
UNIVERSIDAD DE GUADAlAJARA 
FACUL TAO DE AGRONOMIA 

EVALUACION DE DIFERENTES TIPOS DE HERBICIDAS 
PARA EL CONTROL DE CHA YO TILLO 

(SICYOS SP.) .EN EL CULTIVO DEL MAIZ. 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER El TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

P R E S E N T A 

JUAN MUÑOZ NUÑEZ 

GUADALAjARA, JAL. 1985 



l1NIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
ElqJedleate ............. .. 

Ndmero •......•...•.••..• 

Escuela de Agricultura 

Con toda atenci 6n me •;ermi to hacer de su conociml ento que 
hailiendo sido a~roilado el Tema de Tesis: 

~':~·: .'.:. ¡r.~; !!~ í:.;rr.Hl:l't5 1'iliOS !Jf. ftEHUCUrA!> f'l\F'Jl (L Cfit!ln()lt1f t.tt.'\\"D 
·¡ ::.: L (~1·.::~ l~ln!.a.;.a l..). Ut a. ~Ul\'IVCI ;.)IL Hiul." -

nresentado por el PASANTE J'' ~. i..> .... : :,;·:.:..:._ 
.,.-~· 

han si do ustedes designados Di rector y Asesores respectivamente para -
el desarrollo de la misma. 

Ruego a •Jstedes se sirvan hacer del conocimiento de esta
Dirección su Dictamen en la revisión de la mencionada Tes;s. Entre -
tanto me es ~rato re:terarl es 1 as seguridades ~e mi atenta y di sti ngui 
da considerac16n. · 

~-

hlg. 
---------------- -------~~- ------------------------

LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL APARTADO POST~ NUM. 129 



hlg. 

lJNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Bxpedleate ........... • · · • 

Nlbnero ................ .. 

Escuela de Agricultura 

ING. ANDRES RODRIGUEZ GARCIA 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

Junio 12, 1984. 

Habiendo sido revisada la Tesis del PASANTE----
JUAN MUROZ NUREZ titulada, 

"EVALUACION DE DIFERENTES TIPOS DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CHA
VOTILLO (Sicyos laciniata L.) EN EL CULTIVO DEL MAIZ." 

Damos nuestra aprobación par:'l la i!J1)resi0n de la misma. 

DIRECTOR. 

ING. M.C. 

LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE Z.-\POPAN, JAL. APARTADO POSTAL NtlM. 129 



-------------------------------------------------------------~ __ ,~--

A G R A D E C I M I E N T O S 

QuiePo expPesaP mi agrade-

aimiento a mis padres por su -

aonstante respaZdo tanto moral-

aomo eaonómiao en el transcurso 

de mi formaaión pPofesionaZ. 

Al Ing. Valent!n Aguayo 

por la constante y desinteresa-

da ayuda, desde Za presentación 

deZ anteproyeato, reaZiaaaión -

de los experimentos y hasta la-

preparación de mi exámen de te-

sis. 

A mi directoP de tesis, 

Ing. CarZos SimentaZ Sdnahea, 

por sus sugerenaias y conse-

jos en el transcurso de 6ste 

tPabajo. 



A mis hePmanos y amigos, 

por darme un poco de compren

si6n y ayuda desinteresada. 

A mi escueZa y personaL 

que Labora en eZZa, por Za -

oportunidad que me dio de -

ser aLumno de eZZa. 



EVALUACION DE DIFERENTES TIPOS DE HERBICIDAS 

PARA EL CONTROL DE CHAYOTILLO (Siayos sp.) EN MAIZ 

EN EL MUNICIPIO DE TALA~ JAL. 



I N D I C E 

I.- INTRODUCCION 

II.- EL CHAYOTILLO~ DESCRIPCION BOTANICA Y 

TAXONOMIA. 

III.- BREVE RESENA DE LOS TRABAJOS ELABORADOS PARA 

CONTROLAR QUIMICAMENTE EL CHAYOTILLO. 

Pdgina 

1 

5 

IV.- BREVE RESENA DE LOS HERBICIDAS HORMONALES. 11 

V.- DATOS TECNICOS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS. 16 

VI.- PERDIDAS CAUSADAS POR MALEZAS. Z5 

VII.- ELEMENTOS POR LOS CUALES COMPITEN LAS MALEZAS. ZB 

VIII.- TRATADO DEL TRABAJO Y EXPERIMENTOS REALIZADOS. 31 

a).- Objetivos 

b).- Hip6tesis 

eJ.- MatePiales y Mdtodos 

d).- Resultados 

·e).- Conclusiones y Recomendaciones 

IX.- RESUMEN 

X.- BIBLIOGRAF IA 

31 

3Z 

33 

36 

40 

4Z 

44 



1 

I. I N T R O D U e e I O N 

EZ chayotiZZo (Sicyos anguZatus) es una de Zas male-

zas mds p~obZem4ticas y ag~esivas p~esente en cultivos de maCz~ 

so~go y t~igo; se estiman s6Zo en eZ estado de JaZisco 50~000 -

hect4~eas de maCa infestadas con ésta maZeza. La apa~ici6n de

chayotiZZo en maCa puede se~ desde eZ inicio deZ cuZtivo~ o - -

bien~ en eZ estado madu~o de Za pZanta~ p~ovocando calda de - -

pZantas~ dificuZtad pa~a Za cosecha o Za pé~dida totaZ de Za -

misma. 

Los ~epo~tes sob~e eZ cont~oz de ésta maZeza Za ubi•

can como ~esistente a Zos p~oductos ho~monaZes y con cie~ta sus 

ceptibiZidad a Za at~azina. 

Desde eZ punto de vista ag~on6mico~ eZ chayotiZZo es

una maZeza que uZtimamente ha venido p~opag4ndose de una mane~a 

un tanto ~4pida en ésta zona~ ya que attn aplicando he~bicidas -

(convencionaZes) en p~e-eme~gencia pa~a eZ controZ de malezas -

de hoja ancha~ eZ chayotiZZo ha p~esentado una ma~cada ~esiste~ 

cia# ya que ema~ge y se desa~~oZZa ~4pidamente po~ se~ Za ttnica 

maZeza de hoja ancha que eme~ge. 

Po~ Za CndoZe del p~esente trabajo se mencionar4 muy

a menudo eZ vocablo "herbicida"~ a continuaci6n ae dar.f una br~ 

ve definici6n~ "un herbicida es un producto genérico capaz de -
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altePaP la fisiologta de las plantas duPante un pePtodo sufi- -

cientemente laPgo como paPa impediP su desaPPollo noPmal o cau

saP su muePte". 
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II.- EL CHAYOTILLO. DESCRIPCION BOTANICA Y TAXONOMIA. 

El ohayotillo es una planta de la familia de las ou•

ouzobit4oeas. gtnszoo Sioyos del oual hay vazoios: 

1.- Sioyos angulata Linn. "ChayotilZo". 

Planta hezob4oea. tzoepadozoa, pzoovista de aazooiZZos. 4~ 

pezoa en toda su supezoficie. Hojas paZmatilobuZadas. pzoovistas

de 3 a S Z6buZos obtusos. Inflozoesoencias a~iZazoes; Zas flozoes 

femeninas agzoupadas en el e~tzoemo de un escape que mide unos 2-

cm; las masculinas en zoacimos Zazogos. de 18 a 25 oms. Fzouto 

cazodoso al pzoincipio. liso cuando maduzoa. con una semilla aova

da. Flozoece de Julio a Septiembzoe. 

2.- Sicyos Zaciniata L. "chayotiZZo" 

Hiezoba h!spida. tzoepadozoa. Hojas paZmatiZobuZadas. -

asezozoadas 4spezoas en ambas cazoas. miden unos 4 cm. de largo, ~~ 

pozo 6-? de ancho; Zos peciolos miden 2-3 cm. FZozoes pequeñas,

a~iZares de 4-5 mm, frutitos aovados, Florece da abril a sep•

tiembzoe. 

3.- Sicyos miczoophyZa H.B.K. "chayotiZZo" 

Hierba trepadora, con Zas hojas paZmatiZobuZadas, ere 
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nadoaae~~adas~ que miden de ?-8 cm. de ta~go. Infto~escencias-

a:ita~es. Las fto~es femeninas ag~upadas en et e:t~emo de pe-.:.. 

dancutos de 1.5 cm; tas mascutinas en ~acimos de 1?-26 cm. de -

ta~go. F~utit;os espinosos~ de unos 5 mm. Fto~e.oe en septiemb~e. 



III.- BREVE RESENA SOBRE LOS TRABAJOS ELABORADOS 

PARA CONTROLAR AL CHAYOTILLO QUIMICAMENTE. 

a) ContPoZ de ChayotiZZo en mata. 

TPabajo hecho poP: e: Tsuauki 1 C. Ram!rea y A. Tasistro. 

5 

En el Municipio de Paracho1 Mich. se instald un ensa

yo sobpe un sueZo franco-aPenoso. con 1.52% de materia orgánica 

y pH 61 0. Los tratamientos fueron: 

Dicamba 0.12. 0.24 1 0.48 y 0.96 Kgs/ha de i.a. 

21 4-D-- 0.24 1 0.48 1 0.96 y 1.92 Kgs/ha de i.a. 

Dicamba + 21 4-D 0.12 + 0.12 + 0.36. Kg/ha 

0.24 + 0.24; y 0.48 + 0.48 de i.a. 

Estos tratamientos se apLicaron en cobertura total ~

(postemerg)1 cuando el cultivo ten!a entre 40 y 45 cms. de alt~ 

Pa y eZ chayotiZZo ten!a eZ siguiente Pango de desaProZlo: ?0%

emergiendo. 20% entPe 5 y 15 cms. de largo y 10% entre 15 y 50-

cms de longitud. En todos los casos se utilizaron ~n equipo de 

co 2 con boquillas de abanico pZano 8004. 2.1 Kg/cm 2 y 260 lts.

de agua/ha. 

Se efectuaPon evaluaciones visua.Z.es de aontroZ. y fít!!_ 

to~icidad aZ cultivo 21. 68 y 95 d!as después de la primera - -

apliaacidn. EZ 2.4-D no proveyd un aontroZ satisfaatorio del -



cbayotitto en ninguna dosis, en tanto que dicamba 0.48 y 0.96 -

Kg/ha mantuvie~on un e~cetente cont~oz (98 y 100% ~espectivame~ 

te) hasta 95 d!as desputs de su apticación. 

b) Cont~ol de chayotillo en cebada. 

T~abajo ~ealizado po~: J. R!os y A. Tasist~o • 

. En Nanacamitpa, Tla~, con fecha; julio de 1983 se ~ea 

liaó un e~pe~imento pa~a compa~a~ Za eficácia de los siguientes 

t~atamientos qu!micos pa~a cont~ota~ el chayotillo: 

Dioamba - 0.06, 0.12, 0.24 Kgs/ha de i.a. 

2,4-D amina - 0.24, 0.48 y 0.72 Kgs/ha de i.a. 

Dicamba + 2,4-D - 0.06+0.24, 0.06+0.36, 0.06+0.48, 

0.12+0.36 y 0.12+0.48 Kgs/ha. de 

i.a. 

Las apticaciones se efectua~on cuando ta cebada ten!a 

3-4 hojas de 1~2 macottos, en tanto que et chayotitto ten!a en

t~e 3 y 13 cms. de longitud. Se empleó una aspe~so~a de co2 -

con boquillas 8002 con una p~esión de 2.1 Kg/cm2 y 183 tts. de

agua/ha. 

Se efectua~on evatuaciones visuales de fitoto~icidad-

y control 16 y 30 d!as después de la apticación. Debido al - -

avanzado desar~olto del cultivo, el t~atamiento dicamba 0.24 --
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Kg/ha produjo un apreciable acame en la primera evaluaci6n~ as! 

como un buen control de la maleza. En cambio el tratamiento di 

camba + 2~4-D 0.12+0.48 Kg/ha~ mostr6 resultados comparables en 

cuando a control~ sin efectos en el cultivo. Dos semanas des-

pude~ la cebada ya se hab!a recuperado en Zas parcelas que recf 

bieron 0.24 Kg/ha de dicamba~ teniendo ademds un control e~ce~

lente del ohayotiZZo. 

El tratamiento dicamba t 2~4-D 0.12 + 0.48 Kg/ha~ tu

vo tambi4n en la segunda evaluaci6n un e~celente control de cha 

yotiZZo. 

e) Control de chayotillo en trigo. 

Trabajo realizado por G. Tsuzuki~ C. Ram!rez y A. Tasistro. 

· En Arandas~ Jal. se realiz6 durante 1983 un e~perime~ 

to para comparar una serie de tratamientos para el control del

chayotiZZo. Los herbicidas evaluados fueron: 

Dicamba 

2~4-D 

0.06~ 0.12 y 0.24 Kgs/ha i.a. 

- 0.24~ 0.48 y 0.72 Kgs/ha i~a. 

Dicamba + 2~4-D- 0.06+0.24~ 0.06+0.36~ 0.06+0.48~ 

0.12+0.24~ 0.12+0.36 y 0.12+0.48, 

i.a. 

PicZoram + 2~4-D- 0.016 + 0.06~ 0.032+0.12 y 0.048+0.18 

Kgs/ha. i.a. 
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Las aplicaciones se efectuaron 22 d!as despuls de la

siemb~a. cuando el chayotillo ten!a de 20-25 cms. de longitud. 

Se utiliz6 una asperso~a e:perimental de co 2 con boquillas de -

abanico plano 8004. 2.1 Kgs/cm 2 y 367 lts. de agua/ha. En Zas

evaluaciones realizadas 28 y 43 d!as después de Za aplicaci6n.

los tratamientos con un control igual o mayor a 95% fueron: di-

camba 0.24 Kgs/hs y Zas combinaciones dicamba + 2.4-D 0.12+ 0.24. 

0.12+0.38 y 0.12+48 Kgs/ha. 

dJ Cont~oz de chayotilZo en trigo. 

Trabajo efectuado po~ G. Mart!nez. A. Tasist~o y G. Tsuzuki 

En 1983 se instal6 un ensayo en trigo en Jesús Ma~!a. 

JaZ. para evaluar la eficacia en eZ control del chayotillo de·

los siguientes tratamientos: dicamba 0.12. 0.24. 0.36 y 0.48 

kg/ha; 2.4-D lster 0.24; 0.48• y 0.72 kg/ha. Dicamba + 2.4-D éa 

ter 0.12+0.12. 0.12+0.36. 0.12+0.48. 0.24+0.24 y 0.24+0.36 kg/ 

ha i.a. 

Las aplicaciones se ~ealisaron cuando el trigo estaba 

comenzando a macollar y ten!a 25 cms. de altura (media del ni-

vel del suelo hasta eZ e:tremo de la hoja más larga). y el cha• 

yotillo ten!a entre 20 y 80 cms. de longitud en sus tallos. Se 

emple6 una aspersora de co2• con boquillas de abanico plano 

8002. 2.1 hg/ha y 500 lts. de agua/ha. Se realizaron evaluaci~ 

nes visuales de control y fitoto:icidad 18 y 32 d!as despuls de 
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las aplicaciones. 

El t~atamiento dicamba 0.48 Kg/ha. caus6 achapa~~a- -

miento del cuttivo~ en el que se manifest6 altn en la 11t.ti.ma ev~ 

luacidn¡ en todos tos dem8s casos no hubo efectos observables -

en el t~igo. Los t~atamientos-con mayor cont~ol del chayotillo 

fue~on: dicamba 0.36 kg/ha y dicamba+2,4-D éster 0.24+0.24 y --

0.24+0.36 Kg/ha.i.a. 

e) Cont~ol de chayotitto (Sicyos angulatus L) en t~igo. 

T~abajo ~ealiaado po~ J. R!os~ E. Rodr!guea y A. Tasist~o. 

En un.lote ubicado en Nanacamitpa, Tla:, se aplicaron 

los siguientes tratamientos solos y en mezcla: 

di camba - 0,06~ 0.12 y 0.24 Kgs/ha i.a~ 

2,4-D amina - 0.24, 0,48 y 0.72 kgs/ha i.a. 

dicamba + 2,4-Damina 0.06+0.24, 0.06+0.36, 0.06+0.48, 

0.12+0.36 y 0.12 +.0.48 kgs/ha i.a. 

El cultivo ten!a ent~e 3 y 4 hojas y 1-2 macollos; 

mient~as que la maleaa (chayotitlo) ten!a ent~e 3-30 eme. de 

tongitud. 

Se efectuaron eva~uaciones visuales de control y fit~ 

to:icidad 14 y 28 d!as después de las aplicaciones. En Za p~i-
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mera evaZuaci6n deZ tratamiento que destac6 fue eZ dicamba 0.12 

y 0.24~ aunque éste attimo caus6 un Zigero acame; en Za segunda 

evaZuaci6n Zos tratamientos que destacaron fueron Zas meacZas -

de dicamba + 2~4-D amina. Manteniéndose un buen control y sin-

haber acame o fitoto:icidad en eZ cultivo. 
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IV.- BREVE RESENA DE LOS HERBICIDAS HORMONALES. 

Loa hezobicidaa hormonatea son tos herbicidas selecti

vos m4s antiguos y son Z.os herbicidas que afectan Z.a s!ntesis -

de tos 4cidos nucl.eicos; Z.os cuales~ en su mayorta~ pertenecen

al. grupo de Z.os fendzidos. 

Los hezobicidas hozomonates son aqueZ.Z.oa que~ en bajas

concentzoaciones~ e=hiben propiedades inductoras de czoecimiento

simiZazoes a Zas que poseen Z.as au=inas como el. 4cido indoZaclti 

co~ que es una hozomona natuzoaZ de ta pZanta. La principal. diff! 

zoencia entre una hozomona sintltica como son Z.os herbicidas hor

monates~ y una hormona naturat~ como et 4cido indotacltico~ ra

dica en que Za pZanta puede dosificar o oontrol.ar el. movimiento 

del. 4cido indol.acltico por ser una sustancia natural.~ Z.o que no 

puede hacezo con Zas hormonas sintlticas. Adem4s cuando se apl.f 

ca un herbicida hormonal. se habl.a de titros por hect4zoea~ y con 

Zas hormonas naturales se hace referencia a pazotes pozo mitZ.dn. 

Entre Zos herbicidas que pertenecen a lata categor!a

se encuentran tos del. grupo qu!mico de tos fendzidos; el. 2~ --

4-D~ el. 8~4~S-T~ el. 2,4-DB y el. MCPA. El. dicamba pezotenece aZ

gzoupo de Z.os benaoicos~ y el. picZoram es un herbicida derivado

del. 4cido picoZ.!nico. Todos tos anteriores productos son con~ 

cidos como -herbicidas "hormonales". 
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Se sabe muy poco sobre eZ mecanismo de accidn de Zas

herbicidas que pertenecen a lata categor!a~ a pesar de que eZ -

2~4-D fue eZ primer herbicida sintetizado. Investigaciones re~ 

Ziaadas en Zoa úZtimos anos indican que latos herbicidas actúan 

sobre Za s!ntesis de.Zos 4cidos nucZeicos. Pero por ejempZo~ -

eZ 2~4-D ademds de interferir en eZ metabolismo de Zos 4cidos -

nucZeicos~ afecta otros procesos fisioZdgicos de Za pZanta como 

son: Za respiración,_ Za fotos!ntesis~ Za absorción de nutrien 

tes~ Za divisidn ceZuZar~ Za generacidn de ATP y algunos m6s. 

En parte eZ modo de actuar de Zos herbicidas hormonales consis

te en estimuZar e~cesivamente eZ crecimiento de Zas plantas¡ Za 

pZanta tratada crece tanto que agota sus reservas de energ!a~ -

Zas ciZuZas se ZZenan de agua hasta reventar. ocasionando Za -

muerte de Za pZanta¡ por eso se dice que Za pZanta crece hasta

morir. 

Los herbicidas hormonales casi siempre se aplican en

postemergencia. Su accidn es aZgo Zenta según eZ estado de de

sarroZZo de Za pZanta en eZ momento de Za apZicacidn¡ Zas plan

tas pequeñas mueren m4s pronto que Zas m6s grandes. En Zas gr~ 

m!neas tos s!ntomaa de to:icidad son torcimiento deZ taZZo y en 

ceboZZamiento de Zas hojas jdvenes. retraso en eZ desarroZZo de 

Zas ralees y de Za parte airea. y deformacidn de Za hoja bande

ra y de Za espiga. Pueden tambiln aumentar Za presidn ceZuZar

en eZ meristemo haciendo que Za pZanta sea m6s susceptible aZ 

voZcamiento durante vientos fuertes o aZ contacto f!sico con 
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cuttivadoras y azaddn~ Esto es coman en ma!z y sorgo y gene-

ratmente desaparece despuls de 10 a 14 d!as. 

Los s!ntomas de tozicidad producidos por tos herbici

das hormonales en especies de hoja ancha son distintos a Zos -

que se mencionan anteriormente en Zas gram!neas. En Zas espe-

cies de hoja ancha lstos s!ntomas se conocen con eZ nombre de -

"efectos n4sticos" y son de dos tipos: hiponastia y epinastia. 

La hiponastia consiste en un mayor crecimiento de Za hoja por -

eZ envlz que por eZ haz, y Za epinastia es eZ s!ntoma contrario, 

mayor crecimiento de Za hoja por eZ haz que por eZ envls. El -

2,4-D y eZ 2,4,bT generalmente ocasionan epinastia, y eZ piaZo

ram ocasiona tanto hiponastia como epinastia. Otros s!ntomas -

producidos por Zos herbicidas hormonales en especies de hoja a~ 

cha son torcimiento de Zos taZZos y Zos peciolos. Pambiln, en

cultivos como aZgoddn, frijol, tomate y uva Zas hojas jdvenes -

se deforman caracter!stiaamente, a lste s!ntoma se Ze conoce en 

muchos pa!ses como. "pata de rana". Todos Zos cultivos de hoja

ancha son susceptibles a Zos herbicidas hormonales; normalmente 

Zos cultivos de gram!neas no son susceptibles a Zos herbicidas

hormonales, por Zo tanto son productos recomendados para lstos

cuZtivos. Es de advertir que todos Zos cultivos en estado de -

fZoracidn son susceptibles a Zos herbicidas hormonales. 

A continuacidn se muestra Za estructura molecular de

dichos herbicidas hormonales: 
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V.- DATOS TECNICOS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS. 

A).- Tordon. 

Nombre Tlcnico: Pictoram. 

EZ herbicida Picloram fue descubierto en los Zaborato 

rios de The Do~ Chemicat Company en Midland~ Michigan~ en et -

año de '1963. 

Desde las primeras etapas de su investigaci6n~ el pr~ 

dueto ·demostr6 gran actividad sobre mateaas te-¡¡osas y herb6ceas 

resistente a los herbicidas tradicionales como el 2~4~-D y el -

2~4~6-T. 

COMPOSICION QUIMICA: Las formut~ciones que se encue~ 

tran disponibles actualmente en Mt:ico son: 

Tordon 11J1 que contiene: 64 gros. de Pictoram + 241J grs. de 2~4-D. 

Tor>don 472 que contiene: 22.4 grs de Picloram + 369.6 grs. de 

2,4-D/Litl'o 
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E'L modo de actuar de Tordon 101 y Tordon 472 es ana--

'Liaado tomando en cuenta a cada uno de sus dos ingredientes ac 

tivos (2,4-D y Pic'Loram). 

Se sabe que el 2,4-D cump'Le 2 funciones importantes: 

a).- Ayuda a un mayor y m~s r~pido marchitamiento o quemado -

del foHaje. 

b).- Ayuda a completar e'L espectro de contro'L de la formula--

ci6n, sobre todo en eZ caso de mezclas de ma'Lezas ya que 

e'L Picloram no posee Za misma actividad sobre eZ lOO% --

de Zas especies. 
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EZ ~cido PicZoPam, por actuar como una hormona vege-

taZ comparable aZ gPupo de Zas au%inas, es activo sobre Zas -

funciones de crecimiento y eZongaci6n de Zas c€ZuZas vegeta-

tes, sobre todo meristem~ticas, en todas Zas yemas de cr.eci- -

miento de Za pZantaj ahondando un poco m~s en Za accidn deZ Pi 

cZoram, se sabe que intePviene en eZ metabolismo de. los ~cidos 

nucZeicos. Detallados estudios en ZaboratoPio utilizando pZa~ 

tas pequeñas y mdtodos isot6picos, parecen indicar que Zas es

pecies susceptibles pesponden a una aplicaci6n de deso%irribo

nucleicos (ARN y ADN) en forma acelePada en Zas yemas termina

les y Padicutares. 

Tratando de e%plicar los resultados generalmente sup~ 

riores que se obtienen con la mezcZa de Picloram y 2,4-D sobre 

cuaZquiePa de ambos herbicidas, usados sotos se concluye que -

eZ compuesto feno%iac€tico causa una muerte inicial rápida de

tos puntos tePminaZes de crecimiento de Zas malezas. A su vez 

la acci6n residual de PicZoram es m~s lento, pero m~s letal no 

s6Zo sobre Zas yemas y meristemos PadicuZares apicaZes sobre -

tos que et 2,4-D no es tan efectivo por no trastocarse con la

misma facilidad, sino tambidn sobre Zas yemas inferiores late

rales y basales. Esta accidn conjunta contribuye a la muerte

total de la planta disminuyendo al m~%imo los rebrotes. 



-------------------------~~--- -- -~----
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SELECTIVIDAD: 

Picloram es selectivo a las gram!neas en general debf 

do a que en dstas especies no induce la s!ntesis acelerada de 

6cidos nucleicos (ADN y ARNJ. 

ACCION SISTEMICA: 

Picloram es uno de los compuestos de mayor movilidad

dentro de la planta~ puede ser absorbido tanto por el ~ilema -

como por el floema. 

TOXICIDAD: 

El LDSO oral es mayor a 2~000 mg/kg de peso vivo. 

El LDSO normal es mayor a 4~000 mg/kg de peso vivo. 

8).- BANVEL: 

Nombre tlcnico: Dicamba 

Dicamba fue descubierto en EE.UU. por Velsicol Chemi

cal Co. en el afto de 1965. 

Dicamba en un derivado del ácido benzoico selectivo a 

gram!neas utilizado para el control de malezas de hoja ancha -

en cultivos y potreros. 



COMPOSICION QUIMICA: 

Banvel 480 contiene: 480 g~s. de Dicamba po~ litro • 

CL 

BANVEL 

.&o 
e~ 

'aa 
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Actualmente en Mé=ico Banvel est4 siendo recomendado 

para et control de correhuela~ chayotillo y malezas arbustivas 

en potreros y cultivos de trigo cebada y ma(a. 

SELECTIVIDAD: BanveZ es selectivo a gram(neas~ siem

pre y cuando sea apZicado en etapas de dos a ocho hojas en - -

ma(a y sorgo y en cereales como trigo arroz y cebada cuando se 

encuentre Za planta en totat amacollamiento~ pero antes deZ en 

cañe~ en aplicaciones fuera de la época recomendada puede ob-

servarse torcimientos y/o enceboltamientos en cultivos de ma!s 

y soPgo y en cereales de grano pequeño defoPmaciones en Zas -

espigas. 

SISTEMICIPAD: BanveZ muestra una e=celente accidn 

sistémica y es trasZocable tanto po:t' eZ =iZema como po:t' eZ 



21 

fl.oema. 

TOXICIDAD: El LDSO o~al y dermat es mayor a 1040 mg/ 

kg. 

C).- ATRAZINA (GESAPRIM 50- TRETOX- ATRAMEX - MAIZATRIN). 

Nombre t6cnico: Atraaina 

La atraaina fue descubierta por Ciba-Geigy Corp. en -

et año 1959 y actualmente se encuentra con patente libre. En

M6:ico es fabricada por PYOSA~ transqu!mica y cibageigy. 

La atraaina es un herbicida sel.ectivo usado en preme~ 

gencia y posteme~gencia temprana en mata y sorgo para el. con--

trol de mateaas de hoja ancha y aacates. 

COMPOSICION QUIMICA: El gesaprim 50 contiene SOO grs. 

de atraaina por kg. 

ATRAZINA 
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MODO DE ACCION:· La atrazina actaa sobre Las pLantas

susceptibLes afectando principaLmente Za fotos!ntesis. Actua~ 

do en et fotosistema II inhibiendo La reacci6n de hiLt. 

Los stntomas ttpicos de to%icidad producidos por Za -

atrazina en pLantas de hoja ancha se manifiestan con una cLor~ 

sis intervenaL que se inicia en Los bordes de Las hojas infe-

riores. En Las gramtneas La cLorosis se inicia en eL ~pice de 

Las hojas y posteriormente se convierte en necrosis. 

La avena es una de Zas especies m~s sencibtes a Zos -

residuos de atrazina y es usada como pLanta indicadora. La r~ 

siduaLidad de Las triazina var!an de 4 a 12 meses 1 pero puede

aLargarse hasta dos años sino e%istieren condiciones favora- -

bLes para La degradaci6n como temperatura aLta 1 aLto contenido 

de materia org~nica~ etc. 

SELECTIVIDAD: La atrazina es seLectiva cuando se uaa 

en matz. sorgo y caña de asacar debido a una toLerancia fisio

L6gica de estos cuLtivos. 

ACCION SISTEMICA: La atrazina se absorbe principaL-

mente por tas ratees y es trastocada por eL zitema; por to - -

cuaL son productos apLicados principaLmente en premergencia. -

aunque en aLgunas ~reas se apLican es postemergencia temprana 

provocando principaLmente quemado por contacto. 
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TOXICIDAD: El LD50 de la atrazina es de 3080 mg/kg. 

DJ.- KARMEX: 

Nombre tlcnico: Diuron. 

Diuron pertenece aZ grupo de Zas ureas sustituidas. 

CL NH-

KARMEX 

o 
11 
e-

Dupont, descubrid, en 1954 la moltcula de diuron. 

Diuron es aplicado principalmente en preemergencia, -

pero al ser aplicado en postemergencia actúa como herbicida to 

tal. · 

MODO DE ACCION: El modo de accidn es afectando la f~ 

tos!ntesis. 

SISTEMICIDAD: La absorcidn es lZevada a cabo por 

Zas ralees y la traslocacidn es realizada por el xiZema. 

SELECTIVIDAD: El diuron es usado selectivamente en -
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mala. algod6n. caña de aaacaP y ésta selectividad ea debida a

la degradaci6n del ingrediente activo por dichas plantas. 

TOXICIDAD: El LDSO ea de 3400 mg/kg. 

ESCUElA DE AGRICULT!a 
BIBLiOTECA 
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VI.- PERDIDAS CAUSADAS POR MALEZAS 

Las p6Pdidas ocasionadas poP Zas malezas se pueden -

cZasificaP en dos gPupos: pdPdidas en ~Peas agP!coZas y p6Pdi

das en ~~eas no agP!coZas. 

A) P6Pdidas en ~Peas agP!coZas. 

1.- Disminuci6n de Zos Pendimientos. 

EZ Pendimiento de un cultivo se ve disminu!do consid~ 

~abZemente con Za pPesencia de maleza~ ya que 6sta compite -

con nuestPo cultivo. 

2.- Hospedantes de plagas y agentes pat6genos. 

Las malezas~ adem~s de PeduciP Zos Pendimientos de -

Zos cultivos son hospedantes de plagas y oPganismos pat6genos~ 

Zo cuaZ incPementa Za pPesencia de 6stos en Zos cultivos. 

3.- Afectan Za calidad de Zas cosechas. 

Los fPutos~ Zas semillas u otPas paPtes de Zas maZas

hiePbas pueden ocasionaP p6Pdidas~ aZ mezcZaPse con eZ cultivo 

en eZ momento de Za cosecha. PoP ejemplo~ Za pPesencia de semf 

ZZas de appoz Pojo y avena negPa pueden bajaP Za calidad det -

a~Poz blanco y de Zos cepeaZes menoPes~ ~espectivamente. PoP-
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otPa paPte, la pPesencia de semillas inmaduPas de malezas en 

cosechas almacenadas pueden ocasionaP pPoblemas de fePmenta- -

ci6n y descomposici6n. 

4.- Dificultan las laboPes de la cosecha. 

Algunas malezas como el chayotillo ocasionan el acame 

o dePPibamiento del cultivo del ma!z que da como Pesultado, di 

ficultad paPa cosechaPse; adem~s una de las especies de chay~ 

tillo (Cicyos Laciniata) posee espinas y pubecencia uPticante, 

constituyendo un pPoblema paPa el pePsonal que Pealiza la cos~ 

cha, debido a los danos f!sicos o Peacciones aliPgicas que pu~ 

den causap latas especies. 

5.- Aumentan los costos de pPoducción. 

La pPesencia de malezas en zonas agP!colas hace neae

saPio el uso de un mayoP namePo de accesorios de labPanza, e-

quipos de limpieza y aplicaci6n, como tambiln de mano de obra. 

Se ha calculado que, apro~imadamente, el 50% de todas las lab~ 

Pes mec~nicas que se realizan en los cultivos (aradas, rastri

lladas, aporques, etc), impl!cita o e~pt!citamente tienen ao

mo fin el controlaP las malezas. 

6.- Afectan la salud del hombre y al ganado. 
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Las mateaas pueden causaP ta muerte de los animales -

o PeduciP ta produccidn ~ de caPne y ta calidad de ta teche. 

B) PIPdidas en 4reas no agP!cotas. 

En cuanto a tas piPdidas en áreas no agP!colas~ las-

malezas pueden causar pPobtemas en: 

1.- V!as de comunicaci6n 

2.- APeas UPbanas 

3.- Pistas de atePPiaaje y campos depoPtivos 

4.- V!as navegables 1 canates1 lagos 

6.- SeP fuente de incendios 

lS(,'UElA 1)t AGRICUl-
148LiOT'C. 
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VII. ELEMENTOS POR LOS CUALES COMPITEN LAS MALEZAS. 

Las maLezas causan daños a tos cuLtivos por sus efec

tos de competencia, por Lo tanto es necesario conocer tos ele

mentos por tos cuales compiten. Las malezas compiten princi~

patmente por agua, nutrimentos, Luz, y espacio. 

·1.- Competencia por agua. 

La competencia por agua es una de las m~s importantes 

y muchas veces supera la competencia por nutrimentos. Durante 

el cicLo de vida de cuaLquier cuLtivo, éste necesita de una -

cantidad determinada de agua para producir 6ptimos rendimien-

tos. También las malezas necesitan del agua, y at tomarLa ti

mitan La cantidad disponible, en prejuicio del cuLtivo cuyos -

rendimientos ~e disminuyen. 

Las inatezas, por lo general son verdaderas "bombas -

succionadoras" de agua y la absorben eficientemente. A menudo 

se encuentran cuLtivos marchitos por carecer de agua, no as! -

Las maLezas presentes en tos mismos cuLtivos; se pueden contr~ 

rrestar éstos efectos de La competencia por agua suministr~ndo 

La por medio de riegos; si tanto la maleza como et cultivo en

cuentran suficiente cantidad de agua para su supervivencia, la 

pérdida resultante de La competencia por agua disminuye, aun-

que en general las malezas son m~s eficientes en el uso del --



29 

agua que tos cultivos~ Zo cuaZ tes permite aventajartos; es p~ 

sibte entonces que aumente Za competencia por otros elementos

tales como Zua y nutrientes. 

2.- Competencia por nutrimentos. 

Las maZeaas son plantas vigorosas que demandan gran-

des cantidades de nutrimentos. Varios estudios han demostrado 

qúe~ frecuentemente~ Zas maZeaas acumuZ.an mayores cantidades -

de nutrimentos que tos cultivos. Algunas veces~ tate tipo de

competencia se puede aZ menos reducir~ haciendo aplicaciones -

adicionales de nutrimentos. Sin embargo~ tato suete resultar -

costoso y contra producente~ pues es factible que en algunos -

casos eZ abono beneficie m4s a Zas malezas que aZ cultivo mis-

mo. 

3.- Competencia por Zua. 

Las maZeaas obstaculizan eZ paso de Za Zua a Zas pZa~ 

tas cultivadas~ reduciendo as! Za absorcidn de energ!a para la 

actividad fotosi~tttica. Aunque Za competencia por lua es taZ 

vea una de Zas menos importantes~ a veces se vuelve cr!tica en 

estados tempranos deZ desarroZZo deZ cultivo~ especialmente p~ 

ra aqueZZos de crecimiento Zento. 
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4.- Competencia po~ espacio. 

La competencia po~ espacio comprende tanto el espacio 

subte~~~neo como el aéreo. Las p~imeras plantas en ocupa~ -

cualquie~ área tienden a e:cluir las que aparecen posteriorme~ 

te. Cuando un cultivo est~ altamente infestado por maleaas. -

et espacio que debieran ocupar Zas plantas del cultivo ya ha -

sido ocupado por Zas malezas. 

ESCUELA DE AGRICUl1la 
818·LIOT~CA 
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VIII. TRATADO DEL TRABAJO Y EXPERIMENTOS REALIZADOS 

AJ Objetivos: 

1.- El principal objetivo de éste trabajo ee encontrar un -

herbicida o mezcla de dos o más que controlen de manera -

un tanto eficaz el chayotillo (Sicyos angulatus). 

,_ 
2.- Otro objetivo de éste trabajo es el de evaluar el efecto-

de Tordon 101~ Tordon 472 y Banvel 480~ solos y en mezcla 

con atrazina~ aplicados en una época temprana (40-60 cm.-

de longitud la gu!a del chayotillo) y en la época en que 

comúnmente realiza Zas aplicaciones o el control manual -

eZ agricultor (1 a 1.5 mts. de ZongJ~ y eZ tercer e~peri

mento se realizó sobre chayotiZlo con gu!as entre 2 y 3-

mts. de longitud (tratamiento de rescate), utilizando do-

sis altas de los mismos productos. 

3.- También es objetivo importante el de dar a conocer al - -

agricultor eZ funcionamiento de éstos productos y su aplf 

cación práctica. 



32 

BJ HIPOTESIS 

Se pretende comprobar que aún aplicado herbicidas - -

(convencionales de la zona) en pre-emergencia para el control 

de maleza de hoja ancha, eZ ahayotiZlo de todas maneras germi 

na y emerge; as! como también se pretender~ encontrar o dar-

con un herbicida o mezcla de varios que Zo controle. 

DCU8.A 0E AGRICtll
IIBL•or~tcA 
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C) MATERIALES Y METODOS 

E~pePimentos 1 y 2: 

TPatamientos Dosis 

1.- ToPdon 472 . . . . . 1.5 Zts/ha. 

2.- To:rdon 472 + At:raaina 1.5 + 1.5 Kgs/ha 

J.- Tordon 101 . . . . . 1.0 ltro/ha. 

4.- To:rdon 101 + AtPaaina . . . . . 1.0 + 1.5 Kgs/ha 

5.- BanveZ 480 . . . . . . 1.0 Zitro/ha 

6.- BanveZ. 480 + Atraaina 1.0 + 1.5 Kgs/ha 

7.- Testigo sin ap'Ziaaai6n. 

E~perimento J (dosis aZtas o tratamiento de Pesaate). 

TPatamientos Dosis 

1.- ToPdon 472 . . . . . 2.0 Zts/ha 

2.- Tordon 472 + AtPazina 2.0 + J. O Kgs/ha 

J.- ToPdon 101 . . . . . 1.5 Zts/ha 

4.- Tordon 101 + Atrazina 1.5 + J. O Kgs/ha 

5.- BanveZ 480 . . . . . . 1.5 Zts/ha 

6.- BanveZ. 480 + AtPazina 1.5 + J. O Kgs/ha 

7.- Testigo sin apZiaaai6n. 



34 

Composición qu!mica de Zos productos citados: 

Tordon 472 contiene 22.4 grs. di picZoram + 359.5 grs. de 2,4-D 

Tordon 101 contiene 64 grs. de picZoram + 240 grs. de 2,4-D 

BanveZ 480 contiene 480 grs. de dicamba. 

Gesaprim 50 contiene 500 grs. de atrazina. 

Parcela y diseño e~perimentaZ: 

La parcela e~perimentaZ consistió en 6 surcos de 80 -

cms. de ancho por 10 mts. de Zargo, ubicando Zos e~perimentos

en áreas previamente identificadas con problemas de chayotiZZo. 

EZ diseño e~perimentaZ fue bloquea aZ azar con tres repeticio-

nes. 

Evaluación: 

La evaluación de Zos productos fue realizada en base-

a Za siguiente escaZa: 

1.- Sin efecto. 

2.- Efectos násticos (sólo torcimiento). 

3.- Torcimientos con necrosis Zeve. 

4.- Necrosis media. 

5.- Necrosis fuerte o muerte. 
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ApZioaoidn: 

Las aplioaoiones se Pealizaron dirigiendo al m~~imo -

Za aspePsi6n a Za maleza. Se utiZizd un equipo manual oon b~ 

quillas tee-jet 8004. Los volúmenes de agua utilizados fue-

Pon: en los e~pePimentos 1 y 2, 200 Zts/ha; y en eZ e~pePime~ 

to 3, se utiliad 400 Zts/ha. 

NOTA: Todas Zas dosis utilizadas son de produato oomeroiaZ. 



D) RESULTADOS 

E:z:pezoimento No. 1 

Longitud de maleza: entzoe 25 y 80 cms. y 4 y 7 hojas. 

Attuzoa de ma!z: 30 eme. y 8-10 hojas. 

Fecha de apticaci6n:. 7 de julio de 1984. 

Locatizaci6n: Rancho "EZ Guayabo" Mpio. de TaZa, JaZ. 

Volumen de agua utilizado: 200 Zts. 

Tempezoatura at momento de Za apZicaci6n: 30°C 

Humedad zoeattiva: 70S 
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Los nameros que apazoecen en Za siguiente tabla son Za 

media aritmltica de Zas tres repeticiones. 

Tratamientos 

Tordon 472 

Tordon 472 + Gesaprim 

Tordon 101 

Tordon 101 + Gesaprim 

BanveZ 480 

BanveZ 480 + Gesapzoim 

Testigo 

Tabla de evaZuaci6n: 

1.- Sin efecto 

D!as des-e_uts 

5 

3 

50 4 

3 

50 3.87 

3.12 

50 3.87 

1 

2.- S6Zo torcimiento (efectos náaticos) 

3.- Torcimientos con necrosis Zeve 

4.- Neczoosis media 

5.- Necrosis fuerte o muerte 

de Za a-e_Zicaci6n 

10 15 

3 4. 6 

5 5 

4 4. 5 

4.75 4 

4.37 4.6 

4.75 5 

1 1 



Ezperimento No. 2 

Longitud de maZeaa: entre 1.0 y 1.5 mts. y 8 a 12 hojas. 

AZtura de ma{a: 50 cms. y 9-10 hojas. 

Fecha de apZicaci6n: 12 de juZio de 1984. 

LocaUaaci6n: Rancho "EZ Guayabo" Mpio. de TaZa, JaZ. 

VoZumen de agua uti.Ziaado: 200 Zts. 

Temperatura aZ momento de Za apZicaci6n: 28°C 

Humedad reZativa: 80% 
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Los nameros que aparecen en Za siguiente tabZa son -

Za media aritmttica de Zas tres repeticiones. 

Tratamientos 

Tordon 472 

Tordon 472 + Gesaprim 50 

Tordon 101 

Tordon 101 + Gesaprim 50 

BanveZ 480 

BanveZ 480 + Gesaprim 50 

Testigo 

TabLa de EvaZuaci6n: 

1.- Sin efecto 

2.- S6Zo torcimiento (efectos 

3.- Torcimientos con neCl'OSÍ.S 

4.- Neczoosis media 

5.- Necrosis fuerte o muezote. 

D{as deSf!.UéS 

5 10 

2.6 3.5 

3.5 4 

2.8 4 

3.5 4 

2. 6 3.5 

3.5 4 

1 1 

n~sticos) 

Zeve 

de 1-a af!.Ucaci6n 

15 25 

4 5 

4.5 5 

4.5 5 

4.5 5 

4 5 

4.5 5 

1 1 

I&SDEh~~ ~te!~ 
C!aPBUL i!(Jrf. ~,.;· .. A 



E~pePimento No. 5 

Longitud de maZesa: Entre 1.5 y 3.0 mts. y 13-15 hojas. 

Altura de mata: 90 cms. y 12-13 hojas. 

Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1984. 

LocaZiaaci6n: Rancho "EZ Guayabo" Mpio. TaZa, JaZ. 

V~Zumen de agua utiZisada: 400 Zts. 

Temperatura aZ momento de Za apZicaci6n: 28°C 

Humedad reZativa: 75% 
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Los nameros que aparecen en Za siguiente tabla con -

Za media aritmética de Zas tres repeticiones. 

Tratamientos Dlas desp_ués 

5 

Tordon 472 4 

Tordon 472 + Gesaprim 50 4.33 

Tordon 101 3.83 

Tordon 101 + Gesaprim 50 4.33 

BanveZ 480 3.1 

BanveZ 480 + Gesaprim 50 4.5 

Testigo 1 

Tabla de eval.uación: 

1.- Sin efecto 
2.- Sólo torcimiento (efectos n~sticos) 

3.- ToPcimiento con necrosis Zeve 

4.- Necrosis media 

5.- Necrosis fuerte o muerte 

de Za ap_Z.icaci6n 

10 15 

4.33 4.83 

4.5 5 

4.5 5 

4.5 5 

4.16 4.66 

4.5 5 

1 1 
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NOTA IMPORTANTE: Cabe hacer menci6n que como aZ pri~ 

cipio deZ ezperimento se consideraron tambitn Zas mezcZas de -

Karmez o diuron con Tordon 4?2~ tordon 101 y banveZ 480; tatas 

mezcZas s6Zo se apLicaron en eZ primer ezperimento y en todos

tos casos caus6 fitotozicidad por Zo que se decidi6 no seguir

aplic~ndose en los siguientes ezperimentos; pero si se quisie

ra utilizar serta con pantaLla para proteger aZ cuZtivo~ pues

dichas mezclas se comportan como herbicidas totaZes. 

ESCUELA Ot ~Gmcuuu-. 
81BLiOTféCA 
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E) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1.- Tordon 4?8~ Tordon 101 y Banvet 480 a dosis de -

1.5~ 1.0 y 1.0 Zts/200 de agua; contratan Sicyos angutatus -

cuando su gula tiene una 'Longitud de entre 25 y 80 cms. La -

adicidn de 1.5 Kgs. por hect~rea de Gesaprim 50 a cuatquiera

de tos tratamientos mencionados anteriormente, tes aumenta et 

efecto iniciat (m~s necrosidad), m~s at finat Za muerte o ne

crosis muy atta fue observada hasta tos 15 d!as en todos tos

tratamientos (con o sin atraaina). No se observaron nuevas g~ 

neraciones de mateaas. 

2.- Tordon 4?2, Tordon 101 y Banvet 480 a dosis de -

1.5, 1.0 y 1.0 Zts/200 de agua/ha~ aptic~ndose cuando Sicyos

angutatus tiene una 'Longitud de entre 1.0 y 1.5 mts; provocan 

Za muerte de Za mateaa hasta tos 25 d!as despuls de Za aptic~ 

ci6n. La adici6n de 1.5 Kgs/ha de Gesaprim 50 a tos trata- -

mientos anteriores aumenta e'L quemado inioia'L de t·a mal.eaa. 

3.- Tordon 4?2, Tordon 101 y Banve'L 480 a dosis de -

2.0, 1.5 y 1.5 'Lts/ha contro'Lan perfectamente Sicyos anguZa-

tus cuando late tiene entre 1.5 y 3.0 mts. de 'Longitud (trat~ 

miento de rescate). Observ~ndose Za muerte de Za ma'Leaa a -

tos 15 d!as despuls de 'La apticaci6n. Para reaZiaar lsta - -

apZicaci6n es necesario apticar 400 Zts. de agua. La adicidn 

de atrazina (Gesaprim 50) 3 kgs/has. s6Zo mejor6 e'L quemado -
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inicial. 

4.- To~don 472~ T~odon 101 y Banvel 480 al apZicaPse 

en maices de 30 cms. (Ezpe~imento No. 1) no fueron tózicos aZ 

cuZtivo; pero en Zas posteriores aplicaciones~ maices de 50 -

cms. (Ezp. No. 2) y de 90 cms. (Ezp. No. 3)~ todos Zos produ~ 

tos provocaron dobZamiento de la pZanta; observ6ndose con ma

yo~ severidad en Zos t~atamientos que contentan BanveZ 480, -

que adem~s p~ovoc4 enceboZZamiento de Zas hojas~ y se obsePVÓ 

una muy Zenta ~ecupe~áción. 

S.- EZ karmez como herbicida postemergente en eZ cuZ 

tivo del matz~ en mezcZa con tordon 472~ to~don 101 y banveZ-

480~ no funciona~ pues es fitotózico para dicho cuZtivo. 

6.- EZ gesaprim 50 aplicado en postemergencia~ actúa 

como he~bicida de contacto. 

7.- EZ To~don 472~ Tordon 101 y BanveZ 480 cuando se 

aplican sotos son menos agresivos (a Zas dosis ante~iormente

citadas) que cuando se apZican en mezcla con at~azina o diu--· 

r~. 

B.- Es necesario ~ealiza~ cualquie~tipo de controZ

cont~a el chayotillo~ de lo oont~a~io Za cosecha se verd dis

minu!da en gran escala o se perde~~. 
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IX. RESUMEN 

El chayotiZZo es una de Zas maleaas mds pPoblemdticas 

y agPesivas en Zos cultivos de ma{a, sorgo y trigo; estimdnd~ 

se s6Zo en eZ estado de Jalisco alrededor de 50,000 has. con

problemas. Los reportes sobre lsm maleaa, Za ubican como Pe

sistente a los productos hormonales y con ciePta susceptibiZi 

dad a la atraaina (en postemergencia). 

El objetivo de éste trabajo fue el de evaluar Tordon-

4?2, Tordon 101 y Banvel 480 y sus meaclas con atraaina y kar 

me~ aplicados en tres dpocas de crecimiento de la maleaa. 

Tordon 472, Tordon 101 y Banvel 480 a dosis de 1.5, -

1.0 y 1.0 lts/ha. respectivamente ofrecen un control satisfa~ 

torio del chayotillo cuando su longitud es de entre 25 y 80 -

cms. obteniéndose la muerte de la maleaa 15 d{as después de -

la aplicaci6n. 

Utilizando los mismos tratamientos, cuando el chayoti 

llo tiene una longitud de entre 1.0 y 1.5 mts, el control to

tal es observado hasta los 25 d{as. 

La adici6n de atraaina (0.75 kgs. ia/haJ a los tPata

mientos mencionados s6lo les incrementa el efecto inicial. 
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Tordon 472, Tordon 101 y BanveZ 480 a dosis de 2.0, -

1.5 y 1.5 m.c./ha causan Za muerte deZ chayotiZZo cuando éste 

tiene entre 1.5 y 3.0 mts. de Zongitud (tratamiento de resca

te) observ~ndose eZ m~zimo efecto 15 d!as después de Za apZi

caci6n. La adici6n de atrazina (1.5 Kgs. la/ha) también s6Zo 

increment6 eZ efecto iniciaZ. 

Es necesario controZar eZ chayotiZZo, de Zo contrario 

Za cosecha se ver~ disminu!da en gran proporción o se perder~. 
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