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Los agricultores de Palmitas en general, hacen casu omiso de las 
recomendaciones tecnicas, tales como utilizaci6n de dosis 
adecuadas, informaci6n de la etiqueta, disposici6n de residuos y 
envases , tipo de mezclas , utilizaci6n de elementos de protecci6n 
personal para la manipulacion de estos agroqulmicos . Lo cual se 
ve agravado por malos habitos como fumar y consumir alimentos 
mientras manipulan plaguicidas. 
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RESUMEN 

Este trabajo se realizo en el ano 1999, en el Corregimiento de Palmitas del 
Municipio de Medellin, 10calizado entre los 1.400 y los 3.100 m.S.ll.ITI., con 
temperaturas que van entre los 10 Co Y 17 Co y una precipitaci6n promedio 
de 2.400 mm. /ai10. 

En dicho Corregimiento se desarrolla actual mente una produccion intensiva 
de hortalizas, con un uso y manejo intensivo de agroquimicos. situaci6n esta 
que genera problematic as a nivel econ6mico. ambiental y de salud humana. 

La preseme investigaci6n permiti6 conocer que existe un desconocimiento 
generalizado sobre Ja manipulacion de agroquimicos; que se hacen 
preparaciones empiricas de mezclas, en dosis y frecuencias no recomendadas; 
que se hace caso omiso de las recomendaciones tecnicas, tales como, 
informaci6n de la etiqueta, disposici6n de residuos y envases, tipo de mezcJas, 
y utilizacion de elementos de protecci6n personal para la manipulacion de 
estos agroquimicos; que la participacion de mujeres y ninos en los procesos 
de aplicacion de plaguicidas los expone a problemas de saJud; que existe un 
gran desconocimiento por parte de los agricultores sobre sintomas y manejo 
de intoxicaciones; que se presenta un alto nivel de analfabetismo, que sumado 
a las imprecisiones de la informacion basica de los productos genera alto 
riesgo. Problematica que esta intimamente relacionada con factores 
culturales, sociales, economicos y tecnicos. 

I.A . Profesora Asistente. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. A.A . 1779. Medellin. 
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De otro lado se {Judo establecer que los campesinos de Palmitas utilizan una 
amplia gama de productos t6xicos, mostrando una alta preferencia por el 
fungicida Maneb (Carbamato) y por el insecticida Dimetoato 
(Organofosforado). Productos asociados a la inhibicion de la colinesterasa, 

INTRODUCCION 

EI Instituto de Estudios Ambientales -IDEA-, de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellin, en convenio con la Personeria de Medellin 
emprendieron la elaboracion de un diagnostico sobre el uso y manejo de 
agroquimicos en eI sistema de produccion de hortalizas y sobre como estos 
productos inciden en la contaminacion de aguas. En dicha investigaci6n 
participaron de manera activa y permanente dos estudiantes de la carrera de 
Ingenieria Agron6mica, Ledy Toro y Adriana Sierra, y dos estudiantes de la 
carrera de Ingenieria Quimica, David Almario y Carlos Herrera, a quienes les 
quiero agradecer por su esfuerzo y compromiso. La presente ponencia esta 
basada en el Trabajo de campo y en las conclusiones de dicho trabajo. 

Los resultados que a continuacion se presentan, analizan y discuten, estan 
basados en varias fuentes de informacion recopilada a traves del trabajo de 
campo, el cual consistio en el casu del diagnostico de plaguicidas en la 
realizaci6n de ciento veinte encuestas (120), en la ejecucion de varias 
entrevistas semiestructuradas tanto a agricultores como a tecnicos, en la 
informacion que se obtuvo en los talleres organizados con los agricultores y 
de la observaci6n de campo. Por 10 tanto, se consideranln datos e 
informacion cuantitativa y cualitativa. 

Metodol6gicamente se tomo la decision de realizar el diagnostico en las 
veredas cuya actividad principal fuera la agricultura, esto quiere decir que el 
100% de los encuestados realizan como actividad principalla producci6n de 
cultivos. 

1. usa Y MANEJO DE PLAGUICIDAS EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS: 

Como puede apreciarse en la Tabla 1, el cultivo de la cebolla junca es la 
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principal acrividad agricola que se desarrolla en Palmiras. La predilecci6n 
este cultivo tiene que ver con su corto cicIo vegerativo, aproximadamente 
meses entre la sicmhra y la cosecha. 10 cual les permite a los agricult( 
obtener pequenos ingresos continuamente. Este cultivo tambien se adecl 
las condiciones de predios de tamanos reducidos. ya que permite mantene 
mismo tiempo y en el mismo lote la cebolla en disrintas erapas de desarrc 
Esra estrategia si bien desde la perspecriva de la economia campesina es id 
desde el punto de vista fitosanitario no 10 es, por que no permite controlar 
ciclos de vida de las plagas y enfermedades, ya que siempre habra condicic 
y alimento disponible para el desarrollo de estos organismos. 

Tabla l. Cultivos en el corregimiento de Palmiras. 

CULTIVO PORCENTAJE 

CEBOLL\ 96.60 

TO\1:\TE 32.5 

CAFE 27.5 

FRIJOL 20 

PLXfr\NO 17,5 

PEPINO 13,33 

CANA 7.5 

CILANTRO 0.60 

REPOLLO 6.00 

PIMENTON 5,83 

MORA 4,16 

La cobertura de Asistencia Tecnica es solo del 34.16% (Figura I). 
embargo se dehe considerar que el Corregimiento tiene una gran extensi 
que la subdivision predial es igualmente extensa (875 predios rurales en t< 
Esta gran subdivisi6n sumada a los factores de un uso intensivo del suelo 
una presraci6n personalizada de la asistencia tecnica. dificulta la cobern 
la calidad del servicio. De olro lado se pudo establecer que este servic 
prestan tanto la UMATA de Medellin como la Federaci~n. Naci~m 
Cafeteros. De los encuestados, ninguno manifesto que reclblera aSlstt 

tecnica particular. Como puede ohservarse en la figura \, la primera 10 
en un 30% y la segunda con un 4, \6%. Si hien este ultimo porcentaje es 
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)tro lado se {Judo establecer que los campesinos de Palmitas uli~izan una 
Ilia gama de productos toxicos, mostrando una alta ~r~ferencl~ por el 
~icida Maneb (Carbamato) Y por el insectlclda Dlmetoato 
ganofosforado). Productos asociados a la inhibicion de la colinesterasa, 

fRODUCCION 

Instituto de Estudios Ambientales -IDEA-, de la Universidad Nacional de 
lambia, Sede Medellin, en canvenio con la Personeria de Medellin 
prendieron la elabaracion de un diagnostica sabre el uso y manejo de 
~aquimicos en el sistema de produccion de hartalizas Y sobre como estos 
)ductas inciden en la contaminacion de aguas. En dicha investigacion 
rticiparon de manera activa y permanente dos estudiantes de la carrera de 
~enieria Agron6mica. Ledy Toro y Adriana Sierra, y dos estudiantes de la 
rrera de Ingenieria Quimica, David Almario y Carlos Herrera, a quienes les 
iero agradecer por su esfuerzo y compromiso. La presente ponencia esta 
sada en el Trabajo de campo y en las conclusiones de dicho trabajo. 

)s resultados que a continuacion se presentan, analizan y discuten, estan 
.sados en varias fuentes de informacion recopilada a traves del trabajo de 
mpo, el cual consistio en el casu del diagnostico de plaguicidas en la 
alizaci6n de ciento veinte encuestas (120), en la ejecucion de varias 
Itrevistas semiestructuradas tanto a agricultores como a tecnicos, en la 
formacion que se obtuvo en los talleres organizados con los agricultores y 
! la observacion de campo. Por 10 tanto, se consideraran datos e 

Iformacion cuantitativa y cualitativa. 

1etodologicamente se tomo la decision de realizar el diagnostico en las 
eredas cuya actividad principal fuera la agricultura, esto quiere decir que el 
00% de los encuestados realizan como actividad principal la produccion de 

ultivos. 

. usa Y MANEJO DE PLAGUICIDAS EN EL CORREGIMIENTO DE 

)ALMITAS: 

:omo puede apreciarse en la Tabla 1, el cultivo de la cebolla junca es la 
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principal acrj~idad agricola que se desarrolla en Palmiras. La predilecci6n por 
este cultlvo fJene que ve'" ' ,t' , r ,-on su corto Cicio vegetatlvo. aproximadamente Ires 
meses enlre la slc mhra v la cosecha 10 cual les perml't I ' b _' - ' e a os agrIcultores 
01 tener ~equenos lllgresos continuamente. Este cuitivo tambien s~ 'Idecua .: 
as condiCiones de pred' d -' < (" lOS e tamanos reducldos. ya que permile mantencr al 

mlsmo tlempo y en el m' I I ' ,E ' " Ismo ote a cebolla en dlstllltas etapas de desarrollo, 
d st~ estrategla Sl bien d:sde la perspectiva de la economia campesina es ideal 
e~ e el punto de vista htosanitario no 10 es. por que no permite controlar lo~ 

CIC I~s de Vida de las plagas y enfermedades, ya que siempre habra condiciones 
y a Imento dlSpol1lble para el desarrollo de estos organismos. 

Tabla 1. Cultivos en el corregimiento de Palmitas , 

CULTIVO PORCENTAJE 

CEBOLL\ 96.60 

TO~1t\TE :2,5 

CAFE 17 -
- ' .) 

FRIJOL 2() 

PL.\TANO i"7.5 

PEPINO 13.33 

CANA 7.5 

CILANTRO n.M 
REPOLLO 6.00 

PIMENTON 5,83 

MORA 4,16 

La cobertura de Asistencia Tecnica es s610 del 34 . 16 % (Figura I) S' 
embargo se. d,e~~ considerar que el Corregimiento tiene una gran exten~i6n I~ 
que la subdivIsion ,~redial es igualmente extensa (875 predios rurales en total). 
Esta gran S~~dlvision su.mada a los factores de un uso intensivo del suelo y de 
una p~estac\On per~o~alIzada de la asistencia tecnica. dificulta la cobertura y 
la calidad del servlclo. De otro [ado se pudo establecer que este servicio 10 
prestan tanto la UMATA de Medellin como la Federaci6n Nacional de 
~af~teros .. De los encuestados , ninguno manifest6 que recibiera asistencia 
tecnIc~ particular. Como puede observarse en la figura I , la primera 10 hace 
en un .)0% y la segunda con un 4, 16% . Si bien este ultimo porce11laje es muy 
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pequeno, hay que tener en cuenta que el area sembrada en cafe en el 
Corregimiento ha disminuido ostensiblemente en los ultimos anos a causa de 
los bajos precios del grano, de los problemas fitosanitarios y de la subdivision 
predial, determinada por las leyes de la herencia. Igualmente se pudo conocer 
que los vendedores de agroquimicos tambien prestan el servicio de asistencia 
tecnica en dichas municipalidades, con fines comerciales. 

-~~:~~~ ----l
I TEcNICA 65,84% i 

_ RECfBEN DE LA I 
I UMA.TA 30% 

I 0 FNC4,16%
L__ _______________ .J 

Figura 1. Asistencia tecnica en el corregimiento de Palmitas. 

En la Figura 2 se observa que del total de agricultores que usan agroquimicos, 
o sea 98,33 %, todos utilizan insecticidas, siendo entonces el insumo de mayor 
adopcion, seguido por los fungicidas, los cuales representan el 80,5 %. La 
urea con un porcentaje del 26,27%, a pesar de ser un fertilizante, es utilizado 
para el control fitosanitario. Segun se pudo establecer, existe la creencia de 
que este producto tiene propiedades "refrescantes ", asumiendo que combate 
la quemazon que presenta la cebolla cuando es atacada por hongos. Ademas, 
utilizan herbicidas en un 11,86%, garrapaticidas en un 7,62 % y rodenticidas 
en un 1,69%. 

Uso y manejo de agroqufmicos en el .. 

"LAGUICICA, .As UTlltZAOOS EM IL COliIJ'IOIMIEHTO 01 " .. L.IT .... 

l~_~N~~_~_l_I~C_I_~~_~~_~G~CI.OA S . a URE" _~HER8~CID~S .• G"'~R~P"'I .IC~O~S ~:~~NI I CI~S j 

Figura 2. Porcentajes de plaguicidas usados en el corregimiento de Palmit 

Con respecto a los insecticidas, en la tabla 2 se puede observar cuales son I 
de mayor utilizacion, su ingrediente activo, el grupo quimico, asi como 
categoria toxicol6gica y el porcentaje en que son usados. 

Tabla 2. Insecticidas reportados en corregimiento de palmitas. 

PRODUCTO INGREDIENTE GRUPO CATEGORIA % US 
Roxion Dimetoato Organofosforado II 88,9~ 

Tamaron Methamidofos Organofosforado I 33,0: 
Malathion Malathion Organofosforado III 27,1 : 

Parathion Metilparathion Organofoforado I 22,8! 
Lorsban Clorpyrifos Organofosforado III 18,6: 

Furadan Carbofuran Carbamato I 4,23 

Aldrin Aldrin Clorado 4,23 

Karate Lamda Cyhalotrina Piretroide III 3,38 

Sistemin Dimetoato Organofosforado II 2,54 

Cymbush Cipermetrina Piretroide II 1,69 
Basudin Diazinon Organofosforado II 0,84 
Ekatin Tiomet6n Organofosforado II 0,84 
Thiodan Endosulfan Organociorado 0,84 

Monitor Metamidofos Organofosforado 0,84 

•
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uefio, hay que tener en cuenta que el area sembrada en cafe en el 
regimiento ha disminuido ostensiblemente en los ultimos afios a causa de 
bajos precios del grano, de los problemas fitosanitarios y de la subdivision 
jial, determinada por las leyes de la herencia. Igualmente se pudo conocer 
los vendedores de agroquimicos tambien prestan el servicio de asistencia 

lica en dichas municipalidades, con fines comerciales. 

- .~~:~: - ·---l 
TEcNICA 65,84% . 

• RECIBEN DE LA 
UMA.TA 30% 

o FNC4,16% 

:ura 1. Asistencia tecnica en el corregimiento de Palmitas. 

la Figura 2 se observa que del total de agricultores que usan agroquimicos, 
ea 98,33%, todos utilizan insecticidas, siendo entonces el insumo de mayor 
)pcion, seguido por los fungicidas, los cuales representan el 80,5 %. La 
!a con un porcentaje del 26,27%, a pesar de ser un fertilizante, es utilizado 
ra el control fitosanitario . Segun se pudo establecer, existe la creencia de 
e este producto tiene propiedades "refrescantes", asumiendo que combate 
quemazon que presenta la cebolla cuando es atacada por hongos. Ademas, 
lizan herbicidas en un 11,86%, garrapaticidas en un 7,62% y rodenticidas 

un 1,69%. 
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Figura 2. Porcentajes de plaguicidas usados en el corregimiento de Palmitas. 

Con respecto a los insecticidas, en la tabla 2 se puede observar cuales son los 
de mayor utilizacion, su ingrediente activo, el grupo qufmico, asf como su 
categorfa toxico16gica y el porcentaje en que son usados. 

Tabla 2. Insecticidas reportados en corregimiento de palmitas. 

PRODUCTO INGREDIENTE GRUPO CATEGORIA % usa 
Roxion Dimetoato Organofosforado II 88,98 
Tamaron Methamidofos Organofosforado I 33,05 
Malathion Malathion Organofosforado III 27, II 
Parathion Metilparathion Organofoforado I 22,88 
Lorsban Clorpyrifos Organofosforado III 18,64 
Furadan Carbofuran Carbamato I 4,23 
Aldrin Aldrin Clorado 4,23 
Karate Lamda Cyhalotrina Piretroide III 3,38 
Sistemin Dimetoato Organofosforado II 2,54 
Cymbush Cipermetrina Piretroide II 1,69 
Basudin Diazinon Organofosforado II 0,84 
Ekatin Tiomet6n Organofosforado II 0,84 
Thiodan Endosulfan Organoclorado 0,84 
Monitor Metamidofos Organofosforado 0,84 
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Como se puede apreciar los productos organofosforados son los de mayor uso, 
en las categorias I, II Y III. Destac{mdose el ROXION (DIMETOATO), de 
categoria II, can un 88,98 %, utilizado para el control del afido 
(Homoptera:Aphididae). principal plaga del cultivo de la cebolla en el 
Corregimiento. Con relacion al Dimetoato, estudios revelan la vinculacion de 
este producto al dana cromos6mico en los linfocitos, por 10 que varios 
investigadores han formulado la hip6tesis de que este mecanismo activa el 
cancer (Baliga y Repetto, 1996). 

Como el segundo producto mas usado se encontr6 el T AMARON 
(METHAMIDOFOS), de categorfa I, con un 33,05%. EI hecho de que los 
productos mas usados sean extremada y altamente t6xicos es preocupante por 
varias razones. En primer lugar, las categorias I y II no son recomendadas 
para cultivo de hortalizas, pues estos insecticidas tienen mayor permanencia 
en los alimentos requiriendo periodos de seguridad mas amplios, pues en 
general los agricultores acostumbran aplicar el producto hasta el momenta de 
la cosecha. En segundo lugar par los efectos que pueden tener en los 
agricultores, ya que ademas de su toxicidad, en general los equipos de 
aplicaci6n se encuentran en precario estado. EI nivel de precauciones en el 
uso y manejo es deficiente, situacion que sera descrita mas adelante. 

Es de resaltar la presencia en el listado, de productos prohibidos en el pais 
como el Aldrin 0 de uso restringido como el Parathion e incluso el Thiodan 
(Endosulfan) que ha side muy cuestionado en zonas cafeteras. En el caso del 
Aldrin, ademas se sabe que tiene una prolongada acci6n residual, efectos 
acumulativos en los tejidos grasos y una escasa selectividad. Se trata de 
plaguicidas organoclorinados, persistentes, contaminantes y de gran 
residualidad. 

En un estudio realizado en la Universidad Nacional, Facultad de Medicina, en 
1989, se pudo establecer que la exposici6n de personas a los insecticidas 
Lorsban (CIorpyrifos), Malathion y Metilparathion, organofosforados, 
producen un tipo de neurotoxicidad, Ilamada Leucoencejalopatfa aguda difusa 
(Rosselli, et ai, 1989), en algunas de las personas examinadas. 

Uso y manejo de agroquimicos en el .. 

Tabla 3. Fungicidas reportados en corregimiento de Palmitas 

PRODUCTO INGREDIENTE GRUPO QUIMICO CATEGORiA %USO 
Manzate Maneb Carbamato III 68,64 
Oxicloruro Oxiclororuro de Cu Mineral II 28,81 
Ridomil Difethialone Carbamato 6,77 
Dithane Maneb/mancozeb Carbamato IV 3,38 
Antracol Propinep Carbamato III 0,84 
Orthocide Caetan Mercaeto/dicArboximide IV 0,84 

Como puede apreciarse en la Tabla 3, eI68,64% de los agricultores que usa 
fungicidas prefieren el Manzate, cuya categorfa toxicologica es III. U 
28,81 % usan el Oxicloruro de Cobre, de categorfa toxicol6gica II. Los demi 
fungicidas son utilizados en menor proporci6n. En general, existe la creenc: 
popular sobre la inocuidad del Manzate, por 10 cual es comun encontrar poc 
o ninguna precauci6n en el uso y manejo de este fungicida . Situaci6n que n 
se limita solamente al Corregimiento de Palmitas, sino que es generalizad, 
esto 10 comprueba un informe publicado recientemente en Mexico sob) 
regulacion de plaguicidas, reportando que los fungicidas se encontraba 
particularmente en alimentos, contribuyendo al riesgo de carcinogenicidad p< 
ingesti6n de comestibles con residuos de dichos plaguicidas (LaDou 1999 
En el manual sobre medicina laboral y ambiental, se reporta que est< 
productos causan asma y dermatitis alergicas por contacto; ademas dice est; 
comprobado que los fungicidas con dicarboximidas son mutagenos 
carcinogenos; y los ditiocarbamatos son mutagenos, carcinogenos 
teratogenos, y el benomil es terat6geno. Este autor registra investigaciont 
en animales que indican la posibilidad de efectos cr6nicos en la salud, aunq\ 
insiste en que existen pocos estudios en humanos al respecto. 

Se puede afirmar que los herbicidas, los garrapaticidas y rodenticidas no S( 

de amplio usa en el Corregimiento (Tabla 4). Esto puede explicarse , en 
caso de los herbicidas, por el hecho de que los agricultores en Palmitas da( 
el reducido tamano de los predios y los pocos recursos econ6micos, control: 
las malezas de forma manual a traves de la mana de obra familiar, labor c 

la cual se vinculan en mayor medida las mujeres y los ninos. En el caso , 
los garrapaticidas, su bajo uso puede explicarse, porque el porcentaje t 
agricultores encuestados dedicados a la produccion pecuaria solo alcanza 
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se puede apreciar los productos organofosforados son los de mayor uso, 
categorias I, II y Ill. Destae<'mdose el ROXION (DIMETOATO), de 

)ria II, con un 88,98%, utilizado para el control del afido 
optera:Aphididae), principal plaga del cultivo de la cebolla en el 
gimiento. Con relacion al Dimetoato, estudios revelan la vinculacion de 
)roducto al dana cromosomico en los linfocitos, por 10 que varios 
tigadores han formulado la hipotesis de que este mecanismo activa el 

r (Baliga y Repetto, 1996). 

) el segundo producto mas usado se encontro el T AMARON 
rHAMIDOFOS), de categoria I, con un 33,05%. El hecho de que los 
ICtOS mas usados sean extremada y altamente toxicos es preocupante por 
s razones. En primer lugar, las categorias I Y II no son recomendadas 
cultivo de hortalizas, pues estos insecticidas tienen mayor permanencia 
,s alimentos requiriendo periodos de seguridad mas amplios, pues en 
ral los agricultores acostumbran aplicar el producto hasta el momento de 
)secha. En segundo lugar por los efectos que pueden tener en los 
:ultores, ya que ademas de su toxicidad, en general los equipos de 
:acion se encuentran en precario estado. EI nivel de precauciones en el 
y manejo es deficiente, situacion que sera descrita mas adelante. 

le resaltar la presencia en el listado, de productos prohibidos en el pais 
.0 el Aldrin 0 de uso restringido como el Parathion e incluso el Thiodan 
josulfan) que ha sido muy cuestionado en zonas cafeteras. En el caso del 
rin, ademas se sabe que tiene una prolongada accion residual, efectos 
mulativos en los tejidos grasos Y una escasa selectividad. Se trata de 
~uicidas organoclorinados, persistentes, contaminantes y de gran 

dualidad. 

un estudio realizado en la Universidad Nacional, Facultad de Medicina, en 
\9, se pudo establecer que la exposicion de personas a los insecticidas 
rsban (Clorpyrifos), Malathion y Metilparathion, organofosforados, 
ducen un tipo de neurotoxicidad, Hamada Leucoence!alopatfa aguda difusa 
)sselli, et ai, 1989), en algunas de las personas examinadas. 
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Tabla 3. Fungicidas reportados en corregimiento de Palmitas 

PRODUCTO iNGREDIENTE GRUPO aUIMICO CATEGORiA %USO 
Manzate Maneb Carbamato "' 68,64 

Oxicloruro Oxiclororuro de Cu Mineral II 28,81 

Ridomi' Difethialone Carbamato I 6,77 
Dithane Maneb/mancozeb Carbamato IV 3,38 
Antracol Propinep Carbamato "' 0,84 
Orthocide Ca~tan Merca~to/dicArboximide IV 0,84 

Com? puede apreciarse en la Tabla 3, el 68,64% de los agricultores que us an 
funglcldas prefier~n el Manzate, cuya categoria toxicologica es III. Un 
28,8.1 ~ usan el ~~lcloruro de Cobre, de categoria toxicologica II. Los demas 
funglcldas son utlhzados en menor proporci6n. En general, existe la creencia 
po~ular sobre la i~~cuidad del Manzate, por 10 cual es comun encontrar poca 
o m~g~na precauclOn en el usa y manejo de este fungicida. Situaci6n que no 
se hmlta solamente al C.orregimiento de Palmitas, sino que es generalizada, 
esto 10. :omprueba un mforme publicado recientemente en Mexico sobre 
reg~laclOn de plaguicidas, reportando que los fungicidas se encontraban 
~artlc~l,armente en al.imentos, con~ribuyendo al riesgo de carcinogenicidad por 
mgestion de comestibles C?~ reslduos de dichos plaguicidas (LaDou 1999). 
En el manual sobre medlcma laboral y ambiental, se reporta que estos 
productos causan asma y dermatitis alergicas por contacto; ademas dice estar 
com~r~bado que los fungicidas con dicarboximidas son mutagenos y 
CarCI?ogenos; y los ~itiocarba~atos son mutagenos, carcin6genos y 
terat~genos, y e~ b~nomll es teratogeno . Este autor registra investigaciones 
~n ~mmales que I.ndlcan la posibilidad de efectos cr6nicos en la salud, aunque 
mSlste en que eXlsten pocos estudios en humanos al respecto. 

Se pued~ afirmar que los herbicidas, los garrapaticidas y rodenticidas no son 
de ampho uso e.n.el Corregimiento (Tabla 4). Esto puede explicarse, en el 
caso de ~os herblcldas, por el hecho de que los agricultores en Palmitas dado 
el redUCldo tamano de los predios y los pocos recursos economicos, control an 
las malezas. de forma manual a traves de la mana de obra familiar, labor en 
la cual se vmculan en mayor medida las mujeres y los ninos. En el caso de 
los .garrapaticidas, su bajo ~so puede explicarse, porque el porcentaje de 
agncultores encuestados dedlcados a la producci6n pecuaria solo alcanza el 
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16%. Con respecto a los rodenticidas, se puedo conocer que los agricultores 

acceden a otro tipo de controles. 


Tabla 4. Otros plaguicidas reportados en corregimiento de palmitas 


PRODUCTO INGREDIENTE GRUPO aco CATEGORIA %USO TIPO 

Roundup Glifosato Organofosforado III (Iv) 9,32 Herbicida 
Rocket Glifosato Organofosforado III (Iv) 5,08 Herbicida 
Neguvon Triclorfon Organofosforado III 5,08 Isecticida 
Triatox 
Ganabano 
Gramoxone 

Amitrax 
Cipermetrina 
Paraquat 

Diamidina 
Piretroide 
Paraquat 

III 
II 

4,23 
2,54 
1,69 

Mosquicida 
Garrapaticid 
Herbicida 

Racumin Cumatetralil Anticuagulante 0,84 Rodenticida 
Banol Amitrax Diamidina III 0,84 Garra(;1aticid 

OTROS PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN EL 
CORREGIMIENTO DE PALMITAS 

CJ Roundup 
10 • RoketDNeguvon 

o Triatox 
8 • Ganabario 

£:I Gramoxone 
• Racumin6 o Bariol 

4 

2 

o 

Figura 3. Porcentaje de otros plaguicidas usados en el corregimiento de 
Palmitas. 

Uso y manejo de agroqufmicos en el .... 

1m MEZCLAN 72.88% 27% 
,. NO MEZCLAN 27.12% 

~~a' 
73% 

Figura 4. Porcentaje de agricuItores que realizan mezclas. 

Segun se pudo establecer, un argumento determinante en la preparacion ~ 

aplicacion de mezclas es la reduccion de la mana de obra en la aspersion de 
agroquimicos. AI respecto comentan los agricuItores que en una sola faen; 
se pueden aplicar varios productos con distinto fin. Las mezclas utilizadas el 
el corregimiento y detalladas en la tabla 5 permiten concluir que las de usc 
mas frecuentes son las de insecticida con fungicida en un 64.4 %, e insecticid 
con urea en un 20.33%. Ademas, la adicion de productos desinfectantes. 
larvicidas como la veterina, es una practica que los campesinos adoptan en u 
4,23 %. Con respecto a las mezclas Garcia (1998), considera que I 
contaminacion y los peligros en el uso y manejo de plaguicidas, aumentan co 
la preparacion de estas mezclas empfricas, por el convencimiento popular qu 
se tiene de que asi trabajan mejor los plaguicidas. 

Tabla 5. Tipo de mezcla de agroqufmicos 

TIPO DE MEZCLAS PORCENTAJE 

Insecticida + Fungicida 64.4 

Insecticida + Urea 20,33 

Insecticida + Insecticida 10,25 

Fungicida + Fungicida 5,93 

4,23Insecticida + Desinfectante 

En la Figura 4 se muestra que eI 73 % de los productores que usan plaguicidas, 
preparan y aplican mezclas. EI desconocimiento que la gente tiene sobre la compatibilidad de los distint· 

productos mezclados, sobre el tipo de reacciones qufmicas que puedc 
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6%. Con respecto a los rodenticidas, se puedo conocer que los agricultores 

.cceden a otro tipo de controles. 

rabla 4. Otros plaguicidas reportados en corregimiento de palmitas 

TIPOPRODUCTO INGREDIENTE GRUPO QCO CATEGORiA % usa 

Roundup Glifosato Organofosforado 111 (Iv) 	 9,32 Herbicida 
5,08 Herbicida

Rocket Glifosato Organofosforado 111 (Iv) 

Neguvon Triclorfon Organofosforado 	 111 5,08 Isecticida 

III 4,23 MosquicidaDiamidinaTriatox Amitrax 
2,54 Garrapaticid

Ganabano Cipermetrina Piretroide 	 II 
1,69 HerbicidaGramoxone Paraquat Paraquat 
0,84 RodenticidaCumatetralil AnticuagulanteRacumin 

111 0,84 Garrapaticid
Banol Amitrax Diamidina 

OTROS PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN EL 

CORREGIMIENTO DE PALMITAS 


GJ Roundup 
• Roket 
oNeguvon10 
o Triatox 
• Ganabano

8 [J Gramoxone 
.Racumin 

6 o Banol 

4 

2 

o 

Figura 3. Porcentaje de otros plaguicidas usados en el corregimiento de 

Palmitas. 

En la figura 4 se muestra que el 73 %de los productores que usan plaguicidas, 

preparan y aplican mezclas. 
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Eil MEZCLAN 72,88% 27% 
• NO MEZCLAN 27.12% 

Figura 4. Porcentaje de agricultores que realizan mezclas. 

Segun se pudo establecer, un argumento determinante en la preparacion y 
aplicacion de mezclas es la reduccion de la mana de obra en la aspersion de 
agroqufmicos. Al respecto comentan los agricultores que en una sola faena 
se pueden aplicar varios productos con distinto fin. Las mezclas utilizadas en 
el corregimiento y detalladas en la tabla 5 permiten concluir que las de usa 
mas frecuentes son las de insecticida can fungicida en un 64.4 %, e insecticida 
can urea en un 20.33 %. Ademas, la adicion de productos desinfectantes y 
larvicidas como la veterina, es una practica que los campesinos adoptan en un 
4,23 %. Con respecto a las mezclas Garda (1998), considera que la 
contaminacion y los peligros en el uso y manejo de plaguicidas, aumentan con 
la preparacion de estas mezclas empfricas, par el convencimiento popular que 
se tiene de que asf trabajan mejor los plaguicidas. 

Tabla 5. Tipo de mezcla de agroqufmicos 

TIPO DE MEZCLAS 	 PORCENTAJE 

Insecticida + Fungicida 	 64.4 

Insecticida + Urea 	 20,33 

Insecticida + Insecticida 	 10,25 

Fungicida + Fungicida 	 5,93 

Insecticida + Desinfectante 	 4,23 

El desconocimiento que la gente tiene sobre la compatihilidad de los distintos 
productos mezclados, sobre el tipo de reacciones quimicas que pueden 
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originarse, sobre los costos adicionales de produccion por la inactivacion de 
algunas sustancias, sobre los posibles efectos ambientales adversos y sobre la 
afectacion a la salud humana que puedan ocasionar dichas mezclas, llevan a 
incrementar up. uso inadecuado de plaguicidas. Con respecto a las mezcJas es 
importante mencionar que los agricultores creen que la efectividad de un 
plaguicida aumenta si se Ie adicionan otros productos, criterio que dificulta un 
uso racional de los mismos. 

Tabla 6. Frecuencia de aplicacion 

FRECUENCIA DE APLICACION PORCENTAJE 

Cada Tres Dfas 25.42 
Cada Ocho Dfas 23.72 
Cada Quince Dfas 30.50 

Cada Veinte Dfas 20.33 

Los agricultores del Corregimiento de Palmitas no consideran el criterio 
tecnico de niveJ de daiio economico para hacer las aplicaciones. Prevalece un 
criterio preventivo que busca disminuir el riesgo, estrategia usual en los 
sistemas de produccion de economfas campesinas, como tambien las 
exigencias de algunos intermediarios que consideran la presencia visual de 
rastros de plaguicidas en los productos vegetales, como condicion de 
"caJidad", principalmenle en tomate. En los predios en los que se cultiva 
tomate con cebolla se tiene el mayor fndice de aplicacion (datos estos que 
aparecen en la tabla 6), cada tres dfas, correspondiendo al porcentaje de 25,42 
de los agricultores. 

A traves de las conversaciones sostenidas con los productores se pudo conocer 
que las aplicaciones realizadas cada 20 dfas se hacen en aquellos predios 
donde el propietario no cuenta con el dinero suficiente para comprar una 
mayor cantidad de agroquimicos. Tambien se pudo establecer que el numero 
de aplicaciones y las frecuencias de las mismas dependen en buena medida del 
precio al cual se cot ice la cebolla en el mercado. Esto quiere decir, que la 
capacidad econ6mica de cada productor puede en ciertos momentos, 
determinar el numero de las aplicaciones que realice. 
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En general los agricultores tienen un alto desconocimiento sobre los agentes 
daninos que pueden afectar el cultivo y su modo de control, siendo entonces 
la tradicion campesina la que esta determinando la eleccion del tipo de 
producto, la frecuencia y las dosis . Esta situacion se refleja en las razone~ 
que arguye el agricultor ante la decision de cuando y como aplicar ur 
producto, como se puede observar en la Figura 5. 

B Presencia de 
100 insectos 94,91% 

• Condiciones80 
climatic as 66,94% 

60 o Aplicaci6n 

40 preventiva 19,49% 
o Presencia de dano 

20 
18,64% 

o _ J 

Figura 5. Razones para realizar aspersiones. 

Para el 94,91 % de los productores de este Corregimiento la sola presencia de 
insecta es un indicador del momento de hacer las aplicaciones, sin consider< 
las fluctuaciones poblacionales. Otra motivacion que usualmente se presenl 

son las condiciones climaticas, a partir de las cuales el 66,94% de I( 
campesinos vaticinan la posible incidencia de plagas y enfermedades. Seg( 
los datos que arrojaron las encuestas , los porcentajes mas bajos estf 
representados por aplicaciones preventivas (19,49%) y por dana (l8,64% ~ 

Los productores cuando aplican un producto se basan en la propia experienc 
en porcentaje de 85,59%. Este es el criterio mas frecuente, no siendo 
unico, presentandose mas bien la combinacion de algunos de ellos. Dentro d 
criterio "experiencia" los agricultores asumen ademas, las recomendacion 
que sus vecinos y familiares les ofrecen. Es importante recordar que I 
productores replican con mayor facilidad las propuestas tecnicas que otr 
campesinos 0 agricultores, con iguales condiciones socioeconomicas 
culturales han adoptado. En el caso de Palmitas se logro conocer que bue 
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'riginarse, sobre los costas adicionales de produccion por la inactivacion de 
.lgunas sustancias, sabre los posibles efectos ambientales adversos y sobre la 
lfectacion a la salud humana que puedan ocasionar dichas mezcJas, !levan a 
ncrementar UP.. uso inadecuado de plaguicidas, Con respecto a las mezcJas es 
mportante mencionar que los agricultores creen que la efectividad de un 
)laguicida aumenta si se Ie adicionan otros productos, criterio que dificulta un 
JSO racional de los mismos. 

fabla 6. Frecuencia de aplicacion 

FRECUENCIA DE APLICACION PORCENTAJE 

Cada Tres Dfas 25.42 

Cada Ocho Dfas 23.72 

Cada Quince Dfas 30,50 

Cada Veinte Dfas 20.33 

Los agricultores del Corregimiento de Palmitas no consideran el criterio 
tecnico de nivel de dana economico para hacer las aplicaciones. Prevalece un 
criterio preventivo que busca disminuir el riesgo, estrategia usual. ~n los 
sistemas de produccion de economfas campesinas, como tamblen las 
exigencias de algunos intermediarios que consideran la presencia ,:,i~~al de 
rastros de plaguicidas en los productos vegetales, como condlclOn .de 
"calidad", principalmente en tomate. En los predios en los que se cultlva 
tomate con cebolla se tiene el mayor fndice de aplicaci6n (datos estos que 
aparecen en la tabla 6), cada tres dfas, correspondiendo al porcentaje de 25,42 
de los agricultores. 

A traves de las conversaciones sostenidas con los productores se pudo conocer 
que las aplicaciones realizadas cada 20 dfas se hacen en aquellos predios 
donde el propietario no cuenta con el dinero suficiente para compr~r una 
mayor cantidad de agroquimicos. Tambien se pudo establecer que el n~mero 
de aplicaciones y las frecuencias de las mismas dependen en .buena n:edlda del 
precio al cual se cot ice la cebolla en el mercado. Esto q~lere declr, que la 
capacidad economica de cada productor puede en Clertos momentos, 
determinar el numero de las aplicaciones que realice. 
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En general los agricultores tienen un alto desconocimiento sobre los agentes 
daninos que pueden afectar el cuItivo y su modo de control, siendo entonces 
la tradici6n campesina la que esta determinando la eleccion del tipo de 
producto, la frecuencia y las dosis. Esta situaci6n se refleja en las razones 
que arguye el agricuItor ante la decision de cuando y como aplicar un 
producto, como se puede observar en la Figura 5. 

iii Presencia de 100 
insectos 94,91 % 

80 • Condiciones 
climaticas 66,94% 60 

o Aplicacion40 
prevenliva 19,49% ,

20 o Presencia de dane 
18,64% Io 

Figura 5. Razones para realizar aspersiones. 

Para el 94,91 % de los productores de este Corregimiento la sola presencia del 
insecta es un indicador del momento de hacer las aplicaciones, sin considerar 
las fluctuaciones poblacionales. Otra motivaci6n que usualmente se presenta 
son las condiciones c1imaricas, a partir de las cuales el 66,94 % de los 
campesinos vaticinan la posible incidencia de pJagas y enfermedades. Segun 
los datos que arrojaron las encuestas, los porcentajes mas bajos estan 
representados por aplicaciones preventivas (19,49%) y por dana (18,64%). 

Los productores cuando aplican un producto se basan en la propia experiencia 
en porcentaje de 85,59%. Este es el criterio mas frecuente, no siendo el 
unico, presentandose mas bien la combinacion de algunos de ellos. Dentro del 
criterio "experiencia " los agricultores asumen ademas, las recomendaciones 
que sus vecinos y familiares les ofrecen. Es importante recordar que los 
productores replican con mayor facilidad las propuestas tecnicas que otros 
campesinos 0 agricuItores, con iguales condiciones soeioeconomicas y 
culturales han adoptado. En el caso de Palmitas se logro conoeer que buena 
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parte de los agricultores tienen una alta influencia de sus vecinos del 
Corregimiento de San Crist6bal, a la hora de escoger el tipo de plaguicidas, 
como tambh!n en 10 relacionado a las demas labores agricolas. Estudios 
realizados en San Crist6bal por CORANTIOQUIA y por la Corporaci6n 
Penca de Sabila, han evidenciado una dramatic a situaci6n en el uso y manejo 
de plaguicidas, por 10 tanto, se juzga inconveniente la multiplicaci6n de este 
modelo tecnol6gico. 

Con relaci6n a la protecci6n, los datos que arrojaron las encuestas son 
altamente preocupantes, ya que en el Corregimiento no se tiene la costumbre 
de utilizar todos los implementos recomendados para la aplicaci6n de 
plaguicidas, situaci6n que se corrobora con los siguientes datos: Solamente 
el 8,47% de los operarios usan guantes 0 mascaras, y tan solo 3,38% utilizan 
un vestuario apropiado para hacer las aplicaciones, teniendo en cuenta que 10 
recomendado es que sea especifico para este tipo de trabajo y que cubra la 
mayor parte del cuerpo protegiendolo de un posible contacto con el producto 
qufmico. 

1111 Sitio de riesgo 68% 

I_ Sitio segura 32% 

Figura 6. Almacenamiento de plaguicidas en el corregimiento de Palmitas. 

EI calzado con un 98,3% de uso, es una de las prendas utilizadas con mayor 
frecuencia entre los aplicadores, no siendo siempre el mas adecuado. De este 
porcentaje el 94,91 % usa el tipo de calzado recomendado, es decir bota 
plastica. 
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Figura 7. Protecci6n personal al momenta de usar plaguicidas. 

En general muchos de los habitos de los agricultores aumentan el riesgo e 
usa y manejo de agroqufmicos. A pesar de que las casas productora~ 
liberan de toda responsabilidad disenando etiquetas que traen una informa( 
muy importante sobre el nivel de toxicidad y las medidas preventivas 
deben tomarse, e incluso consignan el antfdoto en caso de intoxicaci6n, 
agricultores al no estar familiarizados con este tipo de iconos no asumen 
recomendaciones. En el trabajo de campo se encontr6 que los aplicadc 
haciendo caso omiso de las recomendaciones durante la labor de aspersi6r 
plaguicidas, realizan actividades como ingerir Ifquidos en un 42,37 % de 
casos, fumar en un 33,09% y consumir alimentos en un 33,05%. S 
consideran las vias de penetraci6n de estos productos al cuerpo hum 
(dermal, oral y/o por inhalaci6n) estos datos pueden ser alarmantes por 
altos porcentajes, que aumentan la posibilidad de intoxicaci6n. 

EI banG con abundante agua y el cambio de ropa son otras de 
recomendaciones que deben tenerse en cuenta despues de la aplicacior 
agroqufmicos. En el Corregimiento estos habitos no son de amplia acepta, 
entre los agricultores, pues tan solo el 27,11 % se cambian la ropa : 
23,72% se bafla una vez terminada la labor. 
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rte de los agricultores tienen una alta influencia de sus vecin?s. del 
)rregimiento de San Cristobal, a la hora de escoger el tipo de plagU1cld~s, 
Imo tambien en 10 relacionado a las demas labores agricolas. EstudlOS 
alizados en San Cristobal por CORANTIOQUIA y por la Corporacion 
~nca de Sabila, han evidenciado una dramatica situacion en el uso y manejo 
: plaguicidas, por 10 tanto, se juzga inconveniente la multiplicacion de este 

odelo tecnologico. 

on relacion a la proteccion, los datos que arrojaron las encuestas son 
tamente preocupantes, ya que en el Corregimiento no se tiene la costumbre 
: utilizar todos los implementos recomendados para la aplicacion de 
aguicidas, situacion que se corrobora con los siguientes datos: Solamente 
8,47% de los operarios usan guantes 0 mascaras, y tan solo 3,38% utilizan 

1 vestuario apropiado para hacer las aplicaciones, teniendo en cuenta que 10 
:comendado es que sea especifico para este tipo de trabajo y que cubra la 
ayor parte del cuerpo protegiendolo de un posible contacto con el producto 

limico. 

,- - - - - . - - - I 

1111 Sitio de riesgo 68% I 

I_Sitio segura 32% _ I 

~igura 6. Almacenamiento de plaguicidas en el corregimiento de Palmitas. 

~l calzado con un 98,3% de usa, es una de las prendas utilizadas con mayor 
'recuencia entre los aplicadores, no siendo siempre el mas adecuado. De este 
,arcentaje el 94,91 % usa el tipo de calzado recomendado, es decir bota 

,lastica. 

Aconteceres Entomol6gicos -2000

Uso y manejo de agroqufmicos en el .. .. 

98 .3 94.91 
I:] GUANTES 

.MAsCARA 

, OVESTIDO 

o CALZADO 

, .CALZADO 
ADUCUADO ! 

Figura 7. Proteccion personal al momenta de usar plaguicidas. 

En general muchos de los habitos de los agricultores aumentan el riesgo en el 
~so y manejo de agroquimicos. A pesar de que las casas productoras se 
hberan de toda responsabilidad disenando etiquetas que traen una informacion 
muy importante sobre el nivel de toxicidad y las medidas preventivas que 
deben tomarse, e incluso consignan el antidoto en caso de intoxicacion los 
agricultores al no estar familiarizados con este tipo de iconos no asume~ las 
recomendaciones. En el trabajo de campo se encontro que los aplicadores 
haciendo caso omiso de las recomendaciones durante la labor de aspersion de 
plaguicidas, realizan actividades como ingerir Ifquidos en un 42,37% de los 
casos, fumar en un 33,09% y consumir alimentos en un 33,05%. Si se 
consideran las vias de penetracion de estos productos al cuerpo humano 
(dermal, oral y/o par inhalacion) estos datos pueden ser alarmantes por sus 
altos porcentajes, que aumentan la posibilidad de intoxicacion. 

El banD con abundante agua y el cambio de ropa son otras de las 
recomendaciones que deben tenerse en cuenta despues de Ia aplicacion de 
agroquimicos. En el Corregimiento estos habitos no son de amplia aceptacion 
entre los agricultores, pues tan solo el 27,11 % se cambian la ropa y el 
23,72% se bana una vez terminada la labor. 
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Figura 8. Aetividades que aumentan el riesgo en el uso y manejo de 
plagucidas 

Los residuos de lavado son arrojados a la huerta en un 63.24%, pnktica 
menos peligrosa que la de arrojarlos a la zanja presentada en un 25 .64% y 
euyo destino final van a ser las quebradas 0 fuentes de agua, dado 10 pendiente 
de la zona, es pertinente reeordar que estos predios estan loealizados en la 
parte alta de las mieroeueneas, 10 que puede generar problemas a otros 
asentamientos 0 aetividades humanas loealizadas en las partes medias y bajas 
de diehas microcueneas . Los abrevaderos y las fuentes de agua directamente 
son tambien utilizadas para arrojar estos residuos en un poreentaje de 2,56; 
con el eonsiguiente peligro que ello representa, ya que no solo podrian resultar 
intoxieados animales, sino tambien los habitantes vecinos y de la region. 
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Figura 9. Utilizacion de agua para lavar el equipo. 

La disposicion final de los empaques de plaguicidas tambien eonstituyen ur 
grave problema de eontaminaeion ambiental, porque se disponen a ciele 
abierto, 0 en fuentes de agua 0 por que los empaques son reutilizados 
eonstituyendose eualquiera de estas practicas en riesgosas, ya que todos lo~ 
envases presentan residuos de agrotoxieos. 

Coneretamente en el Corregimiento de Palmitas, los eampesinos arrojan en UI 

poreentaje muy alto (51,69%) los empaques de agroquimieos en eamp( 
abierto, siendo eomun ver gran eantidad de bolsas y frascos esparcidos en lo! 
lotes de eultivo. Otro 30,76% de las personas eneuestadas manifestaror 
quemarlos, medida que a pesar de recomendarse, es cuestionable ya que 10: 

agricultores no eontemplan todas las prevenciones de enjuague repetido, d( 
seleccion de materiales (si presentan combustion 0 no) y de un sitio adeeuado 
donde las personas y los animales no esten expuestos a la inhalacion de gase: 
que pueda generar la ineineraeion. Otro destino para estos empaques es e 
denomimido "botadero" reportado en un 30,5 %, lugar generalmente destinad( 
a la disposieion de todo tipo de deshechos . Debe precisarse qut 
contrariamente a 10 pensado por los agricultores, esta practica no es la mejo: 
forma de deshaeerse de los empaques, pues las condiciones de alta pluviosida( 
y fuertes pendientes que imperan en la zona , conduce finalmente al arrastre 

19)
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os residuos de lavado son arrojados a la huerta en un 63.24 %, pnictica 
lenos peligrosa que la de arrojarlos a la zanja presentada en un 25.64% y 
lyO destino final van a ser las quebradas 0 fuentes de agua, dado 10 pendiente 
~ la zona, es pertinente recordar que estos predios est<'m localizados en la 
ute alta de las microcuencas, 10 que puede generar problemas a otros 
;entamientos 0 actividades humanas localizadas en las partes medias y bajas 
e dichas microcuencas. Los abrevaderos y las fuentes de agua directamente 
)n tambien utilizadas para arrojar estos residuos en un porcentaje de 2,56; 
on el consiguiente peligro que ella representa, ya que no solo podrian resultar 
ltoxicados animales, sino tambien los habitantes vecinos y de la region. 
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Figura 9. Utilizacion de agua para lavar el equipo. 

La disposicion final de los empaques de plaguicidas tambien constituyen un 
grave problema de contaminacion ambiental, porque se disponen a cielo 
abierto, 0 en fuentes de agua 0 por que los empaques son reutilizados, 
constituyendose cualquiera de estas pnicticas en riesgosas, ya que todos los 
envases presentan residuos de agrotoxicos . 

Concretamente en el Corregimiento de Palmitas, los campesinos arrojan en un 
porcentaje muy alto (51,69 %) los empaques de agroquimicos en campo 
abierto, siendo comun ver gran cantidad de bolsas y frascos esparcidos en los 
lotes de cultivo. Otro 30,76 % de las personas encuestadas manifestaron 
quemarlos, medida que a pesar de recomendarse, es cuestionable ya que los 
agricultores no contemplan todas las prevenciones de enjuague repetido, de 
seleccion de materiales (si presentan combustion 0 no) y de un sitio adecuado, 
donde las personas y los animales no esten expuestos a la inhalacion de gases 
que pueda generar la incineracion. Otro destino para estos empaques es el 
denomimido "botadero" reportado en un 30,5 %, lugar generalmente destinado 
a la disposicion de todo tipo de deshechos. Debe precisarse que 
contrariamente a 10 pensado por los agricultores, esta practica no es la mejor 
forma de deshacerse de los empaques, pues las condiciones de alta pluviosidad 
y fuertes pendientes que imperan en la zona, conduce finalmente al arrastre 
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de dichos desechos a las corrientes de agua. Esta situaci0n se ve agravada 
porque un 4,23% de los agricultores arroja los empaques directamente a estas 
fuentes. 

Con relacion a la disposicion de empaques se pudo conocer que enterrar estos 
deshechos es otra de las rutinas que realizan los agricultores, en un porcentaje 
del 16,94; valor muy bajo si se considera que esta pnictica es una de las 
contempladas en las recomendaciones de manejo seguro de residuos. 

51.69 

Figura 10. Destino de empaques de plaguicida. 
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Tambien existe un 5,93 % de agricultores que recogen los empaque con el 
supuesto fin de reciclarlos, quedando sin establecerse c1aramente su destino 
y uso final. De otro lado se presento un 8,47% de personas encuestadas que 
destinan los empaques a otros usos. De este porcentaje el 5,93 % los utiliza 
para reenvasar otros plaguicidas y un 2,54 % para los almacigos de cafe, en 
los casos de insumos que vienen en bolsas plasticas. 

Con respecto a las intoxicaciones el porcentaje de personas que respondieron 
afirmativamente a la ocurrencia de intoxicaciones en la finca fue muy bajo, 
solo el 6,77 %, teniendo en cuenta que para ellos el significado de intoxicacion 
es un cuadro c1fnico muy agravado que amerita una hospitalizacion. Este 
hecho, aunado a la marginalidad ~:.' l:! mayorfa de productores rurales, a sus 
bajos niveles de nutricion y acceso a los servicios de salud, hace casi 

192 Aconteceres Entomologicos -2000

1 

Uso y manejo de agroquimicos en el. ... 

imposible registrar con certeza los niveles de intoxicacion cronica. Vale la 
pena anotar que la exposicion a cualquier tipo de plaguicidas involucra un alto 
riesgo por la toxicidad misma del producto y por deficientes habitos en el uso 
y manejo de dichas sustancia. No existe inocuidad alguna en estos insumos. 

Otra dificuItad para establecer los niveles de toxicidad, radica en el 
desconocimiento que los agricultores y la gente en general, tienen sobre 
algunos sintomas y signos asociados al uso de los agroqufmicos, tales como 
los dolores de cabeza, vomitos, mareos, etc. Igualmente es pertinente 
recordar que las escuelas de medicina, a pesar de tener dentro de sus 
curriculums la catedra de toxicologia, esta no es exclusiva para plaguicidas, 
considerandose como intoxicacion aqueUa que sucede por accidentes 0 

consumo voluntario de altas dosis de dichos agroqufmicos, 0 sea intoxicacion 
aguda, no examinando las ocasionadas por salud ocupacional, a las cuales se 
hace referencia en la presente investigaci6n . 

En la Figura 11 se muestran los porcentajes de personas que presentaror 
alguna sintomatologfa asociada a las intoxicaciones con estos productos y Ie 
que normal mente hacen para combatir la manifestaci6n de estos sfntomas. 
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Figura 11. Sintomatologfa y tratamiento 
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lichos desechos a las corrientes de agua. Esta situacilH1 se ve agravada 
lue un 4,23 % de los agricultores arroja los empaques directamente a estas 

ltes. 

1 relaci6n a la disposicion de empaques se pudo conocer que enterrar estos 
hechos es otra de las rutinas que realizan los agricultores, en un porcentaje 
16,94; valor muy bajo si se considera que esta pnlctica es una de las 

templadas en las recomendaciones de manejo seguro de residuos. 

51.69 

~ra 10. Destino de empaques de plaguicida. 
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Lmbien existe un 5,93% de agricultores que recogen los empaque con el 
puesto fin de reciclarlos, quedando sin establecerse claramente su destino 
uso final. De otro lado se presento un 8,47% de personas encuestadas que 
:stinan los empaques a otros usos. De este porcentaje el 5,93 % los utiliza 
Lra reenvasar otros plaguicidas y un 2,54 % para los almacigos de cafe, en 
s casos de insumos que vienen en bolsas plasticas. 

on respecto a las intoxicaciones el porcentaje de personas que respondieron 
'irmativamente a la ocurrencia de intoxicaciones en la finca fue muy bajo, 
)10 eI6,77%, teniendo en cuenta que para ellos el significado de intoxicacion 
; un cuadro clinico muy agravado que amerita una hospitalizacion. Este 
~cho, aunado a la marginalidad e~ b mayoria de productores rurales, a sus 
ljoS niveles de nutricion y acceso a los servicios de salud, hace casi 
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imposible registrar con ~~~teza los niveles de intoxicacion cronica. Vale la 
p.ena anotar que ~a.exposlclOn a cualquier tipo de plaguicidas involucra un alto 
nesgo ~or la t?XICldad mis~a del producto y por deficientes habitos en el uso 
y maneJo de dlchas sustanCla. No existe inocuidad alguna en estos insumos. 

Otra difi.cu~tad para establecer los niveles de toxicidad, radica en el 
desconoc~mlento qu~ los agricultores y la gente en general, tienen sobre 
algunos SlI1tomas y slgnos asociados al uso de los agroquimicos, tales como 
los dolores de cabeza, vomitos, mareos, etc. Igualmente es pertinente 
reco.rdar que las escuelas de medicina, a pesar de tener dentro de sus 
curn.culu,ms la catedra de toxicologia, esta no es exclusiva para plaguicidas, 
conslderandose como intoxicacion aquella que sucede por accidentes 0 

consumo voluntario de altas dosis de dichos agroquimicos, 0 sea intoxicacion 
aguda, no exa~inando las ocasionadas por salud ocupacional, a las cuales se 
hace referencla en la presente investigacion. 

En la F~gura 11 se muestran los porcentajes de personas que presentaron 
alguna slI1tomatologia asociada a las intoxicaciones con estos productos y 10 

que normal mente hacen para combatir la manifestacion de estos sintomas. 
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En .a dnterll)r ('igura SI! ve daramente que la moll!stia 0 sfntoma mas 
frecuente, relacionado con el uso y manejo de plaguicidas es el dolor de 
cabeza, con un 48,71 %. En porcemajes menores se preseman mareos en un 
24.57 %. lagrimeo 23,72%, vision borrosa el 22,03 %, irritaci6n en la 
garganta 20,33 %, salivaci6n abundame 16,94%, sudoraci6n 16,1 %, irritaci6n 
en la piel 16,1 %,ansiedad el 14,4, diticultad para respirar ell0,16%, vomito 
el 6.77%. diarrea 2,56%, otros sintomas diferentes a los mencionados tienen 
una ocurrencia del 14,52%. La mayoria de las personas (69,49%) no buscan 
ningun tipo de tratamiento a la sintomatologia. Un 26,27 % se autoformulan 
con distintos medicamentos, que enmascaran los sintomas. Consultan al 
medico tan solo un 5,93% de los afectados. Otros, en un 1,69% dicen tomar 
leche para disminuir las molestias. 

CONCLUSIONES 

La cebolla es el principal cultivo en Palmitas. Por su corto cicio 
vegetativo, permite mantener al mismo tiempo y en el mismo lote plantas 
en distintas etapas de desarrollo. Esta estrategia si bien desde la 
perspectiva de la economia campesina es ideal, desde el punto de vista 
fitosanitario no 10 es, por que no permite controlar los cicios de vida de 
las plagas y enfermedades. 

Existe un desconocimiento generalizado por parte de los agricultores sobre 
la manipulacion de agroquimicos. Problematica que esta intimamente 
relacionada con factores culturales, sociales, economic os y tecnicos. 

• 	 Un alto porcentaje de los agricultores no han recibido instrucciones ni 
asesoria tecnica con respecto al uso y manejo de plaguicidas, ni de los 
equipos de aplicacion, por 10 que es comun encontrar una manipulaci6n 
muy precaria de los mismos, aumentado las posibilidades de 
accidentalidad con estos productos. 

Los agroquimicos mas utilizado en el Corregimiento son los insecticidas, 
el 88.98% de ellos utiliza ROXION (Dimetoato), organofosforado de 
categoria toxicologica II, el cual es mezclado con otros plaguicidas y 
utilizado en muchas oportunidades en dosis no recomendadas, 10 que de 
por si es problematico, tanto para la salud de los agricultores como para 

Uso y manejo de agroquimicos en el.. 

la proteccion de la naturaleza. 

• 	 EI fungicida de mayor uso en el Corregimiento de Palmitas es el 
MANZATE, usado por un 68.64% de los encuestados, siendo comun 
encontrar poca 0 ninguna precaucion en el uso y manejo de este fungicida. 
En general existe la creencia popular de la inocuidad de dicho producto. 

• 	 Las frecuencias de aplicaciones de plaguicidas en el Corregimiento de 
Palmitas son muy altas, ya que el criterio que consideran en mayor medida 
(94 %), es el de presencia de insectos, sin reflexionar si estos son 

poblacion plaga 0 benefica. 

• 	 En la preparaclOn del producto para la aspersIon, un 18 % de los 
agricultores en el Corregimiento sobredosifican, un 51% subdosifican, y 
solamente el 31 % utiliza la cantidad adecuada para los productos 

evaluados. 

Los campesinos creen que al mezciar dos 0 mas productos por bomba se• 
requieren menores cantidades de cada agroquimico. Asumen ademas, que 
la efectividad de un plaguicida aumenta si se Ie adicionan otros productos, 
criterio que dificulta un uso racional de los mismos. 

Para medir las cantidades a utilizar, el campesino se vale de distintos • 
implementos, desde cucharas hasta tapas de envases, por 10 cual pocas 
veces la cuantia del agroquimico coincide con la dosis recomendada. 

• 	 Muy pocos agricultores tienen en cuenta la recomendacion de la etiqueta. 
Esto se explica por los bajos niveles de lectoescritura de la poblacion, 
ademas por el lenguaje tecnico, por el pequeno tamano de letra y por la 
utilizacion de pictogramas en la etiqueta, lenguaje visual con el que el 
campesino no esta familiarizado. 

La 	mayoria de los agricultores guarda los agroquimicos en sitios de• 
riesgo, de facil acceso para nin~s, animales y demas personas ajenas a la~ 
labores de aplicacion. 

J
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ia antenor figura se ve daramente que la mokstia a sintoma mas 
;uente, relaciol1ado con el uso y manejo de plaguicidas es el dolor de 
eza, con un 48,71 %. En porcentajes menores se presentan mareos en un 
57%, lagrimeo 23,72%, visi6n borrosa el 22,03%, irritaci6n en la 
ganta 20,33%, salivaci6n abundante 16,94%, sudoraciun 16,1 %, irritaci6n 
la piel16,1 %,ansiedad el 14,4, diticultad para respirar ei 10,16%, v6mito 
;.77%, diarrea 2,56 %, otros sintomas diferentes a los menc ionados tienen 
1 ocurrencia del 14,52%. La mayoria de las personas (69,49%) no buscan 
gun tipo de tratamiento a la sintomatologia. Un 26,27% se autoformulan 
1 distintos medieamentos, que enmascaran los sintomas. Consultan al 
dieo tan solo un 5,93% de los afectados. Otros, en un 1,69% dicen tomar 
he para disminuir las molestias. 

)NCLUSIONES 

La cebolla es el principal cultivo en Palmitas. Por su corto cicIo 
vegetativo, permite mantener al mismo tiempo y en el mismo lote plantas 
en distintas etapas de desarrollo. Esta estrategia si bien desde la 
perspectiva de la economia campesina es ideal, desde el punto de vista 
fitosanitario no 10 es, por que no permite controlar los ciclos de vida de 
las plagas y enfermedades. 

Existe un desconocimiento generalizado por parte de los agricultores sobre 
la manipulaci6n de agroquimicos. Problematica que esta intimamente 
relacionada con factores culturales, sociales, econ6micos y tecnicos. 

Un alto porcentaje de los agricultores no han recibido instrucciones ni 
asesoria tecniea con respecto al uso y manejo de plaguicidas, ni de los 
equipos de aplicaci6n, por 10 que es comun encontrar una manipulaci6n 
muy precaria de los mismos, aumentado las posibilidades de 
accidentalidad con estos productos. 

Los agroquimicos mas utilizado en el Corregimiento son los insecticidas, 
el 88.98% de ellos utiliza ROXrON (Dimetoato), organofosforado de 
categoria toxicol6gica II, el cual es mezclado con otros plaguicidas y 
uti!izado en muchas oportunidades en dosis no recomendadas, 10 que de 
por si es problematico, tanto para la salud de los agricultores como para 
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la protecci6n de la naturaleza. 

• 	 EI fungicida de mayor uso en el Corregimiento de Palmitas es el 
MANZATE, usado por un 68.64% de los encuestados, siendo comun 
encontrar poca 0 ninguna precauci6n en el uso y manejo de este fungicida. 
En general existe la creencia popular de la inocuidad de dicho producto. 

• 	 Las frecuencias de aplicaciones de pJaguicidas en el Corregimiento de 
Palmitas son muy altas, ya que el criterio que consideran en mayor medida 
(94 %), es el de presencia de insectos, sin reflexionar si estos son 
poblacion plaga 0 benefiea. 

• 	 En la preparacion del producto para la asperSIOn, un 18 % de los 
agricultores en el Corregimiento sobredosifican, un 51 % subdosifican, y 
solamente el 31 % utiliza la cantidad adecuada para los productos 
evaluados. 

• 	 Los campesinos creen que al mezclar dos 0 mas productos por bomba se 
requieren menores cantidades de cada agroquimico. Asumen ademas, que 
la efectividad de un plaguicida aumenta si se Ie adicionan otros productos, 
criterio que dificulta un uso racional de los mismos. 

• 	 Para medir las cantidades a utilizar, el campesino se vale de distintos 
implementos, desde cucharas hasta tapas de envases, por 10 cual pocas 
veces la cuantia del agroqufmico coincide con la dosis recomendada. 

• 	 Muy pocos agricultores tienen en cuenta la recomendacion de la etiqueta. 
Esto se explica por los bajos niveles de lectoescritura de la poblaci6n, 
ademas por el lenguaje tecnico, por el pequeno tamano de letra y por la 
utilizaci6n de pictogramas en la etiqueta, lenguaje visual con el que el 
campesino no esta familiarizado . 

• 	 La mayorfa de los agricultores guarda los agroqUlmlcos en sitios de 
riesgo, de faci! acceso para nin~s, animales y demas personas ajenas a las 
labores de aplicaci6n. 
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Los agricultores de Palmitas en general. hacen caso omiso de las 
recomendaciones tecnicas. tales como utiiizacion de dosis adecuadas, 
informaci6n de la etiqueta, disposicion de residuos y envases. tipo de 
mezclas, utilizacion de elementos de proteccion personal para la 
manipulacion de estos agroqufmicos . Lo cual se ve agravado por malos 
habiros como fumar y consumir alimentos mientras manipulan plaguicidas. 

• 	 En general. existe un desconocimiento sobre sfntomas y signos asociados 
a la intoxicaci6n por agroqufmicos, considenindose unicamente aquella 
que sucede por accidentes 0 consumo voluntario de altas dosis, hecho, que 
aunado a la marginalidad de la mayoria de productores rurales, a sus bajos 
niveles de nutricil)n y acceso a los servicios de salud, hace casi imposible 
registrar con certeza los niveles de intoxicaci6n cronica. 

EI 43.22 % de los productores reportaron molestias producidas por el 
Roxi6n. y un 23.72 % al Tamar6n. 

La problematica de plaguicidas en el Corregimiento de Palmitas es 
alarmante. lmlxime que se trata de un sistema de producci6n de hortalizas. 
productos perecederos que deben consumirse en un corto plaza, con muy 
poco tiempo entre la cosecha y el momenta de consumo. 

Las entidades del Estado. taies como UMA T A Y Corporaci6n Aut6noma 
Regional (CORANTIOQUIA), encargadas por Ley de la prestaci6n de 
servicio de /\sistencia Tecnica y de velar por un ambiente sano, estan 
llamadas a generar y transferir propuestas alternativas al uso de 
plaguicidas. 
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Los agricultores de Palmitas en general, hacen caso (:miso de las 
recomendaciones tecnicas. tales como utilizaci6n de dosls adecuadas, 
informacion de la etiqueta, disposicion de residuos y envases. tipo de 
mezcias, IItilizaci6n de elementos de protecci6n personal para la 
manipulaci6n de estos agroquimicos. Lo cual se ve agravado por .~alos 
habitos como fumar y consumir alimentos mientras mampulan plagUlcldas. 

En general, existe un desconocimiento sobre sintomas y signos asociados 
a la intoxicaci6n por agroquimicos, considerandose unicamente aqueUa 
que sucede por accidentes 0 consumo voluntario de altas dosis, hecho, que 
aunado a la marginalidad de la mayoria de productores rurales, a sus bajos 
niveles de nutrici6n y acceso a los servicios de salud, hace casi imposible 
registrar con certeza los niveles de intoxicaci6n cr6nica. 

• 	 EI 43.22 % de los productores reportaron molestias producidas por el 
Roxi6n, y un 23.72% al Tamaron. 

• 	 La problematica de plaguicidas en el Corregimiento de Palmitas es 
alarmante. maxime que se [rata de un sistema de producci6n de honalizas. 
productos perecederos que deben consumirse en un corto plaza, con muy 
poco tiempo elltre la cosecha y el momenta de consumo. 

Las entidades del Estado. tales como UMA T A Y Corporacion Aut6noma 
Regional (CORANTIOQUIA). encargadas par Ley de la prestacion de 
servicio de Asistencia Tecnica y de velar por un ambiente sano, esr<in 
lIamadas a generar y transferir propuestas alternativas al uso de 
plaguicidas. 
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En la aplieaeion de inseeticidas se destaea la utilizaeion del 

endosutnin (32.9%), produeto qufmieo de eategorfa toxicologiea 

I (extremadamente toxieo), y de elorpirifos (36.7 %) de eategorfa 

toxieologiea III (medianamente toxieo). Para el easo de los 

herbieidas resalta el uso de glifosato (86 .11%), de eategorfa 

toxicologiea IV (ligeramente toxico). En cuanto a los fungicidas, 

aunque su uso es minimo, el mas utilizado es mancozeb (64.2%), 


de eategorfa toxieologiea III . 
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