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RESUMEN 

El artículo analiza la relación entre la calidad del agua y la salud renal de los habitantes de zonas 

costeras, destacando cómo la contaminación del agua, principalmente debido a actividades humanas, 

afecta negativamente la salud individual y comunitaria.  Se enfatiza que las poblaciones costeras son 

especialmente vulnerables a la exposición a contaminantes como metales pesados, pesticidas y altos 

niveles de salinidad, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades renales crónicas. 

Este trabajo subraya las consecuencias del consumo prolongado de agua contaminada no solo 

aumenta la prevalencia de enfermedades gastrointestinales, sino que también los factores de riesgos 

asociados a la enfermedades renales, entre las que se destaca la enfermedad renal crónica, dolencias 

que no solo afectan de forma significativa la calidad de vida de quien la pades, sino que también 

sobrecargan los sistemas de salud. Ante esta situación, se hace imperativo implementar políticas 
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públicas que regulen la contaminación, mejoren la infraestructura de saneamiento y promuevan la 

educación ambiental en estas comunidades. 

Finalmente, el artículo concluye que es crucial adoptar un enfoque colaborativo que involucre a 

gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las comunidades afectadas para garantizar un acceso 

sostenible a agua potable segura y proteger así la salud renal de los habitantes de las zonas costeras. 

Palabras clave: derecho, agua potable, ambiente, bienestar, renal, zonas costeras. 

ABSTRAC 

The article analyzes the relationship between water quality and kidney health of inhabitants of coastal 

areas, highlighting how water pollution, mainly due to human activities, negatively affects individual 

and community health.  It is emphasized that coastal populations are especially vulnerable to exposure 

to pollutants such as heavy metals, pesticides and high levels of salinity, which increases the risk of 

developing chronic kidney diseases. 

This work highlights the consequences of prolonged consumption of contaminated water not only 

increases the prevalence of gastrointestinal diseases, but also the risk factors associated with kidney 

diseases, among which chronic kidney disease stands out, ailments that not only directly affect 

significantly the quality of life of those who suffer from it, but they also overload health systems. 

Given this situation, it is imperative to implement public policies that regulate pollution, improve 

sanitation infrastructure and promote environmental education in these communities. 

Finally, the article concludes that it is crucial to adopt a collaborative approach involving 

governments, non-governmental organizations and affected communities to ensure sustainable access 

to safe drinking water and thus protect the kidney health of inhabitants of coastal areas. 

Keywords: law, drinking water, environment, well-being, kidney, coastal zones. 

INTRODUCCIÓN 

La calidad del agua es un factor determinante en la salud pública, (Pino et al., 2020), especialmente 

en comunidades costeras donde el acceso a fuentes de agua apta para el consumo humano puede estar 

limitado y las poblaciones, de estas áreas, se encuentran expuestas a contaminantes específicos de 

estas regiones.   Según Olmos-Palma & Octavio-Aguilar (2022), la cantidad de contaminantes a los 

que se ve expuesta una persona crece rápidamente, tanto en cantidad como en variedad (arsénico, 

cadmio, cromo, mercurio y plomo).  Estos metales pesados, aun cuando son necesarios en pequeñas 

cantidades para la realización de “varios procesos fisiológicos, pero, tienden a acumularse en el 

cuerpo más rápido de lo que pueden ser metabolizados”. (p. 43).  Se ha podido demostrar que la 

principal vía de entrada de los metales pesados al organismo humano es a través del consumo de 
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alimentos y líquidos, presentando un mayor riesgo porque pueden ser solubles en el agua o porque 

pueden ser ingeridos a través de los alimentos provenientes del mar (DelgadoÁlvarez et al., 2024), y 

están presentes, de forma más común, en diferentes tipos de cuerpos de agua, generando, una variedad 

de padecimientos al inducir alteraciones bioquímicas y fisiológicas en los organismos.  

El consumo de agua contaminada con sustancias químicas, como estos metales pesados, 

microorganismos patógenos, y residuos industriales o agrícolas, se ha asociado con diversas 

afecciones de salud, entre ellas, las enfermedades renales.  Los riñones, al ser órganos clave en la 

filtración y eliminación de toxinas del cuerpo, son particularmente vulnerables a los efectos de una 

exposición prolongada a contaminantes presentes en el agua.  Al respecto Figueroa-Oropeza et al. 

(2023), sostiene que no solo es la falta de acceso, sino también que la “gran mayoría de las familias 

no reciben agua de forma continua y tienen que almacenar agua.  El almacenamiento podría disminuir 

la calidad del agua y la falta de confianza para su consumo con consecuencias para la salud. (p. 181). 

El acceso al agua apta para el consumo humano es uno de los grandes problemas de las poblaciones 

vulneralbles como los inmigrantes y pobladores de comunidades pobres que se abastecen de agua 

procedente de campos, pozos y fuentes públicas, que generalmente es almacenada en garrafas u otro 

tipo de contenedores que no cumplen con los más mínimos requisitos de salubridad. (García et al., 

2021).  Esta situación se ve mayoritariamente agravada en las zonas costeras, donde la interacción 

entre agua dulce y salada, así como la cercanía a actividades industriales, agrícolas y turísticas, puede 

incrementar la presencia de contaminantes, la evaluación de la calidad del agua (Magadán et al., 

2024),  se vuelve crucial para entender su impacto en la salud renal de los habitantes.  La incidencia 

de enfermedades renales crónicas ha mostrado una tendencia creciente en estas áreas, lo que sugiere 

una posible relación con las características físico-químicas y microbiológicas del agua consumida por 

estas poblaciones. (López & Vásquez, 2022). 

Este artículo explora la relación entre la calidad del agua y la salud renal de los habitantes de zonas 

costeras, analizando las principales fuentes de contaminación, los tipos de contaminantes presentes, 

y sus efectos potenciales sobre la función renal.  Además, se examinan estudios de casos en diversas 

regiones costeras y se discuten parte de esta situación en países como Panamá.  Al comprender mejor 

estos factores, se podrán desarrollar políticas públicas y medidas preventivas que promuevan la salud 

renal y el bienestar de las poblaciones costeras. 
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DESARROLLO 

Importancia de la calidad del agua como un determinante de salud pública. 

Moreno (2022), manifiesta que la calidad del agua es un factor determinante para la salud pública, 

ejerciendo un impacto profundo en el bienestar de las comunidades a nivel global, reafirmando que 

esta calidad se ha visto afectada por las actividades humanas, obstaculizando el acceso a agua limpia 

y segura lo que es esencial para prevenir enfermedades y promover una salud óptima (Quispe et al., 

2020).  No obstante, a pesar de que esto ya se ha demostrado, millones de personas en todo el mundo 

enfrentan desafíos significativos relacionados con la contaminación del agua y la falta de 

infraestructuras adecuadas para su tratamiento y distribución. (Pérez, 2021). 

Según Callasaca-Pacheco et al. (2022), la contaminación del agua puede provenir de múltiples 

fuentes, incluidas las descargas industriales, la escorrentía agrícola, las aguas residuales no tratadas 

y los contaminantes químicos como metales pesados, pesticidas y patógenos.  Estos planteamientos 

son compartidos por Palacios & Moreno (2022), quienes, además, agregan que los contaminantes 

pueden tener efectos nocivos en la salud humana, causando una amplia gama de enfermedades desde 

infecciones gastrointestinales hasta condiciones crónicas como el cáncer, trastornos endocrinos y 

enfermedades renales. 

Al ser una sustancia “esencial para la sobrevivencia en el globo terráqueo” (Dueñas & Hinojosa, 

2021, p. 11), el impacto de su calidad en la salud pública se observa no solo en enfermedades 

directamente relacionadas con el consumo de agua, como la diarrea y el cólera, sino también en 

afecciones que se desarrollan a largo plazo debido a la exposición a contaminantes. (Guzmán et al., 

2015).  Por ejemplo, la exposición a niveles elevados de plomo en el agua puede afectar el desarrollo 

cognitivo de los niños y su salud renal, como también, de la población en general. (Sánchez, 2023).  

Las poblaciones en zonas rurales y comunidades marginadas suelen ser las más vulnerables a los 

problemas relacionados con la calidad del agua, debido a la falta de acceso a sistemas de tratamiento, 

distribución y saneamiento eficaces. (Castro & Rajadel, 2021).  Lo anteriormente expuesto resalta la 

importancia de una gestión integral del agua que incluya políticas efectivas de tratamiento, regulación 

de contaminantes, monitoreo de la calidad del agua y promoción de prácticas sostenibles de manejo 

de recursos hídricos (Figueroa-Oropeza et al., 2023), especialmente, en las zonas costeras. 

Abordar los desafíos asociados con la calidad del agua requiere un enfoque colaborativo que 

involucre a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, comunidades y sectores privados (Olivos 

& Camberos, 2021), para no solo, implementar tecnologías de tratamiento de agua más eficientes, 

sino también, para fomentar la conciencia pública sobre la conservación del agua y establecer 
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regulaciones más estrictas sobre la descarga de contaminantes son pasos cruciales para proteger la 

salud pública. (Olivas & Camberos, 2021). 

La calidad del agua y la salud de los habitantes de zonas costeras. 

La calidad del agua es un factor crucial para la salud de los habitantes de zonas costeras, áreas, que, 

debido a su proximidad al mar, a menudo enfrentan desafíos únicos relacionados con la 

contaminación del agua.  (Brooks et al.., 2024).  La presencia de contaminantes como metales 

pesados, pesticidas, residuos industriales y aguas residuales puede tener efectos adversos en la salud 

humana. (Álvarez, 2021).  Al respecto, Salas-Ávila et al (2021), afirma que la presencia de metales 

pesados se debe principalmente a descargas por excavaciones y a drenajes de aguas residuales propios 

de actividades humanas como la minería y la industria a lo que causa un impacto negativo en la 

calidad del agua tanto marina como la destinada al consumo humano. 

Grey (2020), afirma que “el impacto ocasionado por las actividades humanas convierte a las zonas 

costeras en áreas vulnerables”. (p. 17).  Autores como Lucas (2024), señalan al agua de mala calidad 

como un vector decisivo en enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la disentería y la 

hepatitis.  Además, la contaminación del agua puede afectar la vida marina, que es una fuente 

importante de alimento para las comunidades costeras. Consumir mariscos contaminados puede llevar 

a intoxicaciones alimentarias y a la acumulación de toxinas en el cuerpo humano, por lo que es 

indispensable determinar la calidad de agua y también evitar su contaminación. (Castillo et al., 2022) 

La calidad del agua también impacta el bienestar general de los habitantes (Castillo et al., 2022), por 

lo que el acceso a agua limpia es esencial para todos.  Sin embargo, en muchas zonas costeras, la 

infraestructura de saneamiento es insuficiente, lo que agrava los problemas de salud pública. (Leal, 

2023), por lo que resulta fundamental que se implementen estrategias (políticas y prácticas 

sostenibles), para proteger la calidad del agua en estas áreas.  

Estas acciones pueden incluir la regulación de vertidos industriales, la mejora de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles orientadas a la 

reducción del uso de pesticidas y fertilizantes químicos. (Quintero et al., 2021).  Aunado a estas 

acciones, están, las estrategias educativas relacionadas con la educación ambiental y para la salud, ya 

que educando a las comunidades se pueden mitigar los efectos de la contaminación del agua.  Estos 

pobladores deben estar conscientes de la importancia de mantener el agua limpia y los métodos para 

hacerlo, porque la calidad del agua está intrínsecamente ligada a la salud de los habitantes de zonas 

costeras.  Además, proteger este recurso esencial es fundamental para garantizar el bienestar y la 

calidad de vida de estas comunidades. (Lemus et al., 2023) 
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Acceso a agua potable por los pobladores de regiones costeras. 

Es un hecho que las prácticas inadecuadas de la gestión del agua como un recurso natural esencial 

para la vida en el planeta tierra ha provocado situaciones como la insuficiencia de agua potable en 

zonas costeras. (Meza et al., 2023).  Estos autores atribuyen esta situación a factores como:  

[…] el crecimiento desenfrenado de la población mundial y la falta de regulación en 

su uso contribuyen a un consumo desproporcionado, con un aumento creciente en la 

demanda debido a las actividades como la agricultura, la ganadería y la generación de 

energía que requieren la captación de agua dulce. (p. 9).  

Vanegas coincide con los planteamientos anteriores atribuyendo al aumento de la población el 

incremento en el uso de los recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas, como servicios 

públicos, educación y vivienda.  Sin embargo, los recursos necesarios para este propósito son cada 

vez más escasos, a causa de la contaminación que generan las mismas actividades humanas, afectando 

de una manera significativa al recurso más esencial: el agua, líquido ndispensable para la vida y el 

desarrollo de cualquier población.  (Córdova et al., 2023).  La realidad hoy en día es que muchas 

poblaciones, en especial en áreas rurales, costeras o de difícil acceso, carecen de agua potable apta 

para el consumo humano, lo que convierte en una necesidad, cada día más apremiante, de de disponer 

de dicho recurso en cantidad y calidad suficiente. (García & García, 2023).  

Esta carencia obliga a los habitantes, especialmente, a los de las zonas costeras a buscar alternativas 

como la recolección de aguas pluviales (Salinas et al, 2023) o la captación de fuentes subterráneas y 

superficiales, a menudo consumiendo el agua sin previo tratamiento para potabilizarla.  (Pavesi, 

2023).  Esta situación lleva al consumo de aguas que no cumplen con los estándares sanitarios, lo que 

acarrea riesgos para la salud de las comunidades.  En este contexto, obliga a retomar ideales como 

que el acceso a agua potable es un derecho fundamental para la salud y el bienestar de las personas, 

pero resulta evidente, que, en muchas regiones costeras alrededor del mundo, este derecho está lejos 

de ser garantizado.  (Días & Días, 2019).  Las comunidades costeras enfrentan desafíos únicos que 

limitan su acceso a agua limpia y segura, lo cual tiene serias implicaciones para su salud, incluyendo 

un incremento en la incidencia de enfermedades (Bernabé-Crespo & Olcina-Cantos, 2023), como las 

renales. 

El acceso a agua potable es una de las principales necesidades básicas para los habitantes de zonas 

costeras, por lo que resulta evidente la importancia que tiene la generación de iniciativas que 

pretendan abordar la problemática de la escasez de agua dulce, pero no solo las que están orientadas 

a implementar el uso de “tecnologías sostenibles y eficientes”. (Meza et al., 2023, p. 9), y respetuosas 

con el medio ambiente, sino que también, las que tengan implicaciones más amplias en la lucha contra 
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enfermedades transmitidas por el consumo de agua no tratada y la mejora general de la calidad de 

vida. (García & Carazo, 2020). 

Factores que afectan el acceso a agua potable en regiones costeras. 

El acceso a agua potable por los pobladores de regiones costeras se ve afectado por diversos factores 

provocando que estas áreas no solo sufren de escases sino también de mala calidad de este vital 

líquido. (Ver Figura 1). 

Figura 1. 

Factores que afectan el acceso a agua potable en regiones costeras. Según Navarro (2020). 

 

Aunado a los factores anteriores, Tineo (2022, señala la contaminación por actividades humanas, 

factor que incluye las actividades industriales, agrícolas y turísticas en zonas costeras, actividades 

que contribuyen significativamente a la contaminación del agua.  Así se tiene, por ejemplo, que los 

residuos industriales, pesticidas y fertilizantes, así como los desechos humanos, contaminan los 

cuerpos de agua, afectando la calidad del agua disponible para las comunidades, especialmente, las 

costeras (Pérez, 2023). 

La contaminación del agua en zonas costeras es un problema ambiental grave que afecta no solo la 

biodiversidad marina, sino que también afecta a las comunidades humanas que dependen de estos 

recursos. (Álvarez. 2021).  Las principales fuentes de contaminación incluyen los desechos 

Salinización del Agua Subterránea.

La intrusión de agua salina en 
acuíferos costeros es un problema 

común. El aumento del nivel del mar 
y la sobreexplotación de acuíferos 

subterráneos provocan que el agua 
de estos reservorios se vuelva salina, 

haciendo que no sea apta para el 
consumo humano.

Infraestructura Insuficiente.

En muchas regiones costeras, la 
infraestructura para el tratamiento y 

distribución de agua potable es 
deficiente. La falta de inversión en 

sistemas de agua potable y 
saneamiento adecuado deja a las 

comunidades dependientes de 
fuentes de agua no tratada o 

insuficientemente tratada.

Cambio Climático.

Los eventos climáticos extremos, 
como huracanes y tormentas, son 

más frecuentes en áreas costeras y 
pueden dañar las infraestructuras de 

agua y contaminar las fuentes de 
agua con diversos patógenos y 

productos químicos.
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industriales, los vertidos de aguas residuales sin tratar, los derrames de petróleo y el uso excesivo de 

fertilizantes y pesticidas en la agricultura. (Calixto et al., 2023). 

Estos autores también hacen hincapié en que estos contaminantes pueden provocar la proliferación 

de algas nocivas, conocidas como mareas rojas, que consumen el oxígeno del agua y crean zonas 

muertas donde la vida marina no puede sobrevivir.  Además, las sustancias tóxicas pueden acumularse 

en la cadena alimentaria, afectando a peces y mariscos y, en última instancia, a los seres humanos 

que los consumen. (Chávez & Pastrana, 2023). 

Impacto del consumo de agua no apta en la salud renal de los habitantes de regiones costeras. 

La ingesta de agua no apta para el consumo humano tiene graves consecuencias para la salud de los 

habitantes de zonas costeras.  La exposición a altos niveles de sal y otros contaminantes en el agua 

puede causar daño renal crónico. (Zambrano et al., 2022).  Además, las infecciones gastrointestinales 

recurrentes debido a la ingesta de agua contaminada, pero una de las principales preocupaciones, para 

los sistemas de salud, es la enfermedad renal 

Los serios problemas de calidad del agua, especialmente en lo que respecta a la salinidad y la 

contaminación por sustancias químicas, causa un impacto oculto, ya que, los habitantes de zonas 

costeras consumen agua no apta.  El consumo prolongado de esta agua, en particular aquella con altos 

niveles de sales y contaminantes, puede tener consecuencias devastadoras para la salud renal de los 

habitantes de estas regiones. (Meza et al., 2023). 

Este impacto se ve evidenciado en aspectos puntuales como:  

• Sobrecarga de trabajo renal.  Ríos (2023), señala que los riñones son órganos vitales que 

filtran la sangre y eliminan las toxinas del cuerpo. E l consumo de agua con alta concentración 

de sales obliga a los riñones a trabajar más para mantener el equilibrio de líquidos y 

electrolitos, lo que puede llevar a fatiga renal. 

Formación de cálculos renales. González (2021), afirma que, “durante los últimos 50 años, 

las actividades humanas han cambiado los ecosistemas más rápidamente y de una forma más 

generalizada que en ningún otro período de la historia de la humanidad”. (p.56).  Una 

consecuencia directa es la cada vez mayor demanda de alimentos, agua dulce y de otros 

recursos, provocando no solo el daño ambiental sino también, la contaminación del agua.  Las 

sales presentes en el agua pueden cristalizarse y formar cálculos renales, que son depósitos 

duros que pueden causar dolor intenso, infecciones y, en casos graves, bloquear las vías 

urinarias, por lo que se hace necesario desarrollar soluciones medioambientales sostenibles 

para la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal  
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• Daño en los túbulos renales: Los túbulos renales son estructuras delicadas que reabsorben 

agua y nutrientes esenciales. La exposición prolongada a sustancias químicas presentes en el 

agua contaminada puede dañar estos túbulos, afectando la capacidad de los riñones para filtrar 

la sangre de manera eficiente. (Pilay & Vera, 2023). 

• Enfermedad renal crónica: En casos severos, el consumo de agua no apta puede conducir a 

la enfermedad renal crónica, una condición progresiva que puede requerir diálisis o trasplante 

de riñón. 

En conclusión, el consumo de agua no apta representa una grave amenaza para la salud renal de los 

habitantes de las zonas costeras. Es imperativo tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a 

agua potable de calidad y proteger la salud de las comunidades costeras. 

Estudios de Caso y Evidencia Empírica 

Diversos estudios han demostrado la relación entre el consumo de agua salina y la salud renal. Por 

ejemplo, investigaciones en regiones costeras de Bangladesh y la India han mostrado una mayor 

prevalencia de hipertensión y enfermedad renal entre las poblaciones expuestas a agua salinizada. De 

manera similar, estudios en el Golfo Pérsico han encontrado una correlación entre la salinidad del 

agua y un aumento en los casos de enfermedad renal crónica. 

Según la Sociedad Panameña de Urología (2022), la incidencia de la enfermedad renal crónica en los 

países de la región como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y República Dominicana se 

encuentra entre 7.54 y 11.43%.  Además, es la 12° causa de muerte a nivel global con un registro de 

1.2 millones de fallecimientos en el mundo. 

Al respecto, la Dra. Karen Courville de Vaccaro, nefróloga de la CSS, investigadora de Instituto de 

Ciencias Médicas de Las Tablas y presidenta de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión, 

señaló en un evento patrocinado por la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación 

(SENACYT, 2022), que también hay causas no tradicionales asociadas a factores externos a la 

persona que padece de enfermedad renal crónica, como su ocupación laboral, exposición a altas 

temperaturas, tóxicos ambientales y factores socioculturales (dieta y alcohol), que pueden producir 

deterioro en la función renal, pero que también está la causada principalmente por la diabetes y la 

hipertensión y según datos de la Caja de Seguro Social (CSS) de 2018 indican que 1 de cada 10 

personas puede sufrir de enfermedad renal. La prevalencia en Panamá está entre el 12% al 18%. 

(https://www.senacyt.gob.pa/la-senacyt-realizo-el-cafe-cientifico-avances-del-estudio-de-la-

enfermedad-renal-en-

panama/#:~:text=Datos%20de%20la%20Caja%20de,el%2012%25%20al%2018%25).  

https://www.senacyt.gob.pa/la-senacyt-realizo-el-cafe-cientifico-avances-del-estudio-de-la-enfermedad-renal-en-panama/#:~:text=Datos%20de%20la%20Caja%20de,el%2012%25%20al%2018%25
https://www.senacyt.gob.pa/la-senacyt-realizo-el-cafe-cientifico-avances-del-estudio-de-la-enfermedad-renal-en-panama/#:~:text=Datos%20de%20la%20Caja%20de,el%2012%25%20al%2018%25
https://www.senacyt.gob.pa/la-senacyt-realizo-el-cafe-cientifico-avances-del-estudio-de-la-enfermedad-renal-en-panama/#:~:text=Datos%20de%20la%20Caja%20de,el%2012%25%20al%2018%25
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CONCLUSIONES 

Resulta evidente que existe una relación significativa entre la calidad del agua consumida y la salud 

renal de los habitantes de zonas costeras.  La exposición prolongada a contaminantes como metales 

pesados, pesticidas y microorganismos patógenos aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 

renales crónicas. 

Las poblaciones de las zonas costeras son especialmente vulnerables a problemas de salud renal 

debido a la contaminación del agua.  Factores como la interacción entre agua dulce y salada, y la 

proximidad a actividades industriales, agrícolas y turísticas, incrementan la presencia de 

contaminantes que afectan negativamente la salud de estas comunidades. 

Hay que resaltar la importancia de implementar políticas públicas y medidas preventivas para mejorar 

la calidad del agua.  Esto incluye la regulación de descargas contaminantes, mejoras en 

infraestructuras de saneamiento, promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la educación 

comunitaria sobre la conservación del agua, especialmente en las regiones costeras en países con una 

alta incidencia de enfermedades renales atribuidas al consumo de agua no apta. 

En este texto se destaca que la falta de acceso a agua potable adecuada es un problema crítico que 

afecta de manera desproporcionada a las comunidades costeras, especialmente a las más vulnerables 

como inmigrantes y pobladores de bajos recursos.  La falta de infraestructuras de tratamiento de agua 

adecuada contribuye a la prevalencia de enfermedades renales. 

Los estudios de caso presentados en el artículo demuestran que existe una correlación entre el 

consumo de agua contaminada y el aumento de casos de enfermedades renales en diversas regiones 

costeras a nivel global, subrayando la necesidad de abordar esta problemática de manera urgente.  Por 

lo que es imperativo tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a agua potable de calidad en 

las zonas costeras, ya que esta es una estrategia crucial para proteger la salud renal de estas 

poblaciones. 
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