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             Córdoba, 19 de abril de 2024 

Atento la Audiencia por la Planta d Atanor de SAN Nicolas y la detección de plaguicidas en 

matrices ambientales de lugares poblados muy cercanos a la planta de Atanor en San Nicolás, 

en estudios que fueron realizados por el laboratorio del CIMA de la UNLP, laboratorio de 

incuestionable capacidad técnica y profesional desarrollo un análisis y una actualización de la 

situación sanitaria vinculada a la exposición ambiental a plaguicidas en la Argentina y el rol de 

los principales agrotóxicos que se aplican:  

1- El creciente uso de plaguicidas 

Que los resultados me llenan de preocupación, el modelo agroproductivo actual genera un 

mercado que demanda más y más agrotóxicos y la importación y fabricación se multiplica con 

plantas industriales en lugares poblados trabajando sin garantías de seguridad generando 

situaciones como la de la explosión en la planta de Atanor en San Nicolas. Todos los años 

aumenta inexorablemente la utilización de agrotóxicos en la Argentina y que este aumento de 

utilización genera una carga acumulada de exposición a plaguicidas para las personas que 

habitan nuestro país, pero sobretodo las que habitan las regiones agrícolas.  

En el año 1990 Argentina consumía 34 millones de litros-kilos de plaguicidas y en el año 2013 

estos ya llegaban a 318 millones, según datos de las cámaras empresarias de agroquímicos1. En 

el año 2017 y 2018 los aumentos se siguen acumulando como publicaron diarios nacionales de 

primer orden2,3 superando los 500 millones de l-k. De hecho, el INTA reconocía que los aumentos 

anuales eran de más de un 10% y que en 2022 ya se alcanzaban 580 millones de l-k4.5. Hoy 

nuestros cálculos se acercan a las de 700 millones de l-k de plaguicidas aplicados en el territorio 

nacional, generando una carga de exposición de 14 l-k por persona por año.  

 

En la población agrícola esta carga de exposición es muchísimo más alta, como pudimos 

comprobar en nuestro estudio de la situación de Monte Maíz, donde determinamos que la 

exposición a plaguicidas en general es de 121 l-k por habitantes de Monte Maíz por año y de 81 

l-k de glifosato también por año y por habitante6.  
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El aumento inexorable del consumo de plaguicidas en este sistema productivo se encuentra en 

la matriz misma del sistema, ya que se utilizan sustancias químicas para erradicar plantas, 

insectos u hongos (llamadas plagas, de allí la denominación de plaguicidas a estas sustancias 

químicas) que pudieran amenazar el rendimiento de los cultivos, y como esta práctica genera 

mecanismos adaptativos de supervivencia innatos en las plantas, insectos u hongos ocasionando 

la multiplicación de plantas, insectos y hongos resistentes a los venenos utilizados, resistencia 

que al cabo de poco tiempo demanda la aplicación de mayores dosis de estos venenos para 

alcanzar los mismos resultados. De esta manera, año a año, se aplican más plaguicidas en las 

mismas hectáreas, por ejemplo: en el año 1996 comenzó a utilizarse las semillas de soja 

resistentes a glifosato y en ese momento Monsanto-Bayer y el INTA recomendaban aplicar 3 l-

k de glifosato por hectárea al cabo de un año, hoy en esa misma hectárea se está aplicando 

entre 12 y 15 l-k de glifosato por año y se agrega 2.4D y otros herbicidas, porque las “malezas” 

crecen por su resistencia al químico1. Los niveles de contaminación son tan altos que se 

documentan en las aguas de todos los ríos de la región central del país como así también en el 

agua de lluvia7. 

2- El carácter tóxico de los plaguicidas 

Los plaguicidas hallados son todas sustancias químicas de síntesis elegidas por su capacidad 

biocida, es decir la de destruir y dañar seriamente a organismos con vida; en el caso del 

agronegocio argentino son utilizadas para matar plantas, insectos y hongos, el primer problema 

que encontramos los médicos es que nuestro organismo, el cuerpo humano, forma parte del 

desarrollo de la vida en el planeta y comparte mecanismos biológicos con el resto de los seres 

vivos. Aunque parezca difícil de entender para algunas personas, el 40% de los genes activos 

del genoma humano son compartidos con los vegetales y el 60% de nuestros genes están en 

una mosquita del maíz o la soja8,9, estos genes determinan el funcionamiento íntimo de las 

células, sus organelas y membranas y lo hacen de manera similar, aunque en especies 

diferentes. Atacar ambientalmente a plantas e insectos con sustancias venenosas significa 

generar una amenaza a la salud de las personas que compartan ese ambiente con las plagas 

agrícolas.  

El modelo productivo utilizando semillas transgénicas resistentes a plaguicidas generó el 

aumento constante de la utilización de estos venenos químicos lo que trajo aparejado la 

exposición ambiental de las poblaciones humanas que viven cerca de las zonas de aplicación o 

fumigación. Los médicos de los pueblos fumigados constatan desde el año 2002 como sus 

poblaciones sufrieron un cambio en el perfil de morbilidad y de mortalidad, por un lado, 

comenzaron a prevalecer enfermedades graves y poco frecuentes como trastornos hormonales, 

reproductivos, respiratorios, neurológicos y oncológicos.  

La mortalidad muestra un cambio contundente, el cáncer explica la mitad (50%) de los fallecidos 

mientras que en las urbes argentinas de cáncer mueren menos de un quinto de los fallecidos por 

año (20%). Tres congresos académicos convocaron a miembros de los equipos de salud de los 

pueblos fumigados junto a científicos de nuestro CONICET que investigan en sus laboratorios los 

mecanismos tóxicos de los plaguicidas en modelos experimentales10.  

Finalmente, el 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría, la entidad científica de los pediatras 

argentinos de casi 100 años de antigüedad y reconocido prestigio académico, publicó un 

documento sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud infantil11, ese documento reafirma la 
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necesidad de reconocer que estas sustancias que algunos llaman fitosanitarios, o agroquímicos 

o protectores agrícolas o pesticidas o plaguicidas, son sin lugar a duda agrotóxicos, y 

corresponde llamarlos así.  

3- Los agrotóxicos son autorizados por el SENASA para su utilización en Argentina, en base a la 

clasificación toxicológica por sus efectos inmediatos o agudos, ésta se determina en virtud 

de la cantidad de miligramos de veneno que contiene el alimento que mata al 50% de las ratas 

sometidas a prueba, es decir: la Dosis Letal 50; comparativamente el que mata con menos 

gramos de venenos significa que es más tóxico que el plaguicida que requiere mayor dosis. Esta 

forma de medir la toxicidad deja de lado los efectos a mediano y largo plazo, como los 

oncogénicos, reproductivos, inmunitarios y endocrinos que son generados por dosis que tienen 

nulos o escasos efectos agudos. De hecho, glifosato que para la OMS es cancerígeno grado 1B, 

por esta clasificación se considera inocuo. 

La clasificación toxicológica de agrotóxicos tiene cierta utilidad, pero es subóptima. Estudios en 

humanos que ingirieron agrotóxicos con intención suicida demuestran que debido a que las ratas 

metabolizan los pesticidas de manera diferente a la gente, no hay garantía de que un plaguicida 

de baja toxicidad en los roedores sea seguro en las personas. Las ratas son envenenadas por 

los humanos desde hace siglos y se vienen “adaptando” a su exposición, nosotros no. Pequeñas 

dosis a las que ratas de hoy sobreviven matan a humanos, 5 ml (una cucharita de té) de 

paraquad es letal en humanos, 20 ml (una cucharada sopera) de 2.4D o 200 ml (un vaso) de 

glifosato también lo son12. Aun no hay una clasificación toxicológica sobre datos en humanos a 

pesar de que hay numerosas publicaciones con series de más de 9000 casos, obviamente los 

humanos no somos ratas de 70 kilos13. 

Actualmente la comunidad internacional está considerando a los agrotóxicos con una mirada 

más amplia de sus efectos deletéreos, de esta manera surge la categoría de “plaguicidas 

sumamente peligrosos” promovida por las ONU y la FAO con acuerdo de los países, la industria 

química y organizaciones civiles14. Estos o son altamente tóxicos de forma aguda por ingestión 

o inhalación, o son cancerígenos, o disruptores endocrinos o teratogénicos. 

Desgraciadamente son sumamente peligrosos muchos de los venenos químicos detectados en 

los alrededores de la planta de Atanor que explotó. 

4- Atanor 

Atanor es una compañía química que comenzó sus operaciones en 1938, y en la actualidad es 

de capitales multinacionales (accionistas principales de USA y de China) y cuenta con tres plantas 

industriales en el país, siendo la de San Nicolás la más importante. Provee insumos para el agro, 

para la impresión de envases, para la industria gráfica, textil, farmacéutica, maderera y petrolera 

entre otras, pero su núcleo de negocio son los herbicidas con el 91% de sus ventas y el 15% del 

mercado nacional15. 

Atanor es la única empresa en Latinoamérica que produce los tres herbicidas de mayor uso, 

glifosato, fenóxidos (2.4d) y atrazina, que, a la vez, ya están libres de patentes El glifosato es 

un herbicida no selectivo y se complementa con otros selectivos como la atrazina aplicada en 

cultivos como el maíz, y los fenóxidos.  

Atanor formula (o elabora) preparados de glifosato y otros agrotóxicos. Formular es adquirir el 

químico puro a otro fabricante y preparar fórmulas agregándole diluyentes, estabilizantes, 

surfactantes, etc. listos para vender y aplicar en los campos. Lo que destaca a Atanor es que 
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sintetiza el principio activo de la atrazina y la vende a otras empresas del sector como 

sustancia o droga pura y también formula la propia atrazina con marcas de Atanor. En San 

Nicolás se encuentra el área de síntesis de atrazina. En atrazina es el líder latinoamericano 

porque cumple todo el ciclo productivo16. En San Nicolás también se formula y provee al mercado 

nacional preparados a base de glifosato, 2.4D, dicamba y glufosinato entre los principales 

herbicidas, y otros formulados a base de clorpirifós (aparentemente ya suspendido). 

Llamativamente en el Estudio de Impacto Ambiental presentado en 202117 no figura que Atanor 

San Nicolás trabajara con Propazina (otro herbicida triazídico familiar cercano de la atrazina) 

que apareció en grandes cantidades en las casas de los vecinos de la planta de San Nicolás luego 

de la explosión de este año. 

El análisis realizado por el CIMA-UNLP en las inmediaciones de la planta de Atanor en San 

Nicolas, a solicitud de GREENPEACE, encontró: los herbicidas cletodim, 2,4D, glifosato, 

metacloro, atrazina y propazina en el agua negra que elimina la planta hacia el rio Paraná. El 

que tenía mayor concentración es el glifosato (115,9 ug/l), seguido de Propazina 53,5 ug/l, casi 

la mitad y alrededor de una décima parte de la concentración de glifosato tenía el 2.4D, la 

atrazina y el metacloro.  

Las muestras de las paredes de las casas vecinas y el suelo que las rodea tienen concentraciones 

muy altas de atrazina (hasta 481 ug/kg de tierra y Propazina con hasta 8.816,19 ug/kg. Este 

análisis es del 10 de abril de 2024, días después de que explotara un reactor de la fabricación 

de atrazina de la planta industrial en la madrugada del día 21 de marzo de este año. Los 

resultados muestran que la población aledaña estuvo expuesta a una carga de exposición 

sumamente alta de estos agrotóxicos aerolizados que presentan como su principal vía de ingreso 

al cuerpo humano a la vía inhalatoria. No se evacúo la zona ni tomaron medidas de remediación, 

las muestras del polvo de las paredes se tomaron varios dias después con papel tisuue y 

mostraron aun esta enorme cantidad de atrazina y propazina.  

5- La atrazina  

Es un agrotóxico que en enero de 2023 tenía registradas 151 formulaciones comerciales ante el 

SENASA. Es un herbicida sistémico (ingresa por las raíces de la planta). Se usa desde hace 

décadas en la agricultura industrial para controlar a las plantas silvestres en los cultivos 

extensivos.  

En la Argentina, se liberan al ambiente 100 millones de litros por año de Atrazina, siendo el 

tercer agrotóxico más usado en el país, conforme datos estimativos de los informes de las 

propias cámaras empresariales del agronegocio18. 

Está considerada una sustancia moderadamente móvil en los suelos y lixiviable, lo que la hace 

un factor importante de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Estudios de la 

ciencia local encontraron Atrazina en aguas superficiales y subterráneas, sedimentos de arroyos 

y lagunas de Argentina como en muchos tipos de suelos. 

Además, tiene una vida media de 100 días en agua y por esto se lo considera un producto de 

persistencia moderada o seudopersistencia. Se demostró que la Atrazina es muy tóxica para la 

vida acuática con bioacumulación e impactos en los peces, fitoplacton, zooplacton, crustáceos, 

microcrustáceos, moluscos, anfibios, abejas, aves y mamíferos. Hay reportes en acumulación en 

el aire (estudios en agua de lluvia) como así también en alimentos. Un estudio reciente realizado 
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por la ciencia local detectó residuos de Atrazina en la leche cruda de bovino que luego se utiliza 

por las principales empresas comercializadora de productos lácteos, con incidencia en la dieta 

diaria de niños y niñas, que es el sector de la población más vulnerable en la exposición a los 

agrotóxicos. 

La Atrazina ya ha sido prohibida en 44 países: todos los Estados miembros de la Unión 

Europea, Reino Unido, Uruguay, Cabo Verde, Camboya, Egipto, Chad; Gambia, Mauritania, 

Marruecos, Níger, Palestina, Senegal, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Togo y Turquía. 

Fue patentada en el año 1958 en Suiza, y reconoce su producción, comercialización y exportación 

originaria en dicho país a través de grandes corporaciones suizas que, tras fusiones previas, en 

el año 2000 fundaron la mega corporación Syngenta18. 

Los informes preliminares que motivaron la decisión de la prohibición en la Unión Europea en el 

año 2004 reconocen los riesgos para la salud de la exposición a la Atrazina como un problema 

de salud pública y ambiental sin que exista una forma de contener la contaminación del agua 

potable. 

Su vínculo con la generación de malformaciones congénitas es innegable. Uno de los papers 

más relevantes en este sentido es el de Winchester, quien encontró un vínculo entre aumento 

de atrazina en aguas superficiales (aumento de la exposición) en EEUU y el aumento de los 

nacimientos de niños malformados, sobre un universo de 32 millones de nacimientos. Si las 

fechas de ultima menstruación (momento de la gestación o comienzo del embarazo) coincidía 

con los meses de mayor contaminación de acuíferos con atrazina, el riesgo aumentaba hasta 6 

veces en algunos casos19. También hay estudios epidemiológicos de casos y controles que 

encuentran una fuerte asociación con malformaciones específicas como imperforación de 

coanas20 y con otros problemas reproductivos como retraso de crecimiento intrauterino21. 

Atrazina está considerado uno de los ejemplos más patentes de “disrupción endocrina” 

demostrada en vertebrados desde anfibios a ratas y sospechada fuertemente en humanos. La 

disrupción endocrina es una alteración del sistema de retroalimentación y control hormonal, 

estos se realizan a nivel molecular, a concentraciones sumamente bajas, por ejemplo, la 

hormona tiroidea regula su secreción que varía hora a hora en nuestro cuerpo, atrazina puede 

afectar su regulación y/o la de hormonas sexuales a concentraciones bajisimas22.23.  

Cragin et al. (2011) analizaron la relación entre la exposición a ATZ a través del consumo de 

agua y el funcionamiento del ciclo menstrual en mujeres premenopáusicas de 18 a 40 años de 

dos localidades de EEUU, se evaluaron los efectos producidos por ATZ y sus metabolitos. Los 

datos de las mujeres participantes se recolectaron a través de un cuestionario y de un calendario 

menstrual, y se les tomó una muestra de orina para evaluar metabolitos primarios de estradiol 

y de progesterona y también evaluar la presencia de ATZ, metabolitos de clorotriazinas (DEA, 

DEIA, DACT), mercapturato de ATZ y DEA mercapturato. Para evaluar la exposición, se 

analizaron muestras de agua tomadas del grifo de las casas de las mujeres, en donde se 

analizaron los mismos herbicidas que en los analizados en orina. Entre los resultados 

observados, aquellas mujeres que vivían en los municipios con elevadas concentraciones de ATZ 

en el agua que consumían presentaron irregularidades en sus ciclos menstruales al compararlas 

con el grupo control (p=0,003); además de reportar que era frecuente que pasaran más de seis 

semanas sin un período menstrual (p=0,01) (OR= 6,16; IC95%: 1,29–29,38), esto significa que 

las oligorreas (menstruaciones poco frecuentes) eran hasta 6 veces más frecuentes que 

en las mujeres no expuestas a atrazina24. 
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Relevamientos epidemiológicos realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Rosario en pueblos fumigados de Santa Fe y por nuestro equipo de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba informan un aumento alarmante de casos de 

hipotiroidismo y diabetes, En nuestro estudio de Monte maíz encontramos que el 10.9% de 

los mayores de 20 años tomaba diariamente tiroxina para su hipotiroidismo, la prevalencia 

reconocida por la encuesta de salud de los CDC de USA refiere una incidencia del 6%, acá hay 

casi el doble y llamativamente afecta a personas más jóvenes, en el grupo de 20 a 39 años los 

hipotirodeos llegaban al 24,36% de la población, casi a un cuarto del total25. La exposición de 

esta población a disruptores hormonales es una de las explicaciones más consistentes, entre 

ellos se destaca en primer lugar la atrazina. 

James y Hall analizaron la asociación entre la prevalencia de enfermedad de Parkinson y los 

niveles de plaguicidas en aguas subterráneas, teniendo en especial consideración la ATZ, en el 

estado de Colorado, EEUU. La asociación entre el nivel de ATZ en el agua subterránea y la 

ocurrencia de enfermedad de Parkinson fue estadísticamente significativa y el riesgo crecía un 

7% por cada año de edad mayor, comparado con las personas no expuestas26. Atrazina es un 

Plaguicida Altamente Peligroso que de ninguna manera puede estar en el agua potable, alguien 

lo utilizó en sus cultivos y sus restos están contaminando las fuentes de agua de esta población. 

En 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y en el marco de la 

ejecución del Proyecto PNUD ARG/17/010 sobre el “Fortalecimiento de las capacidades 

nacionales para el manejo de productos químicos y desechos” conformo un el grupo ad-hoc 

conformado de científicos del CONICET que elaboró el “Informe técnico-científico sobre el uso e 

impactos del herbicida Atrazina en Argentina” que fue publicado en el mes de Setiembre de 

202127. Atento a las conclusiones y recomendaciones finales del informe mencionado el Estado 

Nacional a instancia del mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación debió 

de oficio instar ante el organismo competente (SENASA), el inicio del procedimiento 

administrativo, no ya para la reclasificación ni restricciones de uso, sino directamente – tal como 

sucedió en la Unión Europea y en el vecino país de Uruguay- para la cancelación de todos los 

registros autorizados de comercialización y consecuentemente el uso del principio activo Atrazina 

en la Argentina, dado el riesgo de daño grave e irreparable para el ambiente, la biodiversidad y 

la salud pública que representa su utilización en la agricultura y sistema agroalimentario. Pero 

no lo hizo. 

6- Propazina 

Propazina es otro herbicida triazídico similar a simazina y atrazina, tiene los mismos usos y 

similar particularidad de acumularse en el agua superficiales y sus lodos. También es una potente 

disruptora endócrina como su prima la atrazina28, ambas fueron clasificadas inicialmente como 

cancerígenas por el IARC pero revisiones posteriores no encontraron la inducción de los 

mecanismos (básicamente genotóxicos) a través de los cuales promoverían cáncer en humanos 

y fueron desclasificadas, aunque algunos de sus metabolitos siguen vinculados a cáncer de 

mama y ovario en animales. 

 

7- 2.4D  

Este es otro herbicida muy utilizado en nuestro país, el segundo agrotóxico más aplicado después 

de glifosato y antes de atrazina, la OMS lo clasificó como cancerígeno y lo ubico en la categoría 
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2B: posible cancerígeno humano29, es muy hepatotóxico y con sospecha de generar trastornos 

reproductivos y malformaciones congenitas30,31. También es un Plaguicida Altamente Peligroso.  

8- Glifosato  

La experiencia argentina 

En 1996 en Argentina se aprobó el cultivo de semillas de soja y de maíz resistentes a glifosato 

y de ese momento creció vertiginosamente el área cubierta con estos cultivos. En 1990 los 

cultivos de granos y oleaginosos alcanzaban 20 millones de ha. y crecieron un 50% para 2010. 

Algunos agricultores se transformaron en empresarios agrícolas que explotan tierras propias, 

pero sobretodo arriendan los campos de sus vecinos convertidos en rentistas; la unidad 

promedio de esta producción supera las mil ha. Paralelamente el consumo de agrotóxicos pasó 

de 38 millones de litros-kilos a 330 millones en 2013 y los datos para el año 2023 refieren más 

de 700 millones de l-kg de pesticidas aplicados en Argentina.  

Glifosato (Round Upº) es la estrella de la agricultura con tóxicos, 480 millones de l-kg se 

comercian en el país, glifosato es el 63% de todo los agrotóxicos aplicados en un año. En 1998 

en maíz y soja transgénica aplicaban 3 l-kg por ha. por año y ahora se está utilizando 12 l-k en 

la misma ha, básicamente porque la naturaleza se adapta a la agresión química y superviven 

variantes de plantas resistentes a glifosato (similar situación ocurre con los insecticidas). Sin 

duda, es un gran negocio para la industria química que todos los años aumenta sus ventas de 

pesticidas. En este escenario surgió un universo de 12 millones de personas que por vivir en las 

zonas agrícolas del país están expuestas ambientalmente a los agrotóxicos y al glifosato 

principalmente. Desde el año 2000 comenzaron a escucharse denuncias y protestas de colectivos 

vecinales de los pueblos agrícolas denunciando que las fumigaciones los enfermaba.  

Los médicos de los pueblos fumigados pudieron verificar que efectivamente la forma de 

enfermarse de estas poblaciones cambio radicalmente, y la forma de morir también. Los 

problemas reproductivos se multiplicaron, esterilidad, abortos espontáneos y malformaciones 

congénitas se convirtieron en cuadros muy frecuentes. Asma, trastornos del espectro autista, 

hipotiroidismo y canceres de todo tipo son habituales. Tres congresos de Médicos de Pueblos 

Fumigados se realizaron en las tres facultades de Medicina más importantes del país para 

identificar estas realidades comunes a pueblos muy diferentes pero que comparten la exposición 

a glifosato.  

Muchos científicos argentinos señalaron que el glifosato no era atóxico ni biodegradable como 

repetía Monsanto por televisión. Andrés Carrasco demostró como glifosato alteraba la 

señalización embriológica del ácido retinoico generando malformaciones congénitas32. Mañas 

demostró que es genotóxico por romper cadenas de ADN, induciendo así el surgimiento de 

mutaciones celulares que desarrollan cáncer33, junto con Aiassa encontraron este mismo daño 

genético en niños de pueblos fumigados, mientras que los niños de ciudades alejadas de las 

fumigaciones no lo presentan34.  

Nuestros estudios epidemiológicos-ecológicos verificaron que el cáncer es tres veces más 

frecuente en estos contextos35 y que la mortalidad por cáncer en los pueblos agrícolas es la 

primera causa de muerte, alcanzando en algunos años a explicar la mitad (50%) de todos los 

decesos cuando a nivel nacional revela solo una quinta parte de ellos (20%)36. También pudimos 

constatar como los abortos sin explicación y las malformaciones congénitas son entre 2 y 3 veces 

más frecuentes en estas poblaciones37.  Recientemente publicamos un paper donde se confirma 

el vínculo entre la exposición a glifosato con asma bronquial, los niños de estos pueblos tienen 

tasas de asma de hasta 50%, cuatro veces más frecuente que la media de niños de ciudades sin 

exposición a glifosato, resultados idénticos a los publicados por el Children's Health Study de 

USA38.  

Glifosato mitos y realidades 
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El marketing de la industria del glifosato impuso tres mitos: que el glifosato es atoxico y que se 

puede beber y no hay peligro y que es biodegradable. Pero estudios de científicos independientes 

demuestran que el glifosato no es atoxico y no es como agua con sal y que hasta llueve glifosato. 

A- El glifosato NO es atóxico 

Ya mencionamos que ensayos embriológicos demostraron como glifosato altera el 

funcionamiento de enzimas vinculadas al ácido retinoico y sus consecuencias se expresaron con 

malformaciones en los embriones tratados con dosis sub- agrícolas del herbicida32. Las pruebas 

de genotoxicidad de glifosato en ratas, realizadas por investigadores del CONICET y de las 

universidades de Rio Cuarto y Litoral demuestran daño grave del material genético que explica 

la génesis biológica de tumores, cánceres y malformaciones en la descendencia de las personas 

expuestas ambiental, ocupacional y por alimentos contaminados al glifosato33,39. Estos estudios 

fueron corroborados por investigadores de numerosas universidades de todo el mundo y todos 

son estudios publicados en revistas científicas con referato de pares.  

Incluso estas pruebas de genotoxicidad se replicaron en voluntarios humanos que están 

expuestos a glifosato por vivir en pueblos fumigados del interior de la Provincia de Córdoba y 

Santa Fe y demuestran que, sin estar enfermos, los vecinos fumigados expresan índices elevados 

de ensayo cometa positivos, micronúcleos y rupturas de cromosómicas de una manera varias 

veces más frecuentes que los grupos de referencia estudiados y no expuestos a fumigaciones 

con agrotóxicos, principalmente glifosato40,41. 

En nuestro país los pueblos rociados sistemáticamente con este agroveneno presentas tasa de 

mortalidad por cáncer que convierten a esta enfermedad en la primera causa de muerte, 

mientras que en todo el país muere un argentino con cáncer cada 5 fallecidos, en los pueblos 

fumigados fallece uno cada tres o cada dos, fallecidos por año: 50% de mortalidad por cáncer y 

tumores36,42. Datos recientemente publicados del Registro Provincial de Tumores del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Córdoba, confirman que la mortalidad por cáncer es más del doble 

en los Departamentos intensamente sojeros de esa provincia que más aplican glifosato en su 

ambiente43.  

Lo que los médicos de los pueblos fumigados en Argentina observan en sus pacientes se verifica 

en las Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis que se realizan a nivel internacional, por expertos 

que analizan la información médica científica a la luz de la metodología de la Medicina Basada 

en la Evidencia, estas técnicas significan el más alto estándar para interpretar información 

científica médica, en este caso epidemiológica, y sus análisis corroboran que la exposición a 

agrotóxicos (pesticidas) induce canceres, abortos, malformaciones, trastornos endocrinos, 

inmunológicos y respiratorios44,45,46. 

B- El glifosato no se puede beber: mata 

Otro de los mitos impuesto por la propaganda de Monsanto y que se repite por todo el mundo y 

en distintos idiomas dice que glifosato es como “agua con sal”, que se puede tomar un vaso 

lleno de Round Up y que no te hace nada, porque supuestamente alguien lo tomo y sobrevivió. 

Al ser como “agua con sal” se reconoce que mucha cantidad te podría ocasionar algún peligro, 

pero no tan importante. 

Sin embargo, los estudios científicos sobre la toxicidad de glifosato, su biodisponibilidad, su 

cinética biológica demuestran que no es una sustancia segura. En el año 2004  S. Bradberry, del 

Servicio Británico de Toxicología,  publicó una revisión sobre Intoxicación con Glifosato, 

informando que estaba comprobado que la ingestión de más de 85 ml de la formulación al 41% 

(RoundUp) puede causar toxicidad significativa con efectos corrosivos gastrointestinales, 

frecuente insuficiencia renal y hepática, perfusión orgánica reducida, distrés respiratorio, 

alteración de la conciencia y shock, arritmias ventriculares y bradicardias por toxicidad 

miocárdica llevan a la muerte47. 
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Series de casos retrospectivos de ingestión intencional de glifosato en Taiwán48, Corea49 y 

Japón50 reunieron datos de 2.727 suicidas con una tasa de letalidad que varió entre 6.7% a 

29.3%; es decir que hasta casi un tercio de los suicidas murió al ingerir glifosato. Estos estudios 

confirmaban como factor predictor de muerte la cantidad ingerida y la edad del paciente. 

Recientemente se publicó una gran investigación prospectiva que reunió más de 8.000 suicidas 

en Sri Lanka, estudiados desde el ingreso hospitalario12. Como parte de ese estudio, D. Roberts 

publicó los datos de quienes intentaron matarse ingiriendo glifosato; la cantidad ingerida fue 

determinante51. Glifosato no tiene la misma toxicidad aguda que otros herbicidas, como 

ser: Paraquad que un sorbo de 5 ml o un trago de 25 ml de 2.4D son suficientes para terminar 

con la vida; pero con una copa de 100 ml de glifosato tendremos serios problemas, como ya 

había informado Bradberry. Ahora Roberts registró que todas las personas que tomaron más de 

190 ml (un vaso) de glifosato murieron, absolutamente todas.  

Este trabajo demostró que el glifosato se absorbe rápidamente en humanos; que tiene una vida 

media plasmática de 3.1 hs.; que un nivel plasmático mayor de 734 ugrs/ml es letal; que la 

toxicidad cardiorespiratoria lleva al paciente al óbito; que la fisiopatología todavía no es bien 

conocida, pero se evidencia lesión de membranas celulares, incluso mitocondriales y desacoples 

de la fosforilación oxidativa: claramente el Glifosato no es “agua con sal”. Esta información está 

disponible en revistas científicas de altísimo prestigio académico y de fácil acceso. 

C- Glifosato no es biodegradable 

Tampoco se “inactiva” al contactar con el suelo como repiten muchos ingenieros agrónomos en 

forma muy irresponsable. Glifosato se une fuertemente a partículas del suelo, alcanzando una 

persistencia de hasta 170 días con una vida media de 45 e 60 días.  

En el ambiente, el glifosato se degrada a aminometilfosfónico ácido (AMPA). La vida media de 

AMPA es en gran parte desconocida, pero se piensa que es mayor que la de glifosato al igual 

que su toxicidad.  

Ambos, glifosato y AMPA, se han detectado en los suelos y en aguas superficiales y subterráneas 

cerca de zonas agrícolas de nuestro país, España y EEUU52,53,54 y su concentraciones se 

incrementan luego de las lluvias lo que demuestra que percola, que no se mantiene inmóvil 

como asegura Monsanto. 

También se recupera glifosato en el agua de lluvia demostrando que las fumigaciones no son 

seguras y que el químico queda incluso en el aire atmosférico y es arrastrado por la lluvia cuando 

esta cae, llueve glifosato55. 

 

El cerebro del glifosato 

Antes de la pandemia se publicó en British Medical Journal (una de las revistas médicas más 

prestigiosa) un enorme estudio de casos-control californiano donde analizaban 2.961 casos de 

niños con trastornos del espectro autista/TGD/ problemas de aprendizaje, contrastados con otros 

30.000 niños similares pero sanos. Se consideraba la exposición a agrotóxicos en madres 

embarazadas y niños menores, esta exposición se definía como vivir a menos de 2000 metros 

de lugares donde se fumiga sistemáticamente. Glifosato mostró una dramática asociación 

positiva56.  

Las neuronas son las células esenciales de nuestro cerebro, tenemos casi 100.000 millones, la 

mayor cantidad entre todas las especies y están casi todas ya reproducidas al nacer, pero 

durante los dos primeros años de vida se produce su maduración y sobre todo su interconexión, 

de este proceso van a depender nuestras capacidades intelectuales y afectivas. Esa 

interconexión se constituye por el crecimiento dendrítico y la ramificación neuronal. El equipo de 

la Dra. Rosso demostró experimentalmente la neurotoxicidad del glifosato en cultivo de neuronas 

expuestas a cantidades mínimas del herbicida.  
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Esta neurotoxicidad se expresa en que las neuronas crecieron con exiguas ramificaciones 

dendríticas (poca interconexión), como se observa en las imágenes comparado con las neuronas 

de control (sin glifosato); lo que implica un serio riesgo para el desarrollo intelectual pudiendo 

generar trastornos del espectro autista y/o del aprendizaje57. 

 

¿Porque el glifosato está autorizado en UE y en EEUU? 

Este agrotóxico fue reaprobado por la EPA americana en 1994. Los estudios de bioseguridad del 

fabricante original fueron realizados en un modelo en ratas: una camada de ratas recién nacidas 

se va criado alimentándose con agua con cantidades precisas de glifosato y alimentos (maíz) 

con cantidad conocidas de glifosato, simultáneamente se cría otro grupo similar de ratas, pero 

estas con agua y comida sin glifosato y se comparan los resultados para así determinar el 

impacto en la salud de la sustancia. Bueno, Monsanto presentó los resultados a los 50 días de 

vida de las ratas de experimentación, y no había ningún impacto en la vitalidad animal. De esta 

manera EPA (la agencia ambiental del estado norteamericano) aprobó al agrotóxico con la 

categoría de más baja peligrosidad, categoría 4 y banda verde. 

Sin embargo, estos animales cumplen un ciclo vital de 2 años y Monsanto cortó el estudio a los 

50 días cuando todos estaban sanos aún y los presentó. El mismo ensayo se replicó en Francia, 

animales alimentados en la Universidad de Caen, a los 200 días presentaron tasas con 70% de 

cáncer, sobre todo en mama y grave toxicidad hepática58. Los ensayos de la industria son 

manipulados buscando la rentabilidad económica, pero estudios independientes demuestran 

resultados diferentes. 

Glifosato fue varias veces reanalizado en sus riesgos ambientales y a la salud pública en USA y 

en EU, en ambos casos los análisis se realizan sobre estudios de riesgo que son presentados por 

Monsanto/Bayer. Los miles de estudios científicos realizados por investigadores sin conflicto de 

interés con la industria no son analizados porque así lo permiten los procedimientos de 

evaluación. Y de esta manera se sostiene la autorización a envenenar poblaciones y territorios 

con esta sustancia. 

El Centro de Investigación Internacional del Cáncer de la OMS (IARC) reconoció en 2015 

el carácter cancerígeno del glifosato, sobre la base del análisis de más de 1000 papers 

independientes publicados (de los que se seleccionó 100, 12 de ellos argentinos) la conclusión 

es que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno en humanos, no contundentes aun, y se 

lo clasificó como cancerígeno del grupo 1B (probable cancerígeno)60; el IARC considera tres 

grados en su clasificación: el grado 3 significa que no es cancerígeno, el grado 2 es que es 

potencialmente cancerígeno porque hay pruebas en animales, el grado 1B es probable 
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cancerígeno porque hay pruebas en animales y ya hay pruebas en humanos pero no en cantidad 

suficiente, y el grado 1A es que las pruebas son concluyentes. 

Las EFSA europea y la EPA americana siguen negando esta cancerogenicidad basado en análisis 

de estudios de la industria. Sin embargo, cuando se solicita la publicidad de esos estudios las 

agencias lo niegan aduciendo que son propiedad exclusiva de Monsanto/Bayer, información 

confidencial no publicable, o sea, se autoriza Glifosato en base a datos secretos que nadie puede 

conocer61. 

En Argentina glifosato se autorizó un año después de EEUU por decreto del Secretario de 

Agricultura Felipe Sola y sobre la misma información parcializada que en Europa y en EEUU. Y 

con los mismos argumentos que la EPA y la EFSA nuestro SENASA se niega a abrir el 

procedimiento de evaluación de riesgos del glifosato, siendo nuestro país el que más utiliza 

glifosato en el mundo por habitante, al año pasado la carga de exposición potencial a glifosato 

era de 11 l-k por argentino por año. 
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