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RESUMEN 

Los nuevos acuerdos y los avances mundiales en la conservación del medio ambiente contribuyan 

para que se crea una conciencia ambiental. Pero, esto no es suficiente para la conservación de los 

recursos, debido a la sobredemanda de la sociedad y la reducción de la capacidad de resiliencia 

del medio ambiente, generando pérdidas inmutables y ni siquiera las elevadas inversiones 

económicas será suficientes para reparar tales daños. El presente documento de revisión narrativa 

pretende describir las funciones del medio ambiente y el papel de la economía circular en los 

sistemas productivos y de consumo. Tres funciones que el medio ambiente cumple son: proveer 

insumos (inputs) al sistema económico, asimilador de residuos y proporcionar utilidad y bienestar 
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(prestar servicios ambientales). El medio ambiente funciona como un sistema circular, pues la 

naturaleza es cambiante y limitante. El medio ambiente opera dentro de un sistema circular 

intrínseco, donde la naturaleza, caracterizada por su mutabilidad y limitaciones, desempeña un 

papel crítico. La creciente presión ejercida sobre los recursos naturales resulta en la producción 

de residuos que, sin los debidos procesos de reutilización o reciclaje propuestos por la economía 

circular, pueden exceder la capacidad natural de asimilación del medio ambiente. Tal exceso 

tiene el potencial de afectar negativamente a los servicios ecosistémicos, comprometiendo la 

funcionalidad y la sostenibilidad de los ecosistemas vitales para el mantenimiento de la vida en 

la Tierra y, en consecuencia, reduce su oferta para quien los consume, llegando a su escasez. Por 

lo tanto, es necesario el compromiso con la preservación y conservación de los bosques y otras 

formas de vegetación nativa, así como de la biodiversidad, el suelo, los recursos hídricos y la 

integridad del sistema climático, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

Además, se necesitan políticas para evitar una contaminación tan exacerbada de los recursos 

naturales, colaborando para mitigar los impactos en el paisaje. Si bien existen mecanismos de 

control, leyes y otras normas reglamentarias para la gestión ambiental, varios de los países aún 

presentan deficiencias en el ámbito normativo inherente debido a diversos factores, como el 

ámbito económico, disponibilidad de especialistas en la materia de control y fiscalización, y los 

recursos tecnológicos con los que se cuenta. 

 

Palabras clave: sistema económico, asimilador de residuos, bien-estar. 

 

ABSTRACT 

New agreements and global advances in environmental conservation contribute to creating 

environmental awareness. But this is not enough for resource conservation, owing to society’s 

overdemand and reduced resilience of the environment, leading to immutable losses, and even 

high economic investments will not be enough to repair such damage. This narrative review 

document aims to describe the functions of the environment and the role of the circular economy 

in production and consumption systems. Three functions that the environment fulfills are: 

providing inputs (inputs) to the economic system, assimilating waste and providing utility and 

well-being (providing environmental services). The environment functions as a circular system, 

as nature is changing and limiting. The environment operates within an intrinsic circular system, 

where nature, characterized by its mutability and limitations, plays a critical role. The increasing 

pressure on natural resources results in the production of waste which, without the proper reuse 

or recycling processes proposed by the circular economy, may exceed the natural capacity of 

assimilation of the environment. Such excess has the potential to negatively affect ecosystem 

services, compromising the functionality and sustainability of ecosystems vital to the 

maintenance of life on Earth and, consequently, reducing their supply to those who consume 

them, reaching their scarcity. Commitment to the preservation and conservation of forests and 

other forms of native vegetation, as well as biodiversity, soil, water resources and the integrity 

of the climate system, is therefore necessary for the well-being of present and future generations. 

In addition, policies are needed to avoid such exacerbated pollution of natural resources, working 

together to mitigate impacts on the landscape. While there are control mechanisms, laws and 

other regulatory standards for environmental management, a number of countries still have 

inherent regulatory gaps due to a variety of factors, including the economic environment, the 

availability of control and control specialists, and the technological resources available. 

 

Keywords: economic system, waste assimilator, well-being. 
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RESUMO 

Os novos acordos e os avanços globais na conservação do meio ambiente contribuem para a 

criação de uma consciência ambiental. No entanto, isso não é suficiente para a conservação dos 

recursos, devido à sobredemanda da sociedade e à redução da capacidade de resiliência do meio 

ambiente, gerando perdas imutáveis e nem mesmo os altos investimentos econômicos serão 

suficientes para reparar tais danos. O presente documento de revisão narrativa visa descrever as 

funções do meio ambiente e o papel da economia circular nos sistemas produtivos e de consumo. 

Três funções que o meio ambiente desempenha são: fornecer insumos ao sistema econômico, 

assimilador de resíduos e proporcionar utilidade e bem-estar (prestar serviços ambientais). O 

meio ambiente funciona como um sistema circular, pois a natureza é mutável e limitante. O meio 

ambiente opera dentro de um sistema circular intrínseco, onde a natureza, caracterizada por sua 

mutabilidade e limitações, desempenha um papel crítico. A crescente pressão exercida sobre os 

recursos naturais resulta na produção de resíduos que, sem os devidos processos de 

reaproveitamento ou reciclagem propostos pela economia circular, podem exceder a capacidade 

natural de assimilação do meio ambiente. Tal excesso tem o potencial de afetar negativamente 

os serviços ecossistêmicos, comprometendo a funcionalidade e a sustentabilidade dos 

ecossistemas vitais para a manutenção da vida na Terra, e consequentemente, reduz sua oferta 

para quem os consome, levando à sua escassez. Portanto, é necessário o compromisso com a 

preservação e conservação das florestas e outras formas de vegetação nativa, assim como da 

biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem-

estar das gerações presentes e futuras. Além disso, são necessárias políticas para evitar uma 

contaminação tão exacerbada dos recursos naturais, colaborando para mitigar os impactos na 

paisagem. Embora existam mecanismos de controle, leis e outras normas regulamentares para a 

gestão ambiental, vários dos países ainda apresentam deficiências no âmbito normativo devido a 

diversos fatores, como o âmbito econômico, disponibilidade de especialistas na área de controle 

e fiscalização, e os recursos tecnológicos disponíveis. 

 

Palavras-chave: sistema econômico, assimilador de resíduos, bem-estar. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El sustento básico de todo ser vivo existente en la tierra proviene del medio ambiente 

(espacio físico y dinámico) (Llena Macarulla y Laínez Gadea, 1999; Ramos y Pino, 2011; Gómez 

et al., 2022). El medio ambiente cumple funciones económicas que directamente o 

indirectamente intervienen en las actividades humanas (Benseny, 2009; Silva Arroyave y Correa 

Restrepo, 2009; Fonseca Corozo, 2022). 

Los recursos naturales nos proporcionan una serie de servicios ambientales (Fearnside, 

1997; Balvanera, 2012; Avendaño-Leadem et al., 2020). Estos servicios son dados mediante los 

recursos naturales, que pueden ser carácter renovable (no necesariamente ilimitados) y no 

renovable (limitados) (Hidalgo, 2002; Grábalos et al., 2017; Pucachaqui Simba, 2019). 



  

4 DELOS: Desarrollo Local Sostenible, Curitiba, v.17, n.53, p. 01-19, 2024 

 

 jan. 2021 

El consumo descontrolado de los recursos por parte del ser humano y la falta de políticas 

públicas han provocado la interconexión entre la economía y el medio ambiente, por lo tanto, 

esto causo un desequilibrio entre ambas ciencias (Bustamante, 2007; Calderon Luna y Torres 

Guisao, 2017). En respuesta a esta problemática, en los últimos años se vienen consolidando 

alternativas de inclusión y gestión de los recursos existente en el planeta tierra para su desarrollo 

sostenible (García Reinoso y Obregón Neira, 2012, ONU, 2022a). El enfoque pretende mirar al 

medio ambiente como un sistema circular pues en la naturaleza es cambiante y limitante (Daly, 

1991; Múnera López, 2007; Perkins, 2017). 

Por otro lado, el enfoque económico linear consiste en extraer – fabricar – comprar – 

utilizar - desechar, por lo que se ignora al medio ambiente (Falappa et al., 2019; Taborda 

Restrepo, 2022). La economía depende del medio ambiente para subsistir, y al no incluirla se 

torna un sistema lineal (Alcántara et al., 2021; Delgado et al., 2022). Por lo tanto, es necesario 

cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, a esto denominamos 

economía circular (Pearce y Turner, 1990; BCSD Portugal, 2014; Delgado et al., 2022). 

En los últimos años instituciones internacionales tanto gubernamentales y no 

gubernamentales pretenden aplicar un nuevo modelo de producción basado en economía circular, 

en la que tenemos que cerrar los ciclos de producción y mantener un flujo constante de recursos 

naturales (ONU, 2018). Partiendo de este contexto, la economía circular responde a un modelo 

de reducción de desperdicios (reducir, reutilizar y reciclar - RRR), aprovechando de manera 

racional los recursos y cuidado del medio ambiente (ONU, 2018; Falappa et al., 2019). Que 

pretende coadyuvar a los problemas causados por la escasez de recursos naturales, pero también 

otros impactos negativos sobre el medio ambiente como la contaminación, degradación e 

intoxicación de ecosistemas y personas (NURES, 2015; Castro, 2022). Asimismo, un concepto 

innovador ha estado ganando terreno: anteriormente, el análisis de productos se realizaba desde 

la perspectiva de "cuna a tumba", enfocándose en el ciclo de vida lineal (Lamberti, 2015; 

Sanches, 2021). Actualmente, adoptando los principios de la economía circular, hemos transitado 

hacia el enfoque de "cuna a cuna", donde los residuos de un producto, tras su ciclo de uso, se 

convierten en materia prima para la creación de nuevos productos (Chierighini et al., 2021; 

Griebler et al., 2022). Esto refleja una transición hacia una circularidad sostenible, ejemplificada 

por el reaprovechamiento de los residuos de la industria azucarera y alcoholera en la producción 

de energía o por la transformación de envases tetrapak en tejas, promoviendo un ciclo de vida 
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continuo y reduciendo el impacto ambiental. En ese entendido, el presente artículo de revisión 

narrativa pretende describir las funciones del medio ambiente y papel de la economía circular en 

los sistemas productivos y de consumo. 

 

2 DESARROLLO 

El medio ambiente está compuesto por unidades ecológicas que funcionan como un 

sistema natural e incluyen toda la vegetación, animales, microorganismos, suelo y atmósfera 

(Barreiro, 2000; Teixeira, 2000; Pinos-Rodríguez et al., 2012). Por otro lado, estos pueden ser 

escasos con relación a su demanda actual o potencial. Los recursos naturales pueden ser 

renovables pues estos no se agotan fácilmente debido al tiempo de renovación y su facilidad de 

renovación, sin embargo, la capacidad de renovar de estos recursos, no son necesariamente 

ilimitados (Salvador et al., 2005; Labandeira et al., 2019). Tres funciones del medio ambiente 

son: económicas, o proporcionar recursos o insumos (inputs) al sistema económico, asimilador 

de residuos, y proveer de bienestar o prestar servicios ambientales. 

 

2.1 FUNCIÓN DE PROVEER RECURSOS O INSUMOS (INPUTS) AL SISTEMA 

ECONÓMICO 

Los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos productivos y para el consumo 

directo provienen del medio ambiente, por lo tanto, es una fuente o suministro bienes tangibles 

(Silva et al., 2008; Fonseca, 2017). 

Promis (2020), señala que los bosques proveen múltiples beneficios para la humanidad, 

como materia prima: 1) bienes como madera, alimento, leña, forraje, recursos ornamentales y 

medicinales, y servicios ambientales 2) tales como secuestro de carbono, regulación de suelo y 

agua, recursos higrológicos, hábitat para diferentes especies de flora y fauna, y recreación. Esto 

incluye en los servicios de provisión (i.e., recursos genéticos, medicinas naturales, productos 

farmacéuticos y bioquímicos, recursos ornamentales), los de regulación (i.e., calidad del aire, 

clima, calidad y cantidad de agua, prevención de erosión, control biológico y polinización) 

(Groot y Van der Meer, 2010). 

Para llevar a cabo el análisis de la economía ecológica (inputs). Se necesitan inventarios 

sobre todos los recursos, es decir cómo se utilizan por parte del sistema económico y qué residuos 

se generan en este proceso y sus correspondientes consecuencias sobre el medio natural y el 
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proceso económico (Kant, 2004; Romero et al., 2020, 2021). Por lo tanto, un requerimiento 

fundamental es la integración entre la información relativa a la actividad económica, valorada en 

términos monetarios, y la correspondiente al medio ambiente, estimada en términos físicos 

(kilogramos, toneladas de petróleo equivalente, emisiones de gases contaminantes, entre otros.) 

(Quesada, 2009; Navarro Gálvez, 2012; Lattuca, 2013). 

El hecho de que el medio ambiente proporcione materia prima para el sistema de 

producción caracteriza erróneamente al sistema económico como un sistema lineal (recurso, 

producción y consumo) indefinido para un planeta con recursos limitados, por lo que el medio 

ambiente no puede ser ignorado (Pearce y Turner, 1990, Renault, 2011, CEN, 2014). 

Pearce y Turner (1990) definieron que los recursos son entrada al sistema económico, 

pero este sistema es incompleto, ya que no contempla la descarga de residuos, transformando el 

medio ambiente en un depósito de los mismos. Por tanto, estos vertidos deben ser incluidos 

dentro de los modelos convencionales en la toma de decisiones para la conservación del medio 

ambiente (Zarini, 2010; Delgado et al., 2022). 

En el caso de los sistemas naturales, sin intervención humana, también se generan 

residuos, sin embargo, todo se descompone y se reutiliza. Es lo que sucede, por ejemplo, en un 

bosque, donde los residuos vegetales se descomponen y sirven de nutrientes a los árboles, 

convirtiéndolo en un sistema circular (Luiz Selle, 2008; Vargas et al., 2014; Romero et al., 2022). 

De la misma manera, debe ocurrir en los sistemas productivos: estos deben reducir los residuos, 

así como la energía utilizada para su fabricación, ya que tienen que volver al proceso productivo, 

es decir, ser reutilizados o reciclados (Renault, 2015; González Ordaz y Vargas-Hernández, 

2017; Delgado et al., 2022). 

Castaño Martínez (2013) y Fearnside (2022) relatan que el ser humano, junto con el 

sistema económico, no están respetando los límites de los recursos, provocando perturbaciones 

en los ecosistemas y los insumos o insumos se están agotando. Por lo tanto “La economía circular 

podría reducir hasta un 99% los desechos de algunos sectores industriales y un 99% de sus 

emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando así a proteger el medio ambiente y combatir 

el cambio climático (ONU, 2018). En visto de ello, el medio ambiente proporciona una amplia 

gama de servicios y recursos esenciales, que van desde la oferta de materias primas hasta la 

regulación de procesos ecológicos críticos. Estos servicios, indispensables para la economía 

global, las empresas y la sociedad en general, deben ser reconocidos por el mercado y 
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debidamente valorados y contabilizados (Toro, 2014; Sánchez, 2015). La valoración adecuada 

de estos recursos y servicios es fundamental para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia 

económica a largo plazo (Fearnside, 2008,2018; Rincón Ruíz et al., 2014). 

En este contexto, el manejo inadecuado de los recursos naturales puede llevar a su 

agotamiento, amenazando directamente los insumos del sistema económico, de las empresas y, 

más críticamente, de la sociedad humana. La demanda de alimentos, agua y otros recursos 

esenciales para la subsistencia humana destaca la necesidad urgente de gestionar estos recursos 

de manera adecuada y pertinente. La explotación desmedida y la gestión insostenible no solo 

comprometen la disponibilidad de estos recursos para las futuras generaciones, sino que también 

afectan la capacidad del medio ambiente para seguir proporcionando estos servicios vitales 

(Gómez Orea, 2013). 

Por lo tanto, es esencial adoptar prácticas de manejo sostenible y políticas que promuevan 

el uso eficiente y responsable de los recursos naturales. Esto incluye la implementación de 

estrategias de economía circular, que buscan minimizar el desperdicio y maximizar la 

reutilización y reciclaje de materiales, transformando lo que anteriormente se consideraba 

residuo en recursos valiosos (Martínez y Porcell, 2018). Además, es importante establecer 

mecanismos de mercado que reconozcan y remuneren adecuadamente el valor de los servicios 

ecosistémicos, incentivando así la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. La 

adopción de estas medidas no solo contribuirá a la preservación de los recursos naturales, sino 

también a la creación de una economía más resiliente y adaptable (Lopez, 2020). Al reconocer y 

valorar adecuadamente las funciones económicas del medio ambiente, podemos garantizar la 

sostenibilidad de los recursos que sostienen la vida en la Tierra, promoviendo el bienestar de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

2.2 FUNCIÓN ASIMILADORA DE RESIDUOS 

Los suelos, los cuerpos de agua, los océanos y la atmósfera poseen una capacidad 

fundamental para absorber los residuos generados por el sistema productivo, desempeñando un 

papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ecológico (Dominati, 2013; ipper, 2022). Esta 

capacidad de asimilación es un recurso precioso que debe ser cuidadosamente respetado para 

evitar la sobrecarga y el deterioro de nuestros ecosistemas. Sin embargo, la realidad actual 

muestra una preocupante tendencia: la cantidad de residuos vertidos en nuestro medio ambiente 
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ya sea en el suelo, en el agua o en el aire supera ampliamente estos límites naturales, amenazando 

la salud y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. 

En este contexto, es crucial reconocer la importancia de los suelos y los bosques dentro 

de los ecosistemas forestales. Estos no solo regulan la descomposición de la vegetación muerta, 

la disponibilidad de agua y la absorción de nutrientes, sino que también actúan como guardianes 

de la biodiversidad y como barreras contra el cambio climático (Campos et al., 2008; Gama-

Rodrigues, 2008; Cabianchi, 2010; FAO, 2015). A nivel global, los ecosistemas en riesgo de 

deforestación o degradación almacenan al menos 260 gigatoneladas de carbono irrecuperable, lo 

que resalta la importancia crítica de proteger estos hábitats para mitigar los efectos adversos del 

cambio climático (Costa, 2004; FAO, 2022). En ese entendido, el medio ambiente cumple el rol 

de receptor de los desechos del consumo y producción familiar (Costa, 2005). La contaminación 

generada por el sistema económico es cada vez más frecuente y la capacidad del ambiente para 

absorberla de manera segura se reduce ante las grandes cantidades de desechos y desechos que 

está produciendo la población (Schaefer, 2006; Andrade, 2008; Delgado et al., 2022). 

El creciente flujo de contaminación provoca la degradación ambiental (Serrano et al., 

2014). Y, cuanto más se supere la capacidad de asimilación del medio ambiente, paulatinamente 

con el tiempo, será menos eficiente, generando pérdidas inmutables (Romeiro, 2012) y ni siquiera 

las elevadas inversiones económicas serán suficientes para reparar tales daños. 

La presión sobre los recursos, genera pérdidas de la biodiversidad y al mismo tiempo 

contaminantes que serán captados por la naturaleza y sus suelos, en consecuencia, reduce su 

producción, su oferta para quien los consume, llegando a su escasez (Cunha et al., 2011). De 

igual gravedad que los residuos es el problema de la explotación de los recursos (Mata Subero et 

al., 2006; Mancheno et al., 2016). Hoy, dos tercios de los habitantes del planeta vivimos en 

ciudades y tomamos de la naturaleza los materiales que necesitamos para construir hogares, 

escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de transporte y fábricas (Bregman, 2017; Leonard y 

Conrad, 2018; ONU, 2022a). En el siglo XX, excavamos, cortamos, perforamos o cosechamos 

34 veces más materiales de construcción, 27 veces más minerales, 12 veces más combustibles 

fósiles y 3,6 veces más biomasa que en los años anteriores” (ONU, 2022a). La urbanización, 

junto con una clase media en crecimiento, ha aumentado la demanda de bienes de consumo 

(Jordán et al., 2017). Por lo tanto, el medio ambiente actúa como receptor de residuos 

provenientes de la acción humana, principalmente de origen industrial. En ese sentido, el medio 
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ambiente tiene la función de asimilar los residuos, más este proceso está limitado en su capacidad 

de asimilación y de absorción de residuos (Wackernagel, 2001; Haro-Martínezy y Taddei-

Bringas, 2014; Aguilar Larota, 2022). 

Los desechos y residuos generados por actividades productivas y de consumo no pueden 

superar la capacidad de asimilación y límite de absorción de residuos. Por lo tanto, si se respeta 

esta segunda función, el medio ambiente consigue absorber y reciclar. En el caso de no ocurrir 

existirá la quiebra de absorción y reciclaje, tornándose lento en digerir y procesar los residuos, 

dando lugar a la contaminación y reducción a la prestación de servicios ambientales. Además, es 

necesario reflexionar sobre la cantidad que es retirado de ambiente y de su transformación en un 

otro producto, aquí entramos en el dilema de equivalencia del residuo producido donde la primera 

ley de la termodinámica dice que la energía y la materia no se crean ni se destruyen (Čiegis y 

Čiegis, 2008; Wisniak, 2008). Por tanto, es necesario tomar medidas para que el mundo no se 

encuentre totalmente saturado de residuos y pensar/idear el mundo deseamos tener. 

 

2.3 FUNCIÓN DE PROPORCIONAR UTILIDAD Y BIENESTAR 

El término "sostenible" es definido en el informe Brundtland como siendo el uso de los 

recursos naturales de con cuidado y mantenimiento que proporciona bienestar a la humanidad 

hoy y mañana (WCED, 1987). Existe una vasta literatura sobre este termo y su aplicabilidad al 

desarrollo sostenible (Fearnside 2023). El concepto extendiéndose a las relaciones humanas, 

equitativas y sin pobreza (Fernández y Gutiérrez, 2013). 

La tercera función se refiere a la prestación de servicios ecosistémicos o ambientales que 

la naturaleza aporta a la sociedad, o, dicha de otra manera, es bienestar que el entorno proporciona 

a los seres vivos, tanto por el placer en forma de una vista agradable, como por las sensaciones 

que proporciona el contacto con la naturaleza (CEN, 2014). Sin embargo, la economía ignora 

esta función por el hecho relacionado al valor escénico, de recreación, y comodidad espiritual 

que proporciona la naturaleza. 

Los bosques desempeñan un papel crucial en la provisión de servicios ecosistémicos 

(Rincón Ruíz et al., 2014; Romero et al., 2020), que se pueden clasificar en culturales y de soporte 

(Avendaño-Leadem, et al., 2020). Los servicios culturales incluyen la estética, el turismo 

recreativo, el patrimonio cultural e identitario, la inspiración, así como el valor educativo, 

espiritual, religioso y científico. Estos servicios están vinculados a un consumo directo y 
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consciente por parte de la sociedad (Mangano, 2005). Por otro lado, los servicios de soporte, 

como el hábitat para diversas especies de flora y fauna y la conservación de la biodiversidad, se 

asocian a un consumo indirecto e inconsciente (Martín-LópezMontes, 2011; Rios Estrada, 2019). 

A principios del siglo XIX en Europa, emergió un creciente interés por explorar parajes 

silvestres, aún no afectados por la intervención humana. Este deseo fomentó la búsqueda de 

destinos alternativos y la revalorización de regiones anteriormente ignoradas, destacando la 

importancia de preservar estos entornos naturales únicos (Rivera y Rodríguez, 2012). 

En este contexto, la salud pública ambiental emerge como un campo vital que examina la 

interacción entre el medio ambiente y la salud pública. Se enfoca en los efectos de los factores 

ambientales, físicos, químicos y biológicos, sobre la salud humana, incluyendo los 

comportamientos relacionados con estos factores. Estos aspectos son conocidos colectivamente 

como determinantes ambientales de la salud (Ordóñez, 2000). La comprensión y el manejo 

adecuado de estos servicios ecosistémicos y determinantes ambientales son fundamentales para 

promover un bienestar sostenible y la conservación de nuestros recursos naturales para las futuras 

generaciones." 

La calidad ambiental urbana está determinada por factores humanos y ambientales que 

interactúan permanentemente; estos son, entre otros: el tipo, la densidad y la disposición de las 

construcciones, la malla vial, la densidad poblacional, las áreas verdes, la calidad del aire, todo 

lo cual está asociado con temas centrales de calidad de vida como la salud (Pérez Torres, 2016). 

Las capitales de los países se destacan por los altos niveles de contaminación atmosférica 

por MP10 en ciudades intermedias. Este es el caso de Mexicali (México) que está entre las 

ciudades con mayor nivel de contaminación atmosférica del mundo. También se destacan Santa 

Cruz de la Sierra y Cochabamba (Bolivia), con niveles de contaminación cuatro veces superiores 

a los recomendados por la OMS, así como Medellín (Colombia) y Rancagua (Chile), con niveles 

levemente inferiores (De Miguel y Tavares, 2012). 

Debido a la excesiva concentración poblacional en las ciudades, se han incrementado los 

problemas sociales y medioambientales, en particular los relativos a la vivienda y los servicios 

urbanos; en consecuencia, desde hace tiempo, el desarrollo socioeconómico ambiental racional 

y sostenible viene recibiendo mayor atención por parte de las autoridades locales e 

internacionales (Pérez Torres, 2016). 
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Otro hecho muy relevante es la pérdida de utilidad de la función ambiental, en Brasil se 

refiere a la desaparición de las siete cascadas del río Paraná, con la construcción de la 

hidroeléctrica de Itaipu. La ciudad de Guaíra, que era muy conocida por estas bellezas naturales, 

mostró una reducción sustancial de la actividad turística en la región. También hubo una 

disminución del 50% en la población residente en la ciudad (Jenné, 2008). 

Los debates sobre los posibles efectos medioambientales futuros de las nuevas 

tecnologías en el ámbito de la producción alimentaria deberán partir necesariamente de la actual 

situación de las repercusiones de la agricultura en el medio ambiente, incluidos los efectos en la 

salud humana que se derivan de éstas, teniendo en cuenta que las actuales tendencias de la 

agricultura convencional se reflejarán probablemente en los objetivos de la producción 

alimentaria moderna (Reyes Gil et al., 2005) 

Actualmente en Bolivia existen innumerables ejemplos de actividades humanas que 

afectan negativamente el paisaje natural. Es necesario que las decisiones políticas, de los 

emprendimientos también equiparen el daño causado a la estética local. Además, se necesitan 

políticas para evitar una contaminación tan exacerbada de los recursos hídricos, colaborando para 

mitigar los impactos en el paisaje. 

Los bienes ambientales se constituyen en un recurso crítico para el bienestar y el 

desarrollo de cualquier nación, y hacen parte de los recursos naturales, renovables y no 

renovables (Pérez Torres, 2016). Para dimensionar con mayor precisión la importancia de la 

valoración ambiental, la teoría económica establece que el precio de un bien convencional viene 

dado por la utilidad que le pueda reportar al consumidor; este se determina por la satisfacción de 

necesidades, es decir, a mayor satisfacción mayor utilidad y, por tanto, mayor precio del bien. 

 

3 CONSIDERACIONES 

Para garantizar que el medio ambiente continúe desempeñando sus roles cruciales como 

fuente de materias primas (insumo), sistema de asimilación de residuos, y proveedor de bienestar, 

es imperativo realizar inversiones significativas y desarrollar políticas efectivas y eficientes. Esto 

subraya la importancia de una participación activa y consciente de la humanidad en la 

preservación y gestión adecuada de los recursos naturales, reconociendo y respetando sus límites 

intrínsecos para asegurar su disponibilidad a largo plazo. 
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Los recursos naturales constituyen la base de nuestra existencia, y su conservación se 

torna indispensable. Es crucial motivar a las generaciones venideras a adoptar una perspectiva 

renovada y consciente respecto al sistema económico y reconocer la importancia de un ambiente 

sano no solo por los beneficios inmediatos sino por la sostenibilidad a futuro de nuestro planeta. 

A pesar de que existen diversos mecanismos de control, leyes y regulaciones diseñadas 

para la gestión ambiental, se observa que muchos países aún enfrentan desafíos significativos en 

la implementación efectiva de estas normativas. Estas dificultades pueden atribuirse a factores 

como limitaciones económicas, la carencia de especialistas capacitados en áreas de control y 

fiscalización ambiental, y la escasez de recursos tecnológicos avanzados. En este contexto, se 

hace evidente la necesidad de fortalecer las estrategias de gestión ambiental, promoviendo un 

enfoque integrado que involucre a todos los sectores de la sociedad en la transición hacia un 

modelo de economía circular que priorice la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente 

para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

Adicionalmente, la tarea de valorar económicamente los servicios ecosistémicos que el 

medio ambiente brinda es fundamental para reconocer su verdadero valor en nuestro entorno. 

Este proceso requiere no solo de la estandarización de métodos técnicos sino también de una 

reflexión profunda sobre cuánto estamos dispuestos a pagar por el uso de los servicios que el 

medio ambiente da a la sociedad. Asignar un precio adecuado a estos servicios es esencial para 

compensar, en alguna medida, el uso y en muchos casos el abuso, de los mismos. Este enfoque 

representa un compromiso pendiente con el medio ambiente, impulsando un cambio hacia una 

economía circular que integre de manera efectiva el valor intrínseco de la naturaleza en la toma 

de decisiones económicas y sociales, orientando así hacia un futuro más sostenible y responsable. 
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