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INTRODUCCIÓN: CAMBIO CLIMÁTICO, 
AMENAZAS NATURALES Y SALUD 

Alfonso Mercado, Boris Graizbord y Roger Few 

ÜBJETIVO Y GESTACIÓN DEL LIBRO 

El cambio climático ha sido objeto de numerosos trabajos acadé
micos en muchos países, pero apenas comienza a ser investigado 
en México. La novedad consiste en la apuesta que constituye estu
diar un tema tan reciente aunque, por lo mismo, objeto recurrente 
de análisis superficiales. En este libro se estudia el cambio climá
tico y su relación con los temas de los desastres naturales y la salud. 
El libro tiene como objetivo contribuir al avance de la investigación 
en la relación entre estos dos temas. 

El proyecto de publicación tuvo sus orígenes cuando conver
gieron cuatro grupos de investigación en un seminario interinsti
tucional sobre el tema celebrado en El Colegio de México.1 Los 
grupos de investigación son la red internacional Environment, 
Health and Development Network, 2 el Programa de Estudios Avan
zados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD México),3 

el Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Procientec)4 

y el Centro de Investigaciones en Salud Poblacional.5 En el que-

1 Seminario "Cambio climático, amenazas naturales y salud", realizado en 
El Colegio de México el 4 de mayo de 2007 . 

2 Con oficinas principales en la Universidad de East Anglia, School of Intema
tional Development, Norwich, Reino Unido. 

3 Programa Internacional con sede en El Colegio de México, en la Ciudad de 
México. 

4 Programa de El Colegio de México, en la Ciudad de México. 
5Grupo del Instituto Nacional de Salud Pública (1Nsr), en Cuemavaca, Morelos, 

México. 
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hacer de los grupos y durante las discusiones del seminario, el 
análisis de los resultados de investigación fue sometido al rigor de 
la crítica especializada. Así, esta compilación brinda auténticos re
sultados de investigación que incorporan la crítica recibida. Además, 
la obra fue evaluada mediante un proceso de dictamen anónimo 
y se enriqueció con los dictámenes de dos evaluadores anónimos: 
s~ incorporaron al libro varias de sus sugerencias y puntos de vista, 
sm comprometerlos.6 

ESTRUCTURA DEL LIBRO 

Además de esta introducción, se reunió un conjunto de 14 capítu
los que se agrupan en cinco partes: 1) Condiciones en los países en 
de'sarrollo, 2) México: tendencias y respuestas, 3) Lineamientos 
normativos y recomendaciones, 4) El Fonden en México como 
respuesta institucional a los desastres naturales, y 5) México: ame
nazas climáticas y riesgos de salud. 

En la Primera Parte, la cual trata sobre las condiciones en los 
países en desarrollo, se ofrecen dos documentos. Uno fue elabora
do por Emily Wilkinson (capítulo I) y versa sobre el marco institu
cional, las políticas y tendencias de la reducción del riesgo de de
sastres (RRD). El otro es de Roger Few (capítulo 11) y explica el 
panorama de las relaciones entre la RRD y las amenazas climáticas 
sobre la salud en el caso de fenómenos hidrometeorológicos en los 
países en desarrollo. Entre varias conclusiones, los dos capítulos 
de esta parte muestran en forma clara tres rasgos importantes de 
las condiciones de dichas relaciones en los países en desarrollo. 
Primero, tales países han avanzado en sus arreglos institucionales 
para la RRD, y se han beneficiado de niveles más altos de descentra
lización y de participación del público en la toma de decisiones. 
Pero a diferencia de ello, México ha sido lento (capítulo I de Wil
kinson). Segundo, la RRD es crucial en los sistemas de la salud no 
simplemente para reducir los daños en la salud humana ocasi¿na
dos por inundaciones y ciclones tropicales, por un lado, o sequías 
por el otro, sino también en términos de costo-efectividad {capítu-

6 Es decir, los autores de los respectivos capítulos asumen la responsabilidad 
de su contenido. 
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lo II de Few). Tercero, la acción para reducir los riesgos de salud 
de las amenazas hidrometeorológicas puede también dar lugar a 
beneficios más amplios de salud pública {capítulo II de Few). 

La Segunda Parte del libro se dedica a las tendencias y respues
tas en México, y consta de dos trabajos: el capítulo III de Francisco 
Aguayo, enfocado a las emisiones de C02 y el cambio tecnológico 
en México, y el capítulo IV de Fernando de Jesús Aragón-Durand 
sobre la gestión de los riesgos de los desastres naturales en México. 
En esta parte queda claro que la carencia de crecimiento económi
co en México tiende a reforzar la explotación de alternativas tec
nológicas altamente usuarias de carbono y a retrasar la introducción 
de tecnologías con baja intensidad de carbono (capítulo III). Ade
más de este obstáculo económico-tecnológico hay otros, como por 
ejemplo la desarticulación entre la gestión de RRD y la estrategia de 
adaptación al cambio climático {capítulo IV). 

La Tercera Parte presenta tres capítulos que versan sobre varios 
lineamientos normativos y recomendaciones en la relación entre 
el cambio climático y el capital natural (capítulo V de Ricardo 
Sánchez Sosa), la estrategia de adaptación de México al cambio 
climático (capítulo VI de Julia Martínez) y los temas de salud y gé
nero en la adaptación al cambio climático (capítulo VII de Ana Rosa 
Moreno Sánchez). 

La Cuarta Parte del libro se centra en el análisis de la respues
ta institucional a los desastres naturales en México, especialmente 
en evaluaciones de la aplicación del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) presentadas en qiatro documentos. En el capítulo VIII, 
Rubem Hofliger ofrece un balance de las fortalezas, las debilidades, 
los retos y las perspectivas de este fondo. El capítulo IX de Rubén 
Sánchez y Ximena Santibáñez presenta un análisis financiero del 
Fonden. Luego, el capítulo X de Alfonso Mercado y Óscar Fernán
dez ofrece una evaluación costo-efectividad de la respuesta guber
namental a los desastres naturales en México, con énfasis en el 
desempeño del Fonden, en cuatro casos de afectaciones en el nor
te y sur del país. Finalmente, el capítulo XI, escrito por Boris Graiz
bord, José Luis González Granillo y Luis Jaime Sobrino, examina 
los mecanismos institucionales para enfrentar desastres naturales 
y evalúa en especial el caso de la intervención del Fonden en Chia
pas tras el paso del huracán Stan. En esta Cuarta Parte del libro 




