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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo principal proporcionar información sobre la relación 

entre la exposición a agroquímicos y el desarrollo de la enfermedad renal crónica, 

poniendo especial atención en los trabajadores agrícolas y a las comunidades cercanas a 

las zonas de cultivo como como población vulnerable.   

Millones de personas en todo el mundo padecen Enfermedad Renal Crónica (ERC), un 

grave problema de salud pública. La exposición constante a productos agroquímicos, 

tanto directa como indirecta, expone a los trabajadores agrícolas y a los habitantes de las 

zonas rurales a un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. 

Para salvaguardar la salud humana y medioambiental, es crucial una evaluación 

exhaustiva de los riesgos de los productos agroquímicos y su especial relación en el 

desarrollo de la ERC para poder aplicar urgentemente medidas para proteger la salud 

renal de estas poblaciones vulnerables.  La gestión del riesgo incluye el uso de equipos 

de protección, prácticas agrícolas sostenibles y la educación sobre los riesgos asociados. 
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La atención médica especializada y medidas preventivas son fundamentales para abordar 

los riesgos asociados con la ERC y la exposición a agroquímicos. La protección de la 

salud humana y ambiental exige la cooperación entre los organismos reguladores, los 

agricultores y el público en general. Esta colaboración garantizará unas condiciones de 

trabajo saludables y un futuro agrícola sostenible. 

Palabras claves:  Agricultores, Agroquímicos, Prácticas agrícolas, Proceso crónico, 

Nefritis, Riñones, Enfermedades renales, Medio ambiente, Actividades económicas 

Abstract 

The main objective of this article is to provide information on the relationship between 

exposure to agrochemicals and the development of chronic kidney disease, paying special 

attention to agricultural workers and communities near crop areas as a vulnerable 

population.   

Millions of people around the world suffer from chronic kidney disease (CKD), a serious 

public health problem. Constant exposure to agrochemicals, both direct and indirect, 

exposes agricultural workers and rural dwellers to an increased risk of developing CKD. 

To safeguard human and environmental health, a thorough risk assessment of 

agrochemicals is crucial. We urgently need to implement measures to protect the kidney 

health of these vulnerable populations. Risk management includes the use of protective 

equipment, sustainable agricultural practices and education about the associated risks. 

Specialized medical care and preventive measures are critical to address the risks 

associated with CKD and agrochemical exposure. The protection of human and 

environmental health requires cooperation between regulatory agencies, farmers and the 

general public. This collaboration will ensure healthy working conditions and a 

sustainable agricultural future. 

Key words:  Farmers, Agrochemicals, Agricultural practices, Chronic course, Nephritis, 

Kidneys, Kidney diseases, Environment, Economic activies 

Introducción 

Los agroquímicos según la Real Academia Española (RAE, 2024) son sustancias 

químicas utilizadas en la agricultura para controlar plagas, enfermedades y malezas en 

los cultivos, al mismo tiempo que mejoran la producción agrícola. Entre ellos se 

encuentran los pesticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas y fertilizantes.  
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No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS, de aquí en adelante) destaca 

que estos productos químicos pueden ser tóxicos y tener efectos perjudiciales para el 

medio ambiente y la salud humana, tanto de forma inmediata como a largo plazo, según 

el nivel y la forma de exposición (OMS, 2022).  

En este sentido, González (2019), advierte acerca de los serios peligros para la salud que 

representa la exposición a plaguicidas, tanto para quienes los manipulan, como para 

aquellos que están en contacto con alimentos o agua contaminada por estos químicos, 

generando una gran preocupación, porque si bien la utilización agroquímicos, beneficia 

a la agricultura, también, implica un factor de riesgo para la presencia de enfermedades 

crónicas en la población expuesta (Wilke et al., 2019), entre las que se encuentra, la 

enfermedad renal crónica (ERC, de aquí en adelante), aumentando el riesgo de padecerla 

personas como los trabajadores agrícolas y para las personas que residen en comunidades 

rurales que viven cerca de zonas agrícolas (Chapman et al., 2019).  

La ERC es una condición irreversible que causa la pérdida gradual de la función renal, 

(Martínez-Ginarte et al., 2020), se considera una enfermedad crónica no transmisible, 

porque no se contagia, pero, su presencia se relaciona con otras condiciones crónicas 

como las enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo II (Gárate-Campoverde et al., 

2019) y lo que realmente llama la atención es que a pesar de ser prevenible, ésta, está 

aumento en todo el mundo, especialmente en estos tiempos de globalización donde se 

hace evidente la presencia de nuevos factores de riesgo asociados a la producción agrícola 

y al consumismo. (Kataria et al., 2015). 

Compartiendo estos señalamientos está Otero (2023), que reafirma que el aumento de la 

ERC en las últimas décadas puede vincularse significativamente con dos fenómenos 

globales: la globalización y el consumismo.  Esta relación ilustra cómo los patrones 

económicos y culturales influyen en la salud pública de maneras profundas y a menudo 

preocupantes.  Así se tiene, por ejemplo, que la globalización ha facilitado la expansión 

de dietas occidentalizadas ricas en azúcares, grasas y proteínas.  Este cambio dietético ha 

sido impulsado por la omnipresencia de cadenas de comida rápida y el marketing agresivo 

de productos alimenticios procesados, que a menudo contienen altos niveles de sodio y 

azúcares.  Y autores como Aroni (2022), hacen hincapié en que estos componentes están 

directamente relacionados con el aumento de la presión arterial y la diabetes, dos de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de la ERC. 
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Además, el consumismo ha promovido un estilo de vida más sedentario (Iraizoz et al., 

2022), fenómenos como el empleo de la tecnología moderna y los bienes de consumo 

fomentan actividades de bajo esfuerzo físico, como pasar largas horas frente a pantallas 

u otros dispositivos tecnológicos.  Esta falta de actividad física contribuye al desarrollo 

del sobrepeso y de la obesidad, exacerbando el riesgo de padecer enfermedades crónicas 

no trasmisibles, incluyendo aquellas que afectan los riñones. (Castillo & Castillo, 2022). 

Otra cuestión importante es que, según Ortega-Montezuma et al. (2023), la globalización 

también ha tenido un impacto negativo en la salud renal a través de la exposición a 

contaminantes y químicos industriales, específicamente, porque, muchas industrias, en la 

búsqueda de minimizar costos, han trasladado su producción a países con regulaciones 

ambientales menos estrictas, lo que ha dado como resultado en una mayor exposición a 

sustancias tóxicas que pueden dañar los riñones, aumentando significativamente la 

prevalencia de la ERC. 

Este complejo entrelazamiento de la economía global, los patrones de consumo y la salud 

pública (Miranda & Robayo, 2024), subraya la necesidad de políticas integradas que 

promuevan dietas saludables, estilos de vida activos y regulaciones estrictas sobre 

contaminantes para combatir el evidente aumento de la ERC a nivel mundial, por lo que 

la colaboración internacional se ha convertido en un pilar fundamental para abordar estos 

desafíos globales y mitigar su impacto en la salud renal. (Pérez-Torres, 2022). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, de aquí en lo sucesivo), en los 

últimos años, ha habido una creciente preocupación por la relación entre la exposición a 

agroquímicos y la enfermedad renal de causa no tradicional, siendo un problema de salud 

pública en aumento, con un impacto significativo en la Región de las Américas, (OPS, 

2021), donde se encuentra entre las principales causas de mortalidad y carga de 

enfermedad.  Esta tendencia preocupante exige medidas urgentes para prevenir la 

exposición a agroquímicos y proteger la salud renal de las poblaciones, especialmente en 

las comunidades agrícolas (Krisher et al., 2020; Tudi et al., 2021) 

Las repercusiones de la ERC van más allá del individuo, impactando la economía, la 

productividad y el bienestar social (Garate-Campoverde et al., 2019). La carga económica 

que representa esta dolencia para los sistemas de salud es considerable (Sarmiento -

Bejerano et al., 2019), mientras que la disminución de la capacidad de trabajo individual 
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y el deterioro del bienestar social afectan a las comunidades en su conjunto. (Díaz-Medina 

& Mercado-Martínez, 2019). 

Este artículo tiene como objetivo principal proporcionar información sobre la relación 

entre la exposición a agroquímicos y el desarrollo de la enfermedad renal crónica, 

poniendo especial atención en los trabajadores agrícolas como población vulnerable. 

Además, se busca destacar la necesidad de implementar modelos de promoción de la 

salud renal donde el enfermero nefrológico asuma un rol más beligerante como promotor 

de salud renal.  

Desarrollo 

Enfermedad Renal Crónica. 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública cada vez mayor, que 

actualmente ocupa el sexto lugar entre las causas de muerte de más rápido crecimiento en 

todo el mundo y afecta a unos 850 millones de personas (Martínez-Ginarte et al., 2020).  

La ERC se define como un daño estructural o funcional de los riñones, cuyos marcadores 

incluyen una disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) o anomalías 

patológicas (Lopera-Medina,2016).  Según Kidney Disease Improving Global Outcomes 

(KDIGO, 2012), estas anomalías pueden detectarse mediante biopsia, diagnóstico por 

imagen o análisis de sedimentos urinarios o niveles de proteínas  

La ERC se caracteriza por un desarrollo lento y silencioso, sin que se manifiesten 

síntomas perceptibles en las primeras etapas (Martínez-Ginarte et al., 2015). En este 

contexto, la detección precoz mediante biomarcadores que midan la función renal se 

convierte en un elemento crucial. La identificación temprana permite la intervención 

oportuna y la implementación de medidas para prevenir la progresión de la ERC y sus 

graves consecuencias (Kataria et al., 2015). 

Sin embargo, la ERC no solo se asocia a causas tradicionales como la diabetes o la 

hipertensión. En las últimas décadas, ha surgido una forma preocupante de ERC: la de 

etiología desconocida, especialmente prevalente en agricultores y comunidades rurales 

(Marín et al., 2020). Esta forma, a diferencia de las tradicionales, se presenta con mayor 

frecuencia en poblaciones que trabajan en el campo, lo que sugiere un vínculo con las 

prácticas agrícolas (Meza et.al., 2023; Jayasinghe, 2014; Jayasumana et al., 2015). 

Refuerza aún más esta asociación el perfil epidemiológico específico identificado por 

García-Trabanino y Correa-Rotter (2023) en pacientes con ERC. Este perfil suele incluir 
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varones jóvenes de regiones agrícolas cálidas, sin afecciones preexistentes como diabetes 

o hipertensión, y con antecedentes de exposición no protegida a productos agroquímicos. 

Los agroquímicos y su impacto en la salud 

A nivel global, la mayoría de las regulaciones sobre el uso de agroquímicos en la 

agricultura no aseguran la protección de la salud humana debido, entre otros factores, al 

permitir su utilización en dosis y niveles altos, así como también las inconsistencias en 

las regulaciones en el uso de los suelos, sobre la contaminación y sobre la salud. (Castillo 

& Mejía, 2023).  Cacace (2022), llama la atención sobre que la falta de definiciones de 

estas políticas acetúa la presencia de escenarios de exposición lo que, sin duda, conlleva, 

riesgos para la salud y para el medio ambiente. 

Según la Real Academia Española (RAE, 2024), los agroquímicos son un conjunto de 

sustancias químicas utilizadas en la agricultura con diversas funciones, desde la 

protección de los cultivos contra plagas hasta la mejora de la fertilidad del suelo y el 

control de malezas.  La Universidad de Valencia (2015) amplía esta definición al incluir 

ejemplos de tipos de agroquímicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, 

insecticidas y fertilizantes.  Dentro de la gama de plaguicidas, los organofosforados, son 

considerados como altamente tóxicos (Sobolev et al., 2022), que, a pesar de su alta 

toxicidad, se utilizan ampliamente en la agricultura a nivel mundial.  

Este tipo de compuestos agroquímicos “se han utilizado en la agricultura en las últimas 

décadas para evitar pérdidas por plagas, nutrir la tierra, aumentar el rendimiento y la 

calidad de los cultivos.” (Caicedo-López et al., 2021, p. 76).  Sin embargo, el uso de estas 

sustancias, desde aproximadamente, a principios del siglo XX y de los beneficios que han 

acarreado, para el manejo de los cultivos, para mejorar la calidad de los alimentos, del 

suelo, de las plantas, y de la economía a nivel mundial, en muchas ocasiones han 

representado una fuente de contaminación ambiental y de riesgos para la salud humana.  

(Salamanca, 2020).  Por ello, se ha hecho evidente la necesidad de implementar nuevas 

formas de producir alimentos, no solo para consolidar una agricultura más sostenible, sino 

que ésta no tenga efectos adversos para la salud de quien la produce y, por ende, para del 

consumidor. (Urías & Lugo, 2024). 

No solo el uso frecuente, sino su mal uso (excesivo e indiscriminado), por determinadas 

personas no capacitadas, han acarreado los efectos negativos observables en el medio 

ambiente (en la biodiversidad y con alteraciones a los ecosistemas) y la salud humana.  
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En tal sentido, se ha podido determinar una total dependencia a la utilización de 

agroquímicos para producir agrícolamente, por lo que se ha acumulado suficiente 

evidencia sobre los riesgos que conlleva el mal uso de los plaguicidas no solo para el 

medio ambiente, sino, también, para la salud. (Herrera, 2020). 

Si bien los agroquímicos aumentan la productividad agrícola, su uso conlleva riesgos 

para la salud de las poblaciones expuestas (Damalas & Eleftherohorinos, 2011).  

Diversos estudios han establecido un vínculo entre la exposición a estas sustancias y el 

desarrollo de ERC, especialmente en poblaciones con mayor contacto, como trabajadores 

agrícolas y residentes en zonas agrícolas (Chapman et al., 2019). 

Evaluación del riesgo de los agroquímicos para la salud y el ambiente.  

Castillo & Dueñas (2023), señalan que un modelo ampliamente utilizado para evaluar el 

riesgo de los agroquímicos para la salud y el ambiente es el propuesto por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) que consta de cuatro etapas:  

• Evaluación de la exposición 

Esta etapa, según Castillo y Mejía (2023), requiere de aspectos como caracterizar la 

exposición a través de la identificación de sustancias químicas tóxicas, fuentes de 

emisión, tipo de poblaciones expuestas, cantidad, frecuencia y vías de exposición. 

Esta evaluación de la exposición a los agroquímicos se convierte en una pieza 

fundamental en la protección de la salud humana y ambiental en el contexto agrícola. 

(Herrera, 2020), porque, como ya se ha señado en párrafos anteriores, con el aumento de 

la producción agrícola y el uso, específico, de fertilizantes, de pesticidas y de herbicidas, 

se ha convertido en una prioridad el comprender cómo estos productos químicos afectan 

a las personas y al entorno para tomar medidas preventivas y correctivas adecuadas. 

(Urías & Lugo, 2024). 

Este tipo de evaluación recoge información vital sobre cómo y cuánto una persona está 

expuesta a estas sustancias, lo que es crucial, especialmente, para los trabajadores 

agrícolas (Carrillo & Jiménez, 2020), que manejan estos productos diariamente tiene por 

finalidad conocer los niveles de exposición puede alertar sobre posibles riesgos para la 

salud, permitiendo la implementación de medidas de protección adecuadas, como el uso 

de equipo de protección personal y prácticas de trabajo seguras. (Molina & Tirado, 2022). 

También hay que señalar lo mencionado por los autores inmediatamente antes citados 
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sobre la evaluación de la exposición cuando señalan que es esencial para las comunidades 

que viven cerca de áreas agrícolas porque facilita el conocer los niveles de contaminación 

por agroquímicos en el aire, el agua y los alimentos y permite a los pobladores, tomar 

decisiones informadas sobre su salud y bienestar.   Además, Miñan & Fiallos (2022), 

agregan que la información que recoge esta evaluación facilita la implementación de 

regulaciones más estrictas para reducir la exposición ambiental y promover prácticas 

agrícolas más seguras y sostenibles. 

Otro aspecto crucial de la evaluación de la exposición es su papel en la investigación 

científica, por ejemplo, los estudios epidemiológicos que tienen como objetivo 

determinar los efectos de la exposición a agroquímicos a largo plazo dependen de datos 

precisos sobre esto. (Molpeceres et al., 2023 b).  Estos estudios, aparte de generar 

información precisa y fiable, pueden arrojar luz sobre posibles asociaciones entre la 

exposición a ciertos agroquímicos y enfermedades como el cáncer (Molpeceres et al., 

2023 b), trastornos reproductivos (Caisso, 2023), problemas neurológicos y renales. 

En un contexto más amplio, la evaluación de la exposición a agroquímicos también puede 

contribuir a la toma de decisiones políticas y regulatorias. (Molpeceres et al., 2020 a).  

Esto, es así, porque los datos recopilados pueden respaldar la implementación de 

regulaciones más estrictas sobre el uso de agroquímicos, además, de promover la 

investigación sobre alternativas más seguras, pero, también, fomentando la educación y 

concienciación sobre los riesgos asociados, a la vez que, se puede proporcionar 

información valiosa para proteger la salud de los trabajadores agrícolas, las comunidades 

y el medio ambiente en general.  (Molpeceres et al., 2023 c).  Esta evaluación no solo 

identifica riesgos, sino que también impulsa cambios hacia prácticas agrícolas más 

responsables y saludables para todos. (Schmidt, 2021). 

• Evaluación del nivel de toxicidad. 

En un mundo donde la agricultura desempeña un papel vital en la seguridad alimentaria, 

es fundamental comprender los riesgos asociados con el uso de productos químicos en la 

producción de alimentos, ya que, los herbicidas, los pesticidas y los fertilizantes, son 

herramientas esenciales para aumentar la productividad agrícola y combatir plagas y 

enfermedades que amenazan los cultivos. (Salamanca, 2020).  Sin embargo, muchos de 

estos productos químicos (o los elementos con los que están formulados), también 

pueden representar serios riesgos para la salud humana si no se utilizan y gestionan 
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adecuadamente. (Mosquera, 2023).  Es allí donde la evaluación del nivel de toxicidad de 

los agroquímicos juega un papel fundamental para salvaguardar la salud humana y el 

medio ambiente.  (Molpeceres et al., 2023 c).   

Este tipo de evaluación, de acuerdo con Ibarra & López (2021), implica estudiar los 

efectos adversos que pueden tener estas sustancias en la salud humana, tanto a corto como 

a largo plazo, considerando, la capacidad que tienen para causar irritación en la piel y en 

los ojos, problemas respiratorios, que también pueden tener efectos neurotóxicos, 

trastornos hormonales, e incluso la posibilidad de desarrollar cáncer y enfermedades 

renales, evidenciando que la exposición crónica, aún en bajos niveles, a ciertos 

agroquímicos puede tener efectos acumulativos y dañinos en el cuerpo humano. 

No solo la salud humana está en juego, sino también el medio ambiente, según afirma 

Daza & Vargas (2020), ya que los agroquímicos pueden contaminar el suelo, el agua y 

el aire, afectando la biodiversidad y alterando los ecosistemas naturales.  En el proceso 

de evaluación de la toxicidad de estos productos químicos también se considera su 

impacto en la fauna y la flora (Zegarra, 2021), y, su impacto en organismos beneficiosos 

como las abejas y otros polinizadores, animales, que desempeñan un papel crucial en la 

producción de alimentos. (Díaz, 2023). 

Una evaluación exhaustiva del nivel de toxicidad de los agroquímicos es esencial para 

garantizar que se utilicen de manera segura y responsable.  Esto, debe incluir, según 

Herrera (2020), la consideración de factores como la dosis, la frecuencia de exposición 

y los métodos de aplicación, por lo que resulta fundamental educar a los agricultores y a 

la población en general sobre los riesgos asociados con el uso de agroquímicos, haciendo 

vital la necesidad de promover prácticas agrícolas sostenibles que minimicen la 

dependencia de estos productos químicos. (Landini & Beramendi, (2019). 

También Landini & Beramendi (2019), hacen hincapié que solo a través de un enfoque 

holístico y basado en la evidencia los especialistas pueden garantizar que la agricultura 

siga siendo productiva y sostenible a largo plazo, sin comprometer la salud de las 

personas ni el equilibrio de los ecosistemas naturales y la evaluación del nivel de 

toxicidad de estos productos se ha convertido en una piedra angular en la protección de 

la salud humana y la preservación del medio ambiente.   

• Cuantificación del riesgo. 

La cuantificación del riesgo asociado a la exposición a agroquímicos es un componente 
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esencial en la protección de la salud humana y ambiental (Bustillos, 2022), 

particularmente en lo que concierne a la enfermedad renal, ya que su uso imprudente o 

excesivo (Ascué, 2024) puede tener consecuencias adversas para la salud, incluida esta 

enfermedad crónica no transmisible. (Diego, 2024). 

El proceso de cuantificación del riesgo implica evaluar sistemáticamente la probabilidad 

de que ocurran efectos adversos y la magnitud de dichos efectos en función de la 

exposición a los agroquímicos. (Aguilar, 2024). Esta evaluación se basa en datos 

científicos sólidos, que incluyen estudios epidemiológicos, toxicológicos y de 

exposición, con el fin de identificar y comprender los posibles riesgos para la salud 

humana. 

En el caso específico de la ERC, varios estudios han demostrado una asociación entre la 

exposición a ciertos agroquímicos y un mayor riesgo de desarrollarla.  Así se tiene que, 

por ejemplo, que la exposición a herbicidas como el glifosato se ha relacionado con un 

mayor riesgo de enfermedad renal en poblaciones y trabajadores agrícolas.   Estudios 

como los Jaramillo (2023); Córdova (2024) de sugieren que los trabajadores agrícolas 

tienen un mayor riesgo de desarrollar esta dolencia debido a su exposición crónica a una 

variedad de agroquímicos.  

La cuantificación del riesgo proporciona información crucial para la toma de decisiones 

informadas por parte de los reguladores, los agricultores y otros interesados, faciliitando 

la implementación de medidas adecuadas de control y mitigación para reducir la 

exposición a agroquímicos y, por lo tanto, minimizar el riesgo de enfermedades renales 

y otros efectos adversos para la salud.  Autores Rivera, et al. (2024), como también 

Torrez (2024), destacan la importancia de adoptar prácticas agrícolas sostenibles y el uso 

responsable de agroquímicos.  Esto, puede incluir el uso de métodos de aplicación 

precisos, el cumplimiento de las dosis recomendadas y la promoción de alternativas más 

seguras y ecológicas siempre que sea posible. (Arciniega & Fontalvo-Buelvas, 2024). 

De acuerdo con Rivera et al. (2024), la exposición a agroquímicos es uno de los 

principales factores de riesgo de desarrollar la ERC, por lo que resulta fundamental para 

proteger la salud humana y ambiental, especialmente en lo que respecta al desarrollo de 

esta patología.  Su adecuada aplicación requiere de una estrecha colaboración entre 

científicos, reguladores, agricultores y comunidades para garantizar que se tomen las 

medidas efectivas para minimizar los riesgos y promover prácticas agrícolas saludables 
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y sostenibles. (Schmidt, 2021). 

• Gestion del riesgo. 

Investigaciones como la Ramírez et al. (2023), han podido comprobar que la exposición 

a agroquímicos, como pesticidas y herbicidas, plantea preocupaciones significativas para 

la salud humana y el medio ambiente.  Según Ballón (2021), estos productos químicos, 

utilizados extensamente en la agricultura moderna para aumentar la producción y 

proteger los cultivos, pueden tener efectos adversos en quienes los manipulan, así como 

en las comunidades cercanas a las zonas de cultivo. 

La gestión del riesgo de la exposición a agroquímicos (Baeza, 2020), es una pieza 

fundamental en la protección de la salud renal de los trabajadores agrícolas, porque es 

importante que sepan manejarlos adecuadamente, por lo que la exposición prolongada o 

excesiva a estos productos químicos puede tener graves implicaciones para la salud 

(Bretas et al., 2020), particularmente en lo que respecta a la función de los riñones que 

son órganos vitales que desempeñan un papel crucial en la eliminación de toxinas y 

desechos del cuerpo. (Jelnicki, 2021).   Sin embargo, su capacidad para cumplir esta 

función puede verse comprometida por la exposición a sustancias tóxicas presentes en 

los agroquímicos que son compuestos químicos como los pesticidas y herbicidas que 

pueden dañar los riñones, provocando enfermedades como la ERC o la nefritis. (Cabrera 

et al., 2022). 

Por lo tanto, es imperativo implementar medidas efectivas de gestión del riesgo para 

minimizar la exposición de los trabajadores agrícolas a estos productos químicos.  (Díaz, 

2020).  Esto incluye el uso adecuado de equipos de protección personal, la capacitación 

sobre el manejo seguro de agroquímicos y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles 

que reduzcan la dependencia para la producción de alimentos, de productos químicos 

sintéticos y peligrosos para la salud humana. (Mosquera, 2023) 

La gestión de riesgo incluye realizar evaluaciones periódicas de salud para detectar 

tempranamente cualquier señal de daño renal y brindar tratamiento oportuno. (Ortega-

Monteczuma et al., 2023). La prevención y el control de la exposición a agroquímicos 

no solo protegen la salud de los trabajadores agrícolas, sino que también promueven la 

sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria a largo plazo. (Zambrano, 2021).  En 

última instancia, una gestión responsable del riesgo contribuye a garantizar un entorno 

de trabajo saludable y proteger la salud renal de quienes cultivan los alimentos que el ser 
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humano consume. (Bertorello, 2022) 

Exposición directa e indirecta a los agroquímicos. 

Uno de los principales riesgos para la salud humana es la exposición directa a los 

agroquímicos.  (Bertorello, 2022).  Ésta está generalmente asociada a la ocupación 

laboral como es el caso de los trabajadores agrícolas que están expuestos a estas 

sustancias durante su manejo y aplicación. (Bustillos, 2024).  Esta ocupación determina 

que es tipo de trabajador que más está expuesto de forma directa a los agroquímicos 

(pesticidas y herbicidas), ya que los manipula y aplica, por lo que pueden también, inhalar 

los vapores o tener contacto dérmico con estos productos, lo que puede acarrear a una 

serie de problemas relacionados con la salud. (Herrera, 2020)  

Los síntomas de este contacto directo incluyen “irritación de la piel y los ojos, dolores 

de cabeza, náuseas, mareos” (González et al., 2022, p. 100), pero si esto sucede 

continuamente puede tener efectos más graves como problemas respiratorios, trastornos 

neurológicos, cáncer y enfermedades renales. (Mosquera, 2023) 

Otra forma es la exposición indirecta también es un riesgo importante, especialmente 

para las comunidades rurales que viven cerca de tierras de cultivo tratadas con 

agroquímicos.  El aire, el agua y los alimentos pueden estar contaminados con residuos 

de pesticidas, lo que puede tener efectos a largo plazo en la salud de quienes viven en 

estas áreas. (Vargas & Moyano, 2022).  Se ha demostrado que los niños y las mujeres 

embarazadas son especialmente vulnerables a estos riesgos, ya que su sistema 

inmunológico y su desarrollo pueden ser afectados por la exposición a estas sustancias 

químicas. (Rodríguez et al., 2022). 

Para abordar estos desafíos, que para la salud representa la exposición directa o indirecta 

para la salud humana, es fundamental implementar medidas de seguridad y regulaciones 

estrictas en la aplicación de agroquímicos. (Moreno, 2020).  Esto incluye el uso de equipo 

de protección adecuado para los trabajadores agrícolas, la capacitación sobre el manejo 

seguro de estos productos, y la promoción de métodos agrícolas más sostenibles y 

orgánicos que reduzcan la dependencia de los agroquímicos. (Schmidt, 2021). 

En última instancia, la protección de la salud humana y el medio ambiente requiere un 

enfoque equilibrado que considere tanto la necesidad de una agricultura productiva como 

los riesgos asociados con el uso de agroquímicos.  (Zegarra, 2021).  Es un desafío global 

que necesita la colaboración de gobiernos, agricultores, científicos y la sociedad en 
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general para encontrar soluciones que sean seguras y sostenibles a largo plazo. 

(Molpeceres et al., 2020) 

Poblaciones de mayor riesgo 

Trabajadores agrícolas 

Desde la década de 1960, se ha observado un preocupante aumento de la ERC de causas 

desconocidas en países y regiones que adoptaron prácticas agrícolas intensivas que 

dependen en gran medida de productos químicos (Jayasinghe, 2014). 

Los trabajadores agrícolas se encuentran en la posición más vulnerable a la exposición a 

agroquímicos, con un contacto directo y constante que aumenta significativamente su 

riesgo de desarrollar ERC (Vargas & Moyano, 2022). La inhalación durante la 

fumigación, la absorción cutánea al trabajar con suelos y cultivos contaminados 

(Massimino, 2019; León & Villanueva, 2020), y la falta de prácticas inadecuadas de 

manipulación y almacenamiento, especialmente frecuentes en las zonas rurales de los 

países en desarrollo, es un factor contribuyente importante (Gentile et al., 2017). 

La exposición prolongada a lo largo de la vida, combinada con la disminución natural de 

la función renal asociada a la edad y otras condiciones de salud, puede acelerar el 

deterioro renal y la progresión a ERC (Kataria et al., 2015).  La exposición no se limita 

a los trabajadores agrícolas, sino que también puede afectar a sus familias (Martin-Reina 

et al., 2021). Esto pone de relieve la amenaza que suponen estas sustancias químicas 

incluso para quienes no las manipulan directamente. 

Comunidades rurales cercanas a zonas agrícolas 

Los residentes de comunidades agrícolas se enfrentan a una combinación de factores que 

aumentan su riesgo de ERC. El clima, la temperatura, la calidad del aire y del agua, la 

sequía, la exposición a fertilizantes, y el uso de pesticidas, herbicidas y fungicidas 

convergen para crear un entorno propicio para la ERC. (Wilke et al., 2019). 

La proximidad a zonas de fumigación y fuentes de agua contaminadas con agroquímicos 

representa una amenaza significativa para la salud renal de estas comunidades. El 

consumo de agua de pozo contaminada con glifosato, por ejemplo, se ha asociado con un 

mayor riesgo de ERC. (Jayasumana et al., 2015). 

Las comunidades rurales a menudo tienen un acceso limitado a atención médica 

especializada, lo que dificulta el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la 
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ERC, lo que puede conducir a complicaciones graves e incluso a la muerte, porque se ha 

demostrado alta prevalencia, de esta patología en estas poblaciones, lo que exige nuevas 

estrategias de abordaje.  Es entonces, donde el modelo de Nola Pender, de promoción de 

la salud, ofrece un amplio marco conceptual para la adopción de hábitos saludables 

dirigidos específicamente a estas comunidades. (Aristizábal-Hoyos et al., 2018). 

Conclusiones. 

• La exposición a agroquímicos, especialmente a plaguicidas y herbicidas, aumenta 

significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica (ERC). Los 

trabajadores agrícolas son la población más vulnerable a la exposición a 

agroquímicos debido a su contacto directo y constante con estas sustancias. 

• Las comunidades rurales también están en riesgo debido a la proximidad a zonas 

de fumigación, la contaminación del agua y el consumo de alimentos 

contaminados. 

• Tomando como referencia el modelo de promoción de la salud de Nola Pender, 

se necesitan intervenciones personalizadas que consideren las creencias, 

necesidades y recursos de las poblaciones en riesgo con colaboración 

intersectorial entre enfermeras, agrónomos, líderes comunitarios y autoridades 

locales es crucial para crear soluciones efectivas. 

• El acceso a información clara, recursos esenciales, agua potable, seguridad 

alimentaria y asistencia sanitaria completa y accesible son fundamentales para la 

prevención de la ERC. Se deben implementar programas de vigilancia de la ERC 

para empoderar a las personas con un diagnóstico precoz y prácticas de 

autocuidado. 

• La promoción de la salud mediante la educación, el intercambio de información 

y la formación en habilidades para la vida es clave para lograr cambios duraderos 

en los hábitos de salud. Fomentar un sentido de autoeficacia en las personas y las 

comunidades es fundamental para que tomen el control de su bienestar y reduzcan 

el riesgo de ERC. 
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