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Resumen: Relacionar una perturbación (pandemia de COVID-19) cuya principal consecuencia es la 

salud y el corto plazo, con otra (cambio climático) cuya principal consecuencia es socio- ambiental y a 

largo plazo, es inusual; sin embargo, el efecto de la gestión pública frente a   la pandemia y el cambio 

climático debilitó la resiliencia social del país. El manejo de la pandemia produjo consecuencias 

específicas, que debilitaron aún más la gestión del   cambio climático, que tuvo debilidades históricas 

o crónicas que también se evidenciaron en el manejo del COVID-19. A través de los siete principios de 

resiliencia propuestos por investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo, cómo las decisiones 

de las autoridades peruanas aumentaron el estado de salud del Perú. Se analizó la vulnerabilidad; Se 

concluyó que la gestión pública debe brindar las condiciones para fortalecer la capacidad organizativa 

de la población y no basarse únicamente en modelos externos al contexto nacional. En este sentido, 

el manejo óptimo de las perturbaciones debe considerar un enfoque basado en la diversidad funcional 

y el conocimiento holístico, a través de un proceso de constante aprendizaje frente a la incertidumbre 

y las dinámicas del sistema socio-ecológico, involucrando un enfoque transdisciplinario a través de la 

gobernanza policéntrica. Esta gestión también implicaría lo que llamamos el principio "cero" de la 

resiliencia.  

Palabras clave: Principios de Resiliencia Social, Gestión Pública, COVID-19, Cambio Climático 

Introducción 
La sustentabilidad es un concepto relacionado con la resiliencia ya que se define como la 

capacidad de un sistema complejo para mantenerse en el tiempo a pesar de los factores que podrían 

generar su cambio, como el aprendizaje, la transformación, la renovación y la evolución continua 

(Ludwig, Walker y Holling 1997). El concepto ecológico de resiliencia surgió en 1973 como una forma 

de comprender la dinámica no lineal a través de la cual los ecosistemas se mantienen a pesar de   las 

perturbaciones que sufren (Holling 1973). 

Las primeras noticias de la enfermedad COVID-19 se reportaron el 31 de diciembre de 2019, en la 

ciudad de Wuhan (OMS, s.f.), para luego extenderse al resto del mundo, con 118.000 casos el 30 enero 

del 2020, poco después la OMS declararía esta enfermedad como pandemia, el 11 de marzo de 2020 

(Koury y Hirschhaut 2020). En Perú, el primer caso confirmado de COVID-19 (Ministerio de Salud 

2023a) se reportó el 6 de marzo de 2020, marcando el inicio de una situación de inestabilidad política, 

económica, social y ambiental que surgió de medidas de gestión pública que no se sustentaron en una 

perspectiva científica y violaron las necesidades y libertades humanas de los ciudadanos peruanos 

(Cueto et al. 2021). 

Por otro lado, el cambio climático, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, se refiere a cambios a largo plazo en los patrones de temperatura y clima, debidos 

tanto a factores naturales como antropogénicos (ONU, s.f.). Perú es el tercer país más vulnerable a 

esta perturbación (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 

2015). Entre los efectos más notorios se encuentran las migraciones climáticas, las variaciones 

climáticas extremas, los espacios de vida inseguros y la pérdida de medios de vida económicos (Berdejo 

2021). 

Las perturbaciones antes mencionadas están asociadas a decisiones políticas, que implican 

alteraciones cualitativas y cuantitativas en las estructuras y procesos del sistema socio-ecológico 



 

peruano. Las comunidades humanas y los ecosistemas (SES) están compuestos por estructuras y 

procesos a escalas espacio-temporales específicas (Gunderson 2010). 

En este artículo nos proponemos evaluar, a través de un análisis de los principios de resiliencia social 

y considerando los dos tipos de perturbación antes mencionados, cómo la gestión pública peruana 

afectó diversos componentes de las dimensiones social, económica y ambiental del SES Perú, 

debilitando la capacidad organizativa de la población. 

Principios de Resiliencia Social 

Proporcionan orientación para garantizar que los SES sigan siendo resilientes y capaces de 

proporcionar los servicios ecosistémicos necesarios para mantener y apoyar el bienestar de las 

personas. El desarrollo conceptual de cada principio se dará en los resultados. 

SES 

Los SES son complejos, dinámicos, no lineales, adaptativos, de escala cruzada y con diferentes niveles 

de incertidumbre, donde la dimensión humana redefine constantemente los ecosistemas y estos a su 

vez influyen en las decisiones humanas (Bruno y Ferrer 2021; Ostrom 2000). 

Perturbación 

Una fuerza física, agente o proceso que causa estrés en un componente o sistema socio-ecológico en 

relación con un estado de referencia específico (Rykiel 1985). 

Gestión Pública  

Está constituido por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado diseña 

e implementa políticas, provee bienes y servicios, y aplica regulaciones para llevar a cabo sus funciones 

(Presidencia del Consejo de ministros, s.f.). 

 

Metodología 
Esta investigación se realizó bajo el enfoque de pensamiento resiliente, teniendo en cuenta los 

tres conceptos centrales que se interrelacionan a múltiples escalas: resiliencia, adaptabilidad y 

transformabilidad (Folke et al. 2010). Este enfoque se concretó mediante el uso de los siete principios 

de resiliencia propuestos por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo. Esta metodología 

proporciona datos para el diagnóstico de los SES y propuestas para fortalecer sus capacidades 

adaptativas ante perturbaciones. Como mencionan Sterk et al., estos siete principios permiten 

identificar aquellos sistemas socioecológicos en los que se debe invertir tiempo, energía e información 

para fortalecer la resiliencia (Sterk, Van De Leemput y Peeters 2017). 

Los siete principios de resiliencia destacan la capacidad adaptativa de las organizaciones 

humanas para aprovechar los servicios ecosistémicos y fortalecer el capital social humano, por lo tanto, 

se deben tener en cuenta los factores que fortalecen o debilitan cada principio, así como las relaciones 

entre estos principios. Para Biggs et al. (2012), un factor clave para comprender y mejorar la resiliencia 

del SES es comprender las interrelaciones, las dependencias y cómo poner en práctica estos principios 

en diferentes contextos de política y gestión (Biggs et al. 2012). 

El análisis consistió en vincular cada principio de resiliencia con las decisiones 

gubernamentales en la gestión del COVID-19 y el cambio climático.  Los datos se obtuvieron de 

documentos de entidades públicas, es decir, datos oficiales. 

Resultados 

Mantener la diversidad y la redundancia (P1) fomentando la adaptación compleja 

Pensamiento Sistémico (P4) 

Principio 1: Mantener la diversidad y la redundancia 



 

La diversidad de componentes (tomadores de decisiones pertenecientes al Estado peruano) 

en un SES garantiza que pueda continuar con su dinámica, enfrentando las perturbaciones de manera 

óptima. En caso de que un componente desaparezca, habrá un sustituto capaz de cumplir la misma 

función (Korhonen 2004). Este concepto se refiere a la diversidad funcional y debe desarrollarse en los 

sistemas de gobernanza, incorporando diferentes perspectivas de resolución de problemas para 

aumentar la generación de conocimiento e innovación (Centro de Resiliencia de Estocolmo, s.f.). 

Principio 4: Promover el pensamiento sistémico adaptativo complejo  

Para mejorar la resiliencia, se debe fomentar una gestión que comprenda las complejas 

interacciones y dinámicas entre los usuarios y los ecosistemas; por lo tanto, se deben comprender las 

interdependencias y se deben planificar escenarios para explorar y evaluar las posibles consecuencias 

con el fin de reducir la incertidumbre (Centro de Resiliencia de Estocolmo, s.f.). 

COVID-19 
Principio 1: 

Las decisiones de gestión pública orientadas al COVID-19 no fueron coherentes con este primer 

principio.  El Decreto Supremo No. 008-2020-SA mantuvo algunas actividades comerciales durante el 

aislamiento social de 2020, afectando a los sectores laboral, transporte y educación (Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 2021) y debilitando la economía peruana. Durante la cuarentena (105 días), 

la población informal económicamente activa aumentó de 72,7 a 76.7 por ciento a mediados de 2021 

(INEI 2020a), y la pobreza aumentó 9.9 por ciento, alcanzando el 30.1 por ciento de la población total 

del país, como se puede observar en la Figura 1 (Instituto Peruano de Economía [IPE] 2020). 

 

Gráfico 1: Evolución del empleo informal y la pobreza monetaria en el Perú (2008-2022) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Instituto  Nacional de 

Estadística e Informática) (2018) and (2020), Instituto Peruano de Economía 2020 and 2021  

Por otro lado, el número de profesionales del sector salud en el conjunto del país fue bajo, 38 

recursos humanos por cada 10.000 habitantes, en comparación con Chile, que tuvo 267, y Noruega, 

con 1.049 por cada 10.000 habitantes (OIT 2020). El personal insuficiente para atender nuevos casos 

de COVID-19 también se manifestó en el número de profesionales de atención primaria distribuidos 

por regiones naturales, es decir, recursos humanos por cada 10.000 habitantes: 36 en la selva, 44 en 

la sierra y 40 en la costa (Pérez Lázaro, Moreno Ruiz y Loayza Altamirano 2020). Además de estas 

deficiencias, la lentitud con la que el gobierno atendió las precarias condiciones dejó un total de 1.250 

muertes entre el personal de salud, para fines de 2020 (Ministerio de Salud, s.f.). Considerando que el 

69,2 por ciento de la población peruana presta servicios de salud pública (INEI, s.f. -b), la pésima 

gestión pública tuvo consecuencias nefastas sobre las vidas. 



 

Las decisiones tomadas por la administración  pública violaron el principio de diversidad y 

redundancia al monopolizar  las estrategias de acción frente al COVID-19. No hubo apoyo para las 

iniciativas de la Marina de Guerra del Perú, que construyó y entregó respiradores artificiales al  Hospital 

Naval, ni para "VentUNI", un  dispositivo complementario al  oxigenador no invasivo (Universidad 

Nacional de Ingeniería 2020), y menos aún para iniciativas provenientes del sector académico, como 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que desarrolló pruebas moleculares rápidas para detectar 

coronavirus a partir de la saliva (Universidad Cayetano Heredia 2020). La gestión desde el gobierno 

central no involucró las iniciativas de iglesias, empresas y organizaciones ciudadanas para aliviar la 

gestión de la salud pública (Cueto et al. 2021). Incluso la logística de las fuerzas armadas fue 

subutilizada, utilizándolas básicamente para el control de la circulación de los habitantes. 

Principio 4: 

La debilidad de la gestión era evidente en un enfoque no holístico que esencialmente 

priorizaba las respuestas hospitalarias. Como lo señala el Ministerio de Salud (2020), la mayor parte 

de los esfuerzos se canalizaron hacia el sector salud, ya que se establecieron medidas de aislamiento 

y se redujo la oferta laboral (Ministerio de Salud 2020). 

Por otro lado, las estrategias elaboradas para enfrentar la pandemia no respondieron a una 

planificación integral: desde el año 2009 se pretendía llevar a cabo el Seguro Universal de Salud, sin 

embargo, debido a la falta de compromiso político, este plan no fue revisado (Ponce de León 2021). 

Asimismo, a pesar de que  habían pasado sesenta y seis días de información sobre el avance de la 

pandemia antes del primer caso confirmado de coronavirus en el país (Zevallos, Cruzado y Ávalos 

2020), no se incluyeron estrategias como la prevención de despidos con compensación  salarial por 

parte del Estado, ni se retomó la educación según la disminución de la curva de contagios, a diferencia 

del caso de Dinamarca, donde se aplicaron  estas estrategias y resultaron en una estabilización 

económica y social durante la pandemia (Oficina de Publicaciones Unión Europea 2023). 

En el Perú se propusieron estrategias que no estaban relacionadas con el contexto económico, 

sanitario y social. Hubo excesiva restricción de actividades económicas, reducción de unidades de 

transporte, cierre de centros educativos (Parlamento Andino, s.f.), desconocimiento de las carencias 

de infraestructura y logística de salud, y manejo inadecuado de los recursos financieros (Ponce de León 

2021). 

El comportamiento humano se desarrolla a partir de la interacción con la naturaleza, la 

herencia genética y el medio ambiente (Ridley 2004); para comprender estas interacciones, debemos 

entrar en un plano más profundo que nos muestre un todo biopsicosocial dinámico, en el que la 

humanidad se encuentra abordado desde el aspecto corporal, mental y espiritual, dentro de las 

dimensiones social, económica y ambiental (Di Biase 1995). Por esta razón, durante la pandemia, los 

esfuerzos no deberían haberse canalizado únicamente en el aspecto sanitario, sino que deberían haber 

abordado todas las necesidades que posee un ser humano. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Principio 1: 

Para que las dimensiones ambientales, sociales y económicas de cualquier SES mantengan su 

capacidad de adaptación frente a las perturbaciones, debe haber varios componentes que también 

puedan proporcionar redundancia en las funciones (Centro de Resiliencia de Estocolmo, s.f.).  A partir 

de esta premisa, la gestión pública debe proponer estrategias para enfrentar los efectos del cambio 

climático en las zonas rurales y urbanas. Para hacer frente a la inseguridad alimentaria en las zonas 

rurales, en 2006 se creó una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Sierra y Selva 

Exportadora, que promueve la actividad económica en las zonas rurales, permitiendo a los pequeños 

y medianos productores acceder a los mercados de manera competitiva.  Sin embargo, el proyecto ha 



 

presentado un número oscilante de beneficiarios: 57220 (2012), 78111 (2014), 217469 (2016), 18454 

(2018) y 16867 (2020) (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 2016, 2018, 2019). 

Esta diversificación y redundancia se evidenció al incorporar actividades agrícolas, ganaderas 

y piscícolas de las zonas rurales del altiplano y la selva, que representan el 20,8 por ciento de toda la 

población en general (Proyecto CREER, s.f.). Sin embargo, a partir de la pandemia de COVID-19, la 

producción familiar y las de mayor escala productiva se han visto afectadas (Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego 2021). Sin embargo, hasta ahora, las estrategias de adaptación al cambio climático se 

han centrado en el Plan Nacional de Adaptación del Perú, cuyos ejes temáticos se centran en las áreas 

provinciales y los centros poblados (Ministerio del Ambiente 2022a). Las necesidades de las zonas 

urbanas, cuya población representa el 79.3 por ciento de la población nacional, son desatendidas (INEI 

2017). 

Principio 4 

Por otro lado, en lo que respecta al cambio climático, las dimensiones social, ambiental y 

económica no se articulan como parte de la gestión del SES, sino que se abordan de manera 

independiente, lo que genera políticas públicas sesgadas y carentes de perspectiva científica. 

Perú asumió un compromiso voluntario de reducir las emisiones de GEI para 2030 (Gobierno 

del Perú 2020), cuyas principales fuentes de generación antropogénica son los combustibles fósiles: 

gas natural (64,4%), petróleo crudo (10%) y energías renovables (14%) (Ministerio de Energía y Minas 

2019). El Perú tiene potencial geográfico en energías renovables; sin embargo, se distribuye en 

diferentes lugares: energía eólica: Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica, Arequipa y Cajamarca (costa 

norte y sur); energía solar: Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno (zona sur); y geotermia: Arequipa, 

Moquegua, Tacna, Puno y Cusco (costa y sierra sur) (Asociación Peruana de Energías Renovables 2023). 

Para cumplir con los compromisos de reducción de GEI se requeriría una mayor participación de los 

recursos renovables, y para lograrlo se requiere una inversión aproximada de US$8,757,000,000, esta 

inversión representaría un gran reto en la gestión económica para el marco regulatorio (Solís et al. 

2019). 

El proyecto de modernización de la refinería de Talara (norte de Perú) muestra la mala 

distribución en términos de inversión de recursos humanos y financieros: el petróleo a refinar es 

pesado y costoso de extraer, por lo que no garantiza la seguridad energética del país (Ríos Villacorta 

2013); durante 2020, este proyecto inició con una proyección de inversión de US$1.300.000.000, y 

para 2021, se incrementó a US$5.000.000.000 (Contraloría General de la República 2021). Por otro 

lado, con el fin de generar menores emisiones de GEI, se propuso el uso del etanol como 

biocombustible a partir de la caña de azúcar, como es el caso de Brasil (Agencia EFE S.A. 2021). En 

2015, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego propuso un proyecto para producir etanol a través de 

la creación de un ducto de alcohol con el fin de satisfacer la demanda nacional e internacional; sin 

embargo, este proyecto no se ha concretado hasta el momento, perdiendo así el país una gran 

posibilidad de diversificación en energías renovables (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, s.f.).  

Además, la falta de una perspectiva científica es más notoria en el ámbito de la educación, ya 

que no contamos con programas de pregrado y posgrado de alto nivel que promuevan la investigación 

científica (Camacho et al. 2021), creando así un círculo de insatisfacción académica sobre el cambio 

climático. La gestión del cambio climático en el Perú no tiene en cuenta la diversidad cultural, 

económica, social e incluso demográfica del país, ya que muchas de las estrategias propuestas se 

centran en las zonas rurales, dejando de lado las zonas urbanas, que albergan a un gran porcentaje de 

la población peruana. 

 

  



 

Gestionar la conectividad (P2), las variables y las retroalimentaciones lentas (P3), estimular 

el aprendizaje (P5) 

Principio 2: Gestionar la conectividad 

Un SES tiene diferentes unidades que, a través de redes complejas, dan lugar a procesos de 

interacción emergentes (Geurs, Krizek y Reggiani 2012). La conectividad (cooperación y sinergia) puede 

influir facilitando la recuperación o evitando la propagación de una perturbación en el sistema (Centro 

de Resiliencia de Estocolmo, s.f.). 

Principio 3: Gestión de variables y retroalimentación lenta 

Para gestionar las variables y ralentizar la retroalimentación, es necesario identificar cuáles de 

estas son las que mantienen los regímenes socio-ecológicos que producen los servicios ecosistémicos 

deseados (Centro de Resiliencia de Estocolmo, s.f.).  Los cambios en estos regímenes generan 

variaciones en los procesos de retroalimentación o restringen un sistema a una configuración 

específica (Baggio y Calderón-Contreras 2017). 

Principio 5: Estimular el aprendizaje 

El aprendizaje es esencial para desarrollar estrategias para lidiar con la incertidumbre, el 

cambio y lo inesperado. El aprendizaje debe estimularse a través del intercambio de información entre 

diferentes usuarios que podrían formar organizaciones (Centro de Resiliencia de Estocolmo, s.f.). 

COVID-19 
Principio 2: 

La pandemia acentuó la fragilidad del sector salud, afectando principalmente a las personas 

mayores de 60 años y con comorbilidades preexistentes, así como a las personas con poco acceso a la 

atención médica (OPS, s.f.-a). Estos grupos sociales representaban el 88 por ciento de la población en 

el área rural y el 58 por ciento en el área urbana (PNUD 2020). 

Se evidenciaron dificultades para acceder al primer nivel de servicios de salud y la precaria 

implementación de hospitales (Castro y Villena 2021)), sumado a los problemas de inadecuada 

distribución de equipos de protección  para el personal de salud (apenas el 53% recibió un equipo de 

protección por cada doce horas Raraz et al. 2021) y la difusión de noticias falsas en sitios web y redes 

sociales (Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2020), contribuyeron a la propagación del virus 

y al aumento de la tasa de letalidad, alcanzando el 9 por ciento el 14 de agosto de 2021, una tasa 

superior a la de países con mayor población, como Brasil,  Estados Unidos o Alemania (Figura 2). 

 

Figura 2: Tasa de letalidad por COVID-19 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de The Johns Hopkins Coronavirus Resource Center 2021 

En el Perú se estima que el número de muertes por   COVID-19 fue de catorce personas por 

hora en promedio, considerando para este cálculo los datos obtenidos de marzo a diciembre del 2020 

(Johns Hopkins Press Coronavirus Resource Center 2023), ubicando al Perú en el primer lugar del 



 

mundo en la tasa de mortalidad (Iguíñiz y Clausen 2021). Por otro lado, durante la pandemia se 

establecieron estrategias de inmovilización que generaron una pérdida total durante la cuarentena de 

US$30.000.000.000 (Cámara de Comercio de Lima 2022). 

Además, circularon noticias falsas en línea; el 98 por ciento de la población leyó información 

potencialmente engañosa sobre el COVID-19, y el 35 por ciento compartió o comentó sobre esta 

información falsa (El Peruano 2021). Además, se presentaron dificultades tecnológicas relacionadas 

con la falta de antenas (Universidad de Lima 2020), afectando especialmente al sistema educativo, que 

carecía de un apoyo adecuado (falta de infraestructura, especialmente en zonas rurales y urbanas 

periféricas, con una brecha de conectividad del 40 por ciento entre ambas zonas) (El Peruano 2022). 

En cuanto a la logística y la infraestructura, se puede observar que la conectividad fue débil para 

satisfacer las necesidades de la población y los servicios de salud pública. 

Principio 3: 

Identificamos un conjunto de variables importantes en tres categorías: salud, económica y 

demográfica. En la primera de ellas, la categoría de salud, se evidenciaron las debilidades del gobierno 

para frenar la proliferación de la pandemia, con un alto número de muertes durante 2020 y 2021. Esto 

se debió a factores como (1) deficiencias en los protocolos de salud  (reducción del 30% de los 

profesionales de la salud), (2) ventiladores mecánicos inoperativos (Contraloría General de la 

República 2020b), (3) déficit en la disponibilidad de camas UCI en relación con el número de habitantes 

(29 camas UCI por 1.000.000  de habitantes) (Villarán et al. 2021), (4)    contratación no competitiva 

(Britto et al. 2021), (5) escasez de especialistas, (6) abandono de la población geriátrica (que 

representaba el 12,7% de la  población del país hasta 2020), (INEI, s.f.-b)) con solo 39 centros de 

atención al adulto mayor (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 2019), y (7) médicos mal 

pagados (Maguiña 2020). 

En el sistema público de salud, las condiciones laborales presentaron situaciones adversas en 

la adquisición de equipos de protección personal, como se muestra en los informes de la Contraloría 

General de la República, en los que se presentan casos que evidencian que las Direcciones Regionales  

de Salud no adquirieron equipos  de protección personal de los centros autorizados y ello no contaba 

con las especificaciones técnicas adecuadas (Contraloría de la República 2020a).En el rubro económico, 

lo que dificultó la respuesta a la pandemia fueron las necesidades básicas insatisfechas de la población. 

Según el INEI, antes de la pandemia, la pobreza era del 20,2 por ciento (Raraz et al. 2021); esta cifra 

aumentó al 30,1 por ciento a finales de 2020 (INEI 2022). Dentro de este nivel socioeconómico existen 

características comunes como el analfabetismo, la falta de solvencia económica, la inseguridad y la 

violencia. Estas características están directamente relacionadas con la falta de información de calidad 

(Merino et al. 2020). 

En la categoría demográfica se destacó el hacinamiento poblacional. Para 2021, el 31,5 por 

ciento de la población total del país vivía en condiciones de hacinamiento (Carhuavilca  Bonett 2021a). 

La capital, Lima, albergaba al 29,7 por ciento de la población total de Perú, y el 28 por ciento 

(aproximadamente 4.000.000 de personas) vivía en condiciones de hacinamiento.  Esta situación llevó 

a una mayor proliferación del virus (Mejía, 2020). En este contexto, se redujeron las unidades de 

transporte público, se prohibió el uso del transporte privado, se redujeron los horarios de compras por 

el toque de queda (de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, El Peruano 2020), y hubo un aumento 

de las aglomeraciones en los bancos para recolectar ayuda financiera. 

Durante la pandemia, hubo varias variables mal gestionadas, y cada una de ellas generó una 

retroalimentación diferente en cada región. Sin embargo, las medidas gubernamentales fueron 

homogéneas, desconociendo las particularidades sociales y ecosistémicas del Perú. 

 

  



 

Principio 5: 

Cuando la pandemia llegó al Perú, no existía un sistema de protección social eficiente, 

especialmente para la población rural, debido principalmente a un liderazgo débil y a la poca 

coordinación intersectorial (Alcázar, Rojas y López 2021). Lo anterior puso de manifiesto la necesidad 

de fortalecer los vínculos institucionales entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) y sus pares de otros países, con el fin de compartir experiencias y coordinar 

(UNESCO 2020). En cuanto a los aprendizajes, el retroceso estimado es de 10 años, con una 

infraestructura deficiente estimada por el Ministerio de Educación en US$29.995.946.250, además de 

una tasa de deserción escolar de 670.000 niños, niñas y adolescentes no matriculados (UNICEF 2022). 

Además, durante la pandemia se evidenció que aproximadamente 2.400.000 estudiantes de 4º y 5º de 

secundaria, que pertenecían a servicios educativos públicos, no contaban con computadoras con 

acceso a internet (Ministerio de Educación 2021). Estas dificultades educativas generan brechas 

difíciles de cerrar. Por lo tanto, cualquier disrupción se enfrenta a dificultades económicas, sociales y, 

especialmente, educativas, que dificultan una respuesta bien estructurada. La pandemia de COVID-19 

podría haber sido una gran oportunidad para preparar a la sociedad para manejar las epidemias, a 

partir de un proceso de aprendizaje que sea útil a mediano y largo plazo, como se intenta frente a 

otros fenómenos naturales. 

Entre las variables más importantes y peor atendidas durante el manejo del COVID-19 afectó 

a la economía1 y a la educación, lo que se tradujo en un aumento del desempleo, la informalidad, el 

hacinamiento y el abandono de la población escolar y universitaria en el público sector. No se 

consideró la interdependencia de las variables, a pesar de que la experiencia durante los primeros 

meses mostró la precariedad de la gestión. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Principio 2: 

Muchas de las políticas ambientales actuales del mundo no contemplan compromisos 

multidisciplinarios o carecen de actores que puedan compartir conocimientos que se acerquen a la 

sostenibilidad (Centro de Resiliencia de Estocolmo, s.f.). Estas políticas, en el caso específico de 

América Latina y el Caribe, se centran en los efectos directos del cambio climático: la variación térmica 

y el aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, se 

dejan de lado algunos desafíos, entre ellos, asegurar la continuidad de los compromisos de política 

pública ambiental (consecuencia del continuo cambio de autoridades, la inestabilidad política) y las 

persistentes capacidades técnicas de gestión, especialmente en las comunidades autoridades locales 

(Alatorre et al. 2020). 

En el caso peruano, la inadecuada gestión de la conectividad se enfrenta a dos factores a 

superar: (a) una transmisión de información deficiente en criterios técnico-científicos y (b) una 

estructura burocrática inconexa entre las entidades ambientales, que se traduce en el mal uso de los 

recursos públicos y en las políticas ambientales que no priorizan los principales desafíos. 

 

 
1 Según datos del BCR (Banco Central de Reserva del Perú) las reservas internacionales fueron de $68 316 000 000 al cierre 

del 2019, durante la cuarentena (105 días) se detuvo la riqueza por el equivalente a $30 000 000 000 (Cámara de Comercio 

de Lima 2022), lo que representó el 43,91 por ciento de las reservas internacionales.   

  



 

Con respecto al primer factor, la deficiencia en la legislación ambiental muestra una gran 

brecha entre la elaboración, la comprensión y la aplicación de las leyes ambientales. Por ejemplo, 

durante la gestión del cambio climático se han introducido varias iniciativas legislativas ambientales 

(Ministerio del Ambiente 2021), que es el principal instrumento para la gestión integral del cambio 

climático a largo plazo (Ministerio del Ambiente, s.f. a). 

Sin embargo, a pesar de la importancia de esta estrategia, se encuentra en etapa de consulta 

pública y aún no ha sido aprobada. Además, a partir de los efectos percibidos del fenómeno de El Niño  

de 2017, se observó el caso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que debe encargarse 

de la restauración de la infraestructura dañada o destruida por el fenómeno de El Niño, así como de 

las obras destinadas a prevenir posibles daños;  sin embargo, auditores de la Contraloría  General de 

la República identificaron 12.962 posibles irregularidades, de las cuales el 42 por ciento no han sido 

corregidas (Contraloría General de la República 2023). Este fenómeno intensificó el estado de 

vulnerabilidad del país, ya que a partir de este suceso se registraron 391.000 personas afectadas, 

además de 99 fallecidos y 13 desaparecidos (ONU 2017). De los veintiséis gobiernos regionales, 

veintitrés han aprobado Estrategias Regionales de Cambio Climático, pero solo cinco siguen vigentes y 

dieciocho se encuentran en fase de actualización. Estos gobiernos regionales deben implementar 

estrategias para la intervención de los gobiernos locales, pero actualmente estas estrategias se 

encuentran en etapa de planificación (Ministerio de Ambiente 2022b). En este contexto, es necesario 

señalar la lentitud del proceso de evaluación de estas estrategias nacionales y la lenta coordinación 

que existe entre los gobiernos regionales y locales.  En el caso del segundo factor, se puede observar 

que no existe un consenso entre los métodos de evaluación del avance de estas medidas en la 

sociedad, la percepción social identifica las políticas ambientales que se han implementado como 

débiles e ineficientes, puesto que, por un lado, las actividades que están fuera del protocolo legislativo 

no son sancionadas y por otro lado, existe una gran burocracia que retrasa los escasos procesos 

sancionatorios (Lanegra 2021). Se puede destacar la falta de cooperación y sinergia en estructura y 

recursos que existe entre las entidades de toma de decisiones ambientales en el Perú, cuya articulación 

territorial, social y política se ve dificultada debido al lento proceso de descentralización. 

Principio 3: 

Por otro lado, el inadecuado manejo de este principio en relación con el cambio climático se 

evidenció por las escasas estrategias para remediar o mitigar la alteración de la calidad ambiental, lo 

que a su vez tiene consecuencias negativas en la salud humana, ya que dependemos totalmente de los 

recursos provenientes de los ecosistemas. Según un informe del Banco Mundial (2022), el cambio 

climático provocará un aumento de hasta el 300 por ciento de la pobreza extrema en América Latina 

y el Caribe para 2030 (Rozenberg et al. 2022). Una de las causas de esto es la sobreexplotación de los 

recursos y la consecuente depredación de los bosques que se genera para expandir las zonas de 

explotación. Desde el año 2000 se ha planteado la idea de generar políticas públicas y técnicas de 

explotación para evitar la depredación, sin embargo, hasta el 2021 no se habían planificado estrategias 

de solución y las zonas vulnerables se encontraban en situación de abandono por parte del Estado. 

Para 2041, se espera que el 91 por ciento de la Amazonía esté afectada (Dourojeanni, Barandiarán y 

Dourojeanni 2009). A esto se suma el tema de las limitadas capacidades técnicas y profesionales en el 

ámbito ambiental y otras áreas académicas a una educación superior que no ha sido debidamente 

supervisada (Olivera, Saldarriaga y Pesantes 2021). Del mismo modo, también se consideran las 

limitadas capacidades técnicas de gestión en las entidades públicas; Porque la información relacionada 

con el medio ambiente no es adecuada por falta de transparencia y por ser desigual en cuanto a la 

calidad.  Prueba de ello es la falta de investigación científica en la evaluación y gestión del patrimonio 

natural, la dificultad de comunicar los resultados de las investigaciones a la población en general y la 

falta de conexión comercial con el sector público, además de que no existen cifras disponibles de 

organismos oficiales sobre el medio ambiente (Raéz y Dourojeanni 2016). Se observa una deficiente 



 

gestión pública ambiental, es decir, la administración de impactos ambientales directos e indirectos 

que afectan principalmente a la sociedad y a los procesos de generación de políticas públicas 

ambientales. Además, el número de personal capacitado de instituciones públicas relacionadas con el 

medio ambiente como la Autoridad Nacional del Agua, Instituto Geofísico del Perú, Instituto Nacional 

de Innovación Agraria, no supera los 300 investigadores con doctorado o maestría (CONCYTEC 2016). 

Principio 5: 

Respecto al conocimiento científico, solo algunas regiones están utilizando los datos climáticos 

para diseñar proyectos y programas de gestión de riesgos y proporcionar información a los agricultores 

para identificar la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático; asimismo, aún no se ha 

fortalecido la identificación de las fuentes de emisión de GEI y el marco institucional de los sectores 

como componentes para la gestión del cambio climático a nivel regional (Ministerio del Ambiente 

2016). Muchos estudios muestran que los efectos del cambio climático representan una limitación 

para el crecimiento económico y afectan principalmente a los más vulnerables (Ministerio del 

Ambiente, s.f.-b). 

En el Perú existen tendencias culturales que promueven el divisionismo regional, lo que hace 

que ignoremos el potencial de la diversidad étnica, lingüística y tradicional (Degregori 2003).  Sin 

embargo, la cohesión social es indispensable para la conservación de los recursos, lo cual es 

fundamental en la medida en que se entiende que los individuos son parte del ecosistema y su 

dinámica con él debe ser de adaptación mutua (Smith 2002). Según el último estudio realizado por el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) en el 2017, más del 92 por ciento de la población peruana ha oído 

hablar del cambio climático y muchos también reconocen que sus efectos afectan especialmente a los 

menos favorecidos; sin embargo, no saben qué acciones tomar frente a él debido a una educación 

precaria y poca difusión de este tema en las escuelas, colegios y universidades. En esta última, se 

imparte a quienes cursan cursos relacionados con el medio ambiente y no de manera transversal, 

como debería ser (Ministerio del Ambiente 2017b). La gestión del cambio climático muestra la falta de 

coordinación entre las entidades de toma de decisiones y entre éstas y la población potencialmente 

vulnerable, desconociendo las variables más importantes en esta perturbación, vinculándola 

débilmente a las dimensiones social y económica, limitando el aprendizaje, y manteniendo patrones 

disfuncionales e insostenibles en esta gestión. 

Ampliar la participación (P6) mediante la promoción de sistemas de gobernanza 

policéntricos (P7) 

Principio 6: Ampliar la participación 

Al involucrar a una diversidad de partes interesadas, se puede mejorar la legitimidad y 

aumentar la profundidad y diversidad del conocimiento. Sin embargo, la participación no es una 

panacea, ya que debe hacerse de manera responsable y lejos de los intereses personales (Centro de 

Resiliencia de Estocolmo, s.f.). 

Principio 7: Promover sistemas de gobernanza policéntricos  

La gobernanza de SES se forja sobre la base de reglas que rigen la interacción de las 

organizaciones vinculadas en jerarquías y estructuras.  Esta gobernanza contribuye a la resiliencia de 

los servicios ecosistémicos de seis maneras: proporciona oportunidades para el aprendizaje y la 

experimentación, permite niveles más amplios de participación, mejora la conectividad, crea 

modularidad, mejora el potencial para una diversidad de respuestas, y crea una redundancia que 

puede minimizar y corregir los errores de gobernanza (Centro de Resiliencia de Estocolmo, s.f.).  



 

COVID-19 
Principio 6: 

Se debe tener en cuenta que la participación de los actores dentro de un SES y la aplicación de 

estrategias comunitarias deben darse en un entorno que satisfaga sus necesidades básicas. Estas 

necesidades básicas fueron violadas por políticas públicas anticientíficas. 

Las decisiones económicas promulgadas por el gobierno en 2020 agravaron varios indicadores: 

la tasa de crecimiento económico bajó a –11,5 por ciento (Banco Central de Reserva del Perú 2020), 

mientras que el porcentaje de población   en situación de pobreza subió a 30,1 por ciento (INEI 2020c); 

el número de desempleados llegó a 1.500.000 y hubo una caída del 15 por ciento en los ingresos de 

los hogares (INEI 2020c, 2020d). De acuerdo con un ranking realizado en 2023, Perú tuvo 80,12 puntos 

en el Índice de Calidad de Vida2 ubicándose en el puesto 230 de 244 países, muy por debajo del país 

con el índice de calidad de vida más alto, los Países Bajos, que 217,8 puntos (Numbeo 2023). 

Los protocolos que se implementaron al inicio de la pandemia fueron similares a los de otros 

países, pero la situación económica, social y sanitaria de estos países fue completamente diferente a 

la del Perú.  En China se generaron  los primeros métodos de contingencia: cuarentena  estricta por 

catorce semanas, lavado constante de manos, uso de mascarillas, prohibición de reutilización de 

mascarillas, uso de plataformas educativas virtuales (Sedano, Rojas y Vela 2020), y la limpieza y 

desinfección periódica de cosas y superficies dentro de las viviendas (Ministerio de la Producción, s.f.), 

métodos que se replicaron en nuestro país, sin considerar la limitada disponibilidad de recursos (agua 

potable, productos de limpieza). 

La falta de coherencia de los protocolos preventivos frente a la realidad nacional se sumó a la 

escasa coordinación entre las entidades de decisión pública, la compleja legislación laboral y el 

cuestionamiento ciudadano sobre las decisiones tomadas. Todo ello generó la necesidad de un cambio 

en el nivel de implicación de los distintos responsables de la toma de decisiones y de los afectados 

población, pero esta no se materializó de manera eficiente (Llerena y Sánchez 2020). 

Principio 7: 

El servicio asistencial en un hospital comienza con el ingreso de un paciente para ser tratado, 

y el paciente curado es un valor añadido; sin embargo, para que esto exista, muchas veces se recurre 

a proveedores externos para el diagnóstico o los medicamentos (Aliaga 2018). 

El Estado debería aplicar la Ley del Seguro Social Universal de Salud, que es capaz de cubrir 

todas las necesidades de sus usuarios (Sánchez-Moreno 2014), pero una parte de los asegurados de 

todos los organismos de salud, el Seguro Integral de Salud (SIS), las fuerzas armadas y la policía 

recurren al sector privado debido a la insuficiente oferta y las largas listas de espera del sector público 

(Alcalde, Lazo y Nigenda 2011). Los sistemas de aseguramiento operan de manera autónoma e 

inconexa, con poca integración, y cada uno con sus propias reglas, diferentes redes de prestadores y 

poblaciones diferenciadas para la atención (Bertranou et al. 2013), con insuficientes coberturas de 

primer nivel para la población (IPE 2020). 

Los gobiernos regionales elaboran Planes de Desarrollo Concentrado para cinco años. Sin 

embargo, su problema de transformación y liderazgo es la falta de acreditación y preparación 

(Munayco y Ulloa 2019), evidenciada por el déficit asistencial en Loreto, Piura, Puno y Madre de Dios, 

que carecen de 6.398 médicos especialistas según la Asociación Médica del Perú (CMP) (Maguiña y 

Galán-Rodas 2011). 
2 El Índice de Calidad de Vida (ICV) se mide considerando los índices de: Poder Adquisitivo, seguridad, salud, costo de vida, 

relación entre precio e ingreso de los inmuebles, tiempo de viaje en tránsito, contaminación e Índice Climático (estimación 

del nivel de aprobación climática de cada país) (Numbeo 2023). 



 

En julio de 2020, el CMP reportó 103 médicos fallecidos, 2.789 infectados; para septiembre, el 

número de médicos fallecidos había aumentado a 166, convirtiendo al Perú en el tercer país con mayor 

número de médicos muertos (Rivas 2020), donde la principal queja a las autoridades era la falta de 

provisión de equipos de protección personal (OPS, s.f.-b). La tasa de mortalidad por COVID 19 fue de 

101 por 100.000 habitantes hasta septiembre de 2020, que fue mayor en la costa que en la sierra y la 

selva, independientemente del sexo o la edad (Flores, Soto y De la Cruz-Vargas 2021). 

En abril de 2020, la Contraloría General de la República descubrió que la mayoría de los 

establecimientos de salud pública enfrentaban la pandemia con cerca de un 30 por ciento menos de 

profesionales de la salud, ochenta unidades de ventiladores mecánicos inoperativas (cincuenta de ellas 

en hospitales regionales) (Contraloría General de la República 2020b), y la improvisación para 

enfrentar la pandemia, como ocurrió con el  Documento Técnico "Plan Nacional de Fortalecimiento de 

los Servicios de Salud y Contención del COVID-19", que recién fue aprobada el 18 de marzo de 2020, y 

contó con la participación de los gobiernos regionales, quienes detallaron las deficiencias para cada 

una de sus dependencias  (Gobierno Regional de Arequipa [GRA], s.f.). El MINSA desarrolló un plan de 

intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la región amazónica. Este plan 

tenía dos objetivos básicos: (1) fortalecer las medidas preventivas a nivel comunitario y (2) mejorar la 

capacidad de respuesta de los prestadores de servicios de salud en los niveles I-3 e I-4 (es decir, 

aquellos ubicados cerca o dentro de las comunidades indígenas). Sin embargo, estos esfuerzos fueron 

insuficientes, ya que el plan fue diseñado para la ejecución de medidas preventivas, las cuales llegaron 

mal y fuera de plazo (Carrillo 2020), y las comunidades indígenas más afectadas se encontraban en las 

regiones de Loreto (33,2%), Amazonas (33%) y Ayacucho (66,5%) en 2020 (Ministerio de Educación). 

En el sistema de servicios de salud a nivel hospitalario, el mayor problema fue la antigüedad y 

la obsolescencia física y funcional de los equipos, principalmente en los hospitales del MINSA, que 

contaban con 181 hospitales a nivel nacional, y solo el 16 por ciento de estos tenían menos de 25 años 

(Estrada 2020). En 2021, la Oficina de Programación de Inversiones   Plurianuales identificó los 

siguientes indicadores principales de déficit de infraestructura y equipamiento de salud: el porcentaje 

de establecimientos de salud de primer nivel con capacidad instalada inadecuada (97%), porcentaje 

de nuevos establecimientos de salud de primer nivel que no implementados (44%), y hospitales con 

capacidad instalada inadecuada (96%) (Ministerio de Salud 2022). A un año del inicio de la pandemia 

en el Perú, estos problemas estructurales no habían sido resueltos, lo que dejaba en claro la necesidad 

de reformas de gobernanza, desde la planificación hasta la mejora de la comunicación y la acción 

conjunta de los gobiernos nacional, regional y local (Tandazo, s.f.). 

Durante la gestión de la pandemia en 2020, solo se diseñaron estrategias hospitalarias, 

incluyendo la atención domiciliaria, la asignación de "un médico por familia" y el uso intensivo de 

consultas telefónicas (Villanueva et al. 2020). Todo esto se planificó a través del alineamiento 

estratégico del liderazgo y la dirección de la Autoridad Nacional de Salud y la Autoridad Sanitaria 

Regional (Ministerio de Salud 2020). Sin embargo, las anomalías del sistema de salud mostraron 

fragmentación, segmentación, además de la falta de coherencia y sinergia entre niveles de gobierno 

(Cuba 2021), situación que se evidenció por la lenta ejecución presupuestaria a nivel subnacional 

(Shack 2021). Además, se estimó que hubo mala conducta funcional (corrupción) durante 2020 que 

ascendió a poco más de S/. 22.000.000.000,00 o el 12,6 por ciento del presupuesto ejecutado, con una 

mayor incidencia en los gobiernos regionales (15,7%) y locales (17,6%) (Shack, Pérez y Portugal 2021). 

Entre los actores involucrados en estas primeras estrategias, se consideró al personal de salud 

y a los militares. Sin embargo, este último no pudo enfrentar los desafíos de la pandemia como se 

hubiera requerido en su momento, ya que no se plantearon estrategias de transformación que 

vincularan la seguridad y la defensa como una actividad multidimensional y con un enfoque holístico 

que permitiera el desarrollo de operaciones y acciones conjuntas. En el primer año de la pandemia, 



 

aproximadamente 60.000 efectivos de las fuerzas armadas realizaban acciones de control territorial y 

fronterizo, pero estaban ausentes en las actividades logísticas para la asistencia sanitaria de la 

población, debido a que el gobierno no consideró este tipo de apoyo (Gamarra y Torres 2020). 

Uno de los componentes fundamentales para el desarrollo del país es generar una política 

cultural que permita promover espacios donde la igualdad y la participación ciudadana sean un motor 

y no solo una utopía. Además, la forma en que se les manejaba era irrespetuosa con las diferencias 

culturales (Grimaldo 2006). Este análisis destaca la incidencia de estos principios en relación con cada 

perturbación, con el fin de notar las diferencias y similitudes encontradas, para luego resaltar que la 

causa principal de estas perturbaciones son las decisiones gubernamentales de un país que 

experimenta patrones que no acompañan su dinámica socioecológica. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Principio 6: 

Por otro lado, las decisiones públicas afectan directamente a los sectores más vulnerables, 

como la agricultura en el campo y la pesca artesanal, débilmente vinculados al mercado (Ministerio 

del Ambiente 2016), debido a la fragilidad de la normativa peruana en relación con la prevención de 

desastres climáticos, así como a su ausencia a la hora de forjar vínculos estratégicos entre poblaciones 

vulnerables y mercados. Por esta razón, los agricultores recurren a los llamados préstamos agrícolas. 

En promedio, uno de cada diez productores agropecuarios ha solicitado un crédito agropecuario al 

menos una vez, pero las ofertas de crédito no son muy atractivas para las instituciones financieras, por 

lo que se enfocan en financiar a los grandes productores, dejando de lado a los pequeños y medianos 

productores (INEI 2012). En el Perú no existen instituciones financieras que garanticen exitosamente 

programas de financiamiento debido a que las altas tasas de interés dificultan que los agricultores 

acepten y paguen en el mediano plazo (Alvarado et al. 2013). Otra razón por la que los agricultores no 

pueden acceder al crédito agrícola es porque la tierra que poseen no está reconocida legalmente como 

propiedad familiar ante el Estado peruano, especialmente en las comunidades indígenas.  Esto sucede 

por las normas comunales que les impiden determinar claramente los límites de las propiedades y 

también por la forma en que está redactada la Ley de Propiedad de la Tierra en las comunidades 

rurales, razón por la cual no pueden acceder a un préstamo bancario por no contar con una garantía 

inmobiliaria (Soto 2011). Además de lo anterior, la falta de necesidades básicas, como el agua pública, 

la electricidad y la educación, provoca que las poblaciones rurales migren a las zonas urbanas 

(Huarancca, Alanya y Castellares 2022). 

Como menciona  Elena Martínez, Directora del PNUD para América Latina y el Caribe, "uno de 

los principales factores de vulnerabilidad de nuestras comunidades es la ausencia de formación política 

y  de una verdadera participación en política (para lo cual la información es un ingrediente 

indispensable)", y es precisamente la falta de información y preparación sobre la cuestiones 

medioambientales y técnicas, en diferentes ámbitos y especialmente entre los responsables de la toma 

de decisiones, que han perjudicado directamente a todos. Por lo tanto, para que los proyectos 

contribuyan al éxito de las comunidades amenazadas, mucho dependerá de cómo fluya la información 

entre todos los actores y sectores sociales (Cigarán y García 2006). 

Debido a la condición de necesidades básicas insatisfechas, los grupos vulnerables 

(especialmente el sector agrícola) no tienen interés en participar en la toma de decisiones sobre el 

cambio climático a nivel local, buscando migrar a zonas urbanas donde es posible una mayor 

acumulación de capital. Además, la falta de involucramiento de quienes sabrían más sobre temas 

socioambientales dificulta la identificación de las estrategias a adoptar para adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático en el SES.  

Principio 7: 



 

Uno de los efectos más notorios del cambio climático es la escasez de agua en diferentes 

provincias del Perú. La distribución nacional de agua es inconsistente debido a la mala gestión pública, 

además de la disponibilidad heterogénea de agua dulce determinada por la geografía del Perú (UNOPS, 

s.f.). El Perú tiene el 1,89 por ciento del agua dulce del mundo, que se distribuye en tres cuencas: la 

cuenca del Pacífico, donde reside el 65,98 por ciento de la población y solo el 2,2 por ciento de la 

población tiene acceso al agua; la cuenca del Atlántico, donde reside el 30,76 por ciento de la población 

y el 97,27 por ciento de la población.  y la cuenca del Titicaca, donde reside el 3,26 por ciento de la 

población y el 0,56 por ciento de la población tiene acceso al agua (Autoridad Nacional del Agua, s.f.). 

Por otro lado, los programas de adaptación y mitigación del cambio climático son impulsados 

en su mayoría por organismos internacionales o gobiernos extranjeros, que generalmente aplican las 

mismas estrategias a los países que financian, y su asociación en el Perú es solo con el MINAM, 

centralizando las funciones en una sola entidad pública (Ministerio del Ambiente, s.f.- b). Sin embargo, 

un listado del propio Ministerio contiene en su mayoría estrategias escritas, algunas de las cuales aún 

no se han materializado en acciones concretas, como la información forestal y los inventarios de GEI, 

que no se han actualizado desde 2016 (Ministerio del Ambiente 2017a). 

Uno de los problemas más notorios es la centralización del trabajo del MINAM. El 21 de julio, 

En 2016 se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial, en el que se pretendía involucrar a doce ministerios 

y al Centro Nacional de Planificación Estratégica, situación que se mantuvo en el planteamiento, ya 

que no se observaron cambios significativos desde 2016 (Ministerio del Ambiente 2017b). La 

gobernanza sostenible de SES se forja con las normas y reglas que rigen la interacción de las 

organizaciones vinculadas en jerarquías y estructuras, por lo que sería imperativo el involucramiento 

de los ministerios. 

Finalmente, el análisis revela que se han pasado por alto algunos desafíos como asegurar la 

continuidad de los compromisos de política pública ambiental, lo cual es consecuencia del continuo 

cambio de autoridades y las limitadas capacidades técnicas de gestión. especialmente de las 

autoridades locales, para asumir una política de conservación efectiva (Alatorre et al. 2020). Además, 

el sector público impone trabas y trámites engorrosos que limitan la participación de las organizaciones 

privadas, mientras se desprecia la perspectiva científica y persisten las resistencias a la innovación. 

CONCLUSIONES 

A través de los siete principios de resiliencia, se analizó cómo las decisiones de las autoridades 

peruanas incrementaron el estado de vulnerabilidad de SES Perú, dado que el manejo de la pandemia 

produjo consecuencias específicas: declive económico, inestabilidad educativa y la tasa de mortalidad 

más alta del mundo. Estas consecuencias debilitaron aún más la gestión del cambio climático, que 

presentaba debilidades históricas o crónicas que también se evidenciaron en la gestión de    la COVID-

19, que incluye un enfoque no holístico, la baja calidad de la información, la incapacidad de aprender 

de los errores, la mínima participación ciudadana en la toma de decisiones y la gobernanza 

centralizada. 

Las políticas públicas pueden fortalecer o debilitar ciertas prácticas y visiones debido a sus 

orientaciones ancladas en referentes globales (Ferrer, 2011). Por otro lado, cuando el Estado no 

proporciona una gestión óptima de los bienes públicos, debe crear las condiciones legales para la 

organización comunitaria en la gestión de los recursos de acuerdo con los intereses de las comunidades 

(Ríos y Ferrer 2022). Por estas razones, la gestión pública debe, esencialmente, proporcionar las 

condiciones para fortalecer la capacidad organizativa de la población y no basarse únicamente en 

modelos ajenos al contexto nacional.  Dicho fortalecimiento implicaría, en parte, una gestión óptima 

de las perturbaciones a través de los siguientes principios de resiliencia. 

 

Consideraciones conjuntas   P1 y P4 



 

Una gestión óptima debe facilitar el flujo de información entre los elementos del sistema social 

(organizaciones públicas y privadas) proponiendo estrategias que respondan a diversos escenarios.  Es 

necesario un enfoque basado en la diversidad funcional y en el conocimiento holístico. 

Consideraciones conjuntas   P2, P3 y P5 

Se debe tener en cuenta cuáles son las variables más relevantes en cada SES y qué relaciones 

tendrían con otras para tomar decisiones óptimas, todo ello dentro de un proceso de aprendizaje 

constante ante la incertidumbre y las dinámicas del SES que contribuyan a mantener su resiliencia. 

Consideraciones conjuntas   P6 y P7 

Es necesario delinear y apoyar a las instituciones de gestión que operan en más de un nivel, 

incluyendo interacciones que atraviesan varias escalas y desde el nivel local (Folke, Colding y Berkes 

2003). En la medida en que los espacios políticos no se consoliden con la participación de la población, 

ésta seguirá siendo marginada (Ferrer 2011). Esto implica la necesidad de colaboración de los actores 

involucrados a diversas escalas, de manera que haya interacción para crear y ejecutar reglas en un 

contexto donde las barreras burocráticas muchas veces impiden su implementación; esta participación 

transdisciplinaria (conexión entre diversas especialidades académicas y aquellas que poseen 

conocimientos basados en la experiencia cotidiana) y la acción colectiva podrían lograr respuestas 

adaptativas óptimas. 

Desde una perspectiva académica, los enfoques transdisciplinarios superan la frecuente 

desconexión entre la investigación científica y los contextos sociales en los que puede ser útil. La 

gestión (basada en el diálogo y el reparto del poder) de las perturbaciones desde los enfoques 

transdisciplinarios tendrían mayores posibilidades de éxito si estuvieran respaldados por tres factores: 

(a) la madurez de las relaciones dentro de una colaboración, (b) el nivel de conocimiento del contexto 

dentro del equipo colaborativo y (c) la intensidad de los esfuerzos de participación dentro del proyecto 

(Ferguson, Meadow y Huntington 2022). 

Sin embargo, estos tres factores requerirán lo que aquí definimos como el principio "cero" de 

la resiliencia, es decir, un principio cuya esencia conceptual pone de manifiesto la necesidad de que la 

población supere sus miedos, paranoias y prejuicios, generando condiciones óptimas de salud 

emocional para establecer relaciones interpersonales de calidad, lo cual es decisivo para sostener 

todos los demás principios de la resiliencia. 
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