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Introducción 

Las Buenas Prácticas Agrícolas se basan en mejorar y mostrar la viabilidad económica y 

ambiental del manejo sostenible de sistemas agrícolas de las fincas productoras, con el fin de 

disminuir la contaminación ambiental, busca proteger la seguridad de los trabajadores y permiten 

asegurar la inocuidad de los productos, llevando una trazabilidad del mismo. La problemática 

que se vive en el sector agrícola, que tienen los pequeños productores es que no hay asistencia 

técnica que dirija la producción, debido a esto hay muchas pérdidas en los productos agrícolas y 

en pos-cosecha.  

Las buenas prácticas agrícolas comprenden un conjunto de prácticas, apoyadas en 

conocimiento científico y técnico, que aplicadas a la agricultura de un determinado lugar 

temporal y espacial logran una producción sustentable, aquella que se puede perpetuar en el 

tiempo y tiene estabilidad ambiental, económica y social, y garantizan la calidad e inocuidad de 

los alimentos 

En Colombia se han certificado en Buenas Prácticas Agrícolas 1538 predios en frutas y 

hortalizas que están vigentes y 111 predios que se han re-certificado en BPA, en Norte de 

Santander se certificaron 83 predios, donde 18 fincas certificadas son de Mutiscua en cultivos de 

hortalizas en los cuales tenemos brócoli, lechuga, coliflor y apio (ICA, 2017). 

En el sector agropecuario se ha venido dando un incremento en el alto costo de 

producción ocasionados por el alto uso de insumos, ya que entre el 25 % y el 50 % de los costos 

son generados en el control fitosanitario debido a lo anterior la Corporación Colombiana 

Internacional, CORPOICA y la Universidad Nacional de Colombia trabajaron  en un Programa 

integral de transferencia de tecnología para la producción limpia y la comercialización de 
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hortalizas, por esta razón se han implementado la norma de buenas prácticas agrícolas en 

Colombia para mitigar el exceso de productos fitosanitarios en los cultivos.  

Mediante la implementación de la norma Buenas Prácticas Agrícolas en unidades 

productoras de hortalizas en 11 fincas de las veredas Sucre, Tapagua, Concepción y el Aventino 

del Municipio de Mutiscua Norte de Santander.  

La metodología utilizada en el presente trabajo consistió en el desarrollo de las siguientes 

actividades; se realizó una reunión previa para dar a conocer la norma de Buenas Prácticas 

Agrícolas, se ejecutó una encuesta para 30 productores de hortalizas del Municipio de Mutiscua 

por medio de la cual se colecto información socioeconómica y productiva, que permitió 

diagnosticar  la situación inicial de cada uno de los predios frente a la norma 30021, la cual 

reglamenta la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en la producción primaria.  

Como segunda instancia, de manera voluntaria se concertó con los productores la 

participación de 11 de ellos en el presente trabajo, se procedió a elaborar un plan de acción según 

las situaciones encontradas en cada unidad productiva; se diseñó un plan de capacitación según 

los criterios de la norma de Buenas Prácticas Agrícolas y se realizó un seguimiento a cada una de 

las unidades productivas para verificar el cumplimiento de las actividades exigidas por la 

resolución 30021. 
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1. Problema 

 

“Colombia se ha enfocado en Diversificar e incrementar las producciones agropecuarias donde 

ha sido uno de los grandes desafíos para la economía nacional en los próximos años. Frente a los 

retos y oportunidades de la globalización y, en particular a las nuevas condiciones que generaran 

los TLC con Estados Unidos y otros países. Colombia necesita fortalecer las estratégicas para 

incrementar la producción y mejorar la competitividad, cumpliendo el objetivo de aumentar las 

ventas en los mercados nacionales y externos, de esta manera, disponer de mayor cantidad de 

divisas para financiar el desarrollo social”  (FINAGRO 2014). 

 “De acuerdo al sector agroalimentario la calidad debe constituir una garantía a la 

protección de la salud humana y en consecuencia, este aspecto representa las exigencias para la 

producción y comercialización de los alimentos; mediante las tendencias de los mercados 

nacionales e internacionales los consumidores prefieren productos de buena calidad que no 

constituya un riesgo atenten con la salud” (Perfetti J. J. 2004.) 

“El municipio de Mutiscua está ubicado en la cordillera Oriental donde se encuentra una 

parte de área del páramo de Santurban que es la principal fuente de agua para  Santander y Norte 

de Santander, teniendo en cuenta por su vocación a la agricultura en ocasiones se da un manejo 

inadecuado a los recursos suelo y agua, igualmente se  contribuye a la contaminación ambiental, 

deforestación y la perturbación de la flora y fauna, el mal uso de los recursos  y las inadecuadas 

labores agrícolas que se hacen en la capa arable, el uso indiscriminado de químicos que se le 

están aplicando a las hortalizas pueden causar daños a la salud ya que este producto se consume 

en fresco. (Alcaldía de Mutiscua, 2015, p.2)”. 
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El municipio por sus condiciones agroclimáticas óptimas para el desarrollo de las 

hortalizas, siendo uno de los municipios del departamento que cuenta con una gran biodiversidad 

de productos hortícolas. 

Esta producción se hace en pequeñas extensiones, su desarrollo lo hace la unidad familiar 

por la demanda de mano de obra que esta tiene; como no se le da un manejo adecuado y no hay 

un asesor técnico que los oriente a tomar decisiones se tienen perdidas de rendimiento de 

producción, ocasionando una mala calidad y su vida pos-cosecha es muy corta, por esta razón no 

son competitivos con los mercados, no tienen una trazabilidad del producto que ofrecen y no 

garantizan la calidad de la hortaliza  al consumidor final. 

Otro aspecto fundamental en la implementación de la norma Buenas Prácticas Agrícolas es 

las condiciones de salud, seguridad y bienestar para los trabajadores que laboran en las unidades 

productivas de hortalizas, no solo que los trabajadores sean portadores de patógenos si no por 

brindarle los medios mínimos de bienestar laboral para que desarrollen adecuadamente sus 

funciones, igualmente es evidente la falta de capacitación que se les brinda a los operarios y 

productores de influyendo de esta manera en la deficiente calidad de los productos cosechados. 
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2. Justificación 

 

La seguridad alimentaria es un tema que se ha tratado de solucionar de muchas maneras en el 

mundo donde los gobiernos han creado políticas para remediar el problema. Se destaca la 

atención que se debe tener en temas claves de salud pública que afectan la población, por esto es 

importante que todos los ciudadanos tengan la garantía de que los alimentos que consumen no 

les causarán daño. Según un informe del Instituto Nacional de Salud (INS), “en Colombia se 

presentan 11.783 casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y los niños y 

jóvenes entre 5 a 19 años son los más afectados. Por esto el Ministerio de Salud, ha creado el 

lema de: 'Alimentos seguros del campo a la mesa', y en el desarrollo del ‘Día mundial de la 

salud’, impulsa el consumo de alimentos inocuos con el objetivo de reducir el riesgo de 

enfermedades en la población colombiana” (Gaviria, 2015, p.1). 

Según un estudio realizado por la Organización Mundial de Salud (OMS) “las enfermedades 

diarreicas son la segunda causa de mayor muerte de niños menores de cinco años, en todo el 

mundo se producen unos 1700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año, 

las enfermedades diarreicas matan a 525 000 niños menores de cinco años cada año, Los niños 

malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas 

potencialmente mortales” (OMS,2017). 

En los últimos años en el país se ha venido implementando en el sector agropecuario la 

norma de Buenas Prácticas Agrícolas (B.P.A) con el propósito de orientar los sistemas de 

producción hacia una agricultura sostenible y ecológicamente segura, obtener productos inocuos 

y de mayor calidad, contribuir con la seguridad alimentaria, a través de la generación de ingresos 
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mediante el acceso a mercados y mejorar las condiciones laborales de los productores y sus 

familias. 

En Colombia se ha venido implementando la norma de “Buenas Prácticas Agrícolas aunque 

no hay mucha información sobre los trabajos de investigación validadas y de aplicación nacional 

del tema fue necesario consultar documentos que se han publicado a nivel mundial, haciéndose 

énfasis en los países que tienen condiciones similares a Colombia en cuanto a la tecnología, 

situación laboral en el campo, medio ambiente, agricultura y legislación ambiental y sanitaria” 

(Perfetti J. J. 2004.)     

Al implementar la norma de Buenas Prácticas Agrícolas en el municipio de Mutiscua se 

obtuvo un impacto social, económico y ambiental en la comunidad hortícola, buscando mejorar 

la calidad de vida de los 11 productores y sus familias, al colocar en práctica la norma se 

obtendrá una mejor organización de la unidad productiva, a su vez que se puedan ofertar 

productos con parámetros de trazabilidad que a futuro permitan mejorar las condiciones de 

comercialización. 

Mediante la ejecución de esta investigación es implementar los conceptos de las Buenas 

Prácticas Agrícolas en las fincas, con estrategia de orientar a los productores del sistema de 

producción hacia una agricultura sostenible y ecológicamente segura, obtener productos inocuos 

y de mayor calidad, contribuir con la seguridad alimentaria, que por medio de este proceso de 

certificación los agricultores de hortalizas a futuro puedan exceder a mercados de cadena y 

mejorar las condiciones laborales de los productores y sus familias. 

El propósito de este trabajo es implementar los conceptos de las Buenas Prácticas Agrícolas 

en las once fincas productoras de hortalizas. 
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3. Delimitación 

 

“En el departamento de Norte de Santander está ubicado el municipio de Mutiscua, su casco 

urbano yace en medio de la cordillera oriental, es bañado por el río La Plata, uno de los 

principales afluentes del Río Zulia. Limita al norte con Cucutilla y Pamplona, al sur con Silos, al 

oriente con Cácota y Pamplona y al occidente con el departamento de Santander, el municipio de 

Mutiscua deriva su actividad económica de la explotación piscícola, agrícola, ganadera y minera, 

en la parte de Piscícola, se ha convertido en una alternativa importante para la zona. Debido a las 

condiciones topográficas y climatológicas, y a la oferta hídrica se ha consolidado diversas 

estaciones truchícolas sobre el recorrido del río La Plata, la agricultura es  Brócoli, coliflor, 

lechuga, repollo, puerro, apio “españa”, arracacha, papa, zanahoria, arveja, uchuva, fresa, tomate 

de árbol; en la ganadería se tiene las siguientes especies animales de bovino, caballar, ovino y 

aves de corral; en la minera que tiene el municipio se explota cal agrícola, mármol, en pequeña 

escala, de subsistencia y generalmente a cielo abierto, y carbón, en la zona limítrofe con Cácota" 

(Alcaldía de Mutiscua, 2015, p.2). 

“De acuerdo con la Ficha de Caracterización Territorial reportada por el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) a 2015, Mutiscua es un municipio que cuenta con una población de 3.759 

habitantes. Sin embargo, cifras reportadas por el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) a 

2016, muestra que la población del municipio es de 3.747 habitantes ubicados en el casco urbano 

536 y las veredas hay 3223”. (plan-de-desarrollo-mutiscua-final-2016, p.31) 

“El municipio cuenta con Catorce veredas que son: San Isidro, Sucre, Ospina, Balegrá, 

Tapaguá, Las Mercedes, San Agustín, La Aradita, La Caldera, Concepción, La Colorada, El 
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Aventino, La Plata y el corregimiento de La Laguna. Entre las cuales se van a trabajar las 

veredas de Sucre, Tapaguá, Concepción y el Aventino” (Alcaldía de Mutiscua, 2015, p.2). 

Ubicación del Municipio de Mutiscua donde se ve referenciado sus delimitaciones 

 

Figura 1. Mapa de Mutiscua y sus delimitaciones. OME Corponor (2015). Tomado de la 

https://bit.ly/2KBPoD8 

El alcance de esta investigación permitió la implementación y certificación en Buenas 

Prácticas Agrícolas bajo la resolución 30021 del Instituto Colombiano Agropecuario (I.C.A),  en  

11 predios productores de hortaliza ubicados en las veredas: Sucre, seis predios; vereda Tapaguá, 

tres predios; vereda Concepción un predio y el vereda el Aventino un predio productores de 

hortalizas, para el desarrollo de la investigación  serealizó con una duración de seis meses en 

donde se ejecutó el proyecto en el año en curso. 
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4. Objetivos 

 4.1. Objetivo General 

Desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de hortalizas en 11predios del 

Municipio de Mutiscua, Norte de Santander. 

4.2. Específicos 

 Diagnosticar la situación inicial de cumplimiento de la norma 30021 en predios 

productores de hortalizas. 

 Identificar incumplimientos de Buenas Prácticas Agrícolas, que pueden ser causas futuras 

de impacto negativo. 

 Proponer procedimientos y protocolos para el cumplimiento de la norma de Buenas 

Prácticas Agrícolas en cada uno de los predios.  
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5. Marco de referencia 

El concepto BPA es uno de los más amplios y difícil de definir. Muchos organismos 

internacionales y nacionales enmarcan definiciones diferentes, pero siempre coinciden en que 

uno de sus principales fines es lograr productos agrícolas inocuos para la salud.  

“La FAO las define como las prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y 

social para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e 

inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios” (FAO, 2008).  

“SENASA en sus numerosos manuales y reglamentaciones las define como aquellas acciones 

tendientes a reducir los riesgos de contaminación físicos, químicos y biológicos en la producción 

primaria desde la siembra a la cosecha, así como el acondicionamiento a campo, pos-cosecha, 

transporte y almacenamiento de los alimentos” (SENASA, 2009). 

“Los manuales especializados incluyen en la definición conceptos como bienestar social, 

incluyendo a los trabajadores de la producción” (Florentini, 2013) y las definiciones de 

organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) encierran, además de lo 

antes mencionado, la necesidad de que las BPA mejoren la eficiencia de las producciones y su 

gestión para el aumento de mercados y la diferenciación de la producción (INTI, 2015). Se puede 

concluir que las buenas prácticas agrícolas comprenden un conjunto de prácticas, apoyadas en 

conocimiento científico y técnico, que aplicadas a la agricultura de un determinado lugar 

temporal y espacial logran una producción sustentable, entendiendo como tal aquella que se 

puede perpetuar en el tiempo y tiene estabilidad ambiental, económica y social, y garantizan la 

calidad e inocuidad de los alimentos (Fernández, 2016).  
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5.1. Antecedentes 

Durante los años 2012 y a la fecha, Asohofrucol en el marco del Plan Nacional de Fomento 

Hortofrutícola (PNFH), 2012 – 2022, facilita la implementación y certificación de 45 predios 

productores en de durazno en Cacota, Chitagá y Pamplonita y 15 predios productores de cítricos 

en los municipios de Zulia, (Asohofrucol 2017). 

Según el (ICA, 2013) “En Colombia ha venido implementando la norma de Buenas 

Prácticas Agrícolas y en el 2013 se certificaron 596 fincas, en los diferentes departamentos” 

“En la base de datos del ICA en Julio del 2017 hay registradas 1538 fincas que están 

certificadas vigentes en Colombia y re-certificadas hay 111 predios. Según lo anterior se puede 

decir que en el departamento de Norte de Santander las diferentes entidades han certificado 

ochenta y siete  en los diferentes municipios, en diferentes cultivos: entre los cuales tenemos el 

Municipio Puerto Santander hay registrada (1) finca certificada en Lima acida Mexicana, Cúcuta 

nueve predios en Lima acida Mexicana, los Patios una en  naranja Valencia, limón Tahiti, limón 

criollo y mandarina, en Cacota once predios en producción de durazno,  Chitagá hay nueve 

predios certificados en durazno, Pamplonita siete predios en producción de durazno y ciruelo, 

Herrán tres fincas productoras de mora,  Ragonvalia hay veintiséis fincas productoras de mora y 

en Mutiscua dieciocho unidades productoras de apio, coliflor, brócoli,  puerro, perejil y 

zanahoria que están certificadas vigentes. (ICA, 2017, p.60 y 65). 

En el municipio de Mutiscua las 18 fincas que están certificada en Buenas Prácticas 

Agrícolas están distribuidas en las veredas de la  siguiente manera: en Tapaguá hay Seis predios 

que producen  coliflor, brócoli, lechuga, apio, puerro y perejil, en la vereda San José hay tres 

predios que producen brócoli, coliflor, lechuga, fresa y apio, en la vereda Sucre Una finca 
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productora de apio, coliflor, brócoli, perejil, puerro y lechuga, en la vereda la Plata hay cuatro 

productores en brócoli, coliflor, lechuga, apio, puerro, perejil y curubo, en la vereda el Aventino 

dos predios productores de brócoli, coliflor, lechuga, apio, puerro y perejil, en la vereda del 

Centro Rural Una finca que produce apio, lechuga, coliflor, brócoli y repollo y en la vereda de la 

Caldera hay certificada Una finca que produce brócoli, coliflor, lechuga, apio, puerro, uchuva y 

tomate” (ICA, 2017). 
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5.2. Marco contextual 

5.2.1. Marco legal 

Acuerdo No.186 del 02 de diciembre de 2005, capítulo VI; artículos 35, 36, 37, 38. Está 

estipulado el trabajo de grado, la modalidad de este trabajo es de pasantía investigativa que está 

estipulada en el artículo 36 en el ítem B. 

Artículo 35.- Definición de Trabajo de Grado: En el Plan de Estudios de los 

programas, la Universidad establece como requisito para la obtención del título profesional, la 

realización por parte del estudiante, de un trabajo especial que se denomina “TRABAJO DE 

GRADO”, por medio del cual se consolida en el estudiante su formación integral, que le permite:  

a. Diagnosticar problemas y necesidades, utilizando los conocimientos adquiridos en la 

Universidad.  

b. Acopiar y analizar la información para plantear soluciones a problemas y necesidades 

específicas. 

 c. Desarrollar planes y ejecutar proyectos, que le permitan demostrar su capacidad en la toma de 

decisiones.  

d. Formular y evaluar proyectos. 

 e. Aplicar el Método Científico a todos los procesos de estudio y decisión” (Reglamento 

universitario 2005, p. 20) 
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 “Artículo 36. Modalidades de Trabajo de Grado: El Trabajo de Grado, puede 

desarrollarse en las siguientes modalidades:  

a. Investigación: comprende diseños y ejecución de proyectos que busquen aportar soluciones 

nuevas a problemas teóricos o prácticos, adecuar y apropiar tecnologías y validar conocimientos 

producidos en otros contextos. Para los estudiantes que se acojan a esta modalidad, deberá 

presentar al Director de Departamento el anteproyecto que debe contener: propuesta para la 

participación en una línea de investigación reconocida por la Universidad, tutor responsable del 

Trabajo de Grado y cronograma, previo estudio y aprobación de la misma, del respectivo Grupo 

(Reglamento universitario 2005, p. 22). 

La norma 30021 del 2017 Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, 

niñas y adolescentes. 
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5.3. Marco teórico 

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) es cualquier enfermedad causada por la 

ingestión de un alimento contaminado que provoca efectos nocivos en la salud del consumidor, 

estos pueden ser causados por hongos bacterias paracitos y virus, entre los cuales se evidencia 

los siguiente información del Instituto Nacional de Salud de Colombia que  reporta: “En 

Colombia en el año 2010 se registraron 11589 casos, en el 2011 se registraron 13961 casos, en el 

2012 se registraron 11836 casos, en el 2013 se registraron 9326 casos y en el año 2014 se 

registraron 11425 casos”(Guerrero, 2016, p.7).  

En Colombia se registra la producción de hortalizas y el área sembrada, el siguiente 

reporte es del DANE del 2014 y el 2015. “El total de área cosechada para los cultivos transitorios 

en el 2015 fue de 573.904 ha, con una disminución del 9,1% con respecto al año 2014. El grupo 

de transitorios sin hortalizas disminuyo 9,0% al pasar de 532.629 ha en 2014 a 484.601 ha en 

2015; dentro de este grupo se destaca la disminución de maíz blanco y frijol, con una variación 

negativa de 40,9% y 16,5% respectivamente. En cuanto al grupo de las hortalizas se presentó una 

disminución del 10,6% al pasar de 74.021 a 66.174 en 2015, dentro de este grupo el cultivo que 

más disminuyo fue la Cebolla bulbo seguido por el cultivo de Haba con variaciones negativas de 

15,5% y 14,7% respectivamente” (DANE, 2016, p. 7). 

“La producción registró una variación negativa de 15,3%, pasando de 422.882 toneladas 

en 2014 a 358.250 toneladas en 2015; las hortalizas de tallo mostraron la variación negativa más 

alta con 64,3% produciendo 765 toneladas menos que el año anterior, seguidas de las hortalizas 

de raíz, con una variación igualmente negativa de 44,5% disminuyendo la producción en 10.285 

toneladas. En el año 2015 se registró una producción de cultivos transitorios de 5.328.719 

toneladas, registrando una variación negativa de 3,7% respecto al año anterior. La canasta sin 
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hortalizas mostró un crecimiento del 0,6% al pasar de 3.811.183 toneladas en 2014 a 3.832.884 

toneladas en 2015” (DANE, 2016, p. 8). 

“La producción de hortalizas ha demandado un alto consumo de agroquímicos, 

sobrepasando las cantidades usualmente recomendadas de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, 

con la expectativa de obtener una mayor producción” (CORPOICA, 2007). Por otra parte, “los 

productores de hortalizas como repollo, brócoli, coliflor y col china, para evitar el rechazo en el 

mercado, realizan aplicaciones indiscriminadas con productos organofosforados, llegando a 15 o 

16 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo” (CORPOICA, 2006)  Por consiguiente, 

“la rentabilidad y eficiencia del sistema es cada vez menor, debido al incremento de los costos de 

producción ocasionados por el alto uso de insumos, ya que entre el 25 % y el 50 % de los costos 

son generados en el control fitosanitario” (CORPOICA, 2007). 

Experiencias del SENA “implementación de BPA en pasifloras, contribuir a la 

competitividad de empresas públicas y privadas, a través del desarrollo de acciones de formación 

cursos complementarios BPA y la cofinanciación de proyectos que permitan que las empresas se 

pongan a tono con las exigencias del mercado internacional” (Pedraza, 2005,p.4).  

La Corporación Colombiana Internacional, CORPOICA y la Universidad Nacional de 

Colombia trabajaron en el proyecto “Programa integral de transferencia de tecnología para la 

producción limpia y la comercialización de hortalizas en la Sabana de Bogotá” se desarrolló un 

componente de calidad y Buenas Prácticas Agrícolas –BPA-, que fue ejecutado por la 

Corporación Colombiana Internacional y el SENA y en cuyo marco se elaboró esta guía de BPA.  

En el sector agroalimentario la calidad debe constituir, ante todo, una garantía de protección 

humana y, en consecuencia, este aspecto representa hoy un núcleo alrededor del cual se 
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establecen las exigencias para la producción y la comercialización de los alimentos” (SENA, 

2004, p. 5)  

En un trabajo de pasantía que lleva como título de “Propuesta metodológica para la 

Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) desde un Enfoque Logístico para la zona de 

influencia petrolera de Caño Limón y Caricare Departamento de Arauca. Se ofrece una 

herramienta pedagógica para colocarla al servicio de las comunidades de las veredas que hacen 

parte de la zona de influencia petrolera de Caño Limón y Caricare, en los municipios de Arauca 

y Arauquita, Departamento de Arauca” (Nieto, 2014, p.5). Este trabajo lo realizaron dándole un 

enfoque logístico a la producción de plátano y cacao en sus labores que este tiene y lo 

dispendioso que son y todo lo hacen tradicionalmente. 

5.3.1.  Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  

La adopción de las BPA por parte de los productores puede ofrecer las posibilidades de acceder a 

nuevos mercados, en la medida que se cuente con la capacidad de responder a la demanda de los 

productos, “Son todas las actividades realizadas en los predios, para la producción de alimentos; 

abarca desde la planificación del cultivo, la preparación del terreno hasta la cosecha, el empaque 

y transporte de los mismos, con el fin de asegurar su inocuidad, la conservación de los recursos 

utilizados en la producción y la seguridad de las personas involucradas en las labores 

productivas. De otra parte, es definida como un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas; tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la 

producción, cosecha y acondicionamiento en la producción de frutas y hortalizas” (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, 2010).  
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 Según FAO(2004), las BPA: “consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la 

utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de 

productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran 

la viabilidad económica y la estabilidad social” 

5.3.2. Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

Hace referencia al reconocimiento formal que el ICA otorga a los agricultores que implementan 

en sus unidades productivas las medidas preventivas con la finalidad de garantizar la producción 

inocua de frutas y hortalizas en fresco. La obtención de la misma está condicionada al 

cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos en la resolución N° 30021 del 2017, 

(ICA 2017). 

5.3.3. Resolución N° 30021 del 2017 (ICA) 

Por medio del cual se establecen los requisitos para la certificación en Buenas Practica Agrícolas 

en la producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano.  

5.3.4. Hortalizas  

“Las hortalizas son aquellas verduras y demás plantaciones comestibles que se cultivan 

generalmente en huertas y que mayormente se las consume como alimentos, ya sea de manera 

cruda o bien cocinada. Dentro del conjunto de las hortalizas, por supuesto es amplio, se incluyen 

como parte de él a las legumbres verdes, tales como las habas y los guisantes y las verduras, en 

tanto, se debe excluir de las mismas a las frutas y los cereales” (Florencia, 2010). 

 Están encaminadas a brindar la orientación a través de un programa logístico que exige 

desarrollar, programas de capacitación en aspectos técnicos, ambientales, empresariales que 
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estén relacionados con las pautas establecidas por el ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, a través del Instituto Colombiano Agropecuario.“La presentación de este documento tiene 

como finalidad ilustrar al empresario rural sobre las etapas y los requisitos que se deben cumplir 

en las unidades productivas, para la obtención de la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA), abordado con un enfoque logístico. De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el 

Ministerio de Agricultura y el ICA, en la Ley 101 de 1993, Artículo 65 y Artículo 4 del Decreto 

3761 de 2009; Resolución 4174 del 6 de noviembre de 2009, donde se entienden las BPA como 

el primer paso para iniciar la formalización de un proceso logístico de los productos agrícolas” 

(Nieto,2014, p.5). 
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6. Metodología 

Esta investigación se realizó en tres fases: Una primera fase de Investigación 

Exploratoria, una segunda fase Descriptiva y una tercera fase Explicativa aplicativa. 

6.1. Fase de investigación  

Esta primera etapa considera una aplicación de la metodología de evaluación de la situación en 

que se encuentran las 30 unidades productivas de hortalizas en el municipio de Mutiscua. 

6.2. Fase descriptiva  

 En esta fase se identificación de los mayores riesgos de las fincas para las buenas prácticas 

agrícolas, mediante los análisis de la información que arrojaron las 30 encuestas para desarrollar 

esta investigación, las cuales se le efectuaron a productores de Hortalizas del municipio de 

Mutiscua donde se recolecto la información socioeconómica, educativa y productiva, la cual 

permitió diagnosticar  la situación inicial de cada uno de los predios; los datos que se 

recolectaron fueron los siguientes: información sobre la georreferenciación de las fincas (anexo 

1),datos básicos del productor y de su núcleo familiar (anexo 1.1), con qué servicios básicos 

cuenta la vivienda (anexo 1.2), que aéreas de explotación tiene la finca (anexo 1.3), datos 

generales de los cultivos (anexo 1.3), que características posee el agua que utiliza en el cultivo 

(anexo 1.4), características básicas del suelo (anexo 1.4), que tipo de fertilización utiliza (anexo 

1.5), que aspectos fitosanitarios se le presentan en el cultivo (anexo 1.5), que mecanismos utiliza 

para hacer la cosecha (anexo 1.6) y lleva registros de las actividades que realiza en el cultivo 

(Anexo 1.6)Posteriormente  de esto  a los productores se citaron a una reunión donde se les 

explico el procedimiento para la certificación de la norma de Buenas Prácticas Agrícolas, donde 

11 agricultores aceptaron hacer el proceso de la certificación. 
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6.3. Fase explicativa aplicativa. 

En esta fase se hace la aplicación de la norma de Buenas Prácticas Agrícolas donde se evidencian 

los puntos de control, criterio a evaluar los cuales son: 

Requisitos fundamentales, requisitos mayores y requisitos menores, por consiguiente, se 

desarrollan las estrategias de modificación, recomendando alternativas y desarrollando 

actividades que incluyan un plan para la implementación en cada una de las once fincas en el 

proceso de certificación. 

En esta fase se desarrolló la evaluación de riesgos donde se agruparon por características 

similares dentro de las cuales se obtuvieron diez grupos, realizando un diagnostico para saber las 

condiciones de riesgos en las que se encontraban, las 11 fincas en el cumplimiento de la norma 

30021.  

Para el análisis estadístico se utilizó el método de clasificación automática por 

conglomerados jerárquicos lo que permitió agrupar las fincas en un dendograma según sus 

características de similitud dependiendo de las variables particulares que se estaban estudiando. 

Se conformaron unas variables y se les dio un valor que influye en nivel de riesgo, en el cual es 

uno a cinco, donde uno es el menor nivel de riesgo y cinco es el mayor nivel de riesgo, se 

caracterizaron los riesgos por grupos de influencia, donde se establecieron diez grupos que son: 

Información general de las fincas (se evaluaron ocho variables, Anexo 2), Caracterización de los 

agro-ecosistemas (se evaluaron seis variables, Anexo 2), caracterización del manejo de la 

finca(se evaluaron siete variables, Anexo 2.1), Caracterización del suelo(se evaluaron  seis 

variables. Anexo 2.1), Riesgo de erosión hídrica y eólica (se evaluaron cinco variables. Anexo 

2.2), Riesgos por calidad del agua (se evaluaron cuatro variables. Anexo 2.2), Riesgo sanitario 

ambiental (se evaluaron seis variables. Anexo 2.2), Riesgos por servicios generales (se evaluaron 
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tres variables. Anexo 2.3), Riesgos por servicios al personal (se evaluaron cuatro variables. 

Anexo 2.3), y Riesgos de salud (se evaluaron cinco variables. Anexo 2.3). 

Pudiendo proceder a realizar una tabla agrupándolas mediante las variables particulares 

dentro de estas variables se realizó el análisis estadístico donde se especifica los criterios a 

evaluar y el número de cada finca donde se le dio un orden y quedaron de la siguiente manera:  

N° Nombre de la finca Propietario 

1 La Estrella Arnulfo Suarez 

2 El Tiro  Cristóbal Gelvez 

3 Edén  Diego A. Flórez 

4 Canoas Gladis Z. Suárez 

5 Antigua Joel A. Lizcano 

6 Buena Vista José A. Gómez 

7 La Cruz José D. Gelvez 

8 El Callejón Néstor Cañas 

9 La Hoyada Ramiro Suarez 

10 El Porvenir Rosalba Gómez 

11 Los Balcones  Pedro Espinosa 

Posterior a esto se diseñó los protocolos para la documentación que se necesita para 

cumplir con los requisitos de la norma de buenas prácticas agrícolas, en los cuales se 

diseñaron los siguientes: protocolo de procedimientos para evitar la contaminación cruzada, 

Protocolo de propuesta de manejo integrado de plagas en hortalizas, Protocolo para derrames 

químicos en las unidades, Protocolo de calibración y mantenimiento de aspersoras. También 

se realizaron los planes de acción para el cumplimiento de la norma y son: Plan de 

capacitación, Plan de manejo de emergencias y/o contingencias, Plan para prevenir la erosión 

en las unidades productivas de hortalizas, Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, Plan 

para la rotación de cultivos de hortalizas. Se hicieron letreros de las diferentes aéreas de las 

fincas y los mapas 
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7. Resultados 

Mediante la encuesta realizada se tomaron los datos más importantes que influyen directamente 

en el proceso de certificación. 

La figura 2. Se puede apreciar que las fincas encuestadas el 81 % cuentan con el servicio 

de energía, que el 100% cuentan con agua apta para el consumo, en el servicio de saneamiento 

no cuentan con alcantarillado lo que tienen es pozo séptico en todas las fincas encuestadas. 

Con que tipo de servicios cuenta las viviendas  

 

Figura 2. Los servicios que cuentas los encuestados. (Fuente personal). 

 

Con relación a la Figura 3, que combustible usan las viviendas de las treinta fincas el 

52% cocinan con gas y el 48% con leña. 
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Figura 3. Que combustible se utiliza para cocinar en las fincas. (Fuente personal). 

La Figura 4, se refiere al régimen de seguridad en el que pertenecen de los 30 

productores. El 97% tienen sisbén, que se encuentran categorizados en  los niveles uno y dos con 

un porcentaje de 45% en el nivel uno y un 55% en el nivel dos. 

 

Figura 4. Poseen créditos en el sector agropecuario. (Fuente personal).  
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En la Figura 5, muestra la información de los agricultores encuestados que si poseen 

créditos con el sector agropecuario y se obtuvo que un 63% tienen crédito con el banco agrario y 

el 37% no tienen crédito.  

 

Figura 5. Poseen créditos en el sector agropecuario. (Fuente personal).  

     En la figura 6. Se ofrece la información de los cultivos que siembran por unidad productiva y 

se puede observar que el 93 % siembran cultivos transitorios y el otro siete por ciento cultivan 

permanentes.  

 

Figura 6. Qué tipo de cultivo siembra los productores. (Fuente personal). 
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      En la figura 7, se aprecia  que los a la mayoría de  productores a los que se le realizó la 

encuesta no son conscientes de utilizar protección al momento de hacer las aplicaciones de 

agroquímicos, tenemos que un 86.6 % no utilizan guantes, un 93.3 % no utilizan gafas ni delantal 

y que un 90 % no utilizan mascarilla.  

 

 Figura 7. Qué equipo de protección utiliza para realizar las aplicaciones de agroquímicos.  

 (Fuente personal). 

     En la figura 8.  Podemos apreciar que los productores encuestados para realizar la cosecha 

solo utilizan navaja y canastillas en un 100% y un 93% utiliza costales para realizar la cosecha 

de hortalizas. 

 

Figura 8. Cuál de los siguientes elementos utiliza para realizar la cosecha. (Fuente personal). 
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     En esta figura 9. Se puede evidencia que al momento de iniciar la investigación no se 

evidencian registros de aplicaciones de agroquímicos y las labores realizadas; de los 30 

agricultores encuestados con relación a la implementación de registros, y por lo tanto es una 

medida que se puede evaluar. 

 

       Figura 9. Cuál de los siguientes registros lleva. (Fuente personal). 

       Esto da una medida de la falta de control de las actividades que realizan los propietarios en 

predios y que son la base para el conocimiento de la trazabilidad de un proceso exigido para la 

norma de buenas prácticas agrícolas. 

 

7.1. Análisis de resultados de la evaluación de riesgos. 

Caracterización del manejo de la finca 

En el análisis de la figura 10, que es de información general de las fincas: Certificado de uso de 

suelo, cercanía del cultivo a fuentes de agua, tipo de agua utilizada en el cultivo, altura sobre el 

nivel del mar, persona encargada  del sistema productivo, escolaridad del encargado, 
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conocimiento del protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas y tenencia de la tierra, el dendograma 

de clasificación del autor material permitido de la finca en dos grupos, en el  primero se 

distinguen las  dos fincas el Edén y la Cruz  su caracterización en las variables por tener las 

mismas similitudes, el porcentaje de riesgo de las variables que no cumplen tienen un puntaje de 

cinco son el certificado de uso de suelos y tipo de agua que se utiliza en el cultivo que tienen 

cada finca,  el resto quedaron agrupadas en un segundo grupo. (Anexo 2.). 

Figura N°10.Variable de información de la finca donde se dividen en dos grupos. 

(Fuente personal). 

En la Figura 11, se puede apreciar que en la caracterización del agro-ecosistema y evaluar 

las seis variables que son: temperatura en C°, humedad relativa, precipitación, Altura sobre el 

nivel del mar del predio, reconocimiento de flora y Reconocimiento de fauna, al hacer el análisis 

estadístico de las fincas se caracterizaron por dos grupos donde la finca la Estrella tiene más 

riesgo para cumplir con el procedimiento de certificación que el otro grupo. Y en el segundo 

grupo forma un subgrupo formado por las fincas 4, 9, 10 y 11que presentan el menor nivel de 

riesgo, teniendo en cuenta las variables que se evaluaron con mayor riesgo de cumplimiento que 

no tienen un reconocimiento de flora y de fauna. (Anexo 2) 

N° 
Nombre de 

la finca 
Propietario 

1 La Estrella Arnulfo Suarez 

2 El Tiro  Cristóbal Gelvez 

3 Edén  Diego A. Flórez 

4 Canoas Gladis Z. Suárez 

5 Antigua Joel A. Lizcano 

6 Buena Vista José A. Gómez 

7 La Cruz José D. Gelvez 

8 El Callejón Néstor Cañas 

9 La Hoyada Ramiro Suarez 

10 El Porvenir Rosalba Gómez 

11 Los Balcones  Pedro Espinosa 
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Figura N° 11. Caracterización del agro-ecosistema de los predios. (Fuente personal). 

En la Figura 12, en la caracterización del manejo de las fincas se tomaron las siete 

variables que son: Anterior cultivo de la siembra, Penúltimo cultivo de la siembre, Cultivos 

vecinos, Plan de gestión ambiental del Manejo Integrado de Plagas, Agua a utilizar sin afectar 

calidad, Análisis de suelo y Capacidad de uso de suelo, se obtiene que hay dos grupos donde un 

grupo se diferencia mediante el análisis estadístico se  obtiene que la finca de la Estrella en las 

variables evaluadas son plan de gestión ambiental del Manejo Integrado de Plagas y análisis de 

suelos tiene un alto riesgo para el desarrollo de la certificación en cambio en el otro grupo las 

fincas las Canoas, la Antigua, el porvenir y los Balcones formaron un subgrupo que presentan un 

riesgo  mínimo(ver anexo 2.1.). 
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              Figura 12. Caracterización del manejo de las fincas para la implementación 

De las BPA. (Fuente personal). 

Mediante el análisis  estadístico de la Figura 13 se tuvo en cuenta la caracterización del 

suelo, se evaluaron las características como: análisis químico de suelo,  análisis físico del suelo 

(textura), contenido de materia orgánica  del suelo, contenido de nutrientes del suelo, contenido 

de pH del suelo, topografía del suelo del cultivo, donde se forma grupos por el dendograma en el 

cual el primero se evidencia que la finca  el Edén, tiene un alto riego para el cumplimiento de 

norma de B. P. A. Diferencia del otro grupo donde están subdivididos por grupos pequeños 

dependiendo de la influencia de las características que tienen los criterios a evaluar. En cuanto el 

subgrupo donde las fincas 4 y 11se ubican en el menor nivel de riesgo, las variables que tienen 

mayor complicación para cumplir son el análisis físico y químico, contenido de materia orgánica 

y el contenido de pH en el suelo. (Anexo 2.1.).  
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         Figura 13. Caracterización del suelo de las fincas para la implementación de las BPA. (Fuente personal). 

En el análisis estadístico de riesgo de erosión hídrica y eólica fomentado en la Figura 14, se 

evaluó con las cinco características de: drenaje, propenso a inundación y/o erosión, exposición 

del viento al cultivo, intensidad del viento al cultivo, sistema de riego utilizado y riesgo de 

inundación del predio, se forman dos grandes grupos donde el primero se destacá por tres fincas 

como la Estrella, el Edén y la Cruz, donde tienen un alto riesgo para el cumplimiento de la 

certificación, mediante en el otro grupo se ubican con diferentes niveles, la variable que tiene 

mayor riesgo es el sistema de riego utilizado en la unidades productivas (anexo 2.2.) 
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Figura 14. Riesgo de erosión hídrica y eólica en las fincas para la implementación de las BPA. (Fuente 

personal). 

 

En la Figura 15 se estableció una variable de riesgos por calidad del agua donde se evaluaron 

las características de: prueba fisicoquímica del agua de riego, prueba bacteriológica del agua, 

protección de fuente de agua y autorización de uso de agua donde se dividió en dos grupos. En el 

primero se muestra que las fincas la Estrella, el Edén, Buena Vista y la Cruz tienen 

características similares de alto riesgo donde se obtiene un nivel de 5 para el proceso de 

certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en diferencia del otro grupo que las fincas las 

Canoas, la Antigua, el Porvenir y los Balcones son similares y el riesgo es mínimo en el proceso 

de certificación; las variables más riesgo tienen para el cumplimiento de la norma son prueba 

fisicoquímica y bacteriológica, y protección de fuentes de agua. (Anexo 2.2.) 
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Figura 15. Riesgos por calidad del agua en las fincas para la implementación de las BPA. (Fuente 

personal). 

 

En el análisis estadístico de conglomerados jerárquicos mediante la Figura 16,  donde se 

evaluó la variable de Riesgo sanitario ambiental con las diferentes características que se tomaron 

que son: riesgo de contaminación de fuentes de agua, residuos sólidos inorgánicos de 

agroquímicos, residuos orgánicos compostados, residuos de material fecales, contaminación por 

humo y gases de las vías de transporte y contaminación provenientes de cultivos río arriba, en el 

cual se agruparon por dos grupos, en el primero grupo se ubicaron las fincas la Estrella, el Edén, 

las Canoas, la Cruz y los Balcones, con mucho mayor riesgo para la certificación  y en el 

segundo grupo estará conformado por tres subgrupos donde  se establece aspectos mediante el 

cual se evaluaron los criterios y el puntaje que arrojó es bajo una menor influencia, las variables 

que tienen mayor riesgo en las unidades productivas son residuos sólidos inorgánicos de 

agroquímicos, riesgo de contaminación de fuentes de agua y residuos de material fecales (anexo 

2.2.) 
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         Figura 16. Riesgo sanitario ambiental en las fincas para la implementación de las BPA. (Fuente personal). 

 

Mediante la Figura 17, se realizó el estudio de la variable de Riesgos por servicios generales 

con las diferentes características que son: disponibilidad de transporte, disponibilidad de mano 

de obra calificada y disponibilidad de recursos suficientes para cumplir con el proceso, el 

resultado del dendograma origino dos grupos, donde el primer grupo se ubican las fincas la 

Estrella, el Edén y la Cruz se caracterizó las similitud de estas fincas son muy parecidas y tienen 

un alto riesgo que influye mucho en el proceso de la certificación, en el segundo grupo se divide 

en subgrupos donde se observan tres, con características diferentes donde se evidencian las 

fincas 4, 5, 10 y 11 se caracterizan por bajos niveles de riesgo en el proceso de certificación, para 

estas variables las que más influyen en el proceso son , disponibilidad de mano de obra calificada 

y disponibilidad de recursos suficientes para cumplir con el proceso. (anexo 2.3). 

 

 

N° 
Nombre de 

la finca 
Propietario 

1 La Estrella Arnulfo Suarez 

2 El Tiro  Cristóbal Gelvez 

3 Edén  Diego A. Flórez 

4 Canoas Gladis Z. Suárez 

5 Antigua Joel A. Lizcano 

6 Buena Vista José A. Gómez 

7 La Cruz José D. Gelvez 

8 El Callejón Néstor Cañas 

9 La Hoyada Ramiro Suarez 

10 El Porvenir Rosalba Gómez 

11 Los Balcones  Pedro Espinosa 



48 
 

 

 

Figura 17. Riesgos por servicios generales en las fincas para la implementación de las BPA. (Fuente 

personal). 

 

En la Figura 18, se realizó el análisis de la variable Riesgos por servicios al personal con 

las características de: seguridad pública, el personal que labora en la finca está capacitado en 

Buenas prácticas de Higiene (BPH), Cuenta con instalaciones sanitarias y cuenta con un área de 

comedor y está dotada,  mediante el análisis estadístico está dividida en dos grupos, donde el 

primer grupo se compone por las fincas La Estrella, el Edén, las Canoas, la Cruz y los Balcones 

mediante las cuales tienen el puntaje más alto donde repercute en el proceso de certificación, y 

en el segundo grupo se obtuvo que se subdividió en dos grupos donde el riesgo es poco y lo 

conforman  las fincas el Tiro, la Antigua y el Callejón, las variables que tienen mayor riesgo son; 

cuenta con un área de comedor y está dotada y Cuenta con instalaciones sanitarias. (Anexo 2.3) 
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Figura 18. Riesgos por servicios al personal en las fincas para la implementación de las BPA. (Fuente 

personal). 

 

En la figura 19, al analizar el análisis estadístico de riesgos de salud que laboran en las 

fincas mediante las variables a evaluar tenemos: cuenta con un sitio de vestidores, cuenta con 

una bodega para los insumos, área de almacenamiento temporal de cosecha, cuenta con equipos 

de protección  y atención médica, se obtuvo una separación de dos grupos, el primero está 

conformado por las fincas que tienen más alto el nivel de riesgo para la implementación de la 

norma de Buenas  Prácticas Agrícolas que lo conforman por las fincas: la Estrella, el Edén, las 

Canoas, la Cruz y los balcones; en el otro grupo se ubica en las fincas que tienen  menor riesgo 

para el proceso de certificación son la Antigua y Buena Vista; en las variables que tienen mayor 

riesgo para el cumplimiento de la norma son área de almacenamiento temporal de cosecha y no 

cuentan con cuenta con un sitio de vestidores adecuados para los operarios. (Anexo 2.3.) 
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Figura 19. Riesgos de salud en las fincas para la implementación de las BPA. 

(Fuente personal). 

 

La Figura 20, se realizó un análisis del porcentaje promedio del nivel de riesgo de las 

fincas, mediante el método se obtuvo tres casos de nivel de riesgo más crítico como lo son: finca 

la Estrella con un puntaje de 3.18, el Edén con un puntaje de 3.14 igual que la finca la Cruz.  Las 

fincas con un nivel de riesgo menos crítico son seis donde se tiene un rango de 2.0 a 3.0 y las 

fincas que se encuentran en este rango: los Balcones, las Canoas, el Tiro, el Porvenir, el Callejón 

y la Hoyada; y las fincas que obtuvieron un nivel de riesgo mínimo fueron las fincas la Antigua 

con un puntaje de 1.98 y Buena Vista con 1.89. 
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      Figura 20. Puntaje promedio de riesgo de la cada finca para la implementación de las 

BPA. (Fuente personal). 
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8. Protocolos 

El tercer paso importante en la certificación de fincas en Buenas Prácticas Agrícolas es la 

documentación que se realizó para cumplir los requisitos exigidos por la norma 30021, donde 

se diseñaron los siguientes protocolos 

8.1. Protocolo de procedimiento para evitar los riesgos de contaminación cruzada. 

Objetivo 

Establecer metodologías para lograr identificar las áreas donde existe potencial de 

contaminación cruzada, las cuales deben ser preventivas, evaluar y controlar los riesgos antes 

que se detecte el problema en la unidad productiva del predio.  

Alcance.  

Planear y desarrollar estrategias adecuadas de higiene, limpieza y desinfección de los materiales 

y herramientas en las actividades que se desarrollan en las hortalizas. 

La contaminación cruzada es la que se produce al manipular los productos durante su 

producción. Se da cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento 

contaminado.  

Las causas de contaminación cruzada de alimentos pueden ser las siguientes: por 

agroquímicos, físicas, carencia o inadecuación del sistema de control higiénico sanitario a lo 

largo de su proceso de producción, por el humano, distribución y consumo; 
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Contaminación química  

La contaminación química ocurre cuando el alimento entra en contacto con sustancias químicas 

durante su almacenamiento, recolección y transporte; también ocurre por infiltración en los 

alimentos de plaguicidas, fertilizantes u otras sustancias similares. 

 El personal que este encargado de la bodega de insumos no puede manipular químicos y 

al mismo tiempo este cosechando las hortalizas. 

 No debe estar fumigando en el predio cuando se está cosechando. 

 El área de la bodega de agro-insumos debe estar con llave y separada del almacenamiento 

transitorio de los productos cosechados. 

 Los trabajadores encargados de la aplicación de plaguicidas no pueden ingresar al área de 

selección temporal de las hortalizas hasta que no se hayan bañado y cambiado, con ropa 

limpia. 

 Los trabajadores encargados de la recolección y manipulación de las hortalizas deben 

estar en condiciones de salud favorables y si no lo están deben utilizar tapabocas. 
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Figura 21. Contaminación química de los alimentos. Álvarez, M. A & colaboradores. (2010).  

Tomado de https://bit.ly/2IdFTxe 

Contaminación física  

Se da cuando se incorporan objetos extraños al alimento, con son mesclados con estos 

accidentalmente durante su almacenamiento o empacado estos pueden ser: trozos de vidrio, 

pedazos de metal, plásticos Hilachas, fibras, pelos, etc. 

 El personal que manipulen hortalizas en la cosecha o almacenamiento deben tener mucha 

precaución al momento de esta labor. 

 En caso de que los que estén manipulando la hortaliza sean mujeres estas no deben de 

tener puesto las siguientes prendas: anillos, aretes, manillas ni mucho menos haberse 

echado colonia.  
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 Las mujeres deben de tener el pelo recogido y con cofia o gorra. 

Contaminación a partir del agua  

El agua es un elemento fundamental en los cultivos y se necesita en gran cantidad por lo que esta 

debe ser de excelente calidad microbiana. 

El agua es fuente de contaminación de las cadenas alimentarias en diferentes puntos. En 

vegetales, el agua de riego contaminada aporta no solo gérmenes saprofitos sino también algunos 

patógenos como: salmonella, E. coli.  

 También el agua posee muchos animales que viven el ella y por ende tienen restos de 

heces fecales de ellos. 

 El agua también puede estar contaminada por plaguicidas o elementos metales pesados. 

 

El humano 

 

El ser humano como agente activo de la cadena alimentaria, es fuente frecuente de 

contaminación alimentaria. Las manos del ser humano son una causa frecuente de contaminación 

de los alimentos un cualquier punto de la cadena alimentaria. 

Las heces pueden contaminar nuestros alimentos a partir de puntos muy específicos de la 

cadena alimentaria, a partir de (desagües, vertidos, lavados, servicios, etc.), o através de los 

manipuladores que no cumplen normas higiénicas aceptables ejemplo, (lavado de manos, higiene 

personal, etc.).  

POR LO ANTERIOR EN EL PREDIO SE CUENTA CON UN ANALISIS FISICO 

QUIMICO DE AGUAS, EL CUAL DEBERA SER ACTUALIZADO 

ANUALMENTE 
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 El personal que está manipulando las hortalizas en la finca debe cumplir con los 

parámetros de higiene personal  

 Deben lavarse las manos muy bien con agua y jabón antes de empezar el trabajo, cuando 

vayan al baño, cuando terminen las labores. 

 Utilizar ropa en adecuadas condiciones de limpieza.  

 

Figura 22. Lavarse las manos salud e higiene. Castilla, C. (s.f.) Recuperado de https://bit.ly/2IyzADU 
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 8.1.2. Protocolo de propuesta de manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE 

en la unidad productiva de hortalizas  

Objetivo  

Establecer las medidas de prevención, observación e intervención que reduzcan los riesgos de 

infestación de plagas, mediante la formulación y diseño de planes de manejo integrado de los 

principales problemas fitosanitarios en la unidad productiva de hortalizas. 

Alcance  

Reducir el uso de productos de síntesis química para el control de plagas y enfermedades, y a su 

vez brindar condiciones favorables de inocuidad a los productos cosechados.  

 

Figura 23. Buenas Prácticas Agrícolas.  AgroSciences, (2015). Recuperado de  https://bit.ly/2I9GLTv 
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Un programa MIP se basa en los seis componentes siguientes 

 Niveles aceptables de plagas. El énfasis está en “control” no en “erradicación”. MIP 

mantiene que la erradicación completa de una plaga es a menudo imposible y que intentarlo 

puede ser sumamente costoso, insalubre y en general irrealizable.  

Es mejor decidir cuál es el nivel tolerable de una plaga y aplicar controles cuando se excede 

ese nivel (umbral de acción). 

 Prácticas preventivas de cultivo. La primera línea de defensa es seleccionar las variedades 

más apropiadas para las condiciones locales de cultivo y mantenerlas sanas, junto con 

cuarentenas y otras ‘técnicas de cultivo’ tales como medidas sanitarias (destruir plantas 

enfermas para eliminar la propagación de la enfermedad, por ejemplo). 

 Muestreo. La vigilancia constante es el pilar de MIP. Se usan sistemas de muestreo de 

niveles de plagas, tales como observación visual, trampas de esporas o insectos y otras.  

Es fundamental llevar cuenta de todo, así como conocer el comportamiento y ciclo 

reproductivo de las plagas en consideración. El desarrollo de los insectos depende de la 

temperatura ambiental porque son animales de sangre fría. 

 Controles mecánicos. Si una plaga llega a un nivel inaceptable, los métodos mecánicos son 

la primera opción. Simplemente cogerlos manualmente o poner barreras o trampas, usar 

aspiradoras y arar para interrumpir su reproducción. 

 Controles biológicos. Los procesos y materiales biológicos pueden proveer control con un 

impacto ambiental mínimo y a menudo a bajo costo. Lo importante aquí es promover los 

insectos beneficiosos que atacan a los insectos plaga.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_biol%C3%B3gico
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Pueden ser microorganismos, hongos, nematodos e insectos parasíticos y depredadores. 

 Controles químicos. Se usan pesticidas sintéticos solamente cuando es necesario y en la 

cantidad y momento adecuados para tener impacto en el ciclo vital de la plaga. Muchos de 

los insecticidas nuevos son derivados de sustancias naturales vegetales (por ejemplo: 

nicotina).  

MIP se puede aplicar a todos los tipos de agricultura e incluso a la jardinería. Es el tratamiento 

ideal para los cultivos orgánicos y se basa en conocimiento, experiencia, observación e 

integración de técnicas múltiples y que no usa opciones químicas sintéticas.  

 

1.  Identificación de la plaga. 

Los casos de identificación errónea pueden resultar en acciones inútiles. Si el daño a una planta 

debido a exceso de riego se interpreta erróneamente como causado por hongos, se aplicarían 

fungicidas inútiles y la planta moriría de todos modos. 

2.  Conocimiento del ciclo vital de la plaga y de sus parásitos. 

Cuando uno ve una plaga puede ser demasiado tarde para hacer otra cosa que recurrir a 

pesticidas. A menudo otro estadio en el ciclo vital es susceptible a medidas preventivas. Por 

ejemplo, las malas hierbas que se reproducen a partir de semillas del año anterior podrían 

prevenirse con el uso de mantillo. También el conocimiento de las necesidades de las plagas y 

eliminación de éstos puede servir para eliminarlas. 
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3. Muestreo de sectores del cultivo para evaluar la población de una plaga. 

Las medidas preventivas se deben tomar en el momento adecuado para que sean efectivas. Por 

eso una vez identificada una plaga se debe monitorear ANTES que se convierta en un problema.  

 Lo que hay que observar incluye: 

 Presencia/ausencia 

 Distribución - ¿en todas partes o localizada? 

 Número - ¿aumento o disminuyo? 

4. Establecimiento de un umbral de acción (económico, sanitario, estético) 

¿Cuál es la cantidad tolerable? En algunos casos un cierto número es tolerable. La soja es 

bastante resistente a la defoliación así que unas cuantas orugas cuyos números no aumentan 

significativamente pueden no requerir tratamiento. 

 En cambio, hay casos en que uno DEBE tomar acción. Para el agricultor ese punto es 

aquél en que el costo del daño causado por la plaga es MAYOR que el costo de un tratamiento.  

Éste es un umbral económico. La tolerancia individual también varía; hay gente que 

detesta a los insectos, otros que no toleran ni un solo diente de león en el césped. Es posible 

adoptar una actitud de mayor tolerancia. 

5. Elección de una combinación apropiada de técnicas de control. 

Para cada situación se pueden considerar varias opciones. Estas opciones incluyen controles 

mecánicos, físicos, químicos, biológicos y culturales.  

Los controles mecánicos consisten en colectar los insectos manualmente o en usar redes u 

otros medios para excluir a plagas tales como aves o roedores. 
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 Los controles culturales incluyen mantener el lugar libre de las condiciones que favorecen 

a las plagas. 

Los controles biológicos pueden servir de apoyo por medio de conservación de los 

predadores naturales o por incremento de los mismos. 

El control por incremento incluye la introducción de predadores naturales, ya sea a nivel 

de inundación o de inoculación.  

El control por inundación busca inundar el local con una población alta del depredador de 

la plaga; mientras que la inoculación usa un número menor de depredadores de la plaga para 

suplementar a una población ya existente. 

Los controles químicos incluyen aceites o la aplicación de pesticidas, ya sea insecticidas 

o herbicidas. Un programa de MIP usaría preferentemente pesticidas derivados de plantas o de 

otros materiales naturales. 

6. Evaluación de los resultados. 

Tuvieron efecto las medidas tomadas? se obtuvo la prevención o control deseado? Hubo efectos 

colaterales indeseables? Qué hacer en el futuro en un caso similar? 
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Nombre Descripción Síntomas 

Brócoli – Coliflor 

Enfermedades 

 

Nombre 

científico 

 

Plasmodiophora 

brassicae 

 

 

 

Nombre común 

 

Hernia de las 

crucíferas 

Es el agente causal de la 

enfermedad de la raíz del club 

de crucíferas o hernia. 

Es un parásito 

obligado. Sobrevive en el 

suelo sólo como quistes 

inactivos pudiendo durar de 6 

a 8 años, hasta que haya 

condiciones adecuadas para 

desarrollarse. 

Esta enfermedad sobrevive en 

un rango de pH en 5 a 7.5, son 

las condiciones favorables. 

 

Figura 24. Ocurrencia y síntomas. 

Cattlin Nnigel, (2010) Tomado de  

https://bit.ly/2wW4UYA 

Los síntomas varían ligeramente de 

un huésped a otro. 

 

 El primer síntoma observable por 

encima del suelo es el  

Marchitamiento en el día. 

 

A medida que la enfermedad 

progresa, las hojas sufren una 

clorosis y se amarillas y mueren. 

Las plantas enfermas son obviamente 

atrofiadas. 

Causan pequeños nudos en las raíces. 

 

 

 

 

 



63 
 

 

Control  

       Cultural 

- Desinfectar las herramientas (azadón, motocultor), Solución de hipoclorito al 5%. 

- Desinfección de calzado al ingresar a las áreas de cultivo (pediluvio). 

- Sembrar plántulas sanas. 

- Rotación de cultivos. 

- Encalado. 

- Fertilizaciones con dosis adecuadas de calcio y magnesio, aplicadas al suelo. 

       Control Biológico 

- Inoculación (aplicación al suelo de hongos antagonistas que compitan con el hongo 

patógeno), Trichoderma, en dosis recomendadas, la aplicación dirigida al suelo. 

       Control Fitoquímico 

- Evaluar diferentes extractos de plantas con acción anti-fúngica 

      Control Químico 

- Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

- Aplicación de enraizadores, para favorecer la emisión y fortalecimiento del sistema 

radicular de las plantas. 

- Aplicación de productos a base de amonio cuaternario 

 

Nombre 

científico. 

 

Manchas oscuras, circulares de 

color marrón claro a marrón 

oscuro.  

A menudo están rodeados por 

Los primeros síntomas de la 

enfermedad se manifiestan en hojas 

viejas y tallos. 

Se observan manchas circulares 
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Alternaria 

brassicae 

 

Nombre común 

 

Ojo de pollo 

un halo de tejido clorótico 

(amarillo). 

 

 
Figura 25. Mancha de la pella y 

mancha foliar por Alternaria en  

brócoli. Penn, S. (2015). 

Tomado de  https://bit.ly/2jTML4v 

amarillas, de color claro y oscuro, 

que tienden a unirse unas a otras. 

 A medida que avanza la 

enfermedad, las hojas se tornan café 

oscuro, amarillo alrededor de la 

lesión,  

el tejido afectado se cae y se observa 

un agujero 

 
Figura 26. Mancha foliar por Alternaría 

brassicae. Seminis Vegetable sedes. (2016). 

Tomado de  https://bit.ly/2IbnKAn 

Control 

      Manejo Cultural  

- Sembrar plántulas sanas. 

- Hacer rotación de cultivos. 

- Adecuada fertilización.  

- No dejar residuos de cosecha en los lotes. 

- Durante la formación de la cabeza evite el riego por aspersión. 
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      Biológico  

- Aplicación foliar de productos a base de microorganismos benéficos: (bacterias y 

hongos). 

- Hongo antagónico Trychoderma spp, (los cuales inhiben el crecimiento y desarrollo 

de hongos fitopatógenos del suelo y follaje.  

- Bacteria con acción anti fúngica, Bacillus pumilus: Iniciar aplicaciones cuando de 

observe los primeros síntomas de la enfermedad, realizando 4 aplicaciones (una 

semanal) dependiendo de la presión de la enfermedad. 

      Tratamiento químico: 

- Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

      Preventivo 

- Oxicloruro de Cobre, Mancozeb, Propineb, Clorhotalonil,  

Curativos 

- Benomyl, Tebuconazol, Tryfloxistrobin, Difenoconazole,  

      Propuesta de control fitoquímico– orgánico 

- Aplicación de Extractos de Ajo al 50% 

- Aplicación de Extractos de Romero.   

 

Nombre 

científico 

Mycosphaerella 

brassicicola 

El hongo sobrevive en plantas 

enfermas, residuos de cosecha y 

en las semillas. 

Le favorece la alta humedad. 

Las condiciones de temperatura 

El daño más frecuente es en hojas 

bajeras y viejas. 

Produce lecciones circulares, por 

encima de las hojas el daño es 

hundido y de color gris oscuro, por 
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nombre común  

 

mancha anular 

para desarrollarse de 16°C. 

Las esporas se las lleva el viento 

e infecta otras plantas. 

 

Figura 27.  Mancha anular en brócoli 

en hojas viejas. Storey M. (2011). 

Tomado de  https://bit.ly/2jSEnBZ 

debajo es de color café con el borde 

más oscuro y al rededor amarillo. 

 

Figura 28.  Mancha anular en brócoli en 

hojas nuevas. Storey M. (2011). Tomado 

de  https://bit.ly/2jSEnBZ 
 

Control 

      Control cultural 

 Sembrar plántulas sanas. 

 Adecuada fertilización. 

 No dejar residuos de cosecha en el lote. 

 Rotación de cultivos. 

     Control biológico  

 Hacer aplicaciones al suelo con cepas de bacterias con acción anti fúngica 

(Pseudomonas fluorescens, Bacillus). 

      Control químico 

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

     Preventivos  

 Oxicloruro de cobre y Mancozeb, Propineb, Benomyl, Clorotalonil 
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Curativo 

 Benomyl, Tebuconazol, Tryfloxistrobin, Difenoconazole,  

     Propuesta de control fitoquimico – orgánico 

 Aplicación de Extractos de Ajo al 50% 

 Aplicación de Extractos de Romero. 

 

Nombre 

científico. 

 

Peronospora 

parasitica 

 

 

Nombre común 

 

Mildéu velloso 

Es un hongo obligado que 

sobrevive en el suelo. 

Las esporas del hongo se 

dispersan con ayuda del viento. 

Se forman pelusas de color blanco 

grisáceo.  

Este hongo ataca las plantas 

jóvenes y adultas. 

Figura 29.  Mildiú de las crucíferas daño 

ocasionado en las hojas del brócoli.  

Universidad de California. (2000). 

Tomado de  https://bit.ly/2KVF2Pv 

Se forman pequeñas manchas de 

color amarillo. 

 En la coliflor aparecen 

decoloraciones y estrías en las 

inflorescencias. 

Puede presentarse en cualquier 

parte de la planta. 

Cuando esta avanzada la 

enfermedad aparece una cenicilla 

blanca.  

Figura 30.  Mildiú de las crucíferas, 

síntomas ocasionado en las hojas nuevas 

del brócoli. Seminis (2017). Tomado de  

https://bit.ly/2IblKrD 

Control 

     Cultural  
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 Hacer rotación de cultivos. 

 Desinfección de herramientas (azadón), maquinaria. (motocultor) con hipoclorito de 

sodio al 5%. 

  Hacer desinfección del calzado (pediluvio). 

 Adecuada fertilización 

      Biológico  

 El uso de hongos antagonistas de Trichoderma y/o Bacillus subtilis de manera 

preventiva aplicaciones al follaje y al suelo.  

 

Químico preventivo. 

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

 Maneb, Oxicloruro de cobre, Metalaxil. 

Químico curativo. 

 Clorotalonil, Metalaxil, Azoxystrobin.  

      Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

 Hacer aplicaciones preventivas a base de manzanilla en concentraciones de 100 g/L. 

 Hacer aplicaciones preventivas a base de caléndula en concentraciones de 100 g/L. 

 Hacer aplicaciones preventivas a base de hierbabuena en concentraciones de 100 

g/L. 

Nombre 

Científico. 

 

Los hongos del complejo viven 

de forma saprofita en el suelo 

y atacan diferencialmente 

Se presenta gran destrucción de 

tejidos, produciendo un 

amarillamiento de las hojas, 
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Phythium sp 

 

Nombre común 

 

Dormidera, 

pudrición del 

cuello  

 

variedades según grado de 

susceptibilidad. 

So hongos del suelo. 

Los favorece el exceso de 

agua. 

El salpique del agua puede 

mover suelo el hongo. 

 

Figura 31. Marchitamiento fúngico 

(Damping-off) y wirestem.  Seminis. 

(2016).Tomado de   

https://bit.ly/2KRXokx 

doblamiento del tallo y finalmente 

muerte de la planta.  

Hay un doblamiento de la planta. 

Marchites del follaje. 

 

 

Figura 32. Marchitamiento fúngico en 

germinador de brócoli (Damping-off) y 

wirestem.  Seminis. (2016).Tomado de   

https://bit.ly/2KRXokx 
 

 

 

Control 

      Culturales  

 Sembrar plántulas sanas. 

 Evitar excesos de agua. 

 No establecer una elevada densidad de plantas. 

 Hacer el riego en las horas de poca luminosidad. 

 Desinfectar las herramientas (azadón, motocultor), Solución de hipoclorito al 5%. 

 Adecuada fertilización. 

Biológico 
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 Aplicación de cepas de hongos; B. subtilis, Trichoderma sp. Streptomyces 

griseoviridis cepas de bacterias Pseudomonas fluorescens, como preventivos  

        Químico  

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

      Preventivo  

 Previcur, Benomil, Tiabendazol. 

Curativo 

 Carboxin + Captam 

       Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

 Hacer extractos de neen y aplicarlos al suelo. 

 

Plagas 

Nombre 

Científico. 

Myzus persicae, 

Macrociphumeup

horbiae, 

Aphis gossypii. 

 

Nombre común 

Áfidos pulgones  

 

Son pequeños animales de 

color verde o rosado con patas.  

Se sitúan en los brotes tiernos 

o en el envés de las hojas 

jóvenes. 

Son insectos chupadores. 

Absorben los jugos de la 

planta. 

Segregan un líquido azucarado 

y pegajoso. Impregna la 

Estos insectos succionan la savia de 

la planta y la debilitan. 

Desecación y caída de las hojas y 

flores. 

Pueden transmitir a la planta 

sustancias toxicas, y virus. 

Favorecen el desarrollo de la 

fumagina (hongo negro). 
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superficie de la planta 

impidiendo el normal 

desarrollo de ésta. 

 

Figura 33.   Myzus persicae,  Jensen 

A. (2014). https://bit.ly/2IHrfxA 

 

Figura 34. Myzus persicae, succionando 

savia de tallos jóvenes. Fogar M. (s.f.). 

Tomado de https://bit.ly/2KZAdEN 

Control 

     Culturales  

- Densidad de siembra amplia. 

- Adecuada fertilización. 

- Eliminación de malas hierbas y restos de cultivos. 

- Hacer riegos moderados. 

- Evitar el exceso de nitrógeno. 

     Biológico.  

 Hacer liberación de avispas Parasitoides: Aphidius matricariae, Ephedrus 

cerasícola. Depredadores: Aphidoletesaphidimyza 

 Aplicar cepas de Hongos: Verticilium lecanii. 

 

  Etológico  

 Utilizar trampas pegajosas (amarillas). 
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      Químico  

- Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

- Proteger el control biológico utilizando insecticidas selectivos. 

Preventivo 

- Imidaclopid 

Curativos  

- Dimetoato, metamidofos, 

      Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

- Hacer Extractos de ajo, ají y tabaco negro aplicarlos al follaje.  
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Nombre  

Científico. 

 

Agriotes spp. 

Nombre común 

 

Gusano alambre, 

alambrillos 

Las larvas son alargadas, 

cilíndricas y un poco 

aplanadas.  

Son de color amarillo. 

Se comen las raíces. 

Hacen galerías. 

 

Figura 35. Gusano alambre 

perforando el tallo. Agroterra. 

(2013). Tomado de  
https://bit.ly/2IqKXdW 

Hacen perforaciones en los tallos o 

tubérculos, 

Las plantas se quedan enanas o no 

cresen. 

Se amarillan. 

Un ataque severo puede arrasar el 

cultivo. 

Se comen los brotes de 

crecimiento de las plantas 

(yemas), incluso se comen las 

semillas 

 
Figura 36. Gusano alambre perforando el 

tubérculo de papa. Aday b. (2014). La 

huertina de toni. Tomado de  

https://bit.ly/2ICL4GD 

Control 

      Cultural 

- Hacer rotación de cultivos. 

- Adecuada fertilización. 

- Dejar descansar el terreno (barbecho). 
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- Arar profundamente el terreno. 

- Encalar. 

     Biológico 

- Aplicar hongos entomopatógenos como Metarhizium anisopliae y Beauveria spp. 

- Controladores del gusano: ranas, sapos, escarabajos (carabidae), pájaros, ratones.  

      Etológico 

- Trampas de luz para capturar adulto de agriotes.  

      Químico  

- Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

        Preventivo  

- Tiametoxam. 

        Curativos  

- Clorpirifos, etoprofos, imidacloprid. 

      Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

- Solución de Tabaco: 200 gr de hoja de tabaco por litro de agua.  
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Nombre 

científico 

 

Plutella 

xylostella 

 

Nombre 

común 

Palomilla del 

dorso de 

diamante. 

Palomilla del col. 

Palomilla del 

repollo. 

La palomilla dorso de 

diamante. 

Desarrolló resistencia al 

insecticida microbiano 

Bacillus thuringiensis. 

Las larvas son muy rápidas y 

se dejan caer de la planta 

sosteniéndose con un hilo de 

seda. 

Figura 37. Adulto de Plutella 

xylostella.  Lindsey J. (2006). 

Tomado de  https://bit.ly/2rKQ5lM 

Las larvas pequeñas se alimentan de 

las hojas haciendo pequeños 

agujeros.  

Las larvas grandes se alimentan de 

las hojas. 

Pueden defoliar la planta. 

Figura 38. Daño de larvas de Plutella 

xilostella. Monrroy M. (2010). Tomado de  

https://bit.ly/2k0lSfb 

Control 

Cultural 

 Regar constante para ahogar las larvas. 

 Adecuada fertilización. 

 Sacar de la parcela los residuos de cosecha.  

 Hacer rotación de cultivos. 

 

Biológico 

 

 Proteger controladores biológicos.  

 Moscas Parasitoides como Trichogramma confusum, T. pretiosum y Trichogramma 

toideabactre. 
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 Bacteria con acción antifúngica, cartap; (Basillus thuringiensis). 

 

 Insectos que son depredadores de la plaga (Plutella xylostella) Crisopas, 

coccinélidos, chinches, arañas, hormigas y pájaros.  

 

Etológico 

 Trampas de luz para manejar adultos de la polilla Plutella xylostella 

 

 

Químico  

 

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivos  

 benzoato de emamectina. 

 

Curativos  

 Piretroides, carbamatos,  

 

Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

 

 Extractos de ajo (500 gr por 20 L agua. 

 Extractos hojas y tallo de ortiga (800 gr por 20 L agua. 

 Extracto de barbasco. 

Nombre 

científico 

Deroceras 

reticulatum 

Muller 

 

 

 

Viven en lugares frescos 

húmedos. 

 Se la llevan debajo de la 

tierra, piedras y basuras. 

Estos moluscos se alimentan 

raspando el tejido vegetal. 

Comen follaje de la planta. 

Dejan caminos en las planas. 

Con el mocus (baba) manchan las 

hojas. 
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Nombre común  

Babosa 

 

Figura 39. Daño en lechuga de 

babosas. Borda L. (2015). Tomado 

de https://bit.ly/2IiKBd3 

 

Figura 40. Daño ocasionado por babosas en 

brócoli. El huerto de tatoy (2011). Tomado 

de https://bit.ly/2k0QmNY  

Control 

     Cultural 

 Desterronar el suelo. 

 Adecuada fertilización. 

 Evitar el exceso de riego. 

 Evitar el exceso de humedad. 

 Realizar manejo de malezas. 

 Utilizar trampas o cebos tóxicos. 

      Biológico  

 Hacer aplicaciones de hongos entomopatogenos al follaje y al suelo Beauveria 

bastiana. 

 Depredadores: los sapos, los erizos, las lagartijas, ciempiés. 

      Etológico  

 Controlarlas manualmente colocándole trampas hundidas que contengan cerveza y 

hojas del cultivo. 

       Químico  
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 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivo  

 Hacer aplicaciones preventivas debio-molusquicidas. 

Curativo  

 Metaldehído, meta-acetaldehído, Metiocarb. 

Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

 Hacer extracto de raíz de ajenjo 100g/ L de agua.  

 Hacer extracto de ajo al 1% para repeler. 

 

Lechuga 

Nombre 

científico  

 

Sclerotinia  

sclerotiorum 

 

 

 

 

Nombre común 

 

Podredumbre 

Un crecimiento algodonoso de 

color blanco del micelio que 

desarrolla en las lesiones y el 

tejido infectado se vuelve 

suave y acuoso. 

Los hongos permanecen 

viables por largos periodos de 

tiempo. 

 

 

 

 

Manchas acuosas. 

Las lesiones del tallo se producen al 

nivel del suelo o cerca de las axilas 

foliares y son ligeramente hundidas, 

ovaladas o alargadas, extendiéndose 

hacia arriba por el tallo. 

Da aspecto húmedo al principio, las 

lesiones acuosas se vuelven de color 

marrón, blanco en el centro, anillado 

o localizado. 

Se parte o se quiebra al nivel del 

suelo.  
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blanca, 

Podredumbre 

algodonosa. 

 

 

Figura 41. Esclerocios de la 

pudrición blanca de la lechuga 

(sclerotinia sclerotiorum).  Oteiza F. 

(2016). Tomado de  

https://bit.ly/2KyZSTN 

 

Se oscurecen superficialmente y se 

tornan acuosos. 

 

Figura 42. Pudrición blanca de la lechuga 

(sclerotinia sclerotiorum).  Oteiza F. (2016). 

Tomado de  https://bit.ly/2KyZSTN 

Control 

      Cultural  

 Utilizar plántulas sanas. 

 Eliminar las plantas enfermas. 

 Evitar los excesos de humedad. 

 Hacer rotación de cultivos. 

 Adecuada fertilización. 

 Sembrar el cultivo en caballones. 

 Hacer acolchados de plástico. 

       Biológico  

 Hacer aplicaciones al suelo de hongo patógeno (Trichoderma harzianum). 

       Químico  

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

 Preventivos Tebuconazole. 
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 Curativos: Propamocarb, Azoxystrobin, Flutriafol 

      Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

 Tomillo en proporción de 500g/ L de agua como preventivos. 

 Extracto de clavo a 300 ppm. 

 

Nombre 

científico 

 

Botrytis cinere 

 

 

Nombre común 

 

Podredumbre 

gris.  

Moho gris. 

Aparece en forma de manchas 

húmedas que se tornan 

amarillas, y seguidamente se 

cubren de moho gris que 

genera cantidad de esporas. 

La favorece la alta humedad y 

la alta temperatura.   

 

 

Figura 43. Esporulación gris de 

Botrytis cinerea. Oteiza F. (2016). 

Tomado de https://bit.ly/2k7me3q  

Los primeros síntomas son manchas 

cloróticas en hojas, tallos. 

Manchas irregulares de color 

marrón, que se extienden con gran 

rapidez. 

Si la humedad relativa aumenta las 

plantas quedan cubiertas por un 

micelio blanco. 

Si el ambiente está seco se produce 

una putrefacción de color pardo o 

negro. 

 

Figura 44. Síntomas de botrytis en la 

lechuga. Agromatica (2016). Tomado de   

https://bit.ly/2wR0JgD 

Control 
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       Cultural  

- Evitar el riego excesivo. 

- Adecuada Fertilización.  

- Realizar rotaciones de cultivos. 

- La solarización. 

- Utilizar plántulas buenas. 

- Eliminar residuos de cosecha. 

- Densidad de siembra apropiada. 

- Evitar realizar heridas a la planta. 

- Cosechar de forma oportuna. 

        Biológico  

- Hacer aplicaciones al suelo y al follaje con cepas de hongos antagónicos 

Trichoderma spp, Coniothyrium spp, Gliocladium sp, Mucor spp, Penicillium spp, 

Verticilium spp. 

       Químico 

- Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

     Preventivo 

- Oxicloruro de Cobre, Dicarboximidas, Iprodione.  

      Curativo  

- Metalaxil, carbendazin 

Propuesta de control fotoquímica – orgánico 

- Extractor de ruda.  
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Nombre 

científico 

 

Fusarium 

oxysporum 

 

 

 

 

Nombre común 

 

Amarillamiento 

de la lechuga. 

Pudrición basal 

Pudrición de las semillas o de 

las plántulas antes de la 

emergencia. 

Caída de plántulas  

 

Figura 45.  Daños causados por  

Fusarium (F. oxysporum f.sp. 

lactucae).  Saborio R.A. (2011).  

Tomado de  https://bit.ly/2rQEOS1 

 

Los síntomas más característicos son 

el amarillamiento y detenimiento del 

crecimiento de la planta. 

Las plántulas afectadas se marchitan 

y mueren. 

Obstrucción del paso de nutrientes.  

 Los tejidos vasculares de las raíces, 

coronas, peciolos se decoloran y 

toman un aspecto pardo rojizo.  

Figura 46.  Daños ocasionados por 

Fusarium oxysporum f. sp. lactucae 

(FUSALC). Romania E. (2017). Tomado de 
https://bit.ly/2KyFodY  

Control 

 Cultural 

 Hacer rotación de cultivos. 

 Manejo adecuado del riego. 

 Hacer solarización. 

 Hacer encalado. 
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 Adecuada fertilización 

       Biológico  

 Aplicación de hongo entomopatogeno (Trichoderma harzianum). 

Químico 

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivo  

 Carbendazim 

Curativos  

 Basamid, Propamocarb 

      Propuesta de control fotoquímica – orgánico 

 Extracto de tomillo de 500g/L. 

 

Nombre 

científico 

Xanthomonas 

campestris 

Nombre común 

Pudrición negra  

Las manchas toman color 

negro y con alta severidad las 

lesiones se unen afectando la 

totalidad de la hoja. Las 

lesiones se secan y mantienen 

el color negro. 

A menudo las manchas son 

angulares debido a la delimitación 

por parte de las nervaduras de la 

hoja. 

La coloración usualmente es 

uniforme y los signos del patógeno 

no son evidentes.  

La bacteria sobrevive en residuos de 

lechuga sin descomponer. 
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Figura 47.  Bacteriosis en lechuga. 

Santiago D. (2015). Tomado de  

https://bit.ly/2IrAJxQ    

Control 

       Cultural 

 Utilizar plantas sanas. 

 Evitar riego por aspersión cuando se detectan focos de la enfermedad. 

 Hacer rotación de cultivo. 

 Adecuada fertilización 

 Eliminar residuos de cosecha. 

      Químico 

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivo  

 Quitosana, Oxitetraciclina, o hidróxido de cobre. 

Curativo  

 Zebuconazol + Triadimenol, Estreptomicina. 

      Propuesta de control fotoquímica – orgánico 
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 Hacer extractos de anís o pimienta sagrada (Piperauritum) aplicar al 1% en forma 

preventiva. 

 

Apio España 

Nombre 

científico 

 

Septoria apii. 

Septoria apii 

graveolens 

 

 

Nombre común 

Mancha foliar 

O tizón. 

Viruela. 

 

Es una enfermedad que afecta 

las hojas provocando su 

destrucción. 

Favorece las la enfermedad 

épocas lluviosas o con mucho 

roció. 

 

 

Figura 48.  Mancha foliar o tizón 

(Cercospora apii Fres). Agronomía 

global. (2016). Tomado de  

https://bit.ly/2IPZpj2 

Lesiones de pequeño tamaño se 

presentan en hojas, tallos y peciolos. 

Picnidios negros aparecen en los 

tejidos enfermos. 

Al principio produce manchas 

amarillentas en las hojas y después 

grisáceas, hasta producir la necrosis 

foliar. 

Suele atacar al apio en los meses de 

verano. 

Las hojas se abarquillan y se secan.  

En ataques severos la infección 

puede llegar hasta las pencas del 

apio. 

Control 

       Cultural 

- Ampliar los marcos de plantación. 
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- Realizar rotaciones. 

- Sembrar plántulas sanas. 

- Adecuada fertilización. 

Biológico  

- Hacer aplicaciones de compuesto agrisan (extracto de tabaco negro). 

       Químicos  

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivo 

 Curaxil, Oxicloruro de Cobre. 

Curativo 

 Ditiocarbamato, Clorotalonil. 

        Propuesta de control fotoquímica – orgánico 

- Hacer el extracto con hojas de albahaca al 4%  

- (etanol 95%) aplicar a un 20%  

 

Papa 

Nombre 

científico  

Phytophthora 

infestans 

 

 

Enfermedades más limitantes 

en el cultivo. 

Cerca de un 6% de los costos 

totales de producción de la 

papa están representados en los 

fungicidas para la prevención y 

El patógeno ataca hojas, tallos y 

ocasionalmente tubérculos en el 

cultivo. 

Se presentan principalmente en los 

bordes de las hojas bajeras. 

Pequeñas manchas redondeadas o 
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Nombre común 

 

 

Gota, Gotera o 

Tizón Tardío 

el control de ésta enfermedad. 

 

Figura 49.  Brote y tallo con Tizón 

tardío.  I Acuña, INIA Remehue. 

(2015). Tomado de  

https://bit.ly/2IsxYwc 

irregulares de apariencia húmeda y 

aceitosa, de color verde claro a 

oscuro. 

 Se convierten en lesiones pardas a 

negras, según sea la humedad del 

ambiente. 

Un halo amarillento o verde claro 

suele acompañar el borde de las 

manchas separando el tejido enfermo 

del tejido sano. 

 

Figura 50.  Síntomas de Tizón tardío en 

hoja de papa. INIA Remehue. (2015). 

Tomado de  https://bit.ly/2IsxYwc 

Control 

       Cultural 

- Realizar rotaciones. 

- Sembrar semilla certificada. 

- Adecuada fertilización. 

- Eliminación de “toyas”. 
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- Eliminación permanentes fuentes de inoculó. 

- Densidad de siembra. 

- Uso adecuado del riego. 

Biológico  

- Hacer aplicaciones foliares de compuesto ricos en calcio y potasio. 

 

       Químicos  

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivo 

 Mancozeb + Metiltiofanato 

Curativo 

 Carbendazim + Mancozeb, Flutolanil. 

        Propuesta de control fotoquímica – orgánico 

 Extracto de cactus utilizando una concentración de 1000ppm. 

 Hacer extractos de planta de tomate (Ajitomate). 

 

 

 

Nombre 

científico 

 

 

Esta enfermedad se desarrolla 

bien en suelos fríos y 

húmedos, y puede afectar la 

emergencia y el desarrollo de 

la planta, 

 

 Se presenta una costra negra 

irregular. 

Este esclerocio puede variar en 

tamaño desde muy pequeño, como 

punteado negro hasta grandes masas 

irregulares que cubren una gran parte 
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Rhizoctoniasolani 

 

 

 

Nombre común 

 

Rhizoctonia, 

costra negra.  

 

 

Figura 51. Tallo de planta de papa 

estrangulado por Rhizoctonia 

solani y formación de tubérculos 

aéreos. INIA Remehue. (2015). 
Tomado de  https://bit.ly/2IsxYwc 

del tubérculo. 

Forma un cancro que debilita la parte 

aérea, que presenta síntomas de 

amarillamiento, enroscamiento de 

hojas y tubérculos aéreos. 

Entrenudos abultados, enanismo, 

floración prematura y ramas abiertas 

antes de madurez fisiológica. 

 En la parte aérea, se observan signos 

como coloraciones púrpuras 

 

Figura 52. Estolón con cancro causado 
por Rhizoctonia solani. INIA Remehue. 

(2015). Tomado de  https://bit.ly/2IsxYwc 

Control 

       Cultural 

- Realizar rotaciones. 

- Sembrar semilla certificada. 

- Adecuada fertilización. 

- Eliminación de “toyas”. 

- Eliminación permanentes fuentes de inoculó. 



90 
 

 

- Densidad de siembra. 

- Uso adecuado del riego. 

- No usar estiércoles frescos. 

Biológico  

- Hacer aplicaciones foliares de compuesto ricos en calcio y potasio. 

       Químicos  

 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivo 

 Mancozeb + Metiltiofanato, Pencycuron. 

Curativo 

 Carbendazim + Mancozeb, Flutolanil, Fludixonil + Azoxystrobin 

        Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

 Extracto de albaca, paico, cidrón.  

Plagas 

Nombre científico  

Tecia solanivora 

(Povolny) 

 

Nombre común 

Polilla 

Guatemalteca, 

 

Se considera la plaga de mayor 

impacto económico en el 

cultivo de la papa en 

almacenamiento del tubérculo 

destinado al consumo fresco 

directo, industrialización o 

para semilla. 

La larva es la que hace el daño en los 

tubérculos de la papa. 

Ya sea en el cultivo como en 

almacenamiento para semilla.  
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Figura 53.  Daño causado por la 

polilla guatemalteca en los cultivos 

de papa.  Agronegocios. (2015).  

Tomado de https://bit.ly/2KCrrM8 

Control 

      Cultural 

 Hacer monitoreo constante.  

 Regar constante para ahogar las larvas. 

 Adecuada fertilización. 

 Sacar de la parcela los residuos de cosecha.  

 Usar semilla certificada 

 Eliminar toyas  

 Hacer rotación de cultivos. 

      Biológico 

 Proteger controladores biológicos. 

 Utilizar virus patógenos como Baculovirus (Baculovirus pthorimaea). 

Etológico 

 Trampas con feromonas sexuales  

 Trampas de luz para manejar adultos de la polilla. 

       Químico  
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 Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

Preventivos  

 Alisin. 

Curativos  

 Permetrina. Clorpirifos, Propenofos y Metomyl. 

      Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

 extracto de eucalipto 3.000 cm3/200 L de agua. 

Nombre 

científico 

 

Premnotrypes 

vorax (Hustache) 

 

 

Nombre común  

 

Gusano blanco. 

Son gorgojos el color varía de 

café rojizo a casi negro. 

Caminador nocturno. 

 

Figura 54. Daños ocacionado por 

larvas de gusano blanco. Torres L. et 

al (2013). Tomado de 

https://bit.ly/2IuQ7cT 

 

Los daños que hace el adulto son que 

se come las hojas dejando orificios. 

Los daños que hace la larva son que 

se come el tubérculo haciéndole 

perforaciones o galerías. 

Una vez termina el consumo, 

abandona el tubérculo dejando 

grandes orificios de bordes 

irregulares, con apariencia sucia, 

para empezar el proceso de 

empupamiento. 

Control 

      Cultural 

- Hacer rotación de cultivos. 

- Adecuada fertilización. 
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- Dejar descansar el terreno (barbecho). 

- Arar profundamente el terreno. 

- Encalar. 

- Hacer aporques altos. 

- Hacer monitoreo de la plaga. 

- Colocar barreras físicas como plástico por el borde del cultivo.  

     Biológico 

- Aplicar hongos entomopatógenos como Metarhizium anisopliae y Beauveria 

bassiana 

- Controladores del gusano: ranas, sapos, escarabajos (carabidae), pájaros, ratones.  

      Etológico 

- Trampas de luz para capturar adulto de (Premnotrypes vorax). 

- Trampas con feromonas para la captura de adultos, Picar planta y echarla en un 

recipiente con agua y aplicarle un cebo toxico.  

      Químico  

- Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

        Preventivo  

- Carbofuran 

        Curativos  

- Furadán 

      Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

- Hacer extracto de pimiento. 
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Nombre 

científico  

Epitrix cucumeris 

(Harris) 

 

Nombre común 

 

Pulguilla, 

gorgojo, pulguilla 

saltarina,  

Son cucarrones pequeños de 

color negro brillante, que se 

alimentan en los cogollos y del 

follaje; se observan daños a 

manera de orificios de 

diferentes tamaños, o bien 

cicatrices redondas y claras en 

el haz de las hojas. 

 

Figura 55.  Daños en el tubérculo 

causado por larvas   de pulgón 

(Epitrix sp).  Avila H. (2008). 

Tomado de https://bit.ly/2Iyb3ji 

Son de foliadores. 

Disminuyen la tasa fotosintética de 

la planta. 

Las larvas se alimentan de las 

raicillas de las plantas de papa o de 

malezas vecinas; en ocasiones lo 

hacen de tubérculos. 

En ataques severos pueden defoliar 

la planta 

 

Figura 56. Daño severo en la hoja causado 

por un adulto de pulgón (Epitrix sp).  Avila 

H. (2008). Tomado de https://bit.ly/2Iyb3ji   

Control 

       Cultural 

- Hacer rotación de cultivos. 

-  Adecuada fertilización. 

-  Dejar descansar el terreno (barbecho). 

-  Hacer control de las hierbas hospederas. 

-  Arar profundamente el terreno. 
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- Eliminar tollas. 

- Destruir restos de cultivos. 

- Hacer monitoreo de la plaga. 

- Colocar barreras físicas como plástico por el borde del cultivo. 

     Biológico 

- Aplicar hongos entomopatógenos como Metarhizium anisopliae  y Beauveria 

bassiana. 

      Etológico 

- Hacer monitoreo constante con jama. 

      Químico  

- Tener en cuenta la recomendación del asistente técnico, respetando las dosis y los 

periodos de carencia de cada producto. 

        Preventivo  

- Clorpirifos, Oxamilo, Etoprof 

Curativos 

- Cipermetrin, Imidacloprid, Tiametoxam. 

      Propuesta de control fitoquímico – orgánico 

- Hacer extracto de ruda al 10%. Y hacer aplicaciones preventivas al follaje cada 15 

días. 
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8.1.3. Protocolo para el manejo de derrames químicos en las unidades  

productivas de hortalizas. 

Objetivo 

Diseñar un plan de actividades de manejo de derrames químicos y fitosanitarios en la unidad 

productiva la estrella de hortalizas. 

Alcance  

Establecer estrategias de manejo para saber qué hacer en un caso de derrames de un químico 

y/o fitosanitario de la mano con el propietario y el asistente técnico y/o ingeniero agrónomo para 

la unidad productiva de hortalizas. 

Para actuar frente a una situación que se presente un derrame de un producto químico seguir 

los siguientes pasos  

1. Usar el equipo adecuado (guantes, tapabocas, calzado cerrado). 

2. Utilizar el equipo de derrames (balde, escoba, recogedor y arena). 

3. Limpiar adecuadamente el sitio. 

4. Recolectar y envasar en una bolsa plástica y sellar muy bien. 

5. Almacenar donde está el área de residuos peligrosos. 

6. Colocar este material de desechos a disposición de entidades competentes. 
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Figura 57. Equipo de protección personal. Modenesa P. (20179. Tomado de https://bit.ly/2GvfEfS 

Derrames de plaguicidas 

Un derrame es la emisión intencional o accidental al medio ambiente o en el sitio donde se 

guardan estos, y puede causar contaminación o intoxicar a un ser humano. 

Estos se pueden derramar por los envases que queden mal tapados o accidentalmente en la 

manipulación del mismo, transporte por llevarlos con la precaución inadecuada. 

Puntos Principales:  

 El derrame de un pesticida debe limpiarse inmediatamente.  

 No se olvide de usar equipo de protección personal cuando limpie un derrame. 

 No use agua para limpiar un derrame de plaguicida. 

 Es importante tratar de  controlar la fuente del derrame (recipientes caídos) y limitar la 

extensión del vertido. 
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 Rodee el derrame o forme una represa alrededor del derrame, usando tierra, hierba, barro 

u otro material.  

 Si el vertido es un sólido, recogerlo con escoba y pala, y depositarlo en una bolsa 

resistente e identificada. 

 Si el vertido es líquido, contenerlo con un absorbente, y proteger los sumideros del 

suelo, para evitar que el derrame llegue al alcantarillado. 

 El procedimiento de contención y recogida debe hacerse distribuyendo el absorbente 

sobre el área cubierta por el derrame, desde la periferia hacia el centro.  

 

Que se debe hacer  

1. Ponga en el derrame material absorbente como arena fina, aserrín, arcilla, piedrecilla, 

papel picado. 

2.  Con una escoba, ponga el material absorbente con el pesticida derramado en un envase 

plástico grueso. 

3.  Use pala de plástico, las palas de metal pueden hacer chispa y encender el plaguicida 

inflamable. 

4. El material recolectado se debe echar en una bolsa, asegurarla que no se salga el 

contenido y se debe marcar. 

5. Se debe almacenar en el sitio disponible de los agroquímicos en una caneca o en una 

bolsa de plástico e identificada 

6. El cuarto donde se almacenan estos residuos deben ser ventilados y seguros (con 

candado). 
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Los derrames de plaguicidas pueden ser peligrosos  

 Los plaguicidas son peligrosos. 

 Un derrame puede provocar incendio, explosión o descargar químicos tóxicos en el agua, 

suelo o aire.  

  Si usted ve un derrame químico – aunque sea muy pequeño – repórtelo a su supervisor 

inmediatamente.  

  No deje el derrame desatendido, excepto si usted cree que corre peligro inmediato. 

 

Equipo de control de derrames 

Es importante que en la bodega de insumos deban equiparse con el material necesario para 

hacer frente a los posibles derrames que puedan tener en el lugar. La composición de cada 

equipo dependerá de lo que hay en la bodega de insumos  y los productos que se empleen en el 

mismo, sugiriéndose los siguientes componentes: 

 Arena, tierra u otro material que sea absorbente  

 Balde, recogedor o pala plástica, escoba. 

 Bolsas  
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Figura 58. Equipo para el control de derrames de agroquímicos. García E. (2017).  

Tomado de https://bit.ly/2IVCFOJ 

 

Equipos de protección personal: 

 Gafas y máscara de protección. 

 Guantes de composición acorde a los productos empleados (nitrilo, neopreno). 

 Botas de goma o fundas para calzado. 

 Delantales de material impermeable y resistente 

Equipos de limpieza: 

 Pala y escoba. 

 Pinzas. 

 Bandejas de polietileno u otro material resistente. 

 Bolsas para recoger los residuos. 

 Material absorbente adecuado a los productos empleados como arena fina, aserrín, arcilla, 

piedrecilla, papel picado o paños absorbentes. 
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Recuerde siempre  

Lo que debe y no debe de hacer para limpiar un derrame de plaguicidas 

Debe  No debe 

 Usar siempre equipo de protección 

personal.  

 Comunicarle a su supervisor si usted 

mismo (a) limpia un derrame 

 Dejar el derrame sin atención 

excepto cuando hay peligro 

inmediato.  

  Usar agua para limpiar un 

derrame de pesticida 

 

 

Manejo responsable de fitosanitarios 

Esta importante tarea incluye aspectos a tener siempre en cuenta tales como el almacenamiento, 

transporte, aplicación y pasos a seguir una vez utilizados los envases.  

El Manejo Responsable de fitosanitarios debe cumplirse en 4 etapas: 

Almacenamiento 

El almacenamiento de productos fitosanitarios dentro del predio de un productor debe cumplir 

una serie de requisitos mínimos como por ejemplo: 
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 Estar lejos del alcance de los niños. 

 No estar en el mismo ambiente donde se realizan las reparaciones de maquinarias. 

 Borde de contención para el caso de derrames. 

 Poseer baldes, escoba, recogedor y arena. 

 Tener los elementos de protección personal para su manipulación. 

 Mantener cerrados los envases. 

 Tener bolsas y un recipiente para echar el material contaminado bien serrado e 

identificado  

 Teléfonos de Emergencia. 

 Protocolo de cómo proceder en caso de accidentes.   

 

        Transporte 

El transporte de productos químicos debe hacerse con envases cerrados, con precaución de no 

hacer un derrame del mismo, utilizando un balde con aro para facilitar el transporte del material. 

El personal debe llevar los elementos de protección personal para su manipulación, estar 

capacitado, tener los teléfonos de emergencia,  y contar con un protocolo de cómo proceder en 

caso de accidentes y/o derrames. 

Es muy importante tener una hoja de seguridad de cada producto que este en la unidad 

productiva, para que en caso de accidente, el personal capacitado tenga la información necesaria 

de cómo proceder. 

Manejo de sustancias químicas y dosificación 
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Al momento de trabajar con sustancias químicas siga las siguientes recomendaciones: 

 Utilice los elementos de protección personal.  

 NO debe pipetear sustancias químicas con la boca.  

 No debe olfatear directamente el contenido de un frasco. 

 NO debe probar ninguna sustancia química.  

 Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso, durante su 

utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre la mesa.  

 Los envases deben llenarse hasta un 80% de su capacidad, para evitar salpicaduras y 

derrames. 

 Identifique de manera correcta las sustancias de trabajo, teniendo en cuenta la 

información contenida en las Fichas de Seguridad, y las precauciones individuales de los 

reactivos de partida para la preparación de mezclas.  

 Prepare la cantidad mínima necesaria de la mezcla o solución, en recipientes limpios y 

adecuados para tal fin. 
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Figura 59. Área de mezclas en el cultivo. Culix J.M. (2013). Tomado de https://bit.ly/2GvB1xC 

 

Aplicación de productos químicos 

El personal dedicado a la aplicación de productos agroquímicos debe estar capacitado, contar con 

los elementos de protección personal. Debe tener a disposición los teléfonos de emergencia y 

contar con un protocolo de cómo actuar en caso de accidentes y/o derrames. 

 Antes de hacer una aplicación de un químico esta debe estar recomendada por el asistente 

técnico o ingeniero agrónomo.  

 Leer atentamente la etiqueta del producto antes de hacer una aplicación  

 La máquina de aplicar debe estar habilitada por un profesional. 

  Es muy importante que el aplicador registre la fecha de aplicación. 

 Al terminar su actividad lavar el equipo de aplicación muy bien y echar este contenido al 

sitio de barbecho. 

 Lavar el equipo de protección personal en el balde que se tiene para esta labor y el agua 

resultante va al sitio de barbecho.  

 En los establecimientos donde hay casas habitadas, se debe usar siempre productos banda 

verde y azul, y tener siempre la precaución de no aplicar cuando la dirección del viento 

sea hacia las viviendas, dejando un radio alrededor de la misma sin aplicar. 
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Figura 60. Pictogramas de precaución al momento de hacer uso de un agroquímico. Pinto G. (2012). 

 Tomado de https://bit.ly/2IueO9m 

Envases vacíos 

Los envases vacios deben recibir el triple lavado al momento de ser usados e inutilizarlos 

perforándolos en la parte inferior, luego deben ser transportados al sitio de almacenamiento, 

echándolos en una bolsa plástica bien sellada e identificada. Cuando se llene el recipiente hacer 

la entrega de estos materiales a la entidad competente de estos desechos. Se debe recibir el 

certificado de entrega de dichos envases. 

Al terminar su contenido se debe hacer los siguientes pasos que son: 

 Hacer el triple lavado del envase. 

 Perforar el envase y su tapa para inhabilitarlo. 
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 Llevar al sitio de disposición de estos materiales peligrosos y dejarlos en la bolsa o 

caneca. 

 Amarrar la bolsa que se tiene para esta labor y dejarla en el sitio seguro con llave. 

 Colocar estos residuos peligrosos a la identidad competente que se encarga de este 

material. 

   Se debe exigir una factura de entrega de estos residuos. 

 

Figura 61. Pictogramas de procedimiento de tripe lavado. Condes S. (2017). 

                 Tomado de https://bit.ly/2Is0iyR 
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Etiquetado 

Leer detenidamente la etiqueta del producto fitosanitario, previo a la preparación de la mezcla y 

aplicación. Respetar siempre las dosis  recomendadas por el asistente técnico o ingeniero 

agrónomo. Hay que recordar que dosis más elevadas no producen un mejor efecto y pueden 

ocasionar fitotoxicidad en el cultivo; igualmente, dosis más bajas a las recomendadas son menos 

eficaces y pueden generar resistencia de las plagas. La etiqueta constituye un documento 

fundamental para el uso correcto de los productos.  

Las etiquetas presentan una franja de coloración de acuerdo a la categoría toxicológica a la cual 

pertenece el producto, lo que indica el grado de peligrosidad de éste. 

 

Figura 62. Clasificación toxicológica de los productos fotoquímicas. Martini G. (2013).  

                 Tomado de https://bit.ly/2IxpeFj  
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Recomendaciones sobre almacenamiento de fitosanitarios por el agricultor 

 Se proporciona una serie de indicaciones dirigidas a los agricultores sobre cómo almacenar los 

productos fitosanitarios para evitar posibles riesgos.  

Se recuerda que los plaguicidas son sustancias químicas peligrosas, especialmente en su forma 

concentrada, por lo que se debe evitar el contacto con ellas de forma accidental. Su almacenaje 

debe realizarse en sitios exclusivos para ello. 

  Las presentes indicaciones son válidas para almacenes de menos de 25 metros cuadrados 

y para pequeñas cantidades de plaguicidas, como los que puede gestionar un agricultor medio: 

 En ningún caso se guardarán productos fitosanitarios con alimentos. 

  Deben estar separados en otro cuarto o usar  armarios con cierre. Asimismo, deberán 

estar separados por una pared o cualquier otro material. 

 El cuarto debe ser seguro y cerrado bajo llave para evitar que los productos queden al 

alcance de niños, animales domésticos y personas que desconozcan su manejo. En 

algunos casos, cuando la cantidad de fitosanitarios es muy pequeña, se pueden usar 

armarios ventilados con cierre. 

 Los productos deben estar protegidos del sol directo y de la humedad.  

 Debe haber ventilación permanente, así como iluminación natural o artificial. El piso y 

las paredes deben ser impermeables para facilitar la limpieza. 

 En la puerta debe haber un cartel indicando que se almacenan productos peligrosos y 

prohibiendo la entrada a personas no autorizadas. 
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 Dispondrán de un contenedor acondicionado con una bolsa de plástico para aislar los 

envases dañados, los envases vacíos y los restos de cualquier vertido accidental que 

pudiera ocurrir, hasta su entrega al gestor de residuos correspondiente. 

 Debe haber medios para retener posibles derrames (arena) y se recomienda que cerca 

haya agua potable para poder lavarse en caso de accidente. 

 Prohibido fumar dentro del almacén de fitosanitarios. 

 Poner los productos ordenados por su peligrosidad (tóxicos, irritantes, nocivos) y por el 

tipo de acción que tienen (insecticidas, fungicidas, acaricidas, herbicida).  

 Los herbicidas deben almacenarse separados de los demás fitosanitarios (mejor en un 

estante para ellos solos). 

 Asimismo, se debe evitar colocar juntos productos tóxicos con los productos corrosivos, 

y los productos inflamables deben separarse del resto de productos. 

 Los productos fitosanitarios deben mantenerse en su envase original y evitar así que 

puedan confundirse con alimentos o bebidas para personas o animales.  

 Cuando se termine de usar un producto, hay que cerrar bien para evitar derrames 

accidentales.  

 Se recomienda poner los envases abiertos en bolsas de plástico de color rojo. 

 Controlar de vez en cuando el buen estado de los envases para evitar los derrames. 

  Procurar que las estanterías sean de materiales fácilmente lavables y no absorbentes 

(evitar la madera). La etiqueta se debe leer siempre. 

 En el caso de almacenar productos tóxicos e inflamables en el mismo lugar, debe 

disponerse de un extintor en el almacén. 
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Cuando vaya a entrar en almacén, deje la puerta abierta unos instantes para que se disipen 

posibles vapores. 

 

Figura 63. Los 10 reglas para actuar con responsabilidad al momento de utilizar agroquímicos. Tomado de         

https://bit.ly/2keGxfn 
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8.1.4. Protocolo para el procedimiento de calibración y mantenimiento de aspersoras 

El mantenimiento preventivo es una buena práctica recomendada que permite tener los equipos 

en buenas condiciones mecánicas antes de su utilización, esto permite el ahorro de tiempo en la 

labor de aplicación, evitar jugas que contaminen el entorno y el operario. El mantenimiento 

permite que dure más el equipo. 

Pasos para hacer el mantenimiento 

 Utilice el equipo de protección (guantes, gafas. 

 Llene el tanque y dele presión para mirar si tiene jugas.  

 Desarme las partes y limpie. 

 No deje la aspersora con residuos químicos. 

 Después de utilizarla lávela por dentro y por fuera. 

  Échele agua limpia hasta el tercera parte y genere presión para sacar los residuos de la 

manguera, 

 Revise si las boquillas si están tapadas. 

 Aplique lubricante en las partes que hacen fricción. 

 Coloque la aspersora boca abajo sin tapa. 

 Tenga a la mano la herramienta y accesorios para el mantenimiento.   

 No use detergente de alto poder porque daña los empaques. 

 El mantenimiento puede hacerse antes o después.  

Calibración de la bomba  

Se hace cuando se va aplicar un agroquímico este se puede dar por kg/ha o L/ha de 

ingrediente activo o producto comercial, el agricultor necesita saber la dosis correcta. 
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 La cantidad de plaguicida requerida para su cultivo. 

 La cantidad de agua necesaria para llevar el plaguicida a las plantas o al suelo y darle la 

cobertura adecuada.   

 La ventaja es que evita aplicar más o menos del plaguicida del que necesita. 

La calibración de la bomba se da en dos etapas.  

a. Verificación de descarga de la boquilla  

Consiste determinar la cantidad de agua que descarga una boquilla durante de un lapso de 

tiempo, en la mayoría de los casos se toma un minuto como medida estándar. 

Pasos a seguir 

Calibración de bomba de espalda 

Pasos Imagen 

 Se necesita un cronometro.  

 Balde con medida. 

 Una probeta. 

 Cargue la aspersora con litros de 

agua (5 a 10). 

 Accione la palanca hasta tener la 

presión adecuada. 

 Active el cronometro en ceros. 

 Al mismo tiempo active el 

cronometro y la llave dentro del 

 

Figura 64. Tomando el tiempo de descarga de la 

boquilla de la aspersora. Moreno G.M. (2011). 

Tomado de https://bit.ly/2KC5KMb 



113 
 

 

recipiente. 

 Esto se hace por un minuto por tres 

veces. 

 Medir el volumen descargado cada 

vez que se haga. 

 Promediar las descargas. 

 El promedio obtenido es la descarga 

de la boquilla durante un minuto. 

 Medir el volumen descargado cada 

vez que se haga 

 Promediar las descargas. 

 El promedio obtenido es la descarga 

de la boquilla durante un minuto. 

 

Figura 65. Medida en probeta la descarga de la 

boquilla de la aspersora. Moreno G.M. (2011). 

Tomado de https://bit.ly/2KC5KMb 

 

b. Calibración por volumen en el terreno 

Esto se hace mediante el ritmo de trabajo del operario, se calcula el volumen de agua aplicar por 

hectárea. 
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Pasos a seguir  

Calibración de bomba de espalda 

Pasos Imagen 

 Delimitar un área de terreno de 5 x 2 = 10 

m². 

 Cargar el volumen de agua conocido de 

la bomba 10 litros. 

 Accione la palanca hasta tener la presión 

adecuada. 

 Asimilar la aplicación en el área 

delimitada con el ritmo acostumbrado del 

operario. 

 

Figura 66. Descarga de la boquilla de la aspersora en el lote. 

Moreno G.M. (2011). Tomado de https://bit.ly/2KC5KMb 

 Repetir por tres veces este 

procedimiento. 

 Determinar el volumen de agua aplicado 

en el área 10 m² 

 Se extrae el volumen restante de la 

bomba y se mide. 
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 Repetir por tres veces este 

procedimiento. 

 Determinar el volumen de agua 

aplicado en el área 10 m² 

 Se extrae el volumen restante de la 

bomba y se mide. 

 El volumen aplicado es la diferencia 

entre el volumen inicial y el volumen 

final. 

 El promedio hallado se calcula hacia 

el área a tratar. 

 

Figura 67. Descarga de la boquilla de la aspersor. Moreno 

G.M. (2011). Tomado de https://bit.ly/2KC5KMb 

 Repetir por tres veces este 

procedimiento. 

 Determinar el volumen de agua 

aplicado en el área 10 m² 

 Se extrae el volumen restante de la 

bomba y se mide. 

 El volumen aplicado es la diferencia 

entre el volumen inicial y el volumen 

final. 

 El promedio hallado se calcula hacia 

el área a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Medir el contenido que sobra en la fumigadora. 

Moreno G.M. (2011). Tomado de https://bit.ly/2KC5KMb 

Ejemplo: Volumen gastado en los 10m² es igual a 3 litros, 10 m² gasto 3 litros, 160 m² ----- X 
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8.2. Plan de capacitación de los productores de hortalizas 

Objetivo 

Actualizar conocimientos en temas 

priorizados por la norma de Buenas 

Prácticas Agrícolas.  

  

Figura 69. Capacitación con los productores de 

hortalizas. (Fuente personal) 

Alcance  

Mantener en constante capacitación al 

productor y operarios, reduciendo las 

probabilidades de riesgo físico, químico y 

biológico, que puedan afectar la inocuidad, 

el medio ambiente y la salud de los 

trabajadores.  

 

Figura 70. Capacitación con los productores de 

hortalizas. (Fuente personal) 

Se plantea el siguiente cronograma de capacitaciones para el productor, los operarios 

y personal que desee participar 

 

Plan de capacitación  

Fecha Temática 

Abril   2017 Socialización de la norma de Buenas Prácticas Agrícolas 

(B.P.A) 

Abril  2017 Capacitación en el llenado de registros  
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Abril 2017 Calibración y mantenimiento de equipos de aplicación 

Mayo 2017 Capacitación de prácticas de higiene  

Mayo 2017 Riesgos profesionales y uso adecuado de equipos de 

protección. 

Mayo 2017 Uso seguro y eficaz de plaguicidas 

Junio  2017 Almacenamiento y aplicación de insumos agrícolas. 

Junio 2017 Capacitación de primeros auxilios 

Julio 2017 Manejo de extintores  

Agosto 2017 Toma de Muestras de suelo 

Septiembre 2017 Formulación de Plaguicidas 

Octubre 2017 Boquillas para aplicación 

Noviembre 2017 Manejo de herramientas peligrosas 

 

El anterior pan fue formulado en común acuerdo con el propietario de la unidad 

productiva.y se encuentra sujeto a modificaciones, que pueden ser sugeridas por el Instituto 

Colombiano Agropecuario I.C.A., por el propietario y/o por el Asistente Técnico  en común 

acuerdo. 

En las jornadas de capacitación ofrecidas a los trabajadores de las unidades productivas 

de hortalizas se llevara evidencia de asistencia y fotográficas.  
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8.2.1.  Plan de manejo de emergencias y/o contingencias 

Objetivo:  

Identificar acciones a desarrollar ante la presencia de una emergencia y/o contingencias en la 

unidad productiva. 

Alcance: 

Incentivar al productor que reconozca las acciones o actividades que existen diferentes riesgos de 

accidentalidad que se pueden presentar en la unidad productiva de hortalizas buena vista. 

Esta es una herramienta ágil y práctica que le permitirá tomar acción en circunstancias no 

previstas, estas pueden ser:   

Intoxicación por plaguicidas   

Entre los riesgos para la salud humana que entrañan los plaguicidas cabe distinguir entre los 

efectos inmediatos (o «agudos»), que van desde náuseas y mareos hasta convulsiones e incluso la 

muerte, y los efectos a largo plazo, como cáncer, defectos congénitos, lesiones en el sistema 

nervioso y alteraciones del sistema endocrino (hormonal). 

A quién afectan? 

Los agricultores y otros usuarios de plaguicidas corren un riesgo elevado de exposición a 

plaguicidas, sobre todo si no adoptan medidas de protección. 
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 El riesgo puede afectar también a sus familias y comunidades. Aunque la pobreza 

aumenta la vulnerabilidad a la intoxicación por plaguicidas, cualquier persona puede exponerse a 

la presencia de plaguicidas en sus alimentos o entorno. 

Si el plaguicida cae en el cuerpo de usted u otra persona deben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lávese 

inmediatamente con 

jabón y agua fresca 

para quitarse el 

plaguicida de la piel. 

 

Quítese rápido la ropa 

contaminada con el 

plaguicida. 

 

 

Colocarse ropa limpia. 

 

Si siente algunos síntomas 

de envenenamiento acudir 

al centro de salud más 

cercano. 

Llevar el plaguicida  o la 

etiqueta con el que fue 

afectado y entregarlo al 

médico. 
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Si se quema la piel con los plaguicidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los plaguicidas se ingieren: 

La gente puede ingerir los plaguicidas cuando come, bebe o fuma mientras trabaja con 

plaguicidas en los campos, o cuando bebe agua contaminada con plaguicidas. A veces los niños 

Enjuáguese bien 

con agua fría. 

 

No retire nada 

que se haya 

pegado a la 

quemadura. 

 

No se aplique 

ninguna loción, 

grasa o 

mantequilla. 

 

No reviente las 

ampollas. 

 

 

No pele la piel. 

 

Cubra la 

quemadura, en lo 

posible, con una 

gasa estéril. 

 

Acuda al 

médico! Lleve la 

etiqueta del envase del 

plaguicida o los 

nombres de los 

plaguicidas. 
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beben o comen plaguicidas, especialmente si éstos se guardan en envases que antes fueron 

utilizados para alimentos, o que fueron dejados al descubierto, o en el suelo. 

 

Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los plaguicidas se respiran 

Si la persona está 

inconsciente, 

acuéstela de costado y 

asegúrese que respire. 

 

Si la persona no está 

respirando, 

rápidamente 

dar respiración de 

boca a boca.  

 

Encuentre el paquete 

de plaguicida y lea la 

etiqueta 

inmediatamente. 

 

Si la persona puede 

beber, dele gran 

cantidad de agua 

limpia. 

 

Busque asistencia 

médica. Siempre lleve la 

etiqueta del plaguicida o 

el nombre del producto, 

si los tiene. 

 

No vomite si la etiqueta 

indica no hacerlo.  Un 

plaguicida que contenga 

gasolina petróleo, ya que 

empeoraría el problema. 

 

Nunca haga vomitar o 

beber a una persona si 

está inconsciente, 

confundida o tiembla 

mucho. 

La etiqueta debe 

indicar si se debe 

hacer vomitar a la 

persona o no. 

La leche NO evita el 

envenenamiento por 

plaguicida. Sólo 

retarda la 

propagación del 

veneno. 
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Cuando los plaguicidas se liberan en el aire, los respiramos a través de la nariz y la boca. Una 

vez en nuestros pulmones, se meten rápidamente en la sangre, y la sangre lleva el veneno por 

todo el cuerpo. 

Como algunos plaguicidas no tienen olor, es difícil saber si están en el aire. Los 

plaguicidas más comúnmente esparcidos por el aire son los fumigantes, aerosoles, nebulizadores, 

bombas de humo, cintas pegajosas, aspersores y residuos de aspersores. 

Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleje a la 

persona del 

lugar donde 

aspiró el veneno, 

especialmente si 

se trata de un 

lugar cerrado. 

 

Haga que 

respire aire 

fresco 

 

Aflójele la 

ropa para 

facilitar la 

respiración 

 

Siéntela con 

la cabeza y 

los hombros 

elevados. 

 

Si está 

inconsciente, 

acuéstela y 

asegúrese 

respire 

Si la persona no 

está respirando, 

rápidamente 

aplique respiraci

ón de boca a 

boca. 

 

Busque ayuda 

médica. Lleve la 

etiqueta o nombre 

del plaguicida. 
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INTOXICACIÓN POR VÍA OCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavar con 

abundante agua 

limpia sin presión 

por lo menos 

durante 15 

minutos. 

 

Los plaguicidas se 

absorben 

rápidamente a través 

de los ojos y además 

los irritan. 

Ayúdese con una 

tercera persona que 

mantenga abiertos los 

ojos del intoxicado. 

 

Solicite ayuda 

médica. 
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Procedimientos básicos a considerar al proporcionar primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Evite la 

contaminación 

suya y la re 

contaminación 

del intoxicado. 

 

 

Solicitar 

ayuda. 

 

Compruebe la 

conciencia del 

accidentado. 

 

Induzca el vómito. 

(Casos 

específicos). 

 

 

Coloque al 

intoxicado en 

posición de 

recuperación. 

 

Mantenga al 

intoxicado en reposo 

y bajo vigilancia. 

 

 

Descontamine 

al intoxicado. 

 

Proteja a la víctima 

durante las 

convulsiones 
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Síntomas de una intoxicación por plaguicidas 

Signos y síntomas de envenenamiento que causan los plaguicidas 

Envenenamiento leve  Envenenamiento 

moderado 

Envenenamiento severo 

 Fatiga. 

 Dolor de cabeza. 

 Mareos. 

 Visión empañada. 

 Sudor y 

salivación. 

 Náuseas y 

vómitos. 

 Calambre en el 

estómago o 

diarrea. 

 

 Imposibilidad de 

andar. 

 Debilidad. 

 Malestar en el 

pecho. 

 Contracción de las 

pupilas. 

 Los primeros 

síntomas se 

empeoran. 

 Perdida del 

conocimiento. 

 Severas 

contracciones de las 

pupilas. 

 Contracciones 

musculares. 

 Secreción por la 

boca y nariz. 

 Respiración difícil. 

 La muerte, de no 

recibir tratamiento a 

tiempo. 
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Figura 71. Síntomas de intoxicación por agroquímicos. Slide Share. (2015). Tomado dehttps://bit.ly/2IUU1uJ 

Punto de encuentro  

El punto de encuentro es una zona determinada con anterioridad para una concentración de las 

personas que evacuen de un sitio determinado en caso de una emergencia.  

Cuando se usa el punto de encuentro  

Cuando hay una emergencia como: avalanchas, terremotos, sismos, incendios, deslizamiento de 

tierra, cuando se escuche el silbato de un pito. 
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Figura 72. Punto de encuentro en caso de emergencia. Ortiz T. (2012). Tomado de https://bit.ly/2x6BsPV 

Incendios  

Las causas de un incendio son múltiples. Pueden ir desde el uso inadecuado de estufas o cocinas 

y mala mantención de instalaciones eléctricas, hasta cigarros mal apagados, en bodega de 

almacenamiento de insumos que son volátiles y/o inflamables. 

Un pequeño incendio puede transformarse en uno fatal en pocos segundos. En minutos 

una casa se puede llenar de un espeso humo negro y caer envuelta en llamas. 

Saber cómo actuar en situaciones de estás, la preparación en este tipo de casos es la 

diferencia entre salvar la vida o morir bajo las llamas. 

Qué hacer en caso de Incendio 

Para actuar en un caso de estos se debe tener en cuenta los siguientes pasos que son: Antes, 

durante y después 
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a. Qué hacer antes. 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Identifique dos rutas de 

evacuación desde cada pieza de 

la casa. 

Evite usar triples o enchufar 

varios artefactos eléctricos al 

mismo enchufe. 

 

Al salir de su hogar, apague 

todos los artefactos. 

 Mantenga en buen estado las 

instalaciones eléctricas. No las 

recargue ni haga 

reparaciones provisorias. 

 

 Establezca un lugar de 

encuentro fuera de la 

casa, de modo de 

identificar a todos los 

miembros de la familia 

rápidamente. 

 

 

 En la bodega de insumos 

no fume ni mucho menos 

encienda fuego. 

 

 

 Antes de encender un 

artefacto a gas, revise que 

no haya olor. 

 Dejar el extintor en un 

lugar visible y de fácil 

acceso. 
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 Qué hacer durante. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Que hacer después? 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenga la calma. 

 

 En caso de humo gatee 

hasta la salida y tápese 

la boca y nariz con una 

toalla mojada. 

 

 Trate de llevar consigo 

un extintor al evacuar, 

para abrirse paso. 

 

 Toque las puertas antes de 

abrirlas. Si la puerta está 

caliente, no la abra y use 

una salida alternativa. 

 

 Si al salir sus ropas se 

prenden, deténgase de 

inmediato, tírese al suelo, 

cúbrase el rostro con las 

manos y ruede rápido hacia 

atrás y adelante hasta 

extinguir las llamas. 

 

 Llame a los vecinos si el 

fuego persiste llame a los 

bomberos. 

 Rescate la documentación 

importante que pueda. 

 

 Efectúe una revisión de la luz, 

agua, gas y teléfono, tomando las 

precauciones indicadas en 

inspección de servicios básicos. 
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Como actuar apagar un incendio.  

 

Figura 73. Como actuar cuando se presenta un incendio. Sánchez L. (S.f). Tomado de https://bit.ly/2ICzbNz 

Nota: este revisando constantemente el extintor para que este siempre pertenezca cargado y 

esté en buenas condiciones en cualquier eventualidad que pueda ocurrir. 

Deslizamientos de tierra. 

Un deslizamiento o corrimiento de tierra es un desastre natural, algo que por desgracia es 

inevitable. Los deslizamientos de tierra pueden variar en tamaño, pero por lo general siempre 

implican un movimiento de tierra de gran tamaño. 
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Un deslizamiento de tierra puede crear escombros y lodo, que pueden ser más peligrosos a 

medida que avanzan, pues pueden aumentar en tamaño y velocidad debido a la fuerza de 

gravedad. Esto puede causar que casas, coches, árboles y todo lo demás en su camino queden 

destrozados. 

Deslizamientos superficiales 

Algunos deslizamientos de tierra son poco profundos, y pueden ser menos peligrosos. Por 

supuesto, todos los deslizamientos son peligrosos, pero la mayoría de los deslizamientos 

superficiales se encuentran en zonas menos pobladas, lo que significa menos daños y menos 

devastación también.  

Deslizamientos lentos. 

Este deslizamiento presenta una velocidad imperceptible puede ser de unos cuantos 

centímetros de material. 

 

 

Deslizamiento rápido. 

La velocidad de este movimiento está compuesta por la caída de todo el material puede 

darse en pocos segundos, estos son frecuentes en las temporadas de invierno, después de una 

actividad sísmica o temblor intensa. Esta es una de las causantes de más muertes en el mundo. 
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Como se identifican estos deslizamientos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de grietas o 

abultamientos en el terreno. 

 

El movimiento de suelo que deja al 

descubrimiento las cimentaciones de 

estructuras. 

 

Inclinación y/o agrietamiento de 

pisos. 

Ruptura de tubos de agua y 

otras estructuras subterráneas. 

 

Inclinacion de postes electricos, 

arboles, muros de contencion o 

cercas. 

 

Terrazas maquinaria que se han 

movido o inclinado en una relacion 

ala estructura principal. 
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Que causa los deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos directos que causa un deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

Vibraciones por terremotos, 

explosiones, maquinaria pesada. 

 

Lluvias intensas y 

prolongadas. 

 

Acciones físicas, químicas o 

biológicas que pueden disminuir 

la resistencia de las rocas y del 

suelo con el tiempo. 

 

Construcciones que involucren 

cambios en la pendiente natural 

del terreno, pueden ser por 

construcciones de terrazas para 

uso agrícola o reservorios. 

Deforestación. 

 

Todo lo que se encuentre sobre o 

en el paso del deslizamiento sufrirá 

grave daño o destrucción total, 

además, se pueden afectar las 

líneas de comunicación (carreteras, 

caminos etc.). 

 

 

Las vías fluviales (caños, 

quebradas) se bloquean y 

crean el riesgo de 

inundación. 
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Efectos indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de la productividad 

agrícola, forestal e industrial 

por daños a la tierra. 

 

Reducción del valor de la 

propiedad en zonas de alto 

riesgo y pérdida de ingresos 

tributarios a causa de esta 

devaluación. 

 

Efectos alversos de la calidad 

del agua de los arrollos e 

instalaciones de riego. 

 

Efectos físicos secundarios 

tales como inundaciones. 

 

Perdida de infraestructura o 

interrupción del sistema de 

transporte. 

 

Pérdida de productividad 

humana a causa de muertes, 

heridas o traumas 

psicológicos. 

 

Costos de medidas para 

prevenir o mitigar un 

deslizamiento potencial. 
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Ejemplos de deslizamientos. 

 

Figura 74. Ejemplo de deslizamientos. Borja F. (2017).  Tomado de https://bit.ly/2IxO7wl 

Sismos  

Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. Es sinónimo 

de terremoto o seísmo, aunque en algunas regiones geográficas los conceptos de sismo o seísmo 

se utilizan para hacer referencia a temblores de menor intensidad que un terremoto. 
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¿Qué hacer antes de un sismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticípate al peligro 

identificando los sitios de alto 

riesgo de tú casa, o lugar de 

trabajo. 

 

Asegurar a la pared los objetos 

pesados que puedan caer y 

lesionar a las personas. 

Objetos que pueden ocasionar 

daño. Por ejemplo, cuadros, 

espejos, lámparas, macetas 

colgantes, etc. y reubíquelos o 

asegúrelos de manera que no 

puedan caerle encima, de ocurrir 

un sismo. 

 

Reúne a tú familia para definir 

de forma participativa el plan de 

emergencia en caso de un sismo, 

así como las rutas para 

evacuación de la vivienda. 

 

Asegúrate de conocer la 

ubicación y la forma de 

cerrar los registros de agua, 

gas y dónde cortar la 

electricidad. 

 

Mantén siempre listo tú paquete para 

emergencias con botiquín de 

primeros auxilios, radio y pilas con 

repuesto, linterna y pito, reserva de 

comida y agua, verificando con 

frecuencia la fecha de vencimiento y 

su estado y un plástico para la 

intemperie. 
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  Qué hacer durante un sismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantén la calma. No salgas 

corriendo, evita el pánico 

puede ser tan peligroso como 

el terremoto. 

 

Activa tú plan familiar de 

emergencia. Sigue las rutas de 

evacuación previamente 

establecidas. 

 

Si se está desplomando algún 

objeto, cúbrete debajo de una 

mesa resistente o un escritorio. 

 

Aléjate de las ventanas, 

bibliotecas, espejos, plantas 

colgantes, y otros objetos 

pesados que puedan caer. 

 

Si está en la calle: aléjese los 

postes y los cables eléctricos; 

ubique un lugar descubierto 

que no esté dispuesto sufrir 

un accidente. 

 

Utiliza el radio para enterarte 

de la situación y seguir las 

recomendaciones de los 

organismos de socorro. 
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¿Qué hacer después de un sismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica el estado de tú casa o lugar de 

trabajo antes de reingresar. Si observas 

grietas, muros inclinados o escuchas 

crujidos o ruidos de rompimiento no 

ingreses hasta que tú vivienda haya sido 

revisada por personal experto. 

 

 

Interrumpe tan pronto sea 

posible los servicios de gas, agua 

y electricidad. 

 

 

Reúne a tus familiares en un lugar 

seguro. 

Si te encuentras atrapado, avisa 

mediante gritos, ruidos, pitos o si te 

es posible a través de tú teléfono 

celular. 

 

Verifica si están funcionando los 

teléfonos o celulares, y sólo úsalos 

por periodos cortos. 

 

Si estás en capacidad de hacerlo, 

aplica los primeros auxilios a las 

personas lesionadas en su familia, 

grupo de trabajo o vecinos. 
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Figura 75.  Que hacer en caso de un sismo. Slim C. (2017). Tomado de https://bit.ly/2GyZKBz 

 

CAIDAS 

  Movimiento de arriba abajo de una cosa o persona por la acción de su propio  

Peso. Golpe producido al caerse. 
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¿Qué es un esguince? 

Un esguince o torcedura es una lesión de los ligamentos que unen dos huesos que forman una 

articulación. Estos ligamentos están formados por fibras muy resistentes, pero cuando se fuerzan 

Evitar el pánico y la 

precipitación, brindar los 

primeros auxilios.  

 

Si el dolor es muy intenso, lo mejor será 

llamar a las personas capacitadas. 

Si la muñeca o el tobillo se te hinchan 

fruto de una caída o golpe significa 

que tienes un traumatismo local 

interno. Este suele acompañarse de 

dolor más o menos intenso. 

 

Por lo general, tras sufrir una 

caída, no fuerces, muevas o 

apoyes el pie si ves que, por 

ejemplo, el tobillo, tiene cierta 

deformidad y manifiesta un dolor 

acusado. Lo mejor es dejar en 

reposo la pierna. 

En los casos en los que la cabeza del 

accidentado sangra por el oído, tiene 

vómitos o pierde el conocimiento, no 

hay duda: hay que llamar a 

emergencias lo antes posible. 

 

Sólo le resta esperar la llegada de 

personal especializado que procederá 

a la correcta inmovilización de la 

víctima y su posterior traslado a un 

Centro Sanitario. 
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hasta el límite o realizan un movimiento muy brusco y excesivo, se rompen o se estiran en exceso, la 

articulación duele y se inflama 

Esguince o troncha dura 

 

 

Figura 76. Esguince de tobillo. Cabrera A. (2009). Tomado de https://bit.ly/2GBpqgL  

 

Luxación 

La luxación es una separación de 2 huesos en el lugar donde se encuentran en una articulación. 

Las articulaciones son zonas donde 2 huesos se juntan. 

Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición 

normal.  

 

Figura 77. Dislocación del dedo de la mano. Calvagna M. (2009). Tomado de https://bit.ly/2IUwYQW 
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 ¿Qué es una fractura? 

Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas; lo más común es que se deba a un 

accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva.  

La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede necesitar cirugía 

para recomponer el hueso. 

 

Figura 78. Tipos de fracturas. Hernández D. (2014).  Tomado de https://bit.ly/2IDebGg 

 

Herida 

Una herida es un corte o una lastimadura en alguna parte de un cuerpo vivo. 

Una herida supone una pérdida de continuidad en la piel, que es secundaria a un traumatismo. 

Dicha agresión al tejido puede generar un riesgo de infección o la posibilidad de lesiones en los 

tejidos y órganos adyacentes. 
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Herida leve 

Las heridas leves son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Incluyen cortaduras, 

arañazos y picaduras en la piel. Suelen ocurrir como resultado de un accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                              

Es necesario utilizar guantes 

quirúrgicos para evitar 

contagios. La herida debe 

limpiarse del centro a la 

periferia con agua y jabón o 

con suero fisiológico. Los 

especialistas recomiendan no 

utilizar alcohol. 

 

Cuando la separación de los 

bordes de la herida es importante, 

se requerirá la asistencia de un 

médico para su sutura. De lo 

contrario, es posible aplicar un 

antiséptico y dejar al aire libre 

para que se seque, o colocar un 

vendaje en caso de que siga 

sangrando. 

En caso de que la herida no 

sangre, esta se puede dejar 

destapada, se debe tener 

mucho cuidado que no se 

contamine. 

 

Si la herida está sangrando es 

necesario cubrirla con gaza 

antiséptica o colocarle una 

toalla higiénica y estar 

cambiándola periódicamente. 
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Heridas graves  

Las heridas graves son un tipo producido por acción mecánica, cuando su fuerza es mayor que 

la resistencia opuesta por los tejidos. Pueden actuar por presión, en cuyo caso se produce 

aplastamiento y luego destrozo de los tejidos, o bien por tracción, lo que produce su 

alargamiento y posterior destrozo. 

¿Cuándo es grave una herida? 

Una herida se considerará grave cuando presente, al menos, una de las siguientes 

características: Es extensa (más grande que la mitad de la palma de la mano de la víctima); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es profunda 

 

Contiene cuerpos extraños 

(cristal, tierra, esquirlas, 

etc.). 

 

Es contusa (los trozos de piel 

de la herida están 

aplastados). 

 

Está infectada. 

Está situada cerca de un 

orificio natural (orificios de 

la cara, órganos genitales, 

ano…). 

 

La víctima es 

especialmente frágil 

(enfermo, recién nacido, 

anciano...). 
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¿Cómo actuar? 

Pueden darse dos casos particulares: herida en el abdomen y herida en el tórax. 

Herida en el abdomen 

La gravedad de una herida en el abdomen, debida en general a un traumatismo (accidente de 

coche, pelea, herida por arma blanca…) hace que contactar con los servicios de emergencia sea 

indispensable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herida en el tórax 

Una herida penetrante en el tórax puede causar lesiones internas graves y provocar una 

insuficiencia ventilatoria (gran dificultad para respirar). 

Tumba a la víctima (para 

evitar así el empeoramiento 

de una posible insuficiencia 

hemorragia interna). 

 

Aplica gasas estériles o, en 

su defecto, un      paño muy 

limpio sobre la herida. 

Flexiona las rodillas de la víctima y 

colócalas sobre una manta. Esta 

posición relaja los músculos del 

abdomen y reduce la presión sobre 

la herida. 

 

Vigila a la víctima y 

tranquilízala. 
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Suele ocurrir tras un traumatismo (accidente de tráfico, pelea, herida por arma blanca…) 

y requiere, ante todo, acudir a los servicios de urgencias. 

 

 

 

  

 

 

Para evitar las complicaciones de una herida grave… 

 

 

  

 

 

 

 

Coloca a la víctima en 

la posición en la que 

se encuentre mejor, 

normalmente en 

posición semisentada 

o acostada sobre el 

costado herido con la 

cabeza y los hombros 

elevados. 

 

Cubre la herida 

con gasas 

estériles o, en su 

defecto, con un 

paño muy 

limpio. 

 

 

 

Vigila la 

ventilación 

(respiración) de 

la víctima. 

 

Ante cualquier herida grave, nunca 

habrá que intentar quitar un cuerpo 

extraño presente en la herida. 

 

Estas heridas pueden estar 

acompañadas de una hemorragia, 

normalmente interna, de la que 

únicamente se podrán ocupar los 

servicios de emergencia. 

 

Por este motivo, cualquier herida grave 

debe considerarse como una urgencia 

vital 
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Figura 79. Tipo de heridas. Padilla A. (2015). Tomado de https://bit.ly/2KKlTyX 
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8.2.2. Plan para prevenir la erosión de la unidad productiva de hortalizas 

Objetivo 

Conocer el proceso de erosión y las causas que lo generan en la unidad productiva de 

hortalizas. 

Alcance   

Incentivar al productor de hortalizas a mejorar sus prácticas de labor que hace en la 

unidad productiva la Estrella, en la cual se disminuye la erosión. 

Que es erosión? 

Es un proceso de arrastre del suelo por acción del agua o el viento, proceso de 

desprendimiento y arrastre acelerado de las partículas de suelo causado por el agua y el viento, 

Si bien se trata de un fenómeno natural, este puede agravarse mucho más con actividades 

humanas como el riego excesivo, la plantación de cultivos que no mantienen el suelo unido o la 

inclusión de ganado y maquinaria que destruyen las plantas y dejan el suelo susceptible. 

El proceso de erosión se puede prevenir con el uso de prácticas de conservación de suelos 

en áreas agrícolas.  
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Practicas para prevenir la erosión 

Descripción Ejemplo 

Barreras vivas, barreras rompe vientos, 

manejo racional de malezas. 

 

Figura 80. Barreras rompe vientos. Mendieta M. 

(2003). Tomado de https://bit.ly/2rXyuIa 

Hacer un uso racional del suelo, con 

labranza mínima. 

Sembrar a través de la pendiente no a favor 

de la pendiente. 

Trazado en curvas a nivel. 

Evitar la siembra de cultivos limpios en 

zonas de pendiente. 

 

Figura 81. Cultivos asociados. Velasques D. (2017). 
Tomado de https://bit.ly/2jxCPf3 

Construcción de canales de desviación de 

aguas de escorrentía. 

Canalizar los excesos de aguas lluvias. 

Mantener canales de agua destapadas. 

Figura 82. Acequias de ladera. Solorzano N. (2015).   

Tomado de https://bit.ly/2IZ1DfO 
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Mantener coberturas nobles en el suelo. 

Prevenir la tala de bosques. 

Favorecer la vegetación nativa. 

 

Figura 83. Cultivo protegido con cobertura. Saavedra 

E. (s.f). Tomado de https://bit.ly/2KGZtPc 

Utilizar materia orgánica con registro ICA 

para favorecer la textura y mantener la 

estructura del suelo. 

 
 

Figura 84. Contenido de materia orgánica en el suelo. 

Alos D. (s.f). tomado de https://bit.ly/2rWIQYW 

Tipos de erosión 

Descripción Ejemplo 

Erosión natural 

 

Esta es mediante los factores de 

temperatura, frio, viento y agua. 

 

Figura 85. Erosión natural. Fonseca  F. (2015). Tomado de 

https://bit.ly/2rWKvh8 
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Erosión hídrica 

 

Es la causada por el arrastre de 

partículas de tierra por el agua. 

 

Figura 86. Erosión hídrica. Blanco H. (2017). Tomado de 

https://bit.ly/2GCOYtV 

Erosión eólica 

 

Es causada por el arrastre de 

partículas de suelo por el aire. 

 
 

Figura 87. Erosión eólica. Alcalde. J. (2013). Tomado de 

https://bit.ly/2s4Q7pR 

Erosión gravitacional 

Se encuentran  en presencia de una 

cierta pendiente, con características  

dependiendo del tipo de suelo, de la 

cubierta vegetal hierbas o árboles, 

rocas, etc. La cantidad de agua que 

circule, el viento o las variaciones 

térmicas. 

 

Figura 88. Erosión gravitacional. Perez L. (2014). 

https://bit.ly/2s2J683 
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Erosión glaciar 

 

Es causada por el deslizamiento de 

hielo y a su paso va desprendiendo o 

arrasando suelo y rocas. 

 
 

Figura 89. Erosión glaciar. Perez L. (2014). 

https://bit.ly/2s2J683 
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8.2.3. Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Objetivo:  

Diseñar un plan de manejo de residuo sólidos y líquidos para la adecuada disposición final  

de los mismos 

Alcance: 

Motivar al productor sobre el adecuado manejo de los residuos que se generan en la 

unidad productiva. 

1. Clasificación de los residuos 

 Residuos Orgánicos: están compuestos por  residuos derivados de vegetales, animales y 

comestibles, los cuales se descomponen con facilidad y vuelven a la tierra. Por ejemplo: frutas y 

verduras, restos de comidas, papeles. Son biodegradables, es decir, tienen la capacidad de 

fermentar y ocasionan procesos de descomposición. 

 Residuos Inorgánicos: Son aquellos residuos que no están compuestos por elementos 

orgánicos. Se componen de desechos como latas, botellas, metales, plásticos y otros productos de 

uso cotidiano de origen industrial, los cuales tardan mucho tiempo en desintegrarse o nunca se 

descomponen, y por ello se les llama no biodegradables. Estos desechos no siempre resultan 

inservibles, pues existen diferentes formas de aprovecharlos o reutilizarlos. 

Residuos líquidos: Son las aguas contaminadas con plaguicidas, que se generan del 

lavado de los equipos de aplicación, lavado de los trajes de aplicación y los sobrantes de mezclas 

que no se utilizan para la aplicación sobre otros cultivos. 
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Manejo de residuos en la unidad productiva 

Residuos orgánicos 

Origen del 

residuo 

Fuente Frecuencia Disposición 

Derivados de 

vegetales 

Residuos de 

cocina 

Diaria 

Alimentación animal 

 

Figura 90. Residuos de cocina. Chef K. 

(2015). Tomado de https://bit.ly/2khETcV 

Residuos de 

Cosecha 

Semanal 

Incorporación al suelo 

 

Figura 91. Residuos de cosecha de brócoli.  

(Fuente personal).   

Envolturas 

Servilletas, 

Envolturas de 

alimentos 

Semanal 

Reciclaje  

 

Figura 92. Residuos envolturas. Marquez. C. 
(2016). Tomado de https://bit.ly/2GCRP6h  
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Residuos Inorgánicos 

Bolsas y envases 

plásticos 

Cocina y 

Actividad 

domestica 

Diario 

Reciclaje 

Figura 93. Residuos de plásticos. (Fuente 

personal) 

 

Botellas de 

Vidrio 

Cocina y 

Actividad 

domestica 

Semanal 

Reciclaje 

 

Figura 94.  Botellas de vidrio. Aguilar C. 

(2014). Tomado de https://bit.ly/2IVS3KO 

 

Latas y/o 

envases 

metálicos 

Cocina y 

Actividad 

domestica 

Semanal 

Reciclaje 

 

Figura 95. Latas vacías.   Aguilar C. (2014). 

Tomado de https://bit.ly/2IVS3KO 
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Envases de 

Plaguicidas 

Actividad 

Agrícola 

Mensual 

Entrega a la entidad Competente 

 

Figura 96. 5 pasos para  los envases vacios de 

agroquímicos. Barragán M. A. (2016).  Tomado 

de https://bit.ly/2IFmqWI  

Equipos de 

protección 

personal 

Actividad 

Agrícola 

Semestral 

Entrega a la entidad Competente 

 

Figura 97. Equipo de protección. Seguranca e 

salud ocupacional (2015). Tomado de 

https://bit.ly/2kbHchM 

Residuos líquidos 

Aguas 

contaminadas 

con plaguicidas 

Lavado de 

equipo de 

aplicación 

Semanal 

Barbecho, recebado con carbón 

activado y filtro artesanal 

  
Figura 98. Lavado de la fumigadora. Condes 

S. (2017).  Tomado de https://bit.ly/2Is0iyR 
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Lavado de 

elementos de 

protección 

personal 

Semanal 

Barbecho, recebado con carbón 

activado y filtro artesanal 

 

Figura 99. Lavado del equipo de protección. 

Condes S. (2017). Tomado de 

https://bit.ly/2Is0iyR 

Unidades 

sanitarias 

Baños y 

lavamanos 

Diaria 

Pozo séptico. 

 

Figura 100. Unidad sanitaria. Inovet (2015). 

Tomado de https://bit.ly/2kfrBhn  
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8.2.4. Plan de Rotación de cultivos en hortalizas  

 Objetivo  

Desarrollar un sistema de producción con diversidad que aseguren la sostenibilidad del 

suelo promoviendo cultivos que se alternen para que mantenga la fertilidad del suelo y reduzca 

los niveles de erosión. 

 Alcance  

Incentivar al productor a la ejecución del plan de rotación de cultivos de hortalizas con el 

objetivo de, mejorar las condiciones fisicoquímicas, microbiológicas y fitosanitarias del suelo. 

Ya que estas tienen diferentes demandas de nutrientes y obtendremos un equilibrio en los 

patógenos invasores o dañinos para el cultivo. 

Que se busca al hacer rotación  

Busca la eliminación de aquellos patógenos invasores del suelo comúnmente asociados 

con pudriciones de raíces y varios tipos de marchitez. 

 En general, se pueden considerar que los microorganismos del suelo habitados para 

producir enfermedad se clasifican en dos grupos: habitantes del suelo e invasores del suelo.  

 Los habitantes del suelo pueden vivir durante períodos más o menos largos (5 a 10 años) 

a expensas de materia orgánica en descomposición (saprofitos) o por habilidad que tienen 

de estructuras de resistencia. Fusarium spp. Rhizoctonia sp. Pythium sp. Aphanomyces 

sp., Helminthosporium sp. Pueden sobrevivir como saprófitos, Plasmodiophora 

brassicae y Urocystis capulae pueden formar estructuras de resistencia. 
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 Los invasores del suelo son aquellos que sobreviven en el suelo durante épocas 

relativamente cortas; entre éstos se pueden mencionar: Colletotrichum lindemuthianum, 

Xantomonas campestris, Phoma lingans y Pseudomonas phaseolicola. 

La rotación de cultivos solo es practicable en los invasores del suelo y muy especialmente 

para aquellos con muy poco margen de susceptivos. 

Como la nutrición de las plantas es mejor (más equilibrada a medio-largo plazo y con menos 

deficiencias de nutrientes) las plantas crecen más fuertes y vigorosas: producen más y tienen una 

mayor resistencia natural a plagas y enfermedades. 

 

Figura 101. Rotación de hortalizas. (Fuente personal). 
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9. Conclusiones 

 

Al diagnosticar la situación inicial de cumplimiento de la norma 30021 en predios productores de 

hortalizas, en el municipio de Mutiscua se llego a la conclusión de que no contaba con el 

conocimiento adecuado y/o requerido en las buenas prácticas agrícolas por ende no cumplían con 

los criterios correspondientes a la norma. 

 

Al realizar esta investigación de la norma de Buenas Prácticas Agrícolas se puede concluir que 

se identificaron incumplimientos de la norma y problemas como, NO llevar un registro diario de 

las actividades realizadas. 

Se debe implementar un seguimiento periódico en la certificación para lograr continuar con el 

proceso ya establecido durante la investigación de certificación e implementación de las mismas 

por medio de la incentivación promoviendo capacitaciones para una posible y posterior 

vinculación al proceso ya determinado.  

Se han desarrollado los procedimientos y protocolos para el cumplimiento de la norma de 

Buenas Prácticas Agrícolas en cada uno de los once predios del municipio de Mutiscua y se han 

llevado a cabo los criterios como lo requiere la norma 30021. 
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10. Recomendaciones 

Se recomienda que se continúe haciendo los trabajos de implementación de Buenas Prácticas 

Agrícolas en hortalizas del municipio de Mutiscua debido a que esta zona es unárea potencial de 

producción de verduras para el consumo en fresco, los productores no tienen un acompañamiento 

técnico que sea continuo y persistente en el proceso ya que el mercado exige una calidad en el 

producto. 

Se recomienda a las entidades competentes que antes de continuar con los procesos de 

certificación de las fincas productoras de hortalizas en Buenas Prácticas Agrícolas en la región se 

requiere que las plantuladoras del material de siembra sean certificados para cumplir con el 

requisito fundamental que exige la norma y su posterior verificación mediante el Instituto 

Colombiano Agropecuario. 

Se recomienda a los productores de hortalizas que se certificaron en Buenas Prácticas 

Agrícolas que constituyan una cooperativa para que puedan vender sus productos en mercados 

de cadena y a si generar más rentabilidad económica, ya que para acceder a estos mercados se 

necesitan que estén asociados a una cooperativa para la producción en cantidad y calidad. 
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12. Anexos 

Anexo12.1.Encuesta Inicial de datos básicos y aspectos técnicos.  

 



176 
 

 

Anexo 12.1. 2. 
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Anexo 12.1.3. 
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Anexo12.1.4.  
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Anexo 12.1.5.  
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Anexo 12.1.6 
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Anexo 12.1.7. 

Esta tabla es de elaboración propia; el fin con el cual se realizó esta tabla fue con el propósito de reunir 

información básica y aspectos técnicos de las fincas productoras de hortalizas en el municipio de 

Mutiscua. 
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Anexo 12.2. Evaluación de riesgos. 

 

Anexo 12.2.1.  
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Anexo 12.2.3. 

 

Anexo 12.2.4. 

 

 

Esta tabla es de elaboración propia; el fin con el cual se realizo esta tabla fue con el propósito de evaluar su estado al 

inicio del proceso de certificación, bajo los criterios de la norma de buenas prácticas agrícolas (norma 30021), a 

once fincas productoras de hortalizas en el municipio de Mutiscua. 



184 
 

 

 

Figura 102. Mapa de la finca la Antigua. (Fuente personal). 

 

Figura 103. Mapa de la finca la Antigua. (Fuente personal). 

 

Figura 104. Mapa de riesgos finca los balcones. (Fuente personal). 
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Figura 105. Mapa de llegada a la finca el Tiro. (Fuente personal). 
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