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El progreso de la tecnología química e industrial pone en uso cada 

día nuevos compuestos naturales y sintéticos entre los que destacan los 

primas, plaguicidas, los cuales durante su elaboración, por sus materias 

productos intennedios y su uso ocupacional, sanitario o doméstico, sig-

nifican un riesgo para la salud del trabajador y de la comunidad. 

El uso de los plaguicidas, con sus beneficios y sus efectos cola

terales adversos, se ha convertido en un problema tanto emotivo corno 

técnico en todo el mundo. 

bido el uso. de deterniinados 

En muchos países, las autoridades han prohi-

p lagu ic idas basándose en 
• • • 

1nvest 1gac1ones y 

evaluaciones que han efectuado para determinar la peligrosi dad de los 

mismos. Consecuentemente, las companías multinacionales encargadas de la 

producción, comercialización y distribución de estos plaguicidas se han 

visto obligadas a salir de estos países para producirlos y comercializar

los en otros países donde no existen estas restricciones. 

Generalmente, estas compaflías se instalan en países en vías de 

desarrollo, realizando grandes inversiones en técnicas de mercadeo masi-

vas y sofisticadas, las cuales no si empre van ac··ompafladas de 

adecuadas en relación con las medidas de higiene y seguridad. 

• • 

1nvers1ones 

En la mayoría de países en desarrollo, la cantidad y diversifica

ción de los plaguicidas que se usan, ha originado que se sobrepase la 

capacidad de las autoridades nacionales, encargadas de la reglamentación 

y establecimiento de criterios aceptables sobre los efectos colaterales 

que producen estas sustancias. También se ha observado que no cuentan 

con los recursos necesarios para establecer mecanismos de control (labo

ratorios, entre otros) que permitan analizar los residuos y verificar la 

observancia de estándares o normas. Esto se complica aún más por la di-
. . 

visión de autoridad que existe al estar repartido el problema entre los 

sectores de agricultura, industria y salud pública. 

Los sectores donde mayormente se uti !izan los plaguicidas son agri

cultura y salud pública, usándose minoritariamente en silvicultura y en 

el hogar. 

En la actualidad, el sector agrícola emplea aproximadamente del 80 

al 90% de los plaguicidas que se producen, debido a que millones de cam-

pesinos recurren al uso de estos productos todos los af\os para prevenir 

que las plagas ataquen a sus cultivos y garantizar una prorlucción al méÍs
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bajo costo; no obstante, los plaguicidas contaminan los alimentos por los 

residuos que persisten en éstos, bien por no observar su correspondiente 

plazo de seguridad (días que deben transcurrir desde la aplicación hasta 

la recolección) o también , por el poder de acumulación que tienen deter-

minados compuestos, en especial los órganoclorados, debido a su capacidad 

de fijación y acumulación en el tejido adiposo de hombres y animales. 

En las actividades del sector salud el contacto entre el hombre y 

los plaguicidas (insecticidas) suele ser más prolongado, debido a que es 

usual e 1 que una misma sustancia química se aplique durante períodos 

largos, produciendo muchas veces enfermedades o 
• • • 

1 ntox 1c ac iones. 

A menudo la gente se pregunta ¿por qué no se fabrican plaguicidas 

que sean seguros para el hombre? En realidad existen dos razones, las 

cuales son: 

- Que la fisiología de la mayoría de los animales y del hombre es

parecida.
, 

- Que el costo de un nuevo plaguicida (desde la síntesis, incluyendo

el desarrollo de---la fonnulación, todas las pruebas de seguridad,

mercadotecnia, etc.) puede llegar hasta los 25 millones de dólares, 

siendo pocas las compaflías que están dispuestas a gastar tanto 

dinero en un compuesto potencialmente útil. Como resultado de 

esto, la mayoría de los nuevos productos que llegan al mercado son 

reformulaciones de productos técnicos antiguos o análogos de ellos. 

Los plaguicidas también son peligrosos antes de ser usados, es 

decir, en el manipuleo durante la elaboración , debido a que las fábricas, 

muchas veces, no ofrecen ninguna protección a los obreros que mezclan los 

, . 

productos qu1m1cos. 

Considerarnos que el manipuleo y uso seguro de los plaguicidas tanto 

en la fase de 

vital. 

producción como en 1 a de a p 1 ic ac i ó n , es de 
• • 

importancia 

Las situaciones presentadas en los párrafos anteriores y la inquie

tud de buscar posibles soluciones a estas deficiencias, son las razones 

fundamentales q11e 110s han llevado a elaborar la presente tesis: ''HIGIENE 

y Sfr;lJRJDAD EN EL USO Y MA?\TIPlJLEO DE LOS PLPClTICIDAS'', la ct1al tiene como 

objetivos: 



-

-

-
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Proporcionar los elementos base que permitan aprec1 ar la magnitud 

del problema generado por el uso de plaguicidas. 

Presentar conceptos teóricos que p�edan servir para elaborar noIT11as 

de higiene y seguridad industrial ante la exposición y uso de los 

plagu ic id as. 

Desarrollar li neamientos que 
• 

perm1 tan estructurar un programa de 

higiene y seguridad aplicable al uso y manipuleo de los plaguicidas. 

- Desarrollar un manual práctico para el uso y manipuleo de los pla

guicidas, dirigido a un nivel medio de instrucción, que pueda ser 

utilizado en las actividades de capacitación organizadas por las 

entidades perti nentes de los sectores, agricultura, industria y 

salud. 

Ésta tesis consta de catorce capítulos en los que se presentan su

cesivamente, la terminología, antecedentes sobre el uso de plaguicidas, 

su clasificación, estadístic.as, legislación sobre ·el uso de plaguicidas, 

formas de aplicar los p lagu ic id as y equipos u ti 1 i z ad o s , información 

acerca de la contaminación producida por plaguici·das, límites permisibles 

en· ambientes de trabajo, aspectos toxicolÓj!Ícos y medidas de 
. , prevencion 

y, control en el uso y manipuleo de los plaguicidas. Finalm ente y corno 

aplicación de los conceptos presentados, en los dos últimos capítulos se 

desarrollan: 

- Lineamientos para estructurar un programa de higiene y seguridad

aplicable al uso y manipuleo de los plaguicidas, y

- Un manual práctico para el uso y manipuleo de los plaguicidas, di

rigido a un nivel me·dio de instrucción.

Si contribuy e 
• 

las 
• 

este aporte a meJorar acciones 
• 

permitan reducir el 
, numero de accidentes y enfenned ades, 

. . , 

cont am1nac ion derivada del uso de plaguicidas, entonces 

esta tesis se habrá cumplido amplimante. 

de 

y a 

el 

control 

disminuir 
, . 

propos1to 

que 

la 

de 
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Para facilitar ]a lectura de los diferentes capítulos y con el 

objeto de aclarar cualqui er duda sobre el significado y/o sentido que se 

le ha dado a los términos utilizados en el desarrollo de la tesis, en 

este capítulo se presentan en orden a lf abét ico 
, . 

term1nos 
, . 

. 

tecn1cos y 

prácticos utilizados en la misma: 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ABSORCION: Proceso por el cual una sustancia 
• 

atravieza la piel, 

las mucosas, el epitelio respiratorio o cualqui er tejido del orga-
. 

h 1 1 
· 

1 
· 26 

nismo asta a canzar e torrente c1rcu ator10 • 

ACARICIDA: Sustancia o mezcla de sustancias destinadas 

d 
. 

1 1 ., d 1 
' 7 estruir, centro ar o atenuar a acc1on e os acares . 

ACARREO: Transportar un agente mediant� un medio
5

•

• 

a prevenir, 

ACCIDE NTE: Acontecimiento no planeado que interrumpe una activi-

dad, y que puede o no, incluir dano a la propiedad o lesi6n
12

•

ACETILCOUNA: Hormona producida por los nervios parasinpáticos; se 

opone a la acción de la adrenalina. 

ACIDO: Sustancia hidrogenada cuyo hidrógeno puede ser sustituido 

por radicales electro positivos para formar sales. 

ACUMULACION: Fenómeno por el cual el tóxico se va almacenando en 

los distintos órg?nos, sin actuar en ninguno de ellos
11

• 

ACTIVADOR: Toda sustancia afín que, agregada a un plaguicida, fa-

cilita o acelera el poder del mismo
32

•

N; ENTE: Todo ser viviente, sustancia o elemento químico, físico, 

biológico, sintético o natural, que obra y tiene facultad o poder 

para producir o causar algún efecto
5

•

PG Rl CULTURA: Arte de cultivar, beneficiar y hacer producir la 
. 5

tierra . 

AGRICULTOR: Persona que labra o cultiva la tierra
5

•

/CRICULTOR-IMPORTADOR: Toda persona natural o jurídica dedicada a 

la explotación agrícola que 
• 

interne al país 

y/o sustancias afines exclusivamente para uso 

p lagu ic id as 

. 32 propio 

ALCALOIDE: Nombre de varias sustancias nitrogenadas de 

agrícolas 

• 

const1tu-

ción más o menos complicada, de propi edad alcalinas o básicas, que 

existen naturalmente en ciertos vegetales y raramente en los 
• 

anima-

les. La mayor parte son venenos 
, . 

energices. Hoy se obtien e algtino 

de el.los por síntesis 
, . 5 

qt11m 1c as • 

Alfl UI CI DA: 
. l 32 Todo plagt1icida destinado a destruir a gas • 

I. .. ugar donde se almacenan los plaguicidas agrícolas y/o 
. 

f. 
7 

sustancias a 1.nes • 
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AMPIJ.ACION DE USO: Autorización, para que un plaguicida agrícola 

y/o sustancia afín, registrada para el control de diversas plagas 

en determinados cultivos, sea empleado para el control de otras 

plagas y/o en otros cultivos 32 • 

A NALI SIS FI SICO-QUI.MICO: Se denomina as1. a los aná lisis de 

comprobación de las propiedades físicas y de la composición química 

d 1 d d 1 .. d / . f. 32 ec ara a e un p agu1c1 a y o sustancia a 1n •

ANALI SIS DE TOXICIDAD; Se denomina a los análisis de comprobación 

de las propiedades tóxicas del producto en cuanto a riesgos para la 

salud humana y 'animales de sangre caliente32
•

Al\lTIBIOTICO: Todo producto químico natural o sintético destinado a 

controlar o inhibir la acción de un agente patógeno32 • 

A NITCO/.GULANTE: Que previene o combate la coagulación. 

ANTI.DOTO: Contraveneno y medicamento que preserve de algún mal 5 • 
. 5 A NTIVECTORIA L: Contra los vectores • 

APUCADOR: 

1 . . d 7 p gu1c1 as •

Persona que trabaja en la aplicación de los 

ATRAYENTE: Toda sustancia afín destinada a atraer insectos, 

nemátodos, ácaros, aves, roedores y otros o�ganismos vivientes32 • 

BACTERICIDA: TodG- plagu ic id a destinado a controlar bacterias 32•

Bl OCENOSI S: Conjunto de seres vivos que habitan en un medio 

detenninado, cuya influencia sufren y sobre el que influye.n a su 
5 vez •

BIOTA: Ecosistema. 

BIOTOPO: Ambiente físico del ecosistema, o sea el ecosistema sin 

la biocenosis. 

BIOCONCENTRACION: Acumulación de plaguicidas en plantas y/o 

animales, por acción de la cadena trófica, • en concentraciones

mayores a las existentes en el medio en el que habitan. 

CADENA TROFICA: También se le denomina cadena alimenticia porque 

cada eslabón de la cadena, u organismo componente de la cadena, es 

alimentado por el anterior y sirve de alimento al esl�bón siguiente. 

CANCER: Tumor maligno en general, ya sea de origen epitelial o 
• . 30

COOJunt 1 VO • 

CARCINOMA: Tumor maligno debido a la proliferación indefinida ele 
, . 1. 1 30 ce lt1 las ep1te 1a .es • 

CARBAMATOS: Sustancias derivadas del ácido carbá mico, el cual con-
. . , 14 t1ene n1trogeno • 

CEFALEA: 8 Dolor de cabeza.
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CERTIFICADO DE REGISTRO: Documento que se otorga a los interesados 

como constancia de la ins cripción , renovación, y ampliación de uso, 
, 

l 32
segun sea e caso • 

CIANOSIS: Coloración azul violácea de la piel acentuada en las ex

tremidades, característica de una hematosis insuficiente
5

•

CI NETICA: Re latí vo al movimiento o que lo produce5 •

CL 50: (Concentración letal media). Estimación estadística de la 

concentración mínima de tóxico en el aire necesaria para matar la 

mitad de una población de peces experimentales bajo condiciones 

control·adas que. incluye la especificación de especie, sexo y edad 

de los animales usados en la experimentación. 
3 

gramos de tóxico por decímetro cúbico (ug/drn) 

Se expresa 
26 

o en pprn •

en micro-

CL 50 POR INHALACI ON: (Concentración letal media aguda por inhala

ción). Estimación estadística de la concentración mínima de tóxico 

en el aire respirado durante una hora, capaz de matar, dentro del 

lapso de 14 días, la mitad de una población compuesta por lo menos 

de 10 animales de laboratorio. Se determina mediante una serie.de 

pruebas controladas bajo criterios específicos y 

t ados. Se expresa en microgramos por decímetro 

ampliamente acep

cúbico (ugr/drn
3

)

cuando se trate de polvo o niebla, o en ppm, en volumen, cuando se

trate de vapores o gases, con indicación de la especie, sexo y edad 
. 

1 1 
. . , 26 

de los anima es usados en a exper1mentac1on • 

COADYUVANTE: Toda sustancia afín, destinada a ser incorporada a 

los plaguicidas, con el fin de mejorar su adherencia, dispersión, 
. , d

. . 32 
conservac1on y otras con 1c1ones • 

COLINESTERASA: Enzima del sistema nervioso central
5

•

COMERCIANTE: Toda persona natural o jurídica autorizada para co

mercializar, al por menor, plaguicidas agrícolas y/o sustancias 
• . . . ' d . ' d 

. 
d 32 

afines dentro de la Jur1sd1cc1on e una reg1on eterm1na a •

C0}1PUESTO RELACIONADO: Sustancia química presente en el material 
, · ·, 

1 · ·d a· 
32 

tecn1co, tenga o no acc1on p agu1c1 a 1recta • 

COMPUESTO AROMATICO: Se aplica a un grupo de hidrocarburos y sus 

derivados que se caracterizan por la presen cia de un núcleo bencé

nico (estructura molecular en anillo)
12

•

C0�1PUESTOS l-lETEROCICU COS: Compuestos orgánicos de cadena cerrada 

en los que el anillo contiene uno o varios átomos distintos de 1 

carbono. Estos 
. , 12 

n1trogeno •

son generalmente el , oxigeno, el azufre el 
-·

C01'1PllESTOS I NORG ANI. COS: Co1npuest os que generalmente 110 1 le van e ar-

bono. La fue n t e e s n, a t e r i a d i s t i n t a a 

excepciones son el mon6xido y el dióxido 

la anima 1 o 
12 

de carbono • 

vegeta l. Las 
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COMPUESTOS O�ANICOS: Compuestos que, genera lmente, 1 levan carbono 

en su estructura molecular. 

otros se producen por síntesis 

Muchos existen 
, . 12 quim 1c a •

en la natura leza y 

CONT AMI NA Nf E QUI MICO: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natu-

ral o 
. , . 

sintetica que durante 1 a fa b r i c ac i ó n , maneJo, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire del 

fonna de polvos, humos, gases, o vapores, con efectos 

transporte, 

ambiente en 
• • 

irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o t6xico y en cantidades que tengan proba-

bi lid ades 

tacto con 

de lesionar 
6 

la salud de las personas que entran en con-

el las· • 

CON\7ULSION: Agitación alternada de contracción y estiramiento de 
. b . ' 1 S m1em ros o muscu os . 

CONCENTRACION: Acción de aumentar lá proporción de materia disuel-

1 
. ' 

1 d. 1 
48 

ta con re ac1on a iso vente • 

OOSECHA: Conjunto de frutos que se recogen de la 

Perteneciente o relativo a la pie1
30

•

. 5 
tierra . 

ClITANEO: 

CUTIS: Piel. Usase ·a menudo para designar la piel verdadera o 

dermis y especialmente la del rostro 30 •

DARO A LA SALUD: Todo transtorno que prÓvoca alteraciones orgá-

nicas o funcionales, reversibles o irreversibles en 

en alguno de los sistemas, aparatos u órganos que lo 

un organ1 smo o 
. 26 
integran • 

DEFENSIVOS DE ORIGEN VffiETAL: Todos los plaguicidas y/o sustancias 

afines de origen vegetal. 

DEGRADACION: Reducir un compuesto químico a otro menos complejo 

por desdoblamiento de uno o más grupos
30•

DEFOUANTE: Toda sustancia o mezcla de sustancias que 

para provocar la caída de 

DERMI CO: 
• 

Pertenec 1ent e o 

las hojas o del follaje de las 
. 1 d . . 1 5 

relativo a a erm1s o pie • 

se utilizan 
7 

plantas • 

DERMIS: Capa del tegumento situada inmediatamente por debajo de la 

epidermis, constituida por haces conjuntivos entrecruzados, fibras 

e lás tic as y mus cu lares lisas, que se disponen en dos estratos, 

cuerpo capilar (superficial) y cuerpo reticular (profundo)
30

•

DESECAl\l'fE: Toda sustancia o mezcla de sustancias que se utilizan 
7 con el fin de acelerar el secamiento del tejido de las plantas . 

DISNEA: Dificultad de respirar5 •

DL 50: (Dosis letal media). Cantidad de tóxico expresada en mg/Kg 

de pe so vi vo necesario par a m at ar a 1 5 O% de 1 a po h 1 ac i ón de 1 () O ó 
• . . , . . , 26 

más animal.es en la cond1c1on de exper1mentac1on • 

DL SO N:; UDA ORAL: (Dosis letal media agud.a oral). Estimación es-

t ad í s t i e a de 1 a do si s n1 í n i m a de t óx i e o que ad mi ni s t r ad a tina so 1 a 
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vez, por vía ora 1,, es capaz de matar dentro de 1 1 apso de 14 d í·a_s, 

la mitad de una población compuesta por lo menos de 10 animales de 

laboratorio. Se determina mediante una serie de pruebas controla-

das bajo criterios específicos y ampliamente aceptadas. Se expresa 

en mg de tóxico por Kg de peso animal, con indicación de la espe

cie, sexo y edad de los animales usados en la experimentación 26 • 

DL 50 !C,UDA DERMICA: (Dosis letal roed ia aguda dérmica). Estima-

ción estadística de la dosis mínima de tóxico que en contacto con 

la piel, durante 24 horas, es capaz de matar por absorción, dentro 

de 1 lapso de 14 días, la mitad de una población 

menos de 10 animales de laboratorio, especialmente 

compuesta por lo 
• 26 coneJos • 

DISOLVENTE: Sustancia que puede ser el agua, pero que con frecuen-
. , . d. 1 . 12 c1a es un compuesto organ1co que isue ve otras sustancias • 

DIS TRIBUIDOR: Toda persona natural o jurídica autorizada para la 

comercialización mayorista de plaguicidas agrícolas y/o sustancias 

f. 32 a ines •

DISPERSI ON: Acción de .separar y diseminar partícúlas 5 • 

e ·d d 
·., 

d 
5 DOSIS: anti a o porc1on e una cosa .

DRIIT: Arrastre de partículas pulverizadas o espolvereadas por el 

aire o viento ligero, a zonas vecinas cultivadas o no, fuera del 
-· 

área de tratamiento. Este efecto se denomina también ''deriva'' y 

tiene importancia si contamina con tóxicos zonas habitadas o con 
1 . 4 cu t1vos • · 

ECOSIS TEMA: Relación 

vivos y el ambiente en 

de equilibrio 

e 1 que habitan. 

que existe entre los seres 

ECOL(r,l A: Estudio de las relaciones entre los seres vivos y el 

ambiente, incluyéndose como característica de ese ambiente la pre

sencia de otros seres vivos. La ecología puede definirse, también 

como el estudio de la economía de la naturaleza o de la biósfera. 

EMULSI F1 CANTE: Sustancia con propiedades ten:soactivas que estabi-

liza (reduciendo la tendencia a separarse) una suspensión de gotas 

de un líquido en otro, los cuales de otra fonna no se mezclarían
7

• 

ENDOVENOSO: Dícese de lo que está o se pone en el interior de una 
48 vena •

ENFERMEDAD: Alteración de la salud del cuerpo animal. 
48 en la fisiología del organismo vegetal •

Alteración 

ENFERMEDAD O CUPACIONAL: Es la cat1sada por la exposición a factores 

1 b . 12 am h i en t a 1 es vi ne u 1 ad o s con e t r a a Jo • 

ENVASE: Recipiente que contiene un p]agt1icida. 
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ENSAYO RIOLCGICO: Se denomina así a las pruebas de comprobación· de 

plaguicidas y/o sustancias afines realizadas en el laboratorio o 

campo y bajo técnicas adecuadas para detenninar la actividad bioló-

g 1C a, , . , f. , . 32 as1 como su acc1on 1totox1ca • 

ENZIMAS: Sustancias proteínicas, producidas por las células v1 vas, 
. . 1 , 1 . 48 que intervienen en os procesos metabo 1cos • 

ESPIRAR: Exhalar o eliminar el aire aspirado
5

•

ESTERES: Compuestos orgánicos que pueden formarse por la ínter-

acción entre un alcohol y un ácido, u otros métodos. Los esteres 

son compuestos 

naturales 12
•

. , . 
no 1on1cos, e incluyen los diso 1 ventes y las ·grasas 

E XPELER A 
· 

1 d a· 
48 

: rroJar, anzar, espe 1r • 
----

EXCRETAR: 

Expeler e 1 

Expeler las 
48 

excremento • 

sust anc 1as e laborad as por las glándulas. 

FABRICANTE: Toda persona natural o jurídica autorizada para formu-

lar y /o e laborar plaguicidas agrícolas y /o 
• • 32 

cuenta prop1 a o aJ ena • 

su st anc 1. as afines por 

FERTIUZANTE: Alimento para las plantas que suele venderse en for-

ma de mezcla y que contiene nutrientes vegetales básicos: compue§

tos de nitrógeno, potasio, fósforo, azufre y otros minerales
12

•

FIBRAS POUNERGICÁS: Fibras que transmiten energía en el sist�Í.lla 
. .  

nervioso. 

FIJACION: Fenómeno por el cual el tóxico se va almacenando en los 

distintos órganos, actuando en alguno de ellos
11

•
5 

FI TOHORMONA: Hormona vegetal • 

F1 TOTOXICO: Tóxico vegetal • 

- FORMULACION: Preparación de un plaguicida de acuerdo a las nece-

-

-

-

-

-

sidades, utilizando el ingrediente 
• 

act 1 vo, so 1 ventes y aditivos 

necesarios. 

FUMIGA�'TE: Toda 
32 

estado gaseo.so • 

sust anc 1a que eJerza . , acc ion plaguicida 

FlJ:N:; I CI DA: 
32 

Todo plaguicida destinado a controlar hongos • 

en el 

GASES: Estado de la materia en el cual la densidad y la viscosidad 

son muy bajas; puede dí lat arse y contraerse en re spt1e st a a 1 e ambio 

de presión y temperatura; se distribuye en el recipiente que lo 
. � . . f 

12 
contiene rapida y un1 onnemente •

H ERBI CI DAS: Toda sust anc 1a o mezcla de 

prevenir, destruir o repeler la acción de 

sustancias destinad as 

cualquier mala hierha
7

.

a 

HJ. PERTENSI ON; 
. , Tens1on 

• 

exces1 vamente alta referida é'specialmente a 

la de la sangre en las 
. 5 

arter1 as • 
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HORMONA O REGULADOR: Toda su st anci a a fin de s t i n ad a a retardar, 
acelerar, inducir, inhibir o modificar los procesos fisiológicos de 
1 · . . 32 os organismos vivientes • 

HORMONA ECTOPICA: Hormona sintetizada por células cancerosas y que 
no son producidas por las células que le dieron origen, por 

• ejemplo, las hormonas placentarias, producid as por e are inomas 
pulmonares • 

HON:;O: Cualquier planta talofita, sin clorofila7 • 

IMPORTAD OR: Toda persona natural o jurídica autorizada para inter

nar al p�ís plag�icidas y/o sustancias afines, con fi nes de comer-
. 1· . , 32 cia 1.z.ac1on • 

I l'{; ESTI ON: Acción de i nt roduc ir por la boca cualquier sust anc 1.a, 

comida, bebida o medicamento48 • 

I ffi REDI ENTE ACTIVO: 

referido al 100% de 

, . Compuesto qu1m1co causante del efecto tóxico

1 f 1 . , 32 a ormu ac ion •

IffiREDIENTE INERTE: Toda sustancia inactiva que se adiciona en la 

formulación de un plaguicida para facilitar su manej� 26 • 

IN;ESTI.ON DIARIA ADMISIBLE: (IDA). Cantidad de una sustancia 

mica que una persona puede i ngerir a diario durante toda la 
qui.-

vida 

sin correr riesgo apreciable a juzgar por los conocimientos exis
... 25 tentes en este momento •

INHALACION: Acción de aspirar ciertos gases, líquidos, pulveriza-
48 

dos o po 1 vos • 
. , INHIBID OR: Agente que detiene o disminuye la velocidad de reacc1on 

, . . . . 
d 1 

. , 12 qu1.m1ca, se utiliza para evitar o retar ar a corros1on • 

INOCUO: Que no hace d afio 48 •

INSPIRACION: Acción de aspirar (atraer el aire a los pulmones)48 • 

I NSECTI CI DA: Toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, controlar, destruir, repeler o atenuar la acción de 
. 7 

in-

sectos noc 1 vos • 

INSEC TO: Cualquier estado biológico. (huevo, larva, pupa, adulto) 

de los numerosos animales invertebrados de cuerpo segmentado perte

necientes a la clase insecta, con 3 pares de patas, uno o dos pares 

de alas (aunque los hay ápteros: sin alas) 7 • 

JNTOXICACION: Todo darlo a ]a salud provocado por el contacto o la 
. f . . 

d , . 26 
absorción de 1.1na cant1ciad su 1c1ente e un toxico • 

• • • 

INTOXICACION PGUDA; Aquélla motivada por una o varias expos1c 10-

nes, a sustancias inhal adas o en contacto con 1a pjel o m1.1cosas, o 

por dosis de susta11cias ingeridas o administraclas, por 

) , . 1 d,. 26 
parent era 1 ( i ny ect ad as , en 1.1n periodo de m1 nuto s 1ast a 1 as • 

v1a 
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INTOXICAC ION CRONICA: Intoxicación motivada por exposiciones pro
longadas o repetidas a sustancias inhaladas, o en contacto con la 
piel o mucosas, por ingestión o administración, por vía parenteral 
(inyectada), de dosis repetidas de sustancias durante períodos de 

26 meses o af\os •

LAXITUD: Desfallecimiento, cansancio, falta de vigor y de fuerzas, 
f . 48 at 1ga •

LARVICIDA: Todo plaguicida destinado a controlar y eliminar las 

larvas. 

LEUCEMIA: Cáncer de los tejidos formadores de las células sanguí-

neas que 

(glóbulos 

UNFOMAS: 

se manifiestan 
8 blancos) •

como una sobre producción de leucocitos 

médula ósea 

Cáncer del 
• 8 y timo •

tejido linfático: n6dulos linfáticos, vaso, 

UPIDO: Sustancia de composición parecida a la de las grasas exis

. tentes en el organismo. Está muy difundidas en el mismo, y se en-
. , 

1 · ·d 
· 5 cuentra en mayor proporc·1on en e teJ 1 o nervioso • 

LIQUENICI DA: Todo p lagu ic id a des ti nado a controlar líquenes 32 • 

UQUENES: Plantas criptógamas que resultan .. de la simbiosis o aso-

ciación de una alga y un ho�go • Crecen en los sitios húmedos, 
...,. 

sobre las rocas o las cortezas de los árboles, formando una especie 
. . 

11 
. . 48 de costra gris, parda, amar1 enta o roJiza •

mg/kg: Unidad de toxicidad. Son miligramos aproximados de sustan-
. ' . k . 1 d d 1 

. 112 c1a toxica por 1 ogramo e peso e anima • 

MALEZA: Conjunto de malas hierbas 32 • 

MALA FI ERBA: Cualquier hierba que crezca donde no se le nec esita, 

inhibiendo el desarrollo nonnal de los cultivos7 • 

MARCA DE FABRICA: Nombre que identifica al plaguicida o sustancia 
. . . . . l 3 2 afin y lo distingue de sus simi ares • 

}1ATERIAL TECNICO : Aquel que contiene alta concentración del prin-
• • • c1p10 activo y _que se usa como 

formulaciones en plaguicidas o 

materia prima para la 
. 

f. 
32 sustancias a 1.nes • 

e laborac i6n de 

3 
mg/m : 

cos. 

Unidad que se utiliza para medir los contaminantes 

Son miligramos de sustancia por metro cúbico de aire 12 •

}1ETODO DE ANALISIS: Procedimiento seguido por el fabricante o for-

mu lador para determinar 
32 

las , . c aracter1.st 1cas f i sicoquímic as de t1n

producto •

MIOSIS: Contracción anonnal pennan�nte de la pupila del ojo 5 • 
3? 

MOLllSQUICIDA: Todo plaguicida destinado a controlar moluscos -.

?-10NOCUL TI VO: 

agríco 1 a. 

Cuando se cultiva tin so lo producto t�n toda e 1 área 
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NEMATICIDA: 

NEMATODOS: 
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Todo plaguicida destinado a controlar nematodos
32

•
48 

Gusanos • 

NOMBRE COMERCIAL: Nombre comun con el cual se comercializa un 

p lagu ic id a. 

NOMBRE QUI�1ICO: 

p lagu ic id a. 

NOMBRE TECNI CO:

El establecido por la fórmula química del 

El de fabricación conocido internacionalmente y 

que responde a la fórmula 

fabricante. 

, . 

qu1.m 1c a, 
• 

sin tener en cuenta al 

ORGANISMO BLANCO.: Organismo que se desea controlar y al cual va 

dirigida la aplicación o el uso del plaguicida
8

•

ONCCG ENES: Genes que contienen la información para que la célula 

desarrolle una clona (familia de células, que a través de 

di visiones rnitóticas se derivan de una so la célula) de célu la-s 
8 

cancerosas • 

O RG ANOCLO RADO S: Plaguicidas formados a partir de un hidrocarburo 

que contiene cloro. 

ORGANOFOSFORADOS: Plaguicidas derivados del ácido tiofosfórico. 

OK;ANCHALCGENADOS: Hidrocarburos que contienen fluor, cloro, bromo 

o yodo. Dentro de este grupo de plaguicidas se encuentran los 
-·

órganoc lorados. 

ORNI TOCI DA:
30 

Todo plaguicida destinado a controlar aves • 

PAT(X; ENO: Dícese de los elementos y medios 
48 

que originan o favore-

cen el desarrollo de las enfermedades • 

PESTICIDAS: Su traducción correcta en la lengua espaBola es la de 

''plaguicida''. El vocablo pesticida constituye un neologismo en la 

lengua espo�ola, ya que se deriva de·una palabra inglesa
4

• 

PL/-GA: Organismo que causa dano de importancia económica, de salud 

o de estética al hombre. Las plagas pueden ser: insectos, molus-
45 

cos, artrópodos, roedores, etc • •  

PL/GUICIDA: Toda sustancia de naturaleza química o biológica que,

sola o en combinación con coadyuvantes, se utilice para el control 

de insectos, ácaros, agentes patógenos, nemátodos, malezas, roedo

res u otros organismos nocivos a las plantas, a sus productos o 
. , 32 

derivados, o para su preservac1on •

ppm: (Partes por millón). 
12 

Equivale a mg/kg, etc. • 

PLIGUICIDA AGRICOLA ALTERADO: El que por acción de causas natura-

les como, humedad, temp erat,.1ra, aire, l t1 z , t i empo u o t r a s , l1 a 

sufrido deterioro o 

bien artificialmente, 

. . . . . , 

per_1u1c 10 en su cornpos1c 10n 
• 

físicoquímic a, o 

st1 st i t uyPndo st1 st anc 1 as inertes por otras 
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distintas o extrafias o adicionando sustancias no autorizadas o que 

no corresponden a su 
. . , compos1c 10n, calidad y demás carac teres 

autorizados y especificados en las leyendas con que se ofrecen a la 
7 

venta • 

P IRETRINA: Insecticida de ori gen vegetal. 

PIRETROIDE: Piretrinas sintéticas y tienen las mi smas caracterís-

ticas que las piretrinas. 

_e!: Medio utilizado para expresar el grado de acidez o alcalinidad 

d 1 . , . d . , d 
. 

1 
. 12 e una so ucion, in 1can ose con siete a neutralidad • 

PREDADOR: (Depredador). Persona o animal que roba, saquea con 

. 1 
. 

d 
48 

vio encia o causa estrozos • 

PROMOTORES GENICOS: Regiones de ADN que controlan la actividad de 

los genes estructurales
8

•

PROMOTORES CARCI N(X; ENI COS:

d 
. , • 8

e carc1nogenesis . 

Sustancias promotoras o facilitadorás 

PROTEC TOR: Toda sustancia afín que por cualquier medio, tienda a 
• • ·• 3 2 

proteger organismos vivientes • 
' .-

POTENCIADOR: Agente o sustancia que comunica o ejecuta un efecto a, · 
. 

l 
. 48 

una cosa o incrementa· a que tiene • 

QUIMICO-ESTERI ll ZAb.-1TE: Toda sust anc 1a 

. 1· 1
32 

esteri izante sexua • 

afín que actúe 

QUIMIOTERAPIA: Tratamiento médico mediante productos químicos. 

RADIOTERAPIA: ·Empleo terapeútico del radio o de sus sales. · 

como 

REPELENTE: 
• 

Toda sustancia afín destinada a repeler o alejar 

organismos 
. . 32 

vi vientes •

- REGULADOR DE PLAl\1TAS: Toda sustancia o mezcla de sustancias que a

través de su acción fisiológica, retarda el crecimiento natural de 

-

las plantas o altera su comportamiento y· producción. No incluye 

sustancias consideradas como 
• 

nutrientes, elementos menores, y 

nutrientes químicos, inoculantes de plantas y correctores del 

suelo
7

•

RODENTI CI DA: Toda sustancia o mezcla de 
• • 

sust anc 1as 

prevenir, destruir o reµeler la acción de los roedores 

destinad as 
. 7 

noc 1 vos • 

a 

- ROCIADOR: Persona que aplica los plaguicidas mediante la acción de

rociado, también se le conoce con el nombre de ft1migador.

- RESIDU O DE PL/CUICIDA: Todo resto de plaguicida que queda dentro o

. . d 1 1· 1 b" 
25 

en la superf1c1e e os a 1mentos o en e am 1ente • 
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RESPIRACION ARTIFICIAL: La provocada y mantenida por medios arti-

ficiales, generalmente mecánicos (tracción de la 

de los movimientos de tórax, insuflación, etc.) 5 •

. . , lengua, exc1tac1on 

REACCIONES METABOUCAS: Conjunto de los procesos químicos desarro-

11 d t d . . . 48
a os en o o organismo v1v1ente •

SARCOMA: Cáncer de los tejidos conectivos o tejidos de soporte 

como son los cartílagos, los huesos, los músculos, etc.
8 

SENSIBILIDAD: Facultad de sentir, propia de los seres animados
30 • 

SI LVI CULTURA: 
48 

bosques .• 

• • 

C 1enc1a que trata de los cultivos de los montes o 

SINAPSIS: Relación funcional de contacto entre las dendritas 

(prolongaciones cortas que salen de la neurona) de las células 
• 48

nerviosas •

SINERGISMO: Acción conjunta de sustancias cuyo efecto total es. 
12 

mayor que el de la suma de sus efectos por separado •

SINTESIS: Reacción o serie de reacciones por las que un compuesto 

completo se 

. 11 
12 

obtiene -de otros compuestos o elementos mas 

senc1 os •

SINTETICO: Productos que 

iguales propiedades que el 

se obtienen por síntesis 
48 

producto natural • 

SI NTOMA: 
. 48 

Fenómeno revelador de la enfermedad • 

y que 
• 

tienen 

SOLUCION: Mezcla en la que ios componentes pierden su identidad y 

se dispersan uniformemente. Todas las soluciones constan de un 

disolvente (agua u otro fluido) y la sustancia disuelta llamada 
12 

so luto • 

SOLUBIUDAD: Capacidad que tiene una sustancia para1 disolverse o 

d• l • 48 1 uirse • 

SUDORACION PROFUSA: Transpiración abundante
5

•

SUELDO MI NIMO VI TAL �1ENSUAL: ( St-1\TM) • Está referido al 

para la industria y comercio de la provincia de Lima
4

.

• 

vigente 

- SUSCEPTI.BIUDAD: Capaz de recibir modificación o impresión ante un 

-

-

, 1 5 estimu o .  

SUSTANCIA AFIN: Toda sustancia natural biológica o sintética que 
, ac tua como un atrayente, repelente, coadyuvante, compuesto 

relacionado, sinergista, activador, defoliante o desecante, hormona 

o re gt1 1 ad o r , q u í rn i e o e s t e r i 1 i z a n t e ,
. , 1 . .  d 32 

complementar la acc1on p agu1c1 a • 

protector 

SllSTANCI A 'J'ENSOACTI VA: 

superficie del líquido. 

Que genera tensiones en el 

que pueda 

• • 

1nter1or y 
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TEJIDO EPI TEU AL: Tejido que cubre las mucosas y en la pie 1
corresponde a la epidermis 5 • 

TETANO: Producido por e 1 bacilo ''t et ánic o''. Este hacilo puede 

vivir sin luz y sin oxígeno, forma esporas muy resistentes. Se 

encuentra en la tierra y en el estiercol. El contagio se efectúa a 

través de lesiones producidas por objetos sucios con tierra o polvo 

contaminados con este bacilo. 

Parte de la medicina 

remedios para el tratamiento de las 

que ensena los 
48 enfermedades •

procedimientos y 

TOLERANCIA: Máxima concentración de los residuos de plaguicidas o 

sustancias afi nes pennitidas en los cultivos alimenticios o 

alimentos tratados con dichos productos. La tolerancia se expresa 

en mg de residuos de plaguicidas por Kg de masa de alimento (ppm) y 

d f . " d 1 • d. • d • · b 1 25 se a en u ncion e a 1ngesta 1ar1a a rn1s1 e •

TOLERANCIA DE ANALISIS: Máxima o mínima variabilidad permitida del 

• d 
. . 

d 1 • . d 
• · 26 conten1 o en materia activa e un p agu1c1 a o sustancia af1n • 

TOLERANCIA EN RESIDUOS:· 'Máxima concentración de residuos de pla-
. . . f. . . d 1 1 · 26 gu1c1das o sustancias a 1nes perm1t1 as en e cu t1vo •

- TOXICIDAD: Propiedad que tiene u na sustancia, sus productos meta-

-

-

--

-

-

-

-

-

bólicos o de degradación, de provocar a dosis determinadas un dano
-· 

a la salud, por acción química o fisicoquímica, luego de estar en

contacto con la piel o las mucosas y/o haber ingresado al organismo

1 . , 26 por cua quier v1a •

TOXICO: Toda sustancia o mezcla de sustancias que a una dosis de-
. . . ad26 terminada posee tox1c1d •

TOXI.COLa;IA: Ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones, 

incluyendo etiología, diagnóstico, tratamiento y profilaxis 26 •

TRATAMIENTO: Sistema de curación mediante medicamentos y acciones 

pertinentes a la enfermedad a tratar. 

TUMOR BEJ\llG NO: Cuando e 1 

d 
. . 8 que a c1rcu nscr1to . 

tumor no invade los tejidos vec 1nos y 

TUMOR MALIGNO: Cuando el tumor invade los tejidos vec 1nos y/o los 

tejidos que se encuentran a distancia (metástasis)
8

•

TAQUICARDIA: Aumento del número de los latidos cardíacos qu e dan 

al ritmo del corazón tina e adenc i a , . c aract er1 st 1c a. Se observa 

durante 1 a digestión, después de ejerc ic íos muse u lares violentos, 
5 etc. •

TERATffi ENESJ S:
. · 

d '] 1 
S Nac 1m1f'nto e ce tt as mo11struosas • 

TIEMPO DE PRE COSECllA: Número de días 

]a última aplicación l1asta la cosecl1a o 

ql1e deben tra11scurri r 

h f. . 25 ene 1c10 • 

desde 
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ULCERACIONES: Desintegración gradual de los tejidos, producido por 

1 
. 

d 
. .

d d 1 
· S so uc1ones e continu1 a en a piel o mucosas • 

UL\7: Volumen ultra bajo (ULTRA LOO VOLUME) 4 • 

Ut-.TJ: DAD DE ENSAYO BI OLcx;I CO: Relación de un plaguicida y/o 

sustancia afin, aplicado a una dosis para controlar una especie 

t 1 . 1 . . d . d 1 · 32 vege a , anima o m1croorgan1smo en un eterm1na o cu t1vo •

UMBRAL ECONOMICO: Corresponde al  límite de insectos por ·superficie 

o por planta en número ó % de infestaciones en un momento dado

-durante el desarrollo del cultivo que se puede tolerar sin sufrir
, d. d , . 45 per 1 as econom 1c as •

UREA: Sustancia nitrogenada, cristalina y muy soluble. Es el pro-
, . dueto final de la desasimilación de los albuminoides organices y

alimenticios. Se sintetiza a partir de sustancias inorgánicas. 

utiliza corno fertilizante Y· a ctua lrnente corno plaguicida5 • 

VL: Volumen bajo (Lrn VOLUME)4 • 

Se

VALOR CIF: Valor que incluye el costo de la mercadería, seguro y 
34 flete, puesto en la borda del barco •

., 

VALOR U MI TE UMBRAL: (TLV). Valor que se refiere a concentrac io-:.:. 

nes de plaguicidas transmitidos por el aire y' representa las condi-··.
• bajo las cuales e 1.one s 

,_ 

pueden ser expuestos 

efectos adversos 12

VALOR LIMITE PRACTICO 

residuo de plaguicida 

se acepta que 

repetid amente, 

DE RESIDUO: 

permisible en 

casi todos los trabaj·adores 

día tras día, sin sufrir 

Concentración máxima de un 

un alimento, la cual es 

resultante de circunstancias no destinadas a proteger el alimento 
. , 25en cue st 1.on •

VAPOR: Gas en que se transforma un líquido o un sólido por la 

absorción de calor5 • 

VEHICULO 1 NERTE: 
. . d 5 plagu1c 1 a •

Sustancia inactiva que sirve para conducir al 

VEl\1ENO: Sinónimo de tóxico, pero el uso de esta denominación se 

reserva para 

producto debe 

aquellos casos en que, por 
. 1 , 1 26 

f 1.gu rar en os· rotu os •

las , . c a ract er1.st 1c as del 

- VECTOR: Agente que trans1nite enfermedades o causa datio a la salud

-

-

-

y bienestar del hombre. Estos pueden • ser insectos, 

ácaros, etc.

VIRICIDA: 1 . 32 Todo plaguicida destinado a contra ar virus •

roedores,

VOLATI lJ DAD: Capac id Rd de t rans formación de t1n cuerpo só 1 ido o
48 líquido en vapor o gas • 

VlJL11ERABILIDAD: Capacidad de un objeto u orgRnismo que puede ser 
• 48 

danado fácilmente •
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El uso de los plaguicidas en la historia de 

pública se conoce desde tiempos remotos. 

la agricultura y .en ·la 

salud En sus 
• • • 

in1c1.os, el 

control era de tipo biológico, pero debido a problemas·· diversos, sob re 

todo económicos y de prod ucción , se sustituyó por los plaguicidas sinté-
• 

• 

• 

t1cos sin tener en consideración sus efectos tóxicos sobre el ambiente y 

e 1 hombre 
45

• 

Los plaguicidas comenzaron a usarse varios siglos antes de nuestra 

era, pués diferentes pueblos lo utilizaban para proteger sus cosechas del 

ataque de las plagas. 

Los griegos y los egipcios 
• 

conoc 1.eron las propiedades insecticidas 

del azufre y del dióxido de azufre, los romanos emplearon el ácido cian

hídrico para combatir los insectos y ya no sólo se trataba de eliminar· 

insectos sino también ratas y otros mamíferos perjudiciales para la 

agricultura y para la vida del homb-re
21 

•
• 

A comienzos de nuestra era se descubrieron las propiedades tóxicas 

del arsénico aunque su uso no se generalizó hasta el Siglo XVII donde 

también, toma auge la utilización de defensivos agrícolas de origen ve-
21 -

getal • En 1690 se utilizó el tabaco como insecticida agrícola en la 

lucha contra pulgones, cochinilla, etc., siendo suplantada en 18 28 por el 

alcalohide de nicotina y en 1960 por un alcalohide heterocíclico conteni-

d b
. , l 

. . 50 
o tam ¡en en a nicotina •

En el Siglo XVII, se comenzó a utilizar el piretro en polvo, y se 

conocieron numerosos 

anacyclus pyrethyrum, 

vegeta les 
so etc • •  

de actividad piretrosimi 1, como son el 

En 1848 se utilizaron extractos de raíces de ciertos arbustos tro

picales (derrys elypticos) y en 1 892 se logró extraer nicoulina con pro-
• 

• • 4/1 

piedades idén ticas a la rotenona y extraída del Derrys� cuya const1tuc1on 

química es similar al de la piretrina. Las 
• • 

pi re tri na.s y rotenonas han 

pers.ístido en su uso del 

sido abandonados a favor 

mismo modo que las nicotinas. Los restantes han 
. , . , . 50 

de los s1ntet1cos mas activos • 

El inicio de la revolución industrial, a principios del Siglo XIX 

fue simultáneo al desarrollo de la química como ciencia. J"'a industria 

química proporciona a ]a agricultura sustancias tóxicas, no específicas y 

baratas que establecieron la hase de la relación que existe actualmente 
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entre la protección de las plantas y los , . 
agroqu1.m1.cos • La mayoría de 

• 

estos primeros compuestos eran inorgánicos, algunos eran sales de metales 

pesados que todavía se siguen usando
10

•

A partir de 1900 se incrementa de manera asombrosa el descubrimien

to, invención y producción de nuevos y poderosos plaguicidas. Teminada 

la segunda guerra mundial el adelanto se hace mayor, y es cuando se des-

cubren productos químicos como los compuestos 

el DDT, toxafeno, clordano, y el aldrín, entre 

de f luor, 

21 
otros • 

los tiocianatos, 

En Alemania, como consecuencia de su gran desarrollo , . 

qu1.m1co se 

descubren los 

HETP, TEPP, y 

p lagu ic id as 
21 

otros • 

órganofosforados, tales como el parathion, el 

Ya a principios de 1906, surgió en los Estados Unidos la inquietud 

por los residuos de arsénico que se detectaron en las cosechas de frutas 

y esto se vio reforzado en 1925, cuando las autoridades británicas amena

zaron con cerrar sus mere ados · a los productos norteamericanos que tuvie

ran residuos de arsénico; pero las primeras leyes se preocupaban más de 

la protección de las plantas y la pu reza de los productos que por la se

guridad de 1 hombre 
lO

. 

Actualmente, en los Estados Unidos se encuentran registrados 10 , 000. 

cuales se producen anua !mente mas de plaguicidas diferentes, de los 

500,000 toneladas de plaguicidas, mientras que en la mayoría de ·países se 

registran anualmente, un promedio de 300 a 900 compuestos químicos de 

acción plaguicida, diversificados en varios millones de formulaciones
8

•

No fue sino hasta fines del Siglo XIX que se descubrió el papel 

que los insectos y otros artrópodos, tienen en la transmisión de enfenne

dades humanas. Con este descubrimiento pudo controla rse las enfermedades 

hasta entonces desconocidas; mediante el uso de productos químicos hasta 
. 

] 1 
, 1 

10 
entonces utilizados para prevenir as p agas agr1.co as • 

llasta los últimos anos de la década del cuarenta, se usaron ·como 

rodenticidas, tóxicos agt1dos como el fluoruro de zinc, sulfato de talio, 
.

DDT, carbonato de bario, en tre los inorgánicos, y entre los orgánicos, el 
, . . 20 

fluoracetato de sodio, 1()80, antu, lind·ano, P.ndr1n, estr1cn111a, etc • •
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El descubrimiento de la l•Jarfarina y la explotación de los anticoa

gulantes como rodenticidas, aumentó la eficiencia y seguridad de los pro

gramas de control de roedores20 •

Estudios realizados han demostrado que sólo el 10% de los plaguici

das llega al organismo blanco y el 90% restante se dispersa en el ecosis

tema� lo que ocasiona que en muchas regiones de la tierra los plaguicidas 

constituyan uno de los principales contaminantes y agentes tóxicos para 

e 1 hombre8 •

El 80% de las ventas mundiales de plaguicidas, se consumen en las 

regiones más desarrolladas del mundo y sólo el 16% en las regiones menos 

desarrolladas. A América Latina le correspondió en 1976 un 7% del con

sumo rnundia18 •

Una idea indirecta del volumen mundial de producción y uso de los_ 

plaguicidas lo da la cifra de 8,670 millones de dólares invertidos en 

ellos en 1978 10
•

En los últimos aftos los plaguicidas además de utilizarse en la 

agricultura y en la salud- pública, se están empleando en la construcción 

y mantenimiento de caminos y vías férreas, en el tratamiento de maderas 

para la 
. , construcc1on, en la . , protecc1on de semi.1 las almacenadas, la 

protección de hilados y tejidos contra la polilla y otros insectos, y en 

la fumigación de hospitales, aviones, barcos, gimnacios, oficinas, etc. 

En conclusión 
·a 45 

conoci os • 

los nuevos usos 

RESUMEN DE NOTICIAS 

exceden el numero 

Se considera conveniente destacar lo siguiente: 

de los , comunrnente 

- En 1851 aparecen los fun�icidas para la protección de plantas

-

-

ornamentales, pero su u ti li zac ión en 
- 20

partir de 1866 •

la agricu !tura comienza a

Los primeros intentos por controlar nematodos se hicieron por los 

anos 1871 en Alemania, con el bis11lfuro de carbono, pero esta 

sustancia no tuvo m·ayor uso por ser fitotóxica y explosiva51 •

Los 6rganoclorados se sintetizan 

fabrican y comercia1izan a partir 

por primera 

de 1945
20

• 

vez en 19 29, pero se 
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En 1939 se descubrieron las propiedades insecticidas del DDT un 
, 

l 
10 compuesto organoc orado • 

En 1934 se inicia la fumigación del suelo, en escala comercial, 

d. t 1 d 1 
. . 51 me 1an e e uso e c orop1retr1na • 

E 19 45 1 ' f f d b . 1 · 2 O n aparecen os organo os orados escu 1ertos en A eman1a •

En 1948 el suizo Paul Müller recibió el Premio Nobel de �1edicina 

por e 1 descubrimiento de 1 DDT, producto que fue aplicado masiva

mente para él control de vectores, insectos patógenos humanos 10
•

Los herbicidas aparecen a mediados del ano 1900 pero su uso comer

cial se realiza a partir de 1951
20

•

- En 1953, aparecen por primera vez, en los Estados Unidos nuevos

compuestos llamados carbamatos20
•

-

-

En el Perú, se ha encontrado que entre los affos 1952 y 1957 se no

tificaron 406 casos de intoxicación por plaguicidas de los cuales

172 (42%) fueron producidos por órganofosforados, 126 (32%) por

causas ignoradas; y los rest.antes 108 (26%) provocados por organo-

fosforados arsenicales, nicotina y 
ocurrieron 

. 21 35 defunciones • 

En 1981 se consumió en e 1 Perú 

f . .d 51 ung1.c1 as • 
-

mas 

otros. De estos 406 casos 

.• 

de 20 millones de dólares en 

- En noviembre de 1983 la Organización de las Naciones Unidas pre-
• 

-

sentó al mundo la· ' 1Lista Consolidada de Productos Prohibidos y

Severamente Restringidos'', en los que se encontraba el DDT

(dicloro-difenil-tricloroetano). 

Hasta 1985 se han registrado en el Perú, 350 productos de 

plaguicida y miles de formulaciones. 

. � acc 1.on 

- En la actualidad, la producción de un nuevo plaguicida puede llegar

a costar hasta 25 millones de dólares 1°.
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Hay dos esquemas clásicos para clasificar a los plaguicidas, uno de 

ellos se basa en el uso que se les va a dar y el otro, en su estructura 
, . 

-qu1.m1c a.

En la práctica, es más adecuado referirse en conjunto al uso y es

tructura química de los plaguicidas, como por ejemplo, insecticidas orga

noc !orados, o insec tic id as organofosforados, etc. Esto permite que se 

pueda controlar mejor el riesgo al que se está expuesto, ya que se indica 

las características químicas que tiene el producto, así corno su reacción 

ante detenninadas condiciones del ambiente y, en el trabajador. Por otro 

lado, permite que el trapajador pueda seguir llamando a los productos 

como usualmente lo hace, esto es por el nombre de la plaga que está con

trolando, lo cual permite que se sepa para qué fin se le usa. 

4. 2 CLASI FI CACI ON DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA QUI MI CA 

Los plaguicidas pueaen clasificarse de acuerdo a su estructura 

química en cuatro grupos, los cuales son organohalogenados, organo

fosforados, carbamatos y piretroides (defensivos de origen vegetal). 

4. 2. 1 0IDANCHALffiENAD0S

Son hidrocarburos que contienen fluor, cloro, bromo, o yodo. Esta

es una amplia clase de compuestos que pueden abarcar hidrocarburos, -á ci-

dos orgánicos, 

usados son los 

.
, . 

y muchos otros compuestos qu1m1cos. 

hidroca rburos halogenados y dentro de 

Sin embargo, los más 

ellos los organoclo-

rados son los principales, siendo esta la razón de que se conozca a este 
. . 

1 d 
14 

grupo de plaguicidas como organoc ora os 

En el Cuadro 4.1 se presenta tina relación de plaguicidas organoclorados 

usados en el Perú, donde se especifica su nombre técnico y comercial, 

grupo químico, uso y fórmti la química. 
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4.2.2 OR:;ANOFOSFORADOS 

Son ·derivados del �cido fosf6rico, en los cuales la sustituci6n de 

los grupos oxidrilo por un OR (R = radical orgánico) origina los esteres 

del ácido fosfórico o fosfato,. obteniéndose la fórmula general de estos 

compuestos: 

Rl o (ó S)

h
.# 

R2 X 

Según sea la sustitución que se haga el compuesto tendrá un nombre 

distinto. 

Si se sustituye en (= O) los compuestos se llamarán fosfatos o 

tiofosf ato s. 

Se llaman FOSFATOS: 

oxígeno (P = S). 

Se llaman TIOFOSFATO"S: 

mol�cula de azufre (p = S ). 

cuando permanece e 1 enlace doble unido al 

cuando e 1 oxígeno es sustituido por una 

Los R
1 

y R2 pueden ser grupos alquilo, alcoxi, ariloxi, u otros.

La variable X puede representar dif er�ntes grupos. Estos grupos se 

clasifican en 4 categorías, dependiendo de las características de X. 

CATffi ORI A I 

Cuando X es sustituido por un nitrógeno· cuaternario, se les llama 

fosforil colina, los cuales son co·linérgicos. 

o
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CATFCORI A I I 

Cuando X está constituido por fluor y se le llama: FLUORFOSFATOS. 

Son menos tóxicos en promedio que los anteriores, muy pocos de ellos se 

utilizan como plaguicidas por su alta volatilidad. 

CP-0 o 

/ 
p 

F 

CATEGORIA III 

Cuando X es sustituido por CN, OCN, SCN, o un halógeno diferente al 

FL. Son generalmente intennedios en toxicidad entre los fluorfosforados 

y la mayoría de p laguic id as. 

CH3 

N 

//
º 

C = N 

CATEGORIA IV 

Cuando X es sustituido por grupos ALKIL, ALKOXI, TI.OALKIL, ARIL, 

AR[ LOXI, TIOARI L o uno de sus análogos heterocíc licos. Esta e at egorí a 

puede ser subdividida, 

constituyentes R
1 

y R
2

• 

utilizando un mínimo de 8 grupos en base a su-s 

s 

Parathion 
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En el Cuadro 4. 1 se presenta una relación de plaguicidas organofosforados 

usados en el Perú, donde se especifica su nombre técnico y comercial, 

grupo químico, uso y fórmula química. 

4. 2. 3 CARBAMATOS

Los carbamatos son derivados del ácido carbá mico, que es un ácido 
. . , que contiene n1trogeno. 

Los carbamatos son usualmente esteres, excepto en los casos de unos 

cuantos di-tiocarbamatos, los cuales son suficientemente estables para 

d 1 
, 

1 
· 14 ser usa os como sa es meta 1cas • 

El oxígeno que contienen los carbamatos, J son esteres en los cuales 

una sustitución aromática o alquil se ha realizado en el átomo de nitró

geno. En la mayoría de los casos, los que tienen sustitución alquil en 

el átomo de nitrógeno son insecticidas y los que tienen sustitución aro

mática son herbicidas. Del miSmo modo que los ór ganos fosforados, los 

carbamatos se hidrolizan pronto y se degradan rápidamente. Los carba-

matos que contienen anillos 
, . 

aromat1cos, tienen relativamente baja 

solubilidad en el agua (entre 1 por 100 ppm), mientras que el alquil 

sustituido en el carbamato tiene más solubilidad en el agua (entre 100 y 

200 ppm) 14
•

En el Cuadro 4. 1 se presenta la relación de plaguicidas - carbamatos 

usados en el Perú, donde se especifica su nombre técnico y comercial, 

grupo químico, uso y fórmula química. 

4.2.4 DEFENSIVOS DE ORIGEN VIGETAL 

Di ve rsos defensivos de origen vegetal fueron utilizados antiguamen

te, llegando inclusive algunos a persistir en su uso aún en la actualidad. 

Se conocen numerosos vegetales de actividad piretrosimil, figurando 

entre el los la anacyc lus pyrethirum, los pi re tri nicos y la rote nona, 

cuyo uso ha persistido del mismo modo que la nicotina, los restantes han 

sido sustituidos por compuestos 
. , . , s1 ntet 1cos mas 

• 

act 1 vos. Dentro de los 
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defensivos de origen ve-getal natu rales, se encuentran las piretrinas que 

son los más importantes dentro de este grupo. 

Los principios activos insecticidas del extracto de piretro consis-

ten en una mezcla de cuatro compuestos: piretrina I, II, y la cinerina 

I, II. La piretrina I, es el constituyente que posee mayor actividad 

insecticida,. los compuestos naturales se hallan contenidos en las flores, 

como son el crisantemo, etc. Estos compuestos como el pyretrurn cinerani

folium, P. roseum y marshali se encuentran en proporción de 0 .7 a 3%
50

•

Los compuestos brutos han sido conocidos con el nombre de ''pire

tros''. Estos son muy inestables, y se oxidan rápidamente a temperatu ras 

elevadas, por lo que se les agregan antioxidantes como el pirogalol, hi

droquinina, pirocatecol y ol naftol. Las piretrinas I y II, son esteres 

de los ácidos crisantémicos mono y dicarboxílico con los alcoholes pire

trolona y cinerolona, pudiéndose a estas combinaciones formar las pire-
• • • 

trinas y c1ner1nas: las prime�as resultantes de la uni6n de mono y di-

carboxílico con piretrolona; las segundas de los mismos con la cinero-
50 

lona • La principal actividad insecticida corresponde a la piretrina 

I, siguiéndole la cinerina I, en cambio la que resulta de ácidos dicarbo-

xílico son menos 
. --

activos . Comercialmente se designan ''piretrinas'' a

extractos de piretro que en realidad son mezclas de principios activos 
, mas o menos puros. Estos compuestos son inestables y se alteran rápi-

<lamente por la luz y e 1 calor. 

La fótnn1 la del Pyrethrum-Piretrina I es:

H 

1 
C = CH = C 

R 

OH 
// I

CH-CO-C 

e 

' 

1 

l 
1 

CR 

e = o 



-

-

- 30 -

Dentro de las piretrinas naturales más usadas se tienen: 

LA NICOTINA, los preparados comerciales contienen de 95 a 98% de 

nicotina bruta, o se suministra en fonna de sulfato de nicotina al 

40% Para Preparar d · · , . 50 1st1ntos compuestos terapeut1cos • 

LA ESTRICNINA es el a le a loide de diversas espec 1es del genero 

Strychnos, su estructura química es igual a la b rucina, otro alca

loide, que se encuentra en las mismas plantas, forma cristales casi 

insolubles en el agua, pero sus sales se presentan corno agujas so-

·lubles de sabor amargo.
• • 

Dichas sales fueron usadas como rodentici-

das, especialmente 

de alcantarillados, 

para ratas 
50 etc • •  

de campo, zorros, comadrejas, ratas 

- ESCILA ROJA es utilizada corno rodenticida, se extrae de los bulbos

(cebollas albarranas). El desecado de la escila roja es el unginca
. . . . 

'f 
50 m1r1.t1na, se usa como veneno 1ngestante para mam1. eros •

- ROTENONA también llamado polvo Derris, es un extracto de raíces de

arbusto tropical (derris e lipt icas y lonch icarpus nicou). Su cons

titución química es similar a la piretrina, es inestable a la luz y

el calor del mismo modo que la dihidrorobenone, usada también como 
• 

insecticida. 

e 1 25%. 

Los extractos comerciales contienen aproximad amente 

A las piretrinas sintéticas se les conoce con el nombre de ''pire-

troides''. 

piretroide 

Uno de los piretroides más usados es la alletrina que es un 
. , . , . 

s1.ntet1co con caracter1st1.cas análogas a la piretrina I. 

Otros de estos piretroides son; la· cipermetrina, decametrina, fenva-
. . . l 

. . 50 
lerato, permetrina, b10-rer1metr1na y a ·res1metr1na •

En el Cuadro 4.1 se presenta la relación de plaguicidas 

vegetal, usados en el Perú, donde se especifica su nombre 

comercial, grupo químico, uso y fórmula química. 

4. 2. 5 OTROS GRUPOS QUI MI ros

de origen 
, . 

tecn1co y 

• 

Existen otros grupos 
, . 

qu1m1cos que entre sus compuestos 
• 

tienen 

algt1 nos p 1 agu ic id as. Estos son: 
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4.2.5.1 Compuestos heterocíclicos 

Contienen anillos de 4 a 6 átomos, uno de los cuales es de car-

bono. Otros , atomos que, además del carbono, pueden fonnar el anillo 

son: 
. , n1.trogeno (triazine, diaz i non), azufre (fosfolan), , oxigeno 

(coumaphos). Nonnalrnente estos compuestos son usados como insecticidas y 

h b. ·a 
14 er 1.c 1. as • 

4.2.5.2 Compuestos aromáticos 

Un buen numero de ácidos aromáticos y derivados son usados corno 

herbicidas. El ácido fenoxi, el ácido benzoico y derivados de ellos, son 

bastante utilizados teniendo muy pocas propiedades de insecticidas, la 

proporción aromática de la molécula influye biológica y químicamente en 

las propiedades del compuesto. Las sales en su mayoría son solubles en 

el agua y los esteres son solubles en grasa. La vo lat i lid ad de los 

esteres es muy influenciada por el peso molecular del alcohol usado para 

preparar el éster 14
• Dentro de éstos se tiene:

- 2,4-D sal amina

- 2,4,5-T sal amina

- 2,4,5-T éster isobutílico, entre otros.

4. 2. 5. 3 Ureas

Genera !mente la , urea, es considerad a como un herb icida, pero 

recientemente, el benzofenil úrea ha demostrado ser efectivo como 

larvic ida. 

Las ureas son derivad as de 
• sust 1 tut os 

fertilizante común. 

, . organ1.cos de urea, un 

Estos compuestos pueden tener baja solubili dad y baja tox.icidad en 

los mamíferos 14• Figurando entre los más usados:

- Diuron
- Fluometuron
- Linuron
- Methabenzthiazuron

- Metab romuron
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4.2.S.4 Organornecuriales 

Son plaguicidas orgánicos que presentan mercurio en su composición 

molecular. Estos se presentan en 2 grupos: 

COMPUESTOS A: Alqui !-mercurio 

Metí !-mercurio 

Eti 1-mercurio 

COMPUESTOS B: Metoxi-etil mercurio 

Etoxi-etil mercurio 

Feni 1-mercurio 

Estos compuestos son usados principalmente como fungicidas; pero 

por su alta toxicidad han sido sustituidos por otros menos # • 

tox1cos en 

h 
# 9 mue os paises • 

4.2.5.5 Fumigantes 

Los fumigantes son plaguicidas que , 

actuan 

vapores aunque pueden ser comercializados en forma 

en fonna de gases 

1, ·d '1.d 
9 

1qu 1 a o so 1 a • 

Existen distintos compuestos fumigantes, por ejemplo: 

- Dibromuro de metilo

. -

-

-

-

-

Dibromo - etileno o DBE o EDB

Dibromo cloropropano o DBCP

Dicloropropano + dicloropropane

Fósforo de calcio o de aluminio

Cianuro de calcio

4.2.5.6 
. , . 

Fenox1acet 1cos 

o 

Estos compuestos son comercializados como sales, ésteres, 

algunos son altamente volátiles. 

aminas, 

Se les conoce como herbicidas hormonales porque actúan en las 
9 

plantas como ho rmonas vegetales • Entre estos compuestos se encuentran 

el ácido diclorofenoxi - acético ó 2,4D. 
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4. 3 CLASI FICACION DE ACUERDO A SU USO 

Considerando este aspecto los plaguicidas pueden clasificarse en: 

4. 3. 1 l NSECTI CI DAS

Son todos aquellos 
• • 

exterminar insectos. 

productos 
. . , . 

qu1.m1.otox1.cos que se utilizan para 

El 
, 

numero de insecticidas empleados con fines de lucha antivecto-

rial es relativamente pequef\o en comparación con el gran número que se 

1 1 
. 

l 
40 

emp ean en a agr1cu tura • 

Además de los insec tic id as 
• 

corrientes, hay otros grupos de pro-

duetos químicos, destinados a la lucha contra insectos; quimioesteri li

zantes, reguladores del crecimi�nto de los insectos y atrayentes sexua-

les. Estos productos 
, . 

qui.micos 
. , . 

poseen ciertas caracterist 1cas como su 

modo de acción y su selectividad, que revisten especial importancia en 

relación con e 1 equilibrio biocenót ico. Tienen la ventaja de ser poco 

tóxicos en comparación con insecticidas comunes y se descomponen rápi

damente en e 1 ambiente. 

Los quimioesterilizantes, sobre todo los aziridinilo alquilizantes, 

son mutagenéticos, característica que se ha puesto de manifiesto en ensa

yos con mamíferos. Este posible riesgo para el hombre, relega su empleo 

a condiciones controladas de laboratorio, por ejemplo, para el tratamien -
. 

. 
.ad .f . . 1 

43 
to de insectos cr1 os arti 1c1.a mente • 

Considerando la estructura química de 

los siguientes grupos: 

- Difenil Alcanos: DDT 

DDD 

los insec·tic id as se 

HIDROCARBUROS 

CLORADOS - Policlorados Aliciclicos: - Toxafeno

- Líndano

- Clordano

• 

tienen 



HIDROCARBUROS 

FOSFORADOS 

CARBAMATOS 

PIRETRINAS 

PIRETROIDES 
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- Azinphos-meti 1 

- Dicrotophos

- Fonnothion

- Carbari-1

- Carbofuran

- Dimetilan

- Rotenona

- Piretrina

- Nicotina

- Alletrina

- Decametrina
• • 

- C1.permetr1.na

En el Cuadro 4.1 s_e presenta la relación de insecticidas, usados en el 

Perú, donde se especifica su nombre técnico y comercial, grupo químico, 

uso y fórmula química. 

4. 3. 2 HERBICIDAS

.Son plaguicidas para controlar las malezas que invaden cultivos. 

Actúan alterando radicalmente el proceso de fotosínte sis en las plantas, 

o sea la fijación del co
2 

para síntesis de hidratos de carbono
20

•

Considerando la estructura química de los herbicidas se tienen los 
. . 50 

siguientes grupos : 

I NOK; ANI COS 

ARSENICALES 

SULFATOS 

Arsenito de sodio o potasio 

Arseniatos de sodio o potasio 

Cobre 

Hierro 



OK;ANICOS 

ALIFATIOOS 

CLORADOS 
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T ricloro acetato de sodio 

Ac ido c lo rico 

Erbon, etc. 

FENI.L Y Feni lacetico (TBA) 

FENOXI ACI DOS Fenox iet i licos 

CLORADOS . Meti lfenoxi butiricos 

HIDRAZ INA 

TRI FLURALI NAS 

CARBAMATOS 

FENOL ES 

BIPIRIDI LOS 

TRIAZI NA 

UREAS 

AMI TROLE 

Fenoxiacetico, etc. 

. Barbam 

Eptam 

P·rophane, etc. 

Dinoseb 

Dinex 

Pentaclorofeno, etc. 

Paraqu at 

Diquat 

Cloromequat, etc. 

Atrazina 
• • 

S1mazina, etc. 

Monuron 
• 

Diuron, etc. 

En el Cuadro 4.1 se presenta una rela ción de herbicidas, usados en el 

Perú, especificando su nombre técnico y comercial, grupo químico, uso y 

fórmula química . 
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4.3.3 FUtbICIDAS 

Los fungicidas fueron uno de los 
. ,_ . 

primeros compuestos qu1.m1cos 

usados para la protección de plantas. Actualmente se utilizan una gran 

variedad de químicos sintéticos para controlar los hongos en las plantas 

enfennas. 

Se consideran como fungicidas todos aquellos productos químicotóxi

cos que se emplean pa r� eliminar los hongos en los cultivos, aunque su 

mayor aplicación es como preventivo fungíst ico 21
• Actúan interfiriendo

principalmente la acción de los ·microtubulos, que en el proceso de 

di visión celular el cual tiene. lugar en todos los órganos, permiten la 

duplicación 
20 

cromozomas • 

,_ . 

cromozomatica y . dirigen el 
• • 

movimiento de di.chos. 

Considerando la estructura quí�ica de los fungicidas se tienen los 
• • 

siguientes grupos: 

ANI LIDAS 

CARBAMATOS 

OIGAN.O-MERCURIALES 

CLORADOS 

DI NITROS 

FOSFORA.DO 

Oxicarboxin 

Carboxin 
• 

Kasugamyc1n 

Benomi 1 

Dit ioc arbamato 

Alquil - mercurio 

Metil 

Etil 

- mercurio 
• 

- mercurio 

Ferban 

Thiram 

Na bam 

Metoxi - etil mercurio 

Etoxi 

Fenil 

- etil mercurio 

- mercurio 

Chloroneb 
• 

Qu1ntozene 

Dinoc ap 

Dinobuton 

Edifenphos - pyrazophos 
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En el Cuadro 4.1 se presenta una relación de fungicidas, usados en· el· 

Perú, donde se especifica su nombre técnico y comercial, grupo químico, 

uso y fórmula qu�mica. 

4.3.4 RODENTICIDAS 

Son todos aquellos productos • • ¿JI • qu1m1otox1cos que se emplean para 

matar a los roedores. Aunque también pueden actuar sobre otros mamíferos 
21 pequefios • 

Los productos , . 

qu1.m1cos venenosos . son muy útiles para combatir 

infestaciones de roedores, aunque todavía no se ha producido un 

rodenticida universal eficaz que cumpla con todos los requisitos· en todas 

las circunstancias. 

Los rodenticidas actuales pueden dividirse en 2 grupos: 

Venenos de acción rápida o aguda 

Matan en poco tiempo a los roedores, el costó y la mano de obra 

pueden ser bastante bajos. Sin embargo, la ingestión de dosis 

sub-letales del producto puede hacer que los roedores rechacen totalmente 

el cebo, en cuyo caso puede ser necesario ''pre-cebamiento'', con un cebo 

sin envenenar para obtener resultados satisfactorios. En ciertos casos 

hay que hacer más aplicaciones de cebos sin· envenenar y envenenados con 
. 

1 1 1 
. ' 38 otros alimentos o cua encarece a operacion • 

Venenos de acción lenta o crónica 

Entre los que destacan los coagulantes que se utilizan en dosis 

múltiples. El empleo de anticoagulantes evita el problema del rechazo 

del cebo, tras la ingestión de dosis subletales pues en general, los 

síntomas de int·oxicación tardan en aparecer mucho tiempo desde que el 

roedor consume la dosis letal. 

Los rodenticidas pueden aplicarse 

siguientes: cebo, líquido, polvo, o gases. 

en una o mas de las forinas 

Entre los rodenticidas nuevos figuran la norvomida, compuesto muy 

inocuo para los animales, que no constituye su objetivo específico y que 

no resulta muy , . 

toxico, al menos para una especie de roedores, como e 1 
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mus-mus culus. Este rodenticida, hasta ahora, sólo se ha mostrado eficaz·

contra e 1 rattus norueg icus. Otra sustancia, es la cloralosa, que es 

eficaz sólo para el mus-musculus, cuando la temperatura ambiente es baja. 

Ha aparecido una combinación de calci-ferol y warfarina que de 

acuerdo a los ensayos de la boratorio y sobre el terreno representa uno de 

los mayores progresos realizados últimamente, en materia de rodenticidas, 

ya que provoca la muerte de ratones domésticos y de ratas 
. 

1 
. 

1 38 resistentes a os ant1coagu antes • 

Considerando la estructura química de los rodenticidas se 
• • 

los siguientes gr upos: 

OIUANICOS 

INORGANICOS 
-

- Coumatetraly 1 
• • 

- Estricnina

- W arf arina

- Es.ci la roja

- Sulfato de talio

- Fluoracetato de sodi o (1080)

- Fósforo de zinc o de aluminio

grises, 

• 

tienen 

En el Cuadro 4. 1 se presenta una relación de rodenticidas usados en el 

Perú, especificando s u  nombre técnico y comercial, grupo quím ico, uso y 

fó11nula química. 

4.3.5 OTROS PL/GUICIDAS 

De acuerdo a su uso también se consideran: 

4-. 3. 5.1 Nematicidas 

Son plaguicidas destinados a controlar y eli minar los gusanos en 

las plantas de cultivos. 

- Dicloropropene

- SMDC (Vapam)

Dentro de ellos se tienen: 
. 

3) - dicloropropane (D-D 
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4.3.5.2 Larvicidas 

Son plaguicidas desti nados a controlar y eliminar las larvas de 

insectos. Varios hidrocarburos e insecticidas órganofosforados han sido 

utilizados como larvicidas en estado de suspensión, soluciones, granos, y 

formulaciones só lidas. 

Dentro de ellos se tienen: 

- Aceite larvicida simple y compuesto

- DDT

- 1'1alathion

- Bacil lus Thuringiensis

4.3.S.3 Defoliantes 

Son plaguicidas destinados a controlar la caída prematura de las 

hojas. Dentro de ellos se tiene: 

- DNOC

- Etil fosfórico

4.3.S.4 Acaricidas 

Son plaguicidas destinados a controlar y eliminar a los arácnidos. 

Den tro de ellos se tiene: 

- Tetradi fon

- Dicofol

- Benomyl

- Clorobenzi late

4.3.S.S Molusquicidas 

Son plaguicidas destinados a controlar y eliminar moluscos, 
• 

caracoles, etc. Dentro de el los se tiene: 

- Nic losamida

- Trifenrnorf técnico
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4.3.5.6 Alguicidas 

Es todo plaguicida destinado a destruir algas. 

4.3.5.7 Desecantes 

· Es toda sustancia o mezcla de sust anc 1as, que se utilizan con .e 1

fin de acelerar el secamiento del tejido de las plantas. 



NOMBRE TECNI CO* 

1. ALACHLOR

. 

2. ALDICAB

3. ALDRIN

4. ALLETHRINE

. 

s. AMETRINF

6. AMINOCARB

7. AMI TRAZ

8. ANTU

CUADRO 4.1 

RELACION DE PLPGUICIDAS USADOS EN EL PERU INDICANDO SU NOMBRE TECNICO, 
COMERCIAL, GRUPO QUIMICO, USO Y FORMULA QUIMICA 

NOMBRE COMERCIAL GRUPO QUIMICO 

Lasso Amida 

Temik Carbamato r 

Aldrín técnico Organo c !orado 

Pynamin Piretroide 

Gesapax Triazina 

Mat aci 1 Carbamato 

• 
Mitac -

Krysid Organofo sforado 

. 

uso 

Herbicida 

I nsect ic id a 
.. 
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CUADRO 4. 1 (continuación) 

NOMRRE TECN.t CO* 

9. ASULAM

10. ATRAZINE

11. AZI NPHO S-E'IBI L

12. AZ I NPHOS-METHI L

13. BACILLUS
IBURI N;I ENSI S 

14. BENDIOCARB

15. BENODANI L

16. BENOMI L

17. BENTAZON

18. BENZOYLPRO
ETilI L

NOMBRE COMERCIAL 

�sulox 

• 
Gesaprim 

Gusathion.A 

Guthion 
Gus athion. M 

Dipel 

Ficam 

Caurus 

Benlate 

Basagran 

Suffix 
Enavene 

GRUPO QUIMlCO 

Carbamato 

Triazina 

Organofo sfor ado 

Organof osforado 
' ' ' 

-

Tio carbamat o 

Ani lid as 

Carbamato 

-

-

uso 

Herbicida 

Herbicida 

I nsec tic id a-acaric id a 

Insec tic id a-ac aric id a 

Insecticida-laivicida 

Herbicida 

Fungicida 

Fu ng ic id a-ac aric id a 

Herbicida 

Herbicida 
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CUADRO 4. 1 (continuación) 

NOMBRE TECNI CO* NOMBRE . COMERCIAL GRUPO QUIMICO . uso 

19. BROMACIL Hyvar-X Uraci lo Herbicida 

20. BUTACHLOR Machete Amida Herbicida 

21. CARBARYL Sevín Carbamato Insecticida 

22. CARBOFURAN Furad an Carbamato I nsec tic id a 
. 

1 
t 

123. CARBOXI.N Vitavax Anilida Fungicida 
. 

24. CHLORDANE Velsicol Organoc !orado Insecticida 

25. CHLORODIMEFORM Galecron Amidina I nsect ic ida 
Fundal 

• 

26. CHLORMEQUAT Cycocel Defoliante 
,. 

CHLOROBENZILATE Akar Organoc lor ado Acaricida 12 7. 
1 Acaraben 

. 

FORMULA QUIMICA 
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CUADRO 4.1 (continuación) 

NOMBRE TECNI CO* NOMBRE COMERCIAL GRUPO QUIMICO 

28. CHLORONEB Demosan Organoc lor�do 

29. COUMATETRALYL Racumin Cur·amina 

30. CI PERMETRI NA - Piretroide 

31. DALAPON Dowpon Alifático' 
l 

--

32. DAZOMET Mylone 

33. DI CLORO-DI FENI L- DDT Organoc lorado 
TRI CLOROETANO 

34. DEMETON-S-MElliIL Me·ta-Systox Organofosforado 

35. DECAMETRI NA Decís Piretroide 

36. DI AZI NON Diazinon Organofosforado 

uso 

Fungicida 

Rodenticida 

lnsect icida 

Herbicida· 

Insecticida 

Insecticida 
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C.UADRO 4. l. (con.tinuación). : ' . : 
. 

' 

NOMBRE TECNI CO* 

<· 

3.·7.. DIB�QMO-
CHLO ROPROPANE 

38. DICHLORVOS

39. DICOFOL

40. DI CROTOPHOS

41. DI E·L-DRIN

42. DIMEIBOATE

43. DIMETI LAN

44. mNOCAP

45. DIQUAT

NOMBR:E COMERCIAL 

Nemafon 
Fumazone 

Vapona 
Nuvan 

Acarin 

Bidrin 
Carbicron 

Octalox 

Rogor 
Cygon 

Snip 

Karathane 

Aquac ide 

GRU·PO QlJIMICO uso 

Clorado Insecticiqa 

Organofosforado Insecticida 

Organ·�c lorado 

Organofosforado 

Organoc lorado 

Orgánofosforado_ 

Carbamat o 

Dinitrofenol 

Organofosforado 

Acaricida 

Insecticida 

Insecticida 

• • • 
I nsect 1c id a 

Insec tic id a 

Fungicida 

Insecticida 
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CUADRO. 4. 1 (continuaci.ón). . . . . . 

• 

NOM�RE TECNI CO* ... 

46. DI-URON

47. DN.OC

48. E-DI FENPHOS

49. ENDOSULFAN

50. ENDRIN

5 l. ERBON· 

52. E1HION

53. FENSULFO'IHION

54. FENTI-II ON

NOMBRE COM·E RCI.AL 

Kapnex 

Selinon 

,. Hinosan 

Thioden 
Thionex 

Endrin técnico 

Erbon 
Novege 

Nialate 

Terracur.P 

: B_�ytex 
Lebaycid 

- G·RUPO QUIMICO

. ' 

Ureas 

Fenol 

Organofo sfor ado 

Cloradosu lfurado 

Organoc !orado 

Alif at icoc lorado 

Fosforado 

Fosforado 

Fosforad·o 

U ·SO 

H-erQicida
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CUADRO 4. 1 (c-onti nuación) 

¡NOMBRE TECNI co,': 

55. FERBAM

56. FENAVALERATO

5 7. FLUOMETURON 

. .
58. FLUOR ACETATO

DE SODIO 

59. F.ORMALDEH YDE

60. FORMETANATE

61. FORMOTI-IION

62. GLYODIN

63. HEPTACHLOR

NOMBRE COMERCIAL 

Fennate 

Belmark 

Cotoran 

1080 

Halizan 

Dicarzol 

Anthi on 

G lyodex 
G lyodine 

• 
Drinox 

GRUPO .QUIMICO 

Di t íoc arb am ato 

Piretroide 

Urea 

Sal 

Fonnaldehido 

Carbamato 

Organofosforado 

-

Organoc.lorado 

uso 

Fung-icida 

Insecticida 

Herbicida 

Rodenticida 

Insecticida 

Insecticida 

• • •
Insecticida 

Fungicida 

Insecticida 
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CUAD.RO 4 •. 1 (cp.ntinuacío:n) 

' 

. . . 

NOMBRE TECNI ·co* 

º'64. INANDI
(
ONA

65. IOXYNIL

66. . KARBUTI LATO

6 7. KASt.G Af.1'YCI N · 

68. LI NDANE

69.. UNURON 

70. MALATHION

7 l. MANCOZEB 

72. MANEB. . 

·NOMBRE .COME·RCIAL

INANDIONA 

Actrie 
Toxinil 

Tandex 

Kasumin 

Lindex 

Lorox 
Afalon 

Malat.hion 

Dithane-M-45 

Manzate 

'GRUPO. QUIMI.CO uso 

- Rodent ic id a 

Ni tri lo Herbicida 

Carbamato llerbicida 

Anilida Fu-ngicida. 

Organoc lorado Insecticida 

Urea Herbicida 

Organofosforado Insecticida 

Ditiocarbamato Fungicida 

Ditiocarbamato. Fungicida 
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CÚAD:RQ 4. 1 ·(c·ont:iriúaci6.n) 

NÓMB�E · TECNI CO* 

7 3.. ME'lll-ABENZ'ffil -
AZURON 

74. METI-IAMIDOPHOS

7 S. METI-lIDATHION 

76. ME1HIOCARB

7 7. ME'Il-IOMYL 

78. METHOXYCLOR

79.. METIRAM 

·· 80. METOBROMURON

81. MEVINPHOS

NOMBRE COME·RCIAL 

Tribuni .. 1 

Tamaron
• 

Monitor 

Supracide 

Mesurol 

Lannate .. . 

Mar late 

Polyram 

Patoran 

Phosdrin 

GRUPO· OUIMICO U·SO 

Urea Herbicida 

Organof·O$forado Insecticida 

' 
Organofosforado Insecticida 

Carbamato I ns.ec tic ida 

Carbamato Insecticida 

Organoc lorado Insecticida 

Ditiocarbarnato Fungicida 

Urea H erbicida 

Organofosforado Insecticida 
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.. Cl:JADR0 .. 4. 1 .(continuación) 

··NOMBRE TECNI CO*

82. -MIREX·

··83. MOUNATE

84. MON OCROTOPHOS

8 5. M • S • M • A. 

86. NABAM

18 7. NI TROFEN 

88. OMETHOATE

¡s9 •. ox·AMYL 

l9Q. OXYCARBOXI N 

'NOMBRE·· COMERCIAL 

Dechlorane 

.. 
Ordram 

Azodrin 

Ansar 
Daconate 

Parzate 

Nic lofon 

Folinat 
Foumat-1000 

Vydate 

Plantuax 

G_RUPO -QU[MICO · uso

Organoc lo.r ado Insecticida 

..

Tiocarbamat o Herbicida 

Organofo sforado. Insecticida 

Arsemical Herbi·cida 

Ditiocarbamat o Fungicida 

Fenol Herbicida ..... 

Organofosforado 
..

Insecticida 

Carbamat o Insecticida 

Ani lid as Fungicida 
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CUAi)RO 4. 1 (continuación) 

NOMBRE TECNI CO* 

9 l. OXYDEMETON-

ME'TII YL 

92. PARAQUAT

93. P-ARATIIION

94. 

95. 

19 6. 

PARATHION
ME1HYL 

PENTACHLORPFENOL 

PH E NTII OATE 

··97. PHORATE

98. PHOSFOLAN

99. PHOSPHAMIDON

NOMBRE COMERCIAL 

Metasystox-R 

Gramoxone 

Fo lidol 

Folidoc 

Santobrite 

Cidial 

Thimet 
Granutox 

Cylan 

Dimecron 

GR UPO OUIMICO 

Organofosforado 

Bipiridi lo 

Organofosforado 

. 

Organofosforado 

Fenol 

Organofosforado 

Organofosforado 
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Insecticida 
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CUAD.RO 4. 1 · (c-on-tinuación) . . . � 

NOMBRE TECNI·CO*. 
. . . . . 

100.. PHOXIM 

'10 l. PI CLÓRAM 

102. . PI ND·ONE

103. PIRIMICARB

104. PROMETRYNE

105.. PROPANI L 

106. PROPINEB

107. PROPOXUR

108. PYRAZOPHOS

NOM�RE, COMERCIAL 

Volaton 

Tordon 

·Pi val·in
Pi val

• • 
P1r1.mor

Gesaga rd 

Surcopur 

Antracol 

Baygon 

Afugan 
Curami 1 
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0:rganpfo .. �.í;o.tado . I_nsecticida 

- Herbicida 

- Ro·denticida 
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·CUAD:RO 4 �-1 · ( c 6-n ti nu ac··ió·n )

N.OMB'RE TECNI Cb*

ro9. QUI ·NTOZ�NE 

110. ROTEN ONE

11 1·. SABAm LLA 

112. SIMAZI NE

113. SULFATO DE
TALIO

ll4. TEPP 

115. TERBACI L

116. TERBU1RYLAZI NE

117 • TETRADI FON 

NOMBRE CóM-ERct·AL · 

. . . 
Bras s1.cól 
Terrador 

Derris 

Sabadi l la 

Gesátop 

Zelio 

Tetron 
Vapotone 

Sinbar 

Gardoprim 

Tedion V-18 

GRUPO ºQUI'M·1·co

Organoc loradó 

Piretrin·a 

Piretrina 
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CUAD·Ro· 4·.1 (continuación) 

tNOMa RE TECNI CO* 

118. 'IRI ABENDAZOLE

119. THI OMETÓN

120. 1H IRAM

121. TRIADI.MEFON .

122. TRI AZOPHO.S

123. TRICHLORFON

124. TRI FLURALIN

125. l� ARFARI NA

126. ZI NEB

NOMBRE ·COMERCIAL 

Equizole 
Thiaben 

Ekatin 

Arásan 

Bayleton 

Hostathion

Danex 

Triflan 

Coumafene 

Dithane Z-78 

GRUPO QUIMICO uso 

B�ntimidazole ·Fungicida.

Organofosforado Insecticida 

Ditiocarbarnato Fungicida 

Azol Fungicida 

Organofósforado I nsec tic ida 

Organo fosforado Insecticida 

Dinitroalina Herbicida 

• Cumar1.na Rodenticida 

Ditiocarbamato Fung ic ida-acaric ida 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma inglés.
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S. ESTADISTICAS SOBRE USO DE PLAGUIGIDAS



5. 1 I NTRODUCCI ON 
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En el presente siglo la industria sintetizadora de productos quími

cos ha tenido un desarrollo exponencial, habiéndose obtenido hasta la 

fecha más de 4 millones de diversos productos químicos, de los cuales más 

de 60,000 son de uso común para la mayoría de las comunidades humanas, 

animales y vegetales. Se estima que anualmente ingresan al mercado unos 

mil productos químicos nuevos. 

En los di versos p�íses son pennitidos en grado variable de 300 a 

900 compuestos químicos de 

millares de formulaciones. 

acción plaguicida, diversificados en va-r1.os 

En los sectores donde mayormente se utilizan los plaguicidas son en 

agricultura y en salud ¡x.íb lic a. 

En la agricultura se usa µn 90% de los insecticidas y prácticamente 

todos los herbicidas. 

Se calcula que de la producción mundial de plaguicidas, aproximada

mente el 45% corresponde a·�herbicidas, 32% a insecticidas, 18% a fungici-
8 

das y 5% a otros .

El uso excesivo e indiscriminado de plaguicidas en los países en 

desarrollo, se debe principalmente a:

-

-

-

-

-

La ineficaz supervisión del uso de plaguicidas 

El no cumplimiento con la legislación 

La falta de una red eficiente de expertos en fitopatología y en 

control y manejo de plagas 

La venta libre de plaguicidas altamente tóxicos que contaminan el 

ambiente 

La gran presión comercial de parte de las empresas distribuidoras y 

productoras 

La ap lic ación excesiva e indiscriminada de p 1 aguic id as puede 

producir, entre otras cosas, la presencia de residuos de plaguicidas en 

alimentos, en c ant id acles mayores que los límites máx. irnos permitidos, así 

como la presencia en alimentos de residuos de plaguicidas no 
• "d 10 pennit 1 os •
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En el Perú, el uso de plaguicidas aumenta cada día, siendo que la· 

importación de plaguicidas en el período 1970-1977 as cendió a un monto de 

70 millones de dólares, aproximadamente. 

Comparando costos de los insu mos agrícolas, en los presupuestos 

básicos del Banco Agrario, observamos en el Cu adro 5.1 que los plaguici

das representaron el 22.2% en relación al total de insumos; las semillas 

el 25.2% y los fertilizantes el 52.6%
3

•

-

-

-

-

5.2 

En este capítulo s� presentan datos estadísticos referentes a: 

Importación de plaguicidas en el Perú 

Produc ción y utilización de plaguicidas en el mundo 

Estadísticas referidas a intoxicación por plaguicidas 

Los plaguicidas en el am biente y en los seres vivientes. 

· IMPORTACION DE PLAGUICIDAS EN EL PERU

En el período 1970-1977 los plaguicidas importados, tanto para for

mulación como para venta directa, alcanzaron u n  volumen total de 15,663 .1 

toneladas y un valor CIF total en dólares de 69.751 millones, teniéndose 

como promedios anuales 1,959.9 toneladas y 8'718,800.00 dólares
53

•

En los Cuadros 5.2 y 5.3, se agrupa a los plaguicidas de acuerdo a 

su composición química y a su u so, pudiéndose observar, en cada caso, los 

volúmenes de importación y su correspondiente valor CIF. En el primer 

Cuadro se nota que el mayor volumen corresponde a los fosforados con un 

28. 1% y que el conjunto de fosforados, ditiocarbamatos, carbamatos,

c !orados, 
• • 

tr1az1nas, fen óxidos, alifáticos, amidas y azufrados represen-

taron alrededor del 90% del volumen total y el 88% del valor CIF en 

dólares. En el Cuadro 5. 3, destacaron los insecticidas, herbicidas y 

fung ic id as , 
53 

total • 

que representaron casi 

· En e 1 Cu ad ro 5 • 4 , se mt1estra 

el 100% del volumen y valor CIF 

los vo lúrnene s de 
. . , 

1 mport ac 1.on en 

tonel�das, con su correspondiente valor CIF, en dólares, de las empresas 

importadoras de plaguicidas, observándose que en este grt1po de empresas 

sobres a li6 Bayer 
, . 

Qt11.m 1c as Unid as S. A. ocupando el primer lugar en e 1 
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CUADRO 5.1 

INDICES PORCENTUALES DE LOS INSUMOS K; RI COLAS RESPECTO AL 

OOSTO TOTAL DEL CULTIVO Y AL OOSTO DE LOS INSUMOS 

I N S U �1 

Respecto al costo 
Cultivo total del cultivo 

Ferti- Plagui-
Semilla lizante cid a 

% % % 

1
l 

Alg odón 1 3. 6 11. 5 8.7 

Arroz 4.2 13. 2 4.4 

Camote 7.2 14. 2 3.0 

Cana de 
, 

azucar l 
1 

5.3 8.2 4.8 

Cebada 9.0 23.9 3.0 

Frijol 10. 9 7.9 
1 

9.2 

Fruta les - 19. 3 9.8 

Maíz 4.9 2 I.·4 5.8 

Papa 37.7 14. 6 9.1 

Sorgo 7.0 16. 4 7.8 
• 

Trig o 8.7 21. 1 4.2 
-

Verduras 9.2 17. 4 7.6 

Yuca 4.3 15. 2 4.4 

Promedio 8.6 15. 7 6.4 

o s

Respecto 

Semilla 
% 

9.9 

20.S

30.4
l 

32.7

24. 8

39.3
-

15. 5

61. 7

22.9
.• 

24. 6

24.9

20.7

25.2 

al total de 
• 

insumos 
Ferti- 1 Plagui-
lizante cid a 

% 
t 

% 

1 48.0 42.1 1 

59.3 l 20�2 
1 

57.6 • 12. O!

. 

41. 1 ' 26.2
• 

66.6 
• 

8.6 
' 

28.0 f 32.7 
: 

68. 1 i 31. 9 

66.0 ! 18. 5t 
1 

1 

23.9 l 14. 4•

: 

51. 2 i 25.9

61. 6 
• 

13. 7

51. 4 23.7

60.7 18. 6

52.6 22.2 

Fuente: Banco Agrario del Perú (Presupuesto Básico por Sucursales del 

Banco Agrario del Perú), 1977. 
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CUADRO 5.2 

IMPORTACION TOTAL DE PL/CUICIDAS DE ACUERDO A SU COMPOSICION QUIMICA 
PARA EL PERIODO 1970-1977 VOLUMEN EXPRESADO EN TONELADAS DE 
PRODUCTO TECNICO Y VALOR CIF EN MILES DE DOLARES AMERICANOS 

PL/.G UI CI DAS 
(Composición química) 
Alif atico 

Amida 

Ani lid a 

Arsenical 

Azufrado 

Azol 

Benz im id azo 1 

Carbamato 

Clorado 
• 

Cumarina 

Dinitro 

Dini troalina 

Dipiridilo 

Ditiocarbamato 

Fenol 

Fenoxido 

Fosforado 

Mercurial 

Morfolina 

Ni trilo 

Pire troide 

Sulfurado 

Tioc arb amat o 
• • 

Tr1az1na 

Uracilo 

Urea 

Sal inorgánica 

OTROS: 

· Atrayente
• 

Fum1.gante .

Productos misceláneos
. 

TOfAL 

VOLUMEN 
Tone ladas 

656.5 

519. 9 

47.1 

3 l. 2 

467.8 
. 

0.3 
. 

12.7 

1,902.0 

1,798.4 

- 2. O

16. 5 
1 
l 5.9 

83.4 

2,507.0 

109.7 

-1, 115. 8

4,399.8 

1.2 
• 

26.6 

122.4 

8.3 

28.3 

46.2 

1,153.4 

0.9 

154. O

25.1 

13. 1

38.4 

369.2 

15,663.1 

t VALOR CI F 
% us$ t % 

4.2 1,278.3 l 1. 8

3.3 2,409.3 3.5 

731. 8
1 

1 

1 
77.1 1 

3.0 229.9 o.3
t 
1 15. 6

1 387.1 

12. 1 1 11,596.1 16. 6
1 11.5 - 5, 30 l. 6 7.6 1 

1 
116. 9 1 
184. 3 

44.5

1 1,967.5 2 .• 8 

l 16. O 5 �.036. 6 7.2 
l 
1 

1 306.0 

7. 1 
; 

1 
2,768.8 3.5· 

1 
28.1 21,210.3 30.4 

. 

104. 3 

370.9 

309.8 

838.7 

124. 7 1 
1 

1 
199. 7 i 

1 
1 1 

1 7.4 8,495.9 ! 12. 2 ' 1 
1 . 
1 9.8 1' 
1 1 1 

11

1,306.2 1. 9'
•

11 

l 54.2 1 

1 1 
1

1 

' 
1 

1 ' 
i 
1 9.3 1 • ! 
t 

1 

1 11 
1 

353.8 1 

1 
r 1 2.4 1 3,912. 1 5.6 

1 

100. O 69,751.0 100. O

l 

1 
1 

1 
1 
1 

1 '
1 
1 
' 

• 

1 
1 

•

1 
1 

1 

1 

1 

1' 
i 

1 
i 

1 
i 
• 

1 
1 

¡ 

1 

Fuente: VITOR, N. Importación de pe sticidas en el Perú para el período 

19 70--19 77. llNA, Lima, 19 82. 



a. 
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CUADRO S. 3 

IMPORTACION TOTAL DE PL/CUICIDAS·DE ACUERDO A SU USO PARA EL 

PERIODO 1970-1977 
VOLUMEN EXPRESADO EN TONELADAS DE PRODU CTO TECNICO Y VALOR CIF 

EN MI LES DE DOLARES AMERICANOS 

PL/GUICIDA Volumen Valo r CIF 
(USO) Tonelada % US$ 

1 

Acaricida 64.6 0.4
1 

853.6 
1 

. 
! 

Insecticida 7,734. 6 
f 

49.4 1 35, O 10. 2 
1 

Fungicida 3,285.0 21. O i 8,573.9 1 

1 • 
1 

1 
Herbicida 4,461.7 26.5 24,266.3 

Defo liante y
1 

fitohormona 
1 

% 

1 
1.2 

50.2 
' 

12. 3 1
i 

34. 8

1 

115. O 0.7 324. 5 0.4 
1 

f. Rodent ic id a 2.2 - 122. 5 0.1 

TOTAL 15,663.1 100. O 69,751.0 100. O

Fuente: VITOR, N. Importación de pesticidas en el Perú para el período 

1970-1977. UNA, Líma, 1982. 
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CUADRO 5.4 

IMPüRTACION TOTAL DE PLPGUICIDAS DE ACUERDO A EMPRESAS 
PA RA EL PERIODO 1970-1977 

VOLUMEN EXPRESADO EN TONELADAS METRICAS DE PRODUCTO TECNICO Y 
VALOR CIF EN MILES DE DOLARES AMERICANOS 

Empresa Volumen Valor CIF 
Importadora Tone ld as % US$ 

BASF Peruana S.A. 
f 

1,041. 7 6.7 3,269.4 

Bayer Químicas Unidas S. A. 5,396.4 34.5 22,330.6 

CAPs azucareras 2,743.3 17. 5 15,626.8 
. . . 

Cynam1.d Peruana S. A. 9. 1 0.1 22.0

Compaffía Ouímica Perú S. A. 

(ex DUPONT) 234.8 l. 5 1, 19·2. 5 

Farmagro S.A. 1, 134. 1 7.2 6,311.4 

M. G i ldemeister S. A. 356.5 2.3 1,048.4 

Pastor Boggiano S. A. 409.3 2.6 
1 

1,508.4 1 

Pesticidas Túcume S. A. 141. 7 0.9 368.9 
-·

ROCSA 391. 5 2.5 3,811.4 

Rodva 1 S. A. 1,597.3 10.2 4,309.8 

Rohm and Haas S. A. 356.5 2.3 879.6 

Cía. Petróleo She 11 

del Perú S.A. 740.7 4.7 4,252.6 

Otras empresas 1,110.2 7.0 4.819.2 

TOTAL 15,663.1 10 0. O 69, 7 5 l. O 

% 

4.7 

32.0

22.4 

l. 7

9.0

1.5 

2.2 

o.s

5.5 

6.2 

l. 3

6. 1

6.9 

100. O

Fuente: VI.TOR, N. Importación de pesticidas en el Perú para el perí odo 

1970-1977. UNA, Lima, 1983. 

, 
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mercado nacional por su volumen y valor CIF, representando el 34.5% del 

volumen total (5,396.3 toneladas) y el 32% del valor CIF total en dóla

res. Considerando en conjunto las empresas Bayer Químicas Unidas S. A., 

las C APs azucareras, Rodval S.A., Farmagro S.A., BASF Peruana S.A.,

Compafiía de Petróleo She 11 de 1 Perú S. A., Pastor Boggiano S. A., ROCSA,

representaron el 85.9% del volumen total y el 88.1% del valor CIF total. 

En tanto que Cyanamid Peruana S. A., Dupont Perú S. A., M. G i ldemeister

S.A., Pesticidas Túcume S.A., Ro hm and Haas S.A. y otras empresas, repre

sentaron el 14.1% del volumen total y el 11.9% del valor CIF tota1
53

•

5. 3 PRODUCCI ON Y un U ZACI ON DE PL/C lll CI DAS EN EL MUNDO 

Los plaguicidas se encuentran entre las sustancias sintéticas de 

mayor producción en el mundo. En 1969, en el mercado mundial de plagui

cidas las ventas ascendieron a 3,000 millones de dólares de los cuales el 

55% correspondió a los insecticidas, 30 % para herb icidas, 15% para fungi

cidas y otros productos. En este mismo ano en México el consumo ascendió 

a 44.8 millones de dólares
22

•

En los Estados Unidos la producción total de plaguicidas pasó de 

230 toneladas en 1951, a 644,000 toneladas en 1977, esto es, hubo un 

aumento de 2,800 veces en 26 años. 

Actualmente, se calcula que se usan cerca de 1,500 sustancias (in

gredientes activos) con acción plaguicida en todo el mundo. A partir de 

éstas, se preparan innumera bles mezclas (fonnulaciones) con otros ingre-

dientes activos o con disolventes, emulsionantes, etc., los cuales var1.an 

de país en país y aún, de temporada en temporada. En los Estados Unidos 

1 
. . . f 45 

se encuentran registrados 10,000 p agu1c1das di erentes • 

En 1978 la producción mundial se estimó en 8,670 millones de dóla

res tal como se muestra en el Cuadro S. S.

En 1980, se produjeron a nivel mundial 1,150 millones de toneladas 

de ingredientes activos de agroquímicos con acción plaguicida, y en 1982 

el mercado internacional de estos productos alcanzó la cifra de 13. 3 

millones de dólares esperándose que en 1990 llegue a los 20 millones, lo 

cual nos indica la importancia económica de estos productos. Los Cuadros 
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5.6 y 5. 7 muestran respectivamente, el mercado de los plaguicidas y las 

ventas mundiales en algunos países. En el Cuadro 5.8 se presentan como 

ejemplo datos sobre el volumen de plaguicidas agrícolas usados en dos 

países de Latinoamérica. 

Cuarenta compaflías dominan el mercado interna cional de agro 

químicos y 16 de ellas el 75% de las ventas totales. El crecimiento del 

mercado, en los últimos 12 años, se debe al incremento en el uso de 

herbicidas, especialmente no selectivos como el paraquat8 •

En 1982, mas del· 70% de los herbicidas producidos se utilizó en 

Estados Unidos y en Europa Occidental. 

CUADRO S. 5 

PL/GUI.CIDAS USADOS EN EL MUNDO EN 1978 

Tipo 

Herbicidas 

I nsec tic id as 

Fungicidas 

Otros plaguicidas 

· TOI'AL

Valor estimado 
(Millones de dólares) 

3,716 

3,028 

1;539 

387 

8,670 

% 

42.86 

34.93 

17. 75

4.46 

1 100. O

Fuente: Spurrier, E. Pesticide safety prograrnmes geared to needs of 

developing countries. ·rndustry and environment. 

1985. 

Vo. 8 No. 3, 
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CUADRO 5. 6 

PL/GUICIDAS USADOS EN EL MUNDO EN 1982 

Tipo 

Herbicidas 

Insecticidas 

Fungicidas 

Otros (*) 

(*) Nematicidas, 

pri ne ipa lmente. 

fumigantes 

Valor 
(en mi les de 
millones us$) 

5.25 

4.35 

2.92 

0.78 

y reguladores del 

39.5 

32.7 

21. 9

5.9 

• • 

cree 1.m1ento 

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. 
I 

• # 

Eva lu ac 1.on

epidemio16gica ·de riesgos causados 

ambientales. Tomo VII. México, 1985. 

CUADRO 5. 7 

por agentes , . 

qu1.m1.cos 

VENI'AS MUNDIALES DE PLPCUICIDAS E N  1979 

Región 

Estados Unidos y Canadá 

Europa Occidental 

Lejano Oriente 

Europa Oriental y la Unión Soviética 

Latinoamérica 

Africa y Oriente Medio 

TOTAL 

Millones US$ 

3.3 

2.2 

l. 5

l. 2

l. o

0.5 

9.7 

Fuente: Centro Panameri�ano de Ecología Humana y Salud. Evaluación epi-

demio 16g ic a de ríe sgos e aus ados por agentes químicos ambienta

le s. Tomo VI, México, 1985. 
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CUADRO S. 8 

VOLUMEN DE PLPGUICIDAS USADOS EN BRASIL y COLOMBIA 
EN EL PERIODO 1964-1980 

País 

Brasi 1 

Colombia 

Ai\o 

1964 

1974 

1980 

1964 

1975 

Tone ladas por 
ano 

16 ,200 

101,200 

123 ,500* 

8,000 

33,000 

( *) · Est irnac ión.

Fuente: Centro Panamericano de. Ecología Humana y Salud. Evaluación 

epidemiológica de riesgos causados por 

ambientales. Tomo VI, México, 1985. 

agentes , . 

qu1m1.cos 

En el Cuadro 5.9 se observa que dentro de los países del Caribe, 

Jamaica es el país que utiliza mayor cantidad de plaguicidas por ano y 

Dominica, la menor cantidad. 

Un estudio realizado en 1976 proporcionó los siguientes datos: 

- En Amé1:ica del Sur el mercado de plaguicidas en 1974 fue de 388

-

millones de dólares, estimándose para 1980, un incremento del 70%

(658 millones de dólares); considerándose a Brasil, Argentina y· 

Colombia como los países de mayor demanda. Este estudio consideró 

que el mercado de plaguicidas en los países miembros del grupo 

Regional Andino aún es bajo, debido a su agricultura poco desarro

llada, estimándose el valor de venta en 91.3 millones de dólares 

para 1974 y de 138. 2 millones de dólares para 1980, o sea un 

incremento de sólo 44%. 

Igualmente, consideró que en 

mayores 

químico 

áreas de cultivo y mano 
, ; . 1 · d 

16 
sera mas ut1 iza o • 

el futuro con la tecnificación , 

de obra cara, el método de control 
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En el afio de 19 81, las ventas en el mercado mundial de plaguicid·as 

llegaron a 13,000 millones de dólares, exclusivamente para e 1 agro. De 1 

total de estas ventas, el 80% se concentró en los países desar rollados y· 

sólo cerca de 1 20% en los países en desarrollo. De las ventas en los 

países desarrol lados, el 67% se concentró en la agricultura de los países 

de Norte América, Europa Occidental y Japón; el 2% en Australia y el 11% 

en la agricultura de los países de la Unión Soviética y Europa Oriental, 

tal como se muestra en la Figura 5.4
49

•

País 

Barbados 

Belice 

Dominica 

Granada 

Guyana 
' 

. Jamaica 

Sta. Lucía 

San Vicente 

CUADRO 5.9 

PAISES DEL CARIBE 
SUPERFICIE,_ POBLACION· Y CONSUMO DE PL/GUICIDAS 

Superficie Población Utilización de Plaguicidas Kr:/ano 
t---'T{=Km�2�J-+--i{,-e_n_m...,.í-:-l-e-s) Total Por Km2 Per capita 

430 240,000 1' 035,788 2,409 4.05 

23,050 152,000 65,680 283 0.43 

751 83 ,00.0 20 ,o 10 27 0.24 

344 110,000 396,992 1,154 3. 61

214,969 714,000 334,502 1.6 0.47

11,396 2' 109,000 7'991,383 701 3.79

616 112,000 53,000 86 0.47

344 113,000 344,500 1,001 3.05

Trinidad y Tobago 5,128 1 ' 061,000 9 83,801 192 0.93

Nota: Excepto para Guyana, las cantidades de. plaguicidas se refieren a 

formulaciones con 5 a 80% de ingrediente activo (i.a.), para. 

Guyana son Kg 1. a. por Ha tratad a y O. 4 Kg i. a. per c ápit a • 

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación epi-

demio16gica de riesgos causados 

les. Tomo VI, México, 19 85. 

., . por agentes qu1.m1cos ambienta-
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MERCADO MUNDI AL DE PL!b UI CI DAS 

($13,000 millones de dólares en el uso y venta en 1981) 

EXCLUSIVAMENTE PARA LA AGRICULTURA 

--- NOR'rF� 

AA-ftRlt;A 

35o/o 

Ul\I.ON St)VlE'l
1

ICA Y 
- ·-

F�UJtOPA O lt-lJ-:N :f'.1\L f 1 •10 ElTROPA 

Fuente: 

JAPON 

INDONJ.�S IA 

KOREA 

�1EXIC<) 

INDIA 

,2. ¾ 

20•/4 

EXPOR·f�ACION PARA PAISES 

EN VIAS I>�� DESARltOLLO 

35% 

Figura 5.4 

(>t.;G IJ)EN '1.AL 

RESTO fJE PAISES 

f;N 1)�:S.ARttOLLO 

Exportación de plaguicidas de países desarrollados 

a países en desarrollo 

SPURRIER, E. Pe_sticide Safety P rogramrnes geared to needs of 

developing countries. lndustry and environrnent. Vol. 8 N
° 

3, 

1985. 
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5.4 ESTADISTICAS REFERIDAS A I NTOXICACIONES POR PL/GUICIDAS 

La infonnación existente sobre este aspecto es incompleta en lo que

se re·fiere 
• 

a registros, • 

tipo de compuestos u ti 1 i z ad os , hallazgos 

c lín i c os , etc • La Organización Mundial de la Salud estimó para 1973, en 

unas 500,000 las i ntox ic ac iones anua les por p lagu ic id as, con 

probablemente una tasa de �etalidad del 1%. La información por regiones

y países en general es fragmenta-ria y discontinua; por lo que algunas 

cifras pueden dar una imagen pare ia li zad a de 1 problema en cuanto a 

intoxicaciones agudas. 

En El Salvador se verificaron 7,481 casos de 
• • • 

intoxicaciones por 

plaguicidas en los períodos 1963-1965 y 1969-1972 dando un promedio anual 

de 1070 casos. En Guatemala entre 1968-1971 otros 835 casos
8

• En el

Cuadro s. 10 se muestran casos de 
• • • 

1ntox1cac iones ocurridas en 

Centroamérica entre 1971 y 1976. 

CUADRO 5. 10 

I l\1TOXI CACI ONES IC UDAS POR PLAGUICIDAS NOTIFICADAS EN 
-· 

CE NTROAMERICA ENTRE LOS ANOS 1971-1976 

País Casos 

Costa Rica 1,232 

El Salvador R, 917 

Guatemala 8,266 

Honduras 115 

Nicaragua 800 

Fuente: Centro Panamericano de &ología Humana y �alud. Evaluación epi-

demiológica de riesgos causados por agentes químicos ambienta-

les. Tomo VI, �1éx ico, 1985. 

En e 1 Cu aclro 5. 11 se presentan datos para otros países y en e 1 

Ct1 adro s. 12 se muestra, además, un detalle de ·episodios mas1 vos de 

intoxicación octirridos entre 1940 y 1975. 



Ano 

1972 

1974 

1974 

1974 

1972 

1974 

1971 

1974 

1973 
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1971-1976 

CUADRO 5.11 

ENCUESTA DE OMS SOBRE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR 

INTOXICACION POR PL.!(;UICIDAS 

País 

Chipre 

Finlandia .

Irlanda 

Is rae 1 

Samoa Occidental 

Rumania 

Siria 

Turquía 

Reino Unido 

Casos por 
100,000 

2.3 

2.8 

4.6 

l. 6

6.8 

13. O

16. 3

4.3 

0.3 

Muertos 
por millón 

3.1 

3.4 

0.6 

-

-

14. 4 

25.6 

4.0 

0.3 

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación epi

dernio16gica de riesgos caus ados por agentes químicos ambienta-
-·

les. Tomo VI, México, 1985.
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Compuesto 

Metí lmercurio 

Endrin 
. , Parat1on 

1 Paratión 
. , p·arat 1.on 

Etilmercurio 

Fluor 

Paratión 

Endrin 

Endrin 

CUADRO 5.12 

LOS DIEZ ACCIDENTES TOXI ros MAS IMPORTANTES OCASIONADOS POR 
PL/GUICIDAS, 1940-1975 

Clase de Total de 
plaguicida Causa intoxicados Muertos 

fungicida mezclado con alimento 6,530 459 

insecticida mezclado con alimento 691 24 

insec tic id a mezclado. con alimento 600 88 

· insecticida dudosa 559 16 

insecticida dudosa 360 102 

fungicida mezclado con alimento 321 35 

insecticida ingestión de fot1nulación 260 47 

insec tic id a mezclado con alimento 200 8 

insec tic id a mezclado con alimento 183 2 

insecticida mezclado con alimento 159 -

.. 

Lugar v afio 

Iraq - 1973

Oatar - 1970

Colombia - 1967

México - 1966

India - 1958

Iraq - 1971

EE.UU. - 1943

Egipto - 1958

Arabia Saudita- 1967 

Wales - 1956

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación epidemiológica de riesgos causados 

por agentes químicos ambientales. Tomo VI, México, 1985.

, 

" 

+:--

1 
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5.5 PLIGUICIDAS EN EL AMBIENTE Y EN LOS SERES VIVIENTES 

Los plaguicidas se utilizan principalmente en agricultura, silvi

cultura y ganadería; en la industria para preservación de numerosos mate

riales como madera, textiles y pinturas; en salud pública para el control 

de vectores y, en el ámbito doméstico. 

El medio ambiente y la población, en general, se encuentran expues

tos a plaguicidas por la cont-arninación de aire, agua, suelos, alimentos o 

por los usos domésticos. 

La exposición ocupacional se presenta durante la elaboración, for

mulación, envasado, almacenamiento, transporte y aplicaciones. 

Como ilustración de lo anterior, se presentan algunos cuadros esta

dísticos relacionados con los plagu-icidas en e 1 ambiente y en los seres 

vivientes. En el Cuadro 5.13 se muestra la cantidad de DDT utilizado en 

rociamiento intradomiciliar en la República de Honduras desde el ano 1959 

al ano 1981; de la misma manera, se presenta para dicha república en el 
_,. 

Cuadro 5. 14 los niveles de plaguicidas detectados en animales vacunos el 

ano de 1981 y en el Cuadro S •. 15 la cantidad de plaguicidas organoclorados 

en grasa subcutánea humana en pacientes del hospital regional en la zona 

sur de ese país; el Cuadro 5.16 nos muestra el valor de la persistencia 

en el suelo y el factor de bioconcentración acuática para algunos plagui

cidas. En el Cuadro 5. 17 se presentan los residuos de Hexac loruro de 

Benceno (HCH) en varios alimentos, encontrados en Brasi 1 en e 1 ano 1970 y 

1979. 

En el Cuadro S. 18 se presentan los datos de un muestreo al azar 

efectuado en Centro América, el cual indicó la presencia de DDT en agua 

de pozo, agua de río, hortalizas, frutas, crustáceos, peces, leche, queso 

y carne. 

En el Cuadro 5. 19 se presentan datos sobre 

leche con DDT, en haciendas lecheras de Gt1atemala. 

. . , cont am1nac ion de la 
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CUADRO 5. 13 

CANTIDAD DE DDT UTILIZADO EN RO CIAMIENTO I NTRADOMI CI LT. AR 
(SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DE LA MALARIA - S.N.E.M.) 
PROORAMA DE LA DIVISION DE CONTROL DE VECTORES. HONDURAS, 

MI �"ISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A. S. 
AílOS 1959-1981 

Afio Cantidad (Kg) Afio Cantidad (Kg)_ 

1959 128,462 1971 19,077 

1960 242,332 1972 42,246.9 

1961 279,844 1973 
. 1 

128,584.8 

1962 211,447 1974 28,456 

1963 160,294 1975 84,389.1 

1964 209,352 1976 40,527.1 

1965 56,209 1977 
1 65,690.1 

1966 71,009 1978 53,349.6 

1967 78,056 1979 4,436.3 

1968 132,817 1980 .• 116,127 

1969 144, 166 1981 94,300 
...,. 

1970 69,424 TOTAL 9'681,354.9 

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación 

epidemiológica de riesgos e aus ados 

ambientales. Tomo VI, México, 1985. 

por agentes , . 

qu1m1cos 

1 
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CUADRO 5. 14 

NIVELES DE PLAGUICIDA S DETECTADOS EN ANIMALES VA CUNOS 
A�O 1981 

N o. de muestras ' N i vel 
Insecticida No. de muestras con ni ve 1 mayor 1 pennitido 

ex aminad as ( 1) de lo permitido 
. 

(ppm) 

DDT 4,314 24 

1 

1 5 

DIELDRIN 1,584 14 0.3 

BHC 1,317 19 1 0.3 

UNDANO : 4,279 17 7.0 

ALDRIN 1,584 14 0.3 

ENDRIN 17 o 0.3 

HEPTACLOR 1,241 5 0.3 

Nota: Cuando las determinaciones de insecticidas en la muestra son 

· menores al 50% del nivel permitido, la carne se exporta.

Cuando las detenninaciones de insecticidas están entre el 50% y

el valor permitido, la carne se 

Ni ve les 
• 

superiores. a lo pennit ido, 
-

destina 
.. 

a consumo 
• 

interno.

el producto se destina a

proceso industrial con la investigación del caso.

(1) Muestras de 7 empacadoras de carne del país. Análisis ·hecho en

tejido graso.

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación epi

demiol6gica de riesgos causados por agentes qu�micos ambienta

les. Tomo VI, México, 1985. 



CUAl'RO S. 15 

DETERMINACION DE PLPGUIC1DAS OICA NOCLORl.DOS EN GRASA SUBCl'TANEA l1Uf.1ANA 
EN PACIENTES DEL HOSPITAL R&;IONAL DE LA ZONA SUR DE HONDURAS 

I NSECTI CI DAS 1 1 2 3 
-

1 
1 

0.009 o.n121BHC -
1 

1 
1...1 N nA l-10 n.280 0.063 o. 1052 

1 

1 ().062 o. 1696HEPTACLOR ' 0.05� ' 

1 
1 

I DI ELDRI N 
:

1 ' 
1 (). 7.25 ().233 -

1 
1 METOXI CLORO 

1 
1 
1 

('.085 1 - - ' 
!

11 : 
. 

0.078 1 MIREX 1 1 - -

1 1i ' 
1 

1 1 DDE . 73.175 26. 147 1 21.2559 
! 1 TOE 
' 2.876 0.226 2.4845 
1 1• 

12. 7 32 2.301 4. 8128DDT 1 1 
1 1 

' 
! 1 

DDT y 1
1 ' 

I 82.783 �1ETABOL1 TOS 29.334 26.5532 

Fuente: Centro Panar.iericano de Ecología Humana y 

ambientales. Tomo VI, México, 1985. 

NI VELES P O R C A S O (ppm) 
4 5 6 7 

().0122 Trazas Trazas 
1 

11 0.1005 í 0.016 ().014 0.012 
1 • 

0.0351 Trazas 1 -

1 
-

1 1- - - -
1 l ' 

1
1 

1 
1 - - - -

1 1
1 

1 1 - - -
1 

-
1• 

1 ¡' 

34.6052 34.670 55. Q36 • 14. 536 ! 1 
1 

i 1 ?.8244 Trazas l. 719 ().898 1 

1
1 
! 

1 1 

1.9464 2. 108 2.548 1 1. 84 7 1 ' 
1 

1 1 1 ; 

1 ' 
1 

1¡ 

37.376 40.765 1 66.635 19. 045 

3a lud. Evaluacion epidemiol6gica de riesgos 

8 9 

1 .(). ()()8 Trazas ' 
1 
¡ ' 

1 
().012 1 o.oso 1 • 

1 ' ' • 
i 1 

0.014 1 0.050 11 

1i

- • 
1 

-

t 1 ' 
1

1 - - 1 

l ' 
- 1 -

' 
! 

15.582 1 

42.4 
1 

1 
1 1 

().282 0.680 
1

. ' ' 1 • 
. 

5.338 1 2. 097 1 '
! 
. 

: 
' 

23.022 64.050 

e aus ados por agentes 

10 

-

-

0.035 

-

-

Trazas 

24.4 

0.272 

s. 978

33.485 

, . 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

1 
1 

qu1.m1cos 

1 

......., 
00 

' 
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CUADRO S. 16 

PERSISTENCIA EN EL SlJELO Y FACTORES DE BIOCONCENTRACION 

ACUA TI CA PARA ALGUNOS PLM; UI CI DAS 

Plagu ic id as 

Organoc lorados 

Aldrin 

Die ldrin 

Endrin 

DDT 

Hexac loruro de Benceno-BHC 

Lindano 

Organofosf orados 

Die lorvos 

?-1a latión 
. , Parat1.on 

Forato 

Carbarnatos 

Carbaryl 

Carbofuran 

\Tarios 

. 

Pi.e loram 

Captan 

Cloruro de Et i !mercurio 2,4, 

-

-· 

5-T

Persi stencia 
en suelos Factores de 
( semanas) bioconcen tración 

530 4,444 (pez) 

312 3,300 (pez) 

624 1,000 (pez) 

546 70,000 (ostra) 

208 60 (ostra) 

728 60 (ostra) 

8
.• 

o (ostra)

2 o (camarón)

8 -

2 o (pez)

2 o (ostra)

8-16 o 

52-78 o 

1 o ( pez)

1-12 o 

1 

1 

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación epi

demiológica de riesgos causados por agentes químicos ambienta-

les. Tomo VI, México, 1985.
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CUADRO 5. 17 

RESIDUOS DE HEXACLORURO DE BENCENO (HCB) EN ALIMENTOS 
BRASIL, 1970 y 1979 

No. de 
Muestras Alimentos 

HCB total 
(rng/Kg) Autor 

17 Leche de vaca ( 1970) 0.007-0.05 Almeid a, et a l. 1971
1 

44 Leche de vaca ( 19 79) 0.001-0.02 Lar a, et al. 1980
2

4 Queso ( 1970) 0.3 - 2 Almeid a, et a l. 1971
1 

120 Carne enlatada ( 197 O) 0.02 -1.7 Lar a, et a l. 1971
3

( 1). A lmeid a, M. E.W. ; Barre to, H. H. , Residuos de pest ic id as c lorados 

em leite consumido en Sao Paulo. 

31: 13-20, 1971. 

Rev. Inst. Adolfo Lutz, 

(2) Lara, W.H.; Barreto, H.H.; Inomata, O.N.K., Variacao de ni veis

de residuos de pesticidas organoc !orados em leite consumido na 

cidade de Sao Paulo em 1979. Rev. Inst. Adolfo Lutz, 40: 65-73, 

1971. 

( 3) Lar a , W • H. ; Barre to , -H. H. ; Ta kah as h i , M. Y. , Re v. In s t. Ad o 1 fo

Lutz, 31:63-70, 1971. 

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación epi-

demiológica de riesgos ·causados por agentes químicos ambienta

les. Tomo VI, México, 1985. 
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CUADRO 5. 18. 

RESIDUOS DE DDT EN /CUA Y EN ALIMENTOS EN CENTRO AMERICA

(Muestreo al azar) 

Promedio de 
Alimento DDT Total No. de 

(mg/Kg) Muestras 

Agua de pozo 0.0004 31 

Agua de , 

o. 0190 20 r10 

Granos 0.0680 91 

Hortalizas 
. o. O 170 11 

Frutas o. 1500 10 

Cru stáceos 0.6360 57 

Peces de mar 2.5300 129 

Peces de
, 

12. 0500 9 r10 

Leche 4.2200 139 

Queso 3.3000 18 

Carne 5. 9100 225 

, 

Fuente: Centro Panamericano __ de E.colegía Humana y Salu d. Plagu ic id as, 

1 

1 

Salud y Ambiente. Memorias de los talleres de San Cristobal de 

las Casas, Chiapas, México, 198 2. 
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CUADRO 5. 19 

CONTAMINACION DE LA LECHE CON DDT FN HACIENDAS LECHERAS

DE GUATEMALA, 197 5-1976 

Localización de las fincas 

Hacienda dentro del �rea algodonera 

Hacienda cercana al área �lgodonera 

Hacienda lejana del área algodonera 

DDT Total 
promedio anual 

(mg/K _g grasa) 

10 

2 

0.4 

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Plaguicidas, 

Salud y Ambiente. Memorias de los talleres de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, México, 1982. 

En un estudio realizado en Guatemala, se enco·ntró DDT en leche 

humana en cantidades desde 0._5 hasta 3.5 mg/Kg. Es interesante resaltar 

que el límite máximo de residuos para DDT

por la OMS, es de O.OS mg DDT total/ Kg de 

en leche 
10 

grasa •

de vaca, recomendado 

Análisis de DDT efectuados en peces de río, en el Estado de Sao 

Paulo, Brasil, indicaron que_ las especies que se alimentan en el lodo del 

fondo de los ríos presentan DDT en niveles de concentración diez veces 

más altos que las especies que se alimentan cerca de la superficie. En 

el Cuadro 5.20 se presentan algunos resultados de estos análisis 10
•

El DDT aplicado a campos o bosques no afecta a los mamíferos hasta 

que la dosis no exceda 5 Kg/Ha. Las hembras de éstos, acumulan más DDT

que los machos y secretan en su leche 1/ 10 de la 

cuerpo. Las aves son afectadas cuando la dosis llega 

. , concentracion 
46 

a 3 Kg/Ha • 

de su 
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CUADRO 5.20 

DDT TOTAL EN PECES DE RIO EN EL I l\1TERIOR DEL 

ESTADO DE SAO PAULO, BRASIL 

Leperinus sp 

(''piava branca'') 

Iberingichtys labrosus 

(''mand i '') 

Astyanax sp 

( '' lambari '') 

DDT Total 
(mg/Kg) 

Mín - Máx 

tr - 0.06

0.06 - 0.95 

o. 03 - o. 14

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. 
.• 

Promedio 

0.03 

0.37 

0.09 

Plaguicidas, 

Sal ud y Ambiente. Memorias de los talleres de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, Mgxico, 1982. 
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La Legislación Peruana de Plaguicidas está basada en la reglamenta

ción establecida por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud 

y las nonnas dictadas por el Instituto de Investigación Tecnológica 

Industrial y de Nonnas Técnicas (I TI NTEC) • 

6.1 DISPOSITIVOS LEGALES DADOS POR EL MINISTERIO DE PCRICULTURA 

El Ministerio de Agricultura cuenta con dos reglamentos por medio 

de los cuales controla la manipulación y contacto con los plaguicidas. 

Estos reglamentos son: la Ley General de Aguas y la Norma para el 

Registro, Comercialización y 

Sustancias Afines. 

Cont ro 1 de P lagu ic id as Agrícolas y 

- La Ley General de Aguas, fue elaborada por la Dirección General de

Aguas con el D .  L. N-17752 en 1976 ·Y modificada en 1982, establece que los 

límites permisibles de toxicidad serán basados en los dados por la 

Enviro�ental Protection Agency de los Estados Unidos
31 

.•

- La Norma para el Registro, Comercialización y Control de Plaguici

das Agrícolas y Sustancias Afines, aprobada por Decreto Supremo No. 164-

82-IG de fecha 30 de diciembre de 1982; siendo responsable por su cumpli

miento la Dirección de Sanidad Agrícola de la Dirección General de Agri-

, 
1 

. . 
R • 1 

32 
cultura y Ganader1.a y as D1recc1ones eg1.ona es • 

Dicha norma consta de 8 capítulos que contienen 96 artículos. 

Estos capítulos son: 

CAPITULO I. Generalidades 

Consta de dos artículos, en los cuales menciona el nombre del re

glamento y las entidades encargadas de hacerlo cumplir. 

CAPITULO II. Definiciones 

Consta de 11n artículo, el cual contiene 51 términos, entre defini

ciones e inter pretaciones, los cuales son: 

-

-

Ac aric id as

Acti vador



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• 

1mport ador Agricultor 

Alguicida 

Ampliación de uso 

Análisis de toxicidad 

Análisis fisicoquímico 

Antibiótico 

Atrayente 

Bactericida 

Certificado de registro 

Coadyuvante 

Comerciante 

Compuesto relacionado 
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Defoliante o desecante de .plantas 

Depósito 

Distribuidor 

Dosis letal media (DLSO) 

Ensayo biológico 

Exportador 

Fabricante 

Fumigante 

Fungicida 

Herbicida 

Hormona o regulador 

Importador 

Ingrediente inerte 

Insecticida 

Liquenicida 

Maleza 

Marca de fábrica 

Material técnico 

Método de análisis 

Mo lusquic id as 

Nematicidas 

Orni t oc id as 
. . , 

Penniso de exper1mentac1on 

P laguic id a 

Ingrediente activo 

Producto experimental 

Profesional responsable 



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Protector 

Químico esterilizante 

Repelente 

Rodenticida 

Sinergista 

Sueldo mínimo vital mensual 

Sustancia af in 

Tolerancia en análisis 

Unid ad de ensayo biológico 

Viricida 
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CAPITULO III. De los registros 

-

-

-

Consta de 6 artículos donde se establece que:

Obligatoriamente deben ins cribirse: 

a. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la fab ri

cación, formulación, importación, exportación o comercializa

ción de plaguicidas agrícolas y/o sustancias afines.

b. Los profesionales responsables.

c. Los plaguicidas agrícolas y/o sustancias afines.
_,. 

Los registros a nivel nacional estarán a cargo de la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería y serán para los fabricantes, 

importadores, exportadores, distribuidores, profesionales res

ponsables, plaguicidas agrícolas y plaguicidas para el uso 

ex perirnent a l. 

Los registros a nivel regional están a cargo de las regiones agra-

rias en sus respectivas jurisdicciones, y serán para distribuido

res, comerciantes, depósitos y profesional responsable. 

En este Capítulo también se especifica quiénes podrán comerciali

zar, importar y exportar plaguicidas, así como también se establece que 

las inscripciones efectuadas en el registro de plaguicidas agrícolas y/o 

sustancias afines no podrán ser traspasadas ni cedidas a terceros sin la 

autorización previa del Ministerio de Agricultura. 

CAPITULO IV. 
• • • 

De las 1nsGr1pc1ones 

Consta de 27 artículos donde se establece a quiénes y cómo deberán 

presentarse. las solicitudes de inscripción, ya sea a nivel nacional o 
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regional, así como también los documentos que se requieren adjuntar para 

la misma. 

Las inscripciones para plaguicidas sólo tendrán una vigencia de 3 

anos. 

Por otra parte, en este Capítulo se indica la obligación que tienen 

las empresas de contar con un profesional responsable, a tiempo completo 

o parcial. Especifica también lo que se debe hacer en el caso de cambio

de nombre o razón social·, cambio de domicilio, cambio de la composición 

química y el cambio de marca de fábrica del producto. 

CAPITULO v. De las comprobaciones 

Consta de 8 artículos, en los cuales se refiere a los análisis de 

comprobación de toxicidad y análisis fisicoquímico de plaguicidas agríco

las. Se hace mención que éstos·se efectuarán en laboratorios del Minis

terio de Salud Pública y Ministerio de Agricultura u organismo público 

que éste designe; así como también la forma y cantidad que se deberá 

presentar para la muestra de dicho análisis y la cantidad de principio 
-

activo que deberá tener cada uno. Establece también, los plazos en que 

se notificará los resultados de los análisis,. el rechazo del producto, 

así corno el plazo para el retiro del producto del mercado. 

CAPITULO VI. De la presentación y comercia lización de los productos 

Consta de 16 artículos, en los que se mene iona la forma de comer

ci.a lizar los plaguicidas, así como las características que deben tener 

los envases y etiquetas a usar. Considerando: 

- Que los envases y etiquetas deberán ofrecer las máximas seguridades

a 1 usuario.

- Que las ventas de plaguicidas sólo se realizarán en envases autori-

zados por e 1 f-1i nisterio de Agricultura.

- Que las etiquetas y rótulos deberán estar redactadas en castellano,

e impresas tal como fueron aprobadas por la Dirección de Sanidad 

Agrícola, las cuales deberán contener: 

a. la marca de fábrica (nombre comercial de 1 producto)

b. nombre genérico del princip io activo

c. fonnu lac ión de 1 producto
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d. nomb re genérico del material técnico y concentración o peso de

cada ingrediente

e. las unidades de peso y volumen se

métrico decimal 

,. expresa ran en el 
• 

sistema 

f. indicaciones de seguridad pa ra e 1 transporte, almacenamiento,

manipuleo y eliminación de envases 

g. indicaciones pa ra el uso específico del producto, dosis,

concentración de aplicación ,  modo de prepa ra rlo, planta o

producto a proteger

h. número de registro del producto

i. número de registro de fáb rica , otorgado por elITINTEC

j. número de lote que permita la identificación y fecha de

e xpiración de la acción del plaguicida agrícola y/o sustancias

afines

k. nombre y dirección del fabricante

l. advertencia de riesgo, en lugar visible

m. grado de toxicidad según la clasificación toxicológica en un

recu adro

n. tolerancia de residuos en ppm

o. se indica rá si el producto es o no explosivo, inflamable o

corros 1. vo

p. míni mo de días aceptables por el Ministerio de Agricultura

entre la aplicación del plaguicida y la cosecha de los

productos agrícolas, así como la disponibilidad del producto

a lmacenado, tratado por dicho plaguicida

q. producto peruano (si es fabricado o fonnulado en el Perú)

r. registro industrial No. y registro de proquctos · 

industriales nacionales No. 

s. leyenda de ley, que dice: Nota al comprador: ''EL VENDEDOR

GARANIT ZA OUE EL PRODUCTO CO NTENIDO EN ESTE ENVASE CONCUERDA

CON LAS DESCRIPCIONES QUIMICAS INDICADAS E N  LA ETIQUETA, Y ES

APTO PA RA SU USO, SIGUIE NDO LAS INSTRU CCIONES DADAS''

t. logotipo del vendedor

Otra de las consideraciones que menciona este Capítulo, se refiere 

. ,. 
protecc1on y seguridad pa ra las personas y productos que se

encuentren en contacto con el plaguicida , indicando: 

a. la prohibición de fabrica r o almacenar plaguicidas agrícolas y/o

sustancias afines en el mismo ambiente o local donde se prepara o
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al macena alimentos, bebidas, medicinas de uso humano O donde 

hubiera peligro de que se contaminen personas. 

b. Se prohibe la venta o almacenamiento de plaguicidas agrícolas y/o

sustancias afines en mercados, supermercados, bodegas y similares;

así como otros locales que ven dan, expongan, suministren o comer

cialicen en cualquier fonna; comestibles, bebidas, medicinas de uso

humano, 
• 

o materias primas utilizad as en la
. , 

preparac ion de los 

mismos. 

c. Se transportará, debidamente protegidos, de forma tal que eviten la

rotura de los envases que lo contienen, debiendo quedar aislados de 

las bebidas, medicinas y alimento de uso humano y/o animal. Debe 

tener la siguiente leyenda: Nota al transportista: ''MANTEN;ASE 

ALEJADO DE LAS BEBIDAS, MEffiCINAS, ALIMENTOS DE USO HUMANO Y/O 

ANIMAL''. 

Por razones de protección a la salud humana, de cultivos, animales, 

fauna y flora silvestre, el Ministerio podrá desestimar las solicitudes 

de fab ricación, importación o comercialización de los plaguicidas, así 

como podrá anular y/o restringir, en todo o parte d'el pais, la fab ri-

cación o comercialización de dicho producto; así corno, prohibir su 
. . , 

1.mport ac ion. 

CAPITULO VII. Del control 

-

Consta de 12 artículos, que se refieren a la autoridad que tiene el 

Ministerio de Agricultura para in speccionar las empresas dedicadas a la 

fabricación, elaboración, importación, exportación y comercialización de 

plaguicidas. Así como también las fonnas con las que cuenta p·ara dicho 

control; en las que exige a los mismos remitan obligatoriamente en cali

dad de Declaración Jurada, informes anuales al Ministerio de Agricultura 

sobre las e ant id ade s fab ricad as, f orrnu ladas, importad as, exportad as, ven

didas y las existentes que poseen en el depósito; así como deberán l levar 

un registro obligatorio con indicación de fecha,_ número de lote, volúme

nes fabricados, importados y exportados. Constituye adulieración la ela

boración y comercialización de plaguicidas agrícolas con propiedades que 

no correspon den a la calidad declarada y autorizada por la Dirección de 

San id ad Agríe o la de la Di rece ión Genera 1 de Agricu ltt1ra y Ganad.ería de 1 

Minis terio de Agrict1 ltura. Este e apítu lo presenta e 1 procedimiento que 

debe seguirse para determinar la adulteración.
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CAPITULO VIII. De las sanciones 

Consta de 32 artículos, que estahlecen las diferentes
• 

sanciones 

como, multas, comiso de los productos, cancelación de las inscripciones,

e inhabilitación para la comercialización de plaguicidas. Entre las 
• 

sanciones se encuentran: 

-

-

-

-

-

-

-

Infracción de las disposiciones del presente reglamento 

Venta de plaguicidas en envases no autorizados 

Etiquetas que tengan informaciones distintas a las aprobadas por el 

Ministerio de Agricultura 

Almacenamiento de plaguicidas en envases sin etiqueta 

Propaganda de plagu·icidas que no sea veraz 

Elaboración o almacenamiento en lugares donde se fabriquen, 

preparen o almacenen alimentos, bebidas, medicinas de uso humano, o 

donde hubiera peligro de contaminación para el hombre 

Transporte de plaguicidas o de material técnico que no se efectúe 

en forma adecuada y aislada de los alimentos, bebidas, medicinas de 

uso humano, o de insumos para la preparación de los mismos. 

6.2 DISPOSITIVOS LffiALE.S DA'DOS POR EL MINISTERIO DE SALUD 

de 

El Ministerio de Salud cuenta con: 

''La Norma Sanitaria para inscripción y funcionamiento de empresas 
. '' saneamiento , aprobada por Resolución Ministeria¡ }Jo. 0070-79-SA/DS, 

del 25 de mayo de 1979, basada en el DL 17752 del Código Sanitario, ar

tículo 143, inciso c. 35. Esta nonna tiene como objetivo fijar las con

diciones mínimas necesarias que deben reunir las empresas de saneamiento 

ambiental en lo que respecta al personal idóneo, infraestructura y cono-

cimientos técnicos de los trabajos que realizan. 

ítemes, los cuales son: 

- DE LAS DE FI NI CI ONES:

Donde se encuentran defini�os los términos:

• 

• 

• 

Empresas de saneamiento ambiental 

Autoridad de salud 
. . , . . 

Inscr1pc1ort sanitaria • 

- DF LA REPRESENTACION:

La norma cuenta con 10 

Donde se e s t a b 1 e e e q ti e 1 as empre s as de s a 11 e ami en t o am h i en t a 1 ,

deberán estar di rígidas o representadas 

colegiados.

• • 

por 1 ngen1eros 
• • 

san1tar10s



-

-
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DEL OTOIC AMIENTO DE CONSTANCIAS CERTIFICADAS:

Donde se establece que las empresas de saneamiento ambiental darán

una constancia al interesado, la cual estará certificada por un
• • 
1ngen1ero 

• • 

sanitario, con finna y 

dirección se hubiera ejecutado. 

DE LOS TRABAJOS DE DESINFECCION: 

se 1 lo de 1 ml smo, hajo cuya 

La desinfección de ambientes, que no sean los reservorios de 

almacenamiento de agua potable, se efectuará solamente con la 

autorización previa de la autoridad de salud. 

- DEL REGISTRO:

Establece que toda empresa de saneamiento ambiental deberá proceder

a inscribirse obiigatoriamente, en la División de Saneamiento 

Ambiental de la Dirección Regional de Salud, o en el Area Hospita

laria de la jurisdicción, ert el caso que la sede de la Dirección 

Regional sea una ciudad distinta de aquélla en la que se encuentra 

dicha empresa. Para cuyo efecto se debe cumplir con cinco requisi

tos, que son: 

Solicitud de inscripción 

Pago del derecho de inscripción 

Memoria descriptiva de los procesos técnicos a que están suje-

tas sus actividades 

Relación del personal, equipos y productos a usar 

Plano de distribución general de 1 local donde funcionará la 

empresa, con la denominación de sus ambientes a escala 1:50. 

- DE LA ASOCIACION DE EMPRESAS PARTICULARES CON LOS MUNICIPIOS:

La empresa se sujetará, para todos los efectos, a las disposiciones 

de la presente nonna. 

- DE LAS CONSIDERACIONES SAJ\11 TARIAS A TENER EN CUENTA EN LOS LOCALES

DE LAS EMPESAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: 

• 

• 

• 

• 

Los ambientes destinados para e 1 almacenamiento de productos y 

equipos usados en las actividades de desinfección, deben estar 

tota !mente separados de los depásitos en que se almacenan los 

productos y equipos de desinsectización y desratización. 

Los ambientes a que se refiere el párrafo anterior deben 

contar con anaqueles para el almacenamiento de productos, así 

como de ventilación natural adecuada. 

Los prodt1ctos almacenados deben estar en envases adecuados y 

rotulados perfectamente para su identificación. 

'En los ambientes qtte sirven de depósito, deberán colocarsE> en 

f O rm a se ne i 11 a y vi si b 1 e , un a re 1 ac i ón de los s í n tomas de 
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posible intoxicación con los diversos productos almacenados, 

senalando sus respectivos antídotos y modo de empleo. 

• Deberá existir un botiquín de primeros auxi líos que contenga

además de los productos de acción antitóxica en general los

específicos para casos de intoxicación y quemaduras, con el

procedimiento a usar.

• El personal que realiza trabajos de

deberá ·contar con carnet de salud y

adecuado, como botas impermeables, 

antifaces, ropa� etc. 

• 

saneamiento 

equipo de 

guantes, 

ambiental, 
. , 

protecc1on 

mase aras, 

• La vestimenta usada por los trabajadores en estas actividades

será de uso específico y único para esta labor.

• Los trabajadores , 

contaran con un 
• 

vestuario adecuado y 

casilleros para ropa, en número suficiente para todos . 

con 

• Las empresas contarán con servicios higiénicos en número y en

calidad para sus trabajadores, de acuerdo con el D.S. No.

29-65-JX;.

- DE LAS INSPECCIONES Y FUNCIONAMIENTO:

Las inspecciones serán realizadas por personal' de la dependencia

respectiva de salud, el que otorgará un certificado numerado, que
-·

se colocará en lugar visible, y será el único documento que acredi�

tará la aprobación d_el Ministerio de Salud para el funcionamiento

de sanidad ambienta l.

- DEL CONTROL SANITARIO:

Se controlará periódicamente la empresa de saneamiento ambienta�,

para comprobar el cumplimiento de la presente nonna.

- DE LAS I?\1FRACCIONES Y SANCIONES:

Serán ·impuestas por las direcciones regionales de salud a las 

empresas de saneamiento ambiental que no cumplan con lo dispuesto 

en la pre sen te norma. Para garantizar su aplicación se harán de 

acuerdo al artículo 5 del D.L. 17505 del Código Sanitario. 

6. 3 NORMAS DADAS POR EL INSTITUTO DE I NVESTIG ACI ON TECNOL<X;I CA 

I NDU STRI AL Y DE NORMAS TECNI CAS (I TI NTEC) 

Dentro de las normas técnicas est ablec id as por e 1 I TI NTEC, hf'mos 

encontrado que hasta el año 1985 habían. 47 referidas a plagt1ic idas, las
• • 

cuales hemos agrupado. de la s1gu1.ente manera: 
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6. 3. 1 NORMAS SOBRE DEFINICIONES Y CLASI FI CACI ON 

-

-

Plaguicidas, definiciones y clasificación. 

P lagu ic id as. Rotu lad o. 

-

I TI NTF.C - 3 19. O 18 

ITINTEC - 319.019 

I TI NTEC - 3 19. 138 Julio 85 - Residuos de plaguicidas en ]os 

a limentos. Definiciones. 

Define los 
, . , terrn1nos mas usados en relación a la tolerancia de 

residuos en productos alimenticios. 

- I TI NTEC - 319. 139 Febrero 86 - Plaguicidas. Clasif ic ación 

toxicológica. Establece Ja clasificación toxicológica de los plaguici-

das, así como las definiciones necesarias para tal clasificación. 

6.3.2 NORMAS SOBRE RESIDUOS DE PLN:;U ICIDAS EN ALIMENTOS 

- I TI NTEC - 3 19. 14 1 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en los

alimentos. I nsec tic id as c lorados, residuos de a ldrín y die ldrín. 

Establece especificaciones de uso, tolerancia y límites 
, . 

pract1.cos de 

residuos pennisibles para los insecticidas aldrín y dieldrín en productos 

a liment ic íos. 
,_ 

- ITINTEC - 319.142 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. Insecticidas clorados. Residuos de heptacloro y endrín. Establece 

especificaciones de uso, tolerancia y límites prácticos de residuos 

permisibles para los insecticidas heptacloro y endrín en productos 

alimentic íos. 

- I TI NTEC - 319. 143 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

to s. I nsec tic id as c lor ado s. Residuos de DDT. Establece especificacio-

ne� de uso, t olerancias y límites prácticos de residuos permisibles para 

el insecticida DDT en productos a limenticios. 

- I TI NTEC - 319. 144 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. I nsec tic id as fo s for ad os. Residuos de paration y paration metíli-

co. Establece especificaciones de uso y tolerancias permisibles para los 

insecticidas paration y paration metílico. 

- ITINTEC - 319.145 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. Insecticidas fosforados. Residuos de trie lorfón. 

pee if íc ac iones 

trie lor fón. 

ce uso y tolerancias penni si_b les para 

Establece es-

el insec tic id a 

- 1 TI. NTEC - 3 19 • 14 6 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. I.nsecticidas fosforados. Residuos de monocrotofos. Establece es-

pecificaciones de uso y tolerancias permisibles para el monocrotofos. 
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- I TI NTEC - 319. 14 7 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. In s ec t ic id as fo s fo r ad os. Residuos de mevinfos. 
• 

Establece espec1-

ficaciones de uso y tolerancias permisibles para el mevinfos.
- I TI NTEC - 319. 148 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. Insecticidas fosforados. Residuos de malatión. 
• 

Establece espec1-

ficaciones de uso y tolerancias permisibles para el malatión.
- ITINTEC - 319.149 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. Insec tic id as fosforados. Residuos de d imeto ato. Est ah lec e e spec i-

f ic ac iones de uso y tolerancias permisibles para el dimetoato. 

- ITINTEC - 319.151 -Febrero 76 - Residuos de pesticidas en alimen-

tos. Insec tic id as f os f orados. Residuos de fosf amidón. Establece espe-

cificaciones de uso y tolerancias permisibles para el fosfamidón. 

Formulaciones comerciales e ingest-iones diarias permisibles. 

- I TI NTEC - 319. 152 Febrero 76 - Residuos de pesticidas en a limen-

tos. tnsecticidas amidinas. Residuos de clorodimeform. Establece espe-

cificaciones de uso y tolerancias permisibles para el clorodimeform. 

- I TI NTEC - 3 19. 15 3 Setiembre 76 - Residuos de pesticidas en ali-

mentos. Insecticidas. fosforados. Residuos de fent ión. Establece es-

pecificaciones de uso y tolerancias permisibles para él fentión. También 

fo11nulaciones comerciales e ingestión diaria admisibles. 

- I TI NTEC - 319. 154 Setiembre 76 - Residuos de pesticidas en ali-

mentos. Insecticidas fos.forados. Residuos de ometoato. Establece espe-

cificaciones de uso y tolerancias permisibles para el ometoato. 

forcnulaciones comerciales y dosis de ingestión diaria admisible. 

También 

- I TI NTEC - 3 19. 15 5 Setiembre 76 - Residuos de pesticidas en ali-

mentos. Insecticidas fosforados. Residuos de diazinón. Establece espe-

cificaciones para el diazin6n. 

tión diaria admisible. 

Formulación comercial y dosis de inges-

- ITINTEC - 319.156 Setiembre 76 - Residuos de pesticidas en ali-

mentos. Insecticidas carbámicos. Residuos de carbaril. Establece espe-

cificaciones de uso y tolerancias permisibles para el carbaril. 

- I TI NTEC - 3 19. 15 7 Setiembre 76 - Residuos de pesticidas en a li-

mentas. Insecticidas fosforados. Residuos de metidatión. Establece 

especificaciones de uso y tolerancias permisibles para el metidatión. 

Formulación comercial e ingestión diaria admisible. 

- I TI NTEC - 319. 158 Set i emb re 7 6 - Re si duo s de pe s t i e id as en a 1 i -

mentas. Insec tic id as fosf orados. Residuos de die lorvos. Establece es-

pecificaciones de uso y tolerancias permisibles para el diclorvos. 

mu1ación comercial e ·ingestión diaria admisible. 

For-
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6.3.3 NORMAS SOBRE METODOS Y ENSAYOS 

- ITINTEC - 319.020 Julio 83 - Pesticidas. Extracción y prepara

ción de muestras. Establece los procedimientos que deben seguir para la 
. , . , extracc1.on y preparac 10n de muestras de pest ic id as. También incluye 

definiciones. 

- ITINTEC - 319.021 Diciembre 75 - Pesticidas. Método de determi-

nación de acidez. Establece el método de detenninación de la acidez en 

los pesticidas orgánicos. 

- ITINTEC - 319.022 Junio 83 - Pesticidas. Determinación del cloro 

orgánico total. Establece el método para detenninar el contenido de 

cloro orgánico total en los pesticidas clorados. 

- ITINTEC - 319.030 Diciembre 75 - Pesticidas. Insecticidas con-

centrados emulsionables para uso agrícola. Ensayo de estabilidad de la 

emulsión. Establece el método de ensayo de estabilidad de la emulsión 

aplicable a los concentrados emulsionables de insecticidas para uso 

agrícola. 

- I TI NTEC - 319. 032 Abril 70 - Pesticidas. Determinación cuan ti-

tativa del isómero p-p' del DDT técnico. Establece los métodos gravimé

tricos e infraroj9 para la determinación del isómero p-p' del DDT técnico. 

- I TI NTEC - 319. 038 Octubre 83 - . Plaguicidas. Deterrninac ión de 1 

contenido de carbaril. Establece el método de determinación del conte

nido de carbari 1 técnico en formulaciones. Este método no .es aplicable 

en presencia de productos que en las condiciones de ensayo desprenden 

amoniaco. 

- ITINTEC - 319.041 Die iembre 7 5 - Pesticidas. Método de detenni-

nación de la humedad. Tiene por objeto establecer el método de deteI111i

nación del contenido de humedad en los pesticidas. 

- I TI NTEC - 319.045 Febrero 81 - Pesticidas. Determinación de 

ale alinid ad. Establece el método de ensayo, aparatos, produc to, para 

determinar la alcalinidad en los pesticidas orgánicos. 

- I TI NTEC - 319. 048 Die iembre 7 4 - Pe st ic id as. Di so 1 ventes aroma-
• 

t icos. Detenninación del contenido de compuestos no saturados • Tiene 

por objeto establecer el método volumétrico para la determinación del 

contenido de compuestos no saturados en los disolventes aromáticos. 

- I TI NTEC - 319. 050 Diciembre 74 - Pesticidas. Fnsayo de suspen-

sibilidad y hurnectabilidad en polvos mojables. Establece los métodos 

para determinar la suspensibi lid ad y l1umectabi lid ad de los pesticidas en 

fonna de polvos mojables. 
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Junio 83 - P lagu ic id as. Polvos mojables y 

Tamafio de partícula. 'Requisitos y métodos de 

ensayo. Establece el tamano de las partículas de los plaguicidas formu

ladas como polvos mojables y_ polvos para espolvoreo y el método de ensayo 

para la determinación granu lomé trie a. 
- ITINTEC - 319.202 Junio 83 - Pesticidas. Método para determinar 

la estabilidad del calor. Establece el método fisicoquímico para deter

minar la estabilidad de los pesticidas formulados, en forma de polvo rno

jable, polvo para espolvoreo o en forma líquida. 

-

cos. 

ITINTEC - 319.205 

Detenninac ión de 1 

Junio 83 - Pesticidas. 

residuo por . , evaporac1on. 

Di so 1 ven t es , . 

aromati-

Establece el método 

para determinar el residuo por evaporación en los disolventes aromáticos. 

6.3.4 NORMAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA LA FORMULACION DE 

PL/G Ul CI DAS 

- I TI NTEC - 319. 026 Junio 83 - Pesticidas. Insecticidas orgánicos 

fosforados. Metil paratión técnico. Establece los re'quisitos y métodos 

de ensayo del metil paratión técnic_o. 

- I TI NTEC - 319. 027 Junio 83 - Plaguicidas. Insecticidas orgánicos 

fosforados �etil paratión concentrado emulsionable. Establece los requi

sitos de rnetil parati ón, concentrado emulsionable, apto para usarse como 

insecticida diluido en agua. 

- ITINTEC - 319.028 Junio 83 - Plaguicidas. Insecticidas orgánicos 

fosforados. Determinación de paratión y de metil paratión en materiales 

técnicos y en formulaciones. Establece los métodos de determinación del 

paratión y del metil paratión en productos técnicos y en formulaciones. 

- ITINTEC - 319.029 Junio 83 - Plaguicidas. Insecticidas orgánic�s 

fosforados 
. , , . 

parat1on tecnico • 
. , , . 

parat1on tecn1co. 

Establece los requisitos y métodos del 

- I TI NTEC - 3 19 • O 31 Abril 70 - Pesticidas. Toxafeno al 90% en so-

lución de xileno. Establece las características del toxafeno al 90% en 

solución de xileno que se usa como materia prima en la formulac·ión de 

• • • 
• 

1.nsec t 1.c 1d as. 

- I TI NTEC - 319. 033 Junio 83 - Plaguicidas. Insecticidas orgánicos 

halogenados toxafeno técnico. Establece las características del toxafeno 

, . 

tecn1.co. 

- I TI NTEC - 3 19 • O 34 niciemhre 74 - Pesticidas. Insecticidas orgá-

nicos e arbamatos c arbari l. Po 1 ,10 s m o j a b 1 e s • Establece los requisitos, 
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, . , caracter1st1cas Y metodos de ensayo que debe cumplir el carbaril empleado
como insecticida y formulado como polvos mojables.
- 1 TINTEC - 319.036 Diciembre 74 - Pesticidas. Toxafeno al 40% en

polvo. Establece las características del toxafeno al 40% en polvo. 
- ITINTEC - 319.039 Octubre 83 - Plaguicidas. Cuadril técnico. 

Requisito�. Determinación del contenido de 1 naftol. Establece los re

quisitos del carbaril técnico que se emplea para la fonnulación de insec

ticidas, y el méto�o para determinar el contenido de 1 naftol. 

- ITINTEC - 319.046 Diciembre 75 - Pesticidas. Disolventes aromá

ticos. Establece las características y requisitos que deben cumplir los 

disolventes aromáticos empleados en la fonnulación de pesticidas. Se li

mita a los prod uctos constituidos por mezclas de hidrocarburos con un 

contenido mínimo de 51% en volumen de compuestos químicos de la serie 
, . 

aromat 1c a. 

- ITINTEC - 319.049 Octubre 83 - Plaguicidas. Acido 2,4-dicloro-

fenoxiacético técnico. Tiene por objeto establecer las características 

del ácido 2 ,4 die lorofenoxiacético técnico que se emplea para la formu

lación de herbicidas. El ácido 2,4-diclorofenoxiacético se conoce tam

bién como ácido 2,4-D.

- I TI NTEC - 319. 127 Junio 73 - Pesticidas. Heptac loro , . tecn1co. 

Tiene por objeto establecer los requisitos y métodos de ensayo del 

heptacloro técnico. 

- I TI NTEC - 319. 207 Octubre �3 - Plaguicidas. Dieldrín , . 

tecnico. 

Requisitos. Establece los requisitos que debe cumplir el dieldrín 
-- . tecn1co. 

6.4 COMENTARIOS A LA LEGISLACION E1�STENTE 

Después de analizar el contenido de las normas presentadas en este 

capítulo, hemos observado lo siguiente: 

-

-

-

Existen diferencias entre las definiciones que se presentan en las 

normas del Ministerio de Agricultura y las no�as del ITINTEC. 

L·as normas ITINTEC consideran el término plaguicida recién a partir 

del mes de ju lio de 1983, ya que antes utilizaban el término 

pest ic id a. 

Se ha enco·ntrado que la norma del Ministerio de Salu�, se refiere 

someramente. a la protección personal de 1 trabajador de empresas de 

saneamiento ambiental. Además, el Ministerio de Trabajo· en su 
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Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, no cuenta con
una reglamentación para la protección de estos trabajadores.

Salud no son concisas Las sanciones que establece el Ministerio de

ni esp ecíficas, lo cual lleva a ambigüedad. Esto no ocurre con la 

norma del Ministerio de Agricultura, que sí es clara y precisa .

Con respecto a las nonnas dadas por el Ministerio de Agricultura, 

conviene destacar que:

-

-

En el artículo 17 del Capítulo IV, para solicitar las inscripciones 

en el registro de plaguicidas, la ley exige 15 requisitos, de los 

cuales cinco están relacionados a la higiene y seguridad de los que 

manipulan estos productos. Estos son: 

• 

• 

• 

• 

• 

Método de determinación de residuos tóxicos 

Proyecto d.e etiqueta · 

Tipo y capacidad de envase a usar 

Presentación del resultado de análisis de toxicidad del 

plaguicida 

Tolerancia de residuos • 

Actualmente no se cuenta con laboratorios especiales para la 
,_.. 

elaboración de análisis toxicológicos, debido a los altos costos 

que demanda la infraestructura requerida. Es por esta razón que el 

Ministerio de Agricultura, mediante una disposición transitoria, en 

la actualidad no exige este requisito que establece la norma. 

- En el Capítulo VI, de 16 artículos referentes a la presentación y

comercialización de plaguicidas, ocho se refieren a la seguridad

que deben prestar los envases; lo que debe contener la etiqueta 

para seguridad del usuario; el modo de transportarlo y las 

prohibiciones del caso. 

- En el Capítulo VII, los 12 artículos relacionados al control e ins

pección de empresas dedicadas a la fabricación , importación y co

mercialización de plaguicidas, sólo se refieren al hecho de que 

éstos no sean adu Iterados. No presenta ningún ítem, donde se esta

blezca el control de seguridad a los que formulan los productos. 

- En e 1 Capítulo VIII , de 32 artículos referidos a sanciones por in

fracciones a las disposiciones del presente reglamente, sólo si ete

artículos están dirigidos a sanciones o multas relacionadas con la

seguridad 
• • 

e h1g1ene, 

envase, etc. 

por ejemplo, con el etiquetado, tipo de 
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En este capítulo, además, de presentar las formulaciones y sistemas 

de fumigación más utilizados, se ha realizado una e lasificación sistemá

tica de 1 rnateri al que, usualmente, se emplea para ap líe ar los p laguic i

d as, acompañándola de b reves descripciones de los aparatos y de numerosas 

ilustraciones (49 figuras). Entre las clases de material utilizado para 

este fin, destacamos e 1 materia 1 para: aplicación de líquidos, aplica

ción de sólidos, y como accesorios: las boquillas. 

Es importante tener siempre en cuenta que el empleo eficaz, econó

mico e inofensivo de los plaguicidas, en la lucha contra los vectores, 

depende de factores tales como: conocimiento de la susceptibilidad del 

vector a los distintos plaguicidas ·existentes,· elección del preparado más 

conveniente, aplicación en el momento oportuno, adopción de precauciones 

para evitar posibles intoxicaciones del hombre o de los animales y utili

zación de un material adecuado para la aplicación y la dispersión del 

plaguicida. 

También es necesario tener en cuenta que la eficacia de todo pro-

dueto que se emplea en salud pública y agricu ltura depend� en gran medida 

de las· propiedades físicas y químicas de la preparación, las cuales están 

relacionadas con la forma en que se aplicarán. Es por ello, que la for

mulación de un plaguicida es muy importante para definir el material qu·e 

debe utilizarse para su aplicación. 

Los plaguicidas pueden tener las siguientes formulaciones en: 

- polvo

-

-

-

gránu ladas

líquidas, y

·otras f ormu lac iones

Entre el material utilizado para aplicar. plaguicidas líquidos des

tacan los pulverizadores, los cuales pueden ser accionados manualmente o 

a motor y, los generadores de aerosoles. Para los plaguicidas sólidos se 

utilizan espolvoreadores y aparatos para la aplicación de gránulos, los 

que pueden ser accionados a mano o a motor. Entre los accesorios desta

can las boquillas, que producen distintos tipos de gotas. Existen boqt1 i-
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llas ·accionadas por energía hi dráulica (boquillas de choque, cono y 

abanico), energía gaseosa (boqu i 1 las de inyección y anular), y energía 

centrífuga. 

7.2 FORMULACIONES EN POLVO 

· Considerando la forma en que se aplican estas formulacio·nes se

tienen polvos para espolvoreo, polvos solubles y polvos mojables. 

7.2.1 POLVOS PARA ESPOLVOREO 

Se aplican directamente sobre las plantas empleando los equipos que 

se presentan en el ítem 7.7.2. La materia activa se encuentra di�persada 

en un vehículo inerte sólido ( t aleo, are i 1 la, etc.) y si es preciso se 

affaden al mismo, agentes de fluid·ez y estabilizantes. • 

Las concentrac10-

nes en materia activa de tales productos son variables, pero generalmente 

son bajas (de 1 1 al 20%). 

' 

El tamano de partícula tiene una gran importancia en estos fonnu-

lados, a fin de asegurar una cobertura adecuada; cuanto menor es e 1 

tamano de partícula de materia activa, mayor es la superficie cubierta a 

igualdad de peso repartido sob re las plantas. 

Para dar una idea de esta relación, presentamos el caso ideal de 

partículas del mismo producto, cilíndricas, pero que difieren en su radio 

Rl y R2, ·considerando la altura del cilindro igual a los radios respecti

vos. Por simples consideraciones matemáticas se obtienen las relaciones 
• • s1gu1entes: 

Superficie 

Volumen de 

que cub re una partícula 

una partícula 

No. de partículas en la \1nid ad de peso 

(p = peso esp.) 

Valor de radio y altura 

Rl R2 

1l'Rl 2
1rR2

2

1l'Rl 
3

1J'R 2
3

1 ] 

1TR1
3 

p TIR2
3 

p
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Superficie cubierta por la unidad de peso 

Relación entre superficies cubiertas Rl 

R2 

1 1 

p Rl p R2 

En un producto para espolvoreo no interesa el que todas sus 

partículas (por lo menos las activas) sean de igual tamafio; la nube de 

polvo formada viaja un trecho para caer sob re las plantas, ocurriendo 

entonces que las partículas más pesad as caen en la zona más próxima, y 

las más ligeras sob re las plantas más lejanas. Por ello conviene que 

exista una gradación adecuada del tarnafio de partícula, de modo que al 

lado de partículas muy pequeñas y livianas (que se arrastran lejos por el 

aire producido en el espolvoreo), .existan otras de tarnafto medio y grueso 

que se depositen en las plantas cercanas, a fin de que en su aplicación 

práctica quede cubierto todo el trecho de plantas tratables por este 

método. 

No existen normas adecuadas para los productos destinados al espol

voreo, las existentes se limitan a mencionar el número· de mallas a través 

del cual debe pasar el producto cuando es tamizado y la cuantía admisible 

del rechazo (parte que no pasa por el tamiz adecuado); también se indica, 

en general, que este rechazo no debe contener mayor cantidad de principio 

activo que la sefialada en la formulación dentro de ciertas tolerancias. 

En general, las normas admitidas emplean los tamices de 100 a 200 mallas 

inglesas; la equivalen cia entre los distintos tamices empleados, expresa

dos en mallas inglesas, y el valor máximo en micras de las partículas que 

dejan pasar , se expresa en e 1 Cu ad ro 7. 1. 

La apertura en micras significa el máximo tamafio de partícula que 

puede pasar a través del tamiz en cuestión 

En las formulaciones para espolvoreo debe tenerse también en cuenta 

su densidad o peso específico aparente, o sea el peso de un litro de

polvo expresado en kilos. No existen normas de carácter general a este 

respecto, pero sí podemos decir que usualmente, se recomien dan valores 

que ose i len entre O. 5 y O. 7, empleando los más altos para espol voreos

efectuados desde avión o helicóptero y los más bajos en los espol voreos 

con maquinaria de apli cación terrestre en los cuales es muy importante 

lograr una deposición buena del producto sob re la superficie tratada sin 

que sea arrastrada por corrientes leves de aire. 
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CUADRO 7. 1 

TAMAflO DE TAMICES SEI;UN NORMAS USA 

f Número del Apertura del tamiz 
' 

• 

tan1z en micras 

2.s 8,000 

1 
s.o 4,000 

10. O 2,000 

20.0 840 

40.0 420 

so. o 297 

60 250 

70 210 

80 177

100 149 

140 105 

170 88 

200 74 

230 62 

270 53 

325 44 

Fuente: BARBERA, C. Pesticidas Agrícolas. 3ra. 

ed. Barcelona, Omega, 1976. 

La.s fonnulaciones espolvoreables son muy usadas en las zonas secas, 

con difícil asequibilidad de agua; resultan también muy útiles en los

tratamientos forestales y extensivos. En muchos cu ltivos hortícolas con 

plantas bajas o rastreras (como las cucurbitáceas), los espol voreos ·

presentan la ventaja de su f áci 1 penetrabilidad en todos los 
• • 

s1t1os, 

resultando más efectivos qt1e las pulverizaciones cuya eficacia se limita 

más bien a superficies directamente alcanzables con el líquido. Son 

también 
• 

interesantes los espolvoreos en aqu ellos 
• 

tratamientos en que 

conviene evitar la formación de microc limas húmedos 
• 

proporc 1.on ados por 

las pulverizaciones y que pueden favorecer ciertas enfermedades, como la 

podredumbre gris; y también bajo ciertas condiciones climáticas o contra 

determinad as plagas o enf enned ad es. 
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7.2.2 POLVOS SOLUBLES 

Son relativamente pocos los preparados que se presentan bajo la 

fonna de polvo soluble (algunos insecticidas y acaricidas, ciertos herbi

cidas, etc.). Pueden definirse como productos sólidos pulverulentos que 

al ser afiadidos al agua forman con ella verdaderas soluciones, transpa

rentes o traslúcidas; la sustancia activa presente en estas formulaciones 

es un producto soluble en agua, como las sales de aminas o de ácidos con 

fuerte actividad plaguicida. Generalmente, se les anaden sustancias 

inertes también solubles en agua, y coadyuvantes adecuados (tensoactivos, 

mojables, adherentes, etc.) que pueden ser más o menos solubles en agua y 

a los cuales se debe la opalescencia propia de estas clases de plaguici

das. Sin embargo, en las dosis comúnmente utilizadas, el efecto de estas 

sustancias no es suficiente para enmascarar la verdadera solubilidad de 

estos productos. 

Los polvos s�lubles pueden ser incompatibles con ciertos fertili

zantes foliares empleados en pulverización, con precipitación de elemen

tos metálicos (magnesio y calcio,_ principalmente) o por incompatibilidad

con las sales empleadas en los materiales inertes o en e 1 fertilizante.

Tal incompatibilidad dep ende, de cuáles son los iones presentes· en la 

mezcla, y de su concentración relativa. 

Por ello, hay que 
• 

tener cierta 

concentradas de estos polvos solubles. 

precaución a 1 emplear so luciones 

Cuando se utilizan concentracio-

nes altas, es recomendable comprobar, previamente, en pequena cantidad el 

comportamiento de la mezcla. Cuando los polvos solubles se emplean en 

concentraciones pequefias· (lo que es ·usual ·en la pulverización a alto vo

lumen), tales problemas no existen o quedan minimizados y carentes de 

importancia en la práctica. 

7.2.3 POLVOS MOJABLES 

Esta clase de formulación se presenta en fonna de un polvo capaz de 

ser mojado. y mantenerse en suspensión en agua durante un tiempo más o 

menos largo. El principio· activo (generalmente insoluble o muy poco so

luble en agt1a) está disper·sado en una materia inerte, y a la formu 1ación 

_se afiaden coadyuvantes tales como, humectantes (para conseguir buena 

mojabilidad y esparcimiento del producto en las superficies tratadas), 
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agentes de suspensión (para ayudar a mantenerlos suspendidos en el agua),

adherentes (para • • 
• • 1mpart1r res1stenc1a a la lluvia) y, cuan do sea 

• 

estabilizantes necesario, para impedir descomposición cuando su es tan 

almacenados, tamponadores de pH • 

hidrólisis; todos para ev1t ar su estos 

coadyuvan tes están destinados a conseguí r la mejor ef ic ac i a de 1 producto. 

una vez ap líe ado. 

La tendencia actual en los polvos mojables es obtener la máxima 

concentración posible del producto activo, dentro de la compatibilidad 

equilibrada para conseguir buena suspensión , teniendo en cuenta los 

fenómenos 

e levad as. 

de · fitotoxicidad que puedan presentarse a concentraciones 

Para muchos plaguicidas, poco o nada solubles en el agua y disol

ventes orgánicos, el polvo mojable es la formulación más adecuada, pués 

permite obtener concentraciones elevadas del principio activo, 

de eficacia. lnc luso en algunos plaguicidas que pueden ser 

sin merma 

formulados 

como concentrados emu lsionables, se recomienda frecuentemente e 1 uso de 

polvo mojable por ser menos agresivo que las emulsiones. 

Una característica impertante de los polvos mojables es la suspen

sibilidad o capacidad de mantener sus partículas de polvo, en suspensión 

en el agua durante el mayor tiempo posible, sin depositarse al fondo o 

haciéndolo en cantidad mínima. 

Para dar una idea más clara del comportamiento entre productos de 

buena y mala suspensibilidad, analizaremos lo que ocurre al efectuar un 

tratamiento con equipo de mochila que tarda 15-20 minutos en vaciarse. 

Con un producto de buena suspensibilidad, apenas se fonna depósito en el 
. 

fondo en este tiempo, y si el equipo tiene un agitador (por modesto que 

sea), tal depósito es prácticamente nulo; las plantas rociadas reciben 

si empre igual cantidad 
• • 

de materia ac t1 va, tanto a 1 principio como al 

final de 1 tratamiento. Pero si e 1 producto es de mala suspensi bi 1 id ad, 

se deposita al fondo y al poco tiempo de iniciar el tratamiento existe ya 

un depó'sito que va aumentando paulatinamente; la pulverización es homogé

nea al principio, pero luego al enriquecerse en materia activa al fon do 

del equipo (don de se efectúa la succión), aumenta la concentración y se 

deposita más materia activa; al final la pulverización es pobre en pro

ducto activo y sólo se succiona agua con escasa cantidad de plaguicida; 

así, pués habrá plantas bi.en roe iad as, otras con exceso de principio 
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activo (ostensible frecuentemente por las manchas que deja el tratamien

to) Y otras que no recibieron casi nada. La eficacia, pués será distinta 

en las plantas y aunque la agitación pueda reducir estos efectos, si es 

modesta no será bastante para eliminar las deficiencias de 

suspensibilidad del producto. 

Algunas materias activas son difíciles de formular como ''pol vo 

mojable'' y su suspensibilidad resulta deficiente; en general, se trata de 

materias líquidas con las que se impregna una materia inerte absorbente. 

El tamano de las partículas del principio activo es también una 

característica de gran importanc�a, pues cuanto más pequeno es dicho 

tanano tanto mejor es su reparto sobre las plantas y mayor la eficacia 

conseguida. No es posible dar normas generales sobre el particular, pués 

el tamano de partícula ''óptimo'' puede variar de un producto a otro. 

Determinar el tamafio de partícula en los polvos mojables es tarea 

algo difícil y sus resultados no corresponden, muchas veces, con la 

efectividad en el campo. 

Actualmente los sistemas modernos de molienda aseguran, en los 

polvos mojables, un tamai\o de partícula de sólo micras y al estudiar 

estas formulaciones se ha comprobado 

das la distribución estadística de 

activa y materias inertes es similar. 

que cuando están debidamente mezcla

t amano de partículas entre mate ria 

Aunque estas cualidades permiten estimar la idoneidad de aplicación 

de un polvo mojable, la efectividad depende también del modo de aplica

ción; a tal respecto debiera seguirse siemrpe la técnica de formar una 

papilla ·previa, concentrada, con el polvo mojable amasado con un poco de 

· agua; dejarla luego reposar unos minutos, a fin de asegurar la buena

disolución de s-us coadyuvantes en el agua que sirve de vehículo; y final

mente, proceder a su dilución en el resto de agua. Al diluir la papilla 

concentrada con sus coadyuvantes bien disueltos se consigue una disper

sión excelente y se asegura, a la par que una buena su�pen·sibilidad, una 

cobertura homogénea y regular. 
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Este grupo de formulaciones sólidas se aplica clirectamente a ]as 

plantas o al suelo. 

Los gránulos tienen el aspecto de arenilla más o menos fina, con 

tamanos de partícula que oscilan de 0.2 mm a J..S mm, predominando en 

general los tamanos intennedios. 

La materia inerte que sirve de soporte a tales grán\1los, es un 

producto ya prefonnado, capaz de absorber o de recubrirse con el 

plaguicida; si éste es líquido se absorbe directamente por el gránulo·, y 

si es sólido se absorbe a través de una solución concentrada, o bien

provocando su adherencia al gránulo recubriendo , este de • materias 

adecuadas y compatibles con el plaguicida. 

Se debe tener especial cuidado en el proceso de fabricaci6n de los 

gránulos para lograr buena homogenización y reparto ael producto activo 

en la materia inerte; en general, las concentraciones de producto activo 

son bajas (del 1 al 10%); el formulado no debe contener polvo, excepto en 

las cantidades mínimas aceptadas por las tolerancias. 

7. 4 FORMULACIONES LIQUIDAS

7. 4. 1 LI QUI DOS SOLUBLES

Estas formulaciones , estan constituid as por un • • • pr1nc1p10 • act1 vo 

soluble en agua y por disolventes adecuados, generalmente también misci-

bles en medio acuoso. Usualmente, se emplean diso 1 ventes de , caracter 

polar, como alcoholes, cetonas, etc, y las formulaciones diluidas en agua 

dan una verdad era solución, transparente o tras lúe id a. Como coadyuvantes 

se agregan tensoactivos di versos, a fin de obtener buena humectación de 

las 1,ojas; adl1erentes para in1pedir su lavado excesivo por rocíos, y colo-

rantes, que se emplean en caso necesario para evitar que se confundan con 

1 í q \J i d os d e \ 1 so domé s t í C o. 



7. 4. 2 LIQUI DOS EMULSI ONABLES 

- 109 -

Las formulaciones en forma ''emulsionable'' denominadas tarnbien 

''concentrados emulsionables'' constan de materia activa disuelta en un 

disolvente apropiado, al que acompartan los coadyuvantes necesarios 

(emulsionantes, dispersantes, adherentes, etc.). En tales productos su 

dilución en agua produce emulsiones, formadas por finas gotitas de la 

fonnulación dispersas en el agua (vehículo· de uso), y el conjunto posee 

aspecto más o menos opaco y lechoso. 

Toda emulsión forma un sistema inestable constituido por dos 

fases: el agua o ''fase dispersante'' y el líquido emulsionable, o ''fase 

dispersa''. Ambas fases tienen tendencia a separarse en un tiempo más o 

menos largo, y este tiempo es una medida de la estabilidad de la emul

sión, la cual debe estar comprendida dentro de ciertos límites que varían 

según las aplicaciones y el principio activo. En una gran mayoría de 

casos, basta con una estabilidad _media, en tanto que en otros es necesa

rio que la ernu lsión rompa en cuanto se aplique (es decir, que exista 

separación irnnediata de sus fases al realizar la pulverización), mientras 

que en algunos tratamientos se exige una gran estabilidad. 

Los métodos empleados difieren en sus deta.lles operativos, pero 

intervienen dos variables· principales: concentración del producto emul

sionado y tiempo de reposo. En la práctica, .las formulaciones emulsiona-

·das para uso agrícola se emplean a concentraciones más bajas que las

usuales en ensayos de estabilidad; para la buena reproductibilidad de 

éstos es conveniente usar concentraciones algo mayores, del 0.5 al 1%. 

Ahora bien, al aumentar la concentración se aumenta la proporción de 

emulsionante, lo cual puede afectar a los resultados; así, en probeta de 

250 ce un producto con 5% de emulsionante, dará un contenido total en 

éste de 125 ó 62.S mg por 100 ce según la concentración sea del 1 ó del 

o. 5%.

El tiempo de reposo tiene gran importancia, y es recomendable que 

se ajuste. a lo que tarda en vaciarse una máquina pul verizadora manual ( 15 

- 20 minutos).

Si una emulsión poco e st ab le es defectuosa, t arnbién Jo puede ser 

otra muy estable, ya que entonces ocurre el fenómeno del ''run-off'' o 
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escurrido excesivo de las hojas, perdiéndose parte del principio

que cae al suelo sin provecho alguno. 

act1 vo 

Hay, además, una serie de factores que influyen en la est abi lid ad 

de las emulsiones diluidas: temperatura, agitación, orden de adición de 

componentes, etc. También influye la clase de agua utilizad a; genera 1-

mente se recomienda el uso de ''agua dura patrón'', equivalente a 35
° 

de 

dureza hidrotimétrica (342 ppm expresadas en carbonato de calcio); la 

facilidad de ''reernulsión'' cuando eventualmente ha existido separación por 

reposo excesivo, es igualmente un factor importante. 

Dentro de las formulaciones emulsionables, cabe aún considerar dos 

casos particulares: las emulsiones tipo ''mayonesa'' y las llamadas 

''emu 1 s iones in versas''. 

Las emulsiones tipo ''mayonesa'' o ''emulsiones prefabricadas'', son, 

en realidad, verdaderas emulsiones ya preparadas, en las cuales la fase 

dispersa se encuentra a elevada concentración (más del 60% y normalmente 

del 80-85%), y la fase dispersante fonna un medio continuo en el cual se 

intercalan, en forma muy compacta, las gotitas del producto emulsionado. 

Este tipo de emulsión recibe el nombre de ''mayonesa'' por su aspecto com

pacto, opaco, espeso, muy viscoso, poco fluyente; se emplea mucho en 

forntulación de aceites usados en tratamientos invernales de frutales o en 

los estivales de naranjos y olivo, para combatir cochinillas y otros in

sectos. Por dilución posterior con agua, esta emulsión prefabricada pro

porciona una emulsión diluida, que es la que se aplica a los árboles. 

Para su empleo es conveniente formar una emulsión previa con un poco de 

agl:la, a fin de evitar grumos; cuando se emplean máquinas grandes, con 

filtro de entrada suficientemente tupido es suficiente echar la mayonesa 

en el filtro de entrada y sobre ella hacer pasar a presión el agua nece

saria, que arrastra y emulsiona el producto, consiguiéndose así una emul

sión suficientemente estable para su aplicación. 

Las emu 1 si o ne s ''in ver s as '' con s t i t uy en un e a so mu y e s p ec i a 1 y no muy 

usado. En tanto, de modo genera 1, las forrnu lac iones líquidas emulsiona

b les constituyen un sistema del tipo ''aceite en agua'' (la fase dispersa 

es la orgánica y el dispersante el agua que sirve de vehículo), las 

''inversas'' dan e 1 tipo 1 lainado de ''agua en aceite'' (es e 1 agua la que se 

encuentra dispersada en la emulsión). Estas formulaciones se emplean en 
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algunos herbicidas hormonales, y la . , preparacion del caldo acabado re-

quiere ciertos cuidados; a veces el formulado· debe ser previ amente di

luido en un aceite o en gas-oil, afiadiendo luego el agua suficiente; en 

otros casos hasta afiadir el agua lentamente hasta completar la �ilución 

sei'lalada, pero sin sobrepasar los límites recomendados. la emulsión así 

conseguida es normalmente viscosa y espesa, requiriendo para su empleo 

boquillas con discos de mayor tamano que los empleados en la pulveriza-

ción normal; el tamano de gota es t ambién mayor y en ello radica su ven

taja, pues con su empleo se consigue reducir el arrastre y vaporización 

por el aire siendo éste un aspecto importante en el uso de herbicidas, en 

los que tal arrastre puede ser causa de daflos a los cultivos vecinos, 

sensibles al herbicida utilizado. 

7.5 OTRAS FORMULACIONES 

Aunque las formulaciones indicadas cubren la mayor parte de las 

necesidades del agricultor, existen otros tipos de fonnulados que respon

den a exigencias específicas entre los cuales tenemos: 
-

7.5.1 MEZCLAS DE FERTILIZANTES MAS INSECTICIDAS 

En estas mezclas se busca que al realizar el abonado normal del 

campo se consiga también una lucha eficaz contra insectos del suelo. Son 

corrientes, entre tales formulaciones, que se aunan al fertilizante un 

insecticida tal como aldrín, clordano, heptacloro, etc. 

7.5.2 CEBOS PREPARADOS 

plaga. 

Al lado del principio activo existen sustancias atrayentes para la 

Se incluyen en este grupo los ''molusquicidas'' o he licidas, ya 

sefialados. en el párrafo dedicado a ''gránulos'' y también cebos preparados 

por la industria o el propio agricultor contra el alacrán cebollero, r�s

quilla negra, etc. y asimismo los usados como raticidas o rodenticidas. 
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7. 5. 3 FUMIGANTES 

El prinicipo activo se emplea en forma de gas o vapor, incluyéndose 

aquí la fumigación cianhídrica, el uso de bromuro de metí lo, etc., que
• • constituyen casos especiales por su índole de aplicación y uso especíico.

7.5.4 FUMIGENOS 

Como los empleados a .base de lindano en uso doméstico. Están cons

·tituidos por el principio activo mezclado con sustancias combustibles y

comburentes, proporcionando humos letales a las plagas e incluso a

enfenned ades.

7.5.5 DESINFECTANTES DE SUELOS 

En general, estos productos presentan gran polivalencia de . , accion 

(nematicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc., de modo más o 

menos simultáneo). Lo más corriente es aplicarlos sin dilución alguna; 

en algunos casos se usan diluidos en agua, por ser solubles en ella, o 

bajo la forma de producto emulsionable • 

7.5.6 NEMATI.CIDAS 

Como los anteriores, muchas veces se emplean sin dilución alguna y 

tanbién agrupándolos directamente al suelo. En algunos casos constituyen 

verdaderos formulados que se aplican diluyéndolos en el agua de riego. 

7. 5. 7 PASTAS DI SPER SABLES EN PG UA

Hace algún tiempo fueron un producto en boga, tratándose realmente 

de suspensiones prefabricadas, cuya popularidad ha decrecido al disponer

se de mejores 1T1étodos industriales para obtener polvos dotados de exce-

lente pod·er de suspensión. Con todo, aún se emplean algunas de estas 

pa.stas, y también se han realizado formulaciones sobre igual base con 

algunos plaguicidas modernos. 
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7.5.8 CONCENTRADOS LV y ULV 

Son productos para usar en ''bajo volumen'' y ''ultrabajo volumen''.

Su introducción es relativamente reciente, . empleándose nonnalrnente el 

producto técnico puro, o un formulado no emulsionable, a elevada concen

tración, y adicionado de algunos coadyuvantes que reducen su viscosidad, 

o lo hacen poco inf !amable, o con diso 1 ventes apropiados para conseguir

una alta concentración de materia activa cuando ésta es sólida. La apli

cación de estos productos requiere equipos adecuados tanto si se emplea 

el tratamiento aéreo (que es lo usual) como la aplicación terrestre. Los 

éxitos conseguidos con este sistema son evidentes, pués en tratamientos 

aéreos reducen a un mínimo los viajes necesarios para reponer el produc

to. La cantidad de forrnu lado que se emplea por hectárea es escasa (de 

0.5 litros o menos hasta 5 litros por hectárea-) y permite en un sólo 

viaje de �vi ón o helicóptero cubrir u�a gran superficie con una efectivi

dad igual a la de los tratamientos nonnales, pero la aplicación exige 

disponer de boquillas especiales y del equipo necesario, para este trata

miento, a fin de esparcir una pequefia cantidad de producto repartido en 

gotitas muy finas en una gran superficie; el éxito de ,la aplicación está 

en relación con la disponibilidad de tales equipos, por lo que ciertos 

. fracasos que se achacan a su uso, deben atribuirse a haber empleado 

medios habituales, pero inadecuados4 •

7. 6 SISTEMAS DE FUMIGACION 

Actualme�te se usan los siguientes sistemas de fumigación: 

7. 6. 1 FUMIG ACI ON MANUAL

Se aplica con mochilas, que el trabajador lleva sobre la espalda y, 

con motobombas, en que el trabajador únicamente maniobra la manguera que 

conduce la sustancia que se va a aplicar. 

7. 6. 2 FUMIG ACI ON MECA NI CA

Se aplica con máquinas especiales construidas o preparadas para el 

efecto (borrentines y tractores adaptados para el. propósito). 
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La aplicación se realiza utilizando 

son adaptados para este fin
4

•

avionetas o helic ópteros que 

7.7 MATERIAL UTI U ZADO EN LA APLI CACI ON DE PL/C UI CI DAS 

En este ítem se pre.senta el material mas utilizado para aplicar 

plaguicidas, en estado líquido o sólido, y acces·orios tales como las 

boquillas que permiten regular la aplicación de los líquidos pulverizados. 

En los materiales utilizados para aplicar líquidos, encontramos los 

pulverizadores y los generadores de aerosoles. Entre los tipos de 

pulverizadores tenemos los de energía hidráulica, de energía gaseosa y 

· los de fuerza centrífuga. Los dos primeros pueden ser accionados a mano

o a motor.

Entre los materiales utilizados para aplicar sólidos destacan los 
-

espolvoreadores que pueden ser accionados manualmente o a motor. De 

igual forma pueden fun cionar los aparatos para la aplicación de gránu los. 

Los accesorios que se presentan son las boquillas, las cuales de 

acuerdo a l a  energía con la Que se acciona �1 pu lverizador producen 

distintos tipos de gotas. Entre los tipos de boquil las tenemos de 

energía hidráu lica (de choque, cono y abanico), 

(inyección y anular), y de energía centrífuga. 

7. 7.1 MATFRIAL PARA LA APLICACION DE UQUIDOS

, energia gaseosa 

De acuerdo a la energía que utilizan para pulverizar los líquidos 

se consideran; 

P u  1 ve rizadores hid ráulicos o de 
, hidráulica - energ1a 

Pu 1 veri z adores de energia gaseosa 
. 

- Pu 1 ve rizadores de fuerza cen trífuga (de motor)

- Ge neradores de aerosoles.
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7.7.1.1 Pulverizadores de energía hidráulica 

En este grupo encontramos pulverizadores accionados a mano y de 

motor. Entre los accionados manualmente tenemos los transportados a mano 

( de chorro, intermitente y continuo), de cubo (bomba de lanza y de 

estribo), de mochila (bomba de lanza) y entre los de motor se presentan 

los transportados a mano, de mochila, transportados mediante parihuelas , 

de carretilla, fijos , montados y remolcados por tractor empleándose en 

estos el sistema ordinario y de conduc ción neumática. 

a. Pulverizadores hidráulicos accionados a mano

En esta clase consideramos los pulverizadores transportados

manualmente de chorro intermitente y continuo, pulverizadores de 

cubo con bomba de lan za y de estribo; pulverizadores de mochila o 

de bando lera que funcionan con bomba de lanza, bomba de érnbo lo 

accionada por palanca, bomba de diafragma y pulverizadores de 

compresión; pulverizadores tran sportados mediante parihuelas o 

pértigas, pulverizadores de carretilla y fijos. 

a. l. Pulverizadores transportados a mano

-

Estos pulverizadores se- transportan a mano y se accionan también 

manualmente. Por lo general son de latón, acero suave, acero 

inoxidable o plastico y su capacidad varía entre 0.15 y 4.5 litros, 

aunque los más usados son los de 0.5 a 1 litro. 

Según su funcionamiento los pulverizadores manuales se suelen 

di vid ir en dos grupos: pulverizadores de chorro intennitente y de 
• 

chorro continuo. 

De chorro intermitente (Figura 7.1_). Son pulverizadores accionados 

por una sen cilla bomba que puede ser de pistón macizo o de émbolo 

con rodete de cuero. La diferencia fundamental entre estos dos 

tipos de bomba radica en el modo de impedir el paso del líquido (o

del aire) entre el pistón y la pared del cilin dro: mediante una 

junta obturadora colocada. en torno al vástago del pistón en el 

extremo del cilindro, en el caso de las bombas de pistón macizo, o 

mediante rodete de cuero en e 1 caso de las· bombas de émbolo. La 

bomba de pistón macizo se denomina también homba impelente. El 

líquido, aspirado del recipiente por el movimiento de retroceso del 

émbolo, es impulsado a través de la boquilla por el movimiento 

contrario. 
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Figura 7. 1 

Pulverizador manual de chorro intermitente 

De chorro continuo o de compresión (Figura 7.2). 

mismo 
. 

principio que el pulverizador de mochila • 

Se basa en el 

El recipiente se 

llena hasta unos dos tercios de su capacidad y en el espacio 

restante se comprime el aire por medio de una pequena bomba de 

émbolo ajena al aparato. El recipiente debe ser robusto a fin de 

que pueda soportar la presión necesaria para impulsar el líquido a 

través de la boquilla mediante una válwla de gatillo. 

Figura 7.2 

Pulverizador manual de chorro continuo o de compresión 

a.2. Pulverizadores de cubo

En este tipo de pulverizador el depósito puede ser un cubo o 

cualquier otro recipiente similar, como una lata de petróleo o un 

barrí li llo. El aparato suele ser de latón, plástico o una 

combinación de ambos mat-eriales. Las bombas utilizadas son las 

• • 

siguientes: 
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Bomba de lanza, de tr0mb ón o corrediza

Estas bombas se manejan con ambas manos, 

el chorro pul verizado y con la otra se 
• • 

rec 1p1ente se 
, 

del a traves 

• 

introduce un extremo de 

cual pasa el lí quido a 

sumergid a suele llevar filtro simp le 

un

la 

y 

con una se sujeta y dirige

acciona la bomba. En el 

tubo de caucho o plástico 

bomba y que en su parte 

una vál w la. Las bombas 

suelen ser aspirantes-impelentes, es decir , de las que expulsan el 

líquido mediante los dos movimientos del émbolo. En general, se 

usa u na bomba de émbolo con rodete de cuero, pero también se pueden 

emplear las de 
. , . 

piston macizo. Casi siempre las bombas son de 

acción continua. Aunque a veces se emplean las bombas de un so lo 

efecto, en cuyo caso la pulverización es intermitente (Figura 7.3). 

Figu ra 7. 3 

Pulverizador de cubo con bomba de trombón 

En algunos modelos la pulverización c�ntinua se consigue mediante 

u na pequefia cámara de presión dotada de un contraémbolo de 

resorte: al 
• 

el comprime 
. , la succion 

avanzar, el émbolo llena 

contraémbolo de resorte, y 
. , 

presion de pu 1 verizac ión se 

la , camara de líquido y 

durante la embolada de 
• 

la , mantiene en camara 

gracias al resorte que impulsa el contrámbolo hacia su posición 
• • • 

primit 1 va. 

Bomba de estribo 

Existen dos ti.pos de hombas de émbolo o de 
. ,. piston , cuyo extremo 

inferior pr�visto de una válvula de -succión y de un filtro, se 

introduce en el líquido del recipiente y se mantiene en posición 

apoyando un pie en el estribo. Este se sujeta a la bomba por medio 
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de un b razo cuya longitud limita la profundidad que puede tener el 

recipiente. A veces se dispone de un soporte que permite variar la 

posición del b razo en relación con la bomba (Figura 7.4).

Figura 7.4

Bomba de estribo 

El segundo tipo de bomba de estribo posee un tubo de . ., succion 

( provisto del correspondiente filtro) suficientemente largo para 

poder usar recipientes mucho más profundos que los requeridos por 

el primer tipo descrito. El estribo suele ir· unido al extremo 

inferior de la bomba y a veces tiene un dispositivo de fijación a 

una plancha que le da mayor estabilidad. 

En ambas versiones el líquido llega a la boquilla a través de un 

tubo de presión, de caucho o de plástico; la boquilla puede estar 

ajustada en el extremo de éste directamente o por medio de una 

válvula de cierre y una lanza. Nonna !mente estas bombas producen 

una descarga continua, pués suelen disponer de una cámara de aire 

auxiliar a fin de mantener la presión durante la embolada de 

succión. A veces poseen también un dispositivo agitador, que puede· 

ser una paleta o placa unida al mango de la bomba o un chorro 

líquido procedente del fondo de �sta. · 

Este tipo de aparato, si bien puede ser manejado por una sola 

persona, requiere casi siempre dos operadores uno de ellos se 
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encarga de la bomba y el otro dirige el chorro de la boquilla 
situada al extremo del tubo. La longitud de éste suele ser de unos 

• seis metros pero puede variar a petición del usuario; aunque las 

mangas mucho más largas resultan poco manejables, se han empleado a 

veces hasta de dieciocho metros de longitud. 

Estas bombas pueden producir presiones hasta de 14 a 17 ,5 kgf/cm2
·• 

a.3. Pulverizadores de mochila o de bandolera

Estos dos tipos de pulverizadores se estudian juntos debido· a que 

su sistema de pulverización es prá cticamente el mismo, difiriendo 

sólo en cómo se disponen los tirantes para su transporte, bien a 

modo de mochila o en forma d.e bando lera. Según su funcionamiento 

se subdividen en los tipos que a continuación se estudian. 
- Bomba de lanza, de trombón ·o corrediza

El mismo tipo de bomba descrito al tratar de los pulverizadores de

cubo pueden emplearse con un recipiente de mochila o de bandolera

(Figura 7. S). 

El recipiente puede ser de plástico flexible o .. rígido, o bien de 

metal. Los de plástico flexible suelen llevarse en bandolera y con 

frecuencia se combinan con una bomba sencilla que puede ser asimis-

mo de plástico; se t�ata de pulverizadores barato� provistos para 

un tiempo de empleo limitado, por ejemplo, una estación, que se 

desechan al reemplazarlos por otros nuevos. No obstante, la mayor 

parte de los pulverizadores de este tipo son más resistentes, están 

provistos de recipientes rígidos y se destinan 

pro long ad o. 
- Bomba de émbolo accionada por palanca

a un uso mas 

La bomba, del tipo ordinario de émbolo, va colocada fuera del 

depósito o dentro de éste y sumergida en el líquido. La bomba se 

acciona manualmente mediante una palanca que puede estar colocada a 

una altura inferior a la del brazo y que se acciona a mano con un 

movimiento rítmico ascendente y descendente, o bien puede situarse 

por encima del hombro y estar provista de una cadena o varilla 

rematada por un asa de la que el operador tira rítmicamente para 

accionar la bomba. A veces, en lugar de la bomba de émbolo con 

rodete de cuero puede utilizarse una bomba de pistón macizo. • Casi 

siempre hay una pequena cámara de aire para _nivelar los impulsos de 

la bomba y mantener una presión de pulverización entre embolada y 

embolad a. 
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_ Figura 7. 5 

Pulverizador de mochila con bomba de trombón 

Algunos modelos ofrec en la posibilidad de cambiar la palanca de un 

lado a otro de 1 pulverizador, de fonna que pueda accionarse con 

cualquiera de las dos manos (Figura 7.6). 

Figura 7. 6. Pulverizador de mochila con bomba de émbolo 
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Bomba de diafragma accionada por palanca

Este tipo de bomba puede montarse por fuera del recipiente, en cuyo

caso se suele colocar en el reborde protector que rodea al fondo

del depósito, o por dentro, sumergida en el líquido. La palanca 
, . . esta si empre situada por debajo del brazo y rara vez está previsto 

e 1 ajuste de la palanca a ambos lados del aparato. También suele 

ha ber una pequefla cámara de aire para compensar los impulsos de la 

bomba Y mantener así la presi ón entre embolada y embolada (Figura 

7. 7).

Figura 7.7 

-�·- .
-

Pulverizador de mochila con bomba de diafragma 

El material de construcción de bombas accionadas por palanca (bomba 

de émbolo y bomba de diafragma) es muy diverso. El latón es el 

material más empleado, pero cuando hay que pulverizar soluciones 

cúpricas se recurre al cobre o a un latón muy rico en cobre y si se 

trata de un ácido hay que usar depósitos recubi ertos de plomo; 

también se utilizan la chapa de acero y e 1 acero galvanizado, así 

corno .el acero inoxidable. Cada vez se emplea más el plástico, 

especialmente para las bombas, depósitos y mangas. La capacidad de 

carga de estos pulverizadores oscila entre 7 y 27 litros, pero los 

más corrientes son los de 9 litros. 

1'1uchos de estos pulverizadores tienen 

consistente en una paleta que se mueve 

interior del depósit o por la acción de 

un agitador mecánico 

de arriba a bajo en e 1 

la palanca de la bomba. 

Raramente se emplea la aRÍtación hidráulica mediante un fino chorro 

proyectado desde el fondo del depósito. 
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La salida de la bomba está conectada al conjunto de válwla de 

cierre, lanza y boquilla mediante un tubo. de caucho o de plástico. 

La bomba se acciona con una mano y la lanza se sujeta y dirige con 

la otra, de fonna que se precisan ambas manos para menejar el apa

rato. La presión desarrollada en estos pulverizadores varía mucho 

según el tamano de la bomba y de la palanca, pero en la mayor parte 

de los casos se puede mantener entre 3 y 4 kgf /cm2 sin necesidad

de.un esfuerzo excesivo. 
- Pulverizadores de compresión

La característica ese_ncial de estos pulverizadores es que su depó

sito es una cámara de presión ordinaria. El depó'sito se llena con

el líquido de pulverización hasta las tres cuartas partes de su 

capacidad total, se cierra después y, por medio de una bomba de 

émbolo, se comprime el aire en el espacio que queda sobre el líqui

do. Esta presión acumulada es la que impulsa al líquido de pulve

rización desde el recipiente hasta el conjunto de manga, válvula de 

cierre, lanza y boquilla. 

La capacidad del depósito varía entre 4.5 y 27 litros. Según el 

método de carga del líquido, estos pulverizadore,s se _subdividen en 

dos grupos: 
- Sistema ordinario
- Sistema de presión continua

Sistema ordinario:

La carga de aire se hace de la manera _descrita. El tamano de la 

boca de carga de líquido es muy variable. Algunos modelos llevan 

un embudo rodeando la parte superior del aparato. Se ha affadido al 

aparato una tapa oval de �ierre automático suficientemente grande 

para dejar paso a la mano y al brazo, de forma que se pueda limpiar 

bien el interior del depósito. 

Cuando el depósito que·da totalmente vacío de líquido hay que dejar 

salir el aire comprimido antes de abrirlo para cargarlo de nuevo. 

�n algunos de estos pulverizadores la presión inicial de trabajo es 

tan elevada que basta una sola carga de aire para expulsar todo el 

contenido líquido, pero en la mayo1: parte de los casos es necesario 

restablecer la presión para .lograr ese resultado -(Figura 7.8) 

Sistema de presión continua: 

La diferencia esenciai entre· este pulverizador y el tipo ordinario 

descrito· es que el aire permanece siempre en el depósito y la carga 

se efectúa introduciendo el líquido a presión con la bomba. Re 

suele utilizar dos tipos. En el primero de ellos el �íqui.do y el 
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Figura 7. 8 

Pulverizador de. mochila de compresión 

(sistema ordinário) 

separados por una bolsa de caucho 
• 

resistente a los 

disolventes; el espacio de aire dentro del depósito está desde el 

principio comprimido, bi�n mediante la bomba del aparato o mediante 

otra fuente de aire comprimido, y a una presión de 2 a 3 kgf/cm
2

aproximadamente. El líquido se inyecta en el interior de la holsa 

mediante una bomba accionada a mano que acompafla al pulverizador y 

que está destinada no sólo a cargar el líquido, sino también el 

aire; suele ser fácilmente desmontable para que durante las ope

raciones de pulverización no haya que cargar con más peso del im

prescindible. Dürante la carga del líquido se comprime de n uevo e� 

aire en el interior del depósito y la presión producida sirve para 

descargar el primero. Por lo general, no es necesario utilizar de 

nuevo la bomba durante las operaciones de ·pulverización; la presión 

del aíre del depósito, cuando éste ha sido descargado del líquido, 

debe ser igual a la que había en el momento de la carga inicial. 

Lo único que hay que hacer ·es volver a llenar de líquido el 

depósito. 

En el segundo tipo de pulverizador, en vez de la ho·lsa de goma se 

instala en la base del· depósito una válvula de flotador que, mien

tras permanece a flote, pennite el paso del líquido, pero cuando 

éste se ha descargado se cierra e impide que.salga el aire. 
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Ambos tipos de pulverizado res· suelen fabricarse en dos tamanos con 

capacidad para 9 y 13.5 litros de líquido, respectivamente. Como 

las pre_siones iniciales de trabajo son más altas que en el caso de 

los pulverizadores ordinarios de . , compres1on (entre 7 y 9 kgf / 
2 

cm), los depósitos han de ser más resistentes y, en consecuen-
. , 

c 1. a, mas pesado s. Estos aparatos son adecuados para las ''aplica-

ciones en batería'', en las que mientras unos están en uso los otros 

se están cargando. 

a.4. Pulverizadores trans portados en parihuelas o pértigas

Estos pulverizadores están concebidos para ser transportados entre 

dos personas, bien por medio de un plataforma con mangos a modo de 

parihuela, bien sobre los hombres mediante , . 

pert 1gas que se 

introducen por unas argollas o abrazaderas de que va provisto el 

· aparato. El depósito suele ser independiente y con frecuencia se 

improvisa o se utiliza cu�lquier recipiente que haya a mano. Las 

bombas son por lo genera 1,. de émbolo, de 
. , . 

p1.ston macizo, o de 

diafragma. Estos pulverizadores no se pueden utilizar durante el 

transporte sino que requieren un emplazamiento fijo desde el cual 

se acciona sirviéndose de uno o más segmentos de manga hasta de 18 

metros de longitud. Generalmente, la bomba se acciona mediante una 

palan ca de mano y suele ser de doble efecto (Figura 7.9). 

Figura 7. 9 

Pulverizador manual de parihuela 
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a.S. Pulverizadores de carretilla

Estos pulverizadores van montados sobre una carretilla ligera de 

una o dos ruedas, a fin de poder transportarlos hasta las 

irunediaciones de la zona que se desea pulverizar. El depósito 

fonna parte del aparato y tiene una capacidad variable entre 45 y 

200 litros. Las bombas que se utilizan con estos pulverizadores 

son de émbolo, pistón, o diafragma y se accionan mediante una

palanca manual. En algunos modelos el depósito de aire puede 

cargarse de antemano como en los pulverizadores de presión continua 

en cuyo caso el apar-ato suele ser de mayor tamafto. Sin grandes 

esfuerzos, pueden conseguirse y 

elevadas, con frecuencia hasta de

mantenerse presiones bastante 
2 

17.5 kgf/cm • Generalmente, se 

utilizan uno 

(Figura 7. 10). 

o mas segmentos de 1nanga y lanzas 

Figura 7. 10 

Pulverizador manual de carretilla 

a. 6 •. Pulverizadores fijos

de pu 1 verizac ión 

Comprende este grupo los pulverizadores concebidos para ser utili

zados en un emplazamiento fijo y que nonnalmente no es fácil tras-

lad ar de sitio durante el empleo. Pueden instalarse en cobertizos 

sencillos o en otras edificaciones adecuadas. En los lugares donde 

se realizan ciclos regulares y frecuentes de pulverizaciones, 

suelen conectarse a sistemas pennanentes de conducción. Casi siern-

pre están provistos de conexiones permanentes para los segmentos de 

manga y las lanzas. El depÓsito es un accesorio enteramente inde-

pendiente y por lo general, lo aporta el usuario; suelen usarse a 

este e-fecto los toneles de acero. Si se instala un sistema de con

duc ción provisional pueden usarse tuberías de presi�n de caucho o 

plástico. 



- 126 -

Las bombas empleadas penniten obtener presiones de 14 a· 21 kgf/ 
2 , . cm ·y estan previstas para mantener simultáneamente en función 2 

6 4 lanzas. Pueden disponer de 1 ó 2 palan.cas manuales según que 

se desee la intervención de 1 ó 2 operarios. Con estos pulveriza-

dores se utilizan bombas de émbolo o de diafragma, pero las más 

empleadas son las de pistón 

bombas de doble ef ecto. 

macizo; 

b. Pulverizadores hidráulicos de motor

por lo genreal se trata de 

Estos pulverizadores son casi idénticos a los de mano, antes des

critos, diferenciándose sólo en que las bombas que utilizan (émbo

lo, pistón macizo, diafragma o rotatorias) están accionadas por un 

motor. Cuando se requieren presiones elevadas pueden emplearse las 

bombas de émbolo o de pistón macizo, también hay bombas de diafrag

ma único o múltiple que ·puede·n alcanzar presiones de trabajo hasta 

de 17.5 kgf/cm2 • Cuando bastan presiones más bajas suele re

currirse a las bombas rotatorias. 

Los motores pueden ser eléctricos o de combustión interna; en el 

primer caso habrá que ocuparse de que el motor esté bien resguarda-

do del líquido de pulverización. Los motores de combustión interna 

pueden ser de 2 ó de 4 _tiempos; los primeros más ligeros, se em

ple·an cuando el peso constituye un factor importante. 

Entre los pulverizadores hidráulicos de motor se encuentran los: 

-

-

-

-

-

Transportados a mano 

Mochila 

Transportados mediante parihuelas o pértigas.(Figura 7.11) 

Carretilla (Figura 7. 12)

Fijos 

- Tractor: montados y remolcados

�1ontados: se dan los sistemas ordinario y de conducción 
, . 

neumat 1ca 

Remolcados: sistema ordinario y de conducción neumática 

- Para vehículo automóvi 1

- Para aplicaciones desde el aire, entre , estos, 

usan los aeroplanos y helicópteros

se 

Para los pulverizadores de mano, los de mochila, y los transporta-

dos en parihuelas o péi;-tigas, se emplean los motores de combustión 

interna de 2 tiempos por ser menos pesados para ser transportados 
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por e 1 operador. En el caso de los pulverizadores montados sobre 

carretilla y los fijos- no es imprescindible que estén provistos _de

motores ligeros. 

Figura 7.11 

Pulverizador de motor transportado en parih_µela 

Figura 7. 12 

Pulverizador de carretilla y motor 

b. l. Pulverizadores de tractor 

Entre los pulverizadores de tractor se usan los montados y los 

remo le ado s, que utilizan e 1 sistema ordinario y e 1 sistema de 

conducción neumática. 
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-Montados: 

El puverizador mon tado va unido al trac tor fonnando un solo cuerpo 
• 

Y gravitando totalmente sob re él, tanto cuando está en funciona-

miento como cuando está parado. En general, se suele aprovechar el 

triple acoplamiento hidráulico de que están provistos los tractores 

modernos y el aparato pulverizador está disenado para ser adaptado 

a la mayor part.e de los modelos. 

Las bombas son casi siempre de émbolo o de pistón macizo cuando se 

trata de pulverizadores de alta presión 

trabajar a presiones • • • 

superiores a 10. 5

(es decir, los que han de 

kgf/cm
2 

aproximadamente) y

suelen ser múltiples para mantener un rendimiento elevado. Para 

trabajar a presiones más bajas suelen emplearse bombas rotatorias, 

y últimamente se ha adaptado también la bomba de diafragma al pul-

verizador de tractor. El rendimiento de las bombas rotatorias es 

bajo en comparación con el de las bombas de émbolo o de pistón, 

pero hoy· en día se dispone de modelos de bomba de diafragma múlti

ples que pueden poner en movimiento un volumen de líquido compara

ble al de las bombas de émbolo o pistón y a presiones hasta de 17.5

kgf/cm
2

•

En todos los modelos, la bomba se acciona mediante la torna de fuer-
-

za del tractor. Las bombas rotatorias suelen acomp lar se directa-

mente al árbol de toma ·de fuerza, pero en los otros tipos de bombas 

se utiliza casi siempre un sistema de desmu ltip�icación. 

Se utilizan dos sistemas: 

Sistema ordinario. Se trata de pulverizadores. hidráulicos 

concebidos para ser utilizados en combinación con lanzas, pis

tolas, rastrillos o brazos pulverizadores. A veces están dis

puestos para el acoplamiento de cualquiera de esos dispositi

vos; sin embargo, si el accesorio es un rastrillo pulveriza-

dor, lo mas 
• 

corriente es que 

(Figura 7. 13). 

Sistema de conducción neumática. 

hidráulicos en lo fundamental, 

el aparato no admita otros 

Se trata de pulverizadores 
• 

pero provistos además de un 

aventador incorporado. La pulverización, producida por boqui

l las hidráulicas cor rientes, es diri�ida hacia su ob jetivo me

.dian te el aire pro�uc ido por el aventador, del que parten unos 

conductos adecuadamente confonnados para dirigir el chorro 

pulverizado; las boquillas se colocan en el orificio de salida 
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o en su proximidad inmediata de forma que el chorro de aire recoja

las gotitas y las transporte hasta su objetivo (Figura 7. 14) • 

. . . . . 

Figura 7. 13 

Pulverizador de motor montado en tractor 

(sistema ordinario) 

� 

\ \ 

\ 

. :,4}\'.:-.. . . .(-J\�, ..
� .,,,,��-, . 

Figura 7.14. Pulverizador de motor montado sobre tractor 

(sistema neumático) 

-Remo le ados:

Los pulverizadores de remolque suelen ser de mayor tamafio que los 

montados y están provistos para ser remocados por el tractor. En 

cuantot· a las bo mbas, todo lo que se dijo respecto a los pulveriza

dores montados es aplicable a los de remolque. Las bombas pueden 
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accionarse mediante la toma de fuerza del tractor o por un motor de

combustión interna independiente que pueda formar parte integrante 
del pulverizador; esta última solución es frecuente sobre todo en 

los grandes pulverizadores que requieren más energía de la que 

puede suministrar la toma de fuerza del tractor. Se utilizan dos 
• sistemas: el sistema ordinario y el sistema de . , conduce 1.on 

neumática, ya presentadas en el ítem anterior (Figuras 7. 15 y 7.16.) 

Figura 7. 15 

Pulverizador de motor remolcado por tractor 

(siatema ordinario) 

Figura 7. 16 

Pulverizador de motor remolcado por tractor 

(sistema de con ducción neumática) 

b.2. Pulverizadores para vehículo automóvil 

Se trat_,a de pulverizadores dispuestos para su acoplamiento a un 

vehículo apropiado (''jeep'', camioneta, o camión pesado). Con 
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frecuencia tienen dispositivos especiales para facilitar la carga

del aparato, que a veces va remolcado por el vehículo. Cuando · el 

vehículo dispone de un sistema de toma de fuerza, como sucede en el 

Land Rover, cabe la posibilidad de aprovecharlo como fuente de 

energía para el pulverizador. Se utilizan indistintamente el 

sistema ordinario y el de conducción neumática, de acuerdo con los 
• • • • mismos principios expuestos al tratar de los pulverizadores de 

tractor (Figura 7.17). 

Figura 7. 17 

Pulverizador montado en un vehículo automóvil 

b.3. Pulverizadores para aplicaciones desde el aire

Todo el material de tipo hidráulico puede incluirse en esta clase 

de pulverizadores cuyos elementos básicos son uno o varios depósi

tos, una bomba y una barra o brazo que soporta la� boquillas. Los 

depósitos pueden instalarse en el interior de la aeronave o en el 

exterior a modo de alforjas sujetas al fuselaje, solución frecuen

temente utilizada en los pequeflos helicópteros. Las bombas pueden 

estar conectadas a algún mecanismo auxiliar del motor del aparato, 

aunque lo más corriente es que estén colocadas en el exterior a fin 

de aprovechar la energía de una pequena hélice que gira por efecto 

de la resistencia del aire durante la marcha. Las principales 

características que debe reunir un avión destinado a las pulveriza-
• 

c1ones son tres: elev·ada carga útil, baja velocidad de sustenta-

ción y puntos de acoplamiento adecudos. Entre los materiales que 

la ap líe ación desde e 1 

aeroplanos y helic6pteros. 

aire tenemos a los
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-Aeroplanos 

Se utilizan indistintamente monoplanos y biplanos; lo que realmente 

importa es la capacidad de maniobrar y la carga úti 1 del aparato • 

. Los depósitos para el líquido de pulverización suelen instalarse 
. , • • dentro de 1 av1on, en el s1t1.o que normalmente 

pasajero o a la carga (Figura 7.18).

- ..

-Helicópteros

s·,, = • .. . . 

>• • ...-

Figura 7. 18 

Pulverizador montado en aeroplano 

Son de gran utiliadad f)ara pulverizaciones en el 

se destina al 

aire. Una gran 

ventaja del helicóptero es que el aire agitado por el motor, en 

determinadas condiciones de altura y velocidad, puede remover la 
. , veget ac·1on y facilitar la 

. , penetrac1on del líquido 

(Figura 7. 19). 

-

\ 

� _,_..--

' 

.. . . ..-···-

Figura 7. 19 

Pulverizador montado en helicóptero 

---

pu 1 verizado 
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7.7.1.2 Pulverizadores de energía gaseosa 

Estos pulverizadores se subdividen en dos grupos, los accionados a 

mano y los de motor. 

a. Pulverizadores manuales de ·energía gaseosa

En este grupo destaca los pulverizadores transportados a mano.

Estos pulverizadores se transportan a mano y se accionan también

manualmente. Por lo general son de latón, acero suave, acero ino

xidable o plástico y su capacidad varía entre 0.15 y 4.5 litros, 
. 

aunque los más corrientes son los de O. 5 a 1 litro. Para estos 

pulverizadores se emplean boquillas de energía gaseosa. las boqui

llas utilizadas pueden ser muy sencillas, como la del conocido 

pulverizador Flit (Figura 7.20) o pueden 

ser de 

• • 

cons1.st1.r en boquillas 

anu laes de 
. . . , sem1prec1s1on. Puede chorro 

• • 

1ntenn1tente o 
• 

continuo. Se utilizan cuando no es necesario pulverizar grandes 

volúmenes y sobre todo para p�lverizaciones al aire. 

Figura 7.20
• • • • 

Pulverizador manual de chorro intermitente o continuo 

(energía gaseosa) 

b. Pulverizadores de motor

Comprende este grup� todos los pulverizadores de energía gaseosa

que se accionan con un motor y se subdividen en los 
• 

ti.pos: 

-

-

-

-

-

Transportados a mano 

De mochila 

Transportados en parihuelas o pértigas 

De carretilla 

De tractor: montados y remolcados 

• • 

siguientes 

- Para aplicaciones desde el aire: aeroplanos y helicópteros
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La mayor parte de los pulverizadores de motor dotados de boquillas 

de energía gaseosa llevan un ventilador o aventador centrífugo como 

generador de aire, si bien, en ciertas circunstancias muy especia

les, para la aplicación de plaguicidas pueden emplearse boquillas 

accionadas por compresores alternativos o rotativos. 

En general las boquillas de energía gaseosa no precisan más que una 

ligera presión o carga de líquido por gravedad desde el depásito a 

la boquilla. Los aventadores utilizados para la producción de aire 

van desde los pequefios ventiladores de paleta con cáracter espiral 

hasta los grandes ventiladores de aspas múltiples. Por lo general, 

se trata de aventadores monofásicos, si bien en casos especiales se 

recurre a los bifásicos. 

Los pulverizadores de motor que utilizan energía gaseosa son simi

lares en cuanto al disefto · a los manuales antes descritos, distin

guiéndose sólo por su mayor tamano y peso a causa de la edición del 

aventador. Además de los modelos transportados a mano, el aventa

dor nebulizador de mochila (Figura 7.21) ha llegado a ser muy cono

cido y empleado durante los últimos quince anos; generalmen.te, el 

aventador va acoplado directamente a un motor ligero de combustión 

interna de dos tiempos.- El aire de 1 ventilador 1 lega a la lanza 

por una manga flexible y e 1 operario sujeta y dirige la· lanza con 

la mano. La boquilla se coloca en la boca de salida de la lanza o 

cerca de ella y siempre suele haber algún mecanismo de mando del 

líquido que sale por la boquilla. 

I 

/1 •. 

, '/ 

Figura 7. 21 

Pulverizador de motor tipo mochila 
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Los modelos transportados en parihuela o pértigas (Figura 7.22) y 

los pulverizadores de motor montados en carretilla son casi siempre 

versiones ampliadas y convenientemente modificadas de los modelos 

de mochila. 

Figura 7.22 

Pulverizador de motor transportado en parihuela 

Los modelos de trae tor suelen estar es pee ia lmente concebidos con 

este fin y pueden ir montados (Figura 7. 23) o �emolcados (Figura 

7.24). Los pulverizadores de motor que utilizan energía gaseosa 

también se construyen considerando su posible adaptación a otros 

vehículos. 

Figura 7.23 

Pulverizador de motor montado en tractor 
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Figura 7. 24 

Pulverizador de motor remolcado por tractor 

Pulverizadores para aplicaciones desde el aire 

En estos pulverizadores el aventador está sustituido por un tubo 

Venturi cuya entrada 

boqui 1 la o boquillas 

se orienta en la dirección de vuelo, con la 

colocadas en la salida (Figura 7.25). El 

líquido llega generalmente a la boquilla por medio de una pequet'la 
.• 

bomba rotatoria, si bien a veces se recurre a la a liment ación por 

gravedad. Las boquillas son siempre de . . , 

1.nyecc ion y 

movimiento de avance del 
. , 

av1on lo que impulsa al aire 

es 

en 

el

el 

interior de 1 tubo Venturi. Estos pu 1 verizadores pueden montarse 

tanto en aviones como en helicópteros. 

Figura 7.25 

Difusor de Venturi aplicable al ala de un avión 
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Figura 7. 27 

Pulverizador de motor,- tipo mochila 

7.7.1.3 Pulverizadores de fuerza centrífuga 

Todos estos pulverizadores son de motor y corresponden a los mismos 

tipos generales antes descritos: transportados a mano (Figura 7.26), de 

mochila (Figura 7.27), transportados en parihuela o pértigas (Figura 

7.28), de carretilla (Figura 7.29), montados sobre tractor (Figura 7.30), 

remolcados por tractor, para vehículo automóvil o para aplicaciones desde 

el aire. Casi siempre se emplea un ventilador o aventador para recoger 

las gotas que rebosan de la periferie de la boquilla rotatoria y condu-

cirlas hasta su objetivo. 

Figura 7.28 

Pulverizador de motor transportado 
, . 

con pert1gas 

Figura 7.29 

Pulverizador de motor en carretilla 
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• 

Figura 7. 26

Pulverizador de motor transportado a mano 

Figura 7.30 

Pulverizador de motor montado en tractor 

Para obtener el movimiento rotatorio de la boquilla puede utili

zarse la misma fuente de energía que para mover el ventilador o 

aventador, o pueden emplearse paletas o una pequena hélice fijada 

en la boquilla y colocada en la corriente de aire que sale del 

aventador. En los pulverizadores- para aplicaciones desde el aire 

se aprovecha el mo·vimiento de la h�lice para hacer girar las boqui

llas que van montadas debajo de las alas o por medio de abrazaderas 
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si se trata de helicópteros. En la mayor
líquido llega a las boquillas impulsado

parte de los casos e_l 

por la pequena bomba 
• rotatoria. La mayoría de estos pulverizadores producen nieblas, si 

bien algunos generan también aerosoles. 

7. 7. l. 4 Generadores de aerosoles

Este grupo· comprende el siguiente material: de pantalla o de 

filtro, de vaporizador, térmicos y de gas licuado. Debe tenerse presente 

que las boquillas rotatorias pueden también generar aerosoles. 

a. Generador de aerosoles de pantalla o filtro

Este generador utiliza una corriente de aire que transporta las

gotas producidas por una simple boquilla de energía hidráulica; la

corriente pasa a través de una serie de pantallas o filtros que 

retienen las gotitas de mayor tamano y sólo penniten la salida de 

las pequenas. En algunos modelos es posible modificar el tamaffo de 

las gotitas, dentro de ciertos límites, cambian�.º el número y la 

disposición de las pantallas empleadas en la columna. 

b. Generador de aerosoles de vaporizador

Consiste en un pequeno recipiente que se calienta generalmente por

medio de la electricidad y a veces por un infiernillo de alcohol

para pulverizar el plaguicida en la atmósfera. 

c. Generador térmico de aerosoles

En este tipo de aparato el plaguicida se disuelve en un aceite de 

elevado punto de inflarn·ación, que se calienta y por último se 

vaporiza inyectándolo en una corriente rápida de gas caliente. Una 

vez liberado en la atmósfera, el aceite se condensa en forma de 

niebla. 

Para mantener la corriente de gas caliente y de gran velocidad se 

recurre fundamentalmente a dos métodos. El primero se basa en e 1 

aprovechamiento de los gases de escape de un motor de combustión 

interna o de un pequeno y sencillo pulsorreactor (Figura ·7.31). El 

segundo método, que re·quiere un material más complejo, se basa en 

la combustión del petróleo vaporizado en una cámara de combustión a 

la que \lTI ventilador st1ministra ttn gran volumen de aire a baja 
. , pre s1on. 
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¿;ef ,1/ /r------ ,,., 

• 

Figura 7. 31 

Aparato de nebulización ténnica 

d. Generador de aeroso�es de gas licuado

Este aparato se basa en el empleo del plaguicida disuelto en un gas

licuado a baja presión.

7. 7. 2 MATERIAL PARA LA APLI CACI ON DE SOU DOS

En este grupo figura el material para espolvoreo y aparatos para la 

aplicación de gránulos. En estas dos divisiones destaéan los accionados 

a mano y los accionados a motor. 

7. 7.2.1 Espolvoreadores manuales

Constan fundamentalmente de un recipiente o tolva, para el polvo, 

un mecanismo de alimentación y un sistema manual apropiado para producir 

una corriente de aire que dé salida al polvo. Entre estos 

espo.lvoreadores tenemos los transporatdos a mano, de mochila o de peto y 

de carretilla. 

a. Transportados a mano

En este grupo figuran todos los pulverizadores que se transportan y 

accionan manualmente. A veces se improvisan con ayuda de objetos 

fáciles de obtener, como una talquera, etc. Según la manera de 

obtener la corriente de aire pueden dividirse en dos clases: 

a. 1. De fue l le

En el presente contexto se denomina de fuelle a todo espolvoreador 

dotado de una parte compresible de caucho, cuero o plástico que 
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produce un soplo de aire que expele el polvo en fonna de nubeci

lla. El cuerpo puede ser de madera, metal o plástico, o incluso de 

cartón si el aparato se desecha después de utilizado. La capacidad. 

puede variar entre 30 gramos y medio kilo según la densidad de 1 
• • polvo utilizado. Los aparatos mas sencillos se accionan e ompr1 -

miéndolos con los dedos; algunos están dotados de un mango al que 

hay que imprimir movimientos de sacudida (Figura 7.32). 

-- -

-, 

-�

Figura 7.32 

--

r'--� 
I' ,,,- ) , 

-
-

Espolvoreador manual de fuelle 

a.2. De bomba de aire

Consiste en una sencilla bomba de émbolo a la que va unido un 

depósito para el polvo. El aire de la bomba pasa al recipiente, 

agita su contenido y lo expele por el orificio de salida (Figura 

7.33). 

- :.,. .

Figura 7.33 

Espolvoreador manual de bomba 
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Comprende este grupo los aparatos que el operario lleva colgados. y 
• # • maneJa por s1 mismo. Estos espolvoreadores pueden subdividirse en 

dos grupos según corno produzcan la corriente de aire. 
figuran los de fuelle y aventador rotatorio. 

b. l. De fue lle

Entre estos 

El fuelle puede ser de caucho, cuero o plástico y se acciona gene

ralmente, mediante una palanca manual. El aire producido por el 

fuelle, mediante un sistema de válwla de mariposa, va a parar a 

una cámara mezcladora situada en el fondo del espolvoreador. El 

polvo del depósito,· a través del dispositivo de alimentación, pasa 

a la cámara mezcladora donde se incorpora al aire para después ser 

expelido, en general por una lanza tubular. Las distintas piezas 

descritas constituyen un .sólo 

transporte (Figura 7.34). 

aparato con un 

Figura 7. 34 

Espolvoreador de fuelle, tipo mochila 

• 

b. 2 De aventador rot ator10

• tirante para su 

En este tipo de. aparato el aire procede de un simple ventilador de 

paletas que se acciona manualmente dando vueltas a una manivela, si 

bien en algunos modelos se instala una biela motora. El movimiento 

de la manivela se transmite mediante un sencillo engranaje al aven

tador, aprovechándolo además para remover el polvo de la tolva y 

accionar el mecanismo de alimentación. El tipo más corriente es el 

de peto qt1e consiste generalmente en un cilindro en el cual el 

polvo pasa a través de una boca aforadora al ventilador, donde �e 
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dispersa en contacto con la corriente de aire y sale por un orifi

cio en el que pueden aplicarse tubos de prolongac ión. El aparato

está dotado de tirantes para su transporte (Figura 7.35). 

Figura 7.35

Espolvoreador de aventador rotatorio, tipo mochila 

c. Espolvoreador de carretilla accionado por una rueda

Estos espolvoreadores �e parecen mucho a los de mochila con 

aventador rotatorio, pero son de mayor tamaño y la fuerza motora 

procede de la rueda o ruedas sob re la que se ha montado y traslada 

el aparato. Este se pone en marcha _al empujarlo o· al tirar de él 

por la zona que se va a tratar. Dispone por lo general de dos 

bocas de descarga situadas a ambos lados del espolvoreador (Figura 

7. 36).

Figura 7.36 

Espolvoreador de carretilla (accionado por la rueda) 
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7.7.2.2 Espol voreadores de motor 

-

-

-

-

-

Este grupo comprende los: 

Transportados a mano 

De mochila 

Transportados en parihuelas o pértigas 

De carretil la 

Montados en tractor y remol cados por tractor 

• Impulsados por una rueda al suelo

• Impulsados por la toma de fuerza del tractor

• Impulsados ·por motor incorporado

- Para vehículo automóvil

- Para aplicaciones desde el aire

• Aeroplanos

• Helicópteros

Estos espolvoreadores constan de las mismas piezas básicas que lo,s 

manuales, diferenciándose de éstos sólo en que están accionados por un 

motor. 

a. Transportados a mano

El motor que pone en movimiento el ventilador o aventador puede ser

eléctrico o de combustión interna. La tolva para el polvo está

provista de un agitador que puede ser mecánico, neumático o mixto.

El polvo pasa a través de un aforador regulable y cae en la

corriente de aire del ventilador, que lo arrastra hasta la boca de

la salida. En la salida pueden ajustarse uno o varios segmentos de

manga (Figura 7.37).

b. De mochila

El aparato actualmente utilizado es un 

provisto de un motor del tipo_ de energía 

pu 1 ve rizador de mochila

gaseosa (pulverizador de

motor de energía gaseosa tipo mochila) convenientemente trans forma

do para su uso como espol vareador. En la mayor parte de los casos,

el propio fabricante suministra el equipo, generalmente muy senci

llo, para dicha transformación. La energía se obtiene siempre de

llTI motor de combustión interna de dos tiempos (Figura 7. 38). 
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Figura 7. 37 

Espolvoreador de motor transportado a mano 
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Figura 7.38

Espolvoreador de motor, tipo mochila 
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c. Transportado en parihuela o pértigas
Estos modelos son muy parecidos a los espolvoreadores de motor 
transportados a mano, distinguiéndose de ésto·s en que son mayores y
están movidos por un motor de combustión interna (generalmente de 
dos tiempo, aunque puede también emplearse
cuatro tiempos). El espol voreador y motor 

un 

van 

motor ligero de 

montados en una 
platafonna con mangos en ambos extremos de fonna. que puedan ser 
llevados por dos o más personas a modo de parihuela o están dotados

de unos ganchos o anillos a través de los cuales se pasan las 
pértigas, de forma que el aparato puede ser trasladado sobre los 

hombros de dos· operarios (Figura 7. 39).

-

Figura 7.39 

Esp·olvoreador de motor transportado en parihuela 

d. De carretilla

El espolvoreador y su motor van instalados sobre una carretilla de

una, dos o cuatro ruedas. La energía se obtiene de un motor de

combustión interna y e 1 aparato está disef\ado para recorrer sobre

sus ruedas la zona que se desea tratar (Figura 7.40).

e. De tractor

Se trata de esp�lvoreadores destinados a usarse en combinación con

un tractor agrícola. Todos estos aparatos son de mayor t anaflo y 

capacidad que cualquiera de los e spo 1 voreadore s ya descritos . 

Pueden disponer de una sola boca de salida muy ancha o de un brazo 

con múltiples orificios de salida dispuestos de forma que vayan 

cubriendo una ancha franja. Estos espo 1 vore adores pueden 1r 

montados sobre el tractor o remolcados por él, y estos dos tipos se 

subdividen a su vez según la clase de energía utilizada.
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Figura 7. 40 

Espolvoreador de motor montado en carretilla 

e. l. Montados

Por lo general el aparato se fija al triple acomplamiento hidráu

lico del tractor, sobre. el que gravita tanto si está en funciona

miento como no. Entre éstos destacan: 

- Impulsado por una rueda al suelo. Una rueda, (a veces

dentada) en contacto con el suelo y que se mueve a medida que

el tractor recorre la zona en tratamiento, acciona el

espo 1 voreador.

-

-

Impulsado por la toma de fuerza del tractor

La toma de fuerza del tractor proporciona la enerJ?Í-a necesaria

para el funcionamiento del espolvoreador (Figura 7.41).

Impulsado por motor incorporado

La energía procede de un motor de com�ustión 
• 

interna

incorporado a 1 e spo 1 vore ador. El motor incorporado se suele

utilizar para los aparatos provistos de grandes ventiladores

cuyo funcionamiento exige mucha energía.



- 148 -

Figura 7.41 

Espolvoreador montado sobre tractor, conectado.-a la 

toma de fuerza de éste 

e. 2. Remo le ado

La diferencia esencial entre un espolvoreador re�olcado y otro 

montado reside en que e 1 primero va mont.ado sobre un chasis con 

ruedas que e 1 trae tor arrastra. Según e 1 tipo de energía que 

utilice el espolvoreador, pueden disti nguirse aquí los mismos 

subgrupos en que se dividieron los espolvoreadores montados: 

- Accionado por rueda

- Impulsado por la toma de fuerza del tractor (Figúra 7.42).

f. Para vehículo automóvi 1

Se trata de material fabricado con fines especiales que puede 

montarse sobre cualquier vehículo adecuado o ser remolcado por él. 

Generalmente, estos espolvoreadores se parecen mucho a los modelos 

des critos para tractor, si bien difieren de e 1 los en que nunca 

hacen uso del sistema de rueda al suelo y en que generalmente están 

accionados por un motor incorporado de combustión interna. Cuando 

el vehículo automóvil d·ispone de una toma de fuerza, ésta puede 

utilizarse para accionar el espolvoreador. 
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Figura 7.42 

Espolvoreador remolcado por tractor, 

conectado a la toma de fuerza de éste 

g. Para aplicaciones desde el aire

Las principales características que debe reunir un avión destinado

a espo 1 voreos son tres: elevada car ga útil, baja velocidad de

sustentación y puntos de acomplamiento adecuados. Las piezas fun

damentales son una tolva o recipiente para el polvo y un mecanismo

de alimentación destinado a un toma de aire o tubo Venturi montado

por fuera y por debajo del fuselaje, y del cual sale el polvo.

·Según el tipo de vehículo empleado pueden distinguirse dos tipos de

espol voreadores: aeroplanos y helicópteros.

g.l. Aeroplanos

Se utilizan indistintamente los monoplanos y los biplanos (aviene-

tas), instalándose dentro del avión la tolva del polvo en el sitio 

que normalmente se destina al pasajero o a la carga. lln mecanismo 

medidor y de alimentación, con frecuencia movido por una hélice 

colocada en la cor riente de aire, lleva al polvo directamente a la 

toma de aire o al tubo Venturi, por el cual sale y se disemina 

favorecido por el movimiento del aeroplano. 
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g.2. Helicópteros

El equipo es en lo fundamental, idéntico al que se emplea con

diferiendo únicamente en que ,esta • previsto para su aero planos , 

adaptación 

cuenc1.a en 

a un helicóptero. 

e 1 exterior de 1 

Las to 1 vas de po 1 vo van con fre

aparato a modo de alforjas y pueden 

tener un mecanismo común de alimentación o sistemas indepe.ndien

tes. El polvo de los dos recipientes pasa a una sola toma de aire 

o tubo de Venturi.

Una ventaja del helicóptero es que el aire agitado por el rotor, en

determinadas condicionés de altura y velocidad, puede remover la

vegetación densa y f ac i lit ar la penetración de 1 po 1 vo.

7.7.2.3 Aparatos para la aplicación de gránulos 

En esta división destacan los accionados a mano y los de motor. 

Entre los manuales está el de mochila o de peto y entre los accionados a 

motor destacan los de mochila, para tractor u otros medios de transporte 

agrícolas y para aplicaciones desde el aire. 

--

• 

' 

a. Aparatos accionados a mano para la aplicación de gránulos

Los aparatos de esta clase son muy semejantes a los espolvoreadores

manuales y en muchos son adaptaciones de ellos.

a.1. De mochila o de peto

El más sencillo de los modelos de este tipo disemina el producto 

mediante un movimiento de vaivén de un tubo flexible de descarg a, 

·movimiento aue remeda el braceo de un sembrador al voleo. Los

gránulos entran en el tubo al final de cada recorrido, abriéndose 

en ese momento una compuerta por la que cae al tubo una cantidad 

fija que será expulsada en el siguiente recorrido. 

Se utiliza asimismo una sencilla adaptación de la 1 lamad a 

''sembradora de violín'', consistente en una tolva, generalmente 

cónica, con ttn dispositivo dosificador en e 1 fondo; una palanca 

manual hace girar a gran velocidad el disco nervado y los gránulos, 

a medida que van cayen�o sobre la placa giratoria, son expelidos 

por la fuerza centrífu�a. La anchura de la banda tratada depende 

del tamano del orifici o de descarga (Figura 7.43). 
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Otros aparatos de este 
• 

tipo proceden directamente de los 

espolvoreadores; generalmente, lo único que hay que modificar son

los sistemas de alimentación y dosificación .

Figura 7.43 

Aparato manual de mochila para la aplicación 

de gr�nu los 

b. Aparatos de aplicación de gránulos accionados por motor

Entre estos aparatos destacan los de mochila o de peto, para

tractor u otros medios de transporte agrícolas y para aplicaciones

desde el aire.

b.l. De mochila o de peto

Estos aparatos son casi idénticos a los espolvoreadores de mochila 

accionados por motor ya descritos, salvo ligeras modificaciones del 

sistema de alimentación. 

b.2. Para tractor u otros medios de transporte agrícola

En este grupo están los montados y los remolcados 

- Montados. Comprende este grupo todos los aparatos de 

aplicáción de gránulos provistos de motor y adaptables a un 

tractor o a algÚn otro vehículo agrícola movido por tractor. 

Entre estos destacan los accionados por rueda al suelo y los 

impulsados por la toma de fuerza del tractor. 

• Accionados por· rueda al suelo. Estos aparatos se emplean 

para depositar en e ada surco tina cantidad determinada de 

gránulos o para co loe arla en la proximidad i nrned iat a de 

cada planta en crecimiento. La fuerza motriz procede de 
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una rueda en contacto con el suelo y se 
• 

transmite, 

generalmente por cadena y ruedas dentadas, a un cilindro 

acanalado o una 
• 

pieza similar que 
• 

vierta cantidades 

dosificadas del producto en tubos de salida adecuadamente 

espaciados, que depositan los gránulos en el punto exacto 

del terreno que se desea tratar. 

Impulsados por la toma de fuerza del tractor. Muchos 

aparatos de este tipo funcionan de la misma manera que 

los accionados por rueda al suelo, difiriendo de éstos, 

sólo en que. la , . 

energia motriz 

fuerza del tractor. 

procede de la toma de 

Existen también aparatos del tipo de las sembradoras al voleo; un 

modelo se basa en el movimiento de vaivén de un tubo flexib]P, 

mientras que en otros el dispositivo de distribución de gránulos es 

una rueda o disco giratorio análogo en lo fundamental al -descrito 

al hablar de los aparatos de mochila. 

- Remo le ados

Estos aparatos son similares a los espolvoreadores remolcados

por tractor que se han des crito anteriormente. Existen sólo

dos variedades: los accionados por rueda al suelo y los

impulsados por la toma de fuerza de 1 tractor.

b.3. Para aplicaciones desde el aire

Los modelos adap tados a aeroplanos y helicópteros son análogos a 

los de e spo 1 vore adores antes descritos. 

7. 7. 3 ACCESORIOS - BOQUILLAS

Las boquillas son dispositivos utilizados para la producción de 

gotas regulando la aplicación de los líquidos pulverizados. De acuerdo 

al tipo de energía que se utiliza para accionar los pulverizadores. Se 

e lasifican en:

- Energía hidr,ulica

• 

• 

• 

Choque 

Cono o remolino 

Abanico 
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- Ener�ía gaseosa 

-

• 

• 

Inyec ción 

Anular 

Ene rgía centrífuga. 

7.7.3.1 Boquillas de energía hidráulica 

En este tipo de hoqui lla la producción de gotas se logra forzando 

por presión hidráulica el paso del líquido a través de uno o varios 

orif ic íos. 

a . Boquillas de choque

Son boquillas en las que el ch orro líquido choca contra una 

superfice sólida y lisa con un ángulo de incidencia muy abierto; 

pertenecen a este grupo las boquillas de yunque, las de deflector 

(Figuras 7.44 y 7.45), etc. 

Figura 7.44

Boquilla de yunque 

b. Boquillas de con o o de remolino 

Son boquillas en las que se fuerza al líquido a salir por un orifi

cio con un componente de velocidad tangencial, consecutivo a su 

pas o a través de uno o más orificios tangenciales o l1elicoidales en 

un a cámara e i c ló n ic a antes de 11 eg ar a 1 o r i f i e i o de s a 1 id a ( F i gt1 r a 

7. 46).



o 

A B 

A. Casquillo

- 154 -

0 

0 = Angulo de desviación 

Figura 7. 45 

Boquilla de deflector 

e 

e 

E 

f� 

D 

I 
/ 

E 

D. Lámina de remolino

B. Lámina o disco perforado E. Filtro

C. Pieza de ajuste y separación F. Cuerpo o disco

Figura 7. 46 

Boquilla de cono o remolino 

D 

F 
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En estas boquillas la velocidad de rotación es suficiente para que 

se forme una columna central de aire en el orificio y en la cánara 

ciclónica, lo que da lugar a la producción de un cono hueco de 

líquido que finalmente se desintegra en finas gotas; se obtiene así 

la llamada pulverización en cono hueco. En las boquillas de cono 

relleno hay un segundo chorro de líquido que entra por el centro de 

la cámara ciclónica a partir de su base, llenando la columna 

central de aire y creando así un cono relleno de gotas. 

Boquillas en abanico 

Son boquillas en las que dos 
• 

corrientes líquidas convergen y su 

colisión da lugar a tina lámina líquida en fonna de abanico que se 

desintegra en finas gotas . La sección resultante es una elipse 

alargada. Actualmente se utilizan dos formas principales de 

boquillas en abanico: (1) L·as dos corrientes del líquido que salen

de los orificios chocan fuera de la boquilla en un ángulo 

generalmente mayor de 90
°

. (2) Se provoca e·l choque de las dos

corrientes haciéndolas circular por e 1 interior de un con�ucto 

adecuadamente per filado, de ,modo que la colisión _.se produzca por 

detrás de un orificio de salida único de fonna lenticular o 

rectangular (Figura 7.47): 

Sección A - A 

·Figura 7.47

Boquilla de abanico 

Esquema 
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7.7.3.2 Boquillas de energía gaseosa 

En estas boquillas, llamadas también boquillas de doble fluido, se 

hace uso del aire (o de algún otro gas) para producir las gotas. Se basa 

en el choque de una corriente muy rápida de aire (primer fluido) con el 

chorro insecticida (segundo fluido). Este choque puede producirse dentro 

o fuera del cuerpo de la boquilla: en el primer caso se habla de 

boquilla de mezcla interna y en el segundo de mezcla externa. 

a. Boquillas de inyección.

Por lo general el líquido se inyecta dentro del chorro de 

el interior de la boquil la y es la velocidad del aire 

aire en 

lo que 

produce la dispersión en gotas (Figura 7.48). Estas boquillas se 

suelen utilizar cuando se dispone de un ventilador o aventador

capaz de producir una corriente de aire muy rápida, pero pueden 

también emplearse con una bomba accionada a mano o con un compresor 

de motor. 

8---,-�-

B • -

-- ------·' --

A. Inyector del liquido

B. Chorro de aire

C. Tubo de aspiración

1 

Figura 7.48 

Boquillas de inyección 

. ........_ 

b. Boquillas anulares

En estas boquillas el aire sale por una sección anular que circunda

a un orificio por el que pasa el líquido. Según donde tenga lu�ar

la mezcla pueden ser de tipo interno (Figt1ra 7.49), o externo. 
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Estas boquillas se emplean generalmente con un compresor de aire, 

pero a veces pueden funcionar por medio de una bomba accionada a 

mano o con los gases de escape de un motor de combustión interna. 

A 

A. Aire comprimido B. Inyector del liquido

Figura 7. 49

Boquilla anular de mezcla interna 

7.7.3.3 Boquillas de energía centrífuga 

El líquido impulsado contra una superficie giratoria humectable, es 

dispersado por la fuerza centrífuga de -esta, que contrarresta a la 

tensión superficial y la viscosidad del líquido. La lám-ina líquida así 

fonnada se desintegra en gotas en el mismo borde de la superficie 

rotatoria o poco después de abandonarla. En la actualidad se utili:zan 

cuatro tipos: a)  disco giratorio; b) casquete 
• • g1rator10; e) cesta o 

alambrada giratoria; d) cepillos giratorios42 •



8. CONTAMINACION PRODUCIDA POR LOS PLIGUICIDAS



8. 1 GENERALIDADES 

La necesidad de producir 
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mas alimentos para el ser humano ha 

conducido inevitablemente al empleo de los plaguicidas en cantidades cada 

vez mayores, considerándolos elementos básicos para el desarrollo de la 

industria y 

como el DDT, 

de la producción de alimentos. Varios de estos productos 

el dieldrín, el heptacloro, endrín y otros del mismo grupo, 

pennanecen en el suelo por varios anos. 

Las consecuencias nocivas del empleo, del uso incorrecto o -del

abuso de algunos plaguicidas de uso corriente cuyos residuos persisten en 

el medio ha puesto de manifiesto la conveniencia de encontrar nuevos 

métodos de lucha contra las plagas, especialmente contra los insectos. 

El concepto de lucha integrada, que entrafla el empleo coordinado de 

diferentes métodos de lucha contra las plagas puede contribuir 

considerablemente a reducir al mínimo los efectos adversos para la salud 

y para e 1 medio. 

La contaminación por plaguicidas puede tener lugar· en el aire, 

agu�, suelo y 

moví lid ad que 

alimentos; 

presentan; 

teñiendo como , . 

caracterist 1ca 

no puede hablarse de una 

particular la 
. . , cont aminac ion 

particular sino de puertas abiertas a la contaminación, ya que esta 

cambia continuamente de medio. 

La interacción y la interdependencia entre los seres V1 VOS y SU

ambiente es un hecho biológico largamente demostrado , a traves de 

innumerables situaciones y ejemplos específicos. 

En el caso particular de la especie humana, ha .interesado sob re 

manera el estudio de los efectos que su actividad y desarrollo han 

provocado en el ambiente, así como la influencia de éste en el bienestar 

y la salud de aquella. En este contexto, igualmente ha merecido especial . 
. . , 

y necesaria atencion la naturaleza y la salud de algunas especies 

vegetales y animales domésticas o cer canas al hombre, por su directa 

influencia en el bienestar humano, atendiendo a las estrechas relaciones 

y dependencias que el hombre ·tiene con dichas especies vivas. 
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Durante gran parte de la historia los agentes predominantes y casi 

· exclusivamente responsables del estado de la salud y enfermedad de la

especie humana, aparte de las tensiones psicosociales, han sido los

biológicos y los físiconaturales.

Sólo durante el presente siglo se ha visto un predominio progresivo 

de los agentes químicos, especialmente artificiales, ·creados por la 

actividad product�va e industrial en gran parte del planeta. En el 

pasado las situaciones ambientales que presentaron problemas de 

naturaleza 

aguas, así 

química, se referían a estados naturales del suelo y las 

como a algunas actividades laborales referidas al ámbito 
• 

extract1vo. 

En el presente siglo, la industria sintetizadora de productos 

químicos ha· tenido un desarrollo exponencial, habiéndose obtenido hasta 

la fecha más de 4 millones de diversos productos químicos, de los .cuales 

más de 60,000 son de uso conn.ín para la mayoría de las comunidades 

humanas, animales y vegetales. Se 
• 

estima que anualmente 1ngresan al 

mercado unos mil productos químicos nuevos. 

En Estados Unidos se encuentran registrados 10,000 plaguicidas 

diferentes, de éstos se producen anualmente más de 500,000 toneladas. 

Se ha calculado que sólo el 10% de los plaguicidas producidos llega 

al organismo blanco (que es el organismo que se desea controlar y al cual 

va dirigida la aplicación o el uso del plaguicida) y el 90% restante se 

dispersa en el ecosistema; por lo tanto, en c·iertas regiones de la 

tierra, los plaguicidas constituyen uno de los principales contaminantes 

ambientales. 

En la actualidad, se calcula que el 80% de las ventas globales de 

pl.aguicidas se consume en las regiones más desarrolladas del mundo y sólo 

un 16% en las que se encuentran en desarrollo. A América Latina le 

correspondió en 1976 un 7% de ese consumo. 

Si bien los países de la región latinoamericana pueden disponer de 

re�istros desarrollados en gran número acerca de los flujos y volúme-

nes de plaguicidas que ingresan o se producen en estos países, así como 

en las áreas donde se usan, dichos registros con cierta frecuencia no son 
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suficientemente conocidos por el sector salud. En general en la agricul-
tura se usa un 90% 

b. .d 8 her 1c1 as • 

de los • • • 1nsec tic 1d as , . y pra ct1camente todos los 

Muchas veces se produce un abuso excesivo de los plaguicidas en la 

agricultu ra lo que trae como consecuencia la contaminación por re·siduos 

de plaguicidas en alimentos • 

. Además de los residuos de p laguic id as en los alimentos, puede 

tanbién haber contaminación· del aire, del agua y de los suelos por 
plaguicidas 

ambiente. 

altamente , . toxicos y también por los persistentes en el 

En este.último caso los niveles de concentración de los residuos de 

plaguicidas 

alimenticia. 

aumentan • progresivamente en los eslabones de la cadena 

El hombre, por estar colocado al final de esta cadena, 

recibe todos estos residuos ya concentrados y, por lo tanto, en cantidad 

muy superior a la cantidad tóxica. 

Para conocer la situación y, en consecuencia, adoptar las medidas 

correctivas rápidas y adecuadas, es necesario establecer un sistema de 

análisis sistemático de residuos de estas sustancias en el ambiente, en 

los alimentos y en muestras biológicas procedentes de ·animales y del 

hombre. 

Los resultados obtenidos por medio de este sistema deben ser 

comparados con los límites máximos permitidos par·a plaguicidas y que son 
10 consid.erados como seguros a la luz de los conocimientos actuales •

8.2 ASPECTOS QUE INFLUYEN PARA LA CONTAMINACION POR PL/GlllCIDAS 

Antes de , . ver como contaminan los plaguicidas el ambiente es 

necesario conocer las propiedades que determinan su cinética amhiental. 

Entre las propiedades fisicoquímicas de los plaguicidas que son 

determinantes para su cinética ambiental, tenemos: 

-

-

-

Solubilidad en agua 
Coeficiente de partición lípido/agua 
. 

.

Presión de vapor 



-

-

Disociación e ionización

Degrad abi lid ad.

- 162 -

8.2.1 SOLUBILIDAD EN /e UA 

Las sustancias con solubilidad acuosa mayor a 500 ppm son muy móvi

les en los suelos y en los otros elementos del eco-sistema; su mayor con-. 

· centrac ión se encuentra en los ecosistemas acuáticos. Por otro lado las

sustancias con una so lubi lid.ad acuosa mayor de 25 ppm no son persistentes

en los_ organismos vivos, en tanto que aquéllas con una solubilidad acuosa

menor a 25 ppm tienden a in movilizarse en los suelos y a concentrarse en

los organismos vivos. En general, los plaguicidas orgafosforados tienen

una solubilidad acuosa mayor a l�s 25 pp m en tanto que los plaguicidas 

organoclorados tienen una solubilidad menor a los 25 ppm.

8. 2. 2 COEFICI ENrE DE PARTICI ON LIPIDO/ /GUA

El coeficiente de partición lípido/ agua de una sustancia muestra 

cuanto de una sustancia. se disuelve en agua y cúanto en lípido; este 

coeficiente de una manera indirecta proporciona infonnación sobre la so

lubilización y distribución de una sustancia en un org.ariismo vivo. Por 

ejemplo, el aldrín y el DDT tienen un coeficiente de partición lípido/ 

agua mayor a uno, por lo tanto, son liposolubles y podemos inferir que se 

absorven fácilmente a traves de las membranas biológicas y que se acumu-

lan en el tejido graso. 

8.2.3 PRESION DE VAPOR 

La presión de vapor de una sustancia determina su volatilidad. Las 
-3 º sustancias con presión de vapor mayor a 10 mm de Hg a 25 C son muy 

volátiles, por lo tanto tienen ·gran movilidad y se dispersan hacia )a 

atmósfera; existen sustancias ligeramente volátiles, menos móviles, con 

presiones entre 10-4 a 10-6. mm de Hg a 25 ° C y las no volátiles, que 

son mas 
-710 m m  

· persistentes en suelos y agua, con

de Hg. Por ejemplo, los herbicidas 

presión de vapor menor a 

tienen presiones de vapor 

muy bajas; las e lorotriazinas, de 1 grupo de las triazi nas ( probab lernente 
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los herbicidas más utilizados) tienen presiones de vapor menores a 10-7

nnn de 'Hg. Este grupo es de mayor persistencia y menor vo lat i lid ad que
las metoxitriazinas, 

de Rg. 

con • presiones de vapor 
· 

1 a 10-7 mm1gua o mayores 

8.2.4 DISOCIACION E IONIZACION 

Las sustancias al solubilizarse se pueden o no disociar; las que no 

se disocian son sustancias . , . no 1on1c as, sin carga • 
• son sust anc 1as . , . 1on1c as, 

(catiónicas) o bien carga 

las cuales pueden 

negativa (aniónicas). 

Las que se disocian 

tener carga • • pos1t1va 

Los plaguicidas aniónicos y los no i6nicos son móviles en los 

suelos en tanto los catiónicos son absorbidos, inmovilizándose en ellos. 

El paraqu at y el diqu at son sustancias catiónicas que se fijan fuertemen

te a las partículas de los suelos, en tanto que los plaguicidas fenoxia

céticos son sustancias aniónicas, se movilizan fácilmente. 

8. 2. g DEr;RADABI LIDAD 

Es importante considerar también las propiedades químico-biológicas 

de degradabi lid ad de los plagu icidas. Dichas propiedades se refieren a 

que la actividad de un plaguicida puede ser permanente o bien puede 

disminuir con el tiempo en función de su descomposición, ya sea química 

(quimiodegradabi lid ad) o por acción de la luz (fotodegradabi lidad) 8 • 

En el Cuadro 8.1 se presentan algunas de las propiedades fisicoquí

micas y bioquímicas de algunos plaguicidas. 

8. 3 MODELOS APLICABLES A LA TRANSFERENCIA nE LOS CONTAf1INANTES AL t-1EDIO 

AMBIENTE 

El movimiento de un contaminante a través del a1 re, • agua y tierra, 

así como sus interacciones y modificaciones en cada uno de estos ámbitos, 

son procesos complejos y poco es t ud i ad os. Sólo para a lgt1nos 

contaminantes se conoce parte de sus ciclos en los eco sistemas (Figura 

R. 1).
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CUADRO 8.1 

PROPIEDADES FISICOQU IMICAS Y BI OQUTMICAS 
DE AI.G UN OS PLIC UI CI DAS SELECCIONADOS 

Pla uicida 

Camfec lor 

(toxafeno) 

Malatión 

Para-tión 

Propoxur 
. 

(Bay_gon) 

• • P1retr1.na 

So lubi lid ad 
en a ua ( m) 

3 (20°c)

145 .(2S
º C) 

· 24 (25
° C)

o. 2% <20 e)

i nsoluble 

(20°

c) 
-

Presion de 
vapor (nnu H ) 

0.2-0.4 <2s
0

c) 

4 X 10 -S ( 3 0 ° C)

3. 78 X 10-S ( 20° C)

10-2 < 120° e)

no volátil 

(tº ambiente) 

De radabilidad 

foto 

• • qu1.m10 

' 

j 
1 
i 

(hidrolizable) ! 

.. 

• • qu1m1.o 

(hi drolizable) 

• • qu1.m1.o 

foto 

1 
1 

• 

t 

Fuente: Cen tro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Evaluación 

epidemio16gica de riesgos causadas 

ambientales. Tomo XI, México, 1985. 

por agentes , . qu1.m1.cos 



Fuente: 

GASES Y PCl.VOS 
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Figura 8.1 

Medios de dispersión y vías de transfe rencia 

de los contaminantes ambientales 

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. 

epidemiológica de .riesgos causados po:r agentes 

- ambienta les. Tomo I , México, 1985. 

Evaluación 
, . 

qu1m1cos 
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El plaguicida que es incorporado al ambiente se dispersa en e 1

medio correspondiente e • • interacciona con los elementos pertenecientes a-

él, se transporta a ciertas distancias dentro de ese medio y se trans-

fiere hacia otros. En cualquiera de estos pasos es posible que el 

plaguicida se pueda transformar y degradar. 

Debido a lo complejo de los procesos de dispersión, transporte y 

transferencia de los contaminantes en los ecosistemas, se han utilizado 

modelos para simular los procesos reales. Dichos modelos · son 

simplificaciones de tales procesos, gracias a los cuales se obtienen 

datos que sirven de base para predecir el comportamiento del fenómeno 

estudiado. 

Se conocen dos tipos de modelos acerca de la transferencia de los 

contaminantes al medio ambiente: 

·s. 3. 1 MODELO DI NAMICO

En él la movilización de un contaminante a través de diferentes 

medios y receptores, se establece tomando como base un sistema abierto de 
• • • • 

compart1m1entos que interacciona unos con otros. La concentración del 

contaminante en cada uno de dichos 
• • 

compart1m1entos se determina en 

función de los flujos de entrada y salida para cada uno de ellos 

(coeficiente de transferencia). El uso de este modelo dinánico ,esta 

limitado por la escasez de datos para detenninar los coeficientes de 

transferencia entre los compartimientos (Figura 8.2). 

8. 3. 2 MODELO ESTATICO 

En este modelo se relaciona la concentración del contaminante en un 

medio con su concentración en el medio inmediatamente anterior. La rela

ción de estas dos concentraciones constituye el factor de concentración. 

Los factores de concentración se obtienen experimentalmente o se infieren 

de los datos de la distribución de un contaminante en el ambiente. En el 

caso de la emisión continua de ·un contaminante, la concentración de· éste 

en los diversos medios del ecosistema alcanza un estado de equilibrio 

dinámico; bajo estas condiciones los resultados obtenidos con los dos 

modelos son equivalen·tes. 
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r---- * 

r-------i. AIRE t--------------....

EMANACION 

FUENTE 

EFLUENTE 
LIQUIDO 

DEPOSITO 

AGUA * 

IRRIGACl()N 

SUELO �*--o----....i 

BEBIDA 

INHALACION 

PLANTAS ** 

ALIMENTO 

ANIMALES a-*-* _ ____. ...... 

ALIMENTO 

HOMBRE ** 

* MEDIO 

** RECEPTOR

Fuente: 

Figura 8.2 

Representación esquemática de la interacción entre 

los diferentes compartimentos (medios y receptores) 

' 

Centro Panamericano de &ología Huamana y Salud. 

epidemiológica de ·riesgos causados por agentes 

ambientales. Tomo J, México, 1985 • . 

Evaluación 
, . 

qu1m1cos 



- 168 -

SUSCEPTIBILIDAD Y EFECTO DE LOS PLJCUICIDAS EN LOS ECOSISTEMAS 

Para valorar el efecto 

la susceptibilidad y la 

de los plaguicidas 

wlnerabi lid ad de 

se deben tomar en cuenta 

los elementos de un 
• 

ecosistema. Los 
• 

sistemas mas complejos son menos susceptibles; entre 

ellos están los bosques y las praderas naturales. Los más susceptibles 

son aquellos que no se regeneran fácilmente y que además reciben de 

manera regular grandes cantidades de plaguicidas, como son· los campos de 

monocultivo y en especial los de algodón, maíz, 

fruta les. 

legumbres, soya y los 

Muchos países han i·nfonnado de los efectos indeseables o

perjudici.ales sob re organismos que no eran el objeto del control, como 

resultado del empleo de plaguicidas. Entre estos efectos figuran la 

reducción de la capaci.dad _reproductora y la mortalidad excesiva de los 

predadores, mayor mortalidad de los agentes polinizadores, la conversión 

de plagas menores en plagas mayores, etc. 

Probablemente el asp�cto secundario más conocido de la aplicación 
.• 

de plaguicidas en e 1 descenso de las poblaciones d.e aves de presa en 

Europa y ·América del Norte. Las· ap líe ac iones masivas de 1 DDT, a ldrín, 

dieldrín y el uso de compuestos de metil o etil mercurio en el, tratamien

to de semillas provocó una mortalidad generalizada y disminución en la 

reproducción de varias especies animales. Después de introducir medidas 

para restringir la aplicación de estos compuestos, algunas de las espe

cies se han recuperado. Es muy limitada la información sob re la mortali

dad de los mamíferos silvestres por su exposición a los plaguicidas. Sin 

embargo, los mure iélagos parecen figurar entre las esp·ecies mamíferas más 
. 

1 . . d 
8 

sensibles al envenenamiento por p agu1c1 as • 

8.5 DISTRIBUCI ON DE LOS PLAGUICIDAS EN LOS ECOSISTEMAS 

Los plaguicidas son sustancias que están ampliamente diseminadas en 

los ecosistemas y originan importantes problemas de contaminación, tanto 

en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

Desde el punto de vista operativo y metodológico, · en la 

contaminación del ambiente por los plaguicidas.se puede considerar:



-

-

-

-

Contaminación del aire 

Contaminación del agua 
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Cont ami nación de 1 suelo 

Contaminación de los alimentos. 

En los pa1.ses industrializados el riesgo asociado al uso y a la 

contaminación por sustancias potencialmente tóxicas como los plaguicidas

se define sobre la base de: 

- El impacto biológico de la· sustancia*
- El volumen de emisión y la dispersión en el ambiente.

8.5.1 CONr AMI NACI ON DEL Al RE 

Los plaguicidas que poseen una baja tensión de vapor se volatilizan 

con facilidad irnnediatarnente después de la aplicación o incluso durante 

ella. Este es el caso de varios ésteres del 2,4-D que, aplicados en 

cultivos de cafla de azúcar, se volat�lizan en gran parte y, llevados por 

el viento, alcanzan y destruyen cultivos vecinos, por ejemplo, algodón, 

_soy a, frijoles. 

Algunos insecticidas orgañoclorados también presentan tensión de 

vapor relativamente baja y pasan progresivamente desde el suelo hacia la 
. 

atmósfera, de donde pueden ser · 11evados a largas distancias por las 
• , 10 

corrientes aereas •

La 
• • ,11 

cont aminac ion, en y a 
,11 traves del aire, 

• 

tiene 
• • 

1.mport anc 1.a 

especial. cuando se trata de aplicación de plaguicidas por medio aéreo o 

mecánica de estos productos porque la gran extensión que abarca ·y el 

pequeno tamano de partículas contribuyen a sus efectos entre los que se 

encuentran el ''arrastre'' o ''Drif t''; iguales efectos mas o menos 

aminorados, se encuentran en los tratamientos en ULV (volumen ultra bajo) 

y LV (bajo volumen) o incluso la atomización, pues cuando más pequenas 

son las partículas, más tiempo permanecen en el aire creando mayor riesgo 

de exposición al tóxico. 

(*) Impacto modulado por el tipo de efecto tóxico, la intensidad de la 

toxicidad, la naturaleza del receptor biológico y la importancia 

que la comunidad le dé a este receptor biológico. 
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La aplicaci6n aérea no controlada de plaguicidas puede ocasionar la 

:contaminación del aire en pequefias ciudades próximas a zonas agrícolas y 

:causar intoxicaciones agudas en la población expuesta
10

•

Como es sabido, 

1contarninan la atmósfera. 

los plaguicidas aplicad os por 
. , aspers1on aerea 

De éstos sólo el 53% del total se deposita en 

,e 1 área agrícola blanco, e 1 47% restante se deposita en los sue lo·s y 

aguas colindantes, o bien, se dispersa en la atmósfera y se transporta 

h 
• . d. 8 · acia otros ecosistemas 1stantes .

La distancia a la cual un producto plaguicida se desplaza por las· 

corrientes de aire varía de acuerdo con muchas circunstancias, principal

mente con el tamaflo de la partícula, sus características tísicas, el 

viento y las gradientes de temperatura que ocasionan corrientes ascenden

tes, tipos de aparatos para la aplicación y otros factores de menor 
• • 

1.mport anc 1 a. 

En el Cuadro 8.2 puede apreciarse. la influencia de tres de las 

principales causas (tamafto de . partículas, características físicas, y el 

viento) en el acarreo de los plaguicidas por el viento. 

CUADRO 8. 2 

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL ACARREO DE LOS PLIGUI_CIDAS POR EL VIENTO 

Diámetro de 
la gota en 
micrones 

400 

150 

100 

50 

20 

10 

5 

' 

Tipo de partícula 

. , Aspers1on , aerea gruesa 

Aspersi6n , aerea media 

Aspersión , fina aerea 
. , Aspersion , aerea bajo volumen 

Aspersiones finas y polvos 

Polvos y aerosoles 

Aerosoles 

• 

Fuente: Guevara C. J. 
• 

Instituto Centroamer1c ano 

Desplazamiento de la 
partícula en un viento 
de 3 millas/hr desde 
10 pies de altura 

s. s·
• 

pies 

22.0
• 

pies 

48.0 
• 

pies 

178. O pies

0.21 milla 

0.84 milla 

21.0 milla 

de 
. . , In vest 1gac 1.on y 

Tecnología Industrial. Pesticidas en relación con el medio 

físico, 1 a ocupación y e 1 cree imiento de 1 ingreso. Guatemala, 

1971. 
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18.5.1.1 Concentración del plaguicida en el.aire 

La concentración de un contaminante, en el aire, estA condicionada· 

,por factores climato16gicos, metereol ógicos y propios del contaminante. 

Conocidos éstos, la distan cia y la direc ción re latí va a una fuente de 

emisión, se cal cula un factor de· dispersión (F.D.): 

F.D. =

La 

Cantidad del contaminante 
(por metro cúbico) 
Cantidad del contaminante 
(emitida por segundo) 

. , concentrac1on atmosférica 

-
-

de 

Concentración del contaminante 
(en el ef luente) 
Intensidad de la emisión 

(del contaminante) 

un • contaminante en un 

específico, se cal cula en función de la ve loe id ad de la . . , em1s1.on 

lugar 

del 

contaminante y del factor de dispersión. 

C.A. = 0 x F.D.

Donde: 
. 3 Concentración atm.osférica C. A. - de·l cont ami ante (pg/m ) -

Velocidad de emisión del • (p.g/ seg).Q
- contaminante -

dispersión • 3 F.D. - Factor de del contaminante (m / seg) -

-

8.5.2 CONTAMINACION DEL .AGUA 

La contaminación del agua por plaguicidas ocurre principalmente po-r: 

- Desecho de remanentes de fonnu laciones y agua de lavado de equ·ipos

en ríos, arroyos y lagunas
- Regreso de los cursos f �uviales de aguas de regadío que han P?Sado

-

-

-

por cultivos tratados con plaguicidas
Desplazamiento de plaguicidas transportados por las l lu-vias hacia

ríos, arroyos y lagunas

Contaminación de pozós y fuentes con plaguicidas

Aplicación directa de plaguicidas en el agua para el control de:

• 

• 

• 

Larvas de mosquitos 

Caracoles 
. , , . . 8 

Vegetac1on acuat1ca excesiva • 

;Contribuyen a esta contaminación el drenaje de· 1as zonas industria

les, de las aguas negras de la ciudad que además contienen mu chos otros 
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prod.uctos contaminant es que no son insecticidas, tales como los detergen

tes y otros compuest os que inhiben el desarrollo normal de la vida vege- -

t al y animal en el medio acuát ico. 

Los plaguic idas organoclorados son poco solubles y frec uentemente 

se encuentran en los sedimentos y lodos del fondo , . 

acuat1co y estos 

produc tos tienden a fijarse en las grasas de los animales, aves y peces. 

Algunos organismos acuát icos pueden concentrar compuestos organoc lor ados 

a niveles 10,000 veces mayores que los del agua que habitan
22

• 

Es important e destacar la bioacumulac ión de plaguic idas en animales 
, . 

acuat1cos Cu adro 8. 3. En consec uencia, es preferible analizar la 

concentrac ión de p laguic id as en invert ebrados acuáticos o en pee es para 

obtener una información de mayor int erés desde el punt o de 

epidemio lógico. 

• 
V1 st a 

La descomposic ión bioquímic a de. los productos organoc lorados en el 

agua suele ser más lenta de lo nonnal. 

.• 

En muchos paises se han efectuado an álisis de plaguic idas en 
-

muestras de agua y hay límit es máximos establec idos por las legislac iones 

. l 10 
nac1ona es •

CUADRO 8. 3 

RESIDUO S DE INSEC TICIDAS EN /GUA Y EN INVERTEBRADOS ACUATI(l)S 

CONCEl\lTRAC I ON 

Animal I nsec tic id a Agua Animal Factor de 

(mg/1) (mg/kg) bioconcentración 

Camarones DDT 0.0005 o. 14 280 

Cangrejos DDT 0.0500 7.20 144 

Ostras Die ldrín o.0010 3.50 3,500 

Ostras DDT o.0010 30.00 30,000 

Fuent e: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Plagu ic i<l as, 

salud y ambiente. Memorias de los Talleres de San Cristóba 1 de 

las Casas, Chiapas, México, 1982, Xalapa, Veracruz, México, 1983. 
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Los lagos, las lagunas y los estuarios son si_stemas complejos con 

una susceptibilidad intermedia. Estos tienen una fauna y flora muy rica. 

con ciclos de nutrición y flujos de energía complicados; presentan un 

alto grado de resistencia a las perturbaciones provocadas por los conta

minantes, aunque los herbicidas en particular pueden destruir la flora 

acuática y el fitoplancton cam biando los niveles de oxígeno disuelto y 

las características· ecológicas del sistema8 •

8.5.2.1 Concentración del contaminante en el agua 

Está detenninada por un factor de dispersi ón, el cual varía según 

el tipo de medio acuoso (río, lago, estuario, etc.). Por ejemplo, para 

un r10 en el que se descarga un • contaminante, la . -concentracion del

contaminante en el· agua estará delimitada en función de la velocidad de 

emisión y el factor de dispersión para ese río. El cálculo del factor de 

dispersión para un río se realiza de la siguiente forma: 

Relación de la mezcla entre el flujo 
Factor de dispersión 
para-un r10 

del río y el flujo de déscarga 
Intensidad del flujo de descarga 

Luego, el cálculo de la concentración del contaminante en el agua se hace 

de la siguiente forma: 

Concentración acuática= Velocidad 
del contaminante (pg/L) 

de emisión 
(pg/ afio) 

x Factor de dispersión 
(IJ/ afio) 

' 

La fórmula de la bioconcentración de un contaminante en un organis-

mo acuático es igual 
. , a la concentracion 

acuoso .por un factor de bioconcentración. 

de 1 contaminante en e 1 medio 

Este factor depende de las 
• 

, . c arac ter1s tic as del contaminante, de la capacidad de absorción 

eliminación del 
. . 8 

organ1 srno, etc. 

Don·de: 

e oAg

= Concentración del contaminante en el organismo acuático 

(pg/kg). 

= Factor de bioconcentración 

= Concentración del contaminante en el. agua (}tg/Lt). 

y 
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La contaminación de los suelos puede provenir de las aplicaciones 

directas o indirectas a las plantas, de las fumigaciones aéreas, del uso

de aguas contaminadas por plaguicidas para el regadío, de las fábricas 

industriales productoras de plaguicidas y de la aplicación en fonna 

deliberada o cuando se precipitan de la atmósfera
8

• 

La evaluación del grado de contaminación del suelo por plaguicidas 

es de particular importancia debido a la transferencia de estos cont ami

nantes a partir del suelo hacia los alimentos. Los insecticidas organo

clorados como DDT, BHC, aldr.ín, dieldrín, clordane, heptacloro y epóxido 

de heptac loro pueden permanecer en el suelo durante períodos de 5, 10, 20 

y hasta 30 anos. Estos contaminantes son transferidos de 1 suelo a los 

cultivos posteriores. 

En el caso de la ganadería, los residuos de plaguicidas pasan del 

suelo al forraje y, finalmente, son absorvidos por los animales, concen-

trándose en la grasa y, 
• • 

por consiguiente, aumenta la concentración 

residuos de plaguicidas persistentes en la carne y en la leche 
lO

. 

El uso constante de herbicidas reduce la cubierta vegetal del suelo 

terrestre. Los plaguicidas en general, afectan los microorganismos del 

suelo, disminuy en la descomposición de la materia orgánica, modifican la 

estructura de los suelos, favor ecen la erosión y afectan el percolado del 

agua. 

Algunos sistemas bacterianos son capaces de metabolizar los plagui-

cidas que se encuentran en los suelos. Se ha infonnado también de una 

disminución en los procesos de nitrificación y de descomposición de la 

celulosa, así como 
, 

tasas mas lentas de descomposición del mantillo en 

algunos suelos contaminados con DDT. La aplicación de plaguicidas altera 

la diversidad y abundancia de los artrópodos del suelo, aunque se 

· . 
d 1 b. 

8 
desconoce la 1.mportanc1a e ta es caro 10s . 

La persistencia, la movilidad y la degradación de los plaguicidas 

dependen de 1 tipo de suelo, de· su pH, de su contenido en. agua y de su 

. . , 

const1.tuc1on. El estudio del comportamiento de los plaguicidas en 

distintos tipos de suelos se hace con f aci lid ad medí. ante técnicas de 

d• •
t í s decir con el empleo de plaguicidas marcados con ra 101 so op a, e , 
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isótopos radiactivos, los que se utilizan en pruebas que simulan las 
condi�iones de c a�po. Un centro bien desarro lado en estas pruebas está 

en actividad en el Instituto Biológico de Sao Paulo y trabaja en 

cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica
10

•

8.5.3.1 Concentración de un contaminante en el suelo 

Donde: 

El factor de dis persión en el suelo se calcula del modo siguiente: 

F.D.S. = (C .M.C .S.R.T.E.) 

(D.s.z.) x (M.c.s.)

F.D.S. = Factor de dispersión en el suelo 

C .M .C.S.R.T.E. = Cambios de la movilidad del contaminante en el 

suelo en relación al tiempo de exposición 

n.s.z. 

M.C. S. 

- Densidad de 1 suelo en la zona 

Moví lid ad de 1 contaminante en e 1 suelo 

La concentración de un contaminante en el suelo, se encuentra multipli

cando la· concentración del contaminante en el aire ,(pg/m3 ) por la

velocidad de depósito del contaminante (m/seg) y esto por el factor de 

dispersión en el suelo del contaminante. Es decir: 

Donde: 

C =C xVxF s a 

e 
s 

e 
a 

V 

-

Concentración del contaminante en el suelo (pg/kg) 

Concentración de 1 contaminante en e 1 aire (pg/m 3)

= Ve loe id ad de depósito de 1 contaminante· (m·/ seg) 

F = Factor de disp�rsión en el suelo del contaminante. 

8.5.3.2 Concentración de un contaminante en la vegetación terrestre: 

La concentración de un contaminante en las plantas depende de . la 

absorción del ·contaminante a través del depósito foliar y de la absorción 

redicular del contaminante que se hal la en el suelo. ·se encuentra de la 

.siguiente forma: 

e 
V 

-
- (C x Vd x F) + (F X Fd)

a V S 



Donde: 

Cv 

e 
a 

-
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Concentración de un contaminante en la vegetación terrestre 
Concentración en el aire 

.v 
- Velocidad de depósito

F - Factor de c apt ación de las hojas del vegetal-

.F 
- Factor de bioconcentración suelos/vegetal

fd 
- Factor de dispersión en el- suelo • 

8.5.4 CONTAMINACION DE AUMENTOS 

Como consecuencia de la amplia distribución de los plaguicidas en 

el aire, suelos y agua se produce una acumulación variable de ellos en 

los elementos que constituyen la alimentación del hombre y por ende en el 

organismo humano. 

El uso excesivo de los plaguicidas en la agricultura es responsable 

por· el a lto grado de residuos en a limentos, tanto de origen vegetal como 

animal. La venta libre de estos agrotóxicos en países_. en desarrollo, 

agravada por la presión de venta de los fab rica ntes y vendedores, amplía 
. 

el uso indiscriminado de plagutc idas y, en consecuencia, aumentan los 

residuos de estas sustancias en los alimentos, los cuales, muchas veces, 

sobrepasan los límites máximos o tolerancias establecidos. 

Otras causas de que los residuos de plaguicidas en los alimentos 

sean e levados son: 
- Que se realice la cosecha sin esperar el intervalo de seguridad

cuando se ha rociado plaguicidas.
- La aplicación de plaguicidas no permitidos en detenninados cultivos.
-

-

La . . , contam1nac1on accidental 

transporte de alimentos. 

durante el almacenamiento o el 

La aplicación de garrapaticidas y de insecticidas en el ganado, 

t-anto en el ordeño como en el de corte, sin esperar los respectivos

intervalos de seguridad.

Muchos países latinoamericanos poseen laboratorios bien provistos 

de todo lo necesario, inclusive· cromatógrafos de fase gaseosa, y efecttían 

análisis ocasionales o periódicos para detectar residuos de insecticidas 

organocl�rados en muestras de alimentos. Sin embargo, en general, en la 

región no _hay pers onal técnico suficiente ni equipo adicional para l1acer 
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\1na vigilancia sistemática de ]os alimentos. Tampoco es posible anali

zar, con la frecuencia necesaria, residuos de otros tipos de ·plaguicidas, 

por ejemplo, insecticidas, fungicidas y herb icidas. 

Un sistema de- -vigilancia periódica de la presencia de residuos de 

insecticidas en hortalizas y frutas es el efectuado en Sao Paulo,. con 

análisis semanales de estos alimentos Cu adro 8.4.

CUADRO 8.4

RESIDUOS DE PL/CUICIDAS EN HORTALIZAS Y EN FRl.ITAS

BRASIL, 1978-1980

No. de Insecti-
Alimentos muestras cid as· 

Residuos 
(rng/kg) 

IJ1R+ 
(mg/kg) 

Tomate 

Pepino 
. , 

. 

Pimenton 

Apio 

Col 

Puerro 

Distintas 

1 ·nnT ·

2 Endrín 

2 Endrín 

1 DDT 

1 DDT 

1 Mevinfos 

C lorot aloni 1 

0.3 

0.01-0.09 

0.01-0.os 

0.02 

Q.004

2.200 

NP++ 

NP 

NP 

NP 

NP 

1 

hortalizas 12 Dia.zinón residuos más bajos que 

.los L.M.R. 
• • 

Higo 

Guayaba 

Melón 

Fresa 

Durazno 

, 

Distintas 

frutas· 

3· 

2 

2 

3 

1 

70 

Paratión metílico 

DDT 

DDT 

Endrín 

Dieldrín 

Endrín 

Dimetoato 

DDT 

0.02-0.os 

0.03-0.60 

o.os-o.4o

o� o 1-0. 04

0.04 

0.04 

0.70 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

Insecticidas no detectados o más bajos 

que los L.M. R. 

L.M.R.+ - límite máximo de residuo o tolerancia NP++ = no permitido

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. P] agu ic id as,

salud y ambiente. Memorias de los Talleres de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, México, 1982. ·Xalapa, Veracruz, �1éxico, 

1983. 
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En diversos estudios realizados, se ha confirmado la presencia de 

residuos significativos en la dieta humana. También se ha informado que 

el consumo habitual de carnes, pescado ·y aves de corral originan una in

gestión diaria de O.OS mg de dosis muy inferior a la necesaria para pro

ducir transtornos en el animal de experimentación. Los efectos teratogé

nicos de los plaguicidas organoc lorados sólo han sido demostrados en 

b . . l 36 la oratorios experimenta es •

El riesgo de equivocación por usar plaguicidas organofosforados en 

zonas alimentarias,' es bastante alto y quizás la más importante causa de 

intoxicaciones agudas, muchas· de ellas fatales y colectivas36•

8.5.4.1 Cálculo de la bioconcentrac-ión en animales terrestres, c-uyos 

productos son de consumo humano (carne y leche) 

En. este caso se especifica la relación entre el consumo de 

alimentos contaminados y la fracción de esa ingesta que �e encuentra en 
8 

la carne o en la leche .

Donde: 

e m
-

Cm = Concentración del contaminante en la carne o en la leche

(p.g/kg) 

Fm = Fracción de la ingesta diaria del contaminante que aparece .

. en cada kilo de carne o de leche al día (día/kg) 

e 
V 

-

-

Concentración del contaminante en el alimento que ingiere 

· el animal (pg/kg)

Cantidad de alimento consumido por el animal por día

(kg/día). 
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Este capítulo consta de tres partes: en la primera, se presentan 

los valores límites umbrales (Threshold limit values) para plaguicidas en 

el aire de los ambientes de trabajo, recomendados en 1979 por la ACGIH 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) •. En la se

gunda parte se presentan los límites permisibles, recomendados por la EPA 

(Environmental_Protection Agency), para la protecci6n de la vida acuática 

y tolerancia (En ppm) en alimentos y productos agrícolas. Los datos 

que se indican corresponden a los 126 plaguicidas más utilizados en el 

Per6 y ordenados alfab�ticamente. 

En la última parte se presen_ta un resumen de las nonnas sobre uso, tole

rancia, ingesta diaria y límites prácticos de residuos permisibles de 

plaguicidas en alimentos, dadas por el Instituto de Investigaci6n 

Tecnol6gica Industrial y de Normas Técnicas del Perú (ITINTEC). 

9.2 LIMITES PERMISIBLES EN AMBIENTES DE TRABAJO - Valores límites 

umbrales (TLV) para plaguicidas 

Estos valores se refieren a concentraciones de plaguicidas transmi-

tidos por el aire y representan las condiciones bajo las cuales se acepta 

que casi todos los trabajadores pueden ser expuestos repetidamente, día 

tras día, sin sufrir efectos adversos. Sin embargo, debido a la amplia 

variación en la susceptibilidad individual un pequeño porcentaje de tra

bajadores puede sufrir alguna incomodidad causada por sustancias en con

centraciones iguales o menores al límite umbral; un porcentaje aún menor 

puede sufrir efectos más severos al agravarse una condici6n preexistente 

o por el desarrollo de una enfennedad ocupacional.
\ 

Existen tres categorías de valores límites umbrales: 

9.2.1 VALOR LIMITE UMBRAL-PROMEDIO PONDERADO EN TIEMPO (TLV-TWA) 

Es la concentraci6n promedio ponderada en tiempo para una jornada 

de trabajo normal de 8 horas o una semana de 40 horas, a la cual casi 

todos los trabajadores pueden ser expuestos repetidamente, día tras día, 

sin sufrir efectos adversos. 
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9.2.2 VALOR LIMITE lJMBRAL - LIMITE DE EXPOSICION BREVE (TI.,V-8TF.L) 

Es la máxima concentraci6n a la que pueden ser expuestos los traba

jadores durante un período continuo de 15 minutos como m�ximo sin 

sufrir: irritaci6n; daf'io tisular cr6nico o irreversible; o narcosis de 

intensidad suficiente para aumentar la propensi6n a accidentes, reducir 

el autorescate o reducir materialmente la eficiencia de trabajo, siempre 

que no se permitan más de cuatro incursiones por día con intervalos de 60 

minutos por lo menos entre los periodos de exposici6n y que no se supere 

el TLV-T"1A diario. El STEL debe considerarse la máxima· concentraci6n 

pennitida o techo 9 que no debe ser excedida en ningún momento durante el 

período de 15 minutos. El TLV-STEL no debe ser usado como criterio de 

ingeniería ni considerado un nivel de exposici6n de emergencia (NEE). 

9.2.3 VALOR LIMITE UMBRAL-TECHO (TLV-T) 

Es la concentración que no debe superarse ni aun por un instante. 

Para algunas sustancias, por ejemplo, gases irritantes, s�lo tiene impor

tancia una categoría, el TLV-T. Para otras sustancias pueden ser impor

tantes dos o tres categorías, dependiendo de su acci6n fisiol6gica. Es 

necesario tener en cuenta que si cualquiera de estos tres TLV es supera

do, se debe considerar que .existe un peligro potencial debido a esa sus

tancia o a ese plaguicida. 

El TLV-TWA debe ser usado como guía en el control de los peligros 

para la salud y no ·como línea divisoria entre concentraciones seguras y 

peligrosas. 

La cantidad v naturaleza de la información disponible para �sta

blecer un TLV varía de una sustancia a otra, en consecuencia la pro

tec·ci6n de un TLV estimado está también sujeta a variaciones, por lo que 

se· debe c9nsultar peri6dicamente las nuevas publicaciones. 

A pesar que no se considera que la exposición a las concentraciones 

límites umbrales puede causar danos graves, la mejor política es conside

rar las concentraciones de los·contaminantes atmosféricos tan bajas como 

sea práctico. 
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La notaci6n ''piel'', que sigue a algunos plaguicidas incluidos en la 

lista, se refiere a la contribuci6n potencial a la exposici6n total de la 

vía cutánea, incluyendo membranas mucosas y ojos ya sea por contaminación 

aérea o más precisamente por contacto directo con la sustancia. El ve

hículo del plaguicida puede modificar su absorci6n a través de la piel. 

La notaci6n ''piel'' indica que se deben tornar medidas apropiadas para pre

venir la absorci6n cutánea de modo que el límite umbral no sea invalidado. 

Muchos plaguicidas que están presentes o son manipulados en los 

procesos industriales no tienen un TLV asignado, debido a que en muchos 

casos la sustancia s6lo se presenta raramente como partícula, vapor u 

otra forma de contaminante del aire y no es necesario un TLV y en otros 

casos todavía no se ha establecido TLv
11

• 

En el Cuadro 9.1 se indican los TLV-TWA y TLV-STEL para los 126

plaguicidas más utilizados en el Perú. 

CUADRO 9.1

.• 

VALORES LIMITES UMBRALES DE PLAGUICIDAS EN AMBIENTES DE TRABAJO 
(Recomendados por la ACGIH en 1979)

Plaguicida 

. 

Alachlor 

Aldicarb 

Aldrin (Piel) 

Allethrin 
• Ametr1.ne 

Aminocarb 

Amitraz 

Antu 

Asulam .
• Atraz1.na 

Azinphos Ethil 

Azinphos Methil (Piel) 

Basillus 
• • • Thur1.ng1ens1s 

Bendiocarb 

Benodanil 

ppm<a) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valores Valores 
adoptados • tentativos 

TWA 
mg/m�) 

STEL 
mg/m� ppm{a) . 

- -

- -

0.25 - 0.75 

- - -

-· - -

- -

- - -

0.3 - 0.9 
. 

- --

10 - -

- --

0.2 - 0.6 

-
- -

--

- --
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CUADRO 9.1 (continuaci6n) 

Plaguicida 

Benomyl 

Bentazon 

Benzoylprop-Ethyl 

Bromocil 

Butachlor 

Carbaryl 

Carbofuran 

Carboxin 

Clordane (Piel) 

Chlordimeform 

Ch lo11nequa t 

Chlorobenzi.late 

Chloroneb 

Coumatetralyl 
. 

• • C1.pe11netr1.na 

Dalapon 

Dazomet 

DDT 
• Decametr1.na 

Demeton-S-Methyl 
,., 

• • D1.az1.non 
. 

Dibromochloropene 

Dichlorvos 

Dicofor 

Dicrotophos 

Dimethoate 

D-imetilan
• D1.nocap
• D1quat .

• D1.uron

DNOC 

Edifenphos 

Endosulfan 

Endrin (Piel) 

Erbon 

. 
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Valores 
adoptados 

TWA 
ppnJa) mg/m3l>) 

0.8 10 
- -

- -

1 10 
- -

. - 5 

- 0.1 

- -

0.5 
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-·· 

- -

- 1 

- -

- 0.5 
- 0.1 
- 0.1 

0.1 1 
- -

- 0.25 
- -

- -

- -

- o.s 

- 10 
- -

- -

- 0.1 
- 0.1 

- -

Valores 
• tentat1vos 

STEL 

ppnk3,) mg/m*) 

1.3 15 . 

- -

- -

2 20 
- -

- 10 
- -

- -

- 2 
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 3 
- . -

- 1.5 
- 0.3 
- 0.3 

0.3 3 
- -

- -

- -

. 
- -

. 

- -

- 1 

- -

- -

- -

- 0.3 
- 0.3 

- -



_CUADRO 9.1 (continuaci6n) 

Plaguicida 

Ethion (Piel) 

Fensulfothion 

Fenthion 

Ferbam 

Fenov�lerato 

Fluometuron 

Foruta ldehyde 

Fluoracetato de Sodio 1080

Foruaetanate 

Formothion 

Glyodin 

Heptachlor (Piel) 

Inandiona 

Ioxynil 

Karbútilato 
• Kasugamyc1n 

Lindane (Piel) 
• L1nuron 

Malathion (Piel) 

Mancozeb 
.. 

Maneb 

Methabenzthiazuron 

Methamidophos 

Methidathion 

Methiocarb 

Methomyl (Piel) 

Methoxychlor 

Met1ram 

Metobro'muron 

Mevinphos (Piel) 
• M1rex 

Molinate 

Monocrotophos 

MSMA 

Nabam 
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Valores 
adoptados 

TtvA 
ppm�l mg/m�) 

-

-

-

-

-

, -

2 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.01 
-

-

-

-

-

0.4 

0.1 
-

10 
-

-

3 

o.os

-

-

-

o.s

-

-

-

-

0.5 
-

10 
-

-

-

-

-

-

2.5 

10 
-

-

0.10 
-

-

0.25 
-

-

Valores 
tentativos 

STEL �\ ppmfi) mg/m�u, 

- -

- -

- -

- 20 
- -

- -

- -

- 0.15 

- -

- -

- -

- 2 

- -

- -

.• 

- -

- -

- 1.5 

- -

- 10 
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

0.03 0�30 

- -

- -

- -

- -

- -
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CUADRO ·9.1 (continuaci6n) 

Valores Valores 
adoptados • 

• 
tentativos 

Plaguicida TWA 
mg/m*) 

STEL 
mg/m�) ppmN ppmfl) 

Nitrofen -
- - -

Omethoate -
- - -

Oxamyl -
- - -

Oxicarboxin - - - -

Oxydemeto�-Methyl -
- - -

Paraquat (Piel) - 0.5 - 0.5 
• 

Parathion (Piel) - 0.1 - 0.3 

Parathion-Methyl (Pi.el) - 0.2 - 0.6 

Pentachlorophenol (Piel) - 0.5 - 1.5 

Phenthoate - - - -

Phorate - 0.5 - 0.2 

Phosfolan - - - -

Phos phamidon - - - -

Phoxim - - - -

' Picloram · 10 � 20 1 - -

• 0.1 0.3 P1.nd·one - -

i 
.. 

Pirimicarb - - - -

Prometryne - - -

Propanil - - - -

Propineb - - - -

Propoxur - o.s - 2.0 

Pyrazophos - - - -

. 

• Quintozene - - - -

Rotenone - 5 - 10 

Sabadilla - - - -

• • S1.maz1ne - - - -

. 

Sulfato de Talio - - - -

TEPP 0.004 o.os 0.012 0.20 

Terbacil - - - -

Terbuthylazine - - - -

Tetradifon . 
- -

Thiabendazole - - - -

Thiometon - - - -

Thiram - 5 - 10 

Triadimefon - - -

; 

•
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CUADRO 9.1 (continuaci6n) 

Valores Valores 
adoptados • tentativos 

Plaguicida TWA STEL 
mg/m�) ppm�) mg/m$) ppm�) 

Triazophos -
- - -

Trichlorfon -
- - -

Trifluralin -
- - -

Warfarin - 0.1 - 0.3 
Zineb - - - -

. 

Notas: 
1(a) ppm: partes de vapor o gas por millón de partes de aire contaminado

25
°C y una presi6n de 760 nnn de Hg. 

(b) 

por volumen a 
3 mg/m :

aire. 

miligramos aproximados . de • sustancias por metro cúbico de 

Fuente: Consejo Interamericano de Seguridad. Manual de Fundamentos de 

Higiene Industrial. New Jersey, 1981. 

9.3 LIMITES PERMISIBLES PARA LA PROTECCION DE LA VIDA ACUATICA Y 

TOLERANCIA EN ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS
47 

Los límites que se presentan en el Cuadro 9.2 han sido recomendados 

por l·a Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environ

mental Protection Agency) y están referidos a los 126 plaguicidas más 

utilizados en el Perú, ordenados alfabéticamente. 

l. 

CUADRO 9.2 

LIMITES .PERf.1ISIBLES PARA LA PROTECCION DE LA VIDA ACUATICA Y 
47TOLERANCIA EN ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS 

Plaguicida 

ALACHLOR 

- .herbicida
• 

- amida

Producto 

leche 

papas 

algod6n 
• grano maiz en 

Tolerancia 
ppm 

0.2 

0.1 

º·ºº 

0.20 



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

2. ALDICARB

- insecticida

- carbamato

3. ALDRIN

- insecticida

- organoclorado

4. ALLETHRIN

- insec t i·c ida

- piretroide

5. AMETRINE

- herbicida
• • 

- tr1az1na
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Producto 

plátano· 

algodón 

leche 
• 

naranJas 

pecanas 

cafla de azúcar 

papas 

frutas cítricas 

alfalfa 

espárragos 

broccoli 

cerezas 

zanahorias 

fresas 

tomates 

papas 
• 

es¡nnacas 
• 

naranJas 

lechuga 

mango 

lim6n 

manzana 

maíz 

cerezas 

tomates 

peras 
• 

naranJas 

mangos 

plátano 

maíz 

maíz en grano 

me16n 
• 

naranJa 

Tolerancia 
ppm 

0.30 

0.10 

0.02 

0.03 

o.os

0.02 

0.01 

0.60 

o.o

0.1 

0.1 

0.1 

o.o

0.01 

0.10 

0.10 

º·ºº 

0.051 

0.10 

0.10 

O.SI

4.0 

2.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

0.25 

o.so

0.25 

10.0 

0.10 
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CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

6. AMINOCARB

- insecticida

- carbamato

7. AMITRAZ

- acaricida

8. ANTU

- rodenticida

- organofosforado

9. ASULAl'f

10. 

- herbicida

- carbamato

ATRAZINA 

-

-

herbicida
• • 

tr1az1nas

11. AZINPHOS E'!JlIL

- insecticida

- organofosforado

12. AZIMPHOS METHIL

- insecticida -

- organofosforado
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Producto 

• 

piña 

papas 

azúcar 

Tolerancia 
ppm 

0.25 

0.25 

0.25 

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 

caña de azúcar 0.10 

maíz 0.25 

azúcar 0.25 

leche 0.20 

nueces 0.20 

pifia 0.25 

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 

13. BASlLLUS THURINGIE�SIS - No·se han establecido límites tolerables

insecticida



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

14. BENDIOCARB

- herbicida

- tiocarbamato

15. BENODANIL

- fungicida

- anilidas

16. BENOMYL

- fungicida

- carbamato

17. BENTAZON

- herbicida

18. BENZOYLPROP-ETHYL

- herbicida

- éter

19. BROMOCIL

- herbicida

- uracilo

20. BUTACHLOR

- herbicida

- amida

21. CARBARYL

- insecticida.

- carbamato
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Producto Tolerancia 
ppm 

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 

plátano 

cereza 

me16n 

mangos 

leche 

champiñones. 

durazno 

fresas 

tomate 
-

maíz 

leche 

peras 

0.2 

lS.O 

1.0 

3.0 

0.1 

10.0 

15.0 

0.5 

s.o

o.os

0.02 

o.os

No se han establecido límites tolerables 

• 

pinas 

frutas cítricas 

0.1 

0.1 

No se han establecido límites tolerables 

alfalfa 

manzana 

plátano 

100.0 

10.0 

10.0 

l. 

1 
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CUADRO 9.2. (continuaci6n) 

Plaguicida 

22. CARBOFURAN

- insecticida

- carbamato

23. CARBOXIN

- fungicida

- anilidas

24. CLORDANE

- insect.icida

- organoclorado
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Producto 

zanahoria 

broccoli 

cereza 

frutas cítricas 

maíz 

algodón 

.lechugas 

rne16n 
• 

aceitunas 

melocotones 

peras 

papas 

espinacas 

fresas 

tomate 

alfalfa 

plátano 

maíz 

leche 

papas 

fresas 

azúcar 

maíz 

manzana 

broccoli 

zanahoria 

cereza 

papa 

peras 

·1echuga

maíz

\ 

Tolerancia 
ppm 

10.0 

10.0 

10.0 

10·.0 

100.0 

10.0 .o

10.0 

10.0 

10.0 

10.0. 

10.0 

0.2 

12.0 

10.0 

10.0 

10.0 

0.1 

0.2· 

0.1 

2.0 

0.5 

0.1 

125.0 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 
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CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

25. CHLORDIMEFORM

- fungicida

- organoclorado

26. CHLORMEQUAT

- defoliante

27. CHLOROBENZILATE

- acaricida

- organoclorado

28. CHLORONEB

- fungicida

- organoclorado

29. COUMATETRALYL

- rodenticida

- c·umar1na

30. CIPERMETRINA

- insecticida

- piretroide

31. DALAPON

- herbicida

- alifático
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Producto 

broccoli 

manzana 

cerezas 

algod6n 

leche 

melocotones 

peras 

tomates 

azúcar 

manzana 

me16n 

peras 

frutas 

alg..od6n 

algod6n 

leche 

cítricas 

Tolerancia 
ppm 

2.0 

3.0 

5.0 

s.o 

o.os 

5.0 

s.o 

1.0 

6.0 

s.o 

s.o 

5.0 

5.0 

o.s 

2.0 

o.os 

No se han registrado límites tolerables 

No se han registrado límites tolerables 

manzana 3.0 

espárragos 30.0 

pl.átanos s.o 

maíz 10.0 

limones s.o 

leche 0.1 
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CUADRO_ 9.2 (continuaci6n) 

Plaguic_ida 

32. DAZOMET

- insecticida

33. DDT

- insecticida

- organoclorado

34. DECAMETRINA

- insecticida

- piretroide
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Producto 

naranJas 

melocotones 

pecanas 

peras 

papas 

azúcar 

Tolerancia 

pprn

5.0 

15.0 

0.1 

3.0 

10.0 

0.1 

No se han establecido límites tolerables 

Según.EPA, el límite máximo permisible para 

la protecci6n de la vida acuática en agua 

dulce y. en agua de mar es de 0.01 ugr/lt· 

manzanas 0.5

espárragos 

broccoli 

zanahorias 

cereales 

cerezas 

albaricoques 

frutas cítricas 

lechuga 

me16n 

leche 

champiftones 

melocot6n 

papas 

piñas 

tomate 

espinacas 

1.0 

1.0 

3.5 

1.0 

0.5 

o.s

3.5 

7.0 

o.s

o.os

1.00 

o.so

1.00 

7.00 

7 ·ºº

1.00 

No se han establecido límites tolerables 



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

35. DEMETON-S-METHYL

- insecticida

- organofosforado

36. DIAZINON

- insecticida

- organofosforado

3 7. DIBROMOCHLOROPROPENE 

- insecticida

- organoclorado

38. DICHLORVOS

- insecticida

- organofosforado
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Producto 

manzana 

algodón 

manzana 

albaricoques 

plátano 

broccoli 

zanahoria 

cereza 

frutas cítricas 

maíz 

lechuga 

me16n 
• 

aceituna 

melocot6n 
• 

p1.i\as 

fresas 

tomate 

albaricoques 

plátano 

broccoli 

zanahoria 

cereales 

cerezas 

repollos 

me16n 

lechuga 

· pifia

tomate

lechuga. 

leche 

champiñones 

tomate 

Tolerancia 
ppm 

25.0 

10.0 

0.75 

0.75 

0.20 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

40.00 

0.75 

0.75 

1.00 

0.75 

0.70 

0.75 

0.75 

5.0 

0.25 

50.00 

75.00 

75.00 

15.00 

50.00 

50.00 

130.00 

50.00 

50.00 

1.0 

0.2 

0.5 

0.5 



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

39. DlCOFOL

- acaricida

- organoclorado

40. DICROTOPHOS

- insecticida

- organoclorado

• 

41. DIELDRIN

- or·ganoc lorado

• 

• 

42. DIMETHOATE

- insect i'cida

- organo�osforado
• 

• 

• 
. " 
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Producto Tolerancia 
ppm 

No se han establecido límites tolerables 

algodón o.os

alfalfa 0.1 

manzana 0.1 

albaricoques 0.1 

espárragos 0.1 

plátano 0.1 

broccoli 0.1 

repollo 0.1 

zanahoría 0.1 

cereza 0.1 
-

lim6n 0.051 

trébol o.o

maíz perla (popcorn) o.o 

lech�ga 0.1 

lima 0.051 

mango 0�051 

melocotones 0.100 

• 

0.100 naranJas 

papas 0.100 

fresas 0.100 

tomate 0.100 

• 

0.100 espinacas 

alfalfa 2.0 

manzana 2.0 

broccoli 2.0 

cereales 2.0 

maíz 0.1 

lirn6n 2.0 

lirn6n 2.0 

lechugas·'. 2.0 



CUADRO 9.2. (continuaci6n) 

Plaguicida 

43. DIMETILAN

- insecticida

- carbamato

44. DINOCAP

- fungicida

- dinitros

45. DIQUAT

46. DIURON

- herbicida

- úrea

·47. DNOC

- defoliante

fitohormona

- 195 -

Producto 
• 

Tolerancia 
pprn 

rnel6n 1.0 

leche 0.2 

• 

2.0· naranJas 

peras 2.0 

pecanas 0.1 

papas 0.2 

• 

2.0 espinacas 

No se han establecido límites tolerables 

manzana 0.1 

albaricoques 0.1 

peras 0.1 

melocotón 0.1 

La tolerancia establecida por la EPA para 

el agua potable es de 0.011 ppm 

cafla de azúcar o.os

alfalfa 2.0 

manzana 1.0 

espárragos 7.0 

frutas cítricas 1.0 

maíz 1.0 

nueces 0.1 

peras 1.0 

• 

pifias 1.0 

papas 1.0 

cafla de azúcar 1.0 

manzana 0.02 



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

48. EDIFENPHOS

- fungicida

- organofosforado

49. ENDOSULFAN

- insecticida

- sulfurado

- organoclorado

50. ENDRIN

- insecticida

- organoclorado
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Producto Tolerancia 
ppm 

No se han establecido límites tolerables 

Según EPA el límite máximo permisible 

para la protección de la vida acuática en 

agua dulce es de 0.003 ugr/lt y para la 

protecci6n de la vida acuática marina es 

0.001 ugr/lt. 

El criterio para la protección de vida 

acuática en agua dulce es de 0.042 ugr/lt 

en 24 horas en promedio y la concentraci6n 

no debe exceder a 0.490 ugr/lt en cualquier 
• 

tiempo. 

alfalfa 

manzana 

albaricoques 
-

zanahoria 

repollo 

cereales 

cerezas 

0.3 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

La tolerancia establecida por EPA para el 

agua potable es de 0.20 ugr/lt. 

El límite máximo permisible para 

en 

la 

agua protecci6n de la vida , 
. 

acuat1ca 

dulce y en agua de mar es de 0.004 ugr/lt. 

El 
• • 

criterio para la protección de vida 

acuática en agua dulce debe ser de 0.002 

ugr/lt para 24 horas en promedio y la 

concentración no debe exceder de 0.1 ugr/lt 

en cualquier tiempo. 

El criterio para la protección de la vida 

acuática en agua de mar es de 0.0047 ugr/lt 

para 24 l1oras 

concentración no 

en 

debe 

promedio y la 

exceder de 0.031 
• • 

ugr/lt en cualquier tiempo.



CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida 

51. ERBON

52. ETHION

- insecticida

- organofosforado

53. FENSULFOTHION

- insecticida

- organofosforado

54. FENTHION

- insecticida

- organofosforado

55. FERBAM

- fungicida

- ditiocarbamato
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Producto 

broccoli 

repollo 
• 

p1m1enta 

papa 

frutas cítricas 

algod6n 

manzanas 

albaricoques 

cerezas 

frutas· cítricas 

maíz 

mel6n 

melocot6n 
• • 

p1m1enta 

tomate 

plátano 

maíz 
• 

pifias 

papas 

tomate 

azúcar 

alfalfa 

leche 

manzana 

alb·aricoques 

broccoli 

cereales 

zanahoria 

repollo 

frutas cítricas 

papayas 

Tolerancia 
ppm 

o.o

o.o

o.o

o.o

8.0 

30.0 

2.0 

0.1 

0.1 

2.0 

0.1 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

0.02 

0.10 

o.so

0.10 

0.10 

0.02 

18.00 

0.01 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7 .o .

7.0 

7.0 

7.0 



CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida 

56. FENOVALERATO

- insecticida

- piretroide

5 7. FLUOMETURON 

- herbicida

- úrea

58. FORMALDEHYDE

- insecticid�

- organofosforados

59. FLUORACETATO DE SODIO

·- rodenticida

60. FORMETANATE

- insecticida

- carbamato

61. FORMOTHION

- insecticida

- carbamato

62. GLYODIN

- fungicida
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Producto 

melocotones 

mango 

le chugas 

Tolerancia 
ppm 

7.0 

7.0 

7.0 

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 

para aliment·os 

No se han establecido límites tolerables 

manzana 3.0 

limones 4.0 

limas 4.0 

melocotones 5.0 

peras 3.0 

No se han establecido límites tolerables 

alfalfa 0.2 

espárragos 0.2 

frutas cítricas 0.2 

nueces 0.2 

, azucar 0.1 



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

63. HEPTACHLOR

- insecticida

- organoclorado

• 

64. INANDIONA

-. ' 

65. IOXYNIL

- h·erh ic ida

- nitrilo
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Producto Tolerancia 
pprn 

Según EPA el límite máximo permisible para 

la protecci6n de la vida acuática en agua 

dulce y en agua de mar es de 0.001 ugr/lt. 

El criterio para la protecci6n de la vida 

acuática en agua dulce es de 0.0015 ugr/lt 

en 24 horas en promedio a la concentraci6n 

no debe exceder a 0.45 ugr/lt en cualquier 
• 

tiempo. 

El criterio para la protección de la vida 

acuática en agua de mar es de 0.0036 ugr/lt 

en 24· horas en promedio y la concentración 

no debe exceder a O.OS ugr/lt en cualquier 
• 

tiempo. 

En agua potable la concentraci6n no debe 

exceder a o.o ppm. A una concentraci6n de 

0.23 ngr (nanograrnos)/lt hay 
• 

de un riesgo 

cáncer de 1 en 100,000. 

alfalfa o.o

manzana o.o

repollo 0.1 

zanahoria • o.o. 

cerezas o.o

maíz o.o

lechuga 0.1 

leche o.o

melocotón o.o

papa o.o

tomate o.o

azúcar o.o

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 



CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida 

66. KARBUTILATO

- herbicida

- carbamato

67. KASUGAMYCIN

- fungicida

- anilida

68. LINDANE

- insecticida

- organoclorado
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Producto Tolerancia 
ppm 

No se han establecido límites tolerables 

No se han establecido límites tolerables 

Según EPA los límites máximos permisibles 

que se tienen que tener en cuenta son los 
• • 

siguientes: 

- 4.000 ugr/lt para el agua potable

- 0.010 ugr/lt para la protecci6n de la

vida acuática en agua dulce 

0 .• 004 ugr/1� para la protecct6n de la vida 

acuática marina. 

El criterio para la protecci6n de la vida 

acuática en agua dulce es de 0.21 ugr/lt en 

24 horas en promedio y la concentraci6n no 

debae exceder de 2.9 ugr/lt en cualquier 
• 

tiempo. 

En agua potable la concentración no· debe 

exceder de O.O ppm. A una concentraci6n de 

54 ngllt hay un riesgo de cáncer de 1 en 

100,000. 

manzana 1.0

albaricoques 1.0 
, esparragos 1.0

broccoli 1.0 

palta 1. o

repollo 1.0 

cerezas 1.0 

cereales 1.0 

lechugas 3.0 

mangos 1. o

melón ; 3.0 
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CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida Producto 

champiñones 

rnelocot6n 

pecanas 

piñas 

tomate 

.fresas 
• • 

p1m1.enta 

69. LINURON espárragos 

- herbicida zanahorias 

- úrea cereales 

maíz 

papas 

.10. MALA'IBION alfalfa 

- insecti·cida manzana 

- organofosforado albaricoques 

espárragos 

palta 

broccoli 

cereales 

cerezas 

trébol 

algod6n 

lechugas 

limas 

mel6n 

leche 

champiñones 
• 

naranJas 

piñas 

papas 

• beterragas 
' 

tomate 
• 

. espinacas 

Tolerancia 
pprn 

3.0 

1.0 

0.01 

1.0 

3.0 

1.0 

1.0 

3.0 

1.0 

0.5 

0.25 

1.00 

135.0 

B.O

B.O

B.O

B.O

B.O

B.O

B.O

7.35 

2.0 

B.O

B.O

B.O

0.5 

B.O

8.0 

8.0 

8.0 

B.O

8.0 

8.0 
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CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

71. MANCOZEB

- fungicida

- ditiocarbamato

72. MANEB

- fungicida

- ditiocarbamato

73. METHABENZTHIAZURON

- herbicida

- úrea

74. 1-fFTHAMIDOPHOS

- insec ticid·a

- organofosforado
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Producto 

manzana 

espárragos 

plátanos 

zanahorias 

maíz en grano 

mel6n 

cebolla 

papaya 

peras 

tomate 

maní 

manzana 

albaricoques 

plátano 

repollo 

broccoli 

zanahoria 

coliflor 

lechuga 

me16n 

papaya 

melocotón 
• • 

pi.mienta 

papas 

tomates 
• 

espinacas 

cebolla 

Tolerancia 
ppm 

7.0 

0.1 

4.0

2.0 

0.1 

4.0 

o.s

10.0 

10.0 

4.0· 

o.s

2.0 

10.0 

o.s

10.0 

10.0 

7.0 

10.0 

10.0 

4.0 

10.0 

10.0 

7.0 

0.1 

4.0 

10.0 

7.0 

No se han estabalecido límites tolerables 

broccoli 

repollo 

colifor 

1.0 

1.0 

2.0 



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

79. METIRAM

- fungicida

- ditiocarbamato

80. METOBROMURON

- herbicida

- úrea

81. MEVINPHOS
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Producto Tolerancia 
ppm 

protecci6n de la vida acuática en agua 

dulce y en agua de mar es de 0.03 ugr/lt 

alfalfa 100.0 

manzana 14.0 

albaricoques 14.0 

espárragos 14.0 

broccoli 14.0 

zanahorías 14.0 

trébol 100.0 

cerezas 14.0 

maíz 14.0 

lechuga 14.0 

me16n 14.0 

leche 1.25 

No se han establecido límites tolerables 

papas 0.2 

alfalfa 1.0 

manzanas 0.5 

broccoli 1.0 

repollo 1.0 

zanahoria 0.25 

coliflor 1.0 

cereza 1.0 

trébol 1.0 

maíz en grano 0.25 

lim6n 0.25 

lechuga o.so

mel6n o.so

• 

0.25 naranJas 

cebolla 0.25 
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CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

82. MIREX

- insecticida

- organoclorado

83. MOLINATE

- herbicida

- tiocarbamato

84. MONOCROTOPHOS

- insecticida

- organofosforado

·ss. MSMA

- he-rbicida

- arsenical

86. NABAM

- fungicida

- ditiocarbamato

87. NITROFEN

-herbicida

- fenol
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Producto 

melocot6n 

peras 
• • 

pimienta 

papas 
• 

espinacas 

fresas 
. 
tomate 

Tolerancia 
ppm 

1.0 

0.5 

0.25 

0.25 

1.0 

1.0 

0.25 

El límite máximo permisible para la 

protecci6n de la vida acuática en agua 

dulce y en agua de mar es de 0.001 ugr/lt. 

leche 0.1 

No se han establecido límites tolerables. 

algod6n 0.10 

maní o.os

papas 0.10 

cafta de azúcar 0.10 

tomate o.so

No se han establecido límites tolerables. 

No se han establecido límites tolerables. 

broccoli 0.75 

repollo 0.75 

zanahoria 0.75 

coliflor 0.75 

leche o.so

cebollas 0.75 

1 
t 

í 

1 
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CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida 

88. OMETHOATE

- insecticida

- organofosforado

89. OXAMYL

- insecticida

- carbamato

90. OXYCARBOXIN

-fungicida

- anilidas

91. OXYDEMETON-METHYL

- insecticida

- organofosforado

· 92. PARAQUAT 

- herbicida

- dipridilo

- 206 -

Producto Tolerancia 

ppm 

No se han establecido límites tolerables. 

manzana 2.0 

frutas cítricas 3.0 

papas 0.1 

tomates 2.0 

No se han establecido límites tolerables. 

fresas 

alfalfa 

manz.ana 

broccoli 

repollo 

coliflor 

papas 

maíz 

limones 

lechuga 

mel6n 

leche 

cebolla 
• 

naranJa 

peras 
• • 

pimienta 

alfalfa 

manzana 

albaricoques 

palta 

plátano 

cereza 

2.0 

5.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.1 

·º· 5

. 1.0 

2.0 

0.3 

0.01 

o.os

1.0 

0.3 

0.75 

s.o

o.os

o.os

o.os

o.os

o.os



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

' 

• 

193. PARATIIION

- insecticida

- organofosforado
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Producto 

frutas cítricas 

trébol 

tomate 

lechuga 

me16n 

leche 

nueces 
• 

·aceitunas

papayas

melocot6n

peras
• • 

pimienta

piñas

papas

Tolerancia 
ppm 

o.os

5.0 

o.os

o.os 

o.os

0.01 

o.os

o.os

o.os

o.os

o.os

o.os

o.os

o.so

El límite máximo permisible para la pro

tección. de la vida acuática 

y en agua de mar es de O.OS

alfalfa 

manzana 

albaricoques 

palta 

broccoli 

repollo 

zanahoria 

coliflor 

frutas cítricas 

cerezas 

trébol 

fresa 

espinaca 

tomate 

maíz-

pacae 

lechuga 

me16n 

en agua dulce 

ugr/lt. 

s.o

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 
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CUADRO 9.2 (continuación) 

. Plaguicida Producto Tolerancia
.. _. ________________________________ .t:.1::,PPm:.:.:_ ___ -J

94. 

95. 

• 

96. 

97. 

" 

PARATHI0N-METHYL 

- insecticida

- organofosforado

PENTACHLOR0PEHN0L 

- herbicida

- fenol

PHENTHO.ATE 

- insecticida

- organofosforado

PHORATE 

- insecticida

- organofosforado

• 

aceitunas 1.0 

cebollas 1.0 

melocotón 1.0 

peras 1.0 

pecanas 0.1 

• • 

.p1m1enta 1.0 

piña 1.0 

papa 0.1 

azúcar 0.1 

No se han establecido límites tolerables. 

El criterio· para la protecci6n de vida acuá

tica en agua dulce es de·o.2 ugr/lt para 24 

horas en promedio y la concentraci6n no 

debe exceder de 14 .ugr/lt en cualquier 
• 

tiempo. 

El criterio para la protecci6n de la vida 

acuática en agua de mar es de 3. 7 ugr/lt 

para 24 horas en ·promedio y la 

concentraci6n no debe exceder de 8.5 ugr/lt 

en cualquier tiempo. 

No se han establecido límites tolerables 

para alimentos •. 

alfalfa 0.5 

maíz en 'grano O .10 

huevos o.so

lechuga 0.10 

leche 0.10 

maní 0.02 

papas 0.10 



..
. 

: 

e 
.. 

:, 

� 
� 

! 

,. 
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• 
• 
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CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

98. PHOSFOLAN

99. 

• • • 

- 1nsect1c1da

- organofosforado

PHOSPHAMIDON 

-

-

• • • 

1nsect1c1da 

organofosforado 

100. PHOXIM

- insecticida

- organofosforado

101. PICLORAM

102. PINDONE

- rodenticida

103. PIRIMICARB

- insecticida

- organofosforado

- 209 -

Producto 

can:a de azúcar 

tomate 

Tolerancia 
ppm 

0.10 

0.10 

No se han establecido límites tolerables. 

manzanas 1.0 

broccoli 0.5 

coliflor 0.5 

limones 0.75 
• 

0.75 naranJas 
• 

pimienta o.so

papas O .10 

cana de azúcar 0.10 

• 

o.sopepinos 

lim6n 0.75 
• 

0.75 naranJa 

tomate O .10 

sandía 0.25 

No se han establecido límites tolerables. 

leche 

huevos 

o.os

o.os

No se han establecido límites tolerables 

para alimentos. 

papas 0.1 



CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida 

104. PROMETRYNE

- herbicida
• • 

- tr1.az1.na

· 105. PROPANI-L 

• 

1 

o 

- herbicida

- amida

106. PROPINEB

- insecticida

- ditiocarbamato

107. PROPOXUR

- insecticida

- organofosforado

108. PYRAZOPHOS

- fungicida

- organofosforado

109. QUINTOZENE

- fungicida

- organoclorado

110. 

111. 

11·2. 

ROTENONE 

- insecticida

- acaricida

- pird'rina

SABADILLA 

- insecticida
• • p1.retr1.na

SIMAZINE 
• • • 

� herbicida 
• • 

tr1az1na 

y 
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Producto -

maíz en grano 

algod6n de forraje 

leche 

·huevos

Tolerancia 
ppm 

í 

0.20 

1.00 

o.os

O.OS-

No ·se han establecido límites tolerables. 

No se han establecido límites tolerables 

para· alimentos. 

No se han establecido límites tolerables. 

algod6n 0.10 

No se han establecido límites tolerables. 

No se han establecido límites tolerabales. 

alfalfa 15.0 

manzanas 0.25 

espárragos 10.0 

:- _____________________________________ ,__. 
' i-
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CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida 

113. SULFATO DE TALIO

114. TEPP

115. TERBACIL

- herbicida

- uracilo

116. TERBUTHYLAZINE

-·herbicida

117. 

• • 

- tr1az1na

TETRADIFON 

- acaricida
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Producto 

pa·l tas 

plátano 

cerezas 

maíz en grano 

huevos 

pescado 

lim6n 

leche 
• 

aceitunas 
• 

naranJas 

melocotones 

peras 

cafla de azúcar 

agua potable 

Tolerancia 
ppm 

0.25 

0.20 

0.25 

0.25 

0.02 

12.00 

0.25 

0.02 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.01 

No se han establecido límites tolerables. 

No se han establecido límites tolerables. 

alfalfa 5.0 

manzana 0.1 

fruta cítrica 0.1 

leche 0.5 

melocot6n 0.1 

pecana 0.1 

cafta de azúcar 0.1 

maíz 0.10 

manzana 5.0 

a lb·aricoque 5.0 

cerezas s.o

• 1.0 pepinos 

limones 2.0 
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CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida Producto Tolerancia 
,--------�-----------------------.1:P:.tP:::m'..--_---J 

limas 2.0 

mel6n l. o

leche o.o

naranJas 2.0 

melocotones s.o

.peras s.o

fresas s.o

tomate 1.0 

118. THIABENDAZOLE manzana 10.0 

- fungicida plátano 0.4 

frutas cítricas 10.0 

huevos 0.10 

leche 0.10 

peras 10.0 

papas 3.0 

119. THIOMETON

- insecticida No se han establecido límites·tolerables. 

- organofosforado

120. THIRAM

- fungicida No se han establecido límites tolerables. 

- ditioc·arbarnato

121. · -TRIADIMEFON No se han·establecid� límites tolerables. 

122. TRIAZOPHOS No se han es.tablecido l!rni tes tol·erables. 

- insecticida

- organofosfor�do

123. TRICHLORFON alfalfa 60.0 

- insecticida plátano 0.20 

- organofosforado repollo 0.10 

zanahoría O .10 

tr�bol 60.0 
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CUADRO 9.2 (continuaci6n) 

Plaguicida Producto Tolerancia 

., ____________________________________ p!:.,p!;..m;_,_ __ ---t

• 

124 • . TRIFLURALIN 
, 

- herbicida

- dinitroanilina

125. WARFARIN

- rodenticida

' 

126. ZINEB

- fungicida

- -ditiocarbamato

• 
' 

• 

maíz 0.10.

lechuga 0.10 

leche 0.01

maní o.os

• • 

_p1m1.enta 0.10 

tomate 0.10 

alfalfa 0.20 

zanahoría 1.0 

frutas cítricas o.os

nueces o.os

maní o.os

cafia de azúcar o.os

No se han establecido límites tolerables 

para alimentos. 

manzana 2.0 

albaricoque 7.0 

broccoli 7.0 

repollo chino 25.0 

zanahoría 7.0 

cerezas 7.0 

frutas cítricas 7.0 

• 

4.0 pepinos 

maíz en grano 0.1

lechuga 10.0 

me16n 4.0 

• 

5.0 apio 

champiñones 7.0 

cebolla 7.0 

mel·ocotones 7.0 

maní 7.0 
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CUADRO 9.2 (continuación) 

Plaguicida Producto 

tomate 

peras 
• • 

p1.m1enta 
• 

espinacas 

fresas 

Fuente: SITTIG , M. Pesticide manufacturing 

control. Encyclopedia. New Jersey, 1982. 

and 

Tolerancia 
ppm 

4.0 

7.0 

7.0 

10.0 

7.0 

toxic materials 

9.4 RESUMEN DE NORMAS ITINTEC SOBRE USO, TOLERANCIA Y LIMITES PRACTICOS 

DE RESIDUOS PERMISIBLES DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS
24

En este ítem se presenta un resumen de cada una de las normas que 

ITINTEC ha elaborado sobre residuos de plaguicidas en alimentos y se 

incluyen secuencialmente respetan4o la numeraci6n asignada por ITINTEC. 

Estas Normas fueron elaboradas teniendo en consideraci6n las normas· 

internacionales recomendadas sobre residuos de plagu.icidas del CODEX 

Alimentarius y los infonnes sobre evaluaci6n FAO/OMS de residuos de 

plaguicidas en alimentos, así como los reportes de las reuniones anuales 

conjuntas FAO/OMS. 

·9.4.1 RESIDUOS DE ALDRIN Y DIELDRIN - NORMA ITINTEC No. 319.141

No deberá aplicarse Aldrín ni Dieldrín en: 

- Aves o mamíferos cuyas carnes y otros productos (leche, huevos), se

utilicen en alimentaci6n humana. 

- G alpones, corrales y 1 ugares de apacentamiento de dichas aves y

mamíferos. 

- Productos almacenados desti�ados a la alimentaci6n humana o animal,

ni a los envases u otros objetos que puedan entrar en contacto con pro

ductos alimenticios.
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Podrán aplicarse Aldrín o Dieldrín al suelo en:
- Frutales.

-

-

Papa; a la dosis máxima de 3 kilogramos por hectárea y por campana.

En terrenos en que se hayan aplicado estos insecticidas en dosis de

4 a 10 kg de materia activa por hectárea, no deber�n aplicarse estos u
• • • 

otros 1.nsect1c1das organoclorados, antes que transcurran por lo menos 3

años. 

Los residuos de Aldrín y nieldrín en el producto listo para su comercia

lizaci6n, no deberán sobrepasar las cantidades que se establecen en el 

Cuadro 9. 3. 

animal. 

para cultivos. grupos de cultivos o alimentos de origen 

CUADRO 9.3 

TOLERANCIA·Y LIMITES PRACTICOS DE RESIDUOS PERMISIBLES 

DF. ALDRIN Y DIELDRIN EN ALIMENTOS 

Producto 

Cereales crudos (e�cepto arroz) 

Arroz con cáscara 

Frutas (excepto frutos cítricos) 

Frutos cítricos 

Leche ·y productos lácteos 

Carne 

Huevos 

Espárrago 

Col de Bruselas 

·Col

Coliflor, Broccoli

Zanahoría 

Pepinillo 
• 

BerenJena 
• • 

P1m1ento 
• • 

Pimienta 

Papa 

Rabanito 

Ceholla 

Lechuga 

Tolerancia 
mg/kg* 

-

0.02 

0.10 

o.os

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.10 

-

-

-

* mg del plaguicida por Kg del producto.

Límite práctico 
.de residuos 

.. mg/kg* 

0.02 

-

-

-

0.15 

0.20 

0.10 

0.10 

0.10 

O .10 

0.10 

O .10 

0.1.0 

O .10 

0.10 

O .10 

-

0.10 

0.10 

O .10 
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La ingesta diaria admisible del 

combinados, expresados como dieldrín es de 

dieldrín y aldrín, solos o 

0.0001 mg/kg de peso corporal. 

Los nombres comerciales del aldrín en nuestro medio son Aldrín 

(polvo) y Aldrex (concentrado emulsionable). 

9.4.2 

-

RESIDUOS DE HEPTACLORO Y ENDRIN - NORMA ITINTEC No. 319.142 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

No deberán aplicarse en: 

• 

• 

• 

Aves o mamíferos cuyas carnes y otros productos (leche, 

huevos), se utilicen en alimentaci6n humana. 

Galpones, corrales y lugares de apacentamiento de dichos 

animales. 

Productos almacenados destinados a la alimentaci6n humana o 

animal, ni a los envases u otros objetos que puedan entrar en 

contacto con productos alimenticios. 
-

• Plantas frutales, forrajes, ni ningún o.tro cultivo alimenticio.

- Podrán aplicarse heptacloro o endrín al suelo, a la siembra, en

polvo o en forma de granulado.

• Como única excepci6n, podrá aplicarse beptacloro al cogollo,

(en forma granulada) del maíz para grano y sorgo.

- En terrenos que se hayan aplicado estos insecticidas en dosis de 10

-

kg de materia activa por hectárea, no deberán apl�carse �stos u 

otros insecticidas c lorados antes que transcurran por lo menos 3 

años. 

Los residuos de heptacloro en el producto listo para su 

comercializaci6n no deberán sobrepasar las cantidades que se 

establecen en el Cuadro 9.4, pa-ra cultivos, grupos de cultivos o 

alimentos de origen animal. 
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CUADRO 9.4 

TOLERANCIA y· LIMITES PRACTICOS DE RESIDUOS PERMISIBLFS 

DEL HEPTACLORO FN ALIMENTOS 

Producto 

Cereales crudos 

Zanahoria 

Beterraga 

Pifia 

Tomate 

Soya 

Frutos cítricos 

Carne de aves 

Huevos (sin cáscara) 

Carne 

Leche Y. productos lácteos 

Semilla de soya 

Semilla de algod6n 
• 

de crudo Aceite soya 

Aceite de soya comestible 

Tolerancia 
mg/kg* 

-

-

-

0.01 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*·mg del plaguicida por Kg del producto.

Límite práctico 
de residuos 

mg/kg* 

0.02 

0.20 

0.01 

-

0.02 

0.02 

0.01 

0.20 

o.os

0.20 

0.15 

0.02 

0.02 

o.so

0.02 

Los residuos de endrín (expresados como residuos combinados de 

endrín y delta-koto-endrín), en el producto listo para su comercializa

ci6n, no deberán sobrepasar las cantidades que se establecen en el Cuadro 

9.5, para cultivos, ·grupos de cultivos o alimentos de origen animal. 
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CUADRO 9.5 

TOLERANCIA Y LIMITES PRAC TICOS DE RESIDUOS PERMISIBLES 
DEL ENDRIN EN ALIMENTOS 

Producto Tolerancia 
mg/kg* 

Límite práctico 
de residuos 

mg/kg* 

Maíz dulce 

. Sorgo 

0.02 

0.02 

0.10 

0.10 

-

, 

-

Semilla de algodón -

Aceite .crudo de semilla de algod6n 

� Aceite comestible de semilla de 

-

' 

' 
' 

: algodón 0.02 -

Carne de aves 

Huevos (sin cáscara) 

Leche y productos l�cteos 

-

-

-

1.0 

0.20 

0.02 

* mg del plaguicida por Kg del producto.

-

-

Las ingestas diarias admisibles de heptacloro y endrín son: 

Heptac loro 

Endrf.n 

0.0005 mg/kg de peso corporal 

0.0002 mg/kg de·peso corporal 

9.4.3 RESIDUOS DE DDT (Dicloro difenil tricloroetano) - NORMA ITINTEC 

No. 319.143 

Los residuos de DDT (como DDT, DDD, DDE, solos o en combinación), 

en el producto listo para su comercialización, no deberán sobrepasar las 

cantidades que se establecen en el Cuadro 9.6, para cultivos, grupos de 

cultivos o alimentos de origen animal. 
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CUADR O 9.6 

TOLERANCIA Y LIMITES PRACTICOS DE RESIDUOS 
DEL DDT FN ALIMENTOS 

Producto 

Carne 

Carne de aves 

Leche y productos lácteos 

Huevos (sin c.iscara) 

Frutos cítricos 

Frutos tropicales 

Nu eces sin cáscara 

Tolerancia 
mg/kg* 

-

-

-

-

3.50 

3.50 

1.00 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

Limite práctico 
de residuos 

mg/kg* 

7.00 

7.00 

1.25 

o.so

-

-

-

La ingesta diaria admisible del DDT es de 0.005 mg/kg de peso· 

corporal. 

9.4.4 RESIDUOS DE PARATHION Y PARATHION METILICO - NORMA ITINTEC 

No. 319 .144 

Los residuos del parathion (residuos combinados de parathion y 

paraoxon) en el producto listo para su comercializaci6n no deberán 

sobrepasar las tolerancias que se establec en en el Cuadro 9.7, para 

cultivos o grupos de cultivos. 

CUADRO 9.7 

TOLERANCIA DE RESIDUOS1DEL PARATHION EN ALIMENTOS 

Producto 

Frutos cítricos 

Otras frutas 

*-mg de plaguicida por Kg de producto. 

Tolerancia 
rng/kg* 

1.0 

0.5 
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Los 
• 

residuos de parathion metílico (residuos combinados de 
parathion metílico y su análogo oxigenado) en el producto listo para su

comercializaci6n, no deberán sobrepasar las tolerancias que se establecen

en el Cuadro 9.8, para cultivos o grupos de cultivos.

CUADRO 9.8 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL PARATHION METILICO EN ALIMENTOS 

Producto 

Crucíferas (col, nabo, coliflor, broccoli) 

Cucurbitáceas (mel6n, zapallo, pepinillo, sandía) 

Frutos cítricos 

Otras frutas 

Aceite de semilla de algodón 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

-·

Tolerancia 
mg/kg* 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

o.os

.• 

Las íngestas diarias admisibles del parathion y del parathion 

metílico son: 

-

-

Parathion

Parathion metílico

0,005 mg/kg de peso corporal 

0.001 mg/kg de peso corporal 

9.4.S RF.SIDUOS DE TRICLORFON - NORMA ITINTEC No. 319.145 

Los residuos de triclorf6n en el producto listo para su comerciali

zaci6n, no deberán sobrepasar las tolerancias que se establecen en el 

Cuadro 9. 9, 

animal. 

para cu 1 ti vos , grupos de cultivos o a 1 irnentos de origen 
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CUADRO 9.9 

TOLERANCT A nF RESIDUOS DEJ.. TRICLORFON EN ALTMFNTOS 

Producto 

Plátanos 

Duraznos 

Manzanas 
• 

NaranJaS 

Fresas 
• • 

Pimientos 

Tomates 

Maíz dulce (en mazorca) 

Maíz grano (excepto maíz dulce) 

Trigo 

Cebada 

Semillas de algod6n, col·za, cártamo, soya, maní. 

(sin cáscara) y lino (linaza) 

Frejol, pallar y garbanzo en grano, vainita 

Col crespa, coliflor y col de bruselas 

Col blanca, nabo 

Calabaza 

Beterraga 
• 

Apio 

Carne y grasa de vacuno y porcino 

Leche entera 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

Tolerancia 
rng/kg* 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

1.0 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

O .,1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

o.os

La ingesta diaria admisible del triclorfon es de 0.01 mg/kg de peso 

corporal. 

Las formulaciones comerciales de este producto que 

nuestro medio son las siguientes: 

-

-

-

-

Nombre 
• 

D1pterex 
• 

D1menox 

Neguv6n 

Tugón 

llso 

agrícola 

agrícola 
• • 

veterinario 

doméstico 

existen en 
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9.4.6 RESIDUOS DE MONOCROTOFOS - NORMA ITINTEC No. 319.146 

Los residuos de monocrotofos, en el producto listo para su 

comercializaci6n, no deberán sobrepasar las tolerancias que se estable·cen 

en el Cuadro 9.10, para cultivos, grupos de cultivos o aJimentos de 

origen anima 1. 

CUADRO 9 .10 

TOLERANCIA DE·RESIDUOS DEL MONOCROTOFOS 

EN ALIMENTOS 

Producto 

Manzanas, peras de agua 

Frutos cítricos 

Coles, coliflor, col de bruselas 

Tomate 

Frejol 

Cebolla 

Maíz grano 

Nabo, zanahoria, beterraga 

Papa 

Café en grano (crudo) 

Semilla de algod6n 

Semilla de soya 

Aceite de semilla de algodón 
• 

Carne y grasa de vacunos, caprinos 

Leche 

Queso, mantequilla 

Huevos (sin cáscara) 

• 

y porcinos 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

Tolerancia 
mg/kg* 

1.0 

0.2 

0.2 

0.5 

0.2 

0.1 

o.os

0.05 

o.os

O .10 

0.10 

o.os

o.os 

0.02 

0.002 

0.02 

0.02 

La ingesta diaria admisible del monocrotofos es de 0.0003 mg/kg de peso 

corporal. 

Las formulaciones comerciales de este 

nuestro medio son: 

Nombre 

Azodrín 

Nuvacr6n 

producto que 

llso 

agrícola 

agrícola 

• 

existen en 
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9.4. 7 RESIDlJOS DE MEVINFOS - NORMA ITINTEC No. 319 .147 

Los residuos combinados de los is6meros cis y trans de mevinfos, 

expresados como la suma de ambos, en el producto listo para su 

comercializaci6n no deberán sobrepasar las tolerancias que se establecen 

en el Cuadro 9.11, para cultivos o grupos de cultivos. 

CUADRO 9.11 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL MEVINFOS EN ALIMENTOS 

Producto Tolerancia 
mg/kg* 

·-------------------------------_.;.....-=---------,

Uvas 

Frutos cítric9s 

Peras de agua 

Fresas 

Coles, coliflor, br6ccoli, col de bruselas 

Lechuga, espinacas 

Cebolla 

Nabo, zanahoria 

Frejol, arveja 

Pepinillo 

Tomate 

Melón 

Papa 

* mg de.plaguicida por Kg de producto.

0.5 

0.5 

0.2 

1.0 

1.0 

o.s

0.1 

0.1 

0.1 

0.2· 

0.2 

o.os

0.1 

La ingesta diaria admisible del mevinfos es de 0.0015 mg/kg por 

peso corporal. 

La formulaci6n comercial de este 
• 

producto que existe en nuestro 

medio lleva la denominación de Phosdrín. 
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9.4.8 RESIDUOS DE MALATION - NORMA ITINTEC No. 319.148 

Los residuos del malati6n y residuos combinados de malation, en el

producto listo para su comercializaci6n, no deberán sob repasar las

tolerancias que se establecen en el Cuadro 9.12, para cultivos o grupos

de cultivos. 

CUADRO 9 .12 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL MALATION 

EN ALIMENTOS 

Producto 

Uvas, moras 

Nueces enteras 

Frutos cítricos 

Peras 

Fresas 

Col blanca 
• 

Lechuga, espinaca 

Broccoli 

Col crespa, nabo 

Coliflor 
• 

Apio 

Acelga 

Tomate 

Pimiento, berenjena 
• • 

Va1n1ta 

Arveja de vaina 

Raíces (excepto nabo) 

Papa 

Harinas (de trigo y centeno) 

Granos almacenados 

Carnes y productos derivados 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

Tolerancia 
mg/kg* 

8.0 

8.0 

4.0 
.• 

o.s

1.0 

B.O

8.0 

5.0 

3.0 

o.s

1.0 

o.s

3.0 

0.5 

2.0 

0.5 

0.5 

o.s

2.0 

8.0 

4.0 
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La ingesta diaria admisible del malati6n es de 0.02 mg/kg de peso
corporal. 

La formulaci6n comercial de este producto que
• 

existe en nuestro 
medio está registrado con el nombre de Malati6n.

9 .4.9 RESIDUOS DE DIMFTOATO - NORMA ITINTEC No. 319.149 

Los residuos de dimetoato (residuos de dimetoato y sus compuestos 

oxige_nados análogos, expresados como dirnetoato), en el producto listo 

para su comercialización, no deberán sobrepasar las tolerancias que se 

establecen en el Cuadro 9.13, para cultivos o grupos de cultivos. 

CUADRO 9 .13 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL DIMETOATO 
EN ALIMENTOS 

Producto 

Frutos cítricos 

Otras frutas 

Coles, coliflor, broccoli, col de Bru selas 

Lechuga, espinaca 

Cebolla 

Nabo, zanahoria 

Frejol, arveja 

Pepinillo, mel6n, sandia 

Tomate 
• • 

Pimiento 

Papa 

Semilla de algod6n 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

Tolerancia 
mg/kg* 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

0.2 

0.1 

· di·ari·a admisible del dimetoato es de 0. 0 2 mg/kg/día deLa ingesta 

peso corporal. 

Las f ormu lac iones cotnPrc ia les de este 

nuestro medio son: 

producto qt1e existen en 
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Nombre Uso 
- Perfekthion agrícola 
- Rogor agrícola 

. , Rox 1on-S agrícola 
- Cygon agrícola 

9.4.10 RESIDUOS DE FOSFAMIDON - NORMA ITINTEC No. 319.151 

Los residuos de fosfamid6n, expres ados como la suma de fosfamid6n y 

�u derivado desetílico, en e·l producto listo para su comercializaci6n, no 

deberán sobrepasar las tolerancias que se esta blecen en el Cuadro 9.14, 

para cultivos o grupos de cultivos. 

CUADRO 9.14 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL FOSFAMIDON 

EN ALIMENTOS 

Producto 

Manzana 

Pera de agua 

Cítricos 

Otras frut as de árbol 

Tomate 

· Sandía

Pepini 1-lo

Granos Almacenados

Coles

Nabo, zanahorias, beterraga

Lechuga

Papa

-

• 

* mg de plaguicid a por Kg de producto.

.• 

Tolerancia 
mg/kg* 

o.s

0.5 

0.4 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

o.os

0.1 

o.os

La ingesta diaria admisible del fosfamid6n es de 0.001 mg/kg de 

peso corporal. 

,. 
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La fonnulaci6n comercial de este producto que existe en nuestro 

medio es: 

-

Nombre 

Dimecr6n 
lJso 

agrícola 

9.4.11 RESIDUOS DE CLORODIMEFORM - NORMA ITINTEC No. 319.152 

Los residuos de clorodimeform y sus metabolitos determinados como 

4-cloro-0-toluidina y expresados corno clorodimeform, en el producto listo

para su comercialización, no deberán. sobrepasar las tolerancias que se

establecen en el Cuadro 9.ls,· para cultivos o grupos de cultivos.

CUADRO 9.15 

TOLERANCIA DE RESIDUOS PARA EL CLORODIMEFORM 
·. 

EN ALIMENTOS 
:·----

P
-
r

_
o

_
d

_
u

_
c
_
t
_
o 
_____________________ -:

T
=-
o

--:;-
1

-
e

_
r

_
a

_
n
_
c
·
i

-
a

------. 

mg/}<g* ,¡_. ____________________________ ____,_..;...,=_ _____ ---j 

Pera de agua 

Manzana 

Durazno 

Fresa 

Uva 
• Frutos cítricos 

Coles, col de Bruselas 

·coliflor, broccoli

Frejol

· Aceite de semilla de algodón, refinado y

Leche cruda entera

Productos lácteos

Carne y productos cárnicos

Grasa de vacuno

Huevos

s.o

3.0 

5.0 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

2.0 

o.s

• refinar 2.0 sin 

o.os

0.5 

o.s

o.s

o.os

------------------------· 

* mg_de plaguicida por K� de pro�ucto.

La in ges t a d i ar i a ad rn i si b 1 e tempo r a 1 de 1 e 1 o rod i me fo rm es de O • O 1 

mg/kg de peso corporal. 
· · 1 s de este producto que existen enLas fonnulaciones comercia e 

nuestro medio son: 
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Nombre 
Uso 

- Galecr6n EC
agrícola 

- Galecr6n PS agrícola 
- Fundal PS .agrícola 

9.4.12 RESIDUOS DE FENTION - NORMA ITINTEC No. 319.153 

Los residuos de fenti6n y sus principales metabolitos, solo o 

combinados y expres ados como fentión, en el producto listo para su 

comercialización, no deberán sóbrepasar las tolerancias que se establecen 

en el Cuadro 9.16, para cultivos o grupos de cultivos. 

CUADRO 9 .16 

TOLERANCI A  DE RESIDUOS DEL FENTION EN ALIMENTOS 

Producto 

Manzana 

Durazno 
• 

Aceituna 

Uva 

Frutos cítricos. 
• 

ArveJa 

Calabaza 
• 

Trigo 

Lechuga 

Co 1 es , e ·o 1 i f 1 o r 

· Aceite de oliva

Carne

Productos lácteos

Leche cruda entera

* m� de plaguicida por Kg de producto.

Tolerancia 
mg/kg* 

.• 

2.0 

2.0 

1.0 

0.5 

o.s

o.s

0.2 

0.1 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

0.1 

o.os

La ingesta diaria admisible temporal del fenti6n es de 0.0005 mg/kg 

de peso corporal. 
• 

Las formulaciones comerciales de este producto qtie existen en

d b · las denominaciones de:
nuestro médio se expen en ªJº 
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- Tiguv6n
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Uso 

agrícola y 

agrícola 
• • veterinario 

9.4.13 RESIDUOS DE OMETOATO - NORMA ITINTEC No. 319.154

biot�cnico 

Los residuos de ometoato, en el producto listo para su comerciali

zaci6n, no deberán sobrepasar las tolerancias que se establecen en el 

Cuadro 9.17, para cultivos o grupos de cultivos. 

CUADRO 9.17 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL OMETOATO

EN ALIMENTOS

·---��-;-:-:-:-::-:-----------------------�--�------Producto Tolerancia 
mg/kg* 

Uva 2.Ó

Manzana 2.0 

Pera de agua 2.0 

Durazno 2.0 

Albaricoque 2 ·º

Ciruela 2.0 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

La ingesta diaria admisible temporal del ometoato es de 0.0005

mg/kg de peso corporal por día. 

Las formulaciones comerciales de este producto que 

nuestro m·edio se expenden bajo la denominaci6n de: 

Nombre Uso 

- Folimat agrícola 

9.4.14 RESIDUOS DE DIAZJNON - NORMA ITINTEC No. 319.155

existen en 

Los residuos de diazinón en el producto durante la cosecha o en el 

combate de plagas no deberán sobrepasar las tolerancias que se estable

cen en el Cuadro 9.18, para cultivos o grupos de cultivos. 
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CUADRO 9 .18 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DE DIAZINON EN ALIMENTOS 

Producto 

Frutos cítricos 

Durazno 

Tolerancia 
mg/kg* 

· Otras frutas

0.7 

0.7 

0.5 

0.1 

0.1 

0.1 

0.7 

0.1 

0.1 

2.0 

, 1 

Trigo, cebada y arroz pulido

Nueces, pecanas (sin cáscara)

Maní (sin cáscara)

Maíz dulce en grano

Semilla de algod6n

Semilla de girasol

Aceitunas 

Aceite de oliva 

Carne de vacuno, ovino y porcino 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

2.0 

0.75 

La ingest-a di�ria admisible del diazin6n es de 0.002 mg/kg de peso 

corporal por día. 

Las fonnulaciones comerciales de este producto que existen en 

nue-stro medio se expenden bajo los nombres de: 

-

-

-

Nombre 

Basudín 

Neocidol 

Cooper DM60 

Uso 

agrícola 
• • 

veter1.nar1.o 
• • 

veterinario 

9.4.15 RESIDUOS DE CARBARIL - NORMA ITINTEC No. 319.156 

Los residuos de carbaril en el producto listo para su comercializa

ci6n, no deberán sobrepasar las tolerancias que se establecen en e] 

Cuadro 9.19, para cultivos o grupos de cultivos. 
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CUADRO 9.19 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DE CARBARIL EN ALIMENTOS 

Producto 

Plátano (en la pulpa) 

Nueces ·enteras con cáscara 

Manzana 

Albaricoque 

Durazno 

Aceitunas sin elaborar 

Fresa 

Aceitunas elaboradas 

Uva 

Nueces sin cáscara 

Frutos cítricos 

Arroz 

Maíz dulce en grano 

Arveja en vaina 

Papa 

Frejol 
• 

BerenJena 
• • 

Pimiento 

Tomate 

Pepinillo 

Mel6n 

Calabaza 

Espárrago 

Col, coliflor, broccoli, col de Bruselas 

'Semilla de algodón 
• • 

Carne de vacunos., ovinos y caprinos 

Carne de aves 
• 

ForraJeS 

* mg de plaguicida por Kg de producto.

Tolerancia 

mg/kg* 

5.0 

10.0 

s.o

10.0 

10.0 

10.0 

7.0 

1.0 

5.0 

1.0 

7.0 

2.5 

1.0 

5.0 

0.2 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0 

3.0 

3.0 

10.0 

5.0 

1.0 

0.2 

0.5 

100.0 

, 
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La i ngesta diaria admisible temporal del carbaril es de 0.01 mg/kg
de peso corporal por día. 

Las formulaciones comerciales de. este producto que existen en
nuestro medio se expenden bajo la denominaci6n de:

-

Nombre Uso 
Sevfn agrícola y veterinario 

9.4.16 RESIDUOS DE METIDATION - NORMA ITINTEC No. 319.157

Los residuos de metidati6n en el producto durante la cosecha o en 

el combate de plagas no deberán sobrepasar las tolerancias que se 

establecen en el Cuadro 9.20, para cultivos o grupos de cultivos. 

CUADRO 9. 20 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL METIDATION EN ALIMENTOS 

Producto 

Frutos cítricos 

Manzana,· pera 

Uva 

· Coles, coliflor

Frijol y arveja

Tomate

Maíz y sorgo en grano

Semilla .de algod6n

Aceite. crudo de semilla de algodón

Papa

Té (seco y elaborado)

Leche y derivados

Carne de vacuno, ovino, porci no y de aves de corral 

Huevos (sin cáscara) 

* mg de plaguicida por Kg de pr oducto.

Tolerancia 
mg/kg* 

2.0 

0.5 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

1.0 

0.02 

0.1 

0.02 

0.02 

0.02 

La ingesta diaria ad misible temporal del metidat i6n es de 0.005 

·m�/kg de peso corporal por día.

. 
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La fonnulación comercial del metidation que existe en nuestro medio
se expende bajo el nombre de: 

Nombre Uso 
·- Supracid agrícola 

9.4.17 RESIDUOS DE DICLORVOS - NORMA ITINTEC No. 319.158 

Los residuos de diclorvos incluido dicloroacetaldehido, cuando se 

encuentran presentes en el producto listo para su comercializaci6n, no 

deberán sobrepasar las toler�ncias que se establecen en el Cuadro 9.21, 

para cultivos o grupos de cultivos: 

CUADRO 9.21 

TOLERANCIA DE RESIDUOS DEL DICLORUOS EN ALIMENTOS 

Producto 

• 

Frutas, excepto frutos cítricos 

Cacao en grano 

Caf� en grano 

Maní. 

Tomate 

Soya en j?:rano 
• 

LenteJa en grano 

Cereales en grano 

Productos cereales 

·Lechuga

Hongos comestibles
• • 

Carne de vacuno, ovino, caprino, porcino

Huevos sin c�scara

Carne de aves 

Leche entera 

Queso 

Pan, pasteles 

· Carne cocinad a

�'- mg d·e plaguicida por Kg de producto. 

Tolerancia 
mg/kg* 

0.1 

s.o

2.0 

2.0 

0.5 

2.0 

2.0 

2.0 

0.3 

1.0 

o.s

o.os

o.os

o.os

0.02 

0.10 

0.10 

0.10 
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La ingesta diaria admisible del diclorvos es de 0.004 mg/kg de peso

corporal y por día. 

Las formulaciones comerciales de diclorvos que existen en nuestro

medio se expenden bajo los nombres de: 

-

-

-

-

Nombre 

Nogos 

DeDeVap 

Nuván 

Vapoma 

llso 

agrícola 

agrícola 

veterinario, domés

tico y biotécnico 

d � . 24
omest1co 



10. ASPECTOS TOXICOLOGICOS DE LOS PLAGUICIDAS
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10.1 INTRODUCCION 

Todos los plaguicidas son tóxicos y su toxicidad depende no s6lo de

la naturaleza del producto y su concentraci6n, sino también de su

manipulaci6n y aplicación. Para que una sustancia 

plaguicida es indispensable que sea t6xica para

contra los que se emplea. 

sea 

los 

considerada como 
• • 

seres vivientes 

Se considera toxicidad a la capacidad que tiene una sustancia de 

causar dano a un ser viviente,. cuando por cualquier vía se le introduce 

una cantidad determinada de t6xico
21

•

En el mundo, donde a diario se crean nuevos riesgos de toxicidad y 

se descub ren otros hasta ahora ignorados, es evidente la necesidad de 

control y evaluaci6n constante, sin embargo, las dificultades son 

múltiples cuando se quiere probar con certeza la inocuidad de una 
' 

sustancia. 

Cualquier compuesto puede ser tóxico si se absorbe' en cantidades 

excesivas. La manera más simple de expresar la toxicidad de un compuesto 

es por medio del DL 50. Tal valor es una estimaci6n estadística de la 

dosis nec�saria para matar el 50% de una proporci6n muy grande y repre

sentativa de especies de experimentaci6n, bajo condiciones de.tenninadas. 

Se debe tener en cuenta las siguientes precauciones: 

- El peligro que representa cualquier compuesto depende más, de. la

manera-- c6mo se usa, que cuán t6xico sea.

-

-

-

La toxicidad puede variar de acuerdo a la composición del veneno y

vía de administraci6n, así como 
, segun la especie, edad, sexo o 

estado de nutrición. Por necesidad los valores DL 50 se dan en 

animales y solamente con reserva deben considerarse para el hombre. 

El valor DL SO es una estadística que de por sí, no da información 

sobre la dosis que puede ser mortal a una proporción muy pequena de 

un grupo grande de animales. 

Los valores nL 50 generalmente se expresan s61 o en términos de una 

dosis y proporcionan poca o ninguna i nf onnac i6n acerca de los 

efectos acumulativos de un compuesto.

Los valores DL SO son útiles para hacer una cornparacj6n objetiva de 
29 

la toxicidad inherente a diferentes compuestos •
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En el Cuadro 10.1 se presenta la dosis oral letal probable para una

persona adulta. 

CUADRO 10. 1 

GUIA GENERAL DE LA DOSIS ORAL LETAL PROBABLE PARA UNA PERSONA ADULTA 

DL 50 aguda oral para cualquier animal 
(mg/kg) 

Menos de 5 

de 

de 

de 

5 a 

50 a 

500 a 

so 

500 

5,000 

de 5,000 a 15,000 

• 

DL 50 de sustancia técnica 
para un adulto humano 

pocas gotas 

1 pizca a 1 cucharada 

1 cucharadita a 2 cucharadas 

de 30 gr a 1/2 lt (1/2 kg) 

de 1/2 lt a 1 lt (1 kg) 

Fuente: Mart1.n, A. Asp ectos éticos de la toxicología ambiental y 

profesional, Foro �undial de la Salud. Ginebra. Revista 

internacional de desarrollo sanitario. Vol. 4 No. 3, 1983 • 

. • 

10.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA TOXICIDAD

Los factores que intervienen en la toxicidad están catalogados de 

acuerdo al medio ambiente, al individuo, a la propia intoxicación. 

10.2.1 FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 

Se considera el área donde se están realizando las formulaciones, 

envasado, transporte y aplicación, etc. Estos factores son: 

- Presión atomosférica

-

-

Actividad lumínica

Temperatura: cuando la temperatura es alta la absorci6n cutánea y

la volatilización de los p lag u ic id as es más rápida, y la concen-

tración del equilibrio de un compuesto en 1 
. 40 

e aire es mayor • 

10.2.2 FACTORES INHERENTES AL INDIVIDUO

S 
· 

d la persona que está expuesta a los plaguicidas • .. on propios e 

Est·os son: 



- Sexo

- Edad

- Idiocincracia

- Fnfennedad

- Susceptibilidad

Analfabetismo 18
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10.2.3 FACTORES DE LA PROPIA INTOXICACION 

Son los que se refieren al plaguicida y su posible acci6n sobre el 

hombre. Estos son: 
- Concentraci6n del plaguicida. Este es el factor que más puede 

influir en la peligrosidad de los plaguicidas. El compuesto más 

inocuo puede resultar peligroso o incluso mortal si se emplea mal o 

en cantidades elevadas. La dosis resultante de la exposici6n única 

o de exposiciones repetidas, es el principal ·factor de la toxicidad

d d . . � 
f 

. 
1 

. 
140 e to a expos1c1on pro esiona o accidenta • 

.• 

- Vías de ingreso. Fstas pueden ser mediante absorci6n cutánea, 

inhalación o ingesti6n. 

- Coincidencia con otros tóxicos: las impurezas de los plaguicidas

d f d• • . 
d 40 pue en tener e ecto a 1t1vo o potencia or •

10. 3 V IAS DE E�l'f RADA 

• 

Los plaguicidas tienen 3 vías fundamentales de entrada: 

- Piel - (vía cut�nea)

- Nariz - (sistema respiratorio) - (sistema digestivo)

- Boca - (sistema digestivo)

La piel pierde su continuidad en los OJOS, que también 

considerar una vía de penetraci6n del t6xico. 

se pueden 

Sus efectos son localizados si s6lo la piel y los ojos son afectados 

superficialmente; en cambio, si ingresa al cuerpo y ataca los órganos 
• internos, sus 

27 fuertemente • 

efectos influyen en todo e 1 
• sistema afectándolo 
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10.3.1 VIA CUTANEA 

La piel se compone de dos partes; epidennis y dermis. 
• La primera,

está situada en la superficie y es de tejido epitelial estratificado, la
dermis y situaci6n profunda. Fn la dermis 

• existe 

nutrir 

es de naturaleza conjuntiva 

papilas que s·on vasculres y

1 a pi e 1 • tTn p 1 a g u i e id a puede 

posee vasos sanguíneos destinados a 

actuar de la siguiente forma en la 
piel: 

l. Reacci6n directa: por ejemplo productos cáusticos.
2. Penetración: lesión mec�nica, disolución de algunos de los medios

superficiales, filtraci6n por poros, canales, etc.
Teniendo en cuenta la composición química de la piel, en que el 70%

es agua y la naturaleza altamente hidr6fila de los productos cáusticos: 

ácidos, bases, etc., la acción de éstos se localiza lesionando en forn,a 

de quemadura y propiciando la entrada de otros t6xicos. 

La lesión mecánica, en casos de ulceración, suministra una vía de 

entrada eficaz para poner en contacto el plaguicida con la corriente san

guínea (vía parenteral). 

La segregaci6n de las glándulas, proporciona una película superf.i

cial que es una emulsión de lípidos y agua, conteniendo ácidos y sales 

disueltos. 

también el 

Esta película, que proporciona una excelente 
• 

• 

• • 

vehículo de entrada para muchos plagu1c1das. 

protecci6n es 

En la fase lipídica de la emulsi6n y por naturaleza análoga, se 

disuelven prácticamente la totalidad de los disolventes en los plaguici

das. La mayor o menor dificultad de penetraci6n está relacionada con el 

número de átomos de la cadena, ya que los de cadena corta, muy volátiles, 

se evaporan y los de cadenas demasiado largas permanecen en la zona lipí

dica porque su viscosidad no permite la penetración. 

En la fase acuosa, en la que se encuentran disueltos ácidos y 

sales, es propicia la disolución de compuestos i6nicos y volátiles solu

bles en agua. También es posible la reacci6n del ácido del medio acuoso 

con 6xidos o hidróxidos metálicos fonnando sales.

Los metales y sus combinaciones tienen dificultades para penetrar 

por la piel ya que ésta actúa como barrera eficaz, exceptuando compuestos 

de talio y derivados alquílicos del plomo.



- 240 -

El paso de los t6xic os disueltos en la emulsi.6n lipídica-acuosa
desde la superficie de la piel a la dermis, donde existen vasos sanguí..:..

neos Y linfáticos, se puede llevar a cabo atravezando la capa córnea, o

utilizando los pequenos orificios de salida de las glándulas sebáceas,

sudoríparas exteriores y los folículos pilosos.

La constituci6n de la capa c6rnea dificulta el paso por difusi6n de 

los t6xicos hidrosolubles, no ocurre lo mismo con los liposolubles. La 

naturaleza lipofilica de las membranas semipermeables de las células, ex

plica lo anterior. Esta cua�idad se entiende ya que están constituidas 

por una capa grasa de fosfolípidos contenida en dos capas paralelas de 

naturaleza proteica. 

Por otra parte, la membrana está cargada eléctricamente y esto

pide el paso de compuestos ionizados. 

1m-

Hay que considerar que los álcalis y ácidos fuertes, aparte de los 

efectos senalados destruyen las proteínas que fonnan la membrana celular, 

así como las fibras de queratina. Se comprende que esta·situaci6n modi

f ica la capacidad de protección de la pie1
18

•

10.3.2 
• • 

,ría respiratoria 

Al ser necesaria la inhalaci6n del aire para el funcionamiento 

nonnal del organismo, el contaminante que le acompana penetra fácilmente, 

posibilitando el contacto del t6xico con zonas muy vascularizadas, o in

cluso, en donde se van a realizar los intercambios sangre-aire, en los 

alveolos pulmonares. 

El 
• 

sistema 
• • 

re sp1rat orio se 
• • • 

1n1c 1a en las v1as 
• • 

respiratorias 

sup�riores, que están constituidas por nariz, faringe y laringe. El aire 

sufre en estas zonas un calentamiento, humidificaci6n y una purificaci6n

inicial por medio de los pelos de la naríz y la secreci6n mucosa (sistema

de· limpieza). La riqueza de las estruc turas linfáticas de la zona, ver

daderas ''cloacas'' de nuestro organismo, hacen de esta zona t1na defensa 
• • 

inicial contra los elementos nocivos.

pecho 

La tráquea que desciende por delante del es6fago 1,asta

está tapizada interiormente de epitelio víbratjl,

la mitad del 

formado por 
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células ciliadas que poseen un movimiento rítmico y son capaces de eli

minar las sustancias nocivas que son previamente envueltas con moco pro-·

cedente de glándulas que también están situadas en esta zona.

La traquea se ramifica primero en dos bronquios y sucesivamente en 

bronquios secundarios, forman do un verdadero árbol. Paralelamente a esta 

disposici6n se van ramificando en cada pulrn6n, sendas ramas de las arte

rias y venas pulmonares que proceden directamente del coraz6n ,  y que 

llegan a convertirse en vénulas y arteriolas, a nivel de los bronquiolos, 

para capilarizarse en tupida red alrededor de los alveolos pulmonares. 

Esta zona es la que vamos a tener presente, pues es la más importante vía 

de entrada de t6xicos a la sángre. 

Los movimientos ventilatorios, inspiración y espiración tienen 11na

frecuencia variable. Al nacer respiramos 44 veces por minuto, pero al 

llegar a la edad adulta, el homb re efectúa normalmente 16 inspiraciones y 

la mujer 18.

La inspiración es un fen6meno activo, realizado gracias a la con

tracción de los músculos respiradores, o sea del diafragma y músculos 

costales. 

elásticas. 

La espiraci6n es en -cambio pasiva y se realiza por fuerzas 

En los varones predomina la respiraci6n diafragmática, 

mientras que en la mujer domina la costal. 

En la respiración normal tomamos y expelemos alternativamente medio 
. 

d 
. 18 

litro e aire • 

La capacidad de los pulmones es aproximadamente 5 litros, como se 

observa en la Figura 10.1. 

Como se ha visto en la respiración se toma y expele alternativamen

te medio litro de aire, que se llama aire corriente. En los pulmones 

quedan después de la inspirac i6n 3 litros más de los cuales se pueden 

expulsar 2, haciendo una espiración forzada, lo que constituye el aire de

reserva, 
• 

mientras que el restante no puede expulsarse de 

manera y se denomina aire residual .

En el Cuadro 10.2 se muestra la
• • 

c11f e rene 1a qt1e 

composici6n del aire atmosférico, espirado y alveolar.

ex 1ste 

n1 ngt1na 

entre la 
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Aire complementario 

1500 cm
3 

Capacidad 

Total 

(5000 cm
3

)

Capacidad 

vital 

(4000 cm
3

) 

Aire 

residual 

(1000 cm
3

)

Figura 10.1 

Aire corriente 
3 

500 cm 

Aire de reserva 

2000 cm 

Esquema de la capacidad pulmonar 

CUADRO 10. 2 · 

COMPOSICION DEL AIRE EN DISTINTOS 'MEDIOS 

Medios Nitr6geno Oxígeno 
% % 

. 

Compo sic i6n del 
• 

atmosférico 79.07 20.9 aire 

Composición del 
• 

espirado 79.8 16.4 aire 

Composición del 
• 

alveolar 79.8 14.6 aire 

CO2 
% 

0.003 

3.8 

5.6 

Fuente: Fundaci6n Mapfre. Curso de higiene industrial. Madrid� Mapfre, 

1983. 

Los contaminantes s6lidos, polvos y fibras, pueden ser en parte 

elimin ados mediante los mecanismos de limpieza que fueron mencionados 
• 

anteriormente. 

De acuerdo al tamaf\o de las 

tes· zonas del 

el 95% 

el 99.8%

el 99.9%

• 
• 

• 

sistema respiratorio. 

del polvo encontrado 

del polvo encontrado 

del polvo encontrado 

partículas se ubicarán en las diferen-

en el pulm6n es de 2 JJ 

en el pulm6n es de 5 JJ 

en el pulmón es de 10 J-1 
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En el tracto superior las partículas de suficiente tamano como para ser 

afectadas por la gravedad se depositan por choque. En la faringe y la 

laringe también se depositan por gravedad en el momento entre la inspi

ración y la espiraci6n. 

En los alveolos las partículas menores de 2 micras se acercan a las 

paredes por difusión molecular. En esta zona existen células que envuel

ven a las partículas pudiendo anular el efecto tó xico de éstas. 

Los gases y vapores penetran con mayor facilidad ya que acompaf\an 

al flujo de aire 
18 

los pulmones • 

• • 

1nsp1rad·o y se mezclan con la masa de aire que continen 

10.3.3 VIA DIGESTIVA 

Esto ocurre generalmente por ingesti6n accidental y cuando se come 

o fuma en ambientes donde no se ha tomado las precauciones .. adecuadas.

En la digesti6n los ácid-os biliares contribuyen a disgregar la 

materia particulada y la solubilidad de algunos compuestos, lo que 

facilitará la a bsorc i6n posterior del tóxico convirtién dose en un gran 

peligro para el hombre que ha ingerido una sustancia t6xica. 

10.4 TOXICOCINETICA 

Para que se dé una intoxicac i6n sistemática es necesario un medio 

de transporte del t6xico, este medio normalmente es la sangre, ocurrido 

ésto circulará alcanzando la zona en que ejerce su acci6n. 
.. 

Post e r 1. o rm en-

te se depositará o se eliminará,

metabólicas. 

transformándose mediante reacc 1.ones 

Se considera que el movimiento secuencial del t6xico en el interior 

del organismo es CINETICO. Este movimiento secuencial pasa por las 

etapas de: absorción, distribu.ci6n, localizaci6n, acumulación o fijaci6n 

y e 1 imi nac i6n. 
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10.4.1 ABSORCION 

La absorci6n consi ste en el paso del t6xico al si stema circulato

rio para lo cual tiene que atravesar membranas biol6gicas, corno por ejem

plo la membrana alveolar • 

• 

J.Jos mecanismos por los que u n  t6xico puede atravesar la membrana 

son: 

- Por difusi6n simp le: cuando s61o pueden penetrar moléculas neutras

y su velocidad depende de la relación de la solu bi lidad del t6xico

en los medios lípido-agua y la diferencia de concentraci6n de 

tóxico en ambos lados de la membrana. 

-

-

Por filtrac i6n: pueden penetrar pequefios aniones a través de los 

poros que tienen ciertas células, debido a agrupaciones de cargas 

positivas , que a la vez impiden el paso de los cationes • 

Por transporte 
• 

activo: per mite el paso de 
• 

sust anc 1as cargadas 

eléctricamente. Se produce sólo con la ayuda de enzimas específi-

cas y con el emp leo de energía, proporcionada por el ATP que pro-

viene de los procesos de fosfori laci6n oxidativa que continuamente 

tiene lugar en el i nterior de la célula. 

Los p laguicidas pueden ser absorbi dos por la pie-1, el aparato res

piratorio o el aparato gastrointestinal, su absorc i6n depende de su .es-

true tura química, además del solvente, la sustancia tensoactiva y el 

emul sificador en su formu laci6n. 

La absorción por la piel es favorable para compuestos liposolu

bles, por ejemplo disolventes, y es casi nu la para compuestos metálicos. 

La absorci6n por el aparato respiratorio se l leva a cabo por difu

si6n y dependerá de la concentración del t6xico en el volu men alveolar, 

del coeficiente de difusi6n a través de la membrana alveolar y del coefi

ciente de partición entre el aire y la sangre. 

La absorci6n por el aparato digestivo, se dará fácilmente en los 

compuestos liposoluhles y los compuestos ionizados serán abs·orbidos de

. . 18 
acuerdo al pH del tracto d1gest1vo • 
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10.4.2 DTSTRIBUCION Y LOCALIZACION 

El tóxico ya incorporado en la sangre, sigue la corriente circu la-
• 

tor1a Y recorre todos los órganos del cuerpo, aproximadamente una vez por 
• 

rn1nut o. 

Las actividades que implican esfuerzo físico alteran 

cardiaco y corno consecuencia la velocidad de la sangre en los 

el ritmo 

conductos 

vasculares, esto permite poner en contacto mas cantidad de volumen 

absorbente con el t6xico a distribuir. 

Los disolventes se distribuyen a los diferentes 6rganos, éstos 

nonnalmente se encuentran vascularizados y la velocid ad· de entrada del 

tóxico depende de la velocidad relativa de la sangre en el lecho capilar 

y de la afinidad que tengan éstos respecto del tóxico. En el cerebro los 

capilares son menos solubles para las sustancias hidrosolubles, no así 

para las liposolubles como los anestésicos. 

10.4.3 ACUMULACTON Y FIJACION 

El t6xico se va almacenando en el tejido de los distintos órganos, 

fen6rneno que se denomina fijaci6n, en el caso de que el t6xico actúe en 

alguno de ellos, o acumulaci6n en caso contrario. 

En la mayoría de casos el t6xico no se almacena en el 6rgano o te

jido donde va a ocasionar el efecto t6xico sino que se localiza en otro 

• 

sistema. 

Los liposolubles como los disolventes se pueden depositar en el ce

rebro y capas grasas, mientras que los metales pesados lo hacen en los 

. 1 1 6 
. 18 

huesos. El hígado y rinón acumulan fác1 mente os t xicos • 

10.4.4 F.LIMINACION 

La eliminaci6n de los tóxicos del organismo puede realizarse por la 

vía rena 1. Por la vía pu lmonar se e 1 imi na e 1 t6x ico en la e spi rae i6n. 

especialmente ]os volátiles como son los disolventes; también se eliminan 
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por medio_ de la bilis generada en el hígado, el sudor, la saliva, la 

leche materna, pero la vía más importante es la renal. 

En el mecanismo de eliminaci6n renal se invierten las característi

cas respecto a los fen6menos de absorci6n y distribuci6n. En este caso 

los componentes liposolubles no tienen facilidad para la eliminaci6n, 

debiéndose unir con otros compuestos que actúan de transportadores. Los 
. 6 . fá . 1 · l8 compuestos 1 n1cos son c1 mente el1mados • 

10.4.S TOXICOCINETICA DE LOS ORGANOCLORADOS Y ORGANOFOSFORADOS 

Los plaguicidas organoclorados son un grupo de compuestos de es

tructura química muy variada que tienen en común la presencia del cloro 

en su molécula. Estos compuestos son bio-transfonnados en el hígado,. 

tienden a acumularse en los dep6sitos grasos y se eliminan preferentemen-
. . 

te por el riñ6n. Interaccionan con los componentes del sistema nervioso 

central, hígado, sistema reproductor, miocardio, tejidos fonnados de las 

células sanguíneas y rinones. ' 

--

Los organofosforados no i6nicos son solubl�s en solventes orgánicos 

y ligeramente solubles en agua, los i6nicos son solubles en agua. 

Son inestables en pH alcalino superior a 7 y 8, y se oxidan fácil

mente en el ambiente. Son absorbidos a través de la piel, vías digestiva 

y respiratoria; se bio-transforman rápidamente y son fácilmente excreta

bles por el riñ6n con algunas excepciones como son el caso del liptofos y 

el del clorfenti6n que se acumulan en el tejido graso. 

Las vías de bio-transformación de los organofosforados son muy va

riadas, comprenden desde los sistemas mixtos del retículo endoplasmático 

hasta diferentes esterasas inespecíficas. Algunas vías pueden hacer más 

t6xica a la sustancia y otras pueden hacerla menos tóxica, por ejemplo:. 

la disuifuraci6n oxidativa del parathion a nivel del retículo endoplasmá-

tico, en esta reacción se forma un grupo fosforil que aumenta la capaci-

dad de fosforil.aci6n del parathion y lo vuelve t6xico. Por otro lado la

ruptura de la uni6n f6sforo-ester de otros organofosforados por acci6n rle

las esterasas· inespecíficas producen moléculas más hidrosolubles, excre-

6 . 4 
tables y menos t xicas • 
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10.5 CLASIFIC ACION DE LOS PLAGUICIDAS DE AClTERDO A SU TOXICIDAD 

Para efectos de clasificar a los plaguicidas según su toxicidad, se 

presentan a continuación dos formas de hacerlo� la primera es recomendada 

por la norma JTINTEC (Perú) y la segunda recomendada por la Organizaci6n 

Mundial de la Salud (OMS). 

La norma ITINTEC 319.139 PERlT, establece cuatro categorías, las 

cuales son: 

CATEGORIA I 

CATEC-rORIA II 

CATEGORIA III 

CATEGORIA IV 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Incluye a los plaguicidas EXTREMADAMENTE t6xicos 

Incluye a los plaguicidas ALTAME1'1TE t6xicos 

Incluye a los plaguicidas MODERADAMENTE t6xicos 

Incluye a los plaguicidas LIGERAMENTE t6xicos 

Para detenninar la categoría a la cual pertenecen los plaguicidas, 

se toma en cuenta sus dosis letales medias agudas orales, dérmicas y por 

inhalaci6n, y de acuerdo con los límites establecidos por el Cuadro 10.3, 

se clasifican en la categoría que le corresponda. Cuando para un mismo 

plaguicida las dosis mencionadas correspodan a diferentes categorías, se 

clasifica al plaguicida como perteneciente a aquella que indique mayor 
-·

toxicidad. 

Cuando los efectos tóxicos de un plaguicida en seres humanos y ani-

males útiles demuestren niveles de cualquier tipo de intoxicación que 

justifique su inc lusi6n en una categoría de mayor toxicidad de la que 

indican las pruebas con animales de laboratorio, la entidad competente 

podrá variar su clasificaci6n. 

Para efectos de la clasificaci6n de los plaguicidas formulados, la 

entidad competente tomará en cuenta la toxicidad del plaguicida fonnula

do. Para esto, los interesados suministrarán las características toxi

cológicas de la formulación, así como los trabajos toxicol6gicos prepara

dos sobre ésta por ins_tituciones oficiales, nacionales o extranjeras, 

internacionales o privadas de reconocida idoneidad científica, para el

caso de uso doméstico. 

En el caso de plaguicidas para uso agrícola, s61o se tendrá en 

cuenta el principio activo. 
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A continuaci6n se t 1 e 1 pre sen a e uadro O .3 que muestra la 
clasificación toxicológica reconocida por el ITINTEC y aprobada en
Cartagena, Colombia (agosto 23-27 de 1982).

Clase 

I. Extremadamente

tóxico

II. Altamente

t6xico

III. Moderadamente

tóxico
.

IV. 
• 

Ligeramente

tóxico

CUADRO 10.3 

CLASIFICACION TOXICOLOGICA 

S6lido Líquido 
oral dennal oral dermal 

�5 <10 ,20 <40 

)5 < so >10 < 100 >20 < 200 )40 < 400 

)SO (500 )100 < 1000 >200 (2000 )400 < 4000 

)500 )1000 )2000 )4000 
, 

Fuente: Instituto de Investigacj.6n Tecnol6gica Industrial y de Nonnas 

Técnicas. 

Nonna Técnica ITINTEC 319.139.· Plaguicidas. Clasificación to

xicol6gica. Lima, 1986. 

La e lasificac i6n de plaguicidas confonne a su peligrosidad, reco

. mendada por la OMS fue aprobada por la Vigésima Octava Asamblea Mundial 

de la Salud en 1975. Los lineamientos de la misma fueron emitidos prime

ro en 1978 y revisados posteriormente en 1979, 1980, 1982 y 1984. 

La peligrosidad a la que se refiere esta clasificaci6n es el riesgo 

agudo para la salud (o sea el riesgo que causan una o múltiples exposi

ciones en un corto periodo) que puede ocurrir accidentalmente a cualqt1ier 

persona que manipula el producto. 

Como se sabe, ninguna clasificaci6n basada en datos biol6gicos 

puede considerarse como definitiva. 

La variabilidad o incompatibilidad de los datos de toxicidad pueden 

deberse a las diferencias en la susceptihilidad de los animales de 
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prueba, o a las técnicas experimentales y los materiales utilízados, los 

que pueden dar por resultado diferencias de evaluaci6n. 

Esta clasificación distingue las formas más o menos peligrosas de 

cada plaguicida, ya que se basa en la toxicidad del ingrediente activo y 

de sus fonnulaciones. 

La clasificaci6n se basa principalmente en la toxicidad aguda oral 

y dérmica para las ratas, ya que estas determinaciones son procedimientos 

nonnales en toxicología. 

Cuan do el valor DL 50 dér mico de u n  compuesto es tal que quedar1a 

en un grupo más restrictivo de lo que in dicaría el valor DL 50 oral, el 

compuesto se clasificará siempre en la clase más restrictiva. 
• • 

A cont 1.-

nuación se presenta el Cuadro 10.4 que especifica cuál debe ser el rango 

de toxicidad para determinar la clase a la que pertenecen, de acuerdo a 

la OMS . 

CUAD·Ro 10.4 
-·

CLASIFICACION TOXICOLOGICA DE LOS PLAGlJICIDAS RECOMENDADA POR LA OMS 

DLSO para ratas (mg/Kg de peso corporal) 
Clase Oral Dérmico 

sólido líquido s6lido líquido 

IA. Extremadamente 5 ·o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos 

peligroso 

IB. Altamente S - 50 20 - 200 10 - 100 40 - 400 

peligroso 

II. Moderadamente so - 500 200 - 2000 100 - 1000 400 - 4000 

peligroso

III. Ligeramente más de 500 más de 2000 , mas de 1000 , mas de 4000 

peligroso

Fuente: Organizaci6n 'Mundial de la Salud. Clasificaci6n de plaguicidas 

conforme a su peligrosidad. Gineb ra, 1986. 

En 1 a p r á c t ic a , 1 a mayor 1a de 1 as e 1 a si f i e ac i o ne s se b a san en e 1 

valor DL 50 oral aguda. sin embargo, siempre hay que considerar la 
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toxicidad dérmica ya que se ha observado que en la mayoría de las condi

ciones existentes en el manejo de los plaguicidas, una alta proporción de 

la exposici6n total es dénnica. 

La clasificaci6n basada en datos dérmicos en una clase que indica 

un gran 
• • riesgo es necesaria cuando los 

mayor riesgo que los Vplores DL SO oral. 

valores DL so dénnico indican 

En ·algunos casos especiales, no se debe usar el valor DL SO oral o 

dérmico agudo del compuesto como base principal de su clasificación. 

En estos casos (por ejemplo: aerosoles, otras fonnulaciones espe-

ciales y fumigantes) se debe utilizar un criterio más apropiado. 

Es conveniente que los datos de toxicidad para cada forrnulaci6n que 

se desea clasificar se obtengan del fabricante. Sin embargo, 
• 

si estos 

datos no se pueden obtener, entonces la clasificación se podrá basar en 

cálculos proporcionales de DL 50 del ingrediente activo, de acuerdo con 
.• 

la siguiente f6rrnula: 

.-

DL 50 del ingrediente activo x 10 
Toxicidad del producto = ------------------------

% del ingrediente activo en la fonnulaci6n 

En el caso de que una formulaci6n contenga más de un ingrediente 

act·ivo (incluyendo disolventes, agentes hurnectantes, etc.) que intensifi

quen la toxicidad de una manera importante, entonces la clasificaci6n 

debe corresponder a la toxicidad de la mezcla de ingredientes. 

Para el caso de mezclas de plaguicidas no es factible presentar una 

tabla con los valores toxicol6gicos ni utilizar la f6rmula anteriormente 

presentada, ya que muchas de estas mezclas se venden con concentraciones 

variables de ingredientes activos. 

Existen 3 propuestas posibles para la clasificaci6n de las mezclas; 

en orden de preferencia; 

a) Exigir al fonnulador d.atos confiables y fidedignos sobre 1a

toxicidad oral y dérmica, para ratas, de la mezcla real tal como se

vende en el mer cado.
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b) Clasificar la formulación de acuerdo al ingrediente más peligroso·

en la mezcla, tal corno si éste existiese en la misma concentraci6n

total que el conjunto de los ingredientes activos.

c) Aplicar la f6nnula siguiente:

+, ••• + 
-

-

100 

Tm 

donde: 

C = es el% de concentraci6n de los ingredientes A, B, ••• Z, en 

la mezcla 

T 

T 
m 

es el valor del DL 50 oral de los ingredientes A, B, ••• Z

el valor del DL 50 oral de la mezcla 

Esta f6rmula también se puede utilizar para la toxicidad dérmica, 

siempre y cuando se puedan conseguir los datos para todos los 

ingredientes en la misma especie animal. 

El uso de esta f6nnula no toma en cuenta ningÚn fen6meno protector 

d 
• • , 37o e potenc1ac1on •

10.6 INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 

10.6.1 CLASIFICACION DE LA INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 

Las tres categorías de intoxicaci6n son: 

- AGUDA: aparece inmediatamente y puede causar la muerte.

- SlJB-AGUDA: no es tan grave corno la intox icac i6n aguda, pero si la

-

exposición es permanente, puede causar una enfermedad seria.

CRONICA: se produce a largo plazo, puede aparecer después de

varios anos.

Para informar y/o registrar las 
• • • 

1.ntox 1.cac 1.one s producidas por 

plaguicidas se presenta a continuación un fonnato de registro Que puede 

servir de ayuda. 
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INFORMACION MEDICA EN INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 

(Recopilaci6n de informaci6n de morbimortalidad) 

Fecha del incidente 

Nombre del informante 

Fecha del reporte 

�ospital/Consultorio 
-------

----------

Direcci6n Teléfono 
-----

Nombre del paciente Confidencial: Sí No 
--------------

A) Historia de la exposición

l. Nombre comercial del plaguicida
-------------------

Nombre genérico del plaguicida

2. Forma de uso

3. C6mo ocurrió la exposici6n: (accid�ntal, falla del equipo, falta

de advertencia, equipo de protecci6n inadecuado, derrrame, escape,

etc.

4. Actividad que desarrollaba (hogar, fabricaci6n, fonnulaci6n, apli

caci6n aérea o terrestre, transporte, venta, etc.

B) Historia Clínica

l. Edad y sexo del paciente
----------------------

2. Situaci6n: Expuesto y sin síntomas

3. 

Con síntomas sin necesi

dad de tratamiento 

Tratado por médico 

Hospitalizado Número días 
--------- ------

Caso fatal 
-·-----------------------

• 

Síntomas importantes: 

Dolor de cabeza 
---------------------

Náusea/v6mito 

Dificultad respiratoria 
----------------

Dolor abdominal/diarrea 
----------------

Mi os is/trastorno visual 
----------------

Mar e os/des fa 11 e cimiento 
----------------

Temblor 
• 

Ataxia 

Convulsiones 
----------------------

F s ta do de coma 
--------------------



4. Exámenes de laboratorio:

'Muestra 

- 253 -

niveles de colinesterasa 

Resultado 

(Gl6bulos rojos, plasma o sangre total) 

5. Tratamiento administrado

Fecha 

-----------------------

6. Diagnóstico final

7. Días de incapacidad

8. Pron6st ico

C) Investigación del accidente

l. Informado a (supervisor agrario):

2. Número de trabajadores/personas

expuestas al riesgo:

3. �úmero de trabajadores/personas

enfennas:

4. Causas del problema

5. Planes para corregirlo

.•
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10.6.2 INTOXICACION POR ORGANOCLORADOS 

Estos compuestos actúan de varias formas, inhibiendo el transporte

de electrones en la cadena respiratoria, alterando la oxidaci6n de los

carbohidratos actuan_do sobre la membrana nerviosa, afectando su permea-

bilidad y provocando serias alteraciones en el sistema nervioso. 

Pueden causar dafios degenerativos en el hígado, riff6n, problemas 

cardiovasculares, disnea, taquicardia, opresi6n y dolor en la regi6n 

cardiaca, anemia, agrunulositosis, hem6lisis en capilares, etc. semejante 

a los de la púrpura. 

En la intoxicaci6n aguda se observan síntomas gastrointestinales, 

nAuseas, v6mitos, diarrea, dolor estomacal y encefalopatía. Se pueciP.n 

presentar temblores que empiezan en la cara y se difunden hacia los 

mi·embros y pueden llegar a convertirse en convulsiones tonicoclónicas, 

además hay elevac·i6n de la temperatura e inconsciencia. 

La intoxicación aguda severa puede afectar el centr-� respiratorio y 

los centros vasomotores, pudiendo provocar un paro respiratorio y la 

muerte. Como secuelas, después- del estado agudo se pueden desarrollar 

nefropatías y hepatitis t6xicas, cuadros de polineuritis, 

problemas de coagulación asociados a una trombocitopenia. 

anemia y 

Se pueden observar efectos intensos al cabo de 20 a 30 minutos, 

embargo si han pasado ·12 o más horas de la absorci6n y no hay signos 
8 

intoxicación, entonces es poco probable que haya intoxicación aguda . 

sin 

de 

La intoxicaci6n crónica se caracteriza por anorexia, baja de pe�o, 

alteraciones de la 

la función hepática 

conducta ha bitua 1, 
36 

y renal • 

En el hígado se puede provocar 

sordera t empora 1, a lterac iones de 

necrosis, debido a su acc i6n de 

inductores 

hipertrofia 

de las enzimas 
. 8 

del retículo endoplasmático pueden provocar 

hepát 1.ca • 

La muerte ocurre por insuficiencia respiratoria y cardiaca. 

En el Cuadro 10.5 se pueden observar las relaciones <le plaguicidas 

organoclorados� indicando su DL 50 y la clase de toxicidad a la qt1e 

pertenecen. 
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10.6.3 INTOXICACION POR ORGANOFOSFORADOS

Los organofosforados • 

tienen mayores posibilidades de ingreso al 

organismo por la vía dérmica debido a que son difíciles de limpiar y con

frecuencia la absorción es prolongada, a pesar que la absorción de orga

nofosforados por la piel es lenta. 

Los organofosforados actúan sobre la colinesteraza bloqueando la 

transmisión de la aceticolina, sustancia transportadora del impulso 

nervioso de todas las fibras colinérgicas, una vez transmitido el impulso 

es destruido en fracciones de segundo por la enzima. 

Sintomatologia clínica: 

Presenta los síntomas de una intoxicación por anticolinesterasa, 

corno: náuseas, vómitos, dolor abdominal, calambre ·abdominal, salivación 

excesiva, disnea ,. sudoración, cefálea, vértigo y debilidad. 

también: 

- Rinorrea, sensaci6n de opresi6n del t6rax (cara anterior).

- Visi6n borrosa, miosis, lagrimeo y dolor del globo ocular.
.• 

Así corno 

- P�rdida de la coordinaci6n muscular, contracciones musculares.

- Dificultad
• • 

re s p 1. rato r 1 a , 
• • 

c 1.anos1s, 
,_ 

hipertensión, re spi rae i6n 

ruidosa, tos.

- Confusi6n mental, desorientación, anciedad.

-

• • 

Muerte por paro respiratorio.

La intoxicaci6n �r6nica es rara y los síntomas son semejantes a los 

de la intoxicación aguda pero más leves, siendo los más frecuentes, dolo-
19 

res de cabeza y náuseas •

En el Cuadro 10.S se presenta una relaci6n de plaguicidas organo

fosforados usados en el Perú, indicando su DL 50 y la clase de toxicidad 

a la que pertenecen. 

10.6.4 INTOXICACION POR CARBAMATOS 

El cuadro clínico que presentan es 

organofosforados, destacando: 

-

-

-

Miosis, salivaci6n, incordinaci6n muscular. 

Sudoración prolongada y profusa. 

Laxitud y v6mitos. 

similar al de los 
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En el Cuadro 10.5 se presenta una lista de plaguicidas carbamatos 

usados en el Perú, indicando su DL SO y la clase toxicol6gica a la que 

pertenecen. 

Se acostumbra estudiar en conjunto a los insecticidas organofcisfo

rados y a los carbamatos, porque dan lugar_ a cuadros clínicos muy pare

cidos y sobre todo porque la intoxicaci6n por estos productos tienen el 
• • 

mismo tratamiento. 

Ambos provocan una disminuci6n del nivel de colinesterasa sanguí

nea. La diferencia fundamental entre ellos está en la reactividad o

regenerac i6n de las colinesterasas, siendo más lenta en los organofos

forados y más rápida en los carbamatos. 

Por este mot.ivo, si se tarda más de 48 horas en detenninar la coli

nesterasa sanguínea en trabajadores intoxicados por carbamatos se verá 

que el nivel de colinesterasa es normal. En cambio en los organofosfo-

radas, esta recuperación es lenta, y en muchos casos tarda hasta un mes. 

10.6.5 INTOXICACION POR DEFENSIVOS DE ORIGEN VEGETAL 

10.6.5.1 El piretro y _la alletrina (piretroides) 

Pueden absorberse por vía digestiva y por via respiratoria. No se 

absorben en grado aprecia ble por la piel pero pueden presentarse afeccio-

nes alérgicas a través de esta vía. 

Los esteres que constituyen la mezcla de alletrina y piretro son 

rápidamente di-stoxificados por hiudr6lisis en el tubo digestivo en otros 

tejidos de los animales de sangre caliente. F.1 ácido monocarboxílico de 

crisantemo que se fonna, se elimina por la orina. 

Los síntomas clínicos son: dermatitis leve, prurito intenso, es-
. 

á 6 . d .6 
so 

tornudo, cefálea, labios anestec1ados, n useas, v mitos y epres1 n • 



10.6.5.2 La sabadilla 
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Posee efectos 1rr1tantes y produce estornudos. 
. 

, . 
S1stemat1camente 

estimula las terminaciones vagales de los receptores cardio-a6rticos pro-

d h. .6 
. 11 

vocan o 1potens1 n arterial • 

10.6.5.3 La nicotina 

piel. 

La intoxicaci6n se produce por ingestión y absorci6n a través de la 

Se elimina rápidamente por el rin6n (40% en 3 horas, 85% en 6 

horas y el total en 16 horas). 

Su toxicidad es muy elevada. Se conoce poco sobre su mecanismo de 

acci6n, sabiéndose que ésta parece dirigida hacia una sinapsis gangli6ni

ca, por lo que muchos han supuesto una posible acci6n inhibidora de índo

le competitiva sobre la acetilcolinesterasa. 

La intoxicaci6n aguda por la a·bsorci6n cutánea de pequenas canti-

dades de nicotina producen exitación. Inicialmente. se produce un ligera 

euforia, dolor de cabeza, náuseas, v6mitos, vértigos, diarrea y sudora

ci6n, estos transtornos desaparecen para dar lugar a un gran decaimiento. 

En dosis altas por ingesti6n de soluci6n concentrada se produce una 

notable irritaci6n estomacal con sensaci6n quemante inmediata y violen

tos v6mitos de evidente beneficio que penniten eliminar gran parte del 

producto, unas y labios cianóticos, aumento·de la frecuencia del pulso-y 

depresión sanguínea (hipertensión arterial), irregulares ritmos cardía-

cos, lo que lleva a 1 colapso. Se presentan convulsiones antes de la 

muerte. Dada su gran toxicidad un pequeno residuo de nicotina que pu

diera quedar en el est6mago sería suficiente para producir la muerte del 
• 

pac 1ente. 

I,a ingest i6n 

ocasionan la muerte 

de nicotina pura 
. so 

en pocos minutos • 

10.6.5.4 La escila roja 

• • 

or1g1na 

La int·oxicac i6n induce a una violenta 

v6mitos que expulsan parte del veneno. 

cuadros fu lrninantes que 

• • 

gastr1t1s con profusos 
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La acción sistémica parece dirigirse al sistema nervioso y al cora

z6n, ejerciendo sobre este último efectos arrítmicos, en parte actuando 

sobre la fibra muscular pero también a través de un desequilibrio i6n ico 

(reacción del potasio intracelular y predomonio del' calcio)
5 º

. 

10.6.S.S 
• • 

La estr1cn1na 

La intoxicaci6n se produce por absorci6n en la via digestiva y la 

dosis t6xica se considera alrededor de 5 mg. Respecto a su mecanismo de 

acci6n, era considerada como una droga estimulante del sistema nervioso 

centra 1, pero su efecto no se eJerce sobre las estructuras cerebrales 

sino especialmente sobre la médula y en especial a nivel de sus astas 
• 

anter1ore s. 

El cuadro clínico se inicia a los 20 6 30 minutos de la ingestión, 

con un breve período de euforia, a veces con náuseas y v 6mitos y luego 

sobreviene la sensación de rigidez muscular que predomina en los músculos 

antigravitatorios. Estas crisis ocurren en completa lucid,ez del intoxi

cado y se acompaf'ia de intensa angustia, presi 6n arterial alta, pupilas 

dilatadas, taquicardia. Pero lo-más importante es la falta de respira

ción que se produce por la concentración del diafragma y músculos de la 

caja tor�xica, que al prolongarse puede producir cianosis cervicofacial. 

Los accesos son de duraci6n variable. No existen disturbios sensi

tivos ni sensoriales y·la lucidez es perfecta. La muerte se produce por 

asfixia. 

F.sta intoxicac i6n puede plantear problemas de difícil soluc i6n ya 

que se asemaja mucho al tétano. El diagnóstico puede aclararse S1 se 

recuerda que el t�tano produce una permanente contracci6n en el músculo 

masticador y facial, así como fiebre alta. 

10.6.5.6 La rotenona 

Produce intoxicaciones debido a la oxidación del ácido glutánico, 

aunque se sostiene que puede deprimir el músculo cardiaco y bloquear la 

transferencia de electrones en el nivel mitocondrial de acci6n de la 

enzima diaforaza de los que resulta una reducción en el consumo celt1lar

del oxígeno. 
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Es poco t6xica para el hombre y los animales de sa�gre caliente. 

Se absorbe poco por la vía digestiva y es por ingestión o inhalación que

puede producir la intoxicaci6n del ser hum ano. 

Los síntomas clínicos que presenta son: 

- Por inhalaci6n: tos, estornudo, resfrío 

- Por ingesti6n: v6mitos, puede causar tumores hepá ticos

Ejerce acci6n sobre el sistema nervioso central, provocando incordinaci6n 

del movimiento, 

pueden llevar a 

temblores, convulsi ones 
so la muerte • 

• • 

y transtornos respiratorios que 

En el Cuadro 10.5 se puede observar una relaci6n de plaguicidas de 

origen vegetal utilizados en el Perú, indicando su DL 50 y clase de 

toxicidad a la que pertenecen. 

10.7 CARCIN(X;ENESIS Y PLAGUICIDAS 

Cuando en un tejido las células empiezan a multiplicarse sin ningún 

control y de manera progresiva, se fonna un tumor� si este tumor no inva

de los tejidos vecinos y queda circunscrito, generalmente es un tumor be

nigno. Sin embargo, si el tumor invade los tejidos vecinos y/o los teji

dos que se encuentran a distancia, entonces el tumor se considera malig

no. Al tumor maligno se le llama cáncer. 

Las células de los cánceres presentan además de su tendencia a 

multiplicarse, caracterts·ticas bioquímicas e inmunol6gicas diferentes a 

las de las células normales. Entre estas diferencias están: la pro-

ducción de hormonas ect6picas, la presenci a de grupos químicos específi

cos en las membranas de las células cancerosas, etc. 

10.7.1 TIPOS DE CANCER 

Existen alrededor de cien clases de cánceres diferentes· con 

características especiales según el tejido y 6rgano afectado. Fn general 

se consideran tres tipos de cancer: 

- Carcinomas: es el cáncer que se produce en las células epiteli�

les. Estas recubren las superficies externas de distintos 6rganos 

y las superficies internas de varias glándulas. Aproximadamente el 

90% de los cánceres humanos pertenecen a este grupo. 
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RELACION DE PLAGlTICI:@AS USADOS EN EL PERU INDICANDO SU USO, DL 50 Y CLASE TOXICOLOGICA 

Nombre técnico 
:,'-

llso DL 50 

mg/kg 

l. ALACHLOR Herbicida 1,200 

2. ALDICARB Insecticida o. 93

3. ALnRIN Insecticida 67 

nernat ic id a 

4. ALLETHRIN Insecticida -

s. AMETRIJ\TE Herbicida 1,150 

6. AMINOC.ARB I-nsec tic id·a 50 

7. At--f!TRAZ ·Acaricida 800 

8. ANTU Rodent ic ida 68 

9. ASUJ.,AM Herbicida 5,000 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma inglés.

Clase toxicol6gica 

Ligeramente tóxico 

F.xt remad amente t 6x ic o 

Moderadament e tóxico 

-

Ligeramente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Ligeramente t6xico 

Extremadament e tóxico 
. 

Ligeramente tóxico 

t 

"" 

C]'\ 



CUADRO 10.5 (continuaci6n) 

Nombre técnico ,,_ 

10. ATRAZINE

11. AZINPHOS-ETHIL

12. AZI�'íPHOS-METHIL

13. FACILLlTS
TPURINGENSIS

14. �ENDIOCARB

1·5. BENODANIL 

16. BENOMIL

17. �Ef\1TAZON

18. �ENZOYLPROPETHIL

19. BROMACIJ.,

-·· .. -·· - ---- - ;;;;;....�·-

tJso 

Herbicida 

Insecticida-acaricida 

• • • 

Insect1c1da-acarac1da 

Insecticida-larvicida 

Herbicida 

Fungicida 

Fungic ida-acaric ida 

Herbicida 

Herbicida 

Herbicida 

DL 50 
mg/kg 

3,000 

17.5 

16.4 

-

180 

6,000 

9,500 

1,100 

1,555 
., 

5,200 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma inglés.

Clase toxico16gica 

Ligeramente t6xico 

Altamente t6xico 

Altamente t6xico 

-

Moderadamente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente t6x ico 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente t6xíco 

• 

I'-.) 
"' 

)-1 



CUADRO 10.5 (continuaci6n) 

. . 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

- .. . 

Nombre técnico* 

. . 

BtJTACHLOR 

CARBARYL 

CARBOFlJRA N 

CARBOXIN 

CHLORDANE 

CHLORODIMEFORM 

CHLORMEQUAT 

CHLOROBENZILATE 

CHLORONEB 

COUMA TETRAL YL 

. . 

. 

tJso 

Herbicida 

Insecticida 

Insecticida 

Fungicida 

• • 

Insecticida 

Insecticida 

Defoliante 

Acaric ida 

• • 

Fungicida 

Rodent ic ida 

. 

-· 

DL 50 
mg/k2 

3,120 

400 

8 

3 t200 

475 

250 

670 

700 

11,000 

. 

17 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idi oma i nglés.

. . . 

Clase toxicol6gica 

J., igeramente t6x ico 

Moderadamente tóxico 

Altamente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Moderad amen.te t6x ico 

Moderadamente tóxico 

Moderadamente t6xico 

Moderadamente tóxico 

L Ígeramente t6x ico 

Altamente tóxico 

l 

"-) 

"' 
1',.) 

' 



CUADRO 10.5 (continuaci6n) 

� 

* 
Nombre técnico 

30. CIPERMETRINA

31. DALAPON

32. DAZOMET

33. DDT

34. DEMETON-S-METHIL

35. DECAMETRINA

36. DIAZINON

37. DIBROMO
CHLOROPROPANE 

38. DICHLORVOS

39. DICOFOL

lTso 

. Insecticida 

Herbicida 

• • 
Insecticida 

Insecticida 

Insecticida-acaricida 

Insec ticida 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 

• • 
Acar1c ida 

. \ . 

DL 50 
mg['kp; 

3,860 

640 

115 

60 

850 

300 

-

.. 

-

-

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma ing·lés.

Clase toxico16gica 

-

Ligeramente tóxico 

Moderad ament e t6x ico 

Moderadament e tóxico 

Moderadame.nt e t 6xico 
1 

1 -

1 

1 
Moderadamente t6xico 

Moderadamente tóxico 

-

-



CUADRO 10.5 (continuac.i611) 

Nombre técnico *

40. DICROTOPl�OS

41. DIELDRIN

42. DIMETHOATE
\ 

43. nIMETILAN

44. DINOCAP

45. DIQUAT

46. DilTRON

47. DNOC

48. EDIFENPHOS

49. FNDO SlJI. .. FA N

Uso 

· Insecticida

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 

FutlJ? ic ida 

Insecticida 

Herbicida 

Insecticida-defoliante 

• • 

Fu ng 1c ida 

Insecticida 

DL 50 

·mg/k�

13 

46 

350 

64 

980 

230 

3,400 

25 

150 

.. 

80 

* Los nombres técnicos de los comp uestos se presentan en idioma inglés •.

. 

,- .... ---- ' ·--·· ........ 

Clase toxicol6gica 

-

Altamente t6xico 

Altamente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Altamente tóxico 

Moderadamente t6x ico 

Moderadamente tóxico 

. 

l'v 

O\ 

.,:-.. 



CUADRO 10.5 (continuaci6n) 
., . � •·. ,- .. 

Nombre t�cnico �·' Uso DL 50 
mg/kJ? 

50. ENDRIN Insecticida 7.5 

51. ERBON Herbicida 1,120 

52. F.'IBION Insecticida 13 

53. FEN SUL FCYI'H ION Insecticida 5 

54. FENTI-lION Insecticida 215 
l 

55. FERBAM Fungicida 4,000 

56. FE NAVAL E RATO Insecticida -

57. FL UOMETURON Herbicida -

58. FLUOR ACETATO DE SODIO Rodent ic ida -

.. 

59. FORMALDEHYDE Insecticida 800 

.. 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma ingl�s.

. 

Clase toxico16gica 

Altamente t6xico 

Ligeramente tóxico 

Altamente t6xico 

Altamente tóxico 

Moderadamente t6xico 

Ligeramente tóxico 

-

-

�oderadamente tóxico 

"' 

0' 



CUADRO 10.5 (continuación) 

Nombre técnico* 

60. FORMETANATE

61. FORMOTHION

62. GLYODIN

63. HEPTACHLOR

64. INANDTONA

65. IOXYNIL

66. KARBlTTILATO

67. KASUGAMYCIN

68. LINDANE

69. LINURON

tTso 

. . .. . 

Insecticida 

Insecticida 

Fungicida 

Insecticida 

Rodent ic ida 

Herbicida 

Herbicida 

Fungicida 

Insecticida 

J-lerb ic ida 

.DL 50 
mjZ/k� 

. 

21 

365 

3,925 

100 

-

110 

-

22,000 

90 

4,000 

* Los nombres técnicos de los compues tos se presentan en idioma ingl.és.

... ' --

--

Clase toxicol6gica 

Altamente t6xico 
, 

Moderadamente t6xico 

Ligeramente t6xico 

Moderadamente t6xico 

-

Moderadamente t6xico 

-

Ligeramente t6xico 
. 

Moderad amen-te t6x ico 

Ligeramente t6xico 

' 

t-,) 

°' 
°' 



CUADRO 10.5 (continuaci6n) 
' r 

. 

Nombre técnico 
JI. 

Uso DI, 50 

m g/kg 

70. MALATHION Insecticida 2,800 

71. MANCOZEB Fungicida 8,000 

Fungicida 6,750 
. 

72. MANEB

73. 'METHABENZTHIAZURON Herbicida 2,500 

74. METHAMIDOPHOS Jnsect ic ida 30 

. 

75. 'METIIIDATHION Tnsec tic ida 25 

76. METHIOCARB Insecticida 100 

77. METHOMIL Insecticida 17 

78. METHOXYCLOR Insecticida 6,000 

79. METIRAM Fungicida 10,000 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma inglés.

Clase toxicol6gica 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente t6xico 

Altamente ·t6xico 

Altamente t6xico 

Moderadamente t6xico 

Altamente t6xico 

• • 

Ligeramente tóxico 

Ligeramente t6xico 

i 

� 

O\ 

...... 



CUADRO 10.5 (continuación) 
. -

Nombre técnico * Uso DL 50 
mg/kg 

80. METOBROMURON Herbicida 2,000 

81. MEVIJ\lPHOS Insecticida 3 

82. MIREX Insecticida 300 

83. MOLINATE J-lerbicida 720 

84. MONOCROTOPHOS In s ec t ic id a 14 

85. M.S.M.A. Herbicida 900 

86. NABAM Fung icida 395 

87. t,.tJ TROFEN Ferbicida 740 

88. OMETIIOATE Insect ic id a 50 

.. 

89. OXAMIL Insecticida 5.4 

* Los nombres técnicos de los compues tos se presentan en idioma inglés.

-· ,.-... .. . 

Clase toxicol6gica 

. 

Ligeram�nte t6xico 

Extremadamente tóxico 

Moderadamente t6xico 

Moderadamente tóxico 

A lt ament·e t6x ico 

Ligeramente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Moderadamente t6x ic o 

Fxtremadamente tóxico 

·-

-

-

-

-

-

-

t-..) 

°' 
co 



CUADRO 10.5 (continuación) 

Nombre técnico* 

90. OXYCARBOXIN

91. OXYDEMETON-METH IL

92. PARAQUAT

9 3. PARA TI-l ION 

94. PARATI-TION-METRIL

9 5. PENT ACHLORPHENOL 

96. PHENTHOATE

97. PHORATE

98. PHOSFOLAN

99. PHOSPHAMIDON

-- -·- - .. .
·- -

- .:;_ -·------------�....--------------.--

Uso 

• • 

Fung 1c1da 

Insecticida 

H erbicida 

Insecticida 

Insecticida 

Herbicida-insecticida
fungic ida 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 

DL 50 
m2/kj?; 

2,000 

65 

150 

2 

14 

210 

300 

1.6 

8 

17 

Clase toxicol6gica 

L igeramente t.6xico 

Moderadament e tóxico 

Moderadamente t6xico 

Extremadamente tóxico 

Altamente t6xico 

Moderadamente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Extremadamente t6xico 

Altamente tóxico 

Altamente t6xico 

* J.,os nombres técni cos de los compuestos se presentan en idioma inglés.

• 

r--..:, 



CUADRO 10.5 (continuaci6n) 

Nombre· técnico *

100. PHOXIM

101. PICLORAlvf

102. PINDONE

103. PIRIMICARB

104. PROMETRYNE

. 
105. PROPANIL

106. PROPINEB

107. PROPOXUR

108. PYRAZOPHOS

109. OUINTOZENE

TTso 

Insecticida 

Herbicida 

Rodent ic ida 

• • 

Insecticida 

Herbicida 

Herbicida 

• • 

Fung 1c 1.da 

Insecticida 

• • 

Fung 1.c 1.da 

• • 

Fu ng 1.c 1.d a 

DL 50 

m�/k� 

2,000 

8,200 

• 

280 

147 

3,150 

1,285 

8,500 

. 

90 

140 

.. 

12,000 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma inglés.

. 

Clase toxicol6gica 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente tóxico 

Moderadamente t6xico 

Moderadamente t6xico 

. 

• • 

• 

Ligeramente t6x1co 

Ligeramente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Moderadamente t6xico 

Ligeramente tóxico 

¡ 

1 

"' 

-...J 

' 



CUADRO 10.5 (continuac ión) 
. 

Nombre técnico* 

110. ROTENONE

111. SABADILLA

112. SIMAZINE

113. SlJL FATO PE T ALIO

114. TEPP
. 

115. TE'RBACIL

116. TER�UTilYLAZINE

117. TETRA DI FON

118. THIABENDAZOLE

119. THIOMETON

. 

Uso 

Insectic ida-acaricida 

Insecticida 

Herbicida 

Rodentic ida 

Acaric ida 

Herbicida 

Herbicida 

Acaric ida 

• • 

Fung 1c ida 

Insecticida 

. 

DL 50 
mg/kg 

132 

4,000 

5,000 

-

o.s

5,000 

. 

2,000 

14,700 

3,300 

120 

* Los nombres técnicos de los compuestos se presenta n en idioma inglés.

�.. ... . . . . - . . .. 

Clase toxicol6gica 

Moderadamente t6x ico 

Ligeramente tóxico 

Ligeramente t6xico 

-

Extrema·damente t6xico 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente t6xico 

Ligeramente tóxico 

Ligeramente t6xico 

Moderadamente t6xico 

1 

r-....) 

'-J 

....., 



CDADR0 10.S (continuación)

Nombre t�cnico ,,. 
. 

. 

120. THIRAM

121 TRIADIMEF0N 

122. TRIAZ0PH0S 

123. TRICHLORF0N

124. TRI FLURALIN

125. tAlARFARIN

126. ZINEB

Uso 

• • 

Fung1c1da 

Fungicida 

• • 

Insect 1c id a 

Insecticida 

Herbicida 

Rodent ic ida 

' 

Fung ic ida-acaric ida 

DL 50 

m�/kg 

560 

·560

66 

560 

10,000 

. 

3 

5,200 

*Los nombres técnicos de los compuestos se presentan en idioma Inglés

Clase toxico16gica 

Ligeramente t6xico 

Moderadamente t6xico 

Moderadamente t6xico 

Moderadamente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Extremadamente tóxico 

Ligeramente tóxico 

Fuente: Sittig , M. Pesticide rnanufact uring and toxic _materials control encyclopedia. New Jersey 
1982. 

1 

,...., 
....... 

1 
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El 10% restantes de casos de cáncer humano se encuentran en los dos 
• • 

grupos s1gu1entes: 

-

-

• Sarcomas: es el cáncer de los tejidos conec t1vos o tejidos de 

soporte como son los cartílagos, los huesos, los músculos, etc. 

Cáncer a los tejidos productores de células sanguíneas: éstos son: 

• 

• 

• 

Leucemia: cáncer a los tejidos productores de las· células 

sanguíneas que se manifiestan como una sobreproducci6n de 

leucositos (glóbulos blancos). 

Linfomas: cáncer del tejido linfático, y se da en los n6dulos 

linfáticos, bazo, médula 6sea y timo. 

10.7.2 LA CARCINOGENESIS COMO UN CASO DE TOXICIDAD DE LOS PLAGUICIDAS

La carcinógénesis se considera un caso de toxicidad cr6n.ica en la 

cual un agente externo (carcinógeno) induce directa o indirectamente a 

que una célula pase a través de por -lo menos uno de .. los estadios del

proceso de la transformaci6n maligna. Fl agente externo actúa a nivel 

del material genético o de los-mecanismos que controlan la diferenciaci6n 

celular. 

Existen numerosos experimentos y evaluaciones para definir la 

carci nogenic id ad de los plaguicidas. El comité ase sor sob re 

carcinogénesis de la Comisi6n sobre Plaguicidas y su Relaci6n con la 

Sal ud Ambiental de los Estados tTnidos, evalu6 los informes sobre más de 

100 plaguicidas, encontrando indicios de carcinogénesis en 36 de ellos. 

De los plaguicidas organoclorados de mayor �roducci6n y uso en los 

Estados llnidos, se ha encontrado que 18 de ellos son carcinogénicos para 

varios animales. Algunos de estos productos son: 

-

-

DDT: Es un potente agente cancerígeno para varios animales. Fn 

ratones la mayor frecuencia de tumores malignos se observ6 en el 

hígado, pulmones y 
• 

s1 st ema linfático. Los ni ve les de PDT 

encontrados en los tejidos fueron semejantes o más bajo que los 

encontrados entre obreros expuestos ocupacionalmente. 

ALDRIN/DIELDRIN: La carcinogenicidad del aldrin y dieldrin ha sido 

probada satisfactoriamente en más de 20 trabajados experimentales. 

En ratones se desarrollan tumores a dosis bajas, principalme-nte e-n 

el pulmón y en el hígado. 
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Desde 1959 la carcinogenicidad 
. • . 8 

en varias especies animales • 

de este compuesto fue 

A continuaci6n en el cuadro 10.6 se presenta una relaci6n de pla

guicidas con propiedades carcinogénicas diversas en especies no humanas. 

CUADRO 10.6 

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS ·CON PROPIEDADES 

CARCINOGENICAS DIVERSAS EN ESPECIES NO HUMANAS 

Nomb re del plaguicida 

Clorobenc i lat o 

Dieldrin 

En drin 

Clordecone 

Metoxic loro 

Clorfenson 

Hexacloruro de benceno 

DDT 

Lindano 
• 

Qu1ntozene 

Pertano 

Aldrin 

Clol;'.'dano 

Dicloruro de etileno 

Heptacloro 

Mirex 

Terpenos policlorados 

Toxafeno 

llso principal 

Acaricida 

Insecticida 

Insecticida 
.� . 

Insecticida 

Insecticida 

Acaricida 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 

Fungicida 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 
• 

Fum1gante 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida 

Fuente: TOMATIS, J.,. y Col., F.valuation of the carcinogenicity of 

chemical s. 

A review of the Monograph Program of the Jnternat iona 1 Agency 

for Research on Cancer, Cancer Research 38:877-85, 1978. 
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10.8 DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS PLAGUICIDAS AL SISTEMA REPRODllCTOR 

Los plaguicidas afectan el sistema reproductor de los seres vivos. 

Se han encontrado diferentes concentraciones de plaguicidas orga

noclorados como el DDT y DDE en la placenta, el cordón um·bilical, la 

grasa y la sangre de los nii'íos recién nacidos de madres que no habían 

tenido una ex posición conociqa a los plaguicidas. 

Por estudios realizados se ha encontrado que en los ninos prematu

ros los niveles sanguíneos de DDE so·n tres a cuatro vece·s rnc§s altos que 

en los ninos nacidos a término; esta diferencia se puede explicar por el 

menor contenido de grasa corporal en los prematuros lo que causa que el 

DDE (principal metabolito del DDT) se distribuya preferentemente en la 

sangre. 

Otros estudios han demostrado que obreros expuestos al clordecone y 

al dibromocloropropano presentan dai'\o testicular que se manifiesta corno 

infertilidad. En exposici6n de corta duraci6n este efecto es reversible, 

pero no en caso contrario. 

El 2,4,5 triclorofenoxiacético (2,4,5-T) es teratógeno s6lo a altas 

dosis y el 2,3,7,8 tetraclorodibenzodiaxina (TCDD) es fetot6xico y 

terat6geno. 

En experimentos con animales el DDT, aldrín, clordecone, 2,4,5-T, 

paration y otros, producen alteraciones mutagéneticas y teratogéneticas. 

No obstante, que el DDT, aldrín, dieldrín, son fetot6 xicos en 

. 1 8 anima es • 

En estudios realizados en emb riones de pollo y conejos con organo

fosforados se han encontrado reacciones como: inhibición de la actividad 

acetilcolinesterasica� anonnalidades en la formación del ADN23 • 

En.el Cuadro 10.7 se presenta una relaci6n de plaguicidas organo

clorados y organofosforados que dañan el sistema reproductor de los seres 

Vl. VO s. 
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CUADRO 10. 7 

LISTA DE PLAGUICIDAS QUE DAÑAN EL SISTF.MA RFPRODtJCTOR 
DE LOS SERFS VIVOS 

Nombre 

DDT 

DDE 

Clord econe 

2,4,5-T 

TCDD 

Aldr1n 

Parathion 

Dieldr1n 

Malathion 

f.1eti 1 Parathion 

Halazon 

Grupo 
químico 

organoc lorado 

organoc lorado 

organoc lorado 

orga noc 1 orad o 

--

organoclorado 

organoc lorado 

organofosforado 

organoclorado 

organofosforado 

organofosforado 

organofosforado 

naño 

mutagenético 

terat ogenét ico 

f etot6x ico 

af ecta principalmen

te a los niftos pre

maturos 

daf\o testicular 

infertili dad 

mut agenét ico 

teratogenét ico 

fetot6xico 

teratogenét ico 

mut agenét ico 

fetot6xico 

teratogenét ico 

mutagenético 

, . 

t erat og ene t 1.c o 

f etot6xico 

, . 

terat ogene t 1co 

defonnación del ADN 

teratogenét ico 

deformación del ADN 

teratogenét ico 

deformación del ADN 
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10.9 TRATAMIENTO EN CASOS DE INTOXICACION POR PLAGlJICIDAS 

10.9.1 TRATAMIENTO PARA I��OXICACION P0R ORGANOCLORADOS 

Si la intoxicación ha sido producida por vía cutánea es recomenda

ble lavar la piel con agua y jabón y cambiar de ropa. Si la intoxicación 

ha sido por i�gestión se deben provocar v6mitos y hacer un lavado gástri-

co con agua bicarbonatada o carb6n activo al 20%. 

ci6n artificial en caso que la persona esté 

Se debe dar respira-
• • 

1nconc1ente y si hay 

convulsiones se debe administrar Diazepan (5 a 10 mrng). 

Contraindicaci6n: 

- No dar leche, aceite o purgante oleoso, ya que facilitaría la

absorc i6n.

- No dar adrenalina ni sus derivados, por el peligro de fibrilación

ventricular o arritmia cardiaca.

- No dar barbitúricos de media o larga duración para no aumentar la

depresi6n del sistema nervioso central.

- Si la intoxicación se produce por ingestión de un compuesto disuel

to por hidrocarburos (generalmente kerosene) no lavar el est6mago, 

hacerlo s6lo en caso de haber ingerido gran volumen
50

•

10.9.2 TRATAMIENTO PARA ORGANOFOSFORADOS 

- Si la persona respira, dar respiración artificial.

- Lavar la piel contaminada con agua y jab6n.

- Inducir al v6mito si se ha ingerido el plaguicida.

- Se vigilará al intoxicado durante 12 horas, aun si parece que se

-

hubiera recuperado.

El 
• 

t r a t am 1. en to inmediato es con ATROPINA en una dosis: 

durante la la. hora 
• 

1 atropina cada 10
• 

1nvectar mg minutos 

durante la 2a. hora 
• 

1
• 

cada 15 minutos 1.nyec tar mg de atrop1.na 

durante la 3a. hora 
• 

1 atropina cada 20 1.nvectar rng minutos 

durante la 4a. hora 
• 

1
• 

cada 30 minutos 1nyec tar mg de atrop1.na 

partir de la Sa. hora la admini strac i6n de 
• 

hará a atropina se segun 

la evolución del cuadro, pero considerando que la fase aguda dura 

de 24 a 48 horas. 
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Otros productos usados para estos casos son:

contrathion (R) 200 - 400 mgr en dovenoso, ·repetir a los 30 minutos, 

6 horas y 12 horas. 

PAM (R) 1 gr endovenoso para adultos (0.25 gr para ninos). 

Toxogonia (R) 250 mgr endovenoso (nii'ios 4 mgr por kgr de peso), 
• 

repetir de 1 a 2 veces en lapsos. de 2 horas con control de la 

colinesterasa total. 

Contraindicación: 

- No se debe dar por n-ingún motivo teofilina, aminofilina, fenotioci

nas y morfina.

10.9.3 TRATAMIENTO PARA INrOXICACION POR CARBAMATOS 

Es similar al tratamiento para organofosforados. 

10.9.4 TRATAMIENTO PARA INTOXICACION POR DEFE�SIVOS DE ORIGEN VEGETAL 

Para la mayoría de los defensivos de origen vegetal el tratamiento 

es sintom&tico. 

Para la nicotina no hay antídoto y es conveniente hacer beber agua 

entre episodios de v6mitos, realizando de esta manera un lavado g,stri

co. También se puede realizar con permanf?anato de potasio al 1%, las 

convu·lsiones se tratan con diacep6xido siempre que estén marcados los 

I d d •6 
• • SQ

s�ntomas e epres1 n resp1rator1a • 

Para la rotenona se recomienda administrar �lucosa y cuidados 

respiratorios adecuados. 

Para el tratamiento por intoxicac i6n con estricnina se suministra 

sulfato de atropina para calmar los dolores. Frente a síntomas sistémi

cos es útil el cloruro de potasio (2 a 3 gr cada 8 horas). Tambi�n se 

emplean FDTA como el quelante de calcio, así como la sal sódica (FDTA -

NA} a razón de 1 gr en 250 mgr de soluci6n glucosa al 5% dosis única. 
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Para el caso de la estricnina el lavado gástrico se hac e si la in

gest i6n ha sido reciente, sobre todo cuando el veneno fue un cebo con 

plaguicida. Para el lavado gástrico se emplea tanio al 1% 6 pennanganato 

de potasio al.1% y carbón al 5% dejando éste último en el estómago. 

En casos de envenenamiento grave se debe realiza� respiraci6n me

cánica y diálisis para apresurar la eliminaci6n del veneno. Las medidas 
• 

á . d 
• 

f . . 50 
s1ntom t1cas pue en ser 1ne 1caces en envenenamientos severos • 



11. lJSO Y MANIPULEO DE PLAGlJICIDAS:

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
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11. 1 I NTRODlJCC. ION 

Se ha demostrado que la peligrosidad de los plaguicidas e� muy alta 

debido a que no s6lo son peligrosos al contacto directo con ellos, sino 

también por sus efectos colaterales en el deseq,.1ilibrio eco16 gico, la 

contaminaci6n ambiental, y en la salud l1umana dehido a los residuos de 

éstos encontrados en alimentos. Por todas estas razones, es recomendable 

un manipuleo seguro para minimizar el riesgo al contacto directo con los 

plaguicidas; así como usar en la medida que sea posible, mínimas cantida

des de estos productos par� evitar una contaminaci6n ambiental cada vez 

mayor. 

Para lograr una mayor eficiencia en la elaboraci6n de las medidas 

de seguridad se debe tener en cuenta como primera instancia lo siguiente: 

- Tipo de formulación

- Método y ritmo de aplicaci6n y tipo de plaguicida empleado

- Condiciones ambientales (viento, temperatura, humedad, etc.)

- Esfuerzos y posiciones que adoptan los individuos de acuerdo a la

altura del cultivo, o tipo de vivienda que debe rociarse

- Duraci6n del trabajo
-·

- Protecci6n de las posibles vías de entrada (dérmica, respiratoria,

digestiva, etc.)

- Actitud de los operadores

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este capítulo se 

presentan recomendaciones y medidas a tomar en caso de exposición directa 

o indirecta a plaguicidas. Estas son:

- Medidas de higiene y seguridad aplicables a los formuladores, mez 

cladores y envasadores

- Medidas de higiene y seguridad dirigidas a los aplicadores, tanto

en la aplicación terrestre como aérea

- Medidas de higiene v seguridad dirigidas a los técnicos de

-

-

-

-

-

• • 

manten1m1ento

Medid as de 1,ig iene y seguridad para los envases y etiquetas

�1edidas de higí.ene y seguridad para las zonas de almacenamí.ento

Medidas de higiene v seguridad durante el transporte

Medidas de higiene y seguriclad aplicables al uso y manipuleo de

pla�uicidas en P.l hogar 

·'otras medidas de. hi�iene y segt1rí<1ad.
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11.2 MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD APLICABLES A LOS FORMULADORFS, 

MEZCLADORES Y FNVASADORES 

Como los formuladores, mezcladores y envasadores de los plag·uicidas 

est�n expuestos generalmente a los i ngredientes activos, es decir, al 

produc to concentrado, el riesgo que se produzcan intoxicaciones agudas 

entre ellos es mayor. Para disminuir este riesgo se sugiere adoptar me

didas especiales dirigidas- al trabajador, al equipo de protecci6n que 

seria usado por éste, y al ambiente de trabajo. A continuación presenta-

mos algunas medidas que podrían utilizarse para este fin, dependiendo su 

aplicabilidad de la situación existente en cada caso. 

11.2.1 CONSID�RACIONES GENERA LES 

- No emplear a menores d·e edad

- Verificar que tenga buena salud y que no sea adicto a las bebidas

alcohólicas

- Darle adiestramiento acerca de la labor y riesgo a los que está

expuesto

- Recomendarle que evite comer, beber o fumar en las zonas de trabajo

y que se lave las manos al salir de dichas zonas 

-

-

Indicarle que en caso de salpicadura se lave la piel rápidamente

con agua y jabón 
.. 

Recomendar la instalac i6n de duchas y vestidores que puedan usarse 

inmediatamente después de terminado el contacto con los plaguici

das. Fn caso que no se pueda instalar duchas, disponer de dep6si

tos con tapa de agua limpia para lavar se. 

- Chequear que existan dep6sitos herm�ticos donde se pueda colocar la

-

-

ropa contaminada inmediatamente después de su . uso; para luego ser 

lavada 

La ropa debe lavarse diariamente y que no se lleve cigarrillos al 

lugar de trabajo 

Verificar que durante la manipulaci6n de los plaguicidas, los tra-
• • 

• 

bajadores no mastiquen ni preparen cosas para masticar . 
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11.2.2 CON RESPECTO AL TRABAJADOR 

- Cuidar de que se utilice espátula larga para ]a mezcla y nunca 

efectuarla con las manos 

- Que las operaciones de mezclado, pesado y envasado, se realicen 

cuidadosamente para evitar salpicadura o derrame. 

11.2.3 

-

-

-

-

-

CON RESPECTO AL EQUIPO DE PROTECCION 

Verificar que siempre que sea necesario el trabajador use: 

sombrero mediano, resistente y ajustable 

gafas o anteojos contra ácidos, polvos o gases 

equipo respiratorio (en caso de concentraciones t6xicas) 

overol de cuerpo entero 

guantes de hule

- botas de goma

- mandil de hule (si fuese necesario).
-·

11.2.4 CON RESPECTO AL AMBIENTE DE TFABAJO 

- La zona de trabajo debe estar techada y con iluminaci6n y

ventilaci6n adecuada, alejada de las demás instalaciones por lo

menos 100 metros y dotada de pisos impenneables, con pendientes y 

drenajes que permitan su fácil limpieza 

- Mantener el área limpia

- Sefializar la zona de trabajo para

estas actividades ingresen a ellas •

• 

evitar que personas aJenas a 

. 11.3 MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DIRIGIDA A LOS APLICADORES 

Denominamos aplicadores a las personas que aplican plaguicidas 

mediante fumigaci6n. A contínuaci6n se presentan medidas utilizables en 

las situaciones que se indican. 
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11.3.l EN LA APLICACION TERRESTRE 

Es la aplicac i6n que se realiza desde la • 

tierra. Se tomarcin en 

cuenta las consideraciones generales del itern 11.2.1, además de las men

cionadas a continuaci6n: 

- El fumigador debe seguir estrictamente las indicaciones de la
• 

etiqueta

� La fumigaci6n debe ser realizada por personas adiestradas

- Sostener la vara del· equipo de fumigaci6n lejos del cuerpo espe

cialmente al rociar la parte superior de las paredes, aleros,

á rbo les , etc.

- Rociar siempre en for1na lenta y sistemáticamente

- Notificar fugas del equipo

- En caso de obstrucci6n de la manguera no soplar con la boca, en

lugar de esto, quite la boquilla y presi6nela contra la válvula de

escape de la bomba, o destápela manualmente con agua o con un

alambre sumamente delgado, evitando. danar el orificio de salida

- Usar sombrero de ala ancha o gorra impermeabilizada

- Usar gafas y anteojos ad�cuados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Usar mascarilla con filtros químicos, para plaguicidas altamente

t6xicos

Usar una tela limpia y seca sobre la boca y nariz cuando los pla-

guicidas son ligeramente tóxicos

Usar overol de manga larga y sin bolsillos, si éste no tiene boto

nes hasta el cuello, debe protegerlo con un panuelo

Usar guantes de hule

Las mangas deben quedar por fuera de los guantes

tlsar botas de goma

Usar delantal de hule o de plástico (para plaguicidas de alta

tox ic id ad)

Las botas deben lavarse por dentro y por fuera e invertirlas para

que se sequen

No debe usarse sandalias ni tener descubierto los pies por ningún
• 

motivo

llsar overol por fuera de las botas

En el tr6pico o zonas de verano caluroso es muy difícil usar ropa

adecuada. Se recomienda preferentemente usar plaguicidas lo menos

t 6,c ic os posible s 

Se debe senalizar la zona a fumigar 



- 285 -

- Cuando se esté aplican do los plaguicidas debe 

manera que pueda evitarse las corrientes de 

plaguicida hacia el cuerpo. 

pararse siempre de 

aire que lleven e 1 

11.3.2 EN LA APLICACION AEREA

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Evitar en lo posible todo contacto con los plaguicidas.

- No caminar sobre la.s áreas del avi6n en los cuales puedan existir

derrames de los plaguicidas.

-

-· 

-

Volar con los ventiladores cerrados al hacer la aplicaci6n

Evitar volar sobre el área ya tratada.

Volar contra el viento siempre que sea posible.

- No debe hacerse aplicaci6n aérea con los trabajadores en las.

plantaciones, cualquiera sea el producto que se utilice.

- Evitar utilizar banderero para la sefia li zac i6n en la fumigac i6n

aérea.

- No se debe fumigar sobre poblados, casas, ríos, lagos, fuentes o

cualquier curso de agua.

- Cuidar que cerca de la pista de aterrizaje siempre exista suficien

te agua limpia almacenada para utilizarla en tratamientos de

emergencia.

11.4 MEDIDAS DE BIGIENE Y SEGURIDAD DIRIGIDAS A LOS TECNICOS DE 

MANTENIMIENTO 

Denominamos técnico de man tenimiento a la persona que se ocupa de 

las reparaciones y mantenimiento de las bomba.s, vehículos o aviones y que 

accidentalmente puede entrar en contacto con los plaguicidas. A conti

nuaci6n se presentan algunas consideraciones al respecto: 

- Debe usar overol.

- Debe tener ·disponible delantal y guantes para usarlos

necesario.

Sl es 

- Si el técnico de mantenimiento debe trabajar con cualquier ele

mento, artefacto o equipo que haya contenido plaguicidas, asegúrese

que esté infonnado y que conozca las precauciones que debe tomar.
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- nebe tener suficiente agua limpia para 

das con las cuales está trabaiando. 

• 

lavar las partes contamina-

11.5 MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LOS ENVASES Y FTIQUETAS 

Los envases son los objetos que ponen en contacto a los plaguicidas 

con el usuario, de allí la importancia de que estos se encuentren en con

diciones 6ptimas. 

Las etiquetas cumplen una labor muy importante, ya que representan 

la .primera infonnaci6n ac�rca del producto envasado, es por esto que en 

ellas debe figurar claramente redactada, la inf ormac i6n necesaria para 

que el usuario pueda tomar las precauciones del caso. 

En los envases se debe considerar los siguientes aspectos: 

- Los envases deben ser fuertes y seguros, de fonna que su 

manipulaci6n pueda efectuarse si� riesgo de rotura del mismo. 

- Todos los plaguicidas deben conservarse en recipientes claramente

etiquetados y, en su envase original para evitar confusiones. 

- Los envases deben tener una fonna segura de cierre, que no pennita

derrame ni adulteracione·s.

- No debe utilizarse los

almacenar alimentos y agua.

• • 

rec ip 1entes de los plaguicidas 

En las etiquetas se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Estar colocadas en fonna visible.

para 

- Tener el nombre comercial registrado para el plaguicida y número de

• 

registro.

- Tener número del lote de fabricac i6n y fecha de elaborac i6n y

fonnulaci6n.

- Estar indicada la fecha de caducidad.

- Dar recomendaciones para el almacenamiento y manipuleo de los

plaguicidas.

- Llevar el nombre y la raz6n social del productor o mezclador.

- Todos los datos antes -mencionados estarán impresos en espai'ol de

manera visible.

- Mencionar los peligros que el uso del producto pueda producir, así

como la forma en que estos pueden entrar al organjsmo del hombre,

antídoto y primeros auxilios.
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- Presentar datos cuantitativos y cualitativos indicando por separ�do 

los ingredientes inertes expresados en gramos por litro· o libras 

por gal6n. 

- Decir claramente y en un lugar visible la palabra ''VENENO'' en

caracteres negros, y colocar en caracteres negros y blancos dos 

tibias cruzadas y una calavera en su ángulo superior. 

-

-

11.6 

-

-

Da·r las recomendaciones de uso �1- que el producto está destinado, 

dosificación, forma de aplicaci6n y tiempo qut. tarda la acci6n sis

temática residual y/o t6xica del plaguicida. 

Las etiquetas deben eliminarse junto con los envases. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LAS ZONAS DE ALMACF.NA�IENTO 

Los almacenes donde se guarda plaguicidas deben estar bajo llave 

para evitar la entrada de personas extraftas a ellos. 

Los almacenes deben limpiarse diariamente y el agua utilizada debe· 

eliminarse adecuadamente. 

- Las personas que guardan las llaves de los almacenes deben ser las

mismas que lleven el re�istro de ingreso y salida de los plaguici-

das del almacén .• 

- Los plaguicidas deben almacenarse en el orden en que se van a usar,

debiendo usarse primero los que tengan fecha ·antigua y siempre en

-

-

-

ese orden.

Los almacenes deben ser construcciones techadas para proteger a los 

plaguicidas del sol y otros agentes ambientales. Para facilitar la 

limpieza, su pi�o debe ser de material impermeable. 

Los comedores y viviendas deben encontrarse alejados por lo menos 

doscientos metros de los almacenes. 

En el almacenamiento de los plaguicidas se debe tener en cuenta su 

clasificac i6n toxicol6gica. Los venenos de tipo III, IV, se man

tendrán separados físicamente de los venenos de clase I y II (esta 

clasificaci6n está hecha de acuerdo a lo mencionado en el capítulo 

10 de esta tesis). 

11.7 MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DURANI'E EL TRANSPORTE 

- No se deben transportar plaguicidas junto con víveres, alimentos

para animales, ni materiales con los que el hombre o sus animales 

tengan contacto directo. 
' 
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No transportar a los plaguicidas junto con los animales doméstic�s, 
• 

ni ganado. 

El plaguicida que va a ser transportado debe estar bien asegurado 

al cami6n para evitar derrames. 

Los envases deben estar bien cerrados para que no se produzcan 

salpicaduras, derrames o se disperse con el viento. 

No se debe transportar plaguicidas en la cabina del conductor. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD APLICABLES AL llSO Y MANIPULEO DE 

PLAGUICIDAS EN EL HOGAR

Las medidas que se recomienda tener en cuenta en el hogar al usar 

plaguicidas son: 

- No guardar alimentos, medicinas y bebidas junto con los plaguicidas.

- Tener los plaguicidas lejos del alcance de los ninos, ancianos, y

personas incapaces.

- Procurar que los animales domésticos (gatos, perros,
.. 

etc.) no 

deterioren las bolsas o envases que contengan plaguicidas. 

- Cuando se compren plagtTic idas para ser usados en casa, se debe

verificar que los envases estén en buenas condiciones y que éstos

tengan sus instrucciones de uso y recomendaciones según sea el caso.

- Cuando se apliquen los plaguicidas seguir las instrucciones que se

indican en los envases.

- Ventilar la zona de la casa en que se esté aplicando plaguicidas,

cuidando de no rociar sobre utensilios de cocina, alimentos, ropa,

bebidas y otros objetos que puedan estar en contac to directo con

cualquier persona.

- Eliminar los alimentos que hayan sido contaminados por plaguicidas.

- Lavar los utensilios u objetos contaminados por plaguicidas.

- No· . fumar o tomar alimento alguno, cuando se estén aplicando

-

plaguicidas.

Cuando se utilicen cebos se deben adoptar las medidas necesarias 

para evitar que los niños o animales domésticos los puedan ingerir. 

Los vec tores muertos (ratas, moscas, etc.), deben eliminarse 

inmediatamente después de producirse la muerte. 

- No utilizar el envase de los plaguicidas para guardar alimentos o

bebidas.

- No deben realizarse mezclas de plaguicidas, con la idea de obtener

productos más eficaces.



-

-

-

-

-

- 289 -

En el caso que ex1 sta una i nfe st ac i6n masiva de • insectos ·o de 

cualquier plaga, llamar a las personas encargadas de fumigar a gran 

escala. 

En caso de salpicaduras de un plaguicida en el cuerpo, lavarse las 

zonas afectadas con abundante agua y jab6n. 

Cuando se tennine de aplicar los plaguicidas ( fumigantes) se debe 

cambiar de ropa. 

Antes de comprar un plaguicida se debe pedir infonnaci6n acerca de 

qué plaguicida realmente se requiere de acuerdo a las necesidades. 

Educar a los ni nos- sobre los riesgos que representan estos 

productos, indicánd�les que no deben jugar, ni rociarse, ni quemar 

los envases de los plaguicidas así estén vacíos. 

- Verificar la caducidad de los plaguicidas antes de comprarlos, y si

caducan en casa, eliminarlos inmediatamente.

- Para eliminr los envases, los plaguicidas caducos, cebos, .animales

muertos por plaguicidas, alimentos u objetos contaminados

directamente con plaguicidas, se les pone en una bolsa y se les 

amarra quedando herméticamente progetidos, recién entonces se le 

deposita en la basura. 
.• 

- El agua utilizada para lavar ropa, recipientes o cualquier objeto

que haya estado expuesto a los plaguicidas se debe desaguar direc-

tamente al desagüe y dejar correr agua fresca (limpia) después de 

esto. 

- La ropa que haya sido contaminada con los plaguicidas debe lavarse

separada del resto de ropa y el recipiente en que se lave esta ropa

debe ser enjuagado con abundante agua antes de lavar otra ropa.

11.9 OTRAS MEDIDAS DE HI�IENE Y SFGURIDAD 

-

-

-

-

-

La diluci6n del producto concentrado debe efectuarse lejos de la 

vivienda, los ninos y el ganado. 

Siempre se debe disponer de, por lo menos, un balde lleno de agua 

para utilizarlo en caso de derrame. 

Cuando se utilizan roe iadores o pulverizadores hay que dejar caer 

el plaguicida de manera que el viento lo aleje del cuerpo. 

Se recomienda que las aplicaciones desde tierra no se efectúen 

cuando la velocidad del viento exceda de 16 a 24 km/h. 

Siempre se debe aplicar los plaguicidas hacia el costado para no 

tener que caminar sobre el terreno que ha sido rociado. 
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Se deben tomar exámenes médicos: pre-empleo y periódicos, haciendo 

detenninaciones de la colinesterasa sanguínea a todo el personal 

expuesto, esto incluya al personal de la f'umigación aérea. 

Para la fabricaci6n, fonnulaci6n y envasado se deberá encerrar o 

aislar la faena, la que deberá contar con sistema de ventilaci6n y 

dispositivos de purificación del aire de salida, adecuados para 

evitar contaminación atmosférica con aire contaminado. 

La aplicación de los plaguicidas debe realizarse en las primeras 

horas de la manana y en las últimas horas de la tarde, especialmen-

te en épocas calurosas. 

Es preferible no trabajar más de 4 horas diarias en la aplicación 

de plaguicidas. 

En los límites de las zonas prohibidas se deberá colocar senali-

zac i6n adecuada. 

Se debe prohibir llevar a casa instrumentos o indumentaria de 

trabajo. 

Si el plaguicida rociado es de toxicidad baja o moderada, nadie 

debe entrar al área rociada ante-s de que el rocío, se haya secado en 

el cultivo. 

Si el plaguicida rociaáo es de alta toxicidad será necesario que 

las personas pennenezcan fuera del cultivo el tiempo esta bl ecido en 

la etiqueta. 

- Para desechar los recipientes usados con plaguicidas, se debe con-

siderar que:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los envases deben recogerse y desecharse en forma segura, esto 

puede ser colocándolos en fosas, de tal manera que la parte 

superior del recipiente quede medio metro por debajo de . la 

superficie del terreno. 

Las fosas deben ser profundas • 

Las fosas deben excavarse a más de 100 metros de arrcvos, 

pozos o casas, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas 

para la construcción de fosas para letrinas. 

Las fosas deben estar secas antes de que se empiecen a usar • 

Si los recipientes no pueden enterrarse, entonces se quemarán 

en fosas poco profundas, a una distancia de 100 metros de la 

casa o de cursos ·de agua, procurando no ponerse en direcci6n 

opuesta al viento. 

Debe verificarse que se hayan quemado todos los recipientes • 

Por ningún motivo se deben echar a lagos, ríos, o mar • 
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Para desechar el agua con residuos de pla�uicidas, se debe tener en

cuenta lo siguiente: 

• La fosa debe tener de medio a un metro 0e profundidad siempre

y cuando el nivel freático de la zona lo permita.

• 

• 

• 

Las construcciones de las fosas deben hacerse siguiendo las 

indicaciones que se siguen para la construcci6n de las fosas 

para las letrinas. 

l,as fosas deben excavarse a 100 metros de arroyos, pozos, o 

casas. 

Si una fosa resultara pequei\a para el volumen existente de 

agua con residu·os de plaguicidas, se recomienda tener varias. 

- Para desechar grandes cantidades de plaguicidas se debe tener en

cuenta lo siguiente:

• 

• 

• 

• 

Nunca deben arrojarse a un río, lago o mar •

Nunca deberán utilizarse para cualquir otra cosa que los fines 

indicados en la etiqueta, o para lo que han sido comprados sin 

el permiso del comprador. 

Se harán fosas profundas igual que para los r�cipientes • 

La incineración se hará en calderas de fábricas si la chimenea 

es alta, está lejos-de un área habitada y sopla un buen viento. 

• Almacenamientos en cuevas que después sean selladas.

- Si hay poca agua disponible para las operaciones, la que se utiliza

-

-

-

-

-

para el lavado de las bombas, puede guardarse para ser utilizada al

día siguiente con el mismo plaguicida.

No utilizar el agua de las bombas con herbicidas para aplicar otros

plaguicidas.

Si no es posible cavar una fosa seca para depositar el agua del

lavado de las bombas usadas para aplicar plaguicid�s, ropas y otros

elementos contaminados, tirar en tierra arada estos desechos, lejos

de las viviendas y pozos de abastecimiento de agua.

Se debe asegurar que el agua de los desechos no se use para beber. 

Se debe marcar el recipiente que contiene el agua de los desechos y 

mantenerlo cerrado, de ser posible bajo llave y fuera del alcance 

de cualquier persona que pueda no saber lo que es. Se debe tratar 

como si fuera plaguicida. 

Rajo algunas circunstancias se puede descontaminar los tambores y 

cubetas. F.sto puede hacerse sólo con algunos pla�uic idas, espe

cialmente con compuestos organofosforados. Para realizar esta ope

raci6n se requiere soluci6n de hidr6xido de sodio (soda cáustica) 

al 5% y mucha agua. 
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- Se debe establecer un lugar de control para la descontaminaci6n. 

- Asegurarse que el agua del lavado sea desechada con seguridad.

- Todo el personal que descontamina debe usar:

botas y guantes.

- Destruir las etiquetas de los plaguicidas.

overol, delantal, 

- Marcar los t arnbores e lar amente para que no sean utilizados con

alimentos o bebidas.



12. Lll\1EAMIENTOS PARA FSTRUCTURAR tTN PROGRAMA

DE HIGIENE Y SEGURIDAD APLICABLE AL 

MANIPULEO Y USO DE LOS PLAGUICIDAS 
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12 .1 INTRODlJCCION 

En este capítulo se dan orientaciones que pueden servir como base 

para la fonnulaci6n y buena marcha de un pro�rama de higiene y seguridad 

en cualquier tipo de industria donde se manipule y use plaguicidas. 

· Esperamos que estos lineamientos sirvan como una guía en la prepa

raci6n y estruc turac i6n de un buen programa de seguridad, acorde a las 

necesidades de la empresa donde se manipule y use plaguicidas, y que per

mitan que el programa que se estructure tenga un carácter dincimico, es 

decir, que vaya evolucionando a través del tiempo y de acuerdo a las cir

cunstancias existentes en la empresa, para que de este modo esté vigente 

y se cumpla con los fines preví.stos. 

En los dos items siguientes presentamos las fases por las que se 

debe pasar en la fonnulaci6n de un programa de higiene y seguridad indus

trial para que éste tenga un carác·ter_ dinámico, y los lineamientos bási-

cosque se deben tener en cuenta para la estructuraci6n de un programa de 

hi�iene y seguridad aplicable �l manipuleo y uso de plaguicidas. 

12.2 FASES EN LA FORMllLACION DE lTN PROGRAMA DE. FIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Los estudios realizados y la experiencia adquirida en la pr�ctica 

en materia de _hi�iene y seguridad industrial han permitido apreciar que 

un programa de higiene y seguridad no pueda hacerse con la idea de que es 

estático, sino que debe estructurarse previendo que sea dinámico, es 

decir que va a ir variando de acuerdo al tiempo o circunstancias. Al 

respecto, se ha elaborado un esquema de carácter dinámico en el cual se 

ha considerado las siguientes cinco fases: 

- Fase preliminar

- Fase de formulac i6n

- Fase de ejecuc i6n

- Fase de evaluac i6n

- Fase de
• 

reaJuste 
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12.2.1 FASE PRELIMINAR 

Comprende la bús queda y análisis de los' antecedentes de la situa

ci6n, permi·tiendo definir las necesidades que sirven de base para estruc

turar un programa de higiene y seguridad industrial. 

12.2.1.1 Antecedentes 

Aquí se consideran todos los datos que permitan tener una idea de 

la situaci6n existente, es decir, detectar el problema para posteriormen

te ser analizado y solucionarlo • 

.Al respecto, se deben tener en cuenta: el tipo <;Je industria, 

ubicaci6n y ndmero de trabajadores; riesgos referentes: a los trabaiado

res, maquinarias, materiales y tiempo; ndrnero de ac cidentes registrados; 

legislaci6n vigente; situación moral del trabajador y la relaci6n de 

trabajador--empresario. 
.. 

12.2.1.2 Análisis de los antecedentes 

Comprende la diagnosis y la prognosis. Siendo que la diagnosis es 

· la conclusi6n del análisis de la informaci6n recolectada en los antece

dentes así como la explicaci6n en síntesis de la problemática. La prog

nosis es la diagnosis proyectada al futuro; a corto, mediano o largo 

plazo. 

12.2.2 FASE DE FORMULACION 

En esta fase se definen los objetivos y en base a ello se plantean 

las posibles soluciones. 

12.2.2.1 Objetivo 

Conseguir 1 a implantac i6n de un 

industrial en el trabajo, coherente 

programa de higiene y seguridad 

con la política de segutidad, 

características y condiciones propias de la empresa. 
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12.2.2.2 Política y estrategia 

Es la orientaci6n que se tiene que dar a'l programa en relaci6n al 

camino a seguir en la empresa en materia de higiene y se�uridad. Esto 

implica definir una política que la guíe, que sea planificada, 

manifestada públicamente y promocionada convenientemente. 

Toda política de seguridad debe tener en cuenta lo siguiente: 

- O�e la seguridad del �blico y las operaciones en la. empresa es de

vital importancia.

- Que la seguridad tendrá prioridad sobre la rapidez o la brevedad.

- Oue debe hacerse todo lo posible por reducir el riesgo de que

ocurran accidentes.

- Que la empresa debe tratar de cumplir con la legislaci6n vigente y

las demás nonnas de seguridad.

12.2.2.3 Organización 

Es el instrumento que emplea la gerencia para compartir y asignar 

la responsabilidad de la prevención de accidentes y para asegurar su 

cumplimiento. 

Un programa de seguridad no es algo qu·e . se imponga a la 

organizaci6n de la empresa. La seguridad debe estar incorporada en cada 

proceso, en cada diseno de producto y en cada operaci6n, y debe formar 

parte integral de las operaciones de la empresa. 

Básicamente, la prevención de accidentes y lesiones se logra 

mediante el control de las condiciones de tra bajo y de los actos de las 

personas lo cua 1 puede alcanzarse con un buen programa de seguridad e 

higiene industrial. 

Los elementos básicos que deben tenerse en cuenta al organizar un 

programa de seguridad son: 

- Redactar y anunciar la política en funci6n del riesgo.

- Asignar responsabilidades:

• Al.director de seguridad.

• 

• 

A los supervisores •

A los comités •
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Analizar los informes operativos relacionados con las lesiones, 

danos a la propiedad y enfennedades. 

accidentes. 

Sistemas de registros de 

Evaluar la amplitud y severidad de los riesgos operativos. 

Seleccionar, organizar y planear los métodos de comunicaci6n. 

Revisi6n peri6dica para auditar el programa y sus medidas de 

apl icac i6n. 

Detenninar los objetivos de largo alcance y las metas de corto 

alcance. 

12.2.2.4 Factibilidad económica 

Es el análisis que permite ver si los 

suficientes para sacar adelante el programa. 

• 

recursos existentes serán 

En esta parte se realiza una apreciaci6n del programa en su 

conjunto, permitiendo evaluar su rent�bilidad, o sea si los beneficios a 
.• 

obtener van a ser mayores que los costos de inversi6n. 

12.2.3 FASE DE EJECUCION 

Habiendo determinado que es factible realizar el programa se inicia 

la fase de ejecuci6n, en la cual se debe tener en cuenta el presupuesto, 

la programaci6n de actividades, así como la implementaci6n en sí. 

12.2.3.1 Presupuesto 

Consiste en estimar, valorizar y reunir por funci6n o elementos de_ 

funci6n, los ingresos y egresos que han estado previstos y autorizados 

por el programa de acci6n para un período detenninado. 

Los principios fundamentales para fonnular el presupuesto son: 

- ·Cada presupuesto funcional debe comprender tantos presupuestos

separados y homogéneos como unidades responsables existan.

- Sus elementos diferirán según la jerarquía de los que lo deben

controlar.

- Debe contener s6lo los elementos que interesan al responsable.
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Debe establecerse en con diciones tales que sus elementos puedan ser 

verificados en todo instante. 

Para elaborarlo debe utilizarse el mismo plan o catálo�o de cuentas 

que se usa en contabilidad, de otra manera no podría realizarse un 

control eficiente. 

Debe ser claro y explícito de tal manera que no genere discusiones, 

ni interpretaciones. Debe responder siempre a una necesidad y 

dirigirse hacia un fin. 

Debe ser flexible· ante cambios en las condiciones de explotaci6n, 

pero si las condiciones son permanentes, el presupuesto debe 

permanecer inmutable. 

Siempre debe fijarse una responsabilidad precisa y tener un s6lo 

responsable. Por 
• • 

cons1gu1ente el responsable debe tener 

autoridad necesaria,-evitando duali dad de responsabilidades. 

la 

1L2.2.3.2 Programaci6n de actividades 

Las actividades que se consideren deben pennitir satisfacer los 
• • 

$1gu1entes aspectos: 
• • 

Educaci6n dirigida a fonnar conciencia en materia de seguridad, 

tratando de modificar los hábitos de conducta. 

- Motivac i6n dirigida a guiar las acciones de los t-rabajadores para

conseguir las metas establecidas en el programa.

·- Control de ingenieria: 

y/o cor rectivas.

dirigido a establecer medidas preventivas

12.2.3.3 Implementaci6n del programa 

Es la adaptaci6n de los recursos existentes para pennitir realizar 

las actividades programadas. 

12.2.4 FASE DE EVALUACION 

En esta fase se observa el avance de las actividades programadas 

para ver si será posible alcanzar la meta prevista. 
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12.2.5 FASE DE -REAJUSTE 

En esta fase se rectifican las fallas encQntradas durante el proce

so o fase de evaluación del programa de seguridad y se modifican los pro

cedimientos de las fases que así lo requieran. 

12.3 LINEAMIE�'f'fOS BASICOS PARA ESTRllCTURAR UN PROGRAMA DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD APLICA�LE AL MANIPULEO Y USO DE LOS PLAGUICIDAS 

Al estructurar un programa de higiene y seguridad industrial apli

cable al manipuleo y uso de los plaguicidas se debe tener en cuenta los 
• • • 

siguientes 1tems: 

12. 3.1 A 1'1TECEDENTES

En este ítem se consideran datos que nos permitan conocer la situa

ción existente, debiendo recopilarse como mínimo la siguiente infonnaci6n: 

- Ubicaci6n de la zona de �anipuleo y uso.

- Número de trabajadores que manipulan y usan los plaguicidas

(especificando su sexo y edad).

- Tiempo de exposición a los plaguicidas.

- Definici6n de plaguicidas.

- Tipo de plaguicidas que se está manipulando y usando, indicando las

cantidades a los que se está expuesto.

- Fiesgo que se presenta por la exposic i6n de los plaguicidas que se

manipulan y usan.

-

-

-

-

-

-

-

Tipos de envase que se utilizan.

D6nde y c6mo se almacenan.

D6nde y c6mo se transportan.

El número de accidentes ocurridos.

Clima (temperatura, humedad, vientos, etc. de la zona de trabajo).

Medidas referentes a higiene y seguridad que se han tomado para

proteger al trabajador.

Normas vigentes en el lugar de trabajo.
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12.3.2 OBJETIVOS 

Los objetivos del programa deben definirse claramente. Un objetivo 

general podría ser el eliminar y controlar los accidentes producidos por 

el manipuleo y uso 
• 

inadecuado de los plaguicidas y corno complemento 

podrían considerarse los siguientes objetivos específicos: 

-

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollar una mayor conciencia de seguridad en todas las líneas 

de supervisi6n. 

Integrar al personal en el programa de seguridad manteniendo su 

interés. 

Conseguir infonnaci6n sobre actos y condiciones inseguras. 

Estandarizar los equipos y dispositivos de seguridad. 

Estandarizar los procedimientos seguros de trabajo en el manipuleo 

y uso de los plaguicidas. 

Asegurar la existencia de sistemas y dispositivos de seguridad, 

protección y primeros auxilios en todas las zonas de trabajo. 

Elaborar un registro de accidentes y enfennedades ocupacionales. 

Cumplir con la legislac i6n vigente y las nonnas de seguria ad con 

respecto a la rnanipulaci6n y uso de plaguicidas. 

- Controlar el uso de los_plaguicidas.

- Elaborar un registro personal de cada trabajador expuesto a los

plagu ic id as.

- Colaborar con los objetivos de seguridad de la comunidad.

12.3.3 ORGANIZACION DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGlJRIDAD INDtJSTRIAL 

Luego de designar y establecer las funciones del director del 

-programa de seguridad y supervisores se organiza el programa considerando

los antecedentes y objetivos planteados, así por ejemplo, 
• 

s1 tenemos en 

cuenta los objetivos específicos indicados en el ítem anterior podrían 
• 

adoptarse las siguientes estrategias: 

- Desarrollar mayor conciencia de seguridad en los trabajadores que

manipulan y usan plaguicidas:

• 
Haci�ndole ver al trabajador su responsabilidad en el trabajo, 

en su seguridad personal y en la de sus campaneros • 

• Tnfonnando al trabajador sob re los riesgos a los que está 

expuesto y enseñándole a reconocerlos para evitarlos. 

- Integraci6n del trabajador en el programa de seguridad e higiene en

el manipuleo y uso de los plaguicidas mediante:
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• La formaci6n de comités de seguridad que se encarguen, entre

otros puntos de la capacitación, inspección y aporten sus 

experiencias al resto de trabajado.res; siendo deseable que 

esta conf ormac i6n 
• • 

part 1.c 1. par. 

sea 
• 

rotativa para que todos puedan 

• La puesta en práctica de la política de la empresa en materia

de seguridad.

Conseguir informaci6n sobre actos y condiciones inseguras, para lo 

cual es necesario realizar inspecciones en las zonas donde se mani

pulan y usan los plaguicidas teniendo en cuenta dónde se almacenan 

y la fonna en qué s� transportan. 

- F.laborar un registro de accidentes y enfermedades ocupacionales.

-

-

Para desarrollar este punto se debe tener en cuenta que la mayor 

probabilidad de exposición ocurre durante el manejo, mezcla y colo

caci6n de los plaguicidas en los envases y el equipo para la pulve

rización. En esta etapa a menudo se maneja el producto concentrado 

y los riesgos de derrames accidentales son sumamente elevados. Re

sulta difícil registrar todos los accidentes producidos en el uso y 

manipuleo de los plaguicidas ya que s6lo se pueden considerar como 

ac cidentes, a las intoxicaciones agudas que pueden llegar a daf\ar 

al ser humano y hasta causar la muerte, no tomando en cuenta las 

intoxicaciones cr6nicas que resultan de la exposición prolongada y 

que con el transcurso de los anos producen danos irreparables a la 

salud del trabajador (enfermedades ocupacionales), ya que esto solo 

se puede registrar después de cierto periodo de tiempo. 

Estandarizar equipos y dispositivos de seguridad. Para lo cual se 

realizar� una evaluaci6n de las necesidades considerando· las 
• • • 

siguientes acciones: 

• 

• 

• 

• 

Feconocer los riesgos existentes • 

Familiarizarse con los mejores equipos de seguridad que hay 

disponibles para la protecci6n contra los riesgos existentes. 

Adquirir los equipos v dispositivos de seguridad acordes a las 

nece sid ade s existentes. 

Procurar que todos los equipos y dispositivos de seguridad 

sean de la misma marca, que existan repuestos y mantenimiento 

t�cnico en el mercado • 

Estandarizar ]os procedimientos seguros de trabajo en el manipuleo 

y uso de plaguicidas. Para lo cual, en especial en las operaciones 

que se consideran tiene mayo� riesgo, se observará la forma de tra-

bajo utilizada por el trabajador y si fuera necesario, en base a
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esto desarrollar un procedimiento seguro el que deberá luego ense

narse al trabajador. 

Asegurar la existencia de sistemas y dispositivos de protección, 

seguridad y primeros auxilios en todas las zonas de trabajo. Para 

lo cual es conveniente formar brigadas que inspeccionen los siste

mas y dispositivos de seguridad y primeros auxilios, chequeando que: 

•

• 

Se encuentren en los lugares a los cuales han sido destinados •

Se encuentren operativos •
• 

• F.xistan los antídotos con las ind icac iones pertinentes para

ser usados en caso de emergencia.

Elaborar un registro personal de cada trabajador expuesto a los 

plaguicidas. Es esencial que se mantenga un registro adecuado que 

contenga detalles personales acerca de la salud de cada trabajador 

y naturaleza de su trabajo y el tiempo de exposici6n a los pla

guicidas. Estos registros deben ser mantenidos por un número ade

cuado de anos para verificar si se presentaron efectos cr6nícos. 

Cumplir con la legislaci6n 
• 

vi.gente y las nonnas de higiene 

seguridad con respecto al manipuleo y uso de los plaguicidas. 
• 

Motivar a los 
--

. 

empresarios responsables del maneJO y uso 

y 

de 

plaguicidas y a los trabajadores a cumplir con la legislaci6n y 

nonnas de higiene y seguridad pertinentes para evitar condiciones y 
• 

actos inseguros. 

- Procurar que el uso de los plaguicidas sea en forma mesurada.

• 

• 

Se debe implementar medidas que tiendan a evitar el uso 

ilimitado de los plaguicidas ya que además de su acci6n tóxica 

la mayoría de ellos tiene poder residual, pudiendo almacenarse 

en los productos alimenticios o en el cuerpo humano, si es que 

no se hace un control adecuado de los mismos. 

Se debe establecer los períodos de 

suficientes. 

fumigac i6n necesarios y 

- Colaborar con los objetivos de seguridad de la comunidad a través

de medidas que eviten la contaminaci6n ambiental en lo que se 

refiere al aire, agua, suelo.y alimentos principalmente. 
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12.3.4 ACTIVIDADES 

En el cuadro 12.1 se presenta la relaci6n de activi dades pertinen

tes a cada uno de los ob jetivos considerados �nteriormente, además en la 

columna designada para observaciones, se especifica cada qué tiempo deben 

realizarse dichas actividades. No se menciona el • • t 1ernpo nece sa r1.o para 

su realizaci6n debi do a que son lineamientos de un caso general. 

CUADRO 12.l 

RELACION DE ACTIVIDADES CONSIDERANDO LOS OBJETIVOS DE UN PROGRAMA 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD APLICABLE AL MANIPULEO Y ¡jSO DE PLAGlTICIDAS 

Objetivos 

-Desarrollar mayor con

ciencia de seguri dad

en los .trabajadores

que manipulan y usan

plaguicidas

-Integrar al trabajador

al programa.

Actividades Observaciones 

.Charla para motivar a los · .1 vez al ano y

traba jadores y hacerles ver cuando se in-

la responsabilidad que tie- corporen nuevos 

nen en su seguridad perso- ' trabajadores. 

nal y en la de sus compa-
-neros • 

• Cursillo en el que se in

forme al trabajador acer

ca de los riesgos a los 

que está expuesto y la 

manera de reconocerlos y 

c6mo evitarlos • 

• Formación del comité y 

asignación de responsab i

li dad es • 

• Emisi6n de boletines de 

higiene y seguridad que 

informen acerca de la 

po lf tic a de segur id ad, 

nomas legales, recomenda

ciones para los trabaja-

dores de la empresa. 

.1 vez al mes. 

.Al inicio y 1 

vez al ano. 

• 1 vez a 1 mes.
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Objetivos 

-Realizar inspecciones

peri6d icas.
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Actividades 

• Entrenamiento de las bri

gadas contra incendio •

• Charla de cinco minutos.

• Reuni6n del comité de

seguridad.

.Inspecci6n de la zona de 

trabajo para determinar 

los actos y condiciones 

inseguras, orden y lim-

pie za • 

• Inspección de la zona 

donde se almacena los 

p 1 agu ic id as • 
-

.Inspección de la forma 

c6mo se transportan los 

plaguicidas, teniendo en 

cuenta el envase y rotu

lado de los productos • 

• Inspecci6n de los equipos 

y dispositivos de seguri

dad, verificando si se 

enc.uentra en cantidad ne

cesaria y con las indica-
• 

c1ones para su uso • 

• Inspeccionar que los antí

dotos se encuentren en las 

cantidades necesarias y 

con las indicaciones para 

su u so. 

.. 

Obse rvac iones 

• 1 ve z a 1 me s •

• 1 vez a 1 mes • 

• 1 ve z a 1 me s • 

• 1 ve z a 1 mes • 

• 1 · vez a 1 mes. 

.Cada vez que 

se transporte 

.2 veces a la 

semana. 

.1 vez a la 

semana. 
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CUADRO 12.1 (continuaci6n) 

Objetivos 

-Elaborar los

registros

necesarios.

-Estandarizaci6n de

los equipos y

dispositivos de

segur id ad.

Actividades 

• Elaborar y mantener un

registro personal de

cada trabaiador expues

to a los plaguicidas.

• Registrar las enfermedades

ocupacionales producidas

por plaguicidas, teniendo

en cuenta los datos obteni

dos del ser vicio médico y

del registro personal de

cada trabajador.

.Registrar los accidentes 

de intoxicaci6n aguda. 

• Recolectar infonnaci6n de

las empresas que ven den

equipos y dispositivos de

segur id ad.

.Averiguar las marcas y mo

delos existentes dentro de 

la planta, así como su es

tado operativo • 

• Adquirir los equipos y dis

positivos de seguridad 

acordes con las necesidades 

y recursos disponibles • 

• Adiestrar al trabajador 

sobre el manejo y uso de 

los equipos y dispositi-
• • 

vos adquiridos. 

.• 

Observaciones 

.Continuamente • 

• C ad a 5 a nos •

.Cada vez que 

ocurra • 

.Continuamente. 

• Cont inuarnente.

.Continuamente. 

.Continuamente. 
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CUADRO 12.1 (continuación) 

Objetivos 

-Estandarización de

los procedimientos

seguros de trabajo.

-Ubicaci6n de los

elementos de segu

ridad.

-Capacitar a las 

personas que 

utilizan los 

plaguicidas. 

Actividades 

.Realizar una inspección para 

observar los procedimientos 

de trabajo que. realizan los 

trabajadores. 

• Hacer un análisis de los

riesgos a los que está ex

P ue s t o e 1 traba j ad o r •

.Desarrollar el nuevo método 

y procedimiento seguro de 

trabajo • 

• Realizar cursillos que capa

citen al trabajador acerca 

de .-los nuevos procedimientos 

de trabajo. 

.Ubicar los equip os, sistemas 

y dispositivos de seguridad 

en las zonas de trabajo. 

.Ubicar los antídotos necesa

rios en las zonas de trabajo 

especialmente en las zonas 

donde se usa y manipula pla

guicidas para utilizarse en 

el caso de accidentes. 

.Charlas sobre la cantidad 

que debe aplicarse, tipo 

de plaguicida, tiemp o en 

que se deben usar de acuer-

do al tipo de cosecha, 

clima, etc. 

• 

Ob se rvac 1one s 

• Continuamente.

• Continuamente •

• 

.Cont 1nuamente. 

• 2 veces a 1 afio.

• 

.Continuamente 

• Continuamente.

.1 vez al año y/o 

cada vez que se 

incorporen 

nuevos trabaja-

dores. 
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CUADRO 12.1 (continuaci6n) 

Objetivos 

-Colaborar con los

objetivos de segu

ridad de la comu

nidad.

12.3.5 FACTIBILIDAD 

Actividades 

.Publicar en las vitrinas o 

pizarras infonnativas, las 

nonnas legales vigentes en 

materia de se�uridad en el 

uso y manipuleo de plaguicidas. 

.Inspeccionar que los cursos 

·de agua no se contaminen,

realizando los an�lisis
• 

re sp ec t 1 vos •

• Verificar que los alimen

tos fumigados salgan al 

mercado de consumo después 

de haber cumplido con el 

plazo de seguridad, o sea 

los �dfas que deben trans

currir desde su aplicaci6n 

hasta su recolecci6n • 

• Verificar que las rutas de 

fumigaci6n aérea no conta

minen cultivos, viviendas, 

personas, cursos de agua, etc. 

• 

Ob se rvac 1one s 

• 1 ve z a 1 me s •

.1 vez a la serna-

na. 

.Continuamente. 

.Cada vez que se 

realicen. 

Los costos de los programas de indemnizaci6n y otros gastos origi

nados por los accidentes laborales constituyen una carga para la indus

tria, para los trabajadores y para la sociedad en general. J.,a magnitud 

de tales costos y su distribuci6n son cuestiones que plantean serios pro

blemas en la política econ6mica de la empresa. 

Frente a estos problemas, 1 a estructuración y puesta en marcl1a de 

un buen programa de higiene y seguridad, además de traer los benef ic íos 
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inherentes a la no ocurrencia de accidentes, permite reducir los costos

de los accidentes y por 
• • 

consiguiente significa una economía para la 

empresa. 

Una forma de motivar a los directivos de una empresa a que efectúen 

la inversión que se requiere para implementar el programa de higiene y 

seguridad industrial es demostrar que esta inversión es generalmente me

nor que lo que la empresa está gastando por la ocurrencia de accí.dentes, 

lo cual de por sí significa la factibilidad económica de su ejecución. 

Para esto, se compara el COSTO DE Il\lVERSION del programa que se 

propone, con lo que la empresa está gastando como consecuencia de los 

accidentes (COSTO DE LOS ACCIDENTES). 

Para calcular el costo del programa de higiene y seguridad 

industrial se debe elaborar un presupuesto en el cual se considere como 

mínimo los siguientes rubros: 

- Salario y/o remuneraci6n para el personal que trabaja para el

departamento de h igiene y seguridad. 
..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costo de los equipos y dispositivos de seguridad a adquirir. 

Costo del material para inspecci6n. 

Costo de las charlas. 

Costo de los cursos y cursillos a dictar. 

Costo de las publicaciones (boletines, cartas, afiches, etc.). 

Costo de los antídotos de acuerdo a los plaguicidas que se utilizan. 

Costo del material para el registro médico de los trabajadores. 

Costo del material, para las reuniones y actividades de motivaci6n, 

como diapositivas, películas, etc. 

Costo por transporte. 

Costo de los materiales a ser usados para el entrenamiento de· las 

brigadas contra incendio. 

Para el cálculo de los costos totales que ocasionan los accidentes, 

la empresa debe tener cuidado en considerar los costos asegurados y no 

asegurados de los accidentes laborales. 

Los costos asegurados están constituidos por las primas de seguro 

de accidentes que la empresa adquiere, y que se reconoce dicho gasto como

parte del costo de tales accidentes. En a lgt1 nos e a sos, también los



- 309 -

gastos médicos pueden ser cubiertos por un seguro. Estos costos son 

definidos Y conocidos. Comprenden el elemento asegurado del costo total 

de accidentes. 

Los costos no asegurad os, f rec ue nt ement e llamados costos 

indirectos, son muchas veces difíciles de determinar o son pasados por

alto por los que hacen el cálculo de los costos de accidentes. Por ello 
• 

se recomienda dar especial atención a este cálculo, a fin de que se 

consideren dent�o del mismo, los siguientes aspectos: 

-

-

Costo de dano al material o al equipo.

Costo de salarios pagados por tiempo perdido por trabajadores que 

no sufrieron lesiones, pero suspendieron su labor para ver o ayurlar 

después del accidente. 

- Costo de salarios pagados por tiempo perdido por el trabajador

lesionado aparte de los pagos de indernnizaci6n.

- Costo extra debido a las horas extraordinarias a causa del

accidente. .•

- Costo de los salarios pagados a supervisores durante el tiempo que

-

-

-

-

se le requirió en actividades motivadas por el accidente.

Costo del periodo de aprendizaje del trabajador nuevo.

Costo no asegurado, sufragado por la compaflía.

Costo del tiempo empleado por la alta supervisi6n y por empleados

administrativos en investigaciones o gestiones de indemnizaci6n.

Costos varios corrientes, se incluyen los costos de: demanda del 

¡:úb 1 ico por danos, costo de alquiler de equipos, pérdida de 

utilidad por contratos cancelados, costo de contrataci6n de nuevos. 

trabajadores. 

Es jmportante tener en cuenta también el costo de las-

indemnizaciones por muertes y/o incapacidades totales, así como aspectos 

menos tangibles tales como, el efecto causado por los accidentes en las 

relaciones públicas, en la moral del trabajador o en el índice de salario 

necesario para conseguir y retener a los trabajadores. 



13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Del desarrollo de la presente tesis se concluye lo siguiente:

Referente a legisla ción y normas que se 

las nonnas del Ministerio

han revisado: 

• Que de Salud se refieren muy 

superficialmente a la protección personal del trabajador de 

las empresas de saneamiento ambiental. 

• Que el Departamento de Higiene y Seguridad Industria-1 del

Ministerio de Trabajo no cuenta con una ley o norma que 

proteja a los trabajadores de los plaguicidas. 

• Que existen contradicciones en algunas definiciones 

presentan las normas del de Agricultura y 

que 

las 

normas del Instituto de Investigaci6n Tecnológica Industrial y 

de N ormas Té cnicas (ITINTEC). 

Referente al aspecto toxicológico: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La inf ormac i6n 
• 

existente de estadísticas referidas a

intoxicaciones por plaguicidas es incompleta en lo que se 

refiere a registros, tipo de compuestos utilizados, hallazgos 

clínicos, etc. 

En el país no es posible realizar análisis para detectar 

residuos de plaguicidas en muestras de alimentos, debido a que 

no se cuenta con laboratorios bien 
• 

provistos de todo lo 

necesario para realizar dichos análisis. Además no se cuenta 

con el personal técnico, y equipo adicional suficiente para 

hacer una vigilancia sistemática de los alimentos. 

La concentraci6n de los plaguicidas organoclorados en los 

tejidos vivos aumenta a través del tiempo debido a su carácter 

acumulativo. 

Que ante la exposici6n directa de pequenas cantidades de 

plaguicidas organofosforados puede sobrevenir la muerte. 

Los organoclorados generalmente 
• 

ocasionan 
• • • 

1.ntox 1cac 1.one s 

crónicas y los organofosforados intoxicaciones agudas, y según 

la dosis, muerte inmediata. 

Que la norma ITINTEC presenta en su clasificaci6n toxicol6gica 

una numera ci6n diferente a la recomendada por la OMS, lo cual 

lleva a confusi6n. 

- Referente al am biente y otros:

• 

• 

Que los plaguicidas afectan a los microorganismos del suelo, 

disminuyen la descomposición de la 

modifican la estructura de los suelos. 

• 

materia orgánica y 

El hombre sufre una contaminación constante de plaguicidas, 

principalmente producida por los alimentos con residuos de 
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plaguicidas que ingiere diariamente y debido a la acumula ci6n de 

�stos en su organismo. 

• Un programa de higiene y seguridad debe tener carácter

dinámico para que no pierda vigencia a través del tiempo.

De lo expuesto en la tesis y de lo referido anteriormente se puede

concluir: que los plaguicidas son muy peligrosos cuando son usados en 

forma desmedida o indebidamente, ya que no s6lo pueden ocasionar 
• • • 

intoxicaciones por acción directa, sino que contaminan el ambiente y a 

través de la cadena tr6fica contam inan al hombre, constituyendo un 

problema grave y complejo del que aún no se toma conciencia. 

-

-

En base a ello se recomienda lo siguiente: 

Que las autoridades 
• 

pertinentes establezcan un 
• 

mecanismo de 

coordinaci6n entre las entidades responsables del control de los 

plaguicidas, para que las normas que se promulguen sean estándar • 

Que para un empleo 
• 

eficaz, , . 

economico e inofensivo de los 

plaguicidas en la lucha contra los vectores se tomen en cuenta 

factores tales como: conocimiento de la susceptibilidad del vector 

a los distintos plaguic idas existentes, elección del preparado más 
• 

conveniente, 
. 

.... . 

aplicac 16n en el momento más oportuno, ad aptac i6n de 

precauciones para evitar posibles intoxicaciones del hombre y de 

los animales, y de la utilizac i6n de un material adecuado para la 

dispersión del plaguicida. 

- Que se creen laboratorios espec iales para efectuar análisis 

toxicológicos de los plaguic idas, provistos con elementos básicos 

para realizar estos análisis. 

- Oue las legumbres, hortalizas, frutas, tubér culos y otros vegetales

sean lavados y si es posible pelarlos antes de ingerirlos, porque 

éstos pueden estar contam inados con residuos de plaguicidas en su 

-

-

-

exterior. 

Que la interpretaci6n y aplicac i6n de los límites permisibles que 

han sido concebidos para ser uti !izados en la práctica de higiene 

industrial, sean efectuados por una persona adiestrada en esta 

di se i p 1 in a • 

Que en la práctica se utilicen concentrac iones de plaguic idas tan 

bajas como sea posible. 

No cosechar los productos que han sido tratados con plaguicidas

antes de terminado el plazo de seguridad del plaguicida utilizado, 

o sea los días que deben transcurrir desde su aplicación hasta su

reco lecc i6n. 
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Que en los casos de intox icac i6n con carbamatos los análisis se 

realicen antes de 48 horas, ya que desp�és el nivel de colineste

rasa se normaliza. 

Oue las postas médicas, hospitales y centros de salud lleven un 

registro de intoxicaciones y enfennedades producidas al hombre por 

exposici6n a los plaguicidas, el cual será de gran utilidad para el 

tratamiento del paciente y· ademc§s para llevar las estadf.st icas de 

estos casos. 

Que las autoridades responsables controlen la publicidad que se 

realiza de los plaguicidas, para que éstos no influyan en una ina

decuada utilizaci6n de estos productos, ni den una idea err6nea de 

la eficacia del plaguicida. 

Que las entidades responsables del control de plaguicidas organicen 

una campana dirigida a las empresas comercializadoras de los 

mismos, promoviendo la venta de los antídotos necesarios al mismo 

tiempo que se ven den los plaguicidas. 

Que las autoridades pertinentes, hagan publicidad referente a 

higiene y seguridad en el uso y manipuleo de plaguicidas en el 

hogar. 
.... 

Que habiendo observado en diferentes textos el uso in distinto de 

los términos pe st ic ida y plaguicida, recomendamos difun dir que e 1 

término correcto en la lengua espaftola es plaguicida. Como reco

mendaci6n final y siguiendo con los objetivos de esta tesis, se 

hace hincapíe en: que todo grupo de trabajadores o empresas donde 

se usan y manipulan plaguicidas, cuenten con un programa de higiene 

y seguridad de acuerdo a su realidad y que se tomen las medidas 

necesarias para no contaminar el ambiente, por influir éste no s6lo 

en el trabajador sino en la poblaci6n en general. 



14. MANUAL PRACTICO PARA EL MANIPULEO Y

uscr- nE LOS PLAGUICIDAS 
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14.1 PRESENfACION 

Este capítulo constituye uno de los aportes prácticos de la tesis y 

en él se presenta un manual para el uso y manipuleo de los plaguicidas, 

dirigido a un nivel medio de instrucción. 

El manual puede ser útil en las actividades de capacitaci6n 

organizadas por las entidades pertinentes de los sectores: agricultura, 

industria y salud; para facilitar su empleo se presenta listo para ser 

reproducido y aplicado, siendo éste el motivo por el cual la nurnerac i6n 

del mismo es distinta a la del resto de la tésis. 

EstA des.arrollado en un lenguaje ligero y corriente, acompafiado con 

figuras que ilustran y aclaran el terna que se está tratando. 

Para facilitar su comprensi6n y utilizaci6n, el manual se ha 

dividido en 4 partes: infonnación técnica básica; prevenci6n de las 

intoxicaciones producidas p..or plaguicidas; prácticas de trabajo seguro y 

precauciones. 
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I NTRODUCC ION 

El peligro que representan los plaguicidas en la actualidad es muy 

alto y e 1 hombre se pone en contacto con el los' de mue has f onnas. 

Los trabajadores y personas expuestas directamente a los plaguici

das son las más propensas a sufrir accidentes que pueden causarles la 

muerte. Como ya se sabe por estudios realizados, los plaguicidas son ve

nenos daninos a corto o largo plazo para el hombre. 

El grado de asesoría y/o apoyo que se da a los trabajadores expues

tos a los plaguicidas, ·referente a su seguridad y a la de las personas 

que se encuentran cerca de él, es muy poco o ineficiente en muchos casos. 

La idea base que nos ha guiado en la estructuración de este manual 

ha sido la de proporc 1onar a las autoridades • pertinentes que están a

cargo de asesorar, supervisar y controlar las tareas concernientes al uso 

y manejo de los plaguicidas, una herramienta que puedan utilizar los tra

bajadores y personas expuestas a estos productos, sirvién doles de guía 

para el desenvolvimiento seguro de su trabajo diario. 

Los conceptos que se presentan están expresados de tal forma que 

puedan ser fácilmente entendidos por personas de nivel medio de 

instrucci6n. 

Este manual consta de 4 partes: 

A. INFORMACION TECNICA BASICA: en la que se presentan conceptos 

te6ricos elementales que debe conocer el trabajador al maneJar 

plaguicidas. 

B. PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS; en la

que se indican conceptos básicos ref.eridos a los síntomas produci-

dos y e 1 tratamiento urgente a seguir en caso de 

ocasionadas por plaguicidas . 

• • • 

1ntox1cac iones 

c. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO: en la que se dan indicaciones acerca

de la fonna de usar y manejar los plaguicidas, siem pre que se esté

en contacto con ellos.

D. PRECAUCIONES; en la que se se�alan algunas precauciones que deben

tenerse al eliminar los residuos de plaguicidas o cualquier elemen-
. 

to contaminado con los mismos, así como también, las precauciones a

tomar en el uso de plaguicidas en el hogar.
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INFORMACION TECNICA BASICA 

¿QtTE ES lT'f\lA PLAGA? 

Es un organismo que causa danos o transmite enfermedades a plantas 

o animales. Las plagas pueden ser:

INSECTOS, como la.s moscas, los 

zancudos, los mosquitos, los 

pulgones. 

< 

que son todas las MALEZAS, 

hierbas 
• 

que crecen Junto con 

ROEDORES, como ratones, 

ratas , etc. 

los cultivos imp idiendo 

normal desarrollo. 

Y otros como hongos, moluscos, bacterias, larvas, arácnidos. 

su 
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INFORMACION TECNICA BASICA 

¿QUE ES lTN PLAGUICIDA? 

Es cualquier producto que mata 

o controla una plaga.

Un plaguicida puede ser de 

naturaleza química o biológica. 

PLAGUICIDA 
-,., ... . ... -• ••• • 1,.,. ..... . ,.. • 

VENENO

3. ¿QtTE ES UN VENENO?

Es toda sustancia que puede

producir daftos muy grandes

al hombre, hasta llegar a

causarle la muerte.

4. ¿QUE FS TOXICIDAD?

-

,,., ..... 

Todos los plaguicidas son VE��

NOS por lo tanto son peligrosos. 

Es la capacidad que 
• 

tiene una 

sustancia de causar dan.o a la 

salud 
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EL RIESGO EXISTENTE EN EL lJSO DE lJN 

PLAGUICIDA ES DIFERENTE A SU TOXICIDAD 

. . , 
• \Q" • t 1 � .. ,. '

, • � :'."e n • 
, 1 1 y ·�·'='<1,t 
.,,,,,,-,, . �.,,,,.. .... , 1 '  --··- "' 

f 
, 

. , .... . ... '. ···•'.t_:-.;., 
...... 14 .. :.:.-

, .... ____ , ' 

5. ¿COMO SE CLASIFICAN LOS PLAGUICIDAS?

Los plaguicidas se pueden clasificar

de dos formas:

DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS 

QUIMICAS, como: 

Porque si no hay exposici6n a 

una sustancia t6xica, entonces 

no hay ningún riesgo. 

Pero no se olvide que el riesgo 

se reduce al disminuir el tiem-

po de exposici6n a la sustancia 

t6x ica. 

ORGANOCLORADOS 

ORGANOFOSFORADOS 

CARBAMATOS 

PIRETROIDES 
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DE ACUERDO A SU USO, como: 
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HERBICIDAS: 
� 

matan las malas 

hierbas 

-

RODENTICIDAS: 

FUNGICIDAS: 

ACARICIDAS: 

matan ratas y 

otros roedores 

matan hongos 

matan aranas 
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INFORMACION TECNICA BASICA 

¿COMO SE PRESENTAN LOS PLAGUICIDAS?

Se pueden encontrar en forma s6lida o líquida. Como por ejemplo:

POLVO MOJABLE: que es un 

plaguicida dispersable en 

agua. 

PLAGUI 

• • 

POLVOS: estos plaguicidas 

se ut.ilizan. tal como se 

presentan. 

AGUA 

, 

1 

' __ a:-JT:��� ... ----1.-- P LAGU I C l DA
.. ��i�m-:, {Polvo rnojable) 

GRANULOS: son plaguicidas en 

fonna de pastillas o granos en 

donde generalmente el 1ngre-

diente activo está disperso en 

el gránulo. 

PLAGUI 

� POLVO 
. � de 

. ..,. ,�-:,.,.':.:.� PLAGUICIDA
. ._ .. :!:�.irs-.. -,1.:, :-. • -::::-�----. . _.,, ..:-�r-· . .. : . . 
.. , .. .,._ ... �.. . . . . . � . . . • . -� ,i ... :�· • .. , •.•.•• � • , ... 

• . • •• • .�·- • t ,_ " � ••• • 
.• : ..

.. -:•".r�·..,;. : .:. • . . .. •• I • .. • • • ,_

Los gránulos y los polvos generalmente no se diluyen, 

utilizan en la forma en que se presentan. 

si no que se 
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CONCENTRADOS EMULSIONABLES: 

son líquidos que se pueden 

mezclar con agua. 
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11 u11111ffi 

PLAGUICIDA 
LIQUIDO 

PLAGUICIDA 

7. ¿LOS I NSECTOS DESARROLLAN RESISTENCIA A LOS PLAGUICIDAS?

/ - Los insectos desarrollan re

sistencia a los plaguicidas 

porque se acostmnbran a ellos, 

y éstos productos ya no los 

pueden controlar. 

CUANDO EN UNA R EGION DETERMINADA SE APLICAN 

PLAGUICIDAS, DESARROLLAN RESISTENCIA A ESTOS, 

TODOS LOS ORGANISMOS QUE EXIST EN EN LA REGION, 

y NO SOLO LA PLAGA QUE SE QUIERE COMBATIR. 
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INFORMACION TECNICA RASICA 

¿CUAL ES LA LEGISLACION REFERIDA A PLAGUICIDAS EXISTENTE EN F.L PFRU? 

Las NORMAS ITINTEC, referidas 

a las características físico

químicas y al control de ca

lidad de los plaguicidas y 
• 

residuos de los - mismos en 

alimentos. 

Las Nonnas establecidas por 

el MINISTERIO DE SALUD, re

ferente a la inscripci6n y 

funcionamiento de las empre-
• 

sas de saneamiento. 

.• 

LA LEGISLACION DEL MINISTERIO 

DE AGRICULTUR A, referente a re-· 

gistro, comercializaci6n y con

trol de plaguicidas agrícolas y 

sustancias afines. 

' 

MlNISTtP.10 
de 

SALUD. 
OECR.E iOS 

LEY 
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EN CASO QUE USTED NECESITE MAYOR INFORMACION 

DEBE RECURRIR A CUALQUIERA DE ESTAS TRES 

El\lTIDADES 

9. ¿EN QUE SECTORES SE UTILIZAN LOS PLAGUICIDAS?

EN AGRICULTURA 

Para aumentar el rendimiento 

de las cosechas al combatir 

las plagas. 

EN SALUD PUBLICA 

-
Para combatir epidemias produ-

---

---

- --

- C)G.. .... .  

• �-

EN EL H(X;AR 
• 

Para combatir la presencia 

de insectos y roedores. 

cidas por plagas como insectos, 

roedores, etc. 

• ••
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INFORMACION TECNICA BASICA 

¿CUALES SON LOS EQUIPOS tTTILIZADOS EN LA APLICACION DF. PLAGlJICIDAS? 

Para la aplicaci6n de grandes 

áreas: se realiza FUMIGACION 

AEREA, para lo cual se utilizan 
• 

avionetas. Esta es una manera 

importante de aplicar un pla-

guíe ida especialmente para 

cubrir superficies �randes de 

terreno. 

Para la aplicación de medianas áreas: 

El equipo más utilizado es la 

BOMBA MANUAL. Ot·ros equipos 

son los ROCIADORES DE ULTRA BAJO 

VOLUMEN, que pueden funcionar: 

manualmente, a motor, con elec

tricidad o baterías. 

- .-

Para la aplicac i6n de pequenas 

áreas: 

Se utilizan los ROCIADORES 

CASEROS, para combatir insectos 

molestos en el hogar. El pla-
• • 

gu1c ida que se uti 1 ice con 

estos equipos debe ser de baja 

toxicidad. 
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INFORMACION TECNICA BASJCA 

¿COMO CONTAMINAN LOS PLAGUICIDAS? 

Los plaguicidas pueden contaminar 

al AGUA de ríos, lagos, y mares,. 

debido a la descarga de las aguas

de regadío y lluvias que arrastran 

residuos de plagui6idas. 

.. ��" -
'Will;Jf" '"q� � 

Y/tt/¿1 

Contaminan el SUELO, por los 

residuos de plaguicidas que 

caen después de la fumigación 

de las plantas. 

> 

También contaminan el AIRE a 

través del viento que arrastra 

las partículas que quedan sus-
.• 

pendidas en el ambiente despu�s 

de una fumigaci6n • 

:(�
-----

-

-

-

- -

El HOMBRE se convierte en el 

ser más expuesto a la conta

minaci6n por plaguicidas, 

debido a que el agua, el aire, 

y los suelos con residuos de 

plaguicidas contaminan a su vez 

a las plantas y animales que 

constituyen su alimentación. 
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INFORMACION TECNICA BASICA 

¿QUE ES LA CADENA ALIMENTICIA? 

Es aquella que consta de varios eslabones alimenticios. 

• Qué esun
eslabón 
alimenticio? 

Un eslabón alimenticio es un 

organismo vivo que sirve de 

alimento a otros organismos 

vivos, por ejemplo: 

LA ALFALFA, es un eslabón alimenticio que sirve de alimento a la 

VACA y ésta es un eslabón alimenticio que sirve de alimento al 

HOMBRE. 

ESLABON AllMENTlCIO 
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P REVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

INTOXICACION 

Todos los plaguicidas son venenos que pueden producir intoxicaciones 

al hombre. 

d Qve' <Zf intoxicación? Es todo dano a la salud del 

hombre provocado por el contac

to o la absorción de una canti

dad suficiente de t6xico o 

veneno. 

2. TIPOS DE INTOXICACION QUE PRODUCEN LOS PLAGUICIDAS

Existen dos tipos de intoxicaciones: . AGUDAS y CRONICAS. 

INTOXICACIONES AGUDAS: 

No hiz.o c�so al manual 
de PLAGlllCtOAS 

Se producen cuando una d6sis 

excesiva del plaguicida entra 

al organismo, llegando muchas 

veces a producir la muerte. 
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PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

VI AS DE Ef-..1TRADA DF LOS PLAGUICIDAS AL ORGA't\11 SMO 

Para que los plaguicidas causen enfermedades o muerte, el producto 

tiene que penetrar en el cuerpo de la persona. 

Existen cuatro vías de entrada a través de las cuales los 

plaguicidas puede� ingresar al organismo. 

A TRAVES DE LA BOCA 

( ,,... 

A TRAVES DE LAS VIAS 

RESPIRATORIAS 

-

..,, ., • • •  - • t • . .. . . . .. . .. -... . . ., . . . ' . . . . • • • • • • •• • , 
I • • • . / . . . . ' .. . .. , . . ' . "' . . . .. . ' . . . . . . 

, . ... . . . . ... . . . . . . . . .. .. . ' . . . ... . . . . : ..... ' ' . .. .. \ ., .. . . . . . . " ' . . . ' . 
' . . ' ., . • • •• . . . , . ' . . . . ' . . . . . 

� . . . . . . : � 
, .. ,.,. . . " 

, .. . . . . • ,a • ....... . , . . : . ," .. .... � .. - . . .. 
:<< ... " ,· . . . . • '· .. :.

�- , '  . . ... ·.·
llllirrriri....� • � ••• , 

( 
.... - - - -

e 'e"--'\_ ... )i 

�'tg�\:y� ,.. 

��· 
'I 
\"°

•.. 

o sea:

comiendo 

bebiendo o 

fumando 

cuando está utilizando plagui-

cidas. 

Esto sucede cuando respira: 

Vapor de plaguicida 

Rocío de plaguicida 

Polvo de plaguicida 

que se encuentre suspendido en 

e 1 aire 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUIC.IDAS 

III. A TRAVES DE LA PIEL

INTACTA SIN HERIDAS 

• • 

• • •

• • 

'(. 

Esto sucede cuando está expuesto 

a: 

Rocío de plaguicida 

Polvo de plaguicida 

Es más fácil que el plaguicida entre a través de su piel: 

Si la formulaci6n es líquida 

Si la fonnulaci6n está concentrada 

Si su piel está caliente 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODlJCIDAS POR PLAGUICIDAS 

IV. A TRAVES DE LAS BERIDAS Y

ERUPCIONES DE LA PIEL

Estas deben protegerse de cual

quier contacto con pla�uicidas. 

4. CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS DE ACUERDO A SU GRADO DE TOXICIDAD
-

EXTREMADAMENTE TOXICO 

IA 

Quiere decir que este plaguicida 

puede causarle la muerte instan

táneamente, al menor contacto 

con él. 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGlJICIDAS 

ALTAMENTE TOXICO 

IB 

MODERADAMENTE TOXICO 

II 

LIGERAMENTE TOXICO 

III 

-

PLA 

Puede causarle la muerte o 

dejarlo inválido 

.• 

• 

Puede producirle gran malestar 

y ser el inicio de enfermedades 

Puede producirle un pequeno 

malestar si está en contacto 

frecuente con el plaguicida 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

INTOXICACION PRODUCIDA 

POR ORGANOFOSFORADOS 

' 

La intoxicación producida por 

organofosforados presenta los 

siguientes síntomas: 

Náuseas, vómitos, calambre estomacal 

Salivaci6n excesiva 

Sudcrraci6n excesiva 

Dolor de cabeza 

Vérti�o, debilidad 

Visión borrosa, lagrimeo y dolor 

del globo ocular 

Pérdida de coordinación muscular 

Dificultad respiratoria 

Respiración ruidosa, tos 

Confusi6n mental 

Ansiedad 

Muerte 
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B: PREVE NCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS· POR PLAGUICIDAS 

INI'OXICACION PRODUCIDA 

POR CARBAMATOS 

La intoxicaci6n producida por 

carbamatos presenta los mismos 

síntomas de la intox icac i6n 

producida p or -organofosforados, 

destacando: 

Incoordinación muscular 

--

Sudorac i6n prolongada y abundante 

Adonnec imiento general en todo el 

cuerpo 

Vómitos 

INTOXICACION PRODUCIDA POR 

DEFENSIVOS DE ORIGEN VEGETAL 

La intoxicac{6n producida p or 

defensivos de 

ocasiona los 

tomas: 

origen 
• • 

vegetal 

siguientes sín-
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACI ONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS · 

PARA EL 

P·IRETRO Y LA 

ALLETRINA 

PARA LA 

SABADILLA 

PARA LA 

NICOTINA 

Picazón de la zona 

Estornudos 

Dolor de cabeza 

Labios anestesiados 

V6mitos 

Depresi6n 

·-

I rri tac i6n general 

· Estornudos

Euforia 

Náuseas y vómitos 

Dolor de cabeza 

Vértigos 

• 

Diarreas 

Sudorac i6n 

afectad a 

.•
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

PARA LA 

ESCILA ROJA 

PARA LA 

ESTRICNINA 

Gran decaimiento 

Irritación estomacal 

Uñas y labios morados 

·Convulsiones

Latidos del corazón irregulares 

Muerte 

• • 

Gast:-r1t1s 

Muchos vómitos 

Latidos del corazón irregulares 

Produce efectos alucinantes 

Náuseas y v6mitos 

Sensaci6n de endurecimiento 

muscular 

Intensa 
• 

angustia 

Presi6n arterial alta 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODllCIDAS POR PLAGUICIDAS 

PARA LA 

ROTENONA 

Pupilas di !atadas 

Falta de re spi rae i6n 

Muerte 

Estornudos 

Tos 

Vómitos 

Temblores y convulsiones 

Transtornos 
• 

respiratorios 

Muerte 

6. TRATAMIENTO DE URGENCIA EN CASO DE·INTOXICACION POR PLAGUICIDAS

''LA RAPIDEZ ES ESENCIAL PARA EL TRATAMIENTO 

DE CUALQUIER CASO DE INTOXICACION POR 

PLAGlJIC IDAS'' 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

Cuando la intoxicaci6n ha sido 

producida por un plaguicida 

EXTREMADAMENTE o ALTAMENTE. TO

XICO, debe llamar al médico o 

trasladar al intoxicado a un 

hospital, con la mayor rapidez 

posible 

NO OLVIDE LLEVAR TAMBIEN LA 

ETIQUETA DEL PLAGUICIDA 

TRATAMIENTO GENERAL 

Tranquilice al intoxicado y man

téngalo comodamente instalado, 

mientras recibe los primeros 

auxilios y se espera la llegada 

del médico. 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

Cuando la persona no respira por sí misma 

,' 
' 

/ 

/ 
-

-

Pract!quele la respiraci6n ar

tificial o respiraci6n boca a 

boca. 

Para practicar la respiración artificial o respiraci6n boca a boca 
' 

siga los siguientes pasos: 

Eche al intoxicado boca arriba 

Fíjese que no exista ningún cuerpo 

extrano en la boca, utilizando para 

ello sus dedos, si ·10 hay extráigalo 

inmediatamente 

Incline la cabeza del intoxicado 

hacia atrás, de tal manera que el 

ment6n esté hacia arriba 

Coloque la mano izquierda debajo del 

cuello del intoxicado y la mano 

derecha en la cabeza ( regi6n de la. 

frente) para inclinar la cabeza hacia 

atrás; si no se hace esta maniobra la 

lengua puede ser un obstáculo, ya que 

obstruye la garganta 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

Cont. cuadro: 

Mantenga esta posici6n, ya que es la 

más apropiada para mantener las vías 

respiratorias libres y con la lengua 

afuera 

Con los dedos pulgar e índice de la 

mano derecha, presione las alas de 
• 

• 

• 

nariz para que no exista escape de 

aire y se tenga la seguridad de que 

éste vaya a los pulmones 

Sople con su· boca aire fuertemente 

dentro de la boca del intoxicado, 

aspirando aire puro profundamente 
1 

antes de hacerlo, así llenará el 

pecho del accidentado 

Llene el pecho del intoxicado con 

aire 10 veces por minuto 

Observe que el pecho suba cada vez 

que sople para asegurarse que la 

vía respiratoria no está obstruida 

Continue hasta que el pulso lata 

nonnalmente 

''POCOS PLAGlTJCIDAS TIENEN ANTIDOTOS'' 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

,------------------------------.

a. Recuerde que en la etiqueta de todo plaguicida

debe figurar el nombre de su  antídoto en caso·

de que exista. 

b. No olvide que el antídoto s61o debe ser adminis

trado al intoxicado, por personas preparadas.

NUNCA dé ALCOHOL o LECHE

cuando exista la sospecha 
• 

de envenenamiento por 

plaguicidas 

NUNCA dé nada por la boca a una 
• • 

persona 1nconc1ente 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODllCIDAS POR PLAGUICIDAS 

Cuando la persona vomita: 

Impida que el v6mito llege a 

los pulmones, colocando a la 

persona boca abajo, con la 

cabeza hacia un lado. • 

Si se 

requiere transportar a la 

persona, hágalo ·respetando 

esta pos ic i6n •. 

Si la persona está con 

convulsiones 

Si usted lleva al intoxicado 

debe estar preparado para decir: 

� -

••• 

Suj�tela suavemente para evitar 

que se lastime •. 

- Cuánto plaguicida lo contarnin6

- Cuál era el trabajo que reali-

zaba el intoxicado

- Si us6 un solo tipo de plagui-

cida o varios

- Cu�nto tiempo estuvo expuesto

al plaguicida

- Si estaba comiendo, bebiendo o

fumando mientras trabajaba
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B: PRE VENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

''RECUERDE QUE CUALQUIER DATO POR PEQUEÑO O SIMPLE 

QUE SEA LE PUEDE SALVAR LA VIDA AL INTOXICADO'' 

TRATAMIENTO URGENTE EN CASO DE HABER E�"TRADO EL PLAGUICIDA POR LA 

BOCA: 

r 

b. Indúzcalo al vómito

Para inducir al v6mito a una

persona conciente, haga lo
• • 

s1.gu1.ente:

- col6quela con la cabeza

hacia abajo y procure

que introduzca sus dedos

en su boca hasta llegar

a su garganta.

HOSPITAL 

a. Proteja al intoxicado del

frie o del calor.

c. Llévelo de inmediato al hos

pital o al m�dico.
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

TRATAMIENTO UR GENTE EN CASO DE HABER RESPIRAD O EL PLAGUICIDA 

Af16jele la ropa del cuello 

y del pecho 

Este tipo de intoxicaci6n puede 

producirse cuan do se trabaja en 

ambientes cerrados o con plagui

cidas altamente t6xicos. 

En estos casos debe retirar al 

intoxicado de la zona de traba

jo, transportándolo a un lugar 

ventilado y con somb ra 

.• 

TRATAMIENTO URGENTE EN CASO DE SALPICADURA DE PLAGUICIDA EN LA PIEL 

Lave de inmediato con abun

dante agua la zona afectada, 

y si es posible use jabón. 
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B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS · 

De preferencia procure que 

la persona se bane de in- · 

mediato. 

.. 

• 

• 

Nunca lave la piel con alcohol 

u otra sustancia que no sea agua. 

Si se hubiera contaminado con 

plaguicida la ropa del acciden

tado, quitele y lave la piel 

que estuvo en contacto con ella • 

• 

• 

--. 

--
,-, 

1 • ' 1

:, ' 

1 1; 

Si el plaguicida cay6 sobre 

una herida o erupci6n, enja

bone la zona afectada y lávela 

con abundante agua • 



- 33 -

B: PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS 

Cuando la salpicadura ha sido en los ojos: 

De inmediato lave los ojos con 

abundante agua fresca y limpia 

aproximadamente durante 10 mi

nutos y llévelo al médico 

()lJJt� SI u·s <r�:D lJSA y �fANIPlJl.A 

L C) S P l JA G l J I C 11) AS 11:N f"' O H.).fA 

SE(ilJTtA J-i�\'I 'fA1lA ACC IJJr:N rff.�S 

l,l{()DlJC IJJOS POR r�S T<)S 

PRC)l>UC ·1·<l S. 
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PRACTICAS DE TRABAJO SEGllRO 

RECOMENDACIONES GENERALES A SEGUIR CUANDO SE UTILICEN PLAGUICIDAS 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

A los niftos y personas extranas manténgalos alejados de las 

zonas ·donde se utilice plaguicidas 

No realice las mezclas de plaguicidas cerca de viviendas o en 

lugares donde se críe ganado 

Tenga cuidado de no contaminar el agua de los manantiales 

donde puedan beber los animales 

Si se salpica con plaguicida la piel, lávela inmediatamente 

Siempre lávese las manos antes de beber, comer o fumar 

No fume o coma en horas de trabajo 

Nunca lleve cosas en los overoles para masticar 

Lávese cada vez que cargue el equipo que utiliza para aplicar 

plaguicidas 

Lávese las manos y la cara o báñese·después de terminado 

el trabajo 

Toda la ropa utilizada en el trabajo, lávela diariamente 

En caso de producirse alguna contaminaci6n con plaguicida, 

realice el tratamiento adecuado indicado anterionnente 1 
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PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 

INDICACIONES A SFGUIR, PARA LA ELECCION DE tTN PLAGUICIDA 

Para elegir un plaguicida usted debe tener en cuenta la plaga que 

desea eliminar: 

Insectos 

e 

Roedores 

' 

Mala hierba 

EN CASO nE NO SABER QUE PLAGUICIDA ELEGIR, SOLICITE 

INFORMACION A LOS RF,PRESENTA NTFS COMERCIALES O A LAS 

PFRSONAS DEL MINISTERIO nE AGRICllLTURA Y/O �ALUD DE 

SU ZONA QUE PRESTAN APOYO PARA F.STOS CAS0S 
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C: PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Procure obtener respuesta a 

las sigui entes pre-guntas: 

¿QUE INFORMACION DEBO SOLICITAR? 

l. ¿Qué plaguicida es el re comendable p ara eliminar

la plaga?

2. ¿Cuál es la dosis o la cantidad que debe adquirir?

3. ¿C6mo se debe usar?

4. ¿Hay que disolver el producto o se puede utilizar

directamente?

s. ¿Cada qué tiempo debe aplicarlo y c6mo?

6. ¿Cu�nto le costará?
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PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PLAGUICIDA AL MOMENTO DE SU COMPRA 

Al adquirir el plaguicida debe asegurarse que sea el adecuado· para 

la plaga que quiere eliminar. 

Los plaguicidas que adquiera 

deben estar claramente 

''etiquetad os'' con los nombres 

come re ia les. 

-

SOLIOO 

PLAGUICID� 
ANtM,.... 

RECHACE los plaguicidas que 

• • • 

no traigan su etiqueta ori-

ginal. NO ACEPTE plaguici-
• 

das con etiquetas rotas. 

Los FNVASES no deben estar 

rotos o deteriorados. 

Debe examinarlos con cuidado. 

· Rechace todo plaguicida que 

tenga el envase roto o presente 

fi 1 trae iones. 

•
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PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 

FORMA DE PREPARAR EL PLAGUICIDA PARA USARLO 

Hay plaguicidas que ya están 

preparados, listos para ser 

aplicados, mientras que otros 

deben ser disueltos con agua 

antes de s u  aplicaci6n. 

Para mezclar el plaguicida debe tener especial cuidado al hacer la 

mezcla del producto con agu a. Si usted va a realizar el mezclado 

debe tener el siguiente equipo: 

GUANTES 

• 

UNA ESPATULA 

LARGA 
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OVEROL 

• 

• 

,, " 
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BOTAS 

ADEMAS DEBE TENER UN SITIO FIJO PARA 

REALIZAR LAS MEZCLAS Y QUE ESTE SE 

ENCUENTRE BAJO LLAVE. 

-Use el material adecuado como:

.Jarras graduadas, para líquidos

y polvos. 

SI. 
I 
, 

.No emplee nunca las manos como 

medida. 



C: PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Mezcle lentamente para que 

evite salpicaduras. 

Vierta cuidadosamente. 

- 40 -

NO DEJE POR CUALQUIER LADO LOS 

RECIPIENTES USADOS 

Si utiliza plaguicidas 

altamente tóxicos en la 

mezcla use un respirador 

que contenga filtro. 

• 

•• • 

.. ' . 

. . , 
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5. CON DICIONES FN LAS OUE DEBEN ESTAR El\l\TAS ADOS Y ROTULADOS LOS 

PLAGUICID AS

Al adquirir los plaguicidas 

verifique que los envases 

estén bien sellados. Además 

que tengan una forma segura 

de cerrarse que impida 

derrames y adulteraci.ones. y 

que sean de un material re

sistente, de tal manera que 

cuando se manipulen no se 

rompan. 

NO 

PLA6UICID� 
Allrat ,. .. 

No utilice los envases como re

cipientes para guardar alimentos 

o bebidas.
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En las etiquetas deben figurar claramente: 

.El nombre comercial del plaguicida 
. 

.La fecha de elaboraci6n y formulaci6n del plaguicida 

• Indicar el antídoto y 
• 

auxi líos que debe tener en primeros 

cuenta en caso de accidente 

.Debe decir claramente y en un lugar visible la palabra veneno 

.Recomendaciones para el almacenamiento del producto 

.• 

.Recomendaciones para el uso al que el producto está destinado 

-

No olvide, que nunca debe 

reenvasar plaguicidas en 

otros envases. 

6. INDICACIONES A SEGUIR EN EL TRANSPORTE DE LOS PLAGUIC IDAS

''CA�GlTEN Y DESCARGUE N  LOR PLAGUICIDAS CON CUIDADO. 

NO OLVIDE QUE ANTES DE CARGAR EL VEHICULO CON 

PLAGUICIDAS DEBE F.LIMINAR CLAVOS Y ASTILLAS 

QUE PU DIERAN EXISTIR PORQUE PUEDEN PERFORAR 

LOS ENVASES Y PRODUCIR DERRAMES.'' 
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Cuando transporte plaguicidas siga las siguientes indicaciones: 

Mantenga a los pla�uicidas 

separados de los pasajeros, 

alimentos, animales domés-

ticos y del resto de la 

carga. 

No debe transportar los 

plaguicidas en la cabina 

del chofer. 

Verifique que los envases de 

los plaguicidas estén bien ce

rrados y que no esten deterio

rados, para evitar derrames. 

• 

• 

• 

• 

·---

•• 
• • 

• • •

• • • 
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VENEMO· 

Al cargar o descargar los 

plaguicidas del vehiculo 

recuer de hacerlo con cui

dado y no los aviente. 

- 44 -

Nunca ponga otra mercadería pe

sada sobre los plaguicidas, 

porque puede aplastar y daffar 

los envases de estos productos 

y producir derrames. 

Limpie siempre el vehículo, des

pués de haber descargado los 

plaguicidas. 
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¿SABE COMO ACTUAR EN CASO DE QUE SE DERRAME EL PLAGUICIDA DURANTE 

SU TRANSPORTE? 

.No permita que se acerquen 

al lugar personas ni animales. 

-

�:-rf ·,it-��.,. ...
·�· ... 

,, • '�!,,, 't.-'! .#¡,.� "->,, • •  . .. . • • 

.Emplee tierra o aserrín para 

empapar el líquido derramado, 

luego b�rralo y entiérrelo, 

donde no haya posibilidad de 

contaminar manantiales o 

acequias. 

' 

.No fume, o emplee cerca del 

derrame iluminaci6n con fuego 

abierto. 

RETIRE LOS ENVASES DAÑADOS Y CUALQUIER OBJETO O ALIMENTO 

QUE HAYA SIDO CONTAMINADO CON PLAGUICIDA, BASESE EN LAS 

INDICACIONES DE LA PARTE D DE ESTE MANUAL. 
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.si alguna persona resultara 

contaminada, reali�e el tra-
• • • 

tamiento necesario ya mencio-

nado, de acuerdo al tipo de 

cont ami nac i6n. 

7. INDICACIONES A SEGUIR EN EL ALMACENAMIENTO DE LOS PLAGUICIDAS

Cuando almacene plaguicidas siga las siguientes indicaciones:

.Almacene los pla�uicidas con 

llave. lejos del alcance de 

los niftos y personas no auto

rizadas y separados de los 

alimentos y bebidas. 

,_ __ __., __________ 

.Coloque un letrero que diga: 

''Almacen de plaguicidas'' y 

si es posible que diga 

VENENOS. 

VENllNO 

.Consulte la etiqueta para cono·

cer las instrucciones de alma

cenamiento y evitar almacenar

los en lugares donde existan 

temperaturas extremas. 

ALMACe� DE 'PLAGUICIDAS 

-----+--�-r-�I� 

�-·' ���--- �'' * 
. ID F--tf:---1 OQDO 

I PELtGRO V&NENO/

• 

PR�RAME LAS COMPRAS CUIDADOSAMENTE PARA REDUCIR EL 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO Y EVITAR QUE EL PLAGUICIDA 

SOBRE O CADUQUE. 
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ALMACEN 
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ll ,, 
�VES 

\\EGISTR.O 

• Barra diariamente los

almacenes y en caso de

derrame baldée el piso

con agua y algún deter

gente. No utilice las

manos para baldear.

..... 

/ I' 

• Los almacenes deben

encontrarse alejad os

de comedores, viviendas

y cursos de agua por

lo menos 200 metros.

.La persona que guarde la llave 

del lugar donde se almacenan 

los plaguicidas debe ser la 

misma que lleve un registro de 

los plaguicidas que entran.y 

salen de dicho almacén. 

Recuerde que los plaguicidas 

que son más antiguos deben ser 

utilizados primero • 

.La construcci6n de los almace

nes debe ser techada para pro

teger a los plaguicidas del sol 

y otros agentes ambientales. 

El piso debe ser de material 

impenneable para facilitar la 

limpieza • 

1 

• 

'· 

• 1
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8. 

''RECUERDE QUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS PLAGUICIDAS 

TAMBIEN SE DEBE TENER EN CUENTA SU CLASIFICACION 

TOXICOLOGICA Y SU USO'' 

IN DICACIONES A SEGUIR EN EL MOMENTO QUE SE APLIQUEN LOS PLAGUICIDAS 

Los_plaguicidas son más 

utilizados en la agricultura 

..... ----

- y en la salud pública. 
--� 

----

-� o. 
• 

_.,._,__ 

PARA APLICA;R PLAGUICIDAS SE REQllIERE DE UNA BUENA 

TECNICA. CADA TRABAJADOR QUE VA A APLICAR PLAGUICIDAS 

DEBE SER ENTRENADO. 
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APLICACION nE PLAGUICIDAS EN LA AGRICULTURA: 

Si usted va a realizar la labor del ROCIADOR o AP.LICADOR debe 

utilizar para su protecci6n e_l siguiente equipo: 

OVEROL o ropa acostumbrada 

de la regi6n 

,, n 

SOMBRERO DE ALA ANCHA, si el 

cultivo es alto 

BOTAS 

GUANTES de hule o de plástico, 

si se utiliza un plaguicida de 

alta toxicidad 

\ \/ 

y un DELANTAL de hule o de plástico. 
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Si usted va a aplicar plaguicidas en cultivos debe 

mínimo las siguientes reglas: 

seguir como 

.Verifique y seffalice la zona donde va a aplicar el plaguicida 

• 

• Siga las indicaciones de la etiqueta 

.Mantenga la vara lejos del cuerpo 

.Ro cíe siempre a favor del viento 

.Rocíe siempre ha cia un solo lado, lenta y sistemáticamente 

.• 

.Evite caminar entre campos recién tratados 

-

.Si detecta alguna fuga en el equipo, detenga su trabajo y 

lleve el equipo a ser reparado antes de volverlo a usar 

.En caso de obstrucci6n de la manguera no sople con la boca, 

en lugar de esto, quite la boquilla y presiónela contra la 

válvula de esc�pe de la bomba, o limpíela manualmente con 

agua o un alambre delgado, evitando daftar el orificio de 

salida 

-APLICACION DE PLAGUICIDAS EN SALUD PUBLICA

si usted es aplicador en el Area de Salud Pública, debe contar con 

el siguiente equipo de protecci6n personal: 
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.OVEROL de cuerpo entero 

• 

• 

,, " 

.SOMBRERO DE ALA ANCHA 

- 51 -

.EQUIPO RESPIRATORIO en caso 

de concentraciones t6xicas 

• MANDIL de hule en caso

necesario

.BOTAS 

.GAFAS o ANTEOJOS contra �cidos 

o polvos

.GUA�'TES 

• 
' 

' 

j 1 
j " 

1' ··
1: ,·
1 : 

1 

. : • 1 ' • • 
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9. 

Si usted es aplicador de plaguicidas de alguna empresa de 

saneamiento ambiental debe seguir como mínimo las siguientes reglas: 

.Realice un reconocimiento del lugar, senalizando la-zona a 

ser fumigada 

.Sostenga siempre la vara lejos dél cuerpo, especialmente al 

rociar la parte superior de las paredes y aleros 

.Párese siempre de manera que evite las corrientes de aire de 

puertas -y ventanas que puedan·llevar al plaguic�da hacia el 

cuerpo 

.Rocíe siempre lenta y sistemAticamente 

.• 

.Si detecta alguna fuga en el equipo, detenga su trabajo y 

lleve a reparar el equipo antes de volverlo a utilizar 

.En caso de obstruc·ci6n de la manguera no sople con la boca, 

en lugar de esto, quite la boquilla y presi6nela contra la 

válvula de escape de la bomba, o lim'píela manualmente con 

agua o con un alambre delgado, evitando daffar el orificio 

de salida 

INDICACIONES A SEGUIR EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 

EQUI POS: 

EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

DEBE SEGUIR LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL 

EQUI PO EN CASO LO TUVIERA. SI N O  SABE COMO 

REPARARLO, ACUDA D ONDE ALGUIEN QUE ESTE 

CAPACITAD O PARA HACERLO. 
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.Al finalizar el trabajo de 

cada día limpie y revise 

- ·53 -

el equipo. Dedique espe

cial atención a un buen 

lavado. En esp�cial si el 

equipo no va a ser utiliza

do durante cierto tiempo • 

.... -

• 

.LLeve al campo los repuestos 

necesarios, de tal forma que 

puedan hacerse rápidamente 

las reparaciones. 

Entre los repuestos que deb e 

llevar están: mangueras, 

boquillas, destornilladores, 

llaves, alicates, etc. 
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Cuide que la persona encargada de reparar los equipos sea entrenada 

convenientemente. Al efectuar la reparaci6n y/o mantenimiento su 

equipo de protecci6n personal. debe ser como mínimo el siguiente: 

.OVEROL COMPLETO • DELA �"TAL

.GUA NfES DE Hl1LE .BOTAS 

/\\ 

NO OLVIDE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

.Infór1nese del tipo de plaguicida que se ha estado usando con el 

equipo • 

• Tenga suficiente agua limpia para lavar las partes contaminadas 

del equipo. 
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P RECA lJC IONES 

¿COMO ELIMINAR EL AGUA CONTAMINADA POR PLAGUICIDAS O RESIDUOS DE 

PLAGlJI C IDAS? 

Para eliminar el agua contaminada por plaguicidas o residuos de 

plaguicidas haga una FOSA. 

La fosa debe tener de medio 

metro a un metro de profundidad. 

; Pero cu id ad o: 

Usted podrá hacer esto, s6lo 

si la napa freática que pasa 

por el lugar es profunda. 

\ 

Si una fosa resultara pequena 

debe hacer varias fosas. 

FOSI 

½ o 1mt

El punto donde cave la fosa debe 

estar a 100 metros o más de 

arroyos, pozos de agua y casas, 

verificando además, que en esa 

zona la napa freática _sea lo 

suficientemente profunda. 

CUANDO QllIERA ELIMINAR GRANDES CANTIDADES DE

PLAGUIC IDAS O AGUA QUE CONTENGA RESIDUOS DE 

PLAGUICIDAS, DEBE HACER F0SAS PROFUNDAS, 

SIEMPRE Y ClJANDO LA PROFllNDIDAD DE LA NAPA 

FREATICA EXISTENTE EN LA ZONA LO PERMITA. 
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NUNCA DEBF ELIMI NAR AG UA CON PLAGUICIDAS. GRANDES CANTIDADES CON

PLAGUICIDAS, RESIDlJOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES CON PLAGUICIDAS, A: 

RIOS 

.. 

LAGOS O LAGUNAS 

r / 

:o 
I \ 

MARES 
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PRECAUCIONES 

¿COMO ELIMINAR ENVASES DE PLAGUICIDAS? 

,,, 
-

•• 

Perfore los envases que han 

contenido plaguicidas, o que 

han sido utilizados para 

mezclar, preparar o guardar 

plaguicidas para evitar que 

se vuelvan a usar. 

No olvide que siempre debe dese

char los envases en forma segura 

Para eliminar estos envases entiérrelos en fosas: 

Las fosas deben cavarse a 100 

metros o más de las casas, 

arroyos, pozos de agua o ríos. 

--

.-

----

•
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� 

Pi2dr-as 
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La profundidad de las fosas debe 

ser tal que la parte superior 

del recipiente quede a medio me� 

tro por debajo de la superficie 

del terreno. Cubra las fosas 

con tierra y piedras des pués que 

estén completamente llenas y re

cuerde que éstas deben estar 

secas antes de empezar a utili

zarlas. 

SI LOS RECIPIE NTES O ENVASES NO PUDIERAN 

El\'TERRARSE E�1TONCES QUEMELOS 
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Para quemar los envases, debe recordar: 

Hacer una peque�a fosa ubicada 

a· 100 metros o más de las casas, 

ríos o pozos de agua. 

O\RECCl0N Dt!L
V\�N�...1.�w-0-

--
--

r 

• 

\\\J��;. - -- ---
-
--

Verifique que la persona que 

está efectuando la quema de 

los envases se coloque en 

dirección del viento para evitar 

que le lleguen las cenizas, 

gases u otros elementos que 

se desprendan de la quema, 

esta persona no debe retirarse, 

hasta que todos los recipientes 

de plaguicidas se hayan quemado 

completamente. 

LUEGO SE DEBE CUBRIR COMPLETAMENTE LA FOSA CON 

TIERRA Y MOJAR FSTA PARA QUE N0 SE LEVANTE POLVO. 
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3. PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA CUANDO SE UTILICEN

PLAGUICIDAS EN EL HOGAR

LOS RIESGOS AL USAR PLAGUICIDAS EN EL HOGAR SON MUCHOS 

ESTAN EXPUESTOS A ESTOS RIESGOS: 

NIÑOS 

Que cogen 

todo lo que 

encuentran 

a la mano 

MASCOTAS 

Que rompen 
• 

las caJ as y 
• 

riegan por 

todo lado 

ANTES DE COMPRAR UN PLAGUICIDA RECUERDE: 

ROPA 

Que puede 
• 

contaminarse 

fácilmente 

durante el 

uso de 

plaguicidas 

ALIMENTOS 

Descubiertos 

que pueden 

contaminarse 

- Averiguar cuál es el plaguicida que debe comprar para lograr

eliminar la plaga que le molesta.

e 
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AL MOMENTO DE COMPRAR FL PLAGUICIDA, VERIFIQUE: 

Que la fecha límite de uso 

no ha vencido. 

NO 

PLAGUICIDA 
f lt>W V, .,e,,.,,. 

u....----,:)VENClHllll1'nl 
08.08.84 

PLAcu 
'"ª'' 

Que el envase esté en buenas 

condiciones, es decir, ni roto, 

ni chancado, ni perforado. 

SI EL ENVASE ESTA DAÑADO ES PREFERIBLE QUE LO CAMBIE. 

CUANDO LOS PLAGUICIDAS YA ESTAN EN CASA, RECUERDE QUE: 

No debe guardar los 

plaguicidas con los 

alimentos, medicinas, 

ni bebidas. 
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;NO OLVIDE! 

Debe tener a los plaguicidas le

jos del alcance de los ninos, 

• • 
ancianos y personas incapac�s. 

ELIMINAR CUALQUIER PLAGUICIDA QUE ESTE EN CASA 

CON LA FECHA LIMITE DE lTSO VENCIDA • 

• No dejar los plaguicidas 

al alcance de perros, 

gatos u otro animal do-

méstico que pueda dete

riorar el envase y regar 

el plaguicida por todas 

partes. 

•• 
. . ... l et>

Deberá CUBRIR o guardar 

los utensi lios de cocina, 

a limentos, bebidas o 

ropa, cuando esté rociando 
• 

• • 
plagu1c1da. 

.• 

Debe abrir las ventanas y puer-

tas que 
• 

sean necesarias para 

ventilar la zona de la casa en 

que se está aplicando plaguici

das. 

\/ 
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NO 
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-

• En caso que exista una gran

cantidad de cualquier plaga;

llamar a las personas encar

gadas a fumigar a gran escala.

PRECAUCIONES PARA SU PERSONA 

Hay que ensenar a los ninos so

bre lo peligroso que son los 

plaguicidas indicándoles que: 

-no deben jugar con ellos

-no deben rociarse con ellos

-ni quemar los envases de pla-
• • 

gu1c1das, así estén va cíos.

• • • .. . "" -
' ., ... •.•.-r:\ 
·- , ., .... . - . . . 
. .. : , ... • • 

•• '···� . � ...
. '• t :•• - .. .:,. • •  ,. 

, .... .. . :.• .. • • I •
• • 

.... . , 
.• 
·�

.. .,. • • • • 
_.,_,. � .... .,, . . . . 

• 
' -

0--(JIJ 

-- z 

• •••. ,. ..• • . ·- .. 
--;.,�} 

� 411!· 
. I � .... 

(JO/ ) 

�., 

(P 

No fume o tome alimentos 

mientras utilice plaguicidas. 

EN CASO DE SALPICADURAS DE PLAGlJICIDAS EN F.L CUERPO: 

Lávese la zona afectada con 

abundante agua y jab6n. 
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¿COMO DEBE TRATAR TODO LO OUE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO CON 

PLAGUICIDA? 

Los alimentos contaminados 

con plaguicidas; cualquier 

envase que contenga o haya 

contenido plaguicidas; in-

sectos, roedores o animales 

muertos por a cci6n de un 

plaguicida deben eliminarse 

de irnnediato, poniéndolos 

en una bolsa que debe. cerrar 

her1nét icarnente antes de 

echarla a la basura. 

OESAiUE 

Si usted manipula y usa con 

SEGURIDAD los plaguicidas en 

el hogar, tendrá una familia 

SANA y FELIZ. 

J 1 1 

El agua utilizada para lavar 

ropa, recipientes o cualquier

otro objeto que haya estado 

expuesto indirectamente a los 

plaguicidas debe eliminarlo 

directamente por el desagüe y 

después dejar correr abundante 

agua. 

FAMILIA 

SANA 
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