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INTRODUCCION 

EI cultivo de trigo, en el departamento de 
Cochabamba, constituye uno de los rubros más 
importantes para la economía del agricultor y 
su seguridad alimentaria, principalmente en las 
regiones altas, donde las características clima- 
ticas y edáficas son favorables para el desarro- 
llo de este cereal. Sin embargo, en los Últimos 
anos se ha confrontado un problema de real im- 
portancia, cual es la invasión progresiva de la 
maleza “esparcilla” (Spergula arvensis L.). Su 
alta producción de semilla le ha permitido difun- 
dirse en pocos años a las zonas altas de las 
provincias de Carrasco, Tiraque, Arani y Cha- 
pare, ocasionando considerable reducción en el 
rendimiento de los cultivos, principalmente en 
cereales (IBTA, 1992). Por otra parte, tomando 
en cuenta que estas zonas son también produc- 
toras de papa, la presencia de Spergula arven- 
sis L. representa un doble riesgo por ser hos- 
pedero de nemátodos (Gen. Nacobbus). 

Spergula arvensis es una especie anual 
de hoja angosta, dicotiledónea, pertenece a la 
familia Caryophyllaceae; es muy agresiva en 
clima frio y suelos sueltos, produce gran canti- 
dad de semilla. Según Gottfried (1978), Sper- 
gula arvensis desarrolla entre 15 y 60 cm de 
longitud, produce entre 5 y 25 semillas por fruto 
y de 1 .O00 a 10.000 semillas por planta. 

Se pretende conocer más a cerca de la 
ecologia de la especie y buscar formas de con- 
trol que satisfagan las expectativas de los agri- 
cultores. Terrazas (1 993) proporciona mayores 
informaciones referente al tema. 
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MATERIALES Y METODOS 

La investigación se hizo en la gestión 
agrícola 1992/1993 y comprende un ensayo de 
herbicidas realizado en la localidad de Qollpa- 
na, sección Pocona, provincia Carrasco del de- 
partamento de Cochabamba. La zona esta ubi- 
cada a una al t i tud aproximada de 3100 
m.s.n.m., los suelos son de textura franca, una 
temperatura media de 8.3 OC y una precipita- 
ción media de 880 mm. Por otro lado, con el 
propósito de conocer el comportamiento de es- 
ta maleza, el área de influencia y su incidencia 
en la producción agropecuaria, se hicieron en- 
cuestas, pruebas y observaciones en algunas 
localidades, como ser: Colomi, Tiraque, Lope 
Mendoza y otras. 

En el ensayo de herbicidas se evaluó 3 
tratamientos de Metribuzín, 4 tratamientos de 
Bentazón y una mezcla de 2,4-D con Bentazón; 
&tos fueron comparados con un testigo absolu- 
to. 

Siendo Spergula arvensis presente en al- 
tas densidades se evaluó su densidad en cua- 
dros de 10 cm de lado. En cambio, las caracte- 
rísticas de crecimiento del cultivo fueron eva- 
luadas en areas de 2 m2. 

En las encuestas se recogió información 
de agricultores en relación a la importancia de 
esta maleza entre otras especies, su grado de 
infestación, el  area de dispersión, conocimiento 
de su valor forrajero, su grado de incidencia en 
la producción agrícola y las formas de control 
que practican. 

Por otro lado, se hicieron algunas prue- 
bas y observaciones en relación a la influencia 
de los factores edáficos y climáticos sobre el 
comportamiento de la especie. 

RES U LTADOS 

Spergula arvensis se presentó en un 
rango de densidad de 15.000 a 30.500 plan- 



tas,”. Los resultados del ensayo de herbicidas 
demuestran que los productos utilizados contro- 
lan la maleza eficientemente, como se puede 
observar en el  cuadro 1, siendo la única limitan- 
te para su uso la falta de conocimiento por par- 
te del agricultor de una metodología de aplica- 
ción, principalmente en lo referente a Metribu- 
zín. 

De manera simplificada, los rendimientos 
con control de Spergula arvensis superan tres 
veces a los sin control (cuadro 1). A nivel de los 
componentes del rendimiento no hay diferencia 
signiiicaiiva enire îratamientos para el número 
de plantas por m3; e l  número de espigas por 
planta y el  número de granos por espiga son 
ambos superiores en un rango de 1.5 en el ca- 
so del control de la maleza referente al sin con- 
trol; el peso de 1000 granos no registra varia- 
ciones significativas, siendo el caso sin control 
el mas débil cuando se esperaba el más alto 
por efecto del número de granos bajo a llenar. 

Mediante el análisis económico se identi- 
ficó como economicamente favorables a los tra- 
tamientos 576 g de Bentazóniha y 168 g de Me- 
tribuzínlha (dosis bajas en ambos casos), estos 
tratamientos dieron una tasa de retorno margi- 
nal superior al 400°/6. 

En relación a l  empleo de metr ibuzin 
(Sencor) cabe mencionar que se probó dosis 
aún mas bajas a lo utilizado en el ensayo, re- 
sultando ser eficientes en el control de la male- 
za desde 90 g de ingrediente activo/ha en apli- 
cación pre o pos-emergente en el  estado inicial 
de desarrollo. 

A través de las encuestas se determind, 
que Spergula arvensis se halla difundido con 
diferentes grados de infestación y continúa en 
proceso de difusión en aquellas areas de clima 
frio, que comprende la parte alta de las provin- 
cias Carrasco, Tiraque, Arani y Chapare. Los 
agricultores entrevistados, en un 95%, coinci- 
den en indicar a esta maleza como la más im- 
portante entre otras especies y no conocen una 
forma de control eficiente. En algunos casos 
tratan de controlar mediante la preparación de 
suelo y eventualmente en forma manual. Tam- 
bién indican que esta especie es apetecida por 
el  ganado vacuno y ovino. 

Como resultado de las pruebas y obser- 
vaciones se tiene que Spergula arvensis se 
comporta muy agresiva en suelos livianos con 
buena humedad y fertilidad, con pH acido (en- 

tre 4 y 6 aproximadamente). EI crecimiento 
puede alcanzar hasta 75 cm de longitud, produ- 
ce entre 1 .O00 y 30.000 frutos por planta, hasta 
45 semillas por fruto, cerca al millón de semillas 
por planta. Se provoca mayor porcentaje de 
germinación con un desterronado fino en la pre- 
paración de suelo, como se aprecia en el  cua- 
dro 2. 

Por otra parte, la maleza Spergula ar- 
vensis posee buenas cualidades forrajeras co- 
mo demuestra e l  análisis de su composición 
(cuadro 3), además es apetecida por el  ganado. 

CONCLUSIONES 

Con miras a bajar la incidencia de la ma- 
leza, un desterronado fino y una posterior ras- 
trada permiten disminuir la población de semi- 
llas de Spergula arvensis, pero aumentan los 
riesgos de erosion. EI incremento de la densi- 
dad de siembra del cultivo permite también re- 
ducir la agresividad de esta maleza. Estas prac- 
ticas complementadas con un control químico 
parecen ser alternativas factibles. 

Las pérdidas de producción de grano por 
la competencia de esta maleza son muy signifi- 
cativas: en el presente ensayo oscila entre 61 y 
75OA, con un promedio de 70%. EI macollaje Útil 
y el tamaño de las espigas están afectados. 

Si bien se puede reducir la densidad de la 
maleza mediante un control integrado, su erra- 
dicación completa es imposible porque el  con- 
trol nunca es al 100%, la viabilidad de las semi- 
llas es prolongada, el potencial de produccicin 
semillera es muy alto y la contaminación even- 
tual por los alrededores es permanente. Enton- 
ces, el  problema ligado a la presencia de Na- 
cobbus sp. tendrá que resolverse por otros me- 
dios, como la adopción de variedades de papa 
tolerantes a esta plaga. A muy largo plazo la 
disminución de 1.a acidez de los suelos podría 
contribuir a la reducción de la agresividad de 
Spergula arvensis. 

Por ultimo, Spergula arvensis no es ma- 
la hierba, puede ser aprovechado eventualmen- 
te como alimento para el ganado en circunstan- 
cias en que no ha sido posible su control, pues- 
to que posee un buen valor forrajero y tambien 
puede ser conservado en forma de heno. 

-. 
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Cuadro 1 : Promedios de las variables de respuesta a los tratamientos de herbicida. 

TRAT. CTRL. Pl/m2 Esplpl Esplm2 Gran/esp Granlm2 Peso Rdt Paja Indice 
(“/o 1 1000 g (glm2) (glm2) cosecha 

1 (168M) 
2 (336M) 
3 (504M) 
4 (5768) 
5 (720B) 
6 (960B) 
7 (1 200B) 
8 (MEZ) 
9 (TES) 

96.00 
96.25 
97.00 
88.00 
92.50 
96.00 
96.50 
95.50 

91.25 1.41 
76.50 1.62 
78.75 1.73 
94.75 1.82 

104.88 1.54 
99.25 1.85 
95.75 1.73 
93.75 1.45 
73.25 1.08 

129.25 
120.00 
134.38 
167.00 
158.75 
178.25 
163.75 
135.50 
79.38 

22.82 
24.64 
25.34 
25.18 
24.84 
25.59 
26.1 1 
25.37 
15.01 

3,000.49 
2,944.62 
3,412.1 7 
4,205.04 
3.845.56 
4,502.89 
4,228.27 
4,324.63 
1,163.35 

26.42 
28.00 
29.13 
28.42 
27.80 
27.45 
27.15 
27.27 
25.83 

78.50 
81.45 
98.10 

118.63 
107.20 
123.13 
1 14.50 
92.88 
30.25 

117.50 0.40 
120.75 0.41 
138.25 0.41 
172.25 0.41 
158.75 0.41 
194.25 0.39 
174.50 0.40 
143.50 0.40 
48.00 0.39 

Prom. 94.72 89.79 1.58 140.69 23.88 3,414.11 27.50 93.85 140.86 0.40 

RE. I 114.67 1.55 178.56 24.49 4,467.20 26.24 118.04 190.00 0.38 
REP. I 106.11 1.48 154.61 22.17 3,469.46 27.59 95.32 146.33 0.40 
REP. I I I  78.50 1.63 129.17 22.92 3,027.72 27.63 84.69 119.56 0.41 
REP. IV 59.89 1.67 100.44 25.94 2,692.07 28.51 77.33. 107.56 0.42 

Los números entre paréntesis son las dosis de herbicida en g de i. a./ha; B = Bentazon; M = Metribu- 
zin y MEZ = Mezcla. 

Cuadro 2: Efecto del desterronado del terreno en la densidad de brotación de Spergula arvensis. 

Desterronado fino (menor a 4 cm de diámero) ................... 9200 pl/m2 
Desterronado medio (4 a 8 cm de diámetro) ....................... 4600 pVm2 
Desterronado grueso (mayor a 8 cm de diámetro) .............. 2500 pl/m2 

Cuadro 3: Análisis proximal químico de Spergula arvensis comparada con otras especies. 

ESPECIE M.S. Prot. Extr. Ceniza Fibra Extr. no 
(Yo) (Yo) Et. (O/.) (Yo) Cr. (Yo) Nitr. (Yo) 

~ ~~ 

Spergula (heno) 96.4 13.2 1.6 9 .o 24.6 48.0 
Alfalfa (heno) 88.1 17.4 1.3 10.1 21.3 38.0 
Avena (heno) 90.5 8.1 1.1 9.6 22.8 48.9 
Chala de maíz 88.2 2.9 6.2 33.0 46.1 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal de la FCA y P. 
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Esquina de una parcela experi- 
mental antes de la siembra. En 
cada surco se dispone una 
bolsita con las semillas a sem- 
brar. 

Estudiante realizando el ma- 
peo de “sus” parcelas experi- 
mentales. Semanalmente ano- 
ta el estado de crecimiento del 
cultivo, y las variaciones den- 
tro de la parcela. 

Llamas pastoreando la “Pam- 
pa tholar”, en la región de Tur- 
co. 
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Fotos de la Portada: 

-~ 
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Muestre0 de raíces a varias profundidades, en el estudio de un  eventual efecto de u n  
biostimulante en el crecimiento radicular de un maíz forrajero. 

. . + :  ~ . 
Cosecha de un ensayo de fertilización N y P, con un maíz Hualtaco, en situación campesina 
cerca de la lucalidad de Cliza. 

Ovinos en un corral a proximidad de la casa familiar, en la espera de la salida diaria al pastoreo 
(región de Turco). .. 

--Q I 

Efecto (planta de la derecha) de una asfixia temporal del suelo por riego temprano 'en el 
crecimiento radicular de un maíz Hualtaco. 

Foto a continuacibn: Siembra de maíz, cerca de la localidad de Cliza.El barbecho, realizado por una 
arada y una removida con rotavador, permite mantener, de abril a septiembre, en las capas del suelo 
a mas de 20 cm de profundidad, la humedad necesaria a la germinación del maíz sembrado a la 
profundidad mencionada, y al desarrollo y crecimiento durante los dos a tres meses siguientes. 
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