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SIEMBRAS ASOCIADAS Y SU ROL EN ROTACIONES 

Roberto Dfaz Rossello. 

INTRODUCCION 

La pr~ctica de siembras asociadas y su~ventajas en tltrminos de eeonomla y produccibn ha sido larga
mente debatida pcx parte de productcxes y thcriicosdesde las primeras experiencias realizadas hasta su a 
dopcibn mAs o menos generalizada en el presente. 

En una situacibn {Jeneral donde la rotacibn de pasturas y cultivos es nevada a cabo en los establecimi8!! 
tos agdcola-ganaderos .blo excepcionalmente, la siembra de cultivos asociados es una excelente alternati . 
va técnica que permite la recuperacibn de suelos desgastados por muchos aftos de agricultura intensiva. 

Entre las razones econbmicas que parecen jugar el rol mAs importante en la difusibn de esta pr~ctica hay 
que destacar la reduccion en los gastos en la instaladon de la pastura y el hecho de que las siembras asocia-
das introducen un elemento de elasticidad, permitillndo cambios en los rubros de produccibn, frente a ~ 

oscilaciones en los precios de los productos agrfcolas que determinan grandes cambios peribdicos en la reD • 

tabilidad de uno u otro tipo de explotacibn. 

Uno de los principales factcxes que afecto desfavorablemente en forma directa la aceptacion y difusibn 
de esta tMnica ha sido la actitud de algunos thcnicos y quienes otorgan crlldito agrlcola de pretender asegu . 
rar con iqual certeza los m1sximos rendimientos posibles del cultivo y elbito en la implantacibn de la pas • 
tura. En reafidad, ambos objetivos en alguna medida pueden verse afectados con el uso de las siembras alO • 
ciadas. En otras palabras predomino una filosofla de .. hacer las cosas bien" en materia de asistencia técni • 
ca y crediticia y minimizar los riesgos en el corto plazo. 

Sin embargo, cuando la produccibn es analizada en forma integral y a largo plazo, se hacen evidentes una 
lIerie de ventajas que apuntalan agronbmicamente el desarrollo de programas de asistencia técnica y fmande
ra para la instaladon de pasturas asociadas a cultivos, principalmente en aquellas areas donde el uso de los su.. 
los muestra altos riesgos de erosion. 

A continuacibn 'Se intentan resumir las consecuencias, más importantes de la aplicacibn de esta thcnica en 
rotaciones agrlcolas, extrafdas de infonnacibn 'naciónal que se limita a cultivos de invierno. 

11. USO DEL SUELO 

• 
Los cultivos asociados son quas uno de los mejores ejemplos en materia de maximizar el uso del suelo 

en una rotacibn con palotur8s perennes y como consecuencia maximizar tambjlm Su produccibn por unidad 
de superf"lc:ie y por afto. 

En el cuadro 1, se evidencia el inaemento de produccibn para un mismo ciclo de rotacibn de lino y alfal· 
fa, cuando se pasa de una siembra independiente ( cuatro afios ) a una siembra asociada donde el ciclo se CUJl\ 
ple en tres aftos (4). Figura l. 

Cuadro 1: Produccion total y anual en siembras asociadas y puras de lino y alfalfa. 

LINO ALFALFA LINO ALFALFA 
kg/ba alba Duracion kg/ba/afto t/haIafto 

Mal. Verde de la rotac. Mal Verde 

Asociado 850 13.5 3 283 24.5 

No Asociado 1. OSO 76.5 4 262 19.0 



..
 

2 
A pesar de que el rendimiento de lino puro fue un 19 0/0 mili que en la siembra asociada, esta diferencia 

desaparece cuando se considera la producción de todo el ciclo de rotacióD por hecdrea y por afto. La produ~ 

ción de alfalfa mostrb una ligera Yen~a para la siembra no asociada debida a una menor producción en el Y. 

rano inmediato. la cosecha de lino ( Fi9ura 1 ), ya que esta tuYO durante la primavera, la competencia del ~ 

mo. Sin embarvo cuando la producción de alfalfa se analiza por hecw. y por afto la siembra asociada rinde 
un 25 0/0 mlL 

LINO ALFALFA 
kglba kgM.S.1baNo asociado 

201250 Asociado 

1000 L r--·-' 
I 15I II
 

750 L I 
1
I
 

I I ,I I500 L '. 
10 

I 1
 
I I
 ,1 I 5I250 L. 
I I ,1 I 

I 

I i i ' , i J i i i i 

o I P V o p v o P VOlPV 

Figura 1: Dos alternativas de uso del suelo para una ro~ón de Lino y Alfalfa. 
~ 

Una segunda consecuencia de importancia de los cultivos asociados es su efecto en la reducción del tiempo 
en que el suelo permanece demudo bajo laboreo, disminuyendo las perdidas de suelo por arrastre. El riesgo de 

erosión es particularmente importante en la instalación de pasturas pues en general se observa un excesivo afi
namiento del suelo en su preparación y una baja cobertura del mismo dado el escaso desarrollo y arraigamien. 

to de las plantas. Como consecuencia de esa practica los casos mas graves de er~ón en el pala se presentan co
munmente al instaJar praderas. 

La implantación de un cultivo asociado reduce marcadamente este tipo de riesgos por tres vfas; la alta velo

cidad de crecimiento de un cultivo anual que favorece el desarrollo radicular disminuyendo las pkdidas lami . 

nares de suelo, la cobertura, que reduce el impacto de las gotas de lluvia en lal partlculas del suelo disminuye!! 
do su desagr.cibn, y la preparación de suelo en una sola oportunidad. 

Las economlas mh importantes que se logran con las siembras asociadas por una mayor intensidad de UIO 

del suelo 100: una reducción del número de operaciones de labores, un abOITO de fertilizante fosfatado, ( _1 
discutido más adelante) y por último una mayor producción anual en el ciclo de rotación. 

•
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111. EFECTOS SOBRE EL CULTIVO 

a) ~o~~!!~_ 

El efecto de competencia que la pastura establece durante el desarrollo del cultivo puede tener origen 

en cuatro factores: competencia por luz, agua, o nutrientes y efectos fitotóxicos causados por aJ.elopatfa en . 

tre especies. Ninguno de estos factores ha sido evaluado en condiciones de produccibn, por lo que solamen . 

te se puede especular en torno a su importancia relativa. 

Dado que los cultivos invernales, bajo las condiciones ae producción del pals, no parecen ser afectados In! 
yormente por déficit de agua; no es posible presumir que la competencia por lu7., nitrbgeno o fósforo sean 
realmente las variables que jueguen el papel mas prioritario. 

El efecto de la competencia de la pastura sobre el cultivo puede hacerse mas importante a medida que las 

condicione" ambientales y de manejo aumentan el potencial de rendimiento de ambos, pues factores que no 

eran limitantes podrlan comenzar a serlo. 

Symonds (5) determinó que los rendimientos de lino no eran significativamente afectados en siembras a~ 

ciadas cuando analizo conjuntamente la información de ensayos en una pradera parda de Cretacico y una pra

dera negra de Fray Bentos, donde se evaluaban asociaciones con alfalfa y praderas convencionales de festuca, 

trebol blanco y trébol rojo. As mismo. los rendimientos de trigo tampoco mostraron reducción causada por 

la asociación con pasturas en los experimentos sobre pradera negra de F. Bentos. Sin embargo, y por el contI! 

rio, los rendimientos en la pradera parda de Cret~cico disminuyeron en promedio un 36 % en las siembras 

asociadas. 

En un suelo de pradera parda de Libertad la asociacion de trigo con pradera convencional redujo los rendí· 

mientOli de grano solamente un 9 % mientras que el trigo asociado con alfalfa no fue afectado. (3) 

La siembn; 3sociada que quizJls ha tenido m~5;eptacibnpor los productores de L. zona agrfcola - ganadera 

del litoral . sur, es trigo y trebo} rojo. 1)os factores aparecen como la causa probable dellmito de esta asocia
cibn. En primer lugar la tolerancia que el trébol rojo presenta frente al sombreado ejercido por el cultivo de 

trigo, lo cual le permite una buena implantación y excelente producción de f~e en el verano y otofto si • 
guientes a la cosecha del cereal. En segundo lugar posibilita poner en marcha una rotación ~ta que se adap

ta a las condiciones de produccibli de muchos establec:imilmtos donde predomina la siembra continua de culti

vos. 

Esta siembra asociada de trigo y tr~bo' rojo ha sido evaluada en un experimento con siete sistemas de rota
cibn que viene siendo llevado a cabo desde 1963, en una pradera parda en " La Estanzuela .. (2). Cuando se 

comparan los rendimientos de trigo entre los dos sistemas, que presentan como hnica diferencia la siembra a· 

sociada con trebol rojo o pura, se observa una gran variabilidad: Los rendimiento:; de trigo asociado van des

de un 80 % a un 155 0/0 respecto al cultivo puro ( cuadro 2). Esta variabilidad puede ser atribuida en una 

buena medida al exito o fracaso en el control de malezas en la siembra asociada; ya que l:!sta deberla realizarse 

con herbicidas selectivos para evis daftos en el trebo) rojo y no siempre se contó con esos productos. Como 

consecuencia se ha observado una mayor poblacibn de malezas en este sistema respecto a aquel donde se sie~ 

bran los trigos solos y donde siempre se pudo aplicar2,4-D. 

Un segundo efecto a considerar, es que el propio sistema de rot3cíbn, con el cOITer de los años afecta las 
propiedades quhnicas y flsicas del suelo y es lbqico suponer que los rastrojos de tr~bol rojo pastoreados mejo

ren estas propiedades y aumenten los rendimientos potenciales de trigos posteriores. 

• 1 
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Cuadro 2. Rendimientos de trigo y trltbol rojo en tres sistemas de rotaclbn, en ''La Estanzuela". 

S is t e m as Tr&bol rojo 
~~ ~ ~ Vl~ ~~~~ 

1%5 957 (81) 1831 (lOO) 1831 (155) 527 
1968 398 (72) 5SS (100) 596 (107) 6717 
1970 lS3S(60) 2548 

0 

(100) 3668 (144) 1987 
1913 848 (66) 1282 (100) 1044 ( 81) 2892 

1974 1832(85) 2142 (100) 2426 (113) 2871 
1975 760 (59) 1288 (100) 1029 ( 80) 425'7 

1976 450(42) 1070(100) 858 ( 80) 9117 
1977 446 (51) 883 (100) 976 (110) 1791 
1978 796(43) 1841 (100) 1944 (106) 2144 

Promedios 891 (62) 1421 (100) 1597 (108) 3569 . 

1 Cultivos contfnuos sinofertilizar 
n Cultivos continuos fertilizados 
VD Cultivos continuos fertilizados y los trigos arociados 

Los rendimientos del trigo asociado fueron ligeramente superiaes al trigo puro aunque debido a la varia • 
bDidad de rendimientos entre aftos esta diferencia no puede considerarse significatiYa. 

Si se considera que la produccibn promedio de forraje fue de alrededor de 3500 kg de materia seca por 
hectárea y por afto, resulta eV'idente la importancia que adquiere en tl!nninos econbmicOl, de un sistema de 
rotaclbn como el presente, donde el único costo adicional para la siembra asociada lo constituye la semilla de 
ribo1 rojo. La mayor fuente de variambn de los rendimientos de trebol fue motivada por el hecho de admi • 
tir un grado de aprovechamiento variable de acuerdo con el cultivo subsiguiente. En el caso de ser estival, la 
preparacibn de la tierra podr~ seromJas tardia y en GOnsecuencia la produccibn de trLbol rojo podrá ser mayor. 

Una consideracibn aparte ml'lfecen las especuJaciones que normalmente se hacen en torno a la posibilidad 
de una transferencia de nitrbgeno desde la leguminosa asociada hacia el cultivo. Esto permitirla una red.uc • 
cibn en la fertiJizacibn del cultivo, con el consiguiente beneficio econbmico. 

A pesar de que no existe en el paú informacibn experimental especifica sobre.este punto, hay varias razo
nes que hacen suponer que la contribucibn de nitrbgeno por la leguminosa seria praeticamente despreciable; 
ya que la mayor pute del nitrbgeno es absorbida pa el cultivo en los tres primeros meses siguientes a la si~ 

bra y en esos momentos la leguminosa recién se encuentra en el perlodo de establecimiento. Si se considera 
que la cantidad de nitrbgeno fijado est1l asociado fundamentalmente a la produccibn de materia seca por la 
lequminosa, y que la transferencia es gobernada por la muerte de rafees y nódulos se comprendera que el 8IXl!. 
te de nitrbgeno por esta vfa y .n este periodo, es pr~ticamente despreciable. 

b) º-eE!1a~.J-º.~~~~!!~~o. 

La densidad y distribucibn de plantas en la siembra del cultivo asociado son factores que pueden jugar 
un papel importante en 1aI relaciones de oompetencia que se establecen entre pastura y cultivo. En consecu~ 

da estos factores han merecido inmediata atencibn en los primeros experimentos realizados con el objetivo de 
eV'aluar aqueDas variables de manejo que podrIan afectar en forma mis notable la prcduccibn del cultivo canso 

ciado. 

•
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CaracterDticu particulares de macoUaj••n las variedad.. d. trigo o ramlficacibn en la. variedad.. d. liDo .m· 

pleadas, pueden modificar los resultados experim.ntales o~tenidOl. La produoc:ibn del trigo conlOC'iado par. 
ce aumentar wtalosll0 kv d. semDJa por hectk. (3), tanto .n asociac::ion.. con IIt.Jla como con pradlra 

conveneioaal (Fipu 2 J 3). Con respecto a la distribuclbG d. planta, .n la figura 4 .. oblena el erecto de 
mayor competencia d. la distancia d. siembra de trigo a 1S cm IObre la de 30 cm. ADJ .. iDdican la relacio

n.. encontradas entre el número de macoUos J el rendimiento de trillO por unidad de superra. 

kglha 
3000 

2000 ~ Variedad Alta 

~ Variedad Semienana 

1000 

SO 80 110 SO 80 110 Densidad 

..
 
~i~~~: Efectos de la asociación con alfalfa J densidad de siembra en los rendimientos de tri9o

kg/ba 

4000 

3000 

Eri1'?~~ .. Variedad Alta 

2000 
~ Variedad Semieoana 

1000 

50 80 110 50 80 110 Densidad 

Figura:5: Efectos de la asociacioo con pradera convencional y densidad de siembra en los rendimientol de tri9o
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Los rendimientos tambim, fueron mayores en las siembras a 15 cm que a 30 cm, por consiguiente, en dJrD!?

nos de produccibn d. grano, las densidades y distribuciones mAs adecuadas no "difieren de aqueDa .n siembras 

puras. 

Ea el caso del cultivo de Uno loa rendimientos mU altos. obtienen consistentemente coa densidad. de 
siembra de 60 kglba, mientras que la distn"buclbn de plantas evaluada con hileras a 15 cm ya 30 cm parece DO 

tener tanta importancia como en los rendimientos de trigo, siendo el efecto de esta ..riable pricticament. DO 

significatiYo. 

2000 

1800 

"1 • Alfalf.. 15 cm
O Alfalfa, 30 cm 

i 1600 

1400. 
B 1200 

~ 

r 

• Pradera, 15 cm 
6. Pradera, 30 cm 

• Trigo, 15 cm 

r= 
w 1000 
Q 

~ 800 

~ 600 
i§ 
Q 

acz: 
400 

200 

I 1 I 

20" 40 60 80 100 

2NUMERO DE MACOLLOS DE TRIGO PoR m

Figura 4:	 Relaciones ob...adas entre el nJmero de maooDos de 1rigo y el rendimiento de grano, en siembras 

asociadas con alfalfa y Jll"ad..a convencional en diferentes densidades y distancias de siembra de tri

go, en un suelo de pradera parda en cristalin. (4). 

•
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IV. EFECTOS SOBRE LA PASTURA 

En los casos de siembra de prad.a. convencional. de mb de una especie, el cultivo asociado puede afec

tar la composicibn botbiaa de la mezcla. Uno de 101 problemas mU reltl'radOl es una disrninucibn en la pro • 
pordbn de festuca en las pradera convencional., lo que causa un desbalance en la pradera que puede originar 
una disrninucibn en 111 produccibn e incrementar los rieS90S de aparicibri de meteorismo. Lác figura. S y 6, 
muestran el .fecto d. tres densidades de siembra de trigo en el porceilUje y en la produecibJ'l de festuea de una 
pradera eonvenc:iODlll con tr.boI blanco. Se observa como a medida que aumenta la densidad de siembra el 
porcentaje de f.stuca disminuye. Tambihn es eoiidente el efecto del tipo de planta de trigo en la competencia. 

la lln. semienana LE - lSO, afectb mucho menos la proporcibn d. festuca que la variedad de porte alto 
Olaeta Artillero (S). 

Festuca O/D 

40 I:ZZI Trigo Normal 

30 

20 

10 

50 80 110 50 80 110 Pradera SoJa (Densidad Itg/ba) 

Fi9Ufa S: Efecto de" dllllSidad y variedad de trigo en el porcen~. de festuea. .. 
Festuea kglMSlba

700 l22J Variedad Alta
 

lB33 Variedad Semienana
 

600 IIID Pradera Sola
 

soo 

400 

200 

100 

o 
50 80 110 SO 80 no Densidad kglba 

Figura 6: Electo de la competencia del trigo sobre el rendimiento de Materia Seca de la Festuea 
----- en el otofto aiVUiente a la cosecba del trigo. 

•
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Entre 1u mones que pueden manejarse para explicar este desbaJance deben considerarse la baja tol..ancla 

que tendrla la festuca al sombreado por al cultivo y ademU que en suelos que presentan una baja disponibDi • 

dad de nitrbgeno la competencia pot este nutriente seria desfavorable a la festuca ya que ~sta es una especie 
perenne de velocidad de crecimiento inic:iallento en comparacibn con UD cultivo anual 

Por otra parte la densidad d. siembra de festuca en las praderas convencionales con trl!bol blanco normal· 
mente es inferior a los 10 b 12 kc¡1ha aconsejadOL Este ahorro de semDIa en la siembra de una pradera conso
ciada seguramente agravarl el desbalance de la pastura .n perjuicio de la gramlnea, con los consiguientes pro • 
blemas d. manejo y producción que eno ocasiona. 

No siempre se presentan problemas de impJantacibn de la gram!nea o éstos son de muy corta duración. 
Symonds (4), indica que no existieron düerencias en el establecimiento de Jos componentes d. una mezcla 
convencional de festnca. tt.boJ rojo sobre una pradera negra de Fray Bentos, cuando fue sembrada solá o as<> 

ciada con trigo. Sin embargo existib una mayor Mea cubierta por festuca cuando se comparb la siem,bra pura 
con una siembra asociada con lino. bnto en el verano como en el otolio posteriores a la cosecha del oleaginoso. 

La competencia que el cultivo ejerce sobre la pastura no 1010 puede afectar la composicibn boünica siDo 
que el efecto m1s consistente se mide a travh de una reducción en la producción de forraje en el verano y ot~ 

60 siguientes a la cosecha del cultivo (Figura 1) (4). 

18 

~ 16 

:> 
:s 14 

e o 12 
E-o 

.~ 

!
•'O. 

1 

10 

8 

6 ~ /' ~A
/~ 

o-o 
0---0 

.... .... 

.... ..-A 

Alfalfa 
Alfalfa +Trigo 

Pradera 
Pradera t Trit)o 

:::1 4 

~ 

2 

Dlc\emb. Enefo Febrero Marzo Abril Mavo Junio 

+
 
e_ha de b-190 

Figura 7: Producci&n de forraje de praderas sembradas puras y en asociaci6n con trigo en yerano y oto6o 
----- siguientes a la cmecha del cereal en un suelo de pradera negra sobre 11 formación geol6gica de 

Fray Bentos. 
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Esta competencia se manifieste sobre tres factores que aparecen como posibles causas del descenso en la pro 
duetiridad en este periodo. En primer lugar una reducc:ibn en el nbm..o de plantas, en segundo Jugar un me 

nor livor o estado de desarrollo d~ !mas lo que provoca un crecimiento tMs lento y en tercer lugar una menor 

ctispoJU'billdad de agua en el suelo como consecuencia de la derDanda del cultivo; que lo dejarfa con una menar 

reserva de agua para el verano. Sin embargo, luego del otoflo la diferencia en produocibn de materia seca entre 
ambos tipos de siembras tiende a desaparecer. 

V. EFICIENCIA EN LA FERTILlZACION FOSFATADA 

Cuando se inicia una rotacibn en un suelo deficiente en fbsforo con la siembra de una pastura que incluye 

leguminosas, ~sta presentad una alta respuesta a este·nutriente. Por lo consiguiente una dosis de hasta 80 uni
dades de P205 puede ser justificada en ürminos de rentabUidad 8COnbmica. Un cultivo como trigo, que pre 

senta una buena respuesta a la fcrtilizacion fosfatada, si es sembrado asociado, capitalizar~ la fertilizacibn de 

la pastura permitiendo un importante ahorro de este insumo. Por el contrario, si 18 consideran independien
tes las siembras del cultivo y de la pastura en un suelo de baja disponibDidad, y ambos fueran fertilizados en 
sus dosis bptimas, se puede estimar que le requedrlan entre 100 y 125 kg/ha mIls de superfosfato para cubrir 
los requerimientos de ambos; basando esta estimacibn en un coeficiente de inmovilizacibn de fbsforo del 25 010 
a 30 0/0 anual (l). 

VI. CONCLUSIONES 

Si bien no se ha realizado un número suficiente de experimentosque permita elaborar conclusiones para 
un amplio rango de tipos de suelqs y situaciones c~ti<:as, y tampoco se cuenta con información anaJltica 
que determine las cauras de las variaciones de los resultados encontrados en distintos experimentos. Se pue 

den establecer, con ciertas limitaciones, algunas conclusiones de car~eter general 

A continuacibn se describen las caraeterlsticas de produccibn mU relevantes de UD cultivo asociado res
pecto a uno convencional 

," 
Normalmente, los rendimientos del culti90 no merman de un modo importante como coDl8CUencia de la 

competencia ejercida por la pastura, aunque condiciones cliJMticas o de manejo circunstanciales entre las 

que se destaca el control de ;nalezas, pueden provocar problemas que nevan a produociones menores. 

Cuando la producción no sólo es analizada por unidad de supeñlCie sino que tambilrn se considera el fac

tor tiempo en el ciclo de rotacion completo, los cultivos consociados invernales tienden a aumentar la pro • 
ducc::ibn tanto en grano como forraje, . 

La productividad en el largo plazo tambien se aumentarla a trav~s de una reduccibn de las ~rdídas de SU! 
10 por erosión originadt1S principalmente en la instalación de pasturas convencionales. 

La densidad y distribución bptima paTa la produocibn de los cultivos, no muestra düerencias importantes 

con una siembra convenciolli\1 aunque los rendimientos de lino muestran mayor ertabüidad frente a cambios 

en la pobJacibn y distribucibn que los de trigo. 

La contribución de nitrbgeno que la leguminosa puede hacer al aultivo que aece asociado es ¡dcticamen
te despreciable; por consiguiente no es un motivo para reducir la fertilizacibnnitrogenada aconsejable. 

Los rendimientos de la pastura en el otofto y verano siguientes a la cosecha del cultivo son habitualmente 

menores, y la proporción de festuca de una pradera convencional puede disminuir, llevando al desequilibrio 
de la mezcla forrajera y a problemas latentes de meteorismo. 

•
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Se presentan mayores dificultades en el control de maJezas que pueden conducir a aumentar su pobJacibn, 

o incrementar los costos por el uso de herbicidas mU upeclrlCOS. 

El uso de fertilizantes fosfatados te realiza con una mayor eficiencia, principahntllte por el efecto que tie
ne en la inmovilizacion de fbsfao la menor duraclbn de la rotacibn. 
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CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS INVERNALES ASOCIADOS 

CON LEGUMINOSAS. 

Pablo Ott Acevedo 

Amalia Rlos'de Formoso 

INTRODUCCION 

Si bien se ha producido un aumento considerable en elltrea de c:ultivol sembrados asociados en praderas 

en los bItimos afios, durante dicho periodo se han presentado dificultades de orden tIlcnico que conspiraban 
contra la obtenC'ibn de ~........ en la implementacion. _ ....... 

Uno de los inconvenientes JÚs serios que presentaron estas asociaciones ha sido la dificultad de obteJlS' 

un correcto coDtrol de maleas, debido en primer lugar, a lo que significa elegir el h..bicida adecuado 'conteQl

plando mb de un cultkoo a 1& ~ , .legUndo término a la pool tDtanllldhn existente en relacion al control 
quhnico en leguminosas. 

En la actualidad se posee mejor infonnacibn sobre ese aspecto como resultado de ensayos experimentales 

realizados en los últimos afios eD la Estacibn Experimental "La Estanzuela". 

Sin embargo, antes de tratar especlf'icamente lo relac:ionado al control qulmico es importante considerar 
aquellos aspectos culturales que resultan esenciales para obtener un cultivo limpio. Estas pr~ticas, que son 

detalladas a continuacibn, adquieren especial importancia cuando se trata de una siembra asociada y no se pue
den sustituir posteriormente con aplicaciones de herbicidas: 

Como primera medida, es importante que la siembra de la asociada se realice dentro de UD esquema racio

nal de rotacion de cultivos que contribuya a la limpieza progresiva de la chacra al cortar el ciclo de las malezas 
antes que seminen. Esos cultivos, a su vez, deben ir acompatiados de un correcto control de malezas tenin
dose en cuenta que es mb fflcil el control eD cultivos solos que asociados con leguminosas. 

Posteriormente, la preparacion de la tierra debtñ hacerse COD aradas tempranas y labores secundarias opor

tunas para eliminar sucesivas camadas de malezas que emergen en la sementen. Se debe tambWn, sembrar en 
fecha adecuacla para la variedad y a las deDsidades recomendadas considerando que una maJa implantaeion favo
rece el desarrollo de las malezas. Por último, el uso de semiDa limpia, que es un aspecto importante para todo 
cultivo, resulta fundamental cuando se trata de especies forrajeras de semilla fina ya que las mismas, sin un ade
cuado procesamiento, suelen contener una alta proporcibn de semillas de maleza. que, de sembrarse con el culti
vo, aumentarb el enmalezamiento. Por otra parte, cabe considerar que el uSo de semilla sin las debidas gafan 
das, ha favorecido la difusion de problemas importantes como el de la cuscuta en siembras de tréboles blanco y 
rojo. 

lA IMPORTANCIA DE LAS MALEZAS 

No todas las malezas revisten la misma importancia o aparecen con la misma intensidad. En el cuadro 1, 
se presentan las especies mAs frecuentes en cultivos de invierno de la zona del litoral 

• 
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Cuadro 1: Relevamientos de malezas en cultivos de invierno en cbaa'as del Litoral. Datos expresados en 
------ porcentaje de frecuencia. 

Vittori, 1975 Total de chacras - lOS 
Vittori, 1976 Total de chacras -" 190 
Ott, .1978 Total de chacns - 65 

-------~-~º~-------
MALEZAS 1975 1976 1978 Promedio 

----------------------------~----------~-----------------------
ManzaniUu 63 68 66 66 
Ca1abac:iDa 26 47 32 SS 
Cruclreras(Riblao, .... 27 S1 S5 31 
Viznagu 23 25 37 28 
Raigrb 27 19 29 25 
Gramilla 16 2S 30 22 
SorgodeAlepo 5 8 37 17 
Cardos 19 11 18 16 
FlCll" Morada 9 lO 29 16 
Ba1ango 1 11 28 13 

Se destaca la mayCll" incidencia de las manzanillas. Es de suponer, sin embargo, que las a'Uclferas (rlbano 

y mostaailla) se encuentran en una proporcibn menCll" que la real debido a que muchas de esas chacras hablan 

sido tratadas previamente a los relevamientos por 2,4-D, al que resultan altamente IUlCeptibles. 

La competencia es una de las fCll"mas mM importantes en que las mal... perjudican al cultivo. En estIl·· 

dios realizados en E.E.U.U., se encontrb que una pobJacibn de 239 p1Im2 de BraSlica sp. redujo el rendimie~ 

to del trigo en un 50 0/0 (2). Si bien no bay datos nacionales para las c:rudferas de nuestro medio, es de supo

ner que pClI" serdecaracterfsticas simOares, han de ejercer un efecto paredd.o. 

Sin embargo, no parecen tener la misma importancia las manzaniDas ya que, en un experimento realizado 

en 1979 en ''La Estanzuela", para un cultivo de trigo bien implantado, con niveles de hasta 101 pllm2 de e&
ti maleza, no se redujo el rendimiento (5). 

Estos resultados, por supuesto, no son extrapolables al cultivo de lino debido a que date posee una capaci
dad de competencia muy interior. . 

Tambilm • observa en el cuadro, un incremento en la propaodOn de vramJneas anuales (raigrás y balangos) 
atribulbla a las aplicaciones reiteradas de herbicidas hormonales para el CODtral de malezas de hoja ancha. 

Si bien actualmente su impcrtancia es relativa, este proceso se observo en ueas trigueras de Europa y E.E.U.U. 

donde hoy la invasibn de gramlneas es un problema prioritario (4). Tambiltn para el balango se encontro una re
duccibn del rendimiento del trigo del orden del SO 0/0 con un nivel de intestacibn de 239 pl/m2 (1). . 

Por ese motivo, en ''La Estanzuela" se realizan desde 1978, estudios de comparacibn de graminicidas habiendo

se obtenido buenos resultados preliminares con algunos productos con los que hay que seguir trabajando. 

En def'mitiva, la competencia de las malezas se puede cuantificar bastante bieo'a travLs de la respuesta a los 

herbicidas en 13 y 10 alios de ensayos en "La Estanzuela" para trigo y lino respectivamente. (Figuras l y 2). 

• 
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[l] Tesdgo - 100 
120 

100	 ~ 2.4·D 

80 

~ Promedio de: "g,ao.
60	 Bromiaal, 

DiuJOn ., 
Malea.40 

20 

Figura 1.: Aumento de rendimiento de trigo proporcionado por cuatro tratamientOl y 

2, 4 . D, respecto al testigo. r'i'!'lodo 1967 • 79. Total de 12 ensayos. 

---------------------------~-----------------------------------

El menor incremento relativo que proporcionb el 2,4-D frente.t gruP,O dé los restantel b«bicidala 
debe fundamentalmente a la presenciA de maJezas resistentes allDÍIDlo , a que" apliaaaión del 2,4-D, d. 
be bacene en forma mU tardIa (al macoUaje) lo que permite un efecto de competencia por parte de las 
maJezas, más prolongado. (FilJura 2). 

Cabe hacer la misma consid«acibn para el caso del tino respecto a la menor respuesta que ofrece el MCPA 
en relacibn a la atruina. 

Naturalmente que estOl resultadOl no indican de par .. la conveniencia de realizar liempn tratamientOl. 
En ese IeIltido, para tomar la decisibn de si conviene o no Iulcer la apticacibo "1, en c:uo ar..matiYo, con el 

fin de seleccionar el h.bicida apropiado, conweDdr. tener presente las siguientes consid.acioDes: 

l .. Ventajas y desventajas de una apticacibn en un cultivo asociado. 
2. . Especies sembradas con el cultivo. 

3. . Malezas presentes en la chacra. 
4. • Aspecto eoonbmico. 
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Figura 2: Aumento de rendimiento de lino proporcionado por MCPA· Y ATRAZINA 

aplicados en post - emergencia. "La Estanzuela". Penodo 1961 - 19. 

1. Y~nE1ja~'y ~~!-D~~ 

Es lógico pensar que la principal ventaja que proporciona una adecuada aplicación .. la de asegurarse 

una buena implantación de la pradera ya que con eno se gana practicamente un éÜ\0 de utilización de la CM 

a-a en el transcurso de una rotación. 
~ 

En segundo JU9M, como se vio, se aumentan los rendimientos asl como la calidad de la cosecha. Por otro 

lado, independientemente de las mermas por competencia, muchas malezas de eraergencia tarda como la 

Visna9a pUeden interferir entorpeciendo las operaciones de cosecha, por lo que una aplicación puede ser im

portante para facilitar dicha operación. PCI' ultimo, tambibn entre las yentajas de la aplicación, cabe señalar 

el efecto que kta tiene sobre la limpieza gradual de la chacra en alwgo p1a::o. . 

Entre las desventajas, se debe mencionar el riesgo que implican !a;¡ aplicaciones de herbicidas para todas 
las leguminosas por la alta suscep~dadque poseen a los mismos, como se observa en las figuras 3, 4 YS. 

Por su parte, la necesidad de buscar herbicidas que pcr..ean suficiente selectividad conduce a que lDi tratata· 

mientas en cultivos asociados resulten más caros que para cultivos solos. 

En (¡ltima instancia, será el grado de enmalezamiento lo que detumine la importancia rclativa de las yen
tajas y desventajas mencionadas: a mayCl' grado de enmalezamiento, mlts re favorecerá a la pradera y ~I ~ 

sible ser~ el ina-emento del rendimiento del cultivo como consecuencia de 11 aplicación. A su yez, con enma
lezamientos importantes, las mismas malezas contribuyen con el cultivo a formar una cobertura yegetal que 
ejerce una cierta protección hacia las leguminosas, resultando menos riesgolO el tratamiento. 

2. E_~'!s_~~~ 

Si bien las qramIneas forrajeras que se siembran con el trigo no merecen espGciales precauciones, algunos 

de los herbicidas que. usan comunmente no deben usarse cuando le siembran con IegumiJlosas. El el caso par
ticular del Tardón en trigo y de la atrazina en lino. En las figuras 3, 4 Y S se observa la IUlCePtibi&.lad de las di! 
tintas leguminoll.s a algunos herbicidas yen el cuadro 2, se indican los posibles usos y dOsis respectinl. 

• 



15 
2, 4- DB J 

Basagru I 

2,4-D 1 
Brominll 1 

1 1I t I 

o 2 4 6 8 10 

J!.i~!: DaftOl al ~boJ blanco. con herbicidas aplicados al estado de plbtu1a. ''La Estanauela". J.976-79. 

E.caJa Yisual: O, sin dafto. 
10, muerte del cultiYO. 

2,4- DB 1 

2,4-D I 
Brominal 1
 
Basagrb 1 

I I I I 1 

O 2 4 6 8 10 .

riJuJ'!.i: DaftOl allotus, con herbicidas aplicados al estado de plbtula. "La Estanzuela". 1976-79. 

Escala Yisual: O, sin ddo. 
lO, muerte del cultiYO. 

2,4-DBl 

Basagrb 1 
Brominal 1 

2,4-D 1 
I I I I I 

O 2 4 6 8 10 

fW.!J: DaftOl al Tr.bal rojo, con herbicidas aplicados al estado de plbtu1a. ''La EltaDlueLa". 19'16-79. 

E8l81a YiIuI1: O, liD ddo. 
lO, mu.u del cultiYo. 
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Se despreDde de los cuadro$, el cUferente comportamiento de cada especie a c4da herbicida, desw2ndose en 

primer lugar la gran selectividad que posee 11.2, .. - DB para todas eUas. El 2r 41 D Yel MCPA (no representa
do en las figuras) pueden usarse COD poco dafto allQtus. En tr.bol bJa~por •.Parte. conviene usar 2, 4 - D 
antes que MQtA mlentras que para tdbol rojo. a prefen"ble el MCPA (7).Dt t~ formas, a pesar de la ef"J<:acia 
de estos herbicidas pera el control de malezas y de su bajo costo, 111 selectiridad • muy limitada y deberb usar· 

• a dosis bajas. Abn esS, normalmente se produ<le cierto marchitamiento del wal'la levumÚlosa se recupera con 
facilidad pero siempre existe alghn riesgo de daftar seriamente a la pradera euan40 se presentan condiciollel di 

máticas adversas. 

Cuadro 2: Alternativas de uso d. herbicidas para cultivos asociados. 

~	 T~bol ""baI DoIIsIha de" 

-------------~~---~E---~~--~~----~~-l-~~~~~~~ 

Embutox 40 (2,4-DB)1 ... ft ... .. • J. 2,4 - 4 
I I 

Basagrb	 : ..... 1 1,5 - 2 
I	 .. I

Brominal	 I I 1,5
I 1 
I ..	 ...... I2,4-D	 I I 0,6-0,8 
t '" ..... .. tMCPA (40 010)	 I 1 0,8 -1 
I	 I 
I .. ..	 ITordon 213	 
I I .0,3 
1.. IAtrazina 50 010	 I I 1,6 ' 
I I

,.
3. ~l!!lL~s.P~nJ~.!~J.! ..s~~ 

.i ~ 1;' • 

Ning{m herbicida es capaz de controlar todas las malezas por lo que, una.,ez que .. ha def"mido qu~ herbi· 
cidas pueden usarse en base a las especies plantadas, babrlt que seleccionar entre listos, el JrJ1¡ apropiado para ~ 

trolar las malezas predominantes. 

Por ejemplo, a pesar de la alta selectividad del 2, 4 - DB, no seda adecuado'si predominaran rllbano o moste • 
cilla debido a que es ineficiente e::ontrolando crucfferas (3), mientras qve si por ti contrario. las malezas predomi· 
nantes fueran otras como Ilantlm o 5aDquínarla seria aconsejable (6). De ahi la importancia de elegir un herbicida 

que, además de no afectar el cultivo, controle las malezas que son problema en el mismo y,del ejemplo se deriva 
tambiM, el hecho de que muchas veces para obt~ner dicho objetivo serA necesario recurrir a la mezcla de produc::
tos. 

4. ~c!"~~0.!J!!~ 

Es probable que los costos de una aplicacibn en un cultivo asociado sean superiores a los de una apUcacibn 

convencional de un cultivo solo. Pero, de todas formas, cabe esperar que la apUcacibn se pague ampliamente con 
el aumento del rendimiento del cultivo y, en Wtima instancia, conviene recordar que el mayor benef"JCio ser. el de 

una pradera bien implantada. 

En este aspecto, tambiLn la mezcla de herbicidas resulta CODYeniente ya Que puede reducir las dosis de produc":' ',.r·¡ 
tos caros como Basagrán y Brominal al combinarlos con 2, 4 - D o MCPA, obteniendo buen control y resultando 
menos onerosa la apticacibn. 

• 
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MOMEN1'O DE APLICACION 

El momento d. aplicacibn es importante para DO Ifeew a las especies c:uJtiyadu. Para el triIJo. los herbici
du hormonales (especialmente 2, 4 - D J Ma'A) • deben aplicar en el periodo que fa desde el ~. 

basta el encaftado ya qM', de lo contrario se producen mermas.n el rendimiento. (Ver rlCJW'U 6 J 7). 

pJantula macoDaJ.	 prelado 
100 , , i i • 

95. ~ 1......... I
 

851¿rr I I 
""" I_lO	 _

de trigO .n 75 I	 
I 

.	 I I ~ 

010 I
 

65 I I I I I
 

o ' , I I , 

Momento de ap1icacihn del 2,4-D. 

Figura 6:	 Efecto del 2,4-D en diferentes estadios de crecimiento en el rendimiento del trigo liD
 

malezas. "
 

~~ ..~~
 

primera hoja tres bojas	 cinco boju ma~ completo 

~!:	 Diagrama lustrando el desarrollo de plántula de gramlneas. 
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" Los herbioidII Basagrb y Brominal - con aocibn de contacto - pueden aplicane desde que el trigo alcance 
" 

las 3 hoja¡. Estuituacibn rara vez se puede nevar a la pr~tica cuando se siembra asociado ya que las legumi· 
nosas DO permiten aplicaciones antes de baber alcanzado el estado de 2 hojas verdaderas ( Figura 8 ). 

boja unifoliada hoja verdadera 

"ed6n 

hoja unifoliada primer. hoja tres hojas verdaderas siete hoja. yerdaderas 

Figura 8: Diagrama ilustrando el desarroDo de plántuJas de leguminosas. 

En lino, el momento d. aplicacibn del MCPA ya desde que tenga unos 7 cm de altura hasta antes de for . 

mar el botbn floral ( 14 cm ). (6) 

Una vez alcanzado esos estados de desarroDo, 00,1, andrá aplicar el herbicida cuanto ,,¡1.tes ya que la efec

tividad del tratamiento será tanto mayor cuanto menor sea el desarroDo de las malezas. (Fiqura 9 ). 

estajJo de crecimiento del trigo 

~ \"iUI 150m fl,100 

85 

70 

010 de control 

de malezas 55 

40 

O 

momento de aplicacibn del 2,4-D 

,Figura 9: Porcentaje de control en relacibn al momento de aplicación del 2,4-D. 

El faltimo punto, aunque no menos importante porque puede alterar .1 resultado de la apUcacibn, es el de 

la condiciones c:liIúticas. En .fecto, una sequla prolongada puede hacer peligrar a las leguminOlill hlevo de 

tratadas. A lO yez, las bajas temperaturas o el excesivo roclo 80bre el roDaje pueden restarle efectividad al ber· 
bIdda. 

. 
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CONCLUSIONES 

Un buen control do malezas abarca un conjunto de prleticas que comienzan antes de semlar· el c:ultiYo 
y comprenden el buen desarrollo del mismo. Por lo tanto, el usO de herbicidas es sbio UDa herramieDta com 
plementaria que debe usarse carectamente para obtener bptimos resultadOL En 1St sentido. dtItaCÓ la u! 
portancla de elegir el herbicida conJiderando las especies que se hayan sembrado y las maleza que • ellCUe! 
Iren infestando la chacra. Para eDo resulta imprescindible recorrer el cultivo enseguida de sembrado pera ~ 

tificar el grado de infestacibn J determinar las malezas en su estado de p~tula cuando todavla no han ejerci
do competencia y aún son controlables. De esta forma, 51 podrm hacer con tiempo, las previsiones del pro • 
dueto necesario a fm de aplicarlo apeDIII el desarrollo del cultivo lo permita y obtener as! el mb:lmo control 
sin provocar dafto. 

Las recomendaciones que aquf. Ingieren, resultan de experiencias DlCionalea y extranjeras realiIadas • 
los últimos aftoso Sin embargo, se considera que estudios futuros contribuirAn a esclarecer muchos otr~ a~ . 
tos relacionados al ¡roblema del OOIluol de malezas en cultivos asoc:iadc&. 
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