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Prólogo

La comunidad internacional ha estado tratando de lidiar con el
problema del cambio climático durante más de treinta años. En 1988,
las Naciones Unidas crearon el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC) y le encomendaron la tarea de recopilar y
evaluar los últimos conocimientos científicos. En 1992, se negoció en
Río de Janeiro la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) y casi todos los países del mundo la
ratificaron. La CMNUCC estableció el objetivo de prevenir la
interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático, pero
dejó la decisión de cómo lograr ese objetivo a negociaciones
posteriores.

El Protocolo de Kioto de 1997 intentó cumplir los objetivos de la
CMNUCC adoptando un enfoque vertical descendente (top-down),
en el que cada país desarrollado debía reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero en un porcentaje determinado. Sin
embargo, el Protocolo de Kioto falló. El país emisor más grande en
ese momento, Estados Unidos, nunca se unió a él. Los países en
rápido desarrollo, incluidas China (cuyas emisiones superaron a las
de Estados Unidos a fines de la década del 2000) e India, no estaban



obligados a controlar sus emisiones en absoluto. Así, las emisiones
globales siguieron aumentando.

Se discutió un nuevo enfoque en la conferencia de la CMNUCC
en Copenhague en el 2009, que se adoptó formalmente en París en el
2015. Fue un enfoque vertical ascendente (bo�om up). Cada país
presentaría su propio compromiso voluntario para lo que estaría
dispuesto a hacer: una contribución determinada a escala nacional
(NDC). Estos compromisos no serían jurídicamente ejecutables; el
derecho internacional no tiene un proceso para imponer sanciones a
los países que no las cumplen. Además, incluso si todos los países
cumplen sus compromisos a cabalidad, las temperaturas globales
seguirán aumentando de manera peligrosa, muy por encima de los
niveles que el Acuerdo de París decidió que serían tolerables. Para
empeorar la situación, Estados Unidos ha indicado que planea
retirarse del Acuerdo de París (aunque esta decisión podría
revertirse dependiendo del resultado de la próxima elección
presidencial estadounidense en noviembre del 2020).

Mientras tanto las emisiones globales y los niveles de emisiones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera continúan
aumentando cada año. Del mismo modo, la tendencia en las
temperaturas continúa al alza.

En resumen, los acuerdos internacionales sobre el clima no están
resolviendo el problema. Después de treinta años de esfuerzo, ha
quedado claro que las soluciones deben provenir de las acciones de
los países individuales. Las Naciones Unidas no nos salvarán.

Por ello, el libro de José Félix Pinto-Bazurco es una contribución
sumamente importante. Se enfoca, con más profundidad que nunca,
en los esfuerzos de cambio climático de un país, Perú, y también


