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RESUMEN

El uso de plaguicidas en regiones agrícolas constituye un problema de salud pública, 
debido a la exposición ocupacional directa de los agricultores y a la exposición no 
ocupacional, o indirecta de la población general.  El objetivo fue describir los síntomas 
y signos por exposición directa e indirecta a plaguicidas en habitantes de Bailadores 
municipio Rivas Dávila estado Mérida, 2018. Metodología: investigación de tipo 
descriptiva y diseño transversal. La muestra estuvo constituida por individuos de género 
masculino, 15 agricultores o Grupo Exposición Directa (GED) y 15 no dedicados 
a actividades agrícolas de la misma localidad, o Grupo Exposición Indirecta (GEI). 
Se utilizó un instrumento en el que se registraron los datos demográficos, síntomas 
dermatológicos, neurológicos, oculares, cardiorrespiratorios y digestivos; así como los 
resultados del examen físico de estos sistemas orgánicos. Resultados: la edad promedio 
fue 41,73 ± 15,85 años en el GED y 47,67 ± 12,77 años para el GEI. De los 22 síntomas 
referidos y 14 signos hallados en el examen físico de participantes de ambos grupos, 
solo hubo predominio significativo en el GED para el cansancio (p=0,035),  la dermatitis 
(p=0,008) y el lagrimeo (p= 0,006). El hallazgo de síntomas y signos en ambos grupos 
de estudio sugiere que la exposición a plaguicidas, tanto directa como indirecta, tiene 
un impacto negativo en diferentes sistemas orgánicos de los habitantes del municipio de 
estudio; sin embargo, se requieren investigaciones con mayor número de participantes 
y la inclusión del género femenino y población pediátrica del municipio, para confirmar 
y ampliar estos resultados.   
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indirecta
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ABSTRACT

The use of pesticides in agricultural regions constitutes a public health problem, due to direct occupational exposure of farmers 
and non-occupational or indirect exposure of the general population. The objective was to describe the symptoms and signs due to 
direct and indirect exposure to pesticides in inhabitants of Bailadores, Rivas Dávila municipality, Mérida state, 2018. Methodology: 
descriptive research and cross-sectional design. The sample consisted of male individuals, 15 farmers or Direct Exposure Group 
(GED) and 15 not engaged in agricultural activities in the same locality, or Indirect Exposure Group (GEI). An instrument was used 
in which demographic data, dermatological, neurological, ocular, cardiorespiratory and digestive symptoms were recorded; as well 
as the results of physical examination of these organ systems. Results: the average age was 41.73 ± 15.85 years in the GED and 
47.67 ± 12.77 years in the GEI. Of the 22 reported symptoms and 14 signs found in the physical examination of participants in both 
groups, there was only a significant predominance in the GED for fatigue (p=0.035), dermatitis (p=0.008) and tearing (p=0.006) 
. The finding of symptoms and signs in both study groups suggests that exposure to pesticides, both direct and indirect, has a 
negative impact on different organic systems of the inhabitants of the study municipality; however, research with a larger number 
of participants and the inclusion of the female gender and the pediatric population of the municipality is required to confirm and 
expand these results.

Keywords: pesticides, agricultural activity, occupational exposure, indirect exposure.

INTRODUCCIÓN

La agricultura es una actividad importante para la alimentación de las poblaciones y contribuye a la economía, 

debido a la exportación y comercialización que implica (Silveira-Gramont et al., 2018). Los cultivos 

agrícolas además de presentar condiciones ambientales ideales que incrementan la producción, favorecen la 

proliferación de plagas que ponen en riesgo el rendimiento de los cultivos (Lozano-Paniagua, 2017). Por esta 

razón, los plaguicidas son ampliamente utilizados en la actividad agrícola para prevenir o controlar plagas, 

con el propósito de reducir pérdidas en la cosecha y mantener la calidad de los productos (Morales-Ovalles et 

al., 2014). 

Los plaguicidas son definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como todo tipo de sustancia o mezcla de 

sustancias con componentes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga, 

o a regular el crecimiento de los cultivos (OMS y FAO, 2017). De acuerdo con su estructura química, se 

clasifican en organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, bipiridilos, clorofenoxiácidos y 

triazinas, entre otros (Lozano-Paniagua, 2017). Según Díaz y Betancourt (2018), con base en el organismo a 

controlar se pueden clasificar en fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, rodenticidas y acaricidas; 

y en razón de su formulación en líquidos, sólidos y gases. 

Adicionalmente, la clasificación toxicológica de los plaguicidas actualizada por la OMS (2020) y basada 

en las categorías de peligro de toxicidad aguda del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos, los ubica en cinco clases: sumamente peligroso (Ia), muy peligroso (Ib), 

moderadamente peligroso (II), poco peligroso (III), poco probable que presente un peligro (U).  Los plaguicidas 

sumamente peligrosos pueden producir efectos tóxicos agudos o crónicos, y plantean riesgos para la salud. El 

amplio uso de estos productos ha causado problemas orgánicos y muertes en muchas partes del mundo, por lo 
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general como consecuencia de la exposición ocupacional o laboral y la intoxicación accidental o deliberada 

(World Health Organization [WHO], 2019). 

La exposición ocupacional o directa ocurre en todas las etapas del desarrollo, formulación, fabricación y uso 

de plaguicidas (Sánchez-Alarcón et al., 2021); no obstante, son los trabajadores agrícolas quienes poseen 

el mayor riesgo debido a sus prácticas de aplicación y cosecha (Honles et al., 2022). Adicionalmente, la 

población general que habita en zonas cercanas a las áreas donde se aplican los plaguicidas tambien está 

expuesta en forma indirecta o pasiva, debido a que estos productos o sus residuos pueden estar presentes en 

los alimentos y en el agua de consumo (OMS, 2018). 

Según Diez et al. (2021), el impacto de la exposición a plaguicidas sobre la salud se ubica en tres niveles: 

el efecto directo sobre los aplicadores de plaguicidas en las actividades agrícolas, el consumo de productos 

alimenticios contaminados y, la contaminación ambiental debido a que los plaguicidas pueden esparcirse a 

través del agua, suelo y aire, afectando la salud de la población general y los ecosistemas. La contaminacion 

ambiental por plaguicidas ha sido estudiada por varios autores; en este sentido Córdoba- Gamboa et al. (2020) 

midieron los niveles de plaguicidas en el aire y el polvo de 12 escuelas del cantón de Matina, Costa Rica y 

hallaron insecticidas, nematicidas y fungicidas, en los ambientes escolares cerca de las plantaciones de banano. 

El impacto sobre la salud en población no expuesta ocupacionalmente a plaguicidas resulta por la exposición 

crónica a pequeñas cantidades de estos compuestos (Silveira-Gramont et al., 2018) y se ha asociado con 

el desarrollo de enfermedades metabólicas, inmunológicas y respiratorias, así como con el aumento en la 

incidencia de enfermedades degenerativas y cáncer (Lozano-Paniagua, 2017).

En este contexto, Panis et al. (2022) a través de una revisión sistématica demostraron la relación entre la 

exposición a plaguicidas y problemas de salud en la población brasileña, independientemente de la edad, el 

sexo, y de su residencia en zonas rurales o urbanas; las patologías incluyeron alteraciones del sistema nervioso 

central, cáncer, malformaciones y cambios endocrinos. Asimismo, López (2021) reportó mayor riesgo de 

disfunciones tiroideas en personas que viven en áreas de alta exposición a plaguicidas en comunidades de 

Andalucía-España. En investigaciones realizadas en Sonora, México, también se comprobó la presencia de 

contaminación por agroquímicos en trabajadores y habitantes de localidades rurales aledañas a campos de 

cultivo (Silveira-Gramont et al., 2018).

En Venezuela, el empleo de plaguicidas constituye un problema de salud pública debido al elevado e inadecuado 

uso de estos productos (Ripanti et al., 2008). Según Zambrano et al. (2013) en las regiones agrícolas del 

país, como el estado Mérida, estos productos son comercializados y aplicados de manera indiscriminada.  

Específicamente en los municipios Miranda y Pueblo Llano del estado Mérida, Yari y Ripanti (2008) al evaluar 

los tipos de control, formas de uso y plaguicidas utilizados, concluyeron que la actividad agrícola se realiza 

según el criterio del productor. 

En la población de Mucuchíes del municipio Rangel, Rojas et al. (2013) hallaron niveles de colinesterasa más 

bajos en pacientes embarazadas expuestas en forma crónica, no ocupacional,  a insecticidas organofosforados 
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y carbamatos, en comparación con las pacientes embarazadas no expuestas. Adicionalmente, en mujeres no 

embarazadas y sin antecedentes que vivían cerca de zonas de cultivo con exposición a plaguicidas, el nivel de 

colinesterasa fue menor que el de mujeres en edad reproductiva no expuestas. 

Por otra parte, al suroeste del estado Mérida se encuentra el municipio Rivas Dávila, cuya capital es Bailadores, 

este conforma la zona alta de El Valle del Mocotíes. Bailadores tiene grandes extensiones geográficas dedicadas 

a gran diversidad de cultivos de hortalizas, tubérculos, frutas y flores, por lo cual se utilizan plaguicidas en 

cantidades considerables (Miranda-Contreras et al., 2015). En este municipio, Flores-García et al. (2011) 

detectaron plaguicidas de los grupos organofosforados, carbamatos, triazinas y derivados de urea en el agua 

potable. Los niveles de estos productos no superaron los valores máximos permitidos por la legislación 

venezolana; sin embargo, fueron superiores al nivel máximo permitido por la Unión Europea (UE) y la Agencia 

de Proteccón Ambiental de Estados Unidos (EPA-USA). 

Siguiendo esta línea de investigación, Molina-Morales et al. (2012) determinaron elevadas concentraciones de  

los plaguicidas clorpirifos, diazinon, dimetoato, mancozeb y metamidofos en los ríos Las Tapias, Las Playitas 

y Mocotíes. Los niveles superaron los límites establecidos por la UE y la EPA-USA, la concentración total 

de los organofosforados también superó los límites establecidos por la legislación venezolana. Los resultados 

demuestran el alto nivel de contaminación por plaguicidas de los principales cursos de aguas superficiales 

del municipio Rivas Dávila, condición que afecta el ambiente, la salud de los trabajadores agrícolas y los 

habitantes de la zona, e influye en la seguridad toxicológica de los ecosistemas y seres humanos que residen 

en el municipio y en los consumidores de los alimentos que allí se cosechan.

En productos agrícolas de gran consumo cultivados en el municipio Rivas Dávila, como la fresa (Fragaria x 

ananassa) y la papa (Solanum tuberosum L.), se encontraron altas cantidades de plaguicidas organofosforados, 

ditiocarbamatos y carbamatos (Benítez-Díaz et al., 2015a,b). Posteriormente, Rojas-Fernández et al. (2019) 

detectaron residuos de plaguicidas en muestras de suelo obtenidas en una zona de intensa actividad agrícola 

de este municipio, específicamente en la microcuenca Los Zarzales.

Miranda-Contreras et al. (2013) reportaron el impacto negativo de la exposición ocupacional crónica 

a los plaguicidas organofosforados y carbamatos sobre la función reproductiva masculina en agricultores 

del municipio Rivas Dávila. Estos autores tambien investigaron la relación entre exposición ocupacional 

crónica a plaguicidas y calidad del semen de trabajadores agrícolas, en quienes se evidenció disminución de 

la concentración, motilidad lenta progresiva e integridad de membrana espermática; entre otros (Miranda-

Contreras et al., 2015). Asimismo, en niños en edad escolar que habitan en el municipio se reportaron 

alteraciones hematológicas, como trombocitosis y disminución de la capacidad antioxidante total asociadas 

con la exposición crónica a plaguicidas (Miranda-Contreras et al., 2017).

Como se evidencia, en el municipio Rivas Dávila existe una exposición multifactorial a plaguicidas con 

potenciales consecuencias para la salud pública (Rojas-Fernández et al., 2019).  Aún cuando en la población 

de Bailadores se han realizado varios estudios sobre el efecto de los plaguicidas en agricultores expuestos en 
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forma directa, la población general también podría tener riesgo de exposición indirecta a estos compuestos; 

por consiguiente, esta investigación se planteó como objetivo describir los síntomas y signos por exposición 

directa e indirecta a plaguicidas en habitantes de Bailadores, municipio Rivas Dávila, estado Mérida, 2018.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva y diseño transversal.

Población y muestra

La población con exposición directa estuvo constituida por trabajadores de la agricultura con exposición 

ocupacional a plaguicidas en el Páramo de Mariño, Las Tapias,  Los Espinos y Bodoque de Bailadores, 

municipio Rivas Dávila, estado Mérida, adultos de género masculino, con edad comprendida entre los 18 y 70 

años. Asimismo, los habitantes de estos mismos caseríos y del centro de Bailadores, con igual sexo y edad, no 

expuestos ocupacionalmente a plaguicidas, representaron la población con exposición indirecta. 

Las muestras de ambas poblaciones fueron seleccionadas mediante un procedimiento no probabilístico, de tipo 

intencional, ya que se incluyeron en el grupo de exposición directa los trabajadores agrícolas del municipio 

Rivas Dávila que cumplieron con los criterios de inclusión hasta alcanzar el tamaño de muestra, establecido en 

15 pacientes.  De igual manera, en el grupo de exposición indirecta  se incluyeron 15 habitantes del municipio 

Rivas Dávila que cumplieran con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión

Grupo exposición directa:  trabajadores de la agricultura con exposición ocupacional a plaguicidas en el 

Páramo de Mariño, Las Tapias, Los Espinos y Bodoque de Bailadores, municipio Rivas Dávila, estado Mérida, 

adultos de género masculino, quienes manifestaron por escrito su aceptación para participar en el estudio.

Grupo exposición indirecta: habitantes del Páramo de Mariño, Las Tapias, Los Espinos y Bodoque y centro 

de Bailadores, municipio Rivas Dávila, estado Mérida, no expuestos ocupacionalmente a plaguicidas, adultos 

de género masculino, quienes manifestaron por escrito su aceptación para participar en el estudio. 

Instrumento de recolección de datos: se aplicó un cuestionario y se realizó el examen físico con el fin de 

obtener la información requerida de acuerdo con el objetivo planteado en la investigación.

El cuestionario constó de una primera sección titulada “Características sociodemográficas” en donde se 

incluyó la identificación del participante, la edad y la procedencia dentro de la localidad de Bailadores. La 

segunda sección identificada como “Historia clínica” constó de dos apartados, en el primero titulado anamnesis 

se incluyeron los antecedentes patológicos del participante. A continuación, se registró la información 

correspondiente a la exploración funcional por aparatos y sistemas con síntomas de más de dos semanas de 

duración que potencialmente pudieran relacionarse con la exposición a plaguicidas, en donde se incluyeron 

síntomas dermatológicos (2 ítems), neurológicos (13 ítems), oculares (3 ítems), cardiorespiratorios (6 ítems) 
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y digestivos (7 ítems). 

La segunda sección de la historia clínica se tituló “Exploración clínica específica” referida a la realización de un 

examen físico sistemático (cutáneo-mucoso y ocular, neurológico, respiratorio, cardiovascular y abdominal) 

dirigido a detectar signos relacionados con la exposición directa e indirecta a plaguicidas.

Validez del instrumento de recolección de datos

Se utilizó el método de validación por juicio de expertos con base en sus conocimientos teóricos y prácticos, 

así como en su experiencia en el tema objeto de estudio. Para tal fin, se hizo entrega del resumen del proyecto, 

el objetivo de la investigación, el instrumento diseñado para recolectar la información y una tabla para el 

registro de la evaluación, a tres profesores del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Los Andes. La evaluacion de los expertos determinó la existencia de coherencia 

entre los items del instrumento y el objetivo de la investigación para el 89% de los items. Atendiendo a sus 

aportes y sugerencias, los  items restantes fueron modificados con el fin de permitir alcanzar el objetivo 

propuesto. 

Procedimientos

Para recolectar la información se utilizó como técnica la entrevista asistida, la realización de un examen físico 

y como instrumento el cuestionario. 

Se aplicó el instrumento a parte de los integrantes de la muestra, en su lugar de trabajo; es decir, los campos 

de agricultura de algunos de los trabajadores, y en el resto de los casos en la consulta médica general diurna 

del Hospital Tipo I de Bailadores, municipio Rivas Dávila, en el periodo febrero-abril del año 2018.  A 

cada participante se le informó y explicó en qué consistía el estudio y se le solicitó por escrito con firma su 

consentimiento para participar. En el momento de ser aplicado el instrumento, si el individuo lo requirió se le 

aclararon las preguntas solicitadas.

Aspectos bioéticos

Se solicitó por escrito el consentimiento de los pacientes para participar en el estudio y se mantuvo el anonimato 

de la información suministrada.  

Análisis de los resultados 

Se elaboró una base de datos mediante el programa estadístico Microsoft Excel y posteriormente se expresaron 

y analizaron los resultados por medio de la distribución porcentual de las variables investigadas.  Asimismo, se 

calculó la media de la edad de los pacientes incluidos en el estudio, con su correspondiente desviación estándar. 

La tensión sistólica, tensión diastólica y frecuencia cardíaca de los grupos, exposición directa  y exposición 

indirecta, se comparó mediante la prueba t de muestras independientes y para el resto de variables se utilizó 

la prueba chi cuadrado, se estableció un nivel de confianza del 95% (p<0,05). Los cálculos estadísticos fueron 

realizados con el programa SPSS para Windows versión 22. 
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RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida por 30 individuos de género masculino, quienes  de acuerdo con los criterios 

de inclusion conformaron dos grupos, identificados como Grupo Exposición Directa (GED) integrado en su 

totalidad por agricultores y Grupo Exposición Indirecta (GEI), cuyos integrantes en su mayoría laboraban en 

actividades comerciales y de transporte. 

1. Características sociodemográficas 

La edad promedio del GED fue 41,73 ± 15,85 años y 47,67 ± 12,77 años para el GEI. 

En relación con la procedencia, el mayor porcentaje (73,3%) de los agricultores que conformaron el GED 

pertenecieron al Páramo de Mariño, seguido de Las Tapias (13,3%) y el resto correspondió en igual porcentaje 

(6,7%) a los caseríos Los Espinos y Las Playitas. 

La mayoría (60%) de los individuos del GEI provenía del centro de Bailadores; 26,7 % del Páramo de Mariño 

y 13,3% de Bodoque. 

2. Exploración funcional

2.1 Exploración dermatológica

La exploración funcional en la categoría dermatológica incluyó el prurito o ¨picazón¨ y el enrojecimiento o 

eritema de la piel. Los resultados de estas variables en ambos grupos de estudio se presentan en la Tabla 1. 

               Tabla 1. Prurito y eritema de la piel.    
Grupo Presente

n      %
Ausente
n      %

Total
 n       %

X2

p-valor
Prurito GED

GEI
   6     20,0   
   5     16,7

   9     30,0
 10     33,3

15      50
15      50

1,000

Total  11     36,7  19     66,3 30      100
Eritema GED

GEI
   2      6,7
   2      6,7

 13     43,3
 13     43,3

15      50
15      50

    1,000

Total                                4    13,4   26     86,6    30      100    

2.2 Exploración neurológica

Los resultados obtenidos al explorar las variables cansancio, cefalea, mareo, parestesias, calambres, debilidad 

y cambios de carácter se muestran en la Tabla 2.

Al indagar la frecuencia de temblores solo un individuo de cada grupo afirmó presentar este síntoma, mientras 

que la ansiedad  fue referida por dos integrantes del GED obteniendo p no significativa  (p>0,05), al comparar 

estas variables entre ambos grupos de estudio. En ninguno de los grupos fue referida la pérdida de conciencia, 

convulsiones o depresión. Seis individuos de cada grupo manifestaron alteraciones del sueño (p>0,05).                           
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Tabla 2. Síntomas neurológicos.    

Grupo Presente
n      %

Ausente
n      %

Total
n      %

X2

p-valor
Cansancio 

Total

GED
GEI

7   23,3
    1     3,3
    8   26,6

   8    26,7
  14   46,7 
  22   73,4

 15    50
 15    50
 30    100

0,035*

Cefalea

Total

GED
GEI

    6     20,0 
    2       6,7
    8     26,7

    9    30,0
  13    43,3  
  22    73,3

15    50
15    50
30    100

    0,215

Mareo

Total

GED
GEI

    3   10,0
    2     6,7
    5   16,7

  12    40,0
  13    43,3
  25    83,3    

15    50
15    50
30    100

1,000

Parestesias

Total 

GED
GEI

    6    20,0
    3    10,0
    9    30,0

    9    30,0
  12    40,0
  21    70,0

15    50
15    50
30    100

    0,427

Calambres

Total

GED
GEI

    5     16,7
    2       6,7
    7     23,4

  10    33,3
  13    43,3  
  23    76,6  

15    50
15    50
30    100

0,390

Debilidad

Total

GED
GEI

    5     16,7 
    4     13,3 
    9     30,0     

  10    33,3
  11    36,7  
  21    70,0

15    50
15    50
30    100

    1,000

Cambios de 
carácter
Total

GED
GEI

    5     16,7 
    1       3,3
    6     20,0     

  10    33,3
  14    46,7
  21    80,0

15    50
15    50
30    100

    0,169

 * Existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05)

2.3 Exploración oftalmológica

La Tabla 3 contiene los resultados concernientes  a la exploración de las variables visión borrosa,  enrojecimiento 

y picor o escozor ocular.   

2.4 Exploración cardiovascular y respiratoria

A la exploración del sistema cardiovascular y respiratorio se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 

4, correspondientes a las variables palpitaciones, disnea y tos.  

Tanto la expectoración como el dolor torácico fue referido por uno de los integrantes de cada grupo de estudio 

(p>0,05), y solo un individuo del GED reportó la presencia de ruidos respiratorios, quien manifesto padecer 

asma desde la infancia.                 
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Tabla 3. Exploración oftalmológica.
Grupo Presente

n      %
Ausente
n      %

Total
n      %

X2

p-valor
Visión borrosa 

Total

GED
GEI

 5    16,7
    5    16,7
  10    33,4 

  10    33,3
  10    33,3 
  20    66,6

 15    50
 15    50
 30    100

1,000

Enrojecimiento
ocular
Total

GED
GEI

  10     33,3
    5     16,7
  25     50,0

    5    16,7
  10    33,3
  25    50,0    

15    50
15    50
30    100

0,143

Picor o escozor
ocular
Total

GED
GEI

    6     20,0   
    4     13,3
  10     33,3

    9    30,0
  11    36,7
  20    66,7

15    50
15    50
30    100

0,700

                Tabla 4. Exploración cardiovascular y respiratoria.
Grupo Presente

n      %
Ausente
n      %

Total
n      %

X2

p-valor
Palpitaciones 

Total                                                                                                    

GED
GEI

    2     6,7
    1     3,3
    3   10,0

  13   43,3
  14   46,7
  27   90,0

 15    50
 15    50
 30    100

1,000

Disnea

Total

GED
GEI

    6    20,0
    2      6,7  
    8    26,7                             

    9    30,0 
   13   43,3
   22   73,3

15    50
15    50
30    100

0,215

Tos

Total

GED
GEI                  

    6    20,0
    1      3,3
    7    23,3     

     9   30,0
   14   46,7
   23   76,7

15    50
15    50
30    100

0,080

2.5 Exploración gastrointestinal

Con respecto a los sintomas gastrointestinales, la variable náuseas estuvo presente en  20% del grupo expuesto 

siendo no significativo (p>0,05). Los vómitos, la salivación, las molestias para deglutir y la diarrea no fueron 

referidos por los participantes del estudio, mientras que solo un miembro del GEI manifestó dolor abdominal 

y estreñimiento. 

3. Examen físico

3.1 Examen  cutáneo-mucoso y ocular

En  la  Tabla  5 se encuentran registrados los resultados del examen cutáneo-mucoso y ocular  relativos a la 
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dermatitis, sudoración, palidez, cianosis y lagrimeo.  

En relación  con otras variables del examen ocular, no hubo hallazgos de cambios en el diámetro pupilar 

(miosis o midriasis) y el signo del ojo rojo fue observado en un integrante de cada grupo. 

                  Tabla 5. Examen físico cutáneo-mucoso y ocular.
Grupo Presente

n      %
Ausente
n      %

Total
n      %

X2

p-valor
Dermatitis

Total

GED
GEI

   13   43,3
     5   16,7
   18   60,0

   2     6,7
 10   33,3
 12   40,0

 15    50
 15    50
 30    100

0,008*

Sudoración

Total                       

GED
GEI

    2      6,7
    1      3,3    
    3    10,0        

 13   43,3
 14   46,7
 27   90,0

15    50
15    50
30    100

    1,000

Palidez

Total

GED
GEI
                       

    4    13,3
    4    13,3
    8    26,6                                          

 11   36,7
 11   36,7 
 22   73,4

15    50
15    50
30    100

1,000

Cianosis

Total

GED
GEI

    1      3,3
    1      3,3
    2      6,6         

 14   46,7
 14   46,7
 28   93,4        

15    50
15    50
30    100

1,000

Lagrimeo

Total

GED
GEI
                       

    7     23,3
    0       0       
    7     23,3      

   8   26,7
 15   50,0 
 22   76,7

15    50
15    50
30    100

0,006*                                                                                                              

                  * Existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05)

3.2 Examen neurológico

Al practicar el examen neurológico en ambos grupos, no hubo evidencia de pérdida de fuerza, hiporreflexia, 

presencia de fasciculaciones ni alteración cognitiva. Solo un miembro del GED  presentó pérdida de 

sensibilidad, hiperreflexia y temblor. 

3.3 Examen respiratorio

El examen  respiratorio reveló roncus en un individuo de cada grupo y la presencia de crepitantes se evidenció 

en un participante del GED y dos del GEI, siendo ambas variables estadísticamente no significativas (p>0,05).   

3.4 Examen cardiovascular

En relación con la evaluación fisica cardiovascular, en la siguiente tabla (Tabla 6), se presentan los valores 

correspondientes a la tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica y frecuencia cardíaca de los sujetos 

incluidos en la muestra, sin determinarse diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) a través de la 

prueba t de muestras independientes, lo que indica que ambos grupos se comportan similarmente. 
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            Tabla 6. Tensión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca 

Grupo  Media
Desviación 

típica
Error típico de la 

media
p-valor

Tensión Sistólica GED 147,27 30,595 7,900 0,335
GEI 137,47 23,730 6,127

Tensión Diastólica GED 91,67 10,252 2,647 0,226
GEI 87,13 9,782 2,526

Frecuencia Cardíaca GED 78,73 14,626 3,776 0,084
GEI 70,00 11,928 3,080

3.5 Examen  abdominal

El examen físico de la region abdominal evidenció dolor abdominal  y defensa muscular en un individuo del  

GED y uno del GEI, respectivamente. 

DISCUSIÓN 

La agricultura representa una de las principales fuentes laborales y económicas en la comunidad de Bailadores, 

municipio Rivas Dávila del estado Mérida; esta actividad es realizada especialmente por individuos del género 

masculino. Estudios previos han reportado el impacto negativo de la exposición ocupacional o directa a los 

plaguicidas sobre la función reproductiva y la calidad del semen en agricultores de este municipio (Miranda-

Contreras et al., 2013, 2015); sin embargo, no han sido evaluadas en esta población las posibles consecuencias 

de la exposición a plaguicidas sobre otros sistemas orgánicos. 

Asimismo, se ha demostrado la presencia de plaguicidas en el agua, suelo y algunos productos agrícolas 

de la zona (Benítez-Díaz et al. 2015 a, b; Flores-García et al., 2011; Molina-Morales et al., 2012; Rojas-

Fernández et al., 2019) lo que sugiere que la población general del municipio, no expuesta ocupacionalmente 

a plaguicidas, pudiera presentar manifestaciones sistémicas debido a la exposición indirecta.  Por lo anterior, 

esta investigación se planteó como objetivo describir los síntomas y signos por exposición directa e indirecta 

a plaguicidas en habitantes de Bailadores, municipio Rivas Dávila del estado Mérida.

La edad promedio de los individuos con exposición ocupacional o directa  a plaguicidas  y con exposición 

indirecta es similar (41,7 ±15,85  y 47,67 ± 12,77, respectivamente); estas edades se encuentran entre las 

reportadas en estudios realizados en esta misma población, 34 ± 10 años (Miranda-Contreras et al., 2013) y 

en otras comunidades de agricultores; en este sentido, Fernández (2021) reportó 52 años como edad promedio 

en agricultores  expuestos a plaguicidas y Valencia-Quintana et al. (2021) incluyeron en su investigación 

agricultores expuestos a plaguicidas e individuos de la población general, de la misma zona geográfica, con 

edad promedio de 36 y 38 años, respectivamente. 

Con respecto a los hallazgos de la exploración funcional dermatológica, se registró la presencia de  prurito y 

eritema, con frecuencia similar para cada variable en ambos grupos; sin embargo, el prurito alcanzó mayor 

porcentaje (36,7 %) con respecto al eritema (13,4 %), resultado similar reportó Sardoth (2016) quien halló 
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que 44,44% de las personas expuestas a agroquímicos presentaron prurito. En los agricultores el contacto 

de los  plaguicidas con la piel es favorecido por las labores propias de su actividad, tanto en la aspersión 

o fumigación, preparación de las mezclas, limpieza de equipos, manipulación de vegetales, recipientes e 

instrumentos contaminados  (Bermello y Román, 2015). 

Adicionalmente, en el presente estudio el registro de prurito con la misma frecuencia en el GEI sugiere 

que  las personas que habitan en los alrededores de las áreas de aplicación de plaguicidas también presentan 

alteraciones en la piel, debido a la exposición indirecta como lo mencionan Bermello y Román (2015), quienes 

en estudio realizado en Machala-El Oro, Ecuador evidenciaron lesiones dérmicas en 19,9% en alumnos, con 

exposición no ocupacional a plaguicidas, de las escuelas marginales colindantes con cultivos de banano.

En relación con la exploración neurológica, individuos de ambos grupos de estudio refirieron cansancio, 

cefalea, mareo, parestesias, calambres, debilidad, cambios de carácter, alcanzando estas variables mayor 

porcentaje en el GED; no obstante, solo  hubo diferencia estadísticamente significativa (p=0,0035)  para el 

síntoma cansancio, el  cual alcanzó 46,60% en el GED. La frecuencia de este síntoma también fue mayor en 

agricultores expuestos a plaguicidas en cultivos de banana, en comparación con agricultores ecológicos no 

usuarios de agroquímicos de las mismas zonas geográficas de Ecuador, en estudio realizado por Hutter et al. 

(2021). 

En concordancia con la presente investigación, estos autores no hallaron diferencias significativas entre ambos 

grupos en otros síntomas neurológicos como la cefalea y los temblores,  resultado que atribuyeron a que 

los agricultores ecológicos también se ven afectados por la fumigación aérea que realizan los agricultores 

convencionales. Asimismo, Butinof et al. (2019) no reportaron diferencia significativa en los síntomas 

neurológicos registrados en sujetos laboralmente expuestos a plaguicidas y sujetos no expuestos,  pero  

residentes de la misma localidad, en la provincia de Córdoba, Argentina. 

Las alteraciones neurológicas halladas en este estudio pueden estar asociadas a la exposición directa e 

indirecta a plaguicidas, especialmente al grupo de los organofosforados, los cuales han sido detectados tanto 

en productos agrícolas como en el agua del municipio Rivas Dávila (Benitez et al., 2015a,b;  Flores-García 

et al., 2011; Morales et al., 2012). Según lo descrito por el Grupo de Vigilancia y Control de Factores de 

Riesgo Ambiental  del Instituto  de Salud de Colombia (2010); las parestesias y los calambres son síntomas 

de la neuropatía retardada producida por los plaguicidas organofosforados, y se presentan como consecuencia 

de la exposición crónica debido a la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa  y al incremento de Ca2+ 

intracelular, por alteración de la enzima calcio-calmomodulina-quinasa II. 

Igual número de individuos del GED y GEI refirieron visión borrosa, mientras que el enrojecimiento y el 

escozor ocular predominaron en el GED, aunque la diferencia no fue significativa. Resultados similares 

hallaron Molina-Montoya y Castro-Buitrago (2018) en trabajadores de un cultivo de flores, que estaban en 

contacto directo o indirecto con sustancias agroquímicas, quienes manifestaron sensación de quemazón en los 

ojos y  visión borrosa como los síntomas oculares  más comunes. 



110

REVISTA

Ambos síntomas son característicos de la exposición a organofosforados, como resultado de la inhalación, 

ingestión, contacto dérmico o exposición ambiental (Kushik y Chandrabhan, 2006).  En concordancia, 

Thammachai et al. (2022) compararon la prevalencia de síntomas entre agricultores que aplican organofosforados 

y piretroides,  y encontraron visión borrosa en 44,4%  y 14%, respectivamente. Los síntomas oculares 

producidos por los plaguicidas son atribuidos al efecto de estos compuestos sobre varios componentes del 

globo ocular, principalmente el tejido conjuntival, y constituyen indicadores tempranos de toxicidad,  previo 

a la aparición de signos de alteración ocular (Molina-Montoya y Castro-Buitrago, 2018).

La disnea y la tos fueron los síntomas prevalentes en la exploración cardiorespiratoria, con predominio no 

significativo en el GED. Resultados similares fueron publicados por Hutter et al. (2021), quienes hallaron 

diferencia no significativa para estas variables entre agricultores expuestos a plaguicidas y agricultores de 

productos orgánicos, no expuestos a plaguicidas, ambos grupos residenciados en la misma zona.  La tos 

es uno de los síntomas más frecuentemente reportados por la población agrícola (Rozzo y Pérez, 2020), 

principalmente la expuesta a insecticidas organofosforados (Thammachai et al., 2022), debido a que el 

incremento de la acetilcolina producida por estos plaguicidas afecta la función pulmonar, al actuar en los 

receptores muscarínicos periféricos, en los receptores nicotínicos de los músculos respiratorios y centros 

cerebrales superiores, y por efecto tóxico directo en la membrana de los alvéolos (Giyanwani et al., 2017).

Con respecto a las alteraciones digestivas, solo 20% de los trabajadores del GED reportaron náuseas, sin 

diferencia significativa con respecto al GEI; en analogía con este resultado Butinof et al. (2019) no hallaron 

diferencia entre los síntomas gástricos presentados por individuos laboralmente expuestos a plaguicidas y  

sujetos  residentes de la zona, no expuestos en forma directa a plaguicidas. En contraste, Hutter et al. (2021), 

encontraron que los agricultores expuestos a plaguicidas  presentaron náuseas, vómitos y diarrea, con un 

riesgo seis a ocho veces superior, en comparación con los agricultores ecológicos, sin exposición laboral. 

Adicionalmente, Thammachai et al. (2022) reportaron que en agricultores aplicadores de organofosforados la 

frecuencia de alteraciones digestivas duplicó la referida por agricultores expuestos a plaguicidas piretroides. 

De los resultados registrados en la sección del examen físico cutáneo-mucoso y ocular, la presencia de 

dermatitis fue significativamente mayor (p=0,008) en el GED; en concordancia, Hutter et al. (2021) reportaron 

la irritación de la piel como la alteración más frecuente en su investigación y Butinof et al. (2019) hallaron 

en agricultores más  alteraciones dermatológicas que en individuos de la misma región,  no dedicados a la 

actividad agrícola, aun cuando para  variables correspondientes a otros sistemas orgánicos ambos grupos de 

estudio presentaron proporciones similares,  resultados que coinciden con la presente investigación. 

Asimismo, en el estudio realizado por Sardoth (2016)  en una zona rural de Fonseca La Guajira en Colombia, 

se demostró que las personas que laboran y se exponen directa o indirectamente a los agroquímicos, pueden 

presentar cuadros clínicos de dermatitis de contacto. Debido a que para el trabajador agrícola, una de las 

principales vías de entrada de los plaguicidas es la dérmica (García-Martínez et al., 2021), el contacto  de  

la piel con estos compuestos produce dermatitis, de estas el 85-90% son de tipo  irritativas y 10-15%  se 

deben a reacciones alérgicas (Bermello y Román, 2015). Los plaguicidas también se relacionan con problemas 
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cutáneos menos frecuentes como la urticaria, eritema multiforme, dermatosis de Ashy, paraqueratosis, acné, 

hiperpigmentaciones, pérdida de cabello, distrofia ungeal y cáncer de la piel (Breilh, 2001). 

El lagrimeo también predominó en el GED alcanzando diferencia significativa (p=0,006); en sujetos expuestos 

a plaguicidas, como señalan Morales-Ovalles et al. (2014) el lagrimeo podría ser evidencia de la intoxicación 

por los organofosforados, junto a otros síntomas como sudoración, cefalea, náuseas, vómito, mareos, salivación 

y miosis. En apoyo a este planteamiento, Azaroff y Neas (1999) investigaron las alteraciones provocadas por 

la exposición específicamente a insecticidas organofosforados en una zona rural de El Salvador y refirieron 

la presencia de ojos llorosos. El examen físico neurológico, respiratorio, cardiovascular y abdominal no 

evidenció frecuencia relevante de alteraciones en estos sistemas, en ninguno de los grupos de estudio.

En general, los síntomas y signos hallados en el presente estudio coinciden con las alteraciones reportadas en 

la literatura como consecuencia de la exposición a plaguicidas, particularmente del grupo organofosforados, 

los cuales como se mencionó anteriormente han sido detectados en altas concentraciones en el agua y 

alimentos producidos en el municipio Rivas Dávila del estado Mérida, Venezuela. Aun cuando la población 

con exposición ocupacional es la que se considera de riesgo, los hallazgos evidencian que la población general 

que habita en zonas cercanas a las áreas de aplicación de plaguicidas también se encuentra ambientalmente 

expuesta, entre otros, a través del aire, el agua y los alimentos. 

CONCLUSIONES

El hallazgo de síntomas y signos en ambos grupos de estudio sugiere que la exposición ocupacional o directa, 

y no ocupacional o indirecta, a plaguicidas, tiene un impacto negativo en diferentes sistemas orgánicos de los 

habitantes del municipio Rivas Dávila del estado Mérida, Venezuela. Sin embargo, debido al pequeño tamaño 

de la muestra se requiere realizar futuras investigaciones con mayor número de participantes e incluir al género 

femenino y a la población pediátrica de este municipio, con el fin de confirmar y ampliar estas observaciones.   

RECOMENDACIONES

Considerando, según lo descrito en la literatura, que la aparición de sintomatología clínica en  agricultores y 
población general expuesta a plaguicidas, es precedida por  alteraciones de tipo bioquímico como la disminución 
de la enzima acetilcolinesterasa, especialmente por el uso de organofosforados y en menor proporción de 
los carbamatos; se sugiere realizar pruebas de este indicador en los habitantes del municipio Rivas Davila 
del estado Mérida,  e instruirlos sobre los riesgos de la exposición directa e indirecta  a plaguicidas y los 
protocolos para aplicar medidas de prevención. 
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