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A MIS PADRES. 

Con respeto cariño y agradecimiento. 

A MI HERMANA MARTHA: 

De todo corazón GRACIAS. 

A MIS MAESTROS: 

Con respeto y sincero aprecio. 



CAPITULO I. 

INTRODU CC TON



El presente trabajo tiene por objeto aunque sea en forma

modesta al conocimiento de los } lerbicidas y Defoliadores más usa -- 

dos en la República, y especialmente de aquellos que, por su es- - 

tructura química y modo de interaccionar con la -planta son selecti

vos para los géneros Cannabis y Papaver. 

Es de suma importancia tener en cuenta que, en todas par

tes de la República la destrucción de cultivos de Cannabis índica - 

L. y de Papaver Somníferus ( en sus tres variedades), dependen del - 

uso de la fuerza federal. 

La tecnología moderna tan cambiante en nuestra época, -- 

actualmente nos ofrece varios métodos de destrucción según el tipo

de cultivo indeseable que se quiera combatir. 

En nuestro País las tierras constituyen uno de los prin- 

cipales recursos maturales. Por lo tanto, el interes crece tomando

en cuenta los miles de Hectáreas laborables, pastos y bosques, que

se extienden de norte a sur y sureste de nuestra República, y en - 

los cuales personas sin escrúpulos a sabiendas que infringen la Ley

siembran y cultivan Marihuana y Amapola, encubriendo dichos culti- 

vos, con otros como son Tabaco, Café, Algodón, etc. 

Existe en todo el país la necesidad de usar la Tecnolo- 

gía Moderna para la correcta destrucción de dichos plantíos, que - 

actualmente son tan nocivos por los trastornos psíquicos y fisioló

gicos que provocan; y no unicamente por su mera destrucción, sino - 

también para legar a generaciones futuras una economía sana. 
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Es pues escencial el uso de mejores métodos cada lía y para es- 

to ha contribuído la Quimica con diferentes productos llamados HERBi

CIDAS, dependiendo del uso específico que se desee; esta modesta con

tribución a la sociedad recalca la imperiosa necesidad de divulgar - 

entre la sociedad mexicana y muy especialmente a todos los departa- 

mentos encargados de su destrucción, la ventaja del uso de llerbici- 

das. ya que este método significa en muchos casos ahorro de dinero - 

y tiempo, al substituir plantaciones ilegales, por campos donde sem- 

brar y cultivar alimentos útiles para toda la población. 
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CAPITULO li. 

GENERALIDADES SOBRE LOS HERBICIDAS. 



I. HISTORIA. 

II.. DESARROLLO MODERNO DE LOS HERBICIDAS. 

III. CRONOLOGIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE DIFERENTES

HERBICIDAS. 

IV. PRINCIPALES HERBICIDAS. 

1. Acidos Benzoicos, y Compuestos Ftálicos. 

2. Carbamatos . 

3. Derivados Nitrogenados Heterocfclicos, Triazinas, Piridinas, 

Piridazonas, Acidos Picolfnicos. 

4. Dinitro anilinas, Nitrilos, Amidas, Acetamidas, y Anilidas. 

5. Fenoxi - Compuestos. 

6. Derivados de Urea. 

7. Metales Orgánicos e Inorgánicos. 



I. HISTORIA. 

Remontándonos hacia décadas anteriores, vemos que el uso de Her- 

bicidas comienza desde el siglo pasado, ya que en 1886 en Francia se usa- 

ba CuSO4 ( sulfato de cobre) para control selectivo de malas hierbas ( ma- 

lezas) en cultivos de cereales; pocos años después en 1898 éste mismo -- 

fuá introducido a Gran Bretaña con la misma finalidad. 

A principios cL- siglo en Europa y U. S. A, se comienza a usar --- 

FeSO4 ( sulfato de fierro) , H2SO4 ( ácido sulfúrico), NaCIO
3 ( 

clorato de

sodio ), como Herbicidas. Hacia 1930 en Gran Bretaña el H2SO4 ( ácido - 

sulfúrico) era rociado sobre cultivos de cereales. En 1932 - 33 en Fran— 

cia se empieza a usar y son patentados Dinitro Fenoles y Cresoles para con

trol de malezas en cultivos de cereales. 

II. DESARROLLO MODERNO DE HERBICIDAS. 

Durante el final de los 30' s , la escases de trabajadores campestres

indujo a los químicos ingleses a buscar substancias que regularan el creci- 

miento de las plantas. Con el estallido de la guerra en 1939, todos estos es

fuerzos quedaron suspendidos; aunque trabajadores desconocidos de la Esta- 

ci6n Rastreadora de la Colina Jealottt y la Eslaci6n Experimental Rothames

ted, estudiaron las sales cloradas dei acido Fenoxiacético y ambos reporta -- 

ron, haber encontrado una substancia de gran actividad Herbicida a la Junta - 

Investigadora de Agricultura en Noviembre de 1942. 
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De aqui en adelante los esfuerzos hicieron posible descubrir -- 

M. C. P. A. ( acido 4 -cloro -2, metil - Fenoxiacético ), y 294 D. ( Aci

do 2, 4, di cloro - Fenoxiacético), los cuales fueron los compuestos -- 

más activos descubiertos. En 1941 se enpieza a usar en Inglaterra - 

D. N. 0. C. ( 2 metil - 4, 6, dinitro fenol ) , el cual ya estaba en uso en

Francia desde 1933. 

E1 primer Herbicida derivado de un Carbamato fué PROFAM - 

Isopropil - N- fenil carbamate) que fué descubierto en 1941. 

En 1950 la Industria comenzó a producir nuevos Herbicidas , y

dicha producción y descubrimiento no ha parado, pudi'endose encontrar

en el mercado dfa a d( a con nuevos productos. 

III. CRONOLOGIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE DIFERENTES - 

ilERBICIDAS. 

A. Herbicidas Regulares del Crecimiento: 

1) 41 - 42 M. C. P. A. ( Ac. 4cluro - 2 metil- Fenoxiacético), 

2, 41D. ( Ac. 2, 4, dieloro- fenoxiacético), 

2, 4, 5, T. ( Ac. 2. 4. 5. tri cloro - Fenoxiacético). 

1954 M. C. P. B. ( Ac. 4. ( 4cloro, 2 metil fenoxi) 13utf- 

rico). 

2, 4, DB. ( Ac. 4( 2, 4, di cloro fenoxi) Butfrico). 

1956 Mecoprop. 

2, 3, 6, T. B. A. ( Ac. 2, 3, 6, tri cloro benzoicc 

en mezcla con M. C. P. A. 
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1961 Dicloroprop. 

1966 Picloram

1961 Dicamba en mezcla con M. C. P. A. 

B. Carbamatos y Tio Carbamatos. 

1941 Profam

1951 Cloroprofam

1960 Barbam , Cloroprofam/ Diuron. 

1961 Profam en mezcla con Endotal, Di - allate. 

C. Fenoles. 

1942 - 43 Primer uso comercial de D. N. O. C.( 2 metil- 4, 6, 

dinitro fenol ). 

1950 Dinoseb. 

1954 Pen tacto rofenol. 

1964 Dinoseb - acido en aceite. 

D. Ureas y Uracilos. 

1951 Monuron

1956 Fenuron

1960 Diuron

1963 Linuron, Cloroxuron

1964 - 65 Bromacit

1966 Lenocil
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E. Acidos Grasos Halogenados. 

1952 T. C. A. ( Ac. Tricloroac6tico). 

1956 Delapon

1958 S. M. A. ( cloroacetato de sodio ). 

F. Triazinas. 

1957 Simazina y Atrazina ( mafz ). 

1959 Simazina ( frijol, y frutas ). 

1963 Desmetrina

1964 Prometrina

1966 Ame trina . 

G. Bipiridilos. 

1958 Diquat

1960 Paraquat. 

H. Otros. 

1948- 50 Cresilic ( ácido en aceite mineral ), 

1959 Aminotriazole. 

1964 Ioxyn i l

1965 Pirazon. 
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N. PRINCIPALES HERBICIDAS. 

1. Acidos Benzoicos y Compuestos Ftálicoe. 

N OMBRE. 

Amiben, Vegiben, Cloramben, Weeddoben. 

O

oN

4 T 
U. 

Acido 3- amino, 2, 5, dicloro Benzoico. 

TIPO. 

Amiben es un Acido Benzoico usado como Herbicida Selectivo Preemergente. 

ORIGEN. 

Amchem Products Inc. 1956

TOXICIDAD. 

D. L. 
50 - 

3, 500 mg/ Kg. 

FORMU LAC ION . 

Líquido soluble en agua, activo a 2 lb./ galón, y en forma granulada al 101/o, 

y 20%. 

U SOS. 

Espárragos, ~ z, Cacahuates, Frijol Soya, Tomates, Frijol seco, Habas - 

de Lima, Pimienta, Papa dulce, Girasol, y plantas ornamentales, 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Cola de zorro, Alsine ( Stellaria), Malezas del Café, Hierba - 

de Santiago, Mostaza, Hojas aterciopeladas y otras. 
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DOSIFICAC ION. 

Aplicar de 2 a 4 lb/ acre en no menos de 12 galones de agua, 

APL ICACION . 

1. Frijol Soya. - Tratar la plantación a tiempo o después tan pronto como

sea posible. La aplicaci6n deberá ser hecha cuando la lluvia es esperada

dentro de pocos dSas . En ausencia de lluvia la irrigación es deseable. 

La rotaci6n de la tierra puede ayudar a la acci6n química en la ausencia - 

de lluvia. 

2. Tomates y Pimienta,- La aplicaci6n por 3 - 30 días después del tiempo

de transplante o después de emerger la m aleza. Una aplicaci6n a manera

de sobre -tratamiento mejora los resultados. El foliaje del tomate debe es

tar seco al tiempo de aplicaci6n o algunas plantas Indeseables pueden resul

tar. 

3. Friiol Seco y Haba de Lima,- Aplicarlo a tiempo, o después tan pron- 

to como sea posible,. Usese cuando la lluvia es esperada dentro de 10 días

o la irrigaci6n es variable. 

4. Espárragus.- Aplicar a manera de sobre -tratamiento tan pronto como

sea posible, después de sembrar. La irrigaci6n con cerca de Y5 pulgada - 

de agua después de la aplicación da los mejores resultados en el control de

la maleza. 

5. Mafz.- Aplicar y sembrar al mismo tiempo. Sembrar el maíz dejando

2 - 23l pulgadas de hondo. No se use en suelos suaves o arenosos. 

6. Papa dulce ( málaga).- Aplicar al tiempo de transplantar o tan pronto - 

como sea posible, mucho tiempo de-spués emergen las malezas. 
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PRECAUCIONES. 

No se use como pre -emergente directamente, o sobre semillas de tomate

Una vez emergida la maleza no se puede controlar. No se aplique ¡ rime~ 

diatamente después de transplantar el tomate, sólo cuando su follaje es- 

té seco o quemado; algunas especies semitolerantes germinarán deba- 

jo de zonas tratadas y no serán controlables, 

INFORMACION ADICIONAL. 

Efectivo sobre hierbas y plantas de hoja ancha. Se requiere de lluvia pa

ra su actividad química. No deja residuos en el suelo, por lo tanto no mo

lesta futuros cultivos sembrados por algunos en el otoño o en la próxima - 

primavera. Requiere de l pulgada de lluvia o de irrigaci6n dentro de 10- 

14 dras, apresurando su actividad dentro del suelo. No es volátil; no es

c orrosivo, inhibe el desenvolvimiento de las raíces de las malezas, -- 

Controla hasta 6- 8 semanas. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

Amnon.- Una combinación producida por Amchem Products Co, para

uso sobre frijol de soya, conteniendo Amiben y Lorox. 

2. Dinoran.- Una combinaci6n de Amiben plus dinitro para uso sobre -- 

frijol de soya. 

NOMBRE. 

Banex, Banvel, Dicamba, Mediben, Mondak
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C OOH
Cl

O -C H3
O

Cl. 

Acido 3, 6, diclora- Orto - Anfsico. 

TIPO. 

Dicamba es un Acido Denzoico usado como Herbicida selectivo translocado, 

pre y post -emergente. 

ORIGEN. 

Velsicol Chemical Co. 1959. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 1, 040 mg,/ Kg. 

F OR MU LAC ION . 

Activo con 4 Lbs./ galón, 5% granulado, útil como la sal dimetilamina. 

USOS. 

Cebada, maíz, avena, sorgo, pasto, cesped y trigo. 

MALEZAS CONTROLA1ILLS. 

Alsine ( stellaria), trigo rastrero (polyganum aviculare), pasto Johnson, cardo

canadiense, cabezuela Rusa ( centáurea), mesquite, cactus, correguela, cardo

estrella, tule, bardana y otros. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar 1/ 4 - 1/ 8 lb./ acre. Las d6sis mas bajas son usadas para las propie- 

dades selectivas asesinas. 

APLICACION. 

1) Pequeñas gramfneas.- Aplicación al comt.nzar la primavera da los mejores
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resultados para el control de malezas anuales. Puede combinarse con 2, 4 D:, 

o con M. C. P. A. Aplicado como un tratamiento presembrado sobre trigo, con- 

trola malezas permanentemente. 

2) Césped - Aplicar en suficiente agua para cubrir completamente. Tratar en

primavera 6 comenzando el verano. S610 una vez por año. Los nuevos granos de

césped pueden ser tratados después de la segunda siega. 

3) Matorral - Aplicar a la tierra bajo los árboles a manera de un tratamiento

basa¡. Puede ser usado como un spray foliante después de que las nuevas hojas

están bien desarrolladas, pero antes conviene que crezcan y se endurezcan. 

4) Mafz - Aplicar en forma pre -emergente 6 ,post -emergente, antes de que el

maíz alcanze 36 pulgadas de tallo. 

5) Sorgo - Aplicar 10 días después de emerger el sorgo y antes de 30 días de co- 

sechar. 

PRECAUCIONES. 

Evitar aspersor. El frijol soya y otros frijoles son muy susceptibles. No aplicar

en el área cercana a lbs arbustos. No se use sobre maíz en crecimiento , suelos

arenosos 6 bajos en materia orgánica. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Compatible con los demás pesticidas. No esteriliza el suelo, desaparece al tér- 

mino de varios meses. Translocado, no volátil, resiste el frío y no reduce su

efectividad. Relativamente móvil en el suelo. Mata malezas asf como su germí- 

nación. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1 - Cambilene - Una combinación de Dicamba - T. B. A. - Me coprop - M. C. P. A. 
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para uso sobre cereales, vendido por Fisons of England. 

2. Banlene- Plus. Una combiraci6n de Dicamba- MCPA._ Mecoprop, U- 

sado sobre cereales y vendida por Fisons of England. 

3. Razol. Una combinaci6n de Dicamba- Mecoprop- MC PA. para el con - 

Crol de malezas en pastizales y huertas. Vendido por Fisons of England. 

NOMBRES. 

Benzac 354, Ac. Policloro Benzoico, PBA., Zobar. 

CO
C

O
OH \ OH

C13 C14
Una mezcla de Acido tri, tetra y policloro Benzoico. 

TIPO. 

PBA es un Herbicida no selectivo, usado como pre y post -emergente. 

OR IGEN . 

Du Pont Chemical Co. 1952. 

T OX IC II_>AD . 

D. L. 5O - 960 mg./ Kg. 

F OR MU LAC I ON . 

Como sal de amina 4 lb/ galón. 

USOS. 

Para áreas no cultivables. 

MALEZAS CONTROLA RLES. 
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Maravilla ( Ipomea•), Cabezuela ( Centáurea ), Hierba de Santiago, - 

Cardo Canadiense, Espérgula, Vallico, Aselepias, así como otras ma- 

lezas anuales. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar en cualquier época del año si empre y cuerdo el suelo esté húmedo

El tratamiento adecuado es con irrigaci6n o con lluvia, hasta que alcanze

de 2- 4 pulgadas . Remuévase la tierra antes de aplicarlo. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre cualquier cultivo de alimentos; guárdelo en estantes fuera

del área de tratamiento. En áreas altamente lluviosas la química puede no

tener efecto. Evítese aspersión. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se absorbe a través de las raíces y del follaje, Demasiado costoso para - 

uso sobre grandes áreas. La humedad es requerida para activar este com

puesto. No es corrosivo. Persiste en el suelo por uno o dos años, espe- 

cialmente en suelos húmedos. Puede ser combinado con otros Herbicidas. 

NOMBRES. 

Benzabar, Benzacl281, FEN -ALL, 2, 3, 6 TBA. TBA., TBC. , TCBA., 

Triclorobenceno, Tryben 200. 
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Acido 2, 3, 6 Triclonobenzoico. 

TIPO. 

Herbicida no selectivo, aplicado como pre y post- emergente. 

ORIGEN. 

Du Pont Chemical Co. Tenneco Chemical Co., y Amchem Products Inc. 

1954. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 750 mg. / kg. Puede causar irritaci6n en ojos y piel. 

FOR MU LAC ION . 

Formulada como sal de Sodio soluble en agua con una concentración acta

va de 2 lb./ galón. 

USOS. 

Para áreas no cultivables. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Confferas, Flores silvestres, Sasafrás, Sumaque, Jazmfn, Madreselva, 

Corregüela, Cardo Canadiense, Cabezuela, Hierba de Santiago, y otras

plantas anuales o permanentes. 

D OS IF ICAC ION . 

Aplicar de 10- 30 lb./ acre para malezas permanentes; d6sis más bajas - 

darán buenos resultados para malezas anuales s6lamente. Aplicar en -- 

200 galones de agua como máximo. 

APLICACION. 

Aplicarlo al fol faje después de aparecer en primavera, pero mucho antes

de que el crecimiento progrese. Use d6sis altas en malezas viejas; aplf
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quese cuando se espere lluvia moderada. 

PRECAUCIONES. 

No se aplique a cualquier cultivo de alimentos; guárdese lejos de áreas tra- 

tadas hasta por espacio de un año. No se aplique cerca de plantas deseadas

No contamina agua doméstica o de lrrigaci6n. Tóxico para pequeños peces

y vida marina. No se use el mismo equipo para aplicar- otros pesticidas. Son

suceptibles plantaciones de habas, tomates, guisantes, algodón, tabaco, y - 

ornamentales. Evítese aspersión. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se absorbe a través de la raíz y las hojas, Controla hasta por un año. No - 

se requiere agitaci6n si la mezcla es completa cuando se llene el tanque. Más

efectivo sobre hierbas de hoja ancha que sobre pasto. Compatible con otros

Herbicidas solubles en agua. Es más persistente en el suelo que los Fehoxi- 

compuestos. Como quiera que sea es lixiviado rápidamente con agua. No

es corrosivo. Puede permanecer en el suelo por 1- 2 años, especialmente en

climas secos, Puede ser mezclado con compuestos post -emergentes para - 

uso industrial. 

NOMBRES. 

Fenac, Kanepar, 2, 3, 6 TCA. TRIFEN, TRI- FENE. 

1. 

O

O CH2 - C\ 

OFF

4
Cl. Cl. 
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Acido 2, 3, 6, Tricloro Fenil Acético. 

TIPO. 

Es un Herbicida translocado, usado como selectivo pre- emergente y para

suelos temporalmente estériles. 

ORIGEN. 

Occidental Chemical Co. , Amchem Products Inc., Tenneco Chemical Inc, 

esta última produce la sal de Socio.) 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 3000 mg,/ Kg. 

FOR MU LAC ION . 

Se presenta ten granulado al 10%. en polvo soluble 4096, formulado como - 

una sal de Sodio soluble en agua, y como sal de dimetilamina, activa a --- 

1. 5 - 2. 5 lb,/ gal6n. 

USOS. 

Areas no cultivables , para control de malezas acuáticas, la formulaci6n- 

como sal de Sodio se usa sobre caña de azGcar en tratamiento pre- emergen

te. 

DOSIFICACION. 

Aplicar 10- 15 lb,/ acre sobre hierbas permanentes, 2- 5 lb/ acre sobre hier

bas anuales, en 15- 100 galones de agua; incrementar la dosis en ureas alta- 

mente lluviosas. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Cardo Canadiense, Lechetrezna,Cola de zorro, Pasto áspero, Correg0ela, 

Pasto Johnson, Cardo Ruso, Alsine, Cabezuela, Bardana, Hierba de San - 

19



tiago, linaria, chenopodium, plantas leñosas, parras, así como otras plan- 

tas de hoja ancha. 

APLICACION. 

Aplicar uniformemente sobre áreas antes de la germinación de las malezas; 

sobre caña de azúcar, aplicar un tratamiento en el principio de la primave

ra u otoño. Sobre malezas acuáticas aplicar a los lagos o charcas después

de drenados. Guardar agua drenada por 3 semanas después de la aplica--- 

ci6n. Aplicar sólo a caña de azúcar pre- amergentemente. 

PRECAUC ION ES. 

No se aplique cerca de raíces de las plantas deseadas. No se use sobre - 

cualquier cultivo alimenticio, s6lo para caña de azúcar. Para uso en tie--- 

rras de pastoreo, guardar los animales lejos de las áreas tratadas hasta por

espacio de un año. El pasto Johnson de rizomas no será controlado. No se

aplique sobre malezas acuáticas donde el agua será usada con propósitos de

irrigaci6n o potable. No se use el bagazo de caña de azúcar como pastura

o follaje. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se absorbe a través de las raíces. Puede esperarse control para un año o

algo más. Resiste la descomposici6n en el suelo mejor que el 2, 4 D. Re- 

sistente a la lixiviación en el suelo. Las sales son las más bajas en vola- 

tilidad. Actúa sobre la germinación de las semillas. Muy efectivo sobre pas- 

to Johnson. La humedad es necesaria para que sea acarreado dentro del -- 

suelo. No afecta a plantas germinadas. La lixiviación mucho más suave - 

que TBA pero es absorbido más rápido por los coloides del suelo. No es

corrosivo; además se pueden hacer mezclas con compuestos post -emergentes
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en el control industrial de malezas. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1 - Fenavar - Esteriliza el suelo temporalmente, contiene . 3 lb. de Amitro- 

le, . 4 lb. de Bromacil y . 5 lb. de Fenac por ga16n. Lo produce Amchem - 

Prods. Co. 

NOMBRES. 

Benazolfn , Cornox CWK, BEN -30, Legumex extra, Leycornox, Tricornox. 

O

Cl. Í "2- 
C - OH

N\ 

O C= OCS// 
Acido 4 cloro, 2 oxo, benzotiazolin, 3- ilacético. 

TIPO. 

Acido benzoico compuesto, aplicado como herbicida selectivo post -emergen- 

te. 

ORIGEN. 

Boots Pure Drugs Co. Ltd. of England 1965. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 3000 mg./ Kg. 

F OR MU LAC ION . 

Como Sal de Potasio en solución y como polvo soluble en forma de ester. 

USOS. 

Usado en Estados Unidos sobre cereales, trébol, alFalfa, guisantes, lino

linaza), nabo silvestre. 
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MALEZAS CONYOóLAnLES. 

La d6sis recomendada es usada para cultivos como Alsine, Verónica sp. y

Galio son las malezas más importantes que controla. 

D OS IF ICAC ION . 

Aplicar 3 onzas de Acido / acre. 

A P L ICAC ION . 

Aplicar post- emergente cuando las malezas están creciendo activamente. - 

Hay un alto grado de selectividad en cultivos de cereales y trébol. Usual- 

mente mezclas con otros herbicidas como MCPA, 2, 4 DB, dan un amplio

espectro de control de malezas. Aplicar a cereales en cualquier tiempo en- 

tre la aparición de las primeras hojas y la salida de nudos. 

PRECAUC ION . 

No se use en Estados Unidos hasta que su registro haya sido garantizado. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Por su alta selectividad este compuesto trabaja mejor en combinación con

otros herbicidas. Bajas temperaturas no reducen su efectividad. Su acti A- 

dad pre- emergente es muy suave. El modo de accl6n es similar a MCPP

Mecoprop). Este es el primer compuesto para control de Alsine y Galio

en cereales y trébol, con completa seguridad para el cultivo. Muestra una

alta acct6n sin6rgica cuando se mezcla con Dicamba. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1- TRI- CORNOX - Mezcla consistente de 22. 5/ de MCPA, 1. 5% Dicamba y

2. 51% de Benazolfn para uso sobre cereales; fabricada en Inglaterra por - 

Boots Pure Drugs Ltd. 
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2- LEGUMEX - E>ttra - Una combinaci6n conteniendo 2, 4 DB, MCPA y - 

Benazolfn para uso sobre cereales, fabricada por Fisons. 

NOMBRES

Alanap, NPA, Naptalárrti
O

I I

C - OH

01 C - NH

II O
O

Acido N- 1- Naftilftalámico. 

TIPO. 

Es un herbicida selectivo pre -emergente. 

ORIGEN. 

Uniroyal Chemical 1949. 

TCXICIDAD. 

DL. 50 - 8200 mg./ Kg. 

FOR MU LAC ION . 

Se vende como sal de sodio, granutada al 10% activa a 2 lb./ galón. 

USOS. 

Cacahuate, frijol soya, sandfa, melón, cantatú, arándano, pepino, césped

almácigos. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

1- Hojas anchas: Hierba de Santiago, Alsine, Mostaza, Bolsa de Pastor, 
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Verdolaga, Vallico, Hojas aterciopeladas y otras muchas. 

2- Pastos - ( ola de zorro, Pasto áspero, Chenopodium sp., Pasto Johnson

y otras muchas. 

D OS IF ICAC ION . 

Aplicar 2 - 8 lb,/ acre. Reduzca la d6sis sobre suelos suaves e increménte- 

la sobre suelos orgánicos pesados. No se use sobre tierras extremadamente

bituminosas o abonadas. 

APLICACION. 

1 - General - Usualmente aplíquese con un rociador dando 12 - 16 pulgadas

sobre el grano durante la operaci6n de sembrado. Fuertes lluvias que pro- 

voquen bajas de temperatura pueden ocasionar un mal control de las malezas

y molestar al cultivo. Como quiera que sea, con el regreso de buenas con- 

diciones para el cultivo, éste crecerá sin sfntomas de molestias. 

a) Frijol soya y cacahuate- Aplicar un tratamiento pre- emergente inmedia- 

tamente después de plantar. No se aplique donde la semilla de frijol de so- 

ya esté expuesta o ca„ en la superficie. La rotaci6n no interfiere con. la - 

actividad. 

b) Cucurbitáceas ( calabaza, pepino, melón).- Aplicar en forma emergente

justamente después de sembrar. Si se aplica pre- siembra, use s610 áreas

irrigadas del surco, incorporando la química mecánicamente. Una segunda

aplicación puede ser hecha aproximadamente un mes después de plantar, - 

justamente antes de que el cultivo comience a crecer. No se use en cual- 

quier cultivo rastrero, bajo condiciones de crecimiento adversas o cual— 

quier otro tipo de impedimento. No se aplique post- emergente donde la - 
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temperatura exceda *a 1000 F. 

c) Almácigos.- Se usa sobre plantas leñosas sembradas permanentemente

o sobre pequeñas plantas leñosas por transplantar. Sobre plantas ya esta

blecidas directamente rocíese una Fuerte cantidad 2 - 3 pulgadas sobre el

nivel del suelo. Sobre plantas no leñosas u ornamentales. No requiere - 

agitación para poderse rociar. Fuertes lluvias son necesarias para mover

el material dentro del suelo, 

PRECAUCIONES. 

Una vez emergidas las malezas no serán controladas. Puede ser detrimen

te para el cultivo cuando se aplica a suelos bajos en materia orgánica, - 

bajos en contenido de arcilla o con ph muy alto ( 0- 12). No se aplique - 

cuando la temperatura sea cercana de 1000 F y no se use en tanques de

madera. Betabel, tomate, espinacas y lechuga son extremadamente sensi- 

bles a este compuesto. Evite aplicación sobre el follaje de almácigos. 

INFORMACION ADICIONAD

Por humedad su actividad química no disminuye; efectivo por 3 - 8 sen-ianas; 

no corroe el equipo y se puede lavar fácilmente con s610 agua. En el sue- 

lo se dispersa en forma horizontal y vertical, pero no logra entrar a las

rafces del cultivo, Actúa sobre la semilla, antes y cuando empieza a germi- 

nar. Puede ser absorbido por las rafces después de la germinación. Algu- 

nas veces se mezcla con compuestos dinitro para matar malezas que tienen

germinación rápida. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1 - DYANAP - Una mezcla de Alanap y dinitro, para uso sobre frijol soya
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y cacahuate, fabricado por Uniroyal Co. 

3 - SOLO - Un herbicida para frijol de soya. Contiene Alanap y CIPC. - 

Aplicar inmediatamente después de sembrar. Fabricado por Uniroyal Co. 

4 - ANCRACK - Un herbicida compuesto para uso sobre frijol de soya y ca

cahuate en forma post -emergente, contiene 2 lb. de NPA plus y 1 lb. de - 

ANBP, fabricado por The Ansul Co. 

NOMBRES. 

O
Endotal , Aquatol, 11 Hidrotal. 

C - OH

O

G - CH

O

Acido 7 oxabiciclo ( 2, 2, 1) heptano 2, 3 dicarboxílico. 

TIPO. 

Es un acido ftálico usado como herbicida selectivo pre y post emergente. 

ORIGEN. 

Penwalt Corp. 1948. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 38 mg./ Kg. ( endotal ácido). Irritante para ojos, nariz, piel y

gargante. Formulaciones acuáticas afectan al pescado en concentraciones de

100 - 500 ppm. 

FOR MU LAC ION . 

Formulado como sales de amina, de sodio y de potasio. Ambos en presen- 
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taci6n líquida o gra;nnulado. 

USOS. 

Azúcar de remolacha. Usado sobre Alfalta, Trébol, Frijol de soya. Además, 

es un herbicida acuático. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Cola de zorro, Pasto áspero, Cebada, Hierba de Santiago, Verdolaga, Bol- 

sa de Pastor, Pasto Kentucky, malezas acuáticas y otras más. 

DOSIFICACION. 

Aplicar 1 - 6 lb./ acre en 20 - 40 galones de agua. 

A PL ICACI ON . 

1 - Pre- emergente para azúcar de remolacha. Rocíese sobre el almácigo

semillero) durante o inmediatamente después de sembrar. Suelos húmedos se- 

rán pesados. Para la incorporación al suelo es necesaria irrtgaci6n o bien se

requiere, para moverlo dentro de la zona de raíces, de 1/ 2 - 3/ 4 de pulgada

de lluvia. 

2 - Post- emergente para azúcar de remolacha aplicar cuando las hojas tienen

3 - 6 pulgadas, o sea, no más de 40 dfas después de emerger. Para mejo- 

res resultados el promedio de temperatura debe ser alrededor de 600F. 

3 - Desecante - Aplicar 7- 10 dfas antes de cosechar. En cultivos densos, re

petir la operación en 5 - 7 dfas. 

4 - Acuáticas - Usese sobre maleza acuática sumergida y algunas algas en - 

concentraci6n de 0. 2 - 0. 5 ppm. Rocíese sobre o inyecte debajo de la super- 

ficie de estanques y lagos, o aplique como material granular cuando las plan- 

tas están en crecimiento activo. Agua conteniendo hojas como vegetaci6n, de- 
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berá ser tratada en secciones de 5 - 7 dfas por aparte, prevenir asfixia de

peces. 

PRECAUCIONES. 

No se dé como alimento de ganado el forraje o residuos de cultivo que ha- 

yan sido tratados. No se consuma pescado que provenga de aguas que hayan

sido tratadas dentro de 3 días siguientes al tratamiento. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Mata por contacto, para control de hierbas acuáticas, el agua deberá estar

a 650 F aproximadamente. La formulación Htdrotal es mas tóxica para - 

pescado que la formulaci6n Aquatrol. Además mezclas con T. C. A. sirven

para control de hierbas en cultivos de remolacha azucarera. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1 - MURBETOL - Un herbicida pre -emergente usado sobre remolacha azu- 

carera, contiene 14. 2% Endotal y 8. 5% de IPC. Recfese al mismo tiempo

de ir sembrando las semillas. Fabricado por Murphy Chemical Co. Ltd. 

2 - HERBICIDA 282 - Una sal de amina de Endotal conteniendo 2 lb./ galón. 

Usese como pre -sembrado y herbicida pre -emergente sobre remolacha azu- 

carera en los estados de Great Plains y Rock Mountain. Fabricado por - 

Pennwalt Corporation. 

3 - ACELERADO - Una sal de amina de Endotal conteniendo . 25 lb./ 9a16n. 

Mezclado con defoliantes tipo fosfato promueve la rápida caída de hojas en

el algodón. Fabricado por Pennwalt Corp. 

4 - DES -I -CATE.- Una sal de amina de Endotal conteniendo 0. 25 lbs./ galón

para uso sobre Alfalfa y Trébol. Fabricado por Pennwalt Corp. 
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5 - HIDROTOL 47 - La formulación amina de Endotal conteniendo 1. 5 lbs./ 

galón, para control de hierbas acuáticas. Fabricado por Pennwalt Corp. 

6 - AQUATOL PLUS - Mezcla de sal de potasio Endotal y Silvex, para - 

control de hierbas acuáticas. Fabricado por Pennwalt Corp. 

7 - AQUATOL - Sal de sodio de Endotal, para control de hierbas acuáticas. 

Distribuido por Pennwalt Corp. 

8 - HERBICIDA 273 - Sal de potasio de Endotal conteniendo 3 lb./ gal6n, es

usado como control pre y post - emergente en remolacha azucarera. Distri- 

bufdo por Pennwalt Corp. 

9 - HIDROTOL 191- Una sal de amine de Endotal, conteniendo 2 lbs./ galón

para control de hierbas acuáticas y distribufdo por Pennwalt Corp. 

NOMBRES

Clorotal, DPCA , Dactal, Dactalor, Oust, Acido Ftálico. 

U= C - O - CH

C1a
Cl. 

C 1. 0Cl. 
O= C - O - CH

Dimetil tetra cloro tereftalato. 

TIPO. 

Es un Acido itálico compuesto, usado como herbicida selectivo. 

ORIGEN. 

Diamond Shamrock 1960. 
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TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 3000 mg./ Kg. 

FOR MU LAC ION . 

Granulado al 2. 5, 50 50 y 75%. 

USOS. 

Brócoli, Col de Bruselas, Col, Melón cantaló, Coliflor, Algodón, Maíz, Pe- 

pino, Frijol seco, Ajo, Berenjena, Col rtzada, Lechuga, Mostaza verde, Ce- 

bolla, Pimienta, Papa, Guisantes sureños, Frijol soya, Fresas, Papa dulce

Málaga), Tomate, Césped, Sandfa, Cidracayote ( cucurbitácea, Nabo y Ñame

Dioscorea). 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pastos: Pasto áspero, Cola de Zorro, Chenopodium sp., Poa pratensis - 

Kentucky) y otros. 

Hojas anchas: Verdolaga, Alsine ( stellaria) bardana, Cuscuta y otras. 

DOSIFICACION. 

Aplicar 6 - 10, 5 lb./ acre en 40 - 100 galones de agua. 

APLICACION. 

Debe ser aplicado por secciones, sobre el ras del suelo, antes de que ger- 

mine la semilla. La incorporaci6n reduce su efectividad excepto cuando el

cultivo está irrigado; entonces se observa un marcado incremento en la ac- 

tividad. Agftelo mientras rocía, esparcir sobre un suelo recién cultivado. 

No molestan a la superficie del suelo aplicaciones siguientes. Elimina cual- 

quier planta estable después del tratamiento. Se incorpora a 2 pulgadas de

hondo. 
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PRECAUCIONES. 

Aplicar sólo a suelos minerales. Cultivos susceptibles: Acelga, Espinaca, - 

Trébol, Lino. No dar como pastura o alimento, follaje o resfduos de culti- 

vo que hayan sido sometidos a tratamiento. Han sido reportadas molestias

sobre Dichondra. No se use frijol de Lima, hierbas permanentes, mostaza, 

hierba de Santiago y hoja aterciopelada, pues son hierbas no controlables. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Usese lejos del césped cuando se aplique sobre pasto áspero, pues puede

matarlo. Mata germinaci6n de semillas pero' tiene pequeño efecto cuando se

aplica post -emergente. El prado debe ser resembrado 60 días después del

tratamiento. Mas efectivo sobre suelo abonado y tierra bituminosa, a la - 

dósis recomendada. Puede ser esperado un control por una larga estación. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1 - ROW TATE - Una combinaci6n de Dactal Plus, 2, 4 D. vendido por - 

Diamond Shamrock, para uso sobre maíz. 

2 - SHAMROX - Una combiriaci6n de Dactal- Plus y Lorox, vendido por Dia- 

mond Shamrock, para uso sobre frijol de Soya. 

NOMBRES. 

CASORON, CU- SPREX, DICLOBENIL, DICLOR

Cl. 

O C = N

Cl. 
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2, 6 dicloro Banzonitrilo. 

TIPO. 

Nitrilo aromático, usado como Herbicida selectivo pre- emergente. 

ORIGEN. 

En Holanda por North American Philips Co. Inc. 1958. 

La licencia fué vendida en E. U. A. a Thompson- Hayword Chemical Co. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 2710 mg/ Kg. 

FOR MU LAC ION . 

En forma Lfquida al 50%, y en Granulado al 4%. 

USOS. 

Almendra, Cítricos, Uvas, Arándano, Frambuesas, AFxsacates, Iligos,- 

Cerezas, Nectarines, Alfalfa, Mango, Duraznos. Pera, Pasa ciruela, - 

Avellana, Pacana, Ciruela, Nuez, y Ornamentales. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Trébol, Cola de caballo, Bolsa de Pastor, Cola de gato, Cola dc zorro, Pas

to áspero, CGscuta, Verdolaga, Helecho, Juncos, Diente de León, y otras. 

DOS IFICAC ION. 

Aplicar de 1 - 6 lb/ acre. 

APLICACION. 

1 - Arándano. Aplicar al principiar la primavera ( cuando comienze a - 

florear) y al principio del Otoño mientras el Arándano esté latente y se

germina la semilla de la maleza. 
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2- Hierbas Acuáticas. Tratar las sanjas secas al final del otoño o co— 

mienzo de la primavera, antes de que emerjan las hierbas . Se puede

usar en Lagos, Estanques, y reservorios. No se use en agua de riego

potable o para ganado. 

3 - Huertos. Aplicar en situaciones antes de que la semilla germine. 

Si el suelo es seco la imcorporaci6n superficial es efectiva. Aplicar

para árboles establecidos s610 4 semanas después de transplantados. 

4 - Alfalfay Trébol. Para trébol aplicar sobre todo durante el perfo-- 

do de latencia. Para Alfalfa incorporar al suelo después de cortada o

en el período de latencia antes de que las semillas germinen. Para -- 

CGscuta repetir sin incorporar al suelo, 4 semanas más tarde. Usese

sobre semillas solamente. 

PRECAUCIONES. 

No se use en las cuatro semanas siguientes de haber transplantado los

almácigos. No se use hasta 6 meses después de la rotación y corte en

el campo. No se aplique sobre Arándano después de florear, Debe ser

agitado mientras se aplica. Establecida la Hierba, esta no puede ser - 

controlada. No se aplique sobre suelos suaves o arenosos; no se apli— 

que en perfdos en que la Tierra alcanza altas temperaturas. No se apli

que sobre Cítricos menores de un año. No se dé el pasto de las áreas

tratadas como forraje al ganado. 

INFORMACION ADIONAL. 

La incorporación aumenta la efectividad de este compuesto, ademas pue- 

de decrecer la tolerancia de algunas plantas suceptibles. Plantas con rai
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ces profundas son tolerables. Se inhibe el crecimiento de patatas. Plan- 

tas anuales pueden ser resistentes, ya que no actea por contacto, no se -- 

mueve en el suelo a grandes extensiones. Puede ser volátil si la tempera- 

tura del suelo aumenta, con pérdida leve de su actividad qufmica. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1 - ESIDEN . Un Herbicida para uso en campos de arroz, contiene 1. 441% de

Diclorobenil, 1. 2 % de MCPi3 y 12 % de PCP- Na. producido por Ka•nesho - 

Co. Ltd, de Jap6n. 
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2. Carbamatos. 

NOMBRES. 

CIPO, Cloro -IPC, Cloroprofam , Furloe, Elbanil, Navon, Nexoval, 

O
O
It , CH3

NH -C- 0- CH

CH3
Cl• 

Isopropil N - ( 3 Clorofenil ) Carbamato. 

TIPO. 

Herbicida selectivo aplicado como pre -emergente, pre - siembra, en al- 

guno casos usado tempranamente post - emergente. 

ORIGEN. 

P. P. G. Industries Inc. 1950. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 5000 mg./ kg. 

FOR MU LAC IO N . 

En forma de granulado al 10 y al 20% , activo en 4 lb / galón. 

USOS. 

Alfalfa, Frijo, Frambuesas, Zanahorias, Quisantes, Trébol, Arándano, - 

Ajo, Lechuga, Cebolla, Frijol de soya, Espinacas, Cártamo, Pastos per- 

manentes, Pimienta, Papas, Arroz, Remolacha azucarera, Tomate y Or- 

namentales. 
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MALEZAS CONTROLABLES. 

Cola de zorro, Hierbas acuáticas, Hierbas del Centeno, Chenopodtum, Ver- 

dolaga, Cóscuta, Trigo rastrero, Pasto Kentucky, Pasto áspero, Alsine, A- 

vena silvestre, y otras mas. No controla Hierbas permanentes. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar de 2 - 8 lb. / acre. 

APLICACION. 

Uso general. Puede ser aplicado pre -siembra, pre -emergente o post -emer- 

gente, dependiendo sobre que cultivo se va a usar, especie de Hierbas, tipo

de suelo, y condiciones ambientales. La actividad es seriamente reducida=i:3

si la incorporación al suelo es por encima de 2 pulgadas de hondo. La humo

dad es necesaria en el suelo para la germinación de la semilla, la actividad - 

química y el movimiento del suelo. 

Para Alfalfa. Se usa pre -emergente o post -emergente; para habas y frijol - 

de soya en forma pre -emergente; para viñedos y bayas directamente sobre - 

el cultivo, zanahorias pre -emergente; trébol pre -emergente; Cebollas y Ajos

pre -emergente o post -emergente. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre Cucurbitáceas, Mafz, Lino, Papas, y pequeñas gramfneas. 

La efectividad puede ser destruida cuando se molestan campos ya cultivados. 

INFORMACION ADICIONAL. 

La mayoría de las Hierbas una vez establecidas son resistentes como son; Va

llico, Cardos, Hierba de Santiago, Pasto Johnson, pasto Bermuda, Corregele

la y otros. Alsine es controlada en cualquier etapa de su crecimiento. No afeo
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ta la germinación, , pero inhibe el crecimiento de las raices primarias, tre- 

na la divisi6n celular, en la metafase, actuando como un veneno mitótico, Su

vida residual es de 1- 6 meses dependiendo del grado de temperatura exis- 

tente. Se pierde en el suelo rápidamente cuando la temperatura es ( le 850F. 

y bajo 500F. . Dependiendo de la altura y capacidad del suelo asf será la do- 

sis. La materia orgánica lo absorbe fuertemente. Más activo sobre pastos

que sobre hojas anchas. Nuevos usos incluyen el control en el almacenaje de

Papas y la descompocición de Durazno. Es considerado menos volátil qu, TPC

asf corno más efectivo sobre hierbas acuáticas y hojas anchas. 

NOMBRES. 

IPC , Profam , INPC, IPPC , Tuberite, CHEM- H7E. 

O
O
If / CH3

NH - C- G - CH

11 CH

Isopropil N - fenil Carbarrnalo. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado en forma pre -siembra, pre- emerqente, o post -e- 

mergence. 

ORIGEN. 

PPG Industries Inc. 1945. 

TOXICIDAD. 

D. L. i0 - 9000 mg./ 1< q. 
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FOR MU LAC ION . 

En polvo al 75 1 y el 95% , Granulado al 10 y al 15 % , y en suspensi6n colo¡ 

dal 4 lb. / galón. 

USOS. 

Alfalfa, Trébol, Guisantes, Lino, Lenteja, Lechuga, Cártarn—p Espinacas, - 

y Remolacha azucarera. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Cola de zorro, Hierbas del centeno, Pasto Kentucky, Alsine, Avena silvestre

y otras más. No controla Hierbas establecidas permenentemente. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar de 2 - 8 lb. / acre. 

APL "CACION. 

1. Alfalfa y Trébol - Aplicar al cultivo, cuando este tenga menos de tres ho- 

jas, en forma pre- siembra, pre- emergente, o post- emergente. 

2. Remolacha - Aplicar cuando el cultivo tenga más de tres hojas en forma

pre- siembra o pre- emergente. 

3. Gutsantes - Aplicar en forma pre- siembra, incorporándolo al suelo cm - 

discos de 3 - 6 pulgadas de hondo, y por lo menos 10 días antes de sembrar. 

4. Lino - Cuando el Lino tenga de 2 - 4 pulgadas de altura, aplicar en forma

pre- emergente o post- emergente. 

5. Lechugas - Cuando tenta menos de cuatro hojas, aplicar en forma pre- - 

siembra, pre- emergente o post- emergente. 

6. Espiriacas - Aplicar cuando estas estén en la 2a. o 4a. etapa de crecimien

to, en forma pre- siembra, pre- emergente, o post- eniergente. . 
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PRECAUCION. 

No se espere ninguna clase de control para hierbas ya establecidas. Agítese

mientras se rocía. No controla CGscuta, ni hierbas acuáticas. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Alsine es controlada en cualquier etapa de su crecimiento muy bien. Es más

volátil que CIPC . Es más sensible a los cambios de temperatura. Es un ve- 

neno mit6tico, para la división celular en la metafase. Se absorbe a través

de las raíces; y es más usado para cultivos de estación fría. Ocurre un con- 

trol más efectivo cuando la temperatura es por encima de 550 F. , el tiempo

del tratamiento. Tres veces más soluble en agua que CIPC. Está sujeto a

lixiviación. Más efectivo en el control post -emergente del pasto. La humedad

es necesaria para su actividad química y su movimiento dentro del suelo. Se

descompone rápidamente a temperatura de cerca de 700 F. Persiste en el - 

suelo por 3 - 12 semanas. 

NOMBRES. 

EPTAM , EPTC. 

CH2 - CH2 - CH3

CH3- CH2- S - C - N

IO
CH2 - CH2 - CH3

S - etil , dipropil Tiocarbamato. 

TIPO. 

Es un Herbicida aplicado pre- s' embra, e incorporado al suelo por irrigación

con agua. 

39



OR IGEN . , 

Stauffer Chemical Co. 1955

TOXICIDAD. 

D. L- 50 - 1642 mg./ kg. 

FOR MU LAC ION . 

Granulado al 2. 3 , 4 y 10%. 

USOS. 

Alfalfa, Almendra, Habas castor, Cítricos, Trébol, Algodón, Maíz Frijol

seco, Lino, Uvas, Guisantes, Ornamentales, Papas, Cártamo, Remolacha

azucarera, Girasol, Papa dulce ( Málaga), Nueces. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto Johnson, Cola de Zorro, Avena silvestre, Hierbas acuáticas, Alsúie, 

Verdolaga y muchas otras hierbas y Hojas Anchas. 

D OS I FICAC ION . 

Aplicar 2 - 7. 5 lb./ acre en 40 - 100 galones de agua. 

APLICACION. 

Se incorpora al suelo inmediatamente. Aplicar pre -siembra sobre el surco. 

Incorporarlo con dis<wos rotatorios a 2 - 4 pulgadas de hondo. 

PRECAUCION. 

Se volatiliza rapidamente en el suelo cuando la superficie está húmeda al

tiempo de aplicación. 

No se aplique antes de pre -irrigación. No se use sobre Frijol negro, de soya

ni de Lima y otras especies. El maíz es molestado si es sembrado más hon- 

do de 2 pulgadas. 
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INFORMACION ADICIONAL. 

No es efectiva como herbicida de contacto pre -emergente; más efectivo

sobre pasto que sobre hojas anchas. Se descompone de 4 - 6 semanas en

el suelo abonado 6 bituminoso. Plantas establecidas toleran sobre el lí- 

mite aplicaciones por rocío. No es corrosivo para metal o hule. Aplica- 

do con irrigación de agua a un gran nómero de cultivos. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

KNOX- WEED - Pre -emergente para mafz . Lo distribuye Staffer Chemical

Co. Contiene EPTC y 21 41 D. 

NOMF3RES. 

Tillam, PEBC, Pebulate. 

CH
2- CH3

CH - CH - CH - S - C- N
3 2 2 \ 

CH2 - CH2 - CH2 - CH3
S- Propil Butil, Etil Tiocarbamato. 

TIPO. 

Herbicida aplicado en pre -siembra e incorporado al suelo. 

OR IGFN . 

Stauffer Chemical Co. 1960. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50- 1185 mg./ kg. 

FOR MU LAC ION . 

Granulado al 10% y en emulsi6n concentrada a 6 lb./ galón. 
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USOS. 

Tomate, Remolacha azucarera y Tabaco. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Hierbas acuáticas, Cola de Zorro, Pasto áspero, Avena silvestre, Verdola- 

ga y otros. 

DOSIFICACION. 

Aplicar de 4 = 6 lbs./ acre en 20 - 100 galones de agua. 

APLICACION. 

Prepare las semillas a la condición deseada. Aplique pre -siembra. Debe

ser incorporado a una profundidad de 2 - 4 pulgadas dentro de unos pocos

minutos después de su aplicación. Se puede sembrar inmediatamente des- 

pués del tratamiento. 

INFORMACIDN ADICIONAL. 

Estrechamente relacionado con EPTAM. Más efectivo sobre pasto. Las hier- 

bas de hojas anchas son eliminadas si la aplicaci6n es hecha cuando las ~ 

diciones son favorables para la germinación. No activo en Forma post -emer- 

gente. Si los tomates están creciendo bajo capas cubiertas, éllos deberán

ser ventilados para prevenir molestias. Su actividad desaparecerá a las 6 - 

8 semanas. 

NOMBRES. 1H3

RO- NEET, CICLOATE. 
O C

H2I1I
CH3 - CH2 - S - C- N
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S- Etil, Cictohexil, E; til Tiocarbamato. 

TIPO. 

Es un compuesto usado corno herbicida selectivo pre- emergente. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 3654 mg./ kg. 

OR IGEN . 

Stauffer Chemical Co. 1965. 

FORMU LACION . 

6 lb./ galón en emulsi6n concentrada; 10'/. granulada. 

USOS. 

Remolacha azucarera, Espinacas. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pastos del centeno, Hierbas acuáticas, Pasto áspero, Poa pratensis ( Ken- 

tucky), Cola de Zorro, Avena silvestre, Verdolaga, Bolsa de Pastor, Hier

bas de la Cebada. 

DOSIFICACION. 

Aplicarlo sobre un almácigo preparado. Dentro de unos minutos se incorpo

ra al suelo a una profundidad de 2 - 3 pulgadas. Inmediatamente sembrar. 

INFORMACION AC) I^ fONAL. 

La siembra debe hacerse inmediatamente después de la incorporación. A- 

plicar s6lo a suelos suficientemente secos que aseguren la mezcla comple

ta. Un análogo de EPTC puede espern, se control de 6 - 20 semanas. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

PRE- BETA 2 - A - Una combinaci6n de RO- NEST y Avadex, para uso so
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bre Remolacha azucarera. Fabricada por Great Western Sugar Co. 

NOMBRES. 

Sutan, Butilate. 

CH3
CH - CH

O / 
2

CH

CH - CH - S - C - N
3 2 ` 

CH3
CH2 - CH

S - Etil, D - Isobutil Tiocarbamato. \ CH3

TIPO. 

Usado como un tierbicida selectivo Pre - emergente. 

ORIGEN. 

Stauffer Chemical Co. 1966. 

TOXICIDAD, 

D. L. 50 - 4659 mg./ kg. 

FORMU LACION , 

6 lb./ galún en emulsión concentrada; y en granulado al 5 y 10%. 

USOS, 

Ma (z . 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Cola de zorro, Pasto Johnson, Chenopodium, Hierbas acuáticas, Pasto ás- 

pero y otras. 
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D OS IFICAC ION . 

Aplicar de 3 - 4 lb. / acre con 1. 25 lbs. de Atrazine. 

APLICACION. 

Incorpore rápidamente al suelo con un azad6n o con discos de fuerza. La apli- 

cación debe ser hecha antes de sembrar. Aplicar a una superficie seca sola- 

mente. 

PRECAUCIONES. 

La incorporaci6n inmediata es extremadamente necesaria. Uselo sobre suelos

minerales solamente No se aplique antes de un pre - irrigación No se use so- 

bre maíz híbrido creciendo para semillas, Siembre el maíz a menos de 2 pul- 

gadas de hondo. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Estrecha relación en el suelo que afecten a los siguientes cultivos. No es ac- 

tivo en forma post -emergente. 

NOMBRES . 

Vernam, Vernolate . 

CH - CH2H3

CH3- CH2- CH2- S - C - N

CH2 - CH2 - CH

S- Propil Dipropil Tiocarbamato. 
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TIPO. 

Compuesto usado como herbicida selectivo pre- emergente. 

ORIGEN. 

Stauffer Chemical Co. 1964. 

TOXICIDAD. 

D. L. 
50 - 

1710 mg./ kg. 

FOR MU LAC IO N . 

6 lb./ galón en emulsi6n concentrada; 5% granulado. 

USOS. 

Cacahuate, Papa dulce , ( Málaga), Tabaco, y Frijol de Soya. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Hierbas Acuáticas, Colas de Zorro. Pasto Johnson. 

Chenopodium, Verdolaga, Maravilla y otras. 

D OS I FICAC ION . 

Aplicar 2 - 3 lb/ acre. 

APLICACION. 

1.- Frijol de Soya. Aplicar pre- siembra. 

2.- Cacahuate. Puede aplicarse pre- siembra. o pre- emergente. 

3.- Papa dulce ( Málaga). Apliquese pre - siembra. 

4.- Tabaco. Post- transplantaci6n. 

PRECAUCIONES. 

La incoa tracion inmediata es extremadamente necesario. Solo ósese en

suelos minerales. Si la superficie del suelo está hómeda se pierde ra- 

pidamente por votalizaci6n. 

46



INFORMACION ADICIONAL. 

Guarda estrecha relación con EPTC. Puede ser esperado un control por

6 semanas, si no hay problemas de transportación en el suelo que afecten

a los cultivos siguientes. No es activo en forma post -emergente. 

NOMBRES. 

Vegedex, CDEC , Sulfalate. 

CH3 - CH\ 

S C1

N - C - S- CH2- C= CH 2

CH3 - CH

2 Cloro alil, Dietil Ditiocarbamato. 

TIPO. 

Se usa como Herbicida selectivo pre -siembra o pre -emergente. 

ORIGEN. 

Monsanto Company 1956

TOXICIDAD

D. L. 
50 - 

850 mg/ kg. Irritante para ojos y Piel. 

FORMU LAC ION . 

4 lbs/ galón-. en emulsión concentrada; 20% granulado. 

USOS. 

Br6coli Frijol de soya, Haba de Lima, Mafz, Sandfa, Nabo, Coles de Bru- 

sel•=cs, Col rizada, Col coliflor, Moztaza verde, Abelmosco, Lechuga, Apio, - 
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Espinacas, Tomate, Melbn, Papas, Pepino y Ornamentales. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Poa pratensis ( Kentucky), Chenopodium, Hierbas acuáticas, Gola de Zorro, 

Alsine, Pasto áspero, Verdolaga y otras. Se considera más efectivo sobre

hierbas de hoja ancha que sobre pastos. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar sobre el surco a un semillero bien preparado. Una fuerte irriga- 

ción después del tratamiento puede incrementar la efectividad. Usado

primeramente como herbicida pre - emergente o post - siembra. 

PRECAUC ION . 

Hierbas establecidas no son controlables. A bajas temperaturas use bajas

dbsis. No se use sobre tierra abandonada para crecimiento de espinacas. 

Plantas permanentes no son controlables. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se descompone dentro de 3 - 5 semanas en el suelo. Compatible con

otros herbicidas; se requiere de humedad para su actividad química. Se

combina con Randox para control de hierbas de áreas especificas con

apio y Col. En el estado de Nueva York se usa sobre Papas mezclado con

Randox. 

NOMBRES. 

Carbyne, Barban , Barbamate, Carine. 

O

ONH- IC- O- CH2- C- C- CH2- el- 

Cl
4B



4 Cloro, butil - m - Cloro Carbanilato. 

TIPO. 

Herbicida selectivo translocado, aplicado en forma post - emergente. 

ORIGEN. 

Gulf Chemical Co. 1958. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 1350 mg./ kg. En algunas personas causa irritación en la piel. 

FORMU LACION. 

1 lb./ galón en emulsi6n concentrada. 

USOS. 

Cebada, Lino, Lentejas, Mostaza, Guisantes, Cártamo, Frijol de Soya, 

Remolacha azucarera, Girasol y Trigo. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Avena silvestre y Pasto de Centeno anuales. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar 1/ 4 - 1 lb./ acre en 5 - 20 galones de agua con 45 pulgadas de pre

si6n. Las d6sis altas son usadas sobre inPestaciones masivas de avena

silvestre ( 150 plantas en 1 pie cuadrado 6 más). 

A P L ICAC ION . 

La aplicación es crftica. Aplicar s6lo cuando la avena silvestre esté en

la segunda etapa foliar. Esto es generalmente 4 - 9 días de emerger bajo

condiciones de crecimiento normal. No se rocíe ni cebada ni trigo que ha

ya pasado por la 4a. etapa foliar, pues son muy sensibles. El Lino deberá

ser ociado antes de 12a., semana foliar. No rociar guisantes después -de - 
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la sexta semana foliar. No rociar remolacha después de 30 días de haber

emergido. No rociar cártamo después de la 8a. etapa foliar. Son obten¡ 

dos resultados óptimos, cuando el cultivo es fuerte y vigoroso. No rociar

cuando las plantas estén cargadas de lluvia 6 de humedad; pero ésta misma

después de la aplicaci6n no afectes la actividad del compuesto. La actividad

y efectividad pueden ser reducidas por vientos de 15 millas / hora. No se

rocfe frijol de soya, después de la primera etapa trifoliar. 

PRECAUCIONES. 

Cultivos sensibles, como ej.: avena, lino y algunas variedades de arroz. 

No se dé como pastura, los restos de cultivos tratados. Evite aspersión. 

No se aplique después de que la tercera hoja de avena silvestre aparece. 

Si la mayorfa de la avena no tiene 2 hojas en 9 días, rocfese antes de 14

dfas después de emerger. No se mezcle con otras substancias químicas. 

INFORMACION ADICIONAL. 

El área de ltgula de la primera hoja de avena silvestre es la parte más

sensible. Provoca un cambio de color en la avena silvestre ( azul -verde) 

y comieriza a dejar de crecer. Puede ser aplicado por vfa aérea. Se a- 

plicará con tan solo encontrar cuatro plantas de avena silvestre por pié

cuadrado. 

NOMBRES. 

Carbetamida , Legurame. 
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O O

CO11 11
I-, - U Nrl - CH - CH

2 3

CH3

Ester de D -N- Etil lactamida Carbanilato. 

TIPO. 

Usado como Herbicida selectivo pre y post -emergente. 

ORIGEN. 

Rhone Poulenc de Francia. 1góo. 

TOXICIDAD. 

D. L.
5O - 

11, 000 mg./ kg. 

FOR MU LAC ION . 

En emulsión concentrada a 300 g. / It. ; y en forma de polvo humectable al

70%. 

USOS En Europa se usa sobre Alfalfa, Trébol, y Girasol. Para control de

plagas y pastos anuales. 

A P L ICAC ION . 

Aplicar a la superficie del suelo durante : os meses de invierno sobre culti

vos establecidos o sobre grandes almácigos. Aplicar además en la prima

vera sobre los retoños del pasto, si no ha brotado la primera K)ja trifoliar. 

PRECAUC ION. 

No se vende en E. U. A_ Más efectivo en clima frfo. Efectivo sobre pasto
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solamente. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Es tan soluble que no necesita incorporación al suelo ; se absorbe por las - 

rafces y por las hojas del pasto. En el invierno su actividad persiste por

dos a tres meses y en la primavera hasta un mes. Efectivo s610 cobre unos

pocos Pastos de verano. Puede ser combinado con 2, 4, D. - B. o con - 

M. C. P. B. para control de hierbas de hoja ancha. 

NOMBRES. 

Betanal . Fenmedifam CF 13
O O

11 11
CH3- 0- 0 - NH—- O - C - NH-- co/ 

Metil m- hidroxi carbanilato - m - metil carbanilato. 

TIPO. 

Usado como Herbicida selectivo post -emergente. 

ORIGEN. 

Schering A -G de Alemania. 1965. 

Distribufdo en E. U. A. por Nor - AM Agricultural Products Inc. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 8000 mg. / kg. 

F OR MU LAC ION . 

En emulsión concentrada a 1. 3 ib. / galón. 



USOS. 

Remolacha azucarera. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Mostaza, Hierba de Santiago, Cola de zorro, y otros. 

DOSIFICACION. 

Aplicar 1 - 1. 5 lbs./ acre en 45 galones de agua. Use altas dbsis sobre plan

tas suceptibles. 

AP L ICAC ION . 

Usese sobre Remolacha en forma post- emergente, cuando las hierbas tengan

dos hojas verdaderas. Mejores resultados son obtenidos cuando las hierbas

están creciendo activamente. La Remolacha azucarera deberá pasar de la

segunda etapa foliar. 

PRECAsUC IONES . 

No se deje la solución en el tanque por más de 4 horas. No se aplique cuan- 

do el tiempo esté hómedo. Fuerte lluvias dentro de b horas después de apli

car reduce su efectividad. No se aplique bajo condiciones extremadamente

calientes o airosas. Lvite aspersión. No se aplique a I: envolacha cuando

esté a noventa dfas de cosechas. No se aplique con agentes humectante-- - 

puede causar temporalmente crecimiento retardado y/ o clorosis ( o sea

aspecto quemado). 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se absorbe a través de las hojas. En el suelo se rompe fácilmente , asf que

no hay peligro para cultivos. Hay poca actividad como pre- emergente. 
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NOMBRES. 

Avadex, DI- Allate, DATC. CH3
el] 

C H3
Cl- CH= C - CH - S - C - N

I 2 II \ el-¡ 
3

Cl O

CH

S - 2, 3 dicloro alil, diisopropil Carbanilato. 

TIPO. 

Herbicida selectivo aplicado en forma pre- emergente. 

ORIGEN. 

Monsanto Co. 1959. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 395 mg./ kg. Puede ser irritante para los ojos y piel. 

FORMU LACION . 

En emulsión concentrada a 4 lb./ galón ; y en granulado al 10ỳ. 

USOS. 

Cebada, Alfalfa, Trébol, Mafz, Lenteja, Lino, Guisantes y Remolacha azu

carera. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Avena silvestre, Col& de zorro y otras pocas hierbas. 

DOSIFICACION. 

Aplicar de 1. 5 - 2 lbs. / acre en 5 galones de agua. Más de 18 galones es

preferible para mejores resultados. 
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A P L ICAC ION . 

Aplicar al almácigo que previamente ha sido muy bien preparado, e incorpo- 

rar el herbicida a 2 pulgadas de hondo por lo menos. Pueden ser necesarias

dos incorporación si el suelo contiene mucho rastrojo. Después de aplicar

el cultivo puede ser sembrado inmediatamente, o dentro de las siguientes -- 

tres semanas. 

1. Remolacha azucarera - Se incorpora al suelo antes de sembrar; dicha -- 

siembra podrá ser hecha en las siguientes tres semanas. 

2. Lino y Mafz - Incorp6rese antes o después de sembrar. 

3. Cebada - Sembrarla a 2 - 3 pulgadas de profundidad; aplicar e incorporar

antes de que la semilla retoñe. Además puede ser aplicado pre- siembra en el

verano. 

4. Guisantes - Aplicar antes o después de sembrar. Sobre todo en suelos ar- 

cillosos puede ocurrir que se le caigan las hojas al cultivo, y la maduraci6n

de los guisantes verdes puede ser dañada suavemente. 

5. Alfalfa y Trébol - Cuando se cultiva junto con Llno, se incorpora antes de

sembrar. Si se siembra junto don Cebada, aplicar después de sembrar. 

PRECA' CIONES. 

Cultivos muy pequeños pueden crecer sobre todo en suelos arcillosos. No dar

como pastura, cultivos que hayan sido tratados. El material diluido e incorpo

rado a dos pulgadas de hondo, da un control muy pobre sobre hierbas. La Mos

taza no será controlada. No es efectivo sobre Avena silvestre germinada. No

se aplique cuando existan vientos de 10 millas / hora. Evite aspersión. No se

use sobre Ramolacha azucarera, si esta está sembrada en suelos arenosos y
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suaves. La avena nd deberá ser sembrada hasta después de 12 meses del dfa

de aplicación. No será efectiva la aplicaci6n aerea en suelos que estén en co

Tina. La Cebada puede crecer muy pequeña, sobre todo en condiciones de -- 

fuertes lluvias. Bajo condiciones de extrema aridés, el control no será efec

tivo. No se aplique a suelos húmedos., rocosos o' terrenosos. Evite sobre

d6sis. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Puede ser hecha la incorporación aerea, si el suelo no se lesiona. Una vez

emerg ¡das las hierbas no podrán ser controladas. Se incorpora al suelo - 

tan pronto como sea posible. Cultivos superficiales no reducen su efectivi- 

dad. 

NOMBRES. 

Avadex BW 1 FAR -GO , Trialate. 

CH3
CH

Gl Cl / \ CH

jC= C- O- S- C- N
3

C l I) Cl l3
O \ /

11

CH

CH3
S- 2931 3 Tricloro alit, diisopropil Tiocarbamato. 

TIPO. 

Un Flerbicida selectivo, Usado en forma pre -emergente. 

ORIGEN . 

Monsanto Co. 1959
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TOXICIDAD

D. L. 50 - 1675 mg/ j9. 

FOR MU LAC ION

En emulsión concentrada 41bs/ gal6n ; En granulado l0•/ 

USOS: 

Cebada, Trigo, y Guisantes. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Avena silvestre, Cola de Zorro y otras pocas yerbas. 

DOSIFICACION. 

Aplicar 1- 1. 5 lbs/ acre en 5 galones o más de agua. 

APLICAC_ ION . 

Aplicar sobre almácidos perfectamente hechos . Sobre tierras en verano, una

incorporación es todo lo que se requiere . Sobre suelos maltratados se requie- 

ren dos aplicaciones . La semilla será sembrada de 31 - 1 inch. debajo del área

tratada . Aplicar pre -siembra, o pre -emergente . 

PRECAUCIONES

En condiciones de mucha lluvia siguiente a la aplicación del herbicida, pue- 

de ocurrir que el cultivo sea pequeño. El control no será tan efectivo en con- 

diciones de aridez. No se re .omienda usarse en California ni en Arizona. 

Sobre el cultivo de guisantes puede ocurrir que se deshoje la planta o que se

lesione la maduraci6n . No se aplique cuando existan vientos de 10 millas por

hora. 

INFORMACION ADICIONAL

Se puede aplicar antes o después de sembrar. Pero para trigo solo después de
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USOS

Césped. 

D OS I F ICAC ION

Aplicar 10 Lbs/ acre . 

APLICACION

Aplicar a césped ya establecido antes de que el pasto áspero germine en la prima- 

vera. 

rima-

vera. 

PRECAUCION

Las hierbas de hojas anchas no son controlables. Bajo algunas condiciones el cés- 

ped compuesto puede mostrarligeros decoloraciones pero no serán de importancia

No se aplique sobre nuevas semillas de césped. Cuando el tratamiento es hecho - 

en primavera la resiembra de pasto será hecha hasta el Otoño. 

INFORMACION ADICIONAL

Césped establecidos como Fescue, Bente Bermuda,, Dicondra y Kentucky son tole- 

rantes a este material. Resiste la descon posici6n por oxídaci6n o luz solar. No es

corrosivo; su efectividad residual por largo tiempo. Controla pasto ropero previ - 

niendo su germinación y su crecimiento normal. Será efectivo estando en contacto

con la semilla y las rafees primarias. No efectivo sobre pasto áspero ya estableci- 

do. Da control para una estación completa. 

NOMBRES. 

Tandex, K arbutilate. CH31
O - C - NH- C- CH3

@N" 
O CH3

C- N-

CH3g
0CH3

b
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SEMBRAR. Los gruisantes pueder, ser sembrados 3 semanas después de la apli- 

cación. Las hierbas solo se controlan si se aplican antes de germinar. No se in- 

corpore a mas de 2 pulgadas de hondo, pues se puede diluir. Bajo condiciones se

cas la avena silvestre puede ser controlada hasta la 2a. - 4a. etapa foliar. Culti- 

vos superficiales no reducen su efectividad. 

NOMBRES. 

Azar, Terbutol„ Azak, Azac. 
0- C- NFI - CII

II 3

CHC
O

C  
CH3

CH3 I O 1 \ CH3
CH3 CH3

CH3
2, 6 Diterbutil - p- Toluil, metil Carbamato. 

TIPO

Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN

Hercules Powder Co. 1964. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 34, 600 mg/ kg. 

FOR MU LAC ION

801% 
granulado. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero. 
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m- ( 3, 3, ) dimetil urea Fenil Terbutil Carbamato. 

TIPO

Usado como herbicida no selectivo para suelos estériles. 

OR IGEN

Niagara Chemical Div. of F. M. C. Corp. 1968. 

TOXICIDAD

D. L. 50- 3000 mg/ kg. 

usos

Arcas no cultivables como un suelo estéril. Además sobre vfaa de ferrocarril, 

carreteras y utilidad correcta sobre caminos. Además usado para control de

matorral. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Aspero, Trébol, Cola de Zorro, Cardos, Corregüela, Bardana, Pásto de

Bermuda y otros más son algunos de los controlados. 

D OS I FICAC ION

Aplicar 3- 30 lb/ acre

A P L ICAC ION

Aplicar antes o justamente en el período de crecimiento activo de hierbas. La

humedad es requerida para su transporte para el suelo. Sobre colinas aplicar

en lugar más alto de las plantas que serán controladas. 

PRECAUCIONES

No se mezcla con otros materiales alkalinos en la reacción. Si ocurren lluvias

limitadas las hierbas permanecen y no serán controladas. No se aplique o esper— 

za cercano a cultivos deseados. Evite asperGi6n. 

INFORMACION ADICIONAL
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Compatible con herbicidas a base de triazinas, urea, MSMA picloram o con

aceite. Actividad pre -emergente. No es corrosivo. Baja actividad en la zo- 

na cercana a las raíces. Para control de pastos salados tasase solo en sue- 

los bajos en materia orgánica y de arcilla. Algunos tipos de matorral y á r - 

boles son controlados. No tiene efectos sobre vida silvestre o pescado. 

NOMBRES. 

Azulam. M&B 9057, Asuloc

O O

NH O S- NH - C- O - CH

11 3

O

Metil - 4 - Amino Bencensulfonil Carbamato

TIPO

Herbicida usado en forma post -emergente

ORIGEN

May and Baker Co. of England con licencia para ser distribufdo en E. U. A., 

por Rhodia Inc. Chipman Div. 1965. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 5000 mg/ kg. 

FORMU LACION

En polvos solubles al 75%, en polvo humectable al 80% y en concentrado acuo- 

so al 60%. 

MALEZAS CONTROLARLES
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Pastos anuales permanentes, especies Rurnex son efectivamente controladas. 

USOS

Experimentalmente está siendo probado sobre cultivos cano pueden ser pasti- 

zales , huertos y caña de azócar. 

A PL ICAC I ON

Aplicar en forma post -emergente, puede ser absorbida por rafees y hojas y

translocarse a otras partes de la planta. 

PRECAUCIONES

No se use sobre cualquier cultivo de alimentos , en E. U, A. hasta que su regis- 

tro haya sido garantizado. No se dé como pastura los residuos de áreas trata - 

das hasta 2 semanas después del tratamiento. 

INFORMACION ADICIONAL

Las hojas de las plantas se ponen amarillentas como señal de 1 a acci6n herbici- 

da, la planta se asfixia y finalmente mueren los puntos de crecimiento. La acti- 

vidad más rápida ocurre a altos temperaturas. BAja toxicidad p, . t pájaros

peces y r iamfferos. 

NOMBRES

Saturn

O CI i - CH3

ClO CH2- S- C- N\ 

CH - C11„ 
2 J
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S- ( 4 - Cloro Benctl) - N - N- Dietil Tiol Carbamato. 

TIPO

Es un herbicida selectivo usado en forma post -emergente. 

ORIGEN

Kumiai Chemical industry Co., Ltd. of Japan. 1970

TOXICIDAD

D. L. 50 - 300 mg/ kg. 

FOR MU LAC ION

50% y 10% granulado

usos

Arroz en el Oriente

MALEZAS CONTROLABLES

Pastos de hoja ancha y otras hierbas anuales. 

APL ICAC ION

Aplicar 7- 15 días después de transplantar. Durante la aplicación se requieren

3 cros. o más de agus. Mir_a a las hierbas en forma post -emergente en la ter

cera etapa foliar. 

PRECAUCION

No se vende o se use en E. U. A. 

INFORMACION ADICIONAL

Osese sobre arroz transplantado solamente No mata semillas. No es sensible

a la luz. 

MEZCLAS RELACIONADAS
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1. SATURN - S - Uña combinaci6n de Saturn y Simetrina distribufdo por

Kumiai Chemical para uso sobre arroz. 

2. SATURN - M - Una combinación de Saturn y MO distribufdo por Kumiai

Chemical para uso sobre arroz. 
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3. Derivados Nitrogenados Heterocfclicos. Triazinas, Piridinas, Pirida- 

zonas, Acidos Picolfnicos. 

NOMBRES. 

Aminotreazol, At -4 , Amitrol , Weedazol, 3 - AT , Amizol, Weedone, Wee- 

dar—AT. erdar—AT. 

H — N N

IZI"
NJ— NFI2

3 amino - 1 , 2 , 3 Triazol. 

TIPO. 

Un herbicida traslocado , no selectivo, post -emergente

ORIGEN

Amchen Products Inc, y American Cyanamid Co. 1954. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 14700 rng/ kg. 

F OR MU LAC I ON

2 lb/ galón en concentrado soluble , 50 y 90 % en polvo soluble y 1% aerosol. 

USOS

Areas no cultivables

MALEZAS CONTROLABLES

Cola de Caballo.,, Cardos., Pasto Bermuda, Lechetrezna, Bardana, Cola de - 

Gato, Cola de Zorro, 1lierbas Acuáticas, Poa Pratenzis(Kentucky), y otras - 

muchas. 
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DOS IFICAC ION

Aplicar 1- 20 lbs/ acre en 30- 300 galones de agua. 

APL ICAC ION

1. Areas no cultivables . Cultivos cercanos a 2 semanas después de su

aplicaci6n dan mejor resultado sobre control de hierbas permanen - 

tes . Las hierbas crecerán vigorosamente al tiempo de la aplicaci6n

Pobres resultados ocurrirán sobre hierbas rastradas o sobremadura- 

das . Si es posible, trátelas antes de que tengan 5 o 6 pulgadas de al- 

tura. Fuertes lluvias siguientes a la aplicaci6n reducirán su efectivi- 

dad. 

PRECAUCIONES

Guárdese fuera de áreas tratadas Maravilla o Corregüela son considera- 

das resistentes así como Tules y Cabezuela ( CentauriaNo se use so- 

bre cualquier cultivo de alimentos. 

INFORMACION ADICIONAL

Se requiere 2- 3 semanas para completar resultados. Inhibe la formación de

Clorofila así que la planta se torna blanca, roja o café. Se acumula en la re

gi6n merismática. Rápida inactividad en suelos pesados así como la aplica - 

ci6n para absorción radicular es inadecuada. Considérese más efectivo se - 

bre

o -

bre hiedra y Roble venenoso. Plantas viejas absorben este material suave- 

mente. Su persistencia en el suelo puede ser de 2 a 4 semanas. 
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NOMBRES

Amitrol T. Cytrol Una combinación de Aminotriazol y TiOC¡ anato de sodio

como un activador. 

TIPO

Amitrol T es un herbicida trnslocado no selectivo, aplicado post -emergente. 

ORIGEN

Amchen Products Inc, and American Cyanamid Co. 1956

TOXICIDAD

D. L. 5o - 5000 mg/ kg

FOR MU LAC ION

En emulsión concentrada a 2 Lbs/ gal6n

USOS

En áreas no cultibables

MALEZAS CONTROLABLES

Sobre hojas anchas y pastos, cardo Canadiense, Hiedra, Pasto de Bermuda, Co- 

la de Caballo, Cola de Gato, y Muchas otras. 

PRE- DOSIFICACION

Aplicar 1- 8 lb/ acre en 40- 100 galones de agua. 

APL ICAC ION

1.. Arcas no cultivables - aplicar cuando la maleza esté joven y creciendo acti- 

vamente . Sobre tratamiento si lo considera necesario¡ 

2. Almácigos- ósese rociando directamente teniendo cuidado de no hacer con - 

tacto con el follaje de las plantas. 
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PRECAUCIONES

Evite aspers i6n . Guárdese lejos de las áreas tratadas. No se use en almá- 

cigos conteniendo Lilas, Madreselvas ( Lonicera ) No se aplique a zanjas

para el control de plantas acuáticas donde el agua será usada para irriga - 

ción o bebida. Fuertes lluvias inmediatamente después de su aplicaci6n pue- 

den reducir su efectividad. Suavemente corrosivo. 

INFORMACION ADICIONAL

Se absort e por las hojas y en forma translocada por las raíces. Requiere - 

10 - 2 O días para control. Se considera mas activo sobre plantas anuales

que aminotriazoles. Maravillas Cabezuela ( Centáurea ) y Tules no son - 

controladas por este material. El tiocimato de amonio es considerado como activa- 

dor y no como ingrediente activo. 

NOMBRES

TO - 2 s CMPT

CH

N

i 11
Cl

S
NH - C - CH2 - CH

TIPO

To -2 tin compuesto usado como un herbicida selectivo post -eme rgente. 

ORIGEN

Mitsui Toatsu Chemical Inc. 1970

TOXICIDAD

D. L. 50 - 2080 mg/ kg ( ratones) 
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F OR MU LAC ION

50 % Polvo Humectable

U SOS

Usado en Japón sobre Trigo. 

MALEZAS CONTROLABLES

Arena Silvestre, Poa Pratensis ( Kentucky ) anual, Cola de Zorro, Pasto

Aspero, Alsine y Otros. 

DOSIFICACION

Aplicar 2 2/ 3 - 3 ! J lbs/ acre en 100 galones de agua. 

APLICACION

Aplicar en la primavera después de que el follaje ha aparecido. Tratar estos

pastos en la 2a. - 3a, etapa foliar. Y Hojas Anchas en la 3a. - 4a. etapa - 

foliar. 

PRECAUCION

No esta a la venta en E. U. A., cultivos susceptibles incluyen Cebada, Avena, 

Frijol, Tomates, Guisantes, Atgod6n y Otros. 

INFORMACION ADICIONAL

El pasto es mas tolerante que la Hoja Ancha . No inflamable y no corrosivo

Translocado en Trigo dando resistencia. 

NOMBRES
NH

Tordon, Picloram , Borlin . 

Ci

O
Cl

Cl J: COOH

N
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TIPO

Tordon es un herbicida selectivo en acci6n y es inclispensable para el control

de muchas plantas de hoja ancha y confferas en pastos establecidos. 

ORIGEN

Dow Chemical Co. 1963

TOXICIDAD

D. L. 50 - 8200 mg/ kg

FORMU LAC ION

Tordon 101 mezcla de *- 0. 54 lb de Tordon Plus y 0. 2 lb de 2, 4 D/ Galofi

Tordon 212 mezcla de 1 lb Tordon Plus, 2 lb 2 4D / Galón. 

Tordon 155 1 lb Tordon Plus 4 lbs 2, 4, 5 T / Galón

Tordon 22k 2 lbs/ galón ( Sal de Potasio ) 

Tordon Beads 2 % granulado

Tordon 10k Pellets 10% granulado. 

USOS

Areas no cultivables. Experimentalmente está siendo usado sobre tierras varia- 

bles, control selec' ivo de hierbas en pequeñas gramfneas y caña de azúcar. 

MALEZAS CONTROLABLES

CorregCela, Cardo Canadiense, Lechetrezna, ( Euphorbia ) Cabezuela ( Centau- 

rea ) Roble , Pino, Roble Venenoso, Mezquite, y otros muchos como plantas

de hoja ancha. 

DOS IFICAC ION

Aplicar de 0. 5 - 8 lbs/ acre
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APL ICACION

Puede ser aplicado a través del suelo o por aplicación aérea. Se requiere de

especial cuidado para colocar el Spray en el área bl;-nco ( adecuado). Rociar

sobre el follaje siempre que las plantas estén creciendo activamente. Trata- 

mientos basales pueden ser aplicados en cualquier momento. Aplicar gránu

los sobre las rafces de las plantas asegura control durante la estación de - 

crecimiento normal y cuando llueva puede ser esperado pronto un tratamien- 

to posterior. 

PRECAUCION

Evite aspersi6n. No se aplique bajo el surco de árboles deseados. No se us e

el mismo equipo para aplicar otros pesticidas. No contaminar agua de irriga

ci6n . Residuos activos del herbicida pueden permanecer en el suelo. La do- 

sis requerida varfa de acuerdo a la especie de planta o zacate, y locali.`aci5n

geográfica . Altas dosis de producto granulado son requeridos generalmente - 

para control de plantas leñosas. La mayorfa de los pastos son tolerantes . - 

Pastos de almácigos son mas susceptibles. No es corrosivo, no es volátil y - 
no es inflamable. 

NOMBRES

Pyramin, Pyrazon, Burex, PCA

C1
O

NFI / _< N O
N / 
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TIPO

Pyrazon. Es una Piridazona usada como herbicida selectivo pre y post- emer- 

gente. 

MIGEN

B A S F A. G. GERMANY 1962, 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 3000 mg/ kg. Puede ser irritante para la piel. 

FORMU LACION

75% en polvo. Piramin Plus; 31% Pirazona y 21 % de Dalap6n. 

USOS

Caña de Azúcar y Remolacha Roja. 

MALEZAS CONTROLABLES

Mostaza, Hierba de Santiago, Verdolaga, Bardana, Lechetrezna, ( Euphorbia) 

Aisine, Rábano Silvestre y Otros. 

DOSIFICACION

Aplicar de 2 - 4 lbs/ acre. 

APLI(: ACION

1. Pre -emergente . Aplicar a suelos húmedos de manera pre o post -siembra. 

En áreas de lluvias formales o de rocío por irrigación Piramfn no debe ser

incorporado. En regiones áridas incorporar a una profundidad de 2 pulgadas - 

bajo surcos irrigados solamente. Irrigar dentro de los 3 dfas de tratamiento. 

2. Aplicación post -emergente temprana o seguida al cultivo. Aplicar después
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de que la Remolacha tiene de 2 a 5 hojas pero antes de que la máleza tenga forma- 

da 2 a 4 hojas. Piramicin puede ser combinado con Dalapón de 4 más 2. 25 lbs/ - 

acre con % % de agente humectante como Citowett Plus. Este daría un incremento

en el control de las hojas anchas y pastos que Piramin sólo y sin regular, es crf

tica, no hacer uso sobre hierbas más largas que 2- 4 etapa foliar. 

PRECAUCION

No se use sobre suelos arenosos, abonados o con tierra bituminosa. No irrigue

si va a ser usado como tratamiento de incorporac+ in al suelo. No se incorpore - 

sobre todo en discos. Col., Zanahoria, Pepino, Frijol de Lima, y Tomate. Son

especialmente susceptibles a este material. Las hierbas pierden mucha de su

susceptibilidad con el tiempo cuando tienen 4 hojas verdaderas. No se aplique

cuando la temperatura y la humedad son altas o cuando el follaje de Remolacha

esté húmedo. Hierbas permanentes no son controladas. Aplicaciones pre- emer- 

gentes no son efectivas bajo irrigaciones fuertes una vez incorporado. La irriga

ción completa es necesaria. Incompatible con pocos pesticidas. No irrigar en la

primera vez con más de 3/ 4 de pulgada de Zgur. 

INFORMACION ADICIONAL

Resiste suavemente la lixiviación. Cultivos ya emergidos. muestra mayor toleran

cia que cuando se pone en forma pre- emergente. Remolacha Azucarera e-- sus - 

ceptible durante la etapa del Cotiledón de aqui que no se pueda aplicar durante este

período . Algunas veces se combina con otros pesticidwr y herbicidas. La hume - 

dad es requerida para la actividad de este material. Puede ser esperado control. 

por 8- 12 semanas. Un poco más inefectivos sobre pastos . Dá mejores resulta - 
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dos c—) una pequeña incorporación de luz o sea con una profundidad de 1- 2

pulgadas, pero a profundidad mayor de 4- 5 pulgadas ya no funciona. Las

malezas abserben este material principalmente por las cafces. Puede ser

mezclado con Ro- Neet y TCA. No se aplic,je a través de cual-ner clase - 

de inyector o de aplicador. Si no llueve dentro de 5- 10 días del tratamien

to. Irrlgese para activar la q ifmica del compuesto. No es corrosivo. Ú- 

sese sobre suelos que su contenido en materia orgánica sea mayor al 5%. 

El control de malezas será errático en condiciones de baja humedad. Usa

do en el este de los E. U. A. y en California. 

NOMBRES. 

SAN H 6706. 

CF3/
N /

CH3
N / N

CH3
O Cl

5 cloro, 4 dimetilamino, 2 ( L, L, L trifluoro - m- toluil ) , 3 ( 2H ›, Piri- 

dazona. 

TIPO. 

Herbicida pre -emergente. 

ORIGEN. 

Sandoz Ltd. Basle Suiza 1969. 
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TOXICIDAD

D. L. 5) - ( oral) - 12, 800 mg/ kg

F OR MU LAC I ON

80 Polvo soluble 5% granulado

USOS

Experimentalmente sobre •Glfalfa, Espárragos, Aránd=no, Cft.ritos y ciertas

Frutas. 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD

Control de pastos anuales, Mostaza, Verdolaga. Carmfn, Solanum ( Bellado- 

na, Beleño, Hierbamora) Bisnaga, Pequeña Malva, Oruga o Jaramazo de

Londres, Cardos y Alsine. Su actividad se demuestra en f rente de Nueces

Amarillo o Morado, Pasto Johnson y Bermuda, 

D OS I FICAC ION

La dosis del ingrediente activo es de 2 - 8 lbs / acre, dependiendo del tipo de

suelo y cultivo . 

A P L ICAC I ON

Aplicar a la superficie del suelo, antes de la emersi6n de maleza. 

PRECAUC ION

No se use sobre cualquier cultivo alimenticio hasta que su registro haya sido d, 

tenido, 

INFORMACION ADICIONAL

No se ingiera, evite inhalación y contacto con la piel. Evite aspesión dentro de

cultivos vecinos. 
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NOMBRES. 

DIQUAT, REGLONE, DIQUAT DIBROMIDF , DEXTRONE , AQUACIDE, 

WEEDR ITE. 

O 2 Br

N

CH2- CF

6, 6 dihidropirido ( 1, 2- a: 2' , 1'- c) pirazidiinio dibromuro. 

TIPO. 

Herbicida de contacto no selectivo. 

OR IGEN . 

I. C. I. Ltd. ( Europa) 1957. Licencia para ser vendido en E. U. A. para

Chevron Chem Co. ( Standard Oil of California.) 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 400 mg./ kg. Puede ser irritante para la piel. 

FOR MU LAC ION . 

En solución acuosa a 2 lbs. / gal6n. 

USOS. 

Es desecante pre -cosecha sobre Trébol, Frijol, Alfalfa, Algarroba, ( Vicia), 

Además es usado como exterminador de contacto para malezas y plantas acuá

ticas. Usado en Europa como Herbicida pre -emergente, pre -cultivo y como

desecante para el Algodón, y Papa. Sobre Caña de azúcar es usado para el

control de malezas y para inhibición de la bellota. 
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MALEZAS CONTROLABLES

Practicamente todas las plantas anuales son controlables siempre que tengan

contacto con él. Pastos anuales son más susceptibles que plantas de hojas an- 

chas. 

DOSIFICACION

Aplicar 1 - 2 lb/ acre en 20- 100 galones de agua. Para control (le plantas acwY

ticas úsese 1- 2 lb/ acre. 

APL ICAC ION

Deberá ser mezclado con un agitador. Más efectivo cuando es aplicado en la

tarde o la noche

1) Areas no cultivables . Completamente cubre el follaje de las plantas . Re- 

petir tantas veces como sea necesario. 

2) Desecante - Aplicar a plantas completamente maduras, cubriéndoles per- 

fectamente . Con Alfalfa aplicar dentro de 3 d( as de cosecha pero no cuando ' 

la planta esté húmeda por lluvia , puede ser usado con aplicación aérea o te- 

rrestre. 

3) Acuáticas - Usado sobre Lagos, Canales y Estanques. 

a) Malezas flotantes -- Aplicarlo pm aire con esparcidor manual. h( epetir

si es necesario . 

t) Malezas Sumergidas -- Aplicar a la superficie del agua, o inyectar - 

bajo el agua y distribuir tanto como sea posible. Repetir cuando una - 

nueva aplicación ocurra. No se aplique sobre agua cenagosa. 
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4. Caña de Azócar ' - Aplicar durante la iniciación de la maduración. Ade- 

más puede ser aplicado para control de Hierbas , rociando di rectamente una

aplicación post -emergente . 

PRECAUCIONES. 

No se aplique a cultivos que estén hómedos por lluvia reciente. No se use

para tratar las semillas de los cultivos tratados de alimentos. No se aplique

cerca de plantas deseadas. No se use el agua que estuvo en contacto con el

herbicida como potable o para los animales. No se use sobre -tratamientos

hasta después de diez días. No se aspersa cerca .ice cultivos aledaños . Guár

dese lejos de las áreas tratadas. No se use sobre prados. No se mezcle con

agentes activos como son los surfactantes ani6nicos. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Efectivo en muy bajas dosis . Act6a rápidamente con efectos visibles -en muy

pocos dfas. Se inactiva inmediatamente por contacto con el suelo. No es e- 

feclivo sobre hierbas permanentes. Es inefectivo en aplicaciones pre -emergen

tes, ya que es suelo lo absorbe rápidamente. Se transloca a un límite exten

so. Puede ser aplicado con diferentes este ril izantes del suelo , para dar rá- 

pidos efectos. Más efectivo sobre hierbas de hojas anchas que sobre Pastos. 

No es volátil . La germinación no se interrumpe por uso de este material . 

Al descortezar los árboles se observa que quedan completF.mente vacfos de

clorofila., por lo que se pueden rociar alrededor de ellos saliendo ilesos, es- 

to se usa sobre plantas ornamentales leñosas. Se abosrbe rápidamente por

las partes aéreas de la planta. 
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NOMBRES

Paraquat, Gramoxone, Dual Paraquat, Paraquat Cl, Cloruro d© Paraquat. 

O O + 

1: 1 - dimetil - 4, 4' - bipiridinio ( cation ) dicloruro. 

TIPO

Paraquat es un herbicida no selectivo con acción por contacto rápido y acción

post -emergente

ORIGEN

En Europa por ICI Ltd. 1961. Licencia para ser vendido en E. U. A., por

Chevron Chemical Co. ( Standard Oil of California)- 

TOXICIDAD

alifornia).

TOXICIDAD

D. L. 50 - 150 mg/ kg. Raja toxicidad para pescado. 

FORMU LACION

Solución , acuosa 2 lb/ galón. 

U5 7S

Almendra, Manzana, Albaricoque, Espárragos, Aguacates, Plátanos, Cerezos

Cítricos, Café , Maíz, Algodón, Higos, Avellana, Uvas, Lechuga, Melón, Neo- 

tarines, Duraznos , Pera, Ciruela, Papa, Ciruela Pasa, Sorgo, Nueces, Tie - 

rras no cultivadas, Pasto en proporción, Defoliante de Algodón, Desecante para

Papas, Arboles ornamentales, Olivos, Papayas, Frijol, Soya, Remolacha A - 

7y
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4. Caña de azucar -' Aplicar durante la iniciación de la floración para inhibición

de la bellota. Además puede ser aplicado perra control como herbicida post -e mer

gente rociado directamente. 

PRECAUCIONES

No se aplique a cultivos que esten húmedos por lluvia. No se use semillas de - 

cultivos para alimentop comida o propósitos de aceite. No se aplique cerca de

plantas deseables. No se use en aguas tratadas para bebida humana o de anima

les . No se rocíe sobre la planta por 10 días siguientes al tratamiento. En a - 

guas cenagosas la acción del herbicida decrece. Evite aspersión para cultivos

cercanos. No se uso sobre pasto o césped. No se use o mezcle con surfactan - 

tes o agentes activadores que contengan amoniaco. Guardese lejos de las áreas

tratadas. 

INFORMACION ADICIONAL

Efectivo a bajas dosis, actúa rápidamente con efectos visibles en pocos días. ' 

Se inactiva en el momento de tocar en el suelo. No es efectivo sobre plantas a

nuales ya que comienza a crecer después de haber sido quemado el suelo. Inne

fectivo como pre -emergente ya que es rápidamente absorbido por el suelo. No

es tóxico para pescado a la dosis recomendada. Puede ser :aplicado con diferen

tes suelos estériles para dar rápidos efectos . Mas efectivo sobre Hojas Anchas

que sobre pasto. No volátil. La Germinacion no se reduce por usar este mate - 

rial sobre cultivos. Es absorbido rapidamente por los paxle s aereas de la - 

planta . Corteza de árboles completamente vacíos de Clorofila pueden ser ro- 

ciados y salir ilesos alrededor de plantas ornamentales leñosas. 
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zucarera, Tomates& Se usa en otros Continentes sobre Arbol de Hule, Palmas

y Otros Cultivos Tropicales. 

MALEZAS CONTROLABLES

Malezas y pastos anuales. 

DOSIFICACION

Aplicar de Mb/ acre. 

APL ICAC ION

Cultivos y control general - Aplicar como un resguardo esparcir directamente

protegiendo el cultivo de la aspersión. Sobre plantas suculentas jovenes hay - 

mejor efecto. Sobre tierras de cultivo próximas a alearse Gsese um herbicida

pre o post -emergente. 

Desecación y Defoliación. Cubrir el follaje completamente. Si crece es extre

madamente raro, pero con 2 aplicaciones son suficientes. No se apli(;ue den - 

tro de 3 días de cosecha. 

PRECAUCION

No se use sobre arena o sobre suelos abonados. Pastos anuales con grandes sirte

mas de ralees, pueden retoñar. No se use con surfactan' e: imalicos. La accioll

es baja en estanques tratados con el agua cercana a 650 F. Usese dentro de po- 

cas horas de mezclado. Es corrosivo al aluminio. Evite aspersión. No anima - 

de areas tratadas. 

INFORMACION ADICIONAL

Se inactiva de inmediato al contacto con el suelo. Rápida acción. No volátil. Pue

de ser su acción translocada pero más activapor absorción local. Usese con u n - 
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surFactante no i6nico. Puede ser usado en lugar de plantas aceit6sas , sobre plan

tas de hojas anchas y pastos con efectividad. Mafz y Sorgo no han presentado rno

lestias por una aplicaci6n directa sin resguardo en la hilera y sobre la base de la

planta después de que han alcanzado 18 pulgadas de altura. Un' poco más selecti- 

vo para Trébol cuando se usa a bajas d6sis. Usese en programas improvisados y

hierbas acuáticas. La corteza de los árboles una vez libre de Clorofila, no será

afectada. Compatible con muchos otros herbicidas residuales. La lluvia después

de su aplicación tiene poco efecto sobre su efectividad. Paraquat -Dual puede ser

usado con seguridad en todos los tipos de equipos de aplicación. La maleza debe

rá de tener un máximo de 1 - 6 pulgadas de alto para obtener mejores resultados. 

NOMBRES

Simazine, Cety Gesatopy Primatol S. Princep, Simadex, Weedex, Bitemol, 

Gesoran, Herbazin, Vorox' Zeapur. 
G

14

C\ 

II
CF1— 

N

2- cloro - 4y 6 - bis ( etilaminó) - S - Triazina. 

TIPO

Simazina es un compuesto selectivo usado como Herbicida pre -emergente y

esterilizante de suelos. 

ORIGEN

Geigy Chemical Co. 1956
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TOXICIDAD

D. L. 50 - 5000 mg./ kg. 

FOR MU LACION

5(r%, 80%, 85/ en polvo soluble y 10/ o granulado. 

USO

Alfalfa, Manzana, Espárragos, Aguacates, Grosellas, Fresas, Avellanas, 

Pastos, Ciruelas, Almendra, Duraznos, Cítricos, Alcachofa, Mafz, Uvas, 

Nuez de la India, Zarzamora, Olivos, Peras, Cerezas, Caña de Azúcar, 

Areas no cultivables, Plantas Ornamentales, Control de Malezas en Pastos

de San Agustfn, Bermuda e Insectos como Cienpiés ( Zoysia). 

MALEZAS CONTROLABLES

1. A bajas d6sis: Pasto Acuático, Mostaza, Alsine, Pasto Aspero, Cola de

Zorro, Verdolaga, Hierba de Santiago, Cardo Ruso, Avena Salvajes Hoja

Aterciopelada y muchas otras. 

2. Esterilizante de Suelos. La parte superior de Pasto de Bermuda, Pasto

Kentucky, ( Poa Pratensis ) Diente de León, Bardana, Festuca, Lechetrez

na, ( Euforbia ) Pastos suaves, Colleja y Otros. 

D OS I FICAC ION

Aplicar de 1 - 4 lb./ acre y de 5 - 40 lbs ./ acre, como un esterilizante de suelos . 

Use bajas d6sis para arena y suelos altos en abono y úitcs,. iinosos . 

AP L ICAC ION . 

1. Areas no Cultivables. Aplicar con prioridad a 6 durante la emersión de la

hierba, usualmente durante el verano, invierno 6 comienzo de la primavera. 

Incremente la d6ais para efectos residuales duraderos. 
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2. Mafz. Aplicar en forma pre --emergente sobre cada surco o sobre todo el

terreno. Además aplicarlo en el verano pre -siembra. 

3. Huertos, Viñedos y Bayas. Aplicar a la tierra del Huerto al final del vera

no siguiente a la cosecha. Sobre árboles establecidos o Parra después de un

año cumplido. No se aplique sobre las frutas o el follaje. 

4. Arándano. Aplicar en primavera antes de que nazca la hierba. 

5. Piña. Aplicar por aspersión inmediatamente después de plantar. Repetir

la aplicación como se necesite. No aplique más que 30 lbs./ acre por ciclo de

cultivo b aplicar dentro de 45 dfas de cosecha. 

6. Caña de Azúcar. Aplicar el tiempo de sembrar 6 rotando el cultivo. Ade- 

mas puede ser aplicado en forma post -emergente. No se aplique arriba de 12. 5

lb./ acre. 

7. Pastos Ornamentales. Efectivo para controlar hierbas en Pasto Bermuda, 

San Agustfn, además un sinnúmero de aplicaciones a Almácigos de Ornamenta- 

les donde puede ser usado. 

8. Espárragos. Aplicar en forma pre -emergente en la primavera y/ o siguien

do la temporada de corte. Use las altas dósis en tierras bituminosas. 

9. Alfalfa. Aplicar al final del año de cultivo en verano, después de helar pe- 

ro antes de Enero lo. 

10. Fresas. Aplicar 3 - 4 semanas después de sembrada. Repetir en Verano. 

No se aplique en Primavera a plantas situadas. 

PRECAUCIONES. 

Ciertas variedades de Almendras pueden ser molestadas. Las Uvas deben ser

3 años viejas para que sea hecha la aplicación. No se use sobre Pasto Africano, 
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Bermuda, Kentucky 6 Johnson, pues no controla. Algunos cuitivos sensibles

incluyen: Tomate, Tabaco, Avena, Espinaca, Cucurbilaceas, C . ebollas, Tré

bol, Zanahoria y Lechuga. Largo efecto residual. No sembrar otro cultivo

en la misma temporada 6 en el verano, pues puede resultar molesto. No - 

aplicar a cultivos de mafz cuando ésos estén sobre aplicación por un año. 

INFORMACION ADICIONAL. 

No previene germinacr6n, pero destruye almácigos después de entrar en las

raíces., pero actLa por contacto sobre cuaiquier follaje. El mafz lo metabo- 

liza haciéndolo resistente. Los microorganismos lo rompen en cerca de un

año. Persiste a lo largo de lluvias, frío, o baja fertilidad. Efectivo combina

do con 2, 4- D., 245 T, Clorato de Sodio, Dalap6n; TCA, Amino Triazoles, 

Plantas Aceit6sas y Prometone. Las plantas de Hoja Ancha son las más sus- 

ceptibles. No es inflamable. Las hojas resisten la absorción de éste compues

to. La lluvia es requerida para la actividad qufmica. Bajo condiciones de hu- 

medad, la incorporaci6n superficial del suelo da Ins mejores resultados en - 

control de hierbas. 

MEZCLAS RELACIONADAS

1. SAMINOL. 1089. Una mezcla de 18% Simazrna y 36% de Amitrole, se

vende en Europa por Geigy Chemical Co. para control de Malezas en Uvas, 

Cítricos y algunas Frutas. 

2. REMTAL. Una combinación de herbicidas desarrollados por Fisons de In- 

glaterra, para uso sobre Guisantes, contiene Simazine y Trietazina. 

NOMBRE
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Atrazine, Gesaprim, Primatot A. Atratol A. AAtrex, Fenamin, Inakor, Pri- 

maze, Radazin, Semparol, Zeazin. 

ci

c\ 

C) N N

11 1
CH - NW- C C - NH - CH; - CHp

N
j

CHy

2 -Cloro- 4 etilamina - 6 - isopropilamina- s- tria- ina. 

TIPO

Herbicida selectivo usado pre -emergente y tempranamente como post- emer-- 

gente y como esterilizante del suelo. 

ORIGEN

Geigy Chemical Co. 1958. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 3, 080 mg./ kg. 

F OR MU LAC ION

En granulado 4, 8 y 20%. En polvo humectable 50 y 80%. 

USOS

Mafz, Huertos de Macedonia, Berbecho, Qufmico de Suelos húmedos, en áre

as no cultivables (suelos estériles temporalmente) Pastos anuales de Centeno, 

Piñas, Caña de Azúcar, Sorgo y Pastos y Césped. 

MALEZAS CONTROLABLES
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1 . Areas de Cultivo., Pastos acxulticos, Alsine, Pasto áspero, Cola de Zo- 

rro, Verdolaga, Avena Silvestre y otros muchos. 

2. En suélos estériles. Corrigüela, Bardana, Cola de Caballo, Asclepias, 

Lechetrezna, Cardo Canadiense y otras muchas. 

DOSIFICACION

36 - 4 lbs./ acre; 10- 60 lbs./ acre como un esterilizante dei suelo, use altas

d6sis en suelos bituminosos y abonales. 

APL ICACION

1. No selectiva. Aplicar en forma pre -emergente y post -emergente para

un control no selectivo. Cuando se aplica a hierbas largas, las hojas anchas

son controladas satisfactoriamente pero resulta con pastos que son variables. 

2. Control Selectivo. 

a) Matz - Aplicar pre -emergente durante la operación de sembrado; post- 

emergente ostemergentepuede hacerse aplicando directamente ó con aspersión, 3 sema- 

nas después de cultivado. Además puede ser aplicado en Verano. 

b) Sorgo - Aplicar como pre -siembra y por aspersión, cuando la hierba

no sea más grande que 1%5 pulgada. La incorporación al suelo no reduce

su efectividad. 

c) Caña de Azúcar. - Aplicar pre -emergente, a las hierbas y a la Caña. 

Como post~ emergente, rocíe se. 

d) Piñas - Aplicar inmediatamente después de plantar 6 cuando la cosecha

se ha completado. No se aplique durante los 45 días de cosecha. 

e) Trigo - Usado sólo en el Noroeste del Pacffico - Para aplicar post- 
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cosecha al final del verano y antes de En- ro lo.. Más efectivo junto con

Simazina. 

PRECAUCIONES. 

Algunos cultivos son sensibles como la mayoría de los vegetales, Cereales, 

Granos, Espárragos, Frijol Soya, Cacahuates, y Papas. Los residuos pue

den permanecer en el suelo hasta por un año. Por ciclo de cultivo, no se a

plique arriba de 10 lb/ acre. No se aplique cerca de las plantas deseadas. 

INFORMACION ADICIONAL. 

La humedad promueve la actividad química. Usualmente se considera más - 

t6xica que cualquier otra triazina. No es inflamable. No es concentrada; y

controla el Pasto Johnson y el Bermuda. Efectivo sobre Hojas anchas anua- 

les, por más de tres meses. No previene la germinación, pero mata las hier

bas cuando estas lo han e5sorbido por las raíces. Atrazina tiene poca vida

residual. Puede ser aplicado al Maíz en solución con Nitrógeno líquido. Agf

tese mientras se rocía. Puede ser usado en todos los climas. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1. FENAMINE - Un esterilizante temporal del suelo, fcxbrtcido por Amchem

Products Inc.; contiene Amitrole, Fenac, y Atrazina en proporci6n 2: 3: 5: 9. 

2. ATRA - POR - Un esterilizante de origen industrial, fabricado por Geigy

Chemical Co., contiene 8% de Atrazina, y 85 % de tetraborato sódico decahi

dratado . 

3. CORIBEN - Una combinaci6n de herbicidas, vendidos por Amchem Pro- 

ducts, contiene 25% de Amiben y 50% de Atrazina, para uso sobre Maíz. 
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4. SEMPAROL. 1167. Una combinación de 30% de Atrazina, 12% MOPP y

5% de 2, 4, 5 - T vendido por Geigy Chemical Co. en Europa para uco so

bre algunas frutaas y uvas. 

5. GESAfRIM. 1802. Una combinación de 33% de atrazina y 17% de ame - 

trine vendido por Geigy Chemical Co. en Europa para control de hierbas

en Matz y Caña de Azúcar. 

NOMBRE

Prometone, Methoxy Propazine, Prometon, Gesafram, Pramitol - O

i —
rAs

C

04

IIS
ft

I \ CII , 
CHS— CN— NH— C\ , — NH— CM CN, 

N

2, 4, - bis ( Isopropilamino ) 6 - metoxi - S - Triazina. 

TIPO

Prometone es un herbicida no selectivo el cual es un esterilizante y es aplicado

pre y post emergente para actuar directo sobre el suelo. 

ORIGEN

Geigy Chemical Co. 1959. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 1750 mg/ kg. 

FORMU LAC ION

25 y 50% polvo humectable y 25 % concentrado especial. 

USOS
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Controla suelos estériles y de matorral, en áreas no cultivables. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto Johnson, Pasto Bermuda, Cola de zorro, Mostaza, Hierba de Santiago

Cola de caballo, Hierbas acuáticas, Alsine, Colleja, Pasto áspero, Bardana, 

Chenopodium, Vallico, Verdolaga, Avena silvestrg, Hierba mora, y muchos

otros. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar de 10 - 60 lb./ acre sobre plantas anuales. 

A PL ICAC ION . 

Aplicar por algún tiempo antes de la emersión de la planta, o dos a tres meses

después. 

PRECAUCIONES. 

No se use cerca de plantas deseadas. Tóxica para Abejas . Agítese mientras

roe ta . 

INFORMACION ADICIONAL. 

Veneno fotosintético. Tiene acción más rápida que Simazina, pero no contie- 

ne tan gran efecto residual como lo tienen Simazina o Atrazina. Controla por

todo el verano y algo más. Requiere de lluvia para moverse en la tierra. Ac- 

túa a través de las raíces y el follaje. No corrosivo para metales. Acción si- 

nérgica con Simazina y Atrazina. Puede usarse bajo cualquier clima. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

Pramitol 5P - Un esterilizante Industrial del suelo, fabricado por Geigy Che- 

mical Co. Contiene 5% de Promitone, 40% de Clorato de Sodio, y 50 % de Meta
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borato de sodio. 

NOMBRES. 

Propazin , Gesamil, Primatol, Milogard. 

ci

c \ 

N N

N
CN3 II I N

3

I I / 
CN - N- C C- N - C

CN'/ 

2 - cloro - 4, 6 bis ( isopropilamina ) S - triazina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo, usado como pre -emergente dando control residual. 

OR IGEN . 

Geigy Chem. Co. 1960. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 5 000 mg./ kg. No es irritante. 

FORMU LACION . 

En forma de polvo humectable al 50% y al 80%. 

USOS. 

Sorgo, usado en Europa sobre Zanahoria y Apio. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Maravilla, Cola de zorro, Hierba de Santiago. 

DOSIFICACION. 

Aplicar 1 - 3. 2 lb./ acre. 
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APLICACIONES. 

Aplicar al tiempo de sembrar, o inmediatamente después de plantar, antes de

que el Sorgo y la Maleza emergan. La lluvia ayudará a la movilización dt- 1 - 

Herbicida en las raíces de las hierbas . Requiere agitación durante su aplica

ci6n . 

PRECAUCION. 

En las tierras tratadas, sólo podrá ser sembrado Sorgoi, no se siembre nin- 

gún otro cultivo, durante los 18 meses próximos., excepto Mafz, Algodón, o

Frijol de Soya, los cuales pueden ser plantados después de 12 mese. No se

aplique en suelos arenosos. La remolacha y muchos vegetales, son muy sen

sibles a este material. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Tan pronto emerge la planta, la hoja se torna amarillenta en el márgen, el - 

cual progresa hasta que la planta muere. El residuo remanente que queda en

el suelo, controlará la germinación secesiva de hierbas. No es corrosivo. 

La humedad es requerida para mover suwfividad dentro del suelo. Usado ba

jo cualquier condición de clima. Compatible con pesticidas y fertilizantes. - 

No tiene actividad post- emergente. No es efectivo para pastos de especie Pa

nicum y Setoria. 

NOMBRES. 

Prometrine, Caparol, Gesagard, Primatol Q., Merkazin, Polisin, Selektin. 

GHS
ÍM

CH

N / 
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294 - Bis ( isopropilamina )- 6- ( metil tio ) - S - Triazina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre y post -emergente. 

ORIGEN. 

Geigy Chem. Co. 1962. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 3150 mg./ kg. 

PRECAUCIONES. 

En forma de polvo humectable al 10, 50 y 80 % , y en forma granulada al 5%. 

USOS. 

Algodón, Apio, Mafz, Pasto Kentucky. Usado en Europa sobre estos cultivos

Frijoy, Frijol Soya, Guisantes, Papas, Cebolla, Zanahoria, Ajo, y Girasol. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Mostaza, Hierba de Santiago, Malva, Cola de zorro, Pasto a- 

cuático, Hierba mora, Avena silvestre, Maravilla, Verdolaga, y otras más. 

D OS I FICAC ION . 

Aplicar 3/ 4 - 4 lb./ acre. 

A PL ICAC I ON . 

Use dosis altas en suelos pesados. Aplicar post -emergentes y rociar antes de

que la hierba tanga 2 pulgadas de alto y después de que el cultivo de algodón - 

tenga 6 pulgadas de alto. Un surfactante puede ser adiconado para aplicación

post -emergente. Además puede usarse como tratamiento pre -siembra en al- 

gunas emergentemente cuando el cultivo tiene 2- 5 hojas verdaderas o dentro
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de las 2 - 6 semanas• depués de transplantado. Para Matz úsese sólo pre- emer

gentemente . 

PRECAUCION. 

Usese el rocío directo sobre el algodón mientras es jóven, evítese cualquier - 

daño al follaje. No se aplique después de que la hierba ha emergido. No se - 

use pre -emergente sobre suelos blandos o arenosos. No se dé al ganado el - 

rastrojo de las hierbas tratadas con este producto. 

INFORMACION ADICIONAL. 

La incorporación al suelo no es necesaria bajo la mayoría de las condiciones

del clima. Los pastos son las primeras hierbas en perecer en áreas tratadas

Sobre el 60. o 90. día, puede ser esperado control de hierbas. Efectivo so- 

bre suelo arenoso. No es corrosivo. Se absorbe por las raíces tan bien que

mata al follaje. Más efectivo sobre hierbas de hoja ancha que sobre pasto. 

No tiene efecto residual que posee la mayoría de las triazinas. Las hierbas

mueren, pues lo absorben por sus sisterna de raíces o por contact foliar. A- 

gitar mientras de esparce. Usarlo bajo cualquier condición de clima. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

Camparol - 1800 - Un herbicida usado fuera de los E. U. A. , compuesto de - 

401% de Prometrina y 15 % de Simazina, desarrollado por Geigy Cem Co. para

uso sobre Papa, Frijol, Lenteja, Guisantes, y Girasol. 

NOMBRES. 

Ametrina , Gesapax, Evik. 
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N/ 
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N 041

1 ( I
CN,— CH2— N — CC " 

N / CH1

2 - ( etii amina ) - 4 - ( isopropilamino) - ó- ( metil tio T - S - Triazina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo, usado como pre -emergente y post- emergente. 

ORIGEN. 

Geigy Chem. Co. 1964. 

TOXICIDAD. 

D. L. - 1110 mg. / kg. 
50

FORMU LACION. 

En. forma de polvo humectable al 50 y al 80 %. 

USOS. 

Plátano, Mafz, Piñas Papa y Caña de azúcar. Además es usado sobre papa

com sifuera desecente. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Chenopodiums Pasto áspero, Verdolaga, Cola de zorro, Pastos acuáticos. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar de 2- 8 lb. / acre. 

APLICACION. 

Pifia - Aplicar como rocío inmediatamente después de plantar o después de co

sechar. 
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No se aplique más dé 30 lb./ acre por ciclo de cultivo, o aplicar dentro de 160

días de cosechar. 

Caña de azúcar - Aplicar a la superficie del suelo, al tiempo de plantar o an- 

tes de que la caña enverga. U na o dos veces puede rociarse durante la es

taci6n de crecimiento. No se aplique más de diezisies libras por acre por

ciclo de cultivo. La Última aplicación deberá ser hecha antes de que la Ca- 

ña de azúcar esté a punto. 

Plátano - Aplicar orciando directamente sobre el almácigo. Rpetir a inter- 

valos de tres a cuatro semanas. 

Papa- Aplicar para madurar. 

Mafz - Aplicar rociando directamente cuando tenga doce pulgadas de altura. 

Al año siguiente no se siembren cultivos rotatorios excepto Maíz. 

PRECAUCIONES. 

No se aplique cerca ce cultivos deseados. No se usen sobre -aplicaciones en

Piña y Papa. La actividad química se mueve vertical y horizontalmente ya

que es altamente soluble en agua. No se dé al ganado el rastrojo proveniente

de las áreas tratadas. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se absorbe por el sistema de raíces de las hierbas. Tiene actividad conside- 

rable a través de contacto foliar. No es corrosivo . No es inflamable. Hier

bas maduras de ciertas especies serán controladas pos -emergentes. Agitar - 

mientras se rocía. 

NOMBRES. 

Desmetrina , Semeron, Metiltiotriazina, Samuron, Topusin. 
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N

III CH, 

CHF NH— CC / — NH — CM

C H, 

N

2 - Isopropilamina - 4 - metilamina - 6 - metil tio - X triazina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre y post -emergente. 

ORIGEN. 

Geigy Chemical Co. 1962. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 1750 mg. / kg. 

FOR MU LAC ION . 

En forma de polvo humectable al 25

USOS. 

No es vendido en los E. U. A, En Europa es usado sobre Col, Col de Bruselas

MALEZAS CONTROLABLES. 

Alsine, Hierba mora, y muchas otras. 

DOSIFICACION. 

Aplicar Y, de lb./ acre. 

APLICACION . 

Aplicar en cualquier tiempo de Abril a Noviembre . El cultivo deberá tener

5 pulgadas de alto antes de rociarlo y tenr al final tres hojas verdaderas . Plan
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tas susceptibles deberán ser rociadas cuando tengan 2 - 4 pulgada,; de alto. 

Las plantas recién transplantadas no deberán ser rociadas hasta desputs de

dos semanas de efectuado dicho transplante. 

PRECAUC ION. 

Si la lluvia cae dentro de las si guientes 24 horas, ese reduce la efectividad. 

No se rocíe cuando el crecimiento sea raquftico. Los pastos corno Bolsa d., 

Pastor y Lechetrezna no podrán ser controlados. 

INFORMACION ADICIONAL. 

El clima frío puede reducir el control esperado. Suave palidéz y pérdida de

color puede ocurrir al cultivo después de rociarlo., pero estos efectos son

rápidamente superados. Los efectos sobre las hierbas no son vistos por 7- 

14 días . El control aumentará conforme- avanza la estación. Un insectici- 

da puede ser usado dentro de 4 dfas después de la aplicación. Control tonipo

ral puede esperarse. Las hierbas mueren por contacto foliar o porque lo ab

sorbieron por rafces. Primeramente usado como rocto post -emergente. 

NOMBRES. 

Igran , Terbutrin, Prebane, 

Í —
CNA

c\ 

N N

I
CHjCHy N - C \ / C - N - C CHj

N
CHj
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2 - ( terbutil amino ) 4 - ( etilamino) - 6 - ( metil tio ) - S - Triazina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre- emergente. 

OR IGEN . 

Geigy Chemical Co. 1966. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 2100 mg. / kg. 

FORMU LAC ION. 

En forma de polvo humectable al SO % , y al 50%. 

USOS. 

Trigo, experimentalmente sobre pequeñas grmfneas, Sorgo, Guisantes, Al- 

godón, Papa, Uva y Arboles frutales. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pastos anuales, Alsines, Mostaza, Bolsa de pastos, Lechuga, y otras muchas

DOSIFICACION. 

Aplicar 1- 2 lb./ acre. 

APLICACION. 

Aplicar a la superficie del suelo después de que, et Cultivo ha sido sembrado

Para Trigo aplicar cuando este esté en la 3a, etapa foliar, cuando no tenga - 

más que 1 6 2 retoños. Las hierbas deberán ser menores de 4 pulgadas. 

PRECAUCION. 

No se aplique post- emergente, cuando la temperatura exeda de 700F., o des

pués de Marzo 15 en el Noroeste dei Pacifico. No se siembre ningún otro - 

cultivo más que Trigo. No dar como forraje al ganado en rastrojo que fué - 
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tratado por seis meses siguienes a la aplicación. No se aplique si el sereno

está sobre las hojas. No se aplique más que una sólo vez por ciclo de culti- 

vo. 

INFORMACION ADICIONAL. 

La aplicación aérea puede ser necesaria siendo usado en combinación com

Propazina o Atrazina. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

Topogard - Una combinaci6n desarrollada por Ciba- Geigy para uso en Euro

pa sobre Papa, conteniendo 35 % de Igran, y 15 % de Clorotriazina ( GS - 135

29). 

NOMBRES. 

Gesarán, Lumeton GE - 36393 , Metoprotrina. 

N / 
CH, 

CH'_ S —'

I \ CI—
NN— CH \ 

CHF

N N
IN,

C 

NH— 042 — CHI — CH2- 0— C14A

2 - isopropilamino - 4 - ( metoxi propilamino ) - 6 - Metilamino - S - Triazina

TIPO. 

Herbicida usado como pre - y post - emergente. 

ORIGEN . 

Ciba Geigy Chemical Co. 1969. 
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TCXI CIDAD. 

D. L. 
50 - 

5000 mg. / kg. 

FORMU LACI ON . 

En forma de polvo humectable al 25

USOS. 

En Europa, sobre Cereales. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Numerosas hierbas anuales,. y pastos. 

DOSIFICACION. 

Aplicar al comenzar el verano sobre Cereales y Gramíneas. Esto es •.iespués

de la tercera etapa foliar, pero antes del final de la etapa de retoño. 

PRECAUCION. 

No se vende en E. U. A. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se absorbe a través de la rafz y hojas. Puede ser mezclado con otros herbi- 

cidas. Más efectivo si se aplica con prioridad a Gramineas . 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1. Gesaran - 2079 - Una combinacibn de 22. 5 % de Gesarán, y 5% Simazina

fabricado por Geigy Chem. Co. para uso sobre gramfneas de verano. 

2. Gesaran- 2088 - Una combinación de 17.% de Gesarán y 10 % de Stmazina

fabricado por Geigy Cem. Co. para uso sobre gramtneas de verano o suelos

absorbentes. 

3. Lumeton - 2412 - Una combinación de 15 % de Gesarán , 3. 3 Y. Simazina

101



y 24 Y. MCPP, fabricado por Geigy Cem. Co. para uso sobre hierbas emergidas

en verano. 

NOMBRES. 

Sumitol, Etazina, GS - 14254. 

CHF 0 — C \ C- NH— CHy CH 
CHSII I

N

C

N

NH-- CHq— CHS

2 - sec. butil amino - 4 - etilamino - 6- metoxi - S - Triazina. 

TIPO. 

Herbicida que está siendo usado como pre -emergente. 

ORIGEN . 

Ciba Geigy Ltd. 1970. 

TOXICIDAD. 

D. L.
5O - 

2680 mg./ kg. 

FOR MU LAC ION . 

En forma de polvo soluble al 80

USOS. 

Experimentalmente está siendo probado sobre Alfalfa y Caña de Azúcar. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pastos anuales, y hojas anchas. 
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APLICACION. 

Aplicar con prioridad a hierbas germinadas. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre cualquier cultivo de alinientos, hasta que el registro de

Estados Unidos de Norteamérica haya sido garantizado. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Ha sido desarrollado fuera de E4tados Unidos. Su solubilidad en anua es

de 620 ppm. Puede ser obtenido el control se hierbas facf1mente. Su ac

ci6n es prolongada. Una nueva substancia considerablemente importante - 

está stendo inducida por él. 

NOMBRES. 

C - 7019 , Brasoran, Mesoranil, Aziprotrina. 

C'",

4. 

N / N

II / CHS

I43 - C\ / C - NH - CN

C HS
N

2- azido - 4 - isopropilamino - 6 - metil tio - S - Triazina. 
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TIPO

Usado como Herbicida pre -emergente y post -emergente

ORIGEN

Ciba Ltd. 1967

TOXICIDAD

D. L. 50i ' - 5833 mg/ kg. 

F OR MU LAC ION

50/ Polvo soluble

USOS

Está siendo probado experimental mente ; obre Brocoli, Coles de Bruselas, 

Col, Sorgo, Guisantes, Lechugas, Cebollas Girasol y Otros. 

MALEZAS CONTROLABLES

Hierba de Santiago, Pasto Aspero, Cola de Zorro, Alsine y Muchos Otros. 

D OS I FICACION

Aplicar 1 - 2 '/, lb/ acre. 

APLICACION

Aplicar cuando las hierbas están entre el cotiledón y 3a, estacion foliar. Apli- 

car buen tratamiento cuando el cultivo emerge y cuando el transplante, la col

es lo que se está haciendo en el continente europeo. 

PRECAUC ION

No se use sobre cultivos de alimentos hasta que ha sido registrado. Coliflor

es un cultivo que puede ser molestado por este material. 

INFORMACION ADICIONAL
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La incorporación al duelo puede reducir la efectividad. Efectivo a través

de las raíces y del follaje. Puede ser presistente en el suelo por encima

de 120 días. Soluble en agua en 75 ppm. 

NOMBRES. 

Bladex. 

NN - cm,- CR, 

I I
el XX C C N

I
CXS

2 - ( 4- cloro - 6- etil amino - s - triazina - 2- ilamino) - 2 - metil p• cr

pionitrilo. 

TIPO. 

Herbicida selectivo pre -emergente. 

ORIGEN . 

Shell Chemical Co. 1968. 

TOXICIDAD. 

En forma de polvo soluble al 50 y al 80

USOS. 

Registrado experimentalmente para uso sobre Maíz, Usado en otros paises

sobre Mafz, Papa, Guisantes9 Frijo y granos de Cereales. 

MALEZAS CONTROLABLES. 
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Pasto áspero, Cola de zorro, Pasto Johnson, Avena silvestres Maravilla, 

Mostaza, Vellico, Alsine, Verdolaga, Lechetrezna, Flierba de Santiago, 

Bolsa de Pastor, y muchas otras. 

D OS I F ICAC ION . 

Aplicar de 1 . 2 - 4 lb. / acre . 

A PL ICAC ION . 

Aplicar antes de sembrar o poco después, pero antes de que el - altivo e- 

merga. Si después de la aplicación, no llueve lo suficiente para que el sue- 

lo quede con Y. pulgada de agua, será necesario rotar el suelo del cultivo

con azadón. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre guisantes, o sobre suelos abonados. Agitar mientras se

rocía . 

INFORMACION ADICIONAL. 

Relativamente de corta v ida residual, así que no deberé usarse en los almá- 

cigos. Requiere de lluvia para su adecuado movimiento en la zona de raíces

y poder ser activo. Use dósis altas sobre suelos pesados. Soluble en agua

en 171 ppm. 

NOM3RES. 

Sencor, Bay 94337. 
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0

CHI II

lo,` 

C

c H' 

II\

N/

C _ S — CH, 

4 amino- 6- ter butil - 3 - ( metil tio) - 13 11 4 - tria- inri - k- 111 ) 0111 - 

TIPO. 

onn.

TIPO. 

Herbicida selectivo usado pre- y post- emergente. 

OR IGEN . 

Farbenfabrihen Bayer Ag de Alemania. Siendo desarrollado en E. U. A. pur

Chemagro Corp .. 1969. 

TOXICIDAD. 

D. L. so - 1937 mg. / kg. 

F OR MU LAC I ON . 

En furnia de polvo soluble y granulado al 70

MALEZAS CONTROLALiLES. 

Hierba de Santiago, Mostaza, Bolsa de Pastor, Verdolac3a, Alsine, Diente pie

león, Pasto áspero, Chenopodium, Cola de zorro y muchas otras. 

USOS. 

Ha sido probado experimentalmente sobre Alfalfa, Piña, Papa, Frijol, Caña

de azócar, Tomate, cultivos de Uvas y frutas. 

107



DOSIFICACION. 

Usado a 3 - 4 lb. / acre. 

A P L ICAC ION . 

Aplicado pre -emergente o temporalmente post -emergente. En la aplicación

pre -emergente. Se necesita de lluvia para activar el producto. Si se apli- 

ca post- emergente, aplíquelo cuando la hierba es menor que 2 pulgadas de

alto. 

PRECAUCION. 

No se use sobre cualquier cultivo de alimentos, hasta que el registro haya

sido obtenido y garantizado. Algunos- cultivos son sensibles como ej.: Pe- 

pino, Lino, Guisantes, Fresas, Wrnolacha, Girasol, Papa dulce, Tabaco. 

La incorporaci6n al suelo no disminuye el control herbáceo y puede contri- 

buir al decremento en la tolerancia del cultivo. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Son requeridas altas dosis sobre suelos pesado o con alto contenido de ma- 

t -ria orgánica. Este marial puede tener efecto sobre plantas acuáticas. 
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4. Dinitro- anilinas,, Nitrilos, Amidas, Acetamidas, y Anilidas. 

NOMBRES. 

Prefix, Clorotiamida. 

H2

S

Cl. Cl. 

to
296 - diclorotiobenzamida

TIPO. 

Es un Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN. 

Shell Chemical Co. 1965. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 757 mg/ Kg. 

FOR MU LAC ION . 

Granulado al 7. 5 y 15 % , y en forma de polvo soluble al 50%. 

USOS. 

Usado en otros Paises sobre cultivos peremnes tales como Arboles frutales

Viñedos, Plantaciones forestales, Ornamentales, y para control de hierbas

indeseables. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Zanahoria silvestre, Cola de caballo, Bardana, Hierba mora, Alsine, Dien

te de león. Pasto áspero, y muchas otras. 
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DOS IFICAC ION . 

Aplicar de 6 - 10 Kg. / Ha. 

APLICACION. 

Aplicar sobre la tierra libre antes de que las hierbas energan en la primave- 

ra. En climas cálidos9 la incorporación al suelo es necesaria. 
Aplicar s610

a árboles y veñedos cuando estén bien establecidos o sea 6 - 7 años de edad. 

Aplicar como un tratamiento inmediato al renovar las pasturas viejas. Apli- 

car en el invierno, para un total control de Hierbas antes de que éstas ger— 

minen. 

PRECAUCION. 

No se vende, ni se usa en E. U. A. No se traten con este Herbicida la varie- 

dad Golden de manzanas. No haga sobre -aplicaciones pues pueden ocurrir

transtornos al cultivo. 

INFORM4CION ADICIONAL. 

Soluble en agua a 950 ppm. Se absorbe por las raíces primarias. Se de- 

sintegra en el suelo a Diclobenil. 

NOMBRES. 

Bromoxynil, Brominil, Buctril, Brominal. 

Br. 

HO O CEN

Br. 
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3, 5 - dibromo, 4- hidroxi Benzonitrilo. 

T IPO . 

Es un Herbicida selectivo, de contacto usado post- emergente. 

ORIGEN. 

En Europa por May - Baker Ltd. 1960. y Amchem Products Inc. y

Rhodia Inc. Chipman Div. son los principales productores. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 245 mg./ Kg. 

FORMU LAC ION . 

Puede ser mezclado con MCPA para incrementar el espectro de control de

Hierbas y es activo a 2 lb/ galón. 

USOS. 

Trigo y Cebada. Centeno y Avena están siendo experimentalmente tratadas. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Mostaza, Bolsa de pastor, Hierba mora, y muchas otras. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar J4 lb/ acre en 10 - 20 galones de agua. 

APLICACION. 

Aplicar cuando los cereales estpen en la segunda o tercera etapa foliar, y an

tes de que las Hierbas estén en la tercera o cuarta fase. Con Hierbas viejas

aplicar altas dosis pero antes de la formación de flores. No se aplique sobre

plantas que tengan humedad. 

PRECAUCION. 

No se mezcle con otros pesticidad. No se aplique ante o después de la reco- 
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lección de cereales. • Hierbas permanentes establecidas no serán controladas. 

Evite aspersión. Tóxico para pescado, pero no contamina el agua. Alsine es

tolerante a este compuesto. 

INFORMACION ADICIONAL. 

No es inflamable. No es corrosivo. No es volátil, Se absorbe por el follaje, 

pero no se absorbe translocado. La lluvia inmediatamente después de su apli

cación no reduce su efectividad. Inhibe fotosíntesis y respiración de las plan

tas, matándolas por Asfixia. Más activo cuando las Hierhas están creciendo

rápidamente. Controla hierbas que el 2, 4 D. no controla. Puede ser combi- 

nado con los fenoxi- compuestos y aplicado a pasto muy jóven sin molestias. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1 . IOXYNIL- Otros nombres registrados son Actril, Bantrol, Binetrol, y Cer

trol. Su nombre químico es 3, 5 diyodo, 4- hidroxi benzonitrilo. Nunca ha si

do comercialmente usado en E. U. A. May and Baker Co. lo distribuye. 

NOMBRES. 

Trifluralin, Treflan. 

CH3 - CH2- CHZ- N - CH2 - CH2 - CH

02N

IOT
NO2

F- C - F
I

F

alfa, alfa, alfa, trifluoro - 2, 6 dinitro - N, N diproptl- para toluidina . 
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TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre- emergente. 

ORIGEN. 

Elanco Products Co. ( Div. de Eli Lily and Co. ) 1959. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 3700 mg./ kg. 

F OR MU LAC ) 1 DN . 

Granulado al 5 % , activo 4 lb./ gal6n. 

USOS. 

Alfalfa, Almendra, Albaricoque, Br6coli, Coles, Coliflores, Melón, Zanaho- 

ria, Haba, Cereza, Apio, Cítricos, Algodón, Pepino, Frijo seco, Ajo, Uva, 

Col rizada, Lenteja, Haba de Lima, LGpulo, Menta, Mostaza .verde, Durazno

Pera, Pecanas, Pimienta, Ciruela, Papas, Pasa ciruela, Cacahuate español, 

Guisantes sureños, Caña de azócar, Girasol, Tomate, Trigo, Sandfa, Abel- 

mosco, Remolacha azucarera, Nabo. Nueces y Cártamo. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto acuático, Alsine, Pasto áspero, Cola de zorro, Chenopodium, Pasto

Johnson, Verdolaga, Cardo Ruso, y otros. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar J6 - 1 . 5 lb./ acre en 5 - 40 galones de agua. Use muy bajas dosis so- 

bre suelos arenosos. 

APLICACION . 

1 . General - Incorporado dentro del suelo 2 - 4 pulgadas de hondo dentro de - 

las 8 horas después de la aplicaci6n. En suelos comunes para más efectividad
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es necesario proveerse de un equipo para remover con fuerza la tierra y ro - 

tarta. El método más usado es incorporar el Herbicida a la tierra antes de

sembrar; se puede usar sobre un gran nómero de cultivos si la incorporac16n

es después de sembrar. 

2. Uso para cosechas - 

a) Algodón - Para un tratamiento, aplicar antes de plantar, usando el tres

tamiento de estación. Ha sido usado como tratamiento intensivo sobre en- 

fermedades en el almácigo. Puede ser aplicado en el Otoño. 

b) Frijol de soya y Frijol seco - Aplicar en la estación de la misma mane- 

ra que para Algodón. Puede ser aplicado en el Verano. 

c) Cártamo - Aplicar un sobre tratamiento incorporado por disco dobles . 

d) Hortalizas - Aplicar al suelo antes de tra isplantar o brotar. Puede ser

usado en extenso tratamiento. 

e) Remolacha azucarera - Aplicarlo en Forma extensa solo por un tiempo

muy corto. Puede usarse en rocfo sobre el ras del suelo siempre que se

trabaje por hileras. NO se aplique es forma pre -emergente. Aplicar cuan

do ta Remolacha esté de 2 - 6 pulgadas de alto. 

e Viñedos. -Huertas y Almácigos - Aplicar al suelo antes de sembrar, o -- 

bien al centro del cultivo establecido. El Matz gladoli puede ser molestado

por una plicaci6n pre -siembra, a menos de una pulgada de diámetro. 

g) Alfalfa - Aplicar sobre el ras de la alfalfa establecida, durante el pe- 

ríodo de latencia, o después del crecimiento foliar. Se incorpora dentro de

las 8 horas siguientes. 
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h) Melones - Aplicar un extenso tratamiento cuando el cultivo esté en la ter- 

cera o cuarta etapa foliar, Use un raciado directo, se incorpora en 8 horas. 

i) Papas - Aplicar encima o inmediatamente después de remover la tierra. 

Se incorpora en 8 horas. 

PRECAUCIONES. 

Se incorpora dentro de 8 horas, previene pérdida de actividad. No admite - 

frío. Algunas malezas lo toleran como son hoas aterciopeladas, I lierba de r

Jin. Ortiga, Vallico, y plantas anuales establecidas. Cualquier condici6n que

altere el cultivo puede causarle molestias a este material. En ciert, s áreas

puede causar molestias por transporte para algunos cultivos. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Mata a las semillas de las Hierbas cuando germinan. No se requiere de llu- 

via para su actividad química. Se incorpora al suelo dando grandes resulta- 

dos. Se absorbe en el suelo y es extremadamente resistente a la lixlviaci6n

Cultivos subsecuentes no reducen su efectividad y se puede incrementar adi- 

cionando al suelo. Efectivo sobre tierras bituminosas o abonadas con un 20

o más de materia orgánica. Puede ser combinada con humedad o líquidos fer

tilizantes. Se usan dosis dobles en control de Pasto Johnson establecido o en

frijol de Soya. 

NOMBRES. 

Balan, Benefin, Benfluralin, Binnell, Balfin, Quilan, 

CH3CH2 N - CH, - CI I` - Cil2 - CI -I3

0,,-

11
1N0

O
2

i15
F - C - F

F



N- bitil, N- etil, alfa, alfa, alfa, trifluoro 2, 6 dini1no - para - toluidina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado pre- emergentemente. 

ORIGEN. 

Elanco Troducts Co. ( Div. El¡ Lily and Co. ) 1965. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 800 mg. / kg. 

FOR MU LAC ION . 

En granulado al 2. 5 % , activo a 1. 5 lb./ gal6n. 

USOS. 

Césped establecido, Lechuga, Tabaco, Cacahuate, Alfalfa, Trébol, y otras. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Pastos acuáticos, Chenopodium, Arroz silvestre, Verdolaga

y otras más. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar de 3/ 4 - 1 % lb / acre en 20 - 40 galones de agua. 

APLICACION. 

Aplicar como tratamiento pre- siembra sobre la décima semana antes de plan

tar. Incorporar al suelo inmediatamente. Esta puede ser hecha con equipo de

doble disco de rotación para cultivo etc.. Para césped aplicar inmediatamen- 

te con agua. 

PRECAUCIONES. 

Si la incorporaci6n es a menos de 2 pulgadas de hondo puede resultar un con- 

trol errático de las Hierbas. No se use sobre tierras abonadas o bituminosas. 
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No admite temperaturas de congelación. No se siembre hasta después de

10 meses de su aplicaci6n, Trigo, Centeno, Cebollas o cultivos de pasto. 

Y hasta después de 12 meses de su aplicaci6n puede sembrarse Milo, Ma

fz, Avena, Acelga y espinaca. Algunas hierbas lo toleran como son: Hier- 

ba mora, malva, Vallico, y Hierba de Santiago. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Puede ser esperado un control por toda la estación. Mata a las semiltas de

las Hierbas cuando ellas germinan. Un análogo de Treflan, es de la mis- 

ma manera manuable. La lluvia no es requerida para la actividad <4ufmica

del compuesto. Cultivos superficiales no reducen su efectividad. Vendido

para Pasto ás pero y su control, en cultivos de pasto o césped. 

NOMBRES. 

Planavin, Nitralin. 

CH 3 - CHo - CH2 N - CH2 - CH2 - CH3

02 N*__= NO2

1

CH3

4 ( metil suifonil ) 2, 6 dinitro - N, N - dipropilamina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre- siembra. 

OR IGEN . 

Shell Chemical Co. 1966. 
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TOXICIDAD. 

D. L. 51 - 2000 mg./ kg. 

FORMU LA7ION . 

Polvo soluble al 75%, activo a 4 lb./ galón, lfquido dispersable en agua. 

USOS. 

Alfalfa, ejotes, gr6coli, Col de Bruselas, Col, Coliflor, Algodón, Gla- 

diola, Cacahuate, Guisantes, Pimienta, Cártamo, Guisantes Sureños, - 

Frijol soya, y Tomate. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Pasto Kentucky, Malva, hierbas del Centeno, Cola de zorro, 

Avena silvestre, Pastos acuáticos, Bardana, Trigo rastrero, Verdolaga, Le

chugas, Bolsa de Pastor y otras. 

DOSIFICACION. 

Aplicar de :¢ - 1 . 5 lb. / acre. 

APLICACION. 

Es requerida una incorporaci6n superficial arriba de 1 - 1M, pulgadas. Los

suelos rotadas pueden ser usadas satisfactoriamente . La incorporaci6n - 

profunda puede reducir la actividad qufmica y la selectividad. Una ligera

irrigación puede ser usada al incorporar el material o al plicarlo justamen

te antes de que llueva. Aplicar en forma de pre -siembra, pre -emergente, 

o pre- transplante dependiendo de la clase de cultivo. 

PRECAUCIONES. 

No son controladas las siguientes hierbas: Vallico., Hierba de Santiago, Rá

bano silvestre, Hierba mora, Hierhas aterciopeladas, y especies anuales
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o peremnes. No resembrar los cultivos durante los 12 meses siguientes al

tratamiento. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Cultivos superficiales no decrecen la efectividad del compuesto. Relativa- 

mente no volátil. No le afecta el que el suelo varie en temperatura, hume

dad, abono, o contenido de materia orgánica. Deberá usarse un rocfo di- 

recto cuando se use como un tratamiento expuesto a plantas establecidas. 

El compuesto por efecto del agua se lixivia pero suavemente. Ejerce su -ac~ 

tividad herbicida impidiendo el crecimiento de las raíces. La incorpora-- 

ción inmediata no es necesaria pero deberá seguirse dentro de los 2 dfas

siguientes.. La humedad no es requerida para la actividad química. Solu

ble en agua a 0. 6 ppm. 

NOMBRES. 

Ryzelan, EL -119 , Oryzalin. 

NO 2

CH3- CH2 - CH2

O
O

1- 1 n

N S - NH2
1- 1 II

C H 3 - CH2 - CH2 O

NO2

3. 5. dinitro N4- N4- dipropil sulfanilamida. 

TIPO. 

Es un Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN. 
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Elanco Products Cor ( Div. of El¡ Lily and Co.) 1968. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 10, 000 mg. / kg. 

FOR MU LAC ION . 

Polvo soluble al 75 %. 

MALEZAS CO NTROLABLES. 

Pastos anuales , asf como hierbas de hoja ancha. 

USOS. 

Experimentalmente esta siendo usado en el tratamiento sobre Frijol de Soya, 

Césped, y un buen nómero de diferentes cultivos. 

DOS IFICAC ION

Aplicar de 3/ 4 a 2 lb./ acre. 

APL ICACION . 

Aplicar como pre -emergente sobre el cultivo durante o de spués de plantar. 

No se incorpore. 

PRECAUCION. 

En E. U. A. no se use sobre cualquier clase de cultivo hasta que su registro

haya sido garantizado. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Considérese como un análogo de Treflan. No se descompone por efecto de la

Luz solar. El ha conducido al descubrimiento de nuevos compuestos simila- 

res. 
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NOMBRES. 

Torpedo, AN 66477 , Clornidine. 

Cl- CH2 - CH2- N - CH2 - CH2 - Cl. 

02N

O
NO2

CH
3

N, N - di ( 2 cloroetil ) 4- metil 296 dinitro amilina. 

TIPO. 

Torpedo es un Herbicida selectivo usado como pre -siembra. 

ORIGEN. 

The Ansul Co. 1970. 

TOXICIDAD. 

D. L. 
50 - 

2200 mg. / Kg. 

FORMU LAC ION. 

3 lb./ galón es la dosis activa, en granulado se vende al 5%. 

USOS. 

Experimentalmente está siendo usado sobre Algodón, Frijol Soya, Alfalfa, 

Remolacha azucarera, y Tomates. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar de 115 - 2 lbs. / acre. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto Johnson, Cola de zorro, Pasto áspero, Chenopodium, Mostaza, Le

chetrezna y otras más, como son Verdolnaa . 
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APLICACION. 

Aplicar e incorporar al suelo dentro de los 3 días siguien' es a la aplicación. 

Puede ser útil para su incorporación la lluvia o simplemente la humedad. 

La plicaci6n puede ser hecha pre -siembra, pos siembra, o de reserva. 

PRECAUC ION. 

No se use sobre cualquier cultivo hasta que haya sido registrado. En pro- 

longado almacenaje puede ser un suave corrosivo para metales. No se con

Bele, o se almacene a temperaturas cercanas de 1300F. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Suelos ricos en materia orgánica, cifectan la actividad, por lo que se reco- 

mienda usar dosis altas, sobre dichos suelos que m ntengan sobre el 2% de

materia orgánica. 

NOMBRES. 

Paarlan., Isopropalin, C

C H3 - CH - CH

0O2N NO

CH3 - CH - CH2 - N - CH2 - CH2 - CH

4 Isopropil 2, 6 dinitro N, N- dipropilanilina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre -siembra. 

ORIGEN. 

Elanco Products Co. ( Div, of Eli Lily and Co. ) 1969. 
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TOXICIDAD. 

D. L. - 5000 mg. / kg. 
50

FOR MU LAC ION . 

6 lb/ gal6n es activo. 

USOS. 

Experimentalmente está siendo usado sobre Tomates, Pimienta, y Tabaco. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Cola de zorro, Chenopocium, Pasto Johnson, Hierbas de la

Cebada, Verdolaga y otas más. 

DOSIFICACION. 

Aplicar 1 - 2 lb./ acre. 

APLICACION. 

Aplicar e incorporar en el suelo antes de sembrar o transplantar. Incorpo- 

re inmediatamente para prevenir pérdidas de actividad, de 2- 4 pulgadas de

hondo. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre cualquier tipo de cultivos hasta que su registro haya sido

garantizado. Incorpórese a 2 pulgadas de hondo, de no ser así puede resul

tar un control errático de las hierbas. Algunas hierbas son tolerantes como

son Hierba mora, Vallico, Pastos Jin, Hierba de Santiago, Hojas atercio- 

peladas, Mostaza y muchas otras. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Es fuertemente absorbido por el suelo, y resiste la lixiviaci6n por agua. 

Use altas dosis sobre suelos pesados. Mata a las Hierbas en su germina - 
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ción, asI que tiene actividad post -emergente. Rápidamente desaprec•e del sue- 

lo cuando se mantiene en una condici6n sumergida. Consid6relo un análogo

del Treflan. 

NIDMBRES. 

BAS 3921, BAS 3920 , Basalin. 

CH3 - CH - CH2 CH2 - el] 2 - Cl

02

O
NO

2

F - C - F

1

F

N- propil - N- ( 2 cloroetil ) 23 6, dinitro, 4 triflurometil analida. 

TIPO. 

Un Herbicida usado como pre -siembra. 

ORIGEN. 

BASF of Germany 1970. 

TOXICIDAD. 

D. L.
5O - 

6400 mg./ kg. 

FOR MU LAC ION . 

En granulado al 5 y . 

USOS. 

Experimentalmente está siendo usado sobre Alfalfa, zanahoria, Algodón, 

Pepino, Guisantes, Habas, Cacahuates, Pap^, Nabo, Cártamo, Frijol So- 

ya, Girasol, y Tomate. 
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MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Chenopodium, Pasto del Centeno, Pasto Kentucky, Cola de

zorro, Verdolaga, Pasto John son, Vallico y otras. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar 3/ 4 - 1!¢ lb./ acre. 

APLICACION. 

Incorporado al suelo como pre -siembra, post- sieiiibra o como reserva. 

La aplicaci6n pre -emergente solo surte efecto si la lluvia cae muy fuerte, 

o ocurre irrigación en abundancia inmediatamente después del tratamien- 

to. Incorp6rese al suelo a una profundidad de 1 - 2 pulgadas. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre cualquier tipo de cultivo hasta que su registro haya sido

obtenido. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Soluble en agua en 0. 007 ppm. . Es volátil, as( que hay que incorporar- 

lo inmediatamente. Ha sido observada pequeña actividad post -emergente

pero se sugiere que no se use de ésta forma. 

NOMBRES. 

USB 3584 , Cobex. 

CH3 - CFI2 - N - CH2 - CH

02 NN02

H2 N

O
F- C- F

1
F
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N3, N3 - dietil 2, 4 dinitro 6trifluorometil, 1, 3 fenilendiafnina. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN. 

U. S. Borax Co. 1970. 

TOXICIDAD. 

D. L. 
50 - 

3000 mg./ kg. 

F OR MU LAC ION . 

2 lb./ gal6n

MALEZAS CONTROLABLES. 

Maravilla, Hojas aterciopeladas, Hierbas del Te, Hierba de Santiago, Cola

de zorro, Pasto áspero, Chenopodium, v otras. 

USOS. 

Experimentalmente está siendo usado sobre Algod6ny Frijol de soya, Fri— 

jol seco, Girasol, Cacahuates, y Papas. 

DOS IFICAC ION . 

Aplicar l - 1 lb/ acre en 10 - 40 galones de agua. 

APL ICAC ION . 

Aplicar e incorporar al suelo. Los mejores resultados se obtienen si se - 

incorpora superficialmente, a solo 1 - 1' 2' pulgadas de hondo. 

PRECAUC ION. 

No se use sobre cualquier tipo de cultivo hasta que su registro haya sido

obtenido. 

INFORMACION ADICIONAL. 
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El material no se mueve en el suelo. No existen pérdidas por lixiviación

o volatilización. Después de 80 - 120 días todavía permanece en el suelo - 

cerca del 10 % del Herbicida. No es efectivo sobre Hierbas ya establecí -- 

das. 

NOMBRES. 

Medinoterb Acetato s MC 1488. 

O
11

O - C - CH
3

NO2/ 
CH

O
C - CH3

CH

CH

TIPO. NO2

Es un Herbicida de contacto. 

OR IGEN . 

Murphy Chemical Ltd. England 1965. 

TOXICIDAD. 

D. L. 
SO - 

42 mg./ Kg. 

FORMU LACION. 

Como polvo soluble al 25 % , Granulado al 6 % ( sobre Urea.) 

F ITOTOXIC IDAD . 

Fitot6xico para la mayoría de las hojas de las plantas. 

USOS. 

Cereales, Leguminosas y Remolacha azucarera. 

MALEZAS CONTROLABLES. 
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Varias Hierbas de hoja ancha y Estrige. 

DOS IFICAC ION. 

0. 5 - 2 lb / acre. 

APLICACION. 

Aplicación pre -emergente a hierbas. 

PRECAUCION. 

Guárdese lejos de los estanques, y agua corriente. 

INFORMACION AI>ICIONAL. 

En Europa está siendo desarrollado como un Herbicida. 

NOMBRES. 

Difenamid, Dymid, Enide. 

O
0 CH3

CH - C- N., 

N CH

O

N. N.- dimetil 2, 2 difenil acetamida. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN. 

Elanco Products Co. ( Div. of Eli Lily and Co. ) and The Upjohn Co. ( Tuco

Products Co.) 1959. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 1050 mg./ kg. 
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FOR MU LAC ION . 

Como polvo soluble al 50 y al 80 % , Granulado al 5% . 

USOS. 

Tomate, Tabaco, Pimienta, Abelmosco, Algodón, Papa, Papa dulce ( mála

ga ) , Frijol de soya, Manzana, Durazno, Pasto Bermuda, Cacahuate, Fre

s as, y Ornamentales. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Hierbas acuáticas, Alsine, Pasto áspero, Cola de zorro, Chenopodium, -- 

Pasto Johnson, Cabezuela, Verdolaga, pasto espinoso, y muchas otras. 

D OS IF ICAC ION . 

Aplicar de 3- 10 lb. / acre. Use bajas dosis sobre suelos suaves. 

APL ICAC ION . 

1 . Tomate, Pimienta, Papa_ y Cacahuate - Aplicar sobre el surco o banda. 

Puede ser aplicado sobre el recién cultivo transplantado sin que se obser- 

ven efectos adversos. La qufmica puede ser puesta en el suelo mediante la

lluvia, equipo de dispersi6n o de incorporación dependiendo de la localidad. 

Incorp6rese al suelo superficialmente o sea de 2 - 4 pulgadas de Hondo pe- 

ro no más. Cuando se vaya a hacer la incorporaci6n el suelo debe estar hG- 

medo. 

2. Ornamentales - Para control de hierbas, aplfquese sobre las plantas en

forma pre -emergente. Tres aplicaciones por año son suficientes para man- 

tener a las plantas, libres de Hierbas, puede efectuar otra si es necesario

espectalrnente si el área es muy lluviosa. Si se usan altas dosis, un trata- 

miento por ello es suficiente. 
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3. Huertos - Aplicar' durante el período latente, antes de que las Hierbas co- 

mienzen a crecer. Durante este periodo la lluvia adecuada ayudaré a la in- 

corporación del material. 

4. Fresas - Sobre plantas muy nuevas aplicarlo después de haberlas trans

plantado, siempre y cuando el cultivo sea estable. Para controlar las Hier

bas aplíquese durante el periodo de lantencia después de la cosecha. 

PRECAUCIONES. 

No controla Hierbas ya germinadas. Si se siembran pequeñas gramineas , 

en el verano siguiente al tratamiento, pueden esperarse que es cultivo sea

afectado. Como quiera que sea si si tratan surcos , y el material se incor- 

pora a cierta profundidad se pueden prevenir posibles daños. No se use so-- 

bre suelos ricos en materia orgánico o bituminosos. Se requiere de agita-- 

ción, mientras se esté aplicando. Algunas Hlerbas lo toleran como son: Ce

reza terrestre. Hierba mora, Hierbas de hojas aterciopeladas, y hierbas - 

anuales o peremnes ya establecidas. Cultivos altamente suceptibles inclu- 

yen a : Cebada, Zanahoria, Mafz, betabel, Centeno, Sorgo, Spinaca, Remo

lacha azucarera, y Trigo. Se lixivisa muy rápidamente en suelo arenosos. 

Movimiento lateral bajo el surco, en el momento de irrigar puede traer un - 

inadecuado control de Hierbas. No se siembre otro tipo de cultivo en las áreas

tratadas durante los siguientes seis meses después del tratamiento. No se

de al ganado como forraje el pasto de las áreas tratadas. 

INFORMACION ADICIONAL. 

No es activo por contacto. No es volátil. Cultivos superficiales pueden ser

plantadossin que decrezca su efectividad. Puede ser esperado control de las
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Hierbas por 6 - 8 mieses de duracl6n. No es corrosivo, se lixivisa fttcilmen- 

te en suelos arenosos. Se absorbe a través de las raíces. Combfneae con - 

DNBP para uso sobre Cacahuates, Papas y Frijol de soya. 

NOMBRES. 

Trefmid. 

Es una mezcla de Treflan y Dymid en propo-rci6n 1 : 16. 

TIPO. 

Herbicida combinado que puede usarse pre -emergente. 

OR IGEN . 

Elanco Products co. ( Div, of Eli Lily and Co.) 1968. 

FORMULACION. 

Polvo soluble al 50 %. 

U SOS. 

Tomate. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pastos acuáticos, Pasto áspero, y otras. 

DOSIFICACION. 

Aplicar de 8 lb de polvo soluble al 50 % / acre. 

APLICACION. 

Aplicar e incorporar al suelo antes de sembrar. Puede ser usado sobre ca- 

da surco, o en forma general. 

PRECAUCION. 

Para uso en California solamente. Algunas veces puede ser observado en con
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diciones adversas inhibición del crecimiento. Agftese mientras se rocía. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Puede ser esperado control de la Hierbas por 6- 8 semanas. No deja re- 

siduos a los siguientes cultivos. Esta siendo probada experimentalmente

una combinaci6n en proporción 1; 5 con vistas a ser un Herbicida que con- 

trole hierbas de plantas ornamentales. 

NOMBRES. 

Basamaize, Butisan, Prynaclor , BAS 2900. 

O

11

Cl - C -i 2- C 

oN

CH_ C - CH

CP3

2 cloro, N- ( 1 metil, 2 propil ) Acetanilida. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN. 

BASF of Germany 1969. 

TOXICIDAD. 

D. L. 
50 - 

1177 mg./ kg. 

FORMU LAC ION. 

Granulado al 20

USOS. 

Experimentalmente está siendo usado sobre Maíz, Frijol Soya, Nabo sil -- 
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vestre, Cebolla, Sorgo, Algodón, Cacahuate, Caña de azócar, y otros. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Hierbas del Centeno, Cola de zorro, Pasto Kentucky anual, 

Hierba de Santiago, Lechetrezna, Verdolaga, Alsine, Hierva mora, y o- 

tras. 

rOSIFICACION. 

Aplicar de 3- 51bs / acre. 

A PL ICAC ION . 

Aplicact6n como pre- emergente antes de que el cultivo emen3a. Es necesa- 

ria la lluvia, para que pueda ser movido dentro de la tierra. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre cualquier tipo de cultivo hasta que se registro haya sido - 

garantizado. Algunas hierbas lo toleran como son; Avena salvaje, Maravi

lla, Vallico, Hierbas de hojas aterciopeladas y otras. Ls menos efectiva

la aplicaci6n post- emergente. 

INFORMACION ADICIONAL. 

El mafz muestra la más alta selectividad. Los mejores resultados son ob- 

tenidos sobre suelos pesados con un contenido de materia orgánica de cerca

del 3%. Puede obtenerse control de Hierbas aGn cuando la lluvia sea muy ti

mitada. Es compatible con otros Herbicidas. Es ef'ectivopor 6- 8 semanas - 

después de su aplicaci6n. Lluvias muy fuertes, no alteran *su Efectividad. 

Soluble en agua a 0. 05 ppm. 
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NOMBRES. 

Betasan, Prefar, PRE -SAN , Bensulide , Disan, Exporsan. 

CH3
0- CH

CO
O

1 / CH

S - NH - CH - CH - S- 

11 2 2 /
CH

O 0- CH 3

ICH
3

S - ( 0, 0, dUsopropil fosforoditioate) de N - ( 2 mercapto etil ) benseze

sulfonamida. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN. 

Staufer Chemical Co. 1962. 

TOXICIDAD. 

D. L.
50 - 

770 mg./ kg. 

FOR MU LAC ION . 

Granulado al 3. 6 , 7 y 12. 5

USOS. 

Algodón, Br6coli, Coles de Bruselas, Col, ColiFlor, Melon, Sandfa, Lechu- 

ga, Pepino, Cidracayote, Césped, Pimienta, Tomate . 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Pastos acuáticos, arroz silvestre, Cola de zorro, Pasto ken

tucky, Chenopodium, Verdolaga y otras. 
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D OS IFICAC ION . 

Aplicar de 2 - 15 lbs. / acre. Bajas dosis son usadas sobre cultivos terres

tres, y altas dosis sobe- cL<sped para el control de hierbas. 

APLICACION. 

1. Césped - Aplicar uniformemente una dosis al principio de la primavera - 

o en el final del otoño antes de que el pasto áspero germine. Podrá esperar

se control por toda la estaci6n. La dosis requerida estará determinada se- 

gún sea el tieMpo de duraci6n de la estación y la cantidad de agua aplicada. 

Hasta después de 10 - 15 minutos de aplicado el material, comienza a incor- 

porarlo en el suelo. 

2. Cuí tivos Terrestres - Aplicar como un tratamiento pre -siembra , e tncor

porarlo al suelo de 2 - 4 pulgadas de profundidad antes de sembrar. Cuando

el suelo está bien seco, la incorporación es más fácil. Una aplicación pre - 

emergente puede ser usada si el cultivo va a ser irrigado. 

PRECACUCION. 

Aplicar al césped de los prados cuando esté bien establecido nh1amente. Al

pasto Bermuda temporalmente puede ocurrirle que sus hojas están ama- 

rillentas. Tiene gran efecto residual, por lo que puede molestar a nuevos cul

tivos no tratados. No se siembren otro tipo de cultivo que no sean los rests

ten a este Herbicida. Usese sobre suelos minerales solamente. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Todos los pastos y césped establecido son resistentes, asf como un gran - 

número de plantas ornamentales. Deberá ser aplicado antes de que la Hier

ba emerge. El remanente del suelo dá un control un grande sobre Hierbas. 
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Plied'e- ésperarse control por 6- e meses. Reisiste la lixiviác16n. 

NOMBRES. 

Stam - F - 34 , Rogue, DPA., Surcopur , Propanil, Chem - Rice., Stam LV

10 , Grascide, Dipram, Plus de Riz, Propanid. 

O

I
Cl ( I NH - C - CH - CH

2 3

Cl 

JJ

3, 4, dicloro propionanilida. 

TIPO. 

Herbicida selectivo de contacto usado ormo post -emergente. 

ORIGEN. 

Monsanto Co. and Rohm and Haas Co. 1958. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 1384 mg./ kg. 

F OR MU LAC ION

3 - 4 1b./ gal6n. 

USOS. 

Arroz

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pastos acuáticos, Pasto áspero, Chenopodium, Bardana, Maravilla, y otras

más. Cola de gato, Pastos Johnson, Cabezuela, y otras son molestadas tem- 

poralmente, pero se recobran. Varias plantas acuáticas tales como Pato
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salado, Madre roja y otras más son molestadas, pero se desarrollan en el

campo muy bien después de un tiempo normal de tratamiento. Algunas hier

bas resistentes son como por ejmplo el arroz rojo etc. 

DOSIFICACION:' 

Aplicar de 3 - 6 lb. / acre en 10 - 40 galones de agua. 

A PL ICAC ION . 

e. Aplicacion a aguas profundas - Rocfese cuando el pasto este de 6- 8 - 

pulgadas dentro del agua aproxi rra demente , 35 - 45 días antes de sembrar. 

b. Aplicaci6n a aguas superficiales. El campo está fangoso a una profundi

dad de 2- 3 pulgadas. Rocfese cuando el pasto esté a 5- 6 pulgadas dentro

del agua, aproximadamente 25 - 50 días después de plantar. 

c. Campos drenadas antes de rociar - A bajas dosis puede ser usado para

este métodol Como quiera que sea deberá hacerse una nueva aplicación com

plementaria dentro de 3- 4 días siguientes para evitar reinfestact6n de hier- 

bas acuáticas Drénese el campo cuando el arroz esté enganchado y pueda per

manecer solo, esto ocurre de 10 - 14 dfas después de sembrado y tendrá una

altura aproximada de 1- 2 pulgadas. Rocíese 7 - 10 dfas después de drena- 

do , 

rena-

do, oxea 21 - 28 días después de sembrado. 

d. Arroz picado - Rocfese 12 - 28 días después de emerger, cuando el - 

pasto esté en la 1- 5 etapa foliar y pueda acabarse pronto con él. 

PRECAUCiON. 

Pueden ocurrir transtornos, si al esparcirlo llega a cultivos cercanos como

son Algodón, Mafz, Milo, Tomate, Frijol soya, Cártamo, Vegetales, Cucur

bitáceas, Huertos, y otros cultivos más de hoja ancha. N3 r; e_mezcle con - 
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otros pesticidas- Evite aspersión y no se aplique durante extremado calor

o extremado frío. Si llueve no se aplique hasta después de 5- 6 horas. No

se aplique a cultivos tratados insectisidas fosforados o Sevin. No se apli- 

que cuando la humedad relativa esté en 40- 50 % . No se use en combinación

con fertilizantes líquidos . No se aplique más haya de 50 dfas.después de - 

de sembrar. 

INFORMACION ADICIONAL. 

No es efectivo cuando se aplica en forma pre -emergente. No tiene efectos

residuales. El tipo de suelo no interfiere con su acci6n. Mata rápidamente

y es incrementado por la temperatura. No es volátil, Una vez que ha sido

aplicado no realice fumigaciones, a cultivos cercanos. Más activo sobre

hierbas creciendo activamente. 

NOMBRES. 

Randox' CDAA s Alidoclor. 

O

11 / CH2 - CH = CH2
CI- CH2- C- N

CH2- CH = CH 2

N, N - Dialil 2 . cloro acetamide. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre- siembre o pre- emergentemente. 

ORIGEN. 

Monsanto Chemical Co. 1957. 
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TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 750 mg/ kg. Irritante a Va ojos y la piel. 

FORMi# AC ION . 

Granulado al 20 % , activo 4 lb / gal6n. 

USOS. 

Maíz, Frijol seco, frijol de Lima, Col, Frijol de castor, Caria de azocar, 

Cebolla, Tomate, Guisantes, Sorgo, Papa, Frijo de soya, Papa dulce, Apio, 

y plantas ornamentales. 

MALEZAS CONTROLABLES, 

Pasto Kentucky anual, Pasos acuáticos, Pasto áspero, Cola de zorro, Verdo- 

laga, y muchas otras. 

DOSIFICACION. 

Aplicar de 3- 6 lb / acre en aproximadamente 8 galones de agua. 

A PL iCAC ION . 

Rocíese sobre la superficie del suelo. La luz y la lluvia son requeridas pa- 

ra moverlo dentro y en las primeras capas de la tierra. Por lo menos debe- 

rá caer Y4 de pulgada de lluvia en la primera semana de aplicación. Si no — 

llueve , su acción se disipará. Puede ser usado para un fuerte cont rol de hien

bas, como reserva o para después de transplantar. 

PRECAUCION. 

No se use sobre suelos arenosos para evitar lixiviación. Exesivas lluvias, 

3 pulgadas o más ) en el momento del tratamiento, pueden reducir el tiem- 

po de control de las hierbas. Puede perderse la química muy rápidamente - 

si se tratan suelos hómedos. No son controladas hierbas anuales o permanen
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tes. No se use sobrd campos productores de Sorgo. No se use sobre Cebo- 

lla verde. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se descompone en el suelo dentro de 4- 6 semanas. Efectivo sobre tierras

con alto contenido de materia orgánica o bituminosas. Puede ser usado co- 

mo post -emergente sobre Cebolla cuando está en la tercera etapa foliar. La

humedad es requerida para la actividad química del compuesto. Ha sido ob- 

tenido un efectivo control, aplicando al suelo una buena in- orporací6n acom- 

pañada de humedad. Se absorbe a través de las raíces. Algunas plantas to- 

lerables metabolizan la química una vez que la han absorbido. Bajo condi- - 

ciones de sequía, guárdese el tratamiento hasta justamente antes de que el -- 

cultivo emerga. 

NOMBRES. 

Randox T

Una mezcla de CDAA y TCBC. 

T' ricloro benzil cloruro.) 

TIPO. 

Es un Herbicida combinado efectivo para aplicaciones pre -emergentes. 

OR IGEN . 

MOnsanto Company 1960. 

TOXICIDAD. 

t). L. 50 - 750 mg / kg. Irritante para ojos y piel. 
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FOR M1 1 t_AC ION . 

Granulado en mezcla de 11 . 7 % de CDAA y 23. 3 % de TC13C. 

USOS. 

Ma fz . 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto Kentucky, Pastos acuáticos, Pasto áspero, Cola de zorra. , Vallico, 

Mostaza, Verdolaga, Hierba de Santiago, Cardo Ruso, Hierbas de hoyas

aterciopeladas, y otras. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar de 5 - 10 Iba. / acre en 20 o más galones de agua. 

APLICACION. 

Aplicar del mismo modo que para Randox, la lluvia es necesaria dentro de

la siguiente semana de aplicación. En condiciones de demasiada sequía. re

petir la aplicación hasta justamente antes de que el cultivo emerga, 

PRECAUCIONES. 

No se aplique a tierras que vayan a ser plantadas con caña de azúcar, toma

te, lechuga, o papa , hasta el siguiente año. Cuando los suelos son extrema

dariente húmedos su efectividad se pierde. Baja efectividad en suelos areno- 

sos. No se aplique sobre frijol de soya. Más efectivo sobre hierbas perma- 

nentes. No se use sobre suelos que contengan más del 20 % de materia orgá

rica. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Usese del mismo modo que Randox, como quiera que sea es mucho más efec

tivo sobre hierbas de hojas anchas. 
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NOMBRES. 

FZamr(•'. Propaclor

C

H3 - CH - CI13

ON-C- CFi3- C1

O

2 cloro, N- isoproptl acetanillda. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre -emergente. 

ORIGEN. 

Monsanto company , 1965. 

TUXICIDAD. 

D. L, 50 - 710 mg. / Kg. 

FORMU LACION. 

Granulado al 20 /. , y como polvo soluble al 65 y.. 

USOS. 

Maíz, Algodón, Sorgo, y Frijol de soya, 

MALEAS CONTROLABLES. 

Cola de zorro, Hierbas acuáticas, Pasto áspera, hierbas del arroz, Che- 

hopodium, Hierba de Sahtiago, Verdolaga, y otras. 

D OSIFICAC ION . 

Aplicar de 4 - 6 lb / acre en 20 o más galones de agua. 

APLICACION . 

Aplicar a la superficie del suelo, a las semillas, y al cultivo emergente. 
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Aplicar sobre un buen almácigo preparado previamente. La lluvia o la irri

gación, es necesaria para la actividad química del compuesto. Es reque- 

rida de 1 - 4 pulgadas de agua. Puede ser aplicado post- emergente a maíz

antes de que las hierbas estén en la 2a. etapa foliar. 

PRECAUCIONES. 

Pasto Johnson , Corregüela, Cardo Canadiense, Vallico, no serán controla

das . Si la lluvia es inadecuada, el control de hierbas podrá ser lesionado. 

No se aplique cuando el viento tenga una velocidad mayor a 15 millas por ho

ra. No dar como forraje, a animales , la pastura de áreas tratadas. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Es uno de los pocos Herbicidas que trabajasn en suelos abonad -)s, y en tie

rras bituminosas. Se considera como análogo de Randox, El maíz tine ma

yor tolerancia que el frijol de soya. Puede ser, esperado control de Hierbas

por ocho semanas. Se podrán esperar mejores resultados cuando el suelo

esté muy hómedo dentro de los 10 días siguientes a la aplicación. Es solu- 

ble en agua a 7OO ppm. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1. RAMROD - ATRAZINA. - Una combinación fabricada por Monsento Co. 

para control de hierbas del maíz y del sorgo. 

NOMBRES. 

Lasso, Lazo , Alaclor . 

CH2 - CH3
O - CH

CH 2

0 N- C- CI12- C1
11
O

C H2 - CH
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2 cloro 2' 6' dietil f - N - ( metoxi metil ) acetanilida. 

TIPO. 

Herbicida pre -emergente. 

ORIGEN. 

Monsanto Co. 1967. 

TOXICIDAD. 

t). L. 50 - 1 800 mg. / kg. 

FORMU LAC ION . 

Granulado al 10 y . 

USOS. 

Frijol de soya, Algodón, Matz, Experimentalmente está siendo usado sobre

Caña de azúcar, frijol seco, Cártamo, Girasol, y alguno otras cultivos de

vegetales. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Verdolaga, Chenopodiurm, Pasto áspero, Cola de zorro, y otras muchas. 

DOSIFICACION . 

Aplicar de 1 - 4 lb. / acre. 

APLICACION . 

Aplicar como pre -emergente sí la lluvia es variable para que mueva al her— 

bicida dentro de la tierra. Puede usar se de otra manera, o sea como pre- 

siembra, incorporándolo al suelo a una profundidad de j- 2 pulgadas. Pue- 

de aplicarse dentro de los 7 días antes de la siembra. 

PRECAUC ION. 

Algunos cultivos son suceptibles como son: Caña de azúcar, Pepinos. Al - 
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punas hierbas no son controladas como son: Carda Canadiense, Pnsto Ber- 

muda., Pasto vlohnson, y otras más. No se de como alimesiko fo^ rajero, el

pasto hasta 12 semanas después del tratamiento. 

INFORMACION ADICIONAL . 

La aplicación pre -emergente dará control sobre hierbas y pastos que estén

en la la. o 2a, etapa foliar. Requiere más humedad para su actividad que -- 

Ramrod. El frijol de soya es extremadamente tolerante. Se obtten_n mojo

res resultados cuando cae lluvia dentro de los 10 días siguientes a la apli-- 

caci6n. Se necesita sobre 1/ 3 - 2/ 3 pulgada de aguR para que se active

el material. Es soluble en agua en 230 ppm. Puede ser mezclada en el tan- 

que son un buen número de otros herbicidas. 

NOMBRES. 

Machete. CP 53619. 

CH2 - CH

CH2 - O - CH2 - CH2- CH2 - C']
3

O N

C - CH - Cl

CH2 - CF13
II 2

O

2 cloro, 21 , 61 dietil, - h1- ( butoxi metil) acetanilida. 

TIPO. 

HERbicida selectivo usado como pre -siembre y pre -emergente. 

ORIGEN. 

Monsant- ro. 1969. 



TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 3120 mg. / kg. Irritante para piel y ojos. 

1= OR MU LAC ION . 

Granulado al 5 %. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Cola de zorro, Pasto áspero, Chenopodium, Hierba de Santiago., Verdolaga, 

Pasto Johnson y otras naos. 

USOS. 

Experimentalmente esta siendo usado sobre arroz, rnafz, algod6n, caña - 

de azúcar, cacahuate, pequeñas gramfneas y cultivos de vegetales. 

D OS IFICAC ION . 

Aplicar de 1 5 - 4 lb / acre. 

APLICACION. 

Aplicar pre- siembra incorporándolo, o pre- emergente. Para arroz aplicar

de 3- 5 dfas dfas después de sembrar. 

PRECAUCION. 

No se use sobre alimentos hasta que su registro haya sido garantizado. 

INFORMACRDN ADICIONAL. 

Soluble en agua en 4 ppm. Se sugiere incorporación al suelo es terrenos o

zonas donde se use la irrigación. La incorporación no deberá exeder de 2

pulgadas de hondo. Muestr actividad post -emergente sobre pastos muy j6 -- 

yenes que no estén por encima de la 2a. etapa foliar. Persistente en el sue- 

lo por término de 10 semanas. 
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5. Fenox- compuestos. 

NOMBRES. 

2, 4- D , Aqua- Kleen, DMA -4 , Dacamina, Emulsamincn C - 3, Esteron- 99, 

Wee- B- Gon, Weedone 638, Weedone LV - 4. 

0

0 cH2 (` 

OH

CI

Acido 2, 4, dicloro fenoxiacético. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado en aplicaciones post -emergentes. 

ORIGEN. 

Amchem Products Inc. 1942. Hecho actualmente por diferentes Fabrican- 

tes. 

TOXICIDAD. 

D. L. 
5o - 

375 mg. / kg. 

FORMU LACION. 

1. Sales dea,rrmnio, y de sodio - Usualmente son solubles en agua. Las sales

de amonio son raramente encontradas en el mercado, pero las de sodio son

usadas para cultivos de espárragos caseros. 

2. Sales de Amina - Las alkilaminas incluyen a monometilamina, dimetilami- 
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ha, isopropilamina, •trietilamina y otras. Las alkinolan inas incluye l a die- 

tanolamina, trietanolamina, y mezcladas como isopropanolaminas, etc. 

3. Esteres altamente volátiles - Metil, etil, butil, isopropil, octilamil y

gentil, contienen varios ácidos equivalentes en lbs./ galón. 

4. Esteres de baja volatilidad - Contienen ésteres que suprimen la volati- 

lidad. Estas Formulaciones incluyen a los éteres butoxictanol, propilen, 

glicol, tetrahidrovurfuril, propilenglic:.ol y butílic., y a los ésteres butoxi- 

propil, etilhexil, e isooctil. Estos contienen varios ácidos equivalentes en

Lbs./ galón. 

S. Otras formulaciones - Existen varias Formulaci6nes como la granulada

al 10 y 20%, en emulsión concEn trada de 3 - 6 lbs./ galón, en concentrados

solubles en acéite a 6 lbs./ galón y en polvo humectable al 95%. Se venden

mezclas con soluciones aceit6sas, fertilizantes, y otros. 

USOS. 

Manzana, Espárragos, Cebada, Zarzamora, Mafz, Arándano, Lino, Uva, 

Avena, Pastizales, Nopales, Papas, sobre tierras variables Arroz, Cente- 

no, Fresas, Sorgo, Frijol de Soya, Caga de Azócar y Trigo. Usado además

sobre Plantas Acuáticas, para controlar Zacates, y como un estimulador del

Crecimiento del Césped. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Corregúela, Pasto Canadiense, Alsine, Vallico, Hiedra, Pasto Jimson, Moz

taza, Cé rdos Rusos, Verdolaga, Girasol y muchas otras hierbas de hoja

ancha. 
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IDOS I F ICAC ION . 

Aplicar de %, - 4 lbs./ acre en 2 - 100 galones de agua. 

APLICACIONES. 

1 . Uso general post -emergente - Podrá matar a las hierbas con f, l Colla - 

je húmedo sobre todo en el punto de ramificación. Más efectivo suLre hier- 

bas ienbasjóvenes creciendo rápidamente. La temperatura durante la ap1icaci6n

deberá ser entre 50 y 90o F. 
a. Pequeñas Gramfneas - Aplicar cuando el grano esiG _ya cortado, antes

de venderlo. 

b. Espárragos - Aplicar como un spray pre- ernergente inmediatamente

después de que se ha establecido el cultivo. Además aplicar durante

la cosecha haciendo dos aplicaciones con un mes de separación. Pue- 

de ser aplicado en forma post -emergente sobre semilleros jóvenes. 

Use la sal de sodio sólamente. 

C. Manzanas y Nopales - Aplicar al huerto cuando las hierbas estén cre- 

ciendo activamente. El ácido 2, 4- D y la formulación aminada soluble

en acéite deberán usarse . No se rocíe las hojas, frutas o troncos de

los árboles. _ 

d. Lino - Rocíese tan pronto como sea posible las hierbas, usualmente

cuando el Lino tiene de 4 - 5 pulgadas de alto. No se rocíe en la eta- 

pa de florecimiento y de retoño. 

e. Maíz - Rocíese cuando el maíz emerga hasta 5 - 8 pulgadas de alto. 

Cuando tenga 12 pulgadas de altura rocíese suaven Pnte. No se trate

cuando esté en bellota. Puede aplicarse además como pre -emergente. 

149



F. Sorgo - Aplicar cuando el Sorgo tenga 4 - 12 pulgadas dé alto. Use ro- 

cfo suave para protejer las plantas de Sorgo. PueJe aplicarse ademas

como pre -emergente. 

g. Arroz - Aplicar después de 7 - 10 seman._s de sembrado,, cuando el

arroz aún no está bien enraizado. No se rocíe en la etapa antes de

venderlo. 

h. Caña de Azúcar - Aplicar cuando la Caña esté de 1 - 2 pies de alto. A- 

demás puede ser usado como un spray pre -emergente. 

i. Fresa - Para controlar pequeñas hierbas emergidas aplicar al final

de 3 semanas después de haber sido transplantados los almácigos de 1

año. Sobre almácigos establecidos aplicar durante la estaci6n de laten- 

ciaj. antes del florecimiento y después de cosechar. No se rocíe cuando

las plantas estén floreciendo 6 fructificando. 

j. Frambuesas - Aplicar un spray directo. Evítese rociar retorios crecien

doy flores y frutos. 

L. Arándano - ApUque•se esparciendo sobre los vhstactos, excepto los que

estén en estación blanca. No se aplique después de que la prirr,era flor

se ha abierto. 

1. Frijol de Soya - Usese sobre 2 - 3 pulgadas encima del cultivo. 

2. Pre -emergente - Aplicar de 3 - 4 dfas después de sembrado el Mafz. No

se aplique sobre suelos suaves 6 arenosos. Aplicar el tratamiento sobre cada

surco. El MaTz deberá ser sembrado a 2 pulgadas de profundidad. Requiere

de la lluvia para ser efectivo, aproximadamente :' pulqada. 
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3. Hierbas Acuáticas - En forma granulada puede ser usada primeramente, 

la cual será aplicada eventualmente a la superficie del agua. No se aplique a

Una parte del agua s6lamente. Los resultados serán visibles en 4 - 6 semanas, 

con control perdurable de 1 - 3 años. Puede ser aplicadu en Invierr u con SLr- 

perficies congeladas jóstamente antes de que la Prima, ra lo deshiele. Apli- 

car cuando las hierbas están creciendo activamente, pero no tienen formada

una mata densa todavía. Otros productos han sido registrados para control de

hierbas de esteros artificiales en Canadá. 

4. Zacates - 

a. Tratamiento basal - Roctese la base de los árboles a una altura de - 

12 a 15 pulgadas del ras del suelo. Aplicar en cualquier época del - 

año. Pueden esperarse lesiones. Los árboles tratados 6 zacates no

deberán ser cortados hasta después de 1 - 2 meses de la aplicacl6n. 

b. Tratamiento a tocones - Cuando el crecimiento es más de 6 - R pulga

das de alto córtese pegado al ras del suelo y rocíese los tocones. - 

Cualquier parte expuesta de las superficies cortadas deberán ser ro- 

ciadas completamente. Aplíquese en cualquier época del año a toco- 

nes recién cortados. Mejores resultados pueden ser obtenidos sobre

tocones de 2 pulgadas de diámetro o más largos. 

e. Tratamiento posterior - Para grandes árboles hacer sobre el eje una

serie de cortes completamente alrededor del tronco, cortarlo tan al

ras del suelo como sea posible. El área tratada se daña. 
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PRECAUCIONES. 

Évite aspersi6n. Algunos cultivos susceptibles incluyen a Uvas, Algodón, 

Tomates, Arboles Frutales y Ornamentales. No se aplique cerca de las - 

plantas deseadas. Los ésteres son poco volátiles pero pueden comenzar a

volatilizarse alrrededor de los 9& F. Excesivas sales de 2, 4- D en el

suelo pueden temporalmente inhibir la germinación de las semillas y el cre

cimiento de las plantas. El equipo de aplicación deberá ser limpiado com- 

pletamente con materiales especiales antes de aplicar otros pesticidas a los

cultivos deseados. No se use sobre Pasto de San Agustín, Dicondra, o so- 

bre Trébol, Césped que no haya sido establecido todavía. 

INFORMACION ADICIONAL. 

El compuesto no se lixivia por lluvias fuertes fuera del suelo. Cuando se

aplica pre- emergentemente ataca a las hierbas en su germinación. Pueden

ocurrile lesiones a los cultivos cuando la aplicación siguiente es prolongada. 

Las sales de aminas son menos peligrosas que las formulaciones ésteres. 

Usado más extensamente sobre gramfneas pequeñas. La volatilidad del éster

aumenta conforme la cadena carbonada se acorta . La vaporización de éste- 

hes poco volátiles puede causar pequeños daños a cultivos susceptibles cre- 

ciendo cercanamente, a temperaturas ordinarias. Los ésteres son usados

sobre los mismos cultivos que las aminas pero a d6sis más reducidas. Ro- 

cíese a presiones más bajas que la aspersi6n. A d6sis usuales los microor

ganismos del suelo no son afectados. No ocurre acumulaci6n en el suelo de

un año a otro. Las plantas absorven la formulación tipo sal más rápidamente

que la de tipo ácido o éster. Los ésteres tienden a resistir el lavado de las - 
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plantas. Las plantas son más susceptibles cuando están creciendo rlpidamerr

te . Las plantas susceptibles usualmente comienzan a rr, alformar::e antes de

morir. Puede ser mezclado con fertilizantes líquidos. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1. - Trex- San - Un herbicida para césped, desarrollado por Malletic:krodt

Cher ical Works , conteniendo 2, 4- D MOPP y Dicamba. 

NOMBRES. 

21,4, 5- T , Esteron 245 , Dacamina 4T , Envert - T , Fortox, Reddon, Tributon

Trinoxol, Weedar 245 T , Weedone. 

CI

O

CI / \ O — CAj
I I _ 

OH

CI

Acido 2, 4, 5 tricloro fenoxiacético. 

TIPO. 

Herbicida selectivo, aplicado post -emergente y efectivo sobre plantas leñosas. 

ORIGEN . 

Amchem Products Inc. 1944 Actualmente es fabricado por diferentes

compañías. 

TOXICIDAD . 

D. L.

50 - 
500 mg. / kg. 
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F ORMU LAC ION . 

Es formulado es varias formas de sales de amina y ésteres. En emulsión

concentrada a 4- 6 lb/ gal6n, en concentrado soluble en aceite a 6 lb./ galón

además son formuladas mezcl as con 2, 4 D. Los ésteres de baja volatilidad

son los compuestos más comunmente usados. 

USOS. 

Areas no cultivables, especialmente plantas leñosas, arroz, pastizales y

tierras variables. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

hiedra, mesquite, usa silvestre, hiedra venenosa, sui-ri_ique, y otras hier- 

bas leñosas as[ como la mayoría de las hierbas de hojas anchas. 

DOSIF- ICACION. 

Aplicar de 1 - 4 lb./ 100 galones de material rociable para equipo terres- 

tre y 1 - 12 lb/ acre por aire. 

APLICACION. 

Generalmente usado en áreas no cultivables. Aplicar por aeroplano o por

esparcidores terrestres. Si el sacate tiene de 5- 6 pies de alto, deberá - 

ser cortado antes de efectuar el tratamiento. 

1 . Tratamiento al follaje - Hacerlo durante la estaci6n de crecimiento, des- 

después de que el follaje se ha desarrollado. La mejor época para aplicar

el tratamlento es cuando es suelo está húmedo y favorezca el crecimiento. 

No se aplique en períodos de severas sequías o al principio del verano cuan- 

do las hojas aún no tienen su color verde intenso. Para mejores resultados

sobre Mesquite aplicar de 45- 90 días después de que la primera hoja ha bro
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tado. 

2. Tratamiento basa¡ - Se puede efectuar en cualquier Choca del agio. Apli- 

car mezclas con aceite a la parte basal del árbol o a n _aros de 6 irilcladas

de diámetro. Aplicar al ras del suelo, de 12- 16 pulgadas del tro nco. Se

obtienen mejores resultados cuando las plantas no son (:urtadas por dos me- 

ses. Se pueden esperar lesiones al terreno. 

3. Arroz - Aplicar de 2- 3 semas después de reventadu. 

PRECAUCIONES. 

Evite aspersi6n. Algunos cultivos son suceptibles comu ej., Algod6n, To- 

mate, Ornamentales, Uva, y árboles frutales. Como quiera que sea todas

las hojas anchas son dañadas. No contamina por irrigaci6n a las zanjas. 

No se use el—mismo equipo para aplicar otros pesticidas a las tierras de

cultivo. T6xico para el pescado. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Es relativamente inofensivo para plantas monocotiledoneas. Menos efecti- 

vo que 2, 4- D. sobre algunas plantas de hojas anchas pero más efectivo sobre

plantas leñosas. Frecuentemente se combina con 2, 4- D y es distribufdo para

matar sacates. 

NOMBRES. 

Silvex, Propon, Kuron, Fenoprop, kurosal. 
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el

CH

1O
el 0 — H C

OH

W

Ac2-( 2, 4, 5 tricloro fenoxi) propi6nico. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como pre- y post - emergente. 

ORIGEN. 

The Dow Chemical Co. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 500 mg./ kg. 

través de la piel. 

F OR MU LAC ION . 

1952. 

Irritante para los ojos y puede ser absorbido a

Formulado como sal de amina o sal de sodio . asf correo en forma de varios

ésteres. En emulsión concentrada a 4- 6 lb./ galón. 

USOS. 

Arcas no cultivalesy Pastizales, tierras variables acuáticas arroz, Caña

de azúcar, Césped y para control de sacates. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Avena, Mesquite» Yuca, Vallico, Hierba de Santiago, Girasol, y muchas

otras hierbas de hoja ancha permanentes. Particularmente efectivo sobre
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La familia de los robles. 

D OS I F ICAC ION

Aplicar 1 - 4 lb ./ acre. En suficiente agua para humedecer el follaje. 

AP L ICAC I ON

1. Control de Zacates. - Use la formulaci6n de éstti• de baja volr,lilid i(i

Rocfese plantas creciendo cuando tengan 6- 8 piés de ali.tit- n, de pués ds, que el

follaje se ha desarrollado. El rocío de' Derá cubrir todas las partes de la plair

ta. Dilatar el roCio para nuevas germinaciones de árbulu--s reciente¡ i tei ite cor- 

tados hasta que hayan hecho un crecimiento apreciable. {: ociar el zacate des - 

pués de que las hojas tienen su color verde natural lo cual puede dar resulta - 

dos no satisfactorios. Además el control puede ser menos ifectivo con el tra- 

tamiento‹ esté hecho durante sequfas muy cálidas o tenga que aguantar suelos

cuya humedad e® deficiente. Una aplir.aci6n por año es usualmente lo y, jP se

se necesita. 

2. Cultivos - Cuando se aplique a Arroz, trátese des{,ut s de 4 - 8 semanas

después de emerger. Tratamientos hechos despees de la inundacion son más

seguros que los hechos antes . Cuando se aplica a Caria de Azúcar no se haga

post- emergentemente después de que la Caña está de 3- 3•' piés de altura. Usual

mente se aplica pre- emergente, puede ser rociado adema§ entre los surcos. 

3. Acuáticas. - Aplicar cuando las hierbas están creciendo activamente pero

no tengan formado una masa adentro. Una a pl icaci6n es usualmente suficiente . 

Si un segundo tratamiento fuera necesario; .: aplicar no más allá de 6 semanas- 

deGpués del primero. 
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Aplíquese rucio directo sobre la superficie del agua. se dan aplicaciones even- 

tuales. Comience la aplicaci6n al agua por el márgen del lago en suscesivos y

pequeños círculos hasta que esta área haya sido cubierta, no se aplique algui- 

cidas tales como el Sulfato de Cobre por lo menos 3 días después o antes del

tratamiert o, algunos peces pueden morir por el tratairii ,rito. La teiriperatura

de'-)era alrededor de los 500 F. antes del tratamiento. 

4. Césped - Usese para control de hierbas de hoja aric- lra establecidas en el

césped. Aplíquese en el Verano r, al comenzar la Primavera, no se exponga a

mucho calor puede causar daños al césped. 

PRECAU d: IONES

No se aplique a hierbas flotantes o al agua usada para ir•rigaci6n, almacenamien

to o uso doméstico. No se aplique cerca de plantas susceptibles o deseadas. - 

Puede volatilizarse a altas temperaturas no se aplique a pastos o céspedes como

son el Pasto Rent, el Rermuda y el San Agustín o a un muevo césped recien plan

tordo de cualquier variedad. 

INFORMNCION ADICIONAL

Controla algunas especies re_:istentes que son controladas también por 2, 4- D y

2, 4, 5- T es mas grande su persistencia en el suelo que la de 2, 4, 5- T . Es un

herbicida transolocado. Iras formulaciones tipo sal son solubles en agua mien- 

tras que los céspedes son solubles en aceite. Agítese mientras se rocía. Usado

extensamente como un lirnitador del crecimiento de las plantas. 
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NOMBRES

E rbon , Baron. 

C

0 U

0 _ CNCNn— O—
II

i—I — CN{ 

c 

CI

2-( 2, 4, 5- Triclorofenoxy) Etil 2, 2- dicloropropionato. 

TIPO

Herbicida de contacto usado temporalmente como esterili: ante del suelo y en

aplicaci6n pre y post -emergente. 

OR IGEN

The Dow Chemical Co. 1955. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 1000 mg/ kg. Irritante para la piel y puede causar trr-ilacion a

los ojos. 

FORMU LACION

En forma de emulsión concentrada activa a 4 lbs,/ galón . 

Usos

Sobre aneas no cultivables. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Johnson, Pasto Kentucky, Zanahoria Silvestre, Mostaza, s' o flerrnuda

Diente de Le6n, Pastos Acuáticos, Pastos asperos 1 iierr3a de S :;¡ o, Corre - 

güela, Lechetrezna, Cardos Rusos, y la MayoMa de otras h, r , : perennes a - 

nuales. 
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DOS I F ICAC ION

Aplicar de 120 - 160 lbs/ acre en 50- 150 galones de agua. 

AP L ICAC ION

Aplicar en la Primavera antes de que el crecimientose gaya parado o cualquier

época cuando las hierbas están jovenes y suculentas. Use agua en abundancia - 

Para cubrilo completamente. Puede ser mezclado en agua o en aceite. AgItese

mientras se rocía. Use altas dosis en áreas de lluvias fuertes. En tratamientos

a espacios pequeños pueden ser nedesarias para hierbas extrañas en la aplica - 

ci6n inicial. Controla normalmente por toda la estación del Verano . 

PRECAUC TONES

No se aplique a Cultivos de plantas deseadas y cercanas. No se aplique a áreas

cortadas en sesgo donde las lluvias son fuertes y provocarán el lavado del ma- 

terial dentro del área de vegetacion deseada. No se use sobre cualquier tipo de

cultivo de alimentos. 

INFORMACION ADICIONAL

Se absorbe a través de hojas y raíces bajo condiciones íecas su actividad puede

ser suave . Puede ser aplicado con otros herbicidas. Puedé ser aplicado con

Menos efectividad en maderas duras que con otro fenoxy compuesto. Requiere

humedad para su actividad. Debe ser lixiviado dentro del suelo. No corrosivo. 

Actúa en el sitema de raíces primarias. 

NOMBRES

Agroxone, E3INE- TROL , Chiptox, Dikotex, Mephanac, Metaxon, MCPA, MCP 
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Metrhoxone, Krezone, Phenoxylene Plus, Rephone, Rlioxox, RI omen, Rho- 

llene, Trasan, Weedone, - MCPA, Weedar- Sodium MCPA. 

0

CI / \ O- CN,- II - ON

CNS

Act- Metil- 4- Clorofexy Acético

TIPO

MCPA es un herbicida post- emergente, selectivo tren, locado

ORIGEN

En Inglaterra por Plant Protection Ltd. 1942. 

TOXICIDAD

D. L. 
50 - 

700/ kg. Puede ser ¡ iritante para piel y ojos. 

F OR MU LAC ION

En emulsión concentrada activo a 2 - 4 lbs/ galón , engranulado al 20%. For- 

mulado tambié n cmo sales de Amina y ésteres de baja volatilidad. Las sa- 

les comunmente ¡ ocluyen A Dimetilamina, Sodio, Potasio, Diestanolamina, 

Isopropanolamina, Trietilamina, y otros. Los ésteres comnunmente incluyen a

t3utoxyetil, e Isooctil. 

USOS

Alfalfa, Cebada, Frijol, Lino, Trébol, pastos, Avena, Pastizales, Guisantes, 

Arroz, Centeno, Sorgo, Frijol de Soya, Ce§ ped y Trigo. 

MALEZAS CONTROLABLES

Mostaza, Corregúela , Hierba de Santiago, Vallico, Ver lolaga, y muchas otras. 
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DOSIFICACION

Aplicar de 1/ 16 - 2 lbs/ acre en 5- 100 galones de agua a presión moderada. 

Para control de Correg0ela permanente aplicar de 20-40 llbs/ acre . Use al- 

tas dosis en áreas de fuertes lluvias. 

APLICACIONES

Use sobre hierbas jóvenes creciendo rápi darnente. Use altas dosis sobre - 

hiebas permanentes. 

1. Lino - Aplicar cuando el Lino esté de 2 a 8 pulgadaei; de alto. No se rocíe

entre la etapa de florecimiento y la de formación de tallos. 

2. Gramfneas - Aplicar cuando el grano esté listo para su venta. 

3. Arroz - Aplicar de 55- 65 días después de sembrar cuando esté completa- 

mente reventado y con cerca de 6- 8 pulgadas de agua. 

4. Guisantes - Aplíquese cuando tengan de 3- 10 pulgadas de alto. Pueden ser

dañadas suavemnte pero se recobrarán por ellas mismas dentro de unos cuan - 

tos días siguientes al tratamiento. 

S. Césped - Aplicar en la primavera o verano pero nunca 2 días antes o después

de 1 tratamiento. 

6. F rijol de Lima - Aplicar directamente post- emergenetepara control de Ma- 

ravillar No permita que la gGimica haga contacto con el follaje. 

PRECAUQ -INES

No se aplique cuando la temperatura es de 40- 90° F. No se rocíe Gramfneas en

la etapa de cosecha, no se use la misma maquinaria para aplicar otros pestici - 

das sobre tierras de cultivo. No contamina la irrigación de agua. Cultivos muy
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susceptibles influyeh a Uvas, Vegetales, Arboles Frutalus , Ornan Dentales y

Algodón. Evite asper!- i bn . En ciertas áreas pueden resultar darlos sobre - 

pasto Bent, Búfalo, Carpet y San Agustín. 

IN FOR MAC ION AD IC IONA L

Más seguros sobre cultivos que 2,- 4- D. Más efectivo sobre algunas hierbas de

hojas anchas que 2, 4- D. No volátil. Tiene un uso seguro sobre le l. kitz, cuan- 

do está 3 pulgadas de altura en cualquier tiempo. Unu , bj los pririo• rus Herbi- 

cidas hormonales usado en Inglaterra. 

MEZCLAS RELACIONADAS

1. Bronate - Una combinación de MCPA Plus y Broritoxinil fabricado por

Rhodia Inc. Chipman Div. para uso post -emergente sobe t: hierbas de hojas an- 

chas en Trigo y Cebada. 

2. Fisons 18- 15 - Una combinación de MCPA Plus y TBA fabrLoado para

cereales por Fisons de Inglaterra. 

Bexane, Can- trol, Legumex, MCPB, MCP, Butyric, htl'.PD, 4-( MCP8 ), 

Thitrol, Tritrol, Tropotox, Trotox, 

0

CI \ 0— C4, C1111— CH=— C

OH

CHS

Ac. 4-( 2Metil- 4 Clorofenoxy) butirico

T IPO
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Herbida selectivo, trnslocado ,. post- emergente. 

ORIGEN

May & Baker Co. de Inglaterra. 1955. Producido en un principio en E . 0 .A

por Rhodia Inc. Chipman Div. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 700 mg/ kg . 

FOR MU L4C ION

En forma de emulsión concentrada activa a 3. 2/ galo' n ( Sal de Anuna) En

concentrado soluble en agua a 2 lbs/ galón. 

USOS

Guisantes. 

MALEZAS CONTROLABLES

Verdolaga, Mostaza, Hierba de Santiago, Bardana, Cardo Canadiense, y otros

Hierbas Anuales. 

DOSIFICACION

Aplicar de'/. a 1/ 2 ibs/ acre en 30 galones de agua, 

A P L ICAC I ON

A guisantes aplicar cuando el cultivo tenga de 6- 12 nudos y antes de que florez

can . 

PRFC ^ UC ION

No se aplique durante condiciones de senifla. No se aplique con por los menos 20

galones de agua por acre. Algunas hierbas de hojas anchkzs son resisto.rres como

Alsine, Bardana, Diente de Lebn Cardos Rusos y r)`_ ros. 1 vate Aspersr6n. 
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INFORMACION ADICIONAL

Hierbas susceptibles convierten a este compuesto en MCPA y son muertas

cuando la mayoría de las Legumbres son incapaces de Hacer esta conversi6n

y por lo tanto son tolerantes. Más selectivo de 294- D y MCPA en muchos - 

Instantes, y puede ser usado con gran- aveguridad L. - No volátil. 

MEZCLAS RELACIONADAS

1. NEW LEGUMEX - Una combinación de herbicidas MCPB y MGPA. Fa- 

bricado para usos sobre Cereales por Fisona de Inglat, rra. 

NOMBFRCS

CMPP9 Iso- Cornox, Liranox, MCPP, Mecopex, Mecoi rc)p Runcatexp VI - 

Parc VI- Pex. 
CHF

CI
e

CI / 0— CH— C -, 

ON

Ac. 2-( 2- Metil- 4- Clorofenoxy) Propionico. 

TIPO

Herbicida Selectivo usado como post -emergente

ORIGEN

Boots Pure Drug Co. de Inglaterra 1953. Formulado en E. U. A. por Nor— 

Am owAmAgricultural Products Inc. 

T0:: 1C I DAD
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h . L. 
50

650 mg/ kg . ( ratones ) 

FORMU LAC ION: 

En emulsion concentrada activo a 2. 5 - 4 lbs/ galón. 

Usos

Celped. 

MALEZAS CONTRO LABLES

Trébol, Alsine, Hierba de Santiago, Bolsa de Pastor, Mostaza, Galio, Hregra, 

y Otras. 

DOSIFICACION

Aplicar de 1 % - 2 Lbs. / Acre en 3- 40 galones de agua. 

APLICACION

Aplicar uniforme y completamente pero no sobre los puntos de rami fi cation. 

Aplicar cuando las hierbas estén creciendo vigorosamente pero r antes de que

comiencen a estabilizarse. Un segundo tratamiento puede ser hecho para con- 

trol de ciertas hierbas resistentes evite corte o movimiento de las hierbas - 

por 2- 3 días antes y después del tratamie 0

PRECAUCIONES

No se aplique cuando el césped esté saturado de agua. No se aplique cuando - 

Inusualmente esté muy húmedo o muy seco. Evite aspersión. No se aplique - 

0

cuando la temperatura exceda a 90 F. 

INFORMACION ADICIONAL

Más seguro que otros fenox¡ con puestos sobre pastos y céspedes finos( Rent - 

Kentucky) . Puede ser mezclado con 2, 4- D para conseguir un gran control - 
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pero no se use la mezcla sobre césped Bent. Su acción es relativiniente baja

por lo que requiere 3 a 4 semanas para controlar. Efectivo s6lo sobre hojas

anchas. Translocado. Puede ser aplicado a plantas leñosas sin que haya da - 

Píos al follaje si es que no hizo contacto . No es corrosivo. Usese sobre Fes - 

tuca pasto Kentuck,-, Bent y pastos de Centeno. Hierbas tales como Médico

negro Bardana, Margarita Inglesa, Malva, Verdolaga, pueden ser tratadas

tempranamente para mejores resultados. 

MEZCLAS RELACIONADAS

Mecopar - Un herbicida desarrollado por Nor -Am Agricultural Products Co. 

conteniendo 2 lbs de NIGPP y 1 lb. de 2, 4- D. 

NOMBRES

2, 4 - DB2 2, 4- 0 Butirico, Butirac 118, 4 ( 2- 4 DB), Butoxone, Butirac 175, 

0

CI—<: \ 0 — CH,— CH,— CHi C / 
OH

CI

Acido 4-( 2, 4- DicloroFenoxy) butirico. 

TIPO

Herbicida selectivo trnslocado post -emergente. 

ORIGEN

Amchen Products Inc. y Rhodia Inc. - Chipman Div. 1955. 
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TOXICIDAD

t). L. 
50 - 

500mg/ kg. Puede ser irritantes para ojos y piel. 

FORMU LACION

En forma de emulsión concentrada activo a 2 y 4 lbs/ galón. Formulado como

Sal de Amina y Esteres. La Sal de Amina es soluble ci , agua mientras q, ie los

ésteres son solubles en aceite y emulsificaules en agu

uSOS

Alfalfa, Trébol, Leguminosas., Frijol de Soya y otros si, ás. 

MALEZAS CONTROLABLES

Mostaza, Vallico, Bolsa de Pastor , Hierba de Santiago, Corregúela , Cardo

Canadiense, ' lierba Mora y otras hierbas más de hojas anchas. No es efecti wro

sobre pastos ya establecidos. 

DOSIFICACION

AEplicar de % a 2 lbs/ acre en 10- 12 galones de Agua. 

APLICACIONES

Usese como un tratamiento esparcido sobre el surco. Las hierbas deberán te - 

her menos de 3 pulgadas de alto para que el control sea efectivo. Aplicaciones

tardadas pueden afectar a las flores y reducir los productos. Tratar a Frijol

de Soya dará pequeñas y suaves modificaciones que aparecerán de 3 a 5 dfas. 

Un rocío directo post -emergente puede ser hecho ademcis cuando el Frijol de

Soya tiene de 8 a 12 pulgadas de alto. El frijol de soya deberá crecer activa - 

fnente en el tiempo de aplicación. Los almácigos de Cebada, Av¿tna , Trigo y
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Legurritrrosas pueden ser tratados cuando tengan de 1 a 6 pulgadas de alto, 

PRECAUCIONES

No deben de ser tratados Trébol Dulce, no será posible controlar hierbas ma- 

duras. No se aplique como pre -emergente. No se dé como forraje , los residuos

de las hierba: tratadas dentro de los 30 df¿' s siguientes al tratamr_ nto. No se

use el equipo de roefo para otros prop6sitos. A las La, juniinosas ti-: talas oiltes

de que muestren flores. Lvite aspersión. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Las Leguminosas convierten este compuesto a 2, 4- D wuy suavemente así que

son resistentes mientras que la mayorfa de las hierba; lo conviertan ráprdamen

te hacifendose muy susceptible. Las formulaciones coi, u éster aclóan rnás ra- 

pidamente y dan mejores resultados para el control de ezu ias especies, algunas

mezclas con TCA o Dalapon son usadas donde los p.-.stos son un probiema. No

corrosivo. Se absorbe através del follaje solamente. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1. Legumex - DB - Una combinaci6n de dos 2, 4 - DH y MCPA. Para usos so- 

bre cereales y fabricado por Fisons de Inglaterra. 

NOMBRES

Sesone, Ses, 2, 4 - DES, 2, 4 - DS. 

0

el / \ 0 — Cut— CHy— o- 5 — 0— Na

O

Cr
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Sulfato de 2, 4- diclorofenoxytil sódico. 

TIPO

Herbicida selectivo pre -emergente

ORIGEN

Union Carbide . 1950. Fabricado por Amchen Pro - tucts. Inc. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 1400 mg/ kg. Irritante a los ojos y la piel. 

FORMU LAC ION

En forma de polvo humectap_le al 901%. 

Usos

Espárragos, Ornamentales, Cacahuate, Papa y Crresa. 

MALEZAS CONTROLADAES

Maravilla, Pasto Acuático, Alsine Pasto Aspero, Cola de Zorro, Verdolaga

y Muchas otras hierbas anuales. 

DOS IFICAC ION

Aplicar de 2 a 6 lbs/ acre en 30 galones de agua. Use dosis doble en suelos al- 

tos en materia orgánica . Use la dozis mas alta sobre suelos pesados. 

APLICACION

Use tratamiento sobre el surco . Remueva las hierbas establecidas antes del

tratamiert o. Apliquese al suelo al tiempo de sembrar o justament : antes de

que emerjan las hierbas. Debe ha:.er humedad para que se mueva y sea activo

en las zonas de rafees. La humedad del suelo puede convertilo a 2, 4- D. Una

suave irrigación o lluvia después de la aplicación da los mejores resultados. 
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Para cultivos permanentes repftase el trutarniento mensualmente. Apliquese

cuando la temperatura está alrededor de 500 F. 

PRECAUCION

Demasiada humedad puede lixiviar y salirse de la zona de raíces e- pecialmen

te cuando el suelo es are noso. Los cultivos de tomate y col son rnuy sucep- 

tibles a este material. 

INFORMACION ADICIONAL. 

No perjudica a la planta cuando se aplica sobre el follaje pero cuan -do está en

contacto con el suelo es convertido por las bacterias en 2, 4- D . ActGa sobre

hierbas cuando están extremadamente pequeñas ( 1 / 8 - ' á de Pulgada). Muy

efectivo sobre Cacahuate porque está habituado a crecer. Se descompone en

el suelo dentro de 2 a 4 semanas. No efectivo sobre hierbas establecidas . Es- 

te compuesto es muy usado actualmente sobre cacahuate. 
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6. Derivados de Urea. 

NOMBRES. 

Monuron , Telvar, CMU, Clorofenidirn

C r. / \ NN- r - N

CHI

3-( p- Clorofenil) - 1, 1- dimetilurea. 

TIPO

Flerbicida selectivo usado como pre -emergente y cones ur esterilizarme del

suelo. 

ORIGEN. 

E. 1. Du Pont de Nemours Chemical Co. 1951. 

TOXICIDAD. 

L). L. - 36' 10 mg./ kg. 
50

FOR MU LAC ION. 

Én polvo humectable al 80% , y en forma lfquida al ? H `;-- 

DOSIFICAC ION. 

Aplicar de 1 - 64 lb. / acre. 

USOS. 

Areas no cultivables, Espárragos, Aguacates, Uvas, Cebollas, Espinacas, 

a
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Algodón 9 Citricos, Piña, Cir ra de Azúcar. Use dosis muy altas para suelos

estériles. Usado como regulador dei crecimiento para inhibir la formaci6n

de inflorecencia de Caña de Azúcar. 

MALEZAS CONTROLABLES

Hierbas como Pasto Aspero, Acuático, Cola de Zorro, Pasto Johnson , Al - 

sine , Hierba de Santiago, Mostaza, Maravilla, Verdolaga y muchas otras. 

En dosis para suelos estériles practicamente toda la vegetacion es controla- 

da. 

APL ICAC ION

Agftese mientras se rocía. Usese en cualquier epoca de alio excepto cuando

la tierra esté congelada, provea de una variable y adecuada humedad. Mejo- 

res resultados son obtenidos si es aplicado cercanamente antes de que comien

cen a crecer. Si existe un crecimiento muy denso deberá ser removido. Re- 

pita los tratamientos que sean necesarios en donde las hierbas a matar tengan

raíces profundas sobre todo las hierbas permanentes. C: 1 suelo deberá estar

trabajado antes de aplicar para mejores resultados. El suelo tratado no es mo- 

lestado. Use altas dosis sobre suelos pesados o altos en materia orgánica. 

PRECAUCIONES

No se use sobre suelos suaves o arenosos pues pueden resultar los cultivosdaña

dos no se use cerca de plantas deseadas. No contamina el agua potable no se usa

el mismo equipo para aplicar otros pesticidas a tierras de cultivo. Tiene un lar- 

go efecto residual así que el otro cultivo puede t<er dañado. 

INFORMACION ADICIONAL
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El tratalriiento durará por una estación o algo más, No es corrosivo y no es

volátil. Actea suavemente y será llevado por la humedad dentro del sistema

de rafces. No da control satisfactorio dobre hierbas perrrianentes. Algunas

veces es selectivo a bajas dosis . Inhibe la reaccion de Hill . No perjudica

al pescado a dosis arriba de 16 ppm. Mas soluble en agua que en Diuron y

Neburon pero menos que Fenuron. Se absorbe por el suelo y por la mate - 

ria orgánica y fuertemente por las hojas y las rafces. Puede ser usado sobre

CLsped Dicondra para control de hierbas. 

NOMBRCS

Diuron, Karmex, Marmer, DMU, DCMU. 

o CM

CIC:> 
NH-- II— N/ 

cn 

CI

3-( 3 , 4 - Dieloro,'e. iil) 1, 1- Dimetilurea. 

TIPO

Herbiaida usado como pre y post -emergente y como un esterilizanle del suelo. 

ORIGEN

E. I. Dupont de Nemours Chemical Co. 1955. 

TOXICQ>DAD

D. 1— - 34DJ mg/ kg. Puede causar irritacion a ojos y piel. 
50

FORMS 11.ACION
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En polvo humectable al BO°% y lfquida a 1

USOS

Algod6n, Manzanas, Pasto 3ermuda, Mafz, Caña de Azócar, Nopal, Piña, 

Yerbabuena, Nueces, Sorgo, alfalfa, Avena, Frambuesas, Grosellas, Plá- 

tanos, Pastos Permanentes , Olivos, Uvas, Espárragos, Alcachofa, Cebada

Guisantes, Trébol, Algarroba, Trigo, Cftricos, Papa, y mara árez-s no cul- 

tivables. ( Suelos estériles. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pastos Asperos, Acu' aticos, Cola de Zorro, Pasto Jol u v -:un , Verdolaga, - 

Hierba de Satiitiago, Alsine, Mostaza, Hierba de Centeno, Maravil1n y otras

más. 

DOS IFICACION

Aplicar de % a 100 lbs, en 25 - 40 galones ale agua/ acre. Las altas dosis son

usadas conio esterilizantes del suelo. 

PRECAUCIONES. 

No se use sobnre suelos arenosos ni suaves en areas cultivables. No se aplique

cerca de plantas deseadas. No se use sobre prados, no contamina el agua pota- 

ble. No se use sobre suelos fangosos. La rnayoria de las aplicaciones depende

de la dosis usada, no siembre cultivos susceptibles dentro de los siguientes 12

rieses a la aplicacidn . No se trate en árboles frt.' a les . 

INFORMACION ADICIONAL

Este compuesto pernianece cerca de la superficie del suelo ya que está habili- 

tado para resistir la lexiviaci6n. Tiene una baja solubilidad en agua y es absor

bido por los coloides del suelo. No es corrosivo, no es voMiil, no se lixivia - 

sobre una pulgada cuando se aplica a dosis alropiada. No provee de un satis - 
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factori, 1 sobre hierbas que tengan raíces profundas. Se necesita de continua

agitación. Se prefiere sobre Monuron como esterilizante de suelos en áreas

de fuertes lluvias y de suelos suaves o arenosos. No persiste tanto tiempo en

el suelo como Monuron . Baja solubilidad en agua pero más soluble due Nebu

hon . Se absorbe más fuertemente por el suelo por lo que se lexivia más sua

vemente que Monuron . El uso de dos usufactantes . incrementwr sus efectos

o su actividad por contacto. 

NOMBRES

Fenuron, Dybar, Fenidim, PDU, Fenulon. 

CH5

NH - C - N\ 

CH

3- Fenil- 1, i- Dimetilurea. 

TIPO

Herbicida usado como pre -emergente y cono esterilizante del suelo y es consi- 

derado muy efectivo sobre plantas leñosas

ORIGEN

E. I. Dupont de Neumours Chemical Co. 1953. 

TOXICIDAD

D. L. 5O - 64PO mg/ kg. Puede causar irrifacion en ufos y piel . 
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FOR MU LAC I ON

En polvo hu,-, ectable al 85 % , y granulado al 25

MEZCLAS RELACIONADAS. 

URAV- . Una corrnbinacion de Fenuron y TCA para user sobre áreas no culti- 

vables y hierbas difíciles de matar, desarrollado por Allied Chemical Co. 

NOMBRES

Neburon Kloben , Neburea. 

ptH

11 1
J

CI / \ H - C- I- C112- CH2-( Hi- CH 8

CI

3-( 3, 4- Diclorofenil) - 1 metil - 1- Butilurea. 

TIPO

Herbicida selectivo pre -emergente. 

ORIGEN

L. 1. Dupont de Nei.-iours Chemical Co. 1955. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 11000 mg/ kg. Puede se irritante para ojos y piel. 

F OR MU LAC ION

En forma de polvo humectable al 113, 5 , 50, y 130 /', j y cn al 4'¡' - 

USOS ';-USOS
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Césped Dicondra; se usa en algunos otros pafses para limitar la extensi6n de

Ornamentales. 

MALEZAS CONTROLABLES

Hierbas Anuales como Alsine, Hierba dee Santiajo , Verdolaga, Pasto Aspero, 

Kentucky y otros. 

D OS I FICAC ION

Aplicar de 8 lbs/ acre en un mfnimo de 40 galones de a loa, 

A P L ICAC I ON

Remueva las hierbas establecidas antes de aplicacio6n clet cultivo. Aplique un

spray directo a la superficie del suelo. Tratamientos juistamente tes de la

germinacion y crecimiento de las hierbas anuales. Mejures resultados serán

obtenidos por movimientos dentro de la zona de raíces por la humedad dentro

de las dos semanas siguientes a la aplicación. S6 lo podrá ser heclia una a - 

plicai6n por estaci6rr. El tratamiento no molesta a la superficie d•' l suelo. 

Agftese en todo tiempo. 

PRECAUCIONES

No trate cualquier arca que pueda ser resembrada a cualduier cultivo dentro

del año siguiente a la aplicaci6n. Evite rociar el follaje o algunas especies de

plantas deseables pueden resultar dañadas. No se aplique al rededor de Orna - 

mentales recién tranplantadas, hasta que hayan recii. ido suficiente agua alre- 

dedor de las rafces. No contamina el agua potable. No se use sobre suelos are

nosos pcw-q- e la capacidad de absorción es muy baja. 

INFORM^CION ADICIONAL
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Baja actividad, el agua lo debe transportar a la zona de raíces. Nu es corro- 

sivo ni volátil. Resiste la lixiviación más efectivamente que todas las urea

substituidas. Menos soluble en agua que Diuron y Monuron. En algunos con- 

tinentes es use:do sobre pequeñas gramíneas. 

NOMBRES. 

Tenoran , Cloroxuron. 

H0

CI / \ 0 / \ 
I _ II— "-` H5

e 113

3 - ( p - ( p- elorofenoxi 9 Fenil 9 - 1 , 1 - dimetil urea. 

TIPO. 

Tenoran es un herbicida selectivo usado cuneo pre -en el,_tente. 

ORIGEN . 

Ciba Corp. 1963. 

TOXICIDAD. 

D. L.
50 - 

3700 mg. / kg. 

FORMU LACION. 

En polvo humectable al 50

USOS. 

Zanahorias, Cebolla, frijol de soya, Apio, y fresas, . Usado experimental- 

mente sobre cultivos tales como arrnz, ,; osellas, frarrhuc sas, y ornamenta - 
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1 es leñosas. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Ve.11io, rMaravilla, Hierba de Santiago, Alsine, Pasto Aspero , Chenopodium, 

Yerba Mora, Pasto Jimson , Verdolaga, Bolsa de Pastor, Lechetrezna, Mosta- 

za, y Hierbas de hojas aterciopeladas. 

DOSIFICACION

Aplicar de 1 a 4 lb..,/ acre en 25 a 40 galones de agua. 

A P L ICAC I ON

Usese para control de hierbas en Zanahorias como pre o post -emergente, las

aplicaciones pueden ser Hechas esparciendo por el surco, tratamientos post~ 

emergentes pueden ser aplicados a Frijol de Sot a cuando esté en la 3a. etapa

foliar. Una 1-. plicaci6n post- er-nergente deberá ser hecha antes de que las hier- 

bas lleguen a la altura de 2 pulgadas. Para fresas aplicar al cultivo estableci- 

do después de transplantado o bien al almácigo. No se aplique dentro de 60 días

después de la cosecha. 

PRECAUCION

Us ,do para pastos corno John- on ,. Condiciones de mucha humedad reducen la

actividad herbicida, buenas condiciones de humedad son requeridas para tra- 

tamiento pre -emergente. Aplíquese no más de 2 veces por aíro. 

INFFORNIACION ADICIONAL

No hay ventajas de incorporar al suelo la aplicación pre -emergente para con- 

trol de hierbas o cultivos tolerantes posee efectos fitot6xicos que son rnani - 

festados por la inhibición del crecimiento asf cortico por efectos de clorosis y

necrosis de la hierba. 
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La agitación en el tanque rociadoe se considera más efectivo sobre hojas anchas

que sobre pastos. MMs efectivo para el control de hierbas destxifs de que el co- 

tiledón se ha abierto. Puede ser mezclado con un adyuvante para incrementar la

actividad post -emergente sobre hierbas. Los microor-iimismos del suelo lo rom

pen al 35 /. después de 8 semanas. No se lixivia rápidarnente en agua. 

Cotoran, Fl uometuron. 

H O

CFg_

0NCH, 

I_ II_
H\ 

ANS

1, 1- Dimetil - 3 - ( a , a - trif'luoro- m , - tolyl) urea. 

TIPO

1-' er• •icid-t uelectivo usado pre y post -emergente. 

ORIGEN

Ciba Co. 1913. 

TOX IC I DAD

D. L. 7,0 - 8900 mg/ kg. 

FOR MU LAC ION

En forma de polvo humectable al B( r, . Además formulado en coml, inaci6n con

MSpAl\. 

if+1



usos

Algodón y Caña de Azúcar . Usado experimentalmente cultivos tales como

Espárragos, Alfalfa, Piña, pequeñas Gramfneas y Ornamentales Leñosas. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Vallico, Maravilla, Alsine, Hierba de Santiago, Paste— Acuáticos, fasto

Aspero, Chenopodium, Cola de Zorro, Pastos de Cetiti• ,o, Hierba!, del 7c, 

Verdolaga, Hierbas Jimson, . 

D OS IFICAC ION

Aplicar de 1 - 4 lbs./ acre en 25 - 40 galones de agua. 

A P L ICAC ION

Usado como pre -emergente y tempranamente como por: t- emergente sobre Al- 

god6n. Puede ser aplicado como un tratamiento esparcido sobre el surco y tra

tamiento pre -emergente puede ser incorporado a sólo una pulgada de hondo - 

después de sembrar. Los surfactantes pueden aumentar, la actividad herbicida

Post -emergente para mejores resultados, las hierbas deberán menos altas a

2 pulgadas. No se aplique más de 8 lbs/ año. 

PRECAUCIONES

Los pastos como el Johnson no son controlables a las dosisrecomendadas. Cuan

do se aplique Algod6n, no se resiembre en los campos tratados en el mismo año

otros cultivos que no sean algod6n. Cultivos sensible int luyen a Remolacha A - 

zuearera, Frijol Soya, Col, Tomate, Leournbres y Cucurbitáceas. No se apli- 

que mas de 2 aplicaciones al rr inri o cultivo o al mismo campo en el mismo año. 

182



INFORMACION ADICIONAL

Usado con insectisidas sistémicos ello para investigación. La humedad adecuada

del suelo aumenta la actividad herbicida. Donde el suelo está en condiciones de

sequía , la actividad herbicida puede ser lesionada y reducida. Es necesaria la

agitaci6n en el tanque de rocfo. 

NOMBRES

Patoran, Metobromuron . 

w o
aH, 

CN3

3- ( p- Bromofenit) - 1 - metoxy- metilurea. 

TIPO

Herbicida selectivopre- emergente. 

OR IGE N

Ciba Corporation. 1964. 

TOXICIDAD

L. D. 5O - 2000 mg./ kg. 

FORMU LAC ION

WP 5(r/ 10% granulado

USOS

Papas
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MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Aspero, Chenopodium, Hierba de Santiago, Mostaza Silvestre, Bardana, 

Hierba Mora, Cereza Rastrerap Verdolaga, Alsine y otras. 

DOSIFICACION

Aplicar de 2- 3 lbs./ acre en 25- 40 galones de agua. 

APLICACION

Usado para control de hierbas en papas, y aplicarlo corso tratamiento pre- 

emergente esparcido sobre el surco a la superficie del suelo. Apl imci6n - 

puede ser lesionada cuando se controlan Hierbas sobre suelos altos en conte- 

nido de materia orgánica. 

PRECAUCIONES

No se use sobre suelos arenosos con menos del 1% en materia orgánica en

Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y Washington. No se

aplique dentro de 90 dfas de cosechas

INFORNVICION ADICIONAL

Puede ser incorporado dentro del suelo a una profundidad de 0. 5- 1 . 0 pulgadas

de hondo para control de hierbas, la agitación en el tanque rociados es necesa- 

ria. Más activo sobre hojas anchas que sobre pasto a bajas dosis, este mate - 

rial tiene una vida media enel suelo de aproximadamente 30 dfas. 

NOMBRES. 

Maloran, Clorobromuron . 
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VHS
0

e

3- 4( Bromo- 3clorofenil)- 1- metoxy- 1- meti1 urea. 

TIPO

Herbicida selectivo usado pre y post- eniergente. 

ORIGEN

Ciba Corporation. 1966. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 2150 mg./ kg. 

FORMU LAC ION

En polvo humectable al 50'/. 

USOS

Frijol Soya, Maíz , Trigo, Papa y Zanahoria . Experimentalmente está siendo

pro' -,ado en Caña de Azúcar, Cártamo, Apio, y Otros. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Acuático, Hierba Mora , Alsine, Pasto Aspero, Cola de Zorro, Chenopo- 

dium , Pasto Jolinson, Pasto Jimson, Verdolaga, Hierba de Santiago, f3olsa de

Pastor y Otros,. 

D OS I F ICAC ION
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Aplicar de una a 4 lib ./ acre

A P L ICAC I ON

Aplicar en pre -emergente inmediatamente después de sembrar el cultivo. La in- 

corporación del suelo de ,' I pulgada de hondo puede ser- necesario en caso de que

el surco.. La lluvia o la irrigación acibvar5n al coniput•,,tu. 

PRECAUCIONES

Tóxico para peces. Los siguientes cultivos han sido dafí,i( ios con . 11) 1i<. -aciones

pre -emergentes: Arroz, i3etabel, Col, Tomate, Lino, 1= resa y Otros. No se - 

siembre cualquier cultivo como en 6 meses de= pués del iratamient cr excepto

Mafz, Frijol Soya . No se use sobre suelos suaves. Ho se de corno Forraje

las hierbas de las apeas tratadas. Lluvias fuertes pueden tratar en perjucio

los cultivos. 

INFORMACION ADICIONAL

Puede haber molestias para el suelo 5 semanas despues de su aplicación. 

NOMBRES

bicuran, Clorotoluron, C2242. 

n

C / 

CHs
GHCS / 

Nu — — N

Cr

1 }, 6



N-( 3, Cloro- 4- metilfenil) N1 - . dimetilurea

T IPO

Herbicida selectivo usado como pre y post -emergente

ORIGEN

Ciba Ltd. 1965. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 10, 000 mg./ kg. 

F OR MU LAC ION

Polvo humectable al

usos

Probado en Europa sobre cereales y Gramfneas. 

MALEZAS CONTROLADLES

Avena Silvestre, I- lierba del Centeno, ZPasto Kentucky, 1 ; olsa de Pastor , 

Alsine y Muchas Otras. 

D OS I F ICAC I ON

Aplicar de 1, 5 - 3 Kg., / Iccl. 

AFL ICAC ION

Aplicar pre -emergente o tempraname rito f-ost- emergente sul- re cereales mien

tras las hierbas son jóvenes y están creciendo activamente. La lluvia es revue

rida para llevarla dentro del suelo. 

PRECAUCIONES

No -está a la venta en los I- stados Unidos. 
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INFORMACION ADICIONAL

Es soluble en agua en 10 ppm. No deja residuos permanentes en suelo que mo- 

lesten a las plantas en el verano. Posee un alto margen de selectividad para - 

granos y cereales, y muy efectivo sobre pastos de hojas anchas. 

NOMBRES

Linuron, Lorox, Afalon, Prefalon

0 CN; 

CI N"— 

II
C — N

0 — C11; 

CI

3-( 3, 4- Dictorofenil) - 1- rretoxy- l- metill_Irea. 

TIPO

Herbicida selectivo aplicado pre y post -emergente. 

OR IGEN

E. 1. Dupont de Nemours.& Co. , Farbwerke 1loechst AG . 1960. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 1500 mg. / kg. Puede ser irritante para ojos , mariz, garganta y

piel. 

FORMU LAC ION

En polvo soluble al S( n . 

USOS
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Mafz, Frijol Soya, Sorgo, Zanahoria, Algodón, Papas, Perejil, Trigo de In- 

vierno. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Aspero Cola de Zorro, Mostaza, Verdolaga, Hierba de Santiago, y Muchas

Otras Hierbas Anuales. No es efectivo sobre hierbas lx r rnanentes. 

DOSIFICACION

Aplicar de 1- 3 lbs,/ acre con por lo menos 25 a 40 galones de agua. 

A P L ICAC I ON

Serán tratamientos preémergentes los cuales serán aplicados dependiendo de

la altura del cultivo y a más tardar 60 dfas antes de la cusecha. 

PRECAUCIONES

Pueden resultar daños al cultivo en suelus arenosos nu se aplique a variedades

de Algodón, Pima, no se siembren otros cultivos dentro de - 4 meses a la apli- 

cación. No se de como forraje las hierbas tratadas. 

Nf=ORPANCION ADICIONAL

Campos rociados pueden ser resembrados si las semillas producén un margen

satisfactorio. No se trate dentro de los 60 días de coseclki. 11ierbas perrnanen- 

tes no serán controladas. Expresa actividad como pre y post -emergente. P. e' 

den ser mezclados con otros herbicidas. 

MEZCLAS RELACIONADAS

1 . 1-3RONOX - Una combinación de herbicidas desarrullados por Fisons de

Inglaterra para uso sobre Papa, conteniendo Linuron y Trietazina. 
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NOMDRES

Monolinuhon, Aresin, Afesin, Arresin. 

C 0— e" 

C / \ NH _ C — N\ 

CN3

3- ( 4- Clorofenil) - 1- metoxy- 1- metilurea. 

TIPO

f-Uerbicida selectivo pre y post -emergente. 

ORIGEN

Farberwerke Hoechst AG of Germany. 1358. 

FORMU LACION

En polvo Humectable al 501%. 

TOXICIDAD

D. L. 
50 - 

2250 mg./ kn. 

USOS

Eh Europa se usa sobre Mafz, Papa, Uva, Espárragos, Moras, Arboles Ornx

mentales. Ademas es posible aplicarlo sobre Frijol. Bajo ciertas Condiciones. 

MALEZAS CONTROLABLES

Muchas hierbas de hojas anchas y pastos. Su espectro es similar al del Limuron

DOSIFICACION

Usado de 1jJ a 12 kg/ ha. al 501% b de 1- 5 lbs/ acre . 
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A PL ICAC ION

Aplicar pre y post- emergert e a las hierbas. Corno quiera que sea la aplica - 

ci6n post emergente deberá ser hecha cuando la hiena es joven. Aplicar a - 

Papas antes de que emerjan. Una aplicación post -emergente es hecha sobre

otros cultivos usados. 

PRECAUCIONES

No se venda o se ven da en los E. U. A. Se evapora rebaivamente fácil . No

se use sobre suelos altos en materia orgánica. 

INFORMACION ADICIONAL

Se absorbe por raíces u hojas. El compuesto tiene relativamente alta presi6n

de vapor en comparación con otros compuestos de urea, Mata las plantas por- 

la orlainhibici6n de la fotosfntesis. Puede persistir en el asuelo. 

NOMBRES

Benzt}hiazuron, Gatnon, Bay 60618. 

aN > 

C NN — t N4 — Cu, 

S

1- Metil- 3-( 2- Renztiazolil) - urea. 
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TIPO

Herbicida Selectivo Usado como Pre -emergerte

ORIGEN

Farbenfabricken Bayer AG of Germany 1966. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 1000 mg./ kg. A veces puede ocurrir irritación a los ojos. 

FORMU LAC ION

Como polvo humectable al 80%. 

USOS

Para Remolacha Azucarera, y Nabo, 

MALEZ5«S CONTROLABLES

Mostaza , Bolsa de Pastor, Kentucky, Cardos Suaves, Alsine, y Muchas Otras. 

DOSIFICACION

Aplicar de 4- 5 Lbs./ acre. 

A P L ICAC ION

Rociése solo sobre suelos que estén libres de hierbas 4- 5 df. is después de esp- r• 

cir la sencilla. La lluvia es requerida después del tratamiento para mover el com

puesto dentro de la zona de germinación de las hierbas. Se aplica presiembrei , 

incorporando suavemente al suelo con un ra7ad6n o equipo similar. Cste método

da el mejor control en climas secos, 

PRECAUCIONES

No se use sobre cualquier cultivo en los E. U. A. hasta que su registro haya sido

1N2



garantizado. No se use sobre suelos abonados o bituminosos o ricos en materia

orgánica. En condiciones secas puede resultar un pobre control de hierbas. Ma

lezas no controlables incluyen a ; Pardana, Trigo rastrero, Cola de Zorro, Ave

na Silvestre y Otras. No se mezcle con PCNI3 . 

INFORMACION ADICIONAL

Las hierbar, son controladas siendo absorbido el compuesto a través de su sis- 

tema . de rafces como son germinadas. I_ a humedad es requerida p:zra activar

la qufmica. y decolorar a la planta. El remanente es electivo par, n varias sema- 

nas pero los residuos del suelo de _:apa rece rán al tienipo de sembrar el próximo

cultivo. Granos. Papa, Mafz o Retabel pueden ser sembrados y tratados en - 

malas condiciones. Mas activo sobre hojas anchas que sobre pasto. 

MEZCLAS RELACIONADAS

1. MERPELAN - Una combinacion de Denzotiazuron y Lenacil. Vendido en Eu- 

ropa per Farbenfabriken Bayer para el control de Remolacha azucarera. 

NOMBRES

L, tersan, Siduron, 

1-( 2 Metilciclohexil)- 3- Fenilurea. 
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TIPO

Herbicida selectivo pre -emergente. 

ORIGEN

L. 1. Dupont de Nemours & Co. 1964. 

TOXICIDAD

U. L. 
5-0 - 

7500 mg./ kg. 

17ORMU LACION

Como polvo humectable al 501%. 

USOG

Césped, . 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Aspero, Cola De Zorro, Pasto ACuatico, Verdi) lc,, ii, y Otras. 

DOS IFICACION

Aplicar de 2- 10 lbs./ acre. 

PR CCAU C IONES

Cl pasto Bermuda y el pasto Bent pueden ser dañados (_ori aplicaciones pre- emier

gentes. Las hierbas de hojas anchas no son controladas. No se use tratamiento

pre- em<,rgenle sobre pasto Dicondra. FI kentucky anual es muy resistente a este

compuesto . No se use sobre el césped de Campos de Golf. 

INFORMACION ADICIONAL

Use dosis altas en duelos altamente orSIf4nicos. Inhibe cl crecimiento de lau: raf- 

ces el Pasto Kentucky, el Pasto F3ent, y las 1= estuc-is RuJas son toler.ultc•,c a es- 

e compuesto en aplicaciones pre- errnerdentc No m vul`rtil. Noserí
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efectivo si no ocurre lluvia o irrigación deritro de los 3 días siguientes a la

aplicaci6n . Agítese mientras se rocía. 

NOMBRES

Hyvarx, Brom acil, Urox B. 

NB\ 

CHSII
t- 0

Sr— CN—Crt— CIA CRI, 

I1 I / 
cI , 

0

5 Broma -3 Secbutil- 6 Metiluracilo. 

TIPO

Herbicída selectivo usado como pre y post -emergente y como esterilizante no

selectivo del suelo. 

ORIGEN

E. I. Dupont de Nemours & Co. 1962. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 5200 mg./ kg. Puede causar irritación en la piel. 

EORMU LAC ION

En polvo humectable al 50 y 801% y en concentrado visible en agua 4 lbs/ gal6n

de agua. 

USOS

Areas no cultivables Piña y Cftricos. 
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MALEZAS CONTROLABLES

Cola de Zorro, Pasto Aspero, Hierba de Santiago, Diente, de l_e6n, fasto Julin

son, Pasto Bermuda, Pasto Dalia, Helechos, y Muchas u[ ras. 

DOSIFICACION

Aplicar de 2- 6 lbs/ acre. 

A PL ICAC ION

Aplicar justamente antes o durante el período de < ecinriento activo de las hien_ 

bas , la lluvia es necesaria, para llevar el material dentro de las zonas de ra' 

donde la planta pueda tomarlo. Para mejores resultados remueva la vegetación

densa. Agítese mientras. se rocía. Aplíquese a cítricos cuando tengan cuatro a- 

feos de edad, pero puede ser aplicado a Pifia inmedúatarr ente despu( s de sem - 

rar. 

PRECAUCIONES

No se use agitación aérea. pues puede producirse demasiada espuma. No se apli- 

que cuando el suelo esté congelado. No se aplique a plari[ as cercanas deseadas. 

Evite aspersión. No se use el mismo equipo para aplicar otros pesticidas. No se

use cerca del Nogal. 

INFORMACION ADICIONAL

Particularmente efectivo sobre pastos permanentes. No es corrosivo ni volátil. 

Use dosis altas sobre suelos altos en carbón o materia orgánica. Se absorbe por

las raíces, la humedad debe llevarlo a la zona de raíces. Cuando se aplique como

tratamiento pre -emergente puede usarse bajas dosis. [ il uso de un surfactante - 

increment^ grandemente su actividad por contacto. 
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MEZCLAS RELACIONADAS

M'ROVAR - Una combinación de 40% de Hyvar X y 40% de Diuron. Vendido ' por

Dupont Co. para usos sobre Cítricos y corno esterilizante del suelo. 

NOMBRES

Slnbar, Terbacil. 

NH\ 

CH3— C_ o

11 // cH5

CI — C / N _ C LC H 5

C
C H3

II
O

3 Terbutil- 5 Cloro- 6 Metil uraVo

TIPO

Herbicida selectivo pre -emergente

ORIGEN

E. l. Dupont de Nemours & Co I 1965. 

TO>d C IDAD

D. P . 50 - 5000 mg/ kg. 

FOc MULACION

Como polvo hurnectable al 801%. 

lisos

Caña de Azúcar, Marrzarkls, Durazno, Cítricos y Hierbabuena. 

MALEZAS CONTROLABLES
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Pastos Anuales y de Hoja Ancha, altas dosis son genereilnu nte necesarias para

Avena Silvestre, . 

DOSIFICACION

Usualmente se aplica de ' - 6 lbs./ acre. La esterilizacion puede ocurrir a dosis

de 10- 20 lbs./ acre. 

A P L ICAC ION

Aplfquese tratamiento pre -emergente y bajas dosis sobre suelos suaves , areno- 

sos y en áreas en las que la estación de lluvia dura poca. Aplfquese pre- erner - 

gente de Caña de Azócar y Menta. 

PRECAUCIONES

No se siembren cultivos no tolerantes en áreas tratada-,; pur 2 anos. Aplfquese

solo a arboles ya establecidos por 2 o 3 arios . La agitaLi6n contirxia es necesa- 

ria no se aplique a Cftricos, creciendo sobre suelos y bajus en materia

orgánica

INFORNMCION ADICIONAL

Puede ser esperado control por un período de 2- 4 rnesec. . 

MEZCLAS RELACIONADAS

1. KROVAR - Una combinación de Sinbar e HNAR desarrollado por, Dupont

Co. para uso sobre Cftricos en California. 

NOMBRLS

Lenacil, Venzar. 



cuI No \ 

I
CHI CC N \ / CHx CH=\ 

C CH

II
cN' 

0 \ CHI - CHI/ 

3- CiclobeMil - 52 6- Trimetileno Uracilo. 

TIPO

Herbicida Selectivo presiembra usado como pre -siembre o pre -emergente. 

ORIGEN

E. I. Dupont de Neumours & tb . Inc. 1965. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 11000 mg/ kg. 

FORMU LAC ION

En polvo soluble al 8G% 

USOS

Vendido para usos sobre Remolacha Azucarera, Fresas y Ornamentales. 

MALEZAS CONTROLABLES

Rábanos Silvestres, Trigo Rastrero, Alsine, Cola de Zorro , Hierbas de la PI - 

Fía y Otras. 

DOSIFICACION

Aplicar de 3/ 4 a 3 lbs./ acre dependiendo de tipo se euelu y método de aplica.cio6
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en 40- 80 galones de agua. 

PRECAUCIONES. 

No se use en E. U. A. hasta que su registro haya sido garantizado. Use ba- 

las dosis en suelos suaves. Pueden resultar daños cuando se aplica sobre

suelos arenosos o bajos en materia orgánica. Incorrpór• c• r: e al suelo - obre- 

tierras

obre-

tierras abonadas o bituminosas. 

INFORMACION ADICIONAL. 

La humedad es requerida para mover el material dentr u úe la zona Je raí- 

ces . El control de hierbas puede ser esperado por un F,,. r f,)do de 2- 4 me- 

ses. Las hierbas emergidas no serán controladas. 

NOMBRES. 

llerban , Norea , Mdruron. 

3 - ( hexandro - 4, 7 - metano indan - 5- it ) - 19 1 - dinrcUl urea. 

TIPO. 

Herbicida selectivo, para ser usado como pre y post- cnicrirente. 

ORIGEN. 

Hercules Powder Co. 1963. 
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TOXICIDAD. 

D. L.
50 - 

2000 mg. / kq. 

POR MU LAC ION . 

Como polvo humectable al 80 % ; existen varias mezclas con otros fierbicidas. 

USOS. 

Algodón, Caria de azúcar, Ornamentales, Lspinacas, y Sorgo. 

D OS IF ICAC ION . 

Aplicar de 1 - 4 lb ./ acre. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Cola de zorro, Pasto acuático, Chenopodium, Vallico, Leche- 

trezna, Mostaza, Alsine, Verdolaga, y muchas otras. Las hierbas de las fa- 

milias Malvaceae, y Convolvulaceae, son relativamente tolerantes. 

AP L ICAC I ON . 

Usese corno un roefo residual pre -emergente. Aplicaciones al follaje, mata- 

rá a las hierbas pequeñas. Puede aplicarse 3 días despu6s de sembrar. Pue

den hacer re -aplicaciones, si la resiembra de algodón lo nece-pita, sin que se

Moleste el cultivo. Fara hierbas que poseen rápida germinación, es convenien

te añadir al herbicida un surfactante para mejor control. 

PRECAUCIONES. 

Se puede dañar el cultivo, si la aplicación es fecha sobres_ suelos arenosos o saa

ves. f lierbas permanentes no serán controladas. Fara evitar cualquier posible

dacio, no siembre otros cultivos en las áreas tratadas durante los siquierte 5 me

ses de la aplicación. Si la Caña de azúcar ya fuá tratada con Aplicaci6n post -e- 

mergente , se recomienda que no se haya por segunda vez. 
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INI=Q~\ CION ADICIONAL. 

Mata a hierbas jóvenes, después de la germinación por urhrbrcrón de la fotos6r- 

tesis, lo que causa estarvaci6n. No inhibe la germinaci6n. Lntra a través de

toda la planta ( hojas y raíces) Una aplicación post -emergente es electiva pa

ra plantas jóvenes, ya que las mata en los 5 - 8 días despuLs de la aplicación. 

No es volátil, y es más efectivo cuando se aplica directamente a la superficie

del suelo. Si llueve después de la aplicación, deben esperarse mejores resulta

dos. Es necesaria la agitaci6n, mientras se rocía. 

M1- ZCLAS RELACIONADAS. 

1 . Herban 62 - Una combinaci6n de Herbany MSMA , para uso post- ernergerr- 

te sobre algodón, desarrollado por Viercules Inc. 

2. Herban 21A - Una combinaci6n de Herban y Atrazina para uso sobre Sor -- 

go, desarrollado por hlercules Inc. 

3. Herban 21 P - Una combinaci6n de Herban y Propazine para uso sobre Sor

go, desarrollado por Viércules Inc. 

NOMBRES. 

Metoxuron , Dosanex. 

cr

F{ 0

II `", 
e", p / \ N — C —' r

CNA
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3 - ( 3 cloro - 4 - metoxi Fenil ) - 1 - 1 üimetil urea. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como post emergente. 

ORIGEN. 

Sandoz Ltd. de Suiza 1968. 

TOXICIDAD. 

D. L. - 1670 mg. / kg. 
50

FOR MU LAC ION . 

Como polvo humectable al 80

USOS. 

Cereales, ( trigo y cebada de invierno ). 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto Bent , avena silvestre , hierbas del centeno , y otras hierbas anuales

de hoja ancha. 

D OS IF ICAC ION . 

Aplicar post -emergente cuando es grano este en la 3a. etapa foliar . Se su- 

gieree un tratamiento en Primavera. . 

PRECAUCIONES. 

No se use sobre cualquier cultivo de alimentos en E. U. A. hasta que su re- 

gistro haya sido garantizado. 

INFORM/\ CION ADICIONAL. 

Esta siendo probado en Europa y algunos otros pafses, pero se considera- ser

que actea en la etapa temprana de desarrollo. 
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NOMBRES

Tribunil , '. Ietabenzotiazuron. 

C N C NN fu 

5 / 
II

1  3 - dimetil - 3 - ( 2 - benzotiazolil ) Urea. 

TIPO. 

Herbicida selectivo post y pre -emergente. 

OR IGEN. 

Farbenfabriken Bayer AG de Alemania 1967. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 500 mg. / kg. 

F OR MU LAC ION . 

En polvo humectable al 70 %. 

USOS. 

Fuera de los E. U. A. sobre cereales de invierno y principio de primavera. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

hierbas (Jet Mafzp Alsine, Bolsa de Pastor, trigo rastreros rábano sily~ 

tres Hierba mora, Vallico, y muchas otras. 

DOSIFICACION. 

Usualmente aplicado 2. 3 lb. / acre. 

APL ICAC ION . 

Sobre cereales de invierno, aplfquese en primavera, tan pronto corno las

máquinas puedan limpiar el terreno. 
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PRECAUCION. 

No se use en los E. U. A. No se use sobre cereales bajo terrenos con trébol. 

Evite aspersión. 

INFORMACION ADICIONAL. 

El suelo deberá estar hómedo al tiempo de la aplicaci6n. Se absorbe a tra- 

vés de la rafz, Toma de 14- 20 dfas para que las hierbas se mueran. Las - 

hierbas de rafces propagadas no son controladas. No se aplique más que -- 

una s6la veza ya que perdura hasta la ra el siguiente cultivo. 

NOMBRES. 

U rox

00
CH* Ci

11
NH— Ii__ N/ Ci — I _ C - 0H

CH3 CI

3- ( p - cloro fenil ) - 1, 1- dimetil urea tricloro acetato. 

TIPO. 

Esterilizante del suelo. 

ORIGEN. 

Allied Chemical Corp. 1952. 

TOXICIDAD. 

t). L. 
50 - 

3, 700 mg. / kg. 

FOR MU L^ C ION . 

En acite líquido concentrado a 3 lb/ gal6n ; en forma de polvo soluble al 5. 5

11. 0 y 22 %. 
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DOSIF.ICACION. 

Aplicar de 10-44 lb./ acre sobre eftricos, y 20-65 lb. / acre como esterili- 

zante del suelo. 

USOS. 

Areas no cultivables y cftrico. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

La mayorfa de las hierbas permanentes anulaes y de hoja ancha asf como al- 

guno pastos. 

APLICACION. 

Aplicar como pre y post- emergente a las hierbas. Aplicar a eftricos sólo - 

cuando estén floreciendo. 

PRECAUCION. 

Se evapora muy facflmente. No se use sobre suelos altos en materia orgáni- 

ca. Solu es efectivo para hierbas j6venes en aplicaci6ii post- emergente. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se absorbe a través de rafces y hojas. E: compuesto tiene una relativamente

alta presión de vapor„ comparado con otras Ureas. Las plantas se mueren

por inhibici6n de la fotosfntesis. Puede persistir en el suelo. Este compues

to es una mezcla de Monuron TOA. 
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7. Metales O, gánicos e Inorgánicos. 

NOMBRES. 

Cianato de Potasio, KOCN s Aerocianato. 

K- O - C= N

Cianato de Potasio. 

TIPO. 

Herbicida de contacto, pre y post -emergente, muestra alguna selectividad. 

ORIGEN. 

American Cyanamid Co. Usado primeramente alrededor de 1920 . 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 85 mg. / kg. 

FORMU LACION. 

En polvo cristalino al 92 % y en perlas al 50 y al 83 %. 

USOS. 

Registrado para ser usado sobre Alfalfa, Gradiola y Césped. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

La mayoría de las hierbas especialmente si están jóvenes. 

DOSIFICACION. 

Aplicar de 1- 4 lb. / acre. 
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APL ICAC ION . 

tina vez que el material se ha disuelto, no se necesita agitar. Usado como - 

post- emgrgente para el control de Pasto áspero sobre Césped. Se aplica -- 

postemergente como herbicida general de contacto despues que el cultivo ha

sido sembrado. Y como un rocío latente sobre hierbas nuales de invierno en

Alfalfa cuando el cultivo está latente. 

PRECAUCIONES. 

No se aplique dentro de los 30 dfas de la cosecha. Corrusivo. No se use so

bre césped latente . Fuertes lluvias después del tratan, iet tto , provocarán un

pobrfsimo control. 

INFORMACION ADICIONAL. 

En solución en agua, es descompuesto rapid. mente a amoniaco y KCO3 . o

en NaCO. No es translocado. Más efectivo sobre plantas que están crecien- 

do rápidamente . No se acutnula en el suelo. Algunas veces es mezclado con

Arseniato de sodio, o con MCP. Se obtiene mejor contrul, cuando la humedad

relativa es alta. Son recornendados los agentes humectantes par regiones á- 

ridas, pero no para húmedas. 

NOMBRES. 

Cyanamida, Cianamida de calcio, Aero Cianamida. 

N

Ca C

N

Ciariarnida de Calcio. 
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TIPO. 

Defoliante o como herbicida presiembre. pre y postsmergente, con algón

grado se sálectividad. 

ORIGEN. 

American Cyanamid Co. 1905. 

FORMU LAC ION

En polvo y granulado a 44. 47s y 57 /. . activo en solución a 5 lb./ galón. 

USOS. 

Tabaco, Vegetalesv Césped. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

La mayoría de las hierbas anuales, especialmente cuando están creciendo

serán controladas. 

DOSIFICACICN. 

Aplicar ariba de 4260 lb. / acre. 

APLICACION. 

Como pre -siembra aplique al final de 90 días antes y 60 dfas después de

que el suelo se: -.ha descongelado. No se aplique a plantas deseadas cerca- 

nas. Espero de 1- 10 días por cada 100 lb/ acre de aplicación antes de segi- 

brar, depediendo de la temperatura, humedad y tipo de suelo. 

PRECAUCIONES. 

Si se beben bebidas alcohólicas antes del cuidadoso manejo de este mate- 

rial, puede presentarse erupción en la piel . Evite prolongado almacena- 

miento a temperaturas que excedan de 900 F. Puede ser corroxivo. Evite
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aspe rs 16n. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Se descompone en el suelo a HCN y a urea, a anomiaco y a nitrilos, los C -Ja- 

les estimulan en crecimiento de las plantas. El efecto fertilizante del nitró- 

geno es obvio y puede alcanzar a los cultivos de la próxima estación. Se des

compone al contacto con el agua. Es un fuerte material alcalino, el color ne

gro se debe al alto porcentage de carbón libre. El calcio es además tomado

por las plantas como nutriente. 
La humedad es requerida para activar a es- 

te compuesto. 

NOMBRES. 

PMA , PMAS, TAGj PF- IIX , SPOR - KIL , Quicksan , l MAC. 

O

CH3 - C- 0- Hg O

Acetato fenil mercúrico. 

TIPO. 

Herbicida selectivo usado como post -emergente. 

ORIGEN. 

W. A. Cleary Corp. y un número de otros
productos básico. 1946. 

TOXICIDAD. 

D. L. 50 - 40 mg. / kg. 
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F OR MU LAC I C) N . 

En 3oluci6n acuosa al 2, 4, 5, y 10 Y. ; en polvo humectable al 14 %. y en

granulado al 10 %. 

Usos. 

Césped establecido. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, y varias enfermedades mic6sicas del césped. 

DOSIFICACION

Aplicar de 1 - 21/ 1 oz. / acre en 5 - 10 galones de aguce. 

APLICACION. 

El primer tratamiento deberá ser hercho cuando el pasto áspero esté ple- 

namente visible en la primavera. Repftase el tratamiento cada siete dfas. 

La d6sis deberá ser incrementado en un 50% cada tres días. No se adi- 

cione agua en las 24 horas siguientes al tratamiento. 

PRECAUCIONES. 

Evite aspersión. Si se aplica cuando la temperatura sea de 800F. el

Césped puede dañado. No es compatible con sulfuros ni aceites. 

INFORMACION ADICIONAL. 

Muy efectivo como fungicida. Algún efecto de la aplicación pre -emergente

son las inhibición de la germinación del pasto áspero. Compatible con

2, 4,- D. Muy efectivo sobre Césped Dicondra. Actúa suavemente. Increménte- 

se la d6sis sobre pasto Bermuda. El Césped puede otrnarse amarillento, pero no

es nada serio. 
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NOMBRC=S. 

OSMIA, DMA, SODAR, Dimet, Clout, CRA13 - ERAD , Disomar, Ansar. 184, 

DIMA, CUSS, Metar, Arsinil, DAL -E -RAD , WEED - L - RAD , DMA -100, 

Ansar 584. 

O O - Na. 

II

CH - As
3

O - Na. 

Metanoarsonato dis6dico. 

TIPO. 

DSMA es un compuesto arsenical , usado como herbictJa de contactu post- 

emergente. 

OR IGEN . 

Tne Ansul Co. W. A. Cleary Corp., Vineland Chemical Co. estos son los prin

cipales productores. 1956. 

TOXICIDAD. 

D. L.
sO - 

600 mg. / kg. 

PORMU LAC ION . 

En concentrado soluble en 3 lb. / gal6n. 

MALEZAS CONTROLABLES. 

Pasto áspero, Pasto Johnson, Cola de zorro, Vallico, Po - to acuático, Alsi- 

ne, Chenopodium, trigo rastrero, y pasto de hojas aterciopeladas, así como

muchas otras. 
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DOSIFIC:ACION. 

Aplicar de 2- 4 lb. / acre en 20 - 50 galone , de agua. 

USOS. 

Algod6n, áreas no cultivables, y Césped. Experimentalemente está siendo

usado en Huertos. 

APL ICAC ION . 

Al Algod6n aplicarle un rocío directo después de que tiene 3- 4 pulgadas de

alto o la primera flor. Aplfquese con un surfactante. Un segundo tratamien- 

to después de una o dos semanas del primero, puede ser- necesario. Para

áreas no cultivables mezellese con un surfactánte y rociese la vegrLnci6n

no deseada en los puntos de remificaci6n. Reapliquese cuando sea necesario. 

Para Césped, aplfquese al pasto Aspero joven cuando de tenga 1- 2- pulgadas

de alto. Pueden hacerse 2 o 4 aplicaciones espaciadas por una semana, apar- 

te puede ser necaesario el control del Pasto Aspero cuanto emerja. Guárdese

a las raíces del Pasto y d$ Césped de la humedad después de la aplicacio6 . 

PRECAUCIONES

No se aplique al Algod6n después de que tiene la primera flor. No se aplique

a Césped recién sembrado . Puede resultar daños cuando se aplica a Césped

seco evite aspersi6n . Todas las plantas son molestadas por altas crneentra- 

ciones. No se almacene la solución rociable en el tanque por un perfodo pro - 

longado. No se dé como forraje las hierbas o plantas de las áreas tratadas, 

al ganado. 

213



INFORMACION ADICIONAL

No corrosivo. Un compuesto muy soluble y se lixivia en el suela rapidamente

0

Dosis reducidas durante los períodos dde altas temperaturas ( cerca de 80 F) 

evitarán daños al Césped. No tiene actividad pre -emergente. Más selectivo - 

que el arsenato de sodio . Compatible con 2, 4- D. Más electivo sobre Pasto. 

Usualmente usado con un surfactante. El algodón parece wr más b ,l! cante a

este material que ha MAMA. El algodón rociado en climas tropicale- no tiene

resultados de excesiva fitotoxicidad cuando de se aplica a la planta cuando - 

tiene la primera flor. 

NOMBRES

MMA..MSMA, ANSAR 170, ANSAR 529, Dáconate, ANSAR 529 HC, ANSAR

170 HC, Bueno, Asazol, Dol -E - Rad 120. 

O

11
CH - As. - OH

3

0- Na

Metanoarsonato ácido de Sodio. 

TIPO. 

Hercida selectivo de contacto aplicado post- emergentemente. 

ORIGEN

The Ansul Co. , Diamond Shamrock Co, y Vineland Chemical Co. son los

principales productores. 1958. 
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TOXICIDAD

D. L. 50 - 700 mg./ kg. 

FOR MU LAC IO N

Como liquido soluble en agua de 6. 67- 8 lbs/ gal6n. Y 3341515. 55 y 6 lbs/ galón. 

USOS

Algod6n, Areas no Cultivables y Césped. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Johnson, Pastos Acuáticos, Chenopodium, Vallico, y otros más. 

DOSIFICACION

Aplicar de 2- 5 lbs/ acre en 20- 50 galones de agua. 

AP L ICAC ION

1- Algodón - Aplicar un rocfo directo sólo cuando el Algod6n tenga de 3- 4

pulgadas de alto hasta la primera I-7or. Use un segundo tratamiento de una a

3 semanas después de la primera aplicación. Al Algodón puede ocurrirle u- 

na suave quemada o decoloraci6n . Puede ser aplicado pre- siembra si el

Algod6n sembrado fué lesionado y las hierbas tienden a emerger. 

2. Areas no Cultivables - Mezclas con un surfactante pueden ayudar a ex - 

terminar a la vegetación no deseada. 

PRECAUCIONES

Usese sobre algod6n guardando de que el contacot con el follaje sea mínimo. 

No contamina a los lagos, a las charcas o a los estanques. No se aplique al

Algod6n después de que le ha salido la primera flor. No se dé como forraje

al ganado las hierbas de las áreas tratadas. No se guarde la soluci6n rocra- 
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ble en el tanque por un perfodo prolongado . 

INFORMACION ADICIONAL

Sien pre úsese con un surfactante, completamente cubierto , es extremadamente

necesario. S610 es un fitotóxcico muy suave. Más efectivo que DSMA bajo altas

temperaturas, en climas tropicales no so, resulta en exceso fitotóxico para el - 

Algodón siempre y cuando se a plique antes de la salida de la primera flor. 

MEZCLAS RELACIONADAS

1. MONOBAN - tina combinación de Ansar 529 y Herban para usos sobre Algo- 

d6n, f.,hricado por The Ansul Co. 

2. MONEX - Una combinación de MSMA y Diuron para uso sobre Algodón y á- 

reasreas no cultivables. desarrollado por The Ansul Co. 

3. BROADSIDE - Una combinación de 25. 81% de MSMA, 10. 47. de CACODIL.ATO

che SOIDIO, y 1, 8% ( ie Acido Cacodflico, Vendido por The Ansul Co. , para control

de áreas no cultivahius. 

4. MAD - Una (; omL) inación de 34. 57. de MSMA y 9. 5% de 2, 4- D . Vendido por

The Ansul Co. para control de hierbas en Césped y Areas no Cultivables. 

NOMD: ILS

Acido Cac:odflico, Ansar 138, Arsan, DN~, Ansar 560, Silvisar 510, Ansar

160, Fitar 560, Fitar 160, Fitar 138. 
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CH O
3\ 

As. 

CH / \ OIi
3

Acido dimetil arsénico. 

TIPO. 

E: l ac. Cacodflido es un herbicida de contacto usado coi iio post -emergente, 

pero no es selectivo. 

ORIGEN. 

Un compuesto muy antiguo, últimamente está siendo usado como herbicida. 

Producido por un número variado de fabricantes. 

TOXICIDAD. 

D. L. 5O - 830 mg./ kg. 

FORMU LAC ION

Pblvo soluble en agua al 65 % y activo a 3. 5 , 2. 48 , y 5. 7 lbs./ gal6n. 

USOS. 

Césped, Areas no cultivables, Cítricos y Plantas Ornamentales. 

APLICACION

Pocfe completamente el follaje es más activo sobre hierbas muy j6venes. Para

Mejores resultados rocíese con la temperatura que exceda 700 F. Algunas - 

hierbas permanentes de raíces profundas requieren de segundos tratamientos

a 5 dfas más tarde del primero. Pueden ser tratadas confferas, . La defolia - 

ci6n tarda alrededor de 7 días . No se permita contacto con las hojas poqu(, las

puede quemar , no se exceda de 3 aplicaciones por aíxo. 
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PRECAUCIONES

Se obtiene un adecuado control para Jazmfn en exceso y para Pasto John- 

son y limpie completamente el sprayador después de cada uso. No se a - 

plique a huertos y Viñedos. Evite aspersión. Guárdese lejos de los niños

y de las áreas tratadas. Suavemente corr•esivo. 

INFORMACICN ADICIONAL

Se obtiene la muerte de lns hierbas por absorción Foliar. Los res(..alados

son aparentes dentro de los siguientes 5 d[ as y siempre necesario un re - 

tratamiento si después de este periodo las hierbas estfin venles o cr ocien

do . Tiene mayor efecto sobre hierbas normales que sof.n a hierbas c, cei - 

tosas. No tiene actividad pre -emergente. Tiene alguna reacción sistémi- 

ca. 

NOMBRES

O- Ni] 3- R

OH/

1

CH3 — As= O

0- NH3 - R

R - es un t- octil s o t- dodecil ) metaarsonato de amonio. 

TIFO. 

Herbicida selectivo aplicado Césped post -emergente. 

ORIGEN
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W. A. Cleary Co. & Vineland Chemicals Co. 1957. 

TCKIC IDAD

D. L. 5o - 600 mg./ kg. 

FORMU LACION

Soluci6n al 16/. 

USOS

Césped establecido, Malezas. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Aspero, Alsinep y Otras, 

D OSOF ICAC ION

Aplicar de 6- 8 oz./ 5 galones de aguas / 1000

piés2. 
Y 6 2- 21/ 2 galuiies / 50- 

100 galones de agua / acre. 

A PL ICAC ION

Usese sobre Pasto Aspero en la estación de maduraci6n. Se requiere de 2 apli- 

caciones a intervalos 5- 7 dfas . Aplicaciones repetidas pueden ser nec sar iZs

si aparece pasto áspero nuevamente. Use altas dosis sobre Pasto Aspero madu- 

ro. 

PRECAUCIONES

Use suaves y bajas dosis si, la temperatura es alrededor de

850
F.. Guárdese

lejos de las áreas tratadas. En Festuca y Pasto Bente puede ocurrir decolora - 

ci6n temporal. No se use sobre pasto de San Agustfn o solare Pasto que se inton

tan dar como forraje. 

INFORMACION ADICIONAL
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Es combinado algunas veces con Silvex. Solamente una aplicaci6n se nece;: i- 

te para su control. La lluvia normal no afecta los resultados. 

MEZCLAS RE LAC IONADAS

Super Crab- E- Rad 2 - Un herbicida desarrollado por, Vineland Chemical

Sales Co. conteniendo AMS y 234- D. 

NOMBRES

Calar, Arsenato Metil Acido dé Calcio, Cama, Super DA(, - f=- RAI), Super

Crab- E- Rad Color. 

O— Ca— O

CH — As -- O O= As— CH
3 I 1

3

OFl OI I

Metil arsenato ácido de Calcio. 

TIPO. 

Herbicida selectivo post -emergente. 

ORIGEN

Vineland Chemical Sales Co. 1960. 

TOXICIDAD

Mediana Toxicidad. 

FO: ,I.MU LAC ION

En solución al 8 y 10. 3 %. 

USOS

Césped. 
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MALEZAS CONTROLAFILES

Pasto Aspero, Cola de Zorro, y unas Focas Mási

APL ICAC ION

Aplicar de 2. 1 a 4. 1 lbs/ acre. 

PRECAUCIONES

Guárdese lejos de las áreas tratadas y de loti nüios. Usc:•• + lu -10141

establecido . 

INFORMACION AD ' C: IONAL

Considerado muy seguro sobre C6sped Establecido. Ac ¿Co. - t :'! J» la: y ; ivo— 

mente por toda la estación. 

NOMBRES

Sulfamato de Amonio, Ammate, AMS , Amrnate Xp Amc i-' . 

O

11
NH2- S - O - NH

2

II
4

O

Sulfamato de amonio. 

TIPO. 

Herbicida de contacto y translocado con aplicaci6n pre- en: crnt•nte. 

0121GEN . 

E. 1. Du Pont de Nemours Chemical Co. 1942. 

TUIXICIDAD. 

D. L. - 3900 mg./ kg. 
50
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M12MU LACION

En líquido a 5, 3 a 6. 6. lbs/ gal ón, y en polvo humectable al 80 y 95" . 

USOS

Zacates, Control sobre áreas no cultivables, Pastizales, Manzanas, Nopales, 

para control de hierbas venenosas

MALEZAS COFIlOLARLES

Roble, Maple, Pino, Abedul, Olmo, Sauco, Eucalipto , Ilickory, Alam:i, Sauce, 

Cris6corno, Pasto Aspero, Alsine, Pasto Jirnson, Hier' Z de Santiago, Leche- 

trezna, Asclepias, Cola de Caballo, Roble venenoso, 1 liedra, Sumaque, Pasto

Kentucky y muchas otras plantas leñosas, asf como la elri_vorfa de 1•,- 3 hierbas. 

DOSIFICAC ION

APliquese de 30- 190 lbs/ acre. en más de 100 galones di agua. 

PRECAUCION

Puede cauce-ar esterilidad temporal al suelo . No se aplique cerca de plantas de- 

seadas. Corrosivo para Cobre, Acero, Latón , asf que lávese inmediatan ¡unte

después de usarse el equipo para minorizar el daño. Se desintegra rápidamen- 

te en el suelo con la presencia de humedad y altas temperaturas. Lis hidroxcá- 

pico asf que manténgase fuertemente cerrado el envase. 

INFORMACION ADICIONAL

No es inflamable ni volátil. Es muy soluble en agua y pto- de absorber la hume- 

dad del ambiente. Ocurre mejor control cuando se aplica al final del verano y
principio del otoño. Puede ser necesario retratamiento sobre algunasespecies

diffciles de matar. 

222



NOMr3I: 1 _ S

Nitrato de Arnonio, AM -FOL. 

NIA4NO3

Nitrato de Anionio. 

TIPO. 

Material fertilizante,, recientemente está ;; i sido

foliante. 

ORIGEN. 

Usado desde hace mucho como un fertilizante. Ll uso cirfuli.. x.-- 

mienza en 1965. 

TOXICIDAD. 

Relativamente no tóxico. Guárdese lejos del alcance d l • o-. >¡ u : 1 rzi f- 

FORMU LACION

Líquido al 39. 5 y al 44. 6

USOS

Algod6n. 

DOSIFICACION. 

De 61 - 72 lb. 1 acre. 

APL ICAC ION. 

1. Como desecante - Aplicar de 2 - 7 dfas antes de la co-sccha. 

2. Como defoliante - Aplicar de 2 - 14 dfas antes de la cosecha usandu thaja!; 

d6sis. 
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PRECAUCIONES

Evite aspersión. Guárdese lejos del área tratada. Evite iluardar sencillas. 

En el almacén rnisrno donde se guarda el Herbicida. 

INFORMACION ADICIONAL

Material que retorria eventualmente al sui lu dando bei+ ius de li r 1 iliza - 

ción a lus cultivos siguientes. Aplicaciones con 2, 4- 1.. con agerit l unr._ 

tante dan un buen control de hierbas de hoyas anchas y 1•.- . tos en cultivos J, 

Mafz . 

MEZCLAS RELACIONADAS

Amonfaco, - Registrado para uso sobre Algodón, pui . i uso defoli: nite - 

pre- cosecha a dosis de 100 lbs / acre . Aplicar 6- 8 df—, -intes de c..._, echar. 

NOMBRES

Clorato de Sodio, Clorato de Soda, Atlacide, Shed -A- 1 i-af . 

Na 010
Clorato de Sodio

TIPO. 

Esterilizante temporal del suelo, no selectivo, destruye la germinaci6n de

las semillas e inhibe el crecimiento de las plantas. 

ORIGEN

r2hodia Inc. Chipman '. iV. Hooker , Pennwalt Chemical Co. 1'..' L17. 

TOXICIDAD
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D. L. - 12000 mg/ kg. La ingestion de 15 a 30 grms. puede ser fatal pa•• 
50

ra el ser humano. Algo irritante para la piel, ojos y menibranas mucosas. 

FOR MU LAC ION

Polvo humectable al 40 % ; en forma Uquida al 4, 19 y 213 % ; en polvo seco

al 12 y 33 % ; En forma de polvo, el material es activo al s) 9% . iemás,, 

es formulado con Boratos, Cloruro de Calcio, Cloruro dcc Magnesio , Mons. 

ron 2, 4- D. y Otros. 

USOS

Como un defoliante y desecarte para usos en Algodón en la pre -cosecha. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto .Johnson, Bermuda, Corregüela, Cardo Canadiense, Lechetreznz., 

Cabezuela Rusa, y Otras Hierbas Permanentes Anuales. 

D OSIFICAC [ON

Aplicar de 1- 3 lbs/ pies
2. 

A PL ICAC I ON

Más efectivo cuando se aplica' d¡ rectamente al suelo en forma de cristales

secos o en soluci6n rociable. 

PRECAUCIONES

F un agente fuertemente oxidable y altamente inflamable, Si se contamina con

Clorato o su soluci6n en peligrosamente inflamable. Corrosivo para Cinc y A- 

cero. especialmente en presencia de humedad. Peligrosamente reactivo con

compuestos capaces de oxidación tales como sustancias orgánicas, solventes, 

aceites, sulfuros, fosforados, Sales de Amonio y otros. Guárdese lejos de los, 
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animales., así como manténgase lejos de las áreas recién -tratadas Basta des- 

pués de que llueva. No se use alrededor de edificios porque hay peligro de .- 

fuego. Evítese que las sal del gaanado se contamine porque se pueden enve- 

henar. No se use cerca de plantas deseadas. 

INFORMACION ADICIONAL

Permanece en suelo ¢+or un medio a cinco días dependiendo de la dosis, tipo

de suelo., fertilizante, materia orgánica., humedad., y otras condiciones. T6

xico en el suelo., se disminuye considerablemente por urr alto contenido de

Nitrato y condiciones Alcalinas., as¡ como altas temperaturas. No volátil a

temperatura ordinaria. Las plantas lo absorben a través de raíces y hojas. 

Es accarreado por el xilema hasta matar el tejido del floema. Si se incre- 

menta la velocidad de respiración decrece la acti:vida de Catalatas. Toma

la humedad por contacto de la atm6sfera. A muchas formulaciones se les a- 

diciona Boratos porque reducen el riesgo de fuego., considerablemente., se - 

reduce su toxicidad por aplicaci6n siguiente de fertilizantes como los Nitra - 

los. rermanece en el suelo por un año o más. 30 6 40 veces más t6xico pa- 

ra las plantas que el Cloruro de Sodio. 

MEZCLAS RELACIONADAS. 

1. Cloruro de Sodio - Algunas veces es aplicado al suelo en donde matará

a las plantas por plasmolisis . 

2. Hidróxido de Sodio - Mata a las hierbas rapidamente por contacto a tra

v6s de sus sistemas de raíces. 

3. Nitratto de Sodio - Aplicar en Soluci6n de 250- 300 lbs / acre. Selecti- 
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vo de hierbas anuales jóvenes, en cultivos de Remolacha. 

4. Borato de Sodio - Combinado con Clorato de Sodio para uso corno de - 

foliante y desecante de Algodón. 

NOMBRES

Boron, Borax, Tronabor, Borascu. 

Na2B407 - Borax anhidro, o borato de sodio. 

13203 - Trióxido de boro. 

Na B4 - Tetraborato de sodio. 

Na2BsO13 4H2O - Octaborato disódico tetrahidratado. 

Na2B4O7 10 H2O - Tetraborato dia6dico decahidratado. 

Na2B407 . 5 H2O - Tetraberato de sodio pentahidratado. 

TIPO. 

Sal usado como esterilizante del suelo. 

ORIGEN

Primeramente usado alrededor de los años 1920- 1930. U. S. Borax. 

TOXICIDAD

D. L. 50 - 2500 mg./ kg. 

FOR MU LAC I ON

Granulado al 100% , los cristales son mezclados con otros compuestos. 

USOS

Acido largamente usado como esterilizante del suelo en ar,e^ g no culti- 

vables. 
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MALEZAS CONTROLABLES

Corregdela, Cardos Canadienses, Lechetrezna , Trigo Rastrero Ruso, Rosa - 

Silvestre, Sumaque, Jazmfn, Hierba de Santiajb , Pasto Johnson, Robles - 

Venenosos, Hiedra, Pasto Bermuda, y muchas otras hierbas permanentes - 

anuales. 

DOSIFICAC ION

Aplicar de 400- 6000 lbs/ acre 6 3, - 15 lbs/ 100 ft 2

A PL ICAC ION

Aplicar eventualmente a la superficie del área que va a ser tratada, se requie- 

re de cerca de 1 pulgada de lluvia para lavarlos en el interior de la zona de raí- 

ces . Puede ser aplicado en cualquier época del año. Como quiera que sea su - 

mejor control lo ejerce sobre hierbas anuales que están creciendo rápidamente. 

Bajas dosis pueden ser usadas donde las hierras anuales son el único problema. 

PRECAUCIONES

No se aplique o use el mismo equipo para aplicar otros pesticidas en tierras de

cultivo. 

INFORMACION ADICIONAL

Pueden ser mezclados con el asfalto para prevenir crecimientos a tralés de él. 

Se descompone suavemente en el suelo. Efectivo usualrnsnte por un número de

años puede mezclarse con un buen número de herbicidas. Su fitotoxicidad es pro

porcional al contenido de trióxido de Boro . Se lixivia facilmente, cromo quiera

que sea la toxioidad puede ser reducida por suelos alcalinos o por formas no - 

228



variables relativamente en las cuales está mezclado el boro. No es inflamable

no corrosivo. Y las plantas lo absorben a través de su sitema de raíces. 

NOMBRES

Sulfato de Cobre , Sulfato de Cobre Pentahidratado, Cutrine, Blue Stone, Blue

Copperas, Blue Vitriol. 

CuSO4 . 5 H2O

Sulfato de cobre pentahidratado. 

TIPO. 

Compuesto usado como Algicida. 

ORIGEN. 

Primeramente usado alrededor de 1930. Aplicado bioqufmicamente es uno de los

principales formulaciones de hoy. 

TOXICIDAD

t). L. 50 - 300 mg/ kg. 

t ORMU LACION

100% material sobluble en agua . Solucibn activa a 7. 1% . 

USOS

Usado para control de algas en estanques , agua potable , en vedas para peces, 

campos de arroz, lagos, charcas, y aguas suplement i rias. Ademá s es usado

como fungicida y preservativo para madera. 

MALEZAS CONTROLABLES
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La mayorfa de las especies de algas. 

D OS IFICAC ION

Usualmente se aplica de 0. 1 - 11 ppm. Con algunas especies de algas e usan

15 ppm., repiténdose la dosis de 3- 5 días desrués, asf es como da el mejor

contr- i . Para arroz aplicar • 15 lbs/ acre. 

APL ICAC ION

1. Use como un rocío completo para el área de lanchas o aviones. 

2. Coloque dentro de un h lsa de tela el herbicida, suniérjala y alela al bote, 

y atraviese el ér- a que quiera ser tratada. 

3. Aplique sobre la superficie del agua por encima de las hierbas al principio' 

del verano. Puede ser repe`.ido el tratamiento al final del mismo. 

4. Arroz - Aplicar uniformemente sobre la superficie iel agua después de- 

i nse rtado. 

PRECAUCIONES

Dosis muy fuertes y excesivas pueden ser tóxicas para feces. Corrosivo para

metales. Quema el follaje de las Plantas, incompatible con jabón. No se apli- 

que al agua , alrededor de los 60OF. 

INFORMACION ADICIONAL

El agua deberá de estar libre de algas dentro de algunos dfas . Mantenga una

concentración de una parte por milldri al principiar la estación de crecimiento. 

Reduciéndola gradualmente hasta 0. 6 ppm al finalizar el verano. Los peces to- 

leran 1 ppm. Debe ser aplicado con luz - olear para tener resultados efectivos. 
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1: 1 control abarcará 5 semanas o más. Se puede nadar o pescar in ediatametite

después del tratamiento. 

NOMBRES

Cloruro de Magnesio. 

MgC12 . 6 H2C) 

Cloruro de Magnesio Pentahidratado. 

TIPO. 

herbicida selectivo moderadamente. 

ORIGEN. 

Primeramente usado para control de hierbas en los años 1950 . Niagara

Chemical Co. 

TOXICIDAD. 

Relativamente no tóxico. 

FOR MU LAC J ON . 

Material técnico al 100

USOS. 

Esterilizante no selectivo del suelo a dosis muy altas. Usado por la Div. de

Carreteras de California. Para hierbas selectivas y plantas congeladas a lo

largo de la Carretera. 

D OS I FICAC ION
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Usualmente aplicar de 4- 8 lbs/ 10 sq. yd. A plantas establecidas. Aplicar dosis

menores a plantas recientes. -- 

AP L ICAC ION

Aplicar a plantas recientes o aplantascongeladas a lo largo de carreteras en

solución de spray. Solución spray con agente humectable 4lbs/ gal6n. Para

Un control de hierbas no selectivo, humedezca el follaje de la plat ¡la comple- 

tamente. 

PRECAUCIONES

Aplicar cuando la lluvia no se espere en varios días. No se aplique cerca de

plantas ornamentales. La humedad le puede quitar el efecto al conipuesto. 

INFORI.; ACION ADICIONAL

Este material es exclusivo y efectivo. Sobre plantas en condiciones de frfo

o en condiciones salinas. Usualmente se requiere una o dos aplicaciones por

año. 

NOMBRES

Pent6xido de Arsénico, Zotox. 

As 05

Pent6xidq de arsénico. 

TIPO. 

Usado como herbicida de contacto. 

ORIGEN. 

232



Usado primeramente en 1920. Algunos Productores son Rhodia Inc. y Penn- 

walt Co. 

TOXICIDAD

Material altamente tóxico . D. L. 
50 - 

8 mg/ kg. 

F OR MU LAC ION

Lfquido al 75%. 

USOS

Herbicida de contacto y en áreas no cultivables. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Aspero, Alsine, Lechetrezna, Hiedraiedra y Otras Más, 

DOSIFICACION

Aplicar 4. 4 lbs/ acre. 

APL ICACION

Aplicar eventualrre nte a velocidad uniforme. Repetir :; i es necesario a áreas

no cultivables. 

INFORMACION ADICIONAL

Algunas veces es usado como insecticida. Usado en la fabricación de otros - 

Compuestos arsenicales. 

NOMBRES

Arseniato de Sodio, Triox, Pinite, Arseniato Acido de Sodio. 

Ntt3 As02 - Arseniato de sodio. 
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Ha2HAs02 - Arseniato ácido de sodio, con 32 - 35 % de arsénico. 

F IPO. 

Herbicida no selectivo usado como esterilizante del suelu. 

OF2IGL N

Primeramente usado alrededor de 1890. Prodúcido actualmente par diferen- 

tes fabricantes. 

TOXICIDAD

D. L . 
50 - 10mg/ kg. Irritante para ojos y piel. 

1 - ORMU LAC ION

En polvo a 90% y en solución al 4, 6, E3 y 9 . 5 %. 

U SOS

Areas no cultivables. 

MALEZAS CONTROLABLES

LA mayorfa de las hierbas son controlados cuando se usa altas dosis . 

DOSIFICACION

Aplicar de 4 - 8 lbs/ acre. 

A P L ICAC I ON

1. T:Dterilizante del suelo - Aplicar en cualquier tiempo durante la Epoca de

crecimiento efectivo para 2 - 3 amos. 

2. Arboles y Tocones - C6rtese con agujero -s dentro del árbol. El compues- 

to es de baja actividad dentro de estas agujeros, además es usado para tratar

la superficie del árbol o para prevenir que los tocones cortados se reproduz - 

can. 
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PRECAUCIONES

No permita que el Arseniato Sódico se mezcle con la Sal para Ganado, pues - 

Puede resultar envenenamiento. Las plantaciones de Arroz, son extremada - 

Mente sensibles al Arsénico. No se guarde o se use en Aluminio o Gas Arsé

hico Libre puede ser formarlo. 

INFORMACION ADICIONAL

Herbicida de contacto translocado. Perdura en el suelo hasta por 3 años. Mas

efectivo con suelos suaves y asoleados. Por su toxicidad ha sido descartado

en el paso de pocos años. 

NOMBRES

Arsenato de Calcio, PEN -CAL, SPRA- CAL, Arsenato 1" ricálcico, THIP - 

CAL, KLEEN- UP. 

Ca3( As O4) 2

Arseniato de Calcio. Contiene arriba del 70 % de arsénico. 

TIPO. 

Herbicida pre -emergente de contacto. 

R IGEN . 

Usado primeramente en 1906. 

TOXICIDAD

D. L. 
50 - 

35/ mg/ kg
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I OR MU LAC ION

Granulado al 48 y 73 % y en polvo humectable al 85

USOS

Control de pasto Aspero y Césped Establecido. 

MALEZAS CONTROLABLES

Pasto Aspero y Kentucky, Aisine y otras Pocas. 

D OS I FICAC ION

Usualmente aplicado de 8- 12 lbs/ 100 sq. ft. 

APLICACION

Aplicar al final de la Primavera y al comenzar el Otoño, mientras las semillas

de Pasto Aspero están latentes, repetir bajas dosis al final de la estaci6r$, Ixre- 

de ser aplicado el material granulado directamente. 

PRECAUCION

Si se aplica al follaje húmedo puede quemarse. Son daikiJas el Pasto Bent, la

Festuca Roja, el Pasto Kentucky, y los Céspedes. Guárdese lejos de los ri iros

y animales, asf también aléjelos de las áreas tratadas hasta que llueva o se - 

practique irrigación. No se use sobre prados que tengan Césped Dicondra o - 

San Agustfn. 

INFORMACION / ADICIONAL

Se usa también como insecticida para controlar insectos del césped. Posee e- 

fectos residuales por más de un año, aplicar cuando el follaje. esté seco. 

NOMI3Rt=S
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Iiexafluorato, Nopalmato, KHFA. 

F / F

As. — F

F F F

Ilexafluoro arsenato de potsio. 

TIPO. 

herbicida moderadamente selectivo. 

ORIGEN. 

Pennwalt Corp. 1968. 

TOXICIDAD. 

D. L. 
so - 

1200 rh g. ) kg. No irrita la piel. 

FORMU LACION

Material 100'/ . 

USOS

Experimentalmente usado en tierras variables. 

MALEZAS CONTROLABLES

Nopal, Cactus, Cactus Perro, y Tasajillo. 

UOSIFICACION

Aplicado a 2 lbs/ acre. 

rLICACION
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Aplíquese solo con equipo aéreo o terrestre. Puede ser aplicado a cualquier

llora y a cualquier estación del año. 

PRECAUCIONES

No se use en los E. U. A. hasta que su registro Faya sido garantizadu. Sua- 

vemente corrosivo. Evite el contacta con los ojos. 

WFORNIACION ADICIONAL

Se absorbe a través de las ra[ces y es translocado dentro de la plan da, No

es inflamable. Rápidamentesoluble en agua. Se lixivia en el suelo y puede

dilatar de 1- 4 años. Puede causar daños a los pafaros y vida silvestre. 
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1, INTRODUCCION. 

Incluso 61 que se ocupa diariamente con Herbicidas que siempre im- 

presionado por la eficacia selectiva de buenos Herbicidas, que rayan en el - 

milagro: campos con cultivos fuertes y sanos, libres de hierbas malas, y - 

al lado superficies sin tratamiento con cultivos pobres llenos de malas h - 

erbas. No s6lo el interés práctico de nececidades para la síntesis ordena- 

da de nuevos y mejores Herbicidas selectivos, sino tambi6n la pura curio- 

sidad científica, instiga a descubrir esta eficacia milagrosa motivada bio

16gica y bioqufmicamente. 

Desgraciadamente hemos de confesar que el emperismo y la poca - 

teoría dirigen el desarrollo de nuevos Herbicidas. Una compocici6n qufmi

ca permite elucidar fácilmente la comprobaci6n de la actividad y selectiva

dad de Herbicidas - contrariamente, por ej., a la comprobación del efecto

farmacológico. Que una compocici6n sirve de Herbicida, se comprueba -- 

fácilmente; en cambio demostrar la eficacia del Herbicida y en qué estriba
s

el mecanismo de su eventual selectividad, es un rpoceso altamente cclrnpii

cado y lento, tal como lo demostraré en nuestro breve estudio. 
La cien—— 

cia de Herbicidas es aón muy joven y actualmente es más fácil descubrir

un nuevo Herbicida utilizable empíricamente, que aclarar el mecanismo - 

exacto de eficacia y de selectividad de un Herbicida experimentado con 6- 

xito en la práctica. Ello no quiere decir que el fabricaste de Herbicidas

no se preocupe del éxito de sus productos en la planta. El máxiino inte-- 

res está centrado, en primer lugar, en descubrir cuales son los productos
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de desintegraci6n o metabolismo están presentes en los productos co -echa- 

dos; cuántos y cuáles son sus caracterrzticas toxicol6gicas. 

Estos trabajos, que se realizan con Herbicidas radioactivos son muy

complicados y costosos. Los conocimientos del metabolismo de un i lerbici- 

da en las plantas permiten, aparte de los aspectos toxi, ol6gicos, estudiar - 

los distintos aspectos del mecanismo de selectividad. 

En este corto relato tengo que prescindir de los últimos detalles re- 

ferentes al mecanismo de eficacia , e intentaré tratar uri poco más detalla- 

do los demás mecanismos. 

II. GENERALIDADES. 

Tarea dificil es poder clasificar los Herbicidas en cuanto a su efica- 

cia, atendiendo a sus efectos herbicidas. For un lado nos encontramos con

la existencia de un metabolismo de gran complejidad, está todavía en vías de

esclarecimiento, mientras que, por otro lado, tenemos al Herbicida que in- 

terfiere de alguna 1- orrna con este metabolismo, y cuya eficacia es objeto de

estudio ^ más de una planta durante las diferentes etapas de que consta es- 

te metabolismo. 

A simple vista se pueden observar fen6menos de fitotoxicidad, por ej. 

rola fuerte clorosis en determinados lu%7ares de la (danta, lo que nos termite

proFundizar en el estudio de la eficacia del producto, Si bien nos venlos dete- 

nidos ante la complejidad y variedad df:• los procesos qufn, ico- Fisiolo jicosrtue

rnmprenden el metabolismo de la planta. 
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Lo exiguo de nuestro conocimiento en lo que respecta al modo de ac- 

ui6n de estos Herbicidas en condiciones dadas, no nos permite distinguir en

Ire agentes externos e internos. Antes de pasar a estudiar este aspecto bio

quf hico del problema, describiré las distintas propiedades f lerbicidas de - 

estos compuestos ordenándolos según los efectos morfol6gicos y fisiológicos. 

III. EFECTOS MORFOLOGICOS Y FISIOLOGICOS. 

A. HERBICIDAS QUE INHIBEN LA GERMINACION. 

La germinación de la semilla, es una de las más fundamentales fa- 

ses del ciclo de vida de las plantas superiores. Desafortunadamente nues

tro conocimiento del complicado proceso fisiol6gico es n -uy incompleto;-- 

asf que dar una definici6n de Germinación es difícil. Si el empuje de la -- 

raiz a través de la semilla, constituye Germinación; entonces deberfa con

siHPrarse como un fenómeno de crecimiento. Esto coniu quiera que sea - 

no llena al máximo la complejidad de la germinaci6n. 

Evenari ( 1957 ) dice que se podría definir Germinaci6n en funci6n- 

de cuatro fases de germinaci6n; 1. Fase de Imbibici6n, 2. Fase de Activa- 

ci6n, 3. Fase de Mitosis, 4. Fase de Empuje radicular. De acuerdo a es

la definici6n, la germinaci6n comenzará con la Imbibici6n de agua por la - 

semilla y terminará por la salida de la raiz primaria. 

Cada una de las etapas está controlada por diferente procesu bioquf

mico , el cual puede estar influenciado por diferentes caminos, o factores
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externos, o substancias de crecimiento. De esto se ve que la acci6n de dife- 

rentes Herbicidas sobre la germinaci6n, es un proceso muy complejo, depon - 

dlendo de muchos fa, lores desconocidos. ; 

Mientras que se pueden eliminar compuestos que no actúan en forma - 

visible sobre los efectos morfológicos y fisiol6gicos de la germinaci6n, por - 

ej . los herbicidas que llamaremos más adelante Inhibidores de la Fotosíntesis

éstos aón pueden actuar, aunque en una forma muy débil, en posteriores esta

dos de desarrollo de la planta. El efecto sobre desarrollos futuros, aunque

visible, no puede aprovecharse prácticamente en el estudio de los Inhibidores

de la germinaci6n. , Cuando las malas hierbas.ya han pasado el estado ger— 

Ininal, el tratamiento con inhibidores de germinaci6n ya no tiene efecto prác

tico. A continuación llamaremos a los inhibidores de germinaci6n segón su

caractertztica bioquímica, inhibidores de la mitosis o sea de la división de - 

las células . Los inhibidores de Germinaci6n son generalmente compocicio- 

nes del grupo de los CARBAMATOS , tiolcarbamatos, alfa- cloro- acetilamida, 

toluidina. 

Los Inhibidores de Germinaci6n pueden eliminar completariente la ger

hiinaci6n o también estimularla algo, para actuar luego más fuertemente con- 

tra las plántulas. 

B. HERBICIDAS QUE ACTUAN DESPUES DE LA GERMINACION. 

Es interesante clasificar los productos de esta categoría tanto según - 

el modo de acci6n morfológico, como desde el punto de vista fisiológico, es - 
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decir, según el punto -de absorción y el tipo de transloca(-i6n dentro de la

planta. Se distinguen, muy simplificadas, las siguientes formas típicas

y morfol6gicas de eficacia: 

1. Combusti6n: Caustificaci6n rápida en el punto primario de con

tacto del herbicida con la planta que puede extenderse, pero que no está - 

precedida por dectorac16n de las partes verdes de germinación ni por clo- 

rosis. Estas caustificaciones pueden ocacionarse, por ej. por los siguien

tes compuestos: Acido Sulfúrico, Dinitrofenol, Paraquat, Ioxynil, y Bro- 

moxynil . 

2. Clorosis: Las partes verdes de las Plántulas sufren progre - 

vamente una fuerte clorosis, se ponen blancas y mueren relativamerrle -- 

pronto. El Aminotriazol por ej . , actúa de esta manera. Se supone que - 

no se suspende la producción de clorofila, sino más bien la estructuraci6n

de los cloroplastos. 

3. Clorosis lentísima que cambia a Necrosist De esta manéra ac- 

túan los compuestos de los inhibidores de la fotosíntesis, sobre los cuales

txZblaré más adelante. 

4. Plantas que quedan verdes, o toman un verde mas intenso con de

sarrollo atípico, perturbado, y desorientado: Derivados del Acido Feno- 

xiacético, así también el Picloram que tiene una estructuraci6n qufniica -- 

completamente diferente actúan de esta manera. Este desarrollo perturba

do se llama ^ imagen hormonal de eficacia" puesto que no muestra una dete

rioraci6n visible, sino un cambio de dirección del metabolismo. 

5. Absorci6n: Según el tipo de Absorci6n se clasifican los prepa
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rados en: 

a) Herbicidas que actúan por las raíces o de suelo. _. 

b) Herbicidas que actúan por las hojas. 

La ma erra de los preparados, sobre todo los derivados de urea y

las triazinas, pertenecen a los dos grupos. Como ej. de herbicidas radi

culares o de suelo se pueden citar los siguientes: Simazina, Lenacil, y

Amiben . 

Los Herbicidas Foliares son Dinitrofenol, Ioxynil, Bromoxynil y

Paraquat, en la mayorfa de los casos son Herbicidas que ocacionan é ---n - 

primer lugar caustificaci6n. El Paraquat actúa también por las ralees

cuando la planta se encuentra en una solución nutritiva en lugar de estar

plantada en el suelo. El producto se fija tanto en el suelo que la planta - 

ya no puede absorberlo. 

6. Translocaci6n: Cxisten dos sistemas tisulares por los cuales

la molécula de Herbicida puede moverse rápidamente en la planta: 

a) El Floema o sea la corriente de la Savia. 

h) El Xylema o sea la corriente del Agua. 

Sin embargo experiencia acumulada por cerca de quince años ha

mostrado que la mayorfa de los Herbicidas se mueven por el Floema. 

Ahora bien existen tres diferentes maneras de transportarse las

substancias o alimento dentro de la planta: 

a) Basipetal o sea de arriba hacia abajo, y resulta si se aplica el

Herbicida a hojas banales . 
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b) Acropetal. osea de abajo hacia arriba, y resulta si se aplica el

Herbicida a hojas muy maduras. 

e) Mixto. o sea Basipetal y Acropetalmente, y resulta si el f terbi- 

cida es aplicado a hojas medianas. 

Según el tipo de Translocaci6n de los Herbicidas dentro de la plan- 

ta se distinguen: 

a) Productos Sistémicos: por ej. Acidos Fenoxt, icéticos , Ualap6n

y Aminotriazol, que se reparte por el Floema, de las bolas hacia las raí

ces, asf como por el Xylema, de las rafces hacia los tallos y Hojas de la

planta. 

b) Productos que son transportados Acropetalmciite: por ej. los

Herbicidas inhibidores de la Fotosfntesis, es decir con puciciones como

las Ureas y las Triazinas , se reparten por el Xylema, cte abajo hacia a- 

rriba. 

e) Productos que se inmovilizan en el punto de entrada de la planta

sin transladarse: practicamei te corno ej. el Amiben. 

Los estudios de translocaci6n se realizan fáciln elite con Herbicidas

radioactivados mediante la llamada Autoradiograffa. La substancia asf - 

marcada se introduce en un punto determinado de la planta. Después de

un tiempo fijado previamente, se seca la planta y se coloren debajo de una - 

película sensible. En la película se observan los contornos de la planta y

la substancia marcada se señala por manchas obscuras. 
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1V. BIOQUIMICA DE. HERi3ICIDAS. 

La descripción y observación de los efectos morF 16gicos y Lisio

16gicos va no satisfacen al científico de hoy; el quiere saber exactarnente

dónde actúa el Herbicida durante todo el desarrollo del metabolismo. 

Seguidamente intentaré abordar algunos puntos de ataque bioquímico de

los Herbicidas, aunque hay que tener en cuenta que es muy difícil distan

guir el efecto primario del secundario. 
1

A. FOTOSINTESIS, E INHIBIDORES DE ESTA. 

Observando superficialmente , tanto las plantas corno los animales

tienen un metabolismo bioquímico casi similar. El metabolismo de las - 

plantas se distingue del de los animales en que la planta puede tomar Aci

do -.Carb6nico del aire, transformando la energía solar en energía química, 

sintetizando así Hidratos de Carbono, ricos en energía, que se almacenan. 

Dichos Hidratos, se evaporan en su mayor parte, utilizando la energía li- 

berada para formar productos en la planta como son albúminas, grasas, - 

celulosa, juntamente con los productos minerales extraídos del suelo. La

ihhibici6n de la fotosíntesis es uno de los efectos más espectaculares rea- 

lizado por los Herbicidas, puesto que act6an sobre un mecanismo que no - 

existe en el organismo humano y animal Esto podría ser la razón por la

cual los inhibidores más importantes de la fotosíntesis, son los Herbici- 

das con menor toxicidad en el organismo no -vegetal. 

Fotosíntesis y ATP, No hace mucho fué axiomático que la fotosíntesis - 

se podía llevar a cabo sólo en células intactas. La misma atención se pu- 

so a la respiraci6n similarmente. Ahora es conocido que la respiración
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puede ser en un pequeño punto de la célula, y que está situado en la mito

condria, que puede ser aislado de la célula y que en un niedlo adecuado - 

continuarán respirando tan bien como cuando estaban dentro de la célula

intacta. Después fué aclarado que la mitocondria convierte la energía - 

del azúcar, proteínas y grasas en ATP. Este ATP es el de aceptación - 

universal, el cual todas las criaturas vivientes plantas o animales i) ece- 

citan cuando requieren de energía. La función de la mitocondria es gene

rar ATP. 

Así como en la mitocondria está centrada toda la actividad respi- 

ratoria de la célula, así el Cloroplasto es el organelo en que está centra

de toda la actividad fotosintética de la célula vegetal. 

Los brillantes trabajos de Arnon y colaboradores, nos han dado a

entender la intimidad bioquímica de la fotosi'ntesis. Ellos fueron los pri

meros en aislar Cloroplastos y hacerlos fotosintéticos con la misma per- 

fección como en su estado natural dentro de la célula. Arnon descubre - 

que el cloroplasto produce ATP directamente de la luz, sin la participa- 

ción de la mitocondria. Aun las subunidades del Cloroplasto llamadas -- 

Grana, Fotosintetizan muy bien cuando se les provee de un medio adecua- 

do. Ahora fué mostrado que el Cloroplasto puede además producir ATP, 

independientemente, en este caso con la energía de la luz solamente. 

Fotosíntesis y el Electrón fluyente. Otro descubrimiento revolucioria-- 

rio fué que el Cloroplasto podría convertir la Energía luminosa en Ener

gfa química de ATP sin las manifestaciones comunes de la f=otosfntesis, 
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tal como la producción de Oxígeno). De los experimentos fué encontrado

que el oxígeno no fué requerido parta hacer el trabajo. 

El ATP generado por la mitocondria consume oxígeno, de aquí que el pro

ceso es conocido como Fosforilaci6n Oxidativa. El ATP generado por el

Cloroplasto es claramente diferente y es llamado es proceso como Fosfo

r-ilaci6n Fotosintética. 

Cuando uno examina lo que está haciendo el interior del Cloroplas

top emerge la siguiente imagen: La clorofila es el pigmento que recibe la

luz. Las moléculas de clorofila están unidas a la proteina para formar - 

Haemoglobina. Las moléculas de clorofila -proteína están colocadas en - 

capas. Ha sido encontrado que unidades de 400- 2, 500 de testas formas, 

Integran la Unidad funcional que atrapa la luz. Ahora bien cuando los fo- 

tones golpean este aparato de la clorofila, ellos lanzan electrones fuera - 

de su área, formandose hoyos entre ellos. Un número cierto de estos e— 

lectrones caerán dentro de estos hoyos. Cuando esto sucede la Clorofila

emite luz, o sea la bien conocida Fluor, scencia roja. El electrón que es

capa es capturado por un aceptor de electrones ( como son las Quinonas). 

Finalmente en su camino ascendente el electrón es llevado como Citocro

mo, este electrón irá de regreso a la Clorofila de donde salió. Mientras

esta en su camino ascendente da la mano para la formación de enlaces -- 

fosfato de alta energía. Esto es acompañado, otra vez como en la mito- 

condria, por el acoplamiento de dos distintos e independientes procesos: 

uno el electrón fluyente, y el otro la generación de ATP. La energía de

la luz es ahora encontrada en un enlace qufrnico de alta energía del ATP. 

251



porque los electrone-d expelidos de la Clorofila r- gresan y cierran el - 

circuito, de esta forma la generaci6n de ATP es conocida como Fosfir

rilaci6n Cíclicas y es com6n a todos los organismos folosrntéticos, des

de las bacterias fotosintéticas sulfuradas hasta las Plantas Superiores. 

Asimiladores de Fuerza. Arnon descubre que el electrón fluyente tie- 

ne otro camino en el Cloroplasto. Aquí el electrón no está en circuito

cerrado. En esta vía el electrón que sale de la Clorofila, es atrapado - 

por el NADP ( Nicotin adenin dinucle6tido fosfato) , el cual se comen- 

zará a cargar negativamente. Tanto el NADP ( fosfato de Nicotín adenín

dinucle6tido) como el ATP ( Adenosin tri fosfato) son Nuele6tidos, y -- 

ambos contienen Adenina, lo que hace que estén relacionados con los — 

reguladores del crecimiento ( como son las quininas). Este NAUP car- 

gado negativamente ahora atre un prot6n H+, del agua y entonces forma

NADPH2. El ATP y el NADPH2 son los dos químicos en los cuales es- 

tá el almacén de luz, y juntos son conocidos como " Asimiladores de -- 

Fuerza"; estos pueden efectuar reacciones en la obscuridad. Arnon - 

descubre que con esta fuerza asimilada se fija CO2 ( bi6xido de carbo- 

no) s y se produce azócar ( carbohidratos) sin luz y sin Clorofila. Ade- 

más de la Fijaci6n y Asimilación de CO2 ( bi6xido de carbono) que son

reacciones en la Obscuridad , estas no sore parte de la Fotosíntesis pro

piamente dicha. 

En el intermedio de la reaci6n, los agujeron que dejaron los elec

trones en la Clorofila ( los cuales fueron capturados por NADP) son aho

ra rellenados con electrones de baja energía provenientes de iones OH

Oxihidrilo) cargados negativamente, los cuales serán dejados después
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de que un prot6n sea removido del agua Nur el NADP, Simultàneamen- 

te con la transferencia de este electr6n, son generados como subproduc

tos Oxígeno y Agua. 

En resumen: es en los Cloroplastos, donde se localiza la Cloro- 

fila, donde se obtiene por síntesis de Acido Carbónico y Agua bajo la

acción de la luz, Hidratos de Carbono, liberándose Oxígeno. 

Se observa que compuestos tipo Atrazina, Prometrina y Prote- 

t6n ( todos derivados de Triazinas) , así como Diuron, Fluometuron y

Linuron ( todos derivados de Urea ), son fuertes inhibidores de la Fo- 

tosfntesis. 

Los diferentes pasos en el desarrollo bioqufmico de la Fotosfn- 

tesis ya han sido explicados y se ilustran en la Figura 1 .. Estos proce

sos se conocen tan bien que se distinguen ya dos puntos de partida dife- 

rentes donde act6an los inhibidores de la Fotosíntesis. 

El primero es en la reacción de 1- 1111, la cual consiste en la f=o

t6lisis del Agua ( en la fase Fotoqufmica de la Fotosíntesis) o sea la li- 

beract6n del Oxígeno del Agua. Se cuentan entre los Herbicidas que ac

tóan a este nivel : las triazinas, ureas, uracilos, ciertos carbamatos, 

y acilanilidas. 

La actividad Fotoqufmica del Cloroplasto es el más pronunciado efecto

Fisiológico desplegado por esta química, y como la glucosa antagoniza

la toxicidad, se cree que la quf rica mata por interferencia con este me
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MODO DE ACCION DE LOS HERBICIDAS EN LA FOTOSINTESIS. 
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canismo Fotoqufmico. 

El segundo punto se encuentra en la llamada reacci6n de la Luz

donde se inhibe la Formación de NADPH. Un herbicida que tiene este - 

efecto es el Paraquat, con el cual se ha demostrado claramente que no

Inhibe la formación de burbujas de oxígeno en los cultivos de algas en - 

agua. 

Como se ve, en la figura 2 los Inhibidores de la Reacción de Hill

reúnen ciertas caracterfzticas estructurales comunes. El químico clasi

fica como no escencialmente diferentes los grupos o radicales - C - O

y - C= N

E3. RESPIRACION, E INHIBIUORFS DE ESTA. 

Aparte de la estructuración de los productos de asimilación ri- 

cos en energfa, es de suma importancia el proceso de la liberación y - 

utilización de la energía acumulada para la estructuración de los pro- 

ductos, así como para el desarrollo de la vida. 

En el proceso de Respiración en el que se queman o se oxidan - 

los asimilados por la acción del oxígeno, en corpúsculos específicos de

la células de las plantas, los mitocondrios, se producen nuevamente la

compocici6n ATPp rica en energía sirviendo de motor para el acciona- 

miento de todos los procesos vitales importantes en toda la planta. 

Los Herbicidas del tipo fenol- substituido, corro Uinoseb DNOC, 

y F'CP. pertenecen a lo que se conoce como" Agentes Inacoplantes". 
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Qu6 significa ésto?: Dentro de la mitocondria, el ATP es genera, •, Es- 

te fosfato de alta energía es necesari o para toda actividad biol6gica que

requiera de energCa. La mitocondria genera ATP por envio de un flujo

de electrones provenientes de los alimentos almacenados ( como el azú— 

car), al oxígeno del aire. Esta es la Respiraci6n. Este flujo de electro

nes es acoplado al engranaje , como fu6 para la generación de ATP, de - 

esta manera la Energía almacenada en los alimentos ( azúcar) es conver

tida rápidamente a energCa usable de ATP. 

Los químicos conocen como agentes inacoplantes a las substan- 

cias que impiden el acoplamiento del engranaje de este mecanismo. La

Respiración comenzará entonces una libre rotación, pero la generacl6n- 

de ATP se paraliza. 

Se mencionan como agentes inacoplantes de la fosforilaci6n al

Pentaclorofenol, Dinitrofenoi, Dicuna rol, Salicilatos, Azidas, y al Amo- 

niaco. Estas y otras evidencias condujeron a Mitchell a la conclusión de

que estos inacoplantes actúan sobre la menbrana de los organelos en los - 

cuales se llevan a cabo la Fosforilaci6n; la cual está intimament e asocia- 

i con la memnbrana específica . Mitchell cree que esta membrana es per

meable a los iones, y que la enzima que facilita la producción de ATP está

localizada en el centro de esta membrana lipoide. La membrana es ani- 

sotr6pica así que iones H( hidr6geno) pero no OH ( hidroxilo) pueden - 

llevar la enzima de uno a otro lado de la membrana, e iones OH ( hidroxi- 

los) pero no H ( hidrbgenoy pueden regresar a la :enzima del lado opuesto
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rie la membrana. Esta separací6n de cargas es una parte necesaria del - 

mecanismo de la Fosforilaci6n. Los Agentes Inacoplantes penetran en la

membrana destruyendo su impermeabilidad selectiva. 

Fuá mostrado por el trabajo de Etherton y Higinbotham que el Di- 

nitrofenol verdaderamente aumenta la corriente por las rendijas a trav" 

de las membranas. El potencial de transmembrana de células de avena - 

fueron deprimidas por el Dinitrofenol. De aqui que los Herbicidas tipo -- 

fenol- substituido que actúan como Inacoplantes causen corriente eléctri- 

ca en las rendijas a través de la membrana de mitocondrla. Al final el

resultado es que la célula se envenena con este Herbicida - esando la pro

ducci6n de ATP necesario para el crecimiento. En efecto las funciones - 

vitales son cortadas y como resultado de ésto la planta muere. 

C— MITOSIS, E INHIBIDORES DE ESTA. 

Tal como se ha indicado, los productos que llamamos Inhibidores

de la germinaci6n son en realidad, vistos bioqufmicamente, inhibidores de

la mitosis , la cual podemos definir como el Mecanismo por el cual la célu- 

la se divide con la caracterfztica de que el nueleo conserva el mismo núme

ro de cremozomas. Esta se desarrolla en cuatro fases: Vrofase, Metafase, 

Anafase, y Telofase. 

Estos Inhibidores en general son compuestos del grupo de los Carba- 

natos, Tiolcarbamatos, alfa- cloroacetamidas y toluidtnas substituidas. 

La Inhibición de la división celular lleva a la paralizaci6n del desa- 
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rrollo de los tallos y raíces. 

Referente a las alfa- cloroacetamidas. se ha comprobado que inhi- 

ben la producción de la alfa- amilasas, que son imprescit edibles para la - 

tnovilizaci6n de las reservas de hidrato de carbono en la germinaci6n. 

Además de las substancias ya mencionadas, los Herbicidas del ti

Do Carbamato, ejercen influencia pronunciada sobre los nucleos . 

Templeman y Sexton hicieron posible mostrar que Profarrn inhibe

el crecimiento de plantas mono y dicotiledoneas. La inhibici6n depende

en su mayoría del cese de la divisi6n celular en los vástagos y raices me- 

ristemáticos(centro de producci6n de todos los tejidos de la planta). En - 

los vástagos y raices de avena y cebada, este compuesto induce una cito- 

logía anormal, procediendo señaladamente a interruptir el ciclo mit6tico

bloqueando Metafase, y rpoduciéndose células multinucteadas, nucleos

gantes, y un incremento en el nómero de cromozomas contrídos parcial- 

mente. 

Fué encontrado que frecuentemente, el agrandamiento de las célu- 

las es proporcional al incremento en el material nuclear. 

Ivens y i31acknian encontraron que la inhibición inducida por Car- 

bamatos depende de la concentraci6n usada. 

Canvin y Friesen observaron una influencia de Profam sobre el

mecanismo de crecimiento de los tallos, ya que fueron producidas Anafa- 

ses tri y polipolares. La falta de la formación de un septo ( sitio donde

se bifurca el tallo) después de la exesiva división nuclear, conduce a - 

células multinucleadas. 

258, 

I



Además Cloroprofam y Barban, inducen células I il) er, Lr6ficas y va- 

rias aberraciones cromosómicas en vástagos y raices nieristemáticas. 

Además de los Herbicidas tipo Carbamato, la 1 lidrazida maleica - 

MH ) es muy activa en inhibir la multiplicación celular, así corno de -- 

producir aberraciones nucleares especialmente en las cpelulas del Proto- 

dermo ( capa anterior a la dermis vegetal ) y el meristema primaria. 

D. INFLUENCIA EN LAS RELACIONES HORMONALES. 

En el final de los 20' y principio de los 301, se sembraban semillas

se dejaban crecer, y se les aplicaba compuestos, para observar cual de to

dos los aplicados tenía mayor poder para matarlas, as( fué como se descu- 

brieron las substancias con actividad herbicida selectiva, en especial los - 

del tipo Hormonal. 

As( en 1928 Went resumió las condiciones para sembrar y crecer, - 

en la breve exponición " Ohne Wuchsstoff kein Wachstum ", en el cual se ha

blaba de un aislado que era una Auxina A y B , esto fué n Más tarde extracta- 

do como una Heteroauxina ( auxina C ) , más tarde M demostrado que esta

no era otra cosa, sino el ac. 3 indol acético, conocido en la literatura anti- 

gua como heteroauxina y ahora abreviado como LAA. El primero en pre- 

parar sintéticamente IAA fyé E. Fischer ( 1886 › en Alemania. 

Compuestos sintéticos relacionados con LAA fueron aplicados a un gru

po de plantas silvestres por Zimmerman y col. en 1935, y t'ueron notados un

gran n6mero de efectos fisiológicos y morfológicos. Entre estas substancias

se cuentan NAA ( ac. 1 naftil acético.), NOXA ( ac. 2 nattoxi acético ) , y el
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IBA ( ac, gama indot 3_) utfrico. ). 

Pruebas e, ubsecuentes indicaron que los acidos 2 metil 4 cloro fe - 

noxi acético ( MCPA ) , y 2, 4 dicloro fenosi acético ( 2, 4 D.) erán más

efectivos, pero estos resultados no fueron dados a conocer hasta después

de la guerra, en 1945, llegándose a producir en 1949 diez mil toneladas

solamente de 2, 4 D. en E. U. A, 

Fueron encontrados usos especfficos para estos ácidos, y otras

substancias nuevas como el Ac. 2, 4, 5 tricloro fenoxi acético ( 2, 4, 5 T ) 

que mostró tener mayor poder que los anteriores. 

Ahora bien L qué es una Auxina ? Ha sido definida por Thimann

como una substancia orgánica la cual promueve crecimiento a lo largo - 

del eje longitudinal, cuando se aplica en bajas concentraciones a los vás

tagos de las plantas libres. Si la punta de un tronco está removida du- 

rante el desarrollo, el crecimiento cesa, pero la elongaci6n más distan- 

te puede ocurrir si la Auxina es aplicada a la superficie cortada del tron- 

co. 

Para completar ésto, una Hormona es una substancia especial -- 

transportada dentro del organismo; a la fecha todas las hormonas trance

portadoras que han sido investigadas l) an sido Auxinas. Lo general que

ha sido revisado sugiere que la qufmica afectada transportada cae dentro

de dos categorías fisiológicas: una, la que corresponde a venenos mit6ti

cos, y otra a los reguladores sintéticos del crecimiento. 

Los venenos respiratorios, como son cianuro, yodoacetato, éter, 

y la amida etil maleica, inhiben el transporte de auxinas a concentracio- 
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nes suficientemente bajas; a esta misma concentraciái no presentan efecto

detectable sobre la respiraci6n. 

Un estudio intensivo se ha hecho sobre las Auxilias como Herbicidas, 

sobre todo a series de Fenoxiácidos clorados, y se ha visto que, la inhibi-- 

cl6n se incrementa al aumentar el n6mero de substituciones cloradas. 
Des

de que se demostr6 que sobre carbón de leña, estos compuestos eran ad-- 

sorbibles, se ha sugerido que el transporte de auxinas envuelve un fenóme- 

no de adsorción. Otros investigadores dicen que TIESA es considerablemen

te más efectivo, en la inhibici6n del transporte que los fernoxiácidos o que - 

los indoles. Algunos otros dicen que estas substancias incrementan la ac

ci6n de IAA oxidara; sin embargo otros han encontrado que, no son dichas

substancias, sino contaminaciones de ellas. 

De todo esto solo es claro que, son muchos los experimentos sobre

Auxinas, pero que los reultados sm ambiguos, y que tal vez p,-se todavía mu

cho tiempo para que puedan generalizar conclusiones seguras. 

Por conclusión podfamos sacar que los representantes típicos de es- 

te grupo son los Fenoxiácidos, pero con la dificultad de no poder explicar - 

bioqufmicamente su forma de como ejercen su actividad. Los productos de

Hormona parecen influir en el metabolismo del ácido nucleico que está fnti- 

mamente unido a la sfntesis de albóminas, enzimar y en general con el de- 

sarrollo. 
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V. MECANISMO DE SELECTIVIDAD. 

Si bien al principio de este estudio hemos hablad, del milagro de

la selectividad, se puede comprobar en observaci6n más profundizada -- 

que existen unas posibilidades relativamente sencillas para conocer la -- 

reacción de plantas cultivadas o expontáneas ante productos qufmicos. - 

Ln realidad, hay un gran, número de mec_nismos de seletAividad y en -- 

muchos productos influye un sin fin de ellos, y s6lo en casos excepciona- 

les, se conoce el mecanismo principal. Los diferentes niecanismos se - 

agrupan en i Fisiol6gicos , y No- Fisiológicos. 

A. SELECTIVIDAD NO- FISIOLOGICA. 

Existen muchas posibilidades para aplicar sélectivamente los her- 

bicidas en cultivos sensibles. Ello se consigue por métodos de aplicaci6n, 

mediante aparatos que permiten el tratamiento herbicida sin tocar el pun- 

to sensible de la planta cultivada. Este procedimiento se aplica con éxito

sobre grandes superficies, en cultivos de Algodón, Maíz y Soy&. En cul- 

tivos como arroz, y hortalizas por lo general se utilizan herbicidas poco

selectivos, frecuentemente en forma granular. Con esto se evita el efes

to sobre las hojas de plantas cultivadas, combatiéndose asi malas hierbas, 

recién germinadas n aún no germinadas. 

Aparte de estas disposiciones de aplicaci6n y formulácibn técnica, 

puede aprovecharse el comportamiento especial del herbicida en el suelo. 

Comparando con las plantas cultivadas, la flora adventicia se desarrolla - 

mayormente en la superficie. Productos que practicamente no llegan a - 

penetrar en el suelo o penetran sólo a poca profundidad, no entran en con - 
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tacto suriciente con las raíces de la planta cultivada. Esta selectividad posi- 

cional hay que aprovecharla para cultivos de raíces profundas, perennes, ro

mo árboles Frutales, Vid, Espárragos, Caria de Azúcar, etc. Pero también

en cultivos más delicados como por ejemplo, Trigo, se aplica con éxito es- 

te sistema de selectividad. Los conocimientos del lavado de los herbicidas

son de gran impc rtancia. 

B. SELECTIVIDAD FISIOLOGICA. 

La selectividad fisiológica se debe tanto a las diferencias en la absor

ci6n y la traslocaci6n a loo pintos de eficacia, ast como a las reacciones de

desistegraci6n en plantas cultivadas o en malezas. Mientras que la selecta - 

vidad depende de factores exteriores e incontrolables, como suelo y clima, - 

la selectividad fisiol6gica y representa un mecanismo más constante y seguro. 

Existen numerosas posibilidades para conseguir la absorción diferen - 

ciada de herbicidas por las plantas cultivadas y las malas hierbas; en una expn

sici6n diferenciada de las partes de raíz y de tallo debido al desarrollo indivi- 

dual de la planta, así` como en diferencias de la estructuración enat6micexy qui

micade los tejidos superficiales de la planta. Sin embargo, no se conoce nin - 

gún herbicida cuya selectividad resultara de dicho mecanismo. 

En cambio, la translocaci6n diferente o desigual de herbicidas en - 

plantas cultivadas o malezas, parese ser un mecanismo de selectividad frecuen

te. Por ejemplo , se ha demostrado que la caña de ainúcar y los frijoles absor- 

bían con la misma velocidad el herbicida 2, 4- D, pero que en la caña de azúcar

la translocaci6n era muy lenta y en los frijoles rápida. Por ello, se supone que

la translocaci6n lenta del 2, 4- 0 en momocotiledones es una de las causas que
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Determina la resistencia contra este herbicida. Otro ejerni- lo la pronietrina

otra triazina, que parece depositarse en las glándulas lisfgenas de la planta

de algodón sin alcanzar su punto de eficacia que son los clevoplastos en las

hojas. 

La mayorfa de los herbicidas se desintegran en una manera u otra o - 

se metabolizan en todas las plantas. La vélocidad variada y el tipo (Ie metabo

lismo en las r, lantas cultivadas y en las malezas parecen ser uno de los me- 

canismos de selectividad más frecuentes. Muchas plantas cultivadas tienen

semillas mucho más grandes que las malas hierbas y se siembran u plantan

en la región adecuada para crecer fuerte y rápidamente. Debido a ello, la - 

planta cultivada tiene un metabolismo más fuerte que la mala hierba, siendo

por lo tanto más resistente, especialmente en la fase decisiva del principio

del desarrollo. 

Se ha comprobado que la eficacia selectiva de, por ejemplo, MCPA, 

2, 4- D, clorotriazinas, fluometuron pirazon y propanil, es debida a las rápi- 

das y eficaces reacciones de degradaci6n de la planta cuitivada. 

Con el ejemplo de la elorotriazina en el mafz varo*-s a observar más

detenidamente el mecanismo de detoxificaci6n en la planta cultivada. Clorotri

Azinas, por ejemplo, atrazina o simazina, en plantas de rnafz se transforman

en un producto que ya no tiene actividad fitot6xica debido a la separación del - 

álumo de cloro del anillo de triazina y sustituci6n por un grupo hidroxflico. - 

Esta reacción se obtiene también en un tu.>o de ensayo con la savia de la plan

ta del mafz. 
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Investigaciones exactas demostraron que la atrozma y la simazina se

transformaron en compuestos inactivos debidos a la el' icacia de una sustan - 

cia determinada, que se encuentra en la savia de la planta de mafz y que es

la benzoxacina ( 2, 4- dihidroxi- 7- metoxi- 1, 4- erizoxacina- 3- on ). / duchas

plantas han sido investigadas para determinar la cantidad de benzoxacina y

en general se ha encontrado , que las plantas más delicadas contenfan una

cantidad inferior a la del mafz. Sin embargo, con ello no se ha aclarado de- 

finitivamente enel mecanismo de selectividad, puesto que, en diversas lfneas

de cultivo del mafz y de otras plantas , el contenido de benzoxacina no coi: ci

di6 siempre con el grado de resistencia frente a los herbicidas a base de - 

el orotr i az i nas. 

Vi. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS PROPIEDADES FISICOQUI - 
MICAS DE LOS HERBICIDAS. 

A. SOLUBILIDAD EN AGUA. 

La figura 3 muestra como la solubilidad de los preparados comerciales

varfa dentro de amplios lfmites : junto a productos escasamente hidrosolubles

como simazina y lenacil existen otros de hidrosolubilidad media : diuron, atra

zit ,a, prometon, prometrina, ametrina y otros de gran solubilidad en agua: - 

bromaeil, terbacil, prometon, dalap6n , etc. La solubilidad en el agua es de

gran importancia para la difusi6n telórica . Como veremos más tarde, a me- 

nudo de ha concedido demasiada importancia a esta propiedad, que no debe nun

ca ser considerada por sf sola, si no en relación con otras propiedades, por

ejemplo el Ph. 



SOLUBILIDAD DE A LG UNOS HERBICIDAS EN AGUA. 

Solubilidad baja: ppm. 

S imazina 5

Lenazil 6

Solubilidad media: 

193

Atrazina 33

Trifluralin 40

Diuron 42

Prometrina 48

Fluometuron 90

Ametrina 193

Solubilidad elevada: 

Picioram 430

Propacloro 700

Terbac i 1 710

Pranetron 750

l3 romac i 1 815

Dalap6n 500.1000

Fig. No. 3



R. pl4. 

1. Alcalino. La alcalinidad o intensidad de las propidades como ha - 

se, es decir, la capacidad de los herbicidas para admitir iones de hidr6geno, 

H ), adquiriendo asf una carga positiva, está representada en la fig. 4 - 

mostrando en forma esquemática ' el comportamiento del grupo de los herbici

das a base de triazina: la molécula herbicida, por sf misma neutra, distri- 

buye desigualmente las cargas negativas y positivas sobre toda la extensi6n

de su molécula: los iones hidrógenos, que se e ;-icuentran en las soluciones te- 

lóricas, son atrafdos por los centros de carga negativa, ligándose en forma - 

más o menos estable y prestando a la molécula herbicida, primodiailmente - 

neutra, un exceso de carga positiva que la transforma en cat i 6n. 

x1 X

S b
N" 

H

H20 + 

RHN N H R H N N,'1R
J' S d kg! 

X=C1, OCH3 , SCH3 R, R' Alkil ( C2 - C4 ) 

T + H20 ` TH
4. + 

OH

T

Triazinal) 
K _[ 

T + 
pK= - log K

rT-H + ' [ OH

fuertemente alcalina: bajo valor de K; elevado valor de pK. 

J. B. Weber, American Mineralogist, 51 , 1657 ( 1 966 ). 

Fig. No. 4



La alcalinidad de una combinaci6n se deriva de la concentración en tales

moléculas de carga posirtiva, expresándose por medio del llamado valor pK. 

Un pK alto significa propiedades básicas intensas y viceversa. Cuanto mayor

sea la alcalinidad de una combinación tanto más participará en las reacciones de

intercambio i6nico del suelo. Los herbicidas trizínieos portan en el anillo en po- 

sici6n 4 y 6 , un grupo amino y en posición 2, un grupo florado, metil ti 6nico o

met6xico . El grupo de las elorotriazinas , es decir, las triazinas con un cloro

en posición 2, muestran los mínimos niveles de pK ( 1. 65- 1. 88 Z . 

El grupo de las metiltiotriazinas tienen valores de pK considerablemente

superiores, ( 4. 05- 4. 43 ) , aún mayores en las metoxitriazinas ( 4. 17- 4. 76 ), 

con los mismos grupos amino . Por consigu ,, nte, en los herbicidas de esta cla- 

se aumenta la tendencia a reacciones de intercambio con los coloides telúricos

de carga negativa. 

Muchos de los herbicidas, comolas triazinas, contienen en su molécula

átomos de nitr6geno qua les proporcionan una posibilidad de admitir iones hi- 

dr6genos, transformándose asf en la forma cati6nica del compuesto ( fig. 5 ). 

Casos extremos los constituyen los herbicidas como paraquat, los cua-; 

les ya son cationes y , por consiguiente, participan de una forma muy activa - 

en las reacciones de intercambio con los .: oloides telúricos. Estas reacciones - 

son tan intensivas que las raíces de las plantas no pueden absorber ya los herbi

cidas fijados a los coloides del suelo por las fuerzas electrostáticas. Ta1e3 pro

ductos sólo actúan prácticamente sobre las partes superficiales de las plantas, 

careciendo de acci6n en el caso de ser aplicados al terreno. Por el contrario , 
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CARÁCTER ALCALINO O ACIDO DE LOS 1 C= R131CIDAS. 

C

H3 - N\ 0 O /N- CF13 + 2C1. 

J

Paraquat

NO2
CH2CH2CH3

C F3 O N / 

C" 2- CH3
NO2

Triflural[n H
R N\

T
O

I
NR" 

R' 

U rac i los

O

CO N
Cl

ril 12
Piret; unas

X

N N

Jo
RF N Nh NHR, 

Triazinzas. 

O

11

RR' N- C - NFIR" 

Ureas. 

Herbicidas Acidos o Potencialmente Acidos R- COOH ` R -COO H} 
CH Cl. 

CH3- CC12COOH Cl O OCH27COCH O COCH

Dalapon MCPA. 2HN Amibe,9.l• 
Cl C1

Cl O H2- COOH O COOH

Cl OCI 13
2> 4 - D. Dicamba. 

Fig. No. 5



en una solución nutritiva carente de coloides, estass combinaciones su-, absor- 

bidas por las rafces, mostrando un efecto herbicida completamente normal. 

2. Acido. Otro caso extremo es el representado por los herbicidas

con carácter ácido, como por ejemplo 2, 4- D. , Amiben, Dicamba, N1CPA, 

Dalap6n, etc. Estas combinaciones no atraen los iones hidr6genca, sino que por

el contrario, los dejan en libertad y, por consiguiente, pasan del estado neutro

al de carga nega tiva. 

Como iones asf cargados, son rechazados por la superficie de los coloi- 

des telúricos, de carga de igual signo, por lo que no se adhieren a su superfi- 

cie. Tales herbicidas muestran, en suelo, un comportamiento totalmente dis- 

tiento desde las substancias que acabamos de describir. 

C. ADSORCION. 

Los procesos de distribución de las substancias activas se inicia ya en

la solución a aplicar. Según el herbicida y la f6rmula propuesta, varía consi- 

derablemente la proporci6n contenida, en la fase sólida disuelta o gaseosa. - 

En la mayorfa de los herbicidas sobre todo en las triazinas, gran parte de la

substancia activa, se encuentra en la fase ffnamente dividida y sólida; s6lo muy

Poca cantidad está realmente dispersa o en forma molecular. Cuanto más fina

sea la distribución de las substancias activas en su forma de aplicaci6n , tan- 

to más rápela mente se difundirá por la fase telúrica flufda ( soluci6n en sue- 

lo ) ( Fig. No. 6 ) . 

A partir de las soluciones en el suelo continúa la dispersión hacia la
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biofase ( plantas y microorganismos) y la fase sólida ( coloides ) , así como en

la gaseosa ( aire telúrico ) . Durante la distribución de una dosis media de unos

5 kgs. / ha. en los coloides, la superficie telúrica e xterna e interna disponible

en los 3 cros. más superficiales, quedará recubierta aproximadamente en la - 

proporción de sólo el 1/ 1000 . 

De esta forma la absorción puede retirar constantemente nuevas molécu- 

las de herbicidas de las soluciones telúricas, de manera que en todo rTionsanto

otras moléculas de las partículas sólidas aplicadas pueden disolverse en la fase

flufda de los suelos. Asf, la absorción puede acelerar los procesos de disolu - 

cl6n , consiguiendo que se disuelvan en un perfodo de tiempo razonable, n' un

herbicida muy poco solubles en agua. Finalmente y posiblemente con mayor ra- 

pidez de lo que suele sospecharse, el herbicida aplicado se encuentra en estado

adsorbido., disuelto o gaseoso. 

Ciertamente que en esta distribución no existe un estado final de equilibrio, 

ya que el sistema telúrico es abierto y se haya sometido a constantes variaciones. 

La concentración de un herbicida cambia constantemente , ya que es absorbido por

las plantas y queda sometido a procesos de degradación qufmicos y bioqufmicos. 

Las flechas dobles en la Fig. 6 indican que este proceso de distribución en las dis

Untas fases telúricas es fundamentalmente reversible, aunque, como hecho desta- 

cable tenemos el de que según la naturaleza del herbicida y la correspondiente fa- 

se telúrica, los equilibrios pueden ser unilaterales, por ejemplo , en Paraquat - 

y la Montmorilonita se haya, prácticamente por completo, en el lado de la adsor— 

ci6n, de forma que sólo muy pocas moléculas se encuentran en disoluci6n . La si- 

tuación inversa se encuentra en los herbicidas de carácter ácido. 
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La adsorci6n es un proceso en el cual ocurre interacci6n entre el campo

de fuerza de el adsorbente y las moléculas o iones del adsorbato. Generalmente

esta interacci6n le causa al ¿.dsorbato ser atraído a la superficie reduciendo su

concentraci6n en solución. En este caso se dice que ocurre adsorción positiva. 

La adsorción negativa, es el efecto opuesto, ocurre sin la interacci6n causa u- 

na repulsi6n del absorbato de la superficie. 

Un nómero de fuerza pueden estar envueltas en la adsorción pero la im- 

portancia relativa de cada una es frecuentemente desconocida . Esencialmente

moléculas sin carga tales como las trazinas ( A valores de pl 1 cercanos a 5 ) y

las ureas pueden no obstante ser adsorbidas por una curmbinaci6n de fuerzas - 

no especificas tipo de las de Van der ' Naals, complejos de coordinaci6n con - 

cationes polivalentes y posibles complejos de asociaci6n que envuelvan mol6cu

las de agua. 

La adsorción química envuelve fuerzas coulombicas ( las cuales incluyen

fuerzas de intercambio i6nico ) y formaci6n de enlaces. La superficie del suelo

contiene cargas pp sitivas y negativas asf que es posible el intercambio i6nico

con los compuestos bipiridilos y materiales los cuales puedan aceptar un pro- 

t6n a pH adecuado tales como piraz6n, amitrol y las triazinas. Sitios cargados

Negativamente son los más numerosos a valores de pH normal en el suelo, el

sobre efecto es de una carga neta negativa en la superficie del suelo. Esto, en

teorfa, puede causar adsorci6n negativa ( repulsi6n ) de herbicidas anidnicos y

ha sido demostrado que ocurre en algunos casos con Dala06n. 

Fara muchos herbicidas la adsorci6n ffsica predomina y bajo estas cir- 
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constancias la materia orgánica pareoe ser el componente mis importante del

suelo y su cantidad puede ser usada como una gufa gruesa para predecir la - 

fase y la adsorción en el suelo. Esta interrelaci6n no se detiene, asf bien - 

donde ocurre adsorcfon qu( mica, particularmente en elcaso de diquat y para- 

quat donde la fracción de arcilla es muy importan te. 

El proceso de Sorci6n es reversible aunque en pocos casos la distribu- 

ci6n del equilibrio puede estar en favor de las condiciones de adsorción que - 

para propósitos prácticos la adsorci6n puede ser considerada irreversible' - 

como ocurre con la adsorción de parequat y diquat por minerales arcillosos. 

La adsorción se ha visto que es muy rápida la reacción comparada con otros

muchos procesos del suelo, ya que en laboratorio usualmente dilata de pocos

minutos a cerca de 3 días. La desorci6n parece ser que es baja y pequeña - 

pero para la mayorfa de los c itemas la escala de tiempo es similar. 

La adsorción es un fenómeno universal, asf que los otras componentes

de la solución ch1 suelo incluyen al agua en la cual ella inisma esta.' adsorbida, 

asf que se produce una situación en la cual puede haber competencia por los si- 

tios de adsorción. El agua es el compuesto predominante presente y parece que

compite con ella misma, y esto tiene influencia importante sobre la adsorción

de mucha; herbicidas como se observa en el laboratorio. Como quiera que sea

deberá ser recordado que excepto en donde el herbicida es relativamente yola= 

lil el agua es necesaria para transportar el herbicida al sitio de adsorción de la

rafz de la planta as( que en el campo e>l efecto de este fenómeno está cubierto. 

Los factores los cuales determinan la extensi6n de adsorci6n herbicidas

i
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flor el suelo son claramente numerosos y complicados. La mayoría de los fac- 

to res antoresmás importan tes del suelo son : la cantidad o tipos del constituyente

coloidal ( materia orgánica y arcilla } y en parte en pl 1 la estructura y la tex- 

tura del suelo. Es muy poco conocido las propiedades de la molécula de herbi

sida las cuales afecten su adsorción. Uno de los trabajos más recientes sugie

he que uno de los factores más importantes que afectan el balance Hidrofflico- 

Lipofnico es la abilidad de ionizarse. También se ha visto que el fen6meno

esteárico debe tomarse en cuenta. 

La fig, 7 muestra esquemáticamente, entre otras, la adsorci6n de her— 

bicidas en las superficies coloidales y la desadsorci6n hacia las soluciones te- 

tóricas este proceso, corno ya hemos mencionado, es reversible y puede cursar

en ambas direcciones. Se rige por la ley general de dispersión segón la cuel- 

en determinado composición de ambas fases y bajo ciertas condiciones exter - 

nas, como temperatura y presión, cada substancia se distribuye de tal forma

que las relaciones de su concentración en ambas fases permanecen constantes . 

Por lo tanto, experimentalmente se determina con frecuencia el llamado valor

kd, es decir, la relaci6n de concentraciones entre las substancia s adsorbidas

y las que están disueltas. 

Si varfa uno de los elementos de este sistema, la substancia intenta man

tener constante la concentraci6n. Cuando, por ejemplo, las precipitaciones llu- 

viosas aumentan la humendad del suelo, disminuye la concentraci6n de las molé- 

culas de herbicidas en soluci6n y se destruye la relaci 6n anteriormente existen- 

te. Para corregir tal estado, se desprenden moléculas de herbicida de los coloi- 
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les telúricos, hasta que la relación existente alcance el valor original. 1. 0 mis- 

mo ocurre cuando disminuye la concentraci6n en las disiluciones del suelo por - 

adsorcl6n del herbicida en las rafees de los vegetale: i o por los procesos de de- 

gradaci6n. Por consiguiente, no ocurre que los procesos de adsorci6n fijen cada

vez mayor número de moléculas del herbicida a la masa coloidal del suelo, don- 

de se legarfan a acumular. 

Pese a una superficie aproximadamente igual, las substancias org6niras

pueden adsorber mucho mayor cantidad de herbicida que los minerales arcillo - 

sos. En las diferentes substancias de este tipo; Montmorilonita, Ilita y Caolini

ta, la adsorción es proporcional a la superficies disponibles. También entre - 

las substancias orgánicas desempeña un papel la naturaleza especfficae por ejem. 

la Turba de los Pantanos adsorbe mayor cantidad de herbicida que la Turba de - 

Wisconsin. 

DESCRIPCION DEL EQUILIBRIO DE ADSORCION. 

Herbicida Herbicida

en la adsorbido por los

solución de suelo coloides del suelo

Relación Kd. = 

Herbicida adsorbido

I lerbicida dilufdo

Fig. No. 7
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La Fig. 8 muestra los interesantes resultados de un experimento de

adsorci6n- desadsorci6n, con atrazina en Bentonita, un mineral arcilloso del

tipo de la Montmorilonita. En suspensi6n acuosa, el mineral fué provisto de

cantidades ascendentes de atrazina, calculándo , una vez alcanzado el esta- 

do de equilibrio, la cantidad de herbicida y la disuelta. Hemos dicho ante - 

hiormente que la relaci6n Kd. permanece en constante bajo ciertas condicio

lo cual que da confirmado en este experimento, ya que el par de valores de- 

terminados para el herbido adsorbido y el disuelto se hallaban aproximada- 

mente en una recta. Como segundo punto importante deducido del experimen

to se destaca que al cambiar las condiciones externas9 varia también la re- 

laci6n Kd. : a 500 C. Es, mucho más pequeña que a 00 C. En tercer ter- 

mino el experimento nos demuestra también el carácter reversible del pro- 

ceso de adsorción: las soluciones equilibradas establecidas y medidas a - 

C. se reequilibra a

500
C. Como vemos, al pasar a temperaturas más

elevadas. la adsorción era considerablemente menor el exceso de atrazina

adsorbido a O0 C. , fué desadsorbido a 500 C. de la superficie de los colo¡ 

des experimentales. 

D. VOLATILIZACION. 

La volatibilidad se trata de otra caracreristica, aenom:.iaoa carnMen

preSMI oe vapor, que oscila dentro de amplios limites, . Es muy considera- 

ble en 2, 4- D., carbamatos y herbicidas del tipo de trifluralin . Los deriva- 

dos de urea y las triazinas muestran una volatilidad relativamente baja. Es- 

ta propiedad es tan grande en algunos productos que d_ pu es de su aplicación
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ADSORCION DE LA ATRAZINA POR LA ARCILLA BENTONUA A
no v n rno r _ 

4

3

5 10 15 20 M. jó- 5

Concentración de la solución en equilibrio. 

C. 1. Harris and G. F. Warren, Weed 12, 120 ( 1964). 

Fig. No. 8

deben ser incorporados inmediatamente en el suelo para que no se volatizen y

pasen inmediat mente a la atmosfera. 

La distribucton o perdida de las substancias activas a la atmósfera, pa- 

sando por la fase telúrica gaseosa puede conducir a una notable perdida del pro- 

ducto en el suelo y a daños en los cultivos ( por jemplo 2, 4- D. ) . Ya hemos in- 

dicado que la volatilización es tanto ma s intensa cuando mayor es el indice de

evaporación o la tension de vapor del herbicida, lo mismo que el coeficiente de

lavado aumenta a medida que desciende la absorción, es decir, cuanto menor

es la capacidad de adsorción del suelo, m, -.s altas son las precipitaciones acuo- 

sas y la temperatura. Naturalmente, es muy intensa cuando las lluvias, con e- 

levadas temperaturas ambientales, solo caen en pequenas porciones que no lo- 

gran penetrar profundamente en el suelo, sino que inmediatamente se evaporan. 

Por el contrario, las lluvias a ; undantes o un riego intenso posee la misma ac - 
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ci6n protectora que la incorporación del herbicida. 

El grupo de herbicidas de los tiocarbamatos estan en medio de los ma- 

teriales aplicados al suelo más volátiles y han sido los compuestos más estu - 

diados en este contexto. La vaporizacion de éste es considerable, figura en el

orden de 20% en 30 minutos y ha sido reportado para la vaporización de E. P. T

C. de la superficie de suelos humedos arcillosos, admitiendo altas temperatu- 

ras las cuales son más altas que las normalmente admitidas en Gran Bretaña. 

En teoría atén lo materiales no volátiles como las ureas pueden perderse sig- 

niftcativamente en este camino pero en movimiento prático del herbicida den

tro del suelo y adsorcio6 reduce tales perdidas . 

Ha sido encontrado que las perdidas por adsorción de los herbicidas vo

látiles está grandemente reducida si hay incorporacion al suelo inmediatamen- 

te depués de rociar y la pérdida parece ser baja si la formulación es granula- 

da, la formulacton líquida se pierde más fácilmente. Las pérdidas por pvapo- 

rizaci6n después de rociar un suelo homedo son mas . grandes que si se rocia

un suelo seco porque la competencia entre el agua y el herbicida por sitios de

adsorcion asi como el incremente de agua contenida, provoca una reducción en

la cantidad de herbicidas la cual es incapaz de volatilizarse y absorbese al mis' 

mo tiempo. El mismo efecto es producido con una pequeña lluvia después de - 

rociar, pero lluvias muy fuertes reducen la pérdida porque el herbicida es la- 

vado dentro del suelo. 

Las pérdidas por volatilidad se incrementan con aumento de la tempera- 

tura . Como quiera que sea si el cambio en la temperatura produce una perdida
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significante del agua del suelo, esto causarla más sitios de adsorción que se- 

rían útiles al hebicida ast que es posible bajo algunas circunstancias demostrar

un decremento en la perdida por vaporización de un herbicida con incremento en

la temperatura. 

En otra faceta de este tópico es posible aspercer, durante y después de

rociar, pero siendo estos herbicidas volatiles se corre el riesgo de afectar a - 

cultivos vecinos susceptibles. Este efecto ha sido demostrado con tales compues

tos como son ésteres alquílicos de los fenoxiácetícos ácidos y cloroprofam, - 

aunque es raro bajo condiciones Britanicas. 

E. LD<MACION. 

La distribuci6n vertical ' por la fase telúrica fluida, hacia la profundidad

del suelo o sea el lavado también se denomina como lixiviación , desempeña un

gran papel en los herbicidas cuya accion selectiva no sólo depende de condiciones

fisiológicas, sino también de la posición ocupada. El lavado de un herbicida que- 

da determinado por la resultante entre la hidrosolubilidad y la tendencia a la - 

adsorci6n, ast como las propiedades absorbentes del suelo sobre el que se apli- 

ca. 

Después de haber comentado ligeramente el lado teórico de la adsorcion, 

varaos a estudiar más bien los efectos pt-acticos del comportamiento de los her- 

bicidas en el suelo, para lo cual tiene especial interés su arrastre por las co - 

rrientes de agua o sea el lavado. La substancia activa debe ser infiltrada por el

agua en el suelo, solo hasta una magnitud óptima. Si un herbicida, por ejemplo, 
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trifluralin no es pract icamente inflUrado en el suelo por la lluvia, tampoco en - 

en contacto con las raíces de las malas hierbas sobre todo en tiempo seco; co- 

mo consecuencia se haya expuesto a las radiaciones solares sobre la superficie

del terreno y puede descomponerse por acción fotoqutmica o volatilizante. Por

ello, estos herbicidas deben ser incorporados, lo que naturalmente exige un - 

trabajo adicional„ Lo contrwio, una tendencia demasiado intensa a la penetra- 

ción con el agua, tal como muestran Picloram, 2, 435- T, Fenuron, o Dalap6n, 

conduce a la separacion relativamente rapida del herbicida del área de las raí- 

ces superficiales de las malas hierbas, permitiéndoles un nuevo relrohe pre - 

sentando también un cierto peligro de contaminación del agua del drenaje. Ta- 

les productos , con un gran coeficiente de lavado pueden ser Gtiles en ciertas

circunstancias, para luchar contra las hierbas y arbustos de raíces profundas. 

El coeficiente de lavado de un herbicida constituye una de sus más im - 

portantes características, pudiendo ser estudiado con medios bastante simples

por ejemplo, ensayos de campo, para lo cual se aplica la substancia en la su- 

perficie del terreno y, despues de un tiempo determinado, se toman muestras

a distintas profundidades, para realizar su anatisis. Este método es bastante

engorroso y , a menudo no se obtienen los mismos resultados, las experiencias

de este tipo es mejor realizarlas en el Laboratorio. La substancia eactiva puede

aplicarse sobre columnas de tierra atravesadas ulteriormente por una determi- 

nada cantidad de agua y segmentadas mas tarde para su analisis. Las figuras - 

9 y 10 muestran diversas fases experimentales para el estudio del lavado con - 

ayuda de columnas de tierra. 
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Recipientes para ensayos de
lixiviation con herbicidas en
columnas de suelo

Fig. 9

Recipientes para ensayos de
lixiviación con herbicidas en
columnas desuelo

Diseño esquemático de ensayos
de lixiviacion con herbicidas
en una camada fina de suelo

Fig. 11

Fig. 10



Hayamos más sencillo y rápido recurrir a la cromatograffa sobre una

determinada capa de tierra. La fig. 11 muestra esquemáticamente este méto- 

do cromatográfico. La distancia activa je aplica arriba ' sobre la superficie

de la tierra y se lava con una cantidad de agua vertida con ayuda de la aspira- 

ción de un trozo de tela . Luego se segnrenta la capa telúrica y cada segmento

se deposita en un recipiente de vidrio provisto también de una solución nutriti- 

va colgando en su interior plantas adecuadas pare el bio -test. Por la reacción

de los vegetales puede determinarse qué cantidad de producto y hasta uue' - 

distancia fué ahrastrado por el agua. 

La práctica demuestra que los herbicidas que presentan regularmente

una buena accion herbicida, poseen un coeficiente de lavado de aproximadamen- 

te 10- 7 , En la aplicación selectiva a cultivos muy sensib les, se utilizan con

frecuencia productos con coeficientes de lavado muy pequeños por ejemplo, el

Metabenztiazuron ( con coeficiente de lavado - 2 ) en los cereales. Cuanto ma- 

yor sea el coeficiente de lavado de un producto, tanto mas amplias deben ser - 

las exigencias a su selectividad fisiologica frente a las plantas de cultivo. Por

ejemplo, los herbicidas derivados de urea , o las metiltriazinas son menos to- 

lerados por el maíz que las clorotriazinas por ello los derivados de la urea em- 

pleadoS en este cereal, como diuron y lirnuron o las metiltiotriazinas como pro

metrina, tienen un efecto de lavado muy inferior al de atrazina. Basandose en

nuestros comentarios sobre la adsorción se comprende que el lavado efectivo

de un compuesto, que da determinado por los factores del suelo y climáticos. 

Debemos esperar un coeficiente de lavado mayor en; 
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1. Cuanto menor sea la capacidad de adsorción del suelo, es decir

cuanto mas escasos sean los componentes coloidales, como la

arcilla y el humus y cuanto mas saturadas se encuentre su car

ga negativa por un pH elevado. 

2. Cuanto mayores y concentradas sean las precipitaciones pluviales. 

3. Cuanto más se eleve la temperatura. 

VII. DEGRADACION DE LOS HERBICIDAS. 

A. GENERALIDADES. 

Practicamente, las moléculas de un herbicida pueden estar sometidas

a transformaciones en cada una de las fases del suelo: procesos bioquímicos

en la fase biológica puramente químicos en las fases sólida, fluida o gaseosa. 

Naturalmente, aqui s6lo podemos mencionar ligeramente lo más im - 

portante en este aspecto. 

Los procesos de degradación en las diversas fases del suelo son in - 

fluidos por factores climáticos. Con temperatura y humedad elevada las - 

reacciones químicas y bioqutrnicas cursan con mayor rapidez. En general, - 

un herbicida muestra acción más controlada en condiciones ambientales se - 

cas y frias. 

B. DESCOMPOSICION SEGUN LA NATURALEZA DEL SUELO. 

Pero tambien tiene importancia la naturaleza del suelo. Bajo mismas

condiciones climáticas se comprueba con frecuencia una degradación más rá- 

pida en suelos ricos en humus con mayor actividad microbiológica. La Fig. - 
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12 muestra esta observación con Simazina viéndose la curva de degradacion

a 180C., con un contenido en humus del 1 y 10%, siendo mucho más rápida

en el segundo caso que el primero. Pero en esta figura tambtense ve el e - 

fecto anteriormente descrito de la temperatura.en el suelocon un 10% de - 

0

humus, la degradación es mucho más rapida a 25 C., que ha 8, 50 C., - 

Como hemos dicho los herbicidas están sometidos en el suelo a pro

cesosde degradacion bioqutmicos o puramente químicos, no siendo fácil - 

enquiciar cual de ambas formas tiene mayor importancia para un determina

do compuesto, aunque en general podemos decir que la mayoría de los pro- 

ductos sufren una .descomposicibn bioquímica, mientras que sólo combina- 

ciones de estructura especial son degradadas, sobre todo, de un modo pu- 

ramente químico„ En los procesos de degradación química, pueden actuar

como catalizadores los sistemas superficiales de los coloides telur cos i- 

norgánicos y orgánicos. Los minerales arcillosos poseene . 1 su superfi- 

cie un pH que puede ser inferior hasta en dos unidades al existente en la - 

solución exterior.. En realidad se observó que la hidrólisis de las cloro - 

triazinas cursa mas rapidamente en presencia de minerales arcillosos . 

Por el contrario, las reacciones de degradación bioquímica pueden ser - 

retardadas por la adsorción de los herbicidas a los diversos tipos de ar

cillas. 

C. DESCOMPOSICION FOTOQUIMICA. 

Un nOmero de herbicidas ha mostrado descomponerse cuando se
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exponen a la luz ultravioleta, aunque en la mayoría de los casos la máxima ve- 

locidad de rompimiento ocurre a longitudes de ondas mas pequeñas que éstas

las cuate, a llegar al suelo. La importancia de este proceso en el campo es - 

problemática y puede ofrecer dificultades experimentales para distinguir ine- 

quívocamente entre evaporacton y descomposici6n fotoqutmica . 

Degradación de simazina en suelos
con distintos contenidos de

humus y en distintas temperaturas
o,";,~ JIe• c

6 1 ~ 
á....... 
x

90 . O " 60 80 100 190 1. 0 1yo

Oi.. 

5. q3. D. S— h 1, W. d W. I , u1 ( 1961

Fiq. 12

D. DESCOMPOSICION QUIMICA. 

Muchos herbicidas contienen grupos químicos los cuales son suscepti- 

bles de hidrólisis. A valores de pH normal del suelo tal hidrólisis debería ser

muy sueve o insignificante, pero condiciones con pH bajos podrtan existir local

mente cerca de superficies que contengan arcilla y materia orgánica, lo cual a

celerarta tal proceso. En adici6n las condiciones de distorsi6n molecular im- 

puestas sobre una mol6cula absiorbida podrtan incrementar su suceptibilidad a

oxidación por oxigeno atmosférico. La hidrol(sis qutmica es no obstante ser un
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importante proceso de degradación para las tri..zinas en muchas situaciones

y puede ser de significancia para algunos otros compuestos. Dicha hidroli- 

lisis est& esquematizada en la figura no. 13. 

Por otra lado las Cloroacetam idas se degradan rápidamente, ya que

son metabolizadas en la planta, siendo su producto de degradación final el

Acido Glic6lico; las plantas suceptibles, lo mas probable es que no posean

en equipo enzimático apropiado , para favorecer esta degradacibn, Hannah

1954) propuso el esquema de la figura No. 14 para explicar la descompoci

ción de las alfa- cloro- acetamidas. Por algunas rutas la descompocicibn - 

produce como productos finales al Ac. glic6lico y una amina, ninguna de los

dos son toxicos para las plantas en cantidades relativas. El cloro probable- 

mente, permanezca como ion cloruro, pero en cantidades insignificantes. 

Gysin y KnUsli ( 1960 ) proponen otra serie de reacciones para explicar la

descompocici6n de CDAA o Randox, el cual dá como productos de su descom

pocicicibn , acido Glicolico y Dialil amina, esta forma de descompocici6n

también se esquematiza en la figura No. 14. 

Ahora bien estudios sobre el metabolismo de Carbamatos en plantas

muestran que Profem es alterado muy rápidamente y se ha sugerido la posi- 

bilidad, de que sea cambiado a Isopropil N- hidroxi - N- fenil carbamato, un

compuesto que se ha visto que es translocado. El compuesto de nombre Etil

N, N- diisopropil carbamato ( EPTC ) es altamente movible, en el folema - 

asf como en el xylema. La selectividad de este compuesto puede posiblemen

te resultar de la rápida detoxicacibn de la molécula por las especies toleman

tes. 
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DEGRADACION DE C LOROACETAM IDAS. 
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Hablando un poco sobre Fenoxiácidos, Bach sugiere que la degradación

de 2, 4 D puede proceder por un camino oxidativo de rompimiento microbiano

Este camino envolvería hidroxilacion del anillo y oxidación del hidroxilo a

carboxito con un segmento dividido del anillo. Sus modelos todos son de ca- 

denas de 6 carbonos insaturados con grupos carboxilos a ambos lados. 

E. DEGRADACION MICROBIOLOGICA. 

Una substancia orgánica, como un Herbicida, cuando se adiciona al - 

suelo, será vulnerable al ataque de los microorganismos, los cuales pueden

usarlo como un camino energétioo. Parece ser que no todas las substancias

orgánicas son suceptibles a la acción microbiana comoquiera que sea, mate

riales tales como el ámbar o ciertos insecticidas clorados son estables en

el suelo , al final bajo algunas condiciones. La mayoría , si no todos los her

bicidas son suceptibles del ataque por los microorganismos, aunque sea muy

suave en algunos casos. Los microorganismos capaces de metabolizar mu- 

chos de los más comunes Herbicidas han sido aislados e identificados. 

El rompimiento microbiana de herbicidas - parece caer dentro de dos

categorías. En la primera, una fase inicial tardada, durante la cual los mi- 

croorganismos efectivos se multiplicany es seguida por un período de rompi- 

miento rápido. El proceso que ocurre durante la fase tardada no está com- 

prendido completamente, y hay dos tecrias las cuales se cre puedan acon- 

tecer. En este periodo se envuelven cambios, mutaciones y multiplicacio- 

nes de los microorganismos, mientras que otros sugieren que enzimas a- 
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daptitivas son inducidas en la población microbiana la cual es capaz de o- 

brar con un nuevo substrato. Los herbicidas que padecen este tipo de rom- 

pimiento microbiano son 2, 4, D , Dalapon, y normalne nte persisten en el

suelo por largo tiempo. 

En la segunda categoría no existe la fase tardada. Usualmente la

velocidad de descompocicibn es aproximadamente proporcional a la concen- 

tración del Herbicida en el suelo. Simazina, Monuron, Diuron, y probable

mente otras Ureas y Triazinas caigan dentro de este grupo. Tales com- 

puesto son usualmente de larga persistencia. 

En ambos casos en rompimiento es acelerado por el calor, la hume- 

dad las condiciones aerbbicas. 

Usando cultivos puros en un medio que contiene el fenoxiacido clorado

y una sola fuente carbón, el crecimiento es usualmente bajo y la bacteria va

perdiendo c u viabilidad después de uno o dos pases suscesivos a medios fres- 

cos. Como quiera que sea hay unas pocas excepciones, en particular con la

relativa la v.iltdad de 4 -CPA, ya que los detalles de como se rompe son rezo

nablemente claros. 

Cultivos de organismos an6nimos, creciendo en un medio con 4 - CPA, 

y una sola fuente de carbón acumularon lo s intermediarios: Acido 2- Hidroxi- 

4 - Cloro Fenoxiacético y 4 -Cloro Catecol. Una hidroxilaci6n similar ha sido

mostrado más recientemente en Aspergillus niger. La evidencia sugiere que

en la primera etapa de la degradación de 4 -CPA es una hidroci lación en la - 

posici6n orto del ani Un fenblico ; subsecuente mente hay una ruptura de la u- 
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nión éter de la cedena lateral con la forniacion de 4 - Cloro catecol y algunos re

sidi,aos de carbón en posicion 2, posiblemente ácido Glicólico el cual es entonces

oxidado en el metabolismo respitatorio. S~ cuentemente, un tipo de F3eudo- 

monas Bram+ del suelo fue mostrado que productan de 4 -CPA las mismas dos

substancias y ácido beta -cloro mucónico, esto es entonces posteriormente degra

dado conli beracibn del ion cloruro presumiblemente el metabolismo respiratorio. 

El ácido mucónico es probablemécate el isómero cis -cis el cual rápidamente se

invierte a una forma m'as estable cis -trans, como en material sintético el cual

es de forma cis -trans; ademas el ácido extractado del medio no está degrada - 

por el microorganismo. Esta degradación se esquematiza en la Fig., No. 15 . 

El problema del camino de degradación de 2, 4- D. Ha recibido mucho más

atención, pero ha probado ser más escraboso,. Algunas hipotesis alternativas - 

se rraencionan mas adelante y es posible que más de uno de estos caminos esté

involucrado. Oservaciones sobre cultivos puros de Corynebacterium sp., M,~ 

plana sp., Flavabacterium peregrinum, y Acromobacter sp., puestos en un me

dio con 2, 4- D. qDodfan descomponerlo todo a 2, 4- diciorofenol. 

Cultivos similares de Acromobacter sp., adaptados para crecer en 2, 4- 

diciorofenol ó 5 cloro -3 cresol podfan degradar 2, 4- D., . y MCPA. Como quie

ra que sea hay una pequeña pero clara evidencia convincente que el 2, 4- dicolo- 

fenol es actualmente podrucido como un intermediario durante degradación de - 

214- D., . Cultivos puros de una especie de Nocardia aislados del suelo degrada- 

ron 2, 4- D rápidamente y produjeron pequeñas cantidades de substancias voláti- 

292
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les las cuales fueron absorbidas por una trampa alcalina. Un análisis

de estos compuestos por cromatografla de gas, demostraron la presen- 

cia de trzas de 2, 4- Diclorofenol, Cloro hidroquinona, un fenol mono- 

clorado y un fenol no clorado, ast como otros tres materiales no identi- 

ficados. Esta degradaci6n tamtién se esquematiza en la fig. No. 15. 

Por último, Jensen ha mostrado que siguiendo el mismo camino

en dos etapas, dos microorganismos: Pseudomonas fluorescans y NO - 

cardia corallina, pueden degradar al alcohol aplico. 

Las Pseudomonas similarmente se adaptaron a oxidar al n -pro- 

panol. Estos microorganismos adaptados metabolizarfan Acido acríli- 

co, y Propi6nico sin tardanza. Sobre las bases de los principios de - 

Adaptación Simultánea" concluye que los ácidos fueron intermedia- 

rios en la oxidación de sus respectivos alcoholes. En la Fig. No. 16

se propone el camino que sigue la degradaci6n de alcohol alilico con

Pseudomas. 

CH2 — CH - CH2 - CH Alcohol Aplico

H2O 1 + 20

CH2 CH - CHO Acroleina

1+ O

CH2 CH - COOH Ac. Acrflico

1 + H2O

CH3 - CH - !' OOH Ac. Láctico. 

I

OH

Fig. No. 16
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Nocardia procede algo diferente, ya que el n - propanol no causa adap- 

taci6n al alcohol alflico, por lo que se piensa rlue a1( 1WI 14171Mil r- 

té involucrada. 
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CAPITULO IV . 

PRINCIPALES HERBICIDAS PARA ATACAR MARIHUANA

Y AMAPOLA. 
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I. INTRODUCC ION . 

II. GENERALIDADES SOBRE DOS PRINCIPALES Ifi--RRICIDAS SELEC- 

TIVOS PARA MARIHUANA Y AMAPOLA. . 

A. ROUND -UP - 

NOMENCLATURA, PROPIEDADES QUIMICAS l' FISICAS DEL PRO_ 
DUCTO PURO. 

1. Nombre Comen. 

2. Nombre Comercial. 

3. Marca y Fabricante. 
4. Fórmula Estructural. 

5. Fórmula Molecular. 

6. Linea de Registro Wiswesser. 

7. P. M. ( peso molecular ). 

B. Estado Físico, Color, y Olor. 
9. Densidad. 

10. P. f. ( punto de fusi6n ). 

11 . P. eb. ( punto de ebullici6n.) 

12. Presión de Vapor. 

13. Solubilidad. 

14. Otras F6rmulas relacionadas. 

USO HERBICIDA. 

1. Generalidades. 

2. Método de Aplicaci6n. 

3. Graduaci6n. 

4. Conducto General. 

PRECAUCIONES. 

1 . Inflamabilidad. 

2. Posible Incompatibilidad. 

3. Corrosividad. 

4. Limpieza del vidrio, y equipo de dispersi6n . 
5. Conservaci6n en almacén. 

6. Precauciones de Seguridad y aplicaciones. 

COMPORTAMIENTO BIOLOGICO Y BIOQUIMICO. 

1 . Caracterfzticas de Absorci6n de la planta. 

2. Caracterfzticas de Translocacidn. 

3. Acción del mecanismo. 

4. Metabolismo y persistencia en las plantas. 
5. Propiedades Biológicas. 

COMPORTAMIENTO DENTRO Y SOBRE LA TIERRA. 

1 . Abosrci6n y Porosidad en tipos básicos de tierra. 
2. Descompocici6n Mlcrobial. 

3. Pérdida por Fotodescompocici6n y/ o volatilizaci6n. 

4. Grado Resultante de persistenicia a promedios recomendados. 
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PROPIEDADES TOXICOLOGICAS. 

1. Intoxicación General a Animales Salvajes. 

2. Intoxicaci6n Aguda. 

3. Intoxicaci6n Sub - Aguda. 

4. Intoxicación Crónica. 

5. Intoxicación Cutánea y posibles daño por inhalaci6n. 

6. Sfntomas de Intoxicaci6n. 

7. Antfdotos y primeros auxilios. 

SINTESIS Y METODOS ANALITICOS. 

1. Métodos Analfticos. 

B. PARAQUAT. 

N O MENCLATURA, PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS DEL PRO- 
DUCTO PURO. 

1. Nombre Comen. 

2. Marca y Fabricante. 
3. Fórmula Estructural. 

4. F6rmula Molecular. 

5. Registro Wiswesser. 

6. P. M. ( peso molecular). 

7. Estado Ffsico, Color, Olor. 

8. Gravedad Especifica. 

9. P. f. ( punto de fusión ). 

la P. eb. ( punto de ebullici6n). 

11 . Temperatura de Descompocici6n. 

12. Resistencia a la Descompocici6n. 

13. Presión de Vapor. 

14. Solubilidad. 

15. Otras fórmulas relacionadas. 
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1. INTRODUCCION. 

Siguiendo la ' ruta marcada para este trabajo, y después de haber - 

conocido los aspectos más importantes de los Herbicidas y Defoliadores, 

llegamos a este capítulo, en donde trataré de dar a conocer lo más sobre

saliente acerca de dos Herbicidas que la Tecnologia Química Moderna, ha

puesto al servicio de la sociedad, ya que han mostrado selectividad sobre

los géneros Cannabis ( Marihuana), y Papaver ( Amapola ). 

II. GENERALIDADES SOBRE DOS PRINCIPALES HERBICIDAS SELEC- 
TIVOS PARA MARIHUANA Y AMAPOLA. 

A. ROUND - UP. 

NOMENCLATURA, PROPIEDADES QUTMICAS Y FISICAS DEL - 

PRODUCTO PURO. 

1. Nombre Común: GLIFOSATE. 

2. Nombre Comercial : ROUND - UP

3. Marca y Fabricante: ROUND - UP, MONSANTO Co. ST. LOUIS

Mo. U. S. A. 

Q Q
4. Fórmula Estructural: HO -C - CH - NH- CH - V>- OH2 2 OH

5. Fórmula Molecular: C H
8

NO P. 
3 5

6. Linea de Registro Wiswesser: 

7. P. M. ( peso molecular) : 169. 1

8. Estado Físico, Color, Olor: Sólido, Blanco Inodoro. 

9. Densidad: 0. 5 mg/ c. c. para el producto puro. 

10. P. f. ( punto de fusidn ): 2000 C. 

11 . P. eb. ( punto de ebullición ): No se ha determinado. 
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12. Presión de Vapor: No se ha determinado. 

13. Solubilidad: Solamente es soluble en Agua a 250C. en 1 . 2% 

14. Otras Fórmulas Relacionadas: MON- 01390 Soluci6n acuosa de
Isopropilamina en sal de glifosa

to. Unica lente con objeto expe - 

rimental. 

USO HERBICIDA - 

1 . Generalidades: Herbicida no selectivo y muy efectivo en especies

peremnes de raiz profunda así como en plantas anuales o bianuales como el

pasto, juncos, y hierbas de follaje ancho; puede obtenerse selectividad me- 

diante su aplicac16n directa. 

2. Método de Aplicación: Aplicar a plantas ya crecidas, esparci: n

do sobre el follaje de las que se desea controlar. 
Usese volGmenes dilui- 

dos de 20- 30 galones por area en usos normales. 
En lugares de follaje - 

denso serán necesarios mayores volúmenes, a fin de asegurarse de un es

parcimiento adecuado que afecte a la vegetación oculta. 
Usese baja pre-- 

sión, y desfoge adecuado para evitar que el goteo pueda provocar una dis- 

persi6n deficíei te y afecte a plantas cercanas. 

3. Graduaci6n: El grado del uso varia en cada especie que deba -- 

controlarse. Normalmente se usa de 0. 3 - 1. 0 lb/ acre para controlar -- 

especies anuales. Para plantas peremnes puede nececitarse de 1 . O - 4. 0

lb./ acre, aunque la mayoría necesita de 1. 5 - 2. 0 lb/ acre. 

4. Conducto General: Si el follaje es extremadamente denso óse- 

se agua de 10 - 30 galones / acre para disolver el producto y aplicarlo. - 

No se nececita agitar para su aplicaci6n. 
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PRECAUCIONES. 

1 . Inflamabilidad: Su formulación es una sal basada en agua, por lo

que no ofrece inflamabilidad. 

2. Posible Incompatibilidad: Las mezclas en los tanques con resi- 

duos del tipo de Herbicidas tales como Ureas, Triácidos, u otros pueden - 

reducir la efectividad de Round - Up , otras combinaciones con follaje ya

tratado con Herbicidas tales como Paraquat , Dalapon, M. S. M. A., Feno- 

xi- Compuestos u otro tipo a base de Pitohormonas pueden modificar o redu

cir el efecto del Glifosate. 

3. Corrosividad4 La mayoría de los metales lo resisten. Debe la- 

varse el equipo completamente con agua, lo que elimina cualquier problema

4. Limpieza del vidrio, y equipo de dispersión: El vidrio puede la- 

varse y escurrirse bien. Lávese al chorro del agua el tanque, la bomba, la

manguera, haciendo varios cambios de agua, 

S. Conservación en Almacén, La formulaci6n de Round - U es de- 

masiado estable bajo temperaturas hasta de 1400F., pero se congela a 200

F, bajo cer, se normaliza al deshielar. No requiere de calefacci6n, 

6. Precauciones de Seguridad y Aplicaciones: Manéjese con cuida

do y evítese el contacto con los ojos, y que la dispersión llege a cultivos - 

deseables. 

COMPORTAMIENTO BIOLOGICO Y BIOQUIMICO. 

1 . Caracterfzticas de Absorción de la planta: Se absorbe por me -- 
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dio del follaje, y por la parte fotosintética de la planta. No será visible

su efecto durante 2 - 4 días en las plantas anuales , y 10 dfas o más en 1

las especies peremnes. La lluvia puede lavar del follaje al Herbicida -- 

si es que llueve antes de 6 horas después de su aplicación. 

2. Caracterfzticas de Translocación; Existe fácil translocaci6n - 

aérea, y bajo de la tierra de porciones del Herbicida de las plantas tra- 

tadas, después que se ha realizado la absorción por el follaje, La par- 

te subterránea de las especies pemnes son afectadas, resultando un fa- 

llo en el retoño en las zonas de propagación de la planta y subsecuente- 

mente destrucci6n del foliaje. La absorción del Herbicida p< -)r' la r` cli- t - 

de la planta , es de otra manera y de menor magnitud , en otros tipos de

hierbas. 

3. Acci6n del Mecanismo, Aparentemente su mecanismo con- 

siste en inhibir el Acido Amino aromático biosintético, y puede inhibir

o impedir clorismación y/ o deshidrataci6n. 

4. Metabolismo y persistencia en las plantas; Estudios llevados

a cabo con Glisofosfato marcado con C 12 muestran que las plantas pue

den metabolizar glosofosfato para producir CO ( monóxido de carbono) y

productos orgánicos naturales. 

5. Propiedades Biológicas: Además de poder controlar a varios

tipos de Hierbas, muestra selectividad sobre Hierbas de hoja anoha , co

on Marihuana y Amapola . Su acción es rnás lenta que la de Paraquat, 

pero en cambio tiene una acci6n sistémica. No se ha visto o comprobado

que tenga propiedades insecticidas. 



COMPORTAMIENTO DENTRO Y SOBRE LA TIERRA. 

1 . Absorción y Porosidad en tipos básicos de Tierra: Se muestra

evidente a la absorción moderada aunque puede llegar a ser fuerte en la

Tierra, en vista de la poca fitotoxicidad producida por la aplicación a la - 

Tierra. La porosidad del Glifosate es muy baja. 

2. Descompocici6n Microbial: La degradaci6n microbiol6gica es - 

la causa principal de la descompocici6n del Glifosate en la Tierra, los gra

dos de descompocici6n que ocurren, dependen del terreno y del tipo de po-- 

blaci6n microbiol6gica, produciendo por ej. de 10- 60 Y. de Gligirofosfato

marcado con C14 sobre la época de crecimiento de la planta o menos. 

3. Pérdida por Fotodescompocición y/ o Volatilizaci6n: Existen - 

pérdidas insignificantes err cualquier caso. 

4. Grado Resultante de Persistencia a promedios recomendados: - 

El grado de persistencia del Glifosate en la Tierra es exageradamente ba

jo, y ofrece poca o ninguna actividad pre -emergente, por lo tanto parece

que se puede plantar en la Tierra semillas o sembrar directamente en `a- 

reas tratadas. Los residuos en la Tierra son generalmente del 10% de a- 

quella aplicada durante la época de crecimiento de las hierbas. 

PROPIEDADES TOXICOLOGICAS. 

1 . Intoxicaci6n general a Animales Salvajes: Ocurre Intoxicaci6n

general a : Peces, Animales Salvajes, Codornices, Abejas, Truchas y

ciertas clases de Patos. Sin embargo algunas especies de Peces mues- 

tran una alta tolerancia al Glifosate. 
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2. Intoxicaci6n Aguda: Puede ser Oral y por Absorción Cutanea, 

Glifosate Oral : D. L. so- 4, 320 mg/ Kg. ( en ra tas ). 

Glifosate por Absorc i6n Cutanea : M. L. D. - mayor a 7, 940 mq/ kg. ( an

conejos). 

Formulaci6n Round - Up Oral : D. L. - 4, 900 mg/ kg. 
50

Formulaci6n Round - Up por Absorción Cutánea: mayor a 7, 940 mg/ kg. - 

la M. L. D. ( en conejos ). 

3. Intoxicaci6n Sub - Aguda: Fueron alimentados perros y ratas con

el material técnico, en niveles dietéticos de 200, 6001 2, 000 ppm, duran- 

te 90 días. No se notaron diferencias significativas en los animales trata- 

dos en cuanto al peso del cuerpo, consumo de alimentos, reacciones , 
mor

tandad, hematología, compocici6n química sanguínea o urianálisis. 
No hu- 

bo cambios histopatol6gicos apreciables. 

4. Intoxicación Cr6nica: Se alimentaron a ratas y perros durante - 

dos años con niveles dietéticos de 30, 100, 300 pprn, y no se notaron efec

tos adversos. Lo mismo se ha hecho para observar producci6n de ratas y

hasta la fecha no se han observado efectos adversos. 

S. Intoxicaci6n Cutánea y posible daño por inhalaci6n: 

a) Glifosate - En conejos no causa ninguna irritación. 

b) Formulaci6n Round- Up - Irritaci6n cutánea en conejos muy ligera. 

Inhalaci6n de vapores a ratas expuestas durante 4 horas a una concentra- 

ci6n de 12. 2 mg/ 1, de aire, sobrevivieron sin reacciones anormales. No

se not6 ninguna patología toal cuando fueron sacrificadas y autopciadas 10

días despues. 
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6. Síntomas de Intoxicación: No se han reportado casos de Intoxi- 

caci6n, ni se han llegado a observar. 

7. Antfdotos y primeros auxilios: No existe antfdoto específico pa- 

ra ésta f6rmula, y en vista de su baja toxicidad no se considera necesario. 

El único peligro de su manejo, puede constituir su posible efecto irritante

Por lo tanto evftese el contacto con los ojos, lávese inmediatamente con - 

bastante agua durante 15' por lo menos . Llámese al Dr. en caso de que

el lavado de la piel no haya sido suficiente para quitar la irritación. 

SINTESIS Y METODOS ANALITICOS. 

1 . Métodos Analfticos: Se utiliza un método espectrofotométrico

mediante el cual se determina N- foforometil glicina para estudio por me

dio del complejo secundario del Aminenirrite. 

B. PARAQUAT. 

NOMENCLATURA, PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS DEL PRO- 

DUCTO PURO. 

1 . Nombre Común: PARAQUAT ( cati6n ingrediente activo ). 

2. Marca y Fabricante : GRAMOXONE, ICI ( Imperial Chernestry - 

Industre) de Masxico S. A. 

ORTO PAP,/AQUAT , Chevron Chemical Co. 

3. F6rmula Estructural:+ -- met _ 

FI3 C- \ O O N - C113 2Cl. 
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4. F6rmula Molecular: C12H14N2C1 . 

2

5. Registro Wiswesser: 

6. P. M ( peso molecular), : Cati6n - 186. 2

Sal de Dicloruro - 257. 2

7. Estado Ffsico, Color, Olor : S6lido Blanco Cristalino, cuya - 

f6rmula Técnica es una solución

rojo obscuro, con ligero olor a

amoniaco. 

e. Gravedad Específica: 1. 24 - 1. 26 en proporci6n 20/ 20. 

9. P. f. ( punto de fusi6n) Las sales se descomponen a altas - 

temperaturas carbonizándose en -- 

vez de fundir o hervir. 

lo. P. eb. ( punto de ebullici6n ): Se carboniza antes de hervir. 

11 . Temperatura de Descompocici6n: 
Aproximadamente 3000C. 

12. Resistencia a la Descompocici6n: 
Moderadamente suceptible a

la degeneraci6i por U. V. 

13. Presión de Vapor: No se ha determinado. 

14. Solubilidad: Completamente soluble en Agua a 200 C. a
ligera- 

mente soluble en dimetilformamida a 20 C., muy

ligeramente soluble en acetona a la misma tempe
ratura, en etanol es extremadarnente baja su solu- 
bilidad, y en Kerosena y disulfuro de carbono es - 
casi nula. 

15. Otras fórmulas Relacionadas: Son disponibles unicamente como

una soluci6n acuosa. 

USO HERBICIDA. 

1 . Generalidades: Paraquat está registrada para mantener control

de Hierbas durante la época de la cesecha de semille, de pasto. 
Está re- 

gistrada también como un Herbicida de contacto, en actividades que no se

refieren a cosechas, el. en los huertos para antes y desExiés de la germina
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ción de la Hierba. Otra de las áreas de desarrollo está en la renovación de

pasturas . Paraquat está también registrado como desecante de cosechas - 

y defoliador del algodon y la patata. También en sembradfos de maíz y co- 

mo auxiliar en la cosecha de la Soya. 

2. Métodos de Aplicaci6n: Por medio de diseminación por la tierra

o por el aire. Su actividad se desarrolla principalmente por contacto di -- 

recto. 

3. Promedios: Se logra destrucci6n de la Hierba en las camas del

Pasto con una dosis promedio de 0. 5 lb/ área . Mientras que la desecaci6n

total se logra con 0. 25 - 0. 75 lb/ área. Control General con 0. 5 lb/ área. 

4. Conducto General: Se disuelve en agua la cual se empleará de

5 - 50 galones por área. Se recomienda el uso del surfactante X - 77 o

un equivalente para ser usado con Paraquat . Otros surfactantes no i6ni- 

cos y cati6nicos son compatibles con Paraquat , cuando se mezlca con fer

tilizantes líquidos o soluciones nitrogenadas, se recomienda poner de 16- 

32 onzas de X- 77. 

PRECAUCIONES. 

1 . Inflamabilidad: Las fórmulas comerciales son una soluci6n a- 

cuosa de sal incombustible. Por lo que no ofrece ninqun riesgo. 

2. Posible Incompatibilidad: No es compatible con agentes humec

tantes de alkil aril. Se le puede exponer a hidrólisis con la presencia de

materiales alkalinos, inclusive con aguas alcalinas. 

3. Corrosividad: En todas las diluciones generalmente usadas - 
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Paraquat virtualmente no es corrosivo para los materiales usados (. n

quipos de dispersión. No es aconsejable conservar el Paraquat sin di- 

luir en contacto directo con metales; pero es preferible conservarlo en

su envase original. 

4. Limpieza del equipo: Para limpiar el equipo de dispersión y

el vidrio, lávese perfectamente bien con agua limpia, después de usar- 

lo. 

COMPORTAMIENTO BIOLOGICO Y BIOQUIMICO. 

1 . , aracterfzticas de Absorción Foliar: El follaje lo absorbe ra

pidamente y es muy resistente a ser barrido por la lluvia. 

2. Caracterfzticas de Translocaci6n: Se ha notado una acción - 

sistémica local. Bajo ciertas condiciones puede ocurrir translado por

conducto del xylem. 

3. Acci6n del Mecanismo: Depende unicamente de su catión y no

está influenciado por la naturaleza del anión asociado, ya que las sales

se encuentran bastante divorciadas en soluciones acuosas. El catión es

estable hacia reactivos electrofflicos, pero es rapidamente atacado por

los nucleofflicos en la pocici6n 2, 2en los anillo piridinios, provocando tf

picamente la reacción de la abertura de los anillos y una desarticulación

extensiva del sistema de anillos. Las porciones más estables de la mo- 

l6r_ula son los átomos de Nitrógeno y sus grupos asociados cuaternarios

de mei.il como es revelado particularmente por la reacci6n I" oloqufmica

del cati6n en presencia de oxfgeno, el que primero conduce a la forma--- 

c: i6n de Acido N- rnetil Isonicotfnico, y finalmente a metilarnina. 
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tia reacción única del catión de Paraquat es su fácil reducción de su - 

electr6n a un radical libre estable en soluci6n acuosa. El radical libre - 

se Forma aparentemente en plantas tratadas y es responsable de la activi

dad Herbácea, siendo reoxidada luego por oxígeno atmosférico para rege- 

nerar el Paraquat p y al mismo tiempo liberar radicales de poca duración

pero muy activos tales como el radical peróxido dentro de las células de

la planta. A 340C. y por efecto del Paraquat sobre la Planta se impide la

Posforilaci6h Oxidativa de dicha Planta , la cual muere por asfixia. 

4. Metabolismo y Persistencia en las Plantas; "- 1 se ha demostra

do que no existe dislocación metabólica de Paraquat en el Tomate, Habas

o en las plantas de maíz. Sin embargo a la luz del Sol ocurre cierto que- 

brantamiento del Paraquat que permanece en el exterior de las plantas. - 

El grado de este quebrantamiento, bajo condiciones de luz de alta intensi- 

dad es de cerca del 25 - 50 % a las tres semanas, y los únicos productos

formados son el Ac. N- metil Isonicotlnico y metilamina , ( los cuales son

tóxicos mamarios de demasiada baja actividad afortunadamente ). Los pro- 

ductos resultantes del quebrantamiento, presentes en la superficie del te

ido muerto no se mueven hacia otras partes de la planta. Usando Para- 

quat para patatas, todo el C14 que se forma como residuo en los tubérculos

de la patata puede ser considerado como Paraquat sin cambios. 

5. Propiedades Biol6gicas: Además del control sobre Herbóreas , - 

h,a mostrado ser de utilidad para controlar en el pescado una mixobacteria

de nombre Columnaria. Así también por su alta selectividad se puede usar

para exterminar los géneros Cannabi s ( Marihuana ), y Papaver ( Amapola) 

ya que ambos son de hoja ancha . No se ¡le han encontrado propiedades in- 

qi n



secticidas , ni nemocidales. 

QOMPORTAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA TIERRA. 

1. Caracterízticas de Absorci6n y porosidad en tipos básicos de Tierra: 

Tanto Paraquat como Diquat se quedan fijados en las láminas de arcilla que es

tén presentes en el terreno, y para poderlo extraer se requiere de un trata --- 

miento químico de laboratorio, que consiste en poner una alícuota del suelo

por 5 horas al reflujo con NH Cl ( cloruro de amonio ) al 2% p CuC12 ( cloru

4

ro de cobre ) al 2/. , Al2( SO4)2, ( sulfato de aluminio ), HCl ( Acido Clorh(- 

drico ) concentrado, y con H2SO4 ( Acido Sulfúrico ) 12N. 

2. Descompocici6n Microbial: Paraquat presenta una tolerancia simi- 

lar a la de Diquat. Algunos organismos toleran altas concentraciones de Pa

raquat, y han sido aislados de suelos enriquecidos , y por la técnica de di4- 

ci6n en caja de Petri ; éstas incluyen especies de Cephalosporium, Fusarium, 

Aspergillius, y Penicillium , así como otras bacterias y Actinomycetos. Aho- 

ra bien algunos organismos son capacez de degradar al Paraquat , como son - 

Leptomyces starkeyi. Cephalosporium no es capaz de degradarlo; pero la - 

bacteria que más tarde fué identificada como Pseudomona sp. form6 dos --- 

producto de degradaci6n, uno de los cuales fué identificado como Cloruro de

4 carboxi 1 metil piridinio. 

3. Pérdida por Fotodescompocici6n y/ o Volatilizaci6n: No ofrece - 

fotodescompocici6n igual que el Diquat. Por el contrario es necesario la - 

luz, para que el Herbicida , pueda matar a la Hlerba. 

4. Promedio de resistencia resultante en grado recomendados: No - 

se ha determinado, pero parace que es dé muy alta resistencia. 
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PROPIEDADES TOXICOLOGICAS. 

1. Toxicidad General a Animales Salvajes: Tiene un amplio margen

de seguridad entre las dosis recomendadas y los grados necesarios para pro

vocar síntomas de toxicidad en los peces y en especies de vida salvaje. 

2. Intoxicación Aguda: Oral - DL50 120 mg/ kg. ( en ratones) 

3. Intoxicaci6n Sub -Aguda: Cutánea ( en conejos) a través de la

piel DL - mayor de 24 mg ( i6n)/ Kg. 
aproxim9gamente 20 aplicaciones. 

4. Intoxicación Cr6nica: Estudios realizados en ratas a las cuales du- 

rante 2 años se les aliment6 con dósis alimenticias de 170 ppm. de áraquat

ión, no revelaron anormalidades significativas. En perros no se notaron - 

anormalidades significativas después de alimentarlos 27 meses con Paraquat

i6n en un nivel dietético de 34 ppm. Los efectos fueron aparentes cuando se

les aliment6 con niveles dietéticos del 6rden de 85 - 170 ppm. 

5. Intoxicaci6n Cutánea y posible daño por inhalaci6n: La Dl-50cutá- 

nea agua ( en conejos) es mayor a 480 mg, de Paraquat ión / kg. 

Concentrarlo es irritante a la piel y a los ojos. La absorci6n por la piel es

mfnima pero la facilita cualquier herida en la piel. Como Paraquat no tie- 

ne Presión de Vapor apreciable, no hay peligro en la inhalaci6n. Contacto

directo prolongado con el vapor del rociador puede causar irritación oral 6

nasal y debe evitarse. 

6. Sfntomas de Intoxicación: Se presenta diarrea, vómitos, malestar

general. Posible daño al hígado y los riñones, disnea, y fibrosis pulmonar, 

viniendo la muerte por insuficiencia respiratoria. Con dósis muy fuertes

pueden venir convulsiones y temblores. 

31" 



7. Antídotos y primeros auxilios: Lávese perfectamente la piel

contaminada. A los ojos proporcione una irrigación prolongada. En -- 

caso de haber sido ingerido, hágase un lavado gástrico, purgante salino

diuresis forzada, y tratamiento sintomático. 

SINTESIS Y METODOS ANALITICOS. 

1 . Métodos Comerciales y de Laboratorio para la Síntesis: Por

cuaternizaci6n directa con metil- cloruro, bajo presión, con o sin soleen

te, como sigue: 

4, 4' Bipiridilo) - ( clorometano )------- Dícloruro de Paraquat. 

La sal de yoduro puede ser substituida por sal de clorato, o metasulfato

ión; por el uso del i6n metilsulfato de plata , el cual da un cambio cuan- 

titativo por la sal haloidea. 

2. Método de Purificación de Laboratorio: Dicloruro de Paraquat

puede ser segregado del producto formulado como sigue: 

Agrégese mediante batida rápida un volúmen de Dicloruro de Paraquat

a 10 - 15 tantos de una mezcla 1: 1 de acetona - isopropanol. Fíltrese

y escúrrase la parte s6lida con acetona- pr6panol. Si se desea un pro

dueto más puro disuélvase la parte sólida en una mínima cantidad de

agua y repítase la precipitación. 

3. Historia de su Desarrollo: Originalmente fabricado por Dy- 

estuffs Division ( división de anilinas ) I. C. 1. LTD. , primeramente

usado como regulador del mecimiento en 1050. 
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4. Métodos Analrticos : Hágase una soluci6n neutralizante de pH

4. 05 de la siguiente manera: 

Agrege 10. 88 g. ( reactiva grado) de NaC2H3O2. 3H2O ( acetato de so- 

dio ) y 18. 6 ml, de Acido Acético Glacial en un matras aforado de 2 1, 

disolviéndolo en agua destilada hasta llegar a la marca. 

Prepárese una curva Standar de la siguiente manera : 

Prepárese una soluci6n Standar A • conteniendo 0. 2 mg/ ml, de Para-- 

quat catión como sigue: En un matras aforado de 500 ml. colóquese - 

0. 1 mg, de St, Paraquat en forma de sal, equivalente a 0. 1 g. de Para

quat cati6n. Disuélvase y llénese hasta la marca con soluci6n neutrali- 

zante de pH 4, 05 . Ponga 10 ml. de Solución A dentro de un segundo - 

matras aforado de 500 ml, y llene hasta la marca con solución neutral¡ 

zante ( 0. 004 mg/ ml. catión ) , llámese a esta soluci6n 13. 

Para determinar la curva St. prepárese una solución C. D. yE. ponien

do en una probeta 75, 50 y 25 respectivamente de soluci6n B dentro de

un matras aforado de 100 ml. y dilúyalo hasta la marca con solución -- 

neutralizante . Esto contendrá 0. 003 , 0. 002 , 0. 001 mg/ ml. de ca- 

ti6n respectivamente. Léase la absorci6n de i B, C, D, E, a 256 mi

limicras, preferiblemente localizar la región de cerca de 310 mili mi- 

cras, a 220 mili micras usando el espectrofot6metro Beckman DB y - 

su registro o equivalente. E= n cualquier caso úsese la soluci6n neutra- 

lizante como referencia. 

Análisis de la Muestra: Pese aproximadamente 0. 5 g. del material -- 

que se va a analizar y dilúyalo con soluci6n neutra de tal manera que - 
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obtenga 0. 003 mg./ ml. de catión Paraquat en la solución final. Lea la

Absorbancia de esta soluci6n final en el mismo instrumento, con las sois

mas celdas, y en la misma forma que us6 para la curva Standar. 

NOTA: Deberá revisarse la curva Standar cada vez que se tenga que u- 

sar. Esto puede hacerce preparando una solución B. C. D. E. leyéndola

al máximo de 265 mili micras y comparando este máximo con el que apa

rece en la curva Standar. Lea la concentración correspondiente de Pa

raquat de la curva St. en la soluci6n final. 

Ecuaci6n : Calcule el % de Paraqua t I6n en la muestra de la siguiente

C

manera: / de Paraquat16n = ------ x 100
donde

S

C - concentración de Paraquat I6n en mg/ ml. 

S - concentraci6n de la muestra representado en la dilución final. 

Para determinar el % de Dicloruro de Paraquat, multiplique el % de Pa- 

raquat I6n por 1 . 38 . 

5. Usos: Almendras, Manzanas, Chavacanos, Espárragos, A-- 

guacate, Plátanos, Cerezas, Cítricos ( lim6n y Naranja ), Café, Mafz, 

Algod6n, Higos, Avellanas, Uvas, Guayabas, Lechugas, Nueces, Melo- 

nes, Nectarino, Aceituna, Papaya, Fruta de la Pasi6n, Duraznos, Peras, 

Pimientos, Ciruelas, Papas, Ciruelas pasas, Sorgo, Frijol de Soya, Be

tabel dulce, Jitomates, asf también ha adquirido un alto desarrollo, sobre

su empleo en exterminar malezas de hojas anchas, contándose entre e-- 

lías los géneros Cannabis ( marihuana), y Papaver ( Amapola ). 
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III. ASPECTOS QUIMICOS Y MODO DE ACCION DE LOS HERBICI- 

DAS DIPIRIDILOS. 

A. INTRODUCCION . 

El programa que condujo al descubrimiento de la actividad Herbici

da de los compuestos dipiridilos, di6 comienzo en 1954. En aquel entonces

se sabía ya que, entre los agentes tensoactivos, el grupo de los compues— 

tos amonio- cuaternarios era más fitot6xico que los tipos ani6nicos y no-¡_ 

6nicos. La primera substancia examinada fué el bromuro de cetil- trime-- 

til- amonio, con el cual se desecaban las plántulas en invernadero a dosis - 

del orden de 15 Kg. / Ha. , en el campo tal vez fueran necesarios 60 kg/ Ha. 

Mediante una serie de simples modificaciones químicas, tales como el cam

bio en las longitudes relativas de las cadenas de carbono que rodean al 4 - 

tomotomo de Nttr6geno , ha sido posible obtener substancias con casi el doble - 

de efectividad , pero este fué el límite. 

A continuación la investigación se amplió, apartándose de los agen

tes tensoactivos, examinándose otras sales de amonio cuaternarias , entre

ellas , el producto de la reacción del dibromuro de etileno con el 2, 2' dipi- 

ridilo, ya que se habfa realizado para otros fines en los laboratorios de la

División de colorantes de la Imperial Chemestry In dust.ries Ltd. . La - 

substancia ahora conocida como Diquat ( principio activo del Regolone) re- 

sult6 efectiva en ensayos de invernadero a dosis tan bajas como 1259/ Ha. 

lo cual representa una mejoría de 120 veces, aproximadamente, sobre la

substancia examinada en un principio. 
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En esta época no se conocfa la constituci6n precisa del Diquat, 

pero se estableci6 rapidamente como dibromuro de 9: 1 i} dihulrcrF4( a) 

1 o( a)- ilbazoniafenantreno, por hidrogenación a tetradecahidro- o- ferian

trolina. Al mismo tiempo,se comi,- - 6 un programa de trabaiosde sfn

besa >, con el fin de preparar sales cuaternarias de los dipiridilos is— 

métricos y algunos de sus productos de substituci6n . 
Uomo resultado

de la valoración herbicida de estas substancias, pronto aparecieron -- 

ciertas relaciones entre su estructura y su actividad. Asf entre las subs

tancias derivadas de 292'- dipiridilo, el Diquat fué el único miembro que

mostr6 una elevada actividad herbicida. Aunque en un grado más redu- 

cido, se encontr6 alguna actividad en el compuesto con tres átomos de

carbono en el puente cuaternizante, pero no sehall6 en ningún otro mien

bro . Para que las sales cuaternarias de 2. 2' dipiridilo tengan activi- 

dad Herbicida deben ser coplanares los anillos piridínicos., por modelos

moleculares se puede observar que la molécula de Diquat es aplanada; 

la única incertidumbre es la longitud precisa del enlace entre los anillos

aunque se supone tácitamente que no difiere mucho de los dilenilos, con

los que están estrechamente relacionados

B. ESPECTROS DE ABSORCION. 

La evidencia que comfirma la coplanaridad de los anillos en el - 

Diquat y su ausencia en las demás substancias en discuci6n, es fruto de

la consideraci6n de sus espectros de absorción ultr- violeta . Si la evi
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dencia espectrográfica favorece la conjugaci6n, entonces puede suponerse

que la molécula es coplanaria, y cualquier desviación del espectro espe— 

rado para una substancia conjugada con respecto a la de un i6n piridinio, 

Indica una medida de dicrepancia de la forma aplastada. 

Se puede observar que a medida que aumenta la longttud del puen

te cuaternizante, la pocici6n de la banda de absorci6n se desvía hacia Ion

gitudes de onda más cortas, indicando como se dijo, una disminuci6n en - 

la conjugaci6n entre los anillos y un mayor grado de torci6n molecular . 

La variaci6n de longitud de onda y disminución del coeficiente de absor- 

ci6n , da lugar a valores que se acercan , pero no igualan a los del i6n - 

piridinio, por lo que debe existir cierto grado de conjugaci6n y, por -- 

consiguiente de coplanaridad entre estas moléculas. Como estos cambios

van muy paralelos a los de la actividad biol6gica , se concede un conside

rable apoyo a la hipótesis de que es necesaria una molécula coplanaria, 

en esta serie, para obtener una acción herbicida. 

Cuál es la posici6n de las sales cuaternarias de los dipiridilos i- 

sométricos?. Muchos derivados cuaternarios del 4, 4' dipiridilo, resultan

ser activos, siendo el más potente, el derivado dimetil cuaternario, Para- 

quat, qua es el principio activo de Gramoxone fabricado por Imperial Che- 

tnestry Industries Ltd.. Con estos compuestos, la substitución de cual --- 

quiera de los cuatro átomos de carbono adyacentes al enlace de los anillos

por un grupo metil, dá origen a productos que son completamente inactivos

como herbicidas, lo cual ampara la hipótesis de que, para conseguir acti- 
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vidad herbicida en la serie de los dipiridilos cuaternarios, es necesario

que tenga una molécula aplastada o, al menos una molécula que puede a- 

doptar esa forma fac( imente. Sin embargo, esta Gond i6n, aunque nece- 

saria, no es suficiente, quedando demostrado que el hecho de que todos - 

los derivados cuaternarios de los 2, 3' y 3, 3'- dipiridilos no son, en ab- 

soluto, herbicidas, aunque no hay restricción y menos todavía para el - 

compuesto simétrico , que impida a estas moléculas tomar una Forma pla

na. Debe buscarse por lo tanto una nueva condición. 

Algunos estudios anteriores realizados por Michaelis y Hill ¿por- 

tan alguna pista. Estos investigadores dernostraron que, aunque la re— 

ducci6n de sales cuaternarias de 4. 4' dipiridilo ocurren como un proceso

de dos electrones -similarmente a la mayor parte de los compuestos or- 

gánicos- difieren de la mayoría de que la adci6n del primer electrón em

pieza a tener lugar mucho después, sin sobrepasar el primero. El pro- 

ducto inmediato de la reducc16n es, en realidad un radical libre altamen

te coloreado. La reducción puede demostrarse más facílmente mediante

la adición de polvo de zinc a una sol uc16n de la sal en agua. Este sencillo

experimento también puede demostrar que la reducción es reversible, ya

que el compuesto original vuelve a formarse en presencia de un agente

oxidante, por ej. oxígeno. El radical libre, además de formarse tan fa— 

cilmente, es mucho mas estable que la mayorfa de los demás radicales li

bres, propiedad que se debe a toda seguridad a la resonancia. Puede es- 

cribirse para este caso 18 Fórmulas diferentes, adptando el electr6n impar

una pocici6n sobre cualquier átomo en uno u otro nócleo. La verdadera es
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tructura del radical será un hfbrido al cual contribuyen todas las formas de

resonancia. Existen, por tanto, como mfnimo una sustancia de esta clase

que exhibe la formación de un radical libre por reducción, y actividad her- 

bicida. 

Nuevos experimentos han demostrado que solo aquellas sales cua— 

ternarias de 4. 4'- dipiridilo que no están substituidas en los átomos de car

bono adyacentes al enlace entre los anillos pueden ser reducidas a un radi

cal libre coloreado. En la serie 2, 21- dipiridilo , el Diquat y la substancia

correspondiente con el puente cuaternizante de tres carbonos son los dos G

nicos miembros que pueden ser reducidos. 

La estabilidad del radical libre formado por reducción de sales cua

ternarias de 4, 41- bipiridilo3 como ya se indicó, es el resultado de la esta- 

bilizacipon por rezonancia debida a la completa deslocalizaci6n del electr6i

impar, complementando por la capacidad de asumir una conFigurac16n co-- 

planaria en algunas de las formas cn6nicas. 

C. ESTUDIOS FISIOLOGICOS Y BIOQUIMICOS CON PLANTAS. 

Los estudios sobre el modo de acción de los herbicidas dipiridilos

partieron de la hipótesis de qua la reducción del producto a radical libre

es una parte necesaria del mecanismo de su toxicidad, y de unas observa

clones casuales anteriores en Jealott' s Hill, de que el Diquat actuaba más

rapidamente al ser aplicado en presencia de la luz que en la obscuridad. 

Unos hechos importantes referentes a la actividad de estos produc- 
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tos pueden demostrarse simplemente con la Habas ( 
Vicia faba) ya que es- 

ta planta no es solamente sensible al Diquat, sino que muestra sfntomas de

marchitez y obscurecimiento de las hojas cuando empieza a ser afectada. 

1. Se mantienen plantas jóvenes de habas con las raices sumergi- 

das en Diquat, unas a la luz y otras en obscuridad. 
Las plantas a la luz e

mergen rápidamente, se secan y mueren; las plantas en obscuridad se-- 

guiran pequeñas y aparentemente sanas durante mucho
más tiempo. Cuan

do se exponen a la luz se marchitan se obscurecen y
mueren . Las plan— 

tas mantenidas en la obscuridad sobreviven unos 4 dfas, en comparación - 

con las mantenidas a la luz viva , desde un principio, las cuales solo du— 

raron unos minutos. 

2. Puede hacerce una sorprendente demostración con una solo plan

ta de habas , con una de sus hojas cubierta por una bolsa de papel negro, 

y otra sumergida en una soluci6n de Diquat . En la obscuridad la planta si- 

gue aparentemente sana. En la luz, las hojas y tallos descubiertos se obs- 

curecen rapidamente, se marchitan y mueren, mientras que la hoja en el

interior de la bolsa negra continóa verde y temida. Sin embargo al expo - 

hería a la luz se ennegrece y muere rapidamente al igual que el resto de

la planta. 

Estos experimentos demuestran claramente que la luz es escencial

para la rápida muerte de las plantas, que es el efecto caracterfztico del Di

quat y el Paraquat. 

Se ha demostrado por Mees que la presencia de clorofila es escen- 

cial también porque las raices de las habas en experimentos manométricos
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no fueron afectados mas rapidamente en la luz que en la oscuridad. El mis

mo resultado puede demostrarse con mayor claridad comparando los efec- 

tos del Diquat en plántulas blanqueadas, a la luz y en la obscuridad ; tanto

si están en la luz como en la obscuridad, las plántulas blanqueadas se mar. 

chitan al mismo tiempo que las plántulas verdes en la oscuridad, pero mu- 

cho más lentamente que las plántulas a la luz. 

Para que se produzca el efecto rápido caracterfztico del Diquat y - 

Paraquat que se observa en el campo, se nececita la luz y la clorofila, in- 

dicando la conjunción que ta acci6n está muy relacionada en cierto modo, al

proceso de fotosíntesis. La observaci6n apoya la hipótesis de que las subs

tancias son herbicidas efectivos al convertirse en radicales libres en el in

terior de la planta, porque está generalmente admitido que la funci6ncicro

fflica en la luz es transformar la energía luminosa en energía química, e- 

fectuando una transferencia de electrones a partir del agua, dando lugar a ' 

la formación del nucteótldo de trifosfopiridina y trifosfato de adenosina

Es conocido que estos dos co - factores naturales son necesarios para la -- 

parte de la función cloroftlica que se realiza independientemente de la luz

es decir la sintesis de los azócares a partir del anhídrido carbónico. 

Pero la fotosíntesis activa, por si sola no parece ser suficiente pa- 

ra la actividad herbicida del Diquat y el Paraquat; recuérdese al oxígeno - 

que es también escencial . Un claro experimento realizado por Mees de- 

muestra claramente este punto. Se recortaron unos disicos de hojas de ha- 

bas, tratadas en la obscuridad con 10- 3 Moles de Diquat y se pusieron en - 
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papel filtro húmedo en un matras de donde se habfa extrfdo el aire. 
cuan

do se expuso el matras a la luz, los discos no se ennegrecieron. (--)
tros

discos tratados de manera similar, pero metido en matraces donde no se

hizo la extracción de aire se ennegrecieron a los 10' . El frasco en va

cío se volvi6 a poner en la oscuridad y se dej6 entrar el aire, los discos

continuaron verdes 48 horas. Después de este perfodo se volvi6 a poner

el matras a la luz, los discos se oscurecieron rapidamente. 

Qué puede decirse ahora acerca del modo de acción de estas substan-- 

cías? Aunque todavfa no está demostrado que la reducci6n a radical li- 

bre se produzca en las plantas, se está presentando evidencia indirec- 

ta que lo confirma. Asf, aparte de los reultados ya discutidos se está - 

observando que resultan efectivos bajo condiciones donde podrfa esperar

se tal reducción. Además Jugendorf, Avron, Hill, y Walker demostra- 

ron que el Paraquat, entre otras substancias, catalizan las fosforilacio- 

nes fotosintéticas del trifosfato de adenosina, resultado que solo puede - 

explicarse suponiendo que el Paraquat actúe como portador de electrones

Mediante la técnica de Thurberg con levaduras y algunas bacterias, facil

mente es demostrable que el Paraquet puede reducirse mediante proceso

biológico. 

Los estudios químicos indican que los radicales libres se convier

ten en sus iones originales por el oxfgeno molecular. Puede deducirse, - 

por consiguiente dos posibles modos de acci6n: 

1 . Puede considerarse que la reducción del herbicida a radical
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libre, seguida de reoxidaci6n deriva la energía generada en las Fases pri

marias de la fotosíntesis, de la producci6n de los productos Finales. Por

ej . en lugar del ciclo de procesos que conmienzan con la conversi6n re- 

versible del nucle6tido de trifosforidin a su forma reducida, que es es-- 

cencial para la Fijación del carbono, el Diquat o el Paraquat podrían re- 

ducirse a radical libre y, posteriormente, reoxidarse. 

2. El radical libre - al producirse la reoxidaci6n por el oxígeno

molecular- podría esperarse que diera lugar a la formaci6n de radicales

peróxido o peróxido de hidrógeno, por una serie de reacciones en cadena. 

El Dr. Baldwin de Plant Protection Ltd. ha demostrado invitro, que la -- 

oxidaci6n atmosférica del Paraquat químicamente reducido, produce pe- 

róxido de hidrógeno, lo cual Fué detectado por el hecho de que la mezcla

de reacción convirti6 el salicilaldehido en catecol, tal como describi6 en

un principio Dakin . Mas recientemente Daverport ha demostrado espec- 

trometricamente la formaci6n del complejo metmioglobin- peróxido ex -- 

poniendo a la luz una preparación de cloroplasto crudo conteniendo Diquat. 

De estas explicaciones la segunda se ve más Favorecida, porque

serfa de esperar que la simple desviaci6n de una cadena transportadora de

electrones diera lugar a la muerte lenta de la planta por Falta de nutrición

en lugar de la muerte rápida y espectacular que tan caracterfztica de es- 

tos productos. 

Aunque la prueba definitiva ríe la presencia de radicales libres o - 

de peróxido de hidrógeno en las plantas verdes está todavfa por encontrar

la explir_aci6n del peróxido parece no estar muy lejos de la realidad. No
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es necesario buscar nada más potente que el peróxido de hidrógeno o ra- 

dicales libres per6xido para matar la planta, especialmente si estos pro- 

ductos se están produciendo continuamente en el interior del vegetal , lo

cual es, en escancia, un proceso catalfptico. 

D. INACTIVACION POR EL SUELO. 

Debido a que estos compuestos son sales de base extraordinaria -- 

mente fuerte, exper~ ntan con facilidad un intercambio de base con ca- 

tiones, en contacto con muchas materias de naturaleza arcillosa y otros - 

sistemas de cambio i6nico. Debido a su intercambio con minerales arci- 

llosos, se produce una inactivaci6n practicamente inmediata en contacto - 

con la mayorfa de los suelos, especialmente los más pesados. Su acción

similar con resinas de intercambio i6nico, ha sido el punto de partida pa- 

ra un método analítico extraordinariamente sensible para determinar los

residuos en las cosechas tratadas. 

El extracto crudo de la planta se pasa a través de una columna -- 

de cambio i6nico donde se retiene el i6n dipiridilo, quedando libre de im

Purezas. A continuación se eluye el i6n con una solución salina altamente . 

concentrada y se reduce a radical libre altamente coloreado. El método

detectará un mfnimo de 1 parte de 10- 10 del material vegetal en casos - 

Favorables. 
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IV. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS APLICACIONES POST -EMER- 
GENTES DE HERBICIDAS SELECTIVOS EN EL DESARROLLO --- 

CRECIMIENTO DE CANNABIS SATIVA ( VARIEDAD TURCA). 

NOMBRE PROPORCION MARCA DE DAÑOS ALTURA EN cm. REDUCCION

QUIMICO lb/ A. I. II. X. I. II. X. DE ALTURA

0 0 100

2 100 100 100

EN %. 

0 0 0 0 141 153 147 0

4 100 100 100 0 0 0 100

2 100 100 100 0 0 0 100

G LIFOSATE

19 87

90 90 90 13

1 100 100 100 O 0 0 100

100 100 100 0 0 0 100

100 100 100 0 0 O 100

0 O 0 0 130 151 141 0

4 100 100 100 0 0 0 100

2 100 100 100 0 0 0 100

PARAQUAT

1 100 100 100 0 0 0 100

100 90 95 0 37 19 87

90 90 90 13 27 20 86
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Dada la cantidad y variedad ( le herbicidas existentes en nues- 

tros días así como lo extenso de los cultivos, es casi imposible emi--- 

tir las Recomendaciones precisas para cada [ lerbicida según el tipo de - 

cultiva -y de tierra y condiciones ambientales. Por ello se sugiere que - 

para cada caso en particular, el Agricultor acuda al Centro de Informa

ción más cercano dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganade- 

ría, quien por medio de Ingenieros Agrónomos capacitados, podrán dar - 

solución a cada problema en particular; o en su defecto, acudir a - -- 

personas representantes de los Laboratorios productores de tales sus— 

tancias, 

us- 

tancias, las cuales han sido altamente capacitadas y quienes podrán -- 

orientar correctamente al público que solicite la información. 

fin relación con los herbicidas selectivos para los géneros

Cannabis y Papaver, cabe decir, que, el más usado en la República es

PARAQUAT, que es un herbicida de contacto y que ejerce su acción a

través de su catión, el cual impide la fosforilaci6n oxidativa y ma- 

ta a la planta por asfixia ; por lo tanto sólo basta una buena irri- 

gación aérea sobre el plantío para que éste se vea mortalmente afec- 

tado. 

En Estados Unidos reciéntemente se está usando ROUND - UP, so- 

bretodo para Cannabis, ya que ésta lo absorbe fácilmente a través - 

del follaje. Una vez en el interior de la planta vá a inhibir el

ácido amino aromático biosintético. Su acción es más lenta que la de

Paraquat y no tiene mucha selectividad, pero usado sobre juncos ó

hierbas de hoja ancha se puede obtener, sobre todo si la aplicación

es directa; por lo que también podría ser usado sobre Amapola pues

ésta es considerada de hoja ancha. 
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Ahora bien, si la información buscada es de carácter gene

Tal, o cn algún momento se pienza que haya similitud en condiciones

a las existentes en Inglaterra, consulte el Volúmen 11 del Weed Con- 

trol Ilandhook en su Séptima Edición, escrita por J. Dryer y R. Mak:•- 

peace y editada por Blackwell Scientific Publications. 
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