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OPINIÓN

El 24 de octubre se conmemoró el Día Mundial contra 
la Poliomielitis, enfermedad que los menores de 40 años 
quizá ni siquiera hayan escuchado. No obstante, en el año 
1916, el New York Journal la describía como “la extraña 
epidemia de parálisis que ha causado catorce muertes 
durante el mes… el germen se ha originado probablemente 
en el largo período de humedad y se ha extendido rápida-
mente, siendo infeccioso, pero no contagioso”. 

La poliomielitis efectivamente es contagiosa y afecta 
principalmente a menores de 5 años. El virus se transmite 
mayormente por vía fecal-oral, y raramente a través de agua 
o alimentos contaminados; se multiplica en el intestino 
desde donde invade el sistema nervioso y puede causar 
parálisis. La mayoría de los infectados no tiene síntomas 
visibles. El 25% podría presentar signos parecidos a los 
de la influenza, los que pueden incluir dolor de garganta 
y/o cabeza, fiebre, debilidad y náuseas. Un bajo porcentaje 
de personas presenta sintomatologías graves que afectan 
al cerebro y la médula espinal.

Es una enfermedad que no tiene cura, pero es prevenible 
con vacunas. En Chile estamos protegidos desde los dos 
meses de edad con cuatro dosis gracias al Plan Nacional 
de Inmunizaciones (PNI). La vacunación antipoliomielítica 
(oral e inactivada) iniciada en 1961, fue la clave del éxito 
para que en 1975 se notificaran los dos últimos casos 
de poliomielitis, transformándose quizás en el programa 
de salud pública más exitoso a nivel nacional, a tal punto 
que nuestro país fue el tercero en el mundo en conseguir 
erradicar la polio.

En 2021, las cifras oficiales muestran una cobertura de 
vacuna polio con tres dosis próximas al 95% y con refuerzo 
de un 84,3%. Diferente es la realidad regional donde la 
cobertura para la tercera dosis es cercana al 81%. 

Se pensaba que la poliomielitis estaba casi erradicada 
del mundo, pero en febrero de 2022 Malawi confirmó su 
primer caso en 30 años, Pakistán informó de 14 e Israel 
detectó su primer caso desde 1988. Poco después Inglaterra 
y Estados Unidos notificaron que habían detectado el 
virus en aguas residuales. En Sudamérica, Perú reportó 
su primer caso en 32 años en un niño no vacunado. En el 
2022, EE.UU. registró un paciente infectado en el estado 
de Nueva York, el cual no estaba inoculado.

Por el aumento de los viajes interregionales e interconti-
nentales, se hace imprescindible aumentar la inoculación 
en los países de la región para así lograr los objetivos 
planteados para erradicar la enfermedad en el mundo. 
En Chile, debemos continuar fortaleciendo nuestro plan 
nacional de vacunación de la misma forma que se ha 
realizado en las ultimas décadas.

Poliomielitis: de la 
erradicación a nuevos 
casos a nivel mundial

Este sábado y mañana domingo, el país 
vivirá una de las citas más importantes de 
cualquier  democracia: las elecciones mu-
nicipales y regionales, en las que se elegirán 
a alcaldes, concejales, gobernadores y con-
sejeros regionales. Esta es una oportunidad 
invaluable para que cada ciudadano ejerza su 
derecho al voto, un deber cívico que no solo 
define el futuro de nuestras comunidades, 
sino que también refleja nuestro compromiso 
con la participación activa en la vida política 
de nuestro país.

La importancia de estas elecciones radica 
en que los representantes elegidos tendrán 
el poder de influir en la calidad de vida de sus 
conciudadanos. Las decisiones que tomen en 
ámbitos clave como educación, salud, segu-
ridad y desarrollo urbano pueden transformar 
realidades y sentar las bases para un futuro 

mejor. Cada voto cuenta, siendo un acto que 
resuena más allá de la urna.

Sin embargo, el verdadero desafío no acaba 
con el conteo de votos. Los nuevos alcaldes, 
concejales, gobernadores y consejeros regio-
nales que salgan electos, así como aquellas 
autoridades que sumarán un nuevo periodo en 
sus cargos, deben asumir la responsabilidad 
de ser líderes comprometidos con el bienes-
tar general. Es imperativo que trabajen con 
transparencia, cercanía y una visión inclusiva 
para abordar las necesidades y demandas de 
sus comunidades.

La trascendencia de estas elecciones no 
se mide solo por los resultados, sino por el 
compromiso de todos, tanto de los votantes 
como de los elegidos, de construir una región 
y un país más justo y próspero. Llegó la hora 
de las urnas.

La hora de las urnas 
La importancia de estas elecciones radica en que los representantes 

elegidos tendrán el poder de influir en la calidad de vida de sus 
conciudadanos.
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Con el inicio de la primavera se 
observa un aumento de la flora, 
representada con el desarrollo 
de flores de distintos colores y 
la renovación de la cobertura 
vegetal, que otorga sostenibi-
lidad a una fauna asociada que 
aumenta su actividad, reproduc-
ción e interacción. Claramente, 
esta transformación del medio 
ambiente produce un efecto 

positivo en nuestras vidas, pero 
¿estos cambios son realmente 
indicadores de un aumento de 
diversidad?

Según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la bio-
diversidad se puede entender 
como la amplia variedad de 
flora, fauna, ecosistemas y las 
interacciones que se establecen 
entre sus miembros. Entonces, 
para reconocer el real efecto de 
la primavera debemos considerar 
las variables estacionales que 
influyen en el desarrollo y com-
portamiento de los organismos 
vivos, tales como el aumento 
de la temperatura, humedad y 
rango de horas de luz solar, y que 
contribuyen a la renovación de 
los ecosistemas e incrementan 
la riqueza natural.

Actualmente, el Ministerio del 
Medio Ambiente menciona que 
el impacto del cambio climático 

se manifiesta con el aumento de 
temperaturas medias y la altera-
ción de los climas a nivel mundial, 
provocando derretimiento de 
glaciares, aumento de sequías, 
inundaciones, precipitaciones e 
incendios forestales. Si además 
sumamos el comportamiento 
humano y la fragmentación de 
hábitat, visiblemente se ven 
amenazadas la riqueza y abun-
dancia de especies.

La suma de los múltiples y 
complejos procesos biológicos 
que permiten la renovación de 
la flora en primavera, afectan 
positivamente el aumento de 
la diversidad estacional. Por 
ello, es necesario preguntarse si 
tendrán nuestros ecosistemas la 
resiliencia ecológica necesaria 
para mantener la biodiversidad 
primaveral o producto de nues-
tras acciones irá disminuyendo 
nuestro patrimonio natural.

Florecimiento 
primaveral y 
biodiversidad
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UDLA Sede Viña del Mar
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