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GUIA PRACTICA D E CONTRO L DE MALEZAS E N POTREROS 

INTRODUCCION 

J. Dol!' 
P. Argel ' 

Aunque no se tie ne n datos precisos sob .... e la cantidad de forra
je que reduce el complejo de malezas p resente en los potreros, es 
bien conocido que las praderas más productivas son aquellas en don
de, además de otras condiciones , existe un bajo porcentaje de male
zas. El control de malezas es tan important e como tene .... un buen 
pasto o buenos animales y es un factor que necesita se r tratado a 
decuadame nte para lograr los mayores beneficios. Desafortunadam en
te, aunque el control de mal e z as en praderas se ha pract icado desde 
hace cientos de años, s igue siendo un área donde frecuentemente se 
emplean l os métodos tradicionales de c ontrol, muchos de los cuales 
son poco e fectivos. Esto se debe a que el e fecto d e las malezas so
bre l as praderas no es tan espectacular como 10 es, por ejemplo, 
la presencia de una enfe rmedad en los an ima l es . Por l o tanto) los 
an imales pueden mantene r se y aún produc ir algo de carne y l eche 
consumiendo sol a m e nte m a l ezas, pero no se l ogra la máxima pro
ducc i6n. 

As í I e l aspect o de control de malezas está muy 1 igado a la pro
ducci6n pecuaria y es solamente un eslab6n dentro de todas las a cti 
v idades del manejo de potreros. f\k> es pos ible conseguir una alta 
p r o ducci6n s i no se hace una adecuada planificaci6n y direcci6n del 
uso del pot rero (Huss , 1971) . Esto quier e decir que hay que hacer 
un inventario concienzudo de los recursos disponibles para que una 
vez conocidos los probl emas existentes , se busquen las soluc iones 
pos ibles; en .,tras palabras , di s eñar un p l an de manejo del potrero . 

• T écnicos del Prog r ama de Control de Malezas, Centro Inte rna
cional d e Agricultura Tropical, C IAT, Call, Colomb\a 
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FACTORES QUE FAVO RECEN LA INVAS ION DE MALEZAS 

E N PRADERAS 

El sobrepas toreo 

Consiste en la presen c ia e n el potrero de un mayor número de 
cabezas de ganado del que realmente puede mante ner; como resul
tado J el pasto se debilita y desaparece en algunas partes J lo que 
pe rmite la germinaci6n y crec imiento de las sem illas de malezas 
que estaban en estado latent e . S iempre el sobrepastorear un potre
r"O p r ovoca la infestaci6n de las malezas. Generalmente e l mayor 
sobrepastoreo ocurre durante las épocas secas y está relacionado 
con la du raci6n de las mismas; por e so e s común observar una 
mayo r incidencia de malezas en la época lluviosa posterior a una 
estaci6 n s eca p r olongada . L as especies principales son malezas a
nuales de hoj a ancha tales como e l bicho (Cassia spp.), talaya 
( S tei rac tinia cornifolta) y malva (Malachra alceifolia); a lgunas gra
m íneas c o m o l a granad il la (Panicum fascicul atum) y l a hierba agria 
o hi e r ba a m a; 'ya ( P aspalum conjugatum) tambié n se presentan fre 
c uentemente en pot reros sobrepas toreados. 

P astos mal adaptados a la r egión 

E n e s te cas o e l p asto no tend rá suficiente vigor para recupe
rarse y c o moetir c o n las malezas que sr están bi.en adaptadas a la 
zona . Como cons e cue ncia el pasto va desapareciendo progresivamen
te y e l e s pac io lib re va s iendo ocupado por especies indeseables de 
baJo pote nc ia l p roductivo, poca palatabilidad, bajo contenido de nu
t rl m e ntos , y no s o lamente se pierde e l potrero por invas ión de ma
l ezas s ino que t a mb ién d isminuye la producción por animal. Además, 
es nece s a ri o te ner e n c uenta los cambios a mbientales dentro de la 
mi sma r e g 16 n. El mej o r pasto para un terreno p l ano no será reco
mendable para otr o o ndulado, aun en l a misma finca. 

Control deficie nte de m a l ezas 

A m e nu do se c uenta con buenos pastos y un buen s iste m a de 
pasto r eo p e r o cua n do se t r ata de e l imina r l as mal e zas no s e h a c e 
e n una forma e fi c iente y op o r tuna . Cont rol a r l as m a l e z a s c uando 
é stas y a han sem ill a d o o están finali zando su pe r íOdO vegetati.vo 
no r e p r esenta m ucho beneficio par a el potr et"o y s iempre se co r re 
el r iesgo de un a reinfestació n en e l próxi m o ci c lo d e lluvias po r 
medi o de l as s emillas p r oducidas. Los mismos a nimales incl us o 
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los caballos y burros ayudan a diseminar las malezas . Al consu
mir las semillas) éstas pasan por el sistema digestivo y pueden 
caer donde antes no se encontraban dichas malezas. 

Muchas veces el control se realiza en épocas adecuadas de cre
c imiento pero en una forma deficiente. Si se trata de medios mecá
nicos como el uso de machete o guadaña, el corte se hace a una al
tura inadecuada, especialmente en aquellas áreas donde se paga el 
trabajo por contrato. Por otra parte , al emplear el control qufmico, 
frecuentemente se usan dosis inadecuadas o se falla en la aplicaci6n 
o en la selecci6n del producto para las malezas presentes. Todo es
to trae come consecuencia la presencia permanente de malezas en 
los potreros. En cuanto a la época de control, los mejores resulta
dos siempre se logran después de un pastoreo del potrero, puesto 
que las malezas son más evidentes y más fáciles de encontrar y el 
pasto está en Franca recuperaci6n. 

Otros factores 

El mal d¡¿.naje en las praderas, la deficiencia de nutrimentos 
en el suelo y los cortes frecuentes cuando se trata de pastos de 
corte, también favorecen invas io nes de malezas. T o dos estos facto
res debil itan e l pasto , redu c ie ndo asf su capacidad competitiva. El 
exceso de agua en los potreros por per(odos prol ongados favorece 
el desarrollo de malezas que se adaptan a condiciones húmedas, ta
les como cortadera (~:yperus s p p . ) , bocachica (Thalia geniculata) y 
algunas gramíneas como el g r a m a lote (Paspalum fasciculatum). 

METODOS DE CONTROL DE MALE ZAS E~J PRAOERAS 

Ninguno de los mÁtodos que s e usan para el iminar las malezas 
e n l as praderas es definitivamente mejor O más eficiente que o tro. 
Los mejores resultados se consiguen cuando s e hace una integraci6n 
de métodos, junto con un plan r ac ional de manejo del potrero; de 
a lH la importancia de conocer los tipos de malezas, sus caracterfs
tiC9,S, grado de infestaci6n, época de control y magnitud del área 
lnvadida antes de proceder a recom endar un plan de control espe
c ífic o. 

Control cultural 

El manejo del po tre ro influye notablemente en el grado de in
fe s taci6n de malezas . Cualqu ier práctica que ayude al pasto a pre-
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domina r y competir mejor con las m a lezas e s una forma de control 
cultural. Esto incluye el descanse del potrero de spués de s er past o 
reado, el establecimiento de leguminosa s forra j e r as c o n los pa s tos 
para suministrarles nltr6geno y guadañar despué s del pastore o para 
est imular el nuevo rebrote. La cuare ntena del ganad o e n u n corral 
por 48 horas cuando viene de un po tre ro con malez a s sem illadas y 
e l uso de semillas de gramíneas y l e gumi nosas 1 ibres d e malezas 
son otros ejemplos de control cultural. 

Control mecánico 

Es un méto do muy g e n e ral izado . E n le. m ayor(a de las fincas 
ganaderas se usa algún m é todo de c ontrol m ecáni c o que e m pleado 
oportunamente, ayuda a m a nte ner las malezas a un t a maño ta l que 
no cause pérdidas de cons ideraci6n. L os principales s i. s t e m as usa
dos son: arado y rastrillo, g uadañadora, machete, gam bla o barre 
t6n y desyerba manua l. 

1. Arado y rastrillo 

Se emplea generalmente cuando s e van a a de c ua r nue v o s lo tes 
para establecer praderas o cuando l a lnfes tac ió n de m alez a lle
ga a tal grado de tnvasión que res u ltan m ás econ6micas una 
nueva preparación y siembra del potrero. E l tra tami e nto de 
preparaci6n del lote es similar a l e mpleado p a r a sem b r a r c ual 
quier otro cultivo. La prepara ci6 n de be se r a d e cuada p a ra o b
tener una buena cama en qu e 1 a s s e m ill a s germ inen no r mal m en 
te. Una arada s e guidé\ de dos o tres r astrillada s e s lo m ás a 
consejable. La preparación dura nte la é poca s eca pe r m ite el se
camiento de las rarees, los rizoma s y los e s tolones de las m a 
lezas; la s iembra del pas to se recomienda al comienzo de las 
lluv ias . 

2. Gua daña 

El cO"te periódico mediante guadaña seguido p reFeriblem ente por 
el pastoreo de la pradera , ti e nde a reducir la capacida d c ompe
titiva de las maleza s. El mayo r beneficio se consigue guadañan
do a una altura tal que no afec te las especies deseabl es , de all í 
que dependa e n alto grado de las especies pres entes en la pra de 
ra. Cuando se trata de arbustos, guadañar frecuentemente c a usa 
un aumento progresivo en su desarrollo radicular lo que hace 
más dif(cil su el iminaci6n definitiva mediante cualquier método 
de control. La guadaña es más efectiva para malezas anuales 

. 'e para las perennes. 



3. Machete, gambia o barret6n 

Estos implementos son más select ivo s que la guadaña y tienen 
la ventaja que se pue den usar en partes inaccesibles a las má 
quinas guadañado ras. Su uso es 1 imitado, puesto que ser(a an
t ie con6mico pa ra ~reas extensas c on altas densidades de male
zas , y debe s er realizado oportunamente, es de c ir, antes de se 
millar l a s malezas y después de un pa storeo en los potreros. El 
arranque con barret6 n o gambia es aconsejable para algunas es
pecies , como cortadera y paj6n, donde su densidad no sea muy 
a lta y en la épo ca seca . Por l o general, e l control de malezas 
dis minuye en esta época, principalmente en e l caso de arbus
to s y malezas de hoja ancha, siendo posible programar el a
rra nqu e de otras especies (paj6n , cortadera, tacana, etc.). 

4 . Desyerba m a nual 

El empleo de e s te método para controlar las malezas en l os 
past iz a l es po r lo g e neral es lento y dif(cil. Se puede apl icar a 
p r a de r ñs con ganade r(as pequeñas e intens ivas y con malezas 
esp e c (ficas como e l rabo de zorro (Andropogon bic ornis). 

Control qu (mico 

L as sustancias qu (micas que s o n capaces de matar malezas s e 
deno minan he r b icida s . Actu almente exi s te un número creciente de 
ga na de r os que usan he rbicidas para controlar las malezas en los 
potre r os . Sin e m ba rgo, de be considerarse que el control de male
z as po r e s te méto d o no es un s ustituto sino un complemento de los 
ot ros tipos d e control y en gene r a l de las diferente s prácticas de 
m a ne jo del potrero. Su uso debe se r r a cional y ajusta rse a las ne
ces idades espec(ficas de la p radera, teniendo e n cuenta las especies 
de s eabl es que podr(an s er s us ceptibles a ellos , c omo las legumino
s as nativa s e introduc idas. El mayor éxito d e una aplicaci6n quími
ca se obti e ne t enie ndo en cuenta l o s s iguientes fac tores : 1) la iden
t ificaci6n de especies , 2) la s elecci6n del producto apropiado para 
esta s e species , 3 ) l a adecua da cal ibraci6 n d e la a spe r s ora , 4) el 
uso de l a dos is r ecom endada, 5) las condicione s ambientales antes 
y después de la a plica ci6 n y 6 ) el s istema d e apltcac i6 n usado. 

1 . L a id e n t ifica ci6n 

Es impos ible s aber c6mo enfocar un sistema integrado de con
trol de mal e zas s in tener la identificaci6n pos itiva de las espe
cies presentes . Existen a lgunos manuales para facil itar su iden-
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tificaci6n, por ejemplo "Algunas malezas comunes en potreros 
tropicales" (Morales, et al. 1974); sin e .mbargo se encontrarán 
otras especies en los potreros que no se pueden identificar y 
en estos casos se deberán enviar muestras con las flores a un 
extensionista, a un ingeniero agr6nomo o a un tax6nomo para 
s u identificaci6n exacta. 

2. La selecci6n 

La susceptibilidad de las especies a los diferentes herbicidas 
cambia mucho de un producto a otro. Por lo tanto, hay que co 
nocer las clases de herbicidas y sus caracterfsticas. 

Los productos que se emplean para controlar malezas de hoja 
a ncha son sistémicos (se mueven dentro de la planta) y s e l ecti 
vos (matan las malezas sin afectar el pasto). El 2,4-0, 2,4,5-T 
Y picloram sirven de eje.mplo; éstos se venden bajo varios nom
bres comerciales y en difere ntes mezclas de ingrediente activo 
(por ejemplo, 2,4-0 + 2,4,5-T Y 2,4-0 + picloram). 

Es importante tener en cuenta la Formulación del producto a 
seleccionar. Se consiguen formul aciones de estos productos con 
base en aminas o ésteres. L a s aminas forman una verdadera 
soluci6n en agua y no son volátiles. Los ésteres forman una 
suspensi6n (emulsi6n) al mezclarse con agua y el Hquido toma 
un aspecto lechoso . Como los ésteres son volátiles se debe te
ner en cuenta si el potrero donde se está apl ¡cando se encuentra 
cercano a cultivos susceptibles a dichos vapores. L os cultivos 
de hoja ancha son susceptibles e incluyen el tabaco J tomate, 
uva , algod6n, plátano J yuca, ñame, ajonjol í, banano, hortal izas J 

soya, frfjol J caupí y leguminosas forrajeras. Se puede reducir 
el riesgo de darlo haciendo las epI icaciones por la mañana, cuan
do la temperatura es más baja y hay menos viento; reduciendo 
l a presi6n de la aspersora para obtener gotas más grandes que 
se evaporan mas lentamente; y no apl icando el herbicida a una 
franja de 25 a 100 metros al borde del potrero qLJe 1 inda con 
el cultivo susceptible. En todos los casos se debe tener en 
cuenta el sistema de apl icaci6n usado. 

Otra clase de herbicidas empleados en potre r os son los matagra
m fneas. Dos de los más efectivos son dalapo n y g lifosato; ambos 
son solubles en agua y sistémicos y, po r lo tanto J de gran efec
tividad para gramfneas perennes y anuales. Dichos productos no 
son volátiles y su residual idad en e l suelo es míni.ma, permitien
do el establecimiento de pastos inmediatamente después de la 
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muerte de 1 a mal eza. 

En algunos casos especiales, se sugiere el uso de productos for
mulados como polvos mojables, comprimidos (pellets), bolas o 
granulados. Casi todos son productos residuales que persisten 
en el suelo de uno a seis meses, según la dosis, solubilidad del 
prodJcto y la humedad y t.e·mperatura del suelo después de la a
plicaci6n. Los comprimidos, bolas y granulados presentan la 
ventaja que no requ~eren agua para su apl icaci6n. Se usan pri.n
cipalmente para controlar arbustos resistentes a las apl ¡cae iones 
foliares de herbicidas y solamente se los apl ica al pié del arbus
to para no afectar el crecimi.ento del pasto. Su acci6n tiende a 
ser lenta, la muerte de los arbustos ocurre entre los seis me
ses y un año, después de la apl ieaei6n. 

3. La calibraci6n 

Consiste en el ajuste del equipo para aplicar los volGmenes de 
prodJcto yagua deseados. Tal vez la mitad de las fallas en el 
control y la pérdida de selectividad se deban a la aplicaci6n de 
subdosis o sobredosis del producto J es decir a la mala calibra
ci6n del equipo. La enseñanza a los operarios sobre el uso de 
las aspersoras y su correcta calibraci6n y aplicaci6n, es una 
de las mejores inversiones de tiempo que puede hacer el gana
dero. 

4. La dosis 

La apl icaci6n de dosis inferiores a la recomendada es una pér
dida inmediata del dineroj pero el uso de sobredosis puede pre
sentar una p6rdicia triple: en dinero, en el daño causado al pas
to, puesto que en dosis . muy altas los herbicidas para ma .... ezas 
de hoja ancha pueden afectar seriamente las gram(neas J y en el 
control de los mismos arbustos. Por ejemplo, para que el 
2,4-0 éster mate completamente al salvi6n (Vernonia patens), 
debe ser translocado hacia las ra(ces. Al apl lcar una sobredo
sis, el producto causa la defoliaei.6n total antes de que sufi.cien
te herbicida haya llegado a las ra(ces y al mes, la planta co
menzará a brotar de nuevo. En resumen J s e debe hacer todo lo 
posible para evitar la aplicaci6n de dosis inferiores o superiores 
a la recomendada. 

5. Las condiciones ambientales 

Para todo tipo de maleza el éxito del control qu(mieo depende 
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del estado de crecimiento de la planta. Los m ejores r esultados 
se obtienen cuando la maleza se encuentra en crecimiento acti
va, condici6n que existe durante l a época lluv iosa . Los contro
les siempre son mejores cuando las malezas están pequeñas, 
de modo que e l de las e species a nuales se debe inidar antes 
de q....¡e t enga más de 20 a 25 cent(me tros de altura . 

Como ya se ha menc ionado , l a temperatura afecta la volatilidad 
de las formulaciones é s teres. Además, a t emperaturas muy al
tas, l as malezas comienzan a mar ch ita rsej en e s t e estado los 
p roductos aplicados al follaje tendrán m enos penetraci6n por en
contrars e l os estomas cerrados, lo cual hace que e l control no 
sea satisfactorio. 

L as ll uvias poster ior es a l a apl icaci6n tambié n pueden afectar el 
control obtenido con apl icadones fol iares. La máxima penetra
c i6n de l herbicida ocurre durante las prime ras 12 horas después 
de l a aplicaci6n . Si ll ueve durante este período, se reduce la e
fectivida d del tratamiento, siendo mayor la pérdida cuando la llu 
via cae dos o tres horas de s pués d e ser apl icado que a l as 10 
a 12 ho r a s . Por lo tanto , c uando ex iste la p robabilidad de lluvia, 
es m e jo r aplazar la aplicaci6n hasta el o tro d (a. Se puede redu
ci r e l ri esgo de pérdida por llu v ias al empl ear un s urfactante; 
estas s ustanc ias aumentan l a tasa de penetraci6n, reducen l a e
vaporaci6 n de l as gotas y tamb ién pueden a c t ua r como p egantes ~ 

Por o tra pa rte, l a s lluvias s on indispensa bles desp ués d e la a
plicaci6n par a favorec e r l a acción de los productos residu al es 
apl ¡cados a la bas e de arbus tos. E sto s no actúan hasta que en
tran en conta c to con l as r aíc e s ; l a s lluvias l os 1 ixivia n y los ha 
cen penetra r hasta l a zona r a d ical . E s t o e xpl ica en parte , l a 
l enta a c ci6n de los herbicidas for m ulados como comprimidos, bo
las y g r ánulos . 

El s is tema de apl icac i6n 

Entre los s istemas de apl icac i6n en arbustos se encuentran los 
s igu ientes ( Figu ra 1) . 

a) T ratamiento fol iar 

Esta apli c ac i6n s e hace usualme nte con la aspersora de es
palda , d e mula o de tractor . T ambién s e pueden realizar a 
pI icacbnes con avioneta o hel ic6ptr=ro , pero se aumenta tre 
mendamente el pelig ro de ocasionar daño a cultivos sus ceptt -
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FOLIAR B A S A L 

T 0 e O N 

S U E LO 

FigL. r a 1 . Métodos de apl lcación de herbiCidas (\ las malezas en 
potreros. 
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bIes cercanos debido a l mayor arrastre y vol a tilizaci6n de 
la solución,; además, este sistema está limi.tado a zonas re
lativamente planas. La aplicaci6n foliar es más rápida y ba
rata que l os otros métodos pero es la menos segura . Usual
mente el mejor tiempo de aplicaci6n al follaje es en los pd
meros meses de la época lluviosa o sea después del comien
zo del nuevo crecimiento y c uando la planta tiene muy buen 
vigor. Se recomienda este si.stema solamente para las espe
c ies suscepti.bles, puesto que no todas las plantas arbustivas 
se pueden eliminar por este método. 

b) Tratamiento basal 

Es la apl icaci6n a la base del tronco de cada planta. Cuando 
se hace adecuadamente es muy efectivo para mucha..:; de las 
especies arbustivas. El producto se apl ica alrededor de-, 
tronco y sobre el mismo (25 a 30 cent(metros del suelo) 
hasta que comienza a escurrir. La pre sión de la aspersora 
debe ser baja para no desperdiciar el producto. Con este 
método es muy comGn mezclar un herbicida éster con acei
te diesel en proporci6n de 2 a 4 1 itras del primero por ca
da 100 del segundo. 

c) Tratamiento al tro nco o toc6n 

Este método es efectivo para el control de casi todas las 
plantas a rbustivas cuando se usa adecuadamente. P a ra cor
tar la planta se er:1plea hac ha, machete o cualquie r otro mé
todo y se aplica la soluci6n al toc6n o tronco inmediatamente 
después de realizado el corte. Es necesar io mojar la super
ficie del tronco co rtado con un.a brocha ,. un hisopo o una hor
queta con boquillas (Figura 2) . La clave de este método es 
la apl icaci6 n inmediata ya que si se permite secar la herida 
de la planta, l a cantidad de herbicida que penetrará en el 
tronco será menor y no habrá translocaci6n, la cual es ne 
cesaria para matar l as rarces. Este método es menos ries 
goso para las p rade r as donde existen leguminosas nativas o 
cultivos susceptibles ce rcanos y da buena e fectividad todo el 
año. 

d) Tratamiento en muesca 

Un sistema efectivo para plantas que tienen catlos ·individua
les, pero no para las que tiene n troncos múltiples po rque es 
muy dif(c ll hacer suficientes muescas en cada tronco. El mé -
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F igura 2 . Un a apl ica ción a l tocó n e m pl e a ndo la ho r queta c o n dos 
boquill a s d e cortina . 
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todo cons iste en hacer una o va rias muescas alrededo r de l 
tronco a u na a ltu ra de 0,5 a 1,0 m e t r os sobre el suelo; ca
da m:..;esca s e tra t a con la solució n o m e z cla de he rb icida . 

e) Tratamiento al suel o 

Al gunos herbicidas pueden ser apl icados a l suel o para que 
sean abso rbidos po r l as rafees de los arbustos . Estos s o n 
ventajosos por cuanto no necesitaí'l equipo de aspersi6 n y 
generalmente son e fectivos cont ra las especles reSistentes 
3. los anterior es métodos d e cont rol _ Es preciso que ll lJe Va 
después de la aplicac ión y su acción es más lenta que la de 
los ot r os sistemas . 

CONTROL DE A LGUNAS MALEZAS D E rlOJA ANGO STA 

Como mal ezas de hoja angosta se considera una se r ie d e g r a 
meneas y ciperáceas, de la:;.; cuales las m ás c o munes e n praderas 
son el paj6n o maciega , gramalote , hierba agria o ama r ga , r a bo 
de zo rro y granadilla ( P anicum fasciculatum). E s t a- Glt( ma es anual 
y las demás perenr'les. Dentro de las c iperáceas se encuent r an la 
co rtadera o tresfilos (Sc1eria pterota), la cortadera (Cype rus fe rax) , 
la estrell ita (Dichromena ciliata) y la cortad e r a de bot6n (C:ype r us 
luzulae) . En r eal idad las únicas que caus an p roblemas. e n las pra 
deras son la cortadera tre s Fll os y est rellita; las demás no t ienen 
t anta capacidad d e compe t .snc la con l os pastos establ e cidos. La co r 
tade r a tresfilos se adapta muy bien a l os sitios bajo s e n s uelos mal 
dre nados. La presenCla de estrell ita es síntoma de sobrepastoreo y 
no es problema con pastos agresivos . 

Control de paj6n o m aciega (Paspalum virga tum) 

E sta gramínea invad e praderas tanto de zonas onduladas c omo 
de zonas pl anas. Su falta de pal atabil idad hace que el ganado no la 
consuma, a menos de que en l a p radera no ha ya otra especie fo 
rraje r a que o frecer. En este caso los animales p r efie r e n los r ebro
tes t ie r nos , raz6n po r l a cual e n a l gunas ganad e r ías c on alta infes
taci6n de l a maleza, s e guadaña periódica m ente con el fin de o Fre
cerl a t ierna a los an imal e s . Aunque esta es una fo r ma de aprove 
char l a m a l eza , los índi.ces de p roducci6 n más a ltos s610 se obtie
nen con l a s e s pecies de pastos mejo r a do s . Su p ropagación se e fec 
tua por semillas, l as cual es tienen gran poder ge rminat ivo . cada 
paníc ul a produce alreded o r de 800 semill as v iabl es y cada pl a nta 
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entre 4 Y 8 panículas. Se ha encontrado u n máxi.mo de 50 por cien
to de ge rminaci6n seis m eses después de la maduraci6n de las se 
millas. Esto da una idea de la importancia que tiene el no dejar 
semillar es~a maleza lo mismo que no permitir que animales como 
caballos o mulas consuman la panícula pues se convierten e n d ise
minadores del paj6n e n la mis ma finca . 

El control más general izado es el mecánico . En la época s eca 
se emplea e l m achete o el azad6n; este Gltimo es econ6mico para 
infestaciones no muy altas . Cuando se presentan altas ir¡festaciones 
se puede usar e l a r a do y el rastrillo en l os sitios accesibles al uso 
de maquinaria, con el consiguiente establecimiento d e un buen pasto. 
Por informaciones de ganaderos se sabe que un fuerte sobrepast o reo 
en la época seca el imina mucha parte de la m a leza, lo que da bue
nos r esul tados si se com pl e menta con u na buena siembr a de p astos 
a l comienzo de la época lluviosa . 

El co ntrol químico también es posible y se puede integrar con 
los métodos ante riores para mayor eficiencia . Se pu e de usar Karmex 
con 80 por ciento de ingrediente activo, al 3 por ciento de producto 
~omercial (600 gramos en 20 1 itros de agua) más un surfactante al 
0, 5 po r ciento , volumen/ volumen (0 ,1 1 itros en 20 litros de agua). 
La apl icaci6n debe ser dirigida a la base de la planta. Tamb ié n ha 
dado buen resultado el Dowpon o Basfapon, q;e es un polvo soluble 
con 85 po r ciento de ingred iente activo. L a dosis más recom enda -
ble e s 1, 5 + 1,5 por ciento; es decir dos aplicaciones fraccionadas 
con u n inte rvalo de 15 días . E s tos productos t amb ié n requieren el 
u s o de un s u r factante para obtener mejores resultados. Otro herbi
cida que ha dado buenos resultados es el Roundup; es un líqu idO 
que tiene 360 g r amo s de e qu ivalente ácido po r 1 itro de producto co
r n~ ( 'c ial. S e r'~cu , o'lienda la dos is a l 1 por ciento de producto comer
cial (200 cc en 20 1 itros de agua) . El Roundup no necesita el uso de 
s urfactante pues to que ya 10 tiene incluido en su formulaci6n. Con 
todos estos p r oductos se debe tener precauci6n porque no son selec
tivos, o sea que hay q..; e efectuar l a aplica c i6n lo más dirigida que 
s e a pos ible hacia la p lanta de paJ6n. 

Control de gra mal o te ( P aspalum fascic ulatum) 

Es una gra mfnea propia de s ue los fért il e s y m al drenados, por 
eso e s co mún encontra rl a e n potreros adyacentes a l a vega de ríos 
yen zonas· ide al e s para los pa s tos pará o admi r a ble (Br achiar ia mutica), 
a ngleto n (Dic hanthtum aristatum) y pangola ( Digita ria d e cumbens) . Se 
p r opaga principalmente por estolo nes , o sea e n fo rma vegetat iva ; 
al parec er l a p r opagac i6 n por s emill a sexual e s escas a pues no se 
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l ogr 6 hace r ge rminar su semilla bajo condiciones d e laboratorio du
r a nte dos años d e p rueba . S in e m bargo , se sabe que l as praderas 
irrigadas por corrientes de agua Q.Je antes cruzaban por lotes de 
g r ama lo te sufren l a cons t a nte p resencia d e estas pla ntas , 10 q...¡e 0 -

bl iga a u na vigilancia pe rmanente para evitar que en co rto tiempo 
s e p r esent e la invas i6n total de los potreros. 

Est a malez a ti e ne l a partic ularidad de c recer fo r mando parches 
en l os potr eros; ninguno de los pastos meocionados (parA, pangot a o 
angleton) es c a paz d e compe t i r por s í solo, aunque el angl eton como. 
pite mejor que los otros. Por eso cuando s e e limina la m aleza es 
neces ario proceder a una r esiembra, ya qLJe de o tra manera s o bre
v iene una nueva invas ión de otras malezas. 

El contr ol mecánico más generalizado es arar y rastrillar va
rias veces a intervalos co rtos d e tiempo e n época seca . Esta p r ác
tica es más e fectiva s i se cornpl ementa r ecogiendo y quemando el 
mate r ial vegetat ivo. En algunos casos es preferible guadañar el gra
m alo te a ntes de quemarl o y l ueg o p roceder a la l abor de a rada y 
r a s t rillada. Lo importante de esta p ráctica es sem brar un pas to a 
comienzos de la época lluviosa . L a r einfestaci6n posterior de l a ma
leza se pu ede eli m inar con desyerbas manuales, l as c uales se fa cili
tan después de u n pastoreo. 

El control químico t ambién e s pos ible e integ r ado con el mecá
ni c o ha r eporta do s ie mpre lo s mejores resulta dos . De los hE r bicidas 
c ome r cial es , e l D::Jwpon o Basfapon ha dado buenos resultado3 a l as 
dosis d e 12 kg/ha d e produ cto com e rcial aplicado e n l a é poca seca y 
de 8 kg/ha en l a época de invierno . A este he rbic ida s e l e debe a 
gre gar un su rfactante par a au m entar su acci6n. Su e fecto sobre el 
gramalote es mejo r cua ndo se aplica f r accionado , es decir 6 o 4 ki
logramos (segGn l a época) la prime ra vez y el resto de l a dos is 15 
días más tarde . 

El Roundup apl icad o a l as dosis d e 5 1 itros/ ha de producto co 
mercial e n la época seca y de 3 1 itros en la época lluviosa ha dado 
r"'luy buen cOntrol. E n ambos casos , se puede arar , r astrill a r y sem
brar el te rreno entre los 30 y 45 d ías después de l a aplic aci.6n . 

Control de hi e rba agria (Paspalum conjugatum) 

La presencia de esta m aleza está estrechame nt e relacionada con 
el m anejo de la p r a de ra. Una pradera bien m anej ada y con un buen 
pasto no será invadida fácilmentE: por esta mal eza; s in e mbargo, el 
s o brepastoreo favo rece la invasi6n . Se propaga principalmente por 

18 



semillas y forma parches o manchones aunque tamb ién se mezcla 
con el pasto . 

El control mecánico, a rada y rastrillada especialmente en la 
época seca, es efectivo. Mucho m ás dif fc il es el control con ma
chete pues produce estolones muy enraiz a dos, los cuales s610 se 
pueden eliminar completamente cortando a ras del suelo, 10 que 
no siempre es posible. 

El control qufmico se puede lograr apl icando [)::)vvpon u Basfa
pon al 2,0 po r ciento de producto comercial seguido por otr a apli
caci6n al 1, O por ciento a los 15 dfas. El Karmex tambi€r'l da buen 
control apl icack:> al 2, O por ciento mezclado cOn un s urfactante. Lo 
importante es resembrar una vez que se ha controlado la maleza y 
manejar 10 mejor posible el potrero de a11 f en adel ante. 

Control de granadina (panicum fascicul a tum) 

Es una gramfnea anual pero de mucha agresividad y capacidad 
de competencia. Como muchas especies de mal ezas, es de 1 as pri
meras en aparecer aun bajo condiciones ambiental es desfavorables . 
Una vez que ha cubierto el potrero, los pastos difícilmente pueden 
competir con ella. En los primeros estados de desarrollo es consu
mida por los animales pero ráp idamente se lignifica, florece y mue
re, 10 que favorece l a emergencia de otro tipo de malezas anuales 
en el mismo s itio . El mejor control es el mecánico , cortándo la 
planta, bien sea con m achete o guadaña , cuando ya se ha desarro
nado pero antes de que florezca y produzca semillas . El espacio 
que dej3. se de bl?! r esembrar con un buen pasto. 

Control 'de rabo de zorro .(Andropogon bicornis) 

Esta maleza es muy común en los llanos orientales d E: Colom
bia y en los s uelos ácidos y pobres en general. Su control se rea
liza por medios mecánicos como la desyerba manual, para infesta
ciones poco densas, o la preparaci6n mecánica d~l terreno (ar ada 
y rastrillada) para altas infestaciones siempre que el terreno lo 
permita. En cuanto a s u control químico, se han encontracb exce
lentes r esultados con apl icaciones de 3 a 4 1 \tros/ha de Roundup. 

Contr ol de cortadera o tresfilos (Sc1eria pterota) 

Dentro del t ipo de malezas llama das co rtaderas se destaca ésta 
por ser la más agres iva y difícil de combatir. Su control se reali
za generalmente por medios mecánicos , arrancando con gambia, pi~ 
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ca o barretón, los cualss dan magníficos resultados durante la épo
ca seca y son económicos donde la infestaci.ón no es muy alta. En 
algunas áreas crece en manchas o parches; en estos casos se pue
den aplicar con buen éxito los herbicidas Karmex al 2,0 por ciento 
más 0,5 por ciento de un surfactante o el Roundup al 1, O por cien
to. El primero actúa mejor si el suelo está húmero o si llueve po
co después de l a aplicación. Si se desea establecer un pasto en los 
s itios donde antes estaba la cortadera ésto se puede hacer 25 días des
pués de apl ica dos los herbicidas y se recomienda que sea preferi
blemente material vegetativo pues el efecto residual del Karmex 
podría ser perjudici.al para la germi.nación de la semilla sexual 

CONTROL DE ARBUSTOS Y MALEZAS DE HOJA ANCHA 

Se ha mencionado que el éxito de un buen control químico de
pende de varios factores entre los cuales se destaca la identificaci6n 
de la especi.e, de otra manera se está perdiendo tiempo y di.nero. 
Por ejemplo, si la maleza más común es el bledo (Amaranthus spp.) 
y se recomienda Tordon 101 al 1 por ciento, sería como matar una 
mosca con escopeta, ya que el Tardan 101 es muy fuerte para el 
bledo, el cual es muy susceptible a un 2,4-0 éster. Así mismo, si 
se apl ica 2,4-0 al muñeco (Cordia coloccoca) sería una pérdida de 
dinero puesto que el control va a ser deficiente. 

Lo que se necesita es un método que permita hacer la mejor 
recomendación para cada potrero. A continuaci6n se presenta un es
quema con base en 35 especies de malezas y usando como ejemplos 
potreros típicos. Hay tres pasos a seguir para llegar a la recomen
dación: 

1. Usando los nombres vulgares y/o científicos, determinar el nú
mero de identifi.caci6n en el OJadro 1 de las especies presentes 
en el potrero. Por ejemplo, si las especies predominantes son 
el bledo, peinecillo y malva, los números correspondientes son 
2, 11 Y 20. 

2. Buscar el producto recomendado para cada especie según el nú
mero de identificaci6n (Cuadro 2) . Se debe tener en cuenta que 
la aplicaci.6n se puede hacer al follaJe o al toc6n. 

3. Recomendar el producto y la forma de apl icación más i.ndi.cados. 
Este es el paso crítico y el momento de evaluar a fondo la si
tuaci6n. Los siguientes ejemplos muestran la manera de llegar 
a la mejor recomendaci.ón para cada potrero presentado. 
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Cuadro 1. Treinta y cinco arbustos y malezas de hoja ancha comu
nes en l os potreros tropicales. 

No . de cada 
especie 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
2 0 
21 
2 2 
23 
2 4 

25 

26 
2 7 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 

35 

Nombr e cientffico 

Acacia farnesiana 
Amaranthus dub ius 
A. m aranthus sp inosus 
Bactris m inor 
Bauhinia pauletia 
Casearla aculeata 
Casearla javitens is 
Cassia occidental is 
Cass ia tora 
Cni dosculus u r e ns 
Combretum fructicosum 
Cordia coloccoca 
Chornel ia spinosa 
Eupatorium odoratum 
Hel ico nia bihai 
Humbolcttiel l i a arbo r ea 
Hyptis s u aveol ens 
.Julocroton argenteus 
Lippia nodi tlora 
Malachra alceifol ia 
Mi mosa pigra 
Myrospermu m frutes cens 
Paull inía macrophylla 
Piper m a rgi natum 
Pithecolobium s pp. 
Randia acul eata 
Rauvol f ia s p p . 
Scheelea butyraceae 
Sida spp . 
Sol a num spp. 
Steiractinia cornifol ia 
Stachytarpheta cayennensis 
T etracera sp. 
Vernonia patens 
(No identificado) 

21 

Nombre común 

Corona de c risto 
Bl e do 
BledO esp inoso 
Lata 
Pata de vaca 
Limoncill0 
Varablanca 
B icho J chil inchil 
Bicho 
Pringamosa 
P einec illo 
Muñe co 
Fruta de pavo 
Bal s ill a J ros a vieja 
T a cana J bihao 
Bál s amo macho 
Al canforada 
Coto rrera 
Orozú 
M alva 
Z a r z a 
Bálsamo 
Ra (z de l a c hina 
Sta . Marfa 
E s p ino , p i co d e loro 
Cruceta 
Solita , vene nitl) 
Palma d e v ino 
E s cobilla, escoba 
L avaplatos J uña de gato 
Talaya 
Verbe na negra 
M a rtín m o reno 
Salv i6n 
Arrayán 



Cuadro 2. Herbicidas recomendados para controlar 35 malezas comunes en 
potreros" . 

2,4-D 
éster 

2 
3 

e 
9 

10 

14 

17 

19 

30 
31 

32 
34 

SISTEMA DE APLICACION 

Follaje 
2,4,5-T o 

mezclas 
de 2,4-0 

y 2,4,5-T 

18 

20 
21 

23 

29 

Picloram 
+ 2.4-D 
amina 

5 

7 

11 

16b 

22b 

25 

Resisten-
ela a 
todos 

4 

12 
13 

15 

24 

26 

28 

33 

Aceite 
diesel 

4 

28c 

Toc6n 

2,4,5-T 
en 

diesel 

6 

13 

16 

22 
24 

35 

2.4-D + 
2,4,5-T 
en diesel 

6 

12 

16 

22 

35 

Sin in
forma
ci6n 

6-F ea ) 

26-T 
27-F yT 

33-T 

* Los números corresponden a las espeCies nombradas en el Cuadro , y son 
susceptibles al tratamiento q.;e encabeza cada columna . 

a No se tiene información sobre el efecto de aplic aciones fol iares (F) o al 
tocón (T). 

b Solamente plantas jóvenes que no han sido cortadas antes. 
e AplicadO al cogollo sin cortarlo. 
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Potrero 1. La labo r Se fac il ita preparando un cuadro de este tipo. 

Malezas 
predominantes 

Bledo 
Bicho 
Balsilla 
Salvi6n 

No. corres
pondiente en 
el OJadro 1 

2 
9 

14 

34 

Recomendaci6n del Cuadro 2 
Sistema de 

Proructo aplicaci6n 

2,4-0 éster F ollaje 
2 ,4-D éster Follaje 
2 ,4-D éster F oll i'lje 
2,4-D éster Follaje 

Recomendaci6n: una apl icaci6n fol iar cuando las malezas están en 
perfodo activo de c recimiento con e l 2 ,4-0 éste r. 
Este es un ejemplo sencillo y poco frecuente pues
to que todas las especies son s usceptibles al mis
mo tratamiento . 

Potrero 2 . Presenta la s iguiente situaci6n. 

No. corres- Recomendac i6n del Cuadro 2 
Malezas pondiente en Sistema de 

predominantes el Cuadro 1 Producto aplicaci6n 

Bledo 2 2 ,4-0 éster F ollaje 
Bicho 9 2 ,4-0 éster Follaje 
Balsilla 14 2 ,4-0 éster Follaje 
Espino 25 Picloram + 2,4-0 

amína Follaje 

Recomendaci6n: aplicar el 2,4-0" €ster al bledo, bicho y balsilla 
y el picloram + 2,4-0 amina al espino. (L a apli
caci6n de 2 ,4-0 al espino no da buen resultado y 
aplicar picloram + 2 ,4-0 amina a l as otras e s 
pecies es antiecon6mico). 
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Potrero 3. Ahora se presenta un caso más complejo. 

Malezas 
predominantes 

Bálsamo j6ven 

Varablanca 

Pata de vaca 

Malva 

No. corres
pondiente en 
el Cuadro 1 

16 

7 

5 

20 

Recomendaci6n del Cuadro 2 

Producto 

Pic10ram + 2,4-0 
amina 

Pi.,.cloram + 2,4-0 
amina 

Picloram + 2,4-0 
ami na 

2,4,5-T o una 
mezcla de 2,4-0 
+ 2,4,5-T 

Sistema de 
aplicación 

Foll a j e 

Follaje 

Follaje 

Follaje 

Recomendaci6n; apli.car picloram + 2,4-0 amina a todas las espe
cies en la época lluvios a. Como este p roducto 
también controla la malva es más sencill o aplicar 
el m ismo producto a todas las e species presentes. 
El menor costo de 2,4,5-T o la mezcla de 2 J 4-0 
+ 2 J 4,5-T no justificar(a una segunda aplicaci6n a 
l a malva a menos que l a poblaci6n fuera muy a l ta. 

Potrero 4. El siguiente es un caso aún más dif(cil. 

Malezas 
predominantes 

Báls a mo viejo 
Fruta de pavo 
Cruceta 

No. corres
pondiente en 
el Cuadro 1 

22 
13 
26 

24 

Recom endac i.ón del Cuadro 2 

Producto 
Sis t ema de 
aplicación 

2,/·,5-T en diesel Tocón 
2 ,4,5-T en dies el Tocón 
Resister '~ ,--' a l a apl icaci.ón fo
liar; no se tiene informaci6n 
con relación al tocón. 



Recomendaci6n: aplicar al toc6n una mezcla de 2,4,5-T en aceite 
dies el al bálsamo y fruta de pavo y a modo de en
sayo al cruceta. Si a los 90 o 120 días no hay re
brotes de cruceto, se debe continuar apl icando la 
mezcla al toc6n. (Dado que el cruceta y la fruta 
de pav o son de la mis ma famit ia botánica es pro
bable que la apl icaci6n al toc6n se pueda real izar 
en ambas especies con buenos resultados). 

Potrero 5. Sumamente difícil por el complejo de malezas presen
tes. 

No. corres- Recomendaci6n del Cuadro 2 
Malezas pondi.ente en Siste ma de 

predominantes el Cuadro 1 Producto apl icación 

Malva 20 2,4,5-T o una 
mezcla Follaje 

Bledo espinoso 3 2,4-0 éster F o llaje 
Fruta de pavo 13 2,4,5-T en aceite 

diesel Tocón 
Ra(z de la china 23 2,4,5-T o una 

mezcla F ollaje 
Bihao 15 Resistente a toda apl i.cación al 

follaje 

Recomendación: una mezcla de 2,4-D + 2,4,5-T para la malva y 
ra(z de la china, (la mezcla es más barata que 
2,4,5-T solo) y 2,4,5-T en aceite diesel aplicado 
al toc6n para la fruta de pavo. Se sugiere hacer 
una preparaci6n mecánica de las áreas infestadas 
con bihao o una apl icaci6n repetida de pic10ram + 
2,4-0 amina o 2,4,5-T al 2,0 por ciento en la 
época lluviosa, donde sea posible. Rastrillando 
cada m es durante el per(odo seco y sembrando 
un buen pasto al comienzo de las lluvias) se re
duce bastante la infestaci6n. 
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SELECCION DEL PRODUCTO A APLICAR 

Los herbicidas com6nmente apl icados en potreros, para el con
trol de malezas de hoja ancha y arbustos reciben diversos nombres 
comerciales en cada país. Se debe poner atenci6n al marbete para 
asegurarse de que el ingrediente activo, la concentraci6n y la for
mulaci6n del producto sor. los recomendados. El solo hecho de que 
un gal6n de algún product o:> valga menos que otro, no indica que a
quel sea más econ6mico; hay que calcular el costo teniendo en euen
ta la concentraci6n del pr"Oructo. 

En el OJadro 3 se demuestra la variabilidad Q.,Je existe en el 
mercado colombiano en cuanto a los nombres comerciales y las 
concentraciones que se encuentran para un mismo ingrediente ac
tivo. El. mis mo caso se repite en otros parses. 

CONTROL DE MALEZAS EN LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

La tendencia creciente en el trópico es establecer mezclas de 
gramíneas y leguminosas forrajeras en los potreros. Dichas mez
clas sumini.stran forraje de mejor calidad protéica al ganado, al 
mismo tiempo que fijan nitr6geno en el suelo para el aprovecha
miento de pastos gramíneos, resultando en mayor producci.6n de 
forraje. Además durante las épocas secas, la leguminosa se con
serva mejor que la gramínea debido a su sistema radical que es 
capaz de extraer agua a mayor profundi.dad. 

El establecimiento de leguminosas requiere una fuente de se
milla de alta calidad, libre de semillas de malezas. Su crecimien
to rápido depende en alto grado de que los cultivos s e conserven 
libres de malezas durante las fases iniciales de su desarrollo. CO
mo ninguna leguminosa e s muy agresiva cuando e s tá joven, es po
sible utilizar herbicidas selectivos para su establecimiento e n cam
pos de producci6n comercial de semillas. 

Ganaderos que poseen potreros bi.en establecidos preguntan a 
menudo cuál es la mejor forma para introducir leguminos as forra
jeras en sus praderas. En tierras mecanizables se puede recomen
dar el us o de un rastrillo 1 iviano para romper la s uperficie y sem
brar las leguminosas al voleo en l a época de lluvia. No se debe 
rastrillar muy profundamente por cuanto se reduce la capacidad 
del pasto d~ competir con las malezas, y al rnismo tiempo s~ 
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Cuadro 3. Nombr es t~cnicos y com e rciales y concentraci6n de va
rios produc tos comercial es en Colombia para el control 
de malezas de hoja ancha en potr e ros· . 

Nombre técnico 

2 ,4-0 éster 

2 ,4, 5-T 

2 ,4-0 + 2,4,5-T 

2 , 4-0 + 2,4,5-T + 

Nombres comerciales 

Anikil 
Cred itario 
Esteran 10-10 
Estero n 47 
Matamaleza 40 

Anikil 5 
Esteran T 3 . 34 
F edearroz 500 
Herbiarroz A. V . 
Matamaleza 50 
Tormona 3.34 

Anikil 
Esteron 50:25 
Esteron 50: 50 
Hierbatox 2 : 1 

Hierbatox 2:2 
Mata A rbus tos Creditario 
Mata A r bustos 50:25 
Mata A rbustos 50: 50 
Weed Be Gene 2: 1 

2 ,4-0P Weed Be Gane 55 

Pic10ram + 2 , 4-D 
am ina Tordon 101 

Concentraci6n 
(9 de e.a./litro 

Prod. Com.) 

360 
400 
480 
400 
400 

360 
400 
40 0 
400 
400 
400 

240 + 360 
240 + 120 
240 + 240 
2 40 + 120 
2 40 + 240 
2 40 + 120 
240 + 120 
240 + 240 
2 40 + 120 

290 + 145 + 10 

6 4 + 2 40 

• Es ta e s una lis ta parcial. El uso de los nom bres c o merciale s no 
cons tituye una promo ci6n de l o s p roducto s menciona dos y la o m i
s i6n de otros rroductos iguales o s imilares e s involuntaria y no 
impl lea su desaprobaci6n. 
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traen semillas de m alezas a la superficie donde podr(an germinar 
fácilmente. Con este sistema no se recomienda el uso de herbici 
das. 

P ara las áreas no mecanizables o en fi(lcas sin maquina ria se 
pueden emplear herbi c idas posemergentes no s electivos que no d ej en 
residuos e n el suelo tales como glifosato o paraquat. El proced i 
miento consiste en aplicar el herbicida en bandas de 15 a 20 cen
trmetros de a ncho, con una distancia de 1 al, 5 metros entre ca 
da banda . De dos a siete días más tarde se alcanzan a distinguir 
las zonas tratadas; e n este m omento se ri ega la semi.lla de l a ~e

guminosa que se va a establecer e n la franja del pasto que está 
muriendo. Esta s irve a su vez como capa protectora para la se 
mil la. Una va riaci6 n de este método es aplicar e l herbicida al a
zar en manchas o parches en luga r de en bandas. De esta form a 
se economiza herbicida pero se dificulta la siemb r a por no haber 
una dtstribuci6n sistemát ica en las áreas tratadas . Con cualquiera 
de estos métodos d e establecimiento, s e debe mantene r el ganado 
fuera del potrero hast a que l a leguminosa esté fi.rmemente estable
c ida. 

PRECAUCIONES CON LOS HERBICIDAS 

Una de las p reocupaciones de los ganaderos y técnicos es la 
toxicidad q ue pueden tener los herbic idas para los animales en pas 
t oreo . En real ¡dad, el pel ¡gro de intoxicaci6n por e l consumo de 
for raje o malezas recién tratados c o n herbicidas e s m íni mo. In 
clus ive , es c o mún observar como los burros que ll evan las asper
soras de mula resultan mojados con el herbicida y además comen 
foll aj e recién tratado, sin que se haya registrado ningún problema 
ha s ta la fecha . Si la aplicaci6n se hace al tocón o basalmente, el 
n es go de cons umo del producto por los animales es casi nulo . 

Sin embargo, se reco mienda alejar los animal es del potrero 
que se va a tratar antes de ini c iar \a apl icación y mante n e rlos fue
r a del mismo durante l as tres sem a nas s iguientes. Esta recomen
dación obedece a que a l tratar las mal ezas se presentan cambios 
fisio16gtcos dentro de l as pl antas. Un cambio es la pOSible acumu 
lación de nitratos , los cuales a cie rtos niveles son t6xicos para el 
ganado. Otras especies que por 10 general el ganado rechaza por 
s u poca palatabil idad pOdr(an mejo rar su sabor durante e l proceso 
de muerte; de esta forma padrean encontrarse animales in tox icados 
por especies tóxicas que en condiciones normal e s no consumirían . 
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Son pues efectos secundarios del uso de herbicidas. 

Los herbicidas se deben almacenar en una bodega donde no ha
ya semillas ni fertilizantes y a la que no tengan acceso los ni.ños. 
Recuerde que todo pesticida es t6xico y debe ser tratado como ve
neno. Como muchos de estos productos son volá.tiles, los vapores 
pueden ser absorbidos por semillas y fertilizantes, lo cual afecta
rfa la germinaci6n de la semi.lla y causarfa daño en cultivos sus
ceptibles que fueran tratados con fertilizante contaminado . 

Los equipos se deben lavar cuidadosamente al final de cada 
dfa. No es recomendable usar la misma aspersora para apl icar 
otras pesticidas pero, de ser absolutamente necesario, el uso de 
una soluci6n de amonfaco al 2 por ciento para lavar la aspersora 
el iminará casi todos los residuos de los herbicidas en base de 6s
teres. Se procede a llenar la aspersora con esta soluci6n, inclu
yendo la manguera y tuberfa, y se la deja toda la noche. Al día 
siguiente se la enjuaga dos o tres veces con agua. 

r"Jota: El uso de no m br es comerciales en esta publ icaci6n 
as para facil itar la identificaci6n de los herbicidas . 
La o mi s i6n de los nombres de otros productos igua
les o similares no e s intencionada, tampoco implica 
des aprobaci6n. El uso de aquellos nombres comer
ciales no constituye su promoci6n. 
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