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RESUMEN 

Este artículo de revisión examina sistemáticamente los impactos multifacéticos del cambio climático en 

la salud humana, utilizando la metodología PRISMA para garantizar una revisión estructurada y 

reproducible. El objetivo principal es identificar y sintetizar la evidencia disponible sobre los efectos 

directos e indirectos del cambio climático en la salud, así como evaluar las estrategias de adaptación y 

mitigación implementadas en el sector salud. Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos 

académicas clave, seleccionando estudios publicados entre 2000 y 2023 que abordan los impactos del 

cambio climático en la salud desde diversas perspectivas geográficas y demográficas. Se incluyeron 

estudios que proporcionaron datos empíricos sobre la incidencia de enfermedades, impactos de eventos 

climáticos extremos, y efectividad de intervenciones de salud pública. Los hallazgos revelan que el 

cambio climático está exacerbando riesgos de salud preexistentes y creando nuevos desafíos sanitarios, 

incluyendo un aumento en la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores y condiciones 

exacerbadas por la contaminación y el calor extremo. Además, se destacó la importancia de fortalecer 

los sistemas de salud y desarrollar políticas adaptativas para mitigar estos impactos, resaltando la 

necesidad de enfoques integrados y respuestas locales adaptadas a las condiciones específicas de 

vulnerabilidad de cada región. 

 

Palabras clave: impacto, cambio climático, salud humana 

  

 
1 Autor principal 

Correspondencia: dicytfactec@gmail.com 

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12815
mailto:dicytfactec@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8188-1441
mailto:dicytfactec@gmail.com


pág. 6066 

Impacts of Climate Change on Human Health: A Global Analysis of Risks 

and Adaptations 

 
ABSTRACT 

This review article systematically examines the multifaceted impacts of climate change on human 

health, utilizing the PRISMA methodology to ensure a structured and reproducible review. The primary 

objective is to identify and synthesize available evidence on the direct and indirect effects of climate 

change on health, as well as to assess the adaptation and mitigation strategies implemented in the health 

sector. An exhaustive search was conducted in key academic databases, selecting studies published 

between 2000 and 2023 that address the impacts of climate change on health from various geographical 

and demographic perspectives. Included studies provided empirical data on the incidence of diseases, 

impacts of extreme climatic events, and the effectiveness of public health interventions. Findings reveal 

that climate change is exacerbating pre-existing health risks and creating new health challenges, 

including an increase in the prevalence of vector-borne diseases and conditions worsened by pollution 

and extreme heat. Moreover, the importance of strengthening health systems and developing adaptive 

policies to mitigate these impacts was highlighted, emphasizing the need for integrated approaches and 

local responses tailored to the specific vulnerability conditions of each region. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático se ha posicionado como uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI, 

afectando no solo los sistemas ecológicos y biológicos del planeta, sino también teniendo un impacto 

profundo en la salud pública a nivel mundial. El incremento en la frecuencia e intensidad de eventos 

climáticos extremos, como olas de calor, inundaciones y huracanes, junto con cambios graduales en el 

clima, como el aumento de las temperaturas y alteraciones en los patrones de precipitación, tienen 

consecuencias directas e indirectas sobre la salud humana (Smith et al., 2014). Estos impactos requieren 

una comprensión integral y estrategias adaptativas para mitigar los efectos adversos sobre las 

poblaciones vulnerables. 

Uno de los efectos más inmediatos del cambio climático sobre la salud es el incremento en la prevalencia 

y distribución de enfermedades infecciosas. Según McMichael et al. (2006), el cambio en los patrones 

de temperatura y precipitación afecta la distribución de los vectores de enfermedades como los 

mosquitos, facilitando la expansión geográfica de enfermedades como el dengue, la malaria y el virus 

del Zika. Además, las olas de calor, cada vez más frecuentes y severas, no solo aumentan las tasas de 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sino que también exacerban las 

condiciones de salud mental, contribuyendo a un aumento en la incidencia de trastornos relacionados 

con el estrés (Hajat & Ebi, 2010). 

El cambio climático también influye en la seguridad alimentaria y nutricional, un determinante clave de 

la salud pública. Según Wheeler y von Braun (2013), las alteraciones en los regímenes de precipitación 

y el aumento de temperaturas reducen los rendimientos de cultivos básicos, afectando la disponibilidad 

de alimentos y aumentando el riesgo de malnutrición en comunidades dependientes de la agricultura. 

Esta situación es particularmente crítica en regiones como África subsahariana y Asia del Sur, donde la 

seguridad alimentaria ya es una preocupación persistente. 

Además, el cambio climático tiene un impacto significativo en la calidad del aire. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de las temperaturas intensifica la formación de 

ozono a nivel del suelo, un contaminante que puede provocar diversas afecciones respiratorias y 

cardiovasculares (WHO, 2018). La contaminación del aire, exacerbada por incendios forestales más 
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frecuentes y extensos, representa una amenaza creciente para la salud pública, especialmente en zonas 

urbanas densamente pobladas. 

La respuesta a estos desafíos sanitarios ligados al cambio climático requiere una aproximación 

multidisciplinar y transnacional. Las estrategias de adaptación deben ser diseñadas considerando las 

especificidades locales y regionales, asegurando que las políticas y prácticas implementadas aborden 

efectivamente las vulnerabilidades de las comunidades afectadas (Costello et al., 2009). Iniciativas como 

el desarrollo de infraestructura resiliente, la mejora de los sistemas de alerta temprana y la promoción 

de prácticas agrícolas sostenibles son fundamentales para reducir la exposición y la sensibilidad de las 

poblaciones a los impactos del cambio climático. 

El cambio climático es un catalizador de múltiples amenazas a la salud humana que exige una evaluación 

rigurosa de los riesgos y la implementación de estrategias de adaptación que sean sostenibles y 

equitativas. La colaboración internacional y la integración de la salud pública en las políticas de cambio 

climático son cruciales para mitigar los efectos adversos y proteger la salud de las generaciones futuras. 

Teorías Vinculadas al Impacto del Cambio Climático en la Salud Humana 

El análisis de cómo el cambio climático afecta la salud humana no sólo depende de datos empíricos y 

observacionales, sino también de diversas teorías que explican las conexiones entre el clima y los 

sistemas biológicos y sociales. Estas teorías ofrecen marcos para entender la complejidad de los 

impactos y para desarrollar estrategias efectivas de mitigación y adaptación. 

1. Teoría de la Carga de Enfermedad Atribuible al Medio Ambiente: 

Esta teoría, promovida por Prüss-Üstün et al. (2006), propone que una significativa proporción de la 

carga global de enfermedad puede atribuirse a factores ambientales modificables, incluyendo aquellos 

exacerbados por el cambio climático. Factores como la calidad del aire, el acceso a agua potable y la 

seguridad alimentaria, directamente influenciados por el clima, juegan un papel crucial en la salud 

pública. Esta teoría es fundamental para entender la atribución de incidencias específicas de 

enfermedades a cambios en el ambiente provocados por el clima. 

2. Teoría de la Vulnerabilidad y la Exposición: 

Esta teoría, que se ha desarrollado en el trabajo de investigadores como Birkmann (2006) y Cutter 

(1996), explica cómo la vulnerabilidad y la exposición de las poblaciones a factores de riesgo climáticos 
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determinan los impactos del cambio climático en la salud humana. La vulnerabilidad no solo está 

definida por la exposición a peligros, sino también por la capacidad de una población para responder a 

estos riesgos. Esta teoría ayuda a entender por qué algunas poblaciones son más afectadas que otras y 

es crucial para desarrollar políticas de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad y mejoren la 

resiliencia. 

3. Modelo de Causalidad Ecológica: 

El modelo de causalidad ecológica, detallado por McMichael (1999), se enfoca en cómo los cambios 

ecológicos y ambientales, incluyendo aquellos inducidos por el cambio climático, influyen en los 

patrones de enfermedades. Este modelo resalta la interconexión entre los ecosistemas y la salud humana, 

subrayando cómo la alteración de los ecosistemas puede conducir a la emergencia de nuevas 

enfermedades o a la redistribución geográfica de enfermedades existentes, como vectoriales y 

zoonóticas. 

4. Teoría de la Transición Epidemiológica: 

Esta teoría, propuesta por Omran (1971), sugiere que las sociedades pasan por distintas fases de 

transición epidemiológica, donde los patrones de enfermedad y las causas de muerte cambian en 

respuesta a cambios demográficos, económicos y sociales. El cambio climático puede acelerar o alterar 

estas transiciones al introducir nuevos desafíos sanitarios o al exacerbar los existentes, particularmente 

en las sociedades que ya están experimentando rápidas transiciones. 

5. Teoría de la Difusión de Enfermedades: 

Basada en el trabajo de geógrafos y epidemiólogos como Meade y Emch (2010), esta teoría examina 

cómo las enfermedades se propagan espacial y temporalmente en relación con factores ambientales y 

humanos. El cambio climático, al modificar los ambientes y los comportamientos humanos (como los 

patrones de migración y urbanización), puede influir significativamente en la difusión de enfermedades, 

especialmente aquellas que son sensibles a condiciones climáticas específicas. 

6. Modelo de Sistemas Complejos: 

Este modelo, abordado por varios teóricos del cambio climático y la salud, como Levy y Patz (2015), 

ve el impacto del cambio climático en la salud humana como el resultado de sistemas complejos e 

interconectados. Este enfoque permite analizar cómo interacciones entre múltiples sistemas 
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(ambientales, sociales, económicos, políticos) pueden resultar en efectos inesperados y a menudo 

amplificados sobre la salud pública, haciendo hincapié en la necesidad de enfoques interdisciplinarios y 

políticas integradas para la gestión de la salud y el clima. 

Estas teorías proporcionan un marco integral para comprender y abordar los impactos del cambio 

climático en la salud humana. La aplicación de estos marcos teóricos permite a los investigadores y 

responsables de políticas diseñar intervenciones más efectivas y dirigidas, anticipando los efectos a largo 

plazo del cambio climático y fomentando la resiliencia de las comunidades a través de la adaptación 

proactiva y la mitigación de riesgos. 

La profundización en cada una de estas teorías y su aplicación práctica puede ayudar a formular 

respuestas más precisas y contextualizadas al desafío que el cambio climático representa para la salud 

global, enfocándose tanto en la prevención como en la intervención directa en los determinantes 

ambientales de la salud. 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta revisión sistemática sobre los impactos del cambio climático en la salud humana, 

se adoptó la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses), la cual proporciona un marco estructurado para asegurar la transparencia y la replicabilidad 

en revisiones sistemáticas y meta-análisis. La aplicación de PRISMA en este estudio permite establecer 

un protocolo claro de revisión, garantizando que los resultados sean comprensibles y que el estudio 

pueda ser replicado por otros investigadores. 

1. Protocolo y registro: 

Antes de iniciar la revisión, se desarrolló un protocolo detallado que fue registrado en PROSPERO, una 

base de datos internacional de protocolos de revisiones sistemáticas. Este protocolo incluyó los 

objetivos, criterios de elegibilidad, fuentes de información, estrategias de búsqueda, métodos para la 

extracción de datos, procesos de análisis, y consideraciones éticas. 

2. Elegibilidad de estudios: 

Se establecieron criterios de inclusión y exclusión claros para seleccionar estudios relevantes. Los 

estudios incluidos debían: 

   - Estar publicados en inglés o español. 
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   - Tratar explícitamente sobre los efectos del cambio climático en la salud humana. 

   - Ser artículos de investigación primaria, revisiones o informes de organismos relevantes publicados 

entre 2000 y 2023. 

   - Contener datos empíricos sobre impactos, adaptaciones o vulnerabilidades relacionadas con la salud 

humana y el cambio climático. 

Los estudios fueron excluidos si: 

   - Eran editoriales, comentarios o cartas sin datos empíricos. 

   - No estaban directamente relacionados con el cambio climático y la salud humana. 

3. Información y búsqueda de estudios: 

La búsqueda de estudios se realizó en bases de datos académicas como PubMed, Scopus, Web of 

Science, y Google Scholar, utilizando una combinación de palabras clave relacionadas con el cambio 

climático y la salud humana, como "cambio climático", "salud pública", "enfermedades transmitidas por 

vectores", "calidad del aire", y "seguridad alimentaria". La estrategia de búsqueda fue revisada por 

expertos en la materia para asegurar su exhaustividad. 

4. Selección de estudios: 

Dos revisores independientes realizaron la selección de estudios basándose en los títulos y resúmenes, 

utilizando los criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Los desacuerdos fueron resueltos mediante 

discusión o consulta con un tercer revisor. Los estudios seleccionados para revisión completa fueron 

evaluados en detalle para determinar su elegibilidad final. 

5. Extracción de datos: 

Se utilizó un formulario de extracción de datos estandarizado para recopilar información de cada estudio 

seleccionado. Los datos extraídos incluyeron: autores, año de publicación, ubicación del estudio, diseño 

del estudio, población estudiada, metodologías utilizadas, principales hallazgos y conclusiones. Esta 

información fue extraída de forma independiente por dos revisores para minimizar el riesgo de errores. 

6. Evaluación de la calidad de los estudios: 

La calidad de los estudios incluidos fue evaluada utilizando herramientas de evaluación de calidad 

específicas según el tipo de estudio. Los estudios fueron calificados en términos de su validez interna y 

la robustez de sus hallazgos. 
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7. Análisis de datos: 

Dada la naturaleza heterogénea de los estudios, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo. El 

análisis cualitativo se centró en sintetizar y comparar los resultados de los estudios, mientras que el 

análisis cuantitativo, cuando fue posible, incluyó meta-análisis de datos agrupados. 

8. Categorías de análisis: 

Las categorías de análisis incluyeron: 

   - Impactos directos del cambio climático en la salud (ej. aumento en la incidencia de enfermedades 

relacionadas con el calor). 

   - Impactos indirectos a través de sistemas naturales y humanos (ej. cambios en la distribución de 

enfermedades vectoriales). 

   - Estrategias de adaptación y mitigación en el sector salud. 

   - Vulnerabilidades específicas de diferentes poblaciones y regiones. 

Esta metodología garantiza que la revisión sistemática es exhaustiva, reproducible y basada en evidencia 

científica rigurosa, permitiendo a los investigadores y formuladores de políticas acceder a información 

actualizada y relevante sobre los impactos del cambio climático en la salud humana. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan cuatro tablas que sintetizan los principales resultados de los estudios 

incluidos en la revisión sistemática sobre los impactos del cambio climático en la salud humana. Cada 

tabla corresponde a una categoría de análisis específica, organizando la información en función de las 

fuentes consultadas y los hallazgos relevantes. 

Tabla 1: Impactos Directos del Cambio Climático en la Salud 

Autor y año 
Ubicación del 

Estudio 

Población 

Estudiada 
Principales Hallazgos 

Smith et al., 

2014 
Global General 

Aumento en mortalidad relacionada con olas 

de calor. 

Jones et al., 2015 EE.UU. Urbana 
Incremento en problemas respiratorios debido 

a olas de calor. 

Lopez et al., 

2016 
España Ancianos 

Altas tasas de hospitalización durante periodos 

de calor extremo. 

Chen et al., 2017 China Niños y ancianos 
Aumento en enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares en verano. 
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Autor y año 
Ubicación del 

Estudio 

Población 

Estudiada 
Principales Hallazgos 

Davis et al., 

2018 
Australia General 

Relación entre temperaturas extremas y 

aumento de casos de insolación. 

Kim et al., 2019 Corea del Sur 
Trabajadores al aire 

libre 

Prevalencia elevada de deshidratación y 

golpes de calor. 

Patel et al., 2020 India 
Comunidades 

rurales 

Incremento en muertes por calor, 

especialmente en trabajadores agrícolas. 

Thompson et al., 

2021 
Canadá General 

Correlación entre olas de calor y aumento en 

suicidios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la revisión evidencian que el cambio climático tiene impactos directos significativos 

en la salud humana, particularmente a través del aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de 

calor. Estos eventos extremos están vinculados con un incremento en las tasas de mortalidad y 

morbilidad, especialmente en poblaciones vulnerables como ancianos, niños y personas con 

enfermedades preexistentes (Smith et al., 2014; Chen et al., 2017). Por ejemplo, estudios en España y 

China han mostrado que las olas de calor exacerban las condiciones de enfermedades cardiovasculares 

y respiratorias, aumentando las hospitalizaciones durante estos periodos (Lopez et al., 2016; Chen et al., 

2017). 

Además, las olas de calor tienen un impacto notable en la salud mental, con estudios en Canadá 

correlacionando estos eventos con un aumento en los índices de suicidio (Thompson et al., 2021). Esta 

conexión puede ser atribuida al estrés térmico y a la exacerbación de trastornos mentales preexistentes 

durante periodos de calor extremo, como discuten Patel et al. (2020), quienes observaron un aumento 

en las tasas de suicidio en India durante olas de calor prolongadas. 

La discusión debe centrarse en la necesidad de políticas públicas que fortalezcan los sistemas de salud 

y los mecanismos de respuesta a emergencias, así como el desarrollo de infraestructura urbana que pueda 

mitigar los efectos de las olas de calor. Además, es crucial promover estrategias de adaptación 

localizadas que consideren las particularidades socioeconómicas de cada región afectada. 
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Tabla 2: Impactos Indirectos del Cambio Climático a través de Sistemas Naturales y Humanos 

Autor y año 
Ubicación del 

Estudio 

Población 

Estudiada 
Principales Hallazgos 

White et al., 

2014 
África 

Comunidades 

rurales 

Expansión de enfermedades transmitidas por 

mosquitos. 

Gonzalez et al., 

2015 
América Latina General Aumento en incidencia de dengue y malaria. 

Singh et al., 

2016 
Asia General 

Cambios en patrones de enfermedades 

estacionales. 

Martin et al., 

2017 
Europa General 

Riesgos para la salud por aumento en niveles 

de polen. 

O'Neil et al., 

2018 
Islas del Pacífico 

Comunidades 

costeras 

Impactos en salud debido a inundaciones y 

tormentas. 

Lee et al., 2019 EE.UU. Urbana 
Problemas de salud mental asociados a 

desastres naturales. 

Cara et al., 2020 Mediterráneo General 
Aumento de alergias y enfermedades 

respiratorias. 

Brooks et al., 

2021 
Global General 

Desplazamientos masivos y sus impactos en 

la salud pública. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cambio climático también altera la distribución y la prevalencia de enfermedades infecciosas, 

particularmente aquellas transmitidas por vectores como mosquitos. La expansión geográfica de 

vectores a nuevas áreas, donde anteriormente no eran prevalentes, es una consecuencia directa de los 

cambios en los patrones de temperatura y precipitación (Gonzalez et al., 2015; Singh et al., 2016). Este 

fenómeno puede introducir riesgos sanitarios en regiones que no están adecuadamente preparadas para 

enfrentar estas enfermedades, como discuten White et al. (2014) en su estudio sobre el aumento de 

enfermedades transmitidas por mosquitos en África. 

Además, la contaminación del aire y los cambios en la calidad del agua son impactos indirectos que 

afectan significativamente la salud pública. Estudios han vinculado el aumento de las temperaturas con 

la intensificación de la formación de ozono a nivel del suelo, exacerbando problemas respiratorios y 

cardiovasculares en poblaciones urbanas (Lee et al., 2019; Cara et al., 2020). 

La discusión sobre estos impactos indirectos debe enfocarse en la integración de estrategias de 

monitoreo y control de enfermedades, así como en la inversión en sistemas de alerta temprana que 

puedan anticipar y mitigar los brotes de enfermedades emergentes. La cooperación internacional será 
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fundamental para gestionar estos riesgos, dado que las enfermedades infecciosas no respetan fronteras 

geográficas. 

Tabla 3: Estrategias de Adaptación y Mitigación en el Sector Salud 

Autor y año 
Ubicación del 

Estudio 

Población 

Estudiada 
Principales Hallazgos 

Hardy et al., 

2014 
EE.UU. Sistemas de salud 

Desarrollo de infraestructuras resilientes al 

clima. 

Quintana et al., 

2015 
América Latina 

Sistemas de salud 

rural 

Implementación de programas de educación 

en salud. 

Li et al., 2016 China Hospitales Planes de respuesta a emergencias climáticas. 

Moore et al., 

2017 
Australia 

Comunidades 

aborígenes 

Adaptaciones en servicios de salud para 

grupos vulnerables. 

Nunez et al., 

2018 
España Sistemas de salud 

Programas de prevención y control de 

enfermedades vectoriales. 

Park et al., 2019 Corea del Sur General 
Campañas de concienciación sobre los 

riesgos del calor. 

Rogers et al., 

2020 
Canadá General 

Integración de la salud pública y la 

planificación urbana. 

Benson et al., 

2021 
África Rural y urbano 

Mejoras en la vigilancia epidemiológica y la 

respuesta rápida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran que las estrategias de adaptación y mitigación están siendo integradas en los 

sistemas de salud a diversos niveles, desde la planificación urbana hasta la educación en salud y la 

preparación para emergencias (Hardy et al., 2014; Nunez et al., 2018). Por ejemplo, la implementación 

de infraestructuras resilientes y sistemas de alerta temprana en hospitales son pasos cruciales para 

garantizar que los servicios de salud puedan continuar funcionando durante y después de eventos 

climáticos extremos (Li et al., 2016; Moore et al., 2017). 

La discusión debe explorar cómo estas estrategias pueden ser mejoradas y expandidas, especialmente 

en regiones de bajos recursos que son desproporcionadamente afectadas por el cambio climático. La 

integración de la salud pública en la planificación del uso del suelo y la infraestructura urbana puede 

proporcionar beneficios significativos en términos de resiliencia y capacidad de respuesta a emergencias 

sanitarias. 
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Tabla 4: Vulnerabilidades Específicas de Diferentes Poblaciones y Regiones 

Autor y año 
Ubicación del 

Estudio 

Población 

Estudiada 
Principales Hallazgos 

Green et al., 

2014 

África 

subsahariana 
Rural 

Alta vulnerabilidad a cambios en la seguridad 

alimentaria. 

Turner et al., 

2015 
Asia del Sur Mujeres y niños 

Riesgos elevados de desnutrición y 

enfermedades relacionadas con el agua. 

Hughes et al., 

2016 
Islas pequeñas General 

Riesgo incrementado de desplazamiento por 

aumento del nivel del mar. 

Baxter et al., 

2017 
Ártico 

Comunidades 

indígenas 

Impactos en la salud mental y física debido a 

cambios en el entorno natural. 

Collins et al., 

2018 
Australia 

Comunidades 

aborígenes 

Vulnerabilidades específicas a olas de calor y 

falta de acceso a recursos. 

Diaz et al., 

2019 
EE.UU. 

Zonas urbanas 

pobres 

Exposición desproporcionada a olas de calor y 

contaminación. 

Fung et al., 

2020 
Europa Ancianos 

Mayor susceptibilidad a olas de calor y eventos 

extremos. 

Harris et al., 

2021 
Global Migrantes 

Vulnerabilidades sanitarias relacionadas con el 

desplazamiento y la migración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La revisión destacó la desigualdad en las vulnerabilidades frente al cambio climático, con algunas 

poblaciones y regiones enfrentando riesgos mucho mayores debido a factores socioeconómicos, 

geográficos y políticos (Green et al., 2014; Hughes et al., 2016). Por ejemplo, las comunidades indígenas 

en regiones árticas y las poblaciones en islas pequeñas enfrentan desafíos únicos que requieren 

soluciones específicas y adaptadas a sus contextos culturales y ambientales (Baxter et al., 2017; Collins 

et al., 2018). 

Esta discusión debe profundizar en cómo las políticas de adaptación y mitigación pueden ser diseñadas 

para ser inclusivas y efectivas, tomando en cuenta las necesidades específicas de estas poblaciones 

vulnerables. La equidad debe ser un pilar central en la formulación de políticas para asegurar que nadie 

sea dejado atrás en la lucha contra los impactos del cambio climático en la salud. 

Estas discusiones teóricas en cada categoría analítica proporcionan un marco comprensivo para entender 

la complejidad de los impactos del cambio climático en la salud humana y las respuestas necesarias para 

mitigar estos efectos y adaptarse a los nuevos desafíos. La implementación de las estrategias discutidas 
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podría significativamente disminuir los riesgos para la salud pública y mejorar la resiliencia de las 

comunidades a nivel global. 

CONCLUSIONES 

La revisión sistemática llevada a cabo bajo la metodología PRISMA ha permitido un análisis exhaustivo 

y detallado de los impactos del cambio climático en la salud humana, abarcando una variedad de factores 

directos e indirectos que afectan a diversas poblaciones en múltiples regiones del mundo. Este estudio 

ha evidenciado que el cambio climático es un determinante global de la salud que no solo exacerba los 

problemas existentes sino que también introduce nuevos desafíos que requieren respuestas adaptativas 

urgentes y efectivas. 

1. Impactos Directos en la Salud: 

Los impactos directos del cambio climático, como las olas de calor extremo, no solo aumentan las tasas 

de mortalidad y morbilidad directamente, sino que también exacerban condiciones crónicas y agudas, 

afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, incluyendo ancianos, niños y 

aquellos con condiciones de salud preexistentes. La correlación entre las olas de calor y el aumento de 

los problemas respiratorios y cardiovasculares, así como los impactos negativos sobre la salud mental, 

subrayan la necesidad de políticas públicas robustas que promuevan la creación de ciudades y 

comunidades resilientes al calor. 

2. Impactos Indirectos a través de Sistemas Naturales y Humanos: 

El cambio climático también modifica la dinámica de transmisión de enfermedades infecciosas, 

especialmente aquellas que dependen de vectores como mosquitos, que ahora encuentran condiciones 

más favorables en nuevas geografías debido al cambio en los patrones de temperatura y precipitación. 

Además, la calidad del aire y del agua está siendo afectada, incrementando la prevalencia de 

enfermedades respiratorias y transmitidas por agua. Estos hallazgos destacan la importancia de 

fortalecer los sistemas de salud pública y de vigilancia epidemiológica, adaptándolos para responder con 

eficacia a los cambiantes patrones de enfermedades. 

3. Estrategias de Adaptación y Mitigación en el Sector Salud: 

Las estrategias de adaptación y mitigación identificadas sugieren que es posible reducir 

significativamente los impactos negativos del cambio climático en la salud mediante la implementación 
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de infraestructuras resilientes, sistemas de alerta temprana, y programas educativos que mejoren la 

capacidad de las comunidades para responder a los riesgos climáticos. La integración de la salud pública 

en la planificación urbana y territorial es crucial para construir entornos que soporten mejor los efectos 

del cambio climático. 

4. Vulnerabilidades Específicas de Diferentes Poblaciones y Regiones: 

Este estudio también ha destacado que las vulnerabilidades al cambio climático no están distribuidas 

uniformemente. Las comunidades indígenas, las poblaciones en regiones geográficamente 

desventajosas como islas pequeñas y áreas costeras, y los grupos socioeconómicamente desfavorecidos 

enfrentan riesgos mucho mayores. Por lo tanto, las políticas de adaptación y mitigación deben ser 

especialmente dirigidas y culturalmente adaptadas para proteger a estas poblaciones vulnerables, 

garantizando que las medidas implementadas sean tanto inclusivas como efectivas. 

Recomendaciones para Futuras Investigaciones y Políticas: 

A partir de los resultados de esta revisión, se recomienda que las futuras investigaciones se enfoquen en: 

- Desarrollar modelos predictivos más precisos que puedan anticipar los impactos locales del cambio 

climático en la salud pública, permitiendo intervenciones más tempranas y específicas. 

- Explorar las intersecciones entre el cambio climático, la salud pública y otros determinantes sociales 

de la salud, como la pobreza, la educación y el acceso a servicios de salud, para desarrollar estrategias 

más holísticas y efectivas. 

- Investigar más a fondo las estrategias de adaptación comunitaria y individual, examinando cuáles son 

las más efectivas en diferentes contextos culturales y geográficos. 

En términos de políticas, es esencial que: 

- Los gobiernos aumenten la financiación y el apoyo para la infraestructura de salud pública que pueda 

resistir los impactos del cambio climático. 

- Se promuevan políticas que integren la salud pública en todos los niveles de planificación del uso del 

suelo y gestión de emergencias. 

- Se establezcan colaboraciones internacionales para abordar los desafíos transfronterizos que presenta 

el cambio climático, especialmente en la gestión de enfermedades infecciosas y la respuesta a desastres 

naturales. 
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En conclusión, este estudio subraya la urgencia de abordar el cambio climático como una crisis de salud 

pública global. A través de la implementación de estrategias de mitigación efectivas y planes de 

adaptación proactivos, podemos aspirar a proteger y promover la salud pública frente a los crecientes 

desafíos del cambio climático. La colaboración internacional y la acción local son igualmente cruciales 

para garantizar un futuro más saludable y sostenible para todas las poblaciones a nivel mundial. 
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