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EDITORIAL

Lluvias, inundaciones y su 
impacto en la población 

peruana: ¿hemos aprendido la 
lección?

Rains, floods and their 
impact on the Peruvian 
population: Have we 
learned the lesson?
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2	 Cousteau	Group.	Lima,	Perú

Debido	 a	 su	 ubicación	 geográfica,	 el	 Perú	 experimenta	 una	 gran	 variedad	
de condiciones climáticas. En la zona costera, ocurren procesos océano-
atmosféricos (por ejemplo, los llamados periodos El Niño y La Niña) que alteran 
el comportamiento de las condiciones meteorológicas. Una de las principales 
preocupaciones relacionadas con estos eventos son las intensas lluvias y, 
en consecuencia, las inundaciones que se puedan producir y que afectan las 
condiciones de vida de la población. Cada verano (diciembre-marzo) las lluvias 
azotan	 en	 mayor	 o	 menor	 intensidad	 determinadas	 regiones	 del	 Perú;	 estas	
condiciones se agudizan cuando los eventos El Niño encajan con los veranos 
australes.	En	estas	circunstancias	 las	 lluvias	en	 la	costa,	sierra	y	selva	del	Perú	
incrementan su magnitud.

Para	 el	 lamento	 de	muchos	 compatriotas	 peruanos,	 en	 febrero	 de	 2023	 se	
empezó	 a	 registrar	 un	 incremento	 paulatino	 de	 la	 temperatura	 superficial	 del	
mar (TSM) medidas a partir de sus anomalías, lo que alertaba de un potencial 
evento	El	Niño.	Este	evento	se	confirmó	a	mediados	de	marzo,	cuando	la	Comisión	
Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) 
declaró la «Alerta de El Niño Costero» (Imarpe, 2023). Esta alerta respondía a 
un cambio abrupto de la anomalía de la TSM, una de cuyas consecuencias fue 
el incremento de las lluvias. Sumado a ello, en marzo del mismo año, el Estado 
declaró la alerta roja por la llegada del ciclón Yaku a las costas peruanas (el 
primer	ciclón	en	registrarse	en	la	región	en	los	últimos	40	años);	el	lamentable	
resultado de este ensamble de eventos fue de 71 fallecidos y más de 112 000 
personas	afectadas	(datos	hasta	el	27	de	marzo	de	2023;	OCHA,	2023).	Algunas	
regiones	peruanas	continúan	en	una	fuerte	temporada	lluviosa	que	no	solo	aísla	
a los pueblos por el bloqueo de carreteras, sino que también afecta a los cultivos 
y trae problemas de salud (BID-UN y Cepal, 2014).

Es	importante	recordar	que	la	costa	este	del	Pacífico	intercala	constantemente	
su estado en El Niño (momento cálido) y La Niña (momento frío). A diferencia 
del notable aumento de lluvias por El Niño en esta región, durante La Niña 
se producen sequías, lo que también afecta las actividades productivas (en 
especial	 la	agrícola);	 la	 situación	contraria	ocurre	en	 la	costa	este	del	Pacífico,	
con repercusiones incluso en el océano Atlántico. Estos procesos son estudiados 
por	 oceanógrafos	 y	 científicos	 medioambientales	 que	 lideran	 programas	 de	
monitoreo,	generan	informes	y	producen	alertas;	en	el	caso	del	Perú,	estas	son	
generadas por la Comisión Multisectorial encargada del ENFEN (se puede acceder 
a los comunicados en https://repositorio.senamhi.gob.pe/). Estos eventos se 
conocen,	son	frecuentes	y,	al	no	tener	una	periodicidad	exacta	(puede	verse	una	
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línea	de	tiempo	en	la	figura	1),	debemos	estar	preparados	
para ellos siempre.

Si nos enfocamos en el pasado reciente, no ha sido 
la primera vez que sufrimos catástrofes climáticas. En el 
verano de 2017 se vivió una historia similar con la llegada de 
El Niño Costero, que dejó a miles de pobladores afectados 
en	 la	 zona	norte	del	 Perú	 (Defensoría	del	 Pueblo,	 2018).	
Este tipo de eventos continuarán, y se harán incluso más 
pronunciados	y	frecuentes	en	los	próximos	años	(Alizadeh	
et al., 2022, Wang et al., 2019, Cai et al.,	 2021);	 lo	 que	
vivimos los meses pasados es solamente el preludio de lo 
que se viene y debemos aprender de ello. Muchas regiones 
del	Perú	hasta	hoy	muestran	una	gran	vulnerabilidad	ante	
las fuertes variaciones climáticas, para lo cual debemos 
prepararnos. 

Si bien el evento El Niño ha traído consigo lluvias 
intensas, así como el incremento de la temperatura del mar 
y aire en determinadas zonas, es importante mencionar 
que las afectaciones humanas van a depender de la 
vulnerabilidad de las poblaciones. Así pues, la ubicación 
inapropiada de los asentamientos, la urbanización 
no	 planificada,	 las	 viviendas	 sin	 rigurosidad	 en	 su	
construcción, los dispositivos de mitigación estructural 
insuficientes,	la	deforestación,	la	limitada	preparación	de	
los pobladores y una respuesta centralizada (McEntire y 
Fuller, 2022) aumentan la vulnerabilidad de las personas 
y sus actividades, por lo que deben ser corregidos con 
inmediatez.

En este escenario, las medidas de adaptación a estos 
eventos	 no	 pueden	 ser	 temporales	 ni	 extraordinarias,	
deben ser sostenibles y constantes. Inevitablemente, 
parte de estas medidas deberán incluir la reubicación de 
los pobladores, la cual es necesaria y ya está ocurriendo 
en forma de migraciones debidas a los cambios climáticos 
(Bergman et al., 2021). Así también, se debe hacer respetar 
con más rigurosidad las leyes que restringen la ubicación 
de infraestructura en los bordes de los ríos, como la Ley de 
Aguas (Decreto Legislativo N.° 17752) y el Decreto Supremo 
N.° 12-94-AG, los cuales declaran intangibles las fajas 
marginales	de	los	cuerpos	de	agua	y	ríos;	de	esta	forma,	
se evitarán desastres en los bordes de ríos. ¿Será que la 
corrupción está afectando también la gestión de desastres 
del país? La falta de transparencia, la malversación de 
fondos	y	los	fraudes	han	sido	identificados	como	motores	
de riego para la gobernanza climática (Chiroque, 2014), y 
deberán ser controlados para una adecuada aplicación de 
las leyes en el marco de la gestión de riesgos.

A	 nivel	 mundial,	 la	 frecuencia	 de	 eventos	 extremos	
de	 inundaciones	está	en	aumento;	este	conocimiento	es	
también	de	dominio	público	y	se	conoce	de	su	relación	con	
los	climas	extremos	(propio	del	cambio	climático	global,	
que es fruto de las actividades humanas) (Chen et al., 
2023;	Ren	et al., 2023). Frente a ello, las políticas globales 
y	 locales	 deben	 estar	 adaptadas	 a	 climas	 extremos,	
incluyendo	eventos	extraordinarios	como	ciclones	y	lluvias	
torrenciales. Las ciudades que cuenten con un pobre 
sistema de alcantarillado para hacer frente a eventos 
extremos	(por	ejemplo,	Lima)	deben	empezar	a	elaborar	
planes de contingencia y mitigación con adaptaciones 
en la forma de los techos de las viviendas, la instalación 
de infraestructura de drenaje y, en algunos casos (por 
ejemplo, frente a un derrumbe inminente), la reubicación 
de la población. Las mismas ciudades deben adaptarse 
también	a	periodos	prolongados	de	sequías,	maximizando	
el uso del agua potable (por ejemplo, reutilizando el agua 
dentro de los hogares) y disminuyendo cualquier fuga del 
recurso. Es indispensable que entendamos que este tipo 
de medidas no son una opción, son una necesidad que 
debe ser asumida rápidamente por nuestros gobernantes 
y la población. 

Figura 1.	Anomalía	de	la	temperatura	superficial	del	mar.	Serie	de	tiempo	
en	la	zona	Niño	1+2	desde	enero	de	1982	hasta	marzo	de	2023.	Las	zonas	
en	rojo	representan	las	anomalías	positivas	de	la	temperatura	superficial	
del mar, mientras que las zonas en celeste representan las anomalías 
negativas	de	la	temperatura	superficial	del	mar.	Nota.	Figura	basada	en	
los datos de NCEI/NOAA disponibles en https://www.ncei.noaa.gov/
access/monitoring/enso/sst (abril, 2023).
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