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Resumen: El último reporte del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)) muestra el 
escaso margen que tenemos para adaptarnos al incremento de la 
temperatura global. Las últimas cuatro décadas han sido las más 
cálidas. El Perú ha sido identificado como un territorio muy vulnerable 
a los efectos del cambio climático; se ha ido registrando el incremento 
de las temperaturas y el retroceso de los glaciares, la manifestación 
de eventos climáticos extremos, la disminución de rendimiento de 
cultivos, la presencia de plagas, inundaciones en la cuenca amazónica 
y pérdidas en el ecosistema marino. Además, en el Perú la inequidad 
persistente se traduce en impactos de manera desigual, especialmente 
sobre poblaciones que dependen de los recursos naturales para su 
subsistencia y que son los más susceptibles. Los efectos negativos 
sobre la salud pueden ser directos, por el calor extremo, o indirectos 
por la mayor exposición a incendios forestales, la migración de 
poblaciones producto de estos eventos, la transmisión de algunas 
enfermedades. Esto se traduce en identificar el cambio climático 
como una ecosindemia, lo cual permite enfocarse sobre los impulsores 
comunes, sociales y ambientales, para atender varios problemas a la 
vez. Las intervenciones en el entorno urbano que permiten disminuir 
el impacto del cambio climático en la salud y mejorar el bienestar 
son diversas. El propósito de descarbonizar la red energética de las 
ciudades tiene efectos sobre la contaminación del aire y la emisión de 
material particulado, e influye positivamente sobre la salud y disminuye 
muertes prematuras. Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad 
del territorio, es fundamental incorporar estas estrategias y tener 
en cuenta a las poblaciones más susceptibles, como niños, niñas y 
adolescentes, quienes tendrán que seguir enfrentándose al cambio 
climático. Luego de dieciocho meses de la emergencia sanitaria por 
la COVID-19, el país tiene muchos desafíos. Hemos recibido lecciones 
muy duras en esta crisis sanitaria. La salud de las futuras generaciones 
dependerá de cuánto hemos aprendido.
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Climate change and our health: 
a neglected emergency
Abstract:  The last report from the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) shows the limited margin we have to adapt to rising global temperature. 
The last four decades have been the warmest. Peru has been identified as a very 
vulnerable territory to the effects of climate change. The South American nation 
has experienced higher temperatures and retrenching glaciers, extreme climatic 
events, sliding crop yields, pests, floods in the Amazon basin and losses in its marine 
ecosystem. In addition, persistent inequity in Peru translates into uneven impacts, 
especially on populations that depend on natural resources for their livelihoods 
and are most susceptible to such adverse events. The negative effects on health 
can be direct due to extreme heat, or indirect due to increased exposure to forest 
fires, the migration of populations resulting from these events, or the transmission of 
certain diseases. This translates into identifying climate change as an ecosyndemic, 
which makes it possible to focus on common social and environmental drivers to 
simultaneously address several problems. Interventions in the urban environment 
that mitigate the impact of climate change on health and improve well-being are 
diverse. Decarbonizing the urban energy network has effects on air pollution and the 
emission of particulate matter, positively influencing health and reducing premature 
deaths. Considering the vulnerable situation of the territory, it is essential to 
incorporate these strategies with the most susceptible populations in mind, such as 
children and adolescents, who will continue to face climate change. After 18 months 
of COVID-19 health emergency, the country faces many challenges. The health crisis 
has taught Peru many lessons, but the health of future generations depends on how 
much we have learned.

Keywords: Climate change. Adaptation. Mitigation. Health, Peru.
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Introducción 
El último reporte del IPCC muestra una clara evidencia de que tenemos 
muy poco margen para adaptarnos a los impactos que tenemos por el 
incremento de la temperatura global (IPCC 2021). Este informe indica 
que las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) —
aquellos responsables del calentamiento global, como el dióxido de 
carbono, el metano y el óxido nitroso— han continuado aumentando 
desde el reporte anterior, en 2011. Esta situación decanta en que las 
últimas cuatro décadas han sido cada una más cálida que la anterior. De 
hecho, los cinco años más cálidos han sido registrados desde 2015 (Watts, 
Adger, Agnolucci et al. 2015). Al comparar la temperatura promedio de 
la superficie de la tierra con aquella entre 1850 y1900, se observa un 
incremento de casi 1°C en el período 2001-2020 y un aumento mayor 
a 1°C si se contrasta con el período 2011-2020. El retroceso de los 
glaciares y el incremento del nivel del mar se muestran a una tasa que 
se ha ido aumentando desde 1901 y que llegó a 3,7 mm/año entre 2006 
y 2018. Asimismo, la emisión de los GEI —específicamente del dióxido 
de carbono— es responsable de la acidificación de los océanos con el 
consecuente impacto negativo que tiene sobre diversos ecosistemas 
fundamentales para el mantenimiento de las especies (Kroeker, Kordas, 
Crim et al. 2010).

La deforestación juega también un rol preponderante y sinérgico en 
el impacto del cambio climático, al retraer las áreas de sumideros de 
carbono que se han reconocido en los bosques tropicales. La acción 
concomitante del cambio climático y la extensa deforestación ejercen 
presiones que empujan a estos ecosistemas complejos a puntos críticos 
de los cuales no se pueden recuperar y que se convierten en áreas menos 
diversas y más secas (Saatchi, Longo, Xu et al. 2021). Recientemente, en 
julio de este año, se presentó el trabajo de Luciana Gatti y colegas, en 
el cual mostraban la tendencia actual de la deforestación en la cuenca 
amazónica, particularmente la zona del sureste amazónico, cuyo efecto 
en conjunto con el cambio climático resulta en mayores emisiones 
de carbono a la atmósfera (Gatti, Basso, Miller et al. 2021). Como lo 
explica más coloquialmente Liz Kimborough para Mongabay (2021): 
«La Amazonía brasileña está emitiendo más carbono del que captura».

Esta información debe tener un efecto aleccionador inmediato si 
queremos enfrentar adecuadamente los retos que supone esta realidad; 
sobre todo, si tomamos en cuenta que el impacto del cambio climático 
se traduce en una cascada de efectos, incluso en pérdidas económicas. 
Por ejemplo, en 2019 en India e Indonesia las pérdidas de potencial de 
capacidad laboral fueron el equivalente al 4-6% de su producto bruto 
interno. Asimismo, entre 1981 y 2019 el rendimiento global para los 
principales cultivos disminuyeron entre 2-6%, poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria (Watts, Amann, Arnell et al. 2021). 
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1. Efectos del cambio climático en el Perú

El Perú es un país megadiverso. Esta característica, debido a su variada geografía 
por la presencia de la Cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt, entre 
otros aspectos, han determinado su diversa topografía y le han conferido también 
una extensa diversidad climática (SENAMHI 2009). Además, el país ha sido 
identificado como un territorio muy vulnerable a los efectos del cambio climático 
(ENABEL 2016).

Según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI), los impactos, riesgos y presiones que ha generado el cambio climático 
en el Perú en los últimos años se han traducido también en un incremento en las 
temperaturas y en el retroceso de los glaciares (2009). Solamente en la zona de 
la Cordillera Blanca entre 2004 y 2006 se registró un incremento en la descarga 
de los glaciares correspondiente a más del 20% de retroceso de los mismos. Este 
retroceso ha sido identificado por las comunidades de la zona, así como el impacto 
que tiene sobre el acceso al recurso hídrico, las actividades agropecuarias y su 
medio de vida (Mark, Bury, McKenzie et al. 2010). Asimismo, el último evento del 
niño costero desplazó casi trescientas mil personas en todo el país, especialmente 
en la costa norte, quienes perdieron sus medios de vida, viviendas e infraestructura 
(Bergmann, Vinke, Fernández-Palomino et al. 2021). Estudios previos ya habían 
dado cuenta del impacto que han significado estos eventos en la costa norte, 
especialmente en la recuperación de los medios de vida de las comunidades 
(Bayer, Danysh, Garvich et al. 2014). El incremento de la manifestación de eventos 
climáticos extremos también se ha registrado en las zonas altas de Arequipa y de 
Puno (SENAMHI 2009).

Estos no son los únicos eventos extremos identificados. Desde 2009 el SENAMHI 
reportaba la manifestación de mayores periodos de sequía y de mayor intensidad 
que los periodos húmedos. En una región muy distinta de la de Piura como Madre 
de Dios, en la cuenca amazónica al sur del país, el impacto de las sequías en 
2005 y 2010 tuvo influencia directa sobre las actividades y medios de vida de los 
pequeños propietarios en la región. Otros eventos que se han identificado en esta 
región y que han estado causando impactos reconocidos por las comunidades 
son las altas temperaturas, lluvias torrenciales, fuertes vientos y frentes de bajas 
temperaturas (Chavez Michaelsen, Huamani, Vilchez Baldeón et al. 2020). 

Los eventos climáticos extremos también se han manifestado en otras provincias 
y regiones, como la provincia de Urubamba, en Cusco. En esta zona, los miembros 
de las comunidades han percibido el aumento de las temperaturas, menores 
precipitaciones y cambios en los patrones de las épocas secas y húmedas. Los 
cambios en las temperaturas se han registrado en el monitoreo que realiza la 
estación local del SENAMHI. Como en otros lugares de la cordillera, el glaciar 
Chicón en esta región muestra un retroceso de más del 60% de cobertura. Las 
sequías, huaycos, heladas y granizadas son eventos que fueron identificados 
como desastres por la población de la zona, según investigación presentada por 
Cruz Rivera, Nehren y Sabogal (2017). Recientemente, un estudio cualitativo de 
fotovoz realizado con adolescentes en otra zona de la región del Cusco recogió 
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hallazgos similares; este trabajo también buscaba identificar las percepciones de 
los jóvenes sobre el cambio climático y el impacto en sus vidas (Torres-Slimming, 
López, Castañeda et al. 2021). Ellos expresaron que los cambios en los patrones 
de las lluvias y los eventos extremos de heladas eran aspectos que relacionaban 
a la crisis climática, a pesar de no entender completamente los mecanismos y las 
causas por los cuales estos ocurren, como también lo halló Cruz Rivera y otros en 
el estudio señalado líneas arriba.

Los aspectos mencionados en estos estudios en la región de Cusco, a pesar de 
haberse recogido en diferentes periodos, también se repiten en otros contextos 
donde las altas temperaturas, los cambios en los patrones de las lluvias y los 
eventos extremos se perciben como impactos debidos al cambio climático, como 
ha sido hallado en la investigación realizada por Laura Altea (2020). En la región 
de Amazonas, este estudio muestra también que las dificultades se presentan 
además con la disminución de las cosechas de café y la presencia de plagas en 
una zona con alta dedicación e inversión en este cultivo. A pesar de ello, no se han 
desarrollado estudios extensivos locales sobre el embate de la crisis climática en 
esta cosecha, como lo señala Altea. Estos impactos y eventos climáticos extremos 
están documentados y se deben a diversos aspectos y manifestaciones del cambio 
climático. Por ejemplo, la variabilidad y las inundaciones en la cuenca Amazónica, 
se han asociado al incremento de la temperatura en el Atlántico (Barichivich, 
Gloor, Peylin et al., 2018). Las otras especies que viven en este entorno también 
reportan cambios en el número de individuos de las poblaciones y su composición, 
en respuesta a los eventos de sequía e inundaciones en la cuenca (Bodmer, Mayor, 
Antunez et al. 2018).

Otra de las riquezas y fuentes de actividad productiva del Perú es el ecosistema 
marino. Sin embargo, este ecosistema también se ha visto fuertemente afectado 
por el aumento de temperaturas a nivel global y el contexto del cambio climático 
(Gutiérrez, Castillo, Naranjo et al. 2017). La pesquería, al igual que las actividades 
productivas mencionadas más arriba, de gran dependencia de los recursos 
naturales, genera una situación de vulnerabilidad que puede ejemplificarse con 
la situación y las proyecciones para la provincia de Huaura realizadas en el marco 
de la investigación de Hans Jara, Jorge Tam, Borja Reguero y otros investigadores 
(2020). En este estudio se identificaron y propusieron acciones de adaptación 
específicas sobre la base de los hallazgos encontrados con los modelos trabajados. 
Entre las propuestas se sugiere dar valor agregado a la producción y diversificarla, 
mejorar los medios de pesca haciéndolos más sostenibles, implementar sistemas 
de monitoreo y predicción que permitan adelantarse a los impactos de las 
variaciones que se presentan, así como también otros mecanismos de soporte 
social para sobrellevar estos episodios.

Sumada a esta situación de vulnerabilidad frente al cambio climático, en el Perú 
la inequidad persistente se traduce en que una cuarta parte de los agricultores de 
subsistencia se encuentren gravemente impactados por el cambio climático. La 
situación es similar para otras áreas productivas cuyos medios de vida dependen 
de la salud de los ecosistemas, a pesar de años de crecimiento económico y 
desarrollo humano (Bergmann, Vinke, Fernández-Palomino et al. 2021). La 
situación precaria de gran cantidad de la población, los embates recibidos y las 
constantes amenazas por la crisis climática, ha llegado a proyectar un efecto 
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decreciente sobre la expectativa de vida de la población, disminuida en 0,2 años 
y en los ingresos (Andersen, Suxo y Verner 2009). Otras proyecciones también 
se refieren a la necesidad de migración interna como mecanismo de adaptación 
a los estresores ambientales enfrentados por el cambio climático. Estos modelos 
predicen la necesidad de asegurar al menos un 13% de los reservorios para atender 
las necesidades de la movilidad de la población y prevenir conflictos sociales en 
las ciudades de los Andes centrales (Magallanes 2015).

Con respecto a la migración, en el Perú existe una mayor migración interna que 
migración hacia o desde el exterior. Esta migración interna ha sido el principal 
motor de la urbanización en las décadas anteriores, pero que se ha ido estabilizando 
recientemente. Como en otros contextos, los migrantes normalmente son 
jóvenes y saludables. Sin embargo, de 2008 a 2018 el registro de la información 
de poblaciones desplazadas en el país, muestra que el número de personas 
desplazadas lo han hecho por eventos relacionados con desastres (Bergmann, 
Vinke, Fernández-Palomino et al. 2021). El principal de estos eventos fue El Niño 
Costero del año 2017 y, en general, la mayoría de estos desplazamientos están 
relacionados con eventos climáticos o similares: lluvias intensas, inundaciones, 
bajas temperaturas y vientos fuertes. Es importante destacar, asimismo, que el 
establecimiento de recién llegados a entornos urbanos ha ocurrido sobre todo 
en los cordones periféricos de las ciudades, donde existe una escasa provisión 
de servicios de calidad o son inexistentes, al igual que la infraestructura. Muchas 
veces estas zonas también son áreas de riesgo que presentan mayor vulnerabilidad 
como estrés hídrico, altas temperaturas, presencia de vectores de enfermedades, 
como es el caso de la ciudad de Lima (Siña, Wood, Saldarriaga et al. 2016) y las 
zonas donde se asientan los migrantes son áreas especialmente riesgosas.

2. El cambio climático y su impacto en la  
 salud humana

Todos estos fenómenos motivados por el cambio climático global y sus 
manifestaciones locales en diversos eventos o modificaciones del entorno 
originan una serie de impactos que de manera directa o indirecta repercuten 
finalmente sobre la salud humana. Estimando únicamente el impacto directo del 
cambio climático antropogénico se ha estimado que se puede atribuir del 20% 
a más del 75% de exceso de mortalidad por elevadas temperaturas en períodos 
cálidos evaluados entre 1991-2018 (Vicedo-Cabrera Scovronick, Sera et al. 2021).

De manera detallada, Lancet Countdown brinda información sobre los impactos 
en la salud por causa del cambio climático. Este es un esfuerzo para registrar 
los progresos en cuanto a salud y cambio climático y ponerlo en el centro de 
la discusión de los gobiernos, por el reconocido impacto que tiene y seguirá 
teniendo en la salud pública; por ello Este reporte indica que la tendencia de 
mayor vulnerabilidad de las poblaciones a calor extremo sigue en aumento (Watts, 
Amann, Arnell et al. 2021). En los últimos veinte años las muertes por calor se han 
incrementado en un 54% en personas mayores de 65 años; eventos extremos 
como los incendios forestales han expuesto a poblaciones en 128 países y en 2018 
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la superficie terrestre global afectada por la sequía fue más del doble que la línea 
de base. Presiones como las sequías generan efectos sobre la salud al peligrar 
el acceso al agua para bebida, saneamiento y para actividades agropecuarias; 
asimismo, puede exacerbar el riesgo de incendios forestales y de migración de 
poblaciones.

Estos eventos y otros desastres relacionados al clima han visto un ascenso 
desde 1990 y por consiguiente en el número de personas afectadas por estos. 
La transmisión de algunas enfermedades también se puede ver facilitada por 
los cambios en temperatura y precipitación. Desde 1950 se ha estimado un 
incremento entre 10 y 15% de áreas con mejores condiciones para los mosquitos 
transmisores del dengue y otros virus —Aedes albopictus y Aedes aegypti—. En 
el mismo periodo, las áreas adecuadas para la transmisión de malaria se han 
incrementado en 40% en zonas de África y 150% en la zona Oeste del Pacífico. 
Las zonas costeras idóneas para las infecciones por la bacteria patogénica Vibrio 
spp también han aumentado en 50% desde 1980 en las latitudes del norte. 
Las enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias también 
se ven incrementadas por el aumento de temperaturas a nivel global (Peters 
y Schneider 2021; Singer 2013). Finalmente, los problemas de salud mental 
también se manifiestan. A pesar de que es difícil incorporarlo por diferencias 
para determinar el impacto y medir sus efectos, existe evidencia del vínculo de 
expresiones agudas de salud mental como el suicidio con elevadas temperaturas 
(Thompson, Hornigold, Page et al. 2018) o posturas que presentan el duelo a raíz 
de la pérdida de espacios naturales (Cunsolo y Ellis 2018). Esto es especialmente 
relevante dada la carga que representan actualmente las enfermedades crónicas 
y no comunicables (IHME 2019).

Como recoge el último reporte de Lancet Countdown: «Estos efectos suelen ser 
desiguales, desproporcionadamente impactando a las poblaciones que menos 
han contribuido al problema» (Watts, Amann, Arnell et al. 2021: 1). Esto hace 
referencia a los grandes generadores de GEI y cómo los grupos más vulnerables 
son aquellos que viven directamente de los recursos naturales, como se ha 
mostrado en los ejemplos mencionados líneas arriba, como pequeños agricultores, 
pesquerías y comunidades ribereñas. Sin embargo, en el Perú no solo estos grupos 
se encuentran en situación de vulnerabilidad; o mejor expresado, estos grupos 
se ven aún más afectados por los efectos sobre sus medios de vida, su bienestar 
y también sobre su salud, pues el cambio climático exacerba las inequidades 
preexistentes (Parry, Radel, Adamo et al. 2019). El país tiene un territorio que 
lo hace muy riesgoso a los impactos mencionados de eventos climáticos, pero 
también a diversos aspectos de salud desencadenados o exacerbados por estos 
episodios.

Algunos de los eventos mencionados previamente como los fenómenos de El 
Niño han tenido —y seguirán teniendo— impacto en el bienestar y los medios de 
vida de las comunidades (Bayer, Danysh, Garvich et al. 2014), pero eso también 
se traduce en pérdidas en el crecimiento y desarrollo infantil en los periodos 
posteriores. Se ha registrado, por ejemplo, que luego de El Niño de 1997-1998 en 
las zonas afectadas en Tumbes los niños tuvieron una menor ganancia en estatura 
y masa magra en comparación con otros periodos (Danysh, Gilman, Wells et al. 
2014). Asimismo, en las comunidades afectadas por este evento se reportó el 
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aumento de episodios de diarreas en los niños, entre un 50% en niños de 0-12 
años de edad en el mismo periodo (Bennett, Epstein, Gilman et al. 2012). Estos 
estudios muestran el enlace entre el evento climático y el impacto que genera 
en los medios de vida de las poblaciones, a la vez que muestra el resultado en 
la salud de las poblaciones más vulnerables como son los niños, probablemente 
generadas por las condiciones de infraestructura deteriorada o inexistente. 
Ambos componentes establecen una sinergia que se traduce en la falla en el 
crecimiento de la población infantil, que además luego puede acentuar un ciclo 
de salud precaria (Moore, Lima, Soares et al. 2010).

La pandemia por la COVID-19 ha destacado varios aspectos; más allá de la 
evidente debilidad de nuestro sistema de salud y la ostensible precariedad de 
nuestra economía, esta emergencia sanitaria desenmascaró una sindemia extensa 
con algunas condiciones crónicas —diabetes, hipertensión, entre otras— en la 
población (Horton 2020). Las sindemias se refieren a «factores acumulativos y 
enlazados» que ocurren en un mismo momento generando más de una epidemia 
(Fronteira, Sidat, Magalhães et al. 2021). Asimismo, otros autores se han referido a 
contextos de interacción de enfermedades y la manifestación de epidemias como 
resultado de los impactos de las personas en el entorno natural, llamándolas 
ecosindemias (Singer 2013; Tallman. Riley-Powell, Schwarz et al. 2020). Hace 
pocos años, grupos de investigación de diversas universidades y entidades 
conformaron una comisión de la revista The Lancet y emitieron un reporte en 2019. 
En este documento se establecía la sindemia global de obesidad, malnutrición y 
cambio climático y se presentaba el cambio climático como una pandemia en sí 
misma «debido a su efecto generalizado sobre la salud de los seres humanos y 
los sistemas naturales de los cuales dependen» (Swinburn, Kraak, Allender et al. 
2019: 1).

Al margen de si llamamos al cambio climático como pandemia o nos referimos 
a su rol preponderante en una ecosindemia, resulta prudente identificar que 
nuestra salud depende de la vitalidad del entorno donde nos desarrollemos y que 
a nivel global se ve amenazada por las actividades que estimulan la generación de 
GEI y promueven el cambio climático. Este enfoque, además, es muy relevante 
cuando debemos encontrar soluciones que permitan enfrentar estos desafíos. 
Como hemos visto, una sindemia se caracteriza porque tiene impulsores 
sociales subyacentes comunes (Swinburn, Kraak, Allender et al. 2019); pero una 
ecosindemia incluye en estos factores las condiciones ambientales, como señaló 
Singer en 2013. Este enfoque permite enfrentar y trabajar sobre los impulsores 
comunes, sociales y ambientales, para producir un cambio positivo en varios 
problemas a la vez.
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3. La necesidad y los beneficios de 
 enfrentar al cambio climático

La situación actual del cambio climático, donde tenemos indicadores que 
muestran el aumento de la temperatura global en más de un grado centígrado 
(Watts, Amann, Arnell et al. 2021), eventos de temperaturas extremas que se 
experimentan con mayor frecuencia (UNFCCC 2021) y la emisión de carbono 
por lo que constituía uno de los principales sumideros hasta ahora (Gatti, Basso, 
Miller et al. 2021), es crítica. El impacto que el cambio climático tiene sobre 
la salud humana, animal y el entorno es evidente; sin embargo, como se ha 
comentado, las ecosindemias tienen impulsores sociales y ambientales comunes. 
Este enfoque permite que enfrentar los efectos del cambio climático tendrá 
también un beneficio en otros aspectos de la salud que han sido identificados. De 
hecho, el reporte de The Lancet Countdown, en 2015 recogió el hallazgo central 
de la Comisión sobre Salud y Cambio Climático la cual indicó que «enfrentarse al 
cambio climático es la oportunidad más importante para la salud global de este 
siglo» (Watts, Adger, Agnolucci et al. 2015: 1). En este reporte se muestra cómo las 
inversiones en energías renovables, la eficiencia energética y el transporte activo 
o de bajas emisiones —principalmente— tienen un rol importante en disminuir 
los efectos sobre enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, 
enfermedades relacionadas con altas temperaturas, el bajo peso al nacer, las 
muertes prematuras, entre otras.

Un enfoque importante es la propuesta de soluciones y mejoras en los entornos 
urbanos de Christopher Dye (2008), dado el papel actual que cumplen las 
ciudades como emisores de GEI, la manifestación de islas de calor y la adaptación 
urgente que requieren para adecuarse y mitigar los efectos del cambio climático 
(Kabisch, Korn, Stadler et al. 2017). En este aspecto, las redes de intercambio que 
puedan establecerse entre los entornos urbanos es fundamental (Gordon 2013), 
especialmente en entornos tan dispares como los de Latinoamérica (Diez Roux, 
Barrientos-Gutiérrez, Caiaffa et al. 2020). Varias ciudades peruanas forman 
parte de estas redes de intercambio como el C40 Grupo de Liderazgo Climático 
de Ciudades, donde está la ciudad de Lima1; además de Lima, otras veintiocho 
municipalidades distritales forman parte del Acuerdo Global de Alcaldes por 
el Clima y Energía2 y tres más, además de la capital, lo son de la red Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad3. Formar parte de estas redes ha permitido iniciar las 
actividades de adaptación de las ciudades, especialmente si se es parte de más 
de una red. Sin embargo, son las ciudades de países con mayores ingresos las que 
tienen mayor avance (Heikkinen, Karimo, Klein et al. 2020).

Este hallazgo está en línea con lo que anteriormente ya se había reportado sobre 
una muestra de municipalidades de la provincia de Lima, en las cuales no se 

1 Este acuerdo, conocido como C40 Cities, cuenta con una página web: https://www.c40.org/cities/lima/

2 Esta red cuenta con una página web donde está la información de las ciudades asociadas, actividades y otros. Se puede 
revisar https://www.globalcovenantofmayors.org/our-cities/ 

3 Esta red de gobiernos locales también cuenta con una página web, donde se puede encontrar información sobre sus 
asociados, actividades, campañas y otros: https://iclei.org/en/Home.html 
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comprendía adecuadamente en qué consiste el cambio climático y sus impactos, 
confundiéndolos con problemas ambientales y dándoles baja prioridad. No 
obstante, el saneamiento, que tiene un vínculo estrecho con el cambio climático, 
la deglaciación y la gestión adecuada de cuencas y recursos (Filho, Balogun, 
Olayide et al. 2019), especialmente en una ciudad ubicada en un desierto, sí fue 
considerado una prioridad (Siña, Wood, Saldarriaga et al. 2016). Actualmente, la 
información mostrada en la página web de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC), creada luego de los daños sufridos a lo largo de diversas 
ciudades costeras luego del fenómeno El Niño en 2017, no menciona la resiliencia 
al cambio climático como un aspecto a considerar en estas obras de reconstrucción 
(ARCC s.f.). Esta ausencia es probablemente reflejo de lo que ocurre en la ciudad 
capital donde se identifica que las principales barreras para implementar políticas 
para la adaptación del entorno urbano al cambio climático son la poca conciencia 
comunitaria ambiental, falta de planeamiento y diseño y políticas y regulaciones 
fragmentadas y dispersas (Filho, Balogun, Olayide et al. 2019).

No obstante lo expuesto, las intervenciones en el entorno urbano que permiten 
disminuir el impacto del cambio climático en la salud y mejorar el bienestar son 
diversas. Entre ellas se puede destacar los bosques urbanos, que pueden proveer 
una serie de servicios ecosistémicos resiliencia frente a inundaciones, seguridad 
nutricional, mitigación frente a temperaturas extremas (Endreny 2018). En general, 
las áreas verdes también se han vinculado con efectos positivos en la salud física 
y mental de la comunidad (Sugiyama, Leslie, Giles-Corti et al. 2008; Triguero-
Mas Dadvand, Cirach et al. 2015) y las instalaciones con infraestructuras verdes 
permiten mitigar mejor los efectos de las islas de calor, haciendo más eficiente 
el uso de materiales y energía (Kabisch Korn, Stadler et al. 2017). Asimismo, 
la planificación de las ciudades ha empezado a incorporar aspectos de riesgo 
de inundaciones —que constituye un impacto directo del cambio climático—, 
resiliencia de infraestructuras, gestión de residuos, sistemas de alimentación y 
transporte masivo enfocado en los riesgos interdependientes frente al cambio 
climático (C40 Cities y AXA 2019).

La energía renovable es un aspecto que aún no se ha desarrollado ampliamente en 
la región latinoamericana, pero cuenta con mucho potencial para complementar 
las necesidades existentes con energía solar y eólica (Viviescas, Lima, Diuana 
et al., 2019). El propósito de descarbonizar la red energética de las ciudades, 
iniciativas en el transporte masivo urbano, alternativas para un transporte activo 
y mejorar las infraestructuras puede reducir la emisión de GEI hasta en un 60%. 
Esto a su vez tiene efectos sobre la contaminación del aire y la emisión de material 
particulado y ambos influyen positivamente al reducir los efectos en la salud y 
muertes prematuras (Johnson & Johnson, Burohapold Engineering y C40 Cities 
et al. 2020; Watts, Adger, Agnolucci et al. 2015). En esta línea, ciudades como 
Santiago de Chile han iniciado actividades de paneles solares en las azoteas y 
modernizaciones de eficiencia energética, de acuerdo con la información de 
Johnson & Johnson y otros, y Bogotá, en Colombia, por su parte, ha demostrado 
liderazgo hacia una «ciudad inteligente» (Ochoa-Guevara, Díaz, Dávila-Sguerra 
et al. 2019). La descarbonización de las ciudades y la inversión en infraestructuras 
resilientes, además de ofrecer beneficios en la salud y bienestar de las comunidades 
también ofrece incorporar mejoras en la generación de empleo y la disminución 
de la inequidad.
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En un documento preparado para la Conferencia de las Partes 26 (COP26) 
por la Coalición para Transiciones Urbanas se estima que al implementar un 
paquete de tecnologías y prácticas actualmente disponibles en seis países 
modelados, se podría reducir las emisiones anuales de sectores urbanos clave 
entre 87–96% para 2050 por encima de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC, por sus siglas en inglés) iniciales y crear entre 15 y 0,5 millones 
de empleos nuevos (Coalition for Urban Transitions 2021). Las intervenciones 
específicas que se han modelado varían desde la restauración de ecosistemas 
costeros, como humedales o manglares, que ofrezcan protección contra los 
crecientes niveles de agua y mejor planificación urbana para el desarrollo seguro 
y sostenible hasta la infraestructura para ciclismo para movilizarse.

Fuera del entorno urbano también se han propuesto distintas intervenciones o 
actividades que han sido identificadas para mejorar la adaptación y mitigación 
del cambio climático a la vez que ofrecer beneficios a la salud y bienestar. En 
general, estas intervenciones por lo general no incorporan indicadores referidos 
a la salud en su desarrollo; los proyectos dedicados a la restauración del paisaje 
están normalmente dirigidos a aumentar la cobertura vegetal, a recuperar la 
biodiversidad de la zona y los procesos ecológicos. Sin embargo, la mejora de la 
economía y generación del empleo local, así como bienestar de las comunidades 
donde se desarrollan los proyectos forman parte de los objetivos medibles (Romijn, 
Coppus, De Sy et al. 2019). De manera similar, se ha identificado que la agricultura 
tradicional puede ofrecer soluciones a la producción de alimentos seguros, 
nutritivos, saludables y suficientes, considerando la conservación del ecosistema 
y manteniendo los servicios del mismo, pero requiere la protección y recuperación 
de algunas prácticas (Parraguez-Vergara, Contreras, Clavijo et al. 2018). Entre 
algunas de las tecnologías ancestrales que se han estudiado para promover la 
seguridad hídrica y mejorar la agricultura local se encuentra la cosecha de agua 
como mecanismo para complementar las soluciones convencionales (Ochoa-
Tocachi, Bardales, Antiporta et al. 2019) y el uso de terrazas para prevenir erosión 
del suelo y optimizar el recurso hídrico (Bocco y Napoletano 2017).

4. Lecciones de la pandemia

Actualmente, a dieciocho meses de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
el país enfrenta muchos desafíos en cuanto a la recuperación de la economía, 
el fortalecimiento del sistema de salud y la recuperación de los retrocesos en 
la educación que se ha mantenido inactiva casi en su totalidad desde el inicio 
de la pandemia, teniendo en cuenta las profundas desigualdades de nuestras 
comunidades  y especialmente en los niños, niñas y adolescentes de las regiones 
más pobres del país (UNICEF 2020).

El cambio climático es una ecosindemia con repercusiones mucho mayores que 
las que hemos tenido hasta ahora con la pandemia por el nuevo coronavirus. 
Sin embargo, podemos utilizar la experiencia de esta emergencia sanitaria y 
considerar un enfoque sistémico para buscar soluciones e inversiones inmediatas 
que podrán ofrecer beneficios a largo plazo para enfrentar el cambio climático. 
Tomando las recomendaciones hechas por Herrera-Añazco y colegas (2021) 

El cambio climático y nuestra salud / G. Salmón-Mulanovich



Desafíos y perspectivas de la situación ambiental en el Perú

128

podemos enfocarnos en los ejes en los cuales debemos trabajar para asegurar la 
resiliencia ante esta amenaza.

La primera lección identificada es la fragmentación y segmentación del sector 
salud. En este caso podemos tomar esa barrera y además de repensar en un 
replanteamiento del sector para responder como un único sistema, extenderlo 
a los sectores que deben verse involucrados en la prevención y respuesta a 
los efectos del cambio climático en nuestra salud. Como hemos visto en 
este documento, los impactos sobre la salud son diversos y provienen de 
diferentes fuentes. Es esencial que internalicemos que cualquier estrategia de 
prevención en salud pública, como es esta, requiere de la acción colaborativa 
de los diversos sectores.

Esto también debe estar vinculado a la segunda lección, que se requiere un buen 
manejo de datos, pero en este caso, nuevamente se requiere la interconexión entre 
los diversos sectores y niveles: gobiernos locales, regionales, sector de transportes 
y comunicaciones, salud, agricultura, ambiente, por mencionar algunos. Estos dos 
puntos permitirán incidir sobre la tercera y cuarta lección referidas a la gestión de 
recursos eficiente y los vínculos entre los actores.

Las siguientes dos lecciones están referidas específicamente a la gestión de la 
pandemia y las pruebas (o falta de ellas) para hacer las mediciones y el seguimiento 
de la misma. Sin embargo, podemos hacer un paralelo considerando los indicadores 
que debemos utilizar y monitorear para hacer un adecuado seguimiento y ajustar 
las medidas implementadas según la evidencia que se recoge.

La lección siete se refiere al poco fortalecimiento del primer nivel de atención, 
que junto con la lección ocho dejó de lado otras patologías en la emergencia 
por la COVID-19. Del mismo modo, debemos recoger este mensaje y enfocar los 
esfuerzos en los primeros niveles de atención en salud puntualmente y en los 
niveles de gestión pública local que son los que deben gestionar e implementar la 
adecuación para mitigar el impacto del cambio climático.

La lección nueve se refiere a un eslabón fundamental que son los recursos 
humanos y que deben estar suficientemente preparados para enfrentar los retos 
del cambio climático, en la prevención y en la atención de emergencias a todo 
nivel. Esta tarea será especialmente difícil con el retraso de los aprendizajes 
debido al cierre innecesariamente prolongado de las escuelas.

La siguiente lección es esencial para asegurar las herramientas suficientes y 
necesarias para el trabajo del recurso humano, principalmente si tomamos en 
cuenta que la descarbonización de las ciudades puede brindar oportunidades 
de empleo en áreas novedosas que requieren una regulación acorde con las 
necesidades (Coalition for Urban Transitions 2021).

Las últimas seis lecciones presentadas se refieren en conjunto al uso de evidencia 
para mejorar las prácticas e implementar políticas adecuadas y la transparencia 
en las decisiones tomadas para su incorporación.  Actualmente, la Estrategia 
Nacional para Enfrentar al Cambio Climático al 2050 se encuentra en proceso 
de desarrollo a través de un proceso iterativo y participativo (MINAM s.f.).  
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Esta estrategia puede ser un buen mecanismo para transparentar las políticas 
e identificar los mejores indicadores y evidencia para la toma de decisiones, 
teniendo en cuenta que las acciones deben ajustarse de acuerdo con las pruebas 
de los procesos de adaptación y mitigación. Sin embargo, es muy relevante dar 
la visibilidad necesaria a la Estrategia, la necesidad de incorporar a los distintos 
actores y sectores y el impacto que debe tener esta para disminuir los efectos 
negativos sobre la salud.

Finalmente, es fundamental incorporar estas estrategias teniendo en cuenta a las 
poblaciones más vulnerables y sobre quienes pesa la mayor carga y tendrán que 
seguir enfrentándose a estos desafíos en el futuro (UNICEF - Plan International 
s.f.). En el Perú hemos tenido lecciones muy duras en esta crisis sanitaria. Nuestra 
salud y principalmente la de las futuras generaciones dependerá de cuánto 
hemos aprendido. Si somos diligentes y nos enfocamos en la tarea pendiente, 
nuestra actuación frente a los retos para enfrentar el cambio climático podrá 
brindar la oportunidad a las futuras generaciones la posibilidad de vivir en un 
entorno más saludable.
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