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Sotas Explicativas 

Las re~erencias a d6lares ~S~ se reiieren a d6lares de 
~~-UU.: excepco que se indique otra cosa. 

Las referencias a "toneladas": se refieren a toneladas 
metricas. 

Las designaciones empleadas y la presentaci6n del mate 
rial en es~e docume~to no implican la expresi6n de opinion 
alguna de parte del Secretariado de las Naciones Unictas en 
lo reference al estado legal de cualquier pais, territorio, 
ciudad 0 area: 0 de SUS autoridades, asi Como lo COncernien 
te a ia delimicaci6n de sus fronteras o limites. 

La menci6n de nombres de empresas o productos comerciales 
no significa el respaldo de la Organizaci6n de las Naciones 
Unilas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
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Primera Parte. Informe de la Reunion 

I. ORGANIZACION DE LA REUNION 

El dis=urso d~ apertura estuvo a cargo del Senor Presiden
te deJ INTI, Capitan de Navio (RE) Ing. Jose Alcides Rodriguez 
en presencia del Senor Subsecretario de Industria de la Repu
blica Argentina, Dr. Jorge Castro Calou, el Senor Represen
tante Residente de las Naciones Unidas, £.Gutierrez, el Dr. 
Karoly Szabo de UNIDO, el ~r. A.V. Adam de FAO, R~presentante 

del Senor Secretario de Agricultura y Ganaderia de la Republi 
ca Argentin~, Ing. Pedro Verardo, y los representantes de 
los paises invitados, de acuerdo a la lista adjunta, asi 
como tambien los observadores invitados para el event.o. El 
Senor Subsecretario de Industria, dio por inaugurada la reu
nion procediendose a l~ elecci6n de las ~utoridades. 

Elecci6n de oiiciales 

Fueron elegidos: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Relator: 

Dr. Jorge Gomez Artero (Argentina) 
Dr. J. Espinoza Gonzalez (Panama) 
Ing. A. Rodriguez Soto (Guatemala) 

El President£: designado a,5radecio la conrianza en el depo 
sitada en nombre de su pais y en tal caracter solicit6 el 
establecirniento de la a6eoda de trabajo segun lo indicado en 
la Aide Memoire y pidio comentarios para determinar las pautas 
a las que se ajustaria la reunion que se supone propondra re
comendaciones factibles en el campo de los plaguicidas, de 
t.31 manera que una vez analizados los temas y aprobadas las 
recomendaciones, estas sean sometidas a la aprobacion.de los 
respecti vos go~::.ernos. El Presidente hizo notar que los temas 
a tratarse seguramente excedian a los estab~ecidos en la Aide 
Memoire ori~inal: pero que esta podia servir como guia. 

Posteriormente el Dr. Szabo iniormo acerca de la manera de 
enZocar los objecivos y lograr las metas, basandose en los 
tres 1oc..unentos oportunamente distribuidos que fueron: 

1. C:l estudio de C. ~taltby: quien hizo una encuesta del uso 
y Zabriclcion de plalllicidas en Latinoamerica en 198C el 
Dr. Szabo sugiri6 co~centrarse en las recomen<laciones del 
informe sobre cooperaci6n pocencial encre los paises de 
la region, secci6n que fue presentada oralmente, para cono 
cer las opiniones vertidas al respecto. 

~. cl repo~ce de la Reunion Preparatoria para el Pro~rama Re-
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gional para el Desarrollo y Control de Pla~icidas para 
Asia y el Pacifico, que tavo lugar en Jakarta, entre el 
21 y el 26 de abril de 1980, el cual entendia podria dar 
paucas para las deliberaciones respecto del alcance y 
mecanismc de la rucura cooperaci6n regional en America 
Latina. Este documento podria servir de base para deter
minar los objetivos y alcance de la potencial coopera
ci6n regional en Latinoamerica. 

J. Un documento producido en Manila que entendia mostraba 
una ecapa mas adelantada de ejecucion comparado con nue~ 
tra situaci6n actual, pero era perciuente para la plani
ficaci6n de la~ actividades. 

Adopcion de la Agenda 

La agenda aceptada iue la siguiente: 

1. Apertura de la Reunion. 

2. Presentaci6n de los sumarios de los documentos nacionales. 

]. Consideraci6n del alcance de un pro6rama potencial entre 
paises. 

4. Identiiicaci6n de los componentes y mecanismo de un pro
Jrama de red cooperativa entre paises. 

5. Recomendaciones. 

6. Aceptaci6n ae las recomendaciones 

,. Clausura de la reunion 
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II. J~STIFICACION PARA EL ESTABLECDtIENTO DE UN ~ROGRAHA 
DE COOPERACION ENTP.E PAISES PARA EL DESARROLLO DE 
LA PRODeCCION, COMERCIALIZACION Y CONTROL DE PLAGUI
CIDAS E~ LATINOAMERICA-

Durante el transcurso de la reunion se coincidi6 que dad.a 
la indole preponderantemente agricolo-ganadera de las econo
mias latinoamericanas, la utilizaci6n de plaguicidas es cons! 
derada como una de las herramientas indispensables conjugadas 
dentro de un paquete tecnologico que incluye la mecanizaci6n, 
iertilizaci6n, irrigaci6n, manejo de suelo e inge~~;.;_eria gene
tica entre otras, para alcanzar niveles de producci6n acepta
bles. 

Ademas, que el nivel de empleo racional de pla6Uicidas que 
se estima en la accual1dad es inadecuado, en la mayoria de los 
casos, a los requerimientos necesarios para producir alimentos 
suiicientes para nuestra poblacion; asimismo, para aumentar 
el potencial de exportaci6n agricola y asegurar una protecci6n 
adecuada de la salud publica y el medio ambiente. 

Yo obscante, los recursos usados actual.me~te para la impor
taci6n de suministros adecuados de plaJUicidas para la region: 
podrian ser mejor ucilizados en la promoci6n o establecimiento 
de industrias locales y /o regionales de produccion de pla,;uici 
das o en un sistema racionalizado ue comercializaci6n en can
tidades suiicientes para cubrir la demanda regional y reducir 
la dependencia de los mer.cados excraregionales. Esto debera 
estar b"sado en proiundos analisis de la situaci6n del merca
do y ~as condiciones tecnico econ6micas que lo afecten. 

en vista de la diversidad de! grado de desarrollo ~xisten
te y la complejidad de los problemas a abordar, los partici
pan~es estuvieron de acu~rdo en que el establecimiento de 
al;un sistema de cooperaci6n entre los paises: era el medio 
adecuado para compensar las deficiencias regionales para el 
desarrollo tecnol6Jico necesario. Asimisxo, se destac6 que 
esce sistema de cooperaci6n era posible y necesario principal 
mente e.1 los 5iguientes aspectos: 

1. Aprovechamiento de la experiencia de paises productores de 
la region en materia de iabrica~i6n y rormulaci6n de pla1Ui 
cidas para permicir el rnejor uso del elemento humano local 
y .!.OS recursos tecnol66icos y econ6micos. en aquellos paise£ 
que estuvieran dispuestos a iniciar su produc=i6n o forta
l 0cerla. 
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z. ~ormalizacion de los metodos de control de calidad asi 
como la metodolo~ia analitica, con la finalidad de s_n
tar las bases mediante las cuales puedan funcionar ins
titutos en cada pais o subregion que garanticen en 
f orma con~iable la calidad de los productos objeto de 
comercio entre paiees. 

3. La armonizaci6n de los requisitos para el registro de 
plaguicidas aprovechando el avance ya lo~rado en Lati
noamerica y las normas que para tal ef ecto ya han esta 
blecido la Orgauizaci6n para la Agricultura y la Alime_!! 
taci6n (FAO) y la Organizaci6n ~undial de la Salud (OMS) 
y otras instituciones internacionales de quienes se 
estima debera requerirse asesoria y colaboracion. 

4. El establecirniento de areas claves de necesidades para 
proper.der a la maxima utilizaci6n de la capacidad ins
talada dentrc de la region, evitando asi, la prolifer! 
ci6n de instalaciones fabriles de escasa posibilidad de 
exito, promoviendo la posible manufactura regional y es
tableciendo los estimulos y protecciones que se conside
ren convenientes para beneiicio de la region, pudiendose 
utilizar la experiencia de algur1os paises que han legis
lado con exito en esta materia. 

)· La evaluaci6n de la disponibilidad de materias prim.as 
locales para la formulaci6n de plaguicidas liqnidos o 
solidos de tal modo de favorecer la instalaci6n de estas 
industrias utilizando la experiencia tecnol6gica de pai
ses que ya tengan esta industria establecida. 

6. El establecimiento de sistemas adecuados de comercializa 
ci6n que laciliten el intercambio de plaguicidas y sus 
materias primas en la region. 

, . E~ analisis de los aspectos ref erentP,S a patentamiento 
que puedar diiicultar el desarrollo de la industrializa
ci6n a nivel regional, para escudiar las posibilidades 
de :.allanarlos. 

S. cl estab~ecimiento de un banco de datos e iniormaciones 
que contempie aspectos tales como: estudios de mercado: 
producci6n, informaciones sobre plaguicidas registrados, 
comercializaci6n problemas de seguridad en el uso, nue
vos productos, ensayos de ecicacia, normalizaci6n de me 
todos y analisis, etc .. 

9. :1 desar~ollo de actividades te~dientes a mejorar la in
for·maci6n y capacicacion L-ecnica dP agricult.l")res~ t,ecnicos 



v empresarios de la region; mediante el establecimiento 
de programas de becas, cursos y boletines educacionales 
e inte~cambios, proyectos subvencionados por el PNUD, 
los gobiernos y las empresas. 

10.La prevenci6n y disminu~i6n de los riesgos de contamina 
ci6n del medio ambiente relacionados con la producci6n 
y manipuleo de plaguicidas. 

11.La seieccion y racionalizaci6n del nfunero de pla6Uicidas 
usados en la region para determinar los de primera prio
ridad de uso, iavoreciendo la promoci6n de los que ya se 
producen dentro de la region y procurando el estableci
miento de plantas para aq1.iellos que alin no se fabrican 
y cuy~ producci6n sea factible en l~ region. 
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III. IDE~TIFICACION DE LOS COMPONEXTES Y MECANISMO DE 
r~ PROG~.\MA COOPERATIVO EXTRE PAISES 

Coordinacion: 

La reunion estuvo de acuerdo con que el pro5rama podria 
implementarse tomando como modelo el mecanismo adoptado en 
la reunion de Jakarta cuyo capitulo III fue leido por el 
Relator y puesto a consideraci6n de la reunion quien apro
kJo el esquema. 

El mismo deberia iuncionar con la cooperacion de institu 
ciones nacionales de los paises participantes coordinada p~r 
una instituci6n adecuada de la region y asesorada por un p~ 
queiio equipo de expertos de Naciones Unid.as. La Unidad de 
Coordinaci6n Regionai ayud.aria a los institutos u organiza
ciones nacionales a estabiecer relaciones con organismos n~ 
cionales y con instituciones de otros paises participantes 
en este esquema. 

La asistencia a las instituciones nacionales podria ser 
a traves de consultores y entrenamiento para necesidades es 
pecificas. 

El nucleo regional controlaria las actividades de la red 
y actuaria como centro de informaci6n sobre el desarrollo, 
(abricaci6n y control de plaguicidas reuniendo y difundien
do material de importancia. 

La Unidad Regional deberia tener personal necesario para 
cubrir en el area de plaguicidas: 

Desarrollo y Pro~ucci6n 
~lercado y Control de Plaguicidas 
Servicios de docwnentaci6n e inf ormaci6n 

IXSIITUCIONES Y ORGANIZACIONES ~ACIO~ALES 

Cada pais sugiri6 las siguientes instituciones como pun
to 2ocal nacional para coordinar el pro~rama nacional . 

. \rgentina: 

l' Instituto ~acional de Tecnologi~ Industrial-INTI-(Bue
nos Aires;. 

~ Instituto ~acional de Tecnologia Agropecuaria-I~TA-(Bue
nos Aires: . 
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Bolivia: 

.i: Direccion :'iacional de Sanidad Vegetal, Dpto. Pesticidas 
dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos ~' Agro
pecuarios (La Paz). 

Costa Rica: 

1) ~inisterio de Agricultura y Ganaderia, Direcci6n de Sa
nidad Vegetal (San Jose). 

2) Centro de Investigaci6n de Contaminaci6n Ambiental (CICA) 
(San Jose). 

3) Instituto Costaricense de Investigaci6n y Ensenanza en 
~utrici6n y Salud (L~CIENSA). 

Chile: 

1) Universidad Catolica de Valparaiso (UCV)(Valparaiso). 
2) Instituto de Investigaciones Agropecuarias (!NIA) (San

tia,lo). 

Dominica: 

i) Pesticide Control Board 

Ecuador: 

i) Centro del Desarrollo Industrial del Scuador (CENDES) 
2; ~lini.sterio de Agricultura y Ganader:ia ( ~L.\G) 

Programa ~acional de Sanidad Vegetal 
Pro6rama Naciona~ de Sanidad Animal (Quito) 

3: Instituto Ecuatoriano de ~ormalizaci6n ~I~EN) Quito . 

.:;l Salvador: 

i) Direcci6n de Defensa Ag~opecuaria y Centro de Tecnolo
~:ia Agricola (Ministerio de Agricultura y Ganader:ia). 

Guatemala: 

~. ~inisterio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n. 
2: Labora tori:) Unificado de Alimentos y ~1edicamentos 

'. LUCA..\f; . 

Haiti: 

i, ~linisterio de Salud Publica y Poblaci6n. 
~· ~inisterio de Agriculcura y Recursos Xaturales. 

Panama: 

., Instituto de InvestiJaci6n AJropecuaria de Panama 
: IDI.-\P:. 
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Reoublica Dominicana: 

i' Direccion General de Normas y Sistemas de Calidad 
(DIGEXOR). 

2: Secretaria de Es~ado de Agricultura, Di.vision de Sa
nidad Vegetal. 

Uruguay: 

1) ~inisterio de Agricultura y Pesca- Direcci6n General 
de Servicios Agronomicos (Montevideo). 

Venezuela: 

l) Ministerio de Agricultura y Cria (Direccion de Sani
dad Vegetal~ . 

2) ~tinisterio de Fomento, Comisi6n Venazolana de Normas 
Industriales (COVENIN). 

Comite Tecnico Asesor 

El mismo podria estar constituido por '"4Il equipo de ex
pertos de alto nivel en las Instituciones Nacionales de 
la red o expertos directamente relacionados con la produc
ci6n, desar~ollo, control y comercializacion de plagui
cidas. 

Su responsabilidad deheria ser f ormular programas de 
trabajo, evaluar los adelantos de las actividades de la 
red y aconsejar sobre las cuestiones tecnicas ~elaciona
das con el proyecto. Las agencias de la3 Naciones Uni
estarian representadas en el Comite y colaborarian con 
proJramas de desarrollo, control, producci6n y comercia
lizaci6n de plaguicidas. 

El Comite deberia reunirse por lo menos una vez al 
ano eli6iendo un presidente para diri6ir las sesiones.; 

.·~suda d.e ~aciones Unidas: 

Se considero apropiado que el proJr~ma tenga ayuda tec
nica y Zinanciera de PNUD en un proyecto de cinco anos. 

Seguimiento del Gobierno: 

Se considera que los gobiernos de la region estaban 
compenetrados de la importancia de los plaguicidas en la 
aJriculcura, salud publica y proteccion ambiental. Los 
paises estaban tratando de identiiicar sus necesidades 
mas urgentes y las dericiencias en el suministro de pla
piicidas. 

Los gobiernos que decidan p~rticip3r en el pro~rama re-
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gional bajo consideraci6n, deberian esperar aue su parti
cipaci6n los condujera al ior~alecimiento de sus institu
ciones para el beneficio mutuo de todos los participantes. 

Para apoyar el programa, los gobiernos participantes 
deberian estar preparados para establecer o f ortalecer las 
organizaciones que implementarian las actividades del pro
yecto y designar personal tecnico capacitado como contra
parte de los expertos, efectuar previsiones para disponi
bilidades adecuadas en el presupu~sto e iniciar progr2mas 
de entrenamiento de los expertos tecnicos necesarios. 

Se espera que los gobiernos participantes permitan y 
aseguren el facil traslado de expertos, conocimiento, know 
how, informaci6n tecnica (v.g. datos de especificaciones 
y registros) de un pais a otro en terminos 3ceptables mu
tuamente. Tambien deberian efectuar preparativos de acu~r
do con sus objetivos nacionales. 
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Segunda Parte, Sumario de los Informes Nacionales 

Argentina 

Ei consumo argentino de pla6Uicidas alcanz6 en 1982 un 
vaior de 123.000.000 de u$s distribuidos de la siguiente 
manera: insecticidas 35%, herbicidas 53-5% y funguicidas 11, 
5%: el aporce de la industria nacional ha sido del 25% del 
total; correspondiendo a herbicidas elaborado localmente 
el 29% del cotal del consumo de este item. El 3,4% en insec 
ticidas y el 32% en funguicidas. 

La participaci6n porcentual en el volumen fisico (en 
toneladas de producto formulado) es mayor, como puede apr~ 
::iarse en los graficos que se adjuntan. Esto es asi por la 
caracceristica de la producci6n nacional que se concentra 
en producto de gran volumen de utilizaci6n por unidad de su 
perficie y escaso valor unitario. 

La f abricaci6n, formulaci6n y comercializaci6n de pla
niicidas esta casi totalmente en manos de la actividad pri 
~ -
vada. La capacidad instalada indicada en los cuadros respe~ 
tivos ~n° 2) supera el consumo actual y muches productos 
alli indicados han dejado de fabricarse (DDT, TCA etc.). 

5e ktilizan mas de 150 ingredientes actives registrados 
en mas de 2.000 marcas y presentaciones que se comercializan 
por medio de aproximadamente 150 ~irmas registr~das aunque
el 90% de la comercializaci6n esta en manos de menos de 40 
rirmas: la mayoria de ellas transnacionales. 

Si bien la utiiizaci6n de agroquimicos en la Republica 
Argentina asi como su utilizaci6n ha sido iniciada en f orma 
consistente ya en la decada del 50, el Jrado en que estos son 
aplicados en .La actua.iidad no guarda relaci6n con las areas 
sembradas ni con los niveles de producci6 .• obcenidos. Este 
consume es poco significativo cuando se lo compara con el va 
~or de la producci6n agricola total o con las divisas obte
nidas de los saldos exportab~es. 

Por ocra parte e~ desarrollo de la industria si bien en 
principio rue acelerado y en gran p~rte acompan6 el incre
mento del consume, en la ultimo decada ha sufrido un notable 
estancamiento no acompanando los pequenos cambios cuantita
tivos en volumen, ni mucho menos las grandes transiormaciones 
cualitativas habidas en cuanto a la composici6n quimica de 
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los activos ~tilizados. En este s~nLidu la parcicipaci6n de 
la industria nacional pas6 de ser casi el 80% en 196i al 
,, -~ 
- ),c en 1982. 

Las causas que origina este comporcamien~o son diversas 
y complejas y muchas de ellas, entenJ.emos, comunes al con
junto de paises aqui reunidos y se encuentran detalladas 
en el trabajo adjunto. 

En el pais existe suficiente capacidad instalada para 
cubrir sus necesidades de iormulaci6n en cantidad y cali~ad. 

Cuenta ademas con organismos oficiales y privados con 
equipos tecnicos adecuados, para asistir en lo atinente a 
recomendaciones para la agricultura y salud publica asi como 
para normalizar y regular la calidad de los activos y su 
expendio asi como analizar sus residuos y proporcionar cap~ 
citaci6n en las fanciones que involucran las actividades 
antes mencionadas. 

Entendemos que existe personal naclonal idoneo que podria 
facilitarse para pre star asistencia en estas act;_ Yid.ades asi 
como aceptar becarios siempre que se resuelvan los problemas 
de financiaci6n. 

Los organismos citados estan capacitados como para reci
bir ~rabajos sobre Control de Calidad, de residuos, y puesta 
a punto de tecnicas de control no habituales. Respecto de 
otro tipo de servicios! tales como asesoramiento! sobre tec
nicas de aplicaci6n de analisis de ericacia, comercializaci6n, 
ecc, se estima que se poseen medios como para prestar servi
cios sobre plazas existentes en la Argentina. 

Se adj~ntan tambien las opiniones y propuestas de la 
industria nacional. 

Como se dijo el consumo en ~erminos de toneladas de pro-
1ucco formulado permanece Constante desde hace 15 anos ~alr~ 
Jedor de 30.000 tns/ano). 

cl origen de los productos importados es preponderance
mente de los EE.UU, Europa e Israel siendo los productos mas 
relevances en insecticidas: monocrocoios, paraci6n, endosul
fan: malati6n, piretroides. Herbicidas: EPTC, alaclor, gli
fosaco; atrazina, bentazon, dalapon, picloran, dicamba! y 
en Eunguicidas: los ditiocarbamacos. 
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En el pais se producen activos tales como: 2,4-D, 2,4-DB, 
~CPA, Lriiluralina, DDvr, me~amidofos, fosfamidon. Funguicidas 
inorganicos como sulfa to y o~ ... icloruro de cobre, azufres, Df!'D: 
BHC, habiendose dejado de producir DDT: TCA, y HCH. 

Se producen tambien casi todos los solventes y vehiculos 
para formulaciones s6lidas asi como una variedad de emulgentes, 
mojantes, etc. 

Bolivia 

1.- Introducci6n: El uso de plaguicidas en Bolivia ha ~enido 
un incremento gradual en los ultimos anos, especialmente 
en cultivos como el al6od6n, soya, tomates, cana de azu
car, etc. 

En 1981 se import6 1.928.449 Kgr. brutos de plaguicidas, 
por un valor de 6.80i.829 d6lares americanos. No obstante 
este incremento: el mercado boliviano para los plaguicidas 
es todavia pequeno comparado con el de otros paises lati
noamericanos. 

2.- Recursos disponibles en el sector publico y privado: 
1. En el sector publico a craves de la instalacion de una 

planta se pretendia prcducir: Metil Parati6n, Etil 
Parati6n, Malati6n, Dimetoatos, Monocrotofos, Tricloro 
f on . La f abrica seria de propiedad de agroquimica -
Latinoamericana ~.A. (AQUILA S.A.), la misma que conta 
ba con aportes de YPF (Yacirnientos Petroliferos Fi.sea: 
les - Argentina) 60%, YPFB (Yacimientos Petroliferos 
Fiscales Bolivianos - Bolivia) 24%, y CBF (Coorporaci6n 
Boliviana de Fomento - Bolivia) 16%. Proyecto que pra~ 
ticamente estaria desestimado por falta de mercado, 
especialmente en el area Andina. En el sector privado 
no existe ningun interes en la actualidad para la ins
talaci6n de plantas productoras de plaguicidas. 

2. La situaci6n para la producci6n de disolventes para 
los plaguicidas, seria similar que para la producci6n 
de ingredientes activos, es decir poco interes del 
sector pub~ico y privado para instalar estas plantas. 

J. En lo reference a rormulaciones solo existe una ubica 
da en ia ciudad de Santa Cruz, de propiedad de Agro
quimica Boliviana S.A., que produce, Etil Parati6n, 
~etil Parati6n, Endrin, Dimetoato, etc, utilizando 

I 
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4- El Decreto Supremo N° 10283 establece las normas de 
seguridad de funcicnamiento de estas instalaciones: 
el mismo que esta en actual vigencia. (Capitulo V
Articulos del 70 al 98). 

3.- Recursos institucionales y de otro tipo que se dispone 
en el pais: 

1. ~ediante la coordina~i6n entre los Ministerios involu 
crados en el uso, comercio, normalizaci6n y prod.uc
cjon de plaguicidas, se esta creando un marco institu 
cional, de tal manera que en el futuro se podra reco
mendar, con mayor acierto, sobre los tipos y cantida
des de plaguic1das a utilizarse en la agricultura y 
la salud, asi como sus proyecciones a mediano y largo 
plaza. 

2. En Bolivia, existen institu~iones y norm.as estableci
das que permiten controles de calidad de las plaguici 
das importados y formulados en el pais. Con este mis
mo fin se ha instalado en la ciudad de La Paz un la
bora torio de analisis de calidad y residuos de plagui 
cidas, el mismo que esta en etapa de equipamiento. 

J. La Direcci6n General de Normas y Tecnologia estableci6 
las normas respectivas sabre embalaje, eciq .. '.etado, co
mercializaci6n, transporte en las normas N° 071/78; 
073/;S y 102/78 las que son compatibles con el D.S. 
1025,3. 

4. La comercializacion de plaguicidas en su mayoria esta 
a cargo de la empresa privada, sin embargo, algunas 
entidades estatales co~o el Banco Agricola de Bolivia, 
las Corporaciones Regionales de Desarrollo comerciali 
zan en pequena escala. 

)· en Bolivia se cuenta con pocos tecnicos especializados 
en anaL-=..sis de calidad y residuos de plaguicidas en 
.1.0S alimentos y otros productos agricolas por )_o que 
es de urgente necesidad la capacitaci6n de tecnicos na 
cionai.es. 

~-- Posibi~idades de Bolivia de poner a disposici6n de una red 
cooperaciva entre paises sus escasos recurses: 
Debido a la ninguna experiencia que se tiene en Bolivia 
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sotre la fabricacior. de plaguicidas y a la poca experien
cia que se tiene en el analisis de calidad y residuos de 
plaguicidas ~s poco lo que se puede of recer a la red co~
perati va d~ paises, quedando solo a disposicion el labora 
corio de analisis de calidad y residuos que esta en etapa 
de equipamielLto, el que podra servir para capacitar tecni 
cos nacionales o extranjeros. En la situacion economica 
actual para Bolivia le seria dificil financiar costos de 
capacitacion de tecnico~ nacionales y extranjeros, por lo 
que seria imposible la aceptacion de be~arios de otros 
paises, solicitando al contrario la cooperacion de organi~ 
mos internacionales en este ultimo aspecto. 

5.- Fortalecimiento de instituciones nacionales para que puedan 
contribuir en la red cooperativa de paises: 
Para cooperar en una forma mas ef iciente a la red coopera
ti va de paises es ;iecesario el fortalecimiento de institucio 
nes nacionales en los siguientes aspectos: 
a) Economico (Med.iante la asignacion de mas recursos econ6-

micos) 
b) Tecnico (Con una mayor capacitacion de tecnicos naciona

les) 
c) Juridico (Con la actualizacion y cumplimiento de las leyes 

y normas). 

6.- Cooperacion de ocros paises de la region: 
Recalcando la poca o ninguna experiencia que tiene sabre es
te campo nos resulta dificil cooperar con pro6ramas de asi~ 
tencia y al contrario requeririamos la mas amplia colabora
cion de otros paises latinoamericanos con mayor experiencia 
y desarrollo ce~nologico que nuestro pais. 

Chile 

En la actualLdad Chile gasta aproximadam~nce 12 millones de dola 
res (CIF~ en pesticidas, los cuales se distribuyen en las si
guientes categorias: insecticidas 44,8%; acaricid.as 9,8%; fun
guicidas 33,9~; ocros 11,)%. 

5e emplean 5S diferentes insecticidas '. p~oductos tecnicos, 
17 acaricidas~ 40 Zunguicidas, ; nemacidas y Eumigantes, 5 re
guladores de crecimiento y i surfactantes;. 

La agricultura chilena cubre aproximadamente 1.250.000 h~s. 
de terreno, distribuidas en : 69,3;, con cul~ivos; 8,2% con hor
caiizas y ilores, 5,8~ con irutales y ~ides v 16,7~ con otro~ 
usos agricolas 'empastada~). 
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La comercializaci6n de pesticidas se realiza a traves de 
unas ~) empresas comerciales y laboratorios, de los cuales al 
menos 4 producen en el pais: oxicloruro de cobre, sulfato de 
cobre, azufre en polvo, thiram, mercuriales~ polisulfuro de 
calcio, aceices minerales y paradiclorobenceno. 

Pcrotro lado existen 4 centros de control biologico de 
plagas ( especialmente en arboles frutales) se pretende lle
gar al control integrado. 

Paralelamente se han realizado diversos estudios relacio
nados con la contaminaci6n de aguas y vegetales y con altera
ciones metabolicas en el hombre y a~imales por el uso de pes
ticidas; ello ha llevado a legislar so~re el uso · y comercia
lizaci6n de estos productos. 

Ademas, la Universidad Catolica de Valparaiso realiza 
actual.mente un estudio (financiado por el gobierno) para de
terminar la potencialidad de producci6n y utilizaci6n de las 
piretrinas como insecticidas, en raz6n de su baja toxicidad y 
f acil degradaci6n. 

Costa Rica 

El proceso de desarrollo indust~ial actual en Costa Ri
ca en el area de los plaguicidas involucra solamente el pro
ceso de rormulaci6n y no cuenta en la actualidad con la pro
ducci6n de ingredientes activos de plaguicidas. 

En relaci6n a la producci6n de diluyentes s6lidos y li
quidos para ser usados en formulaciones de plaguicidas se rea
liza producci6n de diluyentes liquidos como xileno, kerosene, 
etc. y s6lidos como diatomitas, pomes, etc. 

La eiaboraci6n de formulaciones de plaguicidas en Costa 
Rica se lleva a cabo con ingredientes a~tivos tocalmente im
por~ados y basicamente el mercado de plaguicidas ie realiza 
~on formulaciones importadas de obros paises, principalmente 
de los Estados Unidos y Europa. Para la formulaci6n de pla
guicidas se practican las normas especif icas de la planta for
muladora y se siguen patrones especificos de manufactura,de
~erminados por el mismo sector privado. Los recursos que el 
sector privado posee; no estan siendo utilizados a su maxima 
capacidad; el 15~ de las formuladoras instaladas en Costa Ri
ca se encuencra laborando en su nivel normal de producci6n y 
ei :5~ restante a menos de un tercio de su potencial de ca
pacidad. 
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E: mercado de plaguicic.i.as en Cost.a Ric~ se ha trasforma-
de en cstcs Ultimcs ~nos hacia un mercadu basaUu principalmen
te en la importaci6n de productos elaborados en otros paises. 

Se proyecta la necesidad futura a corto p~azo de la intro
duccion del Estado en los procesos de importaci6n, comerciali
zaci 6n y distribuci6n de plaguicidas. 

El control estatal de las formulaciones de los plag1iicidas 
tanto importados como f ormulados localmente se realiza en for
ma eventual y con la colaboraci6n de laboratorios de otros pai
ses de la region. 

La normalizacion sobre empaque y etiquetado son dictadas 
como Decretos Ejecutivos y son de cumplimiento obligatorio pa
ra los administrados. 

Corresponde al Estado crear el laboratorio oficial para 
analisis de residuos de-plaguicidas en productos de consumo; 
fresco. 

Se analizan residuos de plaguicidas en carne de ganado va
cuno, especialmente para la determinacion de residuos de pro
ductos 6rgano-clorados. 

La importa~ion, comercializacion de los plaguicidas se rea
liza a traves de la empresa privada principalmente aunque se 
no~a ia participaci6n de cooperativas~ camaras, asociaciones 
nacionaJ..es. 

Es necesario el adiestramiento en las tecnicas de anali
sis de calidad y residuos asi como de f ormulaci6n de plagui
cidas. 

Se recomienda la participaci6n de Organismos :\acionales 
e Internacionales que puedan brindar asesoria y capacitaci6n 
en estos campos. 

21 recurso que posee el pais de pe!."so:.al nacional alta
mente especializado en el: campo de los plaguicidas es suf i
ciente para poder brindar. adiestramiento en estas actividades 
en otros paises de la region y pueden ser utilizados como apo
yo en una red internacional cooperati va entre paises. 

La cooperaci6n y la asistencia tecnica de organizaciones 
nacionales a craves de convenios bilaterales es principalmen
te el reforzamiento que las instituciones n~cionales requie
ren para facilitar y contribuir a una red internacional de 
ayuda entre. paises. 
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Dominica 

Dominica es un importador neto de pla6Uicidas. La mayor can
tidad es usada en la industria del banano. La oiicina de control 
de plagt:.icidas esta estableciendo el procedimiento para el regis
tro y licencias de autorizaci6n para regular la importaci6n de 
pesticidas. 

La FAO: CICP y la Universidad de Miami han dado asistencia cec
nica en el entrenamiento para analisis de residuos: control inte
grado de plagas y medidas precautorias. Se ha solicitado asisten
cia tecnica adicional a FAO para el equipamiento y entrenamiento 
para llevar a cabo un programa_ de chequeo de contaminacion de 
alimentos y agua. 

Iodas las personas expuestas a los pesticid.as, desde el obre
ro del campo hasta el ama de casa, han sido informados de los pe
ligros resultantes del abuso de los pesticidas-

Se ha entrenado al personal tecnico para el diagnostico y 
tratamiento de intoxicaciones leves y severas. Los programas de 
educaci6n insisten en el adecuado uso y manejo de pesticidas 
y otros metouos de control de plagas. 

Falta todavia la infraestructura suficiente para las tareas 
de control de calidad y determinaci6n de la toxicidad asi como 
tambien el impacto sobre el medio ambiente. 

De algunas organizaciones tales como la Univeridad de las 
Indias Occidentales, El Instituto Caribeno de Investigaci6n y 

Desarrollo Agrico:a (CARDI) se espera que se de este tipo de 
apoyo a las muchas islas del Caribe. 

Ecuador 

El analisis contempla el conswno de insecticidas, funguici
das y herbicidas. En ei caso de insecticidas se considera los 
de contacco, de ingestion, asfixiantes y.sistemicos; en her
bicidas los selectivos. 

£1 Ecuador no produce los principios.activos, ni disolven
tes de plaguicidas. Todo se satisiace con im~orcaciones; los 
Eunguidas cor~esponden principalmente a compuescos de cobre y 
bis-di-tio-carbamatos.En el periolo 1975~51 se import6 38.500 
r~ ~ 13.;00; S.300 y 16. 5oo:rM respectiv~mente) por USE 
123. 5 millones. 
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Principales paises proveedores son USA, Holar-da, Alemania 
Occidental, Colombia y Francia. ~n insecticidas, USA: 49%, 
Alem.suia Occ identa 1. ll.%, Holanda 9, .i%. Fung-uicida.s: Al.s;;.ania, 
USA, Holanda, Francia y Colombia: i2%. En herbicidas: USA, 
Colombia y Alemania Occidental suman 70%. En insecticidas 
tres empresas responden del 48%, funguicidas tres empresas del 
3S~, heroicidas seis empresas un 58%. 

En conjunto unas 13 empresas abastecen mas del 80% de pla
guicidas, a traves de 9 principales importadores. 

Durante 1971 Ecuador import6 6.220 TM, 50% herbicidas, 32% 
insecticidas, 18% iunguicidas; tendencia del periodo 1975-81: 
j.20; 25 y 20% respectivamente por USS 27.8 millones en 1981. 

Los principales insecticid~s importados son: Furadcin, BHC 
12% Endrin, Mocap, Almacur y Temic ( suman 27%); funguicidas: 
Maneb, Dithane, Triziman D y Cosan sum.an 45%, con Manzate y 

otros alcanzan 66%; herbicidas: Paraquat (Gramoxone), Propa
nil, Surco Pur EC 360, Tord6n 101, 2,4-D Amina, 2,4-D Butil 
Ester y Atrazina suman 66% del total 

Demanda futura, seglin incremento PIB agricola registrado 
( l,13%)seria 6.570 TM a 1986 y 6.880 a 1990 con un gasto de 
28 y 30 millones de dolares respectivamente. 

Distribuci6n y comercializaci6n a cargo de importadores. 

En atenci6n a condiciones de colaboracion, la situacion 
de Ecuador es la siguiente: 

A. - No dispone de mayor infra.estructura para producir ingre
dientes ni disolventes, asi como para su formulaci6n. Por 
empresas importadoras envasadoras, se estima cantidades 
inferiores a 1.000 TM/ano que estarian utilizando un 40%. 

B.- Tiene limitados recursos i:lStitucionales; el Ministerio de 
Agricultura recomienda el empleo de plaguicidas, que al
canza un ambito que no cubre todas las areas productoras. 
Existe personal profesional calificado pero no agrupado. 
Hay entidades de normalizaci6n, pero en la practica cwn
plen accione5 aisladas respecto de plaguicidas como el 
Inscituto Ecuatoriano de.Sormalizaci6n -IXES- y el pro~ra
ma de Sanidad Vegetal del MAG. 
So se aplican normas generalizadas de etiquetado y embala
je, las empresas P.Xpenden con seguridad.aceptable. 
Los residuos de plaguicidas se efectuan en casos y por mues
reo. La comercializaci6n depende de las empresas, en casos 
hay adquisiciones de asociaciones de agricultores. 

I 

I 
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El ~linisterio de Agricultura, el Instituto de Investigacio
nes Agropecuarias y el de Normalizaci6n pueden aportar cier
tos recursos tecnicos. 

c.- Las instituciones gubernamentales estarian dispuestas a apor
tar, a craves de racionalizacion, con el personal disponible 
sin embargo no se podria ofrecer capacit~cion o servicios; 
esta dispuesto a recibir asistencia tecnica. 

o.- Se requiere un fortalecimiento sustancial de Instituciones 
y personal para organizar una red cooperativa y hay apertu
ra para recurrir a recurses de paises de la region. 

El Salvador 

Se hace una pequena resena hist6rica de como dio ori6en la 
Industria de los Plaguicidas en El Salvador, la cual nace con 
el proceso de incegraci6n economica de Centroamerica bajo el 
denominado ~Protocolo de Convenio Centroamericano de Incenti
vos Fiscales al Desarrollo Industrial". 

En cuanto las importaciones de pla6Uicidas seg{in los ulti 
mos reportes tabulados, entre materias tecnicas, productos pr_£ 
cesados, herbicidas, funguicidas, adherentes: emulsificantes 
y otros llegaron a un total de U$S 21.222.627,48, invirtiendo
se independientemente en Salud Publica un total de¢ 2,5 mi
llones de colones salvadorenos. 

Los aspectos legales sobre Importaci6n, Exportaci6n, fO£ 
mulaci6n, distribuci6n y aplicacion de agroqu.imicos estan 
contemplados en la :'Ley sobre Control de Pesticidas, Fertil_! 
zantes y Productos para uso Agropecuario", conocida como 
Decreto 315 y el Reglamento N° 28 respectivamente, tomando 
tambien en consideraci6n el Decreto ~ 0 89 referido a las pre~ 
cripciones para el uso de insecticidas mediante el sistema 
de ultra bajo volumen, mediante estos decretos se ha procedido 
a la cancelaci6n de productos tales como el DDT. 

21 :oncrol dP. Calidad debe ilenar los requisitos de la ~or 
ma de Calidad SI 001 que exige formulaciones para un rango de 
dureza de agua cor.iprendidas entre jO y 500 ;>;im de carbona to de 

1 . t d "0° c ..1.' 0° c. ca cio: a una tempera u~a e J = 
T anto para el Control de Cali.dad de los productos como el 

analisis de sus respectivos resitluos, se hace mediante tecni
cas cromato;raZicas y s~guiendo la metodologia provista por 
las casas comerciales y la Agencia de Protecci6n Ambiental. 
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La comercializaci6n de plaguicidas hacia el pequeno agri 
culcor se hace a traves del Banco de Fomento Agropecuario y 
en alJUnas ocasiones mediante los denominados "Grupos Soli
darios" constituidos por dos a diez agricultores que el 
mismo Banco promueve. 

En cuanto capacitaci6n de personal, a nivel gubernamental 
y de ~xtensi6n universitaria! se han llevado a cabo eventos 
tipo seminarios sobre uso y manejo de plaguicidan incluyendo 
tecnicas de formuladoras y empresas comerciales, personal de 
dichas industrias y agricultores en general. 

En la rama de agroquimicos,el equipo instrumental con que 
cuentan los laboratorios se consideran como de los mas comple 
tos en el Area Centroamericana y mediante convenios entre 
paises ya se ha dado capacitaci6n y asistencia, de igual for
ma sucede con las prestaciones de Servicios, actualmente te
namos ciertas limitaciones en la adquisicion de reactivos y 
materiales por aspectos.de divisas que podrian ser soluciona 
das. 

Se esta de acuerdo en el establecimiento de una red coope 
rativa Internacional y en el establecimiento de un programa 
de control de calidad entre los diversos laboratorios que inte 
gran la Region para evaluar la precision y efectividad de sus 
analisis y corregir errores que pudieran presentarse. 

Guatemala 

En Guatemal~, la mayoria de recursos de que dispone el pais 
para la produccion de plaguicidas esta en la Iniciativa Priva
~: Si bien es cierto que se le ha dado empuje a la investiaa
ci~n- de co~trol ~iolog~co d~ plagas, el control por product~s 
quinu.cos Sl.gue siendo ~a practica comun. Se sinteti"zan al · 1 , . , gunos 
materi~ e~ tecnicos ta~es como: Canfenoclorado, Propanil, 
Clorodimerorm, Metamidofos, Trifluralina, Emulsificantes y A
dherentes: Los solve'ltes para formulaciones liquidas se impor 
:an de paises de dentro y fuera del area Centroamericana. Las 
rormu~acion~s de polvos mojables y granulados se hacen usando 
materiales inertes que se extraen y se procesan localmente. 
Todas estas actividades asi como la fahricacion 0 formulacion 
de los productos listos para usarse y la produc~ion de medios 
de control biologico, lo :1acen empresas pri vadas. 

El Sector Publico a traves de las instituciones internacio 
nales con las cuales tiene comunicaci6n y de las cuales recibe-
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asesoria tales como IIeA, CIRSA, OIRSA, EPA, y otras, capta la 
informaci6n para legislar en lo que se refiere a manejo, trans
porte, uso y aplicacion de los pesticidas. Asimismo, el ICAITI 
es la institucion que presta su asistencia con la tecnologia 
de analisis de pesticidas y residuos de esto. &l Sector Publi
co a traves de la Direccion General de Desa~rollo Agricola, 
emitio la ley de Sanidad Vegetal que rige lo relacionado al us~, 
transporte, registro y aplicaci6n de plaguicidas. 

Respecto a los reglamentos ne protecci6n industrial, el Ins 
tituto Guatemalteco de Seguridad Social, regula todo lo relacio 
nado con la prevencion de accidentes en la fabricacion, formu-
lacion y manejo de estos productos. 

Guatemala no cuenta·con los recursos como para poder ofrecer 
centros de capacitaci6n o becas en lo relativo a esta actividad 
pero si cuenta con el sector publico y privado con personal lo 
suficientemente capacitado para poder optar a especializarse 
en alguna de estas ramas. El ICAITI si es una instituci6n que 
posee los equipos y tecnologia para efectuar el analisis qui.mica 

de gran variedad de plaguicidas. 

El mercado lo constituye basicamente el uso en algod6n. 
Dependiendo del area de algodon que se siembre, asi sera la 
magnitud de importaci6n de insecticidas terminados y las ma 
terias primas para la sintesis de productos tecnicos. 

Para el ano agricola 1983-84 se calcula un consumo de 45 
millones de dolares para la importaci6n de los productos men 
cionados en el parrafo anterior. 

Guatemala ve con muy buenos ojos el tratar de establecer 
un programa de cooperaci6n entre paises y esta dispuesta a co 
laborar con los recursos con que cuenta para el efecto. 

Haiti 

Pedimos a los org"lnizadores y participantes de esta conf~ 
rencia brindarnos su comprensi6n e indulgencia al juzgar nue~ 
t~a presentaci6n: la cual estamos concientes no sigue fielmen 
te la guia Ziel u orientacion o(recida por UXIDO. Ssta situa~ 
ci6n no involuntaria y dictada por la circunstancia,puesto 
que haiti no es productor de pesticidas. Los recursos necesa
rios en el pais para la producci6n de ingredientes activos 
son inexistentes tanto en el sector publico como. en el privado. 
Sin embargo: pese a que Haiti no es un productor de pestici
das, si es un gran consumidor, particularmente eh el campo 
de la agric4l~ura y la Salud P~blica. 
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En el sector agricola la informaci6n relativa a la cantidad 
iormulaci6n y utilizacion de pesticidas es muy incompleta. Las 
autoridades aduanales del pais no han podido suministrar datos 
exactos en cuanto al volumen de importacion de insecticidas 
destinados al uso agricola. Esto se debe al hecho de que los 
diferentes productos: insecticidas. desinfectantes. 11 fun~i-

, , ~ 

cidas" sin distincion de tipo quimico, son todos agrupados 

bajo una rubrica unica: "Productos Quimicos". 

Hemos logrado sin embargo hacer un listado de los diferen 
tes pesticidas utilizados en Haiti, particularmente en la 
protecci6n de cultivos tales como el arroz, el tomate, el maiz, 
el algodon, el tabaco,etc, nos dan una idea de la situaci6n: 

DDT Linda no Toxaphene Decis 
DiP.ldrin Baygon Sevin Carbof oran 
Malation Dipterex Ozodrin 
Clordano Pyre thrum Dimethoate 

En lo que respecta al uso de pesticidas en Salud Publica, 
su utilizaci6n se remonta al inicio de la campafia de erradi
caci6n de la malaria durante la cual cerca de 900.000 vivien 
das iueron sometidas por varios anos al rociado intradomici
liario con un insecticida de acci6n residual de tipo 6rgano
clorado: el DDT. Dicha campana habia sido organizada de con
formidad con el esquema tecnica clisico desarN1llarlo ;or la 
Organizaci6n Mundial de la Salud. Asi, desde 1962 hasta el pr~ 
sente, una cantidad aproximada de 494.000 toneladas de DDT 
han sido utilizadas en la lucha contra el vector responsable 
de la transmisi6n de la malaria, la cual existe en forma ende 
mica, en el pais. 

Tenemos mucho interes por todo lo relacionado cor1 los pe_! 
ticidas en el ambito Latinoamericano. 

Asi por ejemplo, el ano pasado-1982- tuvimos dificultades 
para decidirnos sobre la utilizaci6n de una reserva de Mala
ti6n que llevaba mas de un ano de fabricaci6n, especialmente 
por estar concientes del peligro que representa la transfor
maci6n del Malati6n en Isomalati6n: transformaci6n ocasionada 
por las alteraciones quimicas que sufre el producto cuando 
es almacenado durante periodos de tiempo prolongado. 

Para terminar quisiera formular mi pedido de cooperaci6n 
en los siguientes puntos: 
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1. - Yecesitamos un laboratorio de referencia en la America 
Latina para el Control de Calidad. 

2.- ~ecesitamos un producto que no sea un 6rgano fosforado 
que se pueda utilizar como larvicida_y que se pueda con 
seg'.iir facilmente. 

3.- Un plaguicida de precio bajo para llevar a cabo un programa 
nacional de erradicaci6n de enfermedades que se comunican 
por media de los insectos. 

Espero que ademas de todo lo bueno que surja de esta reunion 
se pueda lograr una solucion a estos tres puntos. 

Panama 

La poblacion panamena se dedica principalmente a activida 
des vincul.adas al comercio y a las finanzas internacionales. 
Aproximadamente el 30% de la poblacion economicamente activa, 
esto es, unas 150.000 personas, se dedican a actividades agr~ 
pecuarias, utilizando unos 2 millones de hectareas. 

Los productores del sector agropecuario panameno hacen 
amplio uso de plaguicidas quimicos para combatir en primera 
instancia maleza, insectos e infecciones microbiologicas, fun 
damentalmente en cultivos, de cana de azucar, banano, arroz,
maiz y pastos. 

Del volwnen total de pesticidas aplicados en el pais se 
utilizan el 88% en el sector agricola, el 11% en el sector do 
mestico y solo el 1% en el sector pecuario. 

En el mercado nacional de plaguicidas en Panama se ofrecen 
mas de 300 formulaciones de plaguicidas qu.l.micos, las cuales 
han sido importadas en su totalidad y las que provienen en un 
80% de Norte y Centroamerica. El 20% restante llega principalme~ 
te de Europa. 

Las fonnulaciones utilizando ingredientes activos es reali
zada en pequena escala por la empresa privada: la que comercia 
liza la mayor parte de los productos. 

La importaci6n de plaguicidas a Panama ha venido incremen 
£andose con los anos y conllevo una erogacion de divisas de casi 
20 millones de balboas en,1982. 
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Entre los plaguicidas de ~ayor importacion durante la ulti 
ma decada estan los h~~bicidas prcpanil, 2,4-D y Dalapou, los 
insec~icidas Eptacloro y Nemacur, los funguicidas Dithane M-22 
y M-45 y los Nematicidas Fumazone y Mocap. 

Las perspectivas de la creciente aplicacion de plaguicidas, 
con la correspondiente crogacion de divisas, y los dafios que 
pueden derivarse del uso y manejo intensivo y desc~ntrolado su~ 
rayan la urgente necesidad de adoptar medidas tendientes a raci£ 
nalizar, optimizar y normar los aspectos de produccion, control 
de calidad y comercializacion de este insumo agropecuario, con 
miI'as a reducir el costo que estos representan principalmente 
para los productores y proteger la poblacion de sus consecuencias 
toxicologicas. Dichas medid.as, tendran mayores posibiladades de 
exito si se enmarcan en un contenido de colaboracion y apoyo re
gional. Esto es particularmente valido en el caso de Panama, que 
por las reducidas caracteristicas de su mercado interno de pla
guicidas y las limitaciones tecnico-financieras de los organis
mos of iciales encargados del control de estos productos quimi
cos, ve constrenida su capacidad de accion en mayor grado quc 
algunos paises de la region, particularmente en lo que a la pro
ducci6n se refiere. Por otra parte, sin embargo, la ubicacion 
geografica y la larga experiencia de nuestro pais en materia de 
comercializacion, tanto bajo esquemas nacionales privados como 
bajo modalidades de tipo multinacional, hacen posible que Pana
ma pueda realizar aportes de cierta importancia en esta esf era 
de la cooperacion regional. 

A partir de estas consideraciones nacionales, se pueden 
considerar tres grupos de problemas y acciones en materias de 
plaguicidas en los que deberia realizarse cooperacion regio
nal e internacional. 

1.- Control de Calidad y uso de Plaguicidas 
Se vislumbran dos lineas de cooperacion regional que pueden 
cor.tribuir a u~ uso mas racional y seguro de los plaguicidas: 
a)sistema regional de normacion, control de calidad y uso 

de plaguicidas. 
b)desarrollo de siste~as nacionales de control de calidad 

y uso de plaguicidas y fortalecimiento institucional 
: capacitacion de recurses humanos, prestaci6n de asis
tencia tecnica, apoyo tecnico 1 intercambio permanente de 
inf ormaci6n sobre control de calidaJ, registro y uso de 
plaguicidas en los paises de la region) . 

2.-Cooperaci6n regional en la producci6n y formulacion de pla
guicidas. 
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Las capacidades propias de produccion y f ormulacion de pla
guicidas de nuestro pais son reducidas y limitadas. Salvo 
en ei caso de los herbicidas propanil, 2,4-D y Dalap6n que 
representan niveles de consumo relativamente elevado que po
drian justificar la formulacion nacional. 
Nos parece absolutamente necesario desarrollar alternativas 
de solucion conjunta de los principales plaguicidas en la 
region de modo que se reduzca la dependencia de los merca
dos extraregionales y de promueva el desarrollo de los paises 
latinoamericanos en esta rama fundamental para el incremen
t'J de la produccion de alimentos. 

3.- Cooperacion regional en la comercializacion de plaguicidas. 
Para Panama y probablemente para la mayor parte de los pai~ 
ses de la region la reducci6n de los costos de ~portacion 
de plaguicidas constituye el tema de mayor interes junto al 
de control de calidad y racionalizacion del uso de este pro
ducto. 
La elevacion de prec-ios de importacion ha sido consecuen-
cia de la dependencia de grandes empresas comercializado
ras de los paises industrializados unaida a una inmensa 
dispersion en la demanda. 
En consecuencia, para nuestro pais y creemos que para un 
grupo importante de paises de la region la posibilidad de 
concentrar volfunenes importantes de compra de plaguicidas 
puede convertirse en una herramienta efectiva de negocia
cion y reduccion de precios, que redundaria en beneficio 
de los paises participantes en la red cooperativa y de los 
productores agropecuarios. 

Republica Dominicana 

La fabricacion de pesticidas en la Republica Dominicana 
representaria un ahorro de divisasdel orden de los RD $ 
9.000.000 de pesos, equivalentes a algo mas de $ 6.000.000 
de dolares anuales, pero en la Republica Dominicana en la ac
~ualidad no existen las instalaciones adecuadas y necesarias 
para producir los ingradientes actives de los plaguicidas, te
niendo que importarlos de difer.entes paises para reenvasarlos 
0 formularlos, tareas estas que son llevadas a cabo tanto por 
el sector publico como por el privado. 

Tampoco existe produccion nacional de disolventes para las 
rormulaciones secas o liquidas de los diferentes plaguicidas que 
se conswnen en el pais, teniendo que usarse disolventes importa
dos y llevarlos a las concentraciones indicadas. 

Las importaciones, estan basicamente manejadas por el sec
tor privado, pese a que en algunos casos, el sector oficial por 
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razones muy convencionales realiza algunas importaciones. 

En mi pais contamos con tres formuladores los cuales son 
representantes de empresas transnaciol'Vlles. 

Ademas de estos formuladores, existen otros importadores que 
proyectan a corto plazo,formular plaguicidas, empleando ingredien
tes importados y nacionales. 

Debido al alto nlimero de productos plaguicidas registrados, 
700 al ano 1983, en la Republica Dominicana se ha contemplado 
instalar un laboratorio de control de calidad de las formula
ciones de plaguicidas. 

La Secretaria de Estado de Agricultura a traves de los de
partameutos correspondientes, compra y recomienda los tipos y 
cantidades de plaguicidas que se ajustan a los requerimientos 
de las diversas plantaciones y ganados, haciendo generalmente 
estimaciones de las necesidades futuras. 

Igualmente el Banco Agricola y el Ministerio de Salud Pu
blica recomiendan sobre el uso, tipos y cantidad de plaguici
das. 

En cuanto al establecimiento y aplicacion de normas para 
controlar la cantidad, existe la Direccion General de Normas y 
Sistemas de Calidad, la cual tiene a su cargo la elaboracion 
y aplicaci6n de las normas dominicanas a nivel nacional. 

Existe la ley N° 311 que regula la f abricacion, elabora
ci6n, envase, almacenamiento, importaci6n, expendio y comer
cio en cualquier forma de insecticidas, zoocidas, fitocidas, 
pesticidas, herbicidas y productos similares. 

Actualmente se realizan analisis de residuos a los vege
tales, agua, suelo, huevo, leche, tejido graso, leche materna, 
carne vacuna para exportacion. 

La comercializaci6n se efectua en forma directa entre el 
importador y el consumidor, o el envasador o disrtibuidor al 
consumidor. 

Por ser la Republica Dominicana un pais eminencemente 
agropecuario la mayoria de los plaguicidas son consumidos 
en dicho sector. 

El Gobierno Dominicano es partidario del establecimiento 
de una red cooperativa entre paises que permita el intercam
bio tecnologico y recursos para facilitar la implantacion que 
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elaboren y cont~olen la produccion de plaguicidas. 

Republ:i.ca Oriental del Uruguay 

El Uruguay basa su economia en la producci6n del sector agro
pe cuario, no solamente en la produccion de materias primas sino 
tambien de productos elaborados. 

Dentro del sector agropecuario existe un desbalance consi
derable entre la produccion del sector agricola y la del sector 
pecuario. Es asi que el Valor Bruto de la produccion de este 
ultimo es el 71% del Valor Bruto de la produccion agropecuaria. 
En terminos de superficie el sector •gricola, representa el 
9,24% ( 1:515.196 Has.) mientras que el pecuario comprende el 
resto de la superficie util del pais. 

Durante los ultimos anos el sector agricola ha incrementa
do su aporte al total de las exportaciones sobre todo por medio 
del desarrollo de cultivos dedicados a la exportaci6n (p.ej: 
arroz, citricos, etc.). 

La importaci6n total de plaguicidas , ya sean formulados 
o como materias primas, ha descendido a partir de 1979 sien
do este el ano en que se registr6 la maxima importaci6n son 
los funguicidas y materias primas quienes mas contribuyen a 
este descenso, mientras que la importacion de her~icidas ha 
ido incrementandose y la de insecticidas se ha mantenido cons
tante. Sin embargo el monto en dolares de las importaciones 
de estoS oltimos ha descendido, lo que indica un USO preferen
cial por insecticidas mas baratos (aceites minerales por eje~ 
plo). 

El incremento en la utilizaci6n de herbicidas Ee debe pri~ 
cipalaente a un mayor conocimiento de las ventajas que repor
ta el uso de los mismos y ademas a un mayor uso de herbicidas 
selectivos en cultivos de exportaci6n ( por ejemplo: propa
nil y molinate que actualmente representan un 50% de las im
portaciones de herbicidas~. 

De las materias primas importadas depende toda la formu
laci6n y sintesis de plaguicidas en el Uruguay,pasaron de ser 
el 59~ de las importaciones totales de plaguicidas en 19i9 a 
ser el 4% en 1982; lo que indica claramente las desventajas 
actnales de la f ormulaci6n na~ional frente a las importacio
nes de ·plaguicidas formulados. 

De esto se deduce la actual capacidad ociosa de las plantas 
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naci~nales, de las que una sola de ellas trabajando en su maxi 
mo potencial es capaz de producir cerca de 10 veces mas que los 
requerimientos del pais. 

La industria Uruguaya de plaguicidas basa Su produccion en 
la formulacion, siendo muy pocas las que sintetizan principios. 
activos, p.ej.: derivados del cobre y del azufre, arsenito de 
sodio, cloruro de calcio y las sales del 2,4-D. 

La comercializacion de plaguicidas en el Uruguay no se rea 
liza a traves de ninguna institucion oficial (aunque si la regu 
lan organismos oficiales) sino por medi~ de las mismas empresa; 
registrantes con su red de distribuidores, no siendo ajenas a 
este proceso las cooperativas agropecuarias y sociedades de fo~ 
mento rural. 

En general el Ministerio de Agricultura y Pesca centraliza 
todos los organismos encargados del registro, control de calidad, 
normas de comercializacion, control de residuos de plaguicidas 
y legislacion al respecto. 

El Uruguay no cuenta con recursos nacionales para producir 
principios activos o coadyuvantes, asi como solventes de calidad 
uniforme, si posee recursos ilimitados para el vehiculo de las 
formulaciones en polvo. 

A modo de conclusion, se puede decir que por la reducida dedi 
cacion en area a la agricultura, tanto como por la inestabilidad 
del sector agricola hacen que las plantas de f abric4ci6n o formu
lacion facilmente queden fuera de escala en capacid.ad de produc
cion por lo que hacen de esta industria una empresa de elevado 
riesgo. 

No obstante habria que disponer de elementos de JUicio de 
mayor precision para poder elaborar un diagnostico exacto de la~ 
fabricacion, formulacion y comercializacion de plaguicidas en 
el Uruguay. 

Para ello habria que ef ectuar un relevamiento detallado del 
mercado consumidor de plaguicidas asi como las posibles causas 
que lo afectan y dimensionar la industria nacional en funcion de 
ello. 

Seria importante contar con el apoyo de la Organizacion de 
las ~aciones Unidas para el Desa~rollo Industrial para poder 
cumplir con dicha aspiraci6n. 



- 31 -

Vene·t;uela 

Venezuela es un pais que tiene 15.000.000 de habitantes, 
siendo los cultivos principales: maiz, sorgo, arroz, algod6n, 
cafe, cacao, citricos y musaceas, de alli el gran volumen de 
plaguicidas usados en el control de plagas. 

La formulacion de plaguicidas esta en.manos del sector pri 
vado contandose con 8 empresas formuladoras de polvo y liquidos 
con una capacidad instalada que supera nuestras necesidades ac
tuales y futuras a media no plazo. 

En lo referente al establecimiento y aplicaci6n de normas 
de seguridad esta en manos de 3 Ministerios, estos son: 

1) El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 

2) El Ministerio de Agricultura y Cria. 

3) El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renova
bles. 

- ~l ~~SAS, interviene en todo aquel..i.o relacio~ad.o con la segu 
ridad y la salud del personal que elabora en las mencionadas 
instalaciones, y la aplicacion del Reglamento General de Pla 
guicidas. 

El MAC en la supervision constante de las actividades genera 
les en las :nismas, ya que debe fiscalizarse el que solamente 
se f abriquen y vayan al campo aquellos productos cuyo uso 
es ta a pro bado. 

Tambien el MAC ejerce una importante actividad en el sentido 
de garantizar el correcto abastecimiento tanto de materias 
primas a la industria, como de productos terminados al campo. 

- El MARNR, tiene una intensa participacion en el establecimie~ 
t:.o de las :iormas operacionales y su relacion con el irnpacto 
ecologico que pueda producir su funcionamiento. Todo esto tie 
ne que ver mayormente con la localizacion, control de emisio~ 
nes y disposici6n de materiales de desecho toxicos. 

El Estado cuenta con un Laboratorio ~acional de Plaguicidas 
\" Fertilizantes pertenecientes al Ministerio de Agricultura y 

Cria en el cual se realizan los analisis de los productos que 
se registran en el pais, asi como su control de calidad en el 
campo. 
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Con el objeto de atenuar en lo maximo los riesgos de mort~ 
lidad y morbilidad por el mal uso de manipulacion de los usua
rios en el campo el gobierno venezolano ha creado una comision 
Interministerial la cual ha realizado las siguientes activida
des. 

1) Restriccion de los 6rganos-clorados 

2) Actualizacion del Reglamento de Plaguicidas que data de 
1968. 

3) Elaboracion de un Plan Operativo que comprende: 
a.- Acti~-idades Tecnico-Administrativo como lo es la Permi 

sologia de Plaguicidas y la Inspeccion y/o fiscaliza
ci6n a casas comercializadoras de Plaguicidas y a en
sayos regionales realizados por las empresas. 

b.- un .. programa educ~tivo con la finalidad de orientar al 
agricultor y la poblacion en general acerca del benefi 
cio que se obtiene al seguir las recomendaciones tecni 
cas, evitandose peligros a la salud ambiente y recursos 
naturales renovables, promoviendose mejoras en los cul
tivos. 

I. 
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PESTICIDAS E~ L\!IYOA.~ERICA 

La demanda de pesticidas en Sudamerica alcanza aproximadame!!.. 
te los 1.300 millones de u.Ss/aiio (1982) y en ~ejico unos ~00 M 
u.::s. .~Precios tomados a nivel di.stribuidor). Se estima un creci
miento de la misma a razon de un 10-11% anual entre 1983-1985 y 
entre 1985-1990 a un ritmo del 9~ anual para los paises sudameri 
canos llegando para ese ado (1990) a 2.iJO M uSs. 

Para Mejico se esti.ma un crecillliento anual del 10~ lo cua1 
la lleva a ! 565 M u!s ado al final del periodo. 

En Sudamerica, Brasil representa el 69% de las ventas en 
1982 y se espera que crezca su participaci6n hasta el 71% para 
1985 y al 73% para 1990. 

Salvo Venezuela todos los demas paises se estima declinaran 
su participacion en los proximos 10 ados. 

Argentiila y Colombia tienen una participacion aproximada de1 
10% cada una, por lo tanto entre Brasil, Colombia y Argentina su 
man el 89% del consumo Sudamericano. 

En insecticidas Brasil representa el 69% del mercado Argenti 
no el 5,j y Colombia el 7% consecuentemente estos tres paises to 
man cuenta por el 54, 5% del total sudamericano que es .:: 507 :M 
u.Ss/ano. 

Los piretroides est.in tomando importancia en estos tres 'pai
ses. La mayori.1. de las empresas productoras de piretroides e:st.in 
fuertemente representados en Brasil, Colombia, Mejico y Argenti
na. ICI ha anunciado planes para construir plantas de producci6n 
de piretroides en Mejico y un cierto nfunero esta considerandO 
construirlas en Brasil para proteger sus mercados. 

En herbicidas Brasil participa con el 66% del valor de Suda
merica, Colombia 13%, Argentina l~,3%, Ecuador 6%, estos cuatro 
paises constituyen el 9i,3% de las ventas de herbicidas sudameri 
canes. 

Brasil y ~ejico han ampliado considerablemente su capacidad 
de produ~ci6n de herbicidas en los ultimos anos y se espera con
:inuaran haciendolo en el futuro si superan su actual situaci6n 
de ·endeudamiento, y las dificultades de producci6n por el costo 
de las materias primas e intermediarios. 
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En el area de funguicidas Brasil representa cerca del 70% 
del valor de venta en Sudamerica, Colombia el 3%, Argentina el 
5,5%, Ecuador el 5%, por lo tanto el 58,5% del consu.mo sudameri 
cano esta entre estos cuatro paises. 

DEMANDA DE PL\GUICIDAS PARA SUD AMERICA Y MEJICO (M USS) A NI
VEL DISTRIBUIDOR 

1982 1985 

Argentina 123 .,·77 
Bolivia 11 13 
Brasil 899 1250 
Colombia 132 163 
Chile 11,2 13 
Ecuador 53 65 
Guyana 6,8 10 
Paraguay 2,5 4 

·Peru 18 23 
Surinam 4,9 6 
Uruguay 8 12 
Venezuela 23 41 

rotal Sudamerica 1300 lii7 

~ejico 249 350 

Promedio de crecimiento anual en ~ 1982-1985 ,, 

Sudamerica 6,4 
~ejico 12 

Distribuci6n por linea de productos oara Sudamerica 

Herbicidas 
Insecticidas 
Funguicidas 

19S2 

533 
507 
260 

1985 

:-29,6 
693 
355 

1990 

249 
18 

1978 
250 

17 
84 
12 

5 
30 

8 
18 
61 

2730 

520 

1985-1990 

9 
10 

1990 

1200 
1065 

.t6 5 

Principales dificultades en la producci~~ y consumo de pla~uici

das -
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La mayoria de los paises Latinoamericanos (salvo Brasil, Ar
gentina y ~ejico) importan productos formulados . 

El uso de pesticidas (demanda) actual y proyectado es menor 
que las necesidades basadas en niveles deseables de dieta per ca 
pita, maxima capacidad de exportacion y protecci6n nacional de -
la salud. Tambien hay una baja utilizacion del resto de tecnolo
gias que conf orman un requisito indispensable para el mayor uso 
de agroquimicos (mecanizaci6n - fertilizaci6n - irrigaci6n - ma
nejo de suelo - ingenieria genetica). 

El actual consumo de plaguicidas deberia incrementarse 10 ve 
ces para lograr una disminuci6n significativa en la perdida de 
las cosechas. 

Los mayores limitantes para el consumo son: 
1) Disponibilidad de abastecimientos. 
2) La utilidad d~ los pesticidas no esta reconocida en forma ge

neral y en particular por el agricultor. 
3) La mano de obra disponible en muchos 9aises latinoamericanos 

es abundante y en muchos casos su costo en menor que la utili 
zacion de agroquimicos. -

·Par otra parte, el personal empleado para las cosechas necesi 
ta trabajar entre es~os periodos, por lo tanto, el desmaleza

. do a mano es preferible (socialmen~e) al uso de herbicidas. 
4) Baja poder adquisitivo; en terminos generales es bajo y ave

ces casi inexistente. 
5 :·: ~chos paises adolecen de adecuados sistemas de transporte y 

.distribucion para las produGtos agroquimicos. 
o>En ambos casos dXiste una desfavorable relacion entre el pre

. cio de los cultivos y el costo de los pesticidas. 
7): Bajo nivel de extension y educaci6n entre los agricultores. 

En cuanto a las dificultades la produccion e intercambio en
tre paises son: 
l' ·Los paises no productores pretenden comprar sus insumos a los 

:pr~cios mas bajos posibles y normalmente estos se consiguen 
de paises fuera de la region. 

~ · 'Los paises productores eienen ~elinidas politicas locales con 
:tarifas protectoras y en licencias de importaci6n. 

~ ,Cn, al~o grado de individualismo que d.ificulta el esquema coo
perat.ivo, sobre todo de comercializaci6n. 

4: ·Una incoordinada proliferaci6n int.erna y entre paises de re
: quisitos para registro, restricciones de uso, procedimientos 

. 

• 
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y standards analiticos que ha restringido ~l desarrollo de 
productos, el intercambio y el uso protegiendo a los provee
tlores existentes e incrementando los precios para el agricul 
tor. 
Normal.mente el incremento incoordinado de las regulaciones 
ha beneficiado a los grandes productores de pesticidas pues
to que si es necesario, estos pueden reemplazar productos de 
bajo costo (valor de venta) por ejemplo DOT, para los cuales 
las patentes han expirado por productos de nueva tecnologia, 
con muchos ados de proteccion por patentes. Esta protecci6n 
pertenece al producto basico o a sus intermediarios. 
Estos nuevos productos son de alto precio, gran rentabilidad, 
muchas veces sobrevalorados en sus aptitudes tecnicas (a v~
ces una cue st ion de "prestigio o moda") y reciben un signif! 
cativo apoyo promocio~al y soporte tecnico. 
El creciente nfunero y diversidad de regulaciones y requeri
mientos d<!ntro y entre paises con intereses y probiemas COJll!!. 

nes retras6 significativamente el movimiento y la introduc
ci6n de pesticidas. Las formulaciones desarrolladas dentro 
de paises vecinos tambien se ven afectadas par lo anterior, 
par lo tanto las pequenas empresas se ven privadas de desa
rrollar las ventas de sus nuevos productos desarrollados o a 
desarrollar. 

j~ La Regi6n produce una apreciable cantidad de plaguicid.as que 
en conjunto satisfarian (al poder u~ilizarse a pleno sus ca
pacidades instaladas) la mayoria de los problemas sanitaries 
regionales. Los altos costos de producci6n, la falta de des~ 
rrollo tecnologico, las regulaciones y restricciones enumer~ 
das son las principales trabas a un esquema de intercambio 
complement aria. 

Actualmente, la mayoria de las paises productores latinoam~ 
ricanos enfrentan los problemas comunes de: producir por debajo 
de su capacidad instalada,el endeudamiento externo, el cierre 
de plantas por altos costos u obsolencia, producci6n estatica, 
dependencia tecnol6gica y/o de provision de materias primas e 
in~ermediarios de unos muy pocos productores que estan fuera de 
la region y no es de su mayor interes el desar~ollo de esta in
dus~ria fuera de sus paises de origen. 

Se sugiere una amplia y profunda revision y posterior armo
ni zaci6n de las regulaciones, procedimientos, standards y re
quisitos para el uso, registro, industrializaci6n y comerciali
zaci6n de airoquimicos dentro de la region. 

• 
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Determinar los agroquimicos considerados imprescindibles y 
f acilitar el consume de aquellos que ya se produzcan en la re
gion y propiciar el desarrollo fabril de los que aun no se pr~ 
ducen y sean de tecnologia de facil acceso • 

Alentar el desarrollo de actividades tendientes a mejorar 
la informaci6n y capacitacion de agricultores, tecnicos y em
presarios de la region. 

Articular un esquema de tarif as y subsidios que aliente 
el intercambio y la producci6n regional. 
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