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Editorial
Energ&iacute;a para Bush
Con el cultivo de alimentos en el &quot;tercer mundo&quot; destinados a generar combustibles para los autom&oacute;viles del &quot;primer mundo&quot; se pretende cerrar
-por ahora- el c&iacute;rculo de la &quot;revoluci&oacute;n verde&quot;, iniciada con el uso masivo de agroqu&iacute;micos y, posteriormente, con la introducci&oacute;n de cultivos
transg&eacute;nicos. As&iacute; como con los cultivos de organismos gen&eacute;ticamente modificados se ha usado la falacia de que ser&iacute;an la soluci&oacute;n para paliar
el hambre en el mundo, el pretexto para desarrollar aceleradamente los agrocombustibles -mal llamados &quot;biocombustibles&quot;- es sustituir los
combustibles f&oacute;siles (petr&oacute;leo y sus derivados), principales responsables del calentamiento del planeta.
Ese fue el tenor del discurso de George W. Bush en su gira por diversos pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina para obtener de los gobiernos el compromiso
de abocarse a la producci&oacute;n agr&iacute;cola destinada a fabricar combustibles para vend&eacute;rselos a Estados Unidos. S&oacute;lo de esta manera Bush podr&iacute;a
cumplir la meta de ir reemplazando parte de la gasolina de los veh&iacute;culos motorizados en su pa&iacute;s, sin proponerse en ning&uacute;n momento reducir el
consumo irracional de energ&iacute;a. Sin embargo, los reales intereses que est&aacute;n detr&aacute;s son bastante obvios. No es la conciencia ecol&oacute;gica lo que
inspira esta pol&iacute;tica energ&eacute;tica, sino la disminuci&oacute;n de las reservas de petr&oacute;leo en el mundo y, m&aacute;s a&uacute;n, el inter&eacute;s de desvalorizar el principal
instrumento de poder econ&oacute;mico y pol&iacute;tico con que cuentan los gobiernos de pa&iacute;ses petroleros que se resisten a caer bajo el dominio del imperio,
como Venezuela e Ir&aacute;n.
De paso, esta estrategia busca acrecentar la dependencia de los pa&iacute;ses latinoamericanos y dar un espaldarazo a las corporaciones petroleras,
las empresas automovil&iacute;sticas y las transnacionales que controlan el comercio agr&iacute;cola y las semillas transg&eacute;nicas. Para estos consorcios, el
negocio es redondo.
A las naciones del &quot;tercer mundo&quot; les cabe la peor parte. Se espera que aporten los suelos, la mano de obra y extiendan monocultivos y siembras
de semillas transg&eacute;nicas arrasando bosques y tierras agr&iacute;colas, utilizando m&aacute;s y m&aacute;s toneladas de agrot&oacute;xicos para producir ma&iacute;z, ca&ntilde;a de
az&uacute;car o palma aceitera no para proveer a sus pueblos, sino para &quot;alimentar los motores del primer mundo&quot;, como se&ntilde;al&oacute; Joao Pedro Stedile,
dirigente del Movimiento de los Sin Tierra (MST). Aqu&iacute; ya no cuenta el problema del hambre en el mundo, ya que los alimentos estar&aacute;n destinados
a abastecer veh&iacute;culos motorizados y, lo que es m&aacute;s grave, &quot;bajo el modelo de agricultura moderna que es energ&eacute;ticamente ineficiente, pues
gasta m&aacute;s energ&iacute;a f&oacute;sil que la que retorna, y requiere de 6 a 10 veces m&aacute;s energ&iacute;a que la agricultura sustentable&quot;(*).
Todo esto es rechazado por movimientos y organizaciones sociales, ambientales, urbanas y rurales de nuestros pa&iacute;ses -entre las cuales se
encuentra RAP-AL-, que ven en esta nueva arremetida de los grandes poderes una amenaza m&aacute;s para la soberan&iacute;a alimentaria, derecho por el
cual se lucha y se aspira ejercer en plenitud.
(*) Bravo, E. 2006. Biocombustibles, cultivos energ&eacute;ticos y soberan&iacute;a alimentaria en Am&eacute;rica Latina: Encendiendo el debate sobre biocombustibles.
Acci&oacute;n Ecol&oacute;gica. Quito, Ecuador.
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Abril
I Foro Mundial por la
Soberan&iacute;a Alimentaria
RAP-AL presente
&quot;El centro del sistema alimenticio est&aacute; en quienes producen,
distribuyen y consumen&quot;. Declaraci&oacute;n de Mali, Africa.
comunidad. &quot;Ella es la madre que trae comida,
la madre que cultiva, que lucha por su
reconocimiento como mujer en un ambiente
desfavorable. Si usamos ese s&iacute;mbolo en nuestra
lucha, todos sabr&aacute;n que se trata de una lucha
por alimentaci&oacute;n, una lucha por soberan&iacute;a
alimentaria&quot;, dijo Ibrahim Coulibaly, de ROPPA.
El escenario del encuentro fue netamente rural:
la aldea en construcci&oacute;n Selingu&eacute;, ubicada cerca
de una represa hidroel&eacute;ctrica en el r&iacute;o Sankarani,
afluente del N&iacute;ger. Es una zona des&eacute;rtica y uno
de los lugares m&aacute;s pobres del mundo.
4
Alrededor de 500 representantes de grupos de
mujeres, j&oacute;venes, ambientalistas, agricultor(a)es,
campesin(a)os, pescadores, pastor(a)es, pueblos
ind&iacute;genas, trabajadores, emigrantes, consumidores
y movimientos urbanos de numerosos pa&iacute;ses del
mundo se dieron cita en Mali, Africa, del 23 al 27
de febrero de este a&ntilde;o en el primer Foro Mundial
por la Soberan&iacute;a Alimentaria. Hombres y mujeres
de diferentes razas, credos, culturas y lenguas
expresaron el amor, la fuerza y el optimismo con
que asumen el desaf&iacute;o de contribuir a transformar
este mundo que est&aacute; resintiendo los embates de
las pol&iacute;ticas neoliberales, de la voraz influencia
de las transnacionales en la producci&oacute;n alimentaria
y en la agricultura global. En Mali se le dijo al
mundo que &quot;Ya es tiempo de soberan&iacute;a
alimentaria&quot;, que el alimento y la agricultura son
el capital de vida de los pueblos, de su cultura y
del medio ambiente.
Abril
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El encuentro fue convocado por V&iacute;a Campesina,
Marcha Mundial de las Mujeres, Red de
Organizaciones de Productores y Agricultores de
&Aacute;frica Occidental (ROPPA) y Foro Mundial de
Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF), entre
otras organizaciones. Los objetivos principales
eran hacer un diagn&oacute;stico de las actividades del
agronegocio y de las transnacionales en diferentes
pa&iacute;ses, intercambiar experiencias y construir
alianzas y estrategias conjuntas para frenar el
avance del neoliberalismo en el campo y en la
producci&oacute;n de alimentos.
El Foro tom&oacute; el nombre de Ny&eacute;l&eacute;ni, una antigua
leyenda de Mali. Seg&uacute;n se cuenta, Ny&eacute;l&eacute;ni venci&oacute;
los prejuicios que la rodeaban por ser mujer e hija
&uacute;nica -algo visto negativamente en la cultura
africana- y se convirti&oacute; en una exitosa campesina
y criadora de animales, beneficiando a su
Elsa Nivia, coordinadora Regional de RAP-AL
estuvo presente participando activamente en todos
los talleres y grupos de trabajo, alertando y
haciendo claridad sobre los impactos de salud,
ambientales, sociales, econ&oacute;micos y pol&iacute;ticos de
agrot&oacute;xicos y transg&eacute;nicos, enfatizando los efectos
en la mujer, en la salud reproductiva y en los
derechos humanos. Se distribuy&oacute; ampliamente
informaci&oacute;n escrita y el video &quot;Por un mundo libre
de plaguicidas y transg&eacute;nicos&quot; en ingl&eacute;s y en
espa&ntilde;ol. Adicionalmente se distribuy&oacute; el afiche
del D&iacute;a Mundial del no Uso de Plaguicidas &quot;Ya es
tiempo de Soberan&iacute;a Alimentaria&quot;.
RAP-AL particip&oacute; en reuniones paralelas con otras
organizaciones internacionales, redes
continentales y V&iacute;a Campesina para estrechar
alianzas y definir estrategias de trabajo conjunto.
Entre otros temas tratados estuvieron los
agrocombustibles y la producci&oacute;n agroecol&oacute;gica.
Representantes de varios medios de comunicaci&oacute;n
estuvieron atentos al trabajo de RAP-AL. As&iacute;, Elsa
Nivia dio varias entrevistas, entre otras a Radio
Mundo Real, la emisora de Amigos de la Tierra y
&oacute;rgano oficial del Foro; Revista Ardatza, del Pa&iacute;s
Vasco; Radio Mundial Mujeres de la V&iacute;a Campesina
y el Sindicato Labrego Gallego de Espa&ntilde;a. Tambi&eacute;n
se entrevist&oacute; con la coordinadora del Sector de
Mujeres de Guatemala, Mar&iacute;a Dolores Marroqu&iacute;n.
e en Ny&eacute;l&eacute;ni 2007
En la Radio Mundo Real, la representante de RAPAL enfatiz&oacute; que &quot;la agricultura sin plaguicidas
qu&iacute;micos ni transg&eacute;nicos es indispensable para
alcanzar la soberan&iacute;a alimentaria&quot;.
Debate din&aacute;mico y comprometido
Adem&aacute;s del taller previo de mujeres y de actos
culturales que antecedieron y acompa&ntilde;aron el
Foro, los y las participantes se organizaron en
grupos de trabajo regionales, sectoriales y de
c&iacute;rculos de inter&eacute;s para abordar la discusi&oacute;n y
reflexi&oacute;n en torno de los siete temas centrales del
evento. Tambi&eacute;n jugaron un rol activo en plenarios
de discusi&oacute;n, s&iacute;ntesis y adopci&oacute;n de la agenda de
acci&oacute;n y declaraci&oacute;n pol&iacute;tica. Las tem&aacute;ticas
centrales del Foro fueron: Las pol&iacute;ticas del comercio
internacional y los mercados locales; El
conocimiento local y la tecnolog&iacute;a; El acceso y el
control sobre los recursos naturales: la tierra, el
agua, las semillas y las razas de ganado; Compartir
territorios y tierras, agua, derechos pesqueros,
acuacultura y uso de bosques; Conflictos y
desastres; Condiciones sociales y migraci&oacute;n
forzada; Modelos de producci&oacute;n.
Delegad(a)os de todo el mundo, subdivididos en
siete grupos regionales de trabajo (&Aacute;frica, Asia
Central y del Oeste, Asia del Sur, Asia del Este y
del Sudeste, Norteam&eacute;rica y M&eacute;xico, Europa, y
Latinoam&eacute;rica y El Caribe), sesionaron en equipos
de trabajo tem&aacute;ticos y en reuniones de grupos
sectoriales que encararon las preguntas en pos
de qu&eacute; y contra qu&eacute; luchamos. Se formaron seis
grupos de trabajo por sectores: Agricultores/as,
Campesinos/as; Pescadores/as; Pastores/as;
Pueblos ind&iacute;genas; Trabajadores/as y migrantes;
Consumidores/as, ambientalistas y movimientos
urbanos.
Los equipos de trabajo tem&aacute;ticos de estrategia
realizaron reuniones por sectores que trabajaron
sobre el qu&eacute; podemos hacer, y los grupos regionales
se reunieron para establecer acciones conjuntas.
Al final del Foro se efectu&oacute; un plenario con el
Presidente de la Rep&uacute;blica de Mali, funcionarios
locales y delegados de gobierno que se hicieron
presentes en Selingu&eacute;. Nunca antes esta localidad
hab&iacute;a sido visitada por un Presidente.
Las intensas jornadas y eventos regionales
preparatorios realizados durante 2006, como el
Foro de Uruguay en noviembre -proceso
fundamentado en el desarrollo de acciones
conjuntas y profundizaci&oacute;n de alianzas
estrat&eacute;gicas entre organizaciones de base y redes
ambientalistas- y la realizaci&oacute;n del mismo
encuentro, marcaron el paso del discurso
acad&eacute;mico a la acci&oacute;n, a la movilizaci&oacute;n en torno
a un asunto de vida o muerte para miles de
millones de personas, a la lucha por una
democracia real que garantice los derechos de
los consumidores, a las acciones encauzadas
hacia la preservaci&oacute;n de nuestro medio ambiente
y de las generaciones venideras.
El encuentro fue un reflejo de este proceso. El
concepto de soberan&iacute;a alimentaria y su
materializaci&oacute;n se est&aacute;n desarrollando y
profundizando continuamente, as&iacute; como en forma
constante surgen nuevos aspectos, desaf&iacute;os y
necesidades que requieren respuestas pol&iacute;ticas.
Numerosas organizaciones, grupos e individuos
apoyan los principios de la soberan&iacute;a alimentaria,
pero muchos todav&iacute;a no comprenden el concepto
con exactitud. Por tanto, es necesario difundir
informaci&oacute;n sobre su real significado, y movilizar
personas y organizaciones en ese sentido, para
contrarrestar el mal uso del t&eacute;rmino &quot;soberan&iacute;a
alimentaria&quot; que hacen algunos pol&iacute;ticos,
instituciones y empresas con el prop&oacute;sito de darse
un maquillaje ambiental y social. Hablar de
soberan&iacute;a alimentaria es hablar de
transformaciones estructurales, y de los derechos
pol&iacute;ticos y sociales de los pueblos.
A los asistentes al Foro les qued&oacute; claro que la
soberan&iacute;a alimentaria es el derecho que tienen
todos los pueblos a decidir sus pol&iacute;ticas
alimentarias y a autodeterminar sus propios
caminos en la agricultura. Es el derecho a
proteger y regular la producci&oacute;n agr&iacute;cola nacional,
de manera que sea posible la sostenibilidad del
desarrollo, a determinar los alcances cuantitativos
y de calidad de su autosuficiencia productiva y
alimentaria, a detener el dumping de los
productos en los mercados y a garantizar a las
comunidades de pescadores la prevalencia de
sus derechos sobre los recursos h&iacute;dricos y el
acceso prioritario a su uso y manejo. M&aacute;s all&aacute;
del modelo que imponen las transnacionales, la
soberan&iacute;a alimentaria promueve pol&iacute;ticas y
pr&aacute;cticas de comercio al servicio de los derechos
de los pueblos y garantiza, de acuerdo con la
cultura propia, una producci&oacute;n segura, saludable
y sostenible.
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agricultura, el agua y la tierra, en detrimento de los
peque&ntilde;os agricultores, campesinos y poblaci&oacute;n en
general. Asimismo, destacaron los impactos de
plaguicidas y transg&eacute;nicos sobre el ambiente y la
salud de los seres humanos, particularmente de las
mujeres, lo cual constituye una violaci&oacute;n de los
derechos humanos, en especial de aquellos
relacionados con los derechos reproductivos de la
mujer, ambiente sano y alimentaci&oacute;n sana. &quot;&iexcl;Las
mujeres tienen derecho a concebir sanamente sus
ni&ntilde;as y ni&ntilde;os, y a alimentarlos sanamente desde
que nacen!&quot;, fue una de sus tajantes afirmaciones.
Declaraci&oacute;n Pol&iacute;tica y Agenda de Acci&oacute;n
Despu&eacute;s de cinco d&iacute;as de intensas discusiones y
reuniones en el campo de Selingu&eacute;, los
participantes aprobaron una declaraci&oacute;n final
que expresa el rechazo al sistema imperialista,
neoliberal y patriarcal; a las instituciones
financieras internacionales como la Organizaci&oacute;n
Mundial del Comercio (OMC); a los acuerdos de
libre comercio y las corporaciones transnacionales;
a los organismos gen&eacute;ticamente modificados
(OGM) y al dumping de alimentos que hace
descender los precios por debajo de sus costos
de producci&oacute;n, destruyendo econom&iacute;as agr&iacute;colas
locales.
La Declaraci&oacute;n de Mali establece el conjunto de
elementos y demandas que definen la lucha por
la soberan&iacute;a alimentaria y expone las estrategias
de trabajo para conseguirla. En contraposici&oacute;n
a las exigencias de los mercados y empresas
privadas, la soberan&iacute;a alimentaria coloca en el
centro del sistema alimenticio a quienes producen,
distribuyen y consumen; prioriza los mercados
locales y nacionales; fortalece la agricultura, la
pesca y la producci&oacute;n familiar, y sit&uacute;a la
producci&oacute;n alimentaria, su distribuci&oacute;n y consumo
en la base de la sostenibilidad social, econ&oacute;mica
y ambiental.
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Se declara, adem&aacute;s, la lucha por un mundo donde
todos los pueblos puedan definir libremente sus
propios sistemas alimentarios, donde se reconozca
el derecho y el rol de las mujeres en la producci&oacute;n
de alimentos, se asegure una verdadera reforma
agraria integral sobre la base del pleno derecho
de los campesinos a la tierra, y donde
&quot;compartamos nuestros territorios en paz y de
Abril
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manera justa entre nuestros pueblos&quot;. En la
Declaraci&oacute;n se destacan la voluntad para fortalecer
alianzas y la solidaridad entre distintos sectores
que trabajan por la soberan&iacute;a alimentaria. Esto
qued&oacute; reflejado en una agenda de acci&oacute;n que
recoge propuestas surgidas de los distintos grupos
de trabajo (ver texto completo de la Declaraci&oacute;n
de Mali en www.rapal.org).
Sobre la base de conocimientos y enfoques
compartidos, las asistentes formularon preguntas
relacionadas con c&oacute;mo promover en todas las
regiones del mundo la producci&oacute;n agroecol&oacute;gica
alimentaria y artesanal pesquera; c&oacute;mo garantizar
el acceso y el consumo local de productos ecol&oacute;gicos
locales (&iexcl;mientras se exporta, hay productores que
sufren hambre!); c&oacute;mo orientar la peque&ntilde;a
producci&oacute;n en relaci&oacute;n con el consumo local, la
exportaci&oacute;n o la alimentaci&oacute;n de animales; c&oacute;mo
garantizar que la producci&oacute;n agr&iacute;cola no sea
intervenida por la ingenier&iacute;a gen&eacute;tica; c&oacute;mo hacer
para que se apliquen los acuerdos de los pa&iacute;ses
sobre agricultura local; c&oacute;mo apoyar a los peque&ntilde;os
productores para que adopten modelos
agroecol&oacute;gicos y de qu&eacute; manera lograr que las
generaciones futuras promuevan los m&eacute;todos
sostenibles que aseguren la soberan&iacute;a alimentaria.
La mirada de Ny&eacute;l&eacute;ni
En el Taller de Mujeres que antecedi&oacute; al Foro
Mundial por la Soberan&iacute;a Alimentaria, donde
estuvieron representados los diferentes sectores
presentes en Mali, se organizaron sesiones y grupos
de trabajo y de reflexi&oacute;n sobre temas como las
transnacionales, agricultura industrial y modelos
de producci&oacute;n que las mujeres quieren promover.
Se analizaron tres preguntas centrales: &iquest;Por qu&eacute;
luchamos y qu&eacute; modelo de soberan&iacute;a alimentaria
defendemos?, &iquest;Contra qu&eacute; luchamos y qu&eacute;
obst&aacute;culos tenemos?, &iquest;Qu&eacute; podemos hacer en
cuanto a estrategia, misi&oacute;n y construcci&oacute;n de
alianzas?
Se reconoci&oacute; que el modelo campesino de producci&oacute;n
es humano, sostenible y respetuoso del ambiente,
no depende de agrot&oacute;xicos o energ&iacute;as f&oacute;siles como
el petr&oacute;leo, protege el ecosistema, concede
importancia al individuo y a las personas, valora la
producci&oacute;n y la rentabilidad, y permite el control
local como condici&oacute;n esencial para posicionar la
soberan&iacute;a alimentaria. En contraposici&oacute;n al modelo
campesino, las participantes se refirieron al modelo
de producci&oacute;n de las grandes industrias
agroalimentarias y lo que &eacute;ste representa:
monocultivos, da&ntilde;o al ambiente, graves problemas
de agua y control monop&oacute;lico de la producci&oacute;n, la
En este taller intervinieron representantes de
movimientos y organizaciones de diversas regiones
del mundo, entre ellas la Asociaci&oacute;n Nacional de
Mujeres Rurales e Ind&iacute;genas (ANAMURI), de Chile;
el Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST), las
campesinas de Costa de Marfil y el Movimiento
Agroecol&oacute;gico Latinoamericano (MAELA). Se constat&oacute;
la incomprensi&oacute;n del importante papel y gran
responsabilidad que juega la mujer en la producci&oacute;n
de alimentos, as&iacute; como su exclusi&oacute;n de parte de
quienes toman decisiones. Se hizo notar, adem&aacute;s,
la necesidad de facilitar el acceso a saberes y
t&eacute;cnicas que permitan conocer alimentos (qu&eacute; es
necesario producir y por qu&eacute;), gestionar bien los
recursos y asegurar el apoyo a las mujeres en la
transformaci&oacute;n de los productos para darles mayor
valor agregado. La referencia al modelo
agroexportador de Chile, supuesto ejemplo para el
mundo, ilustr&oacute; la falta de equidad y abismal
diferencia entre ricos y pobres. Surgieron interesantes
preguntas como: &iquest;La soberan&iacute;a alimentaria es de
las naciones o de los pueblos?, &iquest;Es capaz la
producci&oacute;n agroecol&oacute;gica de resolver el problema
del hambre en el mundo?, &iquest;Los alimentos producidos
localmente son para exportar, para alimentar
animales de otros pa&iacute;ses, o para resolver el problema
del hambre de las personas de las localidades y
pa&iacute;ses que los producen?
La coordinadora regional de RAP-AL destac&oacute; la
importancia del alimento, no s&oacute;lo en cantidad sino
tambi&eacute;n en calidad, e hizo aportes conceptuales
relacionados con los impactos de los plaguicidas
qu&iacute;micos y de los cultivos transg&eacute;nicos. Tambi&eacute;n
explic&oacute; que el t&eacute;rmino &quot;agroecolog&iacute;a&quot; no s&oacute;lo implica
que el alimento est&eacute; libre de venenos, sino que a
la vez sea producido con justicia social, que incluya
la cultura y valores de respeto por la mujer y todos
los miembros de la familia, adem&aacute;s de su
participaci&oacute;n en la toma de decisiones del proceso
productivo. &quot;La agroecolog&iacute;a no es s&oacute;lo un cambio
de modelo productivo, sino tambi&eacute;n y ante todo de
las relaciones entre las personas y de ellas con el
medio y la naturaleza&quot;, dijo Elsa Nivia.
Los contactos, acercamientos y reuniones entre
mujeres continuaron durante la realizaci&oacute;n
del Foro, proceso del cual surgi&oacute; el siguiente
pronunciamiento:
Declaraci&oacute;n de las mujeres en el Foro Mundial
por la Soberan&iacute;a Alimentaria
Nosotras, mujeres procedentes de m&aacute;s de 40
pa&iacute;ses, de distintos pueblos aut&oacute;ctonos, de &Aacute;frica,
Am&eacute;rica, Europa, Asia, Ocean&iacute;a y de diversos
sectores y movimientos sociales, estamos reunidas
en Selingu&eacute;, en el marco de Ny&eacute;l&eacute;ni 2007, para
participar en la construcci&oacute;n de un nuevo derecho:
el derecho a la soberan&iacute;a alimentaria.
Reafirmamos nuestra voluntad de actuar para
cambiar el mundo capitalista y patriarcal que
prioriza los intereses del mercado por encima del
derecho de las personas.
Las mujeres, creadoras hist&oacute;ricas de conocimientos
en agricultura y en alimentaci&oacute;n, quienes siguen
produciendo hasta el 80% de los alimentos en
los pa&iacute;ses m&aacute;s pobres y que hoy son las principales
guardianas de la biodiversidad y las semillas
criollas, se encuentran especialmente afectadas por
las pol&iacute;ticas neoliberales y sexistas.
Nosotras sufrimos las consecuencias dram&aacute;ticas
de estas pol&iacute;ticas: pobreza, insuficiente acceso a
los recursos, patentes sobre la vida, &eacute;xodo rural
y migraci&oacute;n forzada, guerra y todas las formas
de violencia f&iacute;sica y sexual. Los monocultivos,
incluidos aquellos consagrados a los
agrocombustibles, as&iacute; como la utilizaci&oacute;n masiva
de productos qu&iacute;micos y organismos gen&eacute;ticamente
modificados, tienen efectos negativos sobre el
medio ambiente y sobre la salud humana, en
particular, sobre la salud reproductiva.
El modelo industrial y las transnacionales
amenazan la existencia de la agricultura
campesina, la pesca artesanal, la vida pastoril,
as&iacute; como la fabricaci&oacute;n artesanal y el peque&ntilde;o
comercio de los alimentos en los medios urbanos
y rurales, sectores donde las mujeres desempe&ntilde;an
un papel importante.
Queremos que la alimentaci&oacute;n y la agricultura
salgan de la OMC y de los acuerdos de libre
comercio. M&aacute;s a&uacute;n, rechazamos las instituciones
capitalistas y patriarcales que conciben los
alimentos, el agua, la tierra, los conocimientos
de los pueblos y el cuerpo de las mujeres como
simples mercanc&iacute;as.
Inscribi&eacute;ndonos en la lucha por la igualdad entre
los sexos, no queremos sufrir m&aacute;s ni la opresi&oacute;n
de las sociedades tradicionales, ni de las sociedades
RAP-AL, en una de las actividades nocturnas del Foro.
modernas, ni las del mercado. Queremos
aprovechar esta oportunidad para dejar atr&aacute;s todos
los prejuicios sexistas y desarrollar una nueva
visi&oacute;n del mundo construida bajo los principios
de respeto, igualdad, justicia, solidaridad, paz
y libertad.
Estamos movilizadas. Luchamos por el acceso
a la tierra, a los territorios, al agua y a las
semillas. Luchamos por el acceso al financiamiento
y a los equipamientos agr&iacute;colas. Luchamos por
buenas condiciones de trabajo. Luchamos por el
acceso a la formaci&oacute;n y a la informaci&oacute;n.
Luchamos por nuestra autonom&iacute;a y por el derecho
a decidir para nosotras mismas, as&iacute; como a
participar plenamente en las instancias de toma
de decisiones.
En la mirada de Ny&eacute;l&eacute;ni, mujer de &Aacute;frica que
desafi&oacute; las normas discriminatorias, que brill&oacute;
por su creatividad y su productividad agr&iacute;cola,
encontraremos la energ&iacute;a para la puesta en ejecuci&oacute;n
del derecho a la soberan&iacute;a alimentaria, portador
de la esperanza para construir otro mundo. Esta
energ&iacute;a la sacamos de nuestra solidaridad.
Llevaremos este mensaje a las mujeres del mundo
entero.
Ny&eacute;l&eacute;ni, 27 de febrero de 2007.
Alianza entre pueblos ind&iacute;genas y movimientos campesinos
Los representantes de los pueblos ind&iacute;genas presentes en el Foro Mundial
por la Soberan&iacute;a Alimentaria lograron importantes acuerdos sobre el rumbo
a seguir y las acciones correspondientes. La decisi&oacute;n de participar
activamente en las manifestaciones del 17 de abril, D&iacute;a Internacional de
la Lucha Campesina, ilustra la forma en que conciben el afianzamiento
de una alianza con los movimientos campesinos. Igualmente, el 12 de
octubre se proyect&oacute; como un d&iacute;a importante para fortalecer en la acci&oacute;n
la alianza entre organizaciones campesinas e ind&iacute;genas. Para el largo
plazo se planificaron estrategias permanentes, entre otras cosas para
reivindicar pol&iacute;ticamente las formas ind&iacute;genas tradicionales de producir
alimentos -cosa que ocurre en muchos de sus territorios-, reconociendo
que se trata de una lucha dif&iacute;cil debido a la imposici&oacute;n generalizada de
Wal Mart y otras tiendas de esta naturaleza que destruyen los mercados
locales. Se reconoci&oacute; que la preservaci&oacute;n de la producci&oacute;n tradicional y la
pervivencia de los mercados locales constituyen una reivindicaci&oacute;n pol&iacute;tica
sin la cual no es posible alcanzar la soberan&iacute;a alimentaria.
Para lograr estos objetivos se reconoce la necesidad de conservar sus
conocimientos y saberes tradicionales, y de difundirlos a trav&eacute;s de distintos
medios; apoyar las declaraciones de pueblos ind&iacute;genas; exigir a los gobiernos
la ratificaci&oacute;n de importantes aspectos legales de orden internacional, como
el Convenio 169 de la Organizaci&oacute;n Internacional del Trabajo (OIT) y la
declaraci&oacute;n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Ind&iacute;genas.
2007
Abril
7
Bajo la mira
La producci&oacute;n de agrocombustibles o
&quot;bio&quot;combustibles fue iniciada en Brasil hace 30
a&ntilde;os para disminuir el uso de los derivados del
petr&oacute;leo como combustible de los autom&oacute;viles.
Por eso, el presidente Lula da Silva fue el principal
interlocutor de George Bush en la cruzada que
&eacute;ste emprendi&oacute; en la regi&oacute;n el pasado mes de
marzo durante su visita a cinco pa&iacute;ses (Brasil,
Uruguay, Colombia, Guatemala y M&eacute;xico) para
impulsar el desarrollo a gran escala de cultivos
de alimentos y otros productos agr&iacute;colas destinados
a renovar la matriz energ&eacute;tica.
El proceso consiste en transformar en combustible
la energ&iacute;a de los vegetales mediante un proceso
agroqu&iacute;mico de la energ&iacute;a solar, a trav&eacute;s del cual
se obtiene aceite vegetal o alcohol que despu&eacute;s
se transforma en combustible. Se utiliza
preferentemente el ma&iacute;z, la soja, la maravilla o
girasol, palma africana para la producci&oacute;n de
aceite (biodiesel), y la ca&ntilde;a de az&uacute;car, ma&iacute;z y
&aacute;rboles para la obtenci&oacute;n de etanol. Este producto
se puede mezclar con la gasolina o quemarse
directamente en motores especiales de combusti&oacute;n
&quot;multiflex&quot;. En los pa&iacute;ses del Sur se encuentran
las mejores condiciones clim&aacute;ticas para producir
agrocombustibles. El etanol es resultado de la
fermentaci&oacute;n de az&uacute;cares, por eso se obtiene m&aacute;s
f&aacute;cilmente de la ca&ntilde;a de az&uacute;car. El proceso es
m&aacute;s complejo cuando se utiliza ma&iacute;z, y mucho
m&aacute;s a&uacute;n en el caso de &aacute;rboles, porque la madera
debe ser convertida en astillas, y luego hay que
fermentarla, destilarla y refinarla.
El etanol representa el 99 % de los
agrocombustibles que utiliza Estados Unidos y
produce nada menos que 20 mil millones de litros
anuales, a base de ma&iacute;z. Adem&aacute;s, es el principal
comprador del etanol brasile&ntilde;o, cuya producci&oacute;n
llega a los 17 mil millones de litros al a&ntilde;o. Ambos
pa&iacute;ses suman dos tercios de la producci&oacute;n mundial
de etanol.
Bush y Lula firmaron un acuerdo de investigaci&oacute;n
y cooperaci&oacute;n para aumentar la producci&oacute;n,
exportaci&oacute;n y comercio del etanol como una
mercanc&iacute;a global. El acuerdo incluye transferencia
de tecnolog&iacute;a para que otros pa&iacute;ses
latinoamericanos puedan producir y exportar etanol.
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Son varios los objetivos declarados y no declarados
de esta estrategia energ&eacute;tica impulsada por el
gobierno de Estados Unidos. Desde luego, est&aacute;n
en juego intereses econ&oacute;micos y pol&iacute;ticos. En
primer lugar, reducir la dependencia de los
combustibles f&oacute;siles (petr&oacute;leo y derivados), debido
a su alto precio y a la disminuci&oacute;n de las reservas
mundiales. Para el gobierno de Bush es relevante,
asimismo, bajar sus importaciones de petr&oacute;leo
(correspondientes al 61% del crudo que consume)
y, de paso, minar el peso de los pa&iacute;ses petroleros
que no se han dejado someter por el imperio, como
ocurre con Venezuela, Ir&aacute;n y otros pa&iacute;ses &aacute;rabes.
Abril
2007
Agrocombustibles
para alimentar
m&aacute;quinas
Lo menos convincente de esta cruzada por sustituir
el petr&oacute;leo es el repentino inter&eacute;s de la Casa
Blanca en la disminuci&oacute;n de emisiones de di&oacute;xido
de carbono, principales responsables del
calentamiento del planeta. Estados Unidos es el
pa&iacute;s que m&aacute;s emisiones aporta en el contexto
mundial y se ha negado sistem&aacute;ticamente a
firmar el Protocolo de Kioto, que fija cuotas y
metas para reducir las emanaciones de estos
gases contaminantes.
M&aacute;s all&aacute; de las razones de Bush, esta pol&iacute;tica ha
generado una rotunda oposici&oacute;n ciudadana, no
por el eventual reemplazo de combustibles f&oacute;siles,
sino porque en vez de ahorrar energ&iacute;a, privilegiar
el transporte p&uacute;blico, diversificar las fuentes de
energ&iacute;a (solar, e&oacute;lica, geot&eacute;rmica, etc.) y cambiar
el modo de vida consumista que todo lo convierte
en desechable, se recurra a los alimentos como
combustible para los autom&oacute;viles, mientras
millones de personas sufren de hambre en el
planeta. Se estima que la cantidad de cereales
que se necesita para llenar un tanque de casi
100 litros con etanol alcanza para alimentar a
una persona durante un a&ntilde;o completo (WRM,
www.wrm.org.uy/boletin/116/opinion.html ).
Movimientos campesinos y organizaciones
ambientalistas de diversas regiones del mundo
desmitifican y rechazan la campa&ntilde;a medi&aacute;tica
que acompa&ntilde;a esta cruzada, incluyendo el uso
de los conceptos &quot;biocombustible&quot; y &quot;biodiesel&quot;.
Se considera que la expresi&oacute;n &quot;bio&quot;, que relaciona
energ&iacute;a a vida de forma gen&eacute;rica, es una
manipulaci&oacute;n de un concepto que no existe. Y
que lo m&aacute;s adecuado es hablar de
&quot;agrocombustibles&quot;. O sea, energ&iacute;a generada a
partir de productos vegetales oriundos de la
producci&oacute;n agr&iacute;cola.
Los &quot;socios&quot; de Am&eacute;rica Latina
Para cumplir la meta de llegar al 2017 con un
porcentaje obligatorio de 24% de
agrocombustibles en la energ&iacute;a que mueve el
transporte de la naci&oacute;n, Estados Unidos requiere
de &quot;socios&quot;. Y tambi&eacute;n, la Uni&oacute;n Europea, que
pretende ir por el mismo camino. Los pa&iacute;ses del
tercer mundo, que ya tienen asignado el rol de
proveedores de materia prima, son los llamados
a expandir los monocultivos y ser sede de f&aacute;bricas
y refiner&iacute;as de transnacionales que transformar&aacute;n
los productos agr&iacute;colas en etanol o &quot;bio&quot;diesel
como productos de exportaci&oacute;n.
En este marco se cre&oacute; la Comisi&oacute;n Interamericana
de Etanol (IEC) con la misi&oacute;n de &quot;fomentar el uso
del etanol en las mezclas de gasolina del continente
americano&quot;. Es presidida por Jeb Bush, ex
gobernador del estado de Florida y hermano del
presidente, y lo acompa&ntilde;an como copresidentes
Roberto Rodrigues, quien tambi&eacute;n preside el
Consejo Superior de Agronegocios de Brasil y Luis
Alberto Moreno, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). El gran capital
se prepara para invertir en la instalaci&oacute;n de
f&aacute;bricas de etanol en todo el continente,
comenzando con la construcci&oacute;n de 100 nuevas
usinas en territorio brasile&ntilde;o.
Brasil tiene mucho terreno adelantado. Produce
etanol y &quot;bio&quot;diesel a base de soya, girasol,
almendras y otras oleaginosas. Por ley, el petr&oacute;leo
diesel recibe 0,2% de mezcla obligatoria de
&quot;bio&quot;diesel, mientras la gasolina se mezcla hasta
con 25% de etanol. Frente al desaf&iacute;o de sustituir
el 10% del uso mundial del petr&oacute;leo en los pr&oacute;ximos
20 a&ntilde;os, el pa&iacute;s necesitar&iacute;a aumentar su
producci&oacute;n en unos 135 mil millones de litros al
a&ntilde;o. Por tanto, tendr&iacute;a que quintuplicar la
superficie dedicada a la producci&oacute;n de az&uacute;car de 6 a 30 millones de hect&aacute;reas-, aparte de los
cultivos de soja y de otros productos. Eso implica
la deforestaci&oacute;n de 60 millones de hect&aacute;reas. Las
zonas m&aacute;s afectadas son la Amazon&iacute;a y Cerrado,
donde se estima que la vegetaci&oacute;n habr&aacute;
desaparecido el 2030.
Por su parte, el gobierno de Ecuador coordina con
su par de Brasil proyectos de cooperaci&oacute;n para el
desarrollo del biocombustible en todo el pa&iacute;s.
Planea expandir en 50 mil hect&aacute;reas los cultivos
de ca&ntilde;a de az&uacute;car, y sustituir 100 mil hect&aacute;reas
de bosque natural por plantaciones de palma.
Adem&aacute;s, se maneja la posibilidad de usar pi&ntilde;&oacute;n,
girasol, coco y ricino para la fabricaci&oacute;n de
&quot;bio&quot;diesel.
Bush y Lula, unidos por el etanol.
La Amazon&iacute;a, el &quot;pulm&oacute;n&quot; del mundo en peligro.
En tanto, el gobierno colombiano ha proyectado
la producci&oacute;n de diesel a base de la palma
africana o aceitera, para lo cual estimula el
desplazamiento de comunidades campesinas,
ind&iacute;genas y afrodescendientes, y la apropiaci&oacute;n
ilegal de sus tierras mediante diversos
mecanismos de represi&oacute;n y corrupci&oacute;n. Las
plantaciones de palma ya est&aacute;n causando
cuantiosos desastres ambientales en la regi&oacute;n
del Choco (Bravo 2006).
En Centroam&eacute;rica, El Salvador es uno de los pa&iacute;ses
que recibir&aacute; ayuda de Estados Unidos y Brasil
para producir una mayor cantidad de etanol. El
alcohol que actualmente producen los ingenios
azucareros se exporta a Estados Unidos libre de
impuestos, en virtud del Tratado de Libre Comercio
(TLC).
Hasta ahora, s&oacute;lo los gobernantes de Venezuela
(Hugo Ch&aacute;vez), Nicaragua (Daniel Ortega) y Cuba
(Fidel Castro) atacan frontalmente la masificaci&oacute;n
del etanol y los agrocombustibles bajo el
argumento que la tierra debe ser cultivada para
combatir el hambre y no para alimentar a los
autom&oacute;viles.
la seguridad alimentaria de muchos
pa&iacute;ses, y acelerar&aacute;n la deforestaci&oacute;n y
la destrucci&oacute;n del medio ambiente en
el Sur Global&quot;. Un ejemplo de esto &uacute;ltimo
es lo que ha ocurrido en Estados Unidos
con la producci&oacute;n de ma&iacute;z dedicada a la
producci&oacute;n de etanol. Se requieren
enormes cantidades de este grano para
alcanzar a reemplazar apenas una m&iacute;nima
parte la demanda de gasolina. &quot;A pesar
de que una quinta parte de la cosecha de
ma&iacute;z norteamericana fue destinada a la
producci&oacute;n de etanol en el 2006, esta supli&oacute;
solamente el 3% de la demanda de
combustible de este pa&iacute;s (Bravo 2006)&quot;.
Algo similar ocurre con el &quot;bio&quot;diesel. A la
vez, disminuy&oacute; el ma&iacute;z para alimento de
animales y para el consumo humano. En
consecuencia, hubo un alza del precio de este
grano que signific&oacute; un aumento de 400% en
el precio de la tortilla en M&eacute;xico el 2006.
El incremento de los monocultivos aumenta la
erosi&oacute;n del suelo y la vulnerabilidad a las pestes,
lo que lleva a emplear una mayor cantidad de
plaguicidas. &quot;En EE.UU., alrededor del 41% de
los herbicidas y el 17% de los insecticidas son
aplicados al ma&iacute;z (Pimentel y Lehman 1993)&quot;.
El herbicida m&aacute;s usado es atrazina, conocido
disruptor endocrino que puede ocasionar diversos
problemas del desarrollo de un organismo. &quot;Hay
estudios que demuestran que la atrazina puede
causar anormalidades sexuales en las poblaciones
de ranas, incluyendo hermafrodismo (Hayes et al
2002)&quot;. Altieri y Bravo agregan que el ma&iacute;z requiere
grandes cantidades de nitr&oacute;geno qu&iacute;mico como
fertilizante, uno de los mayores responsables de
la contaminaci&oacute;n del agua y el suelo de la 'zona
muerta' en el Golfo de M&eacute;xico, y que es muy peligroso
para la salud humana. Adem&aacute;s, &quot;el monocultivo
de ca&ntilde;a de az&uacute;car por s&iacute; solo suma el 13% de la
aplicaci&oacute;n de herbicidas a nivel nacional (Bravo
2004)&quot;.
Otro problema es la deforestaci&oacute;n: &quot;Grandes
plantaciones de ca&ntilde;a de az&uacute;car, palma africana
y soja ya est&aacute;n suplantando bosques y pastizales
en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y
Paraguay&quot;, se se&ntilde;ala en el art&iacute;culo citado.
Tragedia social y ecol&oacute;gica
&quot;El boom de la industria de biocombustibles a
gran escala ser&aacute; desastrosa para los agricultores,
el medio ambiente, la preservaci&oacute;n de la
biodiversidad y para los consumidores,
particularmente, los pobres&quot; se&ntilde;alan los
especialistas Miguel A. Altieri, profesor de
Agroecolog&iacute;a de la Universidad de California
(Berkeley), y Elizabeth Bravo, de la Red por una
Am&eacute;rica Libre de Transg&eacute;nicos (RALLT), en un
art&iacute;culo titulado &quot;La tragedia social y ecol&oacute;gica
de la producci&oacute;n de biocombustibles agr&iacute;colas en
Am&eacute;rica&quot;. Esa conclusi&oacute;n es compartida por
connotados ecologistas y cientistas sociales.
Los autores sostienen que los monocultivos
masivos -y transg&eacute;nicos- impulsados por la
industria agroenerg&eacute;tica &quot;no reducir&aacute;n las
emisiones de gases de efecto invernadero, pero
s&iacute; desplazar&aacute;n a miles de agricultores, disminuir&aacute;n
La conclusi&oacute;n de los autores es clara: &quot;La producci&oacute;n
de biocombustibles no es ambiental ni socialmente
sustentable ahora ni en el futuro&quot;. Todo indica
que &quot;los grandes beneficiarios de la revoluci&oacute;n de
los biocombustibles ser&aacute;n los grandes del mercado
de los granos, incluyendo a Cargill, ADM y Bunge;
compa&ntilde;&iacute;as de petr&oacute;leo como BP, Shell, Chevron,
Neste Oil, Repsol y Total; compa&ntilde;&iacute;as automotrices
como General Motors, Volkswagen AG, FMC-Ford
France, PSA Peugeot-Citr&ouml;en y Renault; y gigantes
de la biotecnolog&iacute;a como Monsanto, DuPont y
Syngenta&quot;.
Altieri y Bravo afirman que &quot;el &uacute;nico modo de
detener el calentamiento global es una transici&oacute;n
del modelo de agricultura industrial a gran escala
hacia uno de agricultura org&aacute;nica y a peque&ntilde;a
escala&quot;. Y, a la vez, &quot;disminuir el consumo mundial
de combustible por medio de la conservaci&oacute;n&quot;.
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Fuentes: Diario El Mundo, Expreso (Ecuador) y otras.
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Agrocombustibles
M&aacute;s problemas
que soluciones
Los cambios en el tipo de cultivos y los modos
de producci&oacute;n que se realizan en cada pa&iacute;s
est&aacute;n relacionados con las modificaciones en
los mercados globales, pero tendiendo en cuenta
a su vez las pol&iacute;ticas locales -o la ausencia de
ellas-, que pueden propiciarlos. La ausencia
de regulaciones, la facilidad para la compra de
tierras por parte de empresas extranjeras y las
exenciones impositivas intervienen activamente
en estos procesos. En este caso, es de esperar
que ante el aumento de la demanda de cultivos
agr&iacute;colas para su procesamiento y fabricaci&oacute;n
de biocombustibles (o agrocombustibles) se
suceda un incremento en los precios de los
mismos. Esta situaci&oacute;n l&oacute;gicamente derivar&aacute;
en una mayor superficie bajo cultivo, as&iacute; se
sembrar&aacute; m&aacute;s soja en Argentina, palma en
Colombia, ca&ntilde;a de az&uacute;car en Brasil, etc.
Al incrementarse la superficie bajo cultivo se
avanzar&aacute; sobre agroecosistemas estables, ricos
en diversidad -montes, selvas, etc-. Esta
situaci&oacute;n ocasionar&aacute; m&aacute;s deforestaci&oacute;n,
desaparici&oacute;n de especies nativas, deterioro de
los suelos, desertificaci&oacute;n.
Tambi&eacute;n se avanzar&aacute; sobre asentamientos y
poblaciones humanas, especialmente
comunidades ind&iacute;genas y campesinas due&ntilde;as
leg&iacute;timas de sus territorios desde tiempos
ancestrales.
Dado que el modo de producci&oacute;n imperante se
centra en el monocultivo dependiente de un
paquete tecnol&oacute;gico, se incrementar&aacute; la
utilizaci&oacute;n de herbicidas e insecticidas con el
consiguiente impacto en la salud de
trabajadores/as y poblaci&oacute;n expuesta, sin olvidar
la contaminaci&oacute;n de suelos y aguas. En
Argentina se aplican m&aacute;s de 150 millones de
litros de glifosato al a&ntilde;o y casi 4 millones de
litros de endosulf&aacute;n. Ambos agroqu&iacute;micos son
fuertemente contaminantes de los recursos
naturales. Las pulverizaciones a&eacute;reas de estos
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plaguicidas han ocasionado casos de intoxicaci&oacute;n
tanto de trabajadores rurales como de la
poblaci&oacute;n ocasionalmente expuesta. Es de
esperar que la expansi&oacute;n del monocultivo a causa
del desarrollo de biocombustibles exacerbe estos
procesos.
M&aacute;s gasto de energ&iacute;a
La producci&oacute;n a partir de paquetes tecnol&oacute;gicos
resulta altamente ineficiente desde el punto de
vista energ&eacute;tico. En este caso, por cada calor&iacute;a
-unidad que mide la energ&iacute;a acumulada- que se
almacena en los granos se requieren m&aacute;s de 10
calor&iacute;as para producirlos. Hay que contabilizar
la energ&iacute;a requerida para preparar los lechos de
siembra, la energ&iacute;a necesaria para producir ,
transportar y aplicar fertilizantes y plaguicidas,
y agregar la energ&iacute;a necesaria para cosechar,
transportar y almacenar los granos. A&uacute;n
deber&iacute;amos contabilizar los costos energ&eacute;ticos
relacionados con el tratamiento de desechos y
desperdicios.
Teniendo en cuenta los procesos de centralizaci&oacute;n
del capital, concentraci&oacute;n empresaria e
integraci&oacute;n vertical es muy probable que sean
empresas de capitales internacionales las que
realicen estas actividades, avanzando sobre los
predios que hoy est&aacute;n en manos de peque&ntilde;os
productores. Se profundizar&aacute; as&iacute; la transferencia
y cesi&oacute;n de las tierras. Su bajo precio -en
comparaci&oacute;n con otros pa&iacute;ses-, junto a las
facilidades para el ingreso y egreso de capitales
golondrinas, facilita la ocurrencia de estos
procesos.
Adem&aacute;s, al incrementarse la demanda de tierras
en arrendamiento, aumentar&aacute; el precio de los
alquileres. En este caso, y tal como sucede en
el &aacute;rea hort&iacute;cola de Buenos Aires, se expulsar&aacute;
a peque&ntilde;os productores que no pueden pagar
los c&aacute;nones exigidos.
Menos alimentos y m&aacute;s caros
Es probable que los pa&iacute;ses del primer mundo
puedan mejorar su situaci&oacute;n ambiental
transfiriendo la producci&oacute;n &quot;sucia&quot; o altamente
degradante del ambiente a los pa&iacute;ses del tercer
mundo. Seguiremos exportando granos sin
elaborar, producidos a partir de los nutrientes
y riqueza del suelo. Riqueza que s&oacute;lo es
producida por procesos qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos
relacionados con el reciclaje de la materia
org&aacute;nica, y que est&aacute;n ausentes en el
monocultivo.
El incremento de la superficie de cultivos
exportables se realiza marginando a los cultivos
destinados al consumo interno o a actividades
ganaderas. Al descender dr&aacute;sticamente la
oferta se provoca un incremento en los precios.
Cultivos que dejan de producirse o s&oacute;lo se
hacen en forma marginal impiden una
adecuada alimentaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n.
Se atenta as&iacute; contra la soberan&iacute;a alimentaria.
Esta &uacute;ltima debe entenderse como el derecho
inalienable de los pueblos de decidir c&oacute;mo
alimentarse, cu&aacute;les son sus preferencias y los
modos de producci&oacute;n impl&iacute;citos.
El problema energ&eacute;tico debe ser encarado
desde la demanda, de c&oacute;mo podemos regular
y hacer m&aacute;s equitativo y sustentable el
consumo de energ&iacute;a. De nada sirve que los
pa&iacute;ses menos desarrollados produzcan cada
vez m&aacute;s cultivos que al procesarlos generen
energ&iacute;a, si no se reduce y hace m&aacute;s eficiente
el consumo.
Por ejemplo, en la actualidad ser&iacute;a
perfectamente posible reducir el consumo en
los transportes, en la producci&oacute;n de embalajes
e incluso en procesos industriales.
No hay soluciones sencillas a los graves
problemas ambientales. Ante problemas
complejos, las soluciones deben ser analizadas
y discutidas por toda la poblaci&oacute;n. Esto requiere
investigaci&oacute;n objetiva, acceso a la informaci&oacute;n
proporcionada por medios independientes y
toma de decisiones respetando los intereses
del conjunto m&aacute;s que de actores particulares.
La problem&aacute;tica ambiental y social derivada
de la expansi&oacute;n del cultivo de soja es
un espejo donde podemos mirarnos y vislumbrar
el futuro, si es que somos capaces de analizar
los ecosistemas como un todo, donde los seres
humanos estamos incluidos y somos los seres
vivos m&aacute;s vulnerables.
La era de los agrocombustibles y la
reproducci&oacute;n del capitalismo
Con este t&iacute;tulo, diversas organizaciones que integran el Foro de Resistencia a los Agronegocios, dieron
a conocer una declaraci&oacute;n donde sostienen que la &quot;era de los biocombustibles&quot; profundizar&aacute; el actual
modelo de acumulaci&oacute;n del capital y acrecentar&aacute; los impactos sociales y ambientales de los monocultivos
industriales de exportaci&oacute;n bajo el dominio de los agronegocios y las transnacionales. Ante la crisis
energ&eacute;tica, hacen un llamado a impulsar un debate global sobre &quot;otros modos de producci&oacute;n de la vida
con un proyecto radicalmente distinto&quot;. A continuaci&oacute;n, algunas reflexiones y planteamientos expuestos
en la declaraci&oacute;n:
• Entendemos que el &quot;calentamiento global&quot; es resultado de dos siglos de actividad industrial y de
creencia en el progreso de la forma de civilizaci&oacute;n urbana-moderna, materializada en aquello que comemos,
con qu&eacute; nos vestimos, en qu&eacute; casas vivimos, c&oacute;mo nos transportamos, qu&eacute; consumo de agua y energ&iacute;a
acarrea nuestro ideal de confort y bienestar, c&oacute;mo y qu&eacute; tipo de mercanc&iacute;as producimos.
• Luego, en el centro de la discusi&oacute;n est&aacute; el papel fundamental de los agrocombustibles para mantener
esta misma forma de sociedad, substituyendo progresivamente el petr&oacute;leo que se acaba, no s&oacute;lo como
combustible, sino como insumo base para toda la industria (pl&aacute;sticos, qu&iacute;mica, textil, etc.). Con la
posibilidad de la agroenerg&iacute;a, las bases de reproducci&oacute;n del capitalismo se est&aacute;n redefiniendo para
continuar manteni&eacute;ndose.
• No s&oacute;lo el capitalismo, sino toda vida depende de energ&iacute;a. Por ende, si pensamos la econom&iacute;a en
t&eacute;rminos de balance energ&eacute;tico, producci&oacute;n social para atender las necesidades a escala humana -y no
del capital y del consumo-, ser&iacute;a radicalmente distinto. Sobre todo, si en el c&aacute;lculo de la energ&iacute;a necesaria
fuese considerada la distribuci&oacute;n equitativa entre habitantes del Norte y del Sur, de manera que el patr&oacute;n
de vida de unos no fuese mantenido a costa de la miseria de otros tantos. Las condiciones materiales
del &quot;bienestar&quot; y del &quot;desarrollo&quot; de algunos pueblos no pueden ser alimentados con los recursos comunes
de toda la humanidad. O sea: si pensamos en la urgencia ecol&oacute;gica y en los recursos finitos del planeta,
el problema es que precisamos radicalmente reducir la riqueza y el patr&oacute;n de consumo irracional.
• Los agrocombustibles se presentan como una nueva forma de integraci&oacute;n de la producci&oacute;n agr&iacute;cola a
la industria, no s&oacute;lo las cadenas dominadas por el agronegocio (Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Novartis,
Syngenta, etc.), sino incorporando estas empresas a los agro-petro-negocios (Petrobr&aacute;s en Brasil, RepsolYPF en Argentina). Todo esto, mediado en Am&eacute;rica del Sur por una fuerte acci&oacute;n e intervenci&oacute;n de los
Estados en el modelo corporativo, y apoyado globalmente, entre otros, por la Shell, Total, Exxon Mobil e
British Petroleum. &Eacute;ste es el proyecto en curso, y traer&aacute; con &eacute;l una nueva geopol&iacute;tica y militarizaci&oacute;n
para asegurar el control de estos territorios, y de los territorios de los pueblos ind&iacute;genas, como ocurre
hoy con el petr&oacute;leo en nuestra regi&oacute;n (Ecuador, Colombia).
• La escala territorial de este nuevo frente del agronegocio precisa ser muy tenida en consideraci&oacute;n, toda
vez que la propia FAO estima que &quot;en los pr&oacute;ximos 15-20 a&ntilde;os debemos ver a los agrocombustibles
produciendo el 25% del total de la demanda mundial de energ&iacute;a&quot;. Sin embargo, esta previsi&oacute;n no es
acompa&ntilde;ada de ninguna estimaci&oacute;n oficial de la FAO sobre la extensi&oacute;n o localizaci&oacute;n de las tierras que
ser&aacute;n ocupadas con la producci&oacute;n de los nuevos cultivos.
• Frente al escenario actual, queremos abrir una discusi&oacute;n sobre esta nueva forma de integraci&oacute;n del
campo y de la agricultura a las necesidades de manutenci&oacute;n del capitalismo internacional, que coloca
en cuesti&oacute;n el futuro de la lucha por la tierra, el sentido social de la bandera de la reforma agraria, la
Soberan&iacute;a Alimentaria, la sumatoria del movimiento ambientalista y ecol&oacute;gico y la fuerza pol&iacute;tica que
tienen, en pleno siglo XXI, los movimientos campesinos.
Estamos viviendo una encrucijada de la historia y todav&iacute;a podemos elegir qu&eacute; camino
vamos a recorrer.
Foro de Resistencia a los Agronegocios
Terra de Direitos (Brasil) / CEPPAS - Centro de Pol&iacute;ticas P&uacute;blicas para el Socialismo (Argentina) / Acci&oacute;n
Ecol&oacute;gica (Ecuador) / BASE - Investigaciones Sociales (Paraguay) / Oil Watch - Sudam&eacute;rica / Veterinarios
Sin Fronteras / Acci&oacute;n por la Biodiversidad / GRAIN / Tierra Viva - Red Bolivia Libre de Transg&eacute;nicos
(Bolivia) / Red de Acci&oacute;n en Plaguicidas y sus Alternativas para Am&eacute;rica Latina (RAP-AL) / WRM Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.
Adhesiones:
[email protected]
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D&iacute;a Mundial
de la Salud
Prevenir
es mejor que curar
En este estudio se seleccionaron 62 muestras de
leche de madres de ni&ntilde;os con criptorquidia y 68
de madres de ni&ntilde;os sanos. La leche se recolect&oacute;
y guard&oacute; en forma de reservas individuales entre
el primer y el tercer mes posteriores al parto y se
analiz&oacute; para buscar la presencia de 27 plaguicidas
organoclorados.
En todas las muestras se observ&oacute; y midi&oacute; la
presencia de ocho plaguicidas organoclorados,
dentro de los que se encontr&oacute; el insecticida
endosulf&aacute;n. El an&aacute;lisis estad&iacute;stico combinado de
los ocho agrot&oacute;xicos persistentes m&aacute;s abundantes
mostr&oacute; que los niveles de plaguicidas en la leche
materna eran significativamente m&aacute;s elevados en
los ni&ntilde;os con criptorquidia.
&iquest;Inversi&oacute;n en soja o en salud?
Es contradictorio que
mientras se enfatiza la
necesidad de invertir en
salud, se permita que
contin&uacute;e la aplicaci&oacute;n de
sustancias como el
endosulf&aacute;n.
El D&iacute;a Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril
para conmemorar la fundaci&oacute;n de la Organizaci&oacute;n
Mundial de la Salud (OMS), brinda una ocasi&oacute;n
para fomentar la toma de conciencia sobre aspectos
relevantes de la salud mundial. El tema de este
a&ntilde;o es la seguridad sanitaria internacional,
y el objetivo es instar a los gobiernos, las
organizaciones y las empresas a &quot;Invertir en salud
para forjar un porvenir m&aacute;s seguro&quot;.
Plaguicidas organoclorados en leche
materna afectan salud de ni&ntilde;os
Con ocasi&oacute;n del D&iacute;a Mundial de la Salud 2007,
damos a conocer un estudio sobre los efectos que
tienen los plaguicidas organoclorados en la leche
humana y la criptorquidia (falta de descenso de
los test&iacute;culos). Este estudio fue dado a conocer
por un grupo de cient&iacute;ficos de Alemania, Finlandia
y Dinamarca (2006).
El an&aacute;lisis estad&iacute;stico combinado de los ocho
plaguicidas organoclorados m&aacute;s abundantes
mostr&oacute; que los niveles de plaguicidas en la leche
materna eran significativamente m&aacute;s altos en los
ni&ntilde;os con criptorquidia.
El estudio se&ntilde;ala que la exposici&oacute;n prenatal a
algunos plaguicidas puede tener resultados
adversos para la salud reproductiva de los animales
machos y la posible asociaci&oacute;n en los seres
humanos entre la exposici&oacute;n materna a 27
compuestos organoclorados utilizados como
plaguicidas y la criptorquidia en los ni&ntilde;os de sexo
masculino.
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En ese marco, es importante destacar que en estos
&uacute;ltimos a&ntilde;os en Uruguay ha habido un aumento
sustancial precisamente en el uso de ese
insecticida (endosulf&aacute;n), que est&aacute; siendo aplicado
masivamente en los cultivos de soja transg&eacute;nica.
Resulta a todas luces contradictorio que mientras
se enfatiza la necesidad de invertir en salud, se
permita que contin&uacute;e la aplicaci&oacute;n de sustancias
como el endosulf&aacute;n y otros organoclorados que
afectan la salud de la poblaci&oacute;n, como el lindano
(para combatir sarna y pediculosis); pentaclorofenol
(en los aserraderos); 2,4 D (herbicida), y el
hormiguicida fipronil.
Tal como concuerdan todos los m&eacute;dicos, la inversi&oacute;n
en medicina preventiva es fundamental para evitar
la ocurrencia de enfermedades evitables. En el
caso a que nos referimos, la prevenci&oacute;n implica
la prohibici&oacute;n del uso de sustancias nocivas para
la salud como el endosulf&aacute;n y dem&aacute;s
organoclorados que se siguen utilizando en el pa&iacute;s.
Hacemos, entonces, un llamado a las autoridades
a proteger a nuestras futuras generaciones y a,
realmente, &quot;Invertir en salud para forjar un porvenir
m&aacute;s seguro&quot;, mediante la adopci&oacute;n de medidas
r&aacute;pidas para impedir el uso de esas sustancias
t&oacute;xicas.
La vida y la salud son nuestros bienes m&aacute;s
preciados y por tanto es deber de las autoridades
protegerlos. Prevenir es mejor que curar.
RAP- AL Uruguay
7 de abril 2007
Costa Rica
Para&iacute;so libre de
transg&eacute;nicos
Es el Para&iacute;so que est&aacute; aqu&iacute;, en la Tierra, y que el
pasado 21 de marzo celebr&oacute; el segundo aniversario
de haber sido declarado primer territorio libre de
transg&eacute;nicos en Costa Rica. La decisi&oacute;n fue tomada
en forma un&aacute;nime por el consejo municipal de
Cartago, cant&oacute;n al cual pertenece esta localidad,
famosa por sus bellezas naturales.
Dentro de la agenda de actividades antitransg&eacute;nicas de este aniversario se destacaron el
lanzamiento del Folleto Defendamos Nuestras
Semillas Criollas y la presentaci&oacute;n art&iacute;stica de &quot;La
Casadora contra el TLC&quot;, proyecto del Frente de
Cultura Contra el Tratado de Libre Comercio (con
EE.UU.) que por medio de creativas formas incita
a la reflexi&oacute;n sobre los riesgos e impactos del libre
comercio en la regi&oacute;n. Para el ecologista Fabi&aacute;n
Pacheco, &quot;los derechos m&aacute;s elementales de los
agricultores y agricultoras son violentados gracias
a los sistemas de patentes y a la propiedad
intelectual que ejercen las corporaciones con el
TLC y los cultivos transg&eacute;nicos&quot;.
La defensa y protecci&oacute;n de las semillas fue uno
de los objetivos de la creativa jornada de
actividades que se desarroll&oacute; del 27 al 31 en
Para&iacute;so de Cartago. Por eso, se crearon espacios
para el intercambio de semillas y el 30 de marzo
se hizo una marcha por las calles c&eacute;ntricas en
defensa de las semillas campesinas. David Molina,
miembro del Frente Ecol&oacute;gico Cultural Para&iacute;so,
declar&oacute; que &quot;los transg&eacute;nicos no son naturales y
representan una verdadera amenaza a la diversidad
agr&iacute;cola campesina heredada por nuestros
abuelos&quot;. Y agreg&oacute;: &quot;Celebrar nuestra decisi&oacute;n de
prohibir la siembra de transg&eacute;nicos en Para&iacute;so es
una oportunidad para construir el modelo de
desarrollo agr&iacute;cola que queremos en nuestro
cant&oacute;n, donde la agricultura org&aacute;nica y la defensa
de las semillas ser&aacute;n los pilares de dicho modelo
y no las semillas privatizadas que rompen el orden
de la vida&quot;.
Las organizaciones convocantes a esta celebraci&oacute;n
fueron el Frente Ecol&oacute;gico Cultural Para&iacute;so, Red
de Coordinaci&oacute;n en Biodiversidad, Bloque Verde,
Federaci&oacute;n Costarricense para la Conservaci&oacute;n
del Ambiente, Movimiento de Agricultura Org&aacute;nica
Costarricense, Alianza Centroamericana de
Protecci&oacute;n a la Biodiversidad, Frente Ecologista
Universitario y la Red por una Am&eacute;rica Latina
Libre de Transg&eacute;nicos (RALLT).
Durante los tres d&iacute;as de esta conmemoraci&oacute;n se
desarroll&oacute; un programa de debates y cine-foro en
la Biblioteca P&uacute;blica de Para&iacute;so sobre temas como
&quot;&iquest;Qu&eacute; comeremos ma&ntilde;ana?&quot; y &quot;Riesgos e impactos
de los transg&eacute;nicos y los plaguicidas&quot;.
Para&iacute;so de Cartago fue el primero, pero no es el
&uacute;nico. Posteriormente otros dos municipios
costarricenses, Santa Cruz y Nicoya, tambi&eacute;n se
declararon territorios libres de transg&eacute;nicos. El
lema es: &quot;Por el derecho a la autodeterminaci&oacute;n
comunitaria y la protecci&oacute;n de las semillas:
&iexcl;Transg&eacute;nicos NO!&quot;
Fuentes: www.bloqueverde.blogspot.com;
www.radiourgente.com; www.rallt.org
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Entrevista
Roberto Bell&eacute;, cient&iacute;fico franc&eacute;s
&quot;Fumigar con glif
Bell&eacute; fue entrevistado telef&oacute;nicamente por la
periodista M&oacute;nica Almeida, de &quot;El Universo&quot;, debido
a que dirigi&oacute; una investigaci&oacute;n sobre el herbicida
Roundup (herbicida a base de glifosato), producto
utilizado profusamente en las fumigaciones que
realiza Colombia en la frontera con Ecuador, como
tambi&eacute;n en cultivos transg&eacute;nicos y plantaciones
forestales de toda la regi&oacute;n. Si bien la Comisi&oacute;n
Europea clasifica al Roundup como &quot;t&oacute;xico para
los organismos acu&aacute;ticos&quot; y se&ntilde;ala que puede
&quot;acarrear efectos nefastos para el ambiente a largo
plazo&quot;, el equipo de investigadores franceses
demostr&oacute; que, adem&aacute;s, el &quot;glifosato formulado
provoca las primeras etapas de la cancerizaci&oacute;n&quot;
en las c&eacute;lulas. El profesor Roberto Bell&eacute; dirigi&oacute; a
un grupo de cinco personas de la Unidad Mar y
Salud, en la Estaci&oacute;n Biol&oacute;gica de Roscoff (Breta&ntilde;a),
como parte de un proyecto del Centro Nacional de
la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica (CNRS, por sus siglas
en franc&eacute;s) y la Universidad Pierre y Marie Curie.
Los resultados del proyecto, que comenz&oacute; en 1998,
se publicaron en la revista cient&iacute;fica internacional
Toxicological Sciences (N&ordm; 82), en el 2004.
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Doctor Bell&eacute;, &iquest;cu&aacute;ndo y c&oacute;mo comenz&oacute; su
investigaci&oacute;n sobre el Roundup?
El Roundup vino por accidente. El programa se
inici&oacute; en 1998 para medir si algunos productos
usados en la agricultura eran peligrosos para la
salud.
Mi equipo es especialista en c&eacute;lulas y divisi&oacute;n
celular, y esto nos servir&iacute;a tambi&eacute;n para comparar
con otras sustancias y establecer un modelo de
uso industrial. Era necesario tener dos controles:
los positivos, de los productos supuestamente
cancer&iacute;genos, y los negativos, que son sustancias
cercanas a las investigadas, pero que no tienen
ning&uacute;n efecto. Y nos dijimos, tontamente como lo
hace todo el mundo, &quot;hay un herbicida que podemos
comprar en la tienda de la esquina, el Roundup&quot;,
y lo tomamos como control negativo. En las pruebas
nos dio resultados inesperados, cre&iacute;mos que hab&iacute;a
un error, pero luego vimos sus efectos.
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En una entrevista publicada en &quot;El Universo&quot;, de Ecuador, el doctor en
ciencias Roberto Bell&eacute; se refiri&oacute; a investigaciones que demuestran que &quot;el
glifosato formulado provoca las primeras etapas de cancerizaci&oacute;n&quot;. Este
cient&iacute;fico franc&eacute;s, experto en biolog&iacute;a celular, es profesor de la Universidad
Pierre y Marie Curie, adem&aacute;s de fundador y miembro del equipo Ciclo
Celular y Desarrollo de la Unidad de Investigaci&oacute;n &quot;Mar y Salud&quot;, en la
estaci&oacute;n biol&oacute;gica de Roscoff, en Breta&ntilde;a.
&iquest;Cu&aacute;les fueron los resultados de la investigaci&oacute;n?
El glifosato formulado, que se vende con el nombre
de Roundup, activa lo que se llama el checkpoint
(prote&iacute;nas de control). Cada c&eacute;lula tiene dos
checkpoints que se activan s&oacute;lo cuando hay
problemas en la divisi&oacute;n celular. Esta perturbaci&oacute;n
se debe a que interact&uacute;a con el ADN de las c&eacute;lulas
y de esa manera es como funcionan los agentes
cancer&iacute;genos.
Una vez activado el checkpoint hay tres
posibilidades: la primera es que la c&eacute;lula repare
el ADN; la segunda, que haga apoptosis o suicidio
celular; y la tercera, que ni se reparen ni se mueran,
porque el gen que se da&ntilde;a es uno de los que
regula el checkpoint. Y as&iacute; es como se inicia el
proceso del c&aacute;ncer. Si hay 10.000 c&eacute;lulas, 9.999
se mueren, pero si hay una que vive y tiene el ADN
da&ntilde;ado, que corresponde al gen del checkpoint,
y se divide, en media hora ya hay dos, que luego
se convierten en 4, 8, 16.
Para llegar al c&aacute;ncer todav&iacute;a faltan otros cambios,
es necesario que una de las c&eacute;lulas adquiera la
propiedad de escapar del control de un factor
externo a la c&eacute;lula. El proceso contin&uacute;a, el tumor
necesitar&aacute; ox&iacute;geno y para eso va a atraer vasos
sangu&iacute;neos y formar nuevos (angiog&eacute;nesis) para
alimentarse. La &uacute;ltima caracter&iacute;stica es la
migraci&oacute;n (met&aacute;stasis), y entonces se formar&aacute;n
tumores en el resto del cuerpo.
&iquest;El glifosato provoca el primer mecanismo
que activa el checkpoint y es necesariamente
cancer&iacute;geno?
El glifosato formulado es el que provoca las
primeras etapas de la cancerizaci&oacute;n. Un c&aacute;ncer
se define cuando hay se&ntilde;ales cl&iacute;nicas de la
enfermedad, y mientras s&oacute;lo exista una c&eacute;lula que
camina hacia ese proceso no se puede hablar de
c&aacute;ncer todav&iacute;a. Sobre todo, nos cuidamos mucho
en el plano jur&iacute;dico, porque el fabricante no
impugn&oacute; nuestros resultados, que son a prueba
de impugnaci&oacute;n, pero s&iacute; cuestion&oacute; su interpretaci&oacute;n
ya que hasta el momento no se ha presentado un
c&aacute;ncer por el glifosato, y si lo hay no lo sabemos.
Para tener un c&aacute;ncer tienen que pasar entre 30
y 35 a&ntilde;os. El glifosato y otros productos se est&aacute;n
usando desde hace mucho menos tiempo, entre
10 y 15 a&ntilde;os, por lo que a&uacute;n es imposible medir
los casos.
&iquest;Qu&eacute; dijo Monsanto?
Fuimos muy honestos. Antes de difundir nuestros
resultados en el mundo cient&iacute;fico se los dimos a
Monsanto, en el 2001, dici&eacute;ndoles: &quot;Cuidado con
su producto, tienen un problema&quot;. Nos contestaron
que no era posible, que el producto ya estaba
registrado y nos pidieron que les di&eacute;ramos el lote
utilizado en la investigaci&oacute;n. Ya hab&iacute;amos probado
con varios lotes y sab&iacute;amos que ese no era el
problema. Las relaciones se deterioraron muy
r&aacute;pidamente.
Luego impugnaron todo, por ejemplo, el modelo
experimental, y cuestionaron el uso de c&eacute;lulas de
embriones de erizos de mar, argumentando que
nunca ha sido reconocido como material
experimental por instancias oficiales de la
toxicolog&iacute;a. Les respond&iacute; que eso no era v&aacute;lido
osato es locura&quot;
porque el repertorio de la toxicolog&iacute;a corresponde
al estudio de c&eacute;lulas ya cancer&iacute;genas, mientras
que esta investigaci&oacute;n era sobre la activaci&oacute;n del
proceso de cancerizaci&oacute;n. Despu&eacute;s dijeron que
no se pod&iacute;a extrapolar los resultados obtenidos
con los erizos al ser humano; les explicamos que
todas las c&eacute;lulas del planeta tienen el mismo
origen y que el mecanismo m&aacute;s universal es la
divisi&oacute;n celular. A fines de 2001 se premi&oacute; con
el Nobel de Medicina a Leland Hartwell, Paul Nurse
y Timothy Hunt por sus trabajos sobre el c&aacute;ncer
con levaduras y erizos de mar. Y desde entonces
ya no pudieron usar este argumento.
Estamos seguros de que el glifosato juega un
papel importante, pero es necesaria la f&oacute;rmula
para que se active, porque el producto solo no es
un herbicida. Las pruebas para obtener los
registros (sanitarios) se hacen producto por
producto, en forma aislada, entonces es normal
que las pase sin problemas.
Pero es extra&ntilde;o que el Roundup siga vendi&eacute;ndose y su uso sea muy popular.
Si a usted le parece extra&ntilde;o, a nosotros todav&iacute;a
m&aacute;s. Hice gestiones ante los poderes p&uacute;blicos
franceses, en nuestro caso la Universidad y el
CNRS, para que transmitieran la informaci&oacute;n a
las autoridades. Para mi gran sorpresa, me
enviaron a alguien desde Par&iacute;s a cuestionar los
resultados y me pidieron no hablar con la prensa.
Fue alrededor del 2002, antes de publicar el
art&iacute;culo en la revista cient&iacute;fica.
Argumentaron que no hab&iacute;a que alarmar a la
poblaci&oacute;n y que quiz&aacute;s los resultados no eran
definitivos. A ra&iacute;z del art&iacute;culo hubo algunas
noticias en los medios, pero la gente a&uacute;n no toma
conciencia. Despu&eacute;s me di cuenta que esto se
relaciona con los transg&eacute;nicos y los intereses
econ&oacute;micos son muy grandes. Si Monsanto nos
pone un juicio, el CNRS no tendr&iacute;a recursos para
enfrentarlo.
&quot;La fumigaci&oacute;n a&eacute;rea es una cat&aacute;strofe&quot;
En Colombia se realizan fumigaciones a&eacute;reas
en la frontera para destruir plantaciones de
coca, y aseguran que son inofensivas.
No es verdad. El problema es que cuando se
pulveriza en avionetas o hasta con un atomizador
manual, la mezcla es cien veces m&aacute;s concentrada
que aquella que puede desregular el
funcionamiento de la c&eacute;lula. Cada microgota
puede tocar miles de c&eacute;lulas simplemente cuando
la respiramos, y si esas microgotas son
pulverizadas en avi&oacute;n pueden viajar cientos de
kil&oacute;metros. Cuando se fumiga en un jard&iacute;n, las
gotas pueden recorrer entre 2 y 3 kil&oacute;metros, si
hay viento. Monsanto recomienda no fumigar
cuando hay viento, pero es imposible porque
siempre hay viento. Tambi&eacute;n recomienda el uso
de m&aacute;scara, encauchado, botas y guantes. El
que fumiga est&aacute; protegido, pero los que est&aacute;n a
500 metros no lo est&aacute;n.
La fumigaci&oacute;n a&eacute;rea es otra cosa.
Es una cat&aacute;strofe. Se ha demostrado que hay
arena del Sahara en el Polo Norte, y un grano de
arena es m&aacute;s grande y pesado que una microgota.
Las microgotas de pulverizaci&oacute;n son casi como el
vapor de agua, que viajan simplemente con el
movimiento de la tierra, como las nubes. Es una
locura fumigar con avi&oacute;n.
Constatamos que todos ten&iacute;an el mismo efecto.
As&iacute;, no es un producto que por casualidad se
mezcla con el glifosato, sino que es la f&oacute;rmula
que se hace para que ingrese en las c&eacute;lulas, la
que termina afect&aacute;ndolas. Si alg&uacute;n d&iacute;a hay que
quitar el glifosato del planeta ser&aacute; imposible.
&iquest;Cu&aacute;l es la relaci&oacute;n con los transg&eacute;nicos?
Casi todos los transg&eacute;nicos que se producen y
venden en el mundo pueden ser categorizados en
dos grupos: los que producen un insecticida para
el ma&iacute;z y los que son resistentes al Roundup (no
mueren al ser fumigados con el Roundup). Como
esta investigaci&oacute;n llega a tener relaci&oacute;n con los
transg&eacute;nicos me advirtieron no difundirla, porque
la sociedad a&uacute;n no los acepta y esto podr&iacute;a crear
m&aacute;s resistencia. Es grave que se quiera esconder
los resultados por defender a los transg&eacute;nicos.
Soy muy prudente, yo he tenido hasta amenazas
en mi casa, y me he dicho: &quot;El mundo cient&iacute;fico
ya conoce los resultados, el gran p&uacute;blico los est&aacute;
conociendo y mi trabajo como cient&iacute;fico ha
terminado, ahora, como ciudadano, es hora de
que los poderes p&uacute;blicos tomen la posta&quot;.
Fuente: adaptaci&oacute;n de entrevista de M&oacute;nica Almeida, El
Universo, 25/02/07. Quito.
En las fumigaciones a&eacute;reas que se realizan
ac&aacute; se mezcla el glifosato con coadyuvantes
para mejorar su acci&oacute;n.
El ingrediente principal del Roundup es el POEA
(polyethoxy tallow amine), que tiene dos funciones:
aumentar la superficie de acci&oacute;n de la gota que
cae en la hoja de una planta y hacer que el
producto entre en la c&eacute;lula. Nunca pudimos saber
la f&oacute;rmula exacta del Roundup, entonces tomamos
varios productos que conten&iacute;an glifosato,
fabricados por distintas firmas, por lo que era
poco probable que tuvieran la misma composici&oacute;n.
15
2007
Abril
Bajo la mira
En la comuna de Los Sauces, en el sur de Chile,
alguna vez reinaron trigales y bosques nativos de
robles, raul&iacute;es y lingues. Hoy, las plantaciones
ex&oacute;ticas de pino radiata y de eucalipto ocupan
casi dos tercios de los suelos cultivables. En esta
comuna predominantemente rural y con un 20%
de poblaci&oacute;n ind&iacute;gena mapuche se instalaron las
m&aacute;s grandes empresas de la industria maderera:
Mininco, Arauco, Caut&iacute;n, Comaco, Casino y Tierra
Chilena, entre otras. Como ocurre en otras partes
del pa&iacute;s, sus enormes ganancias se traducen en
p&eacute;rdida de calidad de vida para los lugare&ntilde;os.
Venenos
en las fores
Visita a una comunidad profundamente afectada por los
agroqu&iacute;micos usados en las empresas forestales .
El 33,8% de la poblaci&oacute;n vive entre la pobreza y
la indigencia. En la &eacute;poca del a&ntilde;o de mayor
demanda de mano de obra, la forestal Mininco
s&oacute;lo da trabajo a 19 personas de la comuna, con
salarios muy bajos. La actividad agr&iacute;cola
descendi&oacute; en 22% en los &uacute;ltimos 10 a&ntilde;os, forzando
a poco m&aacute;s de 1.400 personas a emigrar a las
ciudades. Una de las razones es la falta de agua,
ya que las plantaciones forestales han resecado
los suelos. Cada verano la municipalidad debe
distribuir agua en camiones para el consumo
domiciliario.
Pero adem&aacute;s de la sequ&iacute;a, est&aacute; el problema de la
contaminaci&oacute;n con agrot&oacute;xicos. La presidenta de
la Agrupaci&oacute;n Nguallen Pelu Mapu (Protectores
de la Tierra) de Los Sauces, Norma Cancino, varios
de sus miembros, el concejal Jos&eacute; Caballieri y la
Red de Acci&oacute;n en Plaguicidas y sus Alternativas
para Am&eacute;rica Latina (RAP-AL) fueron invitados a
participar en una reuni&oacute;n informativa con
dirigentes y miembros de las juntas de vecinos
de los sectores rurales Porvenir Bajo y Porvenir
Alto para tratar los problemas generados por las
fumigaciones que efect&uacute;a la forestal Comaco.
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Los agrot&oacute;xicos, principalmente herbicidas
(glifosato y simazina), son esparcidos en forma
mec&aacute;nica o manual antes de plantar y en diversos
momentos de la primera etapa de crecimiento de
los &aacute;rboles. A los vecinos no se les alerta con
anticipaci&oacute;n sobre las fumigaciones, al menos
para que intenten tomar alg&uacute;n resguardo, y los
plaguicidas han contaminado r&iacute;os, esteros y
acequias. Empleados de la empresa forestal han
vaciado restos de agrot&oacute;xicos en las aguas del
estero para luego dejar los envases tirados en el
lugar.
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Mar&iacute;a Mart&iacute;nez vive con su marido en una peque&ntilde;a
propiedad colindante con una plantaci&oacute;n de pinos
y su &uacute;nica fuente de aprovisionamiento de agua
es ese estero. De all&iacute; se surten para el consumo
familiar, para dar de beber a los animales y para
regar sus sembrados. &quot;Yo he sentido dolores de
est&oacute;mago&quot;, se&ntilde;ala ella con preocupaci&oacute;n. Diez de
sus doce ovejas murieron y est&aacute; convencida que
se envenenaron con plaguicidas, &quot;porque la
empresa ha fumigado a la orilla del estero&quot;.
En la reuni&oacute;n tambi&eacute;n se denunci&oacute; la aplicaci&oacute;n
de agrot&oacute;xicos hasta el borde del camino p&uacute;blico.
Una acequia que corre paralela al camino arrastra
aguas turbias de sospechoso color blanquecino
y en las orillas la vegetaci&oacute;n se ve quemada. En
el verano los camiones de la empresa forestal van
y vienen a todas horas levantando nubes de polvo
(con residuos de plaguicidas) que ingresa en las
casas, da&ntilde;a el pasto del que se alimentan los
animales e inutiliza los productos de las huertas
familiares.
Inquietantes precedentes
En Los Sauces hay razones para temer a los venenos
qu&iacute;micos. En 1997 murieron una mujer de 70 a&ntilde;os
y un ni&ntilde;o de 14, intoxicados con un raticida
anticoagulante (bromadiolona) esparcido por la
empresa Bosques Arauco. En esa ocasi&oacute;n se
intoxicaron varias personas, murieron animales
dom&eacute;sticos y reses.
Posteriormente falleci&oacute; un ni&ntilde;o tras haber comido
hongos silvestres que su familia, como muchas
otras, recolectaban y consum&iacute;an con frecuencia
sin haber padecido antes ning&uacute;n malestar.
Tambi&eacute;n el padre del menor result&oacute; intoxicado,
aunque logr&oacute; salvarse. Como se desat&oacute; una
pol&eacute;mica respecto de la causa, la municipalidad
Lluvia venenosa
tales
encarg&oacute; un estudio a la Universidad Austral de
Valdivia donde se indica que &quot;la dispersi&oacute;n
incontrolada de grandes cantidades de sustancias
t&oacute;xicas como pesticidas (herbicidas, insecticidas,
fungicidas, etc.), empleados en la agricultura,
puede convertir en venenosos hongos silvestres
que normalmente son comestibles&quot;.
Los problemas planteados en Porvenir son
generalizados en la comuna. En la comunidad
mapuche Lorenzo Quilapi Cabet&oacute;n, en el sector de
Queuque, la mayor&iacute;a de los j&oacute;venes ha emigrado
en busca de trabajo. &quot;Sufrimos mucho por las
forestales&quot;, dice Pilar Antileo. Su familia ya no
tiene huerto, &quot;no se puede plantar sin agua&quot;.
Llegaron a tener 150 aves que produc&iacute;an huevos
&quot;para el gasto y algo para la venta, pero ahora no
se puede porque los zorros que soltaron las
forestales para que se comieran a los conejos,
tambi&eacute;n se comen a las gallinas&quot;. Despu&eacute;s de
una fumigaci&oacute;n a&eacute;rea se intoxicaron varias
personas que consumieron hongos silvestres.
&quot;Falleci&oacute; una se&ntilde;ora, Margarita Espinoza. Y un
ni&ntilde;o de 13 a&ntilde;os encontr&oacute; unos conejos muertos y
los llev&oacute; a su casa. Se los comieron y se enfermaron
todos. El ni&ntilde;o se muri&oacute; y su mam&aacute; ha seguido
enfermiza hasta hoy. Otra mujer, Mercedes
Huenchuleo, fue al cerro a ver los animales y sinti&oacute;
un olor malo. Se enferm&oacute; y falleci&oacute;. Dijeron que
tuvo un ataque cardiaco&quot;, se&ntilde;ala Pilar. Hay otros
casos de muerte dudosa que la gente asocia a los
plaguicidas.
En el sector Guadaba Abajo comenzaron a fumigar
con aviones hace tres a&ntilde;os, en plantaciones de
la Forestal Caut&iacute;n. Ireni Polma, de la comunidad
Antonio Pailaqueo, dice que a su familia se le
murieron las abejas y que ella desde entonces
padece de una alergia permanente en el rostro.
Los herbicidas m&aacute;s utilizados en Los
Sauces son simazina y glifosato
(conocido por nombres comerciales como
Rango y Roundup). Aunque el primero
de ellos se vende en Chile con etiqueta
&quot;verde&quot; (indicativo de una supuesta baja
toxicidad) y s&oacute;lo se se&ntilde;ala que es
&quot;ligeramente t&oacute;xico para las abejas&quot;, est&aacute;
restringido en la Uni&oacute;n Europea desde 2002.
En Espa&ntilde;a, la simazina se aplic&oacute; durante
muchos a&ntilde;os en los olivares, pero fue
prohibida en 2005 despu&eacute;s de haber
provocado una masiva mortandad de peces
y de detectar que aguas subterr&aacute;neas
cercanas a embalses destinados al
abastecimiento de la poblaci&oacute;n estaban
contaminadas. El glifosato, de menor costo
que otros herbicidas, se usa profusamente en
Am&eacute;rica Latina, en especial en cultivos
transg&eacute;nicos con resistencia a este agrot&oacute;xico.
Hay numerosos estudios y dolorosas experiencias
que demuestran los efectos da&ntilde;inos de este
herbicida.
Mar&iacute;a Elena Rozas, coordinadora nacional de
RAP-Chile, se&ntilde;ala tajantemente que el Estado
debe establecer estrictas regulaciones para las
fumigaciones a&eacute;reas y terrestres a nivel nacional,
fiscalizar que se cumplan, y cancelar el registro
de sustancias qu&iacute;micas t&oacute;xicas. &quot;No hay excusas
para permitir el uso de estos venenos si existen
alternativas viables econ&oacute;micamente y sustentables
en lo ambiental para el manejo de suelos, hierbas,
insectos y enfermedades que pueden convertirse
en plagas. Las autoridades de los ministerios de
Agricultura, de Salud y del Trabajo, que son las
encargadas de reglamentar y fiscalizar las
actividades de las forestales, no pueden seguir
desconociendo esta situaci&oacute;n y actuando con
debilidad mientras las comunidades padecen cada
vez m&aacute;s&quot;, enfatiza Mar&iacute;a Elena Rozas.
Chile
En Los Sauces, la Agrupaci&oacute;n Nguallen Pelu Mapu
y las organizaciones vecinales de los sectores m&aacute;s
afectados han logrado sensibilizar a las autoridades
locales. Actualmente est&aacute;n trabajando
conjuntamente en la elaboraci&oacute;n de ordenanzas
municipales que impongan normas estrictas al
uso de plaguicidas y establezcan l&iacute;mites a las
plantaciones forestales (a 400 metros de las
fuentes de agua y a 200 metros de linderos y
caminos). Uno de sus objetivos es la creaci&oacute;n de
una Comisi&oacute;n Ambiental Comunal. Tambi&eacute;n
plantean que el Estado debe propiciar pr&aacute;cticas
de recuperaci&oacute;n de suelos y el cultivo de &aacute;rboles
y plantas que tengan un valor comercial basado
en sus frutos y no en la explotaci&oacute;n de la madera,
como es el caso del casta&ntilde;o, el avellano, el olivo,
la murtilla y la rosa mosqueta, entre otros.
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Plaguicidas
con Prontuario
Sima
&iquest;Qu&eacute; es la simazina?
La simazina (2-cloro-4,6-bis (etilamino)-s-triazina)
es un producto qu&iacute;mico sint&eacute;tico que se utiliza
ampliamente como herbicida para controlar el
crecimiento de las malezas. Es un herbicida
sist&eacute;mico que en la mayor&iacute;a de los casos se aplica
al suelo y se absorbe por las hojas y las ra&iacute;ces.
Act&uacute;a inhibiendo la fotos&iacute;ntesis en las plantas a
las que se le echa el producto. La simazina
pertenece a la familia de los herbicidas s-triazinas.
Algunos de sus nombres comerciales m&aacute;s
comunes son: Simazina Atanor, Gesatop, Princep,
Caliber 90, Drexel Simazine, Simanex, Sipcazin,
Sautop, Sim-Trol y Nezitec. La simazina tambi&eacute;n
est&aacute; disponible comercialmente en combinaci&oacute;n
con otros plaguicidas como paraquat, diuron,
glifosato, metolaclor, ametrina, amitrol, terbutrina,
dibromuro de dicuat y otro herbicida de la familia
s-triazinas llamado atrazina.
&iquest;Cu&aacute;l es la historia del uso de este agrot&oacute;xico?
El primer registro de la simazina para su uso como
herbicida se hizo en 1957 por Ciba Plant Protection
(actualmente Novartis Crop Protection, Inc.). Su
principal uso agr&iacute;cola es el control de las malezas
de hoja ancha y hoja angosta en los cultivos de
ma&iacute;z, c&iacute;tricos (naranjas y pomelos), alfalfa y uvas.
Tambi&eacute;n se utiliza para matar las malezas en
las fresas, manzanas, peras, nueces, aceitunas,
pi&ntilde;as, esp&aacute;rragos, ca&ntilde;a de az&uacute;car, t&eacute; y caf&eacute;. Con
frecuencia se usa como herbicida preemergente
para controlar las malezas antes de que surjan
las nuevas pl&aacute;ntulas del suelo. Sus usos no
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agr&iacute;colas incluyen el control de las malezas en
sitios eriazos (o eriales), en bordes de carreteras
(o v&iacute;as), en &aacute;rboles y arbustos ornamentales, y en
el sur de Estados Unidos, en las pistas de golf,
en los cultivos de pasto, en el c&eacute;sped y cultivos
forestales. Aunque la simazina se utiliz&oacute; antes
para controlar las algas en las piscinas, piletas
de agua caliente, estanques y acuarios
ornamentales, la Agencia de Protecci&oacute;n Ambiental
de Estados Unidos (EPA) ya no permite su
utilizaci&oacute;n para esos fines.
&iquest;Cu&aacute;l es la actual situaci&oacute;n reglamentaria?
La simazina est&aacute; clasificada por la EPA como un
plaguicida de uso general. La utilizaci&oacute;n de este
herbicida para controlar las algas de las piscinas,
piletas de agua caliente y de hidromasajes fue
prohibido por la EPA en 1994, debido a que la
exposici&oacute;n relacionada con estos usos representaba
riesgos inaceptables para la salud de ni&ntilde;os y
adultos. La simazina, junto con otros herbicidas
s-triazinas, incluyendo la atrazina y la cianazina,
fue puesta bajo Revisi&oacute;n Especial por la EPA en
1994, porque su potencial para causar c&aacute;ncer
hab&iacute;a quedado demostrado en estudios con
animales de laboratorio, y tambi&eacute;n debido a la
exposici&oacute;n potencial a trav&eacute;s de los alimentos y
el agua, y a los riesgos derivados de la exposici&oacute;n
ocupacional. Se sabe que el contacto prolongado
con la piel puede causar dermatitis.
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/
neng0699.html)
zina
Uni&oacute;n Europea
Ventas de Simazima s&oacute;lo
hasta junio de 2007
Este herbicida fue severamente restringido
en la Uni&oacute;n Europea el 2004, seg&uacute;n la
directiva 91/414/. La medida incluy&oacute; retirar
las autorizaciones de los productos que
contengan simazina (2004/247/CE). La
resoluci&oacute;n, que incumbe a todos los estados
miembros, fue adoptada en Bruselas el 10
de marzo de 2004 y se ratific&oacute; el a&ntilde;o 2006.
En sus art&iacute;culos principales establece que
no se autoriza el uso en plantas de
productos que contengan simazina. S&oacute;lo en
algunos casos se mantuvieron vigentes
autorizaciones ya otorgadas para
comercializar productos con ese ingrediente
activo, pero el plazo vence pr&oacute;ximamente,
el 30 de junio de 2007. En estos casos se
exigi&oacute; volver a etiquetar los productos para
adecuarse a las condiciones de uso
restringido y garantizar que se buscar&iacute;an
m&eacute;todos alternativos.
En Am&eacute;rica Latina y el Caribe, la situaci&oacute;n
es diferente. La simazina est&aacute; autorizada
en Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador,
M&eacute;xico, Paraguay, Per&uacute; y Uruguay.
Los plaguicidas y
el riesgo de c&aacute;ncer
de mama.
Posteriormente la EPA ha desarrollado evaluaciones
de los efectos y riesgos del uso de simazina para
la salud humana y para el ambiente, y ha
reevaluado las tolerancias existentes para este
herbicida. La agencia determin&oacute; que la simazina
ingrese a la lista de productos que deben solicitar
un nuevo registro, siempre que se adopten medidas
de mitigaci&oacute;n del riesgo y que el etiquetado se
modifique para dar cuenta de esas medidas.
&iquest;En qu&eacute; forma las agencias federales (EE.UU.)
reglamentan el uso de la simazina para
proteger al consumidor?
La EPA determina el nivel m&aacute;ximo de simazina
que se permite en las fuentes de aprovisionamiento
p&uacute;blico de agua potable. Este nivel m&aacute;ximo de
contaminante (NMC) para la simazina qued&oacute; fijado
en no m&aacute;s de 4 microgramos por litro de agua (un
microgramo es la millon&eacute;sima parte de un gramo).
La EPA tambi&eacute;n establece l&iacute;mites sobre los niveles
m&aacute;ximos de residuos permitidos en los alimentos
destinados al consumo humano y en los alimentos
para animales. Estos niveles m&aacute;ximos de residuos
se llaman tolerancias. La Administraci&oacute;n de Drogas
y Alimentos - Food and Drug Administration (FDA)
y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA)- son las agencias federales que monitorean
los niveles de simazina y sus productos de
descomposici&oacute;n en los alimentos dom&eacute;sticos e
importados. Los alimentos que exceden las
tolerancias pueden ser confiscados o destruidos
por funcionarios de gobierno locales o federales.
&iquest;Qui&eacute;nes pueden estar expuestos
a la simazina?
Entre las personas con mayor probabilidad de
resultar expuestas a la simazina y a potenciales
riesgos cr&oacute;nicos se encuentran:
• Los agricultores y los trabajadores agr&iacute;colas
que han manipulado o aplicado simazina o
mezclas de herbicidas que contienen simazina
en los cultivos o en los huertos.
• Los miembros de las familias que han vivido en
campos o huertos en los que se ha utilizado
simazina.
• Los aplicadores de plaguicidas que han utilizado
simazina para controlar las malezas en sitios
eriazos o eriales, bordes de caminos o v&iacute;as,
c&eacute;spedes y pistas de golf (aplicaci&oacute;n manual).
• Las personas que han manipulado o lavado ropa
contaminada con simazina.
• Las personas que han trabajado en instalaciones
donde se fabrica simazina.
• Las personas que han consumido agua
contaminada con simazina, fundamentalmente
beb&eacute;s y ni&ntilde;os de hasta 6 a&ntilde;os de edad.
• Las personas que han consumido alimentos con
residuos de simazina o de sus productos de
descomposici&oacute;n.
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La agencia tambi&eacute;n ha identificado potenciales
riesgos para seres vivos que no son objeto de la
aplicaci&oacute;n, como p&aacute;jaros, mam&iacute;feros, y plantas
acu&aacute;ticas y terrestres.
Para reducir estas exposiciones y puntos de
preocupaci&oacute;n, la EPA recomienda las siguientes
medidas de precauci&oacute;n:
a) prohibici&oacute;n de usos, f&oacute;rmulas y m&eacute;todos de
aplicaci&oacute;n espec&iacute;ficos
b) reducci&oacute;n de las tasas m&aacute;ximas de aplicaci&oacute;n
para llevarlas a tasas comunes
c) fijaci&oacute;n de una norma aceptable para las
concentraciones en agua cruda
d) requerimiento de equipo de protecci&oacute;n personal
para los aplicadores manuales y
e) agregar normas para pozos y cursos de agua
(1)
&iquest;La simazina est&aacute; presente en el agua?
Se han detectado niveles bajos de simazina en
el agua de pozos en California y en aguas
superficiales en La Florida, donde se utiliza
principalmente en los cultivos de c&iacute;tricos. Los
estudios tambi&eacute;n han descubierto simazina en
las aguas subterr&aacute;neas y superficiales del Medio
Oeste, donde su uso principal es como herbicida
en los cultivos de ma&iacute;z. En las v&iacute;as fluviales o
en los pozos en los que aparecieron niveles
detectables de simazina, la mayor parte de los
residuos se hallaban bajo el NMC establecido por
la EPA para el agua potable. En una investigaci&oacute;n
estadounidense sobre residuos de plaguicidas en
el agua de pozo, el 7% de los pozos con niveles
detectables de simazina exced&iacute;an el NMC. Hay
muy poca informaci&oacute;n disponible sobre residuos
de plaguicidas en las v&iacute;as fluviales de Nueva
York.
El Centro de Investigaci&oacute;n Ecol&oacute;gica de los Estados
Unidos -US Geological Survey- llev&oacute; a cabo
recientemente un estudio sobre residuos de
plaguicidas en la cuenca del r&iacute;o Hudson. El informe
se&ntilde;ala que se detect&oacute; simazina en el 28% de las
muestras recogidas. Sin embargo, los niveles
encontrados en el agua fueron muy bajos. Los
niveles medios fueron 300 veces inferiores al NMC
para la simazina, y ninguna de las muestras tuvo
niveles de simazina superiores al NMC.
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&iquest;Este herbicida permanece en el suelo?
Hay algunas evidencias de que la simazina
persiste en el suelo. Alrededor de la mitad de la
simazina sigue presente en el suelo entre 12 d&iacute;as
y dos a&ntilde;os despu&eacute;s de su aplicaci&oacute;n. Con el
tiempo, parte de la simazina se descompone por
acci&oacute;n de las bacterias en el suelo. Se necesita
m&aacute;s informaci&oacute;n sobre la persistencia de estos
productos de la descomposici&oacute;n de la simazina
en el suelo, y sobre su potencial para infiltrarse
en las aguas subterr&aacute;neas y superficiales.
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&iquest;Son preocupantes los residuos de simazina?
Actualmente la EPA est&aacute; evaluando si los residuos
de simazina y sus productos de descomposici&oacute;n en
cultivos tratados (ma&iacute;z, ciertas frutas, nueces) y
en huevos, leche, aves de corral o carnes rojas,
constituyen un riesgo de c&aacute;ncer. Los estudios
preliminares evaluados por la EPA estiman que el
riesgo m&aacute;ximo de c&aacute;ncer debido a los residuos de
simazina en productos alimenticios es bajo,
alrededor de uno en 100.000.
Se anticipa que durante el per&iacute;odo de Revisi&oacute;n
Especial ser&aacute;n presentados a la EPA nuevos estudios
que reeval&uacute;an el riesgo de c&aacute;ncer causado por el
consumo de alimentos con residuos de simazina y
sus productos de descomposici&oacute;n.
&iquest;Causa c&aacute;ncer en los animales de laboratorio?
La ingesti&oacute;n de altos niveles de simazina durante
largos per&iacute;odos por animales de laboratorio dio
como resultado un aumento de la incidencia de los
tumores del h&iacute;gado en las ratas machos y de la
gl&aacute;ndula pituitaria en las ratas hembras. Por
contraste, los ratones tratados con simazina no
desarrollaron tumores.
&iquest;Causa c&aacute;ncer en los seres humanos?
Existe la preocupaci&oacute;n de que la simazina y otros
herbicidas s-triazinas puedan afectar el nivel de
riesgo de c&aacute;ncer de los ovarios. Un estudio report&oacute;
un aumento de la incidencia de c&aacute;ncer de los ovarios
en trabajadoras agr&iacute;colas en Italia que estuvieron
expuestas a los herbicidas atrazina (exposici&oacute;n
predominante) y simazina. Existen estudios en
curso a cargo de Novartis Crop Protection que est&aacute;n
evaluando si las mujeres que trabajan en las plantas
de fabricaci&oacute;n de simazina sufren efectos adversos
sobre su salud.
Algunos investigadores han sugerido que la
simazina puede reaccionar con otros productos
qu&iacute;micos para formar una sustancia qu&iacute;mica
llamada nitrosamina. Se sabe que las nitrosaminas
son sustancias que aumentan el riesgo de c&aacute;ncer
de est&oacute;mago. No se sabe hasta qu&eacute; punto la
simazina y las sustancias presentes en el suelo o
en el agua pueden reaccionar para formar
nitrosamina. Esto es algo que debe ser estudiado.
En abril de 2006 la EPA decidi&oacute; que el Panel
Cient&iacute;fico Asesor (SAP) contin&uacute;e realizando estudios
durante el 2007 y mantenga un seguimiento de
nuevos datos que surjan sobre la posible asociaci&oacute;n
de la simazina y la atrazina con efectos
carcinog&eacute;nicos (ver www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/
simazine red.pdf )
&iquest;Causa c&aacute;ncer de mama?
No hubo estudios disponibles que evaluaran el
riesgo de c&aacute;ncer de mama en las mujeres expuestas
a la simazina. Hay algunas evidencias de que la
simazina puede ser un carcin&oacute;geno (sustancia que
causa c&aacute;ncer) de la mama en los animales de
laboratorio. La simazina no causa tumores de
mama en los ratones. Un estudio inform&oacute; sobre
un aumento significativo en la incidencia de
tumores de mama malignos y benignos en una
cepa de ratas hembras alimentadas con altos
niveles de simazina durante largos per&iacute;odos,
comparadas con las ratas que no recibieron una
dieta que contuviera simazina. Debe se&ntilde;alarse
que los altos niveles de simazina utilizados en este
estudio son mucho m&aacute;s elevados que los niveles
a los que las personas estar&iacute;an expuestas a trav&eacute;s
de la comida, el agua o el suelo, o por la exposici&oacute;n
ocupacional a este herbicida.
Los investigadores se hallan estudiando si la
simazina cambia los niveles de hormonas en los
animales de laboratorio en formas que puedan
tener efectos sobre la formaci&oacute;n de tumores de
mama. Las hormonas son mensajeros qu&iacute;micos
del cuerpo. Algunos investigadores han sugerido
que la exposici&oacute;n a la hormona estr&oacute;geno puede
afectar el riesgo de c&aacute;ncer de mama. Los animales
tratados con simazina no ten&iacute;an niveles elevados
de estr&oacute;geno en la sangre. Sin embargo, s&iacute; ten&iacute;an
niveles elevados de otra hormona llamada
prolactina, y se sabe que esta hormona juega un
papel en el desarrollo de tumores de mama en los
animales de laboratorio. La mayor&iacute;a de los
investigadores cree que la prolactina no desempe&ntilde;a
un rol significativo en el c&aacute;ncer de mama en los
seres humanos.
No obstante, el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG,
por sus siglas en ingl&eacute;s) sostiene que la atrazina
y las triazinas en general, de las cuales forma
parte la simazina, han provocado c&aacute;ncer de mama
en ratas hembras en repetidas investigaciones (2).
Adem&aacute;s, en una investigaci&oacute;n realizada en 29
ciudades grandes de Estados Unidos se encontr&oacute;
atrazina en el agua potable de 28 de ellas (3). De
hecho, el EWG inform&oacute; que &quot;el riesgo de contraer
c&aacute;ncer debido a la atrazina y a la simazina en el
agua fue diez veces mayor en 60 pueblos de la
regi&oacute;n central del pa&iacute;s en relaci&oacute;n con el par&aacute;metro
establecido por la ley de Protecci&oacute;n de la Calidad
de Alimentos (FQPA, por sus siglas en ingl&eacute;s)&quot; (4).
&iquest;Hay otras formas en que la simazina pueda
influir en el riesgo de c&aacute;ncer de mama?
Actualmente no hay evidencias de que la simazina
pueda afectar el riesgo de c&aacute;ncer en otras formas.
• Las pruebas han mostrado que la simazina no
parece actuar como la hormona estr&oacute;geno.
• La mayor&iacute;a de las pruebas han mostrado que la
simazina no es un mut&aacute;geno. Los mut&aacute;genos
son sustancias que pueden causar cambios en
el material gen&eacute;tico de una c&eacute;lula, lo que a veces
puede llevar al desarrollo de un c&aacute;ncer.
Conclusiones
No se puede evaluar en forma adecuada el riesgo de c&aacute;ncer de
mama de la simazina en los seres humanos, porque no se han
publicado estudios relacionados con la incidencia de este tipo
de c&aacute;ncer en mujeres que hayan estado expuestas a la simazina.
Existen evidencias limitadas provenientes de un estudio con
animales en el que este herbicida, al ser ingerido en altas dosis
durante largos per&iacute;odos puede causar un aumento de la incidencia
de tumores de mama en las ratas hembras. Se necesitan m&aacute;s
estudios para determinar la forma en que la simazina induce el
c&aacute;ncer de mama en los animales de laboratorio y si estos
mecanismos son relevantes para los seres humanos. Dado que
la evidencia del potencial de la simazina para afectar el riesgo
de c&aacute;ncer de mama se limita a un estudio con animales, se llega
a la conclusi&oacute;n de que la evidencia actual es inadecuada para
demostrar que la simazina es un carcin&oacute;geno de mama para los
seres humanos.
&iquest;En qu&eacute; &aacute;reas se necesitan m&aacute;s estudios?
• Se necesitan m&aacute;s estudios para desarrollar formas de evaluar
con precisi&oacute;n la exposici&oacute;n a la simazina.
• Se necesitan estudios para determinar si existe una mayor
incidencia de c&aacute;nceres de mama o de ovarios en mujeres con
exposici&oacute;n ocupacional a la simazina. Esto incluye a las mujeres
que han estado expuestas al plaguicida mientras trabajaban
como aplicadoras, a las trabajadoras agr&iacute;colas o a las empleadas
de las plantas que elaboran simazina. Tambi&eacute;n debe hacerse
un seguimiento sobre desarrollo de c&aacute;ncer de mamas en las
mujeres que han vivido en campos o huertos donde se ha utilizado
simazina. El Estudio de la Salud en Agricultura (Agricultural
Health Study), patrocinado por el Instituto Nacional del C&aacute;ncer,
eval&uacute;a actualmente los efectos sobre la salud de la exposici&oacute;n
a la simazina y a otros agroqu&iacute;micos en 58.000 trabajadores
agr&iacute;colas y aplicadores de plaguicidas, y en 35.000 mujeres,
esposas de trabajadores agr&iacute;colas, o bien agricultoras o
aplicadoras de plaguicidas. En este estudio de 10 a&ntilde;os de
duraci&oacute;n, que se efect&uacute;a en Iowa y Carolina del Norte, se evaluar&aacute;
el riesgo de c&aacute;ncer, incluido el c&aacute;ncer de mama, al igual que
otros efectos sobre la salud.
• Se necesitan m&aacute;s estudios para determinar la forma en que la
simazina causa tumores de mama en los animales de laboratorio
y la relevancia de estos mecanismos para los seres humanos.
• Se necesitan nuevas investigaciones para determinar la forma
en que se encuentran en el suelo los productos persistentes de
la descomposici&oacute;n de la simazina, y si estos productos de
descomposici&oacute;n tienen o no efectos adversos para la salud.
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Chile
Bajo la mira
Semillero de
transg&eacute;nicos
Gran revuelo caus&oacute; el anuncio del Ministro de
Agricultura chileno, Alvaro Rojas, acerca de la
autorizaci&oacute;n otorgada a la transnacional Monsanto
para extender en 20.0000 hect&aacute;reas los cultivos de
soja transg&eacute;nica destinados a producir semillas de
exportaci&oacute;n. Chile se reafirma as&iacute; como centro
proveedor de simientes transg&eacute;nicas en el contexto
sudamericano. En todo el Cono Sur, la producci&oacute;n
de soja modificada gen&eacute;ticamente ha significado la
desaparici&oacute;n de miles de familias campesinas, el
abandono del campo, la p&eacute;rdida de la tierra y la
intoxicaci&oacute;n de miles de personas por glifosato y sus
coadyuvantes, causando la muerte de ni&ntilde;os y adultos.
La reacci&oacute;n de organizaciones campesinas, sociales
y ambientales fue inmediata. La Asociaci&oacute;n Nacional
de Mujeres Rurales e Ind&iacute;genas (ANAMURI) y la
Confederaci&oacute;n Ranquil -miembros de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones Campesinas
(CLOC)/V&iacute;a Campesina- manifestaron su rechazo a
esta iniciativa, en conjunto con la Alianza por una
Mejor Calidad de Vida, integrada por el Observatorio
de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Corporaci&oacute;n
de Investigaci&oacute;n en Agricultura Alternativa (CIAL),
y RAP-AL Cono Sur. Sus representantes iniciaron
una campa&ntilde;a &quot;para impedir que Chile se convierta
en un pe&oacute;n m&aacute;s de la Monsanto&quot; y exigir que el
gobierno cumpla con el deber de proteger la salud,
la producci&oacute;n de alimentos, el medio ambiente y el
bienestar de los chilenos, especialmente de los
sectores sociales m&aacute;s pobres y agredidos. Llamaron,
asimismo, al parlamento a fiscalizar la actividad
gubernamental e impedir que el Ministerio de
Agricultura se asocie con una transnacional.
Los dirigentes m&aacute;ximos de estas organizaciones
convocaron a campesinos, campesinas y ciudadanos
en general, a plegarse a estas demandas &quot;para que
la presi&oacute;n social impida que Monsanto sume a Chile
a su larga lista de abusos&quot;. El Servicio Agr&iacute;cola y
Ganadero (SAG), la instituci&oacute;n que autoriza los cultivos
transg&eacute;nicos, ha negado informaci&oacute;n a la sociedad
civil sobre su ubicaci&oacute;n y se desconoce qui&eacute;n o
qui&eacute;nes son los funcionarios que los autorizan. Se
estima que la falta de transparencia puede dar pie
para que Monsanto, en cooperaci&oacute;n con el Ministerio
de Agricultura, cree programas &quot;reservados&quot; (secretos)
para enrolar agricultores en la producci&oacute;n de
transg&eacute;nicos por la v&iacute;a de cr&eacute;ditos o presiones.
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Riesgos para exportaci&oacute;n
de semillas
Chile ya fue sindicado como fuente de
contaminaci&oacute;n a&ntilde;os atr&aacute;s, al descubrirse
contaminaci&oacute;n en bancos de
germoplasma de Estados Unidos, con
semillas reproducidas en este pa&iacute;s. El
caso demostr&oacute; que no se cumple con
m&iacute;nimas normas de seguridad y
fiscalizaci&oacute;n. Las 20.000 nuevas hect&aacute;reas
anunciadas por Monsanto y la posible
introducci&oacute;n de ma&iacute;z y raps multiplican de
manera dram&aacute;tica las posibilidades de
contaminaci&oacute;n.
El Ministerio de Agricultura y el representante
de Monsanto intentan presentar la producci&oacute;n
de semillas transg&eacute;nicas como una gran
oportunidad para los agricultores,
especialmente los peque&ntilde;os, obviando que
Monsanto se caracteriza por imponer contratos
abusivos que obligan al consumo de glifosato
y otros plaguicidas fabricados por la
transnacional, y que le dan poder frente a toda
la actividad agr&iacute;cola y comercial.
&quot;La introducci&oacute;n de transg&eacute;nicos en Chile
significar&aacute; la presencia de cultivos t&oacute;xicos,
no aptos para el consumo humano, como la
soja y el ma&iacute;z para la producci&oacute;n de
biocombustibles, o de f&aacute;rmacos de distinto
tipo&quot;, agrega la declaraci&oacute;n de las
organizaciones citadas.
Adem&aacute;s, destacan que los acuerdos con Monsanto
se producen en momentos que Chile elabora las
llamadas normas de bioseguridad que reglamentar&aacute;n
los organismos transg&eacute;nicos y prepara los cambios
a la ley de propiedad industrial para incorporar el
patentamiento de semillas y animales seg&uacute;n las
exigencias del tratado de libre comercio con Estados
Unidos. A su juicio, las declaraciones efectuadas por
el representante de Monsanto son parte de la presi&oacute;n
pol&iacute;tica de las transnacionales y del gobierno de
Estados Unidos al gobierno y parlamento chilenos, a
fin de obtener m&aacute;ximas garant&iacute;as para operar en
Chile.
(ver texto completo en:www.rap-al.org)
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Distinci&oacute;n
8D&iacute;a Internacional
de marzo,
de la Mujer
para RAP-AL
De m&uacute;ltiples maneras particip&oacute; RAP-AL en la
conmemoraci&oacute;n del D&iacute;a Internacional de la Mujer
en distintos pa&iacute;ses de la regi&oacute;n.
En Cali, Colombia, Elsa Nivia, coordinadora regional
de RAP-AL, fue una de las diez mujeres
homenajeadas por la Alcald&iacute;a de Palmira en
reconocimiento al trabajo que ha realizado en el
campo cient&iacute;fico. En el acto de conmemoraci&oacute;n,
la representante de RAP-AL se sali&oacute; del libreto
para se&ntilde;alar que aceptaba el homenaje no tanto
en nombre de las mujeres dedicadas a la ciencia
sino en nombre de las mujeres del campo, las
mujeres rurales ind&iacute;genas, campesinas y pastoras
que cumpl&iacute;an un papel muy importante en la
producci&oacute;n de alimentos, y que adem&aacute;s son las
que sufren los mayores problemas por la exposici&oacute;n
a los venenos agr&iacute;colas que combaten RAP-AL y
PAN (Pesticide Action Network). En seguida, Elsa
Nivia ley&oacute; la Declaraci&oacute;n de las Mujeres del Foro
Mundial por la Soberan&iacute;a Alimentaria, realizado
en febrero en Africa (ver nota aparte), provocando
la emoci&oacute;n del p&uacute;blico.
En Ecuador, mujeres que trabajan en Acci&oacute;n
Ecol&oacute;gica (RAP Ecuador) participaron en una
marcha que se realiz&oacute; el 8 de marzo en Quito y se
replic&oacute; en las ciudades de Guayaquil, Cuenca,
Esmeraldas y Arenillas. En esa oportunidad se
envi&oacute; un manifiesto al Presidente de la Rep&uacute;blica
sobre los problemas m&aacute;s graves que afectan a la
poblaci&oacute;n, y espec&iacute;ficamente a las mujeres. Entre
&eacute;stos, conflictos, afecciones y deterioro de la madre
tierra a causa del uso de agroqu&iacute;micos que
comercializan las empresas transnacionales.
Con reflexi&oacute;n, debates y movilizaciones se celebr&oacute;
esta fecha en Asunci&oacute;n, Paraguay. Un Seminario
Nacional de Mujeres se llev&oacute; a cabo durante todo
el 7 de marzo en la sede de la Central Nacional de
Trabajadores (CNT), una de las entidades
convocantes junto con la Coordinadora Nacional
de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales
e Ind&iacute;genas (CONAMURI), Mesa Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)
y Organizaci&oacute;n Nacional Campesina (ONAC). El
objetivo general era contribuir a la unidad de los
Elsa Nivia, coordinadora regional de RAP-AL,
homenajeada en Colombia.
sectores populares organizados, aportando una
propuesta consensuada para la incidencia pol&iacute;tica
desde la visi&oacute;n de las mujeres. En un plano m&aacute;s
espec&iacute;fico se propuso consensuar posiciones y
ejes para una plataforma pol&iacute;tica como
herramienta de incidencia de las mujeres del
sector popular. Al d&iacute;a siguiente, 8 de marzo, hubo
una concentraci&oacute;n en la Plaza Uruguaya seguida
de una marcha hasta el Ministerio de Salud P&uacute;blica
donde se realiz&oacute; el acto central. Entre otras cosas,
se expres&oacute; un rechazo un&aacute;nime a la ocupaci&oacute;n del
territorio por agroexportadores extranjeros, a la
patentizaci&oacute;n de semillas y al uso indiscriminado
de agrot&oacute;xicos.
En Uruguay, RAPALUY (RAP Uruguay) difundi&oacute; un
comunicado donde se destaca el rol de la mujer
en la protecci&oacute;n de la semilla y la soberan&iacute;a
alimentaria: &quot;Hist&oacute;ricamente, la mujer ha cumplido
un papel de guardi&aacute;n de la vida, el papel de
proteger la semilla y transmitir el conocimiento
ancestral que encierra cultivarla. Ahora m&aacute;s que
nunca es papel de nosotras involucrar a todos los
actores con el objetivo de proteger la semilla e
impedir una dependencia a&uacute;n mayor de las grandes
multinacionales&quot;.
En tanto, en Chile, la Alianza por una Mejor Calidad
de Vida (RAP-Chile), integrada por el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA),
Asociaci&oacute;n Nacional de Mujeres Rurales e Ind&iacute;genas
(ANAMURI) y la Corporaci&oacute;n de Investigaci&oacute;n en
Agricultura Alternativa (CIAL), llamaron al Estado
a proteger la vida y la salud de las mujeres y sus
familias eliminando plaguicidas que se usan
profusamente en las actividades agr&iacute;colas. En el
mismo sentido, convocaron a las organizaciones
sociales y ambientales a apoyar un proyecto de ley
que plantea la prohibici&oacute;n total de los plaguicidas
extremada y altamente peligrosos (1a y 1b, seg&uacute;n
la clasificaci&oacute;n de la Organizaci&oacute;n Mundial de la
Salud, OMS).
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Plaguicidas
con Prontuario
Dra. Andrea Brechelt
Fundaci&oacute;n Agricultura y Medio Ambiente
RAP-AL Rep&uacute;blica Dominicana
Agricultura
Sue&ntilde;o o realidad en la regi&oacute;n
El crecimiento de la poblaci&oacute;n mundial y, como consecuencia, el aumento de la necesidad alimenticia caus&oacute; hace aproximadamente
50 a&ntilde;os el inicio de la revoluci&oacute;n verde que ten&iacute;a como &uacute;nica prioridad el aumento de la cantidad de alimentos. Desde entonces
realmente se ha podido ver en el mundo un cambio extraordinario en la tecnolog&iacute;a agropecuaria. Pero al mismo tiempo tambi&eacute;n
empezaron a aparecer efectos negativos no calculados, como el aumento de los da&ntilde;os ecol&oacute;gicos, especialmente en la zona tropical:
tala de bosques, cultivos en lugares no aptos para la producci&oacute;n, erosi&oacute;n, desertificaci&oacute;n, desaparici&oacute;n de r&iacute;os y pozos. Hasta hace
poco tiempo mucha gente pensaba que los pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo no tienen fondos
para mantener sus recursos naturales o, mejor dicho, sus sistemas ecol&oacute;gicos intactos.
La prioridad era la producci&oacute;n de alimentos a todo costo. Esto significaba una lucha
de la tecnolog&iacute;a en contra de la naturaleza.
Sin embargo, esta visi&oacute;n ha cambiado mucho. El
uso indiscriminado de agroqu&iacute;micos en la
producci&oacute;n agr&iacute;cola ha causado graves problemas
en la salud humana y en el medio ambiente. Y
tampoco ha podido eliminar o reducir las plagas
y enfermedades que han atacado los cultivos. La
situaci&oacute;n es m&aacute;s grave todav&iacute;a, porque la
aplicaci&oacute;n permanente de sustancias qu&iacute;micas ha
provocado que los insectos y otros organismos se
muestren resistentes a estas sustancias y requieran
una dosis cada vez mayor.
&iquest;Qu&eacute; alternativas existen?
Como la alimentaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n mundial ya
no era un problema de producci&oacute;n, sino de
distribuci&oacute;n y conflictos sociales, y por los graves
impactos ambientales y de salud de loa
agroqu&iacute;micos, se empezaron a buscar alternativas.
La agricultura org&aacute;nica es uno de los resultados
de esta b&uacute;squeda. Se define como una visi&oacute;n
sist&eacute;mica de la producci&oacute;n agr&iacute;cola que usa como
gu&iacute;a los procesos naturales para incrementar la
producci&oacute;n. Es una tecnolog&iacute;a sostenible para el
medio ambiente y produce una alimentaci&oacute;n
saludable para el consumidor.
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&iquest;Qu&eacute; se produce org&aacute;nicamente en la regi&oacute;n
latinoamericana y en el Caribe?
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os la agricultura org&aacute;nica se est&aacute;
practicando en casi todos los pa&iacute;ses del mundo y
el porcentaje de la superficie bajo manejo org&aacute;nico
crece permanentemente. En la actualidad, la
superficie total que se est&aacute; manejando
org&aacute;nicamente llega a 26 millones de hect&aacute;reas
en el mundo.
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Am&eacute;rica
del Norte
5.9%
Europa
23.1%
Asia
3.7%
Africa
1.3%
Oceania
41.8%
Am&eacute;rica Latina
24.2%
Dibujo 1: Distribuci&oacute;n de la superficie total con
producci&oacute;n org&aacute;nica. Comparaci&oacute;n de los
continentes (2004).
En la regi&oacute;n latinoamericana, Argentina, Brasil y
Uruguay juegan un rol importante en este aspecto,
pero principalmente por la producci&oacute;n de carne
con pastos naturales. Los otros pa&iacute;ses de esta
regi&oacute;n, incluyendo naciones del Caribe como
Rep&uacute;blica Dominicana y Cuba, generalmente
producen alimentos org&aacute;nicos para la exportaci&oacute;n.
En total, la regi&oacute;n aporta 24,2 por ciento al volumen
de la producci&oacute;n org&aacute;nica de cultivos en el mundo.
14,746 ha
4,900 ha
Dibujo 2: La producci&oacute;n org&aacute;nica en Am&eacute;rica
Latina y el Caribe
org&aacute;nica
latinoamericana
Entre los productos org&aacute;nicos de la regi&oacute;n que se
exportan a gran escala se encuentran:
&iquest;Qu&eacute; se consume org&aacute;nicamente en la regi&oacute;n
latinoamericana y en el Caribe?
Frutas frescas
• Rep. Dominicana (bananas, mangos)
• Cuba (c&iacute;tricos)
• Brasil (manzanas, uvas)
• Chile (kiwis, fresas, frambuesas)
• Colombia (bananas, pi&ntilde;as, mangos)
• Honduras (bananas, pi&ntilde;a, mangos)
• Argentina (manzanas, peras, c&iacute;tricos)
• M&eacute;xico (manzanas, paltas/avocados, bananas)
El mercado de productos org&aacute;nicos en el mundo
llega a un valor de 28 mil millones de d&oacute;lares.
Europa y Estados Unidos son los mercados m&aacute;s
grandes, pero muchos pa&iacute;ses a nivel mundial
est&aacute;n experimentando un crecimiento sustancial
de la demanda, que en algunos casos puede
alcanzar a un 20 por ciento anual.
Vegetales frescos y secos
• Argentina
• Brasil
• Chile
• Costa Rica
• Otros pa&iacute;ses Am&eacute;rica Central
Granos y cereales
• Paraguay (soja)
• Argentina (soja, trigo, ma&iacute;z)
• M&eacute;xico (soja, trigo, ma&iacute;z)
• Brasil (soja, trigo, ma&iacute;z)
Caf&eacute;
• M&eacute;xico
• Bolivia
• Nicaragua
• Guatemala
• Otros pa&iacute;ses Am&eacute;rica Central
• Rep. Dominicana
Cacao
• Rep&uacute;blica Dominicana
• M&eacute;xico
• Bolivia
• Nicaragua
• Guatemala
• Otros pa&iacute;ses Am&eacute;rica Central
Az&uacute;car
• Brasil
• Paraguay
• Ecuador
• Argentina
Carne
• Argentina
• Uruguay
• Brasil
14000
12000
En algunos pa&iacute;ses, muy lentamente y con muchos
obst&aacute;culos, se desarrollan peque&ntilde;os puestos de
venta que no manejan mucho volumen y surten a
una parte muy reducida de la poblaci&oacute;n, pero
consciente de la importancia de la alimentaci&oacute;n
sana.
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Solamente 3 por ciento de los productos org&aacute;nicos
del mundo se consumen fuera de Europa y Am&eacute;rica
del Norte, y dentro de este 3 por ciento se encuentra
todo el continente latinoamericano. Pr&aacute;cticamente
la totalidad de los productos org&aacute;nicos producidos
en la regi&oacute;n (entre 90 por ciento y 97 por ciento )
se exporta sin ning&uacute;n tipo de procesamiento. Los
mercados locales se reducen a algunas ciudades
grandes. En la mayor&iacute;a de los casos, los productos
se comercializan como convencionales, son para
el autoconsumo y se pierden en la finca. La
conciencia del consumidor en la regi&oacute;n todav&iacute;a no
est&aacute; desarrollada y, por tanto, falta demanda.
1997
2000
Estados Unidos
2003
Italia
Alemania
Inglaterra
Jap&oacute;n
Suiza
Francia
Otros
Dibujo 3: Venta de productos org&aacute;nicos
(en millones US$)
Lamentablemente esta tendencia no ha llegado a
los mercados internos de la regi&oacute;n, que
pr&aacute;cticamente no existen.
Am&eacute;rica del Norte
51%
Europa
46%
Otros
3%
Dibujo 4: La participaci&oacute;n en la venta de productos
org&aacute;nicos por regi&oacute;n.
Para desarrollar el mercado interno, que es muy
importante para el equilibrio de la producci&oacute;n
org&aacute;nica, hay que reorientar los esfuerzos y,
adicionalmente al trabajo con los agricultores, es
preciso trabajar mucho m&aacute;s con los consumidores
y con la cadena de distribuci&oacute;n de productos
alimenticios.
Conclusiones
Para los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina y el Caribe la
agricultura org&aacute;nica ya no es un sue&ntilde;o, sino
realidad. Pero se est&aacute; realizando casi
exclusivamente para la exportaci&oacute;n, dependiendo
por completo de los desarrollos de los mercados
europeos y americanos con competencia por bajos
precios y alta calidad. De esta manera se han
adoptado las reglas duras de la producci&oacute;n
agr&iacute;cola convencional en un mercado mundial
cada vez m&aacute;s competitivo y exigente en calidad
y precios, y se ha olvidado nuevamente desarrollar
una demanda interna m&aacute;s estable, donde el
peque&ntilde;o agricultor tambi&eacute;n puede ser competitivo
para el bien del consumidor nacional.
La producci&oacute;n org&aacute;nica en los pa&iacute;ses
latinoamericanos es realidad, pero el consumo
de productos org&aacute;nicos en muchos pa&iacute;ses sigue
siendo un sue&ntilde;o.
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Agroqu&iacute;micos,
transg&eacute;nicos y
Seminario internacional de alto nivel convoc&oacute; a representantes
de diferentes sectores del pa&iacute;s y de la regi&oacute;n.
La Fundaci&oacute;n Agricultura y Medio Ambiente (FAMA), la Red
de Acci&oacute;n en Plaguicidas y sus Alternativas para Am&eacute;rica
Latina (RAP-AL), el Centro para el Desarrollo Agropecuario
y Forestal (CEDAF) y la Secretar&iacute;a de Estado de Agricultura
(SEA) realizaron en Santo Domingo, Rep&uacute;blica Dominicana,
el Seminario Internacional &quot;Agroqu&iacute;micos, Transg&eacute;nicos y
sus Alternativas en Am&eacute;rica Latina y el Caribe&quot; los d&iacute;as 22
y 23 de enero de 2007. El evento cont&oacute; con la participaci&oacute;n
del Secretario de Estado de Agricultura, Ing. Salvador
Jim&eacute;nez, en la exposici&oacute;n central de apertura. Tambi&eacute;n
intervinieron en la inauguraci&oacute;n Francisco Mart&iacute;nez Pujols,
presidente de FAMA; Juan Jos&eacute; Espinal, director ejecutivo
de CEDAF, y Elsa Nivia, coordinadora regional de RAP-AL.
Ing. Juan Jos&eacute; Espinal, director del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF);
Elsa Nivia, coordinadora regional de RAP-AL; Ing. Salvador Jim&eacute;nez, Secretario de Estado de
Agricultura; Ing. Leandro Mercedez, director del Consejo Nacional de Investigaci&oacute;n Agropecuaria
y Forestal (CONIAF) y sub-secretario de Estado de Extensi&oacute;n e Investigaci&oacute;n; Ing. Rafael P&eacute;rez
Duverge, director del Instituto Dominicano de Investigaci&oacute;n Agropecuaria y Forestal (IDIAF), e
Ing. Francisco Mart&iacute;nez Pujols, presidente de la Fundaci&oacute;n Agricultura y Medio Ambiente (FAMA).
El seminario se llev&oacute; a cabo en el Auditorio de la Biblioteca
Pedro Mir, de la Universidad Aut&oacute;noma de Santo Domingo
(UASD) y cont&oacute; con la asistencia de alrededor de 200
personas. Fue auspiciado por organizaciones vinculadas
a la agricultura org&aacute;nica, a la salud y a la protecci&oacute;n
ambiental. El objetivo fue dar a conocer a la poblaci&oacute;n, a
los agricultores y a las autoridades c&oacute;mo el uso de los
agrot&oacute;xicos y la introducci&oacute;n de transg&eacute;nicos (OGMs) pueden
causar efectos negativos en el medio ambiente, en las
personas que trabajan en el campo, en los centros de acopio
y de empaque, en quienes viven en el campo y en los
consumidores.
El seminario contempl&oacute; charlas, paneles y discusiones sobre
problem&aacute;ticas y casos espec&iacute;ficos de diferentes pa&iacute;ses,
mostrando el impacto que ha tenido el uso de agroqu&iacute;micos
y la introducci&oacute;n de organismos gen&eacute;ticamente modificados
en Chile, Argentina, Per&uacute;, Uruguay, Colombia y Brasil, entre
otros pa&iacute;ses.
Se inform&oacute; tambi&eacute;n sobre alternativas agroecol&oacute;gicas a
estas tecnolog&iacute;as, que no da&ntilde;an al medio ambiente o al
ser humano, como es el caso de la agricultura org&aacute;nica.
Expositores de Estados Unidos, Cuba, Bolivia, Paraguay y
Rep&uacute;blica Dominicana explicaron c&oacute;mo producir sin utilizar
agroqu&iacute;micos y organismos gen&eacute;ticamente modificados,
logrando una alta rentabilidad y un buen mercado.
Las instituciones organizadoras se&ntilde;alaron que la b&uacute;squeda
de alternativas, frente a los Tratados de Libre Comercio
(TLC) y su impacto en los peque&ntilde;os productores, ha
encontrado en la agricultura org&aacute;nica una de las pocas
posibilidades de sobrevivencia y desarrollo que tienen los
peque&ntilde;os agricultores, en especial en pa&iacute;ses peque&ntilde;os de
zonas tropicales.
26
Desde hace 15 a&ntilde;os la Rep&uacute;blica Dominicana desarrolla
producci&oacute;n org&aacute;nica con mucho &eacute;xito a nivel internacional.
Aproximadamente 15 mil peque&ntilde;os agricultores producen
alrededor de 50 productos diferentes en un 5,8 por ciento
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de la superficie destinada a la agricultura. Algunos
productos, como el banano y el cacao org&aacute;nicos, son
l&iacute;deres en el mercado internacional. El uso masivo de
agroqu&iacute;micos altamente t&oacute;xicos y la introducci&oacute;n de
transg&eacute;nicos en el pa&iacute;s no solamente ponen en peligro
la salud humana y el medio ambiente, sino tambi&eacute;n
amenazan el &eacute;xito a nivel mundial que han tenido los
productores dominicanos con los productos org&aacute;nicos.
El seminario internacional cont&oacute;, entre los expositores,
con la participaci&oacute;n del Dr. Miguel Altieri, de la Universidad
de California (Berkeley, EE.UU.), y un nutrido grupo de
miembros de RAP-AL de diferentes pa&iacute;ses: Elsa Nivia, de
RAPALMIRA (Colombia); Mar&iacute;a Elena Rozas, de la Alianza
por una Mejor Calidad de Vida (Chile); Tania Santiv&aacute;&ntilde;ez,
de CEIISA/Bolivia; Fernando Ram&iacute;rez, de IRET-UNA (Costa
Rica); Fernando Bejarano, de RAPAM (M&eacute;xico); Javier
Souza, CETAAR (Argentina); Luis Gomero, de la RAAA
(Per&uacute;); Nilda P&eacute;rez, CEASE (Cuba); Hebe Gonz&aacute;lez,
ALTERVIDA (Paraguay); Mar&iacute;a Isabel C&aacute;rcamo, Rapaluy
(Uruguay), y Jaime Weber, CAPA (Brasil). En representaci&oacute;n
de distintas organizaciones y sectores dominicanos
intervinieron Clara Bueno (SEA); los doctores Colmar
Serra y Genaro Reynoso (IDIAF-CENTA); dirigentas de
CONAMUCA/CLOC y peque&ntilde;os agricultores dedicados a
la producci&oacute;n org&aacute;nica.
El evento tuvo una amplia cobertura en la prensa escrita,
televisi&oacute;n, radios y portales electr&oacute;nicos, antes y durante
la realizaci&oacute;n del seminario. Fue auspiciado por el Gobierno
de Canad&aacute; (Canadian International Development Agency
- CIDA), Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales (CONIAF), Cooperaci&oacute;n T&eacute;cnica Alemana (GTZ),
Instituto Agrario Dominicano (IAD) y Universidad Aut&oacute;noma
de Santo Domingo (UASD).
Al final del encuentro RAP-AL emiti&oacute; el siguiente
pronunciamiento:
Declaraci&oacute;n de Santo Domingo
El modelo de agricultura denominado &quot;revoluci&oacute;n verde&quot;,
basado en monocultivos, uso intensivo de plaguicidas y
fertilizantes qu&iacute;micos, y alto consumo de agua y energ&iacute;a,
tiene costos ocultos que se manifiestan en graves impactos
a la salud y el medio ambiente, siendo insostenible en
t&eacute;rminos econ&oacute;micos, sociales y ambientales. Existen
muchos casos denunciados a nivel internacional sobre
impactos en la salud de los trabajadores y trabajadoras,
raz&oacute;n por la cual la Organizaci&oacute;n Internacional del Trabajo
(OIT) ha incorporado este problema dentro de su agenda
de trabajo.
Rep&uacute;blica Dominicana
alternativas
Para enfrentar esta problem&aacute;tica se han creado diversos
instrumentos internacionales para el control del comercio
y la eliminaci&oacute;n de plaguicidas, como el C&oacute;digo de
Conducta de la FAO, el Protocolo de Montreal, el Convenio
de R&oacute;tterdam, el Convenio de Basilea y el Convenio de
Estocolmo. Estos Convenios, que ponen m&aacute;s &eacute;nfasis en
la prevenci&oacute;n y eliminaci&oacute;n de riesgos a la salud y el
ambiente que en un pretendido &quot;control&quot;, requieren ser
firmados y ratificados, pero sobre todo requieren de una
amplia difusi&oacute;n, junto con mecanismos claros de
participaci&oacute;n ciudadana para su vigilancia y
cumplimiento.
La eliminaci&oacute;n de los plaguicidas con mayor toxicidad
aguda (1a y 1b, de la OMS), as&iacute; como los que provocan
efectos cr&oacute;nicos en la salud, debe ser prioritaria dentro
de una pol&iacute;tica que fomente el manejo ecol&oacute;gico de
plagas.
del uso de herbicidas, cuyos impactos ya est&aacute;n
ampliamente identificados a nivel ambiental y social. Es
importante indicar que el problema del hambre est&aacute;
relacionado con la distribuci&oacute;n y no con la falta de
producci&oacute;n de alimentos.
Ante la evidencia acumulada de que los tratados de libre
comercio conducen a la expulsi&oacute;n del campo de los
peque&ntilde;os productores y aumentan la dependencia
alimentaria, se debe excluir a la agricultura de su &aacute;mbito
e impulsar pol&iacute;ticas que apoyen la soberan&iacute;a alimentaria.
El rol de las organizaciones campesinas es vital para
construir estas alternativas.
Los cultivos gen&eacute;ticamente manipulados son presentados
como una alternativa para contrarrestar los impactos
sociales, econ&oacute;micos y ambientales causados por la
agricultura de la &quot;revoluci&oacute;n verde&quot;, pero en realidad son
una extensi&oacute;n de &eacute;sta. Con la agricultura transg&eacute;nica se
adelanta un paso m&aacute;s en el enfoque reduccionista en que
se basa el modelo agr&iacute;cola no sostenible predominante, se
introducen nuevos impactos, se consolida a&uacute;n m&aacute;s el poder
corporativo sobre la agricultura y la alimentaci&oacute;n, y
aumentar&aacute;n a&uacute;n m&aacute;s los problemas sociales en el campo
y el desequilibrio en los agroecosistemas. Con este tipo de
agricultura el peque&ntilde;o y mediano agricultor no tendr&aacute;n
futuro.
La industria qu&iacute;mica de plaguicidas est&aacute; dominada por
pocas empresas transnacionales que insisten en un
discurso del &quot;manejo seguro de plaguicidas&quot; y no
imaginan un futuro sin estos insumos, aunque al mismo
tiempo venden la idea de que con los transg&eacute;nicos se
reducir&aacute; su uso y se contribuir&aacute; a resolver el hambre del
mundo y proteger el ambiente. Sin embargo, estos
argumentos no tienen sustento real debido a que las
mayores superficies de cultivos transg&eacute;nicos requieren
Ing. Salvador Jim&eacute;nez, Secretario de Estado de
Agricultura, Rep&uacute;blica Dominicana.
Con la producci&oacute;n de semillas en pocas manos corporativas
se socava la soberan&iacute;a alimentaria y la diversidad de
cultivos, cimiento de la alimentaci&oacute;n, amenazando tambi&eacute;n
la seguridad alimentaria. El uso de organismos
gen&eacute;ticamente modificados (OGM) exacerba la erosi&oacute;n
gen&eacute;tica y, adem&aacute;s, contamina gen&eacute;ticamente los cultivos.
Dado que la contaminaci&oacute;n gen&eacute;tica es incontrolable e
irreversible, puede eliminar la opci&oacute;n y el derecho a una
alimentaci&oacute;n y agricultura no transg&eacute;nica. Resulta
evidente, desde los principios que la rigen y los modos de
producci&oacute;n que la sustentan, la incompatibilidad entre
la agricultura agroecol&oacute;gica y la utilizaci&oacute;n de semillas
transg&eacute;nicas.
Finalmente, el desarrollo de las alternativas no significa
cambiar un insumo qu&iacute;mico por otro, o qu&iacute;micos por
insumos biol&oacute;gicos. Las alternativas tienen que ser
consideradas con un enfoque de sistema, con una visi&oacute;n
integral que contemple el cambio de modelo de producci&oacute;n
agrario hacia un modelo agroecol&oacute;gico y sostenible.
Pr&aacute;cticamente en toda Am&eacute;rica Latina hay buenos ejemplos
de producci&oacute;n org&aacute;nica ecol&oacute;gicamente sostenible, en la
cual pueden participar todos los agricultores. Estos
productos org&aacute;nicos cuentan con una alta demanda y, al
mismo tiempo, protegen el medio ambiente y no da&ntilde;an
la salud de nuestros agricultores y trabajadores agr&iacute;colas.
Se hace necesario informar a la poblaci&oacute;n en general y
a los productores agr&iacute;colas en particular sobre el impacto
del uso de grandes cantidades de agroqu&iacute;micos altamente
t&oacute;xicos y del uso de semillas gen&eacute;ticamente
transformadas, tanto en la salud como a nivel ambiental,
social, econ&oacute;mico y pol&iacute;tico, y sobre la factibilidad de las
alternativas agroecol&oacute;gicas.
Por tanto, solicitamos a las autoridades de nuestros
pa&iacute;ses:
• La ratificaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n de los convenios
internacionales que controlan y regulan la producci&oacute;n,
almacenamiento, transporte, uso y disposici&oacute;n final de
los plaguicidas qu&iacute;micos, estableciendo mecanismos
claros de participaci&oacute;n ciudadana para su vigilancia.
• La prohibici&oacute;n total de los plaguicidas de la categor&iacute;a
1a y 1b por ocasionar graves da&ntilde;os a la salud.
• La restricci&oacute;n de plaguicidas con efectos cr&oacute;nicos para
minimizar el efecto a largo plazo en la salud humana.
Dra. Andrea Brechelt, Fundaci&oacute;n Agricultura y Medio
Ambiente (RAP-AL Rep&uacute;blica Dominicana).
• La revisi&oacute;n y control de las instalaciones de acopio y
empaque para los productos agr&iacute;colas convencionales
destinados a la exportaci&oacute;n, protegiendo de esta manera
a las trabajadoras y a los trabajadores agr&iacute;colas.
• La prohibici&oacute;n de la liberaci&oacute;n al ambiente de
organismos gen&eacute;ticamente manipulados y el uso de OGM,
sus derivados y productos que los contengan en la
agricultura y la alimentaci&oacute;n hasta que se haya demostrado
su inocuidad, actual y futura, para la salud y el ambiente,
en aplicaci&oacute;n del principio de precauci&oacute;n. Esto incluye
cualquier tipo de investigaciones que se est&eacute;n realizando
en nuestros pa&iacute;ses.
• El apoyo de las instituciones gubernamentales a la
agricultura org&aacute;nica y ecol&oacute;gica como alternativa
sostenible para los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n con el objetivo de
mejorar las condiciones y la competitividad del sector.
• La promoci&oacute;n de la comercializaci&oacute;n y del consumo de
productos agroecol&oacute;gicos a nivel nacional para el bien
del medio ambiente y el consumidor.
Santo Domingo, febrero 2007.
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Rep&uacute;blica Dominicana
Entre nosotros
D&iacute;a de campo
a todo sol
que tiene cualidades insecticidas. Adem&aacute;s,
hombres y mujeres mantienen una instalaci&oacute;n de
lombricultura para elaboraci&oacute;n de humus, trabajan
en un proyecto de huertos familiares y en una
planta de procesamiento de compost en el que
participan cien familias que aportan la basura
org&aacute;nica de sus hogares. Con anterioridad, los
productores de la zona se dedicaban al cultivo
de cebollas y usaron gran cantidad de plaguicidas,
lo que contamin&oacute; y erosion&oacute; los suelos. De manera
que el compost ayudar&aacute; a recuperar la fertilidad
de la tierra.
Franklin Reynoso, s&iacute;ndico de Villa Fundaci&oacute;n, explica a miembros de RAP-AL
el proyecto de planta abonera que est&aacute;n realizando.
Un fruct&iacute;fero y fraternal encuentro con peque&ntilde;os
productores y trabajadoras agr&iacute;colas dominicanos
tuvieron los miembros de RAP-AL durante un D&iacute;a
de Campo que consisti&oacute; en una visita realizada
el 24 de enero de 2007 a Villa Fundaci&oacute;n, situada
en los alrededores de Santo Domingo.
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En esta localidad campesina conocieron el trabajo
que se realiza en el Centro de Secado Solar de la
cooperativa FRUTICOOP, integrada por 57 socias
y socios -son mayor&iacute;a mujeres- de las comunidades
cercanas, donde el empleo es escaso. Creado con
el apoyo de la Fundaci&oacute;n Agricultura y Medio
Ambiente (FAMA), este centro constituye una
innovaci&oacute;n ya que en los pa&iacute;ses tropicales hay
poca costumbre de conservar los alimentos. Las
mujeres de la cooperativa aprendieron a procesar,
secar con energ&iacute;a solar y envasar un surtido de
frutas tropicales como pi&ntilde;a, papaya, mango y
banano que luego venden en la feria y en un local
comercial de la capital dominicana. El centro de
secado dispone de c&oacute;modas instalaciones, 28
paneles solares y 12 bater&iacute;as industriales. Mar&iacute;a
Castillo, presidenta de FRUTICOOP, y Daniel
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Montes, encargado de FAMA para este proyecto,
explicaron que sus productos todav&iacute;a se
encuentran en etapa de promoci&oacute;n y que est&aacute;n
construyendo una cisterna para ampliar la
capacidad de riego y de cultivo con el prop&oacute;sito
de aumentar la capacidad de producci&oacute;n agr&iacute;cola
propia.
La jornada prosigui&oacute; con un recorrido por los
campos cultivados de peque&ntilde;os agricultores, la
mayor&iacute;a org&aacute;nicos, que poseen entre una y dos
hect&aacute;reas. El cultivo predominante es el pl&aacute;tano,
que en algunos sectores estaba afectado por la
sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis, Morelet),
hongo que da&ntilde;a el follaje de la planta afectando
Pero las innovaciones no se quedan all&iacute;, porque
paralelamente se desarrollan otros proyectos que
han permitido iniciar la exportaci&oacute;n de semillas
de nim y elaborar aceite a base de esta planta
su capacidad de respiraci&oacute;n y fotos&iacute;ntesis, lo cual
influye en el rendimiento y calidad de los frutos.
C&oacute;mo enfrentar este problema con un manejo
ecol&oacute;gico integral del cultivo fue uno de los temas
centrales de la sobremesa que sigui&oacute; al almuerzo
campestre preparado a la manera tradicional por
los anfitriones. El di&aacute;logo que all&iacute; se produjo
permiti&oacute; a los miembros de RAP-AL intercambiar
experiencias, y estrechar lazos con los productores
dominicanos y sus familias.
Rep&uacute;blica Dominicana
Entre nosotros
XVI Asamblea
Regional de RAP-AL
En Santo Domingo, Rep&uacute;blica Dominicana, se
realiz&oacute; la XVI Asamblea Regional Anual de la Red
de Acci&oacute;n en Plaguicidas y sus Alternativas para
Am&eacute;rica Latina (RAP-AL) con la participaci&oacute;n de
los coordinadores nacionales de 17 pa&iacute;ses de la
regi&oacute;n. En esa oportunidad se dio la bienvenida
a Gustavo Adolfo Ruiz, representante del Grupo
de Promoci&oacute;n de la Agricultura Ecol&oacute;gica (GPAE),
de Nicaragua, red que agrupa a 35 organizaciones
de ese pa&iacute;s, como tambi&eacute;n a Tania Santib&aacute;&ntilde;ez,
del CEIISA, quien reasumi&oacute; la representaci&oacute;n de
Bolivia como coordinadora nacional.
Miembros de RAP-AL, reunidos en Rep&uacute;blica Dominicana
(de adelante hacia atr&aacute;s):
Mar&iacute;a Eugenia Acosta, RAPAM (M&eacute;xico);
Hebe Gonz&aacute;lez, ALTERVIDA (Paraguay);
Nilda P&eacute;rez, CEASE (Cuba);
Fernando Ram&iacute;rez, IRET-UNA (Costa Rica);
Lorna Haynes, RAPAL-VE (Venezuela);
Luis Gomero, RAAA (Per&uacute;);
Mar&iacute;a Elena Rozas, Alianza por una
Mejor Calidad de Vida (Chile);
Tania Santiv&aacute;&ntilde;ez, CEIISA (Bolivia);
Ra&uacute;l Carranza, CEREB (Panam&aacute;);
M&oacute;nica Trujillo, Acci&oacute;n Ecol&oacute;gica (Ecuador);
Elsa Nivia, coordinadora regional de RAP-AL (RAPALMIRA,
Colombia); Mar&iacute;a Isabel C&aacute;rcamo, Rapaluy (Uruguay);
Jaime Weber, CAPA (Brasil);
Gustavo Adolfo Ruiz, GPAE (Nicaragua);
Javier Souza, CETAAR (Argentina);
Fernando Bejarano, RAPAM (M&eacute;xico);
Andrea Brechelt, FAMA (Rep. Dominicana);
Mauricio Serme&ntilde;o, UNES (El Salvador), y
En la reuni&oacute;n se inform&oacute; de las actividades
realizadas, de los avances logrados en cada pa&iacute;s
y de los desaf&iacute;os a nivel local y regional que se
est&aacute;n enfrentando en la lucha por la eliminaci&oacute;n
del uso de agrot&oacute;xicos, contra el avance de los
cultivos transg&eacute;nicos y, en general, por el
desarrollo de la agricultura org&aacute;nica y la soberan&iacute;a
alimentaria. Entre los logros se destac&oacute; la
prohibici&oacute;n de algunos plaguicidas, como el
monocrotof&oacute;s y el fosfamid&oacute;n en Paraguay. El
monocrotof&oacute;s se restringi&oacute; en Uruguay, donde
qued&oacute; autorizado s&oacute;lo para el uso en papas, y en
Honduras se estableci&oacute; un acuerdo que permitir&iacute;a
la prohibici&oacute;n total del uso de bromuro de metilo.
En Costa Rica se ratific&oacute; el Convenio de Estocolmo
y en pr&aacute;cticamente todos los pa&iacute;ses se est&aacute;n
dando los primeros pasos para su implementaci&oacute;n,
aunque se observ&oacute; una insuficiente participaci&oacute;n
ciudadana en este proceso. Tambi&eacute;n se dio cuenta
de iniciativas a nivel legislativo sobre
biodiversidad y agricultura org&aacute;nica, como
tambi&eacute;n en regulaciones relacionadas con el uso
de sustancias t&oacute;xicas, liberaci&oacute;n de transg&eacute;nicos
y bioseguridad. De una u otra manera, RAP-AL
ha desempe&ntilde;ado un rol importante en el
surgimiento y debate de estas iniciativas.
La asamblea tambi&eacute;n analiz&oacute; y discuti&oacute; variados
temas relacionados con los desaf&iacute;os presentes y
futuros. Por ejemplo, c&oacute;mo reforzar la participaci&oacute;n
ciudadana en el monitoreo de plaguicidas y los
obst&aacute;culos que enfrenta la agricultura org&aacute;nica,
los cuales residen fundamentalmente en la falta
de apoyo de los Estados que la someten a las
mismas exigencias de la agricultura convencional,
la insuficiencia de v&iacute;as expeditas de
comercializaci&oacute;n directa y una demanda local
muy incipiente.
El temario incluy&oacute; un informe del proceso de
autoevaluaci&oacute;n desarrollado al interior de la red
y la planificaci&oacute;n de actividades para el a&ntilde;o 2007.
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En sesi&oacute;n de trabajo, Mar&iacute;a Isabel C&aacute;rcamo, Hebe Gonz&aacute;lez, Andrea Brechelt,
Gustavo Adolfo Ruiz, Mauricio Serme&ntilde;o y Ra&uacute;l Carranza.
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Tiempo de sembrar
Con alrededor de dos mil participantes culmin&oacute; el
primer Congreso Nacional de la Asociaci&oacute;n Nacional
de Mujeres Rurales e Ind&iacute;genas (ANAMURI),
integrante de la Alianza por una Mejor Calidad de
Vida(RAP-Chile). El proceso de reflexi&oacute;n, debates
y elaboraci&oacute;n de propuestas se desarroll&oacute; durante
todo el 2006 y concluy&oacute; con un encuentro realizado
en Santiago del 21 al 23 de marzo de 2007.
perdiendo aceleradamente, producto de la
contaminaci&oacute;n, la falta de agua y el
endeudamiento&quot;. Tambi&eacute;n describen las p&eacute;simas
condiciones de trabajo en el campo.
En la declaraci&oacute;n final se concluye que &quot;la
agricultura campesina e ind&iacute;gena est&aacute; siendo
sistem&aacute;ticamente destruida, producto de los
procesos de privatizaci&oacute;n, de la invasi&oacute;n y abusos
por parte de las grandes empresas nacionales y
transnacionales, y un conjunto de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
que se empe&ntilde;an ciegamente en entregar el pa&iacute;s a
los empresarios. Vemos el intento de convertir a
Chile en 'potencia agroalimentaria' a trav&eacute;s del
'encadenamiento productivo', como una amenaza
grave e intolerable a nuestra forma de vida y
producci&oacute;n&quot;.
-&quot;Nos comprometemos con una agricultura sin
agrot&oacute;xicos, con la defensa de nuestras semillas,
nuestros saberes y nuestra cultura, en contra de
las semillas transg&eacute;nicas y los monocultivos. No
queremos ser potencia agroexportadora.
Rechazamos el encadenamiento productivo y
seguiremos luchando por producir de manera libre
y de acuerdo a nuestros principios. Lucharemos
por la soberan&iacute;a alimentaria como un derecho
fundamental de los pueblos&quot;.
Por otro lado, advierten: &quot;Las mujeres somos
permanentemente invisibilizadas. Hist&oacute;ricamente
se nos ha negado el acceso a la tierra. Las actuales
pol&iacute;ticas y programas de asistencia t&eacute;cnica y cr&eacute;dito
son insuficientes, y la mayor&iacute;a de las veces
inadecuados. Las pol&iacute;ticas sociales no toman en
cuenta que trabajamos dos o tres jornadas, y no
se nos considera productoras&quot;.
A la vez, las mujeres de ANAMURI acusan la grave
contaminaci&oacute;n que afecta al pa&iacute;s debido a la falta
de regulaci&oacute;n y fiscalizaci&oacute;n de la actividad
industrial, especialmente en los sectores forestal,
minero, el&eacute;ctrico y pesquero. Y agregan que &quot;la
participaci&oacute;n de la ciudadan&iacute;a en la protecci&oacute;n del
medio ambiente es reprimida (...) Los campesinos
e ind&iacute;genas tenemos poca tierra, y la estamos
Luego del diagn&oacute;stico, la declaraci&oacute;n expone las
principales resoluciones del Congreso, entre las
cuales se destacan los siguientes p&aacute;rrafos:
-&quot;Lucharemos por una ley del medio ambiente que
garantice la efectiva participaci&oacute;n ciudadana, que
proh&iacute;ba las actividades contaminantes y obligue a
la fiscalizaci&oacute;n efectiva. Queremos la derogaci&oacute;n
del decreto 701 y que se fomente la plantaci&oacute;n de
bosque nativo. No queremos m&aacute;s pinos y
eucaliptos&quot;.
-&quot;Reiteramos nuestra decisi&oacute;n de seguir luchando
de manera amplia y unitaria, uniendo nuestros
esfuerzos y luchas con las campesinas y
campesinos del continente en la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo
(CLOC) y con los movimientos campesinos e
ind&iacute;genas de todo el mundo representados en la
V&iacute;a Campesina, y con las organizaciones y
movimientos sociales para continuar por la senda
de... Otro Mundo es Posible. &iexcl;Globalicemos la Lucha
y Globalicemos la Esperanza!&quot;.
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Cultivos transg&eacute;nicos
aumentaron 60 veces en 10 a&ntilde;os
Tropiezo judicial
para la alfalfa RR
Desde la primera liberaci&oacute;n de cultivos de organismos gen&eacute;ticamente
modificados, en 1996, la superficie total en el mundo se ha multiplicado
por 60. El 2006 se lleg&oacute; a 102 millones de hect&aacute;reas de este tipo de
cultivos, seg&uacute;n se&ntilde;ala el Servicio Internacional de Adquisici&oacute;n de
Aplicaciones de la Agrobiotecnolog&iacute;a (ISAAA) en su informe de situaci&oacute;n
2006.
La superficie total dedicada al cultivo de transg&eacute;nicos aument&oacute; un 13
por ciento el a&ntilde;o pasado. El informe prev&eacute; que para 2015 la superficie
plantada bordear&aacute; las 200 millones de hect&aacute;reas.
Actualmente hay 22 pa&iacute;ses con cultivos transg&eacute;nicos y las naciones en
desarrollo representan el 40 por ciento de la superficie de cultivo mundial.
Un juez federal del norte de California, Charles Breyer, emiti&oacute; un mandato
provisional que prohibi&oacute; la venta de la alfalfa gen&eacute;ticamente modificada
de Monsanto, resistente al herbicida Roundup (glifosato m&aacute;s surfactantes),
como tambi&eacute;n la plantaci&oacute;n de esas semillas a partir del 30 de marzo de
2007. Esa fue su respuesta a una denuncia de un grupo de granjeros,
ambientalistas y consumidores que alegan que la alfalfa transg&eacute;nica
puede ser nociva para el medio ambiente, la econom&iacute;a, la ganader&iacute;a y la
agricultura.
Esta es la primera decisi&oacute;n de una corte federal que revoca una autorizaci&oacute;n
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en materia de
trasng&eacute;nicos, y que detiene un cultivo. En junio de 2005 las transnacionales
Monsanto y Forage International obtuvieron la aprobaci&oacute;n del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos para comercializar la alfalfa RR.
Este cultivo de alfalfa se extiende en 21 millones de hect&aacute;reas en los
Estados Unidos, es el tercero en importancia en el pa&iacute;s, y el cuarto cultivo
transg&eacute;nico m&aacute;s expandido en esa naci&oacute;n despu&eacute;s del ma&iacute;z, soja y trigo.
Se usa para alimentar ganado vacuno, pero tambi&eacute;n ovejas, puercos y
en la producci&oacute;n de miel. Dado que es un cultivo de polinizaci&oacute;n abierta,
la introducci&oacute;n de alfalfa transg&eacute;nica puede producir contaminaci&oacute;n
gen&eacute;tica en campos sembrados con alfalfa org&aacute;nica o convencional, y
afectar la producci&oacute;n de carne org&aacute;nica. Un estudio hecho por Forage
Genetic muestra que las abejas pueden transferir los genes RR y polinizar
variedades de alfalfa no transg&eacute;nica a m&aacute;s de cuatro kil&oacute;metros de
distancia.
Se estima que el uso extensivo de alfalfa transg&eacute;nica puede incrementar
significativamente el uso de glifosato. Seg&uacute;n diversos c&aacute;lculos, s&oacute;lo en
California se podr&iacute;a llegar a 200.000 libras adicionales del herbicida al
a&ntilde;o.
Otros 29 pa&iacute;ses han autorizado la importaci&oacute;n de cultivos biotecnol&oacute;gicos
destinados a alimentos o forraje.
• En 2006 el valor mundial del mercado de la producci&oacute;n de cultivos
transg&eacute;nicos fue de 6.150 millones de d&oacute;lares, lo cual equivale al 16 por
ciento del mercado total de cultivos de ese a&ntilde;o.
• La semilla de soja sigui&oacute; siendo el principal cultivo transg&eacute;nico, seguido
del ma&iacute;z, el algod&oacute;n y la colza.
• La tolerancia de estos cultivos a los herbicidas, incluyendo la alfalfa,
siguieron siendo los rasgos transg&eacute;nicos m&aacute;s populares. La alfalfa,
primer cultivo transg&eacute;nico perenne, se comercializ&oacute; por primera vez en
Estados Unidos en 2006.
• La resistencia a los insectos es el segundo rasgo transg&eacute;nico en
popularidad, seguido de los productos &quot;combinados&quot;, es decir, los que
incorporan ambos rasgos. Los productos combinados fueron el grupo
de rasgos de mayor crecimiento entre 2005 y 2006.
• Estados Unidos es el principal cultivador de transg&eacute;nicos, seguido de
Argentina, Brasil, Canad&aacute;, India y China.
• Estados Unidos experiment&oacute; en 2006 el mayor aumento de superficie
dedicada a estos cultivos, con 4,8 millones de hect&aacute;reas, seguido de
India con 2,5 millones de hect&aacute;reas, Brasil con 2,1 millones, y Argentina
y Sud&aacute;frica con superficies de 0,9 millones de hect&aacute;reas respectivamente.
En India, la superficie dedicada al cultivo transg&eacute;nico fue casi tres veces
mayor que en 2005.
• Sud&aacute;frica encabezaba la lista de pa&iacute;ses africanos y casi triplic&oacute; la
superficie dedicada al cultivo transg&eacute;nico, sobre todo de ma&iacute;z. Espa&ntilde;a
sigue a la cabeza de Europa.
El informe completo puede encontrarse en: www.foe.org
Fuente: RALLT/Bolet&iacute;n 222
Fuentes: Western Organization and Resources Council. 2005.
www.agrodiario.com.ar/ RALLT, Bolet&iacute;n 230
Plaga de arroz transg&eacute;nico
En agosto del 2006 el gobierno norteamericano reconoci&oacute; la contaminaci&oacute;n
del arroz comercial de ese pa&iacute;s con el transg&eacute;nico experimental LL601
de Bayer, que a&uacute;n NO hab&iacute;a sido aprobado para consumo humano en
ning&uacute;n pa&iacute;s del mundo. Sin embargo, 750 mil toneladas de este arroz
contaminado fueron exportadas a M&eacute;xico y consumidas por los ciudadanos
de ese pa&iacute;s sin que la Secretar&iacute;a de Salud se diera por enterada, a pesar
de tener la responsabilidad de aplicar control fitosanitario a las
importaciones de alimentos. Este esc&aacute;ndalo gener&oacute; una indignada
protesta de parte de numerosas organizaciones y sectores de la poblaci&oacute;n
mexicana.
Al margen de lo ocurrido en M&eacute;xico, el descubrimiento de esta
contaminaci&oacute;n condujo a la cancelaci&oacute;n inmediata de las importaciones
de arroz a Jap&oacute;n, la ca&iacute;da del precio, el rechazo de los 25 pa&iacute;ses de la
Uni&oacute;n Europea a este cereal, sumando p&eacute;rdidas de m&aacute;s de 100 millones
de d&oacute;lares. Cientos de productores de arroz presentaron 25 demandas
por da&ntilde;os en contra de Bayer, mientras la Federaci&oacute;n de Productores de
Arroz de Estados Unidos adopt&oacute; un plan de emergencia para tratar de
&quot;limpiar&quot; de transg&eacute;nicos la cosecha del a&ntilde;o pr&oacute;ximo. Este esc&aacute;ndalo
es ya calificado como la peor crisis para los arroceros en Estados Unidos.
A ra&iacute;z de este problema, el Centro Experimental Agr&iacute;cola de la Universidad
del Estado de Louisiana revel&oacute; que desde el 2003 hab&iacute;a encontrado
trazas del transg&eacute;nico LL601 en la semilla de arroz conocida como
Cheniere, que fue sembrada en alrededor del 12 por ciento de la tierra
dedicada al arroz en Arkansas. Sorprendentemente, pruebas de laboratorio
revelaron que el 31por ciento de la cosecha de ese Estado result&oacute;
contaminado. Es decir, el arroz transg&eacute;nico se multiplic&oacute; casi por tres.
Fuente: Greenpeace M&eacute;xico.
La Revista Enlace es publicada por la
coordinaci&oacute;n regional de RAP-AL (Red
Leche ultracontaminada en EE.UU.
de Acci&oacute;n en Plaguicidas y sus
El doctor Samuel Epstein, profesor honorario de la Escuela de Salud P&uacute;blica
de Chicago, (Universidad de Illinois) y autor renombrado, hace una
impactante exposici&oacute;n en su nuevo libro, &quot;Qu&eacute; hay en tu leche&quot;, acerca de
los peligros de la leche gen&eacute;ticamente modificada (rBGH) de Monsanto.
Al mismo tiempo, denuncia una conspiraci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a y del gobierno
de Bush para ocultar esta informaci&oacute;n.
La hormona bovina de crecimiento (rBGH) es una variante gen&eacute;ticamente
modificada de la hormona de crecimiento natural producida por las vacas.
Manufacturada por Monsanto, se vende diariamente a ganaderos bajo el
nombre de Posilac. La inyecci&oacute;n de esta hormona hace que las vacas
aumenten su producci&oacute;n de leche en 10 por ciento.
A pesar que la transnacional, apoyada por la Administraci&oacute;n de Alimentos
y Drogas (FDA), insiste en que la leche rBGH es id&eacute;ntica a la leche natural
y segura para los consumidores, Epstein lo desmiente. Monsanto se ha
visto forzada a admitir cerca de 20 efectos t&oacute;xicos, incluyendo mastitis,
en su etiqueta de Posilac.
La leche rBGH est&aacute; contaminada por pus, debido a la mastitis inducida
y a los antibi&oacute;ticos usados para tratar la mastitis. Tambi&eacute;n est&aacute;
contaminada con la hormona, y sus vestigios son absorbidos en la sangre
a trav&eacute;s del intestino. De la misma manera se absorben altos niveles de
factor de crecimiento natural (IGF-1). Se sabe que niveles excesivos de
IGF-1 pueden ser causa de c&aacute;ncer de mama, colon y pr&oacute;stata. Aun as&iacute;,
Monsanto, con la complicidad de la FDA, se niega a etiquetar la leche
rBGH. Epstein invita, entonces, a boicotear este producto a favor de la
leche org&aacute;nica certificada.
Alternativas para Am&eacute;rica Latina),
Fuentes: World Wire, Chicago, Illinois/ NO a los Transg&eacute;nicos, bolet&iacute;n electr&oacute;nico de la RALLT.
gracias al apoyo del Instituto
Humanista para la cooperaci&oacute;n con los
Pa&iacute;ses en Desarrollo (HIVOS), NOVIB y
la Sociedad Sueca para la Protecci&oacute;n
de la Naturaleza (SSPN).
RAP-AL, fundada en junio de 1983, es
una red regional de instituciones,
asociaciones e individuos que se
oponen al uso indiscriminado de
plaguicidas, planteando propuestas
para reducir su uso y fomentando
alternativas viables para el desarrollo
de una agricultura sostenible.
Aprobado arroz &quot;para tratar diarreas&quot;
Transg&eacute;nicos
en el Mundo
Estados Unidos autoriz&oacute; a la empresa Ventria Bioscience la primera cosecha
del arroz transg&eacute;nico que contiene genes humanos, y que se experiment&oacute;
inicialmente en ni&ntilde;os peruanos internados en hospitales p&uacute;blicos, con
resultados muy cuestionados.
Si recibe la aprobaci&oacute;n final, la empresa podr&iacute;a sembrar este a&ntilde;o mil 215
hect&aacute;reas de arroz transg&eacute;nico en el estado de Kansas. Luego se proyecta
refinarlo para su uso en medicinas contra la diarrea, la deshidrataci&oacute;n y
otras dolencias. Sin embargo, a&uacute;n no ha pasado por un proceso de
evaluaci&oacute;n farmacol&oacute;gica. En la actualidad ning&uacute;n f&aacute;rmaco producido en
plantas transg&eacute;nicas ha sido aprobado para consumo humano en ninguna
parte del mundo.
Fuente: www.larepublica.com.pe
RAP-AL
forma
parte
de
PAN
INTERNATIONAL(Pesticide Action
Network). Esta organizaci&oacute;n, creada en
1982, re&uacute;ne m&aacute;s de 400 organizaciones
en 60 pa&iacute;ses a trav&eacute;s de cinco Centros
Regionales.
Nuevo reporte
Bajo la mira
2,4-D:
Razones para su
prohibici&oacute;n mundial
El 2,4-D es uno de los herbicidas de mayor venta
en el mundo. Es recomendado en la agricultura,
las plantaciones forestales e, incluso, para el
cuidado de c&eacute;spedes y jardines dom&eacute;sticos. Sin
embargo, no fue sino muchos a&ntilde;os despu&eacute;s de su
entrada al mercado que los gobiernos exigieron
mayores pruebas para evaluar los da&ntilde;os que causa
en la salud y en el medio ambiente, en un proceso
conflictivo donde se enfrentan, a&uacute;n hoy,
trabajadores, comunidades y grupos ambientales
que luchan por su eliminaci&oacute;n frente a las
corporaciones qu&iacute;micas que se han beneficiado
de su venta.
Este reporte recientemente publicado presenta
tanto la historia pol&iacute;tica del 2,4-D desde que form&oacute;
parte de las investigaciones militares para armas
qu&iacute;micas en la Segunda Guerra Mundial; su mezcla
con el 2,4,5-T para su uso como el Agente Naranja
en la Guerra de Vietnam; la defensa de la
transnacional Dow para mantenerlo en el mercado;
as&iacute; como una extensa revisi&oacute;n toxicol&oacute;gica cr&iacute;tica
de su impacto en la salud y medio ambiente, junto
con informaci&oacute;n de los nombres de las marcas
comerciales y principales usos en Am&eacute;rica Latina,
lo que constituye un conjunto de razones para
plantear la necesidad de su prohibici&oacute;n a nivel
mundial.
El 2,4-D es neurot&oacute;xico, mutag&eacute;nico
y teratog&eacute;nico. Tiene efectos
reproductivos y sobre el desarrollo, es
un disruptor endocrino y muchos
organismos lo consideran un posible
carcin&oacute;geno para humanos, asociado
entre otros al linfoma no-Hodgkin.
Adem&aacute;s, los llamados &quot;ingredientes
inertes&quot; que se encuentran en su
formulaci&oacute;n contienen una gran cantidad
de sustancias t&oacute;xicas. En Am&eacute;rica Latina
y el Caribe, el 2,4-D es uno de los herbicidas
de mayor uso para controlar malezas en
gran variedad de cultivos, como ma&iacute;z, soja
y pastizales, entre otros. En Argentina, la
resistencia al glifosato en el cultivo de la soja
transg&eacute;nica est&aacute; provocando un aumento en
el uso del 2,4-D. Este herbicida se comercializa
con varios nombres, entre los que destacan
el de Esteron y Tordon, de Dow, as&iacute; como
Herbiamina, Dragoester y DMA.
El reporte 2,4-D Razones para su prohibici&oacute;n
mundial fue editado por Fernando Bejarano, con
colaboraciones del Secretariado de Tanal, India,
y de miembros de la Red de Acci&oacute;n sobre
Plaguicidas y sus Alternativas para Am&eacute;rica Latina
(RAP-AL) de Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia,
Paraguay, Rep&uacute;blica Dominicana y Uruguay.
(RAPAM, RAP-AL, IPEN, M&eacute;xico, 2007, 60 p&aacute;gs).
Para mayor informaci&oacute;n, escribir a la Red de Acci&oacute;n sobre
Plaguicidas y Alternativas en M&eacute;xico (RAPAM),
rapam@prodigy,net.mx Tel (595) 95 4 77 44 Texcoco,
Estado de M&eacute;xico, o al representante de RAP-Al en su pa&iacute;s,
ver www.rap-al.org
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COORDINACIONES NACIONALES
Argentina
CETAAR
Centro de Estudios sobre
Tecnolog&iacute;as Apropiadas de
la Argentina
Javier Souza
Rivadavia 4097
P.O. Box 89 (1727)
Marcos Paz, Bs. As.
Telefax: (54220) 4772171
[email protected]
Cuba
CEASE
Nilda P&eacute;rez
Apdo Postal 18-19
Autopista Nacional Km.22.5 y
Carretera Tapaste.
San Jos&eacute;, La Habana, Cuba
Fax: 53 64 98271
Tel/ fax: 53 64 63013 extensi&oacute;n 271
[email protected]
M&eacute;xico
RAPAM
Red de Acci&oacute;n sobre Plaguicidas y
Alternativas en M&eacute;xico
Fernando Bejarano
Amado Nervo 23 - 2, Col. San Juanito
Texcoco, Estado de M&eacute;xico
M&eacute;xico
CP 56121
Telfax: (52-595) 9547744
[email protected]
Uruguay
RAPALUY
Mar&iacute;a Isabel C&aacute;rcamo
Ana Monterroso de
Lavalleja 21 12
Ap. 802-CP 11200
Montevideo
Tel&eacute;fono: 598(2) 401 2834
Fax: 598(2) 401 2834
[email protected]
Bolivia
CEIISA
Tania Santiv&aacute;&ntilde;ez
Av. Arequipa 8221
Shopping Sur Nivel2
Of. 1.13
Casilla 13052
La Paz
Telefax: (591-2) 2798363
[email protected]
Chile
Coordinaci&oacute;n
Subregional Cono Sur
RAP-Chile
Alianza por una Mejor
Calidad de Vida
Mar&iacute;a Elena Rozas
Providencia 365 / Of. 41,
Santiago de Chile
Telefax: (56-2) 3416742
[email protected]
www.rap-chile.com
Brasil
CAPA
Centro de Apoio ao
Pequeno Agricultor
Jaime Miguel Weber
Caixa postal 471
Rua Marechal Floriano, 1334
96810-090 Santa Cruz do Sul - RS
[email protected]
www.capa.org.br
Tel: (51) 37152750
Colombia
Coordinaci&oacute;n
Subregional Andina
RAPALMIRA
Elsa Nivia
Calle 6A N&deg;61-109
Apto. 103E
Cali
Telefax: (57-2) 5525889
[email protected]
Costa Rica
Coordinaci&oacute;n
Subregional
Mesoam&eacute;rica y el Caribe
IRET-UNA
Instituto Regional de Estudios
en Sustancias T&oacute;xicas de la
Universidad Nacional
Campus Omar Dengo
Fernando Ram&iacute;rez
Apdo. 86-3000 Heredia
Tel: (506) 2773584
Fax: (506) 2773583
[email protected]
Ecuador
Acci&oacute;n Ecol&oacute;gica
M&oacute;nica Trujillo
Telefax: (593-2) 2527583 –
2547516
Casilla 17-15-246C
Alejandro de Valdez N&ordm; 24 33 y Av.
La Gasca
Quito – Ecuador
[email protected]
www.accionecologica.org
El Salvador
UNES
Unidad Ecol&oacute;gica Salvadore&ntilde;a
Mauricio Serme&ntilde;o
Calle Colima 22
Colonia Miramonte
San Salvador
Tel&eacute;fono: (503) 22601447 –
260 14 65
Fax: (503) 22601675
[email protected]
www.unes.org.sv
Honduras
EDUCSA
Marco Tulio Madrid
Barrio Torond&oacute;n, Entrada al
Boulevard
Frente al Parque Infantil
Comayagua Tegucigalpa
Tel: (504) 7727653,
Fax: (504) 7727654
[email protected]
Paraguay
Panam&aacute;
CEREB
Ra&uacute;l Carranza
Univ. de Panam&aacute;, Fac. Cs. Naturales
Campus Octavio Mendez Pereira,
El Cangrejo – Ciudad de Panam&aacute;
Tel.: (507) 2230212, Fax 2239280
[email protected]
Venezuela
ALTERVIDA
Hebe Raquel Gonz&aacute;lez
Itap&uacute;a 1372 e/ 1er Pdte. y R&iacute;o
Monday,
Barrio Trinidad, Asunci&oacute;n
Tel&eacute;fono: (595-21) 298842 – (43)
Fax: (595-21) 298845
[email protected]
www.altervida.org.py
Per&uacute;
RAAA
Red de Acci&oacute;n en
Agricultura Alternativa
Luis Gomero
Jr. Julio Rodavero 682
Urb. Las Brisas Lima 1
Tel./Fax: (511) 3375170
[email protected]
www.raaa.org
Nicaragua
Venezuela
RAPAL-VE
Patricia Guti&eacute;rrez
AP 70, Cumana 6101
Estado Sucre
[email protected]
Tel&eacute;fono: (0293) 4330265
GPAE
Grupo de Promoci&oacute;n de la
Agricultura Ecol&oacute;gica
Gustavo Adolfo Ruiz
De Lugo Rent a Car 1 C. al Lago,
frente parque El Carmen,
Managua
Apdo. Postal A-136
Telefax: (505) 2682438
[email protected]
www.simas.org.ni
PAN INTERNACIONAL- CENTROS REGIONALES
http://www.pan-international.org
RAP-AL
Elsa Nivia
Oficina para Am&eacute;rica Latina y
el Caribe de PAN International
www.rap-al.org
Mar&iacute;a Elena Rozas
Coordinaci&oacute;n Sede Administrativa y de Comunicaciones
Avda. Providencia 365, Oficina 41 / Santiago, Chile. Telefax: (56-2) 3416742 [email protected]
Red de Acci&oacute;n en Plaguicidas y sus
Alternativas para Am&eacute;rica Latina
Carina Weber
PAN Germany
Nernstweg 32
D-22765 Hamburg
Germany
Fono: +49 (0) 40 39 91 910 0
Rep&uacute;blica
Dominicana
FAMA
Fundaci&oacute;n Agricultura y
Medio Ambiente
Dra. Andrea Brechelt
Calle Leonor Feltz Nro. 40,
Mirador Sur
Santo Domingo,
Tel/fax: (1809) 482-0561
[email protected]
Saro Rengham
Pesticide Action Network Asia and
the Pacific
P.O. Box 1170
10850 Penang
Malaysia
Fono: (60-4) 656 0381-6570271
Fax: -6583960
Coordinaci&oacute;n Regional
Calle 6A N&deg;61-109, Apto. 103E / Cali, Colombia.
Telefax: (57-2) 5525889 [email protected]
Abou Thiam
Pesticide Action Network Africa
BP: 15938 Dakar-Fann
Sicap Amiti&eacute; l villa N&ordm;3018
Dakar
Senegal
Fono : (221) 825 49 14
Monica Moore
Pesticide Action Network
North Am&eacute;rica
49 Powell St., Suite 500
San Francisco, CA 94102
USA
Fono: (415) 981-1771
(country code 1)
Visite nuestro sitio web: www.rap-al.org y/o escr&iacute;banos a: [email protected]@telesat.com.co
Barbara Dirham
Pesticide Action Network UK
56-64 Leonard Street
London, EC2A 4JX
England
Fono: +44 (0) 20 7065 09 05
Fax: (0) 20 7065 0907
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