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O Brasil destaca-se atualmente no cenário mundial como um dos 
maiores e mais importantes produtores de alimentos. Dentro desse contexto, 
as Ciências Agrárias desempenham papel fundamental no crescimento da 
nação brasileira, haja visto que este é um país essencialmente agrícola, grande 
produtor de alimentos a nível nacional, como internacional. Além disso, esse 
ramo das ciências agrárias encontra-se em constante transformação e evolução, 
demandando cada vez mais investigações e aprimoramento dos conhecimentos 
já existentes. 

Por isso, o desenvolvimento de estudos e pesquisas nas áreas de 
produção, conservação e desenvolvimento dos recursos naturais voltados para 
a expansão dos trabalhos agrícolas, destacam-se como de grande valia, e 
merecem um olhar especial. 

Nesse sentido, e buscando trazer mais informações em torno dessa 
temática, o livro “Ciências Agrárias: Estudos sistemáticos e pesquisas avançadas 
2” se apresenta como um instrumento eficaz e relevante envolvendo os mais 
diversos aspectos dos estudos dentro deste campo de estudo, a fim de promover 
um aparato aos produtores, estudiosos e pesquisadores da área. É dentro 
deste contexto que oferecemos ao leitor a oportunidade de desfrutar de todo o 
conhecimento prestado no presente material, a fim de despertar-lhes um olhar 
crítico e inovador para além das informações trazidas nele. Excelente leitura!

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Jonathas Araújo Lopes

Nara Rúbia Santos Ferreira
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CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS 
MEDIANTE USO DE GANSOS. PROPUESTA 

METODOLÓGICA

CAPÍTULO 1
 

Hernán Rodríguez

Jorge Campos

Víctor Finot

Rita Astudillo

Ester Figueroa

RESUMEN: El control del crecimiento de la 
cubierta vegetal entre y sobre la hilera de 
frutales con maquinaria es costoso y dificulta 
el diseño de las plantaciones, por lo que el 
uso de herbicidas es lo habitual. Dentro 
de la agricultura orgánica es fundamental 
la eliminación del uso de herbicidas para 
realizar el proceso de transición a agricultura 
orgánica o la mantención de esta. Entre 
las posibles medidas a implementar está 
el corte y control térmico de malezas, el 
recubrimiento del suelo, el uso de coberturas 
vivas de protección y pastoreo animal. El 
ganso (Anser domesticus) es un herbívoro 
que tiende naturalmente al pastoreo, 
condición que lo convierte en un buen 
controlador de malezas. El objetivo de este 
trabajo es proponer una metodología para el 
control de malezas utilizando gansos (Anser 
domesticus) en frutales de Chile central. 

Ensayos de campo fueron realizados en 
una viña orgánica (como modelo productivo) 
y el establecimiento experimental se realizó 
en una superficie de 4,5 hectáreas. Fueron 
definidos cuatro tratamientos según la 
densidad de aves a alojar, correspondiendo 
a 30, 60, 90 y 0 gansos ha-1, que equivalen a 
alojar 8, 16, 24 y 0 gansos en cada parcela. 
El total de gansos ingreso al mismo tiempo 
a las 18 parcelas, con distribución al azar de 
los tratamientos. El pastoreo fue realizado de 
lunes a viernes (9:00 am - 3:00 pm) más 300 
g ave-1 día-1 de suplemento alimenticio. Se 
evaluó la flora de malezas entre septiembre 
y octubre, estimando abundancia, cobertura 
y valor de importancia relativa. Los gansos 
fueron identificados y pesados cada 15 
días, para estimar parámetros productivos.  
Resultados: A partir de los censos de flora 
de malezas, se determinó la presencia 
de 79 especies, destacando por valor 
de importancia Bromus catharticus, B. 
hordeaceus, Carduus pycnocephalus, 
y por coberturas Bromus hordeaceus, 
B. catharlicus, Geranium core-core. Los 
gansos disminuyeron su peso vivo, durante 
el periodo de acostumbramiento al pastoreo 
y suplementación, pero después de 14 días 
recuperaron su peso inicial, y concluyeron 
el periodo experimental con mínimas 
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diferencias de peso. El consumo de alimento durante pastoreo, disminuyó a medida que 
la pradera maduró al tiempo que, aumentó el consumo de suplemento. Las densidades 
evaluadas fueron insuficientes para controlar malezas, incluso el tratamiento de densidad 
de 90 gansos ha-1 resulto ser muy bajo. La propuesta metodología incluye: Verificar la 
altura del follaje del huerto, si es superior a 80 cm de altura es factible el uso de gansos, los 
cuales deberían entrar con altura de malezas no mayor a 5-10 cm, se recomienda estimar la 
cobertura de la vegetación y el porcentaje de malezas no palatables para determinar la carga 
animal, proporcionar agua a libre disposición, sombra, protección contra los depredadores 
y suplementación para evitar disminuciones de peso. El control de malezas biológico con 
gansos, debe ser complementado con control mecánico o químico, para eliminar las especies 
rechazadas por las aves. 
PALABRAS CLAVE: Términos de índice: aves, agricultura orgánica, pastoreo, sustentabilidad

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, las malezas han sido definidas como cualquier planta indeseada 

que crece de manera espontánea en un lugar destinado a un cultivo especifico. Estas 
independiente de su poseen o no uso productivo, compiten con el cultivo activamente por 
agua, nutrientes y luz, afectando la producción programada.  Sin embargo, sobre todo en 
cultivos frutales, que dejan un espacio importante entre plantas, las malezas forman una 
cubierta vegetal que protege y mejora a largo plazo la aireación e infiltración de agua y la 
fertilidad del suelo. Lamentablemente, el control del crecimiento de esta cubierta vegetal 
entre y sobre la hilera de frutales con maquinaria es costoso y dificulta el diseño de las 
plantaciones. (Covacevich y Quezada 2019), por lo que el uso de herbicidas en los cultivos 
tradicional o convencional es lo más frecuente.

 La Comisión del Codex Alimentarius define “agricultura orgánica” como un sistema 
de producción que promueve e incrementa la salud del agroecosistema, incluyendo la 
biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Incentiva el uso de 
métodos agronómicos, biológicos y mecánicos en las prácticas de manejo, con el propósito 
de reducir la utilización de insumos sintéticos externos. Mientras que la Norma Chilena de 
Producción Orgánica, la define como un sistema integral de producción agropecuaria basado 
en prácticas de manejo ecológico, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad 
sostenida en base a la conservación y/o recuperación de los recursos naturales (INE 
2006). Dentro de los elementos que sustentan la agricultura orgánica es fundamental la 
eliminación del uso de productos de origen químico sintético que dañen el medio ambiente 
o afecten a la salud humana (Céspedes et al., 2007), dentro de los cuales, los herbicidas 
representan uno de los mayores desafíos del proceso de transición a agricultura orgánica o 
la mantención de esta. En el manejo de plagas, enfermedades y malezas, se debe utilizar 
una, o una combinación de las medidas planteadas en el Artículo 14 de la norma chilena, 
para el aumento y conservación de la biodiversidad. Entre las medidas utilizables es posible 
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considerar el corte y control térmico de malezas, el recubrimiento del suelo (con materiales 
como paja, rastrojos y grava fina), el uso de coberturas vivas de protección y pastoreo 
animal. La actividad vitivinícola es una de las más representativas de las tradiciones 
productivas de Chile, logrando posicionar al país como uno de los principales productores 
a nivel mundial, siendo el cuarto exportador de acuerdo con las cifras del año 2021 por 
International Organization of vine and wine (OIV). Sin embargo, el volumen de exportación 
de Chile experimento una caída del 2% en comparación con 2019, llegando a 8,5 millones 
de hectolitros en 2020 (OIV, 2021). En Chile existe un crecimiento importante de la superficie 
de viñas orgánicas las cuales son destinadas a la producción de vino orgánico, debido a 
que tienen un importante mercado externo que avala su crecimiento. Los últimos datos 
oficiales señalan que en Chile existen unas 131.974 hectáreas bajo producción orgánica, 
de las cuales 3.063 hectáreas son de uva vinífera) (SAG 2016).

El ganso (Anser domesticus) pertenece a la clase Aves, orden Anseriformes, familia 
Anatidae, subfamilia Palmipedae. Es un herbívoro que tiende naturalmente al pastoreo, 
condición que lo convierte en un buen controlador de malezas. A nivel del tracto digestivo 
no difiere del resto de las aves, aunque la digestión de los carbohidratos complejos como 
hemicelulosa, celulosa y pentosanos se puede deber a un tipo particular de flora microbiana 
existente en el ciego. Posee una fuerte molleja para triturar el alimento, un largo pico y 
mandíbula superior provista de laminillas sobresalientes con aspecto de dientes que 
cumple la función de aprehensión (Camiruaga, 1991).

Los gansos comen plantas tiernas de casi todas las familias. En gramíneas, 
muestra preferencia por el maicillo (Sorghum halepense) y por el pasto bermuda (Cynodon 
dactylon); estas especies perennes ocasionan severos daños en cultivos en Latinoamérica 
(Huss, 1984). También comen plantas inmaduras de varias malezas de la familia 
Cyperaceae (principalmente de los géneros Carex y Cyperus) así como plantas jóvenes 
de varias latifoliadas. También Lanini y Grant (2003) concuerda que los gansos prefieren 
las especies de gramíneas y solo comerán otras malezas después de que las gramíneas 
hayan desaparecido y estén hambrientos. Ellos incluso excavarán y comerán rizomas de 
Sorghum y Cynodon. Estas malezas pueden ser especialmente molestas en viñas.

Se prefieren los gansos jóvenes porque son más activos, menos excitables y 
necesitan más forraje para su crecimiento y mantención (Huss, 1984). Según Cullington 
(1975) los gansos pueden consumir hasta un kilogramo de pasturas por día.

En general, el uso de gansos como controlador biológico tiene una serie de ventajas, 
como ahorro de herbicidas y labores de desmalezamiento constante, ya que los gansos van 
comiendo las malezas a medida que brotan. Tiene una gran adaptación a climas cálidos 
como a fríos aun en sistemas al aire libre (Universidad de Chile, 2004).

El ganso tiene una eficiente conversión de alimento en carne, esto es, la cantidad de 
alimento necesaria para subir un kilo de peso vivo. En comparación con el ganado vacuno 
que requiere 10 kilos de alimento y con el cerdo que requiere 5 kilos, las aves de corral sólo 
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necesitan 2,5 kilos de grano o concentrado para subir un kilo de peso vivo. Por otra parte, 
es posible, además, ahorrar en herbicidas y en alimento concentrado usando las malezas 
o pradera como alimento para los gansos (Huss, 1984). 

A pesar de su gran capacidad de adaptación, el ganso no ha sido explotado 
comercialmente en Chile en los niveles que ha alcanzado la empresa avícola de pollos de 
carne (Broiler). La explotación comercial se reduce en la actualidad a países de Europa 
(Alemania, Austria y Francia) y Asia (China) (Universidad de Chile, 2004).

En Chile, el ganso está más bien destinado al autoabastecimiento, en un sistema 
de producción artesanal (INE, 2007). Según el VII censo agropecuario y forestal 2006-
2007 (INE, 2007), las Pequeñas y Medianas Explotaciones (PYMEX) en Chile trabajan, 
principalmente, la ganadería menor que incluye ovinos, cerdos y aves de corral. Con este 
sistema se apoya la producción de aves de corral al conformar una crianza a mayor escala 
lo que refuerza la producción industrial de carne de ave en el país. PYMEX representa más 
de 90 % del total de los productores agropecuarios del país. El objetivo de este trabajo es 
proponer una metodología para el control de malezas utilizando gansos (Anser domesticus) 
en frutales de Chile central.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Ensayos de campo fueron realizados en una viña orgánica (como modelo productivo) 

ubicada en el predio Los Huañiles de Quilvo, 228 m.s.m. (34°55’09”S, 71°09’40”W), comuna 
de Romeral, Provincia de Curicó Región del Maule, Chile. 

El establecimiento experimental se realizó en el cuartel N°5 de una superficie 
total de 4,5 hectáreas. Este cuartel desde 2004 tiene la variedad Carmenere, en marco 
de plantación 2,2 x 1,3m. En esta superficie fueron delimitadas parcelas, utilizando malla 
tipo raschel, donde cada parcela (n=18), correspondiente a 2500m2 dando origen a cada 
tratamiento.

Fueron definidos cuatro tratamientos según la densidad de aves a alojar. De esta 
forma los tratamientos 1, 2, 3 más una parcela control, correspondiendo a 30, 60, 90 y 
0 gansos ha-1, que equivalen a alojar 8, 16, 24 y 0 gansos en cada parcela. El total de 
gansos (n= 360) ingreso al mismo tiempo a las 18 parcelas, con distribución al azar de los 
tratamientos, manteniéndose durante 6 semanas en este orden. Dentro de cada parcela 
fueron ubicados bebederos suficientes para la densidad de aves propuesta. El pastoreo fue 
realizado de lunes a viernes desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm. Adicionalmente, se le 
suministró 300 g ave-1 día-1 de suplemento alimenticio, que corresponde al consumo habitual 
de gansos para producción de carne, pesándose el alimento no consumido al día siguiente. 
Sábados y domingos fueron mantenidas las aves en el corral de guarda, alimentadas con el 
mismo suplemento y con agua ad libitum. Las aves de cada tratamiento fueron mantenidas 
separadas durante el pastoreo, el transporte y el alojamiento, de manera de no alterar las 
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mediciones (Figura 1)

Evaluaciones
Flora de malezas. La recolección de las especies presentes como malezas en el 

viñedo se realizó entre septiembre y octubre. Las plantas recolectadas fueron depositadas 
en el Herbario de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, Chillán, 
Chile. 

Para estimar la abundancia de las especies de malezas se siguió el método de 
frecuencia de punto. Para ello se confeccionó un marco de 1 m de largo por 30 centímetros 
de alto, subdividido en 10 puntos separados 10 centímetros. Por cada punto se hizo 
descender una varilla metálica de 2 mm de diámetro y se anotaron las plantas que fueron 
contactadas por las varillas (Figura 2). En cada oportunidad se hicieron 10 repeticiones 
(100 puntos) por tratamiento. La estimación de cobertura se realizó semanalmente entre 
el 29 de septiembre y el 03 de noviembre (seis censos). Además, se determinó la especie, 
familia, forma de vida (anual, bienal o perenne) y la altura (centímetros) de las plantas. 
La información se tabuló y se calculó un valor de importancia relativo, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: VI = Fr + Cr, donde VI es el valor de importancia, Fr frecuencia relativa y 
Cr cobertura relativa (Wikum y Shanholtzer, 1978).
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A. Pastoreo en franja de gansos, B. Pesaje, C. Bebederos en corral de guarda, D. Rampa de acceso a 
transporte, E. Transporte de gansos, divididos por tratamientos, F. Bebederos en viñedo, G. Comedero 

en corral de guarda, H. Pastoreo, I. Corral de guarda, dividido por tratamientos, J. Llenado de 
bebederos en viñedo, K. Franjas de pastoreo (tratamientos), divididos con malla rashel.

Figura 1 Manejo de gansos durante periodo experimental en viñedo orgánico, ubicado en Los Huañiles 
de Quilmo, comuna de Romeral, Curicó, Chile.
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A. Esquema, B. vista superior, C. vista lateral, D. acercamiento varillas

Figura 2 Marco de frecuencia de puntos utilizado para estimar la cobertura y frecuencia relativa de las 
malezas.

En relación a nomenclatura, posición sistemática y origen fitogeográfico se siguió 
las pautas de Marticorena y Quezada (1985) y Matthei (1995). Para efectos prácticos 
de diferenciación de las especies de pastos (Poaceae) en el campo se agruparon dos 
grupos nombrados como Poaceae 1, donde se encuentran las de mayor tamaño desde 15 
centímetros aproximadamente, y las que no sobrepasan los 15 centímetros denominadas 
Poaceae 2 donde se reúnen las de menor altura.

Identificación y pesaje de los gansos. Para identificar a los gansos se les colocó un 
crotal numerado en el ala izquierda, para identificarlos según tratamiento. Los gansos se 
pesaron al iniciar el ensayo y cada 15 días en una balanza digital, modelo ACS-C1, marca 
Gili® (China) (Figura 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Flora de malezas. La flora muestreada en los seis censos de vegetación comprendió 

79 especies agrupadas en 29 familias (Tabla 1). Las especies que presentaron los mayores 
valores de importancia fueron Bromus catharticus (21,5%), B. hordeaceus (27,6%), Carduus 
pycnocephalus (14,5%), Convolvulus arvensis (10,8%), Geranium core-core (16,3%), 
Avena barbata (15,0%), Juncus bufonius (10,0%) y Galega officinalis (9,5%). Las mayores 
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coberturas las presentaron Bromus hordeaceus (22,4%), B. catharlicus (17,0%), Geranium 
core-core (9,5%), Avena barbata (8,8%) y Carduus pycnocephalus (7,7%) (Tabla1). Aunque 
Galega officinalis presentó baja cobertura (3,5 %) presentó alta frecuencia (6,0%), siendo 
la tercera especie más frecuente después de Geranium core-core (6,8%) y Avena barbata 
(6,25%) (Figura 3).

En los resultados del ensayo no hubo relación entre la cobertura o valor de 
importancia con la carga animal. Así, algunas especies con alto valor de importancia, 
como Bromus y Geranium son apetecidas por los gansos mientras otras como Carduus 
pycnocephalus o Galega officinalis no lo son. De este resultado es posible extraer una 
primera recomendación para la propuesta metodológica, que es utilizar junto con los 
gansos como agentes de control un método alternativo para las malezas no consumidas. 
Las especies no palatables encontradas en el inventario realizado son relativamente fáciles 
de controlar ya que, no se reproducen por estolones o rizomas, por lo que se pueden 
controlar por algún método mecánico, como el uso de desbrozadora.
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A. Brassica rapa, B. Bromus catharticus, C. Cardus pycnocephalus, D. Vicia benghalensis, E. Fumaria 
agraria, F. Hordeum hystrix, G. Rumex acetosella, H. Galega officinalis, I. Geranium core-core, J. 

Verbena litoralis, K. Rapistrum rugosum, L. Stachys grandidentata, M. Modiola caroliniana, N. Conium 
maculatum.

Figura 3 Algunas especies identificadas en el viñedo orgánico, ubicado en Los Huañiles de Quilmo, 
comuna de Romeral, Curicó, Chile.

En general, la vegetación se mantuvo constante durante todo el periodo muestreado, 
demostrando que la carga animal utilizada no fue suficiente para producir una disminución 
notable de la cobertura. Solo en el caso de algunas gramíneas de menor altura puede verse 
una clara disminución en los valores de cobertura durante el periodo y entre tratamientos. 
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No obstante, la altura inicial de la vegetación alcanzó un promedio de 10 cm, lo que está 
por sobre lo que la literatura determina como óptimo para iniciar el pastoreo con gansos 
(Camiruaga, 1991; Azócar y Olmedo, 1993; Cuevas et al., 1980), lo que explica que el 
pastoreo de estas especies no haya sido lo suficientemente eficiente como para controlar las 
malezas presentes. Por otro lado, el periodo de ensayo en campo no fue lo suficientemente 
largo como para observar los cambios vegetacionales en todo el periodo de producción del 
viñedo.

Variación de peso de los gansos. Durante el periodo experimental, los gansos 
presentaron una disminución de peso vivo, asociado al periodo de acostumbramiento al 
pastoreo y suplementación. El menor peso registrado fue 14 días después de iniciado el 
bioensayo, que corresponde al periodo de acostumbramiento. Aunque dos evaluaciones 
después (14 días) el peso inicial se había recuperado (Figura 4). Las diferencias de peso 
iniciales entre los tratamientos se estrecharon en la medida que se avanzó en el bioensayo. 

Figura 4 Variación de peso vivo de gansos durante bioensayo de control de malezas.

Consumo de alimento. Gracias a la cuantificación del rechazo o sobrante diario 
de suplemento, fue posible indicar que a medida que la pradera maduró y sobremaduró, 
la cantidad de suplemento diario sobrante disminuyó, es decir los gansos cambiaron su 
preferencia de consumo pasando de la pradera en estados vegetativos inmaduros a el 
suplemento elaborado a partir de granos, para finalizar consumiendo únicamente el 
suplemento (Figura 5). Los gansos dependiendo de la calidad de la pradera, tienen un 
vaciado de buche 2 a 4 horas (Bardaji sin año), lo cual podría implicar que los gansos 
del tratamiento con densidad 90 gansos ha-1 y que presentaron un consumo menor 
(aproximadamente 600 g semanal) de alimento suplementario, regresaban del pastoreo 
con el buche a plena capacidad, implicando una menor apetencia.
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Figura 5 Variación de consumo de alimento suplementario semanal, de gansos durante bioensayo de 
control de malezas.

El consumo de forraje está directamente relacionado con la composición química y 
componentes fibrosos de la dieta (Paulino et al., 2002), a medida que aumenta la madurez, 
disminuye la palatabilidad de las malezas, por su directa relación con el valor proteico 
(Ramírez, 2000) y del olor, sabor, textura o sonido al ser masticado (Vivaz y Arismendy, 
2001). Esto concuerda con Cuevas et al. (1980) que aconseja mantener la pradera de tal 
modo que provea un forraje de mayor calidad sin permitir la acumulación de gran cantidad 
de forraje lo que afecta la calidad nutritiva de la pradera.

Concordando con Cuevas et al. (1980), Camiruaga (1991) y Azocar y Olmedo 
(1993), se recomienda que los gansos entren a la pradera cuando las malezas comiencen 
a aparecer y que no haya crecido más de 5 cm, ya que esto asegura la calidad nutritiva de 
la pradera, y debido a que los gansos no consumen el pasto que está muy crecido.

Carga animal. Las densidades evaluadas en el bioensayo fueron insuficientes para 
controlar malezas en un plazo de 60 días aproximados, incluso el tratamiento de densidad 
de 90 gansos ha-1 resulto ser muy bajo, para controlar malezas en una pradera de Chile 
central 

En relación al número de gansos por ha, hay discrepancia en la literatura sobre la 
carga ideal. Geiger y Bieller (1993) recomiendan de dos a cuatro animales por hectárea 
para cultivos en hilera, mientras que Flores et al. (1990) en cultivo de Pejibaye (Bactris 
gasipaes H.B.K.) sin espinas, propone 333 gansos ha-1, consiguiendo consumo de malezas 
de hasta 15cm de altura en 50 días.

Una experiencia nacional, utilizando pradera mejorada utilizo una carga animal de 
200 gansos ha-1 por 60 días, pero se concluyó que el bioensayo no logro mantener la 



Ciencias agrarias: Estudios sistemáticos e investigación avanzada 2 Capítulo 1 12

calidad del forraje (Cuevas et al. 1980). Otros autores aconsejan que cien gansos puedan 
mantenerse en una hectárea de pradera por un año (Azocar y Olmedo, 1993). Aunque 
para controlar malezas, se recomienda una carga animal superior a 100 gansos ha-1 
cuando existe una gran riqueza de malezas (Camiruaga, 1991). En el presente bioensayo, 
fue seguida la recomendación de Camiruaga (1991), pero por la disponibilidad de aves 
homogéneas, se restringió a un máximo de 90 aves ha-1.

Propuesta metodológica para el control de malezas con gansos en Chile 
central. Antes de concretar la propuesta metodológica, es importante mencionar que se 
espera que estos gansos al concluir su labor de controladores de malezas, sean destinados 
a obtención de carne, razón por la cual no puede ser descuidada su alimentación, la cual 
debe cumplir con sus requerimientos nutricionales de mantención y producción, para 
aumento de peso, es por ello que se determinó la entrega de 300 gramos ave-1 día-1 de 
alimentación suplementaria al ensayo.

Sobre esto hay poco acuerdo entre los autores, por ejemplo, Azocar y Olmedo 
(1993) recomiendan mantener los gansos solo con pradera y usar suplementación 
únicamente antes de la postura y durante esta. La alimentación adicional puede ser de 
granos chancados de avena, cebada, trigo, etc., en dosis de 100 gramos diarios por ave y, 
Arroyo (1993) aconseja no proporcionarles más de 50 g de suplemento para mantenerlos 
necesitados de alimento. Mientras que, en el caso de engordarlos para la venta, se les 
debe proporcionar, cuando no se encuentren pastoreando, una alimentación no mayor de 
180 a 200 gramos ave-1 día-1; ya que cantidades superiores disminuyen su apetito por las 
malezas (Camiruaga, 1991). 

En relación a otros factores de manejo, Cuevas et al. (1980), Anrique et al. 
(1982), Voullieme et al. (1982), Huss (1984), Camiruaga (1991), Azocar y Olmedo (1993), 
concuerdan que se debe proporcionar a los gansos a lo menos agua para beber, además 
de sombra y protección contra depredadores.

Finalmente, debe procurarse que el manejo del huerto no permita que los gansos 
dañen los brotes que dan origen a la producción presente y futura.

Propuesta.

• Verificar la altura del follaje del huerto, si es superior a 80 cm de altura es fac-
tible el uso de este medio de control, ya que pueden permanecer todo el año 
en el predio.

• Los gansos deberían entrar al predio cuando las malezas están apareciendo o 
se realizará un corte, de modo que las malezas no tengan una altura mayor de 
5-10 cm.

• Se recomienda estimar la cobertura de la vegetación y el porcentaje de malezas 
no palatables para determinar la carga animal

• Se debe proporcionar a los gansos al menos agua a libre disposición, sombra, 
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protección contra los depredadores.

• Las malezas les suministran suficientes nutrientes para su crecimiento y man-
tención. Además, utilizar suplemento cuando lo requiera en una ración suficien-
te que no disminuya su peso. Se recomienda pesar los gansos una vez a la 
semana.

• Siempre el control de malezas biológico con gansos, debe ser complementado 
con control mecánico o químico, para eliminar las especies rechazadas por las 
aves.

CONCLUSIONES

1.- El control de malezas con gansos en huertos frutales de Chile central requiere 
ser complementado con otros métodos de control.

2.- La carga animal utilizada fue insuficiente para controlar malezas por sí sola.
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Especie O CV FV FC RV IA Cr Fr VI A
I. MONOCOTILEDONEAS
1. Cyperaceae
Cyperus sp. n p h e riz ms 0,74 1,7 2,45 20-50
2. Iridiaceae
Sisyrrinchium graminifolia 
Lindl. n p h e riz fl 0 0 0 n.d

3. Juncacear
Juncus bufonius L. n a t e nv m 5,75 4,26 10,01 n.d.
Juncus cyperoides Lah. n p h e nv fl 0 0 0 n.d.
4. Poaceae
Aira ceryophyllea L. i a t e nv fl 0 0 0 n.d.
Avena barbata Pott. Ex Link i a t e nv ms 8,75 6,25 15 30-80
Avena fátua L. i a t e nv pr 0 0 0 n.d.
Briza minor L. i a t e nv mc 0,1 0,57 0,67 10-50
Bromus catharticus Valh n a t e nv mc 16,95 4,55 21,5 n.d.
Bromus diandrus Roth i a t e nv m 0 0 0 n.d.
Bromus hordeaceus L. i a t e nv pr 22,44 5,11 27,55 n.d.
Dactylis glomerata L. i p h e nv m 0,32 0,57 0,89 n.d.
Hordeum hystric Roth i a t e nv mc 0,26 0,57 0,83 n.d.
Hordeum murinum L. i a t d nv pr 2,07 1,7 3,77 n.d.
Poa annua L. i a t e/d nv mc 1,52 0,57 2,09 n.d.
Poa pratensis L. i p h e riz m 0 0 0 n.d.
Vulpia myurus (L.) C.C. Gmel.
var. Myurus i a t e nv mc 0,55 0,57 1,12 n.d.

II. DICOTILEDÓNEAS
5. Apiaceae
Conium macalatum L. i a t e nv mc 0,29 0,85 1,14 <250
Daucus carota L i a t e nv pr 0 0 0 n.d.
6. Asteraceae
Bidens aurea (Aiton) Sherff i p h sros riz ms 0,36 2,27 2,63 50-100
Carduus pycnocephalus L. i a t e nv mc 7,72 6,82 14,54 80-120
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Chamomilla suaveolens 
(Pursh) Ryddb i a t e nv mc 0,1 0,85 0,95 n.d.

Cynara cardunculus L. i p h e nv ms 0 0 0 n.d.
Lactuca serriola L. i a t e nv pr 2,23 5,97 8,19 50-100
Leontodon saxatilis Lam. i a/p t/h ros nv mc 0,29 1,99 2,28 10-35
Matricaria chamomilla L. i a t e nv fl 0 0 0 n.d
Senecio vulgaris L. i a t e nv pr 0 0 0 n.d.
Sonchus oleraceus L. i a t e nv pr 0 0 0 n.d
Sonchus tenerrimus L. i bi h e nv mc 0 0 0 n.d,
Taraxacum officinale Weber i p h ros nv pr 1,55 4,26 5,81 5-20
7. Boraginaceae
Amsinckia calycina (Moris) 
Chater n a t e nv mc 0 0 0 n.d.

Echium vulgare L. i bi h ros nv ms 0 0 0 n.d.
8. Brassicaceae
Brassica rapa L. i a t e nv ms 0,74 2,56 3,3 <100
Capsella Bursa-pastoris (L.) 
Medik. i a t ros nv mc 0,13 0,57 0,7 n.d.

Cardamine hirsuta L. i a t e nv mc 0 0 0 n.d.
Raphanus sativus L. i a t e nv ms 0,45 2,56 3,01 15-150
Rapistrum rugosum (L.) All. i a t e nv ms 0 0 0 n.d.
Sisymbrium orientale L. i a t e nv mc 0 0 0 n.d.
9. Caryophillaceae
Silene gallica L. i a t e nv pr 0 0 0 n.d.
10. Chenopodiaceae
Chenopodium álbum L. i a t e nv ms 0 0 0 n.d.
11. Convolvulaceae
Convolulus arvensis L. i p h rep riz ms 5,1 5,68 10,78 <10
12. Euphorbiaceae
Euphorbia heliscopia L. i a t e/d nv mc 0 0 0 n.d.
Euphorbia peplus L. i a t e nv mc 0 0 0 n.d.
13. Fabaceae
Galega officinales L. i p h e nv ms 3,49 5,97 9,45 40-150
Lupinus angustifolius L. i a t e nv fl 0 0 0 n.d.
Medicago arábica (L.) Hudson i a t d nv m 0,1 0,57 0,67 10-80
Medicago polymorpha L. i a t rep nv mc 0 0 0 n.d.
Medicago sativa L. i p h e nv fl 0 0 0 n.d.
Trifolium arvense L. i a t e nv m 0,03 0,28 0,32 5-40
Trifolium glomeratum L. i a t d nv fl 0,23 1,42 1,65 10-30
Trifolium pratense L. i p ch e nv fl 0 0 0 n.d.
Trifolium repens L. i p h rep est fl 1,16 3,69 4,86 10-30
Vicia sativa L. i a t d nv ms 1,52 3,69 5,21 50-80
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14. Fumariaceae
Fumaria agraria Lag. i a t e nv mc 0 0 0 n.d.
15. Geraniaceae
Erodium moschatum (L.) 
L´Hérit. Ex Aiton i a t d nv ms 0,84 1,14 1,98 10-60

Geranium core-core Steud n p h d nv m 9,53 6,82 16,34 20-80
16. Hypericaceae
Hypericum perforatum L. i p ch e nv ms 0 0 0 0
17. Lamiaceae
Lamium amplexicaule L. i a t e nv pr 0 0 0 n.d.
Mentha pulegium L. i p h d nv pr 1,65 3,98 5,62 10-40
Stachys gradidentata Lindl. i e t e nv mc 0 0 0 n.d..
18. Malvaceae
Malva nicaensis All. i p t d nv m 0,23 0,85 1,08 20-60
Modiola caroliniana (L.) G. 
Don i p h rep nv pr 0,97 2,27 3,24 <5

19. Mimosaceae
Acacia caven (Mol.) Mol n p f e nv fl 0 0 0 n.d.
20. Oxalidaceae
Oxalis corniculata L. i p h e riz mc 0,32 0,85 1,18 10-30
21. Papaveraceae
Eschscholzia californica 
Cham. i p h e nv mc 0 0 0 n.d.

Papaver rhoeas L. i a t e nv m 0 0 0 n.d.
22. Plantaginaceae
Plantago lanceolata L. i p h ros nv pr 0,48 2,84 3,33 20-100
23. Polygonaceae
Polygonum aviculare L. a a t rep nv ms 0 0 0 n.d.
Rumex acetosella L. i p h rep riz ms 0,13 0,28 0,41 10-50
Rumex crispus L. i p h e nv pr 0 0 0 n.d.
24. Ranunculaceae
Ranunculus repens L. i p h rep est pr 0 0 0 n.d.
25. Rosacea
Rubus ulmifolius Schott i p h trep nv ms 0,03 0,28 0,32 20-100
26. Rubiaceae
Sherardia arvensis L i a t rep nv mc 0 0 0 n.d.
27. Scrophulariaceae
Verbascum thapsus L. i bi h sros nv mc 0 0 0 n.d.
Veronica anagallis-aquatica L. i p h e nv mc 0 0 0 n.d.
Veronica pérsica Poir. i a t rep nv mc 0 0 0 n.d.
28. Urticaceae
Urtica dioica L. i bi t e nv mc 0 0 0 n.d.
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Urtica urens L. i a t e nv mc 0 0 0 n.d.
29. Verbenaceae
Verbena litoralis H.B.K. i p h e nv mc 0,65 2,56 3,2 60-150

Origen:  i = introducida; n = nativa; Ciclo de vida: a = anual; bi = bienal; p = perenne; Forma de 
vida: t = terófito; h = hemicrofito; f = fanerófito; ch = caméfito; Forma de crecimiento: e = erecta; d = 

decumbente; rep = reptante; ros = roseta; trep = trepadora; Reproducción vegetativa: est = estolones; 
riz = rizomas; nv = sin órganos de reproducción vegetativa; Importancia agronómica: fl = flora; 

m = maleza; mc = maleza común; ms = maleza muy seria; pr = maleza principal; Altura: n.d.= no 
determinada.

Tabla 1 Catalogo de flora de malezas presentes viñedo orgánico de la Región del Maule, Chile. O 
= origen; CV = ciclo de vida; FV = forma de vida; FC = forma de crecimiento; RV = reproducción 

vegetativa; IA = importancia agronómica; Cr = cobertura relativa; Fr = frecuencia relativa; VI = valor de 
importancia; A = altura de planta en centímetros.
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