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SEZ41NARIO SOBRE PROBLE4AS ASOCIADOS CfON 
EL USO DE PLAGUICIDAS EN CENTROAMERICA Y PANAMA 

Sar Jos6, Costa Rica 
16, 17 y 18 de marzo de 1987
 

. ANTECEDENTES:
 

Durante los 61timos 30 afios, la creciente dependencia exclusiva de los 
plaquicidas agricolas, en la regi6n de Centrodmerica y Panama, ha lle
vado gradualmente al desarrollo de serios problemas de salud, ambienta
les y econ6micos. Estos problemas prevalecen, a6n mas, en ciertos cul
tivos de subsistencia y de exportaci6n, en los cuales el uso de plagui
cidas es extremadamente elevado (i.e. algod6n y vegetales, y en menor 
grado, arroz, caf6 y banano). Los problemas de salud, asociados con el 
uso de plaguicidas, estan principalmente relacionados con intoxicacio
nes agudas y cr6nicas de agricultores, trabajadores de campo, y aplica
dores de los plaguicidas. Los habitantes de las areas rurales donde el 
uso de plaguicidas es elevado, son tambi6n afectados, ya sea a trav6s 
de exposici 6 n directa o por ingesti6n de materiales contaminados. Re
siduos de plaguicidas han sido encontrados en leche humana, leche de 
vaca, carne de res, pescado, camarones, conchas y reptiles en por lo 
menos dos paises de Centroam6rica. 

Los problemas ambientales ocurren cuando organismos a quienes no esta
ban dirigidos los plaguicidas son afectados, incluyendo animales domes
ticos, peces y vida silvestre, enemigos naturales, polinizadores y 
otros insectos beneficiosos. Iz destrucci6n de enemigos naturales, al 
reducir o eliminar el control natural biol6gico, que normalmente opera 
en plagas insectiles, causa que se requiera, aun mas, el uso intensivo 
de plaguicidas. 

Asimismo, el aparecimiento de organismos resistentes a plaguicidas, y 
auevas especies de plagas, obligan que el agricultor intensifique el 
uso de quimicos o busque nuevos y "mejores" compuestos, cayendo en un 
circulo vicioso. Finalmente, la excesiva dependencia en los plaguici
das representa una carga econ6mica innecesaria que opera en contra de 
los intereses de los agricultores, reduciendo drasticamente sus ganan
cias.
 

Una nueva preocupaci6n para los paises de la regi6n Centroamericana es 
el reciente resurgimiento de la malaria, la cual ha sido ligada al apa
recimiento de los zancudos vectores resistentes a plaguicidas, dentro y 
alrededor de las greas de cultivo de algod6n. 
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Muchos de los problemas presentes en la situaci6n expuesta, se relacio
nan con la falta generalizada de conocimiento de las propiedades b~si
cas de plaguicidas y procedimientos de manejo de los mismos entre los
 
agricultores, trabajadores de 
campo y aplicadores de plaguicidast a la
 
carencia de extensionistas entrenados adecuadamente, a la ausencia de
 
politicas gubernamentales bien definidas sobre regulaciones de plagui
cidas, y a una falta aquda de informaci6n sobre este asunto, del p~bli
co en general.
 

Para analizar esta problemitica, el IICA y AID/ROCAP acordaron 
la rea
lizaci6n de un Seminario, el cual fu6 organizado, coordinado y ejecuta
do por el iICA y financiado por AID/ROCAP.
 

II. INAUGURACION,
 

El Seminario fu6 inaugurado por el Director de Operaciones del Area
 
Central del IICA, quien expuso el 
Plan y Estrategia del IICA a partir

de 1987, de acuerdo al mandato de la Junta Interamericana de Agricultu
ra. Resalt6 el papel que le corresponde al Programa de Sanidad Vegetal

del IICA y a la prioridad que se 
est5 dando a los problemas fitosanita
rios, dentro del concepto de manejo integrado y a la necesidad de in
corporar la participaci6n de disciplinas e instituciones de salud y se
guridad industrial, en el manejo agrom4dico de los plaquicidas.
 

xambi~n, dieron la bienvenida a los participantes el Director de Sani
dac 
Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica y
 
el Representante de AID/ROCAP.
 

II. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL SEMINARIO,
 

Li objetivo general de este Seminario fuC diagnosticar y conocer la
 
problem~tica de los plaguicidas en 
los palses de Centroam6rica y Pana
mr, con 6nfasis especial en el an~lisis de los aspectos del manejo y
 
uso de productos quimicos, los riesgos para la 
salud, el ambiente y el
 
tema socioecon6mico.
 

Especificamente el Seminario permiti6 discutir los siguientes temas,
 

- Conocer la situaci6n e intensidad del uso de quimicos en cultivos 
y volfmen total de plaguicidas usados en cada pais. 

- Conocer estadisticas actualizadas sobre problemas de intoxicaci6n
 
y contaminaci6n, causados por plaguicidas, e informaci6n sobre
 
an~lisis de residuos en cultivos y organismos afectados. 

- Identificar instituciones y programas nacionales involucrados en 
el manejo y uso 
de plaguicidas y la posibilidad de adelantar ac
ciones de capacitaci6n y entrenamiento, dentro de un concepto
 
agrom~dico. 

- Evaluaci6n de otros aspectos criticos asociados al uso de plagui
cidas, tales como, control de calidad, formulaci6n, empaque,
 
transporte, almacenamiento y desecho.
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El Seminario so desarroll6 en dos partes,
 

En la priTn*ra etapa los participantes asistieron a la exposicj6n de 
conferencias, a cargo de los profesionales especialistas en la materia,
 
quienes prusenaro tn la problemtica de los plaguiciundiagn6stico de 

das en Guatemaila, El Salvador, Honduras y Costa Fir:a. Adems, diser
taron conferencistas especializados sobre Agromedicina, Manejo Integra
do, 'loxicoloy ,, Aspectos de Legislaci6n, Produc'i6n, Coiercial izaci6n 
y he'Jistdo dle 1huductos ulmicos. 

Ln la segunda parte se formaron tres grupos de trabajo para analizar 
temas seleccionados, discutirlos y dar las recomendaciones que conside
raran necesarias.
 

IV. SESIONES DE TRABAJO,
 

A.-	 PRIMERA SLSION, 

hl Moderador de esta Sesi6n fu6 el Ing. Alex May (SV/Costa Rica), 
y la 	Relatora fu6 la Ing. Mariela Rodriguez (SV/Costa Rica)
 

A continuaci6n se d5 
un res~umen de cada una de las presentaciones,
 

1. 	 DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA DE PLAGUICIDAS EN COSTA RICA 
(Lic. Luisa Eugenia Castillo y Dra. Catharina Wesselling)
 

a. 	 Estadisticas de intoicaciones agudas y cr6nicas y de efectos a
 
largo plazo.
 

La Caja Costarricense del Seg-oro Social (CCS:) report6, para 1983, 
502 hospitalizaciones por intoxicaciones con plaguicidas, con 
un
 
10.4% de mortalidad. El CNCI reporta 731 consultas telef6nicas,
 
por intoxicaciones con plaguicidas, en 1985. Los inhibidores 
de
 
la acetilcolinesterasa causan, aproximadament.e, el 50% de las in
toxicaciones, segn las estadisticas de ambas instituciones? y el 
paraquat un 16.1% en 1985, seg-6n los datos del CNCI. En las 
autopsias de la Medicatura Forense, el paraquat fu6 causa del 
67.3% y del 59.2% de las defunciones en 19b3 y 1984, respectiva
mente. En cuanto a las causas de las intoxicaciones con plaguici
das, todas las estadisticas y estudios sefalan como las m~s fre
cuentes las laborales, seguidas de las accidentales, y en tercer 
lugar, los intentos de suicidios. Con respecto a la mortalidad, 
los datos de la Medicatura Forense sefalan que en 1984, de los de
cesos reportados, el 54.8% fueron de los intentos de suicidios, 
7.1% de los intoxicados accidentalmente, el -1.9%laborall el 
resto no fue determinado adecuadamente. 

El numero de intoxicaciones agudas esti subvalorada y es
 
importante contar, con mejores datos en 
este sentido. Se est5
 
llevando a .abo un estudio epidemiol6gico a nivel nacional en la
 
Universidad Nacional 
 Abierta, para determinar incidencias
 
actualesl los resultados estar5n disponibles a principios de
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1988. Hay una mayor deficiencia en cuanto a datos sobre efectos 
cr6nicos y a largo plazo. No hay estadisticas sobre intoxicacio

nes cr6nicas y existe un marcado subdiagn6stico. Chediack y 
Cartin (19e0) encontraron un promedio de 3 sintormas de intoxica

ci6n cr6nica por plaguicidas en el 53.4% de los obreros de dos 

f~bricas formuladoras y de una empres2. bananera. El 40% de los 
trabajadores del algod6n, expuestos a plaguicidas OF, en Guanacas
te, present6 una inhibici6n !eve de la acetilcolinesterasa (Maroto 
et al. 1986).
 

En cuanto a los efectos a largo plazo se demostr6, en 1980, este

rilidad en trabajadores bananeros expuestos al DBCP (Ramirez y
 

Ramirez, 1980). La incidencia y el grado de esterilidad eran di
rectamente proporcionales al nGmero de horas de aplicaci6n. El
 
Centro de Registro de Enfermedades Cong~nitas (CREC) ha encontra

do, recientemente, que la exposici6n a plaguicidas dobla la inci.
dcncia de malformaciones en la descendencia. No existen estudios
 

epidemiol6gicos en Costa Rica, que relacionan cancer con exposi
ci6n a plagucidas.
 

b. Contaminaci6n ambiental
 

No existe un registro permanente de casos de mortalidad, en ani

males domAsticos y fauna silvestre, ocasionada por plaguicidas.
 
Sin embargo, el Programa de Plaguicidas de la Escuela de Ciencias
 

Ambientales de la UNA ha documentado algunos casost
 

- Mortandad de organismos acuiticos como peces y camarones de 

rio en Sardinal (1983), Chomes (1984), Laurel (freruentemente 
desde hace afios, Parrita (1985), Sta. Maria de Dota (1986), 
Rio Tortuguero (1986) y Punta Morales (1986); 

- Destrucci6n de colmenas de abejas en Colorado de Abangares 

(1984) y Filadelfia (1986), 
- Muerte de animales dom~sticos como ganado, gallinas, cerdos, 

etc., en 'dn Carlos (1985), Hacienda La Flor, Guanacaste (161 
reses en 1985), Pueblo Nuevo de Parrita (1985). En estos su
cesos estuvieron involucrados diferentes plaguicidas, como
 
sulfato de cobre, terbufos, monocrotofos, captafol, perme

trina, propanil y otros no identificadosy sin embargo, no
 
existe ningfin organismo que se encargue de cnalizar residuos,
 
en estos casos. Las formas de contaminaci6n m~s importantes 

fueron la aplicaci6n a~rea y lavado de recipientes o tanques 
en los rios. 

- En cuanto - efectos a largo plazo en el ambiente, Hidalgo 

(1986) enreont r6 residuos altos de DDT total en huevos de ave 
y una ralaci6n directa entre el grosor de la cascara de los 
huevos y la cantidad de residuos. No existe ring6n otro es
tudio a este respecto en Costa Rica. 
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Por lo que se rc.fiere a la contaminaci6n de suelos, la docu
mentaci6n existente sefala que en Costa Rica hay unas 50.000 

hectireas de suelos con residuos altos le cobre, por aplica
ci6n de este p:oducto como funuicida en el cultivo del bana

no, lo que ha causado infertilidad de #2stI)s suelos (Cordero y 
Ramirez, 1979). Tambi n se ha detectad') la presencia de ar
s6nico (Fassbender, en Mora et al., 19H4) y Paraquat (Roji s, 
1984) en suelos catetaleros.
 
No se han hecho an~lisis de residuos de plaguicidas en agua:
 
unicamente, de niveles de nitt6geno en aquas subterraneas,
 
proveniente de fertilizantes usados en aigricultura (Chac6n y
 
Chac6n, 1980) y los residuos encontrados fueron m~s altos,
 
que los limites establecidos por la FAO.
 

c. Uso de plaguicidas en agricultura
 

En 1984 se importaron 11.560.921 kgs. de plaguicidas en Costa 

Rica. Pod,mos afirmar que su uso es generaldzado en practicamente 
todos los cultivos y !a dependencia de los agricultores, casi to
tal. No existen datos de voli3menes totales de plaguicidas usados,
 

por cultivo, para todo el pais.
 

Sin embargo, si hemos podido documentar cuales plaguicidas se usan
 

en diferentes cultivos y, en algunos casos, dosis y frecuencia de 
aplicaciones. ,
 

- En hortalizas se aplic6, en 'ierra Blanca de Cartago, un pro

medio de 1.1 veces por semana, con un promedio de dos plagui
cidas diferentes por aplicaci6n. Los fungicidas m~s utiliza
dos son el clorotalonil y los diferentes ditiocarbamatos. Los 
insecticidas mis usados son los organofosforados metamidotos
 
y parati6n metilico y los piretroides permetrina y ciperme

trina. Los nematicidas de mayor uso son los carbamatos meto
mil y aldicarb.
 

- En caf& se utilizan fung-cidas como el arseniato de plomo 

(dos veces al ado) y grandes cantidades de c6pricosl herbici
das durante todo el aho (paraquat y en menor grado glifo

sato), y se efect6an algunas aplicacLones de nematicidas 
(carl.ofuran, etoprop, fenamifos y aldicarb). 

- En arroz se utilizan grandes cantidades de insecticids (meta
midofos, toxafeno, inonocrotofos, metilparati 6 n), fungicidas 

(edifenfos, IBP, kasugamicina) y herbicidas (principalmente 
propanil). 

- En el cultivo del algod6n se consumen altos voldmenes de in

secticidas (organofosforados principalmente y en menor grado 
organoclorados como el toxafeno). 

- La floricultura es un cultivo en desarrollo con problemas es
peciales. Se aplica, en promedio dos o tres veces por sema

na, insecticidas y fungicids en areas mas o menos oerradas y 
con una amplia variedad de productos t6xicos, a corto y/o a 

largo plazo, incluyendo, a veces, algunos no registrados.
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d. Instituciones y programas relacionados con la capacitaci6n 
e
 
investigaci6n en plaguicidas
 

1. Capacitaci6n,
 

En esta 6rea, el trabajo que ha tenido mayor desarrollo y al
cance ha sido el de la Escuela de Ciencias Ambientales de la
 
Universidad Nacional (UNA).
 

En .983 se iniciaron dos proyectos, uno orientado, principal
mente, a la capacitaci6n de personal de salid en el diagn6s
tico y tratamiento de las intoxicaciones humanas, por plagui
cidas y el otro, dirigido, primordialmente, a trabajadores
 
agricolas de todo el pals. El primero permiti6 capacitar a
 
mns de 320 mdicos y paramidicos, hasta mediados de 1986, y
 
el segundo, a trav6s de 32 cursos con una duraci6n, por cur
so, de 8 a 40 horas, a mis de 100 personas, entre trabajado
res agriculas, asistent-es de salud rural, agentes de 
exten
si6n agricola, t6cnicoH de saneamiento ambiental y profesio
nales ligados a la problematica del uso de plaguicidas.
 

Otras instituciones que se han interesado en la promoci6n de
 
practicas adecuadas en el manejo de plaguicidas sons el hos
pital San Juan de Dios (hSJD), a trav6s del Comit6 Interdis
ciplinario para el Manejo del Paciente Intoxicado, el Insti
tuto Nacional de Seguros (INS), el Centro Nacional de Control
 
de Intoxicaciones y la Cimara de Insumos Agropecuarios.
 

El programa del Hospital San Juan de Dios, tambi~n, ha brin
dado entrenamiento en prevenci6n y tratamiento de intoxica
ciones por plaguicidas a enfermos y otro personal de salud,
 
aunque en forma limitada.
 

2. Investigaci6n
 

En el Centro de Investigaciones de Contaminaci6n Ambiental
 
(CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se han llevado a
 
cabo, en el pasado, diferentes estudios relacionados con la
 
contaminaci6n por plaguicidas. Ejemplo de ellos son los rea
lizados sobre residuos de leche materna, en tejido adiposo
 
humano y en huevos de aves (Umafia y Constenla, 19841 Barquero
 
y Constenla, 1985, Barquero y Thiel, 1985, hidalgo, 1986).
 

Tambi~n el CICA, conjuntamente con la Facultad de Agronomia
 
de la UCR, ha venido realizando investigaciosnes con plagui
cidas marcados, para determinar niveles de residuos y metabo
lismo de estos agroquimicos en hortalizas.
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En la Escuela de Ciencias Ambientales de la ;NA csta en ejecuci6n 

el proyecto "Diagn6sticn sobre los efectos colaterales provocados 

pc'r la utilizaci6n de piayuicidas, ,-n Costa Pica, en animales do

msticos y tauna silvestre". 

e. Evaluaci6n 	 dotros_ puntos(IC c laves 

Es importante considerar las consecuencias econ6micas derivadas 

del uso de plaguicidas, sus costos dire,;tos, que disminu.en la 

rentabilidad de la actividad agricola y sus ;ostos indirectos, que
 

se refieren a cargas econ6micas, como por ejtmplo, costos de aten

ci6n 	 de salud, contaminaci6n del ambiente, pVrdidas en los culti

vos por fitotoxicidad, plrdidas de animales dom6-sticos y p~rdidas
 

por rechazo de productos en mercados exteriores, debido al alto 
contenido de residuos, etc.
 

Respecco a an5lisis de residuos, hay que mencionar, que no hay en
 

el pals, un laboratorio que analice, sistemci icamente, residuos en
 

alimentos o en sustratos ambientales. El laboratorio del Centro 

Nacional de Diagn6stico e Investigaci6n en Salud Animal del MA.
 

analiza residuos en car:te de exportaci6 n, el INCI hace an5lisis de
 

residuos, pero tienen prioridad los trabajos remunetados. Actual

mente analiza, para Belice, muestras de came de exportaci6n. El
 

CICA y la Facultad de Agronomla de la Univer.idad de Costa Rica
 

trabajan a nivel de investigaci6 n, como ya se mencion6.
 

El Ministerio de Agricultura es el encargado del control de cali

dad de agroquimicos, pero hasta la fecha no lleva a cabo esta ac

tividad.
 

2. 	 PROBLEMi.S ASOCIADOS CON EL USO DE PLAGUICIDAS EN GUATEMALA
 
(Lic. Marit de Campos)
 

Intoxicaciones Agudas
 

En Guatemala el subregistro de los casos de intoxicaci 6 n por plaguici

das es muy notorio. Solo el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social) tiene un sistema eficiente de informaci6 n y se estima, que los 

casos atendidos por esa instituci6n, representan alrededor del 10% de 

los casos totalest 

http:disminu.en
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A&O CASOS 

1972 2 313 
1973 1 621 
1974 946 
1975 1 042 
1976 1 144 
1977 1 129 
1978 1 292 
1979 1 339 
1980 1 160 
1981 787 
1962 613 
1983 768 
1984 636 
1985 796 
1986 620 

Los organofosforados causaron alrededor del 50% de las intoxicaciones.
 

Intoxicaciones cr6nicass 

Segin estudios an animales, los organoclorados causan efectos adversos 
a largo plazo. En Guatemala, una amplia investigaci6n en leche humana 
y en tejido adiposo humano ha demostrado una gran contaminaci6n del hu
mano con estos plaguicidas, lo que posiblemente cause los mismos efec
tos adversos observados en animales. En todos los casos, la mayor con
taminaci6n se ha encontrado en las zonas algodoneras. 

En 1971 se encontr6 en leche humana un nivel m5ximo de 12.2 mg/kg de 
DDt, casi 250 veces mayor que el nivel maximo de 0.05 mg/kg en leche de 
vaca, recomendado por FAO/OMS. En 1982 el nivel miximo encontrado fue 
de 3.4 mg/kg, casi 70 veces el limite. Adem s de DDT se encontraron 
residuos de HCH, heptacloro ep6xido, dieldrina y endrina. De estos 
mismos plaguicidas se encontraron niveles altos, tambi~n, en tejido 
adiposo humano. El valor maximo de 191 mg/kg es 13 veces ms alto que 
el nivel de 15 mg/kg, que la OMS reporta cano un nivel probable, en una 
poblaci6n no expuesta. Se encontraron niveles hasta 75 mg/kg en niffos 
menores de 1 affo. Lstos niveles se refieren a DDT.
 

Contaminaci6r. ambiental
 

Iasta hace pocos afios la contaminaci6n ambiental con plaguicidas orga
noclorados fue un verdadero problema, especialmente en las zonas algo
doneras. La industria de came se vio grandemente afectada. encontr~n
dose, en la d~cada de los 70, niveles hasta 200 mg/kg de DDT en la gra
sa bovina. El limite permitido en los EEUU es de 5 mg/kg. 
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En esa misma d~cada se encontraron, tambi~n, niveles altos de DDT, 
al-drina, lindano y toxafeno en la fauna acu~tica. Se encontr6 hasta 
39.1 mg/kg de DDT en pescado y hasta 15.8 mg/kg en almeja. Hoy en dia
 
los organoclorados se utilizan poco y no representan un problema de
 
conta- minaci6n en los alimentos. Esto se ha comprohado a travs de 
los pro- gramas rutinarios de control. Sin embargo, por su gran 
persistencia en el organismo, los niveles residuosde en el humano son 
todavia altos.
 

Uso de plaguicidas:
 

El mayor use de plaguicidas se vi6 en la d6cada de los 70. La dismi
nuci6n dr~stica en 1982 corresponde a la disminuci6n del area sembrada 
de algod6n: 

Carga aparente de plaguicidas aplicada en Guatemala 
Diferencia entre volumenes importados y exportados 

A&O Kg 

1972 5 292 127
 
1973 10 264 903 
1974 11 208 665 
1975 13 471 380 
1981 11 347 539 
1982 1 800 456 
1983 3 994 883 
1984 2 245 713 
1985 3 148 984 

En 1980/81, el algod6n utiliz6 el 85% del volumen total aplicado y, alin
 
con la disminuci6n en el area sembrada, este cultivo fue todavia en 

51986 el mayor consumidor de plaguicidas. El rea sembrada fue de 
1.30.000 ha. en 1979/80 y de 65.000 ha. en 1986/87. La densidad 
promedio es de 32 aplicaciones por cosecha. 

Tomando como indicador el costo por manzana (1 mz + 0.7 ha), la 
utilizaci6n de plaguicidas es la siguiente:
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CULTIVO 	 AREA US$/mz 
fnumigada
 
(1000 mz)
 

Arveja 	 5.0 
 218
 
Banano 10.0 
 215
 
Algod6n 96.0 183
 
Tabaco 6.6 
 84
 
Caf6 92.0 75
 
Hule 12.5 
 64
 
Tomate 7.2 
 59
 
Mel6n 2.8 
 55
 
Papa 	 7.0 
 55
 
Cafia 20.0 
 50
 
Cacao 8.0 
 47
 
Cereales 334.2 
 29 
Frijol 	 23.8 
 25
 
Ajonjoll 12.4 14
 
Man! 3.2 	 9
 

Las densidades reportadas se refieren solo a las greas furnigadas, no al 
grea total sembrada. En 1985 se sembraron cerca de 1 000 millones de 
manzanas de miiz, pero seg6n los informes, solo una parte fue fumiga
da. Los pequefios agricultores utilizan poco o nada de plaguicidas en 
sus arcelas. 

Programas de Capacitaci6n: 

Las siguientes entidades o instituciones estgn involucradas en progra
mas de capacitaci6n y educacion en el campo de manejo de plaguicidas 
y/o prevenci6n, uagn6stico y tratamiento de intoxicaciones, 

1) 	 La Direcci6n T4cnica de Sanidad Ve geta 1, Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n. 

2) 	 La Comisi6n de Plaguicidas de la Direcci6n General de Serv\Jcios de 
Salud, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSP & AS). 

3) Comit& Interministerial de Plaguicidas.
 

4) Gremial de Proveedores de Productos para la Agricultura (GREPAGRO). 

5) Facultad de Ciencias Qui'micas y Farmacia, Universidad de San Carlos 
de Guatemala (CCQQ y Farmacia, USAC).
 

6) Organizaci6n Panamericana de la Salud. 



Analisis de residuos
 

En Guatemala existen dos laboratorios con instrumentil adecuado y per

sonal capacitado, para llevar a cabo analisis ie residuos en muestras 

amI,.entales y de alimentos: 

1) 	 Instituto Centroamericano de Investigaci 6 n y Tecnologia Industrial 

(ICAITI).
 

2) 	 Laboratorio Unificado de Control de Alimentos y Medicamentos, MPS 
& AS (LUCAM). 

Para anilisis toxicol6gicos, en casos de intoxicaciones, existen dos
 

laboratorios, 

1) 	 Departamento de Toxicologla Forense y Quimica Legal, Facultad de 
CCQQ y Farmacia, USAC. 

2) 	 LUCAM, MSP & AS. 

El control de calidad de formulaciones de plaguicidas se hace en el 
ICAITI. 

Situaci6n actual:
 

A pesar de los esfuerzos que han hecho las instituciones involucradas 

para lograr un uso mas seguro de los plaguicidas, falta todavIa seguri
dad en su manejo, especialmente a nivel de expendios. 

El nimero de intoxicaciones agudas ha disminuido en los 5itimos afios, 
aunque todavia sigue siendo alto. Es necesario ampliar los programas 
de capacitaci6n y buscar recursos, para que las instituciones responsa
bles puedan contar con los medios necesarios, para ejercer un mejor 
control respecto al cumplimiento de la legislaci6n vigente. 

3. 	 INCIDENClA Y EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS EN EL SALVADOR (Dra. 
Gloria Ruth Calder6n) 

En El Salvador, las causas predominantes de intoxicaciones se atribuyen 

a ccmpuestos organofosforados, carbomatos y herbicidas, en especial 

Paraquat. Hasta 1980 se registraron 2.500 casos al afio, vinculados 

principalmente al cultivo del algod6n (aprox. 130.000 Has.) 

Con la disminuci6n de las areas culti-adas y con el tipo de administra

ci6n de 6stas, el control de intoxicados, a nivel de hospital, ha dis
minuido. La mayoria de los casos son llevados a medicos particulareE 
de las poblaciones cercancas a las fincas. Tales casos no siempre soi 

registrados/ consecuentemente, no se cuenta con un registro real de la: 
intoxicaciones, tanto de este, cano de otros cultivos.
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En los 61timos tres afos, de los casos de nifos con ecades inferiores a
 
los 12 afios, llegados al hospital de nifios Panjarnin bloom, en la capi

tal, 24 han sido mortales por intoxicaciones con Parac.uat y 116 por or

ganofosforados, carbamatos y rodenticidas.
 

De acuerdo a datos obtenidos en el hosoital (:el Depart amento de la Paz, 
en la temporada 1986, se registraron -19 cas-s de intoxicados por com
puestos organofosforados, de los cuales, clatro fueron mortales por 

suicidio y siete accidentales.
 

Durante 1986, entre el personal t~cnico y de campo que labora en Centa
 

y que estgn en contacto con plaguicidas, se presentaron tres intoxica
dos, cuatro abortos, nacimientos de nifos c'an6ticos, reacciones al6r

gicas en la piel y serio: oroblemas de infe'tilidad, manifestados, in
cluso, por malformaciones de los espermatozo ides. Estos 61timos casos
 

se encontraron en trabajador-s de la plant procesaliora de semillas,
 
quienes durante varios afios ')an estado en c)ntacto c)n fungicidas y a
 

quienes se les ha determinado la presencia de Pomasol Ziram).
 

Hay productos, como el Clordimeform, que sol, se perm te aplicarlos me

diante el sistema de circuito cerradop sin ei bargo, sf ha observado que
 

pequefios agricultores lo aplican con simple. equipos de aspersi6n, de
 

alli que haya sido detectada su presencia en orina de personas residen

tes en varias fincas del pals.
 

Un problema serio que se presenta, tanto ei los hos"itales del pals,
 

como a nivel m6dico, es que no existe una buena colificaci6n de los
 

plaguicidas, en relaci6n al grupo quimico fumcional, n especial de los
 
introducidos mas recientementel lo que di lujar a qu se efect6en tra

tamientos no indicads.
 

En el grea de la investigaci6n de residuos d.. plaguic das, los estudios
 

hechos entre 1971 y 1974, en la industria d.2 la carre de exportaci6n,
 

aportaron datos que senalan que el incrementD de los residuos de orga

noclorados, con el aumento de las importaciones de 'os plaguicidas de
 

ese gruno, alcanz6 valores que sobrepasan tl limite permisible. Asi
 

mismo, que en el caso del DDT, la ingesta qi;e un aninal presentaba, al
 

ingerir los rastrojos de algod6n, era 722.10 veces stperior a la esta

blecida.
 

Posteriormente, se realiz6 una investigaci6n bien exhaustiva sobre la
 

traslocaci6n de prodi tos organoclorados, de;de el suelo hasta la leche 
materna. Los resultados fueron la base para la prohi )ici6n del uso del 

DDT a partir de 1976. 
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Los anclisis realizados desde entonces muestran que hay muchas defi
ciencias en cuanto al uso, manejo y eliminaci6n de los plaguicidas.
 

Prueba de ellc es la regularidad con que se presentan problemas de fi
totoxicidad, que repercuten en p~rdidas econ6micas. Por ejemplo, en
 
1986, se presentaron problemas relacionados con la selecci6n inadecuada
 
de herbicidas, causantes de la p~rdida de entre 35 a 214 Has. de algo
d6n, malz y cultivos hortkcolas, con un costo de unos uS$100,000.
 

En 1986, lab exportaciones de came fueron prohlibidas, debido a la pre

sencia de Endrin, cuyas importaciones estin restringidas (actualment"
 
en existencia 8 toneladas) lo que signific6 p6rdidas de US$9.000 por
 

embarque de came, sin considerar el pago de tran:porte y almacenaje.
 
La cantidad de residuos encontrada en la grasa analizada, mostr6 que el
 

animal ingiri6 cantidades 80 veces superiores a la Ingesta Diaria Acep
table del plaguicida.
 

En hortalizas, el principal problema radica en el desconocimiento de
 

los perlodos de vida media de los plaguicidas, lo que causa que se en
cuentren residuos de organofosforados, carbamatos y piretroides con va

lores que sobrepasan los Limites Permisibles. De 256 muestras colecta
das a nivel de mercado, 21.87% de ellas presentaron valores entre 00.1
 
a 2.31 ppm de Foiidol, Dipterex, Volat6n, Tamar6n, Diazin6n y Disys
t6n. En muestras de repollo y tomate se obtuvieron valores que sobre
pasaron las tolerancias para Dipterex y Tamar6n (2.31 ppm fu6 el valor
 
mas alto de Tamar6n).
 

De 140 muestras analizadas, de leche y productos licteos, todas resul

taron contaminadas con Lindano, Heptacloro Ep6xido, Dieldrin y DDT m~s
 
de la mitad de ellas con valores que sobrepasaron el LPR. Las de leche
 

dieron las cifras mis altas de contaminaci6n, para los tres primeros
 
compuestos (5.20, 1.88, 2.65 ppm) y la crema para el DDT (36.31 ppm).
 
En muestras de grasa y aceites comestibles se registraron valores de
 
hasta 0.5 ppm de DDT.
 

Actualmente se lieva a cabo un control de la contaminaci6n de la sangre
 

de personas residentes en la zona algodonera, con el an~lisis de inhi
bici6n de colinesterasa. Tambi~n se le ha dado seguimiento a la pre

sencia de residuos de organoclorados, encontr~ndose, para el DDT, valo
res que oscilan entre 29 a 120 ppm, en el suero. No se detect6 la pre
sencia de Heptacloro Ep6xido, y de Dieldrin, excepto entre los residen
tes de !a costa, donde ha sido aplicado, con ciertas restricciones, pa

ra el control de la langosta.
 

Seg7in datos de 1986, en El Salvador se importaron 11.580.16 Tn. de pla

guicidas, con un costo de US$73.321.902,14. Su distribuci6n estuvo 
cargo de 28 firmas comerciales y compaias formuladoras extranjeras. 

http:11.580.16
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En lo que respecta al consumo, el 60% 
se us6 en algod6n (principalmente

parationes)l le sigue las hortalizas, cultivo en 
el cijal se aplica dia
riamente, o a intervalos de tres 
dias, a6n en 6poca de cosecha, una
 
mezcla de Tamar6n, Lannate y Piretr-ides. En caf& se usan, principal
mente, fungicidas c6pricos. 
 En granos b~sicos, Volat6n, Folidol, Dip
terex, Carbofurano y Azodrin.
 

Los herbicidas m~s utilizados son Paraquat, Atrozinas y 2, 4 D.
 

Actualmente se adelantan investigaciones, Zunto 
con los Departamentos
 
de Horticultura y Granos B~sicos, para evalu-If productos que posterior
mente se recomendarian a los agricultores. As! mismo, se 
esti traba
jando en la instrume.taci6n del prograrna de Control Integrado de Plagas.
 

La importaci6n, exportaci6n, formulaci6n y distribuci6n de agroquimicos
 
estgn normadas por la Ley Sobre el Control de Pesticidas, Fertilizantes
 
y Productos para uso Agropecuario y su reglamento. Corresponde a la
 
Direcci6n de Defensa Agropecuaria y al Centro de Tecnologla Agzicola el
 
registro de productos, con 
la atribuci6n de poder, a posteriori, cance
lar o prohibir el uso de determinado producto, si 61 no cumple 
con el
 
control de calidad que se establezca o resulte nocivo para la salud.
 

En El Salvador, los problemas ocasionados por el manejo inadecuado de
 
los plaguicidas se 
deben a la falta de crear concienza respecto a la
 
necesidad de educar e instruir, a traves 
de programas adecuados, sobre

el uso, y sus consecuencias, de 
aquellos productos, especialmentc en
 
las zonas rurales, donde las personas estgn m~s expuestas a ellos. Los
 
programas educativos de los promotores sociales 
no consideran este as
pecto.
 

En el pais se cuenta con laboratorios y equipo adecuado, pero tenemos
 
limitantes que nos impiden llevar 
a cabo un mejor y mas eficiente tra
bajo. Tenemos necesidad del apoyo de 
Instituciones Internacionales ex
perimentadas que den una mejor orientaci6n a los proyectos a realizar.
 

4. EFECTOS DE PLAGUICIDAS EN HONDURAS (Dra. Flora Duarte y Dra.
 
Catherine de Castafieda)
 

El uso de plaguicidas en 
Honduras empez6 en las zonas dedicadas a los 
monocultivos (banano en la Costa Norte y algod6n en la Zona Sur) desde
 
hace 50 afios, con insecticidas de compuestos inorg~nicos. 
 Estos fueron
 
sustituidos, durante los affos 
cincuenta, con los plaguicidas organoclo
rados, los cuales est~n siendo sustituidos, actualmente, por 
los orga
nofosforados y piretroides.
 

El uso de los plaguicidas estuvo limitado, por mucho 
tiempo, a las
 
plantaciones grandes, 
en manos de la empresa privada, y al sector sa
lud, para el control p~blico de 
los vectores. Ha sido en los 
dltimos
 
15 afios que el agricultor, con cultivos de menor escala, ha empezado 
a
 
utilizarlos, para 
tratar de mejorar su producci6n y asi, su situaci6n
 
econ,nica. Este proceso 
 ha sido lento, ya que el agricultor
 



- 15 

independiente, igual que las cooperativas, han requerido de asistencia 
tx-cnica y financiera. h-a sido en los 6ltinos afios, que las manifesta

ciones clinicas de ]os efectos de plaguicidas en la salud han sido ob

ser-vados y casi todos fueron en la poblacL6n que trabaja directamente 
con los plaguicidas y en los cultivos. La totalidd de los casos £ueron 

de intoxicaci 6 i, agida. 

Recienterr nte es cuando, investigadores y ciertas autoridades de Hon

duras, han empezado a pronover el estudio de los efectos en el ambiente 
y los cr6nicos en la salud, du los plaguicidas, principalmente de los 

organoclorados que han sido los mas utilizados, que no son biodegrada

bles y se acumulan en los tejidos biol6gicos. 

Se han llevado a cabo estudios sobre los plaguicidaz organoclorados, en 
aguas, peces, alimento animal, zopilotes, leche materna humana, plasma 

humana, tejido adiporo de pacieites de cirugia hospitalizados y de 
otras personas escogidas al azar para analisis. (asi tudos estos estu
dios han demostrado una situaci6n alarmante en la zona sur del pais, en 
lc que se refiere a la cantidad de intoxicaciones y concentraciones en 

los tejidus.
 

Siete, de los diez principales productos de exportaci6n de Honduras, 

reciben tratamiento con plaguicidas; ellos son: bananos, cafr, madera, 

az~car, cai,)e, tabaco y algod6n. Es, definitivamente, en las planta

ciones de banano, donde se usa la mayor cantidad de plaguicidas, de uso 

agricola.
 

El area dedicada a cultivos agroindustriales y banano es menor que la 

que se utiliza en el cultivo del maiz y del frijol. Los primeros estgn 

asentados en los valles, que abarcan un 28% del territorio nacionall en 

cambio, los granos b~sicos ocupan las faldas de las montaias, donde, 

tambien, utilizan el Cuego como corrol de plagas. Los monocultivos. 
por ser permanentes, requieren de m,,chas aplicaciones de insecticidas y 

herbicidas entre cosechas para mantaner una alta productividad. 

La agricultura, junto con la mineria y la construcci6n, es una de las 

ocupaciones de mas riesgo y las tasas de enfermedad y accidentes decla

rados es. n subestimados, por el hcho que, hay muchos trabajadores 

agricola,, aut6nomos y no todos informan do sus accidentes, por proble

mas de ccipensaci 6 n econ6micq. El estado de salud general de los tra

bajadores agricolas esta comprometido, sgnificantemente, por factores 

relacionados, indirdctamente, con su trabajo. En efecto, el relativo 

aislamientr, yeogrfico y social y los bajos ingreso.:, con!tribuyen a que 

existan diierencias en su nutricioil, habitat, saneamiento, educaci6n, 

acceso a la as.stencia y los servicios medicosi todo lo cual exacerha 
el riesgo ocupacional. El hecho do que vivan en las proximidades de 

las grander areas do cultivo favorece la exposici6n de los trabajadores 
y sus familias, a los plaguicidas. Adem~s, el bajo nivel cultural hace 

dificil comprender el significado de los niveles de exposici6n a pla

guicias y que, las diferencias proteicas incrementan los efectos t6xi

cos de muchos plaguicidas. 
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Los estudios realizados, sobre la mortalidad ocupacional agricultoen 

res, sugieren un riesgo elevado de 
cancer de los sistemas iinf~tico,
 
hematopoyetico, est6mago, prostata, cerebro y piel. Los agriciltores, 
por las m6iltiples actividades que desarrollan en su trabajo, pueden es
tar expuestos a diversos agentes. La evidencia m5s es la
fuerte aso
ciaci6n entre agricultura y riesgo de leucemia. Sin embargo, no se ha
 
identificado ningdn agente leucemog6nico. El exceso de leucemia entre
 
trabajadores de granjas avicolas y de vacuno sugiere la existencia de 
agentes viricos, mientras que, la asociaci6n con la producci6n de cose
chas es mis indicativo de uso de plaguicides.
 

En 1986 se empez6 a tomar muestras de tejido adiposo en pacientes del 
Departamento de Oncologia y Hematolog-. del Hospital Escuela en Teguci
galpa, para determinar la concentraci6n biol6gica de plaguicidas orga
noclorados. Despu~s de analizar los plaguicidas acumulados 
de 23 pa
cientes, con males de). sistema hematopoyetico, el 78.3% procedian de la 
zona rural. En este grupo se encontr6 un total de ocho diferentes com
puestos organoclorados, incluyendo DD', LINDANO, CIAORDANO, HCB,BHC,
DIELDRIN, HEPTACLOREPOXI e HIDROCLORDUANO. Para los cuatro primeros los 
casos positivos fueron 23, 16, 1? y 11, con un rango de 1.6/3,019.17, 
(0.01/0.379), 0.05/0.884 y trazas/0.392, respectivamente.
 

iasta muy recientern-nte, el gobierno de Honduras no ha realizado pro
gramas educativos, para los trabajadores agricolas, sobre los peligros
 
asociados con la exposici6n a los ciferentes plaguicidas. Hasta 1981
 
no existia legislaci6n :ore los plaguicidas. El Reglamento de regis
tro, importaci6n, elaboraci6n, almacenamiento, transporte, venta y uso 
de plaguicidas y el Reglamento para el control de plaguicidas, produc
tos farmac6uticos y bil6gicos de uso veterinario, podrian ser claves 
para lograr un mejor control y manejo de plaguicidas. Sin embargo, es
tos Reglamentos -o estin adscritos a una ley marcol no ban percibido 
fondos para campaiias educativas y para la capacitaci6n de personal para
la aplicaci6n de la ley. Estos reglamentos proi.lben el uso de varios 
plaguicidas, principalmente organoclorados.
 

Recomendacioness
 

Desde hace de aios se han
m~s 25 realizado invescigaciones sobre la
 
presencia de residuos de plaguicidas en tejidos humanos, en paises de
sarrollados. La informaci6n obtenida ha servido como un 
indice de con
taminaci6n general, y a sido usada para evaluar la efectividad de los 
controles legales adoptados, para disminuir 
el uso de estas sustancias
 
quimicas. Mientras el uso de los plaguicidas organoclorados ha dismi
nuido en paises desarrollados, se ha incrementado su gran escauso, en 

la, en palses en vias de desarrollo.
 

http:1.6/3,019.17
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Estudios, realizados en Mexico y Pakistan, ievelan que los niveles de 
concentraci6n de plaquicidas organoclorados, en Ia,: pob]aciones, son 
mucho mayores que los encontrafos er ins< paises ,lesarrollados, cuando 
el uso de dichas 5ustancias fu6 grande. L'sto e.; un reflejo, no sola
mente de Ia falta de controles s cb inocimiento y compien:., dia!len,c 
si6n de )as autorilades y ie la poblaci6n, t.en qenera] , sobre el peligro 
ofrecido poy e.1 uso indiscrimini(i te los p aquicidas y, especialmente, 
la neces:dad de protocci(n del tr'iba adol expuesto. 

Debe ser obligatorio, como parte de una historia clinica de la pobla
cion en las cercanias de las piantaciones, y de Ia.. areas agricolas en 
general, investigar el contacto con p[,aguicidas, en una u otra etapa de 
la vida, porque se desconoce, en los grupos de mayor riesgo, las conse
cuencias, a larqo ,lazo, de ersos campuestcs, en la salud. Son los es
tudios epeleoqog(os ei cnico medio para dete;ctai Ia relacion entre 
el desarrollo de una patologa c:r6nica, o tumo-os con un prolongado pe
riodo de latencia, y la expos1icL(n prolongada a bajos nixles de pla
guicida s. 

Para el afin 2000, en los paises desa~rollados, se espera que el c5ncer 
tendra un descenso .1p. 50%; pern, er los paises del tercer mundo, habr 
un incremento de mas del 50%, por no haber una prevenci6n adecuada y, 
menos, una capacidad economica para hacer campaias educativas y cubrir 
los gastos medicos de Ia poblaci6n enferma. 

En este sentido, es necesario realizar trahajos de dios tipos, para que 
las autoridades de Honduras y su pohlaci6n comprendan la gravedad y 
magnitud de los problemas relaci onados con el mal uso de los 
plaguicidas. En primer termino, es necesarin efectuar trabajos de 
investigaci6n cientifica, que diluc~der la .--ituacion actual, para hacer 
comparaciones. De este modo, se idont ificarar la s fuentes de 
contaminacin del medio ambcrt, v ilo factoses de riesgo, asociados 
con la exposici6n d varixs pla1iAciidas, , oij0, iealizar estudics sobre 

economicos rlos impactos dci s- actual le p1auu :-idasj y aque] los 
relacionados con cambros e:n las. po itic-as, los contlobes legales y el 
manejo de plaguicidas en el pais. LIs autoridades en SaltA PuIblica 
tendran que invest igaci ons las concent raciones decoordinar lohro 
plagulc" , en personas que i(-scir ioen leucomias, linf omas, anemias 
ap]9sticas y tumores del hioacnr), 1guai qu, er. pchlaciones sanas, para 
estudiar variaciones entre )o(,]aciones esta~A~st can. Las autoiidades 
del M2,niisterio de }kecursos nal os t enun Ia ob]i gac 6n de realizar 
inventarios rfu!ales y ordenad(os, (1e los cer.t ros comerciales. badegas y 
distribuidures donde so almacune y venda plaguicidas. Ad mas se debe 
apoyar el anal-sis de laboratoiio, de Ia. personas ciue trabajan con los 
productos organoclorados y otros plaguicidas asi cmo, hacer estudios 
de seguimiento epidemiol65gco en las pobhaciones de alto resgo. Igual 
en importancia, es la necesidad de ampliar y mejorar la capacidad de 
manejo de los plaguicidas, con campa as educativas, dirigidas a 
escolares, trabajadores agricolas y a la poblacion en general, que 
destaquen los peligros asociados cor. el uso iniiscximinado de los 
plaguicidas. Programas de asesoria t6cnica pot el Ministerio de 
Recursos Naturales, otras agencias y las empresas agroindustriales, 
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dirigidos al entrenamiento y capacitac16n del 
personal agricola, los
 
que deben incorporar m6todos para el control de plagas, que no 
tengan
 
tantos riesgos para la salud de los trabajadores, la comunidad y los
 
consumidores de los productos del agro.
 

5. 	 PLAN DE MANEJO DE PLAGUICIDAS EN CENTROAMERICA,(Dr. Douglas 
Muray, Programa CARE), 

La presentaci6n se bas6 principalmente en las experiencias de CARE en 
Nicaragua, en lo relacionado con la problem5tica de plaguicidas. 
 His
toricamente el porcentage 
per capita de enfermedades y muertes por in
secticidas, en ese 
pais, ha estado entre los m~s altos del mundo. Se

disefi6 un programa (Programa de Salud y Seguridad en el Uso de Pestici
das) 	 para bajar el alt indice de intoxicaci6n, dentro de un lapso de 

jies afos. El prograina estg organizado alrededor de tres proyectos se
parados pero relacionados, los cuales, juntos, ofrecen un programa com
pleto, para enfocar las condiciones centrales del problema de intoxica
ci6n por pesticidas y que es el siguientea
 

Proyecto de Salud y Seguridad en el Centro de Trabajo:
 

- Provee medidas de control de ingenieria y Equipo de Protecci6n 
Personal (EPP), para reducir significativamente el problema de ex
posici6n a pesticidas en los centros de trabajo de altos riesgos,

particularmente en los, aproximadamente, 50 campos de aviaci6n 
en
 
donde se mezclan y se cargan quimicos concentrados en aviones de 
fumigaci6n, para el tratamiento de algod6n, bananos, maiz, arroz y
 
otras cosechas.
 

- Entrenar a empleados y empleadores en m6todos de seguridad en el
 
uso de pesticidas y en el uso y mantenimiento de controles de in
genieria y equipo de protecci6n personal. Adem5s de centros
estos 

de trabajo de altos riesgos, las actividades de entrenamiento y

educaci6n estargn enfocadas en trabajadores del campo y cosechado
res, 
trabajadores que se dedican al transporte y almacenamiento, y

trabajadores de control de vectores.
 

- Entrenar a inspectores de salud y seguridad en la identificaci6n 
de riesgos por pesticidas, t6cnicas de [nvestigaci6n y medidas de 
seguridad en ei uso de pesticidas. 

- Dirigir un programa concentrado en inspecci6n y monitoreo elen 

centre de trabajo.
 

Proyecto de Entrenamiento Mdico, Monitoreo de 
Enfermedades, y Alarma
 
de Emergencia:
 

- Entrenar a m~dicos y enfermeras en el diagn6stico y tratamiento de 
intoxicaciones por pesticidas. 

- Dirigir un programa de campo de monitoreo de la colinesterasa, pa
ra aproximadamente 5.000 trabajadores 
y residentes de comunidades
 
rurales, 
con chequeos regulares durante el periodo de fumigaci6n.
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Mantener un sistema computarizado de recolecci6n de datos de la
 
colinesterasa y enfermedades en los centros de trabajo. 
 El sis-
tema permite la identificaci6n de problemas individuales, proble
mas de grupos nuevos o emergerntes, problemas de fincas individua
les o de regiones particulares y datos sobre la generaci6n de 
en
fermedades y riesgos de pesticidas, para el entrenamiento y refor
ma de las politicas del gobierno sobre pesticidas.
 
Establecer una red de alarma de emergencia 
para notificar a los
 
inspectores de salud y seguridad, y otras autoridades gubernamen
tales cuando ocurra alguna intoxicaci6n, para que se pueda inves

tigar los riesgos y prevenir futuras enfermedades.
 

Proyecto de Educaci6n de la Comunidad,
 

- Equipos de servicio y educadores de salud son entrenados en t~c
nicas de educaci6n popular de salud, relacionadas al problema de
 
pesticidas. Estos equipos dirigen actividades continuas de educa
ci6n en las comunidades rurales.
 

- Representantes de salud y capacitaci6n local, regional y nacional
 
son educados en relaci6n a la magnitud y naturaleza del problema.
 

- Se desarrollan campagas para los medios de comunicaci6n televisi
va, radio y peri6dicos.
 

- Trabajadores culturales, incluyendo grupos de teatro y 
m6sicos di
rigen campa~as de educaci6n rural y nacional.
 

El programa esta en su primer aho de implementaci6n y estg disefiado, 

para desarrollar una capacidad nacional para 
mantener actividades per
manentes, sin recursos o asesores extranjeros. El traspaso de todas
 
las actividades, conocimientos y recursos ser5 completado dentrc de los
 
tres afios del programa.
 

En conjunto con el Programa de Salud y Seguridad en el Uso de Pestici
das, el personal del programa estS trabajando con recursos guberna-men
tales y privados de Nicaragua, para desarrollar nuevas politicas de
 
pesticidas, incluyendo patrones de registro e importaci6n, y c6digos de
 
salud y seguridad. El programa comenzar5 una expansi6n de dos 
fases
 
durante los 
dos 6 ltimos afos de actividad. La primera fase unirg los
 
esfuerzos del programa de 
salud y seguridad con el desarrollo de estra
tegias para el Manejo Integrado de Plagas en Nicaragua. La segunda fa
se serg la expansi6n de uno o m~s de los proyectos a otros paises de la
 
regi6n, convirti~ndolo en un programa de pesticidas a nivel de Centro
 
America.
 

En el programa participan los Ministerios del Trabajo, Salud, Desarro
lo y Reforma Agraria, el de Educaci6n, el Instituto del Ambiente y Re
cursos Naturales y la Comisi6n Regional de Asistencia Integral a los
 
Trabajadores (incluyendo representantes de las uniones agricolas e in
dustriales). CARE 
Nicaragua funciona como la organizaci6n administra
tiva del programa.
 

lfiore
Rectangle
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El programa tiene ahora financiamiento para los ires proyectos, aunque
 
necesitarg de fondos adicionales, para complctdr los tres aios de acti
vidad y las fases de expansi6n. Los donantes a la fecha incluyen,
 
American Friends Service Conittee, Catholic Relief Services, CARE USA,
 
Development and Pearp. of Canada, The General Mills Corporation, Gobier
no de Nicaragua, OXFAM Canad5, y OXIAM B6igica (bajo consideraci6n).
 

6. 	 ACTIVIDADES Y POLITICAS DE AID EN EL AREA DE MANEJO DE 
PLAGUICIDAS (Dr. Carroll Collier, AID) 

La politica sobre el uso de plaguicidas de la AID, la cual estg en vi
gencia desde 1973, establece que dicha Agencia, en lo referente al ma
nejo de plagas, concentrari sus actividades a esfuerzos que minimicen 
el uso de plaguicidas, desarrollando programas efectivos de manejo in
tegrado de plagas con el uso de t~cnicas alternas, incluyendo m~todos
 
biol6gicos, culturales y mec~nicos.
 

Su politica estimula a las Misiones de AID y a su Oficina Central a in
crementar la disponibilidad de asistencia t6cnica para apoyar esos pro
gramas, mejorar la seguridad en lo relacionado con insecticidas y moni
torear los efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y en el 
ambiente.
 

En la presentaci6n de los lineamientos que rigen la politica de AID pa
ra su ayuda en programas de control de plagas, se tomaron en cuenta
 
tres puntos de inter6s primordial& la proteci6n y seguridad de la sa
lud, preservar la calidad del ambiente y evitar impactos adversos en el
 
pals y en las naciones vecinas.
 

Despu~s de muchos estudios que abarcan la problemitica global en el uso
 
de pesticidas, AID estableci6 lineamientos que se res6men a continua
ci6ne 

-	 Establecer, donde sea posible, programas tendientes a dar asisten
cia para el desarrollo y operaci6n de sistemas integrados de con
trol de plagas, que sean econ6micos y ecol6 gicamente sanos, utili
zando plaguicidas, 6nicamente, cuando sea absolutamente necesario. 

- Ayudar a desarrollar la infraestructura necesaria para el manejo 
integrado de plagas, en los paises en desarrollo. 

- Ejercer un papel m~s destacado internacionalmente, dando a conocer 
a otros paises y a los organismos internacionales, la politica y 
experiencia de los Estados Unidos, en lo relacionado con control 
de plagas y los problemas de los plaguicidas. 

- Disuadir la petici6n de plaguicidas, a menos que est6n formuladas 
dentro del contexto de un sistema integrado para el manejo de pla
gas, que sea econ6mico y ambientalmente seguro. 

- Promover el uso de m6todos suplementarios para el control de vec
tores, asi como, el desarrollo de nuevos y mejorados m6todos su
plementarios o alternos, que no dependan del uso persistente de 
plaguicidas, incluyendo m6todos tales como reducci6n en las fuen
tes de contagio, control del agua, larvas y control biol6gico.
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Para 	implementar estos lineamientos, AID:
 

a) 	 Ha descontinuado el financiamiento para plaguicidas, que no est~n 

dentro del contexto de un proyecto, excepto en emergencias y en 
casos de circunstancias avasalladoras. En caso de proyectos, se 

tendr5 que hacer, previamente, un anglisis del impacto ambiental y
 
el proyecto ser5 revisado, paso a paso, evaluando los riesgos y
 
beneficios del uso de plaguicidas propuestos. Excepciones podr~n
 

hacerse bajo condiciones de emergencia y en proyectos en los que
 
AID sea un contribuyente minoritario (menos de un z5%), en un es

fuerzo de un contribuyente mayor.
 

b) 	 Incrementarg la disponibilidad de personal t6cnico norteamericano
 

y el financiamdiento para la asistencia t~cnica y de entrenamien

to, dentro de las limitaciones de su.'s recursos como, por ejemplo,
 

- Establecimiento, operaci6n, evaluaci6n y mejoramiento de los 

sistemas de regulaci6n de plaguicidas de los palses en desa
rrollo. 

-	 Establecimiento, operaci6n, evaluaci6n y mejoramiento de los 

sistemas integrados de control de plagas.
 
- Desarrollo, adaptaci6n y revisi6n continua de los standards 

de calidad de los plaguicidas y establecimiento o mejoramien
to de facilidades y procedimientos para monitorear o imponer
los. 

- Estrechar la cooperaci6n entre los Ministerios de Salud y 

Agricultura, y cualquier otro Ministerio que est6 involucrado 
con las regulaciones y uso de plaguicidas a nivel nacional, 

con 6nfasis especial en entrenamiento, asistencia t6cnica y 

problemas de interns comin. 
- Fortalecimiento de la capacidad de los palses menos desarro

llados, para que usen planificaci6n ambiental y monitoreo co

mo parte integral en la protecci6n de cultivos, programas de 
salud p6blica y politicas al respecto.
 

- Monitoreo de los efectos de los plaguicidas en la salud huma
na y en el ambiente, como, tambi6n, en el manejo apropiado 
para su uso. 

- Colecci6n de la informaci6n sobre el uso, eficacia y seguri

dad de plaguicidas. 

c) 	 En los proyectos de investigaci6n de AID, dar consideraci6n espe

cial a los problemas de los pequefios agricultores. Estas investi

gaciones pueden incluir,
 

- Desarrollo de programas integrados para el control de plagas 
para cosechas de alimentos bsicos, utilizando m6todos de 
control culturales, fisicos y mec6nicos, preferentemente, y 

usar plaguicidas quimicos, solamente cuando sea absolutamente 

necesario. 
- Desarrollo de m6todos no quimicos para el control de plagas, 

tales como, atrayentes sexuales, ccmpuestos inhibidores de la
 
alimentaci6n, hormonas juveniles, y microorganismos pat6genos
 

de las plagas.
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Desarrollo de quimicos aceptables para el ambiente en el con
trol de vectores.
 

Desarrollo de formulaciones de pesticidas que no sean absor
bidos con facilidad, a trav6s de la piel.
 
Desarrollo de recipientes para plaguicidas y un sistema para
 

su manejo que llene las necesidades del pequefio agricultor,
 
en los palses en desarrollo.
 
Desarrollo de m~todos alternos para el control de enfermeda
des, que no se enfoquen en el control del vector, tales como
 
inmunizaci6n para la malaria y drogas para la schistomiacis.
 

d) Mejorar constantemente el conocimiento y experticia de AID en lo
 

relacionado con plaguicidas y m~todos alternos para el control de
 
plagas, por medio de contactos efectivos con otras fuentes experi

mentadas y con programas de entrenamiento internos.
 

B.- SEGUNDA SESION,
 

El moderador de esta Sesi6n fu6 el Dr. Angel Chiri (CICP/ROCAP) y
 

el Relator fu6 el Dr. Rutilio Quesada (CATIE/MIP).
 

1. AGROMEDICINA (Dr. John Davis, bniversidad de Miami),
 

El hombre siempre ha tenido que enfrentarse a los problemas de, dispo
ner de una adecuada provisi6n de alimentos y estar protegido contra en
fermedades fatales o que lo debiliten. Tales problemas exigen grandes
 
esfuerzos, para evitar cat~strofes debidas a ambos o a uno de ellos.
 

El advenimiento de los plaguicidas ha sido determinante en el logro de 
la evoluci6n de los problemas citados, pero al mismo tiempo la resur
gencia de vectores portadores de enfermedades, debido en parte a la re
sistencia de los insectos a los insecticidas, al incremento de enferme
dades agudas o cr6nicas atribuibles a los plaguicidas y los efectos que
 
estos tienen sobre el ambiente, estgn demandando grandes esfuerzos en
 

salud p6blica y protecci6n ambiental.
 

Consecuentemente, el inter6s comn de 
la medicina y la agricultura en
 
el control de pestes para proveer alimentos y proporcionar protecci6n
 
contra vectores de enfermedades, es una meta que ambos comparten.
 

El logro de una sociedad saludable y protegida estg ligada al 6xito que
 
ambas profesiones alcancen en el control de plagas y manejo de insecti
cidas. Es este concepto de donde surgen los principios de la agromedi
cina.
 

Por lo menos cuatro problemas pueden identificarse como pertinentes a
 
la agromedicina, 1) El envenenamiento de humanos o de animales puede
 
producirse por el uso inadecuado de los plaguicidas o a causa de la
 
contaminaci6n ambientaly 2) La persistencia de ciertos plaguicidas re
sulta en exposici6n cr6nica, 3) La disposici6n del exceso de
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pesticidas, de los desechos, de existencias vencidas y de los recipien

tes y, 4) El problema de la resistencia de las plagas a los plaguicidas.
 

La aplicaci6n de los principios de la Agromedicina al manejo de plagui

cidas, necesita de un grupo de personal entrenado con un enfoque inter

disciplinario, que involucre, Salud P6blica, QuImica y Agricultura.
 

La estructura y funciones de tal grupo debe estar adaptadL a las nece

sidades y recursos locales, pero requiere de la interaccion, y colabo

raci6n de, el personal de Salud P~iblica y del grea agricola.
 

Las propiedades quimicas, fisicas y toxicol6gicas de lof compuestos
 

quimicos son muy importantes en el enfoque agrom6dico para el manejo de
 

plaguicidas.
 

Por ejemplo, la persistencia es una propiedad o caracteristica de los
 

quimicos, que los hace resistentes a todo Lipo de degradaci6n quimica.
 

Plaguicidas persistentes, caracterizados por los organoclorados, cada
 

vez en mayor numero, est~n siendo puestos fuera de uso, porque los or

ganismos desarrollan resistencia hacia ellos, porque pasan y se van
 

acumulando, en la cadena alimenticia; porque son transportados por el
 

ambiente, por erosi6n de suelos contaminados con ellos, a las acuas su

perficiales o por percolaci6n a la acuifera subterr5nea, lo que puede
 

eventualmente convertirse en un problema de Salud Publica. Ademcs, hay
 

quimicos persistentes y solubles en grasa, que tienen una toxicidad 

considerable y causan envenenamiento cr6nico u otros efectos en la sa

lud. 

La protecci6n del que traba3a con plaguicidas es otro aspecto importan

te en las pr~cticas agrom6dicas y ella comienza por el entrenamientc 

para usar, segura y prudentemente, los qumicos y los equipos de apli

caci6n y de protecci6n, adecuados a las distintas condiciones en que sE 

trabaja. Igualmente, en los procedimientos de primeros auxilios en e' 

caso de intoxicaci6n. 

El monitoreo y la verificaci6n en el laboratorio es otra grea en I
 

prcctica agrom6dica que debe aplicarse regularmente a cualquier grupc
 

de trabajadores que manipulen quimicos, para evaluar el qrado de expo
 

sici6n y la posible carga corporal y guiar al m6dico para el tratamien
 

to apropiado.
 

Otras pracaticas incluyen los problemas nitricionales, por cuanto s 

sabe que la nutrici6n juega un papel importante en la respuesta del or 

ganismo a ciertos tipos de compuestos ouimicos. A nivel nacional, e 

problema de la legislaci6n pertinente toca, tambi~n, a las prictica 

agrom~dicas, pu6s es de inter6s que las leyes y reglamentos est6n dise
 

fiados para proveer protecci6n a los humanos y al ambiente, pero al mis
 

mo tiempo que hagan posible el lograr el control de plagas tan necesa
 

rio para la producci6n de alimentos y fibras y proteger al hombre d
 

los transmisores de enfermedades.
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La cuesti6n de la disposici6n de los quimicos es, tambi6n, una faceta
 
de la practica de la agromedicina, para el manejo de plaguicidas.
 

El Environmental Health Sciences Institute de la 
Escuela de Medicina de
 
la Universidad de Miami ha desarrollado una experiencia considerable tn
 
ciertos aspectos de la agromedicina. En su laboratorio analitico se ha
 
dado entrenamiento, a quimicos de diferentes paises, en an5lisis de
 
pesticidas, tanto de residuos, como en la calidad de las formulaciones
 
de productos. Se est5 fortaleciendo, ahora, entre otras, el area de
 
toxicologia ambiental y se llevan a cabo investigaciones y entrenamien
to en quimica analitica de plaquicidas y m6todos apropiados para la
 
disposici6n de los mismos, los cuales pueden ser apropiados para areas 
o comunidades de recursos limitados y con cantidades limitadas de qui
micos de los cuales quieran deshacerse con seguridad.
 

Apreci6 la oportunidad que se le brind6 para hacer esta presentaci6n y 
ofreci6 la asistencia del Instituto para prop6sitos de entrr!namiento,
 
consulta o problemas de investigaci6n.
 

2. 	 AGPOMEDICINA Y MANEJO INTEGRADO (Dr. Elkin Bustamante,
 
CATIE/MIP),
 

Introducci6na
 

En la producci6n de alimentos y fibras, el manejo del cultivo es una
 
actividad cuya responsabilidad de riesgo biol6gico, tecnol6gico y eco
n6mico es dejado, casi en su toLalidad, al agricultor. Esta situaci6n
 
es il6gica en una 6poca donde la tecnologla del cultivo, en especial la
 
complejidad de los insumos, y la necesidad de usar eficientemente el
 
recu-so econ6mico hacen necesario un asesoramiento oportuno al produc
tor agricola.
 

La utilizaci6n de los agroquimicos es un ejemplo claro de esta situa
ci6n, en donde se presenta una brecha de conocimientos, entre la natu
raleza compleja del producto quimico y la informaci6n y educaci6n reci
bida por el usuario. El resultado l6gico es un incremento de riesqos

de los trabajadores agricolas a la exposici6n dermal, oral y de inhala
ci6n de sustancias t6xicas. De igual manera el riesgo de ingesti6n de
 
residuos de plaguicidas en alimentos, en cantidades superiores a los
 
limites m~ximos y a la ingesta diaria aceptable, es cada dia mayor, por

la presi6n de las plagas y las exigencias de los consumidores For ali
mentos libres de lesiones.
 

Es en esta situaci6n de riesgos para toda la comunidad de una zona o
 
pals donde se necesita un criterio de responsabilidad compartida, tal
 
como el expresado por John E. Davies y Virgil H. Freed en su concepci6n
 
de la agromedicina.
 

Dado que la agromedicina busca el uso racional de los plaguicidas, es
 
ahl donde incorpora a su estructura, los prir-ipios y m~todos del mane-
jo integrado de plagas (MIP), concepto de fitoprotecci6n con fundamen
tos de acci6n econ6mica, social, t~cnica y ecol6gicamente adecuados.
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Factores que determinan la producci6n de alimentoss
 

En la planeaci6n y fijaci6n de un programa de producci6n de alimentos,
 
desde el punto de vista agrom6dico y de nianejo integrado de plagas, es
 

importante considerar los siguientes factorest
 

1. 	 Rendimiento. Es el factor en el anglisis de producci6n que inte

gra los conceptos biol6gicos, tecnol691cos y econ6micos. Muy im
portante porque el nivel de uso de la tecnologia puede indicar un
 
aumentu en la producci6n o en el rendimiento por hect~rea, pero no
 
necesariamente en la rentabilidad econ6mica. Esto es importante
 
en las explotaciones agricolas donde se usan agroquimicos en forma
 
excesiva, para lograr un incremento adicional en el rendimiento
 
del cultivar, con costos superiores al valor comercial de ese in
cremento.
 

2. 	 Calidad. Es un factor importante en la selecci6n de cultivos de
 

acuerdo con las necesidades de la poblaci6n en carbohidratos y
 
proteinas. Adems de la calidad nutritiva, es necesario conside
rar la presencia de sustancias t6xicas en el alimento y sus impli
caciones de acuerdo con el limite miximo de residuos.
 

3. 	 Tecnologla. Es el factor mis importante en el incremento de la
 
producci6n. Entre sus componentes se destacan los plaguicidas,
 
los cuales son, por lo general, de f5cil manipulaci6n y de resul
tados muy efectivos en el combate de organismos nocivos.
 

Sin embargo, estos productos necesitan como contraparte de su efi

ciencia, de una disponibilidad de informaci6n y normalizaci6n, que
 

permita eliminar los efectos colaterales negativos, como son, la
 
exposici6n de los operarios, la contaminaci6n del suelo, el aqua y
 
los alimentos, la destrucci6n de organismos ben6flcos y la resis
tencia de plagas al agroquimico.
 

4. 	 Cultural. Los resultados en el uso de los plaguicidas pueden os
cilar, entre uno muy racional y eficiente, y otro angrjuico y pe
ligroso. Las razones cuilturales m5.i conocidas que influyeh, en la
 
Seneraci6n de estas situaciones son las siguientes,
 

- Nivel de escolaridad 
- Nivel de conocimiento de las plagas y de los plaguic:das 

- Necesidad de defender su cultivo ante la presencia de una 
plaga 
Fuente de recomendaci6n, asistencia t&cnica o disponibilidac 

de informaci6n confiable sobre los plaguicidas
 
Orgulln personal en obtener altos rendimientos
 
Actitud machista, irresponsable y descuidada en el uso de lo!
 
plaguicidas
 

Para la puestra en marcha de los programas agroirr.dicos, la situaci61
 

mas critica es la de aquel agricultor o empleado que confia en la bon
dad del plaguicida y lo seguirg utilizando, a pesar de no disponer di
 
informaci6n adecuada y de haber experimertado problemas de salud,
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causa de las aplicaciones de productos, especialmente 6rgano
fosforados. Por lo tanto, es hacia este grupo de personas, donde los
 

esfuerzos de capacitaci6n, orientaci6n y servicios deben recibir m~s
 
enfasis y mayor atenci6n.
 

Manejo Integrado de Plagas,
 

El agricultor, al tomar decisiones sobre la protecci6n de su cultivo,
 

deberia disponer de una metodologla que a6ne, en forma racional, los
 
elementos econ6micos y t~cnicos.
 

En el caso de los plaguicidas tal metodologia deberia satisfacer lo ex

presado por Metcalf, de "maximizar las ventajas del producto minimizan
do sus desventajas". Como respuesta a esta situaci6n, el MIP ofrece
 

una estrategia de Fitoprotecci6n que opera bajo los siguientes funda
mentos de accian,
 

1. 	 Identificaci6n oportuna y precisa de las plagas bajo condiciones
 

de cultivo.
 

2. 	 Caracterizaci6n de la unidad de manejo, de acuerdo con las condi

ciones de agua, suelo, prccticas agron6micas, presencia de las
 
plagas y otros factores ambientales.
 

3. 	 Evaluaci6n de la magnitud de las p~rdidas causadas por las plagas.
 

4. 	 Establecimiento del umbral econ6mico y del nivel de decisi6n.
 

5. 	 Desarrollo de las t~cnicas de seguimiento y predicci6n.
 

6. 	 Disefio de una estrategia de manejo.
 

La aplicaci6n de esta estrategia de MIP encuentra su mayor dificultad 
en el hecho de que, el agricultor no recibe informaci6n sobre umbrales 
econ6micos y de decisi6n en forma sencilla y m~s asimilable, de tal ma
nera que le permita hacer un uso apropiado de ella. 

El cultivo del tomate y los plaguicidas,
 

El cultivo de tomate en Centroam6rica requiere plaguicidas, desde la
 
preparaci6n del suelo hasta la 6poca de cosecha. Aunque en muchas
 

Areas no se utilizan herbicidas, en otras es necesario el uso de gli
fosao, linur6n o paraquat. Este 6itimo de alta toxicidad oral y d6r
mica.
 

El tratamiento con nematicidas es mis generalizado, utilizindose seis
 

productos comerciales (anexo 1). En el caso de los insecticidas se
 
utilizan doce productos 6rgano-fosforados y otros diez que incluyen
 
6rgano-clorados, carbomatos, piretroides y biol6gicos como el Bacillus
 
thuringiensis (Anexo 2). De estos productos, el uso contiiuado de car
baril puede favorecer la presencia de 9fidosy as! como otros insectici
das, tambi~n, ayudan al incremento de las poblaciones de 5caros.
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Es importante resaltar, que las aplicaciones de insecticidas se hacen,
 
en la mayoria de los casos, en forma calendarizada y no se cuenta con
 
umbrales econ6micos y de decisi6n, para las diferentes plagas insecti
les.
 

El combate de las enfermedades del tomate, en especial los tizones tem

prano y tardio, se realizan con once productos (Anexo 3). Muchos de
 
estos fungicidas se usan durante cl periodo de cosecha, con el fin de
 

proteger los frutos j6venes.
 

La informaci6n sobre alta toxicidad oral (*) o toxicidad oral m~s der
mal (**) se presenta en los anexos mencionados para cada grupo de pla
guicidas.
 

Los limites m5 ximos de residuos de insecticidas y fungicidas, en mili
gramos del plagucida por kilo de fruto de tomate, se incluyen en los
 
anexos 2 y 3. Debe destacarse, que en Colombia, por ejemplo, el uso de
 
maneb se presenta en niveles que superan 5 y 6 veces el IMR recomendado
 
por FAO. Esta situaci6n puede presentarse tambi~n en Centroamerica,
 
por su uso generalizado en tiempo de cosecha.
 

Sugerenciasa
 

Para una situaci6n de uso de plaguicidas con necesidades en investiga
ci6n, transferencia, y servicios es oportuno plantear algunas sugeren
cias.
 

1. Investigaci6n, Aunque existe mucha informacin sobre el producto
 
agroquimico y su uso en el caso de muchas plagas de importancia econ6
mica, no se ha realizado suficiente investigaci6n en los siguientes as
pectos bisicos,
 

- Umbrales econ6micos y de decisi6n 
- Compatibilidad de los plaguicidas con insectos ben~ficos y entomo

pat6genos 
- Elementos de protecci6n para el aplicador de plaguicidas 
- Resistencia de las plagas a los productos 

2. Capacitaci6n, Las recomendaciones para la selecci6n y aplicaci6n
 
de plaguicidas son obtenidas por los usuarios a trav6s de otros
 
agricultores, medios masivos de comunicaci6n, asistentes t~cnicos
 

de empresas comerciales y de extensionistas estatalas.
 

En el caso de la actividad de extensi6n, debido a las dificultades en
 

infraestructura y capacitaci6n, esta solo representa un 20% de la in
formaci6n que le llega al usuario. Ademis, al extensionista le corres
ponde una labor de educaci6n del agricultor, que Io lleve m~s all del
 
simple mensaje t~cnico.
 

Para elevar el nivel de conocimientos sobre plaguicidas en la regi6n
 

CA/P seria necesario un programa de capacitaci6n de agricultores, ex
tensionistas, investigadores y profesores.
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Las Sreas t6cnicas por cubrir en los cursos deberian relacionarse con
 
las pr~cticas agricolas correctas, recomendadas para evitar el mal uso
 
de plaguicidas, estas son, en general, las siguientess
 

- Identificaci6n correctn de la plaga 
- Selecci6n coriecta del plaguicida 
- Cuidados en el manejo del producto quimico, transporte, almacena

je, preparaci6n, aplicaci6n y desecho
 
-	 Utilizaci6n de la dosis correcta
 
-	 Selecci6n apropiada de equipo de aplicaci6n
 
-	 Medidas de protecci6n para el aplicador
 
-
 Intervalo de aplicaciones
 
- Compatibilidad fisica, quimica y biol6gica de los agroquimicos
 
-	 Intervalo minimo antes de la cosecha
 

3. 	 Servicios. Para ccriplementar la labor de capacitaci6n es impor
tante disponer en la Regi6n CA/P de publicaciones de referencia, mate
rial audio visual y publicaciones divulgativas. 

El seguimiento de la calidad de plaguicidas y presencia de residuos en 
alimentos es una necesidad, para la cual se debe disponer de una infra
estructura adecuada de laboratorios, personal capacitado y la supervi
si6n de laboratorios de referencia, como el de la Universidad de Miami, 
para conocer la precisi6n de la! t~cnicas, equipos y operarios. 

3. 	 EXPERIMENTOS Y METODOLOGIA PARA CONDUCCION DE ESTUDIOS 
TOXICOLOGICOS (Dr. Kazuo Hojo, Brazil), 

La mayoria de los paises regulan los plaguicidas de alguna forma, en 
cuanto a la importaci6n, comercio y uso. Estas reglamentaciones, fre
cuentemente, exigen el registro, etiquetado, restricciones de uso y, 
adem~s, el establecimiento de residuos de los plaguicidas en cultivos o
 
productos tratados.
 

Los principios generale,. que reglamentan los plaguicidas estgn razona
blemente en armonia, a nivel internacional. Cada pals, generalmente,
 
requiere que el plaguicida sea regulado de acuerdo con las leyes loca
les, antes de comercializarlo y ponerlo en uso. Pueden existir peque
fias variaciones en cuanto a las exigencias para el registro, pero ob
servamos, que en los 6itimos afios se ha dado gran 6nfasis a los estu
dios 	toxicol6gicos, ambientales y al estudio de niveles de residuos.
 

Debido a las realidades de la participaci6n de los productos agricolas
 
en el comercio entre los paises y debido, tambi6n, entre otros, a la
 
preocupaci6n de la calidad de los alimentos, los t6cnicos en la materia
 
discuten, en los foros internacionales, la necesidad de armonizar los
 
criterios minimos para registro y uso de p]aguicidas. Ejemplc de este
 
hecho es la II Reuni6n de Consulta realizada por la FAO en Oztubre de
 
1982 y tambi~n en 1985, en Roma, sobre la armonizaci6n internacional de
 
datos requeridos para el registro y, tambi~n, varias otras reuniones
 

que se estcn realizando en Am6rica Latina, bajo la coordinaci6n del
 
IICA.
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Como producto de avance en la investigaci6n y conocimiento tcnico
 
cientifico en el grea de la toxicologia, ciencias ambientales y de la
 
quimica analitica, existe hoy informaci6n razonable sohre plaguicidas,
 
para su adecuada evaluaci6n toxicol6gica y ambiental. Estas informa
ciones, incorporadas racionalmente en las normas reglamentarias, sumi
nistran las bases del conocimiento para proteger la salud del aplica
dor, del consumidor de. producto agricola y del medio ambiente como 
un
 
todol dando as! soporte, al uso de plaguicidas, como uno de los instru
mentos de valor en la geroncia de las cuestiones fitosanitarias y del
 
manejo de malezas invasoras.
 

Esta 	presentaci6n tiene la finalidad de exponer y discutir el valor de
 
algunos de los estudios toxi:ol6gicos y ambientales m~s frecuentemente
 
generados, para posterior discusi6n, en los grupos de trabajo se~alados
 
en la programaci6n del Seminario.
 

Por 	 medio de las transparencias que siguen, enumerar6 algunos de los 
estudios fundamentales para iniciar la evaluaci6n toxicol6gica del pla
guicida agricola, luego que su identificaci6n quamica ha sido debida
mente realizada.
 

I. 	 Ingrediente Activo,
 

la. Toxicidad aguda - rat6n o conejo
 
DL50, oral, d6rmico o inhalatorio, segfin sea aplicable
 

lb. Irritaci6n ocular
 

2. 	 Toxicidad subcr6nica - rata, rat6n o perro
 
90 dias de administraci6n quimica en el alimento
 

3. 	 Toxicidad cr6nica
 
Afio y medio para ratones
 
De dos a dos y medio afos para ratas
 
Administraci6n del quimico en el alimento
 

4. 	 Estudios especificos
 
Efectos en la reproducci6n, 2 a 3 generaciones
 
Mutag~nesis
 

Queratog~nesis
 
Metabolismo
 
Neurotoxicidad, cuando sea el caso
 

Sensibilizaci6n
 
Irritaci6n de la piel
 

Antidoto
 

e. 	 Fauna silvestre - dependiendo del uso especifico
 
Aves, toxicidad aguda por el alimento
 
Efectos en la reproducci6n
 
Peces, CL50 - 96 horas
 
Organismos acuiticos invertebrados CL50
 

Otros organismos acu5ticos
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II. 	 Producto Formulado
 

DL50 	- oral, d6rmico, inhalaci6n, segin aplicable
 

Irritaci6n ocular y de la piel
 
Sensibilizaci6n via d6rmica
 

III. 	Lstudios para la evaluaci6n ambiental, seg6n el uso especifico
 

Toxicidad aguda para peces, ayes y otros organismos acu~ticos
 
Traslocaci6n en el ambiente
 
Niveles de residuos
 

Persistencia y degradaci6n
 
Toxicidid de los productos degradados, seg~in sea aplicable
 

Basado en estas informaciones, despu6s de una evaluaci6n cuidadosa he
cho por toxic6logos experimentados en la materia y despu6s de una per
fecta comprensi6n de la necesidad agron6mica, dentro del contexto de
 
manejo de plagas, enfermedades y plantas invasoras, el uso del producto
 
podri ser adecuadamente administrado. Los estudios aqui analizados,
 
nos proporcionan los fundamentos b~sicos para las precauciones durante
 
el uso y aplicaci6n, clasificaci6n del riesgo toxicol6gico, estudio del
 
nivel de residuos aceptal-le en el alimento e informaci6n para evalua
ci6n del potencial de impacto ambiental, debido a un uso especifico.
 

4. 	 PRODUCCION, COMERCIO Y REGISTRO DE PRODUCTOS (Dr. Hugo
 
Penagos),
 

El objetivo de la presentaci6n fu6 dar a conocer la importancia de la
 
armonizaci6n de los requisitos para el registro, la uniformizaci6n de
 
la etiqueta y de las acciones que se han tomado para hacerla una reali
dad, siguiendo los lineamientos de organizaciones internacionales como
 
la FAO, W4S, y satisfacer las reccmendaciones de los Comit~s Tecnicos
 
Regionales de Sanidad Vegetal, que en varias oportunidades han manifes
tado la necesidad e importancia de la culminaci6n de este proceso.
 

La importancia del proceso de armonizaci6n para los palses Latinoameri
canos y del Caribe puede resumirse de la siguiente manera,
 

plaguicidas a todos los niveles.
 

- Control efectivo de los plaguicidas, a nivel nacional e interna
cional. 

- Lineamientos generales para el uso apropiado de plaguicidas. 
- Establecer un procedimiento administrativo para controlar el in

ventario y el uso de plaguicidas en el territorio nacional. 
- El control de productos de dudosa procedencia y de personas 

inescrupulosas en la comercializaci6n de los plaguicidas. 
- Estimular el entrenamiento en el uso efictente y seguro de los 

- Establecer un sistema de evaluaci6n de los plaguicidas.
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El punto m-s importante del proceso era c6mo reunir a todos los intere
sados en el negocio de los plaguicidas, a los gobiernos, industria
 

agroquimica, organizaciones p6blicas, privadas y acad6micas, para dis
cutir, y resolver, los problemas asociados con todos los aspectos en la
 

comercializaci6n de los plaguicidas y desarrollar politicas que fueran
 
aceptadas por todas las organizaciones responsables, para el uso ade
cuado de estes productos.
 

Se han llevado a cabo varios congresos, seminarios, etc., tanto a nivel
 

regional como mundial, para tratar esta problerntica, entre los cuales
 
se pueden destacar los siguientess
 

En abril, 1975 se celebr6, en Roma, la Consulta Intergubernamental so
bre los Plaguicidas en Agricultura y Salud Pblica. se consider6 la
 
importancia del registro de un plaguicida antes de su comercializaci6n 
y se reconoci6 el problema de que los distintos palses tienen diferen
tes regulaciones en esta materia. Se recomeid6 que la FAO, en colabo
raci6n con la OMS, llamara a una consulta internacional para discutir y
 
establecer las bases para la armonizaci6n de los requisitos de registro
 
de plagiicidas en los distintos paises.
 

La FAO estableci6 una comisi6n de expertos sobre las especificaciones
 
de los plaguicidas, requisitos para registros y estandard para las
 

aplicaciones.
 

En octubre, 1977, en Roma, se efectu6 la I Consulta Intergubernamental 
sobre la Armonizaci6n de los Requisitos para Registro de Plaguicidas, 
con la participaci6n de 125 delegados, representando 41 paises, 11 or
gaizaciones y la industria quimica. De esta reuni6n salieron tres re
comendacionesa
 

- Dar infasis a la importancia y urgencia de la armonizaci6n de re

quisitos para registros de plaguicidas y su legislaci6n. 
- Reconocer que la FAO es el 5nico cuerpo internacional con capaci

dad de coordinar la actividad, a nivel mundial. 
- Que los requisitos para registros se coordinaran con la participa

ci6n de la industria de plaguicidas. 

En febrero, 1979, en San Jose de Costa Rica, se celebr6 la primera con

sulta entre gobiernos latinoamericanos y la industria. En esta reuni6r
 
se recomendaron tres Sreas para conducir estudios especiales en la re

gi6na a) Formulaci6n, b) Aplicaci6n y, c) Etiquetado.
 

Para implementar las recomendaciones y la legislaci6n para los regis

tros de plaguicidas, se aprob6 conducir una encuesta en ocho paises la
tinoamericanos y se convoz6 a una segunda reuni6n para ver los resulta

dos de la encuesta y dar la recomendaci6n final para la armonizaci61
 
del Hemisferio Occidental.
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La segunda consulta se efectu6 en febrero, 1981, en Key Biscayne, Flo

rida. La encuesta demostr6 que los paises tienen una legislaci6n supe

rior rigiendo los registros de plaguicidas y etiquetados y la clasifi
caci6n de toxicologia de plaguicidas, pero existe una gran diversidad
 

en requisitos para 6stos, hay existencia de demasiadas agencias guber
namentales envueltas en los diferentes procesos de clasificaci6n toxi
col6gica, y hay carencia de m~todos industriales uniformes en especifi
caciones de plaguicidas en cuanto a los grados t6cnicos.
 

La recomendaci6n fu6 empezar una serie de consultas con palses que ten
gan intereses y necesidades comunes, a nivel hemisfrico.
 

En setiembre, 1981, se celebr6 una reuni6n Centroamericana para la con
solidaci6n de criterios relacionados a registros de plaguicidas, eti

quetado y control de calidad. Esta reuni6n fu& muy importante porque
 
se realiz6 el primer paso efectivo tomado en el proceso de armonizaci6n.
 

En marzo, 1982, se llev6 a cabo en la ciudad de M6xico, la III Consulta
 
Gubernamental 121 Uso Adecuado de Plaguicidas en Am6rica y el Caribe.
 

La consulta recomend6,
 

- Todos los paises deben de tener los medios para controlar la im

portaci6n, producci6n, formulaci6n, transporte y usos de plaguici
das en su propio territorio. Los Paises Miembros deben promulgar 

la legislaci6n basadcs en las recomendaciones de Cuerpos Interna
cionales, tales como FAO y OMS. 

- Los procedimientos para registros deben ser manejados por una 
agencia de control. 

- Apoyar las recomendaciones de la FAO, consulta gobernamental de 
1977, en la uniformidad de los requisitos para registros de pla
guicidas, celebrada en Roma. 

- Se debe dar prioridad a la colaboraci6n regional en programas para 

educaci6n y entrenamientop los cuales deben incluir, 

a. 	 Sistemas de registro
 
b. 	 Elaboraci6n de etiquetado
 
c. 	 Aplicaciones de pesticidas
 
d. 	 Procedimientos analiticos para control de calidad de formula

ciones y anclisis de residuos de plaguicidas
 

-	 El IICA debe ser responsable en la coordinaci6n de futuras accio

nes en las recomendaciones de esta reuni6n.
 

En agosto, 1982, se celebr6, en Cartagena, Colombia, la reuni6n del Co

mit6 Consultivo de los Directores de Sanidad Vegetal y Salud, de los
 
paises de la Regi6n Andina. Estos paises armonizaron los requisitos
 
para registros de plaguicidas, etiquetado y derecho de propiedad de los
 

datosp y bajo las directrices de la FAO, adoptaron la clasificaci6n to
xicol6gica de la OMS.
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En octubre, 1982, se celebr6, en Roma, la Segunda Consulta Interguber
namental para la Armonizaci6n Internacional de Requisitos para Regis

tros de Plaguicidas.
 

Ocho paises latinoamericanos estuvieron representados en esta Reuni6n
 

de Consulta. El Director General de la FAO di6 un reconocimiento a la
 
importancia de las reuniones de Contadora y Cartagena, como la finica
 
area, fuera de Europa, que muestra un mecanismo confiable y progreso en
 
el preceso de armonizaci6n.
 

En febrero, 1983, en El Salvador, se llev6 a cabo la XXX Reuni6n del 

Comit6 Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria de los Ministe
rios de Agricultura de Centro Am6rica, M6xico y Panama (CIRSA). La Re
soluci6n No. 16 pidi6 que se revisara y se pusiera al dia, y se armoni
zaran las guias aprobadas en Contadora, con las de los palses andinos. 

En abril de 1983, en San Jos6 de Costa Rica, se celebr6 la II Consulta
 
Intergubernamental sobre la Armonizaci6n de los Requisitos para Regis
tros de M~xico, Centroam~ri.ca, Panama y la Rep~blica Alemana. Se armo
nizaron los requisitos para registro de plaguicias, etiquetado, y los
 
derechos de propiedad de los datos del Area Andinal y se acept6 la cla
sificaci6n toxicol6gica de la OMS.
 

Posteriormente, en la I Reuni6n de Consulta de los palses del Caribe,
 
estos aceptaron las normas aceptadas previamente en el Area Andina y
 
Central.
 

En resdmen, los esfuerzos alcanzados con la cooperaci6n de los Direc

tores de Sanidad Vegetal, Jefes de Registros del sector agricola y sa
lud, se ha logrado la armonizaci6n de 26 paises, a nivel del hemisferio
 
occidental, ent
 

- Uniformaci6n de la etiqueta 

- Derecho de propiedad de los datos 
- Registro 

Como consecuencia de las recomendaciones sobre capacitaci6n, se
 

efectu6, en la ciudad de Bogota, el primer curso de entrenamiento de
 
plaguicidas, patrocinado por le Gobierno Colombiano y la industria
 
agroquimica, con participaci6n de personal de registro de plagui:idas,
 
servicios de extensi6n y de salud de Bolivia, Colombia, Ecuador, PerG y
 

Venezuela y personal acad6mico de las universidades del pals sede.
 

Esto es una prueba viviente que los dos sectores mas importantes, como
 

son el Gobierno y la Industria Agroquimica, bajo la supervision de una
 
Organizaci6n Regional o Internacional, pueden resolver problemas que
 
son de mutuo inter6s y necesidad. En nuestro caso, el uso adecuado de
 
plaguicidas en nuestros paises.
 

http:Centroam~ri.ca
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C.-	 TERCERA SESIONs 

CONFORMACION DE GRUPOS DE TRABAJOs
 

Se conformaron tres grupos de trabajo, los cuales tuvieron la res

ponsabilidad de analizar temas seleccionados, discutir los proble
mas existentes en la regi6n y sus causas, y determinar las reco

mendaciones pertinentes. Cada grupo elabor6 un informe, los cua

les fueron sometidos a la consideraci6n de la Asamblea Plenaria.
 

Los temas seleccionados para cada grupo fueron los siguientes,
 

Grupo No. li "Capacitaci6n y Entrenamiento"
 

Grupo No. 2# "Investigaci6n 'Ibxicol6gica y Residuos
 

Grupo No. 3s "Informaci6n y Documentaci6n"
 

V. SESION PLENARIA - RECOMENDACIONESs
 

En la Sesi6n Plenaria se discutieron los resultados presentados por los
 

tres grupos de trabajo. Cada grupo entreg6 un documento estableciendo
 
la problemitica, causas, soluciones propuestas y recomendaciones, los
 

cuales se detallan a continuaci6n,
 

A. 	 GRUPO DE TRABAJO NO. 1 TEMA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
 

Luego de analizar la situaci6n actual y los efectos produciQos por
 
el uso inadecuado de plaguicidas, se consider6 urgente desarrollar
 

un plan de acci6n inmediato tendiente a capacitar al sector salud,
 
agropecuario, y comunidad en general, orientando al manejo adecua

do de dichos insumosy con lo cual, tambi6n, se subsanaria la de

bilidad en el aspecto de capacitaci6n, que se observa en el Docu
mento de AID (Policy on Pesticide Support).
 

Los lineamientos generales propuestos para dicho plan son los si
guientesm 

1. 	 Objetivo General.
 

Implementar un programa amplio e integrado que incorpore al
 

sector agropecuario y a la comunidad centroamericana, al de
sarrollo de destrezas y conocimiento sobre el manejo adecuado
 

de plaguicidas.
 

2. 	 Objetivos EspeciL'icost
 

a. 	 Desarrollar un programa de acci6n inmediata y permanen

te, para preparar a los agricultores y trabajadores
 
agricolas, en el uso correcto de los plaguicidas.
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b. 	 Extender esa preparaci6n a otros gremios p6blicos y pri
vados involucrados en la distribuci6n, formulaci6n,
 
asistencia t6cnica y otras actividades relacionadas con
 
el uso de plaguicidas.
 

c. 	 Desarrollar coriciencia acerca de la problem9tica de los
 
plaguicidas en toda la comunidad, especialmente en las
 
generaciones j6venes.
 

3. 	 Medios Propuestos para el logro de los Objetivos
 

a. 	 Partiendo de los recursos humanos existentes en ca a
 
pals, preparar personal que, considerando su ascendencia
 
e inserci6n en las comunidades, cumpla una funci6n mul
tiplicadora de las acciones del programa. la prepara
ci6n de este personal debe incluir, ademis de la tem~ti
ca del uso correcto de plaguicidas, capacitaci6n en m6
todos de educaci6n y de identificaci6n de problemas en
 
este 	campo.
 

b. 	 Utilizando m6todos y t6cnicas de educaci6n participati
va, capacitar al agricultor y trabajador agricola en el
 
manejo correcto de los plaguicidas, concientizando
 

tambi~n al ama de casa y al nifio del grea rural. Tal
 
actividad deberg tener el seguimiento adecuado.
 

c. 	 Aprovechar e integrar las experiencias desarrolladas por
 
los sectores p6blico y privado, para incrementar la pre
paraci6n del personal t6cnico y auxiliar en el manejo de
 
los plaguicidas, por medio de seminarios, talleres y
 
otras actividades.
 

d. 	 Utilizando los medios de comunicaci6n masiva disponi
bles, crear conciencia en la comunidad en general, sobre
 
la problem~tica de la utilizaci6n de plaguicidas.
 

e. 	 Apoyar y/o desarrollar iniciativas para la inclusi6n
 
dentro del disefio curricular de la educaci6n primaria y
 
secundaria, el aspecto relacionado con el manejo de pla
guicidas.
 

f. 	 Se hace necesario incluir, dentro del curriculum de es
tudios universitarios, formaci6n b~sica relacionada con
 
la temtica de agroquimicos, que proporcionen conoci
mientos sobre los efectos de los plaguicidas, debi~ndose
 
incorporar prioritariamente en aquellas carreras m~s re
lacionadas con el tema.
 

g. 	 De acuerdo a cada regi6n, establecer un sistema de eva
luaci6n progresiva que refleje los logros alcanzados a
 
lo largo del desarrollo del proyecto.
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4. Recursos 

Para implementar este Proyecto se hace necesario disponer de 
recursos humanos y financieros. A travs de proyectos espe
cificos es posible obtener que organismos internacionales,
 

gubernamentales y privados, brinden su apoyo, mediante asis
tencia t~cnica y financiera, con la colaboraci6n de un ente
 
coordinador (como FAO, IICA, OPS, CARE, etc.).
 

B. GRUPO DE TRABAJO NO. 2 M.4A, INVESTIGACION-TOXIODLOGIA-RESIDUOS
 

1. 	Desechos
 

a. 	Problem~tica
 

La 	destrucci6n inadecuada de envases y remanentes de pla

guicidas es una de las causas principales de intoxicaci6nes
 
y contaminaci6n ambiental.
 

b. 	Causas
 

- Falta de informaci6n adecuada sobre eliminaci6n de desechos.
 
- Falta de reglamentaci6n.
 
- Falta de asistencia tcnica al pequefio agricultor.
 
0 Fallas en las plantas formulp.oras, en la eliminaci6n de 

desechos. 
- Uso de plaguicidas con problemas de eliminaci6n, que al

gunas Agencias u Organismos donan a los paises. 

c. 	Soluciones Propuestas
 

1. 	REiomendar al Grupo ADHOC del IICA-OIRSA que se ocupa
 

dFl problema sobre eliminaci6n de desechos de plaguici
das, que recopile informaci6n respecto a la adecuada 
desnaturalizaci6n de remanentes de plaguicidas y des
contaminaci6n de envases usados.
 

2. 	Que dicha informaci6n sea puesta en conocimiento de los
 
paises del grea, para la formulaci6n de la reglamenta
ci6n correspondiente.
 

3. 	Que se considere la creaci6n de un sistema de reembolso
 
de dinero por devoluci6n de envases vacios, los cuales
 
deben ser recogidos por las compafias formuladoras o
 
distribuidoras, en los expendios.
 

4. 	Llevar a cabo campaias de educaci6n relacionadas con la
 
eliminaci6n de desechos. Incluir en estas campafas al
 
usuario urbano.
 

5. 	En caso de plaguicidas donados, introducir como parte
 
del sistema, que las agencias donadoras financien y
 
participen en la eliminaci6n de desechos.
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2. 	Intoxicaciones Agudas
 

a. 	Problem~tica
 

Ain cuanlo no se conoce en su totalidad la magnitud del
 
problema de intoxicaciones con plaguicidas en Centroam6
rica, se estima que el n6mero de intoxicaciones en la re
gi6n es muy alto.
 

b. 	Causas
 

-	 Manejo inadecuado de plaguicidas en el area, en gran 
parte por falta de conocin'iento.
 

-	 No hay sistemas de infornvici6n eficientes.
 
-	 Existencia de plaguicidas de alta toxicidad, que son de 

libre venta, en los mercados.
 

c. 	Soluciones Propuestas
 

1. 	Hacer una evaluaci6n de lo que existe en equipo pro
tector y recomendar lo que mejor se adapte a las condi
ciones del 6rea. Tomar en cuenta las recomendaciones
 
de la EPA (Congreso de Tampa, Florida, 1987).
 

2. 	Hacer ex5menes peri6dicos de actividad de colinestera
sas (en sangre de trabajadores expuestos a plaguicidas
 
inhibidores de la acetilcolinesterasa), lo cual debe
 
hacerse con mayor frecuencia en grupos de alto riesgo.
 
Estos eximenes deben formar parte de un ex~men m6dico
 
general extenso, sobre todo en grupos de alto riesgo.
 
Se debe normar la instituci6n responsable de los ex6
menes. Los costos deben ser cubiertos por el patr6n.
 
Buscar fondos para incluir, tambi6n, a los agricultores
 
independientes y las cooperativas. Pedir a una autori
dad competente, como por ejemplo la Universidad de
 
Miami, asesorla sobre tipo y periodicidad del excimen
 
m6dico.
 

3. 	Mejorar el sistema de informaci6n, 
- Debe existir una denuncia obligatoria para hospi

tales nacionales y privados y para m63icos priva
dos. Establecer en cada pals un lugar centraliza
do, para recibir la informaci6n y hacer tratamiento
 

estadistico de los datos.
 
- Considerar como intoxicaciones todo tipo de dafio 

fisico ocasionado por plaguicidas, incluyendo aler
gias y lesiones en piel y ojos. 

-	 Capacitar a personal m6dico y param6dico en el 
diagn6stico y tratamiento de intoxicaciones. Bus
car financiamiento externo. 

- Incluir toxicologia de plaguicidas en el pensum de 
las 	 carreras de medicina, agricultura y otras per
tinentes.
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3. 	Intoxicaciones Cr6nicas
 

a. 	Problemitica
 

La 	incidencia es alta en Centroam6rica, pero es mucho ms
 

dificil de cuantificar que las intoxicaciones agudas.
 

b. 	Causas
 

- Abuso de plaguicidas, sobre todo por desconocimiento 

sobre el uso correcto de 6stos. 
- Falta de un sistema de registro eficiente y un monito

reo organizado de los efectos. 

c. 	Soluciones Propuestas
 

1. 	Lograr un mejor uso de equipo de protecci6n y aplica

ci6n.
 
2. 	Incluir en todo programa y campafias de educaci6n la ca

pacitaci6n a todo nivel (agricultores, organismos, ven
dedores de plaguicidas y p6blico en general) sobre el
 

uso correcto de plaguicidas, incluyendo el intervalo
 
entre la 51tima aplicaci6n y la cosecha.
 

3. 	Trabajar para promover el control integrado de plagas.
 
Extender el campo de investigaci6n a resistencia de
 
plagas y variedades resistentes.
 

4. 	Lograr un mayor apoyo para el control de calidad de las
 
formulaciones de plaguicidas utilizadas en los paises,
 
tanto para uso en agricultura como a nivel dom6stico.
 

5. 	Armonizar, a nivel regional, el sistema de registros,
 
eliminando compuestos muy peligrosos (DBCP, leptofos,
 
245-T y otros). Esta informaci6n debe ser ampliamente
 
distribuida. Tanto el sector salud, como el de agri

cultura, deben participar en la evaluaci6n de datos to
xicol6gicos, previos al registro.
 

6. 	Crear un banco de datos y de informaci6n actualizada
 
sobre datos toxicol6gicos, prohibiciones en otros
 
paises, etc., para que se distribuyan a los palses del
 
grea. Buscar financiamiento externo para este sistema.
 

7. 	Mejorar el sistema de registro de enfermedades.
 
8. 	Introducir o mejorar en los paises el registro de tumo

res y otras enfermedades seleccionadas, incluyendo pro
blemas neurol6gicos y defectos cong6nitos.
 

9. 	Investigar I posible relaci6n entre la incidencia de 
estas enfei. .edades y el uso, abuso y exposici6n a pla
guicidas.
 

10. 	 El registro servirg como una herramienta para estable

cer una posible relaci6n causa-efecto.
 
11. 	 EJstablecer un cuestionario para definir una posible
 

cousa-efecto on casos de intoxicaci6n cr6ni.ca o efectos
 
a largo plazo. Para evaluar todas las posibles causas,
 
incluir en la lista todo tipo de compuestos a los cua
les ha habido exposici6n (medicamentos, solventes,
 

agentes de limpieza, etc.). Si es posible, confirmar
 
con anglisis de laboratorio.
 

http:cr6ni.ca
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12. 	 Hacer investigaci6n de residuos de plaguicidas en teji
dos humanos, no limitindose a compuestos organoclora
dos. Para tal efecto, capacitar a personal de los la
boratorios del area.
 

13. 	 Buscar financiamiento para programas de monitoreo per

manentes relacionados con exposici6n cr6nica a plagui
cidas.
 

14. 	 Hacer un monitoreo sistemtico de niveles de residuos
 

en alimentos de consumo local y en los diferentes es
tratos ambientales, especialmente en aguas subterr~neas.
 

4. 	Contaminaci6n Ambiental
 

a. 	Problem~tica
 

La contaminaci6n ambiental por plaguicidas es preocupante
 

en el 5rea, pero existen pocos datos para cuantificarla.
 

b. 	Causas
 

-	 Mal uso de plaguicidas.
 

- Pocos datos, debido a la falta de capacidad analitica 
instalada en los paises, para hacer el monitoreo nece
sario. 

-	 Pocos datos sokre efectos ambientales de los plaguici
das 	en uso.
 

c. 	Soluciones Propuestas
 

1. 	Aunar esfuerzos en el irea Centroamericana y Panam,
 

para desarrollar acciones coordinadas entre autoridades
 
Fitosanitarias y personal de los laboratorios, a fin de
 

fomentar la implementaci6n de programas de monitoreo
 
sobre los usos, la incidencia y de residuos de plagui
cidas, cuya informaci6n se aplique en el mejoramiento
 
de las pructicas agricolas y en la evaluaci6n de sus
 

efectos sobre el ambiente.
 
2. 	 Fomentar la integraci6n del personal de agricultura y 

de salud.
 
3. 	 A nivel regional, adaptar los limites m6ximos de resi

duos recomendados por la Comisi6n del Codex Alimenta
rius, a las condiciones locales, tomando en cuenta la 

dieta tipica de la regi6n y las buenas pructicas de 
agricultura. 

4. 	Establecer una comunicaci6n entre t~cnicos especialis
tas en plaguicidas, del grea, y la Comisi6n del Codex
 
Alimentarius, para lograr que los datos sobre residuos,
 

del 	 urea, se tomen en cuenta para establecer limites 
m~ximos.
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5, 	Buscar financiamiento con agencias internacionales, pa
ra que t&cnicos centroamericanos participen en las reu

niones del Codex.
 
6. 	Ruscar financiamiento con agencias internacionales de
 

desarrollo, para lievar a cabo programas relacionados
 
con la conservaci6n ambiental, con infasis en la con
servaci6n de especies.
 

7. 	Llevar un registro permanente sobre accidentes y efec
tos ambientales comprobados, incluyendo mortalidad de
 
la fauna silvestre (terrestre y acu~tica) y animales
 
dom~sticos, atribuibles al uso o abuso de plaguicidas.
 

8. 	Llevar a cabo estudios en la regi6n, para establecer
 
los pericdos de carencia apropiados para los diferentes
 
tipos de clima en el grea.
 

9. 	Entrenar personal de laboratorio para anlisis de resi
duos, lo cual se puede llevar a cabo en los Estados
 
Unidos o en laboratorios capacitados, en el area.
 

10. 	 CreLr conciencia en el personal de los laboratorios del
 
grea, sobre la necesidad de llevar a cabo un control de
 
calidad analitica, para lograr la confiabilidad de los
 
datos reportados.
 

5. 	Diagn6stico del Uso de Plaguicidas
 

a. 	Problemtica
 

No se dispone de datos fidedignos sobre el uso real de pla

guicidas en los paises.
 

b. 	Causas
 

-	 Falta de informaci6n y de unidades centralizadoras, pa

ra reunir los datos de los diferentes grupos involucra
dos.
 

c. 	Soluciones Propuestas
 

En cada pals reunir informaci6n sobres
 

-	 Productos registrados.
 
- Productos registrados, utilizados.
 
- Productos no registrados, utilizados.
 
- Productos utilizados en cultivos para los cuales no 
se
 

han registrado o aprobado. 
- Plaquicidas usados, introducidos por contrabando. 
- Tipos y d6sis de plaguicidas utilizados en los diferen

tes cultivos.
 
- Cantida total de plaguicidas aplicados.
 
- Epoca de aplicaci6n de los plaguicidas.
 
-	 Plagas y enfermedades combatidas con los diferentes 

plaguicidas.
 
- Verificaci6n posterior de los datos, en el campo.
 
-	 Armonizar en la regi6n eJ uso de plaguicidas. 



- 41 -

C. 	GRUPO DE TRABAJO NO. 3 TEMAr INFORMACION Y DOCUMENTACION
 

a. 	Problem~tica
 

La 	informaci6n respecto al uso real, cuantitativo y cualitati

vo, que los agriculores y pdblico en general le dan a los pla
guicidas, es escaza e incompleta, la existente estg dispersa,
 
desorganizada y poco accesible? 6, en algunos casos, en manos
 
de pocas personas o instituciones y, en general, se le
 
da poca o ninguna difusi6n. Por otra parte, la demanda por in
formaci6n de parte de la comunidad y de los usuarios, es muy
 

limitada.
 

b. 	Causas
 

- Escasa tradici6n en el uso de la informaci6n. 
- Diversidad y crecimiento del vol6men de informaci6n sobre 

agroquimicos ern los itimos 20 ai'os. 
- la multisectcriulidad e interdisciplinaridad del problema. 
- Desconocimiento real del problema por los usuarios y a ni

vel nacional, a'e el uso inadecuado de los pJagulnidas en
 
Centroam6rica representa a nivel social y econ6mico) as!
 
como, de los efectos que producen en el ambiente y la salud.
 

c. 	Soluciones Propuestas
 

Como resultado de la consideraci6n y anglisis de la problem~ti

ca del uso de plagucidas en el grea, se presentan las siguien
tes recomendaciones para su soluci6no
 

1. 	Que el IICA propicie y apoye la elaboraci6n de un proyecto
 
de creaci6n de un servicio regional de informaci6n y docu
mentaci6n sobre plaguicidas, para los cual se deben reali
zar las acciones previas siguientes,
 

a. 	Confeccionar un listado de las instituciones, progra
mas, proyectos y organizaciones que producen informa

ci6n y datos sobre plaguicidas en el 6rea, con las ca
racteristicas de estas fuentes de informaci6n y la
 
accesibilidad a ellas.
 

b. 	Elaborr un listado, en una primera fase, para la crea

ci6n i-e una base de datos sobre usuarios, instituciona
les e individuales, de la informaci6n sobre plaguicidas.
 

c. 	Hacer un diagn6stico y directorio de centros de infor
maci6n, bibliotecas especializadas y otros servicios de
 
informaci6n sobre plaguicidas, en los diferentes paises
 
del grea y fomentar una mayor interacci6n y cooperaci6n
 
en la transferencia de la informaci6n y documentaci6n.
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d. 


e. 


f. 


g. 


Identificar las instituciones nacLonales que son depo
sitarias de las publicaciones de -nformaci6n sobre pla
guicidas, producidas por organismos internacionales y 
fomentar o fortalecer sus actividades de difusi6n, en

tre los diferentes grupos de usuarios. 
Proponer el establecimiento de !;ervicios especializa
dos, acordes con las necesidades de informaci6n de los 
usuarios, tales comoa 
- Servicios de bibliogr fias en aspectos especificos, 

a solicitud de los usuarios. 
- Servicios de alerta informativa, a trav6s de res6

menes de publicaciones y reproducci6n de p~ginas de 
contenido. 

- Servicios de b6squedas bibliogr~ficas y suministro 

de fotocopias de documentos a solicitud. 
- Servicios de referencia, a otras fuentes especiali

zadas de informaci6n, dentro y fuera de la regi6n. 
Todos los servicios de informaci6n tendrin la finalidad 

de dar atenci6n a los diferentes grupos de usuarios ta
les como 
- Tgcnicos agricolas 
- Investigadores agricolas y de la salud 
- Medios de comunicaci6n social
 
- Extensionistas
 
- Profesores univ._rsitarios
 

- Cooperativas ac-ricolas
 

- Representantes de la industria y comercializaci6n 
de plaguicidas. 

- Funcionarios de instituciones oficiales responsa

bles de la prevenci6n y control. 
Promover el establecimiento de intercambio de informa
ci6n y difusi6n de la documentaci6n producida por orga
nismos involucrados en la temrtica, tales como, GIFAP, 
EPA, OPS/EOQ, NAPPO, FAO, ICAITI, INFOTERRA, IRPTC, etc. 
Tos servicios de informaci6n y documentaci6n especiali

zada, debergn tenet en cuenta las siguientes greas bi
sicas y las ir.stituciones comunmente involucradas (los 

nombres de !as institucioncs varian, de acuerdo al 

pais), 
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INSTITUICIONESAREA 


Efectos sobre el medio ambiente Ministerio 	de Agricultura y Ganaderia
 

Ministerio de] knbiente 
Ministerio de Salud
 
Industria de Agroquimicos
 

Universidades
 
PNUMA/FAO
 

Eficacia biol6gica, uso adecuado Ministerio de Agricultura y Ganaderla
 

e impacto econ6mico de plaguici Industria de Agroq'almicos
 

Universidades
 
Ministerio de Educaci6n
 
FAO/IICA
 

das. 


Efectos de plaguicidas sobre la Ministerio 	de Salud
 

salud de la poblaci6n general y Centros de Informaci6n ahxicol6gica
 

trabajadoress envenenamientos y Ministerio de Trabajo
 
efectos cr6nicos, diagn6stico, Seguros Sociales
 

tratamiento y producci6n. Universidades
 
Industria de Agroquimicos 
OPS/ECO
 
Compaflas Aseguradora s 

2. 	 Que el IICA solicite, promueva y apoye la biisqueda de fi
nanciamiento, con las siguientes accionesa 

a. 	Establecimiento de un boletin informativo sobre plagui

cidas, con car~cter regional, que re6na y difunda toda 

informaci6n y datos relevantes respecto a los plaguici
das, tales como avances ciEntificos en la experimenta

ci6n y usos agricolast problemas y soluciones en greas
 

de toxicologia y epidemiologia, proyectos en marchap
 

eventos futuros etc. El boletin
documentos de inter6sl 

deberi contar con la participaci 6n activa de las insti

tuciones representativas de cada pais, as! como de los
 
organismos internacionales, tales como FAO, OPS, ECO,
 

ICAITI, etc.
 

b. 	Crear una base de datos bibliogrificos de la literatura 
unproducida en la regi6n. En principio seria subpro

ducto de la base de datos AGRINTER y AGRIS, la cual re

sume los registros de la documentaci6n producida a par

tir de 1975 (AGRIS) y 1977 (AGRINTER).
 

D. 	RECOMENDACIONES GENERALES,
 

Adem~s de las recomendaciones implicitas en cada uno de los 

tres documentos discutidos, se aprobaron las siguientes Reco
mendaciones de Car~cter Generale 
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1. 	 Establecer programas educativos en los diferentes paises, que abar
quen el mayor ntmero dn poblaci6n posible, personal laboralmente 
expuesto, escolares, colegiales, profesionales, etc. En estas 
campaias de educaci6n deben participar todas las instituciones que 
tienen actividades educativas.
 

2. 	 Establecer en cada nals un registro de instituciones y programas 
involucrados en el manejo y control de plaguicidas y coordinar las 
actividades. 

VI. CLAUS JRA 

El Director del Programa de Sanidad Vegetal del IICA clausur6 el Semi
nario, agradeciendo a AID/RDCAP por el intergs de que se realizara el 
evento y por el financiamiento que lo hizo posible. Asimismo, agrade
ci6 la participaci6n de los ponentes y de los participantes en el Se
minario, tanto de organismos pblicos como privados, cuyo esfuerzo y 
continua atenci6n permitieron alcanzar los resultados que se esperaban 
de este evento. 

Jestac6, tambi~n, la efectiva colaboraci6n del personal de apoyo y se
cretarial, sin cuyo concurso no hubiera sido posible haber tenido los 
documentos considerados en la Sesi6n Plenaria. 

VII. ANEXOS 

A. 	 Programa 
B. 	 Lista de Participantes 
C. 	 Lista de Documentos 



ANEXO A 

SEMINARIO SOBRE PROBLFMAS ASOCIADOS CON EL 
USO DE PLAGUICIDAS EN CENTROAMERICA Y P1NAMA 

PRO GR AM A
 

16, 17 y 18 de marzo de 1987
 

Lunes 16 de marzo
 

08,00 - 08,15 Inauguraci6n
 
08,15 - 09,15 Introducci6n, Objetivos y Metodologia del Seminario (lICA)
 

09:15 - 09,30 	 Caf4 

Primei-a Sesi6ri 

U9,30 - 11:15 Presentaci6n - Costa Rica (Dra. Luisa Eugenia Castillo y 
Dra. Catharina Wesseling) 

11t15 - 12,30 	 Presentaci6n - Guatemala (Ing. Marith de Campos) 
12.30 - 14%00 Almuerzo 

14%00 - l5t00 Presentaci6n - El Salvador (Dra. Ruth Caldex6n) 
15,0 0- 16,30 Presentaci6n - Honduras (Dra. Flora Duarte) 

16-30 - 16:45 Caf 

16t45 - 17:15 Plan de Manejo de Plaguicidas en Centroamrica 
(Dr. Douglas Muray, Programa CARE) 

17%15 - 18,15 	 Actividades y Politicas de AID en el Area de Manejo 
de Plaguicidas (Dr. Carroll Co-llier) 

Martes 17 de marzo
 

Seunda Sesi6n
 

08,00 - 09,00 Agromedicina (Dr. John Davis, Univrsidad de Miami) 
09,00 - 10:30 Agrcmedicina y Manejo Integrado 

(Dr. Elkin Bustamante, CATIE/MIP) 

10,30 - 10,45 Caf6 

10145 - 12,00 Experiencias y Metodologia para Conducci6n de Estudios 
Toxicol6gicos (Dr. Kazuo Hojo, Brasil) 

12%00 - 12%45 Producci6n, Canurcio y Registro de Productos 
(Dr. Hugo Penagos) 

12,45 - 140U) Almuerzo 
,14%00 - 17,11'	 Conformaci6n de Grupos de T'rabajo por Tema Seleccionado. 

Iniciaci6n de las discusiones sobre analisis de los 
problemas, causas y solucionest recomendaciones 

Mircoles 18 de marzo 

08,00 - l2,00 	 Grupos de Trabajo (Cont.) 
12:00 - 14,00 Almuerzo
 

14%00 - 17,00 Plenaria. Lectura de Informes presentados por los
 
Grupos de Trabajo
 

1700 - 18,00 Conclusi6n de Informe
 
18,00 - 1830 Clausura
 

'I 
%, 



ANEXO B 

SEMINARIO SOB.E PROBLEMAS ASOCIADOS -ON EL 

[ISO DE PLAGUICLDAS FN CENTROAMERICA ' PANAMA 

L I S ' A D E P AR CIPA..'IFS 

Luis Alberto Aguilar Ze.d6n 
Sub-Jefe Depa.tamento de Abonos y Plaguicidas
 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia
 
Zapote - del CONICIq 150 nts. Oe.;te
 

San Jos6, Costa Rica Tel., 53-64-52
 

Patricia Alvarado Aguilar
 

Ing. Quimica Encargada AnAlisis Rc:siduos Plagulcidds
 

INCIENSA
 
San Jos6, Costa Rica Tel., 35-37-5-,
 

a. Rolando Amado
 
Miembro del Grupo Latinoamericano de Trabajo de 

GITAP - Regi6n Central 

Aptdo. 1573 

Guatemala, Centro Am6rica lel.: 32-56-25
 

Orlando Arboleda
 
Especialista en Informaci6n Proyecto NIP/CATIE
 

MIP/CATIE
 
Turrialba - Costa Pica lel.t 56-b6-32
 

Elkin Bustamante
 
Fitopat6logo - Proyecto MIP/CATIE
 
CATIE
 
Turrialba - Costa Rica 'el.: 56-IC-32
 

Oscar Antonio Cabezas Solera
 

Administrador Suministros Agricolas Sn. Bosco
 

Cooperativa Caficultores de Heredia
 
Heredia - Cnsta Pica Tel., 37-20-411
 

Gloria Ruth Calder6n
 
Coordinadora Investigaci6n Quimica y
 

Jefe Laboratorio Residuos T6xicos
 
Centro de Tecnologla Agricola
 
Aptdo. 885
 
San Salvador - El Salvador - 7el., 28-.'0-6( / Ext. 188
 

Marit de Campos
 
Asesora OPS, Control de Alimentos
 

Toxicologla de Alimentos
 
Organizaci6n Panamericana de la Salud (OFS)
 

Guatemala - Guatemala Tel., (02) 71-73-36
 



Luisa Castillo Martinez 
Coordinadora del Programa de Plaguicidas 

Escuela de ciencias Pmbientales 
Universidad Nacional 
Campus Omar Dengo 
San Jos6 - Costa Rica Tel. 1 37-41-51 

Carroll W. Collier 
Pest Management Specialist
 
AID-ST-AGR RPC 413 
Washington D. C. 20523, U. S. A. Tel.: (703) 235-2318 

Federico A. Cordero 
Regente Agricola 
Compaflia Bananera de Costa Rica 

Aptdo. 6806 
San Jos6 - Costa Rica Tel. 1 23-18-23 

Omar Guillenmo Chac6n Chac6n 
Ingeniero Agr6nomo 

Instituto Nacional de Seguros 
Aptdo. 10061
 

San Jos6 - Costa Rica Tel., 23-58-00 

Maria Celina Chac6n Zamora 
Ingenie ra r6noma 
Instituto Nacional de Seguros 
Aptdo. 10061
 

San Jos6 - Costa Rica Tel., 23-58-00/36-31-35 

Angel A. Chiri
 

Especialista en Manejo de Plagas
 
CICP/ROCAP
 
c/o Rnbajada knericana
 
San Jos6 - Costa Rica Tel.: 23-56-08
 

Federico Dao
 
Director Adjunto de Sanidad Vegetal
 
IICA
 
Aptdo. 55 Coronado
 

Costa Rica Tel.s 29-02-22
San Jos6 -

John Edward Davies
 
Professor & Chairman
 
University of Miami, S..hool of Medicine
 

9055 SW 11 St. Terrace
 
Miami, Florida, U. S. A. Tel.: (305) 284-7320
 

Flora Duarte Mufi6z
 
Jefe Servicio Hematologia y Oncologia
 

Escuela Hospital, Clinicas Viera
 
- Honduras Telz 32-23-22/22-31-56Tegucigalpa 



Homer E. Fairchild
 

Assistant Director
 

National Program Planning Staff
 

Animal Plant health Inspection Service
 

U.S. Dept. ot Agriculture 

6505 Belcrest Rd., 

Hyattsville, Md. 20782, U. S. A. Tel, (301) 436-8E96 

Carlos E. Flores Loaiza 
Coordinador Programa Comercio Int. 
Ministerio de Comercio Exterior 
Aptdo. 96-2050 
San Jos6 - Costa Rica 

Productos Agropecuarios 

Tel, 22-58-55 

Gilbert Fuentes Gonzalez
 
Catedr~tico
 
Facultad de Agronomia
 
Universidad de Costa Rica
 
San Pe -o de Montes de Oca
 

San Jos6 - Costa Rica Tel., 25-00-64/54-25-74
 

Leonardo Gonzalez Rodriguez
 
Country Manager
 

Imperial Chemical Industries
 
Aptdo. 604
 
San Jos6 - Costa Rica Tel.s 20-00-11/20-01-34
 

Alvaro Gonzalez Villalobos
 
Ingei~iero Ag6nomo
 
Instituto Nacional de Seguros
 
Aptdo. 10061
 
San Jos& - Costa Rica Tel., 23-58-00
 

Carlos Alberto Hidalgo Murillo
 
Ingeniero Agr6nomo
 
Bayer de Costa Rica
 
Aptdo. 5103
 
San Jos6 - Costa Rica Tel.s 23-61-66 

Kazuo Hojo
 

Grupo Latino Americano de Trabajo NACA/GIFAP
 
Av. Brig Faria Lima 1409 6 Andor
 

Sao Paulo -- Brasil Tel., (011) 212-1122 

Roger Madriz Ordefiama
 
Sub-Jefe Departamento Agropecuario
 

Instituto Nacional de Seguros
 
Aptdo. 10061
 
San Jos6 - Costa Rica Tel.s 23-58-00
 

Elba Maria de la Cruz Malavassi
 
Extensionista e Investigadora del Programa de Plaguicidas
 
Escuela de Ciencias Ambientales
 
Universidad Nacional
 

Campus Omar Dengo
 
San Jos6 - Costa Rica
 



Rodolfo Martinez Ferrat6 
Director de Operaciones del Area Central 
IICA 
Aptdo. 55, Coronado 

San Jos6 - Costa Rica Tel., 29-02-22 

Alex May Montero 
Departamento Abonos y Plaguicidas 
Miristerio de Agricultura y Ganaderia 
Zapote 
San Jos6 - Costa Rica Tel.: 53-64-52/53-64-58 

Juan Jos6 May
 
Director de Sanidad Vegetal 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Aptdo. 10094
 
San Jos6 - Costa Pica Tel. # 53-64-54 

John McMahon 
Asst. Regional Agricultural Officer 

USAID/ROCAP 
c/o Anerican Embassy 
San Jos6 - Costa Rica Tel.: 23-56-08 

Gustavo E. Molina 
Epidemi6 logo Plaguicidas 
Centro Panamericano Ecologia Humana y Salud (OPS) 
Aptdo. 34-743 
M6xico Tel.: 64404/64344/64050 

Ram6n Montoya Henao
 
Especialista en Sanidad Vegetal
 
IICA
 
Aptdo. 1815
 
Guatemala - Guatemala Tel. i (502) 62496 

Evaristo Morales Morales
 
Representante de OIRSA en Costa Rica
 
OIRSA
 
Aptdo. 3628
 

San Jos6 - Costa Rica Tel.: 34-04-32 

Douglas L. Murray 
Coordinador Programa de Salud y Seguridad en el Uso 
de Plaguicidas CARE 
Aptdo. 3084
 
Managua - Nicaragua Tel., 70386/70482
 

Harry Mussman
 

Director del Programa de Salud Animal y Sanidad Vegetal 
IICA 
Aptdo. 55, Coronado
 
San Jos6 - Costa Rica Tel.: 29-02-22 



Victor Julio Osgs Alvarez
 
Ingeniero Agr6nomo
 
Instituto Nacional de Seguros (INS)
 

Aptdo. 10061
 
San Jos6 - Costa Rica Tel.# 2--58-00/37-91-18
 

Hugo Penagos
 
Grupos Latinoamericanos de Trabajo NACA/GIFAP
 

109 Falcon Lane
 
Wilmington, Delaware 19808, U. S. A. 7el., (302) 239-1987
 

Jos6 Rutilio Quezada
 
Entom6logo
 
Proyecto Manejo Integrado de Plagas CATIE, Turrialba
 
San Jos6 - Costa Rica Tel., 56-16-32
 

Fabio hobles Martinez
 
Representante Ciba Geigy
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ANEXO C
 

SE.MINARIO SOBRL PROBLEMAS ASOCIADOS CON El,
 
USO DE PLAGUICIDAS EN CENTROAIERICA Y PANAMA
 

L I S T A DE DOCUMENTOS
 

Resdmen del Diagn6stico de la Problem~tica de Plaguicidas en Costa Rica
 
(Luisa Eugenia Castillo y Catharina Wesselling)
 

Problemas Asociados cun el Uso de Plaguicidas en Guatemala
 
(Marit de Campos)
 

La Incidencia y el Efecto de los Plaguicidas en El Salvador (Gloria Ruth
 
Calder6n)
 

Efectos de Plaguicidas en Honduras (Flora Duarte y Catherine de Castafieda)
 

Programa de Salud y Seguridad en el Uso de Pesticidas (CARE Nicaragua)
 

The Pesticide Health and Safety Program (CARE Nicaragua)
 

Pesticide Problems in the Ecuadorian Sierras, Evaluation and
 
Recommendations for CARE Ecuador (Douglas L. Murray and Merri Weinger)
 

Policy on Pesticide Support (AID)
 

Environmental Procedures (AID)
 

Agromedicine in Pesticide Management (John E. Davies and Virgil Freed,
 
University of Miami))
 

Experimentos y Metodologla para Conducci6n de Estudios loxicol6gicos
 
(Kazuo Ho3o, Brazil)
 

La Importancia y los Eventos Cronol6gicos de la Armonizaci6n de los
 
Requisitos para el Registro de Plaguicidas en los Paises de la Am6rica
 
Latina y El Caribe (hugo Penagos, NACA/GIFAP)
 

Normas de Calidad para Fertilizantes QuImicos y sus Materias Primas
 
(CEN1A) 

Recomendaciones en el Muestreo para Determinaci6n de Residuos de
 
Plaguicidas y Contaminantes Alimenticios (CENTA)
 

Exposici6n de los Trabajadores a Plaguicidas Agricolas - Diagn6stico,
 
Tratamiento y Vigilancia Epidemiol6gica (Gustavo E. Molina)
 

Informe Final del Seminario "Problemas Asociados con el Uso de Plaguicidas
 
en Centroam6rica y Panama"
 


