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Capitulo III .

3.1. EI campesinado, sus problemas y analisis de la realidad

Cuando hay algun trabajo asi, me levanto de 4 a 5 hacer la tonga

el desayuno, desayunamos y salimos con los animales que van a

pastar mi mama mis hermanas, mis hijos y todos mismo salimos,

ponemos amarrando a los animales y nos ponemos a trabajar en

el campo hasta las doce porque es la hora del almuerzo, y no

podemos pasar mas porque a esa hora da hambre y no podemos

seguir trabajando sin comer. A la una comenzamos a trabajar hasta

las cinco, y ahi so/tamos los animales y nos venimos a la casa a

ser de cortar un poco de hierba para los animales pequeiios y

luego merendamos de 6 a 7 de la noche, despues de la merienda

nos vamos a la cama, acostamos a dormir porque es cansado

nuestro trabajo y las tierras es lejos y nos cansamos en el camino

eso hacimos toda la familia de nosotros.(ENTREVISTA A M.G.

MUJER INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD 4 ESQUINAS ).

Chayanov, fue el primero que explic6 y describi6 c6mo funcionaba la racionalidad

campesina hace mas de 100 aries. Es necesario serialar, la discusi6n te6rica sobre el

campesinado, que ha estado centrada en tres temas fundamentales: a) su naturaleza

intrinseca, que incluye basicarnente su dlnarnlca y estructura interna; b) su inserci6n en el

sistema social mayor, especialmente referido a sus mecanismos de articulaci6n y

funcionalidad con respecto de la sociedad y c) su evoluci6n y tendencias en el futuro.

Dentro de las corrientes te6ricas que se refieren a campesinos se destacan dos

posiciones: una, campesinista, y otra descampesinista.
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3.2. Las unidades de produccion campesina y el desarrollo rural

A partir de la decada del 70, reflotan los estudios de Chayanov del siglo pasado,

surgiendo a la vez dos corrientes: campesinista (Chayanov) y descampesinista (Lenin).

La posici6n CAMPESINISTA - CHAYANOVISTA, destaca a los campesinos como

pertenecientes a un modo de producci6n especifico, y otra, la del materialismo hist6rico,

que destaca la superioridad de la unidad familiar en los procesos agricolas (Valdez,

1985).

Alexander Chayanov (1974), ha tomado como base la problernatica campesina generada

por los procesos revolucionarios de Rusia, sefiala que se hace necesario desarrollar

teorias particulares para el caso de las formas campesinas, plantea la noci6n de

economia campesina, que se sustenta en unidades econ6micas familiares no asalariadas,

regidas por una racionalidad econ6mica propia de estas explotaciones agricolas. Sus

posiciones tarnbien han sido consideradas como malthusianas por el gran peso dado a la

dinarnica de la regulaci6n de la poblaci6n, y de un conservadorismo social por negar la

posibilidad de la evoluci6n social.

Aunque se destacan dos grandes vertientes te6ricas para el estudio de las formas

campesinas, divergentes en el enfoque global del problema, en los elementos de analisis

que enfatizan y en las metodologias utilizadas, autores como Coello (1979), ven

coincidencias entre marxistas y populistas en cuanto a algunas caracteristicas

fundamentales de los campesinos, pero tarnbien discrepancias sobre su ubicaci6n y

evoluci6n en el sistema de producci6n capitalista. Tarnbien surgen tendencias a

compatibilizar estas posiciones, como el caso del antropoloqo argentino E. Archetti (

1979), quien intenta ver coincidencias en las posiciones de Marx y Chayanov en cuanto a

la explicaci6n del funcionamiento de la economia campesina.

(De Janvry, 1.991), observa que las comunidades han desarrollado mecanismos de

explotaci6n intensiva, con tecnicas rudimentarias, en las pequefias unidades de

producci6n, donde cada hijo constituye un nuevo bien de producci6n a la vez un seguro,

y un aporte de la fuerza de trabajo; puesto que la mana de obra adulta migra a otros

sltios, mientras en la comunidad permanecen los viejos, las mujeres y los nifios. Estos
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mecanismos deberian ser reflexionados en el proceso de transferencias de tecnologias, Y

en todos los programas de desarrollo rural.

3.2.1.i,Que es un campesino 0 campesina?

"Nos dedicamos a trabajar en la agricultura, en la cebadita, habas,

trigo, papas; nosotros pusimos el terrenito pidiendo a la comunidad

y desde ahi empezamos a sembrar poquito.(ENTREVISTA A MUJER

INTEGRANTE COMUNIDAD SANJAPAMBA - GUANO M.H.G.)

Partir de los conceptos elaborados sobre el campesino, que sean validos para el estudio

de las formas campesinas latinoamericanas tropieza con muchas dificultades. Archetti E.

(1978), senala que es dificil generalizar acerca de un hombre con sus rasgos definidos. EI

antropoloqo Ortiz seriala, que "Ia palabra campesino esta IIena de asociaciones emotivas,

pero no hay otra que describa a los habitantes rurales que carentes de una fuerte

identidad tribal, siguen marginados del mundo de las ciudades y sin embargo dependen

de el" (Ortiz, 1979).

EI campesino ha side concebido en relaci6n con una economia, una cultura 0 una c1ase

social, de acuerdo a distintas tradiciones conceptuales. Los autores clasicos del

rnarxisrno, como Marx y Lenin, conciben el campesino en cuanto a una clase social

oprimida y explotada por la sociedad precapitalista, privilegiando el analisis de clases y su

posicion subordinada.

A partir de Chayanov, surge una tendencia dominante al concebir a los campesinos como

pertenecientes a una economia especifica y singular, que coexiste en un sistema

econ6mico capitalista. EI antropoloqo E. Wolf (1971) enfatiza en el objetivo de

reproducci6n familiar que tiene la economia campesina, y el traspaso de excedentes a un

grupo dominante.

La Antropologia ha generando un sinnumero de monografias y contribuciones te6ricas

importantes. Redfield (1953 pAD), adopt6 el concepto de "segmentos parciales",

planteando que la cultura campesina tiene como condici6n "que el sistema de valores sea
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compatible, en general, con los de los habitantes urbanos que constituyen, por decirlo asl,

su otra dimensi6n de existencia" .

Foster, afirma que "hist6ricamente las comunidades campesinas han crecido en una

relaci6n simbi6tica espacial-temporal con los componentes mas complejos de su sociedad

total, esto es, la ciudad preindustrial con funciones de mercado y de administraci6n. En

esta relaci6n, la dependencia econ6mica produce invariablemente dependencia politica,

cultural y tarnbien a menudo religiosa". AI referirse a las unidades econ6micas

campesinas destaca que son unidades que viven a expensas de los mercados de la

ciudad (Foster, 1972).

De varias interpretaciones de autores cabe senalar, una tipologizaci6n muy utilizada,

sobre la existencia de campesinos pobres, medios y ricos, los primeros sedan aquellos

que deben vender parte de su fuerza de trabajo, medios sedan los que se encuentran en

una situaci6n de equilibrio ( no compran ni venden) y ricos serian los que estan en

capacidad de comprar fuerza de trabajo e incorporarla a su unidad de producci6n.

Considerando que hay sujetos sociales, que son productores agropecuarios, que

producen con una 16gica campesinista, el campesino posee una racionalidad diferente a

la modernizaci6n; esto no significa que los campesinos tengan dos 16gicas diferentes, sino

que actuan de forma diferente de acuerdo a sus realidades.

Aquellos campesinos que se encuentran en un proceso de descapitalizaci6n y

empobrecimiento permanente comienza a "diferenciarse" del campesino, en la medida en

que cada vez mas deja de ser productor familiar "independiente" y se ve obligado a

vender su fuerza de trabajo y por ende a asimilarse a otros sujetos sociales agrarios

Brasky (1.979).

AI conceptuar 10 que es un 0 una agricultor/ a, es necesario mencionar si todo

campesino 0 campesina es un agricultor / a, 0 todo agricultor es campesino; 0 dentro de

los carnpeslnos se encuentran el grupo de los y las agricultores / as; el agricultor es el

trabajador del campo, quien origina el proceso de generaci6n y transferencia de

tecnolog!as y quien recibe sus beneficios; este termino comprende al grupo familiar, a

grupos organizados que participan en el proceso de producci6n, as! como en la toma de
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decisiones que afectan al mismo, el trabajo del PRONADER estuvo dirigido a los y las

campesinos / as y agricultores pobres de la Sierra y la Costa.

Las formas campesinas latinoamericanas provienen de varias vertientes: la una mas

gene:ralizada menciona que es producto de la disoluci6n de las comunidades indigenas

precoloniales, y la otra proviene de la colonizaci6n de campesinos indigenas en las

inmediaciones de las haciendas. Otro caso 10 constituye la colonizaci6n de campesinos

esparioles pobres, y posteriormente, esclavos libres (Bengoa, 1979).

Se reconocen cuatro tendencias en la evoluci6n de las formas campesinas

latinoamericanas: Unidades econ6micas que tienden a la autosuficiencia, Unidades

econorrucas que tienden a la autosuficiencia y la producci6n mercantil, Unidades

econ6micas que se orientan solamente a la producci6n mercantil, Unidades econ6micas

fundamental mente asalariadas.

AI respecto, hay que precisar que la noci6n de campesino en America Latina, muestra que

este tipo social no es autosuficiente y que combina parcialmente relaciones salariales 0

semisalariales. EI predominio de las relaciones salariales indica un proceso de

desc:omposici6n de las formas campesinas.

3.2.2. Posiciones descampesinistas

Las posiciones descampesinistas, afirman que el desarrollo del sistema capitalista

conducira inevitablemente a la desaparici6n de la agricultura campesina; esta disoluci6n

del campesinado se produclra por la via de la proletarizaci6n 0 por la transformaci6n de

los c:ampesinos en productores capitalistas. Se anticip6 un proceso de eliminaci6n gradual

del proletariado rural (Valdez, 1985); desde esta teo ria, los campesinos tienen un

caracter residual de modos de producci6n anteriores, creando formas de transici6n en

epocas de desorganizaci6n 0 descomposici6n de modos de producci6n dominantes

(Bengoa, 1979). Manifiesta Coello (1979) que al vincularse con el modo de producci6n

capitalista, los modos de producci6n precapitalista se yen vaciados de sus contenidos

propios y, por tanto, condenados a desaparecer.
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Andrea Hirschfeld (2002), en la reseria hlstorlca sobre las corrientes socloloqicas que

estudiaron la movilidad del pequeno productor, hace referencia al libro lIamado " EI

desarrollo del capitalismo en Rusia", en el cual Lenin concebia al campesino con formas

de produccion arcaicas, que iba a desaparecer, pues no tenia futuro en el sene del

capitalismo, pronosticaba que el capitalismo 10 impulsaria a modernizarse y en esa

moderntzacion era incompatible con las formas de producci6n capitalista, que viviria de

crisis en crisis, hasta desaparecer; esta corriente te6rica tuvo mucho auge a finales del

siglo pasado y principios de este y se mantuvo en un nivel de status alto.

Por 10 tanto el campesino no era sujeto de politicas, ni beneficiario de politicas sociales,

ni agrarias. Con el desarrollo del capitalismo y su expansion por todo el mundo, se

comienzan a realizar censos y analisis y se descubre que en muchos paises del mundo y

entre ellos los latinoamericanos, se desarrollaban en el campo y habian subsistido 100

aries despues del pronostlco de Lenin los y las campesinos/as; a raiz de esto, se rescata

a Alexander Chayanov, conternporaneo de Lenin, que manifesto que Lenin estaba

equivocado, que el campesino no iba a desaparecer porque tenia formas diferentes de

producci6n completamente diferentes al empresario capitalista.

Chayanov (1.974), enuncia el "principle de diferenciacion demoqrafica", partiendo del

supuesto de tener disponiibilidad ilimitada del recurso tierra, el campesino produce bienes

y servicios destinados al autoconsumo, 10 que no puede producir 10 recrea con otro

campesino vecino que produzca otra cosa y produce hasta que su familia satisface las

necesidades basicas , cuando lIega a ese nivel deja de trabajar y descansa.

Consideramos que el planteamiento de Lenin adolece de un excesivo mecanicismo, hay

que considerar las etapas por las que inevitablemente deben pasar las sociedades para

evolucionar a estadios superiores; asi, el subdesarrollo es considerado un paso hacia el

capitalismo. En estas posiciones teoricas se desconoce el papel protaqonico que juegan

las fuerzas internas del campesinado para explicar su persistencia y reproduccion en el

sistema capitalista, asignando un papel determinante a las estructuras y dinamica del

capital.
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3.3. Procesos que se dan al interior de las unidades de producci6n

Sequn Chayanov (1979) , la producci6n agricola campesina esta basada sobre unidades

econ6micas familiares no asalariadas, la unidad econ6mica no constituye la parcela 0

predio sino la familia, cuyos miembros participan en los procesos agricolas que se dan en

las unidades de producci6n. EI funcionamiento de las empresas campesinas esta

sustentado, principalmente, en la utilizaci6n de la mano de obra que aportan los miembros

familiares (Chayanov, 1979; Bengoa, 1979).

La unidad econ6mica campesina es a la vez unidad de producci6n y de consumo, 10 que

constituye una singularidad esencial para comprender su comportamiento econ6mico.

Este rasgo se desarroll6 te6ricamente a partir de las tesis de Chayanov, que exponen la

existencia de un campesino productor en funci6n de las necesidades de consumo familiar.

EI antropoloqo mexicano H. Diaz (1977) , senala que las unidades econ6m icas

campesinas estan organizadas en funci6n de la producci6n para satisfacer las

necesidades de la familia y la unidad de producci6n.

(FOTO) GRUPO DE INTEGRANTES DE UNA COMUNIDAD DE GUANO EN LABORES AGRfCOLAS
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Las unidades econ6micas campesinas, se mueven en el circuito de la reproducci6n

simple, 0 sea, la producci6n de mercancias permiten reponer los medios de producci6n

consumidos y la fuerza de trabajo gastada, careciendo de capacidad para la acumulaci6n

de capital.

La Antropoloqia clasica concebia a las comunidades campesinas, aisladas, aut6nomas y

en alto grade autosuficientes en 10 econ6mico y cultural. Pero las corrientes posteriores

las caracterizaron como sectores sociales relacionados y dependientes de la sociedad

mayor. Foster (1972) plantea que cuando los grupos rurales intercambian un monte

siqnificatlvo de su producci6n por bienes que no pueden producir en un marco comercial

que trasciende las transacciones locales, entonces son campesinos.

Sequn Foster (1964), los campesinos estan a expensas de los mercados de la ciudad,

porque ellos venden el excedente de sus productos agricolas y compran mercancias que

no pueden confeccionar por si mismos.

"Se ve el cambio de campesino a empresario, ya han aprendido a

manejar recursos, 10 que viene a crear una empresa, la gente

busca ahora crediio, para poder producir y encontrar fuentes que

generen ganancias, la gente ya entiende de esto. Se han creado

dos agroindustrias, se quiere extender mas pero falta credito".

(ENTREVISTA REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIGN CORCAG

GUANO o.v.i

Es conveniente serialar algunas categorias analiticas basicas que permiten definir los

rnarqenes que enmarcan su existencia para 10 cual se enumeran las caracteristicas

principales de la economia campesina: Archietti- Stolen1, se trata de una unidad familiar

de producci6n y consumo, que desarrollan un proceso productivo donde se generan

bienes, destinados en parte para la autosuficiencia y en parte para el mercado, el trabajo

se desarrolla en una parcela de tierra en funci6n de la producci6n agricola y /0 pecuaria,

el proceso productivo se encara a la fuerza de trabajo familiar disponible; se trata de una

economia incapaz de retener el excedente que produce, y por tanto imposibilitada de

desarrollar procesos significativos, y permanentes de acumulaci6n de capital.

1 Tanto las caracteristicas basicas de la economia campesina, recogen baslcarnente la discusi6n que se hace de elias,
analisis efectuado por Archietti- Solen en "Acumulaci6n de capital y Explotaci6n Familiar en el campo Argentino", Ed. Siglo
XXI, •. 975, CAPII
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AI analizar cada uno de estes elementos se puede determinar sus alcances; respecto a

los usos de la fuerza de trabajo familiar, en funcion de un conjunto de necesidades

basicas definidas social y culturalmente, la economia campesina esta vinculada a la

evolucion del ciclo dornestico al interior de la unidad familiar.

La produccion destinada para la autosubsistencia y parcialmente para el mercado, es otro

de los rasgos distintivos de la economia campesina.

La unidad economics campesina, posee un factor abundante que es su fuerza de trabajo

familiar y otros facto res escasos que son la tierra y el capital, consideremos que no solo

es escasa la cantidad la tierra sino su baja calidad, en la medida en que se tratan de

parcelas ubicadas en zonas con altas pendientes, marginales, sin riego, poco

productivas, que historlcamente se ha ido agudizando por el tipo de manejo del recurso

natural a que se ve obligado el campesino.

EI nucleo dornestico basico, frecuentemente se ve incrementado por nuevos miembros

unidos a este por relaciones de parentesco real 0 ficticio, de tal manera, que en realidad

conforman una "familia arnpliada'".

3.4. La logica y motivacion econornica campesina

La teoria de Chayanov (1.979), ha tenido un aporte fundamental para la cornprenslon de

la 16gica que rige a las unidades econornicas: la forrnulacion de Chayanov sobre la

orqanizacion de las actividades econornicas de los y las campesinos las en funcion de las

necesidades familiares, ha side aceptada por diversos autores que se ocupan de los

temas campesinos. Postula que la empresa econornlca campesina se diferencia de la

empresa capitalista por la naturaleza de su rnotivacion, ella tiene motivaciones muy

especlales para la actividad econornica y una concepcion muy particular de 10 que es

ganancia. La actividad econornlca esta determinada por el requisito de satisfacer las

necesidades de la unidad de producclon,

2 Un anallsis mas extenso de este problema en el contexto de la hacienda precapitalista del Ecuador y la situaci6n del
Huasipungo es desarrollado por Andres Guerrero en la " Hacienda precapitalista y la clase terrateniente en America Latina
y su inserci6n en el modo de produccion capitalista: el caso ecuatoriano". Ed. Escuela de Sociologia de la Universidad
Central. Quito. 1.975.
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Sequn Chayanov (1979), el volumen del producto del trabajo esta determinado

principalmente, por el tarnano y composici6n de la familia campesina, puesto que cuando

se alcanza el equilibrio entre la fatiga del trabajo y la satisfacci6n de las necesidades del

campesino, deja de tener sentido continuar trabajando, para Chayanov la 16gica del

sistema social no tiene incidencia determinante para explicar los procesos internos que

conclucen a ese equilibrio entre necesidades y trabajo. De acuerdo a estos

planteamientos, el eje central de todo este sistema armonioso y equilibrado de la

conducta econ6mica esta dado por motivaciones individuales.

EI Antropoloqo Foster (1972), afirma que la existencia de un balance debe darse entre

una escasa oferta de bienes y servicios y un consumo que esta cultural mente definido;

por esta raz6n, cuando se habla del valor de reproducci6n de la fuerza de trabajo,

debemos considerar que ese valor de reproducci6n esta determinado por condicionantes

culturales.

Algunos especialistas enfatizan las relaciones sociales como un factor determinante en la

intensidad del trabajo, basicarnente se refieren a las relaciones que se dan en funci6n de

la forma de acceso al uso de la tierra. Schejtman (1.979), expone que en estudios

realizados en Chile y otros paises de America Latina, se ha determinado que la intensidad

del trabajo por unidad de superficie, es mayor en las explotaciones de medieria que en las

grandes unidades arrendadas 0 administradas por sus propietarios. Este autor concluye

que como resultado de las diversas formas de relaciones sociales se dan diferentes

comportamientos con respecto de la intensidad del trabajo.

Asi, existen proyectos que a pesar de no ser rentables para las unidades familiares

participantes, son econ6micamente rentables a nivel social, debido a los efectos externos

que crean. Estos efectos externos pueden ser resultado de eslabonamientos, efectos

ecol6gicos y efectos sociales.( De Janvry - Fajardo -Errazuriz-Balxazar . 1.991).

A partir de las tesis de Chayanov, se consideran las necesidades de consumo familiar

como el factor determinante de la organizaci6n de las unidades econ6micas campesinas,

ha surqido un debate sobre si la dinarnica de la producci6n esta determinada por el

consumo 0 es la producci6n que determina al consumo
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Por otra parte las comunidades campesinas, tienen un conjunto de dinarnlcas

complementarias, referidas a la vida ceremonial, a la reciprocidad, y en algunos casos a

formas de comportamiento especificas sequn las demandas de la organizaci6n comunal.

Todo esto determina que la identidad etnica de los campesinos genere 16gicas, exigencias

y prioridades que hacen aun mas compleja la comprensi6n de la dinarnica de decisiones

de estos grupos humanos.

3.4.1. Funcionamiento y articulaciones campesinas

Los estudios antropol6gicos se orientaron al anallsls de la situaci6n interna de las

comunidades campesinas, desconociendo la importancia que tienen las relaciones con el

sistema social mayor para explicar su situaci6n. Incluso las tesis de Redfield postulaban

un gran tradicionalismo del campesino como rasgo inherente a todas las formas

campesinas, provocando un rechazo a las innovaciones tecnol6gicas y organizaci6n

social.

Sin embargo, la Antropologia posterior ha desechado esas ideas y estudia a las

comunidades campesinas articuladas en los sistemas sociales mayores. Particularmente

importantes son las tesis de Foster (1964) sobre la dependencia econ6mica, politica,

cultural y religiosa que tienen los campesinos con respecto de los centros urbanos.

En la actualidad la economia campesina se encuentra en una red de relaciones y

articulaciones con las dernas clases socio - agrarias y no agrarias, de tal manera que el

funcionamiento y reproducci6n no es aut6noma; existe una relaci6n de la economia

campesina y el capital productivo agrario.

La economia campesina no tiene posibilidades de funcionamiento y reproducci6n

aut6noma, y que su relaci6n con el resto de la sociedad se efectUa por medio del capital

en sus diversas formas; la relaci6n entre los campesinos y las clases dominantes, sin

desaparecer su caracteristica de subordinaci6n - dominaci6n

Otras formas de manifestaci6n de articulaci6n del sistema global, aparecen tal vez de

manera menos orqanica y sistematica, como es el caso de la prestaci6n de servicios de
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caracter dornestico 0 la ocupaci6n en el sector lIamado informal, la presencia de un gran

nurnero de trabajos por cuenta propia que cump len oficios como son los cargadores.

3.4.2. Importancia de las unidades econ6micas en el sector rural

La actividad econ6mica del campesino esta determinada por el requisito de satisfacc i6n

de las necesidades familiares y de la unidad de producc i6n. Siguiendo estes

planteamientos, varios autores opinan que la conducta econ6m ica de los campesinos

persigue como objetivo centralia simple subsistencia. Archetti ( 1979), afirma que el

principal objet ivo de las operaciones y transacciones econ6m icas del campesino es la

subsistencia y no la gananc ia.

(FOTO) ACTIVIDADES AGRicOLAS DEL GRUPO FAMILIAR

Coello (1979), seriala que la pequeiia producci6n campes ina en las formaciones

precapitalistas presenta caracteristlcas especificas en cuanto a sus motivaciones

econ6micas individuales, pero en la cual el objetivo fundamental inmediato es la

subsistencia. Desde las ciencias aplicadas , estas concepciones tienen enorme
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importancia para comprender las actitudes de rechazo a programas agricolas que

pretenden reemplazar cultivos de autoconsumo por cultivos comerciales.

EI entoque neoclasico de competencia perfecta ha side utilizado por algunos

investigadores para el analisis de la conducta econ6mica del campesino, con el objeto de

demostrar que hay una conducta empresarial en los campesinos. Consideran que es un

simple maximizador de utilidades que tiende a igualar cada uno de los factores utilizados.

Algunos antropoloqos han estudiado a sociedades indigenas y campesinas siguiendo

estas tesis (Ortiz, 1974).

Barsky (1979), en el analisis de las caracteristicas de las economias campesinas, parte

de la gran preocupaci6n por un lade sobre la magnitud de estas, y por otro la complejidad

que presenta el "problema campesino", seriala que en los Proyectos de desarrollo rural,

existe la tendencia de considerar al sector rural como un conjunto que puede ser

analizado y diagnosticado, como tal y en consecuencia, con una problematica que es

abordada de igual manera, sin que existen trazos diferenciados, en donde no se han

beneficiado a los mas pobres, sino quienes tienen mejores posibilidades.

AI interior del sector rural coexisten diversos actores y clases sociales, que si bien

presentan su alta interdependencia, tarnbien su racionalidad y dinarnica, 10 que genera

respuestas particulares, ante estimulos especificos, en relaci6n al aspecto social, los

campesinos conocen los principales elementos que configuran sus caracteristicas

basicas, las formas que se van articulando con el resto de la sociedad, los procesos que

en su interior se van generando y los actores sociales a que dan paso, rnuchas veces las

respuestas ante las politicas desde el Estado para el sector rural, han ido modificando

esta situaci6n.

Carlos Furche (1.979), respecto a la teoria del funcionamiento de las economias

campesinas, plantea su discusi6n en el problema de la teoria y de la practica del

desarrollo rural, alrededor de un conjunto de ideas mas globales sobre la cuesti6n agraria;

seiiala que la politica no va a incidir solamente sobre el sujeto social que nosotros

queremos desarrollar, sino que existen otros sujetos sociales presentes en el sector rural,

cuyos intereses a veces podran ser coincidentes, y otras veces no tan coincidentes, entre

los actores sociales presentes.
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Capitulo IV :

4.1. contamlnaclon por utilizaclon de fitosanitarios en la
agricultura

Mas antes trebsjebemos con abonito de animales de borrego, de

ganado de burro, este abonito comprebemos, poniabamos como

este ahora el quimico asi diciendo SHINAMI TARPUNA (Asi se

siembre), asi los mayores asi decian en mi vida vengo a conocer

ya hace casi doce enos sembrsmos ya con quimico, mas antes

sembrebemos papa, mel/oco, habas, oce, quinua, mashua, alvreja,

lenteja asi sembraban mis mayores con abonito asi bien bien

cosechabamos.(ENTREVISTA A MU,IER DIRIGENTE DE LA

COMUNIDAD CUATRO ESQUINAS - GUANO M.G.)

Es conocido que los fitosanitarios son productos utilizados en la agricultura para combatir

los parasites y enfermedades de las plantas, proteger a los cultivos de los agentes

dariinos. Dentro de los fitosanitarios estan los plaguicidas y fertilizantes. Los plaguicidas

son el nombre qenerlco que recibe cualquier sustancia 0 mezcla de sustancias, los

plaquicidas quimicos sinteticos, son el resultado de un proceso industrial de sintesis

quirnica.

Por la necesidad de obtener un alto rendimiento de cosechas, el consumo de plaguicidas

es Gada vez mas alto; perc estos son principios t6xicos que no solo afectan a los

organismos dafiinos, sino que afectan indiscriminadamente a todos los organismos,

inclusive los microorganismos. EI efecto es una esterilizaci6n parcial del suelo, que tarda

rneses 0 aries en recobrar el nivel de equilibrio climacico en las poblaciones de

microorganismos.

Muc:has veces, incluso, puede producirse la proliferaci6n de plagas por eliminaci6n de sus

cornpetidores naturales (efecto boomerang); las repercusiones sobre la propiedades

fisico-quimicas del suelo pueden ser importantes, bien sea por la acci6n sobre la

rnicroflora del suelo, 0 mas difusa y con efectos largo plazo a las dosis normales de

aplicaci6n.
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La contarninacion de acuiferos derivada de la contarninacion previa del suelo es una

realidad preocupante. Adernas habria que estimar la perdida de plaguicidas en suelos y la

posible contarninacion de aguas superficiales y subterraneas.

AI introducir en el medio ambiente los fitosanitarios pueden afectar a la atmosfera, suelo y

aqua, tarnbien intercambiarse de un sistema a otro formando un ciclo, el ejemplo del suelo

actua como regulador se indica en el siguiente qrafico :

Et SOELO COHO RItGULACOR

Los herbicidas, son productos qurrrucos que puestos en contacto con las plantas,

producen la muerte 0 alteraciones, evitan su crecimiento normal y producen

deformaciones y al final la muerte.

Los herbicidas pueden actuar por via radicular 0 foliar y destruir toda la veqetacion sobre

la que se aplica, 0 puede ser selectivo si se aplica en dosis menores, pueden ser

residuales, sistemlcos 0 de contacto 1.

Los plaguicidas se clasifican en una gran variedad de formas: sequn los organismos que

controlan, su concentracion, su modo de acclon, su cornposlcion quimica, sequn la

presentacion de sus formulaciones comerciales y sequn el usc al que se destinan; sin

1 Consta en el Anexo No.6: Conceptos basicos sobre plaguicidas
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embargo, es conveniente recordar que por definici6n todos los plaguicidas son sustancias

toxicas, diseiiadas para interferir 0 modificar mecanismos fisiol6gicos fundamentales de

los organismos perjudiciales, que tarnbien son compartidos por otros animales incluido el

hombre, y que en determinadas circunstancias pueden provocarle la muerte.

Cada plaguicida tiene una estructura quimica propia de acuerdo a ella tiene un nornbre

cornun reconocido a nivel mundial, un nombre qufmico y una f6rmula unica, con los

cuales es muy facil identificarlos.

4.2" Persistencia y resistencia de los plaguicidas en los suelos

Los plaguicidas de amplio espectro son biocidas y matan indiscriminadamente tanto a

insectos cuya poblaci6n ha crecido y se convierten en plaga, como otros insectos

beneficos.

EI tiempo que permanece el plaguicida en el suelo manteniendo su actividad biol6gica se

denomina persistencia, vida media del fitosanitario, es el tiempo que tiene que

transcurrir para que se desactive la mitad de la dosis aplicada del plaguicida.

CUADRO No. 17: PERSISTENCIA DE VARIOS TIPOS DE PLAGUICIDAS

'<
"",

"·'·:~t.i.se s.<
v !,f<;' >4~.

/,}

,.' "

f:?f;~SJSl'eNe~ ••',':'
',.' , "" '.' " ,.: ........

ORGANOCLORADOS INSECTICIDAS 2 - 5 ANOS

LJREAS HERBICIDAS 4-10 MESES

ACIDOS BENZIOCOS HERBICIDAS 3-12 MESES

AMIDAS HERBICIDAS 2-10 MESES

CARBAMATOS HERBICIDAS, FUNGUICIDAS, 2-8 SEMANAS
INSECTICIDAS

ACIDOS ALiFATICOS HERBICIDAS 3-10 SEMANAS

ORGANOFOSFORADOS INSECTICIDAS 7-8 SEMANAS

FUENTE: NAVARRETE, P.1995

Las consecuencias de la persistencia dependen de la toxicidad del plaguicida, de acuerdo

a la clasificaci6n toxicol6gica de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), acogida por

todos los paises que pertenecen a la Naciones Unidas, adoptada por el Ecuador en la
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Ley de Plaguicidas de 1.991; esta clasificaci6n se basa en la Oosis Letal media de cada

plaguicida y fue reglamentada por el Instituto Ecuatoriano de Normalizaci6n en su Norma

INEI\l 1 989. Se ha demostrado que los plaguicidas mas persistentes son los

orqanoclorados (3 a 5 aries). EI DDT es el que presenta mayor persistencia.

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, sujeta a actualizaciones

perlooicas, una clasificaci6n segun su peligrosidad, entendiendo esta como su

capacidad de producir dana agudo a la salud, cuando se da una 0 multiples exposiciones

en un tiempo relativamente corto; esta c1asificaci6n se basa en la dosis letal media

(DL"oJ aguda, por via oral 0 dermic» de las ratas, sin embargo; un producto con un baja

dosis letal media (OLso) puede causar efectos cr6nicos por exposici6n prolongada.

Si consideramos al suelo como un sistema vivo, y la complejidad y diversidad de tecnicas

que promueven la agricultura, han generado la destrucci6n de los habitats naturales de

los rnicroorganismos, erosi6n, compactaci6n y salinizaci6n de los suelos.

Como resultado de investigaciones de Winograd (1995), se deduce que muchos paises

usaban mas plaguicidas por hectarea cultivada en 1.987 -89, que en 1977-79 y todos,

excepto el Salvador usaban mas fertilizantes quimicos.

Sequn Altieri (1987 pp 107 -114), los programas de investigaci6n en agricultura orqanica

son escasos, da a conocer como los ecosistemas orqanicos conservan los recursos

naturales y protegen el ambiente mas que los sistemas convencionales, las conclusiones

a las que lIega proporcionan conocimientos indispensables en la toma de decisiones

dentro del contexto del desarrollo sostenible.

Es conveniente mencionar la resistencia de un plaguicida e insecticida, cuando las

plaqas se han vuelto resistentes contra la mayoria de estos, los enemigos naturales

fueron eliminados, mientras los residuos t6xicos de los insumos agricolas han

envenenado el suelo, el agua, el aire y los mismos productos agropecuarios.

EI uso continuo de plaguicidas qurrmcos agudiza el desequilibrio ecol6gico de un

agroecosistema. EI usc creciente de plaguicidas qulrnicos puede provocar tambien la

resistencle de insectos, de plantas y de hongos. La resistencia a insecticidas es un

mecanisme por el cual los insectos desarrollan mecanismos bioquirnicos que permiten
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que la dosis aplicada ya no sea mortal, y es capaz de heredarla a las generaciones

posteriores.

Tarnbien se usa el terrnino Resistencia Local, para describir a poblaciones de una

especie determinada, que son capaces de tolerar dosis de productos t6xicos que para

otras poblaciones de la misma especie, que habita en otros lugares les resulta letales.

De acuerdo a los datos de las Sociedad Entomol6gica Ecuatoriana (1.996), el numero de

especies de insectos en los cuales se ha reportado la resistencia a los plaguicidas es de

mas de 1.000. De estes, mas de 150 son de importancia agrfcola y mas de 10 son de

importancia medica 0 veterinaria. Sequn ultimas investigaciones, desde el punta de vista

taxonomicos, las especies resistentes se encuentran en todas las 6rdenes de insectos,

ocurriendo el mayor nurnero en Dfptera (38%), Cole6ptera (16%) y Lepidoptera (18%);

tarnbien se ha reportado resistencia en acaros (15%).

AI registrarse los primeros sfntomas de resistencia a los insecticidas, se trat6 de resolver

el problema aplicando mayores cantidades del producto, creando asl mas resistencia.

La exposicion durante perfodos prolongados a los plaguicidas de la categorfa la y Ib,

pueden producir efectos cr6nicos en los seres humanos, como dartos en el sistema

nervioso, malformaciones qenetlcas. efectos rnutaqenicos y cancer, dartos en la piel,

pulmones, ojos, sistema inmunol6gico, entre otros. Adernas ocasionan dartos a los,

anirnales, alimentos, como la destrucci6n del ambiente, insectos y organismos benefices

que ayudan a controlar las plagas, intoxicaci6n y muerte de animales domesticos,

intoxicaci6n de abejas, muerte de peces, contaminaci6n de los cursos de agua por

descarga de residuos industriales, lavados de equipos, aplicaciones cercanas a rlos y

lagos.

EI cuadro que se describe a continuaci6n, es una clasificaci6n sequn el grade de

pellqrosldad de los plaguicidas, con base en la dosis letal media (DL50) de producto

formulado, s61ido 0 liquido en ratas expuestas por via oral 0 cutanea, es decir la dosis que

mata a la mitad en promedio de la poblaci6n expuesta.
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CUADRO No. 18: PELIGROSIDAD DE LOS PLAGUICIDAS PORVIA ORAL 0 DERMICA

la. extremadamente
peligosos 0

Extremadamente
t6xicos
lb. Altamente
peligrosos 0

Altamente toxicos
II Moderamente
peligrosos 0

Moderadamente
t6xicos
III. Ligeramente
peligroso 0

Moderadamente
t6xicos

50 memos

5 a 50

50-500

Mas de 500

200 menos

20-200

200-2000

Mas de 2000

100 menos

10 -100

100 - 1000

Mas de 1000

400 menos

40-400

400 -4000

Mas de 4000

FUEt\TE: INTERNATIONAL PROGRAMME OFCHEMICAL SAFETY-1991

Esta claslficacion es Iimitada, solo mide la toxicidad aguda, es decir los efectos a corto

plazo, y no nos indica nada sobre sus efectos cr6nicos.

Los plaguicidas a/tamente peligrosos para /a sa/ud humana (la,/bi, por su elevada

toxicidad para los mamiferos son considerados peligrosos especialmente para el ser

humane, debido a que se ha desarrollado la resistencia en los plaguicidas. EI aumento de

la apllcaclon de plaguicidas en formas repetida 0 dosis inadecuadas propicia la apariclon

de una mayor resistencia a los plaguicidas aplicados, requlrlendose cada vez dosis mas

altas para controlar las plagas y enfermedades. La contaminaci6n de alimentos se da por

la acurnulacion de plaguicidas a traves de cadenas alimentarias.

La iumiqecion hacemos en enero, el mismo dia de la deshierba se

puede hacer, tanto el hombre como la mujer armamos, lavamos,

guardamos la mochi/a, los guaguas no hacen en ninguna

comunidad por aqui, el aporque se hace antes de la cosecha en el

mes de marzo los dos mismo trabajamos; si el marido est».

(ENTREVISTA A MUJER DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD CUATRO

ESQUINAS - GUANO M.G.)

2 Corsta en el Anexo No.6: Conceptos basicos sobre plaguicidas
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EI control de insectos desemperia un papel decisivo en la producci6n de mejores

cosechas, para el agricultor el combate efectivo de las plagas significa el margen de su

ruina 0 prosperidad; por esta raz6n, el uso de plaguicidas se ha incrementado

notablemente en los ultirnos aries, siendo obvio que se necesita mayor informaci6n sobre

el manejo adecuado de plaguicidas y otros mecanismos alternativos aparte de estos

quirnicos venenosos, que debilitan la economia de los y las agricultores las y la salud de

los consumidores las de estos productos contaminados.

Lo importante seria que se utilicen plaguicidas con menor grade de toxicidad, y buscar los

mecanismos basicos en el control de residuos de plaguicidas en la naturaleza, conocer

los Iimites de peligrosidad, teniendo en cuenta que muchas residuos de plaguicidas se

encuentran en los alimentos para consumo humane 0 de animales.

Frente a esto, se han diseriado Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), a fin

de minimizar los impactos con el ser humane y el medio ambiente, el MIP prioriza la

utilizaci6n de tratamientos no quimicos, un manejo racional y ecol6gicamente arm6nico de

los diferentes metod os de control, orientados a reducir al minima los efectos dariinos de

insectos pat6genos y mejorar la calidad de las cosechas.

Las plagas agricolas, junto a los problemas generados por el uso irracional de plaguicidas

constituyen la principal raz6n para la aplicaci6n del MIP, como alternativa para una

agricultura sostenible. EI principal objetivo del Manejo Integrado de Plagas, es la

aptlcacion de la menor cantidad de elementos t6xicos posibles, combinada con la

implementaci6n de manejos culturales.

La constants busqueda de reducir los riesgos de toxicidad, en la actualidad hace que se

hayan dado enormes avances en materia de quimicos menos t6xicos. Cada vez son

mayores las posibilidades de reemplazar esos productos por otras formas de control,

COrTIO trampas adhesivas, siliconas selladoras, trampas de luz, generadores de

temperaturas extremas para reemplazar la fumigaci6n de granos, destrucci6n manual de

los insectos, reproducci6n de insectos depredadores benefices. alternar y diversificar los

cultivos; tarnbien se promueve la utilizaci6n de variedades de plantas resistentes a las

plaqas, estas son algunas de las herramientas que aparecen como aliados importantes

del manejo y control de plagas.
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La agricultura orqanica es un tipo de agricultura sustentable. Los predios agricolas

orqanicos no utilizan plaguicidas 0 fertilizantes quimicos t6xicos, ni cultivos manipulados

geneticamente, y los alimentos orqanicos estan procesados minimamente para conservar

la integridad del alimento, sin ingredientes artificiales, conservantes 0 irradiaci6n.

Es necesario mencionar que la certificaci6n orqanica, se refiere a cultivos que han sido

plantados y procesados conforme a normativas estrictas y verificados anualmente por

orqanizaciones estatales 0 privadas independientes. La certificaci6n incluye la inspecci6n

y evaluaci6n a largo plazo del manejo del suelo, la existencia de espacios de

amortiguaci6n entre cultivos orqanicos y cultivos convencionales vecinos, el etiquetado de

los productos y la conservaci6n de registros.

Debemos considerar que la agricultura sustentable ofrece un modele de sistema

alimentario basado en las variedades locales, sin utilizaci6n de plaguicidas peligrosos y

fertilizantes sinteticos, sustituyendo el modelo de agricultura productivista poco

preocupada por las exigencias de protecci6n del medio ambiente.

EI conocimiento de nuestros ecosistemas agricolas es insuficiente. Un programa eficaz de

Manejo Integrado implica un buen conocimiento tanto de los componentes como del

func:ionamiento del agroecosistema a proteger. Cuando se compra productos orqanicos,

se esta apoyando a los agricultores orqanicos y a la vez se esta comprando alimentos

elaborados sin ingredientes transqenicos (todo organismo que tiene incorporado un gen

extrario, es decir qeneticarnente modificado).

4.3. Principales plagas de la papa en las areas de la Sierra del
PRONADER

"Como hemos recibido curso primerito es de cultivar bien el

terreno, luego de eso para gusano blanco ha sido de controlar

poniendo las trampas para gusano blanco y tembte« cuando este

el terreno de potrero es de cultivar faltando 6 meses luego de eso.

Gada 3 meses y para ya sembrar faltando un mes, ahi vamos a

sembrar y para hacer surco tembien en la papa es de hacer de

distancia de un metro y si es ladera es de hacer surco de ancho de

1.20, luego de eso una vez que hemos becho el surco a distancia

de eso, estamos primero botando el abono quimico antes de
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sembrar la papa, luego de eso vamos tapando con pie el abono,

luego de eso se va poniendo la semilla y si es que hay mas

gusano blanco se va poniendo algun qufmico por ejemplo iureden

u otra cosa mas, dependiendo de la cantidad de terreno que este

por ejemplo nosotros hemos puesto solamente como estar

sembrando como con una pepa de zanahoria asf raJito hemos ido

poniendo y tembien luego de eso hemos tapado con azad6n y

despues de haber sembrado dejamos las trampas para el gusano

blanco, luego de 45 dfas que ya nace depende de como la semilla

este ahi vamos hacer rascadillo y de ahf tenimos que saber que

enfermedad este siguiendo a esa planta, si este bien sana Ie

dejamos y si est» atacando plaga vamos tembien a controlar, asf

oespues de unos setenta dfas tembien vamos hacer el medio

aporque como ser deshierba grande hay tembien vimos como este

la mata, si este la mata pequeflito tenemos que aplicar con los

ingredientes para que desarrollen mas por ejemplo ahf ponemos

urea, potasa , luego de eso tsmbien ya dejamos aporcando, vuelta

volvemos a los 90 0 95 dfas para ver que tal ests produciendo, y

para la cosecha vamos a los 120 0 130 dfas depende como este

produciendo, si es par la semilla ya no dejamos que este con yuyo

sino que votamos cortando, para que madure breve, luego de eso

vemos si va cojiendo mas gusano se va sacando pronto para la

venta u si no se Ie saque para consumo de los usuarios mimo y si

esque no hay ningun problema dejamos las papas hasta que

madure bien se Ie caba y un poco se Ie hace semilla y un poco Ie

mandamos al mercado". (ENTREVISTA A DIRIGENTE HOMBRE DE

LA COMUNIDAD CUATRO ESQUINAS- GUANO E.P.).

EI estudio realizado para las areas PROI\lADER, por la Sociedad Entomol6gica

Ecuatoriana (1.996), en las areas de la Sierra y Estribaciones, sobre los 800 metros de

altura, para la descripci6n de plagas y sus metodos de control, se obtuvieron los

siguientes datos:
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CUL.TIVO DE PAPA

PLA.GAS PRINCIPALES

NOMBRE COMUN

Gusano blanco de la papa

Pul9uilla, pichadilla

Trips de las hojas

PLA.GAS SECLINDARIAS

Gusanos trozadores

Gusano de las raices

Salton de la hoja

Minador de las hojas

Gusano de la hoja

Pulg6n de la plaga

PUlGA OCASIONAL

Chinches de la hoja

NOMBRE CIENTfFICO

Premnotripes vorax (Hustache)

Epitrix spp.

Frankliniella tuberosi Moulton

Agrotis ipsilon (Hufnagel)

Borothheus castaneus (Er)

Empoasca kraemeri Ross

Liriomyza sp.

Copitarsia turbata (H.S.)

Macrosiphum euphorbiae (Thomas)

Proba sallei (Stal)

Las medidas de control que se tomaron para combatir estas plagas, dependi6 de los tipos

de insectos presentes, fase de ataque, formas de dane, etapa en la que se encontraba la

infestaci6n y los recursos que se disponian, identificada la plaga, su cicio de vida, el dane

que ha causado; se dio a conocer varios tipos de controles de la plagas, principalmente

los biol6gicos, culturales y se recomend6 el uso de los quimicos en dosis minimas.

Para determinar si las aplicaciones de plaguicidas son econ6micamente rentables, se

establecen los umbrales econ6micos, como capacidad de muestrear acertadamente la

pobtacion de una plaga y predecir la aplicaci6n 0 no de un plaguicida, aunque

tecnicarnente es muy dificil.

En la utilizaci6n de agroquimicos 0 fitosanitarios, no se consideran los costas de su

contaminaci6n, regulaci6n. de lirnpieza, multas; y si se los determina, estes son

solventados fundamentalmente por los consumidores las; en la medida en que el
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carnpesino no incorpora el costo de sus riesgos 0 el deterioro de sus recursos por este

mismo..

En el capitulo II, se detallaron las tecnologias locales que se usan para manejar las

plagas en el cultivo de papas, se realiza un analisis comparativo de las tecnologias

agropecuarias con y sin proyecto. Ademas las recomendaciones tecnol6gicas en el area

del proyecto Guano.

4.4. Algunas consideraciones a ser tomadas en cuenta sobre
plaguicidas

De acuerdo a la Norma INEN 1 913, se establecen los requisitos para etiquetado de

plaguicidas, y a la Norma INEN 1 898, la clasificaci6n toxicol6gica de plaguicidas.

Todo plaguicida que se vende en el Ecuador, debe lIevar un simbolo de seguridad, una

advertencia y una franja de color, en el Anexo No.8, se indica tarnblen la toxicidad de los

plaquicidas y ejemplos de productos con estas caracteristicas registrados en el Ministerio

de Agricultura y Ganaderia -MAG. Adernas de las medidas de protecci6n que se deben

tomar en cuenta de acuerdo a la categoria toxicol6gica de los plaguicidas.

La directriz de etiquetado de plaguicidas de la FAO, recomienda que las etiquetas de los

productos incluyan frases de advertencia que indica el grade de peligrosidad, una banda

de color diferente por cada uno y simbolos pictoqraficos para cada categoria.

La clasiflcacion Ecuatoriana establece tres categorias toxicol6gicas, teniendo la primera

cateqoria dos c1ases. Cada una de elias obliga a un tipo de etiqueta que debe Ilevar una

banda de color distintivo con siqnos y leyendas que faciliten su identificaci6n (

pictogramas). Estos requisitos son ley de nuestro pais y se describen en la Norma INEN

1898.

La rnayoria de los productores y productoras, tanto de la Costa como de la Sierra, todavia

no han aceptado metodos alternativos, para controlar las plagas y enfermedades en sus

cultivos, dependen en su mayor parte del control quimico. Como casos relevantes de

este manejo es el adoptado por algunas comunidades de Guano, luego de las

adopciones tecnol6gicas sobre la base de las capacitaciones.
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"En la mayoria de comunidades no ha cambiado el proceso

productivo este influenciado por los cutmtcos, no se maneja

adecuadamente los insumos, existe bastante contaminaci6n tanto

en el suelo como en el agua, por 10 menos ya se utilizan productos

con etiquetas azul 0 verde, se trabaj6 en la capacitaci6n del

manejo racional de los insumos, conservaci6n del suelo, utilizaci6n

del riego mas adecuado". (ENTREVISTA A T~CNICO

AGROPECUARIO PRONADER- GUANO C.P.)

Despues de la Segunda Guerra Mundial, tarnbien el productor ecuatoriano acept6 el

quirnico como unico control de plagas por su facil aplicaci6n, sus costos econ6micos y sus

efectos rapidos sobre las plagas. Sin embargo, en corto plazo se ha notado los problemas

asociados a las excesivas e indiscriminadas aplicaciones de aqrotoxicos.

Si los recursos de los pequefios agricultores las son escasos, y si a esto se suma el uso

ineficiente de estos, endeudamientos para continuar adquiriendo productos qulrnicos de

los cuales tiene acceso parcial a la informacion, aumenta de seguro su pobreza, porque el

riesqo por el desconocimiento que tiene es mayor, que otros agricultores que se

encuentran mas capacitados.

"EI rendimiento depende de como nos manejamos tanto en el

terreno como en quimicos a veces cuando aplicamos bien

cumplidamente si nos rinde casi 1 por 30 y de ahi si no aplicamos

bien 10 que nos dicen los iecnicos a veces nos quemamos no

produce casi mucho, luego de eso hemos cabado todo eso y

tembien en vueIva de papas ha sido tembien de dejarle amarrando

los puercos y esos puercos han sabido tembien ayudarle a matarle

a ese gusano blanco que a veces nosotros de descuido sabiamos

decir que no vale a los puercos en vuelva de papas, hasta hoy he

venido aprendiendo asi ojala sigamos para ir adelante."(

ENTREVISTA INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD CALSHI -GUANO E.P.)

La efectividad de los faetores de control bioloqico y culturales, son parte del l'v1anejo

Integrado de Plagas-MIP, una estrategia para minimizar el uso de quimicos y disminuir el

dana producido por estos, por 10 tanto aumentar la ganancia econ6mica y ambiental;

antes de pensar en usar un plaguicida.
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EI entendimiento de la ecologia del sistema de cultivo, es ir en busca de una agricultura

sostenible que nos permltira alimentarnos y no degradar nuestros recursos naturales. EI

aqricultor cuya producci6n esta basada en estes principios, genera mayores recursos

productivos.

4.5.. Importaciones de plaguicidas y legislacion en el Ecuador

En el clclo de conferencias sobre uso de pesticidas y salud de los trabajadores en el

proyecto fortipapa, por el especialista en Manejo Integrado y Biocontrol de Plagas en

octubre del 2000, se informa que el valor de importaciones de plaguicidas 5610 en los

ultimos diez aries ha aumentado en 430%. En 1996, lIegaron de EE UU 1'866.971kgs.

solo de plaguicidas actualmente prohibidos y extremadamente toxicos.

EI volumen anual de importaciones de plaguicidas lIega a '1 kg por ecuatoriano (0 2kgs por

campesino). Pero el volumen de la produccion agricola en los ultimos 30 aries solo ha

aurnentado 190%, mientras el ingreso neto per capita, en los ultirnos 40 aries ha bajado

un 15%.

EI boletln ENLACE, publicado con el apoyo del Instituto Humanista para la Cooperacion

con los Paises en Desarrollo (HIVOS) y de la Sociedad Sueca para la Proteccion de la

Naturaleza (SSPN) , en su Diagn6stico sobre la situacion de los Contaminantes Orqanicos

Perslstentes en la Sub Regi6n Andina; indica que en el Ecuador los Plaguicidas Clorados

(Aldrin, Endrin, Dieldrin, Clordano, Mirex, Heptacloro y Toxafeno), son prohibidos

mediante Acuerdo Ministerial No. 0242 desde 1985. EI DDT (Restringido uso solo en en la

lucha contra la Malaria ).

Los datos pueden darnos una idea de las cantidades que han ingresado durante los

ultirnos 10 anos (1990 - 2000) al Ecuador, se encuentran registrados bajo el nombre de

Policloro difenilos (mezclas de derivados clorados del difenilo) con el cooiqo NADINA

3824909900, se encuentra en la base de datos del Banco Central del Ecuador.

EI SESA es el organismo que controla el uso de plaguicidas, existe un reg/amen to para

/a tebricecion, formu/aci6n, importaci6n, comercializaci6n y uso de p/aguicidas y
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productos afines de uso agricola (1983). Actualmente, coordina con el Ministerio del

Ambients y el Ministerio de Salud Publica.

'" EI Art. 1 del Decreto Ministerial 242, se prohibe la importaci6n y comercializaci6n

de Aldrin, Dieldrin, Endrina, BHC, Campheclor (Toxafeno), Clordimerform,

Clordano, DDT, DBCP, Lindano, EDB, 2,4,5 -T, Amitrole; compuestos arsenicales,

Mercuriales y de Plomo, tetracloruro de carbono, Leptphos, Heptacloro,

Clorobenzilato y en el Art. 2 se prohibe el registro de Methyl, Diethyl y Ethyl

Parathion, Mirex y Dinoseb; sin embargo el 31 de enero de 1995, mediante

Acuerdo Ministerial W 25. ROI 623, se registran para el cultivo de flores los

siguientes plaguicidas: aldrin, dieldrin, endrin, BHC, canfecloro, Clordimeformo,

c1ordano, DDT, DBCP, Lindano, dibromuro de etileno, 2,4,5-T, Amitrole,

compuestos arsenicales, mercuriales y de plomo, leptofos, heptacloro,

clorobenzilato, metil, dietil y etil Parathion, pentaclorofenol, mirex, dinoseb,

aldicarb, tetracloruro de carbono.

• EI 9 de mayo del 2000, mediante Acuerdo Ministerial W. 086, se expide la Norma

para facilitar la importaci6n y el uso de los insumos agropecuarios, encontrando

cierta similitud en 1986 con el Decreto Presidencial W. 2260.

• EI Reg/amento General de Plaguicidas y productos afines de uso agricola,

publicado mediante Decreto Ejecutivo 939 Establece que en el Art. 11.

Emergencia Fitosanitaria, serials : "se conceders Registro Provisional a un

plaguicida en el caso de Emergencia Fitosanitaria;" sin embargo no se especifica

que pasaria en caso de requerirse los plaguicidas que se han publicado como de

importaci6n prohibida.

• EI 11 de mayo del 2002 por Acuerdo Ministerial, Art. 2, Prohibe la importaci6n

formulaci6n, fabricaci6n, usc y disposici6n final de : Bifenilos Policlorados (PCBs)

excepto los monoclorobifenilos y diclorobifenilos, Pentaclorofenol, Crosidolita

(asbesto).

Los agricultores y las agricultoras deben ser capacitados las, sobre todo en las

regulaciones que deben tomar en cuenta en sus practicas agricolas, que sabiendo
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muchas veces que son danlnas para el ambiente y para la salud humana, les resulta

viables econ6micamente, sin considerar los darios al ecosistema, pues no se han incluido

estes en los costos de producci6n. Los organismos y agencias internacionales que

financian proyectos agropecuarios, deberian tomar en cuenta los costos de destrucci6n

ambiental dentro de los analisls de costos y beneficios de los proyectos a ser financiados.

4.6 . Reflexiones

En E~I Ecuador no existe una propuesta sobre ser un pais sustentable, se puede observar

que se esta caminando para consolidar la perspectiva de desarrollo; sin embargo todavia

hay importantes problemas que resolver; 10 interesante es proyectar soluciones desde

abajo para incidir arriba.

Dentro de este contexto, se debe analizar los alcances y escalas de aplicaci6n de las

pollticas nacionales en el marco legislativo e institucional, para el control de la producci6n

y el usa de agroquimicos, que necesita ser reforzado sobre todo en 10 que se refiere al

control de importaciones.

Es necesario, reglamentar el usa y manejo de plaguicidas en el pais, con criterios tecnicos

y la adecuada disposici6n final de los desechos de los envases de plaguicidas de usa

agricola.

Contar con politicas de estirnulo para promover la agricultura ecol6gica en el pais, con el

aCC/3SO a la capacitaci6n en tecnologias Iimpias, facilidades de creditos, mejores canales

de c:omercializaci6n.

Facilitar mecanismos para la participaci6n social civil en el proceso de fiscalizaci6n para

el cumplimiento de leyes, normas, relacionadas con los plaguicidas.

Realizar camparias educativas sobre el usa de aqroqurrrucos y sus consecuencias,

involucrando a escuelas rurales, universidades, organizaciones de desarrollo rural,

consumidores, entre otros; a la vez incorporar en los curriculum educativos el enfoque

agroecol6gico.
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Prornover la comercializaci6n y producci6n de alimentos saludables, que no contengan

reslduos de plaguicidas, cuya producci6n a mas de generar contaminaci6n al ambiente,

causa dana a la salud de agricultores las y consumidores del pais.

Las comunidades campesinas realizan su actividad productiva en ecosistemas diversos,

esto obliga a considerar las oportunidades y limitaciones de esta realidad, donde se debe

plantear desafios tecnol6gicos agroecol6gicos, que promuevan una agricultura

sustentable.

Todo organismo que invierta en el sector rural, en programas de desarrollo, deberian

diseriar estrategias que demuestren que se pueden construir sistemas productivos

campesinos sustentables y rentables, que puedan favorecer el liderazgo y el tejido social

campesino.

Rediseriar en forma completa los sistemas de producci6n, y no s610 cambiar alqun

componente especffico en los programas de desarrollo, se requiere mayores e intensivos

esfuerzos de transferencia y validaciones de tecnologias amigables con el ambiente, con

visiones agroecol6gicas, reflejando as! su sostenibilidad.

Con visi6n de un desarrollo humane sostenible, debemos abordar la problernatica

campesina, en los temas de desarrollo rural sostenible, pequeria agricultura, sistemas

sociales, ambientales, econ6micos y politicos, para garantizar el acceso legal de la

poblaci6n rural pobre a los bienes.
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