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Las medidas restrictivas tomadas por el Go-
bierno peruano respecto al COVID - 19 ha per-
mitido que la calidad del aire mejore hasta en un
31%. Sin embargo, a largo plazo hará poco para
resolver el problema de la contaminación del ai-
re que mata a más de 5 300 personas en el Perú
(Gonzales y cols., 2015) y a más de siete millo-
nes en todo el mundo, anualmente (Organización
Mundial de la Salud, 2019).

En el Perú se declaró el estado de emergencia
el 16 de marzo debido a los brotes de los casos
positivos de COVID – 19. Desde esa fecha se han
evidenciado cambios positivos y negativos en di-
ferentes aspectos, en particular estos fueron po-
sitivos sobre la calidad del aire a medida que las
industrias cerraron sus puertas y los vehı́culos y
personas dejaron de circular.

Para el análisis del Índice de Calidad del Ai-
re (INCA) se empleó información del The World
Air Quality Index Project (AQI) (2020) y el Ser-
vicio Nacional de Meteorologı́a e Hidrologı́a del
Perú (SENAMHI) (2020). Luego se compararon
el INCA de las estaciones de monitoreo de la
calidad del aire de San Juan de Lurigancho, Ca-
rabayllo y Villa Maria del Triunfo, todas en el
departamento de Lima, único con información
pública y articulada al AQI.

El INCA es utilizado para medir la calidad del

aire en una escala del 0 a más de 167, comenzan-
do del bueno hasta el umbral de cuidado que es el
más peligroso, tal como se muestra en el Cuadro
1 (Ministerio del Medio Ambiente, 2016). Anali-
za seis contaminantes principales: monóxido de
carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno,
Ozono troposférico y material particulado de 2.5
y de 10 micras (la milésima parte de un milı́me-
tro).

En particular, estos indicadores hacen impor-
tante al INCA debido a su relación directa con
la salud humana. Por ejemplo, si el INCA so-
brepasa los 101 (moderada), se recomienda a la
población con enfermedades cardiacas o respira-
torias se queden en casa. Ası́ también, eso mues-
tra la existencia de una gran cantidad de material
particulado, lo cual afecta principalmente a las
personas con cáncer pulmonar y enfermedades
cardiacas. Estas partı́culas que permanecen en
el aire una vez inhalados quedan atrapadas en
el tejido pulmonar, llegando finalmente al to-
rrente sanguı́neo (Nowak, Hirabayashi, Doyle,
McGovern, y Pasher, 2018). Al respecto, la Orga-
nización Mundial de la Salud (2019) evidencia
que anualmente mueren mas de siete millones
de personas por complicaciones debido a la mala
calidad del aire y aun ası́, el 90% de la población
está expuesta a ello.

Valores INCA Calificación
0 - 50 Buena

51 - 100 Moderada
101 - 167 Mala
>167 Umbral de cuidado

Fuente: SENAMHI (2015)

Cuadro 1: Valores del Índice de Calidad del Aire
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La Figura 1 muestra la evolución del monóxi-
do de carbono (CO). Este contaminante es pro-
ducto de la combustión incompleta de combus-
tibles como el gas natural, carbón, madera, en-
tre otros, siendo el trafico vehicular unas de sus
principales fuentes (Ubilla y Yohannessen, 2017).

Al 14 de abril la cantidad de monóxido de car-
bono presente en los aires de Lima se ha reducido
en 21% respecto del mes anterior, manteniéndo-
se dentro del intervalo de una buena calidad del
aire.

Figura 1: Monoxido de Carbono CO (Carabayllo-Lima) y Número de casos confirmados de
COVID-19

La Figura 2 por su parte muestra como ha ido
evolucionado el dióxido de azufre (SO2). Conta-
minante que se produce a causa de la quema de
combustible como el petróleo y el carbón con al-
to contenido de azufre. Los principales generado-

res son las industrias o fábricas y vehı́culos, entre
otros. Al 14 de abril la cantidad de dióxido de
azufre se ha reducido en 46% respecto del mes
anterior.

Figura 2: Dioxido de Azufre (SJL-Lima) y Número de casos confirmados de COVID-19

Finalmente, las Figuras 3 y 4 muestran la evo-
lución de la cantidad de material particulado
(MP) menor a 10 y 2.5 micras, que ha existido
en la atmosfera limeña. Al 14 de abril, el MP de
10 micras se ha reducción en 26% y el MP de 2.5
micras en 31%, respecto del mes anterior.

En la actualidad, el MP de 2.5 micras es el

mejor indicador de la contaminación del aire en
zonas urbanas, considerando que estas en su ma-
yorı́a son generados por actividades que realiza
el ser humano, las emisiones de los vehı́culos e
industrias que funcionan a base de la combus-
tión de diésel y gasolina, en cambio, el MP de 10
micras en gran medida son generadas por causas
naturales (Ubilla y Yohannessen, 2017).
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Si bien ambas afectan la salud humana, últi-
mos estudios consideran que el MP de 2.5 micras
son las más peligrosas para la salud humana de-
bido a su gran capacidad de penetración por las
vı́as respiratorias. Además, no solo afecta la ca-
pacidad respiratoria y cardiaca, sino impulsa la

progresión de la diabetes e incluso resultados ad-
versos en el parto Feng, Gao, Liao, Zhou, y Wang
(2016). Sin embargo, es necesario alertar que las
unidades de MP de 10 micras exceden los niveles
de calidad del aire bueno y moderado, con mayor
intensidad durante los dı́as previos a la declara-
ción del estado de emergencia.

Figura 3: Material particulado menor a 10 micras (VMT-Lima) y Número de casos confirmados de
COVID-19

Figura 4: Material particulado menor a 2,5 micras (SJL-Lima) y Número de casos confirmados de
COVID-19

Si bien las medidas que ha tomado el Go-
bierno a causa de esta pandemia han permitido
que la calidad del aire mejore durante los últimos
dı́as, esto tendrá un mı́nimo impacto en el cam-
bio climático en el largo plazo. Mas aun, es más
probable que una vez levantadas las medidas res-
trictivas la calidad del aire vuelva a caer, debido
a las caracterı́sticas del sector industrial y la poca
capacidad de monitoreo de las instituciones pu-
blicas encargadas sobre el nivel de emisiones de
las industrias y vehı́culos.

Por otra parte, la mejora de la calidad del aire
que se alcanzó estos últimos dı́as deriva de la pa-

ralización de muchas actividades y en efecto de
la desaceleración de la economı́a. Al respecto, si
se pretende una mejora real es necesario conside-
rar que esto no deberı́a de afectar la economı́a en
la medida que esta ocurriendo actualmente. Una
mejora real de la calidad del aire o la reducción
de la contaminación ambiental deberá de man-
tener un equilibro con lo económico. Con base
en una economı́a que funcione de manera regu-
lar, los Gobiernos deberı́an de aprovechar estos
recursos para invertir en tecnologı́as menos con-
taminantes, más sostenibles y amigables con el
ambiente, de ese modo aprovechar recursos co-
mo el eólico y solar.



4 Centro Bartolomé de Las Casas www.cbc.org.pe Jair Vargas Ventura

Finalmente, este hecho puede demostrarnos
que, si regulamos nuestro comportamiento y con-
sumo, contribuirı́amos a la mejora de la calidad
del aire y en efecto, a una mejor calidad de vida.
Además, es una oportunidad de oro para que el

Gobierno mejore sus mecanismos de monitoreo
ambiental, principalmente para el sector indus-
trial. De lo contrario, necesitaremos mas de una
pandemia para que la calidad del aire tenga un
impacto positivo en la contaminación ambiental
a largo plazo.
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