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N o cabe duda de que la cues t io n 
ambiemal ha verudo a revolucionar 
nuestra vision del mundo y a plantear 
nuevas perspeerivas para las practicas 
ciendficas y profesionales en tcdos 
los campos del conocimiento . En este 
sentido, el concepto de calidad de 
vida esta euestio nando la racion ali
dad cientlfica y econo rnica qu e tien
de a objet ivar al mundo para su m ani
pulaci o n y productividad (Le ft , 

1995). Esta racionalidad nos lIevo a 
una sobrees pecializacio n qu e llega al 
Iraccionamiento de nuestra per cep
cio n del mundo a traves del "con e
cim iento disciplinario" . Sin embar
go, la cues t ion ambiental emerg e 
como una probl ernatica qu e implica 
la coo peracion de vari as disciplinas 
de diferemes campos de la ciencia. 

EI terrnino "salud am biental" esta 
est rec ha rnente relacionado con las 
co nsecuencias sanitar ias de la inte
raccio n entre las pobl aciones huma
nas y todo el espect ro de facto res qu e 
giran alrededo r de ella . Esto significa 
qu e nos referimos a un terna qu e no 
se limita a los aspectos rnat eri ales, de 
infraestruetura y de la relacion salud
enferme dad , sino qu e incluye tam
bien eleme ntos de caracte r social, po

e la sa u
 

liti cos y eco n6micos gene rados por 
el h ombre (Martinez., 1998). 

Para la Organizacion Mundial de 
la Salud (OMS), la salud y el medio 
arnbiente son ternas relacio nados que 
es necesario co nside rar en el amplio 
con texte del desarroll o en general, 
con participacion de representantes 
de muchas disciplinas. 

D esde una vision econornica, el 
asunto de 1a salud ambiental tiene que 
ver co n los impact o., negat ivos de la 
dinami ca econo rnica y dernografica 

en Ia calidad de vida de los habitantes 
de una ciu dad 0 region. La salud 
am biental es un bien publico qu e de
rnanda, por 10 tanto , una accion para 
garantizar que esta Begue a todos los 
espacios y sectores de la soc iedad. Se 
erit iende qu e los beneficios que se de
rivan de alcanzar am bientes saluda
bles no son atribuibles solamente a 
los sujeros qu e se benefician direeta
mente de las accio nes . Esto es el fun
darnento qu e justifica la intervencion 
del gobi erno y la existen cia de pro
gramas integrales de salud am biental. 

D esde el punto de vist a de las 
em presas, el interes por la salud am
biental se justifiea en la rnedida en 
que con tribuy e a redu cir los costos 
por enfer medades de los trabajadores 
y los gastos qu e las empresas tierien 

qu e h acer por el deterioro de ia cali
dad de vida. 

En este art iculo se abo rda el lema 
de la salud arnbiental desde la pers
pectiva eco n omico-adrninistrativa, 
con en tasis en dos aspectos: prirnero, 
el de la relacion del desarroll o econ o
rnico co n la salud am bient al; segun
do , el qu e tiene qu e ver con la Iorrnu
lacion de p ol iticas co he re ntes qu e 
permitan lo grar rnetas Oe desarrollo 
y salud am biental en el medi ano y 
larg o plazos qu e gar anticen apona
ciones importantes al desarrollo sus
rentable. 
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La idea fundamental de la relacion 
entre salud am biental y desarrollo 
eco n omico esra ligada a un a p re
gunta gen eral qu e ha dominado la 
discusion sobre la probl em atica am
bien tal desde la co nferencia de Esto
colma sa bre el Media Ambient e Hu
rnan o (1972) y el informe del C lub 
de Roma Los limues del crecimiento . 
(son la protecci6n del medio arnbien
te y eldesarroll o mutuament e exclu
yentes? 0, mas bien , (l iene qu e consi
derar se el medio ambiente com o 
pane integral del desar roll o? 
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Co mo afirma Bifani (1997), de ser 
co rrecta la pr imera Iormulacion , nos 
en lrentamos a una disyuntiva: la de 
elegir entre los objetivos del desa
rr oll o 0 1a met a de 1a pr oteccion yel 
mejorami cnto del m edio am biente. 
Recogio esta preocupacion la visio n 
que postulab a tal dicot omia ent re 
desarrollo y medio am biente qu e pre
domino al darse a co nocer los resul
tados del informe del C lub de Roma 
en 1972, su rgiendo toda una t eo ria 
del anticrec irniento, la cua l afirmaba 
que el desarroll o traia co m igo sus 
propios lim ites (pe arce et al., 1993). 
En cam bio , la segunda Iorrnulacion 
asigna a la dim en sion ambient al 
implicaciones socioeconomicas y po
liticas que o bligan a reexaminar los 
co nce ptos de desarroll o y medic am
bien te y su interrelacion, 10 que nos 
lleva a plant ear lanecesidad de definir 
como y a traves de qu e elementos, 
est ruc tu ras, acciones y fenornenos se 
hace m anifiest a la relaci on m ed io 
am biente -sociedad-desarrollo (Bifani , 
1997). 

Esta ul tima vision ha dominado 
elpensamiento y deba te arn bierita l a 
part ir del informe publicado par la 
O rgaruzac ion de las Naciones U n i
das a traves de su Cornision para el 
Medio Am biente y el D esarroll o, en 

el otofio de 1987 (el in forrne Brund
tland), que se denornino Nuestrojatu
ro com un; este informe recoge elacuer

do m as amplio hasta la fech a entre 
cientificos y pol iticos del plan eta, que 
a traves de un co nce pto gene ral, el 
desarroll o suste nta ble , co nsolida la 
co nc iencia mundial eme rge nte hasta 
entonces so bre la problernati ca am 
biental y co m pro me te a la m ayoria 
de los paises a enfrentar el problema 
(Ma rmora, 1992). 

Desde esta per spectiva, e1 interes 
por la salud am biental es ta ligad o 
directam ente co n el ni vel de ava nce 
qu e va n t eniendo las soc ieda des 
in du st riales, ya que la relacion ent re 
tecn ologias de produccion , soc iedad 
y naturaleza ha crea do co ndicio nes 
qu e ame nazan la salud am bienta1. 

En los paises menos desarrollados, 
como M exico, el p ro ble ma de la 
salud arnbien tal es aun mas co m plejo 
puesto qu e exis te n sirnulta nea mente 
los riesgo s tecnologicos propios de 
soc ieda des avanzadas co mo la expo 
sicio n a residu e s t oxicos, radioacti
vos, electro ma gneticos, etc ., y la pr o
liferacion de en ferme dades t radicio
nalmerite asoc iadas a la pobreza y las 
rnalas co ndicio nes de vida como des
nutricion y en fer me da des gast ro
intestinales. 

Esto es m as grave au n en la me
dida en que el desarrollo eco nomico 
y urban o ha id o ago ta n do los re
cursos naturales de bu en a calidad y 
que la in strumen tacion de prog ra
mas tropieza can multiples o bstacu
los, entre los que desta ca 1a falta de 
recursos y de per sonal calificado. En 
este ultimo punta , 1a falt a de una 
pl aneacion y aplicacion de prog ra
m as eficie ntes ha llevado a 1a forma
cio n de areas de ri esgo , principal
mente en zonas urban as relacionadas 
can la coexiste ncia de usos in compa
tibles del sue lo que las can vierte en 
zo nas susceptibles de desastres y , por 
ende, afecta de m odo seve ro el pro
ceso de desarrollo eco nornico y oca
sio na graves trastornos soc iales (G ar
da et al., 1995). 

D esde el punto de vist a eco no
m ica , la in clusion del m edia am
biente en sus m arcos teo ricos es re
lati varn ente nu eva; la ause nc ia de 
co ns ideracio nes am bientales en la 
teoria eco nornica tradicional carnie n
za a su bsana rse durante 1a segunda 
decad a del siglo XX, co n la aparicion 
d e la eco norriia del bi en est ar y el 
esru dio de los cos tos sociales. 

En 1920, Cecil Pigou discutia la 
exact it u d de las m edicio nes de la 
renta nacional elabo radas co n base 
unicarnen te en las tran sacciones rno
net ari as. Pigou subraya la influen cia 
de los serv icios no pagados y de los 
bienes no co me rciados en e1 bienestar 
soc ial, los cu ales forman parte de la 
co n ta bilidad naciona1. D esde esta 
aprec iacio ri, la eco nornia ve el pro
blema am biental (de salud , co nta 
minacion , deg radacio n , etc .) co mo 
externa lidades del m ercado (costos 
n o in corporados en los precios de 
mercado y t ransfe ridos fuera de a1
gun pro ceso de produccion 0 co n
sumo) y el medi o am biente es algo 

carta econ6mica regional' ana 12, num. 68 



r	 true a tore! 

que se puede considerar co mo un 
bien eco no rnico cada vez m as escaso 
(Quadri , 1994), 

En este contexto , la so luc io n de 
problem as ambientales, co mo los de 
salud, es la intervencion del Estado a 
traves del establecim iento de dere
chos de propiedad, irnpuestos, sub
sidios y cre acion de mercados, 

D esde est a perspectiva se cons i
dera que los aspectos m as relevantes 
de 1a relacion en t re salud ambienta1 
y desarrollo econornico son: 

a) La distribucio n soc ial y terri
to rial de los costos del det erioro am
biental y de los beneficios que ap or
tan las accio nes encaminadas a re
solverlo. 

b) La gestion de los p roductos y 
servicios relacionados con la procu 
racion de arnbientes saludables, 10 
que imp lica la defin icio n de res
p onsables, la coordinac ion y o rga
nizacion de los distintos actores in
voluc rados, 

c) La eficienc ia co n la qu e operan 
las o rganizaciones encarg adas de p ro 
gram as, o b ras y p ro y ectos rel a
cio n ados co n las metas d e sa lu d 
arnbi ental. 

d) E1 disefio de m odelos de fi
n anciami en to de los programas y 
proyect os de salud ambien tal que 
con ternplen la dificultad de lograr la 
recuper acion de las in versiones en el 
co rto plaza y 1a estirn acion de bene
ficios intangibles, como una mejor 
ca1idad de vida. 

I	 -t J 1 '"'1 

Uno de los principales problem as 
para lograr rnetas de salud am biental 
es la definicion de responsabilidades 
de las distintas o rgan iz acio nes in 
vo lucradas , to mando en cue nta qu e 

las po litic as publicas dirigidas en el 
sent ido anterio r son resu ltado de los 
inter eses de distintos gropos sociales. 
POI' 10 tanto, solo podem os avanzar 
en 1a medida en qu e tengamos un 
conocimiento de la seriedad del pro 
blema y de los alcances y lim itaciones 
que ti en e cada uno de los actores 
desde su cam po de accion. 

En este sent ido h ay un acuerdo 
en cuanto a la importancia que tienen 
asuntos mu y gener ales como: 

Educacion y capac itac ion. 
•	 Redu ccion de consumo de energia, 
•	 Proteccion de ambient es naturales. 

P revencion de desastres. 
Proteccion de gfllp OSm uy vulne 
rab Ies. 
In st rumental' politi cas en esta di

reccion es cada vez mas u rgente pues
to que la soc iedad se ha conve nc ido 
d e la imp ortanci a qu e t ien e 10 
anterior. Sin em bargo, desde el punto 
de vista economico-adm inistrativo se 
pued e afirma r que es muy com plejo 
encon trar los mecani sm os que per 
mitan a cada persona realizar las act i
vidades que le co rres po nden . 

Como se rnenci ono antes , desde una 
perspectiva econ ornica, la in terven
cion gubernam ental es necesaria para 
solucio nar problemas ambientales; 
sin em bargo , <cu al es la m ejor fo rm a 
de in terveriir para soluc ionarlos? 

Segun Stokey y Z eckhau ser 
(1978) tod as las sociedades ernplean , 
para promover el bienest ar de sus 
ciuda danos , dos me canismos de 
eleccio n , el publico y el privado . La 
eleccion publica tiene como principal 
ins trurnento al go bierno , las deci
sio nes de intervenir de los go biernos 
se fundan en los poderes ejec ut ivo , 
legislativo y judicial, asi co mo en los 

gobiernos fed eral , esta tal y muni 
cipa l. Las elecciones privad as se 
hacen a traves del mer cado; aqui un 
claro en tc ndim iemo de los meca
nism os de rnercado es necesario para 
ten er un bu en acercarni eruo al pro 
blema de la elecc ion pri vada. 

La so luc io n de problem as am
bientales depende de las formas de 
intervericion y de la naturaleza de 
cada p roblem a. Segun Ayala (1997) 
ni el mer cado ni el Estado garantiz.an 
por si solos la asignacion eficiente de 
recurs os. EI mercado puede llevar a 
la in eficien cia en la medida en que 
los agentes privados cons p iren para 
buscar manten er 0 acrccentar p ri 
v ile gios , legales 0 ilegales, cuando . . . 
cons tituyen un sistema co rpo rat rvo 
par a presionar por ia bu squ eda de 
ren tas, cua ndo eva de n impuest os, 
cuando esta blecen monopolios, cuan
do depredan los recursos naturales, 
etce te ra . 

E1Est ado , pOl' su part e, tam poco 
es garan da de eficienc ia, porque el 
secto r publico in cune en p racticas 
co rru ptas abi ertas 0 veladas; maru 
pula cl siste ma electo ral para favo
recer in tereses de grup o co rpo rat i
vOS; oto rga su bs idies a em p resas 
politicamente in fluyentes, yexpande 
los o rgams mos publicos para favo 
recer grupos de la bur ocracia y sus 
clien telas politicas , 

D esde esta perspecti va, debemos 
encontra r co mbinac iones int er esan 
tes de interven cion en las qu e par 
ti cipen el go bicrno, el mercado y la 
soc iedad civ il. 

EI principal problema qu e en 
frenta el gobierno para con tribui r a 
lograr rnetas de salud am biental es 
que, pOl' un lado , la demanda soc ial 
de pr oteccion al am biente h a crecido 
en forma acele ra da a partir de los 
afios sete nta , pero en este mism o pe-
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mu y fuerte a reducir el t arnafio del 
gobiern o y de los recursos de que 
dispone para dejarle al mercado la 
solucion de los probl em as que en 
Irenta Ja sociedad. De esta m aner a, a 
pesar de que la salud ambiental pu ede 
ser vista como un bien publico, exis
ten bar reras para que desde el go 
bierno se pu edan cumplir las siguien 
t es funciones minirnas como son: 

Mon itoreo. 
A plicacion de la legislacio n . 

•	 P roduccion y siste mat izacio n de 
informacion . 

•	 Desarr ollo de sistemas com pensa
torios. 
Acuerdos cooperatives in ter in s
t itucionales. 

•	 Desarrollo de in fraestructura para 
impulso de tecn ologias limpias. 

•	 Educacion publica y p rornocion 
de la organ izacio n social. 

EI prob lema de las empresas p rivadas 
es la capacidad qu e t ierien de res 
ponder a las dernandas sociales para 
crear condiciones saludables de vida 
dentr o y fuera de los lugares de t ra
bajo, aS I como para los consum ido

res. Algunos de los puntas pr incipa
les que las empresas t iene que tratar 
co ti d ian amente son: 

Seguridad en el trabajo. 
•	 P rocu racion de estandares de cali

dad y proteccion am biental. 
La cooperacion entre empresas 
para alcanzar met as cornunes. 

•	 El cumplimiento de normas am
bientales. 
Lo que se observa es que las gran 

des ernpresas tienen mayor capacidad 
de respuesta, 10 cuailleva a cu est io 
nes de polarizacion economics y despla
zamiento de pequefios productores. 
Por otro lado, tambi en hay un a ten 
dencia a ten er am bientes mas saluda
bles en areas de mas altos ingresos 0 

mas desarr olladas. 
Esto da como resultado que exis

tan areas deprim idas, que se caracte 
rizan por tener muchas em presas pe
quefias can escasa capacidad para rna
nejar sus desechos y garantizar la segu
ridad de sus tr abajadores; 0 bien , se 
da la concen t racio n de actividades al
tamente contaminantes en un os cuan
tos lugares, poni endo en muy alto 
riesgo la salud de amplios sectores de 
la pob lacion, que suelen ser los de 
mas bajos ingresos. 
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La sociedad civil desernpefia un papel 
irn p o rtante en la fo rma co mo se 
co nceptualizan los p roblemas de 
salud amb iemal y , pOl' 10 tant o, en 
la definicion de agendas (Verduzco, 
1997). Los grupo s organizados con 
mayor experiencia pu eden ser capa 
ces de identificar p roblem as, a los 
respon sables de ello s y p rop oner 
soluciones. Vale la pen a hacer notal' 
que un reto que en frenta la sociedad 
civii es como arti cular las dem andas 
ciudadanas en asunt os especificos 
como eI derramamiento de sustan
cias toxicas en un barrio especifico, 
la local izaci on de un basurero, con
tarninacion de un cuerpo de agua; 
todo ello con un discurso mas amplio 
so bre proteccion de la salud. 

En terrninos generales se sabe que 
las funciones mas irnport antes de 1a 
sociedad civil son : 

Vigilancia. 
Concient izacion. 
Difusion de la inform acion . 

•	 P rornocion de practices de dismi 
nucion de consumo de art iculos 
co n tarrunantes. 
Cuando los grupos organizados 

realmente intentan desernpefiar estas 
fun cion es en frentan falta de in for
macion y de recursos, respuesta poco 
favo rable de los gobern antes, etc. , 
pa r eso se ven en la necesidad de 
im portar a impon er agendas defen
didas pOl' las grandes organizaciones 
internacionales. 

A part ir de las ideas anteriores po
dem os identificar algunas lineas en 
las que puede contrrbui r la univer
sidad en el cam po de las cienc ias 
eco nornico -adrn in istrativas: 



a) D esde el punto de vista de la 
poli tica publica, hacer invesrigacion 
y preparar genre especializada en el 
tema de la conciliacion ent re obje
tivos de desarrollo econornico y de 
condiciones saludables par a la po
blacion . Esto implica que podam os . . 
con ocer mecanismos que permnan 
hacer mas eficiente laadmi nist racion 
de los recursos, diseiiar modelos o r
ganizacionales para desarrollar acti
vidades integrales or ienta das a la 
solucion de prob lemas de la salud. 
Vista desde esta perspectiva, la admi
nistr acion de la salud no es solamente 
la asignacion de los recursos hurna
nos y materiales, sino el conocirnien
to de los im pacto s distributivos no 
solo en las generaciones actua les sino 
tam bien para las futuras. 

En 10 relacionado con el monito
reo y la informacion , tenernos que 
ser capaces de producir y man ejar 
sistemas de informacion complejos 
que nos permitan identificar los fac
te res que mas contribuyen a lograr 
objetivos de salud ambiental. 

En 10 que se refiere a 1a aplicacion 
de la legislacion vigente, la clave es 
que podamos identificar las barreras 
que existe n en la soc iedad para la 
aplicacion de la ley. 

En relacion con el desarr ollo de 
sistemas compensatorios la tarea es 
encontrar la mejor forma de hacer 
operativos modelos teor icos econo
micos que ya existen y definir los 
instrument os concretes que se aplica
d an . 

En los acuerdos cooperativ es ins
titu cionales la tarea es desarrollar ni
cho s que despues pu edan coo perar 
entre si, bajar de los acuerdos macro 
a los proyectos operatives para for 
mar gru pos multidisciplinarios que 

pu edan trabajar evirando la dupli
cidad de fun cion es y el desperdi cio 
de recursos. 

b) En 10 qu e respecta a la act i
vidad empresarial, debe im pulsarse 
la cooperacion ent re universidad y 
secto r pr ivado , orientada a que las 
empresas puedan lograr sus metas de 
pr oduccion con pr oreccion ala salud 
y a que la universidad pu eda mejorar 
sus actividad es de docenci a e inves
tigacion . Esto es especialmente im
portante en el camp o de las pequeiias 
empresas. 

c) En relacion con la sociedad ci
vil, se pu ede Iortalecer la Iuncion de 
int ercambio de informacion, 1a capa
citacion de recursos human os y la 
realizacion de carnpafias para aten
der grupos de poblacion que dem an
dan arencion urgente, as! como una 
fuerte colabo racion para organizar a 
la sociedad civil. 

d) A partir de 10 ant er ior pode
mos decir que algunos ternas impor
tant es en las ciencias economico-ad
minist rativas son: 
•� Salud y capita l humano. 
•� Riesgos ecologicos (a partir de la 

dinarnica in dustri al-urbana y sus 
irnpa ctos en la salud). 

•� Teoria de la negociacion para de
sarrollar algunas propuestas de in
terv en cion y cooperac io n . 

•� Modelos organizacionales que in
tegr en el objetivo de pr ocurar es
tandares de calidad y pr otecci6n 
ambiental. 

•� Tecnologia y salud publica. 

Ayala, Jose, Mercado, elecc ion publica e 
ins titu cion es. Una revisi on de las 
teorias modernas del Estado, Migu el 
Angel Porrua, Mexico, 1997. 

Bifani , Paolo, Medio ambiente y desarro
ll o, Universid ad de Gu adalaj ar a , 
Guadalajara, 1997. 

Cutle r, Susan, Living with risk. The geog
raphy of technological hazards, Ed
ward Arnold , l.ondres. 1993. 

Garci a Batiz, Marfa Luisa, Sergio Manuel 
Gonz alez y Jua n Jorg e Rodriguez 
Baut ista, "Los peliqros industriales en 
la zona rnetropoluana de Guadala
jara", Comercio Exterior. vol. 45, nurn. 
10, Mexico , 1995. 

LeH, Enr ique, "La torrnacion de recursos 
human os en salud ambiental en Ame
rica Latina", co nferencia magistral 
presentada en la Universidad de Gua
dalajara, 6 de marzo de 1995. 

Marmora, Leopoldo, "La ecolog ia en las 
relaciones Nort e-Sur: el debate sabre 
el desarrollo sustentable", Cornercto 
Exterior,vol. 42, num. 3, M eXICO. 1992. 

Marti nez Oliv a, Luis, "Perspectivas es
trat eqi cas en sa lud y med ia am
biente", docum ento de la Facultad de 
Ciencias Medicas de la Universidad 
de Sant iago en Chile, 1998. 

Pearce, W. David y Je remy J. Warford, 
World without end. Economics, envi
ronmen t, and sustainable develop 
ment, The World Bank y Oxford Uni 
versity Press. Washington, 1993. 

Ouadri , Gabnel, "Economia, sustentabi
Iidad y politica ambiental", en Anto 
nio Yunez-Naude, Media etnbiente. 
prob lemas y soluciones, EI Coleqro de 
Mexico , Mexico, 1994. 

Stok ey, Edith y Richard Zeckhauser, A 
p rime r for po ticy an alys is, W. W. 
Norton & Company, Nueva York y Lon
dres, 1978 . 

Verdu zco Chavez, Basilio, Transnational 
ac tivism and environmental conflicts 
in the United States-Mexico border 
region, tests doctoral, The Graduate 
Scho ol-New Brunswick Rutgers, The 
States University of New Jersey, Gra
duate Prog ram in Urban Planni ng & 
Policy Development , 1997. 

Wo rld Bank, The World Bank and the En
vironment. A prog ress report, Wash 
ington, 1991. 

Wright, Augu s, The death of Ramon Gon
zalez . The modern agricultural di
lemm a, Unive rsity of Texas Press, 
Austin , 1992. 

INESER • Universidad de Guadalajara ' Sep tiembre -octubre de 1999 


