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ll CONGRESO ttCfERHACIONAl. 

Charla de difusión: 
"Resultados del IX Congreso 

Jntemadonal sobre Manejo IJltegr11do 
de Plaga!" 

San Salvodor.El Sohoador 

M.&. Eme3to Moya Ellzoado 

Dr. C....tón Apablaza Hidalgo 

Objetívos del Congreso 

• Discutir ros avances en la implementación del 
Manejo Integrado de Plaga (MIP) . 

• Analizar i.mp'licancÍil.s de l8s pt!cticus 
fitosanitarias eu el comercio internacional de 
productos a¡¡ricolas . 

• Revisar loo efectos de las prácticas y metodol()gias 
MIP en. el medio ambiente y la salud humana. 

• CompBrtir experiencias .de investigaciones 
asociadas al MIP . 
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Organizadores 

• 11 • ~ ~ 

"' • litA e ~ 

~ -- V ~ IU~~Bt.1.9i 

Especialistas y científicos participantes 

• M.Sc Loreua Lastres. Consultora a Nivel centro 
americano en prácticas MIP 

• Dr. Alfredo Rueda. Profesor Univer.sidad 
Ag;ricola Panamericana El Zamorano 

• Dr. Keitb AndreWI. Dlrector llCA, El Salvador 

• Dr. ~ Owe&. Profesor de lown Stnt.e 
University. Especialista en Biotecnología 

• Dr. Ricardo Labrada, F AO - Roma, Italia 

Caracterfstícas del Congreso 

• Número departicipantes: 125 

• Paises: 19 

• Activid3des realizadas: 
- Cbarlas magistrales: 8 

- Simposios: 10 
-Mesas técnicas: 24 
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Temáticas tratadas en las mesas de trabajo 

• Ecb>o<ióo y CO<kmión MJP: ~ 

• MJP "'l:lo•ullz.os 21) 

• M!PenFNiales 7 

• MJPcnc:ltunlhWoos 1.2 
• Priaicos &lleroal\'aS para el conuot de ptopo n 
• Cootrol bioléQjco 17 
• Canctcializadón de~ MJP 
• Mmojo de suelo y MlP 1 

· ~- 21 

Problema actual en eJ manejo de plagas 

• Aplicaciones ioneoosarias de plaguicidas . 
• Residuos en la cadena alimentaria. 

• Contaminación del agua . 
• Problemas de salud púbU~:a (intoxkad.ones) 

• Resilcencfa de plagas, eoJ'ermeda4es y 111Jde7.;u. 

• Etiminllción de enemigO$ naturttl.e:s . 
• Pérdida de polin.iza®res . 
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Motivo de intoxicaciones en El Sal\7ador 

• Ingreso de compuestos químicos prohibidos en 
paises en desaoollo . 

• Falta legislación sobre aplicación de 
plaguicidas . 

• Contrabando de pfagujcidas prohibidos. 
• Empleo de plaguicidas por personas sin 

entrenamiento adecuado . 

• Ley del 'íantimetro" y el "ojímetro" en 
dosificación y momento de aplicación . 

• Tiempo de .reingreso al área tratada . 

• Viviendas cercanas a los cultivo . 
• Factores culturales y c1imátícos. 
• Falta de medi<hls de seguridad . 
• Manejo de envases . 

Regulacrones pata evitar problemas en el 
manejo de p-Iagoicidas 

• Croar laboratorios acrodibdos pc>r organimos 
inte~ionala. 

• Crear un lugar para eliminar remanentes y envases de 
plaguicidas . 

• Crear programa de educación en su uso en distintos 
.nivele:~. 

Promover.,¡ MfP 

- E valuación de plaguicidas 
- Mooítorco adecuado 
- lnoorporar ol (X)QifOI biológioo 

4 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

¿Cómo ellos pretenden 
enfrentar estos problemas? 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Definición de MIP 

'1Jna aproximación sustentable para manejar 
plagas mediante la combinación de 

herramientas biológi~, culturales, f':uicas y 
químicas que p.ennite minimi:rnr los riesgos 

económicos, de salud y medioambiente" 
-Q)ollfbl on~P,.. ~ 

Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) 

gg; "'0E::-
~= / 1 ""' ~~ -~~ ......... 

S~ • .....-.. 
~ 
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MlP una gaia para su implementación 

• Conocer la fenología del cultivo 
• Prepararfenograma (asociar presencia de peste 

con la etapa fenológica del cultivo) . 
• Explicar cadena trófica. Caracterizar 

depredadores y parasitoides. 
• Realizar un buen diagnóstico r'cuello de 

botella .. ) . 

• MUestreo permanente y vigilancia . 

Estrategias para reforzar el MIP 

• Generar políticas gubernamentales de apoyo 
al MIP. 

• Desarrollar un programa nacional de MIP . 

• Fstudiar la ecología y evaluación aplicada 
en MIP . 

• ... y considerar agrodiversidad . 

Ejemplo de polfticas nacionales 

• /Vroz en Indonesia . 

- Sensibilizaron a las autoridades. 

- Reducción de oo;tos en uso de pesticidas de 
US$120 mil a US$30 !ll.il, c<>n twmcoto do 
rendimientos (13,5%) . 

- Llevo al rt:ebazo dt: llubsidios a u:;o de 
plaguicidas y refuerzo del MJP. 

• ~emplos negativos: Comercio de DDT entre hldia 
yNt:pal 
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Ejemplo de Leyes Globales 

• Convención de EstC~C:olmo (Mayo 201)1). 
- Prohibe los Cootamiuautes Otgáuioos 

Pmistcntos (COP) . 

• .Prot.ocJJlo de M.onb:aJ (U87) 

- Eliminación del uso de bromuro de metilo y la 
búsqueda .de alterna ti vas a su USQ, 

• Com·endón de Rottenlam (Septiembre 1998) 
- Regula y autoriza el comercio internacional de 

pla'guroidas . 

El autocuestionamiento ... 
)(cieb ~ (l!CA) 

Cubismo y MIP 

• "EL Mil' es una revolución al igual que el cubi!mo, 
ya que ha,r<!defonido el quehacer agrfoola,. .... ....._ 

El paradigma del MIP enfat{7-&: 

- Precisi.6n y medición. 
- lnn:rrelacioncs entre organismos y distribucioo de 

etapas fenológicas. 
- Enfoque or¡¡Mico y no mecánico (Mo<ú:los 

o.rubJ.,.) . 

- LM dimensiones personates . 
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. .. Por ser un quebacer humano 

• Considera diferentes sectOres y actores 
- Qué necesita el Ml:P 
- Qué perciben dcl MIP 
- Pueden satisfacer sus necesidades sin recurrir al 

MIP . 

• El MlP se adapta en su esencia en función 
del ACTOR que requiere o enfrenta el 
probler:na . 

• El MlP tiene diferentes fonnas, por lo que 
no es coherente como una escuela. 
- su~ beneficjos no tieJJcn que ver C()ll el mismo . 
- V arios de sus preceptos fundamentares están 

impllcitos en los en.fQques más amplios . 
- Su uso es limitado y de po<:a visíbil idad, pero 

tiene ~ valor didictico 

• El M1P esta fragmentado y asimiJado . 

. . . Alternativas actuales al MIP 

• Producción orgánica . 
• Producción agroeoológica 
• Producción basada en BP A . 
• Agricultura de Precisión 
• Otras 
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Parad1gmas alternativos al MIP 

• Manejo Integrado de Cultivos (MIC) . 
• Manejo Integrado del Negocio Agrícola 

(MINA) . 

• Fitoprotección hecha a la medida de cada 
estilo de agricultura . 

¡¡ Debemos dejar pasar el MIP a la historia ! ! 

MlP una guía para su implementación 

-Acriooh-

Manejo IntegradodeCul.tivos 
(MIC) 
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. . . importante 

• Mantener lecciones válidas del MlP . 
• Practicar y ensefiar MJP como subáreas del 

MICo MINA. 
• Reforzar disciplinas fitosanitarias 

individualmente y en conjunto (factor 
limitante en Centro América) . 

• Considerar la conservación del ambiente y 
ordenamiento territorial 

¿Cuál es el futuro para el MIP? 

Un nuevo enfoque MIP 

FITOPROTECCIÓN INTELIGENTE 
• Considerar entorno del cultivo y una 

adecuada sanitización . 
• Considerar epidemiología de enfennedades 

y ciclo de vida de ros insectos y patógenos. 
• No abusar de plaguicidas a fin de evitar 

Presión de Selección para resistencias . 
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. .. Algunos ejemplos 

• Retirar plantas viróticas voluntarias . 
• Sanitizar cl potrero de frutos y restos de 

cuhivos con enfermedad . 
• Eliminar malezas hospederos de virus, 

enfermedades e insectos. 
• Evitar siempre .malezas de la misma fami:lia 

botáníca . 

• En plagas especificas controlar hospederos 
para disminuir reproducción, sobrevivencia, 
y riego de resistencias . 

• En plagas polífagas: 
- Usar Wl8 CSUillegia zooal y .m1111ejo de alrcdedoo:s 
- Row la. paot. ovilat w•bteollia. 
- Usar control bioló~o de la plaga. ert alrededores filera 

de la 6poca de cultivo . 
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• En plagas paurometábolas considerar 
<:entrol de ninfas y adultos . 

• En plagas holometábofas considerar: 
- Marcadas diferencias entre estadios 
- Viven en distint()s lugares 

- Se controla una de. las cuat:to elapaS. existentes.. 

- Reinfestación es permanente 

. .. Usar nuevas alternativas de ·control 
biotógico 

• TRICOZAM (frichoderma harzianum) 
para controlar enfennedades del suelo . 

• BAZAM {Beaullerla basstana), .control de 
insectos como áfídos, trips, larvas, moscas, 
etc. 

• VERZAM (Verricillium lecanii) para 
paJgones, mosquita blanca. y trips • 

• PAZAM (f'aecilomyces lilacimlS) para 
nemátodos. 

• MET AZAM (}detharhizum anisopliae) para 
<:<>ntrol de chinches, gusanos blancos y 
acrídidos. 

• VPN (Virus de la Poliliedrosis Nuclear), 
control de larvas de Spodoptera . 
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. .. Falta considerar un análisis de sistema 

• Dimensiones del agroecosistema 
- Enemigos naturales - RecW'SOS disponibles 
- Sist.e111a productivo -Entorno del agricultor 

- Capital disponible -El agricultor 

• Responder a la presión de la sociedad 
- Salud 
- Cuidado del medio ambiente 
- Seguridad alimentaria (ET A) 

• Generar interrelaciones entre 
investigadores, agricultores, extensionistas, 
mercados, consumidores, industria, etc . 
- .Ej=plo: Supomcrcados de Nueva York 

(in<.lustria) certifica C<JO lDl sdlo MIP a 
pmd.uctos enlatados . 
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Desa-fios de la agricultura 

• Omsiderarla como otro negocio . 
• Producir más. 
• Mejor calidad e inocuidad 
• Menores cost·os 
• Sustentabilidad 
• Vender mejor {vender después producir) 

. .. Volviendo al esquema temátioo del 
CoRgreso-

ECA'• 

Nonnas del mercado vinculadas al MIP 
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Caracteristica:s del mercado agricola 
actual 

• El nuevo actor es el supermercado o retail. 
- F..o G~mal.• el J 5% de C()ll)¡li"A!\ C1J J .994, 

actualmente el 3So/o. 

• l«qummientos de< trazabilidad paca pr.oductores 
agrícolas. 

• Alarma pública por eontaminaei6n por Salmonefla, E. 
Col/, Cólera, etc . 

• Rl:qnerimi.enlo eh: :81' A '! aplil:ltción de nol!llll1iv.ltll 
EtlrcpGAP, IS09000; etc . 

Q 1:1e relacióe hay entre e l MIP y e1 
estudio de los mercados 

• El MIP es una forma de intervención a 
niveles económicos justificables que bus.ca 
reducir o minimizar los riesgos en la salud 
bumalla. 

• El MIP esta asociado a las normas de 
seguridad afimentarias o es parte de ellas, 

• Mercados. buscau calidad e inocuidad. 

¿Qué importancia tiene la 
educación en respuesta a estos 

desaffos? 
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lmportanciade la educación MIP 

• Educación tradicional. Tran.sferencía del 
conooi:mienro sigue la siguiente ruta . 

~lll'l'eoti~ ~- ~ -... 1- 1 AJ1Í'ÜI« 

.. ~ 
(,••• . 

. .. Buscar análisis-cualitativos y mejorar 
entendimiento . 

----~ _¡ ffip6tesisdefas :) - 1 ~-~~J 
. netnidllda por ')av 

. - Prl 
. ~ 

~i--
- pooiDYa- pr1icipoc <n<l 

cborrdloo>np-

Escuelas de Campo Agrícolas (ECA's) 

• Definición: 
"Metodologia participativa de extensión gr.upal, 
basada en la ed11cacíoo no f011Dlll de adultos, que a 
través de un proceso de expei'Ímentnoión, 
descubrimiento y aplicación práctica, l!llr&ntiza el 
aptendizaje y el desarrollo ck capacidades 
técnitaS, de investigación, observación y toma de 
decisiones" 

(PROMJPAC) 
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CaracterístitaS .de las ECA's 

• De participación voluntaria 
• Técnicos .asumen el rol de facititadores . 
• Utitiza procesos prácticos, que duran varios 

meses . 
• -La acti"'jdad -principal es observación y d 

anál-isis de la eva-ltr.!Ción del cultivo y su 
entorno, que trae consigo la toma de 
decisiones . 

Ciclo de aprendizaje 

I ---
' 

Perspectiva educativa 

• Requiere participación activa del agricultor 
• Respeta los conocmuentos y 

autoresponsabilidadcs de la persona adulta . 

• Lema: "aprender haciendo" . 
• Busca el empoderamiemo deJ productor 

agrioola y aumentar su "Capital Scciar' . 
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Principios de las ECA' s 

• .l:il campo es la primera fuente de aprendizaje 
• Experiencia es la base para aprender . 

• La tO!Jlll. de <tecisiones es ta gula del proceso de 
aprendizaje 

• La capaoiwoión 8bliroa ludo el ciclo vegewtivo dtll 
cUltivo . 

• Currículum basado en las condiciones locales de la 
ECA's . 

Implementación de las ECA' s 

• Selección de oomunidades y contacto con autoridades. 
• Selección de participantes . 

Diagnóstieo participativo . 

Ela~ión de cwrlculum y plan <le actividad(:!. 

Desarrollo de ECA' s ( enO'UeJitros semanales de 
acuerdo a currioulum y U.sctapas fenol6gí~): 

• Compar11ci6n de l()gl'.os usando y sin uaar MlP 
• Evalutción de conocill1icntos, rendimientos y 

IUlCptlleion de la pmctica 

• ECA's puedeo ser aplicadas en salud, 
alfubeti1.aci6n, mercadeo, conservacjón de 
suelo y agua. y ganaderia . 

• El uso de las ECA's se presta para enseñar 
et MIP, ya que se adapta a las condiciones 
ecológicas, econónúcas y socioculturales, 
integrados al sistema de producciáo Jocat 

18 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

L-os transgénic-os y et MlP 

• Biotecnología: conjunto de tecnologías que 
utiliza organísmos vivos para generar o 
ll'IQdificar -pr<lductos, mejora pl¡mtas o 
animales. Ejemplo, el Uso de Control 
Biológico . 

• Biotecnología es un complemento y no un 
sustituto de la tecoología existente . 

Biotecnologfa hoy!! ! 

,_ 1---1-
1 ........____ 1 

"""""""' ........... ¡ 

7 "" 
,....1 =------,¡ 1 •.-:c. 1 

"l.AJO OMG _,un Jtcchotk la qrlculwn 
IIIOd<-ma y esdn aqul pn qtwdanr" 

t.•Fhooo.fAO 
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~.,~ -- ·--y---·~ 

Problema de los OMG 

• Herramienta poderosa, pero produce miedo 
• Existe confusión en aspectos técnicos. 
• Existen conflictos éticos 
• Ignorancia al respecto 

- "'Mal7. con gen a.<~ooiado al SlnA, $e e$tá 
cultivando en Hondunls" 

lmplicamias de IGs culti:vos de transgénkos 
en MIP en los 'Estados :Unidos 

• 56% del área sembrada con algodón es 
uansgénica; 85% de la soya y el 15% del 
maiz . 

• Consecuencia: 
- Di:sminució.n en el uso de insceticidas en 

algodón y m.alz . 
- Disminución en el uso de herbicidas en soya. 
- Amnento de la cantidad de herbicidas y número 

de aplicaciones . 
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lrnplicancias .del cuitivo de transgénicos 

• Cambios en infestación de malezas por cambio en 
la presión do selección. 

• Er/Qcllloa villo~a introducida desde Chinll se 
toman dominantes en la comunidad de maklaS. 

• Cambió en el tipo de mal~s dol)l.ÍnQntes . 
Am(.(J'(l11fhus tuberculatus reempla7.ll a A. 
retrojle.'(Jis por resistencia atrazinll., sulfinureas y 
glifosato . 

• Biotipos resistentes evolucionan 
rápidamente . 

• Conyza cantuknsis .es .resistente .a Glifosato 
(8 veces su dosis) 

• Sospechosas: 
- Chenfl(1(1dium aJ.hwn 
- A.mbrosia artemisiifolia 
- A.maranthus tubera1latus 

Malezas 
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• VesarroUo de resistencia se produce por. 
-Mal manejo 
- Adapt.Jción e«>J6gica 

• Aparecen hibridaciones entre especies del género 
C1111]1Z'a, lo qtre aumenlll re:.islencia en tlCOSÍStcrnll . 

Deriva de polen de IDIIl:z trllnSgtnico contamina 
cultivares no traosgénico, facilitando la presencia 
de plantas voluntarias . 

¿Por qué Transgénicos? 

• Menor esfuerzo en control de malezas. Et MlP 
es reducido . 

• .COOtribuye a cambios "M la población "<le 
malezas 

• Al aumentaJ el uso de espec.ies mmsgénicas se 
incrementa el problema . 

• Traerá un impacto ccon6mi~ significativo a 
futuro . 

Present-e y futuro de 1~ cGiti:vos 
genéticamente modificados 

• Loo lni!Higénicos son una al~m~ativa y una ilemanda 
del asricultor 

• Incrementos ·promedio de 14,64o/o en al¡odón desde 
1996al2003. 

• En algodón: 
- Efectivo a .plaJ!M de Lepidópteros 

- Reducción en el uso de i.ruleclicidas 
-Aumento dc:~eodímicotosy de lu calidud . 

- Amnc:nl:o del bencliciu ccooómicu 
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• Exigencia de mantener un refugio con plantas 
del cultivo sin resü1encia al Bt, pan1 rnmtener 
genes susreptibles m la población. 

• En Colombia se usa maíz y algodón 
transgéníco, para ofrecer cultivos más 
rentables a la coca . 

• Puede ser utilizado en agricultura de 
consenatción . 

• Segunda generación de t ransgéiiicos 
- Búsqueda de resistencia o enfennedades. 
- Toleroncin nl estrés (Temperatura, frio, heladas • 

etc.) 

- Aw:nenh> de rendimiento~ en malz y ~~<>ya 

- I.nrorponu ácidos srasos osencialos Omcsa-3 

- Traba,jo con arúmales . 

23 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Experiencia de Honduras en el proceso 
nonnativo para el uso de OMG 

• En 1998 se aprueba reglamento que incluye: 
- AlllhJ.to de .ap.bcació:o 

- Regulaciones OOU$0 

-l>efínicinnes 

- ~unientcs d~ 
evai.W!ción 

• Regulado por el SENASA. Actlia como 
asesor técnico y se evalúa en 90 días . 
Realiza cJ seguimiento • 

• 200 1 Se presenta primera solicitud de 
liberación comercial. Se rrooge 
argumentación del Comité Nacional de 
Biotecnología y Bioseguridad . 

• MINAGRI resuelve en ·búsqueda de nuevos 
sístemas de producción, y considera opinión 
de agricultoFes y los seetores involucrados . 

• Aprobaron uso comercial de Maíz Bt y RR . 

• 11 variedades en evaluación y dos 'J)OT 

resolver para uso comercial (banano con 
retardo en liberación de ctilroo) 

• Agregaron al reglamento obligaciones de 
seguridad en biotecnología exigidas por el 
Protocolo de Cartagena . 

• Cr~ lnstitut~ Nacional de Biote<:nología y 
Bioseguridad (evita trabajo ad Jwnorcm) 

-----~-~ 
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Realidad chilena en el uso de 
transgénioos 

• Normas y Regulación de Liberación de 
T=génicos, ,m¡mejadia por el SAO (Res. U23) . 

• No se permite stt consumo . 
• 19981a su!)(rficic fue de 2!t541 has sembrados 

en la 1, V, RM, VI y Vll regiones 
• Chile apoya la posición. de ta. indUStria 

biotccnológica (Pt'-otooolo de Bioseguridad en 
Cartagcna - Colombia, l99'>) . 

Realidad chilena en ·el uso de 
transgénicos 

• Fn Junio ingresó al Parlamento Ley para el 
desarrollo de la Biotecnología. 

• Autorización caso a caso ~1 cu-ltivo de 
transgénicos . 

• Deberá presentarse estudio de impacto 
ambiental. 

• Se someterá a un análisis de riesgo 
comercial . 

Reatidad chilena en el uso de 
transgénicos 

• Se restringe cultivo de OMG en áreas de 
diversidad genética y en zonas de origen . 

• Proyecto considera rotulación obligatoria . 

• Existe invcstiga~ión nacional al respecto . 
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Charla de difmióo de resultados del 
IX Con&reso lntemacional ~IH'e 

Manejo Integrado de Plagas 

Sen So.lvod01:, El Sal·'l'lldoc 

M.Sc. Emeslo Mo)'a EIU.ondo 

J)r. G ... t&n A pa.hl.u:a Hld.a.lg() 
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Charla de difusión: 
"Resultados del IX Congreso 
Internacional sobre Manejo 

Integrado de Plagas" 
San Salvador. El Salvador 

M.Se. Ernesto Moya Ellzondo 
Dr. Gastón Apablaza Hidalgo 

1). CONGRESO lt.'TERNACIONAl 

Desatros de la agricultura 

• Considerarla como otro negocio . 

• Producir más. 

• Mejor calídad e inocuidad 

• Menores costos 

• Sustentabilidad 

• Vender mejor (vender después producir) 

1 
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Problemas actuales en el manejo de 
plagas 

• Aplicaciones innecesarias o mal uso de 
plaguicldas . 

• Residuos en la cadena alimentaria . 
• Contaminación del agua . 
• Problemas de salud pllbllca (intoxicaciones) 
• Resistencia de plagas, enfennedades y 

malezas . 
• Eliminación de enemigos naturales. 
• Pérdida de polinizadores . 

Problema asociados al uso de plaguicidas 

• Empleo de plaguicidas por personas sin 
entrenamiento adecuado . 

• Ley del "tantfmetro• y el 'ojfmetro• en 
dosificación y momento de aplicación . 

• Respeto a tiempo de reingreso al área tratada. 
• VIViendas cercanas a los cultivo . 
• Falta de medidas de seguridad . 

• Manejo de envases . 

Normas del mercado vinculadas al 
manejo de plagas 

t 
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Características del mercado agrícola 
actual 

• El nuevo actor es el supermercado o retail. 

• Requerimientos de tnuabllidad para 

productores agócolas. 

• Alarma pública por contaminación por 

Salmone/la, E. Coli, Cólera. etc . 

• Requerimiento de BPA y aplicación de 

normativas EurepGAP. ISO 9000. etc . 

¿Cómo se puede 
enfrentar estos problemas? 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Definición de MIP 

·una aproximación sustentable para manejar 

plagas mediante la combinación de 

herramientas biológicas. culturales, flsicas y 
químicas que permite minimiZar los nesgos 

económicos, de salud y medioambiente' 
-~ ... ~"-'~ 
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Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) 

Que relación hay entre el MIP y el 
estudio de los mercados 

• El MIP es una forma de Intervención a niveles 

económícos justificables que busca reducir o 

minimizar los riesgos en la salud humana . 

• El MIP esta asociado a las normas do seguridad 

alimentarias o es parte de ellas. 

• Mercados buscan caldad e Inocuidad . 

¿Cuál es el problema actual 
del MIP? 
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. .. Falta considerar un análisis de sistema 

• Dimensiones del agroecoslstema 
- Enemigos naturales - Recu-sos disponibles 

- Sistema productivo - Entorno del agricultor 

-Capital disponible - El agricultor 

• Responder a la presión de la sociedad 

- Salud 

- Cuidado del medo ambiente 

- Seguridad alimentaria (ET A) 

. .. Además 

• Generar interrelaciones entre investigadores. 
extensionistas, mercados, consumidores, 
industria, agricultores, etc . 

- Ejemplo: Supermercados de Nueva Y orle 
(industria) certifica con un sello MIP a productos 
enlatados . 

• Factor social y laboral de obreros . 

¿Cuál es el nuevo enfoque 
que debe tener la 

protección fitosanitaria? 
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1 
1 

Protecaón Fitosanitaria Integrada 

___ .. - --. 

Modelos complejos y flexibles 

Una gufa para su implementación 

1. Conocer la fenologia del cultivo 

2. Conocer cadena tróflca y cido de vida de las 
pestes, depredadores y parasitoides . 

3. Preparar fenograma (asociar presencia de la 
peste con la etapa fenológica del cultivo). 

4. Realizar un buen diagnós1ico . 

5. Muestreo permanente y vigilancia . 
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2. CONOCER CICLO DE VIDA DE LAS PESTES 

7 
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4. REALIZAR UN BUEN DIAGNÓSTICO . 

• ¿Qué problema hay presente? 

4. REALIZAR UN BUEN DIAGNÓSTICO . 

5. MUESTREO PERMANENTE Y VIGILANCIA. 

MONITOREO CE 
PEST11S EN VIO 

/ c.=:: c':i :: ~:==-•=: 

t.~ ... t\JI - .. . .,_ ·- ---
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Estudios de casos de uso de protección 
integrada, aplicado al manejo de 

malezas, plagas y enfermedades en vides 

1. Control de chufa en huertos frutales 

• Especies de chufa 
- Cyperus escu/entus L (Chufa amarilla) 
- Cyperus rotundus L (Chufa púrpura) 

• Herbácea perenne compleja, se reproduce 
vegetativamente . 

• Tubérculos presentan dormancia (favorece 
relnfestación) . 

• Huertos con altas infestaciones (> 100 pVmZ) 
presentan 10 a 30 millones de tubérculos 

.. .. -... . .. .. ' 
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1. Control de chufa en huertos frutales 

• Posibilidad de control con Glifosato 
-Dosis: 2.8 kg ia · ha·' (6 L PC · ha·1) 

-Estado de aplicación: Planta con 8 a 1 O hojas 
(± 30 a 35 dlas después de la emergencia) . 

-Volumen de aplicación: :s a 200 L · ha·1 con 
equipos convencionales . 

-Segunda aplicación dos meses posterior a la 
primera aplicación . 

FlgUI'I 1. Estados ele desarrollo de Chuta AmerfUa (C • .scllfentlls L.) a 
los 30-36 din y a los 45 dlu desde emergencia (IJOE) . 

F"¡gu~ 2. Produc:ci6n potonclal de chufa rnarllla (pi/ha) d•pués 
d~t dos aplicaciones (3& y 80 días dude emvgencla) de glifoulo 
a distintas doola (Kogan, 2002) • 

t 

l 

.,~.,~ 
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Problemas que pueden surgir 

• Aplicaciones de gllfosato en forma repetida, afio 

tras afio, y en dosis sub-letal en huertos frutales 

han ido produciendo una selección de las 

chufas, como asl también de otras malezas que 

son tolerantes (malva, ortiga, alfilerillo, pia-pila) . 

• Aparición de rulstenclas . 

Problema de resistencia en Chile 

• Detección de poblaciones resistentes de Lolíum 

multifforum a glifosato en San Bernardo y Olivar . 

• Aplicaciones de 6 L PC · ha·1 eran ineficientes 

en su control. 

• Biotipo Olivar resistente aún en dosis más altas 

(8 L PC · ha-1) • 

F'.gwa 3. l'lanlas ~ ~ ~-- ~ las poblaciooMs 
mlstentes (S., 8erNtdo y 01\W) y 11 pobl8ci6n ~ (Ttm~) 
-.a oon 1,821q¡.S.Ia · t.-' (4,0 l i'C · IW' ) (PtnllyKoglln, 2001) . 

11 
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Proceso de presión de selección 

••••••• ••••••• • •••••• ....... ....... ·~····· ........ _ ..... -·---··· ••••••• ••~~•• •-~:::e ••••••• ••••••• • •••••• ••••••• • ••• • •••••• 
ApllceoiOn Apllooci6n 
h«tliccda heft)Cida 

• Elp!Cie SUfj)Opllble • Eo¡leeie Mi$tonle 

Ciclo vicioso de los plaguicidas 

Solución ... 

• Rotación de cultivos . 
• Rotar ingredientes activos . 
• Utilizar herbicidas con distinto mecanismo de 

acción . 
- Suffonllureas (Sempra® WG) en dosis de 80-100g 

PC · ha-1 en una aplicación a plantas con 5 e 11 hojas 
verdaderas; mojar con 200-300 L · ha·' y usar 
surfactante no iónico en vides >3 all~ . 

- Glufosinato de amonio (Basta® 14 SL) 1 ,0-2,0%. 
• Uso de estrategias de tipo mecánico, biológico y 

cultural 

12 
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2. Manejo cultural de insectos en uva 
de mesa . 

• Desarrollado por la Empresa Corpora en uva 
sultanina . 

• Razones de su implementación: 
- Adelantarse a exigencias Muras de lOs mercadOS. 
- Establecer su propio Know how para realidad de sus 

huertos . 

• En chanchito blanco (Pseudococcus spp.) 
- Uso de pegamento para impedir su paso . 
- Manejo de poda blnlcando ventilación y luz . 

2. Manejo cultural de insectos en uva 
de mesa . 
• En trips de califomía (Franklíniel/a ocddenta/is): 

- Uso de cintas atrayentes pegajosas de color azul. 
- Cada metro de cinta atrapa 1 .. 207 trips. 

- Se usan 300m · ha-1 . 

-Se capturaron • 308.100 trlpt (432 por parra 6 9,5 
por racimo) 

- Problemas en hombros superiores secos (2, 1 
indiViduos vivos por racimo), pero no causa 
problemas a la cosecha . 

-Apoyo con Insecticidas (Metomilo, Formetlmato. 
Spinosad) . 

Cintas atrayentes: Herramienta de control y monitoreo 

-
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3. Control de moho gris con fungicidas 
biológicos . 

• Dificultad en el control quimico por aparición de 

resistencias a benzimidazoles y dicarboximidas . 

• uso de Bacil/us subtilis QST-713 strain 

(Serenad~) . 

• Efecto de control sobre oídio (Une/nula n9Catotj 

• Evaluado desde temporadas 1998-99 . 

Modos de acción del Badllus subtilis 

3- 11\Wnlpclón del cr..:- del 
pñleeno, por • • do ,_,....,_ 

.n t111>os getm~nettvos y mk>tllos . 
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3. Control de moho gris con fungicidas 
biológicos . 

• Se aplíca con nebulizado, gota fina, agua limpia . 

• Dosis de 5 a 8 kg· ha-1. 

• Aplicado en vides en Plena Flor, formación de 

fruto, 15 y 2 di as antes de cosecha . 

• En dosis altas su control ha sido similar a 

programas de control qufmico . 

Resultados de experimentos de campo . 

P'Or<*~tlje de noe.,_-con 80irYift
P~ da eootrol en.,... cv. RlesllnG 

W\l ........... c. ...... Chlt, ,... 

. 1ioolllp ........ t. ..... D ...... t ... e ..... , .... 

_.,..... ___ con_,__ 
~ deeonlrOI ... un CY. CMnlft 
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Porceldlrje do control d• oldlo (llllclnUI '*41101) ~ uva 
ev. ~s.u.tgnon 
.....¡,._ ............ ~-

¿Cuál es el futuro para el 
manejo fitosanitario en vides? 

16 
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Contenido 
CAPITULO 1. Reconociendo insectos importantes en 

la agrlcu.ltura 

¿Qué es un insecto?:~=~~~:;::!~~~====== ¿Qué animales son parientes de los insectos? 
¿Por qué e s importante saber identificar a los insectos? 

¿Qué tan precisa debe ser mi identifi cación de insectos? 

¿Qué métodos puedo usar para identificar insectos? 
¿Cómo se desarrollan los insectos? 
¿Qué características se usan para ide ntificar insectos? 
¿Dónde están los insectos cuando no hay culúvos? ~7 ... 

¿Cómo llegan los insectos plaga a nuestros cultivos? ••••••• 

CAPITULO 2. Identificando daftos de insectos y ácaros 

¿Cuáles son los principales tipos de daños provocados por insectos 

yácMos? ~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: Daño a semillas sembradas 

Dal\o a pl{mtulas ••••••••••••••••••• 

Da~oa micesi~ru~~~;cu~lio~s~~~~~~~~~~~~~~~~i~ Da~o a tallos 
Daño a ramas 

Da~o a hojas 

Dai\o a brotes •••••••••••••••••• • • • 
Dcmo a flores 
Daño a frutos 

Daño a semillas en vainas y granos 
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Contenido Pálgina Contennido 

3: Conociendo a los insectos de tres etapas 
Caracterización para identificación de insectos adultos de tres etapas ,.,;¡;-"'- ~-~ 

Libélulas y caballitos del diablo (Grupo u Orden ODONATA) }-;t ~ • ~ 

Grillos, saltamontes, la ngostas, esperanzas, 

(Grupo ORTHOPTERA) ;:;cz;:;m~mm-:;s~¡;__.: 

Madre culebra (Grupo MANTODEA) ~..,..;;o~~-""' 

Cucarachas (Grupo BLATIARIA) • 
Tijeretas o tijerillas (Grupo DER.~PTERA) ~~~_:,,,;5J. 

Termitas o comejenes (Grupo ISOPTERA) ~~.,;. ~~ 
Cbinche pata de hoja, hediondo, asesino, picudo, etc. 

(Grupo HEMIPTERA)~~~~~~~'-{f,~~~«~~~. 
Chicharras o cigarras, los salta hojas o chicharrltas, áfidos y 

moscas blancas (Grupo HOMOPTERA) ~~~;tC"~i::.fl~~t 
Trips o totolates (Grupo THYSANOPTERA) · · ~ -~ ., l'M · ~ i' · .~6Q,. 

Acaros (Grupo ACARI, no son insectos verdaderos)& -¡· ·fa· ·m;u~~~~l1 

4: Conociendo a los insectos de cuatro etapas 

Caracterización para identificación de insectos adultos de 

cuatro etapas ._. _ 
Mariposas y palomillas; gusanos de palomillas: coralillo, nocbero, 

barrenillo, cogollero, medidor, peludo, corudor, cachudo 

(Grupo LEPIDOPTERA) 

Escarabajos, ron ron~ cutarrones, gorgojos, conchuelas, 

tortugulllas o mallas, picudos o coleópteros; gusanos de escarabajos 

(Grupo COLEOPTERA) t1.00im:l:SIIli!~QIIIS::~Qiftmlüf!l 

Avispas. abejas, parasitoides. hormigas, zompopos o arrieras 

(Grupo HYMENOPTERA) 
_._...,..,.,...,o;_.....,.,.... 

MosCAS, mosquitos, zancudos, tábanos, jejenes, mosca del sudor; 

gusanos de moscas: de la fruta, minador de la boja, barrenador del gaoado, 

tórsalo, clavitos, mosCA de la quereza, de. (Grupo DIPTERA) 
Palomilla alas de encaje, león de 1\fidos o crisopas, machacas; 

gusanos de Neurópteros: basurero o león de áfidos y cusuquitos o león de 

hormigas (Grupo NEUROPTERA)5~~~:J!-B=D~ 

G losario i~~"~>.:?.m-~~~~~ ~~ · ·. ~ 

Bibllografla J.:.~~~~~~~i~---~~.1!!!:' 
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equipos 

: Atomizador Dorsal Motorizado 
: UBV 3,5 HP cód.401-20 
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Atomizador Dorsal Motorizado 
UBV3,SHP 

abezal con disco rotativo COA 
ideal para 5alu<l Pública 

Innovaciones en el <isello y en 
funáonamlent:o; mayor confort. 
rendimiento y eficiencia. 
Ahora con menos peso 

sanitlz.adón 

Multiuso 
Además de los usos tradidonales, 

tales como atomizar, espolliorear, 

sembrar, barrer y lanzar llamas, 
. ~ ~ 1 

es usado con mucho suceso 
en diversos paiSes para otras 

aplicaCiones, ~rorro: . Ir 

La mejor opd6n de 
<OSto-bendicio . 

-Acompai\an la máquina 
:'•stand.,-ct"'f • 
•• Kitde SéMcl6~ 

.· • protector aur¡cular 
cosecha' nuecesysanitíz.ar éThnquede me2da de 
gamneros, CO!Tlbatir el cancro dtJico 'combustl~. 

con ellanzallalnas,y(l)(ljb;'!tlrla i.f~ • PUntas do;>ltJr.a9oras 
dOatoka en el OJitivode"banano.• -, •• Henamlentas~. , 

' ¡, ' . 1 • . ., 
• • •· ' '1 ) w 

.esp~c;.aa.ones ~leas · 

1 Sistema lnnédito y altamente 
etlclen~ de a~itaclón ~ 
lnyecd n de re (sin mba), 
con 2 puntos de regulaje, · 
eliminando la ~mezcla . 

2 Válvula de descarga super 4 
de lnteiTUpdón Instantánea 
para evitar la pérdida de 
agroqulmlcos en el paso de 
una hilera ~ra otra (con filtro 
Incorpora ) . 

3 Nuevo motor Emak 80 S. P. 
con encendido electróniCo, 
carburador de ~a y 
arranque reversib e. Fi ltrado 
triple del combustí~ 

4 Nuevo tanque con 18 litros de 
~den forma de 

ra (centro de 
gravedad bajo) C itiendo la 
distribución uní orme de peso, 
la eliminación de las 
oscilaciones l!terales y de las 
vibraciones. 

S Control independiente de 
sanda de polvo y semillas . 
Convertibilidad de líquido 
pare pol)lo en menO$ de un 
minuto. 

6 Exduslvo cabeZal Guarany 
para aplicaciones normales y 
UBV (Ultra Bajo Voh.1nen) con 
reducdón del consumo de 
agua, permitiendo mayor 
economla~ocon 6 
puntes · s(codlflca-
das por color) y una punta 
dellectora. 

7 Combate endemias con gran 
preclsl6n y economía de 
product~ a través del cabezal 
con disco rotativo de gotas 
controladas COA (Controlled 
Oroplet Applfcation). 

Acces6rios Opcionales: 
• 1\Jbotapete- c6d. 2373 
• Lanza llamas - c6d. 9078 
• cabezal Mlcron con disco 

rotativo COA- cód. 4389 
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La M1$16n de GUarany: Ofrecer productos de la mejOr calidad, con caracteristlcas lnnovitdoras, que sean de utilidad pública y los mejoreS • 
servicios, respetando siempre el m«flo ambiente, las personas y. los mercadoS, asl como garantizando la satisfacción de sus dientes y colabora
dores . 

~ 
trad t cl6n y tecnologla 

gue rany lndústria e eomérc:lo ltda . 
rod waldom•ro corr6a de camargo , km 56,5 

cep 13308· 200 • l l u • ap • b rastl 
ta l . : (55 11) 4 813·8400 

www.gueranylnd.com .br 
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Pulverizador Dorsal Simétrico 
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Pulverizador Dorsal Simétrico 
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6 
acc.;~~ório 
opcional 

. \ 
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• •i . ,, ' ' .. ;.,{:' . -~- :·~ " ·pa.,..<:·- cód 4306 

• Máquinas versátiles, confortables, 
durables, de simple utilización y de fadl 
mantenimiento. 
• Pulverizadores ideales para una 
aplicación precisa, económiCél y segura 
de agroquímicos, respetando al 
operador y al medio ambiente . 

-· . •: 1. ..,~";<J"":,-l:n~·· ,· ).'' .> •• , ., t • ~ • 

• Las piezas y acceSOrioS de )os · >:.. · · ·~ .:. ~;'A,nplia giimá ~e ac'ces6rios opdonales 
modelos de 16 y 20 litros son lás misma{ • (~ia toéi9S.IOs:tipos de aplléadón - mejor 
• La combinadón de .rna~a~~~no~.~~Y~ :.·t·,~~:béñé'~~.:' '. 
plásticos especiales anti-corrosíón ~~!:' ,>' ·.-~rios -~~!es: Kit dosificador, 
en mayor resistenda y menor pesp. · ."" · fnyector de stielo, barras universales, 

• · · · ~ .. ·• ' . .· .: ·· t>a~as tloritqntales y verticales, extensiorl 
~ :~.-. ~1! la ·;~~za;· vál~,las/ boquii~ y puntas. 

• • •••• 1,_ ' ~ \" • < .- ¡ 

La Misión de Guarany: Ofrecer productos de la mejor calidad, con car;KtE:risticas;. im10v.itdoras, 
servidos, respetando slempre el medio ambtente, las personas y los mercados, .así co'mo gat"aritizlllrid•ó.la5altisf¡¡¡cclóhité.:51J!;dlienltes 
~~ . 

tradic i ón e tecnología 

gua r any indústria e 
rod. waldomiro corréa de 

cep 13308·200 llu 
tel (5~ 11 ) 

com6rclo ltda. 
camaroo. km 56.5 

sp • brasll 
4813-8400 

www.guaranyind .com . b~ 


