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RESUMEN

El propósito central de este estudio es presentar los datos comparativos del efecto del 
ascenso (ANM) del nivel del mar sobre las ciudades de Puerto Rico y del Caribe. Mediante 
el uso de los Sistemas de Información Geográfica y utilizando la base de datos provista 
por Google Earth se identificó la infraestructura asociada a los servicios de salud (hos-
pitales, escuelas, hoteles y edificios públicos, entre otros) que podría estar afectada por 
el incremento de uno y cinco metros del ANM. Para determinar las áreas afectadas por 
el ANM se utilizó la base geográfica provista por la NASA en flood.firetree.net Se usó el 
ArcGIS 10.3.3 para sobreponer y georreferenciar los polígonos de las zonas afectadas con 
la infraestructura identificada en cada ciudad. Utilizando la función de selección por lo-
calización se determinó entonces la infraestructura que se encontraba dentro de los polí-
gonos de uno y cinco metros del ANM. Los cálculos de la población afectada se llevaron a 
cabo utilizando el censo más reciente (2014) para cada ciudad. En los casos donde había 
datos disponibles a nivel de tramo censal, como fue el caso de Puerto Rico, se sobrepuso 
el tramo con los polígonos de las áreas afectadas. En aquellas ciudades donde sólo existía 
el dato de la población general se estimó el porcentaje de área afectada y con este dato se 
estimó la cantidad de población en riesgo. Este estudio estableció a corto plazo (1 metro 
en 100 años) y largo plazo (5 metros en 500 años) la vulnerabilidad de la infraestructura 
y la población al ascenso del nivel del mar. Según el análisis San Juan y Cartagena de 
Indias son las ciudades del Caribe con mayor infraestructura y población en riesgo tanto 
para uno como para cinco metros. A nivel de Puerto Rico San Juan y Mayagüez son las 
ciudades que presentan una mayor vulnerabilidad.

Palabras Clave: ascenso del nivel del mar, sistemas de información geográfica, ciudades 
del Caribe, infraestructura de salud, población.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge como parte de una extensión de otro 
proyecto desarrollado bajo la propuesta del programa ULTRA 
(Urban long Term Research Area) y auspiciada por la Natio-
nal Science Foundation (NSF) y el United States Forest Service 
(USFS) titulada en inglés: San Juan, Puerto Rico: Social-Ecolo-
gical System Change, Vulnerability, and the Future of a Tropi-
cal City. Esta propuesta abordó dos tipos de preguntas funda-
mentales en la investigación socio-ambiental. El primer grupo 
de preguntas planteó: ¿Cómo los factores biofísicos, económi-
cos e institucionales afectan la vulnerabilidad natural y hu-
mana dentro del sistema urbano?, ¿Cómo éstos han cambiado 
espacial y temporalmente durante los últimos setenta años? y 
¿En qué medida estos factores de vulnerabilidad han influen-
ciado en la sostenibilidad de la ciudad? 

El objetivo central del primer estudio realizado en San Juan 
fue el de medir la vulnerabilidad de las comunidades al cam-
bio climático y al ANM (Seguinot, 2012). Para ello definimas 
las personas vulnerables como aquellas que por distintos mo-
tivos se sentían susceptibles a una situación de peligro. Res-
pecto a la infraestructura esta puede considerarse vulnerable 
si se encuentra ubicada en lugares donde los efectos del ANM, 
serán sensibles.

La región de estudio comprende toda la cuenca del Caribe (fi-
gura 1). El énfasis está puesto en las ciudades costeras del Ca-
ribe, incluyéndose cuando menos varias ciudades capitales o 
importantes desde el punto de vista turístico o portuario para 
la región. Las ciudades estudiadas incluyen San Juan (Puerto 
Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Habana (Cuba), 
Kingston (Jamaica), Cartagena de Indias (Colombia), Ciudad 
de Panamá (Panamá), Puerto Limón (Costa Rica), Punta Are-
nas (Costa Rica), Ciudad de Belice (Belice), Cancún (México) 
y Nassau (Bahamas). En el caso de Puerto Rico las ciudades 
estudiadas (figura 2) incluyen al menos una ciudad por cada 
región geográfica de la isla y las que usualmente se conside-
ran las cabeceras urbanas de su municipio por lo cual llevan 
el mismo nombre que este último. Las ciudades bajo estudio 
son: San Juan (capital, región norte), Río Grande-Fajardo (re-
gión noreste y este), Ponce (región sur), Mayagüez (región 
oeste) y Aguadilla (región noroeste).

Figura 1: Puerto Rico en el Caribe y mapa de los límites políticos, 2016

Figura 2: Municipios e islas de Puerto Rico, 2016

METODOLOGÍA

A través de la aplicación de los Sistemas de Información Geo-
gráfica y utilizando la base de datos provista por Google Earth 
se identificaron las estructuras asociadas a los servicios de 
salud (hospitales, escuelas, hoteles y edificios públicos, entre 
otros) que podrían ser afectadas por el incremento de uno y 
cinco metros del ANM. Para determinar las áreas afectadas 
por el ANM se utilizó la base geográfica provista por la NASA 
en flood.firetree.net Esta base se proyectó con la aplicación 
del ArcGIS 10.3.3 para sobreponer y georreferenciar los polí-
gonos de las zonas afectadas con la infraestructura identifi-
cada en cada ciudad. Utilizando la función de selección por 
localización se determinó entonces la infraestructura que se 
encontraba dentro de los polígonos de uno y cinco metros del 
ANM.

Una vez acezada la página web de la NASA se seleccionó la 
vista aérea de cada ciudad, preferiblemente a una escala en-
tre 1:5000 a 1:10000 dependiendo de la extensión urbana de la 
ciudad. En esta página web se escogió la opción sobre a cuán-
tos metros sería el ascenso del nivel del mar que se quería ver 
el despliegue, para esta investigación se seleccionaron uno y 
cinco metros como ANM. Esta imagen fue utilizada como base 
para digitalizar a mano todas las áreas (polígonos) afectadas 
en la ciudad por las penetraciones del mar a uno y cinco me-
tros. Cada una de estas imágenes fue guardada para luego ser 
levantadas y georreferenciadas en el ArcGIS. 

En el Programa de Google Earth se levantó la imagen corres-
pondiente a cada ciudad en una escala similar a la levantada 
en la base de datos de la NASA. En esa imagen se marcaron 
cada uno de los puntos correspondientes a la infraestructu-
ra de hospitales, centros de salud, escuelas, hoteles, centros 
para el manejo de emergencias, estaciones de policías y bom-
beros, entre otros. Se construyó una tabla de toda la infraes-
tructura afectada según las siguientes categorías: estructuras 
educativas, estructuras de servicios a la salud, áreas cultura-
les y centros turísticos, áreas portuarias y aeropuertos, áreas 
recreativas, manejo de emergencias, estructuras importan-
tes, iglesias y cementerios y otros (restaurantes, bares, áreas 
residenciales). Estos puntos fueron exportados al ArcGIS en 
formato KML convirtiéndose en una capa de información con 
formato Shapefile. 

Para poder sobreponer la capa de puntos con la imagen de la 
NASA se proyectó la capa de puntos en un mapa mundial que 
incluía un mapa digital de cada país con un sistema de coor-
denadas WGS 1984. En este mapa también se georreferenció 
la imagen digital de cada ciudad que incluía los polígonos del 
ANM a uno y cinco metros. De esta manera se logró la so-
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brexposición de los puntos (infraestructura) con los polígonos 
(ANM 1 y 5 metros). Una vez levantados todos los datos en 
una misma plataforma se utilizó el comando de selección por 
localización (Selection- by location) del ArcGIS para identifi-
car todas las estructuras que caían dentro de los polígonos de 
uno y cinco metros. Las estructuras seleccionadas se convir-
tieron en una capa de información para efecto de identificar-
las y contabilizarlas. Así fue como se construyeron las tablas 
que incluyen cada infraestructura afectada en cada ciudad. 

Los cálculos de la población afectada para uno y cinco metros 
del ANM se llevaron a cabo utilizando el censo más reciente 
(2014) para cada ciudad, excepto Cancún que se usaron datos 
del 2008. En los casos donde había datos disponibles a nivel 
de tramo censal, como fue el caso de Puerto Rico, se sobre-
puso el tramo con los polígonos de las áreas afectadas. En 
aquellas ciudades donde solo existía el dato de la población 
general se estimó el porcentaje del área afectada y con este 
dato se estimó la cantidad de población en riesgo. En algu-
nos casos como en Santo Domingo la población existía para 
cada uno de los sectores urbanos de planificación. Se trató 
de conseguir un estimado de población oficial, es decir he-
cho por una institución autorizada por cada país. No obstan-
te, en ocasiones dependimos de datos secundarios ofrecidos 
por fuentes secundarias como el Internet pero, éstos fueron 

corroborados por otros medios. La fuente de los datos y/o la 
página web de donde se consiguieron los datos de población 
generalmente aparecen citadas en el capítulo correspondien-
te a cada ciudad. 

Una vez conseguida toda la información necesaria se prepa-
raron tablas síntesis (tablas 1 al 4) que resumen estadística-
mente la cantidad de infraestructura afectada según cada 
una de las categorías estudiadas y la cantidad de población 
en riesgo en cada ciudad. Las tablas se hicieron por ciudades 
del Caribe y ciudades de Puerto Rico según el ANM de uno 
y cinco metros. Con estas tablas se prepararon las gráficas 
comparativas (ver resultados) entre todas las ciudades del 
Caribe y entre las ciudades de Puerto Rico. Se trató de com-
pletar la mayor cantidad de datos posibles para cada tabla, 
no obstante en algunos casos fue necesario incluir un NA (no 
aplica) para demostrar que para ese caso en particular no ha-
bía información disponible. En los casos en que se incluyó un 
0 fue porque no se logró identificar ninguna estructura que 
estuviera afectada. Para ver en detalle el efecto del ANM, tan-
to a uno como a cinco metros, en la infraestructura y en la 
población de las ciudades de Puerto Rico y el Caribe véase las 
tablas que se presentan a continuación.

TABLA 1.
Síntesis de las estructuras y población afectadas por el ANM de 1m en las ciudades del Caribe. *

CATEGORÍA
SAN 

JUAN
SANTO 

DOMINGO
HABANA KINGSTON

CARTAGENA 
DE INDIAS

CIUDAD DE 
PANAMÁ

PUERTO 
LIMÓN

PUNTA-
RENAS

CIUDAD DE 
BELICE

CANCÚN NASSAU

Educación 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Servicios de salud 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 2
Centros culturales y 
turísticos

8 2 1 NA 6 2 NA 3 4 4 10

Áreas portuarias y 
aeropuertos

6 3 NA 3 3 2 1 2 1 1 2

Áreas recreativas 6 NA NA NA NA NA 1 NA NA 1 2
Manejo de emergencias NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1
Estructuras importantes 2 NA NA 1 3 5 1 NA NA NA 0
Iglesias y cementerios 5 NA NA NA NA NA NA NA 1 NA 1
Transportación/ 
Sistema vial

NA 2 2 NA 42 NA 1 1 NA NA NA

Otros NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA
Total Est 30 7 3 1 55 10 4 6 20 6 19
Población 66,300 29,760 4,096 5,860 57,727 5415 4513 1,203 4267 32,512 4240

TABLA 2.
Síntesis de las estructuras y población afectadas por el ANM de 5m en las ciudades del Caribe.*

CATEGORÍA
SAN 

JUAN
SANTO 

DOMINGO
HABANA KINGSTON

CARTAGENA 
DE INDIAS

CIUDAD DE 
PANAMÁ

PUERTO 
LIMÓN

PUNTA-
RENAS

CIUDAD DE 
BELICE

CANCÚN NASSAU

Educación 14 0 0 5 13 9 2 1 19 0 1
Servicios de salud 13 0 1 2 9 3 0 0 14 0 2
Centros culturales y 
turísticos

40 7 19 6 39 10 3 3 10 16 2

Áreas portuarias y 
aeropuertos

15 3 NA 11 7 4 1 2 1 2 1

Áreas recreativas 23 1 12 3 19 8 1 NA NA 5 1
Manejo de emergencias 6 NA NA 4 1 NA 1 NA NA NA 1
Estructuras importantes 20 NA 5 19 6 15 3 NA NA 1 6
Iglesias y cementerios 13 1 7 NA 5 6 1 NA 2 NA 1
Transportación/ Sistema 
vial

2 3 3 2 254 NA 5 1 NA NA NA

Otros 4 1 NA 7 5 5 1 1 NA 3 NA
Total Est. 150 16 47 59 358 60 18 8 46 27 15
Población 312,337 58,240 24,449 205,103 215,450 13,538 64,477 2,156 60,963 78,029 31,800

*Datos del Censo tomados al año 2014, excepto Cancún que los datos bases son del 2008.
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TABLA 3.
Síntesis de las estructuras y población afectadas por el ANM de 
1m en las ciudades de Puerto Rico. *

CATEGORÍA
SAN 

JUAN
RIO GRANDE-

FAJARDO
PONCE

MAYA-
GÜEZ

AGUA-
DILLA

Educación 1 0 0 2 1
Servicios de salud 2 0 0 0 0
Áreas culturales y 
centros turísticos

8 15 3 NA 1

Áreas portuarias 
y aeropuertos

6 NA 4 1 NA

Áreas recreativas 6 6 1 7 NA
Manejo de emer-
gencias

NA NA NA NA NA

Estructuras 
importantes

2 NA NA NA NA

Iglesias y cemen-
terios

5 NA NA NA NA

Transportación/ 
Sistema vial

NA 2 NA NA NA

Otros NA 6 3 7 3
Total Est. 30 29 11 17 6
Población 66,300 20,413 8397 3,385 1816

TABLA 4
Síntesis de las estructuras y población afectadas por el ANM de 
5m en las ciudades de Puerto Rico**

CATEGORÍA
SAN 

JUAN
RIO GRANDE-

FAJARDO
PONCE

MAYA-
GÜEZ

AGUA-
DILLA

Educación 14 0 3 12 4
Servicios de salud 13 0 0 3 0
Áreas culturales y 
centros turísticos

40 15 4 1 5

Áreas portuarias 
y aeropuertos

15 NA 5 2 NA

Áreas recreativas 23 NA 2 19 NA
Manejo de emer-
gencias

6 NA 1 2 NA

Estructuras 
importantes

20 NA 1 15 NA

Iglesias y cemen-
terios

13 NA 2 8 NA

Transportación/ 
sistema vial

2 NA NA NA NA

Otros 4 6 2 16 6
Total Est. 150 21 20 78 15
Población 312,337 38,861 19,826 26,816 3,018

**Datos Censales: Tomados del Census Explorer, Proyecciones a  
2013-14

Resultados

De acuerdo a los análisis realizados encontramos que San 
Juan y Cartagena de Indias son las ciudades del Caribe con 
mayor infraestructura y población en riesgo tanto para uno 
como para cinco metros. En Puerto Rico San Juan y Mayagüez 
son las ciudades que presentan mayor vulnerabilidad. No obs-
tante, estos resultados hay que mirarlos según cada una de 
las categorías de análisis que hemos construido. Estas son: 
estructuras educativas, estructuras de servicios a la salud, 
áreas culturales y centros turísticos, áreas portuarias y aero-
puertos, áreas recreativas, manejo de emergencias, estructu-
ras importantes, iglesias y cementerios y otros (restaurantes, 
bares, áreas residenciales).

CIUDADES DEL CARIBE

A nivel del total de la infraestructura impactada por el ANM 
de un metro (figura 3) las ciudades Caribeñas que sufrirán un 
mayor impacto en su infraestructura pública son: Cartagena 
de Indias y San Juan, seguidas de Ciudad de Belice y Nassau. 

Las ciudades que menos impacto tendrán son: Kingston, Ha-
bana y Puerto Limón.

Figura 3: Estructuras afectadas por el ANM de 1m

Las ciudades caribeñas (figura 4) cuya infraestructura será 
más afectada por un incremento del ANM de 5 metros son en 
orden descendente: Cartagena de Indias y San Juan. En com-
paración con el efecto de 1metro en cinco metros se observa 
un descenso en Ciudad Belice y Nassau, mientras se observa 
un pequeño incremento en la Habana y Ciudad de Panamá. La 
ciudades con menos infraestructura afectada son: Puntare-
nas, Nassau y Santo Domingo.

Figura 4: Estructuras afectadas por el ANM de 5m.

Las ciudades con infraestructura educativa más afectada en 
cinco metros de ANM pueden verse en la figura 5. La ciudad 
que perderá mayor cantidad de estructuras educativas (es-
cuelas, colegios, universidades) con este ANM serán: Ciudad 
de Belice y San Juan. Las ciudades menos afectadas serán: 
Santo Domingo, Cancún y la Habana. 

Figura 5: Estructuras educativas afectadas por el ANM de 5m

Las ciudades caribeñas (figura 6) cuya infraestructura de sa-
lud será más afectada por un incremento del ANM de 5 me-
tros son en orden descendente: Ciudad de Belice y San Juan. 
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La ciudades cuyos servicios de salud no se verán muy afec-
tados Santo Domingo, Punta Arenas y Puerto Limón en Costa 
Rica y Cancún, México.

Figura 6: Estructuras de salud afectadas por el ANM de 5 Metros

Respecto a la población afectada es importante señalar que 
aunque aquí se están comparando ciudades muy grandes con 
ciudades más pequeñas lo que es relevante es la cantidad de 
personas que están en riesgo de ser afectados por el ANM. 
Como sabemos la población no está distribuida homogénea-
mente y ciudades grandes como Kingston tienen poca pobla-
ción cercana a la costa, mientras ciudades medianas como 
Cancún tienen mucha población costera. Las ciudades con 
mayor población (figura 7) en riesgo por el ANM de un me-
tro son en orden descendente: San Juan, Cartagena de Indias, 
Cancún y Santo Domingo. Las ciudades estudiadas con menor 
cantidad de población en riesgo son: Punta Arenas, Habana, 
Nassau y Ciudad de Panamá. 

Figura 7: Población afectada por el ANM de 1m

Las ciudades con mayor población (Figura 8) en riesgo ante 
un ANM de 5 metros son: San Juan, Cartagena de Indias y 
Kingston. Las ciudades caribeñas con menor cantidad de po-
blación en riesgo para este ANM son: Punta Arenas, Ciudad de 
Panamá y la Habana. 

Figura 8: Población afectada por el ANM de 5m

CIUDADES DE PUERTO RICO

El total de la infraestructura impactada por el ANM de un me-
tro (figura 9) las ciudades de Puerto Rico que sufrirán un ma-
yor impacto en su infraestructura pública son: San Juan y Rio 
Grande- Fajardo. Las ciudades que menos impacto tendrán 
son: Aguadilla y Ponce.

Figura 9: Estructuras afectadas en ciudades de Puerto Rico por el ANM 
de 1m

Las ciudades de Puerto Rico (figura 10) cuya infraestructura 
será más afectada por un incremento del ANM de 5 metros 
son en orden descendente: San Juan y Mayagüez. Las menos 
impactadas por este ascenso los son Aguadilla y Ponce.

Figura 10: Estructuras afectadas en ciudades de Puerto Rico por el 
ANM de 5 metros

Las ciudades puertorriqueñas con la infraestructura educa-
tiva más afectada en cinco metros de ANM pueden verse en 
la figura 11. Las ciudades que perderán mayor cantidad de es-
tructuras educativas (escuelas, colegios, universidades) con 
este ANM serán: San Juan y Mayagüez. Las ciudades menos 
afectadas serán: Rio Grande-Fajardo y Ponce. 

Figura 11: Estructuras educativas afectadas en ciudades de Puerto 
Rico por el ANM de 5 metros
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Las ciudades de Puerto Rico (figura 12) cuya infraestructura 
de salud será más afectada por un incremento del ANM de 5 
metros son en orden descendente: San Juan y Mayagüez. Las 
ciudades cuyos servicios de salud no se verán muy afectados 
son: Rio Grande-Fajardo, Ponce y Aguadilla.

Figura 12: Estructuras de salud afectadas en ciudades de Puerto Rico 
por el ANM de 5m

Las ciudades con mayor población (figura 13) en riesgo por 
el ANM de un metro son en orden descendente: San Juan 
y Rio Grande-Fajardo. Las menos afectadas son: Aguadilla y 
Mayagüez.

Figura 13: Población afectada en ciudades de Puerto Rico por el ANM 
de 1m 

Las ciudades de Puerto Rico con mayor población (figura 14) 
en riesgo ante un ANM de 5 metros son: San Juan y Rio Gran-
de-Fajardo. Las ciudades con menor cantidad de población en 
riesgo para este ANM son: Aguadilla y Ponce.

Figura 14: Población afectada en ciudades de Puerto Rico por el ANM 
de 5 metros

CONCLUSIONES

Luego de realizado este estudio llegamos a las siguientes con-
clusiones específicas: Las ciudades caribeñas con un mayor 
índice de vulnerabilidad al ANM son: Cartagena de Indias en 
Colombia y San Juan de Puerto Rico. Las ciudades con un me-
nor índice de vulnerabilidad al ANM son: Punta Arenas, Santo 
Domingo y Ciudad de Panamá. En Puerto Rico las ciudades 
más vulnerables son San Juan y Mayagüez y las menos vulne-
rables son Aguadilla y Ponce. Es importante señalar que todas 
las ciudades estudiadas son en mayor o menor medida vulne-
rables a los efectos del ANM. No obstante, si las comparamos 
entre ellas siempre habrá unas más vulnerables que otras. 

De acuerdo a la infraestructura impactada por el ANM de un 
metro las ciudades caribeñas que sufrirán un mayor impac-
to en su infraestructura pública son: Cartagena de Indias y 
San Juan. Las ciudades caribeñas cuya infraestructura será 
más afectada por un incremento del ANM de 5 metros son 
en orden descendente: Cartagena de Indias y San Juan. Las 
ciudades con infraestructura educativa más afectada en cin-
co metros de ANM serán: Ciudad de Belice y San Juan. Las 
ciudades caribeñas cuya infraestructura de salud será más 
afectada por un incremento del ANM de 5 metros son en or-
den descendente: Ciudad de Belice y San Juan. Las ciudades 
con mayor población en riesgo por el ANM de un metro son en 
orden descendente: San Juan, Cartagena de Indias y Cancún. 
Las ciudades con mayor población en riesgo ante un ANM de 
5 metros son: San Juan, Cartagena de Indias y Kingston.

Las ciudades de Puerto Rico que sufrirán un mayor impac-
to en su infraestructura impactada por el ANM de un metro 
son: San Juan y Rio Grande- Fajardo. Las ciudades de Puerto 
Rico cuya infraestructura será más afectada por un incre-
mento del ANM de 5 metros son en orden descendente: San 
Juan y Mayagüez. Las ciudades que perderán mayor cantidad 
de estructuras educativas (escuelas, colegios, universidades) 
con un ANM de 5 metros serán: San Juan y Mayagüez. Las 
ciudades de Puerto Rico cuya infraestructura de salud será 
más afectada por un incremento del ANM de 5 metros son en 
orden descendente: San Juan y Mayagüez. Las ciudades con 
mayor población en riesgo por el ANM de un metro son en 
orden descendente: San Juan y Rio Grande-Fajardo. Las ciuda-
des boricuas con mayor población en riesgo ante un ANM de 
5 metros son: San Juan y Rio Grande-Fajardo.

Este estudio refleja que hay muchos factores que determinan 
el impacto que habrá de tener el ANM en las diferentes ciu-
dades de Puerto Rico y El Caribe. Entre ellos se incluyen al-
gunos elementos naturales como la topografía o la elevación 
en la cual se encuentra enclavada la ciudad, la cantidad de 
infraestructura y de población que se encuentra ubicada en 
el litoral y en la zona costera, la ubicación con respecto al 
polo norte donde se encuentra la ciudad (las ciudades que se 
ubican en la costa sur de las islas o del continente están me-
nos expuestas) y los efectos locales de la tectónica de placas, 
pues algunas ciudades se están levantando junto a la placa 
donde están ubicadas mientras otras, por el contrario se es-
tán hundiendo. Dicho en palabras técnicas algunas ciudades 
representan costas de emersión mientras otras son costas 
de sumersión. Por supuesto, las ciudades o sus sectores que 
representan áreas de sumersión están siendo afectados con 
mayor intensidad por el ANM.

A modo de conclusión general podemos señalar que el estu-
dio demuestra que no todas las ciudades de Puerto Rico y del 
Caribe son vulnerables con la misma intensidad a los efectos 
del ascenso del nivel del mar. Por lo tanto su nivel de vulne-
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rabilidad real y su situación de peligro varía según su nivel de 
desarrollo socio-económico y las zonas donde se ha concen-
trado el mismo. Desafortunadamente en el Caribe la mayor 
parte de este desarrollo ha sido en las zonas costeras, razón 
por la cual ello incrementa la vulnerabilidad de las ciudades 
al ANM. Ello nos lleva a la conclusión de que el nivel de sos-

tenibilidad y de justicia ambiental existente en las ciudades 
del Caribe también varía espacialmente de acuerdo a los ni-
veles de exposición a los riesgos marítimos y climáticos, así 
como a sus propias características demográficas, económicas 
y ambientales. 
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