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J. Luis SEEFOÓ LUJÁN, La calidad es nuestra, la intoxicación…¡De Usted!

Atribución de la responsabilidad en las intoxicaciones por plaguicidas agrícolas.
Zamora, Michoacán, 1997-2000, El Colegio de Michoacán, A.C., México,
2005, 348 pp.

La presente obra es un estudio sobre prácticas discursivas de jornaleros agrícolas
respecto a su entorno laboral riesgoso por el manejo de plaguicidas en el valle
de Zamora, Michoacán.

El análisis tiene una perspectiva temporal que ubica al valle de Zamora
dentro de las transformaciones de la agricultura nacional e internacional llevada
a cabo desde finales de los ochenta y de su impacto a nivel regional.

Una de las virtudes del texto, a mi parecer, es que presenta una suerte de
“demografía sin números” (Scheper-Hughes, 1999) en el sentido de que me-
diante un riguroso trabajo etnográfico encuentra a personas de carne y hueso,
jornaleros agrícolas, que enfrentan condiciones adversas en el proceso de trabajo
y en su vida cotidiana que posibilitan asumir la normalidad del riesgo y del
peligro. El autor registra las penurias y una situación de indefensión perma-
nente tanto de los jornaleros al intoxicarse como de sus familiares al intentar
ayudarlos, es decir, que hay mucho más detrás de las cifras oficiales que regis-
tran 52 envenenamientos y una defunción anual por uso de plaguicidas en
Zamora.

El texto se encuentra organizado en cinco capítulos y conclusiones. En el
primer capítulo se construye el contexto social de los jornaleros agrícolas que
viven en una colonia periférica del valle zamorano llamada Casita Blanca. En
dicho capítulo Seefoó pretende dar cuenta de la experiencia de incertidumbre
vivida y heredada de los trabajadores que permitirá a la postre relativizar el
riesgo laboral, es decir, parte de su experiencia de vida es que el trabajo puede
llegar a ser peligroso para la salud.

En el segundo capítulo el autor precisa su discusión teórico-metodológica
e inscribe su investigación dentro de los estudios culturales del riesgo. A lo
largo del capítulo intenta problematizar los conceptos de percepción, riesgo
y peligro enmarcados en la teoría de sistemas y en los de la perspectiva centrada
en el actor. La propuesta es interesante, sin embargo, no logra articular un dis-
curso sólido respecto de su propio material etnográfico. Hay algunos apar-
tados donde es notoria esa tensión entre la información empírica y el análisis
teórico.

La modernización de la agricultura y los riesgos para la salud en el agro
regional son discutidos en el capítulo tercero. El autor examina los riesgos y
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peligros que conlleva la modernización agrícola, específicamente en la conta-
minación por la utilización de recipientes plásticos y de agentes químicos en
la siembra y cultivo de fresa y hortalizas.

Si bien la aplicación de plaguicidas en el país se realiza generalmente por
los varones, existen estudios y registros visuales en otras regiones que demues-
tran que las mujeres y niños jornaleros también son expuestos, en diferentes
frecuencias e intensidades, a este tipo de sustancias, aunque no los apliquen
directamente, pero la cercanía de las parcelas, alimentarse en el lugar de trabajo
y el cuidado de los niños posibilita el contacto con las sustancias (Palacios Nava y
Luz María Ángela, 2004; Díaz Romo, 1994). Llama la atención la ausencia de
trabajos etnográficos de otras zonas que pudieran ayudar al lector a entender
las similitudes, diferencias y especificidades de los jornaleros en la región agrícola
zamorana.

El cuarto capítulo aborda la flexibilidad laboral y la seguridad médico
social en la agricultura del valle. Dicho capítulo se centra en la construcción
de la vulnerabilidad de los jornaleros ante el proceso de trabajo que los sitúa en
franca desventaja para poder negociar mejoras salariales o una mayor seguri-
dad y estabilidad laboral. El mercado de trabajo regional se encuentra fragmen-
tado por la diversidad étnica, el género, la edad y las creencias religiosas que
reducen la posibilidad de establecer consensos entre los propios jornaleros
para exigir su acceso al seguro social, por ejemplo.

El autor registra pluriactividad laboral en muchos de los trabajadores de
la región. Ilustra el caso particular de familias de mestizos e indígenas de la
Cañada de los Once Pueblos que llegan a trabajar al valle zamorano combi-
nando el cuidado de sus parcelas, producción artesanal, trabajo asalariado,
trabajo por jornal y de actividades en el rubro de servicios.

Asimismo, el autor reflexiona sobre las modificaciones a la Ley del Seguro
social del 30 de junio de 1997 y que van en detrimento de la atención médica
o de la posibilidad de pensión para este tipo de trabajadores rurales. En el mismo
tenor, el autor señala, “las expectativas de que un peón cubra 1, 250 semanas (en
vez de 500) cotizadas para acceder a la pensión por vejez o cesantía parecen
irreales”, esta aseveración tiene sentido si se toma en cuenta que un alto porcen-
taje de jornaleros se encuentran en una situación de subempleo.

En el quinto capítulo titulado, “Microprocesos en la construcción de espacios
sociales”, Seefoó describe algunas experiencias de jornaleros de la colonia po-
pular Casita Blanca que articularía el proceso de cultura de riesgo. Algunas
de las vivencias tienen que ver con el proceso de convertir una extensión de tierra
(Cartolandia) ocupadas por ellos en su calidad de jornaleros paracaidistas y
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el riesgo siempre latente de ser desalojados al reconocimiento de una colonia
regularizada llamada Revolución. La situación de pobreza de estos jornaleros
junto con una lectura cristiana del trabajo posibilita que asuman los riesgos del
trabajo como algo normal, como por ejemplo los envenenamientos por pla-
guicidas.

En la última parte de este capítulo el autor reflexiona sobre las responsa-
bilidades diluidas respecto de los envenenamientos e intoxicaciones cotidia-
nas de los jornaleros. Esta parte es vista como los costos que hay que pagar por
una agricultura moderna y donde es evidente la poca preocupación de las empresas
trasnacionales fabricantes de estas sustancias en salvaguardar el medio ambiente
o la salud de consumidores y de los trabajadores del campo (Massieu, et al., 2000).
En general el libro de Seefoó Luján es un buen ejemplo de una problemática
poco explorada en nuestro país, la relación entre modernización agrícola, proce-
sos de trabajo y riesgos para la salud.

Guillermo Paleta
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