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Introducción 

 

Las circunstancias en que nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen las personas son 

determinantes para su estado de salud, dado que 

ésta no solo está en función de la atención médica 

y los medicamentos, su abastecimiento y su 

dotación
(1)

. Las condiciones en que viven 

determinan la forma de adquirir y desarrollar 

enfermedades, así como de las formas de 

atenderlas. Por ello, es importante que la atención 

a las enfermedades considere la realidad biológica 

y ambiental en su íntima relación con la cultura y 

con las relaciones socioeconómicas y políticas.
(2)

 

 

En este escrito se presentan las condiciones de 

existencia de los residentes de El Huaje, Veracruz, 

México, comunidad rural ítalo-mexicana con un 
grado de marginación medio.

(3)
 Viven expuestas de 

manera excesiva a la contaminación por los 

agroquímicos que se utilizan, tanto para la 

siembra, como la cosecha de la caña de azúcar. 

Uno de estos agroquímicos, el paraquat, está 

prohibido en varios países,
(4)

 para el control del 

mosquito Stegomyia aegypti, antiguamente 

Aedes,
(5)

 además, su inadecuado almacenamiento y 

aplicación contaminan el agua para el consumo de 

animales y para la siembra. 

 

Marco referencial 

 

Las sustancias químicas que se utilizan en la 

producción agrícola para enriquecer los cultivos 

(fertilizantes) o eliminar a los insectos, hongos, 

arañas y hierbas consideradas como plagas 

(plaguicidas), son denominados agroquímicos.
(4)

  

 

Mapa Zentla, Veracruz 

 
Fuente: http://ceieg.veracruz.gob.mx// 
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Un tóxico es toda radiación física o agente químico 

que, al originarse internamente o entrar en 

contacto, penetrar o ser absorbido por un 

organismo vivo en dosis altas, le puede producir 

un efecto contraproducente, directo o indirecto.
(6)

  

 

La toxicidad es la capacidad inherente de una 

sustancia química para producir efectos 

desfavorables en la salud, como lesiones 

patológicas que afectan el funcionamiento del 

organismo y reducen su capacidad de respuesta a 

factores de riesgo o estrés.
(7)

 

 

Algunos plaguicidas, aunque no se puedan ver ni 

oler, entran al cuerpo a través de la piel y cuando 

son aspirados o tragados.
(4)

 En consecuencia, la 

exposición a ellos puede afectar a los organismos 

vivos de diversas formas, por lo que son 

considerados agentes tóxicos. Dependiendo del 

tiempo de exposición para que se llegue a 

manifestar el efecto tóxico, se dividen en dos 

grupos: agudos, cuando la exposición es alrededor 

de 24 hs, y crónicos, cuando la exposición es 

mayor a 24 hs.
(8)

 

 

Los plaguicidas se utilizan en todo el mundo para 

el control de plagas y de los vectores transmisores 

de enfermedades que afectan a los seres humanos y 

a los animales, por lo que son una de las sustancias 

a las que hombres y mujeres están más 

expuestos.
(9)

 Se han documentado experiencias por 

el uso desmedido de agroquímicos en diversos 

países, donde se demuestra la contaminación a 

seres humanos, animales, plantas, tierra, mantos 

acuíferos.  

 

De lo anterior, hay evidencia científica nacional e 

internacional, por ejemplo, en la microcuenca “La 

Pila”, Colombia, se determinó que el factor de 

riesgo al cual se encuentran sometidos los 

agricultores es de tipo químico por el uso y manejo 

de agroquímicos.
(10)

 

 

En Venezuela, se demostró un alto nivel de 

contaminación en el ambiente y en los seres 

humanos, que genera enfermedades, destrucción 

de flora, fauna y de los recursos naturales, siendo 

producido, fundamentalmente, por el uso de 

agroquímicos.
(11)

 

 

En Argentina, se evidenció el riesgo de 

contaminación para la biota acuática y los seres 

humanos, como alteraciones neuro-conductuales 

en jóvenes, ya sea por la aplicación de plaguicidas 

o por los flujos de lixiviación, especialmente por 

los plaguicidas cipermetrina, clorpirifos, 

endosulfán y el glifosato, o los plaguicidas 

organofosforados (POF). Estos resultados alertan 

sobre probables efectos citotóxicos y genotóxicos 

del glifosato, ya que implicarían un riesgo 

potencial para la salud humana y del ambiente.
(9)

 

 

En Costa Rica, para caracterizar 

hidrogeológicamente la cuenca del Río San Blas, 

se consideró que la terbutilazina, la ametrina, la 

carbendazim, el diuron y los nitratos constituyen 

un peligro persistente al acuífero.
(12)

 

 

En México, también se han documentado casos de 

contaminación por agroquímicos. En 1990, en el 

Valle del Yaqui, Sonora, se reportó su presencia en 

la sangre del cordón umbilical de bebés hijos de 

jornaleros. Además, se detectó en la población 

infantil rural de la región una alta incidencia de 

leucemia.
(13)

 

 

En Mexicali, en 2005, se evidenció que 

plaguicidas prohibidos, restringidos o eliminados 

en los Estados Unidos de América (EUA), por su 

nivel de toxicidad y daño a la salud humana, y no 

recomendados por la Agencia de Protección 

Ambiental de ese país (EPA), continuaban 

utilizándose en los cultivos locales. Por ejemplo, el 

paraquat era aplicado en algunas hortalizas del 

valle, a pesar de estar señalado en la campaña “La 

docena trágica” como un compuesto sumamente 

peligroso y causante de cientos de muertes.
(4)

 

 

En el Estado de México, en 2007, se encontraron 

intoxicaciones agudas en trabajadores agrícolas de 

áreas rurales causadas por los plaguicidas.
(14)

 

 

En Veracruz y Puebla, en 2012, en un estudio 

sobre el binomio madre-recién nacido, se 

mostraron los niveles encontrados de plaguicidas 

organoclorados (HCB, DDT y a, b, g-HCH) 

acumulados en el tejido adiposo humano de 

mujeres embarazadas, en suero sanguíneo materno 

y suero del cordón umbilical.
(15)
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En 2018, un estudio reportó que en México 

actualmente se utilizan Plaguicidas Altamente 

Peligrosos (PAPs) en sus zonas agrícolas; su uso 

histórico y actual está relacionado con efectos 

perjudiciales en ecosistemas terrestres y costeros. 

También se refieren alteraciones hematológicas, 

hormonales, daños genéticos, alteraciones del 

comportamiento y daños celulares en los 

trabajadores agrícolas y sus familias: los niños 

constituyen el grupo más vulnerable a la 

exposición. Asimismo, se documentó presencia de 

residuos en alimentos como leche, hortalizas y 

granos.
(16)

 
 

Aspectos metodológicos 
 

Participantes: varones ítalo-mexicanos cortadores 

de caña, con una edad entre 25 y 81 años, sus 

esposas, hijos e hijas, a quienes se les expusieron 

los motivos del estudio y se les solicitó por escrito 

su consentimiento informado. Periodo de estudio: 

enero 2016 a diciembre 2017. 

 

Objetivos: 1) Describir el proceso de siembra y 

cosecha de la caña de azúcar. 2) Describir el 

proceso de control epidemiológico para el 

mosquito Stegomyia aegypti, mediante 

agroquímicos. 3) Explicar el efecto de estos 

procesos en la salud de los pobladores. 

 

Hipótesis: la exposición crónica a los 

agroquímicos genera padecimientos en la salud de 

los habitantes de El Huaje.  

 

Diseño: evaluación cualitativa para analizar las 

características y problemas desde la perspectiva de 

los actores involucrados. Con base en su 

descripción, se emitieron juicios sobre el por qué y 

el cómo la persona vive el fenómeno, con la 

finalidad de mejorar la praxis.
(17, 18, 19)

 

 

Recolección de información: entrevistas en 

profundidad, observación in situ, un cuestionario 

de elaboración propia para recabar información 

sobre condiciones de vida, trabajo y salud, 

grabaciones en audio y video, notas de campo 

escritas y fotografías. 

 

Para iniciar el trabajo de campo se solicitó el 

apoyo de una persona, quien nos guió en el

 reconocimiento por la comunidad y nos presentó 

con habitantes de la zona y las autoridades 

municipales y locales. 

 

Las actividades en la comunidad fueron: a) ofrecer 

apoyo para el control de sus enfermedades, 

generando empatía y confianza, así como una 

forma de reconocer su contribución y b) la 

recolección de información. 

 

Las actividades de apoyo para el control de sus 

enfermedades fueron: 

 
 Educación para la salud. Tres sesiones en la casa 

del informante principal: 1) Qué es la diabetes y 
formas de control. 2) Signos y síntomas de 
alarma de la hipertensión arterial, y 3) Salud 
bucal. 

 Atención odontológica. Limpieza dental, 
eliminación de caries, extracción de piezas 
dentales, rehabilitación o manufactura de prótesis 
dentales. 

 Toma de signos vitales. 
 Medición de glucosa en sangre, mediante 

glucómetro. 
 Identificación del tipo de sangre de cada uno de 

los informantes. 
 Medición de triglicéridos a personas con 

sobrepeso e índice de masa corporal elevado. 
 

Para el análisis de los datos se contrastó la 

información obtenida en la observación, con las 

entrevistas en profundidad y el cuestionario. 

Mediante la observación sistemática se obtuvo un 

panorama de la comunidad de estudio para 

localizar diferentes elementos estructurales, 

definirlos y establecer posibles relaciones entre 

ellos. Durante este proceso se realizaron 

entrevistas con los participantes del estudio, se 

aplicó el cuestionario y se recabaron fotografías de 

las familias y de la comunidad, tanto las 

proporcionadas por los informantes, como las 

tomadas por los investigadores. Se realizaron 

sesiones de análisis entre los investigadores para 

identificar aquellos agentes etiológicos, con la 

finalidad de profundizar en ellos. Las entrevistas 

fueron grabadas y transcritas. La codificación se 

realizó de manera manual, conforme lo propuesto 

por Miles y Huberman.
(20)

 El proyecto fue 

aprobado por una Comisión de Bioética y 

Bioseguridad. 
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Contaminación por agrotóxicos. Los resultados 

 

El Huaje, comunidad ítalo-mexicana. El contexto 

 

El Huaje se caracteriza por su población originaria 

de la región norte de Italia y la región sur del 

Imperio Austrohúngaro a fines del siglo XIX, hoy 

Italia; en 1882 inmigraron a México 503 

italianos.
(21, 22)

 Aún y cuando al menos la tercera 

parte de sus habitantes son de ascendencia italiana, 

muy pocos hablan su lengua original, el italiano, o 

sus dialectos.
(23)

 No obstante, es una mezcla de tres 

culturas: prehispánica, española e italiana.
(22)

 

 

El Huaje tiene 336 habitantes: 161 hombres y 175 

mujeres. El índice de fecundidad es de 2,58 hijos 

por mujer. El 5,95% de la población es analfabeta 

(el 6,21% de los hombres y el 5,71% de las 

mujeres). La escolaridad es de 5.54 años (5.24 en 

hombres y 5.81 en mujeres). El 0,89% de la 

población es indígena y 0,30% de los habitantes 

habla una lengua indígena. El 62,50% de la 

población mayor de 12 años está ocupada 

laboralmente (el 60,87% de los hombres y el 

64,00% de las mujeres). Hay 103 viviendas, de 

ellas, 96,30% cuentan con electricidad, 95,06% 

tiene agua entubada, 88,89% excusado o sanitario, 

81,48% radio, 90,12% televisión, 81,48% 

refrigerador, 43,21% lavadora, 38,27% automóvil, 

2,47% una computadora personal, 55,56% teléfono 

celular, pero no cuentan con teléfono fijo ni con 

internet”.
(24)

 

 

El Huaje se encuentra en una zona semiárida de 

fuerte estiaje y alta temperatura, su promedio anual 

es considerado alto, de 26 grados centígrados. La 

zafra, que comprende la siembra, cultivo y cosecha 

de la caña de azúcar, es la actividad productiva 

básica principal, y, en forma secundaria, la de 

maíz, frijol y café.
(25)

 

 

La zafra: principal actividad económica, pero 

también, la principal fuente de toxicidad 

 
El cultivo de la caña de azúcar es uno de los más 

importantes en el mundo,
(26)

 México es el séptimo 

lugar mundial en producción azucarera
(27)

 y 

Veracruz es el primer productor nacional, aporta 

casi el 40% del endulzante que se consume en el 

país.
(28)

 Al ser la zafra su actividad económica 

principal,
(29)

 los habitantes de El Huaje viven en 

condiciones adversas de salud y supervivencia, 

debido a la forma en que producen el azúcar: 

exposición crónica a la toxicidad de agroquímicos, 

sin utilizar equipo de protección. 

 

La zafra se realiza de diciembre a mayo, es 

organizada por la planta industrial denominada 

ingenio azucarero, en general, se realiza de la 

siguiente manera: 

 

1- Participan ingenieros representantes del ingenio 

y campesinos agricultores, padres e hijos, 

principalmente habitantes de El Huaje. 

2- Inicia con la preparación del campo de 

sembrado: se reparan las matas que se encuentran 

en el terreno, se retiran las inservibles y se 

siembran nuevas. Todo esto con la aplicación de 

fertilizantes químicos. 

3- Conforme sucede el crecimiento de la caña de 

azúcar, se riegan agroquímicos: herbicidas, 

plaguicidas y fertilizantes, durante toda la 

temporada, hasta el momento del corte y la 

cosecha. La preparación y aplicación de los 

agroquímicos la realizan los agricultores 

conforme las indicaciones de los representantes 

del ingenio y la aplican con bombas hidráulicas 

manuales. En la mayoría de las ocasiones se hace 

caso omiso de las advertencias explícitas en las 

etiquetas del producto: o los representantes las 

olvidan o los agricultores no les dan la 

importancia correspondiente.  

4- Para el corte y la cosecha, el ingenio organiza a 

los agricultores en grupos, llamados cuadrillas. 

Regularmente, las conforman los vecinos 

inmediatos y acuden al terreno para cortar la 

caña. 

5- El ingenio organiza el calendario de corte por 

agricultor y cuadrilla. 

6- Para el corte, los productores se levantan 

alrededor de las 5:00 am. Un vehículo automotor 

pasa por cada uno de los miembros de la 

cuadrilla a su domicilio, para llevarlos al lugar 

donde se cortará la caña. La jornada empieza 

alrededor de las 5:30 am. A las 11:00, 

aproximadamente, el mismo vehículo recorre 

cada domicilio para recoger el “lonche”, alimento 

preparado por la familia, y lo lleva al campo de 

faena para que lo ingieran alrededor de las 13:00 

hs. La jornada no tiene una hora de término 

establecida, pero suele concluir después de las 

18:00 hs. 
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7- Antes del corte, se quema el sembradío con la 

finalidad de optimizar la cosecha. A pesar de 

existir maquinaria, la caña se corta con machete: 

un trabajador llega a desmontar hasta 8 o 9 

toneladas de caña al día, según el reporte 

oficial,
(29)

 pero los informantes mencionaron que 

desmontaban entre 5 y 7 toneladas diarias. 

 

Algunas de las conductas de riesgo en la 

preparación y administración de los agroquímicos 

son: 
 

1) Se disuelven en agua, porque son adquiridos en 
polvo soluble. La mezcla la hacen en cubetas 
caseras que son lavadas en el río, con lo cual, los 
restos son depositados en las aguas corrientes que 
son utilizadas por otros habitantes de la región 
para el aseo personal, lavar ropa, consumo de 
animales y humano. 

 
2) La mezcla y administración de los agroquímicos 

la hacen vestidos con su ropa habitual, por lo que 
al terminar su jornada laboral regresan a su casa 
con ropa contaminada y, en múltiples ocasiones, 
por el cansancio acumulado, toman sus alimentos 
vestidos con esa ropa. Además, por la escasez de 
agua, suelen dormir sin asearse. 

 
3) Para ser lavada esta ropa es mezclada con la de 

los demás miembros de la familia. 
 
4) Las bolsas que contenían los agroquímicos son 

lavadas en el río para poder guardar objetos 
familiares o almacenar alimentos para consumo 
humano y animal. 

 

5) Algunos de los agroquímicos que utilizan son: 
 

Fertilizantes 
- Urea A 46-00-00 nombre comercial: urea; 

nombre químico: carbamida.  
- YaraBela- Nitromag. nombre comercial: nitrato 

de amonio; nombre químico: nitrato de amonio. 
 

Herbicidas 
- Paraquat. nombre comercial: Dicloruro de 

Paraquat; nombre Químico: Dicloro 1,1'-
dimetil-4,4'-bipiridilo. 

- Diuron. nombre comercial: Diuron; nombre 
químico: 3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-dimetilurea. 

 
Insecticida 
- Lucambda 7 CE (lambda cyhalorina). nombre 

comercial: Imidacloprid; nombre Químico: 
Imidacloprid. 

“Mal de orín”: Padecimiento generado por los 

agroquímicos 

 

Por el uso de agroquímicos sin las precauciones 

correspondientes, los agricultores son objeto de 

consecuencias negativas en su salud. Por ejemplo, 

desarrollan un padecimiento urinario de origen 

desconocido, llamado por ellos “mal de orín”. Los 

signos y síntomas que reportaron
(30)

 se 

categorizaron en: 
 
a) Manifestaciones fisiopatológicas: cansancio, 

dolor de cabeza, ardor uretral, dolor de vientre y 
disminución en la frecuencia de las micciones. Es 
común la presencia de sangre al orinar y aumenta 
la sensación de realizar la micción. 

 
b) Manifestaciones psicopatológicas: mal humor, 

desesperación, incomodidad y alteración de los 
nervios.  

 
Ambas manifestaciones se presentan de forma 

involuntaria, por lo que resultan de difícil control, 

primordialmente durante el periodo de mayor 

temperatura ambiental. No existen medicamentos 

para el “mal de orín” porque no aparece en el 

catálogo oficial de enfermedades. Los médicos lo 

comparan con la deshidratación: sed, boca y 

mucosas secas, fatiga, aturdimiento, taquicardia, 

piel seca, acartonada, micciones menos frecuentes 

y de menor volumen, orina concentrada y oscura. 

Sin embargo, tomar agua de pozo o sueros 

rehidratantes no les ayuda, en muchas ocasiones 

les genera un malestar más intenso.  

 

Los agricultores utilizan algunos remedios para 

afrontarlo, lo cual se justifica porque las personas 

enfermas son quienes realizan en su entorno 

sociocultural la articulación entre diagnósticos y 

terapias. Las trayectorias de la enfermedad se 

materializan combinando diferentes prácticas 

efectivas y aceptables para la recuperación de su 

salud y el mantenimiento de su bienestar.
(31)

  

 

Algunos remedios, y las explicaciones de ellos, del 

por qué los usan, son los siguientes. Además, se 

presentan argumentos técnicos que fortalecen 

dichas explicaciones: 

 

1) Agua fría envasada, porque “esta agua les 

permite eliminar los malestares del mal de orín”. 
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Sin embargo, tomar agua de pozo les incrementa 

los signos y síntomas.  

 

2) Café caliente, porque “les facilita orinar”. Esta 

bebida tiene sustancias que generan actividad 

biológica, como la adenina, que es un 

vasodilatador y diurético, y la asparagina, que 

también es un diurético,
(32)

 lo cual mejora 

considerablemente los síntomas. 

 

3) Cerveza fría, porque “les relaja el cuerpo y les 

permite soportar la jornada laboral”. Esta bebida 

es refrescante por su contenido de agua, por su 

baja graduación alcohólica y por contener gas 

carbónico. También es un sedante suave, pues 

contiene todas las vitaminas importantes del 

grupo B, además tiene un efecto diurético.
(33) 

 

4) Fenazopiridina, porque les proporciona una 

sensación de alivio. Aunque la prescripción 

médica era tomarse una cada 8 horas, por 

iniciativa personal la tomaban cada vez que 

tenían molestias. Este medicamento tiene un 

efecto antiséptico local que produce una 

sensación de alivio momentánea, pero debe 

utilizarse en conjunto con otros para curar, de lo 

contrario solo tiene un efecto transitorio.
(34)

 

 

El control del mosquito Stegomyia aegypti: 

sequía, chicunguña o intoxicación por 

agroquímicos 

 

La otra fuente de contaminación generada durante 

el almacenamiento del agua utilizada para la 

siembra y para el consumo de animales, son los 

agroquímicos empleados para el control del 

mosquito Stegomyia aegypti, vector de los virus 

del sika y la chicunguña. En Veracruz, los casos 

confirmados autóctonos de zika, hasta el 31 de 

diciembre de 2018, han sido 2,103.
(35)

 Los 

investigadores fuimos testigos de una mamá y su 

hijo de dos años que padecían chicunguña, 

diagnosticados por el médico del centro de salud 

de la comunidad. 

 

El Huaje es una comunidad semiárida, de fuerte 

estiaje y alta temperatura, lo que genera la escasez 

de agua durante los meses de abril y mayo. Para 

evitar las consecuencias de la sequía, los residentes 

almacenan el agua en estanques naturales o 

artificiales que sirven para recoger y almacenar 

agua de lluvia, denominados jagüeyes o aljibes. En 

estos depósitos queda expuesta a la intemperie por 

varios meses, condición que puede promover la 

propagación del mosquito Stegomyia aegypti, 

porque este vector se encuentra en estadios 

inmaduros en el agua, sobre todo en recipientes 

artificiales muy próximos a viviendas.
(36, 37)

 

 

Diferentes organismos nacionales e internacionales 

han propuesto algunas medidas para evitar la 

propagación del virus del sika y la chicunguña que, 

en el ideal teórico, generan la expectativa del 

afrontamiento del problema, pero, en la vida 

cotidiana, no son operantes. Por ejemplo, el 

Gobierno de México
(38)

 y la OPS/OMS
(39)

 

proponen: 

1) Lavar frecuentemente cubetas, piletas, tinacos, 

cisternas, bebederos de animales y recipientes 

que puedan acumular agua; cambiar el agua y 

cepillar el interior de los lavabos y barriles al 

menos una vez a la semana y reemplazar 

frecuentemente el agua de los bebederos de las 

mascotas. 

 

Estas medidas no pueden ser aplicadas en El Huaje 

porque implican usar agua, recurso escaso, que, si 

lo utilizaran para acatar las disposiciones, 

desatenderían otras necesidades, como la siembra 

y la hidratación de animales. Es por conservar 

agua para cubrir necesidades primarias que han 

recurrido a los jagüeyes, lo que, paradójicamente, 

los ha conducido a crear condiciones para la 

proliferación del mosquito Stegomyia aegypti. 

 

2) Prescindir de depósitos como estanques y 

recipientes, que puedan servir de criadero de 

mosquitos.  

 

Esto tampoco es operante porque evitar el uso del 

jagüey implicaría la carencia del líquido para 

consumo animal y para el riego de sembradíos. 

 

3) Asegurarse que los tanques, depósitos y 

recipientes estén cubiertos y sellados para evitar 

que los mosquitos puedan depositar sus huevos. 

 

Esto es improcedente porque los jagüeyes pueden 

tener una capacidad de 420 m
3
 o mayor, lo que 

implicaría una cubierta de alto costo económico y 

de difícil colocación, pues se requerirían varios 

hombres cada vez que tuviera que ser removida o 
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colocada. Además, los jagüeyes deben estar 

descubiertos para que los animales puedan beber 

agua libremente en ellos. 

 

Sin embargo, hay dos indicaciones que sí son 

aplicadas: utilizar repelentes de insectos y 

larvicidas para el control del mosquito, pero, en 

consecuencia, su utilización aumenta su exposición 

crónica de los agroquímicos. Si bien aún no se han 

evidenciado en El Huaje, las manifestaciones por 

el uso de estos larvicidas, con base en deducciones 

teóricas y por la experiencia en otros países, es 

muy probable esperarlas. 

 

Conclusiones 

 

1) En El Huaje precisan el uso de agroquímicos, 

sin embargo, valerse exclusivamente de ellos 

para resolver las necesidades de la comunidad, 

así como aplicarlos inapropiadamente y sin las 

medidas de protección correspondiente, expone a 

esta población a la toxicidad crónica. 

 

2) Los agroquímicos utilizados en la zafra y para el 

control del mosquito Stegomyia aegypti, duplican 

la toxicidad en la que viven expuestos los 

agricultores. 

 

3) Estas personas viven una doble disyuntiva: a) 

sufrir enfermedades por toxicidad de 

agroquímicos para cultivar caña de azúcar o 

desatender esta actividad, perdiendo ingresos 

económicos para el sustento básico, b) elegir 

entre sufrir las consecuencias por la falta de agua 

o conservar el vital líquido en jagüeyes, 

promoviendo la propagación del mosquito 

Stegomyia aegypti y exponiéndose a la 

intoxicación por agroquímicos para evitar la 

proliferación de este insecto. 

 

4) El paraquat, un agroquímico altamente tóxico, 

se utiliza en El Huaje para el cultivo de la caña 

de azúcar. 

 

5) A pesar de que en Costa Rica el diuron es 

considerado como una amenaza importante para 

la cuenca del Río San Blas, es utilizado en El 

Huaje para el cultivo de la caña de azúcar. 

 

 

6) Los agricultores de El Huaje que se dedican al 

cultivo y la cosecha de la caña de azúcar padecen 

el “mal de orín”, el cual, se colige, es propiciado 

por la exposición crónica a la toxicidad de los 

agroquímicos, porque estas sustancias son 

inhaladas, ingeridas y absorbidas por la piel de 

los cortadores de caña.  

 

El “mal de orín” no está catalogado como 

enfermedad, sin embargo, como los cortadores de 

caña de dos comunidades con diferencias genéticas 

y culturales contrastantes, ítalo-mexicanos de El 

Huaje Zentla, y afro-mexicanos, de El Manantial 

Cuitláhuac, del mismo estado Veracruz,
(40)

 

presentan evidencia de los mismos efectos de los 

agroquímicos, se sugiere considerar el “mal de 

orín” como padecimiento de los cañeros. 

 

7) Por razones de tipo ético, el estudio de los 

efectos en los seres humanos se lleva a cabo con 

modelos experimentales, por lo que la evidencia 

que hay en la población humana es limitada.
(8)

 Por 

consiguiente, los datos empíricos presentados en 

este escrito exhortan a no soslayar las condiciones 

de vida y trabajo de las personas que viven en El 

Huaje, Zentla, Veracruz, para así prevenir y 

atender las consecuencias generadas por la 

toxicidad crónica de los agroquímicos que utilizan 

para su supervivencia. 
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