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El ClAT es una orgall..izac tóo sin :mimo de lucro, dedicada el desarrollo agrfcola y 
ecooomico de las tierras bajas tropicales. El Gobierno de Colombia proporciona 
su apoyo como pars sede del CIAT y el terreno en que se encuentran Iocali z. adas 
sus prIncipales instalaciones, una [inca experimental de 522 hectlire as cerca de la 
c iudad tle Cali. Se llevan a cabo proyectos cooperativos con ellnstituto Colombia
no Agropecuarh> (ICA) , prinCipalmente en los Centros Experimentales de Turipaná 
y Carlmagua. El CIAT está financiado por varios miembros institucionales del 
Grupo Consultivo para la Inve stigaci6n Agr(cola Internacional. Durante el aI1 0 en 
curso estos donantes son la A.gencia Estadinense para e l Desarrollo {nte,nacional 
(USAID). la Fundación Rock cfeller, la Fund::!ción Ford . la Agenci::l Can3diense pa r a 
el Desarrollo Inte rna ci nnal (CIDA), la Fundaci6n W.K. Kellogg, el Daneo Intcrna
c ional de Recon s trucci6n y Fomento (BIRE) por medio de la Asoci ac ión Internacio
nal de Fomento (AH) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e l Programa 
de las Naciones Tlnidas para el Medio Ambiente, El I\Unisterio para el Desarrollo 
de ultramar del Reino Unido, y los Gobie rnos de la Replblica Feder31 Alemana, 
Holanda y Suiza. Varias de las entidades mencionadas, Junto con el Centro Inter
nacional de Investigacioncs para el Desnrrollo (CIlD) del Canadoi, proporcionan 
también fonJos para proyectos especiales. La lrúormac ión y conclusiones de es ttl 
public:tc16n no reflej:m necesariamente 18 posición de ninguna de las a~encias. fun
daciones o gobiernos mencionados . 
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CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS DE CLIMA CALIDO 

Jcrry 0011· 

f 
In troducción 

La agricultura moderna exige la integración de todos los factores de producción. Los 
factores de variedad, fertilidad, manejo de agua y control de insectos, enfermedades y 
malezas están ... elacionados íntimamente de tal manera que cualquier factor puede ser el 
limitan te en la expresión óptima de todos los otros. Por ejemplo, la adaptación de una 
nueva variedad de aITOZ sin el uso de abonos o control de plagas no rendirá casi nada pues
to Que tafes variedades necesitan un nivel de nutrimentos más alto que los tradicionales. 

Aunque el control de malezas se ha practicado desde hace miles de años, ha sido el 
área más descuidada tecnológicamente. El hecho de que este factor no haya sido estudia
do anteriormente, tinto como el control d e insectos, por ejemplo, se dehe a que el efecto 
de las majezas sohre los cultivos no es tan obvio o espectacular como el daño de insectos, 
enfermedades y deficiencias de nutrimentos. Además, siempre ha sido fácil realizar desyer
bas manuales o mecánicas. 

Sin embargo, la necesidad de aumentar los rendimientos, de mel·orar la calidad de la 
cosecha y de reducir los costos de producción, obligaron a los cientí icos y agricultores a 
reconsiderar cuáles de los factores de producción eran limitan tes. Experiencias en el cam
po han demostrado que los estragos causados por malezas son de igual magnitud o mayo
res que los ocasionados por insectos y enfermedades. 

Pádidas por malezas 

En los trópicos es raro el cultivo que no se pierde en su totalidad si las malezas no 
se conrrolan; con los métodos integrados de control se pueden obtener aumentos del 20% 
en rendimiento sobre métodos: convencionales de desyerbas: mecánicas y manuales . Esto 
se dehe a que generalmente las desyerbas no son oportunas y se realizan cuando las male
zas ya han causado fuerte competencia con el cultivo (Cuadro 1). 

Las pérdidas ocasionadas por las malezas se dehen a su efecto direc to sobre el rendi
miento. Sin embargo,las producidas por efectos indirectos son también de gran importan
cia. Por ejemplo, la batatilla (IpomoC'a spp) y el meloncillo (Cucumís sp) son malezas 
que debido a su hábito de crecimiento y a su germinadon escalonada pueden ejercer sus 
efectos nocivos sobre cult ivos ya establecidos, sofocándolos, causándoles volcamientq y 
en otros casos interfiriendo en las labores de cosecha o en la realización de otras prácticas 
culturales como el control de insectos o el aporque. 

Los efectos sobre la ca lidad del producto cosechado también son bastante impor. 
tantes. Ast, en sorgo se ve reducida la calidad del grano cuando se cosecha junto con el 
material verde de las malezas, ya que se produce un aumento de humedad, la cual puede 
causar la pudrición del grano. En algodón las semillas de malezas como el pega -pega 
( fk· .oflodi/lm fc'rt/lv sun¡ y el c .. uJillo (Cent:hrus spp) ol.:asionan hajJ.s en la calidad de la 
fibra. 

Esp ...... ill lisl:1 I!"n Contru l JI: M:.II..:Z:l:-. C ... ntro Inl ... rn.1"'¡on;¡1 Jc Agri.:ultur;¡ Tropi ... al. C I/\"I". Apartado 
A~(rcu 67·13. Cal., Colombia . S . A . 



Cuadro l. H erto de la c.:ompctencia de malezas c:n cu lti \'os , Ul Colombia (2)* 

Sin control Aumento porcentual 

Culli\'o 
% pérdidJ. 

X 
de c.:ontrol qulmic.:o 

rango sobre TM** 

.\O'oz 30-73 54 24 
Algodón 0-39 3 1 13 
Maíz 10-84 46 21 
Fríjo l 15-88 5 1 24 
Trigo 0-90 29 17 
Cebad ... 0-6 :1 19 16 
Papa O-53 17 20 

X 35 19 

Promedio de 6nS<lVOS dur<lnl9 12 a.i'io~ real,zadOs OO' el Inst ituto Colom b 'ano Agropecua r io (ICAL 

Testigo Mecánico. 

Epoca crítica 

Uno de los prÍIlcipios más importantes y poco conocido es el d~ la época critica de 
competencia de las malezas con los cu ltivos. Se sabe que las malas hierbas compiten por 
el agua, lo s nutrimentos y la luz. Se ha encontrado que la presencia de malezas en tos cu l
tivos es peor en ciertas épocas que e n Otras. 

Po r ejemplo, e n el Centro Nacional de Investigac iones Agrope cuarias. !\1ataima (1) 
se observo que los primeros 30 días son los más importantes para el sorgo en cuanto a 
competencia de ma lezJ.s se refiere (C uadro 2). Cuando el sorgo se mantuvo libre de maleo 
zas durante los primeros 30 días el rendimiento fue casi lo mis.n:to q ue el tratam iento libre 
de malezas (3.860 \'5 3.520 kg/ha) . Al contra rio, s i el sorgo luvo competenc ia du rante los 
primeros 30 días, se b ajó la producc ión e n un 58 por c iento. Dejando compe tir a la maJe
za dió apenas 600 kg/ h3. Y el grano fue de baja calidad_ 

Se concluye que la época crítica de competenc ia para el sorgo es de 30 días . Un 
sarga: libre de malezas durante este per íodo es capaz de rendir cas i ta nto como un ~ ultivo 
siempre limpio. En general pa ra los cu ltivos tropical es este período var ia de 30 a 45 días, 
dependiendo del cultivo, las malezas presentes, la lluvia , etc. Lo importan te es enfa tizar 
la necesidad de mantener lo más limpio posible el cultivo durante las primeras semanas de 
crecimiento. 

Cuadro 2. Epoca crítica de majezas con el sorgo, CNIA, Nataima, Colombia. 

Epoca de 
compe tencia 

1. S iempre lib re de malnas 

2. Libre los primeros 30 d ¡as 

1. I::nm.:tl ezado los primeros 
30 dlas 

4. S iempre enmale zado 

Rendimiento 
kg/ha 

2 

3_890 

3.520 

L G40 

fino 

Porcentaje 
reducc ión 

10 

58 

85 



~1;lodos de control 

1:1 L "IILJullh~ IIla!czas debc ser :.is tcm.i tÍt:o e integr . .I(..Iu, :'\0 existe un tnelodo de con · 
trol que se ad..t Plc ;1 todos los probkm.ls, Par.l realizar un control integrado se ut:uen I,:on · 
siucrar los mélouns t uilur:tl es, los lllt:c.íni t.:os y los Qlllmicos, 

Por conlrnl cultural SI! enlil'nde e l ('ont rol ejen:ido por el cultivo sobre I..L S m.dt.:¿..l.ll 
deLJido a Sil l"C:lpacid.ld p.U.1 competir con e llas. Siempre se debe recorddr que un ~ ulti\"l) 
bien establecido }' vigoroso es el factor m3s importante en un programa integrado de con· 
trol de malezas . Las bases p ara un conlroJl cu ltural son: el uso de semilla l" t:rlificada (Iihre 
de semilbs de malez.as), un.l bucn..t prepa ra c ión de terreno, huena humed.ld que asegurl' 
el r~pjdo y l>uen eSI:.t.hlcl"imiento del cultivo, fertili¿.Il"ion .. Hlccuada y densidades de sie lll 
bra optima par;.¡ la variedad y la z.ona ldistam: ia entre surcos y distancia entre planLJs en el 
surt'o). 

Adends, se debe mantener un buen programa de control de insectos y enfermedades 
y, e n algunos casos , como en el cu ltivo del arroz, se debe mantener riego t:1l que conservt:' 
1 .. ls ma!cz;ls bajo control. En el caso de problemas como el arroz rojo, un programa de ro· 
tación de cultivos puede servir para reducir considerablemente la poblaciú n de esta makl.l, 

En cul tivos " ccrr.ldos" com o el arroz en donde el contro l mecánico o manual es mu}" 
limitado el control cultural es de gran importancia y debe ser complementado <." on un 
control químico. 

El control mecánico se realiza por medio de implementos .ldaptab!e s al tractor o a 
mano y su propósito es desalojar las malezas de su contadO íntimo con el sue lo causando 
su secamiento o enterrándolas. Una de las condiciones más importantes para un buen 
control mecánico es que debe efectuarse oportunamente , en los primeros 10 días de culti
vo para evitar pérdidas de rendimiento y por facilidad de cont rol. Malezas de más de cinco 
hojas son d¡f¡ciles de controlar mecánicamente. Hay que tener en cuenta ta mbien que 
para realizar una desyerba efectiva se requiere efectuarla tanto en el surco como entre 
surcos. En general, el control mecánico deja ma lezas en el sun.:o si no se realiza adecuaJ..I · 
mente. El factor más limitante con este método es que no hay ningún control residu;.¡1 y 
en épocas lluviosas la maleza puede reinfestar el campo en corto tiempo . . \1 usarse cultiva
doras, estas deben ser ajustadas de tal manera que controlen las malezas en tre surcos, 
cubran y entierren las malezas en el surco y no dañen el cultivo. Cuando el control med o 
nico es oportuno y bien realizado, una o dos desyeruas pueden ser !iufi<: icntes para obte. 
ner un cultivo libre de malezas.· , 

El control químico de malezas ha tomado un gr.m auge en años rec ientes, debido 
al d esarrollo de herbicidas altamente select ivos hal" ia l" ultivos específicos. Sin embargo, 
siempre debe recordarse que el control químico es un medio de I.:o ntrol de nuh:zas, no el 
únil'o y de ninguna manera el más dectivo en todos los casos. 

l." selct:tividad e n cultivos desarrollados es un fa<.:tor importante e n los heru Lc idas, 
sin embargo, aquellas malezas que más se asemejan al cultivo son más diríci les de contro
lar. Por ejemplo, el aladar (Lazo) y la trinuralina (Trenan). herbicidas se lec tivos usados 
en c ultivos de soya y algodón, controlan la mayorta de las malezas que los frec uen~.lI1. 
Una de las ex ..... epciones mas sobresaliente es b batatill<t que no es controlada por estos 
produl · lo .~. 1..1 bJ.t.ltil1.:j l'S un,l dicOLlk·dónt·.I de ~l"nlill.l F:rallue \.' 01110 la SOy.L y c1 .. il¡.::odun. 

En base a que ningun herbil"Ída es totalme nte sdCl"li\'o ti un t"u lLivo e!iperífko y 
que en IJ. mayoría de los ('ampos el {·omplejo de malezas es variado, st.:mpre existe la posi . 
hilidJ.d tic 4Ul' «enlro úe ese cOLllpkju s~: cncucnln;n lIIak ¡r.a~ rcsistl"ules :.tI hcrh ic iJ...I. 
(e uadro :1). 

Con rda<.:ión a cos tos se dehe h ó\l t'r cnrasis en 4,ue el méL odo dt: \·ol\lrol l1l:is harato 
no sicmprt: es l'l m,ts efkal y c("onólllit:o, Para :.I~r·g\L rar un control cfectivu se deue inte· 
grar d conl rp! t'u hur.L1, II1lT ..inien y qulmico. 
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CUctdru :1. "labia de ~usc e ¡.llibilidad de algunas fa mil ias d e malc7.3 ~ ha cia \'arios h.:rbicida .... 

Los datos e.sl<in sujetos a revisión y exi:,len c:-tcepcioncs en cadd caso. 

1".\.\111.1.\ III.RBIC!I).\ 
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" " " " o v " • • 'JO "'. ¿; " " " <.) L -<: :.J > ." ::a ..., ¿;; ~. N N '" 

C ram ineae O O O + + + + + + + + + O + O 
Compositae + + + + + + + + + + + O + 
Malvaceae + + + O O O O + + O + 
Leguminosac O + O O O + O + + + 
Amaran thaceae + + + + + + + + O O O + O + + + + 
Cyperaceae + + O + O O O 
Portulacaceae + + + + + + + + + O O + O + + O + 
Euphorbiaceae + + + O + + O O O + O + + + + 
Cucurbitaceae + + + O O + O O + + + + 
Convolvulaceae + + + O O + + O O 

+ S usce ptible. 

O Parcialmente susceptible o t.: ontrol errático. 

No susceptible. 

Cómo determinar el programa de control 

Cualquier tipo d e contro l de male zas d ebe ser enfocado hacia el prob lema específico 
del cam po. Para ello se debe conocer en detaHe el complejo de malezas, .el tipo de sucio 
(textura y mate ria orgánica). los medios y equipo de que se dispone,los factores (:(onó " 
micos. la residualiu ... u del herbicida, los cultivos de rotación y la Lompatibilidad con otros 
insumo!> . 

Las male zas anuales son relativame nte fáciles de contro lar p o r m edios mecánicos ; 
las perennes, como el coquito (Cyperus rohmdus) y el pasto Argen tina (Cynodon 
ductylo11} por el c ontrario son difíciles de controlar mecán icamenle. 

Respecto al co mplejo de malezas se pued e decir" que existen malezas domina n tes y 
ma!nas secundarias. Si , por ejemplo, el control quím ico se enfoca ún icamente hacia el 
control de las malezas dominant e:.: , las malezas secundarias pueden volverse agresivas y 
dominantes, de tal manera que e l control inic ia l de las malezas predominantes puede 
llegar a se r desventajoso po r las pérdidas que o casionan las secundaria:. .. \sí, por ejemplo, 
el meloncillo , d e hábito de crecimiento rastrero, puede ser una maleza dominante en un 
complejo de malez.as gram íneas y d e h oja ancha. Si se le controla con el uso de 2, 4·0 
(en ma (z) el desarroll o de las otras mal ezas, pr incipalmente de las gram íneas puede 'Se r de 
taJes proporcio ll <:s que el efec to tle b t.:umpc tcnóa resu lle se r más perjud it id.1 a l 1. ul ti ... o 
que el daño que puede causarle a l melonc illo. Ouo ejemplo es el control del coquito con 
herbi cid.lS tiolca rbamatos (Vernam y SUl an). [ stos produc tos con t ro lan el <.:o quilO efec· 
tivam en tc, pero di eliminar esta maleza puede su rgir una poblde ión de p lantas d e hoja 
andla que illlpid.1 el d c.:sarro!lo nor:II..i1 d el cu lti vo. 
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1·.1 mal uso de herbicidas pUt"de provocar daño al I..:ullivo y/o pérdid..t de dinero 
debido a un control de malezas delit:ientc. Los herbicid.lS recomendd.d.os como preemer
gentes no deben emplearse como postemergentes y viceversa. Por ejemplo, d 2, 4·0 en 
prccmergencia es tóxico al arroz y al sorgo mientras que en postemergencia la selectividad 
es ampliamente adecuada. Los herbicidas recomendados para d control de un determina. 
Jo tipo de malezas no deben emplearse para el control de otras malezas. Por ejemplo, el 
2,4-0 es un herbicida que debe emplearse únicamente para el control de ciertas malezas 
de hpja ancha y no para el control de gram{neas. 

El tipo de suelo innuye en la dosis del herbicida y en algunos casos en la selectivi· 
dad del herbicida hada el I.:ullivo . E.n general. se requieren dosis más altas de hertJicidas 
en suelos pesados que en suelos livianos. Con la materia orgánica sucede 10 mismo , ya que 
se requiere una mayor dosis en suelos con alto contenido de materia orgánica. Algunos her · 
bicidas como el Karmex,en algodón y el At'alon,en soya,son recomendados únicamente en 
suelos pesados debido a que en suelos livianos pueden ser tóxicos al cultivo, 

Muelas de herbicidas 

Recientemente se ha incrementado el uso de mezclas de herbicidas. Estas mezclas 
son efectivas y económicas únicamente cuando se les utiliza con un fin determinado. Las 
razones para emplear mezclas de herbicidas son: 

1. Aumentar la selectividad hacia el cultivo. Por ejemplo, uno de los herbicidas es muy 
efectivo para el control de malezas pero la selectividad hacia el cultivo es marginal. 
En mezcla con otro herbicida de alta selectividad, pero con menos eficacia de con· 
trol se puede emplear reduciendo la dosis. 

2. Disminuir el costo. Cuando uoo de los herbicidas de la mez.cla es altamente eficaz 
pero demasiado caro. 

3. Disminuir la posibilidad de residuos hacia cultivos de rotación. Por ejemplo, produc. 
tos baratos y altamente efectivos pero con un poder residual largo y tóxicos al culti
vo de rotación se pueden aplicar en una dosis reducida en mezcla con otro produc
to no tan residua1. 

4. Ampliar el rango de acción del herbicida. El uso de dos herbicidas que se comple
mentan en el control de m3..lczas resiste ntes a uno de los herbicidas en la mezcla, 
puede justificar su empleo. 

PRECAUCION 

En el uso de mezclas, algunas combinaciones de herbicidas resultan tóxicas al culti
YO aun cuando la selec tividad de cada herbicida usado individualmente sea alta, En maíz 
el uso de Gesaprim + aceite,o de 2, 4·D es relativamente se!ecüyo. Cuando los tres son 
combinados en una aplicación postemergente, el cultivo es severamente afectado. 

Herbicidas hormonales 

Los herbicidas "hormonales", como el 2,4-D el 2 .4,S·T, el pic!oram (Tardan) y el 
dicamba (Banycl n) deben entpleoirse con mucha precauc ió n. Todos los cultivos de hoja 
ancha son susceptjble~ a los herbicidas hormonales en dosis extremadamente b.lJJ.s. 

Cultivos susceptibles a herbicidas "hormonales": 

¡\Ig(ldón 
uva 
maní 
soya 
fr ¡jol 

yuca 
banano 
hortalizJ.s 
papa 
taO.110 
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.ijo njoll' 
piña 
arvejas 
leguminosas forrajeras 



11 1.11 /. 

sorKO 
¡·aila 

arro¿ 
trigo 
cebada 

.in' n.1 

p,l ~ to s rorr.ljeros 

I:n gen¡·r.d. l(Jd¡~, los ¡ llltl\O~ ~on Sll~tepl ibk·~ a l o~ herbwidds " llonnon.lks·; (U.lll
do ~t' Cllt·ucnlr:lll ,·n ¡·, lJdo tk IInr..lt-iún. ~e deben lom.lr las prcc..IU( iones necesafLds pardo 
fllncnir el ¡Jallo <1 l o~ ' · Idli~· ()s u;rU llUS sllsceplilJle s, tales como: reduc ir la pres ió n de la 
.Ipli, 1, i{l1l. no ,1)))1\ <ir t"ll Jlldo h<ly \ lento h::l( i.i otros cuiLi\os O (" uando hay a lt as tempera 
lllr,l.~. II~,\I UJI.! rur11lul.\\ ¡Ó ll 11 0 ' ·o l.lld ú lic \). lj .t \io latl l id.ld. 

I.a ..a sper so ra que Si..' \lse p :lra dph c;.¡r produnus ho n n Oll31es debe LI \'Jr:.e primero co n 
.1gU ..i limpia y Jcspucs {·o n un;.. soluI ión del I por t:ie nlo de am on íanJ y dej arse en la as · 
pc: rsora por I ~ hor;.¡ s. 

H.ccomendacionn 

.\ t:olltinu<lc ion se presen tan las recomendaciones para canlra l qU1mi co J e \'arios 
cultivos (Cuadro 4). Se debe tener en cuenta que una recome ndació n es un,! gULa y que es 
imposible que una so la dosis sea la mejor bd.jo todas las cin:unstancias . Cuando la dosis 
se expresa t:on un rango (po r cj e rn~lo lit: :.! a 2,5 kg/hd ue Gesaprirn en maLz) se \!nticmk 
que la dosis !llcnar {'s par,¡ sucIos liviano~ y la más alta para )uclos P CS¡If{O:', 

CUd.dro 4. Recomendacione s para el control químico de malezas en cultivos d e clima 

cálido. 

Uosis Epoca de 
C ulti \ o IJcrhirida (Prad . com / ha) aplicación ;\"otas 

~ Iaíz 1. Cesaprim 2-2,5 kg PRE 
~ . Lazo 4 ·3 Its PRE 
3. ,\ falon 3 kg PRE No para sucios liviano s 

4 . Bladex (80wp) 3,; kg PRl \lenos residua l que Gcsaprim 

5. Gesaprim combo 2,2 ¡ .; kg PRE 
6. Gesaprim + t,2 5 kg + PRE !\lezcla de tanque 

La¿o 2 11> PRE Mezcla de 1.lIlque 

7. Gesaprim + 1,25 kg + PRE Mezcla de tanque 

.\falon 1,3 kg PRE ;"Iezcla de tanq ue 

8. 2,4 -1) amina 1 Il Po st l::.1l apl icac ión tot a l hasta 
que tenga 15 cm de altu-
ra ; despues aplicar dir igi 

do. 

9. Sut;m -l 3 , 3 lIS PS I Para coquilo y g: ram j·neas 

10. Sutan + -1 5 , 5 Its+ PS I Mezcla de tanque p ara 

Gesd.prim l,~ 3 kg PSI tod as las m.lkzas 

11 . Errad icanc -l -5,5 Its PS I Pa ra coquito y gr.J.l!ll'n cas 

12 . Su ta n + 4-5. 5 Its + PSI Uos ap!icac!Oncs para l·on 

~ " I \) .tmin..i 1,0 1, Post IrO! de todd maJeza. 
. . __ . - -----_ .. -
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I.uadro 4. Continu:l.l'ion. 

Dosis Epoca de 
Cultivo Herbicida (Prod. com/ha) aplicación Notas 

Sorgo 1. Gesaprim 2.2,5 kg PRE 
2. Gesarpim combi 1,5·2.0 kg PRE Menos selectividad en 

suelos livianos 
3. 2,4·0 amma It Post Altura mayor de 25 cm 

aplicación dirigida. 

Arroz de 
riego l. Machete 44,5 IlS PRE ·tar '" a 7 Mas después de semb. 

2. Saturno 6-8 1" PRE ·tar 4 a 7 días después de scmb, 
3. Prdoran 13 ·16 1" PRE ·tar 4 a 7 díaspespu¿s de semb . 

4. Slam F·34 10 Its Post Malezas de 2 a 3 hojas 
5. Slam F·34 12 1" Post ·tar Malezas de 3 a 5 hojas 
6. 2,4-D amina 1.1,5 1 ts Post En arroz macollando 

(480 gm/l) 
7. MUA (380 gm/l) 1.1,5 Its Post En arro'Z macollando 
8. 2,4,5·T (400 gr.>/1) 1. 1,5 Its Post En arroz macollando 
9. Ronstar 4 lts PRE·tar Bajo experimentacion 

10. Modown 3-4 1" PR.E.·tar Bajo experimentación 
11. Staro + Machete Post Malezas de dos o tres ha· 

ó Saturno jas; mezcla de tanque; la 
ó Morlown mitad de la dosis de cada 
ó Preforan producto aplicado solo. 

Soya 1. Lazo 4-5 1" PRf. Excelente para,gramíneas 
2. Afalon 3 kg PRE No en suelos livianos. 
3. Preforan 13·16 1" PRE 
4. Trdlan 2,5-3 1" PSI Con trola cam inadara 
5. Cobexo 2,5-3 lIs PSI Controla caminadora 
6. Vcmam 4,5-5,5 Its PSI Para coquito y gramíneas 
7. Lazo + 2+ Its + PRE Mezcla de tanque 

Afatan 1,5 kg PRE Mezcla de tanq ue 
8. Treflan + 1,5 + tu + PSI Mezcla de tanque 

Sencor 1 kg PSI 
9. Lazo + 2+ tu + PRE Mezcla de tanque 

Sencor 1 kg PitE 
10. Antor 5·7 1" PRE Excelente para gramlneas 
11. Antor + 3+ 1ts + PRE Mezcla de tanque 

Sencor kg PRE 
l:! . Hasagran 2-:1 1" Post Para malezas de hoja ancha. 

Fríjol 1. Treflan 2,5 ·3 Ilj PSI Controla I.:aminadora 
2. Cabcxa ~,5·3 1" PSI Controla caminadora 
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Cuadro .... Continuación. 

Dosi~ Lpoca de 
<:UI11\'0 I [e:rb ieida (Prou.eom/ha) aplicación :"Jotas 

3 . . \{alon 1,5 kg PRL No ~ recom ¡enda para 
sudas livianos 

4. Preforan 13·1 6 lts PRE 
5. Vernam 4,5 ·5,5 1" PSI Para coquito y gramíneas 
6. AJalon + 1,0 + kg + PRl No para suelos livianos 

Prdoran 1,0 1" PRE 
l. Basagran 2·3 1" Post Controla batalüla y otras 

hojas anchas. 

Yu(,a '" 1. Cotaran 4·5 kg PRE 
2. Karmex 2·3 kg PRE 
3. Lazo 4·6 1" PRE 
4. Afalon 2·3 kg PRE 
5. Tren an 2,5 ·3 ,5 1" PSI Se reduce el control al 

harer el caballón 
6. Cotaran + 2-2,5 + kg + PRE Mezcla de tanque 

Lazo 2·3 1" PRE 
7. Karmex + 1-1,5 + kg + PRE Mezcla de tanque 

Lazo 2·3 1" PRE 
B. Dowpon o Basfapon 8 kg Post Aplicac ión dirigida 
9. Gra moxone 2 hs Post Aplicac. d irig . con pantalla 

10 Karmex 2·3 kg Post Aplicac . dirig . con pantalla 

Otros productos se lectivos en preemllrgencia inclvyen ; Preforán, Am iben , Ante ,. Suten. PremerQe, 
Bladex. Satumo, Cob exo y Destun . 

Epocas de: aplicación 

1. Herbicidas prcsiembra incorporados (PSI) 

s~)O herbicidas que se aplican antes de la siembra y requieren incorporación o mez
cla mecánica con el sucio para que queden distribuídos en una capa uniforme, zona en la 
cual ge rminan la mayoría de las semillas de malezas (cuatro cenllmetros superiores). Su 
incorporación también evita la pérdida por volatilidad y fotodescomposición del produc
to. Mientras más corto sea el tiempo entre la aplicación y la in<:orporación, mayor será 
la dec tividad del producto. Es import.Jnte la profundidad recomendada_ La incorporac ión 
demasiado profunda del herbicida reduce su efectividad al distribuirse mucho en el su~lo 
y además puede ocasionarle dai'tos al cultivo. La incorporación demasiado superficial 
puede permitir la germinación de semillas de m31czas que quedan por debajo de la zona 
de incorporación. La me zcla mecánica distribuye estos productos por debajo de la super· 
ficie del suelo, en la zona de germinación de las malezas, por lo tanto,la falta de lluvia 
después de la aplicación no les impide que ac túen como ocurre con los herbicidas preemer· 
gentes. 

LIS herramientas mas comunes para la incorporación d e estos proJuc tos son: 
rastrillo de: discos y el rOlOvator. Cuando se emplea el rastrillo de discos es necesario 
hacer dos rastrilladas en nuz (la segunda rastrillada en dirección perpendicular a la pri
merJ) . 
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2. Herbicidas preemergentes (PRE\ 

Son herbicidJ.!o que se aplican despué.s de la siembra pero ante .. de que brOlen el 
cultivo y las malezas. Estos productos actúan sobre las semillas de malezas que están en el 
estado de germinación. Por ser aplicados sobre la superficie del suelo requieren lluvia 
después de su 3pliClción para ser distribuidos en la zona de germinación de las malezas. 
1..1 venwj.t de eSlos herbicid3s l'S qUI: no requieren incorporación (mezcla mec.inil3 con d 
sucio). 

Algunas ventas de los herbicidas prcsiembra incorporados y preemergcntes: 

a) D.1O mejor control ue male .!as que con aplicaciones poslemergentes 
b) Hay menos peligro de dañar el cultivo, en comparación con aplicaciones poste· 

mergentes 
e) No hay competencia temprana del cultivo con el control inicial de las malezas 
d) Las malezas ya están controladas en caso de lluvias fuertes que no permitan la 

realización de labores manuales o mecánicas 
e) Se pUl'de sembrar y aplicar en una sola operación. 

Las desventajas son: 

al Aplicaciones preemcrgentes generalmente no son efectivas en condiciones secas 
del suelo 

b) En suelos livianos, lluvias fuertes pueden lixiviar el produc to has ta la semilla 
del cultivo y presentar daños 

c) No controlan muchas malezas perennes 
d) Pueden reducir la eficiencia de la siembra_ 

3. Herbicid:i's postemcrgentts (POST) 

Son los que se aplican después de la emergencia del cultivo y/o las malezas. Tienen 
la ventaja de ser útiles en emergencia, pues no se aplican hasta que hayan salido las male 
zas. Pueden ser aplicados en cualquier tipo de suelo y no dependen de la condición de 

Cuadro 5. Formulaciones de varios herbicidas comunes 

Polvos mojablcs 

Hyvar-X 
Gesaprim 
Afalon 

Cotaran 

Tunic 
8Iadt"7. 
SCOI.:or 
Karmcx 
Lorox 
Lmdcx 

Polvos solul>les 

Ba3lCapon 
Dowpon 
TCA 

Conce ntrados 
.I::mulsionable s 

2,4-0 ester 
Lazo 
Vcrnam 
.I::nadicane 
Preforan 
Slam 
frenan 

Col..lello 
rre mcrge 
Saturno 
~.4.~ . .. 
~Iodown 

.\nlor 
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Soluciones 

Amiben 
2,4-D amma 
Banvel-D 
Gramoxone 
Roundup 
MCPA 

Granulares 

Lazo 
Tok 
Ordram 



humedad del suelo. lIay mayor riesgo de daño al cultivo en algunos CaStlS. Xo s.:: deben 
aplicar cuando las planlJ.s ya están mojadas de rOt.:io o de lluvia . .'\simJ:.tl\o, dt'bt' n Iral1 >· 
currir por lo menos seis horas después de la aplicación sin llove r para re.llíza r .::1 máximo 
dec to . A veces se re¡,;omicnda el uso de surfanantes para aumentar la acción de estos her· 
bicidas. 

formulaciones de hnbicidas 

Los herbic idas al ilntal Que ot ros pes ticidas, se venden en varias fonnulaciones (Cua
dro 5). Los más comunes son: polvos mojables, concentrado s, soluciones, granulares y 
polvos 50lubks. 

Cuando se aplican po lvos mojables, la aspersora necesita un buen sistema de agita
ción en el tanque para que no ocurra la sedimentación. Si la agitación no es suficiente, el 
control de malezas será deficiente y se puede ocasionar daño al cultivo, ademas de aumen
tar la posibil idad de residuos tóxicos para cultivos de rotación. 
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Nota: El uso de nombres comerciales en esta publicación es 
para facilitar la identificación de los herbicidas. la 
omisión de los nombres de otros productos iguales o 
similares no es intencionada, tampoco implica desa
probación . El uso de aquellos nombres comerciales 
no constituye su promoción. 
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