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RESUMEN 

Los mohos del grano, causados por varios géneros de hongos patógenos se

presentan en mazorcas de mafz ocasionando decremento en la producción de seml 

!las y en su calidad para consumo humano ó animal. Las condiciones clfmaticas 

de temperatura y humedad que se presentan en el verano en la región central -

de Jalisco son las adecuadas para el desarrollo de estos patógenos. 

En el presente trabajo se buscó establecer el tipo de microorganismos pat~ 
--
genos formadores de mohos que se presentan en el grano a la cosecha de mafz,-

en la región central de Jalisco por lo que en una primera etapa se recolecta

ron los diferentes tipos de materiales que se cultivan en esta región y post~ 

riormente en una segunda etapa se realizaron determinaciones de laboratorio -

para precisar el tipo de microorganismos existentes en el grano. 

Los .microorganismos que se identificaron fueron en orden de importancia: -

Fusarium ~-· Penincillium sp., Rhizopus ~-· Aspergillus sp., asr mismo, se

hizo una clasificación de los materiales usados en la región de estudio que -

son mas resistentes o susceptibles al ataque de microorganismos de los cu~les 

los que presentaron:·mayor resistencia fueron las variedades H 360, los ·híbri

dos Pioneer y el hfbrido 47, y algunos criollos; y los que presentaron mayor

susceptibilidad fueron las variedades B 15, B 555, Pioneer 507, B 806 y-- -

H 507. 

Los municipios que mostraron mayor incidencia de microorganismos fueron: -

Tequila, Tlajomulco, Tala y Zapopan. 

En la localidad de Atequiza se encontró interactuando con Fusarium sp., 

bacterias del tipo Micrococus rosae. 
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1, INTRODUCCION 

El malz es la planta originaria de America más importante. Por lo gene-

ral este cultivo se siembra en más de 100 millones de Hectáreas cada año con-

una producción aproximada de 250 millones de toneladas métricas. 

El mafz tiene multiples usos: En algunas areas del mundo se usa básicamen

te como alimento humano y en otros se utiliza para el ganado. 

En la actualidad uno de los problemas para su buena producción son las en

fermedades que reducen considerablemente el rendimiento y -la calidad del cul-. 

tivo del mafz. La reducción mundial de la producción de grano promedia al- -

9.4 %. 

Las pudriciones en la mazorca y el grano son debidas a la incidencia de oi. 

ganismos pátogenos que causan que el rendimiento. la calidad y el valor ali--

menticio disminuyan. 

Una enfermedad que se~a convertido en un grave problema por su amplia di~ 

tribución y gran incidencia en las regiones tropicales del mundo entero, es

el complejo de hongos que atacan la mazorca del mafz y que han sido denomin_~ 

das "Mohos del grano". 

A nivel mundial, los mohos del grano son problema en Africa, la India, Es

tados Unidos y Brasil, En México se presenta en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Ve 

racruz, Tlaxcala.(11) 

Los organismos causales son: Diplodia, Fusarium? Gibberela, Nigrospora, Pe 

nincillium, Cladosporium, Physalospora, Rhizoctoni~, 



2 OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1 .Objetivos. 

2.1.1 Determinar las especies prevalecientes de Microorganismos causantes de-

Mohos del grano en la región central del Estado de Jalisco. 

2.1.2 Hacer un?. clasiflcación de los Qibridos comerciales y algunos criollos-. ' 

de Maiz por su re'sisteñcia y/o susceptibÍl idad a los mohos. 

2.2 HipotesiS. · 

2.2.1 Algunas variedades y criollos de maíz que se cultivan en la región cen

tral de Jalisco. son susceptibles .v otras resistentes al ataque de mo-

hos a la cosecha. 

2.2.2 Los hongos Fusarium. Aspergilus, Rhisopus. son algunos de los organis-

mos páto9enos causantes de pudrición en grano o mazorca más· frecuente en 

la zona centro de Jalisco.·pudiendo encontrarse algunas otras especies-

pátogenas. 



3 REVISION DE LITERATURA 

El mafz es susceptible a un número considerable de pudriciones en mazor-

ca y grano, algunas de ellas estan ampliamente distribuidas en todo el mundo. 

Estas pudriciones causan pérdidas considerables en areas humedas, reduciendo

considerablemente la producción, calidad del grano y reduciendo el valor nu-

tritivo. (2) 

La prevalencia de pudriciones pueden ser incrementadas por insectos, p~ja

ros, aire, agua, etc. (3) 

Los estudios _~echos a la relativa prevalencia y distribución de mazorcas -

podridas sobre un perfodo ·de años han sido mostradas por la amplia variación

interanual y areas de grandes incidencias. (2) 

Varios son Jos agentes capaces de producir pudriciones de mazorcas y gra-

nos, destacandose los hongos pertenecientes a los géneros: Diplodia, Fusarium 

Pythium, etc. (9) 

3.1 Estructura Macroscópica. 

Suelen describirse· Jos:mohos como hongos filamentosos multicelulares en
/ 

que los filamentos, hifas, se ramifican y a veces se unen para formar una ma

sa enmarañada; caulquier parte grande de la misma se conoce como Micelio. To-

da la porción vegetativa del moho (en contraste con las estructuras repro- --
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d~ctoras) constituye el talo del moho. Las hifas vegetativas penetran el sub~ 

trato o est~n distribuidas en su superficie y obtienen agua y nutrimientos p~ 

ra la planta. Las hifas fecundas suelen sobresalir en el aire y llevan Jos 

cuerpos reproductores 6 esporas. 

. . 
3.2 Crecimiento y Reproducción. 

3.2.1 Estructura celular. 

Las célufas de moiios.iridivTduafes po-séen· paredes r!gfdas q·ue: rodean al -

citoplasrr.a·. Las paredes célulares est~n compuestas de quitina. El protoolasma 

est~ incluido en una membrana citopl~smática, semipenneable y contiene uno é

más núcleos pequeños, además de vacuolas, gránulos y gotitas. 

Las células del moho suelen ser cil!ndricas y su tamaño es variable, El -

di~m~tro de las células de algunos mohos corrientes va de 2 a 5 mm.) y pueden 

ser 2 a 4 veces más largos que anchos. 

3.2.2 .crecimiento vegetativo de los mohos. 

El crecimiento de Jos mohos se inicia por germinación de una espora o a~ 

mento de tamaño de cualqu1er frcsmento de hifa que llegue a un substrato ade-
/ 

cuado que tenga circunstancias apropiadas de temperatura. edad y aire. 

El crecimiento es rápido en un medio favorable. Un grano ó una mazorca pu~ 

der. ser cubiertos totalmente por el micelio verde azuloso de Penincillium en-

un d!a o dos y en el laboratorio el mismo moho prcducirá colonias de 2.5 cm.

de 0 6 m~s en me:dio adecuado en el mismo periodo de tiempo. Algunas - - - --
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especies crecen mas lentamente y necesiten una o dos semanas para producir

colonias de 1 cm. de 0. 

3.2.3 Reproducción; formación de esporas. 

Los mohos se reproducen por esporulación y se producen esporils sexua-

les y asexuales. Miembros de las familias Phycomycetes y ~scomycetes produ

cen ambos tipos; en Jos hongos imperfectos se encuentran esporas asexuales, 

que son producidas por el micelio, sin fusión nuclear. 

3.3 Fisiología de los mohos. 

La multiplicación de cualquier organismo depende de la disponibilidad

de nutrientes adecuados y de condiciones ambientales ~decuadas. La facilit~ 

ción o la prevención del crecimiento de los mohos entraña conocimiento y -

regulación de estos factores. 

3.3.1 Nutrimientos. 

Los mohos obtienen nutrimientos sólo por difusión o transporte de sus

tancias solubles 1 su nutrición se limita a alimentos bastantes s!ncillos, -

como carbono, grasas, nitrógeno, l'ftaminas, etc. 

3.3.2 Humedad v presión osmótica. 

El medio humedo facilita el crecimiento de Jos mohos, pero no necesi-

tan el m!sr.~o grado de humedad, que bacterias y levaduras 1 que requieren un

medio prácticamente hfdrico. El creciemiento en materiales secos: v. gr. te 



j idos; cuero curtido, T!liJ~bles y granos ocurrE> solam'"nte en unil atrr:osfera hO 

medil. 

Los requerirn!entos osmóticos de distintas especies de mohos variiln nota-

blemente. El crecimiPnto d2 alg!Jnas esoecies es inhibido oor solución salí-

na ,,¡ 10% o solución azucariJda del 15 al 2G%; otros creu:n abundantemente -

en un medio con 50 a 75% de azúcar. 

3.3.3 ~otencial Hidrógeno (pH) 

Los mohos toleran cambios de pH nr,ior que otras formes de vida. LCls es 

necies de aourición frnr.uente que crf>cen en oiln, cftricos o leche se mult!-

plican en ll~ites de-pH de 2.2 a 9.6 aunque el PH de 5 a G es el m~s favora 

ble o~ra muchos de esos organismos. 

3.3.4 Temoeratur~. 

Algunas esoecíes de horwos crecen a temperc.tu;-, r:JPnort>s de 0° r. o m~.

yon-,s de .no e. 

El oqJanismo muere en cualouirr tPmoe:ctura sunerio1· a !a maxiJ~r> l}?:ra --

crecimiento, y le ace!Hación de ;:Jt•erte es m.;:yor il mPdida qur se PlPvi! la -
/ 

tf'mDt>nüura. El r.~icelio ve>oPtativo es por lo reaular Pc:ilrqnntP destrujbJe; 

las esDo•·¿¡s son rn•ís resistentes pero hay variación amplia entre esporas de-

\:2rjA_~ esoecies. Prcicticr;mente todos los mohos son d0struidos en términos -



3.3.5 oxrgeno. 

Pr~cticamente todos los mohos son aerobios y necesitan bastante oxrgeno. 

La necesidad de oxrgeno lfmita el crecimiento de hongos a la superficie de 

materiales. Solamente se encuentran en la parte superior de las conservas en

un recipiente mal cerrado o en donde se les rompió la cubierta de parafina y

entro el aire. 

El conocimiento de los tipos de nutrimientos que prefieren los mohos, uni

do a los requerimientos de pH, temperatura y de oxfgeno, explica en muchos-

casos la contaminación por hongos. Los mismos datos aplicados debidamente in

dican la forma de impedir el crecimiento nocivo de los mohos. (7) 

3.4 Consecuencia de la presencia de mohos en marz. 

Las consecuencias de la presencia de mohos en el grano son: 

3.4. 1. Reducción de la producción y calidad del grano 

Sobre este punto en la producción y calidad del grano se menciona que la 

presencia de algunos hongos,,'causantes de mohos como los géneros: Aspergi llus, 

Penincillium, Fusarium, etc., ocasionan pudriciones en el grano bajando consi 

derablemente su poder germinativo, y debido a la coloración o tipo de produc

ción que cada hongo proporciona al grano baja su calidad tanto para consumo -

como en su valor de mercado. (1) 

7 
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3.4.2 Reducción en el valor nutricionñl debido a la infección. 

Con respecto a la reducción del valor nutricional, mer.cionaremos que la -

presencia de los hongos causante de pudriciones en rr.aíz ocacionan una baja en 

el contenido de carbohidratos 1 debido a que son utilizados para preveer de ~ 

nerg!a en el crecimiento y desarrollo de los mohos, las prote!nas son hidroli 

zadas y parcialmente utilizadas en la s!ntesis de proteínas del hongo. 

Otro aspecto importante cuando se considera el valor nutricional del gra

no enmohecido., es la posibilidad que el hongo produzca micotoxinas, sustan- -

cias qu!micas que pueden resultar tóxicas para animales y en ocaciones para -

el ser humano~ Entre los géneros que producen sustancias tóxicas se encuen- -

tran: Fusarium 1 Penincillium, Aspergillus: Rhizopus 1 por citar algunas. 

3.5 Enfermedades por móhos. 

3.5. 1.~udrición de mazorca oor.Diplodia. 

Los organismos causales son: 

Di,:lodia mavdis y Di'plodi~ macropora (4) (Fig. 3) 

Ciclo de la enfermedad. 

!J.~.':!odia ~-\'_(i-~~: aparece fuera de la temporada como es,:oras en picnidia 
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scbre despojos y como (!Sporas ó micelios sobre la semilla. Bajo almacenamiento

en condiciones humectas las esporas que sobresalen son picnidias en cirros alar-

gados y diseminados por la lluvia. viento y probablemente pc-r insectos. La in-

fección de l~s plantas de mafz ocurre primeramente a lo largo del elote. el.me~ 

socotilo y rafees, u ocasionalmente en los nudos de entre el elote y los qra- -

nos. El patógeno crece después dentro del tallo. (2) 

Epidemología. 

El clima seco temprano en la temporada. seguido por condiciones humedas 

justamente antes y después de la sedocidad favorece la infección del grano. 

Los granos son más susceot ible.s en 1 a sedee i dad hasta tres semanas después.

Los hfbridos con pericarpio tt-nue son siempre muy susceptibles. Lo5 pajares e -

insectos se alimentan de las puntas de los granos, tamt'ién·con e5to incrementan 

el ~otencial de pudrición en grano. (2) 

Síntomas. 

Uno de los primeros síntomas de pudrición en mazorca es el blanquecimiento 

de cascara o vaina en la punta de la mazorca. Si la infestación ocurre 2 sema-

nas antes de la sedocidad, eJ. ·grano entero se vuelve grisasec-; encoge, es muy -

ligero y completamente po(rido. La 1 igereza del grano usualmente aparece dere--. / 

che e·n el interior de la vaina. adherido est.rect:amente de uro a otro de· los gr~ 

nos porGue el micelio crece entre ellos, La picnidia ne~¡ra puede ser dispersada 

sobre la vaina 1 tracteas florales; en tejidos de la mazorca y en los lados de

la mazorca, Los granes infectados tardan en el crecimiento estacional aparecie~ 

do sfntomas nc externos, pero cuandc Jos granos estan quebrados. y las mazorcas

rerrovidas1 con un moho blanco es comunmente hallado creéiendo entre la mazorca

cuyas ¡;.untas ~on desceoloridas. La Jnfestacion usualmente comienza en la boca --
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del grano, moviendose desde la punta de la mazorca. AlgÚnos aislamientos de Di-· · 

plodia mavdis, induce viviparidad (germinación prematura). (2) (Figs. 112). 

~' Control. ---

A. Utilización de híbridos y variedades reistentes. 

B. Realizar la cosecha tempranamente. 

C. Almacenamiento apropiado (siendo un 18% de humedad inicial para grano y 

15% para grano desgranado) 
1 

prevenir futuros crecimientos del patógeno 1 

pero no· es· un control de medida en el campo. (2) 

3.5.2 Pudrición por Gibberella. 

, Organismo causal, 

Los organismos causales son: 

Gibberella ~y Gibberella fujikuroi. (4) (Figs. 6.7.8.9) 

Ciclo de la enfermedad. 

El peritecio infectado en tallo de mafz madura en condiciones calientes y-

humectas. Las Ascoporas maduras son exudadas y transportadas por corrientes de -
// 

aire a los granos o tallos donde germinan y penetran los tejidos. Los conidios-

son producidos en micelio rosado-blanco que crece sobre las partes de la planta 

enferma durante el calor y hÚmedad. El hongo puede observarse fuera de estación 

en despojos de ma!z y raramente en semillas. El hongo causal también infecta -

trigo1 cebada y otros cerealés donde cuasa enfermedades conocidas como costra -

y raya del maiz. (2) 
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: ... :- Epidemelogta. 

La enfermedad es favorecida por el frto, humedad, sequedad, dentro de -

las 3 semanas de la sedocidad, favoreciendo el desarrollo de esta enfermedad. 

( 1). 

-.. - Stntomas. 

El síntoma que se distingue de esta enfermedad es una apariencia de un -

rosado a un rojo que siempre comienza en la punta del grano, es el signo ca-

ractertstico de pudrición en el grano por Gibberella.- A diferencia de Gibbere 

ia zeae, el daño causado por Gibberella fujikuroi se presenta principalmente

en granos individuales o dañando ~reas pequeñas de varios granos en las mazar 

cas. 

Los granos infectado también desarrollan un micelio algodonoso del hongo -

y pueden llegar a germinar cuando aún est~n en el _raquis_ .• cuando la infección 

de los granos es tardta, presentan un rayado en el pericarpio. Cuando existe

daño de barrenadores en las mazorcas, es común encontrar también daño asocia

do de__§.:_ fujikuroi. (Figs. 4.5) __ 

La infestación por Gibberella en grano es toxica para cerdos y otros anim! 

les. (1 ,2). 

/ 
. Control. 

A. Utilización de htbridos y variedades resistente? 

B. Realizar la cosecha tempranamente. 

C. Hacer el almacenaje apropiado. (2). 
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3.5.3!!!9rición oor Nigrospora. 

Organismo causal. 

El Nlgrospora oryzae es ·la ~ausa de esta enfermedad. Las esporas del hon

go son negras, ovales a esfericas de 10 a 20 mm. (la mayor parte es de 12- 14 

mm.) de diamétro y nace en pequeños conidiosforos de 3 - 7 mm. de gruesos. Los 

conidiosforos son erectos con pequeños apices ramificados. (1).(Figs. 12.13) 

. . Ciclo de la enfermedad. 

Los hongos aparecen en la temporada en residuos de plantas en el campo --

particularmente en envolturas secundarias del grano. Nigrosoora \li.YfEg_ es un -

debil parasito y ataca unicamente granos después de que las plantas son debil 

mente muertas prematuramente por heladas, sequias, heridas en ralz, hojas ro-

jas u otras pudriciones en tallo ocacionada por hongos (1,2). 

Eoi d2mo loo í "·. ------

El malz que crece en suelo infertil parece ser m~s susceptible que el cr! 

cimiento en tierra fertil posiblemente porque la nutrición pobre causa una - -

muerte prematura. El tallo o pudrición de ralz, ó raya en hoja, graniso, heri-

das de insectos y otros daños incrementados por severas enfermedades. (2). 

Un síntoma distintivo de esta enfermedad es el desmenuzamiento del zuro.-
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Esto puede encontrarse en un extremo ó en la base pero más frecuentemente en -

sitios posteriores. Esa caracterfstica es especialmente conspicua hasta que el 

grano es cosechado. A diferencia de Diplodia y Giberella esta pudrición en gr~ 

no no marca sfntomas que son aparentes en sin cascara o vaina, ahr no es ev.í-

dente la firme adherencia de·cascaras. (1,2).{Figs. 10.11). 

A. Al terminar la temporada, adoptar hibridos y variedades resistentes a

pudrición del tallo y raya de la hoja. 

B. Hacer el balance de fertilidad en el suelo. 

C. Control de insectos que se alimentas de tallo y rafz.(2). 

3.5.4 Pudrición oor_ Fusarium . 

. . __Q.rganismo causal. 

los organismos causales son: 

Fusarium miniliforme y Fusarium miniliforme variedad subglutinans. (4) •. 
- -

(Figs. 15.16) 

.. Ciclo de la enfermedad. 

/ 

El hongo se desarrolla sobre residuos de cosechas ó sobre la superficie -

del suelo. Sobre las condiciones favorables las esporas de los hongos pueden -

entrar directamente al canal sedoso y a la punta del grano e inicia la infec-

ción sobre mazorcas inmaduras.(!) 

El_[. miniliforme puede penetrar al tallo por la base de la envoltura de la 

hoja y progresan dentro de la parte inferior de los internudos. El hongo esta-
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comunmente en semillas germinadas, esta fuente de inoculaci6n es menos impor-

tante que inoculas nacidos del suelo o del aire. Granos, mazorcas, raíces 6 -

plantas pueden estar infectadas.(2) 

Epidemologfa. 

El desarrollo de enfermedades y su extensi6n est~n favorecidas por tiempo 

secos y calurosos. La infecci6n puede seguir los daños del crecimiento de hen

diduras u otras heridas del pericarpio, cuando se alimentan los pájaros, gusa

nos, barrenadores u otros insectos. Ciertos maíces hfbridos pueden ser más sus 

ceptibles a Fusarium miniliforme en pudriciones de grano. (2) 

Sfntomas. 

Un salmon-rosa o r6jiso-cafe descolorido, primero aparecen sobre las ca-

pas de 111azorcas i nd i vid u a les 6 grupos de mazorcas d i.spersadas sobre e 1 grano.

A medida que la enfermedad progresa un polvo o moho rosa algodonoso se desarr~ 

!la sobre mazorcas infectadas. El hongo crece comunmente y se establece alred~ 

dor de los canales hechos en el mafz por gusanos o perforadores del mafz. Esa

es probablemente la enfermedad del grano en mafz más difundida. Las mazorcas -

infectadas aparecen tardiamente~n la temporada y se desarrollan rayas blancas

sobre el pericarpio. (2,3) Jfig. 14), 

Control. 

A. Utilizaci6n de hfbridos y variedades resistentes. 

B. Hacer cosechas tempranas. 
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C. Efectuar un apropiado almacenamiento (con 18% de humedad inicial para 

grano y 15% para cubierta de grano) prevenir futuros crecimientos del 

patógeno, pero no es un control ó medida en el campo. (2) 

3.5.5 Pudrición gris del grano. 

Organismos causal. 

El organismo causal es la Botryosphaeria ~ (sinónimo Physalospora 

~), en estado asexual Macrophoma zeae. (2) (Figs. 18, 19,20,21,22) 

Ciclo de la enfermedad. 

El hongo se encuentra en la temporada en hojas infectadas y las esporas

maduras en el siguiente crecimiento estacional. Los hongos son difundidos por 

el viento y lluvia, infectando granos susceptibles y hojas. El peritecio y -

picnidio no se desarrollan en los granos. Solamente la esclerotia son encon-

tradas en mazorcas podridas y granos. Estas sirven como un medio de supervi-

vencia y propagación para el hongo causal. (2) {4) 

Epidemologra. 

La incidencia de esta pudrición de mazorca se favorece con un clima cali 

do-humedo por varias semanas después de la polinización. Los primeros srnto-

mas son muy parecidos por los producidos por la pudrición de mazorca por Ql-

plodia. 
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Slntomas. 

Las mazorcas tienen un color negro; el hongo también es oscuro y desarr~ 

lla pequeños esclerocios ó puntos negros dispersos en la mazorca. Entre los

granos se desarrolla un hongo blanco-grisáceo, las brácteas se decoloran y se 

adhieren unas con otras. ( 1.2 .4). (Fig. 17) 

C:.mtrol. 

A. Adaptación de híbridos resistentes y variedades resistentes. (2). 

3.5.6 Pudrición por Penincillium. 

~qanismo causal. 

Penincillium oxalicum, es el más comun aunque incluye especies como el -

P. chrysogenum., ~- ?.!~~~m y ~· ~~!~~~:~~·~pueden estar presentes comunmen 

te. (1.2). (Fig. 251 

Las especies Penih<;illium habitan en el suelo con largos conidiosforos

que enraman a manera de escoba. Muchas veces el daño se puede asociar con la

presencia de insectos transmisores del pátogeno, también se consideran el 

viento. el agua. como medios transmisores de la enfermedad. (2) 
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~pid;:;no¡oqia. 

El clima humecto es el principal factor para la aparición del Peninci-

llium (1.2). 

Síntomas. 

La pudrición por Penincillium ocurre primeramente sobre semillas lesiona 

das mecanicamente o por insectos. El signo característico es la pudrición. -

moho verde o azul-verde sobre y entre las mazorcas, ordinariamente en un ex-

tremo del grano. La pudrición "Hoja azul" ocurre en el almacenamiento de gra

nos con gran cantidad de humedad. Las mazorcas con crecimientos de hongos nor 

malmente comienza blacusco y con rayas. (2). (Figs. 23.24) 

Control. ----

A. Utilización de variedades e h!bridos resistentes. 

3.5.7 Pudrición oor Aspergillus .. 

El organismo causal son: 

Aspergillus .':!Lq_~l !¿__. _g]_auc_[J$ J !¿_. ochraceu~. (4). (Fig. 27) 

La enfermedad es favorecida por la humedad principalmente en almacenaje. 

(4). 
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Sfntomas. 

La pudrición de grano por Aspergillus es de color negro, el moho polvoso 

aparece sobre y entre mazorcas. El ~- niger van tiegh es el hongo causante de 

pudrición negra del grano. Otras especies como el ~- flavus LinK y ~- glaucus 

pueden causar pudriciones de grano. Las pudriciones son generalmente verdosas 

-amarillentas y verde respectivamente. (1) (Fig. 26) 

La mayorfa de las especies de Aspergillus producen compuestos org~nicos

llamados aflatoxinas que son tóxicas a aves y mamfferos. (4) 

Control. 

A. Utilización de hfbridos y variedades resistentes. 

B. Almacenamiento apropiado (18% de humedad para mazorca y 15% para gra

no). 

C. La cosecha temprana y el secado artificial ayudan a prevenir el daño. 

(3). 

3.5.8 Pudrición negra de la mazorca. 

Organismo causal. 

El organismo causal es la Botryodiplodia theobromae. (Fig. 30) 

El hongo crece sobre PDA, de color blanco y aereos con un septato, micelio 

ramificado y oval, cafe, un conidio septado, midiendo 10.5 a 17.25 x 21.5 a -

31.5 mm. negro subgloboso puede encontrarse solo ó en grupos sobre el medio. 
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toidemolocia. 

El mismo hongo también puede producir pudrición del tallo en localidades 

calientes y húmedas desarrollando una decoloración negra conspicua en el inte 

rior del tallo dañado. 

Sfntomñs 

Durante estados tempranos de infección. aparecen en las mazorcas una de

coloración cafe. Como una enfermedad progresiva, las mazorcas comienzan ne- -

gras con erupciones pequeñas que pueden contener picnidfos.(Figs. 28.29) 

Control 

A. Utilización de h!bridos y variedades resistentes. 

B. Almacenamiento apropiado (siendo 18% para mazorca y 15% para grano).-

(2). 

3.5.9 Pudrición del grano por Rhizopus. 

Oroanismo causal. 

El organismo causa1 es: 

Rhizopus nigricans. (Fig. 32) 

.Epidemologfa. 

El Rizhopus aparece mas comunmente. seguido de calores anormales (más de 
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33° C.). en estaciones secas. 

Síntomas. 

El micelio crecido es blanco a gris palido con esporas negras diminutas-

(Esporangis) dispersas por todas partes. (1).(Fig. 31) 

Control. 

A. Utilización de híbridos y variedades resistentes. 

B. Almacenamiento apropiado (siendo un 18% de humedad inicial para mazar 

ca. 15% para grano). 

C. Cosecha temprana y secado artificial. previenen el daño. 

3.5. 10 Pudrición de mazorca por Cladosporium. 

El organismo causal es el Cladosporium ~~!b~!~- {4).{Fig. 34) 

Síntomas. 

En mazorcas atacadás. los granos muestran un rayado café-verde oscuro.-

Estos síntomas se inician en la base de los granos y el requis. Cuando el da

ño es total. las mazorcas tienen una coloración oscura y son muy ligeras. En

ocaciones. la penetración del hongo puede asociarse con algun daño mecanico

en el extremo de los granos, causados por insectos y algunas veces coinciden

los síntomas con heladas tempranas. (1.4). (Fig. 33) 



Control. 

A. Utilización de hibridos y variedades resistentes. 

B. Almacenamiento apropiado (18% para mazorca y 15% para grano). (2). 

3 5 11 Pudriciónpor Rhizoctonia.. 

El organismo causal es el Rhizoctonia_ zeae Voorhees .(2) 

(Fig. 36) 

· _ fpjp~_moJpg_f_a. 
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El calor y la humedad favorecen la incidencia de este organismo. Prospe

ran a temperaturas altas (33° C.) y sobreviven como micelio latente y escler~ 

tias en despojos. (2.3). 

Síntomas. 

Los síntomas son caracterizados por el color rosa-salman del moho cre--

ciendo scbre los granos. En estados tardios de desarrollo el color puede cam

biar a gris opaco. blan~o ó café. (2). (Fig. 35) 

A. Utilizacion de híbridos y variedades resistentes. 

B. Almacenamiento apropiado (siendo un 18% para mazorca y 15% para grano). 
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3.5.12 Pudric_ión de arrmo por Trichodenna, 

lrganismo causal. 

El organismo causal es la Trichoderma viride PPrs. (Fig. 38) 

Epidemologiá. 

La pudrición del grano por Trichoderma usualmente ocurre cuando el maíz

está sobre algún estres. 

Síntomas. 

Esta enfennedad es reconocida por un polvo verde claro que crece sobre. y 

entre las mazorcas. (Fig. 37) 

Control. 

A. Utilización de híbridos y variedades resistentes. (1.2). 

3.5.13 Pudrición oor Helmin-t:_~~sporium., 

Orsanismo causal. 

Los o·rgani smos causa 1 es· son: 

Heiminthosporium maydis y!:!_: carbonum. (Figs. 39.40) 
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-;íntomas-

Produce un verde velloso micelar sobre y entre los granos. 

A. Utilización de híbridos y variedades resistentes. 

3.5.14 -~u_dri~¡__q_n___p_~_C~ephalosporium. 

Jrganismo causal. -·---------------

El organismo causal es el Cephalosporium acremonium. (1 .4). (Figs. 41.42) 

Síntomas, 
·----~~--

El Cephalosporium ~e~oni~~_es frecuentemente aislado de mazorcas de m~ 

iz. la pudricion re especifica del grano es evider.te> pero mazorcas individu~ 

ies infectadas con f. _1'~~"'-'Tl_C':_rl__~'~-pueden aparecer pal idas y estriatos vertica

les. Ese síntoma. no obstante., no es específico para infección por este han--

go. ( 1). 

Control_ 

A. Utilización de híbridos y variedades resistentes. (1). 



FJ..;::;. 1 Y 2; CARACT!!3ISTICAS DEL ATA.¿UE DE DIPLODIA .iAYDIS 
.Ell MAWHCA Y GRANO. 

------ -'-- ------

Ht.. } . CARACTl:JIJ:)TlCA$ ~,ICllOSCOriCAS DJ:; Dil'LODIA ~l:..YDIS. 
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Flu.:i • 4 Y 5. CAHACTJ:1U.:;TICAS DEL ATA,;;UE DE GIBBJ::REL¡,;; Sr'. 
EH NAZOR(;,... 



f'"eritecio, sección me~Ha 

C"nidió!orcs y conidios 
~e!~o::Jo impede::to) 

FlGS. 6,7,8 Y 9. CARACTüUSTICAS MICROSCOHCAS DE GIBBERELLA SP, 
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F!GS. lO Y lJ, CARACTERISTICAS DEL ATA~UE DE NIGRúSPORA i2' 
GRANO Y MAZORCA. 
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/ 

Micelio 

Conidióforos y conidios 

FlüS. 12 Y 13 CARACTERISTICAS MICROSCOHCAS DE NIGROSPORA Sl'. 



29 

i'IG. 14. CARACTERISTICAS DEL ATAQ.UE DE FUSARIUM SF. EN MAZORCA. 

\'J ~ '6 
\J @ Macroconidios 

Conidiófcros y caniCies 

i'lG~.1.5 y 16. CARACTJ:JüSTICAS 1-llCROSCOPICAS DE 1<1JSARIUM SP. 



l''lü. 17, CARACTERft'l'.iC:...S l>BL'A'l'A';(UJ:; Dl:. llOT"rtYOSI·i!AEI:llA.~ Y 
PHYSALOSPORA SP. (PUDRICION GRIS DEL GRANO, . 



Picnidio 
Picniéio 

Aseas y 
paráfisis 

FIGS. 18 Y 19. CARACTERI.STICAS MICROSCOPICAS DE PHYSAUlSPORA SP. 
(PODRICION GRIS Dl:l.. GRANO). 
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FlGS. 20, 21 Y 22, CARACTERisTICAS MICROSCOPICAS DE BOTRYOSPHAERIA 
ZEAE ( f'UDRICION GRIS DEL GRANO) • 

32 



FlGS •. 23 y 24, CARACTERlSTICAS~~DEL ATAQUE i>E PUUNCILLIUM SP. ni 
GRANO Y MAZORCA. 

-¡ 
; 

Conidió!oro 'r' co;-:;dios. 

F lGS. 25, CARACTER~TlCAS MICJ{OSCOPlCAS DEL PniiNCILLiliM SP, 



:"IG. 26, CAHACTERI-.TICAS DEL ATA-.¿UE DE ASFERGILLUS SF. -m ~lAZORCA. 

Conidi6toro t?n conidios 

F!G • i:¡, CARACTERIJTICAS HICROSCOPICAS DE ASFERGILLUS SP. 
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FlGS. 28 Y 29• CARACTERI6TICAS DEL ATAQUE D.!> BOTRYDIPLODIA SP. (.PUD!UCIUN 
N:IDBA) EN GRANO Y MAZORCA. . 

FIG. 30• CARACTERISTICAS MlCHOSCOHCAS DE BOTHYODIPLODIA SP. (PUDHICION NillM) 



f 
f 

i''lG •. }l. CARACTERISTICAS DEL ATA<iUE DE RHIZOPUS SP. :m .IAZORCA. 

FIG. 32. CARACTERlSTICAS MlCROSCOPlCAS DE RHii:.Ol'US SP. 
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FIG. 33 CARACTER1ST4CAS DEL ATA~UE DE CLADOSPORIUM SP. EN ~~RCA. 

·- .. ~~·'' 

f . . . 

r
;;:,J~· 
~V 

' . 

Conidióforcs y conidias 

FIG •. 34 CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS DE CLAOOSPORilUM SP. 



FlG._35·CARACTERISTICAS DEL ATA~UE DE RHI~OCTONIA SF •. EN MAZORCA. 

Micelio 

FIG. }6 CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS DE RHIZOC70NIA SF. 
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HG. 37 CARACTERISTICAS DEL ATA~UE DE TRICl!ODERMA SP, l!ll MAZORCA. 

FIG. 38 CARACTERISTICAS MICROSCOFICAS DE TRICHODERMA SP. 
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_______ ____. Conidióforos y tonidios ~--::::.__:::::-

FIGS. 39,40. CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS DE HELMINTHOSPORIUM SP. 



Tipo de c:midiáforo 

Conióitforo y 
conidios 

FlGS. 41,42,_ CRRACTERlSTICAS MICROSCOPICAS DE CEPHALOSPORIUM SP. 



4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Descripción del area de estudio. 

El presente trabajo fué desarrollado en el ciclo primavera-verano de 1984 

en la región central del Estado de Jalisco, en los siguientes municipios: 

Ameca. 

Atequiza. 

Cocula. 

Ixtlahuacan del Rfo. 

Jocotepec. 

Tala. 

Tequila. 

Tlajomulco. 

Zapopan. 

· Zapotlanejo. 

4.1. 1 Ubicación geografica. 

Estos municipios se encuentran ubicados en los 20° y 21° de latitud norte 

y entre los 102° 30' y 104° 15' de longitud oeste. (Fig. 44) 

4.1.2 Factores ambientales. 

A continuación se describen algunos factores ambientales de los lugares -

donde se tomaron las muestras. 
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Ameca. 

Clima: semi seco, con Otoño e Invierno secos y semicalidos. Sin cambio tér 

mico invernal bien definido. 

Temperatura: M~xima en verano de 47° C. 

Mfnima en Invierno -10° C. 

Media anual 22.3° c. 
Precipitación media anual; 800 - 910 mm. 

Elevación: 1600 mts. (s.n.m.) 

Suelo: El tipo de suelo ·es Vertisol pélico con una textura fina. 

Atequiza. 

Clima: Semi seco, con Otoño, Invierno y Primavera secos y semicalidos. Sin 

cambio térmico invernal bien definido. 

Temperatura: M~xima en Verano de 45° C. 

Mfnima en Invierno -7° c. 
Media anual 20.2° c. 

Precipitación media anual: 800 - 828 mm. 

Elevación: 1578 mts. (s.n.m.). 

Suelo: Tiene un suelo predominante de Vertisol pélico también se encuentra 

un suelo de tipo Feozem haplico y cuenta con una textura fina. 

~acula. 

Clima: Semi seco con Otoño e Invierno secos y semicalidos. Sin cambio tér

mico invernal bien definido. 



Temperatura: Maxima en Verano de 42.3° C. 

Mínima en Invierno -5° C. 

Media anual 19.4° C. 

Precipitación media anual: 720- 750 mm. 

Elevación: 1800 mts. (s.n.m.~. 

Suelo: Tiene un suelo de tipo Vertisol pélico con una textura fina. 

Ixtlahuacan del Río. 
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Clima: Semi seco con Otoño e Invierno secos templados. Sín cambio térmico 

invernal bien definido. 

Temperatura: Maxima en Verano de 45° C. 

Mínima en Invierno -7° C. 

Media anual 20.2° C. 

Precipitación media anual: 800 - 828 mm. 

Elevación: 1578 mts. (s.n.m.) . 

. Suelo: Tiene 2 tipos de suelos, el primero tiene una dominancia de Rego-

sol eutrico, teniendo también suelo de tipo Planasol eutrico y una 

textura gruesa; el segundo tipo de suelo es Lurisol ferrico y te-

niendo también Planasol eutrico y Feozem h~plico con una textura -

media. 

Jocotepec. 

Clima: Semi seco con Otoño e Invierno secos semicalidos. Sín cambio térmi 

co invernal bien definido. 



Tala. 

Temperatura: Máxima en Verano de 45° C. 

Mfnima en Invierno -7° C. 

Media anual 20.2° c. 

Precipitaci6n media anual: 800- 828 mm. 

Elevaci6n: 1578 mts. (s.n.m.) 
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Suelo: Tiene un suelo de predominancia de Verti,sol pélico, también se en

cuentra suelo de tipo Vertisol con una textura fina. 

Clima: Semi seco con Invierno y Primavera secos semicalidos. Sfn cambio

térmico invernal bien definido. 

Temperatura: Máxima en Verano de 47° C. 

Mfnima en Invierno -10° C. 

Media anual 22.3° c. 
Precipitaci6n media anual: 800- 850 mm. 

Elevaci6n: 1700 mts. (s.n.m.). 

Suelo: Tiene un suelo de predominanacia de Regosol eutrico, también enco~ 

tramos suelo de tipo Feozem haplico con una textura gruesa. 

Tequila. 

Clima: Semi seco con Invierno y Primavera secos, calidos. Sfn cambio tér

mico invernal bien definido. 

Temperatura: Máxima en Verano de 47° C. 

Mfnima en Invierno -10° C. 

Media anual 220 c. 

Precipitaci6n media anual: 800- 910 mm. 
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Elevación: 1700 mts. (s.n.m.). 

Suelo: Tiene un suelo de predominancia de Feozem luvico y encontramos ta~ 

bién suelos de tipo Litosol con una textura media. 

Tlajomulco. 

Clima: Semi seco con Otoño, Invierno y Primavera secos, semicalidos. Sfn

cambio térmico invernal bien definido. 

Temperatura: Maxima en Verano de 45° c. 
Mfnima en Invierno -7° C. 

Media anual 20.2° C. 

Precipitación media anual: 800- 828 mm. 

Elevación: 1520 mts. (s.n.m.). 

Suelo: Tiene un suelo de predominancia de Regosol eutrico encontrandose -

también suelos de tipo Cambisol eutrico y Feozem haplico con una -

textura media. 

Zapopan. 

Clima: Semi seco con Otoño, Invierno y Primavera secos, semicalidos. srn

cambio térmico invernal bien definido. 

Temperatura: M~xima en Verano de 45° C. 

Mfnima en Invierno -7° C. 

Media anual 20.2° C. 

Precipitación media anual: 800 - 828 mm. 

Elevación: 1578 mts. (s.n.m.). 

Suelo: Tiene un suelo de tipo Regosol eutrico encontrandose también Feo-

zem haplico con una textura gruesa. 
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Zapotlanejo. 

Clima: Semi seco con Otoño, Invierno y Primavera secos, semicalidos. srn

cambio térmico bien definido. 

Temperatura: Máxima en Verano de 45° C. 

Mfnima en Invierno -7° C. 

Media anual 20.2° C. 

Precipitación media anual: 800- 828 mm. 

Elevación: 1520 mts. (s.n.m.). 

Suelo: Tiene un suelo de tipo Feozem Iuvico encontrandose también suelos

de tipo Feozem haplico y suelos de tipo litosol con una textura me 

di a. 



l. Ameca 
2.Atequizo 
3.Cocula 
4.1xtlahuocan del Rio 
5.Jocotepec 
6.Tala 

1. Tequila 
8. Tlojomulco 
9.Zapopan 
IOZopotlane}o 

FIGURA 43-. UBICACION GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 
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4.2 Determinación de hongos en laboratorio. 

El trabajo también comprendió una fase de laboratorio en la cuál se dete~ 

minó el tipo de microorganismos presentes en las mazorcas; a continuación se -

describen Metodologfa y materiales utilizados. 

4.2. 1 Materiales que se emplearon en el laboratorio. 

Microscopio estereoscópico y Binocular. 

Cajas de Petri. 

Matraces Erlenmeyer. 

Mecheros Bunsen. 

Vasos de precipitado. 

Navaja de disección. 

Agujas de disección. 

Porta objetos. 

Horno de Esterilización. 

Pinzas de disección. 

Cubre objetos. 

Cinta adhesiva. 

P.D.A. 

4.2.2 Aislamiento e identificación de patógenos. 

Se realizó el aislamiento e identificación de patógenos mediante el proc~ 

dimiento por la preparación de los medios de cultivo de papa-dextrosa-agar --

(P.D.A.). 



-Ingredientes: 

Papas en rebanadas ---------------------------- 200 grs. 

Dextrosa -------------------------------------- 20 grs. 

Agar ------------------------------------------ 17 grs. 

Agua ------------------------------------------ 1 lt. 

-Procedimiento: 
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Cor-Lar las papas en rebanadas y cocerlas en 500 mi. de agua; colar el li

quido; calentar aparte 500 ml. de agua hasta hervir y añadir agar granulaao .-

mientras se bate; calentar con la llama baja mientras se menea hasta que el a

gar se disuelva; añadir la dextrosa, combinar con la infusión de papas y la so 

lución DEXTROSA-AGAR y aforar a 1000 ml. 

4.2.3 Método de siembra. 

Dispersión de esporas superficialmente. 

Licuar el P.D.A. y adicionarlo a la caja petri y esperar a que solidifique. 

Di:;persar esporas del material contaminado con agujas de disección sobre el 

agar de la caja petri cerca del mechero para evitar contaminación, después pr~ 

ceder a incubar de 22° a 37° C, hasta observar el optimo desarrollo micelar. 

4.2.4 Método de observación. 

Se remueve una porción del micelio con 2 agujas de disección y se coloca-
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en una pequeña gota de alcohol al 95% que ha sido colocada previamente en un -

portaobjetos. El micelio debe entonces separarse cuidadosamente del portaobje

tos e inmediatamente transferirse a una gota de hidróxido de potasio al 10% -

previamente colocado en el mismo portaobjetos. Remuévase el micelio con las a

gujas y cubrase con cinta adhesiva transparente. Para la detección del hongo -

al microscópio usar los objetivos de bajo poder aproximadamente 100 X. 

Para estudios m~s detallados usar 200 X 6 400 X. 

4.3 Recolección de muestras. 

Para la observación del daño ocasionado por los microorganismos en la ma

zorca se tomaron muestras de diferentes parcelas en los distintos municipios. 

Las muestras fuerón tomadas por alumnos de la Facultad de Agricultura de la 

U. de G., en los municipios ya mencionados, su recolección se llevó a cabo en

bolsas de papel dextrosa, en la cu~l se les pidio que se les añadieran los da

tos de municipio, variedad ó tipo de material, nombre del ejido, rancho u otra 

denominación de la parcela. 

4.4 Materiales utilizados. 

MUNICIPIO 

Ame ca 

MATERIALES 

Hfbrido Pioneer 

Hfbrido no identificado 

Criollo B 



MUNICIPIO 

Atequiza 

Cocula 

Ixtlahuacan del Rfo · 

Jocotepec 

Tala 

Tequila 

Tlajomulco 

Zapopan 

Zapotl anejo 

MATERIALES 

B 15 (NK) 

PX-515 Pioneer 

H 303 (PRONASE) 
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B 555 (sem. hfbrido) DEKALB 

B 15 (sem. hfbrido) DEKALB 

Criollo (no identificado) 

B 555 (sem hfbrido) DEKALB 

PX-507 Pioneer 

H 360 (PRONASE) 

PX-507 Pioneer 

Hfbrido A-47 Asgrow 

PX-507 Pioneer 

B 806 (sem. hfbrido) DEKALB 

Criollo (no identificado) 

H 360 (PRONASE) 

B 806 (sem. hfbrído) DEKALB 



5. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los re~ultados obtenidos en la identificaciOn de los microorganismos en ~ 

las diferentes variedades, criollos O hlbridos, utilizados en los municipios -

que se localizan en la regiOn central del estado de Jalisco, se presentan en -

el cuadro N2 1, derivandose la siguiente informaciOn: 

De acuerdo con los datos obtenidos del estudio, los géneros de hongos que

atacan el grano de matz en mazorca en la regiOn central de Jalisco. se presen

taron de acuerdo al orden de importancia: 

a. Fusarium, se encontrO afectand~ en la totalidad de las muestras. 

b. Penincillium, se observarOn en un 70%. 

c. Rhizopus, únicamente se viO afectado en un 29%. 

d. Aspergillus, en éste fué solamente el 9%. (fig. 43). 

Dentro de los géneros Fusarium y Penincillium, se presentarOn en la totali~. 

dad de las muestras selecionadas para su estudio, se considera que tal reac- -

ciOn es debido a las condiciones de temperátura y humedad, dandose de esa man~ 

ra las condiciones, más propicias para el desarrollo y producciOn de los micr! 

organismos. 

Observando el primer cuadro se encontrarOn de tres a cuatro tipos de micr! 

organismos en una misma muestra; por lo que se concluye que ciertas variedades 

son mas susceptibles al ataque de microorganismos que otras, entre las que se

encuentran las variedades: 815, 8555, Pioneer.507, 8806 y H507. 
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En el municipio de Tlajomulco, se encontrO la mayor afectaciOn de Rhizopus

en comparaciOn con los demas municipios; este tipo de microorganismo se prese~ 

ta en lugares con calores anormales (33° e) en estaciones secas y son posible

mente las condiciones propicias para su desarrollo. 

No obstante en el municipio de Zapotlanejo se encontró mayor incidencia del 

género Peníncillíum, debido a que las temperaturas que ahí predominan son muy

extremas, 45° e de máxima y -7°· e de minima y la presípitaciOn -es de 800 m.m. 

siendo estas las condiciones propicias para el desarrollo de este tipo de mi-

croorganismo, interviniendo para tal infestaciOn la susceptibilidad de los ma

teriales empleados en este municipio; 
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CUADRO N9 1.- Microorganismos identificados en las variedades, hfbridos 6 -

criollos, de los municipios localizados en la región central de 

Jalisco. 

MUNICIPIO VARIEDAD O HIBRIDO MJCROORGANJSMOS ENCONTRADOS 

Ameca Hfbrido Pioner Fusarium. 

Hfbrido Fusarium. 

Criollo 8 Fusarium, Penincillium. 

Atequiza B-15 Fusarium, Penincillium. 

Pioner 515 Fusarium. (Aerobacter). 

H 303 Fusarium, Peninci 11 i um. 

Pioner 315 Fusaríum, Penínci Il ium. 

Cocula B 555 Fusarium. 

Ixtlahuacan 815 Fusarium. Penincillium. Rh izopus. 

del rfo Criollo Fusarium, Peninci 11 ium. 

Jocotepec 8 555 Fusarium, Penincillium, Rhizopus. 

Tala H 507 Fusarium, Penincillium, Rhizopus. 

H 3ti0 Fusarium. 

Tequila Pioner 507 Fusarium, Aspergíllus, Rhizopus. 

Hfbrido 47 Fusarium. 



Tlajomulco 

Zapopan 

Zapotlanejo 

Pioner 507 

B 806 

Crío! Jo 

B 806 

H 360' 
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Fusarium, Penincillium, Rhizopus. 

Fusarium, Penincillium, Aspergi-

llus, Rhizopus. 

Fusarium, Penincillium. 

Fusarium, Penincillium. 

Fusarium, Penincillium. 



57 

e PATOGENO PRESENTE 

- FUSARIUM 

~ PENINCILLIUM 

~ RHIZOPUS 

~ ASPERGILLUS 

FIGUFM 44. PORCENTAJES DE PRESENCIA DE MICROORGANISMOS 
PATOGENOS EN MAZORCAS. 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con Jos objetivos planteados en la siguiente investigaciOn, se 

puede concluir lo siguiente: 

1.- De Jos microorganismos mas comunmente encontrados fuerOn en orden de i~ 

portancia: Fusarium ~· , Penincillium sp., Rhizopus sp. y Aspergillus

sp. 

2.- De los materiales que se utilizan en la regiOn como variedades, crío-~ 

llos e h!bridos, todos presentarOn en diferente grado, incidencia de -

microorganismos formadores de Mohos en grano. 

3.- Ixtlahuacan del rfo, Jocotepec, Tequila, Tlajomulco, Zapopan y Tala, -

presentarOn mayor incidencia y variedad de microorganismos, por lo que

se hacen necesarias medidas sanitarias tendientes a controlar el desa-

rrollo de microorganismos tales como: aplicaciOn de fungicidas o rota-

ciOn de variedades O híbridos. 

4.- De Jos diferentes tipos de materiales, los mas tolerantes fuerOn princl 

palmente los criollos, hlbrido 47, hlbrido Pioneer y la variedad H360. 

Y Jos m~s susceptibles fuerOn B15, B555, Pioneer 507, B806 y H507. 

5.- En el municipio de Atequiza en la variedad Pioneer 515 se encontrarOn a 

demas de hongos, bacterias del tipo Micrococus ~· que se encuentran 

interactuando con hongos del tipo Fusarium ~-, por lo que seria reco-

mendable hacer mas observaciones para conocer el grado de propagaciOn -

de esta bacteria y las consecuencias que pudieran tener para definir si 

es problema o no. 
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6.- Es importante que al hacer la cosecha se efectuen pruebas para determi

nar el contenido de humedad y sr esta se encuentrá en un porcentaje mA 

yor del 15% efectuar labores tendientes a reducirla tales como poner -

nuestra semilla en hornos de desecaciOn O exponer las semillas al sol.

como medida de prevenciOn. 

7.- Si encontraramos mazorcas O granos infectados antes O después de la co

secha con mohos patOgenos. Es conveniente su eliminaciOn para que estas 

no ocacionen problemas en su utilizaciOn industrial O de consumo, proc~ 

rar utilizar variedades resistentes al ataque de microorganismos. 

8.- En cuanto a la metodologta, es de suma importancia aumentar la cantidad 

de muestras en cada municipio y realizar muestras periodfcamente por lo 

menos cada año para darnos cuenta del crecimiento de la incidencia de -

microorganismos O de presencia de otros más. 
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