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i (Oll~(IJN HI~lmICA 
IlJTRODUCCION 

El coqUlto es conslderado corno la peor maleza del Mundo 

Esta clperácea de orlgen aSlátlco tlene hoy día una amplíslma 

dlstrlbucl6n en todo el tróp~co y subtr6plco (Flg 1). 

Su característlca más sobresa1lente es la producclón pro

lfflca de un slstema vegetatlvo subterráneo partlendo desde 

tubérculos, los cuales pueden permanecer en estado de dorman

cla y llevar a la planta a través de las más extremas condl

Clones de calor, sequía, anegamlento y falta de alre Puede 

lnvadlr grandes áreas en corto tlempo y causar pérdldas conSl

derables a los cultlvos tanto e~ rendlrnlento como en calldad 

del producto Hasta el ¡:>resente, no eXlste un slstema efl-

Clente para su control o erradlcac~6n Por lo tanto, el pre-

sente trabaJo es solo un lntento para resaltar algunas de sus 

característlcas y puntos deblles con el fln de lndlcar poslbl-

.. 
Especlallsta en práctlcas culturales de yuca, becarlO post
grado en control de malezas y aSlstentes de lnvestlgacl6n, 
respectlvamente 
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l~dades de maneJo para lograr la reducc~6n del problema a 

n~veles econom~camente no crít~cos 

CARACTJ:RISTIClIS ~10RFOLOGIClIS y FISIOLOGICAS 

La parte aérea de la planta (F~g 2) cons~ste en hOJas 

angostas de color verde oscuro, de 5 a 20 cm de largo y O 3 

O 8 cm de ancho El s~stema vascular de la hOJa conduce a 

través del bulbo basal hac~a el s~stema subterráneo de r~zo

mas y tubérculos y esta larga ~ntercomun~cac~6n aérea y sub

terranea se mant~ene func~onal durante todo el c~clo de cre

c~m~ento La superf~c1e de la hOJa t~ene una capa cerosa 

l' la cutícula no t~ene estomas m~entras que el envés de la 

hOJa es f1namente cut1n~zada, COP m~chas h11eras paralelas 

de estomas 

Después de formar la últ1ma hOJa sale el tallo, tr~angu

lar y só11do, portador de la ~nflorescenc~a que t1ene forma 

de una esp1ga compuesta El fruto es un acheno con per~car

p10 grueso y duro La sem~lla está pegada en la base del 

fruto, no adh~ere al per1carp10 y t~ene una testa delgada 

La sem~lla queda en estado de dormanc1a durante los pr~meros 

3-4 meses después de madurar Después su poder germ~nat~vo 

aumenta pero normalmente no pasa de 3 a 5 por c~ento 

Los r1zomas son los órganos a través de los cuales la 

planta se ext1ende a todas las d1recc~ones Blancos y car-

nosos con cobertura de hOJas escamosas al pr1nc~p~o, se vuel

ven f1brosas y de color café oscuro cuando enveJecen En 

esta forma res1sten la descompos1c~6n y d1secac1ón Después 

de un crec~m1ento hor1zontal de entre 1 y 30 cm, el punto 

de crec~m~ento del r~zoma da vuelta hac1a arr1ba para produ

C1r un nuevo bulbo basal con hOJas sobre la t1erra y ra1ces 

o b~en para formar un tubérculo subterráneo del cual sale 

otro r1zoma en la parte ap1cal Así, se forman las cadenas 
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de tub~rculos hasta b~en profundo en el pérf~l del suelo 

Algunas cual~dades morfo16g~cas que caracter~zan al coqu~to 

y lo d~st~nguen de su espec~e más relac~onada, la cortadera 

(Cyperus esculuntus), se muestran en el Cuadro 1 

La yema ap~cal del tubérculo ~nh~be la germ~nac~6n de 

las demás yemas de este m~smo tubérculo y el tubérculo más 

Joven, s~tuado en el apex morfo16g~co de una cadena de r~zo

mas y tubérculos ~nh~be la brotac~6n de los demás tubérculos 

de la cadena, s~tuac1.ón CI'le se denom1.rld como dom~nanc~a ap~

cal La dom~nanc~a ap~cal pdrece estar dete1.m~nada tanto 

por factores externos (estado de a~reac~6n del suelo ox~ge

no levanta la dom1.nanc~a ap~cal, CO2 la refuerza) cono por 

factores ~nternos (el ác~do sa11cíl~co a~slado de hOJas por 

tubérculos produce ~n~~D1c~ón del brotam~ento de tubérculos) 

Cuando los tubérculos s" sep~ran de su cadena por mealos me

cán~cos, la dom~nanc~a ap~cal es anulada y esto t~ene ~mpor

tan tes ~mpl~caclones para las operaclones de preparaclón de 

t~erras agrícolas 

La ef~c~encla fotosíntetlca del COqUltO es alta debldo 

a que la planta flJa COZ a través del clclo del áCldo d~car

bOXlllco (C 4 ) Esto la hace responder en forma espectacular 

a temperaturas e ~ntens~dades de luz altas. Por otro lado, 

el coqu~to no prospera en temperaturas baJas (~15 el lo 

cual constltuye un límlte geográflco para él (Flg 1) 

Igualmente, la sombra ~ntensa no permlte un desarrollo normal 

del COqUlto reduc~endo su crec~mlento aéreo e lnh~blendo 

la formacl6n de nuevos tubérculos Slnembargo, los tubércu-

los ya ex~stentes quena" en estado de latenc~a y emp~ezan 

a brotar tan pront0 se remueva la sombra y se prepara el 

campo de nuevo Aparte de su sens~bll~dad a temperaturas 

baJas y a la so~bra, el desarrollo 6ptlmo del COqUltO tam

blén depende del rég~men de humedad en el suelo, el rango 
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opt~mo s~endo 30 a 40 por c~ento La march~tez de las plan

tas se presenta por debaJo del 20 por c~ento de humedad en 

el suelo y la muerte de tubérculos es mayor cuando la hUMe-

dad se reduce a 8 por c~ento 

debaJo de un conten~do crít~co 

Una vez desh~dratadas por 

de humedad (15-24 por c~ento) 

los tubérculos p~erden su v~ab~l~dad ~rrevers~b1emente Es

to se puede lograr con solo exponerlas a un amb~ente seco o 

al sol durante pocos días En camb~o, humedad exces~va o 

sumers~6n solo 1mponen latenc~a a los tubérculos los cuales 

pueden brotar aún después de un largo t1empo baJO agua 

(Cuadro 2) 
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PEPDIDAS EN LOS CULTIVOS CAUSADAS POR COOUITO 

Para muchas personas qu~enes no est~n fam1l~ar~zadas con el 

problema del COqU1to, es d1f~C1l entender que una maleza tan 

d1m~nuta pueda causar pérd1das conslderables en los cult1VOS, 

lDcluyendo algunos de porte alto y creClm1ento ma51VO como 

la caBa de azOcar (Rochecouste, 1956, cltado por Holm et 

al , 1977) Sln embargo, ninguna otra maleza ha reclbldo 

tanta atenci6n por el horrJJre { ha generado lnformaclón sobre 

En 500 artículos sobre algún aspecto de su comportamlento 

COqUltO revlsados por Holm et al, 1977, los autores se re-

ferian a problemas causados en uno o más CUltlVOS, aSlgnando 

un alto gradO de severld2d a oa3_ la mltdd de las pérdldas 

o0servadas Cualps son entonces las característlcas que 

hacen del COQUlto una maleza tan temlble? 

1 Competenc1a por agua y nutrlentes -

Deb1do a su ráp1da pro~agac16n y agreslvo creclmlento, apo

yado por un slstema rad~cular profundo, el COqUltO es capáz 

de produclr de 30 a 40 tons de mater~a fresca (parte aérea 

y tuberculos) por hectárea, llffiltando aSl la dlsponlbllldad 

de agua para las plantas cultlvadas aún en zonas hUmedas 

con más de 1250 mm de preclpltac16n anual 

La competencla por nutrlences no es menos severa Altas can

tldades de nutrlentes pueden ser movlllzados y almacenados 

por el COqulto (Cuadro No 3 

2 Alelopatla 

Hay eVldencla reC1ente de que el COqU1to no solamente compl

te con otras plantas por agua y nutrlentes, Slno que puede 
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causar daño dlrecto a través de sustanclas t6xlcas resultan

do de la descomposlc16n de materla orgánlca de esta especle 

En un ensayo lncorporando materla orgánlca de COqUlto en el 

suelo, Frledman y Horowltz (cltados por Holm et al, 1977) 

demostraron lnhlblclón en el creClmlento de ralces y partes 

vegetatlvas de cebada Hlentras el creclmlento de la par

te aérea fué redUCldo en 15 a 25%, el desarrollo de las ral

ces se redUJO hasta en un 40 por clento 

El efecto comblnado de estos dos factores es suflclente para 

reduclr la productlvldad de los CUltlVOS en forma consldera

ble Hay lnformes dlsponlbles sobre la reducclón de los ren

dlWlentos, en caña de azücar, malZ, algodón, verduras, taba

co, cí~rlcos y mora, Sln embarJo datos cuantltatlvos precl-

sos son escasos Ll cuadro No 4 sumlnlstra la lnfornaclón 

dlsponlble para caña y ~alZ Un estudlo detallado respecto 

a la competencla del COqUlto con malZ hecho en Colombla, ln

dlca que la época crítlca durante la cual el malZ fué más 

afectado, eran los prlmeros 20 días después de la slembra 

(Cuadro No 5) Daño dlrecto a la calldad de productos agrí

colas se ha reportado de Panamá con verduras y de Colombla 

con yuca, las rhlzomas del COqUltO perforando dlrectamente 

las raíces de las plantas Para yuca en partlcular aún se 

desconocen las pérdldas causadas por coqulto pero los proyec

tos actualmente conducldos por el programa ayudarán a elucldar 

este punto dentro de poco (foto) (SM9) 

1 , 
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POSIBILIDADES DE CONTROL 

a Control mecán1co pre-s1embra -

La preparac16n tradlclonal del terreno y la cultlvada con ma

qU1narla o azad6r pueden tener efectos lndeseables al romper 

las cadenas de tubérculos, ellm1nando la dOM1nac16n aplcal y 

causando así un 1ncremento en el número de tuberculos actlvos 

aptos para produclr un mayor namero de plantas de lo que 

había anterlormente 51 la humedad y temperatura del suelo lo 

perm1ten (foto - f1ncas prlvadas) Tamblén el corte de los 

tubérculos a la m1tad o hasta en cuartos por medlo de 1mple

mentas, como azad6n o cult1vadora, no causan la Muerte de 

los tubérculos Slno que aumenta el número de organos aptos 

paca prod~clr plantas ya que caja tubérculo tlene de 7 a 10 

yemas, los cuales per~arecen vlables 51 el corte no los atra

V1esa dlrectaPlente (foto) 

Por otro lado, una preparaclón del terreno en condlclones se

cas, con rastrllladas frecuentes para exponer el mayor número 

pOS1ble de tub¿rculos a sol y calor, aSl causando su deshldra

taclón y muerte, ha sldo comprobado como medlda eflcaz para 

redUClr la lnfestaclón por COqUlto SMlth y Mayton (1938, 1942) 

cltado por Holm, et al , 1977, araron y rastrl11aron un sue-

lo franco arenoso en lntervalos de 1, 2, 3 Y 4 semanas durante 

dos temporadas de CUltlVO en E U Y encontraron que rastrl

lIando cada tres semanas reduJo el número de los tubérculos 

en un 80%, pero que rastrlllando solo cada cuatro semanas au

mentó el número de tubérculos Observac~ones s~mllares se h1-

c~eron en un ensayo lnlc_ado en Febrero en la Costa Norte de 

Colomb~a Durante la época seca se efectuaron rastrllladas a 

lntervalos de 10, 15, 20 Y 30 días en lotes d1ferentes, deJan-

do a uno de ellos Sln rastr111ar entrada la época lluvlosa 

se h1ZO un conteo de plantas de COqU1tO nacldas en cada lote 

y se encontr6 que solo el tratamlento con rastrl1ladas cada 

10 días prodUJO una reducclón en el número de plantas germl-
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nadas relat~vo al testlgo Sln rastrlllar m~entras que en las 

partes rastr~lladas con menos frecuencLa el namero de plantas 

había aumentado (Cuadro No 6 El prLnclplo en el cual se 

basa el ~xltO de esta medlda es la separaclón de los tub4r

culos de su slstema radlcular y su exposlc16n al amblente se

co en el cual llegan de un contenldo Lnlclal de humedad de 

50% a unos15-25% en 10-15 días, perdLendo así su vLabL1Ldad 

lrrevers~blemente (Cuadro No 7 ) 

b Control mec~nlco post-sLembra -

Este es el tLpo de control al cual todavía recurren la mayoría 

de los agrLcultores ya sea cortando al COqULto con azadones 

o machetes, o cultLvando el campo con azad6n o maqulnarLa 

El corte del COqUlto causa un creClmlento recuperatlvo rápldo 

que puede ser a razón d<> 1-2 cm por día, por lo tanto los 

cortes tlenen que hacerse con alta frecuencla en condLclones 

optLmas para el COqUltO semanalmente SLnembargo, un corte 

frecuente es otro medLo posLble para agotar la maleza y re

dUCLr el nUmero de sus organos reproductLvos conslderab1eMen

te (Cuadro No 8) 

c Control químLco - productos quírnLcos no traslocados -

SegUn su forma de aplLcacLón se dLstLnguen los productos no 

traslocados pre-emergentes (PRE) y los no traslocados pre

sLembra Lncorporados (PSI) La mayor parte de los productos 

en estos dos grupos actuan a través de la LnhlbLc16n de ger

mlnaclón de las malezas lo cual en el caso del COqUltO lmpll

ca un retraso en la brotaclón de los tubérculos o en el de

sarrollo de la parte aérea de la Maleza, pero en nLngún caso 

su destrucclón dlrecta 

Entre el grupo de herblcldas pre-emergentes que tradLclonal

mente se usan en los cultlVOS (karme~ + Lazo para yuca, Afa-
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Ion + Preforan para friJol) nlnguno tlene capacldad para con

trolar COqultO Al contrarlo, muchas veces, la apllcac16n 

de estos productos en campos con dlferentes tlpOS de malezas, 

lncluyendo a COqUlto, resulta favorable para este ÚltlffiO ya 

que se le ellmlna la competencla lnlclal con las otras male

zas No obstante, a medlda que se logran avances en el desa

rrollo de nuevos herblcldas preemergentes, eventualmente será 

poslble ldentlflcar nuevos productos con meJor eflClenCla pa

ra el control de COqUltO Como eJemplo qUlero menClonar la 

comblnac16n de cuatro herblcldas preernergentes, dos de ellos 

nuevos y aún Sln comerclallzar en Colombla, los cuales dleron 

un control aceptable de COqUltO en yuca además de controles 

excelentes de malezas grarnlneas y de hOJa ancha en un amblente 

de alta pres16n por parte de los tres grupos de malezas 

(Cuadro No 9) (rotos) 

Entre la segunda categoría de productos químlcos a tratar en 

este capltulo -los herblcldas pre-slembra lncorporados- se 

encuentran los tlocarbamatos, ldentlflcados desde hace algunos 

20 años corno más efectlvos que otros herblCldas en el control 

del COqUltO Slnembargo, su maneJo no es senclllo Debldo a 

su alta volatllldad requleren una lncorporac16n lnmedlata al 

suelo, necesltan un suelo seco para lograr una buena lncorpo

rac16n y no se recomlendan para suelos con alto contenldo de 

materla orgánlca (>10%) Además solo controlan las gramlneas 

y clperaceas con eflcacla, slendo necesarlO el uso de un pro

ducto adlclonal (PRL o PSI) que controle las malezas de hOJa 

ancha Productos cornerclales del grupo de los tlocarbamatos 

para uso en varlOS CUltlvOS son el EPTC-antldoto y el Verno

late (nombres cornerclales Eradlcane y Vernam) Además hay 

un producto especlflcamente selectlvo para yuca, aÚn no comer

clal en Colombla, el butllate (nombre comerclal Sutan) 

Las recomendaclones para el uso de estos productos se encuen

tran resumldos en el Cuadro No 10 
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d Control qu1mlco - productos químlcos tras locadas -

El ünlco producto que es absorbldo por el follaJe del coqulto 

y traslocado hacla los 6rganos subterráneos - bulbos basales, 

rlzomas y tubérculos, atacando así el mal desde la ralZ, es 

el gllfosato, un producto orgánlco nltrogenado no clc11co 

(N - (fosfono metll) gllclna) Este herblc1da de uso post

emergente destruye la parte aérea del coqUltO medlante la 

lnhlblc16n de la slnteslS de un cuerpo proteíco esenclal pa

ra el funClonamlento de la clorof1la y los caroteno1des 

Además es altanente slstémlco, es declr se lrasloca raplda

mente dentro de la planta hacla los 6rganos subterráneos del 

COqUltO donde lnhlbe la brotac16n de los tubérculos y even

tualme~te co,trlbuye a su destrucC161l Bn un ensayo utlll

zando slstemas subterrá~eos de plantas de COqUltO de 6, 12 

Y 24 semanas de edad, Zandstra y Nlshlmoto (lq77) encontra

ron que slstemas subterráneos Jovenes era más susceptlbles 

al gllfosato que slstemas vleJos Aparentemente el estado 

menos actlvo de los órganos subterráneos vleJos como conse

cuenCla de la fuerte dOffi1nanc13 aplcal reduJo el efecto del 

gllfosato aunque fué traslocado a los tubérculos de todas 

las edades (Cuadro No 11) Los tubérculos de todas las 

edades no tratados con gllfosato produJeron mayor número de 

brotes después de separados de la cadena Con tratamlento 

de gllfosato los tubérculos de plantas de 6 semanas de edad 

no germ1naron, los de plantas de 12 semanas de edad tuvleron 

un nümero muy reducldo de brotes y solo algunos de los tu

bérculos de plantas de 24 semanas de edad germlnaron, el 

número de brotes slendo 19ual con o Sln conecc16n lntacta 

de los tubérculos entre 51 (Cuadro No 12) 

De esto se deduce q"e en su mayoría serán los tubérculos 

vleJos los que escapan del efecto lnhlbltorlo del gllfosato 

y que de ellos se produce la relnfestaclón en los campos 

después de una apllcaclón Esto hace eVldente la neces~dad 

de var~as apllcaclones seguldas con gllfosato s~ se qUlere 
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obtener un efecto duradero de control Slnembargo, no solo 

la edad de los órganos subterráneos parece decldlr sobre la 

efectlvldad del control con gllfosato Slno tamblén dlversos 

otros factores tales como el estado de actlvldad de las plan

tas (que en parte Sl es func16n de la edad, pero en parte 

tamblén de las condlclones de creClmlento tales como hume

dad y fertllldad del suelo, temperatura, lntensldad de la 

luz, etc ), el grado de domlnancla aplcal, la densldad de 

poblac16n del COqUltO y poslb1emente otros factores más 

Por lo anterlor, un campo en cual el mayor número de los 

tubérculos de coqultO han germlnado, con las plantas en su 

fase más actlva de desarrollo vegetatlva (y entrando a la 

floraclón), CO'1 los tubérculos nuevos conectados a follaJe 

vlgorobo y sano, presta las meJores condlclones de control 

con gllfosato 

e Control cultural -

el control cultulal empLeza con las buenas práctlcas agron6-

mlcas tales como el uso de semllla de alta calldad, slembra 

de la denSldad aproplada para el cultlvo, fertlllzac16n y 

rlego adecuados, y control de plagas y enfermedades para man

tener el cultlVO en el meJor estado poslble 

CUltlVOS que rapl.damente for~an una cobertura verde causando 

aSl sombrío al COqUltO, CUltlVOS de lnundaclón y CUltlVOS 

perennes con cobertura total de la superflcle cultlvada com

plten favorablemente con el COqUltO BaJO sombra, el creCl

mlento de la parte aérea del coqUlto es reduclda al mínlmo 

y después de tlempos prolongados de sombra la planta desapa-

rece por completo Una sombra cont~nuada consecuentemente 

tamblén reduce la formaclón de nuevos bulbos basales y tubér

culos (10-57%, segan Hauser, 1962) Pero una vez se exponga 

el terreno de nuevo a la lnsolaclón, los órganos subterráneos 

latentes del COqUltO se vuelven a actlvar y producen nuevas 
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plantas Es por esto que un s~stema de control cultural de-

be buscar una cobertura permanente del terreno cult~vado 

Esto es más fác~l con cult~vos de ráp~do desarrollo ~n~c~al 

como el sorgo, el fríJol y la soya, pero es d~f~c~l en yuca, 

caña y algodón, cult~vos que t~enen un desarrollo ln~c~al 

lento Una med~da cultural sensata en estos CUltlvoS, espe

cíflcamente en yuca y caña es entonces la asoclac~6n de es

tos con otro cultlvo de rápLdo cubr~m~ento y corto c~clo ya 

que después de 2-3 meses tamblén los cult~vos de creClmlento 

lento alcanzan a cubrlr todo el área, sombreando aSl al co

qUlto (Foto) 

f Control blo16g~co -

Igual que para otras majezas se han ldentlf~cado organlsmos 

parasltar~os del coqu~to Los más conocldos son los lepl

dopteros del género Bactra (foto) (Bactra truculenta y Bactra 

verutana Zeller) Aunque qUlzá el control blo16glco sería 

la solucl6n más completa y eleJante del problema, no ha re-

clbldo amplla atenc16n hasta el presente Los lnformes dls-

ponlbles se contradlcen en cuanto a la efectlvldad del con

trol con este lnsecto Así, Holm et al, (1977) lnforman 

que los ~ntentos de controlar COqUltO con Bactra truculenta 

en Hawall fallaron debldo a la act~vldad de un parás~to de 

Bactra A medlda que se lncrement6 la poblacl6n de Bactra 

tamb~én aument6 el número de su parás~to, la aVlspa Trlcho

grarnma mlnuturn, neutral~zando as~ el efecto del Bactra so

bre coqu~to Por otro lado, Frlck et al, (1978) lndlcan 

que en el sur de los B U la 1~berac~6n de Bactra verutana 

Zeller fué ex~tosa en reduclr el nümero de ~nflorescenc~as 

del COqUlto 

la producc~6n 

El daño d~recto causado por la larvas redUJO 

total de materla seca entre 28 y 49% Apa-

rentemente, he aquí un potenclal de control Sln aprovechar 

que valdría la pena ser lnvestlgado 

, 
I 
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9 Integrac16n de métodos -

Deb1do a que cada uno de los métodos de control antes c1tados 

pars1 solo no es efectlvo a largo plazo, aparece recomendable 

una comblnac16n o lntegrac16n de varlOS slstemas de control 

del COqUltO En la Costa Norte de Colombla, donde el COqUltO 

se desarrolla en 6ptlmas condlclones, se ha lnlc1ado un pro

yecto de control lntegrado, utlllzando el slstema de prepa

rac16n del terrno en la época seca para estlmular la deshldra

tac16n de los órganos subterráneos, ap11cac1ón de g11fosato 

después de permltlr una germ1nac16n del coqU1tO al pr1nC1ptO 

de la época lluv10sa y slembra de cUlt1vOS asoc1ados (COmbl

nac16n de una legumlnosa de cobertura lnlclal ráplda con un 

cultlvO de larga duraclón qu~ mant1ene el campo baJO sombra 

durante la mayor parte del año) El proyecto va a ge~erar 

no solamente 1nformac16n sobre producc16n de los cult1voS en 

d1ferentes n1veles de control Slno va a perm1t1r tamblén el 

segu1m1ento del desarrollo cuantltatlvo del cOqultO, 1ncluyen

do sus órganos reproductlvoS subterr~neos 

El 1nlC10 del prlmer clclo de esta 1nvestlgac16n ya permlte 

ver el efecto benéf1co de la lntegrac16n de los d1ferentes 

métodos de control pero solo después de varlOS clclos de cul

tlvo se conocerá la efect1vldad del slstema para reduclr no

tor1amente la lnfestac16n (fotos) 
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CONCLUSIONES 

Hasta el presente no ex~ste un método s~mple y económ~co para 

controlar o errad~car al coqu~to Las med~das de control más 

ef~c~entes son o muy costosas o poco práct~cas en espec~al, 

el uso de productos quím~cos muchas veces no cumple lo que 

las casas comerc~ales prometen S~nembargo, observando los 

s~gu~entes aspectos en el maneJo y control del coqu~to, se 

puede lograr una reducc~ón del problema a n~veles no crít~cos 

y gradualmente lograr una dlsmlnuc16n de la ~nfestac~ón por 

esta maleza 

Las slgulentes práct~cas se recomlendan tanto a ~~vel exper~

mental dertro del CIAT ~omo e~ general paLa cualquler campo 

con coqu~to 

1 Ev~tar al máx~mo las labores mecán~cas tales como aradas, 

rastr~lladas, nlvelaclones, trabaJos con rototl11er, etc 

en campos con cOqUltO A excepclón de las labores nece

sar~as de preparac~6n del terreno para la s~embra es pre

fer~ble usar productos quím~cos para la destrucc16n de 

las malezas, por eJemplo,en vez de métodos mecánlcos 

2 Entregar áreas no utlllzadas a operacl0nes de campo para 

la slembra de cult~vos comerc~ales Un sombrío ~ntenso 

por el cult~vo comerc~al es uno de los elementos más 

efectlvos del control cultural del coqu~to 

3 No deJar superf~cles l~bres dentro de los exper~mentos 

a excepc~ón de los camlnos Establecer coberturas verdes 

en partes de lotes s~n s~embras exper~mentales Lsto 

es más fácll de lo que Ud p~ensa (observar Ensayo P2 

Norte con cobertura verde de DesmodlUID heterophyllum) 

Controlar coqu~to en los cam~nos de los experlmentos con 

Gllfosato permanentemente 

) 
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4 Emplear el gl~fosato para combat~r el cogu~to en los cam

pos antes y después de efectuar las s~embras exper~rnenta

les Segu~r las recornendac~ones para su uso hechas en 

el memo DRL-279 de ?-layo 30, 1979 

5 S~ se efect(1a una s~embra exper~rnental en un campo con co

gu~to y se va a usar un herb~~~da en esta s~embra, se re

com~enda usar alguno del grupo de los t~ocarbamatos 

(Cuadro 10), ya que sum~n~stran un control algo meJor que 

otros productos 

~fJ!iATI 
B1BLtOTECA 
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CUADRO 1 PRINCIPALES CARACTERISTIC,AS UORFOLOGICAS DEL COQUITO (Cyperus rotundus L ) 

COHPARADAS CON LAS DE LA CORTADERA (Cyperus esculentus) (segl1n Do11, mod~fl.

cado) 

Caracter~st~ca 

Color de la ~nflorescenc~a 

Altura de la lnflorescencla 

Largo de las hOJas relatlvo al tallo 

Poslc~ón tubérculos 

Tamaño, forma y color tubérculos 

Sabor tubérculos 

e rotundus 

pl1rpura 

20-30 cm 

hOJas más cortas que 
el tallo 

en cadena 

1-3 cm, ovalados, 
duros, negros 

amargo, fuerte 

I e esculentus 

amarllla 

25-40 cm 

hOJas más largas 
que el tallo 

al f~nal del 
rlzoma 

o 5 - 1 5 cm, 
redondos, sem~
duros, cafés 

almendra, suave 



CUADPO 2 RESUMEN DE CARACTERISTICAS HORFOLOGICAS y FISIOLOGICAS Con It1PLICACIOHr::S IlI

PORTANTES PARA EL ~lAdEJO y CONTROL DEL COQUITO 

A HORFOLOGIA 

HOJas angostas con capa cerosa, Sln estomas en el haz de la hOJa 

Slstema vascular contfnuo de hOJas hasta rlzomas y tubérculos, actlvo durante 
el clclo de creClmlento 

Extenslón trldlmenslonal a través de un slstema subterráneo de rlzomas y tubércu
los Ublcac16n de 7 a 10 yemas en cada tubérculo 

B FISIOLOGIA 

Alta e lenCla de la fotoslntesls debldo a flJaclón del CO2 por clclo C
4 

DomlnanCla aplcal mantlene tubérculos en latencla Separaclón de los tubérculos 
de la cadena anula la domlnanCla aplcal y causa brotamlcnto 

Tubérculos no brotan en temperaturas baJas, no SObrevlven temperaturas baJo O C 6 
por 6nC1ma de 45 e (10 dfas) 50 e (12 horas) y 60 C (30 mlnutos) 

Plantas no crecen en sombras lntensas, no hay formac16n de tubérculos nuevos 
Tubérculos eXlstentes quedan latentes 

BaJo sumers16n, tubérculos pueden quedar latentes Sln morlr durante años 

Deshltratac16n de tubérculos expuestos al sol o a un amblente seco es lrrever
slble y ellmlna vlabllldad de los tubérCUlOS 



CUADRO No 3 CANTIDADES DE FERTILIZANTES 110VILIZADOS y ALllACENADOS EN 30 t/ha DE PAR-

TE AEREA Y TUBERCULOS DE COQUITO (Rocheconste, 1956 i'lanrltlus Is1ands) 

Compuesto Cantldad kg/ha Elemento puro kg/ha 

Sulfato de aman la 815 N 173 

Cloruro de potasa 320 128 

Superfosfato slmple 200 42 



CUADRO No 4 PERDIDAS EN EL RENDIlUENTO DE CAfl'A DE AZUCAR y t1AIZ CAUSADl'.S POR COQUITO 

Cult~vo País Fuente Pérd~da (por c~ento) 

Caña de azúcar Argent~na CerrLzuela, 1965 75 (rend de caña) 

Caña de azacar ArgentLna Cerrlzuela, 1965 65 (rend de azúcar 

caña de azúcar Australla Chaprnan, 1966 38 (rend de caña 

llal z Colornb~a Cruz, 1971 40 (rend de grano) 



CUADRO No 5 EFECTO DE LA COMPI:TENCIA DEL COQUITO SOBRE EL RENDUIIENTO DE 11AIZ 

(Cruz, 1971 

Epoca de competenc~a 

Enmalezado todo el clclo 

Control de coqUlto desde los 

Control de COqUlto desde los 

Control durante los prlmeros 

Control durante los prlmeros 

Valle del S~na, Colomb~a) 

30 días HC 

10 días HC 

10 días 

20 días 

Rendlm~ento 

t/ha 

2 67 

3 24 

3 60 

3 65 

A 12 

L~bre de coqulto durante todo el c~clo 4 4A 

Reducc~6n del 

rendlmlento % 

40 

27 

19 

17 

7 

O 



CUADRO No 6 EFECTO DE DIFERENTES FRECUENCIAS DE RASTRILLADAS DURANTE LA EPOCA SECA 

SOBRE :eL NUMERO DE PLANTAS DE COQUITO GERHINADAS AL ENTRAR LA EPOCA LLU-

VIOSA Car~bl.a, 1978 

FrecuenCl.a de rastr~lladas 

No total de 

rastr~lladas 

No de plantas de 

coqUl.to por m2 

S~n rastrl.llar o 93 

cada 30 días 2 215 

cada 20 días 4 207 

cada 15 días 5 110 

cada 10 días 8 24 



CUADRO No 7 EFECTO DE LA DESHIDPATACIO~ DE TUBERCULOS 

DE COQUITO SOBRE SU VIABILID~D Car~b~a, 1978 

Expos~c~6n al Sol 

días 

o 

4 

7 

13 

20 

V~ab~l~dad 

% 

100 

56 

7 

6 

O 

} 



CUADRO NO 8 EFECTO DE FRECUENCIAS DE CORTE DE LA PARTE AEREA DEL COQUITO SOBRE LA 

FORMACION DE BULBOS BASALES Y TUBERCULOS 

Frecuenc~a de corte 

Reducc~6n de bulbos 

basales y tubérculos 

% 

Fuente de 

~nformac~6n 

S~n corte 

cada 20 días 

cada 10 días 

cada 3 días 

cada 14 días 

o 

33 

50 

67 

M~sra, 1969 

(Ind~a) 

60 (red ndmero tubérculos) Horow~tZt 1965 

85 (red peso tubérculos) (Israel) 



CUADRO NO 9 MEZCLAS DE HERBICIDAS PRE-EHERGENTES EN YUCA CON ALGUNA EFECTIVIDAD 

DE CONTROL DE COQUITO (Carlbla, 1979) 

Nombres Técnlcos Nombres comerclales DOS1S kg I A I ha 

OXlfluorfen + Alachlor Goal + Lazo o 5 + 1 4 

Flurldone + Dluron Prlde + Karmex o 6 + o 4 



CUADRO No 10 

Cult1VO 

FríJol 

Soya, manl 

Hal.z 

Yuca 

HERBICIDAS PRE-SIEHBRA INCORPORADOS PARA CONTROL DE COQUITO DOSIS RE-

COMENDADAS EN DIFERENTES CULTIVOS Y TIPOS DE SUELO (Cruz, 1971 y Gual

do, 1979) 

Herb1C1da 

Verno1ate 

EPTC-antídoto 

Vernolate 

EPTC-antídoto 

Butl.late 

EPTC-antídoto 

Butl.late 

DOS1S 1 A kg/ha 

Suelos 
llvlanos 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

4 O 

Suelos 
pesados 

4 O 

4 O 

4 O 

4 O 

4 O 

4 O 

4 O 

Complementar DOS1S 
con 1 A kg/ha 

L1nuron O 5 

Trlflural1na 1 O 

L1nuron O 5 

Alachlor 1 O 

Gesaprl.m O 8 
(no en CIAT ) 

Dl.uron 1 2 

L1nuron O 5 

Fluometuron 1 O 
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CUADRO No 11 GER,MINACION DE TUBERCULOS DE COQUITO PROVENIENTES DE PLANTAS DE DIFEREN-

TES EDADES, TRATADOS Y NO TRATADOS CON GLIFOSATO (Zandstra y N~sh~moto, 

1977) , 

, , 
t , 

Germ~nac~ón de tubérculos % 

S~n gl~fosato Con gl~fosato 

Edad de Plantas Cadena Cadena Cadena Cadena 
semanas Intacta rota Intacta rota , 

1 
! 
I 
I 

6 74 77 O O ¡ , 

12 53 80 5 5 

24 90 32 32 



CUADRO No 12 EFECTO DE LA EDAD 'l TRATA/tIENTO CON GLIFOSATO SOBRE EL NUHERO DE BROTES 

POR TUBERCULO DE COQUITO (Zandstra y N~sh~moto, 1977) 

Edad de Plantas 
semanas 

6 

12 

24 

No de brotes 
S~n Gl~fosato 

Cadena Cadena 
Intacta rota 

1 5 2 1 

2 2 3 8 

1 9 3 3 

por tubérculo 
Con Gl~fosato 

Cadena Cadena 
Intacta rota 

o O O O 

O 3 O 3 

1 7 1 7 

• 


