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Salud planetaria: sindemias desde los escenarios de Latinoamérica y el Caribe
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Resumen

El enfoque de salud planetaria actualiza la visión que tenemos de la relación entre el ambiente y la salud en el contexto de 
la crisis ambiental y climática global. Se basa en el análisis de los límites planetarios y las consecuencias de su transgresión. En 
este artículo hacemos un análisis de la situación de estos límites y sus consecuencias en la región de Latinoamérica y el Caribe. 
A partir de una crítica presentamos una reconceptualización de la salud planetaria considerando aspectos de justicia ambiental 
y de desigualdades Norte/Sur. Se muestra la situación de los límites planetarios en diferentes países de la región. Finalmente se 
propone un abordaje basado en escenarios sindémicos locales, así como de programas y políticas exitosas para responder a los 
grandes retos de la crisis ambiental y climática en la región.

Palabras clave: salud planetaria; límites planetarios; sindemia; salud ambiental.

Resumo

A abordagem da saúde planetária atualiza nossa visão sobre a relação entre meio ambiente e saúde no contexto da crise 
ambiental e climática global. Baseia-se na análise dos limites planetários e das consequências de sua transgressão. Neste artigo, 
analisamos a situação dessas fronteiras e suas consequências na região da América Latina e Caribe. A partir de uma crítica, 
apresentamos uma reconceituação da saúde planetária considerando aspectos de justiça ambiental e desigualdades Norte/Sul. 
A situação das fronteiras planetárias em diferentes países da região é mostrada. Finalmente, propõe-se uma abordagem baseada 
em cenários sindêmicos locais, bem como programas e políticas bem-sucedidas para responder aos grandes desafios da crise 
ambiental e climática na região

Palavras-chave: saúde planetária; fronteiras planetárias; sindemia; saúde ambiental.

Abstract

The planetary health approach updates our vision of the relationship between the environment and health, within the context 
of global environmental and climate crisis. It is based on the analysis of the planetary boundaries and the consequences of their 
transgression. In this article, we analyze the situation of these boundaries and their consequences in the Latin American and 
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Caribbean region. We present a reconceptualization of the planetary health, based on a critique of aspects such as environmental 
justice and North/South inequalities. We present the situation of the planetary boundaries in different countries in the region. 
Finally, we propose an approach based on local syndemic scenarios as well as successful programs and policies to respond to the 
great challenges of the environmental and climate crisis in the region.

Keywords: planetary health; planetary boundaries; syndemia; environmental health.

INTRODUCCIÓN

Salud planetaria deSde la perSpectiva del Sur

El enfoque de salud planetaria (SP) es relativamente 
nuevo y existen diversas maneras de definirlo. Se puede 
describir desde la meta final de este enfoque, como 
“la consecución del nivel máximo de salud, bienestar y 
equidad en todo el mundo respetando los límites de los 
sistemas naturales de la Tierra mediante la integración 
de varios sistemas humanos (políticos, económicos y 
sociales)”1. Mientras que la siguiente definición explica 
mejor su objeto de trabajo y su abordaje: “un campo 
transdisciplinario y un movimiento social orientado a 
soluciones centradas en el análisis y el abordaje de los 
impactos de las irrupciones humanas en los sistemas 
naturales de la Tierra, en la salud humana y sobre la vida 
en el Planeta”2.

En todo caso, la SP se propone como un nuevo modelo 
de salud pública que nace frente a la crisis ambiental 
global y que integra tanto la salud humana como la de 
los ecosistemas, por lo que tiene un enfoque preventivo 
y una visión de largo plazo. A su vez, ubica como origen 
de esta crisis la manera en cómo la especie humana se 
ha relacionado con la naturaleza incorporándola en un 
sistema productivo y de consumo con afectaciones 
globales, algunas de ellas prácticamente irreversibles. La 
SP busca, a partir de un análisis, soluciones desde lo local 
hasta lo global para restaurar el equilibrio ecológico y 
asegurar el bienestar humano y de los ecosistemas.

antropoceno 

Un concepto central en la SP es el del Antropoceno. 
Este se define como la era geológica en la que una especie, 
la humana, ha desempeñado un rol determinante con 
respecto al estado de todos los ecosistemas en la Tierra 
hasta modificar significativamente los indicadores del 
sistema global. De acuerdo con los defensores de este 
concepto, el inicio del Antropoceno coincide con la 
revolución industrial y desde su inicio hasta ahora se han 
podido encontrar restos de emisiones en sitios lejanos3.

En su última reunión, la Subcomisión de Estratigrafía 
del Cuaternario ha votado en contra de que el 
Antropoceno se reconozca como una era geológica. 
No tanto porque se niegue el impacto de la actividad 
humana sobre el sistema global, sino por desacuerdos 
sobre el momento que este inició. Por ahora se cataloga 
como “evento geológico” mientras se define con precisión 
su inicio4. Sin embargo, existen posturas que, con razón a 
nuestro parecer, hacen una crítica de este concepto por 
considerarlo demasiado aséptico. No es solamente “la 
especie humana” la responsable de la crisis ambiental 
actual, sino más bien la forma en la que se ha organizado 
para extraer los recursos naturales y utilizarlos como si 
fueran infinitos y por eso se ha denominado también 
“Capitaloceno”. Además, no “todos los hombres” se han 
encargado de generar estas formas de relación con la 
naturaleza, no todos ni siempre, han sido beneficiados y 
no todos han sido afectados de la misma manera5.

De forma general, el Norte y Sur Globales se han 
definido a lo largo de la historia como una representación 
geopolítica sobre el desarrollo económico desigual donde 
el avance de los primeros ha dependido de los recursos 
de los segundos6. El Norte Global se ha caracterizado 
por su industrialización, tecnología avanzada y consumo 
desmedido, lo que trae consigo una alta emisión de 
contaminantes y de gases de efecto invernadero (GEI). 
Mientras que el Sur Global se encuentra bajo explotación 
de recursos naturales, lo que a su vez los hace mayormente 
vulnerables a la crisis ambiental global6,7. 

Al comparar Latinoamérica y el Caribe (LAC) con 
Norte América y Europa, es evidente la desigualdad en 
temas como la minería, la contaminación atmosférica 
intra y extramuros, la pérdida de biodiversidad o la 
exposición a sustancias químicas, así como los efectos del 
cambio climático. Cabe mencionar que estas diferencias 
entre países también ocurren al interior de estos y entre 
los grupos sociales, por lo que, parte de este trabajo, 
se dedica a mostrar dichas desigualdades y a señalar 
cómo los riesgos a la salud derivados de la degradación 
ambiental son diferenciales y mayores para la generación 
actual y las futuras según su ubicación en estos grupos.
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MATERIAL Y MÉTODOS

A partir del marco de los LP que se ha presentado 
a nivel mundial8 realizamos una recopilación de los 
indicadores ambientales a nivel de país y los convenios 
internacionales relevantes para cada LP desde fuentes 
de información secundaria para describir la situación 
en LAC. La principal fuente de información secundaria 
fue la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y se complementó con otras fuentes de 
información de organismos mundiales como el Banco 
Mundial y los organismos que forman parte del sistema 
Naciones Unidas. Los autores realizaron una revisión 
narrativa partiendo de publicaciones emblemáticas en el 
área de salud ambiental, en las cuales se han relacionado 
los LP con sus potenciales efectos en la salud y el bienestar 
de las poblaciones humanas.

RESULTADOS 

LAC se conforma en total por 48 países9 y si bien es 
una de las regiones del planeta de mayor abundancia 
en recursos naturales, incluyendo países megadiversos 
como Brasil, Colombia, Perú y México (figura 1), 
paradójicamente, su situación ambiental es crítica. 

El otro concepto clave en SP es el de límites 
planetarios (LP), entendidos como ámbitos de seguridad 
de la actividad humana con respecto a la resiliencia de 
la biósfera. Estos comprenden: el cambio climático, 
la destrucción de la capa de ozono, los aerosoles 
atmosféricos, la integridad de la biodiversidad, los 
cambios en el uso de suelo, el consumo de agua dulce, 
la acidificación de los océanos, los ciclos del fósforo (P) y 
nitrógeno (N) y la contaminación química y liberación de 
entidades novedosas8.

Los nueve LP tienen estrechas relaciones entre sí, con 
expresiones locales particulares y riesgos específicos, 
lo que deja ver que desde hace cuatrocientos años 
el Norte global contribuye de manera significativa a 
rebasarlos, mientras que el Sur Global, aún con una 
contribución mucho menor afronta en mayor medida las 
consecuencias de esta situación7.

El objetivo de este trabajo es describir la situación de 
los LP en LAC, su relación con la salud y bienestar de la 
población reconociendo algunos de los procesos que 
contribuyen a esta situación adaptando el enfoque de SP 
desde el Sur.

Figura 1. Países megadiversos de América10

Figuras 

 

Figura 1. Países megadiversos de América 11 

 

Elaborado a partir de https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/ 

 

  

                                            
                             
                            
                       
                         
                          
                                      
                            
                          

                                                      
                                                          
                                      

                                                          
                                                    
                         

Elaborado a partir de https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/

crítico debido al círculo vicioso entre la deforestación, el 
aumento de las temperaturas y la sequía, la selva tropical 
del Amazonas podría iniciar un proceso de transición 
para convertirse en un ecosistema de sabana seca y 
degradada. Actualmente el Amazonas es un sumidero de 
carbono que amortigua el cambio climático global, pero 
se podría convertir en una fuente de emisión de carbono 
si ocurriera esta transición (figura 2)11.

LAC cuenta con una importante extensión de selvas 
tropicales que resultan particularmente relevantes por su 
biodiversidad, por ser sumideros de carbono y por regular 
el clima a nivel global, regional y local. Un bien común 
del planeta es la selva del Amazonas en América del Sur, 
un elemento de la biosfera que debido a los procesos 
clave que juega en los ciclos del agua y del carbono se 
considera como un punto de inflexión que es crucial 
para todo el sistema terrestre. Si se sobrepasara el punto 

País Aves Anfibios Mamíferos Reptiles Peces Plantas

Brasil 17,8 13,5 7,3 14,4 12,1 12,7

Colombia 18,3 9,6 5,5 14,6 8,2 8,9

Perú 18,1 7,7 4,5 6,4 8,9 7,3

México 10,9 4,9 8,5 4,8 9,1 8,7

Ecuador 16,1 7,9 4,1 7,8 6,9 6,8

Estados Unidos (EUA) 9,9 4,0 4,7 9,1 6,9 5,7

Venezuela 13,6 4,2 3,5 5,3 6,4 5,7

Bolivia 13,8 3,0 2,7 1,3 6,4 5,5

https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/
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1. límiteS planetarioS en latinoamérica y el caribe y Su 
impacto en la Salud humana 

Uno de los mayores desafíos científicos que enfrenta 
el abordaje de los LP es que hasta ahora no considera de 
forma directa la salud humana y de ahí la necesidad de 
proponer las siguientes categorías en el componente de 
salud y bienestar: lesiones y violencia, desplazamientos 
y migración, inseguridad hídrica y alimentaria, 
enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Diversos indicadores revelan que en LAC se han 
sobrepasado los umbrales seguros en áreas como el 
cambio climático, la integridad de la biodiversidad y el 
cambio de uso de suelo. Esta situación pone en riesgo 
la salud y el bienestar de las poblaciones que dependen 
de los recursos naturales para su supervivencia y 
desarrollo19. Los LP en LAC deben evaluarse en términos 
de su impacto en el ecosistema global, por ejemplo, la 
deforestación del Amazonas, así como en relación con la 
propia región y sus subregiones, por ejemplo; en México, 
Argentina, Uruguay y Paraguay, donde el incremento 
de la temperatura está siendo superior al promedio 
mundial34.

De manera específica, se pueden señalar diversos 
efectos en la salud humana que se presentan en LAC en 
comparación con otros países o regiones. Al abordar el 
LP de cambio climático (tabla 1) se puede hacer mención 
que al analizar la idoneidad del clima para la transmisión 
de enfermedades infecciosas en Latinoamérica para 

La situación ambiental crítica de LAC se hace evidente 
al analizarla a través de los indicadores de los LP. En las 
tablas 1-3 se describe su situación a nivel de país, así 
como los impactos generales en la salud humana. 

Tabla 1. Situación de los límites planetarios de cambio 
climático, aerosoles atmosféricos y destrucción de la 
capa de ozono 

Límite planetario8

Riesgos asociados13–19

Situación en LAC9,20–25

Tabla 2. Situación de los límites planetarios de cambio 
en el uso de suelo, consumo de agua dulce e integridad 
de la biodiversidad 

Límite planetario8

Riesgos asociados13–19

Situación en LAC9,20

Tabla 3. Situación de los límites planetarios de 
contaminación química y liberación de entidades 
novedosas, ciclos del fósforo y nitrógeno y acidificación 
de los océanos 

Límite planetario8,26

Riesgos asociados13–19,27

Situación en LAC9,20,28–33

Figura 2. La selva del Amazonas como un punto de inflexión del sistema terrestre12

 

Figura 2. La selva del Amazonas como un punto de inflexión del sistema terrestre13 

 

Imagen de Finer M, Mamani N, Novoa S, Ariñez A (2023) State of the Amazon in 2023. 

MAAP: 200 https://www.maaproject.org/2023/state-of-the-amazon/  

 

  

Elaborado a partir de Finer M, Mamani N, Novoa S, Ariñez A (2023) State of the Amazon in 2023. MAAP: 200 
https://www.maaproject.org/2023/state-of-the-amazon/ 

https://www.maaproject.org/2023/state-of-the-amazon/
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 d
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l d
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 d
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 c
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D
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m
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ra
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las visitas hospitalarias de niños con asma en los días en 
los que se monitoreaba la presencia de polvo sahariano 
en Guadalupe (archipiélago francés del Caribe)44.

Con relación a la capa de ozono y a las radiaciones 
ultravioletas, debe considerarse la especial vulnerabilidad 
de algunos países en el continente como Bolivia. La 
radiación ultravioleta es un conocido factor de riesgo 
para enfermedades como cáncer de la piel45. Los avances 
documentados sobre el cierre del agujero de ozono 
en el hemisferio sur han sido, sin duda, un éxito en la 
prevención de este tipo de padecimientos. La radiación 
ultravioleta, sin embargo, permanece como un factor de 
riesgo en los escenarios de cambio climático en donde 
tanto las temperaturas promedio como los días con altos 
niveles de radiación continúan incrementándose.

Al analizar el LP de consumo de agua dulce (tabla 2) 
a nivel de país no es tan evidente la crisis hídrica, pero se 
observa que dentro de los países de LAC hay importantes 
diferencias, identificándose zonas que sufren alto estrés 
hídrico además de los efectos del cambio climático. Por 
ejemplo, Centro América se ha visto constantemente 
afectada por el fenómeno de El Niño Oscilación Sur 
(ENOS), ciclones y sequías, sumado a que cuentan 
con el “corredor seco”, una zona que abarca Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y que 
es altamente vulnerable a los fenómenos climáticos 
extremos, poniendo en riesgo la seguridad hídrica 
y alimentaria, así como la producción agrícola y los 
ecosistemas, lo que podría agravarse aún más con el 
deterioro ambiental y el cambio climático46,47. Además, 
la crisis hídrica mantiene amplias zonas de sequía en 
Uruguay, Colombia, zonas de Brasil, norte de México y 
Panamá48. 

Por su parte, al revisar el LP sobre cambios en el uso 
de suelo y la integridad de la biodiversidad (tabla 2) se 
encuentra que en Latinoamérica aproximadamente 
el 80  % de la cobertura arbórea perdida se debe a la 
deforestación y la expansión de las tierras agropecuarias35. 
Este cambio de uso de suelo obedece a sistemas de 
producción de alimentos poco sostenibles que están 
generando entre otras cosas, inseguridad alimentaria. 
La inseguridad alimentaria sumado a la crisis hídrica es 
de suma preocupación, pues a nivel mundial se estimó 
que, en 2022, 149 millones de niños menores de 5 años 
padecieron retraso del crecimiento (demasiado bajos 
para su edad) y 37 millones tenían sobrepeso o vivían con 
obesidad; en los adultos esta cifra asciende a los 2  500 
millones de personas con sobrepeso (incluyendo 890 
millones con obesidad) y 390 millones con bajo peso49. 

En LAC, la proporción de niños con retraso del 
crecimiento moderado o grave relacionado con la 
malnutrición infantil en menores de 5 años fue del 
11,5  %, mientras que el sobrepeso para este mismo 

el periodo 2013-2022, se encontró que el potencial de 
transmisión del dengue por Aedes aegypti se incrementó 
en un 54 %34. En esta misma región, 13 países miembros de 
la World Meteorological Organization (WMO) reportaron 
haber trabajado con el sector de la salud para proveer 
los servicios requeridos por afectaciones derivadas 
del clima35. Aunado a esto, el cambio climático tiene 
un impacto directo en los sistemas agroalimentarios, 
afectando el crecimiento de las plantas, la productividad 
y el contenido nutricional, impactando en la seguridad 
alimentaria, principalmente de quienes dependen del 
autoconsumo36.

En lo que respecta a los fenómenos climáticos 
extremos, especial interés merece la región de El Caribe, 
la cual ha sido fuertemente impactada por varios eventos 
hidrometeorológicos, tanto en frecuencia como en 
intensidad durante los últimos años, con importantes 
pérdidas económicas e impactos sistémicos en la salud 
de los habitantes, como el incremento en la mortalidad 
y morbilidad asociadas al deterioro de las enfermedades 
crónicas no transmisibles posterior a los desastres 
naturales37,38.

En el LP de aerosoles atmosféricos (tabla 1) se señala 
que hasta 2016, solo un total de 77 ciudades capitales o 
importantes en 17 países de LAC disponían de redes de 
monitoreo e información oficial sobre contaminantes 
atmosféricos39. Además, muchos países de LAC no cuentan 
con la gestión adecuada y sostenible sobre el incremento 
en la producción de residuos, sumado a la influencia de la 
alta densidad poblacional, bajo crecimiento económico y 
diversas vulnerabilidades ambientales33. Se tiene registro 
que, en 2019, la contaminación del aire en exteriores a 
nivel mundial causó 4,2 millones de muertes prematuras, 
aproximadamente el 89 % de esas muertes se registraron 
en países de bajos y medianos ingresos como los de la 
región40. 

Un asunto adicional que tiene que ver con los 
aerosoles como problema global, es la dispersión de los 
polvos del Sahara hacia nuestro continente. Dadas las 
condiciones actuales, este fenómeno se ha agravado 
en las últimas décadas y hay países que los sufren con 
particular intensidad como los países de El Caribe. En 
estos países, estos polvos, degradan la calidad del aire y 
tienen impacto también sobre el blanqueamiento de los 
corales41.

En cuanto a los riesgos a la salud, un estudio destaca 
que los polvos del Sahara asociados con la humedad 
facilitan la formación de partículas inhalables que 
agravan el asma entre los residentes de la isla caribeña de 
Granada42. También se ha documentado una asociación 
entre el aumento de las admisiones pediátricas por asma 
y el aumento de la capa de polvo del Sahara en la isla de 
Trinidad43. Un estudio adicional señaló un incremento en 
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de personas en LAC presentan inseguridad alimentaria 
o padecen enfermedades relacionadas con una 
alimentación inadecuada36.

En los últimos años se ha observado un incremento 
en la llegada masiva de sargazos (alga parda) a las costas 
del mar Caribe, que ha causado una serie de impactos 
económicos (en el turismo y en la pesca), ambientales (en 
el mar, arrecifes de coral, manglares y las costas y playas) 
y en la salud de la población que habita en las zonas 
costeras. Se están estudiando varios factores para explicar 
este fenómeno, por un lado, los tres ríos más grandes del 
mundo, el Amazonas y el Orinoco en América del Sur y 
el Congo en África están arrastrando una gran cantidad 
de nutrientes (N y P) al océano por las actividades 
de agricultura intensiva y minería que suceden a lo 
largo de sus cauces. Además de que el aumento de la 
salinidad de los océanos y de la temperatura del agua 
han modificado las corrientes marinas55. El sargazo 
durante su descomposición libera sulfuro de hidrógeno 
(gas con olor a huevo podrido) y amoníaco, tóxicos que 
pueden ocasionar síntomas respiratorios, dérmicos y 
neurocognitivos. No se ha prestado suficiente atención a 
los efectos en la salud de las personas residentes locales, 
así como los turistas56.

Con respecto a la acidificación de los océanos (tabla 3), 
en LAC más del 27  % de la población habita en zonas 
costeras y aunque las costas de México (océano Pacífico), 
Centroamérica y Ecuador registran los valores más bajos 
de pH a nivel global, la acidificación y el incremento 
de temperatura en los océanos dañan los ecosistemas 
marinos, disminuyendo la abundancia y obtención de 
alimentos, así como los espacios costeros de residencia 
o turismo57.

2. deSigualdadeS en la generación y conSecuenciaS de 
loS límiteS planetarioS 

La crisis ambiental global toma a nuestra región 
en condiciones particulares de desventaja producto 
de la degradación ambiental generada por los países 
del norte durante los últimos 400 años. Fenómenos 
como el incremento de temperatura, los eventos 
hidrometeorológicos extremos, la presencia de 
sustancias químicas en el ambiente, la sequía y la 
inseguridad alimentaria se expresan con una intensidad 
mayor. Se suma una interacción con otros fenómenos 
como la migración, la crisis de los sistemas de salud, el 
incremento de enfermedades crónico-degenerativas 
y la reemergencia de enfermedades desatendidas. 
En este sentido y para el análisis de los escenarios 
locales es útil recurrir al concepto de sindemias, esta 
propuesta entiende que los determinantes ambientales y 
socioculturales pueden contribuir al aumento del riesgo 
de condiciones comórbidas58.

grupo de edad fue del 8,6  %8. También se registró que 
247,8 millones de personas presentaron inseguridad 
alimentaria moderada o grave en LAC50. 

Cabe mencionar que, en LAC, tanto la malnutrición, 
el retraso del crecimiento y la mortalidad infantil podrían 
estar asociadas a la situación de pobreza y pobreza 
extrema que presenta la región, reportada a nivel 
nacional con un 29 % y 11,2 %, respectivamente9. Dicha 
situación influye a su vez en el fenómeno de la migración, 
pues a lo largo de la historia se han presentado flujos 
migratorios de Centroamérica y México hacia Estados 
Unidos, mientras que, desde 2015 Venezuela y Haití han 
registrado una salida de aproximadamente 7,5 y 1,7 
millones de personas, respectivamente21. 

Al revisar el tema de contaminación química y 
liberación de entidades novedosas (tabla 3) se señala 
que en 2019 se reportaron 53 millones de años de vida 
ajustados en función de la discapacidad y 2 millones de 
muertes en el mundo debido a la exposición a sustancias 
químicas como arsénico, asbesto, contaminación 
del aire intra y extramuros, humo de tabaco pasivo, 
plaguicidas, plomo y productos químicos domésticos y 
ocupacionales51. La presencia y regulación de sustancias 
químicas es deficiente lo que hace que no se tenga un 
buen inventario de estas y por lo tanto de la magnitud de 
las exposiciones.

Algunas sustancias como los plaguicidas o los metales 
producto de la pequeña y gran minería se encuentran 
en concentraciones dañinas para el ambiente y la 
salud. En el 2015, el 47 % de los países a nivel mundial 
contaban con un centro toxicológico; a excepción de 
Belice, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Bolivia, 
Guyana y Guyana Francesa52 y se estima que el mayor 
crecimiento en la producción química será en los países 
no pertenecientes a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE)53. Cabe destacar que 
Chile, Colombia, Costa Rica y México son los únicos países 
de LAC pertenecientes a esta Organización, el resto, son 
en su mayoría países con altos niveles de desarrollo como 
Australia, EU, Canadá y la Unión Europea53.

Mientras que al investigar sobre los ciclos del fósforo 
y nitrógeno (tabla 3), es necesario mencionar que estos 
ciclos se encuentran afectados seriamente por el sistema 
de producción de alimentos para consumo humano 
y animal. El sector agrícola de LAC ha tenido un papel 
prioritario no solo para la región, sino para todo el 
planeta, buscando satisfacer las necesidades alimentarias 
y servicios ecosistémicos, aun cuando el desarrollo se ha 
llevado a cabo a expensas de costos ambientales y de 
salud54. La agricultura de LAC consume alrededor de tres 
cuartas partes de los recursos de agua dulce de la región, 
genera aproximadamente la mitad de sus emisiones de 
GEI y a pesar de los excedentes de producción, millones 
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Uno de los mayores desafíos científicos que enfrenta 
el abordaje de los LP es que hasta ahora no considera la 
salud humana; sin embargo, la SP señala que los seres 
humanos y su subsistencia dependen de la salud de la 
Tierra63 por lo que es necesario hacer un vínculo entre 
ambos enfoques. Al abordar una situación compleja como 
los son los LP, se deben reconocer también los límites de la 
ciencia en la actualidad, priorizar un futuro que incluya el 
derecho espacial, la justicia entre especies y estabilidad del 
sistema terrestre, la justicia intergeneracional (acciones 
de generaciones pasadas que minimizan el daño a 
las generaciones actuales y la responsabilidad de las 
generaciones actuales de minimizar importantes daño 
a las generaciones futuras), la justicia intrageneracional 
(relaciones actuales entre países, comunidades e 
individuos) y la justicia interseccional (género, raza, edad, 
clase y salud)63.

3. laS políticaS globaleS, regionaleS y nacionaleS

El modelo económico capitalista, consumista y 
globalizado ha propiciado el extractivismo en LAC. 
Las políticas agroalimentarias globales ocasionan una 
explotación intensiva del campo en LAC para satisfacer al 
mercado que promueve una dieta a partir de productos 
ultra procesados que ni es saludable ni es sustentable7.

Bajo este modelo económico los gobiernos 
nacionales impulsan la agroindustria en sus países 
favoreciendo las exportaciones de productos como 
carne y leche vacuna, soya, aceite de palma y otros 
productos como el café, el maíz, el algodón además de 
promover los agrocombustibles como el biodiesel. Este 

Dicha situación también puede analizarse desde la 
perspectiva del extractivismo, un proceso destructivo 
tanto en lo social como en lo ecológico, que busca el 
crecimiento económico, pero trae consigo relaciones 
entre países no recíprocas59. En LAC, el extractivismo 
promueve un progreso, desarrollo y modernización que 
consume de forma desmedida los servicios ecosistémicos 
más rápido de lo que se pueden recuperar, teniendo 
como resultado el agotamiento de los recursos naturales, 
la degradación del suelo y pérdida de la biodiversidad60. 
Se debe tener presente que los LP no están aislados, sino 
que interactúan entre sí y las estimaciones se realizan 
tomando en cuenta la influencia antropogénica, entonces 
es sumamente necesario realizar el análisis por país o 
por región, de tal forma que se observen las diferencias 
espacio-temporales7. En este sentido el análisis requiere 
cuantificar los límites del sistema Tierra como seguros y 
justos (ESBs, por sus siglas en inglés); explícitamente el 
concepto de justicia ambiental y social se vuelve esencial 
en el enfoque de SP7,61,62; las estimaciones y propuestas 
deben considerar modos alternativos de crecimiento y 
tener presentes las prácticas culturales tradicionales de 
las poblaciones indígenas, vulnerables o marginadas, así 
como las perspectivas de género61. 

Cabe destacar que regiones como LAC no cuentan 
con la información necesaria para estimar cambios en los 
LP, como por ejemplo: los productos sintéticos liberados 
al ambiente, la distribución de las especies, cambios 
sobre el uso de suelo o datos sobre la acidificación de 
los océanos8; esto recalca la importancia de crear redes 
de monitoreo que permitan identificar la desigualdad a 
nivel planetario y los países en mayor riesgo, así como 
su impacto, vulnerabilidad y responsabilidad ante los LP, 
desde la equidad y la justicia. 

Figura 3. La ganadería intensiva en LAC67

 

Figura 3. La ganadería intensiva en LAC 55 

 

Imagen de https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/adc34259-d540-

484e-a965-3bba026c2b03/content 
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sus tierras con un monocultivo que evita la agricultura de 
subsistencia ni a los consumidores de los productos que 
se fabrican con estos aceites o se crían con el alimento 
basado en la soya (figura 4).

Los sistemas agroalimentarios también se pueden 
evaluar a través de indicadores como el déficit ecológico 
(exceder la biocapacidad del área de estudio) pues 
aunque países como Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Guyana, Guayana Francesa y Suriname cuentan con un 
150 % de biocapacidad mayor a su huella ecológica66, al 
revisar la huella ecológica por persona, se observa que 
Estados Unidos, Canadá, Islandia, Mongolia y Emiratos 
Árabes consumen > 6,7 hectáreas globales, cuando esta 
debería ser de 1,6 hectáreas globales66.

modelo agroindustrial intensivo impulsa la deforestación 
en diferentes zonas de Latinoamérica. El impulsor directo 
de la deforestación suele ser la ganadería (figura 3) y en 
segundo lugar las tierras de cultivo64 (figura 4). 

Las plantaciones de palma de aceite se están 
expandiendo de forma acelerada en Latinoamérica 
después de mostrar sus efectos catastróficos en 
ecosistemas tropicales de Indonesia y Malasia. Las 
grandes corporaciones alimentarias, demandan materia 
prima barata para elaborar productos ultra procesados y 
agrocombustibles65. En varios países como Perú, Bolivia 
y México hay presencia de colonias menonitas que 
cultivan la soya. Estos cultivos no aportan beneficios a la 
alimentación ni a las comunidades locales porque ocupan 

Figura 4. Los cultivos intensivos de palma de aceite y soya en LAC67

 

Figura 4. Los cultivos intensivos de palma de aceite y soya en LAC 55 

 

Imágenes de https://news.mongabay.com/2021/07/study-shows-how-soy-cattle-team-up-

to-drive-deforestation-in-south-america/ y https://www.cadtm.org/La-palma-de-aceite-en-

America-Latina-monocultivo-y-violencia 

 

  

                               
                                                              
                            
                                                    
                                                   
                                                           
                                                      

               

                                   
                                                              
                                                               
                                                     
                                                     
                                                    
                                            

Imágenes de https://news.mongabay.com/2021/07/study-shows-how-soy-cattle-team-up-to-drive-
deforestation-in-south-america/ y https://www.cadtm.org/La-palma-de-aceite-en-America-Latina-
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existe la explotación intensiva en minas a cielo abierto 
con efectos devastadores en el ecosistema y también la 
minería artesanal y en pequeña escala que representa 
las “peores prácticas” de acuerdo con el Convenio de 
Minamata, pues existe una alta exposición a mercurio 
con importantes efectos a la salud en un contexto laboral 
no regulado69.

En 2017 El Salvador se convirtió en el primer país en 
prohibir la minería de oro y otros metales priorizando 
de esta manera el equilibrio ecológico y la salud de la 
población. Anteriormente, en 2010, Costa Rica se había 
declarado como un país libre de minería metálica a cielo 
abierto. Estos ejemplos muestran un claro aporte en la 
protección de los recursos naturales 70.

En la última evaluación de Forest Watch68, que evalúa 
la deforestación entre 2022 y 2023, se ha demostrado 
una disminución tanto en Brasil como en Colombia 
que coincide con el cambio en la presidencia de estos 
países. En Brasil se aprecian medidas para disminuir 
la deforestación como el reconocimiento de nuevos 
territorios indígenas protegidos, mientras que en 
Colombia se incluye la conservación forestal como 
un tema explícito durante las negociaciones con los 
diferentes grupos armados. 

El consumismo también promueve una demanda 
creciente de oro y otros metales que ocasionan una 
extracción intensiva de minerales, otro impulsor de la 
deforestación, el cambio en el uso del suelo, la pérdida de 
biodiversidad y el uso de agua dulce. En Latinoamérica 

https://news.mongabay.com/2021/07/study-shows-how-soy-cattle-team-up-to-drive-deforestation-in-south-america/
https://news.mongabay.com/2021/07/study-shows-how-soy-cattle-team-up-to-drive-deforestation-in-south-america/
https://www.cadtm.org/La-palma-de-aceite-en-America-Latina-monocultivo-y-violencia
https://www.cadtm.org/La-palma-de-aceite-en-America-Latina-monocultivo-y-violencia
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de las renovables como Paraguay, así como los países de 
América Central liderados por Costa Rica (figura 6). Pero 
por el otro lado una mayoría de los países sigue usando 
principalmente combustibles fósiles a pesar de la crisis 
climática que han causado. 

La región ha tenido un mayor crecimiento de la 
participación de las fuentes renovables en la oferta 
energética comparado con otras regiones, pero dentro de 
LAC se observa una alta heterogeneidad entre los países. 
En la región hay países con una muy alta participación 

Figura 5. La minería en LAC 20

 

Figura 5. La minería en LAC 10 

 

Imágenes de https://www.paho.org/es/noticias/6-2-2018-mineria-aurifera-artesanal-

pequena-escala-salud y https://es.mongabay.com/2020/07/territorios-fracturados-la-

mineria-en-mexico-fotos/ 
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Figura 6. Proporción renovable de la generación eléctrica en LAC20

 

Figura 6. Proporción renovable de la generación eléctrica en LAC 20 

 

Imágenes de https://es.mongabay.com/2019/04/calidad-del-aire-peru-chile-mexico-brasil-

colombia/ 

 

 

Imagen de https://es.mongabay.com/2019/04/calidad-del-aire-peru-chile-mexico-brasil-colombia/
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Salud planetaria: sindemias desde los escenarios de Latinoamérica y el Caribe

considerando la diversidad de alimentos que pueden 
producirse y consumirse a nivel local. En este sentido 
los esfuerzos deben orientarse hacia el abastecimiento 
de cadenas de suministro de “deforestación cero”. Por 
ejemplo, se ha demostrado que se tienen suficientes 
tierras agrícolas en México para cubrir las necesidades de 
una dieta saludable72. Se requiere transparencia en toda 
la cadena de suministro para confirmar que realmente 
se cumpla este objetivo. Esta transparencia se logrará si 
se implementa una gobernanza efectiva de los recursos 
naturales en la región para hacer cumplir la ley. Existen 
casos de éxito cuando se designan áreas naturales 
protegidas y/o territorios indígenas protegidos64. Una 
gobernanza eficiente será importante también para 
asegurar la protección de estos territorios, pues existen 
muchos antecedentes de expulsiones y desplazamientos 
de los pueblos originales incluso con violencia para 
explotar esas tierras de forma intensiva.

Desde la investigación, es urgente generar 
conocimiento sobre efectos actuales y riesgos futuros 
para orientar las intervenciones con una perspectiva 
transdisciplinar. Por otra parte, es imperativo capacitar 
a los actuales y futuros profesionales de la salud en 
perspectivas integrales como la SP y Una Salud. Desde 
el sector salud es necesario modificar la visión de que 
este es meramente curativo para incorporar la incidencia 
sobre las determinantes ambientales y sociales. La 
colaboración transdisciplinar e intersectorial es ahora un 
imperativo para enfrentar los retos de la crisis ambiental 
y climática. 

En LAC existen obstáculos económicos y políticos 
que dificultan el viraje hacia una visión de SP. En la 
parte económica, los proyectos de inversión siguen 
priorizando la extracción y la ganancia sobre la salud 
de los ecosistemas y de las generaciones actuales y 
futuras. La economía capitalista como está funcionando 
actualmente en la región basada en el extractivismo, no 
será capaz de reducir las emisiones de CO2 ni de revertir 
los impactos en otros límites como el de la biodiversidad. 
Como han señalado algunos autores, sería necesario 
que, al menos los países más ricos, redujeran sus metas 
de crecimiento económico como las entendemos 
actualmente, es decir, limitarlas a menos de 1% anual7. Se 
requiere que las naciones ricas reduzcan drásticamente 
su huella biofísica entre un 40  % y un 50  % según los 
cálculos que se han hecho para revertir en mediano plazo 
la crisis ambiental73.

Es evidente que se requiere modificar el estatus 
actual del Norte Global y evitar reproducir estilos de vida 
insostenibles que se promueven como una aspiración 
global, para entender la necesidad incluso de decrecer 
en pro de apoyar nuevos modelos de desarrollo en los 
países en desventaja7.

Se identifican convenios y protocolos (tabla 4) de 
cooperación internacional en los que participan los 
países de la región y que pueden ser instrumentos de 
colaboración en la aproximación a los límites planetarios. 
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe (ESCAZU) 
tiene como objetivo garantizar la implementación plena 
y efectiva de los derechos de acceso a la información 
ambiental, de participación pública en la toma de 
decisiones ambientales y de acceso a la justicia en 
materia ambiental, y a la creación y fortalecimiento de 
capacidades y cooperación en Latinoamérica y el Caribe. 
En dicho acuerdo participan 15 países: Guyana, Bolivia, 
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, 
Antigua y Barbuda, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Santa 
Lucía, Argentina, México, Belice, Chile y Granada9.

DISCUSIÓN

El enfoque de SP es no solamente novedoso, sino 
también necesario en el contexto de la crisis ambiental 
actual. Sin embargo, frente a los retos de regiones 
como la de LAC, es necesario modificar este enfoque 
para incorporar las dimensiones de desigualdad, de 
perspectiva histórica y de justicia en donde queden 
claros los procesos históricos y económicos que dan 
lugar a las expresiones sindémicas en escenarios locales. 
Este enfoque de salud planetaria latinoamericana 
con perspectiva de justicia social o salud planetaria 
decolonial es necesario para el análisis y para la búsqueda 
de intervenciones progresivas en defensa del ambiente y 
de la salud humana. Como se ha referido ya, el enfoque 
de LP requiere de la incorporación de la dimensión de 
justicia ambiental entre el Norte y el Sur Global, así como 
dentro de los países61.

Los efectos en la salud y el bienestar producto de 
la crisis ambiental global se vienen acentuando más 
rápidamente en regiones como LAC por las condiciones 
de desigualdad que se han presentado. Las afecciones 
abarcan una amplia gama que va desde la alteración 
de las actividades cotidianas hasta el incremento de 
enfermedades como cáncer producto de la exposición a 
mezclas de sustancias químicas. 

Revertir la situación en mediano plazo demanda 
modificaciones económicas y la relación con el Norte 
Global. Otras medidas incluyen revertir la deforestación, 
una transición energética justa y la modificación de 
los sistemas de producción y consumo de alimentos 
priorizando los mercados locales. Existen casos de éxito 
para disminuir la deforestación en áreas protegidas. 
Las propuestas sobre dietas saludables y sustentables 
que están también comenzando a ser implementadas 
localmente son una alternativa para la región 
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Lampard P, et al. The 2022 report of the Lancet Countdown on 
health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. 
Vol. 400, The Lancet. Elsevier B.V.; 2022. p. 1619–54. 
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and-human-health.
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statistics.cepal.org/portal/databank/index.html?indicator_
id=4176=&lang=es.

21. Banco Mundial en América Latina y el Caribe. América Latina y 
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region/lac/overview.
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En conclusión, es necesario y urgente impulsar el 
trabajo en SP desde la región de LAC pero esto requiere 
la incorporación de una perspectiva de justicia y de 
compromiso por parte de los países del Norte Global 
junto con un fortalecimiento de capacidades en los 
países.
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