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I INTRODUCCTON

La soya {Glycine max (L.) Merr.) es una reguminosa

originaria de} este de Asia, probablemente de las regiones
nórdicas y centrares de china. Es Ia mayor fuente de aceite
vegetal comestible en eI mundo. Su contenido de aceite en Ia
semilla varia de t4-242 y e1 de proteina de 3o-50t, esto la
convierte en una fuente importante para suplemento alimenticio
en seres humanos y animales domésticos.

La creciente demanda en er pafs por arimentos

concentrados para Ia dieta de animales domésticos, ha venido

incrementando las importaciones de soya y sus derivados, cuyo

monto ha sobrepasado los L5.O millones de dólares anuales.

Honduras cuenta con suficientes tierras y Ia infraestructura
para producir los requerimientos calculados de este producto
sin interferir con los granos básicos. En i.ggz se sembraron

cerca de 15r.i0 hectáreas de soya, para qna proclurcción de 32OO

tonelacas métricas, con 1o cual se cubrió únicamente er 6.lt
c}= 1a demanda. EI pals puede producir }as lou mil toneladas
métricas de soya que ra industria demanda, y Ia capacirtad

instalada para prccesar e1 grano excede los requerimiantos de

p;odulci6n. La soya como curtivo es una activictad de poco

riesgo, de rápida recuperación cle-r crapitai y de rentabiridad
superior aI 5Ot (FHrA , L99L; IOSZ¡.

En los úItimos años se ha trabajado e!{ varios lactores
que han ]imitado ra extensión de ra soya como ser: equipo

i l-, r 1,,. ¡ .t

E i;LL!, ,' '' 
- -.L a t{\AMúi .;AN,,q,

.: _. ¡iC rt¡
f a,g(}*u:,. ñw.lUvñrAJ

-\--

.
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agricola principarmente de cosecha, escasez y suministro de

semilra certificada, rimitación en Ia asistencia técnica,
disponibilidad y uso adecuado de inoculantes y fertilizantes,
control de pragas y enfermedades. sin embargo ha habido gran

difj-cultad por estabLecer eL tamaño óptimo de 1a población de

prantas a sembrar debido aI uso de semirras con bajo
porcentaje de germinación y bajo vigor, ro que se ha venido
dando debido a condiciones inadecuadas para Ia producción de

semirra, su comerciarización y su armacenaje, el cual si no

reúne las condiciones necesarias causa reducciones en ra
viabilidad de Ia semilla (Garcfa, 19g4).

un aspecto muy importante en er manejo de la soya es eI
distanciamiento entre plantas. Esta variable de manejo puede

ser fácilmente manipulada alterando 1as distancias entre
planta y/o entre hilera. obteniendo una mayor área foliar, ras
poblaciones de insectos plaga estarán mejor distribuidas, y

por Io tanto e1 número de individuos por área superficial será

menor. como regla generar, 1a soya produce mejor cuando está
sembrada a una densidad tal que er folraje sombrea toda ra
superficie del suelo, 1o que también vendrá a compensar }a
defoliación causada por ros insectos. Esto provee un máximo

aprovechamiento de ra energfa solar. EI arreglo espacial
requerido para dar una compreta cobertura der suelo, dependerá

der tamaño de 1a planta, €r cuar está en función de 1a

variedad y ras condiciones de desarrorro (Hinson, l9B2).
El uso de herbicidas y er cultivo (remoción mecánica de
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Ia superficie del suelo), son 1as prácticas más eficientes
para eI control temprano de malezas.

EI establ-ecimiento de altas densidades de plantas bajo
condiciones ambientales adecuadas favorecen aI cultivo de Ia
soya ar volverlo más competitivo, esto hace que las malezas no

se desarrollen adecuadamente, disminuyendo de esta forma e1

uso de herbicidas (wilriams, 1974). sin embargo, €1 uso de

herbicidas se vuerve una práctica casi indispensable a1

establecimiento de] cuLtivo, ya que ras pránturas de soya

carecen de1 vigor suficiente para competir eficientemente con

las marezas y éstas toman ventaja sobre eI curtivo, por 1o

tanto se debe mantener a )-a soya libre de malezas durante los
primeros 35 a 40 dfas de su ciclo vegetativo. sin embargo, €I
control de malezas en postemergencia tardia (30-45 dfas
después de La siembra), puede ser una buena arternativa en

soya, yd que aunque el cultivo se haya desarrollado con Ia
interferencia de malezas durante este perfodo, estas podrán

ser toleradas por Ia soya sin afectar significativamente los
rendimientos, siempre y cuando se mantenga esta ribre de

malezas por e1 resto de su desarrorro (perrotta y Moore,

r.e8s).
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rI. OBJETIVOS DEL ESTUDTO

1. objetivo general

Determinar e1 efecto de cuatro distanciamientos de

siembra y control quimico de malezas en postemergencia tardfa,
en e} rendimiento, fenologia e incidencia de plagas insectiles
en La variedad de soya Cristalina en e1 valle de zamorano,

Honduras.

2., objetivos especificos

2.L. Determinar eI efecto de

siembra en el rendimiento de grano y componentes de

Cristalina, en Ia época derendimiento de Ia variedad de soya

postrera en Zamorano.

2.2. Determinar eI efecto de cinco herbicidas en

pcsto:mergencia tardfa en eI rendimiento y pobtación de malezas

en eI cultivo de Ia. soya.

2.3. Determinar eI efecto que tienen los distanciamientos de

siembra sobre 1a incidencia de plagas insectiles.

cuatro distanciamientos de
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III. REVISION DE LITERATURA

1. Generalidades del cultivo
1.1. Taxonomía

La soya (Glycine max) (L.) Merri-I1, es un miembro de 1a

familia Leguminosae, subfamilia papirionoideae, tribu
Phaseoreae; considerada 1a tribu de mayor importancia
económica dentro de ras leguminosas. G. max no se ha

encontrado creciendo en forma si-lvestre. Es originaria
probablemente de G. soja que si crece en forma sirvestre a1

noreste de china y otros paÍses asiáticos (Hinson y Hartwig,
1"982; Wilcox, 1-987).

1.2. Horfología vegetativa y reproductiva
I cuadro 1 se presentan las etapas de desarrorro de1

cu It I oe I a y una breve descripción de cada una de
e11as, distingui éndo Ia apas vegetativa y reproductiva.

La soya (GTycine max if,. ¡ ivie.rr - És una planta anua1, de
crecimiento erecto y arbustivo con ramas bien distribui-das,
depend iendo der cultivar y ras condiciones de crecim j.ento
(Shibles et áj., tg74).

EI sistema radicular es axial, fasciculado, con una rafz
principal que puede arcanzar hasta 2 m de profundidad, aungue
eI 80t de las rafces se encuentran en ]os primeros 15_30 cm
del suelo (Rosas y young, 1993).

Existen cuatro tipos de hojas en soya: e1 1er par de
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cuadro 1. Descripción de las etapas vegetativa y reproductiva
deI cultivo de la soya y Ia duración en dÍas de cada etapa
(IOWA STATE UNIVERSTTY, t-992)r.

Etapa Nombre Descripción (duración)

Ve

Vc

vL

v2

Vn

R1

R2

R3

R4

Emergencia

Cotiledonar

Primer nudo

Segundo nudo

Enésimo nudo

Inicio floración

Floración completa

Inicio formación

Vaina formada

Salen cotiledones deI suelo (5-15
dias)
Hojas unifoIiadas abiertas (3-LO
dfas )
ler hoja trifoliada abierta (3-10
dÍas )
2da hoja trifoliada abierta (3-B
dfas )
La enésima hoja trifoliada abierta y
desarrollada (2-5 dfas)

Una flor abierta en cualquier nudo
del tallo principal (L-7 dfas)
Una fl-or abierta en uno de 1os dos
nudos superiores del tallo principal
(5-15 dias)
Una vaina de 5mm de largo en uno de
Ios de vainas cuatro nudos superiores
deL tallo principal con una hoja bien
desarrol]ada (4-26 dlas)
Vaina de 2 cm de largo en uno de los
cuatro nudos superiores deI taIIo
principal con una hoja bien
desarrollada (4-26 dfas)
Semilla de 3 mm de largo en uno de
4 de vainas nudos superiores de1
ta1lo principal con una hoja bien
desarrollada ( l-l--20 dias)
La vaÍna tiene semillas verdes que
llenan su.',avidad en uno de los
cuatro nu&e superiores deI tallo
principal con una hoja bierr
desarrollada (3-9 dlas)
Una vaina en el- taIlo principal
alcanza su color de maüurez (7-18
dÍas)
95t de las viinas con el color tfpico
de ia madurez. 5-10 dias bajo clima
secc son necesarios para que 1a soya

R5 f nicio -llenaclo
1os

R6 Semilla llena

R7 Inicio madurez

R8 Madurez ccmpleta

rEste sistema identifica eI estado de desarrollo de 1a planta.
Para determinar el estado generar de Ia soya en er campo, cada
etapa especifica de V 6 R será definida hasta que e} 50? o más de
Ias plantas se encuentren en esta etapa.

I

i



7

de hojas cotiledonales o de Ia semilla; eI 2do par u hojas

primarias simples ubicadas un nudo arriba de las

cotiledonales. Todas 1as hojas producidas posteriormente son

trifoliadas y se ordenan en lfneas opuestas y de forma

alternada, a excepción del 4to tipo de hojas que son muy

diminutas (raras veces más de l- mm) y se encuentran en pares

en cada una de las bases de }as ramas laterales (Blad y Baker,

]-972).

La mayorfa de las variedades de soya se clasifican por eI

crecimiento de su ta1lo en determinadas e indetermi-nadas.

Variedades determinadas detienen su crecimiento en altura aI

inicio de la floración o poco tiempo después. Este crecimiento

tiene racj-mos de tipo axilar y terminal, y eI úItimo nudo es

un racimo floral. Variedades indeterminadas siguen creciendo

en altura hasta que Ia mayorfa de las vainas se han

desarrollado. En este tipo, Ias inflorescencias se presentan

en racimos axilares distribuidos en todas }as ramas (Hinson y

Hartwig, 1982).

EI perfodo de floración está influenciado por la época de

siembra y se puede extender de 3 hasta más de 5 semanas. Las

flores son de color blanco, púrpura o una mezcla de ambos

( Borthwick y Parker , L9 3 8 ,' Hardman, 197 O ) .

2. Factores a considerar que'afectan eI desarrollo de Ia soya

2.L. Agua

Es uno de Ios principales factores limitantes en 1a

producción de soya y su disponibilidad nos ayuda a determinar

I
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eual será Ia mejor época de siembra. El requerimiento de agua

varia entre 330 a 766 mm bien distribuidos durante e} ciclo
der cultivo (Musick, 1976). para obtener un buen porcentaje de

germinación se requiere una humedad del suero de 5o?. Los

perfodos crfticos de humedad para 1a soya son durante ra
germinación y emergencia, y de inicio de floración a rrenado

de vainas (Rosas y young, L993; Hinson y Hartwig, t-982). según

surzberger y Mclean (L986), ra humedad rerativa afecta e}
rendimiento de 1a soya, recomendándose zonas con rangos de 7o

a 902.

Para Zamorano, el régimen de rluvias fluctúa con

bastantes irreguraridades en cuanto al promedio de

precipitación diaria desde mayo hasta noviembre, con un

perfodo de sequfa temporal (canfcula), que puede ser desde muy

marcado hasta nulo, er cuar divide aI año en dos épocas de

siembra (primera y postrera).

2.2. Luz

La froración en soya está manipurada por ra duración der

fotoperfodo. una variedad sembrada durante una época en que e1

fotoperlodo es más corto que er rango crftico que esta

necesita, tendrá una froración y maduración prematura, por Io
tanto habrá una disminución en er número de nudos, artura de

La planta, área foriar y rendimiento. En dfas con 16 a 1g

horas de fotoperfodo no ocurre floración. si hay de 14 a 15

horas, 1a floración se ve signi.ficativamente reducida y no hay
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desarrorro de] fruto, €D comparación a fotoperiodos de l_0 a 13

horas que tienen infruencia tanto en la inducción como en ra
iniciación de1 mayor número de flores. EI fotoperfodo es

considerado eI factor más importante en 1a determinación de Ia

zona de adaptación y los dÍas a madurez (Hinson y Hartwig,

1982). En base a esto se han definido grupos de madurez que

van desde oo hasta x, dependiendo de Ia latitud; 1os números

más altos representan las latitudes más bajas.

Para e1 caso particular de zamorano (14" latitud norte),
las variedades que más se adaptan a esta región son ras de

ros grupos vrrr ar x, o las que no presentan respuesta ar

fotoperfodo.

2.3. Epoca de siembra

En er trópico, 1as épocas de sj-embra están determinadas

por el factor climático sincronizado con el fotoperfodo. La

etapa vegetativa y reproductiva deben coincidir con estos

factores, por Io tanto se deberán emprear variedades de soya

adaptadas a Ia región y época der año. cuando se siembran

áreas considerabremente grandes es recomendabre usar

combinaciones de variedades precoces, semitardfas y tardfas
para aumentar eI perfodo de cosecha y maximizar Ia eficiencia
de }a maquinaria por área (Lawn y Byth, L973) .

3. Densidades de siembra

Bushman et a7. (1981), afirman que prácticas culturales
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en soya tales como la selección de cultivares, fechas y

densidades de siembra influyen en forma significativa en 1as

pobraci-ones de i-nsectos. sin embargo, €r comportamiento de

estas dinámicas pob)-acionales es aun desconocido debido a sus

fluctuantes cambios y patrones heterogéneos de dispersión. De

tar forma que siembras tempranas fueron asociadas con

poblaciones artas de Anticarsia gemmataTis (Marston et al.
L979, sprenkel et ar. 1979) y siembras tardfas con daño por

Helicoverpa spp (Boyer t Lg67) . con altas densidades de siembra

se observaron mayores poblaciones de A. gemmataTis que en

densidades bajas. curtivares de cicro Iargo y maduración

tardfa presentaron altas poblaciones de Hericoverpa spp.

Sistemas convencionales de siembra con amplio distanciamiento
entre hilera tuvieron poblaciones altas de Empoasca fabae,

mientras que ras pobraciones de otras pragas fueron más

abundantes en distancia corta entre hilera. Encontraron bajas

poblaciones de Helicoverpa zea cuando er curtivo habfa

cubierto Ia superficie del suelo con su área foriar, siendo

esto menos atractivo para 1a oviposición y el desarrolro de

Iarvas, y encontrándose una mayor población de enemigos

naturales.

Estudios realizados por Troxclair y Boethel (l-984), en Ia

estación agrfcola experimenta.I de Louisiana State University,
indicaron que varios distanciamientos de siembra en soya

tenfan efecto significativo en las poblaciones de argunos

insectos. Las especies scaphytopius acutus , pseudoplusia



11

includens y Acrosternum hilare, demostraron respuesta a ra
variación en 1a densidad de plantas. EI resurtado fue más

consistente para s. acutus y A. hjLare, encontrándose mayores
poblaciones a 51 y 1g cm entre hirera de plantas que a

distancias mayores a 90 cm entre hilera.
Hutchins y pitre (1984), evaLuaron el efecto de Ios

distanciamientos de siembra y }a edad del insecto en ra
eficacia de los insecticidas. utilizaron densidades a 96.5 y
17.a cm entre hilera de plantas y larvas de pl.atiphena escabra
de tamaño pequeño, mediano y grande, encontrando diferencias
en ra reducción der número de rarvas a los dos dfas después de

1a aplicación de Methyl parathion. Larvas pequeñas fueron
mejor controladas que ras medianas, las cuales a su vez,
fueron menos controradas que ras l_arvas grandes. Esto se debe

principalmente que las larvas grandes consumen más del 9Ot del
área donde están rocalizadas (Bordt et a7. l-gTs) , ingiriendo
una cantidad desproporcionada de1 insecticida durante sus

úItimos estados de desarrollo.
un aspecto importante en el manejo do ra soya es eI

distanciamiento de siembra. La soya produce rnejor cuando e1

distanciamiento entre prantas es tar, que ras hojas sombrean

toda la superficie deI suelo durante eI perfodo de desarrollo

energfa sorar. Er arregro espacial en e1 campo dependerá

también de1 tamaño der curtivar, 1as condiciones de

crecimiento y de manejo. Variedades de estatura baja

i
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usualmente producen sus mejores rendimientos a distancias más

cortas que las requeridas para variedades de porte arto. En

corombia, las densidades recomendadas para variedades de

maduración precoz y baja estatura son de 40 a 60 plantas/m2

con distancias entre hileras de 30 a 45 cm. AI contrario de

variedades de maduración tardia y porte arto que se siembran

de 27 a 30 prantas/m2 con distancia entre hileras de 60 cm.

con bajas densidades de siembra, Ia producción de ramas en

soya se verá aumentada para tratar de compensar el exceso en

espacio. Pero este largo crecimiento de las ramas ocasiona que

se quiebren más fáciI, haciendo la rabor de cosecha más

diffcil. Altas densidades de siembra promueven una mayor

elongación de Ia planta, volviéndose más competitiva contra

las marezas. La altura de Ia prirnera vaina también se ve

aumentada (Hinson y Hartwig, t9B2).

Garcfa (1994), determinó que e1 número de semj-rIas por

vaina y el tamaño de estas es poco afectado por er arreglo
espacial. EI diámetro del talro decrece a medida que aumenta

1a artura de ra pranta con un aumento en 1a densidad de

siembra. Por esta razón, cuando las condiciones favorecen un

crecimiento excesivo de ta planta, ra densidad pobracionar

debe ser reducida ar menos un 20* de ro recomendado, de ro

contrario se deben usar curtivares tolerantes a artas
densidades de siembra (Garcfa, L994) .

Según Cooper (1981), Ia producción de soya aumenta a

medida que eI distanciamiento entre hileras disminuye de los
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100-75 cm. Distancias entre hireras próximas a ros 50 cm han

mostrado mayores rendimientos en comparación.a distancias de

25 cm o menos (Beaver y Johnson, L9B1) . Thurrow y pitts
(1983), concluyen que con distanciamientos entre hileras de 45

a 50 cm se obtienen mayores rendimientos que de 9o-1oo cm.

Bajo condiciones de riego, Reicosky et al.. (1982),

determinaron que a1 inicio de Ia estación y bajo condiciones
de irrigación distanciamientos entre hileras de 25 cm tienen
mayor evapotranspiración que a 1oo cR, mientras que a1 finar
de Ia estación los distanciamientos no muestran diferencias
por evapotranspiración. Alessi y power (L992), observaron que

bajo condiciones de sequfa, la soya sembrada a distancia corta
entre hilera perdfa er agua disponible para er rrenado de

vainas, resurtando en pérdidas de producción. En base a esto
y otras observaciones, concluyeron que es más rentable sembrar

soya a distancias cortas entre hireras cuando er agua no es un

factor de restricción.

samuerr et al.. (]-974), recomiendan distancias de siembra

para variedades semitardfas (Ej: Rampage/Lzs-t3o dfas) de

30r60,90 y l"o2 cm entre surco a 5110 y 20 cm entre pranta,

mientras que para variedades precoces (menor porte),
recomienda distancias de 35-70 cm entre surco y s-10 cm entre
planta. se debe tomar muy en cuenta que ra variedad escogida

a ra densidad de siembra óptima, dependerá también de sus

propias caracterlsticas, SU cicro vegetativo y reproductivo.
su comportamiento y rendimientos pueden ser muy afectados por
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factores como Ia época de siembra, fertilidad del sue1o,

temperatura, humedad, )-uz, competencia con malezas y Ia

i-ncidencia de plagas y enfermedades.

I^Iax et a-l . (L977) , realizan estudios con sistemas para eI

control de malezas con altas densidades de siembra sin
requerir cultivo, y con densidades bajas haciendo uso del

cultivo. En estos sistemas generalmente se recurre aI uso de

herbicidas presiembra incorporados, preemergentes y

postemergentes. La soya es considerada un cultivo altamente

tolerante al daño mecánico por Ia rápida regeneración de su

tejido foliar, por esta razón e1 uso de equipo de campo para

aplicaciones postemergentes no reduce Ios rendimientos

obtenidos a distanci.as cortas entre h i l erc.rs. Nave y Wax

(l-980) , realizaron experimentos en soya, s('r,brando a 18, 38,

51 y 76 cm entre hileras en Iabranza mf nim,r y convencional.

Observaron que eI control de malezas er¿ más diffci] con

hileras estrechas y labranza mfnima. Los herbicidas
preemergentes usados en Iabranza mfnima ño ,,,'.rcieron un buen

control de malezas en 3 de 4 años que sc ..,l,crimentaron. EI

cultivo resultó ser más eficiente para e1 ,,,ntrol de malezas

a 5l- y 76 cm entre hileras, gu€ Ia aplicactorr postemergente de

herbicidas en hj-Ieras a 18 y 38 cm entre :;r¡rco.

La resiembra en soya res.ulta más cost osa que eI uso de

una mayor cantidad de semilla en Ia siembr¡, Io que permitirá

un rápido llenado de Ia copa y ayudará a controlar malezas por

Ia sombra producida (GarcÍa, L994) .
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Las principales razones para usar distanciamientos cortos

entre hileras son Las de aprovechar Ia mayor cantidad de

energfa solar interceptada por Ias hojas y proveer una

competencia temprana a las malezas. Según Johnson (1-982) , se

puede efectuar un control eficiente de plagas con distancias

entre hilera de 40-50 cm o menos, dejando hileras sin sembrar

para las ruedas del tractor. Sin embargo, Hutchins and Pitre
(1987), concluyen que altas densidades de siembra alteran la
penetración y eficacia de insecticidas aplicados a un amplio

complejo de plagas durante ciertos estadfos insectiles.

Finalmente aseveran que prácticas culturales que reducen Ia

ef icacia de insecticidas, traen como result.rclo eI fracaso en

eI control de muchas especies.

La soya tolera variaciones considerable:; .'n 1a población

ee pLanta.s y Ia distancia entre hileras sin tcner diferencias
signirlcatir¡as €rr eL ren.limiento; sin embarc-¡o hay tendencias

hacia los mayores rendimrentos con distanc i,r:. entre hileras
más angostas. según Mayse (1928) y sprenkel r., ,rl.(L97g), ra

densidad de plantas, materia seca y área foii,ri fueron mayores

con distanciamientos cortos entre hileras qur. r n Ios sistemas

convencionales.

La mejor combinación de distanciamiento ..r)tre hileras y

población de plantas es Ia que provee un 95t,tc Ia radiación
activa fotosintética aI mayor fndice de área fol iar durante e1

inicio de llenado de vainas. EI distancianient.o ideal entre
plantas no puede ser generalizado para todas las regriones y
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condiciones ambientales; distancias cortas entre hileras con

altas poblaciones de plantas pueden aumentar 1a cosecha debido

a un buen control de malezas por una cobertura rápida del
suelo -

En Brasil, eI espaciamiento tradicional entre hileras de

60 cm ha sido reducido a 40-50 cm o menos. Esto fue posibre
debido a Ia disponibilidad de herbicidas pre y post emergentes

más eficientes, Ios que permiten hacer un adecuado control de

malezas sin cultivar. otro factor importante fue eI cambio de

curtivares de madur.rc ión tardf a ( l-40 -. l,5o df as) a ros
precoces (Loo a 125 dlas), 1o que res permitió tener un mejor

uso de 1a tierra (Garcfa, L994).

Es importante tonar en cuenta la disponibilidad de agua

durante eI cicLo dc l cultivo para establecer una densidad

óptima de siembra. Sin embargo, no se ha observado diferencia
significativa a distancias de siembra de 25, 50, 75 y 1oo cñ,

..--+\nqt:- distanci.r:; rnplias entre hileras, Ias plantas y eI
támaño dé 1ás'va.in¡:, ,':; mayor. Es importante considerar 1a

hurnedad del suelor cr, . .;pecial para regiones *-ropicares donde

muchos de estos t i r,r., n ba ja retención de agua y donde se

presentan perÍodos ,t,. estrés hfdrico durante Ia etapa
reproductiva der des.r¡ ¡ ollo deI cultivo, gue es una de 1as más

crfticas.

En Bolivia, disranciamientos de siembra cle.4o a 60 cm

entre hireras con una población aproximada de 300 miI
plantas/ha son recomendadas para 1a cosecha de verano,
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mientras que para Ia de inviernor se recomienda sembrar de 20

a 30 cm entre hileras, con una población de 600 mir prantas/ha
aproximadamente En Brasil, 1a recomendación qeneral es de 40

a 60 cm entre hileras con poblaciones de 3oo mir a 5oo mil
prantas/ha. Los productores de soya normarmente usan

distanciamj.entos de siembra mayores a Ios indicados por ros
experimentos, esto se puede deber a que no se consigue un

distanciamiento uniforme según los parámetros recomendados.

GarcÍa (1994 ) , encontró una correlación altamente
negativa en distanci.rmientos entre hilera superior a }os 3o cm

y eL rendimiento rto semilla. Esto es debido a que ras
separaciones entre sr¡rco superiores a 3o cm no siempre logran
cubrir por completo l,r superf icie der suelo, 1o que disminuye

los rendimientos dc (',)secha. También experimentó con distancia
entre surco de 76 cn, obteniendo poblaciones de 200 mi1 a 3oo

mi1 prantas por h.t'r ,i rea. concruyendo que er ef ecto en los
rendimientos debiclo r 'tensidades def icientes (inferiores a los
parámetros establr, tos) es superior aI causado por 1as

condiciones ambicnt r ,.§ y la fecha de siembra.

Espacios vacft, de 3l- cm de largo, totarizando un 40 y
6o* deI área cultiv.r I r, causaron reducción en Ios rendimientos
de l-O.8 y 21. 1* ro:,I r'ctivamente. Garcf a ( 1994 ) ha concluido
que para justificar r¡na resiembra en soya, Ios espacios vacfos
deben exceder el 5o1 clel total del área plantada. La resiembra

debe basarse en un estimado de Ias pérdidas de producción,

resultado de densidades de siembra deficientes, fecha de
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siembra tardia, costos de 1a semilla adicional, preparación de

cama y control de malezas.

4. Control de malezas

Las malezas compiten directamente con Ia soya por Iuz,

nutrientes y humedad, y pueden interferir indirectamente a

través de Ia producción de sustancias atel-opáticas que inhiben

eI crecimiento del cultivo (Lolas y Coble, l9B2) . Las malezas

sirven además de hospederos alternos de insectos y patógenos

que atacan soya, su presencia en eI cultivo puede interferir

con eI control de plagas, y si su número es altamente

significatj-vo reducirá Ia eficiencia de La maquinaria en Ia

cosecha (Nave y Wax, L97L) .

Según Coble et a7. (L98L), perÍodos de 4 a 6 semanas aI

inicio de Ia etapa de crecimiento deI cultivo sin competencia

con malezas, permitirán maximizar los rendimientos bajo

condiciones normales de desarrollo. Cualquier emergencia de

malezas después de este perfodo inicial no competirá

ef icientemente con Ia soya. Igualme¡¡te, uD perlodo de 4 a 6

semanas con interferencia de malezas al inicio del desarrollo

del cultivo, podrá ser tolerado por Ia soya sin que hayan

disminuciones signifi-cativas en eI rendimiento, siempre y

cuando se mantenga libre de malezas por eI resto del ciclo.

Los herbicidas postemergentes selectivos a soya actúan

por contacto en su mayorÍa. Esto implica Ia necesidad de

Iograr un completo mojado de Ia maleza ya que no hay
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translocación. Bentazon es un herbicida postemergente de

contacto que controla malezas de hoja ancha, ñuy utirizado en

Zamorano en frijol y soya. sin embargo, existen en eI mercado

una serie de productos que son sel-ectivos a soya, ofreciendo
un buen contror de malezas a dosis bajas y de uso seguro aI
medio ambiente.

Las pobraciones naturares de malezas en ra mayorfa de ros
campos son 1o suficientemente altas como para causar pérdidas
devastadoras de un 5o a 90? de Ios rendimientos esperados, si
no son controladas a tiempo.
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IV. II{ATERIALES Y METoDos

1. Ubicación de1 ensayo

Er experimento se rlevó a cabo en ra terraza # 2 de san

Nicolás, €D ra EscueLa AgrÍcora panamericana, valIe de1

zamorano a 32 km aI sur-Este de Tegucigalpa. E1 va1le del
Zamorano se encuentra a una altitud de g2o msnm, a 14o oo,
latitud norte y g7o 02, rongitud oeste. La temperatura
promedio rnensuar en 1994 fue de 22.4oc y Ia precipitación
para ese mismo año de 865 mm (Anexo 1).

2. Preparación del terreno
se preparó eI terreno con un pase de rastra pesada y una

liviana. La surcad.a se hizo a mano a 40, 50, 60 y 7o cm entre
hileras. se aplicó en toda er área del ensayo er herbicida
Pendimetarina (prowl) presiembra incorporado (psr), a una

dosis de 0.45 kg de i.a. /]na, para er contror de malezas
gramfneas y algunas hojas anchas. Las caracterfsticas deI
suelo y eI nivel de fertilidad eran buenos para e1 desarrollo
del- cultivo (Cuadro 2) .

3. Cultivar y siembra

se sembró ra variedad. cristarina, introducida de

Guatemara y que tiene muy buena aceptación en ra región
centroamericana. Esta es una variedad de tipo determinado,
sensible al fotoperiodo, por ro que ra siembra se recomienda
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cuadro 2. Resultado del análisis
Ia terraza #Z de San Nico}ás. El

de las muestras de suelo de
Zamorano, Honduras, 1994.

Textura Franco
pH (Hzo) 5. 02

Materia orgánica 3.3 z

Arena 42*
Limo 342
ArciIla 242
Nitrógeno total 0. r"2 t
Fósforo 12 ppm

Potasio 2L6 ppm

para los primeros veinte dfas del mes de Junio, cuando 1os

dfas son largos y se puede obtener mayor porte, ya que cuando

J.a soya inicia floración por efecto del fotoperfodo, €1

crecimiento vegetativo habrá alcanzado su máximo desarrollo.

La siembra se realizó bajo un sistema de Iabranza

convencional, del 8 aI L2 de Septiembre de L994, utilizando

una sembradora Planet Junior. EI retraso en Ia siembra se

debió a 1a falta de disponibilidad de un terreno con

facilidades de riego y que fuera del tamaño requerido para eI

experimento. Se sembró a chorro corrido para luego hacer un

raleo y dejar una distancia de 5 cm entre planta. Con estos

distanciamientos se obtuvieron las siguientes densidades:

a) 0.40 x O.O5m: 5OO mil plantas por hectárea.

b) O.50 x 0.05m: 400 mi1 plantas por hectárea.

c) 0.60 x 0.05m: 333 mil plantas por hectárea.

d) 0.70 x 0.05m: 286 mil plantas por hectárea.
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4. Control de plagas

Cuatro semanas después de Ia siembra se hizo una

aplicación de Dimetoato (Perfekthion), insecticida sistémico

a una dosis de 0.55 kg de i.a./ha , para control de I'legascelis

sp. (Coleoptera: Chrysomelidae). Se uso Dimetoato para tratar
de mantener 1a fauna benéfica deI cultivo. Se hizo también una

aplicación de Fluazifop (Fusilade), en forma dirigida para eI

control de sorghum harepense (zacate Johnson) a una dosis de

0.43 kq de i.a./ha.

5. Fertilización foliar

Vei-nte dfas después de1 inicio de floración, y durante e1

llenado de vainas se hizo una fertirización foriar con

Nitrógeno (urea al 46t de N), a una dosis de LO kg/ha, 15 dfas

después se aplicaron otros 1O kg/ha para completar la
recomendación de 20 kg/ha, con eI propósito de suplementar los

requerimientos nutricionales de1 cultivo, ya que a esta etapa

no fija más nitrógeno (Hanway, t977) .

6. Diseño experimental

EI diseño experimental empleado fue de paicelas divididas
en bloques completos aI azar, con las distancias entre hileras
como parcelas principales con cuatro repeticiones. Et área del

ensayo fue de 10,8OO m2; dividida en 16 parcelas principales

de 650 m2cada una. Cada parcela principal estaba dividida en

cinco subparcelas donde se evaluaron cinco herbicidas
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postemergentes

un total de 80

para eI control de malezas de hoja ancha, Para

m2 cada una.parcelas de 130

8. Variables a medir

Las variables evaluadas se dividieron en tres grupos:

8.1. Evaluación de factores agronómicos

En e1 Cuadro 4 se muestran 1os métodos de muestreo

empleados para evaluar cada una de las variables agronómicas.

Cuadro 3. Dimensiones de 1a parcela útiI por tratamiento para
estima:: eI rendimiento. El Zamorano, Honduras, L994.

Distancia entre
hileras

cosechadas (cm)

Número de
hileras

cosechadas

Ancho
(m)

Largo
(m)

40

50

60

70

I
5

4

t

2

2

2

2

7

5

4

3

15. 0

r.6.8

L7.5
20.0

7. Parcela experinental

La parcela experimental para la variable rendimiento

varió en dimensiones, ajustando Ia longitud de acuerdo aI

distanciamiento de siembra (Cuadro 3). EI área úti} fue de 42

m2 para todos los tratamientos. La parcela útil era eI 30? del

área del cultivo.
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Cuadro {. Variab}es agronómicas evaluadas en soya y eI sistema
de muestreo empleado para la recolección y análisis de datos.
EI Zamorano, Honduras, L994.

Variable a medir Descripción del sistema de muestreo

Rendimiento

Altura de plantas
No. botones florales
Altura 1ra vaina
Porcentaje de
defoliación

1 muestra/parcela secundaria
(Cuadro 3 )

2 sitios de LO plantas/tratamiento
2 sitios de l-0 plantas/tratarniento
2 sitios de l-O plantas/tratamiento
2 sitios de 20 hojas cada uno Por
tratamiento (ver parámetros de
evaluación en Anexo 3)

2 sitios de 10 plantas/tratamientoNo. vainas/planta

a.2. Dinámicas poblacionales de insectos

Se efectuó un monitoreo de insectos desde Ia etapa de

p1ántu1a hasta madurez fisiológica.

Desde germinación hasta Ia 4ta hoja trifoliada (23 dfas

después de Ia siembra), se hicieron dos muestreos visuales por

semana, tomándose un sitio de LO plantas por tratamiento. En

cada planta observada se contó eI número de insectos

presentes. De Ia 4ta hoja trifoliada (23 dlas después de Ia

siembra) hasta eI inicio de floración, se hicieron dos

muestreos semanales con Ia camilla de muestreo o de sacudido

(un saco blanco para nuestro caso). EI largo del saco era de

1 ñ, Io que permitÍa muestrear.40 ptantas de soya en promedio.

Las plantas eran tomadas cerca de Ia base del talIo,

agitándose eI follaje con fuerza y evitando mover el resto aún

no sacudido. Desde j.nicio de fLoración hasta 40 dfas después,
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se hicieron dos muestreos semanales; uno con camilla de

muestreo y otro con red entomológica por tratamiento. Para eI

método de muestreo con red se recolectaron 1as muestras de 10

pases dobles de red por cada parcela principal. Cada muestra

era colectada en bolsa plástica para identificar
posteriormente 1os individuos colectados en eI centro de

diagnóstico de Ia Escuela Agrlcola Panamericana.

En base a 1os primeros muestreos realizados, s€ calculó

con Ia fórmuLa propuesta por O\Nei1 (Andrews Y Quezada, 1989),

el número óptimo de muestras por área.

La fórmula empleada fue:

n=t2s2 / rzx2

Donde:

n=número estimado de muestras necesarias

t=estadfstica de student

s2:varianza de Ia muestra

r=error relativo

x=media de Ia muestra

8.3. Evaluación de cinco herbicidas postemergentes

8.3.1. Los herbicidas evaluados en eI ensayo fueron:

a) fmazethapyr (Pursuit 2AS): 73 q de i.a. /ha; 0.08 It de

producto/ha

b) Imazaquin (Scepter 70 DG): 2OO g de producto comercial por

ha.

c) Thifensulfuron (Pinnacle): 4.5 g de i.a. /ha; 18 g de



F

i
I

I

I

I

i
I

I

I

i
I

I

I

I

I

I
tlrt.l
I
I

I
I

l'

26

producto/ha.

d) Chlorimuron (Classic): 8.8 q de i.a. lha; 37 q de

producto/ha.

e) Bentazon (Basagrán) : 0.6 kg de i.a. /ha; 0.5 It de

producto/ha.

En base a las recomendaciones anteriores se hicieron los

aplicada concáIculos para Z,OB4

cada herbicida.

82, que fue eI área total

8.3.2. Método de evaLuación

La evaluación de 1a actividad herbicida en e1 control de

malezasr s€ basó en una comparación directa entre ras

subparceras tratadas y una franja control sin tratar entre

cada parcera principal. se estimó Ia disminución de ra

población de marezas por cada producto. Esta estimación se

hizo en base a una escara porcentuar linear (püntener, L986).

La evaluación se hizo de Ia siguiente manera:

a) Se recorrieron 1as franjas control y 1as parcelas

secundarias, escogiéndose para eI análisis las malezas que se

presentaron en poblaciones uniformes y densas.

b) En base a esto se escogieron las especies correspondientes

aI objetivo del ensayo: lúeTanpodium divaricatum y ScTerocarpus

phyTTocephalus (malezas de h.oja ancha) " En eI Anexo 4 se

muestran los resultados de ra separación de medias der

muestreo de malezas previo a Ia aplicación de herbicidas.
c) Se determinó e1 efecto sobre ambas especies de maleza en

i'
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forma porcentual (02 de control para

máximo) .

d) Para este ensayo se estableció un

de1 90t para 1a actividad herbicida

eI testigo; 1002 control

lfmite

de cada

de aceptabilidad

producto.

9. Análisis estadístico

Los datos fueron analizados con eI paquete estadÍstico
sAS (statistic Analysis system), versión 6.o, haciéndose

análisis de varianza y de media para 1os diferentes factores
agronómicos estudiados.

Para evaluar l-os datos obtenidos de }a escaLa porcentual

linear en e1 contror de malezas, s€ hizo una conversión de ras

observaciones con Ia función arcoseno, haciéndose un análisis
de varianza y de media para Los datos de campo obtenidos a ras

dos y tres semanas después de Ia aplicación.
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V. RESULTADOS Y DTSCUSTON

condiciones ambientales durante er desarrolro der cultivo
Los patrones de precipitación y temperatura durante eI

experimento fueron l-os esperados de acuerdo a Ia época de

siembra en Ia zona de Zamorano (Anexo 1). El promedio de

temperatura minima fue de 9.5"c y máxima de 31oc. Desde eI
inicio der curtivo hasta froración, ra precipitación fue de

l-46 mm, mientras que de floración a madurez fisiológica fue de

284 mm, para un totar de 430 mm de precipitación durante todo

eI ciclo, gu€ aunque no estuvieron muy bien distribuidos, €I
total de agua recibida por Ia soya está dentro de sus

requerimientos (330-760 mm por ciclo) (Rosas y young, 1993) "

1. Rendiniento

EI Cuadro 5 presenta e1 resultado deI anáIisis de

varianza para eI rendimiento de grano. En eI modelo solamente

se analizaron tres de los cuatro bloques, esto fue debido a

errores en eI bloque cuatro a} momento del pesado de muestras.

EI modelo ajustado fue altamente significativo (p<O.OOO1) y

explica e1 772 de la variabilidad total expresada en eI

rendimiento. Un CV de 1l-.6t indica que Ia metodologfa

experimental tuvo un grado de consistencia bastante aceptable.

No existieron diferencias significativas en rendimiento

debido a Ios diferentes distanciamientos. Las diferencias
observadas se debieron al efecto de 1os diferentes herbicidas

r. rl-4

--, r -. .-.i.ri-r-,; i,¡.llÁ
-| vt ,t*' l
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Cuadro 5. AnáIisis de varianza del rendimiento en Ia variedad

de soYa Cristalina, sembrada a cuatro d istanciamientos (40,

50, 60y 7O cm entre hilera), y con control de malezas
Honduras, 1994 'postemergente en EI Zamorano,

Fuente de Variación

Modelo

Bloques
Densidad

LineaI
Cuadrática
Cúbica

BIoque*Densidad
Herbicidas
Bentazon Vs. Otros

Chlorirnuron Vs ' otros

Densidad*Herbicida
Error
TotaI

R2

CV

c.L Rendimiento

2'l

2

3

1

L

L

6

4

1

1

L2

32

59

0.oool-
NS

NS

NS

NS

NS

o.oooL
0.0002
0.o354
0.0001

ns

o "77
t-L.6

uti}izadosparaelcontroldemalezasenpostemergenciatardla

(P<O.0002) .

Los contrastes ortogonares indican que er contror de

malezasdehojaancha(SclerocarpusSp.yMelampodiumSp.)

eiercido por los herbicidas Bentazon y Chlorimuron

tuvieronsignificativamenteelmismoefectoenelrendimiento,

no asl eI resto de los herblcidas (Cuadro 5) '

E}Cuadro6presentalospromediosderendimientode

granodeacuerdoalosdiferentesdistanciamientosy

herbicidas.Losresultadosindicanqueeneseexperimentola
a
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variedad de soya cristarina produjo rendimientos

estadisticamente iguales a distanciamientos entre 4o y 7o cm.

Bajo fas condiciones de este estudio se deberfa sembrar aI
distanciamiento que implique eI menor costo de semj.Ila y }as

mejores facilidades de manejo. Resultados similares fueron

encontrados por Cooper (1981), Beaver and Johnson (l_981) y

Thurlow and Pitts (1983).

cuadro 6. Promedios de rendimiento de grano de 1a variedad de
soya Cristalina, sembrada a cuatro distanciamientos (40, 50,
60 y 7O cm entre hilera), y con control de malezas
postemergente con cinco herbicidas selectivos, en Zamorano,
H""d"r"=, 1rr4.

Tratamiento Rendimiento de grano
(ks /ha )

Distancia entre hileras
40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

Promedio

D. M. S . (Alpha=0 . 05 )

LL22

LL47

L222

t_051

l_13 5

328

Herbicidas
Bentazon

Chlorimuron
Thifensulfuron
Imazethapyr
Imazaquin
Promedio

D.M.S.r (Alpha:0.05)

L27 5

t_2 t_0

1101

LO62

LOz6

1135

110

' Diferencia Hinima Significativa
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EI control- de malezas con Bentazon y

produj eron

presenta e1

los rendimientos de grano más altos.

anáIisis de media según 1a

como testigo,

postemergencia

prueba

donde Bentazon se utiliza

más utilizado en soya en

por ser

tardia

Chlorimuron

EI Cuadro I

Dunnett, €n

eI herbicida

en Zamorano"

Cuadro 7. Análisis de separación de medias (Prueba Dunnet)
para rendimiento en base aI control de malezas de hoja ancha
ejercido por cinco herbicidas postemergentes selectivos a
soya, tomando a Bentazón como testigo. E1 Zamorano, Honduras,
1994.

Herbicidas
Diferencia entre
medias (kqlha)

Bentazon Vs. Chlorimuron
Bentazon Vs. Thifensulfuron
Bentazon Vs. Imazethapyr
Bentazon Vs. Imazaquin
D.M.S.r (Dunnett, Alpha:0. o5)

65 ns

L74 *
2L3 *

249 *
L39

* Diferencia significativa con Bentazon (testigo)I Diferencia l.tiiima Signif icativa

2. Componentes de rendiniento

EI resumen de los anáIisis de varianza para los

componentes de rendimiento y caracterfsticas agronómicas

evaluadas se presentan en eI Cuadro 8. Los modelos ajustados

explican una buena proporción de Ia variabilidad observada en

estas variables, especialmente por eI número de botones

florales y Ia altura de plantá. Los modelos para el número de

vainas por planta y porcentaje de defoliación presentaron eL

menor ajuste. En general, no se encontraron diferencias

significativas para ninguna de estas variables a excepción del
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número de botones florales (P<0.0972) , eI cual presentó

respuesta cúbica significativa (P<0.0236) .

una

Cuadro 8. Resumen de los anáIisis de varianza para un
componente de rendimiento (Número de vainas por planta) y
cuatro caracterfsticas aqronómicas de 1a variedad de soya
Cristalina, sembrada a cuatro distanciamientos (4o, 50, 60 Y
?O cm entre hilera)
Fuente cL Número Altura Número Defolia- Altura

de vainas/ primera botones ción (t ) planta
Variación planta vaina florales
ModeIo

Bloque

Dens idad
Lineal
cuadrát ica
Cúbica

Error
TotaI

6

3

3

1

L

1

9

NS o. 0509

0.025

NS

0.0018

0. o00s

o.0972

NS

ns

o. o236

ns o " 0078

0.0017

NS

15

0. 81

cv 't .4

En eI Cuadro 9 se presenta eI promedio del componente de

rendimiento y Ias caracterfsticas agronómicas evaluadas en

este estudio. Ninguno de Ios factores evaluados presentó

tendencia a variaciones de acuerdo a Ia densidad de siembra.

EI anáIisis de correlación mostró que a mayor rendimiento

1a altura de vaina disminuyó significativamente (r:-0.98); un

mayor número de botones florales fueron una excelente

indicación del rendimiento d.e grano (r=0 " 98 ) . La altura de

planta también presentó una asociación alta y positiva con eI

rendimiento (r:0.7A) , indicando que en aquellas densidades

donde las plantas crecieron más, los rendimientos fueron

R2 0. 69

16.5

o.45

16.3

o. 89

8. 12

0"45

18. 9
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mayores.

Cuadro 9. Resultado de promedios obtenidos de un componente de
rendimiento (número de vainas por planta) y cuatro
caracteristicas agronómicas de Ia variedad de soya Cristalina,
sembrada a cuatro distanciamientos de siembra (40, 50, 60 y 70
cm entre hilera), en Zamorano, Honduras, 1994.

Densidad
de

siembra

Rendi-
miento

(ks)

Altura
1ra

vaina
( cm)

AItura
planta

( cm)

Número
vainas/
planta

Número
botones
f Iorales

Defol ia-
ción (t)

40

50

60

70

t122

1 147

t222

10 51

l7
16

14

18

l7
22

22

22

94

93

100

8't

16

15

18

20

lledia

D.¡,f.s"l

113 5

328

16

4

46 22 93

13

l7
5 5 5

I Diferencia Minima significativa

3. Control de malezas en postemergiencia

Anteriormente demostramos (Cuadros 5 y 6) que las

diferencias en rendimiento en este experimento fueron debidas

exclusivamente a Ias diferencias en el control de malezas

ejercido por }os cinco herbicidas evaluados. Los resultados

del análisis de varianza de Ias evaluaciones visuales sobre eI

control de malezas a los L5 y 21 dlas después de Ia aplicación

se presentan en eI Cuadro 10.

Los modelos ajustados para explicar Ia variabilidad en eI

control de malezas por las densidades y herbicidas fueron

altamente signif icativos ( P<0. 000 I y P<0 " 0002

respectivamente). Ambos modelos explicaron eI 84t y '7-1*' de la

variabilidad expresada en control de malezas (Cuadro 10).

45

46

48

46
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Cuadro 10. Análisis de varianza para eI control de malezas de
hoja ancha con cj.nco herbicidas postemergentes selectivos a
soya, 15 y 2l dias después de Ia aplicación en E1 Zamorano,
Honduras, 1r94.

Fuente Variación G.L. control de control de
Herbicidas Herbicidas

(1s dda) (21 dda)

Modelo

BIoque

Densidad
Lineal
Cuadrática
Cúbiea

Densidad*bloque
Herbicidas

Bentazon Vs. Otros
Chlorimuron Vs. Otros

Herbicidas*Dens idad
Error
TotaI

27

2

3

1

1

1

6

4

1

l_

L2

32

59

0.0001
0.0196

NS

NS

NS

ns

0.0230
0.0001
0.0001
0.0001

NS

0.0002
NS

NS

NS

NS

ns

0.0566
0.0001
o.0001"

0. o001

NS

R2

CV (t)
0.84
2l

o.77
35

La población de malezas de hoja ancha fue similar

estadfsticamente en 1os cuatro distanciamientos. El" efecto de

los herbicidas en eI control de malezas si fue altamente

signif icativo, tanto a los l-5 como a los 2l df as. Estas

diferencias en e1 control de malezas por los herbicidas

evaluados explican muy convincentemente que las diferencias en

rendimiento se debieron a las diferencias en eI control de

malezas por los herbicidas. Según los contrastes ortogonales,
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las diferencias en eI control de malezas se debieron a Ia

ef iciencia de los herbicidas Bentazon y Chlori-muron con

respecto a los demás.

En el- Cuadro tl se presenta eI control de malezas de hoja

ancha con respecto a las franjas testigo. Claramente se nota

que aI aplicar Bentazon y Chlorimuron se obtuvo un control de

malezas superior aI 854 y con rendimientos superiores a los

1200 kg por hectárea. Sin embargo, €1 lfnite de aceptabilidad

para eI control de malezas establecido en este experimento fue

de 9OZ, por Lo gue solo Bentazon pudo ejercer un control

altarnente ef iciente (91-.42) , seguido por Chlorimuron (85?) a

los 15 dfas después de Ia aplicación. En Ia evaluación

cuadro 11. Promedios de Ia evaluación de1 control de malezas
y rendimiento obtenidos con cinco herbicidas en
postemergencia, con respecto a franjas testigos en eI
experimento con Ia variedad de soya Cristalina, sembrada a
cuatro distanciamientos de siembra (40, 50, 60 y 70 cm entre
hilera) , en Zamorano, Honduras, 1-994.

Herbicida
Control de

Malezas
en I L5 ddar

Control de
Malezas

en * 2L dda
Rendimiento

( k/ha )

Bentazon
Chlorimuron
Thifensulfuron
Imazethapyr
Imazaquin

Media

D.M.S. (Dunnett
Alpha:O. 05 )

9L.4
84.9
66.7
6L.7

47 .5
70.43

11

88.3
86.5
55.4
49.9
40 .4

64.03

l7

L27 5

12l_0

t_ l"o 1

LO62

LO26

1135

110

I dfas después de la aplicación
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efectuada a Ios 2l dlas después de Ia aplicación, tanto

Chlorimuron como Bentazon mostraron eI mejor control de

malezas de hoja ancha con un control de 88t y 87t

respectivamente .

En e1 Cuadro L2 se muestra e1 costo de aplicación por

hectárea para cada herbicida evaluado. Claramente se nota que

Ia mejor alternativa de control quÍmico es Bentazon, ya que eI

precio es de $17.05/ha, comparado con Chlorimuron ($¡¿.oo/ha).

Cuadro L2. Costos por hectárea de los herbicidas evaluados en
eI experimento en soya. EI Zamorano, Honduras, L994.

Herbicida Dosis por
Hectárea

Precio
Comercial'
($)

Costo por
Hectárea ($)

Bentazon
Chlorimuron
Imazaquin
fmazethapyr
Thifensulfuron

1}t
54E
l-8 q
0.08 q

200 q

t7.o5 /
o.63 / q

L.2 /q
r.58.6 /
o.25 / q

r.7 . 05

34. O0

2t.6
L2.7
50. 0

It

1r

' Los precios utilizados para los productos corresponden aI
estado de Iowa, Estados Unidos, Marzo de L995.

4. Dinámicas poblacionales de insectos

Los muestreos de insectos se hicieron por distanciamiento

de siembra, utilizando varias herramientas de muestreo, de

acuerdo a Ia etapa de desarrollo del cultivo.

Las especies de insectos plaga que tuvieron mayor

abundancia en Ios muestreos hechos por observación directa en

soya, de los 10 a 36 dÍas después de germinación (ddg) fueron:
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Empoasca sp. y Bemjsja sp., las cuales se muestran en Ia

Figura 1.

Las poblaciones de Empoasca sp. fueron independientes del
distanciamiento de siembra durante las etapas Vc a V5 (8 a 30

ddg), viéndose muy reducidas en V6 (30-35 ddg, probablemente

debido aI efecto del insecticida Dimetoato (Perfekthion) ylo
al efecto de herbicidas en postemergencia, cuyas aplicaciones

se hicieron entre V3 y V5 (24 a 30 dfas después de

germinación) , 1o que pudo haber causado l-a emigración de l-a

plaga a cultivos cercanos (Figura 1). En estudios similares

realizados por Bushman et a7. (t-981-), aI evaluar poblaciones

de insectos en soya sembrada a diferentes densidades,

encontraron altas poblaciones de Empoasca fabae en

distanciamientos amplios entre hilera
Para Bemjsia sp., aunque eI cultivo no presentaba

diferencias en desarrollo foliar entre tratamientos durante

Ias etapas Vc a V5, s€ encontró una mayor población de adultos

a 60 cm entre hileras, diferentemente significativa (P<0.05)

del resto de Ios distanciamientos, Io cual puede atribuirse a

un mayor número de malezas de los L0 a 30 dfas después de

germinaeión para este tratamiento. Algunas de estas malezas

encontradas son hospederas de Bemisia sp., tales como Sida

acuta, Euphorbia hirta, E. heterophyTTa, Nicandra physaTodes

y Boerhavia erecta (Anexo 5). Sin embargo, 1á disminución en

Ia población de Eemisia sp. a niveles cercanos a cero para Ia

etapa V5, se debió probablemente a las constantes Iluvias de
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1os 23 a 30 dias después de germinación, las cuales actuaron

como un control natural para esta plaga

La población de A¡ticarsia gemmatalis se muestra en Ia

Figura 2, donde no se pudo observar diferencia en ninguno de

los distanciamientos de siembra durante las etapas V3 a R4 (20

a 8o dias después de germinación). Las poblaciones de A.

gemmatalis, aún siendo bastante bajas durante todo eI ciclo

del cultivo, s€ presentaron en mayor densidad a partir de los

25 ddg en todos los tratamientos.

E1 mayor número de larvas de A. gemmataLis se encontró en

el distanciamiento a 40 cm entre hilera, durante las etapas V4

a R1, encontrándose diferencia (P<O.05) en eI muestreo

efectuado a los 3B ddg. Bushman et a7. (1981), también

demostraron que a1 incrementar 1a densidad de plantas, s€

incrementan 1as poblaciones de A. gemmataLjs.

Es importante mencionar que durante toda Ia etapa de

crecimiento del cultivo hubo presencia de hongos

entomopatógenos, 1o que se pudo notar en los muestreos, a}

observarse larvas enfermas y momificadas. En Ia Figura 3 se

presentan dos gráfj-cos que ilustran e1 efecto de hongos

entomopatógenos en las poblaciones de A. gemmata-l.is. Es

posible que et mayor porcentaje de larvas enfermas se haya

debido aI hongo Nomureae riTeyi, eI cual es muy especffico

para larvas de lepidópteros y eI avance rápido de una

epizootia dependerá de Ia disponibil-idad del inócuIo, 1a

densidad de larvas y las condiciones ópti-mas del ambiente.

..i-..-'*!r.
J
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EI rnayor porcentaje de larvas enfermas se encontró en e1

distanciamiento a 4o cm entre hilera, correspondiente a un 27t
de1 totar de ]a pobración, 1o cual indica que en este
distanciamiento se presentaron todas Las condiciones óptimas
de humedad para er desarrorro de este agente entomopatógeno.

De todos ros insectos recorectados en 1os muestreos,
principarmente }os rearizados con red entomológica (Anexo 2),
1a praga más numerosa corresponde a1 género r4egascelis sp.
(coleoptera:chrysomelidae), cuyas poblaciones fueron

uniformes en los tratamientos en las etapas de Vc a R7(8 a 105

dfas después de germinación). En ra Figura 4 se muestra Ia
dinámica poblacional de este género para ros cuatro
distanciamientos de siembra. se determinó que las poblaciones
de Megascelis sp. se comportaron independientes de la densidad
de siembra. A Ios 2s ddg, ras pobraciones disminuyeron
significativamente debido a 1a aplicación del insecticida
Dimetoato (perf ekthion) . De Ios 26 a Ios 4s ddg, l_as

pobraciones de adultos se mantuvieron por debajo de Ios L0

insectos por tratamiento. Esto quizás se deba a que ra
herramienta de muestreo utilizada durante este perÍodo (manta

para sacudir) no permitió contar con mayor exactitud 1as

pobraciones de insectos voladores y de rápido desprazamiento.
Este efecto en ra disminución de Ia pobración de Megasceris
sp. también se puede deber ar control de marezas en
postemergencia, Ias cuales podfan servir como hospedero alterno
de la plaga (Figura 4) .
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A los 45 ddg se empieza a ver un aumento considerable en

e1 número de adurtos de este género. Esto se puede atribuir a1

inicio de floración y a un mayor desarroll-o der área foliar
de1 cultivo, gu€ en varios tratamientos ha logrado cerrar Ia

mayor parte de 1a superficie del suelo, 1o que se convierte en

una mayor fuente de alimentación para todas las especies de

hábito herbÍvoro.

La mayor inci.dencia de adul-tos de1 género Megascetis sp.

se presentó en los distanciamientos a 60 y 7O cm entre hilera,
en e1 muestreo evaluado 7O ddg, siendo diferente
significativamente (P<0.05) de los distanciamientos a 4O y 50

cm. En vista de que las dinámicas de la plaga se comportan de

manera similar para los cuatro distanciamientos y durante todo

eI ciclo deI cultivo, esta diferencia se pudo deber a Ia

relación entre e1 número de insectos y eI área foliar, Ia cual

es menor para los distanciamientos a 60 y 70 cm entre hilera

durante este muestreo (Figura 4).

En eI Anexo 2 se presenta Ia diversidad de insectos y el

número de individuos recolectados por especie durante las

etapas V6 a R4 (30 a 80 ddg), dónde en Ia mayorfa de los

casos, €1 número de especies de plagas insectiles muestreadas

corresponde aI doble de las de enemigos naturales encontrados

para todos los distanciamientos de siembra. Las poblaciones de

plagas en general no muestran cambios en comportamiento debido

a1 distanciamiento de siembra, y se presentan en niveles bien

bajos durante todo e] ciclo del- cuLtivo.
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vI. coNclusroNEs

1. Las densidades de siembra evaluadas de 286 mil a 50O nril

plantas por hectárea, con distancia entre hilera de 40, 50, 60

y 7O cñ, y 5 cm entre plantas, presentan rendinientos

similares.

2. Bentazon fue Ia mejor opción para eI control de malezas de

hoja ancha en postemergencia, tanto por 1a eficiencia de

control, como e1 precio. Chlorimuron es una buena alternativa,

sin embargo su costo es eI doble que Bentazon.

3. Los resultados obtenidos de las dinámicas pobJ-acionales de

insectos muestran Ios siguiente:

a) La dinámica poblacional de Bemisia sp. no presentó

ninguna relación con eI distanciamiento de siembra,

número de malezas y diversidad de especies.

b) La dinámica poblacional para larvas de Anticarsia

gemmataTis mostró Ia mayor incidencia de la plaga en el

distanciamiento a 40 cm entre hilera hasta los 40 dfas

después de germinación. Encontrándose a la vez en este

distanciamiento Ia mayor incidencia de hongos

entomopatógenos .

I
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VII. RECOMENDACIONES

1. Continuar con este tipo de estudios en diferentes épocas de

siembra y durante varios ciclos productivos para remover eI

efecto ambiental.

2. Determinar eI efecto de Ia densidad de siembra sobre eI

control natural de malezas durante todo e1 ciclo del cultivo.

3. Determinar Ias densidades óptimas de siembra para otras

variedades de soya incluyendo niveles de nutrimentos.

4. Identificar en estudios posteriores los enemigos naturales

que se presentan en Ia soya, y evaluar eI efecto de estos

sobre 1as plagas insectiles.
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IX. RESUUEN

se evaluaron cuatro distanciamientos de siembra (40, 50,
60 y 70 cm entre hilera), y cinco herbicidas en postemergencia
tardfa para er contror de malezas de hoja ancha. Los
herbicidas evaluados fueron Bentazon (Basagrán), chrorimuron
(Classic), rmazethapyr (pursuit), rmazaquin (scepter) y
Thifensurfuron (pinnacre).Er ensayo se sembró a mediados de
agosto, y se cosechó a principios de enero. se estudiaron
cinco factores agronómicos: altura de planta, número de
botones frorales, número de vainas por planta, artura de ra
primera vaina y porcentaje de deforiación, para evaruar el
efecto de estos en er rendimiento der grano. También se
efectuaron muestreos semanales durante todo er ciclo
productivo, para conocer Ia dinámica pobracional de argunas
pragas insectiles de importancia para er cultivo.

Los factores agronómicos, incruyendo rendimiento, Do se

vieron afectados por 1as densidades de siembra. sin embargo,
los rendimientos obtenidos por efecto de ros herbicidas
Bentazon y chlorimuron, fueron significativamente mayores que

con los otros herbicidas evaluados.

Las poblaciones de Bemisia sp. fueron más numerosas 60 cm

entre hilera durante ros primeros 25 dfas, probablemente
debido aL mayor número de especies de malezas. La dinámica
poblacional para adultos de .E'mpoasca sp. fue independiente der
distanciamiento de siembra. Er mayor número de larvas de

!
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Anticarsia gemmaüal.is se encontraron a 40 cm entre hilera de

los 3o a 86 dfas después de germinación. Las rarvas
muestreadas de esta especie presentaban un nivel considerable
de daño por organismos entomopatógenos, en especiar e1 hongo

Nomuraea rileyi. Las poblaciones de !íegasceTis sp. se

mantuvieron fluctuantes durante todo el ciclo del cultivo y su

número fue independiente de ros distanciamientos, excepto

durante las etapas R2 a R4, que fueron mayores en 1os

distanciamientos a 6o y 7o cm entre hilera. Esto
probablemente se debió a 1a reración forlaje/plaga, inferior
a los distanciamientos a 40 y 50 cm. se recomienda que se

continúe con estos estudios en direntes épocas de siembra y

durante varios ciclos productivos. Determinar eI efecto de la
densidad de siembra en e1 contror naturar de marezas y

determinar Ia densidad óptirna de siembra para otras variedades

de soya incruyendo niveres de nutrimentos, e identificar ros

enemigos naturales que se presentan en er curtivo y er efecto
de estos sobre las plagas de soya.

I
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