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I. OBJ�TIVO.
1 

El tmpefto en conseguir una aproximación al manejo

agronómico de Esparto y Caña de Castilla con base en:i 
el �studio. de su hábitat,: bot!nica, morfología, ensayo11

i est

l

blecidos 

yos cultivos 

tados que se 

y en la información de!las personas a cu-
1 

se hace segu¡Lmiento, ha producido:resul

exponen en el presente informe. 

II. APUNTES SOBRE CAÑA DE CASTILLA.

1 Datos de Campo. (Promedio de tres muestras por área.)• 

""'• cm. 
•caftas/m¾ #caftas/m21) total caftas dirunetro1 dirunetro longitud (Je 
maduras." inmaduras m2 de chupone: canuto de cafta, m. 

' 

17 74 ' 26 23 2.8 2.5 3.8 

27 · 75 9 25 36 2.8 2.5 3.8 

31 l 72 11 25 40 3.0 2.8 3.8 

- - - - - 3.0 2.8 3.0 

50 77 15 23 65 3.0 2.8 3.5 

31 75 10 25 41 2.9 2.7 3.6 

Notas. s ( 1) y (2). Dos áreas de cultivo en zona seca de 

Tinjacá en predios de Siervo Rozo •. 

(3) y (4). Dos áreas similares de Candelaria pro

piedades de Evelio Rodríguez y Salvador 

Buitrago. En primer caso no se pudo tomar 

algunos datos. 

(5). Cafta �ilvestre en Torres. Arévalos. 

(6). Promedio General. 



2. Clima..

A la Caña de Castilla se la ve crecer en clima medio a frío

en la región andina, departamentos de Cundinamarca y Boyac!.

Siillbargo se observa que sus mejores condiciones de desarro

llo est!n asociadas a una oscilación amplia de la temperatu

ra día-noche.

Es así que en las zonas bajas (vegas de río) de R!quira y

Tinj 'c! se presentan silvestres o cultivadas, pequefias man

chas
. 

con muy buen desarrollo a consecuencia del microclima 

adecJado. ( +)

El ré[gimen de lluvias en la zona ( +), donde la evaporación 
1 a la traAspiración, apenas es suficiente para susupeÍa 

desar:rollo en !reas arenosas muy secas. Y esta experiencia 
i 

de ca�po demuestra que la planta puede resistir largos ve-

ranos[ en los que el crecimiento se retarda, sus hojas pue-
' 

den a�elgazarse y marchitarse, pero sus rizomas permanecen 
i 

viables, siempre que el suelo no esté desnudo. 

Estas! características del material permiten confirmar la 
1 

recom�ndación de su uso en protección de cauces y control 

de c!;rcavas. 

Se observa sinembargo que su mejor desarrollo se obtiene 
i 

por ercima de los 1.500 m.m.p.a., y preferiblemente en!-
reas �wnedas (nótese el aumento de densidad a medida que 

crece¡la humedad del !rea), ya que es una planta hidrófila 

con l.lfl comportamiento fisiológico especial; este se mani-
-----,-Nota (+): Ver Diagnóstico �colÓgico - 1er Informe. 



fiesta por succión Y p&rdida de agua según niveles de radia

ción, t1mperatura Y consecuentes necesidades de transpiración. 

que con�icionan las horas aptas para la cosecha, punto del cual 

hablareios más adelante. 

, .. Suelo. 

Hemos v st6 

arcillosos.
i 

es mejot. 

crecer esta planta en 'suelos arenosos, medios 

A medida que aumenta la arcilla, su desarrollo 
y¡ 

Se observa crecer bien en terrenos con poca humedad y suelos 

medio aipesado, pero mejor desarrollo en estos mismos suelos

con alta humedad. No soporta encharcamiento permanente. 

En terrenos secos o en los n1uy pantanosos, el canuto es más

corto yldelgado y el crecimiento lento. 

4. Variedaaes.

Existen� aparentemente, dos variedades (sin identificar): la

blancd y la 'morada�.
' 1 

"lF La blanca • con canuto largo ¡,(A : 25 cm. ) , dihetro mediano

(X: 2.6 cm.) y grosor de pared X: 4 m.m.¡ es más dura y fr&gil.

La •morkda', llamada así por el color que toa�. en la madurez

la sección envolvente de sus hojas bajas, es más corta de ca

nuto, más gruesa de pared (ambas medidas poco significativas·)

y menos frecuente en los cultivos.

En general se encontró una longitud mínima de canuto de 1.5 cm.



con diámetro de 2 m.m.; y una longitud máxima de 33 cm. 

con diámetro de 2.8 cm. 
' . 

La lqng�tud promedio de las cañas es de 3.6 m. pero se 

encu�ntran hasta de 5.0 m. 

Las �edidas de canutos se tomaron en lª mitad inferior de

caña, maduras. (los mínimos enel !pice).

Tiras de caña pueden ser cocinadas durante 3 horas para 

aume tar su plasticidad. 

5. Prop

Se realiza naturalmente por rizomas pero también puede ha•

cerse por bretones. En ningún caso por semilla sexual ya

que en la zona no florece.

La si'embra por rizoma pre sen ta el tiempo m!s corto hasta la

madurez (10 a 12 meses), produciendo cañas de buen grosor

desde la primera cosecha.

Los rizomas se siembran a 70 cm. en cuadro, en terreno bien

preparado. En la segunda cosecha la "mata" habrá cerrado.

La siembra por bretones (canutos con yemas), es mAs demo

rada en producir cañas de diámetro normal. En el primer c9r

te los canutos serán delgados; en el tercer corte igualar!

desarrollo.

Los canutos, con dos yemas, se pueden sembrar continuos

en surcos distanciados 70 cm •. Dado que la longitud pro

media de una semilla con dos yemas es 40 cm., este siete-



ma o'rigina una densidad mayor con el propósito de desarro-

lla1¡ pronto la •mata", cuando no se dispone de rizomas. 

En cUalquier caso el terreno debe mantenerse con alta 

humedad hasta el enraizamiento de la semilla. 

Los :rizomas se pueden transportar y conservar en recipien-

tes bon aserrín húmedo o mantillo y no expu�stos a la 

6. Cul til.vo.

Una vez hecha la siembra, el caftal debe mantenerse limpio.

Despu6s del 4to. mes el mismo cultivo controlar& las ma- ,

lezas. (Si se propaga por bretones, podr!n necesitarse m&s

desyerbas).

La Caña de Castilla requiere plena exposición solar. Pero

en suelos secos, en los primeros estados del cultivo, un

sombrío de 25� puede ser requerido para disminuir evapo

transpiración.

La creencia de las personas que hemos visitado es que el

abono químico quemar! el cañal; han sido reticentes a seguir

los Plan&ª de fertilización.

Los cultivos existentes son manejados con el criterio de

abonamiento org&nico a partir de los propios desechos del

caí'lal, pr!ctica que en campo resulta consistente, agronómica

y económicamente.

La densidad (#cañas/m2) en cultivo establecido, es en pro- -�,

medio 41. Puede aumentar en condiciones buenas de suelo y

humedad sin afectar di!metro ni velocidad de crecimiento.



···--------------

En cuanto a densidad de corte, está relacionada con la 

supetj'ivencia del cultivo. En uno conocido con 20 affos 
i

de edad,- el criterio de manejo se origina en la observa-

ción Áe que si muchas caffas se dejan sobremadurar y secar, 

•ee ªfoga la mata•. De este mocto, la densidad de c;orte es
1
á

dete.I'ljlinada por el nwnero de caffas que se encuentren ma-

duras! y variará segwi localidad, y edad del cultivo. 

Para un manejo de entresaca anual, se encuentra que alrede-

dor d� 75% de caffas estarAn maduras en una área de corte. 

Pero �o estamos seguros de tal ciclo de entresaca y esto se 

clarificará más adelante. 

No se:acostumbra podar el caffal; los bretones se pre ■entan

hacia,el ápice, no afectando la calidad del material. 

Existe correlación inversa entre densidad y diámetro de ca

nutos; pero no parece para los propósitos del cultivo ser 

significativa. 

Una práctica comwi es quemar después de corte un caffal vie

jo para adelgazar los tallos. 

No se realizan aclareos; caffas tronchadas deben cortarse. 

7. Cosecha.

El estado de madurez se refleja por el color amarillo de

los canutos, auncuando,los nudos estén verdes; las hojas de

los dos tercios inferiores están marchitas y laii del ápice

verdes.

Si se quiere caña muy dura, dejarla secar un poco más en la



plant�. Cañas cortadas inmaduras se contraen por pérdida de 
! 

humedad perdiendo calidad y haciendoce difíciles de conser-
' 

var por susceptibilidad a agentes de descomposición org!nica. 

La capa se debe cortar por la base, ("a cepa") y con azadón. 

Cañas! cortadas con machete dejan estacas que inhiben nuevos 
1 

brote� y dificultan las labores. El corte con azadón a ce�a,

estimula el crecimiento. 

El corte debe ser realizado en horas de la tarde, en las 

que la alta transpiración naya eliminado el agua de entre 

canutos, que es posible encontrar en horas de la maffana. 

Si las cañas se dejan paradas en la "mata" despt1.és del cor

te o se secan a la sombra, perderAn humedad de modo m,s 

regular, manteniendo su calidad. 

111. APUNTES SOB.lili ,t;::;PAitT0.

l. Datos de Campo.

#Plantas #Plantas #Plantas Long. 
sembradas muertas en flor X cm. 

"°alma.Edad 

secos mes 

Agosto-20-8ó 

Enero -10-87 

864 

" 57 

40 

260 

Ensayo de parcelas donde José Arévalo. 

2. Prendimiento.

5 

20 

80 

10 

Las plantas sufrieron un estress de transplante por

espacio de dos meses. Durante este lapso, la mayoría

2 

7 



de los' c!lamos se marcl'ii taron. l!:l prendimiento :fue exitoso 

co�sid�rando el bajo porcentaje de plantas muertas. 

En la actualidad, todas las raices viejas murieron y se en� 

cuentran rsices nuevas de nasta 50 cm. de largo y con pro-

medio aproximado de �O cm. Durante el prendimiento ·las raices 
 

antiguas no :funcionaron, por lo que se recomienda hacer arran-
' 

que total de c'1amos existentes en la •mata11 antes de ser 

usada como semilla. 

Algunas plantas que :fueron 'taladas en la desyerba con aza

d6n, Píesentan vigorpsa respuesta: retoftos de 25 cm. con 

4 meset de edad. 

3. Floración�

Tenemos un porcentaje alto de plantas :florecidas con corta

longitud de cálamo.

Estas plantas presentan el aspecto característico de la madu

rez, consistente en ápice seco y cálamo levemente menos verde • 

.No sabe,mos si estas plantas florecidas continuarán creciendo. 

Ignor�os si esta floración fue inducida por bajo nivel de 

nitr6geno en el suelo (Cultivo anterior: maiz) o, si, como 

opina l� gente de la zona, se debi6 a clima (bajas tempera

turas, ¡poca lluvia), ya que varios lotes de maiz se encuentran 

con este problema típico, floración prematura. 
i 

4. Cultivo!.

El esparto se comporta mejor, en estado natural, bajo 50� de 



sombrío. Posiblemente un manejo de cultivo que podemos adecuar 

lo haga lnnecesario; pero parece conveniente, dadas las carac-
: í ' i ' 

ter!sticas de auto. subsistencia 1:mplicada.s, ajustarse a aque-

lla con�ici6n natural. 

El asociado mls conveniente aqu!, es el Laurel (Aniba peruti

lis); pero, mientras este crece, puede funcionar el ma1z, re-

duciendo significativamente su densidad, 

La siem�ra del esparto debe hacerse por semilla vegetativa, 

pues como lo hemos indicado en informe anterior, su semilla 
' 

sexual. es de bajo vigor g�rminativo 7 lento crecimiento. 
• • i 

:Zeta se11illa vegetati�a ,. conaistente en trozos de raiz y 

seudota�lo, debe sembrarse apretando el suelo suelto a su al

rededor y mantenerse siempre en condiciones de alta hwnedad. 

Las parcelas han requerido 2 desyerbas. Estas se realizaron 

con azadón y, al pie de planta. con "chuzo". 

4. Respect� de otras Tareas.

-El eJ1sayo con espartoien prediOS!de José Ruiz estuvo retrazado· i . ! f ;_,' ¡ ¡ , 1 

por fal�a de semilla,';-dada lé.' e�c;Jsez de' espart� en la zona.
' ' ' 

Pero ya ¡esta la hemos¡ conseguid�' con Vicente Casas, vecino.

El ensayo se instalar, con iguales condiciones al ya conocido,

' ..... pero soqrealzado, (eras o melgas) y sin cálamos la semilla •. 

-Se sembJ6 la Poa uericana y el Raigrass da.lita y ambos han

· gezaina<!,a satisfactoriamente •

. Se .. llev•� estacas. de Breyo ,nra1zad.a8. en .Bo�o t!, . p!!,�2�Merta 

hHf•i:tl•;;: · ;d:•.', 

-se tiene programado un d!a de campo para Huerta Ca.sera en Can

delaria jlai'a él slbado 7 de Febrero.
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