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Objetivos

Entender el concepto de resiliencia y su impacto

Conocer la realidad en el sector vial

Mostrar los desafíos en los proyectos

Presentar las acciones viales emprendidas por CAF



Resiliencia y su impacto



¿Cuánta lluvia soporta una vía?



Mitigación vs adaptación

Chile: Plan de acción de los servicios de infraestructura al cambio climático 2017-2022

Objetivo: incorporar la problemática de cambio climático en los servicios e infraestructura que provee el MOP para 
adaptarse a los cambios hidrometeorológicos presentes y futuros en un marco de resiliencia y sustentabilidad, 
además de contribuir a mitigar los gases de efectos invernadero en las distintas fases de los proyectos. 



Definición de resiliencia

Del latín resilio “volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar”

El Departamento de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de Desastre (UNDRR):

“la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza 

para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, 

en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas 

por conducto de la gestión de riesgos”

La infraestructura resiliente NO es la que NUNCA falla sino la que habiendo sufrido un evento 

de impacto, es capaz de sostener un nivel mínimo de servicio y recuperar su funcionamiento 

original con tiempo y costo razonables.



3 niveles de análisis



Elevado impacto en el transporte

75% de 

impacto del 
transporte es en 

carreteras

Daños a la infraestructura causados por desastres en ALyC, 2000-2010

96% del impacto 

de la ola invernal 
Colombia 2010/2011

en carreteras
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Fuente: Cepal, Bloomberg



Estimaciones a futuro

Según estimaciones de la CEPAL (2015), la alteración en los patrones 

climáticos llevará a la pérdida entre 1,5% y 5% del PIB en el año 

2050.

La magnitud y frecuencia de los eventos extremos aumentarán

como consecuencia del aumento de la variabilidad climática, 

resultando en serias consecuencias a la infraestructura crítica en ALyC

(Fisher y Gamper, 2017; BNamericas, 2018). 



Realidad del sector vial



La resiliencia en el sector vial
Atributos del sector

Rapidez

RedundanciaIngenio

Robustez

Capacidad para resistir un evento 

extremo sin que el fracaso en la 

funcionalidad sea completo.

Capacidad de recuperarse de 

forma eficiente y efectiva.

Reserva de componentes o 

sistemas estructurales sustitutivos.

Eficiencia en la identificación de 

problemas, priorizando soluciones 

y movilizando recursos.



3.800.000 km
solo 520.000 km 

pavimentados

Solo 20% red vial está pavimentada
Lo que la hace vulnerable a la transitabilidad permanente



Nivel de calidad por debajo de la 
media mundial (3,5/7)



Bajos niveles de cobertura

Densidad de la red por habitante

Densidad de la red por superficie



Conectividad física desigual



El aumento de la frecuencia y magnitud de eventos extremos con grandes efectos en 

las infraestructuras está impactando no sólo sobre los activos físicos, sino también 

en la continuidad de los servicios y por tanto sobre la economía y usuarios.

Obstáculos al desarrollo en AL
Calidad, cantidad y capacidad de respuesta

La vulnerabilidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe se agrava por el 

hecho de que los países de la región, en general, están por debajo de las economías 

avanzadas y de los países emergentes asiáticos en cuanto a cantidad y calidad de 

infraestructura. 

La capacidad de respuesta de las administraciones públicas es igualmente 

insuficiente. 



Se necesita un cambio de visión

Las prácticas habituales de ingeniería NO 

SIEMPRE permiten dar respuesta a los 

eventos climáticos que se vienen sucediendo.

Planificación

Diseño

ConstrucciónOperación

Mantenimiento

La sostenibilidad de la infraestructura 

y la eficiencia económica de las 

inversiones se ponen en duda.

La vida útil de la carretera NO está 

siendo la de diseño.



Acciones país

*Brasil: Plan de adaptación de las carreteras 

federales a desastres naturales recurrentes.

*Chile: Inclusión de criterios de adaptación al 

cambio climático en el manual de carreteras.

*Colombia: Plan Vías-CC: vías compatibles 

con el clima. Plan de adaptación de la red 

vial primaria. Estudio de riesgo climático 

para la red vial primaria a nivel nacional.

*México: Planes de adaptación al 
cambio climático para carreteras

Paraguay: Evaluación del impacto de 

El Niño 2015-2016 en sector 

transporte y comunicación.

Perú: Evaluación de vulnerabilidad y adaptación 

al cambio climático del sector transportes.



Acciones Colombia

Año 2014

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/
Plan_V%C3%ADas-CC_V%C3%ADas_Compatibles_con_el_Clima.pdf



Acciones Colombia

https://docplayer.es/5418888-El-ideam-frente-a-la-adaptacion-en-colombia-ideam.html

5.800 km de vías están 
en riesgo ALTO

• 39% de la red vial 
primaria

• 45% red INVIAS

Las cordilleras las 
zonas de mayor riesgo

• Destacan Cauca, Alto 
Magdalena, Arauca y 
Caguán



Proyecciones precipitaciones y t°

https://docplayer.es/5418888-El-ideam-frente-a-la-adaptacion-en-colombia-ideam.html



Vulnerabilidad en Colombia

https://docplayer.es/5418888-El-ideam-frente-a-la-adaptacion-en-colombia-ideam.html



Lecciones aprendidas en
proyectos CAF



Impacto Niño costero 2016 en Perú
Red vial 4

KM 520: Montaje Puente Bailey en Viru

KM 407: Reconstrucción acceso Puente Huambacho KM 403+700: 
Reconstrucción 
bermas



Impacto lluvias 2016 en Dominicana
Bulevar Turístico del Atlántico



Proyecto en carretera de montaña
Evaluación en Colombia

• Concesión vial a 30 años
• Sección a media ladera con numerosos cortes (10 cortes por encima de los 80 m), sin 

propuesta de medidas de estabilización.
• Alta pluviometría donde las previsiones del país estiman incrementos del 20% (15 años)
• Eventos de grandes desprendimientos registrados recientemente.
• DD Técnica definía las hipótesis de cálculo como optimistas en la estabilidad de los cortes.

30 
pisos



• Fenómenos de lluvias no registradas hasta la fecha
• Incrementos de la cota de inundación hasta 15 m.
• Sección en terraplén en zona con muy bajas pendientes, 

altas probabilidades de retención de agua
• Los rellenos se realizan con material de la traza
• La carretera transcurre paralela al río, efecto represa.

Proyecto en zona inundable
Evaluación en Bolivia



Priorizamos 3 actividades de 
conocimiento en el año 2017

1. Encuestas 
sectores público 

y privado

2. Revisión 
bibliográfica

3. Estrategia y 
medidas 

específicas



Realizamos encuestas
Año 2017

Entidades 
contactadas Países Respuestas 

obtenidas

67 19 23



Conclusiones de las encuestas
Año 2017

✓ Dificultades para conseguir información sobre adaptación (34% de respuestas).

✓ Falta de coordinación entre diferentes autoridades de los Gobiernos de los países (incoherencias). 

Necesidad de una mayor implicación de las administraciones de carreteras

✓ Necesidad de profundizar en el conocimiento del impacto de la variabilidad y cambio climáticos en 
las infraestructuras viales y sus implicaciones.

Principales obstáculos

Escasez o ausencia de datos

Financiación insuficiente



Resultados el estado del arte 2017

✓ El transporte y la carretera no siempre se 
consideran sectores prioritarios. 

✓ Mayor relevancia de la mitigación respecto a la 
adaptación (reducción CO2). 

✓ Fuerte actividad en la Región por parte de 
entidades multilaterales e internacionales. 

✓ Desarrollos legislativos en materia de cambio 
climático, pero escasa actividad de planificación 
en cuanto a la adaptación de carreteras.



Elaboramos herramientas de 
difusión de mejores prácticas



Pirámide estratégica de la adaptación 
de las carreteras al clima

Acciones estratégicas

Medidas de ingeniería 

para proyectos viales



Priorización de 19 líneas de acción

	



1.Diagnóstico y aproximación inicial

2.Revisión de la normativa existente y 
recomendaciones

3.Fichas técnicas

Acciones para proyectos



21 medidas de ingeniería

La evaluación de medidas ha de basarse en análisis 
coste-beneficio y el coste-efectividad. 

“Mejorando la confiabilidad de la red vial del Perú”

1. No hacer nada
2. Mejorar la 
conservación

3. Construcción 
de nueva obra

4. Mejorar otras 
redes 

(redundancia)



Planes para el Fortalecimiento
Institucional

GeóPOLIS: programa CAF que desarrolla una visión integral y multidisciplinaria para el fortalecimiento de 
capacidades en América Latina y el Caribe sobre prevención y gestión de riesgos de desastres. 



Conclusiones y pasos a 
futuro



Conclusiones

1.Oportunidad para repensar la lógica de las decisiones de inversión. La

variabilidad y cambio climático no es el problema central de la vialidad, es apenas el

detonante de un problema estructural de fondo: i) geografía compleja, ii) mirada de

corto plazo en los proyectos de inversión, y iii) estándares de calidad básicos.

2.Bajo balance en el costo/beneficio que no ayuda a solucionar la brecha

existente. Ha primado el objetivo estratégico de la cantidad frente a la calidad. La

destrucción del activo físico indica que una mayor inversión puede reducir costos

futuros.

3.Proyectos que incorporen criterios de resiliencia, con mayores estándares pero

viables. Necesidad de un marco institucional que permita tomar decisiones consistentes

con la realidad, que se sustente en estudios técnicos y financieros, y que permitan

determinar en qué lugares debe invertirse con estándares de calidad mayores.



Pasos a futuro

1.Apoyo al fortalecimiento de los sistemas de inversión pública. Revisión de

los criterios que se aplican para la toma de decisiones durante la evaluación de

las inversiones, donde deberían incluirse variables que tengan en cuenta la

incidencia de las nuevas condiciones del clima y la complejidad geológica; así

se trabaja con las zonas sísmicas.

2.Creación de fondos que permitan implementar las medidas de adaptación en

las carreteras ya existentes, y no sólo trabajar en líneas destinadas a atender

las emergencias por desastres naturales (ser proactivo versus reactivo).

3.Mercado de aseguramiento de este tipo de eventos.

4.Generación de más conocimiento sobre el impacto del cambio climático y su

incidencia sobre la infraestructura vial.



Detrás de todo
lo que hacemos estás tú



www.caf.com
@AgendaCAF


