
Impacto de los Neurotóxicos en la Salud Mental en el Paño Las Salinas de Viña del Mar.
Una Síntesis Basada en Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis.

Introducción

El paño Las Salinas, ubicado en Viña del Mar, Chile, ha sido identificado como una de las áreas más
contaminadas por la actividad petroquímica histórica (Inmobiliaria Las Salinas, 2018). La presencia de
químicos neurotóxicos (Ver Tabla 1), incluyendo pesticidas organoclorados y metales pesados,
constituye una amenaza significativa para la salud humana. Este informe aborda la evidencia científica
relacionada con los efectos de estos contaminantes en el neurodesarrollo y la salud mental, con un
enfoque en los Trastornos del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) y otros impactos neuropsiquiátricos.

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto “Saneamiento del Terreno Las Salinas” (2018)
Tabla 1: Concentraciones de neurotoxicos en las distintas zonas del paño Las Salinas - Viña del Mar

El objetivo principal es visualizar para autoridades públicas y comunidad viñamarina, la presencia de
estos neurotóxicos, analizar su impacto en la salud mental de la población expuesta y ofrecer una
síntesis de los hallazgos, destacando la urgencia de acciones de mitigación y remediación In Situ .

Presencia de Neurotóxicos en el Paño Las Salinas

La identificación y caracterización de los neurotóxicos presentes en el paño Las Salinas han sido
posibles gracias a una exhaustiva síntesis de evidencia basada en revisiones sistemáticas y metaanálisis.
Estos métodos, considerados la cúspide de la validez científica, permiten consolidar información de
múltiples estudios de alta calidad para ofrecer un análisis riguroso y objetivo de los efectos de estos
compuestos químicos en la salud humana.

1. Policlorobifenilos (PCB):
● Origen y presencia: Derivados de los procesos industriales históricos, los PCB son

contaminantes persistentes detectados en el suelo y las arenas del borde costero de Las Salinas
(Lauby-Secretan et al., 2017; Inmobiliaria Las Salinas, 2018).

● Propiedades tóxicas: Alteran procesos hormonales, causan disrupción endocrina y afectan
genes clave del desarrollo neuronal, como BDNF y AHR (Kim et al., 2019; Zhu et al., 2020).



● Evidencia científica: Asociados con TEA, TDAH y problemas cognitivos en estudios
internacionales. Cambios epigenéticos incluyen metilación del ADN y modificaciones en
histonas (Kumar et al., 2016; Sánchez-Bayo & Goka, 2019).

2. Metales Pesados:
● Plomo: Detectado en niveles preocupantes en las arenas costeras. Asociado con déficits

cognitivos, alteraciones conductuales y riesgo aumentado de TEA (Saghazadeh & Rezaei, 2017;
Jafari et al., 2017).

● Mercurio: Presente en formas orgánicas e inorgánicas, con efectos neurotóxicos que incluyen
daños al sistema nervioso central y periférico (Gump et al., 2019; Modabbernia et al., 2017).

● Arsénico: Relacionado con disfunción cognitiva y problemas de desarrollo neuronal (Li et al.,
2019; Liu et al., 2021).

3. Otros Compuestos Tóxicos:
● Pesticidas organoclorados: Residuos de estos compuestos, como el DDT, contribuyen al daño

neurológico y trastornos del desarrollo (Shelton et al., 2014; Zhang et al., 2018).
● Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP): Asociados a alteraciones endocrinas y

posibles efectos neurodegenerativos (Eskenazi et al., 2008).

Impactos en la Salud Mental de la Exposición a Químicos del paño Las Salinas

El paño Las Salinas, históricamente afectado por actividades industriales, contiene una mezcla
compleja de contaminantes persistentes como policlorobifenilos (PCB), metales pesados, pesticidas
organoclorados y otros compuestos tóxicos. La evidencia recopilada demuestra que estas sustancias
tienen propiedades neurotóxicas significativas, capaces de alterar procesos fundamentales del
desarrollo cerebral, la salud mental y el bienestar de las comunidades expuestas.

Esta sección se centra en describir los principales neurotóxicos identificados en el paño Las Salinas, sus
características químicas, las rutas de exposición, y los efectos adversos documentados en estudios
internacionales de alta validez científica. A partir de esta base de evidencia, se analiza el impacto
potencial de estos compuestos en el neurodesarrollo infantil, los trastornos psiquiátricos en adultos, y
las implicancias transgeneracionales de la exposición a largo plazo.

1. Neurodesarrollo Infantil:
● Los niños y niñas expuestos a PCB y metales pesados presentan mayor prevalencia de TEA,

TDAH y problemas de aprendizaje (Gascon et al., 2012; Pessah et al., 2019).
● Estudios longitudinales muestran que la exposición prenatal a estos contaminantes afecta el

desarrollo cerebral durante períodos críticos (Zhang et al., 2019; Shelton et al., 2014).
2. Trastornos Psiquiátricos en Adultos:
● Aumentos en depresión, ansiedad y síntomas de estrés postraumático en comunidades expuestas

a neurotóxicos (Palinkas, 2012; Kwok et al., 2017).
● Evidencias de deterioro cognitivo prematuro, especialmente en trabajadores y habitantes de

áreas cercanas (Choi et al., 2015).
3. Efectos Transgeneracionales:
● Modificaciones epigenéticas en genes asociados al estrés y el neurodesarrollo, como GSTP1 y

COMT, sugieren que los efectos pueden transmitirse a futuras generaciones (Ben Maarnar et
al., 2020; Hamza et al., 2017).

4. Impacto Comunitario:
● Estudios globales de desastres ambientales muestran que las comunidades expuestas enfrentan

problemas de cohesión social, aumento de la conflictividad y deterioro del bienestar emocional
(Laffon et al., 2016; Altomare et al., 2021).

5. Datos Locales Emergentes:



● Aunque faltan estudios específicos en Las Salinas que detallen los impactos en la salud mental
derivados de la exposición a químicos, los patrones observados en áreas similares refuerzan la
urgencia de mitigar estos riesgos (Inmobiliaria Las Salinas, 2018; Pérez-Fernández et al., 2019).

● La ausencia de investigaciones sobre los efectos en la salud mental de las comunidades
adyacentes al paño Las Salinas pone en evidencia un grave déficit en la responsabilidad ética,
científica y social de los responsables de la contaminación. Este vacío de datos no solo refleja
un actuar negligente, sino también una falta de humanidad hacia las poblaciones vulnerables
que enfrentan riesgos potenciales significativos. Las autoridades competentes y los responsables
de la contaminación tienen el deber ético y legal de llevar a cabo investigaciones rigurosas, que
no sólo evalúen el impacto integral de la contaminación en la salud mental, sino que también
permitan diseñar e implementar medidas protectoras basadas en la mejor evidencia disponible.
La falta de acción en este ámbito perpetúa el desamparo de las comunidades y compromete los
principios fundamentales de justicia ambiental y derechos humanos.

Conclusión y Síntesis de los Impactos en la Salud Mental

El impacto de los neurotóxicos presentes en el paño Las Salinas sobre la salud mental es alarmante. La
evidencia científica, respalda que la exposición crónica a PCB, metales pesados y pesticidas genera
alteraciones profundas en el neurodesarrollo infantil y la salud mental de adultos. La población
expuesta enfrenta un riesgo elevado de trastornos irreversibles como el TEA y el TDAH, además de
impactos psicosociales severos (Gascon et al., 2012; Modabbernia et al., 2017).

Un ejemplo de estos riesgos es el plomo, químico que se encuentra en altas concentraciones en el paño
Las Salinas y que, según se ha comprobado, no puede ser tratado mediante el proceso de remediación
bacteriana propuesta (Pilas Biológicas). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el plomo representa un peligro significativo para la salud humana, particularmente en niños, quienes
son más vulnerables a sus efectos. Este metal tóxico puede causar desde alteraciones en el desarrollo
cerebral –como disminución del coeficiente intelectual, problemas de comportamiento y bajo
rendimiento escolar– hasta daños irreversibles en el sistema nervioso central, incluso a niveles de
exposición bajos. Como indica la OMS, "no existe un nivel de concentración de plomo en sangre que
pueda considerarse exento de riesgo."

Los efectos en adultos también son preocupantes, ya que la exposición al plomo está asociada con
hipertensión, disfunción renal, anemia, inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva. Este perfil tóxico
refuerza la necesidad urgente de limitar el acceso al área contaminada, proteger a las poblaciones más
vulnerables y desarrollar estrategias efectivas e inocuas de mitigación y remediación,

Esto contrasta radicalmente con la remediación Ex Situ por Pilas Biológicas que actualmente se está
llevando a cabo en el paño Las Salinas. Este proceso, liderado por la misma empresa responsable de la
contaminación histórica, implica la remoción y manipulación de suelos contaminados, generando
material particulado que está siendo dispersado en el ambiente y al cual las familias cercanas están
inevitablemente expuestas, intensificando los riesgos documentados para la salud. Esta exposición
masiva está agravando los riesgos previamente identificados en esta investigación, generando daños
irreversibles que, según la evidencia, se manifestarán incluso después de transcurrido mucho tiempo
desde la exposición inicial. Además, estos impactos en la salud no solo afectarán a la población actual,
sino que también perdurarán durante al menos tres generaciones a través de la transmisión epigenética,
profundizando la crisis de salud pública y el daño social en la comunidad afectada.

Los contaminantes presentes en el paño Las Salinas, han provocado los referidos trastornos mentales en
infantes, adultos, comunidad aledaña y grupos sociales, cuyos efectos han ido ocurriendo y
manifestándose a través del tiempo en forma gradual y acumulativamente en las personas afectadas.
Por la aparente lenta incidencia sobre la salud mental, parecen invisibles para sujetos ignorantes o
ambiciosos, que están removiendo el suelo para la artificialidad de “remediación bacteriana”. A lo



largo del tiempo de la contaminación, los efectos perniciosos para la salud pública y ambiental, ya
ocurrieron y seguirán ocurriendo si se remueve el suelo esparciendo contaminantes volátiles al aire,
suelo, percolación a aguas subterráneas y playa. Debe tenerse presente que el daño provocado por los
referidos contaminantes sobre la salud mental, corresponde a un proceso paulatino que, en la mayoría
de los casos, es irremediable e irreversible, que ocurre en períodos críticos del desarrollo humano, por
lo que sus manifestaciones son apreciables sólo después de períodos relativos de tiempo, dependiendo
del tipo de exposición y contaminante. El daño ya provocado ha sido gradual pero grave sobre la salud,
tanto física como mental. Similarmente, el daño que provocaría la remediación bacteriana sería también
grave y gradual, donde la carencia de responsabilidad social de la empresa que la ha intentado ejecutar
evidencia su prioridad en intereses económicos de la inmobiliaria, por sobre la salud de pobladores,
comunitaria y ambiental. Lo que por ambición el hombre destruye, sólo la naturaleza lo
re-construye…. en un Parque para las Salinas.

La contaminación histórica de Las Salinas no solo afecta el medioambiente, sino que ha condicionado
de manera irreversible la calidad de vida de los habitantes cercanos. Es imperativo implementar el
modelo propuesto para evaluar, mitigar y responsablemente, remediar los daños en base a la evidencia
de los estudios referidos, con especial énfasis en proteger a las poblaciones más vulnerables, como
niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
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