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Relación 

entre salud y 

ecología 

Uno de los logros más importantes de la Conferencia de Estocolmo fue justamente demostrar que las políticas aisladas o las medidas ad

hoc, dirigidas a la solución parcial de los problemas ambientales, estaban destinadas al fracaso a largo plazo. Ello se ha hecho evidente en

algunas de las llamadas crisis por ejemplo, las de energía y alimentos, en que las interrelaciones entre componentes ambientales y

sociopolíticos se manifiestan concretamente.

El desarrollo humano se ha caracterizado por un constante incremento de la capacidad cognoscitiva del hombre y de su poder para actuar

sobre la naturaleza. Sin embargo, dicho poder se ha visto enfrentado a un encadenamiento dinámico de fenómenos y situaciones que

paulatinamente se ha hecho más evidente, planteándole nuevas exigencias en cuanto a sus acciones e instrumentos, así como en cuanto a

su manera de concebir y conceptualizar la realidad. Preservar en un conocimiento lineal, compuesto de innumerables disciplinas paralelas,

no alcanza a cumplir ya sus objetivos científicos ni prácticos

La relación hombre-medio ambiente natural es, antes que nada, una relación unitaria, que implica una interacción recíproca entre

ambas entidades, que aisladas de su dialéctica carece de sentido. No existe un medio ambiente natural independiente del hombre: la

naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afecta y determina en un proceso dialéctico de acciones e

interacciones.

En general, las ciencias económicas reflejan una determinada ideología y responde a la interpretación que, en función de esa ideología, se

hace de una específica situación histórica cada doctrina económica ha estado condicionada por la circunstancia de su tiempo

La relación entre la realidad y el pensamiento económico se concibe así como un proceso dialéctico, que hace que el contenido

doctrinal de la ciencia económica vaya cambiando a medida que cambia la sociedad



Ecosistema 

en el ser 

humano

En un sentido fundamental, los ecosistemas son los sistemas que dan apoyo a la vida en el planeta para la especie humana y todas las otras

formas de vida. Las necesidades del organismo humano de alimento, agua, aire limpio, refugio y de estabilidad climática relativa son básicas e

inalterables. O sea que los ecosistemas son esenciales para el bienestar humano y especialmente para la salud, definida por la Organización

Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social.

El consumo de recursos en un lugar puede conducir a la degradación de los servicios de los ecosistemas y a los efectos sobre la salud asociados

con ello en otras partes del mundo. En el nivel más fundamental de análisis, la presión sobre los ecosistemas puede conceptualizarse como una

función de la población, la tecnología y el estilo de vida.

En muchos sentidos, la salud humana es un componente primordial o integrador del bienestar, ya que cambios en las circunstancias económicas,

sociales, políticas, residenciales, psicológicas y de comportamiento, tienen consecuencias en la salud. Los determinantes básicos del bienestar

humano se pueden definir en términos de: seguridad; un suministro adecuado de los materiales básicos para el sustento (tales como alimento,

vivienda, ropa, energía, etc.)

Los beneficios obtenidos de los ecosistemas incluyen: alimento, fibras naturales, un suministro constante de agua limpia, regulación de algunas

plagas y enfermedades, sustancias medicinales, recreación, y protección contra peligros naturales como tormentas e inundaciones.

Las relaciones causales entre el cambio ambiental y la salud humana son complejas porque son a menudo indirectas, descontextualizadas en

espacio y tiempo, y dependen de una serie de fuerzas modificadoras. Por ejemplo, los cambios climáticos pueden crear estrés en la producción

agrícola o en la integridad de los arrecifes coralinos y de las pesquerías costeras, lo que puede llevar a la desnutrición y a afecciones

relacionadas con ella.

La deforestación puede alterar los patrones de morbilidad y los climas locales y regionales, afectando potencialmente con el tiempo las

distribuciones de los vectores de enfermedades. Los procesos provenientes de la perturbación de los ecosistemas pueden conducir a la

aparición o resurgimiento de enfermedades, mientras que factores locales tales como pobreza, poca prevención y tratamiento, y una mayor

susceptibilidad pueden llevar a que se establezcan en el nivel local transmisiones de enfermedades.



Enfoques 

sobre 

medio 

ambiente

Para una mejor 

comprensión de cómo 

el “medio ambiente” 

puede tener “peligros” 

o representar 

“amenazas” para la 

salud humana, 

comenzamos por 

definirlos: Medio 

ambiente: se refiere a 

todo lo que rodea a un 

objeto o a cualquier 

otra entidad. El hombre 

experimenta el medio 

ambiente en que vive 

como un conjunto de 

condiciones físicas, 

químicas, biológicas, 

sociales, culturales y 

económicas que 

difieren según el lugar 

geográfico, la 

infraestructura, la 

estación, el momento 

del día y la actividad 

realizada

Exposición y 

riesgos 

Los peligros ambientales, los niveles de exposición humana a estos peligros y los impactos

que de ello resultan se correlacionan muy claramente, y cuando se investiga los efectos

ocasionados por el medio ambiente sobre la salud, siempre se debe tener en consideración la

naturaleza del peligro y los niveles de exposición al mismo. Para visualizar mejor la

problemática asociada es necesario tener muy clara la diferencia entre peligro y riesgo:

Peligro es un “factor de exposición que puede afectar a la salud adversamente”

Estos peligros pueden ser: biológicos, químicos y físicos. Sin embargo, la salud también puede

afectarse por peligros biomecánicos (peligro de daños en el trabajo, en la agricultura, el hogar, en

los deportes y por vehículos automotores) y peligros psicosociales (estrés, ruptura del estilo de

vida, discriminación en el lugar de trabajo, efectos de cambios sociales, marginalización y

desempleo). A nivel mundial, los factores ambientales incluyendo el hacinamiento, el saneamiento

deficiente y el amplio uso de plaguicidas, contribuyen en forma importante para la ocurrencia de

enfermedades

Usos del agua y 

contaminación

El agua cumple un rol muy importante para nuestra supervivencia, ya que no importa quienes

somos, donde estamos o que hacemos, todos dependemos del agua. La necesitamos todos los

días: para beber, producir alimentos, transportarnos, la irrigación y la industria. También la

necesitamos para los animales y las plantas, para dar vida a la naturaleza, y para el cambio de

las estaciones. Lo anterior nos da una idea del impacto que podría generarse sobre nuestra

calidad de vida y salud, si el agua no reúne las condiciones adecuadas (en cantidad y calidad)

para su uso. Como ilustración del rol mencionado, en el siguiente cuadro se presentan algunos

ejemplos de usos del agua y la cantidad necesaria para cada actividad

Cuando se manejan recursos hídricos se deben considerar los riesgos asociados al consumo del

agua. Estos pueden ser colectivos o individuales, inmediatos o a largo plazo. Durante todo el ciclo

del agua, las descargas aisladas o la contaminación generalizada ya sea industrial, agrícola o

urbana- pueden reducir la calidad del agua y tornarla total o parcialmente inadecuada para su uso.

Riesgos a corto plazo Son el resultado de la contaminación del agua por elementos químicos o

microbiológicos que pueden suscitar trastornos en un período que va desde unas pocas horas

hasta varias semanas después de la ingestión.


