
Módulo 1 – Parte II: 
Introducción a la mitigación, adaptación y resiliencia



Objetivos generales del curso

1. Conocer los efectos del cambio climático en Andalucía y Centro América (CA), especialmente la sequía, con perspectiva 

de género. 

2. Formarse para trabajar en prevención, proporcionando casos prácticos y aplicados de adaptación y resiliencia frente a 

los riesgos climáticos en Andalucía y CA.

3. Desarrollar propuestas concretas de intervención mediante planes y proyectos de innovación social, desde el análisis 

necesidades locales, la articulación de medidas de planificación ambiental y territorial, y la incubación de proyectos 

con aplicabilidad local real.

• Proyectos de “innovación social por el clima”: actúan sobre impactos y causas para generar 

resiliencia climática, equidad y justicia social en el ámbito local 



Calendario



Contenidos

Módulo 1 - Parte I:

1. La ciencia 

a) Estudios científicos recientes principales (CO2, Tª) 

b) Impactos actuales y escenarios futuros

2. Justicia climática

a) Injusticias en causas y consecuencias

b) Perspectiva de género

c) Justicia interterritorial, pueblos nativos y diversidad

d) Justicia intergeneracional

Módulo I - Parte II:

3. Mitigación de emisiones  

a) Causas de la crisis climática

b) Soluciones sectoriales

c) Ambición y visión conjunta

4. Adaptación y resiliencia climática

a) Adaptación

b) Riesgos, vulnerabilidades y migraciones

c) Resiliencia climática y soberanía

d) Interconexiones

e) Perspectiva de género



1. Mitigación



Bibliografía

1. (Global) IPCC - Informe Especial “Calentamiento Global de 1,5°C”, 2018: Inglés, resumen en Español (IPCC en Español)

2. (Global) UNFCCC - National Inventory Submissions 2020, https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020

3. (Global) UNEP Emissions Gap Report 2020, https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020

4. (Global) Global Carbon Budget 2020, https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/

5. (Global) 4C Carbon Outlook Climate, https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C%20Carbon%20Outlook_final.pdf

6. (Global) Our World in Data – Greenhouse Gas Emissions, https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions

7. (Global) Carbon Monitor, https://carbonmonitor.org/

8. (Global) International Energy Agency - Global energy and CO2 emissions in 2020, https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-
energy-and-co2-emissions-in-2020#abstract

9. (España) MITECO - Emisiones de gases de efecto invernadero en España, https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-
y-medidas/emisiones.aspx, Inventario Nacional de Emisiones: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx

10. (España) Observatorio de la Sostenibilidad, https://www.observatoriosostenibilidad.com/

11. (Centroamérica) Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) - Plan 2018-2022, CCAD - SICA, octubre 2018, 
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102019.pdf

12. (Latinoamérica y Centro América) ONU CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe: cambio climático, estudio 2020, estudio 2015

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C Carbon Outlook_final.pdf
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C Carbon Outlook_final.pdf
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C Carbon Outlook_final.pdf
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C Carbon Outlook_final.pdf
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C Carbon Outlook_final.pdf
https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions
https://carbonmonitor.org/
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/emisiones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.observatoriosostenibilidad.com/
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102019.pdf
https://www.cepal.org/es/temas/cambio-climatico
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39149-cambio-climatico-centroamerica-impactos-potenciales-opciones-politica-publica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39149-cambio-climatico-centroamerica-impactos-potenciales-opciones-politica-publica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39149-cambio-climatico-centroamerica-impactos-potenciales-opciones-politica-publica


Fuente: Eric Holthaus en Twitter, 3 enero 2021, 
https://twitter.com/EricHolthaus/status/1345533879424323584

Fuente: tiempo.com, 3 enero 2021, https://www.tiempo.com/ram/2020-ha-sido-el-ano-
mas-calido-jamas-registrado-segun-jma.html



Fuente: CNN, 13  Mayo 2019
https://edition.cnn.com/2019/05/13/health/carbon-
dioxide-world-intl/index.html

Fuentes: OMM Estado del Clima Global 2020 (provisional), diciembre 2020: Inglés, Español
PNUMA, 11 Mayo 2020, https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/el-mundo-registra-concentracion-record-de-dioxido-de-carbono-pesar  

Concentración de CO2:

(NOAA) En abril de 2020, alcanzó las 416,21 ppm, la más alta desde que comenzaron las mediciones en Hawái en 
1958. Además, según registros de hielo es la más alta de los últimos 800.000 años, probablemente 3 Mill. de años.

(PNUMA) Desde 1958 las concentraciones de CO2 han aumentado en más de 100 ppm. En la década de 1960 el 
aumento anual era de unos 0.9 ppm, y en el período 2010-2019 el promedio aumentó a 2.4 ppm.

https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-2020-estÃ¡-en-camino-de-ser-uno-de-los-tres-aÃ±os-mÃ¡s-cÃ¡lidos


Evolución emisiones

Fuente: Our World in Data, enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector







Fuente: IPCC, 07 Octubre 2018, 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Fuente: IPCC, 07 Octubre 2018, 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/

La oportunidad (título de 2018)



Fuente: El País (IPCC), 08 octubre 2018 
https://elpais.com/sociedad/2018/10/07/actualidad/1538927816_045192.html

Fuente: IPCC (Página Facebook y cuenta Twitter), 08 Octubre 2018, 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/

El fin de los combustibles fósiles: emisiones recortarse a la mitad 
(2010) en poco más de 10 años



Acuerdo de París y progreso en Octubre 2018

Fuente: El País (IPCC), 08 octubre 2018 
https://elpais.com/sociedad/2018/10/07/actualidad/1538927816_045192.html







Fuente: IPCC, 08 Octubre 2018, 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/

• Requiere cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad
• Algunos ya están en marcha, deben acelerarse y escalarse drásticamente



Fuente: IPCC informe SR15, 8 Octubre 2018, 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/

• Implica claros beneficios para las personas y los ecosistemas
• Asegura una sociedad más sostenible y equitativa



1. Una década perdida esencialmente sin cambios en la tendencia global de emisiones

2. La brecha de emisiones es mayor que nunca

3. El desafío global: el nivel de ambición de las CND (NDCs) actuales debe triplicarse 
para encaminarse a 2 ° C y multiplicarse por 5 para alinearse con 1,5 ° C

4. La brecha aún se puede salvar, pero requiere cambios sin precedentes y acción 
inmediata

5. Descarbonizar el suministro de energía y el transporte es clave para un cambio 
transformador

6. La eliminación progresiva del carbón es indispensable, pero requiere una transición 
justa

7. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden hacer una gran contribución y 
actualmente son la principal opción para la eliminación de CO2.

8. Los actores no estatales y subnacionales son esenciales, pero los impactos de 
mitigación actuales aún son limitados y están mal documentados.

9. Se necesitan innovaciones y nuevas soluciones para la neutralidad de carbono a 
largo plazo.

Fuente: Emissions Gap Report 10 year summary,  22 septiembre 2019 
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-10-year-summary 

Brecha de emisiones: 2010-2020, década perdida



Fuente: UNEP - United in Science 2019, 
22 septiembre 2019
https://www.unenvironment.org/reso
urces/united-science





• A pesar de una breve caída en las emisiones causada por la pandemia, el mundo todavía 
se dirige hacia un aumento de Tª de más de 3°C este siglo (Acuerdo de París: 2°C y 1,5°C)

• Desde el 2010, las emisiones han crecido en promedio anual del 1,3%. En 2019, el 
aumento fue mayor y llegó a un 2,6% debido al gran aumento de incendios forestales.

• El creciente número de países que se han comprometido a lograr cero emisiones netas
a mediados de siglo demuestra un "avance significativo y alentador“: 126 países que 
producen 51% de las emisiones mundiales

• Los niveles de ambición en el Acuerdo de París todavía deben triplicarse, 
aproximadamente, para la trayectoria de 2°C y aumentarse al menos 5 veces la de 1,5°C.

• Sin embargo, para que sean factibles y creíbles, estos compromisos deben traducirse 
urgentemente en políticas y acciones sólidas a corto plazo y ser reflejados en las CNDs.

•Una recuperación post-pandemia baja en carbono podría reducir en 25% las emisiones 
para 2030, según las políticas vigentes pre-COVID-19, acercándonos a la ruta de 2°C.

• Si los gobiernos invierten en la acción climática como parte de la recuperación de la 
pandemia y concretan sus nuevos planes de neutralidad de emisiones en sus 
compromisos del Acuerdo de París en la próxima cumbre climática (COP26, Glasgow, Nov. 
2021) pueden cambiar el curso del planeta hacia un calentamiento catastrófico.

Brecha de emisiones: 2020, 5º aniversario de París

Fuente: UNEP Emissions Gap Report 2020, 9 diciembre 2020,
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020

Fuente: ONU, 9 diciembre 2020, https://news.un.org/es/story/2020/12/1485312





• Hasta ahora, en gran medida se está perdiendo la oportunidad de 
utilizar las medidas de recuperación y rescate fiscal para estimular la 
economía y, al mismo tiempo, acelerar una transición baja en 
carbono. 
•Alrededor de ¼ de los miembros del G20 han dedicado partes de su 
gasto —3% del PIB —, a medidas para bajar las emisiones de carbono.

• No es demasiado tarde para aprovechar las oportunidades futuras, 
sin las cuales es probable que la consecución del Acuerdo de París sea 
aún más difícil.



Fuente: Greta Thunberg, Twitter, 
10 diciembre 2020, 
https://twitter.com/gretathunberg





La equidad es fundamental para abordar los estilos de vida.

Las emisiones del 1% más rico de la población mundial representan más del 
doble de la proporción combinada del 50% más pobre.

Estilos de vida y equidad

Una acción climática más fuerte también debe incluir 
transformaciones en el comportamiento de consumo del sector 
privado y los individuos. Alrededor de 2/3 de las emisiones 
globales están vinculadas a los hogares particulares.

Está claro que el segmento de la población con más ingresos tiene 
la mayor responsabilidad: las emisiones del 1% más rico de la 
población mundial representan más del doble que las del 50% más 
pobre. Este grupo deberá reducir su huella 30 veces para 
mantenerse en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

Las posibles acciones incluyen sustituir los vuelos domésticos de 
corta distancia por viajes en tren, crear incentivos e 
infraestructuras para permitir el uso de bicicletas y automóviles 
compartidos, mejorar la eficiencia energética de las viviendas y 
diseñar políticas para reducir el desperdicio de alimentos.



Responsabilidad compartida 
pero …

diferenciada (justicia) 
y según capacidades



Fuente: 4C Carbon Outlook, 12 diciembre 2020
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-
12/4C%20Carbon%20Outlook_final.pdf

“En 2020, las concentraciones globales de CO₂ continuaron aumentando, 
alcanzando 412 ppm, a pesar de caída del -7% en las emisiones anuales en 
comparación con 2019 como resultado de la pandemia COVID-19. 

El sumidero terrestre fue ligeramente más débil, por lo que hubo un aumento 
similar en las concentraciones respecto a 2019. 

Los efectos netos han sido esencialmente indetectables a escala mundial.”

¿2020: efecto de la pandemia en las emisiones?



Fuente: Carbon Monitor, 2 enero 2021,
https://carbonmonitor.org/



Fuente: Carbon Monitor, 2 enero 2021,
https://carbonmonitor.org/



Fuente: Global Carbon Budget 2020, 12 diciembre 2020
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-
12/4C%20Carbon%20Outlook_final.pdf



España 2019

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad, 29 Noviembre 2019, https://www.observatoriosostenibilidad.com/2019/11/29/emergencia-climatica-en-espana/







Europa y España 2020
Fuente: La Vanguardia, 3 
noviembre 2020,
https://www.lavanguardia.c
om/natural/cambio-
climatico/20201103/492001
66203/espana-asume-el-
reto-de-reducir-sus-
emisiones-un-90-para-el-
2050.html

Fuente: MITECO, Gobierno de 
España, 3 noviembre 2020,
https://www.miteco.gob.es/es
/prensa/ultimas-noticias/el-
gobierno-aprueba-la-
estrategia-de-
descarbonizaci%C3%B3n-a-
largo-plazo-que-marca-la-
senda-para-alcanzar-la-
neutralidad-clim%C3%A1tica-
a-2050/tcm:30-516141

Fuente: El Mundo, 11 diciembre 2020, 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/ciencia/2020/12/11/5fd32201fdddff5b5e8b45d5.html



Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad, 7 abril 2020, 
https://www.observatoriosostenibilidad.com/2020/07/04/
descarbonizacion-2020/

"Si no descarbonizamos todos los sectores de nuestra economía en las próximas décadas, es probable que 
las temperaturas aumenten por encima de los 2 grados, con consecuencias devastadoras

• España ha disminuido sus emisiones entre 2019 y 2018 sus emisiones un 13% y en estos 11 años, el 
porcentaje de reducción ha sido de un 27,6%. 

• En Europa los porcentajes de reducción han sido -23% y -10% entre 2018 y 2019. Este porcentaje ha 
variado desde 2008 entre un casi 42% en 2015 y 2017 a un 32% en el año 2010. 

• Los principales sectores contaminantes en España son: quema de combustibles (carbón, fuel y gas) casi el 
50% del total de las emisiones del mercado de emisiones, 48%, producción de Clinker y cemento 12%, refino 
y sector petróleo 12%, producción de arrabio o acero 6%, sector aeronaútico 5%, fabricación de cerámica 
3%, Producción de productos químicos a granel 3% y varios otro 12%. 

• Entre 2018 y 2019 se observa una disminución del -22% quema de combustibles, -7% Producción de 
Clinker cemento, -4% refinerías y sector petróleo, -8%, producción de arrabio o acero y -20% producción de 
aluminio primario. Y los que más han subido: 4% de aeronaves y 3% Producción de productos químicos 

España 2020



Informe del Observatorio de Sostenibilidad: DESCARBONIZACION 2020 en EUROPA, ESPAÑA Y COMUNIDADES 
AUTONOMAS. 

•La evolución desde 2013, (que es cuando se incluye el sector de la aviación ha seguido las siguientes evoluciones) -37% Combustión de 
fuel, -5%, Refinación de aceite mineral-3% Fabricación de vidrio y aumento de 3% Producción de clíncker cemento, 7% Producción de 
arrabio o acero, 19% Actividades del operador de aeronaves y casi el 100% de aumento en cerámica y Producción de productos químicos 
a granel. 

• Desde el año 2000 se ha producido un desacoplamiento parcial entre las emisiones de CO2 y el PIB, habiendo aumentado un 36% el PIB 
y una disminución del 19% del CO2. En 2019 se produjo un aumento del PIB de 2,2% y una disminución de las emisiones de CO2 de un
5,8%.

•A escala europea: Alemania supone un 23,57 %, Polonia 11,35 %, Italia 9,06 %, Gran Bretaña 8,19 % y España con un 7,27 % es el quinto 
país.

• El precio del mercado de CO2 se multiplicó por 3 durante el año 2018 y se mantuvo en precios elevados en 2019 (en 2020 cayeron más 
de un 37% con la COVID19 pero se están recuperando actualmente) y sin duda tuvo que ver en la fuerte disminución de emisiones de los 
sectores si bien los expertos siguen señalando que son necesarios precios más elevados para avanzar hacia la descarbonización.

• Respecto al total de emisiones, otros países iniciaron su senda hacia la descarbonización antes que España y con resultados más 
contundentes: entre 1990 y 2018 redujeron sus emisiones el Reino Unido, -41,7% Alemania, -31,9% , la UE -25,1%, Bélgica -19, Francia -
18,9% Italia,-17,2%, u Holanda -15,1% las redujeron paulatinamente, mientras España las aumentó en un 15,5% en este periodo.

•Como estos países ya llevan décadas hacia la descarbonización, ahora España deberá tomar esas medidas en mucho menos tiempo. En 
las emisiones del mercado de emisiones, (alrededor de un 40% de las emisiones totales) España presenta valores intermedios de 
reducción de un 25% entre 2008 y 2019



Fuente: Europa Press, 11 diciembre 2020, 
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-cataluna-andalucia-14-total-son-ccaa-mas-emisiones-totales-co2-espana-1990-20201211191054.html



Comunidades autónomas y Andalucía

• Las CCAA que más ha emitido en valores absolutos han sido Andalucía y Cataluña que suponen un 14% del total 
emitido, seguidas de Castilla y León con un 10%, Galicia con un 9%, Asturias con un 8% o Comunidad Valenciana con 
un 7%. Las que menos Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura. 

• Las comunidades que más han reducido sus emisiones han sido Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón. Las 
que más han aumentado sus emisiones son Murcia, Navarra y Extremadura. 

• Con los datos disponibles a finales de 2020, entre 2018 y 2019 han aumentado sus emisiones, estas son Navarra, 
Región de Murcia y País Vasco

• Las Comunidades Autónomas que tienen más peso de emisiones de sectores fijos son Asturias, región de Murcia y 
Galicia coincidiendo con las grandes emisiones de las centrales térmicas y el polo industrial de Escombreras de 
Murcia. En el otro extremo, Madrid, Extremadura y La Rioja.

• Los mayores emisores per cápita son los asturianos, seguidos de los aragoneses y navarros, coincidiendo una vez 
más con las centrales térmicas de carbón y la industria pesada en zonas poco pobladas por lo general. Por contra los 
menores emisores per cápita son los madrileños, valencianos y los andaluces. Aunque es evidente que sobre todo 
en el caso de Madrid es donde se consume mayoritariamente la energía que se produce en regiones como Aragón, 
Asturias o Galicia. 

• Respecto a las emisiones por unidad de PIB se observa un máximo absoluto muy destacado en Asturias, donde se 
alcanza un valor de 1,39 t eq de CO2, por cada 1.000 € de PIB. Debido al uso de carbón y la especialización de la 
Comunidad en la producción energética, mientras que en el polo opuesto se encuentra Madrid con solo 0,11, muy 
por debajo de las demás comunidades. 

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad, 21 diciembre 2020, 
https://www.observatoriosostenibilidad.com/2020/12/21/radiografia-de-las-emisiones-de-co2-por-ccaa/



Comunidades autónomas: recomendaciones

• El pico de las emisiones se dio en España en 2007, año en que ascendieron a 354 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Las Comunidades Autónomas 
que más tarde disminuyeron sus emisiones fueron Murcia y Baleares. Y las que primero tuvieron el pico de emisiones fueron Galicia, Navarra y Canarias en 
2005. Todavía en 2019 seguían aumentando algunas CCAA. 

• Es seguro que en 2020 habrán caído todas las emisiones de las CCAA debido a la COVID19 incluso con porcentajes mayores de un 7,6% que es el porcentaje 
necesario para llegar al 2050 con cero emisiones. El reto para los próximos años es reducir las emisiones, pero sin reducir el bienestar de la población.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES? UNA VISIÓN DE FUTURO SOSTENIBLE

• Las CCAA tienen competencias claves para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus territorios y deben ejercerlas para marcarse 
objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y en definitiva de descarbonización. 

• Se deben establecer responsabilidades diferenciadas entre las Comunidades Autónomas en lo que respecta a las decisiones que pueden tomar sobre su 
propio territorio para establecer aportaciones equivalentes en cuanto a su aportación al calentamiento de la tierra. 

• Se debe aumentar la rendición de cuentas y la coherencia en las políticas y por supuesto evitar las subvenciones a los combustibles fósiles apostando de 
forma clara por las energías renovables y el autoconsumo. 

• Se trata de asumir sus responsabilidades para poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización. Además, las CCAA tienen una 
responsabilidad más directa sobre las emisiones de los sectores difusos. 

• En definitiva, si las Comunidades Autónomas son responsables en gran parte de las políticas de adaptación y compensación deben asumir el liderazgo en 
la reducción de las emisiones y participar en la política energética y de transportes. Sin duda los esfuerzos de las comunidades y ciudades pueden ayudar a 
marcar el comienzo de un movimiento de reducción de emisiones. Estos esfuerzos se trasladarán sin duda a escala global y podrán ayudar a evitar un colapso 
completo en los sistemas climáticos de la Tierra. 

• El impacto acumulativo de muchas políticas de las Comunidades Autónomas (apuesta por renovables, cambios de modelo de transporte, tejados solares, 
etc…) y ciudades pueden permitir el avance hacia un futuro más sostenible y que permita una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos.



Fuente: ERCC Plan 2018-2022, CCAD - SICA, octubre 2018, 
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102019.pdf

Centroamérica



Centroamérica: economía y energía
Dimensión Económica 

• Economía cíclica e impredecible. El crecimiento económico centroamericano ha seguido un patrón cíclico de fluctuaciones dentro de una tendencia 
creciente en las últimas décadas, lo cual permite identificar los límites de crecimiento potencial a largo plazo. 

• Las economías centroamericanas están muy globalizadas y son altamente dependientes de la economía de EEUU. Los volúmenes de comercio sobre el PIB 
van desde el 50% en Guatemala al 100% en Honduras y Nicaragua. En toda la región más de 1/3 del comercio es con EEUU. 

• En los últimos años varios países de la región han iniciado relaciones con China, lo que supone un marco de oportunidades comerciales pero hay que tener 
en cuenta los riesgos que emergen de la mayor incertidumbre global, justamente por la guerra comercial entre EEUU y China.

• La situación fiscal es desigual. Países en una situación cómoda tanto de déficit como de deuda pública Panamá, Guatemala. Países con un déficit manejable, 
pero donde la deuda requiere atención como Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Belice. Países donde tanto el déficit como la deuda requieren 
atención urgente como El Salvador y Costa Rica. 

•En términos de PIB per cápita la región se divide en 2, los países con PIB per cápita alto como Costa Rica y Panamá y los países con PIB per cápita medio y 
bajo; tales como República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

•Según el estudio de CEPAL (2009), en el escenario base tendencial preparado para el proyecto Economía del Cambio Climático en América Central, las tasas 
de crecimiento del PIB anual por país, en un escenario tendencial base a 2100 se estiman entre 3.1 y 3.6%, con 60% de probabilidad. Todos los escenarios, es 
decir, base, óptimo y bajo consideran factores asociados a la volatilidad de precios de la energía, los alimentos y las crisis financieras. 

Mayor demanda energética 

• En 2015, el 48% de la matriz energética de los países de la región correspondía a combustibles fósiles —el 3,6% al carbón y la hulla, y el 44,7 % al petróleo. 
Cerca del 35% de la matriz energética de Centroamérica corresponde al uso de biomasa y biocombustibles. 

• En la mayoría de los países de la región, el 50% o más de la producción eléctrica proviene de fuentes renovables, aunque en algunos, los combustibles 
fósiles aún son un componente importante. Esto se explica en parte por la relevancia del sector del transporte y la alta utilización de ese tipo de combustible 
en dicho sector.



Centroamérica: emisiones



Centroamérica: emisiones

• El avance de la urbanización en la región va acompañado de un aumento del ingreso per cápita, menores niveles de pobreza urbana y nuevas prácticas de 
consumo. Esto viene generando mayor presión sobre los recursos naturales, el suelo, los ecosistemas y el transporte, entre otros. Todo ello ha ocasionado 
cambios en los patrones de movilidad, incremento de la contaminación y una mayor generación de residuos sólidos y, en general, un deterioro de la calidad 
del medio ambiente urbano. 

• De acuerdo a CEPAL, para 2014, las emisiones de GEI en los países centroamericanos sin incluir a República Dominicana, ascendieron a 144 megatoneladas 
de CO2 equivalente, que representa el 3,7% de las emisiones totales de América Latina y el Caribe y solamente el 0,3% de las emisiones mundiales. 

• Según el mismo estudio entre 1990 y 2014, las emisiones totales de GEI de la subregión se mantuvieron relativamente estables y más bien, decrecieron el 
0,3% al año en promedio.  Esta tendencia a la baja se explica sobre todo por la reducción de las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo y la 
silvicultura, que disminuyeron a una tasa anual promedio del 4,5% en el mismo período. 

• El sector más importante en términos de emisiones de GEI fue el de la energía, seguido del cambio de uso del suelo y la silvicultura, y el sector agrícola. 

• En la actualidad, cerca del 45% de las emisiones totales de Centroamérica provienen de las actividades agropecuarias y del cambio de uso del suelo y la 
silvicultura. Sin embargo, las políticas de reducción de la deforestación han permitido disminuir las emisiones de forma significativa, con lo que esas 
actividades estarían encabezando un proceso muy ambicioso de descarbonización de la región.  



Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad, 8 abril 2020, https://www.observatoriosostenibilidad.com/2020/04/08/aplanar-la-curva-del-clima/



Fuente: The Guardian, 5 marzo 2020,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/05/gover
nments-coronavirus-urgent-climate-crisis

Fuente: Bill Mckibben en Twitter, 17 abril 2020,
https://twitter.com/billmckibben/status/1251141299081748481



B. Soluciones sectoriales

Fuente: Peters Glen, Twitter, con datos de Global Carbon Budget y IPCC SR15, Diciembre 2020



Emisiones regionales de combustibles fósiles
Se prevé que las emisiones de la UE27 disminuyan un 11% a 
finales de 2020 y las de EE. UU. Un 12%. Estas reducciones se 
superpusieron a reducciones anteriores de emisiones 
provenientes del sector del carbón.

Se espera que las emisiones de India disminuyan en un 9% y 
las de China en un 1,7%, ambas eran tendencias ascendentes 
anteriormente. Para el resto del mundo, el efecto de las 
restricciones de COVID-19 sobre las emisiones también se 
produjo además del aumento de las emisiones.

Fuente: Global Carbon Budget 2020, 12 diciembre 2020
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C%20Carbon%20Outlook_final.pdf

Emisiones por cambio de uso del suelo 
Las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra en 2020 
estuvieron por debajo de los niveles de 2019, similares a las de la 
década anterior en alrededor de 6 mil millones de toneladas de CO2.

Se compone de 16 mil millones de toneladas de CO2 emitidias, 
principalmente por deforestación, y poco menos de 11 mil millones 
de toneladas sustraidas, principalmente por el rebrote de vegetación
debido al abandono de tierras agrícolas. 

Las emisiones de cambio de uso de la tierra continúan aumentando 
predominantemente de las regiones tropicales de todos los 
continentes: América Latina, África Subsahariana, Sudeste de Asia.Eliminaciones de CO2 por sumideros naturales

Los sumideros de CO2 terrestres y oceánicos combinados 
continuaron absorbiendo más de la mitad del CO2 emitido a la 
atmósfera (54% en 2020).

Progresos desde el Acuerdo de París

El repunte de las emisiones después de crisis anteriores sugiere que la tendencia a largo plazo de las emisiones 
fósiles globales se verá influenciada por acciones para estimular la economía global en respuesta a la pandemia 
de COVID-19. Es demasiado pronto para inferir el nivel de repunte de las emisiones durante 2021 y más allá.



Emisiones por sector
Energía (electricidad, calor y transporte): 73,2%
• Energy use in industry: 24.2%
• Transporte: 16.2%
• Transporte por carretera (11,9%)
• Aviación (1,9%)
• Envíos (1,7%)
• Ferrocarril (0,4%)
• Oleoductos (0,3%)
• Edificios residenciales (10,9%)
• Edificios comerciales (6,6%)
• Quema de combustible no asignado (7,8%)
•Emisiones fugitivas producción energética: 5,8%

Procesos industriales directos (cem, quím): 5,2%

Residuos (vertederos, agua residual): 3,2%

Agricultura, silvicultura y uso de la tierra: 18,4%%

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Crecimiento relativo 



España

Crecimiento relativo 



España

Fuente: Fundación Biodiversidad, MITECO, Twitter, 18 mayo 2020, 
https://twitter.com/fbiodiversidad/status/1262392265693159424



Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad – Emergencia Climática España 2019, 29 Noviembre 2019, https://www.observatoriosostenibilidad.com/2019/11/29/emergencia-climatica-en-espana/



Centroamérica: 
Descarbonización por sectores y CNDs

Fuente: ERCC Plan 2018-2022, CCAD - SICA, octubre 2018, 
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102019.pdf



Centroamérica: El Salvador

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: Colombia

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: Costa Rica

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: Guatemala

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: Honduras

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: Nicaragua

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: Ecuador

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: Panama

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector



Centroamérica: compromisos mitigación (CND)

• El Salvador: Sistema Integrado de Transporte (movilidad limpia, eficiencia, combustibles) y agricultura (prácticas bajas en carbono como erradicar quema de 
caña); adaptación basada en ecosistemas generando co-beneficios y la formulación e implementación de una Ley Marco de Cambio Climático. 

•Costa Rica: fuerte compromiso con un límite absoluto de emisiones para2030 y progresivamente continuar disminuyendo  hasta emisiones per cápita  
negativas. El país se plantea una meta incondicional de reducción de emisiones del 44% respecto a BAU para 2030 y respecto a 2012 del 25%. 

• Belice se compromete a trabajar en la reducción de emisiones en los sectores de energía, UTCUTS, transporte y residuos sólidos, así como incrementar el 
secuestro de carbono en el subsector forestal. Respecto a los residuos sólidos, plantea que la mitigación del metano contribuirá a prevenir la contaminación 
del aire y los cuerpos de agua con beneficios directos sobre el ambiente y su oferta turística, protegiendo a la vez la salud pública. 

• Panamá refleja en su contribución avanzar en la generación de un portafolio de 11 NAMAs, tanto del sector público, como del privado. Como acciones no 
condicionadas presenta en el sector de energía que, al 2050, el 30% de la capacidad instalada de la matriz eléctrica deberá provenir de energías renovables. 
En UTCUTS, el incremento en la capacidad de absorción de carbono en un 10 % a 2050 (80% de forma condicionada) con respecto al escenario de referencia. 

• Honduras plantea como meta condicionada la reducción del 15% de GEI a 2030. Se compromete a reforestar 1 millón de hectáreas y a reducir un 39% el 
consumo de leña a través de NAMA estufas eficientes. 

• Guatemala se compromete a una meta incondicional de 11.2% de reducción de GEI del año base 2005 para el 2030. A nivel de meta condicionada se 
compromete con el 22.6% de reducción de GEI a 2030. Los sectores con mayor necesidad de soporte son bosques, agricultura y transporte. 

• República Dominicana se compromete de manera condicionada al 25% de reducción de GEI respecto a 2010 para el año 2030 en los sectores siguientes: 
energía; procesos industriales y uso de productos; agricultura; residuos; cambio de uso de suelo, silvicultura y forestal. 

• Nicaragua se orienta, principalmente, a los sectores de energía y agricultura, uso de la tierra y cambios de usos de la tierra, por medio de medidas para el 
impulso de las energías renovables (al 60% de la generación eléctrica en 2030), así como medidas para la conservación y recuperación forestal. 



C. Ambición y visión conjunta

Fuente: Our World in Data, Enero 2021, 
https://ourworldindata.org/emissions-drivers











Fuente: IEA, 26 marzo 2019, 
https://www.iea.org/news/global-energy-demand-rose-by-23-
in-2018-its-fastest-pace-in-the-last-decade

La demanda de energía en todo el mundo creció 
un 2,3% en 2018, su ritmo más rápido en esta 
década, un desempeño excepcional impulsado por 
una economía global robusta (crecimiento 
económico) y mayores necesidades de calefacción 
y refrigeración en algunas regiones. 

El gas natural fue el combustible preferido, registró 
las mayores ganancias y representó el 45% del 
aumento en el consumo de energía.





Fuente: Ecological Footprint, enero 2021,
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/







Fuente: eldiario.es, 15 noviembre 2020
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/investigadores-muestran-vivir-2050-demanda-energia-60_1_6431271.html



Fuente: Publico.es, 28 Mayo 2019, 
https://www.publico.es/economia/economia-verde-cientificos-defienden-decrecimiento-economico-luchar-crisis-climatica.html

Fuente: European Environmental Bureua, 
https://eeb.org/library/decoupling-debunked/





Fuente: Starfish initiatives, 16 octubre 2017, 
https://starfish-initiatives.org/the-social-progress-index-a-gdp-alternative-for-the-21st-century/

Fuente: Social Progress, enero 2021

https://www.socialprogress.org/



Fuente: Economía Solidaria, 19 
noviembre 2020, 
https://www.economiasolidaria.org/noti
cias/el-balance-social-una-cita-para-
constatar-que-otra-economia-es-posible/



Crisis es peligro y oportunidad 

Fuente: eldiario.es, 29 octubre 2020,
https://www.eldiario.es/sociedad/onu-certifica-agresiones-
ambientales-detras-cambio-climatico-causan-pandemias-
covid-19_1_6371325.html



Fuente: Diario Público, 18 marzo 2020,
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-destruccion-ecosistemas-primer-paso-pandemia.html





Fuente: El Salto, 30 diciembre 2020, 
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/ya
go-alvarez-2020-ano-se-derrumbaron-
mantras-dogmas-economia



Europa

Fuente: Comisión 
Europea, enero 2021,
https://ec.europa.eu/i
nfo/strategy/priorities-
2019-2024/european-
green-
deal_es#acciones



Fuente: El País, 4 octubre 2020,
https://elpais.com/ideas/2020-10-03/la-gran-oportunidad-verde.html

Fuente: La Vanguardia, 19 octubre 2020,
https://www.lavanguardia.com/economia/20201017/484118152657/espana-recibira-
27000-millones-para-la-transicion-ecologica.html

España



Fuente: Infolibre, 17 noviembre 2020
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/11/17/el_fin_del_falso_dilema_medioambiente_economia_nuevo_informe_calcula_millon_empleos_ano_con_green_new_d
eal_espanol_113308_1012.html

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad, 17 noviembre 2020
https://www.observatoriosostenibilidad.com/



Fuente: El País, 20 abril 2020,
https://elpais.com/sociedad/2020-04-19/una-reconstruccion-economica-por-la-salud-del-planeta-y-de-las-personas.html



Fuente: Yayo Herrero, El País, 4 octubre 2020,
https://elpais.com/ideas/2020-10-03/decrecer-sin-dejar-a-nadie-atras.html



Fuente: El Salto, 2 enero 2021, https://www.elsaltodiario.com/union-europea/next-generation-ue-plan-recuperacion-europeo-medida-sector-privado



Fuente: CTXT, 31 diciembre 2020, 
https://www.ctxt.es/es/20210101/Firmas/34588/Andy-
Robinson-new-deal-capitalismo-Jason-Hickel-litio-Bolivia-
minerales-extractivismo.htm

El Salar de Uyuni, un lago de sal de 
12.000 km2 en el sur de Bolivia que 
contiene el depósito de litio más grande 
del mundo.

Crecimiento verde: la transición a la 
energía renovable va a exigir un 
aumento drástico de la extracción de 
metales y minerales raros. 

La minería ya se ha convertido en 
impulsor de la deforestación, del colapso 
de ecosistemas y la biodiversidad en el 
mundo entero. Si no tenemos cuidado, el 
aumento de la demanda de energías 
renovables va a exacerbar esta crisis.

Partes de América Latina y África sean el 
objetivo de una nueva fiebre de recursos 
naturales y víctima de nuevas clases de 
colonización



Fuente: Forbes, 17 agosto 2019,
https://forbes.es/empresas/51842/hay-autentica-felicidad-mas-alla-del-pib/

Fuente: ElDiario.es, 24 septiembre 2019,
https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/pib-vida_132_1346310.html/



Fuente: Nius Diario, 7 diciembre 2019,
https://www.niusdiario.es/internacional/europa/islandia-bienestar-pib-cambio-climatico_18_2862045370.html



Fuente: New York Times, 22 Mayo 2019,
https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/new-zealand-wellbeing-
budget.html

Fuente: El Economista, 27 Mayo 2019,
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9903692/05/19/Nueva-Zelanda-deja-de-
lado-al-PIB-para-centrarse-en-el-bienestar-real-de-la-poblacion.html

Todo nuevo gasto debe promover al menos 1 de las 5 

prioridades del gobierno:

• mejorar la salud mental

• reducir la pobreza infantil

• abordar las desigualdades de los pueblos indígenas

• prosperar en la era digital

• transición a una economía sostenible de bajas emisiones

Fuente: Al Ágora Diario, 2 diciembre 2020,
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-
climatico/nueva-zelanda-descarbonizar-administracion-2025/



Centroamérica: 
Costa Rica

Fuente: New York Times, 12 marzo 2019,
https://www.nytimes.com/2019/03/12/climate/costa-rica-
climate-change.html

Fuente: La Bioguía, 14 octubre 2020,
https://www.nytimes.com/2019/03/12/climate/costa-rica-
climate-change.html



Centroamérica: Costa Rica 

• Las energías renovables (principalmente la hidroeléctrica) ya producen el 98% del suministro eléctrico.

• Cuenta con un ambicioso plan –Green New Deal- para descarbonizarse totalmente para el año 2050.

•La resilvestración (devolver la tierra a su estado natural no cultivado) se inició en Costa Rica hace tres décadas; gracias a 
ella, la superficie forestal de este país se ha duplicado hasta alcanzar una extensión superior al 50% debido a la estricta 
protección de los parques nacionales y al fin de las subvenciones de la actividad ganadera. 

• La agrosilvicultura –cultivar y criar ganado en bosques– también ha sido fundamental para lograr el claro triunfo 
de la resilvestración en Costa Rica.

•Este país ya había abierto nuevos caminos antes. En 1948 abolió sus fuerzas armadas, acabando así con la huella de 
carbono que provocaban sus militares (el sector militar constituye uno de los principales responsables mundiales del 
cambio climático).

•El próximo reto de esta nación consiste en descarbonizar el transporte, que actualmente es el causante de 
aproximadamente dos quintas partes de las emisiones nacionales, mediante la inversión en trenes, autobuses y taxis 
eléctricos y la ampliación de la red de carriles para bicicletas. 

•La huella de carbono total de Costa Rica –histórica y actual– es minúscula, como la del resto de los países del Sur Global. 
Sin embargo, sus gentes tienen que enfrentarse a las peores consecuencias del cambio climático.

Fuente: Equaltimes, 11 julio 2020,
https://www.equaltimes.org/un-nuevo-pacto-verde-en-un-mundo?lang=es#.X_OUEthKhPY



Fuente: OpenDemocracy, 12 agosto 2019,
https://www.opendemocracy.net/es/todo-o-nada-un-
green-new-deal-para-centroam%C3%A9rica/

Si a la violencia y desigualdad se le agrega la 
desaceleración económica, la extrema vulnerabilidad 
al cambio climático, la ausencia de políticas públicas 
de inclusión para mujeres y el marcado racismo a las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes, es 
evidente que aumentará el número de personas que 
migrará al Norte como única via para sobrevivir.

Un “Green New Deal” para Centroamérica ofrecería la 
posibilidad para pilotear, materializar y defender ya no 
como idea, sino como prueba, un futuro distinto.

Reemplazar las instituciones frágiles y fallidas por la 
arquitectura del futuro que derive en una 
transformación económica y ecológica, empodere a 
comunidades indígenas y campesinas, recupere el 
control de bienes comunes naturales, revierta la 
rápida desaparición de especies únicas, preserve las 
reservas de oxígeno que aún queda en la región e 
indeminice a los países del impacto que el 10% 
mundial inflinge en ellos, colocándolos en el mapa de 
más alto riesgo ante la crisis climática.



Fuente: The Guardian, 23 abril 2019,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/23/international-green-new-deal-climate-change-global-response

Green New Deal Global o nada (colapso) 



Fuente: El País, 28 marzo 2020,
https://elpais.com/ideas/2020-03-27/luigi-
ferrajoli-filosofo-los-paises-de-la-ue-van-cada-
uno-por-su-lado-defendiendo-una-soberania-
insensata.html

Fuente: La Carta de la Tierra
https://cartadelatierra.org/



Plan del Clima de Málaga 2050 (ALICIA)

Recomendaciones:

1. Estudio de impacto económico: coste inacción → inversión

2. Interrelación con otros retos sociales: vivienda, desigualdad

3. Análisis fenómeno migraciones climáticas

1. Inventario emisiones

2. Escenarios futuro: impactos y cumplimiento

3. Vulnerabilidades

Fuente: OMAU – Ayuntamiento de Málaga, Plan del Clima ALICIA,
http://www.omau-malaga.com/agendaurbana/pagina.asp?cod=61









Plan del Clima de Barcelona 2018-2030

Fuente: Ajuntament de Barcelona, Plan del Clima,
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/energia-y-cambio-climatico/plan-clima



Fuente: El País, 12 julio 2019,
https://elpais.com/sociedad/2019/07/12/actualidad/1562930975_583530.html



2. Adaptación y resiliencia
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A. Adaptación: definición
UNFCCC:

La adaptación se refiere a los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos y sus 
efectos o impactos. Son cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las 
oportunidades asociadas con el cambio climático. 

Los países y las comunidades necesitan desarrollar soluciones de adaptación e implementar acciones para responder a los impactos climáticos 
que ya están ocurriendo, así como prepararse para los futuros.

Las soluciones de adaptación adoptan muchas formas y modalidades, dependiendo del contexto de cada comunidad, empresa, organización, 
país o región. No existe una solución única que pueda abarcar desde la construcción de defensas contra inundaciones, el establecimiento de 
sistemas de alerta temprana para ciclones y el cambio a cultivos resistentes a la sequía, hasta el rediseño de los sistemas de comunicación, las 
operaciones comerciales y las políticas gubernamentales.”

MITECO – Gobierno de España:

El cambio climático es ya una realidad, aunque logremos reducir las emisiones causantes del cambio climático, y así evitar sus peores 
consecuencias, estas tendencias se mantendrán en las próximas décadas debido a la inercia del sistema climático. Las medidas de adaptación al 
cambio climático se orientan a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima de los 
sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria, etc.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo - CCAD / Sistema de la Integración Centroamericana - SICA 

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en 
sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos. 

Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada. 



Fuente: UNFCCC, ¿Qué significa adaptación al cambio climático y resiliencia al clima?, enero 2021, 
https://unfccc.int/es/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/que-significa-adaptacion-al-cambio-climatico-y-resiliencia-al-clima



A. Adaptación: definición
IPCC:

Adaptación (adaptation) : proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar los 
daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima 
proyectado y a sus efectos. 

• Adaptación progresiva: acciones de adaptación con el objetivo central de mantener la esencia y la integridad de un sistema o proceso a una 
escala determinada.

• Adaptación transformacional: adaptación que cambia los atributos fundamentales de un sistema en respuesta al clima y a sus efectos. 

• Adaptación autónoma o espontánea (autonomous adaptation): adaptación en respuesta al clima experimentado y sus efectos, sin planificar 
explícitamente o centrarse conscientemente en afrontar el cambio climático. 

• Adaptación basada en el ecosistema (ecosystem-based adaptation) Uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una 
estrategia general de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. La adaptación basada en el 
ecosistema utiliza la gama de oportunidades que presenta la gestión sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas para ofrecer 
servicios que permitan que las personas se adapten a los impactos del cambio climático. Su objetivo es mantener y aumentar la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas frente a los efectos adversos del cambio climático. La forma más adecuada de 
integrarla es mediante estrategias amplias de adaptación y desarrollo (CDB, 2009). 

• Adaptación comunitaria (community-based adaptation) Adaptación local inducida por la comunidad. La adaptación comunitaria centra la 
atención en la potenciación de la autonomía y la promoción de la capacidad de adaptación de las comunidades. Es un enfoque que adopta el 
contexto, la cultura, el conocimiento, la capacidad de actuación y las preferencias de las comunidades como puntos fuertes.

• Adaptación evolutiva (evolutionary adaptation) Cambio en las características funcionales de las poblaciones o especies como resultado de 
la actuación de la selección sobre características heredables. El ritmo de la adaptación evolutiva depende de factores como la fuerza de 
selección, el período de renovación generacional y el grado de cruzamiento (frente a la endogamia).



Fuentes: UNEP - United in Science

Report 2020, septiembre 2020: 

Inglés, Español; AEMET

¿Adaptarse a qué? Impactos

Módulo 1 – Parte I: 

Impactos

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/reporte-unidos-en-la-ciencia-el-cambio-climatico-no-se
https://aemetblog.es/2020/09/09/el-cambio-climatico-no-se-ha-frenado-por-la-covid-19-segun-el-informe-united-in-science/


B. Riesgos y vulnerabilidades: definición

Fuente: Center for Climate and Energy Solutions (C2ES9, What is climate resilience and why does it matter?, abril 2019, 
https://www.c2es.org/site/assets/uploads/2019/04/what-is-climate-resilience.pdf



B. Riesgos y vulnerabilidad: definición

MITECO – Gobierno de España:

La vulnerabilidad frente al cambio climático y sus componentes: 

Los niveles de riesgo frente al cambio climático están condicionados por una serie de factores entre los que podemos destacar la exposición, 
la sensibilidad y la capacidad adaptativa. En el campo de la adaptación, se plantean intervenciones sobre todos ellos para limitar 
la vulnerabilidad frente a un riesgo climático. 

A modo de ejemplo, para prevenir los impactos de las olas de calor sobre la salud es posible actuar sobre la exposición (ubicando las nuevas 
viviendas en las zonas más frescas o ventiladas), sobre la sensibilidad (impulsando mejoras genéricas de la salud en grupos de riesgo) o sobre 
la capacidad adaptativa (facilitando información práctica sobre cómo actuar frente a una ola de calor).

IPCC:

Reducción de riesgos de desastre (disaster risk reduction, DRR): designa tanto una meta o un objetivo de políticas como las medidas estratégicas 
y auxiliares empleadas para prever el riesgo de futuros desastres, reducir la exposición, el peligro y la vulnerabilidad actuales, y aumentar la
resiliencia.



Vulnerabilidad a fenómenos climáticos extremos

Fuente: German Watch, Índice de Riesgo Climático Global 2020,  diciembre 2019,
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01s%20KRI%202020%20-%20Kurzzusammenfassung_4.pdf

El Índice de Riesgo Climático 
Global (IRC) indica el nivel de 
exposición y la vulnerabilidad a 
los fenómenos climáticos 
extremos que los países deben 
entender como una 
advertencia para estar 
preparados para eventos 
climáticos más frecuentes y / o 
severos en el futuro.

Es un análisis actual basado en 
datos fiables disponibles sobre 
los impactos pasados (último 
año y últimos 20) de los 
eventos climáticos extremos y 
los datos socioeconómicos 
asociados



Fuente: UN News, 21 enero 2020, 
https://news.un.org/en/story/2020/01/1055681

Factores de vulnerabilidad: desigualdad y pobreza

La desigualdad está aumentando para más del 70% 
de la población mundial, exacerbando los riesgos de 
divisiones y obstaculizando el desarrollo económico y 
social. 
Pero el aumento está lejos de ser inevitable y puede 
abordarse a nivel nacional e internacional, dice un 
estudio emblemático publicado por la ONU el martes 
(World Social Report 2020).



Fuente: UNDESA, World Social Report, enero 2020, 
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/02/World-Social-Report2020-
ExecutiveSummary.pdf

Desigualdades, pobreza y cambio climático



Fuente: Oxfam, enero 2021
https://www.oxfam.org/es/como-la-pandemia-del-coronavirus-explota-los-peores-aspectos-de-la-desigualdad-extrema

Pandemia COVID19 y desigualdad

https://www.oxfam.org/es/como-la-pandemia-del-coronavirus-
explota-los-peores-aspectos-de-la-desigualdad-extrema



Fuente: Forbes, 9 julio 2020,
https://forbescentroamerica.com/2020/07/09/la-pandemia-disparara-pobreza-y-
desigualdad-en-latinoamerica-onu/

Pandemia COVID19 y desigualdad: Centroamérica

https://www.oxfam.org/es/como-la-pandemia-del-coronavirus-
explota-los-peores-aspectos-de-la-desigualdad-extrema

Fuente: FIIAP, 2 diciembre 2020,
https://forbescentroamerica.com/2020/07/09/la-pandemia-disparara-pobreza-y-
desigualdad-en-latinoamerica-onu/



Pandemia COVID19 y desigualdad: España

https://www.oxfam.org/es/como-la-pandemia-del-coronavirus-
explota-los-peores-aspectos-de-la-desigualdad-extrema

Fuente: Expansión, 19 noviembre 2020,
https://www.expansion.com/economia/2020/11/19/5fb67e98e5fdea13398b45dd.html

Encuesta de Población Activa (EPA): el número de hogares sin ningún tipo de ingresos aumentó en el 
segundo trimestre en 105.600 respecto al último trimestre de 2019, con un total de 278.000 familias 
afectadas.

Además, a finales de septiembre los trabajadores que cobraban prestaciones por desempleo, 
incluyendo trabajadores de ERTE y autónomos en cese de actividad, habían aumentado en 1,25 
millones de personas respecto a febrero, percibiendo muchos de ellos un 30% menos de su salario 
habitual.

A ello hay que sumar los 2,2 millones de empleos que se estima que están en riesgo por pertenecer 
a empresas con cierto riesgo de insolvencia. 

La institución constata en este estudio la "asimetría" con la que ha impacto la crisis en la sociedad, 
pues la pérdida de ingresos se ha concentrado en los estratos de menor renta, asociados a 
actividades y sectores muy afectados por el confinamiento, como el turístico, que presenta mayores 
dificultades para reanudar su actividad. "Las personas más castigadas principalmente trabajaban en 
los sectores donde ya se concentraban los salarios medios más bajos del mercado laboral".



Fuente: ECODES – Migraciones Climáticas, enero 2021,
https://migracionesclimaticas.org/que-son-las-migraciones-climaticas/

Migraciones climáticas





Fuente: ECODES – Migraciones Climáticas, Noviembre 2019,
https://migracionesclimaticas.org/documento/perspectiva-
de-genero-en-las-migraciones-climaticas/





Fuente: Climaterra, 10 septiembre 2020,
https://www.climaterra.org/post/la-crisis-clim%C3%A1tica-podr%C3%ADa-
desplazar-a-1-200-millones-de-personas-para-2050

Fuente: edldiario.es, 19 mayo 2019,
https://www.eldiario.es/sociedad/desplazados-cambio-climatico-refugiados-
climaticos-ciencia_1_1545885.html



Migraciones climáticas

Fuente: New York Times Magazine, 23 julio 
2020,
https://www.nytimes.com/interactive/2020/0
7/23/magazine/climate-migration.html



Fuente: New York Times Magazine, 23 julio 2020,
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html

Migraciones climáticas







C. Resiliencia climática: definición

IPCC

Resiliencia (resilience): capacidad de un sistema socioecológico de afrontar un suceso o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose 
de modo que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje 
y transformación (Consejo Ártico, 2013).

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo - CCAD / Sistema de la Integración Centroamericana - SICA 

Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En 
ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía 
hasta el momento. Aquellas comunidades que pueden superar los cambios momentáneos en el medio sin modificar su forma de interactuar con 
él. Un ecosistema con buena resiliencia es aquel que contiene una gran cantidad de especies y esa diversidad es lo que le permite sobrellevar las 
diversas perturbaciones que pudieran surgir en el entorno. 

FAO

La resiliencia climática rural se entiende como la capacidad que tienen los entornos naturales y las sociedades rurales para enfrentar las 
diferentes presiones y los impactos causados por cambios en los patrones climáticos. Variaciones más intensivas en los regímenes pluviales y las 
precipitaciones; heladas más frecuentes; incrementos continuos e impredecibles en las temperaturas; presencia de nuevas plagas y pestes que 
afectan cultivos y animales; reaparición o aparición de enfermedades en zonas donde se habían erradicado o donde no se habían reportado 
respectivamente; incrementos en las temperaturas promedio de los océanos y mares, entre otros, son algunos de los reflejos más comunes y 
mejor documentados de los efectos del calentamiento global y que las sociedades, especialmente rurales, deben enfrentar. Estas sociedades 
están, en términos generales, en una situación de vulnerabilidad constante.



Resiliencia climática rural en Latinoamérica

Fuente: Alianza Climática Rural en Latinoamérica, FAO y Fundación Futuro Latinoamericano, 
https://www.alianzaclimaticarural.com/



Resiliencia climática urbana en Latinoamérica

Fuente: Ciudades 
Resilientes al Clima 
en América Latina, 
https://www.crclat
am.net/



C. Resiliencia climática: definición

Solidaridad Internacional de Andalucía – Andalucía Resiliente 2:

Capacidad de los territorios y las poblaciones locales para sobreponerse a las adversidades e impactos procedentes del colapso 
de la civilización industrial, bajo parámetros de justicia social y ecológica global.

Social Climate:

Aptitudes, conocimientos, recursos y compromiso prolongado de las comunidades locales para anticiparse a los impactos 
climáticos, identificando vulnerabilidades e injusticias propias, factores de riesgo externos, y oportunidades emergentes de la 
incertidumbre de los sistemas complejos; en aras de la transformación profunda hacia el bienestar, la equidad y la justicia social; 
desde la democracia participativa e inclusiva, la regeneración de los ecosistemas y la puesta en valor la (bio)diversidad; para 
mitigar la huella ecológica y construir capacidades de adaptación, que permitan preservar y expandir la cultura, economía y 
soberanía local, así como contribuir a que otras comunidades hagan lo propio mediante la cooperación solidaria por el bien 
común.   



Resiliencia y soberanía

Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecologica, Univ. 
Berkeley – Calif., EEUU, Miguel Angel Altieri, Clara Ines Nicholls, Agroecología 7 (2): 65-83, 2013:

Además del cambio climático, la variabilidad del precio de los alimentos, la escasez de tierra y 
agua de calidad, y el aumento de los costos de energía presentan grandes retos para la 
soberanía alimentaria de todos. Esta es la razón por la cual la estrategia agroecológica 
también tiene como objetivo aumentar la soberanía energética y tecnológica (Fig. 4)

La soberanía alimentaria (que se define aquí como “el derecho del pueblo para producir, 
distribuir y consumir alimentos saludables y cerca de su territorio, de manera ecológicamente 
sostenible”

La soberanía energética es el derecho de toda la población rural, a generar energía suficiente 
para sus operaciones dentro de los límites ecológicos a partir de fuentes sostenibles

La soberanía tecnológica se refiere a la capacidad de lograr las otras dos formas de soberanía 
mediante la optimización de los diseños de fincas basados en la diversidad biológica agrícola, 
de manera que utilicen en forma eficiente los recursos locales y fomenten las sinergias que 
patrocinan el funcionamiento de los agroecosistemas.

Este nuevo paradigma de las “tres soberanías” le da a la agroecología un mayor alcance como 
herramienta para determinar los valores mínimos aceptables para la producción de alimentos, 
conservación de la biodiversidad, eficiencia energética, etc., permitiendo a las comunidades 
rurales evaluar si están o no avanzando hacia un estado básico de soberanía alimentaria, 
energética y tecnológica en un contexto de resiliencia.



MITECO – Gobierno de España: 

Adaptación y mitigación, estrategias complementarias: las estrategias de mitigación persiguen reducir las emisiones netas a la atmósfera de gases 
de efecto invernadero, que son, en última instancia, el alimento del cambio climático antropogénico; las estrategias de adaptación, por su parte, 
persiguen limitar los riesgos derivados del cambio del clima, reduciendo nuestras vulnerabilidades; a pesar de ser estrategias diferentes, es 
importante reconocer que mitigación y adaptación son claramente complementarias: sin mitigación, nuestra capacidad adaptativa se verá más 
rápidamente desbordada. Por otra parte, una adaptación que no sea baja en emisiones de Gases de Efecto Invernadero carece de sentido, ya 
que intensifica el cambio cuyos efectos se desean evitar.

Wikipedia:

Diferencias: la resiliencia climática tiene una doble función, absorber los impactos y renovarse a sí misma; mientras que la adaptación se 
considera un grupo de procesos y acciones que ayudan a un sistema a absorber cambios que ya han ocurrido o que se puede predecir que 
ocurrirán en el futuro. Desde el punto de vista de políticas públicas, podemos contrastar la noción activa y centrada en el actor de la adaptación 
con la resiliencia, que sería un enfoque más basado en sistemas para construir redes socioecológicas que sean inherentemente capaces de no 
solo absorber el cambio, sino utilizar esos cambios para desarrollar configuraciones más eficientes.

Interconexión:  si resiliencia climática es la capacidad de recuperarse de los impactos climáticos negativos, entonces se habla de preparativos 
previos y estrategias de recuperación (adaptación), así como de poblaciones menos capaces de desarrollar e implementar estrategias de 
resiliencia (poblaciones vulnerables). Los esfuerzos para mejorar la resiliencia pueden dar como resultado resultados adaptativos, desadaptativos
o incluso ambos. 

Al considerar la desigualdad en la adaptación, podemos centrarnos en la justicia distributiva, cuya intención es maximizar los beneficios y 
promover la participación de las comunidades más desfavorecidas.

Fuente: Wikipedia, Climate Resilience, enero 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_resilience

D. Interconexiones: vulnerabilidad, mitigación, adaptación y resiliencia



Fuente: Inter-American Development Bank (IADB), Midiendo la resiliencia climática: un marco común para dar el primer paso, 26 septiembre 2019,
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/midiendo-la-resiliencia-climatica-un-marco-comun-para-dar-el-primer-paso/

D. Interconexiones: vulnerabilidad, mitigación, adaptación y resiliencia



D. Interconexiones: vulnerabilidad, mitigación, adaptación y resiliencia

Fuente: Wikipedia, Climate Resilience, enero 2021, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_resilience



Análisis complejo para la resiliencia climática: metodología

Fuente: Comprendiendo la vulnerabilidad, el 
riesgo, y los impactos para la resiliencia 
climática.
Guía metodológica basada en la experiencia. 
Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno
de El Niño (CIIFEN), 2018, http://ciifen.org/



Fuente: ND-GAIN Notre Dame Global Adaptation Initiative, 4 marzo 2019,
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/

El índice de país “ND-GAIN” informa de la 
vulnerabilidad de un país al cambio climático y otros 
desafíos globales en combinación con su capacidad 
para mejorar la resiliencia.

• Vulnerabilidad: servicios ecosistémicos, alimentos, 
salud, habitat humano, infraestructura, agua, capacidad 
adaptativa, exposición y sensibilidad

• Capacidad de resiliencia: economía, gobernanza, 
preparación social

Vulnerabilidad, resiliencia y justicia climática



Vulnerabilidad, resiliencia y justicia climática



Vulnerabilidad, resiliencia y justicia climática



Vulnerabilidad, resiliencia y justicia climática



D. Interconexiones: vulnerabilidad, mitigación, adaptación y resiliencia

Fuente:  MITECO, ¿Qué es la adaptación al cambio climático?, enero 2021, https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-
climatico/que_es_la_adaptacion.aspx#:~:text=Las%20medidas%20de%20adaptaci%C3%B3n%20al,agrario%2C%20la%20industria%2C%20etc.



D. Interconexiones: vulnerabilidad, mitigación, adaptación y resiliencia

Fuente:  IPCC SR15 resumen en español, octubre 2018,
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-
Special-Report-1.5-SPM_es.pdf

Fuente:  WWF México, 8 octubre 2018,
https://www.wwf.org.mx/noticias/noticias_cambio_climatico/?uNewsID=336271



D. Interconexiones: vulnerabilidad, mitigación, adaptación y resiliencia

Fuente:  WWF Colombia, 8 octubre 2018,
https://www.wwf.org.co/?uNewsID=336230



Fuente: Climática, 29 octubre 2020
https://www.climatica.lamarea.com/pandemias-cambio-climatico-ipbes/

¿Adaptación sin mitigación? Coste de la inacción

Fuente: El Agora Diario, 13 noviembre 2020,
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-
climatico/guterres-covid-19-cambio-climatico/



The Climate Clock: 1º reto existencial con tiempo limitado de la Humanidad

Fuente:  Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), The Carbon Clock, 5 enero  2021,
https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html

¡Urgencia 
de la 

mitigación!



El Acuerdo de París

Artículo 7:

El Acuerdo de París tiene como objetivo fortalecer la respuesta global al cambio climático aumentando la capacidad de todos para adaptarse a 
los impactos adversos del cambio climático y fomentando la resiliencia climática. Define un objetivo global sobre adaptación, el objetivo es:

• mejorar la capacidad de adaptación y de resiliencia;

• reducir la vulnerabilidad, con miras a contribuir al desarrollo sostenible;

y asegurar una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo de mantener el calentamiento global promedio muy por debajo de 
2 grados C y continuar los esfuerzos para mantenerlo por debajo de 1,5 grados C.

Planificación e implementación de la adaptación

El Acuerdo requiere que todas las Partes, según corresponda, participen en la planificación e implementación de la adaptación a través de planes 
nacionales de adaptación, evaluaciones de vulnerabilidad, seguimiento y evaluación, y diversificación económica. 

Todas las Partes deberían, según corresponda, comunicar sus prioridades, planes, acciones y necesidades de apoyo a través de comunicaciones 
de adaptación, que se inscribirán en un registro público.

Fuente: UNFCC, enero 2021,
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7



Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE

Fuentes: 
Agencia Europea del Medio Ambiente, enero 2021, https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate-change-adaptation/intro
Comisión Europea, Evaluación de la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-
adaptation-climate-change_es#:~:text=Introducci%C3%B3n-
,La%20Estrategia%20de%20adaptaci%C3%B3n%20al%20cambio%20clim%C3%A1tico%20de%20la%20UE,los%20efectos%20del%20cambio%20clim%C3%A1tico.

Adoptada en abril de 2013, busca aumentar la resistencia del territorio de la UE mejorando la preparación y la capacidad de respuesta de todos los niveles 
de administración para responder a los efectos del cambio climático. 

La Estrategia se compromete a alcanzar 3 objetivos:

1. fomentar la actuación de los Estados miembros
2. actuaciones de la UE para reducir el impacto del cambio climático 
3. y toma de decisiones con mayor conocimiento de causa

A través de 8 actuaciones:

1. instar a todos los Estados miembros a adoptar estrategias exhaustivas de adaptación.

2. facilitar financiación vía el programa LIFE para respaldar la creación de capacidades y acelerar las medidas de adaptación en Europa (2014-2020).

3. introducir el objetivo de adaptación en el marco del Pacto de los Alcaldes (2013/2014).

4. remediar el déficit de conocimientos.

5. convertir Climate-ADAPT en la ventanilla única de información sobre la adaptación en Europa.

6. facilitar la reducción del impacto del cambio climático de la política agrícola común (PAC), la política de cohesión y la política pesquera común (PPC). 

7. garantizar infraestructuras más resistentes.

8. promover los seguros y demás productos financieros para las decisiones sobre inversiones y empresas resistentes.



Programas Nacionales de Adaptación  (NAPAs)

Programas nacionales de adaptación (NAPAs, países menos adelantados)

En 2001, en la COP7, celebrada en Marrakech, las Partes reconocieron las necesidades específicas de los países menos adelantados (PMA), en el 
sentido de que son los menos capaces de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, y adoptaron un conjunto de decisiones 
específicas para apoyarlos. El programa de trabajo de los PMA incluye, entre otras cosas, programas nacionales de adaptación (NAPAs, por sus 
siglas en inglés). Por medio de sus programas nacionales de adaptación, los PMA identifican actividades prioritarias que responden a sus 
necesidades de adaptación urgentes e inmediatas. 

El Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA) se estableció para apoyar la ejecución del programa. Los PMA también cuentan con el apoyo 
de un Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados (GEPMA), que les proporciona apoyo y asesoramiento técnico.

• NAPAs enviados a la UNFCCC: https://unfccc.int/topics/resilience/workstreams/national-adaptation-programmes-of-action/napas-received

Planes nacionales de adaptación (NAPs, todos los países)

La Conferencia de las Partes estableció el proceso de los planes nacionales de adaptación (PNA) en la COP 16 (2010) para que las Partes 
pudieran formular y ejecutarlos como medio de determinar las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo y, además, elaborar y aplicar 
estrategias y programas para atender a esas necesidades. Se trata de un proceso continuo, progresivo e iterativo que sigue un enfoque 
impulsado por los países, sensible a las cuestiones de igualdad, participativo y plenamente transparente. A fin de aumentar la disponibilidad de 
apoyo para la adaptación, la Conferencia de las Partes en 2015 pidió al Fondo Verde para el Clima que agilizara el apoyo a la formulación y 
ejecución de planes nacionales de adaptación.

• Planes nacionales de adaptación enviados a la UNFCCC (Colombia, Guatemala): https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx

https://unfccc.int/topics/resilience/workstreams/national-adaptation-programmes-of-action/napas-received
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Centroamérica: Colombia y Guatemala

Fuente: UNFCCC, , octubre 2018, 
Colombia, https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/Colombia%20NAP%20Spanish.pdf
Guatemala, https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/Guatemala%20NAP%20small.pd



Centroamérica: Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) –
Plan de Acción 2018-22

Fuente: CCAD – SICA, ERCC, octubre 2018, 
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102019.pdf



Centroamérica: vulnerabilidad a desastres



Centroamérica: disponibilidad agua



Centroamérica: pobreza



Centroamérica: dependencia energética (agua, petróleo)



Centroamérica: vulnerabilidad y adaptación climática



Centroamérica

• Los países del SICA presentan sus CND centrándose cada país en los sectores que considera más importante. La importancia relativa de cada sector en términos 
de adaptación y/o mitigación según la capacidad de reducción de las emisiones de GEI, el impacto del cambio climático en la base productiva del país, y las 
implicaciones que estos compromisos suponen para reducir las vulnerabilidades y mejorar las condiciones de vida de la población. 

•En general, las CND en la región enfatizan la adaptación como componente central de la respuesta nacional y colocan sus compromisos de mitigación en 2º plano 

Destacan compromisos relacionados a los temas siguientes: 
• Disponibilidad y gestión de los recursos hídricos 
• Salud humana 
• Infraestructura: vial, de comunicaciones, portuaria, de salud y educación
• Ecosistemas y biodiversidad
• Asentamientos humanos, construcciones, vivienda 
• Zonas costeras y recursos marinos
• Bosques 
• Turismo
• Energía 
• Transporte

• En el ámbito de mitigación, los países han adoptado o se han comprometido a adoptar Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para impulsar proyectos de 
mayor eficiencia y cambios en la matriz energética con el objetivo de reducir las emisiones de GEI. 

• Otro elemento en común en las CND de los países de la región, es que no hacen referencia a las herramientas que se utilizarían (instrumentos de política y 
gestión pública) para alcanzar sus objetivos, por lo que cada país deberá profundizar y precisar con más detalle el nivel de esfuerzo que requerirá la consecución 
efectiva de los compromisos asumidos. 



Reducción de oferta turística

El turismo en Centroamérica ha tenido un crecimiento sostenido con impactos positivos en el desarrollo de la región, destacándose como 
uno de los sectores más dinámicos (Estado de la Región 2008). La crisis económica mundial tuvo un efecto desacelerador en la generación 
de ingresos por turismo en la región porque en 2009 llegaron 19% menos turistas, en comparación al año 2008. Los ingresos de los países 
centroamericanos por concepto de turismo alcanzaron los 5 millones 439 mil 600 dólares en 2009, un 20% menos de ingresos que en 
2008 (boletín de estadísticas SITCA, 2009). Se estima que el año pasado llegaron a los siete países alrededor de 8,8 millones de turistas. 

El turismo es una categoría muy amplia. No obstante, todos los países tienen planes para expandir considerablemente su turismo de ocio 
(turismo de playa, ecoturismo, turismo cultural, entre otro), el que depende en gran medida de la atracción de sus recursos naturales, 
principalmente en las costas o cerca de ellas. 

La rica biodiversidad, bosques, arrecifes de coral, playas atractivas, entre otras, en los países de Centroamérica y República Dominicana, 
están bajo seria amenaza debido a los efectos del cambio climático, algunos de los cuales ya comienzan a experimentarse. La 
vulnerabilidad a estos eventos es el resultado no sólo de la ubicación geográfica de la región, sino también del grado de degradación de los 
recursos naturales de los países, especialmente por la deforestación o cambio de uso del suelo. 

Los escenarios futuros de cambio climático indican que los eventos extremos serán más intensos y frecuentes. Por sus características, el 
sector turístico de la región es muy vulnerable al cambio y variabilidad del clima, en forma directa o indirecta. Los efectos directos se 
refieren a los impactos potenciales del clima o el cambio climático (i.e., elevación del nivel del mar) sobre infraestructura turística. Los 
efectos indirectos se refieren a los impactos que pudiesen tener las negociaciones internacionales si se decide aplicar un “impuesto 
climático” sobre los combustibles utilizados por la aviación, lo cual incrementaría los costos del boleto aéreo a los turistas.

Centroamérica: turismo y cambio climático



Un aspecto de alta relevancia para la región SICA es el tema de 
pérdidas y daños. Las CND dejan de manifiesto el hecho de 
que el cambio climático ya ha sido causante de pérdidas y 
daños a través de los eventos meteorológicos extremos, lo 
que impacta fuertemente en el desarrollo de los países, sus 
finanzas públicas y recursos materiales.

Todas las CND ponen un fuerte énfasis en el desarrollo de 
capacidades para la gestión de riesgo de desastres, los 
sistemas de alerta temprana y el progreso en la observación 
sistemática, la modelación y el conocimiento científico 
creciente para atenuar la incertidumbre y mejorar la capacidad 
de entender los procesos en curso. 

Adicionalmente, todas la CND plantean en la necesidad de 
contar con recursos de apoyo como parte fundamental de los 
medios de implementación que los países requieren para 
cumplir con sus compromisos. En esa medida se plantean 
metas incondicionales, las cuales los países se comprometen a 
cumplir con base en sus recursos y metas condicionadas a 
contar con los medios de implementación necesarios. 

Centroamérica: injusticia y reparación

Fuente: El País, 9 junio 2014,
https://elpais.com/sociedad/2014/06/09/actualidad/1402324929_244265.html#:~:t
ext=Centroam%C3%A9rica%20es%20responsable%20de%20menos,el%20Estado%2
0de%20la%20regi%C3%B3n

Fuente: CCAD, SICA, octubre 2018, 
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102019.pdf



• El Salvador: adaptación basada en ecosistemas generando co-beneficios y la formulación e implementación de una Ley Marco de Cambio Climático. 

• Honduras: en adaptación se prioriza el sector agroalimentario por su importancia económica y vulnerabilidad ante el cambio climático, por medio de 
cambio de prácticas agrícolas y ganaderas. 

• República Dominicana: en la agenda de adaptación plantea la atención a los procesos de adaptación basada en ecosistemas/resiliencia ecosistémica; 
incremento de la capacidad adaptativa y disminución de vulnerabilidad territorial/ sectorial; manejo integrado del agua; salud; seguridad alimentaria; 
infraestructura; inundaciones y sequías; costero-marino; y gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana. 

• Nicaragua: en el sector uso de la tierra y cambio de usos de la tierra como contribución nacional, se propiciará la producción agroecológica, plantaciones de 
cultivos permanentes bajo sombra resistentes a los impactos del cambio climático, así como la reducción de las prácticas ganaderas extensivas e 
incorporación de bosques en tierras ociosas que permitan conservar las capacidades nacionales de los sumideros de carbono.

Centroamérica: Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC)



España: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Fuente: MITECO – Gobierno de España, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/



España: impactos y riesgos climáticos

• Disminución de los recursos hídricos y cambios en el ciclo natural del agua

• Impactos sobre la fauna y la flora y otros elementos del patrimonio natural

• Cambios en la distribución de especies terrestres y acuáticas

• Expansión de especies exóticas invasoras

• Deterioro de los ecosistemas

•Aumento del peligro de incendios

• Aumento del riesgo de desertificación

• Impactos sobre la salud humana: a través de sus efectos directos –olas de calor y otros eventos extremos, como inundaciones y sequías– pero también a través 
de efectos indirectos: contaminación atmosférica y aeroalérgenos, vectores transmisores de enfermedades, pérdida de la calidad del agua o de los alimentos. 

• Impactos sobre el sector agrario

• Impactos sobre el turismo

• Pérdida de recursos costeros

• Cambios en la producción y consumo de energía

• Pérdida de operatividad en las infraestructuras de transporte

• Impactos sobre el patrimonio cultural

• Cambios sociales: tanto por las implicaciones de sus impactos directos como por las consecuencias de las medidas de adaptación que se apliquen. Están 
relacionados con la economía y el trabajo, la cultura, el patrimonio y los valores identitarios, la gobernanza, la distribución de población en el territorio, la cohesión 
social, la conflictividad asociada al aprovechamiento de los recursos naturales, la desigualdad social, incluida la desigualdad de género …

Fuente: MITECO – Gobierno de España, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/



Fuente: El Mundo, 21 noviembre 2019,
https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/ciencia/2019/11/21/5dd69e8efc6c838a168b4635.html

Fuente: El Salto Diario, 13 septiembre 2019, 
https://www.elsaltodiario.com/costas/areas-urbanizadas-mediterraneo-riesgo-
inundacion-proximas-decadas



Europa y España: pérdida de bienestar … ¿% PIB?

Fuente: MITECO – Gobierno de España, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/



España: turismo y cambio climático

Fuente: Meteored -Tiempo.com, 26 diciembre 2020,
https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/cambio-climatico-espana-mediterraneo-calor-perdida-turismo.html



Breves ejemplos ilustrativos 
(más en las experiencias)



Fuente: eldiario.es, 2 febrero 2020,
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-millones-emergencia-destrozos-temporales_0_990751176.html

Fuente: eldiario.es, 2 febrero 2020,
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-millones-emergencia-destrozos-
temporales_0_990751176.html



Plan del Clima de Málaga: riesgos y vulnerabilidades

Fuente: OMAU – Ayuntamiento de Málaga, Plan del Clima ALICIA,
http://www.omau-malaga.com/agendaurbana/pagina.asp?cod=61





Fuente: Alianza Climática Rural en 
Latinoamérica, 
www.alianzaclimaticarural.com



E. Perspectiva de género, 
mitigación, adaptación
y resiliencia climática
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• Los hábitos de consumo de los hombres 
aportan más a las emisiones de GEI, tanto de 
forma directa como porcentual, que los de las 
mujeres.

• Los hombres contribuyen más a las 
emisiones de GEI que las mujeres cuando son 
jóvenes, sin embargo, después de los 50 años 
las mujeres contribuyen más.

• En materia de movilidad, las mujeres generan 
un 9% menos de emisiones de CO2 al día que 
los hombres (una mujer genera 1.140 kg de 
CO2 y un hombre, 1.245 kg). 

• En líneas generales, las mujeres emiten 7kg 
menos de CO2 que los hombres al día.

• Las mujeres emiten más CO2 en el desarrollo 
de las tareas del hogar (cocinar, limpiar y 
lavar la ropa).

• Según el Instituto Europeo de Igualdad de 
Género, las mujeres consumen menos 
energía que los hombres.

Mitigación



 A nivel sectorial, las mujeres generan menos

emisiones en prácticamente todos los

sectores, a excepción de los sectores

vinculados al comercio y el sector institucional,

donde las mujeres aportan ligeramente más

emisiones.



24,9 millones de 
nuevos 

desplazamientos 
vinculados con 

desastres en 
2019

De los cuales, 
23,9 millones 

están vinculados 
con el clima

5,1 millones  de 
personas 

desplazadas 
como resultado 

de desastres

El  80% de los  
refugiados 

climáticos son 
mujeres

Adaptación y resiliencia climática



El 70% de las 
personas en 

estado de pobreza 
en el mundo son 

mujeres

El 90% de las 
víctimas mortales 

del ciclón de 
Bangladesh (1991) 

eran mujeres

El ciclón Nargis
(Myanmar 2006) 
mató al doble de 
mujeres que de 

hombres

El 77% de las 
víctimas mortales 

en Indonesia 
provocadas por el 
tsunami de 2004 
eran mujeres y 

niños

Las mujeres y los 
niños tienen 14 

veces más 
posibilidades de 

morir en desastres 
vinculados al clima

 Las zonas más afectadas por los desastres vinculados al cambio climático, y más vulnerables al riesgo

climático, cuentan con un mayor porcentaje de mujeres en riesgo de exclusión. Por tanto, la no inclusión de

la perspectiva de género en la gestión de riesgos, genera mayor vulnerabilidad y desigualdad hacia las

mujeres.

 Solo 5 de los 75 estados miembros de la ONU reconocieron considerar importante la perspectiva de

género en respuesta a los problemas de seguridad relacionados con los riesgos vinculados al clima.



Género: enfoques transversal e intersectoriales en la ERCC (pág 116)

Desde hace unos decenios, debido al cambio climático, nuestra región crecientemente se ve expuesta a nuevas condiciones ambientales, una mayor 
vulnerabilidad en la dinámica socio-económica y en particular, en los medios de vida de las poblaciones en situaciones de pobreza y extrema pobreza. Todo esto 
tiene notables repercusiones en las mujeres. Son ellas quienes se ven mayormente afectadas de forma diferenciada por razones de discriminación. 

Las mujeres constituyen más de la mitad de la población centroamericana. A través de un esfuerzo sustantivo, han ido posicionando en la región su derecho a 
una mejor educación, a la salud y a la participación en espacios para la toma de decisiones. 

Las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y vulnerabilidades asociados al cambio climático. Las desventajas históricas de las mujeres, su 
limitado acceso a recursos, las restricciones a sus derechos y su escasa participación en los espacios de toma de decisiones, son factores determinantes para 
hacerlas altamente vulnerables, y probablemente acrecentarán los patrones ya existentes de inequidad. 

Desde finales del siglo XX, los países de la región SICA han realizado diversos esfuerzos para enfrentar los efectos del cambio climático. Aun así, estos abordajes 
responden a las realidades de los países y al dinamismo de las mismas necesidades que cada uno posee, lo cual hace necesario contemplar abordajes 
innovadores, integrales e inclusivos a partir de los cuales se puedan generar acciones con mayores posibilidades de alcanzar los objetivos planteados.

El cambio climático, como otros aspectos fundamentales del desarrollo, es un fenómeno que afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, contribuyendo 
a relevar las condiciones de desigualdad social, económica, política y cultural que enfrentan las mujeres en todo su ciclo de vida, ya que aumenta los riesgos y 
vulnerabilidades de estas, por efectos del mismo. 

Es por ello que la ERCC y sus líneas de acción para el periodo 2018-2022, incorporan el enfoque de género para garantizar el reconocimiento de la existencia de 
condiciones de inequidad y por ende desigualdad de distinto orden que enfrentan las mujeres ante los efectos no deseados del cambio climático, que agravan 
sus condiciones ante los distintos elementos generados por este. De allí, la importancia de disminuir los riesgos que representan los efectos del cambio climático 
sobre este sector poblacional en particular, a fin de prevenir el agravamiento de las ya pre existentes desigualdades de género.  

Centroamérica: género y acción climática

Fuente: CCAD – SICA, ERCC, octubre 2018, 
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102019.pdf



Género: enfoques transversal e intersectoriales en la ERCC (pág 116)

Atendiendo a las condicionantes referidas, la ERCC, en su implementación, buscará integrar todas aquellas medidas generales y específicas que permitan a 
las mujeres participar activamente en igualdad de oportunidades y condiciones en los procesos y acciones definidas en las distintas dimensiones, 
ámbitos y niveles de la misma.

Es decir, dimensionar a las mujeres como sujetas claves para el desarrollo de sus familias, comunidades, países y región, implicándolas como personas 
clave en las medidas económicas, sociales, culturales, políticas que para el efecto se definan en relación con la prevención, atención y gestión de riesgos, 
planificación territorial y el financiamiento para el cambio climático. 

Por consiguiente, es importante que las entidades implementadoras de la ERCC en la región a todo nivel, contemplen en sus medidas el rol activo de las 
mujeres en las líneas de acción para la adaptación y mitigación del cambio climático, fortaleciendo de esta forma las capacidades de los países para 
implementar políticas y programas con mayores impactos positivos. Al mismo tiempo, se debe procurar que la incorporación de los principios de igualdad 
y equidad de género entre géneros, fomenten la respuesta pública a la atención de las necesidades específicas y diferenciadas de las mujeres y el 
ejercicio pleno de sus derechos en todo su ciclo de vida. 

En ese sentido, la ERCC actualizada con sus objetivos de protección social, economía resiliente y protección y conservación ambiental, deberá incluir el 
enfoque de género en áreas estratégicas específicas como la atención a los ecosistemas forestales y biodiversidad, recursos hídricos, salud pública, 
recursos costeros marinos, y turismo. Se debe garantizar la incorporación dentro del diseño de las iniciativas planteadas, acciones específicas y 
diferenciadas para asegurar la participación en igualdad de derechos y oportunidades a las mujeres en el desarrollo sostenible de sus sociedades, y el 
involucramiento de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones en el marco de prevención y gestión de riesgos, y financiamiento para el 
cambio climático. 

De esta forma, la Estrategia busca desarrollar las capacidades y competencias de los países para implementar en sus políticas de gestión y prevención de 
riesgo de desastres las medidas de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG/SICA) atendiendo los criterios de igualdad de género. 

En definitiva, el plan de implementación de la ERCC en sus medidas internaliza el reconocimiento, consideración, atención y potenciación del rol clave 
que tienen las mujeres como pilares fundamentales de las sociedades, como gestoras centrales del desarrollo de sus familias y de sus comunidades y sus 
contribuciones a la adaptación y mitigación del cambio climático.    

Centroamérica: género y acción climática



Dudas y ejercicions 
de autoevaluación



Módulo 1 - Parte I:

1. La ciencia 

a) Estudios científicos recientes principales (CO2, Tª) 

b) Impactos actuales y escenarios futuros

2. Justicia climática

a) Injusticias en causas y consecuencias

b) Perspectiva de género

c) Justicia interterritorial, pueblos nativos y diversidad

d) Justicia intergeneracional

Módulo I - Parte II:

3. Mitigación de emisiones  

a) Causas de la crisis climática

b) Soluciones sectoriales

c) Ambición y visión conjunta

4. Adaptación y resiliencia climática

a) Adaptación

b) Riesgos, vulnerabilidades y migraciones

c) Resiliencia climática y soberanía

d) Interconexiones

e) Perspectiva de género

¿Dudas? (Parte II)



Revisión ejercicios de autoevaluación

Resultados preliminares del Módulo 1 – Fase I: 

1. Tipo test: menos y más simples 

2. Tu historia climática 

3. Tu idea o proyecto de innovación social 

4. Comentario de artículo o noticia relevante



Siguientes pasos

• Ejercicios auto-evaluación Mód. 1 - Parte II

• Mód. 2 - 1.Innovación y emprendim. social; 2.Gobernanza; 3.Cultura regenerativa y arte

o Sesión: miércoles 13 enero, 10-12h30 ó 16h-18h30



Mil gracias y feliz año ;-)


