
Revista Amazónica de Ciencias Básicas y Aplicadas 
Vol. 2 Núm. 1: p. 1-10 (2023)         
https://doi.org/10.55873/racba.v2i1.185       
e-ISSN: 2810-87436    
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios                      

  Artículo original / Original article 

 

Rev. Amaz. Cienc. Apl. 2(1): p. 1-10 (2023). e-ISSN: 2810-8736 

El desafío de la contaminación ambiental en época de COVID 19 en el Perú, 2021  

The challenge of environmental pollution in the time of COVID 19 in Perú, 2021 

Ruth Choquemamani-Vera *   

1 Universidad Cesar Vallejo,  
Huaraz, Ancash – Perú 

            

   Recibido: 12/03/2023 
                  Aceptado: 10/04/2023 
                Publicado: 20/06/2023 

*Autor de correspondencia: rchoquemamaniv@ucvvirtual.edu.pe 

Resumen: La contaminación Ambiental en el Perú es un tema muy importante para alcanzar el desarrollo social, 

económico y humano, por lo que requiere de acompañamiento de las autoridades y población. Por esto, el objetivo del 

presente es revisar investigaciones actualizadas y sistematizar las experiencias y evidencias sobre la contaminación 

ambiental en época de Covid19 en el Perú 2021; asimismo, se plantearon objetivos específicos, el primero fue analizar 

las características de los artículos, el segundo fue analizar las estrategias y enfoques metodológicos de las investigaciones 

relacionadas y el tercero es analizar las conclusiones y resultados obtenidos en los trabajos revisados.  

En cuanto a la metodología, se efectuó un recorrido histórico de las investigaciones sobre el tema, con el fin de recomendar 

las principales soluciones sobre el desafío de la contaminación ambiental; para ello se revisaron las bases de datos Scopus, 

Scielo, Ebsco, Dialnet posteriores al año 2017 publicados en español.   

Finalmente, la revisión arroja algunas sugerencias para futuras investigaciones en relación a la contaminación ambiental, 

y que esto repercutirá cambios en la salud de la población, considerando que mayor expansión demográfica se tendrá 

mayor producción de elementos contaminantes. 

Palabras clave: Contaminación y daño; medio ambiente; salud; educación ambiental. 

Abstract: Environmental pollution in Perú is a very important issue to achieve social, economic and human development, 

which requires the accompaniment of the authorities and the population. For this reason, the objective of the present is to 

review updated research and systematize the experiences and evidence on environmental pollution in the time of Covid19 

in Perú 2021; Likewise, specific objectives were set, the first was to analyze the characteristics of the articles, the second 

was to analyze the strategies and methodological approaches of related research and the third is to analyze the conclusions 

and results obtained in the reviewed works. 

Regarding the methodology, a historical overview of the research on the subject was carried out, in order to recommend 

the main solutions to the challenge of environmental pollution; For this, the Scopus, Scielo, Ebsco, Dialnet databases 

published in Spanish after the year 2017 were reviewed. 
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Finally, the review throws up some suggestions for future research in relation to environmental pollution, and that this 

will affect changes in the health of the population, considering that greater demographic expansion will have a greater 

production of polluting elements. 

Keywords: Pollution and damage; environment; Health; environmental education. 

1 Introducción  

En la actualidad el Perú se manifiesta un mayor deterioro del medio ambiente debido a la insuficiente atención por tiempos 

de COVID 19 y al uso indiscriminado de los recursos naturales, mediante el cual es evidente que la salud está siendo 

dañada considerablemente.  Otro problema es que no tenemos muchos estudios que demuestren que los cambios de la 

salud son debido a la contaminación ambiental, considerando que, a mayor expansión demográfica se tendrá una mayor 

producción de estos elementos contaminantes (Pretell & Tafur, 2019).   

La contaminación ambiental es un problema, cuyo valor material particulado asciende a (PM 2,5) estaban por encima de 

la norma tanto del Perú (20 ug/m3) como de la OMS (10 ug/m3). Esto ha salido público por la OMS de acuerdo a lo 

referido por (World Health Organization, 2014) que indica que Lima tiene la mayor contaminación del aire exterior.”  

De acuerdo a Gonzáles ét al. (2020), en abril de 2014“la OMS publicó un informe donde se estima que la contaminación 

del aire exterior era responsable de la muerte de unos 3,7 millones de personas en el Perú. Dado estos hallazgos es cierto 

que la contaminación en nuestro planeta tiene una repercusión negativa en los diferentes sistemas orgánicos del ser 

humano, existiendo cambios en la salud de la población expuesta en la zona de influencia, según (Jerrett ét al., 2011) y 

(Carrasco ét al., 2020).” 

Seguidamente, el agua desempeña un importante papel en nuestra vida ya que distribuye nutrientes a todo el organismo 

a través de la sangre, ayuda a la digestión, limpia el organismo y elimina toxinas, etc., pero sin duda si el agua se encuentra 

contaminada con agentes infecciosos o químicos este sería un agente que daña la salud de las poblaciones, Es así, que la 

acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano, entre otros, tienen 

implicaciones en el clima del planeta. El tiempo que el CO2 reside en la atmósfera excede los 100 años, por lo cual, lo 

que hoy se haga en la tierra tendrá repercusiones en las futuras generaciones (Zevallos ét al., 2014).  

Resulta importante mencionar que ante esta problemática de contaminación en el mundo la población de alguna manera 

ha tenido concientización y sensibilización en cuanto al tema. Sin embargo, esta problemática involucra un acercamiento 

necesario a las futuras generaciones a través de clases pedagógicas universitarias por los docentes para lograr el efecto 

que se necesita y así alcanzar el objetivo de concientizar en el tema de la no contaminación ambiental, (Pulido & Olivera, 

2018).  

De acuerdo a Zolezzi (2017), la “contaminación ambiental alcanza a dañar nuestra salud y esto es una voz de alerta a la 

situación de nuestro Perú en lo que respecta al cuidado y protección del medio ambiente, y que según Vargas (2005), los 

factores medioambientales que afectan la vida de la población, son la contaminación del aire exterior, contaminación 

sociocultural, depreciación de la capa de ozono estratosférico, contaminación química peligrosa, así como, el agua 

contaminada.  

Es necesario saber que existe tipos de contaminación ambiental, el primero es la contaminación química que se refiere a 

sustancias químicas que influyen de forma negativa al ser humano, segundo la contaminación biológica este es un 

contaminante biológico que afectan al hombre y a su entorno, tercero contaminación psicosocial y sociocultural esto se 

refiere al humo del tabaco, pipa, cigarrillos, etc. (Estrada et al., 2016).  
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En el  año 2020, ocurrió una crisis global producida por una epidemia de origen zoonótico la COVID – 19, que llego a 

América Latina y el Caribe en contexto de bajo crecimiento económico, alta desigualdad y vulnerabilidad, con tendencias 

crecientes hacia la pobreza y la pobreza extrema un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de un 

descontento popular; pero presento un nuevo reto para la humanidad; para comprometer el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para el 2030”,(Gómez, 2020), (CEPAL,2020), (Ramonet, 2020)  

El Perú tiene una diversidad de ecosistemas y el gran desafío es conservarlos y gestionarlos adecuadamente y esto hace 

fundamental la investigación. El objetivo del presente es revisar investigaciones actualizadas y normalizar las prácticas y 

evidencias sobre la contaminación ambiental en el Perú 2021, así como se plantearon objetivos específicos. el primero 

fue analizar las características de los artículos, el segundo fue analizar las estrategias y enfoques metodológicos de las 

investigaciones relacionadas; con el fin de recomendar las principales soluciones sobre el desafío de la contaminación 

ambiental y que esto sirva como fuente de información para otros estudios de investigación.  

2 Materiales y métodos 

El diseño del estudio  

El estudio presenta una revisión sistemática, cuya población de estudio está conformada por el acervo de los artículos de 

revista indexadas de alto impacto, desarrollada por una alumna del programa de doctorado en Gestión Pública y 

Gobernabilidad de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, en Perú.   

Criterios de elegibilidad 

Los estudios citados involucran a las entidades públicas y privadas.  

Tipo de estudio 

Se encontró un número ilimitado de estudios sobre la contaminación ambiental en tiempos de Covid-19, y en dicho 

artículo se tiene por objetivo presentar estudios que aborden ambos temas, es decir que exprese la importancia de la 

contaminación ambiental en el Perú en tiempos de COVID19.    

Tipo de resultado 

Se enfoca a los resultados primarios como, por ejemplo: casos de estudios, investigaciones empíricas, experiencias o 

similares. 

Exploración de estudios 

Se realizó la búsqueda manual de estudios primarios y secundarios como producto de la búsqueda electrónica, se obtuvo 

información de la base de datos Scopus, EBSCO, Scielo, etc.  

Los criterios de búsqueda se basaron en la ubicación geográfica del desarrollo de los estudios de Latinoamérica. 

Elección de estudio 

La selección se llevó a cabo por un revisor independiente. Por el cual consistió en primer plano revisar los títulos y 

resúmenes y en función al contenido que sean parecidos a lo investigado, como segundo plano se revisó el detalle del 

estudio para confirmar su originalidad.  

3 Resultados 

Primer objetivo: Características de los artículos  
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Como resultado del desarrollo, se obtuvo un total de doce (12) “artículos publicados en base de datos. De estos, podemos 

apreciar que la mayoría es procedencia peruana. Así, se evidencia que Perú ocupa el 58 % de las publicaciones rescatadas 

para el presente análisis con un total de 7 artículos”.  

Después tenemos Chile con dos (2) artículos ocupando el 17% y finalmente encontramos dos (2) artículos de Bolivia 

igualmente ocupando el 17%, y uno (1) de Brasil ocupando el 8%.  

Tabla 1  

Artículos incluidos en la revisión 

Repositorio  Autor, Año  País  

Scielo  (Mora, 2021)  Perú  

Scielo  (Enshassi et al., 2014)  Chile  

Scielo  (Zamora et al.,2021)  Bolivia  

Scielo  (Caride et al., 2020)  Perú  

Scielo  (Corrêa et al., 2017)  Brasil  

Scielo  (Canaza, 2019)  Perú  

Scielo  (Antúnez, 2018)  Bolivia  

Scielo  (Martínez, 2020)  Perú  

Scielo  (Martínez et al., 2019)  Perú  

Scielo  (Salinas et al., 2016)  Chile  

Scielo  (Ramos et al., 2017)  Perú  

Scielo  (Vásquez et al., 2019)  Perú  

 

 

Figura 1. Porcentaje de fuente de acuerdo al país de procedencia 
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Segundo objetivo: Estrategia y metodología empleada   

De la revisión de los artículos podemos decir de los enfoques con las que se desarrollaron cada una de las investigaciones, 

asi como de los instrumentos aplicados en ellos, observaremos que no existe una gran diferencia por el tipo de método 

aplicado: seis (6) de los artículos fueron de métodos cuantitativos; y seis (6) fueron el método cualitativo.  

Respecto a los instrumentos en su mayoría desarrollaron entrevista (6) de estos aplicados a pobladores fueron (4), dos (2) 

fueron aplicados a estudiantes. Otros instrumentos empleados fueron la encuesta (5) de los cuales (4) fueron aplicados a 

profesionales y (1) a estudiantes. Por último, uno (1) de los artículos fue revisión documental. 

Tabla 2  

Estrategias y enfoques metodológicos  

Autor, Año  País  Metodología  Instrumento  

(Mora, 2021)  Perú  Cualitativo  Entrevista (estudiantes)  

(Enshassi et al., 2014)  Chile  Cuantitativo  Encuesta 

(profesionales)  

(Zamora et al.,2021)  Bolivia  Cualitativo  Entrevista (población)  

(Caride et al., 2020)  Perú  Cualitativo  Entrevista (población)  

(Corrêa et al., 2017)  Brasil  Cuantitativo  Encuesta 

(profesionales)  

(Canaza, 2019)  Perú  Cuantitativo  Revisión documental  

(Antúnez, 2018)  Bolivia  Cualitativo  Entrevista (estudiantes)  

(Martínez, 2020)  Perú  Cualitativo  Entrevista (población)  

(Martínez et al., 2019)  Perú  Cualitativo  Entrevista (población)  

(Salinas et al., 2016)  Chile  Cuantitativo  Encuesta 

(profesionales)  

(Ramos et al., 2017)  Perú  Cuantitativo  Encuesta 

(profesionales)  

(Vásquez et al., 2019)  Perú  Cuantitativo  Encuesta (estudiantes)  
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 Figura 2. Enfoque metodológico empleados.  

 

 

Figura 3. Enfoque de instrumentos empleados. 
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recomendaciones para futuros estudios en relación a la contaminación ambiental, y que esto repercutirá cambios en la 

salud de la población, fundamentando que a una mayor expansión demográfica se tendrá mayor producción de elementos 

contaminantes.  
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