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RESUMEN
La Salud Planetaria, aunque está estrechamente vinculada al enfoque integral de Una Salud, trasciende sus límites al 
destacar que la salud humana no solo está interconectada con la de los animales y los ecosistemas, sino que también depende 
directamente de los límites ecológicos y la integridad de los sistemas planetarios que sostienen la vida e, indirectamente, 
se ve influenciada por las dinámicas económicas, políticas y sociales que ejercen fuerzas sobre la salud colectiva y sobre 
los sistemas que garantizan nuestra supervivencia. En América Latina, una región rica en biodiversidad, pero altamente 
vulnerable al cambio climático, la integración de la Salud Planetaria en la educación superior es crucial para preparar a los 
futuros profesionales de la salud para enfrentar los desafíos por venir. Este artículo esboza los pilares fundamentales de la 
educación en Salud Planetaria, incluyendo la interconexión entre la salud humana y ambiental, la resiliencia climática, la 
justicia ambiental, la sostenibilidad y la colaboración interdisciplinaria. Se discuten estrategias para incorporar estos pilares 
en los currículos de educación en salud en la región mediante la reforma curricular, la capacitación docente, la colaboración 
internacional y las herramientas de aprendizaje digital. Se examinan los principales desafíos de implementación, como las 
limitaciones financieras, la resistencia cultural y la inequidad tecnológica. Finalmente, el artículo enfatiza la importancia de 
un enfoque colectivo y adaptable para integrar con éxito la Salud Planetaria en la educación superior de América Latina, 
empoderando a los futuros profesionales para abordar los problemas de salud relacionados con el clima de manera efectiva 
y equitativa.
Palabras clave: Salud planetaria, Cambio climático, Salud humana, Salud ambiental, Educación superior, Educación en 
salud, Latinoamérica, Resiliencia climática, Colaboración interdisciplinaria, Justicia ambiental.

SUMMARY
Planetary Health, while closely linked to the comprehensive approach of  One Health, goes beyond its scope by emphasizing 
that human health is not only interconnected with that of  animals and ecosystems but also directly depends on the ecological 
boundaries and the integrity of  planetary systems that sustain life and, indirectly, influenced by economic, political, and 
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social dynamics that exert forces on collective health and the systems ensuring our survival. In Latin America, a region rich in 
biodiversity but highly vulnerable to climate change, integrating Planetary Health into higher education is crucial to preparing 
future health professionals to face forthcoming challenges. This article outlines the fundamental pillars of  Planetary Health 
education, including the interconnectedness of  human and environmental health, climate resilience, environmental justice, 
sustainability, and interdisciplinary collaboration. Strategies for incorporating these pillars into health education curricula 
in the region are discussed, such as curriculum reform, teacher training, international collaboration, and digital learning 
tools. Key implementation challenges are examined, including financial constraints, cultural resistance, and technological 
inequities. Finally, the article underscores the importance of  a collective and adaptable approach to successfully integrating 
Planetary Health into higher education in Latin America, empowering future professionals to effectively and equitably 
address climate-related health issues.
Keywords: Planetary health, Health education, Climate change, Latin America, Environmental health, Climate resilience, 
Environmental justice, Interdisciplinary collaboration

Introducción
La crisis ambiental global amenaza no solo el 
equilibrio ecológico, sino que también repre-
senta una amenaza directa a la salud humana y 
animal, en especial en regiones vulnerables como 
América Latina. “Una Salud” (One Health) es un 
enfoque integral y unificador que busca equili-
brar y optimizar de manera sostenible la salud 
de las personas, los animales y los ecosistemas. 
Este concepto reconoce la estrecha relación e in-
terdependencia entre la salud humana, la de los 
animales domésticos y silvestres, las plantas y el 
entorno natural, incluyendo los ecosistemas en 
su totalidad (“One Health Initiative” 2024). El 
concepto se asocia estrechamente con el de Salud 
Planetaria, el cual subraya que la salud humana 
depende de los límites ecológicos y la integridad 
de los sistemas que sustentan la vida en el planeta 
(Valladares, Cantera, y Escudero 2022, 144).

En efecto, la Salud Planetaria amplía la perspec-
tiva de Una Salud, resaltando que las acciones de 
cada sector —incluyendo los sistemas económi-
cos, las políticas ambientales y las prácticas so-
ciales— afectan tanto la salud humana como la 
de nuestro entorno compartido. Ambas visiones 
se complementan y potencian al reconocer que 
la degradación ambiental, el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad tienen repercusio-
nes profundas en la salud pública, requiriendo 

un abordaje multisectorial (United Nations En-
vironment Programme 2024). Al vincular seres 
humanos, animales, el ambiente y los diversos 
ecosistemas que integramos, el lente de Salud 
Planetaria permite abordar el espectro completo 
del control de enfermedades: desde la prevención 
hasta el tratamiento, la planificación, la respues-
ta, los costos y la gestión, contribuyendo así a la 
seguridad sanitaria global. Este enfoque es apli-
cable en niveles comunitarios, subnacionales, na-
cionales, regionales y globales, y se basa en una 
gobernanza compartida y eficaz, además de la 
comunicación, colaboración y coordinación en-
tre sectores. La implementación de Una Salud 
y su integración con la Salud Planetaria facili-
ta la comprensión de los co-beneficios, riesgos y 
oportunidades necesarias para avanzar hacia so-
luciones equitativas e integrales que resguarden 
tanto la salud humana como la del planeta en su 
conjunto.

Durante décadas hemos estado sacrificando la 
salud de las generaciones futuras para lograr ga-
nancias económicas y de desarrollo en el presen-
te (Whitmee et al. 2015). Al explotar de manera 
insostenible los recursos naturales, la civilización 
humana ha florecido, pero ahora corre el riesgo 
de sufrir graves efectos sobre la salud debido a la 
degradación de los sistemas de soporte vital de la 
naturaleza en el futuro. Los efectos sobre la salud 
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derivados de los cambios ambientales, como el 
cambio climático, la acidificación de los océanos, 
la degradación de los suelos, la escasez de agua, 
la sobreexplotación de los recursos pesqueros y 
la pérdida de biodiversidad, plantean serios desa-
fíos a los avances globales en salud de las últimas 
décadas y probablemente se volverán cada vez 
más dominantes en la segunda mitad de este siglo 
y en adelante. Hoy en día, el 25 % de las muertes 
globales están relacionadas con factores ambien-
tales modificables (World Health Organization 
2024). Estas tendencias sorprendentes están im-
pulsadas por patrones de consumo y desarrollo 
tecnológico altamente inequitativos, ineficientes 
e insostenibles, junto con un descontrolado creci-
miento demográfico (Whitmee et al. 2015).

La educación superior en salud, por su parte, 
enfrenta desafíos significativos, especialmente en 
el contexto de un entorno en rápida evolución 
donde factores como el cambio climático, las des-
igualdades en salud y el avance de nuevas tecno-
logías transforman las necesidades formativas de 
los futuros profesionales de la salud. A nivel glo-
bal, muchas instituciones de educación superior 
están comenzando a reconocer la importancia 
de incorporar la perspectiva de Salud Planetaria, 
aunque aún es incipiente en muchos currículos 
(Trombetta, Rech, y Stein 2023).

Según una revisión global de la investigación so-
bre estrategias efectivas de promoción y comu-
nicación en la intersección del cambio climático 
y la salud (Uppalapati et al. 2023), en 2022 los 
médicos fueron considerados los profesionales 
más confiables a nivel mundial. En encuestas 
nacionales realizadas en Estados Unidos y Rei-
no Unido, que también evaluaron la confianza 
pública en otras categorías de profesionales de 
la salud, las enfermeras y farmacéuticos fueron 
percibidos como igual de confiables e incluso, en 

algunos casos, más confiables que los médicos.  
Investigadores han analizado la posibilidad de 
incluir la Salud Planetaria en los currículos de 
profesiones de la salud. Un estudio global de 
Omrani et al. 2020 reveló que solo el 15 % de las 
2.817 facultades de medicina encuestadas en 112 
países incluían el cambio climático y la salud en 
sus planes de estudio. Otro estudio (Shea, Knowl-
ton, y Shaman 2020) analizó la inclusión de esta 
temática en 84 de 160 miembros institucionales 
del Consorcio Global sobre Educación en Clima 
y Salud (GCCHE), descubriendo que el 63 % de 
ellos ofrece algún tipo de educación en clima y 
salud como parte de algún curso obligatorio. La 
gran mayoría reportó desafíos a la hora de inte-
grar estas temáticas al currículo, principalmente 
por falta de interés o de recursos, ya sean huma-
nos o financieros, para llevarlo adelante.

La incorporación de la Salud Planetaria en los 
planes de estudios de educación superior es cru-
cial, especialmente si se lo analiza desde la pers-
pectiva de la adaptación y mitigación del cambio 
climático. La salud y el bienestar humano están 
inextricablemente ligados a la salud del planeta 
(Trombetta, Rech, y Stein 2023). Ignorar esta co-
nexión sería negar la realidad de que la degrada-
ción ambiental, impulsada en gran medida por 
el cambio climático, tiene consecuencias directas 
e indirectas en la salud humana. Los profesio-
nales de la salud del mañana deberán adaptar-
se a nuevas patologías, ya que se enfrentarán a 
los crecientes impactos del cambio climático en 
la salud, como el aumento de las enfermedades 
transmitidas por vectores, la inseguridad alimen-
taria e hídrica y los problemas de salud mental 
relacionados con eventos climáticos extremos 
(Myers et al. 2022). Por otro lado, incluir la Sa-
lud Planetaria en los currículos puede inspirar a 
los estudiantes a convertirse en defensores de la 
mitigación al cambio climático. Al comprender 
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la magnitud de la crisis climática y sus impactos 
en la salud, los futuros profesionales de la salud 
pueden participar en estrategias como la reduc-
ción de la huella de carbono en hospitales, el uso 
eficiente de recursos en instalaciones sanitarias 
y la promoción de energías renovables. Además, 
podrán abogar por políticas y prácticas que pro-
muevan la sostenibilidad ambiental y social desde 
el sector salud (World Health Organization - Cli-
mate Change and Health; Environment, Climate 
Change and Health 2024).

Como se observa, el médico ocupa un rol cen-
tral no solo en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, sino también en la educación de 
sus pacientes y sus familias. Esta posición de con-
fianza convierte al médico en una fuente clave 
de información sobre temas que, aunque parez-
can distantes, afectan de manera directa la salud 
de quienes atiende. Comunicar cómo los fenó-
menos climáticos extremos o la pérdida de bio-
diversidad pueden impactar a las comunidades 
y a sus miembros más vulnerables permite a los 
pacientes entender la urgencia de adaptarse y to-
mar medidas preventivas. Con recomendaciones 
prácticas, el médico puede ayudar a reducir tan-
to el nivel de exposición como la vulnerabilidad 
de sus pacientes, promoviendo no solo la protec-
ción individual, sino también una mayor resilien-
cia comunitaria frente a estos cambios.

El rol de profesionales y trabajadores de la salud 
va más allá de la atención clínica, posicionándose 
como actores clave en la generación de políticas 
públicas y educación comunitaria frente a los 
riesgos climáticos. En un contexto de diálogo, el 
profesional de la salud puede, por ejemplo, traba-
jar junto a las comunidades para identificar cómo 
el calor extremo afecta la salud, especialmente en 
poblaciones vulnerables como adultos mayores, 
personas con enfermedades crónicas o trabaja-

dores al aire libre. Este intercambio permite no 
solo explicar cómo el calor puede agravar con-
diciones cardíacas o respiratorias, sino también 
co-crear estrategias prácticas, como adaptar ho-
rarios de exposición o mejorar el acceso a agua 
potable y espacios frescos. Además, al integrar el 
conocimiento científico y las experiencias de los 
pacientes, el profesional puede fomentar un cam-
bio cultural hacia la sostenibilidad, ayudando a 
las personas a comprender cómo acciones indivi-
duales, como reducir su huella de carbono, están 
interconectadas con su salud y la del planeta.

Una amplia encuesta multinacional realizada en 
2020 a profesionales de medicina y enfermería 
mostró que casi todos los participantes compren-
dían que el cambio climático causado por el ser 
humano es una realidad, que ya está afectando 
la salud humana de diversas maneras y que estos 
impactos, probablemente, se intensificarán en el 
futuro (Kotcher et al. 2021). De manera similar, 
otra encuesta a profesionales de medicina física 
y rehabilitación encontró que casi todos (96 %) 
coincidían en que el cambio climático está ocu-
rriendo, y la mayoría consideró que su origen era 
en su totalidad (16 %) o principalmente (57 %) 
debido a actividades humanas (Campbell 2023).

En América Latina, si bien se observa una de-
manda creciente por la formación en salud que 
integre dimensiones ambientales, ecológicas y so-
ciales, la adopción de estos enfoques es limitada 
y varía considerablemente entre países e institu-
ciones. Las facultades de salud en la región aún 
están muy orientadas hacia modelos biomédicos 
tradicionales, donde las ciencias clínicas domi-
nan el currículo. Esto deja poco espacio para 
contenidos interdisciplinarios (Peres et al. 2023).

Además, la falta de inversión en infraestructura 
educativa y en investigación limita la capacidad 
de las instituciones latinoamericanas para formar 
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profesionales en áreas emergentes como la medi-
cina climática o la salud ambiental. Las oportu-
nidades para acceder a programas de formación 
en estas áreas suelen depender de iniciativas in-
ternacionales o de alianzas con organizaciones 
no gubernamentales y agencias globales, lo que 
evidencia una brecha significativa entre las nece-
sidades de la región y la oferta educativa disponi-
ble (Dolci et al. 2019).

Este artículo se basa en una revisión narrativa 
que integra literatura académica y técnica rele-
vante sobre Salud Planetaria y su implementa-
ción en la educación superior en salud en Amé-
rica Latina. Las fuentes de información fueron 
seleccionadas a partir de una búsqueda en bases 
de datos académicas reconocidas y reportes de 
organizaciones internacionales clave en el tema. 
El análisis se centró en identificar pilares funda-
mentales, estrategias educativas y desafíos especí-
ficos de implementación en la región, utilizando 
un enfoque cualitativo para interpretar los ha-
llazgos y desarrollar recomendaciones aplicables 
al contexto latinoamericano.

El estado de inclusión 
de la Salud Planetaria 
en la educación 
superior
La Salud Planetaria, un campo que reconoce la 
interdependencia entre la salud humana y los 
sistemas naturales de la Tierra, exige que los 
profesionales de la salud estén equipados con el 
conocimiento y las habilidades para abordar los 
complejos desafíos que plantea el cambio climá-
tico para la salud. A su vez, existe un interés cada 
vez mayor por parte de los profesionales en la 
integración de la Salud Planetaria en la educa-

ción superior, particularmente en las facultades 
de medicina. Sin embargo, a pesar de esta cre-
ciente demanda, la oferta sigue siendo limitada 
(Álvarez-García et al. 2021).

Aunque muchos académicos y educadores insis-
ten en la necesidad de incorporar la educación 
sobre cambio climático en los programas de 
formación médica, este enfoque se centra, pre-
dominantemente, en países de altos ingresos. 
A pesar del reconocimiento creciente sobre las 
consecuencias del cambio climático en la salud, 
existe una notable brecha en la capacitación y 
formación de los profesionales de la salud en los 
países de ingresos bajos y medianos (LMICs), di-
ficultando su capacidad para responder de ma-
nera efectiva a las crisis sanitarias vinculadas al 
ambiente. Esta limitación reduce la habilidad de 
los profesionales para implementar estrategias de 
tratamiento y prevención basadas en evidencia 
y para fomentar la conciencia comunitaria. En 
contextos donde los eventos climáticos extremos 
son cada vez más comunes, las pérdidas humanas 
y materiales son mayores, lo cual resalta la nece-
sidad de que los profesionales de la salud desa-
rrollen competencias en gestión de emergencias 
y manejo post-desastre. Sumado a esto, las insti-
tuciones de salud y los responsables de políticas 
que carecen de conocimientos en cambio climá-
tico podrían no percibir la necesidad de dichas 
iniciativas pedagógicas, perpetuando así el statu 
quo (Astorga, Sório, y Bauhoff 2023).

La alfabetización climática entre los profesiona-
les de la salud resulta clave para que puedan par-
ticipar eficazmente en estos procesos y contribuir 
de forma relevante en los resultados esperados. 
Para enfrentar estos desafíos, es imprescindible 
un enfoque multidimensional que implique la 
participación de líderes y educadores en salud, 
para reconocer las dificultades específicas del 
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contexto y construir visiones y estrategias com-
partidas que fortalezcan la comunidad sanitaria 
y transformen la educación en salud de manera 
significativa (Mazumder y Hossain 2024).

A nivel global, los Estados Unidos son un referen-
te histórico en la innovación educativa en Salud 
Planetaria para futuros profesionales de la salud 
(Lokmic-Tomkins et al. 2024). Incluso, en 2015 
bajo la presidencia de Obama, la Casa Blanca 
lideró la firma del Compromiso Climático de los 
Educadores de Salud, donde 118 instituciones de 
15 países (incluyendo Australia, India, Malasia, 
China, Singapur, Ecuador, México, Sudáfrica, 
Canadá y varios países europeos) se sumaron a 
otras tantas que declararon que trabajarán para 
asegurar que sus estudiantes, la próxima genera-
ción de profesionales de la salud, estén prepara-
dos, a través de educación y entrenamiento, para 
atender efectivamente los impactos en la salud 
del cambio climático, como así también asegurar 
que el mundo tenga un grupo de expertos en cli-
ma y cambio climático (White House 2015).

La Escuela de Medicina de Harvard se ha enfo-
cado en la integración longitudinal, es decir, en 
lugar de crear cursos independientes, ha optado 
por integrar el tema del cambio climático en los 
cursos preexistentes a lo largo de todo el trans-
curso del ciclo formativo. El impulso de un grupo 
de estudiantes de medicina, a través de “Students 
for Environmental Action in Medicine” (SEAM), 
ha desempeñado un papel fundamental en la 
promoción en dicha universidad de la educación 
sobre el cambio climático. El grupo trabajó en 
conjunto con profesores para desarrollar conte-
nido curricular y abogar por la integración del 
cambio climático en todos los cursos. En 2023, 
Harvard aprobó formalmente “Cambio Climá-
tico, Medio Ambiente y Salud” como un tema 
curricular para transmitir un marco de compe-

tencias específico. Este hito institucional garanti-
za que el cambio climático se aborde en los cua-
tro años del plan de estudios de medicina (Kline 
et al. 2024; Brouillette 2024; Ennis 2024).

Por su parte, la Escuela de Medicina de Stanford 
puso un énfasis importante en los determinantes 
ambientales de la salud como los efectos de los 
medicamentos en la vulnerabilidad al calor, los 
protocolos de evacuación hospitalaria en caso de 
desastres y la importancia de los filtros de aire 
y las mascarillas para protegerse del humo de 
los incendios forestales. También, los profesores 
están trabajando para reducir la huella de car-
bono del hospital y minimizar los residuos médi-
cos, concientizando sobre la responsabilidad del 
sector salud en la crisis climática. Al igual que 
Harvard, Stanford utiliza casos clínicos para ilus-
trar los impactos del cambio climático en la salud 
(Brouillette 2024; Cheng 2024).

La Escuela de Medicina de la Universidad de 
Colorado ha notado la necesidad de educar a los 
profesionales de la salud en diferentes etapas de 
su entrenamiento. Es por eso que ha integrado, 
por un lado, la temática del cambio climático en 
su currículum de medicina. En el primer año, se 
presentan casos clínicos relacionados con el cam-
bio climático mientras que, en el segundo y tercer 
año, los estudiantes aprenden a tratar los efectos 
del cambio climático en la salud. En el último año, 
se discuten estrategias para comunicar este tema 
con los pacientes. Se pone el énfasis en el contex-
to del paciente y en los determinantes ambienta-
les de salud a la vez que se evita utilizar términos 
que politicen la temática. Adicionalmente, para 
médicos ya recibidos se desarrolló una beca enfo-
cada en la política científica sobre clima y salud. 
Esta beca tiene como objetivo principal formar 
médicos que se conviertan en líderes regionales y 
nacionales en temas de cambio climático y salud 
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y ya ha graduado a aproximadamente 25 médi-
cos, muchos de estos, han liderado programas 
de salud climática en otras universidades de los 
EE.UU., como en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington y el GCCHE (Global 
Consortium on Climate and Health Education) 
de la Universidad de Columbia, que incluye más 
de 360 escuelas de medicina, enfermería, farma-
cia, salud pública, veterinaria, odontología y tra-
bajo social. Este consorcio ofrece también cursos 
certificados online, gratuitos y adaptados a las di-
ferentes regiones del mundo, para que los pro-
fesionales puedan convertirse en líderes locales. 
Asimismo, un conglomerado de universidades 
estadounidenses creó el repositorio de Recur-
sos Climáticos para la Educación en Salud, que 
brinda materiales revisados por expertos (Global 
Consortium on Climate and Health Education 
2023). Por último, en el verano boreal de 2024, 
el Diploma en Clima y Salud de la Universidad 
de Colorado graduó a su primera promoción de 
profesionales de diversos campos cuyo programa 
incluyó 300 horas de estudio teóricas-prácticas 
en cinco temáticas que sientan las bases de la 
medicina climática, los sistemas de salud sus-
tentables, la respuesta a desastres, la resiliencia 
comunitaria y los desafíos globales. Así, se bus-
ca formar una generación de profesionales de 
la salud que pueda liderar conversaciones y co-
municar eficientemente a líderes de opinión en 
los sectores público, privado y social (Moutinho 
2024; Global Consortium On Climate and Heal-
th Education 2023; Daley 2024).

La Alianza por la Salud Planetaria es un con-
sorcio de más de 450 universidades, organiza-
ciones no gubernamentales, institutos de inves-
tigación y entidades gubernamentales de más 
de 75 países, comprometido con comprender y 
abordar el cambio ambiental global y sus impac-
tos en la salud a través de una vasta colección 

de recursos (Planetary Health Alliance, 2024).  
Por otro lado, es fácil encontrar materiales edu-
cativos en internet, que van desde casos de estu-
dio clínico hasta herramientas de comunicación 
(Medicine for a Changing Planet, 2023). Otra 
gran iniciativa fundada por un grupo de estu-
diantes es la Tarjeta de Reporte de Salud Plane-
taria. Esta herramienta está basada en métricas 
y sirve para evaluar y mejorar el contenido de 
Salud Planetaria en las escuelas de profesionales 
de la salud (The Planetary Health Report Card, 
2023). Publica los resultados anualmente y ya se 
encuentra presente en más de 100 escuelas de 
medicina en 15 países.

Por su parte, en el sector salud en Latinoamérica 
la educación en Salud Planetaria se presenta a 
otra escala. Así, en 2020 en Brasil se lanzó un 
curso online sobre la materia, pionero en la re-
gión, masivo, abierto y dirigido a profesionales 
de la atención primaria con el fin de democrati-
zar la educación en este campo. En un contexto 
de crisis sociopolítica-ambiental sin precedentes 
en el país, más de 2 700 personas pudieron apro-
vechar los recursos otorgados por este curso para 
promover estrategias que cumplan con el lema 
“pensar globalmente, actuar localmente” (Floss 
et al. 2021).

En otros países de la región, como Ecuador o 
Colombia, se desarrollaron programas de Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible (ESD), en 
el primero a través del Plan Nacional de Edu-
cación Ambiental, mientras que en el segundo 
a través de cierta legislación que promueve una 
mirada integral de desarrollo sostenible inter-
sectorial entre universidades, organizaciones, 
empresas, asociaciones y administraciones pú-
blicas (Valderas, 2024).

El consorcio GCCHE, mencionado previamen-
te, ha apoyado diferentes iniciativas locales en 
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Latinoamérica. En efecto, este consorcio lanzó 
el curso online “Respuesta al cambio climático 
para la salud en el Caribe”, junto a EarthMe-
dic y el Instituto de Meteorología e Hidrología 
del Caribe (CIMH). Igualmente, lanzó el curso 
“Respuesta al cambio climático para la salud en 
América Latina”, en este caso en colaboración 
con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y con el Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Global (IAI). De ma-
nera similar, la Universidad de las Indias Occi-
dentales desarrolló un programa de formación 
para líderes de comunidades con un enfoque in-
terdisciplinario en “Una Salud” (WHO, GCHA 
y Civil Society 2023).

Cabe destacar que en noviembre de 2021 la 
Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental 
(SIBSA) organizó el primer Congreso Virtual 
Latinoamericano sobre Salud Ambiental y en 
marzo 2023 realizó el primer Congreso Híbri-
do Latinoamericano sobre Salud Planetaria, 
en Concepción, Chile, instancia que priorizó el 
trabajo colaborativo, la educación y la divulga-
ción de temáticas relacionadas (SIBSA, 2023). A 
su vez, en Chile existen iniciativas líderes en la 
región como la Sociedad Chilena de Salud Pla-
netaria (SoChiSaP) que busca fomentar el desa-
rrollo de la Salud Planetaria a través de la pro-
moción del diálogo y el conocimiento científico 
(SoChiSaP, 2022) y Gea, Salud Planetaria, que es 
un programa de cultura científica de la Universi-
dad Autónoma de Chile enfocado en abordar las 
problemáticas de la crisis del agua, la conducta 
alimentaria y el desarrollo urbano (Universidad 
Autónoma de Chile, 2023).

Los pilares de la 
educación en Salud 
Planetaria
La era del Antropoceno, dominada por la acción 
humana, exige nuevos enfoques transformativos, 
inclusivos, integrativos y, a veces hasta disrupti-
vos para enseñar y aprender con el fin de lograr 
alcanzar los objetivos deseados de Salud Plane-
taria. En este sentido, Redvers, Faerron Guzmán 
y Parkes (2023) señalan claramente que la edu-
cación se rehace en la práctica y plantean una 
visión de educación superior en Salud Planetaria 
que consta de tres elementos interconectados, la 
compasión, el conocimiento y la reflexión, que 
guían el aprendizaje a través de ciclos iterativos 
de sentimientos, pensamiento y acción.

La compasión, como motor de cambio social y 
ecológico, nos impulsa a actuar con equidad y 
justicia a través de la empatía y la integración 
de aspectos afectivo-emocionales en el proceso 
de aprendizaje. En este sentido, la educación su-
perior tiene un papel fundamental. En relación 
con el segundo elemento, en lugar de limitarse a 
formar profesionales con conocimiento fáctico y 
habilidades duras útiles para el mercado laboral, 
las instituciones educativas deberían promover 
un modelo de conocimiento pluralista, que inte-
gre saberes tradicionales y contemporáneos. Esta 
perspectiva integral permitiría a los estudian-
tes desarrollar las competencias necesarias para 
abordar los complejos desafíos ambientales de 
manera sistémica y equitativa. En relación con 
el tercer elemento, la reflexión crítica, como eje 
transversal de todo proceso educativo, nos invita 
a cuestionar nuestras propias posiciones y las es-
tructuras de poder que nos rodean y enmarcan 
la experiencia de enseñanza y aprendizaje, favo-
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reciendo una comprensión más profunda de los 
desafíos globales.

A su vez, para preparar adecuadamente a la 
próxima generación de profesionales de la salud, 
la educación en Salud Planetaria debe integrar 
los siguientes pilares fundamentales:

1. Comprensión profunda de la ciencia del clima: Los 
estudiantes deben comprender los mecanis-
mos del cambio climático, incluyendo tanto el 
efecto invernadero como el papel de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (World 
Health Organization - Climate Change and 
Health; Environment, Climate Change and 
Health 2024). Entender la variedad de im-
pactos del cambio climático y la degradación 
ambiental, desde la deforestación y la conta-
minación de agua, aire y suelos, el derreti-
miento de los glaciares, el aumento del nivel 
y acidificación de los océanos, las alteraciones 
en las corrientes marinas y de los vientos, en 
la frecuencia de precipitaciones y la mayor in-
tensidad y duración de eventos climáticos ex-
tremos es necesaria para comprender ex post 
las consecuencias que estos traen.

2. Comprensión de la interdependencia entre salud huma-
na y salud ambiental: La interdependencia entre 
la salud humana y la salud de los ecosistemas 
naturales es uno de los conceptos fundamen-
tales en Salud Planetaria. Las actividades hu-
manas, como la deforestación, los cambios de 
uso de la tierra, la minería y la agricultura 
intensiva, han alterado los ecosistemas natu-
rales, afectando el aire, el agua, el suelo y la 
biodiversidad de los cuales dependen tanto los 
seres humanos como los animales.

Es imprescindible comprender los mecanis-
mos fisiopatológicos por los que estas alte-
raciones impactan en la salud humana, así 

como lograr un profundo entendimiento de 
las potenciales vías de exposición ambiental, 
incluyendo desastres naturales y eventos cli-
máticos extremos, cambios en la calidad y 
cantidad de agua, inseguridad alimentaria, 
enfermedades relacionadas al calor extremo, 
la contaminación del aire, las enfermedades 
transmitidas por vectores, zoonosis y las alte-
raciones de salud mental. Además, es crucial 
relacionar estos eventos con los impactos en 
los sistemas cardiovascular, respiratorio, re-
productivo, neurológico, inmunológico, a ni-
vel psiquiátrico, oncológico e infeccioso (Kli-
ne et al. 2024; Yglesias-González et al. 2022).  
Entender y reconocer que esta crisis múlti-
ple es un asunto de justicia climática, que los 
efectos del cambio climático no se distribuyen 
de manera uniforme, y que las poblaciones 
vulnerables —como las comunidades de ba-
jos ingresos, las minorías étnicas y raciales, las 
mujeres, los niños y las niñas, las personas ma-
yores, las personas con enfermedades crónicas 
y discapacidades y las personas que trabajan 
al aire libre—, son desproporcionadamente 
afectadas (UNDP Climate Promise, 2023).

Proveer herramientas para aplicar este cono-
cimiento en la práctica clínica no solamente 
mejora la salud de la población, sino que tam-
bién reduce costos en los sistemas de salud. 
Acompañar con estrategias para establecer 
planes de tratamiento con el fin de eficientizar 
la atención y optimizar el uso de recursos ten-
drá una relevancia especial, particularmente 
en regiones como Latinoamérica (Herrmann 
et al. 2022).

3. Enfoque en las soluciones y co-beneficios para la 
salud: La educación en Salud Planetaria no 
debe centrarse solo en los problemas, sino 
también en las soluciones. Los estudiantes de-
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ben aprender sobre estrategias de mitigación 
y la importancia de la transición a energías 
renovables, estrategias de adaptación como 
el desarrollo de sistemas de alerta temprana 
para eventos climáticos extremos y los co-be-
neficios para la salud que estas traen. Las so-
luciones climáticas pueden mejorar la salud 
humana, como la mejora de la calidad del aire 
a través de la reducción de la contaminación 
impacta directamente en la salud respiratoria 
y cardiovascular (World Health Organization 
- Climate Change and Health; Environment, 
Climate Change and Health 2024).

4. Habilidades de comunicación efectiva: Como se ha 
visto previamente, los profesionales de la sa-
lud son voces de confianza y están bien po-
sicionados para comunicar los riesgos y las 
soluciones de un tema tan complejo. Para 
ello, es importante que puedan adaptar sus 
mensajes a diferentes audiencias de manera 
de comunicarse eficazmente con pacientes, 
colegas, responsables políticos y el público en 
general. En un tema tan controversial y tan 
sesgado por intereses políticos, es útil saber 
contrarrestar la información errónea sobre 
el cambio climático y la salud con evidencia 
científica sólida. Además, a pesar de que el 
efecto de imágenes impactantes pueda ser efi-
caz, enfatizar los beneficios para la salud de 
las acciones climáticas es un enfoque positivo 
que conduce a soluciones.

5. Fomento del activismo y el liderazgo: Los profesio-
nales de la salud tienen la responsabilidad de 
abogar por políticas que protejan la salud pú-
blica del cambio climático. La educación en 
Salud Planetaria debe capacitarlos para inte-
ractuar con los responsables políticos y abo-
gar por políticas climáticas que promuevan la 
salud, involucrar a las comunidades en la ac-

ción climática, promover prácticas sostenibles 
en el sistema de salud y abogar por la reduc-
ción de la huella ambiental del sector salud. 
Además, los sistemas de salud deben proveer 
de recursos a los profesionales interesados en 
abordar estas temáticas, para poder hacerlo 
de manera eficiente dentro de los tiempos es-
tablecidos de consulta (Uppalapati et al. 2023)

6. Integración de un enfoque centrado en la equidad: La 
justicia ambiental y social es otro pilar esen-
cial, y enfatiza la necesidad de abordar las 
desigualdades en la exposición a riesgos am-
bientales. Para ello, es clave reconocer que 
los impactos del cambio climático y la degra-
dación de los ecosistemas afectan de manera 
desproporcionada a las poblaciones margina-
das. En consecuencia, resulta esencial com-
prender la importancia de diseñar interven-
ciones de salud pública que no solo atiendan 
a las necesidades de la mayoría, sino también 
a las de las poblaciones vulnerables. Además, 
los futuros profesionales pueden desarrollar 
habilidades para trabajar en equipo con líde-
res comunitarios, organizaciones no guberna-
mentales y gobiernos locales en la creación 
de políticas equitativas de salud y medio am-
biente para promover la justicia ambiental y 
el abordaje de las causas estructurales de la 
vulnerabilidad como la pobreza, la discrimi-
nación y la falta de acceso a recursos. Aunque 
temas como la salud, la alimentación, el agua, 
la energía y el ambiente se vinculan a preocu-
paciones sectoriales específicas, la colabora-
ción transectorial y transdisciplinaria resulta 
fundamental para enfrentar desafíos como la 
aparición de enfermedades infecciosas, la re-
sistencia antimicrobiana, la seguridad alimen-
taria e hídrica, así como para promover la in-
tegridad de nuestros ecosistemas (Malmqvist 
y Oudin 2024).
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La integración y 
adaptación de 
los pilares de la 
educación en Salud 
Planetaria al contexto 
latinoamericano
La integración de estos pilares en los planes de 
estudio de las facultades de medicina y otras ins-
tituciones de educación superior es esencial para 
dotar a los futuros profesionales de la salud con 
las herramientas y conocimientos necesarios para 
enfrentar los desafíos futuros. Vale la pena aclarar 
que en Latinoamérica muchas comunidades están 
al resguardo de agentes y promotores comunita-
rios de salud por lo que la educación superior en 
Salud Planetaria no debe restringirse, únicamen-
te, a las facultades de medicina y enfermería, sino 
que debe abarcar a todas las profesiones que abo-
gan por el bienestar de su población.

Los planes de estudio deben ser integrales, lon-
gitudinales y basados en competencias que abor-
den la Salud Planetaria de manera interdiscipli-
naria, involucrando a profesores de diferentes 
campos, como medicina, salud pública, ciencias 
ambientales y ciencias sociales. La colaboración 
entre instituciones académicas, organizaciones 
de salud pública y responsables políticos es cru-
cial para promover la educación en Salud Pla-
netaria y asegurar que los futuros profesionales 
estén preparados para proteger la salud pública 
en un mundo cambiante.

Adaptar e integrar estos conceptos al contexto de 
Latinoamérica requiere un abordaje estratégico 
que considere las particularidades específicas de 
la región. Para ello, a la hora de comunicar se 
debe enfatizar la relevancia local, conectando los 
conceptos de Salud Planetaria con los problemas 

de salud y ambiente que afectan directamente a 
las comunidades latinoamericanas (World Health 
Organization - Climate Change and Health; En-
vironment, Climate Change and Health 2024). 
A pesar de que la región es responsable de un 
porcentaje bajo de las causas de la crisis planeta-
ria, se debe apelar al sentido de responsabilidad 
común pero diferenciada, ayudando a entender 
que hay que seguir reclamando por acciones 
concretas y porque los grandes contaminantes 
cumplan con el financiamiento para pérdidas y 
daños, sin perder el impulso para buscar solucio-
nes locales. Por eso, para motivar la acción, se 
debe transmitir el sentido de urgencia junto con 
la sensibilidad suficiente para evitar el pesimis-
mo y los pensamientos apocalípticos, pero con la 
suficiente convicción de que las acciones que se 
tomen hoy definirán el futuro de las próximas ge-
neraciones (Capel et al. 2023).

Como en todas las regiones, existen actores claves 
en Latinoamérica a los que debemos sensibilizar 
especialmente para promover cambios de raíz en 
instituciones educativas y sanitarias de los estra-
tos público y privado. Incorporar a este cambio 
a líderes académicos, tomadores de decisiones, 
formadores de políticas, profesionales de la salud 
y voceros de la comunidad es necesario para lo-
grar cambios fundacionales y duraderos (Omrani 
et al. 2020; WHO, GCHA y Civil Society 2023).

Así como la comunicación debe adaptarse al 
contexto, así lo tienen que hacer los recursos 
educativos. Puede parecer obvio, pero proveer 
de materiales educativos en español y portugués, 
idiomas predominantes en la región, como así 
también en lenguas indígenas de América Latina, 
facilitará el acceso a la información y formación. 
Así, utilizar ejemplos y estudios de caso relevan-
tes para el contexto latinoamericano aumenta 
la pertinencia de la enseñanza y facilita la com-
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prensión de los desafíos locales (Floss et al. 2021; 
World Health Organization - Climate Change 
and Health; Environment, Climate Change and 
Health 2024). A su vez, reconocer y valorar los 
saberes ancestrales de los pueblos indígenas de 
la región enriquece la comprensión de la Salud 
Planetaria y promueve un enfoque holístico de la 
salud (Myers et al. 2022).

La promoción de la investigación en Salud Pla-
netaria en la región es vital para generar evi-
dencia local y orientar las políticas públicas, 
además, ampliar la oferta de programas de pos-
grado, becas y oportunidades de especialización 
en Salud Planetaria en la región permite for-
mar profesionales capacitados para liderar estas 
iniciativas (Uppalapati et al. 2023; Brouillette 
2024; Moore 2021).

El trabajo en redes y movimientos globales de 
Salud Planetaria facilita el acceso a recursos, el 
intercambio de conocimientos y la colaboración 
internacional. Fortalecer estos lazos, a la vez que 
se empoderan a las comunidades para compren-
der y abordar los desafíos de la Salud Planetaria 
es la base para construir resiliencia y promover 
la justicia social.

Desafíos y limitaciones 
en la implementación 
de programas de 
Salud Planetaria en 
educación superior 
en salud en Latino 
América
A pesar de la creciente necesidad de contar con 
profesionales de la salud capacitados para enfren-

tar los desafíos asociados a la Salud Planetaria, 
la educación superior en salud, especialmente 
en América Latina, todavía presenta una brecha 
significativa en el abordaje de estas temáticas. 
Las universidades y facultades de ciencias de la 
salud, en su mayoría, aún priorizan una enseñan-
za tradicional centrada en modelos biomédicos, 
sin integrar la formación en áreas que aborden 
de manera integral la relación entre salud, medio 
ambiente y sociedad.

A su vez, Latinoamérica enfrenta varios obstácu-
los importantes al intentar desarrollar educación 
superior en salud con un enfoque en Salud Pla-
netaria. Entre ellos, se encuentran tanto barreras 
estructurales como limitaciones culturales y de 
recursos, que dificultan esta integración en los 
programas académicos. A continuación, se des-
tacan las limitaciones más predominantes para 
la región:

1. Falta de financiamiento y recursos: La educación 
en salud en la región suele recibir recursos 
limitados, lo que reduce la capacidad de las 
instituciones para crear programas nuevos y 
especializados. Incorporar la Salud Planeta-
ria implica desarrollar programas curriculares 
interdisciplinarios, formar a los docentes en 
temas complejos y adquirir recursos tecno-
lógicos para simulaciones y análisis de datos 
ambientales. La falta de financiamiento sos-
tenido, además, restringe la posibilidad de 
establecer alianzas con instituciones de otros 
países que podrían ser clave en la transmisión 
de experiencias y en la actualización de cono-
cimientos.

2. Deficiencia en infraestructura y tecnología: Muchas 
instituciones educativas en Latinoamérica no 
cuentan con infraestructura adecuada ni con 
la tecnología necesaria para la enseñanza de 
temas complejos como el cambio climático y 
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su impacto en la salud. La falta de acceso a 
tecnologías de vanguardia, como plataformas 
de simulación o herramientas de análisis de 
datos, limita la capacidad de ofrecer una edu-
cación práctica y actualizada en Salud Plane-
taria y exacerba las desigualdades regionales.

3. Resistencia institucional y curricular: La integra-
ción de temas de Salud Planetaria requiere un 
cambio en el enfoque tradicional de la educa-
ción en salud, que en muchas universidades 
se basa en un modelo clásico, estático, cen-
trado en la atención a enfermedades y en la 
medicina individual. La falta de voluntad ins-
titucional para reformar los programas aca-
démicos, sumado a estructuras rígidas y poco 
dinámicas, retrasa la adaptación a enfoques 
que aborden los determinantes ambientales 
y sociales de la salud, impidiendo una visión 
integral y preventiva.

4. Falta de formación y capacitación docente: 
Como se mencionó anteriormente, en la re-
gión, existe una baja oferta educativa para 
formadores, por lo que docentes y profesiona-
les pueden carecer de formación en temas de 
Salud Planetaria y en metodologías de ense-
ñanza interdisciplinaria, un aspecto esencial 
para abordar estos temas complejos.

5. Barreras políticas y económicas: Las políticas 
de salud y educación en muchos países de la 
región no priorizan la salud ambiental y pla-
netaria como áreas estratégicas. La falta de 
incentivos y regulaciones que promuevan la 
inclusión de la Salud Planetaria en los planes 
educativos limita el progreso, a la vez que la 
inestabilidad política en algunos países hace 
difícil establecer políticas a largo plazo. A ni-
vel económico, la dependencia nacional y re-
gional de industrias extractivas o contaminan-
tes también puede representar un conflicto de 

intereses, dificultando el impulso de una agen-
da educativa que priorice la sostenibilidad y la 
salud ambiental.

6. Acceso desigual a la educación superior: En 
América Latina, las comunidades pobres y 
marginadas, incluidas las poblaciones indí-
genas, a menudo soportan la peor parte de 
los impactos ambientales debido a su cer-
canía a fuentes de contaminación o la falta 
de acceso a servicios básicos de salud. Esta 
desigualdad aumenta su vulnerabilidad ante 
eventos climáticos extremos y enfermedades 
relacionadas con la contaminación ambiental.  
Sumado a eso, en algunos países de la región, 
el acceso a la educación superior sigue siendo 
desigual, lo que limita las oportunidades de 
muchos estudiantes de ingresar a programas 
de salud en general, y a áreas especializadas 
como la Salud Planetaria en particular. Esta 
desigualdad reduce la cantidad de profesiona-
les capacitados específicamente en el contexto 
latinoamericano.

7. Falta de investigación y datos locales: A pesar 
de que la región cuenta cada vez con más ins-
tituciones y recursos orientados a la investiga-
ción y a la generación de datos específicos, en 
comparación con el norte global, existe una 
escasez en esta línea que limita la capacidad 
de adaptar los enfoques de Salud Planetaria 
a los contextos locales. La mayoría de las in-
vestigaciones y el desarrollo curricular en Sa-
lud Planetaria provienen de países de altos 
ingresos, lo que puede reducir la relevancia o 
aplicabilidad en Latinoamérica. Esto crea una 
dependencia de los enfoques desarrollados en 
otras regiones que no siempre son adaptables 
a las realidades socioeconómicas y ambienta-
les latinoamericanas.



Damián E. Markov 

14

Estos desafíos subrayan la necesidad de un en-
foque coordinado, dinámico y flexible, que im-
plique financiamiento, reformas curriculares, 
formación docente y políticas integradoras para 
que la educación en Salud Planetaria en Latinoa-
mérica pueda desarrollarse de manera efectiva y 
atender las particularidades de la región.

Conclusión
La Salud Planetaria representa un enfoque inno-
vador y necesario para enfrentar los desafíos de 
salud y ambiente en todo el mundo, pero espe-
cialmente en regiones vulnerables y fuertemente 
impactadas como América Latina.

La integración de este enfoque en la educación 
superior para carreras de salud en la región no 
solo prepara a los futuros profesionales para 
comprender y abordar estos desafíos, sino que 
también contribuye a la construcción de un sis-
tema de salud más sostenible, equitativo y resi-
liente. Aunque existen desafíos importantes, las 
oportunidades para la colaboración, la innova-
ción y la sensibilización pública ofrecen un cami-
no prometedor hacia la implementación de pro-
gramas de Salud Planetaria en América Latina. 
Es imprescindible hacerlo desde un enfoque in-
terdisciplinario. Los problemas ambientales y de 
salud son complejos y requieren soluciones que 
trascienden los límites de cualquier disciplina in-
dividual. La educación en Salud Planetaria debe 
fomentar la colaboración entre profesionales de 
la salud, científicos ambientales, ingenieros, eco-
nomistas y expertos en políticas públicas. La in-
tegración de estas competencias transectoriales 
permitirá a los estudiantes desarrollar una pers-
pectiva holística y comprender la importancia de 
trabajar en equipo para abordar problemas de 
salud y medio ambiente de manera integral.

Asimismo, la Salud Planetaria es una disciplina 
global y, como tal, puede beneficiarse de cola-
boraciones internacionales. Las universidades 
en América Latina podrían asociarse con insti-
tuciones de otras regiones para intercambiar ex-
periencias, recursos y metodologías educativas 
que ya han funcionado. Las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos multilaterales 
también pueden desempeñar un papel importan-
te en la promoción de estos intercambios y en 
el financiamiento de programas educativos en 
Salud Planetaria. Estas colaboraciones también 
proporcionarán oportunidades para la investiga-
ción conjunta y el desarrollo de políticas de salud 
y ambiente a nivel regional.

Por otra parte, el uso de tecnologías educativas 
puede ayudar a reducir las desigualdades en el 
acceso y garantizar la llegada de educación de 
calidad a una mayor cantidad de estudiantes.

En resumen, aunque hay avances y un interés cre-
ciente por expandir el enfoque de la educación 
superior en salud hacia temas de relevancia global 
y regional, la integración de estos enfoques aún es 
limitada. La falta de políticas educativas alineadas 
con los nuevos desafíos de salud ambiental y cli-
mática en América Latina representa un obstácu-
lo importante para la formación de profesionales 
de salud que puedan responder eficazmente a las 
necesidades emergentes de la región.
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