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La Agenda 2030 es una agenda integral, progresista e innovadora que responde a los numerosos 
desafíos que el mundo enfrenta hoy y enfrentará en el futuro. Tiene como objetivo integrar las 
dimensiones social, ambiental y económica del desarrollo sostenible. La Agenda 2030 incluye 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales son una hoja de ruta para los es-
fuerzos de desarrollo con miras al 2030 y más allá. En otras palabras, la Agenda 2030 y los ODS 
configuran un plan de acción centrado en las personas, el planeta y la prosperidad. 

Los ODS fueron establecidos en el año 2015, con un plazo de 15 años. Este año, 2023, se en-
cuentra a la mitad de dicho plazo y el progreso hacia el cumplimiento de los ODS no es alenta-
dor (1,2). El reciente Reporte Global de Desarrollo Sostenible señala algunos mensajes clave para 
motivar a los líderes mundiales a retomar el rumbo hacia el 2030 (1). Primero, existe la necesidad 
de implementar transformaciones deseables y positivas para acelerar el progreso hacia el 2030, 
y para ello, conocer y entender la ciencia de las transformaciones es esencial. Segundo, el avan-
ce centrado en objetivos aislados no es eficiente, por lo que trabajar en más de un objetivo de 
manera simultánea abre una ventana de oportunidades. Es por ello que se invita a abordar, de 
manera estratégica y transparente, las conexiones e interrelaciones entre varios ODS con el fin 
de maximizar y potenciar las interrelaciones positivas, así como también anticipar y minimizar 
las interrelaciones negativas. Tercero, se debe decidir qué transformaciones deben priorizarse 
y cómo se debe mapear las interrelaciones positivas además de anticipar las negativas, lo cual 
requiere de capacidad y talento local; para esto es necesario fomentar capacidades que no so-
lamente conozcan los diversos contextos locales sino también que cuenten con la capacidad de 
tomar decisiones.

La crisis alimentaria y el cambio climático no son ajenos al Perú. La crisis alimentaria es el 
foco del ODS 2, hambre cero, mientras que el cambio climático es central en el ODS 13, Acción 
por el Clima. La alimentación tiene un rol esencial en la sobrevivencia humana y en el cambio 
climático, por lo tanto impacta directamente en todos y cada uno de los demás ODS: Fin de la 
Pobreza (ODS 1), Salud y Bienestar (ODS 3), Educación y Calidad (ODS 4), Igualdad de Géne-
ro (ODS 5), Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6), Energía asequible y no Contaminante (ODS 
7), Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), Industria Innovación e Infraestructu-
ra (ODS 9), Reducción de las Desigualdades (ODS 10), Ciudades y Comunidades Sostenibles 
(ODS 11), Producción y consumo responsable (ODS 12), Vida Submarina (ODS 14), Vida de 
Ecosistemas Terrestres (ODS 15), Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16), y Alianzas 
para Lograr los Objetivos (ODS 17). Entonces, si el objetivo es embarcarse en transformaciones 
necesarias para acelerar el progreso, se plantea la siguiente pregunta, ¿cómo delinear, anticipar 
y priorizar actividades que maximicen el progreso para confrontar la crisis alimentaria y el 
cambio climático junto a los otros ODS? Parte de este ejercicio requiere enfocarse en sinergias, 
dado que se deben priorizar estrategias que apunten a mejoras, de manera simultánea, en más 
de un ODS.
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En Perú hemos visto esfuerzos sostenidos desde los sec-
tores de salud y salud pública —quizás de alguna manera 
aislados— por abordar algunos indicadores vinculados a la 
alimentación saludable, desde programas para combatir la 
desnutrición crónica y la anemia, hasta políticas generales 
como la Ley de Alimentación Saludable. El Perú, un país 
tan diverso en poblaciones y ecosistemas, es también alta-
mente vulnerable al cambio climático. Esta vulnerabilidad, 
y la visión de un planeta próspero, nos enfrenta a nuevos 
retos a nivel personal y colectivo en los distintos niveles de 
estructuras de organismos de gobierno y espacios comunita-
rios, incluyendo al sector privado además del público. Desde 
cómo consumimos nuestros alimentos y reducimos los des-
perdicios orgánicos e inorgánicos, hasta qué hacemos para 
proteger a las poblaciones más vulnerables. 

Alcanzar la visión de un planeta próspero y socieda-
des saludables requiere de transformaciones notorias con 
respecto a nuestro comportamiento cotidiano e incluso la 
formulación de políticas públicas; estas transformaciones 
también conllevan múltiples oportunidades. Por ejemplo, 
la tecnología para vehículos eléctricos menos contaminan-
tes viene estableciéndose a paso firme en varios países. En 
nuestro país, el acceso a una diversidad única de productos 
alimentarios sumado al valor social y cultural asociado a la 
comida y alimentación, nos posiciona, de manera estratégi-
ca, frente al reto de generar transformaciones positivas que 
promuevan un planeta sostenible y que reflejen las priorida-
des en nuestro contexto local. 

El cambio climático nos da la oportunidad de construir 
un sistema alimentario sostenible, nutritivo y equitativo, 
con miras a cerrar las brechas nutricionales. Por ejemplo, 
por primera vez se reconoce y se busca abordar los “cos-
tos ocultos” de los sistemas alimentarios, que son aquellos 
costos que tienen repercusiones negativas tanto en el medio 
ambiente como en la salud (3). La emisión de gases de efec-
to invernadero, la contaminación del agua, la pérdida de la 
biodiversidad y los patrones de dieta que llevan al desarrollo 
de enfermedades crónicas son algunos de los costos ocultos, 
ecológicos, sociales y de la salud, que la transformación de 
los sistemas alimentarios busca cambiar. 

Por otro lado, el cambio climático tiene un impacto di-
recto en la nutrición, el cual se hace evidente a través de va-
rios mecanismos. Uno de ellos es el incremento de la insegu-
ridad alimentaria, al reducir la producción y el acceso a los 
alimentos, y también debido a los cambios significativos en 
la diversidad de la dieta, que afectan principalmente a pobla-
ciones de medianos y bajos recursos económicos. La inter-
sección entre clima, alimentos, nutrición y salud nos obliga 
a crear estrategias para adaptarnos a los peligros climáticos, 
las cuales deben incluir políticas y acciones multisectoriales 
e integrales. Esto implica que la transformación debe tener 
una mirada más amplia y no enfocada únicamente, en la 
producción y calidad de alimentos. Se requiere abordar tam-

bién los servicios de agua y saneamiento, las estrategias de 
protección social, así como el reconocimiento y respeto de 
diferentes patrones alimentarios, usualmente relacionados a 
la diversidad cultural (4).

En países como el Perú, la agricultura familiar de subsisten-
cia domina la producción de alimentos (5). En las regiones de 
la sierra y la selva se favorece la producción de alimentos para 
autoconsumo; mientras que en la región de la costa se orienta 
hacia el mercado, en parte debido a la cercanía a los grandes 
centros urbanos con mayor población y volumen de demanda. 
Al mismo tiempo el tipo de alimentos que se produce o se gene-
ra es diferente en estas tres regiones, lo cual también repercute 
en diferentes patrones de dieta y relaciones con los alimentos. 
La transformación implica un cambio de valores, así como tam-
bién aprender de eventos pasados, particularmente, de la forma 
de respuesta ante eventos climáticos extremos con el objetivo 
de tomar ventaja de las características que ya existen en los sis-
temas de alimentación. La transformación que el país necesita 
debe promover la revalorización del “saber, comer y beber” y de 
los actores primarios en la producción y generación del alimen-
to. Por ejemplo, la preferencia por alimentos frescos resistentes 
a las sequías e inundaciones, el conocimiento ancestral de nues-
tros pueblos sobre cultivos y especies silvestres, representa un 
sistema de alimentación que además del valor nutricional, tiene 
valor social colectivo, debido a que incluye alimentos valiosos 
durante y después de eventos climáticos extremos.

El contexto peruano, situado en una crisis crónica de 
pobres indicadores nutricionales sumado a una notoria vul-
nerabilidad climática, llama a tomar acciones basadas en el 
uso eficiente y estratégico de los recursos disponibles, inclu-
yendo el talento humano. Si configuramos estos retos junto 
con las recomendaciones del Reporte Global de Desarrollo 
Sostenible 2023 encontraremos oportunidades muy concre-
tas. Según lo señalado previamente, las estrategias deben es-
tar enfocadas en acelerar transformaciones positivas, sobre 
todo aquellas transformaciones que son útiles y relevantes 
para los múltiples contextos de nuestro país. Luego, se deben 
considerar las interrelaciones entre varios ODS, más allá de 
los ODS 2 y 13, lo que significa dejar atrás la mentalidad 
de trabajo en silos. Finalmente, es importante fomentar la 
capacidad y talento local para tener agencia y capacidad de 
decisión en las transformaciones que son esenciales para 
conllevar a un planeta próspero con repercusiones locales 
concretas, reconociendo las voces, prioridades y conoci-
miento local. De manera específica, el Reporte Global de 
Desarrollo Sostenible 2023 señala que las “transformaciones 
son posibles e inevitables”, y hace un llamado a todos los lí-
deres del planeta a establecer, a julio del 2024, plataformas de 
transformación para acelerar acciones frente a los ODS (1). Es 
posible, las transformaciones son inevitables.

Contribuciones de los autores. Todos los autores declaran que 
cumplen los criterios de autoría recomendados por el ICMJE.

https://doi.org/10.17843/rpmesp.2023.404.13553
https://paperpile.com/c/ceKS1U/JVXp
https://paperpile.com/c/ceKS1U/n5u6
https://paperpile.com/c/ceKS1U/8qdJ
https://paperpile.com/c/ceKS1U/7ROV


Miranda y Zavaleta-CortijoRev Peru Med Exp Salud Publica. 2023;40(4):392-4.

394 https://doi.org/10.17843/rpmesp.2023.404.13553

Conflictos de Interés. JJM fue co-Chair del Grupo Independiente 
de Científicos designado por el Secretario General de las Naciones 
Unidas encargado de elaborar el Reporte Global de Desarrollo Sos-
tenible 2023. CZC realiza investigaciones sobre sistemas alimen-
tarios nutritivos afectados por el cambio climático en la selva del 
Perú y colabora con el Centro Mundial sobre sistemas alimentarios 
Indígenas de la de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General. 
Global Sustainable Development Report 2023: Times of crisis, times of 
change: Science for accelerating transformations to sustainable deve-
lopment. New York: United Nations; 2023. Disponible en: https://sdgs.
un.org/gsdr/gsdr2023.

2. Malekpour S, Allen C, Sagar A, Scholz I, Persson Å, Miranda JJ, et 
al. What scientists need to do to accelerate progress on the SDGs. 
Nature. 2023;621(7978):250-254. doi: 10.1038/d41586-023-02808-x.

3. FAO. The State of Food and Agriculture 2023. Revealing the true cost of 
food to transform agrifood systems. Rome: FAO; 2023 Nov. doi: 10.4060/
cc7724en.

4. Cissé G, McLeman R, Adams H, Aldunce P, Bowen K, Campbe-
ll-Lendrum D, et al. Health, Wellbeing and the Changing Structure of 
Communities. In: Pörtner H-O, Roberts DC, Tignor M, Poloczanska 
ES, Mintenbeck K, Alegría A, et al., editors. Climate Change 2022: 
Impacts, Adaptation, and Vulnerability Contribution of Working 
Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge, UK and New York, NY, USA: 
Cambridge University Press; 2022. pp. 1041–1170.

5. Cabrera Cevallos CE, De la O Campos AP. La agricultura familiar en el 
Perú - Brechas, retos y oportunidades. Economía del desarrollo agrícola de 
la FAO – Estudio técnico No. 28. Roma: FAO; 2023. doi:10.4060/cc4897es.

https://doi.org/10.17843/rpmesp.2023.404.13553
https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2023
https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2023
http://paperpile.com/b/ceKS1U/M5Pe
http://paperpile.com/b/ceKS1U/M5Pe
http://paperpile.com/b/ceKS1U/M5Pe
https://www.doi.org/10.1038/d41586-023-02808-x
http://paperpile.com/b/ceKS1U/JVXp
http://paperpile.com/b/ceKS1U/JVXp
https://www.doi.org/dx.doi.org/10.4060/cc7724en
https://www.doi.org/dx.doi.org/10.4060/cc7724en
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/n5u6
http://paperpile.com/b/ceKS1U/8qdJ
http://paperpile.com/b/ceKS1U/8qdJ
http://paperpile.com/b/ceKS1U/8qdJ
https://www.doi.org/10.4060/cc4897es



