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RESUMEN 
Objetivo: evaluar los escenarios de cambios ambientales y crisis climáticas y la influencia que tienen en los servicios de salud 
pública. Contenido: los cambios ambientales y las crisis climáticas en el planeta derivan del escenario contemporáneo, y 
producen impactos multiformes que trascienden las fronteras geopolíticas. Como resultado, se observan lagunas importantes 
en los sistemas públicos de salud, en lo que respecta al sistema de vigilancia de la salud, considerando la Red de Atención a la 
Salud (RAS) en la atención a la población afectada. Cabe destacar que es necesario adoptar enfoques multidisciplinarios y 
colaborativos para desarrollar estrategias participativas. Consideraciones finales: el cambio climático, como el aumento de las 
olas de calor y la intensificación de eventos extremos, afectan la salud pública al aumentar la incidencia de enfermedades 
respiratorias y transmitidas por vectores, además de sobrecargar los servicios de salud en regiones vulnerables. Las medidas 
adaptativas son fundamentales para reducir dichos efectos y fortalecer la resiliencia de las infraestructuras sanitarias. 
Descriptores: Cambio Climático; Medio Ambiente y Salud Pública; Gobernanza; Servicios de Salud; Vulnerabilidad en Salud. 
 
RESUMO 
Objetivo: avaliar os cenários das alterações ambientais e das crises climáticas e suas influências sobre os serviços de saúde 
pública. Conteúdo: Aa alterações ambientais e as crises climáticas planetárias emergem do cenário contemporâneo, 
produzindo impactos multiformes que transcendem fronteiras geopolíticas. Consequentemente, observam-se lacunas 
significativas nos sistemas de saúde pública, no que se refere ao sistema de vigilância em saúde, considerando a atenção da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) no atendimento à população afetada. Ressalta-se, aqui, a necessidade de enfoques 
multidisciplinar e colaborativo, para desenvolver estas estratégias participativas. Considerações finais: as mudanças climáticas, 
como o aumento das ondas de calor e a intensificação de eventos extremos, impactam a saúde pública ao elevar a incidência 
de doenças respiratórias e transmitidas por vetores, além de sobrecarregar os serviços de saúde em regiões vulneráveis. 
Medidas adaptativas são essenciais para mitigar esses efeitos e fortalecer a resiliência das infraestruturas de saúde. 
Descritores: Mudança Climática; Meio Ambiente e Saúde Pública; Governança em Saúde; Serviços de Saúde; Vulnerabilidade 
em Saúde. 
 
ABSTRACT 
Objective: to evaluate the scenarios of environmental change and climate crises and their influence on public health 
services. Content: Environmental changes and planetary climate crises are emerging from the contemporary scenario, 
producing multiform impacts that transcend geopolitical borders. As a result, there are significant gaps in public health systems, 
in relation to the health surveillance system, considering the attention of the Health Care Network (HCN) in caring for the 
affected population. This highlights the need for multidisciplinary and collaborative approaches to develop these participatory 
strategies. Final considerations: climate change, such as the increase in heat waves and the intensification of extreme events, 
impacts public health by increasing the incidence of respiratory and vector-borne diseases, as well as overloading health services 
in vulnerable regions. Adaptive measures are essential to mitigate these effects and strengthen the resilience of health 
infrastructures. 
Descriptors: Climate Change; Environment and Public Health; Health Governance; Health Services; Health Vulnerability. 
 

  

INTRODUCCIÓN 

Los cambios ambientales y las crisis climáticas en el planeta derivan del escenario contemporáneo, y producen 
impactos a nivel mundial1 y desafíos multifacéticos, que trascienden las fronteras geopolíticas2,3. Las acciones 
antropogénicas, como la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y los incendios, contribuyen a 
desencadenar una serie de efectos sobre diferentes aspectos de la vida humana y la integridad de los ecosistemas. Esos 
son los principales factores relacionados con el cambio climático extremo2.  

En este sentido, Brasil juega un papel importante a nivel mundial, dado que la selva amazónica, cuya mayor 
extensión se concentra dentro de los límites del país, se considera un importante regulador del clima del planeta4. Sin 
embargo, el país enfrenta desafíos para gestionar de forma sostenible sus recursos naturales y reducir los riesgos 
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ambientales en ese territorio5,6, que involucran vulnerabilidades6 e inequidades sociales, particularmente importantes 
en el debate sobre políticas pública de salud3,5. 

Por ende, representa una carga adicional significativa para los servicios de salud pública, ya que la creciente 
frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, junto con la dispersión geográfica de los patógenos 
emergentes7-9, desafían la capacidad operativa y la eficacia de los sistemas de salud. Esos desafíos se manifiestan en varias 
dimensiones, e incluyen escasez de recursos, tiempo de respuesta ineficiente a los incidentes de salud, empeoramiento de 
las desigualdades en salud, complejidades regionales y déficits en la infraestructura y la estructura en salud9.  

Las políticas internacionales y nacionales discuten y evalúan posibles repercusiones e impactos de la relación entre 
los humanos y el entorno, mediante el uso de parámetros, como los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPPC), que incluyen lecturas de dinámicas de contexto, proyecciones de temperatura, evaluaciones de 
impactos y riesgos, creación de estrategias de adaptación y monitoreo de las concentraciones y emisiones de gases 
atmosféricos2,3. Además de pronosticar escenarios, indicar la dirección en la que avanza esa relación de desequilibrio con 
la progresión de las enfermedades, y las repercusiones para el medio ambiente y la salud humana. 

Pese a esto, existen importantes vacíos en los sistemas de salud pública, en lo que respecta al control de 
enfermedades, la calidad del agua, la producción de alimentos y la medición de la contaminación del aire, considerando la 
especial atención de la Red de Atención a la Salud (RAS) en la atención a la población afectada3,5,6. Además, se puede ver 
que hay un distanciamiento de los profesionales de la salud y de las acciones de salud ambiental, especialmente cuando 
se trata de las acciones y estrategias que se llevan a cabo en la Atención Primaria de Salud (APS), que debería implementar 
acciones estratégicas, debido a su modelo de prevención. 

Las tácticas que apuntan a eliminar o controlar las consecuencias de las acciones antropogénicas, como el desarrollo 
de protocolos y tecnologías, requieren que haya integración y armonización entre políticas de salud y estrategias de 
reducción y adaptación al cambio climático, que necesariamente hay que investigar y discutir con la sociedad directamente 
afectada5,10. Por ende, cabe destacar, que es necesario adoptar enfoques multidisciplinarios y colaborativos para 
desarrollar estrategias participativas. 

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿qué cambios climáticos tienden a provocar impactos en los servicios de salud 
pública? ¿Cuáles son las demandas que enfrentan los servicios de salud y cómo orientar la toma de decisiones según las 
particularidades territoriales? A partir de estas interrogantes, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar los 
escenarios de cambios ambientales y crisis climáticas y la influencia que tienen en los servicios de salud pública. 

CONTENIDO 

Se trata de un estudio de actualidad teórica, con el fin de discutir la relevancia del tema utilizando el análisis de 
documentos que orientan sobre cambios ambientales y cambio climático.  

Por lo tanto, para abordar los impactos de los cambios globales en la Red de Atención de Salud y las posibles 
direcciones organizacionales que pueden reducir efectivamente dichos problemas, este texto presenta tres temas: cambios 
ambientales globales y enfermedades emergentes y reemergentes, demandas que enfrentan los servicios de salud y 
particularidades de los territorios. 

Cambios ambientales globales y enfermedades emergentes y reemergentes 

Diferentes regiones y grupos humanos se han visto afectados de diferentes formas por el cambio climático, lo que 
impacta principalmente en la capacidad de los sistemas de salud para responder a los desafíos que les imponen, debido a 
la infraestructura y los recursos normalmente disponibles, pero las acciones que llevan a cabo los equipos no forman parte 
de las rutinas trabajo, son incipientes y no tienen un objetivo claro. 

Estos cambios amenazan elementos esenciales para el buen estado de salud, como, aire limpio, agua potable, suministro 
de alimentos y vivienda segura, y aumentan la mortalidad, relacionada con los factores ambientales, la contaminación del 
aire, el agua y el saneamiento inadecuados, el aumento de las olas de calor y la exposición a sustancias químicas nocivas11. 

Ello demuestra que los cambios ambientales y las crisis climáticas provocan un aumento de la morbilidad1,2 y afectan 
directamente la salud humana, ya sea por medio de la contaminación del agua potable o de la destrucción de los 
ecosistemas, que sustentan la vida y equilibran el medio ambiente5,12. Por otro lado, las crisis climáticas, generadas 
fundamentalmente por el calentamiento global, que se traduce en olas de calor y cambios en los hábitats de los vectores, 
aumentan la propagación de enfermedades, como malaria, leishmaniasis, zika, dengue, entre otras8,11,12, debido a los 
desequilibrios ambientales que provocan. 

El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de variación y humedad13 y los cambios en los 
ecosistemas crean ambientes propicios para la proliferación de vectores de enfermedades y facilitan su transmisión, lo que 
aumenta la incidencia de diferentes enfermedades8,12,13. A medida que los elementos patógenos encuentran nuevos 
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hábitats, la frecuencia de los brotes se intensifica en áreas que hasta entonces tenían bajo riesgo de padecer algunas 
enfermedades, lo que demuestra el papel que juegan las influencias climáticas en la salud pública11. 

Las condiciones preestablecidas, identificadas en estudios sobre el alcance de las variables meteorológicas y sobre la 
epidemiología de las enfermedades emergentes y reemergentes8,13, ya representan demandas importantes y producen un 
impacto en el estilo de vida de las poblaciones humanas y sus ecosistemas circundantes14. Y las mismas no incluyen solo 
las zoonosis, dado que los cambios de temperatura afectan a los sistemas terrestres y acuáticos, y alcanzan otras 
dimensiones, como las cadenas alimentarias y los ciclos de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera15, a 
partir de efectos lineales adyacentes. 

Por lo tanto, además de producir vulnerabilidades ambientales, los cambios planetarios sobre el clima aumentan 
aparejadamente los problemas sociales que, a largo plazo, aumentan debido a las crisis económicas y políticas, como, por 
ejemplo, las desigualdades intergeneracionales y de género y las diferencias económicas y el acceso a las bases materiales para 
la supervivencia, que constituyen mecanismos que pueden promover la aparición de brotes y enfermedades endémicas12,15,16. 

Los cambios globales aumentan la morbilidad, las tasas de mortalidad y los procesos de atención de la salud, ante el 
resurgimiento de epidemias, como enfermedades zoonóticas como el Ébola, la gripe aviar, la viruela símica y la encefalopatía 
espongiforme bovina. Estas enfermedades contribuyeron a definir nuevos paradigmas, especialmente con respecto a las políticas 
de seguridad alimentaria y, más en general, a la protección de la salud pública17. Esto demuestra que es necesario que haya una 
mayor cooperación entre las redes locales, regionales y globales, con el objetivo de monitorear estas enfermedades18. 

Además, es evidente que los eventos recientes están asociados a casos de enfermedades respiratorias3,19, ya que las 
diferentes formas de uso del suelo contribuyen a la emisión de emanaciones y contaminación del aire. Esto está 
directamente relacionado con las actividades humanas, como la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero, 
que contribuyen a la aparición de nuevas enfermedades, la reaparición de enfermedades respiratorias crónicas y una 
mayor susceptibilidad a las infecciones de las vías respiratorias producto de las olas de calor o frío, que se vinculan con 
datos de morbilidad, especialmente en adultos mayores y niños20,21. 

Los cambios ambientales afectan los modos de vida y la disponibilidad, calidad y cantidad de agua necesaria para 
satisfacer las demandas humanas básicas, dado que los cambios en los regímenes de precipitación y evaporación tienen 
implicancias significativas para el suministro de agua y un impacto directo en la salud de los más vulnerables22, como grupos 
de la ribera del Amazonas, que tienen una fuerte relación con el agua, la utilizan para extraer alimentos y como base para 
el trabajo y las actividades cotidianas, situaciones que hay que considerar de forma multidimensional23. 

En este camino, un factor importante adicional es la urbanización mal gestionada, que puede crear condiciones 
favorables para la propagación de emergencias, especialmente en el contexto de la globalización, un fenómeno que facilita 
la propagación de enfermedades a través de las fronteras24,25, especialmente cuando está asociada al uso inadecuado de 
la tierra, la deforestación y los conflictos que son exponentes para pensar en la salud y el medio ambiente26. 

En general, este movimiento se identifica en poblaciones vulnerables –indígenas, quilombolas, ribereños, 
inmigrantes, entre otros– que viven la escasez de acceso y atención integral que brindan los servicios universales de salud, 
como el SUS27 a nivel macro y micro23 (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Esquema conceptual de las vulnerabilidades relacionadas al cambio climático. Adaptado de Santos y Augusto, 201123. 
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Estas condiciones ejercen presión sobre las infraestructuras de salud, que se exacerba en los escenarios de 
vulnerabilidad socioeconómica mencionados. Las RAS sólo deben adaptarse a la complejidad y alcance diversificado que 
presentan las zoonosis, derivadas de las particularidades de los grupos y las deficiencias del sistema de salud, para 
intentar responder a las demandas contextuales de manera efectiva. Es un desafío potencial para la vigilancia de la 
salud, así como para la prevención y el control diligente de las zoonosis y otras enfermedades, considerando la magnitud 
de los problemas globales descritos17,24. 

Por lo tanto, la presión sobre las infraestructuras de salud involucra cuestiones que no provienen sólo del aumento 
de zoonosis3,6,8 y otras enfermedades, sino que también se relacionan con ineficiencias sanitarias y vulnerabilidades 
sociales13, aspectos que influyen en el contexto brasileño y mundial, dado que tienen un impacto en los indicadores de 
salud de todas las poblaciones28,29.  

Asimismo, se debe abordar el funcionamiento de las áreas protegidas, en lo que respecta a la elaboración de 
estrategias multifuncionales y saludables30, tema que también debe incluir a los grupos humanos más afectados, 
especialmente los marginados, debido al limitado acceso que tienen a los servicios esenciales, la discriminación y la 
exclusión social a la que están desproporcionadamente sometidos en la actual crisis climática, considerando que hay 
que notar, visibilizar e incluir a dichos contingentes en el desarrollo de estrategias eficientes de reducción y 
adaptación31. 

Demandas que enfrentan los servicios de salud y particularidades de los territorios 

La salud de los grupos humanos se ve afectada por el cambio climático, que expone a varios grupos, especialmente 
a los más vulnerables, debido a que aumenta su exposición a las enfermedades y sus complicaciones32. Actualmente, esta 
discusión se viene potenciando debido a la pérdida de biodiversidad y la ampliación de las desigualdades sociales, la 
urbanización, la emisión de CO2 a la atmósfera, entre otras cosas. Informes recientes, como The Closing Window, señalan 
que el camino a seguir en el escenario actual pasa por transformar la sociedad. 

Se sabe que la Ciencia viene alertando sobre esos hechos desde la reunión de Estocolmo en 1972, RIO 92, Río+20 y, 
más recientemente, los Diálogos Amazónicos y la Cumbre Amazónica, celebrada en Belén, Brasil, en el año 2023. Esta 
discusión involucra a Brasil, el cuarto país del mundo en emisiones per cápita, el séptimo en emisiones de gases de efecto 
invernadero y el sexto en emisiones históricas, lo que le da relevancia en el escenario mundial, debido, principalmente, a 
la Amazonía y las concentraciones de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano (CO2, N2O y CH4) en el medio ambiente 
del país, que han provocado el calentamiento de la atmósfera terrestre, según el informe del IPCC2,3. 

En el Ártico, Siberia y Canadá se puede observar que el calentamiento ha avanzado exponencialmente, mientras que, 
en Brasil, ciertas regiones, como el valle del río São Francisco, el nordeste y la parte oriental de la Amazonia, ya presentan 
configuraciones climáticas diferentes. Esos datos son significativos para comprender los impactos directos de las acciones 
humanas sobre las demandas de salud, la producción de alimentos, entre otras cuestiones, que alertan sobre una posible 
desnutrición en la población brasileña33,34. 

Se sabe que los países con bajos Índices de Desarrollo Humano (IDH) están cada vez más expuestos a eventos 
climáticos35, cuyos efectos recaen principalmente en regiones urbanas y grupos vulnerables, como niños y adultos 
mayores, y que están en condiciones de desigualdades sociales y sanitarias, que crean una forma de estratificar la sociedad 
y los riesgos asociados.  

Por ende, es necesario monitorear la exposición y vulnerabilidad de esos grupos al cambio climático35, considerando 
franjas etarias, entornos, actividades laborales y de ocio. Además, hay que evaluar en conjunto indicadores de incendios 
forestales, sequías, letalidad, enfermedades infecciosas, vulnerabilidad a enfermedades vectoriales, seguridad alimentaria, 
entre otros, considerando las diferentes culturas y condiciones políticas asociadas36. 

Otra condición importante es la de los eventos extremos, que afectan mucho los entornos a medida que avanzan y 
reducen el acceso al agua potable32, afectan el saneamiento básico y la diversidad alimentaria, agravan los problemas 
alimentarios y nutricionales y amenazan la reducción de la pobreza y las desigualdades. 

Se sabe que la disponibilidad, calidad y cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas 
representan condiciones complejas y multifacéticas, ya que los eventos climáticos extremos están haciendo que el agua 
sea cada vez más escasa22,32, más impredecible y más contaminada, y tienen efectos directos sobre el ciclo del agua y 
amenazan la biodiversidad y el acceso de las personas al agua y al saneamiento22, un problema que exige atención de la 
RAS, especialmente en lo que respecta a las enfermedades que se transmiten a través del agua. 

 

 

https://doi.org/10.12957/reuerj.2024.82230
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 
Artículo de Actualidade  

Artigo de Atualidade  

Update Article 

Castro NJC, dos Santos DN, Sousa LB, Mahougnon AT, Almeida RM, Parente AT 

Medio ambiente, clima y servicios de salud 

DOI: https://doi.org/10.12957/reuerj.2024.82230  

 

 

 Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2024; 32:e82230 
 

p.5 

 

 

Las consecuencias de las crisis humanitarias también afectan la salud, a través del estrés térmico, la reducción 
de la calidad del aire, los cambios en la calidad y cantidad de agua, la inseguridad y la falta de alimentos y los 
cambios en la distribución y la ecología de los vectores de enfermedades, que nos amenazan a todos 36.  

Cuando ocurren catástrofes (o delitos ambientales), aumentan los riesgos de enfermedades como el cólera 
y la fiebre tifoidea, por el consumo de agua contaminada, debido a la realización de un saneamiento inadecuado 
luego del evento, lo que representa una amenaza adicional para la vida de los niños y genera conflictos por el 
agua44. Por lo tanto, los indicadores de agua permiten comprender cómo el escaso acceso a los recursos hídricos 
y la calidad de los mismos afecta a esos grupos, y brinda insights para crear acciones estratégicas que reduzcan 
los efectos de dichos problemas a mediano y largo plazo.  

A su vez, los efectos de la variabilidad climática en la producción de alimentos se relacionan con el acceso a 
alimentos nutritivos, el IDH y la seguridad alimentaria37,38, y algunas regiones ya presentan impactos progresivos, 
negativos y heterogéneos39, situación que sirve de alerta para la RAS del SUS. 

En cuanto a la contaminación del aire, se observa que hay un aumento de las alergias y el asma, 
especialmente en las regiones urbanas, ya que la presencia significativa de contaminantes en las zonas urbanas y 
alrededor de territorios que antes eran boscosos, como las tierras indígenas, indica los efectos del desarrollo en 
el medio ambiente. La misma proviene de la circulación de vehículos de transporte público y de ocio, de las 
industrias, que contaminan el aire y elevan las temperaturas. Ese fenómeno tambi én se relaciona con la 
deforestación y los incendios. 

En el caso de la Amazonía, desde el punto de vista de las posibles demandas, la cuestión está permeada, 
principalmente, por el modo de vida de los habitantes humanos, como ribereños, indígenas y quilombolas, pero 
no sólo por eso, ya que el agua juega un papel importante en sus territorios, lo que incluye aspectos como la 
movilidad, la cultura y la preservación de los ecosistemas sobre los que se basan sus cadenas alimentarias 5,27,30. 

En este escenario, el factor cultural es una condición indirectamente asociada a los impactos identificados 
en las crisis climáticas, hecho que se destaca en las leyes y políticas de salud, y hay que visibilizar en acciones de 
salud, para superar las inequidades sociales y sanitarias, sin olvidarse del racismo ambiental, que afecta a grupos 
y regiones27. Además, el sistema de salud brasileño cuenta con políticas dirigidas a estos grupos, que pueden 
contribuir a la implementación de acciones estratégicas específicas. 

En efecto, el escenario señala que los servicios de salud deben adoptar un enfoque multifacético, que 
considere los impactos directos e indirectos, prestándole atención a los aspectos económicos, sociales y 
ecológicos, lo que implica implementar leyes para limitar las emisiones de gases contaminantes, incentivar el uso 
de energías renovables, aplicar la planificación urbana orientada a promover espacios verdes y crear estrategias 
para proteger a los grupos vulnerables, principalmente brindarle atención a la  población directamente afectada, 
como pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias que 
incluyan derivaciones a puntos de atención multidisciplinarios e interdisciplinarios (Figura 2).  

También se destaca que es necesario avanzar en materia de innovaciones tecnológicas, como tecnologías de 
energías limpias, fomentando el uso de vehículos que reduzcan las emisiones de gases tóxicos, principalmente en 
los sistemas de transporte público, monitorear la calidad del aire, fundamentalmente en zonas de riesgo, 
promover los cambios de comportamiento, a través de campañas de concientización sobre los efectos de la 
contaminación del aire y el cambio climático para la salud y el medio ambiente, y fome ntar comportamientos 
sostenibles y el consumo consciente de la población, a través de un sistema integrado como se muestra en la 
Figura 3. 
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Figura 2: Puntos de atención ante la crisis climática para organizar las demandas de los servicios de salud. Belém, PA, Brasil, 2023 
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Figura 3: Sistema de integración organizacional basado en las particularidades de los territorios y de la gobernanza. Belém, PA, Brasil, 2023. 

 

En la práctica, es necesario identificar las consecuencias de dichos impactos e incluir a la sociedad civil en este 
proceso, con el objetivo de implementar acciones intersectoriales y considerar el crecimiento demográfico en 
determinadas regiones. Esta es una relación importante que los gestores de salud deben monitorear para reducir los 
impactos en los indicadores de desnutrición infantil, por ejemplo. 

Limitaciones del estudio 

El estudio se limita a señalar caminos para las demandas potenciales que enfrentan los servicios públicos de salud 
por medio de la literatura contemporánea al momento de reflexionar, así como a orientar la toma de decisiones frente a 
las particularidades territoriales, por lo que es necesario que se realicen nuevos estudios que retomen las experiencias de 
los territorios a través de una perspectiva local, para implementar regulaciones globales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El presente estudio destaca la importancia de comprender las situaciones de manera integral y multidimensional, 
considerando que el impacto directo sobre las acciones de promoción de la salud en el ámbito del SUS no sólo generan 
desafíos relacionados con aspectos ambientales, sino que también acentúa cuestiones sociales e incluyen disparidades 
entre diferentes generaciones.  

En definitiva, los impactos de fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, inundaciones y sequías 
prolongadas, que han sido cada vez más frecuentes e intensas, provocan un aumento de la morbilidad y la mortalidad por 
enfermedades relacionadas con el calor, empeoramiento de las enfermedades respiratorias debido a la contaminación del 
aire y una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria. Estos cambios 
climáticos afectan los servicios de salud pública al aumentar la demanda de atención médica y hospitalaria, especialmente 
en regiones vulnerables, como áreas urbanas densamente pobladas y comunidades rurales y ribereñas en la Amazonia.  

Cabe destacar que es indispensable adoptar medidas de gobernanza y gestión que abarquen las dimensiones 
económica, social y ambiental, lo que confirma que es necesario contar con la participación social. Deben priorizar la 
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promoción de estrategias en la red de atención de salud considerando las particularidades territoriales de esas regiones, 
como el difícil acceso geográfico y la fragilidad de las infraestructuras de salud. 

Cabe señalar que es necesario ejercer la gobernanza a través de la participación, en particular, de los pueblos 
indígenas y quilombolas, que tienen experiencia en la gestión ambiental en sus territorios. La dinámica debe abarcar un 
flujo de identificación, procesos, comunicación y evaluación del desempeño, con el fin de monitorear si las acciones de 
reducción son efectivas. 
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