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CUCBA 

INTRODUCCION BIBUOTECA CENTRAL 

El d iálogo que iniciaron e l hom b re y la naturale za , 

hac e aproximadamente 10,000 a ñ os , tuvo profundas repercusio

nes. fl s í, el h o mbr e , a l tra nsforma r se e n agricultor , adquir i ó 

f u erza i nt electu al ; se convi r tió en un ser li b re e independi e~ 

te , al poder bastarse a s í mi s mo con capacidad para decidir 

cómo y cuándo debí a producir s u s alimentos . Con esto , comenzó 

e l período d e aprendi za j e , co n mir as al perfeccionamiento 

de su activida d agrícola, que se ha pr olongado a través 

de lo s mile n ios . Dur a nte este trayecto, los pueblos ag r iculto 

res , co rno l os mis i mportant es productores de al im e ntos , 

p::i ra una p obla ción siempre en 

impresci nd ible 

aumento, se p ercataron qu e 

en ocnsio n cs e s e l rectificar el rumbo, 

o me n ores de acuerdo con la e l realizar ca mbi os may ores 

época. El mejor eje mpl o de estos cambios es l a Era de la 

término de la 

se caracterizó 

Tecnif i cac i ón Agr ícola , e n p ar ti cular , al 

Seg und a Gu er ra Mundial, q ue e n s u cl í max 

por los g r a nd es insumos de agroquímicos , sin prever consec uen

cia s . 

Hac i a fines d e l mil enio , el 

a l alterar su agot a 

hum a n o se 

s u me dio 

da 

de 

cue nta que 

s u bsistenc ia, 

que 

esto 

req u iore 

e ntorno, 

cambiar s u s actividades p ara sobre vivir. Por 

rec u rre a l acop io y a la u tilización d el c úmulo de 

co n oci mientos di spo nibl es , ant iguo s y reciente s , con el 

fin de alca n 7.ar o a l menos a pr oximarse al p aradigma de 

la sostenibil id ad agríco l a , q u e pretende un a producción 

de n 1 j men tas, p o r tie mpo indefinido, a un n ivel adecuado 

parn una p oblac ión crec i e nte . El cómo avanzar hacia esa 

meta , ha si d o e l tema estudiado , analizado y di sc u tido 

e n d j ve 1· s cw roro s ( p . e . Monte c i 11 o, 19 91 ; Gu a da 1 a j ar a , 1 9 9 2 ; 

Puebla, 1 993) ---- Estas ocasiones h an logrado convoca r a un 



púhJ i.co ávido, con una alta reprcscntatividad del interés 

de autorideclcr-;, investigadores, técnicos y productores 

en las nucvris corrientes de pensamiento, los que comienzan 

n lomar formns y scñnlnr rurnhor.;, que en este caso se refieren 

a un manejo mf1s integral de los problemas fitosanitarios 

del cultivo del maíz en Zapopan, Jalisco, considerando 

que l n l"/\0 es Lima que la producción agrícola mundial se 

rccluce hasta un 40% por problemas fitosani-Larios, que en 

cnsoG especiales como el cultivo del maíz, puede subir 

hasta un 58%, imputable a plagas y enfermedades, así como 

malezas. En 1995 se estimó una pérdida mundial de 457 millones 

de toneladas, por lo que la agricultura moderna utiliza 

constantemente fungicidas, insecticidas, herbicidas, etc. 

En el caso del 

de pesticidas en el 

tos diferentes, con 

maíz se utilizan noventa mil toneladas 

mundo, al año. Existen más de 700 produc

una venta superior a 20.5 mil millones 

ele clólnrcfl, dor.;\;acando que Móxico y Estados Un:iclos connumcn 

P] :30% a n_i_vel mundinl y 

horns/hombre/hectárea/ciclo 

usan 

en su 

además, en promedio, 200 

aplicación. 

El maíz consume el 11% de todos los plaguicidas del 

mundo, con 200 

La problemática 

la aplicación 

diferentes 

nacional 

intensiva 

ingredientes activos 

y regional empezó en 

de estos productos. 

registrados. 

1946, con 

Además, que 

en Móxico (1996) se fabricaron treinta y seis principios 

activos, destac~ndose DDT, liexaclorobenceno, Toxafeno, 

F.ndosulfan, Endrin y 1-leptacloro, llegándose a utilizar 

nueve toneladas de cada producto/año del principio activo 

que tienen una alta estabilidad química. Son solubles en 

1~rar~as y prácticamente insolubles en agua, por lo que se 

adhieren a tcj idos adiposos en animales de sangre caliente 

y n pnrl:ic11las s11spendidas en agua; así como en los sedimentos 

ucu(1 l.i cos y en la materia org6.nica del suelo 1 debido al 

r.xccso y mala aplicación de estos productos. Se considera, 

en la actualidad, a mAs de trescientas especies de importancia 

2 



f'i tosani. ta ria con resistencia genética a estos éll].roquírnicos, 

por lo que vectores también desarrollan reni:-;tcncin 

cruzada. 

El otro problema se refiere a los efectos en la cadena 

alimenticia, en donde hay una bioconcentraci.ón en e a el a 

nicho ecológico y una bioacumulación hasta alcanzar concentra

ciones letales. En el aire estos residuos se pueden encontrar 

r,n forma de vapor, aerosol o partículas sólidas, teniendo 

trnr1sforrr1acioncs químicas y fotoquírnicas por agentes oxidan l;pr; 

12 3 
g /m . y catalíticos, llegando a concentraciones de 84 

En el agua actúan sobre los ecosistemas acuáticos en sedimen

tos, biotas, etc., encontrándose hasta 1000 nonagramos/litro 

que se han encontrado en Sonora y Sinaloa. En el suelo 

ambj.ental por su interacción tienen demasiada importancia 

con la materia orgánica como bacterias, hongos y gusanos 

que se destruyen e impiden procesos de biofertilidad. 

En el maí.z Be han encontrado 1.2 p.p.m. de Di.eldrin. 

También estos productos afectan el ambiente biótico (aves, 

rayado, principalmente) destacándose los problemas en búho 

búho cornudo, halcón cola roja y halcón del pantano, que 

llegan a tener hasta 94.27 p.p.m. de Epoxido de Heptacloro 

en su cerebro; mojarras, jaibas, almejas y lisas, entre 

otros muchos, tienen estos problemas. Se estima que en 

los últimos veinte años han producido la muerte de 144 

millones de especies. En mamíferos, que es donde hay más 

invcEtigación como ratas, ratones, perros, gatos y zorros, 

los f1ln1~uici<las producen alteraciones en sus órganos reproduc

livoB; en murciélagos se disminuyó de 8. 7 millones de indivi-

duos a solamente 200 en 1995, en una 

estado de Chihuahua. y así existen 

zona 

también 

ecológica 

problemas 

del 

cJ e 

fi siologfa, germinación, desarrollo vegetativo y reproducción 

scxunl c1n plantas superiores (fanerógamas). 

En el caso del municipio de Zapopan, Jalisco y en 

3 



el cultivo del maíz, se ha detectado a través de una encuesta 

preliminar, la problemática 

vista fitosani tario-ambiental 

ambiental desde 

que a través del 

la oferta y la 

el punto de 

monocultivo, 

demanda, la los problemas· económicos 

degradación del suelo por 

de 

la 

la 

química, 

presencia 

por 

de 

de 

erosión, en forma 

biolór;ica 

ácido do 

y física, 

hasta 5.5, 

más 

la 

la compactación, etc., 

Aluminio, el pH 

eliminación materia org6.nicu, 

así como la extinción gradual de 

armadillos, tlacuaches, conejos, liebres, culebras, serpientes 

y guajolotes silvestres, posiblemente sean causa de un 

incremento en el cuadro básico de pesticidas que maneja 

la ''agenda del agricultor 1
'. 

Actualmente, en este Municipio (ciclo agrícola' 97), 

se tienen aproximadamente 18,000 has., con una producción 

media de /1 ton/ha, utilizándose las variedades V-840, Asgrow, 

/\-7500, Sf\M-88, Pi.onner y NK, con una densidad de 28 kg/ha 

y G0,000 plantas, usándose en el 80% de la superficie, 

herbicidas pre y postemergentes como Gesaprim, FAENA, ESTERON 

47, Gramoxone, llierbamina, 2,4,D, Paracuat y 

otros. Como insecticidas: el Morestan y el AK/\R; 

Marvil entre 

como ncmatici 

das: el Nemagon, 

fungicidas: el 

Nemacur, 

Manzate D 

Terracor, Disiston, 

y el Cupravit, 

MancozelJ y Zineb entre otros muchos más. 

etc; 

también 

y como 

Maneb, 

A esta problemática se auna el 

el maflcjo y la aplicación, as1 

plaguicidas. En lo ambiental 

como 

efecto global 

la fabricación 

que tiene 

de estos 

también influye la falta de 

conocimiento de métodos de aplicación acordes a un desarrollo 

sustentable y un cambio de mentalidad, en relación a formos 

rnodcradas, integrales, conciencia y alternativas m~s ambienta

listas corno la aplicación de fertilizantes orgánicos, abonos 

verdes, combate lecal, biológico, cultural e integral; 

r;cnsi.bi.li?.ación en prácticas de lavado de aspcrsoras, uso 

de mascarillas, lectura de instrucciones y una programación 

real y eficiente de rotación de cultivos. Faltando, en 

4 



concreto , y de acuerdo a la encuesta 

realizó con treinta 

PEf\T (Estímulos a la 

agricultores , 

Productividad) 

bajo 

en 

preliminar que se 

el 

e l 

programa de 1 

ciclo agrícola 

anterior , una educaci6n ambiental sobre el manejo de plaguici

das e n s u sistema de producción agrícola . 

CUCBA 

BmuorxcA CINTRAL 
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l. i\N'l'ECEllliN'l'ES 

En México, al igual que en otros paises, la 

agrfcola ef3 altamente dependiente del uso de los 

producción 

plaguicidas 

como: hcrl1icirlas, j_nsecticiclas, fungicidas, ncmaticidns, 

acaricidas, etc., por lo que el volumen utilizado de estos 

agroquímicos ha crecido exponencialmente, debido -en gran 

medida- a las prficticas agrícolas durante los últimos cuaren1;a 

<:1ños, que estiman anualmente pérdidas en la producción 

por problemas fitosanitarios de un 40%, aproximadamente, 

como insectos, 5caros, malezas y pat6genos. 

Actualmente, la explotación agrícola tiende a llegar 

:1 1111 concc¡1to operacional <lo desarrollo sostcnibJ_c y sunl;cnl~n

lJlc. Lo que se refiere a la capacidad de los sistemas para 

mnntcncr su productividad, a pesar de perturbaciones como 

erosión, cambios bioclin:iáticos, desaparición de polinizadorcs 

o intervenciones sociales, económicas y técnicas. 

El hombre ha utilizado agroquimicos desde épocas remotas. 

1·: n l re e 11 os 1 os p 1 a g u i cid as , que se c1 e fin en e o m o : 11 sustancias 

utilizadas en el combate de plagas y enfermedades, que 

alacan los cultivos de importancia agropecuaria, así como 

al hombre y animales de interés económico 11
• 

Según Homero, que escribió acerca 

purificadoras del Azufre, este elemento 

y las flores de crisantemo. 

ele las 

atacaba a 

propiedades 

los hongos 

Se usaban por sus propiedades insecticidas en Persia, 

<lcscl0 100 años n.C. Los chinos utilizaron el Arsénico para 

el coritrol de roedores, desde el a~o 900 a.c. 

6 



Tnmbién se usó el tabaco desde 1690 d. c. El jabón 

desde 1787. El Fósforo desde 1845 y la raíz de una cspcci e 

vegetal 11 Dcrris de la Malaya" desde 1848. Siendo 

e tapas principales, consideradas como "La Epoca de lou 

Productos Naturalcs 11
• 

Posteriormente, durante la época el e la ílevolución 

Industrial, cloncle hubo desarrollo de la química y el e la 

0gri cultura, y cuando se requirió una mayor capacidad el e 

producción y almacenamiento de alimentos, indujo al monoculti

vo como sistema agrícola. Nació la industria química agrícola 

con sur:tancias de toxicidad inespecíficas. Se conoció como 

11 La Era de los F'umi.gantes y Derivados del Petróleo 11
, desde 

Ja mitnd del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Uliliza-

ron el Acetoarseni to de Cobre (Verde de París) el Acido 

Carbónico y Fénico, el Caldo Bordelés (cobre y cal) 

Bromuro ele Metilo, entre otros, haciendo referencj_a a 

y el 

las 

i 11 l. o x i en e i o ne r; n g u das entre los trabajad ores que 1 os n p l i e t1 -

ron. 

En 1825 se sintetizó el Hexacloroxiclohexano. En 184 ~} 

el Disulfuro de Carbono. En 1854 se usó el Cloruro de Sodio. 

En 187'1 la síntesis del DDT. En 1886 se reconocieron las 

propiedades de las resinas del género Pinus. En 1892 el 

Arseniato de Plomo. En 1918 la Cloropicina. Estos productos 

tuvieron gran importancia agrí.cola y económica en 

Estados Unidos y Alemania. 

Desde 1920 hasta la fecha, tenemos i1 La Era 

Franci<l, 

de los 

Productos Sintéticos 11
• Con el uso de los dinitroderivados 

en l'J:lO, se sintetizaron pla¡suicidas organoclorados en 

donde J>aul Müllcr recibió el Premio Nobel por el reconocimien

to ele las propiedades del DDT (19'10). Se utilizó este producto 

d11r;111L<~ ln ~icgunda Guerra Mundial contra piojof;, mosqui l.or; 

y por;l;criormcnte su derivación a la agricultura. Más t<:irde 

se <lcsitrrollnron gran cantidad de plaguicj_das como Mctoxicloro 
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y organoclorndos de contacto clel tipo de lo f3 cicloclicnos 

como Aldrin, Clorclano y 1-leptacloro, durante los años cincuen

ta. 

A J_a par de estos tiempos, se desarrolJ.aron los plaguici

das organorosforados en Alemania, como el Malntio11, c¡tic~ 

fue el primer insecticida de amplio espectro. En 

sintetiza la ílotenona y posteriormente el primer 

19'15 se 

piretroidc 

sint6tico 

na. l.os 

c1ue es la Aletrina, luego la Pcrmctrina y Cipermct;rl 

l1crtiicidas sint~ticos se utilizaron despu~s de 

la Segunda Guerra Mundial (19~7) como los carbamatos, dinotro-

anilinas y aminotriazinas. Quizás el más importante de 

todoL; -hnstn la 

tico), clerivaclo 

ron los esteres 

fecha- ha sido el 2,4,D (Acido Dcoxifcnoxiacc

clel Acido Fcnoxiac6tico. En 1947 se dcscubric-

carbónicos como el Carbaryl o Sevin. En 

1958 se desarrolla en Inglaterra el Paracuat y desde l9G7 

se ut;ilizan hormonas y feromonas como Rootonc, Acido lndolbuti 

1~ i.co o 'J'r i rncdlurc. 

Dcr;de 1962 inicia la alerta a los gobiernos, por parLc 

<le los científicos, sobre los riesgos cancerígenos de ]_ o~' 

plagu.icidas sintéticos. Cabe señalar 

paises desarrollados tienden a evitar 

que 

lo 

actualmente 

más posible 

los 

el 

uso de estos compuestos y meterse en la ag1~icultura org6nicn. 

Sin embargo, los paises subdesarrollados estún suj e tor> 

a presiones técnicas, económicas y 

senuir utilizando grandes cantidades 

8 

políticas, que inducen 

de es·tos plnnuici.dac. 
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2 . ODJETIVOS E HIPOTESIS 

2 . 1 ObjetJvos BmLIOTECA CENTRAL. 

De t erminar necesidades de Educación Ambiental para agricultores 

d el c ultivo de maíz, en el municipio de Zapopan, Jal., 

co n r e lación al manejo racional y seguro de agroquírnicos, 

así corno alternativas de solución hacia un sistema 

de producción sustentable . 

Desa rrollar estrategias 

de Educación Ambiental, 

agrícola. 

2.2 ll.ip6tc1üa 

para 

en 

el diseño 

ámbitos de 

de 

la 

pro g ramas 

producción 

Existe un uso intensivo de plaguicidas con a lto ries~o 

para el ambiente y la salud humana, inducido por la 

comercialización y el modo de producción. 

Es factible establecer un programa de Educación Ambiental 

no Formal, que promueva e l cambio de actitud e n ag ropr o -

du c .tore s , para el manejo de pl ag uicidas ha c ia una 

9 
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3. REVISION DE LITERATURA 

BIBLIOTECA CENTRAL 
Los primeros plaguicidas si n téticos apareciero n a 

partir d e la década de l os '10 ' s , aportando grandes benef icios 

en el ::i um c n to de la pr od u cció n de a lim e nt os. La preocupac i ón 

sobre e l impacto adve r so de lo s plaguicidas sobre el ambie n te 

y sobre l a sa lud humana em p ezó a manifestarse a prin cir>i o 

de l a década de l os 60 ' s ( Carson, 1962). De s de e nt oncef;, 

el deb a te sobre l os riesgos y beneficios de los plaguicidas 

no cesa y se ha conducido una gran cantidad de inve st igaci ón 

sobre el impacto de lo s plaguicidas sobre el a mb ie n te. 

S e estima que cada año se aplican 2.5 mil lones d e 

el l. one l ndn n d e pl aguicidas a cu ltivo s agr1-colas e n todo 

mundo. l. u ca ntid ad d e plneuicidas que e n tran en co ntacto 

direc to o so n consumidos por las p l agas , es un porc e ntaje 

extremadamente pequeño, en co mp aració n a l a ca n tidad aplicada . 

En l a mayo rí_ a de l os estudi os , l a proporción de los plaguici-

d as aplicados que a lcan za n l as plagas -e l objetivo-

h a r eriortado men or a l 3%, de tal forma qu e e l 99.7% 

" se fue a algú n lad o " en el ambiente (Pim e nt e l, 199 5 ) . 

De bid o a que el uso de plagui c idas en la agricul tu ra indu ce 

in evitab l eme nt e a la exposición de organismos -n o objetivo-

(incluyendo h un'f;anos) , lo s efectos colaterales indeseables 

pueden ocurrir sobre a l gunas especies, com un idades , o en 

ecosistemas, co mo un a unidad total. 

Un incremento e n el número de efectos ambientales 

r;e está n to mando e n cuenta por parte d e las age n cias regulad o -

rns, i ndu c i endo a mayores restricciones so b re el u so de 

los plaeuicidas o, en alg uno s ca sos , s u prohibición total . 

No obstante que a lguno s de los pl agui cidas má s dañin os 

10 



ambientalmente han siclo eliminados, las opciones actunles 

del uso de los plaguicidas que actualmente se encuentran 

disponibles pnrn los productos agrícolas, obviameni;c clifiercn 

con respecto a los riesgos que poseen sobre el a1nbientc. 

Existe el consenso de el impacto ;:_imhiental d0 

un planuicida depende del grado 

ln concentración resultante 

que 

de exposición (su dispersión 

y en el ambiente) y sobre su~; 

propiedades toxicológicas, por lo que para fijar el riesrr.o 

;1ml1ier1t;al de t1n plaguicida 

eran la fijación de la 

se requieren esquemas que involu-

exposición del plaguicida y 1 o" 
riesgos. E:l fijar la exposición, involucra el desarrollo 

y comprensión de la dispersión de un químico en el ambiente 

y estimar la Predicción de la Concentración Ambiental (PCll), 

a l::i cual los orr.anismos deberán exponerse. Los efector; 

fijados involucran datos resumidos sobre los efectos del 

c¡uimico en organismos representativos seleccionados y utiliza~ 

do en \,o n d n ton p n r n es t n h le e e r la Predi e e .i 6 n de l 1.1 Con e en L r :1 -

ción no e fer.to (PCNE), para un compartimiento amlJicnlal 

específico. El 

el Cociente ele 

Cl\P y el CNOP pueden ser combinados corno 

Riesgo (CllP/CNOP), valor que es considerado 

corno una medida del riesgo relativo, impuesto 

claclo del químico. 

3wl Dir;persión de plaguicidas en el ambiente 

Los 

en forma 

plaguicidas agrícolas, generalmente 

líquida sobre el cultivo y/o suelo. 

por el uso 

son aplicados 

Algunas veces 

los plriguiciclas son incorporados o inyectados dentro del 

suelo o aplicados como gránulos o como tratamiento a la 

semilla. Una aplicación del plaguicida, dependiendo del 

cstndo del cultivo, formulación, el objetivo intencionado, 

l.Ó<:nJca ele nplicaci6n y condiciones ambicn1;ales, es dis·tribt1i

do en el suelo, follaje o residuon del cultivo y las pérdidas 

por 1n ato,ni.zación de la aplicación. Cuando los plaguicidas 

son <1plicndos por una avioneta, más del 50% puede perderse 

11 



fuera deJ 6rca objP. to de aplicación (Pimentcl y Levitan, 

19BG). Cunndo se utiliza una bomba aspcrsora, lar; pórdidas, 

de IJ id o a la atomización son menores, pero siguen siendo 

significr1l:ivaf; (l-30%). 

Lon coadyuvantes utilizados en la formulación de los 

fJl;1eui<:idns p11crlcn al.tcrar los efectos agronómicos (crcctivi

dad, fitotoxicidad) del producto formulado. Los coadyuvantes 

r1ucden i;nmbió11 afectar el impacto ambiental, conforme patrones 

<le ditJpcrsión puedan ser alterados y el periodo de actividé!cl 

funcional del ingrediente activo puede ser alareado o su 

clegradación retardada (Levitan ~! ~!' 1995). Desafortunadamcn-

te cxinte poca información sobre los efectos 

J.of; co;1dyuvan·l.cs en la literatura cicntífj_cn. 

Los plaguicidas que alcanzan el suelo 

y 

o 

formas de 

el material 

vegetal empiezan a desaparecer por degradación o dispersión. 

Los plnguic:idéi.s pueden volati7,arse en el aire, escurrirse 

() Lxivinrf-ic hncia las aguas superficiales y subterráneas, 

ser tomados por plantas o por microorganismos del suelo 

o r>ermanecer en el suelo. 

Las p6rdidas estacionales totales de plaguicidas aplica-

dos a ln superficie del suelo promedian alrededor del 2% 

ele la nplicaci.ón y raramente excede 5-10% del' total aplicado 

(I.conard, 1990). La fracción removida por lixiviación general-

mente es menor (Taylor y Spencer, 1990). En contraste, 

alr,unan veces se ha llegado a medir hasta 80-90% de pérdidas 

por vol a ti] ización en tan solo unos pocos d 5_ a s deF;puér; 

ele una aplicación (Glofcl ty et z!, 1984; Taylor y Spcncer, 

1990). 

J,ns preocupaciones sobre la presencia el e plar,uicidas 

en nr,uns superficiales elata de los años 60's, cuando 1 o f-) 

rcsi duos de i nsccticidas de hidrocarbonos clorados llegaron 

n los cuerpos ele agua, demostraron ser directamcnl~e tóxico~-; 

o r ¡~ n ni f> m o f) ne u á tic os ( Car son , 196 2 ) . O u r ante J. o r_; a fío f_; '/O,:; 
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y 80' s un P,ran número de plaguicidas 

en aguas 0ub l;erráneas ( US Environmen tal 

fueron en e o n t r ad o;; 

Protection fl.gcncy, 

1977; Le si trn y Boestcn, 1989), causando gran preocupación, 

debido a que c.l agua subterránea es la pri_ncipal fucnLe 

de agua parn consumo en muchos raí ses. 

F>ohrc el movimiento de los plaguicidas 

aparcc_i.cron durante las décadas de los 

Las 

en 

70's 

prcocupacioncG 

la a tmós f cr;1 

y BO's. 

transporte y depósito de plaguicidas puede ocurrir a <listan

cj :i:; rn11y largnn, como lo dcmucstrn la evidencia de la pre~; en-

cia ele plaguicidas en la neblina 

úrtica (Grc13or y Gummer, 1989). 

3.2 Comportamiento en suelo 

del océano 

Los procesos siguientes determinan el 

ele plaguicidas en suelo: 

l. -

2.-

3.-

D0gradnción 

Degradación 

Adsorción y 

por microor¡~anismos 

química 

unión por los 

org5nicos del suelo 

A.- Absorción por raices de plantas 

5.- Volatilización 

del suelo 

componentes 

y 1 " nieve 

comportamiento 

minerales y 

G.- Los efectos diluyentes de los procesos, de flujo de 

agua 

Las p~rdidas de plaguicidas en el suelo, vía los procesos 

microhiológico y químico, son llamados 

ción. La Lasn 

incrcmcnt;:i 

ngun del suelo 

de degradación en 

con la temperatura y 

(Walker, 197G). La vida 

colectivamente <legrada

un suelo, generalmente 

con el contenido de 

media de un plaguicida 

es muy larga en suelo seco. La 

c8 descrita satisfactoriamente por la 

cinl ~;imple, la cual ar;umc que la 

degradación generalmente 

descomposición exponen-

u ni.dad ele tiempo es 

presente. La tasa 

cantidad 

directamente proporcional 

de clee;radación puede ser 

13 

dcr,radada por 

<1 la cantidad 

caracterizada 



por una vida-media (or
50

). Conforme los productos de clcgr~d[l

ción (mctabolitos) puedan tener caracterlstic<is arnbicntalrnc11-

te in<lcseal)leG, la evaluación del destino ambicntuJ de 

u n plé1guici dn tnmhién dchcrá tomar en conni <lcrac_ión e 1 

dest)no de r;ur; principales metabolitos. Por ejemplo, Fan3mi-

fos es oxidado muy rápidnmentc (vida media de 10 días) 

e eulfoxido y eulfona (Kool<ana y Aylmorc, 1994). Sin embargo, 

las propiedades plaeuiciclas de los quí.micos pcrrnnnccen 

L n t n c ta~; . P n r a la degradación de F' a na mi fo s y sus dos meta bol j 

tos como residuo total, se ha encontrado una Vi da media 

de setenta días. Además, los dos mctabolitos son más móviles 

que fanamifos. 

La adr;orción de 

el 

plaguicidas sobre suelo reduce su 

movilidad, donde r;rado de adsorción depende de las 

propieda.de8 físicas y químicas de los suelos, así_ como 

de las características moleculares de los plaguicj.das. 

l>cliido n que la materia orr,finica es principnJ consLitu

ycntc del suelo responsable para la adsorción de plaEuicidas 

no iónicos, se puede utilizar una constante 

basada sólo en el carbón orgánico presente 

para fijar la movilidad de un plaguicida. 

el e adsorción 
3 -1 

(K , dm kg ) 
co 

Una proporción significativa, generalmente en un 

rango entre el 20 y 70% de un plaguicida y sus productos 

de der,radación, pueden permanecer en el suelo como un 

re8.i duo persistente unido a los coloides del suelo. En 

este estado de unión, estos compuestos tienden a perder 

su actividacl biológica. 

La nhf;orción de plaguicidas del suelo, por planta~,; 1 

probablemente es la principal fuente de la bioacumulación 

de la C<1dcnn alimenticia y una importante ruta de exposición 

n humnnos y nnimalcs (Paterson et ~!:' 1990) La al)sorción 

fol.iar de pJar,uicidas volatizados del suelo, pueden contrl-

buir mfis que la absorción radical en el total de residuos 
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de una planta. 

3 . 3 Volatjlización 

lllLIOTECA CENTRAL 
La volatilización es la princip a l ca usa de pérdida 

ele plnr,ui.cidas en áreas tratadas. Par ticular mcn l;c cua nd o 

J o f; p l ar~ 11 i e i d a s s o n a p 1 i ca d o s a las s uperficjcs de los 

n u e! l os o p 1 a n l. a:; • E 1 gra d o de es te tipo ti e pérdida ge n era 1 me .!2 

te supern la de la degradación química, arrast re o lixivia -

ción (Tay l or y Spenccr, 1990); el transporte atmosfé ri co 

y depósito , son l os principales proceso s para la d.i. sl;ri hu ci ón 

de muchos plaguicidas sobre la Tierra . La s mayores cantidades 

de volatilización ocurren d es pués de la ap li cación de 

los plaguicidas e n suelos húm edos o sobre las superficies 

vegetales (Taylor y Spencer, 1990). 

es reducida grande mente por medio de 

el (! l o s p 1 n f( u i c j d n s e n e 1 s u e 1 o , d o n d e 

La 

la 

e l 

volatili zación 

incorpor ación 

g rado llcr~a 

¡;e r de pe n di e n te de 1 m o vi miento de 1 os residuos a la super f i -

cie d e l s u e lo, por difusión o transporte 

el ag u a del suelo . 

tl o :;iempre se reconoce que el alto 

co nv ectivo , por 

peso mo l ecu lar 

o qu e l as s ub sta n cias hidr ofóbicas son más fácil de volatili

znr. La " Constante d e la Ley d e Henry (Kh), el Ra dio e n tre 

ln Pr es ión de Vapor y la Solubilidad en Ag u a ", es un criterio 

mAs <lpropiado d e l grado de volatilización de un pl ag ui c ida 

qu e s u pre sió n de vapor so 1 a (Ju r y ~.!: ~! , 19 8 7) . Lo s c o m pues

t os con un vnlor Kh mucho más grande que 2 . 5 x 10-
5 so n 

voláti l es , decrecie nd o s u vol atilidad con el tie mpo , mi e ntras 
-5 

lo s co mpu estos co n un Kh much o más peque~o que 2.5 x 10 s on 

mu c h o me n os voláti l es , increme nt ándose s u volatilidad 

e o n e 1 tiempo (Ju r y ~.!: ~! , 19 8 7 ) . 

~l aspecto má s important e ambientalme n te, de la volatili 

z:1ción de plaguicidas , es el potencial para una rápida 

J i hcrnción ¡) la atmósfera , d e una fra cc ión grande d el 
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r:ornpucnto ap] icado (Taylor y Spenccr, 1090). r,randes 

dj G Lancj as a las cuales los pla,Guicidas son transportadog 

íl travÓf; del vjcnto, son bnlnnceados por la rápido dilución 

en la atmósfera. Esto, junto con la por.;ible degradación 

por reaccioner.; f'otoqu ímicas y oxida ti vas, 

ele impactos amt1ie11talcs agudos. 

reduce el rieseo 

e• ' 
01.Tl embargo, los riesgos existen. La volatilidad 

y el subf_:;ccuen te depósito sobre la superficie del follaje 

vegetal ha sido definida como "el principal medio que 

contribuye a )a absorción de químicos por las plantas 11
, 

ruta de exposición a hurnanoG lo cuí1.l es una importante 

y anima 1 es ( P ate r son et ~!, 1990) También se ha reportado 

la reconcentración de vapor por la adsorción en las 17,otas 

dr, neblina 1 con un rosible depósito sobre ln vcp.el;nción 

(f:lotf'"l ty ,,1; ~l· 19137). 

3.'1 /\rranlrc y Lixiviación 

El agua puede dispersar los plaguicidas dentro del 

ambiente, a través del lavado folinr, arrastre r_;upcrficial 

y lixiviación. El arrastre puede contribuir a la contamina

ción de ap,uas superficiales y la lixiviación a la contamina-

ción el e agua~; subterráneas. ti o obstante que el electo 

en las ar,uas superficiales es separado del efecto en las 

aguas !;ub lcrrúneas, los ciclos hidrológicos proporcionan 

un;:i conexión directa entre estos compartimientos en muchas 

rc¡~ir1ncG l1l.rlrol.ó1~icas. Dependiendo de los nrndicn1;cs t1lclrfiul! 

cos, el ar~ua r;upcrficial puede rccarr,ar las aguas HubLcrrú-

ncar;; o bien, el agua superficial puede ser rellenada 

por las ar,uas subterráneas ( Leonard, 1990). Por lo tanto, 

1_ o:; de p l n ¡~u _i e i el a s p r es en ten en aguas n u p e r f i e i <"J l e f.i puede~ 

afectar el agua subterránea o ser afectada por el 
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El escurrimiento o arrastre es 

agua y cualquier materia suspendida y 

definido 

disuelta 

como 

que 

"el 

sale 

de una rnrcc.l'1, campo o un pcciucño cuerpo de élP,U<l f~ll Ull 

clrcnnjc r.;upcrficinl" (Lconarcl, ]_g90). f':] arra ti Lrc puede 

incluir plaguicidas disueltos en partículas r.;uspcnclidns 

y adsorhidon en sedimentos. Los plaguicidas que permanecen 

en l n !;11pcr fic _i e rlcJ suelo por 

fuertemente 

periodos largos de tiempo, 

debido que ~;o n adsorbidos y resisten la 

d <~¡; rn cinc i ón .Y volatilización, serán mar; susceptibles al 

arrnF;trc; rnic11tras la incorporación de los plaguicidas 

al suelo, reduce los riesgos de arrastre (Larson ~! ~_!, 199~). 

Los pl8guicidas solubles son más rápidamente lixiviados 

hacin el suelo, durante el inicio de las lluvias. Sin 

crnharr,0 1 cunndo el tiempo para el arrastre CG corto, 

conct~ntraci6n de arrastre puede ser incrementada al aumentar 

lo solubilidad del plaguicida. 

J.n li.xiv:inc:i.ón de plaguicidas puede caunar ln contarninn

ción de ae,uas subterráneas. El grado de con laminación 

de aguas subterráneas dependerá, entre otros, de las propied~ 

des del plaguicida, características del suelo, drenaje 

y la profundidad de la tabla de agua. Por muchos al'\ os, 

la movilidad de los plaguicidas ha sido identificado corno 

la cnractcrística clave, al fijar el potencial de contamina

ción de aguan subterráneas. Sin embargo, la movilidad 

por si sola no es un buen indicador del potencial de contami

nación de un plaguicida. Más bien, la combinación de la 

movilidad y 

scr5 dcr~radado 

nobrc el n¡;un 

la persistencia determinan si un 

durante su tiempo de residencia 

"u b ter r á ne a ( Ju r y et !'..!:, 19 8 7 ; 

compuesto 

en la zono 

Gu:; la fson, 

Con un fndicc numérico sencillo, se puede predecir 

el potc?ncial. de contaminación de agun 

conocido como 11 Cantidad Potencial de 

/\gua Sulitcrr{1nea ( CPCAS) 11 • Este es definido 

por r>lnnuicida~;, 

Contaminación de 

como: 
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CPCJ\S log(DT
50

) X (4-log K 
co 

1 ) 

Por lo gcnr.ral, los plaguicidas detectados 

sub tcrrúncafi licncn valores de CPCAS superiores 

mientras los compuestos con valores CPCAS menores 

nr1 hnn ~;i.clo c1c1~cctndos en nguns subtcrr6ncnr;. 

en <J.[!,Uélf-> 

2.8, 

de 1.8 

El grado de lixiviación de un plaguicida en el suelo, 

FJe reduce con una mayor presencia o cantidad 

o?' g .1. n ¡_e a , as l e 0 m o de un a mayor profundidad 

de 

de 

materia 

la zona 

superficial con alta actividad biológica. J~n muchos suelos 

la presencia de macroporos (aberturas, túneles de gusanos, 

cana.le~:; dü raicc~-;), incrementan el peligro de la lixiviación 

de planuicidas hacia las aguas subterráneas. ¡\ través 

de estos macroporos, el agua y solutos pueden ser transpo1~ta

dos r6pidamentc al subsuelo y aguas subterr~ncas. 

3.5 Toxicología de plaguicidas 

Los pesticidas, por lo general, causan efectos ambienta

les no intencionados, debido a que ellos no son totalmente 

sclectivor; a los organismos-plagas, objeto 

Los organismos pueden tomar los 

l;:i ingentión de alimentos, agua, 

plaguicidas 

respiración 

de control. 

a través de 

y 

del con tac Lo con la piel o cxo-esqueleto. El químico que 

alravicsa las diversas barreras del cuerpo, alcanza el 

tcj ido me tahólico o depósito de almacenamiento. La toxicidad 

de un quírnico, por lo general, es expresada como "la caneen-

trnciéJn efectiva o donis del material que p~edc producir 

un efecto específico en 50%, en una población de una especie 

ele prueba (CE
50 

o DF.
50

)". Si el efecto registrado es la 

m11crt:c, se usan los términos y DL,.
0 ,) 

El Nivel de 

¡.; f'ec to no Observado (N!éNO) o Concentración de Efecto 

no Observado (NI~NO), er; "el nivel de la dosis inmediatamente 

por :l ha .i o de l ni ve 1 de rl os is , que define cualqu_i_cr l:i po 
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de respuesta toxicológica en el mismo estudio 11 (Eevern 

y llallard, 1990). 

Si el grado de excreción o metabolismo e .s hnjo o 

con qufrn_i cor_; solubles en p,rasas, o nquclloE> que son rucrtc:mcn 

l;c aclsorbidos o otros constituyentes del cuerrlo, la concentra 

ci_ón (J]tlmn del quí.mico en el organismo será mayor que 

nu conccntrn.cibn en el medio al cual el organ i r;mo fue 

(~xpu0.r;Lo (Madhum y Fr0.cd, 1Q90), Para los qufmicos sol\1blcs 

{~ n gr ar; n , {~ n Le pro e e f> o el e h i o a e u mu 1 a e i ó n está relacionado 

(K ). del 

ºª 
qui.mico. al coeficiente <le partición octanol:agua 

:;i el coeficiente de partición es alto y la tasa de degrada-

ción baja, el compuesto se acumulará en los organismos 

de la cadena alimenticia, con sucesivos incrementos en 

cadn ni_v<~l. Este proceso es conocido como biomagnific0c i.ón. 

r:1ar<1rnnn Le, un plnguicidn flUC r.;c bioacumula cs p0Lcnc_i_;1l mcn Le~ 

más daílino para el ambiente que una sustancia con similar 

cx¡Josici6n y toxicidad, pero la cual no se bioacumula. 

Pueden ser muy diversos los efectos tóxicos, .Y ' en 

particular, aquellos de naturaleza crónica. Cuando se 

fija la toxicidad de un plaguicida para fen6menos humanos 

t;nlcs corno la carcinogénesis, inmunodisfunción, mutag6ncsis, 

ncurotoxJcidad y teratogéncsis, deberán ser conr;idcradon 

junto co11 la toxicidad en un sentido estricto. Las evidencias 

rccienter; indican que los plaguicidas pueden dañar el 

~>ir:; temn inmune (Culliney et 1992) pueden semejar 

n las hormonas y pueden alterar el sistema endocrino tanto 

en humanar; corno en animales, causando una variedad de 

desórdenes (Le lllanc, 1995). Los indicadores de la salud 

humana, tales como un incremento en la incidencia del 

c6nccr de pecho, cáncer de próstata, cáncer testicular, 

en<lometriosis, defectos de nacimiento en el tracto reproduct! 

vo masculino y rcduccioneG en el número <le espermas, han 

r;ido asocindor; con la presencia de químicos en e] ambi.cntc?, 

que <l.ltcrnn el sistema endocrino (Hileman, 1994; Davis 
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rica, cerca del. 99% de la pot>laci6n tiene algún almacenar11icn-

t.o de DDT y de materiales relacionados al DDT, con un 

promedio de ll ppm en el tejjclo graso (Levine, 1991) Muchon 

de lor; plaguicidns y sus mctabolitos han sido dcLcctadoH 

en la leche humana; en niños algunas veces se han encontrado 

c;:intidadcs superiores a 

(,Jcnscn, 1983). 

del consumo diario 

3.? Efectos adversos a corto plazo en el ambiente cercano 

Los pl:i.guicidas actúan a corto plazo sobre el 

cercano al lugar donde se aplican. Esto causa, 

Jnclo, J.a contaminaci6n inmediata del ambiente 

(r;uelos, nguas superficiales y subterráneas, .Y 

aceptado 

ambiente 

por un 

abiótico 

aire) .Y 

por otro, l n muerto de d:ivcrsos organ i r:;rno~-; ~;en r; .i. h le r; 

los que no se deseaba afectar, como los insectos que son 

c:r1crnlgos naturales de las pl.ngas o los que el. hombre conside-

ra como Ucnéf.i.con. /\corto plazo, los plaguicid<lG Cf\Ut;an 

también la muerte de los organismos susceptibles, entre 

l.os que constituyen la plaga y afectan momcntáneame11te 

el equilibrio fisiológico ele todos los organismos expuestos 

o clJ.os, incll1iclos los seres humanos. 

Estos efectos s6lo son leves en apariencia, flUes 

aunque se trate de plaguicidas no persistentes y cuyas 

npl icacj o nen no sean continuas, el efecto sobre los orgnnis

mog susccptihle.s a ellos, forzosamente tendrá repercusiones 

;1 el versa e a .1. argo p 1 azo . Esto se debe a que e a usan de~-; e qui 1 i -

1J1~iof> ecológico:-~ sucesivos que alteran los controles natura

l f!n y rnvorecen el desarrollo de las plagas; 0dcm6.s, en 

J n !; plagas rn is mas so fa e i 1 ita 1 a reproduce i 6 n de los in el i vi -

duoB rc~;istcntes, los que eventualmente llegan a predominar. 

I·: ~; t; n;, re que íl n ~:; n 1 ter a c iones e e o l ó g i e as su rn a <las L i en en 

conGccuencins rnuy graves, yn que por lo común el agricultor 

o el responsable <le las decisiones de salud pública tiende 
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rcspon(ler al desarrollo de resistencia 

de nucvaG plagas con la aplicación de 

o al sur.c,imiento 

mayores dosis de 

!Jlar,uicidnr;; con aplicaciones m6s rrccucntcn o con nuevo:'; 

productos, ya sea solos o combinados con los que se usnron 

el contexto integral, estos efectos, 

son e :J origen de e r n ver; pro ble mu~; 

n n ter; . Por 1 o t n n to , en 

nparcn temen Le menores, 

110 s6lo ccolócicos, 

i>alud pública. También 

sino agronómicos, económicos y ele 

deben incluirse en este grupo de 

<~f'ecl;or; laf; mortnndadcs de aves y frecuentes en 

muchas 

llegan 

rcnJoncn agrícolas que, si 

a afectar la diversidad 

se rcpi ten con 

biológica de la 

frecuencia, 

zona. Lo 

mir;rno oc11rrc con la muerte de algunos tipos el e plan Las, 

m _i_ e ro o r ¡~a n i s m os de 1 su e 1 o , h o n g os , e L c . Cu a n do es to r; e fe e lo fi 

i;on recurrentes, esto significa que, además de la alteración 

:i nrnedinta y temporal del ecosistema, se generan efectos 

ndversos que se observarán a largo plazo. Debe prestarse 

ri;rJcc:inl al;cnci6n al posible impacto adverso rle los ¡1lnn,1ici-

sobre 

.1 as redes 

cantes. 

los organismos 

tróficas, como el 

que se encuentran en 

plancton y las bacterias 

3.8 Efectos adversos a largo plazo en el ambiente cercano 

la hase 

nitrifi-

Cunndo los plaguicidas son persistentes o permanentes 

y se utilizan con frecuencin, el problema se complica, 

p11eR con cada aplicación, además del daño inmediato, se 

n~rcr~n11 nl. aml1ientc nuevos contaminantes que requcrir6n 

aiion ¡>nra degradarse. As J., aunque el producto deje de 

t1:;arr;c: en un lugar determinado, por sus caractcr.ÍGticas 

de perr-;ir;tencia -o las de sus productos de transformación, 

isómeros o impurezas- contaminan los suelos, los sedimentos 

y los mantos freáticos, los que permanecerán así hasta 

que se tornen medidas drásticas, como el dragado integral 

de un río o el cierre de todos los pozos de una rer.ión, 

Lo ct1f1l no siempre es costeable o factible. 
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Cuando el surgimiento de 

por 

especies resistentes, las 

alteraciones ecológicas y, ende, agronómicas, causan 

cnmbios en el uso del suelo, surgen problemas adicionales. 

Uno de los mñs importantes por sus repercusiones a 

plazo es la exposición indirecta de la población los 

plaguicid;1s 1 ¡Jor la inEestión continua de a1.imcntos contaminn 

dos con residuos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando 

sin considerar loG efectos a largo plazo, se establecen 

cucnr.as lecheras o productoras de alimentos para animales, 

en reaiones 

residuos de 

que previamente han sido 

sustancias permanentes y 

contaminadas 

persistentes. 

con 

No 

de es ffic_i l determinar lo que Gignifican estos cambios 

uso del suelo en términos de la transferencia acelerada 

de residuos a los eslabones superiores de la cadena trófica, 

ni mucho menos predecir los efectos tóxicos que 

que presentarse a largo plazo en la población 

l<1n ¡1rodt1ctos alimenticios asi contaminados. 

OLro efeclo a largo plazo 

er; el clcsarrollo de resintencia 

en 

en 

el 

los 

ambiente 

organir~rnon 

pueden 

consume 

cercano 

plaga 

y la aparición de nuevas plagas (plagas emergentes) o 

ele plnenf; secundarias. También cabe mencionar la posibilidad 

<lí~ q11e ocurra una contaminación irrcverBiblc ele lor; f>Uclos 

y los mnntos freáticos, pues en la mayoria de lo~; pnises 

existen zonas en donde el 

de 

agua 

pozos. 

para consumo humano se 

obtiene principalmente 

es la reducción de la 

Otros de 

diversidad biológica 

los 

en 

efectos 

algunas 

zonas y la bioacumulación y biomagnificación de los residuos 

de plagu:i ciclas persistentes, por las cuales estos productos 

1-lcgnn a los niveles superiores de las cadenas tróficas, 

a los alimentos y, cventual1nente, a los seres humanos. 

] • ~J Efe e ton adversos a lnrgo plazo en el nmbicntc lejano 

Pnradójicnrnente, estos fueron los primeros efectos 
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i. ndescnb1 es que se conocieron de los plaguicidas, pu0r;to 

q u 0 1 o r; p I' j mero n p 1 n. g u i e id a n r; in \~ é ti e o r; , o se a 1 os o r ¡_;ano e 1 o

r <1 dos , so 11 mu y persistente G y de es to deriva Bu e 01 p a e id n <l 

p:i ra movilizarse en el ambiente, llef!,ar a sitiar; remotos 

n J de BU u ~3 o .inicial y causar alteraciones 

que 

e J 

no se intentaba afectar. 

plaguicida, o alguno de sus 

Estos efectos 

productos de 

en orgnn:inmos 

requieren que 

transformación 

o de sus contaminantes, sean persistentes. Entre ell_os 

e:-; t {1 1 a pres en e i a de residuos de p 1 a g u i c i. das en 1 os p o 1 os 

de la Tierra, su biomagnificación a través de las redes 

tróficas, la extinción de especies y, naturalmente, su 

presencia en los alimentos, sobre todo de origen animal. 

En este P-,rupo de efectos también debe incluirse la presencia 

de residuos de plaguicidas en tejidos humanos y en la 

leche materna. Todo lo anterior ha llevado a que se trate 

de sustituir el uso de productos persistentes por el de 

no persistentes y a que el uso de plaguicidas permanentes 

i; 1 ~ ]¡ ;1 y íl d <' i1 e o n l. _i n un do p r {1 c \; i en me n te e n to el o e 1 mundo . 

3 .10 I<:fectos sobre el ambiente abiótico 

3.10.l aire 

El aire es una ruta importante para el transporte 

y la distribución de plaguicidas a sitios muy diversos 

y distantes de aquél donde se aplicaron originalmente. 

Los residuos de plaguicidas pueden encontrarse en el aire 

en forma de vapor, 

pnrticulas sólidas. 

a transformaciones 

como aerosoles, o bien, 

Una vez 

químicas 

en el aire, 

y fotoquimicas 

asociados con 

están sujetos 

debido a la 

prCf;cncia 

solar y 

de agentes oxidantes y 

a la de otros reactivos. 

y sus p1~octuctos de transformación 

catalíticos, 

Así, los 

se suman 

a la luz 

plaguicidas 

al elevado 

n6mcro de st1sta11cins que contaminan el aire. 
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3.10.2 agua 

Muchor; plaguicidas 

t;rnr1nforrnncj_Ón que se 

organoclorados 

encuentran en el 

o sus 

aire y 

productos 

el ;,uclo, 

1 l c1~nn eventualmente a los ecosistemas acuáticos. Una 

vr~z en el los, pueden ser dei;radados parcial o totalmcn te, 

p1'rrn<lll(~ccr r;i_n cnmhi.os, rcgrcnnr a la 

znci.ón, o bioconcentrarse en los 

a\;mósfcrn por vol:ll._i l i

organismos de dichos 

de los plaguicidas en ccosistcmns. Los efectos adversos 

los ecosistemas acuáticos dependen no sólo de las caracterís

ticas deJ tóxico y de su concentración, sino también de 

l;:i naturaleza del ecosistema. Los principales efectos 

oct1rren sobre el agua, el sedimento y la biota del sistema. 

3.10.3 suelo 

Los factores que influyen en el comportamiento y 

d"nLino de los pln.guiciclas en el Buelo se clasifican en: 

" ) . 

b) . 

en 

del 

llcpcnrlicntcr;, del suelo (tipo de suelo, 

pll, \;cmpcratura, capacidad de absorción, etc. 

humedad, 

Dependientes del plaguicida 

estabilidad ante la degradación 

y fotoquírnica). 

(naturaleza quí.rnica y 

qui.mica, microbiológica 

En los últimos años ha 

torno a los efectos de los 

surgido una gran 

plaguicidas sobre 

preocupación 

la fertilidad 

directa de suelo. Esta fertilidad está en función 

los or~anismos vivos (bacterias, hongos y gusanos del 

suelo) y de su interacción en los suelos con los materiales 

org~ni.cos e inorg6nicos que forman parte de ellos. Se 

hn demostrado que muchos plaguicidas pueden destruir la 

fauna y la flora del suelo o impedir los procesos biológicos 

neccs;iriof; para mantener la fertilidad. l~l car~ctcr de 

dafíos al r:uclo, 

las vnrincio11cs en 

por los plaguicidas, 

el tipo de suelo, de 

depende mucho 

las condiciones 

e<; o lóg .i. car; prevalecientes y de las técnicas aerí.colas 
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en u so . 

3.11 Efccton sobre el nmbicnte h i6Li co 

3 . 11 . 1 microorganiamos BlBUO'fEcA CENTiw, 

l\unqu e muchos mi croorga ni s mo s so n a lt a me nt e sensib l es 

a l os efectos adversos d e l os plaguicidas, esto n o suele 

tomarse en cue n ta a l decidir las med id as de cont r ol e n 

el u so de estos p rod u ctos . Un o d e lo s efectos princ ipales 

puede se r la mu e r te d e todos o parte de l os organismos 

qu e formnn e l plancton , co n l o cual se afecta 

de la s re d es tróficas . Tambi é n so n imp o r ta n tes l os 

l a base 

efectos 

s u bleta l es sob r e estos y otros microorga nism os , co mo las 

hacter in s ni trificantes y l os hon gos que pu e den destruir 

l a quitin a , co n lo c ual se afecta n, de ma n era transitoria 

o per ma n ente , los procesos ese nci ales que d epe n de n de 

es Los o rr,n nisrn os . La di s minuc ió n de la ferti lid ad del 

¡; u a l o e f; o t r o de estos efectos . 

3 . 11. 2 plan tas 

Cunndo se aplican pl ag uicida s a l os c ultiv os , se 

e s p e ·r a que se a n t ó x i c os p a r a 1 as p 1 a gas y que n o 1 o s e a n 

p ara l as plantas de interé s. Sin embargo, mu c ho s de estos 

productos ca u sa n efec to s adversos e n l a fisiología de 

las pl a n tas : pueden a f ec tar l a ger min ación de l as se mill as , 

el d esa rroll o vegetativo, l a reproducción sex u a l , l a madura

ció n , e l com por tamiento dur a nt e y después de la cosec h a , 

<.il igunJ que el valor alimenticio y l a calida d comercia l 

del pr od u cto. En a lguno s casos se ha visto que los plaguici 

da s inducen l a formación de t um ores ca n ceríge no s en a l g un as 

pl a nt as . l\d em§s , las r aíces de l as plantas tienden a absorber 

d e) s u e l o residuos el e plag ui c ida s , por lo que mu c h as v eces 

es mayor s u co n centrac ión en el l as que e n las partes altas 

o aéreas ; esto puede se r import a nte en el caso de l os 
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LUCHA 

tubércul os y r a í ces c om es tibl es . 

3 .1.1. 3 pccen y otron o r ganis mos acuáticos 
BIBLIOTECA CENTRAL 

Los pl <Je 11i e id as t a mbién p u e den af e cta r a d versa mente 

a l o ;, p e c ' ! s y p o n e r e n 

t oxi ci d ad d e l pla g ui c i da 

pel igro 

p ara l a 

s u s u pe r vive n cia . En la 

vid a a c u á t ica in fl u ye n: 

e l T?,ra d o d n sa l i ni da d d e l sistema 

ta rn::i ñ o y din ámica ; a d e más d e l as 

y t. ox i co l óg i cas de l p lagui ci d a y 

ac u ático , s u temperat u ra , 

característi c as qu ímicas 

s u s co n ce n t r acio n es en 

el me dio. Estos pr o duct os n o s ól o pu ede n ca u sar l a mu erte 

de los peces , s in o qu e p u e d e n te n er o tr os efectos sub l etales 

qu e oca~ i o n e n indir ec t a me nt e un a di s minu ci ón e n s u s p oblac i o 

n es . l~ n tre éstos se pu e d e n me n c i o n a r : la bioco n centrac i ón 

e n ó r g an os es p ec ífi c o s ( s ot;>r e t odo híg a d o , r i ño n es y sistema 

n er v ioso ); l a inhibici ó n d e l as tasas de crecimie n to , 

1 n :ll t. n r n r. i ó n d e l a g a m e t o p, é n e s i s e o n m o r ta n d a d r i n n 1 , 

la i11ltili ició n d e l a ma du rez sex u a l masc u lina y la inhibición 

e nzim á ti ca y d e l a sí nt esis p ro t éica . La p rese n cia d e 

r es idu os de d i ve r sos plagui c i das en el medio ac u át i co 

s e ha co mpr o b a do en numerosos tr a b ajos cie n t í f i cos ; es 

d e es p ec i a l i n te r és s u di spersió n e n las zonas est u arinas 

y c o s t eras , e n d o nd e se d esarro ll a n div e r sas espec i es 

de va l o r eco l ógico y co me r cial . Los organ i smos acuáticos 

p u e d e n ac umul ar pl ag ui c ida s d irec t a men t e de l ag u a y/o 

a L r a v é s .d e s u s a 1 i m e n t o s . En t r e 1 os i n v e r te b r ad o s a c u á t i e o s 

qu e l og r a n sobr e vivir a exp os ici o ne s a g ud as d e p l ag u ic i das 

se h a n ob:1 erv a d o e n a l g unos efec t os a d versos a me d ia n o 

pl nzo co rn o p é rdid a de coor d i n ac i ó n y o tras alte r aciones 

d e la co n d u ela , inf e rti lidad y re t ras o en el c r ecimiento . 

3 .1.l.'1 élVCB 

Ln n plicnció n 

o r f' a n o c 1 o r : 1 d o;, , h a 

d esme did a d e 

te n i d o gra v es 
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r; < i h re 1 a~; p o b l a e i o n es d e ave s , Mu eh as de e 11 as , en p a r ti e u 1 ar 

l n ;; rapa e e f; , han 11 e g ad o a estar en pe 1 i. gr o de ex ti ne i ó n 

como consec1Jencia directa o indirecta de la ¡Jrcsencia 

el r~ e f; to::; productos en e 1 n rn bien te . A.demás de e a usar 1 a 

m1_1e1·tc, los pli1guicidas tienen efectos adversos en las 

n v ci;, sobre todo en su e ap ne i dad de rcproduc e i ón, por 

ejemplo en: adelgaz.amiento del cascarón del huevo, inducción 

de enzimas hepáticas, aumento en el metabolismo de los 

cst(!roidcs, bioconcentración de tóxicos en los tejidos, 

d _i r; m i n u e i 6 n el e J. a capacidad reproductiva .Y movil.i.zaclón . 

Esta consiste 

en e J tejido 

en la liberación de los plaguicidas almacenados 

adiposo de las aves cuando se moviliza la 

grn!;n. En cst:as condiciones los plagui.cidas pasan 

n la circulación y llegan a otros órganos en los 

rápidamente 

que pueden 

cnu¡;nr ncrios dafíos e inclusive la muerte. Esta liberación 

~:;e ohscrvn principalmente durante los vuelos largos o 

lnn rnigrnci.oncs r¡ue requieren cantj_dades adicionales de 

r~ 11 r• I' J~ Í il • 

3.l_l.5 mnmifcros 

/\ pesar de los envenenamientos accidentales de animales 

domésticos y silvestres que ocurren con frecuencia, existe 

poca información .Y estudios sobre los efectos de los 

p]agui_cidns en los mamíferos superiores en condiciones 

de campo. A.demás de efectos letales, los plaguicidas causan 

d.ivcrsos efectos subletales en los mamíferos. Por ejemplo, 

i11rlt1ccn laf> enzimas microsomalcs hepáticas, por lo que 

i;f~ piensa que los plaguicidas pueden tener efectos indirectos 

!>cilirc ln rcproclucción. En animales de experirncn tación, 

:_:;e~ han observado efectos suhlctalcs como: inhibición del 

dPr>arroJ Jo r;cxui11, alteraciones metabólicas y 

i11cl11ccibn el(~ oxi.dasns, disminución del nivel 

cnzimflticns, 

de ne Lividacl 

rír;lc;1 1 r1ltcrncir>ncs en el sistema nervioso central, acumula-

e i f)n dr estos tóxicos en el l;cjido adiposo .Y la leche, 
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mt1tag6nesis y carcinogénesis. 

3. 12 IJcanrrol.lo de resistencia 

J. n r r~ r; i r: t; e 11 e i a gen é t i en d e l ar; ro h l ne i o n e s el c 

;1 Jo¡; pl:1J~Uic.idnr; f-iO elche n la cnrar:i_dncJ de; lor; Ol'J',illl-i:;rno¡; 

(plaga) pnra clcr:;nrrollar lí.ncas gcnél::i.cas que pueden r:;obrcvi-

vi r cxpucr;Las a dosis a las que eran susceptibles las 

g <~ n <~rae ion e r-; a n Le r i_ ores . Así , los indj_viduos sobrevivientes 

dr unn gcneraci6n transmiten las características de resisten-

ci a a sus descendientes. La resistencia puede desarrollarse 

mcdj_ante diversos mecanismos; el más común es la capacidad 

b.i oquímicn adquirida por el organismo-plaga para transformar 

el plaguicida en un producto que no sea t6xico pa_ra él. 

Los l_nsectos que desarrollan resistencia a un plaguicida 

a menudo son inmunes a otros no relacionados con él; a 

cr;Lo ne le llnrnn r0sintenc-in cru7.ada. En cualquier caso, 

r; fi J o e!-; e u e r_; t; i ó n el e tiempo p n ro que 1 a :;; e 1 o e ció n natural 

favorezca a aquellos insectos que pueden resistir a una 

a111plia gama de insecticidas. 

3.13 Efectos en las cadenas tró:ficas 

Cuando 1 o r:; plaguicidas persistentes entran a las 

J(~dcs alimenticias, se distribuyen en ellas, se bioacumulan 

en c:::ida nivel tr6fico y se biomagnifican sucesivamente 

hn s ta que alcanzan una concentración letal para algún 

01 ... ganif;mo de la cadena, o hagta que llegan a los niveles 

superiores la red. La bioacumulación depende, sobre 

todo, de la naturaleza química del compuesto, de la cantidad 

que es t:á en contacto con el organismo y de la velocidad 

el(~ nbf:;o1 ... clón y de excreción del tóxico en cada organismo. 

l,<lB propiedades que favorecen que un plaguicida se bioacumule 

son: ha ja solubilidad en agua, l:i.posolubilidad elevada 

y r>l l.n c"Labili.r!ad ante la humedad, la lux, el e u lo i ... y 
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la prcsencin de microorganismos. 

c.ión y de biomagnificación de un 

dirccl:a c:c>n su persistencia. 

La capacidad de 

producto está 

3 .1'1 Riesgos de loa plaguicidas par;1 la salud 

bioacumula

en relación 

J..-1s v1as de ingreso para los plaguicidas son: inhala to-

placentaria. Su importancia relélLiva r_i ;:1 1 dórmica, g5.r;trica y 

df•pcndc del individuo y de las circunstancias de la cxposi

v ía de ción; ;) sí_ ' para algunos individuos la principal 

inr~rcso CG la inhalatoria y para otros la dérmica. Si 

la persona que trabaja con plaguicidas fuma, bebe o mastica 

en horas de trabajo, puede predominar la vía gástrica. 

Ln vía placentaria es el canal por el que el organismo 

de la futura madre elimina los productos sintéticos cuando 

Cf~ tá expuesta a ellos; esto causa que dichas sustancias 

Gf~ conccnLrcn en el organism.o en desarrollo, el cual puede 

n;ic:er daííado aunque la madre esté aparentemente sana. 

De aquí que se deba evitar que las mujeres embarazadas 

y aquellas en edad fértil trabajen con estos productos 

o cGtén en contacto con ellos. 

Los órganos y sistemas más susceptibles a la acción 

de los plaguicidas -adcm~s del órgano de entrada, por 

ejemplo: pulmones- son el hígado, el sistema circulatorio, 

el riñón y el sistema nervioso, en particular el ce1"cbro. 

Otros órganos muy susceptibles al daño, sobre todo por 

los plagui e idas organoclorados, son las gónadas y la médula 

ó~:ca, debido a su elevado contenido en grasas y a la afinidad 

tl<~ c~_-;os plaguicidas por los lípidos. Al8unos plngu.icidas 

tienen una estructura química similar a la de ciertas 

hormonas, por ejemplo: la hormona tiroidea o las corticoste

roidcr.;, por .lo que afectan a la tiroides y a las suprarrena

lf~B y all:crnn, a veces radicalmente, el equilibrio hormonal 

d 0 l i. n di vi duo , En los expuestos por 1 argo tiempo a. 1 os 
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plngui<:irliis, J_o~: cf"cctoc adversos ser6n m6ltiplcs y a1Lerar6n 

todos los proccr;os fisiológicos, ya sea por una soln causa 

o por C::t1US<1G diversas. Estas sustancias tienen efectos 

a1~11clo~; (o sea, inmediatos) y a largo plazo sobre el individuo 

cxpuef3tO y su descendencia. A estos últimos efectos se 

l1~r; concede cada vez más atención, no sólo debido a su 

irnportancj n, sino a que se han ido descubriendo efectos 

rnuy f',raves que nunca se pensó que existieran. Tal es el 

caso, por ejemplo, de la esterilidad masculina que causa 

el DBC\l o de la teratogénesis debida al Dinoseb. Una elevada 

proporci ó11 de er;l;os efectos se ha comprobado en tr-ahí1.indorc~; 

que uti.li :.;,an plaguicidnn o en personas que cst6.n en contacto 

con ellos por cualquier otra causa, así como en su desccndcn

c i a . 

Hay varias ra:;;oncs para este retraso en el conocimiento 

de los efectos adversos que los plaguicidas 

en e 1 1 él l' g o p l t1 z o . L n primer a es que la 

er; Lof; productos entraron al mercado hace 

pueden ocas i. onar 

gran m3yorí~1 de 

más el e treinta 

at-íos y, por lo tanto, no se les hicieron las 

toxicidad a lur~o plazo que ahora son de rigor. 

pruebas de 

Otra razón 

es que en este tiempo la falta de toxicidad aguda, generalme~ 

tr~ ::;e interpretaba con falta total de toxicidad. Por último, 

estos efectos a menudo tienen un tiempo de 

do y no ha sido fácil demostrarlos por 

cr1iclcrniol_6gj_cos, nunquc los resulLaclos 

latencia prolonga

medio de estudios 

de pruebas 

en <1nimrilcr:; de experimentación indican claramente el po tcn

ci al. de daílo, a largo plazo, de muchos de estos productos. 

Lor. pri nci pnJ es efectos a largo plazo de los p.l.n17,U:i.c.i d;ir-; 

pueden agrupar en: los que afectan directamente al 

individuo expuesto como esterilidad, anemia aplástica, 

cúnccr y trantornos diversos; y los que se observan en 

su descendencia (tcrutofl~ncnis, mutag6ncsis, aJ.tcracioncs 

del sislc1na inmunológico o del siste1na nervioso central). 

Todos estos efectos han sido demostrados de una u 
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otra manera en animales de experimentación o en grupos 

humnnos. /\sí la esterilidad se ha comprobado en los obreros 

cxpucr;los nl DBCP y otros fumieadorcs; la anemia aplásLica 

e 11 pcrr~onas expuestas lindano; el cáncer con varios 

r1 e lo r; p l n g u i e id ns o r gano el orad os , tanto de molé cu 1 a peque fía 

corno grande; éstos también causan trastornos metabólicos 

c11 n1gunaf; especies nnimales; los trastornos cnzim;)tJcos 

1;t• hnn comprobado para los organoclorndos, los organofosfora

dor; y lon carbánicos; lar; efectos conductualcf; -tanto 

en anj_malcs como en el hombre- para organoclorados y oreano

fon foradoa; los trastornos del sistema nervioso ccnt1~a1 

para 

y los 

organ<lcl.orndos, oreanofo13forados y or¡~nnomc1~c~uriulcs 

del sistema nervioso periférico, para varios organofos-

forados y organomercuriales. 

Los efectos sobre la descendencia, la teratogéncsis 

y las alteraciones irreversibles del sistema nervioso 

ci:n LrnJ se hnn probíldo para productos organoclorndos, 

o rganomcrc ur i a 1 e f;, hcrh i c idas ni trof cnó 1 i c os y, de acuerdo 

con los estudio~-; en animales de experimentación; también 

pueden existir para algunos plaguicidas carbámicos. Dalos 

recientes indican que los derivados de mctilrnercurio pueden 

r.::iunar una baja en el coeficiente de intelig"encia en la 

dcsccndcncin de poblaciones expuestas de manera cr6nica 

a estos producto~; a través de los alimentos. Estos efectos 

tienen como caractcr:í.stica común la dificultad de diagnor-; ti-

carlor-;, de predecir cuándo ocurrirán y de establecer, 

de manera inequívoca, la relación causa-efecto. 

J,or; Lrabnjn<lorcs expuestos a largo plazo con los 

plaguicidas, son todos los individuos relacionados con 

la producción, formulación, transporte, almacenamiento, 

u~;o y desecho de dichos productos. Entre ellos, el riesgo 

e:; rnnyor pnra lon que ocupan los lugares inferiores de 

la csc<1la 

l lo. E~'ito 

socinl, 

se debe 

particularmente en los 

a que, además de estar 
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nur; t<1nc i ílfl -r~cncralmcn Le sin protección, supervir;i6n ni 

;1clicstrnrnic11Lo suficientes- est6n tambi6n sujetos a factores 

cor1currcntcs como pobreza, analfabetismo, parasitosis, 

e te., le> cun 1. los hace m6.s vulncrnblcr:. 

/\dcrnó.G, el riesgo de 

<ICl)irlo n ]n exposición 

los trabajadores 

m.ú l Li r l e y 1 a 

agrícolas aumenta 

reexposi_ci6n del 

i.ndividuo antes el e su recuperación total. lós to ocurre 

i;n e;, tos trabajadores, pues, a diferencia de los obreros, 

lo~; aplicudorcs y jornaleros pueden estar expuestos, sucesiva 

o ~;imultáneamente a plaguicidas de distintas clases: insecti-

ci<!as, herbicidas, fungicidas, fumigan tes. 

ne~;, f)S muy factible que haya efectos 

En estas co11dicio-

sinérgicos, aunque 

no se pueda saber con exactitud cuóles sergn, 

L<l rccxpoR.ición é'I. estos productos, antcR de que el 

afectado se recupere es muy frecuente, puesto que el médico 

no r;i f~rnprc cntfi capaci tndo para diagnosticar lo:--; efector; 

:; 11 L i 1 r,:; y r {~e o no e e r que e 1 i n el i v i <l u o no ro r z. os a m en te r-> e 

ha recuperado al cesar los ní.ntornas aparen tes. Por es Lo, 

muchas veces el trabajador regresa a sus labores en condicio

nes que facilitan su sobreexposición y lo hacen más vulncra

l1lr-. Tambi6n inrluyc la susceptibilidad individual, por 

lo cual no hay dos personas que tengan exactamente la 

misma reacción ante un tóxico dado. Por otra parte, no 

es forzoso que las personas desarrollen un cáncer u otra 

enfermedad grave para que estén afectadas por los plaguici

da!;, ya que las pequeílas alteraciones continuas del organismo 

suelen observarse como síntomas incspecíficos, por ejemplo: 

n::iúscnf;, insomnio, hnja en la capacidad para retener datar-;, 

d i r; rn i n u e i ó n 

violencia, 

del campo 

aumento en 

visual, accesos de 

la irritabilidad, 

depresión o de 

baja momentánea 

o pc~rrnnncn\;c de Ja resistencia inmunológica y otros trastor

no:;, 11 i llJ•,11110 de J or; cun] en ne puede d:i ~111,non L.i cnr co11 f'ac i 1 i -

d:i1l, en r.~;pcci í1l, cuando el médico carece de informnción 

o fl r (1 e I, i_ en R uf i e i e~ n tes . f\unque estos trns tor-nos reducen 
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la calidad de vida del individuo y pueden alterar negativamen 

te su vida familiar o social, por sus mismas características 

pueden llegar ser aceptados por la persona expuesta 

como una consecuencia "natural" de su trabajo. 

Hoy se usan en la construcción y mantenimiento de 

vías férreas y caminos, en el tratamiento de maderas para 

la construcción, para la protección de semillas como trata

miento preemergente, en la fumigación de almacenes, cines, 

hospitales, barcos o camiones. 

el control de piojos y otros 

de plantas y flores de ornato, 

En asilos y cárceles para 

parásitos, en la producción 

en la protección industrial 

de hiladon y tejidos contra las polillas y otros insectos 

y, desde luego, 

y cebos para 

domésticas. Su 

en los 

prevenir 

empleo 

hogares, en forma de rocíos, polvos 

y controlar todo tipo de plagas 

en forma de jabones, shampoos y 

pomadas es cotidiano en muchos hogares. 'l'ambién se usan 

pnra proteger parques y jardines, en general, y para cvi tar 

rnolcstias a los turistas en centros vacacionales. 

Es claro que, además de los usos que voluntariamente 

se les da a los plaguicidas en el campo y en los hogares, 

hny muchos otros que exponen a la población de igual modo, 

pero que no se conocen ampliamente. 

3.15 Los plaguicidas en la Agronomía 

Entre los factores limitantes de la agricultura figuran 

los insectos, las enfermedades, las malezas, los roedores, 

los pájaros, que afectan tanto a la producción vegetal 

como animal. No es sólo que insectos, enfermedades o malezas 

actúen como factor limitante de la producción agrícola, 

sino tnmbién que su inesperado desarrollo masivo, en forma 

de plaga, puede -en pocas horas- destruir cultivos o cosechas 

completas. Las plagas constituyen un permanente riesgo 

latente y han sido un hecho recurrente en la historia 
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{I (' l n n p, r i. e u l_ tura . 

Entre las plagar; más recientes se recuertl<l la de 

1~110 c¡uc clestruy6 una sexta parte de las cosechas norteamcri

c ::i 11 :1 r; de m o f z ; {~ n l !:! n O fu e e 1 t; u r no el e ,J n v n , q 11 e v i o r; u r; 

c:o:;cch<ln rcclucilias en mnG del 70% por la acción del 11 brown 

pl;inthoppcrs 11
• /\frica y Asia occidental sufren periódicamente 

la~; plaga::; ele la langosta del desierto, que en conclJciones 

de humedad ravor·ahlcs se reproduce en grnnclcs 

y si se ven rnvorecidas por vientos tibios 

gran velocidad miles de kilómetros, formando nubes 

por mús de 1100 millones de insectos, cada uno de 

come diariamente un volumen de vegetación 

a su propio peso. 

canL:i.dadcs 

recorren a 

compuestas 

los cuales 

equivalente 

Lrs FJ\O estima que las pérdidas en la producción ar,rícola 

m11ncl j_ al , causadas 

1111 ?O y 1111 '10%,; y, 

por diferentes 

que por lo menos, 

plagas, 

un 10% 

flucl;úan c11Lrc 

de lnr; cor;cchas 

dcstru.ldo por lu11ares de 

<1lrnacr,narn:i cnto. rcr:ión, 

de año en año, 

roedores e 

Su ma[1nitud 

y según el 

insectos en sus 

vuria de regj_6n 

tipo de cultivo y el tipo ele 

el arroz 

porcentaje 

r 1 ag;:i, corno factor causal. J\ s _f ' por ej cmplo, en 

las rérdidaE.; se calculan en un 46%. De ese 

un ~)B% se debe a insectos 

mn lezns. En el trigo las 

y el resto a enfermedades y 

siendo 

¡.; n. el 

un '11% 

caso de 

imputable 

la soya, 

pérdidas alcanzan a 

a malezas y un 20% a 

cuyas pérdidas alcanzan 

un 23.9%, 

insectos. 

al 29.1%, 

un ll6% se debe a malezas y un 15% a insectos. En cambio, 

en .lor; cultivos de papas, en los que las pérdidas ascienden 

a un 32. 3%, éstas se impu l:an en un 67% a enfermedades 

y en un 33% a malezas e insectos. Segón la FJ\O, los producto

res mundjalcs ele papas gastan, aproximadamente, 1,600 

mil lonc~s de dólnres para combatir el honr;o que causó el 

dcs;:istrc ele .las cosechas de papa, y la consiguiente famosa 

"l1;i111hr11na de Trlanda 11 en lílLlO. 
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Sólo las enfermedades implican pérdidas calculadas 

en 90 mil millones de dólares, concentradas en las frutas 

y 1t~gumbrGn 1 los cultivos de café, té y arroz; si bien 

en t61~minor; rl e volumen J.r1n mayores pérdidas OCUl"'rCll 

las papas ( 21. 9% de la producción potencial), 

ele az6car y el hctabel, las frutas y legumbres. 

Ja 

CU/\llllO tlo. l PERlllll/\S MUNDIALES POR ENFERMJm/\DES ES'l'IMAD/\S EN 1987 

caña 

V/\ T,. (!_l_l_~_l_l:'._J,_l)_:i 
PIWJJUCCION l'liHJJIO/\S l'E111lTll/\S MI 1.1·:::; 

Cu I_ t;_i vo Mil l. tons. % Mill. l~ons. Millones US$ 

Trip,o ~)17 9.1 64.7 8.G 

ArT'Ct/, '151 8.9 'fl.1 12.f) 

Maíz 457 9.4 68.2 6.7 

Ol.1'(x; cernnlc:-; .150 íl.G '13.fl ~).O 

1 l;J¡>.')f; 285 21.íl 93.4 ?.2 

Cniia/ r'('Jro] ncli.-'l l 217 16.5 406.7 íl.1 

Lcgunbrcs 421 10.1 64.íl 14.2 

Frutn/wa/cí Lric<x> 326 16.4 74.íl 15.2 

Cnf'é/té ll 14.9 2.9 3.7 

Ü l_('_,.-:ieino::><lS 134 10.2 19.0 '1. 5 

Fihms ind. 27 11.8 4.7 ll. 5 
--

'l' o t a l 90.;> 

FUENTE: ,James w. c.; Teng, !' . s. & Nuttcr, F. w.; cstimated losses of 
crops from plant patogcns. CRC Handbook of Pest Managemcnt. -

lln o. Pimcntel, JJ • CRC Prcss. noca Ratón, Fl. 1991. 

J.a ma1~ni tud de las plagas varía entre regiones, en particular 

0n Lrc tcmp lndar; y Lropicales o subtropicales. Se ha señalr:ido que un 

cultivo en los paincs en desarrollo compite al menos con 10 a 50 varieda

dcr; di fercntcr; ele malezas, Para combatir las plagas, la o.gricultura 
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tradicional ha aplicado diversas prácticas, rotación de 

ct1J_t;ivos, cornbinncioncs de cultj_vos, desarrollo de varicdaclcs 

m6s resistentes, uso de plaguicidas naturales, como el 

Uf;o en India, ele las semilla!; del necm para proteccr tanto 

lo~; cul tivof_; como los granos almacenados. 

J.ar-; mnyorcn pérdidas se 

alcanzando al '13.3% y 41.6% 

registran 

del valor 

en /\sia y 

potencial 

/\frjca, 

de sus 

re~-;¡1cctivos cultivos. Las menores pérdidas se dan en Europa, 

donde es del 2G% del valor potencial de los cultivos. 

Lc1s mayores causas son las plagas de insectos, con un 

11.3% y las malezas, las menores, con 9.7%. Los tipos 

dominantes ele plaga también varían de región en región 

y, sobre todo, del tipo dominante de cultivo. En /\frica, 

laB ma lczas son la principal causa de pérdidas, mientras 

que las enfermedades son las más importantes en América 

I.ntina. Los insectos causan las mayores pérdidas en el 

íll'J'OZ ,Y e] cncnhuate, dominantes en f\ si a¡ mi en Lrnr~ que 

1<1~; cnfcrrncda<lcs son limi tantc8 importantes en el plátano, 

la yuca y 1 as papas, importantes en América Latina; las 

ma lczas son una amenaz;a constante para el sorgo, el ma:iz 

y la soya. Obviamente, ésto no quiere decir que la mayor 

exposición a una plaga, evite la vulnerabilidad a otras. 

Asi, las malezas son también un factor limitantc -importante

cr1 el cuJ.tj_vo do arroz, mientras que las enfer111edaclcs 

so11 un riesgo permanente para la soya. 

l~n J_n ªl~ric11ltura moderna dcsempcílan un papel importante 

lor; ricr;l;_iciclaf; de diferentes tipos: funflici.das, inseci;ici<las, 

herbicidas, etc., cuyo consumo se ha multiplicado por 

Ull J'~ctor de 32 entre 1950 y J.986, con un aumento excesivo 

en J o~; p a .i. r; e!> en des n r ro 11 o e¡ u e , n c L u almo n Le , son res pon r,-; n -

b] cr; por eJ 25% de ese consumo, con un total de 530,000 

l.c111cil¡1clnf; en t6rminos de innredicntcs activos, volumen 

i11fcrior en 90,000 toncladns al de 19BO¡ la caicla fue 

c;a11f;adn 1 en gran pnrtc, por la crisin ele la deuda externa 
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que J. i mil; ó seriamente las posibilidades de importación, 

y en pnrL<~, por .la reducción de los subsidios gubernamentales 

a] uso de al~ ro q u í rn _i c os . 

El conr;urno de plaguicidé1S se expandió muy rflpi_drimcntc 

<~ 11 L re 1 fJ (i O y l ~J B O , no b re l. o do en la d 6 e ;id n de 1 o r; () () r :·; ' 

cu:indo rcgi.nLró una l;nsn de crecimiento del 12% promedio 

por aíio; a. comienzos de la presente década (1990), el 

mercado se expandía a tasas de 3% y 4% anual, prorned :Lo. 

l·:n ln d6cadn JoG BO's algunos pniscr; cxpcriment.0ron 

expansiones muy fuertes, en gran parte estimuladas por 

generosos subsidios gubernamentales, por ejemplo, entre 

l~J80 y 1085 el consumo de plaguicidas aumentó en Sri Lnnka 

en 1'1%, en Pakistán en 20% y en Indonesia en 30%. 

suh~:;idios, que en algunos casos alcanzaron al 89% del 

precio de venta, toman la forma de tasas de cambio preferen-

ciales, reducción o aún exención impositiva, líncLls de 

<:: I' f! d i t. o r (1 e i 1 e~; y f n v ora ble~; , ventas n pre e i os b<:ljOH por 

parte df! agcncinr; gubcrnamcn tales. 

CIJAIJl!O ~lo. ? :;IJB:; l IJJOS GUBEHNAMl·:N'l'Al.l•:S Al. u:;o m; l'l·::;T 1 CJDA:; l 'lB0-1 'lH'> 

Subsidio como % del Costo total para el 
costo total pagado gobierno 
por el gobierno US% Millones 

China 19 285 

Colombia 44 69 

IO:cuador 41 14 

Egipto 83 207 

Cho.na 67 20 

Honduras 29 12 

1 ndoncf;.i.n 82 128 

~icncr,nl 89 4 

l•'IJl-:i'l'l'E: il:('pct;to. H.; P;iyng tJ1c price, pcGticiclc subsidies in dcveloping cot..n1lT'ics. 
Vlorld ílcsources InstiLute. Washinp,ton, D. c. 1985. 
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J. os orgnnocloradon pueden persistir en los suelos 

por Uécacl<Js. Por o Lra parte cr; frecuente que los produc t;os 

de la dcgr;:idnción sean ellos también tóxicos. Así el princi-

pnl mcLaboli.l:o de] ll Jl T es el DDT•:, cuya estabilidad es 

tDn Rrnndc, ~ue en cstuclios de campo fue imposible dc!·tcrminnr 

su t;iernpo de pérdida de toxicidad; entre otros e:=-; Ludios 

f; e 1 e ca 1 e u l ó un a p é r d id a de efe c ti vi el ad de 1 5 0% en L re 

los 1?. aííos y los 50 años en sueloo cultivados
2

. Algunos 

cxpcrtof> son de opinión que, aún cuando el uso del llDT 

se ha inlerrurnpido, los residuos ele sus componentes activos 

permanecerán en los organismos del suelo aun por m.uchas 

décndns, flfectando, por lo tanto, a los predadores. /\demás, 

r;c ha dcmo::>trado que la persistencia del Dl>T en lor; r~uc-los 

ne ex \;icndc apreciablemente si el pesticida es mezclado 

con el suelo; e L tiempo requerido para que dcsnparezca 

e 1 90% puede ser de 1-2, si queda en la superficie donde 

li n r; i_ do a p 1 i en el o ; pero se extiende a r.uando 
3 

fi<' rnci".C ln r.on el r::u0lo . 

CUf\IJHO No. 3 PEHSI:;·¡•ENCif\ DE OHGf\NOCLORf\TlOS EN EL SUli!.O 

? 

3 

50 POHCU:NTO PEHDIDO 95 PORCU:NTO Pl'J!DIOO 
INSH;TICtof\ NUMEHO DE AÑOS NUMERO Jlli AÑOS 

ll IJT 3 - 10 4 - 30 
/\ldrin 1 - 4 l. - G 

Clordano 2 - 4 3 - ,. 
,) 

Dicldrin 1 - 7 5 - 25 
Endrin 4 - 8 NO 

llcptnchloro 7 - 12 3 - 5 
l.-¡ ndCHlO 2 3 - 10 
Toxnphcno 10 ND 

fl1J~k, N.A. l~stcscn, 13.J. & Warr. G.W.: DDT moratorium in ~rizona: rcsi--
dues in r;oil nnd alfalfa arter 1;:?. yenrs. Bull. Environm. Contnm. 'l'oxj-
col. J:l pp. Gl-7?. 1982, y Cookc, B.K. f, Stringer, f\.: Distribution nnd 

l11'<!:1kdow11 of' 111>'1' .Ln nn orclinrd soil. Pcnticiclc 8cicncc 13 pp. ~l!l!)-~J_l, -

J'JB2. 

V/hr:nl:lr:y, r:.A.; Thc ar;scssmcnt and persistence of residues of orgunochl~ 
rinc .insecl;ir,ides in soils and their uptake by crops. Ann appl. biol. -
1J1J pp. ]?S-2q. l 9G~-). 
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problema del desarrollo 

insectos y plantas atacadas por 

de 

el 

resistencia 

pesticida ha 

en los 

adquirido 

c11racterc;, alnrrnantcs. Hoy es corriente ver que unlJ. maleza 

Ht1cccl;) n oLra, o que un inr;ccto reemplace a otro o, por 

último, que una especie dcsnrrollc resistencias a detcrm_ina--

don dcscnr¡:,n masiva, pcrsislcncja y 

J " 

cnrnp11cr; tos. 

concentración 

La 

de compuestos tóxicos en el ambiente 

nn 1.urn 1 vnn creando mccan:ismor.; de ndaptnción en 

mnl0zn:> o hnctcrias. 

insectos, 

El tem;:i no es nuevo, en el valle de Cañete en Perú, 

el. proceso se estudió por un período de veinte üños en 

1os cultivos de algodón. A partir de 19119 se cmpcz.aron 

a utiliznr h_idrocnrburos clorados, y su aplicación redundó 

en aumentos importantes de productividad (un 20%), pero 

con la clirninnción de los controles biológicos naturales, 

apnrecieron nuevas plagas y, al mismo tiempo, lns rer:; tes 

dcnnrro) lnron re r: in 1; en c in r; es p e e i n l me n I; e nl JJ ll '1' 

y nl Díc1clrin. La respuesta fue una utilización más intensiva 

de fertilizantes con el 6nj.co resultado de aumentar violcnta

mcn te los costos en circunstancias que la productividad 

se rcducia a niveles inferiores. 

Otro car_; o cGLudi.ado través de un <l 

Los 

sccucnc_i c_i 

pestic:idar:, 

de 

cnsi trcintn afíos, es el de Egipto. y 

en especia] insecticidas 1 han sido una práctica corriente 

en ln ngricul tura egipcia, registrando vol6mencs anuales 

clr? 30,000 toneladas de consumo de productos imporLndos 

:1 un conto de 1.00 millones de dólares. El 70%, de este 

consumo es en los culti.vos de algodón, donde fue paulatinnrnc_!2 

te crc;:indo rcsir;tcncia en las diferentes plagns. El primero 

de los 

fu e e 1 

pe!;ticidas para 

Toxafeno (1961), 

el cual 

cuando 

Endrj n, cuya rcr~istencia se registró 

:il Carbaryl se detect6 en 1965 y al 

r-; i. 1~11 i en te i.lustra la situación, 
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se 

fue 

en 

DDT 

dctecL6 resistencia 

reemplazado por el 

1981. La resistencia 

en 1968. El cuadro 

señalando los vol(1mones 



conr.umicton, el período durante el cun1 pef;t:ir.idn 

del producto. 

CllA\JllO No. ~ VOLUMEN DE PRINCIPALES INc5ECTICI\JAS UTI LIZAIJOS Efl EGI 1"1'0 
Y AÑO EN QUE SE DETECTA RESISTENCIA AL MISMO 

'Jül'AL lll': J~fil':Gl'JCTll/\'.; AÑCC HI (lll·: ':1·: IJl·:l'J·Tl'NI 

1 '1101 IJC lü ACl'JVQ; Nlrn DE CCffU\10 f 11·~; 1~il'l·lY_;1/1:.; 

('l'oncJnd.::i:-~ rnétricnn) 

Toxapheno 54rJJJ 1955-1961 1961 

Enclrin lO'YJJ 1961-1981 1972 

f)f)j' 13'YJJ l952-1G7l ElCR 

Li.nclano 11 300 1952-1978 1971 

Carbaryl 21 = 1961-1978 19G5 

'l'r ichlorofon G :IJJ 1961-1970 l'JG7 

fo' rente n e f3 t n si tu a e i ó n , el Mini s I; e r i. o de /\ 1~ r i e u l \:u r n 

d 0 e f; e p a i ~-; adoptó , en l 9 G 0 , la RO l U(: i_ éJ fl de~;c~~;pcr<1d;i de 

utilizar insecticidas que no habían si c1 o aún ree.ir:;trí1clos 

en los paises de origen. Egipto asumió el ricseo de usnr 

p e~; L :i e i. d :i r; r;in l;(~t i.con que o. ú n no hnh.fnn n.prohado~; 

en los pa_i_ses productores de origen, tranuformñndo:>c de 

hecho, en un campo de experimentación, un .laborntorio, 

para las industrias de los paises desnrrollados. Por otro 

J a<lo, no existe garnntí.a alguna de que no ::>e eencrcn l'(:si s ten 

c:Las también a los nuevos compuestos. MÓf> aún, di f<!rcn Les 

informes y la opinión de diversos experto::; señalan que 

l.:il f'<:nóm<!no nn prf1cti.cnrnc~nte 1 nev i. l:ni>l<~. 

de p 1 antas y un as 11 O m a 1 e zas son res is ten te !i a p l n [!,u i e id as , 

f" t1 n ¡~-¡_e i <1 n :·: o 11 e r h :Le :Lelas • /\ n Le B el e 107 O no ~¡e h n IJ í <1 el r~ \,e et <i el o 

rcG:i.stencia en lar. malezas y las rcsistcncinr> en insectos 

y enfermedades de plantas, si bien se detectaron hace 
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ya vnrins décadas 1 los aumentos se manifiestan en forma 

nlarmnntc n partir <le los aAos 50's, en el caso de plng;is, 

y de 1 o:; '/O 1 ~; p;:.ira J.;1n enfcrmcdadc~s de plnn Lnr;. 

l,an técnicas de aplicación acrecientan los problemas 

ele cost.os, ineficiencia y ambientales del uso de plaguicidas. 

} OG estudio~:. realizador; en California, se determinó 

q11c mns del 40% del plaguicida aplicado caía fuera del 

;Í.rc<1 ohjrtivo, 15% fuera del cultivo objetivo, 41% fuera 

del insecto objetivo y para aquel 4% remanente que cae 

en las prox i midndcs del insecto objetivo un 75% no entra 

en contacto con él. Menos del 1% del plaguicida total 

apl i.cado PS absorbido por el insecto a través de su sistema 

resJ>irntorio o digestivo
4 

además se ha seílalado que solamen-

te un 0.03% de los insecticidas aplicados son absorbidos 

p0r los úci dos de los cultivos de 

insec1~os c¡uc devastan los cultivos 

frijoles y 0.02% 
5 

de cacao . 

por 

/\cLualmcnte, más de ?00 plaguicidas se comercializan. 

En 1988 el valor de sus ventas mundiales fue de aproximadame~ 

te 20.5 mil miJ lones de dólares. El mayor consumidor et; 

E.U./\., seguido de la Unión Europea (U E) • Japón es el 

r>:ií.s que tiE-~ne la mayor intensidad de consumo de pesticidas 

por unidad de tierra cultivada. En general, los 

en dcsarroll o representan alrededor de un cuarto <lcl consumo 

mundia 1 de pesticidas. Sin embargo, es preciso hacer distin-

e i oncs por tipo de pesticidas y por cultivo. /\sí 1 los 

h e r b j e i d n r; dominan el mercado europeo y nortenmcricnno, 

pero en el resto del mundo son los insccticidar; el rubro 

rn!1~; importan Le, por ejemplo, son el 76% del mercado de 

plaguicidas en Asia Oriental, la excepción es Malasia 

en los paises en desarrollo, por el elevado consumo de 

hcrbJ ci da~; que representa: entre el 70% y el de su 

c0nsL1rno l:rJt;1J. de plaguicidas. 

4 
l~lint. nncl van den llosch: A surcc book on integratcd pcst mana[~Cmcnt. 

,.llniv. 0f California. Int. Ccnter for Integrated and Social Control. 1077 
_JBrycc, (;: Crop protection present achicvement and future challcnges. 

Chem end Ind. june. 1976 
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Los herbicidas son básicamente una tecnología ahorradora 

de mano de obra, de manera que mientras en los paises 

del Sur exista una mano de obra agrícola a bajo costo, 

se preferirá la alternativa tradicional de desmalezar 

<JntcfJ que usar hcrbic.idns. Además la taren de ele srnal e znr 

es frecuentemente una labor desempeñada por las mujeres, 

generalmente peor pagadas que ]_os hombres, con lo cual 

ln mnno de obra para las tareas de dcsmnle?.ar l:icne un 

costo monetario aún menor. No sucede lo mismo en los paises 

desarrollados donde la mano de obra agrícola escasea y 

es cada vez más cara. Este aspecto se revela en toda su 

magnitud si se considera que en 1933 desmalezar una hectárea 

de algodón, usando herramientas manuales, requería 200 

horas/hombre: en 1985, mediante herbtcidas, defoliadores 

y extracción mecánica, la demanda de mano de obra se había 

reducido a 50 horas/hombre. Para el caso del maíz, en 

el mismo período de tiempo, los requerimientos de mano 

ele obra se 

cacahuate de 

redujeron 

190 a 40 

de 135 a 22 
6 

horas/hombre . 

Otra razón es, que los peores 

horas/hombre 

daños que 

la agricultura tropical, y en general a los 

y para el 

afectan a 

paises del 

Sur, son provocados por insectos. Algunos valores de estas 

pérdidas se indican en el cuadro siguiente. 

GConwny Gorclon, íl. & Pretty Ju les N. : Unwelcorne Harves t. l\arthscan 
Puhlicali.ons Ltd. London. 1991. 
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CUAllHO llo. !, PEH/l 1 DAS l'S'I' IMADAS CAUSADAS POH INSECTOS 1m CULTIVOS 

THOPJCALES 

CllI.TJVO % DI\ PEHDIDAS 

Kim!Jombo 40 

/\lp,odón 38 

Yuca ( men lybug) 38 

Yuca (green rnitc) 30 

Papa 27 

~;orr,o 2G 

c:nrbanzo 2 ~) 

f.fafz 25 

Arroz 20 

Caiía el e azúcar 15 

Coco 12 

Trigo 10 

C:t f'ó fl 

/.'IJENTE: VJa. lkcr, /','[',; Los ses in yicld due to pcsts in tropicnl crcpg 
an<l thc value in policy <lecision making. Insect. Sci. Applic. 
8, (pp. G5-71). 1987. 

Una de las características del mercado de plaguicidas, 

e~-> su grnn concentración en pocos productos: mas del 50'}{, 

el e J_ o fi plnguj e idas aplicnn maíz, nlr,odón, 

nrroz y soya¡ mientras que en los paises en desarrollo 

e 1 mayor consumo se da en los cultivos de plantación: 

caña de azúcar, café, cacao, piña y palma de aceite. Los 

EUA son los mayores consumidores de pl;tguicidas en maíz 

y soya. 
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CIJAIJHO No. r, cow.;11Mo MUNll r AL DE i'LAGUlCIIJAS' SEGUN CULTIVO 

CULTIVO POHCENTAJE (%) 

Mní.z 11 

Algodón 11 

J\rroz 12 

Soya 9 

Trigo 10 

F'ru Las, hortalizas y viñas 26 

lleta bel 4 

Otros l? 

FIJJ<:NTE: llritish J\grochemicals Association ( BJ\A) : Annu3J. report and 
handbool< 1988/89 BJ\A • Petcr-borough. 1989. 

El r11bro de mayor consumo en los paises en desarrollo 

r. ~; 0 1 < l n 1 o f; i_ ns e e t i e i d n s , donde r e pre s e n t <l n e J d e 1 

conn11mo LoL;1] mundial, m.i.cn Lrns ci u e en el de ] o:; 

runeicidnn es del 20% y es sólo del 10% en los herbicidas. 

J\ s i a Oriental, incluyendo China, representa el 38% del 

e o n f> u m o de ¡i es l: i e id as de los paises en des ar ro 11 o , rn i en L r ar; 

que América Latina, absorbe el 30%; al Oriente Medio y 

el norte de Africa corresponde un 15%; a la vez que Asia 

meridiana l representa el 13%, siendo el consumo más bajo 

P.1 que se regJ r;tra en Afr:ica Subsahariana con élj)(~n;i:; el 

4% del consumo del mundo en desarrollo. 

Ln rcsistcnc_i_a que se desarrolla a los plaguicidas 

rlctcrminn nu obr;olcsccncia. Si bien, muchos el e ellos se 

si EUCn ur;nndo por falta de información y control de los 

usuarios y abuso de los productores y distribuidores, 

cr; c:1dn vez mayor el volumen que se acumula y que debe 

~;e~ r de:-; l. r u i <1 o ; f; in e m h n re o 1 e B to es rn u y en ro : J. a F /\O se í'í al a 

q 11C so] amente en A frica existen entre 20,000 y 30,000 

tonc1ndn;; de plnguicidas obsolctos 1 cuya destrucción costaría 
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'/ 
mfis de 150 millones de d6lares , 

Pimentel resume el fenómeno: "de creciente ineficacia 

y costos crecientes del uso de plaguicidas el caso 

nortenmcricano". Para los pesticidas se observa que, en 

ci rcunstancins que el costo aumentó 

de d6lares en el período 1941-52, a 

rl6lares en 1974, el porcentaje de 

de 

7.2 

l. 9 

mil 

pérdidas 

mil millones 

millones de 

causado por 

insectos casi se duplicó al pasar de 7.1% al 13%. Lo mismo su 

cede, f3i bien en forma menos acentuada, en los casos de 

pestes por enfermedades y maleza. En general, el costo 

de control de plagas aument6 en el período señalado de 

8.4 mil millones a 18.2 mil millones de d6lares; mientras 

que las pérdidas, lejos de reducirse, aumentaron de 31.4% 

a 33% equivalentes a una producción potencial 

millones de dólares, es decir, prácticamente 

de la producción potencial, o no lograda por 

mil de 

el doble 

causa de 

'"'" t; o n o n o l por í o do 19 41- 51 estimad a en 2 6 , 7 mi 1 mil lo ne s 

do dólares. La situación es particularmente era ve para 

los insecticidas cuyo costo de protección se incrementó 

3,8 veces al paso que las pérdidas de la producción potencial 

se duplicó. 

A través de un cuadro básico de plaguicidas se puede 

observar la variabilidad de estos productos, en la ayuda 

básica del agricultor. Solamente para el maíz, la Dirección 

de Sanidad Vegetal está recomendando: 

F'uradan Curater 

Oftanol Counter 

lly fonn te Lorsban 

Lindano Diazinon 

Paration Metílico 50% Carbaryl Gr. 5% 

Cypcrmetrina Clorpirifos 

? 
l'AO. Dimensione of Need. op. cit. 
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D e l l: a m e l. r i n a 

Me Lomy l 

Tri c l0rfon 

Dimctoato 

Ometoato e.E . 

Pnrntion Etílico 

l'irimicarb 

117.infos 

Thiodic a rb 37% 

Estos pla g uicidas se 

E • P • N • 

M o n o c r o t o p o f; 

earbofenotion 

Etion e.E. 

Oximedeton Met il 

Pro 1n1q~:Lte 

Sevi n 

Permetrina 35% 

Dipterex 80% 

recomiendan para 

dcJ g usano c ogollero , gusano so ldado , 

fr;ij lcci] lo y chapulines. 

araña 

el 

roja, 

3 . 16 Conceptualización de la Educación Ambiental 

CUCBA 

BIBLIOTECA CTJVJ'RAL 

combate 

trips , 

IJ en L r· o del Sis te m n Educa t; i v o Nacional , y en con s idera -

c i6n al plan d e desarrollo educativo 1995 - 2000 , la Secr etaria 

de Edu cació n ha recogido contribuciones de foros de co n s ult a 

popular, en donde se inco r poran temas de justicia educativa, 

orr,anización del sistema educativo, participación social , 

f o rma ció n de maes tros y educación vinculada con la s n eces ida 

d er; socia les y productivas , en relación a la ed u cació n 

y soc i e dad. Considerando como una verdadera riqu eza del 

pnt n , las cualidades de las personas que lo integran, 

se admite el actual humano como ' 'transformador de la natural e 

zn" y pensando con qué capacidad de las mujeres y de los 

hombre s definirán los límites y po s ibilidad es del bi e n estar 

de la nación . 

En la actualidad se exigen cambios profundo s d e comport~ 

mj e nto que sólo pueden ser consecuencia y producto d e 

ln educación; se considerará qué ofrece la ciencia , tecnolo

g í n y la c ultura moderna. Es te pro g rama se e nma rca en 

un co ncepto de desarrollo humano que pretende lo g rar 
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cquidnd en el acceso a las oportunidades educativas y 

e:; Lablccc condiciones que permiten su aprovcchamic11to 

p -1 ~no, tr:ita 

una visión 

f'nrrnnr :;ere:~.; 

de asegurar a 

de desarrollo 

h11mn.nos 

las futuras 

sostenible; 

generaciones 

también trata 

Lodo~; lof; ftmbi tos de 

que participen 

la vida socinl, 

res ponsi'l b l c:m (~n l:c 

dende luego que 

con 

ele 

en 

en 

r11ndarncnto en los 

3r·c1. Cor1~Lil;t1ci_onal 

dr.! Educar, i Ón. 

principios y contenidos del Artículo 

y en las disposiciones de la Ley General 

Los procesos de poli tización, resultado del desarrollo 

socia) y de lp mayor interdependencia, fortnlecen Lendcncins 

participativas y 

dcberf1 fomentar 

democratizadoras; siendo que la J~ducación 

valores y actitudes democráticas. Dentro 

del deterioro ecológico mundial exige crear conciencia 

de aceptar a~erca de la gravedad del problema y la necesidad 

cr1nrluc1:ns que fortalezcan el equilibrio y mejoramiento 

debe incluir de~ ln ccolog_ía, mencionando que la educación 

c<tda vez mas, contenidos orientados a la creación de una 

nueva cultura ecológica, si se considera que 

fundamcnlales son: la equidad, calidad y 

la Educación. 

los propósitos 

pertlncncin de 

Se! p1·csenLan proeramas flcxibler;, abiertos al anf1]i_f>if; 

y discusión; 

aceptados por 

ln realidad. 

reconociendo la 

la experiencia 

necesidad 

surgida 

constante de 

del contacto 

ser 

con 

ble, 

a l n 

El sJ.stema educativo incorpora 

garanlizando a las futuras 

r·~ducnción. 

J.a dimensión de sustenta-

generaciones el acceso 

Para el análisis de la crisis ambiental, es importante 

r~montnr uspccLos económicos sociales, culturales, epistcmol~ 

;~i_cos, 61~icos, ideológicos, educativos, polítj_cos, etc. 

J~n cn<ln t1110 de los paradigmas existe una dctcrminalla orga11iz~ 

e ión del pensamiento y o.frece una visión con respecto 
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problemática ambiental 0 la naturnlcza. Las causas de la 

j ntcntan dar coherencia sobre las 

los problcmns no son resueltos. 

diferentes formas corno 

l~l mundo rr>Lñ carnhinndo, pero tamhié!n lon 

con 1 ou qUC! analiza. Lo arn!Jien tal es Lú con í'igurando 

cle~;de 1 n dóca<la de los 70 1 s en un nuevo paradigma, a partir 

cleJ cual se pienr-;a en un nuevo proyecto económico, social 

y cu l t11ral. Este nuevo necesar:i amente j_ncidirfa 

el c!GLnblecimicnto 

paradigma 

de nuevos estilos de a.p1~cndizaje 

y en una distinta relación social con la naturalczQ, por 

Jo que J.n incorr1oración de la dj_mensi.ón ambiental al curricu-

lumen e] sir~ti;mn educativo mcx~cano, requiere conr_; :i de rn r 

c:o1110 eje ele articulación la intcrdisciplina, a fin de 

que exista una mayor congruencia del conocimiento de la 

realidad¡ asimismo, para que 

las 

exista otro sign.ificado y 

En r; e o Lo r f!, u e otro r:>ent.i do idcnG y a los hechor;. 

" J car;o cf>¡>ccJ.fico de la docencia, existe una pretensión 

de formar al personaje en lo interdisciplinario, sin estudiar 

de manera previa la propia disciplina. 

Sacristán menciona que "la educación cumple la función 

de la socialización, existiendo diferentes formas de especia-

lización como tutor, preceptor, academia, escuela, etc., 

c¡uc han c~nduci<lo a la escolarización obligatoria. Su 

función aparece como conservadora, que garantiza la produc

c.i ún f_jocia] y culturnl, para supervivencia de la cultura 

y la mir:;ma Bocic<lnd 1
'. 

Según Holfe Knecse, en las 

cur1lcs ha cvoluc1onarlo la sociedad, 

cuatro etapas 

el homhrc se 

E!Tl cada una de el.las de la siguiente manera: 

por las 

desarrolla 

~I!~~I~-~!~E~·- Sociedad 

jnstrur:ncnto de trabajo. Las 

primitiva, con su rudimentario 

h ]_erro y o \.:ros, 

]n migración-, 

reservas de carbón, petróleo, 

carecieron de valor -particularmente con 

dificultades insuperables ya que sufrían 
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en los luearcs donde establecieron inici.nlmentc, por 

no con1:rolar los factores ecol6gicos. 

~!:::_g~~_c_!~--~.!:~12!~·- El surr,i.rni.cnto de la sociedacl nr~r-í.cnla 

y J~nnndcrn, cnrnctcrizado por la modernizaci6n. 

!~~~!:::_~~-!2!~12~·- El sureimiento de la sociedad industrial 

formó el cnrnhio en 

<:ornhusLión interna. 

base a la producción de 

Esto fue lo que ampJ.ió 

lnl"lucnc:in del hombre. 

º~~~~~-~.!:z.r~. - se refiere 

(ecotccnolor,ía) la cuaJ er; 

de cómo hélcer las cosas en 

a la Revoluci6n 

una forma de 

los armonía con 

y <:on los jntercses profundos de la sociedad. 

Por; te,, i o r me n t: e , y a consecuencia d" l 

motores de 

l '1 

Inrlustr i_al 

conocim_i_c11Lo 

ecosistemas 

crcc·i_m i f~nLo 

o clcr--;nrrolJo econ6m.i.co, en el aílo de 1948 (Fontainblcau, F'ri1n 

ci:i), r;r, 1·c;-ili'l.Ó "1 Congrer;o Constitutivo de Nación 

lnl.crnnr:ior1nl parn la Conservacl6n de la Naturaleza, convocan 

do el gobierno de Francia a todos aquellos que quisi_crQn 

pnrticipnr 1 así como la colaboración de la entonces fundada 

IJNl·:~;co, con m.Lras n salvngunrdnr el conjunto del mundo 

vivo y el medio nrnbientc natural del hombre. 

El problema hace erupci6n en la década de los 60 1 s 

y produce una alarma creciente en los paises amantes de 

la nnturnlcza y de su ambiente social; así como de grupos 

ccologistar; que buscan y tratan de solucionar un problema 

~u0 ha ;1vnnzado n un rango totalmente intcrnaci.onal, deslizán 

do~;c ln acción y su protección de procesos meramente 11oli Li-

e o ~; . 

Sin embargo, después de 

y <) n 1 n d f! e r1 d n d e l os 7 O 1 s , 

la 

el 

Segunda Guerra 

medio nrnhi.cntc 

Mundial 

adq11_i_ rj ó 

cnrnctcrisi;icas cualitativa y cuanti·tativamen·te degradanl:cs, 

dando pautn al dc::;co de legislar un derecho que se incline 
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nl csl:uclio del medio ambiente, mismo que se encuadra en 

el Derecho Administrativo, el cual abarca todos los sectores 

relacionados con esta problemática. Es el caso del Sector 

1 nclur;trial, Ar,ropccunrio, 

1 os de Bicncntar Social y 

Recursos 

otros, 

Marinos 

del cual 

y 

8C 

Mineros, 

pre Lende 

ofrecer -como finalidad- tres puntos de protección al 

nm!Jicntc: 

J.- I~a ¡Jrcvcnción y reparaci6n del daílo. 

;;.- J,a rcr:itnurnción ecológica. 

1.- La educaci6n ambiental (o mejoramiento del ambiente). 

En en l;or.; Lres pun Los se encuadrn la l.·:ducación J\rnbicn La l 

<JUC nos llnma ln atención en la formación de los agricultoI'CS 

rlc Zapop<Jn. 

La ncccsi<lnd de educar a la 

del 

población sobre las caractc-

rí.sticas y funcionamiento medio ambtente ha estado 

i: i f~ rn p 1· e p r <~ s en te en t r e lo :1 educadores, aunque 110 rccib<l 

<· 1 l. í. L u lo el e !<: d 11 e a e i ó n A m b .i en La l . 

y 

el 

En todo cap,o, al 

convertirse ésta en 

mundo, f;c plantea la 

presentarse 

preocupación 

necesidad de 

la crisis 

prácticamente 

una Educación 

ambiental 

de todo 

Ambiental 

p;irticular, que colabore al establecimiento de relaciones 

ambiente, ma~; armónicas entre el ser humano y su medio 

prctcn<li6ndose de esta forma resolver -por lo menos en 

p;irte- la problemática ambiental. En todo caso, prevenir 

Ja producci6n de nuevos y más graves problemas ambientales. 

La conferencia de la ONU sobre 11 E1 Medio Ambiente 

ll11rnnno 1
', 

el Lema 

reali/'.ada en Estocolmo en 

de la Educación Ambiental 

junio 

y de 

de 1972, trató 

la información 

púhl.ic<J, en forma bastantq destacada. Resulta 

el e 1 n 

interesante 

clcclarar:ión e· i I; n r n q 11 Í el texto del Principio 19 

<le la conf'crenc:ia: 

. - ~) l 



''Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

umhicntalcs, dirigida tanto a las generaciones j6vencs coma

n los adultos y que preste la debida atenci6n al sector de -

1:1 pohlnci.611 menos ¡Jrivilegindn para ensanchar las bases dc-

11nn opini6n bien informada y de una conducta de los indivi-

rluor;, dr, J.ns empresas y de lar; colecl:ividadcr; inspirndnr:.: cn

r!l ncnl;i.do de nu responsabilidad en cuanto a la prol:ccc_i_ó11 y 

r11c,jornmicnto clcl medio ambiente en toda su dimensión humana. 

J·:i; t;1ml1i6n esencial que los medios de comunicaci6n de masas

(' v i t r~ 11 e o n I; r i bu_¡_ r al deterior o el e 1 me d :i. o hum n no y d -i_ fu n el .:1 n , -

¡>or el contrario, información de carácter educativo sobre la 

nnccsidad de protegerJ.o y mejorarlo a fin de que el !1ombrc -

ri11cda dcsnrrol J arsc en todos los aspectos,,. 

/\sí 1 también encontramos, entre las recomen el a c i_ on es 

del Plan de Acción aprobado en Estocolmo, que hay varias 

qtic inciden sobre los aspectos de la Educaci6n Ambiental 

.Y \r1 jnformaci.fin pública, en pnrticulnr ln Hccomcnclación 

No. 9G. En ést;:i hay un verdadero mandato para el Sistema 

ele Naciones Unidas, en especial dirigido a la OE/\ para 

la Educación, ln Ciencia y la Cultura (UNESCO) en orden 

de hacer las consultas necesarias para establecer un programa 

internacional de Educación Ambiental, de enfoque interdisci

pli.nario y con carácter escolar y cxtraescolar que abarque 

todos los niveles de la enseí'íanza y se dirija al público 

e 11 e e 11 eral , in el ir; l in l; n mente , con mi ras n en se íi ar l e las 

rncdi.claB sencillas dentro de sus posibilidades, pueda tomar 

pnra 01~denar y controlar su medida. 

Ln Educación Ambiental er; el proceso por medio del 

cual el individuo asimila los conceptos e interioriza 

las acti tudcs y los conocimientos que le permiten evaluar 

las relaciones <le interdependencia establecidas entre 

la sociedad y su medio natural, así como actuar en consecuen

cia con la evnluación efectuada. Es en este sentido, un 

proceso Jlcrmnncntc ele aprcndiznje que ha de formar al 
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individuo para actuar sobre la sociedad en 

el fin de modificar positivamente relaciones 

el 1nedio aml>ient;c. 

que 

de 

vive, 

ésta 

con 

con 

" f, :1 E d u e a e _¡_ ó n J\ m h i en tal , e o n::; e e u ente mente , tiene un en r 5 e Le r

d oc id id ;:i me n t c social y afecta la estructura política, cconó

r•1l.cn y ctiltura]_ de la sociedad, pretende conseguir un cambio 

f?n la forma de análisis de la problem~tica ambiental y la 

¡~cf;tión de lns cuestiones referentes al medio, estimulando 

1_~1 pnr\;ic:ipnci6n ciudadana y rcsponsahl.c en Ju rcRol.t1ci~n <le 

La problnm(]tica del pn.í.s". 

Por todo ello y porque el análisis de l él relación 

rJ,~ l liornl>rc con 

d(~ conocimiento 

/\rnbicnta] ti.ende 

[j \l 

ni 

al 

me d ·i o no pu o de n :l B 1 ar r; e ni e orno (1 ¡~e u 

como espacio de acción, la Educación 

abordaje integral y multidisciplinario 

dr: lon problcman correspondientes, partiendo del anól i_Gj B 

y r r! r 1 i! x i ú n de l :\ n con d i. e ion<! n ] oc al e::; en lar-; que ~-;e p r <~:-;en -

tan. 

11 1\simi::;rno, si bien entendemos al proceso de toma de conc:lcn-

cia como un acto individual, que puede suceder en el trabajo 

en grupos, en el que son fundamentales las aportaciones de -

otros individuos; 

cambio de actitud, 

la reflexi6n y asimilación que lJ.cva a un

es un efecto del trabajo que cada sujeto-

en lo personal realiza consigo mismo y lo proyecta en el mar 

ca de su realidnd 11
• 

Méx.ico, 

transformíl 

al igual que todos los paises del orbe, se 

cr~ccimiento 

y renueva a 

poblcicional. 

través del tiempo y de un rápido 

En los Artículos 25 y 26 constitucio 

nnl, se plantea la rectoría que el. Estado desarrolla nacional. 

mente, haciendo una distribución equitativa y distributiva 

de l o r; r Pe u r r~ o r; e o n l n par ti e i p ne i ó n el e lo B r; e c to res r-; o e i i1 1 , 

privado y público, dando prioridad al sector público para 

mnnf~.irir 1 ~1r; {1rcí1s esta \:al.es. 
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J, {l lcr~islnción anterior no considera dentro de sus 

d i_ ~;por.; i e i cit1 n fi a _1_ orden a rn i en L: o ecológico del 'l'errilorio, 

corn0 11n rcqucrirniento indispensable de la 

i11L0r~ral Pn el paín. 

pol:ltica ecológica 

1·: ~; L ;i G i. tu a e i. ó n o e Q n i o n ó rt u e e n e J Te r r :i Lo r i o r; e p , .. e~; en t .0. 

r;1n usos inadecuados del suelo e impactos negativos en 

los lo~; ccor;istemas, así 

r0cur~c1s r1aturalcs. 

como explotación irracional de 

Es a partir de la explotación de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, que el ordena

m icnto ecológico del Territorio se establece como un i ns Lru

m1!r1t:o l16nico ele 1.a política ecológica que pcrmitir6 or:icntnr 

cJ uso y el nprovechamiento de los recursos naturales, 

de acuerdo con la vocación de los ecosistemas y las pcrspect! 

v<1s de dcf;arrollo regional. 

3.1'/ I•'incn de la J•:ducación Ambiental 

Si la Educación Ambiental, como toda forma de edt1cación, 

tiene su destinatario inmediato en el individuo, sus fines 

V8n más al.l~ del nivel personal, tomando un carácter decidida 

mente social y afectando a las esferas de la estructura 

po.l.ítica, económica y cultural de la sociedad en cuestión, 

se postulan los siguientes fines: 

2.-

r.ogrnr un cambio profundo en las estructuras, en 

ln. forma de análisis y en la gestión de las cuestiones 

referentes al medio, volviendo la capacidad decisoria 

n 1.a comunidad directamente afectada en cada cuso. 

Conseguir <¡uc en 

u1~1J;1n.i r;tn, etc.) 

J_os cor1ocirnicntos 

.--1por!~ar. 

la 

se 

que 

planificación (económica, social, 

teng<1 en cuenta 

la ciencia ele 

- 54 -

priori Lar.i.nmcntc 

la Ecolo¡¡ía puede 



J.- J,ogrnr e] er~tablccimicnto de uno de los principio:-; 

éticos rcl<1tLvos a las rclacJoncs del hombre cnl:rc 

sí y con e 1 medio, que constituyan un punto de re fe ren

e i ;1 u ri i ver!; n .l mente a e r. p ta do en to el a torna el e de e i ~;_¡_o ne::::; 

solll'C aspectos del medio ambiente. 

,, . -- E r; t. ;1 li J r, e e r un t i p o de 

utilizada sea la del 

educación en e] que la r11cl~oclcJJ_oGl~1 

contacto directo con la realidad 

e i rcundantc, de forma que el entorno, corno un Lodo 

cr;tructurado y lleno de interrelacione[-;, sea cJ objeto 

de r~r,\;udio en los diferentes ámbitos del 

y de la investigación. 

Si pretendemos traducir lo anterior a 

aprendizaje 

términos más 

propios nos resultará una definición, 

comunidad 

conociendo las caracte

resul tar rí~;ti_cas generales de 

vú.lida no :::ó lo para 

parn nuc::;tro país. 

la y 

nuestra comunidad 

que 

de 

puede 

estudio, sino 

11 /,n Educación J\1nbiental es el proceso del cual el individuo -

v:1 lo~rnnclo asimilar conceptos e intcriorj.~ar las ncl;iLuclcs

rncdiante lns cuales adquiere las capacidades y com¡Jortarnic11-

tos que le pcrrniten comprender y enjuiciar las relaciones de 

interdepen<lcnci.a establecidas entre una sociedad con su modo 

de producción, su ideología, su esi;ructura de poder y st1 me

dio biofisico, así como para actuar en consecencia en el me

dio que lo rodea''. 

~;e trata pues, de un proceso continuo de nprcndi_:;,ajc 

de bastan en si, sino que 

h ri_ n 

conceptos y 

de célpncitar 

que vive, Ja 

actitudes que no 

al individuo para actuar sobre la sociedad 

en cual mantendrá unas determinadas formas 

rlc relación con el medio ambiente circundante 

r:on el morJo de producción, la ideología y 

rlc porlr,r imperante en ella. 
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3. Hl J,a I•:ducaci6n /\mhicntal no formal 

Como todas las formas de educaci6n tiene su destinatario 

ir1mcdi;:1t;o en el individuo, sus fines van más all6 del 

ni_vcl ¡i<;r::;on;il y tiene un carácter social. Como base tiene 

la tcndcncin a lacrar cambios en las estructuras, en la 

forma de élnólisis y en la cuestión relativa al modio amhicn-

tí~ ; ;:if;i.rnismo, debe permitir la planificación económica, 

s '>e i a l y 11 r b n ni f: ta , e o ns id erando a 1 a e i en e i a de 1 a E: e o 1 o g í. a 

y r;us aportef;, Tnmbién debe 

61.Lc:n con lar; relaciones de] 

rnr~dio. 

incidir 

hombre 

en el 

en L.rc 

campo el e la 

ní y con fj u 

El objeto de ésto considerará ámbitos del aprendi_zajc, 

(~ l entorno y ln investigación, por lo que la Educí1c i ón 

A1nbicntnl en este caso seria el proceso en donde el individuo 

asimile c0nceptos, interiorice actitudes y adquiera capacida

dr!r.; y r.omporl:nrni en tos que le pcrmi-t-.an comprender y enjuiciar 

rclncjoncr; de int;crc1cr>cnrlicn\;c es t n h le e i el;:¡ f; en un :1 

socicd<l.d con su modo de producción, 

ele poder y su medio biofísico. 

ideología, es Lr·uc tura 

La l~ducaci6n Ambiental no formal. consis-tc en ncl:ivicln<lcs 

educativas y de capacitación estructuradas y sistemáticas 

de corta duración relativa, que ofrecen cambios de conducta 

concretof:i a poblaciones bastante diferenciadas y 

rc~a l izan fuera el e 1 Gisternn educativo organizado. 

que 

En 

se 

1 '1 

prúctica lo podemos considcrµr como un programa de micro-

cnmbi o social en donde el proceso de ayuda técnica puede 

cunnc1~ui r nucvnr; conductas entre los par ticipantcs 1 conccn-

L1'Únrlosc en una instrucción necesaria pnra conseguir la 

coopcrnción ele los participantes y organizaciones de sistemas 

productivos, pudiendo aprender unos 

11 L j l i i'. ar -en () s Le Ci1SO- cmisioncr,; 

lo<:nl_cs y pl6ticas de concicntización. 

de 

de 

otros 

rnclio, 

se pueden 

periódico~; 

;-; e f~ ¡j n e;:¡ ) 1 ;:¡ w íJ. y ' los pror,ramas de educación no formnl 
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sirven de com¡Jlemento a la educnci6n formal. 1'iencn distintos 

pa trocinadorcG y métodos de instrucción; son voluntarlos 

y cs1;6n destinados a personas de edades, orígenes e intereses 

clivcrso~; p1Jcdcn ser flcxihlcc; y ndnp1:nhlcs. 

/\s.i.m i_smo, cabe mencionar que la educación no formal 

es t; {1 n re e t n fl n f; e r i '1 me n !~e por 1 a n es pe r n n z. a G g obre e J. e r:, e 1 ar e

c i m .i en to del alumno acerca de las condiciones circundélntcs 

con un po;;il1.lc cambio a estas condiciones. 

La metodología de este tipo de educación se debe 

fundnmcntar en 

la cnscí·íanza en 

se puede partir 

investigaci.ones recientes del impacto de 

relación al medi.o ambiente, ya que no 

de una relación directa entre saber y 

accionar, cncontr§ndonos mós bien interpretaciones 

ele diferentes 

individua-

len y mezclas de conocimientos áreas que 

no IJCrmitcn controlar el impacto en acciones de una EducncjÓ11 

A1nhicntal. J1 or lo tanto, tenemos que califi.car como JJcrspcct! 

v n un <-1 ¡.: d u en e i ó n Ambiental e¡ u e exclusivamente 

~1 u n n Loma de conciencia 

ción rl e l medio fí.sico 

por la actividad humana. 

sobre 

y los 

Jos problcrnar; de 

desequilibrios 

se l _¡_mi_ t;-1 

la dcp,rílcln

inl~roduc.Ldos 

En el caso de este trabajo se puede conr;idcrar 

la Educación Ambiental no formal como un 

en l<J prax i.s, buscando aprovechar la 

modelo de aprender 

motivación de los 

p :1 r t: i e j pan Le: s 

aprender como 

por sus 

elemento 

propias nccesidadc~-; y Lomando el 

de proceso de accionar y de sus 

con;,ccucnci.-is prácticas. Debe también tratar ele fomentar 

iniciativns que no solamente predefinan reglamentan, sino 

que f;c hascn en ln clirnennión de expcr:icncinr--; de los propio~; 

p<1rticipantcs. 

A travós ele este tipo de educación se pretende cvi clcn

c i 0r en }aG comunidaclcr;, de una muncra global, la desapari

ción paulati.nn de los recurr:>os naturales de uso tradicional 

p :1 r a el ar, r i e u l to r • Se debe re va 1 o rizar el p n pe J. de 1 n 
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agricultura del rnníz, co mo prov ee dor de recu rsos y s us 

derivnd os o tr a n s form acio nes industriales y se b u scará 

f o rina s de cooperación mutua, de uso adec uado y sos t enido 

d e: esta espec i e veeetnl y s u s p rob lema s fitosanitarios. 
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11. MATEIH /\LES Y Mto:TODOS 

11. 1 l>escripd ém de ln Zonn de Trabajo 

11 .J .1 1ocalizaci6n 

municipio el e Zapopan 

Cent ro del Estado de Jalis co , 

c;irnctcrísticas : 

se localiza 

presentando 

La ti tu d ti o r t.; e : 20°36 ' a 2 1°00' 

/-.... ¡ ...... - ~f '/ 

._,;' ·~ .' .. _ .... :.! . '. 

e n l a r egió n 

l as sig u ie nte s 

Longitud Oeste: 

/\ltitud: El Municipi~ presenta variación de 800-

a 2 200 msnm, encontrando la c;:ibece 1·n -

municipal a los 1 600 msnm. 

11 • 1 • 2 l í 111 i Le[; 

/\ctu a lrnente se encuentra limitad o por los siguie nte s 

rnun icipior; : al Norte, Sa n Cristobal de ln a] 

'" ~; Le , Ixtlahuacf1n del Hío; al Noroeste, C:uada.Lajara y 

Tlaqucpaquc; al S ur, Tlajomulco; al Oeste, Arenal, /\matitán 

y Tcqu i la¡ y, al Suroeste , Ta la. 

11.1 .3 superficie 

Se c uenta con un ~rea de 998.54 km
2

, c ifra que r eprese n-

t.;;i el l.1% de .l";:i superficie d e l Estado. 

11.1 . 11 p,eolof~Ía 

Ceo .lógicrimentc, el suelo se encuentra -formado por 
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clnr:o Lipo~; de rocaf) principé1lr-s, que son: hasé1] Lo, p Ofll e~ Z , 

toba ipnrit.ica 6cida, riolita y obsidiana. 

'1. 1 • ~ suc lo 

En el Municipio se presentan suelos regosoles, litoso-

lr·,;, 1 uvi rwlcs y faco7.cm (clasificación FAO/UNl,SCO). 

11 • 1 • G e 1 i ma 

Llr?¡~ún ln clnsiricaci6n rlc Tl1ornwaite, cJ climél ca1~ncLc-

rir;lico de la zona de estudio es: 

c1uc ~;e define corno sigue: 

- Scmi_h~rneclo con moderada deficiencia de agua i_nvern;il_. 

- ~;r~r11icf1li<l(1 con l>n,jn conc:0ntrac.iún l.ér1nic:1 en r~·1 vcr';1---

2.-

3.-

~.-

~) . -

no. 

Los valores climéÍ.ticos son: 

Jlrcc_i pi Lación mecli<1 anual 

·rempcralura media anual 

1'empcratura aml1iente del mes m~s c6lido 

1'emperaturn ambiente del mes m~s frio 

l~vaporaci6n media anual 

G.- Vientos dominantes del W con velocidades 

méÍ.ximas de 

rnín_im::is ele 

'1.1.7 cul_tivos bfinicos 

Cr:in pnrLc de 111 superficie 

conr;i_d('rnn tradi.cionalcs como 

l (\ 

e e• ' 'º • 

ocupan 

maíz, 

98B.80 mm 

20.GºC 

38.5°C 

2 213.00 mm 

110 km/hr 

3 km/l1r 

culL_ivor; que 

frijol, sorgo 

:; 11,:irl>rin;1.o, ~;11mando un porcentaje de 46, 3% del áron Lol;ul. 
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1. ;i r; i r, rn h r ;i ~1 pr o x i rn :id ::i es la s iguiente : '"f 'I · · ::-i~ ' t ' . l . } L' 
... .. • '-...-r::·· ¡, \ !,,,. 

l.Ja .Í i'. 111 . 6 % 

:ir)rf',O 2 . S % 

F 1· i .i o 1 

e; ri r· IJ ;:i n z o o . n % 

1\ . 1 • n c r onión 

Este probl e ma l o encontr a rn os de difer en t es forma s : 

r·: é> 1 i e: a . La región Ccntrnl es a gr í cola , l a cua l est6 

s uj e tn a diferentes labores c ul t urale s y ésta s af J ojan 

la Li e rr a , dejándola a merce d de los vientos ; alc::in;;.undo 

s 11 rn <1 y o r i n t e n s i d a d e n 1 o s m e s e s d e f e h r e r o y m a r z o . 

? . - Jl idrica. l. él ;;.ona cue n ta co n un b u en pro med io de ] l uvia 

:i n u a J e intensidades q u e i n tervi e n e n e n el arrnstre 

di· r;11<!l0r; l'é!rl.ilcr;, de lrir; part es a l L;.i r:; a l or; v<.1 ll er.;; 

<1 rn e el i d a q u e l o s a c a r r e o r: a v a n '.l. a n , las depositnciones 

so n d e mate rial i n e rt e , cubr i endo la ca pa cu l tiva b le 

pr o ductiv a del s uel o . Por otr a p arte , actua lm ente , 

e l bo s que " La Primav era " presen ta daños con s id ernhles 

- a tal erado- que s u recu p e r ación 

muy lejano , se rá imp os ible. l~ste 

e n un 

bosq ue 

tiem p o 

tiene 

n o 

una 

importa ncia e norme para e l equilibrio ecológico del 

Muni c ipi o y zo n as ady ace n tes ¡ por l o tanto, d ebemos 

v a l orar su importancia, para pres ervar su r ec ur so 

n ; 1 L 11 r a l . 

1\. l. .!) r ecurso:> naturales 

Po r f!ncontr a rse en l a porción central de l Valle , 

i'. :1p o p:1n c u cnL:1 con una r, r Dn rer.;ervn de mantos frcfiL i cos , 

q 11 e :i 1 i rn e· n L :i n e n g r a n p r o p o r e i ó n l a z o n a Oeste del 5rea 

1r ,, L r r, p o l i l. a n n d e G u a d a 1 a j a r a . O l; r os r e c u r s o s d e gr a n i m p o r t a~ 
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h:-incos rna \;e 1~ -¡_ n les que cncucn L1-;:in en 

!Jlcna r~xploLac.i.ón como el el e roca basáltica (pi.cclrcr'1), 

r; :¡ n ter él gr i. ;,; , orena amarilla, jal o piedra pürílC7 .• Otros 

rt~r:ur~;o~; qur. han ido de 111 n y o r menor imporLancj a r; o n 

1 'J'.) ro re ~> L n l n ~; , dr:hi_do n l ;1 í' x a.¡~c r.'1 íln ex¡) _lo l :1c _i (i ll q ll (~ 

h:in :-;ido ol;jcLo dur·01n Le úl Limo~; años. Se cncucn l;ra 

11ri;:i pol>l nr~j fin numero8u de ¡~unjc Lcuchncn;-i que 

sir~nificnnclo 11n líl(~d_io de olil.c11eión 

r¡,. i_111 1.1·r·:;1.;; pn1':_1 ;ilgun;if; familias. 

() t ro Lipo de recursos es el área turística, el onde 

;-;r· purJdcn mrJncionar lns cuevns-tinajas, los b:1ños Lcmporíll CG 

1 n _l ;1f~UlléJ (](~ Mc;;.c:1 l :1 y 1 ;1 

r1_Jl,11 nscc11dentc riel cerro La Col., La Mesa y Los Coyotes 

~-1 .10 LopoRrofio 

I·: 1 Z:1popan pone e <! l cvnc i o nen rnon Lafíor.;01~;, corno 

1 <i e~' e 1 cc:rro de ¡;;1 Col, La Mesa y T•:l Rincón; como 

l u 111 (~ r _í o~,; y o 11 don ad as e o m o La Loma , Los Coyotes , El 'l'ravc::;nño 

y Copa la,, También terrenos planos a inmediaciones del 

JJ c_i \¡ 1 a(] o d r, Tes í s t á n . 

~ .1 . 11 vegetación 

J.()~-; l. j pos de vcp,ctación r:redominnntcs son: bor;quc 

perturbado de encino, generalmente en las eslribacioncs 

de Tes.istán. Componente el e esta comuniclnd 

l:iurin;i y f\¿r,íJri :; l.<1. 
-----'-T-----

mcxican0 V i1 r, ílcfa:ria 

/\rhu tus gran cantidad de compuestas, grtlmj.ncar:3 

.'! 1 ,. f~ u m i n ns n ~-; • 

Bo~;quc tropical cnducifolio. Este tipo el e vcr~etac_i ón 

:;<· (~ n rcgu 1 <l l" p1~oporción en ondonafl;-i~; l ~ 
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rc¡~_i ón de ln p:i cdrera La Me ni Ln y El Hincón. Las especies 

Cci.bn 11 p o eh o te 11 
, 'recoma stans "tronadora", Leuchae 

nn sculentn americana 11 colorín 11
, Ficur; 

Zacatal. o pastizal.- Esta asociación vegetal se presenta 

en pequcfías zonas: Mezcala, Ln Me si ta y norte de E 1 Car;:icol, 

j 11 n l;o n Jos pn s Los o nram í ne as. También es común cncon tr·ar 

f:Jrncsiana 11 huizachc 11
, Acacia 11 l;cpame 1

' 

Bosque de galerí.a. - La especie predominante en los 

bosqucf; ele galería es el 11 sauce 11 Salix y 

éste se ubica en el lecho de los arroyos 13lnnco, La Guayabe

r a , Los Pajaritos, La Picdrcra, El A lamo, San Jerónimo 

y La Mcsi ta. Otros componentes de este bosque son 1 a 11 ja r i -

1 l ;1 11 Bac:hQris 8pp. y i1taray11 Snlix tnx i folin. ---------·-- ----- ---------

4.1.12 organización 

El municipio de Zapopan se cncucntrn conforméldo por 

? 000 flroclucto1~cs, aproximaclnrncntc. 

El tipo de tenencia en esta comunidad agraria es 

cjidnl y el número de dotación es de ocho hecl:.árcns. La 

r:;upcrfici e que lo compone es de 18 000 has., con una amplia

ci6n hasta de 20 000 has. 

11.1.l?.l orr,aniz.ación para la producción 

Tir>ologí.a de productores. La mayor parte de los product2 

r r~ r; d 1~ l M 11 n j e i p :i o son de 1 ti 11 o empres n r in l (83%) Debido, 

por un lac.1<1, a lnG condicioncr:; ngrocli.mfi Licas de ln zona, 

r;u uhicac.i ón gcoeráfica y el Lipo de tecnoloeía uti l. izada; 

g ¡_ n 0rnhnrr;o, r--;c encuentra alrededor de un 12% en etapa 
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dr. transición y un 5% de subsi s tencia . 

'1.l.12 . ?. in fracs true tura 

UBo de maquinaria en la producción 

l ~J'Y, c u e nt a con ma quin aria propia 

7U% renta maq uin ar ia BlBLIOTECACTNTRAJ. 

!::>% uso de implementos de tracc i ó n animal 

4% u so de implementos ma nual es 

'1. J • J 2 . :3 apoyo a l a producción 

Cen tros de acopio en el ejido de Te s istán. Se enc u e n tra 

1111 ce n tro de acopio de gran capacidad p ara a b$ orbcr cas i 

l ;:i totalidad de l a producción (bodegas rurales CONAS UPO) . 

T n mbi 6 n existen e mp resas forrajeras, donde se venden peque~os 

vo l (1111<~nnn d e l a producción . 

'1 . l.J.2.11 caminos de acceso y saca-cosechas 

Se pu ede d eci r que Zapop a n c u e nta co n un a infrae s truct u-

r a ca min era e n a cepta bl es co ndi cio n es, 

Jos principale s ca min os : 

Zapopan - Pa l o Gordo 

Zapopnn - S an Lore n zo 

i'.npopnn - La Lom a - Las Cu e va s 

Zapo p a n - El Caracol 

Za p o p a n - Copa lit a 

Zapo p an - Tesistá n 

Za popan - Ca mi no Viejo - Tesistá n 

Z n pop n n - J·: 1 Z él p o t i 11 o 

Zapo p an - Los Coyotes 

Zapopan - La Palma 

- 64 -
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~.l.1_3 comcrci.ali~aci6n 

Volumen y valor de la producci6n. La producci6n total 

aproxim;:ida en e] Municipio es de 72,000 ton., que alcan7.a 

''" volar alrededor de S 100,000,000.00. 

Dcs·tino do la producci6n. Aproximadamen·tc, se distribuye 

rlc la si¡~uientc forma: 

3 % Consumo local 

5 % Fúbricas procesadoras de forraje 

10 % Empresas de productos de maíz y aceiteras 

82 % Venta bodegas CONJ\SUPO 

Canales de comcrcializaci6n; 

82 % CONJ\SUPO 

lS % Industria privada 

3 % Consumo interno 

~;iendo pr_i ncipnlrncntc esta nr,ricul l;ura 

un 88%, 6% de temporal y 6% de riego. 

la explotación más intensiva data del 

empezó la utilización de agroquímicos, 

y la maquinaria agrícola. En 1960 se 

La 

año 

la 

hace 

maíz y sirve para ganado de carne y leche, 

de hurncdnd 

tecnología de 

1950, donde 

fitocenóticn 

versátil 

teniendo 

prohlcmúLica del monocultivo 

proliferación 

como 

de 

es la extrncción 

el 

la 

de 

nutrientes y la plagas y enfcrmccladcs; 

así como problemas económicos por la oferta,-demandn y 

fLlvorccicndo la degradación química del suelo, erosión 

lii_ol ó1 1,i en y degradación física. llaciéndosc prcr:;cn Le el 

/\lurninio y con niveles de pll de 5.S¡ eliminación de mal.aria 

01'g~nj_ca, compactación del suelo y extinguiéndose armadillos, 

tlacunchcs, conejos y liebres, culebras, serpientes y 

~un,jolotcs silvestres. 
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11.;> Mctodologia 

Consi.stir<1 en un diagnóntico sobre proh lemii ti ca 

ri l.osnn.i tarl a del cul Livo del maíz en Znpopan, 

el manejo ele pla¡;uicidas en este sistema de 

encuestas a productores y agentes 

conocer la con estos reGultndos, 

como 

producción, 

de cambio 

condición 

a trnvé~3 

cl~l PI·:/\, 

actunl y las necesidades 

¡>odrán llevarnos 

que 

a un 

con las 

programa de 

estrategias 

Educac~ón 

que se 

Ambicn-

tal. 

Asimisn10, se observar& el desequilibrio por uso j_rrncio-

de prúcticas productivas, explotación 

mnnocultivo, los factores pri_ncipales que 

r: r) n r, l rn n nejo de p 1 n r. u i e id as ; la é ti e a y 

intensiva del 

se 

la 

relacionan 

p] nncac:l Ón 

pol.í.Lica, nocial y económica que inciden en csLe problema 

nrnbicni:al, repercutiendo en la ciudad y sociedad. La ctnogra-

f'ín prrmil.irft nncucntnn de hj stor_i n-orn.l inv<:r; L-i ¡~ne i bn 

fl,~ c:impo, p n 1· n e u \;u d _¡_ar grupo~; y e G \, r n Lo f3 ~;oc J. u le r; , do 11 de 

podrán detectar parámetros de ignoranci?, prbcticas 

irrncionoles, l1loqueadoras de nuevas visiones en el desnrro-

l 1 o f; u s !; n n l. n b 1 e , t r a t n n do de e o r rob o r n r la el e G ar L i e u l <1 e i. ó n 

entre t:co1·Ia y r1rócticn para próc·ticas agricoJ_as procluctivns. 

Los ¡iri ncipalcs cucstionamientos serán: 

J,a c<>nccptualización del agricultor de sus prop.i.oG J><tl¡us:_ 

tes t;ccnológicos. 

2.- J)e los paquetes educativos. 

3.- El financinmiento. 

~.- Cómo involucrar al productor con el proyecto. 

5.- C6rno crear cambios de ideología. 

(~.- c:6r110 crcr1r unn 6t;ica de conscrvnció11. 

?.- Cí>rno relacionar una metodología que 

diferentes formas 

lleve una secuencia 

tan el e c;oncepci ón <le 1 
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l:~rn:i y d e p erso na s . 

I·: 1 r ro y e e t; o t i. e n d e a u n a c a s c a d a d e c a m b i o s d e a e t i t u d e s 

o co ncc r cio nc s sobre e l ma n e j o del aspecto p rod u cti v o 

~ e l rn aiz y l as prá ct i cas d e l probl e ma fitosanitario. 

L;_is té c ni cas se r á n revisi o n es bibliográficas, e n tre vi s -

l; : 1 s a co mun eros , pequ e ño s propietario s y ejidntarios , 

obscr v ;:ici.ó n directa con visitas a 

ind icado re s d e co mpo rta mi e nto como: 

l ::i v a do de eq uip o , man e jo d e do sis , 

ca mp o 

uso 

lavado 

p ara 

d e 

d e 

d etermi n a r 

ma scar illa , 

b oquillas , 

r evisiones médi cas y co nocimi e nto d e e tiolog í a y dinámicas 

p o blacionales que no s permitirán incidi r en c in co campos , 

qu e so n : 

l . - Productos que u sa 

2 . - Información que co n oce 

3 .- Apli cac ión y man e jo 

1\.- Me did as preventiv as 

/\p oyos t éc ni. cos o asesor í a 

Encuestas (/\nexo No. 1) . 
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E N C U E S T A 

ílfo: SULT/\DOS 

COllDICIOl l /\CTU/\L NECESIDADES 

EST íl/\TEGIAS 

Pro~ramns de I~ducación Ambicntnl para Manejo de Plaguicidas 

CUCBA 

BfilUOTECA CENTRAL 
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Sexo de los entrevistados 

femenino 

4°/o 

masculino 

96°/o 

llf FEMENINO 

1 MASCULINO 

Estado Civil de los entrevistados 

soltero viudo 
7°/o 1°/o 
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casado 

92°/o 



I' 

" () 

I> 
ll 
e 
T 
() 

ll 
E 
s 

20 

18 ' 

16 ' 

14 

12 . 

10 

8 

6 

4 . 

2 . 

o . 

52% SI 
USAN 

VARll-:JltdJES IH: MAIZ USADAS ICN LA ZONA IlF. ICSTl/IJIO 

lmVAR. 840 

•ASGROW 

0_840 y 833 

OP 507 

•B 840 

ll!I B 865 

•A 7545 

OCUATERO 

•NAVASEM 
' 1 

• DEKALB 661' 

O CRIOLLO 

O CARGILL 

•VAR. 680 

VAHIEDAIJF.S 

;,CUÁNTOS UTILIZAN MAQUINARIA? 

42 % NO USAN 

··10. 



llO . 

1 so 1 

<O 1 

p 
i 

R 30 . 

o 
o 1 

u ro l 
e 
T 
o 1 

10 1 

R 1 

E 
s o. 

PREGUNTA: ¿ESTÁ CONSCIENTE DE UN 
CAMBIO AMBIENTAL? 

11 NO 

1 CLIMÁTICO 

Ü MÁ5 POOL.ACIÓN ANIMAL 

0 MÁ5 POOL.ACIÓN DE MALEZA5 

1 INCREMENTO DE PLAGAS 

1!J RESISTENCIA DE PLAGAS A 

INSl::.CTICIOAS 

1 INCREMENTO DE POOL.ACIÓN 

Q SUELO EMPODRECIDO 

1 MÁS INCENDIOS 

1 CONTAMINACIÓN DE ARROYOS 

PREGUNTA 
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NO 

CONTESTÓ 

3% 

;,DONDE COMEltCIALIZA SU PltODUCTO? 

CONASUPO 

COMERCIALIZADORA 

23% 

SI 

25% 

··1 'l. .. 

PARTICULARES Y 
COMERCIALIZADORA 

6.5% 

72% 



¿UTILIZA HERBICIDAS? 

I' 80 
¡¡ 

o 70 
ll 
lJ 60. 
e 

1 
T 50 o 
1\ 40 
E 
s 30: 

20 i 

10 

º' 
SI NO 

RESPUESTAS 

¿QUt llERlllCIJlA UTILIZA? llll NO 

20 
•GESAPRIM 

p 18 DA VECES GESAPRIM 
I< 
() 16 D GESAPRIM, HIERBAMINA 1 

1 

ll 
IJ • GESAPRIM Y GRAMOXONE 
(' 14 
T llJ GESAPRIM Y MARVEL 
o 12 R • GESAPRIM, MARVEL. TOR. 
¡.: 
s 10 D GESAPRIM Y TORDAN 

8 
• GESAPRIM, ESTERÓN, HIER. 

• HIERBAMINA, ACCENT 

6 
DGRAMOXONE 

4 ID GRAMOXONE Y GESAPRIM 

2 • GRAMOXONE Y ESTERÓN 
1 

• GRAMOXONE, ESTERÓN, COUNT 1 

o ! 

Ht:s1•11t:S-rAS • MARVEL Y GRAMOXONE 
1 
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1 lm lll' 111 '1\lllrlllA . !CON flNIJACIÓN) 

r 
ll 
o 
11 

2 

" 1 5 1 
' 1 

o 

ll 1 t: 1 

),5 1 
1 ¡ 

o : 
RESPUESTAS 

CUCBA 

t11 MARVEL. TORDAN 

• MARVEL, ESTERÓN 

O TORDAN, GESAPRIM 
1 I 

1 1 

O TORDAN, GESAPRIM, ESTERON 1 '¡ 

¡ 

• TORDAN, GESAPRIM, FAENA 1 ! 
1 

ll'l] ESTERÓN, GRAM. 

• ESTERON, KARMEX 

CE1 ACCENT 

• FAENA 



¿UTILIZA INSECTICIDAS? 

95%81 
UTILIZAN 

EL ASESOR 
11°/o 

¿DONDE ADQUIERE 
LOS INSECTICIDAS ? 

CASA 
COMERCIAL 

75°/o 

--1 '.J --

4S%NO 
UTILIZAN 

NO 
CONTESTÓ 

14°/o 



12 

10 

8 

6 

4 

2 

o --

TIPO DE INSECTIC IDAS QUE 
USAN 

• 

l'llOl>UCTOHES 

81BLJOTECA.CE~ 

' 1 
' 1 

1 : 
- NO CONTESTÓ 11 

.-LORSBAN3 
• 1 

- LORSBAN, TRIUNFO 7 ! I 
: 1 

m:IU LORSBAN, FURADAN S : 

C=:J LORSBAN, AMBUSH 3 

C=:J TRIUNFO 5 

C=:J TRIUNFO, LORSBAN, l 1 

COUNTBR 2 ¡ ! 
1 1 C=:J COUNTER 5 
' ' 

C=:J COUNTER, DIFONATE 3 

C=:J FURADAN 9 

C=:J FURADAN, LORSBAN 3 ' 

' 1 

~FURADAN,NUVACRÓN 

IJriEZJ FURADÁN, FOLI DOL 1 

-+- FURADAN, 
METASYSTOX 2 

--ta- FURADAN, FOLIMAT 2 

_. DIAZINON 3 
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;,TIENE EQUIPO DE APLICACIÓN'! 

CUCE 
.50.00% 

0.00% 

17 75 IBUOTECA CEN1 

L NUMEHO DE ENCUESTADOS 

;,EFJ•:CTÚA ROTA C IÓN DE Pl{ODU CTOS '! 

5 1.50% 

5 1 00% 
1 

50 50% 

1 

' 
,50 00% 

11 9 50% 

49 00% 

1"ª 50% 

1 
1"ª 00% 

,47 50% 

47 45 

No. DE ENCUEST ADO S 

- 1·1 .. 



p 

o 
I{ 

e 
E 
N 
T 
A 

• J 
E 

p 

o 
I{ 

e 
E 
N 

;.MANE.JA LAS DOSIS CORRECTAS'? 

70 

60 . 

50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 

o 
32 60 

NUMERO DE ENCUESTADOS 

¡,CONOCE EL l'El.l(; IW DEL MANE.10 DE 
PLAGU I CIDAS? 

100 

60 

60 

T 40 

¡\ 

,J 
E 20 

' 1 o 1 
1 

SI 

8 84 

ENCUESTADOS 

UCBP 

IBUOTECA CENTR 



I' 
o 
ll 
e 
E 
N 
T 
A 
.J 
E 

I' 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
.J 
E 

ANTES IH: HACER APLICACIONES, ¡,llH:NTIFICA LAS l'LAGAS'! 

90.00°/o, 

80.00%i 

7000%1 
1 

60.00% 
1 

50.00°/,: 
1 

40.00%: 

30.00%: 
1 

20.00%! 

10.00%1 

0.00% 

80.00% 

70 00%1 

60 00%1 

50.00%1 

40.00%1 

! 
30.00%: 

20.00°/oi 
•, 

i 
10.00%' 

' 
1 

o 00°1; 
1 

• . ' 9 ----. 

NO SI 

RESPUESTAS 

NO 

CONTESTÓ 

;, A QUÍc HORA APLICA LOS PRODUCTOS'/ 

,, 
1 •• 1 1 

6:00 A~I 8:00 A1\I 

NO CONTESTÓ 7:00 AM 9:00 AM 

RESPUESTAS 

.. ,q .. 



56 00% 

I' 
54 00% 

() 

11 
(. 52 00% 

E 
~ 

50 00% 

T 
48 00°/d 

;\ 

.1 
E 4600% 

44 00°/ri 

42 00% 

4000% 
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11 
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50.00'Yo 
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30.00°(o 
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¿HACE COMBINACIONES DE 

42 

~ 
' 

i\O 
('()'\·¡·¡.:s·¡·(> 

PRODUCTOS'! 

50 

IU:S I' lli':S-l'AS 

'¿CÓMO DISTRIBUYE EL PRODUCTO'!! 

Sf;(;!IN 
INSTIUIC("ION•:S 

RESPUESTAS 

-· P.o .. 

SlfllCO POR 
Sl 1H.CO 



59% 

¿UTILIZA ADHERENTES CUANDO APLICA 
AGROQUiMICOS'l 

- lJ 1 -

41% 
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¡,LE l>A ~lANTENIMIENTO A SU EQUIPO 
l>E APLICACIÓN? 

100.00% 

80.00%. 

G0.00%; 

40.00°/o¡ 

20 00%
1 

i 

' 0.00% 

RESPUESTAS 

¡,MANE.IA LOS PllODlJCTOS SIN PRon;cc1óN'/ 

G0.00% 
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10.00% 
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41 

NO 
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¡,QlJI;: TIPO DE l'ROTECCIÓN USA'! :=J 

GUANTES TAPABOCA 

TIPO lm PROTECCIÓN USADA 
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;,LEE LAS l':TIQUETAS ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO'! 

80.00% 

70.00% 

60.00% ! 

50.00% l 
40 00% j . . 
30.00% ! 

; 

20.00% ; 
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10.00% ! 
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[ ;,QUE 11/\CE CON LOS ENVASES DE PHODUCTOS? 

35 

~ ~! ,, 
30 

;'¡ ~1' 
-- ~ ~' 

~1 
~:{ 
1'i ,J, 
\>. 
i·lj O NO CONTESTÓ 

25 ~·? 
~!Í • LO ENTIERRA 
j: ¡ 

, O LO QUEMA Y LO ENTIERRA 
20 

O LO ENTIERílA O A LA 
BASURA : 

" •LOQUEMA 

15 ,,\ 
I' O A LA BASUR/\ 
~,'c ,, 

·,,, ~·: 
i ,·j. 1:11 BASURA O LO GUARDA 
'' !,') 

¡', 1 1\i 10 ·::· 

'. O LO GUARDA 

5 

o 
l'N 11(1 VIS 1 AllOS J 



CUCBA 

BIBUOTECA C'IN'fRAL 

DONDE GUAHDA 1 ,OS 1':NVASl1~1.) Y LOS PRODUC l'OS'! 
70 

F 60 
ll 
¡.; 

e 
50 D NO CONTESTÓ u 

E rJll BODEGA 
N 
e 40 0 BODEGA, CASA 
1 
A O CASA 

30 

. AZOTEA 
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10 
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NO 

47 

¿1-1/\ SIDO AFECTA.DO POR LOS 
PLAGUICIDAS? 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 

.. ~n -

16 

SI 

¿S /\BE QUI~ HACER EN CASO DE 
INTOX ICACIÓN? 

45 

CUCB. 

BIBUOTECACI 
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VARIABLE No. DE NIVEL MÍNllv10 NIVEL MÁXIl\110 1Y1EDIA DESVIACIÓN 
OBSERVAC 

STAA'DARD IONES 

EDAD 1 92 7 -_) 86 -019-6-77 ) . ) ) __ 
1 12.4576109 

HAS 92 1 11 o 13. 7336957 22.2602552 

' PROD 92 1.50 10 5.1608696 2.0127591 
G os 92 7 45 24.1847826 6.5195047 

HIJOS 1 92 o 13 2.9673913 2.6413911 
HTR.A.B 92 1 o 10 1.6521739 2.0350488 
L\'H.A.S 92 o 60 1.7934783 7.0031978 
NlJi\!! APLI 92 o ~ l.7391304 0.7540304 .) 

ce 92 o 99 1 16.4782609 18.9188424 



DISCUSIÓN 

l ,us rcsultadus de las encuestas nos 111uestran que los agricultores del 111urnc1p10 de 

/.apupa11, del cultivu del maíz siguen 111anteniendo algunas tradiciunes co1110 el hecho de 

que prilctirn111entc la producción de este 111unicipio es predorninante111ente 111asculina co11 

una edad pro111edio de 'iO aiios y casados. En promedio tienen 1 hijos y una producción 

111cdia de 'i toneladas. 

Algunos productores e111p1czan a 111aneJar este cultivo para forraje y se hacen dos 

aplicaciu11es de plaguicidas por ciclo con dosis de 16 c111.1 por aspersoras de 1 (1 lis l lay 

productores que tienen de 1 a 11 O hectáreas pero hay un estándar de 14. 

1:,11 el a11u pasado la producción se basa en 12 variedades destacá11duse la 840 y la 1\sgrow 

l;1 111itacl ele lus prnductores tienen 111aqui11aria propia y la otra 111itad la tiene que rcnt;11· 

l'r;1ctira111e11tc toclus los entrevistados han detectado ca111bios apreciables sobre todo 

cli111iltirns con rctrasu de lluvias y 111ayor cantidad de plagas, enf'ennedades, 111alczas v 

sucios empobrecidns 

l .a \'Cilla del maíz ya nulo absorbe CON/\SlJl>O si 110 que se comercializa e11 un 2.1% lo 

c:o111pra11 particulares en un 40%. El 79% de los productores utilizan herbicida y se 

detectaron 14 f'ormas o co111binaciones de aplicación ele estos herbicidas detacandnse 

CiES1\l'IUivl, 11\L\UlAMIN/\ y GR/\MOXONE. 

El 'JtJ"., utili1a insecticida detectándose básicamente l'i y destacándose el LOl~SllAN, 

TRI l INFO, Fl IR;\D/\N y 1\MlllJSI 1, co111prándolos estos en un 7'i% en casas comerciales 

v sula111e11te el 11 1~0 en base a la rcco1nendaciún del asesor. 

As1 m1s11H1 casi el 80% tiene equipo de aplicación para plaguicidas y la mitad de los 

L'llrncstados 110 d'cctúa rotación de productos por lo que es posible que este l'c1H.1111c·11" 

pn1du1_ra resístcncia gcnélica a los plaguicidas. 



lJn <>0"-ó no maneja dosis correctas no tiene el concepto de lo que es una dinúmica 

problacional en forma muy superlicial se tiene la conciencia sobre los peligros que se tiene 

al manejar los plaguicidas y aunque la mayoría ele los productores (82%) puede idcntilicar 

las principales plagas del maíz les falta conocer hábitos y biología de cada uno ele ellos. 

Casi el 80% de los encuestados hace las aplicaciones a las 7:00 a.m. y la mitad de estos 

haL·en cu111hinacio11cs de pruduclos para vilar gastos y trabajo no existe en el 8011;0 u11a 

111ct<Hlologia elica; de la distribución del producto en el campo y el 60'Yn empie1.a a tener el 

húbito de hacer las aplicaciones con adherentes. 

El equipo de aplicaciún de los plaguicidas si recibe mantenimiento y mús de la mitad de los 

productores maneja los productos sin protección considerando como protección solamente 

el usn de guantes y cubre bocas. 

Sin embargo uno de los problemas ambientales muy importantes detectados en esta 

encuesta es el hecho de que el equipo se lava en arroyos campo y casa. 

FI l>7"'n lec las etiquetas y la mayoria de los productores quema o pone en la basura y 

entierra los envases de los productos. 

Cuando no es utiliDido todo el contenido el sobrante del producto se guarda en casa. azotea 

v bodega. 

1.a mitad de la población sabe que hacer en caso ele intoxicación y también la mitad de los 

encuestados conoce personas al'ectaclas por el uso de plaguicidas. 

,\Jas de las':, partes de la pohlaci,·rn JH> ha recibido cursos de capacilaci(rn para el manejo de 

plagui,·idas ni para el problema de polvo, gases ruidos y otros clcclos ambientales durante 



el proceso productivo de este cultivo. prácticamente nadie desin!ccla la herra1nic11ta de 

trnbajo y en lo que se refiere al manejo ele plaguicidas ni para el problema ele polvo. gas y 

ruidos y ot ros problemas ambientales recibe asesoría que se refiere al manejo del problema 

el<; las 1nalcn1s, se utilizan herbicidas pre y post emergente. El ·62% demostró un interés de 

partici par en un programa de educación a111biental para Lin manejo más racional ele 

plaguicidas 

1.a totalidad de los productores coinciden con la misma problemática ele 11 plagas búsicas 

destacandose el gusano cogullero, gallina ciega, gusano soldado y gusa no clolcro. 

Dentrp de la s 9 principales enfermedades se detecta Altison, ca rbón ele la es piga y 

antrél!!IHlsls 

Despucs d,e la cosecha de este cultivo el 77% de la población no se c!Cct(rn anúlisis clínicos. 

sola111ento el 10% de la orina y el 4% ele la sangre. 

l .;1 asesoría recibida en relación al mane.10 de plagu icidas se basa solamente c11 dosi s y 

productos por lo que se considera implementar un progra111a ele educación ambiental que 

1e11µa de contenidos otras alternativas como lipns de combate clinúmicas poblacionalcs, 

seguridad y 111 ;11H.:jo dicaz de plagas y enlcrmcdadcs del cultivo del maíz. 

CUCBA . 

BIBL1011CA CINTRAL 



RECOMENDACIONES. 

r;;Jr;JcL 1 !rí::;t_ir_:;1:~ de un proqrama do r-:ducacj_ón Ambiental no for.mdl f'dt-;i 

,: ri ··;ll'll"~ d'! maíz ¡1ar,1 el manejo de pl_aguicidas. 

!·>:Ir 1 rr1•¡r,i111<1 rJ¡·¡i<'nrlr! m11r:lt<) dr· ohjc~Livo:; y :;ilu<1r:io11r>:; '!''()•11.11 i(·,1:; 

·:i ·!':«• ,¡,. 1-1 ¡•r(JfJl,·m;ll ir:a 1~:>pc~r_:í fic,1, ba::;éldo en ejcm1·,]o:; ar1l_r~1 t<itr::;, <':;l,1 

·'li :/:1 ti-1 ir1r:orp1¡1:Jdo pr1¡r_¡rarn;_1s a t·ravós de radio, public,:1ci_onc~ para 

·¡ r; 1: ···11·:1_,~r r·:ia, tambi_f:!n ha in<:cn por,_ido acciones directas de (:ampo como 

¡ -1: 

. i d•·•J.'i 

'/ r•;.:f'''I i·~ncid, :;1~ )l;¡ r-.r1di(Jq tJI i 1 i;.:¡¡r ll\<ll:t_;ri<1I (I(' 11111;_;('(), 

pJ ,J·: Í.(>lS mc_1s_i vas r-!ri 

pr:ro en todos Jos 

forma 

casos 

di.recta, tcJ.evi~;i.ón y p1·c11:;,i 

el prJ_ncipal problo1na h<l s_i do (:l 

f.iri<1nr:i;1rnir:?rito, por J.o que se puede apr0,ciar una variedad, compJcji_(!cJd y 

·;r:1:;.¡t i l irl,id rJc acciones y prbct.icas educativas que pueden ser cl.rl.'_;i_f"i,:cid.-i.·; 

·1;rr1'J !::C!1Jr:;1r:ión f\rnbienta.l no foi-ma_l, así pues se propone que los 

.·jr;s' i11at_ari.os sean aqr.i.cultores del programa P.E.A.T. que tiene-'! i_n_j(;rc~nc.ia 

11J/)nrnaH1r:111 dl. l"J~_; dPr,tinr:itari.os tcndr/in situaciones r~~:;pocifir:;_i:--; rli_í1·r··nl (':-; 

r·;t.i fl··:-:itli]j .. \.1d r¡r-:nr~ra dif.icul1:.1d1~:-; 1 :-;obrr~ Lodo r~ri J;i nir)Lod<1l()•11.i •¡11<' :1· 

·I,¡ ;¡ 1 ¡,.,1 1·0J110 p<1rl_icipaL_iv;1 o no parl ic_ip;it:iva, ;;ir~11do el :;1·r¡1u1il•1 1:,1::11 

1lr~:-;tinat,1ri.o:-; son meros rc;r:eptorc~.; pasivo~;, como en c~l 1;asc1 de l<1 

1.1oi'> y ),¡ T.V., r_1rt.lculos de prPn~-:.1 y su di.fusión, asl 1·nrrin <J;;;iriilolr~a:;, 

•:'if¡f_<:r•!J11·1cJ;;, cir:lo de plát:_icas, et!;. (luc~ r_J<!n<:r<J.l.mr~ntr~ r~;; lo q1H; c1h11111L1 1~11 

:1•1,.:=.tro •:a:~o 

f'<ll 1 i·:i1•;1t.i·1as 

especifico. 

<~n dondí:! e l. 

Por lo qur~ 

productor a 

se sugiere 

tr;ivés de 

t:rabajar crln acr:ionc:; 

su práct: i ca cot_ id i a11.i, 

r:rJrno r~jemp.lo <:abe citar al ;iutor Jkellr~r:st:sc en dondcC! u;-;o !d tJ·cni··.1 

'le discus i.ón pr~establec.ida en grupos a través de: 

l) 1~~;c1Jct1ar un programa de Cassette. 

;') í)\);;r!rv,1r i111/1qcncs dr) 11r1 r0Lr1fol io. 

l) 1Jisc11! ir prequntas. 

1\) Complr~1.a1 informes. 

',¡ Dr~cicJ.i r ~;;obre las acciones. 

f0rrn<t, la 

prr_•::;e11La 

dr~c i S iúll dr=~ 

11na .l imi t_¡¡d;1 

Ja di sc:usj ón v~n_í_a de.,p1i<'~.'; dr' 1Jt1d 

i_nformación poi- lo qur~ ld d_i;;(:u~-;ic"111 



l.nn~ r 1m enfoque de 

1 ) 1'0 ·:onocer y d e fj n.i r e] problema ambiental, 

/) l' r· :O' J'}r , o r q iln.i7.a r y an,1li.z;:ir infonnación. 

rcso l 11 c i.ór 1 d e 1 

•l ¡ Jt•··;;ir r o J }.11 , J' l' ilCl.ic,11· y C)V ;iJ11,1r llll p Jél n ele ,¡1 :<: i ú 11. 
¡ 

11) l·: ·1 1l1 i .1 r e.L pr·o c eso ( Starp y Cox , 1<.J9 1 ) . 

J·:n J .1:; do:> pr.i.rnc r<:1s e t apas , se .:i p o yan en la e x pcr .i. c n c i a y pcrc <!JH.: i.ón 

rl• · I 1r11prJ •1° :;1 in;Jt ari. o y las r es tant ~ s inf.lu enc.ia n a] qrupo a la aul. oc 1 11 i c <1 

·¡ J., r·cJ1n1 1r1i r: .. ,; i ;in, J. ,) rcrsoncJJ..idad clr.:d i n structo r dcbc~r.fi s t' 1· 1-r-11 i 1: r1, 

. ·.,., 1 1111.it i ·¡. , , d! ' r~::t í 1111J l <J y el e~ } i111i l . .i11l r· dr~ l .i prob l <·111: t1 ic :.r; l. d llllJ i1 ·11 1 •· 1ul1.o 

c ·1 11 r, ·i rnir: 11'. '> 'i e ;:p cr j e ncja e n la probJ. c mát.i.ca .local y en forma esp ec j a l se 

l ' ·nd 1 : 1 la e xpl o tación d e l potencial de .la ric1 u c~ zd d e 

r: '• ll' . · irn i (•n' •>.'; ambi e nt. ¿¡ Je[; de l os agri c u lLores , sobre !: ocio e n .l o r r l a l.i v< i <11 

(;• .1111,.11.1: <.i r: pl ; 1 •¡ ¿i ~; , c ní <:r111ecladc~; y ma l<: zn:: , i.nc lu ycndo c:.I uso e.l e· pl" ' Jl l i •· i <i.i:.; . 

L0 s r)bjel i vos d e es t e proqramd de Educa c ión /\mb.i.ental p<1 1<1 P. l 

ri• ·:; dz r•) l l o , p odrían centrarse en: 

• /\c.lquirir con c i encia crítica de .las c uest.i.ones y p rob.l c rni.J f; 

de s u rropia comunidad . 

• Dcsarrol l ar capacid,id de t o ma d e dec i :; i 0 111: :.; , 

c onsc .i e ntemente . 

• Explorar alternativa s para .la acción social , c o n siderando 

f ormas posibl es d e re s ol v er p r ob l emas comun.ilar i os 

1 º' · ;J 1 (:!; . Como ~ j c mp l o : 

cucBA 

-· 10() -



PROBLEMA AMBIENTAL 
;_ ~; E: USf\11 E:ll l'ORMA 1NDISCIUMINADA PESTICIDAS E:M E:L 

CU LTI VO Dl·:L Mf\J7. ? ' , 

AVERI GUAR : 
' · ¡. ,J ' : ; 1 .1 ; i 1 11.1 r; i cº11 1 
.i · t 1:.1 l , r r·u:1 1 r 

AVERIGUAR: 
Cu /11 scrí a l .i 111<' jo r· 
s ituación , reu r1i r. 

i ; , : r .1 1111 ' J' : i rrn rr1 l •Jl iv;1 a 
1 . .. h<> ·; ~ 1'> ~; , .111.1 li za r 
i :1!' 1 tr1 l 1 · 1 ,· ,11 y :;u 

"" • I 1 '¡;, ,. . 1 1 ! f 1 . 

1-----~--~ información sobre 
actitudes y c re encias. 
f\náJisjs y cv.1li1;:ici.ó 11 di~ 

l él in [or.rnac i ón . 

TOMA DE DESICIÓN . 
Sl llf\ y o NO UN Pl{Oll LEMf\ f\MIHI::N'l'l\L . 

~ 

DESICI ON SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL. 
• Identifj ca r a l t ern al: ivas 

BIBLlOTECA CENTRAL 
• Ordenar al.t e rna ti vas 

• Cons ideru r· consecu cnc i.us 

f\<jem.js est.e proyecto se podrá apoyar en algunas técnicas como e J uso 

· l· · I • fr;11rv1l.• :.1t. r0 p0puL1r , con s iderado como hcrram.i <inta e r:i.caz d e cd1 1r:aci érn n n 

r 11111.il ya ' JI"! : 

• Como c n tr<~te n.im.i. ento , c;:ipta e inl:cresa al g r.upo, .los c u<1 l cs 

pu~den est;:i r alienados por educación de adultos y el d e s a rr o l l o 

• C(Jrno 111 1~ di r> oriJl. en la~; l • ~ 1 1 y u as locille~; . Puede i1 1vo l 1w1.i1 " 

11111 •: h .1s personas que qu1 !dan rnargi nudéls de .las a c liv.iclad<;:.; dr! 

i lr::;a r r ol Jo ; 1 cu usa d e su .1nu l L:ibct:.i.srno o comp 1~cns i ó n d ü l" 

! ' ! ll<JlVI , 

• r: CJmo rncd iri de <?xprcsi ó 11 cu l tura] que esl/1 ,.¡ aJcc11w" < I<~ 1. •1do:; 

l'>s mi. crnb r· os de l a comunidad y se l e puede mantener. bu jo con l r o l 

J 0 1 uso de l a gen t e local. 

-· 10 1 . 



·ont_r_~xtn par.n el pensamiento y l_¿i acci(111 coOfJ''I .1L i v,i 

1 : 1 ":;' ,¡,~ c~;t ¿1 tócnica p11(::>de ;;cr parte del pro9ramc1 cn(_arni r1c1r_JD 

n1p-: t i r y hab i_ l idadcs. Se puede 

Mpio. 

planificar poi:- pci:-son<JS 

: ( ~ l l ')[' -¡ ( 1. 1 ;; ;J l ambienl.e artístico del De Za popan, aunque 

r'J'll 1,¡11 l;i f'ºc,·1 ¡i;1r t_.jr:i.par,jón de ]o~; cspecLadorcs aunqu<; tdrnrJoco pc_,tJ"mu .. 

un¡¡ participrici<'n1 (J i_recta, s_i de;-;,1rrol !;1 

.r, ·1, r.1 1 ·,1,·i,in r~ríl.i';a y puede 'J':!ll,.-::>ra1 un compromiso de ac(:iún coli'·:l.i_1,r,J 

;.-, r·:~l·'~t 1·~n 1 :i_,) el{? ~.si.a técnica :;i;; C(>nsidera que: 

lJ f<l t~;,1lro pu~~de ser muy efect.ivo para acreccnlar la 

c0r1cicn·;i¿1 púbJica :~obrr; prob_l cmas arnb_i r~nta] es de ¡ ,J 

produc,:ión agrí.coJa y rnanr::·jo de 

)) S•C> puedr~ pr.eslar a un injr:.i.o de un d.ióloqo sic_¡nifi_r:ilf ivn. 

l 1 temática puede jrv;id.i.r en los funcion;:im i r_;rit-o~--; 

q1Jbernament:ales. 

Incide en J_a motiv¿1ción y cnlus.i.asmo sobre Lodo s_i 

coj_ncide con las actividades de los asesores del P.E.A.·'r. 

;1sí 1:r)mo '!Sta t:écnici1 1 se suqi.eren otras más rarLi.cj_paLivc:i~-;, corno: 

TRABAJO EN EQUIPOS 
i·r¡¡¡:;i~;'j'¡.; l·:tl: 

·,·!-' 1r·:i1 ,~; r_ir ip'> ron r~'JUipos p,1ra el d(~sempcil.o dr~ uno o varios trab;ijo!-;. 
¡ 1~· 1\i11 J\: 

• (" ldli'l(J nj 1Jr\1I'º _c;r;;I [íllJY fjréltldr~. 

• ·,,!IV) f<Jrm,1 ¡1r,·1ctica ().Jra rPnli_zar mejor e] t_i_-abajo . 

• '1:111tr,; [l'..:'..~'Jo s<~r par,:1 un solo traba:io o pr1rn Lodo~:; _lo.s del p1-0(Jr-1rnd . 
1·1 i r r J/\f >O r :< )t 1 : 

J.-i:> ;int i pal í.a::; de .1 os miembros. 
L-1:-; •Ji fir:11]l~a'l8S para r.cun.irlos. 

TECNICA DIDACTICA: CONFERENCIA POR VISITANTE 
1 "(JI!:; J ~; T ¡.: LI J • 

··'~ i11·-1i t.a ;-¡ un exposi ter-visitante calificado que abordil un Lcru,¡ <lr~ 

i 111 "r í;s o prr¡nunc.i.il un discurso, previamente preparado, anle un c_¡rupo o 
.JlJd~t.or:lo n1;1r,0r.oso. :-Je podrá ilustr:a1~ la disertación con: diapos.iL1vas, 
1:~.'.!l'.~1:; 1 dih11:¡n::;, fr.isr~r.; 0n c;:irtu] .inn.s, rol:afoJ io, etc. 
1 J;;/\)1 i ,fl; 

• 
• 

<"11.irvJrJ :.;(~ '- 0.t"l'J;¡ <;oopcrac_i ón de (~xper1_os 

(.'lfll') roc(~djmir~nt_u muy rápido para 
infr)rm;ic:ir'ir:. 

di.:11iur:sto~¡ 

t r<1:=>m i Lir 

;1 fúJ r 1. _i e i l Jd 1 

e_¡ tan de 

• r·,1:1:·1t_r1: rnir·nLr;1s ~i(' .loqre cooperación, inLer(;s y atención ele] audit.orio 

"( 1 j ] ,¡._¡ ¡I ) / '( l) \ : 

/1i,•1::,11 dr' :;'l ·rnp]Pr°J, 

ti·, 111 i 1 "11 ol_ r;i 1_/.,:nir:c.1 m/i.•; 

" " 'r"J!:;r.i1 ir inf,.ir:na,.ir'Jri dr-
ilprop i ,ida 
(>l l j d;irJ. 

-- 1 (l ¿ 



~·~--~.~c-~~~~·~~~-c~~·~~-c~~~·~~~~~~c--~c--~~-c~~~~-c~--~~ 

T:-11~:¡¡,¡: ii 1 ?X':ns0 ,¡,~ inrr)r:n<1c.ión !f\J(' r;] aud_il~orio no .lo<Jra r"L'tl''t. 
-----,---.-~--~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~ 

TECNICA DIDACTICA: PROYECCION DE GRAFICAS 
-;·.r-:r.· TI< 1-~i!: 

., · 1ir1 dp,1rato <le proyr;cción ele cuerpo:-:; opucos, ,1cr;l_;1Lo:; o 
!·1:. ,1J"1,.-·1,J.;; 1 para prqyeclar qráfi<~as compJi.cadas que rcquci-iríiln m11··ho 

':¡ .,,, ir1t_(;n!.a pasarla:.; a pi;:--irrón. Con <;:-,;ta Lócnica c.J_l i1i.0 ;1·.ru··t·ii: 
_:_'.l_~_'. __ ·:r-,·l: 1 ni i<~111pn dr~ ]:1 s0.c;ir'H·1 011 ('Xfll ic;·1r l;i p1·oyr,rcir'n1. 

1· i·.~<J,: 

• 1· J-J11rl· ::;r;;J íl'?CF;Sario C'Xp.licar grá_[jcas cornpl icadas y se di.'_.;p01Hjd 'l0 

< ¡u i P' ·:> y l. uqa r adecuados a la proy<~cción. 
. • '. ·rn< i r~sl.up,~ndil ab1~eviar ti.crnpo y aprovecha1 lo (: ri 

;~pi i<:;¡ :ir'>n. 

• r· 1:111l 1l: h.1~:1.<_1 c¡11r~ :;~ :>ot:_i,sf;J(jil l:i tl(~Ce~:;iclud v_isu;_¡] de: l;:i p1oy1~(:(:iii11 1lí; 

- -~----i_.:.) ( ,'¡ f i ( >1 . 
( ·111 r 11\I ir J ';or 1: 

P:'1'/<;Cld) si_n r~xpli.car. 

r.J'J<· "1 di!;(;i)o de J;¡ gr/ifico sea r::onfuso. 
¡¡. :;.JlJr>t marv~ j:1r adr;c11odam(:nte lo~; (~quipos. 

:: 1 ·cJ1it ~-uJ JI"'.! la disciplinu "11 0sr:urecer eJ .salón. 

-TÉCNICA DIDACTICA: EXPLICACION DEL CONF~RENCISTA 
--;·.r ,¡;_: l ;;TJ·: El 1: 

·l J ''T/!ll r .. 1r un,1 conferencia, discu~;ión de caso, lectura corrH:nt:acl<J o 
:·~:;·i•1c:i,.;t1 d'3 pr/1cti.cas, se pidr::- a los producl:ores qu(~ prr;r¡11rilr:ri 
:<:11--;lmr!ntr; o pc¡r escriLo (;n tarjeLas, sus duda~~ y el mismo 1n:-;t_ru,:tr11 o 
,:qn"r>r<~nr:i:-;t_a l.a.~~ ar::]c1r:1 dbndoles respuesta. 
; i.'.31\i> L!": 

• ('11,)ndr_i .sr! rJes~a rn111per la pasi vid;:id del audi l:or io y centrar la a Li;nc i ón 
d" lo:: ¡Jr<l<iuc1.orr;s en los aspectos mr:!dularQ~-; y expc1~jenr.i_a~-; pr,'11~11(:<1 ... 

• Cr¡rnr> )ltld frirmCJ rk~ re.lacionar .l.o ¿¡prendido con el "aquí y ahor;¡" d(~ lu~; 

¡1t nrJuc:!.r;rr?:5. 

• <"11-ínlo: ha~;La confirmar que e.1 tema expuesto ha 
'!Zpli(:ado y s.i~mprr! q11e J_as pre~1Jnt;:is sean de j_nterés 

r~u I !Jld.lO COI!: 
- c,1•·1· ~tl ]¡J dispersión y pérdida de 1:iempo. 
- a1:1~pt.a r pre•1unlas r¡ue no conducen a nada. 
- Q11r~ la::; pr<:"JUnt:as s<? queden sin 1:r~spuPsta. 

TECNICA DIDACTICA: MESA REDONDA 

sido dcb.i cia111,-'r1I.(~ 
general. 

fJ¡J r <l cnnnc•;r 
·ont_ r ;idj r.:l.or i 0s 

'·11e:;t.ión, bajo 

a un auditor.Lo lo.'3 punto~-; de vista d.i verqc11Lr!:; y 
do cuutro a seis expertos sobre determinado lerna o 

1 a di_ recc_i ón de un moderador que cuida que J o di scu~; i {in 
·i•J·I ·~l r:.i1l!·r~ t:r·m/1t_i1;rJ l_r;:izrido. 
·1~i/\HJJ\: 

• r·11,;1ndo :;r~ pr(;t.enda ampliar critcr Lo en temas conLradict:or.i os poi~ rnc:dio 
dr! 11n;i di ;;cus ión cü: expertos. 

• L"'·lll'> lll<'dio dr~ q\)] ir¡ar al r1rupo a r~~;L11d_i_;1r un Lemil po_l(~mi.c:o y lrH¡rr1t un 
¡,1111to el<~ ac\H~rdo. 

• ("1¡/1ritri: Usarla c:n el medio productivo, únicc_imc~nl(:! cu<1ndo los 
f'1·0Jur:t:orc!; conozcan profundamenle el tema a tratar. 

• J.;i ~xpos_icjón no Jebe durélr más Je 60 minutos y cada üxpositor hdrá uso 
~i,_· la p,1 J.,1hra no m/i.s de 10 minutos. 

1 "llJid11JO C(J:J: 
- 1.:-:p<),''>i l.r1r<~~; d(~ ba:ja cril_idacl. 
- '.· i·~ l,_i •li:;1~11sión ~;i;a "monopol.i.zada" por una o dos personas. 
- f·-ilta ·l·~ h-1biJidad del moderador. 

··/(d. 



(:'JI J;.; ! ;;Tf·: l·:ll: 

Di·1i,·ii_~_. 1 1r, ·¡1-up'_J <~n subrJrupos d0 si;i_s personas para discutir un tr=-~rna 

fi id'i') prir 1-:'l ir1;;t_ruc1 or duran1J~ 6 rn_inut:os y l.legar a una conclusión. lle 
]•¡:; ;r:f'1.'rr .. •-s ?r~tt)a_lr~.'; d0 Lodos lo.'_; subgrupo:; .'~e cxlrile una cnr1c.lu.'-;ic·Jn 
· J" ! 1' r • 1 ! . 
~--~--~~~-~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~4 

IJ ;/d· [ ,¡\: 

• ':'1,1r1rJr, :;': 1.r::!n'¡a un qrupo numeroso y ~;e req11i~ra de:-;arrolJar capacjdc1U 
,¡, .. '; í r1t r-;-; i .'i. 

• 1'•,J'": 1· ri(!l'\hr,¡n cc)1Jrdi.nador0s y ;.;r~c1_·0tari.o:.;/rnlat:orr~s en c,;1<J:1 qr11pn (Jr~ 

• 

·;··1:; Jd'1'l11¡·'.'Jf":-.; y ':ada mif~inhro ezporH~ su~> idr~a.'> dur.inlp ün 111i1111!¡¡ y di 

.r\:11 '.il' l>usc,1 un :icur~rdo rc'1p_ido ¡;arci exporirJtlo en lil ;;r~s_i_ó11¡,¡,~11.-Jt1.1, 

d 111r!r. .'i'' ]r¡•¡r.i 1_¡n ar:u<:>rdo q0n(~ral. 

f'.1 i."1 n t r>: 
,¡,. IJlld 

<;' 

:.;(' r;rr;;;rJ¡¡t.:i rara cualquier 
confr~r·~nci.a, mesa redonda, 

prrJblf-~ma y :--:>e:: pu(!cir~ ap l i Cd r d<:sp1H.'S 

pr~licula, r~nl~rc~v.i;;t_a, c;-:pr:r 11111:111-0, 

rcc~~~~-c~c~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~----~--~-~ 
J ! l:i..!JfJ r:( ,¡ 1: 

~-alta d0 li.dPrazgo o responsabilidad 
~;-;r_:t '!t,aric,s/r,~lalores de cada grupo. 

F.: l l -1s '·n l ;1 di n.íml r:a de los gruros. 
----,- ,----
TE CN I CA DIDACTICA: TORBELLINO DE IDEAS 

de coordinadores y 

!lr1 •¡i:tJ¡Jc1 rr]du 1·:irlo rodeado dr: un ambir~ntc informal expone con la m;_1yo1· 
ihr·rt :i'l irJr~a:; 'lfi'J-in~iles o solucione~ nuevas sobre un Li;ma o problcm,i. 

~--,-~~~-~~~~--~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---j 

r :~;f\!< Lf\: 

• ·1,inrJí) sr~ tr.--Jta (ÍE~ buscar innovaciones, descubrimientos, hi[JÓLe:Ji:; o 
!·'IP'/d.'; ';(¡j1¡¡·j¡¡1Jí'S, 

• r·.,m,, ,.¡,.ri:i1·io ¡1.ir-1 \;¡ im;ir¡ir1<1c:i('n1 1·1r~,idor.-i. 

• (' 11."111!1.: [,Jjr,IJ11;i:; :;•~ llUSCjlH? ÍO!ílt:Tl1.;¡¡ fH~/1~3éllll)r~111.o diV1!rfjf:r1l_r• r:<>!ll<I ,11¡11tl.1 

¡·,1r.i :;11¡,r>1;1r •!l c1i11formi~3mo 1 ];·1 r11I iri,1 y Id indi fr~rr,nr·:id y .1111•111:1.'; :;(' 

¡,·¡,-.. _¡;¡ rli.';I'' rir·1- (!i; 11n ;irnl>.ir:nte propir·iri. 

·1,1 l i.1fdJO C<Jll: 

r· .. n~~urar o crit.ic.1r las ldeas que se exponen, porciue s0 inhibr> la 
:or''1n1_i111r~ i ,¡;¡d. 

1 n1.1:r_-·.¡r_!r1(: i.onr,f; que .'~e apar\J:n del Lcm¿¡. 
- l'.:! luqar que deberá ser adecuado, informal y tranquilo. 

J·:·1i Lar pr<~siones del tiempo, que causan preocupación y quitan Ja 
.';"r'~nirlctd ·¡ creEJtivi•Jctd. 
TÉCNICA DIDA.~C_T_I_C_A_:~·-AN~AL~_I_S_I_S~D-E~-P-R_O_B_L_E_MA~S~~~~~~~~~~~----j 

i-¡'.ot;:; 1 ;JTF. l·:!J: 
t-::;t•1di;i1 li1 ¡Jc~;viación actuaJ de un ch!sempeC10 que an\J~::-; 

1111a •jpcraciótt que nunca ha satisfecho las expectativos, 
'.;if.c;) r:;pJ:;:i(.c:) determin:intc(s). 
--------

¡ J;j¡\jl f,f\ ; 

1·11;111d<l ,<;r· '.r,il.Ja·je método drJ.l Cil[:>O, 

era <Jcr~¡iL'-Jl¡\r· o 
has la cnco111 __ 1 ar 

• ,.,_,mo :111:11 i:-;i:-; ap1 icndo a la identi(J.1d 1 ubicación, Licmpo y m,'1qr1il.11d ch~ 

'111 p t ')\, l Í'Jll·l • 

··1;'1ri1,,: h;J·;;1,1 10'Jr;1r id0ntific:;ir _l;1(.~i) (:ousa(s} m/Js prohab.lr.:1
(:-;) 

·r1: :,¡\[J(J r:r,tr: 

i ";t. i rt'l'J i. r 1(.J:S problemas de arranqu8 de los de desviación. 
<_11n l<t~ r:onp;1racinn1?:s e investigaciones sean lógicas. 
í1•·i11•J:;l.1.i1 1:011 evicl'!nr:i;1;, qtHJ se l1;1r1 1.:ncontr;1do ];i;; r:;iu;-;;¡,c; d<'t1·1rnir1,111tr::; 

,¡n • 11 1 !' 1 ,.¡ ,¡ r~p1;i. f'lq r111rJdd r[;r~ r:on su¡ ir¡[; i ( · i onr~~; 1'JT1 i_•_:_a_1r_tc __ ,_r_ll_._"_· _______ ~--~---I 

-TECNICA DIDJ\cTICA: ANALISIS DE PROBLEMAS POTENCIALES 
-~~~~~~~---l 

-10'! -



T ¡ ·l t •I ,--;¡~-,¡~;;·¡~. ;-¡~-1-~;·;-.--.-,-1-·;-,-ll_lj)_"() i dr~r1L ir i_Cdl~-~~;¡~;[~~1~1~·(-;-¡-(;·;~~i-~j-·1. ·:; 
·~~;¡:,,,·ificr1~· r1:1r;i <-~]()qir accio;H_'S qur~ evilen que ocurran, o di.sporlf:t dr' 
ar:r:1• 11 1 ·:; d<> '!J!r•1qr~r1r::ia !;i JrJ conl.inqencia se prE~senla y no spa [JOsi!ilrc 
;¡r· ·1· ¡•r'"· 111. ·1;1 n\91.111a. 
! ¡~·A¡,_· 1\: ----~~----------------------------------" 

• ''1¡ inrJr¡ .<;" r-Jb·J jr~ un CCJSO, proyeclo o p.lun. 

• r·,!1·1·1 111•·rli•i ¡·.11·.i r_:.i]<:uJar probabil id;:iJ y qravcdad de c'ir·eas cril.icds rh: 
] ,_,., r;'i"ll~ (_):--; ·¡ t i.empos. 

• 1·1;1111'): J1.1~;l.] ,3_c;e91Jr,1r probabi_Jidrldl?S d~~ ÓX_i_1:o. 

r:i' 1 fJi·.l ¡(} C()t 1: 

1-:l···:t_q,_;r (~l ¡¡dr_~cuad•) y detal L=ido rJnftl_l~;i..s d() los eventos y 1..iem¡;rJ.<;, 
.•;¡r.n,:•, 110··:•·:oar.r1..--;, ~n r~asos complejos, qr{1ficas de camino crítico. 

{);¡¡i,-·~-; r~J pr~;o 'J imprJrtanc:irJ d las r'lreas cr]i:icas y Rn su caso ul:il_i;.1.ar 
•l: i'J' tlf'-l~ l]n J'.¡rr>\ o. 

-TÉCNICA DIDACTICA: DIAGRAMA ¿POR QUE? 
''.( 1¡¡;; J: ;'['¡.; !<t·J: 
r;¡ ,¡ i··d1 11\"di;i¡¡t_r: un diarirarna de {1rboJ 
i;i ':;-:¡•l i1_-,¡,·j/,¡¡ ,-:ompl.rol;¡ dr~l t~fr~ct:o: 

cadena~> de causci.s h;:is l.c1 l 1cqd1 r1 

!J:J\HI./\: 

Pt <;b lema 
;_Pí)r qué:'? 

;c .. 1ur;;i 

:causa " 
;causa 3 

!;.Por qué? 

1 
( '.<l!l'.\,\ 

1 r:>111:;,1 

r_>111s,1 

1 C<111:;a 
1 

cau.">a 
cau.<;a 

causa 
causa 
causa 

1 
1 ', 
1 1 

2. 1 
2 .? 
/.. l 

3. 1 
3.?. 
3.1 

• (.'u<J11'lu :.'! rr:quiütiJ vjsualjzar la;; r:ausas pr.obablc.<_; de un (;fr_:clu 'J 

prq\J Lr~n1d. 

• Co1no fn<::!d.i o para 11eqar a las causas determinantes del efecto () 

pr'Jhl.ema. 

• (~u,.·1r1t.o: l1a.'3t_a que el qrupo logre, practicando pen~am.i.enlo di.vc·rc1cn1:c, 
r~n··,.¡11t_r;1:-- t ri·-J~)S la~ '=ausas probables y conf.i 1~mo las dct8rminant8s. 

l----
r:1;¡¡¡¡_rlO COI!: 

- t·!':J r•>:iqi.r bur~no:; razonamientos aJ bu!';car la _r()l<1ción efecto o r:ausd. 
- ¡.¡r) ':rinfir111a1 ]cJ~; r::a11sa.s deterrnin¡¡nt·es d~J efí'ct:o 0sl:11diado. 

TÉCNICA DIDACTICA: ESTRATIFICACION 

l . .J:>i fi(:c11 los dat.o:; en qr11po:; r0\;1<.:i_onado:-; p,ir<1 que c.1:-;·1 r:.1(L1 

'Jf'J(l' ¡.iJ'~'J,.: :·:.r~r r~st1uJj;·1do en forma SC[lélrrlda. 

u~ r\l~r.1 .. : 
• ('1J.1ndr) sr~ rr;r_1u i eren r1rupos homogéneos de datos para su estudio. 

• ('r1111rJ ;iy11dd (~n l r) so) uc.i ón de probl0mas . 

• <:u:in!.o: r~n t·rn;--; áreas pr.i.nc.ipa.les: 
l<r:r·npilación de datos. 
Ar1~li:~is de datos. 

l·l1J1·s' r-i.'; y prur>bas_,·-----------------------------------1 
r:1r1 IJ/..JJ<1 r:otJ: 
- t-lo ,,l,,qi 1 t1n b1H~n r:::ri_terio para la esl:ral.ificac.ión. 
- 1!<1·-•!t flllJ".'1!.r.i::-; o qr!ificas .i.ncorrecL<1~-;. 

tJ,, 111;11 i;:.:1r •:r¡rrc1 •:!_;1rn~n1:e lo;; dato.•-; o r:ifras. 

1 º~) -



lndc p (? ndi.ent e menle d e l o anterio r , podemos tamb i é n u t ili zar cJ 

r. 1· i i", 1:1 l."!lr:·1 i .<>jlm , f'¡] ] ~ l os y proq ranv1s mo tiva c i o na l es qu e d cs.J r n) l l "rl el 

i11 ' r:1 "· s P' H ¡- n := r¡] ·¡~ ¡ ] ; , rro lJ l c rn /1t. ica .:imbicn l.a l d e l os p l a g uicidas . 

CUCBA 

BIBLIOTECA CENTRAL 

·· I Ol> ·· 



ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

PARTICIPANTES . 

ti('J:no1_0r, 
--- ------ ---

¡.•! r,f'r;:-;i_onaJ 

. ';e le considera como un individuo con pr0.pa1<1,·ió11 

qu¡; independien\_(;rnente de su c.spcci.alidtHl, p1r··1111H~V" 

1r1riil'J arpr_;pccuario e inL0qral de; i1na loca.li.ddd. 

C' s aquel.la persona cuyo trub;.i_io J () dr-:.senvur; 1 vr~ 

11·1r11.;1lrn011t.•·; '~11 ,_,_l mr·rJio rur.11., explol:ando la tierra, crirJ11dtl ,inim.J]c:;, 

iri•J1;:;\.r.i>1lizar.do produclos ch~ origen an.irnal o veqelal o qencrando hil'tP':~ y 

l·:I ,-·crni !.r'~, 0::; 11n grU[JO dn pcrsottdS que se .i.nl eqran con r~I rirr¡rnrd_rll 

\Jll rnÍP!nhr'l rlr~I qrtqiq y con alqun,i;~ \!Pr:;on;i~; q1Jc dc~.';.irrol l<111 .i,·¡ i 11id.1il1· 

q 1 )nr <;rnir~ntcs iJ.] m0di_o rural. EJ comité, es el responsable de rcpi-e:::>cntar d 

l.,1 d.';r;.';orí;i tí:cnica y capacitación. 

EJ, PROMOTOR. 

• ~ ; t ( • ~; lHl it1dividun con cjcrt.o qrildo de prcpar·ac.ión, 

i 11! ¡ f¡rJ11r; i t ;;P (~J) Ja c:ornunid¿1cJ y p1-01nr1vcr e]_ dcsarrolJ_o en a¡-ioyo .1 _l ,1 

. r '_H fi ir·•· i r';r 1, letJd (jllP el promotor pur;rJ;i ;,r~r rcconof'irlo COll\(J t.-il, 

':11;,:r (:ir·.·rto rnuncro d~ valores, hab.i.li.dades y conoc_i_rni_enlos. J,o:-:; V<Jlurc~;, 

<;r; r-.-¡¡_,h:ncian a trav~s de la firmeza de actitudes como lo pueden ser: la 

·:c1c>1'·jón 1 la constancia, la paciencia, la comprensión, la responsabi_l Ldad, 

la ¡1;Jrt ir:ipa(:i.ón, etc. Las habilidades, son des\ rezas 

r!jr;r··it.:-1r n.n forma práctica. las larf~as nccc-;sarias Jurante í:~l procc~.';o d•' 

d~-;e:;qría ·¡ r;apacitación. Los conocimientos, afloran cuando la e:<pc1_ic:rh:ja y 

"l :>rJbr::r :;r; m-)ni [iestan durante el desarrollo de nuestra labor. 

!·:1 pr<1mot_or, durante su actuación, f>er,í el responsable di rr·(·l o ti•' 

~,_.,¡r,H '!I c;JnllJ.ir; de! conducta de los pr-oduclores, que~ se oril:t1Lc11 d ]t,:; 

i!¡¡ r·;im\ ¡ i r) :;r ¡('.id_! / (:-1rr1cLr:r_i ;;,;ido PCJ r ~1 mc~jord111ir,r1I (' j ,¡;; 

' '. l 1 • • j ( il 1" r~nl_r" Jo~-; r:lr~rnr!nto::; qur~ inLf~CJran Ja cornunj_dad. 



1 1 l•j I 

·,11iri• ·; 111i.''!\l.o:-~, hah i l i dados y ¡ 1r!c :esa r i ',~; 

1' r<.iba jo. 

¡.,' 

'i 1ir111•· ·.1, ·:·· 1 ( "11 

·:.11 1 

,11 1-1 i1:1¡Jl<Jnl_,1';ió11 del prourarna de cc:iµacitación. 

¡, ·ií:;¡J'11.i\,j i'Lid ·; ac1:u,1cic'111, dcl __ r~c1 <indo y anal.i_zando oporl.1H1<1mc11I J ( 1.·~ 

·•·rri;i;: '~11r· ,J :~u 1:rilerjo .incurrr_!n en la producción. 

·!'.-,! •l· ;¡rJ• (.llill :1;J ;111 r~rn;iLivds r!r_• ;;olución, consjdr::-r.inclo c¡uc' i"J(J :-:11'lllf'l 

J '(J l" r·, ) ·11 i ,·, •:: 

I· ,, 
J l ''rl 

LOS PRODUCTORES 

" ir;,, r;onsirlcra a aquellos i.ndi v_iduos cuyo Lrabajo 

" ' 

r '·'-''' ¡ ,_-¡ r;r1r;nt~" medio rural ya sea exp_l oL.Jndo 1 d i •' r 1 d, 

111 1.":·;I r1 1i;:11iri1, 1¡ l/'~nr~ranclo bir;ne:,· y scrv.icios ¡:_:¡q1opr~r:1iar_i(;. J-:11 

'1 J 111-J í /., ¡,):; ¡ir111!11r:l 11rf;:-; son la:; pr)r~;onas a r¡uir~ne:; v;i di riqi(Jri 1,I l't 1"Jl .i111,1 

,¡,. :->J11r·,1 1 ·¡1n1 /\111i>ir;nl_;¡J / por lo qi1c ,Jr-~bi;mo;¡ comprornr::t (~rncg_; d 

Í'•Jr:.i !'" ·11·1·i(:<1 "! f;_ir;n inlr.:!nc.i0ncH!i"l, f'HlJidtizando r_~n todo mu111r,11!<1 y 

"'>1.~:t_:in•_,!'> r_'r1 \.(JdilS las empresas. 

valiéndose los cursos el(' cap<1ci \_,j(_·i/jr1, 

1···¡•t•f1::.d.il :>lt·• rjr> '!Uf' los prodJJc r¡¡-r;:; lor¡rr'n c1dq11irir y dc;;,1r1r1ll,1 

.f' : ; (,: 1 : 

• :l ·:or1r:i,_-:_imiento de su JnP.dio 0mbic:nLe, tanto f.ísico r·omr> social 

1r;o:1ir1r·r~irnir~ntn d0 ];1:0: Limil.antr-!.'i dr; s11 dr~;:;rirr<il l<>. 

• La .1drpJi:iir:Lón, por pr1rLe de r-~l los, de cril.cri.c1 

''11 

¡¡a¡;¡ rJpt_i_mizar sus rec1irsos y mejor0r sus mcd.ios dr_' ¡_1111chi.:,·ió11. 

• 

;;t;]cr:c.ión de alterna! i vos par .J ejercer conl_1 i';l 

¡i\,111<,;ar:_ir·in '/ r;_jc~(;uc:ión rh~ :;us proq1·;11nas dn 1 rcJba )<;. 

·,,J 'JL.i_Li;:a,_:i6n dr~ hctil.tidr;:-; de ;Jpoyo haciil los dc11h.J.';, 

·~s f11erzos para la búsqueda de soluciones comunes. 

;:;(¡),¡ r; 

• I,¡¡ .1dopr:ión d(! un cst:at:u:~ sociAl bajo una [orma ]r-~r¡;il rr;¡;r¡11rJcirL1 



!Jr1 y (~ l l í_dr:1 

'l' 1 l .'.•l ': i /111 idr~rp:; 

r ! 1 i ;i r" ;, l ;-! 

1 oca] r;:=; es rccomendab_l e, 

a partj_c1.par en al_gunas 

ya que po:_;c1~r1 (: l do11 

actividades. /\dcrniis, 

J,.¡ 

drc 

los 

. ,i,·: '~.·; 1 'J'>l J ,~_<; 'JIJf~ h _1r1 ;1cr:pt;1do j nnnv,1c_i ones, 

:;·~: .,Jrnp-1r, 1 ·1 r"· , "11 (;r111:>r~cur~ncia, rr~.';ultan estos úl.tln10~~ 

EL GRUPO Y SU FORMACIÓN. 

;;,. ''1!1:-- idr>rr1 r:¡11e 0~;tr; (~S el mornr:nt:o cruc.ia] 

rj •. !'1fJqrr:r11a. ÍJr'.J éxi_to obtr:nido r;n la [ormación 

-::J,.,.;,-1: t'Jl ln .1rr1·ónico y s_islem/1Lico dr: lu~; programas. 

•Jr-~~1_reza del promotor cleLen manifestarse 

parci (;] cs1-'1hl1'(:i_111ir·11\,-, 

del yrupo, dc¡1r~ndc e 1 

Desde este r11ornenLo, ld 

ya que de el 1 o ch:pr:nclc 

~; 1 _¡ ;¡ ·n¡.1_;i 1 :iún o r 1~cha;;.o por parlr~ ele lo:; productores. Es .imporl.r111\ ,-~ 10111,¡1 (~11 

'~ 1 1<:r1 1 _-i q11<_ ,i ¡;<JI Lir de est.o, se adqu.i erf':!n compromisos profundos c<H1 Lo:; 

pr<Jd·ir~!:r)r rJ.';, por lo q1Je el promotor, deberá ser constante, dedicado y muy 

¡;11r1t ·1;il; d0 1111 ::;<!1-lo, es prob;ib.le que no loqre irnf)l(-!ment-.,1r ,'-;11 pror¡r«11i1,1 fir· 

1 ! .d 1 ir1. 

!Jqr lo q1H! :1] qrupo respecta, podemos definirlo corno un conjunt_u de 

11.1:; •!'P' :;" tr:i'1nr•r1 crin opininn()S o int~pi-cf;r;:-:: ir¡ua](;:;. 

t_r-i' .ir:_;•; r-ri rJdr_1 mornr~nl o de comprum~L<::!r a Jo~; proclucLorc~s, pcr111LLif';11do:c>(: 

a'.;í, :Jpl ic>ir los métodos educativos con formalidad y rigurosidad. 

r>J1nr_¡ 1Jr1a de la:; c::aract(~rísticas duranl¡! la formación deJ c¡rupr) e~~ J d 

d'! .1rl_i,:ipar por cJ simple agrado de concurrir o por la simpaLía 1_:uri Id 

p•!r~r;na r¡ur:? lo forma -dada la novedad que qeneralmente representa- se cucnt;i 

co/l 1_;1 ventaja ideal para atraer a la gente, ya que la concurrencia 

vr;J1"n'_,Jria y la relación que se produce entre ellos, propicia J¿¡ oportuni_dad 

rJ<: 1_ r ¡jf¡;_:¡ :i o. 

Ei clr>ll·~r d1;J promotor 0n r,-~ldc:ión al qr11po, ('.'> p0rL'>,-1r í'll 1111ir'ir1, 

1j¡¡ i ¡ir '/ rl<1m r1r1t irn¡i,irci.alrnr~11lr.! la:; clisc11~;io1lf~~; y mot jv,1r il lo:-; ir1<li,1i1l110:-; 

! ,11.1 ! --J pd1-t: Í<·i¡.'iiCiÓll. 

H·;. r~s per. t:inen1-e que el prornol:or asuma una conduela auLóc:ruta o ~:>e 

,-:,~:;: :r1 jr, dr~ Lc,cJ;i rcsponsab_iJjdnd. S.l har:e lo pr.imero, cJ grupo nrJ picn:'->a por 

::1 :·11:,111 1 1 :·;i h,1 1 :r; lo ~iü<Jundo, Jos e1rrJUlll(~nto~; pucd1~n ser cr;r1fu:>U:'> y s11·1 



f·r•1'."'~r:ho. l·:xi~;t•: una ~:;8rie d? principios básicos que se deben co11.•_:;idt~r,-11, y,_1 

'! 11" '.>(Jfl )(J'> cirni,•nt_o::: de e:lte tipo ele l:raba·jo (~ _lnd_it·c1n ('I (jlH·, 11.i!:<'t. 

LA DEMOCRACIA. 

En ,-~:l r1r 11po ndos somos iguales, todos tenemos derecho a uliJ 1 zar 

11·1••::1 rn criLr'r.io y a tomar decisiones en total _l.ibcrtad, Tod<);; los 

i11!•-ir,;1n1:,;; dr·l qrupo tienen derecho a opinür y él purt:i_cjpar. Lo.'; ;_H:Uf~rdos y 

1:• ·!n•·i';Íririr~::i :-:;r~ cJc•ben ventilar sin influjos y sin irn'po:;i_c_ionc:; '/de 

;¡,·1:<·? ,¡,1 ':'·ri l ;¡ q<?flf~ra I idad. 

J:i' 

<I j, 

EL RESPE1'0. 

F.l ~rtl(JCJ para capacitacj_ón, t_Lene 

·i;ir:i/n '/r¡j11r1tar_i;i" por "i_nter{?s cnmt'in", 

iri,li'1id110:;, r~v.itando la rnünipulaci_ón _y 

LA RECIPROCIDAD. 

J.a caracteristica de 

de ta] sur.el.e, se d<~bt~ 

1 a irnpo.s ir: i <:ni. 

ser unr.i 

¡.;~; i.rnriortantc que exista un 0.quil.ibr_io en J¡¡ rc_lac.iú11 l-'1-1im()I or -

¡,r,Hi11r·tor('s, J,¡_¡;, idr:a::o, SU(jf~renc_ias e innov;1c.ion('?~-; prop1H~~-;l;1:: JHil r~I 

in 'Jl!1'd_r1r (-;11i.sdri1n impacto solamente s_i_ son justificabl<:JS según r;_l cr.i Lr:r_i u 

'!fUJ·-il; '.;i ;1:;í l.o amerita, los inteqrantes del grupo respondcr;Jn d ta_I 

¡ rr,¡.11•::;! .i, n~;t.db1cci_{~ndo.sc asl Ja rcciproc.idad. 

HahJ nr di:~ un tJrupo, implica hablar de muchas fc:icetas, ::-.;i_n embargo, 

'! 1r~r-L1 a n1ir~st_r.0 <'.':ri.1·erio, suprimir o añadir otras determinaciones que en su 

·;i:~" d'!IJr~r/1n contemplarse pnra e] óptimo desarroJ.lo de un pt-u(jr<Jrn;i d(· 

J·.' !'.J· ·.1': i c'in f.,rc1l> i_r~r11_a J • 

EL COMITÉ Y SU INTEGRACIÓN. 

(lP.;puó:~ de haberse formado el grupo para iniciar e J proqr,Jmil d(~ 

('d/J-1'·iJ.,i1:ir'ir1, r~:-; clr!~:>f~dhlc la integración ele un comi_l:é. Para su ío1·111,icir'1r1, l'.'i 

r í;<j'J'~r_ i_blr~ sr:lr~< cionar un r(~pr.esentante grupal que será elecLo por la 

111<1'¡"-,ri;i rlr~l qrupo. 

¡.- " . : 1 J ¡ l 

"' i 1 1 ' _ • .'; ( ~ ¡ ' ' . 1 ,- J 

·\' + 

' r, ·..- . . : '. i !¡¡. ;i 1 

':rnivr~nir_:•rit.r~ ,irnhi r'·r1, r¡uo:-} 

o crnpl<?.ados 

S(~r:t <)r aqrop~cuar io. A.<~J 

1.écni_co Je Ja SAG/\R, al 

1 1 (J 

r~.·-;1.r; comité• r¡11<~(k: ('.(>11::1 il1¡j.j,. 

que tienen injerencia cri 

por cjernplo, podemos ex1_r~11d~1 

de /\sc~guradora, al d(; l-'_[1\/\ 1 

"-¡, 

1 ;_¡ ~; 

UllcJ 

o a 



r_:1J,Jl''.'Ji..<::r r¡1_rr; c1J'/as activid,1des vayan dirigidas ul desarrollo en el nH:dio 

r1;1;i~ !·~;-:i_ .'>" hcir:1~ (·nn la finalidad d8 normar criterios entre los l_r';('J1i(·o:; 

J' 1-'l';·l·J,:1.rJrr·~~ y así, ser lodos r}n conjunto los protaqoni:;Lci.·,; del 

dr:;,:.J:: ',] ]-:1 •_:r1 .a r_'.OlílUnidad, ya que al e;-:_i._stir es La interrelación se aq_i _ _l i.zan 

t -( • ¡.-). ; { ;;: t';'.'!rJi1r1i0ntrJS Ji_riqidos a Ja obtenclón de beneficios. 

J-.l rr;1)r"!S(·nt.antr! qrupal como jnteqrflnlr~ del corn_it{~, sc'r{i e] r·r1lacr, 

r_·r.~ ?• ,, ¡•1':·fll()~_(Jr y lo:~ productores . .:~u función 

pi ',i; i ''!Lar;, nr~(:<;s i rJ;:¡dr:s o intereses nac i_dos en 

1'''~;1•·J"ÍrJrmr•ntr;, (:.:analizarlos al JJrornotor y 

;ii! r•~r1ill ivc1~; d" :>r1l11cir'in, 

será 

el 

escuchar y dr~tccl.c,ii lo:; 

seno de .la comu11 i ,J,1' l y 

en conjunto bus e¡_¡ r 1 a.<-; 

J,;1 rr~laci<.Jll prrnnoLor-rcpresenLante deJ comité, e.rea un :~i:-;l_t;~trld dr; 

(:,_,m1Jr1icar:il1ri <¡ur~ permite traducir la~; demandas de .los productores en 

,],·r·i•1nr·s r:dur:·,:_it_iv'1s concretas. EJ desarrollo de este ;:,jstf~ma d'? 

!:'•fflllr1lf"d''ir"¡rt 1 pr•rrn_it_n <Ji_funrJir la:~ rncdid<J~i de f"Olll<~nl:o (J'jí-<Jj)í'("IJ,ll 111 

r_•:;t_;Jf i1·1:irJ;i:-; pqr r,:l ~;r~''.l:ur público pi!riJ i:l bcnef _icio d<~-1 orden (:r>mún.· 

!·: rr~prr~sr:::nLante del 

( . ' [!¡ i 1 " ,¡,, 1 r).0 : i ni ~r(':;0~; d¡: 

yrupo, será el 

1 n.s prnduct:orcs 

responsable dj_recl.<l anl_c ~1 

(:on rc~;->pr~r:!·n il l :1 ,i:;••:;o1 1,1 v 
r ·,q .,J• · i t <lf • i ,'1r1, po ! lo 'IUP ('~¡1_/¡ "ob[_ic¡,11!ri" f) ()t'.ll¡)<JJ ~)I] ¡n11~:~Lo l'.(J!I !'lllfH'l\f> y 

d1 ·rl i , ·-1 r · i r'1r 1. 

F; 1 (:r>m i_ t{~, en su oportunidad 

1 ;:¡;; func i.onl"'!s que efectuará 

<j!UfJ'J para SU r:on:::-;idcración, 

ESTRATEGIAS 

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES. 

disefiará un formato 

el represenl~ante y lo (j l 

Cu;i11d<J ~;r· .l__lc11a al punto de p1antear las acciones, sur(Jen V,¡r1a.'"~ 

ír 1t ''t ¡r,r¡,i¡ 1t r:!;; a ;;u v1~1., surgf; .la ncc C-:!~->jdad de clnfi.nir Los procc~dimi''J1\_o~--; de~ 

l·i r¡:1•' v,¡¡¡,u~J ,1 rca.l i1.ar. f\ntc lodo, e~; pcrlinr_::nte ub.icarno~:; Jc·nt 10 dv ur1 

,i¡p,:1 fi:-:>i<-:d y con c_l grupo que hemos de partic.i.par. Lo primero ya r_:~c;l~1 

d•'1r~ 1 111in-id1J P''r la nc1t:ura]cza. Lo t;c911ndo, lo consequ.irernos a trav{~:; dc:-1 

1_J i /1 l · '!'l '/ ) d r1.1rt i._ci_p,:i 1::ión. 

r:()rnrJ prjm~~ra interrogante es necesario que planteemos: 

t.(11.1'' ~;r~ va a hacer? 

.. \ \ I ·· 



''ont_•~:-;l:ando a la prcqunta, rara nuestro caso, respondcr·cmo:; •¡uc: 

t_ 1 ;1J: ! ¡;¡¡ una dr'Lermi.nada zona, considerando J¿¡s 

r:,·r1l' 1·¡i,;;1:; y socioculturales para implementar un programa de Lrahdjo Pn 

:q·'i/·; ;1 Ja:-; dctividadn.s de los productores agropecuarios del medio r:ur:il 

Li1 :;~y1Jnda i_r1terrogante seria: 

!\ t.ravr'!S d,_:;il desrJrrol lo de un programa de cursos de capucit.ación 

1 •· ·111 :(>-¡_1r/1 1 :!.i 1:0, r_:n (!onde (~] promotor propone forrn¡¡s de Lrc1b<1 jo a lo~-.: 

¡.t' rJ11 :1_r>J,-'.:;; r_-ori:;idr:r;inJo tarnbLón los scrvici_o:-.; que Lr)~; t.ócni<:(>:; {¡,, 1,11-.i:; 

rJc;¡¡r;ri,Jr~r¡r;i_;_¡s IJrinrJ,Jn r_;n apoyo r1 la producción. 

¿r;11~ndo se va a hacer? 

C11.indo lo:o; productores lo cl(?fílélnden. Cuando se haya realizado el 

0st_u 1Jiu Jn jrea y cuando esté formado el grupo e integrado el. co1njt.6. 

r:11d r t_;i _i n1 nrroqan\.e: 

!Jrr~f'!l.(nl<!mcnlc en E~l medio rural; en c.l seno de la com1ir1id<.1d, r_·11 e· 

luga1 dond~ podamos referirnos objetivamc!nte al desarrollar una acliv_i_ciaLf. 

<)11.i nta in1-errogante: 

¿l1;1ra qué se va a hacer? 

Para m~jorar nuestra condición 

1n~_jr1r,ir l~ cap¡talización, para 

de vida, para mantener el 

incrementar la prod11c<· i ('ni 

0mpleo, 

V i>itt .1 

p¡¡rt ¡,-:ip.Jr en el loqro d0 \.a auto.suficiencia olimcnt.ar.ia, que~ e:; t111(J d\' ll1:; 

[lrur;63itos rj~ la n~ción. 

Jlrir último y no menos importantE~: 

¿_'.Ji_; i í;n l () va a hacer? 

f,1,:: !•1 r.dur:tore.·-;, <!1 promotor y Lodos los que ti0nc~n aJqo r¡uc vr~r cor1 

1- 1:; . 1.·t i vi 'LHlr-,r:; dr~ J sector aqropecua ri.o, mr)d.iante J él dd(~cuada ut i l i 1.ac i r'Jn dP 

11 1:; 1· .. ·11r:;1i.'; r,;111!1-;1\r:::, humano:), físi<:n~; y f.inanciero::> . 

•. 1 1 z. .. 



se or innta a los produclorcs d(:!l mcdj o 

~·1~r;1. íd_·ir1•·i1 ,¡J1r1r·nt_r:· -:i. Jos que no han tenido acceso al servjc_i_o edu··al ivo 

Jr11m-1I (1 !1-H1 qu•! 1 l;1do ljrnit.:iclos en e] conocirnir:nLo d(: t~(;c:ni_c;:i~; <1d('t·11;1d.i.'; ,i 

1 ·1 r·:u11:;t_;inc1a. 

l·:l ·i•lj··:ti'IU dr::' "no [orinal", se refiere al hecho de que para 1_r·r1r;1 

,-¡,·r-,.·;1¡ rl '";t_r~ t irr} dr! serv_ir:_ios educativos, no se rcquicrr; t':;1·ril,11 1c!<1(! 

!': 1··11.1, 11i ,~¡ pr<icr~~;o concliiy(~ con la cr:rt:i.ricac_iór1 df.' co11oci1ui1•11!1¡:;. :;i11 

1'flil1;¡¡r¡r,, )ro:; r:0n11~n_idrJ~> y m0todo~-> edtJC<11· .. ivos, :;on ap_l i.c.1do~; r_ir_¡11r1¡:;,J111r~11I 1' y 

1:,:11 ~r1d;¡ fr1rrnaLiddd. 

[,;i 1 ~ 1 J11r·ar·ióll 11'> rormal, l.ienr! C(JlrlO punto de partida Jq.c; ¡ito!Jir~r11,i:-:, 

11• ., ·i 1J;1ch~:' '! _i_nt_r_~J:'-!~>(•::; de lo:~ p1:0J11c:t.orcs. J'.'.;_; pLanl cadd por el]():;, ¡•()J ](1 

·r" ¡11r~rJ,11n•)s ,_-:omp1_-om•·:t.idos a llevar la f;scucla a la comunidud; d.';Í, c_l 

p1 1 ;rl·;,·1 or pl<int:e,1 el '1Jrso y el promotor¿¡ lo diseña a su medida. 

!·:l ¡itrlfnotnr, r·!;-:plicará ¡¡los productor:c.s qtJP, son pc~rsona~; in:a~1ld:> .i 

.. ". i "' !. l rJ, L i.en(~n J'í!a_l .idades concreta~; que 

'l ¡.-. 

·¡ 'JUí; ¡ •'1r tanlo, 

l-1 ·~apa!:idad de pe_r feccj onarse como r.111 e .·-; r ¡¡ 1, 

!-::; r;r1·1,!1ii(~nt.r~ Larnbi.ón moLi_v,Jr.los ¡¡ que Ei.i.erilcJ11 ]_ ¿) ¡ l (; ( ~ (;: j i ( J, ¡ ( J ( J ( . 

'>l!Jd·:i 1.,11 :;1! ·¡ adqu_i r.i.r e implementar innovacioneJ Lec no_lóq_ica:; y 

or1¡;_¡r1izat __ i·1r1s que les posibiliten produc:j_r más, tener más y vivir mejor. 

no es UJ1i'l actividad que d(;ba (•fc1·l 11dcl,1 

1 J11ic-i1n,~nt_r2 prJr. E":-1 promotor, basta y sobra con reconocer que las aclividadc:; 

,'.JrjtO) '~ 1 :11,-1ri:_is son cliv0rsas y que no e;:; posible que ésle llene t.oUo.'_; los 

J''''{\J"1-imír;;1I n:-;; ¡ior t.anLo, cJ promotor dcber/1 coordi_nar y sur11<ir (•:;f11r·1 ~'.():; 

('' ll 1 in~;I i_t 1iciorH!~i <jU(' brindan :;í: rv i < • i 1i:; ,, 1 

!J 1 'iri ·!.nr. 

¡.: l pron101 ()r sE: dará a la tarea ele coordinar, proq.r.Jmar y c-;va l 11cJ r ] d 

1· 1,~·-,11:iiH1 ,¡,~¡ cur·so cJr-; capacitación. 

!!o ha_·¡ r1uc olvidar que existe un comité 

rr~pr r·.sr:nt.antc grupal y por lo técnicos que dr?sarrollan 

•.:'lm1ir1irJ,1rJ; h-JY que valernos de ellos cuanto sea posible. 

!\ :t : ; i ( • :J fl [ Í' J ¡ J_ (: I nue:; L ru L rab;J j 'J Jo des,i t~roJ _]a remo:; 

integrado por 

actividades en 

\_ [ d 1¡1'·,:-; 

e.L 

la 

1 ,_] 

imp-_11tir_:ji¡n rJr:· r:1ir:;o:~ de capac.i.taci<'>n. Estos, requieren que previarnent_.-; :-.;12dn 

·· I 1,) 



dr·111-111d;Jdo:; por Lo:; produclore.s y que lueqo sean prograrpr:1dos y <'v¿1 I u<1rki:; ¡io1 

'~] r)t'JfílOL<Jr, 

J-:J prr)Jnotor, i 11dcpcnd.icnleme11Lc de qu(~ sea el c~xpo~oit.or r> n•J, s<' 

l!·.';fJ',IJS.Jhiliz,:_¡¡{.1 rje promover, proyril[llflf 

,·,i¡1,1•·i1-<1r:i(,n; prC:i,_:Licamerit:e, .seorá el admin.i.str;i<.Jor del cur~30 di' pr.i.11ci1Jiu d 

1j11. 

Para r_¡uc cada r~urso sea preparado ef:i.cienlemcnl:e, se deberc'in l.oma1 

en c;;,.~nta las :;irJuienles caraclerísticas: 

1) '~onr.JrUC?nc.i ci. 

21 Que convenga a los intereses de los solicitantes. 

3) Con:3ist·~ncia 

4) bien adecuado en función del tiempo de duración. 

5) Secu0.nc i a. 

fi) Con tend,~ncia .lóqica de .l.cJ qPner;::iJ a .lo parti_culrJJ~. 

·¡¡ ln\.encionado. 

e) Proms;tcdor en su implantación. 

9) Brrcvc. 

10) (J11r' di<_¡i"l Jo rrJlr~vant:c: r'11 e)] menOJ" Licmpo posihLc~. 

] ] ) 'I'¡ dSC:í!IJdrJri!_c. 

1)} Qur? Lnnr¡a eco después de s1J imparlición. 

U<~I expo:;i_t.or, se requiere que Lr..:!nqa la capaci_dad ad1;cu;id;J ¡1.Jr,i 

dr~:;.Jrrollar r_?l tema y para poder mantener la aLención ch-~ los oy(;J1I.<):; r_·11 lod(J 

mr_1mr;r1to. Se l<::! pide yue exponga eJ lema con sobriedad y que conser\f~ e.L 

rumbo duranlc toda su intervención. Al hablar lo hará de una manera el.ara y 

:-;i ri ·1,:ir:.i ]ación, cuidando su lenguaje ya que será determinante durantr. .1a 

;} ) (l('l)r: Í Óll. 

J,qs conceptos, los dilucidará en forma detallada y conc.Lsa a su 

rJr~iJ i ria oportun i diJd. Su comportamiento, mostrará ser enérgico y disci pl.i nado, 

\ ;¡¡1t r, ':()11:; i r10 mi ;,;mo como con los demás. 

l::n cu;1ntu a los productores, se les 

cuales verdaderamente sientan 

debe pedir 

necesidad. 

que 

/\:-:; í 

clt'!lldtlCic!ll 

mismo, se 

\r_>.s :-;ur.¡r~ri r,í qi¡c conS('rven en lodo mom(~nlo su al.cnc:i.ón y clisror1ilii l i(L1<i. 

Jl.J',' '!\J'J r·voc.ir p;irLicipación, y.i que e~; llllrl Hlilf\l~lil de~ <'IH ir.¡111·1· 1 ·1 ,.¡ 

r;iJ¡.ijo ,¡,. cnpric.i tr1ciún. 
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PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA SE PROPONE: 

a) Diseño del curso del manejo ambiental de plaguicidus. 

b) Programación de actividades. 

e·) Recursos fisicos. 

d) Colaboradores y proccdc!11cia. 

e) Lista de participantes. 

f) Opinión de productores. 

Los principales cuestionamientos serán: 

1) La conCE!ptualización. 

í') El financjarniento. 

~) JnvoJ_uc1·~cLór1 del prod1Jct:or. 

~) Contar c:on instructores d~ calidad. 

~i) Cr0ac;i6n de cambios ideológicos. 

fi) Creación de una ética de conservación. 

1) Creación de una melodologia y secuencia lógi~• del 

programa. 

Objetivos particulares del aprendizaje: 

1) Que el proceso de cn:;;cñanza de J_a Educac_i ón Ambiental, 

parta clnl conoc.i.miento de lo::; conceptos qcneralc~!_> r¡uc~ :;(: 

manejan en ecologia. 

~) Que se siga un orden lógico del conocimiento de la 

interacción de los seres con su medio, partiendo por lo 

Lanto dnl conocimienLo de los seres vi vos como i_11d i v i_duo:; 

y de su ir1teracción con el medio que los rodea. 

3) Que se sitúe a los individuos objetos de estudio, dentro 

dol conl:exto de su comunidad. 

11) Que la comunidad a su vez la ubique dentro de lo:~ 

ecosistemas. 

5) Que finalmente se llegue a comprender el papel que 

dnsempníla la biodiversidad en el campo de la ecologi_a y 

la Sducación Ambiental. 

G) Que todo conocimiento teórico adquirido en e_l proqr-cJ111;i 

cstó reforzado por la experiencia. 

l) Q11e se deje a un lado la metodologia escolástica y que se 

si9.1 Ja metodología del aprendizaje por de~:;cubr:.i1íli.onLo . 

.. \ I~ -



EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Ocl>ido a la me todología y c aracterísticas que toman parte de la 

Edu r;-1c ión f\mbiental no formal, se s ugiere trabajar con u na fi c ha e va l uativa 

t_omada de André Giordan y Christian Souchon , qu e evalúa: 

1) Intereses suscitados por los ac¡ricu l tores a trilvf~s dc! l 

2 ) 

3 ) 

programa. 

Mo tivac ión individual . 

Motiva ción grupal . 

4) Nivel de producción . 

5 ) Nivel de actuación . 

G) Clarificación de valores logrados . 

1) Comprensión del lenguaj e y material utili zados . 

8) Aportaciones del productor. 

9) In tervención durante el programa . 

10) Disposición a l cambio de paradigma . BlBLlOTECA CENTRAL 
1 1) Social j zación y col aboración social . 

12) Prácticas de concep t ualizac ión de l ma nejo de pl a ga s y 

enfermedades. 

13 ) Aplicación e n campo y su influe ncia e n el medio amb iente 

y produc l i. vo económicamente. 

El instrumento serán las observaciones cont i nuas de l a s a c tividade s , 

p11dj e ndo ser el observador un miembro de l equipo, además d e l instruc to r ; 

pudiendo ser a través de cuestionarios o entrevistas cons truidas e n ba s e a 

los ob j etivos que se persiguen . También podemos utilizar la g rabador a , v ideo 

t ranspare nc ia s , e t c . l o c ual nos evidencie el proceso de innovac i ó n y 

formación. 

La informa c i ón bás i ca qu e pued e t e ner este prog 1~ arna, csl.i'.1 ba ::; <.1<.J<.l e n 

temr.is d e : 

l) Segu ridad y medio ambiente. 

2 ) Toxicidad . 

3 ) Transporte y almacenamiento de plaguicida s . 

4) P1:epa ración. 

5 ) Seguridad e n l a aplicación. 

6 ) Manejo de recipientes de plaguicidas. 

7) Ve s timenta. 

8 ) Equipo . 

9 ) Pro t ecc i ó n al medio. 

- 1 \ b -· 



\íJ) Salud y previsión de j.ntoxJ.cacionc?s, 

ll) 116todos alternativos de coinbate. 

1?) Uso de insecticidas vegetales. 

13) Métodos alternativos como: 

• VarJ.edades resisten1_lJS. 

• Métodos culturales. 

• Manipulación genética. 

• ferornonas. 

• Control legal. 

• Control fisico y control integral. 

La:; tf~nclr~nc:ias como alternativa de solución a esta prohlcrn!1L i ca 

:;(~r;"in las de incidir en las autoridades qubernamenLaJcs en rncJl.ci-i,i d\' 

¡,rorJucción aqrícola así como los centros de invest.i.g0ción y doccncid del 

pai:;, qu8 diseficn programas en los cuales el principal objetivo sea el de 

reJ11r.:ir los riesgos a la salud humana y ambiental, asociados con eJ uso de 

pl;1r¡11i1-.:idas enfocándose estos programas de diversas maneras: 

• Drlnde sea posible, los productos potencialmente da~j_nos sean 

r0cmplazados por aquellos menos peligrosos y que iJosean 

r:rJrnprob<ihlcmcnte un r.ie:;qo l'."cduc.ido. 

• l·:I u:>o dr~ r.laguicida~.5 dr~br:?rá ser reducido mediante (1} 11s<1r1do l.i 

dosis efectiva menor; (2) llevar a cabo un monitorco de .La:; 

poblaciones de plagas y fijar los umbrales económicos de J¿¡ño, 

bajo Jos cuales las medidas de control no sean neccsc11.-ia:-; pard 

así. reducir el número de aplicaciones de plaguicidas; y ("1) 

mejorar las tecnologías de aplicación de plaguicidas. 

• Heevaluar las norrnas de registro y uso de plaguicidas para que 

en lo sucesivo los registros de nuevos plaguicidas estén 

ava.l ados por una mayor certi fic.::ición de seguridad a \.,¡ ~;al tid 

humana y al ambiente. 

• Incremcnlar 

d.i.spon.i ble 

en forma 

usuarios 

eficiente 

median Lo 

la información 

programas 

cap¡icitac:¡.ón de parle del 

(·du 1 ;aci_ón superior. 

sector púbJ.ico e 

y ascsoria 

<~xi.e ns i ón y 

de 

• ~layor participación de los organisrnos de gobierno relat:ivos a la 

~iqric11l.tura para motivar y apoyar a los productores en la compra 

y l1sc> cJc tccnc>lo<J1.a de ~r>l.i~aci611 acJecuad;i, 

• Ll reemµl.azo de plaguicidas de amplio espectro por olr.-os ch~ 

rncn'lr c:3peclro de acción, y que posean una mayor efccl.i.vidcid 



bi.o J Ó<JÜ:u a dosi t mu c ho me nores corno otra f orma a l L ~rni.l t: i Vil ra ril 
1 ; 1 r r!ducc: i l rn del vol ume n de plagu j c .i. da s il 111 i 1 .i 7.il r < ~ ri 11n 111c •cl i ,1110 

plazo . 

• F.jercer •J na mayor f:irme za e n la p rohib.i c i ú n 

come r c ia li zación y uso de aquellos p .J.aqu.i c .iclil s que de <1 CU<!rclo ;i 

")Videncias s ean de al t o riesgo a l a salud huma na y ül a rnb.i.cnle . 

• Prever a f u turo la r educción a l máximo las dosi s d e plaguicidas , 

pr i ncipalmente herbicidas para evitar fut u ros proble mas de 

cont amina c ión de aguas s ub t e rráneas . 

• l.'omentar e incrementar el us o d e productos efecti vos a baja!' 

dos i~ con sopor te t écnico de e fe c tividad biológica pa r a d e es l a 

f o rma Lambién lograr reduc ir el volumen a u ti li zar . 

• Substi tuir mé todos alternativos para e l control de malezas , 

i nsec tos y patógenos para evitar al mínimo e l uso de hcrb.i c ida s , 

i. nsectic i das y f ungicidas med i a n te un ma yor apoyo a l a 

i nves tigac i ón e n f ocada a la búsqueda de tec nología s alternat .iva s 

de bajo impacto (p . ej . control biol ógic o , mayor uso de 

pr acli cas de l abranza , f echa y método de s i embra , etc . ) a sí c omo 

impulsar progr amas de transferencia de tecnología con un enfoque 

dr.·nl. ro de un m¿irco más agroecológ.i co . 

• J 11c r · ~ 111enl. ; 1 r el uso de cultivares resisten t es iJ pli:iyCJ:; , co 11 111. r yo1 

aclaplación y r espues ta f:i.sioló9ica favorable iJ ambi.<!nlc:~; 

d0 ter.minados . 

• Fome n t ar media nte progra ma s de apoyo gube rname n t al en donde s ea 

pos.ible la rotación de cultivos pa ra pre venir e l establ ec irn .ienlo 

d E! p layas con mayor adaptación y desarrollo de r es i sLenc: i <• c.1 l o:> 

p l ayuic idüs . 

• Generar manuales t é c n icos que de acuerdo a l as características 

f i.s i coqu í micas de los plaguicidas , condiciones qu i mi cas de 

s uel0s y condiciones ambie n tales de cada área , s irvan como guia 

para l a selección y uso de plaguicidas con me nor riesgo 

ambien t al y a l a sal ud . 

'lVRIN.o VJJ.tonunr 
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SANITARIO. 

r>-;n~;u J ti vo tJar::ionol de 

ll' ;;·,,_,; :•.;ir·i_é,n d<~ J<r~qulaci.ón y Fomento 

·: l ¡o, on fundam'-~nlo en los 
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NOM 

1 • , I' 1 : ·; i t.rJ:-; ::idtl i t el r i ().'-) para 

los 

el 

1111.1' ·11-lllll"liir_,, di:;t¡_-jJnir~ión, venta y 

11 ; , 

!< · ¡ ·!""'.-:'~nt" prr)~'0cto de Norma 

,] l·í··zi 'lflcl :;r~ p11hl.ir:a a efecto 

J •.:; : r11-•or'o:;;1rJr;.'~ dcnt ro cir~ lo:-; 

••r,•n:; i'. ,¡¡,,_•; r1<1Lu1:1!r:s, c0nL<1do:1 

a partir de la fecha de .su 

puhJic:Acjón, pl-esnnLc·n sus 1·(,1111•r1l<111r1:; 

,1nte c;l CnmitJ~ {"011:-;1111 iv,, IJ.1,·i•,11.11 <l•· 

t.Jormali.zación Uc Hcqu1dci(·n1 "l l·»·m•·11I•· 

Sanitario, 0ito en Lje_jd Ht!ill(')'-' ·;, 

ler. piso, Colonia Juá rez, código 

postal 06696, México, D. F. 

Du1~anL(~ e 1 plazo r11•_'l1f:i•,r1<1(Jo 1 

los análisis que sirvier0r1 de; ha.'H~ 

para l.J clabor.:icjón del J•l(1"/r:1·1,, d» 

Normn ~.'i La r/111 di:;¡,,¡;; i'. i (¡f¡ 

plll>l .ico con:;i¡ 1 \ ;¡ ''!1 

domicilio del Comit6. 

Méxj_co Di :~tri Lo 

veinticinco nov j embr1,, 

novcc_i_enLo:::; nov1~ntu _y Lr(':;. 
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requisitos 

observarse 

técnicos que deben 

para el almacenamiento, 

distribución y venta de plaguicidas de 

uso doméstico. Con el objeto de 

promover el uso y manejo adecuados y 

seguros para protección a la salud y 

al ambiente. 

En la elaboración 

norma, participaron las 

dependencias del Ejecutivo 

de esta 

siguientes 

Federal: 

Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, Secretaría de Desarrollo 

Social, 

Fomento 

Secretaría 

Industrial, 

de Comercio 

Secretaría 

y 

de 

Salud; y en representación del sector 

privado, la Asociación Mexicana de la 

Industria de Plaguicidas y 

Fertilizantes a.c. 

O. INTRODUCCIÓN. 

El almacenamiento, 

distribución, venta y aplicación de 

plaguicidas, está vigilado por parte 

de di versas dependencias del Gobierno 

Federal con el propósito de orientar 

al usuario, y proteger a lo máximo la 

.salud de la población ocupacionalmente 

expuesta y en general. 

l. OBJETIVO y CAMPO DE 

APLICACIÓN. 

Esta Norma Oficial Mexicana, 

establece los 

que deben 

requisitos 

cumplirse 

sanitarios 

para el 

almacenamiento, distribución, venta y 

aplicación de plaguicidas. 

Las disposiciones de la 

presente Norma son de orden público e 

interés social, de observancia 

cumplimiento obligatorio por 

y 

las 

personas físicas o morales de carácter 

- 11.0 .. 

público y en los 

establecimientos 

privado 

señalados en el 

párrafo anterior, ubicadas o que 

pretendan ubicarse en el territorio de 

la República Mexicana. 

2. REFERENCIAS. 

Esta norma 
con las siguientes 
Mexicanas: 

es complementaria 
Normas Oficiales 

NOM-Z-1 General de 
Unidades 

Sistema 
de Medida-Sistema 

Internacional. 
NOM-Z-9 Emblema denominado 

"HECHO EN MÉXICO". 
NOM-Y-302 Plaguicidas-

Clasificaci6n Toxicológica. 
NOM-EE-216 Envases y Embalaje

Requisitos para contener plaguicidas. 
NOM-Y-304 Plaguicidas, 

productos para uso doméstico-
Etiquetado. 

3. DEFINICIONES. 

3.1 Aplicación.- Uso de plaguicidas 

con el fin de controlar plagas 

que perjudican al hombre y sus 

bienes. 

3.2 

3.3 

Compuestos 

sustancias 

relacionados.-

presentes en 

Las 

el 

plaguicida técnico que resultan 

durante la síntesis de éste, y 

que no tienen la misma acción 

plaguicida que el ingrediente 

activo. 

Distribución.- Proceso y 

suministro de los plaguicidas a 

través de canales comerciales 

en los mercados nacionales e 

internacionales. 

3.4 Ingrediente activo.- El componente 

químico que confiere a 

cualquier producto, dilución o 

mezcla, el carácter específico 

del mismo. 

3.5 Ingrediente inerte, diluyente o 

coadyuvante.- Las sustancias 



3.6 

que se 

plaguicida 

manejo, 

efectividad. 

adicionan a 

para facilitar 

aplicación 

Local de almacenamiento.-

instalaciones físicas 

un 

su 

y 

Las 

que 

reúnan los requisitos técnicos 

sanitarios para plaguicidas 

establecidos en la presente 

Norma; destinados a su 

resguardo. 

3.7 Plaguicida.- La sustancia o mezcla 

de sustancias que se destina a 

prevenir, 

combatir 

incluidos 

controlar, repeler, 

cualquier plaga, 

los vectores de 

enfermedades humanas y los 

animales, las especies no 

deseadas que causan perjuicio o 

que interfieren con el mejor 

aprovechamiento de producción 

agropecuaria y forestal, 

incluyendo 

transporte 

almacenamiento y 

de los bienes 

materiales, así como los que 

interfieren con el bienestar 

del hombre y de los animales, 

incluyen las sustancias 

defoliantes y desecantes. 

3.8 Plaguicida formulado.- El producto 

resultante de la combinación de 

plaguicida técnico con otros 

ingredientes que por sus 

características físicas y 

químicas, y en su caso 

biológicas, está listo para su 

aplicación directa o previa 

dilución. 

3.9 Plaguicida técnico.- La máxima 

concentración del ingrediente 

activo obtenida como resul tacto 

final de su fabricación de la 

- , z. 1 -

cual se parte para preparar una 

fórmula plaguicida. Por su 

estado físico puede ser sólido, 

líquido o gaseoso. 

4. DEL ALMACENAMIENTO. 

4 .1 Los establecimientos que realicen 

actividades de almacenamiento, 

4.2 

distribución, 

aplicación de 

venta y 

plaguicidas, 

deberán contar con Licencia 

Sanitaria Federal para su 

funcionamiento. El otorgamiento 

estará sujeto al cumplimiento 

de las disposiciones de la 

presente Norma. 

Todo plaguicida nacional o 

importado para su 

almacenámiento destinado para 

venta, deberá contar con 

registro autorizado por la 

CICOPLAFEST en los términos que 

para el efecto señale la propia 

depend~ncia. 

4.3 Las áreas de almacenamiento de 

4.3.1 

plaguicidas técnicos y 

formulados se sujetarán a las 

siguientes disposiciones: 

Las paredes interiores y 

exteriores serán de ladrillo de 

20 cm de ancho o concreto con 

un espesor de 10 cm y tendrán 

una altura de 1 metro arriba 

del nivel del techo. 

4. 3. 2 el techo deberá ser de· concreto 

o lámina de asbesto con 

estructura de apoyo metálico 

que proteja las áreas contra 

agua de lluvia. Tendrá 

aberturas 

faciliten 

aire y 

vapores. 

protegidas 

el intercambio 

salida de gases 

que 

de 

o 



4.3.3 

4.3.4 

Los pisos serán de concreto, 

lisos o impermeables, con un 

declive del 1% hacia canaletas 

de conducción de derrames o la 

fosa de contención. Las 

canaletas no tendrán ninguna 

conexión al drenaje público. 

Las zonas de almacenamiento en 

estibas estarán protegidas en 

su alrededor con un reborde de 

15 a 20 cm de altura o en su 

caso el piso estará de 15 a 20 

cm abajo del nivel del piso 

circundante. 

4. 3. 5 El almacenamiento de envases y 

que contengan 

técnico y 

embalajes 

plaguicidas 

formulados se hará siempre 

evitando sobre tarimas, 

estibarlos directamente sobre 

el piso. 

4.3.6 La altura de las estibas estará 

en función de la resistencia de 

los envases y embalajes, 

siguiendo siempre las 

indicaciones del fabricante. 

4. 3, 7 La instalación eléctrica de las 

áreas de almacenamiento deberá 

estar 

incendio. 

protegida contra 

4.4 Los espacios entre estiba y estiba 

estarán en función de los 

medios utilizados para la carga 

y descarga de los productos. 

Los espacios libres no serán 

menores de 1 m entre estibas y 

entre estibas y la pared 20 cm 

de pared como mínimo. 

4.5 En las áreas de almacenamiento 

deberán existir sustancias y 

materiales tales como tierra o 

arcilla húmeda, bicarbonato de 

sodio, cal o 

para absorción 

extintores de 

seco. 

cualquier otra 

de derrames y 

polvo químico 

4. 6 Para la preparación o mezclado de 

plaguicidas deberán contar con 

un local adjunto e 

independiente del área de 

almacenamiento y personal 

adiestrado 

operaciones, 

elementos 

individual. 

para efectuar las 

provisto de los 

de protección 

4. 7 El agua usada en la limpieza del 

local de almacenamiento estará 

conectada 

contención 

a una 

protegida 

fosa de 

contra 

agua d_e lluvia, alejada de la 

red de agua potable. 

5. DE LA DISTRIBUCIÓN. 

5.1 Los vehículos para la distribución 

de los plaguicidas, deberán 

contar con la licencia expedida 

por la dependencia federal 

correspondiente en los términos 

que para el efecto señale el 

Reglamento para el Transporte 

de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

5.2 

5.3 

Los vehículos 

plaguicidas 

cerrada, con 

techo liso, 

que transportan 

tendrán carga 

pisos, paredes y 

perfectamente 

cubiertos con lámina de acero o 

bien galvanizada y con tarimas, 

evitando transportarlos 

directamente contra el piso. 

Los vehículos 

plaguicidas 

que transporten 

estarán 

identificados ostentando nombre 

y domicilio de la empresa y el 



5.4 

5.5 

texto "transporte de materiales 

peligrosos", símbolos y 

palabras de advertencia que 

correspondan a la clasificación 

toxicológica. 

Para transportar 

vigilará que 

plaguicidas se 

los envases y 

embalajes no presenten fugas o 

derrames y que la carga esté 

bien estabilizada. Todo 

conductor que transporte 

plaguicidas requerirá al 

expedidor la hoja de seguridad 

en transportación con 

instrucciones 

accidente. 

en caso de 

Durante el transporte de 

plaguicidas 

mezclarlos con 

se evitará 

alimentos y 

productos de uso o consumo 

humano y animal. 

5.6 El vehículo para la transportación 

deberá mantenerse en buenas 

condiciones mecánicas y de 

estructura, destinándose 

únicamente para ese fin. 

6. DE LAS VENTAS. 

6 .1 Los establecimientos objeto de la 

6.2 El 

presente Norma para 

funcionamiento deberán 

independientes de 

habitación, contarán 

su 

ser 

casa 

con 

estanteria para la exposición y 

venta exclusivamente de 

plaguicidas formulados 

pertenecientes a la categoría 

IV, de acuerdo a la 

clasificación toxicológica 

considerada en la Norma NOM-Y-

302. 

local destinado 

almacenamiento y 

para 

venta 

el 

de 

6.3 

plaguicidas, deberá estar 

separado de cualquier local que 

expenda artículos de alimentos 

y bebidas para uso y consumo 

humanos. 

Los plaguicidas expuestos para su 

en venta, deberán colocarse 

estanterías separadas y 

alejadas de los alimentos y 

bebidas, contarán con símbolos 

y palabras de advertencia en un 

extremo de los estantes, habrá 

bolsas de plástico para su 

protección, así como 

indicaciones para su uso. 

6.4 Todo plaguicida estará contenido 

en envases que garanticen su 

integridad, de fácil manejo. Se 

retirarán del anaquel aquéllos 

que presenten abolladuras 

fugas. 

o 

6.5 Los envases para uso doméstico en 

6.6 

presentación de aerosol, 

deberán estar expuestos para su 

venta sin las válvulas de 

seguridad, 

entregadas 

las 

al 

que serán 

usuario al 

momento de su compra. 

Los envases que contengan 

plaguicidas de uso doméstico de 

producción 

importados 

nacional o 

deberán cumplir con 

las especificaciones de 

etiqueta señaladas en la NOM

Y304. 

6. 7 Todos los productos 

programas de 

utilizados en 

lucha contra 

vectores de importancia en 

salud pública, serán aplicados 

exclusivamente 

dependencias 

autorizadas. 

por las 

oficiales 



7. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

7.1 Todo establecimiento dedicado al 

almacenamiento, distribución, 

venta y aplicación de 

plaguicidas, tendrá la 

obligación de proteger la salud 

del personal ocupacionalmente 

expuesto. 

7. 2 Para la protección de la salud de 

7.2.1 

7.2.2 

los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos se 

deberá dar cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 

Condiciones ambientales de 

trabajo adecuadas de 

ventilación local y general que 

garanticen que los 

contaminantes se encuentran por 

debajo de la concentración 

máxima permisible para los 

plaguicidas que se manejen. 

Dotar de 

personal 

equipo de 

a cada 

consistente en 

adecuada al riesgo 

protección 

trabajador 

mascarilla 

que se 

maneja, guantes de neopreno, 

calzado 

uniforme. 

de seguridad y 

7.2.3 Control Médico preempleo. Cada 

trabajador de nuevo ingreso 

será sometido a examen médico 

a fin de detectar general 

alguna enfermedad o estado 

incompatible con la exposición 

ocupacional y como marco de 

referencia para futuros 

exámenes. Se le solicitarán los 

siguientes 

laboratorio: 

hemática, 

exámenes de 

biometría 

niveles de 

colinesterasa y examen general 

de orina. 
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7.2.4 Control médico periódico. Cada 

trabajador 

sometido 

general, 

sistema 

expuesto 

a examen 

con atención 

nervioso con 

será 

médico 

en el 

una 

periodicidad de cada 

cuantificación de los 

6 meses, 

niveles 

de colinesterasa y examen 

general de orina 

trimestralmente, para valorar 

el estado de salud del 

trabajador. 

7.2.5 Capacitación y adiestramiento al 

puesto de trabajo, informando 

al personal de los riesgos 

propios de su trabajo y las 

medidas de seguridad a cumplir 

para evitar riesgos. 

7.2.6 La interpretación 

resultados 

determinaciones 

colinesterasa 

de 

de los 

las 

de 

sanguínea, 

practicadas a los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos al 

contacto con insecticidas 

organof osforados y carbamatos 

se ajustarán a las condiciones 

siguientes: 

7.2.6.1 Los resultados entre el 62.5 y 

el 100% se consideran 

aceptables 

normalidad. 

dentro de la 

7.2.6.2 Resultados entre SO y 62.5% se 

consideran sospechosos y deberá 

repetirse la prueba. Si se 

confirma el resnltado en este 

segundo análisis, se repetirá 

la prueba cada 48 horas. 

7.2.6.3 Resultados menores de 50% 

indican un estado de 

intoxicación y se retirará al 

trabajador de la exposición. 



7.2.7 La conducta 

adoptarse 

médica 

en los 

que deberá 

hallazgos 

obtenidos al examen médico de 

los trabajadores expuestos a 

insecticidas organofosforados o 

carbamatos, será la siguiente: 

7.2.7.1 Si los resultados obtenidos 

7.2.8 

corresponden al punto 

de 

7. 2. 6 .1 

medidas no se requiere 

específicas. 

Cuando los resultados 

correspondan a los indicados en 

el punto 7.2.6.2 será objeto de 

un nuevo examen de 

colinesterasa a las 24 horas. 

De confirmarse el resultado 

deberán investigarse los 

hábitos de trabajo, los equipos 

de protección individual, los 

niveles de contaminación del 

ambiente ocupacional y 

cualquier otra causa que 

pudiera incidir en el 

resultado. De hallarse fallas 

en las 

descritas, 

condiciones 

éstas 

antes 

deben 

corregirse y se le practicará 

determinaciones 

colinesterasa al 

cada 48 horas 

de 

trabajador 

hasta que 

alcancen los niveles al 75%, en 

cuyo caso será reincorporado a 

su actividad. 

7. 2. 9 En caso de detectarse fallas en 

las condiciones de trabajo, 

será separado el trabajador a 

otra actividad y se le 

practicarán las determinaciones 

de colinesterasa cada 48 horas 

hasta que alcancen los niveles 

de 75%. 
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7.2.10 Si los resultados de las 

determinaciones corresponden a 

los indicados en el punto 

7.2.6.3, se repetirá la prueba 

de inmediato y de confirmarse 

los hallazgos, separar al 

trabajador de la. exposición al 

tóxico mediante reposo y se le 

practicarán determinaciones 

sucesivas cada 72 horas de la 

colinesterasa sanguínea con el 

mismo método calorimétrico. 

Cuando los valores alcanzan el 

7 5% de colinesterasa se 

reincorporará al trabajador 

bajo un régimen de vigilancia 

médica. Como medida preventiva 

se practicarán determinaciones 

de colinesterasa sanguínea cada 

semana durante 4 semanas, en 

donde los valores se mantengan 

en el 75% o por debajo de éste. 

7.3 Informar cada 6 meses o en el 

momento en que sucedan 

intoxicaciones, el número de 

personas afectadas, 

la originaron, 

adoptadas y 

correspondiente. 
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9. CONCORDANCIA CON NORMAS 

INTERNACIONALES. 

La presente Norma no tiene 

concordancia 

internacionales 

elaboración. 

con 

momento 

normas 

al de su 

10. OBSERVANCIA DE LA NORMA. 

La vigilancia de la observancia 

de esta Norma estará a cargo de la 

Secretaría de Salud. 

PROYECTO DE NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-050-SSAl-1993, REQUISITOS 

PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO 

DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, VENTA 

Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EXTREMADA 

Y ALTAMENTE TÓXICOS. 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO 

SANITARIO. 

MERCEDES JUAN LÓPEZ, Presidente 

del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento 

Sanitario, 

artículos 

con 

45, 

fundamento 

46 fracción 

en los 

II, 38 

fracción II y 47 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y 

artículo 39 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, me 

permito ordenar la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM 

050-SSAl-1993. 
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Requisitos para la regulación y 

control sanitario de almacenamiento, 

distribución, venta y aplicación de 

plaguicidas 

peligrosos. 

extremada y altamente 

El presente Proyecto de Norma 

Oficial Mexicana se publica a efecto 

de que los interesados dentro de los 

siguientes 90 días naturales, contados 

a partir de la fecha de su 

publicación, presenten sus comentarios 

ante el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento 

Sanitario, sito en Lieja Número 7, ler 

piso, Colonia Juárez, código postal 

06696, México, D.F. 

Durante el plazo mencionado, 

los análisis que sirvieron de base 

para la elaboración del proyecto de 

Norma 

público 

estarán 

para 

a 

su 

domicilio del Comité. 

disposición 

co11sulta en 

México, Distrito Federal, 

del 

el 

a 

veinticinco de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres. 

PROYECTO DE NORMA OFICIAL 

MEXICANA 

NOM-050-SSAl-1993. 

REQUISITOS PARA LA REGULACIÓN Y 

CONTROL SANITARIO DE ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN, VENTA Y APLICACIÓN DE 

PLAGUICIDAS 

EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. 

ÍNDICE 
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PREFACIO 

La presente Norma Oficial 

Mexicana tiene por objeto establecer 

los requisitos para la regulación y 

control sanitario del almacenamiento, 

distribución, venta y aplicación de 

plaguicidas extremada y altamente 

peligrosos, con 

características 

el fin de regular las 

que deben cumplir 

quienes se dedican 

anteriormente mencionado 

al proceso 

con el fin de 

evitar daños 

ambiente. En 

a la salud humana y 

la elaboración de 

Norma participaron 

al 

la 

los presente 

siguientes organismos del Ejecutivo 

Federal: Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, Secretaría de 

Social, Secretaría de Desarrollo 

Comercio y Fomento Industrial, 

Secretaría de Salud; y por parte del 

sector privado: la Asociación Mexicana 

de la Industria de Plaguicidas y 

Fertilizantes, A.C. 

O. INTRODUCCIÓN. 

Por considerarse sustancias 

tóxicas de riesgo potencial a la salud 

humana y al ambiente, los plaguicidas 

son objeto de vigilancia por parte de 

diversas dependencias del Gobierno 

Federal por lo que se establecen los 

requisitos para la regulación y 

control sanitario del almacenamiento, 

distribución, venta y aplicación de 

plaguicidas extremada y altamente 

peligrosos, con el fin de prevenir 

riesgos a la salud pública y los 

efectos adversos al medio ambiente. 

l. OBJETIVO y CAMPO DE 

APLICACIÓN. 

La presente Norma Oficial 

Mexicana tiene por objeto establecer 

criterios para la regulución y control 

sanitario de los establecimientos 

donde se realicen actividades de 

almacenamiento, distribución, venta y 

aplicación de plaguicidas extremada y 

altamente peligrosos. 

Las disposiciones de la 

presente Norma Oficial Mexicana son de 

orden público e interés social, de 

observancia y cumplimiento obligatorio 

por las personas físicas o morales de 

carácter público y privado en los 

establecimientos señalados en el 

párrafo anterior, ubicadas o que 

pretendan ubicarse en el territorio de 

la República Mexicana. 

2. REFERENCIAS. 

Esta Norma se complementa con 

las siguientes Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes: 

NOM-Z-1 Sistema General de 

Unidades de Medida- Sistema 

Internacional de Unidades (SI) 

NOM-Y-302 Plaguicidas-

Clasificación toxicológica. 

3. DEFINICIONES. 

3.1 Aplicación.- Uso de plaguicidas 

con el fin de controlar plagas 

que perjudican al hombre y sus 

bienes. 



3.2 

3.3 

Distribución.- El proceso de 

suministro de los plaguicidas a 

través de canales comerciales 

en los mercados nacionales o 

internacionales. 

Local de almacenamiento de 

plaguicidas.- Las instalaciones 

físicas que reúnan los 

requisitos técnicos sanitarios 

para plaguicidas establecidos 

en la presente Norma destinados 

a su resguardo. 

3.4 Peligroso.- Es la capacidad de un 

plaguicida de causar efectos 

desfavorables (daños) de 

acuerdo a las condiciones en 

que se le usa. 

3.5 Plaguicida.- Es una sustancia o 

mezcla de sustancias que se 

destina a prevenir, controlar o 

3.6 

combatir 

incluidos 

cualquier plaga, 

los vectores de 

enfermedades humanas y de los 

animales, las especies no 

deseadas que causan perjuicio o 

que interfieren con el mejor 

aprovechamiento de la 

agropecuaria y producción 

forestal, 

almacenamiento, 

incluyendo 

transporte de 

los bienes materiales, así como 

los que interfieren con el 

bienestar del hombre y de los 

animales, 

sustancias 

desecantes. 

se incluyen las 

defoliantes y 

Plaguicida altamente 

Aquel producto cuya 

peligroso.

OL50 oral 

para sólidos esté comprendido 

entre 5. O hasta 50. O mg/kg de 

peso corporal y en líquidos 

entre 20.0 y 200.0 mg/kg de 
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3.7 

peso corporal, o bien cuya DL50 

dérmica para sólidos de 10. 00 

hasta 100.0 mg/kg de peso 

corporal y para líquidos va de 

40.0 a 400.00 mg/kg de peso 

corporal; o bien cuya CL50 por 

inhalación se encuentra entre 

0.2 hasta 2.0 mg/l en 

exposición de una hora. 

Plaguicida extremadamente 

peligroso.- Aquél producto cuya 

0150 oral para sólidos esté 

comprendida entre O hasta 5. O 

mg/kg de peso corporal y para 

líquidos de 2 hasta 20.0 mg/kg 

de peso corporal y cuya 0150 

dérmica para sólidos sea de O 

hasta 

hasta 

10.0 y 

40.0 

para líquidos de O 

mg/kg de peso 

corporal o bien cuya CLSO por 

inhalación se encuentra entre O 

y 0.2 mg/l en exposición de una 

hora. 

3.8 Riesgo.- La frecuencia prevista de 

efectos no deseables derivados 

de la exposición al plaguicida. 

3.9 Toxicidad.- Propiedad fisiológica 

o biológica que determina la 

capacidad de una sustancia 

química para causar perjuicio o 

provocar daños a un organismo 

vivo por medios mecánicos. 

4. DEL ALMACENAMIENTO. 

4.1 Los establecimientos en que se 

realizan actividades de 

almacenamiento, distribución, 

venta y 

plaguicidas 

altamente 

aplicación 

extremada 

de 

y 

peligrosos deberán 

contar para su funcionamiento 

con Licencia Sanitaria Federal, 

expedida por la Secretaría de 



Salud, en los términos del 

cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 

Norma Oficial Mexicana. 

4 . 2 Los establecimientos objeto de la 

presente Norma deben ubicarse 

en áreas que las leyes de uso 

del suelo defina para tales 

propósitos, y alejados de 

4.3 

edificaciones 

elaboren, 

distribuyan o 

donde se 

almacenen, 

expendan 

alimentos o productos de uso o 

consumo humano. 

El diseño, construcción 

reconstrucción 

establecimientos donde 

y 

de 

se 

realicen o pretendan realizar 

actividades de almacenamiento, 

distribución 

plaguicidas 

y venta 

extremada 

de 

y 

altamente peligrosos deberán 

garantizar la seguridad del 

edificio, la prevención de 

incendios, conservarse frescos, 

secos y ventilados. 

4. 4 todo establecimiento objeto de la 

presente 

Mexicana, 

Norma 

contará 

Oficial 

con las 

siguientes áreas, adecuadamente 

diferenciadas: 

4. 4 .1 

despacho. 

4 . 4 . 2 Área 

Área 

de 

plaguicidas. 

de recepción y 

almacenamiento de 

4.4.3 Área de servicios sanitarios, 

vestidores y casilleros. 

4.4.4 Área administrativa. 

4. 5 El área de recepción y despacho 

contará con plataforma de 
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4.6 

4.7 

4.7.1 

concreto de 1. 5 m de al tura y 

2. 5 m de ancho, protegida de 

agua de lluvia, el piso será de 

concreto liso, con un declive 

del 1% hacia un canal o drenaje 

que conduzca posibles derrames 

liquidas al tanque o fosa de 

contención. Asi como un dique 

de contención, que impida la 

salida de derrames del mismo 

almacén. 

El patio de maniobras o 

estacionamiento de vehiculos 

que transportan plaguicidas al 

interior o exterior del 

establecimiento deberá ser 

pavimentado de concreto. 

El diseño, 

reconstrucción 

construcción 

del área 

y 

de 

almacenamiento de plaguicidas 

extremada y altamente 

peligrosos deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

Los techos serán a prueba de 

agua de lluvia, serán 

construidos de concreto o 

lámina de asbesto y estructura 

metálica, contarán con un 

sistema de agua por aspersión 

para control de incendios y 

tendrán aberturas que faciliten 

la salida de aire caliente y 

humos. 

4. 7. 2 Los pisos serán de concreto y 

hormigón, se conservarán lisos 

sin aberturas o grietas y 

tendrán un declive no mayor del 

1% hacia canaletas o canales 

que conduzcan al tanque o fosa 

de contención de derrames 

líquidos. 



4.7.3 El diseño 

depósitos 

interior de 

o zona 

los 

de 

almacenamiento, garantizará que 

las operaciones se realicen con 

libertad de movimiento. 

4. 7.4 Los drenajes de las áreas de 

almacenamiento no deberán estar 

conectados directamente a vías 

fluviales o desembocar en las 

redes de drenaje municipal. 

4.7.5 Contarán como mínimo de dos 

puertas de 2.5 m de ancho y 3 m 

de al tura, protegidas con 

cortinas de acero o bien, 

puertas de dos hojas metálicas 

o de cualquier otro material 

resistente al fuego y siempre 

4.7.6 

con cierre automático, y 

abrirán al exterior. 

Anexo a las zonas de 

almacenamiento estará un local 

con regadera de emergencia, así 

como un lavaojos y botiquín con 

antídotos específicos y 

material de primeros auxilios y 

tendrá puertas de acceso al 

interior y al exterior del 

edificio. 

4. 7. 7 El tanque o fosa se construirá 

lo más cerca 

almacenamiento, 

piso y techo 

pudiéndose 

del área de 

con paredes, 

de concreto, 

extraer los 

plaguicidas líquidos por bombeo 

o envasarlos 

metálicos 

en recipientes 

para su 

reaprovechamiento o disposición 

final en sitios aprobados por 

la Secretaría de Desarrollo 

Social y tendrá una capacidad 

equivalente a por lo menos 10% 
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de la capacidad 

almacenamiento. 

total de 

4.7.8 En el exterior del área de 

almacenamiento se contará con 

tomas siamesas de agua a 

presión para casos de incendio. 

4. 7. 9 En caso de incendio, el uso de 

agua para combatirlo, conducirá 

hacia la fosa o tanque de 

contención de donde por bombeo 

se envasará en tambores de 200 

l. 

4. 7 .10 Los locales objeto de la 

presente Norma, contarán con 

servicios sanitarios, 

vestidores y casilleros, 

independientes del edificio de 

almacenamiento, con iluminación 

y ventilación adecuadas. 

4.8 Los locales de almacenamiento 

deberán estar bien ventilados 

para establecer condiciones 

seguras de trabajo. Los 

respiraderos deben estar 

situados en el techo o en la 

pared un poco deLajo del techo, 

lo mismo que cerca del piso. 

4. 8 .1 En el caso de exisLir polvos o 

gases tóxicos se deberán 

instalar extractores o 

lavadores de gases colocados en 

el lugar de origen de dichos 

contaminantes. 

4.8.2 Anexo a los sanitarios estará un 

local ozona destinada a 

regaderas, en proporción de una 

por cada lo trabajadores y una 

zona para vestidor y 

casilleros, para ropa de 

trabajo y de calle, al servicio 

de los trabajadores. 



4. 8. 2 .1. Los sanitarios tendrán pisos 

impermeables de mosaico, 

cemento o loseta, las paredes 

estarán cubiertas con mosaico o 

azulejo a una altura minima de 

1. 80 m el resto de pintura de 

aceite, lavable, y el techo de 

concreto y otro material a 

prueba de agua de lluvia. 

4.8.3. Las instalaciones hidráulicas 

de baños y sanitarios contarán 

con llaves de cierre automático 

o aditamentos economizadores de 

agua. Los excusados tendrán una 

descara máxima de 6 litros de 

agua en cada servicio. Las 

regaderas y los mingitorias una 

descarga 

minuto 

de 

y 

20 l i tras 

dispositivo 

por 

de 

apertura y cierre de 

evitando su desperdicio. 

agua, 

4.8.4. Las tuberias del desagüe de los 

muebles 

fierro 

sanitarios serán de 

fundido, de fierro 

galvanizado, cobre, cloruro de 

polinilo o de otro material 

aprobado por la autoridad 

sanitaria. Las tuberías tendrán 

un diámetro no menor de 32 mm 

ni inferior al de la boca de 

desagüe de cada mueble 

sanitario. Se colocarán con una 

pendiente minima de 2% para 

diámetros hasta de 75 mm de 

1.5% para diámetros mayores. 

4. 9 todo equipo eléctrico (incluyendo 

los montacargas eléctricos) 

utilizado en los locales que 

manejan materiales inflamables, 

debe estar aprobado desde el 

punto de vista de seguridad 

contra incendio, y debe 
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4.9.1.N 

mantenerse 

funcionamiento. 

en perfecto 

Debe 

natural 

permita 

haber suficiente luz 

o artificial que 

la operación segura 

dentro del local. 

4.10. Los sanitarios contarán con un 

excusado, un mingitorio y un 

lavabo por cada 10 de los 

trabajadores o menos. El 

excusado estará p·covisto de un 

depósito con tapa y agua a 

presión y de trampa un sello 

hidráulico y contará en todo 

momento con papel sanitario y 

el lavabo con jabón y toallas 

sanitarias 

secador de 

conservarán 

desechables o 

y se manos 

siempre limpios, 

iluminados y ventilados. 

4 .11. La oficina administrativa estará 

ubicada independientemente del 

4 . 12. 

área de 

plaguicidas 

almacenamiento 

extremada 

de 

y 

altamente peligrosos y contará 

con los servicios necesarios 

para su funcionamiento. 

Para lo estiba de los 

plaguicidas se debe proveer un 

espacio libre entre el punto 

más alto de la pila y el techo. 

Donde haya instalaciones rociadoras de 

agua para incendio, un espacio 

libre de por lo menos un metro 

debe mantenerse entre la cima 

4.12.1. 

de la estiba y cualquier 

boquilla del sistema rociador 

de agua. 

La al tura de las estibas 

variará con los tipos de 

empaques utilizados; pero, en 

todo caso, la al tura se debe 



4.12.2 

4.12.3 

4.13 

4.14 

4.15 

limitar al máximo tolerable, 

sin que los empaques de la 

parte inferior de la estiba se 

dañen. 

Los depósitos o zonas de 

contarán con almacenamiento 

tarimas preferentemente 

metálicas, y estructuras de 

tubo de fierro y entrepaños, 

para la estiba de tambores de 

200 lts y cajas con envases que 

contengan plaguicidas, evitando 

apoyarlos en la fila inferior, 

así como 

entrepaños 

estantería 

metálicos, 

con 

para 

almacenar envases individuales. 

El espacio entre estiba y 

estiba no será menor de 1.00 m 

y entre estiba y pared no será 

menor de 0.20 m con el objeto 

de que se faciliten las 

maniobras y la inspección de 

los productos almacenados. 

Los plaguicidas por el uso o 

plaga que ataquen se 

almacenarán separados con el 

objeto de evitar contaminación 

entre ellos. 

En los almacenes 

marítimas, 

ferroviarias, y 

de aduanas 

aéreas y 

en cualquier 

sitio de entrada a territorio 

mexicano, los plaguicidas 

extremadamente peligrosos y 

altamente 

almacenarse 

exclusivos 

alimentos 

peligrosos 

en 

separados 

deben 

sitios 

de 

o productos 

destinados para uso y consumo 

humano. 

Para el almacenamiento se 

revisará que los envases y 

embalajes no presenten fugas o 

derrames. En caso afirmativo, 

se trasvasarán a un envase 

íntegro y limpio o que haya 

sido utilizado para el mismo 

producto, utilizando equipo y 

ropa adecuado de protección 

personal. 

5. DE LOS TRANSPORTES. 

5. 1 Los vehículos para el transporte 

5.2 

5.3 

de plaguicidas extremada y 

altamente peligrosos contarán 

con licencia expedida por la 

dependencia federal 

correspondiente en los términos 

que para tal efecto señale el 

Reglamento para el Transporte 

Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 

Los vehículos que transporten 

plaguicidas, tendrán caja de 

carga 

paredes 

cerrada, con 

techo 

piso, 

liso y 

preferentemente cubiertos de 

lámina de 

galvanizada 

evitando 

acero o bien 

y con tarimas, 

transportarlos 

directamente sobre el piso. 

Los vehículos 

plaguicidas 

que transporten 

estarán 

identificados ostentando nombre 

y domicilio de la en1presa y el 

texto: 

Plaguicidas 

altamente 

símbolos 

"Transporte 

extremada 

peligrosos" 

y palabras 

de 

y 

y 

de 

advertencia que correspond<ln a 

su clasificación toxicológica, 

de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento para el 

Transporte de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 



5.4 

5.5 

para transportar plaguicidas se 

vigilará que los envases y 

embalajes no presenten fugas o 

derrames y que la carga esté 

bien estabilizada. Todo 

conductor que transporte 

plaguicidas requerirá del 

expedidor la hoja de seguridad 

en transportación 

instrucciones 

accidentes. 

Durante el 

plaguicidas 

extremadamente 

en caso 

transporte 

alta 

peligrosos 

con 

de 

de 

y 

se 

evitará mezclarlo con alimentos 

o productos de uso o consumo 

humano y animal. 

5.6. El vehículo para la trasportación 

deberá mantenerse en buenas 

usos 

6. l. 

6.2. 

condiciones 

estructura; 

mecánicas y de 

destinándose 

únicamente para este fin. 

6. DE LA COMERCIALIZACIÓN Y 

Los establecimientos donde se 

almacenen, distribuyan y vendan 

plaguicidas extremada y 

altamente peligrosos llevarán 

un registro de usarlo, anotando 

nombre y domicilio de personas 

físicas o morales, productos y 

volúmenes adquiridos y en su 

caso, uso y destino final. 

las personas físicas o morales 

que almacenen, distribuyan, y 

vendan plaguicidas extremada y 

altamente peligrosos están 

obligadas a presentar a la 

Secretaría de Salud cada seis 

meses los datos señalados en el 

punto 5, 

control 

para efectos 

sanitario. 

de 

La 

6.3. 

6. 4. 

Secretaría garantizará la 

confidencialidad de la 

información. 

Las personas 

públicas y 

físicas o morales, 

privadas y los 

organismos descentralizados que 

presten o realicen servicios de 

fumigación, desinfección, 

desinsectación y desratización, 

presentarán información de los 

plaguicidas extremada y 

altamente peligrosos en cuanto 

a volúmenes, tipo de producto, 

o lugares de usos, zona 

aplicación. 

Toda persona y organismo público 

o privado 

sanitario 

Secretaría 

aplicación 

extremada 

requiere permiso 

expedido por la 

de Salud, para la 

de plaguicidas 

y altamente 

peligrosos, cualquiera que sea 

su uso, sin perjuicios de las 

atribuciones que correspondan a 

otras dependencias del 

Ejecutivo Federal. 

7. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

En 

7 .1. 

7.2. 

todo establecimiento donde se 

de realicen actividades 

almacenamiento, distribución y 

venta de plaguicidas objeto de 

la presente Norma deben 

observarse las medidas de 

seguridad siguientes: 

La instalación eléctrica debe 

La 

estar protegida contra 

incendios. 

ventilación en el interior 

debe asegurar que la velocidad 

el aire sea de 0.5 m por 

segundo. 



7.3. Toda área de depósito de 

plaguicidas debe estar rodeada 

de una alcantarilla o cuneta 

que desemboque en el tanque o 

fosa de contención o estar 

protegida con un reborde de 15 

a 20 cm abajo del piso 

circundante. 

7. 4. Sólo se permitirá el ingreso al 

interior del establecimiento a 

7. 5. 

7. 6. 

autorizado con el personal 

equipo de trabajo 

correspondiente. 

Llevar un registro de los 

exámenes médicos y de 

laboratorio: biometría 

niveles de hemática, 

colinesterasa y examen general 

de orina del personal 

ocupacionalmente expuesto y 

hacerlo del conocimiento de la 

autoridad sanitaria competente. 

Se contará 

material 

permanentemente 

de limpieza 

derrames, o fugas 

plaguicidas, ubicados 

con 

de 

de 

e 

identificados en diversos 

puntos estratégicos. 

7.7. El tanque o fosa de contención de 

derrames fugas debe estar 

debidamente protegido de agua 

de lluvia, los derrames deben 

envasarse en recipientes por 

bombeo. 

7.8. Se contará con un registro de 

inventarios, indicando fecha de 

entrada y salida. Se vigilará 

que primeras entradas sean 

primeras salidas. 

7.9. El establecimiento contará con la 

ropa y el equipo de protección 

··¡3y. 

del personal en caso de 

emergencia. 

7. 10. Todo el personal que labore en 

el establecimiento debe estar 

adiestrado para el uso adecuado 

de ropa y equipo de protección 

y combatir incendios y actuar 

en cualquier emergencia. 

7.11. Se contará permanentemente con 

extintores o extinguidores de 

polvo químico seco en caso de 

incendios y con carga vigente, 

ubicados en lugares 

estratégicos. 

7 .12. Se revisará condición, identidad 

y cantidad de los productos al 

recibirse y se aplicarán las 

medidas de protección cuando 

presten un peligro particular. 

7.13. el personal que labore en el 

establecimiento se abstendrá de 

fumar o tomar alimentos en el 

área de almacenamiento y cuando 

se encuentre manejando los 

productos. 

7 .14. Se vigilará que el personal no 

salga del establecimiento con 

ropa de trabajo. 

7.15. Se debe de proporcionar al 

trabajador ropa de trabajo 

limpia diariamente. 

7 .16. Los derrames líquidos o sólidos 

7.17. 

deben recogerse, una 

tratados, 

retirarlos 

con aspiradora 

del 

almacenamiento a 

área 

sitios 

vez 

y 

de 

de 

disposición final aprobados por 

la autoridad correspondiente. 

el personar responsable o 

encargado de los locales o 

establecimientos destinados al 



8. DE 

almacenamiento, distribución y 

venta de plaguicidas vigilará y 

se abstendrá en todo momento 

de realizar actividades de 

reenvasado de producto, excepto 

en caso de emergencia. 

LA PROTECCIÓN A LOS 

TRABAJADORES. 

8. 1. Los propietarios o encargados de 

los locales o establecimientos 

donde se realicen actividades 

de almacenamiento, distribución 

y venta de plaguicidas estarán 

obligados a proteger la salud 

del personal 

expuesto. 

ocupacionalmente 

8. 2. Para la protección de la salud de 

los trabajadores expuestos al 

contacto con plaguicidas deberá 

cumplirse con las disposiciones 

siguientes: 

8. 2. l. Condiciones ambientales 

adecuadas de trabajo de 

iluminación y ventilación que 

garanticen que la contaminación 

esté por debajo de la 

concentración máxima permisible 

para cada uno de los 

plaguicidas almacenados. 

8.2.2 Control médico periódico cada 

seis meses, consistente en un 

examen neurológico, 

determinación en sangre y orina 

de niveles de o los 

plaguicidas, organofosforados, 

carbamatos u otros, realizando 

la determinación 

correspondiente con los que 

están en contacto. 
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8.3. 

8.3.1. 

8.3.2. 

8.3.3. 

Los responsables de los 

establecimientos asegurarán la 

asistencia médica permanente, 

tanto en lo preventivo como 

curativo, mediante la adopción 

de las siguientes medidas. 

Examen médico previo al 

empleo, capaz de identificar 

alguna enfermedad o estado de 

salud incompatibles con la 

exposición ocupacional y como 

índice de comparación con 

futuros resultados de control 

periódico. 

Capacitar y adiestrar antes 

del ingreso al tr~baj 0 1 

informado al per~onal de los 

riesgos propios del mismo y las 

medidas para prevenirlos, y 

Ante la exposición de 

plaguicidas organofosforados y 

carbámicos, el personal 

ocupacionalmente expuesto, será 

sometido a los análisis de 

sangre para medir la actividad 

de la colinesterasa sanguínea, 

donde se aplicarán los 

criterios siguientes: 

8.3.3.1. Resultados entre 62.4% a 100% 

8. 3. 3. 2. 

de actividad de colinesterasa 

individual, 

aceptables 

normalidad. 

Resultados 

62.5% de 

individual 

se consideran 

en términos 

entre 50.0% 

actividad en 

o en grupo 

de 

y 

lo 

se 

considerarán sospechosos, por 

lo que deberá repetirse la 

prueba. En caso de confirmarse 

el resultado en el segundo 

análisis, se repetirá la prueba 

cada 48 horas. 



8.3.3.3. Resultados menores a 50.0% de 

actividad, indica un estado de 

intoxicación, en este caso se 

retirará al trabajador de la 

exposición. 

8. 3. 4. La conducta médica que deberá 

adoptarse 

obtenidos al 

en hallazgos 

examen médico de 

los trabajadores expuestos a 

plaguicidas organof osforados o 

carbamatos será la siguiente: 

8.3.4.1. si los resultados obtenidos 

corresponden a los señalados en 

el punto 8. 3. 3 .1. no requiere 

de adopción de medidas 

especiales. 

8.3.4.2. Cuando los resultados 

, De 

corresponden a los indicados en 

en el punto 8.3.3.2. deberán 

investigarse los hábitos de 

trabajo, los equipos de 

protección individual, los 

niveles de contaminación del 

ambiente laboral y cualquier 

otra causa que pudiera incidir 

en el resultado. 

fallas en comprobarse 

condiciones descritas, 

las 

éstas 

deben corregirse, separando al 

trabajador a otra actividad y 

se le practicarán 

determinaciones de 

colines te rasa cada 4 8 horas 

hasta que los niveles de 

actividad alcancen el 75%, en 

cuyo caso será reincorporado a 

sus labores habituales. 

8. 3. 4. 3. Si los resul tactos de las 

determinaciones corresponden a 

los indicados en el punto 

8.3.3.3. el trabajador debe ser 

separado de inmediato del 

- , .3b -

Cuando 

contacto tóxico y prescribir 

reposo, practicándole las 

determinaciones de 

colinesterasa sucesivas cada 72 

horas. 

los valores 

colines te rasa 

alcancen el 

reincorporará 

habitual, bajo 

de actividad 

sanguínea 

7 5%, se 

al trabajo 

un régimen de 

vigilancia de las medidas de 

protección y como medidas de 

seguridad se le practicarán 

determinaciones 

colinesterasa cada 8 días. 

de 

8. 4 Los propietarios o encargados de 

los establecimientos donde se 

realicen actividades de 

almacenamiento, 

venta y 

plaguicidas 

altamente 

solidariamente 

responsables 

auxiliares en 

obligados a 

distribución, 

aplicación de 

extremada y 

peligrosos, 

con los 

técnicos 

su caso, 

informar 

o 

están 

a la 

Secretaría de Salud al inicio 

de sus actividades y en lo 

sucesivo en el mes de febrero 

de cada año, las medidas de 

seguridad establecidas para el 

manejo y exposición final de 

desechos liquidas y sólidos 

producidos, 

niveles de 

así como 

concentración 

los 

de 

residuos de plaguicidas en el 

ambiente laboral y natural 

circundante del predio. 

8. 5 Los propietarios o encargados de 

los establecimientos objeto de 

la presente Norma Oficial 

Mexicana, sin perjuicio de lo 

señalado en el punto 7' 



informarán a la Secretaria de 

Salud cada 

resultados 

determinaciones 

colines te rasa 

personal que 

6 meses 

de 

de todo 

labore en 

los 

las 

de 

el 

el 

predio de forma inmediata 

cuando ocurran accidentes o 

intoxicaciones, indicando 

número y nombre de las personas 

afectadas , causas que lo 

originaron 

seguridad 

corrección . 

y medidas 

adoptadas para 
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10 . CONCORDANCIA CON NORMAS 

INTERNACIONALES. 

La presente Norma no tiene 

concordanc i a 

Internacionales 

elaboración. 

al 

con 

momento 

normas 

de su 

11 . OBSERVANCIA DE LA NORMA. 

La vigilancia de la observancia 

de esta Norma estará a cargo de la 

Secretaria de Salud. 

CUCBA 

BIBUOTECA CENTRAL 



SUGERENCIA DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA. 

CICLO DE USO DE LOS PLAGUICIDAS 

La primera regla de seguridad en el uso de cualquier plaguicida, es 

leer la etiqueta y seguir las instrucciones y precauciones señalados. Los 

plaguicidas son seguros de usarse, siempre y cuando el SAntido común y las 

precauciones de seguridad sean practicadas de acuerdo a las instrucciones de 

la etiqueta. Es muy importante que estos productos se tengan fuera del 

alcance de los menores de edad y personas mentalmente incompetentes. 

''La seguridad es un estado mental'', es una regla usada en la 

seguridad de la ingeniería industrial. Pero la seguridad con los plaguicidas 

es más que un estado mental. De ser un hábito para aquellas personas que 

manejan, aplican y venden plaguicidas, así como para quienes supervisan 

estas actividades. Cualquier persona puede controlar plagas con seguridad si 

se emplean adecuadamente los plaguicidas. 

SELECCIÓN Y COMPRA. 

Antes de comprar un plaguicida, es conveniente verificar que la 

etiqueta indique o sefiale la plaga que usted desea controlar. Si existiera 

alguna duda es conveniente consultar a una persona experta en la materia. 

Seleccione los plaguicidas que sean recomendados por autoridades competentes 

y considere los efectos que puedan tener sobre las plantas y animales. Esté 

seguro de que la etiqueta del recipiente esté intacta y sin la fecha de 

caducidad vencida; también verifique que incluya instrucciones d'9 uso y 

precauciones. Finalmente, compre exclusivamente la cantidad necesaria para 

su temporada de trabajo programada. 

TRANSPORTE. 

A. Los recipientes de los materiales peligrosos deben ser 

marcados visiblemente. 

B. Los vehículos de tipo abierto deben ser preferidos a los 

vehículos cerrados para el transporte de plaguicidas 

volátiles y aquellos que pudieran causar envenenamientos al 

desprender vapores, si los recipientes tuvieran algún 

accidente. 
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C. Todos los recipientes deben estar perfectamente cerrados; 

no transporte bolsas rotas y latas o tambores defectuosos o 

con fugas. 

D. Siempre esté preparado para un accidente. 

ALMACENAMIENTO Y USO DE MATERIALES. 

Mantenga siempre bajo llave los cuartos o gabinetes, bodegas o 

almacenes donde se guardan los plaguicidas. No almacene estos productos 

donde haya comida, semilla o agua que pueda ser contaminada. Almacene en un 

lugar seco y bien ventilado, libre de rayos solares y temperaturas 

superiores al punto de congelamiento. Señale todas las entradas de su área 

de almacenamiento con letreros que indiquen: 

"PLAGUICIDAS ALMACENADOS - PELIGRO - ¡FUERA!" 

Mantenga los plaguicidas solamente en sus recipientes originales, 

bien cerrados y etiquetados. Examine con frecuencia los envases de los 

plaguicidas para detectar fugas de cualquier índole. Disponga de todos los 

recipientes dañados y límpielos adecuadamente, eliminando solamente el 

material averiado o contaminado. Como muchas de las formulaciones de 

plaguicidas son inflamables, tome precauciones contra potenciales riesgos de 

fuego. 

Los sol ventes deben ser maneja dos con cuidado, dado que muchos de 

ellos son inflamables y producen vapores tóxicos. Cuando maneje cualquier 

solvente no permita que entre en contacto con su piel, no inhale los vapores 

y si la ropa se contamina, cámbiela inmediatamente. Muchos solventes pueden 

ser absorbidos rápidamente por la piel, de tal suerte que el no cambiarse de 

ropa o retrasar la muda pueden dar pie a efectos tóxicos severos en corto 

periodo de tiempo. 

VIDA DE ANAQUEL 

Vida de anaquel, es el periodo de tiempo que un plaguicida puede ser 

almacenado sin que pierda sus propiedades químicas y eficiencia. Los 

plaguicidas son manufacturados, formulados y empacados bajo estrictas normas 

de calidad que proveen un nivel alto de confiabilidad que respaldan los lo 

indicado en la etiqueta. Casi siempre sin excepción, los plaguicidas son 

formulados para un periodo de vida útil de dos años bajo condiciones 

normales de almacenamiento. No obstante, los productos pueden deteriorarse, 

especialmente bajo condiciones de alta temperatura y humedad. Algunos 



plaguicidas pierden actividad debido a que sus ingredientes se descomponen 

químicamente o se volatilizan. 

Las formulaciones en seco (polvos) pueden endurecerse y compactarse; 

en los concentrados emulsificables, el emulsificador puede activarse. 

Algunos plaguicidas pueden convertirse en productos más tóxicos, inflamables 

o explosivos a medida que se van descomponiendo. 

Particularmente los productos organofosforados y los 

hidrocarbonoclorados, requieren precauciones especiales en cuartos cerrados 

por sus altas emanaciones de vapores tóxicos. Estos químicos deben 

permanecer en su envase original y estar perfectamente cerrados. Los 

fumigantes nunca deben ser almacenados en una habitación donde trabaje 

gente. Preferentemente deben guardarse en un almacén independiente con 

adecuada circulación de aire que diluya el gas que pueda escaparse de los 

recipientes. Este almacén debe ser frío y seco y debe mantenerse cerrado al 

cual sólo debe tener acceso personal entrenado. Otros compuestos químicos 

como el 1080 trióxido de arsénico y estricmina, también debe conservarse en 

recipientes seguros y permanecer bajo llave. 

Pocos problemas ocurren con los plaguicidas almacenados y los 

productos tienen una mayor vida de almacén si el área de almacenamiento es 

fresca, seca y sin luz solar directa. La protección contra temperaturas 

extremas es importante porque cualquiera de las condiciones (al tas o bajas 

temperaturas) acortan la vida útil. En temperaturas abajo del punto de 

congelación, algunas formulaciones líquidas se separan en varios componentes 

y pierden su efectividad. Las altas temperaturas ocasionan que los 

plaguicidas se volatilicen o descompongan rápidamente. El calor extremo 

también puede causar· que algunos envases se rompan o exploten. 

Los plaguicidas granulados deben almacenarse en estantes si existe 

alguna posibilidad de humedad en el piso. Separe herbicidas volátiles y 

otros plaguicidas como medida de precaución contra contaminación cruzada. 

Mantenga todos los químicos corrosivos en recipientes adecuados para 

prevenir fugas o derrames que puedan ocasionar problemas serios. Aún el 

simple hecho de tener bien cerrados los tapones de los recipientes, ayuda a 

extender o ampliar la vida de anaquel de los plaguicidas. 

Después de un cierto periodo de tiempo, los recipientes pueden 

mostrar o presentar fisuras y en consecuencia derrames, razón por la cuál es 



conveniente revisar y detectar estos problemas. Cuando esto ocurre, es 

conveniente transferir su contenido a un envase adecuado bien etiquetado o a 

otro recipiente del mismo producto. No desgarre o rompa bolsas o cajas de 

plaguicidas, es mejor utilizar un cuchillo filoso para este propósito y 

limpiarlo cada vez que abra un saco nuevo. Los sacos o bolsas parcialmente 

vacíos, pueden sellarse provisionalmente con cinta especial pegajosa, hilo o 

grapas. 

Cuando compre productos, lleve un registro para tener el inventario 

de ellos. Verifique las fechas de compra al principio de temporada y use 

primero los productos más viejos. 

Las 

condiciones 

etiquetas 

(intactas 

de los envases pueden mantenerse 

protegidas 

en mejores 

y legibles) cuando son con cinta 

transparente o laca. Si se dan las condiciones adecuadas de almacenamiento, 

los plaguicidas pueden permanecer activos por varios años. No obstante, 

muchos productos no son garantizados por el productor si son almacenados por 

más de dos años, razón por la cual se debe diseñar un plan de compras que 

garantice que las existencias se agoten es ese periodo de tiempo. 

MEZCLAS Y MANEJO. 

Si el plaguicida requiere ser mezclado antes de aplicarse, lea 

atentamente las instrucciones de la etiqueta, así como las recomendaciones 

oficiales sobre la materia. Es muy importante utilizar guantes cuando se 

hacen mezclas de plaguicidas o cuando estos se vacían a otros recipientes . 

. Maneje los plaguicidas en un área ventilada. Evite polvos y salpicaduras 

cuando se abren los recipientes o cuando se vacían soluciones a los 

aspersores o bombas de rociado. No use o mezcle plaguicidas en días con 

viento. Mida con exactitud la cantidad del plaguicida requerido, usando el 

equipo apropiado. Las sobredosis son inconvenientes; no incrementan el nivel 

de eficiencia de los productos en forma proporcional, ya que por el 

contrario, pueden ser dañinas a plantas y animales y pueden dejar exceso de 

residuos en frutos y vegetales. No mezcle plaguicidas en áreas donde los 

derrames accidentales puedan contaminar fuentes de agua (lagos, lagunas, 

ríos, canales, albercas, drenaje, etc.). 

Limpie inmediatamente los derrames. Lave inmediatamente los 

plaguicidas que sean derramados sobre la piel con abundante agua y jabón y 

cambie inmediatamente de ropa cuando ésta sea contaminada. 



APLICACIÓN 

Si la etiqueta lo indica, use equipo y ropa de protección adecuada. 

Asegúrese de que el equipo esté calibrado adecuadamente y en condiciones 

satisfactorias de trabajo. Aplique exclusivamente la dosis recomendada y 

para minimizar arrastres, 

comida o fuentes de agua; 

aplique sólo en los dias calmados. No contamine 

esto incluye los alimentos de mascotas y sus 

recipientes de agua. Evite dañar insectos benéficos y polinizadores, no 

aplicando en los periodos en que tales insectos están activos. Las abejas, 

como regla, están inactivas al amanecer y al anochecer, los cuales son 

buenos periodos para aplicaciones externas. Evite los plaguicidas cerca de 

la boca, ojos y nariz. 

No use la boca para soplar mangueras, tubos o boquillas. Observe y 

cuide los periodos de espera especificados en la etiqueta entre las 

aplicaciones de plaguicidas y la cosecha de frutos y vegetales, Lave el 

equipo usado en la preparación de las mezclas y aplicación de plaguicidas de 

acuerdo a las recomendaciones. No emplee el mismo pulverizador para las 

aplicaciones de herbicidas y de insecticidas. 

Cuando trabaje con herbicidas, evite. hacer aplicaciones antes de la 

lluvia fuerte. El lavado o arrastre del material aplicado puede afectar las 

plantas de áreas no tratadas o contaminar estanques, rios o arroyos, con 

serias consecuencias para los peces y otra vida acuática. Los insecticidas 

utilizados en el control de termitas, son aplicados al suelo en grandes 

cantidades; utilicelos únicamente en áreas limitadas y protegidas, evitando 

tratar superficies donde el insecticida pueda ser arrastrado o lavado y 

'contamine otras fuentes de agua. 

Cualquier residuo de agua con plaguicida no debe vertirse en el 

drenaje; es conveniente disponer de un terreno especial para este tipo de 

actividades, o bien tener una cantidad de carbón o grava sobre los c cuales 

aplicar estos desechos para que el plaguicida se descomponga por efectos del 

aire y la luz. 

Especial atención se debe tener para no contaminar el agua del 

subsuelo, arroyos, rios, estanques, etc. 



ETIQUETAS. 

Existen tres puntos importantes sobre las 

plaguicidas y que incluyen la lectura de la etiqueta, 

contenido y seguimiento atento de las instrucciones. 

etiquetas de 

la comprensión 

los 

del 

Dos de las primeras previsiones indican que el uso de cualquier 

plaguicida diferente al señalado de la etiqueta son violaciones deliberadas 

por parte de productores, aplicadores pueden ser sancionadas con fuertes 

multas, castigos de índole diversa e inclusive la cárcel. 

La tercera previsión, hace alusión a los estándares generales para 

la certificación de aplicadores que requieren licencia para la aplicación de 

plaguicidas de uso restringido. 

Los aplicadores deben estar capacitados en: 

1) El conocimiento del formato general y terminología de las 

etiquetas de los plaguicidas. 

2) La comprensión de los instructores, riesgos, símbolos e 

información general que aparece en las etiquetas de los 

plaguicidas. 

3) Clasificación del producto (uso general o restringido). 

4) Uso consistente de los productos con fundamento en la 

etiqueta. 

En las figuras se muestran los formatos para plaguicidas de uso 

general y uso restringido, respectivamente, para que aparezcan en todos los 

recipientes, y se desglosan de la siguiente forma: 

1) Nombre del producto. 

2) Nombre de la compañía y dirección. 

3) Contenido neto. 

4) Número de registro del plaguicida. 

5) Número del productor formulador. 

6) Ingredientes declarados 

6.A Gramos/litro; libras/galón (si es líquido) 

7) Nivel de peligrosidad (Frente de la etiqueta). 

7 .A Aviso de riesgo a niños "Manténgase fuera del 

alcance de los niñosu. 

7. B Palabra de señal o aviso "PELIGRO, ADVERTENCIA, 

PRECAUCIÓN". 



7. C Calavera con huesos cruzados y la palabra VENENO 

en rojo. 

8) 

7. D, Instrucciones de referencia. 

Recuadro trasero o lateral de instrucciones 

precaución. 

8.A Riesgo o peligro a humanos, animales domésticos. 

8. B Riesgos ambientales. 

8.C Riesgos físicos y químicos. 

de 

9) Señalamiento de clasificación de riesgo de plaguicidas. 

(PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO). 

10) Situación de la clasificación del plaguicida. 

11) Consideraciones sobre su mal uso. 

12) Declaración de registro. 

13) Categoría de la aplicación. 

14) Señalamiento sobre almacenamiento y disposición. 

15) Instrucciones para su uso. 

EQUIPO DE SEGURIDAD. 

RESPIRADORES Y MASCARAS CONTRA GASES. 

Cuando polvos, neblinas, vapores tóxicos o gases 

usados en el control de plagas se hace indispensable 

respiradores adecuados o máscaras contra gas. 

venenosos son 

el empleo de 

Los respiradores (mascarillas) están diseñados para eliminar 

'particular sólidas líquidas del aire. Contienen un filtro y en algunas 

ocasiones, un material absorbente como carbón activado; estos filtros 

atrapan partículas de polvo, gotas de aspersión, no eliminan vapores y 

gases, razón por la cual no deben usarse cuando estos están presentes. Los 

polvos como el cianuro de calcio, pueden ser filtrados por el respirador, 

pero deben saturar el filtro de tal forma que impidan el paso del aire. El 

aire húmedo puede causar que el polvo libere cianuro, que es un gas 

venenoso. Los respiradores nunca deben ser usados para esos químicos pues 

incrementan el riesgo, en vez de reducirlo. 

Los cartuchos de los respiradores deben filtrar todas las partículas 

indeseables de polvos o rocío del aire. Un cartucho corriente o aún una 

máscara de papel para cirugía, pueden filtrar polvos como el diazinón. 

Cuando se usa filtro de ultra bajo volumen (UVE) éstos deben remover las 

partículas más grandes que un micrón para que sean seguros. Las máscaras 
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contra gases están diseñadas para su uso contra vapores tóxicos y gases. Los 

botes de los filtros varían en su construcción intensa dependiendo del gas 

particular para el q~e han sido diseñados. Los filtros actúan absorbiendo el 

gas del aire, evitando que llegue a los pulmones. Estos filtros deben ser 

usados solamente a bajas concentraciones del gas y deben ser eliminados 

después de su uso. 

Cuando trabaje con gases a altas concentraciones o por largos 

periodos de tiempo, es mejor usar tanques de oxígeno. Cada aplicador debe 

tener su propia máscara contra gases y respirador. Este equipo debe ser 

lavado con agua y jabón frecuentemente; también se debe contar con 

suficientes filtros y cartuchos de repuesto y debe guardarlos en recipientes 

adecuados o en bolsas de plástico cuando no se estén empleando. 

GUANTES. 

Cuando los plaguicidas entran en contacto con las manos, se deben 

usar guantes para prevenirlo. Los guantes de lona, tela o cuero sirven 

solamente para acumular el plaguicida en ellos, representando esto un riesgo 

continuo de contacto entre el tóxico y las manos, razón por la cual es más 

conveniente no usarlos. Los guantes deben ser de hule o de tela reforzada 

con hule para que sean impermeables a los líquidos y por consecuencia sean 

seguros de usar. Los guantes deben lavarse con frecuencia Por ambos lados 

para evitar que se acumulen residuos de tóxicos en la superficie de 

contacto. El mismo tipo de guantes recomendados para su uso con plaguicidas, 

son recomendados también cuando se trabaja con equipo eléctrico de bajo 

voltaje, ya que ofrecen un buen nivel de aislamiento. 

Cada aplicador debe tener cuando menos dos pares de guantes 

adecuados, con el propósito de que pueda efectuar un cambio si el otro par 

se llega a contaminar. 

EQUIPO MECÁNICO. 

Se deben tener precauciones de seguridad con el equipo mecánico, 

tanto en su compra como en el trabajo. Todas las partes de los aparatos que 

están sueltas, como juntas universales, cinturones, flechas, poleas y 

cadenas, deben ser cubiertas con protecciones para reducir el riesgo de 

accidentes. El experto debe tener especial atención no solamente de que se 

instalen estas protecciones, sino también observar que sean reemplazadas si 

por alguna razón fueron removidas. También es práctico asumir que todas las 



partes externas en movimiento de la máquina son peligrosas y por lo tanto, 

se aconseja asegurarles antes de que un accidente ocurra. La ropa suelta o 

muy floja, corbatas largas, anillos, collares, etc, deben evitarse cuando se 

trabaja con máquinas en movimiento, ya que pueden ser enganchadas fácilmente 

por las cadenas, etc. 

MAQUINAS AFILADORAS. 

Todas las máquinas afiladoras deben marcarse con la leyenda "NO SE 

OPERE SIN LENTES DE PROTECCIÓN", por esta razón, siempre debe tenerse un par 

de lentes de seguridad en cada máquina, de tal suerte que sea imposible 

iniciar el trabajo sin verlos. Esto es importante, porque una pequeña 

fracción de metal (rebaba) puede ocasionar serios daños en los ojos. 

Estos tipos de aparatos deben estar firmemente sujetos a una base; 

los discos con defectos (quebrados o rajados) deben desecharse y la 

velocidad de rotación no debe exceder el máximo recomendado. Los afiladores 

hechos en casa (hechizos) son extremadamente peligrosos si no cuentan con 

las cubiertas adecuadas y con los soportes convenientes. 

BOMBAS Y MANG<IERAS. 

Todas las bombas mecanizadas deben estar equipadas con un regulador 

de 9resión y una válvula de poro de retorno. Si no cuenta con este último 

adi :amento, la bomba puede producir una gran presión que la manguera no 

pueda resistir y se rompa ocasionando no sólo la pérdida de material, sino 

tarnbién causar serios daños al aplicador y a las propiedades. Aún si el 

material no es venenoso, serios perjuicios físicos pueden presentarse. Los 

solventes y aceites pueden causar severos daños si llegan a los ojos. Las 

mangueras se debilitan con el uso y con el paso del tiempo, razón por la 

cua~ no es conveniente trabajar con mangueras viejas a altas presiones, por 

lo cual es conveniente reemplazarlas cuando muestren evidencia del desgaste 

o de la edad. 

Todas las válvulas juntas que presentan fugas deben ser reparadas, 

por::·_:e aún el contacto continuo de pequeñas cantidades de plaguicidas pueden 

oc¿~~onar intoxicaciones crónicas. 



La-'3 esquinas agudas o proyecciones que puedan cortar, deben ser 

limadas, removidas o recubiertas. 

Los tanques y cilindros deben ser presurizados mecánicamente, 

solamente cuando estén diseñados para tales propósitos y únicamente cuando 

se tiene un calibrador de presión y una válvula de seguridad trabajando 

adecuadamente. Todos los tanques que puedan ser presurizados mecánicamente 

deben portar un selJo de garantía en el que verifique la calidad de los 

metales empleados, la elaboración del cilindro y las técnicas adecuadas para 

su construcción por especialistas. Las bombas manuales no deben estar 

sujetas a mayor presión que la recomendada por el productor. 

ESCALERAS. 

El uso de escaleras es necesario en muchas clases de trabajos de 

control de plagas. La escalera adecuada debe ser seleccionada para cada 

actividad específica y el _ __especialista debe saber usarla con seguridad. Las 

escaleras más frecuentemente usadas son las de tijera y la recta; esta 

última puede ser de una sola unidad o extensión. 

Las escaleras están comúnmente hechas de madera, magnesio o 

aleaciones de aluminio. Las de madera son generalmente pobres conductoras de 

electricidad y por lo tanto son más seguras de usar en donde hay 

instalaciones eléctricas. Las escaleras metálicas deben tener un aviso 

indicando que no deben usarse cerca de equipo o instalaciones eléctricas ya 

que son excelentes conductoras de electricidad y pueden ser la causa de 

accidentes fatales si entran en contacto con circuitos eléctricos. Escaleras 

ligeras de uso doméstico no son recomendables para los trabajos de control 

de plagas; es mejor seleccionar escaleras sólidas profesionales. 

Es conveniente inspeccionar con frecuencia las escaleras para 

verificar si no existen anomalías que pudieran pro producir un accidente. 

Las escaleras no deben nunca pintarse porque se cubren defectos que pueden 

ocasionar algún problema. Las escaleras de madera pueden ser barnizadas o 

protegidas con resina transparente. 

Preferentemente las escaleras deben estar equipadas con aditamentos 

especiales en las patas inferiores para evitar resbalones o que patine la 

escalera. El último escalón o peldaño nunca debe usarse para pararse; en una 

escalera recta, los últimos 2 ó 3 escalones no deben usarse. Es conveniente 

cambiar a otra escalera más alta si la que está usando no permite alcanzar 
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los puntos que se desea fumigar. Cuando se suba a una escalera, asegúrese 

que sus zapatos estén limpios y secos. Use las dos manos cuando se suba a la 

escalera. No lleve nada en sus manos mientras asciende o desciende. Emplee 

una cuerda y una cubeta o ·bolsa para depositar sus utensilios de trabajo y 

subirlos al lugar que desee. 

SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO. 

Los productores en el control de plagas deben procurar que sus 

vehículos de trabajo tengan todo el equipo necesario de seguridad {frenos, 

luces, direccionales, preventivas, limpiabrisas y bocina, deben estar en 

buenas condiciones) sin embargo, la pieza más importante del equipo de 

seguridad del vehículo es el conductor. E:ste debe conducir siempre con 

cuidado y evitar conductos de riesgo. 

De preferenci2, 

separados 

los 

del 

químicos deben ser transportados 

conductor, cuando los compartimentos 

transportados en el mismo compartimiento del conductor, 

químicos 

estos 

en 

son 

deben 

empacarse de una forma tal que eviten derramamientos y que los recipientes 

se rompan. Los recipientes menores de 5 galones deben guardarse en cajas o 

cartones para evitar que se caigan, choquen o se golpeen contra otros 

envases. Los frascos de vidrio de cualquier tamaño deben cubrirse con 

material acolchado para evitar que se rompan. Los recipientes de 5 galones o 

más deben sujetarse firmemente a la estructura del vehículo o asegurarse a 

los lados del vehículo para que no se rompan o se apilen en el frente del 

vehículo en el caso de una parada repentina.,, 

Corno regla general, los químicos transportados en un vehículo de 

servicio, deben ir en sus recipientes originales con su etiqueta. En algunas 

ocasiones se vacían pequeñas cantidades de plaguicida suficiente para 

preparar una solución que se va a usar; cuando esto ocurre, los envases 

deben etiquetarse perfectamente con el nombre y el porcentaje del químico, 

además de señalar el nombre, dirección y número telefónico del productor. 

Si los químicos se derraman adentro o fuera del vehículo, estos 

deben ser lavados de inmediato. En el vehículo se debe traer material corno 

aser~ín o avena que permitan absorber el líquido derramado y un cepillo o 

pequeña escoba para limpiar este material contaminado; también es importante 

llev¿:c un galón de agua, jabón y toalla para que el técnico remueva los 

plag~icidas de las manos. Cuando se transportan grandes cantidades de 



químicos en un vehículo, un cambio de ropa limpia debe estar disponible para 

cuando ocurra un imprevisto. 

Como muchos plagui~idas son inflamables, cada vehículo debe contar 

con extinguidor de fuego apropiado. 

ESTUCHE DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL VEHÍCULO. 

Cada vehículo debe tener un estuche de primeros auxilios que 

contenga como mínimo lo siguiente: 

1 frasco de sulfato de atropina. 1 botella de alcohol. 1 frasco de 

antiséptico. 1 caja de curitas. 1 juego de bandas elásticas de 1 y 2 

pulgadas. 1 juego de rollos de gasa de 1 y 2 pulgadas, compresos de gasa de 

2 X 2 pulgadas. 1 tubo de pomada para quemaduras. 1 tubo de ungüento para 

los ojos. 1 frasco de merthiolate. Un par de pinzas de punta aguda. Un par 

de pequeñas tijeras y un gran vendaje de forma triangular adecuado para 

hacer torniquetes. Si se tiene un médico asesor, consulte con él para otras 

opciones. 

El estuche debe ser de plástico duro o una caja de metal con 

protección de corcho bajo la tapa y ésta en su superficie externa debe 

indicar "ESTUCHE DE PRIMEROS AUXILIOS" y una gran cruz de color rojo. Es 

conveniente disponer de un estuche adicional en cada lugar de trabajo. Todo 

el personal debe estar entrenado en procedimientos de primeros auxilios para 

fracturas, quemaduras, daños e intoxicaciones. 

Cada vehículo debe tener información a donde acudir por atención 

médica en caso de accidente. Se debe tener disponible el nombre, dirección, 

número telefónico de un doctor fácilmente disponible. Cada compañía debe 

tener un doctor familiarizado con los químicos usados y con sus antídotos, 

así con los tratamientos requeridos si se tiene contrato con clínicas u 

hospitales, estos deben dar servicio las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana preferentemente. 

CONTAMINACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA. 

Algunos equipos de aplicación requieren ser conectados directamente 

al sistema de agua. Las mangueras usadas para llevar los depósitos de los 

aspersores pueden caer a la solución del tanque y por lo tanto ''conectarse 

directamente'' al sistema del agua. En estas situaciones, una reducción 



repentina en la presión del agua, puede originar una succión del plaguicida 

o la corriente normal del agua y contaminarla. 

Para evitar el problema anterior es aconsejable instalar un 

aditamento especial que impida el reflujo del agua en sentido inverso. Este 

aditamento debe instalarse entre la manguera y la llave del agua. Las 

válvulas ordinarias no son adecuadas para este propósito y por lo tanto no 

se recomiendan. Cuando se llena un depósito de aspersora, o bien se enjuaga 

cualquier equipo de aplicación, es necesario que el agua contaminada nunca 

se vierta en los desagües. Otra causa de contaminación de las fuentes de 

agua es cuando se conecta una manguera de agua en la válvula de descarga con 

el propósito de cebarla; es más conveniente vaciar agua con ayuda de un 

embudo de un recipiente especial (aporte) po~ el orificio de llenado. 

EQUIPO ELÉCTRICO. 

Las herramientas eléctricas son potencialmente peligrosas para los 

trabajadores en control de plagas, razón por la cual es imprescindible que 

el equipo esté siempre en condiciones óptimas. 

Especial atención se debe tetier en el uso del cable eléctrico, mismo 

que debe ser de la suficiente capacidad para conducir la carga eléctrica en 

forma adecuada. Las extensiones ordinarias son inadecuadas para trabajos de 

control de plagas, debido a lo delgado del alambre y a que el aislamiento es 

inadecuado por lo delgado de la capa ahulada y la cantidad del mismo. 

Solamente debe usarse cable tipo industrial de aislamiento pesado y alambre 

no menor al número 14, aún sean extensiones destinadas para una lámpara. Las 

extensiones de uso externo deben contar con una cubierta adicional para 

reforzar la protección normal. 

Preferentemente las extensiones con problemas (alambres trozados, 

hule quemado, etc.) no deben ser reparadas, sino quitar la parte dafiada 

aunque la extensión se reduzca de tamafio (evite hacer empalmes o uniones). 

Los soquets o enchufes, también deben ser de tipo industrial para trabajo 

pesado. Estos aditamentos están construidos de un material plástico flexible 

y resistente a la humedad; la terminal y contacto tienen un receptáculo de 

manera que no haya riesgo de un corto circuí to; además no tienen partes 

metálicas en la parte frontal y cuentan con sujetadores especiales (tipo 

tenaza o tornillo) que previenen o reducen la tensión en las conexiones o 

terminales cuando existe un tirón extra. Especial atención se debe tener con 

los cables de la extensión y su conexión o anclaje en el soquet, evitando al 



rnáximo que el hule del alambre se quite inmediatamente cuando se amarra al 

tornillo para su sujeción del soquet, 

de contacto entre los alambres sea 

evitando de esta manera que el riesgo 

mínimo. Con las extensiones de luz, 

asegúrese de que el soquet sea de metal preferente, hule o porcelana y que 

tenga buen aislamiento, además debe estar protegida la bombilla con una caja 

especial. También el foco puede ser de servicio pesado (los cuales se rompen 

menos que los focos normales). Preferentemente todas las herramientas 

eléctricas deben contar con cable de tres alambres para que puedan hacer 

buena tierra. 

No obstante que se use el material adecuado {cable y equipo 

especial) y en buenas condiciones, aunado a un buen manejo, no se puede 

reducir a cero las posibilidades de un corto circuito que cause un incendio 

o un choque eléctrico. 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

El fuego es 

control de plagas. 

un peligro potencial presente en muchas operaciones de 

La madera, el papel, los sol ventes y plaguicidas y el 

equipo eléctrico o de gasolina, crean la posibilidad de fuego. 

Recipientes abiertos de aceite o plaguicidas con base en aceite, son 

una invitación abierta al fuego, no pudiéndose permitir ningún descuido. Los 

circuí tos eléctricos deben ser verificados con frecuencia para checar su 

estado. Uno de los 

con aceite. Éstos 

más serios riesgos de fuego es la acumulación de trapos 

deben ser lavados inmediatamente y no permitir que 

permanezcan por la noche entre la herramienta de servicio o estantes. Si 

esto no es posible, deben guardarse en recipientes de metal cerrados debido 

a que pueden iniciar un fuego por combustión espontánea. 

La mejor manera de controlar un fuego es prevenirlo; por esta razón 

es de primordial importancia analizar cuáles son los puntos de riesgo, 

aunque conlleve tiempo y gastos. Un fuego serio, causa daños y perjuicios 

que pueden poner fuera de mercado muchas firmas. 

Se debe prohibir fumar en áreas donde se almacena y maneja material 

inflamable. Estas áreas de almacenamiento deben estar separadas de aquellas 

donde trabajan máquinas de gasolina o eléctricas para reducir los peligros 

de fuego. 
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Soldar aspersoras, bombas o cualquier equipo de aplicación, es 

riesgoso debido a los vapores peligrosos. Por esta razón antes de comenzar a 

soldar, el equipo debe de estar limpio de todo residuo. Una buena medida de 

seguridad, es llevar el equipo a un soldador experimentado que conozca las 

precauciones que se toman en este tipo de reparaciones. 

Es de suma importancia que cada productor tenga un número suficiente 

de extinguidores adecuados para que en caso de incendio, no se tengan que 

recorrer grandes distancias. A continuación se presenta un cuadro en el que 

se indican las clases de fuego y los tipos de extinguidores adecuados para 

su control. 

A 

B 

e 

ABC 

Madera, papel, Enfriar y apagar Agua, carbonato Proteger los 

ropa 

Aceites, 

solventes, 

grasas 

Eléctrico 

Todos 

tipos 

de sodio y extinguidores 

espuma 

Cortar aire con C0 2 , espuma, No use 

cobertores 

Enfriamiento 

cobertor 

los Combinación 

y 

químico seco 

co,. Químicos 

secos. 

Propósitos 

múltiples 

evite 

Cloruro 

carbono. 

Tator y 

de 

No use agua, 

carbonato ácido 

de sodio, Tator 

y Cloruro de 

carbono. 

Los extinguidores a base de dióxido de carbono no son recomendados 

para incendios clase A; pero pueden utilizarse con éxito en fuegos pequeños 

o que inician (clase A) No hay peligro cuando se usan de esta forma, y es 

mejor que intentar usar dióxidos de carbono o no hacer nada. Los peligros 

concernientes en usar agua o carbonato ácido de sodio en incendios clase B Y 

C son más grandes que el peligro de fuego por sí mismo. Los extinguidores 

-IS 2. · 



clase A solamente deben ser usados para fuego clase A. Estos extinguidores 

pueden dispersar el aceite encendido y corno contiene agua, pueden originar 

electrochoques en fuegos eléctricos. 

Una buena medida para los productores en control de plagas, es usar 

solamente extinguidores de tipo combinación ABC que son adecuados para 

usarse en todo tipo de fuegos. 

También es conveniente recordar que los extinguidores están 

diseñados para combatir fuegos pequeños o cuando inician. Es más adecuado 

llamar a los bomberos para que pongan el fuego bajo control. 
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SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO CON PLAGUICIDAS. 

Los agricultores que combatan plagas, deben conocer los peligros de 

envenenamiento de los plaguicidas que usan, así corno aspectos básicos de 

primeros auxilios. 

Es muy importante considerar que el especialista nunca debe 

sustituir al médico sino simplemente aplicar los primeros auxilios y llevar 

al paciente con el médico inmediatamente. 

Usted debe conocer la clase de intoxicaciones que son causadas por 

los plaguicidas empleados, y t también las condiciones bajo las cuales 

pueden ocasionarse problemas. 

Hay dos clases de indicios de envenenamiento con plaguicidas. 

Algunos son sensaciones que sólo la persona intoxicada detecta, corno náuseas 

o dolor de cabeza (conocidos corno síntomas}. Otros como vómitos y que pueden 

ser detectados por otra u otras personas, son signos. 

Todos los plaguicidas del mismo grupo químico, causan la misma clase 

de intoxicación, la cual puede ser ligera o severa, dependiendo del tipo de 

plaguicida y la cantidad absorbida. El patrón de la sintomatología causado 

por un tipo de plaguicida es siempre el mismo. La presencia de algunos de 

los signos y síntomas no siempre significa estar intoxicado, 

tipo de enfermedades pueden presentar la misma sintomatología. 

ya que otro 

El dolor de 

cabeza y la sensación de comenzar a sentirse mal son síntomas iniciales de 

muchas clases de enfermedades. Por esta razón, es el patrón de los síntomas 

lo que hace posible diferenciar el tipo de problema. 

Es de primordial importancia conseguir apoyo médiCo si usted o 

cualquier persona muestra síntomas desusuales o inexplicables. Si sospecha 

que una persona está intoxicada, nunca lo deje solo. No permita que nadie 

llegue a sentirse suficientemente mal antes de llamar a un médico o llevarlo 

a un hospital. Es estos casos, es mejor ser extremadamente precavido que 

demasiado confiado. Lleve el recipiente o la etiqueta del plaguicida al 

doctor. No transporte el recipiente del plaguicida en la cabina del 

conductor o de los pasajeros. 



N/TROFENOLES Y PENTACLOROFENIL. 

Los signos de la piel expuesta incluyen: enrojecimiento, ardor, 

inflamación y ampollas. Los signos y síntomas del envenenamiento, incluyen 

dolor de cabeza, nauseas, problemas gástricos, insomnio, acaloramiento, 

rubor, transpiración anormal, respiración profunda y acelerada, 

aceleramiento del ritmo cardiaco, fiebre, piel ceniza o pálida, colapso y 

coma. 

Las intoxicaciones severas tienen un rápido desenlace. El paciente 

usualmente muere entre 24 y 48 horas. 

FUMIGANTES Y SOL VENTES. 

Una exposición excesiva a estos compuesto, ocasiona embriaguez. Los 

signos y síntomas son: coordinación deficiente, 

(balbuceo), e confusión y sueño. 

arrastre de palabras 

Exposiciones frecuentes al fumigante bromuro de metilo, ocasionan 

daños permanentes sin evidenciar signos o síntomas de intoxicación. Se puede 

absorber una dosis fatal antes de que los signos y síntomas aparezcan. 

PLAGUICIDAS INORGÁNICOS. 

Grandes dosis de plaguicidas inorgánicos causan vómito y dolores 

estomacales. Los signos y síntomas dependen del mineral de que esté hecho el 

plaguicida. 

PLAGUICIDAS DERIVADOS DE LAS PLANTAS. 

Algunos plaguicidas derivados de plantas son muy tóxicos. El piretro 

técnico puede causar reacciones alérgicas. Algunos polvos de rotenona 

irritan el tracto respiratorio. La nicotina es un veneno nervioso de acción 

rápida, tan peligroso corno el paratión. Algunos otros plaguicidas derivados 

de plantas son la estricmina y la escarna roja. 

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Lea las instrucciones del tratamiento conveniente en la etiqueta. 

Estas instrucciones pueden salvar su vida y la de sus compañeros. 



SI CONTAMINA CON PLAGUICIDAS SU PIEL. Elimine el plaguicida tan 

rápido corno sea posible. Quite la ropa contaminada. Ya lavado, de inmediato 

puede prevenir una intoxicación aún cuando el derrame sea severo. Los polvos 

o suspensiones solubles en agua, pueden ser fácilmente lavados con agua. No 

así los concentrados emulsificables. Los plaguicidas en soluciones de aceite 

u otros solventes son más difíciles de remover sin jabón o detergente. Estos 

últimos trabajan mejor. 

SI INHALA UN PLAGUICIDA. Respire aire fresco inmediatamente. 

SI INGIERE UN PLAGUICIDA: Lave su boca con abundante agua. Vea un 

médico inmediatamente. En ocasiones es peligroso causar el vómito 1 siga las 

instrucciones de la etiqueta. 

El propósito de la implementación de las medidas de primeros 

auxilios es ayudar a prevenir la absorción del plaguicida. En estos casos, 

la rapidez es esencial. Si es posible, que una persona atienda al paciente 

mientras que otra llama al médico. Cuando esto no es posible, la naturaleza 

y el avance de la intoxicación van a determinar qué es más prudente, si 

llamar al médico inmediatamente y comenzar medidas de primeros auxilios o 

hacerlo y posteriormente llamar ·al médico. Lleve el recipiente del 

plaguicida y/o su etiqueta al médico para que el tratamiento sea el 

indicado. Si el producto no es conocido, lleve una muestra del vómito. 

IMPLEMENTOS DE MEDIDAS ANTES DE QUE LLEGUE EL MEDICO. 

PLAGUICIDAS INGERIDOS. 

Muchos plaguicidas usados no obstante que la etiqueta los ubique 

como no venenosos, pueden ser peligrosos Si son ingeridos. 

En todos los casos, a excepción de aquellos mencionados a 

continuación, remueva el veneno del estómago del paciente inmediatamente, 

mediante la inducción del vómito. Este lavado es la esencia del tratamiento 

y es frecuentemente un procedimiento para salvar la vida. Evite el 

enfriamiento del paciente cubriéndolo con cobijas si es necesario. No le de 

alcohol en ninguna forma. 

NO INDUZCA EL VÓMITO SI: 

• el paciente está en coma o inconsciente. 



• Si el paciente tiene convulsiones. 

• Si el paciente ha ingerido productos derivados del petróleo 

(como Kerosene, gasolina, líquido del encendedor, etc.). 

LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE. 

Si ha ingerido: 

A) ácidos corrosivos similares: sulfato ácido de sodio (limpiador de 

excusados), ácido glacial acético, ácido sulfúrico, ácido nitri_co, 

ácido oxálico, yodo y nitrato de plata. 

B) Corrosivos alcalinos: 

carbonatos de sodio, 

(blanqueador casero}. 

Hidróxido de sodio (limpiadores de drenaje), 

agua amoniacal e hipoclorito de sodio 

Si el paciente puede ingerir, pueden proporcionársele las siguientes 

sustancias y cantidades: 

PARA ÁCIDOS.- Leche, agua y leche de magnesia (de una cucharada a 

una taza) . 

PARA ALCALINOS.- Leche, agua y jugo de frutas o vinagre. {Para 

pacientes de 1 a 5 años, 1 a 2 tazas; para pacientes de más de 5 años, más 

de ~ de litro). 

INDUZCA EL VÓMITO CUANDO SE HAN INGERIDO SUSTANCIAS CORROSIVAS. 

1) Proporcione leche o agua (para pacientes de 1 a 5 años, 

de 1 a 2 tazas y para pacientes de más de 5 años, más de 

~ de litro. 

2) Induzca el vómito, introduciendo un dedo en la boca del 

paciente o bien proporcionándole agua caliente con sal. 

Cuando el paciente comience a vomitar, colóquele la 

cabeza más abajo que sus caderas. Esto evita que el 

vómito entre a los pulmones y cauce otro tipo de daños. 

INHALACIÓN DE PLAGUICIDAS. 

1) Lleve al paciente (no permita que él camine) al aire 

fresco inmediatamente. 

2) Abra todas las puertas y ventanas. 

3) Afloje la ropa. 



4) Proporcione respiración artificial si ésta ha cesado en 

el paciente, o es irregular. 

5) Evite el enfriamiento del paciente (con cobijas y bolsas 

de agua caliente. 

6) Mantenga al paciente lo más calmado posible. 

7) Si el paciente tiene convulsiones, manténgalo acostado en 

una habitación semioscura y sin ruidos. 

8) No le de alcohol de ninguna forma. 

CONTAMINACIÓN DE LA PIEL. 

1) Lave la piel con abundante agua. 

2) Aplique abundante agua en la piel mientras guita la ropa. 

3) La rapidez con que se lave la piel es importante en la 

reducción de los daños. 

CONTAMINACIÓN DE OJOS. 

1) Mantener los párpados abiertos y lave los ojos con 

abundante agua corriente. El retraso de unos segundos en 

el lavado, puede incrementar la magnitud de los daños. 

2) Continuar lavando hasta que el médico llegue. 

3) No use otros químicos, ya que pueden contribuir a 

aumentar la lesión. 

VENENOS INYECTADOS (ALACRANES Y MORDIDA DE VÍBORA). 

• Acueste al paciente tan rápido como sea posible. 

• No le dé alcohol de ninguna forma. 

• Aplique un torniquete arriba del piquete o mordida. El pulso en 

las venas abajo del torniquete no debe desaparecer, ni producir 

una sensación de pulsación, latido o palpitación. El torniquete 

debe ser aflojado por 60 segundos cada 15 minutos. 

• Aplique una bolsa de hielo en la lesión. 

• No haga caminar al paciente. Llévelo al médico o al hospital lo 

más rápido posible. 

QUEMADURAS CON QUÍMICOS. 

• Lave con grandes cantidades de agua corriente (excepto en casos 

de quemaduras con fósforo). 

• Cubra inmediatamente las heridas con ropa limpia. 



• Evite el uso de ungüentos, grasas, polvos y otros medicamentos 

empleados en el tratamiento de quemaduras. 

• Mantenga al paciente relajado, con la ropa floja, bien arropado 

para mantenerlo caliente y alentándolo mientras llega el médico. 

MEDIDAS PARA PREVENIR INTOXICACIONES. 

A) Mantenga todas las drogas, sustancias venenosas y otros quimicos 

caseros peligrosos fuera del alcance de los niños, analfabetas o perversos 

mentalmente incompetentes (incluye insecticidas y rodenticidas) 

B) No guarde productos tóxicos en alacenas de comida. 

C)Mantenga todas las sustancias tóxicas en sus recipientes 

originales; no los transfiera a envases sin etiquetas, los productos tóxicos 

guardados en recipientes sin etiquetas deben ser destruidos. 

D) No guarde insecticidas en botellas de refresco o licores. 

E) Destruya los recipientes vacios conforme lo indicado para su 

manejo. 
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DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES VACÍOS Y DE PLAGUICIDAS NO 

USADOS. 

Un recipiente nunca queda sin residuos, por esta razón no lo utilice 

para otro propósito. Por el contrario, rompa los envases de cristal; los de 

metal deberán lavarse perfectamente con abundante agua y perf órelos en sus 

costados, así como en su base, dBpositándolos en un contenedor oficial de 

desechos peligrosos, para su posterior tratamiento de eliminación. 

Las bolsas de papel y cajas de cartón vacías, deben ser destr11idas y 

colocadas en una bolsa de papel grande para ser depositadas en u11 basurero 

especial. En suma, no deje cualquier recipiente en la basura, q'._1e pudiera 

ser tentador y corra el riesgo de ser extraído para su uso. 

Los plaguicidas no deseados por alguna razón, pueden ser ofrecidos o 

regalados a una persona o institución responsable que requiera estos 

materiales. 

Si este mecanismo no opeta o no es práctico, entierre los 

plaguicidas sólidos {polvos a una profundidad mínima de 0.5 m) en un sitio 

especial seguro para este tipo de tratamientos. Los plaguicidas líquidos 

viértalos en un hoyo en suelo arenoso. Nunca quemar los plaguicidas no 

deseados, es mejor buscar el apoyo de servicios especializados. 

Los sacos con residuos de plaguicidas inorgánicos o mercurio 

orgánico, cadmio, plomo o compuestos arsenicales, no deben quemarse y 

tendrán que eliminarse según disposiciones especiales estatales o federales. 

Los envases vacíos sin lavar, no deben almacenarse por más de 90 días. Esto 

también aplica para plaguicidas contaminados o inútiles y deberán manejarse 

como basura peligrosa, de acuerdo a su toxicidad. 
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INDICACIONES AL USUARIO 

Siempre mantener informados a los usuarios (almacenistas, empleados 

de mostrador, aplicadores, etc.) de los riesgos asociados con el uso de 

plaguicidas. Proveer de ropa de protección y equipo adecuado al personal 

según sus funciones; insistiendo que debe ser usada cuando se esté 

mezclando, transfiriendo o aplicando plaguicidas. Todos los plaguicidas 

pueden ser usados con seguridad, teniendo sentido común de la seguridad y 

practicarla de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta; esto incluye 

mantener los plaguicidas fuera del alcance de los niños y personas 

mentalmente incompetentes. 

obstante No 

accidentes 

importantes 

plaguicidas. 

que se 

pueden ocurrir. 

en el caso 

implementen 

Las siguientes 

de cualquier 

todas las precauciones, 

fuentes de información 

relacionada eventualidad 

los 

son 

con 

La primera y más importante fuente de información es AMIPFAL (tel 5-

63-31-64) o el CENTRO TOXICOLOGICO DE PLAGUICIDAS (5- 98-66-59), -ambos en la 

ciudad de México (Lada 01-5) . 

En estas líneas telefónicas, se puede obtener información de 

emergencia en toda clase de accidentes con plaguicidas, envenenamientos, 

etc. Este servicio telefónico está disponible las 24 horas del día. 

La segunda fuente de información solamente es para casos de 

envenenamiento. Busque el CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES más cercano, 

ya sea en el directorio telefónico o pregunte a la operadora de teléfonos. 

Por Salubridad y Asistencia en Guadalajara. 

Los CENTROS DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO, usualmente están 

localizados en los hospitales más grandes de las ciudades y pueden 

proporcionar información de tratamientos de emergencia en cualquier tipo de 

envenenamiento con plaguicidas. El número telefónico del CENTRO DE CONTROL 

DE ENVENENAMIENTO más cercano de su área de trabajo o casa, debe tenerse 

siempre a la mano para cuando ocurra una eventualidad. 

Cualquier productor de maíz debe estar bien informado sobre los 

siguientes factores de seguridad en el uso de plaguicidas: 
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1) La toxicidad de los plaguicidas y riesgos al hombre, así 

como las rutas de exposición más comunes. 

2) Tipos comunes y causas de accidentes con plaguicidas. 

3) Las precauciones necesarias para proteger contra daños a 

los aplicado res y a otros individuos en o cerca de las 

áreas tratadas. 

4) Necesidad de uso de 

aplicación adecuados. 

ropa protectora y equipo de 

5) Síntomas de envenenamiento por plaguicidas. 

6) Primeros auxilios y los procedimientos que deben 

implementarse en caso de accidentes con plaguicidas. 

7) Identificación adecuada, almacenamiento, transporte, 

manejo, preparación de mezclas y métodos de disposición 

de plaguicidas y recipientes usados, así como las 

precauciones que deben implementarse para prevenir que 

niños tengan acceso a ellos. 

Los riesgos más obvios en la industria del control de plagas, son el 

envenenamiento y la intoxicación accidental que puede resultar de la 

diversidad de químicos empleados en el control de insectos y roedores. 

Muchas personas consideran que estOs químicos sólo son peligrosos si son 

ingeridos, sin considerar que existen otras formas en que pueden entrar al 

cuerpo. Es absolutamente necesario que el agricultor en control de plagas 

esté consciente que los químicos que está manejando pueden ser dañinos a él 

mismo, a sus clientes, a los productores que está protegiendo, a las 

propiedades y al medio ambiente. Después de todo si un químico puede 

eliminar a un insecto o un roedor, sus propiedades tóxicas lo hacen 

potencialmente peligroso al hombre si son consumidos o absorbidos en 

cantidades suficientes. Cuando se usa un plaguicida, se debe estar 

consciente de su posible efecto sobre el cliente, de tal manera que si un 

plaguicida contiene vapores tóxicos, éste no debe ser aplicado en grandes 

cantidades sin ventilación. En el caso de cebos para roedores, solamente los 

menos tóxicos como la escama roja y los anticoagulantes deben ser usados. No 

se deben aplicar plaguicidas sobre plantas domésticas, peceras. 

Cuando se usen plaguicidas cerca de paquetes de comida, no aplique 

el producto externamente, ya que algunos insecticidas pueden traspasar las 

bolsas u otros recipientes y contaminar su contenido, como el plástico, 

pises y paredes. 



Los químicos son tóxicos al hombre y sus animales domésticos en 

varios grados, dependiendo de muchos factores que incluyen el tipo de animal 

y químico involucrado, así como la vía de acceso al cuerpo y que pueden ser 

de tres formas diferentes: Inhalativa {por el tracto respiratorio), por la 

boca {tracto digestivo) y a través de la piel. 

También puede haber variaciones en la toxicidad con cada formulación 

química si el material usado como solución es aceite, emulsión en agua, 

polvo humectable o polvo. Las diferentes formulaciones pueden influenciar la 

facilidad con que penetra la piel el producto; las soluciones en aceite son 

las más críticas en este aspecto. Los plaguicidas que han entrado al cuerpo 

por una más vías de acceso, son distribuidos a través del cuerpo en el 

torrente sanguíneo, alcanzando los sitios de acción tóxica que pueden 

localizarse en el sistema nervioso central, riñón, hígado o pulmones. 

La toxicidad es usualmente expresada para animales experimentales 

como DL50. Esto significa la cantidad de un químico dado que elimina el 50% 

de la población animal en particular. Este término es solamente la 

referencia para que el agricultor al controlar plagas lo use para comprobar 

la toxicidad de diferentes químicos. 

Los términos toxicidad y riesgo de un plaguicida son conceptos 

diametralmente diferentes. Toxicidad es una medida específica de cuánto 

plaguicida se requiere para matar un cierto porcentaje de animales de 

prueba. Riesgo es el grado de peligro involucrado en el uso de un 

plaguicida. A excepción de los fungicidas, la mayor parte de los plaguicidas 

son raramente usados en forma pura, por lo general se utilizan 

concentraciones bajas, de tal manera que es requerida una gran cantidad del 

insecticida diluido para ocasionar un problema de intoxicación. 

La inhalación de productos químicos es tan peligrosa como si éstos 

fueran inyectados al torrente circulatorio, debido a que el tejido de los 

pulmones que separa el aire de la sangre, es extremadamente delgado, 

permitiendo una rápida y completa absorción del químico. Este tipo de 

envenenamiento es muy importante ya que muchos de los químicos que se usan 

son en forma de neblina y polvo, que son fácilmente asimilados por los 

pulmones. 

Los químicos que entran al cuerpo a través de la boca, usualmente 

son absorbidos más lentamente. Normalmente el tracto digestivo absorbe una 

porción del químico y el porcentaje de asimilación depende del tipo de 
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plaguicida involucrado. En algunos casos, el químico puede pasar a través 

del tracto digestivo y ser eliminado por el cuerpo antes de que sea 

absorbido completamente. Los organofosforados son rápida y completamente 

absorbidos por el tracto digestivo. 

La piel ofrece más protección a la absorción de agroquímicos que el 

tracto digestivo y los pulmones. Hay muchos factores que hacen de la 

absorción de los 'químicos a través de la piel un problema para los 

especialistas en control de plagas. La extensa superficie de la piel es la 

porción más grande del cuerpo que está en contacto con los plaguicidas. 

Algunos químicos y solventes pueden penetrar la piel fácilmente, así como 

también a través de raspones o cortaduras. 

TÉCNICA DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS. 

El uso de plaguicidas ha demostrado hasta ahora, ser uno de los 

métodos más eficientes en el control de plagas y enfermedades que afectan a 

los cultivos. Para obtener los resultados esperados en el empleo de estos 

productos, se deben considerar los siguientes aspectos básicos. 

A) Selección adecuada del plaguicida. 

8) Momento oportuno de aplicación. 

C) Calibración y uso correcto del equipo de aplicación. 

Haremos énfasis en la calibración y uso correcto del equipo de 

aplicación. 

Cualquier equipo de aplicación tiene como finalidad convertir una 

mezcla de un producto plaguicida en finas gotas. Asimismo el objetivo de una 

aplicación es distribuir el plaguicida de forma uniforme y a la dosis 

correcta sobre el cultivo u organismo biológico a controlar. 

Generalmente para el empleo y calibración óptima de un equipo de 

aplicación de plaguicidas se presentan las siguientes variables. 

A) VOLUMEN DE LÍQUIDO A APLICAR POR HECTÁREA (agua + producto) 

COBERTURA, DISTRIBUCIÓN, ETC. 

8) ANCHO DE FAJA. 

C) VELOCIDAD DEL EQUIPO U OPERADOR. 



D) GASTO DEL LÍQUIDO POR BOQUILLA O BOQUILLAS. 

FORMULA GENERAL QUE RELACIONA ESTAS VARIABLES: 

VELOCIDAD (C)X ANCHO DE FAJA (B)X VOLUMEN (A) 

GASTO (D)~ 

FACTOR DE CONVERSIÓN (K~ 10,000) 

Con esta fórmula podemos entonces calcular cualquiera de las 

variables, siempre y cuando se conozcan al menos el valor de tres de ellas. 

Ejemplos para usar la fórmula: 

EJEMPLO l. 

Si queremos aplicar 200 lts por hectárea de una mezcla y conocemos 

que nuestro operador recorre 50 m en un minuto, el equipo asperja 

uniformemente 80 cm. ¿Qué boquilla debernos emplear? 

Volumen (A) 200 l/ha 

Ancho de faja (8) 0.80 m 

Velocidad (C) 50 m/min. 

Gasto por boquilla (D)~? 

Sustituyendo en la fórmula: 

(D) ~ (50)(0.8)(200) / 10,000 ~ 0.8 l/min 

Obtenemos que necesita una boquilla que dé un flujo de o. 8 l/m, se 

puede recurrir a tablas de boquillas y seleccionar la adecuada, para este 

caso puede ser una TK 2, si la aplicación fuera de herbicidas. 

EJEMPLO 2 

Si tenemos una boquilla que aplica 1.5 l/min el operador recorre 60 

rn en un minuto y el equipo asperja 1 m. Calcular ¿qué volumen de líquido 

estamos aplicando por hectárea? 



Volumen (A) - ? 

Ancho de faja (B) - 1 m 

Velocidad (C) -60 m/min 

Gasto por boquilla (D) - 1.5 l/min 

Despejando y sustituyendo en la fórmula 

A- (1.5) (10,000) ! (60) (1) 250 l/ha 

Obtenemos que empleando esa boquilla estamos utilizando 250 litros 

de mezcla por hectárea. 

Los anteriores son algunos ejemplos muy comunes cuando se realiza la 

calibración de un equipo. La obtención de los datos es de vital importancia, 

debido a que es la parte fundamental para realizar una aplicación correcta, 

éstos deberán revisarse cuando menos tres veces y sacarse un promedio, en el 

caso de la calibración de un tractor, se emplea el mismo procedimiento, la 

única diferencia es que el gasto por minuto está dado por varias boquillas y 

no solamente por una corno en las mee-hilas. 

Cuando se realizan aplicaciones en banda se puede seguir el mismo 

procedimiento, únicamente en lo referente al volumen por hectárea aplicar se 

deberá ajustar de acuerdo al área por tratar, debido a que en una aplicación 

en banda se asperja solamente parte de la hectárea, y por lo tanto el 

volumen varía en forma proporcional. 

(Lts/min) 

Area aspeqada 

ancho de laja 



IMPORTANCIA DE LA DENSIDAD Y TAMAÑO DE LA GOTA. 

El número de gotas por cm2 que llega al cultivo o suelo, así como el 

tamaño de éstas, determina la efectividad biológica del tratamiento. {Otros 

factores son: la efectividad del producto, dosificación y época de 

aplicación mas propicia). 

Para la mayoría de los productores, la densidad de gotas deberá ser 

de por lo menos 20 gotas por cm2 en el sitio en donde los insectos se 

alimentan o donde la maleza crece. 

Pero cada regla tiene sus excepciones, en algunos casos se requiere 

hasta 100 gotas por crn2 como es el caso de los fungicidas de contacto. 

CLASIFICACIÓN DE LAS GOTAS SEGÚN SU TAMAÑO. 

1000 Lluvia moderada 

800 Lluvia ligera 

500 Lluvia fina 

- \(, 1-

uso 

* Aplicación de altos 

volúmenes en cultivo de 

frutales 

utilizado). 

(poco 



200 Llovizna . De uso generalizado para 

la mayoría de los 

cultivos. 

100 Neblina * * Aplicación de técnicas 

y productos para usar 

ultra bajo volumen o de 

gota controlada 

30 Nube * 
, 

15 Aerosol * 

PENETRACIÓN DE LAS GOTAS AL INTERIOR DEL CULTIVO. 

La práctica ha demostrado que las gotas pequeñas penetran mejor en 

el cultivo. Con un viento moderado de 2 - 3 m/seg y sus correspondientes 

turbulencias, las gotas pequeñas son llevadas al interior del cultivo. 

Por lo anterior debe optimizarse el tamaño de las gotas, para que el 

producto penetre y se coloque en pOsición de actuar. Una gota demasiado 

pequeña puede ser evaporada o acarreada por el viento, de ahí que sea 

necesario tornar precauciones pertinentes, en cuanto al tamaño de gota, 

horario de aplicación y condiciones del medio ambiente; como temperatura, 

humedad relativa, velocidad y dirección del viento. 

Se utilizan principalmente para aplicación de insecticidas y 

fungicidas, debido a que provocan una mayor turbulencia y tamaño de gota más 

fina. 



PRINCIPALES BOQUILLAS Y SU USO. 

CONO HUECO. 

Se utilizan principalmente para la aplicación de insecticidas y 

fungicidas, debido a que provocan una mayor turbulencia y tamaño de gota más 

fina. 

CONO LLENO. 

Se utilizan para aplicación de insecticidas y herbicidas. 

ABANICO PLANO. 

Son ideales para la aplicación de herbicidas, presentan un patrón de 

aplicación uniforme y un tamaño de gota medio. 

a_;w .. 

Cono hueco 

11 <C filtro 

~ "'il "boquilla,. e---------------------1 
.. o pico e· tuerca 

Abanico plano 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, 

ENFERMEDADES Y MALEZAS. 

Este programa también contempla las alternativas de combate de 

plagas, enfermedades y malezas, por medio de medidas alternativas que se 

mencionan a continuación: 

MÉTODO FÍSICO. 

El combate auticida pregonizado por Knipling, ha obtenido notables 

éxitos en el combate de la mosca barrenadora del ganado o en tripétidos corno 

la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata o la mosca de la fruta Dacus 

dorsalis. La condición del éxito para este método son las de obtener buena 

esterilización sin pérdida de vigor, sobre todo el sexual y una producción 

de insectos factible sin costo elevado, también se le puede considerar como 

control de natalidad y consiste básicamente en la utilización de los rayos 

garruna provenientes de una fuente de cobalto radioactivo Co60. 

MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO. 

Donde se utilizan rayos infrarrojos, provocando en los adultos de 

insectos, vuelos variados y comportamiento sexual definido, o sea, 

obligadamente el insecto cuando recibe esta porción 

electromagnético vía temperatura y humedad relativa del aire, 

del espectro 

obliga a volar 

y depositar los huevecillo en pleno aire; cayendo éstos al vacío y muriendo. 

MÉTODO DE COMBA TE CULTURAL. 

Irónicamente, es el menos aplicado en la actualidad y en la lucha 

integral es de primordial importancia, debido a que propicia que los 

factores del medio ambiente favorezcan la supervivencia y el incremento de 

organismos benéficos antagónicos a las plagas agrícolas. El objeto principal 

de este método consiste en provocar medios adversos a las plagas, corno la 

ruptura del ciclo biológico, barbechos, escardas, semillas de variedades 

resistentes, rotación de cultivos y planificación general del cultivo. 



MÉTODO DE CONTROL LEGAL. 

Fundamentalmente, en la legislación fitosanitaria vigente de la 

Dirección General de Sanidad Vegetal, Departamento de Aplicación 

Cuarentenaria, donde dice el capítulo VIII sobre la obligación de los 

agricultores {artículo 20) que propietarios, arrendatarios y ocupantes de 

terrenos por cualquier título, están obligados a informar directamente por 

conducto del inspector, las fechas de cosecha; limpiar y quemar residuos de 

cosechas anteriores con un mes de plazo después de la última; desinfectar 

envases en el transporte de semillas o esterilización de la misma; no 

sembrar terrenos nuevos sin la aprobación de la Dirección de Fomento 

Agrícola. El artículo 25 del capítulo V de las sanciones, dice que las 

plantas sorprendidas en tránsito ilegal serán destruidas sin que el 

propietario tenga derecho a indemnización y al conductor del transporte se 

le sancionará con una multa y arresto hasta de 10 días si la remesa viene de 

zonas cuarentenarias. 

MÉTODO DE COMBA TE BIOLÓGICO. 

El control biológico es un sistema de regular poblaciones fitófagas 

mediante la acción de parásitos predatores y patógenos, principalmente 

virus, bacterias, hongos, nemátodos e insectos en contra de plagas agrícolas 

y su aplicación estriba en un buen conocimiento de los fenómenos 

bioecológicos que pueden llevarnos a medidas susceptibles de favorecer o 

incrementar organismos benéficos para nuestro provecho. 

Tenernos corno ejemplo a los virus que, aunque de difícil manejo 

debido a su gran patogenicidad y pequeñez, son bastante útiles dentro del 

combate de plagas, principalmente del orden Coleóptera y Lepidóptera; 

incluso existe ya en la actualidad un producto llamado virón H para combatir 

gusanos Heliothis zea y Heliothis virescens, con una formulación de PIB, o 

sea cuerpos de inclusión polyhedrales de virus nuclear al 0.4%, más de un 

96.6% son ingredientes .inertes. Este producto mezclado en agua y asperjado 

al follaje del cultivo, llega por vía oral al intestino de la plaga y los 

cuerpos de inclusión que son cristales de proteína, se rompen dejando que 

los virus infecciosos a su vez provoquen una polyhedrosis nuclear y con ello 

la muerte al gusano, en un tiempo estimado de 60 horas. Tres días después, 

el virus se libera del cuerpo del gusano muerto para así poder infectar más 

gusanos. 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Se considera una estrategia en una unidad didáctica, el contenido 

de cada fase que se va a utilizar para orientar las actividades de 

aprendizaje, enrolando a los productores en la construcción de un 

aprendizaje significativo ·y considerando el motivo de este programa 

de Educación Ambiental se toman como estrategias didácticas: la discusión 

en grupo, la puesta en común de trabajos, las exploraciones y las 

investigaciones, trabajo de campo, visitas, juegos y simulaciones. 

Estas, relacionadas a una caracterización del agricultor del municipio 

de Zapopan, quien ha recibido una gran influencia del desarrollo de 

la agricultura de los años 60's, la cual actualmente ha quedado retrasada 

tecnológicamente en el proceso actual de de sarro 11 o en nuestro país, 

fundamentado lo mencionado, en que el informe del Banco Internacional 

de De sarro 11 o ( 1973) señal a que: "El Sector Agropecuario contribuye 

sólo con el 10% de PNB, pero utiliza el 40% de la fuerza de trabajo 

y su crecimiento es del 3.4% equivalente del país y si le comparamos 

con el sector industrial que contribuye con el 3% del PNB pero sólo 

utiliza el 17% de la fuerza de trabajo y su ritmo de crecimiento es 

del 9%, y a partir de 1976 la actividad agrícola experimenta una caída 

del 2. 5% planteándose que el rezago de éste contribuye a mantener 

una alta proporción en una gran pobreza, ya que a la falta de desarro 11 o 

se suma el crecimiento demográfico y el funcionamiento de zonas rurales 

como receptáculo de poblaciones subocupadas y desocupadas, encontrándose 

que para 1977 el Sector Agropecuario concentraba el mayor número de 

subocupados con 315,000 jefes de familia". 

Ante esta problemática, el Gobierno pone en práctica el programa 
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de De sarro 11 o Agrícola que existe hasta nuestros dí as, que ha fracasado 

por considerar al productor como un objeto más del programa y no como 

un sujeto actuante y pensante del mismo, porque no se ha tomado en 

consideración la experiencia vivida y adquirida por el propio productor, 

ante su propia problemática. (l) 

( l ) NORA TABARES G. "México con fuerza de trabajo de 28 mi 11 ones". 
Excelsior. 13 de junio de 1977. 

Frente esta situación, en los últimos veinte años se ha tratado 

de generar un cambio de cultura por parte de la Secretaría de Agricultura 

y algunos productores, como lo muestra la encuesta realiza da, en donde 

se le pi de al productor que conteste si part i ci parí a en un programa 

de Educación Ambiental relacionado con el manejo de agroquímicos; 

el 62% de los encuestados desea ser innovado,' para tener la capacidad 

de asumir riesgos que le sirvan para ganar seguridad entre algunos 

miembros del sistema productivo del maíz. También existe otro estrato 

de productores reconocidos entre sus propios compañeros que son represen-

tantes de grupos, quedando el resto (30%) considerados como los que 

no adoptan técnicas ni ideas hasta que otros productores han practicado 

y demostrado innovaciones exitosas. 

La mayoría de los productores actuales con una edad media de 

50.19 años dudan del valor de las innovaciones hasta que en forma 

muy difícil son convencidos por una gran mayoría de compañeros, conside-

rancio esta una posición cómoda y -según ellos- segura, siguiendo las 

tradiciones del sistema de producción. 

En referencia a los sistemas de producción utilizados, de acuerdo 
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a los técnicos de la Secretaría de Agricultura, la mayoría de los 

productores se han caracterizado por ser pasivos y críticos, desde 

el punto de vista de no intentar adoptar tecnologías proporcionadas 

por los asesores del PEAT, si no llevan algún estimuló, considerando 

esto como una forma de defensa de su estatus (2). 

( 2) MUÑOZ GARZA VICTOR JOSE. 1996. Análisis y problemática 
de agroqu1m1cos en Zapopan. Tesis profesional de la 
de Ciencias Agronómicas de la U. de G. 

del uso 
División 

Una gran cantidad de factores políticos como los manejos de paquetes 

tecnológicos, sociales (como la dinámica de compra-venta del maíz 

y sus productos), culturales (como la ideosincracia del propio productor) 

y de presión informática (como la publicidad), y la obligación de 

manejar ciertos agroquímicos por parte de paquetes o de condiciones 

en las aseguranzas, ha influido para que se desarrolle cierta pasividad 

generalizada en unos 2,000 productores que aproximadamente manejan 

20, 000 hectáreas con un standard de pro pi edad de la ti erra de 14 hectá

reas y que se limitan sólo a vender el maíz a la CONASUPO y que no 

han intentado, hasta la fecha, llegar a una producción sustentable, 

ni a un manejo elemental de plagas, enfermedades y mal e zas, así como 

agroquímicos. Su nivel escolar está sobre el cuarto año de primaria. 

Las áreas del cultivo intensivo son el 21% y técnicamente las condfciones 

son óptimas para el desarrollo de este cultivo en relación al suelo, 

el ima y topografía; algunos productores en los últimos veinte años 

han empezado a instalar en su sistema de producción alternancias con 

productos como caña de azúcar, sorgo, frijol y camote, así como garbanzo 

y harta lizas. La agricultura de humedad es del 88%, de riego es del 
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6% y el resto es mixto. La tecnología de este cultivo empieza en 1950 

y para 1960 se cambian los objetivos productivos, relacionando esta 

planta con producción de carne y leche. La problemática detectada 

hasta el ciclo productivo de 1997 es el aspecto económico por la oferta 

y la demanda; la degradación del suelo en forma química, física, etc§te-

ra; el cambio del pH; la extracción de materia orgánica, compactación 

del suelo y extinción de flora y fauna (entre los que destacan armadi

llos, tlacuaches y serpientes). 

Tambi §n hay que mencionar la problemática de los asentamientos 

humanos y la extracción de tierra agrícola que se calcula en 598 millones 

de toneladas de capa vegetal por año (3). 

( 3) 1 NSTITUTO DE GEOGRAFIA. 1992. Análisis geoeconómi co de Zapopan. 
Universidad de Guadalajara. 

En virtud de lo mencionado, se propone retomar como base de la 

estrategia didáctica, los principios que rigen la corriente del cognosit_:i_ 

vi smo que está caracteriza da como resultado de distintas aproximaciones 

psicológicas y de disciplinas afines como el lenguaje y la epistemología. 

Al productor, como persona adulta, le deben parecer trascendentales 

los procesos de la solución de problemas, pudiendo ingresar en el 

campo de la reflexión que implica una ·situación bajo un nuevo aspecto 

que antes no se comprendía. 

De acuerdo a la experiencia de veintis§is años de trabajar con 

productores, su comportamiento en su vida cotidiana y a las respuestas 

de las encuestas de los 92 productores, puedo mencionar la dificultad 

188 



que representa incorporar un programa de Educación Ambiental para 

Adultos, ya que tienen muy arraigadas sus ideologías y tecnologías, 

por ser tradi ci ona 1 i stas y tener resentí mi en tos con 1 a sociedad, que 

considera la parte explotadora de su trabajo (4). 

(4) POLER ANGEL. 1992. "Agricultura y Sociedad en Mesoamérica". SEP. 
SEP. Editorial Diana. México. 

La base de estas afirmaciones es el trabajo de investigación 

de la actividad preliminar para detectar la problemática ambiental 

en el desarrollo agronómico-naturaleza (4), debiendo considerársele 

a 1 productor con experiencias propias sobre 1 a natura 1 eza y su me di o, 

en donde prácticamente ha desarrollado su vida. 

Considerar su trabajo y sus valores como una parte de la estrategia. 

Esta teoría también nos menciona la importancia de las maneras en 

que el sujeto incorpora, transforma, reduce, almacena, recupera y 

utiliza informaciones que recibe. 

También se deberá considerar la teoría de Jerone Bruner, que 

enfatiza el valor del aprendizaje por descubrimiento, tratando a los 

humanos como seres activos, dedi cactos a 1 a construcción de su mundo. 

Otra característica importante de esta corrí ente es e 1 fomento por 

el aprendizaje. 

Asimismo, se debería fomentar la producción de ideas originales 

e incidir en el campo de las soluciones a situaciones problemáticas, 

que en este caso el productor tiene mucha relación latente del manejo 

de las plagas, enfermedades y malezas, con relación al medio ambiente. 
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De acuerdo a las entrevistas y la gráfica sobre el medio ambiente, 

se debe considerar al cognositi vi smo como una fuente para este programa 

de Manejo de Agroquími cos, ya que fueron capaces de detectar cambios 

climáticos, de dinámicas poblacionales, de flora-fauna y plagas; supieron 

detectar la problemática de pueblos empobrecidos, incendios y contamina

ción de arroyos, entre otros (5). 

(5) GUZMAN JESUS CARLOS. 1993. "Implicaciones educativas de seis 
teorías psicológicas". UNAM. Conalte. México. 

En la parte de estrategias de aprendizaje se mencionan las inferen

cias (buscar y analizar las relaciones lógicas entre el material y 

11 egar a conclusiones para que . el productor recapacite sobre tanta 

influencia paternalista de industrias trasnacionales, manipuladoras 

del proceso de compra-venta de los plaguicidas). 

De acuerdo a la teoría de esta corriente, una de las metas· es 

la de lograr que el productor reflexione en relación al manejo integral 

del maíz, relacionando manejo de suelo, siembra, fertilizantes y plaguicj_ 

das, en donde se intentará promover la curiosidad, creatividad, duda, 

razonamiento e imaginación. 

Este programa tenderá no sólo a socializar a los productores, 

sino a la incorporación de valores como la moral, la libertad individual 

y colectiva, la ética, solidaridad, responsabilidad y creatividad. 

Otra meta que debemos considerar en este programa es la integración 

de conocimientos y acciones, en donde se puedan apreciar los resultados 

tecnológicos del manejo y uso adecuado de plaguicidas con relación 
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a la productividad presente y futura, y así poder sensibilizar este 

producto en favor de una preparación continua. 

La conceptualización de aprendizaje en esta corriente está definida 

como un proceso sistemático y organizado que tiene como propósito 

la reestructuración de esquemas e ideas, percepciones y conceptos; 

las interrelaciones entre hechos y procedimientos, y con una continuidad 

en el aprendizaje que llegue a ser dinámica, activa e interna; y, 

de acuerdo a las características del productor, posiblemente la estrate

gia de aprendizaje por descubrimiento, después de estar debidamente 

situado y sentirse respetado en su persona y su práctica profesional, 

se busque el aprendizaje por descubrimiento. 

El técnico del PEAT (Programa Emergente de Asistencia Técnica) 

deberá fungir como un coordinador capaz de presentar el material de 

instrucción de desarrollo y prácticas de los procesos cognositivos 

del productor. Su obligación consistirá en presentar el programa de 

Educación Ambiental de Manejo de Agroguímicos de manera organizada, 

interesante y coherente, en relación al nivel del productor y al medio 

ambiente que lo rodea -en forma global izadora- para poder identificar 

claramente conocimiento, tradiciones y prácticas que están descritas 

en las encuestas sobre el concepto de manejo de plaguicidas que tienen 

los grupos más representativos y deberá relacionarlos en forma estimulati 

va y dinámica con las metas y los contenidos del programa. Tratará 

de hacer ameno y atractivo el proceso del programa de Educación Ambien

tal, para tratar de lograr el aprendizaje significativo. 

El productor deberá ser considerado como un activo procesador 
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de información y responsable de su problemática y aprendizaje; deberá 

tratársele como un personaje comprometido a construir su propia realidad, 

la de su familia y su entorno; y a cada uno de los productores se 

investigará su modo particular de aprendizaje como un estímulo básico, 

individual, en la nueva forma de analizar y solucionar la problemática 

agroquímica. 

Dentro del campo de la motivación los cognositivistas consideran 

que la conducta humana está dirigida en la forma que los individuos 

perciben las cosas. En el caso especial del productor agrícola que 

se siente relegado por la sociedad representada por la ciudad y el 

gobierno, se sugiere -de suma importancia- buscar una estrategia que 

incida en la motivación como problematizar el combate de plagas, enferme

dades y malezas, para que el deseo de superar esta situación impulse 

a buscar a través de la acción una solución y esto sea factor de aprendi

zaje. 

Se valorará el conocimiento de experiencias para resaltar la 

integridad de la persona que se está capacitando, por lo que 

perspectiva se deberá considerar como un proceso placentero, en 

esta 

donde 

el productor busque mecanismos y formas de satisfacer su propia curiosi

dad intelectual, haciéndolo por convicción y, en este caso especial, 

para participar en una problemática específica como la del saneamiento 

fitosanitario del cultivo del maíz y su ambiente. La metodología de 

la enseñanza será en función al desarrollo de la capacidad de aprendizaje 

y participación en la problemática. Debe también tratar de inducir 

al productor a una estrategia instruccional, considerando esta como 

las actividades y medios que use el asesor del PEAT para enrolar al 
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productor en la construcción de un aprendizaje significativo, llevando 

a diseñar situaciones de enseñanza de identificación, comparaciones, 

reflexiones y relaciones en el campo del manejo de agroquími cos y 

tecnologías ambiental i stas que se traten en este programa de Educación 

Ambiental. 

En este trabajo, la información básica que puede utilizar el 

asesor del PEAT está elaborada y puede ser utilizada en alguna técnica 

que relacione conocimientos previos con los nuevos, sobre la actual 

forma de manejo de agroquimicos; pero, en el desarrollo del programa, 

el productor debe construir su propia conceptualización de la problemáti

ca de la tecnología y de las alternativas culturales, físicas o biológi

cas para un combate racional de plagas, enfermedades y malezas. 

La metodología en este caso deberá tener como punto de partí da 

lo que el grupo hace, sabe y siente; y, a partir de esta práctica, 

se inicia un proceso de teorización, considerando 'esto como un proceso 

de reflexión matemática, ordenada y progresiva, que permita pasar 

de la ap<1ri enci a de un hecho a su esencia, para después regresar a 

la práctica, transformarla y mejorarla, si en do esto otra vez un nuevo 

punto de partida. 

Otro recurso que se puede utilizar en este programa se propone 

a partir de las ilustraciones sobre: "El uso seguro de Agroquímicos", 

que considera básicamente la elección y compra de agroquimicos, su 

almacenamiento, el uso correcto y racional de agroquimicos, técnicas 

de aplicación, mezclas, eliminación de envases y casos de emergencia 

por intoxicación y lavado de equipo. 
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Como un método de apoyo se propone la identificación de explicacio

nes, la ordenación de hechos, la relación con sus propias experiencias 

y la búsqueda del sentido o relación lógica del mapa conceptual de 

la problemática de los agroquímicos que está elaborada en esta propuesta, 

poniendo al grupo a inferir conceptos de gran importancia, que vayan 

de lo general a lo familiar, jerarquizando a través de subordinaciones, 

conectando los puntos de relación entre los diferentes problemas ambient31_ 

les y socialt=s del uso, fabricación, aplicación y toxicología ecológica 

de los agroquímicos. 

Este programa contará con estrategias inducidas como habilidades, 

hábitos y técnicas que pueden estimular y facilitar la asimilación 

y la comprensión, considerando. lo mencionado como pretensión para 

que el productor intervenga en su pro pi o proceso de información y 

aprendizaje. Debido a que los ciclos agrícolas por su fenología y 

ecología que presenta el cultivo de maíz, la presencia de problemas 

fitosanitari os como plagas, enfermedades y mal e zas que son recurrentes, 

se deben practicar constantemente (anual mente) las sugerencias de 

este programa. 

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE AGROQUIM!COS 

EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Para: PRODUCTORES DEL CULTIVO DE MAIZ 

Fecha; Marzo de 1999 

Duración: Cinco sábados (9-12 horas) 

Dependencia: Gobierno Federal y Estatal del Estado de Jalisco a través 
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Asistirán: 

Temática 

del PEAT (Programa Emergente de Asistencia Técnica). 

Productores inscritos en este programa. 

l.- Ciclo del uso de plaguicidas. 

2.- Manejo de plaguicidas (medidas preventivas). 

3.- Problemática de contaminación ambiental y humana por uso irracional 

de agroquimicos." 

4.- Manejo ambiental de residuos (envases y sobrantes quimicos). 

5.- Medidas alternativas para el combate de plagas, enfermedades 

y malezas del cultivo del maiz. 

Los objetivos de este programa de Educación Ambiental, además 

de los contenidos sobre el manejo de agroquimicos serán: 

Adquisición d~ actitudes (comportamientos), valores. 

Procedimientos (metodologias de trabajo) preventivos y culturales. 

Conocimientos (conceptos). 

Adquisición de juicios de valor (paradigmas). 

Como estrategias de aprendizaje se considerarán las tecnicas 

o actividades que el" asesor del PEAT desarrolle para enrolar al productor 

en el conocimiento del material del programa, construyendo un aprendizaje 

significativo y darle una utilidad práctica a la organización, elabora

ción, integración y verificación de la información, relacionando esto 

con la solución al problema del combate de plagas, enfermedades y 

malezas en el cultivo del maíz. 

El asesor del PEAT considerará: 
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Aceptar las ideas que expongan los productores acerca de la problem-ª_ 

tica fitosanitaria Y.ambiental del cultivo del maíz, el manejo tradicio-

nal de los agroquímicos y en forma individual no demostrará cuáles 

son correctos y cuál es no; pero, en forma grupal se búscarán hechos, 

identificación de explicaciones, comparación de ideas identificando 

similitudes y diferencias para llegar a recapacitar en las ideas de 

otras personas. 

Auxiliará al productor a expresar sus verdaderos pensamientos 

acerca de esta problemática, sin influir en sus concepciones, 

Jsto en forma individual r pero_,en forma grupal, haciendo una 

lista de términos e ideas pri nci pal es con preguntas y respuestas, 

comparando eventos o situaciones y discutiéndolo en grupo. El 

asesor tratará de asegurar que estos productores entiendan la 

situación problemática, incidiendo en campos de la salud, de 

lo económico, de lo ecológico con respecto a los suelos, a los 

microorganismos, flora y fauna, así como a los efectos de las 

cadenas tróficas incidiendo también en el manejo de un compromiso 

con el futuro, articulado esto con lo familiar y la calidad de 

sus productos. 

Se deberá crear durante todo el proceso un el ima que invite a 

una participación de todos y auxiliando en su organización. 

Asimismo el productor: 

Deberá contar con la libertad necesaria para expresar lo que 

sienta, sin temor. 

Identificará las ideas claras de la temática de este programa 
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y aprenderá a romper esquemas tradicionalistas de sistemas de 

producción, enseñándose_ a escuchar opiniones de técnicas o habil ida

d es del manejo· de su cultivo. ·Estos propósitos se pueden lograr 

a través de una técnica d!'! puesta en común, que tiene como objetivo 

dar cuenta al grupo de· productores los resultados de la gran 

experiencia personal y sus aplicaciones en la técnica de cultivo, 

incidiendo en este caso fenómenos de tradición, conocimientos 

empíricos, destacando 1 o fami 1 i ar y 1 o personal en una reunión 

programada; se fami 1 i ari za a 1 os productores con puntos de vista 

diferentes y se auxiliará en 1 a reestructuración de conoci mi en to. 

En esta reunión se pódrán comparar avances y cambios rea 1 iza dos 

desde la fase de introducción. Este es el momento de poner de 

manifiesto y ana 1 izar las · discrepancias que pueda haber entre 

el grupo y las personas, así como profundizar coincidencias, 

por lo que se recomienda realizar esta sesión con una "lluvia 

de ideas" coordinadas por un asesor especialista en el cultivo 

del maíz y otro en aspectos educativos hasta lograr un intercambio 

de experiencias sobre la problemática del programa y sus principales 

relaciones como: 

- preparación del suelo 

barbecho 

- rastreo 

-siembra y compra de semilla 

- escardas 

- fertilización 

- aparición de malezas 

- aparición de plagas 
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- aparición de ·enfermedades 

- combat~ de estos parásitos 

- cosecha 

- mercadotecnia, etc. 

Para el desarrollo del programa de Educación Ambiental en manejo 

de agroquímicos, podemos utilizar estrategias de aprendizaje como: 

* 

* 

* 

* 

Exposición de actividades. 

Desarrollo de experimentos (control de plagas). 

Clase expositiva (conceptualización). El grupo y el experto ordena

rán hechos y explicaciones hasta lograr un concepto común. 

Búsqueda de información (selectividad de plaguicidas). 

Motivando al productor a que recapacite y reflexione en las implica

ciones de 1 a compra de p l agui ci das en re 1 ación a advertencia sobre 

riesgo, instrucciones de uso y recomendaciones, compatibilidad, equipo 

de aplicación y medidas de protección al ambiente, costos y duración 

del producto. 

* 

* 

* 

* 

Discusión en grupo (sobre técnicas de control fitosanitario). 

Elaboración de cuadros sinópticos (agroquimicos). 

Relaciones (con experiencias personales). 

Diseño de experimentos (métodos y técnicas de control fitosanitario) 

Como registro de porcentajes de mor ta 1 i dad de 1 arvas o adu 1 tos 

con diferentes dosis, técnicas de aplicación y productos químicos. 

* Incorporación de valores ambientales (libertad, ética, conciencia, 

tolerancia, solidaridad, responsabilidad y creatividad). 

El proyecto de estrategia didáctica para la clarificación de 
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valores ambientales estará basado en el cognositivismo, pues se tiene 

como fin el inducir a la reflexión, al análisis, a la critica de la 

problemática que resulta de un mal manejo de los plaguicidas y el 

aprovechamiento del cultivo del maíz, a todos aquellos sujetos que 

tienen ingerencia y han constituido su área laboral de estudio en 

este cultivo en el municipio de Zapopan, Jal. 

Tomando como base la corriente cognositiva, desde su enfoque 

en la educación, esta estrategia constituirá la herramienta eficaz 

para que el sujeto de estudio (productor y técnicos asesores del PEAT) 

transformen, almacenen, recuperen y utilicen información, que les 

permita cambiar su propio paradigma e influir en paradigmas perpendicula

res, buscando un paralelismo que permita llevar a cabo una produción 

sustentable en cuanto al manejo de plaguicidas en el cultivo del maíz 

de Zapopan. 

Será fin primordial el que el productor "aprenda a aprender" 

y produzca ideas y acciones acordes a la solución del problema estableci

do. 

A través de un contacto directo con el medio ambiente, en donde 

la observación no puede ser si no di recta, se 11 evará al productor 

a la búsqueda de la causa del problema; una vez inmiscuidos sus sentidos 

y la razón del agricultor, se trazará el camino lógico de las consecuen

cias de dichas causas; camino que el recorrerá a través de una metodolo

gía basada en el análisis y síntesis de los elementos y circunstancias 

en que se produce y se reproduce el fenómeno a estudiar (problemática 

ambiental de los plaguicidas). 
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Dará cuenta a su razón, que el hombre es ente social, pero que 

también es un ente natural , y como ta 1 , debe abogar por un equilibrio 

interno y externo de su naturaleza. 

Que en ese desarrollo social, en esa búsqueda por el desenvolvimieD_ 

to intelectual y en la construcción de tecnología, no debe descuidarse

ª los organismos inferiores (biológica y racionalmente), pues ecosistemas 

complejos no están sostenidos sino por ecosistemias simples. 

Estará pues, con las armas a su alcance para difundir conocimientos 

específicos hacia su· comunidad y buscará una producción sustentable 

dentro de un lugar geográfico determinado, llevando a cabo un óptimo 

desempeño en sus funciones, sin degradar el medio en que se encuentra 

y dando un tratamiento adecuado a los problemas fi tosanitari os, según 

su naturaleza. 

OBJETIVOS (que se buscará incorporar al productor): 

l.- Conocerá el significado de ''VALOR AMBIENTAL'', comparando, analizando 

y criticando los valores colectivos e individuales, y esquematizando 

valores paralelos, pero de índole no ambiental. 

l.l Grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer 

las necesidades. 

1.1.l Grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer-

necesidades ecológicas y proporcionar un nivel de 

vida óptimo. 

1.1.2 Necesidad primaria y secundaria de productos agrícolas. 

l. 2 Valor intrínseco de las cosas que se trata de proteger en 
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el medio ambiente y valor intrínseco de los plaguicidas. 

1.3 Alcance y significación de los valores individuales y colecti

vos dentro de un objetivo común. 

1.4 Valor ecológico de acción y de omisión. 

2.- Conocerá el medio ambiente en gue se desarrolla. 

2.1 Conocerá las dimensiones geográficas y su acción productiva, 

ubicándolo con respecto a las grandes urbes y pequeñas poblaci~ 

nes. 

2.1. l Determinará el desarrollo económico, social, de infraes

tructura, estructura y superestructura. 

2.2 Identificará la división natural y humana que se hace de 

los individuos que se encuentran interrelacionados en la 

producción del maíz en Zapopan. 

2.2.l Identificará las especies menores que participan en 

sus actividades. 

2.2.2 Reconocerá el espacio geográfico según el clima, vegeta

ción, fauna y determinará la obra humana de la zona. 

3.- Identificará las necesidades individuales y colectivas de los sujetós 

en el municipio de Zapopan. 

3.1 Determinación del rol ecológico propio, en función a la 

actividad desempeñada. 

3.2 

3.1. l Necesidades materiales y morales para 

óptimo del productor como sujeto personal. 

Identificará las necesidades ecológicas del 

en que se desenvuelve individualmente dentro 

de producción. 
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4.- Identificará los satisfactores ecológicos a sus respectivas necesida 

des como individuo y como colectividad. 

4.1 Analizará los satisfactores que corresponden a sus necesidades, 

según su función. 

4.1.l Analizará el aprovechamiento, explotación o no aprovecha

miento de satisfactores y otros objetos que no constitu

yen satisfactores prioritarios en el desempeño individual 

ecológico. 

4.1.2 Priorizará las necesidades, con el fin de economizar 

satisfactores a través de una dislocación de necesidades 

primarias, secundarias y ulteriores. 

4.2 Buscará satisfactores ecológicos comunitarios que permitan 

un desarrollo sustentable: 

combate legal 

combate biológico 

combate mecánico 

combate fi si ca 

combate cultural 

combate agrícola 

combate orgánico 

* Manejo y aprovechamiento de pesticidas 

* Manejo de instalaciones y equipo 

* Rehabilitación de equipo que no se encuentre en uso 

4.3 Creará directrices a seguir para la aplicación de los satisfac

tores, según sus necesidades y condiciones personales y 

de la colectividad. 
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Esta estrategia será 11 evada a cabo con la part i ci paci ón di recta 

y activa del productor, teniendo contacto fisico con aquello que se 

pretenda analizar, criticar, aceptar, corregir y discernir, para que 

los tres canales de la comunicación (auditivo, quinestecio y/o sensitivo 

y visual), obtenga la información necesaria que le permita emitir 

una respuesta auténtica, generando una retroalimentación que coadyuve 

a su proceso formativo de una manera permanente. 

PROPUESTA 

El programa que se propone desarrollar con productores del cultivo 

del maiz en Zapopan, Jalisco, es posterior a la cosecha verano-otoño 

y antes de la preparación del siguiente ciclo (marzo 1999), a través 

de los productores que se inscriban dentro del programa del PEAT. 

Por su contenido, enfoque, prácticas y estrategias, se propone di vi di r 

el programa en cinco unidades que son: 

. l.- CICLO DE USO DE PLAGUICIDAS: 

- Selección y compra 

- Transporte 

- Almacenamiento y uso de materiales 

- Vida de anaquel 

- Manejo y transporte 

2.- MANEJO DE PLAGUICIDAS: 

- Riesgos y prevenciones 

- Aplicación y sus técnicas 

- Manejo 
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- Importancia de las etiquetas 

- Equipo de seguridad 

- Respiradores, máscaras, guantes, bombas y mangueras 

3.- PROBLEMATICA DE CONTAMINACION HUMANA Y AL AMBIENTE: 

Contaminación de suelos, toxicología, contaminación de aire, agua

y alimentos 

Efectos sobre plantas, microorganismos, peces, aves y mamiferos 

- Primeros auxilios 

- Estuche 

- contaminación de sistemas de agua 

- Equipo eléctrico 

- Prevención de incendios 

- Sintomatología de las intoxicaciones: 

plaguicidas ingeridos 

inhalacion de plaguicidas 

contaminación en la piel 

contaminación en los ojos 

4.- MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS: 

- Disposición de recipientes vacíos 

- Envases 

- Productos liquidas 

- Productos sólidos 

- Productos gaseosos 

5.- MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES 

Y MALEZAS DEL MAIZ: 

- Método físico 
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- Método electromagnético 

- Método cultural (como escardas, semillas mejoradas, etc.) 

- Método legal (cuarentenario) 

- Método biológico (uso de patógenos, entomoparásitos y predatores) 

UNIDAD I: CICLD DE USO DE PLAGUICIDAS 

PRO POS !TO: 

Que el productor cuente con elementos necesarios para realizar 

una compra razonable. 

CONTENIDOS: 

Selección y compra. 

Transporte y almacén de plaguicidas adecuados a las plagas, enferme-

dades y mal e zas presentes, así como sus estadios 

predominantes, factores económicos y adecuación a 

maquinaria agrícola. 

Vida útil de anaquel. 

ESTRATEGIA: 

presentes y 

su tipo de 

Los productores buscarán y expondrán lo que encontraron en una 

sesión expositiva previa, que el asesor organizará, pidiéndoles que 

para una posterior reunión irá cada productor a las tiendas de venta 

de agroquímicos para investigar el contenido de las etiquetas de los 
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agroquimicos que utilizan tradicionalmente como insecticidas, fungicidas 

y herbicidas, señalando forma de uso e indicaciones para su uso en 

plagas, enfermedades y mal e zas específicas; también sobre los efectos 

que este producto tiene sobre el medio ambiente, fecha de caducidad, 

dosis y cantidad necesaria para el trabajo programado. Asimismo se 

pedirá en forma individual que aporten un programa de transporte y 

sus medidas de seguridad y almacenamiento de líquidos, polvos granulados 

y gases. Después de la obtención de esta información, se sugiere una 

puesta en común, donde los productores del programa se informarán 

entre si, el método de busca (como folletos, consultas y propagandas) 

hasta lograr con el grupo qué información es la adecuada para la compra, 

transporte y almacenamientos de los productos ideales como tiempo 

de compra, cantidad, costo, especificidad, comportamiento ambiental, 

caducidad y las indicaciones de uso. 

RECURSOS AUXILIARES: 

Material en vivo (envases y etiquetas). 

Revisión de características técnicas de cada plaguicida. 

Técnicas expositivas, en base a la información y experiencia 

profesional. 

Registros de la investigación. 

EVALUACION: 

Aportaciones y participaciones individuales. 

Desarrollo de habilidades y razonamientos para el uso de plaguici

das. 
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UNIDAD II: MANEJO DE PLAGUICIDAS 

PROPOS!TO: 

Que e 1 productor sea capaz de ap 1 i car técnicas de combate de 

plagas y enfermedades, considerando el manejo, el medio ambiente y 

su seguridad personal, empleando los conocimientos adquiridos en 1 a 

unidad anterior. 

CONTENIDOS: 

Técnicas de aplicación, manejo de equipo como calibración, materia

les de seguridad, la importancia del tamaño de la gota. 

ESTRATEGIA: 

Utilizando la técnica de simulación y juegos, los productores 

compararán de manera práctica las técnicas más apropiad as para el 

manejo de plaguicidas, preservando salud, el medio ambiente, el aspecto 

económico y reflexionará 1 as implicaciones sobre los usos correctos 

de calibración en el equipo a través de una sesión demostrativa de 

campo y con "11 uvi a de ideas" sobre: 

Aplicación de dosis correcta. 

Gastos económicos. 

Equipo de aplicación. 

Equipo y medidas de protección (como manga larga, mascarilla, 

gafas, sombrero, zapatos cerrados, sombreros, etc.). Medidas 

de protección (como no comer y no fumar durante la aplicación, 

destape de boquillas con agujas, baño inmediato y uso de guantes). 

Preparación de mezclas (compatibilidad). 
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Tiempos de aplicación (de acuerdo a horarios y factores climatológi

cos). 

Por medio del juego y simulación, se identificará la forma adecuada 

de uso de aspersoras, máscaras, guantes y mangueras en una simulación 

de aplicación. Esta estrategia será coordinada por e 1 asesor y tratará 

de ingresar en el campo de las habilidades para recapacitar sobre 

la importancia del seguimiento de instrucciones y relación de conceptos 

con ideas; se promoverá la socialización e interacción entre productores, 

considerando los juegos como una estrategia útil para el productor 

que manifieste y compruebe, además, la incorporación de su experiencia 

en el manejo más seguro de agroquimicos. 

RECURSOS AUXILIARES: 

Aspersores 

Mascarillas 

Mangueras 

Respiradores 

Pañuelos 

Guantes 

Impresos 

Modelos 

EVALUACION: 

Se evaluará por medio de actividades grupales, donde se verificará 

que el productor se ha enseñado a valorar la importancia del seguimiento 

de instrucciones así como la adaptación de los grupos sociales que 
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desarrollará su proceso formativo con la comunicación del grupo y 

el razonamiento del manejo adecuado y seguro de plaguicidas. Esta 

evaluación valorará inferencias como las implicaciones que tiene el 

no adoptar medidas preventivas tanto en la salud como en lo ambiental 

y la identificación de explicaciones sobre el manejo racional y seguro 

de plaguicidas viendo habilidades de manejo de equipo como calibración 

y materiales de seguridad. 

UNIDAD III: PROBLEMATICA DE CONTAMINACION HUMANA Y AL AMBIENTE POR 
PLAGUICIDAS 

PROPOSITO: 

Que los productores que tengan la problemática del combate de 

plagas y enfermedades en maíz, relacionen con su propia experiencia 

los peligros de intoxicación en el hombre, el ganado, flora y fauna; 

así como el resto del medio ambiente (como agua, aire y suelo). 

CONTENIDO: 

El manejo teórico-práctico del sistema de envenenamiento de plaguicj_ 

das por ingestión, inhalación y contacto con la piel, ojos, sistema 

digestivo así como en el agua, flora, fauna, aire y suelo, de nitrofeno-

1 es, pentac l orofeni les, fumi gantes, sol ventes, p l agui ci das inorgánicos 

y de origen vegetal. 
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ESTRATEGIAS: 

El asesor preparará una exposición de actividades en torno al 

tema determinado: 

A). Intoxicación en el humano 

B). Problemática con el medio ambiente 

En donde a través del programa de este trabajo, en la temática 

de los cuidados con el ambiente y procedimientos de primeros auxilios, 

utilizando técnicas expositivas como rotafolio, video y el programa 

anexo del Instituto Nací ona l de Capacitación del Sector Agropecuario 

de INCA Rural-Sección "Recomendaciones para el buen uso y manejo de 

Agroquimicos" se presentará en una sesión de trabajo, auxiliado por 

el Taller de Primeros Auxilios que ofrece la Cruz Roja, la información 

básica contenida en este documento (en el capitulo de Procedimientos 

de Primeros Auxilios en el Humano), así como las medidas ambientales 

sobre el uso adecuado de agroquimicos. Esta información podrá ser 

incrementada con el conocimiento o experiencia del productor, reflexionan 

do sobre: 

Tipo de aplicación 

Eliminación de productos 

Diagnósticos preventivos 

Uso racional de plaguicidas 

Rotación de productos 

Primeros auxilios 

Recomendando realizar discusión grupal para la büsqueda de explica

ciones con mayor profundidad. 
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Además de una simulación de diagnósticos preventivos como sudoración 

excesiva, visión borrosa, vómitos, contracciones musculares, dificultades 

respiratorias, irritación de la piel y desmayos; así como su atención 

(aplicación de inyecciones, vomitivos, lavados intestinales, etc.). 

En el medio ambiente sobre fitotoxicidad y extinción de especies animales 

y vegetales, cambio de pH del suelo y dureza de aguas. 

RECURSOS AUXILIARES: 

Apuntes (de Toxicología) 

Técnicas expositivas 

Películas y videos 

Ilustraciones 

Empresas (visitas) 

Modelos 

Taller de primeros auxilios por la Cruz Roja 

Sulfato de atropina 

Leche 

Huevo 

Aceite 

Jeringas de inyectar 

EVALUACION: 

La participación del productor en cuanto a las aportaciones y 

preguntas que haga en la sesión sobre intoxicaciones y problemáticas 

ambientales del uso de plaguicidas. También la relación que pueda 

lograr de la sesión con su propia problemática y la destreza que adquiera 
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para identificar intoxicaciones humanas y problemas ambientales, y 

su habilidad para prevenirlos y combatirlos. Reflexionando en las 

i mp l i caci ones que puede tener el mal manejo de agroquími cos, se hará 

un compromiso con su familia, con su ética y con el futuro en lo ambien

tal. 

UNIDAD IV: MANEJO AMBIEMTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

PROPOSITO: 

Que el productor aplique correctamente los conocimientos y habilida

des adquiridas anteriormente para manejar racionalmente los residuos, 

tanto envases como sobrantes líquidos, sólidos y gaseosos así como 

hacer mezclas en los tangues. Conocer y aplicar el método del triple 

lavado. También seguir el programa nacional ''CONSERVEMOS UN CAMPO 

LIMPIO" que es llevado actualmente en los estados de Guanajuato, Michoa

cán, Edo. de México y Sinaloa. Dicho programa consiste en recolectar 

los envases del triple lavado, siguiendo la cadena de distribución 

inversamente, o sea, que el productor lo regrese al distribuidor para 

que se pase al centro de acopio y enseguida al reci c l ador, y que se 

apliquen las sugerencias sobre el gasto por boquilla y la técnica 

que relaciona el tamaño de la gota, la penetración al cultivo y las 

dinámicas poblacionales. También aplicará las acciones preventivas 

para la intoxicación en humanos, flora, fauna y el resto ambiental 

(como agua y aire). 
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CONTENIDOS: 

Manejo de sacos con residuos de plaguicidas inorgánicos o mercurio 

inorgánico, cadmio, plomo y compuestos arsenicales. 

Manejo de envases de vidrio y aluminio, así como su reciclado. 

Conocimiento de los centros de trabajo relacionados al manejo 

de ugroquímicos como el SINTOX, la Asociación Mexicana de la Industria 

Fitosanitaria, la Secretaria de Salubridad y Asistencia, los centros 

recicladores de envases, el Instituto Nacional de Capacitación del 

Sector Agropecuario, etc. También se i denti fi carán las técnicas de 

aplicación de plaguicidas en función a la selección, momento oportuno 

de aplicación, calibración, uso. correcto de equipos de aplicación, 

boquillas y la relación con los estudios de dinámicas poblacionales 

de plagas, enfermedades y malezas. 

ESTRATEGIAS: 

En esta temática se sugieren los trabajos de campo. En esta estrate

gia se escogerá una zona geográfica considerada como ejemplo típico 

de producción de mai z y su problemática fitosanitari a, considerando 

así un aprendizaje del medio ambiente que se pretende trabajar; resolvien 

do antes de emprender la estrategia cuatro preguntas básicas: 

l.- ¿POR QUE HACER LA PRACTICA EN EL CAMPO? 

R = Para observar fenómenos en su medio natural. Además se considera 

un me di o de motivación y se pueden poner a prueba hipótesis que 

se verifiquen con prácticas del campo; sobre todo, si no se puede 

reproducir en laboratorio y favorece el conocimiento de la realidad 

circundante. 
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2.- ¿COMO PREPARAR PRACTICAS Y EQUIPOS DE APLICACION? 

R = Realizando mezclas de productos al aire libre, evitando derrames, 

salpicaduras y productos incompatibles como el sulfato de cobre 

y la cal. Al realizar esta operación, el encargado de la práctica 

llevará el equipo de protección adecuado, para evitar la conta~ina

ci ón de pi el y de ojos. Se medirán dosis con un recipiente graduado 

y se agitarán mezclas sin usar utensilios de uso doméstico como 

tazas, vasos y cucharas. Se procederá a la conservación del producto 

sobrante en su envase original, bien cerrado y sin quitar las 

etiquetas de los envases. 

Se harán prácticas o recomendaciones sobre la problemática de 

aplicar cuando llueve o hay vientos encontrados a la dirección 

de la aplicación, evitando así arrastres de productos a ríos 

y mantos acuíferos. También se identificarán los efectos negativos 

al viento cuando se aplique en horas de calor intenso, sugiriendo 

las aplicaciones a las 7 a.m., para evitar evaporaciones y reaccio

nes químicas que favorezcan la apertura de los poros de la piel 

y penetre más fácilmente a los tejidos el plaguicida. Se formará 

una sociedad de productores que se interesen en la recolección 

y reciclado de envases con el programa que propone INCA Rural. 

Además se discÚtirán las ventajas que representan las técnicas 

del triple lavado, incorporando una cultura sobre la importancia 

de la limpieza en el ramo fitosanitario. 
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3.- ¿COMO SELECCIONAR EL CAMPO DE TRABAJO? 

R = Identificando un predio de algún productor con la representación 

más generalizada entre plaguicidas, ambiente y sistema de producción 

tomando como parámetros: 

* Degradación de suelo 

* pH modificado 

)( Materia orgánica menor a 3% 

* Presencia de plagas 

* Presencia de enfermedades 

* Presencia de malezas 

Así como la identificación personal con el productor y la facilidad 

de transporte. 

4.- ¿QUE PRACTICAS, ADEMAS DE LAS MENCIONADAS, SE SUGIEREN PARA RELACIO

NES, CONTAMINACIONES AMBIENTALES Y PLAGUICIDAS? 

R * 

* 

* 

* 

* 

Seleccionar el producto adecuado. 

Determinar plagas, enfermedades y malezas presentes, así 

como estadios biológicos dominantes. 

Realizar mezclas con productos compatibles, usando también 

adherentes, dispersantes y fertilizantes foliares. 

Calibración de equipo. 

Métodos de aplicación. 

Y, por último, se establecerá una "mesa redonda, con lluvia de 

ideas", en donde los productores y el asesor concluirán la práctica 

de campo, relacionando prácticas y actividades necesarias para lograr 

un manejo con cuidados hacia el medio ambiente. Este trabajo de campo 

se puede proponer en cualquier fase del programa, pudiendo contener 
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aspectos de motivación proveniente de datos y planteamiento de problemas, 

observar fenómenos en su medio natural y verificar la aplicabilidad 

de los conocimientos adquiridos. 

RECURSOS AUXILIARES: 

Parcela demostrativa 

Equipos de aplicación 

Equipo de observación como lupas o microscopios estereoscópicos 

para plagas y enfermedades. 

Directorio de organismos de la Industria Fitosanitaria y de Protec

ción al Medio Ambiente. 

EVALUACION: 

Estimación de aportaciones y participaciones grupales e individuales 

así como indicadores de sensibilización sobre el cuidado al medio 

entre productores. 

UNIDAD V: 

PRO POS !TO: 

ALTERNATIVAS DE COMBATE DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS 
EN EL MAIZ 

Que el productor de Zapopan, Jal., integre a su experiencia los 

métodos de combate fitosanitari o que pueden modificar su paradigma, 

en relación al combate tradicional que tiene sobre el control de parási

tos a través de usar solamente químicos y olvidándose de la naturaleza. 
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que reflexione sobre los métodos cultural es como ruptura de ciclos 

biológicos, barbechos, escardas, rotación de cultivos, semillas mejora

das, etc. 

CONTENIDOS: 

Se referirán al conocimiento básico del mecanismo y legislación 

del combate legal y las leyes que lo rigen, así como el combate biológi

co, sus principales plagas, parásitos y predatores, dietas artificiales, 

liberación y reproducción masiva de organismos benéficos. Se abordarán 

los conceptos del combate físico-electromagnético, el uso de bioinsectic_i_ 

das, sobre todo de origen vegetal y el combate integral como alternativa 

de solución a la problemática fitosanitaria dentro de un sistema de 

producción sustentable, mencionando a través de un directorio, organismos 

responsables del manejo de estos sistemas de combate parasitario en 

Zapopan, Jalisco. 

ESTRATEGIA: 

A través de la técnica de la exposición, en donde se deberá requerir 

la habilidad para mantener el clima de interés de las sesiones anteriores 

conjugando, además de la presentación con una serie de preguntas, 

que ayuden a desarrollar habilidades intelectuales en los productores, 

obligándolos a razonar y no adivinar. En este caso, el asesor deberá 

demostrar capacitación en relación al manejo de conocimientos y a 

la motivación del productor, conjugando amenidad e interés, enfoque 

y adecuación al nivel educativo del grupo. La exposición se relacionará 

con hechos científicos y el productor no adoptará un papel pasivo. 
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Esto se logrará con una buena p l aneaci ón de los material es y 

fenómenos que se demostrarán, con una propuesta de discusión en grupo 

y tratando de llegar a unas conclusiones en donde el productor participa

rá y reflexionará de las implicaciones que tenga en su vida propia 

en su familia y en el ambiente, del contenido central que será sobre 

los beneficios social es, económicos y ambiental es que ofrece el combate 

integral, considerando el control químico (agroquímicos como insectici

das, fungicidas y herbicidas). El control biológico (el uso de organismos 

benéficos como parásitos y predatores). El control físico electromagnéti

co (temperatura, radiaciones y esterilidad de machos). El control 

cultural como manejo adecuado, conocimiento de ciclos biológicos, 

uso de bioinsecticidas, alternat.ivas convencionales como uso de caldo 

bordelés, caldo sulfocálcico, caldo visosa, caldo ceniza, trampas 

y atrayentes; y el control legal (fundamentado en la legislación fitosani 

taria). 

RECURSOS AUXILIARES: 

1.- Visita a un centro de reproducción de organismos benéficos del 

CUCBA en Tesistán, Zapopan. 

2.- Películas sonoras 

3.- Transparencias (diapositivas) 

4.- En vivo 

5.- T.V. 

EVALUAC ION: 

Aplicación y análisis del combate de las principales plagas y 

enfermedades y malezas del cultivo de maíz. 
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Identificación de cada uno de ellos y solución con métodos alternati 

vos. 

Desarrollo de un programa de combate integral: 

a). físico 

b). químico 

e). biológico 

d) . cultural 

e) . legal 

También se recomienda utilizar como agente motivador, un cuadro 

panorámico que distinga una panorámica futura del contraste entre 

la problemática de seguir utilizando agroquímicos en forma irracional 

produciendo persistencia en el medio ambiente, desarrollo de resistencia 

genética, efectos destructivos en las cadenas alimenticias, contaminación 

del aire, agua, suelo y de los alimentos por agroquímicos, los efectos 

destructivos sobre el ambiente biótico en aves, peces, crustáceos, 

mol u seos, mamíferos, plantas y en la salud del hombre, de nuestras 

familias y las siguientes generaciones. 

Además de la problemática de la extinción de especies y de la 

contaminación por la fabricación de estos agroquímicos, su mercadeo 

y aspectos sociales y políticos, viendo por otro lado los beneficios 

a corto y largo plazo, de tener una Educación Ambiental sobre el manejo 

de agroquímicos, en beneficio de la salud de la economía, de la restaura

ción, del equilibrio ecológico, los beneficios de un combate integral 

también como fuente de trabajo e incorporación en una visión más profunda 

y conocedora de los sistemas ecológicos, i ne luyendo la fe no l ogí a del 

cultivo de maíz y las dinámicas poblacionales de las plagas, de las 
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enfermedades y de las mal e zas; esto se puede lo gr ar retomando del 

propio trabajo los temas de: 

Dispersion de plaguicidas en el ambiente. 

Comportamiento de los plaguicidas en el suelo. 

Volatización. 

Arrastre y lixiviación. 

Toxicología. 

Efectos en el aire, agua y suelo. 

Efectos en microorganismos, plantas, aves y peces. 

Alternativas y medidas de control de plagas, enfermedades y malezas. 
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ANEXO 1 

ACTUALMENTE EXISTE UNA PROFUNDA PREOCUPACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES POR EL 

AUMENTO DE INTOXICACIONES HUMANAS Y LA CONTAMINACION DE AGUA Y ALIMENTOS POR EL' 

USO IRRACIONAL QUE SE HACE DE LOS PLAGUICIDAS, EN ESTOS ULTIMOS AÑOS EL SISTEMA' 

NACIONAL DE SALUD ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA REGISTRA LAS' 

ESTADISTICAS DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS. SE f!A ENCONTRADO ADEMAS QUE LOS' 

ACCIDENTES OCURREN ESPECIALMENTE EN TRABAJADORES (APLICADORES, MEZCLADORES O RE

COLECTORES). EN SU MAYORIA DEL SEXO MASCULINO Y DE EDADES DE 15 A 39 AÑOS. 

DATOS QUE PRESENTA INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS POR AÑO Y POR EDAD. 

REPORTADOS EN EL ESTADO DE JALISCO. 

AÑO EDAD (AÑOS) 

1 1-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65 TOTAL 

1990 o 17 24 26 16 3 5 91 

1991 o 8 12 26 14 4 2 66 

1992 3 111 27 40 27 14 3 128 

1993 4 13 23 28 31 8 1 108 

1994 26 83 58 132 135 48 13 495 

1995 30 117 153 259 365 133 63 1123 

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD JALISCO 

ESTOS DATOS NOS REFLEJAN LA PROBLEMATICA QUE SE VIENE PRESENTANDO POR EL MAL 

USO O FALTA DE EDUCACION EN CUANTO AL MANEJO Y APLICACION DE LOS PLAGUICIDAS ES 

POR ESO LA PREOCUPACION DE LAS AUTORIDADES Y EN ESTE CASO LA SECRETARIA DE SA-

LUD PARA VIGILAR ESTA ACTIVIDAD. 
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ANEXO 2 

DATOS QUE USA 

1.- llLi liz;¡ herhicidns 

Cu;Í lc•s 

2.- lJLi Liz;¡ i11sccLicld.:1s 

Cu;í 1 c~s 

J.- Dtinde lo comprC1? 

11.- 'l'iPrH~ c~qnipo de apL:icnci.ón 

Cclmo es? 

5.- Cndn ele.lo de producción los cambia 

Porqué? 

INFORMACTON QUE CONOCf~ 

6. - M;:rnej n dósis 

Cu6 1-es 

.. 

No. IIECTAREAS 

Si. No 

Si No 

Si. No 

Si No 

Si No ---

~-----------------------------------

7.- C\1611tns n¡1licacic111es hace e11 su Cl1ltivo? 
~----------------~ 
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8.- Lec la etiqueta y hace Jo que se le indica Si No ---

<J.- Conoce los p0li.gros de su uso Si No 

Como ejemplo indiquclos ---------------------------

10.- P11c•dc indcnt"i [ i_cnr plagas y cn[c_~rmedade.s 

de su cult.i.vo 

Mencione lns principales 

Al'I. íCACTON Y MANEJO 

11.- A qué hora hccc lns aplicaciones? 

Por qué? 

12.- Comhi11u productos 

Cu;í l.c.s y porqué? 

Si No ---

Si No 

13.- Cómo di.slr:ibuyc el producto en c1 campo con su cqu_Lpo que licnc 

111.- Q11é~ 111;111Lc11i.mienLo le clñ n .su equipo 

15.- i\plic<1 con ~1dhcrcnLc~.; o d.i..spcrsantes? Si No 

MEDIDAS l'llEVENTJVAS 
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16.- Mnnc~j<1 di.1·rc:.Lnmc~nLc~ 1.os prod11cLos con lns m;1nos o sri protege'? 

17.- Qué medio.s de protección utiliza pnra nplicar estos plngu:icidas? 

18.- Cómo y clor1clc lnvn s11 ecttiipo de aplicnción? 

19.- Qué lince~ con l.os cnvnscs y .sohrn11Les de productos? 

20.- Dónde g11a1·dn el equipo y los productos cunndo son l:lquidos 

~~~~~~~~~ 

C11íÍndo .son polvos? 

Cu(indo son gnscs? 

21. - DPsp11Ps de~ 11¡¡1nej <l r los plLlg1Jicidc1s lrcc:i be cilgunél r1 t:cnc:ión rnédic.:1? 

" . 
" 1 No 

Con qué rrecuenciri? 

22.- [!;1 sido c1rectndo en .su snlud por uso de plngu:i.cidns 

2].- S;ih<' q11~ h;1cer en Ci.lSO de :i.ntoxicnc:ión? 

Lli.- S;1bc· d(~ ;1 lgu11;1 persona n[ecL;:1d;1 por p1.ngu.i.c.i.déis 
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APOYOS TI·:CN 1 COS O ASK<;ORT A 

25.- Qu-ién lo ase.sora pnrn lns compras y manejo de estos productos 

26.- llti Jjzn otro,; medios de control de enfermedades y plagas? 

Si No 

Cu1í les'? 

2l.- lln recibido ;1_l_gí1n cnrso de cnpacilación par<1 el mnnejo ele p_lnguicidas? 

SI No 

Curí 1 <'S? 

28.- Le g11~Laria parlicipar en un programa de mnncjo pt1ra el control de plagas 1 

y enfermedades? 

Si No ---

29.- Qué indicaciones le da su Asesor o experiencia para el manejo de problemas' 
ambic11tales como: polvo del terreno, sonido de maquinaria y emisi6n de ga-
scs por t1so rle combustiones. 

JO.- Qu~ asesorí;1 rcci he pnrn ln dct1-Ln(cccj_ón de .su hcrr;1mic11ta ele Lrnb¡¡jo? 



CONl'IRMAClONES 

31.- Los l1crbicidas que usa son prccmcrgcntes o postemergentes 
~~~~~~~~~-

32.- Los apJ ica ~1ntcs o después de la aparición de la maleza 

33.- C:u(111l.os cent í111elros cúbicos usa de insccUcida Jíquido por '";pcrsora dC' 1110-
chil a. 

34.- Qt16 C<Jnse.Jos generales de ¡>rotección indican las instrt1ccJ.oncs de l¿1s cti-
quetas. 

35.- Mencione 3 principales plagas del maíz 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

36.- Mc11cionc 3 ¡Jri11ci¡Jalcs c11fermc<ln<lcs del maíz 

37.- Cu[into Licmpo sirve un producto después ele ser abierto 

JB.- Qué> anrilisis clíni.cos les ha practicado su médico 

39.- Qué a.scsorín recibe tlc su técnico en relación a la aplicación de ngroquími
cos. 
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A M ll lJ S 11 50MR 

Insccti.cida 

Conccntrndo e11111l.sio11ablc 

l1 rorlt1clo 1·cgi.slra(l(> 

COM!'OSIC rnN PORCENTUAL: 

1 NGJH:llfi·:N'n: AC:Tl VO: 

l'<'rlll<'iri11:i:l (rc11oxi l'c,11i 1.) ml'lil (:.'_) cis. 

lrnns-'.\(2,2-diclorocLcnil )-2,2 dimeli.I. 

t:iclc>11ro¡>i1110 ca1·l1oxilnlo, 

(l·:qniv;1IP11\c' ;¡ 500 g de T.A./lt.) 

I11grelli.cnlcs I11crtes: 

Di.so.! ventes, cmulsificnntcs y compuestos 

PORCENTAJE EN PESO 

re lac ionadns .. , . . • . . . . . • . . . • • . . . . . • . • . . . • . . . . • . . . . 51. 66% 

ToLal . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . . . • . . .. .. . . .. . . .. . . . 100.00% 

ADVI\R'n:NCIAS SOBRE RIESGOS: El producto concentrado puede irritar los ojos y 18 

piel. Evite st1 ir1gcsti6n e inl1alaci6n. Vea primeros auxilios. 

No st~ 'transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 

Mnntt~ngasc fucru del a]cnncc de los nifios y animales domésticos. No ¿1lmacena1· 1 

en C<l.<->~h;1 h i_ t.;1c Lón. no de ben exponerse ni manejar este producto mujeres cmbar8Z:..!._ 

d¡1s, en lactación y personas menores <le 18 afias. No se reutilice este envase -

dcstrliynsc quemándolo. 

PRECAUCIONK<; Y ADVERTENCIAS DE USO: No fumar, beber ni comer durante el uso de' 

este producto. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Si.empre ca 1.i.bre su equipo de aplicación 

AMBUSll 50 es un insecticida piretroide a base de permetina que aclÍla por el con 

t;1cto e i.11gcsti6n pri11cipalmentc sobre larvas ele lepi<l6ptcros. 

Ml':I'ODOS PARA PREPARAR Y APLICAR El, PRODUCTO: AMBUSll SO puede usarse en a plica--

ci.ón t(~rrcslr0 y nércn. Ln canticlnd de ng11n tlcpcndcrú scgíín e-1 t.i po ele ;1pl__i_c;1-

ci<)11. 

TERRESTRE: Aplicar de 200 - 600 litros de agua por hectárea, utilizando aspers2_ 

ras ele rnoch_i ln o de Lrac tor. 

AEREA: Apl i.car de 40 - 60 litros de agua por hectárea utilizando equipo conven

c i 011;1 l. Es importnntc que para detcrminnr nuevas aplicaciones se realicen mucE->' 

Lrc.~os de ln pobL·1c·L(l11 <le insectos y considerar los indicadores necesarios y la 1 
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ctnp;¡ d0 d(•s;irroLlo dt'l cultivo. Aplicar tcmpr~1no en la mnñana o por l<t Larde 

c11;111do ]¿1~; 1 t'lll!Jt'r<1L\!r;1s llO sedll aJLélS. 

CONTRA INIJICAClONES: 

Perfodo de Ingreso: Paré! mayor seguridnd del personal de trabajo, espere a 

qut• S!'<lllP bi{~I\ c•I producto nplicado pnrr1 rcine,L·cs;:ir ;1 lns ;Í.rcn~~ Lr;1L;1d;1.--;. 

PERJOOO lm ESl'ERA: f'¡¡ra evi Lar el riesgo de residuos en los alimcnLos, respc

Lnr Los dít1s cnlrc l.;:1 última é!plicación y cosecha (intervalo <le scguridnd). 

COMPATIBILTIJAD Y FITOTOXICIDAD: AMBUSll 50 es compnLible con la mayorfo de los 

productos couHínrnenle empleados en lo.s cultivos rccomcndado.s. i\MBlJSll 50 no e:--; 

fj_Lotóxico n las do.sis recomendadas, 

EQUIPO DE PROTECCION: 

Al mezclar: Protc~gf~r .los o·ios con ga[ns y manos con gu;1ntcs de~ huLe. E_I pro-

d11cto co11c(1 11Lrndo puede .Lrritnr los ojos y ln picJ, en e.él.so de sc1lp.i_CéHl11ra -

luve nbundanlcrnentc con agua. 

AL CARGAR: Proteger ojos con gafas y pir'1 con gmrntes y overol. 

AL APLICAR: Corno en Lodos lo.s productos qu.í.mico.s, cvil~1r .lo m{is pos.i.ble el -

conl.acto con Jn nspersión, Utilizar ropa protcctorn. 

OTRAS MEDIDAS: lluranle lo aplicación aérea, el personal de tictTn debe n¡mr-

Lnr.'-:e dP In l.fnca ele vuelo y desplazarse en dirección contraría a l.a del vJcn 

Lo. 

DESPUES DE APLICAR: lliiñcse después del trabajo. Lávese las manos y las partes 

ex pues tas al procluc to, él n tes de comer. Quitar se i nme<lia lamen te la ropa con La-

111i_11;1 clé1 y lav<1rlé1 antes de volver n usarla. Lnvnr por dr~11L1·0 g11<111l.c'r: y ;111Lco-

jos. 

Lave cuidntlosomenle con AGRALPLUS el tanque, bnrra, boquillas que haya utili

zado ¡1ara si1 aplicación, Una vez terminado el ¡1roducto y antes de dcsecl1nr el 

envnsc vac:í o realice un triple lavado ngrcgando el ngun éll tanque de l<1 ns pe~ 

sora ju11to con J.a mezcla de aspersió11 1 no vuelva a usarlo, dcstrGy~1lo qucm611-

clolo, 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de conlacto del produclo con la piel y ojo~, lave'' 

Lnmt•cli.aléHllClll:c~ las Séll pic;ulurns con ;1h11ndantc ngun por Lo menos d111·c111lP IS mi 

nulos. En cnso de ingestión, no induzca el vómito. 

EN CASO DI·: INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RECOMENIJACIONKS AL MEDICO 
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SlN'J'OMAS Y EFI·:C:J'OS: l'ucrlc rnw;ilr :i.rr:i.Lac.i.ón en o_jos y pi,,J, dolor de c;iliczil, vó 

1nitci, dcl1ilj_dnd muscuJ.ar. 

'J'RATAMrEN'l'O Y ANTI.IJO'l'O: No hay antídoto específico, el trnLrnnicnLo mérl ico es so 

l;1ml'llLe si 11\.nm;ít ico y ele~ so~~l{~n. 

Jl;ir<1 111;1yor i11rormncilJ11 cuniuni.cnr.sc ;1 Ja ciudad de Méxj_cu ;1: RAP1MED (5) ¿¿<JJ!f00 

Ext. 3408 y (5) 4136986, ANIPFAC (5) 5986659. 

MEDIDAS DE PRUfECCION AL AMBIENTE: No uLilice los envases vacíos. Dcstrüyalos ' 

q11crn;í11dol.os. l'cJ_i_groso p<1ra abejas y peces. Aplicar tcmprono o por la tarde --

ct1;1r1clo l1aya ccsnclo la actividad de las abejas. Evite co11taminar sttclos, aire, ' 

mant of;, corrientes y depósitos de ag11n utilizando equipo adecuado y siguiendo ' 

las instrucci.oncs de uso, En cnso de <lcrrnmes ahsórbrisc con nrcnn y co-lóq11C's0 ' 

C' l dc•scclio en lunar seguro. 

CONDICIONES DI~ ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Peligro, producto flama ble. Trans-

porlc flcjado y nlmaccne en un lugor seguro, fresco y ventilado, alejado del C.'.::!_ 

Jor o del_ [ucgo dj_rcclo. Consérvese el sobrante en e] enVí\SC or_i_gi.nnJ, hLcn C(~

ri-ado, al.cjado de los nifio.s, ali111c11Lo.s 1 an.Lmalcs <lo111é.sticos y silvcstrc.s. 

GARANTIA DEL PRODUC:fO: El fabricante garantiza que las características fisico-

q11ímicns del producto, corresponden a lns nnotndas en la compos:i.c:i.ón porccnt11;1-1 

];1s cunJ1_•.s han siclo V('riíJcndas a travé:-1 de pruebas de .Lnbornlor·io, s.i_t~ndo el 

¡1ro<l11clo ElJJlo pa1·a los fi11es recomendados, esto siempre que el producto sea ad

quirido en su envase original y protegido por el sello de garantía. El fabrican 

t.<~ 110 as11mc rc'spons:1ILi 1 i_dnd por dnños o ;:1cctdenLes ocnsio11ndos d11r;111Lc' :-;11 t r;111.·; 

porte, nl.maccnamicnln, manejo o aplicación inndccuada, nsl como por Ja dcsvla-

ci611 e i11tcrpret¡1ci6n err6nea de las instrucciones de uso. 



C L A S S 

PPrlllc>trina 

Inst~ct.i_cjda piretrojde paro uso r:1gríco]a 

ConcenLrn.do emuls.ionflhle 

Product.o regif-;L1«1do 

COMl'OSICfON l'ORCl-:NTUAL: 

lNGRlmrnNTE ACTIVO: 

PORCENTAJE EN PESO 

Pcrrnelrina: fenoxibcncil (IRS) -cis, trnns-3-(2,2-

el i e lo rov j nj 1 -2, 2-d :Lmc l i J cic lopropanc car boxi la te. 

(Eqniv;ilcnlc a 170 g I.A./lt.) 

INGREDil-:NTES INERTIO:S: 

18.22% 

Disolvenles, cmuJstficantcs y compuestos relacionados. 

Nr) m;Ís 1le: , •••••••.• , ••••••• , , ••••••••• , • , •••• , • 

'l'ola l .................................... · · · • • .. 

8 l. 78% 

100.00% 

ADVERTENCIAS SOBRE RIIO:SGOS: Este producto es mo<lcrndarncntc t:óxico, por lci que d,, 

IH'J«Í eviLarsl' In i.1n;cst·i_()n, inhnlnc-¡_ón y conlncLn con ln pi_c~I y ojos. 

No se nJmacenc n.i Lrasnportc, junto a pi·oductos alimenticios, ropa o forrajes. 

Mnnténgnsc fuera del alcance de los niños y animales domésticos, 

No re11Li.lice c.stc envn.se, dcstrüynlo y cntlérrclo. No almacenar en cnsa-habi.ta-

c.i.ón. No deben exponerse, ni mancjor c.stc producto mujeres embnraz.J.d.J.s, en lac-

L;111ci¿1 y ¡1crsonas menores de 18 aílos. 

MODERADAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONKS DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

CARACfERlSTICAS: CLASS es un insecticida del grupo de los piretroidcs, que pre-

sen ta élcción de contacto e ingestión sobre larvas de lepidópteros y .J. otros gr~

pos de ¡_ nsPc \.(n; como: el i_ p l:<~ ros, hcmíp Le ros y coleóp Le ros. 

Dc>b_i_clo ;1 las cc1rélcLcrfslicns del ingrediente activo, CLJ\SS controlc1 además de -

J_nrvas [,} y L2, estncl:Los adultos. También es efectivo contrn la mayor:í.a de inscc 

Los qu~~ hr1n ;Hlc¡uirido resistencia n los insecticidas de uso convencional. 

Al'LTCACrDN: CLASS debe set" npl:irndo en cobertura tolnl sobre el follaje, ascgu-

r;í11dos<' de• cpH' las golas de aspersión penetren en el interior del cultivo para ' 

l.o cual deber;Í uLi1-'i.znr _l_a cantidad <le agua necesaria, según se emplee equipo --
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Lerreslre 200-400 litros de agua/he, o6rco de 50-80 litros de ngua/hn y de 30-

40 litros de ¡1gt1n con su equipo micronair. 

MOMENTO DE Al'I.ICACTON: La aplicnci.ón de CLASS debe rc<1llz<1rsc <'11 1 os pr i rncrns' 

(·~Larli_os l<trv;:iles (L1 y L2) o cuando se prcscnlcn lo.s primeros .Lnscclos <1duL-

tos de ncuerdo al umbral económico establecido por la zona. 

USF.SE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADAS 

Ma Í.z Gusnno cogollero 

(Spodoptera frugipcrda) 

Barrenador del tallo 

(Dl11tracn grondiosella) 

0.2-0.3 

Gusano clotero (llcl:lothis zea) 

1 dfa 

INTERVALO DE l!El-:NTRADA: El período de rccntrada o un campo tratado con CLASS ' 

es <le 72 l1or¡1s <lcs¡>t16s de ln aplicación. 

COMl'ATIBLLlDAD: CLASS es compatible con la mayoría de j nsectic:i.d11s y fungici-

cl<1s <le uso cornlin, sin embargo, es conveniente realizar 11na prueba de compatib_i 

L i d11d. 

FITO'l'OXICIDAD: A las rlosis y cultivos aquí recomendudos, CLASS No ha prescn tn

do :-;l11LrJJnas de fj_toLoxicidacl éllgunn. 

l'Rl·:CAUCl ONKS Y AllVl-:R'l'ENCJAS DE USO: 

Lea cui<lnclosnmentc las instrucciones. 

- Jlcrso1111s mc11ores de 18 afias no clcbcn manejar o apJ.icar este producto. 

- M:íntcllí\ilSC' ;1lc•j;1do de los n.i.ilo.'; y ;1nirnalcs clomést.i.co~.;. 

- Use el eqnipo de protccc_Lón adecuado por ejemp_Lo: overol, mascari.lla, lcnlcs 

guantes y botas ele ncoprcno. 

No permita que el producto entre en contacto con ln piel durt111te su manejo 

o apl.i.cac ión. 

- Realice las aplicncj_oncs a favor del viento. 

No coma, beba o fume durante las aplicaciones. 

- Dcscontnrn.inc (•l equipo de aplicación lavándolo con <lctcrgcntc o una su.Luc i.ón 

nlcal.i.nn. 

- Dcsp116s de un din de trabajo, b5ficse cuidndosnmentc y c~mbicsc ropa limpia. 

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto entra en contncto con la piel u ojos, 15vcsc 

c11]cladosnmcntc durnnlc 15 minutos con abundante agua. 

E11 caso de ingcst.iún de este produclo, provoque el vómilo i11mcd.iatamcntc intro 

ducj_endo 1111 dedo en la gargílnta o administrar agua tibin. snlndn sj_empre que ln 

JH'r.•;011n Psl t» co11~;c i.c~nlc. 
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EN CASO !JE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON 1'1. MEDICO 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: 

Sínlomns de intoxicación: No existen casos de intoxicación <~n humano.s. 

ANTIIXYI'O Y TRATAMIENTO: llo hay nntídoto específico, nplique terapia sintómaLic;¡, 

MEIJTDAS DE PRCITECCION AL AMBIEN'fl(: No contrnninc el agun do nrroyos, pres<is, d1·p<}_ 

si Lo~:; y c;111;1.1.C's de~ agun; .l.avnndo o VPrLic~1ulo rC':';id11os de~ p-l;1g11.icid;1s PIJ c•l lo:-;. 

Los envnsc8 vncíos dchcrfln ser destruidos y enterrados en un lugar .seguro. 

CONIJICIONJl.S DE ALMACl\NAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto ' 

a procl11ct.os nlí.m011ticln.s, semillas, ropn y forrajes. 

Co11sé'rvcsc en su cnvnse originril cerrado micntr8s no se use. 

AJ.moc611cse c11 un lt1gnr seguro, bajo llave y en la sombra. 

No s0 deje ;:il alcance de los niños. 

NOTA IJI·: GARANTIA: ClllA GEIGY r,nrnntizn ln cal:id<HI del producLo, si<•mprc• 'I"" ,.¡ ' 

usun1·io lo adquicrn clent1.Ao del cnvnsc original cerrado. 

Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sin compron1iso ' 

¡1crc> co11 l>;1sc nl ííl.L.L1110 esli1<lo <le los cu11ocl111lc11tos de]. f¡1brica11tc, so\1re )_¿1 t1ti 

lizaci6n del producto. La acción del 11ro<lucto puede res11ltar infl11cnci¡1cla por 1111 

gran níímcro de [nctorcs como condiciones climáticas y del suelo, especies de --

p l;111t ;is, rc~~iste11ci.n, Lécni.cns de nspers:ión u otros Lipos de npl·icr1c.io11P!~. Fl -

ri<~sgo corrr!spo11diP11Le lo us11111c el us11;1r·io. 

El fabricante no accpla ninguna responsabilidad por <laJl.os que~ pudi.ernn clcrivar ' 

del almacen;1micnto o aplicación inadecuadas o que no se ajuste a las instrt1ccio-

nes. 
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COUNTER 5% G 

fnscclic Ldn nernaticida 

Crilnu lado 

l1 rciclt1clo 1·cgist;r¿1clo 

COMl'OSICION PORCENTUAL: 

INGRJ·:IJU·:NTE ACl'IVO: 

'l'chufos: S[( l, l-dirnclil eLil) tio] 1•1etil] 

0,0 dicLll [os[oroditioato. 

No 111P11os d1!: 

(Equivalente a 50 g. de I.A./Kg) 

TNGREIJl ENTF.S l NERTES: 

Portador granulado y <Icondicionador 

No mcls ele •••••••••..• , •••••• , . , • , • , , ••••••••••••• 

ToL!I •. • .. • .. • • • ...... • •. •. • • •. • • • • • .. •. •. • • .. • .. 

PORCENTAJE EN PESO 

5.0% 

95.0% 

10(). 0% 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: COUNTER 5%G es un producto altrnnente tóxico para 

los humanos y nnimalcs. Al manejar o manipular el producto, utilice el equipo 

<le protccr-i_611 ~clccL1n<lo, q11c incluya mascarilla con filtro, overol y gorra de' 

;1Jgodc'111 o sombrero, gnf"as, gunntc~s y botns de hule. L:lenc~ los rc~c_i pi_c~nl.Ps il 

[avo1· del vic11to y evite dcrra1nes, Evite el co11tncto directo con la piel, bo

ca, ojos, ropa y la inhalación del producto, No coma, beba o fume durante el' 

manejo y ln aplicnción y lávese con agua y jabón abundantes n.ntcs <le comer, b.s::_ 

bcr o fumar. No a¡1liquc contra el viento ni cuando éste favorezco el acarreo' 

1lcl rnnteriel. No destape las boquillas con la boca. Despu6s del día de traba

jo báñese con abundante agua y jnbón y póngase ropa limpia. Lave con agua y 1 

jélbÓ11 ahundélnlcs .la ropa contaminada antes rlc volverla ri usar. Manténgase fue 

rn clcl alcance <le los 11ifios y animales dom6sticos. No almacenar en casa-habi

Lación. No deberán exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas 

cr1 l~1ctncl.ó11 y pcrso11as 1nenores de 18 afias. No re11tilicc este e11vnsc, dcstrG

y.-:1sc y l'llliPrrC'sc. 'l'ran.sportc y nlmncc~ne en 1111 lugnr !3cg11ro, venL:ilt1do y alc

j;1do del calor o fuego directo, nunca junto a productos alimenticios, ropa o' 

forrajes. Guií.rdc.sc h<1jo llave. 

MANTI·:NGASI•: l-lJERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

ALTAMI·:N'n: TOXICO 

INSTRUCCIONES JJE USO: 

SIEMPRE CALIBRE El. EQUIPO DI~ APLICACION 
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El período de reingreso rccotn(•ntlable en banano es 48 horé1s después de 18 npli-

ene i (111. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Este' producto es un :i nhibldor de Jn col i11csl.c"-''sn ' 

y ;1fc1cla t•L sistcmn 11crvioso ce11trnl y respiratorio. J.a atropi11n es el ;_111tído

to i 11d i_cndo p;1r11 1 as inLoxicacione.s con COUNTER '.J%C. 

PRIMEROS AUXILIOS: LJ;í111ese de> inmcdü1to a rrn médico. ~li.cntrns Jirgn Í'.'-il.<' proc~ 

d:i~;p ;1sí: Si li;1 hnbido co11Lnct_o con In p-j(•I, q11íl<•:><' lr1 ropn co11l:1111i11;1d;1 y /;í

vcsc con ;1g11;1 y jabcJ11 ;_1bundn11Lcs. 

Sí el ¡Jrocl11cto hul1icse cni<lo en los ojos, 15vcsc con abu11dante agua llm¡1ia y ' 

cor1·i<'lllP por lo menos durnntc 15 minutoH. 

En cL coso de que el producto hubiese sido ingerido, debe tenerse en cucntn -

que J ;_1 provocnción del vómito no es recomendable como primera medida de ayuda, 

¡1cro si la nsiste11cin n16dica no est5 disponible f5cilmc11tc, co11si<ler811do la al 

tn toxicid11cl del rnaLc-i ral, provóquese el vómito introduciendo un dedo en !;:1 

garg[111La del paciente o dándole a tomur un vuso de agua ti!Jla en la que se ha

ya clist1elto una ct1cl1nrnda grande de sal o medio vaso con u11a suspe11sió11 de car 

h{,n activo (30-50 g en 100 ;1 150 ce de ngun). 

No dPbc ndrni.11istr;1r.sc 11nda a una persona que hayn perdido el conoc.i.111ic11Lo. M<1~ 

Léng.-1~1cJn acost.ad;1 con l<:l cnbcza <le lndn, en un lugar bien ventilado y ;_1hrígu~ 

ln s11ficicntcmcnte. AscgGrese que respire con facilidad. 

Dar 1·cs¡1irnci6n artifici.ol si es necesnrio. 

MEDIC'J'EL: Teléfono de emergencia para nsistcnc:La médica la0 21-i. horas del dí;_1, ' 

en cuso de intoxiceci6n con plaguicidas: (01) (5) 569-0488. 

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AJ, PACIENTE CON EL MEDICO 

SINTOMAS !JI\ INTOXICACION: Debilidad, dolor de cabeza, opresión tor;ícica, vi--

sió11 conft1sa, riupilas co11traídas y sin reflejos, salivación, sudor, naGsens, 

vómitos, diarrea y cnlambres abdominnles, incoor<linación, contrnccioncs rnuscu

lílrcs, t:rcmor 1 depresión respiratoria y coma. 

'J'RA'J'AMTJo:NTO: Si el mnterjaJ. es ingerido, administrar un emético seguido de Sll.'2_ 

pens:ión de 30-50 g. de carbón activo en 100 a 150 ce de agun. Si la vict:Lmn 

mucslra respiración deprimida o tiene confusión mental, vnciése el estómago 

por _¡ 11t11bac:ión, aspi.ración y lavado usando solución sal:Lnn :i.soló11ic;:1 o hicnrhn 

n¡_¡lo de sodio al 5%. Los disolventes derivados de la destilación del petróleo' 

(xLlc1 110 1 queroseno, etc.) que componen la formulación pueden constilu:ir un 

r.iesgo en ln cmesi.s e _i_ntubación si son élspirado.s. Adrninistrcnsc purg;:1ntcs sa

J:i nos soJ;1mcnlc~. 
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Cor1tr;1 la cslin1t1laci611 nervio!;a parasim116tica i11yectar por vía endovenosa o 

i.ntrnrnuscular 1 a 2 mg. de sulfato de atropina cada 10 minutos hasta nlrop..:!_ 

ni.znción cornplt~L;1, Apl i.cnr oxim.-1s rcnct:ivadoras ele ln co-1 incsLer;1s;1 (2 ·PAM' 

o sj111i.l..:1res). Ln morflna está contrai11dJcnda. L.Lmpiar lt1.s v_fas rc~_.:;pir<1Lo---

1·J.;1s. J\¡llic;1r c1xige110 si es necesario. Deter1ni11¡1r nivel.es ele co]_j_11cs-terasa 

en In snngrc. Observar continuamente al paciente al menos durante L~8 l1or;:1s. 

Ml\IHIJAS DE l'ROTECCION AL AMBIENTI•:: Evi.Le In cont.:1111:i.nnc:i(rn de í11"111.t"; d" ;i--

gua (arroyos, ca11alcs, ríos, etc). ya sea por aplicaci~n directa, por lava

clo ele cqt1ipo o climinaci611 del sobrante del producto. En caso <le derrames,' 

i1bsorl1er el ¡¡1·od11cto derramado con inertes c11 polvo o aserrí11, ceniza u --

otro mntcrial ¡1bsorbe11tc. Dejar el tic1npo s11ficiente para asegurar la tolnl 

absorción y c11terrnr posteriormente el absorbente. 

GARAN'fIA: Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación 

de este producto Pst6n fuera de nuestro control, el fabricante o sus d:i.slri 

lJtJiclorcs, o a1nl1os, no se hacen responsables del resultado o tisos de este -

¡>rc1clt1r:l.c>. I~l f11lJri_ca11tc sólo responcle de la formulació11 correcta y del con

tenido neto. 
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IJIAZINON 2 5 E 

Ir1scclicicln organofosforado 

Concentrnclo emulsionahlc 

!1 r1Jcl11clc> rcgistraclc> 

COMl'OSlCION PORCENTUAL: PORCENTAJE EN PESO 

lNGRIWll\NTI·: AG!'IVO: 

/Ji a z i 11 ó11 : O-O-el i. et i.1 -0-( 2 i so pro pi l -4-111e t il 

() pi r i mi d.i.n-L 1) [osíorol:.i.oato. 

No 11\C'llOS ele: 

(Er¡11i valc11te a 230 g, ele L./\./lt) 

Ingredientes ir1ertcs: 

Disolvcnlcs, cmulsific;1ntcs y compuestos 

re Lac i onnrlos. 

No mi'is de: , ••. , •...•... , .....•• , .•.•.• , •.•..•• 

Total .....................•................... 

RECCX•mNDACTONES m: USO: 

MANTENGAS!·: l•11ERA lmL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

MODERADAMI·:N'l'E TOXICO 

INSTIHJCCIONES DE USO: 

Siempre cnllhrc el equipo de aplicación 

25.00% 

75.00% 

100.0% 

DIJ\ZTNON 25 E es un insecticida organofosforado que nctún por contacto e :i.n

gcsLj fin. 

DIAZJNON 25 g se diluye en agun para ser n.pl:i.cndo en aspcrs:i.oncs cli.rcctns nl' 

rol L:1jc de~ lns p];1ntns. La cantidad <le agua depcnd~rá seglÍn el ti.po dP nplic~ 

cj_ón. 

Terrestre: /\plirnr de 200-600 litros de agua por hectárea. 

Aéreo: Apl ic;1r de 60-80 litros de agua por hect'1rea. 

Repetir las ap]icnciones como sea necesario, según las infestaciones que .se ' 

preS('ll tan. 

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la nmyorín de los inscct:Lcidas o fungicidas 

ele-' uso co1111ín. DJJ\í',JNON 25 E es usndo pnr11 el combate de l<1s plaga~; que aL;1---

can <1 lus cnl.tivo.s agricoJas aquí indicados. 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Manténgase fuera del alrnncc de los nii\os, 

¡1c1·so11;1s irres¡ionsa\1Jcs y ani1nales <lom6sticos. 

No se transpo1·te o almacene junto a alimentos, ropa o forraje. 

No comil, beba o fume durante la aplicación del producto. 

lJs(~ ~',11n11tPs nJ rnnneja1· este producto y el equipo de protección adecuaclo (m;:1s-

C<Jr i.-l ln y ropa protcclora). 

EviLP respirar lot-> vapores tóxicos y el contacto con la piel, ojos y ropa. 

Ev:i.te contnminnr l~Slanqucs y aguas corrientes (canales, rios, drenes, ele.) 

Al tv1·111i11¿1r l;1s n¡1Lici1Ci.011es bafiarsc, co11 nbt111<ln11te ag11~1 y jnl1611, y cfirnbi_cse ' 

J;¡ ropn co11tc1min;1dn por ropn limpia, 

No exponer ni 111anej;1r este producto las mujeres embarazadas, en lnLLancia y -

Jl('rso11;1.s menores de lB ;:ulos, 

En c<1so de ingc•slión accidenta] lléHllélr nl méclico de inmcd_i_nlo, mienlr;1s 11.cg;¡, 

provocnr el vc)mLLo introduciendo un dedo en la g;_1rg;:111tn y/o d.nr n bchc~r ;1guu 

Lil>i~1 co11 sal, rc¡>itase !1~1sta que el vón1:lto sea claro y fluido. 

No st· d(•be <lé1r hnjo ninguna circunstancia aceite de ricino, leche~, mantequilla 

o bcldcL:1s alcohólicas (estas sustancias pueden acelerar Ja élhsorc_i_ón del Lóxi

co)- No suminislrélr atropina n personas cianóticas. 

Síntomas en cnno de intoxicación: 

- Co11Lracción ele La pupiln. 

- Convulsiones. 

- llipcrirriLnbi.lidad. 

- Pérdida clc1 Pquil.ibri_o, 

- Mareo y vómito, 

- pa1·c?stesj.as en la rcgi611 bucal. 

- Hipersensibilidad, 

- Escalofríos (estímulos externos), 

- llebi 1 ilhd (vista borrnsa). 

- Dolor de cubeza. 

- EdPmn pulmonar. 

- Pérd.id;1 d('l co11ocLrniP11Lo. 

- Nii11scas. 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine el agua <le arroyos, lagunas, 

pr1 1 .'->;1:-; 1 1•11 ., lav;i1Hln o vcrLiPrHlo p]nguir:-jdns c•n cllns. No conl.;1mi11c c11-lt.ivos' 

;idy;1c1·11Lc~;. 

GARANTIA: Garnntizamos el contenido y pureza <le este producto. 

~Jmo el m;111rjo, trans¡1orte, almacenaje, aplicación y dosificaci611 <le este pro-

duclo C?Sl.illl fucrn ÚC 1111cslro control, el fnbricanle y/o dj_.stribuidorcs 110 se 
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h~1ccn rcspo11~;;_1 b Le:; del resul tndo o u.so de este prod11c to. 
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D Y F O N A T E 5-G 

T11sPcli.cida 

Gr«ir1u 1-ado 

Prod11cl.o rc>gj f;Lrndo 

COMPOSICION PORCENTUAL: 

INGREDU:NTE ACI'IVO: 

PORCENTAJE EN PESO 

Fono f os: 0-c Li 1-s-[ cnil -eti 1 fosf onoditioa to, 

No rnC' nos de: 

(Equivalente a 50 g. de I.A./Kg.) 

INGREDIFJITI~S rn1rn·ms: 
Dlluyentcs. 

Nn m<]s de: .•..... , •...••.•.••.• , , ••• , . , , , . 

To La! .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE l.ffi NIÑOS 

EXTRI\11ADAMENTE TOXICO 

INSTRUCClON ES DE USO: 

Si.empro calibro el equipo do aplicación 

5.00% 

95.00% 

100.00% 

DYFONJ\TE 57o es un i11s<!C ticidu granulado, organofosforado que se aplicn como vie

ne, sin dail;1r ln germinación de la semilla. 

Por .su excelente formu1-nción no es arrastrado o lixiviado por la ll11vi~1, trabé1-

jan<lo durnnte lcis ctélpas críticns en el desarrollo del cultivo. 

RECOMl'JiDACIONES: Se puede aplicar en los siguientes cultivos agrícolns sin tener 

problemas de efecto residual. 

Intervalo de seguridad: Suspenda las aplicaciones 30 díns antes ele la cosecha. 

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común ' 

apljcados nl suelo. No debe mezclarse con cal comí1n o productos que la contcn--

ga n • 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

- N(J ;1pli<lltC! a 11J_ngfi11 cultivo 110 especificado c11 las rccomci1clacio11cs de t1so. 

- Mn n téngase f ucra dC' \_ alcance de los ni ilos, personas ir responsa bles y anim.:1.lcs' 

domésticos. 

- Ne> se t.rn11s¡1orte o 11l1nnccne j1111to a alimentos, ropa o forrajes. 

- No com:1 1 beba o fume durante la aplicación del producto. 

- 11:--.:ar p,u;11JL<~~.:; y el Pq11i.po de protccci.ón ndc~cundo (mnscnr-Llla y ropt1 proteclor;1) 
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Ev i.Lil r 1·cspi r ar v;ipo1· tó xico y el cont a cto con ln pi e l, ojos y ro pa . 

- Evjt.0 c nn L<1mi.11;ir csLn nques y agu;is co n ·ien tes ( cnn;iles , r íos , d re nes , cLc . ) 

- Al Lcrmi. na r n pl :i.cc:1c i.ones , baña r se con nbunda nte n11ga y jabón y cambiarse --

ln r opa li111pi.;:i , 

Des tr11 y;1 el e nvase v:1c í o prepar[indosc pn r<1 ente rrarlo o .i.nciner<t r lo , alcj;í~ 

eln~H' el e l os va po r es LÍ> xicos . 

En c;1so <l e i.ngcs Li. ón <1ccidc ntal l lt.111wr a l médico ele i n111edi;1to mientrns Lle

ga , Jll"ovoc<1 1· el vómito con <1g ua ti bia sa l a da, repetir has ta que e l vómito ' 

sc;r c lnro y f luido . 

En c <t so el e c n n t a c lo con l os ojos , lavan:>e i nmeelü1trnne11 Le c on ngua é1bu11d<1nlc 

dura nte 15 mi.n11 tos . 

No al111ace1w r e n cas11 - hab i t ación, no de be ri.in e xpone r se ni ma nejar este p r .2_ 

el111: Lo las 11111.i c res c mh<tn1 za dns , e n l <tcta ncia y personas meno r es de 18 ;1iios . 

S ¡ n Lomns <le inloxic a c .i.ón: 

- Con Lr ;1ccié>11 de l a p11pila. 

- Do l o r de cn hezn y esc;ilo fr íos . 

- lle hi 1 id ;1el (v i. sl:a bo rros n). 

- llipP1· irri t.;1hi.liel:1d e h:i pc r s ensibil:i.dnd. 

- Ede ma pulmonar. 

- Nniísea s . 

- M¡¡ r<!OS y vóuri. t o . 

- Convuls i ones . 

- Pé rd i da cl e l e q11 i librio. 

- P<1 r<~s tc s i ;1s e n J. ¿¡ 1· cg ión bucal. 

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

PRIMEROS AUXILIOS: 

CUCBA 

BIBLIOTECA C!N'l'IW. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Da r trata miento s intomático al pac i ente . 

- l·:n <:<1so ele• i ntox i.c nción c on este producto , s 11nü 11is l:i-n r nl pnc.ientc' s 11 I Í ;ito 

el e ;iLropj 1111 de l n 2 mg. c nda 15 ó J O minutos h~1 s t <1 at ro pi niz<1d.ó n (d i.lnt~ 

cií>11 <le h 1 pupila) . 

- Par¡1 l c lll11H!nt c n l trtit;)mie nto yn i.nd icnd o , n pl i ca r su l fato de ntropinn por' 

V Í;1 i.n L r:i VC! llOS il. 

- 0-J g. dl! pt•11tob<1r ld t a.l v.fo intrave nosa . 

- Si s e pri~sc• ntan convuls iones es a<l cc undo e l uso <le bn rbitür icos . 

No dar de Lomar nn cla n un n pe r sona i nconsc.i.ente . 

- No ;1tl111in .i sL r ;1r a tro pi nn él pe r s onns c in.nó t ic<ts . 
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PRUI'ECCidN AL AMBIENTE: No cor.i:anlinar ríos, estanques o .depósitos de agua, tra11.'2. 

porLnr y ;1lrnnccn:1r ]o.<-> i.nseclici<las alc.jados de nlimcntos y forrn.ics, desLruir' 

o quemar los cnvasc.s V<lcÍos. 

GARANTIA: Garantizamos el contenido y pureza de este producto. Como cJ manejo, 

trans¡>ortc, almaccni1jc, i1¡1licaci6n y <losificaci611 cst511 ft1cra de neustro control 

el fnhricante y/o sus distribuidores no se hacen resposables del resultado o mal 

ll80 de eslc proclucto. 
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K5'1'ERON•· l17M 

llPrbir_ i_d;_¡ f'lllll\:;Lo11:1hlc' 

SoL11ció11 cn11crntréHla 

Produc Lo rc~g-i st.radn 

COMl'OS IC rnN PORCENTUAL 

INGRimrmrrn ACfIVO: 

PORCl~NTAJE EN PESO 

Aciclo 2,4-D: 6stcr but[lico del iíci<lo 2,4-D 

(ilc ido 2, 6-d i.clorofcnoxiacético), con un contenido 

de iic ido 2,11-IJ no rnCIHlt" de 79. 78%) 

No menos de: 

(Equivalcnlc a 400 g. de iícido 2,4-D/lt 25ºC) 

Tr1grcdicnlcs Incrt.cs: 

Solvente y crn11lsificantc. 

No rnfis de: •....••..•....••....•.••••. , ••••..•.•.•. 

'l'otn 1 

49.2% 

50.8% 

100.0% 

INFORMAClON C:ENERAL: ES'l'EHON" l17M "" '"' lcci-IJici dn sc'Jt'cl ivo dcc l. i vo ''" <' 1 c.011-

trol_ d cmnlczas de hojr1 ancha o perennes que invfldcn cultivos de maíz, .so1·go, -

l rign, cclindr1 y cnil<1 do nzÍlcnr. 

l'RECAllClONES Y AllVER'l'ENClAS: ESTERON·::- 47M es un producto modcrnd:cmc'<1tc' 1.t1xico 

pnr<l humanos y 8.nimales domésticos. P\\cclc provocnr irrit;-1ción en lo.s ojos y 1;1 ' 

piel, fat11l si se ingiere, por lo q11e se deber§ evitar s11 ingestión, inhalaci6n' 

y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene j11nto a productos -

fl i Lmc•11tici.os, rop11 o forrajes. Manténgnsc fuera del Eilcancc de los nilios y ;_111i.m.:_: 

}ps doméslico.s, No nlmace11ar en casa-habitación. No debe exponerse n:L rn2ncjar -

este ¡1rodt1cto las mujeres embarazadas, e11 lactación y personas menores de 18 --

nílns. No se re11tilicc! este envnse, destrfiyase y enti§rrese. 

l/sr~ el eq11i.po de protección nducundo: mn.scarilla, gunntcs, overol, i.mpcrmeablc, 1 

le11tc?s protectores, botas y gorra. Durnnte la 11reparación y aplicaci611 hfigalo -

n fnvc>r del vicntci. No coma, beba o f11me d11rantc el manejo y las aplicaciones. 

No d<>slnpe 1 as hoqu-L 1.1 as con la bocn. AJ terminar las labores descnnt;im i.ne el -

c·q11 i pode~ p;1J i_cnci(in, h;íílcsc con nbundn11Le '1g11a y jnhón y póngr1sc rop;1 L-i_111¡)_it1. 

Lave con agua y jabón .su ropn protectora, antes de volver a usarla. 

MANTEN\.ASE FUERA JJJo:L ALCANCE DE LOS NIÑOS 

MOIJEKAIJAMEN'J'E TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre cnli hre el er¡u:ipo <le aplicación 

USKSE T0:CLUS1VAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUI RECOMENDADOS 
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Malezas <¡uc controla: i'J;,J.cza~ de hoja anchn como: que]itt~s, o cp;1zol0 (Cheno

poclium spp), bledo (J\m;1rnnthus spp), acahual (Encclia mexicnnn), malva (~lnlv<:i 

spp), di.ente de león (Tara"'1cum officinolc), cadillo o chnyotil lo (Xantlüum ' 

pungc•ns), berenjenas (SoJ.nnum Lorvum), ;1111rgosa (J\rnbrosin spp), mosl;-1z<1 (Br;:1-

ssic<! campc•st.ris), lom;1LilJo (Physnlis angulatn), vcrdol:1g:1 (Porlt1.lt1 n.lert1ce¿1) 

lengua de v;irn (Humcx crispus) y cardo (Cirsium spp). 

llosi.s y época de aplicación: 

·rrigo y cebada: J\spérjc.sc cuando el cultivo tcng8 <le 10 n 20 ccntínn~tros de 1 

;1] t:11r;1 y Lis rn:il'"""s sca pequeiins. Uscsc de 0.5 a l.5 litros de ESTlmON"- 1,7 M 

por hPctcírca. No se npJ iquc nntcs del am;Jcollo o después del encañe. 

Ma iz: 

Prccmcrgcncia: 

Apliqucsc d-i rectamente sobre el suelo ele 3 n 5 días después de scmbrcir, pero 1 

;int:cs de q11c brnte y [1scnse de 3 a 6 litros de ESTERON-:f l17M por hectúrea. No' 

se ut_ i_licc csle .si.sle111:_1 en suelos muy nrcnosos. 

Emergencia; Apl[qucsc de 1 a 1.25 litros de ESTEROW' 47rl por hectárea cuando' 

las plélntns empiecen n aparecer en el suelo. 

Po:;tPmcrgenci_a: i\pl IqtH'!'>C' cuando el mn-í.z teng;¡ de.• 15 a 25 cm. de n l L11r;1, Usen 

s<> de• 1 <1 1. 75 li Lros ii<> l·:STERON -:f 47M por hcctáren o mézclense 60 ce ((¡ cu-

charnelas soperas) de ESTERON·::- 47 M por cada 10 litros de agua y úsese una as

pcrsora manuul de mochiln gastando un volumen de 200-400 litros de aguu por ' 

l16ct~11·c¡1, l~vÍL<!SC tocar las plantas de mníz co11 la nspersi611 ctian<lo 6slc ten

ga mcís de L.5 centímetros de <-tltur:ci. No se nplique durante el periodo de f"lorn 

ción del mn:íz. 

Sorgo: 

Aplíq11"se de 1 a 1.5 Litros de ESTERON" 117 M por hectiire'l cuando las plnntas' 

lle s<>rgo tcnga11 ele 15 ¡1 30 cc11tímetros de altura o de 5 a 8 l1ojns y las rai-

ccs ndvertcncias estén bién establecitlns. No se aplique durante el período de 

f'lor:1c]1)n del sorgo. 

C.ifla <le azúcar: 

Post.emergencia: Apl.(¡11<,se de 3 <1 5 litros de ESTERON-::-47M por hectárc<1 dirigie:_i_ 

do la .:Jspersi6n al suelo antes de que brote ln caña. 

Es p1·0fer.ihle que~ cls tie]o se encuentre húmedo y sin teroncs nl momento de la 

aplicación. Pnrn étplicar con aspcrsora mnnual de mochila, mézclc::insc ele GO a 1 

80 ce (6 ¡¡ 8 c11ch;1rnd;1s soperas) de ESTERON"- 47M por cad'l 10 litros de agua 
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y g(lsl<~nse '.j()() lilros ele ln rnczcla por heclñrca. 

Desp11és de que la c;11-1<1 haya \Jrolado, aplíquese dirigiendo la aspersión ;1 lns 

l1lrrbns. 11sensc de 2 11 4 litros de ESTERON* 47 M por hectfirea o m6zclcnsc 80 

ce (8 c11charadils so¡H'ras) de l\STEROW' 1,7 M por cada 10 J.i.Lros de '1gw1. Apl t

quese con nspersorn rn;111ual de mochila 1+00 litros de ngun por hecl:írca. 

Ml\'l'OIXJ PARA LA l'REPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO: ESTERON* 4 7 M se apli-

c:1 nH'ZCléinclo con aeun en canlidn<l suficiente para mojar uniformemcnlc el fo

l l_;1jc ele 1;:1:~ mnlczns. Esln cantidad dependerá del equipo dque se use par;:1 hi-.!_ 

cer };1 nspcrs:Lón y puede vañar de 200 a 500 litros por hectárea pnra equipos 

terrestres, y ele 50 n 80 litros por hectárea pnra eqt1ipos aéreos, los volGmc 

ncs mr.iyorcs do ne.arreo por el vicnlo. Pnra la mezcla, vncíese el ngun h<tt;tn' 

Jn mLLad del Lnrique y dcspué.s viértase el ES'l'El{QN·::· l~7 M ;1gllnndu co11L.i.1111;1111c11 

te ~1gr6gt1cs~ f i11;1lmcnlc el resto deln gun agitando sie1uprc la mczcl¡1 <lt1rnnte 

Ja opcrnci(Jn. Pc1rn equipos terrestres, incluyénclo motori.zado de mochila, ú-

s'''";" lioq11ll lcs de '1spcrsión pla1w (Lipo Tcc Jet (R) de los 11(1111cros 8001 :i 
1 

80011 o Li.po FS de los níimcros Ja 8). 

Aplíq11csc aspersiones bajas 2.1 e 3.5 kg/cm2 (30 n 50 libras por pulgada cu~ 

drnda) prcícrihlc~mcnle con tiempo ni muy frío ni muy cnluroso con tcmpcrntu

rn <·111.rt' 1 r_)()C y '~OºC y c11a11do lr_1s mnlcz;10 .scc111 Licrna.s y eslén creciendo ac

l i v~imcnlc con buena ln1medad en el suelo. 

CONTRAINIJICACIONES: 

Precauciones para su uso: Los herbicidas a base de 2,4-D son prod11ctos s11mn-

111enle nclivos y aun la más mínima cnntidnd puede dañar n las plantas ele hoja 

ancli;1, Lnnto c~n el período de crecimiento como en el de innctividad. Por lo' 

Lnnto, no se '1pliq11e ESTERON·::· 47M cuando los cultivos :lndicaclos m1tcriormcn

Lc l'SL011 con olro.s ctil.t·ivos susceptibLes como n.1.falfa, frijol, tomctte, rruL:1 

J t•s y ol ros de• hn_j a ;111cha. 

No se ;1¡1]ic111e este prod11cto directamente n:L se pcrmiLa que sus aspersiones 

cnignn snhrc un suelo que .scréÍ plantado con los cultivos susceptibles nl 2,L~ 

-!l. llna excesiva canLlclad <le 11ci<lo 2,4-ll en 1'1 tierra puede rcLard¡¡r Ja ger

n1j_n;1ci6n de _l¡1s seruillus o el crccimic11to de las pla11tas que al1í se siembren. 

No se H¡1]i(¡t1c c~3te prodLtclo directamente ni se permita qtic s11s vapores o go

LiliJS clc }_as ;1s¡1crsio11es cnigan sol1re hortuliz;1s, flores, vides, 6rboles frL1 

t.alc!s, pln11l;1s nr11;1mt1 11tnles, nlgodón y otrns plnntfls úti.lcs, que scnn ~311sccr_ 

tihles al 2,4-D. Trátese! de que las aspersiones muy finas no lleguen a di--

cl1c1s c11ltivos y¡1 c¡uc aun pcqtlcfi11s cnnt_ida<lcs pt1cdcn serles muy pcrjt1<lj.c:Lnlcs 

tc111Lo d11rn11te el periodo de crccimienl·o como en el de i11act_Lvidad. 
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Las aspersiones ele goras mús grucsns no son arrastradas por el vic11Lo f;íc.i.J.mc[l

te. Así, las aplicnciones hechas por medio de aviones aspcrsores mcc/inicos y de 

rnnch.i.la dcber;Ín hacerse únicamente cunndo no hayél peligro de que el viento a--

rrn.strc cslas ospc1-sio11cs. No se aplique este producto desde aviones cuando --

Pll las proximidades ex.isLnn algodonél.1.cs, vificdos y otros cultivos susccplib1L'S 1 

al 2 1 4-11. T6ngasect1idE1do de qt1c no cigan sobre zanjas de irrignci6n o sobre --

ngun destinada n u.so doméstico. 

Debido n ln dificulLu<l en lograr limpieza absoluta de los rociadores y otros -

n parnto.s usndos en la nplic~1c_i_ón de producto a bnse de 2,4-D se~ recomienda no ' 

t1sar dicl1os a¡>aratos para la aplicación de otros productos químico-agrícolas. 

El usuario y el aplicador asumen toda la responsabilidad sobre los dnflos que -

puedan ocnsionar a cultivos s11scptihlc.s ccrcnnos, debido al arrastre por el --

vie11Lo y agua o por la volatilidad de este producto. 

Ccx-IPATIBILIDAD: Este producto es física y químicomente compatible con ¡,, nvJ)<J--

1-ín (ic }_os quP tiene rcncción fuertemente nlcalinn. Sin emhnrgo, debLdo a s11 

ac L i v .i.dad hcrbic i.dn, c.sLc producto podr;Í mezclarse sol;1111cnte con oLros hcrbic i_

dns, cuando la mezcln sea adecuada para el cultivo que se va o proteger. 

C11él1Hlo s0 doscoliozcn lil compatibilidnd ele algunns mczc]n.s, deber{¡ hnccrsc 11nn' 

pr1H•hn prPvi;1 a su npLicnción para evi_t;1r efectos fitoLóx.i.cns. 

FITOTOXICIDAD: Este proclucto por ser un producto para gramineas, es fitoLóxico' 

pnrn todos los vcnctaies de hoja ancha; por lo tanto, deberá de aplicnrsc rcsp~ 

Lnndo las ind:i.cncioncs de uso recomendndas. 

NCYfA: J\.scgpurr~sc de que el uso de métodos de plicación de este producto estén 

1lc 11cuerdo co11 los reglamentos de su localidad. 

Si exisLi.csc nlg11n:i d11<la al respecto, consúlte.se é1 la u11toridvd agrícola locill' 

r1 ¡¡I_ G1rn¡10 Agríccili1 l~x¡Jcrj.mc11tal m5s ccrcnno. 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consign inmcdiatamenLc atención rn6~ 

dic:a, mic~11Lri.1s t_¡-¡nto se deben nplicar lo.s sig11-j_cnlcs primeros nux:LJios. 

Retire a Jn pcr.son;_1 .i.ntoxica<ln ele la fuente de conlnminnción, para cvit;_1r mayor 

co11t;:1cto, rccostfindoln cr1 un 111gar bic11 ventilado. Si ha habido co11tacto con ln 

p·ip], q11itcsc! ln i·opn cnntnminada y l1ívcsc con abunclnnt0 (lglln y jcdH1n. S_i h;:1 h;1 

bidn co11L<1cLo con Jos ojos, ];ívcse con;J bundnntc ngua por lo llll~nos dur<lnlc 15, 

rni.nnlos. 
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En c:_1.so 1le que~ el matr•r.i.al haya .si.<lo i.nger:i.do, y s.i. el p;icie11le csLii co11sc:-L('l1 

Le, provóqucsl~ cL vómito introduciendo un dedo en la garganta o n<lministrando 

un vr1so de ag11n s;.1l<lc1;1 (1 cucharad8). Si lo persona est6 inconsciente, 0scg1Í

re.s1~ q11P p11Pd;1 rl'ripir;ir s.in dL[:i_cuJi-.r1d y no admi.nisLre 11;uln por lr1 lioc.;1, 

Signo~; y t:í11toma:; de i.11toxicación: \·:11 Los ojos p1u~clc~ c;111:;;1r· q111•111;1(]11r;1:-; 1 i¡:c'--

ras, en In pi1d. 1 lrrilación o quemaduras moderadas, en la ingestión oral_ no 1 

existen erectos establecidos. 

Antídoto: No liny ant:f<loto específico. 

'fratamicnto: S-i.l\LÓrnat'i.co: En caso de quemaduras de la córnea, a<lm.i.n:istrc frc

c11c11Lcrncr1Le ur1a ¡Jrcparación de antibiótico m5s corticoide. En la piel las --

irr i_t.acion0s dcher(Ín tratarse como derm;-ititis y las quemaduras como q11cmadu-

r<1s tf.rmi.cas. En caso de ingestión deberá inducirse el vómito y darse 1111 ln-

vc1do. 

Medidas de protección al ambiente: Evite la contaminación de arroyos, canales 

1·íos, ele., Yi1 sea por aplicación directa, por lavado de equipo o climinnción' 

del sohrn11Lc. En caso de derrames, absorber el producto derramado con inertes 

cr1 ¡iolvo, ascrri11, c<~11iza u otro material absorl1ente. Dejar el tiempo st1fi--

c ic>111 c1 pnr;1 n:--10g11rnr In totnl nh.sorció11 y enlr.rrnr posteri.ormcntc. 

(AnHI i.c:i.onct-1 ele a lmaccnam icnto y transporte: Transpórtese~ y almacé11Ps<~ en un 

l11g<1r scp,11ro, ventilaclo, seco y alejado dele alar o fuego directo. Gufirdcse ' 

!J~1jo J.lavc, c11 st1 cnv~1sc origi11ul bier1 cerrado. 

Garantía: L.-1.s rccomcndncioncs c:itaclns aquí h.qn sido cuidadosamente clnborad;1s 

y Sf' cn11sidc•r.111 PXilCL<1s y fidecli.gna.s Sin embargo, no es posi_h\c pr('v<~r l:odtl.'-> 1 

l.é1s variaciones en el clima, en la susceptibilidad humnnn o animal o en los ' 

otros félctorcs presentes durante el manejo o uso del producto. 

Por lo t;1nto, no podc~mos tener la certeza absoluta de que ser<Í. siempre cfcctj_ 

vo o de que no rcsu]L;ir6 en délños a personas o bienes, por cstns rnzoncs no ' 

¡><J<lc1nns co11 ¡1ropicdacl extc11dcr ni11gu11a garantía expresa o i1nplicita respecto' 

a este prod11ctn o no lo hacemos, excepto en el caso siguiente: 

Si In composición nl salir ele nucstrn propiedad se dc.svf;_1sc noL~1blcmcntc de ' 

1 a dl'c l :1r;ic_i_()11 de ingrcdientc~s que se hn hecho, reembolsaríamos nl cliente, 

¡>or los 1!;1fi11s qt1e ello l1t1bicse causado, tina cantidad no superior al precio de 

( 0111 p r;¡. 
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F A I·: N A 

llcrli:icida 

Sol11ci(in nc110.sa 

Produclo l{egi.slrado 

COMl'OSlCION l'ORCEN'l1JAL: 

lNGRimrnNTE ACTIVO: 

Cl Lfosalo: S¡iJ i_~;opropi_l_amLnn de gl.i fosalo con 

un contenido de glifosalo (N-(fosfonomcLil) 

glicina) no menor de 74% 

f:o llH'JlOS de: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ... , , , 

(481! g/LL a 20° cenLigrados) 

lNGRElllENTKS INERTES: 

JJjl11yc11Lc (agt1a), impurezas y humectanlc, 

No rniis de: .............. , ....... , , ... , . , ........ . 

Tola 1 , ••••• , , , • , ••••••• , •••••••••••• , •• , ••••••••• 

PORCENTAJE EN PESO 

L¡[ .0% 

59.0% 

100. 0% 

l'REC:AlJCJONKS Y ADVERTENCIAS: Daiíino si se ingiere, cansa :i.rrilación a Los ojos 

y plc!l, 110 se trn11sporlc ni almacene junto a productos a].ime11tlcios, ro¡Ja o -

forrajes, manténgase fuera del alcance de los nifíos y animales domésticos, no' 

se rct1tilice el envase, destrGyase y c11ti~rrese. 

Al manejar este producto se debe usar equipo normal de protección completo --

como son g11a11tcs, overol y goggles. 

Llc11c los recipientes de los equipos de aplicación, siempre a favor del viento 

evitando derrames. 

MANTENGASE HJERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

LIGimAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

Par11 Lralamie11Lo localizado, mezclar de 1.25 o 2.5 litros de FAENA en 100 li-

Lros de ngun limpin y aplique hasta mojar. 

En npHcación total, mezcle de 5 a 6 litros de FAENA con 200" 400 li.Lros de ' 

agu;1 por liec L<Írc~a, 

247 



!·~11 npLLc<tcLoncs de \J;:1jo volumen, utilizar boqu:Llln "'l' Jet 11 de abanico B001 

RECOMENDACJ.ONK':> lll\ USO: Ver recomendaciones de uso parn malezil específicas. 

-:<-Las dos Ls están exprcsudas con base en la aplicación totnl del terreno. -

La dos.is m;Ís bnjn del rango, debe usarse solnmcnLc con -::-bc1jo volumen" de -

;igu¡¡ (100-lr>(J 11 /h;i), J,;1 dosJs m{is alLn corresponden l;1 npl:i.c;1c:ión con 1 

\'q 1 í1rnenes con\'Cllc ]_011;11 es de agua. 

-::-.;~L;1s dosis cst<'ín expresadas con base en una aplicación Lo tal de Lc1·rcno. 

El 1·nngo de dosis c~sL5 de acuerdo con las dif ere11tes es¡Jccics que se de--

sccn controlzir. Este grupo comprende malezas coino: Bejucos, hicrbu-buena 1 

(Borreria spp), CommcJi_nn .spp, lenguü de vaca y ol:rns. Para mayor detalle' 

consulte :11 Lé>c11 i co representante de MONSAN1'0 en la región. 

<:··:f·::· J·:I r;ingo dc dosis corresponde a l ó 2 npHcac:i.ones de 1, lL/hn de l'i\l·:Ni\ 

e/u, de é1c11crdo con el nivel de infestación y capacidad de rebrote de la ' 

111alvzn. 

CONTliAINlllCACIONKS: 

Efecto residual: No h;-1y efecto rc.sidual en el suelo. Este producto no pre

~cnt_n efecto ll trav6s del 5rea radicular de las malezas; por lo tanto, -

l;1s ;1plic;1ci<H1e:-; rPn-1-iznclos antes ele la brol:nc:Lón de Jo.s cultivos no Li(~--

11c•11 (~fcct.o .sohr(~ las plnnLns. 

COMPATIBILIDAD: No mezclado con otros herbicidas, excepto con i\laclor, --

ATli1\i'.INA, AMETRINA, 2, 4-D AMINA, OXYFLUORFENO, DIURON. 

Rl\COMENDACIONES AL MEDICO: Dar trntilmiento sintomiit:Lco. 

:)j_ c?l i_11t.oxi_c:1do csLfi Lnconsc.Lcnt:c, ;1:0.;cgúresc ele que pued;1 rcspi_r;1r s_in di 

[icl1.Jt¿1cl. No provoc¡t1c el vómito ni trnte de dar nada por la boca. 

PRIMl-:ROS AUXILIOS: En cuso de contacto directo con la piel, lavar inrncclia

tnm<~nte con t1bunc\nntc agua y jabón. 

Al lerrn_i n;1r 1;1 jornada, bflii.csc con suficiente ngun y jnhDn y c;ímb:Lesc de ' 

ropa. La rora contominada no deberá ser reusada sin ser previamente lavnda. 

En caso de :ingestión, o:i.slar al paciente y colocarlo en posición cómodLl -

pnrn 1·c¡HJSO y zisegurarse de que pueda respirar sin dificultad. 

EN CASO DE l NTOXlCACION, LLEVE AL PACIENTE CON Jo."L MEDICO 

l'RarECCION DEL AMBIENTE: Destrúyase el envase per foriindolo para enterrarlo. 
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Evilc conlnminar ng11ns de corr:Lent:e.s, lagos o rcprcsns, no lavando los l~qt1.L

pos c11 esos lugares. 

ALMACENAJE Y TRANSPORTACION: No se trnnsportc n:L nlnmccnc este prod11clo .i11n

Lo n ;1l_imc11t.os, ropa o forrajes. Almacéncse en Jugares ccrrudos con J lnv<>. 

GARAN'I'IA: La comp;11lf<l garantiza que este procl11cto se njusta ;1 ln dc~.scripc_i_ón 

quimLcn ;:1q11í descrita, y que es razonablemente adecuado para los u.sos y pro

pr'i:;i1 os dP1a:riLo:.; C'll p:;t.ns instr11cc:Lo11P:-;. E~_,t:P prod11c\o ::t' V<'llcl1' ::11.jl'lo ;11 

elllP1nli111ic~11Lo de que el cornprnc\or usume todos Jos L·Jesgos deJ uso y m;11H'jo ' 

ele] 1>rodt1clo, c¡t1c pueclen resultar c11 ¡>ércli<la o <lafios que est511 fucr~1 de co11-

t rol del vendedor, como por cj emplo incompa ti bil:Lclad con otros productos, la 

[orm;i de uso o opl.ic;:1c.Lón. Su uso, npl:i.cación, almncennjc, t:ransporl:c o La' 

presencia dl~ olros pruductos o su.slanc:i.as sobre o en el suelo o los cuJL.Lvo0 

cst511 fuera <le control del vendedor. 

No se cla nl.ngt111a otro garantía expresn o implícita sobre su capacidad o co-

mPrc i ;1 h.i. l i d;:1d. 
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I' O L I lJ O L M-50 

I11sc?cLjcicln ¡1gríccJl_il c>rga11ofosfora<lo 

Cn11ce11traclo emulsici11¿1bLc 

l'rod uc Lo f Pg i st r;Hlo 

GARANTfA JJE COMl'OSTClON: PORCENTA.m !·:N l'K<;O 

INGRi':IJIENTE ANC:l'IVO: 

f';irntió11 rnetíl ico: 0,0-dlmetil O-p-11itrofe11il 

tj oÍo!.;Íalo 

No llH'nos de: 

(Equivalente a 500 g. de I.A./lt) 

INGREDIENTES IN!\RTES: 

Solvente, cmulsionnntes y compuestos 

rclac.ionndos. 

No rnfis de: .•...•...•..•••.•.•. , , ••••••.•.•.•••••.•.•.• 

Tola 1 ..•........................••.................... 

47. 2% 

52.8% 

100.0% 

PRECAUCIONES: Producto extremadamente tóxico para h11mnnos y animolc.s. Puede ser 

f;:1t;iJ sj se i_ngierc, inhélln o nbsorbc por la piel. Lea cuidadosnmentc eliquct..:1' 

C' in1;1 r11cL·i vn ;111Les de manejarlo. No lo transporte nj almacene con prod11ctos -

n.l imr'nLicins, rop•1 o forrajes. Guárdelo bajo llave. 

MANTENGASE FUERA DEI, ALCANCE DE LOS NIÑOS 

EXTREMADAMENTE TOXICO 

RJl.COMENDACIONF.S JJF. USO: 

Siempre en libre el C{juipo de nplicación: 

La vn1·iac:Lón en las dosis dependen del desarrollo vcgctntivo de los cultivos y 

grnclr1 ele Jnfcst:ación de las plantas. Debe aplicarse en st1ficientc ca11ticl11<l de' 

ngun .ca~g(1n el Pq11tpo de~ nplicaci.ón y cL tnmni'io y fronclnsi.dad de :1;1.s plnnt;1s. ' 

Con :1spcrsor11 mn11unl generalmente se usan 200 a 400 lt/ha. Con o.spcrsorn de ' 

trnct.or desde 40 fl 100 ó 200 lt/ha. Con avión entre 40 y 80 lt/hn. En el caso 

de frutales, lns dosis cstfis sc11.nladas para ?Plicarse en un volumen de agua 

rnf11imo de 1,000 lt/hn. Esto dcpc11de del nÍlmcro ele iírbolcs y ·ele la cn11Lid,1cl de 

[oll<ijc quP. tengan. 

( +) No np 1 icar después de la floración 

(++) No nplicnr rnfis de 2 veces por ternporacl11. 

250 



MEZCLAS !JI\ TllNQ!JI•:: l·::;t" product.o pucd" ¡qilicnrst: junto con oLrns pLiguicirl"s -

de uso crirní1n, incluyendo formulados como polvos humecta bles y concentrados emu_l 

sif ic;1J1lcs, pero 110 co11 compuestos <le reacción nlcnlina como el caldo bordci6s. 

PRECllUCIONKS Y llílVER'l'fo:NCillS DI\ USO: \Jsc equipo de proLccciún complC'lo y 110 co

m;i, hehn o fume clur1111Lc su mnnc~jo y np.l·icación. Si luvo contncLo dirC'clo, Jnvc' 

hi.c~11 con agun y jnbón léls partes afcctfldas y CLlmbic de ropa. Después de 8pli.c<:1_i_:_ 

lo ht1ilosP con ngua y jnbón y cambie su ropa. No contamjnc fuentes y depósitos ' 

de :1gua. Destruya los envases vacíos y nunca los use para guardnr a.L_i_mc11tos, ro 

[H1 1 ele. 

~l;111t6r1gnsc ;1lc~j;1do <le 11iilos y animales <lo1n6sticos. 

PRIMEROS llUXIl,IOS: Para un intoxicado b11sq11c atención médica. 

Micnt.rns llega, rclirelo del lugar c.ontuminado. Qu:ite ropns impregnadas y lave' 

con agua y jal>611 las partes del cuerpo contaminadas, abrig5ndolo bien. 

Si tragó producto y sólo si cst<Í consciente, provoque_ el vómito int:rodicucndo ' 

un clc•do en l;1 gnrgnnl.;1 o dando agun con sal hasta que cJ vómito s;:1lga e lc1ro. 

M;n1t {•ng<tlo rPcosLndo con la cnhezn d<~ lado parn evi_tar ;1.sfixia. Proporcione c•J' 

antí.doto. No :1dminsitre nada por la boca si cst{i incosciente y asegúrese que -

r<~spirc sjn d:Lf:icultad. 

SlNTOMllS !Jlo: lNTOXICllCWN: Contracción de ln pupila, marcos, vómito, pérdida dl'l 

cc¡11llil>riri 1 tlr>lor ele cal1cza 1 respirnci611 dificil, s11<lor 1 csp¡1sn1os, diarrcn, i11-

con:-;cicnc:i.n. 

ANTIOOfO: Proporcione 2 comprimidos de atropina <le 0.5 mg. cada 15 " 20 minutos 

hasta cornplPt~1 ntropinización (rubor, taquicardia, dilatación de pupilas y res

p:Lrr1ción normal). Imprescindible vigilar al paciente mínimo 24 horas. Tratamien 

t1J ;1 11iílns l1ajo supcrvisió11 m&dica. Personas n1cnores de 18 afios no deben n1nnc-

j<lr ni npL:icar esle producto. 

No administre atropina a personas cianóticas 

RECa-!ENDllCIONES AL MEílICO: Este producto inhibe ln colincstcrnsa y '1fectn sistc 

m;1s nervioso y res pi rntorio. En casos graves puede ndmini.strnrse 1 a 2 mg. de ' 

ntrnpi_na por v:la inLr;1vcnosa. A su juicio aplicar oxígeno, respiraciún ílrtifi-

cia}, t~11Lco circttlación y scdnntes. 

GARAN'fIA: Como el manejo, transporte, ülmacenaj e, dosificación y élplicación de' 

(!SLe producto c~;t6n fuera de nuestro control, el fabrj~;tnlc y/o s11.s d-i.stribui_dn 

r«~s 110 SP hacen respo11s<1blcs <lel uso y rc.sulLnclos del producto. En en.so ele ex-

¡101·Lnci6n ele los pro<l11ctos agrícolns trataclos con este i1groquí111ico, el usuario' 

deberla ccrciornrsc .sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino r 
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[innl en cunnto :1: cultivos autorizndos, tolcrnncias, t.icmpos de cspp1·n y 1·c

.sid11os, l·;J f;1hr'ic,:111Lc sólo responde de ln formulación correcta y el co11te11.i.do 

neto. "En caso dl~ dud.-1 1 consulte ln.s publicaciones respectivas o al técnico ' 

de la 
. , ,. 

reg 1.on • 
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F O L I M A T 

l11scclicid:1 - ;ic;1r-icirl;1 rigrlcn1n .sist~mico 

Líquido sol11hle 

Producto registrado 

COMPOSICION l'ORCEN11JAL: 

INGREDII\NTE ACTIVO: 

OmcnLoato: Dimetil-S(N-mctilcarbamoil mctil) 

roslorotioato. 

N() llll'llOS ¡\1': •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Equi v;1]c11Lo ;¡ 800 g de l.A./lt) 

Ingredientes Inertes: 

Solvente y compuestos relacionados. 

PORCENTAJE EN PESO 

70. ()% 

No rn'1s de: . . . . • . . • . . . • . • • . • • . . • . • . • • • • • . • . • • • . • . • • • • • • • . 30.0% 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 100.0% 

l'RECAUCIONI'5: FOLHl1\T es un producto altamente tóxico para humanos y aninmles. 

Puede ser [at;1l si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Gu5rdclo bajo 1 li2_ 

ve•. M:111Ll•ng;1~-;c· fucrn del nlcancc de los niilos y animales domésticos. No .:ilmncc-

11;1r r'n c;1sn-li:1bi.Lnci.ú11. No deben exponer.se ni mnncjar este pro<lucLo las mujc-

res cn1l>nrnz;1clRs, c11 1nctnci6n y pcrsonns menores ele 18 afios. No se 1·c11t_j_]_icc 1 

el e11Vé1sc~ desl"rlÍyn:--a" y entiérrese, 

MANTENGAS!·: flJERA IJl\l, ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Al,'fAMl\NTE TOXICO 

l11sl.r11cc_ioncs de Uso: 

Sicn1pre calj hre el equipo <le aplicación 

-M·J,;1 vnriac.i.ón en las dosis depende del desarrollo vegcléllivo de los cu.1.Livos o 

de lns pl~1gas a los insecticidas organofosforaclos. 

NO'l'A: Las dos·i s i ndicadns por hectiircn deben npl--Lcarse en s11fici0ntc c;111L.Ld;1d' 

de ngu;1 según e.1 equipo de 8plicación y el lamaíío y frondosidad de los p.lanla.s 

Con aspcrsor:i mnn11<1l generalmente se us11n 200 a 400 lt/ha. Con as persona de -

L rar Lor 100 a 200 Jt/ha. Con avión entre 40 y 80 lt/lHi. Esto depende del níimc

ro de árboles y de la cantidad de follaje que tengan. 

FITOCOMPATillil,IllAD: FOLIMAT es fitocompatible con todos los cultivos aquí re-

comP1HL1clos. 
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COMPATIBILIDAD: Este producto puede aplicarse junto con otros plaguicidas de uso 

cc1rnG11 i11cl11yc111!0 forn111laclos como polvos humectables ·y concentrados c1nt1lsionablcs 

¡1e1·0 110 co11 C(1r11¡>t1cslos ele reacción al.calina como el caldo 11ordcj6s. 

l'RECAUCTONf.S Y ADVERTENCIAS DE USO: Manéjclo con equipo completo de pro Lección:' 

m;1sc;ir·i 1-la, gu;inlcs y ropa protectora. No coma, hcbn o fume durnntc su m;1ncjo -

)' r1pl i icnci(Jl1, Después de aplicarlo bfíil.csc o 16vcsc bien con og11n y jabón y Cé1111-

hir~ dr_~ rop;1, 

PRIMEROS AUXILIOS: Si la intoxicación fue por ingestión y el paciente estii con--

~~ciente, induzca al vómito con una cucharada de agua tibia con sal o introdu----

Sj_ fuó por co11tactc1 q11itc las rop11s impregnadas y 15vclo, abriguclo y rccu6slc

lo c11 1111~ilr vcntil;1do. 

EN CASO DE INTOXICACION, LLAME DE INMEDIATO AL MEDICO 

REC<X'1ENDACIONKS AL MEDICO: Proporcione 2 comprimidos de 11tropi1rn de O. 5 mg e /11 ' 

En casos graves puede administrat·sc a 2 mg. de atropina por vía intravenosa. 

SINTOMAS DE INTOXICACION: Conctracción de la pupila, vista nublada, marcos, n¡¡(¡-

sen~.;, dinrr0a, cnnv11lsi.oncs, pérdida del equilibrio y del conoc:imJenl:o. 

Si 1.~stii. .inconscicnlc no ndminist:rc. nada por ln bocn y v.Lg.i.\_c qtH~ 1·c.spi_1·t' Hin di-

lic11itHd. 

J,;1 tern¡1ii1 parn 11ifios <lcl1e st1pervisarlo ttn m6dico. 

f'RUl'l\CClON AL AMllTENTE: No contrnnlnc fucntcs y dcniósitns de ag11¡¡, ni-royos o c<111<1 

les nl lim¡1.iar equipos o vaciando sobrantes del producLo. 

Si J1;1y <lcr¡1mcs, aplic¡uc absorbentes inertes (polvo, aserrín, ceniza, etc.) sobre 

Pl producto dcrnmad. Deje que se absorba por completo y entierre todo en scgui

dn. AJ.MACJ(NA.JI\ Y TRANSPORTE: Transporte y almacene este producto c11 lugar segnrn, 

lejos <lel calor o fuego directo. Nunca con alimentos, ropa o forrajes. 

GARANTIA: Como el 111¡111cjo, transporte, almace11aje, dosificaci6n y aplicación de ' 

este ¡>rl><lt1cto cst511 fL1cra <le 11t1estro control, el fabricnntc y/o sus <listril111iclo

rPs no ,<-;p hnc:en responsnhlcs del uso y rcs11ltado.s del proclucto. En C<lsn de <'Xpo~ 

L;1c i ún de los produc Los ogricolas tratados con este agroquímico, el usuario d0bs:_ 

rÍ;1 ccrcior~1rse solJrc las reglamentaciones vigentes en el país se destino fir1nl 1 

en cn;1nto a: cultivos, autorizados, tolcr'1ncias, tiempos de cspcr¡1 y residuos. 

El (;1brica11tc s6lo responde de la formulación correcta y el contc11ido neto. 

"En cnso cl1~ dudn, consulte las publicaciones respectivas o al técnico ele ln re--
• , 11 

g l.Clll • 
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FURA DAN G 

lns<·< Licid;1-11c•m:1l.icirln sistémico 

Cr;u111liiclo Prodt1( l.o r<.'gi.sL1«1do 

CO:·ll'OSIC IO~ l'OllCENTUAL: 

lngrcdicI1Lc activo: 

(:;¡ rlio r lll"ílll: ( ~~ ! ]-d-i li i dro-2 '2-d imc l"i J_- 7 

benzor11rilni 1 mclilc<1rb<lmnlo) 

No m<~no~; de: 

(Eq,,iv:ilt•11lt'" ',11 g. ti" T.A./Kg) 

l11gredi.cnlcs Inertes: 

J)j l 11ycntc granulado, adherentes, 

1 o l ()r;111t Ps y co111p11est qs rc1acio11ndoH 

No 111:ís de•: 

l'OllCEN'l'AJE EN !'ESO 

5.00% 

ToL1 l , , , , , , , . , , , , , ... , ... , , , , .. , , , , , , , , , • , . , . , .. , . , , , , 

'Vi' 00% 

100.00% 

TOXICO 

MAN'n:NGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

rnt.t'IJCC-iOllf'S de \Jso; 

Siempre Cillibrc c.~l equipo de ¿_¡plicación 

1•1JRADAN 5C e~~~ un .i11sf.~cti.cidn-ncmaLJcid;1 s.i.sté111.i.co de~ nmpLio 0spt'cl ro <'11 L'l c-011-

Lrol de ncmalo<los e insectos ele suelo y follaje, en aplicación al suelo o Hl fo 

l l:1_jc ~n c11lLi.vns agrJcolas. 

COMl'ATIBlLTDAD: FURAIJAN SG puede ser aplicado simultiineamcntc con fer ti llwntcs 

dP 1irigc>11 n<•nLro ;1 ;Íciclo, como sulf;1Lo de Hmonio, 11r<~<1 y n·iLrc1Lo df' ;uuonio. No' 

:-;<_> :1pl iq11e con ferLi.l.i.zantcs ;:1lcnlino.s o cnl. 

l'l TOTOXICTDAD: FJJRADAN SG 110 es f i Lotóxico a las dosis recomendadas. 

l'RECAlJClONI·~') Y AIJVERTimCIAS Im USO: IJ11rn11tc su uso y nmncj o uti licc rnpa de pr'2_ 

\r•(cii'in c1d1·c11;1d;1 como g11;111Lcs :i.mpcrmc<Ib1-cs, lentes de .scguridnd, m;1sc<1rilln, g_Q_ 

rr<l, ov<·rnl dt! 111;i11g;1~:; largns e impermeable. 

- Nn dchP comer, bc,hcr o fumar duranLc el uso y manejo del producto. 

- L:ív1 1 .<;<' 1:1.'--i mnno:~ con ;1bu11d;111Lc ngu;i y j;1hó11. 

- Evi.t.c ]:1 i.nlit1]<1c.i(í11 dcJ prod11cto o su contacto con ln piel, \Jocn, ojus y rop<l 

si. e.'~lo s11ccdc• l;ívcsc con <1hundanle agua y jabón, 



Dur;111Lt' el l.Le11;1do dt~l cqu~pn de apl.Lcnción; h;ígnlo ;¡ ínvor de ln di1-c'cc.i.ó11 

del vic11\.0 1 cvi L;1ndn ln cní.d;i de1 produclo, 

- No ;1pl iq11c· t!n co11Lr<1 ele la d.Lrccción del viento. 

1\I L1'rt11i11;1r s11 jor11;1d;1 di.arin, b;í1lc~sc! con nli1111d<1lll<' :1g11;i y .inlJ(¡11 y p1í11¡;<1~~<' 

rop;¡ 1 i111pi;1, 

- L:1v<_' con ;1g11n y j;1h6n ln ropa conlaminncla, ontes de volver n 11snrl;:1. 

FllRi\llAN ')e;, es 1111 i_nseclicida-ncmnl:icidn sistémico cxtrcmadélmcnLc-~ tóxico, po1-

lo cui\L rccomc!1Hl<1mos el cumplimiento <le las precauciones durante el uso y ma~ 

nc_jo rlc este ¡1rocl11cto. 

- l~vilc el c:r111tucto co11 La 11icl y ojos. 

- l~vJLc i11gcr_ir el producto. 

- No se tr;111sporte 11i illmacc11c jL111to a productos alj.me11ticios, rop;1 o forru-

jcs. Manténgase alcjndo de los nifios y animales domésticos. No almnce11;:1r en 

c;is:i-hílhi Lación. No dcbc~rtín exponerse ni munc.inr este prodl\cto lilK 11n1_jcrcs' 

cmbarnzndns, en Jaclancia ni personas menores de 18 a!lns. 

PRIMl\ROS AUXILIOS: Proceda de la sigui.ente manera: 

- l{('L i_re ;1 In person;i i_ntoxicada de ln fuente de cont:iminacJ.c)n pdrn c'V i L,:1r --

111;1 vor c.011 L;1c Lo. 

- Con~~ig;1 ;1Lc.'11ci(,11 mé>di_c;_¡ inmediatamente~. 

M~111tcnga al p.:1cientc ahrigaclo y en reposo. 

S:i el procluclo h;1 ¡H_·nct:rado en los ojo, lávc~sc por lo menos durnntc J-5 min11 

L:os con agl\a corriente. 

S:i. hubo contacto dc.I producto con la piel, lfivcse ésta cuidadosamente con ' 

ngttil y jabón y quite n la persona intoxicada la ropa contaminada. 

- Si_ hn ingerido el producto y la persona estii consciente, provoque el vómito 

i11medíaLé1me11tc; introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua 

t.Lbia s;:1Jéldr1. 

- Si la personn c~sL[i i_nconscicnte, ilscglÍrcsc de que pue<la rcspirnr sin d-i_[_i_-

c11l t;1d; llfl provoqtt(' cL vómito y 110 Lr;1Lc de i.nl.roduc_i_r r1hsoJ11L.;11uc'nLc• 11ildé1 

en la boc~1. 

Si. el ¡1nci.cr1Lc no i·cs11ira, comi611cese de inmediato la respiruci6n urtifi--

c Lél l_. No d(i rc~spir;ición de bocn a hocn cuélndo el paci.cntc h;:iy;:1 tr;1gadn c:J 

prod11clo o tcngn cq11Laminadn l<1 cara. 

EN CASO 1m 1 NTOX íCACTON LU:VI\ AL PACIEN'J'I\ CON EL MEIJICO RECOMENDACIONl·:s AL 

MEDICO: 

Sínton1a.s dP T11Lóxicaci_ó11: El_ ;1lgunos cnt:>o.s S(~ p11ecle11 p1-c·~~c·11Lar 11;Íu~;c';1:.;, vt1mi

l.o, dPh_i 1 icL1d 1 c;iJnmbrcs, dolor de o:il:x~;;n, di_l_at;1ci_ón de pup_i_J;:1, co11vt1.Lsio11c.s
1 

y p;1ro respi rillori.o. 
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l"!JR1\fli\i'I 'iC 1'.'-i 1111 i1il1ihidor rr•v1•r:-:ii1lc• d1• l.;1 colilH'.'~lPrn.•;:1. 

En cnso de i.nhalr1ci.ón o "i.ngcsLión y posterior intoxicación .severa, el Lr;1La-

rnicnto dt~\Jc incluir aLropina. No <lebcn usarse oxímas como 2-P/\M. 

J\drni11.islrt•nsc• rc•pPt.i.d;1s dosis de su]f;¡Lo de ¿1tropi.11a dt> 2 Ó L, 111g 1'11 rnr111;1 ---

j11Lr<1vcnos;1 o i11t.r;11nusct11.ar, c;Hla 10 ú JO 111Ln11Los, li;1sta que C'l ni.vel de· <tlro 

¡)i11iz<1ci.611 se<1 ;:1J.c;111zaclo. ~lant6ngase li1 atropi11ización 11astu q11e el ¡1aci.e11te' 

se· r<·c:11pprP. Rcspirac.ión nrtificial u oxígeno pude ser ncccsar.Lo. 

No st~ exponga a1 p11ciPnLe a otros plc·1gu.i.cidas hasta que se recupcrP. No se -

use morfi.n;1 2-PAM. 

MEDIDAS DE PRO'fl\CCION AL AMBIENTE: Evi.Lc contaminar estanques, corricnLcs de' 

;1g11;1 o ahrcv;¡clcros, ya sen por aplicnción dircct<1 o por lavudo <le cq11i.po. 

- J·:~;I.<· prod11cl.o c•s tf>x'i.co parn peces, cr11.stilccos y ;:111 i.111:i Les. 

- IJpc;Lruya .los envases vacíos. 

- G11;írdcsP bnjo 11.avc en un local seco, fresco y ventilado. 

(;/d~AN'l'l.A: El fahric;111Lc gnrantiza el contenido exacto de• lo.s ingrcdicntc's ---

111c•11r:io11c1c\o~; en ]¡¡ g;1r;1nt..Í.;1 de co111posicLór1. 

l'I 1·11bricnnle no otorgo gnr11nLia de ninguna especie por los resultndos <leriv2 

do.e.; dc•l 11~.;o y/o rnnnc.~.io de este producto, por .ser operacione.s que se c.'nc11cn---

1 r;111 l 11r•r:1 de• st1 c.0111 rol. 

El t ons11111j dor nsume l;1 rcsponsabilic\;HI de los rcsult<J<los y riesgos <ler:i vado.s' 

del uso y manejo ya sea que ,se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de' 

1 ;1 Pt.j qucln. 
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Cl\SAl'RIM C O M B I 500 FW 

11"1-bici_cl;i SC'l.(~CL.i vo p;1ra apl:i.c[1ción prccmcrgentc 

<•11 sorgo y m:1íz 

S11sp(•11siú11 co11ce11t.r<1d;1 acuosa 

Prod 11c to reg isl ré1do 

COMl'OS f CION PORCEN11JAL: PORCENTAJE EN PESO 

INGRI·:Dn:N'n~c; ACl'JVOS: 

J\ L r;1;, i 11:1: 2-1_ l o-L1-( PL-i 1 ;1111.i. no )-6-( l :Lsoprop j_ lnmino )--1 1 3, 5-t r .i.azina. 

Nt) 11\(']}t)S (lt~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Compuestos re~ l acionados. 

No menos dr': 

(l'r¡uivalcntc a 250 g. <le I.A./lt) 

'J'r' r liu t.r i "": 2-( ter bu tj 1 amino )-11-( et ilami110 )-6 

(mc~l i t.Lo)-1,3,5-Lriaz_i_na. 

No mr•nos de: •• , , , •••••••••••• , • , ••••••• , • , .••••••••••••••• , , •• 

Co1n¡1t1cstos relacionados. 

No llJ('llOS de: 

(J·:r¡uiv;¡Jr•nt.<' ;¡ 2C,O g. de I.A./lt) 

lNGRl\DlilllTl\S INimTES: 

Di_ luycnt:c (;1gua), humee tnnte, dispersante y 

c.onsl·rvador. 

No 1n<ís dt': ...•.•.•..•.•.••..•.•••••••.•.••.•••.••.••.•.•..•••• 

Tot<J 1 ••.••.•.••.•.••..•.•••.•.•••••••••••.•..•.•••.••••.••••.. 

l;<~Nll'ENGASE l'l!ERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS 

I. lGJo:RAMENTE TOXICO 

l NS'l'RlJCCIONES IJE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

21 .0% 

1 • <)% 

21. 9% 

1.0% 

54.2% 

100. 0% 

IXJS-IS: lJc~IH~r;Í evitarse• 11Lil.i.znr dosis nrriba de Lns nquí recom0.nd;1d;1s. 

J\gít csl' Pl p11v;1se ;1nles de utilizar el producto. 
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CUI.Tl YO 

Sorgo y ílléJÍz 

DOSIS lt/ha 

Suelo mediano 
4-5 

Sl1clo pcsnclo co11 
menos de B% de 
mnLcrin org[in.ic;i 

5-6 

OBSERVACIONES 

Sie1n¡Jrc cal.i.l>rc st1 cc¡uj_po de ilplic~ 
ción. GESAPIUM COMBI 500 FW debe -
n111.icarsc clcs¡1t1és de ]_;1 sJc1nl1r;1, <1 1 

sen, en pr0c:mc'rgL~nci_n cl<'I c11ILivo ' 
y .La malczn. Si dcspué0 de _1_;1 ;:1pJ_i_

cac:ión no llueve dentro de los 7 -
días siguientes es convcnic11te dar' 
1111 riego pnra q11e cJ herh:Lc i dr1 pe-
nctrc en el suelo. 

CARAGI'ERISTrCAS: GJ·:S/li'RHI COMBI 500 FW es una mezcla fo dos ingnodientes acU-

vo:-; dt' ;1l;1zi11;1 y LPrhuL:i.n<-1 los cunlcs en combinc1ción egcrccn un ;_1111pl.i.o espcc

t1·0 de c1ccicí11 contra maleza de hojn anchn y principnlmcnLc contrn cL zncntc -

L i PIH' como L11;1 J _¡dad ~~11 acclón sobre e 1 zncnLe p.i.L:i.llo J;1 ;1cció11 de esL;1s dos' 

sL1st;111clus co11lr¡1 la maleza se basa en una fuerte i11ibición de La rcucción de' 

llTLIJ y cc1mn rcsttltadr> provoca el bloq11eo de la fotosíntesis la a\1sorción se --

rl'él 1 i z.;1 tanto por v"í.<-1 r'1<licular como fol-Lnr. Dentro del rango de ~\cc:Lún dl~ --

cadn 1111:-1 de 1<1s s11slnnci;1s es que cada una controla Lanto maleza <le hojn ancha 

co1110 a11gosli1. Y ln razó11 principal de la mezcla de estos prod11ctos es la de bn 

jar ln rr.si<l1111licl<ld con lo que se cvj_tn la acumulación de residuos y .los haúos 

;n\_ju11t ivos :-;c•nsihlc..•s rp1c se siembran po.stcriormcntc esta 1·cducció11 c11 J<1 rcsi

d1¡;1J i dad se clebl~ pr lncipalmcntc a que la terbutrina posee corto poder residual 

y ;1] com!Jin;1rsc co11 la otrazi11a conserva esta propiedad, sin reducir el espcc

L1·0 c[p cnntro] q11c ejerce sobre la maleza. 

J·:I ngtJ<l de Lluvi;1 o de r:i.cgo es in<lispen.snhlc pnrn incorporé.ir c.L producto dc11-

Lr<> doJ. Ht1cJ_o, clc1r1clc es absorbido ¡1or las raizes de lns malezas en gcrmj_11n---

ci611. 

i'ocos d_í_;is dcspllr'S de que las h:icrvns h<tn hrot<_1do el ht'rh i.c.i da cmp i_ez;;¡ :1 h;1cc•r 

su c•ft'cLo, Lns hujns se nmnril.l.cnn y .\.as plnnlitas mueren. 

GESi\l'RTN COi'iBl 500 F\11 se recomienda pan1 siembras de sorgo y maíz en regiones' 

clond!· c•l z;:1c;:1t.e plt:.i.\_\o y otros zacatc.s nnualcs que nacen .s11pcr[:ic·ic1l_mcntc --

son 1111 prohl0ma y tnrnhi.én donde se req11-i.ern de un hcrb.icidc1 con corlo podc•r -

res.idual p;irn rotación de cultivos. 

GFSi\l'RIN COclBI 500 FW debido a su formuL1ción no requiere preparación previa 

SC' vi{'rl.r' dirc•cL:1mc11Lc' en el tnnquc lleno de ngun, proporcion<i un;1 t'illSJH'nci()n' 

liomrJJ;011e,•;1, lll('jor di..•-;l ri.bucló11 del_ hcrv.i.cLdn en .l.n supcr[Jci.c ;1pl__ic;id;1 no se L<1 

pan l ns hoqui ll<1s rlc La aspersorn y se puede reducir el g<1sto de agun. 

r:ESi\l'IUM c:o:·rnI 500 FW no es irritante, corrosi. vo ni tóxico para el personal 

que lo ;1pl ic,:i. 
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Ma lez;i se con L rol;¡: c;ES/\PHJM {:OMBI 500 W cornbu Le 1;10 s_Lgu.Len Les m;ilns h il~rvas: 

NOMllRE COM!JN 

M11l'i;i d<' ,,,¡,,,¡ 1 o 

/,;1caLc pi 11Lo 

Ql1<' l i le n b 1 cdo 

(Ju1·li\(• o hl<'do 

Qt1(•\i1.c olilí>do 

llt·rdo J ;ig;i 

\l'ic•rv<1 ele lil gol.011dr.i11;1 

C;1mp;111iL\;1 o ~tinto 

Acahu;il 

Po 1 ncot e 

~b 1 y;¡ 

Coron L _]_Ja L r i.dax 

Z•1cn Le pi ti. llo 

Pr•lo d!~ COllL'_jo 

()ti('] i lP e f'll izo 

A11i.c i l lo 

AJpjstdlo 

Bo Lsi\ de p<l!>lnr 

Col:1 ele~ zorra 

NOMllRI·: Cl ENTJ FlCO 

Br<1clii_;1ri;1 :-;pp 

J~l1i_nochlou coJ.011t1m 

J\marnnth11.s llybriclus 

/\111c1r¡111t.h11.'-i Esp i 110:-.;11:~ 

/\m<1rilnLhus Rcl1-of l1_~xus 

Port11lacaolcr;1c.Ln 

Etipho1-bi~1 spp 

J pOlll<_'( l 0 p \1 

Encelca spp 

Elcanthus spp 

M;iJv;i spp 

Corono pi I o.L in 

Ixophorus Unisctus 

Po<1 J\ n n un 

Chc.~nopod i um /\] lium 

Fufamia Q[icinalis 

Ph.:-ilaris spp 

C<1psclln l~11rs;1-T\:10Lor·i s 

Sctnrea spp 

NO'TA; No se ;qJ.lique L'!I pc1La de trigo o ccbt1d;_1 Y<l que J¡i Lcrht1LL-i11t1 C'.'-> cc•l.ecLiv;1 

p<1r;1 esl;1s pl<111L;1s y su conlro.L seri<1 crrtitico. Tampoco dt'be apl·i_Célrsc ('ti suc.•--

1os <i1cnlinos o de origen volcánico. 

Aplicación: C:J·:SAl'RHI C:OMBI 500 W debe apliuirsc inmcdi;il:iimc11Lc después d" \;¡ -

~.;iC'111lir<1 o sen c~n prec•rnergcncin del culti.vo P-n ]¡1s 111;_1.l<ls h.i.(•rvtis. Si dL•spu8~; dP' 

1a ;1p1icación no Llueve durnntc los 7 <lias siguientes c.s conveniente dnrse un' 

riego p;1rc1 q11c~ pl_ hcrv-j_ci.da penetre en el suelo. 

F.t¡ui po <le aplicnci.ón: A11Lcs de inicinr los t:.rnlam:i.entos es imprc.s.i.11d.i.blc delcr-

111i11;1r l;1 cn11tid<Hl ele ;1glln que nplica ln aspcrsoril por hcct:.cí1:cn normnlmcntc se ' 

l"<'COl!l i t•1icl;i: 
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Con ;1s¡H·r~;ort1 d1~ moch i Ln con presión y ;\gitnc i ó11 consL;1ntc ;1pJ i c;11· el(~ /100 

:1 (J()() L i Lros de ag11a. 

Con ;isp<'rsora d" lracl.oi- a una presión <le 2-3 kg/cm2 (30 a 40 lb/plg2) 

v ;1g i L;1c i t>11 co11sta11le ;iplicnr de 200 a 400 litros de agua. 

Pnr;1 o\JLc•ner un;1 distribución con a.sper.soras terrestres, úsense hoqucrc-

il's d" abanico TEE linea JET 8,003 ó 8,0011 y que lns nspersoras tengan fil

t ro.'~ 1\() 111(1s r i nos de ::io mal las. 

l·:n ;1pl Lene iones ac•rc<is slgiinsc ln.s rccomendncione.s sigu:icnLes: 

/\) \ls;1r boq11i_Jlns SS6,_)15 (26 boquillas avión) y revisarlas constantemente. 

l~) l~J fi11gt1lo c\c? ccilocación ele esas boq11illns debcrfi ser 135º co11 relnci611 n 

J;¡ 1 í11c;:1 de' vuc~ln. 

C) IJ~~;ir 1111 m_ín Lmo de üü li t1·os de agun. 

D) Ln foja de apHcacF>n dc\Jcrií ser de 13 metros. 

E) Al t.ur;1 de vuelo 1.50 metros mínimo. 

F) No se dt'hc~r{111 h;1ccr <1plicncioncs entre lns ] l de la mnilann y l;1;--; 15;00 1 

11 r s. 

C) En los loLcs con obstiículos (árboles, líneos de alta tensión, postes, --

f'I < • ) No !J;H f'r ;1p 1ic;1ci01H~S :icrí~ns l1ny dr~mn~.; i.nclns po:-; i h i ·1 i dtulc~~; d<· 1';1---

I Lis ;i] 110 ;1pl ic;1r:-;c' 11ni rormc~mentt~. 

11) Usé1r sislcrn:\S de bandereo durnntc las aplicaciones. 

[) llti l_iz;¡r filtros no más finos de 50 mallas y revisarlos constantemente. 

Ri':Sl \JlJOS: 

¡\(111 n l.is dosl_s de 5 litros por hcctárcn no quedan residuos en el suelo des 

puc-;s de ü meses son L<ln 1J¿1jos que no nrcctnn n los cultivos siguientes. 

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA SOBRE USO: 

E~;tc producto es ligeramente tóxico 

¡>qr lll qnc' d<'her;í c_•v.i.L<1rsc su ingestión, inhalación y cont<1cto con piel_ y ' 

o.jos, 

Mr111 l.<~<Íngt1sc n lc'j nclo de los nifi.os y nnimalcs domésticos. 

Nf1 se ;1l1ílnccne en cnsn-l1abitaci6n, 

Ll':i c11id;H\o~;nml 1 llL<~ las .i_nstruccioncs. 

Use' el equipo de~ prolccción n<lccu;:1tlo por ejemplo: overol, mascarilla, len 

tPs, g11a11Le~; y botas dr~ nioprcno. 

l'<'1·son;is rnr'nnrc-.<.; dí' 18 nilo.s no deben moncjor ni nplicnr c0tc producto. 

No com;1 1 hcbn o f11111l? durante la.s oplicaciones, 
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• No pPrmila qu<~ le· c:1i_g;1 PL t·ocio s.Ltucsc de modo que Jo fr;1njc1 ele la <:1spci:sión 

no se arr;1slrl~ h:1cfa usted . 

• Dc•scn111:1rni11u f'I l'<ptipo dí' npli.cación, lnvándolo con dctergcnt·p y 1111;-1 solución' 

;i .l c;1 1 i lld . 

. Mi!ll\ l'll}',<I P] C'q11j po de prolc~cc.lón siempre llmp.i.o, Lnvilndolo con abu1ulc1LP ng11;1 y 

jabfln, po11i<~1Hlo ;1Lc11c:Lón al revés de los guantes y mascarilla, co.mbie con frc_~--

Cll<-'llCit1 los fi lt.rn:,; del rc!sp:iréldor . 

• Dl~spué.·:; de 1111 dín de trnbnjo, biiñcsc cuidadoso.mente y cambié.se ropa limpi<:l. 

Primeros ;1uxj_J.Jos: 

. J{¡•L_i re ;1 l.11 perso11;1 inL(¡xi_cada de la fuente ele contaminación para cviLnr m<iyor 

co11L<1r lo. 

Con~>] g<1 <1L(~11c. i<'Jn nH~dica _i_n111ediatamcntc. 

M;111Leng;1 nJ pac·i1~11Lc abrigndo y en reposo. 

Si c•I prod11cl.o c;¡e sobre• los ojos, J.{iveJos con agun simple durante 15 mi.JlltLo.s. 

Si c•J producLo ha si_clo i_11gcrido y la persona cst(1 consiente provoque el vóm.L--

Lo i11111c•di;1Li\mc11Le 1 LnLroduc:i.éndo un dedo en .La garganta o administr5.n<lo agua ti-

bi;1 s;1]nci<1. No cié a tomn1· nnda al intóxica<lo si se encuentra inconsciente • 

. Si "I prod11cl(l :~.ilpic;1 ];1 pic'l o pelo LívPs<' con :di1111d<1nLc' •l)\ll<l y j;11it111 y q11i

Lc la rop;1 C<JnLt11nJnad;1, 

En cnRo de intoxtcación lleve al paciente con el médico 

Rl·:cm1·:NIJACTQNK'i ,\], Ml-:JJTCO: 

Sí11Lo111;1:..; dL· i11toxi.c;1c i_ún: No .se conocen c;1.~;o~; de inLoxic¡¡cilÍll. J\11Lídoto y t 1·;¡\_;¡~ 

miento: No se conoce antídoto específico por lo que se cleberú proporcion<:1r tera

pia .sinlnm;Ít-Lca. 

Medidas de protección al ambiente: 

. No conL;uninc el agua en c1rrollos, lagunas, presas, depositas y canales de ngua 

lavfíndo o vcrt i.éndo residuos de plaguicidas en ellos, 

, Los c•nva.';Ps vncí.os dcbcrcín .ser destruidos y enterrados en 1111 lug;1r seg11ro. 

Con<l i e iones de a lmacc~nnmicnto: 

• No ~;p ;1Jrn;1cl!tH' ni tr;111sport.e j1111Lo n productos nL:Lmc11Licio~3, scrni_l_J;is, rop<l o' 

forr:1j(~S. 

Cnr1s<~I-vPcP (~11 s11 env;¡se ori_ginnl cc~·rado mlcntr<Js no se use~. 

/\l111;1c(·11P:J<' (~11 1111 l11gnr sr>guro hajo l.J.nve y en Jn :-;0111hr<t. 

No se deje expueslo ;11 medio hamhicntc. 

NOTA DE G/\RANTIA: CJ B/\-GEIGY gnrrn1Lizn la cnlidrnl del produclo siempre q11c Pl -

us11:1ri_o lo ;1dq11i(!f"il de11Lro d(~I. crn!H1sc orí_gin:1l ccrr;H\o. 
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Las r cocmendacioncs tienen la fina l idad de aco nsejar al us uario s in compromiso 

pe ro con base c~ n e l último estado de ocnocimien t os de l fobricante so bre la ttl"i 

li zación de l prodruc to. La acción del producto pue de res ultar infl ue ncia da por 

1111 g r11n núme r o de fnctores como condiciones climáticas y del s uelo , especies ' 

p l<111li1s, rc•sis t: c nc: ia , Léc n:i.cél de <1s p t~ 1 ·ci. 1í1 1 t1 a l.ros Lipos d1 ~ ;1p l ic;1ci<111<'s. 1·: 1 

ri.csgo cor r<'s p1rnd i.c11L1! lo as 11111c e l 11 s 11 a 1· io. 

El. [;1 1Jdc<1nt1) 11 0 élce pt a ni nguna responsa bi lidad por daños qu e pud ien111 derivar 

de l ;1 lmacen<tmh)nl:o o npl icación inadecua dos o qu e no se aj us t e n a las instruc-

e iones . 

CUCBA.. 
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GRAMO"XONE 

li<'rhic ida 

Sol 11c i (H1 :1c11os<1 

Prod lle Lo rPg i sL rado 

COMl'OSICION PORCENTUAL: 

INGREllfENTI\ AGflVO: 

P<1rilr¡u;il: i<)n l, l-cLimet.iJ-4,L~,bipir:i.diJlo 

PORCENTAJE EN PESO 

(Eq11ival<'nlr a 200 g. de I./\./lt) •.................... 

[111~rcclicnlcs I11crtcs: 

25.00% 

Di \11yr'nle (agu;1), hurncclantcs y estabilizantcs ........ . 75.00% 

100. 00% To La J 

ADVl\RTI\NCIAS SOl\RJ·: Ril\SGOS: Contiene <'m(.Lico, colornnLe y olor dislinlivu a 

[i_n dP evitar ric~.;gos de ingc.stión accidc~ntal. 

No se• trnnsporlc, n:i. se almacene junto f1 productos alimenticios, ropa o fo

rrajPs. i'1;111L611gasc~ f11cr;_1 del alcnncc de los nJ.1los y <.1n:irn;:1-lcs domésticos. 

No ;1]111;1c<•11:11· ('Jl c;1:-~;1-li:1hi.Laci{J11. No dcdH'll PXJlOllPrs<~ ni 111;111<'_i;1r <'.~;Lr• prod11c lo 

las 11111jPrr'S P111b;_1r;1z;1d;1:-; 1 en J.actac.i.ón y personas menores de J8 alio.s. Nu se ' 

re u ti J Lec este envase, destrúyase quemándolo. 

MOlll\liAIJAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONI~'3 DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

GHJ\MOXONE es un herb:i.cidn ele contacto no selectivo que controla Loclas las mc1 

lC'ZélS de hoj;i anch~1 y nngosta, sean anuales o perennes. 

RECOMENDACIONl\S: Por s11 modo de acción requiere de la <Hlición de un surLic-

lante no Jónlco como AGRALPLUS para asegurar una mejor cobertura, excepto -

parn dcsccnci.ón de p;1pa. 

GHJ\MOXONE por ser un hcrblcitla de contaclo no afecta cultivos lcilosos. 

CULTJ VO DOSIS/ha EPOCA DE APLICACION 

Frulales y perennes: 

Pnp:iyo, g11;iy;1bo 1 ag11;1cnl<', 

111;1111,;1110 1 IH'r;1l, d11r;iz110, 

cílri1 os, nog;_1.l. y alfriJfa. 

C11 l_L i vos en surco8 :* 

Píipf\, pepi.110, lechuga, me

lr'n1, col, soy;:1 1 s;11ul_i;_1, j..!_ 

1,5-3,0 lt 

l. 5 

7.(/1 

Maleza en crec:lm_i_cnLo ilctivo 

entre 5 y J5 cm. de nllur;1. 

Mnlczn en crecimiento acl:i. vo, 

entre 5 y 15 cm. de ;_1l_turc1. 



lom<1Lc, sorgo, c¿1ii<1 de azí1 

Célr, m;1íz, pi_f1é1, c;Jrlnmo 1 

g i. raso l, ch í ch;Jro, cebo 1 La 

csp;Írr<1go, írijol, brócol1 

z;in;1hnri;1 1 col i[lnr, caln

hc1c L L; l • 

En estos cuLLivos se pue-

dcn hc_1ccr aplicaciones de 

pres i l'lllbra o prce111c~rgcncin. 

ldiMIOXONE Slll'ER se i11ucl:i-

V¿¡ ¿11 COlllilClo CO!l el Sl1c

] o y 110 Dfccla lD cmergcn

c in dt' Jos c11!Livos. 

IJesccac ión y/ o dcf ollación: 

Sorgo, trigo, aven;¡ y cebn 

d;¡. 

FrLjol soyn 

C<ifia d<~ azúcar 

Ciirlamo y gir<Isol 

Algodón (1) 

Algod1í11 (2) 

Arcas no cultivadas 

2.0 lt. 

1.5-3.0 

1.5-2.0 lt 

o. 5-1 . 5 J 1. 

1.5-3.0 lt. 

1.5-3.0 

1.0-2.0 lt. 

0.5 1t. 

3.0-5.5 1t 

2G5 

PostenH~rgonLc~ <l 111;1 l c•zn en 

ter1·c110 p1·c·p;1r;1do. !·:11 L(•-

rrcnos arenosos np] i.quc 1 

3 días antes de la emer-

ge11ci¿1 del ctilt:Lvo. 

Cua11tlo el grano este 111ndt1-

ro y con humcdnd de 1 25 ¡¡] 

]%. 

C11;111do t' I_ gr;1110 l'~-;L<· 111;1d11-

ro. 

Desecación, c1t1c111¡1r y cosc

chnr de l~ n 7 cl.í.;_1s dc~spul's 

de aplicnr. Cua11clo el gr;_1-

no este maduro. 

Cuélndo el 80-95% de las bt' 

llotas cst6n abiertas y el 

resto maduras. 

En combinación con 1 1 t. ' 

de clc[c>llf1ntP [os[o1·;1clo, ' 

con 60-70% de licllolas a-

bicrtHs y el resto maduras 

I ns tn lac iones in el us L r i¿1 l c~.s 

fcrrucarri]_cs, orillas de?' 

carrelcra y cana.les (co11 1 

o .s·i 11 licrh:i cid<ls res-¡_du.:-1--

les). 



MJ·:l'OJXJS !'ARA Al'L] CAR Y l'RJWARAR EL PRODUCTO: 

A¡>licaciones Lerrestrcs: M6zclesc 111 dosis de GRAMOXONE c11 lo cnntid11<l ncccsa

ri ;i dC' ;ig1111 limpia para cubrir una hcctiiren. La canti<lH<l de GRAMOXONE y de a-

gu;¡ v;1riart111 de c1cLH~rcln a ln altura y cantidad de forr<1Je de ln m;1lc:...:;1. Gene-

rnl.rn{111Le se_• nsan ltOO-üOO Jitros de agun J:i.mp:in poi· ha Lr<ltnda, mezcl;111do de --

0. 75 ;il 1.2'.i 1 i Lros de GRAMOXONE en cndil tamboi· de 200 lllros <le agua, ascgu-

rilnclosc lH1;1 buc1 na cobertura de las malezas. 

Apliciicio11cs n6rcns: A¡1lí<¡t1cse nl ama11ccc?r o nl atardecer. No a¡1lj.ci1r ct1;1r1clo 1 

liilVil e 111 L·i vos [-;Uscc~pl i hlcs a menos de 1 km. de dist¿1ncia o cuando los v·Lcnlos 1 

sc·;111 e <1p~1ces dC' arra.slrar la niebla del producto. No aplicar con vientos arri

ba d" 8 krn/h. Mézclese la cantidad requerida de GRAMOXONE con agua limpia en ' 

L~I l;11u¡uc del ciparnto apJ-i_cndor o depósito en la pista. En el avión njústcnse 1 

lns hoqui !_]¿1s tirando hacia atrás para obtener gotas de mayor tnmnilo. 

Tamaño <le boquilla: Dl•, L•S a DBL•S. 

Angulo de hoqutlln: Enlrc vertical y 45 grado haci11 triís. 

'l'am.af10 de la gota: LOO 111.icrns 

Número de gotau: 75/cm. cuadrado. 

Aplíq11csc por avJón o helicóptero é1 lo lnrgo ele los surcos en 80 a 100 litros' 

de• ;1¡•,11<1 1 in1pi:1 por li;1 l rnt:idn, en todos l.os casos ngree;1r 2 ce de ACl~ALl)LUS -

por c;¡da l_:i Lro <le mezc Ju. Vuélcsc <1 la velocidncJ menor que pcrmila la segura ' 

s11ste11tacl611 dc?J. ~1vió11. 

En apl_-i_c;1cjoncs tc~rrcsLrcs, nplíquesc las dosis altas cuando ln Vl'get.;1c-i_ó11 St':1 

dt·ns;¡ o en el primer tratamiento. gn ¡:1plicacioncs aércs, Lodas Jn.s ;1p.lic<Icio--

11cs ele GRA~IOXONE 1·ec1uicren <le una bue11a cobcrtt1ra, use los volG111enes y dosis 1 

mnyoi·cs cuando el follaje a tratar sea muy denso. Evítese que la aspersión se' 

d('svíc~ a otros culLJvos, GRJ\MOXONE destruye todos los tejidos verdes. 

Recomendnción Tmportnntc: Cuando mezcle Cl~J\MOXONE uLi L-Lcc <1gua 1 i_mp Lc1, l _i_brc ' 

de sc1limc11Los (lodo). 

COMPA'l'TllILTIJAll Y FITOTOXICIDAD: GRAMOXONE se puede mczclnr con herbicidns res_i_ 

d1i;1]1·:~ (;1ml'l ri11n, ntrnz-j_na, i>romncil, dur1í11, ox_i_[lot1rf811, llH_'Lri liu:.-:i11) sil'mprc'' 

y ct1<111<!0 csLé·n aprobndos para su uso en ;1Jgún cultivo en p;1rLicu_l;:1_r, GRJ\MOXONE 

no es filotóxjco si se empleo n<lccuadr1111cntc y se cumplen las medidos de segur_!_ 

clr1d llH~llC i.CJJl<!dGs. 

l'lli':CAIJC!ONJ·~<; Y ADVERTENCIAS DE USO: No f111J111r, i>ci>cr 11i comer durnnle<' ,,¡ 11so -

dP este producto. 

EQUIPO DE l'IWT!·:ccroN: 

Al mPzclar: P1·ot.c'gc•r los o.jos con gnf"Hs y mnnos co11 g11;111LC'S. 

Al cargar: Prolegc~r los ojos con enfns y piel con guantes y overol. 

266 



Al apl.icar: Evitar Lo rn:ís posible el contacto con 1.n nspers.i.ó11. 11tiJi.za1- rnpil 

protl'cl:or;1, u:_..:;nr 111:íscnr;:1 que cuhrn ru1rí.z y boca. Evj_Le que se desv.í.e la ;1spc~ 

:;ic'>n por arrnsLrc <lcl \'icnlo y otros causas. 

Otras 1ncdidas: Dur<lnte lo aplicación aérea el personal debe apartarse de Ja ' 

l Ílll'<I de Vll('lo dcsp]c1z;:í11do.se en sentido contrnr-Lo a .l.u d.i.rccc.ió11 dc_:ol vL(•11Lo. 

\Jn;1 vc~z Lerrrd_nado el producto y antes de <lescchar el cnvé1se vacío realice 

1111 Lrip-lc Lé1vado agregnndo el agua al tanque de la aspersora junto con la mez 

e L;1 d(~ aspersión. 

De8pués de aplicar: Lnvarsc lns manos y las partes expuestas al producto élHLcs 

de comc!r y dc't;¡niés dcJ trnbajo, cambie y lave su ropLI de trabajo. Todos los ' 

cq11i¡1os dcbcrfin lavarse cuidadosamente después de cada a¡1licaci611, empleando' 

/\CR/\Ll'LlJS o cualquier detergente y suficiente agua. 

Rcpit;1sc varias veces haciendo trnbajar la bomba y aplicando Los rcsto.s dc~J 

l.~1vi1dc1 solirc la malcZil de cercas y bordos. Una vez limpio el envase 110 vuelva 

u us;1rLo. DestrGyalo, quem611dolo. G11ardc el pro<lt1cto sobrante e11 este envase, 

l>Lc.-n ccrr.-1do, en lugar seguro, fuera clcl alcance de lo.s 11j_Oos, nl:irnclllos, 1:0-

pa o forraje y anj_rnalcs fomésticos. 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

l'RIMl-:ROS AllXlLIOS: Sj íuern ingerido el producto, provóqll<'SC' in1ncdiaL;1mc•11Le ' 

el v{imiLo. Continücsc bajo observación médica cunndo menos por Ci!Lorcc d_í_as. 

EH Lodos los casos cnviese al paciente al hospital. 

RECC11END/\CIONES /\L MEDICO 

Síntomas y efectos: Lesiones hepáticas y renales, inflamación de ln córnea y' 

co11ju11Li.v;1s 1 .i.rriLnció11 de la naríz y la gargnntn o hemorragí.a.s 1u1.s<1Lcs. 

Tratamiento: Provoque el vómito si este 110 ha ocurrido y aplique un lavado 

gústr i co. Prcp;1rc en un litro de agua unn solución con 70 gromos <le tierra 

de Ful ler o hcnloni.Ln y 100 mililitros ele gliccrin;:1 y ad_i_c_i_onando un p11rg~1ntc 

corno 111nniLol nl 20% suministre tomas de 200 ml. y repetir hasta delectar rcs

l<>:~ clt•l illisur·Jicnlc c11 l1cces fecales. En caso de inst1ficiencia re118l se sugie

re 11:·>ilr ditíl Lsis pcritoninl o hemod5l.Lsis, parn cli.minnc·ión ele plnsm;i en san

gre t'mple;1r el m6Lodo de hcmopcrfusión siendo litil en las primeras LL1 horas ' 

<lcs¡1t16s de .i.r1g0ri_(lo el prodtLcto. Ponga especial ntención en mantener el cqui-

1 ihrio hidro<'lc•ctrol-ítico. 

!'ara 111<1yor i11íor111;1ci.ón comunic<irsc a la ciudad de México a: J{Al'IMEIJ (5) L29-' 

3400, ex L, 31108 y ( 'j) l¡[J-6986, MIIPF/\C ( 5) 598-()659, servicio de información 

l t1s /_/~ hor;1s. 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: !JesL ní ynsc el en vas e q uem'1 nrlol o, No con ta-
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min;ir suelo.~;, ;1jr<~, 111;111Lo.s, corrJe11L('S y dPpc'>si_Los dt~ 11g11;1uLi1 i_;;.;111do ('qtii_

po c1dccu;ulo y sigu_i_c.:0111lo las instrucciones <le uoo. Alejar los animales del 1 

;íre;i Lr<1L<HL1 liílsL;1 que la aspersión se haya secado. 

CONIHCIONF.S DE ALMACI-:Ni\MIENTO Y TRANSPORTE: 'J'ra11sporLur y ulmacc11,11· en Lu-

gur scgltru, [1-csccJ y vc11tilaclo, ma11tcni6ndolo alejado de los nifios, de pro

ductos .::1liml'nLlci.os y animales domésticos. No almacenar en casa-habitación 1 

En c;iso d<~ d('rl"<lllll~ contenga el producto formando c}-¡ q11cs con ticrr<1 o <ll"C'11;1,' 

c1hsor·h;1 l'I prncl11clo con cst-_c nLi.smo 111;1LPr_Ln.l y dl~posilc lo:-; desecl1os <'11 u11' 

J ug;ir scgnro. 

GARANTIA DEL PROIJUCI'O: El fabricante garantiza que las características [isi 

coq11í111ic<Js dt·L producto, corresponden n las anoLadas c11 l_n compo.s_i_cj_ón por

Ll'llL11;_1\.1 Jc1s cuales hilll sido vct·ificnclus a trüvés de pruebas ele J.oborulorio 

:->Lcndo el prod11clo apto para los fines recomendados, esto .siempre que el -

producto sea aclq11iriclo en su envase original y protegido. 
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llcrbicida parn uso agrícoln 

Solución acuos<.1 

Prodt1cto registrado 

CCMPOSICION PORCENTUAL: PORCENTAJE EN PESO 

INGREDIENTE ACl'IVO: 

Acido 2,4-ll: Sal de dimetil amina del 

fici<lo 2,4-clicl,,ro[cnoxiac6tico. Con 1111 

contc11ido de ácido 2,4-D no menor de 83% 

No menos de: 

(Equivalcr1Lc a 479 g de I.A./lt) 

Ingredientes Inertes: 

IJiluycntc, sccueslrantc y compuestos relacionados. 

No m;_ís de: 

Total ..... , ... , .........•........•..•••••.••.. 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

MOIJ!-:l<ADAM!·:NTE TOXICO 

INST!<UCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

49.4% 

50.6% 

100. 0% 

CARACfERISTICAS: llIEH!lAMINA es un herbicida selectivo que se emplea parn el con 

trol ele l;i mayoría de ln maleza de hojn ancha en cu1tivos de gra111:í11c~-1s y pasti

za 1 es. 

FORMA DE l'RE.1'ARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: llIER!lAMINA es completamente soluble en 

ag11a y de fficil aplicaci6n, ya sea con aspcrsora de mocl1ila, tractor o avión. 

La cantidad de agua n usnr varía de ílCUcrdo con el equiro. Pnrn obtener 1ncjorcs 

resultados, Gscse la cantidad de agua suficiente para lograr un buen cubrimien

to de lil m;ilczn existente preferentemente c11011clo 6stn cst6 cr1 crccin1icnto ncti

v11 o sea c11 J>ostcn1crgcncia temprana. 

Lis bajas presiones son con objeto de evitar ncbt1lizaci6n del prod11cto y que -

sea <lesplaz11do por el viento. 

ADVERTENCIAS SOllRE RIESGOS: Este producto es moderadamente tóxico por lo que -

deh('r.í cvit;1rsc su ingcslión, jnhnlacié>n y contacto con piel y ojos. 

Manléngase .:ileja<lo de l.os 11i11.os y anlmale::> <lomésL:Lcos. 

No <lcbc11 exponerse ni 1nancjar este producto mlijeres emburaza<las, en lactancia 1 

y personas mer1orcs de 18 aftas. 

269 



CUCBA 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

- Len cuidadosrnncnte las ins trucciones . 

- No se efec túe la aplicación con viento fuerte. BIBLIOTECACENTRAL 
- Use el equipo de proLecci 6n adec uad o , por ejemplo: gorra da algodó n o som-

brero, moscn ri.l ln contra po lvos y va pores , l ent ~s tipo químico, o ve r ol de a1 

godón, gunntf!s y bu t <.s el e neopre no. 

- Nu ve r t er el caldo liuhrnnte a campos c ulLivn <los . 

- Después de la j orn;:idu o antes de comer, peber o fumar l;íves~ con ab undante ' 

agua y jabón, 

- Después de un d ía de trabajo; b<íiiesc c uidn<losament c y c ii111b icsc ro p:1 1 i111pi<1. 

- Ev iL e inlwlar l ;i as persión du rante la a plicnción. 

PRIMEROS AUXILIOS : 

Si e l produc to cae sobre los ojos, lfíve lo8 con ng ua s i.mplc dur;i n te 10 min . 

- Retire a L1 pci-su 11<1 de 1<1 fuente de contn111innci.ó11 péll-¡¡ C! V ilar 1:1<1yor c un tac 

to. 

Si lin inger ido e l produc to y l n persona esL;í consc iente, provoq ue el vómito 

inme cl ié1 t <1 111c 11Le i11L roducie11do un d edo e n la ga rganta o admi nistnrn<lo ag ua t i -

büi s;dnda. 

- Si la pe r sonn estii inconscien te asegúrese qu e pueda respi rar sin d i f icultad, 

no provoq11e el vómito ni trate de i nt r od ucir nada en l a boca . 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

Rf:COMENDACIONES AL MEDICO: 

Síntomas <le Intoxicación: Es te producto es de baja toxicidad , sin embargo , -

pue de presentn r s e irriLnción l eve en l n piel, ojos y t r octo rN> pi r.il o r j o s uperior 

Antídoto y tratamiento: E11 coso de intoxicació11, dnr trntami en to sintomáti co. 

- No co11tami ne e l <J ~ ll él pélra riego o uso domést i co , no pasto r ee e l ga na do en ' 

;íreas r ecién traLadtJ s , no utilice estn pastura como forr aje . 

- Oe~; l.ru y¡¡ los e 11 vases pe r l.'or;í11d olos y e11U.érrelos e n 11 11 L1 1gnr seguro. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

- No se <ilmacenc ni t rn ns porte junto a productos a lime nticios , semi llos, ro

p<1 r y forrnjes. No se éilmacene en casu-h;11.JiLación . 

- Consé rvese en s u env¡1se o ri ginél l ce rrndo mient n 1s no se use . 

- /t. l 111:1cé11ese c 11 un l ugé1r seguro , bii j o lL1vc, en l<l soml.Jra y prolcgi cln de L1 ' 

intem pe ri e . 

270 



NOTA DE GARAN'l'IA: CIBA - GEIGY garantiza ln composición del producto siempre 

c¡11c el t1suario lo ;1<l<¡u.iera c11 envase origi11al cerr[1do. 

Las rccomendélciones tienen la finalidad de üconsejar al usuarto sin compro-

miso, ¡1cro con l>ase en el Gltimo estado de co11ocimicntos del fabricante so-

brc la uti.liznctón del producto, Ln ncción del prodt1clo p11Pd~ resultar in--

flucncind~1 por 11n gran nl1mcro de fnclorcs como condiciones cJ.Lmfiticas y del' 

suelo, especies de plantas, resistencia, técnicas de aspersión u otros tipos 

<le aplicacior1cs. l~l riesgo correspondiente lo asume el usuario. 

El fabricante no accpt.<1 ninguna rcspo11snbi] idad por dnños que• pucl LC'ra11 dl'r.i

var d1• l a lm;1cenanricnto o nplicnción i 11adccundos o que no se- aj uslen a lr1s ' 

in.sl rucciont•s. 
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L O R S B A N * 

Insecticida 

Granulado 

3% G 

Prod11cto registrado 

COMl'OSICION PORCENTUAL: 

INGREDIENTE ACfIVO: 

Clorpirifos: (0,0-dictil 0-(3,5,6-tricloro-2-

piridinil) fosforotiouto 

(Equivalente n 30 g de I.A./Kg a 20"C) 

No menos de: 

Ingredientes Inertes: 

Di luyentc, adherente y compuestos relacionados 

No 1115s de: • , .• , ••••••••••••••.•••••••.•••.•• , ...• 

Total ......................................•.... · 

l'ORCENTAJ" EN !'ESO 

3.00% 

100.00% 

PRl\CAUCIONES Y ADVERTliliCIAS: LORSBAN" 3% G es un producto l.igernmcntc tóxico -

pura l1umanos y animales domósticos. Puede provocar irritución en los ojos y 1;1 1 

piel, féltal si se ingiere, por lo que se deberá evitar su ingestión, inhalación 

y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene jL1nto ¡1 ]lrodt1ctos ' 

alimenticios, ropa o forrajes, Mant6ngase fuera del alcance de los ni.~os y ilni

malcs dom6sticos. No almacenar en casa-l1abitación. No deben exponerse ni mane-

jar este producto las mt1jeres embarazadas, en lactación y personas 111c11orcs de ' 

18 r1fios. No se rctitilice el envase, dcstrGynse y cnti6rrcsc. 

U.se el equipo <le protección adecuado: mascnrilla, guantes, overol, :i.mpermeab.le, 

l.entes protectores, bol"s y gorra. Durélnt.c lcl prcp<.1raci611 y ,1plic.ar i.ón d('.l pro

ducto hfigalo a favor del viento. No com11, bchn o fume duru11Ll' el 111<111<.'jo y c.1pl i

C{tciuncs. Ne> <lcst11pe lil.S boc¡uillas con lu boca. Al tcr111ina1· lns J.Jborcs descon

tamine el cqt1ipo ele aplicaci6n; bfificse con ab1111dnnte agun y jabón y pónGasc ro

pa limpi.:1. Lé1Vc con agua y jabón su ropél protectora contami.nada, antes de vol

v0r n u.sé1rln. 

MANTliliGASE I-1JERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

LIGERAMENTE TOXICO 
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INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

INFORMACION CElfüRAL: LOHSBJ\N" 3% G es unn formulación granular lista para usa_i:_ 

se. Puede ser aplicado usando equipos terrestres manunles de tipo "snlero", -

equipos terrestres para trnctor o equipos aéreos que aseguren un buen cubri--

mic~nlo de lns iÍrcns -¡_11L0stndas, 

C'ULTIVOS: Maíz y sorgo. 

LONSBAN* 3%G es un insecticida especialmente recomendado para: 

l. Plagas de suelo: g11sano alfileril.lo (Diabroticn spp), gallina ciega (l'hy--

llopl111ga sp), gus•ino de alambre (Eloteridae), lnrvns de colas¡iis (Colnspis sp) 

para el control de estos insectos se recomienda aplicar el insecticida en ban

da en el momento de la siembra a una dosis de 20 a 30 kilos por hect5rea. 

En lfill~1micnto general, utilizar 50 a 60 kilos ¡>ar hcct5rca, ¡>rcvio a ln sic1n

lira j ncorporando el ins(~cticida al suelo con un p;:1so de rastra ;:1 5-10 cm de -

profundidad. 

2. Gusano cogollero (Spodoptera fregiperda): iniciar la aplicación cuando por' 

rncla 100 pla11Las observadas 20 a 25 presPnt:c11 daüos. 

Aplíquese de 5 a 10 kilogramos por hectñreu cuando se use equipo terrestre, In:!_ 

nual de tractor, dirigiendo la aplicaci6n al cogollo y de 15 a 20 kilogramos ' 

por hect5rca cuando se aplique con avión. 

LOHSUAN" 3%G normalmenLe ofrece buen control durante 7 a 12 dios cuunclo no se' 

tengan lll1vias en este periodo; sin embargo, deberá repetirse el trat8miento 1 

cuando el grado de infestación lo requiera. 

COMl'ATillILIDAD Y FITITTOXICIDJ\D: Este producto puede ser apli.cndo con el forti

lizante al momento de la siembra. 

Este producto no es fitotóxico si es aplicedo segGn las instrucciones de uso. 

NOTA: J\següresc de que el uso de métodos de aplicación de este producto estén' 

de acuerdo con los reglamentos de su localidnd. Si exíst i.cse alguna dudé1 al -

respecto, consGltcsc n lo a11toridad agrícola local o al ca1npo agrícoln experi

mental más· cercano. 

PRIMirnOS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención mé 

<lica. Mientras tanto, tJe deben apl.Lcnr Los siguientes primeros auxi1 Loo: 

- Retire n la ¡1ersor1;1 i11toxicacln de ln fuente de co11Lilminuci611 parn evitilr ma

yor contacto, rccost6nclola en un lugar bien ventilado. Si hn hnhido contacto'' 

cu11 lu ¡1icl, c¡t1ilesc ln ropa co11taminotlil y lóvcsc co11 nbu11clante aguu y jub611 ' 
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Si ha t1:1bi<lo cor1tacto co11 los ojos, 16vcsc ccJn abt111dnnte ag11a lim¡Jia por lo me 

11os dur~111te 15 rninutus. 

- En caso de que el rnntcrial huya sido ingerido y si el pncicnte está conscien 

te, ¡1rovóqucsc el v6rnito introduciendo un dedo en la garganta o administrnndo' 

un v.:1~;0 d<~ aguíl s<ll<1da (1 cuchar<1da). Si. l.:1 persona esttl :i1iconscic11tc', ;1:~t'g1ír~ 

se qt1e ¡1uccl¿1 res¡1ir.:1r si11 dificultad y 110 adn1i11istrc 11uda por la boca. 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RI·:COOl'11DACIONES AL MEDICO: Este producto es un insecticida organofosforado, -

por lo que se trato de un inhibidor de ln colinesternsn. 

Signos y síntomns de Intoxicación: Dolor <le en be za, visión borroso, debilidad, 

naGscas, vómito, diarrea, opresión tor5cica; contracción de la pupila, saliva

ción, st1<lor¡1ci6n, l<1grímco, descarga acuosa nasal, 1nicció11 1 dcfecciór1 i11volt1n

tarias, calambres y sens;:1ción <le asfixié.1, 

402 LOR 

LORSBAN J:t G - Conl iniin 

TRATAM.I.I'11TO: Si se presenta adema pulmonar, evitar la asfixia. En caso de adul 

tos, .surninislrur 2 cornpr:Lmidos de atropinri <le 0.5 mg. cada uno 1 repitie11cln 1;1 1 

dosis dt's¡n1é~; dc_• JO rni.n11Los, ln2 horas si es ncce~;.:1ri_o, L;1 lerapi;1 l'll 11ilio:-; d~ 

be .supervisarla un médico. Cuando los síntomas y signos de íntoxicdcj_ón sc<.in 

severos, admi11sitrar de 2 a 4 mg. de sulfato de atropinft por vía intrrivcnos~ 1 

lcnlnmc11Le l1astn co1nplcta atropiniznci6n. 

El intoxicado debe mantenerse bajo vigila11cia médica por lo menos dura11te 48 1 

horus c!Vitn11do 1;1 exposición posterior a cualquier i11secticida hasta que se -

l1nya no1·n1alizaclo ln coli11csterosa sangl1íncn. 

El uso de rnor(inn, cpincfrina o noradrcnalina cstún contra-Lnd.ic,adns. iNo atl111i

nistre atropina a una persona clanóticai 

MEDIDAS DI·; PROTECCION AL AMBif.NTg: Evilc la contrnninación de Gr royos, cano les, 

ríos, r_•tc., y¿1 sct1 por <1plicnción <l.i.rect8, por lnvado ele equi.pu o cLiminnr'i.ón' 

del sobrante. En cnso de derrames, absorber el pro<luctu dc~rr<unado con inertes 1 

en polvo, aserrín, ceniza u otro moteriol absorbente. Dejar el ti.cmpo suficicn 

te parí1 n.scgurar ln total élbf!orción y enterrar posteriormente. 

CONIJlCl.ONF.S JJI\ AIJ1ACJmAMl.ENTO Y 'l'RANS!'OR'J'E: Transpórtese· y ;1J111;ic.Co11c:se en t111 111 

gar scgt1ro, vc•r1tilado, Hcco y alejado clc!l c11lor o fuego clirc•cto. Ct1fi1·<lcsc bajo 

llave, en su recipiente original bien cerrado. 

211 



GARANTIA: Lns recomendaciones citadas aquí hun sic.lo cuidadosamente el3boradas 

y se consideran cx;.-ictns y fidedignas. Sin embargo, no ~:s posiUle prt~vcr tocias 

lns vnriacjo11es en el cJirnn, c11 ln susceptibilidad h11marH1 o ;_inLm¡¡J o C'll los 1 

otros factores presentes durante el rnnne.iü o uso del product(J. 

Por lo tanto, no podemos tener ln certeza absoluta de: que scrci. sie1n¡lre cfccti 

vo o de qL1e no rcsultar5 en da~os a personas o bi0nes; por cstns razones 110 ' 

podemos con propiedad extender ninguna garantía expresa o implíci.t.:.i re:.;pecto' 

a este proclucto o 110 lo hnccmos, exceplo en el caso s:iguier1to: 

Si la con1posición u] salir de nuestra Jlropieclod se desviase notnblcmer1tc <le ' 

la decla1·¿1ci611 dP i11grcclic11tes QllC se l1a l1ccl10, rccmbolsilri11mos al c_lic11Lc, 

¡lor los dafios que ello hubiese causado, t111a canti<lac! t10 superior al precj.o de 

compra. 
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MARVEL 

llcrbicidn 

Suspensión acuosa 

l'roducto registrado 

Ca-tl'OSICION l'ORCEN'l1JAL: 

lNGlfülll lillTE AC!'l VO: 

.Dicembn: Sol de potasio de dicemba (ócido 

3,6 duckiri-0-anisico). 

No rne11us de: 

(Equivnlente a 132 g. de I.A. /lt) 

Atrezine:(2-cloro-4 ctilamine-6-isopropilemine

S-triazina). 

PORCENTAJE EN PESO 

) [ ,115% 

No menos de: ......................................... 22.23% 

. (Equivalente n 252 g. de I.A./lt) 

INGREDIIillTES INERTES: 

Diluyente secundario, solvente, dispcrsnnte, 

<111Li.co11gelnnLe y co111p11cstos rclacionado.s, 

No r11ás de: ........ , .......... , ...... , .............. . 66.32% 

100. 00% Tot" 1 ............... , .............................. . 

MANTiillGASE FUERA Dl\L ALCANCE DE LOS NIÑOS 

LIGERAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Sicm¡>rc calibre el equipo de nplicnci6n 

MARVEL debe ser usado como postcrncrgcnlc pnra r::ontrnl de chilyotillu y 0Lr;1 ma

lczn de l1ojn il11cl1n, e11 los cultivos de maíz, sorgo, cofia de azGcar y pastiza-

les. 

Es le e~,; un producto que combina ln acción sistémicn y de contacto matundo las' 

m;1lr1s l1icrbas qi1e cst6n afl1cra y mn11tc11iondo un bt1e11 período ele ¡1rotccció11 por 

resi<lualidil<l. Usense las dosis bajas en suelos con contenidos bajos de materis 

org6nica (-3%). El efecto de protección de MARVEL cstorfi relacionndo con lo dn 

sis y co11tc11l<lo de n1atcria org611ica del suelo, asI como la del co11te11icl<1 ele 1111 

medacl parn mover el l1er~icido hacia la raíz de ellos. 

CULTIVO 

Maíz sorgo Chayotillo 

Qucll te 

Accitilla 

Mostaza 

Que l L tl~ cenizo 

Ct1rdo blanco 

MALEZAS QUE CONTROLA 

(Sicyos sp) 

(Amaranthns sp) 

(Jlidens pilosa) 

(Brassicn ca111¡1cstris) 

(Chcnupod in111 spp) 

(Ci r'-;i 11111 .·;pp) 



Caña <le ú ... Jcar: Püra control de maleza de hoja nnch.::i y hoja angobta 

MALEZAS 

Branquia ria 

plantaginea 

Sctaria .sp 

Digit;irin snngui1H1Lis 

Titl1011ia tl1IJacfor1nls 

llelian thus sp 

Melnrnpodiurn 

pefol iatum 

i\rnaranthus sp 

lpurnocn puspurcn 

Chenopopiurn sp 

01ayotillo (Sicyos 

sp) 

EPOCA DE APLICACION DOSIS 

Aplique cuando la Use 2.0 Kg. de MC de 

maleza homj a ancha, hoja Di u ron con O. 5 a l. O 1 t. 

angosta tcng;¡11 de 5 n dc Mi\J~VI::L/li;1 1116s :!'JU 

10 cm de nltura 

Si adem5s de la hoja 

ancho, hoja angosta 

tiene chayotillo 

y requiere una 

persistencia de 1n5s de 

75 días. 

ce d<.' surf;:1cta11Lc en 200 

a 300 Lt. <le uguJ 

Use 2.0 Kg. de MC de 

DIURON más 2.0 lt. de 

MARVEL Mús 250 ce de 

surfactante. 

DOSIS Y EQPOCA DE APLICACION: 

Maíz: MARVEL es un herbicida versátil que puede usarse en aplicaciones totnlcs 

<lcsdc que el maíz sale hasta tener 20-30 cm. de nltura. Después de los JO cm.' 

de altura se JlUcden seguir haciendo aplicaciones es dirigi<lltS l1asta 5-10 días' 

antes del espigamiento. 

Para t1n mejor rcst1ltado en el control de chayotilo y otra maleza de hojA a11cha 

es im¡Jortantc que la a¡Jlicución sea en postemcrgcncia Lcn1prn11a (co11 n1nlczas de 

hoja ancha entre 5 a 15 cm. m5ximo). Para esto se recomienda aplicar 2.5 lt. ' 

de MARVEL+500 ml. de aceite mineral en 200-300 lt. de agua. Si el ag.ricultor ' 

quiere a¡Jlicar con malezas m5s grandes de 20 cm. la dosis dcbcr5 increincntnrsP 

a 3-4 lt/ila y la cantidad de agua deberá de incrementarse de 1100 a 600 l t:/lw ' 

ya q11c es indispensable un buen cubrimiento total de la maleza para tener un ' 

buen control en esta etnpo de su desarrollo y en cnso del chayotillo evitar el 

rebrote. 

En co11tc11ído dv nu1tcrin org;ínica es importnntc para el pc!rlodo de~ protección. 

Se aconseja usar de dos a tres litros de Mi\RVEL con protecciones de m~s de 50' 

n 75 clL1s 1 respcclivamt~ntc, en suc~los donde el contenido dc'.lll<-lterl.<1 orgúnica-

sc.i menor del 3%. /\ 111;1yor conL0nido de mntcrin orgt111icn .J.:i do.s·is .se Ll..'ndrCi -

qt1e i11crcn1c11tar para ¡11·otegcr su cultivo por m5s de 75 días. 

Es aconsejable que si el agricultor va a escardar con el fin de acercar Licrra 



va a escardar sólo con el hecho de co11trolar la maleza, es recomendable que 

haga una csca11dt1 pnra arrimar tierra nl cultivo y cunn<lo te11gn mn]ez;:1 entre 

5 y 10 cm. hngn la nplicación de MARVEL. 

No mueva la tierra <lcs¡iu6s de que haya aplicado MARVEL porq11c reduce st1 ac

c ió11 rt1 sidual. 

Sorgo: MARVEL puede nplicarse en dosis desde 1.5 a 2.0 lt/l1n. La mejor 6po

Cil es ¡1ostc~crgencia tcm¡Jrana (desde QlJe nace su cultivo hasta que tie11c 10 

cm. de nltura) y que la maleza de hojo ancha no tenga mñs de 10 cm. 

En condiciones donde el cultivo cst{i m<Ís gra11dc pueden h;:1ccrsc <1pl:i.cilcio11f's 

<lirigidns (co11 mnlezas de 5 a 10 cm. de altura) usando 2 lt. de MARVEL por' 

hcc ttirea. 

METOIXJS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Lns aspersiones con MARVl'1, pue

den hacerse terrestres o aéreas. Cualquiera que son el equipo .se recomiendn 

una buena cobertura. Calibre su equipo para suber el gasto de uguél y apli-

car La dosis corree ta. 

CONTRAINDICACTONF.S: No se apl iq11c (excepto como se recomienda) sobre o cpr

c<1 de! J;1s p\;111t.;1s dC'st';1blc.'i o en lugílrt's donde' el producto puPdc ser ;1rr<1~;

trado ¡1or aguo o mc>vido J1asta las rníces de otras plantas, evítense las ---

11¡Jlicacio11es cerca de ct1ltivos como trigo, avena, flores, órboJes fruti1lcs, 

cliích;1ros, p<1pas, frijol., soya, tomate y c11 gcnPrnl tocia clase~ de liorl;1li--

Z<. IS , 

No permita qtic este producto esté en contacto directo con semillas, fertili 

znntcs, insecticidas o fungicidas. 

lNCOMl'ATillILIDAD: MARVEL puede combinarse con herbicidas [l<ll"<l el control -

adicio11nl de gramíneas. Sin embargo, antes de hacer tina mezcla, se rccomicn 

<la hoccr unü prueba de compatibilidad. 

FITOTOXICIDAIJ: MARVEL usado a las dosis recomendadas no causa ningC:n efecto 

fitotóxl.co. 

PR!~Al!CIONF.S Y AIJVERTl\NCIAS DE USO: Use equipo de protección como guantes,' 

gogglc 1 s, botns de hule y ropo que sólo sen porn este uso. 

En ca.so de contacto con .ln piel, liíve~;e con suficienlc ag11t1 y jé1bó11. No co-

1n;11 bcl1;1 11i fiimc dl1ran1·e su manejo y aplicilción. 

No se Lras11¡Jurlc ni almacene jL111to a productos nli1ne11ticios, ropa o forra

jes. 

M;inLéngase fuera dl•l ~1lc_ancc de lor; niiios y ariim<1lcs dnrnóst Leos. 

Rcalicf• el triple lav<1do de los envases vacíos, deslrfiynlos y entiérrclos ' 

cr1 u11 ]_t1gnr 11clccuado. 
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PRIMEROS AUXILIOS: Este producto es dnñino si se absorbe, por lo que debe evi

tarse oler los vapores. 

Evite el contacto con los ojos, piel y ropn. 

En CHSO <le sobrccxposición, retire él ln persona intoxi.cadn dl~ Ja fuc•11tc de con 

lami11ación. 

1'1l CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIEN'rn CON EL MEIJICO 

RECOMI·:NDACIONES AL Ml\DICO: 

Sintoaws de ir1toxicnci611: Los síntomas p11c<le incluir depresi611, espasmos n1usc11 

lares 1 inco11ti11cncia L1rinarin, disnea y cinnosis. 

'fRA'fAMIENTO: Aplicar tratamiento sintomático. No provocñr el vómito si. no se ' 

ha Jlroducido cspont511camente. Hacer lavado gástrico con agua de la llave. Po-

ner 30 g, de carbón activado en 90 a 120 ml. de aguo. Catarsis con 15 g. de -

sulfato de sodio en 180 o 240 ml. de agua. 

Trat;1r t6pica1nentc la dermatitis segGn la sintomatologín. 

MEDIDAS DE PRüTECCION AL AMBIENTE: No contamine con este producto los canales' 

de ri.C'go o el agua que se usa para consumo doméstico. 

!·~Le produclo es tóxico a invcrtcbra<lo8 acuúticos, no contn111ine el ;Jgua lavan

do equipos o desechando botes vacíos. Destruya lo.s envases vací.os. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Debe almacenarse en su envase ori-

gi11nl clebidamente cliq11ctado, tapado y en lugar seco, fresco y bien V0!1tilaclo. 

GARANTIA DEL PRODUCTO: Garantizamos que el contenido del envase se encuentra ' 

conforme a la fórmula, pero como su dosificación, manejo y aplicación est5n -

Íl1cra de nuestro control, 11i el fabricante ni los distrib11ic\01·cs se l1;1c:e11 r·cs

ponsables de los resultados que se obteng¿1n con el mismo, ya sea c¡11c se t1sc -

o no de ac11crdo con las instrucciones aquí indicadas. 



NOVAPRIN 501 FW 

Herbicida agrícola selectivo 

Suspens.iún <icuosa 

COMPOSICION PORCENTUAL: PORCENTAJE rm PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 

Atrnzi11a:2-clo-4-ct:Llnn1ino-6-

Lsop rop i ln11ri 110- l. , J-5-L r Ln zi nn 

No menos de: .................................. 
(Equivalente a 480 g. de I.A./lt) 

Ingredientes Inertes: 

Diluyente, humectantc, dispersnr1te, 

espesante y triazinas relacionadas 

No más d(~: .....••....•.•.......••..•...•.•.... 

'l'oLal ................•........................ 

MANTl·:NGASE FUf·:RA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

LIGERAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONE.S DE USO: 

Si.cmbre calibre el equipo <le nplicación 

1,0. 80% 

59.20% 

100.00% 

N OVAPRlN 501 1~11 es un herbicida selectivo formulado como suspensión acuos¡¡, lis

to para ser diluido en el agua necesaria para cubrir el <Íren que se desea trat.:1r. 

La formulación de NOVAPRIN 501 FW es sumamente estable: el producto se mantiene ' 

c•11 suspr.~n:.;"i.l:111 durar1Le un .lélrgo perJodo por su alta rnicroniznc ió11, no caus;1 pro--

blcmns de taponamiento de las boquillas durante el tratamiento y es ubsorbi.do rn;Ís 

r5pidn e intcnsaméntc por la maleza. 

L<1 nll.<1 mi.crnnización de NOVAl'IUN 501 FW le confiere unn 111<1yor actividad herbici

da sobre malns hicrbns de dificil control, corno chnyotil 10 1 calnbr:1cil In y dVt'nil' 

loca. 

NOVAPRIN 501 FIV posee un efecto prolongndo en el control de L1 mnJc•za. l:ste L'Ícc 

to resi.dunl csLfi rel<1c:i.onndo don el tipo de suelo, el clima y ln dosis 11tilizc.1da. 

NOVAPRIN 501 F'vJ controla la mayoría de las malas hierbas de hoja ancho y znu1tes. 

En particular control.a: 

Monocotiledóneos: Cadillo (Cenchrus echinatus), muela de cabal lo (Brachiaria sp) 

zacalc pinto (Echinoch.Loa colonum), z<1cnt<~ carricil.lo (Pé111ic11m frisciculatuP1) 

pelo de conejo (Poa annua). cola de zorra (Setarín sp). 

Dicotiledóneas: Quelite (Amarenthus sp), q11elite cenizo (Chenopodium album)¡ ver 

dolag<1 (l'ortulacn olerncea), golondrina (Euphorbia sp), correhueli1 (ipomoea sp), 

acah11~1l. (Enccl·i;.1 mc•xi.c~1nn), polocotc o girasol (llelianlhus ünnuus), mc1lva (~lnlva 



acahualillo (l\jdens pilosa), calaba-cilla (Sicyos angulata). 

NOVAPRI~i 501 FW no controla las siguientes maleza: Zocatc Johmson (Sorgl\\1111 ha](• 

¡1ense), coquillo (Cyperus sp). 

NOVAl'RlN 501 FW Se aplica diluido en agua 

NOVAl'RlN 501 FW Es absorbido principalemente por las raíces, pero tnmbi0n por ' 

las l1ojns de la malcz¡1. 

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Llene con agua, hasta la mitad de' 

su cnpucidad, el tanque de la aspcrsorn. En un recipiente aparte y en poca ngua 

diluya la cantidad de herbicida a utilizar, mezclando vigorosamente hastu for-

mar una lechada. Agregue esta lechada al tanque de la aspcrsora, agitando. Lle

ne finE1lmcnte el tanque con agua. Mantenga la suspensión en agitación dura11te 1 

el Lrnlamicnto, Aplique uniformemente sobre terreno bien rnulltdo, que no prcsc.!.:!._ 

te terrones o residuos de la vegetación anterior. 

NOVAPRIN 501 Puede aplicarse enpreemergencia, a la emergencia del cultivo y en' 

postcmcrgcncia, 

~tíz y sorgo en 11rccmcrccncia: Aplíque e11 los días sigt1ic11tos a ln sicn1l1ra, n11-

le8 de l¡1 n¡1cc11cjn <lel ct1LLivo a lt1 dosis de 2-5 litrcJs/l1u. 

Maíz y sorgo a la emergencia: Si ia aplicación se hace a la emergencia de maíz' 

y sorgo, use dosis de 1, .5-2 li tros/hn después de que haya brotndo la 11J<.11 L'Z<1, -

pero dlltcs de que alct111cc~ 4 cm, de altura. 

En campos in[estndos co11 chayotillo, calabacilla o avena loca es necesario au-

mentar la dosis o 2-3 litros/ha. 

Maíz y sorgo en postcmcrgcncia; Aplicar a las dosis de 2-4 litros/ha. No npli-

car más <le 2.5 litros/hé1 si el sucesivo será diferente a éstos. 

NOVAPRIN 501 FW 

f~íz: nplicnr dosis <le 2-2.5 litros/ha inmediatamente <lespu6s de la plantación' 

o siembrn. 

NITTAS: Las dosis más bajas se aplican en suelos ligeros y las mií:; altas en sue

los pesados o ricos de materia org§nica. 

Para obtener unn buena actividad herbicicla de este ¡1roducto, es indispensable ' 

una lluvia o riego dentro de los 7 días postcrior111cnte a su aplicación. 

CONTRAINDICACIONES: En áreas cultivadas en las cuales existe una rotación con ' 

l1ortaliz;1s o cultivos diferentes a los aquí recomendados, r10 dcber5 utilizarse' 

dosis mayores de 3 litros/hu. No usarlo en Slic:los trotados con 6ci<lo húmico --

porqt1e bloqueu las otrazinns. 
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INCaiPATIBILIDAD: No me.zclnr con otros plaguicidas, con excepción de los siguic2:'._ 

tes hPrl>Lci<lns: mctolacor, gi(osnto, alnclor, simazina, ver11olnlo, 2,11-D. 

Cuando se quicrr\ utilizar el NOVAPRIN '.)01 FW en com\Jinnclón con oLros hcr\Jiciclas 

con objeto de aumentar su rango de acción y reducir los costos, se debcr5 constil 

lar al técnico del INIFAP. 

FlTGl'OXICIDAD: NOVAPRIN 501, Herbicida selectivo, es fitotóxico pé1rn Lodos los ' 

c11ltivos, con excepción <le los aquí rccomendi1<los. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Parn la aplicación de este producto utilice' 

el cc¡uipo protector completo: sombrero, mascarilla, ovcrol 1 lentes protectores,' 

guantes y botas de hule. Durante la aplicación no coma, beba o fume: espere ha-

her terminado su trabajo y b§ftese antes de hacerlo. No trate de destapar con la' 

boca las boquillas obstruidas: utilice una herramienta adecuada. Procure que la' 

aspersión nolc v;1ya rociando el Cl!Crpo ni la vaya aspirando. Al termi11nr l¡1 jor

nad<1 de trabajo, l>tllicsc y cámbiese de ropa. La ropa de trabajo debe ser lavada ' 

ar1tcs de ser t1sada nt1cvar11cnte. No se aplique cr1 5rcas de cultivos, susceptibles. 

No lo npliquc en hords dC' calor intenso, ni cunndo la vc~loc·id;1d dul vic11to supe

re 1 os l 'i k111/liorn. 

Evite l¡1 ingcsti6n, inl1alación, contacto d6rmico y ocular cor1 el ¡i1·od11cto. 

~lant611g<1se ft1era del alcance de los nifios y aniinalcs dom~sticos. 

No se rct1Lilicc este c11vase: destrGyasc y cnti6rrese. 

PRIMEROS AUXILIOS: Retire al paciente de ln fuente de contaminnc:i(rn, colóquclo ' 

bajo la sombra, en lugar bien ventilado. Si este producto ene en los ojos, láve.!:!_ 

se inmediatamente con agua corriente clurante 15 minutos ct1ando me11os. Si la con

tan1inac ión ha sido por vía dérmir;s, deberá bañarse nl intoxicado con aguo. y jn-

bón y ;1Lrigarsc co11 ropa caliente, antes de proceder al tratamiento i11dica<lo. 

Cua11<lo el proclt1clo l1nyJ sido ingerido y el paciente esté co11scientc, debe provo

carse el v61nito de i11medinto, suministron<lcJ al intoxicado 1111 vaso de ogL1a tibi~' 

en l~1 que se linyn di.sucl lo una cucharad::1 de so.l, o introduciendo ur1 dedo e11 l.d ' 

gargont:1. Repetir el procedimiento varios veces, hasta que el fluido vomitado -

sea de color claro. 

No .'--a1mL11istr¿1r nnda por vía oral a un paciente que se encuentre inconsciente. 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL Ml\llICO 

Rl\Ca1ENDACIONES AL MEDICO: 

Sí11Lo~1s y efectos de Intoxicaci6n: Dc¡1resión ge11cral, letargo, ataxia, clisnen. 
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Atídotos y tratruniento específico: Si llegara a presentar intoxicación accidental 

o provocada, dar tratamiento sintom¿tico, ya que este producto no tiene antídoto 1 

cspecíf ico. 

MEDIDAS DE PRCYI'ECCION AL AMBIENTE: Evite que la aspersión sea arrastrada por el ' 

vicnLo, el agua u otras causas. No contamine lagos, ríos o abrevaderos. Lave el ' 

equipo <le aplicación en el mismo campo tratado. Destruya los c11vascs, q116n1elos 

y entierre los cenizas a unos 50 cm. de profundidad lejos <le zonas habitadas y 

fuentes o colecciones de agua. No arroje residuos del producto en ríos, lagos o ' 

en lugares frecuentados por la fauna silvestre. 

COND[CIONF.S DE ALMACl\NAMIENTO Y TRANSPORTE: Gu'1rdcse este producto l><1jo ll<1ve, •·11 

bodegas ventiladas y frescas, en su.s envases origina.les sellados. Los c11vases JJLII_ 

ciolmcntc utilizados dcberfin cerrarse y guárdese en la bodega. No se transporte 

o nl1ni1cenc este ¡>reducto junto con productos alimenticios ropa o forrnjcs. Este ' 

prodt1cto no es inflnmablc ni explosivo. 

GARANTIA: El fabricante garantiza el exacto contenido indicado en la composición' 

¡Jorce11l1Jnl, pero 110 otorga garantía algunu acerca del uso y manejo de este pro-

dueto, 11.i por da1los que el mismo pudiera ocasionnr, 
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NUVACRON 60 

Insecticida sistémico y de contacto 

Licil1ido soluLlc e11 ¡igua ¡iara uso agrícola 

Producto rcgislrndo 

CCX1l'OSICION l'ORCF11'11JAL: PORCENTAJE EN PESO 

Ingrcdicnlc uclivo: 

Monocrotofos: dimetil fosfato de 3 

hidroxi-N-n1etil cis-crotonamida 

No menos de: 

(1-:quiv;iJpnte" úOO g. dt> I.A./lL) 

Ingrc<licr1tcs inertes: 

Disolventes, impurezas y compuestos 

rel...tcionado.s. 

No 1n{is <le: , ..................................... . 

ToLill ...•• , .....• , , , ...... , , , , .... , , , , , ......... , 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

EXTRI%\DAMl'11TE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

55.0% 

45.0% 

100.0% 

CARACI'ERISTICAS: NUVACRON 60 es un insecticidéi y arnricida con élcción sistémicn y 

de conlaclu, inicialmente tiene un fuerte efecto de contacto conlrél i11.scctos --

ct1u¡1u<lorcs, milstic¿1dorcs, minadores y 5curos; ti1mbi~n tiene efecto ovicida sobre' 

huevos de lleliothis sp y especies del lepidóptern. 

APLICACION: NUVACRON 60 se diluye en ngun y se aplica con cunlquier clase de equ_i_ 

po terrastre o n6reo. Se recomienda 40-60 litros de ogun por hect5rea en aplica-

clones aéreas con equi.poo; estándar y 300 a 400 litrns en apl:Lcación terrestre. 

ULTIMA Al'LICACION: Se recornienda suspender lasnphcaci.ones 21 días antes de la co 

sech¡1 C'll los cultivos dC'l nlgodoncro, tomnlc y c¿1c¡d1n.:1ll'; 7 dí:1s en p~11n1, 5 dí<.1s' 

en Ldb,1co. En el cultivo de soya suspender las aplicncioncs JO d:í.as :.111tc~; de l;-1 ' 

cosecha. No p¡¡star el nana<lo en áreas tratadas. 

Ca1PATTIJILIDAD:NUVACRON 60 es compatible con la mayoría de los insecticidas y fun 

gicid;1~ de reucci611 11el1Lra. No es con1¡1;1til>lc co11 co111¡1ucstris alculi11os, 

i'<J.ré.l el ca~;o de~ mezclas con compuestos nuevos es uconsejnblc efectuar una pequeño 

prueba de co1n¡1alibilida<l antes de realizar una nplicaci6n comercia] .. 

284 



Fl'fal'OXlCIDAD: NUVACl(ON GO a las dosis r"come11dmlas, 110 e,; ri.Lotóxico p<1ra los 

cultivos rncncio11ados 0nl:criormcnte. 

ADVIrnTENCIAS SOBRE RIESGOS: Este producto es extremadamente tóxico por Lo que' 

deberá evitarse su ingestión, inliulaciú11 y contncLo con pjl~_I y ojo::;. 

- Manténgase olejodo de los niHos y animales domésticos. 

- No se almncene en casa-habitación. 

No <lcben cx¡1onerse ni manejar este producto mujeres embarnzadas, en lactan-

cia y personüs menores de 18 años. 

PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

- En coso de intoxicación llame a un médico inmediatamente. 

- Use el cc¡uipo do protección adecuado, por ejem¡1lo: overol, mascnrilln, 80rr¡1 

de ~lgodú11 y somlJrcro, lentes, gt1E1r1tes y botas de 11co¡J1·cn11. 

- No como, beba o fu~e durante las aplicaciones. 

No permita que el rocío durante la aplicación caiga sobre la piel, evite rea 

liz¡1r las a¡Jlicacio11es contra el viento. 

- IJcscor1tnminc el cq11i¡>o ele nplicaci6n lavó11clol.o con dctcrge11te o t1nn solt1ció11 

alcalina. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

- Si el producto entra en co11tacto con ln piel, ¡¿vese cuidadosamente co11 nguu 

y jnb6n y qt1ite a la persona intoxicada la ropn contaminada. 

Si el producto cae sobre los ojos, l§velos con aguo simple durante 10 min. 

En Ci\SO de ingestión ele este producto, y si ln persona cst5 cor1scicnte, pro

voque el vómito introduciendo un dedo en ln gnrgantn o administr.:.lndo ugua t:i 

bia solad·a. 

- Mantenga al paciente abrigado y en reposo. 

- Consiga nte11ción n16dica inmediata. 

Rct:ire u li1 persona i11toxicadn de la fuente de conta1ni11ació11·, pnrn cviti1r 

mayor contacto. 

Si J.¿1 pcrso11n csLfi ir1coscicnte, ascgGrcse que pueda rcspirnr sin di.fic11ltnd' 

no provoque el v(imito y no trntc de introducir absolutamente ll.:1d;:1 en la bocé1. 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON r,.i, MEDICO 

RECct!ENDACIONES AL MEDICO: 

Síntonias de Intoxicación: Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, naúseas 

v6n1ito, su<loración y cor1tracción de pupila. 

285 



O F T A N O L 5% GR 

Insecticida-nematicida agrícola organofosforado 

co11trn plagas del suelo 

Gr¿1nu lado 

l'RODUCl'O REGISTRADO 

\ffll'OSIClON PORCENTUAL: 

111gretlic11lc activo: 

Isof en fos: 1-me ti le ti 1 2-e to xi ( 1-me ti let il) amino 

fosfi11otioil oxi benzonto. 

No menos de: 

(Equivalente n 50 g, de I.A./Kg.) 

Ingredientes Inertes: 

Diluyente y compuestos relacionados. 

No mtis de 

'!'o La 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PORCENTAJI' EN PESO 

5.0% 

95.0% 

100.0% 

(Granulometría: Retenido entre tamices <le 18/35 mallas 95%) 

PRECAUCIONES: Este producto es ligeramente tóxico para humnnos y animales; --

puede ser fatal si se ingiere o es absorbido por la piel. Lea cuidadosamente' 

el i11slructivo antes de mnncjnr, abrir o mezclar este producto. No se Lrans-

porte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Gu5r<lese ' 

bajo llave. 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

LIGERAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONI'5 DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación. 

CULTIVO 

Maíz 

USESE EXCLUSIVAMF.JITE EN LOS CULTIVOS AQUI RECOMENDADOS 

PLAGAS DOSIS Kg/ha 

Gallina ciega (Phyllophaga sp) 20 
Gusano alfilerilo o queresilla 
(lliabrotirn spp) 
Gusano de la raíz o colaspis 
(Colaspis sp) 
Gusano de olambre (Eleteri<l11e) 40 a 50 
Gusanos trazadores (Noctuidnc) 
Hormiga arriera (Atta sp) 
Grillo (Gryllus assimillis) 
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Al'LICACION 

APLICACION EN BANDA: 
aplicar en banda en el ' 
fontlo del S\1rco al 1nomcn 
to de la siembra. PuedcT 
a11licnrsc con la si111illa 
y el fertlltza11tc. 
APLICACION TOTAL: Ap li -
que en toda la superfi-
cie dospuós del barbecho 
y un rn.strr!o, cruz;-i1Hlo ' 
de.spué.s para incorporar. 



ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: NUVACRON 60 es un derivado fosforado con acción inhi

bitlora de ln colir1cster¡1sa. Uscse atropina como antídoto, Adminístrese atro-

pina solamente al presentarse los primeros sí11tomas de intoxicación. La dosis 

es dr• 1-2 mg. de atropin<1 cado 15-30 minutos hosta di..latnc·i(>n de In pupil;1. 

No s11spcnder el Lratamienlo bruscamente porque la reacción puede oca.sinrH11· un 

probll•rn.:1 secu11<lnrio. No ap.licar atropina a una persona c:i~111óti.cu. 

MEDIIJAS DE PRCJfr:CCJON AL AMBIENTE: 

- No cor1tan1inc~ el agua de arroyos, presas, dcp6sitos y canf1lcs; lavando o ver 

tiendo rc.sl.duos <le p\1.1gui.cidns en ellos. 

- Los envuscs deberán ser destruidos y enterrados en un lugar seguro. 

CONDICIONES DI'. Al11ACF.NAMil'.NTO Y TRANSPORTE: 

- No :-;e almacene n:i_ transporte junto a productos alimenticios, semillas, ropa 

y forrnjcs. 

- Conscrv&sc en su envase original cerrado mientras no se use. 

- Almec6nesc en un lugar seguro, bajo llave y en la sombre, 

NCJJ'A DE GARANTJ A: CTllA GEIGY gnrantizn ln calidnd del producto siempre que' 

el usui1rio lo ¡1tlql1icr¡1 c11 su e11vasc origir1al cerrado. 

I~as recomcr1dacioncs ticr1cn la finalidad de aconsejar al t1st1ario si11 co111pron1i

so, pero con base en el Gltimo estado de conocimientos de fabricante sobre -

la utilizi1ci6n del prod11cto. La acción del producto puede rcs11ltar i11fluc11ci~ 

da por un gran nGmcro de factores como condiciones clim§ticas .y del suelo, -

es¡1ccics ele pl¿111tas, resistencia, t&cnica de aspersión u otros tipos de apli

cncio11es. El riesgo correspondiente lo a.sume el usuario. 

El fabricante no nccpta ninguna responsabilidad por dailos que pudicr;:1n dcr i-

va1· del ;1l1nncc11<rmicnto o aplicaci611 inadecuados o qt1c no se aj11sLe11 a lns ins 

truccioncs. 
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PRECAUCIONES Y ADYERTmlCIAS: Al manejar o manipular el producto use el equipo 

ele protección ª'lecundo, i11cluyc11do mascarilla 1 guantes y ropa protectora. No' 

fun1ar comer o beber durante la operación de carga y dcscargn. Mnnt&ngase ale

j¡1<lo de los nifios y nnin1alcs dom6sticos. 

No se reutilice el c11v¿1sc, dcstrfiyase y cnti6rrcsc. 

l'RJMEROS AUXILIOS: En caso <le intoxicación accidental en el manejo ele este -

Jlroducto, llame de inmediato al m§dico. Mientras 6ste llega, si la intoxica-

ciún ha sido por ingestión, y el paciente está consciente, inducir el vómito' 

d611<lole a tc¡mar una cucl1arada de sal disuelta en un vaso de agt1a tibia, o i11-

trc1ducle11do un dedo en la garganta. Si l1a sido por contacto, quitar las ropas 

impregnadas y lavar el cuerpo del intoxicado, abrigAndolo bien posteriormente 

y 1·cco11stfi11clolo e11 t1n 111gar bien ventilado. No administre nacla por 1¿1 boca a 1 

un intoxicado inconsciente y asegúrese que pueda respirar sin dificultad. La 1 

terapin en r1ifios debe s11pervisarla un m6dico. 

fll CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACimlTE CON EL MEDICO 

RECCT1ENllACIONl'.S AL MlillICO 

S.lnLoni."lH <le intoxicnción: Contracción de las pupilc1s, vLsl;1 1111blr1cL1, rn:1I"l'OS,' 

1H1l1.scas 1 diarrea, convulsiones, p6rdida del equilibrio y del Conocim.i.ento. 

TRATAMimlTO: Este producto inhibe la colinesternsa y afecta sistemas nervioso 

cc11Lr.:1l y respiratorio. En caso de adultos, suministrar 2 co111pri111ido.s de O.'."">' 

rng c/11 de sulfato de atropina, repitiendo la dosis .si es ncccsurio. 

Paralelamente al tratamiento ya indicado, aplicar como antídoto sulfato de -

atropi11a por vía intravenosa, a dosis repetidas de 1 a 2 mg. hasta con1plcta 1 

atrupinización (rulJor, taquicar<lin, dilatación de pupilos y rcspir~1ció11 nor-

rnal). 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMDimlTE: Enjuague y destruya el envase, rompiéndolo 

pnrn enterrarlo. 

Evite conturninnr fuentes, depósitos de agua, arroyos o cannles, u través <le ' 

la limpieza ele equipos o eliminación de sobrantes del producto. En caso de de 

rr.:1mcs, absorber el prodt1cto derramndo con inertes en po]_vo o aserrín, ceniza 

y otro m.:itcrinl nbsorbentc. Dcjur el tiempo suficic~nlc pnr.i n.scgur;:tr _l;-"J total 

aLsurci.ón y enterrar posteriormente el aüsorbcnle. 

ALMACl·:NAJE Y TRANSPORTl\: Transportar y almacenar en un lugar seguro, ventila-

do y alejildo del calor o fuego directo ni junlo a productos ¿¡Jim('nt.i.cio~.;, ro

pa o rorrdjcs. 
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GARANTIA: Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificaicón y nplicación de 

esta producto est5n fuera de nuestro control, el fabricante y/o sus distribui

dores 110 se hacen rcs¡1onsables del 11so y resultados del producto. En coso de ' 

cx¡1ortaci6n de los prod\1ctos agrí~olas tratados con este agroc¡uí1oico 1 el usua

rio deberla cerciorarse sobre los reglamentaciones vi.gentes en el puis ele des

tino fir1al c11 cuanto a cultivos·atitorizados, tolcra11cios, ticm¡los de cspcr~1 y' 

residuos, El fabricnnte sólo responde de ln formulación corrccLa y el couLeni

<lo neto. "En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico 

de la región 11
• 
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l'ARATION Ml':TILICO 50 

lnseclicida 

Conce11lra<lo cmulsion11blc 

Pru<ltH Lo 1·eg.isl.rado 

l·DRMULA DI·: C:OMl'OSICION: 

111grc<lic11Lc Activo 

Parali.ón metílico: 0,0-dimctil O,p-nitrofcnil 

t ioro:-;f;il.o. 

:·io mt•nos de: 

(Equivalente a 540 g. de I.A. /lt) 

l.i1grc<lie11Lc:i I11crtcs: 

l'ORCI·:NTAJE EN l'K'JO 

50.0% 

Disolventes, emulsificantcs y compuestos rclacionn<lo.s. 

Nu más de: ....••.. , •....•. , • , • , .•.....•.•• , •• , • . • 50.0% 

ToL¡iJ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . 100.0% 

MANTl':NGASE HJl\RA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

EXTREMADAMl':NTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Sicn1¡>rc c¿1librc el cqui¡>o de nplic11ci6n 

l'ARATION m:TJLICO 50 es u11 co11centrado cmubionablc que vic11c ¡ncp¡ir¡¡do para di

lt1irse en el ;:1gun neccs;1ria para asperjar n l;:1s <lo~>is q11e nb;1jo se 1.ndi.cc1n. Usc 1 

de 300 a 400 lt de aguo en aplicaciones terrestres y 40-60 lt en aplicaciones --

aére;is. 

us¡~;¡.; EXCLUSIVAMliliTE EN CULTIVOS y PLAGAS AQUI RECa-!ENDADOS 

INCOMPATIIJILIDAD: Puede mezclarse con los plaguicidas de uso común excepto con' 

¡1que11os de fuerte reacción Hlcalinn. No se ha observado (itotoxj_cidHd del pro-

dueto cuando se cmpll'Hll las do.sis aquí Sl'ilnl.Jdas. No ~1p]-icnr en L:is \'i1rictl.:1dcs' 

del 111;1nza110 Me InLoch y Cortlnnd. Puede entrnrse en el c;,tmpo Lrat:ado t, <l.í<ls <ll~s

¡1u6s ele su a¡>licaci611. 

l'RECAUCIONIO:S Y ADVERTI·:NCIAS: Lc•.1 cuidndosnmcntc los instrucci.onC's. Use el equipo 

de prulccLiÚ11 a<lccutu1o: gorra dc nl!jodón o .so111brcro 1 1t1(1scc1riJ-l<1, nvc1 rol dL' i..i\go

dcJn, guanles y bolas de ncoprcno. Mezcle los preparativos con un removedor. Lle

ne lo~; rccipj_cntcs de los equipos de aplicación siempre :1 favor del viento, cvj_

Lnndo dc~rr.:imcs y con el equipo de protcción puesto. 

Se recoml c1 ndn Lrflbí)jar pot· p;:1rcjos. Scpiircsc udt'cuaUamenlc de· sus compa1-icros 

pur11 eviLur f1ccidcnlcs durante las nplic~1cio11cs. No se nplique contrn el viento. 

No co111a 1 IH~ba o f11mc durnnlc las aplic<1ciones. 

No se lLSC la boca para succionar .sifones pnra trunsvas<ir pl.<1guicLd<1s 1 11L ~-;upll' 1 
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hoqu1 l la.s de a~;PL'rsit>n obturadas. No ¡H~rm.iL<l q11c• Je ca.Lga el roci.o de ;:1vioncs 

a¡>licadorcs. SiLGese de modo que la frar1ja ele J_a as¡1crsi6n no se arrastre l1a

cia usted. 

Descontamine el_ equipo de aplicación, lav5ndolo con dcterge11te y una solución 

alcalina, como lcjiEl. Mantenga su eq11ipo de protección lim¡1io, ]uv~nclolo co11 1 

agua y jnb611 al1t111da11te, poniendo atcnci611 al cnv6s de g11anlcs y mascarilla. 

Carnbit..~ con frecuencia los filtros del rL•spirador. Después de un día de trah<1 

jo, bt1f1esc cuidadosamc11te y póngase ropa limpia. 

Puede causar intoxicación si se ingiere o inhala el producto. Absorbido a tr<1 

v6s de la piel puede resultar tóxico. Evite el contacto. 

No se almacene ju11to a prod11ctos alimenticios, ropa o forrajes. Mn11t611gasc -

~1lcj¡1clo de los nj_fios y animales dom6sticos. No almacenar cr1 cas<ll1nbit;:1ción. 

No dcbcr511 exponerse, 11i manejar este producto las mujeres emburazadas, en ' 

lactu11cia y ¡1erso11as menores de 18 afios. 

PRlMl·:IWS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de co11tn111i11a-

ción, pnrn evitnr mayor contncto, recost;índola en un lugar bien ventilado y ' 

ill>r·ig~11<lolit l>icr1. 

0J11siga atc11ci6n n16dica inmediatamente. Si ha caído en J.os ojos, 16ve11sc por' 

lo llH!no.s durante 15 minutos con agua corriente. 

Si hubo deramLlrnicnto sobre la piel, lávese éstél cuidadosamente con o.gun y ja

b611 y quítese la ropa co11taminada, Si ha ingerido el prodl1cto 1 y la persona 1 

est6 i11co11scie11te 1 ascgGrcse que puccla respirar si11 difict1Ltacl, 110 ¡>1·ovoc111c 

el vúrnito y no trate do introducir absolutamente nada en J;:¡ boc;¡, 

EN CASO DE INTOXlCACION LLEVE AL PACIENTE CON l'.'L MEDICO 

RECO'lENIJACIONl'-5 AL MEDICO: Las personas intoxicadas, responden al Lt-atamicnto 

con <1t.ropi11él. 

En c;¡so de adultos, .suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg. cada lJno, rcpi.Lien<lo 

1~1 dc1sis si es necesario. La terapia en nifios debe supervisarla un m6dico. 

Ct1~111do los signos y si11tomas de i11toxicnci6n sca11 severos, adr11i11istrnr lle 2 il 

'• rng. de .sulfato de atropina por vin :intrnve11nsn JL~nlnment.e hn:--;L;1 complt'l<l 

atropinización. (Ruhurización, boca seca y pupila dilatada). El intuxirndo 

Jeuc mantenerse uajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas. 

Este producto es un inhibidor de la colincslcrasa y se manifiesta con la pre

sencia de tos, dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, n<l11se¡1s, vómito, 
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diarrea y opresión torfici.ca, contracci611 de l~ ptipila, salivuci6n, sudoración 

]¡1gri1nero, clcscarga act1os~l nas¡1], calambres y sensación de usfixin. 

SF.GURIIJAD AMllil~NTAL Aplique en ln mat\<Jnil muy Lcmpri\llO o por ],, L<1t·<lc, es tiixi 

cu ¡J¡1r¡1 las abejas. 

Si c•l producto llegara ;_¡ derramarse en el 8uclo, no lo pise o lo Lllpe echc111do 

Lierrn co11 1_~¡ pi(~ o 111;111os, utilice una pnla u objeto que perm_i_La e11Lerr.:ir t•J' 

suelo cunLamin<Hlo. No contamine el agua de arroyos, lagunas o presas, tir<:1ndo 

los excedentes de productos en ellos. Es tóxico pllrLI los peces. Dcstruy¿1 y c_i::i_ 

Lierrc los cnvnses vacfo.s en un ;írcn dcspobladn, evitando L11h;1l<1r Jos v¡1pores. 
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PRIMAGRAN 500 !'\/ 

Herbicida agrícola selectivo para maíz y sorgo 

(TraLudo con CONCCI' II) 

Suspensión concentrada acuosa 

Pr·odt1cto registrado 

COM!'OSICION PORCENTUAL: PORCENTAJE EN PESO 

lNGRimIENTES ACTIVOS: 

Alrl1zi11a: 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino 

s-tr.i.uzinn. 

No meno de: 21. 9% 

(Equivulente a 235 g. de I.A./lt.) 

1'rnzini\S relacionadas. 

No más de: .... , . , . , .....• , , , , • , . , , , , , . , , , ..• , . . . . 1. 1+% 

(Equivalente a 15 g. de I.A./lt.) 

M" to be Lor: 2-cti.1-6-mc til -N-( 2-me to xi - lme ti 1-

l' l) 1-1 loro:1cl'Lnni.J idn. 

No menos de: 

(Equivulente a 25.0g de I.A./lt) 

INGREDIENTES INERTES: 

Diluyl~lllcs, humee Lanlc, di.spcrsantc y conservador. 

23.3% 

No mils de: ....... , •.........•.................. , 53.11% 

Total: .......................................... 
LIGERAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONE.S DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

100.0% 

CARACrnRISTICAS: PRIMAGRAM 500 FW es un herbicida selectivo para sorgo tratado 

co11 CONCEP 11, y par<.1 maíz, pnrn el control de zacatcs annnlcs, cypcrflce<.1s y' 

mal.l'za anual de hoja nnclia. 

PRIMAGI~AM 500 Fii es una mezcla de 2 ingredientes activos, metolaclor y atrazi

r1a 1 l<Js cL1nles en coml>i11aci6n ejercen unn acción en6rgica contra la maleza de' 

hoj<1 ;inch;i y pri.nc..i.pul.ml~llte contrn z.:1c<ttc~s. 

La acción contra la maleza de estas 2 sustancias se basa, por un lado, en la ' 

inhibición de la rcacci6n de Hill, dando como resultado el bloqueo de la foto

sínlí':-;j~ <•jerc..idd por Ja acción d1~ 1.:1 alr.:1z.inn y, por otro .lado, se inhjLc la' 

germinación y el crecimiento de las cé.lu.la.s debido a la <.1cción dC'l meLol<1dor. 

La absorcj6n del r11clol;1clor es a trnv6s <le los brot:cs Loduvín st1bte1·r~11eos del 
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tilllo }' las raíces antes de que las plantas emerjan: y la de la atrazina se rea

liza ~rinto por vía radicular como foliar. 

La razón pr·incipal de lu mezcla de estos dos productos es la de combinar la 

acci6r1 cn6rgica que posee el mctolaclor !1acia los zacates y cyper6ceas y la 

<ll"L ii'n1 de ln ;1Ll'{lzj11.::i sobre la rnL11czn de hoja 01nch<1 dur[lllL<~ e] pl'rÍ.CJdo crítico ' 

de compelcr1cia de lu maleza. Con esto no se prcsentn el problema de J.;1 ;_1cumul.:1-

cié111 dl' residuos, pudiéndose cstnlilcccr un progrnma de rolaci.ón de cultivos. 

Su acc Lón es influcncin<lu por el tipo de suelo, la humedad y la dosis aplicada. 

l'R1.'IACRAM 500 I·l·I debido a su formulación no requiere preparación previa. Se vic.'.:_ 

te directa1ncnle en el tanque con agua y ¡>roporciona una suspensión homog6nea y ' 

mejor distribución del 'herbicida en la superficie apUcada no se tapan las boqu_!_ 

11.as <le la aspcrsora y se puede reducir el gasto ele aguo por hect.firc<I. Antes de' 

usar, agite el c11vasc lleno para homogeneizar su contenido, despLi6svicrta c11 el' 

tanque de mczcl~ido o aspersión a medio llenar y finalmente completar co11 agua. 

APLICACION: Como la mayoria de los herbicidas, lo acción de este producto rcqui~ 

re <le hurnedc:1<l en el suelo. Un riego o lluvin no miís de 2 semunus dcsp\1és de su 1 

E1¡>Lici1ci611 es 11ccesuriu pi1rE1 c¡uc acLGe el 1>roducto. 

APLICACION PRBEMERGENTE: Aplique PRIMAGRAM 500 FW enseguida de la siembra, antes 

de q1Jc germine la mnlcz;J y de preferencin sobre el suelo húmedo. En esta forma ' 

el producto actl1a c11érgicamenle sobre la naccncin de la m<ilczn a mcdidd que V<IY'-' 

germi11a11do, durante un tiempo razonable 1 ya sean de hoja ancl1a, zacates o coqL1i-

llos. 

USE.SE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUI RECOOENDADOS. 

MALEl'.A QUlé CONTROLA ESTE PRODUCTO: PRIMAGRAM 500 FW es activo contra Ju mayoría' 

de zacutes anuales, maleza de hoja ancha y coquillo amarillo. 

NCTfA: Agítese el envase durante varios segundos antes de usarse. 

CULTIVO 

flaíz 

Sorgo 
Tratado con 
CONCEI' II 

DOSIS lt/ha 

Suelos de migajón o medios 
5-6 litros/ha. Suelos 
pesados 6-7 litros/ha 
Suelos muy pesados con 
m<ls de !~% de mate ria 
org5nica 6-8 litros/ha 

A11líquese a dosis de 3-5 
litros/ha en suelos medios 

OllSERVACIONES 

Aplicación en precmcr-
gencin. En general npli 
car lns dosis bajns cn1 

suelos l.i.gero.s con poc;1 
lllélteri<1 orgiinica y las' 
mfis altas en suelos pe
sados con buen conteni
do de nITTteri<1 org611icn. 

A¡llicnci611 <le p1·eeme1·-
gencia: La semilla debe 
estar tratada con el -
prntcc t ;1ntc rONl:EI' IT ' 
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No usar en suelo muy 
ligero o arenoso. 

IMPORTANTE: Si la semilla no ha sido tratada con CONCEP II, no use PRIMAGRAM 1
' 

500 FW, pues puede dañar el cultivo. 

La dosis puL'dL' <1t1mcnlar tnmbién, según 1<1 población de znc;_itcs. Eslc1s dos is ¡nie

den v11lic<lrsc en <ll(crcntes volúmenes en 11gt1a, scg~n la prcsi611 y el tipo ele bo-

quilla usada. 

l'RIMAC:RAM 500 !'>/ es un hérbicida que no deja residuos de unn tempon:idn a la si-

gt1ier1Lc qt1e afecte ClJltivos subsecuentes. De cualq11icr modo, 110 se sieml1re culti 

vos distintos de mniz antes <le 3 meses de haberse aplicado este producto. 

CONTRAINDICACIONES: No se aplique donde haya cultivos asociados susceptibles 

coino frijol, l1ortaliza, ctc6tera. 

ADVERTENCIAS SOBRE RilO:SC:OS: PRIMAGRAM 500 FW es un producto J ip,cr<1mcntc tóxico,' 

por lo que <leber5 evitar su ingestión, inhalación y contacto con piel y ojos. 

~lnr1t~rigasc alejado de los niílós y animales dom~sticos. 

No aJ111;:1cP11<1r f~ll cns;1-hnhi_Lnción. 

I' R E c A u c I o N E s y A D V E R T E N C I A S D E U S O : Lea c11i<ln-

dosamente las instrucciones. Personas menores de los 18 aüos de edad no deben --

manejar o aplicar este producto. No se efectúe la aplicación en contra dc·l vien

to. No verter el calcio sobrante a campos cultivados. durante la aplicación use 

el cqui¡10 de p1·0Lccció11 adecuado como ropa gr11csa, guantes y l>otas <le 11coprc110 y 

c61nbiesc despl16s de la jornada de trabajo por ropa limpia. DespL16s de la jornada 

antes de comer, beber o fumar; lávese con abundante agu8 y jabón. No coma, beba' 

o furnc dt1rantc la Elplicación. Evite inhalar la aspersión dura11te la aplicación. 

PRIMEROS AUXILIOS: l~eLirn a la persona intoxicada de la fuente de contaminación' 

p¡1ra evitar mayor contacto y consiga atención m6dica inmediatamente. Si l1a habi

dc1 alt~una sal¡1icadura c11 los ojos, 15vese por lo menos d11rantc 10 1ni11t1tos con -

aguo corriente. Si el producto ha sido ingerido y la persona cstfi consciente pr~ 

vuqt1c el vómito i11mcdi;1tnmente; introduciendo un dedo en la gnrgunta o udminis-

trando ngua ti.bia salt1du. Si ln personzi está inconsciente, a.L;cgl1rese que puedll 1 

respirar sin dificultad. No ¡Jrovoquc el v61niLo, ni trate de introclL1cir 11adn e11 ' 

la boca. 

lili CASO DE lNTOXlCACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RECOM!iliDACIONES AL MEDICO: 

Sinto1nus de inLoxic;1ci6n: Este producto es de br1jil toxicicl;1d; si11 emb;1rgo, en -

caso de ingestión intencional puede presentarse irritació11 leve en la piel, ---

o_jos y tracto rcspirntorio sl1perior. 



TRATAMIENTO: En caso de intoxicación con este producto deberii proporcionarse 

tratamiento sintom6tico al paciente, 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: 

- No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ele. durnntC' ln dpli.cd-

ci6n lavando o vertiendo en éstos resicl11os de pl_aguicid¡is, 

- Los envnscs vncíos deberán ser dcstrttídos y enterrados en un lugdr sc·guro. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

- No almacene ni transporte unto a productos slimcnticios, rop<J, forrajes ' 

y semillas. 

C6nscrvesc en s11 envase original cerrado mientras no se 11se. 

- Almacéncse en un 111gar seguro y bajo llave. 

NOTA DE G.11.RANTIA: CIBA-GEIGY garantizn la rnlidad del producto si0mpre que 

el usuario lo adquiera dentro del envase original cerrado. 

Las recomendaciones tiene la finalidad de nconsejar el usuario sin compromi

so, pero con base en el Gltimo estado <le conocimientos de]. fabricante sobre' 

la utiliznci6n del ¡1roducto. La ncció11 del producto puede resultar i11fluen-

ciadLJ poc un gran n(Jmcro de factores como condiciones clirn{iti.cas y dc~l sue

lo, es11ecies de plantos, resistencia, t6cnica de aspersi.611 11 ot1·c1s ti¡>os --

de aplicaci6n. El riesgo correspondiente lo asume el t1suario. 

El fnbricnnte no acepta ninguna responsabilidad por dn11os que p11cl:i.Pr<1n der.!_ 

vnr del almacenamiento o uplicaci6r1 inadecuados o qtie no se ajuste11 a las ' 

instrucciones. 
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SAN SON 1, se 

Herbicida agrícola 

St1spensi611 conccntradE1 

Producto registrado 

COMPOSICION PORCENTUAL: 

INGREDIF.NTF. ACTIVO: 

Ntcosulfuro11:2-(4,6-dimetoxypirimi<lin-2 

ilcarbomoilsulfamoil-N,N-dimetilnicotinamida 

No menos de: 

(Equivnlcntc a 40 g. I.A./lt) 

INGREDIENTES INERTES: 

Diluyente, espesante, clispersante 

y compuestos relacionados 

PORCENTAJE EN PF.SO 

I;. 1 7% 

No llHÍs de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . 95. 83% 

Total ............. '................................. 100.00% 

ADVERTF.NCIAS SOBRE RIESGOS: Puede ser peligroso si se inhala o ingic•re accidPn-

tnlmontc, así como provocar irr.i.tnc:i.ún en ln piel, naríz, g<1rg¿lf:t.<1 . ' I! ' y U.JO~,, 1'iO 

SL' Lr;:111."->porle ni 11L111;1ce11c junto con productos nl·imcnti.cios, r')fl~l o frnrr¡i_jc•s, ' 

~lant6nguse ft1era del alcance de los nifios y animales dorn6sticos. No nlmucer1¡11· ' 

en casa-habitación. No se ret1tilice este envase, destrGyase y enti61·rcsc. 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DF. LOS NIÑOS 

L lGERAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aspersión 

INFORMACION GENERAL: SANSON 11 SC es un herbicida selectivo 11 hi1sc <le sulloni lu-

r·cas para el control de gramincns ar1u;tlcs y perennes, así con10 8l_gL111as rnnlezi1s' 

de hoja nncl1n en el cultivo de maíz. 

Ml\TODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:SANSON 1, SC debe ser aplicado con e-

quipo dl1 ;isper~.;Lón co1·rpctnmc11t.c cnli.hrnc\o, Pur<1 su prepnrilciéJn, l lc~nP p] tnn-

quc de él.spcrsión a la mitad de su cnpacidad, con el agitador en marcha agregar' 

ln canticlad requcri<ln de prodttcto y llenarlo hasta e] tot:al de Slt Ci1paci<!i1d. -

Puede aplicarse en maíz con 3 a 6 hojas verdaderas. 

CONTRAINDICACIONES: Ln aplicaci6n <lel producto debe ser hcclw sobre maleza e111er 

gida y en un activo.crecimicnto 1 debido a que la absorción folia1· es la vfa lle' 

penetración en la planta. No se apliqt1e si la planta del cultivo se dcsarrolla 1 

t•n co11d_LcionPs ad versas por plagas, scq uía, enf crme<lades o licij él.S tempera t 11ras. 



No lo ;1p.l i_qu(' t~n suC'los con un PI! mnyor n 7. 5. No nplir¡uc ::>i cs¡H_•ra lluvia dvn

tro de lus pr6xi1nas 4 horas. Para evitar dafios n cultivos en rotHci~n. rcsfJ(!tc' 

los intorvnlos indicndos en restricciones de rotnci611. No mczcln1· cor1 i11s0ctici 

d;1s or1~¡111<Jfosl.orr1dos, c11 caso (le rcqt1crir n¡1licar i11sccticid¡1s 01·g~1r1ufosíurados 

c11 cnso de rcqticrir aplicar insccticiclilS organofosfornclos, 6stos clrl>cr611 ser -

aplicados 7 dins antes o 7 días después de la plicaci6n de SANSON 4S. 

Rf•:STRICCIONES nr~ ROTACION 

CULTIVOS PERIODO F.JITRE CULTIVO PERIODO ENTRE 
APLTCACION y SII'11BRA APLICACION y SIEMBRA 

Maíz sj_n restricciones Girasol 6 meses 

J\ vcnn 1, mef;C's cncahunte 6 lllCSC'S 

Cebada 6. meses soya 8 meses 

Centeno 1, meses alfalfa 6 meses 

Sorgo 12 meses trébol 6 meses 

Trigo 4 meses frijol 6 meses 

INCOMPATTllILIDAD: No se conoce incompatibilidad con los plagu:ici das de u';" en--

111ú11 en 111<1Íz, excepto con los de fuerte rc·ncción alcnlint1. E.s po~;ihlt_• qut• ~;e• pr~~ 

senlt-:> fit.oloxicit\¿id si nl memento de la aplicación se re<1lizd11 1:1czc lils co11 un 1 

i11secticidn de tipo organofosforado. 

FITOTOXICIDAD: Si\NSON no es fitotóxico n las dosis recomcnclaclas, illl!H[UC ''" a lg."_ 

ll<lS c_i rcunsluncins se puede observar ligero amnrillarnicnto o un r0Lr1tso t.C'mpo--

ral de su crecimiento, el cual no sfecta el rendimiento. No lo aplique en m3Íz' 

Jl3lomero, debido a que p11cdc sufrir daílos. 

EQUll'O DE APLICACION: Por las cnrnctcr.ísticas de la'; s11 I foni.l ureils es rccornerHI<\ 

ble que el equipo de aplicación empleado sea exclusivamente pt1rn nplicacitin de 1 

herbicidas, si esto no fuera posible se recomienda lavar el equipo inmedianta-

n1cnte despL16s c!el empleo de sulfonilurcns con u11n solución cl0 h·ipoclorito ele -

sodio nl 10% p;:1rn eliminar los residuos que pucdierun present¿1rse. 

PRECAUCIONI'S Y ADVERTfülCIAS DE USO: Use "1 equipo de protccci6n ¡¡cJccu<1do, Llt!!w 

el equipo de nplicaci6n siempre a favor del viento, evitando clerrames. Se reco 

mienda trabajor por parejas, esto es por que la sensibilidad a los plaguicidas' 

es diferente de un organismo n olro y el auxilio que se preste nl intoxic:ido -

será más rfipido. Sepárese adecuadamente de sus compañeros para evitar nccidcn-

tes durante la aplicación, No coma, beba o ft11ne rlt1rante las nplic;1cioncs. ~o --

use l;1 bocn parn succionnr s:i.fones, pnru l"rnnsvasnr plaguicidas, ni ~;ople Loq11_~ 
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llas de aspersión obturadas. No permite que le caiga el rocío de aviones aplic! 

dores. SitGese de modo que la franja de la aspersión no se arrastre hacia u~ted. 

PRIMEROS AUXILIOS: RNlrnr n la persona intoxicada de ln fuent.e de contaminn--

ción pdra ev.Ltnr mayor contacto, rccosL{111dola en un J.ugur bien VC'nli lndo y Hhri 

g6ndola bien. Consign atención médica inmediatamente. Mantenga al pnciente ab1·i 

gndo y en reposo. Si ha habido nlgunn salpicadura en los ojos, lfivese por lo me 

nos durnnle 15 minutos con agua corriente. Si hubo derramélmi.cnto snbrC> 1~1 pir!l, 

l<ívcs(' éstn cui<!ndosnmcnte con ngua y jubón y qui.te 11 ln p<~rsona i11Loxic¡_¡dd léi' 

ropa contaminada, Si ha ingerido el producto y la persona esta consciente, pro

voqt1c el v6n1ito inmc<liatn1nente, introdt1ciendo t1n declo e11 ln gargantn o ad1r1i11is

trd11do ngu<1 Libia salada. Si la persona está inconsciente, asc·3l1rl.'tie que Jltll~J¡¡' 

respirr1r sin difict1ltncl, no provoque el vómito y no trate ele introrlt1ci_r ;1!1s0lu

tamentc nada en la boca, 

F.N CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: 

SINTOMAS Y EFECTOS DE LA INTOXICACION: Este producto al ser inlrnlado, puede i-

rritar el trncto respiratorio. Es ligeramente irrj.tante si c~1c solJ1·e la ¡ii.cl -

provoc;i11do derrnntit-Ls. En los ojos provocn conjuntivitis. 

ANTIOO!'O Y TRATAMIENTO ESPECIFICO: No se conoce antídoto especUjco. 1\ lds pc·r

sonas i11toxicadns ¡Jor ingesti6n del producto, proporcionar lln 1E1vado gástrico' 

y seguir tratamiento sinto1nfitico. 

CONDJCLONES DE ALMACENAMIENTO Y 'J'RANSPOR'l'E: No se Lrnnsport.e 11i ¡¡J1n<1ce11e junto 

a prodt1ctos alimenticios, ropa o forrajes. Transpórtese y nln1;1c611es~ c11 t1r1 lti

gar seguro, ventilado, seco y alejado del calor o fuego directo. ~o almncc11nr' 

c11 cns~1s-l1nbitaci611. Gufirdcse b~1jo llave en su envase or·igin11l cerr;1do. 

MEDIDAS DI~ PR<Jl'ECCION AL AMilIENTE: No contamine el ague de arroyo, Jagt111a" o ' 

presas, lavando o vertiendo residuos de plagui.cidas en ellos. !Jc·struyil y ent l-'?. 

rre los envases vncios en unn área despobladu. Si el producto llegarn n d('rr¡¡

marse en el suelo no lo pise o lo tape echando tierra con el pie o manos, uti

lice una pala u objeto que permita enterrar el suelo contaminado. 

GARANTIA: Como el mélnejo, transportación, almnccnaje y nplicncic)n de este pro

ducto cst:<:Ín fuera ele nuestro control, no nos hacemos rcspon.silhles del uso del 1 

mismo y solamente gnrantizamos la composición correcta y el conl:e11i.do neLu. 
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SEVlN SG 

Insecticida 

Grnnulaelo 

J'rodt1ctc1 rc!¡~istrn<lo 

FORMULA DE COOPOSICION: PORCENTAJE EN PESO 

Ingrediente activo: 

Carbary l: ( af tU-N-rne tU )carbarnato). 

No menos de: 

(Equivalente a 50 g. ele I.A./Kg) 

Ingredientes Inertes: 

Diluyente, grRnulado y adherente. 

No mús ele: .................................... 
Total: 

Granulometría: Retenido entre 

t:<1111lces 30/50 mallns ......................... . 

MANTENGAS!•: FUERA nm, ALCANCE DE LOS NIÑOS 

MODERADAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre cnlibre el equipo de aplicación 

5.0% 

95.0% 

100.0% 

98.0% 

SEVIN .S Grnnulndo es un insecticida cnrb5mico que actúa por cuntticto (' ingestión 

Pr.icnz (_~Jl el colltrol. de plngns que <1hajo .se indican. 

USESE F~CLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDAIXJS 

Cultivo 

Milíz (sin l:lrn.ltc). Sorgo (21 
el Lis) 
Gusano cogollero 
Aplicarlo cuando las plantos 
hayan (orrnaclo el cogollo 
Pifl<1 ((10 díns) toler;iciones 2 
ppm 
13~1rrcnndor de la pifia 
A¡ilicnr nl inicio de 111 

[.loración 
Pastizalez (sin límite) 
~!osca ¡1i11tn o snlivazo 

(Spodoptera (rugi¡wrda) 

(Thecín besilides) 

(Acncolurnía postica) 
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Dosis Kg/ha 

6.0 - 10.0 

25.0 - 30.0 

30.0 - 1,0.0 



Dins entre la lilllrn<1 aplicnción y 1;1 cospchu. 

Aplicar cua11do se encuentren 10 ninfas por copa y todavía r10 se observen Etdultos 

en el follaje, 

Se pt1edc aplicnr en pastizales aGn estando el ganado en cll.os. 

SEVIN 5G puede ser ;:1p1icndo us;:1ndo cq11i.pos Lcrrcstresmunun1cs ti.po ."Ht1eros o --

equipos de tractor, la formulación de esta presentación viene ll_st~l para .:ipli.c<l.!:_ 

se. 

FITCYrOXIIJAD: SERVIN 5 C no es fi.totóxi.co a las dosi.s reco111Pncladils. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

, Use el equipo de protección adectrndo durante su uso y nnnejo: Overol impermeable 

de mangns largns, guantes impcrmenbles, lentes de seguridad, botas, gorra y mas

carilla ¡1rovistu de filtro. 

, Llene el recipiente del equipo de aplicación a favor del viento, evitando de--

rrames. 

!~vita el contacto con la piel, boca, ojos y ropa. 

Evite i11gerir o i11halnr el producto. 

No coma, beba o fume durante su uso y manejo del prodt1cto, L6vese antes de co

mer, beber o fumar . 

. No ;1p.l .. i.que en conl i·n del viento ni cunndo éste fnvorezc<.1 el. acurrco dc!l produ~ 

to. 

No destape las boquillas con la boca; dest5pelas con un instrt1mcnto npropiado. 

Al tcr1nj_nar lns labores diarias, b5fiese con abundante agua y jab6n y p6ngasc ' 

ropa l.irnp:i.n . 

. Lave bien con ~gtin y jabón st1 ropa protectora contan1inndn 1 antes de volve1· El 1 

usarla. 

SEVIN 5 G es un producto moderadamente tóxico, por lo que se recomienda seguir 

lns prcc;1ucio11cs usuales en el uso y 1na11ejo de este ti¡10 de ¡1roclt1clos. 

No se almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. ~lnnt6ngase i1lcj~ 

do dC' los ni1los y nn"i.males dom6sticos. No almacennr en C(lsn-hnbitncitin. No debe

rán exponerse ni manejar este producto lns mujeres embarazadas, l1 1l lucl~1nci¿¡ y 1 

11crso11ns menores de 18 afias. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación consiga inmedialnmente ntenció11 médi

ca. ~lientras tanto, se deben aplicnr los sigt1ientes prin1eros auxilioi. 
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. Si hil habido contacto con la ¡1iel, quítese inme<lintamc11tc 1;1 rc>¡>¡1 cuntnmi

nada y lúvcse la piel con abundante ogua y jabón . 

. Si ha hnbido contncto con los ojos, inmc!<liatamcnte l<ÍVL'SC 6stos con 11bun-

<lnntc ¡1gt1a lim¡1iH, por lo menos <lura11te 15 minutos . 

. En cnso de que el 111nterinl haya siclo ingerido y si el JJacicntc cstfi con--

scientc, provoque el vómLto introduciendo un dedo en la g;:1rgc:tln o .ic\mini~,---

trando un vnso de agua snlnda tibia (1 cucho.rada de .sal). 

Repita esta operación hasta que el vómito sea claro. Si el inlo):Lct1do se· 1.'ll

cucntrn inconsciente no le provoque el vómito, no trate de ir1trc)dt1cirle 1111dt1 

en la l>uc¡1; nct1cstc Hl ¡1E1cicnte ct1ida11do que la boca y la 11a1-[z (?stG11 libres 

de ohsL{ic11los y colúquelos l'll un lugnr fresco bien vc•nti l<tdo, J.(•jos del t1r<!d 

de contnminnción • 

. Si el pncic11te no respira, comience ele inn1ecliuto la rcspir¡1ci6n ftrtificial. 

No aplic.:-1r rc•spirac'Lón <le bocn a bocn cuando el paciente huya tr<1g¿1do produ~ 

l.o o te11~;n contaminada J.n carn. 

f\N CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO RECOMr\NDACT otll·~<; AL' 

MEDICO: Este producto es un inscctic:i.<ln carbtlmico, por lo que se tri:1tn de'' 

t111 i11!1ibido1· i·evcrsible de la colinesler·usu. 

Los síntomas de intoxicación Incluyen: Dolor de cnbezu, mareos, nnsied<:1d 1 n!!_l 

!1ilopin, del1il.idad, 116useas, calambres, dinrrc11 y opresi_6n torficir;1 1 los sit 

11os con111rcnden: St1clc>roci6n, 1r1iosis, lagrimeo, snlivnció11 y otrus sccrecio11cs 

c•xcc•sivt-1s del ¡1parnto respiratorio. Vómitos, cianosis, pé1pil<~de111;:i y sacudi_-

dns musculares incontrolables. En casos severos de intoxicacj_ón se manifics

tarfin convulsiones, p6rdido de los reflejos y ¡>&rdida de control de esfinte-

res, corn;1 y pnro rcsp·i rntorio. 

Anlidoto: J\plicnr de 1.0 n 2.0 rng. de atropina por vía i11trnvo110.s<1, .:1 inter

valos de 10 o 12 minutos, hasta lograr la complctci nlropiniznción. La ¿1tropJ_ 

nizaci611 debe mantenerse durante 12 horas, inyecte intram11sculnrmc11Le <lo~;is' 

mnyocos ele ntrop~nn s<·gún 1o requieren lns circunstnnc·ins. 

No ndmi.nistrar atropinn n unn persona cinnóticn. Estti.n co11tri1indiclldos Jus 1 

rcnctivndores <le ln colinesterasa como 2-PAM ·o P2S, otrus oxirnns y los opi~ 

ecos, 

Observe al ¡K1cj_cntc continunmcntc, por lo menos durante 2L1 horas . 

. Evite la contaminación de fl1entes ele ngtia, ya sen ¡1or n¡1licnci6r1 c\irccrn 1 

¡1or lltv¡1do ele eq11i¡>o o climinnciór1 de sobrnntc. 
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Destruya los envases vacíos. 

No ulmnccnc este producto en casn-hahitación, gnfírdcln en un locnl frcscn 1 

ventilado y bajo llave. 

CARANTIA: 

1.- El fabricante garantiza y certifica: 

a) Que el ingrediente activo y el peso de los componentes y especifica-

cio11es corrcspor1dc~n a ]_o estipulado en ln fórmula <le compos·ición. 

b) Que las instrucciones, precauciones y recomendaciones son rflzonables' 

con base en pruebas minuciosas de efectividad llevadas a cabo, tanto en' 

el laboratorio como en el campo, y para determinnr tombi6n toxicologf;i 1 

fiLotoxidnd y posibles residuos en frutos y semillas. 

2.- El fabricante no se hace responsable por los resultados derivados del 

uso y/o mnncjo de este producto, ya que estas opcrocioncs se realizan 

fuera de su control. 

3.- El comprador as11me los riesgos qt1e resulten del ma11ejo, nlmace11a1niento 1 

y/o uso del producto y acepta el uso de este material bajo estas condi-

cioncs. 

11.- No se autoriza a ningu1w persona o representante de· RllONEl'OlJLENC AC:JHI, 

S.A. de C.V. a modificar total o parcialmente en fo1·n1a verbr1l lo cstipt1-

lado en esta declaración. 
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TllIMET* l SG 

I nsec t Lci d;1 é1C;1r ici dn sis témico 

Crn nu L1 do 

Produc t o regis t rado 

COM.POSICION PORCENTUAL: 

Ingr e diente a c tivo : 

PORCENTAJE EN PESO 

Fo r ato: 0,0- d ie til-S [( e til i t io )-me til] fos f orodit ioa t o 

No me nos de : 

(Equ ivalente a 150g . de I.A. / Kg ) 

Ingredientes Inertes: 

Diluye nte gr a nula do, r eac tivador, 

15 .0% 

acondic i o na do r de fl ui dez y c ompues t os relaciona dos. 

No m{is de : • • . • • . . . . . . . • • . • . • . . • • • . • . . . . • • • • • 85 . 0% 

To t a l 100.0% 

PRECACUCIONES Y ADVERTENCIAS: Altnme nle t ó xico por i ng es ti ón. 

CUCBA 

llBLIOTECA CENl'RAL 

lrr :i. li111 te dt• nr1éÜ y oc11Jar. Es l<í xico por i nhn lé1ción . No Ln111.-; port. ¡1r 11i ;1 l111 ¡ 1 c: c ~ 11o1r 

jun to él prod11 c t os a limenticios , ropa o f o r n 1jes. Mnn té ng<l l o f 11 e r :i de l 2lc;111 c e de! 

los niños . No de be n ex pon e r se ni ma nej n r e s te produc t o l ns m11 _jc r es cm ba r aza<h s 1 

o e n L.1cta nc i n , ni pe r sonas me nor es de 18 a ños . No r eut "i lice c•s t e e nvase , dest rí1 

y;ilo y c nLiéde J. o. 

1.- Pe r sonéi s me nores de 18 a ños de ednd, no deben ma nejnr o a pl ica r es t e proclu c 

to . 

2 . - ll s i'r gun ntes y botns de t i. po indus tri a l de neo pre no o po lv i 11i o cuéJ ndo se ma

neje e l pro ducto . 

3.- Usense ove r o l es l i mpios que prote j a n adec unda mente , go rras parn c ubrir Li e~ 

l>ezn, l c nt.es pnra pro tecc i ó n d e .los oj os , y masca r i l l ns npropi a d;1s p¡i r a c vi-

1: <11- 1 ;1 -L 11li ;1.Lnc i.\1 11 de Vélp o r e.s. 

11. - Lav ar· c uidadosame nte toda l a ro pn pro t ec tora antes d l! vo lvor i1 usa r, es pe - - 

c i a lme nte e l i nterior de l os gua ntes . 

5.- En c;:iso de contmni nac i.ón <l e la r o pn quiítese és t 11 inmcdii1t0rncnte . 

6.- La va rse inme dia t a mente c on a gua y jobón c ualqu ier pa r te de l c ue r po qu e se 

ha ya c on t:=1mina do , y siempre de ha berlo ma nejado y nn tes de come r o fuma r . ~o 

c ome r, be be r o fumar c ua n do se es t ó ma ne jand o e l produ c t o. 

7. - Mnnté ngase pe r fec l <1mc 11te limpias y vc ntila dn s lns tírcas de t.:r ilhi1jo y e l e q •1.!_ 

po l i mpo y e n bue n esta do. 

8 .- En cnso de derrc1me de l produc t o lava r r><: r fec t a ment e c0n 11n i1 5nJ 11 c i ón f u e rt«~ ' 



MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

ALTAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACION 

EQUIPO Y METOOO DE APLICACION: El equipo recomendado para la npl icación ele, T!iI>lf.T 

15 Ces t111 n¡Jl·icn<lor tipo Gu11cly. 

Llene los dcósitos de st1 equipo de apl.icación Ga11dy 1 cor1 la ropa <le ¡>rotcccifin re 

comendada. 

Vierto los gr511ulos en ls misma direcció11 del viento y ntinca hagn la opcr;1ci6n nl 

nivel ele la cara. 

1'HIMIIT 15 G no es fito tóxico cuando se uso u las dosis recompndc:1dns. 

TllIMET 15 G no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Ln atropina es el antídoto el" Pmergencin para intnxirn 

ciones con THIMET 15 G. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

SINTOMAS DE INTOXICACION: Debilldnd, dolor de cabez, opresió11 tor6xica, visión 

confus;¡, pt1p:il;_1s contruidns y sin reflejos, salivación, sudor, 11aC1.<-a~;1,..:; 1 vr1111iLo.•; ' 

diarrci1 y culnmbrcs nbclominales. 

TRA'l'AMlF.N'l'O TN'l'ERSO: Si(_•! producLo e~:; i11gcri<lo, provoct1r <\C' Lnmpc\i<tlo (1 ] vf1rnit.0 1 

Lntroducjendo 1111 dedo en ln garganta o d¡-¡r un vaso de <1gua tibia con urH1 cuch<-:ra

da de sal, repetir el tratamiento hasta que el vómito SC<t cl¡1ro. 

No dcllc l1ncerse to1nar nada a una persona que haya perdiclo el conocimiento, As0gG

rcse de- que pueda rc~spirélr sin dificnltad, 

TRATAMIENTO EXTERNO: Si el producto s" lrn derrnmndo ~ohre lil rop21 v 1~ pi<,J, quí

tese ln ropu para lnv¡:_ir1n y lóve la piel con agua corric~nte y jabón, Si c<1e en -

los ojos, enjuagarlos con abundante agua, por lo menos clurnntc 15 minutos. ~l;111Lf.n 

gasc nl. pncicntc quieto. Dar respirnci6n artificial si es neccs;1rio, 

TRATAMIENTO: Contrn ln estimulnción nerviosn pnrosimpática 1 inyectar de l o 2 rng, 

ele sulf0to de tltropi.n;1 1 por via cndovenosn o intrnrnusc11l<lr, cnda 10 ruin11Los, ht1s

tn ntropiniznc"i.ón completa. Apl.-lq11ense rcuctivndorcs de lil colinC'stcrns;_1, como el 

2-PA~l, el cloruro de protopam o similores. Si se tisa vín c11duvenosl1 l1n;1 so]i1 do-

sis de 1 g en ad11ltos o de 0.25 g en nifios. Si se dispone de clor11ro de protop•m, 

iny6ctcsc lentnmente por vía e11dovenosn tina dosis i11icinl <le 500 mg. en CilSO mc-

di_a11<11llL'lllP gr<lVC:-l dt~ 1 g, los grnvcs. Aplicnr n los 30 111i11utos olr<1 dosis dC' SOO' 

mg. en ;1111hos casos. Limpiar vías rcspiratorir1s, npJ ic~ir oxigeno si es nc•ct>s~1rin. 

Dctcrmir1nr niveles de colinesterasa 0n snngre. Observar nl pncicntc continuom0ntc 

durnnte 60 hort1.s, 
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LA MORFINA ESTA CONTRAINDICADA. 

NO ADMINISTRE ATROPINA A UNA PERSONA CIANOTICA. 

MEDIDAS m; Pl{O'l'ECCION AL AM!lIEN'l'E: llesLrúyn11sc' Jos rcciJ"""te.<: v.ic íos. ~io se· 

vuelvan a usar pnrn ningCin propósito. 1Jcstr(1ynnse los recipientes r·1etfilicos' 

de vidrio o materiales no combustibles, perforándolos y machncándolos. Inci-

11L·rent:it' los r·ecipJPnLc·s de p<1pel tl otros m;:itcriéil.cs combnstihlcs c·11 unn <ÍrL'H 

dC'spobl<1da, manten"i6ndoso .las personas alrJjndas de los humos. 

Evítese contamin1r depósitos de agua, cannles o arroyos, en ]os que hélya pe

ces o sean parn consumo humnno, abrevaderos o lugares donde toméln c1gua un irna 

l('S si.LVP~-:Lrt'S, 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almncene en recipientes cerrndos 

rnant611gase bnjo ll[1vc, separado y lejos del alcance da los niílos y Hnin1ales 1 

domf.st icos. Manténg;1~~c retirado del cnl1Jr y del fuego· directo. 

En caso de fug<:1s de un rccipieJ1te en un vehículo, desplúcesc 6stc r1 un lugar 

donde haya agun abundante, y en donde se ptieda disponer de los lavndos si:1 ' 

peligro. Si el derramamiento es mt1y abun<lnnte, cont&nsasc l1Hciendo st1rcos o' 

diques dP t"i.erra 1 arenu o c11u)q11icr mnterinl nbsorbcntc. J,n person;1 o pPrso-

11<1s que· e[ectlit•n c~;tn labor deben estar perfectnrncntc prot.<~gidr1s o 1.·11t.rl!t1;1-

dns para llevar a cabo este tipo de trabajo. 

GARANTIA: CYANAMID DE MEXICO, S.A. de C.V. garantiza que el mnterinl conte

nido en este envase co11ct1ercla con la descripción qt1ímica indicndn ~r1 ln c0m

posici6n porcentual y qt1e es apto pnra el t1so aq11i citado, ct1a11do se em¡1lua 1 

de acuerdo con lns instrucciones. Cualquier perjuicio res11ltaclo ele t111n violo 

c-¡_ón de C'stn gar¡u1lÍ<l serfi li.rnitrido a lo.s c\nños directos y no inclui_rfi d<tilos 

cornerci¿1Jcs co11scct1cr1tcs 1 como ¡16r<lid¡1s de beneficios o valores. 

No ofrece garantía escrita o implícita de closc Ellguna, con res1•c·ctu u su -

íi11ali<lnd o integrnción. 

El usuario asume el riesgo de cunlquier uso contrario a lns instrticciones -

anteriormente referidas o que se realice bajo condiciones anormhlcs, o bajo' 

condiciones qt1c ln cmpres11 no puccla razonablerr1ente antici_p;1r. 
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TORDON 

I!Herbicida 
* 1 o 1 

Soluci6n conccntrn<la cuosa 

Prodt1cto rcgistrn<lo 

COMPOSICION PORCENTUAL: 

Ingrediente activo: 

Picloram: sal trisopropnnolaminn del piclornm 

ficiclo-4-ami.no-3,5,6 tri_cloropicoJ.ir1ico) con 

un contenido de pelaren ~cido nomer de 55.84% 

PORCf-.NTAJI\ f-.N PKSO 

No menos de: .... , , .... , , ..... , , ..... , , , ..... , , .. , .. , 10. 7% 

(Equivalente e 64g. <le I.A./lt) 

Acido 2,4-D: Sal trisopropanolnrnina del 

5cido 2,4- D(Acido 2,4-diclorofenoxiac~tico) 

con t1n cor1tcniclo <le fici<lc1 2,4-ll 

110 111c11ur de 53.Gl.% 

No menos de: 

(Equivalente a 240 G. de l.A./lt) 

Ingredientes Inertes: 

Coadyuvantes 

No mfis de: 

38.0~. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.or. 

INFORMACION GENERAL: TORDONl:· 101 es 11n herbicida mata arbustos sistémicos selec 

tivo (110 nfccl<:t pnstos bien cst.:1blecidos) usndo péira el control de rnalcz¡1 de ho 

ja ancha, herb5ceas y lefiosas o arbustivas, en líneas de servicio, olcod11ctos,' 

§rea ind11strialcs y pastizales o potreros. 

TORDON* 101 es especialmente activo en el control de mal1•zn resistentes n l1erlil 

ciclas de tipo 2,l~-D y nsegurn un control efectivo durantf~ muyor ticrnpo. 

Se a¡1licn en mezclas con agun, en formn de aspersión con cqt1ipo~; terrestres o 

nórcos. 

l'HECA!ICIONES Y ADVERTENCIAS: 'l'OIUJON·:i· 101 e'; 1111 prod11cto 111odc·r<1da111 .. 11t" 1óxico 

pnrél IH1111él11os y ani.11111.les doméRticos. P11cdc provocar irritdción en lus ojos y 1<1' 

piel, fatal si se ingiere, por lo que se dcber.::í cvitnr su i11gest:iéH1, inhnlación 

y contacto con la piel y ojos. No se trnnsporte ni almacene junto D productos ' 

<1limcntic.i.os, ropn o forrajes. Manténgase fuera del nlc;1nce de los niiios y ani

mnlcs clor116sticos. No almacenar en casn-hal1itación. No dcbcr1 cxp(Jncrsc 11i inane-

jnr cstt> producto lns mujeres embarnzads, en lnctación y pPrsonas ma11ores d~ 18 
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ni-10.s. No SP reut"Ll'i.ce el envase, destrúyase y ent~.6rrL'Sf', 

Use el equipo de protección adecuado: mascarilas, guantes, ovc·rol., imlH'rfll(•a

ble, lentes protectores, botas y gorro. Durante ln prc¡H1rnción y Hpl.icnc:.it)n 1 

del producto h6ga]o n fnvor del viento. no comn, bebil o fume· d11r11nt.r· c·l ma

nejo y aplicac"Loncs. No destupe lus boquillas con la boc;i, Al Lt!r111i11ilr !;1;~ ' 

labores descontnminc el equipo de aplicación; bfiñcse con ab11ndn11tc i1gua y -

jabón y póngase ropo l"i.mpia. Lave con ngua y jübón .su ropn prott 1 ct.orn co11t.;1-

n1i118c\a, n11tcs de volver n tisarla. 

MANTENGASE FUERA nm, ALCANCE DE LOS NIÑOS 

MODERADAMENTE TOXICO 

INTRUCCIONES DE USO: 

Siempre CAiibre el equipo d aplicaci6n 

Princtpales malezas que controla: Encino (Quercus spp), lomc~zuclo o s11bi.n 1 

(Acacia cornigera), espino o chucum (Phitl1ccoloblum sp11), pica-pica (~!t1camn 1 

pruricns), platnnillo bijnua (lleliconiri bihai), huisache o sub:i.nr:hp (i\c<.Jcin 1 

ferncsiana), escobilla o chichib6 (Sido ncuta), iknban (Croton s¡1p), golon-

drina (Enphorhin spp), corrchLJcln, (ConvolvulLJs arvensis), lllidvn (flnlv;i spp) 

mala mujer (Solanum rostratum), znrzn (Mimosa pigr[I) 1 cnrdo santo (Argt'!Jiottr.'' 

mexic<1nn), candelilla o cantal (Tccomo stans), quicbrn platos (Crot;1lnri;1 -

saggitalis), ufia de gato (Acacia greggi), huisachillo (Acacia fortuosa), mP.'.'._ 

quite (Prosopis Juliflora), berenjena (Solanum spp), dormilona (Mimoso pudi

ca), pata de v;1cn ( B;:·1uhi111in spp), ctcéteré\. 

PREPARACION DE LA MEZCLA DE ASPERSION: 'íORDON·::· 101 dcbcr:i aphcars" sol11rncn-

te con ügua. Pélrn prcparflr ln mezcla vacíese el agua ht1~.>ta lH m.Lt.ad del t.an·

que y después vi6rtnse TORDON* 101 agitando continuame1ite; ngr(gucse fin1il-

m0nLP ~11. reslo del ;:1gu<1, ngitnndo .siempre durante la oper11c.tón. 

Control de malezas en potreros: 

Aplicación follar: En áreas densamente poblnclns de male%ns, donde seíln nt:ce

s11rio,; Lriit<rn1ic11Los gC>1icr11les úsense de 3 a 5 litros de TOIWON·::· 101 por hec

L.1.ÍrL·;1.•,; <·11 200 n JUO l."i.Lros de L1gun par<1 npJ.i.caci.ones terr(!:ilrcs y, de· )0 .t 80 

litros ele ngt1a 1 cuando se t1sc eqt1ipo n6reo. 

Para el control de malezas creciendo por manchones, ~plíqt1esc 1:011 eqt1ipc1s te 

rrestrcs de trflctor o de mochila una mezclu de l a 2 li.tros de TORDO;;~:· 101 ' 

por c<tcL! 100 litros de ngua y npl.íqueSL' hnstn mojar complt!Lill!lente L.ts hojils, 

ramas y troncos. Pnra mejores resultados, efcctúese 1.n ¿1plicacló11 Cllil!ld'.J lns 

n1alezas se enct1~r1tren en pleno desArroJ.lo y cxistn l1t1meda1l en el st1clo. 
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EvlLL>.SC L'recluar ln Hplic.;1ciú11 cu1111dn ];_1s hojns huyr111 fH.>rdido su co1or vr~rde 

normal ;_1 cn11sa de altas ten1pcratLtras y/o scquín o e11 cst;iclo ele flor;1ci6r1 o 1 

fructificación. 

Control de malezas en derechos de vÍ<ts, áreas indust.r.ialcs, cnrreleras, l[-

nL~ns de servicio y ol2oductos: Pnrn el tratnmicnto de maleza de hoj¡1 ancha ' 

que tengan hasta 2.5 metros de altura m6zclese de 1 a 2 Litros da TORDON'' --

101 por cada 100 litros de egua y aplíquese con equipo terrestre, cubriendo' 

unifc1rmcme11tc el follaje, ramas y troncos. EfectGcse ln n¡>licnci6n ct1ando 

lns rn¡1lez11s cst6n e11 pleno desarrollo y exista l1umedad en el s11elo. 

Método de preparación y aplicación: Aplíquese TORDON·::- 101 en form¡¡ de asper

sión en la cantidad suficiente de flgun para cubrir uniformemente los malezns 

Est<.1 cu11t.idad dcpendcrti del equipo que se use para hacer ln as¡n•rsitin y plll'

de varias de 200 a 500 litros por hectárea para equipos terrestres y de 50 ' 

a 80 litros por hcct6rca para equipan a6rcos. 

Parn e·q11ipos tcrrestrL'S, tncluycndo ns¡H•rsorns mnnualPs o motori1.<Hlas y dl~ 1 

Lraclor, úsense boquiJ.lns de aspersión fJlnna (tipo 'f'ec-Jl'l) (R) de· l.os ni'1111(•

ros 8001 a 80011 o tipo FS números 3 a 8), En equipos p;ira Lrac Lor es muy ¡-¡,

comcndnhle el uso de boquillas de tipo Jloom Jet (R) de los T1Í1111erns OC 20. -

Pura equipos u6reos, úsense de 20 a 24 boquillas del tipo Tee-JcL (R) c611ica 

4664, Aplíquese a presiones bajas, 30 a 50 libras por pulg11da c11adrad11 (2.l' 

e 3.5 Kg/cm2), preferiblemente con temperaturas entre 15 a JO"C y cua11d11 las 

malezns cst6n creciendo activamente con bt1cna humedad 011 el s11clo. 

CONTRAINDICACIONES: No se aplique TORDON-» 101 directrn11cnte ni se permit11 que 

entre en contElcto con hortnlizas, flores, vidcs 1 firbo1cs frutales, plantds , 

plantas ornamentales, algod6n, oleagi11osns, frijol o alg11nas ott·as ¡Jlanlas 1 

deseables que senn susceptibles al 2,L1-D. Evítese que l;:i neblinél de l.n aspL'.!:_ 

sión conlcniendo está formulación se acarreada por el vicnlo sobre l;1s plan

tas mencionadas, ya. que nun cantidad pequeñas de las aspersiones pueden pro

vocnrlc.•s un d¡11lo sevPro, tnnlo durn11t1~ el período de crecimiento <orno f'll p]' 

pc•ríodo de vida .Lc:1tenle (J.¡_¡s aspersiones gruésns presentan llll'llOS riesgo ch~ 1 

ser acarreadas por el viento) .. Por lo tnnto, sólo deberán realizarse ln.s --

nplicncioncs por avión, implementos agrícolas o aspcrsoras de mano cuar1do 110 

existn riesgci de que la aspersión sea acarreada ¡1or el vic11to. No se hi11~nr1 ' 

np] .Lene tones aéreas en las cC:'rcanías de terrenos scrnbr11dos con il lgndéin, vid' 

y otros plnntos dcseobles susceptibles al 2,4-D. 
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Cuando las temperaturas son altas, el herbicida pne<lc cv~1porarsc y délilar lds 

pl_a11tns susceptibles certnnns. No se use en c&s¡>ecles de gramir1as cor1 estolo

nes como pn.sto Bcnt, n rnt~nos de que se <1pliquc un tratamiento djri_gido en -

mancho11cs; tnmpoco se use en c6spedes o pastizales recj_Gn scr11bra<los, si 110 ' 

hnsta riuc lrts grnmincas se encuentres establecidos. La m(lyor parte de las -

leguminosas son gcncrn]_mcr1te dafiadoS o muertas. 

COMPATillILIDAD: Este producto es física y químicamente compatible con lu m¡¡

yoría de los agroquímicos y con excepci6n de los que tienen rc~1cci611 fl1crtc

mcnte alcalina. 

Ct1an<lo se desconozca la compatibilidad <le algu11as mezclas, deberfi l1i1cersc 

u11n prueba prevía a su aplicaci6n para evitar efectos fitot6xicos. 

l'ITOTOXICIDAD: Este producto por ser un producto que contiene 2,11-D es fito

t6xico para tocios los vegetales, de l1oj~1 ancha: por lo tnnto, clel>e1·~ nplicar 

se rcs¡>eti111do las indicaciones <le uso recomendadas. 

El usuario y el aplica<lor asumen toda la responsabilidad, sobre los d¡1fios 

que puedan ocasionar A cultivos susce¡>tiblcs cercanos, debido al n1·1·ast1·e 

por vi.P11to y agun. 

NCYI'A: Asegúrese de ([llP el uso de métodos de ap.licac·ión d!! estu prod11ct.<> t·~;-

t6n de acuerdo con los reglamentos de su localidad. Si existcse alguna duda' 

al rc~;pccto, co11sfilt0sc ¿¡ ln nutori<lad ngrícol.n local o 111 c¡11npo ¡1g1·Ic0Jn -

cxpcr1_mc•ntal m<ÍS ccrcnno. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consign inmcclintnmc•nte dtenci {,n' 

médica. Mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios. 

- Retire' n ln pc•rsonn intoxicada de la fuente <le contnminc1ción para evitar 

mayor contacto, recostilncloln en un lugar bien ventilado. Si ha hi1bido con--

tacto con la piel, quítese la ropa co11tami11ada y 16vesc con nl>t1r1da11te aguE1 ' 

y jrthón. Si ha hnbido contacto con los ojos, 16vcsc con ;1bui1d:111tl) ;1gud 1 irn-

pi.n por J.o 1ncnos durilnte 15 mint1tos. 

- En caso de que material haya sido ingerido y si el. paciente est6 conscic·n

te 1 provóquese el vómito introduciendo un dedo en la gnrgnnto o ndmi_nistr<:!n

do un vnso de ~1gun s~l;1cln (1 Cltchnrud¡1). Si 1.H pcrso11n 0st~ i11ro11sc:icr1tc• 1 

nscgúresc• que pueda respirar sin dificultad y no a<lminislre nada pur ·lél buca. 

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: 

310 



Signos y síntomas de intoxicación: En los ojos puede causar c¡uemnclurns ligeras, 

en ln piel irritnc:Lón o quemaduras moderndas; en la ingc•sti6n ornl no cxi.L;tt·n 
1 

efectos astoblecidos. 

Antídoto: No hay onttdoto específico. 

Tratamiento: 'fratarniento sintomático: en el caso de qucmndurds df~ l.n córnc?n, 

administre frecucnte1n0ntc L1r1a preparación ele antibi6tict> 1nfis corticoide. Eg 1~1' 

piel las irritaciones deberán tratarse como dermatitis y quemaduras t6rmic~s. 1 

En el cnso de ingestión deber§ inducirse el vómito y darse un lnvaclo, 

MEDIDAS DE PRCYl'ECCION AL AMBIENTE: Evite lo contnminnciéin tic nrroyos, rnnalt·s,' 

ríos, etc., yo. sea por aplicación directa, por lavado de equipo o eliminación ' 

del sobrnnte. En cnso ele derrames, absorber el producto derramado con inertes 

c•11 polvo, <1serrín, ceniza u otro materiul nbsorbcntc. Dejar el tiC'mpo sufjcien

Lc poro ascgtirar ln tot~l absorción y e11terrar posterior1nente. 

CONDICIONF.S DF. ALMACF.NAMIF.NTO Y TRANSPORTF.: Transpórtese y almncénese en un lu

gar seguro, ventilado, seco y alejado del calor o fuego directo. G1!i.'irdcse bajo' 

lll1vc, e11 st1 1·eci.pie11tc original bie11 cerrado. 

GARAN'l'IA: Lo.s recomendaciones citadas c1qui han sólo cu·i.d<1dosé1nH~nlc~ elaboradils , 

y se co11si<lerdn cx<Jct.;1s y [idcdignas. Si.n cmlu1rgo, no C'!1 posible prL·ver \otL1s' 

las v;:_1riacioncs en el clima, en la susceptibilidad humano o an Lrnill o c11 los o-

tras fnctores presentes durante el manejo o uso del producto. 

Por lo tanto, no podemos tener la certeza absoluta ele qt1c ser6 sien1¡1rc eí-ectivo 

o de que no rest1ltnr6 c11 <lafios a pcrsonns o bic11es; por estélS rnzn11<~s no po<lc-

mos con propiedad extender ninguna gnrnntía expresa o irnplicita respecto n estf~ 

¡1rodL1cto o no lo hacemos, excepto en el caso siguiente: 

Si le composición al solir de nt1estre propiedad se desvíese notoblcmente de lo' 

declnraci611 de ingredientes qt1e se J1n hecho, reembolsnrínmos al cliente, poi· -

Jos d<11-1os qut> p_l_\o hubiese c;-1usado, u1u1 cnnti.dac\ 110 superjor ;il precio ele! com-

prd. 
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TRIUNFO 5 e 
Insecticida granulado para el control de insectos del suelo 

J\1ra uso ngr.lcola 

Producto registrado 

COMPOSICION PORCENTUAL: 

INGREDIENTE ACTIVO: 

lsazo [os, O( 5-cl oro-1-mc t ilc til-111-1 , 2, 11, 

triazol-3-il)0,0-dietil fosforotioato) 

No menos de: 

(Equivalente a 50 g ele I.A. /kg) 

INGREDIENTES INERTES: 

Diluye11tes 1 granulados, adherentes 

y compuestos relacionados: 

PORCENTAJE EN PESO 

5% 

No m(is ele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95% 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 

ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS: Este producto es mo<leraclamente tóxico, por lo que ele 

ber6 cv:Lt<1rse su ingt'sl-Lón, inhnlnc-Lón y contacto con p·iC'l y ojos. 

M:1nténg<tse nl.ejado de los nii'1os y animales domésticos. 

No deben exponerse ni manejar este producto mtijeres emba1·azadus, en lnctE1r1cia y' 

¡1c1·so11¡1s n1enor0s ele! 18 nílos c!c edad. 

MANTENGASE l'lmRA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

MODERADAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación. 

CARAC!"ERlSTICAS: TRIUNFO SG es un insecticida sistémico, con acción de contacto' 

y estomacal. Es absorbido por las raíces de las plantas cultivadas y tr¡111sport¡i

do n la porte o6ren, no persistiendo en el tejido de ln 11lnnta. 'fRJliNFO ~C con-

t:rola plngns del suelo como gullinn ciega, lnrvns de dinvrót.ic:::i, gus<1110 de- alam

bre y gusanos trozodores. 

USESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y PLAGAS AQUI RECOMENDADAS 
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CULTIVOS Y PLAGAS 

Maíz 

Gallina ciega o 

Nixticuil 

DOSIS 

20.0 Kg/ha 

APLICACION 

(Phyllophaga sp) 

IJiahróLica o alfilerillo 

(Dinbroticn sp) 

El m&todo de palicación es ' 

dar un tratamiento (!n banda' 

al momento de la siembra, -

con el equipo apropiado pnra 

inscctJ_cidi1s grt1r111-J_¡1<los c¡uc 

va montéldo 011 1;:1 mismc1 b.:irra 

Colas pis 

(Colaspis sp) 

Gusnr10 de ala1nbrc 

(Agriotcs spp) 

Trazadores 

(Agrotis spp) 

CULTIVO: Maíz 

de la sembradorn (por Ej. -

Gandy). El i11Lervalo c11trc ' 

la última npl Í.C(IC ión y CO!iC

chn. 

TRIUNFO SG debe aplicarse tal como viene, usando el eq11ipo conve11cional clcl 

ngricul.tos, Debe distribuirse siempre en forma l1omog~nea. Se rccon1ien<la a-

plicnr en bun<la al momento de la siembra. El mismo equipo <le s icmbru y aplj_ 

cación de fertilizante le servirá para incorporar el producto a un costado' 

de la hielcra del cultivo. 

REGIONES PRODUCTORAS DE MAIZ DONDE SE RECCX1IF'JiDA SU USO 

ESTADOS 

Jalisco 

Edo. México 

Gua naj ua to 

PRINCIPALES DISTRITOS 

Ce!. Guzmrin, Amecn, La Barca, Autlán, Zapop;.:1n, Tepati-

tlftn y Lagos de Moreno. 

Tolucn, Ixtlal1üaca, Atlacomulco, Tcn11ngo, Texcoco, --

Chalco, Amecamec;.1, Mete pee y Tena ne i ngo. 

Z<1rnorn, P1ítzcunro 1 Morclia, Apntz]_ng{¡11, Ur11<1pé111 1 Los ' 

Reyes, La Picdad 1 Znhuayo y Yur6cl1nro. 

Pénjamo, León, Irapuato, Cclaya, San Miguel Allende -

Ac5mbaro y Valle de Santiago. 

Ca1PATIBILIDAD: TIUUNFO SG es bien tolerado por el cultivo. 

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y CQSECJIA: En maíz, 28 días de inter

valo entre la Gltima aplicación y cosecha. 
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P11ra el cnso de pnslorco de gnnndo, el inlcrvulo de recnlrndn a cul t"ivo.s trn

Lados scr6 de 21 dlus ¡1osteriores o la aplicoci6n da TRINfO SC. 

PRECAUCIONES: Lea cuidadosamanlc las instrucciones. Utili.ce y m<1ntenga limpio 

el interior y exterior de su equipo de protección: gudnlL~s, bot¿¡s de ncoprc-110 

overol de n1nngn larga y lentes tipo qt1í1nico. No permita qt1e el ¡Jroducto er1trc 

en conLacto con la piel, durante la uplicación; realice la.s oplicélc.ioncs ¿1 f~ 

vor del viento. No coma, beba o fume clt1rAnte las aplicaciones. Dcscontnininc ' 

ol eqt1ipo de aplicación lav6ndolo con detergente o unn solución alcaJ.ina. Des 

pués de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y cfi.mb.Lcse ropa J irnpic:1. 

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto entra en contacto con lo piel, 16vese cuida 

dosamentc con agtia y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contamina

da. Si el producto cae sobre los ojos, lfivelos con agua simple durar1te 15 mi

nutos. En c~1so de ingestión de este producto, provoque Lnml~di;1tc1mc·ntc el vómi_ 

to, introduciendo un dedo en la garga11ta o administrando agun tibi¡1 sali1d.:1, 

Si la persona est~ inconsciente no provoque el vómito y asegGrese que pueda ' 

r·espit·llr s.Ln dj_[.Lcu.lL;1d. Mnntcnga nl pncicntc nbr"i.gildo y en repo."->o. 

Jo:N CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: 

SINTOMAS DJo: INTOXICACION: Dolor de cabeza, vista borrosa, dei>ilidrnl, Lcr1,;iü11' 

ele pccl10, Sl1<loración y contracción de pttpiln, 

ANTIIXYfO Y TRATAMIENTO: En caso de intoxicación con este prod1Jcto, admjnistre 

1-2 rng. de sulfnto de ntropina cada 15-30 minutos hasta la tltrop]niz,:1ció11, --

111nnte11J.cn<lo al pncicntc e11 ol>scrvació11 l1i1sta qt1c los si11Lor11ns de intoxic~ci611 

dcsapnrczcan. 

MimIDAS DE l'Ral'ECCION AL AMBIENTE: No contamine el agua en arroyos, presas, 

depósitos y canales de' agun; lavando o vertiendo residuos de pl.:1guicidas 011 

l~llos. Los envnscs vncíos deberán ser destruidos y éntcrnclos en ur1 lugnr seg~ 

ro. 

CONDICIONES DE ALMACFJiAMIENTO: Consérvese en su envase original cerrado micn

t.r<.1s 110 .•;e use. J\]111<1cC.ncse en un 1.ugnr seguro y bnjo ll<1ve. 

NCrl'A IJI·: CARANTIA: ClllA-C:J·:JCY gnrnr1tiza L1 cornpo,;ici611 <k-1 prnd11ct.o s1"rrr¡r1e -·

c¡t1e el t1st1nrio lo nclc¡t1iern en envase c1rj_ginnl cerrncln. 

Lns rccomendocio11es tienen la finalidad de aconsejar al t1st1nrio si11 compron1i

so, pero con hase cr1 el Gltimo estado ele conocimientos del fctbric¿1r1te sobre ' 

la utilización del prodL1cto. La acción del producto puede resultar i11flt1cn--

ciada por ttn gran nG1nero de factores como conc\ictoncs clim5ticas y del st1elo, 

especies de plantas, resistencias, t6cnicas de aspersión y otros tipos de ---

;1¡>l.ic~1ciclncs, J~l riesgo corrcspon<lionte J.o asur11e el L!SL1nrio. 



J~l fabricante no acepta ninguna responsabilidad por da~os que pl1diernn deri-

var del almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a ln8 ins 

truccioncs. 
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