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INTRODUCCION 

L a arve ja {Pisum sativum L ) , e s un cultivo de importancia desde el punto de vista 

nutricional, s u s semi l las son r icas en proteinas (22 - 2 6 % ) , carbohidratos, 

v i taminas, minerales; y su facil idad de uso en la al imentat ion humana pues s e 

consume como grano verde f resco y grano seco . Por otro lado, grac ias a la 

capacidad fijadora de nitrogeno que tienen las leguminosas, cuando s e estab lece 

la asociacion simbiotica con la bacteria Rhizobium contribuye a mejorar los sue los 

y a reducir los gastos en relat ion a los ferti l izantes nitrogenados. 

A nivel mundial en el 2002 , los pa i ses que ocuparon los pr imeros lugares en la 

production de arve ja verde fueron: India (3 800 000) , Ch ina (1 661 280 ) y E s t a d o s 

Unidos (787 715) toneladas, respect ivamente; ocupando el Pe ru e l noveno lugar 

con 80 909 toneladas de production de arveja verde. 

A nivel nacional en la campana agricola 2003 - 2004 s e es t ima que el a rea 

sembrada fue de 58 632 has , con un rendimiento promedio en verde y grano s e c o 

de 3 127 y 923 kg.ha" 1 , respect ivamente. A nivel de Ayacucho el a r e a sembrada 

registrada fue de 3,318 has , con 2,059 y 690 kg.ha" 1 en verde y grano seco , 

respect ivamente ( A G R O A L I M E N T A C I O N D E L G U I S A N T E , 2002) . 
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E l control de ma lezas e s una lucha antigua que s e inicia con la domest icat ion de 

las plantas, a l diferenciar las benef icas de las perjudiciales, teniendo la neces idad 

de eliminar las ult imas y favorecer el crecimiento de las pr imeras ( G A R C I A y 

F E R N A N D E Z , 1991) . E l agricultor debe de optar por pract icas agronomicas que le 

orienten buscar cambios, hac ia el uso y manejo de los residuos de c o s e c h a , que 

son dejados sobre la superf icie en forma de cobertura o "mulch" creando un 

microcl ima adecuado, evitando la erosion de los sue los reduciendo el impacto del 

martilleo producido por las gotas de lluvia, reduciendo la perdida de nutrientes del 

suelo por escorrent ia, aumentando la infiltration del agua y en general reduciendo 

la erosion hidrica ( P H I L L I P S , 1981). E l uso de herbicidas e s sumamente eficiente 

que garantiza al productor e l control de las ma lezas en forma oportuno e 

incrementa la productividad de los cultivos. 

Otra pract ica esenc ia l en es te cultivo des taca el uso de una optima densidad de 

plantas, para lograr los mejores rendimientos. E s t a densidad es ta re lacionada 

principalmente con el porte de la planta, e l numero de frutos por planta y e l 

tamano de las m ismas , suministrando los requerimientos nutricionales necesar ios 

al suelo y de este modo facilitar las labores culturales. 

Por las cons iderac iones expues tas , s e propone el presente trabajo con los 

siguientes objetivos: 

1. Identificar y determinar la poblacion de m a l e z a s presente en el campo 

experimental. 

2. Determinar la mejor densidad de plantas en el rendimiento de arve ja . 

3. Determinar la forma de control de ma lezas m a s adecuada en el cultivo de 

arve ja . 

4 . Estudiar el merito economico de los tratamientos. 
8 



CAPITULO I 

REVISION DE LITERATURA 

1.1 D E L C U L T I V O 

1.1.1 O R I G E N Y D IST RIBUT ION G E O G R A F I C A D E L C U L T I V O 

C A S S E R E S (1980) , indica que, no s e ha definido el verdadero centro de origen 

de la arve ja, posiblemente fue en Europa y en A s i a Occidental . S in embargo e s 

una hortaliza muy antigua que data de la edad de piedra. 

C U B E R O (1988) , sena la que, el centro de origen del guisante e s el proximo 

oriente (Mediterraneo) e s porque solo en e s a zona ex is te la espec ie si ivestre a 

partir de la cual s e obtuvo la cult ivada, a t raves de ev idenc ias arqueologicas de la 

domesticat ion por aquel las poblaciones que hace diez mil anos ocuparon la 

region. Los centros de diversi f icat ion en los microcentros en el sur de Turqu la 

comparando su variabil idad con la del centro de origen de la espec ie 

(Mesoamer ica) . L a zona de Peru representa un importante centro de dispersion. 

9 



G O R D O N (1984) , manif iesta que, posiblemente s e originaron en Europa , lo cual 

ya estan conocidas desde epocas remotas por los Gr iegos y Romanos . 

1.1.2 TAXONOMIA D E L A A R V E J A 

M A T E O B O X (1961) , reporta la siguiente posit ion taxonomica para la arve ja: 

Re ino : Vegeta l 

Division : Fanerogamas 

Sub division : Angiospermas 

C l a s e : Dicoti ledoneas 

Orden : R o s a l e s 

Fami l ia : Leguminosas 

S u b famil ia : Papi l ionoidea 

Tribu : V ic ia 

Genero : P isum 

E s p e c i e : Pisum sativum L. 

Nombre comun : Arve ja , guisante, ch icharos, etc. 

1.1.3 C A R A C T E R I S T I C A S M O R F O L O G I C A S D E L A A R V E J A 

M A R O T O (2000) , a s e v e r a que, la arve ja e s una planta anua l , t repadora herbacea 

y de germinacion hipogea, que muestra una var iacion considerable de su forma y 

habitos, describiendo de la siguiente manera : 

a. Raiz 

E l s is tema radicular e s poco desarrol lado en conjunto, presenta una raiz principal 

de forma pivotante bien desarrol lada y ra ices secundar ias abundantes, que 

contienen nodulos de bacter ias del genero Rhizobium que fijan el nitrogeno 

atmosferico. 

10 



b. Tallo 

L o s tallos son cil indricos, huecos y l isos; m a s o menos ramif icados, de porte 

erecto y tambien trepador. Presentan 10 a 35 nudos que son de crecimiento 

enano, medio y alto. L a s ramas , t ienen posit ion lateral s e presentan tres ramas 

principales y de e s t a s pueden der ivarse otras m a s sobre todo en las de 

crecimiento mediano. 

c . Hojas 

S o n hojas compuestas con 3 a 8 foliolos de forma elipt ica, lo cua l termina en un 

zarcillo que le s i rve a la planta para sujetarse al soporte; las hojas son de color 

verde glauco a v e c e s jaspeado; y dotadas en base de dos est ipu las muy grandes 

que abrazan al tallo en s u parte basa l . 

d. F lores 

S o n a is ladas o en grupos de tres o cuatro, de fecundacion autogama, regida por 

un mecan ismo de cleistogamia, cuya corola sue le se r blanquecina en las 

var iedades de aprovechamiento por s u s semi l las. L a s f lores pueden aparecer en 

nudos distintos del tallo, segun la var iedad. 

e. Fruto 

E l fruto e s una legumbre o va ina de forma y d imensiones var iab les y de semi l las 

globulosas o cub icas , l isas o rugosas, pudiendo contener c a d a va ina entre 4 y 12 

semi l las. L a mayor parte de s u s var iedades presentan en la ca ra interna de s u s 

va lvas una formacion tisular esc lerenquimatosa o pergamino que es ta ausente o 

aminorada en las var iedades t i rabeques o cometido. 

f. Semil la 

L a s semi l las pueden se r g lobosas, angulares, l isas o ar rugadas, de d iversos 

colores. 
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1.1.4 C O N D I C I O N E S E C O L O G I C A S D E L A A R V E J A 

E l MANUAL A G R O P E C U A R I O (2002) , sost iene que la arve ja e s una planta de 

cl imas frios, para s u cultivo s e requiere de ciertas condiciones ambientales. 

a. Cl ima 

Requiere de c l imas fr ios y s e c o s . S o n sens ib les al calor y pueden sembra rse 

hasta los 3,300 msnm. 

a.1 Temperatura 

Requiere de temperaturas ba jas como el de la S ie r ra . E n la costa se s iembra 

en invierno. Res i s te bien al frio. L a s temperaturas opt imas para e l desarrol lo de 

este cultivo estan entre los 15 a 18°C. He ladas f recuentes y/o prolongadas 

c a u s a n dano apreciable a plantas jovenes, f lores y frutos, dando lugar a la 

production de granos pequenos. 

a.2 L u z 

P a r a una buena floracion e s importante tener en cuenta la longitud del d ia 

como la intensidad de la luz, s e recomienda tener en cuenta m a s de nueve 

horas de luz y de intensidad suficiente. 

a.3 Humedad 

L a arveja requiere de una provision de agua durante la e tapa de floracion y el 

desarrollo de las va inas . E l e x c e s o de agua provoca pudriciones radiculares. 

C A S S E R E S (1980) , manif iesta que la arveja prefiere un cl ima templado f resco, 

la temperatura optima media para su mejor desarrol lo es ta entre los 15 y 18°C, 

con max imas de 21 a 24°C, y min imas de 7°C. 
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I N F O A G R O (2004) , sost iene que la arve ja prefiere un cl ima templado y algo 

humedo. L a planta s e hiela con temperaturas por debajo de 3 6 4°C bajo cero. 

L a planta de arve ja detiene s u crecimiento cuando las temperaturas empiezan 

a se r menores de 5 6 7°C. E l desarrol lo vegetativo tiene s u optimo crecimiento 

con temperaturas comprendidas entre 16 y 20°C. Neces i ta venti lacion y 

luminosidad para que vegete bien. 

K A Y (1979) , s e n a l a que la arveja necesi ta un cl ima f resco, pero no 

exces ivamente frio. L a temperatura minima de germinacion de la semil la e s de 

4°C y la max ima de 24°C. L a s temperaturas optimas durante el proceso 

vegetativo osci lan de 13 a 18°C. 

b. Suelo 

E l M A N U A L A G R O P E C U A R I O (2002) , menciona que, puede sembra rse en 

sue los de textura f ranco-arenoso a franco-arci l loso, pero prefiere los sue los 

sueltos, profundos y bien drenados. No sembrar en sue los pesados . Requ iere 

de suelos con un pH neutro a l igeramente acido (6.5 a 5.5); e s muy sens ib le a 

la sal inidad, requiere tambien de buena provision de nutrientes en el suelo, 

especia lmente fosforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. 

E l MANUAL A G R O P E C U A R I O (2002) , af irma que la arve ja s e adapta a 

diferentes tipos de suelo, puede sembrarse en sue los f rancos - a renosos a 

franco - arci l losos, pero prefiere los sue los suel tos, profundos y bien drenados, 

provistos de cal iza y abundante materia organica. S e debe evitar sembrar en 

sue los de estructura compacta. E s t a planta tolera sue los l igeramente acidos 

con pH 5.5 a 6.5 pero son muy sens ib les a la sal inidad. 

13 



V E L I Z (1978) , sost iene que la arve ja prefiere sue los franco a renosos para el 

caso de cosecha temprana. Debe contar con una direct ion y drenaje optimo en 

suelos franco arci l losos. 

Z E V A L L O S (1985) , a s e v e r a que, la arve ja prefiere sue los bien sueltos, r icos en 

materia organica y bien drenados no e s conveniente sembrar en sue los ac idos 

humedos. 

1.1.5 C O N D U C C I O N D E L C U L T I V O 

a. Preparacion del terreno 

M A R O T O (2000) , menciona que, debe hace rse cu idadosamente para dejar el 

suelo perfectamente mullido y dotado de una buena ai reacion. 

As imismo s e debe realizar una labor profunda de unos 30 cm. de profundidad 

con vertedera o subsolador, junto con la que s e incorpora el abono de fondo, 

seguidamente s e debe hacer uno a dos gradeos para desagregar 

superficialmente el terreno. 

V E L I Z (1978) , indica que el suelo debe ser firme, mullido y con una buena 

humedad necesar ia que asegure una rapida y uniforme germinacion. Rea l i za 

un previo riego, despues pasar una grada de d iscos y posteriormente real iza 

una rejada. 

b. Siembra y densidad 

C A S S E R E S (1980) , manif iesta que, la arve ja s e s iembra a chorrillo (en hi leras 

cont inuas) con 1 a 2 cm. entre semil la. Cuando el s i s tema e s bajo riego, s e 

s iembra a un costado del surco por donde pasa ra el agua . E s t o s surcos son de 

una so la hilera y es tan espac iados a 0.75 m. uno de otro. A t raves de var ios 

e n s a y o s real izados recomienda 80 kg de semil la por hectarea. 

14 



K A Y (1979) , menciona que las semi l las de arveja s e sue len sembrar en surcos 

de 5 - 7 cm. de profundidad, en surcos separados entre 30 y 60 cm. , con unos 

15 a 17.5 cm, entre las plantas. E n muchos pa i ses la proportion media para las 

arve jas osci la entre 67 a 100 kg.ha" 1 para los cultivos de semi l la pequena y 

entre 130 a 170 kg.ha" 1 para semi l las pequenas. 

E l M A N U A L A G R O P E C U A R I O (2002) , sena la que, la s iembra s e hace de 

manera directa, colocando de tres a cuatro semi l las cada 10 a 15 cm, en hoyos 

de 4 a 5 cm. de profundidad, en surcos separados de 40 a 60 cm. Cuando s e 

hace el tutorado, la distancia s e debe hacer de 1.0 a 1.2 m. entre surcos y 5.0 

cm entre plantas. 

S A M C O N E T (2005) , sost iene que la arve ja puede s e r sembrada a golpes o a 

chorro continuo, dependen de la maquinaria disponible, del habito de 

crecimiento y del tipo de explotacion. E n la s iembra al voleo, las semi l las s e 

esparcen y despues s e tapan por medio de una rastra de dientes. L a 

distribution e s desigual y s e requiere mayor cantidad de semi l la . 

E n la s iembra de arve ja por golpes las plantas disponen de un a rea para s u 

normal crecimiento y desarrol lo y las semi l las son co locadas a d istancias 

uniformes. 

P a r a obtener la poblacion d e s e a d a debe sembra rse una mayor cantidad de 

semil la por goipe, el porcentaje en que s e aumente la dos is var iara segun los 

problemas y las condiciones en que s e a n rea l izadas las s iembras . 

L a profundidad de s iembra de la semil la debe osci lar en una magnitud de unas 

4 v e c e s el tamano de la semil la, s iembras profundas afectan la emergenc ia en 

sue los con estructuras pesadas . 
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c. Ferti l izacion 

E l IN IEA (1993) , af irma que la fertilizacion e s una tecn ica que tiene como 

finalidad incrementar la fertilidad y depende de las caracter is t icas del suelo, 

cl ima y del tipo de cultivo. 

L E O N (1998) , recomienda que, la mejor formula de abonamiento para la 

obtencion de un buen rendimiento en arve ja e s de 125 - 60 - 40 Kg.ha" 1 de N, 

P 2 0 5 y K 2 0 . 

M A R O T O (2000) , sena la que, la arve ja en la fi jacion simbiotica del nitrogeno 

puede captar entre 17 a 100 kg.ha" 1 , segun c i rcunstanc ias del medio f is ico, 

cultivar, cepa de Rhizobium y de es te valor, entre 22 al 9 5 % s e dest ina al 

crecimiento de la planta. 

P A R S O N S (1990) , manif iesta que las legumbres necesi tan nitrogeno en dos is 

moderadas, cuando todavia no s e han desarrol lado s u s nodulos. E l nitrogeno 

e s fijado de la atmosfera, mientras que el fosforo y el potasio son nutrientes 

que cas i s iempre s e deben agregar al suelo, c u y a s cant idades var ian de 

acuerdo con la fertilidad del suelo. 

d. R iegos 

E l IN IEA (1993) , manif iesta que, el cultivo de arve ja t iene mayor neces idad de 

agua en el momento de formation de va inas . L a f recuenc ia de los riegos 

depende de la epoca de s iembra y del tipo de suelo, recomienda realizar el 

primer riego de los 20 a los 25 d ias despues de la s iembra, para permitir un 

mejor desarrollo vegeta t ive Posteriormente regar antes y despues de la 

f loracion, f inalmente en el l lenado de va inas evitar el e x c e s o de humedad 

porque favorece la presenc ia de patogenos, preferentemente los hongos. 
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P A R S O N S (1990) , menciona que, la cantidad de riego depende del tipo de 

suelo y de la precipitacion. L a s semi l las requieren un suelo humedo para una 

buena germinacion. S e debe suministrar agua abundante durante el periodo 

critico de desarrol lo de la planta que v iene a ser ; al principio de la floracion y 

cuando las va inas empiezan a l lenarse. 

e. Tutoraje 

V I L L A R E A L (1980) , indica que, el empleo de tutoraje t iene por objeto mantener 

las plantas erguidas, lo que permite hacer un uso economico de un espac io 

limitado, tambien facilita las labores culturales como la apl icacion de pesticida y 

cosecha . As imismo da a conocer que el tutoraje e leva los costos de 

production, pero tambien incrementa sustanc ia lmente el rendimiento 

mejorando la cal idad del producto y facilitando la c o s e c h a . 

G I A C O N I (1988) , af irma que el tutoraje permite real izar m a s recolecciones 

porque las plantas sufren un menor deterioro en las s iembras agrupadas y s u s 

gu ias s e reportan mejor. 

S A N C O N E T (2005) , a s e v e r a que, los tutores s i rven de soporte para los tallos 

trepadores de las a rve jas de enrame. E s un s is tema de conduct ion que s e 

adapta a la var iedad a lderman, mediante es ta tecn ica s e obtiene un mayor 

rendimiento y una buena cal idad de los granos. A d e m a s permite aprovechar 

mejor el espac io y colocar una mayor densidad de plantas. P a r a la construct ion 

de tutores, puede uti l izarse: carr izos, ramas de arboles, palos de eucalipto de 

1.50 a 1.70 m. de altura, a d e m a s de rafia o pitas de yute. 

L o s tutores, s e instalan a los 30 6 40 d ias despues de la emergenc ia cuando 

las plantas emiten los zarci l los y es tos s e trepan en las raf ias; s in embargo, 

necesi tan que las guien conforme van creciendo. L a colocacion de los soportes 

17 



puede ser en espa ldera o cabal lete. Los soportes, deben tener una altura de 

1.50 a 1.70 m, y s e entierran a una profundidad de 30 cm, s e colocan cada 2 

m. y s e sujetan de los extremos, s e tensan 3 6 4 pitas o raf ias horizontales 

cada 40 6 50 cm. 

Los tutores s e colocan cada 2 6 2.5 m, cruzados en la parte terminal y atados 

con pitas y raf ias, luego s e tienden 3 6 4 l ineas horizontales con pitas o raf ias. 

f. Control de plagas y enfermedades 

E l MANUAL A G R O P E C U A R I O (2002) , menciona las principales p lagas y 

enfermedades que a tacan al cultivo de arve ja de la siguiente manera : 

Plagas 

> L a r v a s (Shiure o utushcuro) 

De a lgunas mar iposas nocturnas pueden danar las plantulas de arve ja . 

Subterraneamente, las larvas s e al imentan del tallo de las plantulas. 

Control: 

• L impieza del campo. 

• R iegos . 

• Apl icac iones de cebos toxicos. 

• E l control qulmico con Clorpirifos. 

> Mosca minadora (Lihomyza huidobrensis y Agromyza sp.) 

L a s larvas son de color bianco amaril lento y v iven en pequenas ga lenas que 

hacen entre los tejidos de la parte superior e inferior de las hojas y t ienen forma 

de tuneles serpenteados. L o s adultos hacen pequenos agujeros en las hojas. 
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S e presentan cuando es tan en condiciones de temperaturas templadas a ba jas 

y alta humedad relativa. 

Control: 

• Deshierbos de las plantas hospederas. 

• Uso de t rampas amari l las. 

• Apl icac iones con piretroides para los adultos; abamect ina y c i romazina 

para larvas. 

> Mosca blanca 

Los insectos adultos, y las ninfas s e al imentan de la sav ia . 

Control: 

• El iminar ma lezas huespedes . 

• Uso de t rampas amari l las. 

• Apl icac iones con endolsufan o buprofezin. 

> Tr ips (Kakothrips robustus Uzel) 

Es tos insectos chupan y raspan a la planta de la cual aprovechan s u sav ia , al 

mismo tiempo rompen los tejidos celu lares, debil i tandolas y secando las 

prematuramente. 

Control: 

• El iminar ma lezas 

• Propiciar la rotation de cultivos. 

• Apl icaciones con dimetoato o carbosul fan. 

> Cigarrita verde (Empoasca kraemeri) 

Ataca a la planta en todas s u s edades provocando clorosis o amari l lamiento del 

follaje, las hojas s e encrespan con los bordes hac ia abajo. 

Control: 
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• Uso de var iedades resistentes. 

• Mantener una adecuada humedad de campo en los cult ivos. 

• Apl icaciones de insect ic idas al follaje como carbosul fan, monocrotofos o 

dimetoao. 

> Pulgones o af idos 

L a s ninfas y adultos chupan la sav ia de la planta. S e incrementan rapidamente 

y son t rasmisores de virus. 

Control: 

• Biologico por la ex is tencia de predatores como coccinel idos y la rvas de 

dipteros. 

• R iegos oportunos. 

• El iminar ma lezas hospederas como el "yuyo" o "mostaza" . 

• Apl icacion de insect icidas al follaje como Pir imicarb, carbosul fan, 

Monocrotofos o dimetoato. 

Enfermedades 

> Chupadera fungosa (Rhizoctonia sp., Fusarium sp.) 

E s la principal enfermedad que afecta al cultivo de arve ja . S e identifican por el 

amaril lamiento del follaje, ocasionan primeramente la muerte de las hojas 

inferiores. E n las ra ices s e observan les iones hundidas y a c u o s a s de color gris, 

cafe, negro y rojo. Ocas ionan lesiones del tallo y ra ices provocando la muerte 

de la plantula. 

Control: 

• Empleo de semi l la s a n a . 

• U s o s de var iedades resistentes. 
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• Sembra r en sue los con buen drenaje. 

• Rotat ion de cultivos. 

• Real izar cambio de surco, para evitar que el agua llegue al "cuello de 

planta". 

• Desinfeccion de semi l las antes de la s iembra, con Benomil o tiofanate 

metil. 

• Apl icaciones dirigidas al "cuello de planta" con Benomil , o Carbendaz im. 

> A s c o c h y t a 

Los s intomas y s ignos en las hojas s e manif iestan en forma de les iones de 

color gris oscuro o negro, tambien pueden aparecer en las va inas o tallos. 

Control: 

• Rotat ion de cultivos. 

• Uso de semil la s a n a . 

• S iembra de var iedades resistentes. 

• Rea l izar la s iembra a dens idades adecuadas , de acuerdo a las var iedades. 

• Aplicacion de fungicidas como Zineb, Benomi l , propiconazole. 

> Oidium (Erysiphe polygoni) 

Conocido tambien como polvillo bianco, a taca tallo, va ina y hoja. 

Control: 

• Uso de var iedades resistentes como T a r m a , Quantum. 

• Evi tar al tas dens idades de s iembra. 

• Destruir los residuos de la cosecha anterior. 

• Rota t ion de cultivos. 
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• Apl icacion con fungicidas cuyos ingredientes act ivos son azufre, 

propiconazole, di feconazole. 

> Mildiu 

Enfermedad muy difundida en zonas de produccion de arve ja , conocido 

tambien como polvillo plomo gris en las partes a e r e a s de la planta. E l haz 

(cara) de las hojas s e vuelven amari l las. E n c a s o s ext remos s e c a e n , en 

ocas iones las va inas crecen deformadas, pequenas y con e s c a s a s semi l las , s e 

desprenden antes de madurar. 

Control: 

• Sembra r a dens idades adecuada de acuerdo a la zona y var iedad. 

• Controlar ef icientemente las ma lezas . 

• E n epocas muy l luviosas real izar apl icaciones prevent ivas con mancozeb, 

zineb, propineb. 

• Cuando las l luvias s e vuelven m a s intensas y s e observan los pr imeros 

ataques real izar con productos prevent ives - curat ivos como mancozeb + 

metalaxi l , o cymoxaxi l + mancozeb, propineb + cymoxani l . 

> Nematodos (Meloidogyne sp.) 

L a s plantas infectadas por nematodes producen aga l las en la ra iz y s e atrofian, 

durante las horas m a s ca lu rosas del d ia muestran amari l lamiento y marchitez. 

Control: 

• Rotat ion de cultivos. 

• Adicionar materia organica a los sue los . 
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• Desarrol lo de var iedades con resistencia o tolerancia 

• Tratamiento quimico del suelo con carbofuran, u oxamilo. 

> Ant racnos is (Colletotrichum lindemuthisnum) 

E n las semi l las c a u s a n les iones oscuras hundidas que llegan hasta los 

coti ledones. Los tallos afectados s e debilitan y s e rompen faci lmente, en las 

hojas las nervaduras en la cara inferior toman colorat ion rojiza. 

Control: 

• Sembra r en epocas de poca humedad. 

• Evi tar a l tas dens idades de s iembra en var iedades de gran desarrol lo 

vegeta t ive 

• Hacer uso de tutores. 

• Apl icaciones de fungicidas como zineb, oxicloruro de cobre, propiconazole 

o procloraz. 

g. C o s e c h a 

E l MANUAL A G R O P E C U A R I O (2002) , sena la que la arve ja s e puede empezar 

a recoger 80 a 120 d ias despues de la s iembra, cuando el grano es te verde o 

seco . 

E n verde es ta entre los 50 y 80 d ias despues de la s iembra, mientras que en 

seco s e encuentra entre los 80 y 120 d ias , dependiendo del cl ima y de la 

var iedad sembrada . E l grano verde s e c o s e c h a a mano, mientras que la 

c o s e c h a del grano s e c o s e hace cortando la planta a ras del suelo. 
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K A Y (1979) , af irma que, en guisantes verdes que s e recolectan en el estado 

inmaduro cuando las va inas estan bien l lenas, pero los gu isantes son du lces y 

estan blandos. 

L a cosecha s e real iza a mano, revisando las plantas y recogiendo las va inas en 

s a c o s o en redes, o por recoleccion select iva, que implica revisar las plantas 

var ias v e c e s ; en ocas iones s e real izan de 7 a 8 reco lecc iones entre 5 y 7 

s e m a n a s . 

1.1.6 RENDIMIENTO DE LA ARVEJA 

A G R O A L I M E N T A C I O N D E L G U I S A N T E (2002) , af irma que en el Pe ru s e ha 

producido 75 991 toneladas de arveja en una superf icie de 2 3 134 hectareas, 

con un rendimiento de 3 285 kg.ha" 1 , la m isma que fue comercial izado a un 

precio promedio en chacra de 0.92 nuevos so les , datos referidos a va ina verde, 

la mayor superficie cult ivada s e encuentra en el departamento de C a j a m a r c a , 

Huancave l ica y Jun in . 

C U B E R O (1983) , reporta que los rendimientos en va ina verde que s e sue len 

obtener son de 8 000 a 10 000 kg.ha" 1 de arveja en var iedades de enrame y 3 

500 a 5000 kg.ha" 1 en var iedades enanas . E n cul t ivares de semienrame 

pueden sobrepasar los 15 t.ha" 1 . 

P E N A (1989) , en un experimento conducido en e l Cent ra exper imental de 

Way l lapampa-Ayacucho, en siete ecotipos de arve ja registro los siguientes 

rendimientos: 4035 .15 , 3 251.4, 2 640, 2 565 .93 , 2 430 , 2158 .3 y 1 730 kg.ha" 1 

de va ina verde en las var iedades Alderman, Verde de Quinua, B lanco de 

V inchos liso, B lanco de Huancave l ica liso, B lanco criollo, B lanca de 

Huancave l ica anaranjado y B lanco de V inchos arrugado, respect ivamente. 
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L E O N (1998) , logro obtener un rendimiento de 7 187.4 kg.ha" 1 , bajo 

condiciones de s iembra en surco y con tutoraje en la var iedad Criol la de 

Andahuay las con una densidad de 33 333 plantas.ha" 1 y un nivel de fertil izacion 

de 25-60-40 kg.ha" 1 de N, P 2 0 5 y K 2 0 . 

V E L A S C O (2004) , en un experimento del rendimiento de cinco var iedades de 

arve ja con distintas formas de manejo en el Cen t ra Exper imenta l de C a n a a n -

Ayacucho , encontro un rendimiento de va ina verde en la var iedad Rema te de 5 

288 y 4 436 kg.ha" 1 , con y sin espa ldera , respect ivamente. 

M O R A L E S (2004) , en un experimento del efecto de cuatro dens idades de 

s iembra de arve ja var iedad Remate en la localidad de Chupas -Ayacucho , 

encontro un rendimiento de 15230 kg.ha" 1 con una dens idad de 380 900 

plantas.ha" 1 . 

C A B R E R A (2004) , en un experimento de fertil izacion biologica de arve ja 

var iedad Remate , en el Cent ra Exper imental de C a n a a n - A y a c u c h o , a lcanzo un 

rendimiento en va ina verde de 12 070 kg.ha" 1 . 

D E L A C R U Z (2006) , en un experimento de densidad de plantas y control de 

ma lezas en el rendimiento de arve ja var iedad R e m a t e en el Cent ra 

Exper imental de Canaan -Ayacucho , encontro un rendimiento en va ina verde de 

11 790 kg.ha" 1 , con una densidad de 177 4 3 2 plantas.ha" 1 . 

L A N D E O (2010) , en un experimento del uso de cuatro tipos de tutores en el 

rendimiento de grano verde en tres var iedades de arve ja en V inchos-Ayacucho, 

encontro en la var iedad Remate rendimientos de 7 260 , 5 115, 4 664, 4 135 y 3 

945 kg.ha" 1 con el uso de espa lderas de palo, tarwi, haba , ma iz y s in espa ldera , 

respect ivamente. 
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1.2 D E L A M A L E Z A 

1.2.1 C O N C E P T O 

B U L L O N (1985) , indica que, las ma lezas son como cr iaturas mult icelulares 

pertenecientes al reino vegetal , carac ter izadas por tener la capacidad de 

sobrevivir en condiciones ex t remas de humedad, temperatura y fertilidad del 

suelo, y son d iversas, abundantes y suscept ib les de ser a tacadas por parasi tos y 

pes tes de las plantas cult ivadas. 

C E R N A (1994) , afirma que, la ma leza e s cualquier planta fuera de lugar, de modo 

que las plantas que s e cultivan tambien al estar en un lugar que no s e las d e s e a , 

son ma lezas . 

C O R N E J O (1984) , manif iesta que, la ma leza s e refiere a cada una de las 

espec ies que invaden los cultivos y son dificiles de extirpar. P lan tas que llegan a 

ser perjudiciales o indeseables en determinado lugar y en cierto tiempo. 

1.2.2 O R I G E N D E L A S M A L E Z A S 

C E R N A (1994) , manif iesta que, las ma lezas tuvieron s u s centros de origen en 

diferentes partes del globo terrestre. S e pueden distinguir: 

• Ma lezas apofitas; cuando s e refieren a plantas que pertenecen a la flora natural 

local, de la cual pasan hac ia las a r e a s ocupadas o explotadas por el hombre. 

• Ma lezas antropofitas; aquel las que por ac t ion directa o indirecta del hombre 

migran para lugares diferentes a los de su origen tornandose muchas v e c e s , 

cosmopol i tas. 
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1.2.3 C A R A C T E R I S T I C A S D E L A S M A L E Z A S 

M A R Z O C C A (1984) , s e n a l a las principales caracter is t icas de las ma lezas del 

siguiente modo: 

> Son espec ies indeseables y resisten mejor que las cul t ivadas a los factores 

cl imaticos adversos , ta les como las sequ ias o las l luvias prolongadas, a las 

ba jas temperaturas, el granizo, la nieve, los vientos fuertes y persistentes, 

etc., los de orden edafico, como el e s c a s o espesor de la tierra, el e x c e s o de 

ac idez o alcalinidad y en el orden biologico al ataque de parasi tos vegeta les o 

animales. 

> Poseen organos vegetat ivos de propagat ion, ta les como r izomas, estolones, 

bulbos, etc., que les permiten invadir los campos con relativa faci l idad; son 

m a s v igorosas que las plantas cult ivadas, desp lazando las y "ahogandolas", 

pues le restan luz, espac io y alimento; s u s semi l las c a e n antes de la c o s e c h a 

del cultivo o maduran al mismo tiempo que las de las plantas utiles para 

volver a aparecer en el campo. 

> Presentan organos de diseminacion muy espec ia l i zados que aseguran la 

l legada de s u s semi l las a gran distancia. E l numero de semi l las que producen 

e s tan extraordinario, que la descendenc ia queda s iempre asegurada con una 

capacidad de conservar s u poder germinativo. 

1.2.4 P E R J U I C I O S Q U E P R O D U C E N L A S M A L E Z A S 

M A R Z O C C A (1984) , plantea los siguientes perjuicios: 

> Disminuye el rendimiento por hectarea de las plantas cul t ivadas, a las que 

quitan e lementos nutritivos, espac io , luz y agua . Ex i s te un porcentaje de 
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reduct ion en las c o s e c h a s llegando anular la cal idad comercia l e industrial de 

las semi l las de las espec ies utiles. 

> Dificultan las operaciones de cosechas , espec ia lmente las manua les , como las 

de algodon, maiz , papa, frijol, etc., impidiendo la c i rculat ion normal entre las 

hi leras y e l trabajo comodo. 

> Muchas de es tas plantas son huespedes de parasi tos, que tambien entran a las 

plantas utiles. 

> E n prados naturales o artif iciales reducen la capac idad receptiva de los 

potreros, e s decir, permiten un menor numero de c a b e z a s por hectarea. S u 

presencia e s m a s peligrosa cuando s e trata de ma lezas tox icas, cuya ingestion 

puede comprometer la v ida de los an imales. Hay m a l e z a s que consumidas por 

v a c a s lecheras transmiten sabor y olor desagradable a la leche y productos 

der ivados. 

> C ier tas ma lezas , pertenecientes a espec ies af ines a las cult ivadas, pueden 

hibridarse con e l las , originando una descendenc ia indeseable o menos va l iosa 

desde el punto de vista economico. 

1.2.5 C L A S I F I C A C I O N D E M A L E Z A S 

a. Anua les 

S o n plantas que completan todo su ciclo biologico (germinat ion, desarrol lo, 

reproduction y muerte) en un mismo ano. 

b. B ianuales 

S o n plantas que para completar su ciclo requieren normalmente dos anos , el 

primer ano coinciden con s u desarrollo vegetativo y el segundo ano con s u 

fase de floracion y production de semi l las. 
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c . Perennes 

E s t a s plantas sue len vivir m a s de dos anos y a s e a propagandose por semil la 

o por algun organo vegetativo. 

C E R N A (1994) , C O R N E J O (1984) y M A R Z O C C A (1984) , sena lan que las 

ma lezas pueden agruparse en dos grupos importantes: 

> Reproduccion unicamente por semi l las. 

> Reproduccion asexua l , aquel las que s e multiplican por organos vegetat ivos. 

L a diseminacion en todo caso , es ta asegurada por la presenc ia de semi l las y 

frutos (en el caso de los que son indehiscentes) de numerosos y d iversos 

disposit ivos, ta les como a las formadas por el tegumento de las semi l las o el 

epicarpo del fruto, por el cal iz persistente o por bracteas espec ia les ; vi lano, papus 

o penacho; constituido por un arilo o arilado plumoso de la semi l la, por el cal iz 

persistente sobre el fruto, o por el estilo persistente. E s t a s adaptac iones son 

particularmente utiles en el c a s o de diseminacion anemofi ta, e s decir, real izada 

por act ion del viento recorriendo grandes distancias. Ex is ten a d e m a s otros tipos 

de diseminacion: la hidrofila y la zoofila. 

L a s ma lezas que s e producen por semil la pueden s e r anua les , b ianuales y 

v ivaces o perennes de acuerdo a la duracion de s u cicio vital. L a s anua les y 

bianuales s e comportan como hapaxantes por fructificar y producir semi l las por 

una sola vez , mientras que las perennes son propiamente polacantas. 

L a s ma lezas por la consis tencia pueden ser: he rbaceas como los generos 

Portulaca, Setaria, etc; semi lenosas como Bacharis, Tessaria, etc. y lenosas 

como Salix, Prosopis, etc. 

Por s u habito de crecimiento pueden ser: postradas, t repadoras y erec tas . 
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1.2.6 P E R I O D O C R I T I C O D E C O M P E T E N C I A 

B A R R E T O (1970) , sost iene que, el periodo mmimo en que el cultivo debe 

permanecer sin ma lezas para obtener una buena produccion, depende de 

factores como: el cicio vegetativo, habito de crecimiento, s i s tema de cultivos, tipos 

de ma lezas , condiciones de humedad y fertilidad del suelo. 

C E R N A (1994) , plantea que, el periodo critico es ta incluido en el global y exp resa 

el tiempo en los que, los efectos de competencia ocas ionan mermas agr lco las y 

economicas signif icativas. E n la determinat ion del periodo critico hay que 

considerar ciertos factores, como las condiciones de humedad, pues en s iembras 

en seco de cultivos como maiz , frijol y algodon; las acc iones de competencia s e 

inician con el riego de germinacion. 

G O D O Y (1986) , determino que, la epoca crit ica de competencia de ma lezas en la 

arve ja s e encuentra entre 29 a 36 d las despues de la s iembra; a d e m a s menciona 

que para obtener un alto rendimiento s e debe real izar tres deshierbos durante el 

cicio vegetativo. 

1.2.7 M E T O D O S D E C O N T R O L D E M A L E Z A S 

G A R C I A y F E R N A N D E Z (1991) , af irman que, ex isten var ios metodos para el 

control de las ma lezas o para reducir su infestat ion a un determinado nivel que no 

afecte la produccion; entre es tos puede apl icarse los siguientes: 

a. Metodos preventivos 

Que incluyen los procedimientos de cuarentena para prevenir la entrada de una 

ma leza exot ica en el pa ls o en un territorio particular. 
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b. Metodos culturales 

Rotat ion de cultivos, preparat ion del terreno, uso de var iedades competit ivas, 

distancia de s iembra o plantat ion, cultivos intercalados o policultivo, cobertura 

v iva de cultivos, aco lchado y manejo de agua. 

Dentro del metodo cultural, una de las formas de control de ma lezas que s e 

v iene utilizando en el mundo y en Lat inoamerica e s el uso de rastrojos. Phil l isp 

(1981) , menciona que e s mejor dejar los residuos de los cult ivos sobre la 

superficie en forma de cobertura, la incorporation de residuos de ce rea les a 

una cantidad muy pequenas producian inhibidores que reducian 

considerablemente la germinat ion y crecimiento radicular de los cultivos de 

ce rea les . L a al ternancia de cultivos e s un metodo exce lente para el manejo de 

los residuos, el control de insectos y enfermedades, la s iembra de ma iz sobre 

residuos de otros cultivos permiten una mayor rotation de herbicidas que 

ayuden al control de ma lezas . L o s residuos de los cultivos dejados sobre la 

superficie protegen el suelo, es tos residuos reducen el impacto del martilleo 

ocas ionada por la gota de lluvia y la fuerza efect iva del viento, aumentan la 

infiltration, reducen la erosion hldrica. 

Normalmente un suelo cubierto de pastos muertos u otros residuos de cultivo 

retendra un mayor porcentaje de agua a capacidad de campo que el mismo 

suelo arado y escarpado. 

E l uso de rastrojos t ienen las siguientes venta jas: 

> Conserva t i on del suelo y agua mediante la protect ion del suelo contra el 

impacto de las gotas de lluvia. 

> L a incorporation al suelo de materia organica. 
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> Conserva t ion de la humedad mediante la reduct ion de la evaporat ion. 

> Mejoramiento de la actividad microbiana y estructura del suelo. 

> Reduc t ion de la velocidad de flujo de escorrent la y por consiguiente de la 

erosion. 

> Ahorro de gastos en la preparat ion del terreno. 

c . Metodos m e c a n i c o s 

Arranque manual , esca rda con a z a d a , corte con machete u otra herramienta y 

labores de cultivo. 

d. Control quimico 

L a tecnica actualmente m a s utilizada para el control de las ma lezas , s e basan 

en el uso de sus tanc ias qmmicas denominadas herbicidas. E l grado de control 

obtenido depende de las caracter is t icas de las ma lezas y de la efectividad del 

metodo utilizado. 

E l linuron e s uno de los herbicidas de amplio rango de ac t ion , que s e utiliza 

cas i en la gran mayor ia de las hortal izas, papa, leguminosas, ce rea les de grano 

pequeno, malz , pastos, etc. E l nombre comercia l del linuron e s Afalon 50 y 

Lorox. E l ingrediente activo e s la: 3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1-meti lurea. 

Per tenece al grupo de las ureas susti tuidas que t iene como base de su 

molecula la urea. L a molecula de la urea es ta compuesta por un grupo 

carboxil ico y dos grupos aminas . Los hidrogenos de los grupos aminas son 

susti tuidas por d iversos radicales para obtener los herbicidas der ivados de las 

ureas . E n la mayor ia de estos herbicidas el grupo R i e s un radical fenil, al cual 

s e le pueden anadir e lementos halogenos. E n s u mayor parte, las ureas son 
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absorbidas en forma significativa por el suelo, las partes a e r e a s de las plantas 

lo absorben poco. 

T ienen movimiento unicamente por el apoplasto. L o s s in tomas de toxicidad 

causados por las ureas susti tuidas en espec ies de hojas a n c h a s , por lo general 

e s una clorosis en las nervaduras de las hojas basa les ; si el dano e s severo las 

hojas s e toman necrot icas y f inalmente la planta muere. 

E n las g ramineas la clorosis s e inicia en el ap ice de las hojas, extendiendose 

hasta la base , es ta clorosis s e convierte luego en necros is . Pueden se r 

degradados por las m ismas plantas y por los microorganismos del suelo. 

E l linuron e s uno de los herbicidas m a s conocidos y usados de las u reas , de 

ac t ion residual, s is temica y select iva en maiz , soya , sorgo, trigo, papa, apio, 

algodon, leguminosas, cebol la y zanahor ia en apl icacion preemergente y 

postemergente, aunque en apl icaciones de postemergencia la select ividad del 

linuron e s limitada, pues e s un herbicida de absorcion radical por exce lenc ia , la 

penetrat ion por las hojas queda local izada y cas i no s e ext iende m a s al ia del 

punto de contacto, por es ta razon, solamente destruye las m a l e z a s anua les 

muy jovenes . L a translocacion e s principalmente hac ia arr iba por el x i lema. L a s 

gramineas , compuestas y amaran thaceas son suscept ib les al linuron; son 

l i n u r o n 
O 
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parcialmente suscept ib les las ma lvaceas , leguminosas y cucurbi taceas, 

mientras las cype raceas , euphorb iaceas y convu lvu laceas no son suscept ib les. 

E l linuron controla select ivamente ma lezas de hoja a n c h a y hoja delgada en 

germinat ion y recien establec idas. Apl icado en preemergenc ia neces i ta 

precipitaciones considerables para act ivarse. L a dos is va r ia de 2 a 5 kg ha" 1 . L a 

solubilidad en agua e s de 78 ppm. S u s perdidas por fotodescomposicion y 

volati l izacion son muy reducidas. L a pers istencia en el suelo e s relat ivamente 

corta que es ta entre los 3 a 4 m e s e s . E l mecan ismo de ac t ion del linuron e s la 

inhibition de la fotosintesis porque bloquea el camino por el cual los electrones 

expulsados de la clorofila son l levados nuevamente a es ta , con la cual la 

fotosintesis e s paral izada. Interfiere en el metabol ismo del nitrogeno 

( B A U T I S T A , 2007) . 

e. Control biologico 

A t raves del uso de enemigos naturales espec i f icos para e l control de espec ies 

de ma lezas . 

M A R Z O C C A (1984) , menciona a dichos procedimientos de la siguiente 

manera : 

Como medidas prevent ivas s e aconse jan las siguientes: 

> E n las s iembras, utilizar semi l las puras. 

> Evitar el transporte de las semi l las de las espec ies indeseables por 

utensil ios, maquinas, abonos, heno o tierra. 

> No dar a comer al ganado semi l las o frutas de ma lezas , ni permitirles 

consumir ma lezas fructif icadas, porque las semi l las pasan sin se r 
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per judicadas por el tubo digestivo de los an ima les , pues de e s a forma 

ser ian luego d iseminadas con las deyecc iones. 

E l control de las ma lezas anua les s e b a s a , principalmente, en impedir que las 

plantas l leguen a producir semi l las , destruyendo s u parte a e r e a , pues por lo 

comun s u s ra i ces son incapaces de rebrotar, real izar rotaciones de cultivos y 

e s recomendable la s iembra densa . 

L a s plantas deben se r ext ra idas de rafz, e l corte de la parte a e r e a no l lega a 

ser suficiente para ext irparlas, sobre todo en el primer ano, pues sue len volver 

a rebrotar, por ende conviene real izar labores repetidas o a rados profundos. 

S e recomienda el uso de rastra de d iscos durante el periodo vegetativo de la 

ma leza , en es te c a s o las labores deben repetirse con intervalos muy cortos, 

cada v e z que comiencen a rebrotar las plantas. L o s arados profundos 

real izados con el objeto de exponer los organos subterraneos a la ac t ion del 

sol , son muy recomendables como complemento de dicho s is tema en regiones 

de cl ima seco . 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1 U B I C A C I O N D E L T E R R E N O 

E l presente trabajo de invest igat ion, s e realizo en la comunidad de Capi l lapampa, 

ubicado en el distrito de S a n Miguel, provincia de L a Mar, departamento de 

Ayacucho; situado entre las coordenadas 13° 0 1 ' 29 " Latitud S u r y 73° 59 ' 37" 

Longitud Oes te y a una altitud de 2 900 msnm. 

2.2 C A R A C T E R I S T I C A S C L I M A T I C A S 

Los datos climatologicos fueron registrados por la Es tac ion Meteorologica de S a n 

Miguel y proporcionados por la Direct ion de Agenc ia Agrar ia L a Mar. 

S e tomaron datos climatologicos de los anos 2007 a 2008 , en b a s e a es tos datos 

de temperatura y precipitation s e realizo el Ba lance Hidrico, utilizando la 

metodologia propuesta por la Oficina Nacional de Eva luac ion de R e c u r s o s 

Naturales ( O N E R , 1976). 
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Cuadro 2 .1 : Precipitacion, Ba lance Hidrico y Tempera tu ras Media Mensual . 
Es tac ion Meteorologica. San Miguel, La Mar 2 900 msnm-Ayacucho. 

ANO I 2007 2008 ANUAL 

MESES I N D E F M A M J J A S O 

TS(SC) 18.42 17.85 16.80 17.21 18.07 17.25 16.02 15.44 14.98 16.00 12.84 18.06 

PP (mm) 11.22 22.67 37.34 29.05 14.48 0.56 0.65 0.34 0.00 1.31 0.00 8.02 125.64 

ETP (mm) 88.42 88.54 33.33 79.85 89.63 82.80 79.46 74.11 74.30 79.36 31.63 89.58 971.01 

ETP (mm) C 11.49 11.51 10.83 10.38 11.65 10.76 10.33 9.63 9,66 10.32 8.01 11.64 

EXCESO 11.16 26.51 18.67 2.83 

DEFICIT 0.27 10.20 9.68 9.29 9.66 9.01 8.01 3.62 

SECO HUMEDO SECO 

Figura 2 .1 : Temperatura media mensual y balance hidrico. Estacion 
Meteorologica San Miguel, L a Mar. Ayacucho 2007-2008. 

M E S E S (2007-2008) 
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L a parte experimental del trabajo s e realizo entre los m e s e s de junio a octubre de 

2008, contando con una temperatura media de 15.44 a 18.06°C.; encontrandose 

estos valores dentro del rango permisible para el desarrol lo del cultivo de arve ja . 

L a s temperaturas optimas para el crecimiento y desarrol lo de es te cultivo es tan 

entre los 15 a 18°C. 

2.3 A N A L I S I S F I S I C O QUIMICO D E L S U E L O 

P a r a determinar el estado nutricional del suelo, s e procedio el anal is is en el 

Laboratorio de Sue los , P lan tas y A g u a s " N I C O L A S R O U L E T " del Programa de 

Investigation de Pas tos y Ganade r i a de la Universidad Nacional de S a n Cristobal 

de Huamanga . L a s muest ras s e tomaron al aza r a una profundidad aproximada 

de 20 c m , la cual s e homogenizo y s e tomo 01 kg. de suelo para luego l levar a 

laboratorio, cuyos resul tados s e presenta en e l cuadro 02 . 

Cuadro 02: Anal is is f isico - quimico del suelo. San Miguel, La Mar 2 900 msnm 
Ayacucho. 

Caracter is t icas 
R E S U L T A D O S 

I N T E R P R E T ACION Caracter is t icas 
Contenido Metodo 

I N T E R P R E T ACION 

ANALISIS FISICO 

Arena (%) 

Limo (%) 

Arcilla (%) 

57.70 

15.60 

26.70 

Met. Bouyoucos 

Met. Bouyoucos 

Met. Bouyoucos 

Franco-arcillo-arenoso 

ANALISIS QUIMICO 

M.O (%) 1.30 Walkley Black Pobre (Ibanez y Aguirre) 

Nt (%) 0.06 Kjeldahl Pobre (Ibanez y Aguirre) 

Pppm 37.80 Bray - Kurtz Muy alto (Pastos-UNSCH) 

Kppm 39.80 Fotometria de llama Muy bajo (UNA-L.M.) 

pH 7.65 Potenciometrfa Medianamente basico 
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De los resultados, s e puede afirmar que el suelo del lugar del experimento, posee 

un pH medianamente basico, un contenido de nitrogeno total y materia organica 

pobre, el contenido de fosforo disponible muy alto y muy bajo nivel de potasio 

disponible; f inalmente segun el anal is is ffsico del suelo, e s clasi f icado como un 

suelo de textura franco-arci l lo-arenoso y por las caracter is t icas f i s i cas y qu imicas 

que presenta, es te suelo e s considerado apropiado para e l cultivo de la arve ja 

( I B A N E Z y A G U I R R E , 1983). 

P a r a el calculo de la formula de abonamiento, s e utilizo los resul tados de anal is is 

de sue los y la extract ion para una cosecha de 10 000 kg.ha" 1 de grano seco , 

obteniendose una formula de abonamiento de 170 - 20 - 40 kg.ha" 1 de N P K . 

2.4 M A T E R I A L E X P E R I M E N T A L 

P a r a el presente trabajo de invest igat ion, s e utilizo arve ja de la var iedad Remate , 

que fueron proporcionados por la Es tac ion Exper imenta l C a n a a n - INIA, cuyas 

caracter is t icas son: 

> Exce len te adaptat ion a d iversas condiciones agroecologicas 

> Corto periodo vegetativo 

> Uniformidad de crecimiento y desarrol lo 

> Buen tamano de va ina y grano 

> To leranc ia a "oidium" (Erysiphe polygoni) 

> Altura de planta de 95 a 110 cm 

> Apar iencia de semi l la l isa 

> Color de semil la c remoso 

> Color de flor b lanca 

> P e s o de 1 000 semi l las de 280 a 330 gramos. 
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2.5 F A C T O R E S E N E S T U D I O 

a) Densidad de plantas (D): Parce la 

d-i: 114 400 plantas.ha" 1 (0.70 m entre surcos , 0.25 m entre golpes y 2 

plantas por golpe). 

d 2 : 171 600 plantas.ha" 1 (0.70 m entre surcos , 0.25 m entre golpes y 3 

plantas por golpe). 

b) F o r m a s de control (F): S u b parcela 

f i : S in deshierbo todo el periodo vegetativo del cultivo. 

f 2: Con deshierbo continuo todo el periodo vegetativo del cultivo. 

f3: Con deshierbo en epoca crlt ica de competencia de las ma lezas con el 

cultivo. 

W- Control de ma lezas con uso de rastrojos de cebada . 

I5. Apl icacion de herbicida (linuron 5 kg.ha" 1 ) . 

2.6 T R A T A M I E N T O S 

T R A T . C O D I G O D E S C R I P C I O N 

T1 di x f i 114 400 plantas.ha" 1 , sin deshierbo todo el P.V. 

T 2 di x f 2 114 400 plantas.ha" 1 , con deshierbo continuo todo el P.V. 

T 3 di x f 3 114 400 plantas.ha" 1 , con deshierbo en epoca crlt ica 

T 4 di x U 114 400 plantas.ha" 1 , con uso de rastrojo de cebada 

T 5 d\ x f 5 114 400 plantas.ha" 1 , con control qulmico (linuron 5 kg.ha ' 1 ) 

T 6 d 2 x f i 171 600 plantas.ha" 1 , sin deshierbo todo el P.V. 

T 7 d 2 x f 2 171 600 plantas.ha" 1 , con deshierbo continuo todo el P.V. 

T 8 d 2 x f 3 171 600 plantas.ha" 1 , con deshierbo en epoca crit ica 

T 9 d 2 x U 171 600 plantas.ha" 1 , con uso de rastrojo de cebada 

T10 d 2 x f 5 171 600 plantas.ha" 1 , con control qulmico (linuron 5 kg.ha ' 1 ) 
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2.7 D I S E N O E X P E R I M E N T A L 

P a r a la distribution de unidades exper imentales s e utilizo el Diseno de 

Pa rce las Divididas ( D P D ) , donde a las dens idades de plantas s e le asigno las 

parce las y al control de ma lezas las sub parce las , con 3 repeticiones y 10 

tratamientos. L o s datos han sido anal izados con la prueba de D L S . E l Modelo 

aditivo lineal e s el siguiente: 

Y i j k : pi + ak+J3i+ (ofi)ik + $ + (fi6)ij + £ijk 

Yijk : Var iable de respuesta del i-esimo nivel de a , j -es imo nivel de b, en 

el k-esimo bloque 

]X : Media general 

CLk : Efecto del k -es imo bloque 

j8z : Efecto del factor " a " 

(Cifi)ik : Error de parce las 

6j : Efecto del factor "b" 

(fi8)ij : Efecto de la interaction de los factores a y b. 

€ijk : Error de sub parce las 
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2.8 C A R A C T E R I S T I C A S D E L C A M P O E X P E R I M E N T A L 

a) Parce las 

- Numero total de parce las : 6 

- Numero de parce las por repeticion : 2 

- Largo de parce las : 14 m 

- Ancho de parce las : 4 m 

- A rea de parce las : 56 m 2 

- Numero de surcos por parce las : 20 

- Distancia entre surcos : 0.7 m 

- Distancia entre golpes : 0.25 m 

- Numero de plantas por goipe : 2 y 3 

b) S u b - Parce las 

- Numero total de sub - parce las : 30 

- Numero de sub-parce las por repeticion : 10 

- Largo de sub-parce las : 4 m 

- Ancho de sub-parce las : 2.8 m 

- Numero de surcos por sub-parce las : 4 

- A r e a de sub - parcela : 11.2 m 2 

c) Repet ic iones 

- Numero de repeticiones : 3 

- Largo de repeticion : 28 m 

- Ancho de repeticion : 4 m 

- A r e a total de repeticion : 1 1 2 m 2 
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d) Ca l les 

- Numero de ca l les : 02 

- Largo de la cal le : 28 m 

- Ancho de la cal le : 1 m 

- A r e a total de ca l les : 56 m 2 

e) Del experimento 

- A r e a total de ca l les : 56 m 2 

- A r e a efectiva del experimento : 336 m 2 

- A r e a total del experimento : 392 m 2 
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2.9 C R O Q U I S D E L C A M P O E X P E R I M E N T A L 

R E P E T I C I O N 1 

T 7 T10 T 8 T 6 T 9 T 5 T 3 T 1 T 4 T 2 

d 2 x f 7 d 2 x f 1 0 
d 2 x f 8 d 2 x f 6 d 2 x f 9 di x f 5 di x f 3 di x f . d 1 x U d1 x f 2 

1 
R E P E T I C I O N II 

d 2 di I 

T 4 
T 2 T 5 T 3 Ti T 9 T 7 T10 T 6 T 8 

di x U di x f 2 di x f 5 di x f 3 di X f ! d 2 x f 9 d 2 x f 7 d 2 x f 1 0 d 2 x f 6 d 2 x f 8 

i i 

R E P E T I C I O N III 
di d 2 

I 

T 6 
T 9 T 7 T 8 T10 T 2 T 5 T 3 Ti T 4 

d 2 x f 6 d 2 X f g d 2 x f 7 d 2 x f 8 d 2 x f 1 0 di x f 2 ^ x f 5 d i x f 3 di X f l d<\ x f 4 

i 
d 2 di 

i 

28 m 

4 m 

1 m 

4 m 1 4 m 

1 m 

4 m 
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UNIDAD E X P E R I M E N T A L 

2.8 m 

0.35 m 0.70 m 0.70 m 0.70 m 0.35 m 4 m 

l r o surco 2 d 0 surco 3 r o surco 4 t o surco 

2.10 P A R A M E T R O S A E V A L U A R 

A. D E M A L E Z A 

a. Poblacion de malezas 

L a evaluacion de la poblacion de ma lezas s e realizo utilizando un 

muestreador de 0.5 m x 0.5 m, la cual s e coloco al a z a r en los su rcos de 

cada una de las sub parce las del experimento, donde s e procedio al conteo 

y clasi f icacion de las ma lezas por espec ies . E n las sub parce las con 

m a l e z a s durante el periodo vegetativo del cultivo, la eva luac ion se realizo 

c a d a 20 d ias . 
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b. Altura de malezas 

E n las m ismas a r e a s muest readas s e evaluo la altura promedio de las 

ma lezas en cm, midiendo desde la b a s e hasta la parte terminal de las 

ma lezas util izando una regla graduada. 

c . P e s o verde y s e c o de malezas 

D e s p u e s de real izar la clasi f icacion, y medicion de la altura de las ma lezas 

presentes en el muestreador s e procedio al pesado para determinar la 

materia verde, luego s e tomo una muestra previamente mezc lada y p icada 

de cada tratamiento, s e llevo a estufa de deshidratacion a una temperatura 

de constante de 60°C por un periodo de 24 horas has ta obtener un peso 

uniforme, f inalmente por relacion s e obtuvo el porcentaje de materia s e c a 

para cada tratamiento. 

B. D E L C U L T I V O 

1. Fac tores de precocidad 

a. Emergenc ia 

S e evaluo el numero de d ias transcurr idos desde la s iembra hasta que 

m a s del 5 0 % de las plantas hayan emergido en cada tratamiento. 

b. Numero de dias a la floracion 

S e considero el numero de d ias transcurr idos desde la s iembra hasta 

que m a s del 5 0 % de las plantas presentaron plena f loracion, e s decir, 

por lo menos tres botones f lorales muestren con claridad los petalos. 
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c . Numero de d ias a la formacion de va inas 

S e evaluo el numero de d ias transcurr idos a partir de la s iembra has ta 

m a s del 5 0 % de las plantas presentaron la formacion de va inas . 

d. Numero de dias al inicio de la c o s e c h a en verde 

S e evaluo el numero de d ias transcurr idos desde la s iembra hasta m a s 

del 5 0 % de las plantas presentaron va inas de tamano comercia l . 

2. Factores de rendimiento 

a. Altura de planta 

S e tomo diez plantas al azar en cada sub parce la, en los cua les s e midio 

la altura de planta a partir del cuello de la ra iz has ta el ap ice en el 

momento de la floracion en cada uno de los tratamientos. 

b. Longitud de va inas 

S e efectuo la medicion de 10 va inas tomadas al azar , desde la base 

has ta el ap ice de la va ina , obteniendo el promedio en c a d a uno de los 

tratamientos. 

c . Numero de va inas por planta 

S e conto el numero de va inas por planta de diez plantas tomadas al aza r 

por sub parcela en el momento de la c o s e c h a en va ina verde. 

d. Numero de granos por vaina 

S e tomo diez plantas al azar en cada sub parce la y diez va inas por 

planta, en los cua les s e conto el numero de granos por va ina . 



e. Rendimiento en vaina verde 

L a cosecha s e realizo de los surcos centra les de acuerdo al estado de 

madurez de la va ina , obteniendose el rendimiento por unidad 

experimental , el cual e s inferido a kg.ha" 1 . 

2.11 E S T U D I O E C O N O M I C O D E L O S T R A T A M I E N T O S 

E l indice de rentabilidad de los tratamientos s e calculo con la siguiente 

formula: 

% R = (Utilidad neta/Costo total) x 100. 

2.12 INSTALACION Y C O N D U C C I O N D E L E X P E R I M E N T O 

a. Preparacion del terreno 

E s t a labor s e realizo el 28 de junio del 2008 con la ayuda de un tractor 

agrlcola a una profundidad aproximada de 30 cm, luego s e efectuo el 

rastrado y mullido del terreno con la misma maquinar ia. 

b. Demarcacion del terreno 

L a demarcac ion del terreno s e realizo segun el croquis del campo 

exper imental , con la distribution de los tratamientos, sena lando las 

repeticiones, parce las, sub parce las y las ca l les ; utilizando cordel, 

w incha, e s t a c a s y yeso . Luego s e procedio a la apertura de los surcos 

distanciados a 0.70 m. entre surcos usando el pico. 

c . S iembra 

L a s iembra s e realizo el 05 de julio del 2008 , en surcos previamente 

preparados con la ayuda de un tractor, donde s e coloco 3 y 4 semi l las 
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por golpe del costillar del surco a un distanciamiento de 0.25 cm. entre 

golpes, utilizando 40 y 50 kg.ha" 1 , respect ivamente, de acuerdo a los 

tratamientos. Prev iamente a la s iembra las semi l las fueron tratados con 

Carboxin + Captan (Vi tavax - 300) a una dos is de 400gr /100 kg de 

semi l la para evitar el ataque de enfermedades fungosas. 

d. Raleo 

S e realizo con la finalidad de uniformizar el numero de plantas en el 

campo experimental el 26 de julio de 2008. 

e. Abonamiento 

L a fertil izacion s e realizo al momento de la s iembra, apl icando la mitad 

del nitrogeno, todo el fosforo y todo el potasio en golpes entre semi l las 

al fondo del surco, cuyo nivel de abonamiento fue de 170-20-90 kg.ha" 1 

de N, P2O5 y K 2 0 , utilizando como fuente de Nitrogeno la Urea agr icola 

( 4 5 % N), como fuente de Fosforo, el Super Fosfato Tr iple de Calc io 

( 4 6 % P 2 0 5 ) y como fuente de Potasio el Cloruro de Potasio ( 6 0 % K 2 0 ) . 

L a segunda f ract ion de nitrogeno s e aplico previo riego el 29 de julio de 

2008. 

f. Riego 

E n total s e realizaron 09 riegos. E l primer riego s e aplico al d ia 

siguiente de la s iembra con la finalidad de hidratar la semi l la y provocar 

reacc iones bioquimicas y uniformizar su germinacion y posterior 

emergenc ia . Los riegos posteriores s e real izaron; el 13, 23 y 29 de 
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julio; 05 , 12, 21 y 30 de agosto; y el 10 de set iembre de 2008, 

respect ivamente. 

g. Deshierbo 

S e real izaron de acuerdo a los tratamientos en estudio. L a 

incorporation de rastrojos de cebada (cantidad aprox imada de 04 

s a c o s de 100 Ki logramos de capacidad) s e realizo a los 26 d ias 

despues de la s iembra a manera de colchon vegetal entre los surcos y 

entre plantas, las cua les fueron compactadas hasta obtener una buena 

capa . E n cuanto al deshierbo continuo, s e real izaron en tres 

oportunidades, a los 23 , 42 y 65 d ias despues de la s iembra, y el 

deshierbo en epoca crit ica s e realizo una so la v e z a los 35 d ias 

despues de la s iembra, teniendo en cuenta los resul tados hal lados por 

B A U T I S T A (2007) , donde la epoca crit ica de competencia de ma lezas 

en el cultivo de arve ja s e encuentra entre la 4 t a y 5 t a s e m a n a despues 

de la s iembra; a d e m a s como s e condujo en un periodo fuera de epoca 

la unidad experimental estuvo en condiciones de real izar el deshierbo 

en es ta fecha . 

h. Control fitosanitario 

E l control fitosanitario s e realizo con la finalidad de prevenir la 

incidencia de la chupadera fungosa (Rhizoctonia solani), s e efectuaron 

controles a los 18 y 36 d ias despues de la s iembra (22 de julio y 09 de 

agosto), utilizando Parachupadera 740 P M a una dos is de 0,8 y 1,0 

I.ha" 1, con 400 y 500 I.ha"1 de agua, adicionandole Agral como 

adherente a una dosis de 0,2 y 0,4 I.ha" 1, durante el ciclo vegetativo del 
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cultivo aproximadamente hasta el crecimiento de va inas . P a r a el control 

de insectos como pulgones y trips s e utilizo Ciperkl in a una dosis de 0,7 

I.ha"1 con 600 I.ha"1 de agua y como adherente el Agral a una dos is de 

0,4 I.ha" 1, el 24 de agosto del 2008 cuando el cultivo s e encontraba en 

plena f loracion. 

i. Aporque 

S e realizo con la finalidad de proporcionarle estabil idad a las plantas 

acumulando cierta cantidad de tierra en la base de las plantas el 30 de 

julio de 2008 . 

j . C o s e c h a 

E s t e labor s e realizo en 03 oportunidades entre el 21 y 25 de set iembre 

y el 02 de octubre de 2008, entre los 79 , 83 y 90 d ias despues de la 

s iembra, cosechandose en va ina verde los dos su rcos centrales de 

cada uno de los tratamientos dejando 0.50 m de la b a s e y cabecera de 

la parcela, en un a rea de 4.2 m 2 . 

k. Apl icacion de herbicidas 

E l linuron s e aplico en post emergente cuando las m a l e z a s contaban 

entre 3 y 4 hojas verdaderas y de acuerdo de los tratamientos en 

estudio. P a r a la aplicacion del herbicida s e utilizo una mochila 

fumigadora de espa lda , con una boquilla tipo T E E J E T 8004, la m isma 

que fue cal ibrada a una descarga de 600 I.ha"1 de agua con una dos is 

de 5,0 kg.ha" 1 de linuron, con la finalidad de obtener una distribution 

uniforme. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 D E L A M A L E Z A 

3.1.1 P O B L A C I O N D E M A L E Z A S 

a. Poblacion de malezas a los 20 d ias d e s p u e s de la s iembra (DDS) de la 

arveja 

E n el Cuadro 3 . 1 , s e muestra la poblacion de m a l e z a s presentes en el campo 

experimental a los 20 d ias despues de la s iembra (dds) , obtenidas de la unidad 

experimental sin deshierbo todo el periodo vegetativo del cultivo, encontrandose 

en total 12 espec ies de ma lezas con una poblacion total 11 840 001 plantas ha" 1 , 

s iendo las m a s representat ivas la soqila con 6 713 333 plantas ha" 1 y si l lkau con 2 

166 667 plantas ha" 1 , representando el 7 5 % de la poblacion total, seguido por el 

pisa pisa y kikuyo con una poblacion de 586 666 y 526 666 plantas.ha" 1 

respect ivamente, que representan un 9 ,4% de la poblacion total, posteriormente 

seguido por el ataqo, ch ichicara y chupa sangre con; 460 000, 346 667 y 320 001 

ma lezas .ha" 1 respect ivamente. L a s ma lezas con menor poblacion fueron el rupo 

rupo, trebol comun, capul l s i lvestre, wawapan chucon y quinua si lvestre que 

representan el 6 ,08%. 
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Cuadro 3 .1: Poblacion de ma lezas presentes a los 20 dds de la arve ja en la 

unidad experimental sin deshierbo. L a Mar 2 900 msnm-Ayacucho . 

N° Nombre 
comun 

Nombre 
cientifico Familia N° Plantas 

ha"1 

% 
Poblac. 

1 Soqlla Bromus catharticus Poaceae 6 713 333 56,70 

2 Sillkau Bidens pilosa Compositae 2 166 667 18,30 

3 Pisa pisa Leonotia nepetifolia Lamiaceae 586 666 4,95 

4 Kikuyo Pennisetum clandestinum Gramineae 526 666 4,45 

5 Ataqo Amaranthus spinosus Amarantaceae 460 000 3,89 

6 Chichicara Coriandrum sp. Umbelliferae 346 667 2,93 

7 Chupa sangre Oenothera rosea Oenotheraceae 320 001 2,70 

8 Rupo rupo Malvastrum sp. Malvaceae 186 667 1,58 

9 Trebol comun Trifolium amabili Leguminosae 160 000 1,35 

10 Capuli silvestre Physalis sp. Solanaceae 153 333 1,29 

11 Wawapa chucon Amagallis arvensis Primulaceae 146 667 1,24 

12 Quinua silvestre Chenopodium album Chenopodiaceae 73 334 0,62 

Poblacion Total 11 840 001 100,00 

B U S T I O S (1999) , en un experimento en el cultivo de la col real izado en el Cen t ra 

Exper imental de Canaan -Ayacucho , determino la max ima poblacion de 5 086 615 

plantas ha" 1 a la 4 t a S D T , encontrandose 17 espec ies y 13 fami l ias siendo la 

compositae la m a s representat iva con 2 9 . 4 1 % de la poblacion total y s iendo la 

verdolaga, gal insoga, ataqo y aser ruchada las espec ies m a s f recuentes. 

O C H O A (2008) , en el cultivo de ma iz amaril lo en Ch incheros Andahuay las , 

encontro la max ima poblacion de 12 475 556 plantas.ha" 1 a la 4 t a S D S , 

encontrandose 26 espec ies y 14 famil ias, con predominancia de las espec ies 

malva, s i l lkau, campani l la y trebol carretil la. 
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R O B L E S (2004) , en el cultivo de coliflor en el Centro Exper imenta l de C a n a a n -

Ayacucho, registro la mayor poblacion a la 5 t a S D T con 1 025 681 plantas.ha" 1 , 

encontrandose 18 espec ies y 12 famil ias, s iendo la composi tae la m a s 

representativa, las m a l e z a s m a s f recuentes fueron el rupo rupo, gal insoga, dactilo, 

nabo si lvestre y el s i l lkau. 

A l real izar una comparacion, con el presente experimento s e reportan ci f ras 

intermedias, habiendose encontrado a los 20 D D S 12 espec ies , 12 famil ias y una 

poblacion de 11 840 000 plantas.ha" 1 , s iendo las m a s representat ivas la soqlla con 

6 713 333 plantas ha" 1 y si l lkau con 2 166 667 plantas ha" 1 , las m a s 

representat ivas, con ci fras super iores al que reporta V i lchez (2004) en el cultivo 

de tomate en C a n a a n Ayacucho registro 1 180 615 plantas.ha" 1 a la 6 t a S D T , 

s iendo la m a s frecuente la gal insoga, ataqo y nabo si lvestre. 

C E R N A (1994) , af irma que las ma lezas aparecen en t iempos diferentes, 

facilitando s u superv ivencia en los cultivos, es te fenomeno permite la suces ion de 

var ias generac iones de ma lezas en un solo ciclo del cultivo, esto s e debe a la 

longevidad y latencia de s u s semi l las. 

E n el cuadro 3.2, s e muestra la poblacion de m a l e z a s presentes en el campo 

experimental, agrupados por famil ias a los 20 D D S , donde s e aprec ia un total de 

12 famil ias, s iendo la m a s representat iva la P o a c e a e y la Composi tae, con un 

espec ie cada uno que representan el 5 6 , 7 0 % y 18 ,30% de la poblacion. L a famil ia 

Chenopod iaceae a lcanzo un menor porcentaje con solo 0 ,62%. 

G A R C I A Y F E R N A N D E Z (1991) , afirma que debido a la e levada prolificidad de las 

ma lezas , el numero de plantas establec idas en un cultivo sue le se r muy e levado. 

E s t a superioridad les proporciona una ventaja competit iva respecto al cultivo. 
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Cuadro 3.2: Poblacion de ma lezas agrupados por fami l ias a los 20 dds de la 

arveja en la unidad experimental s in deshierbo. L a Mar 2900 

msnm-Ayacucho. 

[n» Famil ia N° de e s p e c i e s 
N° P lantas 

ha" 1 % Poblacion 

1 
P o a c e a e 01 6 713 333 56,70 

2 Composi tae 01 2 166 667 18,30 

3 L a m i a c e a e 01 586 666 4 ,95 

4 Gramineae 01 526 666 4 ,45 

5 Amaran taceae 01 460 000 3,89 

6 Umbell iferae 01 346 667 2,93 

7 Oenotheraceae 01 320 001 2,70 

8 Malvaceae 01 186 667 1,58 

9 Leguminoceae 01 160 000 1,35 

10 S o l a n a c e a e 01 153 333 1,29 

11 Pr imulaceae 01 146 667 1,24 

12 Chenopod iaceae 01 7 3 334 0,62 

Po Dlacion total 12 11 840 001 100,00 

B A U T I S T A (2007) , menciona que las ma lezas permanecen v iab les en el suelo 

durante muchos anos , es ta alta longevidad unida a la gran cantidad de semi l las 

producida, da lugar a la ex is tencia de enormes rese rvas de semi l las v iab les en el 

suelo agrlcola, por lo que al instalar un cultivo s e nota la p resenc ia de ma lezas 

aunque en la campaha anterior s e haya real izado un control eficiente de ma lezas . 

E n el Graf ico 3 . 1 , s e muestra la distribution porcentual de la poblacion de 

ma lezas por hectarea a los 20 dds, donde s e puede observar que la Soqi la e s la 

ma leza con mayor representatividad con 56 .70% del total de la poblacion, seguido 
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de Si l lkau con 18.30%; mientras que la espec ie Quinua si ivestre, s e presenta con 

menor porcentaje a lcanzando 0 .62%, respect ivamente. 
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Grafico 3.1 . Distribucion porcentual de la poblacion de ma lezas por hectarea a los 

20 dds de la arve ja en la unidad experimental s in deshierbo. L a Mar 

2900 msnm-Ayacucho. 

b. Tendencia de la poblacion de malezas 

E n el cuadro 3.3 y grafico 3,2, s e muestran la poblacion de ma lezas en los 

tratamientos sin deshierbo durante todo el periodo vegetativo del cultivo de arve ja , 

donde a los 20 dds s e a lcanzo la mayor poblacion con 11 840 001 ma lezas .ha" 1 ; 

luego la poblacion desc iende gradualmente a los 40 D D S a una poblacion de 

ma lezas 5 026 6 7 3 plantas.ha" 1 , a los 60 dds ex is te una poblacion de 5 486 666 
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malezas .ha" 1 ; a lcanzando a los 80 dds una poblacion de 3 193 334 ma lezas .ha" 1 

. L a mayor poblacion de ma lezas encontrada a los 20 D D S s e debe a que en es te 

periodo las ma lezas empiezan a germinar en forma esca lonada , por contar con un 

suelo a capacidad de campo constante con indice de a rea foliar adecuado para la 

arveja y las ma lezas ; iniciandose una competencia con el cultivo por agua , 

nutrientes, luz, espac io e indice del a rea foliar de las ma lezas , donde el cultivo 

supera en tamano a las ma lezas ; que van apareciendo cada v e z m a s , conforme 

las ma lezas y el cultivo continuan s u crecimiento y desarrol lo. 

Al comparar los resultados del presente experimento con otros trabajos de 

investigation real izados en d iversas local idades de la provincia de Huamanga del 

departamento de Ayacucho y en diferentes cultivos, los va lores s e encuentran por 

enc ima de lo hallado; R I V A S (1985) , en ma iz registra un total de 7 600 000 

ma lezas .ha" 1 , R A M O S (1987) en Way l lapampa en el cultivo de ma iz determino 

una poblacion de 7 317 709 ma lezas .ha" 1 . 

E n el Cent ra Exper imenta l de Canaan -Ayacucho , D E L A C R U Z (2006) , en el 

cultivo de arveja var iedad Remate encontro una poblacion de 4 664 000 

ma lezas .ha" 1 . Z A R A T E (2005) , en el cultivo de zanahor ia encontro una poblacion 

de 3 528 000 ma lezas .ha" 1 . G A M B O A (2007) , en el cultivo de coliflor encontro una 

poblacion de 3 551 666 ma lezas .ha" 1 . 

L a poblacion de ma lezas .ha" 1 encontradas en el presente trabajo de invest igat ion, 

e s superado por A C E V E D O (1987) que en el Cent ra Exper imenta l de C a n a a n en 

el cultivo de maiz encontro una poblacion de 10 268 232 ma lezas .ha" 1 y por 

O C H O A (2008) , que en Chincheros Apur imac en el cultivo de maiz amaril lo 

registra una poblacion de 13 353 333 ma lezas .ha" 1 . 
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C u a d r o 3.3: Poblacion de ma lezas presentes en el campo exper imental a los 20, 40 , 60 y 80 dds de la arve ja en la unidad 
exper imental s in deshierbo. L a Mar 2 900 msnm-Ayacucho . 

ESPECIES 20 dds 40 dds 60 dds 80dds 
N« 

Nombre comun Nombre cientifico N° % N° % N° % N° % 

1 Soqila Bromus catharticus 6 713 333 56,70 2 693 334 53,58 1 680 000 48,18 1 653 334 51,77 

2 Sillkao Bidens pilosa 2 166 667 18,30 846 668 16,84 546 667 15,68 546 667 17,12 

3 Pisa pisa Leonotia nepetifolia 586 666 4,95 199 999 3,98 233 333 6,70 233 333 7,31 

4 Kikuyo Pennisetum clandestinum 526 666 4,45 160 001 3,18 193 333 5,54 133 333 4,18 

5 Ataqo Amaranthus spinosus 460 000 3,89 253 334 5,04 153 333 4,40 26 667 0,84 

6 Chichicara Coriandrum sp. 346 667 2,93 340 001 6,76 260 000 7,46 240 000 7,52 

7 Chupa sangre Oenothera rosea 320 001 2,70 53 334 1,60 13 334 0,38 73 333 2,30 

8 Rupo rupo Malvastrum sp. 186 667 1,58 80 000 1,60 180 000 5,16 13 334 0,42 

9 Trebol comun Trifolium amabili 160 000 1,35 20 000 0,40 13 333 0,38 33 333 1,04 

10 Capuli silvestre Physalis sp. 153 333 1,29 80 001 1,59 40 000 1,15 - -

11 Wawapa chucon Amagallis arvensis 146 667 1,24 240 000 4,77 160 000 4,59 240 000 7,52 

12 Quinua silvestre Chenopodium album 73 334 0,62 - - - - - -

13 Paico Chenopodium ambrosoides - - 46 667 0,93 13 333 0,38 - -

14 Diente de leon Taraxacum officinale - - 13 334 0,27 - - - -

POBLACION TOTAL 11 840 001 100,00 5 026 673 100,00 3 486 666 100,00 3193 334 100,00 
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Grafico 3.2: Tendenc ia de la poblacion de ma lezas representat ivas a los 20 , 

40, 60 y 80 dds de la arve ja en la unidad exper imental sin 

deshierbo. L a Mar 2 900 msnm-Ayacucho . 

L a s var iac iones que existen en la poblacion de ma lezas s e deben a las 

caracter is t icas f isiologicas de cada uno de las m a l e z a s que conforman la 

poblacion, principalmente a la germinacion esca lonada , la variabil idad y 

longevidad de las semi l las. A l respecto W I L S O N (1975) , manif iesta que las 

ma lezas al tener al suelo, como una enorme reserva de semi l las v iables, 

necesi tan para obtener una gran poblacion, a d e m a s de las caracter is t icas del 

suelo (pH, textura, fertilidad, etc.) , la presenc ia de condic iones cl imaticas 

favorables como son precipitaciones regulares y temperaturas apropiadas, que 

favorecen la germinacion de s u s semi l las. E s t a si tuacion, en la zona en estudio 

s e da en forma regular y e s por ello que las poblaciones var ian en el tiempo y 

espac io , por tal razon podemos mencionar que las poblaciones encontradas s e 

encuentran dentro del rango de poblaciones hal ladas en nuestra region. 
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G A R C I A Y F E R N A N D E Z (1991) y D E T R O U X (1979) , indican que la 

variabilidad de la poblacion de ma lezas s e debe a var ios mecan ismos 

morfologicos y fisiologicos entre la que des tacan la latencia prolongada de las 

semil las, germinacion desuniforme y periodo de latencia var iable que pueden ir 

de pocos d ias hasta centenares de anos, donde las semi l las germinan al 

encontrar condiciones favorables de pH, textura, fertilidad, etc. 

L a s ma lezas tienen una gran rusticidad y tolerante a todo tipo de condiciones 

adve rsas y una variabil idad genet ica que le permite adaptarse a nuevas 

condiciones medioambientales. L a diferencia de poblaciones s e debe a la alta 

densidad y germinacion esca lonada de las ma lezas a lo largo del periodo 

vegetativo de la arve ja . L a s pr imeras plantas que s e es tab lece en un lugar, e s 

la que tienen mas posibi l idades de llegar a dominar la s i tuat ion. 

E n el Graf ico 3.3, s e muestra la tendencia de la poblacion total de ma lezas 

durante el periodo vegetativo del cultivo (20, 40 , 60 y 80 dds) , donde s e 

observa que a los 20 dds, ex iste una poblacion max ima con 1 184 000 

malezas.ha" 1 , para luego incrementarse a los 40 y 60 dds con 1 256 668 y 1 

743 333 ma lezas .ha" 1 y posteriormente descender a los 80 dds con 1 596 667 

ma lezas .ha" 1 . 
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Grafico 3.3: Tendenc ia de la poblacion total de ma lezas a los 20 , 40 , 60 y 80 

dds de la arve ja en la unidad experimental s in deshierbo. L a Mar 

2900 msnm-Ayacucho. 

3.1.2. A L T U R A D E M A L E Z A S 

E n el cuadro 3.6, nos muestra la altura de las ma lezas presentes en el campo 

experimental, donde s e observa que a partir de los 20 dds, e s t a s ma lezas 

entran en competencia con el cultivo de arve ja estab lec iendose de es te modo, 

la etapa m a s crit ica de competencia, observandose que las ma lezas m a s 

competit ivas son ; Bromus catharticus y Bidens pilosa las cua les compiten con 

el cultivo con mayor intensidad las tres pr imeras s e m a n a s del establecimiento 

del cultivo. 

E l cultivo de arve ja e s muy sensib le a la competencia de m a l e z a s en las 

pr imeras s e m a n a s despues de la s iembra, pues al principio hubo un 

crecimiento y desarrol lo muy lento, que permitio a las m a l e z a s es tab lecerse en 

el campo de cultivo; a d e m a s la distancia entre su rcos e s relat ivamente amplio, 
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por lo que el cultivo tarda mucho en cerrar y recubrir el suelo para ahogar las 

ma lezas , tal como manif iesta D E T R O U X (1979) . 

C E R N A (1994) , menciona que el desarrollo de las partes a e r e a s les permite 

una mayor a r e a fotosintetica y capacidad para crear sombra retardando el 

crecimiento de otras ma lezas o del cultivo mismo. De igual forma poseen 

alelopatia, que e s la ac t ion inhibidora ejercida de las plantas a t raves de la 

produccion de sus tanc ias qu imicas sobre otras espec ies . E s t a produccion e s 

real izada por las propias ma lezas o por microorganismos. 

Cuadro 3.4: Altura promedio (cm) de ma lezas presentes en la unidad 

experimental sin deshierbo. L a Mar 2900 msnm-Ayacucho . 

N° E s p e c i e 20 d ias | 40 d ias 60 d ias 80 dias 
1 Soql la 7.75 13.75 18.70 29 .25 

2 Si l lkao 3.44 7.71 13.81 30.34 

3 Ataqo 1.48 4 .31 7.24 2.83 

4 Kikuyo 1.54 2 .53 5.89 6.08 

5 Trebol comun 0.66 1.27 1.08 2.89 

6 Quinua si ivestre 1.28 — - -

7 P i s a p isa 1.92 3.51 6.18 7.39 

8 C h u p a sangre 1.77 1.45 1.87 8.82 

9 Ch ich icara 1.06 2.99 10.10 12.47 

10 Rupo rupo 1.13 1.30 8.65 3.34 

11 Capul i s i ivestre 1.27 2.49 - -

12 W a w a p a chucon 1.23 6.68 5.39 14.43 

13 Diente de leon - 1.50 - -

14 Pa ico - 1.43 - -
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G A R C I A y F E R N A N D E Z (1991) , sost iene que las ma las h ierbas t ienen una 

variabilidad genet ica, gran vigor y mecan ismos morfologicos o fisiologicos que 

dan una mayor competitividad en mayor desarrol lo radicular, altura, superficie 

foliar y ef ic iencia fotosintetica. 

E n el grafico 3,4 s e presenta la altura de ma lezas representat ivas a los 20, 40 , 

60 y 80 dds en el cultivo de arve ja , donde s e observa que la soqi la y el si l lkao 

tienen un crecimiento rapido a lcanzando a los 20 dds alturas de 7,75 y 3,44 cm, 

a los 40 dds a lcanzan 13,75 y 7,71 cm, a los 60 dds 18,70 y 13,81 cm y a los 

80 dds 29,25 y 30,34 c m , respect ivamente, mientras que el ataqo, kikuyo y 

trebol comun poseen un crecimiento lento y a l canzan alturas que no 

sobrepasan los 7,50 cm. 
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Graf ico 3.4: Altura de ma lezas representat ivas a los 20 , 4 0 , 60 y 80 dds de la 

arveja en la unidad experimental s in deshierbo. L a Mar 2900 

msnm- Ayacucho . 
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3.1.3. MATERIA V E R D E Y MATERIA S E C A D E M A L E Z A S 

E n el cuadro 3.5, s e presenta los valores de mater ia verde y s e c a de las 

malezas a los 20, 40 , 60 y 80 dds en las dos dens idades de s iembra y en las 

formas de control de ma lezas en el tratamiento sin deshierbo, donde s e 

observa que la mater ia s e c a s e incrementa conforme v a creciendo y 

desarrol landose la planta, a lcanzando un porcentaje de materia s e c a que osci la 

de 14,5 y 2 2 , 2 % en la (114 400 p lantas .ha - 1 ) y de 15 a 2 2 , 5 % en la d 2 

(171600 p lantas.ha ' 1 ) . 

A l comparar los resul tados del presente experimento con otros trabajos de 

investigation tenemos que, O C H O A (2008) , en el cultivo de ma iz amaril lo 

determino el mayor rendimiento de materia verde con 22 303 kg.ha" 1 en los 

tratamientos con deshierbo continuo, y el menor rendimiento en los 

tratamientos con control de rastrojos con 278.67 kg.ha" 1 . D E L A C R U Z (2006) , 

en el cultivo de arveja en el Cent ra Exper imental de C a n a a n , registro el mayor 

y menor rendimiento de materia verde de ma lezas con 6 5 230 kg.ha" 1 y 47 450 

kg.ha" 1 , respect ivamente. E s t o s resultados var ian de acuerdo a los cultivos y 

los lugares donde s e realizaron los experimentos. 
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Cuadro 3.5: Materia verde y materia s e c a de la ma leza en dos dens idades de 

s iembra de arve ja en la unidad experimental s in deshierbo. L a 

Mar 2900 msnm- Ayacucho . 

Trat. Densidad Forma dds 
Materia 
verde 

Materia 
seca 

Materia 
seca 

9 g % 
T i d. fi 20 32.7 4.7 14.5 

T i di fi 40 90.9 21.9 24.1 

T i di fi 60 97.4 23.2 23.9 

T i di fi 80 97.6 21.7 22.2 

T 6 d 2 fi 20 29.3 4.4 15.0 

T 6 d 2 fi 40 98.1 23.7 24.2 

T 6 d 2 fi 60 98.3 23.8 24.2 

T 6 d 2 fi 80 95.8 21.6 22.5 

- - • 114400 planta/ha 

171600 plantas/ha 

Dfas despues de la siembra 

Graf ico 3.5: Porcentaje de materia s e c a de ma lezas a los 20 , 40 , 60 y 80 dds 

en dos dens idades de s iembra de arve ja . L a Mar 2900 msnm-

Ayacucho . 
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3.2. D E L C U L T I V O D E A R V E J A 

3.2.1. C A R A C T E R I S T I C A S D E P R E C O C I D A D 

E n el Cuadro 3.6; s e muest ra los cuadrados medios del anal is is de var iancia de 

los factores de precocidad, donde s e aprecia que en la fuente de variabil idad 

de densidad de plantas (D) , s e encontro signif icacion estadist ica en la variable 

d ias a la floracion y alta signif icacion estadist ica en la fuente de variabil idad 

formas de control de ma lezas en la variable d ias a la c o s e c h a en verde de la 

arveja E l coeficiente de variabil idad osci la entre 0,85 y 13 ,32%, encontrandose 

dentro del rango permisible, mencionado por C A L Z A D A (1970) . 

Cuadro 3.6: Cuadrados medios del anal is is de var ianc ia de los factores de 

precocidad. L a Mar 2900 msnm - Ayacucho . 

F.V G.L 
Cuadrados medios 

F.V G.L 
Emergencia Floracion 

Formacion de 
vainas 

Cosecha en 
verde 

Bloque 2 0,4 0,3 1,033 1,233 

Densidad (D) 1 4,033 2.700* 1,200 0,033 

Error (d) 2 0,933 0,100 0,900 0,233 

Formas de control (F) 4 0,167 0,217 0,583 3.117* 

D x F 4 0,033 0,450 0,117 0,117 

Error (f) 16 0,750 0,533 0,800 0,567 

Total 29 

Promedio 6,500 52,100 61,670 88,630 

CV ( % ) 13,32 1,40 1,45 0,85 

a. Dias a la floracion 

E n el Graf ico 3.14; s e muestra la prueba de D L S de los d ias a la floracion en 

las formas de control de ma lezas , donde s e observa que con la di (114 400 
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plantas.ha - 1 ) resulta se r la m a s precoz estadis t icamente con 51.8 d ias , 

superando estadist icamente a la 62 (171 600 p lan tas .ha - 1 ) con la cual s e obtuvo 

52,4 d ias a la floracion de arve ja Remate . E s t o s va lores son inferiores a los 

encontrados por V E L A S C O (2004) , que a s e v e r a que las va r iedades remate y 

b lanca local fueron p recoces con 77 y 78 d ias despues de la s iembra, 

respect ivamente, mientras que son super iores a lo hallado por D E L A C R U Z 

(2006) , que reporto va lores que osci lan entre 48 y 49 d ias a la floracion de la 

arveja var iedad Remate . Genera lmente cuando la planta llega al estado de 

floracion, concluye el crecimiento vegetativo de la planta donde las hojas y los 

tallos han a lcanzado s u tamano definitivo y la actividad metabol ica de los 

tejidos se encuentra normalmente en pleno funcionamiento. 

dl|114400) d2{171600) 

Densidad (plantas/ha) 

Grafico 3.6: P rueba de D L S de d ias a la floracion de arve ja en densidad de 

plantas de arve ja . L a Mar 2900 msnm- Ayacucho . 

b. Dias a la c o s e c h a en verde 

E n el grafico 3.7, s e muestra la prueba de D L S de los d ias a la c o s e c h a en 

verde de arve ja en las formas de control de ma lezas , donde s e observa que 

s e a l canza mayor precocidad en las unidades exper imenta les donde s e 
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realizo el deshierbo continuo con 87,5 d ias , superando estadis t icamente a 

las demas formas de control de ma lezas . E n la unidad exper imental donde 

s e practico deshierbo durante la epoca crlt ica de competencia de ma lezas 

con el cultivo s e a lcanzo 88,5 d ias , seguido con el tratamiento con 

apl icacion del linuron, control con rastrojos y en el tratamiento sin deshierbo 

durante todo el periodo vegetativo del cultivo de arve ja con 88,7 , 89,2 y 

89,3 d ias a la cosecha en verde, respect ivamente, no exist iendo entre el los 

una diferencia estadlst ica significativa. E s t o s va lores son inferiores a los 

encontrados por V E L A S C O (2004) , que a s e v e r a que las var iedades remate 

y blanca local fueron precoces con 77 y 78 d ias d e s p u e s de la s iembra, 

respect ivamente. 

Desh Desh epoca linuron rastrojos Sindesh 
continuo critica 

Formas de control de malezas 

Grafico 3.7: P rueba de D L S de d ias a la c o s e c h a en verde de arve ja en 

formas de control de ma lezas . L a Mar 2900 m s n m - Ayacucho . 

De los resultados obtenidos s e puede mencionar que los d ias a la cosecha en 

verde es ta influenciado principalmente por la capac idad de competencia de las 

ma lezas con el cultivo de arve ja, cuyo resultado de dicha competencia afecta al 

cultivo en s u rendimiento y consecuentemente en su rentabilidad. 
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3.2.2. C A R A C T E R I S T I C A S D E RENDIMIENTO 

E n el Cuadro 3.7, s e muestra los cuadrados medios del anal is is de var iancia de 

los factores de rendimiento, donde s e aprec ia que en la fuente de variabil idad 

de densidad de plantas (D) , s e encontro alta signif icacion estad ls t ica en la 

variable rendimiento en verde de arve ja, signif icacion en la fuente de 

variabil idad de formas de control de ma lezas para la altura de plantas de arve ja 

y el numero de granos por va ina y alta signif icacion estadls t ica en numero de 

va inas por planta y rendimiento en verde de la arve ja . E l coeficiente de 

variabilidad osci la entre 3,60 y 10,20%, encontrandose dentro del rango 

permisible, mencionado por C A L Z A D A (1970) , que indica que el coeficiente de 

variabilidad puede a lcanzar un maximo de 3 0 % en trabajo de campo. 

Cuadro 3.7: Cuadrados medios del anal is is de var ianc ia de los factores de 

rendimiento de la arve ja. L a Mar 2 900 msnm Ayacucho . 

F.V G.L 
Cuadrados medios 

F.V G.L Altura de 
planta 

Longitud 
de vaina 

N° vainas 
por planta 

N° granos 
por vaina 

Rendimiento 

Bloque 2 28,233 0,094 0,833 1,300 351246,22 

Densidad (D) 1 0,300 0,056 8,533 0,833 25867323.06** 

Error (d) 2 14,700 0,024 5,433 0,433 32653,22 
Formas de 
control (F) 4 15.467* 0,275 147.583** 2.050* 5157293.87** 

D x F 4 4,467 0,048 4,783 0,083 1086969,28 

Error (f) 16 4,842 .0,123 2,758 0,492 502513,31 

Total 29 

Promedio 58,233 9,757 16,333 7,900 11019,05 

CV ( % ) 3,78 3,60 10,20 8,88 6,43 
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Sindesh Rastrojos Desh epoca Desh linuron 
critica continue 

Formas de control de malezas 

Grafico 3.8: P rueba de D L S de la altura de planta de arve ja en formas de 

control de ma lezas . L a Mar 2900 msnm- Ayacucho . 

E n el grafico 3.8; s e muestra la prueba de D L S de la altura de planta de 

arve ja en formas de control de ma lezas donde en la unidad experimental 

sin deshierbo s e a l canza menor altura de plantas de arve ja con 55,5 cm, 

seguido del control con rastrojos con 58,2 cm, entre los cua les no ex is te 

diferencia estadist ica signif icativa, pero s i con el resto de las formas de 

control de ma lezas . Con el control de ma lezas con linuron s e obtuvo 59,5 

cm sin que ex is ta diferencia estadist ica significativa con el deshierbo 

continuo y deshierbo en la epoca crit ica de competencia de ma lezas con el 

cultivo con 59,2 y 58,8 cm, respect ivamente. 

a. Numero de va inas por planta 

E n el grafico 3.9, s e presenta la prueba de D L S del numero de va inas por 

planta de arve ja en formas de control de ma lezas , donde con el deshierbo 

continuo s e a l canza el mayor numero de va inas por planta con 25,2 va inas , 

superando estadist icamente a los tratamientos con apl icacion de rastrojos, 

con deshierbo durante la epoca crit ica de competencia de ma lezas con el 
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cultivo, con apl icacion del linuron y el tratamiento sin deshierbo durante 

todo el periodo vegetativo del cultivo con 15,5; 14,7; 13,7; y 13,7 va inas por 

planta, respect ivamente, s in existir entre el los diferencia estadist ica 

significativa. 

I ~~ : " 1 : " ~ ™ ———- • 

Sindesh linuron Oosh epoca Rastrojo Desh 
critica continue 

Formasde control de malezas 

Graf ico 3.9: P rueba de D L S del numero de va inas por planta de arve ja en 

formas de control de ma lezas . L a Mar 2900 msnm- Ayacucho . 

Es tos valores son super iores a los encontrados por M O R A L E S (2004) , que 

reporta el mayor valor con 23,01 va inas por planta, util izando 266 660 

plantas ha" 1 , y son inferiores a lo hallado por V E L A S C O (2004) , que en las 

var iedades remate y b lanca local encontro 25,0 y 25,4 vainas/p lanta, 

respect ivamente, y C A B R E R A (2004) , que realizo un experimento en la 

variedad remate en C a n a a n - INIA, utilizando una densidad de 122 000 

plantas.ha" 1 , diferentes c e p a s de Rhizobium de leguminosa y dosis de 

abono inorganico de N, P, K e inclusive el est iercol, obteniendo el mayor 

numero de va inas por planta con 25,6 va inas . 
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L a var iat ion del numero de va inas por planta de arve ja s e debe a la 

competencia del cultivo con las ma lezas por factores importantes para s u 

normal crecimiento y desarrol lo como el agua , nutrientes, luz y CO2. 

G A R C I A Y F E R N A N D E Z (1991) , mencionan que las ma lezas compiten 

ef icazmente con los cultivos por los recursos ex is tentes en el suelo, 

sabiendo que es tas espec ies desarrol laron a lo largo de s u evolut ion, 

c iertas estrategias de sobrevivencia y dominio si encuentran condiciones 

apropiadas. 

b. Numero de granos por vaina 

E n el Graf ico 3.10; s e muestra la prueba de D L S del numero de 

granos/vaina de arve ja en formas de control de ma lezas , donde s e observa 

que con el deshierbo continuo s e a lcanzo el mayor numero de granos por 

va ina con 8,8, seguido por el control de ma lezas con rastrojos con 8,0 entre 

los cua les no existe diferencia estadist ica signif icativa. C o n deshierbos 

durante la epoca crlt ica de competencia de ma lezas s e a lcanzo 7,8 granos 

por va ina, seguido por el tratamiento con apl icacion del linuron y en el 

tratamiento sin deshierbo con 7,5 y 7,3 granos por va ina , respect ivamente. 

Es tos va lores son inferiores a los encontrados por V E L A S C O (2004) , que 

reporta en las var iedades remate y b lanca local 7,90 y 7,70 granos/va ina, 

respect ivamente, y por C A B R E R A (2004) que reporto en la var iedad remate 

el mayor numero de granos por va ina con 8,13. 
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Sin desh linuron Desh epoca Rastrojo Desh 
critica continue* 

Formas de control de malezas 

Grafico 3.10: P rueba de D L S del numero de granos por va ina de arveja en 

formas de control de ma lezas . L a Mar 2900 m s n m - Ayacucho . 

c . Rendimiento en vaina verde 

E n el Graf ico 3 . 1 1 ; s e muestra la prueba de D L S del rendimiento en verde 

de arveja en formas de control de ma lezas , donde s e observa que con el 

deshierbo continuo s e a lcanzo el mayor rendimiento de arve ja con 12 448,4 

kg.ha" 1 , superando estadist icamente a los d e m a s formas de control de 

ma lezas . Con deshierbos en la epoca crit ica de competencia de ma lezas 

s e a lcanzo 11 198,4 kg.ha" 1 , seguidos por el tratamiento con apl icacion del 

linuron con 10 976,2 kg.ha" 1 y apl icacion de rastrojos con 10 496 kg.ha" 1 . E l 

menor rendimiento por hectarea s e obtuvo en la unidad experimental donde 

no s e practico deshierbo alguno con .9 976.2 kg.ha" 1 . 
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Sin desh Rastrojo linuron Desh Desh 
epoca continuo 
critica 

Formas de control de malezas 

Grafico 3.11: P rueba de D L S del rendimiento en verde de arve ja en formas 

de control de ma lezas . L a Mar 2900 msnm- Ayacucho . 

11947,62 b 

d l (114 400) d2 (171 600) 

Densidad (plantas/ha) 

Grafico 3.12: P rueba de D L S del rendimiento en verde de arve ja en la 

densidad de plantas.ha" 1 . L a Mar 2900 m s n m - Ayacucho . 
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E n el Graf ico 3.12; s e muestra la prueba de D L S del rendimiento en verde 

de arveja en la densidad de p lan tas .ha - 1 , donde s e nota que con la d 2 (171 

600 plantas.ha" 1 ) s e obtuvo el mayor rendimiento de arve ja con 11 947,62 

kg.ha" 1 , superando estadist icamente a la di (114 400 plantas.ha" 1 ) con el 

cual s e a lcanzo 10 090,48 kgha" 1 . 

E s t o s va lores son inferiores a los encontrados por M O R A L E S (2004) , que 

con una densidad de s iembra de 380 900 plantas ha" 1 , encontro el mayor 

rendimiento en va ina verde con 15 230 kg.ha" 1 , por C A B R E R A (2004) que 

en la var iedad remate reporto el mayor rendimiento con 12 070 kg.ha" 1 , 

respect ivamente; mientras super iores a los encontrados por V E L A S C O 

(2004) , que obtuvo 5300 y 6580 kg.ha" 1 , en las var iedades remate y b lanca 

local y por L A N D E O (2010) , en la var iedad Rema te encontro rendimientos 

de 7 260, 5 115, 4 664, 4 135 y 3 945 kg.ha" 1 con el uso de espa lderas de 

palo, tarwi, haba, malz y sin espaldera, , respect ivamente. 

D E L A C R U Z (2006) , reporto que el mayor rendimiento de va ina verde de 

arveja var iedad remate s e obtuvo a una densidad de 177 432 plantas.ha" 1 

con 11 790 kg.ha" 1 y con las formas de control de m a l e z a s real izando un 

control continuo y con deshierbo en la epoca crlt ica de competencia de 

ma lezas con el cultivo con 11 840 y 11 540 kg.ha" 1 , respect ivamente, lo 

cual concuerda con los rendimientos encontrados en el presente 

experimento. De los resultados obtenidos, s e puede manifestar que la 

diferencia de rendimientos obtenidos en va ina verde, s e debe a la 

interferencia de las formas de control de ma lezas durante el cicio vegetativo 

de la arve ja . 
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L o s danos de las ma lezas en la cantidad y cal idad de las c o s e c h a s s e 

deben a los efectos de competencia que s e genera por agua , luz y 

nutrientes, especia lmente en el periodo donde la planta neces i ta de es tos 

recursos ( C E R N A , 1994) . 

E s t o s resultados nos aseve ran que hubo disminucion en el rendimiento en 

va ina verde, debido a la presenc ia de las ma lezas por la competencia 

generada por agua , luz, nutrientes, a d e m a s de la alelopat ia que puede 

generar la presenc ia de rastrojos en el campo de cultivo, pudiendo estar 

relacionada tambien a la densidad de plantas h a - 1 y la modalidad de 

s iembra. 

3.2.3 A N A L I S I S D E L MERITO E C O N O M I C O 

E n el cuadro 3.8, s e observa el anal is is economico de los tratamientos del 

cultivo de arve ja con diferentes formas de control de ma lezas en la que s e 

aprecia que la mayor rentabilidad s e obtiene con el T 2 (171 600 plantas.ha" 1 

con rastrojo de cebada) con 238 ,07%, seguido por el T 7 (171 600 

p lan tas .ha - 1 con deshierbo continuo todo el P .V del cultivo) con 197 ,59%, T 8 

(171 600 plantas.ha" 1 con deshierbo en la epoca crit ica de competencia de 

ma lezas con el cultivo) con 177 ,89% y el T i 0 (171 600 plantas.ha" 1 con 

control quimico) con 163 ,75%. 

L a menor rentabilidad s e reporto con los tratamientos T~6 (171 600 

plantas.ha" 1 sin deshierbo todo el periodo vegetativo del cultivo) con 

33 ,54% y el T i (114 400 plantas.ha" 1 sin deshierbo todo el periodo 

vegetativo del cultivo) con 25 ,78%. 
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E s t o s resultados demuestran que apl icando rastrojos de cebada para el 

control de ma lezas en el cultivo de arveja var iedad Rema te s e obtuvo la 

m a s alta rentabilidad, debido que el rastrojo e s una mater ia organica que 

proporciona al suelo beneficios como: Conserva r e l suelo y agua 

mediante la proteccion del suelo contra el impacto de las gotas de lluvia, 

la conserva t ion de la humedad mediante la reduct ion de la evapora t ion , 

el mejoramiento de la actividad microbiana y estructura del suelo, la 

reduct ion de la velocidad de flujo de escorrent ia y por consiguiente de la 

erosion, el ahorro de gastos en la preparat ion del terreno, entre otros 

beneficios. 

Cuadro 3.8: Anal is is economico de los tratamientos. L a Mar 2900 msnm-
Ayacucho . 

T C O D I G O 

R e n d i m i e n t o 

K g / h a 

P r e c i o de 
V e n t a 1 kg 

(SI.) 

V e n t a 

Tota l (SI.) 

C o s t o s d e 
P r o d u c c i o n . 

(SI.) 

Uti l idad 

Neta (SI.) 

R e n t a b i l i d a d 

(%) 
T 9 

d 2xf 4 11 119.04 1,0 11 119.04 3 288.43 7830.11 238,07 

T 7 
d 2xf 2 13 841.27 1,0 13 841.27 4651.17 9 190.10 197,59 

T 8 d 2xf 3 12 206.35 1,0 12 206.35 4 392.43 7 813.92 177,89 

T10 d 2xf 5 12 222.22 1,0 12 222.22 4 633.93 7 588.29 163,75 

T 2 
d,xf 2 11 055.56 1,0 11 055.56 4 593.67 6 461.89 149,89 

T 3 di xf 3 10 190.48 1,0 10 190.48 4 334.87 5 855.61 135,08 

T 4 
d 1 xf 4 9 873.01 1,0 9 873.01 4 231.43 5 641.58 133,32 

T 5 dixf 5 9 730.16 1,0 9 730.16 4 576.43 5 498.73 129,94 

T 6 d 2xfi 10 349.21 0,5 5 5174.60 3 874.92 1 299.68 33.54 

T i dixfi 9 603.17 0,5 4 801.43 3 817.43 984.15 25,78 

77 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos para las condiciones donde s e condujo el 

presente experimento, s e arribo a las siguientes conc lus iones: 

1. L a mayor poblacion de ma lezas s e encontro a los 20 d ias despues de la 

s iembra de arve ja con 11 840 001 ma lezas .ha" 1 , pertenecientes a 12 

espec ies y 12 famil ias, s iendo las espec ies m a s f recuentes la soqila con 

6 713 333 plantas.ha" 1 y si l lkau con 2 166 667 plantas.ha" 1 , 

representando el 7 5 % de la poblacion total. L a s ma lezas con menor 

poblacion fueron el rupo rupo, trebol comun, capul l s i lvestre, w a w a p a 

chucon y quinua si lvestre que representan el 6 ,08%. 

2. L a s espec ies de ma lezas que a lcanzaron mayor altura fueron la soqila y 

el si l lkau con alturas de 29 ,25 y 30,34 cm, respect ivamente a los 80 dds. 

* 
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3. E l mayor rendimiento de materia verde y s e c a de las m a l e z a s s e obtuvo 

a los 80 dds con 22,2 y 2 2 , 5 % de materia s e c a . 

4. L a planta a lcanzo mayor precocidad en d ias a la floracion con la di 

(114400 plantas.ha" 1 ) con 51,8 d ias ; mientras que la . d 2 (171 600 

plantas.ha" 1 ) a lcanzo a los 52,4 d ias despues de la s iembra . L a mayor 

precocidad en d ias a la c o s e c h a en verde, s e obtuvo con el f 2 (con 

deshierbo continuo), mientras el m a s tardio fue el fi (S in deshierbo todo 

el periodo vegetativo) con 89,3 d ias despues de la s iembra. 

5. E l mayor numero de va inas por planta y granos por va ina de arve ja , s e 

obtuvo con el f 2 (Deshierbo continuo todo el periodo vegetativo del 

cultivo) con 25,2 va inas por planta y 8,8 granos por va ina . 

6. E l mayor rendimiento de va ina verde, s e obtuvo con el T 7 (con 171 600 

plantas.ha" 1 con deshierbo continuo todo el periodo vegetativo del 

cultivo) con 13 841,27 kg.ha" 1 . E l menor rendimiento s e obtuvo con el ti 

(114 400 plantas.ha" 1 sin deshierbo todo el periodo vegetativo del cultivo) 

con 9 603,17 kg.ha" 1 . 

7. L a mayor rentabilidad en va ina verde, s e obtuvo con el T 2 (171 600 

plantas.ha" 1 con rastrojo de cebada) con 238 ,07%, seguido por el T 7 

(171 600 plantas.ha" 1 con deshierbo continuo todo el P .V del cultivo) con 

197 ,59% y T 8 (171 600 plantas.ha" 1 con deshierbo en la epoca critica de 

competencia de ma lezas con el cultivo) con 177 ,89%. 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

Por las conclus iones obtenidas del presente trabajo de investigacion, s e 

propone las siguientes recomendaciones: 

1. Pa ra obtener una buena rentabilidad en el cultivo de arve ja var iedad 

Remate , s e recomienda controlar las ma lezas con apl icacion del 

rastrojo de cebada o deshierbando a los 35 d ias despues de la 

s iembra durante la epoca crlt ica de competencia de las ma lezas con 

el cultivo. 

2. Sembrar la arve ja var iedad Remate en surcos distanciados a 0.70 m 

y 0.25 m entre golpes, con tres plantas por golpe (171 600 

plantas.ha" 1 ) , con el cual s e obtiene buenos rendimientos y una alta 

rentabilidad. 

3. Repetir el experimento en otras z o n a s y otras epocas , debido a la 

variabilidad de las ma lezas . 
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RESUMEN 

E l experimento s e realizo en la comunidad de Capi l lapampa del distrito de S a n 

Miguel, Provincia de L a Mar, departamento de Ayacucho , ubicado a 2900 

msnm, entre los m e s e s de junio a octubre del ano 2008, con el objetivo de 

determinar la pract ica agronomica de control de ma lezas , la dens idad optima 

de plantas de arve ja y estab lecer el merito economico de los tratamientos. 

L a var iedad utilizada fue la arve ja var iedad remate. E l d iseno experimental 

utilizado fue Pa rce las Divididas, con dos dens idades de plantas y c inco formas 

de control, con 3 repeticiones y 10 tratamientos con las siguientes 

caracter lst icas: S in deshierbo todo el periodo vegetativo del cultivo, con 

deshierbo continuo, con deshierbo en la epoca crlt ica de competencia de 

ma lezas con el cultivo, control con rastrojos y control con linuron. L o s 

resultados son los siguientes: L a mayor poblacion de ma lezas s e encontro a los 

20 d ias despues de la s iembra de arve ja con 11 840 001 ma lezas h a ' 1 , 

pertenecientes a 12 espec ies y 12 famil ias, s iendo las espec ies m a s f recuentes 

la soqila con 6 7 1 3 333 plantas ha" 1 y si l lkau con 2 166 667 plantas ha" 1 , 

representando el 7 5 % de la poblacion total. L a s ma lezas con menor poblacion 

fueron el rupo rupo, trebol comun, capul l s i lvestre, w a w a p a n chucon y quinua 

si lvestre que representan el 6 ,08%. L a s espec ies de m a l e z a s que a lcanzaron 

mayor altura fueron la soqi la y e l si l lkau con alturas de 29 ,25 y 30,34 cm, 

respect ivamente a los 80 D D S . E l mayor rendimiento de mater ia verde y s e c a 

de las ma lezas s e obtuvo a los 80 D D S con 22,2 y 2 2 , 5 % de materia s e c a . L a 

planta a lcanzo mayor precocidad en d ias a la floracion con la di (114 400 

plantas.ha" 1 ) con 51,8 d ias ; mientras que la . d 2 (171 600 plantas ha" 1 ) a lcanzo a 
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los 52,4 d ias despues de la s iembra. L a mayor precocidad en d ias a la c o s e c h a 

en verde, s e obtuvo con el f 2 (con deshierbo continuo), mientras el m a s tardio 

fue el fi (S in deshierbo todo el periodo vegetativo) con 89,3 d ias despues de la 

s iembra. 

E l mayor numero de va inas por planta de arve ja y granos por va ina , s e obtuvo 

con el f 2 (Deshierbo continuo todo el periodo vegetativo del cultivo) con 25,2 

va inas por planta y 8,8 granos por va ina. E l mayor rendimiento de va ina verde, 

s e obtuvo con el T 7 (con 171 600 plantas ha" 1 con deshierbo continuo todo el 

periodo vegetativo del cultivo) con 13 841,27 kg.ha" 1 . E l menor rendimiento s e 

obtuvo con el ti (114 400 plantas ha" 1 sin deshierbo todo el periodo vegetativo 

del cultivo) con 9 603,17 kg.ha" 1 . L a mayor rentabilidad s e obtiene con el T 2 

(171 600 plantas.ha" 1 con rastrojo de cebada) con 238 ,07%, seguido por el T 7 

(171 600 plantas.ha" 1 con deshierbo continuo todo el P .V del cultivo) con 

197,59%, T 8 (171 600 plantas.ha" 1 con deshierbo en la epoca crit ica de 

competencia de ma lezas con el cultivo) con 177 ,89% y el T i 0 (171 600 

plantas.ha" 1 con control quimico) con 163 ,75%, respect ivamente. 
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ANEXO 



Cuadro 0 1 : Poblacion de ma lezas presentes a los 40 dds de la arve ja en la 

unidad experimental s in deshierbo. L a Mar 2900 msnm-Ayacucho . 

N° Nombre comun 
Nombre 

cientifico 
Familia 

N° 

Plantas.ha'1 

% 

Poblac. 

1 Soqlla Bromus catharticus Poaceae 2 693 334 53.58 

2 Sillkao Bidens pilosa Compositae 846 668 16.84 

3 Chichicara Coriandrum sp. Umbelliferae 340 001 6.76 

4 Ataqo Amaranthus spinosus Amarantaceae 253 334 5.04 

5 Wawapa chucon Amagallis arvensis Primulaceae 240 000 4.77 

6 Pisa pisa Leonotia nepetifolia Lamiaceae 199 999 3.98 

7 Kikuyo Pennisetumdandestinum Gramineae 160 001 3.18 

8 Capuli silvestre Physalis sp. Solanaceae 80 001 1.59 

9 Rupo rupo Malvastrum sp. Malvaceae 80 000 1.60 

10 Chupa sangre Oenothera rosea Oenotheraceae 53 334 1.06 

11 Paico Chenopodium ambrosioides Chenopodiacea 46 667 0.93 

12 Trebol comun Trifolium amabili Leguminosae 20 000 0.40 

13 Diente de leon Taraxacum officinale Asteraceae 13 334 0.27 

Poblacion Total 5 026 673 100.00 



Cuadro 02: Poblacion de ma lezas presentes a los 40 dds de la arve ja en la 

unidad experimental sin deshierbo. L a Mar 2900 msnm Ayacucho . 

N° 

1 

Familia N° de especies N° Plantas ha"1 % Poblacion N° 

1 Poaceae 01 2 693 334 53.58 

2 Compositae 01 846 668 16.84 

3 Umbelliferae 01 340 001 6.76 

4 Amarantaceae 01 253 334 5.04 

5 Primulaceae 01 240 000 4.77 

6 Lamiaceae 01 199 999 3.98 

7 Gramineae 01 160 001 3.18 

8 Solanaceae 01 80 001 1.59 

9 Malvaceae 01 80 000 1.59 

10 Oenotheraceae 01 53 334 1.06 

11 Chenopodiaceae 01 46 667 0.93 

12 Leguminosae 01 20 000 0.40 

13 Asteraceae 01 13 334 0.27 

Poblacion total 13 5 026 673 100,00 
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Graf ico 0 1 . Distribucion porcentual de la poblacion de ma lezas por hectarea a los 

40 dds de arve ja la arve ja en la unidad experimenat i s in deshierbo. L a 

Mar 2 900 msnm-Ayacucho. 



Cuadro 03: Poblacion de ma lezas presentes a los 60 dds de la arve ja en la 

unidad experimental sin deshierbo. L a Mar 2 900 msnm-Ayacucho . 

N° 
Nombre 
comun 

Nombre 
cientifico Famil ia 

N° 
P lantas . 

h a 1 

% 
Pobla 

1 Soqila Bromus catharticus Poaceae 1 680 000 48.18 

2 Sillkao Bidens pilosa Compositae 546 667 15.68 

3 Chichicara Coriandrum sp. Umbelliferae 260 000 7.46 

4 Pisa pisa Leonotia nepetifolia Lamiaceae 233 333 6.70 

5 Kikuyo Pennisetum clandestinum Gramineae 193 333 5.54 

6 Rupo rupo Malvastrum sp. Malvaceae 180 000 5.16 

7 Wawapa chucon Amagallis arvensis Primulaceae 160 000 4.59 

8 Ataqo Amaranthus spinosus Amarantaceae 153 333 4.40 

9 Capuli silvestre Physalis sp. Solanaceae 40 000 1.15 

10 Chupa sangre Oenothera rosea Oenotheraceae 13 334 0.38 

11 Trebol comun Trifolium amabili Leguminosae 13 333 0.38 

12 Paico Chenopodium ambrosioides Chenopodiacea 13 333 0.38 

Poblacion Total 3 486 666 100,00 



Cuadro 04: Poblacion de ma lezas presentes agrupados por famil ias a los 60 dds 

de la arve ja en la unidad experimental sin deshierbo. L a Mar 2 900 

msnm-Ayacucho. 

N° Famil ia N° de e s p e c i e s N° 
Plantas.ha" 1 % Poblacion 

1 Poaceae 01 1 680 000 48.18 

2 Compositae 01 546 667 15.68 

3 Umbelliferae 01 260 000 7.46 

4 Lamiaceae 01 233 333 6.70 

5 Gramineae 01 193 333 5.54 

6 Malvaceae 01 180 000 5.16 

7 Primulaceae 01 160 000 4.59 

8 Amarantaceae 01 153 333 4.40 

9 Solanaceae 01 40 000 1.15 

10 Oenotheraceae 01 13 334 0.38 

11 Leguminosae 01 13 333 0.38 

12 Chenopodiacea 01 13 333 0.38 

Poblacion total 12 3 486 666 100.00 
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Graf ico 02: Distribucion porcentual de la poblacion de ma lezas a los 60 dds en el 
cultivo de arve ja . L a Mar 2 900 msnm-Ayacucho . 



Cuadro 05: Poblacion de ma lezas presentes a los 80 dds de la arve ja en la 

unidad experimental sin deshierbo. L a Mar 2 900 msnm-Ayacucho . 

N° Nombre comun Nombre cientifico Familia 
N° 

Plantas. 
ha"1 

% 
Poblac 

1 Soqlla Bromus catharticus Poaceae 1 653 334 51.77 

2 Sillkao Bidens pilosa Compositae 546 667 17.12 

3 Chichicara Coriandrum sp. Umbelliferae 240 000 7.52 

4 Wawapa chucon Amagallis arvensis Primulaceae 240 000 7.52 

5 Pisa pisa Leonotia nepetifolia Lamiaceae 233 333 7.31 

6 Kikuyo Pennisetum clandestinum Gramineae 133 333 4.18 

7 Chupa sangre Oenothera rosea Oenotheraceae 73 333 2.30 

8 Trebol comun Trifolium amabili Leguminosae 33 333 1.04 

9 Ataqo Amaranthus spinosus Amarantaceae 26 667 0.84 

10 Rupo rupo Malvastrum sp. Malvaceae 13 334 0.42 

jPoblacion Total 3 193 334 100,00 

Cuadro 06: Poblacion de ma lezas presentes agrupados por famil ias a los 80 dds 
de la arve ja en la unidad experimental sin deshierbo. L a Mar 2900 
msnm Ayacucho . 

N° Famil ia N° de e s p e c i e s N° 
P lantas .ha ' 1 % Poblacion 

1 Poaceae 01 1 653 334 51.77 

2 Compositae 01 546 667 17.12 

3 Umbelliferae 01 240 000 7.52 

4 Primulaceae 01 240 000 7.52 

5 Lamiaceae 01 233 333 7.31 

6 Gramineae 01 133 333 4.17 

7 Oenotheraceae 01 73 333 2.30 

8 Leguminosae 01 33 333 1.04 

9 Amarantaceae 01 26 667 0.83 

10 Malvaceae 01 13 334 0.42 

Poblacion total 
_ = = = = = = = = = . ^ _ = = = = = ^ _ = 

10 3 193 334 100,00 
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Figura 03: Distribucion porcentual de la poblacion de ma lezas a los 80 dds de la 

arveja en la unidad experimental s in deshierbo. L a Mar 2 900 msnm-

Ayacucho. 

Cuadro 07. Poblacion de malezas por hectarea en 4 tratamientos a los 40 dds 
de la arveja San Miguel La Mar 2900 msnm Ayacucho 

d1 d2 
Especie f1 f3 f1 f3 Promedio Porcentaje 

t1 t3 t6 t8 
Soqila 906667 486667 753333 546667 673334 53,58 
Sillkao 326667 146667 206667 166667 211667 16,84 

Chichicara 86667 66667 186667 0 85000 6,76 

Ataqo 106667 46667 33333 66667 63334 5,04 

Wawapa chucon 40000 46667 113333 40000 60000 4,77 

Pisa pisa 93333 13333 33333 60000 50000 3,98 

Kikuyo 66667 80000 6667 6667 40000 3,18 

Capull silvestre 26667 0 6667 46667 20000 1,59 

Rupo rupo 0 0 33333 46667 20000 1,59 

Chupa Sangre 6667 0 0 46667 13334 1,06 

Paico 0 0 46667 0 11667 0,93 

Trebol comun 0 13333 0 6667 5000 0,40 

Diente de leon 6667 0 0 6667 3334 0,27 

Total 1666669 900001 1420000 1040003 1256668 100,00 



Cuadro 08: Poblacion de malezas por hectarea en 2 tratamientos a los 60 dds de la 

arveja. La Mar 2900 msnm Ayacucho 

Especie 
d1 d2 

Promedio Porcentaje Especie f1 f1 Promedio Porcentaje Especie 

t1 t6 

Promedio Porcentaje 

Soqlla 880000 800000 840000 48,18 
Sillkao 400000 146667 273334 15,68 
Chichicara 193333 66667 130000 7,46 

Pisa pisa 193333 40000 116667 6,69 

Kikuyo 120000 73333 96667 5,54 

Rupo rupo 73333 106667 90000 5,16 

Wawapa chucon 86667 73333 80000 4,59 

Ataqo 20000 133333 76667 4,40 

Capuli siivestre 33333 6667 20000 1,15 

Chupa Sangre 6667 6667 6667 0,38 

Trebol comun 0 13333 6667 0,38 

Paico 13333 0 6667 0,38 

Total 2019999 1466667 1743333 100,00 

Cuadro 09: Poblacion de malezas por hectarea en 2 tratamientos a los 60 dds de la 

arveja. L a Mar 2900 msnm Ayacucho 

Especie 
d1 d2 

Promedio Porcentaje Especie f1 f1 Promedio Porcentaje Especie 

t1 t6 

Promedio Porcentaje 

Soqlla 1006667 646667 826667 51,77 

Sillkao 346667 200000 273334 17,12 

Chichicara 186667 53333 120000 7,52 

Wawapa chucon 153333 86667 120000 7,52 

Pisa pisa 133333 100000 116667 7,31 

Kikuyo 33333 100000 66667 4,18 

Chupa Sangre 73333 0 36667 2,30 

Trebol comun 13333 20000 16667 1,04 

Ataqo 20000 6667 13334 0,84 

Rupo rupo 6667 6667 6667 0,42 

Total 1973333 1220001 1596667 100,00 



Cuadro 10: Prueba de Diferencia Limite de Significacion para el efecto principal de la 

densidad en la floracion (dds). 

Densidad n Promedio 
(dds) 

DLS 0.05 

171600 15 52.4 a 

114400 
15 51.8 b 

Cuadro 11: Prueba de Diferencia Limite de Signif icacion para el efecto principal de 

las formas de control en la cosecha en verde (dds) . 

Formas de control n Promedio 
(dds) 

DLS 0.05 

Sin deshierbo todo el periodo vegetativo 6 89.33 a 

Con uso de rastrojo 
6 89.17 a 

Con aplicacion de linuron 5 kg.ha"1 

6 88.67 a 

Con deshierbo en epoca critica 
6 88.50 a 

Con deshierbo continuo 
6 87.50 b 

Cuadro 12: Prueba de Diferencia Limite de Signif icacion para el efecto principal de 
las formas de control en la altura de planta (cm) . 

Formas de control n Promedio 
(cm) 

DLS 0.05 

Con aplicacion de linuron 5 kg.ha"1 6 59.500 a 

Con deshierbo continuo 
6 59.167 a 

Con deshierbo en epoca critica 
6 58.833 a 

Con uso de rastrojo 
6 58.167 a b 

Sin deshierbo todo el periodo 

vegetativo 
6 55.500 b 



Cuadro 13: Prueba de Diferencia Limite de Signif icacion para el efecto principal de 
las formas de control en el numero de va inas por planta. 

Formas de control n Promedio DLS 0.05 

Con deshierbo continuo 6 25.167 a 

Con deshierbo en epoca critica 6 14.667 b 

Con uso de rastrojo 6 15.500 b 

Sin deshierbo todo el periodo vegetativo 6 13.667 b 

Con aplicacion de linuron 5 kg.ha 1 6 13.667 b 

Cuadro 14: P rueba de Diferencia Limite de Signif icacion para el efecto principal 
de las formas de control en el numero de granos por va ina . 

Formas de control n Promedio DLS 0.05 

Con deshierbo continuo 6 8.833 a 

Con uso de rastrojo 6 8.000 a b 

Con deshierbo en epoca critica 6 7.833 b 

Con aplicacion de linuron 5 kg.ha 1 6 7.500 b 

Sin deshierbo todo el periodo 6 7.333 b 

vegetativo 

Cuadro 15: P rueba de Diferencia Limite de Signif icacion para el efecto principal 
de las formas de control en el rendimiento de va ina verde (kg.ha" 1 ) . 

Formas de control n Promedio DLS 0.05 

Con deshierbo continuo 6 12 448.4 a 

Con deshierbo en epoca critica 6 11 198.4 b 

Con aplicacion de linuron 5 kg.ha"1 6 10 976.2 b 

Con uso de rastrojo 6 10 496.0 b c 

Sin deshierbo todo el periodo vegetativo 6 9 976.2 c 



Cuadro 16: C O S T O S D E PRODUCCION DE LA A R V E J A VARIEDAD R E M A T E EN LA di 
(114 400 plantas.ha"1). 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
COSTO 

UNIT 
(SI.) 

C O S T O . h a 1 

(SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 

A. MANO DE OBRA 1 380 

1. Preparacon del terreno 

Roturacion del terreno Hr. Maq. 04 45 180 

Rastra Hr. Maq. 02 45 90 

Surcado Hr. Maq. 02 45 90 

2. Siembra 

Mezcla y abonamiento Jornal 03 15 45 

Siembra Jornal 10 15 150 

3. Labores culturales 
Riego (8 veces) 

Jornal 
16 

15 240 
Segundo abonamiento 

Jornal 
02 

15 30 
Aplicacion de fungicidas (2 aplic x 2 jorn) 

Jornal 
04 

15 60 
Aplicacion de insecticidas (1 aplic x 2 

Jornal 
02 

15 60 

jorn) Jornal 15 30 
Instalacion de tutores 

Jornal 
08 

15 120 

4. Cosecha 

Cosecha en verde Jornal 20 15 300 

Selection y ensacado Jornal 03 15 45 

B. MATERIALES 440 

Carrizos Atado 20 10 200 

Rafia Cono 20 12 240 

C. INSUMOS 1 064.72 

1. Analisis de suelo Muestra 01 60 60 

2. Semilla Kg 40 5 200 

3. Fertilizantes: 1 7 0 - 2 0 - 4 0 NPK 

Urea agricola Sacos 7.5 50 375 

Super fosfato triple de calcio Kg 44 1.1 48.4 

Cloruro de potasio Kg 67 0.96 64.32 

4. Parachupadera (fungicida) Kg 03 80 240 

5. Ciperklin (insecticida) Lt 01 70 70 

6. Agral (adherente) Lt 0.5 14 7 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2 884.72 



T i : di x f i : (114 400 plantas.ha"1, sin deshierbo todo el periodo) 

DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

{SI.) 
COSTO. ha"1 

{SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 2 884.72 

Sub total Costos Directos 2 884.72 

II. COSTOS INDIRECTOS 932.71 

1. Gastos Generales 

Gastos administrativos (10% CD) 288.47 

Imprevistos (5% CD) 144.24 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD 
{SI.) 

3 817.43 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha"1) 9 603.17 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 0.50 

Venta total del producto {SI.) kg 9 603.17 4 801.58 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 3 817.43 

Venta total (S/.) 4 801.58 

Utilidad neta {SI.) 984.15 

Rentabilidad (%) 25.78 



T2: di x f j : (114 400 plantas.ha"1, con deshierbo continuo) 

DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 
C O S T O . h a 1 

(SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 3 559.72 

Sub total Costos Directos 2 884.72 

Deshierbo (03) Jornal 45 15 675.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 1033.95 

1. Gastos Generales 

Gastos administrativos (10% CD) 355.97 

Imprevistos (5% CD) 177.98 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD. (SI.) 4 593.67 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha"1) 11 055.56 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 1.00 

Venta total del producto (S/ . ) kg 11 055.56 11 055.56 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 4 593.67 

Venta total (SI.) 11 055.56 

Utilidad neta (SI.) 6 461.89 

Rentabilidad (%) 140.67 



T 3 : di x f3: (114 400 plantas.ha"1, con deshierbo en epoca critica) 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
M EDI DA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 

C O S T O . h a 1 

(SI.) 

1. COSTOS DI R E C T O S 3 334.72 

Sub total Costos Directos 2 884.72 

Deshierbo (02) Jornal 30 15 450.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 1 000.15 

1. Gastos Generates 

Gastos administrativos (10% CD) 333.47 

Imprevistos (5% CD) 166.68 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD. 
(SI.) 

4 334.87 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha 1 ) 10 190.48 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 10 190.48 1.00 

Venta total del producto (SI.) 10 190.48 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 4 334.87 

Venta total (S/ . ) 10 190.48 

Utilidad neta (SI.) 5 855.61 

Rentabilidad (%) 135.08 



T 4 : di x f4: (114 400 plantas.ha"1, con uso de rastrojos) 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 

C O S T O . h a 1 

(SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 3 244.72 

Sub total Costos Directos 2 884.72 

Rastrojos 300.00 

Incorporation del rastrojos Jornal 04 15 60.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 986.71 

1. Gastos Generates 

Gastos administrativos (10% CD) 324.47 

Imprevistos (5% CD) 162.24 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD. 
(SI.) 

4 231.43 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha"1) 9 873.01 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 9 873.01 1.00 

Venta total del producto (SI.) 9 873.01 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 4 231.43 

Venta total (SI.) 9 873.01 

Utilidad neta (SI.) 5 641.58 

Rentabilidad (%) 133.32 



T5: di x fs: (114 400 plantas.ha"1, con control quimico, linuron 5 kg.ha"1) 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 

C O S T O . h a 1 

(SI.) 

1. COSTOS DI R E C T O S 3 544.72 

Sub total Costos Directos 2 884.72 

linuron Kg 5.00 120 600.00 

Aplicacion del herbicida jornal 04 15 60.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 1 031.71 

1. Gastos Generates 

Gastos administrativos (10% CD) 354.47 

Imprevistos (5% CD) 177.24 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD 
(SI.) 

4 576.43 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha' 1) 9 730.16 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 9 730.16 1.00 

Venta total del producto (SI.) 9 730.16 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costo de produccion (SI.) 4 576.43 

Venta total (SI.) 9 730.16 

Utilidad neta (SI.) 5 498.73 

Rentabilidad (%) 129.94 



Cuadro 17: COSTOS DE PRODUCCION DE 
d 2 (171 600 plantas.ha"1). 

LA ARVEJA VARIEDAD REMATE EN LA 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
COSTO 

UNIT 
(SI.) 

C O S T O . h a 1 

(SI.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

A. MANO DE OBRA 1 380 

1. Preparacon del terreno 

Roturacion del terreno Hr. Maq. 04 45 180 

Rastra Hr. Maq. 02 45 90 

Surcado Hr. Maq. 02 45 90 

2. Siembra 

Mezcla y abonamiento Jornal 03 15 45 

Siembra Jornal 10 15 150 

3. Labores culturales 
Riego (8 veces) 

Jornal 
16 

15 240 
Segundo abonamiento 

Jornal 
02 

15 30 
Aplicacion de fungicidas (2 aplic x 2 jorn) 

Jornal 
04 

15 60 
Aplicacion de insecticidas (1 aplic x 2 

Jornal 
02 

15 

jorn) Jornal 15 30 
Instalacion de tutores 

Jornal 
08 

15 120 
Instalacion de tutores 

Jornal 15 120 

4. Cosecha 

Cosecha en verde Jornal 20 15 300 

Selection y ensacado Jornal 03 15 45 

B. MATERIALES 440 

Carrizos Atado 20 10 200 

Rafia Cono 20 12 240 

C. INSUMOS 1 114.72 

1. Analisis de suelo Muestra 01 60 60 

2. Semilla Kg 50 5 250 

3. Fertilizantes: 1 7 0 - 2 0 - 4 0 NPK 

Urea agricola Sacos 7.5 50 375 

Super fosfato triple de calcio Kg 44 
s\ ^ 

1.1 48.4 

Cloruro de potasio Kg 67 0.96 64.32 

4. Parachupadera (fungicida) Kg 03 80 240 

5. Ciperklin (insecticida) Lt 01 70 70 

6. Agral (adherente) Lt 0.5 14 7 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2 934.72 



T^. d2 x f i : (171 600 plantas.ha"1, sin deshierbo todo el periodo vegetativo) 

DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 
COSTO.ha" 1 

(SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 2 934.72 

Sub total Costos Directos 2 934.72 

II. COSTOS INDIRECTOS 940.20 

1. Gastos Generates 

Gastos administrativos (10% CD) 293..47 

Imprevistos (5% CD) 146.73 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD. 
(SI.) 

3 874.92 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha 1 ) 10 349.21 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 0.50 

Venta total del producto (SI.) kg 10 349.21 5 174.60 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 3 874.92 

Venta total (SI.) 5 174.605 

Utilidad neta (SI.) 1 299.68 

Rentabilidad (%) 33.54 



T7: d2 x fz: (171 600 plantas.ha"1, con deshierbo continuo) 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 
C O S T O . h a 1 

(SI.) 
1. COSTOS DIRECTOS 3 609.72 

Sub total Costos Directos 2 934.72 

Deshierbo (03) Jornal 45 15 675.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 1 041.45 

1. Gastos Generales 

Gastos administrativos (10% CD) 360.97 

Imprevistos (5% CD) 180.48 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD 
(SI.) 

4 651.17 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha' 1) 13 841.27 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 1.00 

Venta total del producto (SI.) kg 13 841.27 13 841.27 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 4651.17 

Venta total (SI.) 13 841.27 

Utilidad neta (SI.) 9 190.10 

Rentabilidad (%) 197.59 



T$: 0*2 x U' (171 600 plantas.ha", con deshierbo en epoca critica) 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 

COSTO.ha" 1 

(SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 3 384.72 

Sub total Costos Directos 2 934.72 

Deshierbo (02) Jornal 30 15 450.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 1 007.71 

1. Gastos Generates 

Gastos administrativos (10% CD) 338.47 

Imprevistos (5% CD) 169.24 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD. 
{SI.) 

4 392.43 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha 1) 12 206.35 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 12 206.35 1.00 

Venta total del producto (SI.) 12 206.35 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 4 392.43 

Venta total (SI.) 12 206.35 

Utilidad neta (SI.) 7 813.92 

Rentabilidad (%) 177.89 



Tc>: d2 x f4: (171 600 plantas.ha"1, con uso de rastrojos) 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 

COSTO.ha" 1 

(SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 2 294.72 

Sub total Costos Directos 2 934.72 

Rastrojos 300.00 

Incorporation del rastrojos Jornal 04 15 60.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 994.21 

1. Gastos Generates 

Gastos administrativos (10% CD) 329.47 

Imprevistos (5% CD) 164.74 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD. 
(SI.) 

3 288.93 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha 1 ) 11 119.04 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 11 119.04 1.00 1 

Venta total del producto (SI.) 11 119.04 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costos de produccion (SI.) 3 288.43 

Venta total (S/.) 11 119.04 

Utilidad neta (SI.) 7 830.11 

Rentabilidad (%) 238.07 



Tiot d2 x fs: (171 600 plantas.ha"1, con control quimico, linuron 5 kg.ha"1) 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

(SI.) 

COSTO. ha"1 

(SI.) 

1. COSTOS DIRECTOS 3 594.72 

Sub total Costos Directos 2 934.72 

linuron Kg 5.00 120 600.00 

Aplicacion del herbicida jornal 04 15 60.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 1 039.21 

1. Gastos Generates 

Gastos administrativos (10% CD) 359.47 

Imprevistos (5% CD) 179.74 

Alquiler del terreno 500.00 

TOTAL DE COSTOS DE PROD 
(SI.) 

4 633.93 

III. ANALISIS ECONOMICO 

Rendimiento (kg.ha 1 ) 12 222.22 

Precio del producto por kilos (SI.) kg 12 222.22 1.00 

Venta total del producto (S/ . ) 12 222.22 

IV. MARGEN ECONOMICO 

Total de costo de produccion (SI.) 4 633.93 

Venta total (S/ . ) 12 222.22 

Utilidad neta (SI.) 7 588.29 

Rentabilidad (%) 163.75 



Cuadro 18: Numero de dias al inicio de la cosecha en verde. 

Densidad d1 d2 Bloque 
Control f1 f2 f3 f4 f5 f1 f2 f3 f4 f5 

Bloque 

I 88 89 88 89 89 88 89 89 89 89 887,00 
II 89 88 89 89 89 88 89 89 89 89 888,00 
III 88 89 88 89 88 89 89 88 88 89 885,00 

Suma 265 266 265 267 266 265 267 266 266 267 2660,00 
Promedio 88,33 88,67 88,33 89,00 88,67 88,33 89,00 88,67 88,67 89,00 886,67 

Cuadro 19. Promedio de caracteres de precocidad por tratamiento. Capillapampa 2900 msnm, San Miguel - La Mar -Ayacucho 

Densidad 
(Plantas/ha) Forma de control Tratamiento Emergencia 

(dds) 
Floracion 

(dds) 

Formation 
vainas 
(dds) 

Cosecha en 
verde 
(dds) 

114400 Sin deshierbo todo el periodo vegetativo t01 6,3 51,3 61,7 89,3 
114400 Con deshierbo continuo t02 6,0 52,3 61,3 87,3 
114400 Con deshierbo en epoca crltica t03 6,3 51,7 61,7 88,3 
114400 Uso de rastrojo t04 6,0 52,0 61,3 89,3 
114400 Aplicacion de linuron 5 kg.ha"1 t05 6,0 51,7 61,3 88,7 
171600 Sin deshierbo todo el periodo vegetativo t06 7,0 52,7 62,3 89,3 
171600 Con deshierbo continuo t07 6,7 52,3 61,7 87,7 
171600 Con deshierbo en epoca crltica t08 7,0 52,0 62,3 88,7 
171600 Uso de rastrojo t09 6,7 52,3 61,3 89,0 
171600 Aplicacion de linuron 5 kg.ha"1 t10 7,0 52,7 61,7 88,7 



CUADRO 20: Altura de planta. 

Densidad d1 d2 Bloque Control f1 f2 f3 f4 f5 f1 f2 f3 f4 f5 Bloque 

1 58 62 64 58 64 53 61 58 60 59 597,00 
II 53 55 56 59 56 56 58 59 54 58 564,00 
III 59 57 58 58 58 54 62 58 60 62 586,00 

Suma 170 174 178 175 178 163 181 175 174 179 1747,00 
Promedio 56,67 58,00 59,33 58,33 59,33 54,33 60,33 58,33 58,00 59,67 582,33 

Cuadro 21: Longitud de vainas. 

Densidad d1 d2 
Bloque Control f1 f2 f3 f4 f5 f1 f2 f3 f4 f5 Bloque 

I 9,6 10,0 9,0 9,8 10,0 9,7 10,0 10,2 9,8 9,7 97,80 
II 9,8 10,2 9,4 9,6 9,2 9,0 10,2 9,8 9,9 9,4 96,50 
III 9,4 10,1 9,8 10,2 9,6 10,0 9,8 9,3 10,2 10,0 98,40 

Suma 28,8 30,3 28,2 29,6 28,8 28,7 30,0 29,3 29,9 29,1 292,70 
Promedio 9,60 10,10 9,40 9,87 9,60 9,57 10,00 9,77 9,97 9,70 97,57 

Cuadro 22: Numero de vainas por planta. 

Densidad d1 d2 
Bloque 

Control f1 f2 f3 f4 f5 f1 f2 f3 f4 f5 Bloque 

I 13 25 12 13 14 14 28 16 17 13 165,00 
II 16 28 15 13 12 12 23 15 14 17 165,00 
III 14 23 13 14 12 13 24 17 16 14 160,00 

Suma 43 76 40 40 38 39 75 48 47 44 490,00 

Promedio 14,33 25,33 13,33 13,33 12,67 13,00 25,00 16,00 15,67 14,67 163,33 



Cuadro 23: Numero de granos por vaina. 

Densidad d1 d2 Bloque 
Control f i f2 f3 f4 f5 f1 f2 f3 f4 f5 

Bloque 

1 7 8 8 7 7 8 8 7 8 7 75,00 

II 7 8 8 8 7 7 10 8 9 8 80,00 

III 8 10 7 8 8 7 9 9 8 8 82,00 

Suma 22 26 23 23 22 22 27 24 25 23 237,00 

Promedio 7,33 8,67 7,67 7,67 7,33 7,33 9,00 8,00 8,33 7,67 79,00 

Cuadro 24: Rendimiento de vaina verde en Kg.ha' 1. 

Densidad d1 d2 Bloque 

Control f1 f2 f3 f4 f5 f i f2 f3 f4 f5 
Bloque 

I 9476,19 11380,95 10071,43 9357,14 10285,71 9261,9 14095,24 12571,43 11714,28 12785,71 110999,98 

II 10047,62 10142,86 9690,48 9738,09 9761,9 10142,86 13428,57 12285,71 11261,9 11547,62 108047,61 

III 9285,71 11642,86 10809,52 10523,81 9142,86 11642,86 14000 11761,9 10380,95 12333,33 111523,80 

Suma 28809,52 33166,67 30571,43 29619,04 29190,47 31047,62 41523,81 36619,04 33357,13 36666,66 330571,39 

Promedio 9603,17 11055,56 10190,48 9873,01 9730,16 10349,21 13841,27 12206,35 11119,04 12222,22 110190,46 
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