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EDITORIAL

El último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) nos muestra la situación real 
del estado medioambiental del planeta. Dicho informe concluye que, si bien en 
los últimos años se han incrementado las medidas para mitigar los impactos del 
cambio climático, los esfuerzos deben ser aún mayores si no queremos sufrir 
consecuencias irreversibles. El aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia de 
incendios forestales, la acidificación de los océanos, así como la desglaciación de 
nevados, no son pronósticos probables, son eventos bien documentados y que 
indefectiblemente van a seguir ocurriendo (IPCC, 2021). Quizá uno de nuestros 
errores ha sido tratar la ocurrencia del cambio climático global como un problema 
del futuro, pero no podemos hacerlo más, ya que hemos venido sufriendo sus 
impactos desde hace mucho tiempo.

Por ejemplo, investigaciones realizadas en el Perú han generado evidencias 
sobre cómo el impacto del cambio climático ha devenido en la mayor tasa de 
erosión de áreas costeras (Correa et al., 2016), la reducción de los glaciares 
(Rabatel et al., 2013), el aumento del nivel del mar (Teves et al., 1996), entre otros 
eventos propios del calentamiento global. Por otro lado, los efectos del cambio 
climático han generado la disminución de la producción de los cultivos agrícolas 
(Lennox y Gowdy, 2014; Ponce, 2020) e hidrobiológicos (Stewart-Sinclair et al., 
2020), lo que hace indispensable la generación de estrategias de mitigación y 
diversificación de cultivos para contrarrestar estos impactos. Al mismo tiempo, 
mientras la crisis climática viene aumentando, diferentes grupos de científicos 
peruanos han generado información para ayudar a encontrar una solución frente 
a esta situación. Esta información concluye que la protección de los ecosistemas 
terrestres (bosques tropicales, sabanas, tundras, etc.) y marino-costeros 
(plataforma, manglares, marismas, bofedales, etc.) es fundamental, ya que en 
ellos presentan una alta capacidad de acumulación de carbono frente a impactos 
ambientales y antropogénicos (Ampuero y Aponte, 2020; Pérez et al., 2018), y 
un alto potencial para el uso de fuentes energéticas renovables (Jakob, 2018). 
Conocer la capacidad de acumulación de carbono de los diversos ecosistemas de 
nuestro país se ha reconocido como uno de los temas prioritarios en investigación; 
el Ministerio del Ambiente del Perú, por medio de su programa REDD+, ha 
identificado esta necesidad y la asocia a la conservación de los principales servicios 
ecosistémicos de sistemas terrestres y marino-costeros. Cabe resaltar que 
actividades como la reforestación, la recuperación de ecosistemas y la generación 
de políticas de conservación y regulación de actividades antropogénicas son 
también esenciales para la mitigación del efecto del cambio climático, el cual 
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debe ser combatido también a escala regional (Pérez et 
al., 2020). Es importante no olvidar que el consumismo y 
la ligación entre el crecimiento económico y el deterioro 
medioambiental han ido en incremento y han causado 
problemas ambientales; por ello, es necesario inculcar una 
conciencia ambiental que no tenga solamente fanatismo, 
sino también una fuerte base científica (Aponte y Valdivia, 
2012; Castillo et al., 2013). 

Recientemente, el Premio Nobel de Física fue otorgado 
a los científicos Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann, 
quienes sentaron las bases del desarrollo de modelos 
matemáticos para comprender el cambio climático y la 
responsabilidad de los humanos en este proceso global. 
Estas contribuciones nos permiten dimensionar la 
trascendencia de este tipo de estudios, así como valorar 
la importancia que se le debe brindar al conocimiento 
obtenido por los estudios científicos. En este punto es 
importante resaltar que el desarrollo científico no se da 
solamente a partir de una ciencia inmediatista o ligada 
únicamente al sector productivo: la ciencia también ayuda 
a entender procesos físicos, químicos y biológicos ligados 
al funcionamiento de nuestro planeta a diferentes escalas 
espaciales y temporales. Es importante que el desarrollo 
científico incluya también este tipo de iniciativas; sin ellas, 
perderemos poco a poco la oportunidad de comprender 
los procesos globales y con ello tener mayor bienestar.

Estos últimos años nos han traído escenarios poco 
alentadores a nivel ambiental, pero si tomamos acción hoy, 
podremos lograr el cambio climático que necesitamos, 
un cambio en favor de la conservación y el bienestar de 
nuestro planeta y de las especies que viven en él. 
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