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RESUMEN. 
 
La producción primaria (vegetal y animal) son elementos básicos que garantizan la seguridad 
alimentaria en comunidades urbanas y rurales, el rendimiento de esta producción se ve 
constantemente afectado por la incidencias de plagas y enfermedades sobre la base 
alimenticia (pastos) y las mismas especies bovinas, cuyo efecto es prevenido, protegido y 
controlado por los ganaderos con el uso de diversos agroquímicos, no solamente para evitar un 
reducción de las ganancias en canal, si no también aumentar la productividad agrícola. (Chang, 
L. and Wong, P.K. 1988).El hombre ha utilizado sustancias para controlar plagas desde hace 
mucho tiempo, actualmente los pesticidas, conocidos también como plaguicidas, han 
alcanzado un alto grado de eficiencia, la mayoría de ellos como fruto de una síntesis química. 
(U.S. Departament of comerce 1987). Estas sustancias tóxicas suelen ser transferidas con 
rapidez a organismos vivos, ya sea plantas o animales principalmente a través del agua o por 
medio de la cadena trófica. Los organismos de los animales o plantas pueden absorber dichas 
sustancias tóxicas. Algunos las eliminan pero muchos otros organismos poseen la capacidad 
de concentrar estas sustancias a nivel de sus tejidos sin que ello les cause daños.  
Estos organismos contaminados pasarán posteriormente a ser consumidos por depredadores. 
Los depredadores pueden acumular estas sustancias en sus tejidos con concentraciones más 
altas que las existentes en las presas, debido a que consumen un gran número de ellas. Este 
proceso de acumulación de las sustancias tóxicas puede continuar hasta lo más alto de 
cualquier cadena trófica, cuando la sustancia tóxica es químicamente estable y presente 
solubilidad en los lípidos, entre otras características (Ameztoy y Castiella, 2003). 
 
Dentro de los problemas ambientales presentes en casi todas las áreas agrícolas del mundo, 
siempre se habla de los efectos negativos derivados del uso excesivo de agroquímicos sobre el 
ambiente en donde el auge de la revolución verde facilito la producción y comercialización de 
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muchos productos químicos en el mundo, sin tener en cuenta en esa época la globalización, al 
respecto (Bossier  2.005) plantea que el paso de la “modernidad productiva”, es algo 
intrínsecamente asociado a la “innovación” y al mismo tiempo a la competitividad presente en 
el territorio.  El desarrollo agrícola de muchos países latinoamericanos está basado en el 
crecimiento de muchas empresas dedicadas a la producción y comercialización de plaguicidas 
químicos, siempre se analiza la oferta y demanda de estos productos en los mercados locales, 
regionales y nacionales, pero se deja de lado la valoración de los impactos ambientales que se 
generan sobre los recursos naturales, fauna, flora y la salud pública de las personas y 
comunidades que los utilizan, muchas organizaciones garantes de la protección y conservación 
del ambiente se escudamos bajo la premisa de no contar con una metodología que permita 
evaluar estos impactos, por la carencia de la información de base disponible y por el elevado 
costo de los análisis para el monitoreo de una amplia gama de sustancias que muchas veces ni 
los mismos ganaderos identifican a raíz de las mezclas de productos que utilizan. 
 
El presente artículo muestra los resultados preliminares de la valoración de los impactos 
ambientales totales generados por el uso de agroquímicos en pastura en el municipio de 
Pamplona – Departamento Norte de Santander - Colombia, para lo cual se utiliza la matriz 
cualitativa de valoración de impactos ambientales totales,  donde se califican distintas 
características de los agroquímicos utilizados en las actividades ganaderas, como son 
ecotoxicidad, toxicidad en humanos, impactos en factores ambientales y otros aspectos 
ambientales del agroquímico. (Fernández, N., V. Viciana, A. Drovandi – 2.003). 
 
ABSTRACT.  
 
Primary production (plant and animal) are essential elements to ensure food security in urban 
and rural communities, the performance of this production is continually affected by the impact 
of pests and diseases on food base (grass) and the same bovine , whose effect is prevented, 
controlled and protected by farmers with the use of various chemicals, not only to avoid a 
reduction of channel gains, but also increase agricultural productivity. (Chang, L. and Wong, PK 
1988). The man has used chemicals to control pests for a long time now pesticides, also known 
as pesticides, have achieved a high degree of efficiency, most of them as a result of chemical 
synthesis. (U. S. Department of comerce 1987). These toxic substances are usually quickly 
transferred to living organisms, whether plants or animals, mainly through water or through the 
food chain. The bodies of animals or plants can absorb these toxic substances. Some of the 
deleted but many other organisms have the ability to concentrate these substances at the level 
of tissues without causing them damage.  
 
These organisms will subsequently contaminated to be eaten by predators. Predators can 
accumulate these chemicals in their tissues at concentrations higher than those in the dams, 
because they consume a large number of them. This process of accumulation of toxic 
substances can continue to the top of any food chain, where the poison is chemically stable and 
present lipid solubility, among other features (Ameztoy and Castiella, 2003).  
 
Among the environmental problems present in almost all agricultural areas of the world, always 
talk about the negative effects of excessive use of agrochemicals on the environment in which 
the rise of the green revolution facilitated the production and marketing of many chemicals in 
the world, without taking into account the time of globalization, about (Bossier 2005) argues that 
the passage of the "modern production" is intrinsically associated with the "innovation" and at 
the same time the competitiveness present in the territory. Agricultural development in many 
Latin American countries is based on the growth of many companies engaged in production and 
marketing of chemical pesticides, always analyzing the supply and demand for these products 
in local, regional and national, but neglects the assessment of environmental impacts that are 
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generated on natural resources, fauna, flora and human health of individuals and communities 
who use them, many organizations which guarantee the protection and conservation of the 
environment is hide behind the premise of not having a methodology to assess these impacts, 
the lack of basic information available and the high cost of analysis for monitoring a wide range 
of substances that often not even the farmers identified as a result of product mix they use. 
 
This paper presents preliminary results of the assessment of total environmental impacts 
generated by the use of agrochemicals in pasture in the town of Pamplona - Department Norte 
de Santander - Colombia, for which the matrix is used qualitative assessment of total 
environmental impacts where are rated various characteristics of chemicals used in farming 
activities, such as ecotoxicity, human toxicity, environmental factors and impacts on other 
environmental aspects of the chemical. (Fernandez, N., V. Viciana, A. Drovandi - 2,003). 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El sector agropecuario ha desempeñando un papel preponderante en el crecimiento económico 
de nuestro país, este se caracteriza por su vocación agropecuaria, de los 114 millones de has 
del territorio nacional, 51.008.326 has son tierras aptas para la explotaciones agropecuarias, de 
estas el 73% (37.185.336 has) son de vocación pecuaria, el 13,8% (7.198.628 has), (IGAC 
2.008) están en malezas, las restantes 30.000.000 has en pastos, cifras altas comparadas con 
el potencial de tierras aptas para este propósito, que es de 17% (19.380.000 has), de las áreas 
en pastos únicamente el 4,5% (1.350.000 has), (ENA 2.009) corresponde a pastos con manejo, 
a pesar de que el área potencial para pastos mejorados es de un poco más del 7%.  Datos que 
nos demuestran un incremento de tierras dedicadas a pastos, a costa de tierras agrícolas o 
forestales, mostrando una vez más problemas de sobre y subutilización de la tierra, se puede 
evidenciar de antemano un uso ineficiente del recurso suelo, este cambio se registra 
principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria y colonización no dirigida con un 
73%, producción de maderas 12%, consumo de leña 11%, incendios forestales 2% y cultivos 
de uso ilícito 2% (Política Nacional de Biodiversidad 1.999)No index entries found.. 

Como en muchas regiones del continente americano, la ganadería en Colombia sigue siendo 
un símbolo de poder económico y político, a finales de la década de los 80 se inicia un proceso 
de apropiación ilegal de territorios para su explotación, esto se ve principalmente en zonas 
como la costa atlántica y llanos orientales, donde muchos campesinos e indígenas han sido 
obligados a desplazarse violentamente de sus territorios para dar paso a proyectos 
económicos, uno de estos es la ganadería, que se viene realizando sin tener claridad en 
modelos de desarrollo sostenible, si analizamos la capacidad de carga de los ecosistemas y el 
número de cabezas de animales por hectárea, la mayoría de hatos no cuentan con Buenas 
Prácticas Agropecuarias, en donde se minimicen los impactos ambientales generados por la 
actividad sobre el ambiente utilizado, los ganaderos deben asumir como reto estrategias que 
les ayude a afrontar los efectos del cambio climático, este viene generado la muerte de pies de 
crías y animales en ceba por la falta de agua y alimento.   

La acumulación de todo tipo de capitales a lo largo de la historia se invierte con frecuencia en 
ganadería (Murgueitio E. 1999), en donde los sistemas de pastoreo que ocupan la mayor parte 
de la frontera agropecuaria son desarrollados por una diversidad de actores sociales y tienden 
a expandirse en las cinco grandes regiones biogeograficas Colombianas (Andina, Caribe, 
Amazonía, Orinoquia y Pacifico), tienen problems de potreriacion acelerda y se enfrntan 
a conflictos por el uso ganadero sin políticas de planeación y ordenamiento. Al respecto (U. 
Beck 2.004) manifiesta que el estado nacional, ya hace tiempo ha dejado de ser el artífice del 
marco de referencia que contiene todos los demás marcos de significación y posibilita dar 
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respuestas; Esta situación es evidente en el caso de la ganadería extensiva en donde se 
amplía la frontera agropecuaria sin importar zonas estratégicas, significancia ambiental y 
políticas de conservación locales y nacionales, se evidencia un modelo impuesto en donde es 
más importante el capital a cuestas de los daños que sobre el medio genere esta actividad. 

En Colombia la población bovina ascendió a 24.700.000 cabezas, de las cuales el 57% 
14.079.000 cabezas) se destinaron a la producción de carne, el 4% (98.8000 cabezas) a leche 
y el 39% restante (9.633.000 cabezas) al doble propósito.  El área destinada a la ganadería fue 
de 37.8000.000 has, con una capacidad de carga de 0,64 cabezas/ha, lo cual indica que un 
alto porcentaje de las explotaciones se realizan con sistemas de producción extensivos. El 64% 
del hato son hembras y el 35% machos (ENA 2.009).  La producción de carne en canal 
corresponde aproximadamente a 911.000 toneladas con el sacrificio de 3.982.005 cabezas, de 

estas el 74,4% se consume en las cabeceras municipales y las 18 principales capitales 

departamentales consumen el 42% del total nacional, para este mismo periodo la producción de 

leche ascendió a 6.170.000 litros mientras que las exportaciones las exportaciones de carne y 
ganado en pie estuvieron en el orden de US $750 millones, prácticamente a un único mercado, 
el de Venezuela, con una composición alta en valor agregado (carne deshuesada y en canal) 
(FEDEGAN 2.008). 
 
ÁREA DE ESTUDIO. 
 
En la región de Norte de Santander la cadena cárnica está poco desarrollada, no se cuenta con 
información actualizada, existe poca información sobre la explotación bovina y sus productos, 
en este departamento se cuenta con un inventario de 439.810 cabezas de ganado (218.8000 
de  tipo carne y 221.000 de doble propósito), constituyen aproximadamente el 2.5% del 
inventario nacional. Con un área en pastos de 466.833 Has y 964.355 Has en pastos y malezas 
y una capacidad de carga de 0.67 y 0.32 respectivamente (DANE 2.005).   
 
La actividad ganadera en el departamento se ha visto estancada desde hace varios años, al 
punto de importar carne desde otros departamentos, debido a la inseguridad, la parcelación de 
predios dedicados a la ganadería, las fluctuaciones del comercio con Venezuela, la falta de 
incentivos y políticas de crédito, fomento, tecnología y asistencia técnica. Especialmente, Tibú 
disminuyó en más de 5.000 el número de cabezas durante el período de 1993 a 1999, siendo 
el municipio que tenía tradición ganadera. Debido al aumento de la población flotante atraída 
por los cultivos ilícitos en La Gabarra, donde semanalmente se sacrificaban más de 200 
cabezas, sin hacer reposición, llegando finalmente al sacrificio de vientres y hembras en edad 

reproductiva. Esto repercutió en la disminución de los inventarios ganaderos no solo para el 
municipio, sino para el departamento. Las comunidades han solicitado programas de 
repoblamiento bovino y de otras especies menores.  La producción lechera de la región 
muestra niveles bajos, como reflejo de la falta de mejoramiento de praderas, razas, cruces y 

paquetes tecnológicos para ganadería extensiva. En 1999 resalta la importancia lechera de 
Cúcuta con explotaciones intensivas y tecnificadas que le dieron una participación del 13.13%; 
le siguen el Zulia con 5.52% y Sardinata con 5.50%. A pesar de que el número de vacas de 
ordeño es considerable, la región sólo aporta al total departamental el 36.36% en producción 
lechera y el 44.69% en el número de vacas de ordeño (Gobernación Norte de Santander 
2.010). 
 
En el municipio de Pamplona, los bovinos ocupan el primer renglón productivo en su economía,  
reportándose 5.100 cabezas de ganado, su explotación es de doble propósito con niveles de 
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producción muy bajos, asociados a la baja calidad de los suelos y la falta de tecnología que 
conlleva a un deficiente nutrición de los animales. 
 
El área destinada en el municipio para el sostenimiento y producción de bovina es de 5.440 has 
de pastos, de las cuales 5.400 has corresponden a praderas tradicionales, 15 has a pastos de 
corte y 25 has a praderas mejoradas.  Actualmente se cuenta con 1.100 vacas de ordeño, con 
una producción promedio de 3.300 litros, con un promedio diario de 3 litros. La capacidad de 
carga es de 0,94 cabezas por hectárea.(Ver Tabla No 1). 
 
 
Tabla No 1.  Inventario de población Bovina y áreas de pastos. 
 

Año 
No Bovinos Municipal Pasto (Ha) 

Machos Hembras Total 
De 

Corte Tradicional Mejorados Total 

2.008 2.270 2.830 5.100 15 5.400 25 5.440 
2.009 2.286 2.801 5.087 10 5.400 20 5.430 
2.010 2.268 3.728 5.996 10 5.000 20 5.030 

 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – División de Planificación (URPA) – 
2.010. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El municipio de Pamplona se encuentra localizado al Nororiente de Colombia, en el 
Departamento Norte de Santander y su ubicación geográfica es de 07°2´ 41” de latitud Norte y 
72°39´09” de longitud Oeste (Véase Mapa No 1), su altura sobre el nivel del mar es de 2.300 m 
y su temperatura promedio de 15,4°C. Su área territorial  es de 318 Km2  equivalente al 0.0274% 
del total del país.  La densidad poblacional es de 186.2 habitantes /Km2 encontrándose seis 
veces por encima de la cifra nacional.  Es de aclarar que la mayor cantidad de población está 
asentada en el área urbana, ya que para la población rural la densidad apenas alcanza 30.72 
habitantes /Km2 (Plan de Desarrollo 2.008 – 2.011). 
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Mapa No 1.  Ubicación Zona de Valoración de los Impactos Ambientales Totales por uso de 
Plaguicidas. 

 
 
USO DE AGROQUÍMICOS EN ACTIVIDADES GANADERAS. 
 
En Colombia se han realizado esfuerzos con el objetivo de solucionar la problemática por el 
uso indiscriminado de agroquímicos en las actividades agrícolas, los plaguicidas que se usan 
en el país, alrededor de 40.000 toneladas de pesticidas por año, tendiendo a aumentar, a 
través de 1.500 formulaciones registradas en el Ministerio de Salud.  El uso de los 
agroquímicos por parte de las comunidades rurales se realiza sin normas claras de 
bioseguridad, esto genera altos niveles de casos por contaminación por el manejo inadecuado 
de productos químicos, en la siguiente tabla se relacionan los casos a nivel nacional y los 
aportes del departamento en estas estadísticas. (Ver tabla No 2). 
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Tabla No 2.  Casos reportados intoxicación por Plaguicidas. 
 

Año Nacional Departamento Norte de Santander 
2.005 4.251 126 
2.006 5.203 207 
2.007 6.262 299 
2.008 5.160 274 
2.009 7.403 282 
2.010 6.520 279 
2.011 1.301 63 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública - 
SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA – SIVIGILA. Cohorte Marzo de 2.011. 
 
La mayoría de los casos, se reportan en zonas rurales, donde los agricultores y ganaderos 
realizan mezclas continuas de productos químicos para hacer más potente sus controles sobre 
las plagas y enfermedades presentes en los cultivos y actividades ganaderas, generando con 
esto altos índices de exposición y contaminación. 
 
Agroquímicos utilizados en el Departamento Norte de Santander y Pamplona:   En el periodo 
comprendido Enero 2-004 – Diciembre 2.010, resultados obtenidos de la base de datos de 
AGRONET, sistema de precios de insumos agrícolas 2.011.  Los productos utilizados por los 
ganaderos para el control de plagas y enfermedades de los pastos Kikuyo (Pennisetum 
clandestinum Hochst ex Chiov.), Estrella (Cynodon nefluensis) y Brachiaria (Brachiaria 
decumbens), se relacionan en la siguiente tabla (Ver tabla No 3) 
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Tabla No 3.  Principales Plaguicidas utilizados en actividades ganaderas en el municipio de 
Pamplona. 
 
 

 
 
 
Analizando los datos de este cuadro se encuentra que en el que a nivel departamental se ha 
utilizado para el control de plagas y enfermedades pastos 1.055 litros, de los cuales el 25,7% 
(271litros) corresponden al municipio de Pamplona y 726 kg, de estos el 25,2%(183 kg) se ha 
utilizado en este municipio. 
 
El producto de mayor uso son los herbicidas con un 58,3% (14 productos) de los cuales el más 
vendido es Faena 480 sl, seguido por los insecticidas con un 37,5% (9 productos), de estos los 
más vendidos son Losrban 2,5% dp, Arriero 2,5 dp, Malathion 57 ec y Sistemin 40 ec   y el de 
menor uso son los coadyuvantes 4,2%(1 producto), de este ultimo el más vendido es el Agrotin 
sl. 
 
PLAGUICIDAS.   
 
La FAO define los plaguicidas como “una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 
prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluidos los vectores de enfermedades humanas 
o de animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que 
interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 
comercialización de alimentos, productos agrícolas, maderas y sus productos o alimentos para 
animales, o que pueden administrar sea los animales para combatir insectos, arácnidos u otras 
plagas en o sobre sus cuerpos (OMS 1.992).  Existen múltiples características que diferencian 

Nombre Producto Grupo 
Total 

Departamental 
Total 

Municipal 
Cat 

Toxicologíca Ingrediente Activo Concentración 
Tipo de 

Formulación 
No registro 

ICA 

2,4-D Amina - 4  sl Herbicida 108 lts 22 lts II Acido 2,4 
Diclorofenoxiacético 480 gr/lt sl 2710 

Arriero 2,5 dp Insecticida 274 kg 35 kg III Clorpirifos 25% dp 3225 

Agrotin sl 
Molusquicidas, 
Coadyudantes 
y Reguladoress 

321 lts 44 lts IV Nonilfenol poliglicol eter 100-200 ml/l sl  

Basudin 600 ec Insecticida 59 lts 35 lts II Diazinon 600gr/lt ec 
 

Cipermetrina 20 ec Insecticida 61 lts 16 lts II Cipermetrina 200 gr/lt ec 716 
Cipermetrina 200 EC 
Agrogen Insecticida 19 lts 12 lts III Cipermetrina 480gr/lt ec 3446 

Decis 2,5 ec Insecticida 109 lts 23 lts III DELTAMETRINA 25% ec  
Faena 480 sl Herbicida 230 lts 35 lts III Glifosato 480gr/lt sl 3618 
Glyphogan 480 sl Herbicida 0 22 kg IV Glifosato 480 gr/l sl 2530 
Malathion 57 ec Insecticida 226 kg 39 kg III Methomyl 604gr/lt ec 1248 

Nerisect Insecticida 22 kg 8 kg III 
Thicyclam 
Hidrogenoxalato 50% sp 1544 

Nilo 300 sc Herbicida 77 kg 17 kg II Imidacloripid + Bifentrina 50 + 250 gr/lt sc 809 
Lorsban 2.5% dp Insecticida 345 kg 18 kg IV Clorpirifos 25 G/kg dp 1339 
Padan 50 Herbicida 0 16 kg III Cartap 50% sp 

 
Paso 240 sl Herbicida 56 kg 19 kg III Picloram 240gr/l sl 778 
Potreron 212 Herbicida 146lt 56 lt II 2,4 D Amina + Picloram 240 + 120 gr/lt sl 487 
Profiamina 480 sl Herbicida 28 kg 10 kg II 2,4 D Amina 480gr/lt sl 1860 
Profiamina 720 sl Herbicida 43 kg 17 kg II 2,4 D Amina 720 gr/l sl  
Rozar 60 wg Herbicida 125 lts 34 lts III Metsulfuron Metil 60% wg 4185 

Silwet L77 Herbicida 76 lts 32 lt IV 
Heptametiltrisiloxano 
polialquil-enoxido 1000gr/lt sl  

Sistemin 40 ec Insecticida 225 lts 34 lts II Dimetoato 400 gr/lt ec 749 
Tamaron sl 600 Herbicida 190 lts 35 lts I Metamidofos 600 g/lt sl 584 
Tomahawk 20 ec Herbicida 64 lts 12 lts III Fluroxypyr-Meptyl 228gr/l ec  
Troton SL Herbicida 36 lts 17 lts II 2,4 D Amina + Picloram 240 + 64 gr/lt sl 441 
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los pesticidas entre sí por lo tanto, existe igual número de clasificaciones. A continuación se 
presentan las más comunes (Ver cuadro No 1): 
 
 
 
 
Cuadro No 1.  Clasificación Agrotóxicos de acuerdo al organismo que controla. 
 

TIPO DE PLAGUCIDA ORGANISMOS QUE SE DESEA 
CONTROLA 

INSECTICIDA : 
a. Larvicida. 
b. Formicida. 
c. Pulgicida. 
d. Piojicida. 
e. Aficida. 

INSECTOS: 
a. Larvas. 
b. Hormigas. 
c. Pulgas. 
d. Piojos. 
e. Pulgones. 

HERBICIDA PLANTAS INDESEADAS (MALEZAS) 
FUNGICIDAS HONGOS 
ACARICIDA 

a. Garrapaticida. 
ACAROS: 

a. Garrapatas. 
NEMATICIDA NEMATODOS 
MOLUSQUICIDA MOLUSCOS 
RODETICIDA ROEDORES 
AVICIDAS: 

a. Columbicidas 
AVES: 

a. Palomas. 
BACTERICIDA BACTERIAS 

 
Fuente: (Henao v Corev. 1986: Calderon. 1994) 
 
 
Todos los plaguicidas químicos son tóxicos y pueden producir enfermedades agudas, si 
ingresa una dosis excesiva por ingestión, contacto o inhalación al organismo; o enfermedades 
crónicas cuando se absorben repetidamente pequeñas dosis. Los problemas causados por los 
plaguicidas pueden ser ocasionados por los ingredientes activos, los solventes, los ingredientes 
“inactivos” o “inertes” o por las acciones combinadas de éstos. A continuación se analizan 
brevemente diversos efectos que los plaguicidas pueden causar en la salud en el corto, 
mediano o largo plazo; aunque se analizan por separado, debe entenderse que unos y otros 
están íntimamente relacionados, razón por la cual pueden afectar de manera compleja y 
simultánea los organismos expuestos.  
 
Toxicidad Aguda.  Ocurre inmediatamente o poco tiempo después de la exposición a un 
veneno. Los indicadores más comunes de la toxicidad aguda son la Dosis Letal Media DL50 
oral y dérmica y la Concentración Letal Media CL50.  Generalmente, para evaluar posibles 
riesgos al ser humano se tiene en cuenta  la DL50 oral a ratas y la DL50 dermal a conejos.  El 
valor de la LD50 es una estimación estadística de la cantidad de mg del tóxico por Kg del peso 
corporal requerida para matar el 50% de un grupo de animales en experimentación, (Nivia 
2.000). También se han determinado categorías ecotoxicológicas con otros organismos como 
mamíferos, aves, abejas y organismos acuáticos (Cuadros  2 -3). 
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Cuadro No 2.  Categorías Toxicológicas. 
 

RUTAS DE ADMINISTRACION RIESGOS 

Categorí
a 

Descripción 
DL5 

(mg/Kg)  
Oral 

DL50 
(mg/Kg) 
Dermal 

DL50 
(mg/Kg) 

Inhalación 
Irritación Ojos Irritación 

Piel 

I Extremadamen
te Tóxico 

> 0 - 50 > 0 - 200 > 0 – 0,2 

Corrosivo: opacidad 
de la córnea no 
reversible en los 
primeros 7 días 

Corrosivo 

II Altamente 
Tóxico 

> 50 -500 >200 - 
2000 

> 0,2 - 2 

Opacidad de la 
córnea reversible en 
los primeros 7 días; 
irritación persistente 
por 7 días. 

Irritación 
severa en 
72 horas 

III Moderadament
e Tóxico 

>  500 - 
5000 

> 2000 -
20000 

> 2 - 20 
Opacidad no 
corneal; irritación 

reversible en 7 días 

Irritación 
moderada 
en 72 
horas 

IV Levemente 
Tóxico 

>   5000 > 20000 >  20 No se registra 
irritación 

Irritación 
leve en 72 
horas 

 
Fuente: Information Ventures, Inc. under U.S. Forest Service Contract. November 1995. 
http://infoventures.com/e-hlth/ 
 
Cuadro No 3.  Categorías Ecotoxicológicas 
 

Categoría Toxicología Mamíferos (Agudo 
Oral) mg/kg 

Aves (Agudo 
Oral) mg/kg 

Aves (En la 
dieta) ppm 

Organismos 
Acuáticos ppm 

I. Extremadamente 
Tóxico 

< 10 < 10 < 50 < 0,1 

II. Altamente Tóxico 10 - 50 10 - 50 50 - 500 0,1  - 1 
III. Moderadamente 
Tóxico 

> 50 - 500 > 50 - 500 > 500 -1000 > 1 - 10 

IV. Levemente Tóxico > 500 - 2000 > 500 - 2000 > 1000 - 
5000 

> 10 - 100 

Prácticamente no 
Tóxico 

> 2000 > 2000 > 5000 > 100 

 
Fuente: Information Ventures, Inc. under U.S. Forest Service Contract. November 1995. 
http://infoventures.com/e-hlth/ 
 
Clasificación según el uso.  El uso de pesticidas es diversificado según el áreas de interés, 
siendo el área de mayor importancia la agrícola, seguido de la salud Pública, especialmente en 

los países envía de desarrollo. Las áreas de uso más frecuentes de los pesticidas son (Nivia E. 
2.000): Agrícola, salud pública, campañas sanitarias, productos almacenados, sector pecuario 
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Listado de Agroquímicos utilizados en actividades ganaderas en el Municipio de 
Pamplona.  

Impactos ambientales de la Ganadería.  Vivimos en una época de enormes transformaciones 
demográficas, tecnológicas y económicas.  En un intento de asegurar por asegurar que los 
cambios que afectan a la humanidad sean para mejor, (Gallopin 2.003), con lo cual este autor 

nos determina que los procesos de transformación directa presentes sobre los ecosistemas 
naturales existe una relación directa entre los procesos impulsados por la ganadería no dirigida 
y planificada, al generar ampliación de la frontera agropecuaria con acciones de tala y quema 
de bosques. Los sistemas productivos del "viejo mundo" desplazaron a los métodos indígenas 
de producción en los esfuerzos por abrir áreas para la explotación, producción y extracción de 
bienes, (Barkin 1.998), estos procesos, ligados. 

La magnitud con la cual este proceso se ha venido realizando en América Latina le favoreció 
para que en décadas pasadas, esta actividad fuese señalada como una gran amenaza 
ecológica del bosque tropical (Kaimowitz  1996).  La actividad ganadera genera impactos 
constantes sobre el sistema ecológico que va desde el desgaste total e irreversible de los 
suelos, el pastoreo constante genera impactos negativos como la erosión y compactación de los 
suelos, la uniformidad genética por las grandes extensiones en monocultivos de gramíneas, la 

eliminación de la sucesión vegetal por el constate uso de agroquímicos para el control de 
plagas y enfermedades, la desecación de humedales, lagos y ciénagas para ampliar la frontera 
agropecuaria, la contaminación del agua y el suelo por el uso constante de fertilizantes 
sintéticos y plaguicidas (Murgueitio 1999).  La actividad ganadera produce entre 15-20% de la 
emisión mundial de gas metano. El ganado bovino emite gas metano porque en su proceso 
digestivo, que ocurre bajo condiciones anoxigenicas, participan diferentes tipos de bacterias. La 
proyección de emisiones de metano en Colombia, a partir de actividades en el sector pecuario 
para el 2010, representarán el 70% de la participación de los gases de efecto invernadero 
(GEI). Siendo un 95% de este total, las emisiones digestivas del ganado de leche y carne. 

Los impactos ambientales generados por las actividades ganaderas varían de acuerdo al 
sistema de explotación (intensivo – extensivo), tipo de sistema (carne – leche – doble 
propósito) y ecosistema en donde se desarrolla la actividad (llanura, valle, paramo etc), 
lamentablemente en Colombia existen muy pocas investigaciones destinadas a valorar los 
impactos ambientales totales generados por la ganadería (Murgueitio 1999)., dentro de los 
avances en la identificación de impactos de la cadena láctea se han identificado sus efectos las 
etapas de producción: 

• Producción.  Incluyen todas las actividades relacionadas con el montaje, manejo y 
explotación de los hatos ganaderos.  

• Transporte.  Abarca la apertura y mantenimiento de vías hasta la etapa de recolección 
y distribución de los productos lácteos y cárnicos procesados o no. 

• Procesamiento. Incluye toda la etapa de transformación de la leche y sus derivados a 
nivel industrial o artesanal. 

• Consumo: Etapa final cuando el producto está en manos del consumidor final. (Ver 
Tabla No 1). 
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En la Tabla 4 se resumen los principales impactos de la Cadena Láctea en Colombia en sus 
cuatro etapas:  

Impactos Nivel Producción Transporte Procesamiento Consumo 
Compactación de suelos agrícolas A *** * s s 
Actividad biológica D * * s s 
Erosión en terracetas (pata de vaca) A *** s s s 
Remociones masales y deslizamientos A ** ** s s 
 Regulación hídrica en microcuencas D ** s s s 
Desecación de humedales A * * s s 
Pérdida y contaminación de 
nacimientos de agua 

A 
** * * s 

Contaminación química de ríos A * * *** * 
Contaminación orgánica de ríos A * * *** * 
 Contaminación y sedimentación de 
humedades 

A 
** ** ** * 

Conservación de ecosistemas 
naturales 

S 
* * * s 

Diversidad Biológica de 
Agroecosistemas (Paisajes rurales) 

S ** * s s 

Conservación de especies de flora y de 
fauna nativas 

S ** ** s s 

Demanda de recursos maderables 
nativos 

A 
** * * s 

Contaminación química de alimentos A *** s ** s 
Residuos de antibióticos y otras drogas A *** s * s 
Residuos sólidos no biodegradables A * * *** *** 
Emisiones de gases de invernadero y 
lluvia ácida (CO2, CH4, NO2, SO2) 

A 
* *** ** * 

Malos olores A s * ** * 
Nota: Atributos cualitativos solo como aproximación a la magnitud de cada fenómeno ante la ausencia de 
estudios cuantitativos. 
A Aumentando; D Decreciendo 
Grado de impacto: s sin impacto o sin información*reducido **importante ***grave 

MATERIALES Y METODOS: 

Determinación de plaguicidas.   Se analizó la presencia de plaguicidas utilizados en 
actividades agrícolas y ganaderas,  en la zona de influencia del centro de investigación en 
sanidad vegetal y bioinsumos (CISVBE) en el municipio de Pamplona, el cual se ubica a 2.450 

msnm, tiene una temperatura promedio de 15ºc y hace parte de la zona de vida Bosque 
Húmedo Montano (Bhm).  Los plaguicidas seleccionados son los que presentan mayor registro 
de ventas en las principales casas comerciales de insumos agrícolas del municipio de 
Pamplona. 
 
Para determinar la valoración de los impactos ambientales totales (IAT) de acuerdo a los 
agroquímicos presentes en la zona de estudio, se utiliza una escala de valoración, en donde se 
tienen en cuenta los siguiente indicadores: Ecotoxicidad; Toxicidad en humanos; Impacto en 
factores ambientales; y  Aspectos ambientales del agroquímico, los cuales fueron incluidos en 
las siguientes categorías: Muy Alto,  Alto,  Medio,  Bajo y  Muy Bajo.  
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A continuación se definen las diversas características consideradas en la evaluación ambiental 
de los agroquímicos:  

 Ecotoxicidad: Efecto de las sustancias químicas sobre la estructura y función de los 
ecosistemas.  

 Toxicidad: Capacidad de una sustancia química de causar daños en la estructura o 
funciones de los organismos vivos, o incluso la muerte.  

 Impacto ambiental: En este estudio se considerará el cambio negativo que provoca el 
agroquímico en cualquier factor ambiental.  

 Resistencia: Por razones de tipo genéticas, los organismos blanco (plaga) no son 

afectados como se espera por el agroquímico usado en su combate, generando 
descendencia que se comporta como resistente al principio activo.  

 Persistencia: Resistencia química a la degradación.  

 Consumo: Se refiere a las sustancias más o menos aceptadas por el consumidor, siendo 
por lo tanto más o menos utilizadas.  

 Número de aplicaciones: Cantidad de veces que se aplica el producto durante el ciclo de 
vida del cultivo.  

 Aspecto ambiental: Característica del agroquímico que podría traducirse en un impacto 
ambiental negativo.  

 Impacto Ambiental Total: Es la expresión conjunta del impacto ambiental individual de 
cada elemento utilizado para juzgar la categorización del agroquímico en cuanto a su 
peligrosidad ambiental.  

 

De manera similar, deben considerarse en este punto las siguientes aclaraciones.  

 Ecotoxicidad: Cuando no se encontraron datos para este factor en un determinado 
producto, al mismo se lo consideró como “ligeramente tóxico”.  

 
 Categoría toxicológica: cuando no se encontraron datos de la Categoría 

correspondiente al producto, se consideró al mismo como “ligeramente tóxico”.  
 

 Cancerigenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad y efectos crónicos no 
cancerígenos: cuando no se encontraron datos referidos a estos elementos, se 
consideró como “no confirmado”.  

 
 Impacto ambiental en agua, suelo y otras especies: cuando no se encontraron 

datos referidos a estos elementos, se consideró como “no confirmado”.  
 

 Resistencia a la plaga: en los casos en que no se encontraron datos para este factor, 
se consideró que el producto “no produce resistencia”.  

 
 Persistencia: en los casos en que no se encontraron datos para este factor, se 

consideró al producto como “no persistente”.  

En la tabla de resultados No 5 (IAT), se registran casillas de color gris, en el caso en el cual las 
etiquetas de los plaguicidas no aportaron datos claros. 

METODOLOGIA. 
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Para calcular el Impacto Ambiental Total (IAT), se utiliza la matriz de valoración de impacto que 
permite evaluar las características de los agroquímicos utilizados en el control de plagas y 
enfermedades en la cadena de explotación ganadera, en donde se valoran los siguientes 
componentes: Ecotoxicidad – Toxicidad en humanos – Impactos en factores ambientales -  
Aspectos ambientales de los Agroquímicos, para determinar la valoración de los impactos se 

utiliza la siguiente ecuación: 

IAT={(Ab+Av+Ac)+(Cat+Ca+Mu+Te+Noca)+(3*Iag+2*Isu+Ispp)+(Re+[Pe*Apl])}Co, en donde: 

Ecotoxicidad = (Ab+Av+Ac). 
Ab: Toxicidad en Abejas. 
Av: Toxicidad en Aves. 
Ac: Toxicidad Organismos Acuáticos 
 
Toxicidad en Humanos: Cat+Ca+Mu+Te+Noca). 
Cat: Categoría Toxicológica. 
Ca: Cancerígeno. 
Mu: Mutagénesis. 
Te: Teratogénesis. 
Noca: Efectos Crónicos no cancerígenos.  
 
Impactos  en factores ambientales: (Iag+Isu+Ispp). 
Iag: Impactos ambientales R. Hídrico. 
Isu: Impactos ambientales R. Suelo. 
Ispp: Impactos ambientales otras especies. 
 
Aspectos Ambientales Agroquímicos: (Re + (Pe * Apl). 
Re: Resistencia en Plagas. 
Pe: Persistencia en el Ambiente. 
Apl: Cantidad Aplicada. 
Cons: Consumo en el mercado provincial. 

 

Matriz para la Valoración de Impactos Ambientales Totales (IAT): 

INDICADOR  CRITERIO  RANGO  VALOR  

ECOTOXICIDAD  

ECOTOXICIDAD EN 
ABEJAS  

Virtualmente no Tóxico  0  
Ligeramente Tóxico  1  
Moderadamente Tóxico  3  
Altamente Tóxico  5  

ECOTOXICIDAD EN 
AVES  

Prácticamente no Tóxico  1  
Ligeramente Tóxico  2  
Muy Tóxico  4  
Extremadamente Tóxico  5  

ECOTOXICIDAD EN 
ORGANISMOS 
ACUATICOS  

Virtualmente no Tóxico  0  
Ligeramente Tóxico  1  
Moderadamente Tóxico  2  
Muy Tóxico  4  
Extremadamente Tóxico  5  
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TOXICIDAD EN 
HUMANOS  

TOXICIDAD  

(IV) Probablemente sin riesgo 
toxicológico  

1  

(III) Ligeramente Tóxico  2  
(II)  Moderadamente Tóxico  3  
(Ib) Altamente Tóxico  4  
(Ia) Extremadamente Tóxico  5  

CANCERIGENO  
No confirmado  1  
Sospecha  3  
Certeza  5  

MUTAGENESIS  
No confirmado  1  
Sospecha  3  
Certeza  5  

TERATOGENESIS  
No confirmado  1  
Sospecha  3  
Certeza  5  

EFECTOS 
CRONICOS NO 

CANCERIGENOS  

Sí  3  
No Confirmado  1  

IMPACTOS EN 
FACTORES 

AMBIENTALES  

IMPACTO 
AMBIENTAL SOBRE 

RECURSOS 
HIDRICOS  

  No Confirmado  2  
No  1  

IMPACTO 
AMBIENTAL SOBRE 
RECURSOS SUELO  

Sí  5  
No Confirmado  2  
No  1  

IMPACTO 
AMBIENTAL SOBRE 
OTRAS ESPECIES  

Sí  5  
No Confirmado  2  
No  1  

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

DEL 
AGROQUIMICO  

RESITENCIA DE 
PLAGAS  

Sí  5  
No  1  

PERSISTENCIA  

Extrema (>120 días)  7  
Alta (60-120 días)  5  
Media (30 – 60 días)  3  
Ligera ( 15 – 30 días)  2  
No  Persistente (< 15 días)  1  

CANTIDAD DE 
APLICACIONES  

Alta (< 5)  3  
Media (2-5)  2  
Baja (1)  1  

DEMANDA  CONSUMO  

Mas usados según ICA  5  
Usados en Actividades 
Agropecuarias  

3  

Poco Usado  1  

VALORACION 
TOTAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL TOTAL  

> 400 MUY ALTO  

250 - 399  ALTO  

141 - 249  MEDIO  

61 - 140  BAJO  

25 -60  MUY BAJO  
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Fuente: Valoración del Impacto Ambiental Total por Agroquímicos en la cuenca del Río 
Mendoza,  

Tabla No 5. Resultados de la valoración del impacto ambiental totales por el uso de plaguidas 
en actividades ganaderas en Pamplona – norte de Santander  

Abejas Aves
Organismos 

acuativos
Categoria 

Toxicologica
Cancerígeno Mutagénico Teratogénico

Efectos crónicos 
no cancerígenos

Impacto 
agua

Impacto 
Suelo

Impacto otras 
especies

Resistencia de 
plagas

Persistencía
Cantidad de 
Aplicación

Consumo

2,4-D Amina -4  SL 5 5 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 117
Arriero 2,5 dp 5 4 4 2 1 1 3 1 5 5 5 1 1 5 5 250
Agrotin sl 2 2 2 1 3 1 3 1 5 2 2 2 1 5 5 180
Basudin 600 ec 5 5 5 3 1 1 1 5 5 5 1 2 5 5 275
Cipermetrina 20 ec 5 1 5 3 3 1 3 1 5 2 2 2 1 2 3 120
Cipermetrina 200 EC Agrogen 5 1 5 3 3 1 3 1 5 2 2 2 1 2 3 120
Decis 2,5 EC 5 2 5 2 1 1 1 5 5 5 1 2 2 3 135
Faena 480 SL 0 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 5 5 140
Glyphogan 480 SL 0 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 75
Malathion 57 ec 5 4 4 2 1 1 1 1 5 2 2 5 3 5 5 265
Nerisect 5 1 4 2 1 1 1 1 5 2 2 1 1 2 3 99
Nilo 300 SC 4 4 5 3 1 1 1 3 5 5 5 5 3 3 3 177
Losrban 2,5% 5 5 5 2 1 1 3 1 5 5 5 1 1 5 5 260
Padan 50 5 2 5 2 5 5 5 3 5 5 5 1 4 2 3 192
Paso 240 SL 3 4 5 2 1 1 1 1 2 5 5 1 1 2 3 123
Potreron 212 0 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 5 5 135
Profiamina 480 SL 1 2 5 3 1 1 1 1 5 5 5 1 1 2 3 123
Profiamina 720 SL 1 2 5 3 1 1 1 1 5 5 5 1 1 2 3 123
Rozar 60 WG 1 2 5 2 1 1 1 1 5 2 2 1 1 5 5 170
Silwet L77 3 2 5 1 3 3 3 3 5 2 5 1 4 5 5 305
Sistemin 40 ec 5 5 5 3 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 5 255
Tamaron sl 600 5 4 4 5 3 5 5 1 2 2 2 1 1 5 5 245
Tomahawk 20 EC 3 2 5 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 96
Troton SL 0 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 72

ECOTOXICIDAD TOXICIDAD EN HUMANOS IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES DEL  AGROQUIMICO IMPACTO 
AMBIENTAL 

TOTAL
AGROQUIMICO

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
En el presente trabajo se evaluó el IAT (Impacto ambiental total) de 24 plaguicidas utilizados en 
el municipio de Pamplona, departamento Norte de Santander, Colombia, empleados por los 
ganaderos para el control de plagas y enfermedades presentes en los pastos Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum Hochst ex Chiov.), Estrella (Cynodon nefluensis) y Brachiaria 
(Brachiaria decumbens).  Para la evaluación se utilizo la formulación comercial, la cual permite 
conocer el grado de toxicidad de estos plaguicidas, de acuerdo a la presentación que utilizan 
los ganaderos y pequeños productores.  Los resultados obtenidos demuestran que para esta 
actividad se utilizan tres grupos de plaguicidas; según el impacto ambiental y la magnitud se 
efecto toxico: Extremadamente tóxico (1 producto) que representa el 4,2%, altamente tóxico (9 
productos) corresponden al 37,5%, moderadamente tóxico (10 productos) reportan el 41,7% y 
por ultimo levemente tóxico (4 productos) que constituyen el 16,7% del total de productos 
valorados.   
 
En relación a la categoría toxicológica, la de mayor comercialización es la III con un 41,7% (10 
productos), seguido por la II con 37,5% (9 productos), IV con 16,7 (4 productos) y por último la I 
con un 4,2% (1 producto).  Analizando los grupos de plaguicidas utilizados se encontró que el 
58,3% corresponde a 14 productos del grupo Herbicidas, seguido por el grupo insecticida con 9 
productos que representan el 37,5%, por ultimo encontramos al grupo coadyuvante con un 
producto 4,2%.  En relación a la demanda de productos, en el Departamento Norte de 

Santander se han comercializado en el periodo 2.004 – 2.010 (1.769 litros de productos), los 
cuales representan el 23% (407 productos) de la demanda municipal y (1.071 kilos de 
productos) constituyen el 18,8% (201 productos) comercializados. 
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La cantidad de plaguicidas encontrados en el municipio de pamplona para el control de plagas 
y enfermedades en los pastos, es mucho mayor a la reportadas para el total de los plaguicidas 
utilizados en el municipio de Popayán, en donde (Campo N. 2.009), reporta 10 plaguicidas. 
Para la evaluación de los impactos ambientales totales (IAT) de los principales plaguicidas 
utilizados por los ganaderos para el control de plagas y enfermedades de los pastos en el 
municipio de Pamplona, se detecto el uso de 24 plaguicidas, de los cuales el 20,83% (5 
productos) se ubican dentro del rango de IAT (medio), los cuales registran impactos 
representativos sobre el ambiente natural donde se realiza la actividad, seguido en orden 
descendente por el rango IAT (Alto) con un 25% (6 productos), El IAT de rango alto se genera 
por su constante demanda para mejorar los sistemas agrícolas de alto rendimiento, su impacto 
es intenso y no hay duda que los insecticidas contribuyen a ese daño mediante su toxicidad 
directa en las especies que no son el objetivo y al eliminar a los organismos que sirven de 
alimento a otros mayores en la cadena alimenticia, por ultimo un 54,17% (13 productos) 
reportan un IAT bajo. El problema es particularmente marcado en aquellos plaguicidas de 
categoría toxicológica Moderadamente tóxicos (II) y extremadamente tóxicos (I), los cuales 
generan impactos directos sobre las especies faunísticas, el recurso suelo, hídrico y 
especialmente en la salud pública de las personas que los manipulas y comunidades que están 
asentadas en la zona de influencia de la aplicación. Por último encontramos el rango bajo, con 
un promedio de 54,17% (13 productos), los cuales a pesar de generar impacto puede ser 
prevenidos y controlados con buenas prácticas de manejo del cultivo.  (Mendoza Fernández 
2.003) reporta para la cuenca del rio Mendoza en Argentina el uso de 34 plaguicidas de los 
cuales el 38,2% (13 productos) registran un IAT bajo, un 41,2% (14 productos) con un IAT 
medio y por ultimo un 20,6% (7productos) IAT muy bajo. 
 
Se ha realizado la IAT (Impacto Ambiental Total), tomando como referencia parámetros de 
biondicadores de especies faunísticas (abejas – aves –organismos acuáticos) susceptibles a 
bioacumular en sus tejidos la concentración de estos plaguicidas en cantidades mínimas y al 
mismo tiempo generar mutagenesis, cáncer y malformaciones en sus crías (teratogénesis); Es 
importante enfatizar que el uso indiscriminado de plaguicidas viene generando numerosos 
problemas sobe el ambiente, especialmente de forma acumulativa a mediano y largo plazo. 
Autores como (Murguito E. 1.998), inician la discusión de los impactos ambientales generados 
por las actividades ganaderas en Colombia desde una visión de la reconversión ambiental y 
social. Plantea que muchos de los impactos ambientales generados por esta actividad no han 
sido estudiados a profundidad, pues no existe la disponibilidad e interés de las autoridades 
ambientales competentes profundizar en este tema.  Su análisis es centrado en impactos 
ambientales generados por utilización de prácticas inadecuadas para ampliar la frontera 
agropecuaria, la erosión y compactación de los suelos, el monocultivo de gramíneas y de 
manera general de los impactos generados por el uso de herbicidas en esta actividad.  
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