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Resumen: 
 

 
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una descripción general de las plantineras 

ubicadas en distintas zonas geográficas de Argentina, y a su vez, de sus diferentes niveles 
tecnológicos. Con esto se pudo obtener una situación general de las mismas en lo que 
respecta a Seguridad e Higiene. En la siguiente etapa del estudio, se trabajó con la información 
de un caso: la  plantinera Baby Plant, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La 
Plata, Pcia. De Buenos Aires. Esta plantinera fue seleccionada para el estudio de caso por ser 
una de las que posee mayor adopción de tecnología y tiene antecedentes de trabajo en  
implementación de protocolos de calidad que contemplan la situación de las condiciones 
laborales de los  trabajadores.   El estudio completo se realizó durante el segundo semestre del 
año 2012 y el 2013. Fueron partícipes los dueños / encargados de las plantineras, y en algunos 
casos se integró también a los trabajadores. 

 
El propósito del trabajo consistió en analizar los potenciales riesgos en cada una de las 

diferentes etapas de trabajo en las plantineras. Luego se tomó el caso particular de la 
plantinera Baby Plant, para desarrollar un modelo de plan de prevención de riesgos laborales 
aplicable a una situación productiva.   

 
Se partió del fundamento que las plantineras son un tipo de producción nueva, por lo que 

hay poco desarrollado sobre ellas, y sobre todo en lo que a Seguridad e Higiene se refiere. 
Para el desarrollo, se realizó una revisión bibliográfica y se visitó el establecimiento para hacer 
un relevamiento de información y realizar entrevistas con diferentes actores del proceso 
productivo. 

 
Se pudo concluir que lo referente a Seguridad e Higiene en este tipo de producción, nos 

encontramos muy lejos de un trabajo seguro, en donde se considera la seguridad y protección 
de los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo. Asimismo pudo reconocerse la falta 
de conocimiento del marco legal que poseen los titulares de los establecimientos como así 
también de los reales perjuicios que genera el desarrollo laboral cotidiano, denotando que la no 
incorporación de pautas de trabajos seguras no se debe a su falta de voluntad, sino al no tener 
como visión dentro de su estructura productiva los conceptos de Seguridad e Higiene.  
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Introducción: 
 
Históricamente, los productores hortícolas realizaban sus propios plantines, en los mismos 

establecimientos donde producían. En los últimos años, los sistemas hortícolas intensivos, en 
particular, bajo invernáculo, han logrado un salto cuantitativo y cualitativo respecto a la 
producción tradicional, lo cual se ha manifestado en el aumento de los rendimientos y en la 
homogeneidad de la calidad de los productos cosechados (Mondino et al., 2008). Esta 
situación desencadenó en la aparición de un nuevo eslabón en la cadena de producción, que 
es la plantinera hortícola.  

 
Este nuevo escenario productivo fue el resultado, entre otros factores, del avance de la 

tecnología, la incorporación de variedades híbridas, la posibilidad de ampliación de las épocas 
de producción en cada una de las zonas (temprano, intermedio y tardío para tomate 
básicamente), la necesidad de aumentar el rendimiento por superficie, y lograr plantines de 
calidad  por parte del productor. 

 
El objetivo de las plantineras, es producir plantines. Las plantineras hortícolas producen 

plantines que pasan el período de almácigo dentro de un contenedor (bandeja de germinación 
o speelding) que contiene un sustrato específico, y al momento del trasplante poseen un 
volumen de raíces importante y bien armado (Grasso et al.,2006). Esto se logra con 
condiciones controladas, básicamente de temperatura y humedad, lo que conduce a mayor 
número de plantas obtenidas, menor tiempo al momento del trasplante, y homogeneidad de 
plantas que era difícil de obtener anteriormente en los propios establecimientos donde se 
producían. Hay que tener en cuenta que para determinadas producciones, como tomate, 
pimiento, berenjena, el valor de las semillas es muy alto, y una merma en el número de plantas 
obtenidas, por menor que sea, es significativo cuando se analizan los márgenes económicos 
de producción. La experiencia acumulada de la producción en las plantineras demuestra que la 
calidad del plantín tiene una gran incidencia en la productividad de los cultivos de hortalizas 
(Adlercreutz et al., 2014). 

 
La ubicación geográfica de las plantineras, en general, es en las zonas productivas 

hortícolas, para de esta forma disminuir el tiempo de traslado del plantín a su lugar de 
transplante. En el cinturón verde bonaerense se encuentran unas 15 plantineras. A su vez, hay 
plantineras en Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Juan, Mendoza (cabe mencionar que acá 
hay un elevado número de plantineras ya que en esta zona se produce tomate para industria), 
Tucumán y provincia de Salta (zona de Pichanal, epicentro productivo).  

 
 Los establecimientos productores de plantines presentan una gran diversidad, por su 

tamaño, tecnología y organización. En lo que se refiere a estructura de los invernaderos y 
tecnología adoptada, hay  situaciones bien diferenciadas. Desde invernáculos de madera 
simples, con pisos de tierra hasta invernáculos metálicos, algunos importados, con polietilenos 
de gran resistencia, pisos o caminos de concreto, tecnología para disminuir temperaturas, 
ventilar y calefaccionar.  La mayor adopción de tecnología permite un ahorro de agua (poseen 
riego, sea manual o automático), mejor control del medio ambiente (temperatura, humedad 
relativa, dióxido de carbono, ventilación), y se optimiza el uso de la mano de obra.  En general, 
disponen de sistemas pasivos de refrigeración (sombreado, ventilación) y sistemas activos, 
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(SRT). A su vez, el decreto 617/97 reglamenta las condiciones de Seguridad e Higiene en los 
establecimientos agropecuarios. 

 
Una vez reconocido el derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su 

salud e integridad, las normas establecen las diversas obligaciones a todos los agentes que 
intervienen en garantizar este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones 
Públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo. De ello derivan 
derechos y obligaciones, así como las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia 
o en caso de riesgo grave e inminente. 

 
Mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene de los trabajadores debe ser una de las 

prioridades de cualquier empresa.  
 
Básicamente, el marco jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL)  establece 

para el empresario y los trabajadores el deber de protección de la salud de cuantos ejercen una 
actividad en la empresa. Esto significa que tienen la obligación de cumplir con lo establecido en 
las normas, así como la realización de cuantas acciones complementarias sean necesarias 
para evitar cualquier perjuicio sobre la salud. En este sentido, es de vital importancia la 
preparación del empresario y los trabajadores, mediante la información y la formación, para 
detectar y actuar correctamente ante imprevistos que suponga una amenaza para la salud. 

 
Es necesario conocer la existencia de peligros potenciales en cada situación productiva, 

incluso en cada establecimiento particular, para poder tomar las medidas preventivas 
necesarias y generar un plan de acción específico para los casos de ocurrencia. En una 
plantinera, las condiciones propias del ambiente pueden aumentar el riesgo o, lo que es lo 
mismo, la exposición al peligro. El ambiente de trabajo genera la exposición a riesgos físicos 
asociados al clima, ambiente forzado y maquinarias; riesgos biológicos que incluyen la 
exposición a polvo (orgánico e inorgánico) y alérgenos, y también contacto con plantas, 
insectos; riesgos ergonómicos y psicosociales, como la manipulación de cargas, posturas 
forzadas, movimientos repetitivos (OIT,2000). Las características estructurales de las 
plantineras (laterales móviles, distintos tipos de piso, mobiliarios, etc.) pueden ser causa de 
golpes y caídas. Siempre es aconsejable disminuir lo más posible la rotación de actividades 
específicas, ya que el desarrollar tareas distintas tiende a disminuir la tranquilidad y la atención, 
elementos necesarios para la seguridad del trabajador. El uso de energía eléctrica puede 
resultar peligroso para personas, animales y maquinarias. El riesgo químico puede derivar de la 
exposición a sustancias en estado sólido, líquido, gaseoso y en aerosol. Dichas sustancias 
pueden tener efectos nocivos sobre el organismo cuando se inhalan, ingieren o absorben por 
contacto. Algunos daños se hacen visibles enseguida, mientras que otros pueden manifestarse 
muchos años más tarde. Los riesgos potenciales de exposición a productos químicos son: 
asfixia por permanencias largas con escaso recambio de aire o por reacciones químicas que 
impliquen consumo de oxígeno; envenenamiento por inhalación o por contacto epidérmico con 
sustancias tóxicas y/o incendio o explosión, por la presencia de agentes químicos capaces de 
provocar una reacción explosiva. 

 
La mejora continua en los procesos de evaluación de los diferentes riesgos laborales en los 

centros y puestos de trabajo; la implantación de las medidas y actuaciones a desarrollar en 
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Objetivos: 
 
 Generales: 

 
-  Describir el sistema productivo de una plantinera hortícola. 

 
-  Identificar los riesgos en la ejecución de las tareas desarrolladas en el ámbito laboral de 

una plantinera. 
 
 
Específicos: 
 

-  Definir un plan de seguridad y salud (PSS) para el caso específico de la plantinera Baby 
Plant. 
 

-  Elaborar una propuesta que permita disminuir los riesgos. 
 

-  Desarrollar estrategias para la concientización sobre las ventajas de la prevención.  
 

-  Analizar la estructura y organización del trabajo y proveer, si fuera oportuno, nuevas 
posibilidades que mejoren el trabajo del personal. 
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Metodología  
 
Para la realización del presente trabajo, se consultó bibliografía sobre Seguridad e Higiene, 

tanto general como específica para el agro y se consultaron las estadísticas desarrolladas por 
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (SRT, 2012) 

 
A fin de describir las características y los procesos de las plantineras se analizaron 

documentos que describen la producción de plantines en diferentes países y se visitaron 
plantineras existentes en la región Noroeste (Pichanal, Salta; Lules, Tucumán), región Noreste 
(Lavalle y Bella Vista, Corrientes), y Cinturón hortícola Bonaerense (Florencio Varela, Olmos, 
Abasto), analizando la gran diversidad de realidades existentes.  

 
Para el análisis de caso, se tomó la plantinera Baby Plant, ubicada en la localidad de Olmos 

(La Plata, provincia de Buenos Aires), donde se tuvo un acceso directo a la información por 
medio de la documentación aportada, a través de entrevistas al propietario, como así también 
con el personal. 

 
Se  presentan los métodos y criterios para realizar la valoración del riesgo, punto inicial para 

evitar o en último caso, prevenir incidentes. Se tomará como referencia la guía para la 
Adecuación y Evaluación de Riesgos en las Explotaciones Agropecuarias (Instituto Navarro de 
Salud Laboral, 2000), adaptándola al sistema de producción de la plantinera Baby Plant, para 
realizar un primer análisis de las estructuras en general, para luego avanzar en cada puesto de 
trabajo. 

 
Para la valoración de los riesgos se utilizarán 2 variables: la PROBABILIDAD y las 

CONSECUENCIAS. 
 
Para la apreciación de la probabilidad, tendremos en cuenta la siguiente descripción: 
 

PROBABILIDAD 
BAJA 

Puntuación 1 
MEDIA 

Puntuación 2 
ALTA 

Puntuación 3 
MUY ALTA 

Puntuación 4 
Situación mejorable 

con exposición 
esporádica. No es 

esperable el 
accidente, aunque 

puede ser concebible. 

Situación mejorable 
con exposición 

frecuente. Es posible 
el accidente en algún 

momento. 

Situación deficiente 
con exposición 
frecuente. Es 
previsible el 
accidente. 

Situación muy 
deficiente con 

exposición frecuente. 
Es esperable el 

accidente. 

 
 
Para la apreciación de las Consecuencias tendremos presentes 3 niveles: 
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CONSECUENCIAS 
Puntuación 1 Puntuación 2 Puntuación 3 

Pequeñas heridas y lesiones, 
que aunque no requieren 
hospitalización pueden causar 
bajas laborales de menos de 
un mes. 

Lesiones con incapacidad 
laboral transitoria de duración 
superior a un mes. 

Lesiones graves, lesiones 
múltiples que produzcan 
incapacidades permanentes, 
lesiones mortales. 

 
La valoración queda definida de la siguiente manera: 
 

RIESGO ESTIMADO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA 
 

PROBABILIDAD 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

 BAJA 
1 

MEDIA 
2 

ALTA 
3 

MUY ALTA 
4 

LEVE 
1 

1 2 3 4 

GRAVE 
3 

3 6 9 12 

MUY GRAVE 
O MORTAL 

6 

6 12 18 24 

 
NIVEL DE INTERVENCION 
1, 2: ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS. 
        CORREGIR, a largo plazo. 
3, 4: ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS. 
        CORREGIR, a medio plazo. 
6: ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS. 
    CORREGIR, a corto plazo. 
9, 12, 18, 24: CORRECCION URGENTE O INMEDIATA 

 
Para el criterio de aceptabilidad se parte de que ninguna estimación de riesgo es aceptable y 

que hay que corregir cualquier situación de riesgo aceptada. La valoración muestra la 
existencia y la magnitud aproximada del riesgo, a efectos de priorizar las medidas preventivas 
a adoptar. 

 
De esta forma, se pasará a describir la situación de riesgos, medidas a adoptar y plazos que 

se tomará para la ejecución de los cambios.  
   
Para definir los plazos de ejecución, se definió como plazo inmediato= 15 días, corto plazo= 

1 mes, mediano plazo= 3 meses y largo plazo =6 meses. Este criterio partió, en base al 
conocimiento sobre la situación actual de la plantinera Baby Plant, y la capacidad de ejecución 
de las propuestas que tiene la misma. 
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Desarrollo 
 

A) Descripción general del trabajo dentro de una plantinera. 
 
Los establecimientos productores de plantines presentan gran diversidad, sin embargo todos 

tienen el mismo objetivo general y desarrollan ciertas etapas básicas del proceso, aunque las 
mismas se diferencian en cada plantinera por la manera de llevarlas a cabo, de acuerdo a la 
tecnología que disponen. El trabajo dentro de una plantinera hortícola, se podría esquematizar 
de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo en una plantinera puede, en primera instancia, dividirse según el lugar de trabajo.  

Plantinera Objetivo: 

Producción de plantines 
hortícolas 

Etapas del 
proceso 

Recepción y manipuleo de 
insumos 

Preparación del sustrato 

Llenado de bandejas 

Siembra y traslado de 
bandejas a cámara de 

germinación. 

Traslado de bandejas a 
mesadas en invernáculo 

Riego  y fertilización de 
bandejas 

Control Sanitario 

Repique 

 

Control ambiental 

T
ra

ba
jo

 e
n 

ga
lp

ón
 

T
ra

ba
jo

 d
en

tr
o 

de
 in

ve
rn

ad
er

o 

Expedición 
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Así, tenemos tareas que se desempeñan en el galpón, las que se detallan a continuación. 
 
1) Recepción y manipuleo de insumos: En este primer eslabón del sistema, se considera 

la llegada de los insumos a utilizar para la obtención del producto final: los plantines. Los 
mismos son muy distintos entre sí. Así podemos encontrar: 
 

-   las bandejas de germinación: poseen muy poco peso, y vienen en presentaciones fáciles 
de manipular;  
 

-  Sustrato: en fardos, de peso mínimo 30 kilos y pueden llegar a pesar unos 55 kilos (aquí 
no se consideran los Big Bale, que son otro presentación de sustrato, ya que éstos son 
descargados mediante autoelevadores);  
 

-  Perlita / Vermiculita: material que se utiliza en la preparación del sustrato final. En general 
son bolsas de volumen pero poco peso. 
 

-  Semillas: pequeños sobres que pesan unos pocos gramos;  
 

-  rollos de polietileno: se utilizan para la construcción / reemplazo de los techos y laterales 
de invernáculos;  
 

-  agroquímicos: en diferentes presentaciones (sólidos en bolsas de 25-50 kilos, botellas de 
litro, bidones de 10, 25 o 50 litros y también a granel, que se descargan directamente en 
tanques cisternas) ;  
 

-  maderas (tirantes, postes): se utilizan en la construcción de los invernáculos.  
 
 

2) Preparación del sustrato: comienza con el traslado del sustrato desde el lugar de 
acopio a donde se va a preparar el sustrato (Foto 1). Normalmente ambos lugares son 
cercanos, ya que se contempla la dificultad en la carga de los fardos. Los pasos a seguir 
son: 

 

 

Foto 1: Traslado de Big Bale de sustrato con autoelevador 
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-  Apertura y volcado del sustrato en distintos tipos de desterronadoras mecánicas (Foto 2 y 
3). En caso de grandes volúmenes se realiza sobre superficies especialmente 
preparadas para trabajar con palas mecánicas.  

 

   

Foto 2: Desarme del Big Bale (manual y mecanizado) 
 
 

        

Foto 3: Desterronadoras. 
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-  Mezcla con el agregado de perlita, vermiculita (Foto 4): se realiza mediante pala, a mano, 
o mezclado mecánico, con máquinas especiales, o los trompos hormigoneros. 

   
Foto 4: Mezcladoras. 

  
-  Mojado del sustrato: El mismo se realiza con una manguera con una flor en su extremo. 

Esta acción se entremezcla con el desterronado y mezclado.  
 

3) Llenado de bandejas. Consiste en el agregado del sustrato preparado en las bandejas 
de germinación. Este paso puede ser manual o mecanizado. Se lo puede describir en 
los siguientes pasos:  
 

-  Acopio y apilado de bandejas.  
 

-  Llenado  
 

En el llenado manual, las bandejas se colocan de a una en las mesadas de preparación, se   
procede al llenado de las mismas, y se apilan en esa condición.  

 
En las que poseen llenadora mecánica, debe primeramente cargarse de sustrato la llenadora 

(Foto 5), se colocan las bandejas en la cinta transportadora (Foto 6), y se las toma por el otro 
extremo ya llenas (Foto 7).  

 
Foto 5: Carga de la llenadora. 
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Foto 6: Colocación de bandejas en la llenadora. 

 

 
Foto 7: Bandeja llena. 

 
Está el caso más tecnificado, en el cual una misma máquina llena, siembra, riega y tapa, por 
lo que al recuperar las bandejas, ya tienen todo el procedimiento realizado.  
 
4) Siembra: Este proceso se lo puede subdividir en los siguientes pasos. 

 
4.1)  Siembra propiamente dicha: Hay distintas máquinas y difieren entre sí, siendo el 

principio el mismo. Las bandejas con sustrato son colocadas en la sembradora. Estas 
pueden ser simples, donde se colocan las bandejas de a una o dos, y las mismas 
avanzan por línea de celdas; poseen una velocidad de entre cien y doscientas 
bandejas hora (Foto 8). Otros modelos, son con cinta transportadora, de paso continuo, 
pero con el mismo principio de siembra, que es por medio de un cabezal de siembra 
con capacidad para cuatrocientas bandejas hora (Foto 9). Y por último hay una 
alternativa con un cilindro sembrador que tiene capacidad de seiscientas bandejas hora 
(Foto 10).   
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Foto 8: Siembra manual y con sembradora simple. 

 
 

 
Foto 9: Línea de siembra sin llenado de bandeja. 

 
 
 

     
Foto 10: Línea completa de siembra. 
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4.2)  Control de siembra: Los responsables de esta etapa, deben controlar la siembra 
completa de la bandeja o si tienen más de una semilla por celda. Es una tarea manual. 

 

   
Foto 11: Control de siembra. 

 
4.3)  Tapado y riego de bandejas sembradas: Dependiendo de la especie, debe taparse la 

semilla para dar humedad y oscuridad. El tapado se realiza con perlita o vermiculita. El 
mojado en general es también mecanizado, con la misma máquina que tapa (Foto 12) 

 

Foto 12: Tapado y riego de bandejas. 

Cabe aclarar, que según la sembradora utilizada o disponible, el paso 3, 4 y 5, se 
pueden hacer en uno solo, y todo mecanizado. Desde el desapilado de bandeja, llenado, 
mojado y sembrado, todo en un solo procedimiento. 
 

4.4)  Traslado de bandejas sembradas a la cámara de germinación: En este paso, se apilan 
las bandejas una sobre otra, en total pueden ser unas 10 o 12, (Foto 13) y se las 
introduce en cámaras con temperatura y humedad controladas. Algunas cámaras son 
contenedores adaptados, en otros casos son construcciones especialmente 
desarrolladas para tal fin (Foto 14). 
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Foto 13: Traslado a cámara. 

 

   
Foto 14: Cámara de germinación. 

 
 

Una vez superadas los pasos anteriormente mencionados, los siguientes pasos del 
trabajo se desempeñan en otro espacio, que es el invernáculo. Los mismos son: 
 

5)  Traslado de bandejas desde cámara al invernáculo: En este caso, al estar ya las 
plantas emergidas no es posible el apilado de las bandejas. Por lo que es necesario 
cajones o carros, para el movimiento. 

 
-  Se cargan las bandejas para su disposición final. 

 
-  Se realiza el traslado de las mismas. En general, no son distancias muy grandes, pero en 

instalaciones grandes, pueden llegar a los 150 metros. 
 

-  Se ubican las bandejas en las camas de germinación, dentro de los invernáculos. La 
ubicación depende de la especie, estado evolutivo de las plantas que las rodean y 
ordenamiento específico. La posición de las camas, en general, es entre sesenta 
centímetros a un metro de altura.  
 

6) Riego / fertilización: El riego puede realizarse por medio de manguera y una flor 
galvanizada (Foto 15a). Y en los invernáculos tecnificados, con carros de riego (Foto 
15b). El trabajo corresponde a la apertura de llaves de riego, el prendido de la bomba, y 


























































































































































