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RESUMEN 

El presente artículo analiza la relación entre el consumo de agua proveniente de pozos artesanales y 

la prevalencia de enfermedades renales, presentando una visión general del acceso al agua en 

comunidades vulnerables de Panamá. A pesar de los avances en infraestructura hídrica, en Panamá, 

especialmente, en áreas urbanas, gran parte de la población en zonas rurales y periurbanas sigue 

dependiendo de sistemas informales como los pozos artesanales, los cuales carecen de monitoreo 

adecuado de calidad. La presencia de contaminantes como metales pesados, nitratos y bacterias en 

estas fuentes de agua representa un riesgo significativo para la salud renal. Además, factores 

socioeconómicos, geográficos y ambientales agravan esta situación, destacando la necesidad de 

implementar políticas públicas, regulaciones estrictas y programas de educación comunitaria que 

promuevan el acceso equitativo a agua potable de calidad. Este artículo subraya la importancia de un 

enfoque integral para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y proteger la salud renal de 

las poblaciones más vulnerables. Concluyendo que la relación entre el agua y la enfermedad renal 
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resalta la necesidad de fortalecer los programas de salud pública ambiental y fomentar una educación 

integral que capacite a las comunidades para manejar y proteger sus fuentes de agua. 

Palabras clave: Pozos artesanales, enfermedad renal, contaminación hídrica, calidad del agua, acceso 

a agua potable, Panamá, comunidades rurales   

ABSTRAC 

This article analyzes the relationship between the consumption of water from artisanal wells and the 

prevalence of kidney diseases, presenting an overview of access to water in vulnerable communities 

in Panama. Despite advances in water infrastructure, in Panama, especially in urban areas, a large 

part of the population in rural and peri-urban areas continues to depend on informal systems such as 

artisanal wells, which lack adequate quality monitoring. The presence of contaminants such as heavy 

metals, nitrates and bacteria in these water sources represents a significant risk to kidney health. 

Furthermore, socioeconomic, geographic, and environmental factors aggravate this situation, 

highlighting the need to implement public policies, strict regulations, and community education 

programs that promote equitable access to quality drinking water. This article highlights the 

importance of a comprehensive approach to ensure the sustainability of water resources and protect 

the kidney health of the most vulnerable populations. Concluding that the relationship between water 

and kidney disease highlights the need to strengthen environmental public health programs and 

promote comprehensive education that enables communities to manage and protect their water 

sources. 

Keywords: Artisanal wells, kidney disease, water pollution, water quality, access to drinking water, 

Panama, rural communities 

 

INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI, el acceso a agua potable sigue siendo un desafío crítico para muchas 

comunidades alrededor del mundo. (Rivera et al., 2023).  En este sentido, Caracheo (2021), menciona 

eventos puntales que evidencian un aumento en la desigualdad a este acceso (con calidad y cantidad 

sufientes).  Esta desigualdad es evidente en diversas regiones donde impacta especialmente a las 

poblaciones más vulnerables, quienes son las más afectadas por esta crisis global.  Estas poblaciones, 

ubicadas, gneneralmente en áreas rurales y periurbanas, se caracterizan, entre otros factores, por su 

limitada infraestructura de suministro de agua.  En este contexto, el acceso a agua potable adquiere 

una importancia aún mayor, pues es fundamental, que para cumplir con una de las principales 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), toda la humanidad, tiene el derecho 

a accesar a agua dulce y limpia. (Céspedes, 2020).  Sin embargo, en muchos países se vive una una 
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crisis hídrica que limita el acceso equitativo de todos los sectores sociales a un servicio de agua 

confiable y de calidad (Correa et al., 2021), y la OMS estima que millones de personas carecen de 

acceso a agua segura, un recurso vital para la salud y el bienestar. (García et al., 2021).  

Otra de las cuestiones que evidencian barreras para acceder al agua de manera segura, confiable y 

económica, de acuerdo con Zapana, et al. (2021), se da en las regiones que están experimentando un 

proceso de urbanización, que no tiene precedentes.  Esto influye en las formas en que se abastecen de 

agua estos pobladores, ya que, si bien se da la expansión de las redes de suministro de agua potable, 

también, persisten, ciertas formas "informales”, como el uso de camiones cisterna, pilas públicas y 

pozos.   Estas formas, también generan otros problemas en cuanto a disponibilidad, calidad y 

asequibilidad del agua.  Siendo relativamente, accesibles y económicos, no siempre cuentan con 

controles de calidad adecuados y pueden contener contaminantes que ponen en riesgo la salud. 

(Ispizua, 2023).  Los sistemas informales de suministro siguen siendo precarios, lo que podría tener 

efectos negativos a largo plazo.  Entre estos tipos de sistemas están los pozos artesanales, que en 

muchas regiones los consideran como una de las alternativas a los que recurre la población para 

satisfacer sus necesidades de consumo.  

Siendo el agua un recurso natural, limitado e insustituible, la persona, necesita de un acceso adecuado 

al agua limpia y dulce, ya que, este elemento, es imprescindible para la “preservación de la vida, los 

ecosistemas, la diversidad del planeta y para el bienestar y la salud de la población”. (Burbano, 2022, 

p. 13).  Si bien es cierto que se ha progresado de manera sustancial en la ampliación del acceso a agua 

potable y saneamiento, existen miles de millones de personas (principalmente en áreas rurales y 

periurbanas) que aún carecen de estos servicios básicos.  Dueñas et al. (2022), establece una relación 

directa entre el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas y el consumo de agua.  Esta 

relación, también depende de numerosos factores ambientales y entre ellos el acceso a servicios de 

saneamiento, como agua potable y sistemas de alcantarillado.   

Estudios como los Morales-Tejeiro et al. (2022), señalan que agua es el recurso natural más esencial 

para la vida, pero su uso se encuentra restringido, ya que solo el 1% del agua disponible en el planeta 

es apta para el consumo humano.  En las zonas rurales y periurbanas, los sistemas de suministro y 

manejo de aguas residuales suelen ser básicos o poco desarrollados, lo que dificulta tanto un 

suministro constante como la garantía de una calidad adecuada para el consumo.  Esta situación 

impacta negativamente la salud pública, ya que, los riesgos, para ésta, relacionados con la 

contaminación de los sistemas de suministro de agua y saneamiento abarcan desde infecciones hasta 

enfermedades graves y crónicas, ya que este vital elemento desempeña un papel fundamental en todos 

los procesos fisiológicos del ser humano. 
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La contaminación del agua, el aire y el suelo, junto con el deterioro progresivo de los ecosistemas y 

los daños a la flora y fauna, han generado transformaciones que representan peligros y riesgos 

variados para la salud humana, tanto a corto como a largo plazo.  Estas alteraciones ambientales se 

ven agravadas por factores sociales, económicos, culturales y políticos, cuyos efectos en la salud se 

evidencian a nivel local, regional e incluso global. (Quispe et al., 2020).  Moreno (2022), sostiene 

que las enfermedades vinculadas con el agua se producen, generalmente, debido a la contaminación 

por agentes químicos, como metales pesados y por los residuos fecales, que se convierten en los 

principales agentes contaminantes, provocando diversas enfermedades. 

Resulta evidente, entonces, que la contaminación del agua, aunada a una débil gestión pública, 

representa un riesgo significativo para la salud humana, estableciendo una relación directa entre la 

calidad del agua de consumo y la salud, en especial, para salud renal, que ha sido un tema de creciente 

preocupación en las últimas décadas. (Castillo, 2024).  Padilla (s/f), sostiene, que, en muchas regiones 

del mundo, las comunidades dependen de suministros clasificados como sistemas informales, para 

acceder a agua potable entre los que se encuentran los pozos artesanales.  Éstos, se utilizan 

especialmente en áreas donde los sistemas de agua centralizados no están disponibles o son poco 

confiables.  Sin embargo, el agua de estos pozos puede estar expuesta a múltiples contaminantes, 

como metales pesados, pesticidas y bacterias, que representan un riesgo para la salud. (Garrido, 2021). 

En estudios realizados en distintos países, según Pazato (2022), se ha encontrado que la calidad del 

agua en pozos artesanales puede verse afectada tanto por factores naturales, como el tipo de suelo y 

la composición geológica de la zona, como por actividades humanas, tales como la agricultura 

intensiva y la industrialización.  En áreas donde la población depende exclusivamente de pozos 

artesanales para la obtención del agua necesaria para su consumo diario, las implicaciones para la 

salud son particularmente serias (Dávila, 2022), especialmente, para la salud renal, porque, los 

riñones están expuestos constantemente a estos contaminantes, aumentando el riesgo de desarrollar 

enfermedades renales.  La exposición prolongada a ciertos contaminantes ha sido vinculada con 

enfermedades crónicas no trasmisibles como la enfermedad renal, debido a que los riñones filtran y 

procesan las sustancias que ingresan al cuerpo, incluyendo las presentes en el agua. 

En Panamá, a pesar de los avances en infraestructura hídrica en áreas urbanas (Kurt et al., 2021), un 

porcentaje significativo de la población en regiones rurales (Melgar & Deago, 2021), aún depende de 

fuentes de agua no tratadas, como los pozos artesanales.  (Morales, 2021).  Esta realidad crea una 

situación preocupante en la que la ingesta de agua potencialmente contaminada puede conducir a una 

serie de problemas de salud crónicos, entre ellos la enfermedad renal. (Meza et al., 2023).  Así, el 

entender las condiciones y riesgos asociados con el consumo de agua de estos pozos se convierte en 
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una necesidad urgente para mejorar la calidad de vida en las comunidades afectadas y diseñar políticas 

públicas eficaces en torno a la seguridad del agua. (Sierra-Zamora et al., 2022). 

Esta situación es especialmente relevante en comunidades rurales y periurbanas de la República de 

Panamá, donde aún persiste el uso de pozos artesanales.  A pesar de los avances en infraestructura y 

acceso a agua potable en zonas urbanas (Melgar & Deago, 2021), numerosas localidades rurales 

carecen de un sistema de suministro de agua potable confiable y recurren a pozos para satisfacer sus 

necesidades diarias.  Esto plantea un desafío de salud pública, dado que la calidad del agua en estos 

pozos artesanales no siempre es monitoreada regularmente.  Así, la relación entre el consumo de esta 

agua y la prevalencia de enfermedades renales es un aspecto crucial que merece atención, 

especialmente para la protección de las poblaciones vulnerables en Panamá. 

Este artículo analiza los principales problemas relacionados con la salud renal y el consumo de agua 

proveniente de pozos artesanales, subrayando la necesidad de que el sistema de salud pública 

considere estos aspectos en su atención diaria a los pacientes y su entorno familiar, especialmente en 

el caso de poblaciones vulnerables. (Esclante et al., 2024).  Asimismo, se recomienda que el sector 

salud adopte un rol más activo para estudiar la relación entre medio ambiente y salud, liderando 

esfuerzos para fortalecer los programas de salud pública ambiental mediante enfoques intersectoriales 

e interdisciplinarios. (Cano-Muñoz, 2020).  Existe una procupación real para que la salud y su 

conexión con el ambiente sean parte integral en la formación de profesionales y en la promoción de 

investigaciones que orienten el diseño e implementación de políticas públicas efectivas. (Cerón et al., 

2021). 

DESARROLLO 

Condiciones socioeconómicas y geográficas de las comunidades de Panamá que dependen del 

consumo de agua provenientes de pozos artesanales. 

En Panamá, factores como el crecimiento de la población, el acelerado desarrollo económico, la 

expansión urbana, los impactos negativos del cambio climático y el deterioro ambiental siguen 

intensificando la presión sobre los recursos hídricos. (Villarreal, 2020).  Esto ha llevado a situaciones 

de aparente escasez, especialmente en áreas rurales y periurbanas donde la inversión pública en 

seguridad hídrica es escasa o inexistente. (Morales, 2021). En casi todo el país, desde las provincias 

hasta comunidades específicas, se reportan problemas relacionados con la disponibilidad de agua 

debido a diversas causas, pero este fenómeno es característico en comunidades rurales y periurbanas, 

que enfrentan desafíos significativos relacionados con el acceso a agua potable, especialmente 

aquellas que dependen de pozos artesanales. (Sánchez-Galán et al., 2024). 
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Estas poblaciones, caracterizadas por su limitado acceso a infraestructura básica y recursos 

económicos, recurren a estas fuentes de agua como alternativa para satisfacer sus necesidades diarias 

de consumo y uso doméstico.  (Rudolf, 2024).  Desde el punto de vista socioeconómico, estas 

comunidades suelen presentar altos índices de pobreza y desempleo, lo que restringe su capacidad 

para invertir en sistemas de suministro de agua más seguros o para acceder a agua de calidad. (Mojica 

& Hurtado, 2020).  Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2024), las áreas 

rurales en Panamá tienen una incidencia de pobreza multidimensional significativamente mayor que 

las zonas urbanas, lo que se traduce en menores niveles de educación, acceso limitado a servicios 

básicos y recursos insuficientes para implementar soluciones sostenibles de acceso al agua potable. 

(Villarreal, 2020). 

Además, muchas de estas comunidades carecen de programas regulares de mantenimiento y 

monitoreo de sus fuentes de agua, lo que incrementa el riesgo de exposición a contaminantes. (Mojica 

& Hurtado, 2020).  La dependencia de pozos artesanales también está influenciada por la limitada 

cobertura de redes de agua potable centralizadas, especialmente en regiones montañosas o de difícil 

acceso, donde las soluciones convencionales de infraestructura hídrica no han llegado debido a costos 

elevados o problemas logísticos. (Cortes, 2004). 

Bajo la conceptualización geográfica, Panamá tiene una gran diversidad de ecosistemas que, 

paradójicamente, no siempre facilitan el acceso a agua potable. (Villarreal, 2020).  En regiones como 

el Darién y áreas del interior del país, los pozos artesanales se han convertido en una opción viable 

debido a la lejanía de estas comunidades con respecto a las fuentes principales de agua potable. 

(Cambra & Santos, 2014).  Sin embargo, estas mismas características geográficas pueden contribuir 

a la contaminación del agua, ya sea por la proximidad de las fuentes a actividades agrícolas intensivas, 

el tipo de suelo o las condiciones climáticas que favorecen la filtración de contaminantes en el 

subsuelo. (Escudero-Núñez, 2023) 

El acceso a agua segura también está condicionado por la variabilidad climática (Abrego-Bonilla & 

Guccione, 2021), con temporadas secas prolongadas que afectan la disponibilidad de agua 

subterránea y temporadas de lluvia que pueden aumentar el riesgo de contaminación por escorrentías 

superficiales.  (Casado, 2021).  Esta combinación de factores socioeconómicos y geográficos perpetúa 

una situación de vulnerabilidad en estas comunidades, donde el agua proveniente de pozos artesanales 

es, muchas veces, la única opción disponible, a pesar de los riesgos potenciales para la salud pública. 

(Lane et al., 2024).   

Se puede asegurar, entonces, que la dependencia del agua proveniente de pozos artesanales en 

Panamá refleja una interacción compleja entre las limitaciones socioeconómicas y las características 
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geográficas de las comunidades rurales y periurbanas.  Estas condiciones exigen un enfoque integral 

que combine mejoras en infraestructura, educación ambiental y políticas públicas para garantizar el 

acceso a agua segura y reducir las brechas de inequidad en el país. (Castro, 2029). 

  Impacto de la falta de infraestructura hídrica adecuada. 

El impacto de la falta de infraestructura hídrica adecuada en las comunidades panameñas es un 

problema grave que afecta a diversas regiones del país, especialmente en áreas rurales y de difícil 

acceso.  (Casado, 2021).  La carencia de sistemas eficientes para el abastecimiento y tratamiento del 

agua potable tiene repercusiones directas en la salud (Lane et al., 2021), el bienestar y el desarrollo 

económico de las poblaciones más vulnerables. 

Otro aspecto importante es la falta de infraestructura hídrica adecuada compromete la salud de los 

habitantes, debido a que limita el acceso al agua potable.  Esto, sumado a la contaminación de fuentes 

naturales de agua, a la falta de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, al uso de dispositivos 

de medición poco precisos y falta de transparencia de los gestores (Calderón, 2024), aumenta el riesgo 

de enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, el cólera y otras infecciones 

gastrointestinales.  Estas enfermedades, además de ser un problema de salud pública, inciden en la 

calidad de vida de los individuos y sobrecargan los sistemas de atención médica en las comunidades 

afectadas. (Myirie, 2021).  

Asimismo, la escasez de infraestructura hídrica también afecta el desarrollo social y económico de 

las comunidades. (Díaz-Ríos, 2020).  Al no contar las familias con un adecuado acceso al agua,  deben 

invertir una cantidad significativa de tiempo en la recolección de agua, lo que limita su capacidad 

para participar en actividades productivas o educativas.  En el caso de las mujeres y niñas, que son 

las principales encargadas de esta tarea, esto supone una carga adicional que perpetúa la desigualdad 

de género en muchas áreas rurales del país. (Fernández et al., s/f). 

Además, la falta de acceso a agua potable adecuada afecta la agricultura, que es la principal fuente de 

sustento en muchas comunidades rurales panameñas.  La escasez de agua limita las posibilidades de 

riego, lo que impacta la producción de cultivos y la seguridad alimentaria, lo que a su vez, genera un 

ciclo de pobreza que es difícil de romper, ya que las familias dependen de la agricultura para su 

subsistencia. (Cecchini et al., 2020). 

La infraestructura hídrica deficiente también está vinculada al cambio climático, que impone serios 

desafíos hídricos a Panamá, incluyendo sequías, inundaciones y aumento del nivel del mar. (Smits et 

al., 2024).  La variabilidad en las precipitaciones y la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, 

como las sequías y las inundaciones, agravan la situación de las comunidades que no cuentan con 
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sistemas resilientes para gestionar el agua. (Calderón, 2024).  Además, la falta de infraestructura 

hídrica adecuada en las comunidades panameñas es un desafío multifacético que afecta la salud, la 

educación, la economía y la igualdad social. (Campos, 2023).  Por lo tanto, es fundamental que el 

gobierno, las organizaciones internacionales y las comunidades trabajen de manera conjunta para 

mejorar la infraestructura hídrica en áreas vulnerables, implementando soluciones sostenibles que 

aseguren el acceso a agua potable para todos. 

En este contexto, la planificación y la inversión en infraestructura hídrica sostenible son esenciales 

para enfrentar los retos derivados del cambio climático y garantizar un acceso equitativo al agua en 

todas las regiones del país. (Campos, 2023). 

Calidad del agua en pozos artesanales: Factores naturales y humanos que la afectan 

La calidad del agua en los pozos artesanales es un tema de gran relevancia, especialmente en áreas 

rurales donde estos pozos son la principal fuente de agua para consumo humano y actividades 

agrícolas.  (Camarena, 2022).  Diversos factores, tanto naturales como antropogénicos (elementos, 

procesos o actividades que resultan de la acción directa o indirecta de los seres humanos y que tienen 

un impacto en el medio ambiente o en los ecosistemas), influyen en las características químicas, 

físicas y microbiológicas del agua, lo que puede tener repercusiones importantes en la salud pública 

y el medio ambiente. (Orbe et al., 2023). 

Entre los factores naturales que afectan la calidad del agua se encuentran las características del suelo 

y la composición geológica de la zona.  Entre, otros aspectos, el tipo de suelo determina la capacidad 

de filtración y la posible presencia de contaminantes naturales, como el arsénico o el flúor, que se 

pueden liberar al agua subterránea desde formaciones geológicas específicas. (Panduro, 2015).  Por 

ejemplo, se tiene, suelos ricos en minerales metálicos pueden contribuir a concentraciones elevadas 

de metales pesados, mientras que suelos arcillosos pueden retener contaminantes y reducir la 

capacidad de recarga de los acuíferos. (Prato et al., 2021).  

Adicionalmente, según Espinoza (2018), la permeabilidad del suelo y la cercanía a fuentes 

superficiales, como ríos o lagunas, pueden influir en la velocidad con la que el agua subterránea se 

recarga y en su exposición a contaminantes transportados por el agua de lluvia.  En Panamá, los 

cambios estacionales y las precipitaciones también juegan un papel significativo, ya que pueden 

modificar los niveles de los pozos y alterar su composición química debido al arrastre de sedimentos 

o a la presencia de sustancias solubles. (Guzmán et al., 2024). 

En cuanto a los factores humanos, las actividades agrícolas son una de las principales fuentes de 

contaminación de los pozos artesanales.  (Garrido, 2021).  El uso intensivo de pesticidas y fertilizantes 
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puede provocar que los químicos percolen a través del suelo y alcancen los acuíferos, contaminando 

el agua con nitratos, fosfatos y compuestos tóxicos. (González et al., 2023).  De igual forma, el manejo 

inadecuado de residuos sólidos y líquidos, tanto domésticos como industriales, representa una 

amenaza significativa, porque, en muchos países latinoamericanos existen vertederos clandestinos y 

no existen regulaciones específicas para descargas de aguas residuales sin tratar.  Estas malas 

prácticas pueden liberar patógenos y sustancias químicas peligrosas que, eventualmente, se infiltran 

hacia los pozos. (Fornés, 2023).  Otras condiciones aumentan el riesgo de contaminación 

bacteriológica, lo que puede ocasionar brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como la 

cercanía de los pozos a fuentes de contaminación, como letrinas o áreas de almacenamiento de 

productos químicos. (De Hoyos et al., 2022). 

Es indudable que existe una necesidad de garantizar la calidad del agua proveniente de pozos 

artesanales.  Esto, requiere una gestión integral que aborde tanto los factores naturales como los 

antropogénicos.  La implementación de prácticas agrícolas sostenibles, la regulación de residuos 

industriales, la construcción adecuada de pozos y la educación comunitaria son fundamentales para 

prevenir la contaminación. (Ciria et al., 2024).  Al mismo tiempo, Ostos & Rosas (2024), señalan que 

es fundamental que los países y sus gobiernos, se preocupen por realizar monitoreos periódicos de la 

calidad del agua y establecer estándares claros que permitan proteger la salud de las comunidades que 

dependen de esta fuente vital. 

Relación entre el agua y la enfermedad renal: El impacto de los contaminantes en la salud renal.   

Ya se ha establecido que la contaminación del agua está vinculada a enfermedades que afectan la 

salud humana debido a la presencia de microorganismos y sustancias químicas.  Esta realidad debiera 

motivar la implementación de sistemas de vigilancia en salud pública para garantizar la calidad del 

agua destinada al consumo humano y disminuir los riesgos asociados. (Meza et al., 2023), por lo que 

se deben monitorear tanto contaminantes microbiológicos como químicos, incluidos metales, para 

identificar niveles que superen los límites permitidos y así poder prevenir los posibles efectos 

negativos del consumo de agua sobre la salud, con un enfoque particular en la enfermedad renal.  

Hallazgos de estudios como los de Otero (2024); Castillo (2024), muestran que existe una asociación 

significativa con el aumento de enfermedades renales y la calidad del agua consumida.  Esto, juega 

un papel crucial en la salud renal, ya que los riñones son órganos fundamentales en la filtración y 

eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo.  Además, el consumo prolongado de agua contaminada 

puede sobrecargar estos órganos, desencadenando enfermedades renales agudas o crónicas.  Diversos 

contaminantes presentes en el agua, ya sean de origen natural o antropogénico, tienen mecanismos 

específicos a través de los cuales afectan la función renal.   
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Uno de los contaminantes más estudiados en relación con la salud renal son los metales pesados, 

como el arsénico, el cadmio, el mercurio y el plomo.  (Castillo, 2024).  Otro grupo importante de 

contaminantes son los nitratos, que provienen principalmente del uso de fertilizantes en la agricultura. 

(Valdelamar. 2021).  Cuando éstos son ingeridos, pueden convertirse en nitritos dentro del organismo, 

lo que afecta la oxigenación de los tejidos y provoca estrés oxidativo.  (Ortega-Moctezuma et al., 

2023).  Este estrés, a largo plazo, daña las células renales y puede contribuir al desarrollo de 

enfermedades como la nefropatía crónica. (Rodrígueez & Valderrama, 2024).   

Estas sustancias pueden ingresar al agua desde fuentes geológicas o de productos de las actividades 

humanas, como la minería y la industria.  (Rodríguez & Valderrama, 2024). Una vez en el cuerpo, 

los metales pesados se acumulan en los tejidos renales, donde interfieren con los procesos de filtración 

y reparación celular. (Meza etal., 2023).  Todos estos compuestos son tóxicos para las células renales 

y están asociados con inflamación crónica y fibrosis renal.  Esta última es una condición que reduce 

la capacidad funcional de los riñones, llevando a una pérdida progresiva de su función. (Lemus, et 

al., 2021).  También, las bacterias y otros patógenos presentes en el agua contaminada pueden 

ocasionar infecciones del tracto urinario que, si no se tratan adecuadamente, pueden evolucionar hacia 

una insuficiencia renal crónica.  (Rodrígueez & Valderrama, 2024).   

El consumo de agua contaminada representa un desafío crítico para la salud pública, especialmente 

en comunidades donde el acceso a fuentes de agua potable es limitado.  Para mitigar este problema, 

es fundamental implementar políticas de control de calidad del agua, promover la conservación de 

las fuentes hídricas y educar a la población sobre la importancia de la prevención de la contaminación. 

(Barría, 2021). En última instancia, la protección de los recursos hídricos y su adecuado tratamiento 

son esenciales para salvaguardar la salud renal y el bienestar general de las comunidades. (Sánchez-

Galán et al., 2024). 

La contaminación, la escasez de agua y el calentamiento global, producto de las actividades humanas, 

aparte de que están dañando el planeta y, afectan la salud humana. (Collantes et al., 2021).  Los 

riñones son órganos muy sensibles a estos cambios ambientales y pueden verse afectados gravemente, 

dando origen a las enfermedades renales, que suelen desarrollarse silenciosamente, por lo que es 

fundamental, identificar los factores ambientales que las provocan para prevenirlas, especialmente en 

poblaciones vulnerables. (Jaciento, 2021). 
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CONCLUSIONES 

La dependencia del agua proveniente de pozos artesanales representa un riesgo significativo para la 

salud renal de las comunidades vulnerables en Panamá.  Este riesgo está asociado principalmente a 

la presencia de contaminantes como metales pesados, nitratos y bacterias, que pueden provocar 

enfermedades renales crónicas y agudas. 

A pesar de los avances en infraestructura hídrica en áreas urbanas, un porcentaje considerable de la 

población en zonas rurales y periurbanas continúa dependiendo de sistemas informales como pozos 

artesanales, debido a la falta de inversión en infraestructura hídrica confiable y sostenible. 

Las comunidades que recurren a pozos artesanales enfrentan una combinación de limitaciones 

socioeconómicas y características geográficas que perpetúan su vulnerabilidad. Estos factores 

incluyen la pobreza, la falta de educación, la expansión agrícola intensiva y la contaminación 

ambiental. 

La calidad del agua de los pozos artesanales varía significativamente, influenciada tanto por factores 

naturales (como la composición del suelo) como por actividades humanas. Esto pone en evidencia la 

necesidad urgente de implementar monitoreos regulares, regulaciones más estrictas y programas de 

educación comunitaria. 

Es imperativo que el gobierno panameño y las organizaciones internacionales prioricen la inversión 

en infraestructura hídrica sostenible y promuevan la conservación de recursos hídricos. Además, la 

implementación de políticas públicas que regulen el uso de pozos artesanales y aseguren el acceso 

equitativo a agua de calidad es fundamental para reducir las brechas de inequidad. 

La relación entre el agua y la enfermedad renal resalta la necesidad de fortalecer los programas de 

salud pública ambiental y fomentar una educación integral que capacite a las comunidades para 

manejar y proteger sus fuentes de agua. 

Es necesario realizar estudios adicionales que detallen la composición específica de los contaminantes 

presentes en los pozos artesanales y evalúen su impacto directo en la salud de las comunidades, con 

especial atención a la enfermedad renal. 
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