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Condiciones de vida y factores 
socioculturales detrás del riesgo 
de exposición a metales pesados e 
hidrocarburos en población indígena 
amazónica.

Resumen 

La presente revisión descriptiva busca identificar las condiciones de vida y los 
factores socioculturales detrás de los riesgos de exposición a metales pesados y 
metaloides en el contexto indígena amazónico, principalmente en Perú y Ecuador. 
Los resultados encontrados sugieren que la exposición a metales pesados y metaloides 
en población indígena es multifactorial, combinando aspectos como: la presencia de 
actividad extractiva asociada a los lugares de residencia, pesca y caza de la población; 
antecedentes históricos de fuentes antropogénicas o naturales de metales pesados o 
metaloides; estructura alimentaria y patrones de preparación, almacenaje y consumo 
de alimentos; fuentes y procesamiento de agua; patrones de almacenaje de alimentos 
y material potencialmente contaminante así como material industrial; actividades 
de reutilización de material industrial; acceso y uso de material industrial; división 
del trabajo (casa, pesca, horticultura)
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Living Conditions and sociocultural 
factors behind hydrocarbon and heavy 
metal exposure in amazon indigenous 
people.

Abstract 

The present descriptive review seeks to identify the living conditions and the 
sociocultural factors behind the risks of exposure to heavy metals and metalloids 
in the indigenous Amazonian context, principally in Peru and Ecuador. The results 
suggest that the exhibition to heavy metals and metalloids in indigenous population is 
multifactorial, combining aspects like: the presence of extractive activity, fishing and 
hunt patterns, historical precedents of anthropogenic and natural sources; patterns 
of food preparation, storage and consumption; water sources and processing; work 
division and industrial material reutilization. 
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Introducción

La Amazonía es una de las zonas de mayor actividad de explotación de hidrocarburos. 
Las concesiones para su exploración y extracción, junto con las de diferentes metales 
pesados, se han multiplicado durante las últimas décadas, superponiéndose a áreas 
protegidas y territorios indígenas en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 
y Brasil(9). A este fenómeno debemos sumar el desarrollo de actividades extractivas 
informales, especialmente las auríferas. Los efectos de estas actividades, formales o 
informales, parecen ser de amplio espectro e incluyen tanto impactos ambientales, de 
la salud, como en los patrones de consumo y cultura de la población originaria (10-13).

Esta dinámica ha generado diferentes conflictos caracterizados por las demandas 
de control territorial de las organizaciones indígenas así como el planteamiento 
de denuncias, acusaciones y reportes de contaminación del medio ambiente y la 
población 13). Frente a esta situación, desde hace poco más de una década, se vienen 
desarrollando algunos estudios que intentan medir la exposición y riesgos de 
exposición a metales pesados y metaloides en población indígena de la Amazonía. 

La presente revisión descriptiva busca identificar las condiciones de vida y los 
factores socioculturales detrás de los riesgos de exposición a metales pesados y 
metaloides en el contexto indígena amazónico. Se trata de una revisión, con énfasis 
en los estudios desarrollados en Perú y Ecuador. La búsqueda de la bibliografía fue 
realizada utilizando las bases de datos de MEDLINE, PUBMED, Scielo y Research 
Gate a partir de los siguientes criterios de búsqueda en castellano e inglés:

•      Países: Perú / Ecuador / Brasil
•      Grupo: Native / Indigenous / Pueblos Indígenas
•      Región: Amazonía / Amazon basin
•      Tema: metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, hidrocarburos
•      Sub tema: Factores de riesgo de exposición.
•        Otros: Poisoning / contamination / exposure / adverse effects / pollution / Concentration

Se incluyeron tanto artículos indexados como tesis de posgrado referidas a los temas 
de indagación. Adicionalmente se hizo una búsqueda de literatura existente para 
población indígena de contextos no amazónicos. 

Se identificaron un total de 33 textos que cumplían con los criterios de búsqueda 
antes definidos. La información recogida ha sido complementada con los resultados 
de ocho estudios sobre factores socioculturales de riesgo de exposición en población 
amerindia de Canadá, Estados Unidos y México. La información fue sistematizada 
utilizando el programa ATLAS.TI versión 7. 



28

Actividades extractivas y sus efectos en comunidades 

indígenas amazónicas

Las actividades extractivas de hidrocarburos, gas y oro han causado diferentes 
impactos ambientales y sociales en la Amazonía(14). Estos incluyen la deforestación 
generada por la construcción de infraestructura, vías de comunicación, el 
desplazamiento de personas, los derrames de crudo y el desecho de material. De 
manera indirecta, estas actividades han atraído a una gran cantidad de población 
migrante que ejerce presión sobre los grupos indígenas asentados previamente en 
dicho territorio, compitiendo por el acceso a recursos y movilizando enfermedades 
características de zonas urbanas, entre otros (15-17).

Existen pocas investigaciones sobre el impacto de la exposición a metales pesados 
y metaloides en la salud de la población indígena, particularmente en la indígena 
amazónica(18). La mayoría corresponde a estudios que utilizan diferentes técnicas 
de recolección y análisis de la información, lo que hace difícil la comparación de 
resultados y explica posibles resultados divergentes. Así, buena parte estos estudios 
han sido realizados en Brasil(12) y en la mayoría de los casos se trata de investigaciones 
que miden la presencia de hidrocarburos en la población sin llegar a identificar de 
manera directa las fuentes y efectos de la misma en sus salud(12). 
Por su parte los estudios desarrollados en la Amazonía ecuatoriana, presentan 
resultados divergentes(19)(20). Por un lado, una serie de investigaciones desarrolladas 
principalmente por Hurtig y San Sebastián(21-26) encuentran una mayor presencia de 
leucemia infantil, cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer en comunidades 
con actividades extractivas de hidrocarburos o próximas a ellas.
En el año 2001 San Sebastián, Armstrong, Córdoba y Stephens(21) publicaron 
los resultados de un estudio que analizaba la relación existente entre la exposición a 
derivados del petróleo con la mortalidad por cáncer en una comunidad campesino/
indígena amazónica de Ecuador cercana a actividades de explotación de hidrocarburos.
El estudio encontró un nivel "severo” de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 
en el agua utilizada por los residentes de la comunidad para consumo y aseo. Se 
identificaron 10 casos de cáncer, estimando que el número observado 3.5 veces mayor 
al esperado y un riesgo 2.26 veces mayor al esperado para el tamaño de población 
de la comunidad. Se estimó además un exceso en el número de muertes por cáncer 

Tabla 1. Número de publicaciones por país, tipo de metal o metaloide estudiado 

País Mercurio Plomo TPH Exposición Riesgo de 
exposición

Total

Brasil 14 4 - 14 4 18

Perú 4 2 1 2 4 7

Otros 2 6 - - 8 8

Ecuador - - 8 - 8 8
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en comparación de la población de referencia. Estos resultados llevan a los autores 
a concluir que existe un exceso de cáncer posiblemente asociado a contaminantes 
tóxicos provenientes de la producción de petróleo.

En el año 2002 San Sebastián, Armstrong y Stephens(22) analizaron la relación existente 
entre la exposición a potenciales contaminantes derivados del petróleo y la salud 
reproductiva de mujeres de comunidades de la Amazonía ecuatoriana . El estudio 
concluyó que las mujeres de las comunidades expuestas  presentaban un riesgo mayor 
de tener un aborto espontáneo concluyendo una relación entre exposición y muerte fetal.

Ese mismo año, Hurtig y San Sebastián(23)  compararon la incidencia de cáncer entre 
comunidades con y sin exposición a actividades de explotación de petróleo en cinco 
provincias con población indígena y campesina de la Amazonía ecuatoriana. Se 
estimó que el riesgo relativo para todos los cánceres era mayor en las comunidades 
expuestas. En el año 2004, Hurting y San Sebastián(24) concluyeron que los 
menores de cuatro años de comunidades amazónicas próximas a campos petroleros 
presentaban un riesgo relativo de leucemia mayor que las comunidades no próximas. 

No obstante, los resultados de Hurting y San Sebastián han sido observados. Por 
un lado, Arana y Arellano(27) cuestionaron su estimación del exceso de cáncer 
encontrado en las comunidades estudiadas ya que comparaban tendencias de 
comunidades rurales e indígenas de reducido tamaño con la tendencia de una gran 
ciudad ecuatoriana como Quito. Por su parte, el estudio desarrollado por Kelsh y 
colaboradores(20) no encontró diferencias significativas en la mortalidad por cáncer 
entre comunidades indígenas sin presencia de actividad extractiva y aquellas con una 
larga historia de extracción industrializada . Los resultados no arrojaron diferencias 
significativas entre los cantones expuestos y no expuestos y mostraron un riesgo relativo 
mayor de mortalidad por cáncer entre las poblaciones supuestamente no expuestas. 

Los autores concluyeron que no era posible establecer una relación entre la mortalidad 
por cáncer y la exposición a actividades extractivas debido a los problemas en los 
sistemas de información trabajados. Se encontraron errores y omisiones además 
de un sub registro debido a problemas de cobertura y acceso de la población a los 
servicios de salud. Además de los errores de registro, existe una falta de recursos 
diagnósticos en la zona y dificultades para el acceso a la salud de la población 
indígena  que impiden conocer la situación real de la salud de esta población(28-29). 

Finalmente la revisión sistemática realizada por Intrinsik Environmental Sciences 
Inc. & McDaniel Lambert Inc.(19) identifica una serie de limitaciones en los estudios 
que asocian enfermedades a actividades petroleras en la amazonia: 

•      No existe un consenso en la definición de “proximidad” a actividades extractivas 
y el criterio utilizado varía entre estudios y autores, tampoco existe una escala 
estandarizada y validada para definir niveles de proximidad. Las definiciones 
operativas de proximidad son generalmente arbitrarias.

•     Tampoco existe un consenso en cómo medir los efectos en la salud de las personas. 
En algunos casos se tiende a medir la disminución o incremento de síntomas en las 
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personas encuestadas mientras que en otros se comparan prevalencias o incidencias 
de padecimientos asociados a la intoxicación por hidrocarburos. En ambos casos 
existen limitaciones importantes para correlacionar la presencia de esta actividad 
con los padecimientos identificados. En el caso del análisis de síntomas, estos 
suelen ser inespecíficos y presentar las limitaciones de validez de los auto reportes 
de morbilidad. En el caso de la medición de la presencia de una enfermedad 
posiblemente asociada, se ha encontrado limitaciones para establecer la causalidad 
y que el incremento de ciertos padecimientos en el tiempo podría deberse a una 
mejora en la capacidad de diagnósticos de los servicios de salud(20).

Para el caso peruano, la mayoría de los estudios sobre exposición a metales 
pesados y metaloides en población indígena amazónica se han desarrollado en el 
pueblo Achuar (31-33) en cuyos territorios se han ejecutado operaciones de extracción 
de hidrocarburos, explorando los niveles de plomo y cadmio en la población e 
intentando, sin éxito, identificar las fuentes de exposición a dichos metales a través 
de muestras ambientales en agua y suelos .

Respecto a los efectos del plomo en la salud de la población, en el año 2014, Anticona 
y San Sebastián(36) desarrollan un estudio para conocer la relación existente entre 
la exposición a plomo y el estado nutricional de niños entre 0 y 17 años en seis 
comunidades achuar del río Corrientes. El estudio concluyó que la mitad de los niños 
presentaban desnutrición crónica y bajo peso, particularmente entre los menores de 
cuatro años, pero no encuentra una asociación entre el nivel de plomo en sangre de 
los niños y su estado nutricional. 

En el caso de la exposición al mercurio en población dedicada a la minería artesanal 
en Madre de Dios, Yard y colaboradores(34) miden los niveles de dicho metal en la 
población, mas no identifican las fuentes de exposición al mismo. En el año 2012, 
Katy Ashe(12) realizó un estudio con el objetivo de conocer los niveles de mercurio 
en habitantes de los alrededores de la ciudad Puerto Maldonado, capital del 
departamento de Madre de Dios. El análisis de regresión desarrollado por la autora 
reveló que variables como el consumo de pescado, género y el lugar de residencia 
presentaban una relación significativa con los niveles de plomo de la población. 
Parte de los resultados de estudios sobre presencia e impacto del mercurio en la 
región son contradictorios (39). En nuestro país se sabe muy poco sobre el impacto 
de la actividad aurífera ilegal en la salud de las personas y la población indígena (12). 
El estudio de Ashe en el 2013(12), encuentra que es difícil identificar los efectos del 
mercurio en la población y vincularlo con algún tipo de daño específico. 

Así pues, al igual que en el caso ecuatoriano, es difícil vincular directamente los 
malestares auto reportados por la población achuar con la exposición a metales pesados y 
metaloides. En poblaciones afectadas por diversas enfermedades que tienen que ver con 
sus condiciones de vida, una alta prevalencia de enfermedades tropicales y limitado 
acceso a servicios de salud, no sólo aumenta la vulnerabilidad de la población frente a 
la exposición a metales pesados y metaloides(38) si no que hace difícil determinar los 
efectos de exposiciones que pueden tener efectos inespecíficos. 
En el caso de la exposición al mercurio en población dedicada a la minería artesanal 
en Madre de Dios, Yard y colaboradores(34) miden los niveles de dicho metal en la 
población, mas no identifican las fuentes de exposición al mismo. En el año 2012, 



31

 1. Se tomaron muestras de agua de la localidad analizando su contenido de TPH. Paralelamente se realizó 
una lista de potenciales casos de cáncer identificados entre 1989 y 1998 cuyos resultados se compararon 
con las cifras de morbilidad y mortalidad de Quito.
2. Para ello, realizaron un estudio transeccional que analizaba el TPH de las fuentes locales y la salud 
reproductiva de 365 mujeres de comunidades expuestas y 283 de comunidades no expuestas, de entre 17 
y 45 años, a través de su historial de abortos espontáneos.
3. En los estudios realizados por Hurting y San Sebastián, se entiende que una comunidad expuesta es 
aquella que haya presentado actividad extractiva en algún momento durante los 20 previos a la realización 
del estudio
4. Se trabajó con las estadísticas de mortalidad y población de la Oficina Nacional de Estadística de 
Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de ese país.
5. El efecto del mayor acceso a la salud en comunidades con actividades extractivas también incrementaría 
el número relativo de casos frente a comunidades nativas con menores servicios de salud.
6. Un acercamiento a dicho tema es un estudio realizado por la asociación Racimos de Ungurahui(37) 
en el 2007 entre población achuar del río Corrientes. Tomando como referencia las percepciones 
de la población, se encontró que la población había reportado algunos eventos que les indicarían la 
contaminación de sus fuentes de agua: menor cantidad de peces con la presencia de Oxy en la zona, peces 
de menor tamaño con un color diferente al que habitualmente presentaban, olor y sabor a petróleo en los 
pescados, la gente a veces se enferma luego de consumir pescado y la gente está contaminada debido a que 
come casi diariamente pescado de los ríos de la zona.

Katy Ashe(12) realizó un estudio con el objetivo de conocer los niveles de mercurio 
en habitantes de los alrededores de la ciudad Puerto Maldonado, capital del 
departamento de Madre de Dios. El análisis de regresión desarrollado por la autora 
reveló que variables como el consumo de pescado, género y el lugar de residencia 
presentaban una relación significativa con los niveles de plomo de la población. 
Parte de los resultados de estudios sobre presencia e impacto del mercurio en la 
región son contradictorios(39). En nuestro país se sabe muy poco sobre el impacto 
de la actividad aurífera ilegal en la salud de las personas y la población indígena(12). 
El estudio de Ashe en el 2013(12), encuentra que es difícil identificar los efectos del 
mercurio en la población y vincularlo con algún tipo de daño específico. 

Así pues, al igual que en el caso ecuatoriano, es difícil vincular directamente los 
malestares auto reportados por la población achuar con la exposición a metales 
pesados y metaloides. En poblaciones afectadas por diversas enfermedades que 
tienen que ver con sus condiciones de vida, una alta prevalencia de enfermedades 
tropicales y limitado acceso a servicios de salud, no sólo aumenta la vulnerabilidad 
de la población frente a la exposición a metales pesados y metaloides(38) si no que hace 
difícil determinar los efectos de exposiciones que pueden tener efectos inespecíficos. 
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Factores socioculturales y condiciones de vida asociados a 

riesgo de exposición por metales pesados y metaloides en 

población indígena.

Harris y Harper(40) consideran que los pueblos amerindios presentan múltiples formas 
de exposición a metales pesados y metaloides, y que muchas de ellas no son consideradas 
en los modelos desarrollados para la medición de este riesgo en contextos urbanos. Por 
ello es necesario entender las condiciones estilos de vida de estas poblaciones. Según 
ambos autores, se debe considerar además que las fuentes y factores de exposición 
variarán de un grupo indígena a otro aunque existen algunos rasgos comunes: 
procesos históricos de exposición, múltiples fuentes y división por género y edad. 

Si bien las posibilidades de exposición de la población indígena amazónica se 
incrementa con la presencia de actividades extractivas en sus territorios(34), autores 
como Orta- Martinez(13), Ashe(12) y Anticona(35) coinciden en que parte de las fuentes 
de exposición a metales pesados y metaloides en población indígena amazónica no 
ha podido ser asociada directamente con la extracción de hidrocarburos y minería. 
Nuevamente existe poca evidencia epidemiológica de los patrones de riesgo de 
exposición en esta población(34). Es difícil identificar las fuentes de exposición ya que 
en muchos casos el tiempo y lugar son desconocidos o inciertos y pueden provenir de 
fuentes de largo plazo no asociadas a una actividad o momento particular(21).

Existe cierto consenso en que las condiciones de desnutrición de la población 
indígena amazónica pueden incrementar su vulnerabilidad frente a la exposición 
a metales pesados y metaloides, explicando en parte los niveles de exposición 
registrados en los estudios realizados(36). Se reconocen factores que hacen que las 
poblaciones amerindias sean particularmente susceptibles a los efectos de metales 
pesados y metaloides debido a bajos niveles de calcio, hierro y zinc de su dieta y a las 
dificultades para acceder a ciertos alimentos como frutas y hortalizas(40)(41). 

Autores como Harper(40) resaltan también la importancia de las variaciones genéticas 
en la forma en que las poblaciones indígenas absorben y procesan los metales pesados 
y metaloides y sus efectos en el cuerpo(42)(43). Existe además un proceso acumulativo 
de ciertos metales pesados que, sea por fuentes naturales o antropogénicas, termina 
sedimentando material potencialmente contaminante en zonas de residencia de 
población indígena que se encuentra en un proceso cada vez mayor de sedentarización 
por lo que es importante entender los antecedentes e historia de las comunidades 
donde se investiga(44). Diferentes estudios realizados en poblaciones indígenas de 
Estados Unidos y Canadá indican que actividades tradicionales como la caza y pesca 
con implementos de plomo y el consumo de carne con fragmentos de munición 
pueden ser una fuente de exposición al plomo(46-48). 

Fuentes de agua

Se ha encontrado que las poblaciones indígenas ribereñas forman parte de los grupos 
con mayor riesgo de exposición a metales pesados y metaloides debido al consumo 
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cotidiano de agua de río (48-50). En relación al uso de fuentes naturales de agua, se 
ha encontrado que la exposición a agua posiblemente contaminada se agudiza en 
tanto que la población utiliza las mismas fuentes de agua para su preparación de 
alimentos, lavado de ropa y aseo personal(26).

Estructura alimenticia y patrones de alimentación, preparación y consumo de 
alimentos

En relación al consumo de pescado, una de las principales fuentes de proteína animal 
de la dieta indígena.  Passos(38) concluye que, aunque existen muy pocos estudios 
sobre el tema, para la mayoría ésta es la principal fuente de exposición a mercurio. 
Su consumo ayuda a explicar incluso las variaciones en los resultados encontrados 
de acuerdo con la cantidad consumida durante un mismo periodo de tiempo(51-57). 
La mayoría también encuentra que los valores parecen depender de la especie de 
pescado consumido, forma de preparación y consumo del alimento(58-61). Además se 
han identificado variaciones según etapa seca o lluviosa del año. 

Estudios realizados por el mismo Passos para el caso brasilero(62-64) sugieren que el 
consumo paralelo de frutas por parte de la población puede modificar de manera 
importante sus niveles de mercurio en cabello y sangre. Es importante estudiar el 
consumo de este tipo de alimento altamente extendido de manera tradicional en la 
Amazonía(65-67). Para el caso peruano, el estudio desarrollado por Ashe(12) encontró que 
el género explicaba las variaciones en los niveles de mercurio en una población indígena 
amazónica. Ashe encontró también diferencias en los niveles de acuerdo con la cantidad 
mensual de pescado consumido y el tipo de pescado consumido, ya que la mayor 
concentración se encuentra entre quienes habían consumido pescados carnívoros. 
Para esta autora(12) las diferencias de género podrían atribuirse a variaciones en la 
respuesta del metabolismo de varones y mujeres frente a mercurio ya que los estudios 
realizados en población amazónica han mostrado que las mujeres, especialmente 
aquellas que están en edad reproductiva, tienden a tener menores niveles de 
mercurio(67,68). Otros factores posibles son la  división del trabajo y la movilidad 
diferenciada por género en sociedades indígenas amazónicas, sin embargo no existen 
estudios que realicen este tipo de correlaciones. Ashe encontró además que, ante una 
misma fuente de exposición, los mayores niveles de mercurio se encontraban entre 
la población indígena y no en la mestiza, explicándolo por el consumo diferenciado 
de pescado local entre ambas poblaciones(69).

Para el caso del plomo, estudios recientes realizados en población indígena amazónica 
peruana y brasilera(70)(71)(33) han identificado la existencia de formas de exposición 
vinculadas a la pesca y la caza. También se ha encontrado que algunos patrones de 
preparación de alimentos, como la cocción de “mandioca” en recipientes metálicos, 
pueden generar riesgo de exposición(71). Carneiro(70) encuentra también un mayor 
nivel de plomo en varones que en mujeres, encontrando una posible explicación en el 
consumo de “fariña”, ya que ellos son los encargados de prepararlas en vasijas metálicas.

De acuerdo con B. Harper(40) los grupos amerindios cuentan con una serie de fuentes 
de exposición basada en su actual estructura alimenticia. Por un lado, su dieta 
depende mucho de animales con una alta carga de metales como plomo y mercurio y 
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ciertos cambios en su patrón de alimentación debido a los procesos de urbanización 
los exponen a alimentos baratos de baja calidad con contenido de metales pesados. 
En relación al tema alimentario Harper recomienda identificar diferentes patrones 
alimenticios que coexisten en un mismo grupo, según género y grupo de edad, en 
lugar de buscar una tendencia alimenticia modal, ya que estas variaciones pueden 
explicar diferencias en los niveles de presencia de metales pesados y metaloides. Del 
mismo modo es importante conocer las partes de los animales que son consumidos 
según género y generación(72).

Para el caso de los Achuar del río Corrientes, Anticona(35) hace referencia también 
al fenómeno de la “pica” o la ingestión de elementos no alimenticios como tierra, 
fragmentos de piedra, restos de pintura, relativamente frecuente en niños y en 
personas con déficit de desarrollo.

Muy pocos estudios han medido polución de metales en suelos en contextos 
amazónicos(21). Para la zona andina, el suelo y el material de construcción de las 
paredes puede ser un predictor del nivel de mercurio en zonas que históricamente 
han sido de exploración de oro, como Huancavelica pero, según sus autores, el 
resultado también se podría extrapolar a regiones como Madre de Dios(73).

Acceso y uso de artefactos y bienes de manufactura industrial

Sin embargo, parte del incremento a fuentes de exposición en población indígena 
amazónica son los cambios en el estilo de vida, actividades laborales y productos 
de consumo que pueden incluir variaciones en la vestimenta, movilidad, materiales 
de las viviendas, acceso a artefactos doméstico y maquinaria así como cambios en 
la dieta(74). Existe una inadecuada eliminación de residuos y la aparición de nuevos 
residuos no biodegradables o de larga degradación como pilas, baterías, artefactos de 
radiocomunicación, motores y recipientes plásticos(75-77). Esta es en gran medida tiene 

que ver con la manipulación de bienes industrializados como baterías, combustibles, 
plástico y objetos de metal(70)(78).

Las fuentes varían también según el grupo de edad, Anticona(35) ha encontrado que 
entre nativos Achuar menores de edad una posible fuente de exposición principal a 
plomo sería jugar con piezas de plomo y masticar piezas de plomo para la construcción 
de pesas de pescar. La autora considera además que, en el caso de comunidades 
cercanas a actividades extractivas otras posibles fuentes de exposición pueden ser 
baterías, cables y residuos industriales. 

Recolección y reutilización de material industrial y metales 
como insumos para elaboración de artefactos

Junto con la población, Anticona identifica de manera cualitativa una serie de 
posibles fuentes de exposición al plomo(35):
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a. Uso de plomo para la elaboración de anzuelos para pescar, especialmente entre 
los niños y jóvenes ya que no son lo suficientemente fuertes para utilizar otras 
herramientas como las redes de pescar. 
b. Práctica de recolección de metales como insumos para elaborar diferentes objetos 
(anzuelos, collares, etc.) de diferentes formas como reciclar artefactos, cables, 
baterías, municiones utilizadas, etc. Es posible comprar plomo de vendedores 
itinerantes, y tiendas en los centros poblados urbanizados de la zona. 
c. Oler los cartuchos de bala recién utilizados como una forma de adquirir mayor 
precisión en los tiros. 
d. Usar gasolina como repelente corporal contra los mosquitos.

Reutilización y alternancia de artefactos de almacenamiento 
de combustibles y alimentos

Anticona(35) registra además que la población achuar no sólo reutiliza envases con 
contenido original de metales pesados y metaloides para guardar agua y alimentos, si 
no que utiliza ocasionalmente enseres de cocina para almacenar combustible y otros 
productos potencialmente tóxicos. Del mismo modo identifica que combustibles, 
baterías y motores son almacenados junto con alimentos y agua. 

Otras fuentes de riesgo aún no consideradas

Existen otras posibles fuentes de exposición a metales pesados y metaloides no 
trabajados para población indígena amazónica pero que si han sido identificados 
como factores de riesgo de exposición en otros contextos amerindios. Un aspecto 
mencionado como importante por Castillo-Couch(79) son los sistemas de explicación 
de la población en relación a los metales pesados, su percepción sobre los posibles 
riesgos de manipulación, utilidad, existencia o no de daño en su uso. Por ejemplo, 
en México, se ha reportado el uso de plomo para el tratamiento de síndromes 
culturales(79)(80). Estos sistemas de interpretación nos ayudarían a entender como 
las personas previenen y tratan situaciones de posible exposición. No obstante 
no encontramos estudios que profundicen en las interpretaciones de la población 
indígena amazónica.

El estudio realizado por M. Castillo-Couch(79) encuentra que el uso de cierto tipo de 
joyería y adornos corporales con un fuerte contenido de plomo exponía a población 
migrante de origen mexicano en Estados Unidos. Finalmente, debemos indicar 
que muy pocos estudios han medido polución de metales en suelos en contextos 
amazónicos(21)(73).

A partir de esta revisión se identifican los siguientes posibles factores de riesgo de 
exposición en contexto indígena:
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Variable Indicador

Actividades de 
Subsistencia

Caza

Pesca

Extractivas
(mineria/hidrocarburos)

Manipulación de balas de plomo

Oler los cartuchos recièn utilizados 
como práctica para obtener una 
mejor puntería

Manipulación de objetos de plomo 
en fabricación de pesas y anzuelos

Tipo de pescado consumido

Estación de consumo de pescado

Frecuencia de consumo de pescado

Forma de preparación del pescado

Cantidad de pescados consumido 
en periodo de tiempo

Alimentación Pescado

Carne de Monte Consumo de animales de monte

Consumo de carne con fragmentos 
o restos de bala

Partes de animales de 
monte consumidas (viseras, 
extremidades,ect

Trabajo en minería aurífera

Dimensión
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Variables
Asociadas

Metal o 
metaloide
referido

Grupo de
población
afectado

Lugar Referencias

Sexo/Edad

Sexo/Edad

Sexo/Edad

-

Mercurio

Plomo

Mercurio

Mercurio

Plomo

Mercurio

Mercurio

Mercurio

Mercurio

Asshuar Loreto/Perú Anticona
(2012) 

Indigenas 
Amazónicos

Indigenas
y Mestizos

Grupos 
Amazónicos

Grupos 
Amazónicos

Grupos 
Amazónicos

Nativos 
Americanos

Nativos 
Americanos

Población
Chunk

Bolivia/Guyana 
Francesa

Madre de Dios/
Perú

Perú / Brazil 
(Amazonía)

Brazil 
(Amazonía)

 Brazil 
(Amazonía)

Estados Unidos 

Estados Unidos

Micronesia

Igbal (2018),
Marinke (2012)
Frery (2001)

Ashe (2012)

Malm (1990)
Bastos (2006),
Pinheiro(2006)
Ashe (2012)

Malm (1995).
Lebel (1997),
Maurice - 
Bourgoin (2000)

Malm (1990)
Bastos (2006)
Pinheiro (2006)

Harris y Harper 
(2001)

Harris y Harper 
(2001)

Brow y Brenton 
(1994)

Sexo/Edad

Sexo/Edad

Plomo

Plomo

Asshuar

Asshuar

Indígenas y 
mestizos

Madre de 
Dios/Perú

Loreto/Perú

Loreto/Perú

Anticona
(2012) 

Anticona
(2012) 

Ashe
(2012) 

Sexo/Edad

Mercurio

-

-

-

-

-
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Dimensión Indicador

Fuentes de agua para consumo

Fuente de agua para lavado de 
prendas.

Fuente de agua para aseo personal

Agua

Consumo de frutas

Reutilización y alternancia de artefactos de almacenamiento de 
combustibles y alimentos.

Ingestión de elementos no alimenticios Pica

Preparación y consumo de mandioca y fariña

Patrones de 
residencia

Residencia en lugares de actividad extractiva

Residencia en lugares con antecedentes de actividad extractiva

Desplazamiento a lugares de actividad o antecedes de actividad 
extractiva

Acceso y uno 
de artefactos 
y bienes de 
manufactura 
industrial

Reutilización de cables y baterias de desecho

Presencia de baterias de auto en casa

Presencia de motores en casa

Distribución de artefactos industriales y enseres de cocina y 
almacenamiento de alimentos en casa

Variable
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Variables
Asociadas

Metal o 
metaloide
referido

Grupo de
población
afectado

Lugar Referencias

-

TPH

Mercurio
/TPH

Diversas

Plomo

Anchuar/
colonos

Anchuar/
colonos

Anchuar/
colonos

Grupos 
Amazónicos

Ashuar

Ashuar

Ashuar
 

Ecuador/
Amazonía

Ecuador/
Amazonía

Ecuador/
Amazonía

Brazil 
(Amazonía)

Loreto/Perú

Loreto/Perú

Brazil 
(Amazonía)

San Sebastian y 
Kurting (2004)

San Sebastian y 
Kurting (2004)

San Sebastian y 
Kurting (2004)

Passos (2003),
Santos (2002)

Anticona (2012)

Anticona (2012)

Hornos (2013)
Barbosa (2009)

-

- TPH

-

-

Edad

Sexo/Edad

Plomo

Plomo

Plomo

Grupos 
Amazónicos

Grupos 
Amazónicos

Grupos 
Amazónicos

Brazil 
(Amazonía)

Brazil 
(Amazonía)

Brazil 
(Amazonía)

Loreto/Perú

Brazil 
(Amazonía)

Loreto/Perú

Loreto/Perú

Oestreicher
(2010)

Oestreicher
(2010)

Oestreicher
(2010)

Anticona (2013)
Hornos (2012)
Healey (2009)

Carvalho (2003)
Barbosa (2006)
Paoliello y de 
Capitani (2007), 
Anticona (2012)

Carvalho (2003)
Barbosa (2006)
Paoliello y de 
Capitani (2007), 
Anticona (2012)

Anticona (2012)

-

-

Plomo 
combustible

Sexo/Edad

Sexo/Edad

Ashur

-

-

Ashur

Mercurio

Mercurio

Mercurio
/otros

PlomoSexo/Edad

-

-

Plomo
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Presencia de latas con pintura y combustible en casa

Prácticas de eliminación de pilas y baterías

Jugar y masticar piezas de plomoPrácticas 
de niños

Recursos terapeúticosSistema 
médico local

Usar gasolina como repelente de 
mosquitos

Uso de plomo de productos 
terapeúticos para tratamiento de 
síndromes

Interpretaciones sobre el riesgo frente a fuentes de exposición a 
metales pesados y metaloides

Adornos corporalsArreglo
corporal

Material de la joyería utilizada

Dimensión IndicadorVariable
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Anticona (2012)

Carvalho (2003)
Barbosa (2006)
Paoliello y de 
Capitani (2007)

Anticona (2012)

Anticona (2012)

Castillo-Couch 
(2011) / 
Baer (1998)

Castillo-Couch 
(2011)

Castillo-Couch 
(2011)

Loreto/Perú

Brazil 

(Amazonía)

Loreto/Perú

Loreto/Perú

Nevada/
EUA, 

México

Nevada/
EUA, 

México

Nevada/
EUA, 

México

Plomo

- Plomo 
combustible

Plomo

Plomo

Plomo

Plomo

-

-

-

-

-

-

Anchuar

-

Anchuar

Ashuar

Migrantes,

indígenas
mestizos

 

Migrantes,

indígenas
mestizos

Migrantes,

indígenas
mestizos

Plomo

Variables
Asociadas

Metal o 
metaloide
referido

Grupo de
población
afectado

Lugar Referencias
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CONCLUSIONES 

A partir de la revisión realizada se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados encontrados sugieren que la exposición a metales pesados y 
metaloides en población indígena es multifactorial, combinando aspectos como: la 
presencia de actividad extractiva asociada a los lugares de residencia, pesca y caza 
de la población; antecedentes históricos de fuentes antropogénicas o naturales de 
metales pesados o metaloides; estructura alimentaria y patrones de preparación, 
almacenaje y consumo de alimentos; fuentes y procesamiento de agua; patrones 
de almacenaje de alimentos y material potencialmente contaminante así como 
material industrial; actividades de reutilización de material industrial; acceso y uso 
de material industrial; división del trabajo (casa, pesca, horticultura)

2. Existen factores que hacen que las poblaciones amerindias sean particularmente 
susceptibles a los efectos de metales pesados y metaloides debido a bajos niveles de 
calcio, hierro y zinc de su dieta y a las dificultades para acceder a ciertos alimentos 
como hortalizas

3. Existen aspectos que la bibliografía no ha considerado aún y que son importante 
de tratar en futuros estudios: uso tradicional de insumos con contenido de metales 
pesados y metaloides (ritual, decoración corporal -pinturas y joyería-, medicina 
tradicional)

4. Se evidencia la necesidad de adecuar los instrumentos de recojo de información 
a la realidad, condiciones de vida y cultura de la población indígena amazónica, 
dejando de lado en muchos casos las listas de chequeo estandarizados para 
cualquier tipo de población. Se sugiere combinar las entrevistas a profundidad con 
conversaciones espontáneas. Debe tenerse en consideración el lugar y la hora de 
aplicación de entrevistas (aprovechando momentos de descanso, de preferencia en 
la unidad doméstica, para apreciar las condiciones de vida de los sujetos), la persona 
que la realiza (optando por personas del mismo grupo étnico, en vez de especialistas 
que poco conocimiento tienen sobre el contexto del sujeto), el foco de la entrevista 
(indagando por ejemplos, historias y casos, en vez de preguntar conceptos abstractos), 
el modo de registro (prefiriendo la grabación de audio en lugar del registro textual, 
el cual puede generar desconfianza)  y el análisis de la información (validando la 
información recogida con la propia población antes de elaborar el informe final, a 
fin de discutir la información sensible y acordar la forma en la que será abordada).
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