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Resumen 
La vulnerabilidad social es un concepto polisémico que 
ha sido estudiado por múltiples disciplinas en búsqueda 
de la explicación de su causalidad y los factores que 
la condicionan, en especial cuando existen eventos 
climáticos extremos sobre una población. En América 
Latina, la relación vulnerabilidad y eventos climáticos 
extremos ha sido analizada a partir del 2000 en diver-
sos estudios. El objetivo del artículo es caracterizar e 
identificar las interacciones entre los principales fac-
tores que han sido considerados en el debate del con-
cepto de vulnerabilidad social ante eventos climáticos 
extremos. Se realizó una revisión sistemática de la lite-
ratura publicada con acceso abierto en América Latina, 
en el periodo 2000-2019  en los portales de SciELO y 
Google Académico. Esta información se agrupó de 
acuerdo con los factores sociodemográficos, políticos 
y ambientales, y se representaron sus interacciones por 
medio de grafos utilizando el Software Libre Gephi. 
Entre los factores sociodemográficos se identificó 

Abstract 
Social vulnerability is a polysemic concept studied by 
multiple disciplines that seek to explain its causes and 
characteristics, mainly when extreme weather events oc-
cur in a population. Since 2000, this relationship has been 
analyzed in studies made in Latin America. The objective 
of this text is to characterize and identify the interactions 
between social vulnerability debates and extreme weather 
events through a Systematic Review of Open Access pub-
lications in Latin America ranging from 2000-2019 taken 
from SciELO and Google Scholar. The texts were divided 
into three types: sociodemographic, political, and envi-
ronmental factors. Then, the connections between these 
texts were represented in graphs that were created using 
the Gephi free software. We identified that land use and 
conditions of wellness acquire a greater importance de-
pending on state actions and inadequate social protection 
strategies implemented before an extreme climatic event. 
The knowledge of the hazards to the population and its 
survival are related to the organization of a given social 
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Introducción 

Aun cuando la vulnerabilidad social ha sido estudiada desde diversos enfo-
ques y disciplinas, su integración en el estudio y búsqueda de soluciones para 
la población expuesta a eventos climáticos extremos es reciente; no obstante, 

se cuenta con expertos de disciplinas como la ciencia climática, estudios de desarro-
llo, gestión de desastres, salud, ciencias sociales, y dentro de estas, ciencia política y 
economía (Brooks, 2003). Estos estudios no solamente consideran las condiciones 
del territorio y de la naturaleza del evento climático para identificar el impacto en la 
población, sino que también se visualizan los aspectos sociales y políticos que pueden 
incrementar el efecto sobre una comunidad. Este tipo de abordaje multidisciplinario 
recientemente ha propiciado que se generen diferentes formas de analizar la relación 
vulnerabilidad y eventos extremos, con una diversidad de factores involucrados.

Dentro de los primeros trabajos en América Latina que abordaron y concep-
tualizaron la vulnerabilidad social se encuentra el de Pizarro (2001), quien la define 
como “la inseguridad e indefensión de la sociedad ante los eventos económico-sociales 

que el uso del suelo y las condiciones de bienestar ad-
quieren un mayor peso en función de las acciones del 
Estado y las malas estrategias de protección social pre-
vias a un evento climático extremo; mientras que el 
conocimiento de la población acerca del fenómeno y 
la capacidad de supervivencia social se relacionaron 
con la organización del grupo social afectado, duran-
te y después del evento, impactando la adaptabilidad 
y resiliencia de la población. Por otro lado, los eventos 
climáticos extremos en la gran mayoría fueron hidro-
meteorológicos, con muy baja consideración de las se-
quías, los tornados y el calor extremo. 

Palabras clave: Marginación social,  
climatología, América Latina, 
sustentabilidad, vulnerabilidad

group during and after the event. At the same time, this 
impacts the adaptability and resilience of the population. 
Furthermore, most extreme weather events are hydrome-
teorological, with very little consideration for droughts, 
tornadoes, or extreme heat.

Keywords: Social marginality  
climatology, Latin America, 
sustainability, vulnerability
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de carácter traumático, asimismo, los recursos con los que se cuenta para enfren-
tarlos” (11). A pesar de que Pizarro no especifica que estos eventos sean de orden 
climático, sí menciona dos aspectos importantes, la condición de la sociedad y los re-
cursos para poder enfrentar el fenómeno externo. Esto se relaciona con las condicio-
nes internas y externas que afectan a la comunidad que, como menciona Feito (2007), 
consisten en la susceptibilidad del daño causado por esas condiciones atribuibles a 
elementos sociales y ambientales. Por su parte, Bertoux y González Romero (2015) 
consideran que hay una vulnerabilidad asociada a la condición humana individual 
frente a eventos catastróficos, mientras que Rubio Carriquiriborde (2012) la caracte-
riza por la interrelación de personas, grupos o elementos entre los que se distribuyen 
las variables del riesgo asociado. Concuerdan estos autores en que la vulnerabilidad 
social se relaciona con el individuo, sus condiciones atribuibles a factores internos 
y externos, así como al grupo donde se encuentre y, todo ello, aunado a sus recur-
sos para enfrentar el evento extremo. Así, se relacionan las condiciones ambientales,  
las sociales y también la condición humana.

Los autores Medina Pérez, Bass Zavala y Fuentes Flores (2019) también incluyen 
la capacidad de la población o grupo de personas para defenderse y enfrentar los fenóme-
nos climáticos que pueden encontrarse dentro de un nivel de bienestar mínimo. Como 
lo afirma Reyes Olvera y Gutiérrez González (2016), los factores sociodemográficos y 
ambientales son los principales que están presentes en la vulnerabilidad de la población. 
Otros autores definen el espacio físico como un factor determinante del incremento 
de la vulnerabilidad social de una población, relacionado con el lugar que habitan 
(Sánchez González y Egea Jiménez, 2011) y considerando las profundas transforma-
ciones que se dan en el entorno de la vivienda debido a las alteraciones físicas y socia-
les del lugar, sin ningún control (Maldonado González y González Gaudiano, 2013); 
por su parte, Welz y Krellenberg (2016) destacan la importancia de la variabilidad 
espacial, la sensibilidad de los grupos sociales y su acceso a recursos para afrontar 
el impacto generado. Por lo tanto, podemos observar que la vulnerabilidad social 
es la condición de fragilidad que experimenta un individuo o un grupo, en la que  
participan diversos factores que generan esta susceptibilidad creando condiciones de 
riesgo para sufrir daños en un lapso de tiempo. 

En cuanto al clima extremo, la definición propuesta por Conde et al. (2013) y Lavell 
(1996) se refiere a la presencia de eventos que presentan las características de mayor intensidad o 
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frecuencia de lo registrado en un periodo de espacio y tiempo, fuera del rango esperado, que pue-
den estar o no, asociados a la variabilidad climática o al cambio climático. Dentro del estudio de  
la vulnerabilidad social ante eventos climáticos extremos, es importante considerar la diferencia 
entre variabilidad y cambio climático. La primera, se refiere a los cambios en los patrones de las 
condiciones climáticas medias en cualquier escala temporal y espacial (Quintero Angel et al.,  
2012) y que las personas pueden percibir en su vivir cotidiano (Sanjines Tudela, 2011); mientras  
que el cambio climático, de acuerdo con el Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC, 2022), podrá ocasionar, en diferentes regiones, un incremento de la temperatura 
media, lluvias intensas, la posibilidad de sequías y el déficit de precipitación que, de acuerdo 
con Mussetta et al. (2017), se asocia a la vulnerabilidad social con la exposición y la sensibi-
lidad ante los fenómenos climáticos y la capacidad de respuesta para afrontar su impacto. 
Andrea Lampis (2013) menciona que lo anterior puede representar una amenaza para una 
población, tanto si es un sólo fenómeno climático o una combinación de ellos, en un tiempo 
y lugar determinados, registrando valores extremos en magnitud, intensidad o duración.

En los párrafos anteriores se refleja la aplicación del concepto de vulnerabilidad 
social ante el clima extremo y el cambio climático desde diferentes enfoques que tienen 
relación entre sí, porque se considera que la capacidad de los eventos climáticos extre-
mos es tal, que puede convertirse en una amenaza y en un riesgo para las personas que 
viven en condiciones de vulnerabilidad. La caracterización de los aspectos sociales en 
eventos climáticos extremos en América Latina ha llevado a la identificación de di-
versos factores que han sido propuestos para su estudio en poblaciones afectadas, por 
lo que cada autor los establece con base en el análisis del tiempo y el espacio en los 
que se desarrolla el estudio. Se identificaron los factores vinculados con el concepto 
de vulnerabilidad social, agrupados en tres categorías: sociodemográficos, políticos 
y ambientales. Con el objetivo de caracterizar e identificar las interacciones entre los 
factores aplicados y contribuir al debate del concepto de vulnerabilidad social ante 
eventos climáticos extremos, se analizó la relación entre ambiente y sociedad en diver-
sos estudios sobre América Latina. Para lograr este objetivo, el presente documento se 
divide en tres secciones: 1) Material y métodos, donde se describe el método de revi-
sión y análisis; 2) Resultados, donde se presenta la identificación y caracterización de 
los factores encontrados por grupo; y 3) Discusión de las interacciones identificadas  
entre los factores ambientales, sociodemográficos y políticos. 
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Material y métodos

Para el desarrollo del trabajo se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 
¿Cuáles son los principales factores ambientales, sociodemográficos y políticos que se 
han aplicado en el análisis de la vulnerabilidad social en los estudios de América Latina 
durante el 2000 al 2019? y ¿Cómo se ha abordado la interacción entre los factores so-
ciodemográficos, políticos y ambientales en los estudios de vulnerabilidad social ante el 
clima extremo en América Latina?

Para ello, se realizó una revisión de literatura académica de acceso abierto, 
incluyendo la búsqueda, evaluación, análisis y síntesis (Grant y Booth,  2009). Se 
realizó una búsqueda a partir de los términos vulnerabilidad social, clima extremo  
y cambio climático en estudios realizados en América Latina en Google académico y en 
SciELO, dentro de las áreas disciplinares de ciencias sociales, ciencias humanas, mul-
tidisciplinarias y ciencias exactas y de la Tierra. Se seleccionaron las publicaciones aca-
démicas enfocadas a la vulnerabilidad social relacionada con, al menos, un fenómeno 
meteorológico extremo y al cambio climático. Lo anterior incluyó tanto libros y artícu-
los de reflexiones teóricas como proyectos aplicados, dando como resultado la selección  
de cincuenta y nueve documentos. Entre estos estudios se realizó un análisis de con-
tenido, identificando tres grupos de factores: ambientales, sociodemográficos y po-
líticos. Se diseñó una matriz general con los autores y factores para poder tener una 
representación visual de las interacciones con el apoyo del software Gephi 0.9.2. 

Factores generales involucrados en al análisis de la vulnerabilidad social

Los trabajos seleccionados, desde 2000 a 2019, sobre América Latina definen la vul-
nerabilidad y la vulnerabilidad social como la condición de susceptibilidad o desven-
taja del individuo, familia o sociedad para enfrentar los riegos que se presentan bajo 
condiciones en las cuales está presente una amenaza. La inclusión de la vulnerabili-
dad social en el estudio de los impactos ocasionados durante y después de un evento 
climático extremo, consideraron aspectos relacionados con el ambiente, aspectos so-
ciodemográficos y políticos, lo que contribuye a conocer las condiciones que pueden 
llevar a incrementar la vulnerabilidad social de un grupo. 
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Las condiciones sociales objetivas y subjetivas desfavorables que colocan 
al individuo y a determinados grupos en desventaja en relación con el resto de la 
sociedad, en cualquier aspecto, nos permiten identificar las desventajas que crea  
la vulnerabilidad social (Feito, 2007). Dependiendo de qué tan profundamente afec-
ten las condiciones de pobreza, inseguridad laboral, enfermedades, exclusión, será 
el nivel de susceptibilidad presente. Estos factores se clasificaron dentro de los so-
ciodemográficos. Dentro de los factores ambientales podemos observar las amena-
zas integradas por eventos climáticos extremos, como sequías, incendios, o aquellos 
de origen meteorológico, ondas de frío, de calor, tormentas, tornados, etcétera. En sí 
mismos, estos eventos no generan vulnerabilidad, pero conjugados con los impactos  
antropogénicos existentes y con las condiciones de susceptibilidad antes men-
cionadas de los grupos sociales, generan una alta vulnerabilidad a sufrir daños  
(Rubio Carriquiriborde, 2012; Aznar Crespo et al., 2018; Díaz Caravantes, 2018). Estas 
interacciones juegan un papel muy importante favoreciendo desastres, particular-
mente en aquellos trabajadores expuestos al aire libre, personas en situación de calle, 
niños, adultos mayores, etcétera.

Los factores políticos tienen una fuerte presencia en esta condición social, 
dado que es el Estado quien gestiona y establece las condiciones de acceso a los servi-
cios, a la tierra, al desarrollo socioeconómico, la inclusión estructural de sus habitan-
tes, etcétera. Ante el insuficiente acceso a los bienes y servicios para todos los grupos 
vulnerables, se agudizan las condiciones sociales adversas que derivan en una estruc-
tura social fragmentada por las profundas diferencias existentes en las sociedades 
latinoamericanas (Artiles López y Sangabriel, 2012; Alfie Cohen y Cruz Bello, 2019; 
Maldonado González y González Gaudiano, 2013). Las políticas públicas han de 
buscar disminuir estas diferencias para favorecer la inclusión y una mejor cohesión 
social en donde la vulnerabilidad sea cada vez menor (Constantino Toto y Dávila 
Ibañez, 2011; Arteaga y San Juan, 2012).

De la revisión bibliográfica en su conjunto resultaron setenta y cuatro factores 
distribuidos en sociodemográficos (48.6%), ambientales (39.5%) y políticos (11.7%). 
Se observó una mayor diversidad en los factores sociodemográficos relacionados con 
la condición social del grupo, su contexto, territorio y capacidad de respuesta. Por su 
parte, los factores políticos se relacionaron con las acciones y planes a corto, media-
no y largo plazo para la prevención y la acción durante el evento. Mientras que, en 
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los factores ambientales, la mayoría corresponde a los eventos climáticos al nivel de 
exposición y a la posible generación de desastres; esto se interrelacionó con los dos 
grupos previos (Tabla 1).

Dentro del grupo de factores ambientales, se definieron aquellos de origen 
antropogénico (DA), los que hacen referencia a los conceptos de deforestación y emi-
sión de gases de efecto invernadero (GEI), y deforestación y generación de incendios 
por diversas actividades (Tabla 1). Destacan los eventos hidrometeorológicos (EHM) 

Tabla 1

Factores de Vulnerabilidad Social asociados al clima extremo identificados en la revisión de 
publicaciones en América Latina entre el 2000 y 2019.

Factores ambientales Factores políticos Factores sociodemográficos
Factor Clave Cantidad Factor Clave Cantidad Factor Clave Cantidad

Efectos hidrome-
teorológicos EHM 41 Acción del Estado AE 17 Uso de suelo US 26

Cambio 
climático CC 27 Malas estrategias ME 10 Condiciones de  

bienestar CB 21

Desastres DES
20 Acciones de  

prevención AP 6 Adaptabilidad AD 20

Amenazas AM
14 Políticas públicas, 

planes y programas 
gubernamentales

PP 4 Conocimiento de la 
población CP 20

Variabilidad 
climática VC

10 Justicia ambiental y 
espacial JAE 2 Capacidad de  

supervivencia social CSS 15

Exposición EX 7 TOTAL 39 Resiliencia RES 13

Sequías SEQ 4 Susceptibilidad SUS 13

De origen antro-
pogénico DA 4 Grupos vulnerables GV 8

Tornados TOR 2 Acceso a recursos AR 8

Calor extremo CE 2 Efectos en el sector 
primario ESP 7

TOTAL 131 Contexto histórico y 
cultural CHC 7

Mitigación MIT 3

TOTAL 161

Fuente: elaboración propia derivada de la agrupación de factores mencionados en  
las 59 publicaciones analizadas.
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como parte relevante en la exacerbación de la vulnerabilidad social; el cambio climá-
tico (CC) como una condición que impacta en el bienestar social en diversos aspectos 
con consecuencias negativas; y los desastres (DES) que son el resultado de la exposi-
ción, el riesgo y la amenaza (AM) ante los eventos extremos (Lampis, 2013; Soares et 
al., 2014). Los tres últimos suman el 67% de los factores ambientales.

Entre los factores sociodemográficos se encuentran: 

a.	 La adaptabilidad (AD) en referencia a las estrategias de afrontamiento, la 
capacidad adaptativa y la adaptación en sí.

b.	 El acceso a recursos (AR), entre ellos al agua, al trabajo, a la distribución 
del suelo para actividades productivas, las infraestructuras hidráulica y 
tecnológica. 

c.	 La capacidad de supervivencia social (CSS), la cual se asocia con la orga-
nización social y la habilidad de las comunidades de colaborar frente a la 
amenaza o el desastre; esto implica la comunicación eficaz entre vecinos y 
la preparación de la gente para la prevención.

d.	 Las condiciones de bienestar social (CB) relativas al bienestar socioeconó-
mico, al acceso a servicios, el mejoramiento de la condición socioeconómi-
ca sea de la vivienda, de los medios de vida sostenibles, de salir del ciclo de 
pobreza, subdesarrollo, marginalidad, etcétera. 

e.	 El contexto histórico y cultural (CHC), lo que implica el análisis de los 
rasgos culturales y el patrimonio biocultural, el respeto y reconocimiento.

f.	 El nivel de conocimiento de la población (CP), que incluye el empodera-
miento, el cultivo del capital social, la percepción acuciosa y el entramado 
de la vida cotidiana.

g.	 Los efectos del sector primario (ESP) que vinculan los métodos  
de trabajo, los efectos económicos, de salud de los jornaleros y los cambios 
productivos derivados de la variabilidad climática.

h.	 Los grupos vulnerables (GV) son aquellos sobre los que recaen las con-
diciones objetivas y subjetivas de estigmatización y exclusión, en adultos 
mayores, mujeres y diversidad de género, discapacidad, población infantil, 
migración y los afectados por procesos de gentrificación.

i.	 La susceptibilidad a la vulnerabilidad (SUS), esto refleja la indefensión, la 
sensibilidad.
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j.	 Las alteraciones en el uso de suelo (US), lo que incluye 
los asentamientos humanos, cambio de uso de suelo 
de la tenencia de la tierra, la segregación socioespacial, 
urbanización y elementos de la transición demográfica, 
como el embarazo adolescente, madres solteras (Tabla 1).

La adaptabilidad (AD) y el conocimiento de la población (CP) relacionados con el 
grupo afectado y las condiciones de bienestar (CB) y el uso de suelo (US) relacionado 
con las acciones del Estado y de su entorno, conforman el 54% de todos los factores 
sociodemográficos (Olarte Suárez, 2013; Magaña Rueda y Gay García, 2002; Thomas 
Bohórquez, 2012; Juárez, et.al., 2006). Para Castillo Oropeza (2016), la atención está 
en el impacto generado por las decisiones que priorizan la actividad industrial e in-
mobiliaria, por encima de las necesidades socioambientales, favoreciendo los esce-
narios de riesgo y desastre por causas antropogénicas generadas desde los factores 
políticos y sociodemográficos frente los riesgos del clima extremo.

En cuanto a los factores políticos, los estudios describen y analizan las acciones 
de prevención (AP) por parte de las diferentes dependencias de gobierno, así como 
las inversiones para el mantenimiento de infraestructura y otros bienes colectivos. La 
acción del Estado (AE) incluye todas las acciones públicas implementadas que tienen 
una repercusión directa e indirecta en la vulnerabilidad social, las comunicaciones ofi-
ciales, la protección de los derechos humanos, los permisos de urbanización, etcétera. 
Por otro lado, los estudios incluyen el Estado de excepción y la omisión del gobierno 
de sus responsabilidades civiles, al igual que la inadecuada inversión en infraestruc-
tura y las barreras institucionales. Los autores de las obras analizadas las denominan 
malas estrategias (ME), aplicadas antes, durante y después del evento climático extre-
mo. Por último, destacamos las políticas públicas, planes y programas gubernamenta-
les (PP), aquellos instrumentos relativos al diseño de políticas, desarrollo de planes y 
programas (Tabla 1). Aunque los factores políticos son los menos considerados en los 
estudios analizados, tienen un papel relevante para quienes consideran que, a través 
de las políticas públicas (PP) y su implementación, se crean las condiciones que favo-
recen o no al bienestar social. Las acciones y estrategias del Estado componen el 69% 
de estos factores (Macías, 2016; Guzmán Noh y Rodríguez Estévez, 2016).

En relación con el estudio de los factores ambientales, los eventos hidrometeo-
rológicos representaron el 84%; esto se relaciona con la frecuencia en las diferentes 
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regiones y la magnitud tan evidente de daños observables que dejan a su paso en el 
patrimonio, en la salud e incluso en la vida humana, afectando mayormente a las 
personas más desprotegidas que presentan condiciones de riesgo. Los relacionados 
con sequías representan el 8%, mientras que sobre el calor extremo y tornados se 
identificaron solamente dos estudios de cada uno, lo equivalente al 4% de cada even-
to en el total de publicaciones. Ante la presencia de eventos climáticos extremos, se 
encontró que los factores ambientales tienen gran peso y están fuertemente ligados a 
los factores sociodemográficos y de orden político. La mayoría de los estudios verifica 
la coexistencia de, al menos, dos factores de grupos diferentes, actuando de manera 
simbiótica en la exacerbación de las condiciones de vulnerabilidad social y favore-
ciendo la generación de daños importantes entre la población (Figura 1). 

Se observan múltiples interacciones entre los factores sociodemográficos, polí-
ticos y ambientales. Dentro de los autores que les dan un mayor enfoque a los eventos 
hidrometeorológicos (EHM) y a la condición de desastre (DES), se considera relevante 
tanto el conocimiento de la población (CP) y su capacidad de supervivencia social (CSS), 
así como las malas estrategias (ME) del gobierno y la acción del Estado (AE). Mientras 
que los autores que abordan el tema de cambio climático (CC) consideran también la 
adaptabilidad (AD), la resiliencia (RES), las condiciones de bienestar (CB) y el uso de 
suelo (US) (Figura 1). Resalta lo reciente de la inclusión del análisis de la vulnerabilidad 
social en estudios de eventos climáticos extremos, ya que, aun cuando el periodo de 
estudio es de 2000 al 2019, el 83% de las publicaciones son a partir del 2012 (Figura 1). 

Interacción de factores ambientales con  
sociodemográficos y políticos

La vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos involucra aspectos que merecen la 
atención de la sociedad bajo una cultura de cuidado del ambiente, respeto a las leyes de 
uso de suelo y la no invasión a predios, medidas de prevención y capacidad de resilien-
cia. Por parte del sector gubernamental, se precisa que atienda aspectos legislativos de 
acceso a empleos estables y remunerados en cantidad suficiente para proporcionar un 
bienestar mínimo para que el individuo acceda a una calidad de vida básica, acceso 
territorial a predios seguros con servicios básicos, seguridad social y educación.
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Indudablemente, la información con la que se cuenta a nivel gubernamental ge-
nerada por las autoridades responsables de atender a la población afectada se relaciona 
directamente con la identificación de los factores de vulnerabilidad social presentes. Esta 
información es indispensable para diseñar las medidas preventivas para la mitigación 
del daño antes, durante y después del desastre, volviéndose fundamental para enfren-
tar los eventos de clima extremo que se presentan en un lugar y espacio determinado. 
Al observar las interacciones entre los factores ambientales con los sociodemográficos 
y los políticos, se identificaron pequeñas variaciones en el peso que se le otorga a cada 
relación; por ejemplo, la acción del Estado (AE) y las malas estrategias (ME) tienen una 
mayor consideración en los estudios de los eventos hidrometeorológicos (EHM) que en 
los de cambio climático (CC). En este caso, tiene más peso la relación de adaptabilidad 
(AD), las condiciones de bienestar (CB) y el uso de suelo (US). Asimismo, estas últimas 
tienen una relación indirecta con los factores políticos, ya que, tanto la toma de decisiones 

Figura 1 

Grafo que representa las interrelaciones de los autores con los factores  
estudiados en cada publicación.

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de literatura.



TLALLI | no 8 | diciembre 2022 – mayo 2023 | issn: 2683-2275 17

relacionadas con el territorio y los medios que se generan para poder ofrecer una con-
dición de bienestar a la población, son procesos de largo tiempo y, al combinarse con el 
incremento de los eventos extremos provocados por el cambio climático y si no se han 
atendido los factores políticos, pueden ocasionar un incremento en la vulnerabilidad so-
cial. Por ello, los EHM adquieren una mayor relevancia en relación con los factores políti-
cos, ya que estos son considerados, en su mayoría, durante y después del evento climático 
extremo, cuando debería preverse el antes (Figura 2). 

Figura 2 
Interacción entre factores ambientales con sociodemográficos y políticos 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura referida.

Para López Bermúdez (2000), ha sido una preocupación mundial des-
de los noventa por sus repercusiones sociodemográficas, ambientales y 
políticas; Margulis (2016) y Montoya Gómez et al. (2008) destacan la vulne-
rabilidad que presenta América Latina y el Caribe ante el cambio climático 
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(CC); Yepes Mayorga (2012) destaca la sinergia entre adaptación y mitigación 
(MIT) con medidas establecidas por organismos internacionales enfocadas a 
combatir la vulnerabilidad y la relevancia de la participación social en es-
tas acciones; Borras (2013), enfatiza en esta responsabilidad del Estado y de 
la sociedad para disminuir el impacto generado y destaca la falta de conse-
cuencias legales aplicables a quien vulnere las medidas establecidas a través  
de tratados nacionales e internacionales. Para Carranza Ortiz et al. (2018) y 
Zúñiga Tovar y Magaña Rueda. (2018), la conservación ambiental y de los ecosis-
temas tiene una relevancia prioritaria como medio para una mejor adaptación al 
cambio climático y la disminución del impacto del clima extremo. López García 
y Manzano (2016) incluyen en su análisis la participación social como una fuente 
de información y la construcción de diagnósticos en la determinación de apoyos y 
políticas públicas para el desarrollo rural. 

Por su parte, cuando se habla de amenaza (AM), ésta se relaciona con la ma-
yoría de los factores sociodemográficos, como la mitigación (MIT), la susceptibilidad 
(SUS), la resiliencia (RES), la condición de bienestar (CB), los efectos en el sector pri-
mario (ESP), el uso de suelo (US), el conocimiento de la población (CP) y la capacidad 
de supervivencia social (CSS). Lo anterior, debido a que el evento climático extremo 
genera una amenaza en la que debe tomarse en cuenta la presencia de factores so-
ciodemográficos para poder enfrentar la amenaza (Figura 2). Lo anterior concuerda 
con Quintero Angel, Carvajal Escobar y Aldunce (2012), quienes afirman que en el 
siglo xxi las sociedades están enfrentando un importante aumento en la frecuencia de 
eventos hidrometeorológicos (EHM) extremos, asociados a la variabilidad climática 
(VC) y al cambio climático (CC), lo cual tiene como consecuencia una mayor vulne-
rabilidad ante estas amenazas (AM). Existe un mayor interés científico para incidir en 
la reducción de la producción de gases de efecto invernadero (GEI), mejorar la adap-
tación (AD) y las medidas preventivas que se empleen a través de una visión holística 
que propicie una menor vulnerabilidad social y la prevención de riesgos. Artiles López 
y Sangabriel (2012) encontraron que, desde 2007 en América Latina, más del 80% de 
los desastres se relacionaron con fenómenos hidrometeorológicos y que, en América 
Central, al menos una de cada tres personas está expuesta a un desastre por estos 
fenómenos. Lo anterior, asociado con las condiciones de vulnerabilidad, ocasiona 
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un mayor impacto social, ambiental y económico. Por ello, la condición de bienestar 
(CB) adquiere una mayor relevancia en los estudios de eventos hidrometeorológicos. 

Para Thomas Bohórquez (2013), la vulnerabilidad social está latente ante las 
amenazas como el nivel de exposición y la fragilidad de los grupos humanos ante even-
tos naturales peligrosos, lo cual se agrava en función de factores socioeconómicos, 
institucionales, psicológicos y culturales. Barrenchea et al., (2000) y Lampis (2013) 
argumentan que la vulnerabilidad surge de una combinación entre el riesgo de  
eventos naturales, la influencia de la forma en que se desarrollan los mismos, y la 
incapacidad para afrontar las consecuencias de los eventos extremos. Esto se repre-
senta en la Figura 2, al relacionar el contexto histórico cultural (CHC) con los eventos 
hidrometeorológicos (EHM), la amenaza (AM) y el desastre (DES), aun cuando esto 
solamente representa el 4% de los factores sociodemográficos (Tabla 1). Los estudios 
que consideran el contexto histórico cultural (CHC) adquieren una gran relevancia, 
ya que ayudan al grupo social a comprender las formas de enfrentar los eventos a lo 
largo del tiempo y a entender la importancia de su comportamiento social (Figura 2). 

Para Roth (2019) es importante enfatizar en la necesidad de crear nuevas po-
líticas públicas (PP) estratégicas que enfrenten los problemas y amenazas (AM) del 
cambio climático (CC). Lara Franco y Vera Cortés (2017), por su parte, destacan una 
mejor calidad de vida de la población con la aplicación de políticas sociales, económi-
cas y territoriales encaminadas a disminuir las condiciones de vulnerabilidad social 
causadas por eventos extremos, lo que queda de manifiesto, como lo afirma Quiroz 
Benítez (2013), en la necesidad de atender la problemática a través de políticas públicas 
exitosas que requieren recursos humanos, financieros y de infraestructura.

Cambio climático en interacción con los factores  
sociodemográficos y políticos

Cuando se considera el cambio climático en los estudios de vulnerabilidad social de 
América Latina, puede verse cómo interaccionan todos los factores sociodemográficos 
y políticos identificados con excepción del factor de justicia ambiental y espacial (JAE). 
Se le da un mayor peso a la adaptabilidad (AD) enfocada a las estrategias y acciones im-
plementadas para enfrentar los efectos causados por los eventos climáticos extremos  
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incrementados por el cambio climático. Tanto la población como el Estado es-
tán involucrados en estos eventos a partir del conocimiento de la población (CP) 
y la acción del Estado (AE), para seguir enfrentándolos; por ello, ambos factores  
adquieren mayor relevancia. 

Por otra parte, las políticas públicas (PP) juegan un papel muy importante. La 
implementación oportuna de un diseño acorde con las necesidades de la población 
tiene gran injerencia en la disminución del impacto de los fenómenos extremos y, en 
consecuencia, en el grado de vulnerabilidad de la población ante estos eventos (Figura 
2). Lo anterior concuerda con Tejada (2013), quien argumenta que la gran influencia 
de las condiciones de vulnerabilidad social asociada con aspectos demográficos, so-
ciales, territoriales y de condiciones de vida deben modificarse desde las políticas pú-
blicas para reducir la susceptibilidad al daño que ocasionan estos eventos climáticos. 
Coinciden con él Schneider et al. (2007), quienes, además, integran la variabilidad del 
clima, asociada al carácter, magnitud y rapidez con que se presenta el cambio en el 
sistema hidrometeorológico y la capacidad de adaptación de la población. 

Además, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC, 2014) menciona la existencia de factores no climáticos derivados de des-
igualdades producidas por procesos de desarrollo que incrementan la vulnerabilidad 
y los impactos del cambio climático en la población en condición de pobreza y las per-
sonas que están social, cultural, política e institucionalmente marginadas incluyendo 
las que presencian conflictos violentos— como concuerdan Ibarrarán et al. (2014), 
Nur y Shresth (2017) y Orozco Hernández et al. (2019)— como factores destacados en 
condiciones de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos y la disminuida ca-
pacidad de prevención y resiliencia (RES) por la falta de acceso a recursos (AR) para 
la adaptación. Es por ello que, como menciona Díaz Caravantes (2018), los grupos 
vulnerables (GV) adquieren una relevancia en estos textos que consideran la vulnera-
bilidad y el riesgo en el estudio del impacto de las altas temperaturas. Por lo cual, se 
reitera la importancia de la identificación de los grupos vulnerables (GV) como una 
de las estrategias para prevenir estos impactos. A partir de una epistemología realista, 
Ruíz Rivera (2011) propone la aplicación de una evaluación que ponga en marcha la 
resiliencia (RES) en población vulnerable, a través de una alternativa teórico-metodo-
lógica, basada en la perspectiva normativa del bienestar objetivo.



TLALLI | no 8 | diciembre 2022 – mayo 2023 | issn: 2683-2275 21

De acuerdo con Novillo Rameix (2018), el 50% de la población de Latinoamérica 
y el Caribe (LAC) habita en zonas con alto riesgo de vulnerabilidad al cambio climá-
tico (CC). Esto se asociá a la amenaza (AM) de las precipitaciones extremas, des-
lizamientos de tierras, sequías (SEQ), escasez de alimentos, riesgos para la salud, 
entre otros. También, Novillo Rameix considera que las ciudades intermedias en LAC 
son más sensibles a los efectos del cambio climático (CC) a la vez que reúnen me-
jores condiciones para la adaptación (AD) (Figura 2). Chávez Alvarado y Sánchez 
González (2016) destacan el impacto en la salud de eventos climáticos extremos y su 
relación con la disociación entre riesgo y vulnerabilidad como agravante de la posi-
bilidad de sufrir daños, mientras que su asociación permite generar herramientas y 
estrategias preventivas; a esto, Herrera Alanís (2012), agrega los sectores productivos 
y de servicios que sufrirán daños que dependerán de la duración, el número y la se-
veridad de estos eventos.

Variabilidad climática y su interacción con los factores  
sociodemográficos y políticos

Olarte Suarez (2013) sugiere la necesidad de considerar un indicador estandarizado 
para la medición de la vulnerabilidad frente a la variabilidad climática (VC), utili-
zando variables de fácil acceso en el ámbito local e institucional que integren factores 
locales y regionales frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Cuando se 
habla de la variabilidad climática (VC) en los estudios de vulnerabilidad social dentro 
de los factores políticos solamente se consideran las malas estrategias para enfrentar 
y reducir efectos negativos (ME) y las acciones del Estado (AE). Esto se debe a que 
la variabilidad climática (VC) es vista como un evento puntual y no como un evento 
que puede alcanzar mayores dimensiones debido al cambio climático (CC). Por ello, 
prevalece el enfoque en la acción durante el evento y no en las medidas de prevención 
que se pueden diseñar para afrontar los eventos climáticos futuros (Figura 3). 

Por tanto, entre los factores sociodemográficos, son muy relevantes las con-
diciones de bienestar (CB) y el uso del suelo (US) como factores determinantes en 
el grado de vulnerabilidad, así como la adaptabilidad (AD), la susceptibilidad (SUS) 
y el conocimiento de la población (CP) para enfrentar estos eventos frecuentes, con 
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efectos sobre el sector primario (ESP), la capacidad de supervivencia social (CSS), el 
acceso a recursos (AR) y la resiliencia (RES), los cuales adquieren una mayor impor-
tancia en el estudio del cambio climático (Figura 2).

Campos Vargas, et al. (2015) mencionan que la vulnerabilidad se hace evi-
dente en los ambientes más deteriorados, provocando que incluso fenómenos  
naturales de baja intensidad lleguen a causar grandes daños en las sociedades y co-
munidades con instituciones gubernamentales débiles y con poco capital social. Los 
efectos de cualquier fenómeno adquieren dimensiones catastróficas, aunados a la dis-
criminación de grupos étnicos por su nivel socioeconómico. Aquí tiene relevancia la 
inclusión de la justicia ambiental y espacial (JAE); de acuerdo con Marchezini (2014), 
debe de ser considerado el derecho humano a exigir medidas de prevención, miti-
gación y, sobre todo, atención a los ciudadanos afectados por el desastre, lo cual se 
relaciona directamente con la justicia ambiental y espacial (JAE), al ser una población 
afectada en su patrimonio dentro de su espacio geográfico.

Figura 3

Interacción de la Variabilidad Climática con los factores sociodemográficos y políticos 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura referida.
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Para varios autores (Burgos Choez et al., 2019; Eraso, 2018; Ferrari, 2012; Nur y 
Shresth, 2017), la gestión de riesgos, la educación, la percepción de la población y la parti-
cipación social son aspectos básicos para combatir la falta de preparación de la sociedad 
y del Estado y disminuir las condiciones de vulnerabilidad, incluyendo el ordenamien-
to territorial. La participación de la sociedad y el Estado en la prevención del desastre, 
de acuerdo con Aguirre (2004), es un factor que no debe dejarse de lado, pues ambos 
tienen la facultad, responsabilidad y respuesta a las necesidades territoriales particula-
res encaminadas a mitigar el impacto del clima extremo y evitar el desastre. Martínez y 
Aranguis (2016) coinciden en el impacto positivo o negativo que tienen factores como 
el ordenamiento territorial, la organización social, el acceso a información y a recur-
sos en esta mitigación (MIT) de riesgos y vulnerabilidad. Por su parte, Padilla Lozoya 
y Luna Montes (2018) consideran la vulnerabilidad como inherente a la condición 
humana, capaz de exacerbarse en sinergia con las dinámicas sociales que generan  
condiciones o disminuyen los riesgos para enfrentarlos. 

Los fenómenos naturales agudizan la vulnerabilidad presente en los grupos so-
ciales, más no son la causa de la vulnerabilidad en sí; ésta se debe a los fenómenos 
sociales, económicos y políticos que condicionan a la sociedad, particularmente a los 
individuos y grupos sociales que cuentan con características cualitativas y cuantitativas 
desfavorables (Mussetta et al., 2017; Andrade y Laporta, 2009). La vulnerabilidad social 
es una consecuencia directa del empobrecimiento, el crecimiento desordenado de la po-
blación y la rápida urbanización sin planificación que redistribuye los beneficios socia-
les (Ponce Pacheco y Novelo Casanova, 2018). Entonces, el impacto del evento climático 
extremo en una población se relaciona con aquellos factores de índole social, divididos 
entre la capacidad del grupo social de enfrentar el fenómeno (AD, CSS, CP, RES, SUS, 
CHC y GV) y el acceso oportuno a medidas para su enfrentamiento (AR, ESP y CB) en 
el territorio (US) con apoyo político (ME, AE y JAE) (Figura 2 y Tabla 1). 

Conclusiones 

Se concluye que los eventos climáticos extremos exacerban las condiciones de vulne-
rabilidad existentes al presentarse daños y pérdidas tanto de origen material como hu-
mano, requiriendo de la intervención de factores y medidas externas que mitiguen el 
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daño, pero sobre todo la prevención del riesgo para disminuir la amenaza. De acuerdo 
con la literatura analizada en América Latina, observamos que el término vulnerabili-
dad social hace referencia a las condiciones de desventaja de un individuo ante factores 
sociodemográficos generalmente asociados a eventos ambientales y de orden político, 
lo que reafirma la condición multifactorial de este concepto; asimismo, se resalta la 
complejidad en el grado de interacciones que existe entre los factores de los tres grupos. 

Para abordar la vulnerabilidad social ante eventos climáticos extremos, 
se requiere la compresión cabal de los grupos sociales sobre cómo prevenir y/o 
mitigar los riesgos y daños causados por factores climatológicos extremos. Esto 
se relaciona directamente con el conocimiento y, por tanto, la información acce-
sible de los eventos y las acciones que se pueden tomar antes, durante y después, 
así como las estrategias sociales para tener una capacidad de supervivencia so-
cial ante estos eventos, como la organización de los ciudadanos, considerando su 
contexto histórico cultural. En cuanto a los factores políticos, es muy relevante la  
toma de decisiones antes del evento acerca de los cambios en el uso del suelo y 
la inversión relacionada con malas estrategias que provocan que la población sea 
más vulnerable. En caunto a las cuestiones ambientales, es destacable la falta de 
estudios que vinculen la vulnerabilidad social y los eventos extremos como se-
quías, tornados y calor.

Las condiciones de vida de la población latinoamericana se desarrollan en con-
textos con fuertes limitaciones en el acceso al territorio, a los servicios básicos, de salud 
y seguridad social en el trabajo, aunado a la marginación de las culturas minoritarias y  
dispersas, creando una condición de vulnerabilidad estructural. Cuando esto hace 
sinergia con eventos climáticos extremos, se propicia la combinación perversa para 
que se produzcan catástrofes y daños importantes en la vida, salud y patrimonio de 
la población. Es necesario que los esfuerzos de instituciones gubernamentales, ONGs  
y la sociedad vayan encaminados a identificar las responsabilidades, habilida-
des y decisiones en la implementación de estrategias antes y después de los eventos  
climáticos extremos, a partir de frentes unificados, social y políticamente, que involucren 
la educación, las previsiones económicas y hagan efectiva la aplicación de las legislaciones 
en materia de orden territorial, para que el impacto de los eventos climáticos extremos sea  
mitigado por estas estrategias públicas. 
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