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Palabras clave: control, fitotoxicidad, resistencia, Ama-
ranthus palmeri.

Numerosos atributos hacen de A. palmeri una maleza 
agresiva y difícil de controlar. Entre ellos,  pueden men-
cionarse su elevada tasa de crecimiento, alta fecundidad, 
gran variabilidad genética y tolerancia al estrés. En base a 
lo dicho, el objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia de 
fomesafen, lactofen, benazolín, bentazón, glifosato, clori-
murón, e imazetapir en tratamientos de post-emergencia 
de la maleza y del cultivo de soja. Los herbicidas fome-
safen y lactofen solos, o en combinación con benazolín, 
mostraron una eficacia superior al 90% sobre plantas de 
hasta 15 cm de altura pero produjeron síntomas de fito-
toxicidad en el cultivo que fueron superados en el corto 
plazo. Con bentazón y benazolín se registraron niveles de 
control de 50 y 52% respectivamente, a los 15 días de la 
aplicación. Los tratamientos con glifosato, clorimurón e 
imazetapir fueron los de menor eficacia y con valores de 
control cercanos a cero, lo que permite sospechar que el 
biotipo testeado presentaría resistencia cruzada y múltiple.

Introducción

Amaranthus palmeri es una especie nativa de América 
del Norte, que puede hallarse desde el sur de California 
hasta el norte de México y en poco más de 20 años se ha 
convertido en una de las malezas agrícolas más amplia-
mente distribuidas, problemáticas y económicamente im-
portantes en el sureste de Estados Unidos. En Argentina, 
fue coleccionada por Hunziker y Covas en 1966 y luego no 
volvió a citarse ni fue incluida dentro de la flora adventicia. 
A partir de la campaña 2004-2005, comenzó a detectar-
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se en sistemas agrícolas del sur de Córdoba y San Luis 
y en 2012 se informó su presencia en cultivos de soja, 
maní, sorgo y maíz. Es probable que la importación de 
semillas de especies cultivadas, maquinarias o sus par-
tes sea la responsable de su introducción en nuestro país 
[1]. En 2013-2014 se detectó una población de magnitud 
significativa (5 individuos desarrollados m-2) en el sur de 
la provincia de Santa Fe en un cultivo de soja y en uno de 
alfalfa [2].

Numerosos atributos hacen de A. palmeri una ma-
leza dominante y difícil de controlar. Entre ellos pueden 
mencionarse su elevada tasa de crecimiento, alta fecun-
didad, gran variabilidad genética, tolerancia al estrés y su 
facilidad para evolucionar resistencia a herbicidas [3]. En 
América del Norte, se informó sobre la detección de bio-
tipos resistentes a trifluralina, a atrazina, a inhibidores de 
HPPD, a glifosato y a inhibidores de ALS así como casos 
de resistencia múltiple a glifosato e inhibidores de ALS, a 
glifosato, inhibidores de ALS y atrazina; a inhibidores de 
ALS, atrazina e inhibidores de HPPD [4]. En Argentina, se 
ha constatado resistencia a inhibidores de ALS en biotipos 
de la provincia de Córdoba [5]. 

Es una especie anual y dioica, cuyos individuos pue-
den alcanzar alturas superiores a los 2 metros y producir 
600.000 semillas en condiciones ideales. Para su manejo, 
se deben considerar factores claves como la siembra del 
cultivo sobre un suelo libre de la maleza, el empleo de 
herbicidas residuales, tratamientos de post-emergencia 
oportunos (cuando la maleza aún no superó los 10 cm 
de altura), utilizar la dosis completa de marbete, diversi-
ficar los mecanismos de acción empleados y no ignorar 
los escapes ya que la producción de semillas es de una 
magnitud tal que puede restituir la población en un breve 
lapso, aún luego de un control inicialmente exitoso [6].
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de di-
ferentes tratamientos herbicidas selectivos, de post-emer-
gencia para el control de A. palmeri en un cultivo de soja.

Materiales y métodos

El experimento se realizó durante la campaña 2014-
2015, en un campo de producción de la localidad de Toto-
ras, provincia de Santa Fe, sobre un cultivo comercial de 
soja variedad DM 4903, sembrado el 24 de noviembre de 
2014 a una densidad de 18 semillas por metro lineal y a 52 
cm de distancia entre surcos. El cultivo antecesor fue ave-
na para corte y previo a la siembra de la soja, el 14 de no-
viembre de 2014, el lote se trató con una combinación de 
paraquat, metribuzín y 2,4-D a las dosis de 500 g.ia ha-1, 
480 g.ia ha-1 y 400 g.ia ha-1 respectivamente. El 28 de no-
viembre de 2014, con posterioridad a la siembra y previo 
a la emergencia del cultivo, se aplicó S-metolaclor a una 
dosis de 960 g.ia ha-1 combinado con glifosato a la dosis 
de 1040 g.ia ha-1. El 20 de diciembre de 2014 se verificó la 
presencia de plántulas de A. palmeri y el 23 de diciembre 
de 2014 se aplicaron los tratamientos que se detallan en 
la Tabla 1. En el momento de la aplicación, el cultivo se 
encontraba en V6 y la maleza en estado vegetativo con 
un 80% de la población entre 5 y 8 cm y un 20% entre 
10 y 15 cm de altura, con una densidad de 25 individuos 
m-2, sin ningún tipo de estrés histórico o actual. El equipo 
empleado para la aplicación fue una mochila de presión 
constante por fuente de CO2, dotada de 4 boquillas con 
pastillas Teejet 8001, a 50 cm de separación que erogaba 
un caudal de 150 l ha-1 a una presión de 2,5 bares y a una 

velocidad de 4 km h-1. En el momento de la aplicación el 
ambiente era óptimo, con un valor de humedad relativa de 
60%,  27°C de temperatura, cielo sin nubes y viento de 3 
km h-1. El diseño del experimento fue en bloques comple-
tos aleatorizados con 3 repeticiones, con parcelas de 3 m 
de ancho por 8,0 m de longitud, con un testigo apareado 
sin tratar de 1,0 m por parcela. El grado de control se de-
terminó visualmente, en porcentaje respecto al testigo sin 
tratar y a los testigos apareados considerados de control 
nulo a los 8, 15 y 30 días luego de la aplicación, evaluando 
de manera independiente el efecto sobre los individuos de 
menor y mayor tamaño así como el grado de fitotoxicidad 
también en porcentajes donde 0% corresponde a ausen-
cia de daño y 100% a la muerte de la planta. Los valores 
obtenidos fueron sometidos al análisis de la variancia pre-
via transformación a arcoseno del valor. Los datos fueron 
posteriormente re-transformados para su presentación.

 

Resultados y discusión

Plantas de 5 a 8 cm: A los 8 días de la aplicación 
(DDA) se expresó la elevada velocidad de acción de los 
tratamientos herbicidas de contacto fomesafen y lactofen, 
solos o en combinación con otros principios activos que 
alcanzaron un 99% de control (Tabla 2). La elevada efica-
cia registrada con estos tratamientos en todas las fechas 
de evaluación podría asociarse, tanto con el tamaño pe-
queño de la maleza como con el ambiente favorable post-
aplicación, con valores medios de temperatura, humedad 
relativa y radiación de 24,3 °C  76,8% y 323,2 Watt m-2 
respectivamente. Los herbicidas benazolín y bentazón 

Tabla 1. Tratamientos herbicidas y dosis evaluados para el control de A. palmerit1

Principios activos Dosis g.ia ha-1 Dosis ml ó g ha-1

1.- Fomesafen (*) 325 1300

2.- Lactofen (*) 168 700

3.- Benazolín (*) 350 700

4.- Fomesafen + Benazolín (*) 325+350 1300 + 700

5.- Lactofén + Benazolín (*) 168+350 700 + 700

6.- Fomesafén + S Metolaclor (*) 325+768 1301 + 800

7.- Fomesafén + Benazolín + S Metolaclor (*) 325+350+768 1300+700+800

8.- Bentazón (*) 900 1500

9.- Glifosato 1518 3000

10.- Imazetapir (*) 100 1000

11.- Clorimurón (*) 15 60

12.- Testigo 0 0

(*) En todos los casos se adicionaron los coadyuvantes sugeridos en los marbetes y a las dosis recomendadas en ellos.
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mostraron un desempeño relativamente pobre, con un va-
lor máximo de 50% y 52% a los 15 DDA. Resultados simi-
lares fueron registrados sobre Amaranthus quitensis con 
bentazón [7]. El agregado de benazolín y/o S-metolaclor 
al fomesafén no representó una ventaja de control respec-
to a ese herbicida aplicado solo. Lo mismo sucedió con 
el agregado de benazolín al lactofen; no obstante, estas 
combinaciones de herbicidas podrían contribuir a proteger 
a los inhibidores de PPO frente a la posible evolución de 
resistencia a ese mecanismo de acción. Los tratamientos 
con glifosato, clorimurón e imazetapir mostraron niveles 
de control muy bajos, que en algunos casos no se dife-
renciaron estadísticamente del testigo sin tratar. Dado que 
se trata de una especie exótica y que en América del Norte 
fue informada como resistente a glifosato [8] y a herbici-
das inhibidores de ALS [4], es probable de que el biotipo 
Totoras sea portador de esos atributos, lo que permitiría 
explicar los resultados obtenidos. Asimismo, se ha detec-
tado un alto nivel de resistencia a herbicidas inhibidores 
de ALS en biotipos de la provincia de Córdoba, los cuales 
podrían haber llegado al sur de Santa Fe por medios an-
trópicos [2]. 

Plantas de 10 a 15 cm: la sintomatología inicial de los 
herbicida sobres los individuos de mayor tamaño fue más 
lenta que sobre las plantas más pequeñas. Sin embargo, 
en un plazo mayor, los resultados alcanzaron magnitudes 
similares. Se evidenció, además, una muy baja sensibili-
dad a glifosato, clorimurón e imazetapir.

Fitotoxicidad en soja: los valores más elevados en 
cuanto a la sintomatología sobre el cultivo, se correspon-
dieron con los tratamientos con herbicidas inhibidores de 
PPO, en particular lactofen solo y en mezcla con benazo-
lin, fomesafen combinado con S-Metolaclor y en menor 
medida bentazón. La aparición de los síntomas fue muy 
rápida, probablemente favorecida por la elevada tempe-
ratura y radiación; no obstante, el ambiente favorable per-
mitió una rápida recuperación de las plantas que a los 30 

DDA prácticamente no exhibían síntomas. Existen eviden-
cias de cierto efecto activador del S-metolaclor sobre la 
performance de herbicidas inhibidores de PPO [9], esto se 
verificó tanto sobre la maleza como en el cultivo de soja.

El tratamiento con clorimurón generó clorosis leve y 
detención del crecimiento en forma temporaria.

Conclusiones

Para las condiciones en las que se realizó el experi-
mento, podemos concluir que:

En los dos tamaños de plantas presentes en el ensayo, 
tanto fomesafen como lactofen fueron muy eficaces para 
controlar la maleza. La combinación con benazolín o S-
metolaclor no aporta significativamente al desempeño de 
los herbicidas inhibidores de PPO.

Los herbicidas benazolín aplicado solo y bentazón no 
fueron eficaces para el control exitoso de A. palmeri, pro-
bablemente debido a la tolerancia natural a esos principios 
activos.

Los herbicidas glifosato, imazetapir y clorimurón no 
fueron eficaces para controlar este biotipo y la baja res-
puesta encontrada permite sospechar una posible resis-
tencia a estos principios activos.
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Tabla 2. Grado de control sobre las plantas de y efecto fitotóxico sobre el cultivoA. palmerit2

Plantas de 5 a 8 cm Plantas de 10 a 15 cm Fitotoxicidad en soja

Tratamiento 8 DDA 15 DDA 30 DDA 8 DDA 15 DDA 30 DDA 8 DDA 15 DDA 30 DDA

1 99 a 99 a 99 a 82 a 94 a 99 a 5 d 0 e 0

2 99 a 99 a 99 a 95 a 99 a 98 a 20 a 5 d 0

3 33 b 50 b 47 b 12 b 23 b 22 b 10 c 10 bc 3

4 99 a 99 a 99 a 92 a 99 a 99 a 12 bc 6 d 0

5 99 a 99 a 99 a 96 a 99 a 99 a 20 a 8 c 2

6 99 a 99 a 99 a 94 a 99 a 99 a 20 a 8 c 0

7 99 a 99 a 99 a 95 a 99 a 99 a 22 a 12 b 0

8 32 b 52 b 43 b 0 c 22 b 17 b 8 c 5 d 0

9 0 e 35 c 23 c 0 c 12 c 7 c 0 e 0 e 0

10 10 d 0 e 0 d 0 c 0 e 0 d 5 d 0 e 0

11 22 c 28 d 22 c 0 c 13 d 12 c 15 b 15 a 0

Dentro de una misma columna los valores seguidos de igual letra no difieren entre sí según el Test de Duncan a un nivel de P=0,05
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