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1. FUNDAMENTO 

La actual configuración productiva del Alto Valle de Río Negro y Neuquén puede 

entenderse a partir del análisis de los diferentes períodos históricos que la anteceden. 

Estos van desde la apropiación estatal de las tierras de los pueblos originarios hasta la 

actual etapa de integración a cadenas agroalimentarias globales. En ellos, los 

pequeños y medianos productores frutícolas adoptaron diversas estrategias 

individuales que les permitieron subsistir, resistir o expandirse (Urraza y Vásquez, 

2013). 

En este sentido, la provincia del Neuquén, a través de políticas de desarrollo productivo 

impulsadas por el centro PyME-ADENEU, ha promovido el cultivo de frutos finos desde 

la década del ´90. La producción de frutilla ha tomado especial relevancia en los 

últimos años dentro del sector de frutas finas, alcanzando en la actualidad una 

superficie cultivada de 60 hectáreas, concentradas casi exclusivamente en el área rural 

de la localidad de Plottier, departamento Confluencia de la provincia del Neuquén, en la 

zona suroeste del Alto Valle y dentro del valle inferior del río Limay, posicionándose en 

la zona de la confluencia como la principal productora de frutilla (Centro PyME 

ADENEU, 2019). 

En general, las producciones frutihortícolas están expuestas a diversos factores que 

complejizan la actividad, siendo necesario recurrir a diferentes medios de control que 

eviten y/o minimicen los efectos a fin de obtener una buena cosecha. Los medios de 

control en esta actividad generalmente resultan ser productos químicos que regulan o 

controlan plagas, enfermedades o malezas que compiten por los nutrientes con los 

cultivos. 

Es así que, de acuerdo con la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO, 2014), un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias químicas o biológicas destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier 

plaga, incluyendo vectores de enfermedades, especies no deseadas de plantas o 

animales que causen perjuicios o que interfieren de cualquier otra forma en la 

producción agropecuaria o forestal. 

Debido a su gran difusión y empleo son causa frecuente de intoxicaciones 

ocupacionales donde se produce exposición directa reiterada, intoxicaciones de tipo 

ambiental por contacto directo o por inhalación y también pueden llegar al organismo a 

través de alimentos contaminados. Así pues, de distintos modos y en mayor o menor 

grado, diferentes grupos y sectores de la población están expuestos a los plaguicidas; 

algunas exposiciones son deliberadas mientras que otras son accidentales (Abadal y 

Prat, 2017). 

Entonces, aquello que pareciera resultar necesario para el éxito de una buena 

temporada, tiene como trasfondo la salud humana, cuando un conjunto de factores 

tales como EL AMBIENTE DE TRABAJO (desniveles del suelo, obstáculos en el 

camino, ausencia de comunicación, etc.), LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
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(envejecida/obsoleta, deteriorada, falta de mantenimiento, ausencia de protecciones en 

partes móviles, ausencia del recurso) y TRABAJADOR (ausencia de capacitación, 

infravaloración del riesgo, cansancio/fatiga/estrés, entre otros) se conjugan 

negativamente causando alteraciones a la salud y/o accidentes laborales. 

Por todo esto es que el presente trabajo de investigación intentó recopilar información 

acerca del desarrollo de la actividad del monocultivo de frutilla con el objetivo de 

conocer la probabilidad de sufrir alteraciones en la salud asociadas a la exposición de 

Riesgo Químico por el uso de agroquímicos en función del tipo de metodología de 

trabajo utilizada y condiciones laborales a las que se encuentra expuesto el 

productor/operario, bajo la premisa de que el conocimiento del riesgo es el resultado de 

la relación entre la exposición y el peligro, dando lugar a notorios cambios en los 

comportamientos y costumbres en las tareas ejecutadas de producción para potenciar 

la productividad y competitividad con el menor riesgo viable para el ser humano y el 

entorno.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es identificar y analizar el 

desarrollo de alteraciones en la salud asociadas a la exposición de riesgo químico por 

el uso y/o manipulación de agroquímicos en pequeños productores de frutilla de la 

ciudad de Plottier. 

2.2. ESPECIFICOS 

 Identificar legislación vigente en materia de seguridad e higiene laboral aplicable a 

esta situación; 

 Describir el puesto de trabajo identificando aquellas actividades de interés; 

 Identificar los agroquímicos utilizados; 

 Relevar la metodología de trabajo empleada durante el proceso de manipulación, 

aplicación y almacenamiento de agroquímicos;  

 Identificar y evaluar los riesgos químicos asociados a la actividad; 

 Establecer la relación entre las alteraciones en la salud frecuentes y las prácticas 

laborales asociadas al uso de agroquímicos; 

 Desarrollar medidas de control tendientes a reducir los efectos a la salud del 

productor/operario. 
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3. MARCO TEORICO 

La fruticultura es la actividad tradicional en la zona y la que ocupa mayor superficie en 

el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Esta se ha transformado desde sus inicios en las 

décadas de 1920-1930, así como la estructura social que la sustenta. Recientemente, 

la integración a cadenas agroalimentarias globales junto a diversas políticas públicas 

influyó fuertemente y de manera diferencial en los diferentes estratos socioeconómicos 

de la actividad frutícola. Tal es así, que aumentó la superficie destinada a otras 

producciones (Urraza y Vásquez, 2013). 

En la actualidad, la gestión del riesgo en la agricultura ha cobrado interés debido a una 

serie de eventos económicos, sociales y climáticos que han causado impacto en la 

producción agrícola, en el crecimiento y estabilidad de muchos productores; son 

ejemplos las heladas tempranas que afectan significativamente a la producción por 

daño a la floración, precarización del trabajo, instalaciones y herramientas que llevan a 

una desventaja comercial por sobre grandes productores de la zona.  

Además, el proceso de producción y comercialización conlleva riesgos, algunos 

inherentes al medio y otros que escapan a su control. De aquí la importancia de 

gestionar el riesgo, ya que está en juego la continuidad laboral, el abastecimiento 

alimentario y generación de ingresos de la economía (Núñez y Minimar, 2013). 

Debido a la naturaleza imperfecta del ser humano, no es posible eliminar totalmente el 

riesgo, pero sí es viable trabajar en medidas con anterioridad sobre los actos y 

condiciones inseguras del ambiente laboral, maquinaria empleada y 

comportamientos/hábitos del trabajador, para minimizar los riesgos, alteraciones en la 

salud y accidentes de trabajo en las tareas diarias. 
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4. INTRODUCCIÓN 

4.1. TRANSFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL TIEMPO 

En el siguiente diagrama (figura 1) se resumen los principales momentos en la transformación de la actividad productiva en la 

región: 

 

Figura N° 1: Etapas de desarrollo de la actividad productiva en la región. Fuente: Dal Farra, 2020. 

1896-1920 

•Apropiación estatal de las 
tierras  de pueblos 
originarios. 

• Redistribución de las 
tierras. 

•Obras de infraestructura 
como: Ferrocarril, 
Telégrafo y Sistema de 
Riego. 

• Primeros asentamientos a 
la vera del ferrocarril. 

1930-1950 

• Inicio de la 
Fruticultura, 
consolidación y 
auge. 

•Transición de 
reconversión 
productiva de 
ganadería al 
cultivo. 

1960-1970 

•Etapa de 
Modernización. 

•Conformación de la 
Agroindustria. 

•Concepción del 
desarrollo 
capitalista; 

•Asociacion de 
pequeños 
productores 
(cooperativas, S.A, 
S.R.L) 

1980-1990 

• Establecimiento del Plan de 
Convertibilidad 

• Etapa de concentración económica y 
productiva, modernización 
excluyente. 

•Desarrollo de tecnología de punta, 
homogeneización de la producción, 
cambios en los procesos de los 
trabajos, automatización, etc. 

• Incremento de la sup. cultivada 

• Sistema de integración vertical 
(productor regulado por el 
empacador) 

1994-
2015 

• Inicio de transnacionalización de 
la actividad de la región tras la 
aplicación del plan de 
convertibilidad. 

•Degradación progresiva de los 
productores independientes, 
endeudamiento. 

•Definición de estrategias de 
Subsistencia como venta de 
fuerza de trabajo, producción 
en granja y hortícola destinada 
al consumo familiar/local, venta 
de excedentes. 
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PEQUEÑO PRODUCTOR FAMILIAR:  

El productor familiar se define siguiendo los criterios de Scheinkerman de Obschatko, 

Foti, y Román (2007) para la pequeña producción: “aquellos que dirigen una 

explotación agropecuaria y trabajan de manera directa en la unidad de producción; no 

emplean trabajadores “no familiares” remunerados permanentes; no tienen como forma 

jurídica la “sociedad anónima” o “en comandita por acciones”; y poseen una superficie 

total de hasta 2500 ha y hasta 500 unidades ganaderas (UG). 

Para el caso puntual del Alto Valle se asumieron diversas estrategias dentro de los 

períodos mencionados (ver figura 1) que les permitieron subsistir, resistir o expandirse. 

Algunas estrategias colectivas apuntaron a las manifestaciones públicas en los 

llamados “tractorazos”, en otros casos se profundizó el asociativismo comercial. En el 

plano individual, las estrategias adoptadas se expresan en trayectorias familiares con 

múltiples ocupaciones en generaciones anteriores o en las actuales (Scheinkerman et 

al., 2007). 

Como resultado de la modernización en los procesos y desarrollo tecnológico, con 

adquisición de nueva maquinaria y aumento de producción, se intensificó la brecha 

entre el pequeño-mediano productor y las grandes industrias dedicadas a la actividad 

agrícola, (Scheinkerman et al., 2007). 

En este contexto, los pequeños productores que no pudieron reconvertir sus montes 

optaron por una estrategia de diversificación productiva incorporando a las chacras 

frutícolas otras actividades como la horticultura, la forrajicultura y la producción animal. 

De esta forma, las chacras ubicadas en áreas marginales del Alto Valle como las del 

valle inferior del río Limay incorporaron el cultivo de frutas finas, destacándose la 

producción de frutillas.  

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE FRUTILLAS  

La frutilla moderna (Fragaria x ananassa Duch.) es un híbrido octoploide, producto de 

la cruza entre F. virginiana D. proveniente de sotobosques y F. chiloensis L. originaria 

de playas y ambientes luminosos de Chile. Especies progenitoras de ambientes tan 

disímiles le confieren alta variabilidad y capacidad de adaptación (Larson, 1994).  

La producción de frutilla es considerada un cultivo hortícola, incorporado al grupo de 

frutas finas y de importancia mundial. Las frutas finas constituyen uno de los grupos de 

productos más dinámicos del comercio alimentario de la última década y de 

importancia en las regiones templadas de producción (Von Bernard y Obschatko, 

2003). 

Los principales productores mundiales son EE. UU., China, España, Polonia, México, 

entre otros. Dentro del hemisferio sur, Brasil es el mayor productor, en tanto Chile, 

Australia, Perú y Argentina son los otros países productores y exportadores con una 

mínima participación en el mercado global (Caminiti, 2015). 
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En este contexto, Argentina, ocupa el 34vo lugar como productor y 17vo como 

exportador mundial de frutilla (FAO, 2015). Es el tercer productor de Sudamérica, con 

aproximadamente 1.300 hectáreas y una producción de 45.500 Tn (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, 2018). 

En el área de estudio, que corresponde a la localidad de Plottier, la superficie cultivada 

alcanzada en los últimos años es de 60 has (Centro Pyme ADENEU, 2019). 

4.3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CULTIVO DE FRUTILLA 

El cultivo de frutilla presenta una corta vida productiva, aspecto positivo desde el punto 

de vista comercial que posibilita un rápido recupero de la inversión realizada, presenta 

adaptación a diversos climas (siendo los climas cálidos, sin heladas ni vientos los más 

favorables para su desarrollo), cuentan con una gran variedad de especies pudiendo 

ser cultivos anuales, bianuales o trianuales. 

Su tamaño suele estar entre los 2 a 4 cm de diámetro, pueden ser de color rojo a 

blanquecino, hueca o compacta. Presenta una maduración en climas templados de 30 

días desde su floración. Es recomendable contar con una descripción de las 

características climáticas, edafológicas y la disponibilidad de agua (calidad y cantidad) 

de riego del sitio, conocer las plagas, enfermedades y malezas existentes en la zona 

para la selección de variedades a implantar y definir los manejos preventivos 

(Kirschbaum, 2010).  

4.4. ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN 

PLANIFICACIÓN DEL CULTIVO 

El conocimiento del lugar permitirá la selección de la variedad de frutilla más apropiada 

para las condiciones y características del sitio, disminuyendo los riesgos de pérdidas 

económicas principalmente. 

A. Condiciones climáticas 

Permitirá seleccionar la variedad adecuada de plantín que garantice la mayor 

productividad. 

Fotoperiodo: relacionado con la cantidad de horas de luz requeridas por el tipo de 

variedad implantada. Dicho factor es determinante en la formación de yemas florales, 

crecimiento vegetativo, de estolones, tamaño de hojas, cantidad y calidad de frutos, 

etc. 

Temperatura: las plantas entran en receso con temperaturas entre 0° y 7°C. En este 

periodo se produce una acumulación de reservas en forma de hidratos de carbono en 

la corona y raíces principales. Generalmente ocurre a fines del otoño e invierno, 

caracterizado por el pequeño tamaño de las hojas que toman un color rojizo-violáceo. 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Una óptima preparación del suelo comienza un año antes de la plantación. La planta de 

frutilla se adapta bien a suelos de textura franco-franco arenosa, con buen drenaje y 

una profundidad mayor a 80 cm (Morales, 2017). Por el contrario, suelos arcillosos 

resultan ser muy pesados, con poca capacidad de infiltración. 

Conocer el tipo de suelo que se dispone permitirá realizar el acondicionamiento 

necesario en función del tipo de suelo. Los materiales que se suelen aportar pueden 

ser: 

Suelos pesados (arcillosos): turba, estiércol, arena; 

Suelos livianos (arenosos): materia orgánica como compost, abonos, turba. 

IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO 

1. Plantines: se obtienen de viveros durante el invierno; 

2. Preparación de los camellones: esta actividad se realiza durante el otoño; 

3. Colocación del riego: una vez realizado el camellón, se coloca por el medio la 

cinta de riego con goteos cada 10 cm aproximadamente; 

4. Cobertura con Mult-plástico: cobertura del camellón. 

LABORES DE CULTIVO 

1. Riego: requiere un abastecimiento hídrico constante en primavera y verano. 

Siendo fundamental la cantidad de agua por su sensibilidad a elementos 

químicos. 

2. Fertilización: realizar el aporte de aquellos nutrientes necesarios para el óptimo 

desarrollo del cultivo. Contar con un plan de monitoreo anual de los principales 

parámetros. 

3. Podas 

4. Controles sanitarios: se deberá contar con controles químicos, físicos y 

biológicos, contemplando el uso racional de agroquímicos. El control de malezas 

se debe iniciar previo a la plantación del cultivo. En la zona, las principales 

plagas que afectan al cultivo de frutilla son pulgones, trips, babosas, tijeretas y 

gusanos de suelo. 

COSECHA 

Etapa fundamental que hace a la inocuidad del producto. 

- Medidas de higiene: algunas consideraciones son las uñas cortas, manos 

limpias, pelo recogido o cubierto con gorra, no usar joyas, no fumar, ni comer. 

- Manejo de envases y materiales de cosecha: se debe considerar la limpieza de 

las bandejas donde se dispondrá la frutilla y ser de material lavable. 

- Manejo de la fruta: se debe cosechar frutos de al menos dos tercios de color 

rojo. 
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EMBALAJE 

Los materiales de embalaje deben estar fuera del alcance de las inclemencias del clima 

y riesgos de contaminación. El sitio donde se realice dicha tarea debe encontrarse 

alejada de focos de contaminación como por ejemplo explotaciones ganaderas, 

gallineros, corrales, etc. Deberá contar con ventilación natural y/o artificial a fin de evitar 

el calor excesivo. Se debe contar con un sitio limpio y ordenado, con acceso 

restringido. Las superficies que estén en contacto con la frutilla deberán ser de 

materiales de fácil lavado e higiene, y el uso de detergentes y desinfectantes deben ser 

los autorizados. Se debe evitar el ingreso de vectores y plagas (Kirschbaum, 2010). 

4.5. ENFERMEDADES, PLAGAS Y MALEZAS EN LA FRUTILLA 

4.5.1.1. ¿Qué es una plaga? 

Las producciones frutícolas, como en general sucede en todas las producciones 

vegetales, se encuentran expuestas de manera permanente a diversos agentes que 

resultan perjudiciales y ante los cuales sus defensas no resultan suficientes, por ello es 

necesario recurrir al “CONTROL DE PLAGAS”. 

Según el Glosario de Términos Fitosanitarios publicado por la FAO (2019), utilizado en 

la mayoría de los países, se entiende por PLAGA: 

 “Cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para las 

plantas o productivos vegetales” 

4.5.1.2. Principales afecciones de la frutilla 

Una enfermedad o alteración en una planta se debe a la interacción entre el huésped 

(frutilla), el patógeno (hongos, virus, bacterias, nematodos), el vector y las condiciones 

de desarrollo que favorecen la enfermedad, como suelos salinos, deficiencias 

nutricionales, exceso de humedad, sequía u otros (Céspedes, 2018). 

A continuación (Tablas 1 y 2) se listan las principales enfermedades, plagas y malezas 

que afectan al cultivo de la frutilla, que exigen una correcta identificación del agente 

causal de las diferentes patologías para poder aplicar el control pertinente y eficiente. 
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Tabla 1: Enfermedades y plagas que afectan al cultivo de Frutilla. 
Fuente: Manual de Manejo Agronómico de la Frutilla (Morales, 2017). 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO AFECTACIÓN CONTROL

ÁFIDOS Pulgón de la Frutil la Pentatrichopus fragaefolii Crecimiento de la planta. Insecticidas: Sistémico o de contacto

ARAÑITAS Bimaculada Tetranychus urticae y cinnabarinus
Genera pequeñas manchas amarilla en el 

enves de la hoja, secandolas en muchos 

casos. 

-

GUSANOS CORTADORES Larva de lepidóptero Copitarsia
Afectan a la Corona cortandola y a veces daña 

el fruto
-

GUSANO DE LA FRUTILLA - Otiorhynchus rugosus o triayus
Daña hojas, tallos, corona y raices 

secundarias.
Insecticida 

TARSONÉMIDOS Producen enanismo, hojas color bronce. Insecticida

GASTRÓPODOS Caracoles y babosas Presencia de secreción bril lante. Metaldehído

CORAZON ROJIZO - Phytophthora gragariae

Marchitamiento generalizado de la planta 

durante el segundo año, donde todo el sistema 

radicular se encuentra comprometido, 

coincidiendo con el época de producción de 

frutas.

Evitar plantar en terrenos mal drenados, 

arcil losos o que hayan sido cultivados 

anteriormente con un huesped 

susceptible.

Fungicidas granulares o l íquidos: 

metalaxil, mefenoxam o Fosetil  aluminio.

VERTICILOSIS - Verticillium alboatrum

Marchitamiento rápido de la planta, 

comenzando por las hojas perifericas, 

generalmente durante el primer año de 

plantación. Muchas veces confundida por 

falta de agua.

Fungicidas

MOHO GRIS Pudrición Gris Botrytis cinerea

Produce daño al fruto produciendo 

ablandamiento. Cuando es muy severa la 

afectación se cubre con un bello gris. Su 

desarrollo se ve favorecido por la alta 

humedad y bajas temperaturas. El mal 

manipuleo durante la cosecha, magulladuras 

favorece la propagación de la enfermedad.

Control químico: al momento de la 

floración, despues de lluvias y 

temperaturas mayores a 15°C.

Control Biológico: con productos base de 

Bacillus subtilis  o Trichoderma, previo a la 

aparición de sintomas .

VIRUELA - Ramularia fragariae
Afecta a las hojas, observandose manchas de 

color púrpura que van creciendo. Reducción 

de crecimiento total y bajas de producción.

Aplicación de Fungicidas como: 

Clorotalonil, Iprodione, Azoxystrobin, 

Cyprodinil  y Fludioxanil.

OÍDIO Peste ceniza Sphaerotheca mascularis

Afecta a las hojas, cáliz de las flores y frutos. 

Se observa un encurvamiento de los margenes 

de las hojas hacia arriba, acompañado de un 

velo blanquecino.

Fungicidas sistémicos: Benomyl, 

Carbendazim, Cyprodinil  y Fludioxanil.

Fungicidas de contacto: Azufre elemntal, 

aunque debe aplicarse antes de la 

aparicion de sintomas y mantenerse una 

rutina de aplicación ya que es removido 

por la l luvia y viento.

RIZOCTIOSIS - Rhizoctia solani Raíces y planta en general

Evitar la plantación en suelos con 

problemas de drenaje, con exceso de 

humedad y altos contenidos de nitrogeno 

ya que favorecen su desarrollo.

Usar camellones altos para un mejor 

drenaje y/o despues de cultivos de papas, 

tomates o leguminosas.

TIZÓN DE LA HOJA - Phomopsis obscurans Hojas
Fungicidas usados en el control de 

Viruela y Pudrición gris.

PUDRICIÓN DE LA CORONA - Phytophthora cactorum Raices y cuello de la planta

Se recomienda contro Biologico antes que 

el químico.

Control Biologico: Trichoderma.

Control químico: Metalaxil, Fosetil  

aluminio, ácido fosforoso o fosfórico.

FUSARIOSIS - Fusarium oxysporum Raices y decaimiento de la planta

PUDRICIÓN BLANCA - Sclerotinia sclerotiorum Afecta a fruto y follaje.

MANCHA NEGRA DE LA HOJA - Colletotrichum gloeosporoides Hojas.

MANCHA NECRÓTICA DE LA HOJA - Coniella fragariae Hojas.

QUEMADURA DE LA HOJA - Diplocarpon earlianum Hojas.

MANCHA DE LA HOJA - Gnomonia comari, Hainesia lythri Hojas.

PUDRICIÓN CARBONOSA - Macrophmina phaseolina Raices.

VIROSIS - Straberry latent ringspot Hojas, brotes, flores y frutos.

NEMATOSIS -

Pratylenchus, Xiphinema, 

Meloidogyne, Criconemoides, 

Paratylenchus

Raices y decaimineto general de la planta.

-

Botrytis, Penicillum, Rhizopus, 

Mucor, Aspergillus, Alternaria y 

Cladosporium.

Frutos. Guardar los frutos a bajas temperaturas 

y evitar el excesivo manipuleo

TIPO DE PLAGA, ENFERMEDAD
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Tabla 2: Principales malezas que afectan al cultivo de frutilla. 
Fuente: Manual de Manejo Agronómico de la Frutilla (Morales, 2017). 

 

Las malezas pueden ser del tipo anual, estas son fáciles de controlar ya que se corta 

en el estado de plántula y no son capaces de reiniciar su crecimiento. Luego nos 

encontramos con aquellas bienales o bianuales, que requieren de dos temporadas para 

completar su ciclo, donde en la segunda temporada emiten el tallo floral, producen 

semillas y mueren. Y por último las del tipo perennes, que pueden o no completar su 

ciclo hasta producir semillas, luego pueden vivir por muchos años rebrotando. Algunas 

malezas bianuales presentan un comportamiento perenne.  

4.6. TOXICOLOGÍA Y USO DE AGROQUÍMICOS 

4.6.1.1. Conceptos básicos en Toxicología 

La toxicología es la ciencia que estudia los efectos adversos producidos por los 

agentes químicos, físicos o biológicos sobre los organismos vivos. También se ocupa 

de establecer los mecanismos a través de los cuales se producen dichos efectos, la 

probabilidad de que estos sucedan y la forma de prevenir (Anguiano y Montagna, 

2011).  

El riesgo de intoxicación es la probabilidad de que se produzca daño o muerte de los 

organismos expuestos a determinados compuestos químicos. La magnitud del riesgo 

depende de las características de exposición y la peligrosidad del agente (Anguiano y 

Montagna, 2011). 

El tiempo de exposición es el tiempo por el cual la población o individuo se encuentra 

expuesta al agente y de acuerdo a la magnitud de dicho periodo se clasifican en 

exposiciones agudas, sub-crónicas y crónicas. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO AFECTACIÓN CONTROL

Hualacho Echinochloa spp. -

Chépica Paspalum paspalodes Semillas, estolones, rizomas.

Chépica pasto bermuda Cynodon dactylon Semillas, estolones, rizomas.

Chépica pasto quila Agrostis capillaris Semillas, rizomas.

Maicillo
Sorghum

halepense
Semillas, rizomas.

Pasto cebolla

Arrhenatherum

elatius spp.

Bulbosus
Semillas, rizomas.

Chufa amarilla
Cyperus

esculentus
Semillas, rizomas, bulbos, tubérculos

Chufa púrpura
Cyperus

rotundus
Semillas, rizomas, bulbos, tubérculos

Ballica Lolium Semillas, macollos.

Pata de Gallina
Digitaria

sanguinalis Semillas, estolones, rizomas.

Chinilla Leontodon saxatilis Semillas.

Bolsita de pastor Capsella bursapastoris

Diente de león Taraxacum officinale Semillas, raíces.

Falso té Bidens aurea Semillas, rizomas.

Hierba del chancho Hypochaeris radicata Semillas, raíces.

Correhuela Convolvulus arvensis Yemas radicales.

Hierba mora Prunella vulgaris Semillas, estolones.

Pila-pila Modiola caroliniana Semillas, estolones.

Pata de laucha Rorippa sylvestris Estolones.

Vinagril lo Rumex acetosella Semillas, rizomas.

Rábano Raphanus spp. Semillas.

Yuyo Brassica spp. Semillas.

CLASE

MONOCOTILEDÓNEAS O DE HOJA 

ANGOSTA

DICOTILEDÓNEAS O DE HOJA 

ANCHA

M
A

LE
ZA

S Control Químico: Herbicidas 

selectivos para malezas de hojas 

anchas.
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Por su parte, la peligrosidad o toxicidad de un agente depende de su capacidad de 

producir efectos adversos en el organismo. Los principales parámetros utilizados para 

la toxicidad aguda de un agente son: 

CL50 (DL50): Es la concentración (dosis) del agente que mata al 50% de la población de 

ratas bajo determinadas condiciones de exposición. Se expresa en mg/kg. 

NOAEL (Concentración de efecto adverso no observado): es la mayor 

concentración experimental del agente que no provoca efectos adversos 

estadísticamente significativos en los organismos expuestos durante parte o todo su 

ciclo de vida. 

LOAEL (Concentración de efecto adverso observado o menor concentración 

efectiva): es la menor concentración experimental del agente que produce un efecto 

observable, estadísticamente significativo, sobre los organismos expuestos durante 

parte o todo su ciclo de vida.  

4.6.1.2. ¿Qué es un AGROQUÍMICO? 

El uso de agroquímicos tiene su origen en el siglo XIX. Los primeros productos 

químicos que se utilizaron fueron compuestos a base de azufre, cal, arsénico y fósforo. 

En el siglo XX, el uso de agroquímicos aumentó significativamente a partir de la 

segunda guerra mundial y se relacionó con cambios en los modelos de producción y 

cultivo que permitió duplicar la producción de alimentos (Pacheco y Barbona, 2017). 

El término AGROQUIMICOS se refiere a las sustancias o mezclas de sustancias 

destinadas a controlar o evitar la acción de las plagas agrícolas, regular el crecimiento 

de las plantas, defoliar y desecar o proteger del deterioro, el producto o subproducto 

cosechado (García y Lazovski, 2011). 

4.6.1.3. Clasificación de los Agroquímicos 

Existe una variada forma de clasificación de estos productos químicos, algunas de ellas 

detalladas a continuación en la figura N°2: 

A. Según la plaga que controlan y grupo químico al que pertenecen 
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Figura N° 2: Clasificación de agroquímicos. Fuente: Pacheco y Barbona, 2017. 

B. Según su comportamiento en la planta 

- Sistémicos: aquellos que son absorbidos por la planta a través de su hoja o 

raíces (atrazinas), por ello es fundamental conocer cuál es la principal vía de 

absorción y posterior distribución, para su correcta aplicación. 

- De contacto: su efectividad radica en el contacto con la plaga, por ello se debe 

prestar especial atención en la aplicación ya que de ello depende el resultado. 

C. Según la vía de Ingreso 

Hace referencia a la manera en que el producto ingresa a la plaga, mencionando tres 

tipos:  

- Contacto;  

- Ingestión;  

- Inhalación. 

D. Según su toxicidad 

En la Tabla 3, que se presenta a continuación, se detalla la clasificación adoptada por 

la Organización Mundial de la Salud (WHO) para los diferentes productos químicos 

según su DL50. 

 

 

 

 

AGROQUÍMICOS 

PLAGUICIDAS 

FUNGICIDAS contra 
enfermedades producidas 

por hongos 

HERBICIDAS para el 
control de malezas 

INSECTICIDA/ACARICIDA 
para el control de insectos 

y acaros 

OTROS: curasemillas, 
defoliantes, bactericidas, 

etc. 

FERTILIZANTES 
Sustancias utilizadas para 

incorporar nutirntes 
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Tabla 3: Clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios.  
Fuente: RESOLUCIÓN SAGPyA N° 350/1999 - Toxicidad aguda dermal y oral. [1] 

 

E. Según su tiempo de permanencia/persistencia 

Dependiendo de su vida media (tiempo de vida necesario para que se degrade la mitad 

del compuesto o mezcla aplicada), se los puede clasificar en (Tabla 4): 

Tabla 4: Clasificación según Vida Media de los agroquímicos. 

 

- Persistencia: capacidad de una sustancia o compuesto de permanecer en un 

sustrato del ambiente, luego de haber cumplido el objetivo para el cual fue 

empleado. 

- Vida media: lapso de tiempo necesario para que se degrade la mitad del 

compuesto o mezcla aplicada. 

F. TIEMPO DE CARENCIA (TC) 

Luego de la aplicación quedan residuos de los productos utilizados en los cultivos. 

Cada residuo tiene un tiempo de degradación natural que varía en función del tipo de 

compuesto químico y las condiciones climáticas (Pacheco y Barbona, 2017). 

El TC entonces se define como la cantidad de días que deben transcurrir entre la última 

aplicación de un producto y la cosecha. En el caso de aplicaciones postcosecha, es el 

ORAL DERMAL ORAL DERMAL

Ia
Extremadamente 

tóxico
< 20 < 40 < 5 < 10

Paratión, 

Dieldrín

Ib Altamente tóxico 20 a 200 40 a 400 5 a 50 10 a 100 Eldrím

II
Moderadamente 

tóxico
200 a 2000 400 a 4000 50 a 500 100 a 1000 DDT

III
Ligeramente 

tóxico
> 2000 > 4000 > 500 > 1000 Malatión

IV
No representan 

peligro
> 3000 - > 2000 - -

TOXICIDAD
BANDAS DE 

COLOR

FORMULACIÓN LÍQUIDA 

(DL50)

FORMULACIÓN SÓLIDA 

(DL50) EJEMPLOS

PERSISTENCIA VIDA MEDIA EJEMPLOS

No Persistentes De días hasta 12 semanas Malatión, Carbarilo, Diametril

Moderadamente 

Persistentes
De 1 a 8 meses Paratión, Lannate

Persistentes Varios meses a 20 años DDT, Aldrín, Dieldrín

Permanentes Indfinidamente
Productos elaborados a partir 

de mercurio, plomo, arsénico
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intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto vegetal (Pacheco y 

Barbona, 2017). 

G. SELECTIVIDAD 

Se dice que un producto es selectivo cuando sólo afecta a una determinada especie de 

plaga sin afectar a las demás especies del agroecosistema. En la práctica no existen 

compuestos totalmente selectivos, pero se trata de buscar el producto y forma de 

aplicación más selectiva. La selectividad puede ser fisiológica, según la vía de ingreso 

o por el movimiento en la planta (Pacheco y Barbona, 2017). 

4.7. RIESGOS DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA 

La agricultura constituye uno de los sectores más peligrosos en todo el mundo. El uso 

intensivo de maquinaria, plaguicidas y otros productos agroquímicos ha aumentado los 

riesgos. La exposición a estos últimos constituye uno de los principales riesgos 

laborales [2].  

Según un estudio realizado por la OMS, de un total anual mundial de 250 millones de 

accidentes laborales, 335.000 fueron accidentes mortales; 170.000 de estas muertes 

ocurrieron en el sector agrícola, resultando en una tasa de accidentes mortales dos 

veces mayor que las de cualquier otra actividad (Kaczewer, 2002). 

Las enfermedades y los accidentes causados por el trabajo agrícola están 

condicionados por un conjunto de factores tales como el clima, la fauna, la densidad de 

población, condiciones de vida, el nivel de educación, el desarrollo tecnológico, calidad 

de los servicios, recursos, entre otros.  

Es por ello que cada actividad requiere un análisis preventivo específico que identifique 

los principales riesgos de la actividad, tal como lo determina la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

Dentro de los aspectos de mayor relevancia en la gestión de riesgos es la investigación 

la que conlleva a conocer los efectos de los agroquímicos en la salud humana, y 

realizando prácticas de fácil aplicación se disminuyen los riesgos en los que a diario 

están expuestos la mayoría de los agricultores a nivel nacional, contribuyendo de igual 

manera a la economía familiar y del estado, por los costos en que se incurre con los 

tratamientos a las personas afectadas por agroquímicos (Álvarez Suazo, 2006).  

Los riesgos laborales pueden clasificarse de varias formas, siendo una de ellas en: 

Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos, Psicosociales, Mecánicos y Ambientales. 

Todos ellos inciden en mayor o menor medida sobre la salud y bienestar de los 

trabajadores que realizan labores agrícolas, determinados por las condiciones laborales 

y desconocimiento del efecto. 

Para el desarrollo de la investigación, nos focalizamos específicamente en el Riesgo 

Químico, relacionado con las tareas que involucran el uso y/o manipulación de los 
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agroquímicos (preparación del suelo, almacenamiento, trasvase, fertilización, 

tratamiento de plagas, cosecha). 

4.7.1.1. Riesgo Químico 

El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la 

aparición de alteraciones en la salud. Constituido por elementos y sustancias que, al 

ingresar al organismo, mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden 

provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas, dependiendo del 

grado de concentración y el tiempo de exposición (Gutiérrez, 2011). 

El efecto de los productos químicos está supeditado a las dosis y la repetición de la 

exposición del agente químico sobre los trabajadores en su labor. Dicha exposición 

genera efectos agudos los cuales resultan de una exposición única, o crónicos, 

derivados de la exposición repetida con dosis más bajas, pero en forma continua y por 

tiempo prolongado (Gañan Noya et al., 2016).  

En las intoxicaciones agudas con plaguicidas los síntomas más comunes son: dolor de 

cabeza; debilidad general, náuseas, vómitos, dolores o calambres abdominales, 

diarrea, visión borrosa, sudoración, lagrimeo, salivación, dolores musculares, dificultad 

para respirar, en casos graves pueden presentarse convulsiones, pérdida del 

conocimiento, coma y muerte (Gañan et al., 2016).  

Los efectos crónicos tardan en aparecer, son más difíciles de detectar, afectan órganos 

o sistemas vitales como el hígado, los pulmones, el sistema nervioso, etc., y sus 

efectos son generalmente irreversibles. De ahí la importancia de que la persona que 

trabaja en el sector agrícola con plaguicidas y fertilizantes tenga una adecuada 

formación para el uso cuidadoso de los químicos utilizados en su labor (Gañan et al., 

2016). 

4.7.1.2. Vías de Ingreso 

Los productos y las sustancias químicas, según su presentación y el procedimiento 

utilizado, pueden ingresar al organismo por alguna de las siguientes vías (Anguiano y 

Montagna, 2011): 

A. Respiratoria 

Las partículas muy finas, los gases y vapores se mezclan con el aire, penetran en el 

sistema respiratorio llegando hasta los alvéolos pulmonares y de allí pasan a la sangre. 

Según su naturaleza química, los efectos que provoquen serán de mayor o menor 

gravedad atacando a órganos como cerebro, hígado, riñones, etc. 
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B. Dérmica 

El contacto prolongado con la piel del tóxico puede derivar en intoxicación por 

absorción cutánea, atravesando la membrana defensiva y distribuirse por el organismo. 

Los de mayor peligrosidad son aquellos liposolubles, como los son los insecticidas. 

C. Digestiva 

Los efectos dependerán de la naturaleza del químico ingerido. Algunas sustancias 

muestran su efecto tóxico de inmediato, especialmente aquellos de acción cáustica, 

mientras que otros no manifiestan efectos hasta después de su absorción en el tubo 

digestivo, distribución y metabolización, aparentando ser inocuos en un primer 

momento. 

4.7.1.3. Tipos de efectos en la salud 

Los efectos producidos por la exposición a agentes tóxicos son muy variados y pueden 

ser clasificados de acuerdo a varios conceptos (Anguiano y Montagna, 2011). 

A. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

- Agudos: son aquellos donde el efecto se observa rápidamente (menos de 24 

hs) luego de la exposición a altas dosis. Ej. Visión borrosa, vómitos, nauseas; 

- Crónicos: Se producen como consecuencia de exposiciones repetidas a bajas 

dosis del agente, por un periodo de tiempo prolongado. Ej. Alteraciones 

psicomotoras. 

- Tardíos: se manifiestan en un periodo de tiempo prolongado a raíz de una única 

exposición del agente. Ej. Neuropatía retardada. 

B. ESCALA DE MEDICIÓN 

- Graduales: son aquellos que pueden ser medidos en una escala de severidad o 

intensidad. 

- Cuantales: los efectos solo pueden ser expresados como presentes o ausentes. 

Ej. La muerte. 

C. LUGAR DONDE SE PRODUCEN 

- Sistémicos: los efectos se producen en tejidos u órganos alejados al sitio de 

contacto o administración. Requiere la absorción del agente para que ingrese al 

sistema circulatorio. Ej. Los insecticidas orgánicos (clorados, fosforados, 

carbamatos y piretroides) son neurotóxicos. 

- Locales: son aquellos agentes que producen efecto en el sitio de contacto. Ej. 

Sustancias cáusticas o químicos irritantes. 
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D. PERMANENCIA 

- Reversibles: los efectos no son permanentes y generalmente ocurren en tejidos 

que pueden regenerarse 

- Irreversibles: son efectos permanentes que en general ocurren en tejidos de 

poca o nula regeneración. 

E. TIPO DE EFECTO 

- Inmunológicos: alteraciones en el sistema inmune. Aquí podemos mencionar a 

las alergias químicas que se producen por exposición por ej. Plaguicidas 

(insecticidas, fungicidas, etc.). 

- Mutagénicos: cambios permanentes en el ADN que incluye desde mutaciones 

puntuales hasta cambios severos en la estructura.  Ej. Plaguicidas como OFs y 

fungicidas. 

- Carcinogénicos: formación de tumores malignos causados por la exposición a 

determinados agentes. Ej. Exposición a ciertos plaguicidas. 

- Reproductivos: como afectación a la fertilidad, crecimiento. Ej. Plaguicidas 

- Teratogénicos: malformaciones originadas durante el desarrollo embrionario o 

fetal. Ej. Exposición a OF clorpirifos. 

4.7.1.4. Principal Agente de Riesgo  

PRODUCTOS QUÍMICOS 

Los agroquímicos son utilizados durante todo el proceso de producción del cultivo, 

fundamentalmente para la preparación del suelo antes de realizar la siembra y 

posteriormente para el control de plagas, malezas y enfermedades que pueden 

afectar a la productividad. Durante este proceso el productor/operario se 

encuentra expuesto a fertilizantes, antibióticos, insecticidas, acaricidas, 

herbicidas, fungicidas, entre otros. 

El uso indebido de estos químicos puede provocar afecciones a la salud del 

productor/operario que dependiendo de su exposición y concentración pueden 

manifestarse en situaciones crónicas o agudas, como se detalló en el apartado 

anterior.  

Algunas de las principales afecciones más comunes resultan las alergias 

respiratorias, afecciones a la piel como dermatitis, enfermedades zoonóticas e 

intoxicaciones. 

4.7.1.5. Riesgos Asociados a la Utilización de Productos Químicos 

Según Albiano  y Lepori (2015) los principales riesgos asociados con la utilización de 

productos químicos son: 

- Desconocimiento de las características del producto; 
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- Inexistencia de hojas de seguridad por producto; 

- Ausencia de etiquetas de identificación en los envases; 

- Falta de Procedimiento de trabajo; 

- Malos hábitos; 

- Falta de capacitación, información y entrenamiento de los productores/operarios 

sobre los riesgos a los que están expuestos; 

- Falta de especificaciones técnicas y procedimientos para la compra de 

productos químicos; 

- Falta de un lugar adecuado para su almacenamiento; 

- Incendio; 

- Explosión. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El área donde se llevó a cabo la investigación comprende a pequeños productores de 

monocultivo de frutilla ubicados en la localidad de Plottier, provincia del Neuquén. 

De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Agricultura Familiar Patagonia del Instituto Tecnológico Nacional Agropecuario (INTA) 

en conjunto con el Centro PYME-ADENEU, en la zona de relevamiento existen 36 

pequeños productores, de los cuales el 39% son mujeres y el 61% restante varones. El 

28% del total de los productores cuenta con una superficie menor a 1 ha. 

Para asegurar la representatividad de los datos se procedió a la recolección de 

información del 36.11 % de los productores de frutilla, asegurando un error de 

estimación (proporción de productores con desarrollo de enfermedades por el uso de 

agroquímicos) inferior al 3%, constituyendo un tamaño de muestra N=13. 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la clasificación realizada por Danhke en 1989, la metodología utilizada fue del 

tipo DESCRIPTIVA caracterizando rasgos generales del tema propuesto, recolectando 

información que posteriormente derivó en la descripción del tema planteado, arribando 

a los resultados que permitan elaborar el plan de acción correspondiente para disminuir 

el riesgo de desarrollar enfermedades en el ámbito del trabajo. 

5.3. ENFOQUE 

El enfoque planteado es del tipo CUALITATIVO dado que se pretende desde la 

información disponible de organismos como SRT, INTA, CENTRO PYME-ADENEU, 

SENASA, publicaciones, estudios de investigación previos y la información recolectada 

desde la observación y entrevistas de mediano grado de estructuración en campo, 

establecer el nivel de riesgo del productor/operario. 

5.4. TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra fue Aleatoria Simple, eligiendo al azar un número determinado de 

unidades, donde cada una tuvo la misma probabilidad de ser elegida, garantizando la 

representatividad de la misma dentro de un sistema homogéneo. 

5.5. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

La metodología seguida para la recolección de la información fue a través del trabajo 

de campo implementando guías de observación y entrevistas de mediano grado de 

estructuración previamente elaboradas en gabinete (Anexo 10.1). 
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1. OBSERVACIÓN/ENTREVISTA DE MEDIANO GRADO DE 

ESTRUCTURACIÓN 

 Aquí obtuvimos datos de dos tipos: 

- Personales: la entrevista estuvo focalizada en la recopilación de información 

relacionada con el nivel de conocimiento/percepción del riesgo del 

productor/operario, estado de salud en general (enfermedades preexistentes, 

cursadas o en proceso), productos químicos utilizados, método de aplicación, 

frecuencia de uso, entre otros aspectos. (ver Anexo 10.1). 

- Ambiente laboral: a partir de la observación durante la visita, se identificaron 

diferentes aspectos de las condiciones generales de ambiente laboral acorde a 

guía de observación propuesta. Haciendo especial hincapié en el estado de las 

instalaciones, maquinaria y herramientas utilizadas para el uso de productos 

químicos, almacenamiento de los mismos, elementos de protección personal, 

hábitos y costumbres adquiridas, entre otros (ver Anexo 10.2).  

 

2. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La descripción del puesto de trabajo estuvo focalizada únicamente en lo referente a la 

manipulación (carga, descarga, preparación), aplicación y almacenamiento de 

productos químicos utilizados durante el proceso de producción de la frutilla. Buscando 

establecer a partir de la evaluación, el nivel de riesgo asociado a la actividad 

mencionada y los efectos para la salud del productor/operario. 

Para la identificación de los riesgos se utilizó el método BS 8800. Dicha metodología 

toma dos factores, la probabilidad que ocurra el daño y la gravedad, para establecer el 

nivel de riesgo. 

Para la apreciación de la probabilidad se tomó en cuenta la descripción que se detalla a 

continuación: 

PROBABILIDAD 

MUY POCO PROBABLE POCO PROBABLE PROBABLE 

El daño ocurrirá raras veces. 

Situación mejorable con 

exposición esporádica. No es 

esperable el accidente, 

aunque puede ser 

concebible. 

El daño ocurrirá en algunas 

ocasiones. 

Situación mejorable con 

exposición frecuente. Es 

posible el accidente en algún 

momento. 

El daño ocurrirá siempre o 

casi siempre. 

Situación deficiente con 

exposición frecuente. Es 

esperable el accidente. 
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Mientras que para determinación de la gravedad del daño se consideró: 

GRAVEDAD 

LEVE 

(Puntuación 1) 

INTERMEDIO 

(Puntuación 3) 

EXTREMO 

(Puntuación 6) 

El daño será superficial, 

pequeños cortes, heridas y 

lesiones, contusiones 

menores, irritación de ojos 

por polvo. Aunque no 

requieren hospitalización 

pueden causar baja laboral 

menores a 1 mes. 

Laceraciones, quemaduras, 

lesiones de ligamentos 

serias, fracturas menores, 

sordera, dermatitis, otras. El 

daño puede causar lesiones 

con incapacidad transitoria 

de duración superior a 1 mes. 

El daño producido causa 

lesiones graves, múltiples, 

amputaciones, fracturas 

mayores, envenenamiento, 

enfermedades agudas, 

produciendo incapacidades 

permanentes, lesiones 

mortales. 

Donde la valoración del riesgo queda definida como: 

RIESGO= PROBABILIDAD X GRAVEDAD 

PROBABILIDAD 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

 MUY POCO 
PROBABLE 

POCO PROBABLE PROBABLE 

LEVE Riesgo trivial (RT) 
Riesgo Tolerable 

(RT) 
Riesgo moderado 

(RM) 

INTERMEDIO 
Riesgo tolerable 

(RT) 
Riesgo moderado 

(RM) 
Riesgo sustancial 

(RS) 

EXTREMO 
Riesgo moderado 

(RM) 
Riesgo sustancial 

(RS) 
Riesgo intolerable 

(RI) 

 

 

No debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede ser 

necesario asignar recursos considerables para reducir el riesgo . Cuando este 

involucra trabajo en proceso, debe tomarse acción urgente.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si no 

es posible reducir el riesgo, el trabajo tiene que permanecer prohibido.

ACCIÓN Y CRONOGRAMA

No se requiere ninguna acción y no es necesario guardar registros documentados.

No hacen falta controles adicionales. Puede prestarse mayor consideración a un 

menor costo/beneficio, o mejora que no imponga una carga de costos adicionales. Se 

requiere monitoreo para asegurar que se mantengan los controles.

Deben tomarse los recaudos para reducir el riesgo, pero los costos de prevención 

deben medirse y restringirse cuidadosamente. Deben implementarse medidas de 

reducción de riesgo dentro de un lapso definido.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias de deño extremo, 

pueden resultar necesarias ulteriores evaluaciones para establecer con más 

precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de tomar 

mejores medidas de control.

NIVEL DE RIESGO

TRIVIAL (T)

RIESGO TOLERABLE (RT)

RIESGO MODERADO (RM)

RIESGO SUSTANCIAL (RS)

RIESGO INTOLERABLE (RI)
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En resumen, esta investigación se centró en la exposición a riesgos químicos del 

productor/operario agrícola, haciendo hincapié en el desarrollo de alteraciones en la 

salud que puedan estar vinculadas al uso de agroquímicos durante el desarrollo de la 

actividad productiva, estableciendo estrategias de gestión que logren controlar el riesgo 

asociado.  

Para ello, se recopiló la información bibliográfica existente de investigaciones y/o 

publicaciones relacionadas con la temática planteada, y el procesamiento de la 

información resultante de las entrevistas con los productores y guía de observación del 

ambiente laboral, orientadas a aquellas actividades que involucren puntualmente el uso 

y/o manipulación de los agroquímicos (preparación del suelo, almacenamiento, 

trasvase, fertilización, tratamiento de plagas, cosecha).  

El nivel de riesgo del operador se determinó en función del grado de probabilidad y 

consecuencias de sufrir daño, para poder así, desarrollar medidas de gestión 

tendientes al control del riesgo. 
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6. RESULTADOS 

A continuación, se realiza la evaluación mediante el análisis de los datos recolectados 

en las entrevistas y guías de observación confeccionadas previamente y realizadas 

durante las visitas a los productores. 

6.1. ANALISIS DE DATOS 

6.1.1.1. Localización 

Las entrevistas se realizaron durante los meses de octubre y noviembre del año 2021. 

Garantizando la representatividad de los datos, se alcanzó un tamaño de muestra 

N=13 representando un 36.1% de los pequeños productores de frutilla, constituyendo 

un 6.1% más de lo establecido inicialmente; todos ubicados en de la zona de Plottier y 

Senillosa- provincia del Neuquén como se muestra en la siguiente figura N° 3. 

 

           Figura N° 3: Ubicación geográfica de pequeños productores de frutilla entrevistados. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la tabla 5, se identifican las coordenadas geográficas de los 

establecimientos relevados. Las coordenadas fueron obtenidas a través de herramienta 

de geo-localización- GPS: 
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Tabla 5: Coordenadas geográficas de productores entrevistados. 

PRODUCTORES 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUD LONGITUD 

Establecimiento N°1 38°56´45,07" S 68°12´29,73" O 

Establecimiento N° 2 38°56´43,14" S 68°17´15,14" O 

Establecimiento N° 3 38°57´2.95" S 68°17´37,51" O 

Establecimiento N° 4 38°56´11,86" S 68°16´54" O 

Establecimiento N° 5 38°56´12,85" S 68°15´41,72" O 

Establecimiento N° 6 38°56´17,26" S 68°15´59,77" O 

Establecimiento N° 7 38°56´27.58" S 68°14´11.25" O 

Establecimiento N° 8 38°56´19,26" S 68°16´49,10" O 

Establecimiento N° 9 38°56´18" S 68°16´44.35" O 

Establecimiento N° 10 38°56´19,56" S 68°16´44,81" O 

Establecimiento N° 11 38°57´1,77" S 68°19´7,42" O 

Establecimiento N° 12 38°56´28,87" S 68°18´6,75" O 

Establecimiento N° 13 38°57'12.93"S 68°17'9.75"O 

6.1.2. Identificación de condiciones y actos inseguros por exposición 

Al momento de recorrer las instalaciones de los productores para la recopilación de 

datos, se consideraron principalmente aquellos aspectos vinculados a la aplicación, 

almacenamiento y manipulación de los agroquímicos empleados durante todo el 

proceso de producción de la frutilla, que pudieran resultar vinculantes al desarrollo de 

alteraciones en la salud del productor/operario. 

A. Instalaciones  

SANITARIAS Y DE REFRIGERIO 

Como se mencionó anteriormente, los establecimientos relevados fueron 13 

seleccionados de manera aleatoria. Solo el 15% de ellos disponían de instalaciones 

sanitarias y/o sitio para descanso/refrigerio, mientras que el 85% restante (11 

establecimientos) no cuentan con infraestructura adecuada para suplir las necesidades 

básicas y de higiene personal.   

Si bien manifestaron jornadas laborales con cortes sobre las horas de mayor incidencia 

de radiación UV y altas temperaturas, existen situaciones como: largas distancias a 

domicilios particulares, pedidos pendientes de entrega, condiciones climáticas, entre 

otras, que provocan refrigerios cortos y en el sitio de trabajo, para luego rápidamente 

continuar con las tareas (figura 4). 
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Asimismo, se observó que para el desarrollo habitual de las tareas la ROPA DE 

TRABAJO que utilizan resulta ser la misma con la que vienen y luego se van a sus 

domicilios particulares al finalizar las extensas jornadas laborales. 

Estas condiciones suponen riesgos de intoxicación o mayor probabilidad de exposición 

para los productores/operarios que luego de aplicaciones de productos químicos, 

realizan descansos en el lugar para el refrigerio. Dicha situación también se extiende al 

núcleo familiar, por no implementarse las medidas adecuadas de manipulación y aseo 

de la ropa de trabajo luego de su uso.  

 

Figura N° 4: Refrigerio en lugar de trabajo. 

La ausencia de instalaciones adecuadas para el aseo de manos conlleva a situaciones 

de contaminación cruzada de alimentos y/o bebidas, que son consumidas luego de 

manipular los químicos. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

En cuanto a las instalaciones para el almacenamiento de productos, los datos indican 

que un 23.07% los guarda en sus domicilios particulares, un 53.8 % en el lugar de 

trabajo y un 23 % en ambos sitios. Cabe aclarar que en su mayoría los sitios de 

resguardo de los productos utilizados en el lugar de trabajo, presentan instalaciones 

precarias que no cuentan con las medidas de seguridad, salud e higiene laboral 

recomendadas, entre ellas:  

- Ausencia de ventilación, 

- Almacenamiento sin consideración de compatibilidad química de productos, 

- Ausencia de hojas de seguridad de los productos empleados, 

- Ausencia de etiqueta en envases de productos, 

- Trasvase de productos y envases sin rótulo, 

- Falta de cartelería y señalización adecuada, 
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- Libre acceso, 

- Almacenaje de productos con material de embalaje, 

- Otros. 

Lo que permite suponer que ocurre de igual manera en sus domicilios particulares. 

A continuación, en las Figuras 5 a 9 se evidencia lo antes mencionado. 

 

Figura N° 5: Establecimiento N° 2- Instalación de pallet para resguardo de productos químicos. 

 

Figura N° 6: Establecimiento N°11- Productos almacenados en estantería al aire libre con media sombra. 
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Figura N° 7: Establecimiento N° 9- Almacenamiento sobre cajón de madera invertido (izq.) – Establecimiento N° 12- Productos 

químicos almacenados en un balde. 

 

Figura N° 8: Productos químicos almacenados sin su correspondiente etiqueta. 
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Figura N° 9: Almacenamiento de material de embalaje con mochilas de aplicación de productos químicos. 

6.2. DATOS RECOPILADOS DE ENTREVISTAS  

6.2.1.1. Dimensión Socio-económica y Cultural 

La investigación llevada a cabo estuvo focalizada principalmente en pequeños 

productores de la frutilla que, como se observa en el gráfico N° 1, el 84 % de los 

emprendimientos presentan superficies inferiores a 2 ha. 

 

Gráfico N° 1: Superficies cultivadas y disponibles para la producción. Fuente: Elaboración propia. 

La población objeto de estudio involucró 13 establecimientos seleccionados 

aleatoriamente, de los cuales únicamente fue entrevistado el referente a cargo del 

manejo de la producción.  
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Como se puede observar en el gráfico N°2, los resultados arrojan que un 62% 

corresponde a población femenina, mientras que el 38% restante a población 

masculina. Con una edad promedio de 40 años. 

En su mayoría presentan familias numerosas, constituidas por más de 4 integrantes 

que colaboran en las diferentes etapas del proceso productivo como trabajos de 

preparación de la tierra, manejo del cultivo, cosecha y acondicionamiento de las frutas, 

además de la comercialización.  

 

Gráfico N° 2: Proporción de género y rango etario de las personas entrevistadas. Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente al nivel de estudio alcanzado el resultado indica que el porcentaje de 

Nivel Primario completo e incompleto resultó ser del 63% y Nivel Secundario completo 

e incompleto un 37%, mientras que ninguno alcanzó el nivel Terciario/Universitario 

completo o incompleto (gráfico N°3). 

 

Gráfico N° 3: Nivel de formación alcanzado. Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores obtenidos pueden estar vinculados a que la mayoría de los entrevistados 

eran de nacionalidad Boliviana, que arribaron al país en busca de oportunidad laboral e 

inserción en el mercado, con extensas jornadas laborales y cuidados que la actividad 

requiere, situación que interrumpió la culminación de sus estudios. 

Como se mencionó anteriormente, en relación a la actividad, son productores 

caracterizados por el tipo de trabajo familiar constituido por la pareja e hijos en común, 

tal como se refleja en el gráfico N°4. 

Las principales tareas son llevadas a cabo por la mujer, quien recibe colaboración en 

ocasiones de los hijos para trabajos de desmalezado, plantación, colocación de 

plásticos, armado de bordos, entre otras. Mientras que el hombre, en la mayoría de las 

situaciones, es quien se dedica a la aplicación de plaguicidas, principalmente por el 

peso de la mochila (20 l) o riesgos asociados a alteraciones en la salud, que pueden 

ocasionar dificultades en las mujeres como por ejemplo: en la reproducción según 

manifestaron. 

  

Gráfico N° 4: Trabajo familiar y parentesco. Fuente: Elaboración propia. 

MANO DE OBRA CONTRATADA 

La contratación de personal ocurre en el 85% de los casos, principalmente para el 

desarrollo de tareas como Cosecha en un 53%, Preparación de suelo y/o Poda/limpieza 

(12%), mientras otras de menor ocurrencia son: Armado de bordos (6%), Colocación de 

plásticos (6%), Plantación (6%) y fumigación (6%), tareas que habitualmente realizan 

los integrantes de la familia (ver gráfico N°5). 

13%

87%

87%

TRABAJO FAMILIAR

NO

SI

P
A

R
E

N
T

E
SC

O

Hermana Marido Hijos Mujer Tía/o

PARENTESCO 17,6% 29,4% 23,5% 23,5% 5,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

P
o

rc
e

n
ta

je

PARENTESCO



 

37 

 

Gráfico N° 5: Contratación de personal para actividades vinculadas a la producción de la Frutilla. Fuente: Elaboración propia. 

SELECCIÓN DEELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

Las entrevistas muestran que existe el desconocimiento del tipo de EPP apropiados 

para cada actividad realizada y los riesgos asociados por no utilizarlos, incrementando 

el riesgo de daño a la salud. No cuentan con capacitaciones frecuentes, eventualmente 

reciben charlas coordinadas por el INTA o Centro PYME, situación que de alguna 

manera puedo verse profundizada durante las restricciones impuestas por la 

cuarentena de COVID-19. 

Como EPP se pudo observar la utilización de botas de goma, guantes de vaqueta, 

sombreros y ropa larga de colores claros para protección del sol. En raras ocasiones 

utilizan, disponen y/o conocen de otros EPP que pueden ser de utilidad para su labor, 

como máscaras con filtros, guantes de nitrilo, lentes de seguridad, 

overol/mameluco/delantal y cofias. 

Por el contrario, casi el 21% utiliza ropa diaria/común para las labores en la chacra, que 

no garantiza la protección adecuada a los riesgos. 

En el gráfico N° 6 se refleja la frecuencia de uso y tipo de EPP más utilizados. 

 

Gráfico N° 6: Frecuencia y tipo de EPP utilizados por los productores durante la jornada laboral. Fuente: Elaboración propia. 
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Las tareas de dosificación y/o preparación de los productos a aplicar son realizadas sin 

protección alguna, tal como se observa en la figura N° 10. 

 

Figura N° 10: Tarea de trasvase y preparación de Herbicida para fumigación entre bordos.  

La selección del EPP, su uso y mantenimiento son esenciales para asegurar la 

protección de la persona. Por ello, contar con el asesoramiento de un Lic. en Seguridad 

e Higiene garantizará la realización del trabajo con el menor riesgo posible, en conjunto 

con un cronograma de capacitación continua para lograr la internalización de cambios 

de hábitos. 

SALUD Y CENTROS MÉDICOS 

Los productores al presentar algún problema de salud asisten principalmente a los 

centros de salud más próximos como: Hospital Público de Plottier (69.23%), Centro de 

Salud Barrio Los Hornos (23,08%) y Centro de Salud Barrio Esperanza (7.69%), 

identificados en la figura N°11. 



 

39 

 

Figura N° 11: Centros de salud más próximos. Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la existencia de algún problema de salud, solo el 15% manifestó 

presentar problemas como alergias, picazón de ojos, mareos asociados al calor y 

disfonía. El 85% restante, manifestó no presentar ningún síntoma, problema de salud o 

preexistencia de enfermedades.  

En el gráfico N° 7 se muestra que del total de los productores entrevistados, solo el 

23% presentaba una trayectoria en la actividad superior a 5 años, mientras que para el 

77% restante se trataba de los primeros años en el rubro. Lo que permite suponer un 

corto periodo de exposición para manifestación de alteraciones crónicas en la salud. 

Considerando, además, que no se realizan los chequeos periódicos anuales de salud 

acorde al tipo de actividad y productos químicos a los que se encuentran expuestos, en 

ocasiones solo se realizan los de rutina. 
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Gráfico N° 7: Antigüedad en la actividad. Fuente: Elaboración propia. 

SELECCIÓN DE AGROQUÍMICO Y APLICACIÓN  

La decisión para seleccionar un cierto producto debe estar basada en una evaluación 

de los riesgos y beneficios de su uso. Conocer la toxicidad del producto, tiempo de 

carencia, compatibilidad, dosificación, es necesario para en situaciones de emergencia 

accionar de manera correcta. 

Sin embargo, se observó que el personal que selecciona y/o manipula los productos 

químicos no cuenta con el asesoramiento periódico de un ingeniero agrónomo idóneo 

que determine el tipo de producto más adecuado en relación a la problemática 

existente, así como periodicidad de aplicación, dosis sugerida o permitida, modo de 

aplicación, alternativas de productos de menor toxicidad o carencia, entre otros temas.  

Es así que, en el día a día, el productor ante una duda y/o necesidad de productos 

recurre al asesoramiento del vendedor y/o distribuidor habitual, sin previa evaluación o 

diagnóstico de la problemática existente en el predio mediante un sistema de monitoreo 

de plagas. Dicha situación, además de generar un riesgo para el productor/operario, 

supone diagnósticos erróneos que se traducen en pérdidas económicas y de 

productividad, como también contaminación de los recursos naturales. 

Se consultó acerca de cuáles son los productos más utilizados siguiendo un tipo de 

clasificación de agroquímico mencionado y desarrollado en el apartado 4.6.1.3, 

encontrándose que utilizan: 

- Fertilizantes; 

- Herbicidas; 

- Insecticidas/Acaricidas; 

- Fungicidas. 
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A continuación, en los gráficos 8, 9, 10 y 11 se muestran por grupo, cuáles son los 

principales agroquímicos utilizados para la actividad. Se consideraron las marcas, y no 

el principio activo, ya que es la forma a la que hacen referencia los productores, lo que 

se constató cuando se observaron los depósitos. 

FERTILIZANTES: utilizados en las etapas iniciales de la plantación durante el 

trasplante para facilitar el enraizamiento y mantenimiento del plantín y durante la etapa 

vegetativa, como también durante la floración. 

  

Gráfico N° 8: Fertilizantes más utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

HERBICIDAS: utilizados para combatir las principales malezas de la frutilla y limpieza 

de caminos entre bordos. 

 

Gráfico N° 9: Herbicidas más utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

INSECTICIDAS Y ACARICIDAS: utilizados para el control de insectos y ácaros plagas 

de la frutilla, que afectan a los diferentes estados de su desarrollo. Siendo la forma más 

habitual la inhibición de enzimas. 
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Gráfico N° 10: Insecticidas/acaricidas más utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

FUNGICIDA: inhiben el crecimiento de hongos y mohos que producen enfermedades 

en las plantas que afectan raíces, hojas y frutos.  

 

Gráfico N° 11: Fungicidas más utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación de agroquímicos es una tarea que se da a lo largo de todo el proceso de 

producción de la frutilla, desde la preparación del suelo hasta el momento de la 

cosecha. En este proceso se emplean diferentes tipos de productos químicos que 

presentan distintos principios activos y características. En el 61.5% de los casos se 

utilizan mochilas pulverizadoras manuales de 20 l, mientras que en el 38.5 % restante 

cuentan además con mochilas a motor. 

En ocasiones disponen de más de una mochila, lo que permite la utilización siempre 

para el mismo grupo químico es decir una para herbicidas y otra para plaguicidas. 

El tiempo de aplicación es variable en función de la superficie plantada y afectada por 

la plaga, así como también por la velocidad de pulverización empleada. Frente a la 

9%

22%

4% 4%
9% 9% 9% 9%

4%
9%

4% 4% 4%

%
 d

e 
In

se
ct

ic
id

a/
ac

ar
ic

id
a

AGROQUÍMICOS

INSECTICIDA/ACARICIDA

18%

6% 6%

18%

12% 12%

6% 6%

18%

%
 d

e 
Fu

n
gi

ci
d

as

AGROQUÍMICOS

FUNGICIDA



 

43 

necesidad de aplicación de un químico por presencia de alguna enfermedad, maleza o 

plaga de las plantas, se evalúa el área y se aplica solo en la zona infectada. 

Generalmente este proceso es llevado a cabo por la misma persona. 

En el anexo 10.3 se adjuntan las hojas de seguridad de algunos de los productos más 

utilizados. 

6.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6.3.1. Método de evaluación 

Para realizar el análisis de riesgo se utilizó el método BS 8800. Dicha metodología 

toma dos factores, la probabilidad que ocurra el daño y la gravedad, para establecer el 

nivel de riesgo.  

Del análisis realizado, los datos obtenidos fueron los siguientes (tabla 6): 

Tabla 6: Evaluación del Riegos según el método BS 8800. 

 

Al nivel de riesgo se arribó luego de una evaluación de las condiciones de trabajo, 

conocimiento/capacitación, herramientas utilizadas, medidas de protección empleadas, 

tipo de productos químicos utilizados, y condiciones de salud en general. 

De esta forma, se determinó que del total de los establecimientos visitados el 69.1% 

posee un nivel de riesgo intolerable (RI) a sustancial (RS) con necesidad de acciones 

correctivas inmediatas a urgentes, mientras que el 30.9% restante presenta niveles de 

riesgo moderado a tolerable, con implementación de medidas a corto y mediano plazo. 

 

ACTIVIDAD TAREAS
N° 

ESTABLECIMIENTO
PELIGROS

PROBABILIDAD 

(P)

GRAVEDAD 

(G)

NIVEL DE RIESGO 

(NR)
ACCIÓN CORRECTIVA

1 PP I RM CORRECCIÓN 

2 P I RS
CORRECCIÓN 

URGENTE

3 PP L RT NO ES EMERGENCIA

4 P I RS
CORRECCIÓN 

URGENTE

5 P L RT NO ES EMERGENCIA

6 P I RS
CORRECCIÓN 

URGENTE

7 P I RS
CORRECCIÓN 

URGENTE

8 P E RI
CORRECCIÓN 

INMEDIATA

9 PP I RM CORRECCIÓN 

10 P I RS
CORRECCIÓN 

URGENTE

11 P I RS
CORRECCIÓN 

URGENTE

12 P I RS
CORRECCIÓN 

URGENTE

13 P E RI
CORRECCIÓN 

INMEDIATA
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6.3.2.  Identificación de condiciones y actos inseguros en el uso de 

agroquímicos 

Luego de analizar el trabajo llevado a cabo, las condiciones y las diferentes actividades 

desarrolladas que suponen un riesgo químico por uso de productos, se realizó la 

evaluación considerando la probabilidad y gravedad que determina el nivel de riesgo 

para aquellas actividades vinculadas exclusivamente al uso de agroquímicos en la 

producción (manipulación, aplicación y almacenamiento). 

Se pudieron determinar los principales riesgos de exposición a productos químicos que 

pueden derivar en alteraciones a la salud si se prolonga la exposición en el tiempo, 

como: 

- Condiciones Inseguras: como aquellas situaciones o circunstancias atribuibles a 

herramientas, instalaciones y/o maquinarias en el lugar de trabajo.  

Los productores no cuentan con instalaciones adecuadas para el almacenamiento. Los 

productos químicos son guardados sin respetar la compatibilidad química sugerida por 

el fabricante, además de no contar con las correspondientes hojas de seguridad en el 

sitio. 

Sin embargo, es importante resaltar que en su mayoría los productos químicos 

utilizados son de Toxicidad II, III y IV, priorizando aquellos de tiempo de carencia 

reducidos a 1 o 2 días y que ante situaciones de emergencia recurren al Hospital 

Público de Plottier o Sala Los Hornos. 

Algunos de los productos químicos más utilizados según su toxicidad son: 

Toxicidad II: Daargus, Vigia, Philamec, Terfos 

Toxicidad III: Delegate, Power Plus, Actara 

Toxicidad IV: Amistar Top, Startina LPU, Starxifop LPU, Azzurro, 

Dakar 

En algunos casos las mochilas utilizadas para la pulverización están destinadas para el 

uso de más de un grupo químico y no reciben el mantenimiento apropiado. Son 

almacenadas junto con los productos y material de embalaje para la cosecha. 

- Actos Inseguros: son acciones realizadas por el productor/operario que omite o 

infringe el método o medidas aceptadas como seguras. 

Como principal acto inseguro, se detectó que al momento de la selección del producto 

a utilizar no se cuenta con el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo que guíe al 

productor a la selección del producto, mencionado anteriormente.  

Por otro lado, los EPP utilizados no resultan adecuados y suficientes para las tareas 

llevadas a cabo. No cuentan con personal de Seguridad e Higiene que guíe en la 

selección de EPP acordes que reduzcan el riesgo de exposición. 
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Es habitual el consumo de bebidas y comida entre actividad y actividad en el lugar de 

trabajo por las extensas jornadas laborales. Al no disponer de sanitarios la higiene de 

manos y retiro de ropa de trabajo no es una opción. 

6.4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Como toda actividad que presenta riesgos asociados, derechos y deberes del 

trabajador, el conjunto de leyes y normas aplicables tienen el objetivo de regularizar 

dichas actividades y disminuir el riesgo de sufrir daños a la salud del trabajador. La 

legislación que a continuación se presenta (Tabla 7), intenta controlar el riesgo de los 

tres factores antes mencionados (Ambiente de Trabajo, maquinaria/herramientas 

utilizadas y el Trabajador) a fin de disminuir los accidentes y enfermedades laborales. 

Tabla 7: Legislación aplicable. 

LEGISLACIÓN 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
DETALLE 

Ley 19.587 Nacional Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Decreto 351/79 Nacional Decreto Reglamentario de Ley 19587 

Ley 24.557 Nacional Ley de Riesgos del Trabajo 

Ley 26.727 Nacional Régimen Nacional del Trabajo Agrario 

Decreto 617/97 Nacional 
Decreto Reglamentario de Higiene y 

Seguridad para la actividad Agraria 

Ley 25.191 Nacional 
Crea el RENATRE y libreta del trabajador 

rural 

Ley 31/1995 Nacional Prevención de Riesgos Laborales 

Resolución 11/11 Nacional 

Establece las condiciones generales de labor y 

habitación para todos los trabajadores 

comprendidos en el Régimen Nacional de 

Trabajo Agrario 

Decreto 658/96 Nacional 
Listado de Enfermedades Profesionales 

previsto en el artículo 8 de la Ley 24557. 

Decreto 49/14 Nacional 
Modifica decreto 658/96. Actualizando el 

listado de enfermedades profesionales 

Resolución 37/10 Nacional 

Establece los exámenes médicos en salud que 

quedarán incluidos en el sistema de riesgos de 

trabajo 

Resolución 295/03 Nacional 

Especificaciones técnicas sobre ergonomía y 

levantamiento manual de cargas y sobre 

radiaciones. Modificación de Dto. 351/79 

Resolución 

conjunta 5/2018 

 

Nacional 
Se incorporan las BPA en el Código 

Alimentario Argentino.DNPV-36/2018 
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7. MEDIDAS PROPUESTAS 

Las medidas propuestas en este apartado tienen la finalidad de corregir y/o minimizar 

los desvíos detectados durante el desarrollo de la investigación de campo y análisis de 

la información procesada en gabinete. 

Los OBJETIVOS principales a alcanzar con las medidas sugeridas incluyen: 

- Establecer una nivelación en el conocimiento de los riesgos asociados al uso de 

agroquímicos en el proceso de producción de la frutilla; 

- Brindar capacitación permanente en materia de salud y seguridad de los 

trabajadores; 

- Fomentar la integración de todos los productores involucrados en la actividad de 

la frutilla; 

- Lograr cambios de hábitos orientados a la detección de riesgos y prácticas 

seguras; 

- Brindar el asesoramiento técnico permanente para selección de plaguicidas 

adecuados y seguros; 

- Establecer las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

7.1. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA)  

 

Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables 

a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la 

protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos 

ecológicamente seguros y económicamente factibles traducidos en la obtención de 

productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo 

y el consumidor. Asimismo, las BPA se constituyen en un componente de 

competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto de los demás 

oferentes, con todas las implicancias económicas que ello hoy supone: mayor calidad, 

acceso a nuevos mercados y consolidación de los mercados actuales, reducción de 

costos, entre otras (Izquierdo y Fazzonne, 2006).  

 

Entonces las BPA, según Izquierdo y Fazzone (2006)  

 

“consisten 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”. 

 

VENTAJAS DE BPA 

- Mejorar las condiciones higiénicas del producto. 

- Minimizar las fuentes de contaminación de los productos, implementando 

normas de higiene durante la producción y recolección. 
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- Aumento de eficiencia de rendimiento y producción, seguridad ambiental y 

sanitaria de los trabajadores. 

7.2. CAPACITACIÓN 

Con la finalidad de brindar los conocimientos esenciales para el desarrollo de la 

actividad a desarrollar se recomienda elaborar planes de capacitación anual, eligiendo 

un temario acorde a las necesidades y riesgos de la actividad. 

A las charlas informativas se pueden incorporar los SIMULACROS, que tienen la 

finalidad de simular situaciones de emergencia como una intoxicación, que permita el 

rápido accionar de los productores/operarios para minimizar el riesgo y la 

consecuencia. 

Se recomienda que tanto las capacitaciones como los simulacros cuenten con módulos 

teóricos y prácticos a fin de garantizar que todos entendieron el tema expuesto y 

cuenten con los elementos de seguridad básicos para el rápido accionar en situaciones 

de emergencia. 

7.3. ASESORAMIENTO TÉCNICO 

Se recomienda incorporar como recursos humanos a la actividad, profesionales 

idóneos. El personal podrá ser contratado mediante implementación de programas del 

estado, que garanticen el acompañamiento y asesoramiento periódico. 

7.3.1. Seguridad e Higiene Laboral 

Será el encargado de brindar el asesoramiento periódico, que deberá incluir: 

- Capacitaciones principalmente de seguridad en la actividad, 

- Elaboración de listas de chequeo (Check List) de herramientas, maquinarias, 

control de stock de productos, almacenamiento según compatibilidad, 

- Tipos de EPP a utilizar según exposición de riesgos y mantenimiento de los 

mismos; 

7.3.2. Ingeniero Agrónomo 

Será el responsable de evaluar la producción e identificar principales problemas en la 

producción como enfermedades de las plantas, malezas, efectos de las condiciones 

climáticas y soluciones inmediatas para cada situación. 

Asesorará en la selección de los agroquímicos adecuados, procurando la utilización de 

aquellos que sean menos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, optando 

por aquellos que tengan tiempos de carencia menores. Indicarán la dosificación y forma 

de aplicación, así como la disposición de productos vencidos. 
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7.3.3. Médico Laboral 

En este sentido se sugiere la incorporación de médicos al equipo de trabajo o acuerdos 

con el sistema de salud para que indiquen los chequeos periódicos acordes a las 

exposiciones de los productores/operarios y realice el seguimiento del estado de salud 

en general año tras año. Asimismo, brinde capacitaciones de 1° Auxilios y RCP para 

situaciones de emergencias. 

7.4. INFRAESTRUCTURA 

Los establecimientos estudiados presentan deficiencias evidentes tanto en las 

instalaciones relacionadas con en el almacenamiento de los productos químicos, como 

así también en la ausencia de instalaciones sanitarias/vestuarios, provocando 

situaciones que generan mayor exposición de los productores/operarios y su grupo 

familiar. 

7.4.1. Sanitarios 

Según la legislación vigente en materia de seguridad e higiene laboral Ley N° 19687 en 

el TÍTULO III- Características constructivas de los establecimientos, Cap. IV Art. 46 y 

49, se establece que todo establecimiento deberá contar con servicio sanitario 

adecuado y en cantidad suficiente según la cantidad de productores/operarios.  

Se recomienda la adecuación de los servicios básicos necesarios y obligatorios de los 

establecimientos que son alquilados para realizar dicha actividad. 

7.4.2. Almacenamiento de Productos  

En un depósito de almacenamiento de sustancias químicas deben poder cumplirse las 

normas establecidas en el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. Allí se considera el almacenamiento de productos 

combustibles e inflamables, considerando la clasificación de la OMS según su toxicidad 

y su comportamiento. 

Por ello, un depósito de productos para control de plagas y enfermedades de la frutilla 

deberá considerar: 

- Todos los envases deberán contar con su etiqueta correspondiente; 

- Se recomienda evitar realizar trasvase de productos; 

- Las instalaciones edilicias deberán ser de material resistente, con estructura de 

estiba adecuada y ventilación (natural o forzada) que impida la acumulación de 

gases peligrosos; 

- Contar con acceso restringido de personal, con la cartelería identificatoria 

correspondiente; 

- El almacenamiento deberá ser según compatibilidad química, debidamente 

identificados y sectorizados;  
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- Ubicarse alejados de zonas de refrigerio o guarda de alimentos, así como 

también de instalaciones lindantes como viviendas particulares, 

establecimientos públicos; 

- Se deberá contar con una ducha de emergencia, así como vestuarios;  

- En el sitio se recomienda disponer de las hojas de seguridad del fabricante, 

donde se indica cómo actuar en caso de emergencia; 

- Contar con elementos de seguridad como matafuegos, acordes al riesgo, carga 

térmica y cantidad necesaria;  

- Se deben almacenar según el orden de arribo para tener siempre los más 

antiguos a mano y evitar la generación de agroquímicos obsoletos. 

7.5. EPP 

Su función es la de proteger al productor/operario frente a exposiciones por 

agroquímicos. El marco normativo que determina el uso de EPP es la Ley N° 19587 - 

Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley N° 24557, Resolución N° 295/03, Resolución N° 

896/99 y Resolución N° 299/11. En la tabla 8, se detallan los tipos de EPP 

recomendados según la parte del cuerpo expuesta. 

Tabla 8: EPP según zona del cuerpo a proteger. 

PARTE DEL 
CUERPO 

EPP MANTENIMIENTO Y USO 

CABEZA Sombreros-gorros - 

CARA Y OJOS 
Protectores oculares- 

Máscaras faciales 
Uso personal, se deben guardar evitando ralladura. 

BRAZOS, TORSO 
Y PIERNAS 

Delantales- overol-
mamelucos de 

tela/descartables 

Deben cubrir todo el cuerpo. 
Los descartables se deben desechar luego de 1 uso; 

Los de tela se deben lavar solos, sin ropa de uso 
diario. 

Se deben guardar en lugares separados de la ropa 
de uso diario. 

Revisión periódica antes del inicio de cada jornada, 
constatando la integridad del mismo. 

MANOS Guantes de Nitrilo 
Revisión antes de su uso, que no estén deteriorados. 

Antes de retirarlos, se deben enjuagar y luego de 
retirarlos también por dentro y por fuera. 

PIES Botas de goma altas 

Se deben colocar por dentro de los pantalones o 
mameluco. 

Deben ser lavadas luego de la utilización de 
agroquímicos. 

Deben ser impermeables. 

VÍA 
RESPIRATORIA 

Máscara con filtro 
químico 

Se debe llevar control de las horas de uso. 
Los filtros deben ser recambiados según el uso dado 

o recomendaciones del fabricante. 
Se deben guardar las máscaras en sitios libres de 

polvo, sin exposición a la luz solar. 
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8. CONCLUSIONES 

La presencia de plagas en la agricultura ha sido un problema de la humanidad desde 

tiempos remotos, los métodos de control han evolucionado volviéndose cada vez más 

complejos. Las actividades de control a través del tiempo han tenido un impacto 

negativo sobre los ecosistemas, especialmente con el uso indiscriminado de 

plaguicidas sintéticos (OIRSA, 2001). 

Los pequeños productores de frutilla son un rubro que pone en evidencia el trabajo bajo 

un marco informal, sin datos estadísticos y con ausencia de la fiscalización adecuada 

del estado que garantice el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. 

En el 100% de los establecimientos se observa la ausencia del servicio de seguridad e 

higiene laboral, lo que hace suponer el desconocimiento por parte del 

productor/operario sobre el aporte de dichos profesionales, tanto para la actividad, 

como en la salud.  

En cuanto al asesoramiento de Ing. Agrónomos asignados por organismos del estado, 

si bien resulta eventual e insuficiente al momento de realización de esta investigación, 

es importante destacar que debido a la pandemia por COVID-19 y las restricciones 

impuestas, dificultaron llevar a cabo los programas proyectados. 

Si bien el 67% de la población de estudio tiene menos de 5 años en el rubro, la 

detección de desvíos tanto a nivel personal como en infraestructura y recursos durante 

todo el proceso de producción y cosecha (como ausencia de uso de EPP, información 

de tipo y dosis de producto a aplicar, tipo de plaga a tratar, almacenamiento deficiente, 

entre otros), provoca niveles de riesgo elevados que permiten suponer una mayor 

probabilidad de sufrir alteraciones en la salud luego de exposiciones por tiempos 

prolongados.  

El mayor riesgo de sufrir alteraciones en la salud por uso de agroquímicos se presenta 

durante la etapa de dosificación y aplicación de los productos. Allí se detectaron actos y 

condiciones inseguras que incrementan el riesgo como ausencia de uso de EPP, malos 

hábitos como ingesta de alimentos durante la actividad e instalaciones deficientes. 

Donde el resultado obtenido de la evaluación del puesto de trabajo, indica que el 69.1% 

se encuentra expuesto a riesgos químicos del tipo intolerable a sustancial con 

necesidad de acciones correctivas inmediatas a urgentes. 

Esta investigación permite suponer que en la actualidad la seguridad e higiene laboral 

en lo que respecta a pequeños productores no resulta una prioridad, sino más bien en 

muchos casos una cuestión de cumplimiento legal. La falta de conocimiento de los 

productores a los riesgos que están expuestos de manera periódica y reiterada, que 

con el paso del tiempo podrían traducirse en complicaciones para la salud. 

Concluyendo, luego de culminada la etapa de procesamiento de la información 

recopilada en entrevistas a los productores y guía de observación, que no resulta 
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suficiente la información obtenida en esta investigación como evidencia para vincular el 

desarrollo de alteraciones en la salud por exposición de riesgo químico por el uso de 

agroquímicos en los productores de frutilla de la localidad de Plottier, principalmente 

por ausencia de datos estadísticos que permitan establecer una relación de causa-

efecto.  

La aparición de alteraciones en la salud puede no ser evidente en esta primera 

instancia de análisis, sin embargo, de mantenerse las condiciones de trabajo y 

exposiciones prolongadas en el tiempo y no abordarse las situaciones expuestas en 

esta investigación, los productores podrían presentar consecuencias en la salud 

vinculadas estrechamente a la actividad desarrollada. 
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10. ANEXOS 

10.1. ENTREVISTA 
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10.2. GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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10.3.  HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS UTILIZADOS 

10.3.1. Insecticidas 

10.3.1.1. Actara 
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10.3.1.2. Daargus Lambda 
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10.3.1.3. Startina LPU 
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10.3.2. Fungicida 

10.3.2.1. Amistar Top 
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10.3.2.2. Systhane 
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10.3.3. Herbicida 

10.3.3.1. Starxifop LPU 

 

  



 

84 

 

  



 

85 

 

  



 

86 

 

  



 

87 

 

 


