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Una síntesis e invitación a leer

1 Miembro fundador de 
la UCCSNAL. Consejo 
Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas 
(CONICET). Laboratorio 
de Ecotoxicología. Facultad 
de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas, Universidad 
Nacional del Litoral (UNL). 
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2 Miembro fundador de 
la UCCSNAL. Acción 
Ecológica. 
Correo de contacto: 
ebravo@rallt.org 

3 Miembro fundador de la 
UCCSNAL. Movimento 
Ciência Cidadã, Rede Irerê 
de proteção à Ciência e 
Associação Brasileira de 
Agroecologia. 
Correo de contacto: 
melgarejo.leonardo@gmail.com 

Tenemos el beneplácito de presentar el tercer número de la Revista Ciencia Digna, 
la revista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de 
América Latina (UCCSNAL), en el que se presentan diversos trabajos que articulan la 
problemática del uso de agrotóxicos en Sudamérica y otros problemas vinculados al ex-
tractivismo. 

Este volumen comienza con un dossier dedicado a recordar los 60 años de “La Prima-
vera Silenciosa”, de Rachel Carson. Esta fue la primera publicación que presentó eviden-
cias del daño de los plaguicidas en la salud humana y la naturaleza, lo que impulsó la pro-
hibición del DDT y otros agroquímicos altamente peligrosos. Hoy, seis décadas después, y 
como se muestra en los artículos recogidos en este dossier, se siguen usando varios de los 
plaguicidas tratados por Carson en su libro, pero a ellos se han sumado nuevos agrotóxi-
cos en los sistemas agrícolas, por lo que en los territorios donde se aplican intensivamen-
te estos venenos el silencio de la primavera sigue vigente, al escucharse cada vez menos 
el trinar de las aves, el sonido de los insectos y el canto de ranas y sapos.

En este dossier incluimos tres artículos que discuten la problemática en el contexto 
brasilero. El primero presenta una fuerte crítica e interpelación a la denominada “Revo-
lución Verde” y examina la situación actual en ese país. El segundo versa sobre los riesgos 
en el uso de piretroides que, a pesar de su comprobaba genotoxicidad y neurotoxicidad 
siguen siendo considerados inocuos para los seres humanos, pero son un gran problema 
sanitario y ambiental, como en el resto del continente. El tercero brinda una descrip-
ción e interpretación sobre cinco microrregiones con altas tasas de mortalidad por en-
fermedades neoplásicas que sin lugar a dudas tienen una estrecha relación con el uso de 
agrotóxicos en este país. El cuarto se sitúa en Argentina y presenta una cartografía de la 
conflictividad por el uso de químicos del agro en las provincias de Chaco, Salta y Santiago 
del Estero, dando cierre a este dossier.

Por otra parte, este volumen incluye dos artículos de investigación, uno sobre la de-
pendencia y vulnerabilidad del agua en los territorios de exportación florícola en la cuen-
ca del río Pisque, en Ecuador, y otro sobre la problemática de la salud por el vertimiento 
de residuos tóxicos en el distrito de Punchana, en Perú. 

La revista continúa con tres artículos de reflexión que abordan: los límites y las contra-
dicciones del concepto Una Salud como enfoque integral de la salud; la expresión “Ciencia 
Digna” para contenidos que se consideran mejor representados en la expresión “Ciencia 
Libre”; y la ya conocida (y no por eso menos importante de seguir siendo discutida) rela-
ción entre tecnociencia al servicio del mercado y el agronegocio.  

Las contribuciones continúan con un artículo de revisión acerca de los estudios del 
tipo “gain of function research” y su relación con el SARS-CoV-2 como agente de guerra 
biológica e filantrocapitalismo.

Rafael Lajmanovich1, Elizabeth Bravo2 y Leonardo Melgarejo3
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Dos reseñas aportan también información de sumo interés. La primera cuenta sobre 
el ciclo de webinarios “Abordaje multidisciplinario de la edición génica. Miradas desde 
la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad”, que tuvo lugar a mediados de 2022. La segunda 
presenta al libro “Resistiendo al modelo agrobiotecnológico. Para evitar la complicidad de 
las víctimas” de María del Carmen Seveso. 

Ya en la parte final de este número se podrá leer sobre tres muy buenas experiencias 
comunitarias. Inician con el Yasuní, calidoscopio de la permanente disputa de intereses 
en Ecuador; siguen con el relato de memorias de la lucha por la tierra en Costa Rica; y 
finalizan con la tala de balsa y los nuevos monocultivos perjudiciales para Ecuador, con el 
objetivo de facilitar la generación de energía limpia en China.

Para finalizar este número, la Revista Ciencia Digna presenta un sentido poema sobre 
las “ancestras”, de una docente, apicultora y poeta de Pueblo Belgrano (Entre Ríos, Ar-
gentina).
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Editorial
Uma síntese e convite à leitura

Rafael Lajmanovich1, Elizabeth Bravo2 y Leonardo Melgarejo3

Temos o prazer de apresentar o terceiro número da Revista Ciência Digna, a revista 
da União de Cientistas Comprometidos com a Sociedade e a Natureza na América Latina 
(UCCSNAL), onde estão incluidos trabalhos que articulam o problema do uso de pesticidas 
no continente sul-americano e outros problemas ligados ao extrativismo.

Este volume tem inicio com dossier dedicado a relembrar os 60 anos de “A Primavera 
Silenciosa”, de Rachel Carson. Esta foi a primeira publicação que apresentou evidências 
dos danos dos agrotóxicos à saúde humana e à natureza, o que levou ao banimento do 
DDT e de outros agrotóxicos altamente perigosos. Hoje, seis décadas depois, os artigos 
reunidos neste volume demonstram que vários dos pesticidas discutidos por Carson, em 
seu livro, continuam sendo usados nos sistemas agricolas. Em consequência, naqueles 
territórios avança o silêncio de primaveras onde cada vez menos se escuta o chilrear dos 
pássaros, o som dos insetos e o canto de rãs e sapos.

Neste dossiê, incluímos três artigos que discutem o problema dos agrotoxicos no con-
texto brasileiro. O primeiro deles examina a situação atual, naquele pais, da “Revolução 
Verde” e suas consequências. O segundo, trata de riscos do uso de piretróides. Estes, em 
que pese comprovadamente genotoxicos e neurotoxicos, ainda são considerados inofen-
sivos ao ser humano, sendo utilizados em larga escala e constituindo grande problema 
para a saúde humanan e ambiental de todo continente. O terceiro artigo oferece descrição 
e interpretação de cinco microrregiões brasileiras com altas taxas de mortalidade por 
doenças neoplásicas que guardam estreita relação com o uso de agrotóxicos. O quarto 
artigo se situa na Argentina. Apresentando cartografia relativa a conflitos decorrentes 
do uso de agrotoxicos nas províncias de Chaco, Salta e Santiago del Estero, aquele texto 
encerra a primeira parte deste volume.

Em continuidade, este volume inclui dois artigos de artigos de pesquisa. Um deles exa-
mina a dependência e a vulnerabilidade da água nos territórios dedicados à produção de 
flores para exportação, na bacia do rio Pisque, no Equador. O outro discute o problema de 
saúde causado pelo despejo de lixo tóxico em distrito de Punchana, no Peru.

A revista inclui, a seguir, três artigos de reflexão referentes a limites e contradições 
inerentes a tres conceitos: (1) o de One Health,  como abordagem integral da saúde; (2) 
a expressão Ciencia Digna, para conteudos que entendem melhor expressos no conceito 
“Ciencia Livre”; e (3) a já conhecida (e que por sua importancia deve continuar sendo 
discutida) relação entre elementos da tecnociência a serviço do mercado e o agronegócio 
em seu modelo dominante .

As contribuições continuam com um artigo de revisão sobre estudos de “pesquisa de 
ganho de função” e sua relação com o SARS-CoV-2, interpretado como agente de guerra 
biológica e filantrocapitalismo.

1Membro fundador da 
UCCSNAL. Consejo 
Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas 
(CONICET). Laboratorio 
de Ecotoxicología. Facultad 
de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas, Universidad 
Nacional del Litoral (UNL). 
Correo de contacto: 
rlajmanovich@fbcb.unl.
edu.ar 

2Membro fundador da 
UCCSNAL. Acción Eco-
lógica. 
Correo de contacto: 
ebravo@rallt.org 

3Membro fundador da 
UCCSNAL. Movimento 
Ciência Cidadã, Rede Irerê 
de proteção à Ciência e 
Associação Brasileira de 
Agroecologia. 
Correo de contacto: 
melgarejo.leonardo@gmail.com 
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Duas resenhas também fornecem informações de grande interesse. A primeira traz 
conteudos do ciclo de webinarios “Abordagem multidisciplinar à edição genética. Pers-
pectivas da Ciência, Tecnologia e Sociedade”, que ocorreu em meados de 2022. A segunda 
apresenta o livro “Resistindo ao modelo agrobiotecnológico. Para evitar a cumplicidade 
das vítimas” de María del Carmen Seveso.

Na parte final desta edição podem ser examinadas três excelentes experiências comu-
nitárias. Iniciam por Yasuní, um caleidoscópio da permanente disputa de interesses no 
Equador, seguindo-se por relato de memórias da luta pela terra na Costa Rica; e finalizan-
do com descrição do corte de balsa e do avanço  novas monoculturas danosas ao Equador, 
com objetivo de facilitar a produção de energia limpa, na China.

Para finalizar, este numero da revista ciencia digna apresenta um poema emocionante 
sobre os “ancentrais”, escrito por uma professora, apicultora e poeta de Pueblo Belgrano 
(Entre Ríos, Argentina).



Dossier

“En homenaje a Rachel 
Carlson a los 60 años de 
la Primavera Silenciosa”

“A tribute to Rachel
Carlson at 60 years of

Silent Spring”



Revolução verde e sua forma atual no Brasil
Revolución verde y su forma actual en Brasil 
 
Green revolution and its current form in Brazil

RESUMO: A Revolução Verde não correspondeu às expectativas com que foi apresentada, 
ou ao menos justificada. Em verdade, serviu a interesses políticos, alterou para pior a 
estrutura fundiária e os rumos da economia política nacional, ampliando o espectro da 
fome e aprofundando a situação do Brasil como colônia exportadora de produtos agríco-
las de baixo valor econômico. Dominado por uma oligarquia retrógrada, subalterna aos 
interesses internacionais, ao adotar aquela orientação o país observou a destruição de 
metabolismo ecossistêmico que relaciona os grandes biomas, comprometendo o ciclo das 
águas e erodindo elementos estruturantes da cultura alimentar nacional. Com isso, tute-
lado por aqueles interesses, notadamente após o golpe de 2016, o país assumiu a condição 
de maior importador global de agrotóxicos, retornando ao mapa da fome e observando 
elevados índices de contaminação das águas e dos alimentos. Neste artigo são apresenta-
das reflexões sobre cinco implicações da revolução verde em sua fase corrente, além de 
tendências e perspectivas para o próximo período. O momento atual, de conscientização 
nacional em relação a estes fatos, alimenta a demanda de reorientação das políticas vol-
tadas ao desenvolvimento, ao tema ambiental, à segurança e à soberania alimentar. 

PALAVRAS CHAVE: Transgênicos. Agronegócio. Agrotóxicos. Agroecologia.

RESUMEN: La Revolución Verde no alcanzó las expectativas con que se la presentaba, o 
al menos se la justificaba. De hecho, sirvió a intereses políticos, alteró la estructura de la 
tierra y la dirección de la economía política brasileña para peor, ampliando el espectro del 
hambre y profundizando la situación brasileña como colonia exportadora de productos 
agrícolas de bajo valor económico. Dominado por una oligarquía retrógrada, subalterna a 
los intereses internacionales, Brasil observó la destrucción del metabolismo ecosistémico 
que vincula los grandes biomas al adoptar esa orientación, comprometiendo el ciclo del 
agua y erosionando elementos estructurales de la cultura alimentaria nacional. Guiado 
por esos intereses, especialmente después del golpe de 2016, Brasil asumió el estatus 
de mayor importador mundial de pesticidas, volvió al mapa del hambre y observó altos 
niveles de contaminación del agua y los alimentos. Este artículo presenta reflexiones 
sobre cinco implicaciones de la revolución verde en su fase actual, así como tendencias 
y perspectivas para el próximo período. El momento actual, de concientización nacional 
en relación a estos hechos, incita demandas de reorientación de políticas en materia de 
desarrollo, ambiente, seguridad y soberanía alimentaria. 

PALABRAS CLAVE: Transgénicos. Agronegocio. Agrotóxicos. Agroecología.

Leonardo Melgarejo1* e Acácio Zuniga Leite2 

1 Programa de Pós-Gra-
duação em Agroecossiste-
mas, Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), 
Brasil.

 2 Programa de Pós-Gra-
duação em Desenvolvimento 
Sustentável, Universidade de 
Brasília (UnB), Brasil.

* Correo de contacto: melga-
rejo.leonardo@gmail.com 
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INTRODUÇÃO

Apresentada como um conjunto de ino-
vações tecnológicas essenciais para am-
pliar a produção de alimentos, a Revolução 
Verde3 (RV) teve sua origem após a Segun-
da Guerra Mundial (1939-1945). Envolvia 
inicialmente propostas de melhoramentos 
genéticos visando maior resposta das cul-
turas alimentares à fertilizantes e maior 
resistência a pragas e doenças. Incorpo-
rava alteração nos processos produtivos e 
estreitamento do leque de culturas relacio-
nadas à segurança alimentar, concentrando 
esforços naquelas interpretadas como de 
maior potencial. Expandia-se, em parale-
lo, no campo das alterações genéticas, para 
além de processos produtivos especifica-
mente relacionados ao cultivo às práticas 
de gerenciamento. A noção de agronegó-
cio, formulada dentro da Universidade de 
Harvard na década de 1950 por John Da-
vis e Ray Goldberg, alcançava então labo-
ratórios especializados em inovações no 
setor de insumos, maquinarias e sistemas 
de transformação e comércio. Atraindo in-
teresses do capital rentista, com a globali-
zação dos mercados em suas novas ondas, 
a RV determinou alterações radicais nas 
políticas agrícolas e agrárias, na estrutu-
ra fundiária, na ocupação dos territórios 
e na homogeneização de ecossistemas, al-
cançando, no momento atual um período 
dependente de inovações biotecnológicas 
com implicações controversas e insuficien-

temente dimensionadas.
Historicamente a RV tem início a par-

tir de resultados experimentais obtidos 
pelo agrônomo norte-americano Norman 
Borlaug (agraciado com o Nobel da Paz em 
1970), com variedades de trigo. O sucesso 
obtido no México, elevado à condição de 
autossuficiência em trigo (parceria com a 
Fundação Rockefeller), foi utilizado como 
elemento de suporte à difusão daquela ex-
periência em outros países. 

Implementado no Brasil a partir dos 
anos 1960, aquele modelo se ajustava à po-
líticas reacionárias que o adotaram como 
alternativa para desmobilizar reivindi-
cações de reformas estruturais de base (re-
forma agrária, industrialização local e es-
tímulo ao mercado interno, entre outras). 
Assim, a RV foi implantada no Brasil com 
apoio da ONU e recursos do Governo Es-
tadunidense, consolidando-se a partir do 
golpe militar de 1964 e daí evoluindo como 
sustentáculo das oligarquias que contro-
lam o país, que hoje se percebe como te-
rritório dominado por um agronegócio 
internacionalizado, voltado à produção de 
commodities. 

A consolidação da nova matriz agríco-
la (insumos importados sustentando pro-
dução destinada à exportação) foi viabili-
zada por instrumentos de políticas públicas 
relacionadas à pesquisa (criação da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
—Embrapa—, entre outras), à difusão (sis-
tema da Empresa Brasileira de Assistencia 

3 Expressão criada em 1968 por William Gaud, então presidente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Interna-
cional.

ABSTRACT: The Green Revolution did not reach the expectations with which it was pre-
sented, or at least justified. In fact, it served political interests, altered the land structure 
and the direction of Brazilian political economy for the worse, expanding the spectrum of 
hunger and deepening the Brazilian situation as an exporting colony of low economic va-
lue agricultural products. Dominated by a retrograde oligarchy, subaltern to international 
interests, by adopting that orientation, Brazil observed the destruction of the ecosystem 
metabolism that links the great biomes, compromising water cycle and eroding structural 
elements of national food culture. Tutored by those interests, notably after the 2016 cup, 
Brazil assumed the status of largest global pesticide importer, returned to hunger map 
and observed high levels of contamination of water and food. This article presents reflec-
tions on five implications of green revolution in its current phase, as well as trends and 
perspectives for the next period. The current moment, of national awareness in relation 
to these facts, incites demands for policies reorientation on development, environment 
and food security and sovereignty.

KEYWORDS: Transgenics. Agribusiness. Agrochemicals. Agroecology.
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Técnica e Extensao Rural —EMBRATER— e 
suas agências regionais, bem como apoio 
a cooperativas distribuidoras de insumos), 
créditos (criação do Sistema Nacional de 
Crédito Rural) e seguros orientados à ex-
pansão do modelo, validando tão somente 
suas práticas e tecnologias.

Evoluindo de maneira acelerada, com 
financiamentos e alterações na base curri-
cular, a RV alterou a visão média nacional 
de um mundo rural, até ali pautado por 
práticas amigáveis em relação à natureza. 
Na nova concepção, relacionada à adoção 
intensiva de armas químicas físicas e bio-
lógicas, desenhava-se prática de guerra 
permanente, contra as forças naturais. 

Para tanto modificou-se o sistema de 
ensino, que passa a ser orientado no sen-
tido de formar profissionais, lideranças e 
técnicos de campo induzidos à replicação 
de uma visão externa à realidade local, 
inovadora porque enaltecedora dos pres-
supostos da RV e refratária à toda forma 
de trabalho secularmente adaptada às con-
dições locais. Desqualificava-se, então, 
todo um conjunto de formas culturais e 
conhecimentos associados à leitura da na-
tureza, interpretação de suas necessidades 
e desenho de sistemas produtivos ajusta-
dos aos diferentes ecossistemas. Tudo para 
alimentar um fetiche modernizante com 
resultados parcos mesmo em termos de 
desenvolvimento econômico.

Assim, com a implantação de um mes-
mo modelo padronizado cego a particula-
ridades locais, avançou amplo processo de 
homogeneização territorial que, por ser al-
heio às diferenças edafoclimáticas e cultu-
rais, impactou e impacta de forma violenta 
sobre os ecossistemas e suas populações. 
Descontextualizando a cultura, os hábitos 
e conhecimentos adaptados às potenciali-
dades regionais, aquele modelo se orientou 
para processos de exploração territorial 
ofensivos aos interesses e necessidades 
de povos e comunidades tradicionais, bem 
como à grande maioria dos agricultores fa-
miliares e camponeses.

Alcançando de forma diferenciada os 
diferentes perfis de agricultores, aque-
la orientação favorecia tão somente par-
te dos grupos mais bem situados sob o 
ponto de vista da possibilidade de acesso 
a políticas e mercados, marginalizando 
aos demais. Ao mesmo tempo, o avanço 
da mecanização desvalorizava o trabalho 

humano, acelerando índices de pobreza e 
processos de êxodo rural, transferindo um 
enorme quantitativo de força de trabalho 
com baixa qualificação para atividades ur-
banas, para as cidades. A própria violência 
inerente ao processo de expansão das fron-
teiras agropecuárias também intensificava 
o êxodo. Com isso, acelerou-se a concen-
tração de terras, os crimes ambientais, os 
conflitos agrários e o avanço territorial de 
grandes monocultivos orientados para a 
exportação. 

As corporações controladoras das tec-
nologias e insumos fundamentais para o 
modelo passaram a incorporar seus inte-
resses entre as prioridades defendidas por 
parcelas de influência crescente junto aos 
poderes executivo, legislativo e judiciário. 
Assim, agentes e representantes do agro-
negócio internacionalizado, que se bene-
ficiavam com a RV, gradativamente assu-
miram controle efetivo sobre importantes 
mecanismos de governança nacional. Ao 
mesmo tempo em que se desnacionaliza-
vam os principais vetores da economia 
brasileira, reduzia-se a oferta de alimen-
tos, erodiam-se base genéticas de enorme 
importância, cresciam os indicadores de 
insegurança alimentar e contaminavam-se 
mecanismos básicos do sistema democráti-
co, então frágil e incipiente. Rapidamente 
se percebeu que os impactos daquele mo-
delo sobre os ecossistemas, associados à 
pressão de seleção negativa em populações 
indesejáveis da flora e da fauna nativas, 
e acompanhados de expansão no uso de 
agrotóxicos, bem como do controle de se-
mentes transgênicas a eles adaptados mais 
recentemente, resultavam em prejuízos in-
contornáveis à saúde humana e ambiental.

Entretanto, os grupos formados por es-
sas frações de elite vinculadas a moderni-
zação conservadora alimentaram a criação 
de “bancadas” comprometidas com inte-
resses ligados à propriedade absoluta da 
terra, ao latifúndio, à produção de commo-
dities para exportação e à homogeneização 
da agropecuária brasileira. Neste ínterim, 
representantes legislativos capturados por 
orientações desenhadas a partir de inte-
resses transnacionais, alinhados ao poder 
persuasor da grande mídia corporativa, 
conseguiram dar corpo e credibilidade a 
mitologias com larga influência sobre o in-
consciente coletivo. 

As demandas reais da sociedade, alin-
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hadas a processo de desenvolvimento so-
berano, com priorização das necessidades 
da população, passavam a ser desviadas 
por mecanismos de controle que envolviam 
desde campanhas de desinformação, como 
a campanha “Agro é pop”, (Bruno, 2017; 
Pompeia, 2020) e perseguição de pesqui-
sadores conscientes4 até criminalização 
de lideranças e organizações sociais, bem 
como alteração nas normas legais. Desta-
ca-se neste ponto manifestação de então 
Ministro do Meio Ambiente do Governo 
Bolsonaro, Ricardo Salles, que em reunião 
ministerial afirmou importância de “apro-
veitar a distração da sociedade”, por conta 
da COVID, e “passar a boiada”, alterando as 
normas legais restritivas a crimes ambien-
tas5 e acelerando alterações legislativas 
flexibilizando mecanismos de proteção e 
controle, ao sabor de interesses do agrone-
gócio internacional. 

Como corolário daquele posicionamen-
to, destaca-se, entre os elementos mais 
atuais dos desdobramentos da RV no Bra-
sil, a aprovação do Projeto de Lei (PL) 
6299/2002 , em fevereiro de 20226 por am-
pla maioria de votos (301 x 150) na Câmara 
dos Deputados.

Em outras palavras, embora apontada 
como movimento para superação da fome 
e miséria, a RV agravou aquelas e outras 
mazelas, desmontando sistemas culturais 
e conhecimentos tradicionais (Lazzari y 
Sousa, 2017) secularmente construídos, 
acelerou processos de degradação ecos-
sistêmica, impactou sobre mecanismos 
democráticos e cumpre papel importante 
na crise ambiental e na fragilidade institu-
cional porque passamos. Neste artigo são 
expostas reflexões sobre cinco implicações 
da revolução verde em sua fase corrente, 
além de tendências e perspectivas para o 
próximo período. Estes pontos são exami-
nados a seguir.

IMPLICAÇÕES DA REVOLUÇÃO 
VERDE EM SUA FASE ATUAL

Nesta seção são abordadas, de forma 
sucinta, cinco implicações da RV e da mo-
dernização conservadora da agricultura 
brasileira nas suas fases atuais: redução 
na produção de alimentos, manipulação 
econômica do PIB (Produto Interno Bru-
to), uso recorde de agrotóxicos (e sua re-
troalimentação), liberação desenfreada de 
transgênicos e acesso à terra e à água. Des-
tacam-se esses, com a ressalva de que exis-
tem outros tão relevantes quanto, como a 
questão do desmatamento e seus sucessi-
vos recordes anuais.

O sucesso do agronegócio de expor-
tação se mostra diretamente associado ao 
avanço da fome e da insegurança alimen-
tar. No Brasil, as áreas de soja, milho e ca-
na-de-açúcar aumentaram 101,66% entre 
1999-2018, enquanto as áreas de produção 
de alimentos da cesta básica, como arroz e 
feijão reduziram em 43,51% (Leite et al., 
2021). Observa-se forte tendência de re-
tração na oferta de alimentos destinados 
ao mercado interno, ao mesmo tempo em 
que liberam áreas para cultivos de expor-
tação. Assim, ao mesmo tempo em que se-
tores do agronegócio exportador comemo-
ram amplo sucesso de vendas ao exterior, 
com safras recordes sucessivas, o Brasil 
retornou ao mapa da fome. 

Neste particular deve-se destacar que 
no ano da maior safra (2020-2021) conta-
bilizamos 19 milhões de famintos e quase 
metade da população em situação de inse-
gurança alimentar. Como ilustração con-
sidere-se o fato de que no Centro Oeste, 
região que concentra a entrada de dólares 
com a exportação de soja, se tornaram co-
muns as filas de populares em açougues, 
para obtenção (inicialmente em doação, 
depois em compras a baixo preço) de ossos 
com restos de carne.

4 Veleda, R. (27 de marzo de 2021). Cientistas fogem do Brasil após ataques de extremistas sem punições. Metrópoles. https://www.
metropoles.com/brasil/cientistas-fogem-do-brasil-apos-ataques-de-extremistas-sem-punicoes/

5 Nicolav, V. (09 de junio de 2020). O que passou na boiada de Ricardo Salles durante a pandemia? Brasil de Fato. https://www.bra-
sildefato.com.br/2020/06/09/o-que-passou-na-boiada-de-ricardo-salles-durante-a-pandemia/
Paraguassu, L. (22 de mayo de 2020). Salles: Pandemia é “oportunidade” de mudar leis ambientais. Terra Networks. https://www.
terra.com.br/noticias/brasil/politica/salles-pandemia-e-oportunidade-de-mudar-leis-ambientais,7df7d24cb70e8bd91fb6bdfbfada-
d80b681c0ics.html 

6 Este caso em particular, por sua relevância, será discutido mais adiante.
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Embora inequívoca, em termos de 
crueldade e infâmia, esta realidade é mas-
carada por formadores de opinião que afir-
mam, contra a realidade dos fatos, que o 
agronegócio brasileiro alimenta toda sua 
população e mais alguns milhões de ou-
tros seres humanos7,  justificando campan-
has de marketing que anunciam residir no 
agronegócio a força promotora do desen-
volvimento nacional. Infelizmente a reali-
dade se mostra adversa às necessidades da 
grande maioria da população, reproduzin-
do mecanismos de concentração de renda 
e poder experimentados na primeira onda 
da RV. 

A produção de commodities destinadas 
à alimentação animal e à produção de bio-
combustíveis, que evolui sob demanda de 
tradings internacionais, aufere benefícios 
que distorcem as condições de mercado. 
Entre estes mecanismos incluem-se rola-
gem e perdão de dívidas, isenção de impos-
tos e prêmios à exportação. Considere-se 
neste ponto que agrotóxicos que matam, 
no mundo todo, segundo a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), perto de 
193 mil pessoas ao ano8,  no Brasil recebem 
estímulos na forma de isenções de impos-
tos e incentivos9 que alcançam perto de R$ 
10 bilhões/ano, valor que supera em qua-
se quatro vezes o orçamento do Ministério 
do Meio Ambiente. Com vantagens desta 
monta o setor se expande. Mas a média de 
contribuição no PIB nacional gira em torno 
de apenas 5% ao ano. Como método de fan-
tasiar os números, o agronegócio só ocupa 
espaço de relevância na economia brasilei-
ra por conta de manobras metodológicas 
que incluem setores a montante, como de 
insumos, e a jusante, como supermerca-
dos, na avaliação de sua participação no 
PIB nacional. De toda forma, desconside-

ra-se nesta leitura, por miopia ou intencio-
nalidade, os impactos daí advindos sobre a 
saúde humana e ambiental.

Um dos alicerces da expansão do setor 
é o consumo de agrotóxicos. Desde o Golpe 
de 2016 modificações no sistema de ava-
liação de riscos têm permitido, na ausên-
cia de qualquer problema novo, sucessivas 
quebras de recorde nas importações nacio-
nais de agrotóxicos10. 

A relação explícita entre a crescente 
aprovação de agrotóxicos novos para uso 
no Brasil e o avanço das enormes áreas em 
monocultivo de soja, algodão, milho e cana 
geneticamente modificados (Almeida et al., 
2017) se apoia, principalmente, em três fa-
tores: a dependência que os monocultivos 
extensivos apresentam, em relação aos 
agrotóxicos; a influência do setor sobre os 
poderes executivo e legislativo; e a queda 
de preços, no mercado internacional, para 
formulações de uso proibido em nações 
mais responsáveis com relação a aspectos 
de saúde humana e ambiental.  

O avanço de informações toxicológicas 
reduz as oportunidades de mercado para al-
guns princípios ativos. Isto atrai a atenção 
de agentes pouco preocupados com aspec-
tos relacionados aos direitos humanos. In-
fluindo sobre legislações pouco protetivas 
aqueles agentes promovem flexibilizações 
normativas que viabilizam a transferência 
daqueles venenos para espaços territoriais 
subordinados aos interesses das transna-
cionais.

Também existem fatores biológicos a 
serem considerados. A simples homogenei-
zação do ambiente, imposta pelo avanço 
dos monocultivos estimula a intensidade 
de enfrentamentos indesejados, com in-
setos e plantas competidoras dos cultivos 
de interesse econômico. A dificuldade de 

7 Porpino, Gustavo. (04 de marzo de 2021). O agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, diz estudo da Embrapa. Portal Em-
brapa. https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/59784047/o-agro-brasileiro-alimenta-800-milhoes-de-pessoas-diz-es-
tudo-da-embrapa

8 Campelo, Lilian. (19 de septiembre de 2018). Brasil avança na liberação de agrotóxicos que matam 193 mil pessoas por ano no 
mundo. Brasil de Fato. https://www.brasildefato.com.br/2018/09/19/brasil-avanca-na-liberacao-de-agrotoxicos-que-matam-193-
mil-pessoas-por-ano-no-mundo/ 

9 Della Barba, Mariana, Junqueira, Diego y Grigori, Pedro. (12 de febrero de 2020). Senção a agrotóxico é quase 4 vezes a verba do Mi-
nistério do Meio Ambiente. UOL Notícias. https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/reporter-brasil/2020/02/12/
isencao-a-pesticidas-e-quase-4-vezes-a-verba-do-ministerio-do-meio-ambiente.htm/ 

10 Salati, Paula. (18 de enero de 2022). Após novo recorde, Brasil encerra 2021 com 562 agrotóxicos liberados, sendo 33 inéditos. 
Portal G1. https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/01/18/apos-novo-recorde-brasil-encerra-2021-com-562-
agrotoxicos-liberados-sendo-33-ineditos.ghtml
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Proteína Requerente Ano de aprovação

CP4-EPSPS Monsanto 2008

mEPSPS Syngenta 2008

CP4-EPSPS; Cry1Ab Monsanto 2009

Cry1Ab; PAT; mEPSPS Syngenta 2009

Cry1F; PAT; CP4-EPSPS Du Pont 2009

CP4-EPSPS; Cry3Bb1 Monsanto 2010

Cry1A.105; Cry2Ab2; CP4-EPSPS Monsanto 2010

Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry1F; PAT; CP4-EPSPS Monsanto e Dow Agrosciences 2010

Tabela 1. Cultivares de milho GM com tolerância a herbicidas a base de glifosato aprovados para uso no Brasil até 
dezembro de 2020.

manejo em grandes áreas induz adoção de 
controles padronizados, com aplicações ro-
tineiras de agrotóxicos via de regra anteci-
pando, inclusive, a emergência de elemen-
tos justificadores do uso de venenos. Isto 
provoca seleção negativa daquelas popu-
lações indesejáveis, forçando mutações em 
favor de indivíduos resistentes aos agro-
químicos. 

Assim, os agricultores são estimulados 
a ampliar o volume aplicado, a buscar com-
binações e misturas e a adotar novos tipos 
de sementes geneticamente modificadas. 
Desta forma, a tecnologia cria problemas 
que abrem espaço para novas gerações das 
mesmas tecnologias, consolidando domí-
nio de mercados pelas transnacionais do 
ramo. 

Como exemplo, considere-se o caso das 
variedades de milho GM (geneticamente 
modificadas) aprovadas no Brasil sistema-
tizadas por Melgarejo (2018). Observando 
que a maior parte das variedades (85%) 
expressa toxinas inseticidas (característica 
Bt) de forma isolada (17%) ou combinada 
com tolerância a herbicidas (característica 
TH, 68% dos casos), resulta natural que 
tais pressões, repetindo-se nas lavouras de 
soja e algodão, forcem o surgimento de in-
setos resistentes àquelas toxinas (Tabash-
nik et al., 2013).

Algo similar ocorre com as plantas que 
se pretende controlar, a partir do uso de 

lavouras transgênicas tolerantes a herbici-
das. O uso continuado de um princípio ati-
vo estimula o surgimento de plantas que se 
revelam imunes, abrindo o mercado para 
novas formulações. Assim, a evolução das 
plantas de milho transgênico tolerantes a 
glifosato abre mercado para variedades to-
lerantes ao glufosinato de amônio (GA), ao 
2,4D, ao Dicamba e outros, de forma indi-
vidual ou combinada.

Com isto, passam a dominar no mer-
cado brasileiro sementes do tipo “pirami-
dado” (“stacked events”), com até dez ou 
mais transgenes. Nas lavouras observa-
mos a presença de insetos que já não são 
controlados pelas toxinas Cry1F, Cry1Ab, 
Cry1Ac, Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry2Ae, Cr-
y3Ab1, Cry3Bb1, Cry34Ab1, Cry35Ab1, Vi-
p3A e ViP3Aa20, bem como plantas que não 
são controladas pelos herbicidas de maior 
uso.

Nesta condição, os agricultores passam 
a fazer aplicações adicionais de agrotóxi-
cos, sobre lavouras que expressam toxinas 
inócuas a crescente número de insetos que 
causam danos econômicos, em paralelo ao 
que ocorre com plantas adventícias indese-
jáveis. Neste aspecto considere-se a evo-
lução de variedades de milho tolerantes ao 
glifosato, aprovadas para uso no Brasil. Na 
Tabela 1 destaca-se (em itálico) as cons-
truções (proteínas expressas em função 
da transgenia) que asseguram tolerância a 
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Fonte: Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) (2021).

Proteína Requerente Ano de aprovação

Cry1Ab; VIP3Aa20; mEPSPS Syngenta 2010

Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry3Bb1; CP4-EPSPS Monsanto 2011

Cry1ab; Cry1F; PAT; CP4-EPSPS Du Pont 2011

Cry1Ab; PAT; VIP3Aa20; mcry3A; mEPSPS Syngenta 2014

AAD-1; epsps Dow Agrosciences 2015

CP4-EPSPS; PAT Monsanto 2015

Cry1f; cry1Ab; PAT; VIP3Aa20; CP4-EPSPS Du Pont (RN15) 2015

Cry1f PAT; VIP3Aa20; CP4- EPSPS Du Pont (RN15) 2015

eCry3.1Ab; cry1Ab; Vip3Aa20; cry3A; cry1F; PAT; 
mEPSPS Syngenta 2015

VIP3Aa20; CP4-EPSPS Du Pont (RN15) 2015

CP4-EPSPS Monsanto 2016

Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry1F; PAT; CP4-EPSPS; 
AAD-1 Dow Agrosciences 2016

Cry2ab2; cry1A.105; cry3Bb 1; CP4-EPSPS; cry1F; 
PAT; cry34Ab1; cry35Ab1 Dow Agrosciences 2016

Cry3Bb1; CP4-EPSPS; dvsfn7 Monsanto 2016

Cry1A105; cry2Ab2; cry1F; PAT; CP4-EPSPS; vi-
p3Aa20 Dow 2017

Cry1Ab; PAT; mEPSPS; VIP 3Aa20; Cry1A.105 Cr-
y2Ab2/ Syngenta 2017

Cry1A105; cry2Ab2; cry1F; vip3Aa20; PAT; CP4-
EPSPS; AAD-1 Dow 2018

CP4-EPSPS; aroA:CP4; cry2Ab2; cry1A.105; cry1F; 
PAT; cry34Ab1; cry35Ab1; cry3Bb1; dvsnf7; AAD-
1

Dow 2019

CP4-EPSPS; Cry1 A.1 05; Cry2Ab2; Vip3Aa Monsanto 2019

CP4 EPSPS; DMO; PAT Monsanto 2019

CP4 EPSPS; PAT; AAD-1 Du Pont 2020

Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry1F; PAT; VIP3Aa20; CP4 
EPSPS; AAD-1 Dow AgroSciences Industrial Ltda 2020
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herbicidas a base de glifosato.
Observa-se que a tolerância ao glifo-

sato (conferida pelas proteínas EPSPS, 
CP4EPSPS, MEPSPS e 2EPSPS) é domi-
nante e já indica, per si, a necessidade de 
alteração na formulação, para controle 
de plantas resistentes. Ao forçar seleções 
negativas, que conferem resistência às 
formulações possíveis envolvendo aquele 
princípio ativo, a tecnologia abre mercado 
para outros tipos de plantas GM. Surgem 
as variedades transgênicas tolerantes ao 
glufosinato de amônio (proteína PAT), ao 
2,4 D (proteína AAD), ao dicamba (proteí-
na DMO) a imidazolinonas (proteína Csr-
1-2) e a suas combinações, com ou sem a 
presença de presença de genes responsá-
veis pela expressão de toxinas inseticidas.

Evidentemente os custos se elevam de 
forma desproporcional em relação aos 
ganhos de produtividade, gerando mer-
cados cativos para as transnacionais e eli-
minando por concorrência simples aqueles 

agricultores de pequeno porte, impossibili-
tados de acompanhar a redução na rentabi-
lidade obtida em áreas reduzidas. 

Considere-se que a expansão das lavou-
ras transgênicas no Brasil ocorre a partir 
de 2005, com a lei de biossegurança (Lei 
11.105, D. O. U., Brasil, 2005). A facilidade 
com que estas novas variedades geradoras 
de problemas abrem mercados cativos às 
empresas de biotecnologia pode ser ilus-
trada pelos processos decisórios levados 
a termo na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio). Considere-se, 
neste momento, relatório para o ano de 
2016 (Tabela 2). Avaliando 1006 processos, 
verifica-se que a comissão não indeferiu 
pedido algum, apresentando, em suas reu-
niões mensais, performance impressionan-
te de 25 deliberações por hora. A possível 
interferência de interesses externos à co-
missão em processos decisórios que resul-
tam amplamente favoráveis aos interesses 
empresariais é discutida em Melgarejo et 

Pleitos Deferidos Retirados Diligência Total

Liberação Comercial 18 17 1 36 

Plano de Monitoramento Pós-liberação Comercial 14 8 2 24 

Relatório de Monitoramento Pós-liberação Comercial 6 16 2 24 

Solicitação/Extensão/Cancelamento e Revisão de CQB 145 27 1 173 

Projetos de Pesquisa Setorial Humana e Animal 58 10 - 68 

Transporte de OGM 3 - - 3 

Importação/Exportação 18 - - 18 

Liberação Planejada no Meio Ambiente 112 45 - 157 

Alteração de Processos de Liberação Planejada no Meio Ambiente 17 5 - 22 

Cancelamento de Liberação Planejada no Meio Ambiente 24 - - 24 

Relatório de Liberação Planejada no Meio Ambiente 85 115 - 200 

Relatório Anual 240 16 1 257 

TOTAL 740 259 7 1006 

Tabela 2. Relatório anual CTNBio 2016.

Fonte: Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) (2016).
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produção de grãos nos últimos vinte anos. 
Correntina é um dos municípios com maior 
concentração fundiária no Brasil. A partir 
da década de 1980, o agronegócio passou a 
ser dominante na produção e na economia 
do município, favorecido pela disponibili-
dade hídrica oriunda de poços tubulares 
profundos que atingem o aquífero Urucuia. 
O Índice de Desenvolvimento Humano Mu-
nicipal (IDHM) de 0,603, referente ao ano 
de 2010, está abaixo da média nacional. Os 
dados de financiamento obtidos no Censo 
Agropecuário apontam ainda que, diferen-
temente do cenário nacional, onde o Pronaf 
demonstrou importância, em Correntina o 
acesso ao crédito ocorre majoritariamen-
te nos estabelecimentos com 500 ou mais 
hectares de terra (OXFAM, 2016).

Desde a metade do século XX, diversas 
intervenções estatais garantiram a implan-
tação de infraestrutura na região. Assim, 
foi iniciada a transformação da região que 
era conhecida como “Além São Francisco” 
para “Novo Nordeste”. O modelo de desen-
volvimento imposto substituiu a pecuária 
e a agricultura de subsistência do cerra-
do baiano pelo agronegócio. Atualmente, 
a região oeste baiana está dominada por 
agricultura irrigada, produção de grãos e 
pulverização de agrotóxicos. No municí-
pio, também há histórico de empregadores 
flagrados com trabalhadores em condições 
análogas à de escravo. Entre 2003 e 2013, 
249 trabalhadores foram resgatados nestas 
condições. Por fim, o município viu eclo-
dir em 2017 uma série de manifestações 
contra a espoliação de água em plena crise 
de abastecimento hídrico. Mais de dez mil 
pessoas foram às ruas para lutar pelo aces-
so à água e contra as outorgas de água ao 
agronegócio.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

A julgar pela dominância exercida em 
governos, por interesses da Bancada Rura-
lista,11 a situação observada de privilégios 
ao agronegócio exportador, em detrimen-
to de aspectos protetivos à saúde humana 

al. (2017) e Barcelos (2018). 
A expansão das fronteiras agrícolas 

acarreta desdobramentos socioeconômi-
cos e socioambientais. Nos últimos anos, 
em especial com o boom do preço de com-
modities e da corrida mundial por terras, 
novas fronteiras agrícolas foram formadas 
no Brasil. Na busca de terras baratas e na 
ampliação da reprodução do capital, para 
além de mera modernização da produção 
agropecuária, ocorrem impactos em modos 
de vida, expulsões e violações de direitos 
humanos (Harvey, 2011; Sassen, 2016). No 
Brasil, essa lógica extrativista, como um 
pilar do desenvolvimento capitalista, expli-
cita a necessidade de disputar territórios 
para sua expansão, gerando a desterrito-
rialização de povos indígenas, comunida-
des tradicionais e assentamentos rurais, 
sobretudo na Amazônia e no Cerrado. 

O giro conservador ocorrido na política 
brasileira piorou o cenário de exclusões no 
acesso à terra e à água. A eleição de Bolso-
naro levou grupos criminosos a constatar 
a existência de um ambiente autorizativo 
para a barbárie, dado a indiferença do go-
verno com os massacres, assassinatos e 
outros processos de violência instaura-
dos no meio rural, incluindo a invasão 
de terras indígenas (Leite et al., 2019), 
quilombolas e assentamentos de reforma 
agrária, agravando, ainda mais, as pressões 
sobre os territórios tradicionais. Isso por-
que a demarcação e titulação desses terri-
tórios constituem barreiras para a inclusão 
dessas terras no processo de expansão de 
fronteiras agrícolas e extrativistas.

Para usar uma noção de Svampa (2013), 
a América Latina passou do Consenso de 
Washington, cujas bases são a privati-
zação e diminuição da participação estatal 
no desenvolvimento, com forte financeiri-
zação, para o Consenso das Commodities, 
uma espécie de acordo tácito que inseriu a 
região numa nova ordem econômica e po-
lítica. 

Como exemplo, pode-se analisar o caso 
do município de Correntina, no Oeste da Ba-
hia, uma das regiões de maior expansão de 

11 Bassi, Bruno. (13 de noviembre de 2019). A nova cara da bancada ruralista. Fundação Heinrich Böll Brasil. https://br.boell.org/
pt-br/2019/11/13/nova-cara-da-bancada-ruralista/ 

12 Grigor, Pedro. (15 de marzo de 2021). Bancada ruralista retoma PL do Veneno e vê ‘oportunidade de resolver isso de uma vez’. 
Repórter Brasil. https://reporterbrasil.org.br/2021/03/bancada-ruralista-retoma-pl-do-veneno-e-ve-oportunidade-de-resolver-is-
so-de-uma-vez/ 
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na oferta de alimentos e risco de fome, 
quando se demonstra que a insegurança 
alimentar cresce na proporção em que se 
estendem as áreas ocupadas por commo-
dities de exportação. Isto porque estes 
avanços se dão exatamente sobre áreas de 
agricultura familiar anteriormente desti-
nadas à produção de feijão, mandioca, abó-
bora, batata doce e outros itens da cesta de 
consumo popular. 

Argumentam pela maior proteção à saú-
de e ao ambiente, ao mesmo tempo em que 
aprovam formulação legislativa que supri-
me o papel dos Ministérios da Saúde e do 
Meio Ambiente e amplia a dominância do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), tutelado pela Bancada 
Ruralista, nas decisões relativas ao regis-
tro de agrotóxicos. Mencionam ainda, em 
amplas divulgações nas grandes redes de 
comunicação, que com a nova lei haverá 
maior segurança pela introdução de for-
mulações modernas, em processos avalia-
tivos respaldados por pelo menos 3 países 
da Comunidade Econômica Europeia, ocul-
tando o fato de que será ignorado o número 
de países que não autorizam o referido uso. 
Também alegam que haverá qualificação 
dos agrotóxicos, pelo acesso a formulações 
modernas, escondendo o fato de que 94% 
dos 562 venenos aprovados em 2021 não 
passavam de “cópias” de produtos anti-
gos, com patentes vencidas, ou misturas 

e ambiental, tende a recrudescer. As pro-
jeções de exportações (Tabela 3), que apon-
tam neste rumo e recentes deliberações da 
Câmara de Deputados, notadamente no 
caso do Projeto de Lei (PL) 6299/2002 (“PL 
Pacote do Veneno”,12 PL 510/2019 (“PL da 
Grilagem”), PL 2159/2021 (“PL do Licen-
ciamento Ambiental”), dentre tantos ou-
tros que avançam a passos largos no Con-
gresso Nacional, não permitem ilusões. 

Estes são os produtos responsáveis 
pela maior parte dos agrotóxicos utiliza-
dos no Brasil, em portfolio que se expande 
de maneira acelerada. Trata-se de efeito 
de pressões empresariais sobre uma ban-
cada de deputados fortemente influenciá-
vel. No caso do “Pacote do Veneno” a ex-
pressiva maioria de 301 contra 150 votos 
merece avaliação mais detalhada. Aquele 
projeto de lei foi aprovado com base em ar-
gumentos sem sustentação cientifica, que 
vêm sendo repetidos ao longo dos últimos 
20 anos por grupos interessados em elimi-
nar aspectos protetivos contidos na lei nos 
mesmos argumentos usados há vinte anos, 
para tentar destruir a lei dos agrotóxicos 
de 1989 (Lei 7802, D. O. U, Brasil, 1989).13  
Estes argumentos incluem alegação de blo-
queio à modernização da agricultura em-
presarial, que como já vimos não para de 
crescer. Também repetem o argumento de 
que sem a flexibilização de normas proteti-
vas à saúde e ao ambiente, haverá redução 

Produto 2016/17 2026/27 Variação (%) 

Algodão pluma (mil t) 630 1118 77,5

Milho (mil t) 25 500 35 130 37,8

Soja - grão (mil t) 63 000 84 111 33,5

Soja - farelo (mil t) 15 900 17 240 8,4

Soja - óleo (mil t) 1550 1557 0,5

Celulose (mil t) 13 858 19 170 38,3

Tabela 3. Projeção de exportação de produtos agrícolas brasileiros.

Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (2018). 
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PL restringe a possibilidade de que verea-
dores, prefeitos, deputados estaduais e 
governadores formulem e apliquem legis-
lações mais protetivas a seus concidadãos, 
do que aquelas vigentes em escala nacio-
nal. Os danos a que estão sujeitos todos os 
brasileiros podem ser avaliados pelo fato 
de que, mesmo hoje pelo menos 25% das 
cidades brasileiras15 oferece, como potável, 
água contaminada com pelo menos 27 ti-
pos de agrotóxicos, boa parte dos quais de 
uso não autorizado na União Europeia. No 
Brasil utiliza-se anualmente cerca de um 
milhão de toneladas de agrotóxicos. Estes 
venenos escorrem acompanhando a água. 
Aquelas moléculas mais persistentes se 
acumulam ao longo dos anos e em algum 
momento entrarão em contato com as pes-
soas e impactarão sobre o Sistema de Saú-
de Pública. Como agravante considere-se 
forte discrepância entre os Limites Máxi-
mos de Resíduos, para o Brasil, comparati-
vamente ao que é permitido na união Euro-
peia, para alguns dos herbicidas de maior 
utilização no Brasil e presentes com maior 
frequência nas análises consideradas (Ta-
bela 4; Bombardi, 2017).

com base em ingredientes já existentes no 
mercado brasileiro.14 Os ridículos 6% com 
princípios ativos inéditos incluíram pro-
dutos perigosos ou muito perigosos para o 
ambiente e não classificados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
em termos de riscos para a saúde huma-
na (Halauxifen-metil, Ciclaniliprole, Oxa-
tiapiprolim, Ametoctradina, Isofetamida, 
Impirfluxam, Mefentrifluconazol), alguns 
dos quais com uso não autorizado na União 
Europeia (Ciclaniliprole, Fenpropimorfe, 
Impirfluxam).

Não menos relevante, como caracteri-
zação da influência dos interesses do agro-
negócio em prioridade a preocupações a 
saúde, deve ser mencionada a supressão, 
na nova lei, de cautelas relativas à massi-
ficação de propagandas envolvendo agro-
tóxicos e a eliminação de restrição ao 
comércio de agrotóxicos cancerígenos, ge-
notóxicos, teratogênicos e com impactos 
sobre o sistema reprodutivo. Criaram, para 
tanto, a categoria desumana de risco acei-
tável para o contato com substâncias indu-
toras de tais dramas.

Por último, para demonstrar o escasso 
respeito a valores democráticos, o novo 

14 Salati, Paula. (06 de diciembre de 2021). Liberação de agrotóxicos em 2021 bate novo recorde na série histórica; maioria é genérico. 
Portal G1. 
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/12/06/liberacao-de-agrotoxicos-em-2021-bate-novo-recorde-na-se-
rie-historica-maioria-e-generico.ghtml/ 

15  CartaCapital. (15 de abril de 2019). Agrotóxicos são detectados na água de 25% das cidades do Brasil. CartaCapital. 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/agrotoxicos-sao-detectados-na-agua-de-25-das-cidades-do-brasil/

Princípio ativo LMR µ/L (UE) LMR µ/L (BR) Diferença VENDAS BR 2014 (ton)

Atrazina 0,1 2 20 vezes 13 900

2,4 D 0,1 30 300 vezes 36 514

Glifosato 0,1 500 5000 vezes 193 948

Tabela 4. Comparativo LMR de alguns agrotóxicos em água de consumo humano, Brasil x Comunidade Europeia, e 
vendas destes princípios ativos no Brasil, ano 2014.

Fonte: Melgarejo (2018), adaptado de Bombardi (2017).
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Entre os agrotóxicos aqui referidos, o 
2,4 D se relaciona à emergência de tumo-
res cancerígenos e alterações genéticas. A 
atrazina não pode ser fabricada nem utili-
zada na Suíça (país de origem da Syngenta, 
que a produz) nem na Alemanha, na Itália 
e outros países da Comunidade Europeia, 
porque causa danos hormonais tão rele-
vantes como castração química, em sapos e 
alguns peixes, a partir de exposições infe-
riores ao limite de 0,1 µg/L, na água onde 
são criados aqueles animais (Hayes et al., 
2010). Trata-se de disruptor endócrino tão 
potente que também afeta o sistema repro-
dutivo de mamíferos, diminuindo a con-
tagem de espermatozoides e aumentando 
taxas de infertilidade, associando-se ainda 
a riscos de câncer de mama, de próstata, 
e linfoma não-Hodgkin. Ilustra-se assim o 
fato de que os brasileiros desconhecem o 
perigo relacionado ao volume de agrotóxi-
cos aplicados no território nacional. Isto 
também ocorre porque os registros oficiais 
de intoxicações por agrotóxicos no Brasil 
são falhos na medida que levam em conta 
apenas casos de intoxicação aguda, recupe-
rando apenas um evento para cada 50 casos 
reais. Ainda assim os registros informam 
uma média de 15,5 casos por dia, um a cada 
90 minutos, com estimativa de danos cres-
centes que já alcançariam no país em torno 
de 70 mil óbitos ao ano. Evidentemente os 
casos de intoxicações crônicas, mais sutis e 
de difícil percepção, que podem se revelar 
décadas após o contato com venenos pre-
sentes na água, nos alimentos e mesmo na 
água de chuva, estão muito além de nossa 
capacidade de registro.16

CONCLUSÃO 

Processo iniciado com a RV se exacer-
bou no período recente, caracterizando 
situação sindêmica17 (Melgarejo y Leite, 
2021) onde interagem e se potencializam 
várias crises de caráter epidêmico, geral 
e descontrolado. O avanço do agronegócio 
no ritmo acelerado que atualmente ocorre 
reúne dramas de povos indígenas, agricul-
tores familiares e populações de baixa ren-
da, acelerando e aprofundando desigualda-
des e iniquidades sociais. Neste sentido o 
atual estágio da RV compromete as bases 
civilizatórias, agravando  as implicações 
da pandemia da COVID-19. Agrega-se aqui 
a destruição de ecossistemas equilibrados, 
com riscos de extravasamento de outras 
zoonoses, em direção a comunidades hu-
manas vivendo em condições insalubres, 
mal alimentadas e em elevado nível de es-
tresse psicológico.

Assim, além do atual modelo de agrone-
gócio ampliar os riscos, os direciona para 
populações mais vulneráveis em decorrên-
cia do contato com agrotóxicos depresso-
res do imunológico. A situação se agrava 
levando-se em conta a qualidade alimentar 
de famílias induzidas ao consumo de ultra-
processados que ampliam comorbidades 
por sua incidência sobre doenças crôni-
cas, incluindo distúrbios como obesidade, 
diabetes, câncer, desordens pulmonares 
e demência (Burity y Morales González, 
2020). 

Com a percepção de que esta condição 
é ofensiva e deve ser enfrentada, centenas 
de entidades ambientalistas tentam agora 

16 Para detalhes sobre a mitologia envolvendo agrotóxicos ver Melgarejo y Gurgel (2019).

17 Sindemia caracteriza superposição epidêmica de problemas com raízes aparentemente distintas, mas que se retroalimentam e 
interagem ampliando dramas de insegurança, saúde e exclusão em populações já fragilizadas em aspectos socioeconômicos. Pode 
ser interpretado como superposição de crises como as observadas no Brasil atual, referidas neste texto. Vejo: Flaeschen, H. (27 de 
mayo de 2021). Agronegócio e pandemia no Brasil: uma sindemia está agravando a pandemia de Covid-19? Abrasco. https://www.
abrasco.org.br/site/noticias/agronegocio-e-pandemia-no-brasil-uma-sindemia-esta-agravando-a-pandemia-de-covid-19/59600/ 

18 Vejo: Friedrich, K., do Monte Gurgel, A., Galido Bedor, C. N., da Silv Augusto, L. G., Sarpa, M., Kuhn, M., Soares de Almeida, V. E. 
y Diderichsen, F. (2021). Agronegócio e pandemia no Brasil uma sindemia está agravando a pandemia de COVID- 19? IPEN-ABRAS-
CO. https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2021/05/Agronegocio-_-ABrasco-IPEN.pdf  
  
19 Projeto de Lei 6670 de 2016. Institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos - PNARA, e dá outras providencias. 13 de 
diciembre de 2016. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120775
  
20 Clavery, E., Barbiéri, L. F. y Mattos, M. (09 de febrero de 2022). Câmara aprova urgência de projeto de 2002 que flexibiliza con-
trole de agrotóxicos no Brasil. Portal G1. https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/02/09/camara-aprova-urgencia-de-proje-
to-de-2002-que-flexibiliza-controle-de-agrotoxicos-no-brasil.ghtml 
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Riscos à saúde associados aos pesticidas 
piretróides utilizados no Brasil
Riesgos para la salud asociados a los pesticidas piretroides 
utilizados en Brasil 
 
Health risks associated with pyrethroid pesticides used in 
Brazil

Hess, Sonia Corina1* e Soldi, Cristian1

RESUMO: Os piretróides pertencem a uma classe de pesticidas sintéticos derivados de 
produtos naturais encontrados nas flores do Crisantemo cinerariaefolium. São substân-
cias de amplo espectro e altamente eficazes no controle de pragas em áreas agrícolas e 
urbanas, mas há preocupações sobre seus efeitos tóxicos em humanos, mamíferos e orga-
nismos aquáticos. Foi realizada uma revisão da literatura cientifica centrada nos efeitos 
sobre a saúde dos pesticidas piretróides, e foram realizados levantamentos in situ dos 
pesticidas domissanitários comercializados nos cinco maiores supermercados de cidades 
de Florianópolis e Curitibanos, no Estado de Santa Catarina. O objetivo deste artigo é 
apresentar dados sobre os agrotóxicos piretróides de uso permitido no Brasil, incluindo 
seus possíveis efeitos tóxicos e a descrição de falhas nas orientações de uso e aplicação, 
que repercutem negativamente na saúde das pessoas expostas. Em humanos, a exposição 
a piretróides pode causar sintomas agudos como náusea, broncoespasmo, reações alér-
gicas, dor de cabeça, fadiga e desmaios. Esses pesticidas também têm sido associados a 
outros problemas crônicos de saúde, como esclerose lateral amiotrófica, diabetes, des-
regulação dos hormônios sexuais, aumento da incidência de autismo e atraso no desen-
volvimento infantil, câncer, entre outros. Dos 29 piretróides de uso permitido no Brasil, 
20 (69,0%) não são autorizados na União Europeia. Os piretróides estavam presentes 
em 81,0% dos agrotóxicos domésticos disponíveis nos supermercados de duas cidades 
brasileiras. As instruções de uso que apareciam nos rótulos dos defensivos domésticos 
comercializados continham contradições que poderiam resultar no uso incorreto dos pro-
dutos, com repercussões negativas para a saúde dos expostos. A aplicação de agrotóxicos 
contendo piretróides para controle de vetores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, 
apresenta riscos à saúde da população exposta.

PALAVRAS CHAVE: Saúde. Piretróides. Pesticidas. Brasil.

RESUMEN: Los piretroides pertenecen a una clase de plaguicidas sintéticos derivados 
de productos naturales que se encuentran en las flores de Crisantemo cinerariaefolium. 
Son sustancias de amplio espectro y altamente efectivas en el control de plagas en áreas 
agrícolas y urbanas, pero existen preocupaciones sobre sus efectos tóxicos en humanos, 
mamíferos y organismos acuáticos. Se realizó una revisión de la literatura científica cen-
trada en los efectos en la salud de los plaguicidas piretroides y se realizaron encuestas in 
situ de los plaguicidas domésticos vendidos en los cinco supermercados más grandes de 
las ciudades de Florianópolis y Curitibanos, en el Estado de Santa Catarina. El objetivo 
de este artículo es presentar datos sobre los plaguicidas piretroides permitidos para uso 
en Brasil, incluidos sus posibles efectos tóxicos y la descripción de fallas en las pautas de 
uso y aplicación, que tienen un impacto negativo en la salud de las personas expuestas. 
En humanos, la exposición a los piretroides puede causar síntomas agudos como náuseas, 
broncoespasmo, reacciones alérgicas, dolor de cabeza, fatiga y desmayos. Estos pesticidas 
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también se han asociado con otros problemas crónicos de salud, como esclerosis lateral 
amiotrófica, diabetes, desregulación de las hormonas sexuales, mayor incidencia de autis-
mo y retraso en el desarrollo infantil, cáncer, entre otros. De los 29 piretroides permitidos 
en Brasil, 20 (69,0%) no están autorizados en la Unión Europea. Los piretroides estaban 
presentes en el 81,0% de los plaguicidas domésticos disponibles en los supermercados de 
dos ciudades brasileñas. Las instrucciones de uso que aparecían en las etiquetas de los 
plaguicidas domésticos comercializados contenían contradicciones que podían resultar 
en el uso incorrecto de los productos, con repercusiones negativas para la salud de los 
expuestos. La aplicación de plaguicidas que contienen piretroides para el control de vec-
tores de enfermedades, como el mosquito Aedes aegypti, presenta riesgos para la salud de 
la población expuesta.

PALABRAS CLAVE: Salud. Piretroides. Pesticidas. Brasil.

ABSTRACT: Pyrethroids belong to a class of synthetic pesticides derived from natural 
products found in Chrysanthemum cinerariaefolium flowers. They are broad-spectrum 
and highly effective substances in pest control in agricultural and urban areas, but there 
are concerns about their toxic effects on humans, mammals and aquatic organisms. A 
review of the scientific literature focused on the health effects of pyrethroid pesticides 
was carried out, and in situ surveys were carried out of household pesticides sold in the 
five largest supermarkets in the cities of Florianópolis and Curitibanos, in the State of 
Santa Catarina. The aim of this article is to present data on pyrethroid pesticides permi-
tted for use in Brazil, including their possible toxic effects and the description of flaws 
in the guidelines for use and application, which have a negative impact on the health of 
exposed people. In humans, exposure to pyrethroids can cause acute symptoms such as 
nausea, bronchospasm, allergic reactions, headache, fatigue and fainting. These pestici-
des have also been associated with other chronic health problems, such as amyotrophic 
lateral sclerosis, diabetes, dysregulation of sex hormones, increased incidence of autism 
and delay in child development, cancer, among others. Of the 29 pyrethroids permitted in 
Brazil, 20 (69.0%) are not authorized in the European Union. Pyrethroids were present 
in 81.0% of the domestic pesticides available in supermarkets in two Brazilian cities. The 
instructions for use that appeared on the labels of the commercialized domestic pestici-
des contained contradictions that could result in the incorrect use of the products, with 
negative repercussions for the health of those exposed. The application of pesticides con-
taining pyrethroids to control disease vectors, such as the Aedes aegypti mosquito, poses 
risks to the health of the exposed population.

KEYWORDS: Health. Pyrethroids. Pesticides. Brazil.

INTRODUÇÃO

Os pesticidas piretróides, que apresen-
tam propriedades inseticidas e/ou acari-
cidas e/ou formicidas, pertencem a uma 
classe de produtos químicos derivados das 
piretrinas, que são inseticidas naturais 
presentes nas flores de crisântemos da es-
pécie Chrysanthemum cinerariaefolium. As 
piretrinas foram modificadas quimicamen-

te para ampliar a sua atividade biológica e 
aumentar a sua durabilidade e resistência 
à exposição à umidade e luz solar. Os pire-
tróides estão presentes em produtos apli-
cados na agricultura, nos ambientes inter-
nos de construções (incluindo residências), 
em campanhas de saúde pública, entre ou-
tras aplicações. O uso de tais pesticidas 
aumentou nas últimas duas décadas, o que 
ampliou a exposição humana aos seus resí-

Dossier “En homenaje a Rachel Carlson a los 60 años de la Primavera Silenciosa”



Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

27Riscos à saúde associados aos pesticidas piretróides utilizados no Brasil

duos, presentes no ambiente, nos alimen-
tos e água, e dentro dos ambientes domés-
ticos e comerciais (Burns y Pastoor, 2018).

Quando os pesticidas permanecem por 
muito tempo no ambiente, ampliam-se os 
riscos de intoxicação em seres humanos. O 
biomonitoramento dos metabólitos de inse-
ticidas piretróides revelou que estes foram 
frequentemente encontrados em amostras 
de urina, indicando haver um alto poten-
cial de contaminação entre as populações 
(Zhang et al., 2013, 2014). A exposição de 
mulheres grávidas a estes pesticidas pire-
tróides é especialmente preocupante, por-
que estas substâncias podem atravessar a 
barreira placentária e interferir no des-
envolvimento hormonal e neurológico do 
feto, além de afetar o seu sistema imunoló-
gico e outras funções fisiológicas (Dewailly 
et al., 2014).

Os sinais e sintomas da intoxicação agu-
da por piretróides incluem: reações alérgi-
cas (dermatites, asma, rinite), parestesias 
(sensações de queima, picada, coceira, 
formigamento, dormência), sensações na 
face, dor de cabeça, fadiga, salivação, náu-
sea e vômito, tremor, diarréia, irritabilida-
de e desmaios (Karr et al., 2007). 

Quanto aos efeitos crônicos, em artigo 
de revisão publicado em 2017, Mostafalou 
e Abdollahi (2017) divulgaram estudos que 
revelaram que, em adultos, a exposição a 
piretróides foi associada ao risco aumen-
tado de: adoecimento por leucemia, escle-
rose lateral amiotrófica e diabetes; dimi-
nuição na contagem e na mobilidade dos 
espermatozoides; incremento nos danos ao 
DNA dos espermatozóides; alterações no 
volume e no pH do semem; desregulação 
de hormônios sexuais; aumento da inci-
dência da desordem do déficit de atenção e 
hiperatividade (ADHD); autismo; e atraso 
no desenvolvimento de crianças. 

Estudo realizado na China revelou que 
a presença de metabólitos de piretróides 
na urina de crianças repercute em risco 
ampliado de adoecimento por leucemia 
linfocítica (Ding et al., 2012). Também foi 
demonstrado que os piretróides e seus me-
tabólitos têm capacidade de se ligarem ao 
receptor do hormônio da tireóide e de se-
rem transferidos pela placenta, o que im-
plica em riscos potenciais à tireóide, tanto 
de fetos, quanto de crianças e adultos ex-
postos a tais pesticidas (Karr et al., 2007). 

Foi observado em estudo epidemiológi-

co com mulheres grávidas, que o nível de 
exposição a piretróides sintéticos resultou 
em efeitos negativos sobre o desenvolvi-
mento neurológico e mental dos seus filhos 
(Xue et al., 2013). 

Dutra e Ferreira (2017) apresentaram 
lista com 68 agrotóxicos com uso permi-
tido no Brasil, que são reconhecidos como 
desreguladores endócrinos, onde constam 
os piretróides cipermetrina, deltametrina 
e permetrina. 

A partir de análises de metabólitos pre-
sentes na urina e da realização de testes de 
aptidão, Viel et al. (2015) concluíram que 
a exposição a piretróides afeta negativa-
mente o desenvolvimento neurocognitivo 
de crianças. 

Hicks et al. (2017) revelaram que nas 
cidades onde há aplicação aérea de pesti-
cidas piretróides para o combate a mos-
quitos causadores da Zika, da dengue e de 
outras doenças, há aumento na prevalência 
de atrasos no neurodesenvolvimento entre 
as crianças expostas.

Em artigo de revisão, Miani et al. (2021) 
descreveram que, nos Estados Unidos, a 
proporção de crianças com até 8 anos de 
idade diagnosticadas com transtorno do 
espectro autista (TEA) aumentou de 1 a 
cada 500 nascidos vivos no ano de 2000 
para 1 a cada 54 nascidos vivos em 2016. 
Os autores descreveram estudos que suge-
rem que a exposição da mãe, durante a gra-
videz, a pesticidas das classes dos piretrói-
des e dos organofosforados tem um papel 
importante no aumento da incidência de 
TEA entre os bebês nascidos vivos (Miani 
et al., 2021).  

Burns e LaKind, em artigo de revisão pu-
blicado em 2022, citaram trabalhos cientí-
ficos em que foram descritos, entre outros, 
os seguintes efeitos sobre a saúde humana 
resultantes da exposição a pesticidas pire-
tróides: autismo e neurodesenvolvimento 
anormal (crianças 0-3 anos, EUA; crianças 
com residência próxima a áreas pulveri-
zadas com agrotóxicos, EUA); neurodes-
envolvimento anormal (crianças 3 meses, 
EUA; crianças 4-9 anos, EUA; crianças 12-
24 meses, África do Sul; crianças 18 me-
ses, Japão; crianças 4 anos, Coréia do Sul; 
crianças 6-9 anos, Costa Rica; crianças 6 
anos, França; crianças 3-6 anos, China; 
crianças 24-36 meses, México); desor-
dem do déficit de atenção e hiperatividade 
(ADHD) (crianças até 27 meses, Dinamar-
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ca); nascimento prematuro e baixo peso 
ao nascer (mães com residência próxima a 
áreas pulverizadas com agrotóxicos, EUA); 
malformações congênitas (nascidos vi-
vos, mães com residência próxima a áreas 
pulverizadas com agrotóxicos, EUA); ano-
malias no desenvolvimento e na distância 
ano-genital (crianças 0-3 meses, Dinamar-
ca); mal de Parkinson (aplicadores de agro-
tóxicos e esposas, EUA); problemas neuro-
lógicos (agricultores, China e Uganda);.
perda auditiva (crianças 12-19 anos, EUA); 
depressão (população adulta residente 
próxima a áreas pulverizadas com agrotó-
xicos, EUA); depressão e problemas men-
tais (população rural, Brasil); anormali-
dades nos hormônios da tireóide (crianças 
7-10 dias, África do Sul; mulheres grávidas, 
China; adultos, Coréia do Sul; pessoas com 
mais de 12 anos, EUA); diabetes (população 
adulta, EUA); anormalidades nos hormô-
nios sexuais e da tireóide (trabalhadores 
rurais e seus familiares, Brasil); doença 
tireoidiana, hipertireoidismo ou hipoti-
reoidismo (aplicadores de agrotóxicos e 
esposas, EUA); anomalias nos espermato-
zóides (homens adultos, EUA); infertilida-
de em mulheres (China); anormalidades 
nos hormônios sexuais (mulheres, Polônia 
e China); endometriose (mulheres, EUA); 
genotoxicidade e stress oxidativo (aplica-
dores de agrotóxicos, México); desordens 
neurológicas e hematológicas (agriculto-
res, China); câncer de pulmão (aplicado-
res de agrotóxicos, EUA); câncer nos rins 
(aplicadores de agrotóxicos, EUA); linfoma 
não-Hodgkin (agricultores e aplicadores 
de agrotóxicos, França, Noruega, EUA); 
tumores no cérebro (crianças 0-14 anos, 
China); doença coronariana (adultos, Chi-
na); problemas pulmonares (crianças 6-17 
anos, EUA); problemas pulmonares, bron-
quite crônica e enfisema (aplicadores de 
agrotóxicos, EUA); infecções persistentes 
no ouvido e garganta (crianças 24 meses, 
África do Sul); artrite reumatóide (aplica-
dores de agrotóxicos e suas esposas, EUA); 
alterações hematológicas (aplicadores de 
agrotóxicos, EUA). 

No presente trabalho são apresentados 
dados relativos aos pesticidas piretróides 
com uso permitido no Brasil, incluindo 
seus possíveis efeitos tóxicos e a descrição 
de falhas nas suas orientações de uso e 
aplicação, que tem repercussões negativas 
para a sáude das pessoas expostas. 

METODOLOGIA

Na primeira fase do estudo foram feitas 
consultas às fontes primárias do Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), e do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). A base de dados 
sobre agrotóxicos da União Europeia tam-
bém foi utilizada. 

Em uma segunda etapa foi realizada 
uma revisão da literatura cientifica cen-
trada nos efeitos sobre a saúde dos pestici-
das piretróides, mobilizando para tanto as 
bases de dados Scielo, Portal de Periódicos 
Capes, Pubmed e Academia. As fichas de 
segurança dos produtos químicos, disponi-
bilizadas pelos fabricantes, também foram 
consultadas.

Finalmente, foram realizados levanta-
mentos in situ dos pesticidas domissani-
tários comercializados nos cinco maiores 
supermercados das cidades de Florianó-
polis (516 524 habitantes em 2021) (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
[IBGE], 2022), situada em área litorânea e 
capital do Estado de Santa Catarina; e de 
Curitibanos (40 037 habitantes em 2021) 
(IBGE, 2022), localizada na região do 
planalto de Santa Catarina, Brasil. As in-
formações descritas nos rótulos de cada 
produto, incluindo nome comercial, fabri-
cante, ingredientes e recomendações de 
uso foram registradas. 

SOBRE OS INGREDIENTES ATI-
VOS DA CLASSE DOS PIRETRÓI-
DES COM USO AUTORIZADO NO 
BRASIL 

Em abril de 2022 eram autorizados para 
uso no Brasil 139 ingredientes ativos quí-
micos de agrotóxicos com propriedades 
inseticidas e/ou acaricidas e/ou formici-
das e/ou repelentes de insetos, dentre os 
quais 28 (20,1%) eram da classe química 
dos piretróides. Daqueles 28 piretróides, 
13 (44,8%) eram permitidos para uso agrí-
cola e domissanitário, outros 12 (42,8%) 
somente para uso domissanitário e 3 
(10,4%) somente para uso agrícola (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária [AN-
VISA], 2022). Não tinham uso autorizado 
na União Europeia (European Commission, 
2022) 19 (67,9%) daqueles 28 pesticidas 
piretróides permitidos no Brasil (Tabela 1).  
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No boletim do ano de 2020 divulgado 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te (IBAMA) (2022) com os dados da pro-
dução, importação, exportação e vendas de 
ingredientes ativos de agrotóxicos, cons-
tam apenas 12 (42,8%) dos 28 ingredien-
tes ativos da classe dos piretróides com 
uso autorizado no país. Naquele boletim 
constam os seguintes piretróides comer-

cializados em quantidades superiores a 
500 toneladas em 2020: lambda-cialotrina 
(3218,53 toneladas), bifentrina (2667,44), 
zeta-cipermetrina (944,46) e cipermetrina 
(643,80). As quantidades comercializadas 
dos piretróides que são de uso exclusivo 
domissanitário não constam daquele rela-
tório de 2020 (Tabela 1). 

Ingrediente ativo
Banimento 
na União 
Europeiaa

Classe de usob Modalidade de empregob
Quantidade co-
mercializada em 
2020 (toneladas)c

Acrinatrina - Acaricida, inseticida Emprego agrícola -

Aletrina 2002 Inseticida Emprego domissanitário -

Bifentrina 2009 Inseticida, formicida e 
acaricida

Emprego agrícola; emprego 
domissanitário 2667,44

Bioaletrina 2002 Inseticida Emprego domissanitário -

Gama-cialotrina - Inseticida Emprego agrícola -

Lambda-cialotrina - Inseticida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário 5,47

Cifenotrina Sem registro Inseticida Emprego domissanitário -

Beta-ciflutrina 2009 Inseticida Emprego agrícola; emprego domis-
sanitário 3218,53

Cipermetrina - Inseticida e formicida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário -

Alfa-cipermetrina - Inseticida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário -

Beta-cipermetrina 2009 Inseticida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário 206,06

Zeta-cipermetrina - Inseticida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário -

Deltametrina - Inseticida e formicida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário 643,80

Empentrina Sem registro Inseticida Emprego domissanitário

Esbiol Sem registro Inseticida Emprego domissanitário 453,77

Esbiotrina Sem registro Inseticida Emprego domissanitário 1,48

Fenotrina, sumitrina 2002 Inseticida Emprego domissanitário -

Fenpropatrina 2002 Inseticida e acaricida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário 337,30

Fenvalerato 2009 Inseticida e acaricida Emprego domissanitário -

Tabela 1. Ingredientes ativos de pesticidas piretróides com uso autorizado no Brasil em abril de 2022.
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PIRETRÓIDES PRESENTES EM 
PESTICIDAS DOMISSANITÁRIOS 
COMERCIALIZADOS EM SU-
PERMERCADOS E FALHAS NAS 
ORIENTAÇÕES DE SEU USO

Em levantamentos realizados in situ nos 
cinco maiores supermercados de Florianó-
polis e Curitibanos foram encontrados 116 
produtos com atividades inseticidas e/ou 
repelentes de insetos e/ou formicidas e/ou 
cupinicidas e/ou acaricidas, dentre os quais 
94 (81,0%) continham pelo menos um in-
grediente ativo da classe química dos pi-
retroides. Os ingredientes ativos descritos 
nos rótulos daqueles 116 produtos comer-
ciais totalizaram 24 diferentes substâncias, 
sendo 14 (58,3%) piretróides: praletrina 
(presente em 26 produtos), imiprotrina 
(22), permetrina (20), cipermetrina (16), 
esbiobrina (15), aletrina (11), transflutrina 
(10), tetrametrina (7), cifenotrina (6), fe-
notrina (6), deltametrina (5), fenvalerato 
(3), piretrinas (2) e empentrina (1). Dentre 

aqueles 14 ingredientes ativos, 11 (78,6%) 
não tinham uso autorizado na União Euro-
peia (2022) (Tabela 1). Na composição de 
43 (37,0%) daqueles 116 pesticidas domis-
sanitários estavam presentes dois ou mais 
ingredientes ativos da classe dos piretrói-
des. 

Nos levantamentos realizados nos super-
mercados observou-se que as informações 
descritas nos rótulos dos pesticidas domis-
sanitários contendo piretróides, além de 
estarem escritas em letras extremamente 
pequenas, também continham orientações 
contraditórias. Por exemplo, em embala-
gens de produtos com soluções líquidas ou 
em pastilhas, para a vaporização a partir 
do aquecimento em dispositivos elétricos, 
havia os seguintes textos nas instruções de 
uso: “use em locais ventilados. Mantenha 
uma porta ou janela parcialmente aberta 
durante sua utilização, para que os insetos 
possam sair. Entretanto, nunca deixe am-
bas abertas, evitando corrente de ar, que 
diminui a eficiência do produto...; para 

Ingrediente ativo
Banimento 
na União 
Europeiaa

Classe de usob Modalidade de empregob
Quantidade comer-
cializada em 2020 

(toneladas)c

Fenvalerato 2009 Inseticida e acaricida Emprego domissanitário -

Fluvalinato - Inseticida e acaricida Emprego agrícola -

Imiprotrina Sem registro Inseticida Emprego domissanitário -

Metoflutrina Sem registro Inseticida Emprego domissanitário -

Permetrina 2000 Inseticida e formicida Emprego agrícola; emprego 
domissanitário 121,85

Piretrinas - Inseticida Emprego domissanitário -

Praletrina Sem registro Inseticida e repelente de 
inseto Emprego domissanitário -

Tetrametrina 2002 Inseticida Emprego domissanitário -

D-Tetrametrina Sem registro Inseticida Emprego domissanitário -

Transflutrina Sem registro Inseticida Emprego domissanitário -

Fontes: aEuropean Commission (2022); bANVISA (2022); cIBAMA (2022).
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uma maior eficácia, ligue o produto 30/45 
minutos antes de dormir”. Portanto, aque-
las instruções sugeriam ao consumidor o 
uso dos produtos durante toda a noite, em 
ambiente parcialmente ventilado. Mas na 
embalagem dos mesmos produtos, na des-
crição das precauções lia-se: “perigosa sua 
ingestão, inalação ou absorção pela pele; 
este produto não deve ser utilizado em 
ambientes com pouca ventilação; manter 
a cabeça a uma distância mínima de 2 me-
tros do ponto de liberação do produto”. Nos 
rótulos também lia-se, junto à indicação 
do rendimento dos produtos em termos do 
“número de noites livres de mosquitos e 
pernilongos”, a seguinte ressalva: “quan-
do usado 8 horas por noite”. Portanto, as 
orientações descritas nos rótulos daqueles 
domissanitários sugeriam que o consumi-
dor os utilizasse por muitas horas, durante 
o sono, em local com ventilação ineficien-
te, apesar dos alertas também ali descritos 
de que a inalação do produto repercute em 
riscos à saúde. Tais problemas, detectados 
nos rótulos dos pesticidas contendo pire-
tróides, indicam que estes estão em des-
acordo com o Art. 31 do Código de Defesa 
do Consumidor do Brasil, Lei 8078, onde 
lê-se: “A oferta e apresentação de produtos 
ou serviços devem assegurar informações 
corretas, claras, precisas, ostensivas e em 
língua portuguesa sobre suas característi-
cas, qualidades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e ori-
gem, entre outros dados, bem como sobre 
os riscos que apresentam à saúde e segu-
rança dos consumidores” (Código de Defe-
sa do Consumidor, Lei 8078/90, 1990). 

Dentre os pesticidas contendo piretrói-
des levantados nos supermercados também 
foram encontrados produtos com aromas 
de óleo de eucalipto ou de pinho, nos quais 
constavam, nos rótulos: “o óleo de eucalip-
to/pinho tem a função de mascarar o odor 
de outros componentes da formulação”. 
Evidenciava-se, assim, que o acréscimo de 
óleos essenciais aos pesticidas resultaria 
presumidamente no estímulo ao seu uso, 
ao torná-los também agentes aromatizan-
tes de ambientes. 

Verificou-se, ainda, que nos rótulos da 
maioria dos pesticidas domissanitários 
levantados no estudo, somente os ingre-

dientes ativos estavam descritos na com-
posição. Os demais materiais presentes nas 
formulações que, em geral, compõem mais 
de 90% da massa daqueles produtos, eram 
descritos por termos genéricos, tais como: 
emulsificante, solvente, estabilizante, veí-
culo, sinergista, diluente, entre outros. Tal 
omissão de informação torna-se relevante 
ao considerar-se que muitos daqueles ma-
teriais apresentam efeitos tóxicos relevan-
tes. Por exemplo, o tert-butóxido de pipe-
ronila (PBO), utilizado como sinergista em 
formulações de pesticidas piretróides, tem 
efeitos tóxicos sobre o sangue, rins, pul-
mões, fígado, pele e sistema nervoso cen-
tral, e a exposição prolongada ou repetida 
ao PBO pode ocasionar lesões nos órgãos 
afetados (Cox, 2002).

POTENCIAIS EFEITOS ADVER-
SOS À SAÚDE RESULTANTES DA 
EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS PIRE-
TRÓIDES

Na Tabela 2 são resumidos os potenciais 
efeitos adversos a seres humanos e a ou-
tros organismos resultantes da exposição 
aos pesticidas piretróides, descritos na li-
teratura científica e nas suas respectivas 
fichas de segurança de produtos químicos 
(MSDS). Apesar dos riscos apontados nos 
estudos citados na Tabela 2, pesticidas 
contendo ingredientes ativos da classe dos 
piretróides com propriedades tóxicas a se-
res humanos têm uso permitido no Brasil 
(ANVISA, 2022), podendo ser aplicados em 
ambientes internos de residências, escolas 
e outros estabelecimentos. Mesmo aqueles 
piretróides banidos na União Europeia e 
com uso permitido no Brasil (Tabela 1) são 
encontrados em pesticidas domissanitários 
comercializados livremente em supermer-
cados, floriculturas, agropecuárias e ou-
tros estabelecimentos comerciais.
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Ingrediente ativo Potenciais efeitos tóxicos

Acrinatrina Perigoso se inalado. Muito tóxico para a vida aquática, com efeitos de longa duração (Sig-
ma-Aldrich, 2018). 

Aletrina
Permitido o uso apenas em áreas bem ventiladas. Proteção respiratória é recomendada. No-
civo se inalado, ingerido e ao contato com a pele e olhos. Muito tóxico para a vida aquática, 

com efeitos de longa duração (Cayman Chemical, 2022).

D-aletrina
Permitido o uso apenas em áreas bem ventiladas. Proteção respiratória é recomendada. No-
civo se inalado, ingerido e ao contato com a pele e olhos. Muito tóxico para a vida aquática, 

com efeitos de longa duração (Cayman Chemical, 2022).

Bifentrina Neurotoxicidade (Gammon et al., 2019), obesidade (Xiang et al., 2018), desregulação en-
dócrina (Zhang et al., 2015); genotoxicidade e stress oxidativo (Zepeda Arce et al., 2017).

Bioaletrina Perigoso se inalado, em contato com a pele ou ingerido. Muito tóxico para a vida aquática, 
com efeitos de longa duração (Santa Cruz Biotechnology, 2008).

Gama-cialotrina
Pode ocasionar efeitos neurotóxicos. Tem potencial para bioacumular. Extremamente tó-
xico para peixes e danoso ao meio aquático (Control Solutions Inc., 2022); desregulação 

endócrina (Zhang et al., 2015).

Lambda-cialotrina

Nocivo se ingerido. Irritante para os olhos e a pele. Os vapores podem causar sonolência 
e vertigens. Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode causar efeitos adversos dura-
douros no ambiente aquático (Merck, 2022). Danos a células hepáticas (Abass et al., 2009); 
genotoxicidade e stress oxidativo (Zepeda Arce et al., 2017); malformações congênitas (Ra-
ppazzo et al., 2019); problemas pulmonares, bronquite crônica e enfisema (Rinsky et al., 
2019); anormalidades nos hormônios sexuais e da tireóide (Santos et al., 2019); problemas 

neurológicos (Fuhrimann et al., 2021).

Cifenotrina
Nocivo por inalação, em contato com a pele e se ingerido. Irritante para os olhos e a pele. 
Tóxico para abelhas. Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode causar efeitos adver-

sos duradouros no ambiente aquático (Santa Cruz Biotechnology, 2009). 

Ciflutrina
Pode ser fatal se ingerido. Tóxico se inalado. Muito tóxico para organismos aquáticos, e 
pode causar efeitos adversos duradouros no ambiente aquático (Cayman Chemical, 2018); 

problemas pulmonares, bronquite crônica e enfisema (Rinsky et al., 2019).

Beta-ciflutrina Pode ser fatal se ingerido. Tóxico se inalado. Muito tóxico para organismos aquáticos, e 
pode causar efeitos adversos duradouros no ambiente aquático (LGC, 2022).

Cipermetrina

Mutagênico e afeta sistema reprodutor. A exposição pode causar irritação nos olhos, nas 
mucosas, trato respiratório superior e na pele. Pode afetar a fertilidade e bebês em gestação 
e aleitamento materno. Sonolência, convulsões, hipoglicemia (MSD, 2022); desregulador 
endócrino (Dutra y Ferreira, 2017; Zhang et al., 2015); genotoxicidade e stress oxidativo 

(Zepeda Arce et al., 2017); problemas neurológicos (Fuhrimann et al., 2021).

Alfa-cipermetrina Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode causar efeitos adversos duradouros no 
ambiente aquático (Tagros, 2015); genotoxicidade, stress oxidativo (El Okda et al., 2017).

Beta-cipermetrina

Tóxico se ingerido; perigoso em contato com a pele ou inalado; pode causar irritação respi-
ratória; pode causar danos aos órgãos por exposição prolongada ou repetida; muito tóxico 
para organismos aquáticos, e pode causar efeitos adversos duradouros no ambiente aquáti-

co (Chem Service, 2015a).

Zeta-cipermetrina
Tóxico se ingerido; causa irritação da pele e séria irritação dos olhos; tóxico se inalado; 
suspeito de causar câncer; pode causar danos aos órgãos por exposição prolongada ou repe-

tida; pode causar irritação respiratória; pode causar tontura (FMC, 2016).

Deltametrina

Nocivo se inalado. Tóxico se ingerido. Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode 
causar efeitos adversos duradouros no ambiente aquático (Sumitomo, 2001); desregulador 
endócrino (Dutra y Ferreira, 2017; Santos et al., 2019); danos ao DNA dos linfócitos (Ferri 
et al., 2019); danos a células hepáticas (Abass et al., 2009); genotoxicidade e stress oxidativo 

(Zepeda Arce et al., 2017); linfoma não-Hodgkin (Leon et al., 2019).

Empentrina Nocivo se ingerido. Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode causar efeitos adversos 
duradouros no ambiente aquático (Chem Service, 2015b).

Esbiol
Fatal se inalado. Pode causar câncer. Perigoso se entrar em contato com a pele ou ingerido 
(Santa Cruz Biotechnology, 2016). Inibe a liberação de histamina em mastócitos, indicando 

a inibição da produção de energia por processos oxidativos (Grosman, 2007).

Esbiotrina Nocivo por inalação ou se ingerido; muito tóxico para organismos aquáticos, e pode causar 
efeitos adversos duradouros no ambiente aquático; tóxico para abelhas (Sumitomo, 2014).

Tabela 2. Dados toxicológicos de ingredientes ativos de pesticidas da classe química dos piretroides.
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Ingrediente ativo Potenciais efeitos tóxicos

Esfenvalerato

O contato com a pele pode causar sensação de queima e irritação, com lesões visíveis. Em 
doses elevadas, pode ser absorvido através da pele, causando efeitos tóxicos. Em contato 
com os olhos pode causar irritação, lacrimejamento e visão turva. A ingestão pode causar 
náuseas, vômito, dor de cabeça e fraqueza, e efeitos temporários no sistema nervoso. Pode 
ser perigoso se inalado e pode produzir efeitos agudos temporários no sistema nervoso 
central (Rotam, 2011); problemas pulmonares, bronquite crônica e enfisema (Rinsky et al., 

2019); linfoma não-Hodgkin (Leon et al., 2019).

Fenotrina, sumitrina
Nocivo por inalação, em contato com a pele e se ingerido. Muito tóxico para organismos 
aquáticos, e pode causar efeitos adversos duradouros no ambiente aquático (Santa Cruz 

Biotechnology, 2009c); genotoxicidade e stress oxidativo (Zepeda Arce et al., 2017)

Fenpropatrina
Perigoso em contato com a pele. Tóxico se ingerido. Muito tóxico por inalação. A exposição 
pode resultar em efeitos acumulativos. Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode cau-
sar efeitos adversos duradouros no ambiente aquático (Santa Cruz Biotechnology, 2010).

Fenvalerato
Pode causar danos aos seguintes órgãos: rins, fígado, trato gastrointestinal, sangue, sistema 
urinário e sistema nervoso central. Perigoso em contato com a pele (irritante) (Zhejiang 

Rayfull Chemicals Co., s.f.).

Fluvalinato
Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode causar efeitos adversos duradouros no 
ambiente aquático (Makhteshim Agan, 2002); efeitos tóxicos sobre as abelhas (Frost et al., 

2013).

Imiprotrim
Nocivo se inalado, em contato com a pele e se ingerido. Muito tóxico para organismos 
aquáticos, e pode causar efeitos adversos duradouros no ambiente aquático (Santa Cruz 

Biotechnology, 2011). 

Metoflutrina Pode ser fatal se ingerido ou inalado. Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode cau-
sar efeitos adversos duradouros no ambiente aquático (Thermacell, 2017).

Permetrina

Pode causar irritação da pele. Nocivo por inalação, em contato com a pele e se ingerido. 
Muito tóxico para organismos aquáticos, e pode causar efeitos adversos duradouros no 
ambiente aquático (Santa Cruz Biotechnology, 2009b); desregulador endócrino (Dutra y 
Ferreira, 2017); autismo (Von Ehrenstein et al., 2019); genotoxicidade e stress oxidativo 
(Zepeda Arce et al., 2017); problemas pulmonares, bronquite crônica e enfisema (Rinsky et 
al., 2019); problemas neurológicos (Fuhrimann et al., 2021); linfoma não-Hodgkin (Leon 
et al., 2019); câncer de pulmão (Bonner et al., 2017); câncer nos rins (Koutros et al., 2016); 
artrite reumatóide (Parks et al. 2016; Meyer et al., 2017); alterações hematológicas (Shearer 
et al., 2019); hipertireoidismo (Shrestha et al., 2019); hipotireoidismo (Shrestha et al., 2018).

Piretrinas
Causa irritação da pele. Pode ser fatal se ingerido ou inalado. Causa sérios danos aos olhos. 
Pode causar tontura (Southern Agricultural Insecticides, 2016); problemas pulmonares, 

bronquite crônica e enfisema (Rinsky et al., 2019)

Praletrina

Tóxico se inalado (Hyung et al., 2018), ingerido e em contato com a pele. Tóxico para abel-
has. Muito tóxico para organismos aquáticos e pode causar efeitos adversos a longo prazo 
para o ambiente aquático (Santa Cruz Biotechnology, 2009d); alterações nos eritrócitos (Liu 

et al., 2020; Narendra et al., 2007) 

Tetrametrina

Nocivo se inalado ou absorvido através da pele. O contato pode irritar e queimar a pele e 
os olhos. A inalação pode causar irritação no nariz, garganta e pulmões. A exposição pode 
causar dores de cabeça, tontura, fadiga, salivação excessiva, fraqueza muscular, náusea e vô-
mito. Nocivo ao fígado. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

(NJ Health, 2011).

Transflutrina Causa irritação na pele. Muito tóxico para organismos aquáticos e pode causar efeitos ad-
versos a longo prazo para o ambiente aquático (Chem Service, 2022c).

Quanto ao uso de pesticidas domissani-
tários no controle do mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor de doenças tais como 
dengue, zika e chikungunya, o Ministério 
da Saúde recomenda a aplicação a Ultra 
Baixo Volume (UBV) do produto Cielo ULV, 
que tem em sua composição: imidaclo-
prido (3% p/p), praletrina (0,75% p/p) e 

96,25% de sistemas de solventes (Minis-
tério da Saúde, 2020). Dentre os efeitos 
danosos ocasionados pelos componentes 
do Cielo podem ser citados: a) para o imi-
dacloprido, desordem do déficit de atenção 
e hiperatividade (ADHD), autismo (Mosta-
falou y Abdollahi, 2017), efeitos deletérios 
sobre as abelhas (Williamson et al., 2014; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações descritas no presente 
trabalho sobre os pesticidas piretróides, 
incluindo sua toxicidade e as falhas na re-
gulação e orientações do seu uso, causam 
preocupação quanto aos efeitos sobre a 
saúde de adultos e crianças expostas dia-
riamente a essas substâncias. Muitos dos 
pesticidas piretróides autorizados para uso 
no Brasil não são permitidos ou registra-
dos em países da União Europeia, os quais 
possuem políticas mais restritivas de re-
gistro e controle para substâncias nocivas 
à saúde humana e animal, aos ecossiste-
mas e à qualidade ambiental. Neste estudo 
foi evidenciado que, frequentemente, não 
há uma consonância entre os riscos asso-
ciados aos piretróides, fornecidos pelos 
laboratórios fabricantes e as instruções de 
uso que constam nos rótulos dos produtos 
finais que estão à venda livre em estabele-
cimentos comerciais. Isso indica uma falha 
no cumprimento das normas de defesa dos 
direitos dos consumidores, resultando em 
desinformação que pode levar ao uso inco-
rreto dos pesticidas domissanitários, com 
repercussões negativas para a saúde das 
pessoas expostas a tais produtos. Também 
a aplicação de pesticidas visando o contro-
le de vetores de doenças, tais como o mos-
quito Aedes aegypti, impõe riscos à saúde 
da população exposta.

Perveen y Ahmad, 2017) e genotoxicidade 
(Bianchi et al., 2016); b) para a praletrina, 
ver Tabela 2; c) para os sistemas de sol-
ventes, a omissão de informações quanto 
à composição dessa mistura que constitui 
96,25% do Cielo inviabiliza a avaliação dos 
riscos que representa à saúde e ao ambien-
te. O texto daquela nota técnica do Minis-
tério da Saúde (2020) contém as seguintes 
ressalvas: 

A utilização do inseticida Cielo é reco-
mendada apenas em situações de emer-
gência como surtos, epidemias e ativida-
des de bloqueio de transmissão através 
da redução de populações adultas do 
Aedes aegypti possivelmente infectadas 
com arbovírus. Algumas avidades pre-
cedentes às pulverizações a UBV devem 
ser realizadas e são denominadas blo-
queio focal. Estas atividades objetivam 
a eliminação em massa de criadouros do 
Aedes aegypti, inclusive com tratamento 
químico larvário nos criadouros que não 
são passíveis de remanejamento, seguin-
do um protocolo de ações concomitantes 
e sequenciais, para resguardar a padro-
nização das ações, a segurança da popu-
lação e dos técnicos envolvidos, minimi-
zar a necessidade do uso de agrotóxicos e 
consequentes impactos ambientais, além 
de aperfeiçoar e aumentar a eficiência 
dos trabalhos técnicos municipais. Pelo 
fato da aplicação a Ultra Baixo Volume 
ter como alvo somente os insetos adul-
tos que estiverem em voo no momento da 
pulverização do inseticida e por ele for 
atingido, a sua eficiência está condicio-
nada por inúmeros fatores, como o clima, 
as condições dos equipamentos, a vazão, 
a faixa efetiva de aplicação, a habilidade 
do operador, a velocidade de aplicação, 
entre outros. Soma-se a isso, o modo de 
vida preferencialmente intradomiciliar 
do Aedes aegypti, que dificulta que ele 
seja atingido pelo inseticida. (p. 2-3) 

Apesar de tais ressalvas, a aplicação do 
Cielo e de outros pesticidas tem sido estra-
tégia amplamente utilizada no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, o que tem reper-
cutido em riscos potenciais à saúde da po-
pulação exposta.

Dossier “En homenaje a Rachel Carlson a los 60 años de la Primavera Silenciosa”
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi investigar as áreas cultivadas com ca-
na-de-açúcar e frutas cítricas, ingredientes ativos de agrotóxicos pulverizados por via 
aérea e as taxas de mortalidade por neoplasias e suicídio em cinco microrregiões do Es-
tado de São Paulo, Brasil. A análise realizada revelou que a proporção de agrotóxicos 
aplicados em canaviais por pulverização aérea contendo ingredientes ativos proibidos ou 
não registrados na União Europeia nas microrregiões de Barretos, Batatais, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra foi de 54,0%, 32,2%, 26,2%, 43,4% e 
54,7%, respectivamente. Nas plantações de citros da microrregião de Barretos, 99,7% 
dos ingredientes ativos dos agrotóxicos aplicados por via aérea não foram autorizados 
para uso na União Europeia. Parte dos relatórios das empresas aplicadoras de agrotóxicos 
enviados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estava incompleto, o 
que demonstra que há omissão quanto à descrição das áreas pulverizadas e dos produtos 
aplicados e falha no controle do ministério sobre as atividades das empresas que exercem 
essa atividade. Constatou-se que a aplicação de agrotóxicos por via aérea ocorreu, em 
alguns casos, em condições climáticas inadequadas. São apresentados argumentos que in-
dicam a necessidade de reavaliar a legislação que regulamenta a aplicação de agrotóxicos 
por via aérea no país.

PALAVRAS CHAVE: Agrotóxicos proibidos. Deriva. Fiscalização. Neoplasias. Suicídio.

RESUMEN: El objetivo del presente estudio fue investigar las áreas cultivadas con caña 
de azúcar y cítricos, los principios activos de los plaguicidas asperjados desde el aire y 
las tasas de mortalidad por neoplasias y suicidio en cinco microrregiones del estado de 
São Paulo, Brasil. El análisis realizado reveló que la proporción de plaguicidas aplicados a 
plantaciones de caña de azúcar por fumigación aérea con ingredientes activos prohibidos 
o no registrados en la Unión Europea en las microrregiones de Barretos, Batatais, Pre-
sidente Prudente, Ribeirão Preto y São Joaquim da Barra fue del 54,0%, 32,2%, 26,2%, 
43,4% y 54,7%, respectivamente, durante el año 2019. En las plantaciones de cítricos de 
Barretos, el 99,7% de los ingredientes activos de los plaguicidas aplicados vía aérea no 
estaban autorizados para su uso en la Unión Europea. Parte de los informes de las empre-
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sas de aplicación de plaguicidas enviados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abas-
tecimiento estaban incompletos, lo que demuestra que hay omisión en cuanto a la des-
cripción de las áreas fumigadas y los productos aplicados, y falta de control por parte del 
ministerio sobre las actividades de las empresas que realizan dicha actividad. Se constató 
que la aplicación de plaguicidas por vía aérea ocurrió, en ciertos casos, en condiciones 
climáticas inadecuadas. Se presentan argumentos que indican la necesidad de reevaluar 
la legislación que regula la aplicación de plaguicidas vía aérea en el país.

PALABRAS CLAVE: Plaguicidas prohibidos. Deriva. Inspección. Neoplasias. Suicidio.

ABSTRACT: The aim of the present study was to investigate the areas cultivated with 
sugarcane and citrus, the active ingredients of pesticides sprayed by air, and the morta-
lity rates from neoplasms and suicide in five microregions of the State of São Paulo, Bra-
zil. The analysis that was carried out revealed that the proportion of pesticides applied 
to sugarcane plantations by aerial spraying containing active ingredients banned or not 
registered in the European Union in the micro-regions of Barretos, Batatais, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto and São Joaquim da Barra was 54.0%, 32.2%, 26.2%, 43.4% and 
54.7%, respectively. In citrus plantations in the micro-region of Barretos, 99.7% of the 
active ingredients of pesticides applied by air were not authorized for use in the European 
Union. Part of the reports from the companies applying the pesticides sent to Ministry 
of Agriculture, Livestock and Supply were incomplete, which demonstrates that there is 
omission regarding the description of the sprayed areas and the products applied, and 
failure in the ministry’s control over the activities of the companies that carry out that 
activity. It was found that the application of pesticides by air occurred, in certain cases, 
under inadequate weather conditions. Arguments are presented that indicate the need to 
reassess the legislation that regulates the application of pesticides by air in the country.

KEYWORDS:  Banned pesticides. Pesticide drift. Inspection. Neoplasms. Suicide.

INTRODUÇÃO

O consumo no Brasil de 685 745,68 tone-
ladas de ingredientes ativos de agrotóxicos 
em 2020, mais do que o dobro do que foi 
comercializado em 2009 (300 349,70 to-
neladas) (Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente [IBAMA], 2022), causa preocupação 
e perplexidade pelos possíveis efeitos à 
saúde humana e ao meio ambiente. Neste 
contexto, o objetivo do presente estudo foi 
escrutinizar as áreas que foram pulveriza-
das com agrotóxicos por via aérea em cin-
co microrregiões do Estado de São Paulo e 
as taxas de mortalidade por neoplasias e 
suicídio naquelas microrregiões. Espera-se 
que esta iniciativa auxilie na compreensão, 
no debate e na busca de aperfeiçoamento 
de normas e de práticas de manejo na pro-

dução agrícola, visando a proteção da saú-
de pública e dos ecossistemas.

O Estado de São Paulo é o maior pro-
dutor de cana-de-açúcar do país, sendo 
que em 2019 a área cultivada era de 5 540 
511 hectares, 9,3% maior do que a área 
cultivada em 2010 (5 071 205 hectares). 
Também no Estado de São Paulo estão as 
maiores extensões de áreas plantadas com 
citros (laranja, limão e tangerina), que em 
2010 totalizaram 655 210 hectares, e em 
2019, 419 631 hectares, com uma redução 
de 36,0% naquele período de 10 anos (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
[IBGE], 2021).

No Sistema de Agrotóxicos Fitossani-
tários (AGROFIT) do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
constam para uso na cana-de-açúcar 125 
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inseticidas, 56 fungicidas, 518 herbicidas 
e 19 reguladores de crescimento (Sistema 
de Agrotóxicos Fitossanitários [AGROFIT], 
2022). Dentre aqueles, os que contém in-
gredientes ativos (IAs) banidos ou sem uso 
autorizado na União Europeia (UE) tota-
lizam, respectivamente: 107 (85,6%), 23 
(41,1%), 295 (56,9%) e 7 (36,8%) (UE, 
2022). No mesmo sistema AGROFIT cons-
tam, para uso em citros, 238 inseticidas, 
178 fungicidas, 222 herbicidas e 10 regu-
ladores de crescimento (AGROFIT, 2022). 
Daqueles, os produtos que contém IAs ba-
nidos na UE totalizam, respectivamente: 
108 (45,4%), 30 (16,9%), 92 (41,4%) e 2 
(20%) (União Europeia [UE], 2022).

No presente trabalho são apresentados 
e discutidos os agrotóxicos utilizados na 
pulverização aérea em 2019 em áreas cul-
tivadas com cana-de-açúcar e citros, bem 
como a toxicidade dos produtos usados 
nas microrregiões de Barretos, Batatais, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São 
Joaquim da Barra, no Estado de São Paulo, 
Brasil. A escolha destas áreas se deve aos 
seguintes aspectos: (i) às extensas áreas 
plantadas com cana-de-açúcar e/ou citros 
em seu território (IBGE, 2021); e (ii) ao fato 
de que em plantações de cana-de-açúcar 
há uso intensivo de agrotóxicos, totalizan-
do aproximadamente 10% dos agrotóxicos 
utilizados no Brasil (Bombardi, 2017).

METODOLOGIA

Os dados das áreas pulverizadas e dos 
agrotóxicos aplicados por via aérea em 
2019 nos municípios das microrregiões de 
Barretos, Batatais, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra fo-
ram disponibilizados pela Defensoria Pú-
blica do Estado de São Paulo, a partir de 
relatórios elaborados pelas empresas apli-
cadoras de agrotóxicos no Estado e envia-
dos ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento [MAPA], 
2019). As informações originais, contem-
plando o mês de aplicação dos agrotóxicos 
por via aérea, os municípios, as áreas pul-
verizadas, os cultivos agrícolas e os produ-
tos aplicados foram organizadas por muni-
cípio, abrangendo todos os meses de 2019, 
para as pulverizações aéreas em culturas 
de cana-de-açúcar e de citros. Somente fo-

ram computadas as informações apresen-
tadas de forma completa pelas empresas 
em que estavam descritos pelo menos o 
município, a área pulverizada e os produ-
tos aplicados em cada área. Dentre as 56 
empresas que encaminharam relatórios ao 
MAPA tratando da aplicação aérea de agro-
tóxicos no Estado de São Paulo, 21 (37,5%) 
apresentaram dados inconsistentes e/ou 
incompletos (MAPA, 2019).

Os dados das taxas de mortalidade por 
neoplasias e por suicídio por 100 mil ha-
bitantes no país, no Estado de São Paulo, 
e nas microrregiões de Barretos, Batatais, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São 
Joaquim da Barra foram obtidos na Tabnet 
do sistema DATASUS, do Ministério da Saú-
de, relativos à mortalidade e à população, 
segundo sexo, para os anos de 2010 a 2019 
(DATASUS, 2022).

OS AGROTÓXICOS APLICADOS 
POR VIA AÉREA NAS MICRORRE-
GIÕES AVALIADAS EM 2019

Entre os anos de 2004 e 2019, a área 
cultivada com cana-de-açúcar: na micro-
rregião de Barretos passou de 42 999 a 130 
320 hectares, aumento de 203,1% no perío-
do; na microrregião de Batatais, de 59 944 
para 103 499 hectares, aumento de 72,7%; 
na microrregião de Presidente Prudente, 
de 66 728 a 289 252 hectares, aumento de 
333,5%; na microrregião de Ribeirão Pre-
to, de 277 113 a 337 479 hectares, aumento 
de 21,8%; e na microrregião de São Joa-
quim da Barra, de 258 806 para 335 563 
hectares, aumento de 29,7% (IBGE, 2021). 

Os valores das áreas plantadas com ca-
na-de-açúcar em 2019 (IBGE, 2021) e das 
áreas com cana-de-açúcar pulverizadas 
com agrotóxicos por via aérea informa-
dos nos relatórios das empresas de pulve-
rização (MAPA, 2019) estão explicitados 
na Figura 1. Na mesma Figura 1 é também 
informado o tamanho das áreas com ca-
na-de-açúcar pulverizadas por via aérea 
com agrotóxicos banidos ou sem registro 
na União Europeia (UE, 2022), nas micro-
rregiões avaliadas. Os dados apresentados 
revelaram que, naquelas cinco microrre-
giões, as áreas pulverizadas por via aérea 
descritas nos relatórios disponibilizados 
pelo MAPA (2019) foram menores do que 
as respectivas áreas cultivadas com ca-
na-de-açúcar (IBGE, 2021) (Figura 1). 
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Com base no exposto acima, os resultados 
demonstram a ocorrência de dupla omissão: 
a primeira trata-se da omissão de infor-
mação por parte das empresas aplicadoras 
dos agrotóxicos por via aérea, quanto às 
áreas pulverizadas e aos produtos aplicados 
em grande parte das áreas cultivadas com 
cana-de-açúcar naquelas microrregiões; a 
segunda omissão é por parte do MAPA, pois 
revela haver falhas no controle das ativida-
des das empresas que realizam aquela ati-
vidade, considerando-se que é atribuída ao 
MAPA a competência e a obrigatoriedade de 
“propor a política para o emprego da aviação 
agrícola, visando a coordenação, orientação, 
supervisão e fiscalização de suas atividades”  
estabelecida no decreto 86.765 de 22 de 
dezembro de 1981 (Decreto N° 86.756, Diário 
Oficial da União, 1981). Este fato tem duas 
implicações: a primeira indica a necessida-
de de uma análise qualitativa e quantitativa 
dos relatórios das empresas aplicadoras de 
agrotóxicos por via aérea, no sentido de con-
hecer de fato o que, quando e quanto é pul-
verizado; a segunda indica que os relatórios 
de 37,5% das empresas não foram utilizados 
no presente estudo, porque continham da-
dos inconsistentes e/ou incompletos (MAPA, 
2019). Consequentemente, o presente levan-

tamento é conservador porque mais agrotó-
xicos foram aplicados do que consta neste 
estudo. Além disso, o sistema de registro e 
controle das aplicações aéreas de agrotóxi-
cos precisa ser urgentemente aperfeiçoado 
visando assegurar os cuidados que a saúde 
humana e o meio ambiente demandam.

A análise realizada permitiu estimar a 
proporção de agrotóxicos contendo ingre-
dientes ativos banidos ou sem registro na 
União Europeia (UE, 2022) que foram apli-
cados por pulverização aérea em plantações 
de cana-de-açúcar e descritos nos relatórios 
registrados no MAPA em 2019: na microrre-
gião de Barretos, foram 24 076,1 hectares 
(54,0% da área pulverizada); na microrre-
gião de Batatais, 25 606,7 hectares (32,2%); 
na microrregião de Presidente Prudente, 35 
792,8 hectares (26,2%); na microrregião de 
Ribeirão Preto, 20 746,1 hectares (43,4%); 
e na microrregião de São Joaquim da Barra, 
101 273,2 hectares (54,7%).

Quanto às plantações de citros, incluindo 
laranja, limão e tangerina, as áreas planta-
das tiveram a seguinte evolução entre 2004 
e 2019: na microrregião de Barretos, de 36 
418 a 21 658 hectares, redução de 49,5%; 
na microrregião de Batatais, de 2796 a 3586 
hectares,  incremento de 28,3%; na micro-

Figura 1. Áreas plantadas com cana-de-açúcar, áreas com cana-de-açúcar pulverizadas com agrotóxicos por via 
aérea e áreas cultivadas com cana-de-açúcar pulverizadas com agrotóxicos por via aérea sem autorização de uso 
na União Europeia em 2019 nas microrregiões de Barretos, Batatais, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São 
Joaquim da Barra.

Fontes: MAPA (2019), IBGE (2021) y UE (2022).
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rregião de Presidente Prudente, de 120 para 
83 hectares, redução de 30,8%; na microrre-
gião de Ribeirão Preto, de 9406 para 4304 
hectares, redução de 54,2%; e na microrre-
gião de São Joaquim da Barra, de 906 a zero 
hectares cultivados com citros (IBGE, 2021).

Nas plantações de citros houve o registro 
adequado das seguintes áreas pulverizadas 
com agrotóxicos por via aérea em 2019: na 
microrregião de Barretos, 48 611 hectares 
(MAPA, 2019), 2,2 vezes mais do que a área 
cultivada, que é de 21 658 hectares (IBGE, 
2021), indicativo de que ocorreram múlti-
plas aplicações de agrotóxicos nas mesmas 
áreas; nas microrregiões de Batatais e Pre-
sidente Prudente, todos os relatórios apre-
sentados pelas empresas aplicadoras de 
agrotóxicos por via aérea não foram consi-
derados no estudo porque estavam incom-
pletos (MAPA, 2019); na microrregião de 
Ribeirão Preto, nos relatórios estiveram des-
critas adequadamente as pulverizações por 
via aérea totalizando 1400 hectares (MAPA, 
2019), que corresponde a apenas 32,5% da 
área cultivada, que é de 4304 hectares; e 
na microrregião de São Joaquim da Barra 
não havia tais vegetais cultivados em 2019 
(IBGE, 2021).

Na microrregião de Barretos, da área 
total pulverizada com agrotóxicos por via 
aérea em plantações de citros, 99,7% rece-
beram aplicação de produtos contendo in-
gredientes ativos banidos ou sem registro 
na União Europeia (UE, 2022): 48 061,0 
hectares com o inseticida Talstar 100® 
(MAPA, 2019), contendo bifentrina (AGRO-
FIT, 2022); e 420 hectares com o inseticida 
Certero® (MAPA, 2019), contendo triflu-
murom (AGROFIT, 2022). Na microrregião 

de Ribeirão Preto, 100% dos 1400 hectares 
pulverizados receberam o inseticida Talstar 
100® (MAPA, 2019).

Na Tabela 1 são apresentados os resul-
tados compilados dos registros feitos pelas 
empresas aplicadoras e descritos nos relató-
rios enviados ao MAPA (2019), com o soma-
tório das áreas que receberam agrotóxicos 
aplicados por via aérea nos municípios das 
microrregiões de Barretos, Batatais, Presi-
dente Prudente, Ribeirão Preto e São Joa-
quim da Barra em 2019, sobre plantações 
de cana-de-açúcar, para cada um dos ingre-
dientes ativos descritos no AGROFIT (2022). 
Nessa mesma Tabela 1 estão indicados os in-
gredientes ativos presentes nos agrotóxicos 
aplicados por via aérea e que foram banidos 
ou que não têm registro na União Europeia 
(UE, 2022).

Os dados reportados na Tabela 1 revelam 
que os agrotóxicos Actara®, Altacor®, Am-
pligo®, Aproach®, Belt®, Centurion®, Cer-
tero®, Crucial®, Curavial®, Ethrel®, Mimic 
240 SC®, Mirza 480®, Moddus®, Nativo®, 
Opera®, Priori®, Priori Xtra®, Riper® e 
Triflumuron® foram aplicados por via aé-
rea em extensas áreas das microrregiões 
investigadas e que o inseticida biológico Me-
tarhizium® também foi aplicado por pulve-
rização aérea em grandes áreas das micro-
rregiões de Batatais, Presidente Prudente e 
Ribeirão Preto. Do total de 40 agrotóxicos 
descritos nos relatórios das pulverizações 
aéreas realizadas em 2019 (MAPA, 2019) 
nas cinco microrregiões avaliadas, 16 (40%) 
contém ingredientes ativos banidos ou sem 
registro na União Europeia (UE, 2022) (Ta-
bela 1).  

Produto Área pulverizada (ha) por microrregião Ingredientes 
ativos1

Classes de 
uso

Barretos Batatais Presidente 
Prudente

Ribeirão 
Preto

São Joa-
quim da 

Barra

®Abamectin 72 EC 250,0 abamectina Inseticida

®Actara 6645,1 9900,4 4264,6 640,2 864,1 *tiametoxam Inseticida

®Altacor 4257,8 9077,3 32 352,2 17581,6 1112,8 clorantranili-
prole Inseticida

®Ampligo 4375,0 2466,8 18 455,9 21 883,9
clorantranili-
prole + lamb-
da-cialotrina

Inseticida

Tabela 1. Áreas pulverizadas por via aérea sobre plantações de cana-de-açúcar em 2019, segundo o ingrediente 
ativo e a classe de uso dos agrotóxicos nas cinco microrregiões avaliadas.
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Produto Área pulverizada (ha) por microrregião Ingredientes 
ativos1

Classes de 
uso

Barretos Batatais Presidente 
Prudente

Ribeirão 
Preto

São Joa-
quim da 

Barra

®Aproach 934,4 483,4 14 396,5
*picoxistrobina 

+ *ciproco-
nazol

Fungicida

®Atrazina 500SC 142,0 *atrazina Herbicida

®Aurora 400 EC 69,0 carfentrazo-
na-etílica Herbicida

®Authority 36,0 124,0 azoxistrobina + 
flutriafol Fungicida

®Belt 1710,8 2752,0 13 867,1 212,0 15 317,7 flubendiamida Inseticida

®Centurion 5729,2 2813,7 2020,9 cletodim Herbicida

®Certero 13 409,4 4521,8 10 189,3 4230,1 24 811,7 *triflumurom Inseticida

®Crucial 2028,9 540,0 glifosato Herbicida

®Curavial 839,6 1970,7 10 321,1 1784,2 5449,2 *sulfometu-
rom-metílico

Regulador 
crescimento

®Difere 1826,3 312,9 oxicloreto de 
cobre Fungicida

®Engeo Pleno 138,0 320,8 394,0
lambda-cia-

lotrina + 
*tiametoxam

Inseticida

®Escudo 579,0 clomazona Herbicida

®Ethrel 211,8 10 667,3 8321,2 1670,7 4724,1 etefom Regulador 
crescimento

®Flubendiamida 870,0 flubendiamida Inseticida

®Gesaprim 10,0 *atrazina Herbicida

®Glifosato 193,6 glifosato Herbicida

®Heat 91,6 *saflufenacil Herbicida

®Jacaré 50,0 2,4-D + piclo-
ram Herbicida

®Lumica 525,0 10,0 mesotriona Herbicida

®Mega Br 272,0 425,0 *ametrina Herbicida

®Metarhizium 2785,6 1472,1 3056,8 metarhizium
Inseticida 

microbioló-
gico

®Mimic 240 SC 3927,9 tebufenozida Inseticida

®Mirza 480 300,0 399,0 879,8 *triflumurom Inseticida

®Moddus 4603,2 16 254,1 6789,7 2704,8 15 261,2 trinexapa-
que-etílico

Regulador 
crescimento

Dossier “En homenaje a Rachel Carlson a los 60 años de la Primavera Silenciosa”



Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

45A pulverização aérea de agrotóxicos desordenada em cinco microrregiões com altas taxas de mortalidade por neoplasias e suicídio

Os resultados descritos no presente 
trabalho são coerentes com o fato de que 
dentre os 412 ingredientes ativos de agro-
tóxicos químicos com uso permitido no 
Brasil em maio de 2022 (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária [ANVISA], 2022) 
146 (35,4%) estavam banidos ou sem re-
gistro na União Europeia (UE, 2022). Este 
fato ilustra a permissividade da gestão de 
agrotóxicos no Brasil (Hess et al., 2021). 
No entanto, a permissividade vai além do 
fato mencionado, pois no presente estudo 
constatamos que não há também rigor no 
uso a campo de agrotóxicos, agravado pela 
condição daqueles que já foram banidos de 
uso em outros países.

A grande extensão das áreas pulveriza-
das com agrotóxicos, agravada pela con-
dição de que parte deles estão banidos 
em outros países, levanta a preocupação 
quanto às implicações de tal fato na saúde 
e no meio ambiente. Para subsidiar a com-
preensão das possíveis repercussões da 
aplicação daqueles agrotóxicos, no Tabela 
2 são explicitados alguns efeitos tóxicos de 
ingredientes ativos de produtos usados nas 
pulverizações por via aérea nas referidas 
microrregiões. 

Produto Área pulverizada (ha) por microrregião Ingredientes 
ativos1

Classes de 
uso

Barretos Batatais Presidente 
Prudente

Ribeirão 
Preto

São Joa-
quim da 

Barra

®Nativo 760,0 1268,4 tebuconazol + 
trifloxistrobina Fungicida

®Opera 833,0 6543,0 436,0 10 399,5 46 006,5
*epoxiconazol 
+ piraclostro-

bina
Fungicida

®Priori 1681,0 660,6 2339,0 azoxistrobina Fungicida

®Priori Xtra 1768,9 3036,2 177,4 2783,7 9197,4 azoxistrobina + 
*ciproconazol Fungicida

®Rimon 968,1 *novalurom Inseticida

®Riper 2028,3 11 963,7 1357,7 4014,5 bispiriba-
que-sódico

Regulador 
de cresci-

mento

®Roundup 1190,0 glifosato Herbicida

®Sprint WG 162,4 *orthosulfa-
muron

Regulador 
crescimento

®Talisman 141,0 *bifentrina + 
*carbosulfano

Acaricida, 
inseticida

®Tractor SL 165,4 311,7 69,7
2,4-D-trieta-
nolamina + 

picloram
Herbicida

®Triflumuron 8073,6 *triflumuron Inseticida

®Zapp 160,0 glifosato Herbicida

Fontes: 1AGROFIT (2022). * Ingredientes ativos banidos ou sem registro na União Europeia (EU, 2019). As áreas 
pulverizadas por via aérea estão descritas nos relatórios disponibilizados pelo MAPA (2019).
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Ingrediente ativo Efeitos tóxicos

2,4-D e seus sais Câncer de estômago, linfoma não-Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose 
lateral amiotrópica, infertilidade (Mostafalou y Abdollahi, 2017) 

Abamectina Infertilidade, baixa qualidade do sêmen (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Acefato
Citotóxico e genotóxico sobre espermatozoides humanos (Thamali Dhanushka y Peiris, 
2017), diabetes tipo 2, hiperglicemia, disfunção no metabolismo de lipídios, danos ao DNA 

e câncer (Ribeiro et al., 2016)

Ametrina Câncer de próstata, câncer de ovário (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Atrazina
Câncer de estômago, linfoma não-Hodgkin, câncer de próstata, câncer de tireóide, câncer 
de ovário, mal de Parkinson, asma, infertilidade, baixa qualidade do sêmen, malformações 

congênitas/teratogênese (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Bifentrina Neurotoxicidade (Gammon et al., 2019), obesidade (Xiang et al., 2018), desregulação en-
dócrina (Zhang et al., 2016)

Captana Mielomas múltiplos (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Ciproconazol Câncer no fígado (Hester et al., 2012)

Clorfenapir Neurotóxico (letal em baixas doses) (Baek et al., 2016)

Cloridrato de cartape Efeito hemolítico (Emadi et al., 2019), bloqueador neuromuscular (letal em baixas doses) 
(Kalyaniwala et al., 2016)

Clorotalonil Desregulação endócrina (Hao et al., 2019)

Clorpirifós

Câncer no cérebro, câncer colorretal, leucemia, sarcoma de tecidos moles, câncer de pul-
mão, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, asma, infertilidade, malformações congênitas, 
teratogênese, disfunções sexuais, desordem do déficit de atenção e hiperatividade (ADHD), 
autismo, atrasos no desenvolvimento (Mostafalou y Abdollahi, 2017), intoxicações agudas 

severas, neurotoxicidade (Rathish et al., 2018)

Deltametrina Danos a células hepáticas (Abass et al., 2009)

Dibrometo de Diquate Lesões nos rins (intoxicações graves, letal em baixas doses) (Magalhães et al., 2018) 

Epoxiconazol Potente atividade teratogênica para seres humanos (Lauschke et al., 2020); câncer no fígado 
(Hester et al., 2012)

Fipronil Alterações hematológicas e bioquímicas e stress oxidativo (Abouelghar et al., 2020), hepa-
totóxico e neurotóxico (Gutta et al., 2019)

Flutriafol Efeitos tóxicos sobre células hepáticas humanas e sobre o fígado de ratos (Kwon et al., 2021)

Glifosato e seus sais

Linfoma não-Hodgkin, infertilidade (Mostafalou y Abdollahi, 2017), autismo (Von Ehrens-
tein et al., 2019), problemas renais crônicos, danos às células embrionárias e da placenta, 
morte programada e necrose de células placentárias, umbilicais e embrionárias, desregu-
lador endócrino em células hepáticas, proliferação de células de câncer de mama (Hess y 

Nodari, 2018; Hess et al., 2021) 

Glufosinato, sal de amônio. Genotoxicidade (Xiong et al., 2019)

Imazetapir Câncer colorretal, câncer de bexiga (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Imidacloprido Desordem do déficit de atenção e hiperatividade (ADHD), autismo (Mostafalou y Abdo-
llahi, 2017), genotóxico (Bianchi et al., 2015, 2016)

Lambda-cialotrina Danos a células hepáticas (Abass et al., 2009); toxidade neurológica em ratos (Ansari et al., 
2012)

Tabela 2. Efeitos tóxicos de ingredientes ativos presentes nos agrotóxicos aplicados por via aérea em 2019 nas cinco 
microrregiões avaliadas.
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Ingrediente ativo Efeitos tóxicos

Malationa
Linfoma não-Hodgkin, câncer de próstata, câncer de tireóide, desordem do déficit de 
atenção e hiperatividade (ADHD), atrasos no desenvolvimento (Mostafalou y Abdollahi, 

2017), autismo (Von Ehrenstein et al., 2019)

Mancozebe Câncer de tireóide (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Metomil Mal de Alzheimer, mal de Parkinson (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Permetrina Autismo (Von Ehrenstein et al., 2019)

Picloram Cancerígeno (Reuber, 1981)

Picoxistrobina Danos às mitocôndrias e à respiração celular (Xia et al., 2018), genotoxicidade (Li et al., 
2018)

Piraclostrobina Genotoxicidade (Li et al., 2018)

Profenofós

Exposição aguda: problemas urinários, bradicardia, coma, entre outros efeitos neurológi-
cos, gastrointestinais, pulmonares e musculares; exposição crônica: dores de cabeça, tre-
mores, náusea, vômitos, dores abdominais, visão turva entre outros (Kushwaha et al., 2016; 

Nganchamung et al., 2017) desregulador endócrino (Moustafa et al., 2008)

Propanil Desregulador endócrino, efeitos deletérios sobre células do sistema imunológico (Nowak 
et al., 2019)

Propiconazol
Efeitos danosos sobre células hepáticas humanas (Knebel et al., 2018, 2019); induz câncer 
hepático em roedores e em peixes (Tu et al., 2016); danos ao cérebro e sobre o comporta-

mento de roedores (Noshy et al., 2018)

Simazina Câncer de próstata, câncer de ovário, mal de Parkinson (Mostafalou y Abdollahi, 2017)

Tebuconazol Efeitos deletérios sobre células hepáticas (Knebel et al., 2018, 2019)

Tebufenozida Citotóxico para células humanas (Xu et al., 2017)

Tiodicarbe Efeitos sobre rins, fígado e sistema imunológico, em baixas doses (Dias et al., 2013)

Triflumurom Efeitos citotóxicos sobre células hepáticas e renais humanas (Timoumi et al., 2019, 2020)

Merece destaque o fato de que apenas 
8 (21,6%) dentre os 37 ingredientes ativos 
presentes nos 40 produtos listados na Ta-
bela 1 constam no anexo 9 da Portaria GM/
MS número 888, de 4 de maio de 2021, na 
“tabela de padrão de potabilidade da água 
para agrotóxicos e metabólitos que repre-
sentam risco à saúde”: 2,4-D, ciproconazol, 
epoxiconazol, flutriafol, glifosato, piclo-
ram, tebuconazol e tiametoxam. Portanto, 
78,4% dos ingredientes ativos dos agrotó-
xicos aplicados por via aérea em extensas 
áreas das cinco microrregiões investiga-
das no presente estudo, não estão listados 
dentre as substâncias com monitoramento 

obrigatório para a aferição da presença em 
águas de abastecimento, apesar dos efeitos 
tóxicos associados a tais substâncias, des-
critos no Tabela 2.

Os efeitos adversos constantes no Ta-
bela 2 não só respaldam motivos de preo-
cupação da sociedade brasileira, mas tam-
bém revelam a permissividade de gestão de 
agrotóxicos no Brasil. Considerando o fato 
de que nem toda a literatura foi incluída no 
presente artigo, é inadiável a reavaliação 
da legislação que normatiza a aplicação de 
agrotóxicos por via aérea no país, como 
também a aprovação de agrotóxicos bani-
dos em outros países.
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A MORTALIDADE POR NEOPLA-
SIAS E SUICÍDIO NAS MICRORRE-
GIÕES AVALIADAS 

Em 2010, a taxa de mortalidade por 
neoplasias por 100 mil habitantes registra-
da no Brasil para o sexo masculino foi de 
100,71; em 2019, tal taxa foi 19,1% maior, 
passando a 119,97. No Estado de São Paulo 
e nas microrregiões de Barretos, Batatais, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São 
Joaquim da Barra, no período entre os anos 
de 2010 e 2019, aquelas taxas foram supe-
riores às registradas no país, respectiva-
mente, em: 16,8%, 46,3%, 26,5%, 37,4%, 
23,5% e 16,2% (DATASUS, 2022). 

Para o sexo feminino, as taxas de mor-
talidade por neoplasias por 100 mil habi-
tantes aferidas no país passaram de 83,31 
em 2010 para 104,30 em 2019, aumento de 
25,2%. No Estado de São Paulo e nas mi-
crorregiões de Barretos, Batatais, Presi-
dente Prudente, Ribeirão Preto e São Joa-
quim da Barra, no período entre os anos de 
2010 e 2019, tais taxas foram superiores 
às registradas no país, respectivamente, 
em: 14,9%, 41,1%, 18,9%, 13,0%, 14,9% e 
6,1%. 

Quanto ao suicídio, para o sexo masculi-
no, as taxas de mortalidade registradas no 
país passaram de 7,72 óbitos por 100 mil 
habitantes em 2010 para 10,31 em 2019, 
aumento de 33,6%. No Estado de São Pau-
lo, no período entre 2010 e 2019 as taxas 
foram 9,2% inferiores às registradas no 
país, enquanto nas microrregiões de Barre-
tos, Batatais, Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto e São Joaquim da Barra, naquele pe-
ríodo, aquelas taxas foram maiores do que 
as registradas no país, respectivamente, 
em: 43,9%, 46,5%, 2,1%, 13,6% e 10,2%. 

Para o sexo feminino, as taxas de mor-
talidade por suicídio registradas no país 
passaram de 2,09 óbitos por 100 mil ha-
bitantes em 2010 para 2,72 em 2019, au-
mento de 30,3%. No período de 2010 a 
2019, no Estado de São Paulo e na micro-
rregião de São Joaquim da Barra, tais ta-
xas foram inferiores às registradas no país, 
respectivamente, em 12,2% e 28,4%. Nas 
microrregiões de Barretos, Batatais, Presi-
dente Prudente, e Ribeirão Preto, naquele 
período, as referidas taxas foram maiores 
do que as registradas no país, respectiva-
mente, em: 59,4%, 21,9%, 10,7% e 1,3%. É 
relevante destacar que há extensa literatu-
ra descrevendo exemplos de locais em que 

a contaminação ambiental por substâncias 
tóxicas, incluindo agrotóxicos, resultaram 
em aumento nas taxas de mortalidade por 
neoplasias e por suicídio, nas populações 
expostas (Hess, 2018).

A PULVERIZAÇÃO AÉREA E A DE-
RIVA DE AGROTÓXICOS

Dentre os efeitos perversos dos agrotó-
xicos, os da deriva para a vizinhança são 
exacerbados pela aplicação por via aérea, 
pois atingem tudo o que se encontra próxi-
mo e até a vários quilômetros de distância, 
dependendo das condições meteorológicas 
e do produto aplicado. Ademais dos efeitos 
adversos à saúde humana aqui explicitados 
e aos efeitos adversos ao meio ambiente 
(Faita et al., 2021), os danos econômicos já 
têm sido utilizados como motivo de judicia-
lização da pulverização de agrotóxicos por 
via aérea em Estados como Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul e Ceará, no Brasil (Hess 
et al., 2021).

Também é preciso ressaltar que há mui-
tos casos em que a pulverização aérea de 
agrotóxicos tem sido realizada sobre pe-
quenas propriedades de comunidades en-
volvidas em contextos de conflitos com 
grandes produtores rurais, resultando no 
envenenamento intencional de pessoas, 
animais, águas de abastecimento e todo o 
ecossistema afetado. Apesar dos numero-
sos registros de tais práticas, as autorida-
des não têm tomado as devidas providên-
cias para punir os responsáveis por esses 
crimes (Hess et al., 2021; Freitas et al., 
2022). 

Nos relatórios apresentados ao MAPA 
pelas empresas que aplicaram agrotóxicos 
por via aérea no ano de 2019 nas micro-
rregiões de Barretos, Batatais, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto e São Joaquim 
da Barra foi possível constatar que aque-
la atividade foi mais intensa nos meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro. Por outro 
lado, nas bulas de agrotóxicos que foram 
aplicados naqueles locais (listados na Ta-
bela 1), lê-se nas instruções para a apli-
cação por via aérea: “Condições meteoroló-
gicas: Temperatura do ar: abaixo de 30ºC. 
Umidade relativa do ar: acima de 55%. Ve-
locidade do vento: mínima de 3 km/h até 
15 km/h”. Mas naquele período de 2019, 
naqueles locais, tais condições raramente 
foram atendidas, como pode ser verifica-
do por consulta aos dados meteorológicos 
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disponibilizados pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) em 2022 (Instituto 
Nacional de Meteorologia [INMET], 2022). 
Portanto, essa foi mais uma irregularidade 
cometida pelas empresas de aplicação de 
agrotóxicos por via aérea nos locais descri-
tos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo reforça (i) os impac-
tos negativos de práticas aplicadas no culti-
vo de cana-de-açúcar e de citros, incluindo 
a pulverização de agrotóxicos por via aérea 
sob condições meteorológicas inadequadas 
e (ii) o expressivo uso de agrotóxicos com 
ingredientes ativos banidos ou com res-
trição de uso em outros países. Também 
descreve as elevadas taxas de mortalidade 
por neoplasias e suicídio aferidas em locais 
onde há tais situações no Estado de São 
Paulo. Esse contexto possivelmente tem se 
repetido em outras regiões do Brasil onde 
esse cenário convergente ocorre e que tam-
bém podem apresentar valores de taxas de 
mortalidade por neoplasias e suicídio aci-
ma da média nacional.

Os resultados das análises conjuntas das 
áreas com pulverização de agrotóxicos por 
via aérea, dos tipos de ingredientes ativos 

presentes nos agrotóxicos utilizados e das 
taxas de mortalidade por neoplasias e por 
suicídio indicam um cenário de sério risco 
de danos à saúde das populações das mi-
crorregiões estudadas. Cabe destacar tam-
bém a coerência das taxas de neoplasias e 
de suicídio com os efeitos, já comprovados 
por estudos científicos, dos ingredientes 
ativos contidos nos agrotóxicos utilizados 
por pulverização via aérea naquelas micro-
rregiões. Contudo, estudos epidemiológicos 
associando a pulverização aérea de agrotó-
xicos e os impactos na saúde humana e ao 
meio ambiente precisam ser aprofundados. 
Por outro lado, deve o puder público tomar 
medidas urgentes para fiscalizar, discipli-
nar e punir as irregularidades na aplicação 
de agrotóxicos por via aérea e eliminar, o 
quanto antes, os agentes causais dos efei-
tos perversos descritos no presente e em 
outros estudos.

Assim, os resultados obtidos no presen-
te estudo reforçam a necessidade de apri-
morar-se o controle do uso de agrotóxicos 
e da pulverização de agrotóxicos por via 
aérea no Brasil, e a revisão dos critérios 
que permitem a aprovação para uso no país 
de ingredientes ativos de agrotóxicos sem 
uso autorizado em outros países. 
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Hacia una cartografía de la conflictividad 
por agrotóxicos en las provincias de Chaco, 
Salta y Santiago del Estero, Argentina
Towards a cartography of conflicts due to agrotoxics in 
Chaco, Salta and Santiago del Estero provinces, Argentina

RESUMEN: El avance del agronegocio en Argentina, en especial desde finales del siglo 
XX, ha desencadenado profundas transformaciones productivas, territoriales, ambientales 
y sanitarias. Entre las principales consecuencias se encuentran la pérdida de soberanía ali-
mentaria, la migración poblacional hacia zonas urbanas y periurbanas, la afectación de la 
biodiversidad y la degradación de suelos, aire y agua. A partir de ello, se ha intensificado la 
conflictividad territorial, así como las consecuencias en la salud por la exposición directa e 
indirecta al uso de agrotóxicos. El artículo busca describir y analizar la emergencia de con-
flictos y controversias en torno a los efectos ambientales y sanitarios derivados de la expo-
sición a estos productos en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero. Se propone 
un abordaje comparativo de los diversos contextos ambientales y productivos, los marcos 
regulatorios, las políticas públicas y la emergencia y trayectoria de conflictos. Se adopta un 
diseño metodológico mixto a partir de la triangulación de fuentes de información primarias 
y secundarias. Entre las preguntas que organizan la investigación se destacan: ¿qué con-
secuencias tuvo el avance del agronegocio y del uso de agroquímicos en el norte del país? 
¿En qué medida sus efectos son problematizados por diversos actores a nivel local? ¿De qué 
manera dicha problematización ha sido acompañada por procesos de construcción social 
del riesgo, por la conformación de saberes contraexpertos y por la emergencia de conflic-
tos? ¿Qué papel han tenido estos procesos en la visibilización de los impactos en la salud?

PALABRAS CLAVE: Agronegocio. Agroquímicos. Conflictos. Construcción social del ries-
go. Región chaqueña.

ABSTRACT: The advance of agribusiness in Argentina, especially since the end of the 20th 
century, has triggered profound productive, territorial, environmental and health transfor-
mations. The loss of food sovereignty, human migration towards urban and peri-urban areas, 
the negative impact on biodiversity and the degradation of soil, air, and water, are some of 
the main consequences. As a result, territorial conflicts and health consequences of direct and 
indirect exposure to the use of agrochemicals have intensified. This article aims to describe 
and analyse the emergence of conflicts and controversies surrounding the environmental 
and health effects caused by the exposure to these products in the provinces of Chaco, Salta 
and Santiago del Estero. We propose a comparative approach to the different environmental 
and productive contexts, regulatory frameworks, public policies and the emergence and tra-
jectory of conflicts. A mixed methodological design is adopted based on the triangulation of 
primary and secondary sources of information. The questions that organise the research are: 
what are the consequences of the advance of agribusiness and the use of agrochemicals in the 
north of the country? To what extent are their effects problematised by different actors at the 
local level? How has this problematisation been accompanied by processes of risk social cons-
truction, by the formation of counter-expert knowledge and by the emergence of conflicts? 
What role have these processes played in the visibility of the impacts on health?

KEYWORDS: Agribusiness. Agrochemicals. Chaco region. Conflicts. Social construction of risk.
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INTRODUCCIÓN 

La conflictividad vinculada a las conse-
cuencias sanitarias y ambientales de la ex-
posición a agroquímicos biocidas emerge 
como una de las principales dimensiones de 
análisis en torno a la implantación del agro-
negocio en Argentina en las últimas décadas 
del siglo XX (Carrasco et al., 2012; Gras y 
Hernández, 2013). El proceso de agricul-
turización de la tierra y sojización de los 
cultivos en el país se potenció desde 1996, 
cuando se autorizó la producción y comer-
cialización de la soja tolerante al glifosato 
(a la fecha, son más de 60 los eventos au-
torizados).4 Si bien la soja y el glifosato son 
ejemplos por excelencia, la problemática 
analizada se extiende a otros cultivos y a 
una gran cantidad y diversidad de produc-
tos.

En las últimas campañas agrícolas, la 
soja y el maíz (en su mayoría transgénicos) 
representan el 64,3% de las más de 41 000 
000 ha sembradas en el país5 y ha crecido 
exponencialmente el volumen de químicos 
utilizados, llegando a superar los 500 000 
000 kg/l.6 En ese marco, los efectos en el 
ambiente y la salud de los territorios son 
cada vez más disputados y visibilizados por 
los “pueblos fumigados”, al tiempo que el 
país se destaca entre los de mayor expan-
sión de cultivos transgénicos: mientras 
que en 1996 la superficie mundial era de 
17 000 000 ha, en 2019 se contabilizó un 
total de 190 400 000 ha, de las cuales un 
80% se encuentra en Estados Unidos, Bra-
sil y Argentina (International Service for 
the Acquisition of Agri-biotech Applications 
[ISAAA], 2019). 

En Argentina se ha avanzado en la cons-
trucción de evidencias científicas acerca 
de las consecuencias a nivel ambiental y 
sanitario derivadas del contacto directo o 
indirecto con los agroquímicos. Diversas in-
vestigaciones han detectado la presencia y 
persistencia de agroquímicos en aire, agua 

y suelos (Ronco et al., 2016; Aparicio et al., 
2017) y han señalado las consecuencias en 
la flora y la fauna (Paganelli et al., 2010; La-
jmanovich et al., 2012), así como la existen-
cia de residuos en alimentos (Mac Loughlin 
et al., 2018). También se ha advertido so-
bre el riesgo ecotoxicológico de la sinergia 
entre sustancias, por ejemplo, del herbici-
da glifosato junto con otros contaminantes 
naturalmente presentes en el agua, como el 
arsénico (Lajmanovich et al., 2019). En la 
salud humana, se ha reportado el accionar 
de los plaguicidas como disruptores endo-
crinos (Moya et al., 2015) y como causantes 
de daño genético (Simoniello et al., 2010; 
Bernardia et al., 2015). Además, se ha re-
gistrado un incremento de afecciones res-
piratorias, epidérmicas y neurológicas, así 
como el aumento de abortos espontáneos, 
malformaciones congénitas y enfermedades 
oncológicas (Ávila Vázquez et al., 2018a, 
2018b; Verzeñassi y Vallini, 2019; Seveso, 
2020).  

En el campo de las ciencias sociales y 
humanas, las líneas principales de investi-
gación han apuntado a analizar los proce-
sos organizativos y de acción colectiva en 
distintos ámbitos locales y provinciales, así 
como a dar cuenta de las alianzas entre le-
gos-expertos y de la confluencia de actores 
en la construcción colectiva de los riesgos 
ambientales y sanitarios de las poblaciones 
expuestas. A través de este proceso se ha 
elevado la discusión a instancias judiciales 
y promovido el desarrollo de monitoreos 
ambientales y relevamientos epidemiológi-
cos basados en experiencias, padecimien-
tos y saberes propios de las comunidades 
afectadas (Berros, 2013; Cabaleiro y Ávila, 
2018; Berger y Carrizo, 2019; Arancibia, 
2020; Gárgano, 2022). Por su parte, otras 
líneas de indagación han profundizado en 
el protagonismo de las mujeres en los con-
flictos (Motta, 2016), mientras que ciertos 
análisis han indagado sobre la no emergen-
cia de conflictos abiertos, atendiendo a los 

4 Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional (s.f). OGM vegetal: Eventos con autorización comercial. Ministerio 
de Economía. https://www.argentina.gob.ar/agricultura/alimentos-y-bioeconomia/ogm-vegetal-eventos-con-autorizacion-comercial/ 

5 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (s.f). Estimaciones agrícolas. Presidencia de la Nación. https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/      

6 Cabaleiro, F. (10 de junio de 2019).  En la Argentina se utilizan más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos por año. BIODI-
VERSIDADLA. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/En-la-Argentina-se-utilizan-mas-de-500-millones-de-litros-kilos-
de-agrotoxicos-por-ano/  

7 En 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS clasificó al glifosato, herbicida de mayor 
difusión, como probable carcinógeno humano, al tiempo que -años más tarde- se demostró que la exposición al glifosato aumenta 
el riesgo de contraer el linfoma no Hodgkin (Zhang et al., 2019).
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procesos de desmovilización y generación 
de consensos (Lapegna, 2019; Leguizamón, 
2020).

En la región pampeana, provincias como 
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se han 
constituido en casos de estudio privilegia-
dos, en virtud del acelerado ritmo expansi-
vo del modelo agropecuario en éstas y de la 
resistencia llevada adelante por sus pobla-
ciones a través de distintas organizaciones 
y/o movimientos sociales (Iturralde, 2015; 
Motta, 2016; Souza Casadinho, 2018; Sen-
dón, 2021). Para el caso de las provincias no 
pampeanas, estos conflictos comenzaron a 
emerger en especial en relación con la afec-
tación a los cuerpos y espacios de vida de 
las comunidades indígenas y campesinas, y 
con las crecientes afecciones a la salud en 
las periferias de las principales localidades 
(Ramírez et al., 2012; Sánchez et al., 2012; 
Lapegna, 2019; Seveso, 2020). Así, por 
ejemplo, diversas investigaciones han aler-
tado sobre la presencia de glifosato y otros 
biocidas en fuentes de agua para consumo 
humano y riego en localidades de la provin-
cia de Chaco (Trinelli et al., 2018), así como 
de contaminantes en aguas subterráneas, 
superficiales y tanques colectores de agua 
de lluvia en Santiago del Estero (Bonilla Ca-
ballero, 2019; Más et al., 2020). En Salta, 
hay estudios que denuncian la inaccesibili-
dad a fuentes de agua y su contaminación 
por el escurrimiento de agroquímicos desde 
los campos de cultivo (Naharro y Álvarez, 
2011), mientras que otras investigaciones 
han detectado malformaciones en anuros 
presentes en los principales departamentos 
fumigados (García et al., 2012; Montenegro 
et al., 2015). En las tres provincias, cier-
tas publicaciones vienen dando cuenta, de 
modo directo e indirecto, de la emergente 
conflictividad en torno al fenómeno de la 
exposición a agroquímicos en contextos ru-
rales y urbanos (Krapovickas, 2016; Aroce-
na, 2019; Castelnuovo Biraben, 2019; Cruz 
et al., 2019; Trinelli et al., 2019; Zarrilli, 
2020).

El artículo se propone analizar y carto-
grafiar la emergencia de conflictos en torno 
a las consecuencias ambientales y sanita-
rias derivadas de la exposición a agroquími-
cos biocidas en las provincias de Chaco, Sal-

ta y Santiago del Estero. Entendemos que 
la selección y definición de los problemas 
ambientales y sanitarios (y su emergencia 
como objeto de intervención social y polí-
tica) deriva de un proceso de construcción 
social y política de los riesgos. Son procesos 
siempre disputados y no necesariamente se 
fundan en la gravedad y/o evidencias dispo-
nibles respecto de los daños, sino en el sig-
nificado y valoración dados por cada socie-
dad en un tiempo y espacio determinados. 
En esta línea, los conflictos ambientales son 
momentos de progresiva construcción e ins-
talación de un problema en el espacio públi-
co, donde se desarrollan estrategias y se ge-
neran alianzas, se delimitan posiciones y se 
intercambian argumentos (Skill y Grinberg, 
2013; Merlinsky, 2021). Entre las preguntas 
que organizan la investigación se destacan: 
¿qué consecuencias tuvo el avance del agro-
negocio y el uso de agroquímicos en el nor-
te del país? ¿En qué medida sus efectos son 
problematizados por diversos actores a ni-
vel local? ¿De qué manera dicha problema-
tización ha sido acompañada por procesos 
de construcción social del riesgo, por la con-
formación de saberes contraexpertos y por 
la emergencia de conflictos? ¿Qué papel han 
tenido estos procesos en la visibilización de 
los impactos en la salud?

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio tiene un diseño de carácter 
descriptivo y exploratorio, y la propues-
ta metodológica se centró en el trabajo si-
multáneo con distintas estrategias de cons-
trucción y análisis de la información.8 Con 
el fin de llevar adelante un análisis de los 
marcos regulatorios, las políticas públicas 
y la emergencia y trayectoria de conflictos, 
hemos revisado múltiples fuentes de infor-
mación secundaria: documentos e informes 
técnicos de autoridades ambientales; infor-
mes y denuncias ante organismos públicos 
y/o policía; jurisprudencia y legislación; 
material estadístico y hemerográfico, entre 
otros. Esta información fue complementada 
y enriquecida con entrevistas en profun-
didad con equipos técnicos de organismos 
provinciales, profesionales de la salud e in-
tegrantes de ONG con accionar territorial, 

4 El artículo presenta hallazgos y resultados (en proceso) de investigaciones llevadas adelante en el marco de un Estudio Multicéntrico Salud Inves-
tiga 2018 (Ministerio de Salud de la Nación), dos Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) financiados en las convocatorias 2017 
y 2020 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación) y un proyecto del Programa de Voluntariado Universitario 2021 (Ministerio de Educación de la Nación).
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realizadas de modo presencial y/o virtual. 
El material construido y registrado para 
cada caso provincial fue analizado a partir 
de las siguientes dimensiones: Transforma-
ciones territoriales y productivas; Regula-
ciones e institucionalidad en torno al uso 
de agroquímicos; y Construcción social del 
riesgo y emergencia de conflictos.

Para la dimensión que explora la con-
flictividad, hemos identificado más de 200 
casos comprendidos en el período 1999-
2022, en los cuales se evidencian situacio-
nes de conflicto relativos al uso, gestión, 
aplicación, transporte y/o almacenamiento 
de agroquímicos en las provincias de Salta, 
Santiago del Estero y Chaco. Los casos estu-
diados fueron sistematizados en una matriz 
de datos que contiene información ordena-
da de modo cronológico y en función de una 
serie de variables seleccionadas (departa-
mento/localidad; principales afectados/as, 
demandados/as y/o demandantes; destina-
tarios/as de los reclamos y denuncias; re-
pertorios de acción; entre otros).9

El estudio se ha complementado con la 
utilización de sistemas de información geo-
gráfica, a partir de la construcción de capas 
específicas y la utilización de otras prove-
nientes de diversas plataformas nacionales 
y provinciales. Vale advertir, por último, 
que el estudio no abarca la totalidad de las 
situaciones existentes, sino aquellas sobre 
las cuales se tuvo conocimiento a través de 
la información disponible y/o accesible, por 
lo cual las conclusiones no pretenden ser 
exhaustivas ni representativas del universo 
de los conflictos y problemáticas ambienta-
les y sanitarias. Sin embargo, su análisis nos 
permite avizorar ciertas tendencias para la 
región chaqueña en Argentina.

RESULTADOS 

Transformaciones territoriales y 
productivas

Las provincias de Chaco, Salta y Santiago 
del Estero se cuentan entre las jurisdiccio-
nes con mayores porcentajes de población 
rural de Argentina, y albergan una gran di-

versidad étnica y lingüística, con presencia 
de comunidades indígenas y campesinas. 
Las transformaciones productivas y territo-
riales antes enunciadas han conllevado a un 
deterioro en las condiciones ambientales y 
sanitarias tanto de las poblaciones rurales 
como de las periferias urbanas. Gran par-
te de las tierras se encuentran degradadas, 
son insuficientes en extensión para el abas-
tecimiento y desarrollo cotidiano de las co-
munidades indígenas y campesinas y se en-
cuentran bajo formas de tenencia precaria.  
En repetidas ocasiones, como resultado del 
avance de las áreas de cultivo, las poblacio-
nes son arrinconadas entre grandes exten-
siones de monocultivo o desplazadas hasta 
los bordes de las principales localidades de 
la región chaqueña. 

Cabe destacar que el avance de la fronte-
ra agropecuaria en la región chaqueña fue 
en gran medida sustentado en la pérdida de 
superficie boscosa. La sanción de la Ley Na-
cional de Presupuestos Mínimos de Protec-
ción Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 
26331, B. O. R. A., Argentina, 2007) y de las 
leyes de Ordenamiento Territorial de Bos-
ques Nativos salteña (Ley 7543, B. P., Salta, 
2008), chaqueña (Ley 6409, B. P., Chaco, 
2009) y santiagueña (Ley 6942, B. P., San-
tiago del Estero, 2009) no han logrado re-
vertir la tendencia. Del total de bosques na-
tivos deforestados entre los años 1998-2018 
a nivel nacional (alrededor de   6 500 000 
ha), un 43% se perdió dentro del período 
de vigencia de la Ley de Bosques. Se desta-
ca la situación crítica en la región chaqueña 
donde se localiza el 87% de la deforesta-
ción (período 2007-2018), principalmente 
en Chaco (14%), Salta (21%) y Santiago del 
Estero (28%) (Mónaco et al., 2020).

Como resultado de estos procesos, la su-
perficie bajo cultivo presentó un fuerte in-
cremento en el período bajo análisis en las 
tres provincias, especialmente desde inicios 
del siglo XXI (Figura 1). La soja pasó a ser 
el principal cultivo: según datos de la cam-
paña agrícola 2020/21, las tres provincias 
representan el 12,1% de la soja y el 13,2% 
del maíz sembrados a nivel país.11  A pesar 
de los avances en las superficies implanta-

9 En publicaciones anteriores profundizamos en el análisis sobre esas variables: Toledo López, García Battán y Pereyra (2020), Sch-
midt (2021) y Schmidt et al. (2022). 

10 Al respecto, se destaca la necesidad de avanzar en el proceso de regularización dominial a través de la implementación de la Ley 
Nacional 26160 (Ley 26160. Comunidades indígenas. Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras. B. O. R. A., 2006), 
que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades originarias del país, sancionada en 
2006 y desde entonces prorrogada
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das, rendimientos por hectárea y exporta-
ciones, las transformaciones agropecuarias 
recientes han repercutido de modo negativo 
en las condiciones de vida de las poblacio-
nes locales, tanto para aquellas basadas en 
la agricultura campesina, familiar y/o indí-
gena, como para aquellas con otras formas 
de subsistencia, debido al aumento de los 
desalojos y las migraciones rural-urbanas.

Una de las principales problemáticas vin-
culadas al proceso de explotación agroindus-

trial en la región está relacionada con el cre-
ciente uso de agrotóxicos. En este punto es 
importante señalar que las condiciones cli-
máticas (temperatura, humedad, velocidad 
del viento, entre otras) son factores de im-
portancia en la determinación de volúmenes 
y frecuencia de las fumigaciones, en virtud 
de que aumentan la probabilidad de las de-
rivas de los productos aplicados (Tomasoni, 
2013). En el norte argentino, esto se traduce 
en que la cantidad de agroquímicos aplica-
dos por hectárea son más altas que en otras 
jurisdicciones (p. ej., para 2018 fue estimado 
un volumen promedio de casi 12 kg/l por ha-

bitante en el país, cifra que llega a duplicarse 
en provincias como las estudiadas). Asimis-
mo, se debe poner de manifiesto que las pro-
vincias integran una ecorregión signada por 
los problemas de acceso al agua en cantidad 
y calidad suficientes.

Regulaciones e institucionalidad 
en torno al uso de agroquímicos

En el ámbito legal, existe un amplio aba-

nico normativo integrado por una multipli-
cidad de leyes que regulan algún ámbito de 
aplicación de los llamados productos fitosa-
nitarios. No obstante, el país no cuenta con 
una ley integral nacional, sino que la com-
petencia sobre el establecimiento de normas 
relativas a los agroquímicos es compartida 
por el Estado Nacional, las provincias y los 
municipios. Por su parte, no existen estadís-
ticas oficiales que midan el volumen anual 
de sustancias químicas utilizadas, ni tam-
poco se dispone de datos públicos que per-
mitan tener información certera respecto 
de la situación sanitaria de las poblaciones 

11 De un total de 1 327 495 ha sembradas en Chaco durante la campaña 2020/21, el 75,5% corresponde a soja, maíz y algodón; en Salta un 83,8% de 
las 1 245 632 ha corresponde a maíz, poroto seco y soja; y en Santiago del Estero el 82,9% de las 2 677 808 ha implantadas corresponden a cultivos 
de maíz, soja y trigo (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (s.f.). Estimaciones agrícolas. Presidencia de la Nación. https://datosestimacio-
nes.magyp.gob.ar/).

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2022).

Figura 1. Evolución de la superficie sembrada con soja y maíz (hectáreas) en las provincias de Chaco, Salta y Santia-
go del Estero desde la campaña agrícola 1990/91 hasta la de 2020/21. Se indican los momentos de introducción de 
la soja RR al país y de la implementación de la Ley de Bosques.
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expuestas. A su vez, las políticas públicas se 
plantean en torno a las restricciones a las 
aplicaciones de agroquímicos en los períme-
tros urbanos y a la implementación de me-
canismos conocidos como Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), cuya difusión se ha plas-
mado en la conformación de la Red BPA en 
2016.12 En este sentido, se destaca la sanción 
de regulaciones específicas a nivel provincial 
y la Resolución 5/2018, a través de la cual 
se incluyó en el Código Alimentario Argen-
tino (CAA) la obligatoriedad de las BPA en 
la producción primaria de frutas a partir de 
enero de 2020 y de hortalizas desde enero 
de 2021, hasta su comercialización (Resolu-
ción 5/2018, Código Alimentario Argentino). 
También, se debe remarcar la sanción de la 
Ley Nacional 27279/2016 de presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la 
gestión de envases vacíos de “fitosanitarios” 
(Ley 27279, B. O. R. A., 2016), cuya imple-
mentación en la región, sin embargo, dista 
de realizarse.13

Las tres jurisdicciones estudiadas po-
seen legislaciones provinciales que regulan 
el uso de agroquímicos (Figura 2). La Ley 
6312/1996 (Ley 6312, B. P., Santiago del Es-
tero, 1996) de Santiago del Estero (Decreto 
Serie “A” 38, B. P., Santiago del Estero, 2001) 
fue sancionada previo a la liberalización de 
los organismos genéticamente modificados 
en Argentina, y la clasificación de los pro-
ductos según su toxicidad es anterior a la 
que se encuentra vigente (actualmente se 
está discutiendo su modificación en el poder 
legislativo provincial). En Salta, ya la Ley de 
protección del ambiente (Ley 7070, B. P., Sal-
ta, 1999) fijaba capítulos específicos para los 
productos fitosanitarios, y la Ley 7812/2013 
(Decreto reglamentario 3924/2015) fue san-
cionada con el objetivo de “proteger la salud 
humana, regulando todas las acciones rela-
cionadas con productos fitosanitarios para 
prevenir la contaminación del ambiente, los 
riesgos de intoxicación y preservar la inocui-
dad de los alimentos” (Ley 7812, B. P., Salta, 
2013). Por último, en Chaco, la Ley de Bio-

cidas 2026-R/2012 (Decreto reglamentario 
1567/2013) estableció la aplicación aérea o 
terrestre, el transporte, almacenamiento y 
otras operaciones que implican el manejo de 
agroquímicos en las prácticas agropecuarias 
en ámbitos urbanos y rurales (Ley 2026, B. 
P., Chaco, 2012).

Las leyes presentan similitudes res-
pecto a las distancias permitidas según 
categorías de toxicidad (con excepción de 
Chaco, que tanto en la norma como en su 
reglamentación no incluye clasificaciones 
toxicológicas).14 En todos los casos se esta-
blecen 500 m para pulverizaciones terres-
tres, mientras que para las aéreas en Chaco 
el límite es 1500 m, y en Salta y Santia-
go del Estero se extiende a 3000 m.15 A su 
vez, si bien de modo incipiente, en las tres 
jurisdicciones se ha avanzado a nivel mu-
nicipal en la elaboración de proyectos y/o 
en la sanción de ordenanzas que establecen 
zonas de exclusión y regulan la utilización, 
gestión y transporte de agroquímicos en 
áreas cercanas a asentamientos poblacio-
nales y/o establecimientos educativos. En 
la mayoría de los casos, tales normas han 
nacido al calor de los crecientes reclamos 
vecinales, de colectivos ambientales y/o 
sociales.

A pesar de los avances en materia regu-
latoria e institucional, estos no han tendi-
do a limitar la actividad ligada al uso de 
agroquímicos, sino que se han concentra-
do en la fijación de distancias mínimas de 
exclusión de aplicaciones. En este contex-
to, las demandas de la sociedad civil sobre 
los efectos de las fumigaciones sobre su 
salud y ambiente han sido, en la mayoría 
de los casos, desatendidas. Lo señalado 
cobra mayor dimensión en virtud de la 
histórica postergación y los obstáculos en 
el acceso al sistema de salud que se evi-
dencian en estos territorios. La situación 
ambiental y sanitaria asume entonces una 
realidad crítica, en particular al ser pro-
vincias donde gran proporción de la po-
blación no cuenta con cobertura de salud y 

12 La Red BPA se conformó con el objetivo de brindar recomendaciones políticas sobre el manejo y la aplicación de agroquímicos. Entre sus 
organizaciones fundacionales se encuentran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, Aapresid, ArgenBio, Aacrea, Asagir, la Bolsa de Cereales porteña, Carbio, Casafe y Fertilizar (https://redbpa.org.ar/). 

13 Mientras la provincia de Salta se postula como pionera en su implementación a través de los Centros de Acopio Transitorio instalados en su 
territorio (Gobierno de Salta. Salta es pionera en la implementación de la Ley Nacional de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Gobierno de 
Salta. https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/salta-es-pionera-en-la-implementacion-de-la-ley-nacional-de-gestion-de-envases-vacios-de-fito-
sanitarios-74828), proliferan las denuncias relativas a irregularidades en la disposición final de envases [véase: Revista Crítica. (07 de septiembre 
de 2021). Un basural de agrotóxicos oculto en Salta. Revista Crítica. https://revistacitrica.com/un-basural-de-agrotoxicos-oculto-en-salta.html].
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que presenta gran proporción de hogares 
con necesidades básicas insatisfechas. La 
situación vivenciada a partir de la decla-
ración de la emergencia pública en mate-
ria sanitaria por COVID-19, que dispuso 
medidas de aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio (ASPO) desde marzo de 
2020, recrudeció la situación de exclusión 
que vivencian muchas comunidades rura-
les de la ecorregión, hecho que contrastó 
con la declaración de las tareas asociadas 
al agronegocio como actividades esencia-
les. Esto contribuye a explicar el complejo 
escenario epidemiológico que se plantea 
en la actualidad en un contexto con mu-
chos factores agravantes, como el no ac-

ceso al agua potable en cantidad y calidad 
suficientes, la falta de infraestructura sa-
nitaria (o su desigual distribución geográ-
fica), la inadecuada cantidad de profesio-
nales especialistas, el incumplimiento de 
objetivos sanitarios y la escasez de insu-
mos hospitalarios (Tobías et al., 2022).16

Construcción social del riesgo y 
emergencia de conflictos

Esta dimensión se centra en analizar 
la relación existente entre los problemas 
ambientales y la salud, haciendo foco en 
las desigualdades sociales y ambientales 
preexistentes en cada escenario provin-

14 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los plaguicidas son clasificados en base a su toxicidad aguda: extremadamente pe-
ligrosos (Ia, rojo), altamente peligrosos (Ib, rojo), moderadamente peligrosos (II, amarillo), ligeramente peligrosos (III, azul), y normalmente no 
ofrecen peligro bajo uso normal (IV, a veces no clasificados, verde). 
 
15 Al año 2021, en la Cámara de Diputados de Salta fue presentado un proyecto para la ampliación de las distancias de fumigación (de 500 a 3000 
m). En la provincia del Chaco, el Poder Ejecutivo ha presentado cambios durante el 2020 —que aún se están trabajando— para transformar el 
artículo 1º y eliminar a los fertilizantes del listado de biocidas, negando la toxicidad que ellos tienen para las personas y la biodiversidad.

16 En Salta, los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán se encuentran desde inicios de 2020 en “emergencia sociosanitaria”, en virtud de los 
crecientes casos de desnutrición y muertes de niños indígenas, en gran medida vinculados a la situación ambiental e hídrica regional.

Figura 2. Regulaciones y autoridades de aplicación relativas al uso de agroquímicos en las provincias de Chaco, Salta y 
Santiago del Estero.

Fuente: Elaboración propia.
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cial.17 Para ello, en cada provincia el estudio 
profundiza en casos particulares en las es-
calas locales, con el fin de comprender las 
experiencias colectivas de construcción del 
riesgo sanitario y ambiental vinculado a la 
exposición directa e indirecta a los agroquí-
micos (Schmidt y Toledo López, 2018; Toledo 
López, García Battán y Pereyra, 2020; Toledo 
López, Schmidt et al., 2020; Castilla y Sch-
midt, 2021; Schmidt, 2021; Schmidt et al., 
2022).

En los tres casos provinciales, la distribu-
ción de las situaciones de conflicto muestra 
que la gran mayoría se sitúan en las juris-
dicciones que presentan los mayores avances 
de la producción agroindustrial a gran escala 

(Figura 3). Entre las principales poblaciones 
afectadas, se destacan los pueblos indígenas 
y familias campesinas, tanto aquellos que vi-
ven en zonas rurales como los que habitan 
en periferias de las principales ciudades de 
la región como resultado de procesos históri-
cos de expulsión y desplazamiento desde sus 
territorios de vida. Sin embargo, la situación 
de las poblaciones urbanas es igualmente 
relevante. Todo esto indica que no se trata 
solo de situaciones de riesgo que afectan a 
poblaciones y/o territorios rurales, sino que 
éstas cobran cada vez más presencia en ám-
bitos urbanos y en áreas de interfase donde 
se asientan los grupos poblacionales más 
vulnerables y con menor acceso a servicios. 

17 La información registrada es incorporada a la base de datos sobre situaciones de conflicto por agroquímicos iniciada en los proyectos anteriores. 
Allí están sistematizados los registros periodísticos, documentales, institucionales, judiciales y sociales de las situaciones de conflicto en torno al 
uso, gestión, transporte y regulación de los agroquímicos en las provincias bajo estudio.

Figura 3. Conflictividad por agrotóxicos registrada para Salta, Chaco y Santiago del Estero.

Fuente: Elaboración propia.
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En Salta, cabe destacar la situación 
imperante en los principales departa-
mentos del sur provincial. En concreto, 
Anta es el epicentro del agronegocio en 
su capítulo salteño, y cuenta con gran-
des empresas agropecuarias, aceiteras, 
semilleras y agroquímicas emplazadas 
en las principales localidades (Joaquín 
V. González, Las Lajitas, Río del Valle, 
Apolinario Saravia). En los últimos años, 
organizaciones vecinales autoconvoca-
das han iniciado allí un proceso de or-
ganización y problematización pública 
de los impactos del uso de agrotóxicos en 
el ambiente y la salud,18 denunciando las 
irregularidades y envenenamientos per-
petrados por el agronegocio local, frente 
a lo cual han sido reiteradamente amena-
zados y deslegitimados por los sectores 
concentrados de la política y la produc-
ción local.19

Como veremos también para los casos 
de Chaco y Santiago del Estero, uno de 
los principales modos por medio los cua-
les se ha logrado instalar los reclamos en 
contra del uso de agroquímicos ha sido 
su judicialización (Cabaleiro, 2020). En 
Salta, la jurisprudencia remite al caso 
del pueblo de Antillas (departamento de 
Rosario de la Frontera), donde hace más 
de una década se interpuso una acción de 
amparo ambiental en contra de los res-
ponsables de la explotación agrícola que 
rodea el pueblo en razón de las tareas de 
fumigación sobre los predios lindantes 
a la localidad (Exp. COR 11463). El Juz-
gado Correccional 2 del Distrito Judicial 
Sur hizo lugar a la misma en contra de 
los privados y la municipalidad de El Po-
trero, y prohibió en septiembre de 2011 
las fumigaciones aéreas y terrestres con 
cualquier tipo de producto (dentro de la 
franja de los 1500 m y 300 m respectiva-
mente), el sobrevuelo de avionetas pul-
verizadoras sobre los centros poblados, 
ordenó implantar cortinas forestales 
perimetrales a la zona urbana e instó al 

Concejo Deliberante a dictar normativa  
tendiente a cubrir la omisión legislativa 
sobre la materia juzgada.20 Por otra par-
te, siguiendo el rastro de los desmontes 
hacia el norte provincial, en el departa-
mento de San Martín las zonas más afec-
tadas por las pulverizaciones se ubican 
en el área de influencia de localidades 
como Tartagal, General Mosconi, Co-
ronel Cornejo, General Ballivián y Em-
barcación. La diputada provincial por el 
departamento San Martín que en 2021 
presentó el proyecto de modificación de 
la Ley 7812 (Ley 7812, B. P., Salta, 2013) 
describe así las transformaciones recien-
tes en las formas de enfermar y morir en 
la región:

Hace 37 años estoy acá y cuando llegué 
me llamó la atención, te estoy hablan-
do hace 37 años, que en las comuni-
dades originarias no existía el cáncer. 
No existía la leucemia en los niños, no 
existía en cáncer en los niños ni en las 
mujeres. Y es algo que a mí me llamó la 
atención, digo qué raro, que esto no lo 
veía. Porque preguntaba a los colegas, 
“no, ellos no tienen cáncer de uterino, 
ni cáncer de mama, ni nada”. Y a los 
años empezaron a aparecer leucemias 
en los niños originarios, problemas de 
insuficiencia renal, inclusive con diá-
lisis, problemas de cáncer en las mu-
jeres y los hombres. (…) Es hora de 
que empecemos a hablar, mucha gente 
no sabe que su nietito, su hijo, es con 
labio leporino culpa del agroquímico, 
o que una mujer pierda bebés cuando 
está embarazada es culpa del agroquí-
mico. Ni hablar de los tumores, de las 
leucemias o demás (entrevista realiza-
da en junio de 2021).

En particular, las comunidades indí-
genas que habitan en las cercanías de 
Tartagal, sobre el eje de la ruta 86, se 
encuentran rodeadas de fincas de cul-

18 Página 12. (20 de enero de 2020). En Las Lajitas se organizan para limitar las fumigaciones. Página 12. https://www.pagina12.com.
ar/242761-en-las-lajitas-se-organizan-para-limitar-las-fumigaciones; Schmidt, M. (14 de diciembre de 2021). Arte y activismo socioambiental 
en el epicentro del agronegocio de Salta. Agencia Tierra Viva. https://agenciatierraviva.com.ar/arte-y-activismo-socioambiental-en-el-epicen-
tro-del-agronegocio-de-salta/
 
19 Unión de Vecinos Fumigados. (29 de enero de 2020). Vecino denuncia amenazas por parte de representante de Prograno. Radio Nacional. 
https://www.radionacional.com.ar/vecino-denuncia-amenazas-por-parte-de-representante-de-prograno/ 

20 Aranda, D. (15 de noviembre de 2011). “La prioridad son el ambiente y la salud”. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/diario/socie-
dad/3-181247-2011-11-15.html  
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tivos y permanentemente expuestas a 
los productos tóxicos que son aplicados 
vía aérea o terrestre.21 Para la población 
originaria y campesina, la conflictivi-
dad por el uso de agroquímicos no pue-
de desvincularse de los conflictos terri-
toriales por desalojos, acorralamientos 
y falta de acceso a los bienes naturales 
(bosques, agua) en cantidad y calidad 
suficiente para la salud individual y co-
munitaria. La situación hídrica se agrava 
en estos contextos, en tanto la solución 
desde los organismos gubernamentales y 
no gubernamentales a la falta de redes 
de servicios de agua potable y frente a 
las complejidades de las perforaciones 
es la construcción de techos colectores 
de agua de lluvia, que se encuentran ex-
puestos al contacto con los tóxicos dis-
persados en el ambiente por los aviones 
fumigadores. También el almacenamien-
to del agua disponible (sea de lluvia, o 
proveniente de una canilla comunitaria 
y/o camión cisterna, por citar las princi-
pales fuentes) se configura como un pro-
blema, dado que es frecuente encontrar 
bidones de agrotóxicos como receptácu-
los del agua que luego es utilizada para 
consumo humano y/o animal.22

Como correlato, en Santiago del Este-
ro resalta la conflictividad creciente en 
los departamentos limítrofes con otras 
provincias: al norte, en los departamen-
tos de Pellegrini (que limita con Tucu-
mán y Salta) y Copo (en la frontera con 
Chaco), donde el avance del desmonte y 
de los cultivos industriales se da en pa-
ralelo al incremento en los niveles de 
violencia y amedrentamiento hacia las 
comunidades campesinas que resisten 
en áreas reserva de bosque, y donde son 

frecuentes las amenazas a los defen-
sores del territorio;23 en el oeste, en la 
frontera con la provincia de Tucumán, 
los departamentos de Jiménez, Río Hon-
do y Guasayán, en donde las poblaciones 
denuncian la llegada de aviones fumiga-
dores desde las provincias vecinas;24  y al 
este y sureste, en los departamentos de 
Juan Felipe Ibarra, Taboada, Belgrano, 
Aguirre y Rivadavia, que limitan con las 
provincias de Chaco y Santa Fe, donde 
se destaca la presencia de empresarios 
y productores extraprovinciales, espe-
cialmente de Córdoba y Santa Fe. Cabe 
destacar la situación del municipio de 
Bandera (departamento Belgrano), don-
de en el año 2010 falleció una beba naci-
da con malformaciones múltiples a cau-
sa de la exposición a la que durante su 
gestación se vieron expuestos su madre 
y padre (quien trabajaba como fumiga-
dor). El caso integra la demanda colecti-
va presentada por varias ONG y organi-
zaciones sociales ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en diciembre de 
2012, que solicita que se ordene al Po-
der Ejecutivo Nacional suspender pro-
visionalmente la liberación incontrola-
da a campo abierto de transgénicos, en 
especial la comercialización de la soja 
genéticamente modificada, como así 
también se disponga el etiquetado de 
los productos que los contengan.25 Por 
su parte, en 2016 fue propuesto por la 
Asociación Argentina de Productores en 
Siembra Directa (AAPRESID), en coordi-
nación con el municipio, el gobierno de 
esa provincia, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y el (ex) Minis-
terio de Agroindustria, como el primer 
pueblo certificado a nivel nacional con 

21 Página 12. (6 de marzo de 2022). Denuncian fumigaciones aéreas sobre las comunidades originarias de la ruta 86. Página 12. https://
www.pagina12.com.ar/406041-denuncian-fumigaciones-aereas-sobre-las-comunidades-originar  
Página 12. (1 de febrero de 2022). Tartagal: denuncian fumigaciones cercanas a comunidades indígenas. Página 12. https://www.pagi-
na12.com.ar/398926-tartagal-denuncian-fumigaciones-cercanas-a-comunidades-indig 

22 Página 12. (28 de febrero de 2021). Los bidones de agrotóxicos siguen como recipientes de agua entre familias originarias. Página 12. 
https://www.pagina12.com.ar/326585-los-bidones-de-agrotoxicos-siguen-como-recipientes-de-agua 

23 Radio Nacional. (20 de julio de 2022). Amenaza a un cura: Persiste la violencia. Pellegrini es tierra arrasada. Radio Nacional Córdoba. 
https://www.radionacional.com.ar/amenaza-a-un-cura-persiste-la-violencia-pellegrini-es-tierra-arrasada/ 

24 Guerrero M. (28 de junio de 2021). Las niñas de Los Soraires, historia de una canción contra las fumigaciones. Tierra Viva. https://
agenciatierraviva.com.ar/las-ninas-de-los-soraires-historia-de-una-cancion-contra-las-fumigaciones/ 

25 La Capital. (20 de junio de 2015). La Justicia federal admitió una demanda colectiva ambiental contra los OGM. La Capital. https://
www.lacapital.com.ar/economia/la-justicia-federal-admitio-una-demanda-colectiva-ambiental-contra-los-ogm-n478800.html
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BPA periurbanas.26 Además de Bandera, 
en la provincia hay otras legislaciones 
de orden municipal que regulan el uso 
de agroquímicos, como por ejemplo en 
Selva (departamento Rivadavia) y Qui-
milí (departamento Moreno).

El caso de Selva, una pequeña ciudad 
ubicada en la cuenca baja del río Salí 
Dulce en un área de histórico despliegue 
territorial de la agricultura industrial 
—y en la que se destaca la diversidad de 
ecosistemas y sus servicios ecosistémi-
cos, especialmente por la presencia de 
humedales (Ceirano, 2021)—, resalta en 
tanto se ha avanzado en una propuesta 
de ordenamiento territorial participa-
tivo (iniciado en 2014 y promovido por 
diversas instituciones gubernamentales, 
universitarias y locales). En este proce-
so tuvieron influencia las movilizacio-
nes contra las fumigaciones en pueblos 
vecinos de la misma provincia (Quimilí 
y Bandera) y de Santa Fe (Hersilia y Ce-
res), que también lograron normativas 
regulatorias, así como la labor de acom-
pañamiento, investigación y difusión de 
la problemática realizada por agentes de 
salud comunitaria locales y profesiona-
les de terreno (Toledo López, Schmidt 
et al., 2020). Por su parte, nos remite 
al antecedente ocurrido en la localidad 
de Argentina (departamento Aguirre), 
donde a comienzos de la década de 1990 
se enterraron clandestinamente unas 30 
toneladas de gamexane (entre otros pro-
ductos), en lo que se consideró el mayor 
depósito tóxico de América del Sur.27 A 
comienzos del 2019 una nueva gestión 
municipal en Selva manifestó la inten-
ción de sancionar una ordenanza usando 
como base el proyecto generado partici-
pativamente, aunque modificando la dis-
tancia de la zona de exclusión de 1500 m 
a una “línea de protección ambiental” de 
200 m, desde los límites de la zona urba-
na. La norma fue aprobada en una cues-
tionada sesión del Concejo Deliberante 
el día 7 de agosto de 2019, donde fue 
gravitante el voto de funcionarios con 

participación privada e intereses en la 
actividad económica objeto de discusión, 
en particular, en la venta de insumos a 
través de una empresa de servicios y 
combustibles, y establece una distancia 
de resguardo mucho menor al proyecto 
ciudadano debatido en el recinto (Or-
denanza 350, Boletín Municipal, Selva, 
2019). Ante el cuestionamiento popular 
a la normativa sancionada, en noviem-
bre de ese año el intendente emitió un 
decreto que amplió en algunos casos la 
zona de exclusión total de fumigacio-
nes hasta 500 m (Decreto 719, Munici-
palidad de Selva, 2019). Además, como 
jurisprudencia en la provincia existe un 
amparo colectivo que en 2016 prohibió 
las fumigaciones aéreas y terrestres en 
un radio de 3000 m y 500 m de distan-
cia, respectivamente, del terreno rural 
donde comunidades campesinas habitan 
y producen, en el marco de un conflicto 
de tierras ocurrido en las cercanías de 
Bajo Hondo, departamento Juan F. Iba-
rra (Exp. 577630, Basualdo y Otros vs. 
Canido y Otros, sentencia aclaratoria del 
01 de febrero de 2017). El mismo crite-
rio fue tomado recientemente para el 
caso del Pueblo Sanavirón, en el paraje 
El Chañaral, departamento de Pinto. Por 
último, se destaca la creciente conflic-
tividad en los departamentos limítrofes 
a la provincia de Tucumán, así como de 
las comunidades agrupadas en torno a 
la ruta nacional 34, la cual atraviesa las 
provincias de Santa Fe, Santiago del Es-
tero, Tucumán, Salta y Jujuy. En el de-
partamento de Jiménez cabe mencionar 
el reciente proceso de organización co-
munitaria para implementar un siste-
ma de vigilancia a través de una policía 
“ambiental” ad hoc, que se estableció 
durante algunos meses del año 2020 en 
torno a la localidad de Puesto los So-
raires y otras zonas fronterizas a Tucu-
mán. El testimonio de un sacerdote de 
Pozo Hondo (departamento de Jiménez) 
permite visualizar la situación a la que 
están expuestas las familias campesinas 

26 La Nación. (5 de agosto de 2016). Proponen que Bandera sea el primer pueblo certificado del país en buenas prácticas agrícolas. 
La Nación. https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/proponen-que-bandera-sea-el-primer-pueblo-certificado-del-pais-en-bue-
nas-practicas-agricolas-nid1925159  

27 La Nación. (26 de marzo de 2003). Extraerán y trasladarán 30 toneladas de gamexane enterradas clandestinamente. La Nación. https://
www.lanacion.com.ar/sociedad/extraeran-y-trasladaran-30-toneladas-de-gamexane-enterradas-clandestinamente-nid483750/ 
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en lo relativo al acceso al agua y la expo-
sición a los contaminantes:

En algunas comunidades suele haber 
una perforación en un punto, con tan-
ques elevados, que después a través de 
cañerías llegan a las casas. En otras 
comunidades, por ahí las más alejadas, 
donde no tienen este sistema de agua 
domiciliaria, muchos tienen aljibes 
para almacenar agua de lluvia, muchas 
familias tienen tarros, donde guardan 
el agua, muchas veces así a cielo abier-
to, donde tienen cerca los campos que 
se fumigan. Los que están cerca de los 
ríos en invierno cuando no llueve van 
a buscar agua de los ríos, y después 
sobre todo para los animales, muchas 
familias tienen en el campo represas, 
juntan el agua de lluvia y suelen to-
mar los animales, estas represas guar-
dan agua a cielo abierto, también con 
el riesgo de envenenamiento del agua, 
después los animales toman esa agua, 
las familias que después tienen esos 
animales para comerlos, hay contagio, 
que tiene que ver con el agua (entre-
vista realizada en marzo de 2021).

La situación de la población campe-
sina e indígena en la provincia del Cha-
co es similar a los escenarios ya relata-
dos. Un caso en el que las fumigaciones 
se reiteran desde hace décadas y cuyas 
consecuencias sociales, sanitarias y am-
bientales se acrecientan cada año es 
en las localidades de Pampa del Indio 
y Presidencia Roca, ubicadas a 220 km 
de Resistencia, la ciudad capital provin-
cial. En el año 2021, los habitantes de 
la zona sufrieron las consecuencias de 
la contaminación de agroquímicos a raíz 
de la aplicación con aviones, que afectó 
a cientos de personas. Las aplicaciones 
en esta área se realizan desde comien-
zos de los años 2000, las cuales fueron 
denunciadas a diferentes organismos ju-
diciales y gubernamentales. Legalmente, 
las denuncias formales se presentaron 
en 2006 (Exp. 788) y se repitieron años 
más tarde (Exp. 64/08; Exp. 940/2010-
5; Exp. 1720-12-08-11) muchas de ellas 
de manera colectiva solicitando la in-

tervención de organismos provinciales y 
nacionales. Las familias afectadas, fren-
te a la ausencia de acciones, convocaron 
a la Defensoría del Pueblo de la Nación 
y la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción. Fue a partir de ello, y tras la parti-
cipación e intervención de la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia, que el Fiscal 
de Investigación Penal de General San 
Martín dictó una medida cautelar pre-
cautoria en junio de 2012 con distancias 
de aplicación en un perímetro de 2000 
m por 600 m. El acuerdo firmado por 
las partes, organismos gubernamenta-
les y organizaciones de la sociedad civil 
fue incumplido ese mismo año. Durante 
2015 se sumaron estudios de agua y sue-
lo, con los que se demostró la presencia 
de agroquímicos en puestos sanitarios, 
canillas comunitarias y aljibes utilizados 
para el consumo humano (Trinelli et al., 
2018). La investigadora de estos análisis 
afirmó: “Nos alarmó mucho haber en-
contrado glifosato en una sala de salud 
y también en la entrada de la planta de 
tratamiento de agua de Pampa del Indio. 
Estos son los lugares que más hay que 
cuidar de la contaminación con agrotó-
xicos porque representan la provisión de 
agua y de la salud” (Cardozo Quintana y 
Castilla, 2021). 

Durante el mismo período, en esta 
provincia se dio otro caso judicial donde 
se prohibió el uso de agroquímicos en la 
localidad de La Leonesa (departamento 
Bermejo), que también presenta una his-
toria de contaminación similar a las lo-
calidades antedichas. El fallo se elaboró 
luego de la participación de los vecinos 
de esta área y de la localidad vecina Las 
Palmas, a partir de la cual se logró que 
una medida cautelar determinara la pro-
hibición de agroquímicos en la arrocera 
de la zona.28 A pesar de ello, las aplica-
ciones en todo el territorio provincial 
continúan y son múltiples los casos de 
personas con enfermedades respirato-
rias, oncológicas, dérmicas, gástricas, 
entre otras afecciones (Seveso, 2020). 
Fueron las autoridades del hospital de 
Pampa del Indio que denunciaron la nu-
merosa cantidad de abortos espontáneos 
que se generan producto de esta misma 

28 Aranda, D. (18 de marzo de 2011). Primero la salud, después los negocios. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/diario/socie-
dad/3-164438-2011-03-18.html
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problemática (Castilla, 2021). A pesar de 
conocerse que durante octubre de 2021 
cientos de personas concurrieron a los 
hospitales de Presidencia Roca y Pampa 
del Indio con graves cuadros de intoxi-
cación, los organismos de control y eje-
cución de la Ley 2026 (Ley 2026, B. P., 
Chaco, 2012) nunca se presentaron para 
realizar un seguimiento. Tal como ma-
nifestó la presidenta de la Red de Salud 
Popular “Dr. Ramón Carrillo”, que pa-
trocina los casos judicializados: “No hay 
respuesta de los encargados del cuidado 
de la salud en los territorios. Todas las 
leyes que existen, hasta la Ley General 
del Ambiente, contempla que ante este 
tipo de problemas el Estado tiene que in-
tervenir. La población no fue asistida en 
ningún momento; el Ministerio de Salud 
no puede dejar de intervenir” (Cardozo 
Quintana y Castilla, 2021). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En Argentina, la conflictividad ligada 
a la lucha contra las consecuencias am-
bientales y sanitarias de las fumigacio-
nes con agroquímicos ha cobrado mayor 
estado público en provincias tradicional-
mente agropecuarias. En el avance de la 
frontera del agronegocio hacia el norte 
del país, debido a sus características 
ecosistémicas y/o sociales específicas, 
es posible reconocer efectos diferencia-
les en comparación con otras regiones y 
esto supone también otros procesos de 
construcción social y política de los ries-
gos.

En jurisdicciones de la región cha-
queña, si bien latentes o en proceso de 
emergencia, tales conflictos se encuen-
tran en gran medida invisibilizados y/o 
subsumidos bajo otras desigualdades de 
carácter estructural, como la problemá-
tica del acceso al agua, la tenencia de la 
tierra y la crítica situación de salud. La 
investigación (en proceso) nos ha permi-
tido advertir la emergencia de conflictos 
en torno al uso de agroquímicos con dis-
tintos grados de intensidad y explorar el 
modo en que estos se encuentran asocia-
dos a la profundidad e historicidad del 
modelo productivo y societal en las pro-
vincias chaqueñas del norte argentino. 

En cierto modo, nos remite a aquello 
que Nixon (2011) denominó “violencia 

lenta”: la exposición crónica e invisible 
al modelo de desarrollo dependiente de 
productos tóxicos que afrontan ciertas 
poblaciones, que viene a retroalimentar-
se y superponerse con otras injusticias 
y violencias estructurales de larga du-
ración: irregularidad en la tenencia de 
la tierra, críticos indicadores de pobreza 
y déficit alimentario, escasez de regis-
tros sanitarios, falta de acceso a servi-
cios de salud e infraestructura de agua y 
saneamiento básica, ausencia de contro-
les institucionales y de mecanismos de 
participación y denuncia efectivos, baja 
asignación de recursos humanos y mate-
riales para el monitoreo y cumplimiento 
de las normas vigentes, negación de la 
problemática por parte de autoridades 
competentes y sectores hegemónicos de 
la política, la ciencia y la producción, 
por mencionar solo algunas.

En Chaco, Salta y Santiago del Estero 
es posible distinguir una multiplicidad 
de actores directa o indirectamente in-
volucrados en los conflictos en torno al 
uso de agrotóxicos, cada uno de los cua-
les cuenta con capacidades y recursos 
diferenciales para incidir en la toma de 
decisiones. Estos conflictos habilitan la 
elaboración de nuevos saberes y nocio-
nes sobre el riesgo, y promueven apren-
dizajes colectivos que impactan en los 
modos de regulación del territorio. Más 
allá de la creciente evidencia de la expo-
sición a los productos tóxicos utilizados 
en la producción agrícola que contamina 
aguas, suelos y aire, y que presenta ries-
gos potenciales y/o reales para la salud 
humana, animal y vegetal, gran parte de 
los reclamos por afecciones a la salud y 
al ambiente no han cobrado visibilidad 
más allá de las escalas locales ni se han 
convertido en objeto de demandas en el 
espacio público o en instancias judicia-
les y/o estatales. 

Los avances de la investigación evi-
dencian asimismo una intervención 
acotada por parte de los organismos 
de salud y de ambiente en las decisio-
nes de política pública vinculadas a los 
agroquímicos, así como también la fal-
ta de articulación entre los distintos 
organismos y dependencias. El análisis 
permitió advertir que la problemática 
del cada vez más extendido uso de estos 
productos no está siendo comprendida 
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como una política sanitaria y ambiental, 
quedando relegada al plano de las deci-
siones agroindustriales. Los recientes 
anuncios relativos a la autorización del 
cultivo y comercialización del primer 
trigo transgénico (HB4) resistente a la 
sequía y al glufosinato de amonio, junto 
con la Resolución 216/2020 del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, no hacen más que generar 
renovados escenarios de conflictividad 
y controversias entre diferentes actores 
del campo académico, organismos gu-
bernamentales, sectores agropecuarios 
y colectivos de pueblos fumigados.
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Dependencia y vulnerabilidad del agua en los territorios de exportación florícola. Caso de estudio: cuenca del río Pisque, 

Sánchez Proaño, Renato1*

RESUMEN: La industria florícola, por su forma de producción, utiliza pesticidas que con-
taminan el agua al tener contacto con ella, ocasionando problemas ambientales y de salud 
a las poblaciones circundantes. En las últimas décadas esta industria se ha asentado en las 
zonas rurales de los países del sur mundial, desplazada desde los países desarrollados que 
han encarecido la remediación de la contaminación por el incremento de las exigencias 
es su legislación ambiental. Sin embargo, los mayores consumidores de estos productos 
siguen siendo los países del norte mundial, que manejan los precios y garantizan la venta 
de fertilizantes y pesticidas a países del sur al tener el control del mercado de las flores. 
Este control posibilita, a su vez, la intervención blanda en los territorios dependientes de 
la venta del commodity, así como en sus recursos y el trabajo de sus pobladores. La depen-
dencia a los precios del bien también causa vulnerabilidad territorial frente a crisis del 
capital o por la disminución del costo de producción en otras regiones del sur del planeta. 

PALABRAS CLAVE: Soberanía alimentaria. Determinación social. Metabolismo socie-
dad-naturaleza.

ABSTRACT: Due to its way of production, the flower industry uses pesticides that con-
taminate water when they come in contact with it, causing environmental and health 
problems for the surrounding populations. In recent decades, this industry has settled in 
the rural areas of the countries of the Global South, displaced from developed countries 
that made pollution remediation more expensive due to the increased demands of their 
environmental legislation. However, the largest consumers of these products continue to 
be the countries of the Global North, which manage the prices and guarantee the sale of 
fertilizers and pesticides to countries in the South by controlling the flower market. The 
control of the market also enables a soft intervention in the territories that depend on 
the sale of the commodity, as well as in their resources and the work of their inhabitants. 
Besides, the dependence on the prices of the good causes territorial vulnerability in the 
face of crises of capital or due to the decrease in the cost of production in other regions 
of the south of the planet.
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INTRODUCCIÓN

Se cree que la soberanía de las zonas 
rurales se da únicamente cuando el Esta-
do garantiza la producción de alimentos, 
algo conocido como seguridad alimentaria 
(FAO, 2018), y que los problemas de pobre-
za en el campo se solucionan mediante el 
aumento en la capacidad de consumo de su 
población (Breilh, 2013). Generalmente los 
estudios no cuestionan las razones históri-
cas ni las causas geopolíticas de la pérdida 
estructural de soberanía, motivo por el cual 
en este trabajo se propone presentar un 
análisis de la soberanía desde el punto de 
vista crítico. Esto requiere tomar en cuenta 
las raíces epistemológicas de las realidades 
actuales, considerando las injusticias en la 
distribución de la propiedad de los medios 
de producción. Asimismo, para compren-
der cómo se genera la pérdida de sobera-
nía, y con esto la apropiación de recursos 
como el agua en zonas rurales del sur del 
planeta, se necesita identificar y analizar 
la concentración de la propiedad en la ru-
ralidad, tanto entre zonas urbano-rurales 
como entre el norte y el sur mundial. 

En el presente documento se propone 
mostrar cómo históricamente se han veni-
do desarrollando procesos para el control 
de territorios, como lo fue el colonialismo, 
el surgimiento de los estados independien-
tes, el triunfo de los mercados globales y 
en las recientes privatizaciones. En la prác-
tica, esta dialéctica social ha presentado 
variaciones en los cambios en los usos del 
suelo, el cambio cultural y tecnológico de 
las prácticas de labranza, la propiedad de 
la tierra y su función en el mantenimien-
to de las condiciones y estatus sociales, las 
revoluciones verdes, el supuesto fin del 
campesinado, la agricultura asalariada, 
la agricultura familiar y la actual produc-
ción familiar para exportación (Lee y Lund, 
2011). 

Estos procesos de dominación se dan de 
forma complementaria a los procesos de 
globalización, ya que con este fenómeno 
reciente se aceleran los flujos de bienes, 
servicios, información y principalmente 
capital dependiente del mercado global en 
todas las regiones (Storper, 1997). Junto a 
estos movimientos se han acelerado tam-
bién los movimientos de agua virtual (i.e. 

cantidad de agua empleada, directa y/o in-
directamente, para elaborar un producto), 
que no son valorados económicamente en 
los productos (Krugman y Venables, 1995).  

En América Latina la dependencia del 
territorio obedece al establecimiento de un 
metabolismo sociedad-naturaleza basado 
en la utilización de los recursos natura-
les internos para la generación de riqueza 
para países desarrollados, ya sea mediante 
sistemas de sometimientos directos o indi-
rectos (Sánchez, 2017). Esta configuración 
se ha ido incorporando progresivamente 
en los territorios a nivel particular. Es el 
caso de aquellos ubicados en la cuenca del 
río Pisque, situada entre las ciudades de 
Cayambe y Tabacundo, en la provincia de 
Pichincha, Ecuador, que cambiaron su con-
figuración metabólica hasta encajar en un 
modelo de desarrollo primario exportador 
exógeno, y que se han elegido como caso de 
estudio para este análisis. 

Este territorio, con gran irradiación so-
lar, mano de obra empobrecida y agua en 
cantidad, atrajo inicialmente a la produc-
ción florícola en los años ochenta del siglo 
XX. Para su desarrollo, las haciendas ya en 
decadencia vendieron grandes extensiones 
de tierra a empresarios extranjeros (Bec-
ker y Tutillo, 2009). Con la introducción 
de este nuevo producto, el metabolismo so-
ciedad-naturaleza varió poco: los recursos 
naturales y la intensiva mano de obra en 
lugar de enfocarse en la satisfacción de las 
necesidades alimenticias nacionales, pa-
saron a dedicarse a satisfacer necesidades 
extraterritoriales, y la tenencia de la tierra 
pasó de élites familiares locales a capitales 
extranjeros (Pinanjota, 2016). Junto con 
la tierra, la producción de flores inició un 
traslado de agua virtual ya no solo desde 
la ruralidad hacia las ciudades, sino tam-
bién desde el sur hacia el norte mundial. 
En 2017, esta cuenca tuvo 3201,73 hectá-
reas de cultivos florícolas (Figura 1) (Ca-
chipuendo Ulcuango, 2018). 
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MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología usada es la Determina-
ción Social y específicamente su categoría 
de Metabolismo sociedad-naturaleza, la 
cual levanta evidencias cuantitativas y cua-
litativas de los flujos políticos, económicos 
y físicos entre sociedades y la naturaleza 
para explicar procesos sociales que afectan 
a una cierta población (Breilh, 2011b). Para 
el caso de estudio se determinó la cantidad 
de agua virtual que fluye desde las zonas 
rurales de los países en vías de desarrollo 
hacia los países consumidores, a partir del 
análisis del control de la demanda en el 
mercado de las flores, la cual fija el tipo y 
cantidad de producción en los territorios, 
y de la contaminación del agua causada 
principalmente por los pesticidas usados 
en esta actividad.

RESULTADOS

Como lo señalan Becker y Tutillo 
(2009), ya desde el siglo XVI los europeos 
y sus descendientes notaron que la rique-
za de América no estaba en la tierra, sino 

en el trabajo humano (valor-trabajo); por 
esto, el control ejercido sobre el trabajo 
inició bajo regímenes esclavistas, desde el 
pago de tributos por el uso de las tierras 
y el trabajo asalariado, continuando hasta 
ahora mediante el trabajo en núcleos pe-
queños y la autoexplotación. De esta for-
ma, la injusticia espacial no solo está en la 
pérdida de la soberanía por posesión de la 
tierra, sino también en la pérdida de de-
rechos, que es a la vez una negación de la 
soberanía (Breilh, 2011b).

La industria florícola mundial consta de 
tres participantes principales: los produc-
tores, los comerciantes mayoristas y los 
comerciantes minoristas. Las conexiones 
entre los productores y los consumidores 
se dan directamente, o bien a través de los 
comerciantes, según los lugares donde se 
cultiven y a dónde se vendan. En general, 
en los últimos años se están desplazando 
a los intermediarios, por lo que las flores 
son cosechadas, empaquetadas y enviadas 
por el productor directamente a los con-
sumidores por vía aérea (Raynolds, 2012). 
En otros casos las flores son clasificadas 
y empacadas en las mismas zonas de pro-

Figura 1. Área ocupada por florícolas en la cuenca del río Pisque (Pichincha, Ecuador).

Fuente: Elaboración propia.



74

Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

ducción y vendidas a los mercados de flo-
res mayoristas, quienes realizan los tratos, 
acondicionan y arreglan las flores para los 
consumidores (Raynolds, 2012). 

El control del trabajo por parte del ca-
pital en la globalización impulsada en el 
siglo XX, a diferencia de lo ocurrido entre 
los siglos XVI y XIX, no está centrado en el 
control directo de los territorios, sino en 
el control indirecto mediante el control de 
los mercados (De La Torre et al., 2007), y 
es justamente esta acción la que ha cam-
biado en los últimos años en el caso de las 
flores. Así, por ejemplo, en el caso de las 
rosas producidas en el Ecuador, en su ma-
yoría se comercializan a través de mayoris-
tas y otros intermediarios centralizados en 
la ciudad de Miami (Ferm, 2008), lo cual 
disminuye los costos de logística respecto 
de lo que representaría la venta segregada 
a minoristas (Del Castillo Erazo, 2015).

El mercado mundial de las flores pre-
senta una alta volatilidad, ya que son bie-
nes suntuarios que satisfacen necesidades 
emocionales y no necesidades básicas o 
energéticas (Steen, 2010). Por esto, el cos-
to se mantiene relativamente estable para 
el productor, mientras que varía significa-
tivamente para el consumidor, según fe-
chas específicas o regiones, por ejemplo, 
siendo la venta de una mayor cantidad en 
fechas como San Valentín, día de las ma-
dres, día de la mujer y las fiestas de San 
Patricio y el Día de los Caídos en Guerra en 
Estados Unidos (Maldonado, 2019). En la 
Tabla 1 se muestran los precios de produc-
ción de una rosa cortada en la zona de es-

tudio para una plantación florícola grande, 
así como los costos sumados por aduana, la 
ganancia del importador o intermediario, 
del mayorista y del minorista en Estados 
Unidos, y los precios de venta final. Se pre-
sentan tanto los datos correspondientes a 
temporadas de baja demanda, la cuales se 
dan en ausencia de días conmemorativos, 
como los de temporada alta. Se observa 
que hay un incremento de casi el 300% en 
el precio final al cliente estadounidense a 
medida que se suman eslabones en la cade-
na de comercialización, pero que el precio 
para el productor se mantiene; el produc-
tor de flores en Ecuador recibe 0,25 dóla-
res por cada rosa vendida en los Estados 
Unidos en temporadas bajas y 0,09 dólares 
en temporadas altas. Sin embargo, al mer-
cado de producción ecuatoriano se le exige 
cada vez más reducción de costos (Del Cas-
tillo, 2015), lo que afecta en mayor grado 
a los pequeños productores, quienes llegan 
a vender una rosa hasta en 14 centavos de 
dólar a los principales intermediarios, que 
son las grandes plantaciones florícolas y 
mejor establecidas (C. Cachipuendo, comu-
nicación personal, 5 de octubre de 2021). 
Esto amplía la concentración monopólica y 
oligopólica de los mercados, lo cual causa 
mayor diferenciación social y precariza-
ción de las condiciones laborales y ambien-
tales de quienes ya no son empleados, sino 
que se han convertido en productores in-
dividuales que son subsumidos realmente 
en las condiciones de trabajo en un mun-
do rural cada ver más destructivo e injusto 
(Barreda Marín, 1999; Breilh, 2013). 

Sector de la cadena de comercialización Temporada baja Temporada alta 

Precio de venta del productor $ 0,25 $ 0,25

Costos de aduana y transporte $ 0,12 $ 0,12

Importador o intermediario $ 0,03 $ 0,11

Transporte a mayoristas $ 0,04 $ 0,04

Mayorista $ 0,19 $ 0,79

Transporte a minoristas $ 0,05 $ 0,05

Minorista $ 0,32 $ 1,36

Precio al consumidor final (en Estados Unidos) $ 1,00 $ 2,72

Fuente: C. Cachipuendo (comunicación personal, 5 de octubre de 2021) y Del Castillo Erazo (2015, p. 112).

Tabla 1. Costos de comercialización (expresados en dólares estadounidenses) de rosas ecuatorianas y precios de 
venta al consumidor en temporadas baja y alta en el mercado estadounidense.
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La participación de las rosas ecuatoria-
nas en el mercado mundial ha disminuido, 
considerando el número de países a los cua-
les se exportaban en el año 2012 respecto al 
año 2002 (Calderón et al., 2016). Esta baja 
de los países compradores de rosas ecua-
torianas representa una dependencia aun 
mayor de los territorios a la volatilidad de 
los precios cada vez más concentrados en 
pocos actores. En cuanto a la eficiencia, se 
demostró un aumento pequeño de su medi-
da en forma de “variación de participación 
de mercado” entre los años 2002 y 2012, lo 
cual no permite que el producto salga de 
su condición de commodity y por lo tanto 
contribuye a mantener la economía ecua-
toriana como primaria. Además, la pro-
ducción florícola es el tipo de industria no 
petrolera en el Ecuador que más ha incre-
mentado la formación bruta de capital fijo 
(Calderón et al., 2016), lo cual demuestra 
la inversión en la actividad productiva y 
por tanto el optimismo en un incremento 
de su mercado.

Por otro lado, existe un alza constante 
en los precios de las flores a los consumi-
dores, obteniendo el comercio intermedia-
rio la mayor renta ya que, como se men-
cionó, se impone una baja en los precios a 
los productores. Esta presión provoca que 
surjan nuevas formas de precarización la-
boral y que el Estado disminuya el control 
de la contaminación ambiental, como en 
el caso del agua. En la microcuenca del río 
Pisque con la introducción de cultivos de 
flores en los años 90, se obtuvo el capital 
de inversión necesario para mejorar la tec-
nología de irrigación, pasando de los siste-
mas de aspersión a los sistemas por goteo, 
que tienen una eficiencia 10% superior en 
promedio (FAO, 2008). Con ello se aumen-
tó el área de cultivo sin necesidad de un 
incremento del caudal de agua. 

La eficiencia alcanzada con la irrigación 
por goteo en la industria florícola ha logra-
do que solo un 35% del caudal total de agua 
para riego esté concedido por la autoridad 
correspondiente para personas naturales y 
jurídicas, frente al 65% del caudal otorga-
do para organizaciones comunitarias (Ca-
chipuendo Ulcuango, 2018), tomando en 
cuenta también que muchos de los espacios 
reconocidos como de propiedad comunita-

ria reproducen y hasta son los principales 
impulsadores de políticas agrarias neolibe-
rales (Bryan, 2012). 

Las empresas florícolas pocas veces 
usan el agua verde (i.e. agua de lluvia) y 
no tienen en la región un uso mayoritario 
de agua azul (i.e. agua procedente de ca-
nales de riego o agua subterránea). El uso 
y apropiación de agua de esta industria se 
concentra en el tipo de agua gris, la cual se 
debe medir de forma indirecta, ya que es la 
que se vierte una vez que ha sido contami-
nada el agua verde o el agua azul, y que al 
tener contaminantes prioritarios como son 
los pesticidas requieren de una gran canti-
dad de caudal para diluir sus concentracio-
nes hasta niveles inocuos. 

Frente a los problemas de escasez de 
agua que tienen los países desarrollados, 
se ha planteado la opción de importar pro-
ductos agrícolas intensivos en el uso de 
aguas desde países ricos en este recurso 
(Allan, 1998), lo que demuestra la existen-
cia de un comercio mundial de agua virtual 
en el cual los países desarrollados han du-
plicado la importación desde el resto del 
mundo en los últimos 20 años (Dalin et al., 
2012). 

Es ampliamente difundido que el uso 
de agua directamente en aspectos domés-
ticos es de apenas el 10% y que el 90% del 
caudal está centrado en el riego agrícola y 
en la industria (Falkenmark y Rockström, 
2006). Es por esto necesaria la incorpora-
ción de indicadores que relacionen el uso 
real de demandantes intensivos de agua 
con los consumos domésticos o locales, ya 
que en las zonas de producción como son 
los países del sur se esconden las condicio-
nes en las que se contamina este recurso, 
lo cual conlleva problemas de salud y desa-
bastecimiento para su población. 

La Figura 2 presenta un mapa de los 
flujos de agua virtual en la producción flo-
rícola desde la microcuenca del río Pisque 
para el año 2020, que ha sido confeccio-
nado usando el valor del agua virtual de 
351 095 m3 calculado para la producción 
de una tonelada de rosas (Sánchez, 2022) y 
los valores de exportaciones de rosas desde 
la cuenca en ese año (EXPOFLORES, 2021). 
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La mayor cantidad de exportación de agua 
virtual es a los Estados Unidos en una canti-
dad de 19,9 millones de metros cúbicos, se-
guido de la Unión Europea con 12,4 millones 
de metros cúbicos y Rusia con 7,5 millones de 
metros cúbicos; para Canadá y el caso del res-
to de América Latina las cifras son de 2,2 y 1,6 
millones de metros cúbicos, respectivamente. 

En años recientes, debido a un rendimien-
to económico mayor en el cultivo de flores en 
comparación de la producción agrícola tra-
dicional y ganadera (Cachipuendo Ulcuango, 
2018), a la urbanización de las zonas rurales, 
al conocimiento y experiencia obtenida por 
parte de los pobladores aledaños en el traba-
jo asalariado para las grandes florícolas, y a 
la pandemia de COVID-19, se ha iniciado una 
réplica a menor escala del modelo y tecnolo-
gía de producción florícola a gran escala, en 
parcelas de propiedad de los trabajadores y 
ex trabajadores (Breilh, 2013). Sin embargo, 
el control del sector intermediario está aún a 
cargo de las grandes plantaciones; con esto, 
el metabolismo sociedad-naturaleza del mo-
delo primario exportador llega a segregarse 
y expandirse en el territorio en forma de un 
“micrometabolismo” (Breilh, 2013). 

DISCUSIÓN

En ciertas circunstancias de confian-
za financiera dentro de los muy varia-

bles ciclos económicos se produce un ex-
ceso de capital que busca mercancías en 
las cuales invertir, existiendo con esto 
una pugna por la inversión en un uso del 
suelo específico y generador, junto a la 
fuerza de trabajo, de mercancías que en 
un determinado tiempo tienen una ade-
cuada demanda (Guzmán Plata, 2011). 
De esta manera, el comercio global mo-
nopolizado controla la oferta de mercan-
cías y por tanto a los territorios que las 
producen (Dosi et al., 1990; Patel y Pa-
vitt, 1991; Storper, 1997); para el caso 
de las flores este control es complemen-
tado, además, asegurando los derechos 
de propiedad intelectual (Storper, 1997).  

Con la globalización, los negocios de 
commodities se volvieron flujos de re-
cursos que se mueven y están sujetos a 
jerarquías de intermediarios corporati-
vos sin que éstas estén arraigadas a un 
territorio, ya que el mercado neoliberal 
inclina el poder a las organizaciones y 
los flujos globalizados (Ohmae, 1990), 
que son quienes toman el control de las 
decisiones en el manejo de los recursos 
(Storper, 1997), haciendo que los esta-
dos lleguen a tener una menor jerar-
quía que los comerciantes (Gilpin, 1975; 
Reich, 1990). 

Las crisis sistémicas del capitalismo 
son el resultado de excedentes de pro-

Figura 2. Exportación de agua virtual de la producción de rosas en el río Pisque (Ecuador) hacia las distintas regiones 
del mundo en millones de metros cúbicos para el año 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Artículos de investigación / Research articles



77

Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

Dependencia y vulnerabilidad del agua en los territorios de exportación florícola. Caso de estudio: cuenca del río Pisque, 

ductos del mercado que pierden renta-
bilidad debido al carácter especulativo 
del capital, algo de lo cual el mercado 
de flores no está exento, más todavía al 
considerarse como un commodity. Por 
tanto, existe la posibilidad de pérdidas 
en la producción y la inversión debido 
a la “hipermovilidad” del capital comer-
cial que busca mejores ofertas al tenerse 
ubicaciones sustituibles (Storper, 1997). 

Esto lo confirma la actual ciencia 
administrativa, que sugiere a los capi-
tales de inversión en commodities un 
constante movimiento y sustitución de 
territorios por otros que tengan costos 
más bajos de capital humano y físico por 
no necesitar tecnologías especializadas 
(Caves, 1982; Vernon y Spar, 1989; Dic-
ken, 1992). 

Esta forma de dominación proletari-
za a los territorios en forma similar a 
la proletarización de los sujetos en los 
medios de producción. El capitalismo 
promueve la “liberación” de los indivi-
duos del sometimiento de la comunidad 
y así justifica el abandono y la despro-
tección que los sujetos proletarios reci-
ben al momento en que se prescinde de 
su generación de plusvalor (Kornhauser, 
1959). Esta misma vulnerabilidad e in-
defensión reciben los territorios y todos 
quienes laboran en él al momento en que 
se relegan las mercancías resultantes de 
su producción. 

Este fenómeno de “proletarización 
indirecta”, que a nivel colectivo produce 
un modo de vida de “asalariados a do-
micilio” (Breilh, 2011a; Breilh, 2013), 

amplía las fronteras del metabolismo so-
ciedad-naturaleza hegemónico, ya que el 
capital extranjero ejerce un mayor con-
trol de áreas de tierra, esta vez de mane-
ra segregada. Esto se logra bajo influen-
cia directa de los estados neoliberales 
que promueven políticas para fomentar 
medios legales e imponer de manera vio-
lenta un patrón de desarrollo de merca-
dos de ubicación imperfectos que forta-
lecen instituciones privadas, todo esto 
bajo las exigencias y condicionamientos 
de los organismos multilaterales (Stor-
per, 1997; European Network on Debt 
and Development [EURODAD], 2006). 

Así, las pequeñas parcelas dejan de 
producir para el autoconsumo de sus 
propietarios debido a la rentabilidad 
temporal que obtienen con la producción 
de rosas, la cual tiene un mayor retorno 
de inversión comparando a lo generado 
por el pasto o la agricultura diversifica-
da familiar (Tabla 2). 

En cuanto al uso y contaminación de 
los recursos naturales en los territorios 
de producción de los commodities, es 
curioso que sus flujos no sean analiza-
dos ni nombrados en las explicaciones 
e interpretaciones de la globalización 
centradas en los flujos de mercancías y 
capitales. Mediante la invisibilización de 
los flujos de materiales, se usan grandes 
cantidades de recursos como el agua de 
manera externalizada con el propósito 
de optimizar el acceso a mercados de 
precios; por esto, la apropiación de un 
territorio no suele ser casual, sino que 
responde a requerimientos de recursos y 

Sector de la cadena de comercialización Temporada baja (dólares/ha/año) 

Rosas 107 639,36

Pasto 1363,16

Agricultura familiar diversificada 2371,20

Fuente: Tomado de Cachipuendo (2018).

Tabla 2. Productividad económica de la tierra por sistema de producción agrícola en la microcuenca del río Pisque 
(Ecuador) para el año 2016.
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mano de obra proletarizada, generando 
una economía de flujos de mercancías y 
capital completamente territorializada y 
otra “economía de contaminación” com-
pletamente desterritorializada.

DISCUSIÓN

La extensión del metabolismo ha im-
plicado un cambio del valor de uso del 
suelo y por lo tanto una disminución en 
la soberanía, ya que anteriormente esta-
ba destinado a la producción de alimen-
tos y actualmente se enfoca más en la 
producción de valores de cambio como 
las flores. Estas últimas satisfacen nece-
sidades de sociedades extrarregionales, 
que aprovechan las propiedades nutri-
cionales de los suelos, el clima propicio, 
el abundante recurso hídrico y la mano 
de obra de las poblaciones empobrecidas 
de las zonas donde se realiza la produc-
ción.

La cantidad de agua exportada en for-
ma oculta (agua virtual) en flores en el 
año 2020 desde la microcuenca del río 
Pisque fue de 19,9 millones de metros 
cúbicos a Estados Unidos, 12,4 millones 
de metros cúbicos a la Unión Europea; 
7,5 millones de metros cúbicos a Rusia; 
2,2 millones de metros cúbicos a Canadá 
y 1,6 millones de metros cúbicos al resto 
de América Latina.  

El reciente incremento de cultivos flo-
rícolas de pequeña extensión expande el 
metabolismo en la región y produce una 
pérdida democratizada de la soberanía, 
ya que dicho crecimiento se da de forma 
segregada en la microcuenca. Además, al 
introducir un cambio de uso del suelo, 
de una agricultura doméstica de alimen-
tos al cultivo parcelario de flores, se re-
plica el uso de pesticidas y por tanto la 
contaminación del agua en la cuenca.

El control del territorio ya no requie-
re una dominación directa por campa-
ñas militares como las que se realizaban 
en los siglos anteriores. Esto ahora se 
produce por la dominación mediante el 
capital de los procesos reales y forma-
les de la producción, que en el caso de 
la venta de flores se realiza mediante el 
condicionamiento tecnológico al uso de 
pesticidas y de patentes, y por la domi-

nación de los procesos de trabajo en la 
producción florícola. 

La volatilidad de los mercados de flo-
res y su vulnerabilidad frente a cambios 
en la renta de los países consumidores 
hace que este negocio sea especialmente 
frágil a la baja de su demanda. La de-
pendencia a la venta de flores creada en 
la microcuenca del río Pisque produce 
una debilidad económica y social fuer-
te frente a fenómenos como las crisis 
económicas. Este condicionamiento a la 
dependencia tiende a trasladarse a otras 
zonas del mundo con poblaciones vulne-
rables, como es la introducción de países 
africanos al mercado de las flores. 

Esta información demuestra que el 
metabolismo extrarregional impuesto en 
la cuenca genera una pérdida de sobera-
nía generalizada en los territorios y sus 
fuentes hídricas debido al sometimiento 
de los mercados controlados desde el co-
mercio, ya que se causa una gran vulne-
rabilidad a la población de la región en 
aspectos como la soberanía alimentaria 
y por tanto en su salud colectiva. 
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Dependencia y vulnerabilidad del agua en los territorios de exportación florícola. Caso de estudio: cuenca del río Pisque, 
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Vertimiento, acceso al agua y consecuencias a la salud. 

Vertimiento, acceso al agua y consecuencias 
a la salud. El caso judicial de dos 
asentamientos humanos del distrito de 
Punchana (Loreto, Perú). 
 
Wastewater, access to water and health consequences. 
The legal case of two settlements in the Punchana district 
(Loreto, Peru).

Ramírez-Hita, Susana1* y Lemus-Pérez, Mildred Fernanda2

RESUMEN: En la Amazonía peruana, dos asentamientos humanos del distrito de Puncha-
na de la ciudad de Iquitos —Iván Vásquez Valera y 21 de Septiembre— interpusieron una 
demanda judicial en el año 2016 por falta de agua, desagüe y recolección de residuos sóli-
dos. La población vive desde hace 20 años encima de un canal abierto, en el que se vierten 
todo tipo de sustancias contaminantes provenientes de un hospital, del matadero munici-
pal de la ciudad y de una refinería de Petroperú. Este artículo nace de una investigación 
más amplia sobre la situación de salud de esta población y su vinculación con la contami-
nación ambiental, que tuvo como objetivo servir de prueba ante el Tribunal Constitucio-
nal de Perú. La investigación se desarrolló desde el campo de la antropología médica y se 
complementó con análisis de agua, lodo, suelo y aire para evaluar su calidad. Dichas prue-
bas se realizaron en tres laboratorios (uno de Perú y dos de Colombia), donde se analizó 
citotoxicidad, genotoxicidad, presencia de microorganismos, resistencia antimicrobiana, 
aceites y grasas, hidrocarburos totales de petróleo, numeración de coliformes, trihalome-
tanos-THM, BTEX, demanda química de oxígeno y metales. Los resultados de los análisis 
de laboratorio fueron positivos para aceites y grasas, DQO, metales, toxicidad, patógenos 
y resistencia microbiana. Estos resultados, junto con los datos epidemiológicos y la infor-
mación obtenida en el trabajo de campo antropológico, alertan de la contaminación que 
afecta a las personas que habitan estos asentamientos. Los problemas de salud más fre-
cuentes que padecen los habitantes —diarrea, fiebre, vómito, diversas enfermedades de la 
piel, parásitos, problemas intestinales, infecciones y tumores— podrían estar relaciona-
dos con las sustancias contaminantes a las que están expuestos sus habitantes, debido a 
los vertidos indiscriminados de distintas sustancias por parte del hospital, el matadero y 
la refinería petrolera de la zona. 

PALABRAS CLAVE: Amazonía. Agua. Antibióticos. Toxicidad. Demanda judicial.

ABSTRACT: In the Peruvian Amazon, two human settlements in the Punchana district of 
the city of Iquitos —Iván Vásquez Valera and 21 de Septiembre— filed a lawsuit in 2016 
for lacking of water, drainage and solid waste collection. The population has lived for 20 
years on top of an open channel, into which all kind of polluting substances from a hospi-
tal, the city’s municipal slaughterhouse and a Petroperú refinery are dumped. This article 
stems from a broader investigation on the health situation of this population and its link 
with environmental pollution. The study was carried out with the objective of serving as 
evidence in the Constitutional Court of Peru.The research began from the field of medical 
anthropology and was complemented with analyses of water, mud, soil and air in order 
to assess their quality. The latter were performed in three laboratories (one from Peru 
and two from Colombia), in which cytotoxicity, genotoxicity, presence of microorganisms, 
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antimicrobial resistance, oils and fats, total petroleum hydrocarbons, coliform numbers, 
trihalomethanes-THMs, BTEX, chemical oxygen demand and metals were analysed. The 
results of the laboratory analyses were positive for oils and fats, COD, metals, toxicity, pa-
thogens, microbial resistance. These results, together with the epidemiological data and 
the information gathered during the anthropological fieldwork, warn of the affectation of 
contamination to the people who inhabit these settlements. The most frequent patholo-
gies (i.e. diarrhoea, fever, vomiting, various skin diseases, parasites, intestinal problems, 
infections and tumors) that the inhabitants suffer could be related to the polluting subs-
tances to which they are exposed, due to the indiscriminate dumping of substances by the 
hospital, slaughterhouse and petrol refinery of the area.

KEYWORDS: Amazonia. Water. Antibiotics. Toxicity. Lawsuit.

INTRODUCCIÓN

En el año 2016, las juntas vecinales de 
dos asentamientos de la ciudad de Iqui-
tos (distrito Punchana, departamento de 
Loreto) interpusieron una demanda al 
Gobierno Regional, a la Municipalidad 
Provincial de Maynas, a la Municipalidad 
Distrital de Punchana y a la Red de Salud 
Asistencial de EsSalud de Loreto ante la 
Corte Superior de Justicia peruana por la 
falta de agua potable, de sistema de alcan-
tarillado para aguas servidas y de un pro-
grama de recolección de residuos sólidos. 
En una primera instancia la sentencia sa-
lió favorable para la población, pero tras 
la apelación de los Municipios de Maynas 
y Punchana el dictamen salió a favor de 
las autoridades locales. Esta circunstancia 
llevó a los abogados de los demandantes a 
presentar el caso ante el Tribunal Consti-
tucional para su resolución. 

En este contexto, en septiembre del 
año 2021 comenzamos una investigación 
a pedido de tres sacerdotes del Vicariato 
de Iquitos, quienes venían realizando una 
labor pastoral en dichos asentamientos y, 
en el transcurso de su acompañamiento 
a la población, creyeron necesario que se 
realizara una investigación científica que 
contribuyera a demostrar la contamina-
ción a la que estaba expuesta la población 
y a alertar sobre sus condiciones de vida. 
Con tal objetivo se diseñó un proyecto de 
investigación desde el campo de la antro-
pología médica, que incluyera comple-
mentariamente pruebas de laboratorio, de 

modo de evaluar y poder demostrar la in-
salubridad de los dos asentamientos. 

Este artículo busca mostrar algunos de 
los resultados más relevantes de la inves-
tigación, con base en el trabajo en cam-
po con la población afectada, los reportes 
oficiales históricos de morbilidad y mor-
talidad, e indicadores de evaluación am-
biental a través de ensayos de laboratorio 
de muestras de la zona afectada. Al mismo 
tiempo se pretende que dicha información 
pueda servir para estudios posteriores de 
vigilancia epidemiológica.

CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL 

El departamento de Loreto, con una 
superficie de 368 851,95 km2 se encuen-
tra en el extremo nororiental de Perú y 
representa casi el 50% de la Amazonía 
peruana y un 28,7% del territorio nacio-
nal (Figura 1). El departamento cuenta 
actualmente con una población de 1 018 
160 habitantes, según el último censo Na-
cional (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática [INEI], 2018) y está con-
formado por ocho provincias y 53 distri-
tos. 

Una de las ocho provincias es la de 
Maynas, que cuenta con 49 7866 habitan-
tes (el 53% de la región) y se divide, a su 
vez, en ocho distritos. La ciudad de Iqui-
tos es la capital y posee la más alta den-
sidad poblacional del departamento de 
Loreto (7,46 habitantes x km2) con 500 
052 habitantes (INEI, 2018). Iquitos está 
conformada por cuatro distritos : Iquitos, 
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San Juan Bautista, Punchana y Belén. El 
distrito de Iquitos es el que cuenta con 
mayor densidad poblacional, 166 337 ha-
bitantes, seguido de los distritos de San 
Juan Bautista con 159 640, Punchana con 
93 975 y Belén con 80 100 habitantes 
(INEI, 2018).

Loreto es el departamento del país con 
el menor porcentaje de población con ac-
ceso a agua de la red pública (56,3%) y 
es una de las regiones con menor calidad 
de agua de consumo proveniente de di-
cha red (14,3%) asociada a la baja con-
centración de cloro residual de acuerdo a 
la normatividad peruana (INEI, 2019). Al 
mismo tiempo, según la Encuesta de De-
mográfica y de Salud Familiar (ENDES), 

el departamento de Loreto presenta uno 
de los menores porcentajes de cobertura 
de alcantarillado, sistema de recolección 
y disposición de aguas servidas, de todos 
los departamentos del país. En el área ur-
bana, el servicio sanitario dentro de la vi-
vienda con desagüe a la red pública pre-
senta el menor porcentaje del territorio 
nacional con apenas un 6% (INEI, 2021). 

En la ciudad de Iquitos, un tramo del 
desagüe se convierte en un canal abier-
to que recibe y transporta las descargas 
provenientes de los vertidos del Hospital 
del Seguro Social de Salud (EsSalud), del 
matadero municipal de la ciudad y de la 
refinería de Petroperú (Figura 2). 

Dicho canal cruza varios asentamien-

Figura 1. Mapa político de Perú.

Fuente: Ministerio de Educación (2010).

Vertimiento, acceso al agua y consecuencias a la salud. 
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tos humanos en el distrito de Puncha-
na, generando mal olor y la presencia 
constante de roedores, gallináceos, cu-
carachas, moscas y mosquitos causantes 
de diversas enfermedades. Dos de estos 
asentamientos humanos son el objeto de 
nuestra investigación: 21 de Septiembre 
e Iván Vásquez Valera. El primero cuen-
ta con 441 viviendas distribuidas en 12 
manzanas, con una población aproximada 
de 1500 personas. El segundo está com-
puesto por 260 viviendas, distribuidas en 
nueve manzanas con una población apro-
ximada de 1300 habitantes.

El 43% de la población de estos asen-
tamientos se autoidentifica como indíge-
na de diferentes etnias kukamas, yaguas, 
shipibos, kichwas, awajún, quechuas, 
tikunas, shawis, boras, kapanawas, hui-
totos, achuar, matsés, shawis, chamas y 
urarinas, mientras que el 57% de sus ha-
bitantes se autoidentifica como mestizo, 
según una encuesta realizada por el Cen-
tro Amazónico de Antropología y Aplica-
ción Práctica (Centro Amazónico de An-
tropología y Aplicación Práctica [CAAAP], 
2021). 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue diseñada como in-
vestigación-acción con el objetivo de ser-

vir de prueba ante el Tribunal Constitu-
cional de Perú. Por tal motivo, utilizamos 
distintos métodos con tres fases bien di-
ferenciadas a lo largo de diez meses entre  
los años 2021 y 2022 (Tabla 1).

 Primera etapa

La primera etapa estuvo centrada en la 
recolección de información cualitativa y 
cuantitativa. Los datos cualitativos se ob-
tuvieron mediante las técnicas de observa-
ción y entrevista, y la convivencia con los 
habitantes de los asentamientos en el trans-
curso de cuatro meses de trabajo de campo 
en la ciudad de Iquitos (septiembre-diciem-
bre 2021). Se realizó un total de 72 entre-
vistas en profundidad, tanto a familias de 
los asentamientos como a representantes y 
funcionarios de las diversas instituciones 
concernientes a los temas de agua, desagüe 
y recolección de residuos sólidos, así como 
a instituciones de salud: Sedaloreto, Mu-
nicipalidad, Superintendencia Nacional de 
Saneamiento (SUNASS), Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), Direc-
ción Regional de Salud-Loreto (DIRESA-Lo-
reto), Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA), Camal Municipal, Empresa pres-
tadora del servicio de recolección de resi-
duos sólidos domiciliarios, Micro Red de Sa-

Figura 2. Tramo del desagüe que se convierte en un canal abierto y que recibe y transporta las descargas provenientes 
de los vertidos del Hospital EsSalud, del matadero municipal de la ciudad y de la refinería de Petroperú.

Fotos: Susana Ramírez Hita.
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lud Bellavista Nanay, entre otras. 
Los datos cuantitativos se obtuvieron de 

fuentes secundarias: datos epidemiológicos 
del Ministerio de Salud peruano (MINSA) y 
de la DIRESA-Loreto, especialmente de los 
Análisis de Situación de Salud de la Región 
Loreto de los años 2018 y 2020, y de los 
datos de morbimortalidad de la ciudad de 
Iquitos, principalmente del distrito de Pun-
chana. Estos datos se recopilaron en la Di-
rección de Estadística de la DIRESA Loreto 
relativos a los años 2019, 2020 y 2021. 

Debido al espacio limitado, se utilizan 
solo para este artículo los datos de morbi-
mortalidad referidos al año 2019,4 así como 
una selección de la información obtenida 
en el trabajo de campo antropológico, que 
servirá para ejemplificar los problemas de 
salud de la población y su posible relación 
con la toxicidad ambiental. 

Segunda etapa
  

Parámetros objetivo y matrices a analizar

En la segunda fase de la investigación 
se identificaron aquellos parámetros físi-
cos, químicos y microbiológicos5 objetivo 
que podrían indicar un efecto de conta-

minación ambiental por las actividades 
industriales y antropogénicas de la zona 
(matadero, vertimientos hospitalarios, 
actividad petrolera), y se seleccionaron 
también unos análisis generales de segui-
miento de contaminación por vertimien-
tos para ser evaluados en zonas de des-
carga y de suministro de agua potable.  

Para el caso específico de la zona de 
estudio, los puntos de recolección de las 
muestras fueron ubicados teniendo en 
cuenta los puntos de descarga y los sec-
tores que se ven afectados por las acti-
vidades del matadero, los servicios hos-
pitalarios y la industria del petróleo. Se 
seleccionó la salida de la descarga del ca-
mal municipal y de la planta de ventas de 
la petrolera al canal de las aguas servidas 
del distrito de Punchana y la descarga 
del Hospital Essalud al canal en el sector 
21 de Septiembre; también se tomaron 
muestras del agua de consumo del acue-
ducto municipal almacenada en tanque 
en el sector de 21 de Septiembre y agua 
de pozo de Iván Vásquez. Los parámetros 
propuestos, así como los puntos de mues-
treo, se indican en la Tabla 2.

4 Esto permite presentar información sin las interferencias de los datos de morbimortalidad generados por la presencia del SARS-CoV2 
y de las vacunas que se ven reflejados en los datos de los años 2020 y 2021

5 La evaluación de la contaminación ambiental se realiza a través de la caracterización de parámetros físicos, químicos y microbioló-
gicos que, al ser comparados con valores de referencia, indican el estado del ecosistema, zona, fuente o punto a analizar. La normativa 
propuesta, como concepto global, se basa en definir los valores de referencia para permitir la autodepuración de los ecosistemas en el 
caso de las aguas servidas o para garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano y la reducción de la morbilidad para 
el caso del suministro de agua potable. De la misma manera sucede con otras matrices en las que se pueden alojar los contaminantes 
como el suelo, el aire, los alimentos, etc.

ETAPAS

Primera Segunda Tercera

a) Trabajo de Campo antropológico

b) Recolección de datos epidemioló-
gicos

c) Identificación de parámetros obje-
tivo y matrices a analizar

a) Sistematización y organización de datos 
epidemiológicos

b) Recogida de muestras de 
agua, lodo, suelo y aire.

c) Análisis de muestras en tres laboratorios:
-Lab. Hidrolab (Lima)
-Lab. Ingeniería Ambiental y Civil. Univer-
sidad de los Andes (Bogotá)
-Lab. De Genética Humana. Universidad de 
los Andes (Bogotá)

a) Análisis e 
integración de todos los métodos utili-
zados

Tabla 1. Etapas de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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Parámetro/Punto de 
muestreo

Matadero
(descarga a 

canal)

Hospitales
(descarga a canal)

Petróleo
(descarga a 

canal)

Agua de con-
sumo

(pozo y tanque)
Matriz

Sulfuro de Hidrógeno 
(H2S)    Aire

Compuestos orgáni-
cos volátiles. Única-
mente Benceno 

   Aire

Compuestos orgáni-
cos volátiles.    Aire

Hidrocarburos Tota-
les expresados como 
Hexano

Aire

Aceites y Grasas   Agua

DQO Agua

Hidrocarburos Tota-
les de Petróleo 5-10 
Carbonos

  Agua, lodo, suelo

Hidrocarburos Tota-
les de Petróleo 10-28 
Carbonos

  Agua, lodo, suelo

Hidrocarburos Tota-
les de Petróleo 28-40 
Carbonos

  Agua, lodo, suelo

Coliformes Totales   Agua

Coliformes Fecales   Agua, lodo, suelo

E. coli   Agua, lodo, suelo

THM totales   Agua

Benceno   Agua

Etilbenceno   Agua

m, p xileno   Agua

o xileno   Agua

Tolueno   Agua

Xilenos totales   Agua

Metales (lista de me-
tales en Tabla 3) Agua, lodo, suelo

Toxicidad Agua, lodo, suelo

Resistencia a antibió-
ticos    Agua, lodo, suelo

Tabla 2. Parámetros y matrices para la evaluación de cada actividad (matadero, vertimiento hospitalario, e industria 
petrolífera) y del agua de consumo.

Fuente: Elaboración propia.
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Se seleccionaron contaminantes tipo 
que normalmente caracterizan la activi-
dad de donde provienen, como los hidro-
carburos de bajo (p.ej. BTEX) y alto peso 
molecular de 10 a 40 Carbonos en el caso 
de la industria del petróleo; las bacterias 
coliformes en el caso del matadero, por 
estar asociados con la materia fecal de los 
animales sacrificados y ser organismos 
indicadores de contaminación de agua y 
alimentos; las sustancias generadas por 
la desinfección que se usa para la inacti-
vación de patógenos en entornos clínicos, 
como los trihalometanos (THM); y la re-
sistencia bacteriana, que está asociada al 
uso indiscriminado de antibióticos, en el 
caso de los hospitales. 

Algunos parámetros se definieron como 
indicadores generales: i. la demanda quí-
mica de oxígeno (DQO), parámetro muy 
utilizado por la normatividad de aguas re-
siduales para ver el impacto de las descar-
gas y los porcentajes de reducción de con-
taminación que deben cumplir después del 
tratamiento; ii. la toxicidad, que indica el 
grado de afectación por exposición, para 
el caso particular de este estudio a nivel 
celular, independientemente de los conta-
minantes presentes; y iii. los metales, que 
están en muchas de las sustancias produci-
das por actividades realizadas por el hom-
bre y que no se encontrarían en determi-
nadas concentraciones en un ambiente con 
afectación cero. 

Por otra parte, las condiciones climáti-
cas de la zona favorecen la transferencia 
de los contaminantes presentes en el agua 
desde los canales a las zonas aledañas, es 
decir al suelo donde habitan los poblado-
res, así como el sedimento que se acumula 
en el fondo y en las zonas laterales de los 
canales. Esta transferencia de contamina-
ción puede volver al agua por cambios en 
las condiciones químicas del agua, por au-
mento de las precipitaciones y arrastre de 
lo que está en el fondo del canal, por inun-
dación del suelo o por movilidad. Debido 
a estas dinámicas de transferencia de con-
taminación se determinó evaluar las tres 
matrices (agua, lodo y suelo) para el caso 
de la afectación por vertimientos, y la ma-
triz aire en los puntos específicos donde la 
población reportaba mayor afectación por 
malos olores, como en el punto de descarga 
del matadero y de vertimientos de la indus-

tria petrolera (Tabla 2). En la matriz agua 
no solo se realizaron todos estos análisis 
para los puntos donde se afecta el agua por 
las descargas en el canal sino también en 
los puntos de abastecimiento de agua, de 
forma tal que se pudiese evaluar la proba-
ble contaminación del canal a las fuentes 
de captación de agua para consumo. 

Recolección de muestras de agua, lodo, sue-
lo y aire

En el mes de febrero del año 2022 se 
realizó la campaña de recolección de mues-
tras de agua, lodo, suelo y aire del canal 
que pasa por la calle Buenos Aires del asen-
tamiento 21 de Septiembre y de dos puntos 
de agua de consumo, uno de cada asenta-
miento (agua de pozo de Iván Vásquez y 
de tanque de 21 de Septiembre), para co-
nocer, a través de análisis de laboratorio, 
sus niveles de contaminación y toxicidad.  
La toma y preservación de las muestras se 
realizó siguiendo estrictamente los proto-
colos establecidos por la normativa para 
los distintos ensayos y análisis. En la Ta-
bla 3 se listan los parámetros analizados, el 
método usado y el límite de detección como 
referencia para la comprensión de los re-
sultados. 

Análisis de parámetros fisicoquí micos y mi-
crobiológicos

Los parámetros fisicoquímicos y micro-
biológicos fueron evaluados por Hidrolab 
(Perú), un laboratorio acreditado por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) pe-
ruano, que utiliza técnicas estandarizadas y 
certificadas por el Organismo Regulador del 
país para cada uno de los parámetros eva-
luados. En este laboratorio se efectuaron 
análisis al agua residual, al lodo, al suelo y 
al aire del canal que pasa por la calle Buenos 
Aires del asentamiento 21 de Septiembre, y 
adicionalmente al agua de uso y consumo 
de los dos puntos antes mencionados. Se 
realizó el análisis de los siguientes paráme-
tros: aceites y grasas, hidrocarburos totales 
de petróleo, numeración de coliformes to-
tales, fecales y Escherichia coli, trihalome-
tanos-THMs, BTEX (benceno, tolueno, etile-
no y xileno), demanda química de oxígeno 
(DQO) y los metales especificados en la Ta-
bla 3.
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Parámetro Método Límite de detección

Sulfuro de Hidrogeno (H2S)
Analysis of the air pollutants, Peter O. 
Warner 1981. Pag. 138-141 Validado 

(Modificado) 
<2,4 µg/m3 

Compuestos orgánicos volátiles. Úni-
camente Benceno. ASTM D3687-19 <0,018 µg/muestra (**) 

Compuestos orgánicos volátiles ASTM D3687-19 <0,75µg/m3 (**) 

Hidrocarburos totales expresados 
como Hexano ASTM D3687-19 <3,5 µg/m3 (**)

Aceites y Grasas EPA Method 1664, Revision B (EPA-
821-R-10-001) < 1,4 mg/L 

DQO SM 5220 D < 50 mg/L (**) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
5-10 EPA Method 8015 C, Revisión 3 2007 < 0,010 mg/L (**) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
10-28 EPA Method 8015 C, Revisión 3 2008 < 0,010 mg/L (**) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
28-40 EPA Method 8015 C, Revisión 3 2009 < 0,010 mg/L (**) 

Coliformes Totales SM 9221 B < 1,8 NMP/100 mL 

Coliformes Fecales SM 9221 E-1 < 1,8 NMP/100 mL 

E. coli SM 9221 G-2 < 1,8 NMP/100 mL 

THM totales EPA Method 8260D Rev 4 2018 EPA 
Method 5021A Rev 2 2014 0,023 mg/L (**) 

Benceno EPA Method 8260D Rev 4 2018 EPA 
Method 5021A Rev 2 2014 0,003 mg/L (**) 

Etilbenceno EPA Method 8260D Rev 4 2018 EPA 
Method 5021A Rev 2 2014 0,007 mg/L (**) 

m, p-xileno EPA Method 8260D Rev 4 2018 EPA 
Method 5021A Rev 2 2014 0,013 mg/L (**) 

o-xileno EPA Method 8260D Rev 4 2018 EPA 
Method 5021A Rev 2 2014 0,007 mg/L (**) 

Tolueno EPA Method 8260D Rev 4 2018 EPA 
Method 5021A Rev 2 2014 0,007 mg/L (**) 

Xilenos totales EPA Method 8260D Rev 4 2018 EPA 
Method 5021A Rev 2 2014 0,013 mg/L (**) 

Aluminio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 1995 0,0084 mg/L (**) 

Antimonio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 1996 0,0050 mg/L (**) 

Arsénico EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 1997 0,004 mg/L (**) 

Bario EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 1998 0,0008 mg/L (**) 

Berilio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 1999 0,0003 mg/L (**) 

Boro EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2000 0,0022 mg/L (**) 

Cadmio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2001 0,00020 mg/L (**) 

Calcio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2002 0,0050 mg/L (**) 

Cerio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2003 0,0244 mg/L (**) 

Cobalto EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2004 0,0018 mg/L (**) 

Cobre EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2005 0,0012 mg/L (**) 

Cromo EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2006 0,0040 mg/L (**) 

Estaño EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2007 0,0075 mg/L (**) 

Estroncio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2008 0,0004 mg/L (**) 

Fósforo EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2009 0,0420 mg/L (**) 

Tabla 3. Parámetros, método y límite de detección.

Artículos de investigación / Research articles



89

Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

Referencias: ** Límite de cuantificación. (1) Ver detalle en literal de toxicidad. (2) Ver detalle en literal de resisten-
cia antimicrobiana. N.A.: no aplica límite de detección.

Fuente: Elaboración propia con base en los parámetros utilizados por los Laboratorios.

Parámetro Método Límite de detección

Hierro EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2010 0,0064 mg/L (**) 

Litio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2011 0,0010 mg/L (**) 

Magnesio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2012 0,0141 mg/L (**) 

Manganeso EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2013 0,0005 mg/L (**) 

Molibdeno EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2014 0,0023 mg/L (**) 

Níquel EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2015 0,0027 mg/L (**) 

Plata EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2016 0,0027 mg/L (**) 

Plomo EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2017 0,0010 mg/L (**) 

Potasio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2018 0,0977 mg/L (**) 

Selenio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2019 0,004 mg/L (**) 

Silicio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2020 0,0120 mg/L (**) 

Sodio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2021 0,0127 mg/L (**) 

Talio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2022 0,0006 mg/L (**) 

Titanio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2023 0,0026 mg/L (**) 

Uranio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2024 0,007 mg/L 

Vanadio EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2025 0,0070 mg/L (**) 

Zinc EPA Method 200.7; Rev. 4.4. 2026 0,0012 mg/L (**) 

Mercurio total (Hg) SM 3112 B < 0,0001 mg/L 

Citotoxicidad ISO 10993-5:2009 (1) N. A.

Genotoxicidad ASTM E2186-02 (1) N. A.

Resistencia antimicrobiana Kirby Bauer dial diffusion test (2) N. A.

Análisis de toxicidad

Las pruebas de toxicidad a partir de 
la evaluación de la citotoxicidad y la 
genotoxicidad fueron realizadas en el 
Laboratorio de Genética Humana de la 
Universidad de los Andes (Colombia). La 
citotoxicidad se analizó a través de prue-
bas de viabilidad celular y la genotoxi-
cidad a través del ensayo Cometa. Estas 
técnicas, aunque no son acreditadas por 
no hacer parte de la regulación conven-
cional de vertimientos a nivel nacional o 
internacional, son utilizadas ampliamen-
te como herramientas para identificar 
el grado de toxicidad a nivel celular de 
sustancias o mezclas complejas y permi-
ten visualizar sus probables efectos por 
exposición. La citotoxicidad aguda se mi-
dió mediante el ensayo de exclusión de 
Azul de Tripano en las células de ovario 

de hámster chino (CHO).6 Los tratamien-
tos que mostraron una viabilidad supe-
rior al 70% se utilizaron para evaluar su 
genotoxicidad mediante el ensayo Come-
ta. La genotoxicidad de las muestras fue 
establecida mediante el ensayo Cometa 
en condiciones alcalinas.7 Se analizaron 
50 células por gel para un total de 100 
células por tratamiento. Se estableció la 
existencia de daño genético mediante el 
porcentaje de ADN en la cola usando el 
software CometScore.8

Identificación de microorganismos y resis-
tencia antimicrobiana

El laboratorio de Ingeniería Civil y Am-
biental de la Universidad de los Andes (Co-
lombia) efectuó los análisis para la identi-
ficación de microorganismos y resistencia 
antimicrobiana en muestras de suelo, lodo 
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y agua residual provenientes de los vertidos 
del Hospital de EsSalud y de dos puntos de 
agua de uso y consumo.9  De manera similar 
a los análisis toxicológicos, estos ensayos 
no están acreditados, pero brindan infor-
mación importante sobre la resistencia de 
los microorganismos a perfiles específicos 
de antibióticos, la cual puede incrementarse 
en zonas con afectaciones por exposición a 
concentraciones constantes de antibióticos, 
como es el caso de los vertimientos prove-
nientes de hospitales.

Para esta prueba se utilizaron los si-
guientes antibióticos a diferentes concen-
traciones: a) Enterobacterias: ceftriazona 
(30µg), meropenem (10µg), ampicilina 
(10µg) y amikacina (30µg); b) Pseudomonas 
spp.: meropenem (10µg), amikacina (30µg), 
ceftazidima – CAZ (30µg); Aeromonas spp.: 
amikacina (30µg), meropenem (10µg), cef-
triazona (30µg); Bacillus spp.: centamicina 
(10µg), espectinomicina (100µg); d) Acine-
tobacter spp.: ceftriazona (30µg), merope-
nem (10µg), ampicilina (10µg), amikacina 
(30µg), ceftazidima – CAZ (30µg). 

Tercera etapa

La última fase de la investigación im-
plicó la integración y el análisis de todas 
las fuentes de información tanto prima-
rias como secundarias con el objetivo de 
conocer, alertar, relacionar o correlacio-

nar la afectación de la falta de agua, des-
agüe y recolección de residuos sólidos con 
los problemas de salud de la población que 
habita en estos asentamientos y la conta-
minación generada al ambiente. 

RESULTADOS
 
Contexto sociosanitario de los 
asentamientos

Las familias que se instalaron en los 
terrenos de los asentamientos humanos 
objeto de este estudio buscaban en la ciu-
dad de Iquitos un mejor futuro para sus 
hijos o mejorar sus condiciones generales 
de vida. Los terrenos se conseguían a bajo 
costo, motivo por el que se fueron asen-
tando familias que no podían acceder a te-
rrenos en otras áreas de la ciudad. 

La mayoría de sus habitantes proceden 
de comunidades de la ribera de diversos 
ríos del departamento de Loreto: el Tigre, 
Napo, Ucayali, Amazonas, Marañón, entre 
otros. Un gran porcentaje de la población 
trabaja cerca del río en diversas activi-
dades: los varones suelen trabajar en el 
puerto como estibadores, en aserraderos, 
en la construcción o como motocarristas, 
mientras que las mujeres venden en los 
mercados, atienden pequeños negocios en 
sus mismas viviendas, preparan y venden 
comida, o trabajan de empleadas domés-
ticas o de cocineras en las embarcaciones 

6 Se cultivaron 5 x 104 células en microplaca de 96 pozos en 100 μL de DMEM suplementado con dos réplicas por cada tratamiento. 
Después de 3 horas de incubación las células fueron tratadas con 100 μL de medio de cultivo sin Suero Bovino Fecal (SBF) ni Rojo 
Fenol de los extractos liofilizados de cada muestra a una concentración de 100%. El control negativo consistió en 100 μL de medio de 
cultivo sin SBF ni Rojo Fenol y el control positivo en 250 μM de Metanosulfonato de Metilo (MMS). Las células se incubaron durante 3 
horas a 37ºC en atmósfera 5% de CO2. Posteriormente, las células se lavaron, se tripsinizaron y se volvieron a resuspender en 100 μL de 
DEMEM suplementado. Se extrajo una alícuota de 50 μL y se mezcló con 10 μL de Azul de Tripano (0,4 %) para hacer conteo de células 
vivas y células muertas en cámara de Newbauer, y así determinar el porcentaje de viabilidad. 

7 Se realizaron dos geles por pozo para los extractos liofilizados de cada muestra a una concentración de 100%. Las células CHO fueron 
expuestas de la misma manera que para el ensayo de citotoxicidad aguda, mencionado anteriormente. Se adicionaron 20 μL de la sus-
pensión celular a 80 μL de agarosa de bajo punto de fusión (0,5%, LMA) a 37ºC. Luego, 10 μL de la suspensión celular + LMA fueron 
puestos en una lámina recubierta con agarosa (1%), se dejó refrigerar a 4ºC. Se puso las láminas en la solución de lisis. Se dejó a 4ºC 
por 24 horas aproximadamente. Se lavaron las láminas con PBS sin Ca++ ni Mg++ y se dejaron en reposo alcalino por 25 minutos en 
buffer de electroforesis, pH >13 a 4ºC. Se corrió la electroforesis a 25 V y 290 mA durante 35 minutos. Las láminas fueron lavadas con 
solución neutralizante, pH 7,5. Se tiñeron con Gel Green (3X) y se leyeron en microscopio fluorescente Zeiss con un filtro de excitación 
de 495 nm y un filtro de emisión de 517 nm a un aumento de 100x. 

8 Todos los experimentos fueron repetidos tres veces. Las diferencias entre los porcentajes de viabilidad de las diferentes concentracio-
nes de los extractos contra el control negativo se analizaron mediante una prueba de ANOVA de una sola vía. Para el ensayo Cometa, 
los datos se normalizaron mediante una transformación, sacando el promedio de la media para cada tratamiento. Se realizó una prueba 
de ANOVA de una vía. La significancia del efecto de cada tratamiento contra el control negativo fue evaluada por la prueba de Dunnett. 

9 Para el aislamiento y la identificación de microorganismos se trabajó, con cada una de las muestras diluida en solución salina al 0,85% 
hasta la dilución 10-2 y sembrada en agar Eosine Methylene Blue (EMB-Condalab) selectivo para bacterias de la familia Enterobacterias 
y para el género Escherichia coli. El agar Cetrimide (Condalab) también fue utilizado para el aislamiento de bacterias del género Pseu-
domonas spp. Una vez las colonias estaban en cultivos puros se realizó: a) Coloración de Gram para la identificación de la morfología 
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que van por los ríos. 
La mayoría de las familias carecen de 

un sistema de agua potable. Solo dos ca-
lles del asentamiento 21 de Septiembre 
cuenta con tuberías de la red pública. El 
agua apenas posee presión y llega tan solo 
unas horas al día. Algunas de las familias 
que disponen de redes de abastecimiento 
tienen tanques de almacenamiento, y el 
agua sobrante la venden a los vecinos. El 
asentamiento Iván Vásquez Valera tiene 
un pozo artesanal que abastece tan solo 
a una de las calles y del cual se tomaron 
muestras para ser analizadas por los labo-
ratorios.

El Hospital de EsSalud que se encuen-
tra en el distrito de Punchana descarga 
sus aguas residuales directamente a las 
calles Buenos Aires y EsSalud, del asenta-
miento humano 21 de Septiembre. Cinco 
años atrás, antes de la demanda judicial, 
dicho hospital no contaba con ningún tra-
tamiento especial de sus aguas residuales. 
Los habitantes de esas calles relatan ha-
ber visto frecuentemente salir mandiles, 
jeringuillas, guantes, ampollas y todo 
tipo de productos hospitalarios por el ca-
nal del desagüe. 

A raíz de la denuncia, los objetos han 
parado de salir, así como el humo negro —
según relatan los vecinos— que despren-
día la incineradora donde quemaban los 
residuos hospitalarios. La incineradora 
se rompió durante el año 2021, momento 
en el que el hospital comenzó a gestionar 
la recolección y disposición de residuos 
de tipo hospitalario con una empresa pri-
vada. Sin embargo, siguen descargando 
sus aguas servidas al canal, lo que gene-
ra que tanto en el punto de la descarga 
como durante el recorrido se desprenda 
un fuerte olor. A estos vertidos se suman 
otros, en el año 2018, hubo una fuga de 
la planta de ventas de Iquitos (gasolinera 
que se encuentra también en el distrito 
de Punchana) operada por Petroperú, que 
desembocó en el desagüe. Si bien Petro-

perú procedió oportunamente a la lim-
pieza de la zona, hasta el día de hoy los 
pobladores manifiestan sentir el olor a 
aceite y gasolina cuando hay lluvias. 

En el momento, el derrame de gasolina 
provocó mareos, náuseas y vómito a sus 
habitantes y hubo muerte de animales de 
corral, como se reveló tras la denuncia 
ambiental ante el Organismo de Evalua-
ción y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizada el 25 de octubre del 2018.

En el año 2019, la Dirección Regional 
de Salud (DIRESA) envió un documento 
a la Municipalidad de Punchana alertan-
do sobre la situación de contaminación 
del distrito con los resultados de la vi-
gilancia sanitaria de los residuos sólidos 
que se había efectuado. En él se men-
ciona que en la ciudad de Iquitos estos 
residuos presentaban un riesgo sanita-
rio alto (30,06%). Durante la vigilancia 
inspeccionaron 202 puntos críticos, de 
los cuales en 116 encontraron cúmulos 
de residuos sólidos después de pasar el 
camión de la basura y residuos de cons-
trucción, mostrando el inadecuado mane-
jo de los residuos y la baja recolección. 
La DIRESA alertó que esta situación po-
día predisponer a la población a contraer 
ciertas patologías como enfermedades 
diarreicas agudas (EDAS), leptospirosis, 
hantavirus, o problemas dermatológicos 
provocados por vectores como moscas, 
roedores, perros y cucarachas. Al mismo 
tiempo, alertaban que los cúmulos de ba-
sura contaminan el suelo, el agua super-
ficial y subterránea, y que los residuos 
suelen estar mezclados con residuos in-
fecciosos. Según dicho documento, 29 de 
los puntos críticos de riesgo sanitario co-
rrespondían al distrito de Punchana. 

A este informe se sumó otro del Orga-
nismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) 
que, tras la denuncia por el derrame 
originado en la planta de ventas Iquitos 
operado por Petroperú, mencionado an-
teriormente, reportó una alta presencia 

y coloración; b) Prueba bioquímica de oxidasa; y c) Kits API20NE (Biomerieux), API20E (Biomerieux) y Enterosystem 18R (Liofil-
chem), para la identificación de cada bacteria por pruebas bioquímicas. En cuanto a las pruebas moleculares, para algunas colonias 
que presentaron perfiles inaceptables en las pruebas bioquímicas se realizó una extracción de ADN16s utilizando el kit QIAamp DNA 
Mini and Blood de Quiagen y posteriormente una PCR 16s utilizando los iniciadores 27F y 1489R. Posteriormente se efectuó una 
secuenciación Sanger y una comparación de bases de datos por NCBI Blast. Para cada una de las bacterias identificadas se realizó una 
prueba de susceptibilidad antimicrobiana (Método de Difusión en Disco) basada en la presencia o ausencia de una zona de inhibición 
de crecimiento, que se mide en milímetros. La interpretación de la prueba está establecida en la correlación entre el diámetro de la zona 
de inhibición (mm) con la CIM (μg/mL) para cada antimicrobiano y microorganismo. Se midió el diámetro de la zona completa de 
inhibición, incluyendo el diámetro del disco, utilizando una regla o caliper y luz reflejada o transmitida (Secretaría Distrital de Salud, 
2010). De acuerdo con este parámetro se estableció el tipo de sensibilidad.
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de animales muertos, excrementos y resi-
duos sólidos municipales en estado avan-
zado de putrefacción en el tramo del ca-
nal abierto que pasa por el asentamiento 
21 de Septiembre, lo que incrementaba 
el contenido de materia orgánica en esta 
zona. También alertaron de la presencia 
de gallinazos alimentándose en el centro 
de la acequia, en la que no hay restricción 
de acceso al caño que impida el ingreso 
de personas, así como la circulación de 
animales. El OEFA comunicó a la empresa 
de abastecimiento de agua de la ciudad 
de Iquitos, Sedaloreto S.A., los resultados 
del muestreo realizado e informó a la Mu-
nicipalidad de Maynas que había un alto 
contenido de residuos sólidos municipa-
les. Sin embargo, todos estos informes de 
las distintas instituciones y los reclamos 
permanentes de los vecinos no han hecho 
que la Municipalidad tome las medidas 
oportunas para mejorar las condiciones 
de vida de la población.

Problemas de salud de la población

Los problemas de salud más comunes 
según las entrevistas realizadas a las fa-
milias de los asentamientos son: diarreas, 
fiebre, vómitos, problemas intestinales, 
problemas de la piel, dengue, anemia, bajo 
peso en el embarazo y enfermedades res-
piratorias (principalmente rinofaringitis, 
alergias y diversas infecciones) (Figura 
3). Esta información se pudo corroborar 
a través de la observación en el trabajo de 
campo, así como mediante los datos epi-
demiológicos de la DIRESA y de las entre-
vistas efectuadas al personal sanitario de 
la Micro Red de Salud10 Bellavista Nanay11  
que atiende a la población del distrito. 

Las diez primeras causas de muerte 
general en el departamento de Loreto re-
fieren a enfermedades infecciosas, infec-
ciones respiratorias y cardiovasculares 
(Ministerio de Salud, 2020). Para el año 
2019, la primera causa de muerte en la 

ciudad de Iquitos fue la insuficiencia res-
piratoria (249 casos), seguida de la septi-
cemia (83), la insuficiencia respiratoria no 
especificada (75), choque no especificado 
(45), hemorragias (32), choque hipovolé-
mico (30), neumonía (27), paro cardíaco 
e infarto (22), síndrome de respuesta in-
flamatoria sistémica (16) y tumores (13).12 
En el distrito de Punchana, de las 172 per-
sonas fallecidas en el año 2019, que fue-
ron registradas, el 93% corresponde a 
las primeras veinte causas de muerte,13 y 
entre ellas se encuentran: la insuficiencia 
respiratoria (61 casos); el choque séptico 
(17), cuya causa fue relacionada a la infla-
mación generalizada del organismo debi-
do a una infección; el choque no especi-
ficado (16) asociado a una afección en la 
que la irrigación sanguínea a los órganos 
fue baja, disminuyendo el suministro de 
oxígeno y causando daños en los órganos; 
y la septicemia (10). Las tres últimas es-
tán relacionadas con infecciones generali-
zadas y, según los datos recogidos en las 
entrevistas de los asentamientos huma-
nos, muchas de las infecciones que padece 
la población tienen una posible relación 
directa con la contaminación a la que está 
expuesta.

Si bien el distrito de Punchana regis-
tra el mayor número de fallecimientos en 
el rango de edad entre 60 años o más (78 
muertes), llama la atención el número de 
fallecidos en neonatos con 38 muertes, 
siendo casi equivalentes a los fallecimien-
tos en la franja de edad de 30 a 59 años 
(40). Es decir, que la mitad de las defun-
ciones que hubo en el año 2019 fueron de 
menores de 59 años y la mitad de estos 
fueron neonatos. También cabe destacar 
las muertes de neonatos cuya causa son el 
choque no especificado (13), otros signos 
y síntomas no especificados (7) y el cho-
que séptico (4).

Al comparar las causas de muertes entre 
todos los distritos de la ciudad de Iquitos 
del año 2019 entre grupos de edad, lo más 

10 La Micro Red de Salud Bella Vista Nanay es de categoría I-3 y de ella dependen varios puestos de salud.

11 Este servicio atiende el Seguro Integral de Salud (SIS) que otorga el Estado a las personas sin seguridad social.

12 Estos datos se obtuvieron del área de estadística de la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) y se encuentran registrados 
en el Sistema de Información Hospitalario (Hospital Information System- HIS) de la Base de Datos de Hechos Vitales. 

13 En la investigación optamos por tomar las 20 primeras causas de muerte y enfermedad de la ciudad de Iquitos, con la intención de 
que pudieran aportarnos información relevante, ya que los datos epidemiológicos oficiales suelen reportar en exclusiva las 10 primeras.
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llamativo son las muertes de neonatos,14 ni-
ños y adolescentes, que asciende a 143 ca-
sos. Punchana es el distrito con mayor nú-
mero de muertes en la franja de neonatos 
(38 casos), seguido de Iquitos (35), Belén 
(13) y San Juan Bautista (9). Por otro lado, 
entre las primeras causas de muerte en 
todos los distritos de la ciudad se encuen-
tra la insuficiencia respiratoria aguda y la 
insuficiencia respiratoria no especificada, 
siendo el distrito de Iquitos el que contie-
ne más fallecidos (174 casos),15 seguido de 
Punchana (61), San Juan Bautista (46) y Be-
lén (42). La segunda causa de muerte en to-
dos los distritos es la septicemia, menos en 
el de Punchana —que es la insuficiencia res-
piratoria no especificada—, siendo Iquitos 
el que presenta mayor cantidad de casos16 
(43), seguido de San Juan Bautista (16), Be-
lén (14) y Punchana (10).

Con respecto a los datos de morbilidad 
en la ciudad de Iquitos, en la Tabla 4 se 
indican las primeras 20 causas de morbi-
lidad y el número de casos para cada dis-
trito de Iquitos. Se observa que en el año 
2019 se efectuaron 1 284 261 atenciones 
en los servicios de salud. La primera cau-
sa de consulta fue la caries, seguida de la 

fiebre, infecciones urinarias, hiperten-
sión, anemia, diabetes, rinofaringitis, tu-
berculosis, necrosis, bronquitis, gastritis, 
aumento de pequeño peso en el embara-
zo, trastornos de conducta, lumbago, sida, 
tumores, fracturas, cálculo en la vesícula 
biliar y displasia. 

Llama especialmente la atención que, 
a pesar de que Punchana junto con Belén 
son los distritos de la ciudad que tienen 
menor población, el primero aparece con 
el mayor número de tumores, displasia, 
tuberculosis, sida, cálculo de la vesícula 
biliar, hemiplejia, secuelas de enfermeda-
des varias, ascariasis y lumbago, encabe-
zando los casos de una gran parte de las 
primeras causas de morbilidad de Iquitos.

También cabe destacar que, si bien los 
tumores representaron 13 muertes en el 
distrito de Punchana en 2019, la morbili-
dad de casos de tumores fue de más de 10 
000. Al comparar este dato con los casos 
de tumores de los otros distritos vemos 
una gran diferencia: San Juan Bautista 
(666), seguido de Belén (777) e Iquitos (2 
229). De los 10 467 casos de tumores de 
Punchana, 7 734 corresponden a tumores 
malignos de distinto tipo. Al mismo tiem-

14 El periodo neonatal comprende las cuatro primeras semanas de vida de un bebé. 

15 122 de esos casos corresponden a personas del rango de edad de 60 años o más.

16 En todas las franjas de edad menos de 12 a 17 años.

Figura 3. Problemas de piel en habitantes de la zona de estudio.

Fotos: Susana Ramírez Hita.
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Número de casos por distritos 

Causas de morbilidad Punchana Belén Iquitos San Juan 
Bautista Total

Caries 14 754 26 595 33 204 24 963 99 516

Fiebre 7 434 10 842 18 876 44 871 82 023

Infecciones urinarias 14 562 14 331 18 819 15 546 63 258

Hipertensión 11 352 8 940 29 232 9 681 59 205

Anemia 11 922 12 651 17 994 13 575 56 142

Diabetes mellitus 10 647 6 216 21 729 5 067 43 659

Rinofaringitis 6 900 9 294 10 137 10 863 37 194

Tuberculosis 14 472* 4 821 11 094 3 399 33 786

Faringitis 7 035 7 707 6 069 9 768 30 579

Necrosis 3 498 6 936 7 029 8 964 26 427

Bronquitis 4 080 4 929 9 249 6 285 24 543

Gastritis 5 937 5 592 6 273 5 700 23 502

Aumento pequeño peso en embarazo 4 866 5 004 5 745 7 467 23 082

Trastornos de conducta 5 715 2 337 6 270 3 288 17 610

Lumbago 4 683 3 648 3 984 2 085 14 400

Tumor 10 467 777 2 229 666 14 139

Sida 6 735 519 5 511 1 041 13 806

Fracturas 4 746 216 2 235 396 7 593

Cálculo vesícula biliar 3 516 582 2 574 867 7 539

Displasia 3 171 60 279 189 3 699

Sub Total (primeras 20 causas) 156 492 131 997 218 532 174 681 681 702

Total morbilidad 308 970 242 982 423 471 308 838 1 284 261

Tabla 4. Las 20 primeras causas de morbilidad de la ciudad de Iquitos según distrito en el año 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información Base Datos Hechos Vitales, DIRESA (2019). 

*Los números marcados en rojo corresponden a las patologías con mayor número de casos del distrito de Punchana 
comparándolo con los otros distritos.
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po, Punchana es el distrito que presenta 
mayores casos de displasia (3 171), que si 
bien no es un cáncer puede llegar a serlo.

Por otro lado, la tuberculosis es una en-
fermedad preocupante en toda la región 
y en Punchana se encuentra en todos los 
rangos de edad. En el año 2019 hubo 14 
472 casos, muy por encima del resto de los 
distritos de la ciudad.

El sida es otra patología que apare-
ce entre los indicadores más elevados en 
Punchana en comparación con el resto de 
los distritos.17 En el año 2019, de los 13 
806 casos de sida que se notificaron en la 
ciudad de Iquitos, 6 735 (48,8%) corres-
pondían a Punchana en todos los rangos 
de edad, incluido neonatos, aunque el ran-
go de mayor incidencia de sida se encon-
tró entre los 18 a 59 años.

El número de casos de cálculos de la 
vesícula biliar también fue mayor en Pun-
chana que en los otros distritos (3 516 
casos) y representa la mitad de todos los 
reportados en la ciudad. Este distrito tam-
bién presenta el mayor número de casos 
de lumbago para ese mismo año (4 683 
casos) y de fracturas (4 746).

Según las entrevistas realizadas al 
personal sanitario, las patologías que se 
atienden con mayor frecuencia en el cen-
tro de salud y que tienen relación directa 
con la presencia del desagüe, la falta de 
agua potable y con su característica de 
ser una zona inundable son: las infeccio-
nes urinarias, los problemas de bronquios 
debido a las inundaciones de la zona (en 
menores de 5 años), los parásitos, la asca-
riasis, la giardiasis, los hongos y todo tipo 
de problemas de la piel, además del den-
gue, la malaria, la anemia y la parasitosis.

Cuando hacemos salida a las casas el 
mayor problema es el agua que deben 
de juntar las familias, y la basura que 
se junta en lo que se llaman huertas, al 
campo libre. Patologías derivadas de la 
contaminación del caño: parásitos es-
tomacales, problemas en la piel por las 
inundaciones, se bañan con esa agua. En 
las mujeres lo más frecuente es el flujo 
vaginal que se podrían relacionar tam-
bién con el agua. (Personal de salud)

En los dos asentamientos objeto de es-
tudio, las enfermedades más frecuentes 
provocadas por vectores son el dengue, la 
malaria y la leptospirosis provocada por 
los roedores, lo cual se condice con los 
datos de morbilidad del distrito. Los ga-
tos y perros también son reservorios de 
bacterias que se depositan en el suelo y 
el lodo y emergen con las inundaciones. 
Siempre hay focos latentes de infección 
como consecuencia de los residuos de ex-
cretas humanas y de animales, así como 
de los vertidos provenientes del Camal 
Municipal y del Hospital de EsSalud. La 
población está expuesta permanente-
mente a la carga bacteriana de dichos re-
siduos. 

Una de las patologías más recurrentes 
en la población es la diarrea, que el perso-
nal de salud asocia al agua que consume 
la población (lluvia, tanque de almacena-
miento, pozo) y a que viven en medio de 
un desagüe. 

Las mujeres son conscientes que el 
olor hediondo que desprenden los resi-
duos del matadero municipal provoca en-
fermedades como la diarrea, el vómito, el 
mal de estómago, el dolor de cabeza, las 
migrañas, pero también el mal aire18 y el 
manchari19 cuando los niños se accidentan 
con frecuencia en las caídas al canal.

Durante el trabajo de campo se pudo 
observar la dinámica de afectación del 
desagüe y la escasez de agua. Se hizo un 
seguimiento de los casos de enfermedad y 
muerte que ocurrieron durante los meses 
de trabajo de campo, y al mismo tiempo se 
recogieron las historias de procesos de en-
fermedad, padecimientos y fallecimientos 
de familiares, en la mayoría de los casos 
relatados por las madres. 

Mediante la observación se constató la 
peligrosidad que presenta el canal por el 
que pasan los vertidos debido a que las ma-
deras que sirven de puentes no siempre se 
encuentran en buenas condiciones. Se re-
gistraron historias de personas adultas que 
habían caído al desagüe e incluso casos de 
muertes. Existen casos de niños ahogados 
o rescatados a punto de ahogarse. Las caí-
das de infantes en los tramos del canal son 
frecuentes, del mismo modo que las entra-

17 Sobre la relación entre sida y toxicidad véase Ramírez Hita (2016).

18 El mal aire viene del olor, el espíritu de una persona quiere chocarte mal, suele chocar a una criatura que es débil y solo se cura 
llevándole a un curioso para que le sople”, en palabras de una informante.
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das constantes en busca de algún objeto. 
El caso de la familia Rodríguez20 que 

vive al costado del canal sirve de ejemplo 
para ilustrar sobre los problemas de en-
fermedad y muerte que afectan a la pobla-
ción: Josefa tiene 70 años y vive desde hace 
23 en la calle Buenos Aires, en el asenta-
miento humano 21 de Septiembre, desde 
antes que se construyera la rasante. En 
aquellos años, cuando llovía se inundaban 
las viviendas y entraba el agua del canal a 
las casas. Josefa tiene seis hijos y cuatro si-
guen viviendo en el asentamiento. Cuando 
eran pequeños se resbalaban y caían fre-
cuentemente al barro contaminado. Hace 
seis meses falleció Elena, una nieta de 23 
años con la que vivía. Elena se cayó al canal 
cuando tenía tres años. Estuvo ingresada 
en el hospital con una fuerte infección, do-
lor de cabeza, vómito y fiebre. A los cuatro 
años le detectaron quistes en los ovarios y 
los médicos recomendaron operarla y va-
ciarla. La madre no estuvo conforme con 
esa decisión. Cuando fue creciendo tenía 
hemorragias en la menstruación, anemia, 
sentía la cabeza hinchada y como si la mor-
dieran por dentro. A los 13 años comenzó a 
subir de peso y a tener una malformación. 
Los médicos diagnosticaron síndrome de 
Cushing. Se hinchaba su cuerpo, retenía lí-
quidos, tenía migrañas, fuertes dolores de 
cabeza. En el año 2021, ingresó al hospital 
hinchada, le faltaba el aire y en pocos días 
murió por falta de oxígeno —según relata 
la familia—; se acabó su bombona y por 
más que la madre gritó para que le pusie-
ran otra no consiguió que llegara a tiempo. 

Manuel, otro de los nietos de Josefa, que 
ahora tiene 13 años se cayó al canal cuando 
tenía cuatro años. Tragó agua y le provocó 
una infección fuerte con vómito, diarrea, 
fiebre y tos, afectando su estómago y sus 
riñones. Le diagnosticaron un “bicho” que 
subía a la garganta y le provocaba tos. Le 
dieron purgante y antibióticos. Los medica-
mentos que le recetaban no le mejoraban y 
tuvo que ser ingresado en el hospital. Des-
de que cayó al desagüe, a pesar del conti-
nuo tratamiento de medicamentos, Manuel 
siguió con tos, con anemia y con pérdida 
de apetito hasta hace aproximadamente un 
año, momento desde el que se encuentra 
algo mejor, según relata su madre. 

María, otra nieta de Josefa que nació en 
el asentamiento humano, tiene 20 años. 
Padece de rinitis crónica desde que tenía 
15 años y desde entonces vive medicada. 
Todo le produce alergia. Entre las enfer-
medades y síntomas que padece la familia 
Rodríguez se encuentran la hipertensión, 
migraña, diabetes, hígado graso, malestar 
de estómago, diarrea, parásitos, dengue, 
rinitis crónica y gripes continuas, y todos 
han pasado la covid-19 en su casa, sin ma-
yores complicaciones. 

Al preguntar si conocen personas que 
hayan muerto por caer al canal abierto, re-
latan la muerte de una vecina, una niña de 
siete años, que cayó al desagüe hace unos 
15 años atrás y murió por infección. Los pa-
dres vendieron la casa y se fueron del asen-
tamiento.  

Los accidentes no solo afectan a los ni-
ños, sino también a los adultos, como rela-
ta Josefa: “el año pasado (2020) un señor 
de unos 40 años aproximadamente, cayó al 
canal y murió. Le atravesó un palo y se des-
tripó. Lo sacaron muerto.”

Como se ha podido apreciar en estos 
relatos y en las entrevistas realizadas, el 
canal abierto afecta a la población provo-
cando diversas patologías relacionadas a la 
contaminación. El canal no solo influye en 
la morbilidad sino también en la mortali-
dad de sus habitantes.

Análisis de laboratorio

Los resultados de los análisis de labo-
ratorio mostraron afectación principal-
mente de tipo microbiológica, presencia 
de metales entre intermedia y alta para 
el caso del agua de consumo y resultados 
positivos en toxicidad, es decir una afecta-
ción celular por citotoxicidad (muerte ce-
lular) o genotoxicidad (daño en el ADN), 
como se puede observar en la Tabla 5.

Es importante acotar que los resulta-
dos de laboratorio muestran una foto del 
momento en que fue tomada la muestra y 
que para una evaluación de la exposición 
es necesario tener reportes históricos de 
los diferentes puntos, de modo de poder 
analizar los cambios en las descargas, que 
se dan por variaciones en la producción y 
procesos climatológicos (que pueden lle-

19 Manchari es el termino local para denominar a la enfermedad del susto.

20 El apellido de la familia es ficticio, así como también los nombres que figuran en el relato, para preservar la privacidad.
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Tabla 5. Resultados de los análisis de laboratorio de acuerdo al parámetro y el origen de la muestra 2022.

Referencias: Crema, por debajo del límite de detección; marrón, valor medio; rojo, valor relevante. ** por debajo 
del límite de cuantificación.
Fuente: Elaboración propia con base en los informes de los tres laboratorios.

Parámetro Descarga 
(Matadero + Petróleo) Hospitales Agua de con-

sumo Matriz

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) <2,4 µg/m3   Aire

Compuestos orgánicos volátiles. Úni-
camente Benceno <0,018 µg/muestra (**)   Aire

Compuestos orgánicos volátiles. <0,75µg/m3 (**)   Aire

Hidrocarburos Totales
expresados como Hexano <3,5 µg/m3 (**)   Aire

Aceites y Grasas 7,5 mg/L  < 1,4 mg/L Agua

DQO 114-127 mg/L  < 50 mg/L (**) Agua

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
5-10 < 0,010 mg/L (**)  < 0,010 mg/L 

(**) Agua, lodo, suelo

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
10-28 2,89 mg/L  < 0,010 mg/L 

(**) Agua, lodo, suelo

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
28 -40 2,89 mg/L  < 0,010 mg/L 

(**) Agua, lodo, suelo

Coliformes Totales 4,9*10 7  NMP/100 mL  1,8-9,3 NMP/100 
mL Agua

Coliformes Fecales 4,9*10 7 NMP/100 mL; 
9,3*10 3 NMP/g  4,5 NMP/100 

mL Agua, lodo, suelo

E. Coli 4,9*10 7 NMP/100 mL; 
9,3*10 3 NMP/g  < 1,8 NMP/100 

mL Agua, lodo, suelo

THM totales  <0,023 mg/L 
(**) <0,023 mg/L (**) Agua

Benceno 0,003 mg/L (**)  0,003 mg/L (**) Agua

Etilbenceno 0,007 mg/L (**)  0,007 mg/L (**) Agua

m, p xileno 0,013 mg/L (**)  0,013 mg/L (**) Agua

o xileno 0,007 mg/L (**)  0,007 mg/L (**) Agua

Tolueno 0,007 mg/L (**)  0,007 mg/L (**) Agua

Xilenos totales 0,013 mg/L (**)  0,013 mg/L (**) Agua

Metales
0,01-32 mg/L; 3-600 mg/
kg. No incumplen norma 
de vertimientos

0,01-55 mg/L; 
4-1300 mg/kg 
No incumplen 

norma de verti-
mientos

0,002-19 mg/L. 
Incumplen nor-
ma de aluminio 

(0,9 mg/L), 
hierro (6 mg/L) y 
manganeso (0,42 

mg/L)

Agua, lodo, suelo

Toxicidad
Citotoxicidad: Muerte 
celular por exposición cró-
nica de un 17 a un 50%

Citotoxicidad: 
Muerte celular 
por exposición 
crónica de un 
39 a un 49%

Citotoxicidad: 
Muerte celular 
por exposición 

crónica de un 31 
a un 40%

Agua, lodo, suelo

Genotoxicidad: Daño en 
el ADN por exposición 
aguda de un 17 a un 19%. 
Significancia p < 0.05 y p 
< 0.001

Genotoxicidad: 
Daño en el ADN 
por exposición 
aguda de un 18 
a un 19%; Signi-
ficancia p < 0.01, 

y p < 0.001

Genotoxicidad: 
Daño en el ADN 
por exposición 

aguda de un 
17%; Significan-

cia p < 0.05

Agua, lodo, suelo

Resistencia a antibióticos  

Resistentes  
Meropenem 

(10µg), Ampi-
cilina (10µg) 
y Amikacina 

(30µg) y Cefta-
zidima – CAZ 

(30µg)

Resistentes a Cef-
triazona (30µg), 

Meropenem 
(10µg), Ampi-
cilina (10µg),  
Amikacina 

(30µg) Ceftazidi-
ma – CAZ (30µg) 

Gentamicina 
GEN (10µg)

Agua, lodo, suelo
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var a la dilución de los contaminantes, por 
ejemplo por el incremento o la reducción 
de las precipitaciones que reducen o incre-
mentan la concentración en los procesos 
de transferencia entre las diferentes fases 
analizadas). Por otra parte, es importante 
aclarar también que los valores por deba-
jo del límite de detección no indican la no 
presencia de la sustancia, sino que son va-
lores que no pueden ser cuantificados con 
el método.

DISCUSIÓN

Los resultados de laboratorio eviden-
cian que hay un efecto de las descargas 
sobre la calidad de las matrices analizadas 
y que las matrices que concentran mayo-
res valores de estos contaminantes son el 
lodo y el suelo. Este efecto de concentra-
ción de la contaminación en el lodo y suelo 
se observó en parámetros como los micro-
biológicos y los fisicoquímicos, específica-
mente los metales (Tabla 5). Por ejemplo 
metales como el cadmio, cromo, cobre y 
plomo, que han sido catalogados de rele-
vancia toxicológica en la salud por el efec-
to de la exposición continua a los mismos 
(Tabla 6), se encontraron en concentracio-
nes medias en el lodo y suelo, aunque en 
la muestra de agua residual del canal no 
fueron detectados. Sin embargo, a pesar 
de que estos metales no fueron detecta-
dos en el agua de consumo, en momentos 
de cambios de velocidad en los canales 
por precipitaciones fuertes o descargas 
que cambien las condiciones químicas del 
agua, puede existir una movilidad o trans-
ferencia de los metales del lodo o suelo 
hacia el agua, incrementando su concen-
tración y elevando el efecto por exposi-
ción en la población por contaminación de 
los sistemas de abastecimiento; el ingreso 
al organismo de altas concentraciones de 
dichos metales afecta a la salud, como se 
muestra en la Tabla 6. Por otra parte, en 
el agua de consumo los metales aluminio, 
hierro y manganeso sobrepasaron los va-
lores recomendados (Tabla 5), con posi-
bles efectos por exposiciones prolongadas 
sobre el sistema digestivo (Tabla 6). 

En primera instancia, los sistemas más 
afectados serían los digestivos y nervio-
so. Sin embargo, por la complejidad del 
funcionamiento del cuerpo humano no es 
fácil definir el efecto final del ingreso de 

varios metales en altas concentraciones, 
como podría pasar cuando se tiene con-
tacto con agua residual o agua superficial 
afectada por descargas, agua de consumo 
no potable o bajas concentraciones de la 
mezcla de varios metales, que podrían te-
ner otro tipo de efecto a largo plazo en los 
sistemas nervioso, digestivo u otros, te-
niendo en cuenta la integralidad del fun-
cionamiento del cuerpo humano.

Cabe resaltar que los parámetros mi-
crobiológicos fueron importantes en el 
agua de consumo y que, de acuerdo a los 
reportes de epidemiología, muchas de las 
enfermedades reportadas en la población 
objetivo tienen origen infeccioso, lo que 
podría indicar una relación entre la cali-
dad microbiológica del agua con las mor-
bilidades presentadas. 

Los indicadores de toxicidad deben ser 
analizados con mucho cuidado, ya que la 
afectación se da directamente a nivel ce-
lular y no pasa por los mismos procesos 
que cuando ingresa en un órgano o al in-
dividuo, y además existen múltiples pro-
cesos de reparación celular. A pesar de 
esto, un resultado positivo en los análisis 
(resaltados en la Tabla 5) es un llamado 
de atención que indica la presencia de 
sustancias que pueden ocasionar un daño 
y que podrían llevar al desarrollo de una 
enfermedad ante exposiciones continuas a 
las mismas. 

De igual forma, los resultados asociados 
a resistencia bacteriana son destacados. 
Las bacterias juegan un papel importante 
en las diferentes funciones del organismo 
humano y pueden ser beneficiosas o per-
judiciales, dependiendo de su tipo, núme-
ro y características. Las bacterias de tipo 
patogénico son aquellas que pueden oca-
sionar algún tipo de infección y algunos 
microorganismos que normalmente son 
inocuos pueden afectar a personas con 
sistema inmune comprometido. Estas bac-
terias ambientales o patógenas oportunis-
tas, que normalmente se encuentran en el 
ambiente, se pueden volver más resisten-
tes al entrar en contacto continuo con an-
tibióticos y así ocasionan infecciones que 
no pueden ser tratadas por la resistencia 
del microorganismo. Por otra parte, los 
residuos de antibióticos que están presen-
tes en las descargas hospitalarias ingre-
san al cuerpo y desestabilizan las bacte-
rias benéficas del organismo favoreciendo 
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Metal Probable efecto a salud Referencia

Cadmio Efectos en el sistema digestivo y daños en el riñón. ATSDR (1999)

Cromo

El cromo hexavalente produce irritación en el sistema digestivo y 
es cancerígeno produciendo tumores. En consumo por agua pota-
ble se han observado tumores de estómago. También se han obser-
vado reacciones alérgicas en la piel y úlceras.

ATSDR (2012)

Cobre Efectos en el sistema gastrointestinal cuando se ingiere a altas do-
sis. Daños en el hígado y en el riñón. ATSDR (2004)

Plomo Daño cerebral y del sistema nervioso OMS (2022)

Aluminio Efectos en los huesos y a nivel cerebral a altas concentraciones en 
personas con problemas en los riñones. ATSDR (2008)

Hierro
Problemas intestinales, daño en órganos del sistema digestivo a 
concentraciones elevadas. La presencia de hierro puede favorecer 
el crecimiento microbiano.

Johnson (2021a)

Manganeso
La exposición prolongada causa síntomas neurológicos similares 
al parkinsonismo y a la enfermedad de Wilson y también puede 
afectar la función cardiovascular

Johnson (2021b)

Tabla 6. Metales encontrados en las muestras de la zona evaluada y sus probables efectos a la salud.

Referencias: Elaboración propia.

la aparición de nuevas infecciones. Por 
ello también los resultados positivos de 
resistencia bacteriana fueron destacados 
en la Tabla 5, independientemente de si la 
resistencia es a uno o a varios antibióti-
cos. De todos modos, un seguimiento más 
prolongado es recomendable, así como la 
posible generación de hipótesis y asocia-
ciones de acuerdo a las caracterizaciones 
específicas y las morbilidades reportadas 
en el estudio de caso.

Para poder enfrentar las patologías que 
afectan a la población de los dos asenta-
mientos humanos expuestos a los conta-
minantes mencionados, consideramos que 
el primer paso sería sanear el territorio 
y dar servicios básicos, para disminuir al 
menos algunas de las patologías. Los aná-
lisis de las muestras de agua, lodo y suelo 
han demostrado que en los asentamientos 
existe resistencia antimicrobiana, hecho 
que significa que los antibióticos no ha-
rán efecto a la población ante problemas 
graves y entre las principales causas de 
muerte están las infecciones de diversa 
índole, según los datos epidemiológicos y 
las entrevistas.

Hemos visto que entre los problemas 
de salud más preocupantes en el distrito 
de Punchana se encuentran los tumores y 
que la mayoría de ellos son malignos, con 

un alarmante número de tumores en edad 
infantil, muerte de neonatos y problemas 
de bajo peso en las gestantes. Numerosas 
patologías están presentes en la etapa in-
fantil, algunas de ellas tan preocupantes 
como el cáncer, la tuberculosis o la dia-
betes. 

La relación entre los servicios básicos 
y los datos epidemiológicos de la ciudad 
de Iquitos es una alerta para que las au-
toridades municipales, regionales y nacio-
nales intervengan dando soluciones prác-
ticas y con perspectiva a largo plazo. ¿De 
qué sirve fumigar permanentemente las 
viviendas como prevención para al dengue 
y la malaria si la población vive sobre un 
desagüe? ¿De qué sirve hacer educación 
sanitaria a través de los técnicos de salud 
que van a campo sobre cómo prevenir la 
leptospirosis si viven en una zona llena 
de roedores y cucarachas por la falta de 
la recolección de residuos sólidos y por el 
mismo desagüe?

Durante la pandemia el mensaje de la 
sanidad pública ha sido y sigue siendo 
“lávense las manos”. Las autoridades sa-
nitarias y regionales no dieron un mensa-
je claro para las zonas sin agua, ni para 
la población que tiene que acceder a agua 
contaminada. A pesar de que muchas ins-
tituciones velan por la calidad del agua en 
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la ciudad de Iquitos, esto no se ve refle-
jado en acciones hacia la comunidad y la 
mejora de su calidad de vida.

CONCLUSIONES

Los indicadores ambientales revelaron 
que la concentración de contaminantes 
como metales y patógenos en las matri-
ces sólidas de lodos y suelo eran mayores 
que en el agua, lo que los convierte en re-
servorios de sustancias que al liberarse 
pueden llegar a la población por ser una 
zona inundable. En los puntos analizados 
asociados a descargas de la industria del 
petróleo, del matadero municipal y de 
servicios hospitalarios, y a los puntos de 
abastecimiento de agua de consumo se ob-
tuvieron resultados positivos para patóge-
nos, metales y toxicidad, lo que indica la 
presencia de un peligro cuya exposición y 
efectos dependerán de la concentración y 
el tiempo de contacto al que han sido so-
metidos los pobladores. 

Este estudio es tan solo un primer 
acercamiento a la problemática ambiental 
de la ciudad y en concreto a los problemas 
relacionados a la falta de servicios bási-
cos de los asentamientos 21 de Septiem-
bre e Iván Vásquez Valera. Es necesario 
continuar investigando y profundizando 
las causas de los datos epidemiológicos, 
prestando especial atención a la salud de 
los neonatos, los niños y adolescentes por 
la elevada mortalidad y morbilidad que 
presentan los registros de salud del dis-
trito de Punchana, así como las causas de 
los elevados índices de cáncer, problemas 
mentales y otras problemáticas de salud 
que creemos pueden estar relacionadas a 
dicha contaminación.
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Gain of function research: SARS-CoV-2 as a biowarfare agent 
and philantrocapitalism

Madaro, Chiara1*

RESUMO: O objetivo deste trabalho é demonstrar como ao longo das últimas décadas 
uma competição se abriu para um novo campo de exploração e experimentação —o cor-
po humano e a sua genética—, e que os eventos pandêmicos que explodiram no final de 
2019 são uma consequência direta desses experimentos. Os desenvolvimentos obtidos no 
campo da genética sintética ofereceram a alguns setores da ciência a capacidade de hac-
kear o Código da Vida. Alguns pesquisadores conseguiram atrair enormes financiamentos 
que abriram novos horizontes para a gain of function research ou pesquisas de ganho de 
função, que são pesquisas realizadas em vários tipos de organismos a fim de melhorar 
ou modificar as funções biológicas deles, de prever seu potencial pandêmico e estudar 
vacinas ou tratamentos. Um tipo de abordagem da ciência que levanta questões éticas e 
de segurança como base para possíveis ataques de guerra biológica. Para demonstrar a 
tese deste estudo, foram pesquisadas as publicações mais relevantes sobre os principais 
especialistas em coronavírus, a fim de reconstruir o que aconteceu. Os resultados desta 
pesquisa suscitam dúvidas razoáveis quanto á criação intencional do Sars-CoV-2. Eles 
também evidenciam algumas coincidências singulares que deixam perplexidades legíti-
mas sobre a oportunidade do envolvimento de entidades privadas ligadas ao mundo das 
finanças internacionais em toda a cadeia de P&D em genética sintética e sobre os motivos 
que levam os atores privados a movimentar esse tipo de pesquisa. Conclui-se que a comu-
nidade internacional deve reavaliar e expandir urgentemente a moratória proposta sobre 
os genes e a genética sintética.

PALAVRAS CHAVE: Guerra biológica. Ganho de função. Coronavírus. Condutor. Moratória.

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es demostrar cómo en las últimas décadas se ha 
abierto una competencia por un nuevo campo de exploración y experimentación —el cuer-
po humano y su genética—, y que los hechos pandémicos que estallaron a finales de 2019 
son una consecuencia directa de estos experimentos. Los desarrollos obtenidos en el cam-
po de la genética sintética han ofrecido a algunos sectores de la ciencia la posibilidad de 
hackear el Código de la Vida. Algunos investigadores consiguieron atraer una cuantiosa 
financiación que abrió nuevos horizontes para las gain of function research o investigacio-
nes de ganancia de función, que son investigaciones realizadas en diversos tipos de orga-
nismos con el fin de mejorar o modificar sus funciones biológicas, predecir su potencial 
pandémico y estudiar vacunas o tratamientos. Un enfoque científico que plantea cues-
tiones éticas y de seguridad como base para posibles ataques de guerra biológica. Para 
demostrar la tesis de este estudio, se buscaron las publicaciones más relevantes de los 
principales expertos en coronavirus con el fin de reconstruir lo sucedido. Los resultados 
de esta investigación plantean dudas razonables sobre la creación intencionada del Sars-
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CoV-2. Asimismo, ponen de manifiesto algunas coincidencias singulares que dejan legíti-
mas perplejidades sobre la oportunidad de implicación de entidades privadas vinculadas 
al mundo de las finanzas internacionales en toda la cadena de I+D en genética sintética, y 
sobre las razones que llevan a los actores privados a mover este tipo de investigación. De 
ello se deduce que la comunidad internacional debe reevaluar y ampliar urgentemente la 
moratoria propuesta sobre los genes y la genética sintética.

PALABRAS CLAVE: Guerra biológica. Ganancia de función. Coronavirus. Impulso génico. Moratoria.

ABSTRACT: The objective of this work is to demonstrate how over the last few decades 
a competition has opened up to a new field of exploration and experimentation —the 
human body and its genetics—, and that the pandemic events that exploded at the end 
of 2019 are a direct consequence of these experiments. Developments in the field of syn-
thetic genetics have given some sectors of science the ability to hack the Code of Life. 
Some researchers managed to attract huge funding that opened new horizons for “gain 
of function research”, a kind of research carried out on various types of organisms in or-
der to improve or modify their biological functions, to predict their pandemic potential 
and to study vaccines or treatments. A type of scientific approach that raises ethical and 
security issues as a basis for potential biowarfare attacks. To demonstrate the thesis of 
this study, the most relevant publications on leading experts on Coronavirus were sear-
ched in order to reconstruct what happened. The results of this research raise reasonable 
doubts about the intentional creation of Sars-CoV-2. Moreover, they show some singular 
coincidences that leave legitimate perplexities about the opportunity of involving private 
entities linked to the world of international finance throughout the R&D chain in synthe-
tic genetics and about the reasons that lead private actors to move this type of research. 
It is concluded that the international community must urgently reassess and expand the 
proposed moratorium on genes drive and synthetic genetics.

KEYWORDS: Biowarfare. Gain of function. Coronavirus. Gene drive. Moratorium.

INTRODUÇÃO

A gain of function research ou pesquisa 
de ganho de função consiste em fazer pes-
quisas em organismos de vários tipos, a fim 
de melhorar ou modificar suas funções bio-
lógicas, prever o potencial pandêmico des-
ses organismos modificados e estudar vaci-
nas ou tratamentos relacionados. Um tipo 
de abordagem da ciência que levanta ques-
tões éticas inevitáveis sobre a segurança e 
os direitos naturais dos povos e Estados.

São pesquisas bastante complexas. Ste-
ven Druker, advogado e fundador da asso-
ciação Alliance for Bio-Integrity, insiste há 
anos no tema da tentativa de simplificar 
para o público etapas que exigem muito es-
forço e intenção por parte de alguns cien-
tistas. “Os defensores da biotecnologia mui-
tas vezes transmitem a impressão de que a 
biotecnologia transespécies2 não é simples-
mente uma questão de pegar um gene de um 

organismo para fazê-lo aparecer no DNA de 
outro organismo, onde é graciosamente re-
cebido e totalmente pronto para funcionar. 
Na realidade muitas etapas são necessárias 
implicando uma manipulação e modificação 
extensiva —explica Druker— Antes que um 
gene possa ser usado, ele deve ser isolado 
e o isolamento de um determinado gene 
envolve muito trabalho” (Druker, 2015, p. 
100). Para entender em que parte do DNA 
esse gene reside, é necessário fazer análi-
ses aprofundadas. Uma vez que o gene foi 
isolado, ele deve ser reproduzido em muitas 
cópias, o que requer muitas outras etapas. 
Quando chegar a hora de inserir o gene no 
novo organismo, inúmeros outros obstácu-
los terão que ser enfrentados. É por isso 
que a aventura da engenharia genética foi 
aplicada às formas de vida mais simples: as 
bactérias. Druker reconstrói com extrema 
precisão todas as tentativas e os passos fei-
tos pelos cientistas na busca do objetivo de 

2 Transferência de um gene de uma espécie para outra.
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inserir um gene em outro organismo para 
que ele funcione. A dificuldade dessas ope-
rações se deve à existência de uma “barrei-
ra linguística” entre dois corpos diferentes. 
Basicamente, o gene nunca é transplantado 
sozinho, mas sempre como parte de um con-
glomerado que inclui um promotor, um ter-
minador e um marcador. 

Um possível exemplo das consequências 
desse tipo de pesquisa já foi registrado na 
agricultura, gerando prejuízos incalculáveis 
à cadeia produtiva de uma importante ma-
téria-prima agrícola, o azeite de oliva, cuja 
produção está seriamente danificada devi-
do a um patógeno não endêmico na Europa. 
Trata-se da Xylella fastidiosa,3 uma bactéria 
normalmente não interessada às oliveiras 
e sequenciada na década de 1990 por uma 
empresa de capital de risco ou venture capi-
tal4 (Madaro, 2019).

O mesmo padrão pode ser encontrado 
na pesquisa científica que levou ao SARS-
CoV-2 e que mostra intencionalidade na 
modificação de um coronavírus. O objetivo 
declarado é criar um vírus quimérico que 
pode prejudicar a saúde humana:

(...) com a finalidade de examinar o po-
tencial de emergência (que é o potencial 
de infectar humanos) de CoVs de morce-
go em circulação, construímos um vírus 
quimérico que codifica uma nova proteína 
spike zoonótica CoV —da sequência RsS-
HC014-CoV que foi isolada de morcegos 
com nariz a ferradura— no contexto de 
uma estrutura genética de um SARS- CoV 
adaptado a camundongos. O vírus híbri-
do nos permitiu avaliar a capacidade da 
nova proteína spike de causar doença 
independentemente de outras mutações 
adaptativas necessário na estrutura ge-
nética natural, usando esta abordagem, 
caracterizamos a infecção mediada pela 
proteína SHC014 spike em células do tra-
to respiratório humano e in vivo e testa-
mos a eficácia das terapias imunológicas 
disponíveis contra SHC014-CoV. No geral, 

a estratégia traduz dados metagenômicos 
para ajudar a prever e se preparar para 
futuros vírus emergentes. (traduzido 
do inglês pelo autor; Menachery et al., 
2015, p. 1508)

Essas declarações estão contidas em um 
estudo liderado pelo Prof. Ralph Baric5 no 
lado dos EUA (Baric tem colaborações com 
VaxArt, Takeda, Moderna, Eli Lily e Pfizer) 
e pela Prof. Zhengli-Li Shi6 para a China. O 
estudo foi publicado no Nature Medicine em 
novembro 2015 e é o resultado de esforços 
internacionais. Entre os pesquisadores, há 
também Antonio Lanzavecchia, imunologis-
ta do Instituto de Pesquisa em Biomedicina 
de Bellinzona. O Instituto de Pesquisa Mé-
dica do Exército dos Estados Unidos tam-
bém colaborou para fornecer células Vero 
E6 nas quais foram cultivados vírus SARS-
CoV de tipo selvagem (Urbani), SARS-CoV 
MA15 adaptado a camundongos e CoV qui-
mérico semelhante ao SARS. Camundongos 
conduzidos em um laboratório BSL3 foram 
usados para os experimentos, onde foram 
permitidos de se aclimatar por uma semana 
antes de serem infectados por via nasal. O 
estudo baseia-se na ideia de que os vírus da 
SARS que circulam entre as populações de 
morcegos podem representar uma ameaça 
futura e que o SARS-CoV é um agente sele-
cionado.

A publicação continua de uma forma in-
teressante:

No entanto os dados de sequência por si 
só não fornecem informações suficientes 
para identificar e se preparar para futuros 
vírus pré-pandêmicos. Portanto, a fim de 
examinar o potencial emergencial (que é 
o potencial de infectar humanos) de CoVs 
dos morcegos em circulação, construí-
mos um vírus quimérico que codifica uma 
nova proteína spike de um coronavírus 
zoonótico7 da sequência RsSHC014-CoV 
que foi isolada dos morcegos chineses 
com nariz a ferradura no contexto da bac-

3 Foi aberto um inquérito sobre este caso para esclarecer responsabilidades ainda desconhecidas.
  
4 A empresa tinha por objetivo de transformar as informações gênicas em produto e foi vendida em 2008 à Monsanto. 

5 Departamento de Epidemiologia, Escola de Saúde Pública, Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill.

6 Diretor do Centro de Emergentes Infeccioso Doenças no Instituto de Virologia de Wuhan (WIV), BSL4, de onde se acredita que o 
vírus que causou a pandemia tenha vindo.
  
7 Um patógeno zoonótico es um patógeno que pode ser transferido de animais para humanos.
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kbone do SARS-CoV adaptada ao rato. O 
vírus híbrido permitiu assim compreen-
der que a nova proteína spike, é capaz 
de causar doença independente de outras 
mutações adaptativas nas mutações dela. 
Usando essa abordagem, caracterizamos 
a infecção por CoV mediada pela proteína 
spike SHC014 em células de vias aéreas 
humanas primárias e in vivo, e testamos 
a eficácia da terapêutica imune disponível 
contra o SHC014-CoV. Juntas, a estrategia 
traduz dados metagenômicos para ajudar 
a prever e se preparar para futuros vírus 
emergentes. (traduzido do inglês pelo au-
tor; Menachery et al., 2015, p. 1508)

Na prática, a proteína SHC014 é capaz de 
mediar a infecção por CoV em células pri-
márias das vias aéreas humanas e in vivo.

Todavia, ainda havia limites para a 
transmissibilidade da doença para huma-
nos. Em particular, nota-se que existem di-
ferenças importantes nos 14 resíduos que se 
ligam ao ACE2, o receptor para SARS- CoV. 
Portanto, a proteína spike SHC014 é incapaz 
de se ligar à ACE2 humana. Assim, a pes-
quisa continuou até o ponto de sintetizar a 
spike SHC014. O CoV quimérico foi nomea-
do SHC014-MA15 e foi inserido em um ca-
mundongo com o objetivo de “maximizar a 
patogênese” e iniciar um estudo de vacina 
em camundongos. A construção sintética 
do mutante quimérico e toda a sequência 
SHC014-CoV foi aprovada pelo Comitê Insti-
tucional de Biossegurança da Universidade 
da Carolina do Norte e pelo Comitê Dual Use 
Research of Concern. Na pesquisa genética, 
a dual use indica uma pesquisa que pode ser 
conduzida para fins pacíficos (curativos) ou 
ofensivos. O experimento foi bem-sucedido 
—de acordo com os objetivos da pesquisa—, 
pois a criação do vírus quimérico em ques-
tão foi realmente capaz de aumentar a pa-
togenicidade do vírus. Para testar a eficácia 
da proteína spike de SHC014, foi examinada 
a sensibilidade das células epiteliais do tra-
to respiratório humano Calu-3 2B4 encon-
trando confirmação na capacidade dos vírus 
SHC014 de infectar células das vias aéreas 
humanas e reafirmando a ameaça potencial 
de transmissão de SHC014-CoV entre dife-
rentes espécies vivas.

Sucessivamente os pesquisadores tenta-
ram de determinar a eficácia de anticorpos 

monoclonais SARS-CoV contra a infecção 
por SHC014-MA15. Em particular, o estudo 
considera interessantes 4 anticorpos mono-
clonais humanos neutralizantes que visam a 
proteína spike do SARS-CoV e relatados an-
teriormente como prováveis reagentes para 
a imunoterapia. No entanto, os anticorpos 
que são neutralizantes contra o SARS-CoV 
podem ter eficácia apenas marginal con-
tra cepas do tipo SARS e CoV emergentes, 
como SHC014. Outros experimentos contra 
SHC014-MA15 foram realizados com vaci-
nas existentes injetadas em camundongos 
idosos infectados com SARS-CoV (DIV). Mas 
descobriu-se que a vacina não protege ca-
mundongos idosos. Muito pelo contrário: 
a inoculação da vacina resultou em um au-
mento da doença imunológica, indicando 
a possibilidade de que a vacina prejudique 
ainda mais os animais vacinados, particu-
larmente os animais mais velhos.8

Os experimentos conduzidos pelos pes-
quisadores repetidamente fazem menção 
clara de experimentos e culturas in vivo em 
vias aéreas humanas, onde uma “infecção 
robusta” foi observada após a inoculação de 
SARS-CoV com proteína spike SHC014.

As coincidências com a atual pandemia 
são tantas que os editores da Science agora 
dizem na abertura: “Sabemos que este ar-
tigo foi usado como base para teorias não 
verificadas sobre a projetação do novo co-
ronavírus que está causando o COVID-19. 
Não há evidência de que isso seja verdade; 
os cientistas acreditam que um animal é a 
fonte mais provável para o coronavírus” 
(traduzido do inglês pelo autor; nota do edi-
tor Nature Medicine, 30 de março de 2020, 
sobre artigo de Menachery et al., 2015).

Todavia no início da pandemia de SARS-
CoV-2, o próprio Ralph Baric participa da 
mesa redonda dos principais pesquisadores 
de coronavírus convocada após a declaração 
de pandemia da OMS (WHO, 2020b).A 
mesa redonda é convocada pela OMS e CEPI 
(Coalition for Epidemic Preparadness In-
novations) juntamente com a Brighton Co-
llaboration Safety Platform for Emergency 
Vaccines (SPEAC) e entram em campo com 
um evento de dois dias (12 e 13 de março 
de 2020) dedicado a possíveis plataformas 
de vacinação a serem colocadas no merca-
do para combater a emergência (Lambert et 
al., 2020). Recordamos que o CEPI nasceu 

8 O fenômeno é conhecido como ADE, antibody-dependent enhancement ou aprimoramemto dependente de anticorpos.
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durante o Fórum Económico Mundial em 
Davos em 2015, obtendo de imediato um 
forte impulso financeiro da Fundação Bill e 
Melinda Gates e posteriormente de alguns 
Estados e da União Europeia. Os principais 
especialistas na área de coronavírus e imu-
nologia de vacinas participam da mesa re-
donda e a validade dos soros de vacinas pre-
viamente testados para SARS-CoV-1 e MERS 
é imediatamente debatida.

A partir do relatório de dois dias fica cla-
ro que existe a possibilidade de desencadear 
uma “síndrome de melhora da doença me-
diada por vacina”,9 ou seja, um agravamento 
da doença e até mesmo a morte no caso de o 
sujeito “vacinado” interagir com o vírus no-
vamente em circulação. Uma evidência que 
já havia sido percebida durante os primei-
ros estudos sobre o vírus sincicial respirató-
rio na década de 60 e evidentemente ainda 
não resolvida (Lambert et al., 2020).

Através dos experimentos realizados ao 
longo dos anos, também foi destacado que 
as vacinas não evitaram em nada a infecção 
e que o 80% dos infectados vacinados ne-
cessitaram de hospitalização e levou à mor-
te de duas crianças por induzir uma respos-
ta inflamatória inesperada. A vacina causou 
agravamento da doença em animais com 
imunopatologias e com uma resposta de cé-
lulas T distorcidas, mas também respostas 
de anticorpos com pouca atividade neutrali-
zante (Lambert et al., 2020).

As mesmas patologias foram detectadas 
em animais testados para a vacina SARS-
CoV-1, portanto os especialistas no início 
da pandemia tem medo de que as mesmas 
patologias possam ocorrer em humanos 
submetidos às vacinas SARS-CoV-2. É neste 
contexto de incertezas e preocupações, de 
pouca experimentação e de pouco sucesso 
que nasceu a mesa redonda de 12 e 13 de 
março.

Macacos rhesus, furões, hamsters e ca-
mundongos “humanizados”, geneticamen-
te modificados para expressar o receptor 
ACE2 humano para SARS-CoV-1, foram usa-
dos como cobaias. Uma vez infectados, os 
animais desenvolveram encefalite viral letal 
causada por uma infecção que se espalhou 
pelo nervo olfativo, bem como uma infla-
mação pulmonar grave que causou inchaço 
dos pulmões com pneumonia intersticial 
(Lambert et al., 2020).

O estudo também apresenta os resulta-
dos de experimentos realizados em modelos 
animais com SARS-CoV-2. Estudos que, na 
época, não podiam ser exaustivos, mas que 
mostravam uma disseminação do RNA viral 
nos pulmões, no coração, no sistema nervo-
so central e no intestino. Os macacos sobre-
viventes relataram lesões pulmonares de 
pneumonia intersticial aguda, diminuição 
de glóbulos brancos e linfócitos (Lambert et 
al., 2020).

Entre os principais especialistas da mesa 
redonda de dois dias, Ralph Baric fala sobre 
coronavírus semelhantes ao SARS e MERS 
“prontos para a emergência humana”. Afir-
mações enunciadas por os mesmos pesqui-
sadores que dedicaram o trabalho deles ao 
armamento de patógenos inofensivos para 
os seres humanos. 

A partir deste relatório, fica claro que os 
especialistas já sabiam desde o início como 
o SARS-CoV-1, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2 
eram muito semelhantes. A evidência foi 
posteriormente comprovada por estudos 
adicionais então podemos imaginar que 
exatamente como para a SARS1 e a MERS, 
também era possível curar com medica-
mentos já existentes a SARS2.

Sabemos efetivamente da prática hospi-
talar do falecido Dr. Giuseppe De Donno que 
o plasma imunológico das pessoas curadas 
é totalmente eficaz, não envolvia efeitos 
adversos e podia ser realizado com custos 
insignificantes para a saúde pública. Uma 
descoberta cujo valor foi confirmado por 
um estudo financiado pelo Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos e pelo Institu-
to Nacional de Saúde (Sullivan et al., 2022).

Então, em um momento que parecia crí-
tico e todas as soluções eram bem-vindas, 
por que focar apenas em plataformas de va-
cinação nas quais não havia experiência su-
ficiente e nas quais consequências indeseja-
das e até fatais já foram detectadas?

Todavia a mesa redonda termina com 
um consensus report do qual aprendemos 
que a potenciação da doença ocorreu com 
qualquer vacina candidata, mas este resul-
tado não é considerado como uma proibição 
para iniciar os primeiros testes. A responsa-
bilidade passa aos reguladores estatais que 
irão relatar quaisquer efeitos observados.

Hoje no ambiente científico ainda se 
acredita que a SARS chegou à população hu-

9 A Vaccine associated enhanced disease (VAED) é uma definição elaborada por um grupo de expertos da CEPI, Coalition for Epi-
demic Preparedness Innovation relativamente aos efeitos adversos após a imunização.
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mana precisamente através dos morcegos 
da espécie nariz a ferradura (Bedford et al., 
2020), os mesmos de onde começaram os ex-
perimentos do estudo da Prof. Shi e do Prof. 
Baric e que causaram infecções em várias 
áreas da China desde 2005. Em particular, 
em um estudo chinês com duração de 5 anos 
e publicado em novembro de 2017 —também 
conduzido pela Prof. Shi — se explica como, 
independentemente das diferentes espécies 
de morcegos, SARS-CoV e SARSr-CoV10 en-
contrado em morcegos no sudoeste da Chi-
na, nas províncias de Yunnan, Guinzhou e 
Guangxi, mostrou mais pontos em comum 
do que os encontrados nas províncias do 
sudeste, centro e norte, como Hong Kong, 
Hubei e Shaanxi, onde foram observadas 
maiores diferenças filogenéticas em compa-
ração com SARS-CoV humanos e de civeta 
(Hu et al., 2017). Em particular, o estudo 
fala de uma caverna em Yunnan, perto da 
cidade de Kunming, onde foram descobertas 
cepas com alta semelhança genética com o 
SARS-CoV humano e capazes de usar o ACE2 
humano como receptor para células respi-
ratórias primárias humanas. A SARS é uma 
síndrome respiratória causada por um be-
tacoronavírus e surgiu pela primeira vez na 
China, em 2002, e depois se espalhou pelo 
mundo em 2003 manifestando-se com alta 
mortalidade caracterizada por febre, dor de 
cabeça e sintomas respiratórios graves.

De abril de 2011 a outubro de 2015, 602 
amostras biológicas foram coletadas e testa-
das, e 15 cepas de SARSr-CoV foram encon-
tradas apresentando uma identidade entre 
93,2% e 96% com SARS- CoV humano: va-
lores significativamente maiores em com-
paração aos presentes em outras regiões da 
China (88-93%). A pesquisa também desta-
cou o fato de que a principal diferença entre 
o SARS-CoV e a maioria do SARSr-CoV de 
morcego está no gene S.

Então: a Sars-Cov-2 é natural ou não?
Por um estudo recente sabemos que no 

genoma do Sars-Cov-2 existe uma sequên-
cia (SEQ ID11652, nt 2751-2733) que corres-
ponde a material genético de propriedade 
da Moderna com patente depositada em 4 
fevereiro 2016 com número 9 587 003: três 
anos antes da pandemia e três meses após 
a publicação do artigo com o qual abrimos 
esta reconstrução (Ambati et al., 2022). 

Acrescenta a tese o Major Joseph Mur-

phy da Defense Advanced Research Project 
Agency (DARPA) que publica em 11 de janei-
ro de 2021 um relatório sobre a origem do 
COVID-19 e afirma que ele vem de um pro-
jeto chamado Project Defuse liderado pela 
ONG Ecohealth Alliance (liderada por Peter 
Daszak e vinculada à Fundação Bill e Melin-
da Gates) e financiada pelo National Insti-
tute of Allergy and Infectious Disease (NIH/
NIAID), dirigida por Antony Fauci.

Segundo o Major, a DARPA recebeu uma 
proposta de colaboração em 2018 pedindo 
US$ 14 milhões, dos quais US$ 1 milhão a 
serem pagos ao laboratório de Wuhan. A 
DARPA se recusa devido a preocupações de 
segurança. Enquanto 86 378 US$ foram pla-
nejados para testar o uso de aerossóis imu-
noestimulantes em uma caverna de morce-
gos na China.

Uma pergunta parlamentar foi feita na 
UE sobre este assunto para verificar a ve-
racidade do que o major disse e pedindo a 
abertura de uma investigação sobre o as-
sunto (Joron, 2022).

A pergunta foi feita em 14 de janeiro de 
2022. Na resposta oficial, Stella Kyriakides 
se refere ao trabalho de um grupo de espe-
cialistas que pesquisam no assunto sob a 
supervisão da OMS e agora não terminaram 
a realização do dossier final (European Par-
liament, 2022).

Mas se o ombundsman europeu se refere 
ao Expert Group composto por Peter Das-
zak, Ralph Baric, Shi Zengli (a Bat-Woman) 
e outros elementos gravitantes ao redor da 
GAVI e da Bill & Melinda Gates Foundation 
(WHO, 2020c), obter respostas realistas vai 
ser duro: o conflito de interesse é tão claro 
que no setembro 2021 o economista Jeffrey 
Sachs dissolve a task force da WHO depois 
de ter substituído Daszak como presidente 
do grupo de trabalho, por causa das contro-
vérsias sobrelevadas na sequência das co-
laborações dos especialistas com entidades 
militares da EUA e da China.

Muitas coincidências. Segundo o Prof. 
Francis Boyle,11 a fronteira entre ataque e 
defesa no setor de biotecnologia é tão tênue 
que é praticamente inexistente. Boyle, jun-
tamente com uma revista indiana de geopo-
lítica, fala sobre a possibilidade de “armar” 
vírus e especula que o organismo 2019-
nCoV é, na verdade, uma versão armada 
do nCoV descoberto por médicos sauditas 

10 SARSr-CoV significa coronavírus relacionado à SARS do gênero Betacoronavirus e subgênero Sarbecovirus.
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em 2012, um MERS coronavírus (GreatGa-
meIndia, 2020b). A hipótese é apoiada por 
um estudo científico que confirma como o 
SARS-CoV-2 seja um recombinante de coro-
navírus já conhecido como SARS e MERS (Al 
Tawfiq y Memish, 2014). Especificamente, 
os pesquisadores encontraram apenas cinco 
diferenças de nucleotídeos, em um genoma 
total de aproximadamente 29 800 nucleotí-
deos, entre os três genomas de 2019-nCoV 
(Olena, 2020). Enquanto um estudo mais 
aprofundado da Universidade John Hop-
kins descobriu a existência do mesmo re-
ceptor ACE2 para SARS-CoV e SARS-CoV-2 
e explica que as semelhanças genéticas en-
tre os dois vírus são tais que inferem que 
eles pertencem à mesma espécie e podem 
ser considerados uma variante da SARS. É 
por isso que em fevereiro de 2020 o Coro-
navirus Study Group (CSG) do International 
Committee on Taxonomy of Viruses decidiu 
oficialmente mudar o nome do vírus inicial-
mente designado pela OMS como COVID-19 
para SARS-CoV-2 (WHO, 2020a).

Na reconstrução das origens, semel-
hanças e disseminação do SARS1 e MERS, 
destacam-se algumas “lacunas críticas de 
informação” sobre as modalidades de in-
fecção mas também a existência de um 
incrível tráfego de vírus e patogénicos ar-
mazenados em laboratórios de máxima se-
gurança (Roos, 2014; WHO, 2014).

Em particular, uma remessa de vírus ex-
traordinariamente perigosa para a China 
é organizada em março de 2019. Estas são 
potenciais armas biológicas e o fato ocorre 
alguns meses antes da disseminação oficial 
do SARS-CoV-2. O lugar onde o roubo oco-
rre é o National Microbiology Laboratory 
(NML) de Winnipeg, Canada, que já em 
2004 havia isolado e publicado a primeira 
sequência genômica do coronavírus SARS e 
outro coronavírus NL63. De acordo com a 
reconstrução, alguns agentes chineses te-
riam roubado o novo coronavírus isolado 
dos pulmões do paciente saudita de que no 
2012 Dr. Ali Mohamed Zaki isola um coro-
navírus nunca antes visto. O vírus chegou 
ao Canadá em 4 de maio de 2013 a partir 
do laboratório holandês do Erasmus Medi-
cal Center em Rotterdam, Holanda, em meio 

à Síndrome Respiratória do Oriente Médio. 
Na Holanda, o vírus é sequenciado por Ron 
Fouchier com o método de reação em cadeia 
da polimerase em tempo real de amplo es-
pectro (RT-PCR) para verificar se o vírus 
em questão tinha as características distinti-
vas de um grupo de coronavírus conhecidos 
por ser infecciosos para humanos (Great-
GameIndia, 2020a). Uma vez no Canadá, o 
vírus é adquirido pelo Dr. Frank Plummer,12 
diretor científico do NML, a única instalação 
de Nível 4 do Canadá e uma das poucas na 
América do Norte capaz de lidar com vírus 
das doenças mais mortais do mundo.

O roubo de patógenos de laboratórios ca-
nadenses causa um escândalo e iniciam in-
vestigações que revelam a responsabilidade 
de alguns agentes chineses em vigor no NML. 
Em 5 de julho de 2019, esses pesquisadores/
agentes são escoltados para fora dos labo-
ratórios canadenses. Entre eles Xiangguo 
Qiu, chefe da Seção de Desenvolvimento de 
Vacinas e Terapia Antiviral do Programa Es-
pecial de Patógenos. A médica estuda vírus 
letais no MNL desde 2006, enquanto sobre 
os vírus enviados para a China ela trabal-
hava desde 2014. O marido de Qiu é Keding 
Cheng, um bacteriologista que mais tarde 
também se especializou em virologia. Jun-
tos, eles são acusados de se infiltrar no MNL 
com um grande número de agentes chineses 
que chegaram ao Canadá como estudantes 
e pesquisadores do Instituto Veterinário 
Militar da Academia Changun de Ciências 
Médicas Militares, do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças. da Região Militar de 
Chengdu, o Instituto de Virologia de Wuhan, 
Academia Chinesa de Ciências de Hubei e 
Instituto de Microbiologia da Academia Chi-
nesa de Ciências de Pequim. Qiu só entre 
2017 e 2018 viajou 5 vezes do Canadá para 
o Laboratório de Biossegurança de Wuhan, 
que se tornou BSL4 em janeiro de 201713 e 
é hospedado pelas instalações militares chi-
nesas do Instituto Wuhan de Virologia, liga-
do ao programa chinês de guerra biológica. 
De acordo com o que escreveu Guizhen Wu 
na revista “Biosafety and Health”, em janei-
ro de 2018 o laboratório de Wuhan estava 
pronto para experimentos globais sobre 
patógenos BSL4 (GreatGameIndia, 2020a). 

11 Francis Boyle é um dos editores da “US Biological Weapons Anti-Terrorism Act” de 1989, consultor de vários governos, represen-
tou vários órgãos internacionais nas áreas de direitos humanos, crimes de guerra e genocídio, política nuclear e guerra biológica, e 
é professor de direito internacional na Faculdade de Direito da Universidade de Illinois.

12 Dr. Plummer foi assassinado na África em 6 de fevereiro de 2020 em circunstâncias pouco claras.
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Mas o centro de Hubei é apenas uma das 
40 instalações chinesas que armazenam e 
produzem armas biológicas envolvendo ou-
tras disciplinas científicas, incluindo inte-
ligência artificial e supercomputação ou a 
técnica CRISPR-Cas,14 considerada uma tec-
nologia utilizável para a dissuasão militar. 
A China também está investindo em infor-
mação genética e em 2016 cria o National 
Genebank, o banco nacional de genes, que 
pretende se tornar o maior arquivo genéti-
co existente no mundo. Segundo a China, as 
informações provenientes da genética são 
estratégicas para uma vitória sem derrama-
mento de sangue (GreatGameIndia, 2020a).

Já no final dos anos 90, Rifkin denun-
ciou a ameaça decorrente da liberação de 
organismos geneticamente tratados com o 
objetivo de desencadear uma guerra bacte-
riológica (Rifkin, 1998, p. 154). Os notáveis 
avanços na engenharia genética atraíram o 
interesse militar em armas biológicas de tal 
forma que um medo se espalhou: “(...) sobre 
a liberação acidental ou voluntária de vírus, 
bactérias e fungos geneticamente manipu-
lados perigosos que poderiam espalhar uma 
poluição genética em todo o mundo, criando 
uma pandemia mortal que poderia destruir 
plantas, animais e a vida humana em gran-
de escala” (traduzido do italiano pelo autor; 
Rifkin, 1998). Não são meras especulações 
sobre cenários políticos ficcionais. Já em 
um relatório do Departamento de Defesa 
Americano (DoD), apresentado em 1986 ao 
Commettee on Appropriation do Parlamen-
to dos Estados Unidos, a oportunidade para 
a guerra biológica é finalmente considera-
da viável (Rifkin, 1998). De acordo com o 
relatório, os desenvolvimentos da engen-
haria genética no campo dos organismos 
recombinantes permitem “(...) a rápida ex-
ploração dos recursos da natureza para fins 
de guerra biológica de maneiras que não 
eram imagináveis dez ou quinze anos atrás” 
(Rifkin, 1998, p. 156) e que seria pratica-
mente impossível se defender por agentes 
de guerra biológica. A questão ainda pen-
dente, para o DoD, é a criação de antídotos: 

é possível programar os genes e torná-los 
microrganismos infecciosos ou aumen-
tar sua resistência a antibióticos e sua vi-
rulência ou persistência no meio ambiente. 
Também é possível inserir genes letais em 
agentes inofensivos para que o organismo 
não os reconheça como nocivos e não inter-
venha na criação de anticorpos. Também é 
possível inserir genes capazes de controlar 
o humor, comportamento, estado mental e 
temperatura corporal, mas também clonar 
toxinas para eliminar grupos étnicos ou 
raças geneticamente predispostas a algu-
mas doenças mais do que outras. De acordo 
com Rifkin (1998) “A engenharia genética 
também pode ser usada para destruir es-
pécies ou linhagens específicas de plantas 
cultivadas ou animais domésticos, se o ob-
jetivo for paralisar a economia de um país” 
(p. 157) e portanto, útil tanto para contrain-
surgência quanto para operações ofensivas 
em grande escala. As vantagens são muitas: 
as vítimas não reconhecerão o ataque como 
tal e demorarão a reagir. Mas mesmo que 
pretendam intervir para se defender ou rei-
vindicar justiça à sombra da Convenção In-
ternacional sobre Armas Biológicas de 1969, 
terão dificuldade em demonstrar a natureza 
do ataque.

Um dos aspectos mais polêmicos da 
questão tem a ver com o envolvimento de 
investidores de Wall Street, atraídos por 
alguns biólogos moleculares que perderam 
completamente todos os limites legais ou 
éticos ao produzir, por exemplo, clones sem 
cabeça para serem usados como peças de re-
posição15 (Rifkin, 1998). Esses investidores 
também financiaram generosamente a OMS 
(WHO, 2019a, 2019b; Medicina a piccole 
dosi, 2020), cuja gestão de topo não escon-
de que pretendem cumprir os “interesses 
dos doadores” para isso. É provavelmente 
nessa perspectiva que durante a presidência 
de Margaret Chan a OMS emitiu diretrizes 
(WHO, 2013) que dispensaram os fabrican-
tes de medicamentos a não notificar reações 
adversas (EAPV) encontradas durante a 
fase de farmacovigilância que podem ser 

14 CRISPR significa Agrupado Regularmente Palindrômico Curto Interespaçado Repetições. São uma série de segmentos de DNA 
contendo uma repetição de sequências em bactérias. A versão CRISPR/Cas9 do sistema é usada para modificar permanentemente os 
genes de diferentes tipos de organismos. Entre as funções mais importantes da enzima Cas9 está o reconhecimento da estrutura es-
tranha a ser cortada. Essa estrutura pode ser o genoma de um patógeno que está infectando a bactéria. Ao modificar o Cas9 é possí-
vel “vacinar” a bactéria contra uma infecção por bacteriófago. Dentro do CRISPR pode haver espaçadores, pequenas sequências de 
DNA que no passado tentaram atacar a célula, fato que sugeriu um papel de imunidade adaptativa e reconhecimento de ataques de 
vírus exógenos pelo CRISPR. A hipótese foi confirmada em 2007. Com o sistema CRISPR/Cas9 também é possível modificar células 
humanas (Barrangou et al., 2007).
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implementadas após a comercialização de 
um produto, caso em que não foram en-
contrados obstáculos durante a fase clínica 
ou para o qual a literatura científica esta-
beleceu a ausência de nexo de causalidade 
(WHO, 2019a). Uma grave carência conside-
rando a forte relutância por parte dos mé-
dicos em reconhecer o nexo causal entre os 
efeitos adversos e essas novas preparações 
genéticas conhecidas como “vacinas”. 

Entre os principais financiadores da 
OMS e da pesquisa de vacinas está Bill Ga-
tes (Astruc, 2019), o “médico” mais podero-
so do mundo (Huet y Paun, 2017). 

Uma das mais importantes ativistas am-
bientais, a cientista indiana Vandana Shiva, 
denuncia a “natureza espraiada” da nova 
máscara usada pelo capitalismo ultra-finan-
ceiro (Masucci, 2020). Um evidente conflito 
de interesses que mina a credibilidade da 
OMS e coloca em dúvida a lógica por trás 
desses estudos (Zambelli, 2020).

E um dos objetivos do experto da com-
putação e filantropo Bill Gates emerge 
dos relatórios de 2017: a Fundação Gates 
pagou US$ 1,6 milhão a uma empresa de 
relações públicas para recrutar um grupo 
de acadêmicos e manipular a tomada de 
decisões sobre unidades genéticas den-
tro das Nações Unidas (Latham, 2017). 
O fato surgiu após pedidos de publicação 
de documentos sob a lei norte-americana 
de liberdade de informação. A partir dos 
e-mails obtidos, verificou-se que o projeto 
coordenado pela Emerging Ag é conhecido 
como “Gene Drive Research Sponsors and 
Supporters Coalition”. O projeto envolve 
três membros das Nações Unidas perten-
centes a um Comitê conhecido como Gru-
po Ad hoc de Peritos Técnicos em Biologia 
(AHTEG), um grupo de 65 profissionais, 
incluindo cientistas e funcionários do 
governo de países principalmente de lín-
gua inglesa, acadêmicos, consultores de 
relações públicas, todos financiados por 

Gates. O AHTEG de Biologia Sintética faz 
parte da Convenção das Nações Unidas 
sobre a Diversidade Biológica (CBD) e, 
por meio de um fórum de especialistas, o 
Fórum Online da CBD sobre Biologia, deve 
fornecer informações para ajudar os go-
vernos a evitar os impactos negativos da 
genética sintética. A AHTEG se reuniu em 
5 de dezembro de 2017 em Montreal para 
discutir algumas questões relacionadas ao 
acionamento genético.16

A partir dos e-mails dos cientistas en-
volvidos no projeto, sabemos que o finan-
ciamento de Gates para a Emerging Ag foi 
dado para coordenar “uma luta em detri-
mento dos defensores de uma moratória 
contra o gene drive17 antes da próxima re-
união em 2018.

O financiamento começou em 2016, 
após uma reunião da CDB realizada em 
Cancun, no México, quando países do Sul e 
170 organizações internacionais pediram 
uma moratória das Nações Unidas sobre os 
gene drive durante a reunião. O pedido foi 
formalizado por meio de uma carta assi-
nada por 30 líderes ambientais, incluindo 
Jane Goodall e conhecida como: “A call for 
conservation with a conscience: No place 
for gene drives in conservation” (Society 
Working Group on Gene Drives, 2016). A 
posição dos cientistas que promovem a 
moratória é extremamente clara: recon-
hecem a contribuição das novas tecnolo-
gias na proteção da vida na Terra e ainda 
alertam para a existência de tecnologias 
potencialmente poderosas e perigosas. É 
na tecnologia gene drive, de fato, que pen-
dem muitas questões ainda inexploradas e 
com um possível impacto dramático na so-
ciedade e na ética. Os impulsos genéticos, 
de fato, têm o poder de modificar as regras 
da genética e da herança dos genes. Suas 
consequências, portanto, vão além de nos-
sa compreensão e capacidade de prevenir 
danos. Através da ferramenta CRISPR-Cas 

15 Em 1997 Jonathan Slack, professor de Biologia do Desenvolvimento em Bath, Inglaterra, demonstrou a manipulação genética de 
um embrião de sapo inibindo o crescimento da cabeça. O resultado foi um sapo vivo, mas acefálico (Rifkin, 1998).

16 Os três membros da AHTEG que coordenaram a reunião através da Emerging Ag são o Dr. Todd Kuiken da North Carolina State 
University, Robert Friedman da J. Craig Venter Institute e Professor Paul Freemont do Imperial College London. O primeiro e o úl-
timo representam equipes e instituições que receberam pelo menos US$ 99 milhões de fundações militares e filantrópicas dos EUA, 
incluindo Gates, para desenvolver e testar sistemas de transmissão de genes.

17 O gene drive ou deriva genética consiste em una tecnologia genética capaz de induzir alterações genéticas em uma determinada 
espécie pulando os tempos e os modos naturais. A mutação desejada pode ser desvantajosa para a espécie target (sejam insetos ou 
mamíferos) pois pode resultar em infertilidade. O potencial disruptivo é tal que os expertos falam de arma biológica em relação a 
esta técnica.
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e sua aplicação a genes drives também 
conhecidos como “reação mutagênica em 
cadeia”, os técnicos são creditados com a 
capacidade de intervir na evolução das es-
pécies, modificando o ecossistema e atri-
buindo transformações em larga escala, 
uma vez liberadas na natureza. Em jogo 
está a capacidade de causar a extinção 
de espécies inteiras. Os líderes ambien-
tais também estão preocupados com o uso 
dessas tecnologias letais pelas forças mili-
tares e contra a agricultura (Society Wor-
king Group on Gene Drives, 2016).

Para dificultar esta posição pruden-
te entre os decisores políticos intervém, 
de facto, a agência de relações públicas 
Emerging Ag cuja função consiste no re-
crutamento de cientistas e académicos18  
“maduros” o suficiente para contrariar os 
promotores da moratória dentro da CBD, 
o único lugar de debate multilateral sobre 
tecnologia de acionamento de genes.

O papel-chave da Fundação Gates, que 
também financia o projeto Target Malaria 
sobre o uso de genes drives contra mos-
quitos, é evidente na história.19

As atividades da empresa de relações 
públicas também são supervisionadas por 
Jeff Chertack, Senior Program Officer of 
Global Policy and Advocacy da Fundação 
Bill e Melinda Gates e ex-executivo da Ogi-
vly PR, empresa que representa os gigan-
tes do setor farmacêutico e de biotecno-
logia em Bruxelas. Enquanto a presidente 
e fundadora da Ag é Robynne Anderson, 
ex-diretora de comunicações internacio-
nais da Crop Life, marca líder na comuni-
cação de novas tecnologias na agricultura, 
sementes engenheiradas e pesticidas.

A Fundação Gates também concede 
fundos generosos à Cornell Alliance for 
Science, uma organização dedicada à pro-
teção do setor agrícola, mas que se com-
promete a informar os governos dos paí-
ses do hemisfério sul sobre as maravilhas 
da biotecnologia na agricultura.

Mas o gene drive não é usado apenas 
em insetos. O projeto Island Conservation 
também está aplicando essas técnicas a 
algumas espécies de mamíferos invaso-
res, como roedores, por meio de uma rede 

adicional chamada Genetic Biocontrol of 
Invasive Rodents (GBIRd). Também nesta 
rede foi recomendado o envolvimento de 
cientistas e académicos que pudessem de-
rrubar as reivindicações dos promotores 
da moratória. 

O entusiasmo em torno das novidades 
e das oportunidades de pesquisa, experi-
mentação e movimentação dos grandes ca-
pitais que gravitam em torno da biologia 
não tem fronteiras. O financiamento adi-
cional vem da DARPA, uma organização de 
pesquisa do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos: “As unidades genéticas 
são uma nova tecnologia poderosa e peri-
gosa e armas biológicas potenciais que po-
dem ter impactos desastrosos na paz, na 
segurança alimentar e no meio ambiente, 
especialmente se forem mal utilizadas”, 
dizes Jim Thomas do Grupo ETC (traduzi-
do do inglês pelo autor; ETC Group, 2019). 
“O fato de que o desenvolvimento do gene 
drive agora é financiado e estruturado 
principalmente pelas forças armadas dos 
EUA levanta questões alarmantes sobre 
toda essa indústria” (traduzido do inglês 
pelo autor; Latham, 2017).

A combinação de exploração genéti-
ca-guerra tem sido detectada em diversos 
contextos (Madaro, 2020), mas também 
tem sido objeto de reflexões e alertas do 
próprio Bill Gates que já em 2015 profe-
tizou o possível avanço de epidemias ca-
pazes de se espalhar de forma mais efi-
caz que o ebola e, talvez, resultantes de 
bioterrorismo (Gates, 2015). Segundo o 
experto da computação do Silicon Valley, 
a gripe pode ser mais nociva e infeccio-
sa, pois se propaga não apenas por con-
tato, mas principalmente pelo ar e pode 
infectar muitas pessoas ao mesmo tempo 
em um mercado ou em um avião, talvez 
através de um patógeno de que uma pes-
soa está infectada sem saber. E, portanto, 
ele propõe enfrentar uma possível futura 
pandemia como se estivesse se armando 
para uma guerra. Gates lamenta, no en-
tanto, a inatividade predominante nessa 
frente. O mundo não financia nenhuma 
organização para gerenciar a ampla gama 
de atividades coordenadas necessárias em 

18 Entre estes destaca-se o italiano Andrea Crisanti, chefe do projeto Target Malaria, mas também da força-tarefa que liderou o Ve-
neto durante o primeiro ano do Sars-Cov-2. 

19 O projeto consiste na introdução na natureza de espécimes tratados com a Sterile Insect Technology (Sit), liderada por Luke Al-
phey por meio da Oxitec, agência britânica focada na mutação genética de mosquitos.

Artículos de Revisión / Review articles



113

Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

Gain of function research: SARS-CoV-2 como agente de guerra biológica e filantrocapitalismo 

uma epidemia. A última simulação séria 
de uma epidemia nos Estados Unidos, o 
exercício Dark Winter, ocorreu em 2001 
(John Hopkins University, 2001). E poucos 
países cumpriram seus compromissos sob 
o Regulamento Sanitário Internacional 
(WHO, 2011). Quando chega um patógeno 
muito mais infeccioso que o ebola, explica 
Gates, a quarentena pode reduzir a propa-
gação da doença, mas o hábito dos países 
democráticos de se movimentar e viver li-
vremente pode reduzir significativamente 
as ações para limitar os danos. Por isso, 
ele recomenda um plano de comunicação 
em que TV, blogueiros, governos nacionais 
e supranacionais, em conjunto, espalhem 
a mesma mensagem para não criar pâni-
co e confusão. Sobre o assunto ele conclui 
afirmando que uma pandemia de gripe 
poderia trazer o mundo de volta algumas 
décadas e também relata uma elaboração 
do Banco Mundial em que se estima que 
a propagação pandêmica de uma gripe re-
duziria a riqueza mundial em 3 trilhões de 
dólares (University of Minnesota, 2008) o 
mesmo preço que a guerra no Iraque (Sti-
glitz y Bilmes, 2009).20

20 Segundo Joseph Stiglitz e Linda Bilmes, o valor econômico de uma pessoa falecida é calculado fazendo uma estimativa de quanto 
ela teria ganho em vida durante sua vida profissional. A vida média de um americano que morreu em uma catástrofe ambiental vale 
US$ 7,2 milhões (Stiglitz y Bilmes, 2009, p. 114).
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“Una Salud”: ¿un enfoque integral de salud? Una 
breve reflexión acerca de los límites y las contra-
dicciones del concepto.
“One Health”: a holistic approach to health? A brief 
reflection on the limits and contradictions of the concept.

Levato, Gabriela1 y Re, Paula2*

RESUMEN: El artículo se propone: a) indagar en los orígenes del concepto “Una Salud” 
(conocido en inglés como “One Health”) y en el desarrollo de la iniciativa, historizando su 
recorrido; b) marcar de manera muy sucinta las diferentes concepciones de salud y salud 
pública; y c) señalar la relación contradictoria entre las premisas fundacionales del movi-
miento y las nuevas estrategias en materia de salud de la Unión Europea y en particular 
de España. A partir de esto, se reflexiona finalmente sobre la complejidad y los límites de 
la propuesta de “Una Salud” desde el norte global, en un contexto de postpandemia y gue-
rra en Europa, con dinámicas extractivistas y políticas neocolinizadoras que implicarán 
una amenaza para todas las formas de vida.  

PALABRAS CLAVE: Una Salud. Salud pública. La Unión Europea de la Salud. Salud de Van-
guardia. Telemedicina.

ABSTRACT: The article aims to: a) investigate the origins of the “One Health” concept and 
the development of the initiative by historicising its trajectory; b) outline the different 
conceptions of health and public health; and c) point out the contradictory relationship 
between the movement’s founding premises and the new health strategies from the Euro-
pean Union, particularly from Spain. Finally, a reflection on the complexity and limits of 
the “One Health” proposal from the Global North, in a context of post-pandemic and war 
in Europe, with extractivist dynamics and neo-colonising policies that will threaten all 
forms of life, is presented.  

KEYWORDS: One Health. Public Health. European Health Union. Vanguard Health. Tele-
medicine. 
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“Una Salud”: ¿un enfoque integral de salud? Una breve reflexión acerca de los límites y las contradicciones del concepto.

LOS ORÍGENES DEL CONCEPTO 
“UNA SALUD”

Los inicios del concepto Una Salud (en 
inglés, One Health) se remontan a princi-
pios de siglo y están asociados al proceso 
de globalización, el cambio climático y los 
cambios de comportamiento en la relación 
humano-animal (zoonosis, viajes interna-
cionales, usos del suelo, deforestación y 
ganadería intensiva). Una Salud nació con 
el propósito de abordar la salud desde una 
perspectiva integral y coordinada, asu-
miendo la relación directa entre la salud 
de las personas, la salud animal y la salud 
del planeta, con el objetivo de diseñar y 
aplicar programas, políticas e investiga-
ciones desde sectores múltiples e interco-
nectados en salud pública que incidieran 
especialmente en alimentación, control 
de zoonosis y lucha contra la resistencia 
antimicrobiana. Esta agenda se articuló 
bajo la alianza formal entre organismos 
como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) y la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE, fundada como Ofi-
cina Internacional de Epizootias), apoya-
das por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Sistema de 
Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC) y 
el Banco Mundial (BM).

A la propuesta de Una Salud le prece-
de el concepto de One Medicine (Una Me-
dicina), cuyo precursor fue el patólogo y 
veterinario Rudolf Virchow (1821-1902), 
quien acuñó el término “zoonosis” para 
indicar una enfermedad infecciosa que se 
transmite entre humanos y animales, mar-
cando la inexistencia de líneas divisorias 
entre la medicina humana y la medicina 
animal. Su discípulo Calvin W. Schwabe 

(1927-2006), veterinario y epidemiólogo, 
es quien cierra este postulado bajo el con-
cepto One Medicine. A mediados del siglo 
pasado, el veterinario James H. Steele crea 
la División de Salud Pública Veterinaria en 
los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) en Estados Uni-
dos, que devinieron imprescindibles en el 
estudio de la propagación y control de en-
fermedades zoonóticas, introduciendo así 
esta visión en el sistema estadounidense y 
de otros países.

En el año 2004, la Wildlife Conser-
vation Society (WCS), una organización 
sin ánimo de lucro fundada en 1902 con 
el objetivo de conservar la vida silvestre, 
propuso los “12 principios de Manhattan”, 
que derivaron de un simposio organizado 
por la Universidad Rockefeller en Nueva 
York y en el que participaron expertos en 
el ámbito de la salud humana y animal 
(Cook et al., 2021). La propuesta sostie-
ne que en ellos deben basarse los métodos 
que se sugieran para prevenir enfermeda-
des epidémicas y epizoóticas. Este plan-
teamiento llegó en función del aumento 
en la emergencia y reemergencia de en-
fermedades infecciosas de origen animal 
como el SARS, el virus del Nilo Occiden-
tal y la influenza aviar, y la necesidad de 
abordarlo de manera integral, dada la de-
gradación de los ecosistemas y hábitats y 
la consecuente pérdida de biodiversidad, 
junto con las transformaciones en el ám-
bito rural y urbano. Este fenómeno global 
es abordado desde los “12 principios”, al 
establecer que se debe considerar y aten-
der: el vínculo de la salud humana y la sa-
lud de los ecosistemas; la prevención, vi-
gilancia, monitoreo, control y mitigación 
de las enfermedades; el uso racional y cui-
dado de la tierra y el agua; la regulación 
del comercio internacional de vida silves-

La vida planetaria y la salud humana están severamente limitadas por la civilización 
malsana, que subyace a la macroeconomía y al aparato tecnológico, y el declive global 

acelerado del bienestar sin apenas variaciones sustanciales entre diferentes tipos de 
sociedades, las que forman las economías del norte próspero, las emergentes, y el resto de 

naciones que se encuentran en la parte inferior de la llamada escala del desarrollo, es el 
mayor desafío ante el que se encuentra la ciencia responsable y fundamentada.

(Breilh, 2021)
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tre y carne de animales silvestres y la res-
tricción de sacrificios masivos de especies 
para el control de enfermedades; mayores 
inversiones en infraestructuras sanita-
rias; la coordinación entre sector público 
y privado (sin fines de lucro) y ciudada-
nía, fabricantes de vacunas y sector far-
macéutico; las políticas gubernamentales, 
como campañas de concienciación y edu-
cación de la población (Cook et al., 2021).

Luego, en 2005, como resultado de la 
revisión del Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1981, se aprobó el nuevo do-
cumento vinculante (a pesar de no contar 
con las características de un tratado y por 
lo tanto considerado como un instrumen-
to débil), que entró en vigor en julio de 
2007 (OMS, 2016). Este tenía como objeti-
vo: “[...] Prevenir la propagación interna-
cional de enfermedades, proteger contra 
esa propagación, controlarla y darle una 
respuesta de salud pública proporcio-
nada y restringida a los riesgos para la 
salud pública y evitando al mismo tiem-
po las interferencias innecesarias con el 
tráfico y el comercio internacionales” (p. 
11). Algunos de los cambios con respecto 
al anterior reglamento se centraron en 
abarcar: “toda dolencia o afección médi-
ca, cualquiera sea su origen o proceden-
cia, que entrañe o pueda entrañar un daño 
importante para el ser humano” (p. 7), 
superando así la sujeción al listado de en-
fermedades ya estipuladas y abordando la 
contención del evento en salud en el foco 
y no en frontera. La emergencia y reemer-
gencia de enfermedades transmisibles, es-
pecialmente a partir de la influenza aviar 
(H5N1) de fines del siglo pasado, implicó 
el trabajo conjunto de organizaciones in-
ternacionales y regionales, así como orga-
nizaciones no gubernamentales, privadas 
y personal de investigación, que culminó 
en la “6ta Conferencia Ministerial Inter-
nacional sobre Influenza Aviar y Pandémi-
ca” de octubre de 2008 (Gobierno de Egip-
to, 2008). Esta cumbre planteó desafíos y 
formuló recomendaciones para un trabajo 
de información e investigación conjunto 
a nivel nacional, regional e internacional 
con el objetivo de contener una pandemia 
o mitigar sus efectos. En ese sentido des-
tacó la importancia de que las actividades 
se planteen a largo plazo ante la emer-
gencia de enfermedades infecciosas que 
aparezcan como resultado de la “interfaz” 

humano, animal y ecosistema. Se recalcó 
la necesidad de fortalecer y perfeccionar 
la Red Mundial de Vigilancia de la Gripe 
de la OMS, proponiendo compartir virus 
y muestras de los centros colaboradores 
(considerando esta acción como una de las 
“piedras angulares de la salud pública”), 
evaluar riesgos y respuestas y realizar 
un reparto equitativo de medios, medi-
camentos, vacunas y otras tecnologías. El 
documento dejó en claro que existen des-
igualdades y que los países empobrecidos 
no cuentan con los medios para responder 
a las formulaciones del Reglamento Sani-
tario Internacional del 2005, el Sistema 
de Notificación en Línea de Enfermedades 
Animales (WAHIS) de la OIE y el Sistema 
Mundial de Alerta Anticipada de las Prin-
cipales Enfermedades Animales (GLEWS), 
por lo que se apela a una mayor presencia 
del sector privado y de la sociedad civil, 
más investigación y desarrollo, así como 
más educación y formación (Gobierno de 
Egipto, 2008). 

El concepto Una Salud tomó cuerpo 
luego de un proceso de transición en el 
que trabajó principalmente la llamada 
Comisión Única de Salud que más tarde 
pasó a ser el Grupo de Trabajo de Inicia-
tiva de Salud Única (OHITF), constituido 
por  Asociación Americana de Medicina 
Veterinaria (AVMA) y la Asociación de 
Medicina Americana (AMA) y presidido 
por el Dr. Roger Mahr, entonces presiden-
te de la AVMA.  En 2008 el concepto fue 
institucionalizado por las organizaciones 
de Naciones Unidas (OMS, FAO y la OIE), 
coincidiendo con el informe del Banco 
Mundial en el que se aboga por la coor-
dinación entre ambos organismos a partir 
de las amenazas derivadas de la emergen-
cia climática y se reafirma la interrelación 
entre salud humana, animal y ecosistémi-
ca  (Lee, 2013). En los diez años sucesivos 
se adhirieron más de 70 países, organiza-
ciones como la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), 
los CDC, la propia Unión Europea (UE) y 
fundaciones como la Global Risk Forum y 
el Foro de Davos. A través del plan de ac-
ción Una Salud se persigue identificar for-
mas de mejora de la salud pública a través 
de la cooperación de múltiples partes in-
teresadas (stakeholders), consolidando las 
alianzas público-privadas.
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UNA SALUD Y SALUD PÚBLICA

 El concepto de salud ha tenido diferen-
tes concepciones y abordajes teóricos en 
función del contexto histórico y de su te-
rritorialización desde la antigüedad hasta 
hoy. Sin embargo, evolucionó durante los 
siglos XIX y XX desde concepciones cen-
tradas en el individuo bajo una mirada 
fundamentalmente biologicista y reduc-
cionista, con una perspectiva unicausal 
en la que prevaleció la idea de salud como 
ausencia de enfermedad, hasta la acep-
ción de la OMS universalmente aceptada y 
definida como el completo estado de bien-
estar físico, mental y social y no sólo au-
sencia de afecciones o enfermedad (OMS, 
2014, p.7). Esta última fue planteada por 
el pionero croata de la salud pública An-
drija Stampar en 1946 y fue adoptada por 
la OMS en 1948 (Tejada de Rivero, 2003), 
condicionado por el momento de posgue-
rra, el nacimiento de UN y la declaración 
de Derechos Humanos de 1948, con la 
consecuente ampliación de derechos de 
las tres décadas posteriores. Si bien ésta 
implicó un avance por considerar la salud 
mental y el contexto social, fue también 
ampliamente cuestionada, sobre todo por 
no considerar la multiplicidad de factores 
que inciden en los procesos de salud-en-
fermedad. Posteriormente, el ministro de 
Salud de Canadá, Marc Lalonde, redactó 
en 1974 el informe “A new perspective 
on the health of Canadians” (“Una nueva 
perspectiva sobre la salud de los cana-
dienses”), que fue considerado un aporte 
fundamental en el campo de la salud. El 
informe presentó un nuevo marco con-
ceptual que permitía comprender la salud 
desde cuatro ámbitos: la biología huma-
na, el medio ambiente, los estilos de vida 
y la organización de los servicios de salud. 
Esta elección se realizó a través del aná-
lisis de las causas y factores subyacentes 
de la enfermedad y muerte en Canadá. El 
informe termina considerando que los es-
tilos de vida y la biología humana supo-
nen una mayor incidencia en el deterioro 
de la salud de la población en menoscabo 
de factores como el medioambiental y los 

servicios de salud (Lalonde, 1981).
Las diferentes acepciones de salud se 

enmarcaron en la consolidación de los 
llamados estados de bienestar durante 
las décadas del 50, 60 y 70, con el con-
secuente fortalecimiento de los sistemas 
de salud como servicio público. Esto fue 
recogido por la Declaración de Alma–Ata 
de 1978, impulsada por la OMS, donde se 
promulgó la salud como un derecho hu-
mano fundamental amenazado por la cre-
ciente desigualdad social, para lo cual se 
consideraba necesaria la intervención de 
múltiples sectores sociales y económicos 
con el objetivo de “salud para todos en el 
año 2000” (OMS, 1978). La declaración 
estableció la Atención Primaria de Salud 
(APS) como eje fundamental del sistema 
de salud, que debía comprender múltiples 
ámbitos de actuación, desde el sanea-
miento y la planificación familiar hasta la 
alimentación, educación o suministro de 
medicamentos esenciales, e implicar tanto 
al personal sanitario como a los trabaja-
dores de la comunidad y profesionales de 
la medicina tradicional.

Estos precedentes suponían ampliar y 
profundizar el concepto de salud a par-
tir de factores sociales y ambientales que 
influyen en este proceso. La OMS ya los 
recogió en un documento de 1993 (OMS, 
1993), pero fue en 2005 cuando se imple-
mentó la Comisión de Determinantes So-
ciales de la Salud (OMS, 2004).

EL ENFOQUE “UNA SALUD” Y LA 
“UNIÓN EUROPEA DE LA SALUD”

La relación entre enfermedad y condi-
ciones sociales y ambientales estuvo his-
tóricamente presente en las diferentes 
culturas, y fue declarada de forma contun-
dente por el propio Virchow a mediados 
del siglo XIX a partir del brote de tifus de 
la Alta Silesia en 1848:

Esta población no tenía idea de que el 
empobrecimiento material y mental al 
que se le había permitido llegar era la 
causa principal de su hambre y enfer-
medad y que las condiciones climáticas 

3 La información se ha obtenido de: https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/history/

4 Veáse: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/450961468163460925/text/474000v20Fourth1progress1report01PUBLIC1.txt

“Una Salud”: ¿un enfoque integral de salud? Una breve reflexión acerca de los límites y las contradicciones del concepto.



122

Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

adversas que contribuyeron al fracaso 
de sus cosechas y la enfermedad de sus 
cuerpos no hubieran causado estragos 
tan terribles de haber sido libres, edu-
cados y pudientes […]. (Virchow, 2008 
[1848], p. 13)

De esta forma, los determinantes so-
ciales y ambientales recogidos por la OMS 
ya se reflejaban claramente hace casi dos 
siglos, pero, de todos modos, su recono-
cimiento a nivel internacional representó 
un salto cualitativo, ya que permitió que 
se comenzaran a priorizar factores de ca-
rácter económico, político, social, cultural 
y ambiental como “determinantes” en los 
procesos de salud enfermedad.

En 2021 la OMS revisó y amplió el 
concepto de Una Salud, estableciéndose 
como:

Enfoque unificador integrado que pro-
cura equilibrar y optimizar de manera 
sostenible la salud de las personas, los 
animales y los ecosistemas. El enfoque 
reconoce que la salud de las personas, 
los animales domésticos y salvajes, las 
plantas y el medio ambiente en gene-
ral (incluidos los ecosistemas) están 
estrechamente relacionados y son in-
terdependientes. Este enfoque interpe-
la a múltiples sectores, disciplinas y 
comunidades en diversos niveles de la 
sociedad, con miras a trabajar conjun-
tamente para promover el bienestar y 
neutralizar las amenazas para la salud 
y los ecosistemas y, al mismo tiempo, 
hacer frente a la colectiva necesidad de 
agua potable, energía y aire, alimentos 
sanos y nutritivos; tomar medidas re-
lativas al cambio climático; y contri-
buir al desarrollo sostenible. Aborda de 
una manera integral y más amplia la 
relación entre humano-animal-ecosis-
tema priorizando tres ejes: la inocui-
dad de los alimentos, el control de las 

zoonosis y la lucha contra la resisten-
cia antimicrobiana. (OMS, 2021a)

En 2017 la Comisión Europea había 
acordado un plan de acción global Una Sa-
lud contra la resistencia antimicrobiana, 
estableciendo como objetivos principales 
la obtención de datos, la coordinación y 
la vigilancia, y el incentivo a la investi-
gación sobre herramientas diagnósticas, 
soluciones informáticas y gestión de in-
novaciones para los diagnósticos.5

La pandemia de COVID-19 aceleró la 
implementación de políticas que conju-
gan la visión “verde”, la cual fue plasma-
da en el llamado “Pacto Verde Europeo”6 
o “Green New Deal” y tiene como el ob-
jetivo amortiguar las consecuencias eco-
nómicas y sociales derivadas de la pan-
demia y diseñar una nueva visión sobre 
la salud.

El programa NextGenerationEU7 de la 
UE respondió a esa urgencia y se concre-
tó a finales de 2020 con una dotación de 
723 800 M€ destinados a proyectos de los 
países de la UE. Este programa priorizó 
ámbitos como: innovación, investigación, 
transición climática y digital, prepara-
ción, recuperación y resiliencia a través 
del Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia RescEU y un nuevo programa de 
salud, UEproSalud, además de políticas de 
cohesión y política agrícola común, cam-
bio climático, biodiversidad e igualdad de 
género.

En materia sanitaria, la UE decla-
ró como objetivo poner en marcha una 
“Unión Europea de la Salud” en línea con 
el tercer objetivo de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), “Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”, y centra-
da en el enfoque Una Salud.

En la reciente declaración “Hacia una 
Nueva Estrategia Sanitaria Mundial de la 
UE”, en el marco de la “Reunión Minis-

5 Para más información ver: Comisión Europea. (2017). Plan de Acción europeo “Una sola salud” para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos. Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=ES

6 El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición 
ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Véase: Consejo Europeo y Consejo de la Unión 
Europea. (s.f.). Pacto verde europeo. Unión Europea. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/

7 Programa NexGenerationUE: Comisión Europea. (s.f.) Plan de recuperación para Europa. Unión Europea. https://ec.europa.eu/
info/strategy/recovery-plan-europe_es
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terial de Desarrollo y Salud del G7” de 
mayo de 2022, donde se firmó un “Pacto 
para la Preparación ante Futuras Pande-
mias”, la Comisaria de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la UE, Stella Kyriakides, 
y su par de Relaciones Institucionales, 
Jutta Urpilainen, anunciaron una nueva 
estrategia de “salud global” poniendo el 
enfoque Una Salud en el centro de la ac-
ción.8

Esta visión se reflejó en el nuevo plan 
de trabajo de 2022 del programa ProSalu-
dUE (EU4Health) donde se establecieron 
las directrices, los presupuestos y las ac-
ciones en las que podrían participar desde 
gobiernos hasta organizaciones no guber-
namentales y empresas privadas. El pro-
grama sostiene que debe:

...servir para promover acciones en ám-
bitos en los que pueda demostrarse la 
existencia de un valor añadido de la 
Unión. Estas acciones deben perseguir, 
entre otros fines, reforzar el intercam-
bio de las mejores prácticas entre los 
Estados miembros, apoyar redes para 
el intercambio de conocimientos o el 
aprendizaje mutuo, hacer frente a las 
amenazas transfronterizas para la sa-
lud y así reducir los riesgos de tales 
amenazas y mitigar sus consecuencias, 
abordar determinadas cuestiones rela-
cionadas con el mercado interior, res-
pecto del cual la Unión puede lograr so-
luciones de calidad a escala de la Unión, 
liberando así el potencial de innovación 
en el ámbito de la salud, y mejorando la 
eficiencia al evitar duplicidades en las 
actividades y al optimizar el uso de los 
recursos financieros. El Programa tam-
bién debe apoyar acciones de desarrollo 
de capacidades para reforzar la planifi-
cación estratégica, el acceso a financia-
ción procedente de fuentes múltiples y 
la capacidad de invertir en acciones del 
Programa y ejecutarlas. (Reglamento 
(UE) 2021/522, 2021, p. 2)

Asimismo, se marcó la necesidad de 
reforzar el Centro Europeo para la Pre-
vención y el Control de Enfermedades 
(ECDC) y la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA), y crear un nuevo organis-

mo: la Autoridad Europea de Preparación 
y Respuesta ante Emergencias (HERA), 
que fue lanzado ya en 2021 gracias al tra-
bajo coordinado de agencias sanitarias 
nacionales, la propia UE, la industria y 
socios internacionales. Esta entidad se 
creó para: “reforzar la capacidad de Eu-
ropa para prevenir, detectar y responder 
rápidamente a los problemas sanitarios 
transfronterizos y emergencias, asegu-
rando el desarrollo, la fabricación, la ad-
quisición y la equidad en la distribución 
de contramedidas médicas clave” (Regla-
mento (UE) 2021/522, 2021, p. 2).

ESPAÑA Y EL ENFOQUE “UNA   
SALUD”: EL PLAN ESTRATÉGICO 
DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

España formalizó la integración del 
enfoque Una Salud en el Plan Estratégi-
co de Salud y Medio Ambiente 2022-2026 
(Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, 2021), aprobado 
en el mes de noviembre de 2021 y cuyos 
objetivos responden a los fijados a nivel 
internacional por organismos internacio-
nales como la OMS, instituciones euro-
peas y a leyes y líneas de acción plantea-
das a nivel nacional.

El plan estratégico de Salud y Medio 
Ambiente 2022-2026 (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, 2021) declara como objetivo princi-
pal: “disminuir los riesgos para la salud 
de la población derivados de los factores 
ambientales y sus condicionantes; dis-
minuyendo la carga de enfermedades 
causadas por ellos, identificando nuevas 
amenazas derivadas y facilitando el de-
sarrollo de políticas en materia de salud 
ambiental” (p. 54). Para ello, persigue 
abordar problemas de salud derivados 
de factores ambientales que suponen un 
riesgo: 

Cambio climático, la contaminación del 
aire —incluidas la concentraciones pe-
ligrosas de partículas finas, dióxido de 
nitrógeno y ozono troposférico— que 
acentúa afecciones cardiovasculares y 
respiratorias, la exposición a productos 
químicos que pueden comportar tras-

8 Comisión Europea. (s.f.) Declaración de las comisarias Stella Kyriakides y Jutta Urpilainen: Hacia una nueva estrategia sanitaria 
mundial de la UE. Unión Europea. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_3128
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tornos endocrinos o riesgo de cáncer, la 
alteración de la calidad del agua, ame-
nazada por contaminantes emergentes, 
el impacto sobre la salud resultante de 
la contaminación acústica o la presión 
sobre el hábitats que incrementa los 
riesgos de nuevas zoonosis. (p. 3) 

Y recoge la ley de 2011, que establece 
la relación entre salud y determinantes:

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, Gene-
ral de Salud Pública [Ley 33/2011, B. O. 
E, España, 2011] estableció que el en-
torno familiar, la educación, los bienes 
materiales, las desigualdades sociales 
y económicas, el acceso al trabajo y su 
calidad, el diseño y los servicios de las 
ciudades y barrios, la calidad del aire 
que se respira, del agua que se bebe y de 
los  alimentos que se ingieren, los ani-
males con los que convivimos, el ejerci-
cio físico que se realiza, el entorno so-
cial y medioambiental de las personas, 
todo ello determina la salud. (p. 13)

El plan asume la definición de sani-
dad ambiental de la OMS, considerándola 
como: “aquella disciplina que comprende 
los aspectos de la salud humana, incluida 
la calidad de vida y el bienestar social, 
que son determinados por factores socia-
les y psicosociales, ambientales, físicos; 
químicos y biológicos (p. 13). Y en su in-
troducción reconoce los nuevos proble-
mas climáticos, ambientales y sanitarios, 
como la gestión de residuos electrónicos, 
nano-partículas, micro plásticos y altera-
dores endocrinos, derivados del desarro-
llo tecnológico, nuevas formas de organi-
zación del trabajo, mayores migraciones 
y movimientos turísticos, cambio climá-
tico, pérdida de biodiversidad, modifica-
ción de ecosistemas y una creciente es-
casez de agua (p. 14). Asimismo, declara 
que abordar la salud individual no sería 
la respuesta apropiada y que una visión 
integradora como la de Una Salud per-
mitiría reconocer causas profundas de 
la enfermedad, por ejemplo, el uso exce-
sivo de medicamentos y plaguicidas que 
generan problemas sustanciales como la 
resistencia a los antimicrobianos, admi-
tiendo que:

Existen causas derivadas de políticas o 

actividades directamente conducentes 
a un aumento de los riesgos ambien-
tales para la salud. Algunos ejemplos 
son aquellas decisiones relativas a la 
generación de energía, algunas prácti-
cas agrícolas, la producción industrial 
o actividad empresarial y la ordenación 
del territorio que supongan un aumento 
de las emisiones, una exposición nociva 
o un aumento de la vulnerabilidad, que 
fomenten conductas poco saludables o 
aceleren el cambio climático. (p. 15)

Su estrategia marca como prioridad a 
la salud, la equidad en salud y la crea-
ción del Centro Estatal de Salud, y recoge 
instrumentos jurídicos a nivel nacional y 
europeo asociados al ámbito de la salud 
y medioambiente. El plan también seña-
la las enfermedades derivadas de facto-
res ambientales y las actividades que las 
agravan, y detalla los ámbitos en que se 
trabaja desde la epidemiología ambiental, 
definida como rama de la epidemiología 
que estudia los efectos sobre la salud de 
la población como resultado de la exposi-
ción a agentes externos, físicos, químicos 
y biológicos, teniendo en cuenta la in-
fluencia de factores sociales, económicos 
y culturales y ambientales (urbanización, 
vivienda, transporte, energía, aire, agua, 
agricultura, industria, hábitos culturales, 
cambio climático, etc.) (p. 31). Sostiene, 
además, que: 

Especialmente importante es tener en 
cuenta los aspectos relacionados con la 
salud animal, debido al estrecho con-
tacto que mantenemos con los animales 
a diferentes niveles. En este caso, el pa-
radigma One Health y el enfoque multi-
disciplinar de los que se habla, podrían 
repercutir en un mayor impacto en la 
epidemiología ambiental enfocada a 
la salud pública. En parte, es debido 
a que, recopilando los diagnósticos de 
salud animal, se pueden crear alertas 
tempranas y modelos predictivos que 
permitan realizar intervenciones más 
efectivas para prevenir la enfermedad 
en origen, antes de afectar al ser hu-
mano. (p. 32)

Asimismo, el plan menciona los estu-
dios realizados a nivel europeo sobre los 
costes económicos derivados de la conta-
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minación del aire por actividades indus-
triales, que en 2009 arrojaba una cifra de 
casi 110 millones de euros (p. 42). Con 
respecto a los marcadores: cambio climá-
tico, calidad del aire, calidad del agua, 
vectores transmisores de enfermedades, 
productos y sustancias químicas, radioac-
tividad natural, contaminación acústica, 
calidad de ambientes interiores (domés-
ticos y laborales), calidad del hábitat y 
ciudades verdes, propone la creación de 
la herramienta de Evaluación de Impacto 
en Salud (EIS) que se sume a la de Im-
pacto Ambiental, como ya lo hacen otros 
países del espacio de la UE, destacando 
que es conveniente considerar estos fac-
tores como relevantes, mencionando que 
en España se estiman 1300 muertes por 
año como consecuencia de altas tempe-
raturas y 31 000 por contaminantes pre-
sentes en el aire (pp. 46, 71). Asimismo, 
remarca que la contaminación de aguas 
por productos químicos que son ingeri-
dos a través de los alimentos o por otras 
vías produjo “durante el año 2019 un 
total de 1146 casos de hospitalizaciones 
por intoxicación por productos químicos, 
de los cuales fallecieron 9 individuos. La 
mayoría de estos casos se dan en niñas 
y niños de 2 a 6 años de edad y en adul-
tos de entre 30 y 44 años, siendo el ám-
bito doméstico y el laboral los que más 
intoxicaciones presentan” (p. 49), y so-
bre los alteradores endocrinos reconoce 
que existen evidencias que los relacionan 
con patologías (que incluyen la obesidad 
y la diabetes, la reproducción femeni-
na y masculina, los cánceres sensibles a 
las hormonas, el cáncer de próstata, la 
alteración de la tiroides y los sistemas 
de neurodesarrollo y neuroendocrinos) 
y que hay órganos y enfermedades más 
sensibles a este desequilibrio; como en el 
caso del cáncer de mama que, en España, 
ha aumentado notablemente y se han de-
tectado 59 805 casos en 2019 (p. 49). En 
línea con esto, también plantea, en cuan-
to a la contaminación industrial, que:

Tanto los agentes químicos liberados 
al aire, agua o suelo, como el ruido y 
las vibraciones emitidas por las activi-
dades industriales son claros ejemplos 

de este tipo de contaminación […] se 
ha demostrado la relación entre nume-
rosas enfermedades (cáncer, problemas 
respiratorios y alérgicos, malformacio-
nes congénitas y complicaciones en el 
embarazo, problemas cardiovasculares, 
etc.) y la distancia de la vivienda con 
industrias contaminantes[...] Como se 
ha destacado en el apartado anterior, la 
radiactividad natural es un factor am-
biental invisible que puede afectar al or-
ganismo de diferentes maneras. (p. 50)

Al delinear los puntos estratégicos, el 
plan marca la promoción del enfoque “sa-
lud en todas las políticas: energía, vivien-
da, trabajo, agricultura, industria, cam-
bio climático, alimentación, transporte y 
planificación urbana”, y equidad, enfoque 
de género, transparencia, rendición de 
cuentas, sostenibilidad y salud en todas 
las políticas como ejes transversales.

El plan estratégico considera al enfo-
que Una Salud como inspirador, al ser un 
“enfoque multisectorial e interdiscipli-
nar con la misma idea de dejar atrás el 
tratamiento y la consideración indepen-
diente de determinados factores como los 
que aquí se tratan. En este caso, es poco 
práctico aislar la salud humana de otras 
áreas como la seguridad alimentaria, la 
zoonosis, la microbiología y resistencia a 
antibióticos, la virología, la ecología, etc. 
[…] que ha inspirado al Plan a colaborar 
con expertos en diferentes sectores (sa-
lud pública, salud animal, salud vegetal, 
medio ambiente, salud de los ecosiste-
mas, etc.) para promover respuestas mul-
tisectoriales” (p. 59-60).

El enfoque Una Salud es impulsado 
desde la plataforma One Health,9 creada 
en noviembre de 2021, en la que parti-
cipan profesionales de medicina, farma-
cia, veterinaria y empresas de sanidad 
ambiental, y a la que se adhieren institu-
ciones públicas de salud, médicas y aca-
démicas y otras asociaciones, así como 
fundaciones y empresas multinaciona-
les. Entre estas últimas están presente la 
biofarmacéutica MSD, la biotecnológica 
Zendal, la farmacéutica GSK, la biofar-
macéutica Chiesi, la farmacéutica animal 
Zoetis, el grupo Boehringer Ingelheim 

9 Sobre plataforma One Health consultar: One Health-IN. (s.f.). https://onehealthin.com/quienes-somos/

10 Sobre Bamberg Health consultar: Bamberg Health. (s.f.). https://bamberghealth.com/event/spain-one-health-forum-2022
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(multinacional biofarmacéutica que im-
pulsó las jornadas “One Health” el pasa-
do octubre de 2021) y fundaciones como 
Bamberg Health10 —en la que están pre-
sentes multinacionales del medicamen-
to, de la alimentación y de la electróni-
ca (como AstraZéneca, Pfizer, Novartis a 
Nestlé o Philips, entre otras)—, que orga-
nizó el último evento “Spain One Health 
Summit 2022”. Todas ellas están íntima-
mente relacionadas respecto a la salud 
y promueven lo que se conoce como One 
Health & Global Health, que tiene el pro-
pósito de unificar el concepto Una Salud 
a nivel mundial a través del trabajo en 
red a nivel global de organismos y orga-
nizaciones de carácter público-privado. 
Institucionalmente el enfoque Una Salud 
es recogido desde diferentes áreas, pero 
son los Ministerios de Sanidad y de Cien-
cia y Tecnología los que trabajan conjun-
tamente en el ámbito de ciencia, investi-
gación y salud.

LOS PLANES DE RECUPERACIÓN 
EUROPEOS EN ESPAÑA 

La estrategia del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia Espa-
ñol “España Puede” (Gobierno de España, 
2021a), derivada de la recepción de los 
fondos NextGeneration en España, que en 
total contarían con una dotación de 140 
000 M€, delinea las prioridades de inver-
sión en transición ecológica y transforma-
ción digital con cuatro ejes transversales 
que vertebran todas las palancas y com-
ponentes alineados con lo que establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia: (i) la transición ecológica, (ii) la 
transformación digital, (iii) la cohesión 
social y territorial y (iv) la igualdad de 
género. De ellos derivan diez políticas pa-
lanca (denominadas así por su capacidad 
para generar actividad y empleo), arti-
culadas a través de 30 componentes (Go-
bierno de España, 2021a, pp. 24-31). La 
sexta palanca corresponde a Ciencia, In-
vestigación y Sistema Nacional de Salud y 
se denomina “Pacto por la ciencia y la in-
novación y refuerzo del Sistema Nacional 
de Salud”, cuyo objetivo es “desarrollar 
la estrategia nacional de ciencia, tecno-
logía e innovación, con un especial foco 
en ampliar las capacidades del sistema de 
salud y en el desarrollo de la Inteligencia 

Artificial” (p. 39). Esta palanca contiene 
tres componentes: a) Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial, b) Reforma ins-
titucional y fortalecimiento de las capa-
cidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, y c) Renovación 
y ampliación de las capacidades del Sis-
tema Nacional de Salud: modernización 
y refuerzo. Este último busca transfor-
mar el sistema sanitario a través de la 
implementación de acciones estratégicas 
de promoción de la salud: por ejemplo, 
acciones de prevención de la enfermedad 
y la dependencia, una cartera común de 
servicios sanitarios, la creación del Cen-
tro Estatal de Salud, la cohesión y efi-
ciencia del sistema, el impulso a la mo-
dernización tecnológica, la renovación de 
equipamientos, la transformación digital 
y la innovación, y el refuerzo de la aten-
ción primaria y comunitaria (p. 74). Los 
objetivos de este tercer componente se 
centran en la necesidad de anticipación, 
respuesta rápida y coordinación en cada 
territorio y con el resto del país ante las 
crisis futuras, en el carácter estratégico 
de la industria farmacéutica y en la ur-
gencia de transformaciones ante los re-
tos demográficos, ambientales, sociales, 
tecnológicos y económicos. Para ello se 
definen cinco ámbitos claves en los que 
operar: fortalecimiento de la atención 
primaria y comunitaria; reforma del sis-
tema de salud pública; consolidación de 
la cohesión, la equidad y la universalidad; 
refuerzo de las capacidades profesionales 
y reducción de la temporalidad; y refor-
ma de la regulación de medicamentos y 
productos sanitarios (p. 161). El conjun-
to de reformas abarca: equipamientos 
de alta tecnología; fortalecimiento de 
las capacidades de vigilancia, detección 
precoz y respuesta rápida ante crisis sa-
nitarias; refuerzo de las capacidades y 
competencias de los profesionales de la 
sanidad; racionalización del consumo de 
productos farmacéuticos y fomento de la 
sostenibilidad; y creación de un centro de 
datos sanitarios para el análisis masivo 
que sirva a la identificación y mejora del 
diagnóstico y de los tratamientos, el cual 
forma parte del proceso de digitalización 
de los servicios de salud, la interoperabi-
lidad y los servicios en red en el ámbito 
nacional, europeo e internacional. 
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EL PROYECTO ESTRATÉGICO  
“SALUD DE VANGUARDIA” EN 
ESPAÑA: OBJETIVOS Y ALIANZAS 

Los mecanismos para la implementa-
ción del plan “España Puede” menciona-
do en el apartado anterior son tres: los 
Proyectos Estratégicos para la Recupe-
ración y Transformación de la Economía 
(PERTE), las transferencias de fondos a 
los gobiernos regionales y las convocato-
rias y licitaciones de programas genera-
les a nivel nacional.

Los PERTE “Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transformación 
Económica” son una nueva figura de cola-
boración público-privada que es conside-
rada clave para la concreción de proyec-
tos tractores con el objetivo de garantizar 
el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad:

Esta nueva figura se crea con vocación 
de permanencia, para incluir en nues-
tro ordenamiento nuevos instrumen-
tos de colaboración público privada 
que permitan una gestión ágil, si bien, 
resulta especialmente interesante su 
aplicación en el ámbito el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia 
ya que con ella se pretende reforzar a 
aquellos proyectos incluidos en el mis-
mo que contribuyan claramente al cre-
cimiento económico, al empleo y a la 
competitividad de nuestro país, corri-
giendo el fallo de mercado de infrain-
versión cuando las iniciativas privadas 
no se materializan debido a los riesgos 
significativos y a la necesaria colabora-
ción público-privada que entrañan este 
tipo de proyectos. (Real Decreto-Ley 
36/2020, B. O. E., España, 2020, p. 4)

El decreto que los creó destaca la ne-
cesidad de legitimar la colaboración pú-
blico-privada y reconoce que es necesa-
ria para aquellos proyectos que entrañen 
riesgos que asumiría el estado, al tiempo 
que garantiza los beneficios para los sec-
tores privados.

Entre mayo de 2021 y el mismo mes 
de 2022 se aprobaron once proyectos, en-

tre los cuales se encuentra el PERTE “Sa-
lud de Vanguardia” (Gobierno de España, 
2021b), que en el resumen ejecutivo es 
definido como:

El proceso de promoción y protección 
de la salud sustentado en el desarro-
llo e incorporación de productos, pro-
cedimientos innovadores y soluciones 
digitales que añaden valor en la pre-
vención, diagnóstico, tratamiento o re-
habilitación de los pacientes de forma 
personalizada, y permiten afrontar los 
nuevos retos sanitarios. (p. 2)  

Y se acuña el concepto “medicina per-
sonalizada de precisión”: 

Entendida como un proceso clínico que 
incorpora datos genómicos de las per-
sonas y los combina con datos clínicos, 
radiológicos, de exposición ambiental, 
hábitos de vida, determinantes socioe-
conómicos, y otros datos relevantes 
para la salud, con el objetivo de dispo-
ner de información más precisa e inte-
grada para la toma de decisiones sobre 
la salud individual y la salud pública. 
Este proceso implica la necesidad de 
desarrollar nuevos biomarcadores, he-
rramientas diagnósticas y predictivas, 
y soluciones tecnológicas basadas en la 
Ciencia de Datos. (p. 2-3) 

Este PERTE presenta objetivos estra-
tégicos como el impulso a la medicina 
personalizada de precisión, destacando 
la necesidad de creación de empresas 
competitivas, del desarrollo de terapias 
avanzadas y fármacos innovadores con 
alianzas entre sector académico y empre-
sarial, de un sistema de datos innovador 
para la prevención y de la aplicación de 
tecnologías en todas las actividades rela-
cionadas con la ciudadanía.

Los ejes trasversales se centran en 
mantener la posición de liderazgo de Es-
paña en investigación clínica con inver-
siones de las empresas farmacéuticas 
multinacionales, fomentando la figura 
del profesional sanitario investigador; 
orientando la producción hacia la inno-

11 Se puede consultar en: Ministerio de Ciencia e Innovación. (29 de abril de 2022). Miembros alianza PERTE para la salud de van-
guardia. Gobierno de España. https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/e63d478f-8901-484a-95f2-3f2b0754c75f
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vación diagnóstica, terapéutica y rehabi-
litadora; contando con los instrumentos 
y las estructuras que permitan asegurar 
la colaboración entre tejido científico y 
empresarial en materia de productos in-
novadores; cohesionando los sistemas 
sanitarios de las distintas comunidades; 
y capacitando a través de empresas, cen-
tros de investigación y del sistema nacio-
nal de salud.

Su dotación presupuestaria es de 1469 
M€, de los cuales más del 30% correspon-
de a inversión privada inicial, coordinan-
do el trabajo a través de la formalización 
de una alianza entre instituciones públi-
cas, centros de investigación y empresas 
del sector biotecnológico y farmacéutico 
llamada “Una gobernanza que integre la 
colaboración público-privada”, con el ob-
jetivo de contar con la participación de 
todos los actores relevantes y garantizar 
un diálogo permanente. Así, la “Alianza 
Salud de Vanguardia”11 cuenta con minis-
terios y centros de investigación públicos 
junto a gigantes como Farmaindustria, 
una asociación que representa a 138 labo-
ratorios, de los cuales 98 son extranjeros 
(18 americanos y 76 europeos), y AMETIC 
(Policy Manager de Agenda Digital y Sa-
lud Digital en Asociación Multisectorial 
de Empresas de Tecnologías de la Infor-
mación, Comunicaciones y Electrónica). 
Entre sus asociados se encuentra tam-
bién Amazon, American Express, ABB, 
Acciona Energía, Airbus, multinacionales 
farmacéuticas y tecnológicas con ingen-
tes beneficios durante la pandemia y con 
una posición ventajosa y preponderante 
en las visiones que se delinean en mate-
ria de salud para el futuro.

Por otra parte, las asignaciones eco-
nómicas para los diferentes PERTE, que 
en total ascienden a 30 000 M€, marcan 
prioridades preocupantes. Por ejemplo, 
para impulsar el coche eléctrico se asig-
nan 2975 M€ o para la cadena de valor 
del hidrógeno renovable 280 M€, frente a 
los 13 M€ asignados a terapias avanzadas 
y medicamentos emergentes o los 22 M€ 
destinados a investigación clínica inde-
pendiente. Las acciones para reforzar la 

prevención y la promoción de la salud a 
través de campañas de publicidad insti-
tucional de prevención del tabaquismo y 
consumo de alcohol cuentan con 2 M€ y 6 
M€ destinados a la Federación Española 
de Municipios y Provincias para reforzar 
la promoción de estilos de vida saluda-
bles a través de la creación o rehabilita-
ción de entornos saludables.12 

Los proyectos de las comunidades au-
tónomas derivados de las diferentes con-
vocatorias y reflejados en el II informe 
del mes de abril de 2022 en el ámbito 
sanitario muestran una preponderancia 
de programas dirigidos a: soporte para la 
investigación clínica, biobancos y biomo-
delos, dinamización e innovación de las 
capacidades industriales del Sistema Na-
cional de salud, programas de medicina 
de precisión, investigación clínica inde-
pendiente, enfermedades inflamatorias, 
Red de Investigación en Comunicación 
Comunitaria, Alternativa y Participativa 
(RICCAP) y otros,  aunque existen asime-
trías territoriales notables, como la de la 
comunidad autónoma de Ceuta, que los 
requiere para central de monitorización 
para pacientes, adquisición de equipo 
médico de protección, suministro de re-
activos, suministro desinfectante y sumi-
nistro de tests virales.

“UNA SALUD” LEJOS DE LAS 
PREMISAS QUE LA SUSTENTAN: 
FUNDACIONES Y LABORATORIOS 
EN LA NUEVA ESTRATEGIA MUN-
DIAL DE LA SALUD

El proceso de globalización neoliberal 
de los años 90 produjo la expansión de 
inversiones privadas y de alianzas públi-
co-privadas en todo el mundo, incentiva-
das por organismos multilaterales como 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), que promovió la liberalización 
en el comercio de bienes y servicios, la 
intensificación de flujos de capitales a 
nivel mundial, la internacionalización de 
diferentes actividades y su consecuente 
deslocalización, favoreciendo acuerdos 
sobre patentes y propiedad intelectual 

12 El 2° informe de situación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se puede consultar en: Gobierno de España. II 
informe de situación del Plan de Recuperación. Gobierno de España. 
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-04/28042022_Informe_de_Ejecucion_del_Plan_de_Recuperacion.pdf
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(Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio, 
ADPIC) que afectaron directamente, por 
ejemplo, al ámbito sanitario (medica-
mentos, vacunas).

Por otro lado, el BM, en su informe de 
1993, delineó la nueva configuración de 
los sistemas sanitarios en función de pre-
misas empresariales como la competiti-
vidad y el cálculo costo-beneficio y efica-
cia, lo cual implicó la condicionalidad del 
derecho a la salud, entendido como dere-
cho al acceso universal, gratuito y “de ca-
lidad” (Berkley et al., 1993). Este mode-
lo fue fortalecido por la propia OMS que 
apeló a la necesidad de sectores privados 
por la disminución de la participación de 
los estados en su financiación (que sólo 
representaban una cuarta parte). Así lo 
defendía la propia directora general, Gro 
Harlem Brundtland, en 1998:

El sector privado tiene un papel impor-
tante que desempeñar tanto en el desarro-
llo tecnológico como en la prestación de 
servicios […] Creo que tenemos que res-
ponder al llamado de África y otras re-
giones si deciden involucrarse. Invitaré a 
varios socios a unirse a esta iniciativa y 
a UNICEF, el Banco Mundial, industria, 
fundaciones y todos cuyo compromiso y 
apoyo nos pueda ser de utilidad […]. (tra-
ducido del francés por las autoras; Brun-
dtland, 1998, p. 5-7) 

Hoy, la Fundación Bill y Melinda Ga-
tes13 participa como socio clave de la OMS 
en la Iniciativa de Erradicación Global de 
la Poliomielitis (GPEI) en África; integra 
la alianza GAVI (Alianza para la Vacuna-
ción), que participó activamente en el 
mecanismo COVAX, cuestionado por su 
ineficacia en el reparto de las vacunas 
COVID; y es cofundadora de la alianza 
público-privada CEPI (Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epide-
mias) junto al BM y al Foro Económico de 

Davos.
Durante el último encuentro del Foro 

de Davos en el mes de mayo de 2022, el 
propio Bill Gates, como copresidente de 
la Fundación, anunció en conferencia de 
prensa el acuerdo con la farmacéutica 
Pfizer denominado “Acuerdo por un mun-
do más saludable”, por el cual esta últi-
ma se compromete a proporcionar todos 
sus medicamentos y vacunas disponibles 
en Estados Unidos y los países de la UE 
a 45 países del sur global. El compromi-
so incluiría medicamentos y vacunas que 
se descubran y lancen en el futuro, es-
tableciendo como contrapartida la cola-
boración con los líderes de la salud para 
la mejora en infraestructura, almacena-
miento, logística, productos de diagnósti-
co, educación, etc. Ruanda, Malawi, Sene-
gal, Ghana y Uganda son los países donde 
la empresa se establecería y donde obten-
dría la información sobre lo que no fun-
ciona identificando las “oportunidades”. 
Ambos llamaron a las organizaciones de 
la salud para que se sumen a la inicia-
tiva que el presidente de Ruanda definió 
como “seguridad sanitaria sostenible” y 
su homólogo de Malawi como el “espacio 
de filantropía y gobernabilidad”. 14

El actual presidente de la farmacéu-
tica AstraZeneca (antes CEO y presiden-
te de la empresa VOLVO) intervino en el 
mismo encuentro presentando el proyec-
to “Resiliencia y Sustentabilidad de la 
Salud”, que en España lidera el “Conse-
jo Empresarial Español para el Desarro-
llo Sostenible” y su grupo de “Acción de 
Salud y Sostenibilidad”, entre quienes se 
encuentran empresas como la propia As-
traZeneca. El objetivo de este proyecto, 
entre otros, es generar y reforzar alian-
zas público-privadas bajo el paraguas 
de los ODS y de los efectos que el cam-
bio climático produce sobre la salud, en 
aras de reducir la brecha entre norte y 
sur y haciendo prevalecer la prevención, 
el acceso y la asequibilidad de la salud en 

13 Veáse: Bill y Melinda Gates Foundation. (s.f.). https://www.gatesfoundation.org/

14 La información se ha obtenido de la conferencia “Sistemas de salud preparados para el futuro”, pronunciada durante el Foro de 
Davos, en mayo de 2022. Véase: World Economic Forum. (23 de mayo de 2022). Future-proofing Health Systems. World Economic 
Forum. https://es.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022/sessions/future-proofing-health-systems 

15 La información se ha obtenido de la Conferencia de Prensa “Pfizer y sus socios anuncian Accord for a Healthier World”, emitida 
durante el Foro de Davos, en mayo de 2022. Véase: World Economic Forum. (25 de mayo de 2022). Press Conference: Pfizer and Part-
ners Announce Accord for a Healthier World. World Economic Forum. https://es.weforum.org/events/world-economic-forum-an-
nual-meeting-2022/sessions/pfizer-and-partners-announce-accord-for-a-healthier-world
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tiempos de postpandemia y en la que los 
grandes conglomerados persiguen acuer-
dos comerciales globales para evitar el 
“nacionalismo de vacuna”.15

Recordemos que a partir del brote de 
H5N1 la OMS coordinó el mecanismo de 
vigilancia para el control de nuevas cepas, 
en el que los estados compartirían mues-
tras para secuenciarlas genéticamente y 
conseguir posibles vacunas. Sin embargo, 
la producción y distribución de vacunas 
se concentró en laboratorios farmacéuti-
cos de países del norte global, por lo cual 
ya en el año 2000 Indonesia se negó a en-
viar sus muestras de H5N1, con el fin de 
conseguir que se introdujesen cambios en 
el sistema para proporcionar vacunas a 
su propia población, una situación que se 
replica con la pandemia actual.

En el último informe del Comité de 
Examen de la OMS acerca del funciona-
miento del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (RSI) 2005 durante la respues-
ta a la COVID-19, transmitido en la 74ª 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
2021, se planteó que:

La OMS y los Estados Partes deberán 
estudiar los beneficios de desarrollar 
una convención mundial sobre la pre-
paración y respuesta frente a las pan-
demias en apoyo a la aplicación del RSI. 
Esa convención podría contener dispo-
siciones para la preparación, disposi-
ción y respuesta frente a una pandemia 
que no figuran en el RSI, por ejemplo 
estrategias para el intercambio rápido 
y oportuno de información sobre pa-
tógenos, muestras y secuencias gené-
ticas para la vigilancia y la respuesta 
de salud pública, incluso para el desa-
rrollo de contramedidas eficaces; dis-
posiciones para un acceso equitativo 
mundial a los beneficios derivados de 
ese intercambio, y disposiciones para 
hacer operativo con rapidez un equipo 
de la OMS de investigación y respuesta 
rápidas, para mantener la cadena mun-
dial de suministros así como prevenir 
y controlar riesgos zoonóticos como 
parte del planteamiento “Una salud”. 
(OMS, 2021b, p. 116)

Además, en sus conclusiones se reco-
noció que:

La aparición de un nuevo patógeno 
obliga a obtener rápidamente pruebas 
diagnósticas, tratamientos y vacunas, 
así como a aplicar medidas profilácti-
cas. Para que la comunidad científica 
mundial participe en estas actividades, 
los patógenos, su secuencia genómica 
y las muestras clínicas pertinentes se 
deben poner rápidamente a disposición 
de los investigadores médicos de todo 
el mundo. (OMS, 2021b, p. 52)

Algunos de los expertos del propio 
comité, a través del “Grupo Tres: Foro 
Permanente sobre Acceso a la Justicia y 
Derecho a la Salud en América Latina en 
contexto de la pandemia del COVID-19”, 
señalaron que los países del sur envían 
sus muestras (agentes infecciosos) a los 
laboratorios regionales de la OMS, que a 
su vez se las entrega a los laboratorios 
farmacéuticos, que realizan algunas mo-
dificaciones para después vender la vacu-
na a los países del sur (Echegoyemberry, 
2021). 

Asimismo, si bien asumió la necesi-
dad de un código único de protocolos y 
prácticas a nivel global para prevenir la 
transmisión de enfermedades, el comité 
señaló que durante la pandemia de CO-
VID-19 el RSI resultó insuficiente como 
herramienta jurídica vinculante, priman-
do la respuesta de cada país sin coordina-
ción internacional ni liderazgo por parte 
de la OMS, lo cual derivó en inequidad en 
la disponibilidad y distribución de vacu-
nas (OMS, 2021b, p. 6). El Foro Perma-
nente cree que esto constituye una vio-
lación de derechos en tanto la equidad 
es un principio constructor del derecho 
internacional de la salud (Echegoyembe-
rry, 2021). El comité marcó también las 
insuficiencias en materia de organiza-
ción, burocracia, financiación y cadenas 
de mando en la que los países han teni-
do poca o ninguna capacidad de decisión. 
El documento refleja la opacidad en las 
listas de expertos, así como el profundo 
desequilibrio entre expertos del norte y 
del sur global (c.f. OMS, 2021b, p. 14). 
Con respecto a patentes, vacunas e insu-
mos críticos que dependen del ámbito de 
la OMC, los expertos aclararon que esta 
organización no apoyó la posición a nivel 
global de los representantes de la salud, 
por lo cual resulta necesario saber si ce-
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derán la licencia e insumos estratégicos 
claves para responder a este déficit de 
equidad sanitaria a nivel global. Cuestio-
naron también expresiones como “emer-
gencia internacional”, que para países del 
norte significa afección global a más de 
una región, mientras que para los paí-
ses del sur ya es un evento internacional 
cuando ocurre en un país limítrofe, lo 
cual resulta vital para dar una respuesta 
rápida (OMS, 2021b, p. 38). En el docu-
mento se admite que existe un consenso 
sobre definición y objeto del RSI, aunque 
se señala la parte del documento de 2005 
que explicita que esto se debe hacer “evi-
tando al mismo tiempo las interferencias 
innecesarias con el tráfico y el comercio 
internacionales” (OMS, 2021b, p. 18), ha-
ciendo un llamamiento a la OMS con el fin 
de ser examinado y consensuado para es-
tablecer las medidas relativas a los viajes 
durante una emergencia de salud pública 
de importancia internacional (ESPII) (c.f. 
OMS, 2021b,p. 15).

Los expertos pusieron el acento en los 
debates sobre la securitización, que pri-
ma la “seguridad” de los países del nor-
te, remarcando que el riesgo reside en 
realidad en los países del sur, cuando en 
América Latina la exposición al contagio 
y la expansión del virus en la pandemia 
de 2020 tuvieron su origen en la cone-
xión de estos países con Estados Unidos 
y Europa y no, por ejemplo, con China. 
Además, en el documento se apunta que 
el diseño de mecanismos se realiza sobre 
eventos en los países del sur pensando en 
que nunca serían aplicados en países del 
norte, y se demanda que ante un brote y 
la realización de un comité de emergen-
cias estén presentes los países afectados, 
ya que muchos de los planteamientos es-
tipulaban el envío de expertos de la OMS 
ajenos al país sin contar con los propios 
profesionales de la zona afectada (Eche-
goyemberry, 2021). El foro concluyó que 
de este modo las capacidades básicas 
como países se vieron debilitadas por 
modelos promovidos por la ONU desde 
los 90, donde actores externos económi-
cos definen la agenda influyendo sobre la 
soberanía sanitaria de los países, dejan-
do entrever la inequívoca influencia de 
las decisiones políticas y comerciales en 
las medidas que se toman a nivel salud, 
determinando el rumbo de una emergen-

cia de salud pública de importancia inter-
nacional y dejando claro que no se trata 
de medidas exclusiva y científicamente 
sanitarias (Echegoyemberry, 2021).

E-SALUD Y TELEMEDICINA: LAS 
TECNOLOGÍAS QUE COLONIZAN 
LA NUEVA ESTRATEGIA EN SALUD

En apartados anteriores hemos des-
cripto las estrategias de la UE y de Espa-
ña a partir de los planes Next Generation. 
Como hemos señalado, en materia sani-
taria la UE destaca la idea de “Una Salud 
Global” incentivando la investigación y la 
innovación a través de acuerdos comer-
ciales con “agentes privados”, como par-
te de una estrategia global que prioriza 
la modernización y digitalización de los 
sistemas sanitarios europeos. Además, el 
programa “EU4Health” deja claro que se 
promoverán acciones que demuestren la 
existencia de un valor añadido, que im-
pliquen eficiencia y optimización de re-
cursos financieros, y que permitan el ac-
ceso a financiación procedente de fuentes 
múltiples donde primarán los condicio-
namientos de los lobbies como en el caso 
de los Organismos Genéticamente Modi-
ficados (OGM), lejos de las premisas que 
sostiene el enfoque Una Salud.

En España, si bien en el Plan Estraté-
gico de Salud y Medio Ambiente se recoge 
la determinación de variables socioam-
bientales en la salud de la población, que 
suponen un aumento de vulnerabilidad, 
y se asume la necesidad de abordarla de 
manera transdisciplinar a partir del enfo-
que Una Salud, la estrategia de salud des-
de las instituciones desarrollada a partir 
del programa “Salud de Vanguardia” dis-
ta de contener estas variables y define 
con claridad el centro de las reformas: 
modernización y digitalización del siste-
ma sanitario, monitorización y control, 
alta tecnología con una clara prevalencia 
en la individuación de tratamientos. Esto 
descontextualiza los procesos de enfer-
medad de los factores que la determinan e 
incentivan la tecnologización del sistema 
a través de lo que llama “salud digital” o 
“e-salud”. Esta perspectiva supone abrir 
un nuevo nicho de negocio para multina-
cionales tecnológicas que operan a través 
de redes de “startups” de servicios médi-
cos digitales, como la francesa Zoï, que 
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fue creada recientemente con el objetivo 
de desarrollar aplicaciones móviles para 
chequeos diarios y preventivos de salud, 
en la que invierten sectores del transpor-
te, logística, inmobiliario, financiero, de 
telecomunicaciones y laboratorios como 
Moderna. Este es un servicio al que se es-
pera que se suscriban las personas que no 
están cubiertas por el sistema de salud 
francés. Como afirma Balbastre (2022):

La reciente pandemia, la asfixia de los 
servicios de urgencia y el colapso del 
hospital público han hecho que los me-
dios de comunicación franceses cen-
traran su día a día –con toda la razón 
del mundo– en el malestar del personal 
sanitario, la supresión de camas y los 
“desiertos médicos”. Pero esta actua-
lidad también ha servido para ocultar 
otra cara de la historia, la más preocu-
pante, al mismo tiempo que se asfixia a 
la sanidad pública, a lo que asistimos 
es a un recurso sistemático al sector 
privado, con la promoción de estruc-
turas, la mayoría de las veces startups 
supuestamente innovadoras y necesa-
riamente digitales, en el marco de una 
financiarización depredadora. (p. 26)

Fondos de inversión franceses con em-
presas como Domus VI, uno de los ma-
yores operadores de centros de atención 
a personas mayores que ya en 2010 ocu-
paba el tercer puesto en Francia y desde 
2015 en España (donde ha sido cuestio-
nada por su gestión durante la pandemia 
por el alto número de personas mayores 
fallecidas y falta de personal médico y 
técnico), son los que participan en este 
“nuevo modelo” sanitario.16

Las “soluciones tecnológicas” dejan en 
manos de operadores privados un abani-
co de servicios que van desde la atención 
ambulatoria a la asistencia de robots qui-

rúrgicos, pasando por una amplia gama 
de aparatos y tecnologías que, bajo el 
falso lema de mayor atención, seguridad 
y bienestar para el paciente, despliegan 
una vasta serie de productos sanitarios 
cuyo reembolso reclaman al estado y que 
a su vez son comercializados en grandes 
cadenas de suministro. Esta etiqueta de 
“e-medicina” o “telemedicina” es utili-
zada por las autoridades públicas y va a 
permitir achicar las velas de un sistema 
ya exhausto (Balbastre, 2022, p. 27).

En España, la comisión de salud de 
AMETIC, que forma parte de la Alianza 
Salud de Vanguardia nombrada anterior-
mente, tiene como objetivo ser la refe-
rente de las tecnologías sociosanitarias 
con modelos que permitan el crecimiento 
y la implantación de la e-salud. Desde su 
comisión de salud se destaca el convenio 
firmado por AMETIC-FENIN-SEIS, en el 
que su secretaria general subraya que las 
nuevas tecnologías e-salud favorecerán 
un sector de alto valor añadido en el que 
multinacionales y pymes tendrán un pa-
pel fundamental.17

De esta manera serán empresas con fi-
nes de lucro quienes tendrán en su poder 
ingentes masas de datos, desde el perso-
nal sanitario a la población en general, 
con los riesgos que ello conlleva sobre la 
privacidad como derecho del paciente y 
las posibles segmentaciones arbitrarias. 
Cathy O’Neil (2016) lo expresa de manera 
clara en su libro “Armas de destrucción 
matemática”, en el que destaca la opaci-
dad, la escala y el daño como principales 
características del big data y en el que 
además las personas pueden ser exclui-
das del acceso a una vivienda, un crédito 
o a un seguro médico en función de su 
condición social y/o étnica:

No es posible apelar la decisión de un 
ADM18. Esto forma parte de su temible 

16 Información obtenida de: Rico, M. (8 de abril de 2020). El “mapa de la muerte” de la multinacional DomusVi: más de 150 mayores 
fallecidos en ocho de sus residencias. infoLibre. https://www.infolibre.es/politica/mapa-muerte-multinacional-domusvi-150-mayo-
res-fallecidos-ocho-residencias_1_1181999.html

17 Se puede consultar en: Ametic. La voz de la industria digital. (s.f.). https://ametic.es/es/en-que-trabajamos/mercados-y-transfor-
macion-digital/salud-digital2

18 ADM se refiere a Arma de Destrucción Matemática. En el libro la autora hace alusión a las ADM como modelos de big data que se 
caracterizan por la opacidad, la escala y el daño, señalando que en general benefician a sectores sociales acomodados en detrimento 
de los más vulnerables, ejemplificado en ámbitos como el educativo, presidiario, crediticio y también en mecanismos de participa-
ción política como elecciones de cargos públicos (O’Neil, 2016, p. 28).
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poder. No escuchan. Ni se doblegan. Son 
sordas, y no solo al encanto, las ame-
nazas y las adulaciones, sino también 
a la lógica, incluso cuando hay buenas 
razones para cuestionar los datos que 
alimentan sus conclusiones. (p. 19)

En un reciente informe, la multina-
cional Apple detalla cómo desplegará su 
estrategia tecnológica para “apoyar la 
salud personal, la investigación y el cui-
dado”. El documento marca las dos ver-
tientes en las que se centrará: a) la salud 
personal, monitoreando desde el corazón 
al sueño a través de los dispositivos que 
comercializan y que distribuyen en más 
de 200 países; y b) la colaboración con la 
comunidad médica en cuatro áreas: equi-
pos para innovaciones científicas, desa-
rrollo de aplicaciones para relación mé-
dico-paciente y servicios hospitalarios, 
acuerdos con empresas privadas para que 
incorporen estos servicios y apoyo a ini-
ciativas gubernamentales y de salud pú-
blica (Apple, 2022).

Se promueve así una salud individua-
da, adictiva con respecto a dispositivos 
y por tanto también dependiente del 
acceso a los mismos, con la consecuen-
te exclusión de aquellos que no puedan 
adquirirlos; que establece relaciones abs-
tractas entre médico-paciente, mediadas 
por la tecnología y descontextualizadas; 
y que deja el dominio de servicios públi-
cos como la salud en manos de sectores 
privados nacionales y transnacionales. 
En paralelo se continúan favoreciendo 
las externalizaciones y privatizaciones 
en el sistema sanitario español, como se 
refleja en el nuevo anteproyecto de ley 
presentado durante el primer trimestre 
de 2022, mientras se padecen carencias 
básicas en la atención primaria, desoyen-
do las voces que claman por reconducir la 
atención comunitaria:

No hay crisis de modelo, que ha de-
mostrado que funciona eficientemen-
te y a satisfacción de la población. Lo 
que pasa que este modelo de primaria 
no encaja con la visión que los poderes 
públicos (y privados) tienen de los ser-
vicios sanitarios. El hospital público 
para ellos es una institución, donde se 
consume medicación costosa, servicios 
rentables que se externalizan y biotec-

nología que fabrican sus empresas pri-
vadas. También es un lugar donde se 
realizan ensayos clínicos de sus pro-
ductos: un gran negocio. La atención 
primaria no es negocio y no la necesi-
tan: su papel es filtrar para que el hos-
pital funcione (eso sí, con listas de es-
pera que nutran la privada), gastar en 
medicamentos y neutralizar quejas de 
los “pobres” que no puedan pagarse un 
seguro privado sin límite de acceso a 
los especialistas. Ese es nuestro futuro. 
(Regules et al., 2022, pp. 5-6)

LIMITACIONES Y CONTRADIC-
CIONES DE LA INICIATIVA “UNA 
SALUD”: INTERESES PRIVADOS, 
AGROINDUSTRIA Y OGM

El enfoque Una Salud, desde su origen 
hasta su reformulación actual, aborda la 
interrelación de tres ámbitos claves so-
bre los que trabajar en materia de salud 
asumiendo los desafíos que las primeras 
décadas del presente siglo han marca-
do, sobre todo a partir de la pandemia 
de 2020. Un cambio de perspectiva que 
articularía conocimientos y experiencias 
desde diferentes espacios para abordar 
de manera transdisciplinar las cuestio-
nes más urgentes y los desafíos futuros 
en materia de salud.

Sin embargo, reconociendo la nece-
sidad de asumir una visión integral, a 
nuestro parecer, desde el norte global se 
excluye del análisis la determinación de 
los contextos ecológico, político, econó-
mico, social y cultural en el que operan 
las relaciones y el papel que los poderes 
económicos internacionales y el diseño 
de las propias políticas públicas tienen 
sobre los mismos.

A partir de estas determinaciones se 
intensificaron los procesos de concen-
tración de riqueza a través de múltiples 
mecanismos durante las últimas cuatro 
décadas: acaparamiento de tierras férti-
les, nuevos proyectos extractivistas, pri-
vatización acelerada de elementos vitales 
como el agua y dinámicas de financiari-
zación global de la economía, que actúan 
como aceleradores de cambios que inten-
sifican eventos extremos más intensos y 
más extensos. Sequías, incendios, hura-
canes, fenómenos de carácter devasta-
dor para el conjunto de la vida, sumados 
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a la crisis energética y alimentaria en el 
marco de los modelos de producción y de 
consumo inasumibles y a una mayor con-
centración de riqueza con el consecuente 
aumento de pobreza y desigualdad, hacen 
que la factibilidad de la visión Una Salud 
se nos ocurra limitada.

Las inversiones en explotaciones y ac-
tividades agroindustriales, por ejemplo, 
sobre todo en los países del sur global, 
que son señalados luego como zonas ca-
lientes de enfermedades emergentes, son 
las responsables de que esto ocurra: “fon-
dos soberanos de inversión, empresas es-
tatales y de capital privado, promotores, 
fondos mutuos, bancos, fondos de pen-
siones, fondos de coberturas, dotaciones 
universitarias y fondos de capital social 
financian el desarrollo y la deforestación 
que dan lugar a la aparición de la enfer-
medad” (Wallace, 2020, p. 466).

El aumento en los ritmos de produc-
ción de alimentos a partir de la mecani-
zación en la agricultura, el uso de agrotó-
xicos, la mayor inversión en proyectos de 
transgénicos y la intensificación de la ga-
nadería intensiva con el posible riesgo de 
resistencia antimicrobiana, contaminan 
fuentes de vida y originan problemas de 
salud en las poblaciones afectadas, alte-
ran formas de vida comunitarias, expul-
san a pequeños productores con la conse-
cuente pérdida de soberanía alimentaria, 
destruyen prácticas ancestrales y provo-
can empobrecimiento y desplazamiento 
masivo.

La ganadería intensiva, como parte de 
las transformaciones de los sistemas de 
producción capitalista impulsados por 
EEUU a partir de la década de 1970 y su 
internacionalización durante las déca-
das posteriores, generó transformacio-
nes en economías emergentes, como es 
el caso de la República Popular China. 
Allí, los cambios económicos producidos 
entre la década de los 70 y 90 recondu-
jeron en mayor proporción la producción 
de alimentos hacia el comercio interna-
cional, lo cual liberalizó la explotación 
de la tierra e incentivó las inversiones 
extranjeras directas (en 2008 Goldman 

Sachs compró 10 granjas por trescientos 
millones de dólares en la provincia de 
Hunan), motivó la competitividad entre 
las diferentes regiones, y expandió, in-
tensificó y tecnificó la producción avíco-
la, siguiendo el modelo estadounidense 
de agricultura integrada verticalmente. 
Las grandes instalaciones y la mayor cir-
culación regional e internacional de aves 
propiciaron así una mayor manipulación 
de excrementos, exposición de trabaja-
dores, contaminación en contenedores, y 
presencia de roedores y moscas (Wallace, 
2017, p. 115). Como consecuencia, a fines 
del siglo pasado surgió el primer brote de 
gripe aviar (H5N1) en la región autóno-
ma de Hong Kong, que provocó al inicio 
el sacrificio de millón y medio de aves de 
corral y el cese de la importación de aves 
desde Guangdong, una de las principales 
zonas de inversiones extranjeras. Las su-
cesivas recombinaciones del virus origi-
nal ocasionaron numerosos brotes que se 
extendieron a varios países (Tailandia, 
Vietnam, Indonesia, Egipto, Pakistán, 
Turquía) entre 2002 y 2003, infectando a 
440 personas, de las que 262 fallecieron. 
A raíz de la extensión geográfica y del 
aumento del número de brotes en 2004, 
China implantó una nueva estrategia de 
descarte y de vacunación llegando a ino-
cular 55 000 millones de dosis de dife-
rentes vacunas (Chen, 2009). 

En línea con esto, Tanzania es uno de 
los ejemplos donde el acaparamiento de 
cerca de 325 000 hectáreas por parte 
de AgriSol Energy, Agribusiness Summit 
Group y el Fondo Mundial para la Agri-
cultura del Pharos Financial Group en 
Asociación con la Facultad de Agricultura 
y Ciencias de la Vida de la Universidad 
del estado de Iowa a la cabeza, con eleva-
dos beneficios fiscales y con adecuación 
de infraestructuras ferroviarias para pro-
yectos agrícolas a gran escala de OGM, 
producción de carnes de vacuno y de aves 
de corral y biocombustibles orientados a 
la exportación, provocó el desplazamien-
to de tres campos de refugiados, en dos 
de los cuales se cultivaba la tierra desde 
hacía 40 años (Wallace, 2017, p. 326).

19 La Comisión presentó en mayo de 2020 la estrategia “De la granja a la mesa” como una de las iniciativas clave en el marco del Pacto 
Verde Europeo. A fin de contribuir al logro de la neutralidad climática de aquí a 2050, la estrategia pretende hacer evolucionar el 
sistema alimentario actual de la UE hacia un modelo sostenible. Obtenido de: Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. (17 
de noviembre de 2022). De la granja a la mesa. Unión Europea. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/

Artículos de Reflexión / Reflection articles



135

Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

Los OGM están presentes en la agenda 
europea desde el año 2000 con el obje-
tivo de evaluar los riesgos ambientales 
y sobre la salud humana (efectos adver-
sos directos o indirectos, a corto y largo 
plazo) y crear a su vez un mercado uni-
ficado de la biotecnología. Sin embargo, 
la legislación aprobada es cuestionada 
desde movimientos ciudadanos por con-
siderarla del todo insuficiente, ya que 
exime de responsabilidad por daños a la 
salud y/o al ambiente y permite la libe-
ración continua de especies modificadas 
genéticamente que suponen una amenaza 
para agricultores/as que trabajan con va-
riedades tradicionales. Estos colectivos 
marcan, además, la necesidad de estu-
dios independientes sobre la evaluación 
de seguridad, ya que los realizados has-
ta el momento se han basado en infor-
mación aportada por las propias compa-
ñías. Aunque en años posteriores se han 
trabajado en el seno de la UE objetivos 
más ambiciosos, como el “Pacto Verde” y 
la estrategia “De la Granja a la Mesa”19, 
éstos se han encontrado con la oposición 
de los lobbies de la agroindustria y el Big 
Pharma, que a pesar de formar parte exi-
gen eximir plantas, animales y microor-
ganismos fabricados con técnicas de edi-
ción de genoma como CRISPR-Cas de las 
regulaciones.

El conflicto se remonta a 2018, cuan-
do el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea dictaminó que todos los productos 
derivados de las nuevas técnicas transgé-
nicas (incluidas las CRISPR) son OGM y se 
regularían como tales, a pesar de las pre-
siones de la industria biotecnológica para 
conseguir modificar la Directiva 2001/18 
(Directiva 2001/18/CE, DOCE, 2001) y 
así evitar las regulaciones y por tanto la 
seguridad alimentaria, evaluación am-
biental, seguimiento y falta de etiquetado 
del producto. La Plataforma Tecnológica 
Europea (ETP) creada bajo la unión de la 
Organización Europea de Ciencias de las 

Plantas (EPSO) y el grupo de presión de 
la industria biotecnológica EuropaBio fir-
mó una carta junto a otros lobbies de la 
industria dirigida a los estados miembros 
protestando contra la decisión.20

En la consulta pública de la Comisión 
Europea en 2021 sólo el 14% de los parti-
cipantes representaba a la sociedad civil, 
el 10% a agricultores y organizaciones de 
“mejora” vegetal, y un 2% a redes de in-
vestigación, mientras que el 74% proce-
día de la agroindustria. 

Un informe de Amigos de la Tierra 
(2021) reveló que varias empresas de bio-
tecnología estuvieron representadas en 
múltiples ocasiones, tanto a nivel indivi-
dual como en “organizaciones paraguas”: 
por ejemplo, Bayer/BASF es miembro de 
EuropaBio, Bio-pased Industries Consor-
tium, European Crop Protection Associa-
tion, Euroseed y European Biopharma-
ceutical Enterprises. Por el contrario, las 
pequeñas redes que suministran semillas 
y que carecen de interés financiero en la 
desregulación de los nuevos OGM fueron 
inicialmente excluidas de la consulta, y 
sólo algunas fueron finalmente aceptadas 
tras las intervenciones de las ONG.

Las autoridades belgas y holandesas 
presentaron solicitudes de libertad de 
información para saber cómo opera la 
EPSO, al conocerse que entre 2019 y 2021 
se realizaron encuentros con funciona-
rios contactados de manera selectiva, con 
el fin de encontrar la ruta legal más sen-
cilla para obtener la desregulación de los 
OGM y generar narrativas que la popula-
ricen. Además, se habían creado Grupos 
de Trabajo en diferentes ámbitos, entre 
ellos Agricultura Sostenible e Innovación, 
en el cual el grupo Re-Imagine Europe 
(RIE) (formado por casi cien expertos de 
la academia, think tanks, industria, ONG 
y otras partes interesadas) recibió cerca 
de 1,5 millones de dólares de la fundación 
Bill y Melinda Gates y de otras entidades, 
como Fundación La Caixa, Fondazione Ca-

20 Se puede consultar la información en: Corporate Europe Observatory. (29 de marzo de 2021). Derailing EU rules on new GMOs. 
CRISPR-Files expose lobbying tactics to deregulate new GMOs. Corporate Europe Observatory. https://corporateeurope.org/
en/2021/03/derailing-eu-rules-new-gmos . Los documentos liberados tras la solicitud de los gobiernos belga y holandés se pueden 
descargar en: https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb?path=%2F
 
21 La información sobre RIE (Re Imagine Europe) se puede consultar en: Reimagine Europa. (s.f.). https://reimagine-europa.
eu/why-planet y Bill & Melinda Gates Foundation. (s.f.). Re-Imagine Europa. https://www.gatesfoundation.org/about/commit-
ted-grants/2020/07/INV006414
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riplo y de la propia Comisión Europea.21 

El RIE tiene su propio Comité Directivo, 
con una composición extremadamente 
sesgada. Incluye numerosos defensores 
abiertos a la desregulación, como el eu-
rodiputado Paolo de Castro, Garlich von 
Essen (Euroseeds, el lobby de las semi-
llas), Pekka Pessonen (lobby de las gran-
des granjas Copa-Cogeca), Dirk Inzé (VIB 
y EU-SAGE) y Pere Puigdomenech (Cen-
tro de Investigación en Economía Agraria 
de Barcelona y miembro de la junta de All 
European Academies (ALLEA). La presión 
por parte de los lobbies para conseguir su 
fin ha seguido varias vías, algunas cen-
tradas en estrategias legales y otras en-
caminadas a compartir un relato positivo 
y “amigable para el clima”.

LAS CONTRADICCIONES QUE HA-
CEN IMPRACTICABLE LA INICIA-
TIVA “UNA SALUD”: POSTPANDE-
MIA Y GUERRA DE UCRANIA

La integración de la visión Una Salud 
resulta trascendental en la estrategia sa-
nitaria internacional y, como hemos se-
ñalado, es recogida por la propia OMS, la 
UE y España en declaraciones, informes y 
planes a mediano y largo plazo.

Sin embargo, como hemos visto en el 
caso de los OGM, la UE opera bajo pre-
sión de fuertes intereses económicos, 
lobbies con una influencia decisiva en la 
arquitectura legal y las políticas que se 
derivan de ella. A esto se suma una co-
yuntura compleja en función de la altera-
ción de las cadenas de suministro en in-
sumos esenciales de los últimos dos años, 
que son alimentadas por movimientos 
especulativos y por las crisis energética 
y alimentaria agudizadas por el conflicto 
bélico entre Ucrania y Rusia, que signifi-
ca un punto de inflexión en el diseño de 
la estrategia internacional de los países 

del norte global.22

En este nuevo contexto, la respuesta 
de la UE y de los países que la componen 
ha sido el reforzamiento armamentístico: 
disuasión nuclear, militarización de nue-
vos territorios estratégicos, intervencio-
nismo en nombre de la seguridad inter-
nacional, fortalecimiento de la industria 
militar y aumento en los presupuestos de 
defensa en línea con el nuevo concepto 
estratégico de la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN) propuesto 
en la última cumbre de 2022 en Madrid, 
lo cual ha abierto el espacio a movimien-
tos financieros que apuestan a la indus-
tria de armamentos.23 

En materia de energía algunos de los 
países de la UE han confirmado la vuel-
ta a la explotación de recursos fósiles, 
contrario al objetivo de “descarboniza-
ción” de las economías europeas. Países 
Bajos, Austria y Alemania aumentarán la 
actividad de las centrales de carbón para 
reducir el uso del gas ruso. La UE, por 
su parte, ha lanzado REPower EU, la “Ac-
ción Europea Conjunta para una energía 
más asequible, segura y sostenible” con 
el objetivo de eliminar la dependencia 
de los combustibles fósiles rusos, diver-
sificando el suministro de gas con otros 
proveedores, aumentando el biometano 
y el hidrógeno e impulsando las energías 
renovables.24 El objetivo es discutible si 
se tiene en cuenta que recientemente ha 
integrado a la energía nuclear y al gas 
dentro de la taxonomía verde que (de no 
mediar controversia) regirá a partir de 
2023, equiparándolas a las renovables 
como la solar o la eólica en los programas 
de finanzas sostenibles.25 A ello se suman 
nuevos proyectos de “energías verdes” 
(Alemania ya anunció en 2020 un mega-
proyecto para producción de hidrógeno 
verde en el Congo),26 con operaciones de 
calado que intensificarán las dinámicas 

22  La UE importa el 40% de gas de Rusia, el 27% de petróleo y el 46% de carbón, mientras Ucrania es una de las mayores exportadoras 
de granos a la UE.

23 Para mayor información se sugiere consultar: OTAN. (s.f.). Nato 2022. Strategic concept. NATO-OTAN. https://www.nato.int/
strategic-concept/

24 Información obtenida de: Comisión Europea. (s.f.). REPowerEU: una energía asequible, segura y sostenible para Europa. Unión 
Europea. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustaina-
ble-energy-europe_es

25 Se puede consultar en: Comisión Europea. (s.f.). Taxonomía de la UE: la Comisión presenta un acto delegado complementario so-
bre el clima a fin de acelerar la descarbonización. Unión Europea.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_711
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neocoloniales para garantizar los recur-
sos necesarios para la supervivencia del 
sistema. Así lo declaró en su estrategia 
para el hidrógeno, en la que se propone 
el liderazgo industrial y climático a ni-
vel mundial y en la que sugiere a los paí-
ses miembros acudir a fuentes fuera de 
las fronteras de la UE para satisfacer sus 
demandas. En concreto, subraya como 
recomendación la apertura hacia merca-
dos como el del norte de África u Oriente 
Próximo, con transferencia de tecnología 
y conocimientos, reconfigurando la pro-
pia estrategia energética de estos países 
con el objetivo de garantizar las deman-
das del norte.27

En esa línea se desarrolla el plan de la 
UE para importar hidrógeno verde desde 
países del Norte de África (en concreto 
Marruecos, Argelia y Egipto) que, como 
deja claro el párrafo anterior, se produ-
ciría para exportación a países de la UE 
cambiando los objetivos en materia de 
energías renovables de los países del sur 
y garantizando el suministro que necesi-
tan los países del norte (Barnard, 2022). 

Desde 1990 en el norte de África se 
han operado importantes transforma-
ciones en los usos de la tierra a partir 
de la apertura al mercado de la produc-
ción agrícola intensiva, apoyada por or-
ganismos financieros internacionales y 
orientada principalmente al mercado UE 
a través de políticas de “cooperación al 
desarrollo” y acuerdos de libre comercio. 
Esto ha provocado la degradación de la 
tierra y de los sistemas hídricos, en me-
noscabo de su soberanía alimentaria y a 
merced de las demandas alimenticias del 
norte, así como también aumentó su de-
pendencia y generó enfermedades de ca-
rácter nutricional en sus propias pobla-
ciones: 

Satisfacer las necesidades del mercado 
europeo requiere monocultivos, gran-
des explotaciones y satisfacer las pre-
ferencias de los ciudadanos europeos, 
por ejemplo, en la forma en que se pre-
para el aceite de oliva o en el cultivo 

26 Más información en: Ferrero, A. y Portell, J. (26 de septiembre de 2020). Alemania, el Congo y el nuevo imperialismo energético 
europeo. Público. https://www.publico.es/internacional/explotacion-africa-alemania-congo-nuevo-imperialismo-energetico-euro-
peo.html
  
27 Información obtenida de: Resolución P9_TA(2021)0241. Estrategia europea para el hidrógeno. 19 de mayo de 2021. Parlamento 
Europeo. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_ES.pdf

de variedades específicas de dátiles, 
fresas, flores y cítricos. […] Además, el 
legado de la “revolución verde”, con su 
uso intensivo de fertilizantes, pestici-
das y semillas híbridas, ha culminado 
en el descuido de los sistemas agríco-
las y ecológicos locales intergenera-
cionales. Como resultado, los recursos 
naturales como la tierra y el agua se 
han deteriorado, la biodiversidad de 
las semillas ha disminuido y el equili-
brio entre los seres humanos y el medio 
ambiente se ha interrumpido, lo que se 
conoce como una “ruptura metabólica”. 
(El Nour, 2021)

En el documento citado se señalan las 
características del actual sistema agroa-
limentario, dominado por el modelo in-
dustrial que se basa en la agricultura a 
gran escala, en la que los sectores pri-
vados acaparan grandes extensiones de 
tierra que pasan a ser de su propiedad y 
conlleva el debilitamiento del estado, que 
deja de subsidiar a pequeños y medianos 
agricultores y de operar en el control de 
operaciones agrícolas, semillas, fertili-
zantes y pesticidas, cediendo al sector 
privado alimentos básicos y canales de 
comercialización, así como precios de 
insumos y productos agrícolas. Esta pro-
ducción abocada a la exportación se mo-
dela en función de los intereses de países 
del norte global con predominio de una 
dieta obesógena y el subsiguiente aumen-
to de enfermedades relacionadas con la 
alimentación, reemplazando una políti-
ca de soberanía alimentaria por una de 
seguridad alimentaria basada en el mer-
cado. Además, aunque el sector agrícola 
representa más del 50% del empleo fe-
menino, su transformación ha implicado 
la pauperización del trabajo de las mu-
jeres y la explotación de niñas, con peo-
res condiciones laborales y de salud, es-
tas últimas agravadas por la pandemia y 
por el aumento en el precio de algunos 
alimentos. Los riesgos laborales no son 
menores e incluyen desde accidentes con 
equipos agrícolas a envenenamiento por 
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pesticidas u otros productos químicos.

CONCLUSIONES

Las dinámicas extractivistas que han 
operado durante siglos en los territorios 
del sur global, que fueron transforma-
dos en enclaves como suministradores de 
materias primas, se intensificarán en los 
escenarios actuales, con el consecuente 
acaparamiento y apropiación de bienes 
naturales comunes y vitales, la alteración 
de los ciclos naturales y la contaminación 
de elementos esenciales, lo cual degrada-
rá aún más la salud ecosistémica.

Las hojas de ruta de las políticas pú-
blicas y de los intereses privados a partir 
del fortalecimiento de las “alianzas pú-
blico-privadas”, gracias a las cuales el es-
tado asume riesgos mientras las empre-
sas se garantizan beneficios, se refuerzan 
aún más a partir de la reconfiguración 
operada en las estrategias energéticas de 
los últimos meses. Esto es así ya que esta 
reconfiguración compromete el presen-
te y el futuro de los propios territorios 
y pueblos de Europa a través del retor-
no a la energía nuclear, gas, explotación 
minera y nuevos gasoductos, en contra-
dicción con las premisas de “Una salud: 
salud del planeta, de los animales y de 
las personas”. La naturaleza es la matriz 
de supervivencia de un sistema en el que 
los modos de producción intensivos, las 
relaciones de poder asimétricas y los in-
tereses económicos privados provocan 
dinámicas de formas de vida malsanas y 
emergencias en materia climática, ener-
gética y alimentaria que, a su vez, son 

causa de las tensiones políticas y de mul-
tiplicidad de conflictos, así como de nu-
merosas consecuencias en la salud de las 
poblaciones. Este hecho nos lleva a desa-
creditar los objetivos marcados por este 
enfoque.

Las hojas de ruta mencionadas es-
tán marcadas por una red ampliamente 
extendida de firmas transnacionales en 
ámbitos como el médico farmacéutico y 
veterinario, esponsorizada, entre otras, 
por corporaciones de semillas y OGM y 
fundaciones con proyectos ejecutados 
por grupos privados de investigación. Es-
tos últimos son conglomerados empresa-
riales orientados a la búsqueda de bene-
ficio que, como hemos intentado señalar 
hasta aquí, cuentan con la complicidad de 
los poderes públicos en el diseño de una 
nueva geopolítica de la salud, que lejos 
está de preservar la integridad de los te-
rritorios, de sus pueblos, de sus saberes 
necesarios para recomponer esa “ruptura 
metabólica”.  
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La ciencia digna es ciencia libre

La ciencia digna es ciencia libre
Dignified science is free science

Solíz, María Fernanda1*

RESUMEN: El artículo propone una reflexión sobre el rol de la academia crítica y contes-
tataria. En un contexto en el que campean los epistemicidios, la elitización de las univer-
sidades, su fragmentación y su tecnoburocratización, hace un llamado a la acción contra-
hegemónica de una academia intercultural y emancipatoria. Reivindica la participación 
amplia, plena y vinculante de los sujetos sociales y populares en la democratización y 
colectivización de la construcción de los saberes y las praxis como una demanda central. 
Finalmente, abre el debate sobre los retos que la academia, en particular las facultades 
de salud, debe afrontar en un contexto de pandemias y múltiples crisis convergentes. 
Superar el modelo médico hegemónico se torna mandatorio y, para ello, es fundamental 
promover la comprensión de la salud como proceso histórico social y ecológico, así como 
denunciar las estructuras perversas de acumulación de los bienes comunes y del capital 
económico y financiero, que son responsables directas de las obscenas desigualdades en 
salud. 

PALABRAS CLAVE: Ciencia crítica. Modelo médico hegemónico. Pandemia. Crisis civiliza-
toria.

ABSTRACT: The article proposes an analysis of the role of the critical and challenging 
academy. In a context in which epistemicides, elitization of universities, their fragmen-
tation and their techno-bureaucratization prevail, it calls for a counter-hegemonic action 
of an intercultural and emancipatory academy. It shows that the need to favor a full and 
binding participation of the social and popular subjects in the democratization and co-
llectivization of the construction of knowledge and praxis is central. Finally, it opens the 
debate on the challenges that the academy, particularly the faculties of health, must face 
in a context of pandemics and multiple converging crises. Overcoming the hegemonic 
medical model becomes essential, and for this, it is urgent to promote the understanding 
of health as a social and ecological historical process, as well as to denounce the perverse 
structures of accumulation of commons, economic and financial capital, that are directly 
responsible of the obscene health inequalities.

KEYWORDS: Critical science. Hegemonic medical model. Pandemic. Civilizational crisis.
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Quienes apostamos y militamos por 
la ciencia crítica, estamos convencidos y 
convencidas de que la Universidad tiene 
la hermosa posibilidad de actuar como 
catalizadora de los procesos sociales 
de organización, movilización y dispu-
ta para que todas las personas gocen de 
todos los derechos. En particular desde 
Ecuador, con un Estado plurinacional que 
reconoce y honra los Derechos de la Natu-
raleza, sabemos que las universidades no 
solo que tienen el deber de pintarse del 
pueblo y de los pueblos, sino que también 
y, ante todo, tienen el deber de pintarse 
de Naturaleza y de exigir que se cumplan 
sus derechos. 

La Unión de Científicos Comprome-
tidos con la Sociedad y la Naturaleza de 
América Latina (UCCSNAL) se ha confi-
gurado como un espacio de pensamien-
to y praxis plural que ha contribuido lo-
cal, nacional e internacionalmente a la 
producción de conocimiento científico y 
popular. Sus tesis, categorías, modelos 
analíticos y propuestas metodológicas se 
estudian y enriquecen en distintas uni-
versidades de la región y del mundo, pero, 
sobre todo, han sido puestos a servicio de 
las demandas de colectivos, comunida-
des, pueblos, nacionalidades y naturale-
zas. Las contribuciones se han tejido en 
el delicado hilado de teoría-praxis-teoría 
que surge en contradicción con y contes-
tataria a los epistemicidios, la elitización 
de las universidades, su fragmentación y 
su tecnoburocratización. Como ejemplo 
de ello, todos los materiales que se han 
publicado en este espacio son de acceso 
libre y gratuito, porque quienes trabaja-
mos desde la ciencia crítica sabemos y 
disputamos que la ciencia digna, la cien-
cia con conciencia ecologista, feminista y 
popular, ¡es ciencia libre!

Frente a la imposición de un modelo 
social y económico aberrante que ha mer-
cantilizado los bienes comunes, negando 
su condición de derechos universales y 
gratuitos, desde la academia crítica en 
Ecuador y la región Latinoamericana he-
mos apostado por una epistemología de 
la praxis, de ruptura con la dicotomía 
teoría-práctica. Así, hemos entendido 
que la generación de conocimiento cien-
tífico-popular es posible esencialmente 
en el proceso de transformar intencional-
mente la realidad, y que solo erradican-

do radicalmente las inequidades sociales, 
ecológicas, raciales y de género podremos 
romper con las profundas desigualdades, 
entre ellas, las de salud.

El modelo médico hegemónico de pen-
samiento y praxis ha sido históricamente 
el que traduce y reproduce las inequida-
des sociales y ecológicas en desigualda-
des en salud, en las diferentes formas de 
enfermar y morir, en su prevalencia e in-
cidencia, pero también en las respuestas 
diferenciales del Estado según clase so-
cial, etnia, género y otras intersecciona-
lidades. La mercantilización de la salud y 
su consecuente privatización han genera-
do la fragmentación de los sistemas na-
cionales de salud, pero también la frag-
mentación de los colectivos y los grupos 
sociales.

La hiperespecialización de las ciencias 
de la salud fragmentan al ser humano en 
pedazos, ya no lo miran como un todo 
(como un sistema en interacción dialéc-
tica con otros sistemas) y, peor aún, lo 
tratan como si proviniese de un vacío so-
cial y ecológico, anulando su historicidad 
y las interrelaciones que lo configuran y 
lo determinan. De esa forma, se entiende 
a la enfermedad como un producto indi-
vidual, resultado únicamente de las con-
diciones biológicas de la persona o de sus 
decisiones individuales. Como corolario, 
se oculta la epigenética y los procesos 
histórico sociales que determinan la se-
gregación clasista, racista y sexista de los 
territorios y con ello las condiciones de 
producción-reproducción de los grupos 
sociales y las relaciones de poder que fi-
nalmente se traducen en sus expresiones 
de morbimortalidad (Borde y Torres To-
var, 2017; Solíz, 2016).

Las acciones en salud se concentran 
entonces, por un lado, en una suerte 
de “cosmetología farmacológica” que 
ha inundado de fármacos la vida de las 
personas, como si se tratase de produc-
tos de uso cotidiano y al mismo tiempo 
“inofensivos y beneficiosos”. Ecuador es 
uno de los países en los que casi todos 
los fármacos (incluso los antibióticos) se 
comercializan de forma libre y sin pres-
cripción médica. Con ello, la industria 
farmacéutica se ha convertido en el ac-
tor más enriquecido del “negocio de la 
salud” y muchas veces en el que define 
el devenir de las políticas en salud. Por 
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otro lado, las acciones estatales en salud 
se han centrado en altísimas inversiones 
para infraestructura de atención en ter-
cer nivel, dejando olvidado el primer ni-
vel: la promoción profunda, el monitoreo 
epidemiológico, la prevención crítica y la 
gestión comunitaria de la salud.

En Ecuador, solamente uno de cada 35 
profesionales de la salud desarrolla su 
ejercicio profesional en sectores rurales, 
los 34 restantes terminan en las ciuda-
des (el 80% de ellos en las 10 ciudades 
más grandes del país) y por lo general en 
especializaciones clínicas o quirúrgicas 
de alta complejidad y fragmentación. El 
sistema de salud rural en Ecuador se sos-
tiene, esencialmente, gracias al año rural 
obligatorio, en condiciones muy preca-
rias e inestables. El acceso y cobertura 
continúa sorteándose entre la exclusivi-
dad de los paquetes de seguros de salud 
privados, las limitaciones de un seguro 
social profundamente debilitado y la in-
capacidad del sistema público de salud 
de dar respuesta a toda la población. El 
derecho a la salud, entonces, no es ni de 
acceso universal ni gratuito.

En este contexto, la escuela de pen-
samiento crítico, plural, intercultural y 
transdisciplinar propuesta por la UCCS-
NAL resulta fundamental, al promover 
la comprensión de la salud como proceso 
histórico social y ecológico y la denuncia 
de las estructuras perversas de acumula-
ción de los bienes comunes y del capital 
económico y financiero, que han arreba-
tado a los colectivos hasta su represen-
tación política y que son responsables 
directos de la situación de salud de las 
periferias urbanas y territorios rurales 
empobrecidos y excluidos. 

En esta línea, la interpelación perma-
nente y fundamental de la acción contra-
hegemónica de una academia crítica y 
plural reivindica la necesidad de favore-
cer la participación amplia, plena y vin-
culante de los sujetos sociales y populares 
en la democratización y colectivización 
de la construcción de los saberes y las 
praxis (Freire, 1970; 2002). Las nociones 
gramscianas del intelectual orgánico y de 
la necesidad de ir en busca de una cul-
tura proletaria autónoma y comprome-
tida se tornan centrales, no solo en las 
demandas metodológicas para trascen-
der la ciencia positivista y objetivizante, 

sino también en la configuración de una 
academia contestataria, intercultural y 
emancipatoria: la universidad tiene, ante 
todo, el reto de estar por encima y por 
delante de intereses particulares, demos-
trando su compromiso auténtico con las 
demandas populares (Schmelkels, 1986).

Históricamente, en el mundo, la lucha 
de los movimientos estudiantiles ha sido 
un referente de la resistencia a los auto-
ritarismos y de construcción de utopías. 
Esto también ha acontecido en Ecuador. 
Sus acciones han constituido un pilar 
fundamental para la denuncia y para la 
transformación social. La fortaleza, la 
firmeza y la coherencia han caracteriza-
do las manifestaciones de los estudiantes 
universitarios ecuatorianos que han en-
frentado a regímenes totalitarios en de-
fensa de los derechos y la soberanía del 
pueblo.

En las luchas de “La Gloriosa”, el 28 de 
mayo de 1944, el movimiento estudiantil 
fue un actor fundamental para derrocar 
al gobierno autoritario de Arroyo del Río. 
Desde entonces, una y otra vez, la voz de 
los estudiantes resonó enfrentando go-
biernos oligárquicos y prepotentes. En 
las décadas de neoliberalismo, que empe-
zaron con la crisis de la deuda externa en 
1982, las luchas estudiantiles se mantu-
vieron activas. No callaron los reclamos y 
las protestas en el régimen de terror ins-
taurado por el gobierno de León Febres 
Cordero. Sus acciones se consolidaron en 
los gobiernos posteriores. La resistencia 
estudiantil en contra de los nefastos go-
biernos de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa 
y Lucio Gutiérrez fue una constante. 

Los estudiantes condenaron la impo-
sición de los poderes transnacionales por 
sobre el Estado ecuatoriano, así como la 
lógica de intervención imperialista de los 
organismos financieros multilaterales, 
como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial. Su presencia 
fue vital en la lucha en contra del Tratado 
de Libre Comercio y en contra de la deuda 
externa, en las luchas por la nacionali-
zación del petróleo y en el reclamo para 
la reparación integral de territorios afec-
tados por las grandes transnacionales 
petroleras como la Texaco. La represión, 
muchas veces sangrienta, y la persecu-
ción, no fueron suficientes para silenciar 
la lucha estudiantil. 
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En medio de aquellos contextos, los 
movimientos estudiantiles siempre fue-
ron parte de una lucha articulada y nun-
ca limitaron sus reivindicaciones a los 
escenarios universitarios, pues compren-
dieron que el derecho fundamental a la 
educación universal y gratuita estaba 
condicionado a la garantía de un siste-
ma equitativo, gobernado por el pueblo y 
para el pueblo.  

Las manifestaciones de estudiantes, 
internos y residentes de las facultades de 
salud han sido también un emblema en 
el país y la región: “la salud no es mer-
cancía” ha sido el posicionamiento cen-
tral en la demanda de presupuesto dig-
no, acceso, gratuidad, reconocimiento de 
las prácticas interculturales, entre otras. 
Durante los años del gobierno del expre-
sidente Rafael Correa, “la universidad es 
del pueblo y no del gobierno” fue el gri-
to colectivo con el que miles de jóvenes 
denunciaban una ley, la Ley Orgánica de 
Educación Superior o LOES (Ley LOES, 
R. O. Ecuador, 2010), que eliminaba con-
quistas estudiantiles históricas: el libre 
ingreso, la autonomía, el cogobierno, etc.  

Fueron también los movimientos so-
ciales, estudiantiles y gremiales quienes 
abanderaron la defensa de la universidad 
como símbolo de la defensa de los princi-
pios que nos dejó como legado la Refor-
ma Universitaria de Córdoba de 1918 en 
Argentina, con repercusión en toda la re-
gión: autonomía universitaria, cogobier-
no, extensión universitaria, acceso por 
concursos y periodicidad de las cátedras, 
libertad de cátedra, cátedra paralela y 
cátedra libre, gratuidad y acceso masivo, 
vinculación de docencia e investigación, 
inserción en la sociedad y rol de la uni-
versidad, solidaridad latinoamericana e 
internacional y unidad obrero-estudian-
til. Porque la universidad, ante todo, tie-
ne un papel fundamental en la emancipa-
ción de nuestros pueblos: la educación es 
un proceso sociopolítico liberador, esen-
cialmente transformador (Freire, 1970).

Con la llegada de la pandemia CO-
VID-19, las universidades, en particular 
las facultades de salud, nuevamente fui-
mos interpeladas en nuestro rol de gene-
ración de conocimientos que respondan a 
las necesidades de transformación de las 
clases subalternas. Cuando la epidemia 
de muertes por llegó al Ecuador, los cien-

tos de cadáveres yaciendo en las calles 
nos recordaron con crudeza que las “en-
fermedades de la pobreza” son la prueba 
fehaciente de la producción social de la 
enfermedad. Esto significa que las con-
diciones históricas de inequidad social, 
laboral, ecológica, racial y de género son 
las responsables de las desigualdades en 
salud y determinan las diferentes formas 
de enfermar y morir, y que determinan, 
así mismo, la respuesta del Estado en ga-
rantizar, o no, el derecho a la salud bajo 
los principios de los derechos humanos: 
no discriminación, disponibilidad, acce-
sibilidad, aceptabilidad, calidad, rendi-
ción de cuentas, universalidad (Solíz et 
al., 2020). 

Las minorías que han sido histórica-
mente expulsadas del sistema económico 
a lo que se conoce como las “economías 
informales”, en especial los y las recicla-
dores, agricultores, obreros, indígenas 
y campesinos, migrantes, “los expulsa-
dos globales”, han sido también históri-
camente negados del derecho a la salud. 
Así, su mala salud y su corta esperanza 
de vida está determinada por un mode-
lo económico que concentra la tierra, los 
medios de producción, el poder y la ri-
queza, que los empobrece permanente-
mente y que los excluye de la participa-
ción, la representación política y la toma 
de decisiones.

Muchas de las pandemias de las últi-
mas décadas han sido el resultado de una 
visión de desarrollo que pone la acumu-
lación del capital por encima de la ética 
de la vida. Ejemplo de fuerzas conducto-
ras que permiten estos brotes infecciosos 
son la expansión agrícola, la deforesta-
ción, la explotación petrolera y minera, 
la construcción de represas, la expansión 
urbana, la modificación de humedales, 
la degradación costera, entre otras. A 
su vez, éstas son catalizadoras de otros 
procesos que exacerban esta inadecuada 
segregación territorial, como son la con-
taminación, la fragmentación forestal, 
la pérdida de biodiversidad, el despojo, 
el desplazamiento, la pauperización y la 
migración (Solíz et al., 2020). De ahí que 
el rol de la universidad en la generación 
del conocimiento no puede ser neutral, 
como no puede ser neutral quien lo ge-
nera. En este contexto, la academia críti-
ca tiene un compromiso auténtico como 
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La ciencia digna es ciencia libre

ciencia del pueblo, que cree y apuesta en 
el poder del pueblo; como ciencia que de-
nuncia, que devela las bases estructura-
les de la crisis civilizatoria y que esboza 
colectivamente los caminos para la ac-
ción transformadora. Desmitificar que el 
conocimiento científico de la realidad sea 
algo que solo pueden dominar los acadé-
micos expertos, los intelectuales, los es-
tudiados, se torna entonces mandatorio. 

Durante la pandemia COVID-19, los 
sistemas comunitarios de monitoreo epi-
demiológico participativo constituyeron 
algunas de las iniciativas más formida-
bles en las que la sociedad civil, el mo-
vimiento indígena y las organizaciones 
sociales aliadas con la academia demos-
traron que el objetivo del conocimiento 
nunca es el conocimiento en sí mismo, 
que no se investiga para conocer, sino 
que se investiga para transformar. Fue-
ron estos sistemas los que posibilitaron, 
dada la negligencia estatal, la compren-
sión de los procesos epidemiológicos crí-
ticos y los planes de acción comunitaria 
en defensa de la salud de los pueblos y 
las naturalezas. En todos estos casos, los 
procesos de acción-reflexión, la partici-
pación profunda, el reconocimiento de 
los saberes diversos, plurales e intercul-
turales, el antidogmatismo, la autentici-
dad, el compromiso y la ciencia modesta 
posibilitaron que cientos de comunida-
des, organizaciones sociales, federacio-
nes, barrios y organizaciones indígenas 
puedan prevenir la infección por SARS-
CoV-2 y tomar acciones de promoción de 
la salud individual, familiar, comunitaria 
y ecosistémica.

La academia crítica, en particular las 
facultades de salud, tenemos entonces 
una serie de retos en este mundo post-
pandemia que es, ciertamente, un mun-
do de múltiples crisis convergentes. Sa-
bemos que, si no impulsamos cambios 
radicales, pronto enfrentaremos nuevas 
enfermedades, tanto aquellas que se co-
nocen como enfermedades crónicas como 
las denominadas enfermedades infeccio-
sas emergentes, las dos derivadas de la 
mutación tóxica de nuestros territorios y 
de la concentración de los bienes comu-
nes, del capital financiero y político.

Sabemos que a la academia le queda la 
tarea de pintar caminos de colores para 
superar la perversa aporía del crecimien-

to económico indefinido que nos está lle-
vando a una crisis civilizatoria. El enri-
quecimiento exponencial de unas pocas 
multinacionales ha sido posible a costa 
de las obscenas y crecientes inequidades 
sociales que han pauperizado la vida de 
miles de millones y han generado una 
irreversible devastación de la naturaleza.  

Superar la aporía del crecimiento eco-
nómico infinito solamente es posible des-
de una comprensión biocéntrica, en la 
que la vida, y no el capital, está en el cen-
tro. La crítica al antropocentrismo que 
sostiene la superioridad de la especie hu-
mana sobre una naturaleza objetivizada, 
colonizada y entendida meramente como 
una serie de recursos que pueden y deben 
ser explotados es determinante, como lo 
es el reconocimiento de que: i) todos los 
seres del planeta tienen vida y son parte 
de la Pachamama; ii) que “todo está rela-
cionado entre sí con el todo”, a través de 
una red de múltiples vínculos y procesos 
(incluso el ser humano); y iii) que todos 
los seres cumplen una función necesaria 
para el equilibrio (Llasag, 2019).

Para trascender la aporía debemos 
transitar por los caminos del decreci-
miento económico y esto solo es posible 
con la redistribución radical de los bienes 
comunes, con una transición gradual de 
su condición de bienes privados a bienes 
comunitarios. Pero esta transición re-
quiere, además, la redistribución radical 
del capital económico y financiero y, por 
supuesto, una representación político or-
ganizativa popular y masiva. La demanda 
es doblemente reivindicativa: justicia so-
cial y justicia ecologista, mediadas, por 
supuesto, por la justicia de género, racial 
e interseccional. Pero también es doble-
mente reivindicativa en tanto aspiramos 
justicia restaurativa y redistributiva. 
Nunca más el capital por delante y por 
encima de la naturaleza y de los pueblos. 
Y para ello, la academia crítica tiene mu-
cho por decir y especialmente por hacer.
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La tecnociencia al servicio del mercado: el 
agronegocio como caso paradigmático
Technoscience at the service of the market: agribusiness as a 
paradigmatic case
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RESUMEN: De acuerdo con la visión mertoniana, el propósito institucional de la ciencia 
es la extensión del conocimiento certificado mediante la búsqueda objetiva de la verdad. 
Si bien esta idea aún se mantiene muy arraigada en el imaginario colectivo, dista mucho 
de la realidad. En el presente artículo se propone reflexionar sobre el modo en que se lle-
va adelante la actividad científica en países periféricos, como la Argentina, dentro de un 
sistema tecnocientífico fuertemente condicionado por los intereses de los países centrales 
y en el contexto de un modelo capitalista extractivista que concibe a la ciencia como una 
mercancía. Para ello, se retoman las ideas de distintos científicos e intelectuales que des-
de hace décadas analizan esta situación, haciendo foco en el abordaje de problemáticas 
complejas que involucran aspectos socioambientales. Particularmente, se hace hincapié 
en el agronegocio, dado que es un claro ejemplo de cómo la ciencia produce conocimientos 
en función de las exigencias del mercado agroexportador y, además, deja en evidencia la 
connivencia entre las corporaciones y los Estados, que avalan estas prácticas sin tener 
en consideración las consecuencias devastadoras sobre el ambiente y las poblaciones. En 
consecuencia, se plantea la importancia de contar con una ciencia situada que, mediante 
la integración de distintas disciplinas y la incorporación de saberes complementarios a 
los de los expertos, brinde autonomía científica y esté al servicio de las necesidades del 
pueblo.

PALABRAS CLAVE: Tecnociencia. Mercado. Agronegocio. Ambiente. Sociedad.

ABSTRACT: According to the Mertonian vision, the institutional purpose of science is the 
extension of certified knowledge through the objective search for truth. Although this 
idea is still deeply ingrained in the collective imaginary, it is far from reality. This arti-
cle proposes to reflect on the way in which scientific activity is carried out in peripheral 
countries, such as Argentina, within a technoscientific system strongly conditioned by 
the interests of the central countries, in the context of a capitalist extractivist model that 
conceives science as a commodity. Thus, the ideas of different scientists and intellectuals 
who have been analyzing this situation for decades are retaken, focusing on the approach 
to complex problems that involve socioenvironmental aspects. Particular emphasis is pla-
ced on agribusiness, since it is a clear example of how science produces knowledge based 
on the demands of the agroexport market and, in addition, it reveals the connivance be-
tween corporations and States, which endorse these practices without taking into account 
the devastating consequences on the environment and populations. Consequently, it ari-
ses the importance of a situated science that, through the integration of different discipli-
nes and the incorporation of knowledge complementary to that of the experts, provides 
scientific autonomy and is at the service of the needs of the people.

KEYWORDS: Technoscience. Market. Agribusiness. Environment. Society.
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PRESIONES Y CONDICIONAMIENTOS 
SOBRE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

El estudio de la producción científica 
de conocimientos comenzó a prosperar 
durante las primeras décadas del siglo XX. 
Robert Merton, considerado el padre de 
la sociología de la ciencia, sostenía que el 
fin institucional de la ciencia moderna es 
la extensión del conocimiento certificado 
y que, para ello, existe un ethos regulado 
por ciertas normas y valores imperantes 
en la actividad científica, tales como el 
universalismo, el comunismo, el desinte-
rés y el escepticismo organizado (Merton, 
1977). Estas características hacen que la 
ciencia sea idealizada por el común de las 
personas y que la palabra de los científi-
cos sea altamente valorada, ya que está 
naturalizado que su única finalidad es la 
búsqueda objetiva de la verdad.

Lejos de la concepción mertoniana, la 
ciencia no es neutral; por el contrario, se 
encuentra fuertemente condicionada por 
presiones de diversas índoles. Richard 
Lewontin y Richard Levins (2021) —quie-
nes a partir de los años 60 formaron parte 
de un sector de la comunidad científica que 
denunciaba el modo en que los científicos 
fueron proveedores de conocimientos y 
tecnologías para el desarrollo del terroris-
mo, la explotación y la guerra, y cuestio-
naban si el desarrollo científico se estaba 
convirtiendo más en una amenaza que en 
una herramienta para lograr el bienestar 
de la sociedad— describen una naturaleza 
dual de la ciencia: “Por un lado, la ciencia 
es el desarrollo genérico del conocimiento 
humano a través de los milenios, pero por 
el otro es un producto específico, cada vez 
más mercantilizado, de la industria del co-
nocimiento capitalista” (p. 19).

En esta línea, las ideas desarrolladas 
por Oscar Varsavsky en los años 60 y 70, 
destacadas por su aguda crítica al siste-
ma científico nacional, conservan perfec-
tamente su vigencia en la actualidad. La 
investigación científica en las periferias, 
de carácter altamente cientificista, se 
encuentra regida por las agendas de los 
países centrales bajo una lógica de tipo 
empresarial en la que el conocimiento es 
concebido como una mercancía. En ese 
contexto, la gran masa de los científicos, 
debido a las exigencias del propio sistema 
para seguir desarrollándose como tales 

en él, termina desentendiéndose del sig-
nificado social de su actividad y aceptan-
do las demandas prioritarias de empresas 
y gobiernos. Así, la ciencia progresa en 
función de los intereses de determinados 
sectores —que usualmente difieren de los 
objetivos nacionales—, reforzando la de-
pendencia cultural y económica (Varsavs-
ky, 1969; 1972). 

Por su parte, Rolando García sostenía 
que, frente al avance mercantilista, el 
significado de la universidad como ins-
titución está perdiendo valor, que quien 
rige la labor científica es precisamente el 
mercado y que, estando el financiamien-
to supeditado a los resultados, el nivel 
de competencia al que son sometidos los 
científicos es tan intenso que los lleva a 
relegar su compromiso con la sociedad 
(Bär, 2003; García, 2009). Tal como des-
cribe Guillermo Folguera, el científico se 
convirtió en un burócrata que en muchas 
ocasiones no comprende el para qué de 
su trabajo y, peor aún, omite preguntar-
se cuáles son las consecuencias de aquello 
que produce o asume que será en pos de 
un bien mayor (Folguera, 2020). 

Este fenómeno de alienación que ge-
nera el sistema sobre los trabajadores del 
sector científico-tecnológico no es casual, 
sino que se encuentra estrechamente rela-
cionado con los intereses de los grupos de 
poder. Estos no solo operan mediante fon-
dos para el financiamiento de proyectos y 
reconocimientos que otorgan un dado es-
tatus, sino que, como bien plantea Folgue-
ra (2020), “el descrédito y la exclusión de 
las voces críticas funcionan como estrate-
gia de homogeneización [...] tanto hacia 
adentro de la comunidad científica (mos-
trando acuerdos que no son tales) como 
hacia afuera (eliminando voces críticas 
de personas en tanto no son “especialis-
tas”)” (p. 90). Un caso emblemático fue 
el de Andrés Carrasco, quien cuestionó el 
modelo agroexportador y puso en eviden-
cia los graves efectos del glifosato, siendo 
el director del Laboratorio de Embriolo-
gía Molecular de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires y ex-
presidente del CONICET (Paganelli et al., 
2010). En consecuencia, Carrasco fue víc-
tima de una persecución que no solamen-
te buscó desprestigiarlo, sino que además 
pretendió aleccionar a todos aquellos que 
quisieran atreverse a criticar a estos sec-
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tores de poder.
Los conflictos éticos y morales de las 

prácticas científicas se ponen especial y 
claramente de manifiesto en el abordaje 
de las problemáticas ambientales, ya sea 
por su incapacidad para estudiarlas de 
forma adecuada ante la complejidad que 
presentan o por elegir considerar u omitir 
ciertos criterios técnicos en favor de algu-
na parte interesada.

SESGOS Y OMISIONES EN EL 
ABORDAJE CIENTÍFICO DE LAS 
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

En la obra “Sistemas complejos”, Ro-
lando García (2006) postula que “el es-
tudio de un ecosistema natural que ha 
sufrido la acción del hombre, ya sea por 
medio de la explotación de sus recursos, 
renovables o no renovables (agrosiste-
mas e industrias extractivas) [...], supone 
la consideración del conjunto de los ele-
mentos que intervienen en tales procesos 
(y de los procesos sociales, económicos y 
políticos asociados a ellos), de sus partes 
o factores constitutivos, sus interrelacio-
nes y sus interacciones con otros fenó-
menos o procesos” (p. 39), lo que implica 
que los problemas ambientales deben ser 
analizados como sistemas complejos. Un 
sistema complejo se caracteriza por ser 
una representación de un recorte de la 
realidad, conceptualizado como una tota-
lidad organizada, en el cual los procesos 
que determinan su funcionamiento son el 
resultado de la interrelación de múltiples 
factores. García agrega que “estas inte-
racciones entre la totalidad y las partes 
no pueden ser analizadas fraccionando el 
sistema en un conjunto de áreas parciales 
que correspondan al dominio disciplinario 
de cada uno de los elementos” (p. 88), lo 
que requiere no un abordaje multidisci-
plinario —que suele sumar los aportes de 
las distintas disciplinas particulares en 
relación a una problemática general que 
puede analizarse desde diversos puntos de 
vista—, sino uno interdisciplinario —que 
supone la integración de los diferentes 
enfoques para la delimitación de la pro-
blemática a estudiar—.

Otro aspecto desarrollado por García 
en la obra mencionada es la gran relevan-
cia de la conciencia del investigador sobre 
la construcción de su objeto de estudio, 

así como también del modo en que la so-
ciedad condiciona dicha construcción. El 
autor considera que es necesario impulsar 
un cambio profundo en el modo en que 
se forma a los científicos, de manera que 
adquieran conciencia de la dimensión so-
cial de la ciencia y de la responsabilidad 
social que conlleva su trabajo. Este con-
cepto es clave en el contexto de los sis-
temas complejos, dado que, como no es 
posible contemplar todos sus elementos a 
la vez, se requiere hacer una abstracción 
de la realidad que necesariamente implica 
considerar algunos aspectos y dejar otros 
de lado. La selección de elementos a tener 
en cuenta estará determinada por los ob-
jetivos e interrogantes planteados para la 
investigación, los cuales, a su vez, estarán 
condicionados por su marco epistémico.

En relación a los efectos destructivos 
generados en la naturaleza con partici-
pación de la tecnología, Silvio Funtowicz 
y Jerome Ravetz (1993) sostienen que “el 
sistema tecnológico moderno ha resuelto 
algunas graves contradicciones en las con-
diciones materiales y morales de una por-
ción afortunada de la humanidad, pero al 
hacerlo ha creado otras contradicciones, 
incluso más severas y apremiantes” (p. 
104), asegurando que los expertos —tanto 
los científicos como los administradores 
de su actividad— “están asociados con las 
causas de los desastres; y no siempre son 
exitosos en sus intentos de mejorar o pa-
liar los efectos no esperados o no deseados 
de los acontecimientos” (p. 28). Estos au-
tores además postulan: “Si los beneficios 
humanos creados por la tecnología basada 
en la ciencia han de ser compartidos por 
toda la humanidad, dependen de una ex-
plotación del ambiente que el planeta no 
puede soportar. Estos temas urgentes y 
profundos acerca de la equidad, que son 
cada vez más importantes en la política 
internacional, han sido creados por apli-
caciones de la ciencia aparentemente be-
néficas” (p. 29). En consecuencia, alegan 
que la metodología científica que tuvo in-
jerencia en la creación de dichas proble-
máticas no puede ser la misma que se uti-
lice para solucionarlas y consideran que la 
ciencia debería priorizar la búsqueda de 
una relación armoniosa entre la humani-
dad y la naturaleza, oponiéndose a la mer-
cantilización de los bienes ambientales.

Dada la complejidad de estos nuevos 
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problemas ambientales globales —que po-
nen en riesgo el destino de nuestra propia 
especie, afectando de forma más inmedia-
ta a las poblaciones de mayor vulnerabili-
dad—, Funtowicz y Ravetz (1993) plantean 
que la calidad de la ciencia debe conside-
rarse como una cuestión de urgencia. Asi-
mismo, afirman que cuando la ciencia es 
aplicada a asuntos políticos no es capaz de 
brindar certeza en las recomendaciones 
públicas y los valores en conflicto, y pro-
ponen que esta se presente como un enfo-
que complementario entre otros: el abor-
daje de los problemas de riesgo ambiental 
global necesariamente requiere la partici-
pación de agentes distintos de los inves-
tigadores técnicamente calificados; todas 
las partes involucradas deben formar par-
te de una “comunidad de pares extendida” 
para poner en práctica una estrategia efec-
tiva de resolución de esos conflictos. Así, 
aspectos que previamente eran considera-
dos “externalidades” para la actividad de 
la empresa científico-técnica, tales como 
el bienestar de las generaciones futuras, 
el resto de las especies y el ambiente en 
su totalidad, comenzarían a ser tenidos en 
cuenta con la relevancia correspondiente. 
En línea con el pensamiento de estos au-
tores, Lewontin y Levins (2021) exigen la 
apertura de la ciencia a aquellos excluidos 
“democratizando lo que es una estructura 
autoritaria modelada según las necesida-
des de las corporaciones” (p. 115), a la vez 
que insisten en que “la meta de la ciencia 
debe ser la creación de una sociedad jus-
ta compatible con la riqueza y diversidad 
de la naturaleza” (p. 115). Coinciden en 
la necesidad de integrar los conocimien-
tos que pueden aportar los profesionales 
expertos con los de otros actores involu-
crados en los conflictos en análisis, ase-
gurando que “la condición óptima para la 
ciencia es tener un pie en la universidad 
y otro en la comunidad en lucha, de modo 
tal que podamos contar con la riqueza y la 
complejidad de la teoría, que emana de lo 
particular y de una visión comparativa, y 
con las generalizaciones que solamente la 
distancia de lo particular puede aportar-
nos” (p. 115).

Thomas Kuhn (1971) denominó “cien-
cia normal” a la investigación predomi-
nante, que está basada en logros científi-
cos pasados que dieron lugar a supuestos 
teóricos generales, leyes y metodologías 

que constituyen un paradigma adoptado 
por una dada comunidad científica du-
rante un determinado período de tiempo. 
Según Kuhn, esta “ciencia normal” se ca-
racteriza por buscar la resolución de pro-
blemas bajo las reglas que el paradigma 
impone, asumiendo que este proporciona 
los medios necesarios, forzando a la na-
turaleza a encajar en los compartimientos 
conceptuales que suministra y orientán-
dose así hacia la articulación de fenóme-
nos y teorías ya conocidos. En contraposi-
ción, Funtowicz y Ravetz (1993) proponen 
la irrupción de una “ciencia posnormal” 
en la cual se dejen de lado la concepción 
de la ciencia como actividad proveedora 
de verdades y sus pretensiones de neu-
tralidad ética e indiferencia ante las con-
secuencias políticas de sus argumentos, 
para dar lugar a una ciencia en la que la 
calidad se convierta en un nuevo principio 
organizativo, con una democratización del 
conocimiento mediante la extensión de la 
comunidad de pares que actúe como rea-
seguro de dicha calidad en el proceso de 
resolución de problemas complejos. En el 
contexto de esta “ciencia posnormal”, sos-
tienen que la pluralidad de perspectivas 
y compromisos de los actores involucra-
dos produciría un diálogo diferente al ge-
nerado en las investigaciones motivadas 
por curiosidad u orientada por misiones, 
ya que consideran que en éstas el compo-
nente ético “puede ser muy restringido, de 
un tipo bastante sutil e inocuo, en el que 
la moralidad concierne sólo al proceso y 
al producto y no a su uso o abuso, no a 
las relaciones sociales de su producción” 
(p. 76); indican, además, que esa actitud 
tradicional es la responsable de que los 
científicos se atribuyan las consecuencias 
benéficas de sus investigaciones, pero de-
leguen en la sociedad la culpa de cualquier 
efecto negativo que éstas pudieran desen-
cadenar.

CONSECUENCIAS DEL AGRONE-
GOCIO EN COMPLICIDAD CON EL 
SECTOR CIENTÍFICO-TECNOLÓ-
GICO

El actual modelo agroexportador de 
uso intensivo de la tierra es un caso par-
ticular que permite ejemplificar cómo las 
omisiones acerca de las responsabilidades 
de la actividad científica sobre los produc-
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tos que genera y sus consecuencias tienen 
un fuerte impacto en el ambiente y en los 
seres que lo habitamos. Dentro de este sis-
tema, en los países del sur global —bajo 
los discursos publicitarios del desarrollo y 
la lucha contra el hambre— la producción 
se fue volviendo completamente depen-
diente de la implementación de nuevas 
herramientas desarrolladas por la biotec-
nología, como son las semillas genética-
mente modificadas o transgénicas con el 
fin de resistir condiciones ambientales 
adversas. Esto requiere además la aplica-
ción de agroquímicos y la compra de ma-
quinaria para sostener el altísimo ritmo 
de trabajo que, a su vez, el costo de estos 
insumos exige mantener. Se trata de un 
paradigma agropecuario basado en el uso 
de paquetes tecnológicos comercializados 
por poderosas corporaciones que cuentan 
con el respaldo de los Estados, es decir, 
bajo el dominio político-intelectual del 
capitalismo. Una muestra de dicha conni-
vencia, tal como señaló el informe de la 
Auditoría General de la Nación (2019), es 
el hecho de que, al momento de aprobar 
un transgénico, el Estado no realiza análi-
sis propios que contemplen el uso de agro-
químicos asociados, el impacto ambiental 
y/o el efecto sobre los alimentos, sino que 
se basa en estudios efectuados por las 
empresas que lo venden (Svampa y Viale, 
2020).

Este sistema de producción no solo de-
mostró ser menos eficiente en términos 
energéticos, sino que también es perju-
dicial tanto para la base productiva, dado 
que causa erosión por el consumo excesi-
vo de agua, la salinización y la destruc-
ción de la materia orgánica y los orga-
nismos del suelo, como para la salud de 
las personas y la vida salvaje (Lewontin y 
Levins, 2021). Asimismo, la expansión de 
la frontera agraria a causa del monoculti-
vo de soja transgénica con aplicación de 
agrotóxicos, tanto por su exorbitante es-
cala como por su propagación por zonas 
no tradicionales, aceleró notablemente la 
destrucción masiva de bosques nativos: 
solo durante el siglo XX, Argentina per-
dió el 70% de los mismos, posicionándose 
como uno de los países con mayor tasa de 
desforestación a nivel mundial (Svampa y 
Viale, 2014, 2020).

Al margen de los efectos negativos de 
los monocultivos sobre los suelos y los 

ecosistemas, el glifosato —agroquímico 
sobre el cual Argentina posee el récord 
mundial en cuanto a aplicación por per-
sona, con más de 350 millones de litros 
anuales (Svampa y Viale, 2020)— resulta 
en sí mismo una amenaza para la salud 
de las poblaciones. Luego de conocer la 
desesperada situación de las Madres del 
barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba 
—pueblo en el cual la tasa de habitantes 
con cáncer, malformaciones y trastornos 
endócrinos y hematológicos se incremen-
tó significativamente desde el inicio de 
la aplicación de estos agrotóxicos en las 
cercanías de los domicilios—, Andrés Ca-
rrasco inició estudios sobre los efectos del 
glifosato en el desarrollo de embriones 
de anfibios y en 2009 denunció las gra-
vísimas consecuencias que su uso traía 
aparejadas. Posteriormente, en 2018, el 
documental “Viaje a los pueblos fumiga-
dos”, de Fernando “Pino” Solanas, expuso 
las dramáticas consecuencias sociales y 
ecológicas de las fumigaciones indiscri-
minadas con agrotóxicos, y denunció la 
complicidad tanto de los organismos de 
control como de los funcionarios guberna-
mentales.

Sin embargo, en respuesta a este pro-
blema, las políticas impulsadas desde el 
Estado no se orientaron hacia la prohibi-
ción del uso de estos venenos y la búsqueda 
de sistemas de producción alternativos —
como la agricultura ecológicamente racio-
nal (Lewontin y Levins, 2021)—, sino que 
buscaron implementar la aplicación de las 
denominadas “Buenas Prácticas Agríco-
las”, una serie de manuales y protocolos 
que indican cómo se deben “producir y 
procesar los productos agropecuarios, de 
modo que los procesos de siembra, cose-
cha y poscosecha de los cultivos cumplan 
con los requerimientos necesarios para 
una producción sana, segura y amigable 
con el ambiente” (Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Argentina, 
s.f.). Como explicita Folguera (2020), “se 
busca maximizar la ganancia económica 
por sobre cualquier otro asunto y más allá 
de cualquier consecuencia” (p. 90), a lo 
que agrega que “la autonomía burocrática 
de la ciencia en cuanto a su vínculo con las 
políticas públicas se sostiene en nombre 
de falsas libertades” (p. 176) que permi-
ten una exacerbación de lo mercantil por 
sobre la búsqueda de un verdadero bien-
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estar colectivo. De esta manera, la asigna-
ción de responsabilidades se hace difusa 
cuando estos resultados son la conclusión 
de una larga cadena de decisiones en la 
que intervienen gobiernos, corporaciones 
multinacionales e, incluso, el ámbito cien-
tífico.

CONCLUSIONES 

La ciencia actual, funcional al modelo 
capitalista extractivista, no solo está muy 
lejos de poder cumplir con sus promesas 
prometeicas, sino que, en muchos casos, 
contribuye a agudizar aún más las proble-
máticas ya existentes. El estrecho víncu-
lo entre el agronegocio y el sector tecno-
científico hegemónico pone de manifiesto 
cómo la producción de conocimiento está 
condicionada en favor del lucro de gran-
des corporaciones con el aval de los Esta-
dos, sin tener en consideración los efectos 
devastadores sobre el ambiente, la bio-
diversidad y la salud de las poblaciones. 
De allí la relevancia de retomar el crite-
rio de importancia formalizado por Var-
savsky (1974) para replantear los objeti-
vos de nuestras investigaciones, de modo 
que tengamos una ciencia situada que nos 
brinde autonomía científica y funcione en 
pos de las necesidades sociales locales y 
de la elaboración de un proyecto nacional: 
“Un país es su pueblo —pasado, presente 
y futuro— y toda decisión debe comenzar 
por allí, por su existencia y por sus nece-
sidades. Son éstas las que deben dirigir al 
sistema productivo, y no al revés. [...] Si 
los recursos no alcanzan, se buscarán tec-
nologías para ahorrarlos, no para matar 
gente. El problema de largo plazo de es-
casez de recursos [...] será resuelto entre 
todos, y no por una minoría” (p. 64).

El abordaje de las problemáticas com-
plejas, como todas aquellas que involu-
cran aspectos sociales, requiere, tal como 
planteó García (2006), una metodología 
científica particular, que articule de ma-
nera interdisciplinaria los aportes de los 
distintos especialistas; además, como pro-
ponen Funtowicz y Ravetz (1993), exige 
democratizar la ciencia por medio de la 
incorporación de otros saberes y perspec-
tivas que puedan ser complementarios a 
los de los expertos.

Retomando las ideas de Lewontin y 
Levins (2021), es necesario cuestionar el 

individualismo y el espíritu de competen-
cia reinantes en la ciencia actual en favor 
de un esfuerzo cooperativo que colabore 
activamente para resolver los problemas 
reales, insistiendo en una ciencia compro-
metida socialmente, que no esté al ser-
vicio de los grupos de poder sino de las 
necesidades del pueblo. Para que ello sea 
posible, será fundamental un cambio de 
políticas educativas en las universidades 
que aliente la formación de científicos con 
mayor responsabilidad sobre su accionar: 
“La especialización evita que los investi-
gadores contemplen el cuadro en su con-
junto, a causa de la estrechez de miras que 
conlleva su formación [...] y alienta esa 
combinación de microcreatividad y doci-
lidad que les permite trabajar en los más 
monstruosos proyectos de destrucción sin 
el menor miramiento por sus consecuen-
cias” (p. 362).

En síntesis, no habrá bienestar ni jus-
ticia social si nos mantenemos dentro de 
este paradigma científico en el cual las 
ganancias de unos pocos son motivo sufi-
ciente para permitir cualquier medio, sin 
importar qué o quiénes se vean afectados 
en el proceso. “El fin no puede justificar 
los medios, por la sencilla y clara razón 
de que los medios empleados determinan 
la naturaleza de los fines obtenidos” (Hu-
xley, 1944, p. 7).
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Reseña del webinario “Abordaje 
multidisciplinario de la edición gé-
nica. Miradas desde la Ciencia, Tec-

nología y la Sociedad”  

Review of the webinar “Multidisciplinary approach to genetic 
editing: a view from Science, Technology and Society”  

 Piñeyro Nelson, Alma1; González Ortega, Emmanuel2 y Martínez Debat, 
Claudio3*

La edición génica, genética o genómica (i.e. serie de técnicas para modificar por edi-
ción el ADN -y/o ARN- de los organismos) ha cobrado gran interés desde la primera apli-
cación del sistema CRISPR/Cas9 para modificar genómicamente células eucariontes, hace 
diez años. Esta innovación biotecnológica ha dado paso a una carrera global por generar 
organismos genéticamente editados en plantas, animales y hongos, con fines comerciales 
(p. ej. agrobiotecnológicos, ecológicos, médicos, de diagnóstico) y con la perspectiva de 
liberación al ambiente de estos organismos, sin la realización previa de un análisis de 
riesgo riguroso. Para esto último, se emplean argumentos tales como que dichas biotecno-
logías son más precisas, seguras e inocuas que las técnicas previas de modificación gené-
tica por medio de biología molecular —como la transgénesis— o que las modificaciones al 
ADN blanco equivalen a las mutaciones que ocurren de manera natural, con el fin último 
de evitar su regulación y acelerar su presencia en el mercado. Dada la velocidad en la ge-
neración de organismos editados y la presión para que no sean regulados bajo las norma-
tivas internacionales y nacionales existentes para organismos vivos modificados (OVM), 
consideramos urgente sostener un debate multidisciplinario sobre los alcances técnicos 
y científicos de estos organismos, así como las implicaciones ambientales, de salud, so-
ciales, éticas y filosóficas de su uso. En relación a esto último, es importante situar la 
discusión en el contexto de los países latinoamericanos, con base en la experiencia previa 
en la implementación de OVM de interés agronómico a gran escala, algunos de los cuales 
son base de la alimentación de los pueblos de América, tales como el trigo y el maíz. 

Esto fue lo que motivó la realización del webinario “Abordaje multidisciplinario de la 
edición génica. Miradas desde la Ciencia, Tecnología y la Sociedad”, organizado en tres 
sesiones virtuales sincrónicas de dos horas y media, que tuvieron lugar los días 29 de 
junio, 6 y 13 de julio de 2022. Este webinario fue ideado, organizado y coordinado por los 
autores de esta reseña y contó con el apoyo de varias instituciones académicas y sociales: 
desde México, de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD) de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, que realizó las tareas de registro y 
producción del ciclo, así como de la Maestría en Sociedades Sustentables (MSS) y el De-
partamento de Producción Agrícola y Animal, también de la UAM-X; desde Uruguay, de la 
Cátedra UNESCO de DDHH y el Colectivo Interdisciplinario TÁ de la Udelar; y desde toda 
América Latina, de la UCCSNAL.  

Con este ciclo buscamos presentar información general acerca del tema, brindar a 
los participantes y asistentes un panorama amplio, crítico y actualizado sobre las técni-
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cas utilizadas en la edición génica, sus aplicaciones en campos tales como la agricultura 
y la salud humana, y promover el debate transdisciplinario. Para ello, presentamos las 
distintas controversias científicas existentes en torno a los usos, procesos y productos 
vinculados con este conjunto de biotecnologías en aspectos procedimentales y técnicos, 
la naturaleza y estructura de los organismos editados y las posibles consecuencias de 
su introducción al ambiente y a la salud. Además, discutimos sobre las controversias en 
torno a las normativas aplicables y las que deberían implementarse a dichos organismos 
editados con el fin de minimizar los riesgos asociados, así como las implicaciones econó-
micas, sociales y éticas de modificar —somáticamente y/o en la línea germinal— plantas, 
animales y humanos.

Las sesiones siguieron una trama lógica: la primera se enfocó en metodologías, brin-
dando una explicación técnica de los procesos utilizados en la edición génica, así como 
en algunas de sus aplicaciones; la segunda abordó el análisis del riesgo, la explicación de 
impactos puntuales en sistemas determinados, y la bioseguridad del uso de organismos 
modificados por edición génica; y la última abordó las implicaciones y controversias éti-
cas, filosóficas y jurídicas del uso de organismos modificados por edición génica. 

La primera sesión4 fue moderada por el Dr. Emmanuel González Ortega (Ingeniero Bio-
tecnólogo, DPAA, UAM-X; UCCSNAL) y contó con exposiciones de tres personas de Uru-
guay. La Dra. Ana Arruabarrena (INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) 
mostró algunas aplicaciones concretas de la edición génica como técnica de mejoramiento 
genético vegetal (tomate con licopeno), mientras que el Lic. Pablo Galeano y el Dr. Claudio 
Martínez Debat (ambos del Colectivo TÁ y UCCSNAL) se centraron en explicar los meca-
nismos básicos de la edición génica (en particular del sistema CRISPR/Cas), sus variantes 
(p. ej. la edición epigenética), sus aplicaciones en “mejoramiento” de organismos (donde 
son llamadas “Nuevas Técnicas de Mejoramiento” o NBT por su sigla en inglés; “New Bre-
eding Techniques”), diagnóstico y terapéutica, y sus limitaciones. 

El segundo episodio5 fue moderado por la Dra. Alma Piñeyro Nelson (Bióloga, DPAA, 
UAM-X; UCCS) y tuvo como ponentes a tres integrantes de la UCCSNAL de distintos países: 
la Dra. Alicia Massarini (Bióloga, UBA, Argentina), el Dr. Rubens Onofre Nodari (Agróno-
mo, UFSC, Brasil) y el Dr. Emmanuel González Ortega. Alicia brindó su visión desde la 
biología, con un enfoque sistémico, multidimensional y crítico acerca de las opciones 
tecnológicas como única solución de los problemas complejos que nos atañen a toda la hu-
manidad. Rubens, experto en técnicas moleculares de amplio alcance (“ómicas”), ofreció 
un panorama del estado del arte de las técnicas analíticas aplicables al análisis del riesgo 
de la edición génica, luego de presentar las limitaciones de esta biotecnología. Emmanuel 
realizó un análisis de las nuevas biotecnologías desde las convergencias tecnológicas, la 
explicación de impactos no considerados previamente en sistemas biológicos específicos 
y sus vínculos con la regulación de la bioseguridad y riesgo biológico. 

La tercera sesión,6 de cierre, fue moderada por el Dr. Claudio Martínez Debat (QF, 
UdeLaR) y fue sin duda la más multidisciplinaria. Las exposiciones estuvieron a cargo de 
la Dra. Michelle Chauvet (socióloga, UAM-Azcapotzalco, México), la Dra. Mónica Heinz-

 4 La primera sesión del webinario puede verse en el canal del CECAD de la plataforma YouTube en el siguiente enlace: Canal CE-
CAD. [canalcecad7668]. (11 de julio de 2022). S1: Explicación técnica de los procesos y métodos utilizados en la edición génica [Video]. 
YouTube. https://youtu.be/mm2w0bzpezg 

5 La segunda sesión puede verse en el canal del CECAD de la plataforma YouTube en el siguiente enlace: Canal CECAD. [canalce-
cad7668]. (11 de julio de 2022). S2: Análisis del riesgo y de la bioseguridad del uso de organismos modificados por edición génica... 
[Video]. YouTube. https://youtu.be/A-eu7et1GZc.  

6 La tercera sesión puede verse en el canal del CECAD de la plataforma YouTube en el siguiente enlace: Canal CECAD. [canalce-
cad7668]. (18 de julio de 2022). S3. Implicaciones y controversias éticas, filosóficas y jurídicas del uso de organismos modificados 
[Video]. YouTube. https://youtu.be/Gn9tltF55GM
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mann (Bioeticista, UBA, Argentina, UCCSNAL), el Dr. Santiago Mirande (Abogado, Udelar, 
Colectivo TÁ, Uruguay, UCCSNAL) y el Dr. Guillermo Folguera (biólogo y filósofo, UBA, 
UCCSNAL), quien contó con la colaboración de Iriel Surai Molina y Nahuel Pallitto para 
su ponencia. Michelle, con un enfoque CTS (Ciencia / Tecnología / Sociedad), presentó 
diferentes repercusiones sociales de la edición génica. Mónica abordó los aspectos bioé-
ticos del tema, problematizando los conceptos de “ciencia” y “ética”, teniendo en cuenta 
las posibles repercusiones de estas técnicas de edición sobre el ser humano. Santiago 
profundizó, desde una “guerra de las falacias”, en las controversias jurídicas en la regula-
ción de las técnicas de edición génica, contextualizando su presentación con el concepto 
de “Factoría Alimentaria” y la historia normativa y argumentativa de las biotecnologías. 
Guillermo nos presentó las reflexiones realizadas conjuntamente con Iriel y Nahuel en 
relación a las oportunidades, promesas, riesgos y problemas de la edición génica, invitán-
donos a pensar y problematizar a estas técnicas desde la recuperación de dos preguntas 
necesarias: ¿para qué? y ¿para quién?, analizando lo que “se dice” y evidenciando lo que 
“no se dice” pero que igualmente ocurre con estas tecnologías. Por ejemplo, se argumen-
ta que las modificaciones genéticas introducidas no serían distinguibles de las llamadas 
mutaciones que ocurren naturalmente, por lo que no deberían someterse a protocolos de 
análisis de riesgo ni a regulaciones específicas para la generación, producción, liberación 
o comercialización de estos organismos genéticamente modificados, pero lo que no se 
dice es que nadie lo ha probado científicamente y en un contexto genómico. Aunque el 
fenotipo puntual buscado —sobre todo en el “mejoramiento” vegetal basado en las NBT— 
puede, a nivel molecular (secuencia de ADN y/o ARN), reflejar una secuencia nucleotídi-
ca que ha sido continuamente promovida como “idéntica a la obtenida por técnicas del 
mejoramiento tradicional o mutaciones naturales”, el proceso para su obtención no es 
idéntico a los procesos de mutaciones naturales y puede dejar “huellas” en el genoma (y, 
eventualmente, en el epigenoma), lo que se ha demostrado en numerosos casos en vege-
tales, animales y humanos. Se dice que son técnicas “libres de ADN”, para diferenciarlas 
de los OVM transgénicos, pero se omite mencionar que se utiliza ADN en por lo menos una 
de las etapas primarias del proceso de edición y que ha sido reportado que suelen quedar 
rastros de ese ADN en el genoma editado. 

Como conclusiones resumidas y parciales de este webinario, en los que participaron 
muchas personas de diferentes edades, formación académica y organizaciones sociales, 
podemos destacar lo siguiente: las técnicas de edición génica pueden tener importantes 
aplicaciones en el área de diagnóstico e investigación científica básica, y quizás en el 
“mejoramiento”, si cumplen ciertas condiciones que por el momento no han pasado de 
la categoría de promesas. Estas técnicas moleculares implican la introducción de efectos 
no considerados en el diseño, que pueden ser relevantes en el resultado final, sea el or-
ganismo modificado una bacteria, hongo, vegetal, animal o ser humano. Lejos de ser tan 
exactas y precisas como “se nos dice”, presentan efectos no deseados fuera y dentro del 
blanco, incluyendo cambios no intencionales al genoma, epigenoma, transcriptoma, pro-
teoma, metaboloma y microbioma, entre otros efectos relevantes. Consideramos, además, 
que los organismos editados genéticamente caben dentro de la definición de Organismos 
Vivos Modificados, comprendida dentro del Protocolo de Cartagena, y vemos la necesi-
dad de someterlos a evaluaciones de seguridad estrictas tanto de sus productos como 
de sus procesos desde una perspectiva integral, incluyendo en el análisis los potenciales 
impactos sociales, económicos y culturales, tanto o más, según los desarrollos que vayan 
haciéndose públicos, como los análisis que deberían aplicarse a los cultivos transgéni-
cos convencionales. Por último, pero no menos importante, creemos que es prematuro e 
inmoral aplicar las biotecnologías de edición génica a la terapéutica humana, al menos 
hasta que no hayan sido debidamente evaluadas y discutidas a nivel público, conside-
rando aspectos biológicos, culturales, éticos y económicos. Como antecedente directo, es 
necesario recordar que las terapias génicas recientes aún no han alcanzado un grado de 
seguridad mínima, ni hay antecedentes con datos suficientes como para ser utilizadas a 
gran escala de manera inocua; además, deben señalarse las potenciales implicaciones de 
inequidad racial o eugenesia. Asimismo, nos oponemos de forma tajante a su uso en la 
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línea germinal humana. La no consideración de los riesgos potenciales asocia el discur-
so y la práctica tecnocientífica al de la propaganda, en la que se combinan promesas y 
virtudes, pero se minimizan o descartan los riesgos y daños potenciales, cuya ausencia 
de consideración se acopla con el discurso y práctica empresarial e impide incluir en el 
propio análisis la dimensión ético-política. 

Invitamos a las personas interesadas a ver las presentaciones completas y sacar sus 
propias conclusiones. 

Reseña del libro “Resistiendo al mo-
delo agrobiotecnológico. Para evitar la 
complicidad de las víctimas”, de María 

del Carmen Seveso  
Review of the book “Resisting the agrobiotechnological 

model. To avoid the complicity of the victims”  
by María del Carmen Seveso 

 Miño, Marisa Noemí1*

En su libro “Resistiendo al modelo agrobiotecnológico. Para evitar la complicidad de 
las víctimas”, María del Carmen Seveso aborda de forma integral una problemática álgida 
y en la provincia de Chaco, Argentina: el uso de agrotóxicos y sus efectos en la salud y el 
territorio de la población. Entre otros aspectos, en el libro se narran las formas a través 
de las cuales las comunidades afectadas se adaptan y conviven con el problema.

Con prólogo de la Dra. Susana Murillo, fue editado por “CB Ediciones” en la ciudad de 
Rosario en septiembre del 2020. Tiene 258 páginas e incluye un glosario. Es un relato en 
primera persona, donde la autora, comprometida con el territorio chaqueño, comparte 
su experiencia de trabajo y sus saberes como médica, académica y miembro de la Red de 
Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”. 

Inicia explicando las bases históricas de la conformación económica y social de la pro-
vincia del Chaco, donde se evidencia la violencia colonial por parte del sector privado y el 
público, y describe las causas y consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales en 
el país, y el empeño que éstas ponen en descomponer las redes comunitarias de quienes 
trabajan la tierra.

El libro contiene información detallada sobre datos epidemiológicos, composiciones 
químicas utilizadas en el agro y sus efectos en la salud humana; los marcos normativos 
de la provincia; las condiciones habitacionales de los pueblos fumigados; las escuelas fu-
migadas y el incremento de casos de niños y niñas con discapacidad. La autora hace una 
lectura crítica de estos datos y los vincula con el pasado y el futuro y, gracias a una capa-

1  Observatorio de Conflictos 
Sociales del Nordeste Argen-
tino – CES-UNNE.

* Correo de contacto: 
mmnoemi9@gmail.com 

Reseñas de libros y webinarios / Book and webinar reviews



Ciencia Digna | América Latina. V3 N1 2023

cidad de síntesis destacable, presenta el acervo de información de manera relacionada y 
ordenada, desde la instalación del modelo agrobiotecnológico en el territorio nacional y 
provincial hasta la situación en el año 2020.

Es así que la autora comparte una mirada general al mismo tiempo que particular, lo 
cual es un gran aporte para quien busque introducirse en el conocimiento de la problemá-
tica y comprender sus razones y orígenes, así como también para quien quiera profundi-
zar en su conocimiento y formular nuevas preguntas. Se puede pensar al texto como una 
urdimbre desde la cual se pueden seguir tejiendo nuevas tramas. 

De esta forma, a través de sus páginas, podemos comprender que el agronegocio y 
el modelo agrobiotecnológico se componen de múltiples dimensiones interrelacionadas: 
económica, política, ética, científica, social, cultural y colonial, por lo que también las 
problemáticas y conflictos vinculados cuentan con varios elementos para analizar. La 
dimensión que más destacamos en esta reseña, y que se encuentra muy bien detallada 
en el libro, tiene que ver con la responsabilidad del Estado y los distintos gobiernos en el 
establecimiento y robustecimiento de este modelo en las últimas décadas, principalmente 
por medio de tres acciones de suma relevancia:

1. Inacción u acción por omisión: consiste en la falta de respuestas y acciones ante los 
padecimientos de las poblaciones y que son denunciados por las mismas en reiteradas 
ocasiones a lo largo de los años. 

2. Ocultamiento y desidia: la falta de información oficial respecto a datos epidemioló-
gicos, informes de impacto ambiental, registro de las actividades ejercidas por las empre-
sas o productores presentes en el territorio y denuncias por fumigaciones en el territorio 
provincial, por nombrar algunos.

3. Complicidad: los acuerdos de los gobiernos con los grandes productores y empresas 
para el desarrollo de las actividades, sin consulta a la población que padecerá las externa-
lidades negativas de la actividad y las modificaciones en el territorio. 

Los elementos señalados son una constante y están muy vigentes. Sin ir más lejos, los 
problemas con los desmontes masivos, que se dan por el avance de la frontera agroindus-
trial principalmente, cuentan con la complicidad estatal, al no brindarse información a la 
ciudadanía y al no regular de forma efectiva estas acciones. Otro suceso que refleja esto 
fue la aprobación de la Ley 3311-R,2 que modifica la Ley de Biocidas 2026-R3 quitando del 
artículo 1 la palabra fertilizantes e incorporando al texto de la norma un nuevo artículo 
donde se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar los actos que impliquen el manejo de 
fertilizantes inscriptos y autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria (SENASA) en las prácticas agropecuarias tanto en el ámbito urbano como 
rural. De esta forma, los fertilizantes quedan excluidos de la Ley de Biocidas y del control 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, el actual ente encargado 
de aplicar dicha ley, dando lugar a que distintos organismos provinciales puedan asumir 
la responsabilidad de su regulación. Más aún, su exclusión permite, entre otros aspectos, 
la flexibilización de las distancias de aplicación de estos químicos, algo que en el caso de 
la ley 2026-R fue determinado y sancionado a raíz de la lucha de distintas organizaciones 
sociales, suceso que es relatado en el libro (pp. 97-100). En este sentido, la modificación 
del artículo 1 trae implícita un menor control sobre los químicos que se aplican en los 
territorios agrarios explotados, lo que aumenta el riesgo de daño al ambiente y a la salud 
humana, como bien se explica en el libro. 

 2  Decreto 1897/20. Modifica la ley 2026-R (antes ley 7032). Ley de Biocidas. 30 de diciembre del 2020. Dirección de Información 
Parlamentaria, Chaco. 

3  Ley 2026-R. Ley de Biocidas. 25 de julio de 2012. Boletín Provincial, Chaco.
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De esta forma, el texto muestra la multidimensionalidad del problema con informa-
ción precisa que permite trazar su continuidad y actualidad. A través de la narrativa de 
cómo se dieron los conflictos más destacados de la provincia, con sus luchas y conquistas, 
también se puede ir comprendiendo el porqué de algunas permanencias.

Asimismo, el concepto de complicidad abre paso también para pensar el lugar de las 
personas afectadas, de las víctimas. Es un texto que nos invita a cuestionarnos acerca de 
las formas en que se generan y se expresan las violencias del agronegocio y las causas 
por las cuales quienes las padecen parecen asimilarlas. Con la imagen panorámica que la 
autora nos brinda, es posible entender claramente que este modelo de despojo y muerte 
tiene efectos graves e inevitables, imposibles de ser ignorados, y también nos advierte 
que éste se instala a través de formas sutiles y coloniales de sometimiento.

Por último, es imprescindible destacar uno de los aspectos más notables y valiosos 
del texto: su polifonía, ya que reúne las voces de múltiples actores sociales. Encontramos 
en el libro testimonios de comunidades de distintas localidades, de políticos, científicos, 
productores, familias campesinas, peones y docentes rurales, organizaciones sociales, 
entre otros. Y es así como integrando discursos provenientes de distintos sectores de la 
sociedad y discursos científicos de distintos campos disciplinares (bioquímicos, médicos, 
jurídicos, sociológicos, históricos, etc.), que van definiendo y diagnosticando lo que este 
modelo es y representa, se expresa lo comunitario y colectivo como camino para resistir-
lo. Es un libro que nos invita a sumar nuestras voces al camino de lucha desde los propios 
haceres y saberes.  
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Como es la gota es el mar. El Yasuní, calidoscopio 
de la permanente disputa de intereses.
As the drop is, the sea is. The Yasuní, kaleidoscope of the 
permanent dispute of interests.

Bonilla, Nathalia1*

RESUMEN: El Parque Nacional Yasuní de Ecuador es un espacio que se ha convertido en 
un referente a nivel mundial, tanto por su importancia ecológica, como por el simbolismo 
que ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Esto es así porque es un espacio en perma-
nente disputa entre los intereses económicos por la extracción del petróleo y las fuerzas 
de la ecología popular, empeñadas todavía en mantener esta selva amazónica como hogar 
de diferentes pueblos indígenas, especialmente como territorio de los pueblos indígenas 
aislados.

PALABRAS CLAVE: Parque Nacional Yasuní. Extractivismo. Pueblos indígenas en
aislamiento voluntario. Resistencia. Ecuador.

ABSTRACT: The Yasuní National Park of Ecuador is a space that has become a world refe-
rence, both for its ecological importance and for the symbolism that it has been acquiring 
over the years. This is so because it is a space in permanent dispute between the interests 
due to the extraction of oil and the forces of popular ecology still committed to maintai-
ning this Amazon jungle as the home of different indigenous peoples, especially as the 
territory of the isolated indigenous peoples.

KEYWORDS: Yasuní National Park. Extractivism. Indigenous peoples in voluntary
isolation. Resistance. Ecuador.

1 FLACSO Ecuador, Acción 
Ecológica, Colectiva de 
Antropólogas.

* Correo de contacto: 
foresta@accionecologica.org
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INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional Yasuní, que se en-
cuentra en la Amazonía de Ecuador, ha 
sido un espacio que se ha convertido en el 
reflejo de las múltiples fuerzas en perma-
nente dialéctica: por un lado, la demanda 
por la extracción de 1 729 millones de ba-
rriles de petróleo2 que se encuentran sólo 
en el bloque hidrocarburífero 43 (también 
conocido como ITT3), ubicado en la zona 
oriental del Yasuní (Martínez, 2009); por 
otro lado, las fuerzas por la vida integra-
das por pueblos indígenas, ecologistas, 
activistas, comunidad internacional y sec-
tores de la academia, que se han unido 
frente a la importancia de este lugar, tan-
to por su riqueza en megabiodiversidad4, 
como por ser reserva de agua limpia, por 
su papel como bosque amazónico maduro 
en la regulación del clima a nivel planeta-
rio y por ser territorio de los pueblos in-
dígenas en aislamiento voluntario Tagaeri 
y Taromenane.

El último episodio en la historia de esta 
disputa nació a raíz de la consulta popu-
lar que se dio en el 2017 por iniciativa del 
ex presidente Lenin Moreno, que incluyó 
la pregunta: “¿está usted de acuerdo en 
incrementar la Zona Intangible en al me-
nos 50 000 hectáreas y reducir el área de 
explotación petrolera autorizada por la 
Asamblea Nacional en el Parque Nacional 
Yasuní de 1030 hectáreas a 300 hectá-
reas?” (Consejo Nacional Electoral, 2017).

LA ZONA INTANGIBLE Y LA ZONA 
DE AMORTIGUAMIENTO

La Zona Intangible Tagaeri Taromena-
ne (ZITT) es un área de aproximadamen-
te 700 000 hectáreas, ubicada al sur del 
Parque Nacional Yasuní, que tiene como 
principal objetivo la protección de los 
pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri 
y Taromenane, quienes tienen una movili-
dad trashumante. En ella está prohibido a 
perpetuidad la extracción de recursos no 
renovables. Fue creada en 1999 a través 

del Decreto Ejecutivo 552 (Decreto 552. 
R. O. Ecuador, 1999). Según este decreto, 
las zonas intangibles son “espacios prote-
gidos de gran importancia cultural y bio-
lógica en los cuales no puede realizarse 
ningún tipo de actividad extractiva debido 
al alto valor que tienen para la Amazonía, 
el Ecuador, el mundo y las presentes y fu-
turas generaciones” (Decreto 2187. R. O. 
Ecuador, 2007).

La ZITT está rodeada de un área de 
amortiguamiento: un anillo de 10 km 
de ancho con una superficie de 360 000 
hectáreas, que se encuentra dentro del 
Parque Nacional Yasuní y se sobrepone 
al territorio de la nacionalidad indígena 
Waorani. Su objetivo es aumentar la pro-
tección para los pueblos aislados, a través 
de la prohibición de actividades extracti-
vas y de la construcción de nuevas obras 
de infraestructura como carreteras, oleo-
ductos, plataformas de pozos, etc.

Las zonas de amortiguamiento son es-
trategias complementarias de conserva-
ción y de protección de áreas protegidas, 
y tienen dos objetivos primarios: a) evitar 
el impacto de las actividades industriales 
en el área protegida misma; b) integrar a 
las comunidades locales a las estrategias 
de conservación, al ser éstas, en la mayo-
ría de casos, las que han hecho posible la 
conservación del área protegida (Bravo, 
2022). La estrategia de conservación basa-
da en espacios delimitados que conforman 
islas ha sido cuestionada porque produce 
fragmentación de hábitats. Por ello, se ha 
propuesto la conformación de sistemas de 
conectividad entre ecosistemas, de modo 
de asegurar el flujo génico y de especies, 
así como el mantenimiento de los ciclos 
biológicos y procesos evolutivos. Las zo-
nas de amortiguamiento contribuyen a 
esto y, además, a asegurar la integralidad 
de los ecosistemas protegidos, así como de 
las comunidades humanas que lo habitan; 
en este caso, los pueblos voluntariamente 
aislados. Como señala Colchester (2003), 
las áreas protegidas pueden generar una 
serie de problemas sociales y culturales 

2 De acuerdo a cálculos hechos por Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador en 2007 (Martínez, 2009).

3 Siglas de los campos petroleros del bloque 43 Ishpingo, Tambococha, Tiputini.

4 El Yasuní es considerado como la zona con mayor biodiversidad alfa por unidad de área en el mundo (Bass et al. 2010).
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en relación con las poblaciones que habi-
tan en las mismas, sobre todo si éstas son 
concebidas como islas de conservación sin 
gente, es decir una “naturaleza cercada”. 
Así, la creación de zonas de amortigua-
miento son una parte fundamental de un 
sistema de estrategias que pueden con-
tribuir a enfrentar estos problemas, con-
tribuyendo a asegurar tres aspectos im-
prescindibles para la conservación de la 
biodiversidad: conectividad, diversidad e 
integralidad ecológica.

LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA 
POPULAR

El 67,3% de los votantes se pronuncia-
ron a favor de ampliar la ZITT en la con-
sulta popular, lo que a todas luces parecía 
una victoria para el ecologismo y las fuer-
zas de protección de las vidas. Pero éste no 
fue el resultado final, ya que al momento 
en que el gobierno presentó la propues-
ta de pregunta, en ésta no se incluyó un 
anexo explicativo de cómo se implementa-
ría este incremento en el área intangible. 
En ese vacío legal actuaron los intereses 
económicos ocultos, que se develaron des-
pués de la consulta con la publicación del 
Decreto Ejecutivo 751 en el 2019 (Decreto 
751, R. O. Ecuador, 2019).

A fin de ejecutar los resultados de la 
consulta popular, el gobierno convocó pú-
blicamente a un grupo de expertos en pue-
blos aislados y ocultamente también tra-
bajó con el grupo petrolero empresarial 
para determinar cómo sería la amplia-
ción de la zona de las 60 000 hectáreas 
de la zona intangible sobre el territorio 
waorani. Cabe señalar que nunca se hizo 
una consulta previa libre e informada a la 
nacionalidad Waorani como lo determina 
la Constitución. Esta ampliación fue muy 
cuidadosa planeada para no afectar nin-
guno de los intereses de las compañías 
que operan los bloques petroleros que ex-
plotan el crudo en el Yasuní, ni de los blo-
ques que potencialmente podrían hacerlo 
en el futuro.

Al mismo tiempo que se ampliaba la 
superficie de la zona intangible, el Decre-
to 751 daba un golpe de gracia al área de 
amortiguamiento, pues se incluía un artí-
culo inconstitucional y no incluido en el 
plebiscito, que modificaba las actividades 
permitidas en la misma para permitir la 

construcción de infraestructura (Decreto 
751, R. O. Ecuador, 2019, art. 3). 

Para entender la lógica detrás del De-
creto 751, es necesario hacer una revisión 
del plan de la explotación petrolera en el 
ITT, las misma que inició en el segundo 
semestre del 2016 y que a partir de este 
momento continúo su expansión con la 
construcción de carreteras, perforación 
de pozos y estructuras. Al momento en la 
zona había dos plataformas ya construi-
das y en funcionamiento, ubicadas fuera 
del área de amortiguamiento. Sin embar-
go, había ya otras cinco en planificación, 
que estarían totalmente dentro de la zona 
de amortiguamiento.

A partir de la publicación en el Registro 
Oficial del Decreto 751, Petroecuador em-
pezó con la construcción de esta infraes-
tructura que ahora ya estaba permitida. 
Incluso durante el tiempo de la cuaren-
tena por la pandemia causada por el CO-
VID-19, mientras el país y el mundo estaba 
encerrado casa adentro, el bosque húmedo 
tropical del Yasuní era talado y las maqui-
narias avanzaban en la construcción de la 
vía.

La respuesta de las organizaciones que 
defienden el Yasuní no se hizo esperar. 
La Colectiva de Antropólogas del Ecua-
dor presentó una demanda de inconsti-
tucionalidad en contra del Decreto 751, 
alegando que viola los artículos 57 y 407 
de la Constitución del país (Constitución 
del Ecuador, 2008, art. 57 y art. 407), que 
fue emitido sin que se realice una consulta 
previa libre e informando a las nacionali-
dades indígenas que habitan el Yasuní y 
el área de amortiguamiento y, sobre todo, 
por el gran riesgo que representan acto-
res externos para los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario de esta región.

La Corte Constitucional se tomó alrede-
dor de dos años para llamar a audiencia, 
tiempo en el cual se construyeron las vías 
dentro del ITT. Sin embargo, en la audien-
cia, que duró cerca de cinco horas, parti-
ciparon más de 20 amici curiae, quienes 
presentaron argumentos sobre biología, 
ecología, geografía, antropología, género, 
derecho internacional sobre pueblos indí-
genas, directrices para pueblos indígenas 
aislados de las Naciones Unidas, consulta 
previa libre e informada, derechos huma-
nos, derecho de los ciudadanos que habían 
votado por el Sí a la ampliación de la zona 
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intangible sin consentir que se vulnere el 
área de amortiguamiento, y derechos de 
las generaciones futuras. La presentación 
de los amici curiae fue una gran minga na-
cional e internacional en defensa de los 
Tagaeri y Taromenane y del Yasuní. 

A finales de febrero del 2022, la Cor-
te Constitucional emitió su sentencia y en 
ella se declaraba inconstitucional el artí-
culo 3 del Decreto 751 (Decreto 751, R. O. 
Ecuador, 2019, art. 3), restaurando la pro-
tección de la zona de amortiguamiento y 
reforzando la protección para los pueblos 
aislados. La sentencia reconoció, además, 
que el Estado no había realizado consul-
ta prelegislativa ni consulta previa libre 
e informada, ambos requisitos obligados 
por la Constitución cuando hay políticas 
o actividades que pudieran afectar a los 
pueblos indígenas (Corte Constitucional, 
2022).

LA RESISTENCIA POR MANTENER 
EL YASUNÍ SIN PETRÓLEO

La demanda presentada por la Colecti-
va de Antropólogas del Ecuador evidenció 
el compromiso profesional y ético desde 
una línea de la academia comprometida, 
en este caso la “antropología en acción”. 
Adicionalmente, visibilizó que la lucha 
por el Yasuní nunca ha estado encabezada 
por el conservacionismo ambiental, sino 
que más bien ha sido una batalla desde 
la ecología política, en la que los jóvenes 
Yasunidos lideraron un proceso político 
en 20135 cuando el entonces presidente 
de la República canceló la llamada “Ini-
ciativa Yasuní ITT”6, lo que incentivó a 
que otros sectores de la sociedad se unan, 
pues el Yasuní es el lugar más biodiverso 
del mundo, el crisol donde se amalgaman 
tanto los derechos de la naturaleza como 
la sobrevivencia de los pueblos indígenas 
aislados.

La sobrevivencia de los pueblos Tagae-

ri y Taromenane se ha convertido desde el 
2003 en una preocupación para la socie-
dad ecuatoriana e internacional, dado que 
el Yasuní es su territorio ancestral y se en-
cuentran en permanente amenaza por los 
intereses petroleros sobre el parque y por 
la indiferencia que los gobiernos de turno 
le han dado a la protección de su sobrevi-
vencia y sus derechos.

Esto se evidencia con la poca reacción 
del Estado ecuatoriano ante las masacres 
que han ocurrido sobre estos pueblos: a 
inicio de este siglo, en el año 2003, fue-
ron masacradas aproximadamente 30 per-
sonas de los pueblos aislados, en el año 
2006 se denunció otra masacre que nunca 
se investigó, y en el año 2013 fueron ma-
sacradas otras 30 personas (Cabodevilla y 
Aguirre, 2013; Cabodevilla, 2009), siendo 
las mujeres las principales víctimas de es-
tos etnocidios ocurridos dentro del Yasuní 
(Bonilla 2020).

Como epígrafe se señala que el gobier-
no de Lasso no recibió con beneplácito la 
declaratoria de inconstitucionalidad del 
artículo 3 del Decreto 751 y anunció la 
explotación horizontal en las zonas que 
ahora le están prohibidas. Sin embargo, 
esta explotación también sería inconsti-
tucional, pues la explotación de la ZITT 
está vedada a perpetuidad, tanto en el so-
bre suelo como en el subsuelo. A mediados 
de abril del 2022, de una manera inédi-
ta, el presidente Lasso se movilizó hasta 
el bloque ITT para congratularse con la 
inauguración de la primera extracción de 
petróleo en el campo Ishpingo A (Yasuni-
dos, 2022). Las noticias daban cuenta de 
la producción de 3600 barriles diarios de 
petróleo, evidenciando el avance de una 
política extractivista sobre el Yasuní du-
rante 12 años, y demostrando que las pala-
bras de los primeros mandatarios del país 
se presentan de verde en campañas y ter-
minan en manchas de sangre y petróleo, 
un reflejo de las múltiples disputas que en 

5 En el 2013, el Colectivo Yasunidos recolectó más de 630 000 firmas para que se realice una consulta popular, pero el Consejo Na-
cional Electoral puso trabas burocráticas para no llamar a la consulta.

6 La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto oficial del gobierno de Ecuador, que tuvo lugar entre 2007 y 2013, que condicionaba el 
mantenimiento de la ZITT del Parque Nacional Yasuní con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no ex-
plotar el crudo del subsuelo. Esta compensación sería realizada por lacomunidad internacional al estado ecuatoriano.
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este momento están ocurriendo a lo largo 
del planeta.

La disputa por la vida de los pueblos 
en aislamiento voluntario y su territorio 
todavía se discute en la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, donde Ecua-
dor tiene una demanda. Con seguridad ese 
será un nuevo espacio que mostrará otra 
imagen en este calidoscopio en permanen-
te cambio.
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Recuperando la dignidad: memoria de la lucha 
por la tierra en El Triunfo, Costa Rica
Recovering dignity: memory of the land dispute in El 
Triunfo, Costa Rica

Rodríguez Muñoz, Dylanna1* y Hernández González, José1

RESUMEN: Este artículo surge en el marco de una investigación de acción participativa 
desarrollada interdisciplinariamente por la autora y el autor entre 2013 y 2016, como 
parte del trabajo final de graduación de sus licenciaturas en Sociología y Psicología, res-
pectivamente. En ese estudio se sistematizó, en conjunto con la comunidad, el proceso de 
recuperación de tierras iniciado en 2011 por más de 317 familias campesinas, quienes, a 
falta de condiciones dignas de vida y de tierra para trabajar, se organizaron y emprendie-
ron la construcción de la comunidad que hoy se conoce como El Triunfo, en Los Chiles, 
Alajuela, Costa Rica. Se presenta aquí una síntesis del mismo, relatando el origen de esta 
resistencia, el proceso de organización y las diversas dificultades que estas familias han 
atravesado, como: la violencia sufrida durante los múltiples desalojos; las acciones en su 
contra tomadas por el Estado; la negligencia de las autoridades gubernamentales para 
solventar necesidades básicas; y el contexto dominado por empresas agroexportadoras 
que concentran grandes extensiones de tierra, además de generar condiciones laborales 
precarias. Se recupera esta memoria de resistencia con el fin de aportar a una lucha viva 
para, a la vez, contribuir a mantener su cultura de trabajo en el campo y a que sus viven-
cias del sufrimiento no se repitan. En esa línea, se sintetizan los principales aprendizajes 
obtenidos en diferentes momentos de esta lucha, así como algunas reflexiones finales de 
los procesos de defensa del territorio campesino ante el modelo del agronegocio. 

PALABRAS CLAVE: Lucha por la tierra. Recuperación de la memoria. Organización campe-
sina. Agronegocio. Resistencia campesina. 

ABSTRACT: This article emerges within the framework of a participatory action re-
search, which was interdisciplinary developed from 2013 to 2016, as part of the final 
thesis of the first and second authors in Sociology and Psychology, respectively. In that 
study, the authors systematized, along with the community, the historical process of land 
recovery that was started in 2011 by more than 317 peasant families who, lacking digni-
fied living conditions and land to work, organized themselves and undertook the building 
of the community that is now known as El Triunfo, in Los Chiles, Alajuela, Costa Rica. A 
synthesis of that process is presented here, including the origin of this resistance, the 
organization process and various difficulties that these families have gone through, such 
as: the violence suffered during the multiple evictions; the actions against themselves 
taken by the State and the negligence of the government authorities to solve basic needs; 
and the context dominated by agro-export companies that concentrate large extensions 
of land and generate precarious working conditions. This memory of resistance is reco-
vered in order to contribute to a living struggle to contribute to maintain their peasant 
culture, and so that their experiences of suffering are not repeated. In line with this, the 
main learnings obtained at different moments of this struggle are synthesized, as well as 
some final reflections on the defense process of the peasant territory in the face of the 
agribusiness model.
 
KEYWORDS: Land dispute. Memory recovery. Peasant organization. Agribusiness. Pea-
sant resistance.

1 Universidad de Costa Rica.
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PRESENTACIÓN

Este artículo deriva de una investiga-
ción de acción participativa desarrollada 
interdisciplinariamente por la autora y el 
autor durante sus procesos de licencia-
tura en la Universidad de Costa Rica, en 
Sociología y Psicología, respectivamente 
(Hernández González y Rodríguez Muñoz, 
2016). Ésta incluyó la construcción de un 
producto de comunicación popular, en el 
que junto con la comunidad se sistematizó 
su proceso de lucha (Álvarez et al., s.f.).

Se presenta aquí una síntesis de la cró-
nica de la lucha por la tierra llevada ade-
lante desde 2011 hasta la actualidad por 
las familias campesinas de la comunidad 
El Triunfo detallada en aquél trabajo, con 
la que se busca aportar a la recuperación 
de su memoria de resistencia (c.f. Hernán-
dez González y Rodríguez Muñoz, 2017), 
para, a su vez, contribuir a mantener su 
cultura de trabajo en el campo y que sus 
vivencias del sufrimiento no se repitan . 
Se relata el origen de esta resistencia, el 
proceso de organización y las diversas di-
ficultades que estas familias han atrave-
sado, como: la violencia sufrida durante 
los múltiples desalojos; las acciones en su 
contra tomadas por el Estado y la negligen-
cia de las autoridades para solventar sus 
necesidades básicas; así como el contexto 
dominado por las empresas agroexporta-
doras de la región que concentran grandes 
extensiones de tierra y generan condicio-
nes laborales precarias. Para concluir, se 
sintetizan los principales aprendizajes 
obtenidos en diferentes momentos de esta 
lucha, y se plantean algunas reflexiones 
finales en relación con su papel en el con-
texto de los procesos de resistencia cam-
pesina ante el modelo del agronegocio. 

ORÍGENES

La comunidad El Triunfo está ubicada 
en el cantón alajuelense número 14, Los 
Chiles, zona transfronteriza entre Costa 
Rica y Nicaragua. Este cantón mide cerca 
de 1359 km² y cuenta con una población 
de aproximadamente 28 694 habitantes, 
según el Censo de Población del 2011 (Ins-

tituto Nacional de Estadística y Censos 
[INEC], 2011).

Los Chiles pertenece a lo que se conoce 
como la Región Huetar Norte, la cual se 
ha convertido en una atracción para em-
presas transnacionales que explotan las 
tierras y las dejan inutilizables por la can-
tidad de agroquímicos aplicados. Además, 
esa producción no se queda en el país, sino 
que es exportada hacia los Estados Unidos 
y Europa, lo mismo que las sustanciosas 
ganancias que ese tipo de producción ge-
nera, ya que se invierte poco, no se pagan 
salarios justos y se evaden y eluden im-
puestos. 

Muchas de las familias que viven en 
esta región cultivan granos básicos, como 
frijoles y maíz, así como tubérculos, como 
la yuca y el tiquisque. Sin embargo, tam-
bién han tenido la necesidad de trabajar 
para esas empresas, en las que sufren 
múltiples violaciones de sus derechos la-
borales. A esto se suma el cercamiento y 
envenenamiento de los bienes comunes de 
la naturaleza presentes en el territorio, de 
los cuales han sido despojados. 

Las familias campesinas de El Triunfo 
tienen sus raíces en diferentes países de la 
región centroamericana, como Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras y El Salvador. Han 
estado luchando por el derecho a la tierra 
y por mantener su cultura de trabajo en el 
campo, que es su medio de subsistencia, y 
que esperan sea el patrimonio que hereda-
rán a sus hijas e hijos. Estas familias han 
recuperado la memoria de su lucha por la 
tierra para las nuevas generaciones, para 
que quede claro que el Estado no les re-
galó nada, sino que todo lo conseguido ha 
sido gracias a la presión realizada luchan-
do en unión. Esta crónica se suma a esa 
batalla contra el olvido, para contribuir a 
que la violencia sufrida no se repita.

INICIO DE LA ORGANIZACIÓN

Para iniciar la organización y llevar a 
cabo la recuperación de tierra, estas fa-
milias usaron diferentes estrategias de 
convocatoria: algunas personas se encar-
garon de ir casa por casa conversando con 
las familias de comunidades vecinas y que 

2 Para más información y testimonios en primera persona de la lucha de la comunidad El Triunfo se sugiere ver: Medio Queso 
Resiste. [medioquesoresiste9376]. (27 de abril de 2016). Con el corazón en la tierra (lucha por la tierra en Medio Queso) [Video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CHaT8CQivLQ
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no tenían tierra; también se pegaron car-
teles para invitar a quienes trabajaban co-
sechando la producción de naranja de la 
empresa nicaragüense TicoFrut S.A., con 
operaciones en Costa Rica. Procuraron 
que se conformara un comité con perso-
nas de las comunidades aledañas, como 
Coquital, Santa Fe y El Parque, para que 
fueran voceras, y de ese modo tratar de 
sumar más personas y crear redes que 
ayudaran a sostener el proceso. Así, se 
realizaron reuniones en forma periódica 
en diferentes lugares de la zona, donde se 
fueron acercando personas interesadas, 
hasta que tomaron la decisión de entrar, 
el 8 de abril del 2011, a la antes llamada 
Finca Naranjales Holandeses S.A. 

INGRESO A LA FINCA, PRIMERAS 
AGRESIONES Y DESALOJOS

Ese día, cerca del mediodía, 317 fami-
lias salieron en caravana desde Coquital 
con camiones, carros, motos, animales, 
pertenencias y materiales listos para ar-
mar las “champas” (casas provisionales 
construidas con retazos de madera, latas 
de zinc y plástico). Escogieron esa época 
del año porque es en la que se prepara el 
terreno antes de volver a sembrar la finca 
y se escogió ese día porque era viernes, 
pensando en que las autoridades del Esta-
do no trabajan los fines de semana.

Cuando ingresaron a la finca sufrieron 
la primera agresión por parte del empre-
sario agrícola que la tenía arrendada con 
sus guardas de seguridad privada. Estos 
últimos les dispararon a las familias cam-
pesinas a los pies con armas de calibre 9 y 
38 mm. Además, la empresa agroexporta-
dora TicoFrut, de la que muchas personas 
del grupo eran empleadas, amenazó con 
despedirlas si permanecían con el colec-
tivo.

El empresario que tenía la finca en 
arriendo es un terrateniente costarricen-
se, dueño de tierras en la zona norte del 
país, dedicado a producir granos básicos 
y tubérculos. El abogado de este arrenda-

tario afirmó en el programa “Era Verde” 
de Canal Quince UCR, que él mismo tenía 
“derecho a matar” a las familias campe-
sinas.3 

Se ejecutaron seis desalojos, tres en 
el 2011 y tres en el 2012, lo que implicó 
que la policía, en conjunto con la seguri-
dad privada, llegó a la tierra recuperada 
para sacar a las familias, destruyendo sus 
“champas”, arrasando sus cultivos y ma-
tando a sus animales en el proceso. Estos 
desalojos se dieron durante el gobierno 
de Laura Chinchilla Miranda, presidenta 
de la República por el Partido Liberación 
Nacional (PLN). En cada acción de desalo-
jo se destruyeron al menos 300 hectáreas 
sembradas, provocando graves daños eco-
nómicos y psicológicos. Algunas personas 
del grupo campesino tuvieron intención 
de responder con violencia, pero final-
mente no fue así. 

En su mayoría, las familias persistieron 
en la finca a pesar de acciones externas 
que atentaban contra su vida. Sin embar-
go, frente al miedo y el cansancio, algunas 
otras decidieron buscar nuevos caminos o 
regresar a su comunidad anterior.

RELACIÓN CON EL INDER 
(INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL)

En el 2012, ante las distintas formas de 
presión de las familias campesinas, inclui-
das dos movilizaciones a Casa Presiden-
cial y al INDER (Instituto de Desarrollo 
Rural), este último asumió la responsabi-
lidad de crear un asentamiento campesino 
y asignar parcelas a las familias que cum-
plieran con los requisitos solicitados en 
un estudio socioeconómico aplicado por 
esa institución. Este se realizó en el 2014 
y fue al año siguiente que las familias tu-
vieron una respuesta. Para algunas fue be-
neficiosa, pero no lo fue para otras, ya que 
les anunciaron que no habían clasificado 
para permanecer en estos terrenos, por lo 
que tendrían que abandonar la tierra. El 
proceso fue sumamente invasivo y violen-
to, dado que se cuestionaba la vida priva-

3 En Palabras textuales del señor Ronald Córdoba Artavia, abogado del arrendatario Elmer Varela Rojas, en el minuto 16:17 del au-
diovisual “Programa completo – Recuento histórico de Medio Queso: una lucha campesina”, producido en el 2013 por el programa 
Era Verde, de la Universidad de Costa Rica. Ver en: eraverdeucr. (24 de abril de 2013). Programa completo - Recuento histórico de 
Medio Queso: una lucha campesina [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L_TmbzzdMDk
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da de las mujeres y solicitaban requisitos 
poco contextualizados con la situación de 
las personas recuperantes. A pesar de que 
fueron posibles algunas apelaciones, mu-
chas familias han visto negado su derecho 
a la tierra, mientras, paradójicamente, las 
empresas extractivistas, principalmente 
las productoras de monocultivos de piña y 
naranja, se expanden cada vez con mayor 
fuerza dentro de la zona. 

El INDER prometió el apoyo con insu-
mos para la producción, así como la coor-
dinación interinstitucional para proveer 
de servicios básicos como agua potable, 
alcantarillado y tendido eléctrico. Aunque 
se han presentado proyectos productivos 
y en una ocasión se otorgaron semillas 
e insumos agropecuarios, estos no han 
sido ayudas que resultaran de procesos de 
diagnósticos participativos y de toma de 
decisión en conjunto con las familias, que 
tuvieran en consideración sus saberes y 
necesidades. 

Desde el Estado se ha buscado pro-
fundizar gran parte de lo que sostiene al 
agronegocio, al que presenta como un mo-
delo de desarrollo necesario, sin proble-
matizar los impactos negativos que estas 
industrias generan en los territorios. Por 
el contrario, se han creado mecanismos y 
legislación que les otorgan mayores bene-
ficios a las transnacionales agroexporta-
doras, en detrimento del bienestar de las 
comunidades campesinas locales. 

En cuanto a los servicios básicos, ac-
tualmente la comunidad continúa despro-
veída y agenciando de manera colectiva y 
familiar la forma de resolver las necesi-
dades, como reza en un llamado que hizo 
la Asociación de Agricultores “8 de Abril” 
del Asentamiento El Triunfo por medio del 
Semanario Universidad en el 2019:

Seguimos viviendo sin agua, sin electri-
cidad, sin apoyo para cultivar y sin segu-
ridad jurídica sobre la tierra... hay una 
imposición sobre qué hacer con nuestras 
tierras, diciéndonos que deberíamos sem-
brar, aunque nosotros que hemos vivido 
de la siembra y la tierra sabemos bien 
cómo, cuándo y qué sembrar. Por esto, 
nuestra exigencia también es que poda-
mos tener no solo la tenencia de la tierra, 
sino también su uso y control. (Redacción 
Universidad, 2019).

Hoy, 11 años después de la primera 
vez que ingresaron a la finca, continúan 
sin tener condiciones dignas de vida, sor-
teando las no-voluntades políticas de tres 
gobiernos neoliberales que afianzaron al 
sector privado, mientras se vulnera, cri-
minaliza y empobrece aún más a los sec-
tores populares. 

En El Triunfo, las familias han procu-
rado mantener las tierras sembradas con 
diversos productos, la crianza de animales 
y la siembra de árboles frutales, a pesar 
del insuficiente apoyo institucional. De 
esta forma, han enfrentado el cercamiento 
de lo común que produce el extractivismo 
y en general las diversas opresiones que 
operan en la zona, garantizando al menos 
producir su alimento e intentando vender 
sus cosechas para solventar otras necesi-
dades y reinvertir en la próxima época de 
producción. Al mismo tiempo, han avan-
zado a pesar de la presencia de interme-
diarios, quienes reciben el producto a bajo 
precio y muchas veces aplican timos para 
no pagar lo pactado, que ya de por sí es 
muy bajo en relación con la ganancia que 
genera el producto una vez colocado en el 
mercado. 

La situación citada es parte de las diná-
micas territoriales que se han instaurado 
en tanto el Estado no ha creado condicio-
nes favorables para que las familias agri-
cultoras puedan vender su producción de 
forma directa fuera de la finca.

APRENDIZAJES OBTENIDOS 
DURANTE LA LUCHA

Las familias campesinas que han lle-
vado adelante esta lucha reconocen que 
no ha sido sencillo, por lo que han con-
siderado valioso recoger las principales 
lecciones vividas, con la intención de que 
también puedan ser útiles para otras per-
sonas y organizaciones que se encuentran 
en resistencia.

En un momento inicial, es necesario 
contar con un primer comité que gestione 
el proceso y que se cambie frecuentemen-
te los lugares de encuentro, tanto para 
despistar, como para identificar a las per-
sonas infiltradas y evidenciarlas. Cuando 
participan personas migrantes, es impor-
tante asegurarse de que se encuentren 
regularizadas, para que luego no se vean 
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obligadas a dejar la lucha. El proceso tam-
bién requiere armarse de valor para estar 
en disposición de enfrentar las múltiples 
adversidades que se presentarán durante 
el mismo, además de informar e informar-
se sobre las posibles amenazas para crear 
planes de respuesta.

Asimismo, es necesario definir las fun-
ciones de las y los miembros del grupo, para 
que nadie se atribuya decisiones que no le 
corresponden. Las lideresas y los líderes de-
ben estar al tanto de las acciones del resto 
del grupo, para evitar que alguna perjudique 
los intereses del colectivo. Es necesario des-
confiar de todo, principalmente del actuar 
estatal, por lo que no debe identificarse a las 
personas dirigentes frente a las autoridades. 

Además, es importante mantener siem-
pre informado al grupo, para contrarrestar 
información falsa que busca perjudicar la 
lucha, así como no depender totalmente de 
las acciones de profesionales en materia de 
derecho que estén brindando servicios a la 
organización, ya que muchas veces no consi-
guen más que lo que puede lograr la organi-
zación y la movilización del colectivo unido.

Por su parte, las redes de apoyo son fun-
damentales para denunciar lo que está pa-
sando, la organización y la solidaridad grupal 
son importantes para responder ágilmente 
ante agresiones u otras amenazas. Es opor-
tuno reflexionar detenidamente sobre las 
acciones a realizar, buscando grupalmente 
formas pacíficas de resolver las situaciones 
y evitar que los sentimientos de rabia y frus-
tración puedan conducir a cometer errores.

La organización debe prepararse para no 
depender exclusivamente de una persona di-
rigente y motivar el surgimiento de otros li-
derazgos, para poder reaccionar en momen-
tos críticos. Cuando se logra la intervención 
estatal y se genera una relación institucional, 
es necesario mantener el trabajo organizado 
de base. 

En este sentido, se debe presionar a las 
instituciones del Estado para que actúen, 
exigir que los acuerdos establecidos sean 
registrados para darles seguimiento y ha-
cer públicas todas las irregularidades que se 
cometan. A la par de las movilizaciones, se 
requiere el uso de medios de comunicación 
colectiva y de redes sociales para visibilizar 

todas las demandas de la lucha. Además, es 
necesario defender siempre la cultura cam-
pesina propia ante las políticas instituciona-
les que buscan imponer un modelo extracti-
vista.

NADIE DIJO QUE LAS LUCHAS 
ERAN FÁCILES, POR ESO ¡HAY 
QUE SEGUIRLAS!

Recuperar la tierra es una apuesta por la 
diversificación de la producción alimentaria, 
el rescate de la semilla criolla, el consumo de 
comida libre de agrotóxicos y el cuidado de 
los bienes comunes de la naturaleza, como el 
agua y los bosques. Es defender el territorio 
desde la ancestralidad, frente a una lógica 
que lo convierte en mercancía y lo valora ex-
clusivamente de acuerdo al nivel de produc-
tividad y ganancias que pueda generar. 

El proceso de El Triunfo ha motivado 
otras recuperaciones de tierra en la región 
Huetar Norte, que tomaron como punto de 
partida los distintos aprendizajes que sobre-
salen de este proceso. Incluso se formó la 
Alianza Campesina del Norte,4 organización 
que defiende el derecho a la tierra y la sobe-
ranía alimentaria. La lucha de esta comuni-
dad es una más en América Latina, sosteni-
da y dignificada por las familias campesinas 
que se oponen al modelo extractivista del 
agronegocio en el que prima la producción 
monocultivista, la manipulación genética de 
las semillas, el uso de agrotóxicos y la vio-
lación de derechos humanos, ambientales y 
laborales.

La violencia ejercida contra estos proce-
sos de resistencia implica un daño psicoso-
cial para las organizaciones que los realizan 
y provoca sufrimiento; sin embargo, a través 
de la lucha con dignidad, la solidaridad, la 
recuperación de la memoria, así como la sis-
tematización de los aprendizajes, es posible 
continuar luchando desde la esperanza y la 
alegría.

4 Alianza Campesina del Norte. [alianza.campesina.716]. (s.f.). Facebook. https://www.facebook.com/alianza.campesina.716
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De la tala de balsa a monocultivos en Ecuador para 
energía limpia en China
From balsa logging to monocultures in Ecuador for clean 
energy in China

Bravo, Elizabeth1*; Bonilla, Felipe2 y Muñoz Ferdinand3

RESUMEN: En este trabajo se presenta el resultado de una investigación hecha en distin-
tas zonas tropicales y subtropicales del Ecuador donde crece el árbol de balsa, conocido 
comúnmente como boya. En el año 2020 se produjo una tala masiva de este árbol en todo 
el país para abastecer a la creciente industria de energía eólica en China, como parte de 
su transformación energética. El trabajo incluye testimonios de personas afectadas por el 
auge de la balsa, procedentes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendien-
tes. Además, se describe cómo la fiebre de la balsa se transformó luego en el estableci-
miento de nuevas plantaciones en ecosistemas naturales y en territorios destinados a la 
soberanía alimentaria. 

PALABRAS CLAVE: Transformación energética. Deforestación. Plantaciones. Madera de 
balsa. Energía Eólica.

ABSTRACT: This paper presents the result of a research carried out in different tropical 
and subtropical areas of Ecuador where the balsa tree, commonly known as boya, grows. 
In 2020, there was a massive deforestation of this tree across the country to supply the 
growing wind power industry in China, as part of its energy transformation. The work 
includes testimonies from people affected by the balsa boom, including indigenous peo-
ple, peasants and Afro-descendant communities. In addition, it is described how the balsa 
fever was later transformed into the establishment of new plantations in natural ecosys-
tems and in territories dedicated to food sovereignty.
 
KEYWORDS: Energy transformation. Deforestation. Plantations. Balsa wood. Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

Kranszberg (1986) propone que la 
tecnología, en general, no es ni buena ni 
mala, pero que tampoco es neutral. De he-
cho, los desarrollos técnicos con frecuen-
cia tienen consecuencias ambientales, so-
ciales y humanas que van mucho más allá 
de los propósitos inmediatos de los dispo-
sitivos o de las prácticas mismas. Este es 
el caso de los cambios tecnológicos para la 
generación de energía en China, que apa-
rentemente estarían ayudando a atenuar 
el calentamiento global, pero tiene fuertes 
impactos en un país tan distante como es 
el Ecuador, en sus pueblos y naturalezas.

En el 2020 se produjo un auge de la 
madera de balsa en el Ecuador, que desa-
tó una deforestación masiva en todas las 
zonas con bosques naturales donde crece 
esta especie. Su destino: la industria eó-
lica china, que usa esta madera como un 
insumo fundamental.

Estamos frente a una paradoja en la 
que el desarrollo de una tecnología con-
siderada ecológicamente limpia provoca 
impactos negativos al otro lado del mun-
do, no sólo en los bosques naturales, sino 
también en las comunidades humanas que 
los habitan.

China intenta aumentar su capacidad 
instalada de energía eólica y solar a más 
de 1200 gigavatios para 2030, e incremen-
tar su proporción de combustibles no fósi-
les para el consumo de energía primaria 
en alrededor del 25% durante el mismo 
período. En el 2020 alcanzó el primer lu-
gar en el mundo en incrementar su capa-
cidad eólica recién instalada y los molinos 
de viento en el interior del país crecen en-
tre el 20% y 30% por año (Xinhua, 2020).

Este país asiático alberga ahora el 23% 
de la capacidad eólica offshore del mun-
do (Revista Eólica y del Vehículo Eléctri-
co [REVE], 2021) y se cree que continuará 
creciendo en la próxima década. De acuer-
do con la Asociación China de Ingeniería 
Oceánica, al iniciar el año 2020 la capa-
cidad instalada acumulada conectada a la 
red del país había alcanzado los 5,93 mi-
llones de kilovatios y la cifra saltó a 7,5 
millones de kW en septiembre, en plena 

pandemia (REVE, 2021).
En este artículo recogemos los resul-

tados de una investigación realizada por 
Acción Ecológica4, que incluyó la partici-
pación de investigadores comunitarios. 
El estudio se hizo en zonas tropicales y 
subtropicales del Ecuador donde crece el 
árbol de balsa, donde se recogió el testi-
monio de personas de comunidades loca-
les sobre cómo se vivió y se vive el auge de 
la balsa y sus consecuencias en la vida de 
la gente y en la naturaleza. El objetivo de 
la investigación fue contrastar el discur-
so de la “economía verde” y las “energías 
renovables” con lo que sucede en los terri-
torios que proveen la materia prima para 
sustentar este modelo. El estudio respon-
dió a una serie de denuncias hechas por 
distintos medios de comunicación y redes 
sociales sobre la creciente deforestación 
de árboles de balsa que se dio entre fines 
de 2019 e inicios del 2021, sobre todo en 
la Amazonía Sur del Ecuador.5 En la inves-
tigación indagamos si este fenómeno se 
estaba también dando en otras regiones 
tropicales y subtropicales del país, y si el 
extractivismo balsero continuó en 2021 y 
2022.

EL ÁRBOL DE BALSA

La balsa (Ochroma pyramidale) es un 
árbol pionero de rápido crecimiento que 
produce un tipo de madera ideal para las 
aspas de molinos eólicos, por ser extrema-
damente liviana pero a la vez dura (Whit-
more, 1983). Por eso ha sido usada tam-
bién en la elaboración de vehículos aéreos 
y marítimos, tablas de surf, esquís, flota-
dores para anzuelos, caravanas, puentes 
para vehículos y flotadores para viviendas 
encalladas en las orillas de los ríos.

El Ecuador ha sido tradicionalmente el 
primer exportador de balsa del mundo. A 
partir de la segunda guerra mundial, se 
establecieron plantaciones pequeñas de 
balsa para la exportación. Este es un ne-
gocio que ha estado controlado por pocas 
empresas como 3A Composites de Suiza, 
dueña de grandes plantaciones de balsa y 
que además controla el comercio interna-
cional (Jaramillo Romero, 2014).

4 https://www.accionecologica.org/ 

5 Ver, por ejemplo: Aguilar (2020), Cazar Baquero (2021), Cueto (2021), Tapia et al. (2021).
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La madera de balsa ha sido usada en el 
Ecuador desde épocas prehispánicas. Por 
sus características, en particular por el 
poder mantenerse a flote en el agua, se la 
conoce también como boya. Moreno Yánez 
cita el manuscrito “Samano – Xerez” don-
de se describe una exploración de Bartolo-
mé Ruiz en 1526 frente a la costa de Esme-
raldas, en el Cabo Galera, donde capturó 
una balsa con 20 tripulantes hecha con 
esta madera. Dos siglos más tarde, el pa-
dre Juan de Velasco describe el uso que las 
comunidades nativas le daban a la balsa 
(Ruales y Cornejo, 2020). Años después, 
el explorador alemán Humboldt, acompa-
ñado por Carlos Montufar y otros expe-
dicionarios, se embarcaron en una balsa 
de esta madera a lo largo del río Guayas, 
desde Guayaquil hasta Babahoyo (Ruales y 
Cornejo, 2020).

Cada árbol tiene alrededor de 60 flo-
res que se abren en las últimas horas de 
la tarde y la noche. En un estudio hecho 
en Panamá se registró que al menos 26 es-
pecies de vertebrados se alimentan de las 
flores de la balsa, incluyendo 13 aves diur-
nas, dos mamíferos diurnos, cinco mamí-
feros nocturnos no voladores y al menos 
dos especies de murciélagos (Kays et al., 
2012). Ahí radica la importancia ecológica 
de la balsa en la cadena alimenticia de los 
bosques tropicales neotropicales, por lo 
que el extractivismo balsero genera efec-
tos en todos niveles de las redes tróficas. 
Así lo explica una habitante de la Amazo-
nía Sur del Ecuador:

A las islas que se forman en el río Villa-
no, donde hay muchos árboles de balsa 
llegan muchos animales atraídos por las 
flores, como la guanta, la guatusa los 
armadillos. Al momento que caen las 
flores al piso ellos se alimentan, en la 
balsa viven loritas, catarnitas. Cuando 
esas flores caen al rio con el viento los 
peces también se alimentan. Donde ya 
no hay balsa, se han ido, han migrado, 
ya no se escucha a las loras en estas 
partes de las islas. (A. A., comunicación 
personal, 15 de febrero de 2021, como 
se citó en Bonilla, 2021, p. 95)

La tala de la balsa desestabiliza todo 
el equilibrio de las cuencas hidrográficas 
(Black, 1997). En las últimas manchas de 
bosque tropical que quedan en el interior 

de la provincia de Manabí, en la planicie 
costera de Ecuador, las fuertes lluvias de 
marzo del 2021 produjeron que “la mon-
taña se venga abajo”. Se trató de un desla-
ve que se produjo porque la tala de balsa 
desestabilizó el suelo. La empalizada de 
árboles que bajó taponó el curso del río e 
inundó el poblado de Chiribo, lo que pro-
dujo pérdidas económicas a sus habitan-
tes (Muñoz, 2021a).

La tala de grandes árboles de balsa 
destruye a su paso todos los árboles que 
se encuentran a su alrededor. Además, se 
cambia el microclima circundante afec-
tando al ecosistema local, como lo descri-
be una pobladora de una comunidad Ki-
chwa del río Villano:

 
Cuando se sacan las balsas más gran-
des, las que tienen más edad, ya no 
hay sombra, y las plantas empiezan a 
morir, las balsas pequeñas también se 
mueren ¿cuántos años tiene que pasar 
para que podamos volver a tener balsa? 
(A. A., comunicación personal, 15 de 
febrero de 2021, como se citó en Boni-
lla, 2021, p. 95)

EXTRACTIVISMO BALSERO EN 
ECUADOR

El extractivismo balsero ha afectado a 
territorios indígenas amazónicos, a pobla-
ciones campesinas en las estibaciones de 
Los Andes y la planicie costera del país, 
y a poblaciones afrodescendientes en el 
norte de Esmeraldas, tanto en el tejido so-
cial como a nivel ecosistémico a los bos-
ques naturales. La tala de balsa ha afec-
tado inclusive a áreas protegidas, como la 
Reserva Faunística Cuyabeno y el Parque 
Nacional Yasuní, incluyendo la zona don-
de habitan pueblos en aislamiento volun-
tario (Solís, X., comunicación personal, 19 
de noviembre de 2021, como se citó en Na-
turaleza con Derechos, 2021). 

Hasta llegar a China, la balsa silvestre 
tiene que recorrer un largo camino. En 
primer lugar, los balseros incursionan, 
con o sin permiso de los legítimos dueños, 
en las tierras y territorios donde se co-
noce que existe este árbol. Oficialmente, 
se supone que la empresa maderera debe 
obtener un permiso del Ministerio del 
Ambiente (MAATE) para realizar la tala, 
transporte y comercialización de balsa, 
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pero gran parte del movimiento de balsa 
en los años 2020 y 2021 fue mayormente 
ilegal, con un control mínimo de la Policía 
Nacional encargada del tema (Mongabay 
Latam, 2021).

Esto llenó las vías y carreteras de las 
regiones más remotas del país de tron-
cos cortados de balsa. Los ríos amazóni-
cos y las carreteras de segundo y tercer 
orden estaban llenas de balsa.  Muchas 
comunidades o campesinos individuales 
decidieron extraer y vender balsa por los 
exorbitantes precios que alcanzaron en el 
año 2020, año del confinamiento por CO-
VID-19, en el que mucha gente tuvo pér-
didas económicas muy importantes. Vea-
mos, por ejemplo, el testimonio recogido 
por Almeida et al. (2021) de una a persona 
de la comunidad San Victoriano que vive 
en la Reserva Faunística Cuyabeno y que 
depende del turismo:

Antes de la pandemia, el Sr. Machoa 
compraba la balsa que salía de la zona 
de rastrojo, durante los años 2018 y 
2019. En el año 2020 cuando se declaró 
la pandemia se cerró la Reserva para tu-
ristas, y las familias Siona se quedaron 
sin ingresos. Fue cuando empezaron a 
sacar la balsa del bosque primario, en 
esta ocasión la vendían por camiones. 
Por una canoa llena, se pagaba entre 
600 y 800 dólares. Algunos miembros 
de las comunidades consultaron con 
el administrador de la Reserva de esa 
época, si les autorizaba sacar balsa del 
bosque ya que se trata de un área pro-
tegida, y manifiestan que les respondió 
“Saquen no más por cuestión de la pan-
demia”. Hasta finales del 2020 práctica-
mente acabaron con la balsa de todo el 
territorio. (p. 135)  

Con la tala se instalaron aserraderos 
volantes donde se procesaba la balsa de 
toda una región. En la Amazonía, los ase-
rraderos se ubican generalmente cerca de 
las vías o en las riberas y playas de los ríos. 
A esto se suman los puertos fluviales por 
donde sale la balsa de los territorios. Sólo 
en el territorio de la nacionalidad Waora-
ni la balsa sale por al menos tres puertos 
balseros amazónicos (Aguilar, 2020).

En la zona de Pacto, en la región del 
Chocó Andino de Quito, los comuneros re-
latan:

A comienzos del año 2020 en la vía se 
instaló un aserradero que llegó a com-
prar un camión de bloques de balsa en 
2000 dólares. Por motivo de la resis-
tencia anti minería autoridades del Mi-
nisterio del Ambiente visitaron Pacto, 
pero no frenaron el tráfico y comercio 
irregular de la balsa en el aserradero de 
la vía. Este aserradero funcionó hasta 
diciembre del 2020; estuvo trabajando 
cerca de un año y medio. A medida que 
avanzó la pandemia, la situación econó-
mica empeoró, y fue allí donde las fami-
lias empezaron a vender las balsas de 
sus fincas. Campesinos propios y des-
conocidos ingresaron hasta los bosques 
para extraer balsa y venderla al aserra-
dero. Este aserradero se movió a otro 
sitio cuando se acabó la balsa en Pacto 
(Mendoza, D., comunicación personal, 
12 de marzo de 2021). 

Asimismo, Tatiana Vargas del pueblo 
Achuar de la cuenca media del río Pastaza 
relata que “todos los animales han huido 
de las islas por el asentamiento de cam-
pamento de explotación balsera en los 
territorios, los talleres al borde del río y 
el sonido de los motores de navegación” 
(Vargas, T., comunicación personal, 23 de 
mayo de 2022).

La compra de la madera en las comu-
nidades se hace a través de intermedia-
rios que se acercan a las dirigencias y les 
ofrecen dinero o recursos para satisfacer 
necesidades básicas de la población o ne-
gocian la satisfacción de servicios básicos 
ofreciendo la instalación del servicio de 
internet, escuela o puestos de salud o ins-
talación eléctrica, servicios que casi nun-
ca se cumplen y que debiera garantizar 
el Estado. Algunos dirigentes indígenas y 
campesinos aceptaron las condiciones de 
compra y dieron vía libre para la extrac-
ción de la balsa. Es así como el paisaje de 
los ríos amazónicos ecuatorianos se llenó 
de grandes cantidades de madera de balsa. 
Los aserraderos se ponían en todas partes, 
y cuando se acababa la balsa, quedaban 
abandonados (Bonilla, 2021). 

El testimonio de un intermediario en-
tre las comunidades y los comerciantes de 
balsa permitió saber que la tala masiva de 
balsa se inició en el 2019 en el norte de 
las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos 
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donde hay más vías de salida a la costa, 
donde se encuentran los puertos maríti-
mos que conectan al Ecuador con el res-
to del mundo y ciertamente con la China. 
Una vez que se agotaron las poblaciones 
locales del árbol, empezaron a moverse 
hacia el sur (Bonilla, 2021).  

Así, en la zona costera de Manabí que-
dan pocas manchas de bosque nativo. Esta 
es una zona que enfrenta largos períodos 
de sequía, por lo que la vegetación rema-
nente es crucial para el abastecimiento 
de agua. Ahí se recogió el testimonio de 
una persona conocida como el morochero, 
que es aserrador o motosierrista. Él se ha 
dedicado a comprar los árboles en pie de 
balsa. Gracias a su trabajo como aserrador 
se pudo comprar una finca pequeña en el 
2020 con el auge de la boya y con los bue-
nos precios que se pagaban (Muñoz, F., co-
municación personal, marzo de 2022) Al 
mismo tiempo, ante la “fiebre de la boya, 
un pequeño comerciante local de la zona 
boscosa de Manabí nota estos cambios con 
tristeza y mucha preocupación, porque se 
va a perder el encanto paisajístico que tie-
ne en su entorno, donde aún queda bosque 
virgen. Con profunda tristeza ve como las 
ardillas y guacharacas, antes muy abun-
dantes, ya no están. Por conocimientos de 
sus raíces ancestrales sabe que acabar con 
la montaña y su espesa vegetación podría 
ahuyentar las lluvias y que se provoquen 
deslizamientos de tierra (Muñoz, 2021b).

AFECTACIONES A LAS COMUNIDADES 
AMAZÓNICAS DEL ECUADOR

La fiebre de balsa generó conflictos in-
ternos o entre comunidades, sobre todo 
cuando agentes externos incursionan en 
el seno de las mismas. Una comunera in-
dígena de la cuenca del río Villano, en la 
provincia de Pastaza, da el siguiente tes-
timonio: 

Cuando la gente se dio cuenta de estos 
tratos, que se realizaban a escondidas, 
se generaron conflictos internos. Los 
dirigentes ya habían recibido el pago, 
por lo que los balseros no se retiraron, a 
pesar de las insistencias de los comune-
ros. Esto generó problemas internos en-
tre familias y entre los dirigentes; algu-
nas personas se quedaron solas, y hasta 

hubo heridos. Algunos, como se dieron 
cuenta de que podían tener dinero con 
la balsa, este problema siguió aumen-
tando. (Y. W., comunicación personal, 
16 de febrero de 2021, como se citó en 
Bonilla, 2021, p. 88)

De acuerdo con la opinión de la comu-
nera, la venta misma de la balsa no hubie-
ra sido un problema si es que se hubiera 
hecho una planificación de la tala y si los 
fondos hubieran entrado a la comunidad 
para beneficiar a todos, pero lo que suce-
dió fue algo muy diferente. Cada familia 
cogió su plata.

Los testimonios de otras mujeres in-
dígenas amazónicas de la cuenca del río 
Villano muestran que el balseo es una ac-
tividad sobre todo masculina: “Si un hom-
bre coge dinero, o no sabe administrarlo 
o compra motosierra para seguir talando” 
(S.I., comunicación personal, 16 de enero 
de 2021, como se citó en Bonilla, 2021, p. 
90). Ellas añaden que hay un efecto direc-
to en las mujeres:

Con la explotación de las balsas, hubo 
separación en la pareja, hombres y 
mujeres se peleaban. Algunas mujeres 
trabajaban de cocineras para los balse-
ros. Los hombres se dedicaron más al 
alcohol, les pegaban a la mujer y a los 
niños, algunos se fueron abandonando 
el hogar. Entre suegros se peleaban, y 
todo esto para nosotras no era justo. 
(S. A., comunicación personal, 2 de di-
ciembre de 2020, como se citó en Bo-
nilla, 2021, p. 91) 

Con la entrada de los balseros y la ex-
tracción de la madera también se destruye 
la chacra, que constituye la centralidad de 
la familia Kichwa amazónica, lo que gene-
ra afectaciones a la subsistencia familiar. 
El mantenimiento de la chacra lo realizan 
las mujeres y la cosecha la realizan junto a 
sus parejas, pero hoy muchos hombres se 
van a talar balsa y se rompe el tejido fami-
liar, recargando a las mujeres con mucho 
del trabajo de reproducción social y sub-
sistencia. En otros casos, la dirigencia de 
la organización puede estar en contra del 
madereo de balsa, pero algunos comune-
ros pueden hacer convenios individuales, 
como lo expresa un miembro de una co-
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munidad Kichwa del río Villano: “la gente 
empieza a tomar decisiones sin consul-
tar” (A. A., comunicación personal, 15 de 
febrero de 2021, como se citó en Bonilla, 
2021, p. 88). A los campesinos, los balse-
ros le compran la balsa en las fincas y pa-
gan en efectivo: “Es mucho dinero que en-
tra rápido, por lo que la gente se mete en 
el terreno de otros, de los primos y hasta 
en el terreno de otras comunidades para 
sacar balsa” (p. 88). La incursión de estos 
actores externos en los territorios indíge-
nas del centro-sur de la Amazonía ha sido 
tan fuerte que hasta se ha planteado crear 
nuevas organizaciones para sacar y ven-
der balsa.

Otras comunidades indígenas no han 
permitido la extracción de balsa. Por 
ejemplo, en algunas comunidades Aí Kofán 
(Amazonía Norte) hay un estatuto inter-
no que no deja sacar árboles del bosque, 
y aunque en un inicio si se vendió algo de 
balsa, se prohibió que se siga vendiendo y 
ya han dejado de vender (Almeida et al., 
2021). 

La Nacionalidad Sapara del Ecuador 
(NASE), con un territorio de unas 400 mil 
hectáreas de bosque amazónico, está en 
contra de la incursión de los balseros en 
sus territorios, luego de un análisis pro-
fundo interno de una propuesta hecha por 
comerciantes de balsa. Para el pueblo Sa-
para, el árbol de balsa es una defensa es-
piritual para las poblaciones que viven en 
las riberas de los ríos (Red Amazónica de 
Información Socioambiental Georreferen-
ciada [RAISG], 2020).

 Así también, la comunidad de Piwiri 
en el río Villano tomó la decisión en una 
asamblea comunitaria realizada en abril 
del 2020 de no extraer la balsa al ver la 
cantidad de conflictos sociales y ambien-
tales que generaba en las comunidades 
vecinas. 

Para muchas comunidades el árbol de 
balsa es mucho más que una madera y es 
por esta razón que toman las decisiones 
de evitar su tala. Justino Payaguaje de la 
Nacionalidad Siekopai explica el uso me-
dicinal de la balsa: 

La balsa blanca es remedio para tomar. 
La cáscara se cocina como jugo, bien 
rojo queda, eso se toma para infeccio-
nes, diarrea, gastritis. La balsa blanca, 

hemos probado machancando haciendo 
crema, se raspa y se ponen en heridas, 
en chupos, en infecciones como tumor, 
se amarra y sabe ayudar.  (Almeida et 
al., 2021, p. 142)

Para Tatiana Vargas, de la nacionalidad 
Achuar, la tala indiscriminada de balsa 
ejerce una gran presión sobre la cuenca 
media y baja del río Pastaza, porque se es-
tán deforestando sus islas, que son hábitat 
de la guanta, guatusa y armadillo, de aves 
como la perdiz y el papagayo, así como de 
anfibios y reptiles como las iguanas, cai-
manes y ranas. Las islas son un lugar de 
refugio y de reproducción para ellos y, sin 
embargo, se destruyen. Se destruyen los 
nidos de las oropéndolas, que anidan en 
la balsa. La mariposa con cabeza de ser-
piente podría desaparecer porque se ali-
menta sólo de balsa. Y añade: “los seres 
acuáticos han muerto” (Vargas, T., comu-
nicación personal, mayo de 2022).

Dado que se está agotando la madera 
de balsa en el Ecuador, ahora los balseros 
están incursionando en bosques tropica-
les de los países fronterizos. El testimo-
nio de un miembro de organizaciones so-
ciales del norte del Ecuador muestra que 
los balseros ahora están trayendo boya 
del Chocó colombiano para procesarlo en 
aserraderos ubicados en Esmeraldas (Bo-
nilla y Cabascagno, 2021). Lo mismo fue 
observado por Justino Payaguaje (Almeida 
et al., 2021) en comunidades Siekopai en 
la Amazonía norperuana. En el sur amazó-
nico, en la frontera con Perú, hay también 
balseros ecuatorianos que traen madera, 
generando conflictos en las comunidades 
wampís (Mongabay Latam, 2021).

DE EXTRACTIVISMO AL 
MONOCULTIVO

En el país, en 2018 había 25 451 ha 
sembradas con balsa de acuerdo al Insti-
tuto Geográfico Militar (IGM, 2018) Las 
plantaciones se concentran en las provin-
cias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. En 
las estribaciones del Callejón Interandino 
sobresalen las plantaciones del cantón 
Pangua, en Cotopaxi (Reyes Pozo, 2021). 
De acuerdo a Don Edison Domínguez, lu-
gareño de este cantón, luego del auge de la 
tala de la balsa en el año del confinamien-
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to, el precio de la madera comenzó a caer:

Los precios han bajado. Ahora una pe-
queña camioneta llena de balsa puedo 
venderla en máximo 150 dólares, antes 
me la compraban en 1500 dólares; y un 
camión grande podía venderlo en 8000 
dólares, hoy máximo en 1500 dólares. 
(Domínguez, D. E., comunicación per-
sonal, julio de 2021, como se citó en 
Naturaleza con Derechos, 2021)

Aunque algunos productores tradicio-
nales de balsa dejaron de producirla por 
la caída de los precios debido al aumento 
de la alta demanda, el auge del 2020 abrió 
un mercado importante entre poblaciones 
indígenas que viven en una economía de 
subsistencia y que dependen de un sec-
tor turístico basado en la naturaleza, o 
de campesinos cuyos ingresos disminuye-
ron a causa de la pandemia (Reyes Pozo, 
2021). Estas plantaciones se expanden 
sustituyendo territorios dedicados a la 
soberanía alimentaria o ecosistemas na-
turales. Dado que es una especie pionera, 
luego de la primera ola de tala masiva, la 
balsa empezó a germinar espontáneamen-
te en los lugares que habían sido defores-
tados y los campesinos la dejaron crecer. 
De acuerdo a un testimonio de Inti Arcos 
(comunicación personal, marzo de 2021), 
en el Chocó Andino, algunos campesinos 
quemaban el bosque para que emerja la 
balsa. Más tarde se pasó a la siembra de 
balsa. Esta es una realidad en varias co-
munidades amazónicas, incluso en áreas 
protegidas como la Reserva Faunística Cu-
yabeno. A inicios del año 2021, los miem-
bros de las comunidades que viven dentro 
de la reserva empezaron a sembrar balsa 
en los rastrojos y posiblemente se exten-
dieron un poco más allá. Lo hicieron como 
alternativa al turismo, ya que la Reserva 
todavía no estaba recibiendo turistas en la 
cantidad que lo hacía antes de la pande-
mia (Almeida et al., 2021).

En la Amazonía Centro y Sur se empie-
zan a observar cómo aumentan los culti-
vos de balsa en las chacras indígenas lo-
calizadas cerca de la carretera (Bonilla, F., 
comunicación personal, abril de 2022) la 

provincia de Manabí es la de mayor pobla-
ción campesina en la planicie costera del 
Ecuador. Ahí se siembra balsa desde hace 
muchos años en algunos recintos y casi 
siempre se siembra asociada con otros 
cultivos, como plátano, yuca, café y maíz. 
Pero desde el 2020 la superficie sembrada 
aumentó, como lo evidencian algunos tes-
timonios: 

En un recorrido desde el punto 103 ha-
cia la ruta Piedra Fina pude comprobar 
que existe una incidencia al monocultivo 
de la balsa. Llegué hasta la comunidad 
Las Guaijas donde el finquero Primiti-
vo Intriago me indicó que él tiene culti-
vada unos 2000 árboles (o patas como 
ellos le llaman) las que ya tienen unos 3 
años y que son empresas de Quevedo y 
comerciantes de Palestina, Pueblo Vie-
jo las que llegan a comprar las balsas 
a este sector. (Muñoz, F., comunicación 
personal, marzo de 2022) 

Don Primitivo recuerda que desde hace 
30 años comercializa con la boya y desde 
hace unos 15 se compró una finca donde 
empezó a producir su propia balsa. Él ha 
tenido momentos buenos, en los que ha 
vendido una “toyotada”6 en 400 dólares. 
Él trae la semilla de Quevedo y los árboles 
son diferentes a las plantas silvestres, las 
cuales crecen más rápido y no tienen pro-
blemas de plagas. Otros comuneros, que 
prefieren estar en el anonimato, señalan 
que hay unos chinos que están cultivado 
unas 360 hectáreas de balsa en una finca 
que arriendan.

El señor Alex Palacios que vive en el 
sector Piedra Fina tienen unas 600 plan-
tas de balsa que sembró hace un año en 
una parte de la finca que tuvo que tumbar, 
y también en sus potreros, para probar 
suerte. Hace dos años contaba con unas 
cuantas plantas de balsa silvestres que 
vendió a un buen precio, lo cual le motivó 
a sembrar las 600 plantas, esperando que 
en tres años pueda venderlas al mismo 
precio. (Muñoz, F., comunicación perso-
nal, marzo de 2022)

En los sectores de Buena Esperanza, 
Aureoles, Las Guaijas y Chontilla, un gru-

6  En la zona se dice “toyotada” a una camioneta Toyota llena de madera de balsa.
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po de pequeños finqueros cultivan unas 
150 hectáreas de balsa. Ellos ven con en-
tusiasmo poder incrementar sus ingresos 
en los próximos 3 años, confiados en que 
el precio sea el mismo de los años 2020 y 
2021.

En el norte de Esmeraldas ya existían 
algunas pequeñas plantaciones de boya, 
que fueron devoradas por la fiebre balse-
ra, y en la actualidad empezó a crecer el 
área plantada. Al recorrer la carretera de 
San Lorenzo a Lita se aprecia grandes lo-
tes plantados con balsa, lo que cambia el 
paisaje del territorio. Sólo en la parroquia 
rural de San Javier de Cachaví los pobla-
dores calculan que están sembradas 400 
hectáreas. En otros lugares como Caron-
delet, Santa Rita y la Concepción también 
hay plantaciones (Bonilla y Cabascango, 
2021).

En Barranquilla de San Javier, la Jun-
ta Parroquial está impulsando entre los 
comuneros la firma de contratos con una 
empresa china para que establezcan plan-
taciones de balsa en sus fincas. El con-
venio es por 20 años, con un período de 
corte de cinco años, pero podría hacerse 
indefinido. De acuerdo a los términos del 
contrato, la empresa les pagará el 10% de 
la cosecha aproximadamente a los 4 años, 
que es el período promedio de corte. El 
campesino tiene que invertir en trabajo e 
insumos. Esto significa que los comuneros 
dejarán de usar sus tierras para otros fines 
durante el período que dure el contrato, 
dejarán producir sus alimentos a cambio 
de un fondo que recibirán cada 4 o 5 años 
(Bonilla y Cabascango, 2021). Este es un 
modelo muy similar al que existe en algu-
nas parroquias rurales del Sur de Manabí, 
donde la intermediaria es la Junta Parro-
quial, sólo que en este caso ha sido impo-
sible conocer los términos contractuales 
y las empresas involucradas (Muñoz, F., 
comunicación personal, marzo de 2022).

CONCLUSIONES

En esta investigación encontramos 
que, aunque los medios de comunicación 
pusieron mucho énfasis en la deforesta-
ción de la balsa en la Amazonía Sur, este 
es un fenómeno que se dio también en la 
Amazonía Norte y Centro, incluyendo las 
áreas protegidas Cuyabeno y Yasuní, en 

las estribaciones de las cordilleras de los 
Andes, como es la Reserva de la Biósfera 
Chocó Andino, en las zonas boscosas de 
Esmeraldas y Manabí, y en la planicie cos-
tera del país.

Encontramos además que luego de la 
gran fiebre de balsa del 2020, en muchas 
partes se establecieron plantaciones de 
balsa que han empezado a expandirse a 
zonas donde había bosques naturales o 
cultivos destinados a la soberanía alimen-
taria local y regional.

Concluimos que los cambios que se es-
tán promoviendo en las fuentes de energía 
frente a la crisis climática global tienen 
impactos diferenciados en los países del 
Sur Global, los cuales tradicionalmente 
han sido proveedores de materia prima 
(en este caso, de madera de balsa), y no 
generan un cambio estructural hacia lo 
que necesita el Planeta y la humanidad: 
un cambio civilizatorio que, entre otros 
aspectos, reduzca el uso de energía.

En el caso del Ecuador hay sin duda 
una responsabilidad del Estado, porque 
ha sido incapaz de detener o controlar la 
devastación de las poblaciones silvestres 
de balsa. Como mucho, trata de aplicar el 
derecho ambiental, que se centra en pa-
lear los daños sin mirar los procesos eco-
lógicos de manera holística y sin tomar 
en cuenta los diferentes componentes del 
metabolismo social en el que se inserta la 
tala de balsa; incluso a veces se presenta 
como algo positivo, pues la balsa se desti-
na a la generación de “energía limpia” que 
ayudará a enfrentar el creciente problema 
del cambio climático.

Héctor Alimonda (2006) sostiene que 
los conflictos por el acceso a los recursos 
están atravesados por el conocimiento, 
pues la posesión y control del mismo dan 
poder. En el caso del extractivismo bal-
sero, aunque las comunidades indígenas 
afectadas pueden tener un inmenso cono-
cimiento sobre el manejo de la selva, de 
sus fincas y de la balsa, son las empresas 
balseras y los exportadores quienes co-
nocen sobre el paulatino incremento de 
la demanda de madera de balsa en China, 
por lo que son ellos quienes tienen el con-
tacto con los importadores y controlan los 
canales de comercialización. Es por eso 
que quienes proveen la madera de balsa, 
aun cuando intervengan en algunos de los 
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primeros pasos de transformación, son 
meros proveedores de materia prima para 
la creciente transformación energética 
china.

Esto está creando nuevas geografías, 
nuevas naturalezas y nuevas relaciones 
en las comunidades y dentro de las co-
munidades en el Ecuador. Recordemos 
que Ecuador es el primer país donde se 
reconoce derechos a la naturaleza y a la 
naturaleza como sujeto de derechos. La 
Constitución ecuatoriana “hizo explícito 
que la naturaleza es vital para la existen-
cia humana, pues de ella somos parte, y 
es en ella donde se reproduce y realiza la 
vida, en diversidad y armonía con la na-
turaleza, para alcanzar el bien vivir. En la 
aplicación de estos derechos, el ser huma-
no debe respetarlos, y el Estado garanti-
zarlos” (Murcia Riaño, 2019:17). La Cons-
titución además determina que el sistema 
económico debe tener en cuenta los lími-
tes biofísicos y debe conservar la natura-
leza, estableciéndose además el derecho 
a la reparación (Constitución de la Repú-
blica del Ecuador, 2008, art. 72), que en 
el caso de la naturaleza incluye la restau-
ración de los ecosistemas afectados. En el 
caso de la balsa, varios sectores, incluido 
el sector maderero empresarial, proponen 
establecer plantaciones en lo que podrían 
ser consideradas tierras degradadas, aun-
que se trate de fincas campesinas produc-
tivas o bosques, y no hay una verdadera 
restauración ecológica, aun cuando el ex-
tractivismo balsero se inserta en el dis-
curso de la transición hacia la generación 
de energía “Carbono Cero”.
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Desenfundé los relatos de ancestras.
Los desacomodé en un banco de carpintera
al ladito de las chatarras que fui encontrando.
Esta tierra está signada 
por el paso de las brujas. 
Esta tierra está bordada 
por raíces de bienezas.
Remiendo un delantal sepia 
donde restregarme las manos.
¿Abriste alguna vez los ojos 
dentro de un río marrón?
A eso mismo huele
la zafra de sus nombres.
Herraduras oxidadas
cabezas de hachas desafiladas
contraseñas en la corteza de la higuera
estacas de algarrobo remedando la cruz del sur
una ollita de hierro enterrada
llena de dientes de leche.
Agachan la mirada
quienes murmuran los nombres 
de esas hembras
que carpían y sembraban maizales
que parían y ordeñaban 
con canciones.
Esas brujas corrieron con antorchas 
al verdugo de su tiempo.
Algo de esa bravura 
bulle
en la sangre 
de las madres del barrio Ituzaingó
y de las que gritan que ya basta de ponzoñas
sobre estos cuerpos.
Sus nombres se espigan en el trigal
y es urgente cosecharlas 
y multiplicarlas.

Ancestras
Veronesi, Viqui1*

1 Pueblo Belgrano (Entre 
Ríos, Argentina). Docente, 
apicultora y poeta.

* Correo de contacto: 
victoriaveronesi@hotmail.com  


