
Universitat Oberta de Catalunya

Revista de economía, empresa y sociedad

1 Oikonomics (Núm. 21, noviembre 2023)  ISSN 2339-9546  Universitat Oberta de Catalunya

http://oikonomics.uoc.edu  Revista de los Estudios de Economía y Empresa

Dosier: «Responsabilidad social: un modelo de gestión inaplazable» coordinado por August Corrons Giménez 

LA NECESIDAD DE NUEVOS MARCOS INTERPRETATIVOS Y DE ACCIÓN

La emergencia climática en el contexto de los 
límites planetarios
Hug March
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

RESUMEN     La aceleración del cambio climático que estamos observando está desencadenando una de las crisis 
globales más profundas y amenazantes para garantizar un planeta justo y habitable para los más de 8.000 millones de 
habitantes y para la biosfera. La crisis climática es tan significativa y grave que ya se habla de emergencia climática. 
Nos encontramos en un contexto global en que el traspaso de los límites planetarios, en particular los relacionados con 
la emergencia climática, tiene unos efectos claros en nuestro día a día, especialmente de manera desigual e injusta. 
Las organizaciones, en toda su diversidad, no pueden eludir el debate necesario sobre cómo se tienen que adaptar al 
nuevo contexto de emergencia climática y a la mitigación y a la adaptación, sin caer en el blanqueo verde. Se tendrán 
que encontrar nuevas métricas, más allá de las certificaciones verdes actuales, que puedan capturar e incentivar la 
descarbonización y la transición ecológica de las organizaciones. Evidentemente, esto requiere un cambio profundo 
en las lógicas de crecimiento económico continuo que transciende las voluntades individuales de las organizaciones 
y requiere un profundo cambio social, cultural y político-económico en las prioridades que tenemos como sociedad.

PALABRAS CLAVE     transición ecológica; sostenibilidad; límites planetarios; emergencia climática; organizaciones; 
de-/postcrecimiento; producción y consumo responsables; acción por el clima 

THE NEED FOR NEW INTERPRETATIVE AND ACTION FRAMEWORKS

Climate emergency in the context of planetary boundaries

ABSTRACT     The acceleration of climate change we are seeing is triggering one of the deepest and most threatening 
global crises to ensure a fair and livable planet for the more than 8 billion inhabitants and for the biosphere. The climate 
crisis is so significant and severe that climate emergency is already being discussed. We are in a global context in which 
the trespassing of planetary boundaries, particularly those related to climate emergency, has clear effects on our daily 
lives, especially in an uneven and unfair manner. Organizations, across their diversity, cannot circumvent the necessary 
debate on how they must adapt to the new climate emergency context and how they can contribute effectively to 
mitigation and adaptation, without falling into greenwashing. New metrics, beyond current green certifications, that can 
capture and incentivize the decarbonization and ecological transition of organizations will need to be found. Obviously, 
this requires a profound change in the continuous economic growth logic that transcends the individual wills of orga-
nizations and requires profound social, cultural and political-economic change in the priorities we have as a society.

KEYWORDS    green transition; sustainability; planetary boundaries; climate emergency; organizations; de-/post-growth; 
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Introducción

Es ineludible que la cuestión ambiental, con el cambio climático en una posición destacada, ha dejado de ser una 
preocupación periférica y se ha convertido en uno de los retos centrales que la humanidad tiene que afrontar. De hecho, 
podemos afirmar que la aceleración del cambio climático que estamos observando está desencadenando una de las 
crisis globales más profundas y amenazantes para garantizar un planeta justo y habitable para los más de 8.000 millones 
de habitantes y para la biosfera. La crisis climática es tan significativa y grave que ya se habla de emergencia climática, 
concepto reconocido y promovido por medio de diferentes declaraciones de emergencia climática por los grandes 
organismos internacionales, estados y ciudades en diferentes geografías y organizaciones (March y Ruiz-Mallén, 2023).

Las múltiples olas de calor que hemos experimentado el 2023, junto con los graves impactos de sequías, incendios 
forestales o inundaciones, en diferentes partes del planeta y también en nuestra geografía más próxima, nos han hecho 
darnos cuenta definitivamente de que estamos inmersos en un proceso acelerado de cambio global y de emergencia 
climática. Durante el periodo 1880-2022, los 10 años más calurosos registrados se han producido en los últimos 12 años 
(NOAA, 2023), y julio de 2023 fue, según la NASA, el mes más caluroso a escala global nunca registrado (NASA, 2023).

1. Del cambio climático a la emergencia climática

De media, según la máxima autoridad climática a escala global, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC), la Tierra ya ha aumentado aproximadamente 1,1 °C de temperatura por encima de la temperatura de la época 
preindustrial. De hecho, la famosa barrera de los 1,5 °C de aumento de temperatura en relación con los niveles prein-
dustriales del Acuerdo de París de 2015, que se espera para finales de siglo (el mejor de los escenarios posibles) puede 
ser (con un 66 % de probabilidades) que se alcance antes del año 2027, según la Organización Meteorológica Mundial 
(WMO, 2023). El IPCC (2018) también plantea que cuando se llegue al incremento de temperatura por encima de los 
1,5 °C (inicialmente, se había calculado en 2 °C, pero se  reevaluó y se rebajó la cifra) sobre los niveles preindustriales, 
el sistema climático puede llegar a un punto de no retorno, en el cual, si las concentraciones de gases de efecto 
invernadero continúan aumentando al mismo ritmo, se producirá un efecto cascada de grandes e inciertos procesos 
biogeofísicos. Esto puede llevar a la Tierra, de manera irreversible, hacia una situación de planeta invernadero, o 
Hothouse Earth en inglés, con un desencadenamiento de impactos catastróficos para la vida (Steffen et al., 2018). En 
esta línea, las Naciones Unidas, mediante su Programa de Medio Ambiente, enfatizan la necesidad de acción climática 
para evitar superar la cifra de 1,5 °C, que el Acuerdo de París apuntaló en 2015 (UNEP, 2023). Finalmente, el 6.º Informe 
sobre Cambio Climático del IPCC, que representa la revisión más grande de evidencias científicas actualizadas sobre 
el cambio climático, presenta una lectura muy cruda de la situación actual y del futuro que nos espera, y muestra que 
cambios que esperaríamos de aquí a muchas décadas, pueden tener lugar mucho antes de lo previsto (IPCC, 2021; 
IPCC, 2022a; IPCC, 2022b; IPCC, 2023). 

La acción climática a escala global para afrontar este gran reto pasa por la mitigación y la adaptación (se recomienda 
la lectura de los capítulos sobre mitigación y adaptación del 6.º Informe del IPCC). La mitigación del cambio climático 
se logra por medio de la limitación o prevención de las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciando activi-
dades que remueven estos gases de la atmósfera. A escala global, mediante discusiones anuales en las Conferencias 
de las Partes –COP– de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se han establecido una 
serie de compromisos para reducir las emisiones, sobre todo de los países del Norte Global, siendo los más conocidos 
el Protocolo de Kioto y los más recientes Acuerdos de París de 2015. Seguramente, conceptos como transiciones 
bajas en emisiones muestran la voluntad de ir hacia modelos de producción y consumo menos intensivos en carbono. 
La Unión Europea, por ejemplo, se ha fijado el ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases con efecto inver-
nadero como mínimo al 55 % en 2030 en relación con sus emisiones de 1990, y de conseguir la neutralidad climática 
antes del 2050. Más allá de la necesidad imperante de reducir las emisiones y ser neutros en carbono (especialmente, 
los países del Norte Global), la adaptación, de una manera justa e inclusiva, a los efectos de la emergencia climática 
resulta ineludible ante la intensificación de fenómenos extremos cada vez más recurrentes ligados a la desregulación 
climática (sequías, olas de calor, megaincendios, inundaciones, etc.). Mientras la mitigación de las emisiones se puede 
dirigir por medios estandarizados en diferentes sectores y tiene mucho que ver con las pautas de producción, vivienda, 
consumo y movilidad, la adaptación es mucho más específica del contexto (socioeconómico, biofísico, cultural, etc.) y 
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del riesgo derivado de la emergencia climática. La adaptación, de hecho, puede ser progresiva, o transformacional o 
transformativa: «la primera puede ser considerada como una extensión de acciones y comportamientos que ya están 
en marcha, para reducir el impacto o aumentar los beneficios asociados con el cambio climático, con el objetivo de 
mantener la esencia y la integridad de un sistema o proceso existente en una escala dada» (según el IPCC, citado 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016, pág. 50). Por otro lado, la segunda «incluye 
acciones que cambian los atributos fundamentales de un sistema, en respuesta a los efectos observados o esperados 
del cambio climático» (ídem). En este sentido, «puede incluir medidas en una escala más grande o de mayor intensidad, 
medidas que son nuevas en una región o sistema, o bien medidas que transforman lugares o conducen a un cambio 
de localización de actividades» (ídem). El concepto de adaptación transformativa o transformacional está dando pie 
a una discusión muy interesante en el ámbito académico, de políticas públicas (sobre todo en el ámbito urbano) y de 
activismo climático (Strange et al., 2022), y será cada vez más un concepto que las organizaciones y administraciones 
públicas utilizarán para afrontar la emergencia climática.

2. Nuevos conceptos para describir la crisis ecológica: el antropoceno y los 
límites planetarios

Desde la academia, y concretamente desde las ciencias de la sostenibilidad, se puede argumentar que la crisis am-
biental sin precedentes que vivimos, capitaneada por la emergencia climática, requiere nuevos conceptos para des-
cribir la magnitud, concienciar a la población y promover la acción urgente. Centrándonos en la cuestión climática, es 
importante poner sobre la mesa que las emisiones de gases de efecto invernadero, con el dióxido de carbono (CO2) 
como exponente más importante, han incrementado su concentración en la atmósfera y en los océanos a unos niveles 
inauditos, y se ha llegado a la cifra más alta de los últimos 2 millones de años (IPCC, 2023). La concentración de CO2 en 
la atmósfera (medida por la NOAA en Hawái) supera las 420 partes por millón (ppm) y duplica la concentración de CO2 
que tendría que tener la atmósfera en la época geológica, el holoceno, en la cual estamos (Steffen et al., 2018). Ante 
esta reconfiguración masiva y acelerada de nuestra atmósfera y biosfera, y de los impactos de esta aceleración en las 
emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero ligada al uso de combustibles fósiles, y de manera más genérica 
a causa de nuestro modelo de producción y consumo, existe la propuesta de rebautizar o sustituir la etapa geológica 
actual, el holoceno, por una nueva época geológica llamada antropoceno. A inicios del siglo XXI, Paul Crutzen, premio 
Nobel de Química, popularizó de manera provocativa este concepto, y puso sobre la mesa los cambios profundos que 
estamos infligiendo en el planeta y cómo esto nos lleva a una época diferente del holoceno. Años más tarde, Crutzen, 
junto con Will Steffen y John R. McNeill (Steffen et al., 2007) sitúan el advenimiento del antropoceno hacia el 1800, con 
el inicio de la industrialización y la masiva utilización de combustibles fósiles, y subrayan que desde el 1950 existe una 
«gran aceleración» de las emisiones y la concentración de CO2 atmosférico. Esto queda ilustrado de manera patente 
en el 6.º Informe del IPCC (ved IPCC, 2021; 2023), en el cual se pone de manifiesto que la temperatura de la superficie 
a escala global de los últimos 50 años se ha incrementado más rápidamente que en cualquier otro periodo de 50 años 
de los últimos 2.000 años. Pero, no es tan solo la aceleración de las emisiones de gases de efecto invernadero lo que 
ponen de manifiesto los promotores del concepto de antropoceno, sino también las reconfiguraciones geológicas que 
son fruto de la organización industrial moderna de la sociedad. En este sentido, existe evidencia científica de que la 
sucesión estratigráfica, tanto en sedimentos como en hielo en el antropoceno, es diferente de la sucesión de estratos 
del holoceno, puesto que encontramos nuevos minerales y rocas, como el aluminio o el cemento, y también plásticos 
que evolucionan a «tecnofósiles» (Waters et al., 2016). Así pues, el antropoceno marca una desviación inducida por 
la acción antropogénica de los ciclos glaciares-interglaciares hacia una nueva era marcada por el incremento de la 
temperatura y del nivel del mar inaudita.

Estrechamente vinculado con el antropoceno, un concepto que ha captado mucho la atención y que condensa 
las múltiples dimensiones del cambio global que experimenta el planeta y la necesidad de repensar nuestra organi-
zación social es el concepto de planetary boundaries (Rockström et al., 2009), que se puede traducir como «límites 
planetarios» (o también «fronteras planetarias»). Estos umbrales biofísicos, estrechamente interrelacionados, que 
describen procesos ambientales críticos clave para mantener la integridad de la biosfera son: el uso de recursos 
hídricos, la acidificación de los océanos, los ciclos biogeoquímicos (fósforo y nitrógeno), el agotamiento del ozono 
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troposférico, la carga atmosférica de aerosoles (contaminación atmosférica), la integridad de la biosfera (pérdida de 
biodiversidad y diversidad funcional), los cambios en el uso del suelo (como la deforestación), las «nuevas entidades» 
de origen antropogénico (pesticidas, químicos industriales, antibióticos, plásticos, etc.) y, como no, el cambio cli-
mático. Los límites planetarios constituyen una metáfora de «el espacio seguro de operación de la humanidad» y no 
se tendrían que transgredir para evitar consecuencias catastróficas para la humanidad. Las estimaciones realizadas 
indican que algunos de estos límites se han traspasado, entre los cuales el cambio climático (Steffen et al., 2015), 
cuyas consecuencias tienen efectos (imprevistos) en otros límites.

3. Nuevos marcos para la transición ecológica: del ambientalismo de mercado 
y la modernización ecológica al de/postcrecimiento

En este contexto de superación de muchos límites planetarios, entre los cuales los relacionados con el clima estable, 
es importante deconstruir (o desnaturalizar) las aproximaciones «ideológicas» que sostienen la manera en la que se 
conceptualizan y prefiguran soluciones a la crisis ambiental, como la transición ecológica, y más concretamente a la 
emergencia climática. En este sentido, podemos decir que tecnología y mercado son el binomio que articula la respues-
ta actual a la crisis ambiental, por medio de la transición ecológica y energética, y específicamente en las medidas de 
mitigación del cambio climático, como los mercados de emisiones o las innovaciones tecnológicas. Desde el prisma de 
la ecología política, se puede argumentar que estos paradigmas son una respuesta tecnocrática, tecnosolucionista y 
de mercado a los retos socioecológicos que evita afrontar las contradicciones sistémicas del capitalismo que llevan a la 
crisis ambiental. De hecho, desde la geografía, se han documentado de manera crítica los cambios politicoeconómicos 
(privatización, desregulación, reregulación, mercantilización, etc.) de los nuevos modelos de gobernanza ambientales 
calificándolos de mecanismos de neoliberalización de la naturaleza (March, 2013). Sin ningunear el papel que tienen 
muchas herramientas de mitigación, tanto las basadas en mecanismos de mercado como las basadas en soluciones 
tecnológicas, hace falta que aproximaciones heterodoxas sobre el vínculo economía-sociedad-medio ambiente par-
ticipen también en la prefiguración de alternativas y soluciones al cambio global y a la emergencia climática. En este 
sentido, se hace imprescindible repensar profundamente las relaciones de producción y de consumo, especialmente en 
el Norte Global, para así poder prefigurar trayectorias de desarrollo socioambiental que puedan afrontar la emergencia 
climática a la vez que busquen ser emancipadoras e igualitarias. 

De hecho, tanto desde el mundo científico como desde el activismo, se están creando espacios para pensar la crisis 
ambiental y prefigurar soluciones alternativas, y esto, evidentemente, se traduce también en la manera de problematizar 
el cambio climático. Como destaca Timothée Parrique (2022), es muy relevante mencionar que en el 6.º Informe del 
IPCC, especialmente en el informe del segundo grupo de trabajo, sobre impacto, adaptación y vulnerabilidad (IPCC, 
2022a), se hace mención por primera vez a un paradigma alternativo: el decrecimiento. El decrecimiento es un paradig-
ma activista, a la vez que un campo de investigación que engloba investigación crítica sobre la relación naturaleza-so-
ciedad, que proviene del pensamiento académico y activista francófono a través del concepto de décroissance. Como 
documentan Maria Kaika y otros compañeros (2023), en 1972, André Gorz, en el marco de un debate llamado Ecología 
y Revolución, organizado por Le Nouvel Observateur, se preguntaba sobre la compatibilidad entre la supervivencia del 
capitalismo y del planeta, y argumentaba la necesidad de virar hacia un crecimiento cero de la producción material. Esta 
discusión inspiró tanto el activismo como los debates académicos, y hay que destacar la figura de Serge Latouche, 
con una producción muy prolífica desde la década de 1990 sobre el concepto de decrecimiento. Es en 2008 cuando 
este concepto, circunscrito inicialmente a los debates francófonos, hizo el salto a la escala europea, con la primera 
conferencia internacional sobre decrecimiento y la traducción del concepto al inglés: degrowth. A partir de aquí, ha 
habido una proliferación muy importante de artículos académicos y libros sobre decrecimiento. El concepto de post-
crecimiento se ha utilizado también en los círculos académicos para evitar las connotaciones peyorativas del concepto 
de decrecimiento (muchas veces malentendido o mal comunicado). En este sentido, la Unión Europea ha acogido este 
2023 en el mismo Parlamento Europeo la conferencia Beyond Growth: Pathways towards Sustainable Prosperity in the 
EU y el Consejo Europeo de la Investigación (ERC) ha financiado con 10 millones de euros el proyecto de investigación 
A Post-Growth Deal (ICTA-UAB y Universidad de Lausana), sobre como orientar la economía hacia el postcrecimiento, 
preservando el bienestar social y la sostenibilidad planetaria. En relación con el pensamiento sobre decrecimiento o 
postcrecimiento a escala global más allá de Europa, es muy interesante la perspectiva decrecentista aportada por el 
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economista político japonés Kohei Saito (2022). Su obra apela a repensar nuestro modelo de organización económica, 
política, cultural y social para afrontar la emergencia climática y la crisis socioambiental. Desde una perspectiva del Sur 
Global, merece la pena revisar el concepto de pluriverso, que entronca con los debates sobre postdesarrollo (Kothari 
et al., 2019) que distan de cómo se articula el de/postcrecimiento en el Norte Global, en cuanto que muchas de las 
necesidades materiales (acceso al agua, saneamiento, energía, vivienda, etc.) no están cubiertas en el Sur Global, y la 
contribución de estos países a los límites planetarios (en términos per cápita) es mucho más baja.

4. Activismo climático y justicia ambiental para hacer frente a las 
desigualdades climáticas

Más allá del mundo académico, es muy importante poner de manifiesto el papel central que el activismo climático ha 
tenido para hacer avanzar la lucha climática a diferentes escalas y geografías, tanto del Norte como del Sur Global. 
En las últimas décadas, el cambio climático ha sido uno de los ejes clave de la lucha del movimiento ecologista, 
interseccionando con otros movimientos sociales y mutando hasta dar pie a un activismo climático, con una base 
activista rejuvenecida, que aporta nuevas narrativas y nuevos marcos de problematización de la emergencia climática. 
Con Fridays for Future, y la conocida activista Greta Thunberg, como caras más visibles, el activismo climático juvenil 
ha desbordado los marcos preestablecidos en los que la discusión climática era, por un lado, una discusión entre unas 
élites y, por otro, la protesta de unos grupos alternativos que no llegaban todavía a la gran población. 

Muchos de estos movimientos, como el de justicia climática, parten de la premisa de las grandes desigualdades 
globales en la contribución al cambio climático, además de los efectos desiguales de sus impactos y la capacidad dife-
rencial de adaptarse. A escala global, estas diferencias son muy evidentes entre países, con contribuciones a los límites 
planetarios muy desiguales, como ya hemos comentado anteriormente. El 6.º Informe del IPCC (2023) también pone 
sobre la mesa las inmensas desigualdades en las emisiones de CO2 acumuladas desde 1850 (hasta 2019) entre las 
diferentes regiones del planeta. La noción de justicia climática, o mejor dicho, de injusticia climática, gira alrededor de la 
idea de que «los impactos y daños derivados del cambio climático y de los procesos productivos y materiales ligados a 
este se distribuyen de manera desigual, y recaen de manera deliberada y desproporcionada en las capas de población 
más marginadas y desfavorecidas» (Dorsey, 2007, pág. 14, traducción propia). También hay que remarcar que, más 
recientemente, en el documento de síntesis del 6.º Informe del IPCC (2023), se incluye un apartado relativo a equidad e 
inclusión (pág. 33, traducción propia), encabezado por la afirmación siguiente: «Priorizar la equidad, la justicia climática, 
la justicia social, la inclusión y los procesos de transición justos puede permitir la adaptación y acciones de mitigación 
ambiciosas y el desarrollo resistente al clima. Los resultados de adaptación son reforzados por un apoyo más grande 
en las regiones y las personas con más vulnerabilidad a los riesgos climáticos. La integración de la adaptación al clima 
en programas de protección social mejora la resiliencia. Hay muchas opciones disponibles para reducir el consumo 
intensivo de emisiones, incluyendo cambios en el comportamiento y el estilo de vida, con cobeneficios para el bienestar 
social». De este modo, el activismo, que intersecciona con cuestiones de justicia climática y adaptación transformativas 
(ver Strange et al., 2022; Ruiz-Mallén et al., 2022), ha conseguido poner en la agenda la necesidad de aproximaciones 
más justas, inclusivas y que reconozcan los desequilibrios históricos y geográficos (a diferentes escalas, incluidas la 
escala urbana) en la cuestión climática.

Conclusiones

En un contexto global en el que el traspaso de los límites planetarios, en particular los relacionados con la emergencia 
climática, tiene unos efectos claros en nuestro día a día, especialmente de manera desigual e injusta, es fundamental 
replantear cuáles son los imaginarios y paradigmas que nos dotan de herramientas para afrontar un cambio que 
forzosamente tiene que ser radical para ir hacia un mundo postcarbono, más igualitario y donde el imaginario del creci-
miento ilimitado se sustituya por otras métricas y narrativas que pongan la vida en el centro, tanto para el Norte como 
para el Sur Global. Movimientos como el de la justicia climática y ambiental, y paradigmas alternativos alrededor del 
postcrecimiento nos pueden dotar de herramientas para reflexionar sobre cómo la tan necesitada transición ecológica 
y energética se puede materializar de manera justa y transformadora.
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Las organizaciones, en toda su diversidad, no pueden eludir el debate necesario sobre cómo se tienen que adaptar 
al nuevo contexto de emergencia climática y cómo pueden contribuir de manera efectiva a la mitigación y la adaptación, 
sin caer en el blanqueo verde (greenwashing). Se tendrán que encontrar nuevas métricas, más allá de las certificaciones 
verdes actuales, que puedan capturar e incentivar la descarbonización y la transición ecológica de las organizaciones. 
Evidentemente, esto requiere un cambio profundo en las lógicas de crecimiento económico continuo que transciende 
las voluntades individuales de las organizaciones y requiere un profundo cambio social, cultural y politicoeconómico en 
las prioridades que tenemos como sociedad.
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