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Resumen
Introducción: La sequía es un fenómeno climático extremo con graves repercusiones en la salud humana, afectando especialmente 
a poblaciones vulnerables. La escasez de agua potable y alimentos contribuye a la desnutrición, enfermedades infecciosas y estrés 
térmico, además de agravar problemas de salud mental y aumentar la mortalidad en comunidades expuestas. El objetivo es analizar 
los efectos de la sequía en la salud de las personas, considerando la vulnerabilidad intrínseca del territorio chileno e incorporando el 
enfoque One Health, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. Material y métodos:  Se realizó una 
revisión narrativa utilizando la estrategia PRISMA, con la pregunta: ¿Cuáles son los efectos sociosanitarios de la sequía en Chile en los 
últimos 20 años? Se aplicaron términos MeSH en cuatro bases de datos, estableciendo criterios de inclusión y exclusión. De un total de 
102 artículos, se seleccionaron 60, organizados en categorías como efectos globales, salud mental, nutrición, mortalidad, salud infantil 
y de la mujer, enfermedades infecciosas y respiratorias, impactos socioeconómicos y políticas públicas.
Resultados: Los hallazgos revelan que la sequía agrava desigualdades en salud, afecta la seguridad alimentaria e hídrica, incrementa en-
fermedades y repercute en el bienestar psicológico y social. Sin embargo, se evidenció una escasa literatura epidemiológica nacional que 
explique estos efectos. Se requiere fortalecer la investigación transdisciplinaria y estrategias de adaptación basadas en evidencia científica. 
Es fundamental la implementación de políticas con enfoque One Health y una gobernanza eficiente del agua para mitigar impactos.
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Abstract 
Introduction: Drought is an extreme climatic phenomenon with severe repercussions on human health, particularly affecting vulne-
rable populations. The scarcity of drinking water and food contributes to malnutrition, infectious diseases, and heat stress while also 
exacerbating mental health issues and increasing mortality in exposed communities. This study aims to analyze the effects of drought 
on human health, considering the intrinsic vulnerability of Chile’s territory and incorporating the One Health approach, which recognizes 
the interconnection between human, animal, and environmental health. Material and Methods: A narrative review was conducted 
using the PRISMA strategy, addressing the following question: What have the socio-health effects of drought in Chile over the past 20 
years been? MeSH terms were applied in four databases with defined inclusion and exclusion criteria. Out of 102 articles, 60 were se-
lected and categorized into topics such as global effects, mental health, nutrition, mortality, child and women’s health, infectious and 
respiratory diseases, socioeconomic impacts, and public policies. Results: Findings indicate that drought exacerbates health inequalities, 
threatens food and water security, increases disease prevalence, and impacts psychological and social well-being. However, there is a 
lack of national epidemiological literature explaining these effects. Strengthening transdisciplinary research and implementing eviden-
ce-based adaptation strategies is crucial. It is essential to establish policies with a One Health approach and effective water governance 
to mitigate the impacts of the climate crisis on health and protect the most affected communities.
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Introducción

Desde hace algunos años se ha descrito en el mundo una mayor 
frecuencia de eventos climatológicos tales como olas de calor, ci-
clones, inundaciones, incendios forestales y sequías a consecuencia 
del cambio climático. Dichos eventos se han correlacionado con 
efectos adversos en la salud planetaria y humana (OMS, 2021 a).
América Latina se proyecta como una de las regiones del mundo 
donde los efectos e impactos del cambio climático serán más in-
tensos. Según el Reporte del Estado del Clima en América Latina 
y El Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 
2021), las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el 
récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 
2020 son la nueva normalidad que espera a América Latina (No-
ticias ONU, 2021).

Entre los diferentes eventos climáticos extremos, las sequías se 
consideran el fenómeno más complejo, destructivo y costoso, 
así como el menos entendido. Pueden definirse desde distintas 
perspectivas. Meteorológicamente existe una ausencia prolongada 
de precipitaciones; hidrológicamente se observa un declive en 
el volumen de las fuentes de agua superficiales y subterráneas; 
socialmente las fuentes de agua se hacen insuficientes para suplir 
las demandas hídricas de la población y las actividades económicas 
(Valiente Marcos, 2001). Su estudio es particularmente difícil dado 
que se presentan de forma lenta y sus impactos son mayormente 
indirectos y acumulativos en el tiempo. Aun así, se estima que el 
15% de los desastres en la naturaleza son causados por las sequías 
representando el 59% de las muertes causadas por eventos climá-
ticos extremos (Salvador et al., 2020). 

Chile es particularmente susceptible a las sequías. El último informe 
de evaluación de cambio climático del IPCC (Intergovernmental 
panel on Climate Change) advierte sobre el aumento en la tempe-
ratura, disminución de las precipitaciones y olas de calor son cada 
vez más frecuentes e intensas en nuestro territorio (Ramajo, 2022). 
Se ha observado una disminución exponencial de la superficie de 
los principales lagos y un marcado declive en las precipitaciones, 
con un déficit superior al 75 %, en buena parte de la zona cen-
tro-sur desde el año 2010 hasta la fecha. Es la primera vez que se 
observa en Chile una condición seca tan persistente en el registro 
histórico, por lo que este periodo se ha denominado mega sequía 
(Fuentealba et al., 2021). 

Con frecuencia, frente a eventos de destrucción del medio ambiente 
por eventos de sequía, incendios, huracanes o inundaciones se suelen 
poner el foco de manera más relevante en la salud de las personas, 
sin embargo, debemos recordar que el concepto de salud implica 

integrar al medio ambiente y las otras especies vivas con las que 
los seres humanos convivimos ya sean estos animales o plantas. 
Ejemplo de la estrecha relación entre especies se da por ejemplo 
en la producción de alimentos cárnicos y vegetales y su directa 
dependencia con los recursos hídricos disponibles o la creciente 
resistencia antimicrobiana producto de antifúngicos, antivirales, 
antiparasitarios en la agricultura, salud humana y animal (McEwen 
& Collignon, 2018).

El enfoque One Health resume lo anterior en cuanto a que propo-
ne abordar las respuestas en salud humana de manera integral y 
coordinada con la salud de los animales, plantas y medio ambiente 
(agua, aire, suelo) (Sinclair, 2019). Este enfoque es además el que 
se está promoviendo a través de instituciones mundiales tales 
como: Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (OMS, 2023). El 
medio ambiente es el entorno en que convivimos todas las especies 
y es, por tanto, relevante mirar los fenómenos de salud-enferme-
dad- atención de manera ampliada e interrelacionada.

El objetivo de esta revisión es dar a conocer los efectos del fenó-
meno de la sequía en la salud de las personas, considerando la 
vulnerabilidad intrínseca de nuestro territorio. Este análisis se lleva 
a cabo desde una perspectiva integral, basada en el enfoque de 
Una Salud (One Health), el cual reconoce la interconexión entre la 
salud humana, animal, vegetal y medioambiental.

Según este trabajo, se encontró una correlación entre períodos de 
sequía, medidos a través del índice estandarizado de precipitaciones 
(SPI), y diversos efectos adversos en salud detallados a continuación.

Metodología

Se realizó una búsqueda de bibliografía mediante estrategia PRISMA. 
La pregunta de revisión fue: ¿Cuáles son los efectos sociosanitarios 
de la sequía en Chile los últimos 20 años? Para ello se utilizaron 
los términos MESH en 4 bases de datos Pubmed, Scopus, EBSCO 
y BVS (Tabla 1). Criterios de inclusión: los artículos seleccionados 
fueron 60 de un total 102 y abordaron los siguientes temas: efectos 
globales (8 estudios) salud mental (10), nutrición (6), mortalidad 
(3), salud infantil (10), salud de la mujer (7), enfermedades infec-
ciosas (2) enfermedades respiratorias (4), mortalidad (3), efectos 
socioeconómicos (4) y políticas públicas (3). Incluyendo 3 artículos 
que abordaban de forma directa o indirecta el impacto en Chile.
Criterios de exclusión: Se excluyeron artículos no disponibles para 
revisión de texto completo, cartas al editor, columnas de opinión, 
noticias, extractos de libros y protocolos de investigación.
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Tabla 1: número de artículos encontrados según el buscador utilizado.

Términos de búsqueda Especificadores Buscador utilizado Resultados Filtrado por título -tipo de publicación

((“Droughts”[Mesh]) AND “Health”[-
Mesh]) AND “Chile”[Mesh]

Título, Abstract, Palabras clave

Idiomas:
-inglés

-español

Año: 2000- 2024

Pubmed 0 0

EBSCO 0 0

BVS 0 0

SCOPUS 5 2

((“Droughts”[Mesh]) AND “Heal-
th”[Mesh]) 

Título, Abstract, Palabras clave

Idiomas:
-inglés

-español

Año: 2000- 2024

Pubmed 59 16

EBSCO 505 62

BVS 60 10

Scopus 250 11

Resultados

Son varias las externalidades en salud humana producto de la 
intervención del medio ambiente y en particular a los eventos 
de sequía. Problemas en la producción y acceso a alimentos, au-
mento de enfermedades infecciosas tanto diarreicas, respiratorias, 
transmitidas por vectores entre otros. Despojo de los lugares de 
habitación histórica, pérdida de patrimonio material de las familias, 
migración a otros entornos son algunos de sus efectos en salud. 
En la Figura 1 se detallan los principales hallazgos. 

Figura 1: principales correlaciones en salud en ambientes de sequía.  
Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se detallan cada una de las correlaciones encon-
tradas divididas por grandes temas.

Relación entre sequías y nutrición

La OMS junto a otros organismos sobre seguridad alimentaria y 
nutrición en el mundo destacan que la hambruna continúa creciendo 
por tercer año consecutivo. Un estudio destaca que “la variabilidad 
y las condiciones extremas climáticas son los principales factores 
responsables del reciente crecimiento del hambre a nivel mundial 
y una de las causas principales de las últimas crisis alimentarias”. 
Un ejemplo de ello es la sequía presente en Centroamérica por 
el fenómeno “El Niño”, sobre todo en los años 2015 y 2016 en El 
Salvador, Guatemala, Honduras, lo que ha provocado gran impacto 
en la oferta alimentaria local (FAO et al., 2024).

En general, se describe un aumento de la prevalencia de malnu-
trición calórico-proteica, déficit de micronutrientes y retraso en el 
crecimiento en todos los grupos etarios, desde el periodo prenatal 
hasta la adultez mayor, de las poblaciones expuestas a periodos de 
gran sequía. El mayor volumen de evidencia se centra en infantes 
de 0 a 5 años de países con ingresos bajos a medios (Stanke et 
al., 2013; Kumar et al., 2014; Belesova et al., 2019; Abiona, 2022; 
Lieber et al., 2022).

En países de altos ingresos no se encontró asociación con malnu-
trición por déficit, pero sí con mayor consumo de alimentos de 
bajo aporte nutricional y alto contenido de sal, grasas saturadas y 
azúcar refinada (Friel et al., 2014).

Relación entre sequías y enfermedades infecciosas

La emergencia y evolución de enfermedades infecciosas es multifac-
torial. Sin embargo, se observa un aumento de éstas producto de las 
condiciones ambientales incluyendo la sequía, por ejemplo, en las 
infecciones de transmisión fecal oral e infecciones cutáneas durante 
periodos de sequía (Belesova et al., 2019; El-Sayed & Kamel, 2022).
Las sequías pueden provocar empeoramiento en la calidad del aire, 
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además de aumentar el riesgo de incendios forestales y tormentas 
de arena. Los elementos arrastrados por dichos eventos pueden 
generar irritación en la vía aérea, lo que aumenta la probabilidad 
de contraer infecciones respiratorias agudas y contribuye con el 
empeoramiento de las enfermedades respiratorias crónicas (CDC, 
2023). Otro efecto del ámbito de las sequías y su repercusión en la 
salud humana es producto de la escasez hídrica para la producción 
de alimentos con el consiguiente déficit en la ingesta proteico y 
calórica (Belesova et al., 2019; Salvador et al., 2020; Sena & Ebi, 2021). 

Las consecuencias de la falta de agua se amplían hacia enferme-
dades infecciosas, incluyendo las respiratorias (Smith et al., 2014; 
Machado-Silva et al., 2020; Salvador et al., 2020; Wang et al., 2021).

Según esto, se ha observado una correlación entre períodos de 
sequía e ingresos hospitalarios y mortalidad por causas respi-
ratorias, especialmente en menores de 5 años y mayores de 60 
años. Las partículas en suspensión, especialmente las de diámetro 
inferior a 10 micrómetros (PM10) y 2.5 micrómetros (PM2.5), son 

reconocidas globalmente como indicadores clave de la calidad del 

aire. Su tamaño les permite penetrar profundamente en el sistema 

respiratorio, llegando incluso al torrente sanguíneo. La exposición 

a estas partículas se ha asociado con un aumento en la incidencia 

y severidad de enfermedades respiratorias, como el asma y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como con 
afecciones cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la 
Salud, la materia particulada es un indicador sustitutivo habitual 
de la contaminación del aire, y existen sólidos datos científicos que 
demuestran su impacto negativo en la salud humana (OMS,2021b).

Los territorios estudiados incluyen zonas urbanas de China, re-
giones de España y la porción brasileña de la selva de Amazonas. 
La severidad de las sequías fue medida utilizando el índice de 
precipitación estandarizado (SPI). Este indicador registra las pre-
cipitaciones mensuales a lo largo de un período no menor de 30 
años y permite comparar la cantidad de precipitación recibida en 
un período específico con la cantidad de precipitación histórica de 
referencia para ese mismo período. (Villazón Gómez et al., 2021). 

En la selva amazónica se encontraron efectos similares en morta-
lidad por causa respiratoria, excepto en las hospitalizaciones por 
asma que no se vieron influidas. La hipótesis planteada para este 
fenómeno tiene relación con el incremento en la incidencia de 
enfermedades respiratorias observado durante períodos de sequía 
prolongada, lo cual puede explicarse por el aumento en la polución 
atmosférica, originado tanto por la reducción de la dispersión de 
contaminantes debido a la menor humedad ambiental como por 
la concomitancia con incendios forestales de gran magnitud. Du-
rante estos eventos, la combinación de partículas en suspensión  

(PM2.5 y PM10), compuestos orgánicos volátiles y gases tóxicos 
como el monóxido de carbono (CO) y el ozono troposférico (O3) 
genera un ambiente altamente nocivo para la salud respiratoria. Este 
efecto es particularmente significativo en poblaciones vulnerables, 
como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias 
preexistentes, que presentan una mayor susceptibilidad a la infla-
mación y disfunción pulmonar inducida por estos contaminantes. 
Además, la duración y severidad del impacto en la salud respiratoria 
pueden estar moduladas por factores climáticos adicionales, como 
la intensidad y persistencia de la sequía, la topografía de la región 
afectada y la densidad de la vegetación susceptible a incendios. 
(Smith et al., 2014; Machado-Silva et al., 2020; Salvador et al., 2020; 
Wang et al., 2021). 

El verano del año 2017 la zona centro-sur de Chile fue afectada 
por un mega incendio forestal entre las regiones de Coquimbo 
y La Araucanía. Dicho evento fue bautizado como “tormenta de 
fuego” y marcó un precedente a nivel mundial por su magnitud 
e intensidad. La inusual gravedad de este evento fue propiciada 
por el contexto de la mega sequía y la extensa plantación de es-
pecies arbóreas introducidas altamente inflamables como: pino 
y eucaliptus (Deutsche Welle, 2023). Se estima que el 54% de la 
población del país se vio expuesta a niveles de polución extrema a 
causa de este evento y que al menos 76 muertes prematuras, 140 
hospitalizaciones por causa respiratoria y 69 hospitalizaciones por 
causa cardiovascular se podrían atribuir a ello (Bowman et al., 2019).

También en periodos posteriores a episodios de gran sequía se 
ha reportado un aumento de las enfermedades transmitidas por 
vectores. Los principales mosquitos vectores de virus transmitidos 
por artrópodos como el Dengue, Fiebre Amarilla, Zika, entre otros, 
aumentaron su proliferación principalmente en depósitos de agua 
de áreas urbanas. Se plantea que los periodos de sequía implica-
rían una disminución de la competencia vectorial y depredadores 
de estos insectos, así como una presión selectiva sobre ellos que 
propiciaría su crecimiento, existiendo mayor cantidad y abarcando 
otras áreas (Brown et al., 2014).

En Chile, durante el siglo XX, el mosquito “Aedes aegypti” vector 
del virus Dengue, se distribuyó desde la frontera norte hasta las 
cercanías de Caldera (región de Atacama), posteriormente se 
declaró su erradicación de Chile continental oficialmente en 1961 
(González et al., 2016). Sin embargo, desde 2016 se reporta su pre-
sencia permanente en la región de Arica y Parinacota y desde abril 
del 2023 el vector fue hallado en las comunas de los Andes y San 
Esteban, en la región de Valparaíso (González et al., 2016; Oficina 
de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, 2024). Esto ameritó 
que se decretara alerta sanitaria por “Aedes aegypti” y “Anopheles 
pseudopunctipennis” desde la región de Arica y Parinacota hasta 



38

                            ARS MEDICA  Revista de Ciencias Médicas   Volumen 50 número 1 año 2025
ISSN: 0719-1855. Dirección de Extensión y Educación Continua, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Este trabajo está licenciado bajo CC BY-SA 4.0.

González-Mena et al.

la región Metropolitana, siendo esto una amenaza real para la 
emergencia del virus dengue en Chile (Ministerio de Salud,  2023). 
Estudios de ciencias veterinarias y ambientales indican que existe 
idoneidad climática para A. aegypti en Chile continental, desde el 
área tropical del norte hasta regiones templadas, principalmente 
en zonas costeras. La población potencialmente expuesta podría 
alcanzar 1,8 millones de personas (Alaniz et al., 2017). 

Otra externalidad negativa de los períodos de sequía sería el in-
cumplimiento del esquema vacunación en menores de 1 año en 
África Subsahariana entre los años 2011-2019. Las vacunas incluidas 
en el estudio fueron Bacillus Calmette-Guerin (BCG) Difteria-Téta-
nos-Pertussis (DTP) Sarampión y Polio. Se encontró una asociación 
negativa entre la ocurrencia de sequía al momento del nacimiento 
y cumplimiento del esquema de vacunación (Nagata et al., 2021). 

Salud mental

La prevalencia de trastornos del ánimo ha aumentado en la pobla-
ción de zonas rurales expuestas a sequía. En estudios publicados 
(realizados principalmente en Australia) la población adulta obtuvo 
baja puntuación en escalas de bienestar socioemocional, especial-
mente entre quienes se dedican a la actividad agropecuaria. Por 
otra parte, la población infanto-juvenil, comparada con población 
del mismo grupo etario en el mismo lugar tres años antes y con 
habitantes de zonas urbanas durante el mismo período, reportó 
signos de agotamiento mental y sintomatología ansiosa con mayor 
frecuencia (Dean & Stain, 2010; Carnie et al., 2011; Stain et al., 2011; 
Barreau et al., 2017).

En nuestro país se cuenta con el antecedente de un estudio 
realizado en la comunidad agrícola de Cerro Blanco-Limarí, una 
de las tantas que ha sido afectada por los efectos de la sequía. 
Mediante un análisis cualitativo se exploraron sus percepciones 
donde un 95% de las personas reportaron efectos negativos en 
su salud y bienestar, e identificaron como principales estresores 
la pérdida de la fuente de sustento y la separación de las familias 
debido al éxodo de jóvenes en busca de oportunidades (Alfaro 
& Cortés, 2011). 

Salud y género

Los roles de género son construcciones sociales que modulan los 
comportamientos, actividades, expectativas y oportunidades que 
se consideran apropiados en un determinado contexto sociocul-
tural para todas las personas. Además, el género hace referencia 
a las relaciones entre las personas y a la distribución del poder en 
esas relaciones, siendo uno de los factores determinantes de las 
inequidades en salud (Arcaya et al., 2015).

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública 
mundial, reconocido como tal por la OMS (OPS, 2025). En este 
ámbito la evidencia no es contundente respecto de la asociación 
entre violencia de género y sequías. Se ha encontrado evidencia 
respecto de una fuerte asociación entre sequías y comportamien-
to de violencia física hacia las mujeres de parte de sus parejas 
principalmente en África (Epstein et al., 2020), sin embargo, otro 
estudio de tipo multicéntrico el cual comparó 63 países de América 
Latina, Asia y África no encontró evidencia que apoye esa relación 
(Cooper et al., 2021).

Los mecanismos de la violencia hacia las mujeres asociado a 
períodos de sequía no están claros, aunque se podría conjeturar 
que las mujeres que viven en áreas más marginadas socialmente 
resienten de mayor manera los efectos del cambio climático en 
los territorios, al residir en zonas rurales, vivir de la agricultura, 
tener menores años de escolaridad, etc. Un fenómeno climático 
donde convergen las determinantes sociales de la salud tanto 
estructurales como intermedias. 

Respecto de la inseguridad alimentaria, la literatura internacional 
confirma una situación de desventaja para las mujeres como con-
secuencia de menores ingresos, estado civil (tener o no pareja), 
entre otros (de Sousa et al., 2019, Giacoman et al., 2021). En Chile 
particularmente, un estudio reveló que existe una disparidad de 
género de 5.3% en detrimento de las mujeres en cuanto a sufrir 
inseguridad alimentaria en el país (hombres jefes de hogar 10.9% 
v/s mujeres jefas de hogar 16.2%) (Silva et al., 2023).

Discusión y conclusiones

Según lo que hemos analizado, la sequía en Chile tendrá profundos 
efectos sociosanitarios, afectando el acceso al agua potable y la 
seguridad alimentaria, especialmente en comunidades rurales. La 
escasez hídrica impacta la salud pública, aumentando enfermedades 
por consumo de agua contaminada y problemas de higiene. Por 
otro lado, genera estrés y ansiedad en la población, afectando su 
bienestar mental y la desigualdad se profundiza, ya que los sectores 
más vulnerables tienen menos acceso a soluciones hídricas. Dado 
que son escasos los estudios realizados en Chile, es fundamental 
generar más información local al respecto que sirvan para la toma 
de decisiones y así implementar políticas de gestión sostenible del 
agua para mitigar estos impactos y proteger la salud de la población.

Otro ejemplo de lo anterior está en relación con lo que acontece 
en contextos de sequías y violencia de género. A pesar de que la 
literatura no es robusta en establecer asociaciones causales, es 
una ventana de oportunidad a mirar las problemáticas de género 
desde una mirada ecológica, ya que la violencia es un asunto de 
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salud pública, que redunda en riesgos para la salud, vislumbrando 
grupos específicos de la población que se verían afectados en mayor 
cuantía y aunque la evidencia científica no es muy cuantiosa en 
este ámbito, sí revela un síntoma al cual hay que prestar atención 
cuando se ejerce el rol profesional médico y nos muestra la necesi-
dad de incorporar enfoque de género en nuestras intervenciones 
en salud (Chrisler & Ferguson, 2006; Algur et al., 2021; Austin et al., 
2021; Cooper et al., 2021).

La salud mental es también otra esfera humana afectada por el 
cambio climático y el deterioro en el ambiente por escasez de 
agua. Los hallazgos sugieren que la incertidumbre económica 
y la precarización de las condiciones de vida en estos contextos 
pueden generar un entorno propicio para el desarrollo de proble-
mas de salud mental. Uno de los factores clave que emerge de la 
evidencia encontrada es el papel de la inseguridad económica y 
la inestabilidad laboral en la generación de estrés crónico, lo que a 
su vez impacta negativamente la salud mental de las comunidades 
afectadas (Torres, 2019). En este sentido, es relevante considerar la 
implementación de estrategias de mitigación que no solo aborden 
las consecuencias económicas de la sequía, sino que también in-
corporen enfoques de salud mental y apoyo psicosocial. Políticas 
públicas que fomenten la resiliencia de estas comunidades, me-
diante el fortalecimiento de redes de apoyo social y programas de 
intervención psicológica, podrían contribuir a reducir el impacto 
negativo de estos eventos ambientales en la salud mental de la 
población rural (Rodríguez Quiroga et al., 2022).

Entre las estrategias para poder abordar la problemática de las 
sequías, las transdisciplinarias e integradoras de distintos actores 
de la comunidad parecen ser las más adecuadas dado sus com-
plejas y variadas implicancias. La estrategia One Health toma estos 
elementos y nos permite entender la salud como un fenómeno 
ecológico, en donde los seres humanos, los animales y el medio 
ambiente están interconectados y cohabitan un mismo espacio 
ambiental. Este enfoque busca soluciones sostenibles mediante 
la colaboración entre disciplinas como la medicina humana, la 
veterinaria, la ecología y la salud pública, promoviendo respuestas 
coordinadas ante desafíos sanitarios vinculados a la crisis hídrica. 
En este contexto, el Plan de Acción de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (WOAH) establece medidas clave para fortalecer la 
resiliencia ante los impactos de la sequía, abordando tanto la salud 
de los ecosistemas como la seguridad alimentaria y el bienestar 
animal. Estas estrategias incluyen la vigilancia epidemiológica para 
prevenir enfermedades zoonóticas asociadas a la escasez de agua, 
el fortalecimiento de políticas de gestión de recursos hídricos y la 
implementación de tecnologías innovadoras para la conservación 
del agua. Además, se promueve la educación ambiental y la parti-

cipación comunitaria en la toma de decisiones, garantizando una 
adaptación más equitativa y sostenible frente a la crisis climática 
(FAO et al., 2023).

La OMS sugiere resaltar una vez más la necesidad de cooperación 
regional e internacional, ya que los peligros asociados a los fenóme-
nos hidrometeorológicos, como sequías prolongadas, tormentas 
extremas, huracanes e inundaciones, afectan a múltiples sectores 
y no respetan fronteras. Estos eventos pueden desencadenar crisis 
humanitarias, inseguridad alimentaria, brotes de enfermedades 
infecciosas y desplazamientos masivos de población, lo que agrava 
la estabilidad social y económica en las regiones afectadas. A pesar 
de la urgencia de la situación, el sistema de gobernanza global no 
ha sido eficaz para movilizar los recursos hacia los países en vías de 
desarrollo. Como señala la OMS, hay escasez de financiamiento para 
la acción climática, especialmente en lo que respecta a medidas 
de adaptación, como la construcción de infraestructura resiliente, 
el acceso a tecnologías de gestión del agua y el fortalecimiento 
de los sistemas de salud pública. La falta de inversión en estos 
sectores deja a muchas naciones en situación de vulnerabilidad, 
obligándolas a depender de la ayuda externa para hacer frente a los 
vertiginosos cambios que conlleva la crisis climática (OMS, 2025).

Los países en vías de desarrollo enfrentan un mayor riesgo debido 
a su limitada capacidad de respuesta y adaptación. Los índices 
de desigualdad, como el Índice de Gini, reflejan la brecha econó-
mica y social dentro de estas naciones, donde las comunidades 
más empobrecidas son las más afectadas por la falta de acceso 
a agua potable, saneamiento y servicios de salud. Por ende para 
abordar esta crisis, es crucial que los recursos se focalicen en áreas 
prioritarias como: infraestructura hídrica sostenible, sistemas de 
salud resilientes, programas de seguridad alimentaria, educación 
y desarrollo de capacidades comunitarias y fortalecimiento de la 
gobernanza climática (Hallegatte et al.,2019)

Sin duda este trabajo plantea desafíos, una de las limitaciones radica 
en la escasa evidencia nacional sobre el tema, así como también 
la poca literatura epidemiológica que intente explicar los efectos 
del cambio climático sobre la salud humana, más allá del acceso 
a los alimentos y agua. Se insta entonces a ampliar la mirada en 
futuros trabajos científicos en donde converjan la epidemiología 
ambiental, social y humana para abordar estas particularidades. 
Es esencial implementar políticas con un enfoque integral para 
reducir el impacto de la crisis climática, especialmente las sequías, 
en la salud planetaria. Se requiere fortalecer la investigación 
transdisciplinaria y estrategias de adaptación basadas en eviden-
cia científica. La integración del enfoque One Health en políticas 
públicas y sistemas de salud es clave para la sostenibilidad de los 
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ecosistemas y la protección de comunidades vulnerables. La go-
bernanza del agua debe ser una prioridad para mitigar los efectos 
adversos. Sin acciones urgentes, la sequía seguirá profundizando 
las desigualdades y afectando la salud global.
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