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RESUMEN 

Se aislo el hongo presente en mammillarias, fueron evaluados 

diez y seis fungicidas de diferente tipo de acción: sistémico, de 

contacto, sistémico de contacto y biológicos, in vitro mediante 

analisis fungotoxico a 750 ppm. para determinar el mas eficaz 

para el control del hongo presente en cactos var Mammillaria, el 

trabajo fue realizado en el Laboratorio de Microbiologia de la 

Facultad de Agronomia de la Universidad de Guadalajara, las 

muestras fueron recolectadas del Instituto de Botanica de la U.de 

G. el bioensayo se llevo acabo bajo condiciones tradicionales 

para aislamiento de hongos, en este bioensayo se encontro que los 

mejores fungicidas fueron, Bavistin y Tecto 60 eficaces para 
; 

combatir dicho hongo.~ 



I INTRODUCCION 

méxíco es un pais vasto en bellezas naturales ya que cuenta con 

un variado contenido en plantas entre ellas se encuentran las 

cactaceas, que es uno de los cultivos que lo caracterizan. 

Los cactos suelen ser basicamente de climas secos en 

su habítat natural y suelos pobres en minerales. Con mas de .300 

especies de cactos del deseírto. Mammillaria es el género mas 

amplio y popular de la familia de las cactaceas al mismo tiempo 

es especificamente florifero ademas. sus flores estan agrupadas 

en una hermosa corona y en unos frutos de color carmin o rojo 

vivo que se desarrollan después de la floración de tal manera 

que los ejemplares pertenecen decorativos por mucho tiempo. 

Aunque algunos son de tan dificil cultivo que representan un 

desafio para los mas experimentados cultivadores. 

la mayoria son de facil mantenimiento pero en general son 

vulnerables a los hongos que habitan en ellos. 

Actualmente la información sobre las enfermmedades 

causadas por hongos en esta especie es poca o casi nula. a eso 

se debe que no se han estudiado con la profundidad que merece. 

Las enfermedades causadas por hongos se han 

incrementado rapidamente y convertido en un serio problema los 

ultimos aftos mas que las plagas, porque no se ha estudiado 

debidamente el control .con el agente quimiGo adecua•:lo, Loe: 

hongos y su larga vida de las esporas estan siempre presente en 
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los suelos dónde los cactos viven. por lo tanto estan expuestos 

a la contaminación. 

De acuerdo a la revisión bibliografica. entre las 

enfermedades mas frecuentes de los cactos se encuentran; la 

podredumbre húmeda, podredumbre blanda, manchas y marchitamiento. 

La facilidad conque se contaminan las plantas sanas 

esta ocacionando que poco a poco se exfihga dicho genero y en un 

futuro se tenga que invertir mas tiempo y dinero para 

conservarlo, ya que son dificiles de propagar. Dada la presencia 

de un hongo en ejemplares de cactos var:mammillaria en el 

Instituto de Botanica de la Universidad de Guadalajara y en los 

municipios de Lágos de moreno y Jalostotitlan. se pretende 

indentificar y controlar el desarrollo de dicho hongo. 

. . 



II O B J E T I V O S 

Identificar al patógeno presente en las Mammillarias 

afectadas. 

Evaluar el efecto de fungicidas: sistémicos, de contacto 

sistémico de contacto y biologicos sobre el hongo. 

Proporcionar el tratamiento y control mas adecuado de acuerdo 

a los resultados obtenidos del análisis fungotóxico. 

3 



III REVISION DE LITERATURA 

Las plantas se mantienen sanas cuando sus funciones fisiológicas 

se realizan ampliamente. hasta donde les permite su información 

genética. Cuando una de las funciones de la planta se ve 

afectada por un agente. la planta responde y se manifiesta de 

acuerdo a la agresión que ésta reciba o al agente causal. La 

capacidad que tienen las células y tejidos para llevar acabo sus 

funciones fisiológicas normales disminuye o se anula pol

completo. como resultado la planta muere o merma su crecimiento. 

Los tipos de células y tejidos que son infectados determinan el 

tipo de función fisiológica de la planta que ser! afectada. 

( Agrios. 1985 ) . 

Las plantas suculentas. por sus tejidos carnosos. son 

presa facil de los hongos y las bacterias nocivas. En realidad. 

las enfer~edades surgen a consecuencia de mantener cultivos en 

el imas hlimedos .. con riegos inadecuados o en un medio nuevo como 

puede ser un invernadero. De hecho en su habitat original las 

plantas suculentas presentan muy pocas enfermedades. pues la 

sequia constituye un buen medio de defensa. Enci~lopedia Salvat 

de la Jardineria. 1977). 

Parece ser mas f!cil llevar plantas al norte que 

traerlas al sur; en primer caso el requisito principal es 

protegerlas del frio. Muchas plantas del norte no crecerian en el 

sur. Los cactos de las tierras altas de Sonora soportan la nieve 
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del invierno. los vientos secos en la primavera. las abundantes 

lluvias en el verano y sin embargo pierden su vigor en el clima 

oderado del estado de México, quiz~s los veranos son demasiado 

frescos y la mayoria de estos cactos aparentemente necesitan los 

cambios estacionales. Hemos observado que los cultivadores 

Europeos y Japoneses tienen mas éxito que nosotros. probablemente 

~e debe a que ellos proporcionan más cuidado a sus plantas. 

mientras n(!sotros las dejamos sobrevivir como ellas y aun en 

invernaderos no les damos la atenciOn adecuada. Sánchez 

Mejorada 1967 ) 

Geagra~la de las Zcnas Cactclógicas MeMicanas 

Por lo general todas las especies de cactos en especial 

las formas peque~as crecen en la altiplanicie mexicana, donde el 

clima es más moderado debido a que la altiplanicie es más elevada 

en la parte sur con un promedio de temperatura más bajo en dicha 

porción y con un verano completamente fresco. 

Una gran parte del noroeste de México está ocupada por 

"El desierto Sonorense" famoso por la abundancia y variedad de 

sus cactos los cuales se extienden más allá del centro de 

Sinaloa. la mayor parte de la península de Baja California está 

considerada dentro del Desierto Sonorense. pero su vegetación 

difiere de la de Sonora y ademas posee muchas especies endémicas. 

Aunque casi siempre esta rodeada de agua. es la parte mas seca de 

México. El área mas famosa probablemente es la barranca de 
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Meztitlan. ll,:l.rnada comúnmente "venados" 6 el "valle de los 

viejitos" pues varias especies come• el Cephalocereus J!_enilis es 

endémico debido a su clima "tropical" aunque en invierno frio 

pueden presentarse heladas ligeras. aqui crecen especies de 

Cephalocereus. Lemaireocereus. Coryphantha. Dolicothele. 

Mammillaria lo mismo que varias opuntias. 

También en el centro o 

de marnrnillarias. los 

sur de Sonora hay numerosas 

especies cactos son especialmente 

abundantes al sur de Sonora y norte de Sinaloa. un poco fuera del 

verdadero "Desierto Sonorence". 

En México hay extensas formaciones calisas en dónde 

viven cierto número de cactos. entre los cuales están; 

ll~rioca:ous. Astrophitum, Lophopora y muchas especies de 

mawmillarias de espina blanca. 

Afortunadament~ la mayoria de las cactáceas parecen 

ser muy adaptables especialmente cuando han crecido desde la 

semilla y asi es posible cultivar juntas especies de varios 

climas y suelos muy diferentes entre si. Sánchez-Mejorada QQ. 

cit J 



Características Ecológicas del género Mammillaria 

Cuando el tallo esta protegido 

toleran sol directo, pero el 

por espinas o cerdas las plantas 

segundo tipo que cuentan con 

epidermis descubierta, necesita protección pues el sol y el calor 

en exceso dañan los tejidos. 

Temperatura 

La temperatura óptima para su desarrolla oscila entre los 18 y 

25 C como media anual, llegando a tolerar temperaturas 

extremadas de 10 Y 35 C cuando son plantaciones adultas. 

Precipitación 

El rango de precipitación es 

desarrollarse con precipitaciones 

los 1500 mm anuales. 

A 1 ti tud 

muy amplio. ya que puede 

que van desde los 120 mm hasta 

La planta se adap~a bien a un rango de 800 a 1800 msnm se puede 

desarrollar aunque puede soportar mayor o menor altura. 

7 
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Helada« 

Tiene una gran resistencia a las heladas cuando son adultas ya 

que pueden llegar a soportar temperaturas hasta - 10 grados 

centígrados no siendo asi cuando son plantaciones jOvenes donde 

las temperaturas de 10 grados centígrados son desfavorables. (El 

cultivo del nopal- Conafrut 1975). 

Los riegos de marzo hasta octubre deben ser moderados y nulo en 

invierno especialmente si la planta se mantiene a temperaturas 

bajas con miras a la floración (Beebe. 1937). 

Sustrato 

Estiércol de corral bien descompuesto O compost con arena. Un 

poco de creta en polvo es buena para las espinas. como en todos 

los C·:tctos (Ruiz. 1990). 

En el periOdo de crecimiento activo. es recomendable aplicar 

fertilizante con alto contenido en potasio (Ruiz. 1960). 
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Prr~oc.gación 

Algunas especies particularmente aquellas con tallos delgados y 

cilindricos f~cilmente emiten ramas. y unos bulbos reproductores 

que pueden separarse f~cilmente en verano: para arraigar hay que 

colocarlos en una posición sombreada en arena casi seca o en 

<n-ena y turba. Otras especies particularmente aquellas con 

tubérculos cónicos y espinas cortas. forman nlcS·3S resistente.= 

semillas si son sembradas en primavera por ~1 método ~sual con 

semillas muy escogidas. 

Los requerimientos bésicos son de uniformidad (se refiere a las 

condiciones ed!ficas y atmosféricas) si son cultivados 

regularmente con abundante luz, aire fresco~ 

balanceados y revisados con intervalos regulares. resisten p:agas 

y enfermedades bastante bien (Salvat enciclopedia, l977l. 

Bravo y Sanchez f1989). señalan una lista de las 

principales es~ecies de Ma!P.mi llaY"ia siendo ést=.s: 

bumbycina.~ erythrosperma. M. mcentricirrha, ~. grac:lis . .M.. 

microel iopsis, M., hahniana, ...M longissima, M. maqnimamma. M. 

sempervivi, M. microhel i·.'l.. _1:'!. qeminispinc.. M.. zei lmanniana, .Ji.. 

obcohella. M.,. tetracanta. M., inqeos. M. wiesinqeri, M. bocasana, 

M.,. rodantha, M. elegans, .l:L. fuscata. M. celciana . .!"L. echin~ria, 

~ unciata, M. Widii, M. discolor. ~ decipiens 11.. Gracilis, M. 

humboldti. M. neocoronaria. 11.., phaeacantha, .!"L. rutilia y _M_. 

schiedena. 
1 

1 

·¡ 
1 
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En~ermedades Causadas par Hongos en Mammillarias 

Podredumbre hómeda causada por (Phytophthora P. omnívora 

de By- P. cartorum Leb): este hongo pudre el interior del cuello 

de la raiz y del tallo. tiñendose los tejidos de color café. El 

hongo ataca las plantas desde los órganos que se encuentran en el 

interior del suelo causando efectos devastadores. 

Podredumbre húmeda debido a Helminthosporium cactivorun 

Peti: enfermedad que muestra puntos negros transparentes 

localizados generalmente en la base del tallo reblandeciendo 

los tejidos en la zona atacada. La podredumbre avanza 

rágidamente y destruye la planta y en 2 ó 4 dias ésta se queda 

como momificada. La podredumbre puede comenzar también en 

cualquier otro punto de la base área de la planta. La parte 

atacada se cubre por un sedimento aterciopelado. de color verde 

oliva oscuro. Aparecen principalmente 

Mammillaria. Echinocactus. Cereus . 

Cereus jamacaru que es muy sensible 

1980). 

sobre algunas especies 

y Echinocereus sobre todo 

a este hongo (Rodriguez. 

Podredumbre y marchitamiento debido 

podredumbre comienza generalmente en la base 

a Fusarium: La 

del tronco y se 

extiend~ poco a poco en el cuerpo del cacto destruyendo toda la 

planta. El tejido se reblandece. se hunde. y se seca. Los haces 
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vasculares a través de los cuales el hongo crece se vuelven ::! 

veces grises en las partes atacadas favoreciendo la presencia del 

moho algodonoso de color blanquesino o ros~seo. acompaftado de 

sedimento de esporas de color rojizo a salmón. Los focos de 

podredumbre pueden originarse en cualquier punto de la parte 

aérea de la planta. sobre todo en las heridas. Solo raras veces 

son atacados los cactos desde las raices. El comienzo del ataque 

se conoce muchas veces por la aparición del color gris~ceo y por 

un ligero arrugamiento ó marchitamiento de la planta (Cotz y 

'Gomez.l982l. 

Pod:!:"edumbre de semilleros causada por el hongo• Pvthi,·:n 

debaryanum. E. ultimum,y Rizoctonia solani: Afectan las plantulas 

e incluso el embrión de la semilla antes de la siembra . La 

infección se inicia -:on una mancha oscura y la formación ac;uosa 

de los tejidos de 

y muere. también 

infección puede 

dicha zona. La planta es 

es rápida su difusión 

iniciarse asi mismo en 

invadida con rapidez 

por el semillero. La 

las raíces. Se ha 

comprobado que de 28-30 grados centígrados las semillas de 

muchas suculentas producen plántulas vigorosas. lo cual ~o 

conjuga con el hecho de que a esas temperaturas es menor el 

desarrollo de algunos hongos peligrosos. como Pythium ultirnum. 

y Rizoctonia solani. Como tratamiento hay que alternar cada 7-10 

dias. pulverizaciones de oxiquinoleato de cobre. y Captán (de 

preferencia en. dias nublados y frescos). mantener airado el 

semillero y sembrar en sustrato esterilizado. 
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Se conoce diversas especies de afecciones criptog6micas 

causados p•Jr diversos Fusarium. en especial por F. oxysporum Y· 

E.solani. La penetración puede realizarse por las raíces. 

alcanzando los vasos de la savia, para invadir toda la planta; o 

bien se inicia una putrefacción suave y negra por la zona 

apical. A veces se 

oscuro con borde 

presentan también manchas negras o de color 

amarillo 

propagación lenta. En algunos 

decaer en 2 O 3 dias. 

que constituyen necrosis secas de 

casos. las plantas jovenes pueden 

La antracnosis causada por Colletotrichum crassipes: 

Consiste en lesiones negras deprimidas. de forma eliptica y con 

bordes de color castaño. El hongo necesita agua para la 

germinación de sus esporas. las cuales son espaciadas por la 

lluvia ó por el riego de aspersión. Suelen aparecer en Agave, 

Aloe e Hylocereus (Enciclopedia Salvat de la Jardineria, QQ. 

cit). 

Manchas producidas por los hongos; Ascochytia opuntiae 

Scal: Manchas de color claro sobre Opuntia italia~ se presentan 

numerosas manchas pequeñas. hundidas de contorno irregular. color 

azulado a pardo oscuro. que con frecuencia se funden unas con 

otras. aparecen a las más diversas especies ornamentales de 

cactos Texas. Leptothyrium. grandes manchas grises sobre Opuntia 

texas. Pestalozzia rhipsalidis Grill. Manchas de color amarillo 

vivo. bordeadas de color oscuro sobre Rhipsalis brasil. 

Phyllostica opuntiae Sacc. et. Speg. Manchas blanquesinas en 
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Opuntia y en otras especies de Bermudas. Manchas de color ?ardo 

cálido. con frecuencia fundidas unas con otras. en CereuE 

alemania. 

- Podredumbre blanda causada por Botrytis sp.. ó pudrición 

suave: en estas aparece una zona de podredumbre decolorada, que 

aumenta poco a poco. y cuya superficie se hunde. Los tejidos 

del interior de esta zona se convierte en u~a masa pas:osa. 

mucilaginosa sobre las partes atacadas. 

- Podredumbre causada por e 1 hongo: Monos por i urn cactacean.;m 

Pas et Buz: Podredumbre blanda progresando desde la base hacia 

la punta. El tejido se tiñe de .color pardo claro. sobre el Cereus 

senilis en Italia; Sportrichum cactorum Psa. et Buz. Tr v 

Straversianun Pas. et. Buz.- Tr. Podredumbre húmeda avanzand0 

desde la base hasta la planta. Sobre Neommamillaria gulzowiana y 

Cereus peruvianus. Italia. Producen costras sobre los cuerpos de 

los cactos (principalmente opuntias) aparecen manchas de forma 

eliptica o aveces, de forma bastante irregular de color gris, a 

menudo también negras rodeadas de amarillo. que se funden unas 

con otras y ocupan en definitiva gran extensión de superficie. 

Mas tarde los tejidos atacados se secan y palidecen. de manera 

que las manchas adquieren coloración 

clara. La epidermis de la planta de 

blanco amarillenta a gri5 

invasión 

generalmente ya se encuentran algo hundidas. 

mas 

se 

antigua. que 

pliegan o se 

arrugan. se parte y se desprende. Los tejidos que se hallan 

debajo de estas zonas están descompuestos y convertidos en polvo 

hasta una profundidad de 1 a 2 mm. se cree que los causantes de 
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esta enfermedad son los hongos: Diploidia opuntae Sacc .. 

Hendesonia opuntiae E. et.E .. Leptodermella opuntae Dodge. 

Melanops sp. (con 

Dothiore!la sp .. ) 

formas secundarias Botryodiploidia sp. 

Phillosticta concava seau. etc. Aun no se 

conocen medios de lucha eficaces. 

Antracnosis: Las zonas circulares o de forma irregular que 

aparecen en las hojas. claramente delimitadas. hundidas de color 

gris6ceo cuyos tejidos se secan. se vuelven duros y se 

resquebrajan. son causadas por los hongos del genero Gloespori~m 

entre ellos G.amoenum sacc .. G. josephina sacc. (ambos parecen 

que son idénticos) y g. cerei pass en el Cereus: G. lunatum Ell. 

Ev. §. opiuntae Ell. et. Ev. en Opuntia: § Cactorum ston. en 

Mammillaria y Echinopsis. En las partes atacadas parecen grandes 

masa de esporas de color generalmente amarillento 6 roya: las 

esporas son unicelulares elípticas o cilíndricas. 

incoloras ( Gotz QQ ~ ) . 

a veces algo 

Enfermedad de las manchas de quemaduras provocadas por 

distintas especies del hongo Gleosporium. que forman manchas 

pardas. redondas bien delineadas. sobre los c~erpos de los 

cactos. Estos se hunden. endurecen y se vuelven domo un corcho. 

Las plantas adquieren 

crecimiento raquitico. 

mala apariencia y presentan un 

- Enfermedad de las escamas: Es causada por distintos 

hongos. se presenta solo en los cactos mayor mente en el género 

Qpuntia. En las articulaciones se presentan manchas redondeadas 



u ovaladas que van desde el gris claro 

oscuro, bajo los cuales se destruyen 

enfermedad no ha sido suficientemente 

O o e i t ) . 
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hasta llegar a un borde 

los tejidos. Esta nueva 

investigada ( Rodriguez. 
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En~ermedades Causadas por Virus 

- Mosaico (virus aun poco conocido). En las especies de 

Phyllocactos y Rhipsalis aparecen manchas hundidas de color verde 

pálido. contorno difuminado y forma irregular. varías de estas 

manchas se funden unas con otras. de manera que aparecen amplias 

zonas de color blanco verdoso. con frecuencia tan grandes como la 

parte sana restante de la planta. las zonas blancas verdosas se 

secan a menudo y se tifien de pardo. En caso de dafto más severo. 

los componentes de la planta se doblan y la planta adquiere un 

aspecto de total abandono. Las ~lantas enfermas no florecen O lo 

hacen de manera incompleta. Con frecuencia tiene lugar la caida 

de botones florales. La sequedad del suelo y del aire. 

simultáneas con elevadas temperaturas. refuerzan los sintomas de 

la enfermedad. Fue determinado como vector de este virus la 

cochinilla Orthezia insignis Dougl. pero también pueden 

transmitirlo otros como chupadores (Rc·driguez . .Qr¿ cit). 

- En ejemplares de Opuntia macrocontha se han advertido 

manchas cloróticas anulares causadas por el virus de Sammon. 

- En Opuntia monacantba variegata aparecen inclusiones en 
sus células. que están asociadas a la existencia de virus. Un 
tipo de necrosis en Brasiliopuntia brasiliensis. 

Por otra parte la enfermedad en Opuntia tuna . está causada por 

un micoplasma como se ha demostrado transmitiendo el agente 

causal de esta enfermedad desde una planta de Vinca ~ 

Rodriguez. Op cit). 
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Principales Plagas de Cactos 

Partes aéreas de la planta: 

- Los cien pies: en el exterior de las partes aéreas. esto: 

producen frecuentes danos. mordiendo los cactos jóvenes. 

-Arana roja: Brevioalpus russulus Bsd. (arafta roja del 

cacto). la planta atacada se 

blanquecina y aveces también 

anteriormente parece que esta 

vuelve p6lida 

roja pardusca: 

salpicada. 

amarillenta ó 

cuando se observa 

Además. se halla 

recubierta con frecuencia con una fina telarafta. bajo la cual se 

ocultan las aranas. mas tarde las zonas invadidas se 

suberifican o se cubren de costra. 

La oruga de Mimporisa flavidissimalis Grote: come 

protegida por una telarana sedosa. en la parte superior de las 

opuntias jóvenes (George. 1980). 

- Las larvas del escarabajo Disonvcha varicornis Horn.: 

mordisquean los pequeftos brotes de Qpunt1a leptocaulis y de 

Arborenses. Las flores de las opuntias son devoradas por el 

pequefto escarabajo. En una sola flor pueden haber hasta 150 de 

estos escarabajos. (Gran Enciclopedia de las Plantas . 1965). 
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-Las chinches de orquidea (Tenthecuris bicolor scott. 1 

También daf'ían los cactos del invernadero. especialmente~ 

= M·"'l.mmi llaria y Echinocactus. La presencia de esta que normalmente~ 

permanecen escondidos se reconocen por el salpicado o el manchadog:: 

de color amarillo de la parte invadida y también por el denso~ 
jugo que sale de esas zonas e incluso por los excretas de color[?:';:'U 

i19J 
negro brillante que presenta la planta (Emnciclopedia Salvat.~ 

QQ. cit). ~ 
f2 
~ - Cochinillas: Se encuentran cochinillas móviles algodonosas~ 

sobre los cactos; Pseudococus adonidum (L.)Westw. y E. citri~ 
(Risso) Fern., que se guarecen en las secreciones blancas O 

m 
algodonosas de cera con mucha fY"ecuencia se observa >='Y"iocucusp 

coccineus cll. cubierto de polvillo gris y protegido hacia la[IT] 

época de puesta de huevos por un denso fieltro; ataca.i?Bf 

especialmente a Mammi llaria y Echínocactus. · i5 

i 
-La oruga de Marma opuntiella Buslc., escava largas galerias 

serpenteadas debajo de la epidermis de Opuntia. 

Pulgones: Suelen afectar los brotes tiernos y hojas de 

muchas plantas suculentas. chupando su savia y provocando 

abolladuras ( Rodriguez. QQ. cit ). 



Nematodos de la 

hinchamientos nudosos sobre 

raiz (Meloidoyne 

las raices. En caso 
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ssp.) forman 

de ataques más 

fuertes daña la planta completa. es muy frecuente en Mamrnillaria 

y Echinopsis. 

NematodQs que forman quistes (HeterQciera cacti Filip. et. 

Stekn). quistes de 0.5 mm. de diámetro. color grisaceo y forma de 

limón sobre las raíces. Los cactos m6s atacados adquieren color 

verde pálido y se atrofian. Especialmente sobre Marr.mi lla:--ia. 

Cereus. Phyllocactus. Epiphyllum y también en ,:,pur.':ia. 

Frecuentemente en los cactos que se introduc.,;n d.,; Francia ( •3ran 

Enciclopedia Novak, Q;¡.cit). 

- Lombrices: Perturban el crecimiento de las plantas en las 

macetas y cajoneras ya que aligeran el suelo, descubren las 

raices·y humedecen hacia dentro las plántulas. 

Pulgones radiculares (piojos de 

falcifera Ldgr .. Rizoecus cacticans etc. Son 

la raiz) Ripersia 

pequeños piojos de 

aspecto harinoso protegidos por hiladuras mohosas o algodonosas 

de color blanquecino. chupan la savia de las raíces y la parte 

subterránea de la planta, por lo que las debilitan hasta 

volverlas raquiticas y matarlas. 
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Las hormigas: Producen danos indirectos: socavan los 

cactos y dejan al descubierto sus raíces. sus efectos son mas 

daftinos cuando coinciden con los pulgones radiculares. 

Caracoles: Son animales nocturnos y se identifican por 

el rastro pegajoso de su paso. Roen los brotes tiernos de 

distintas suculentas y pueden ocacionar grandes danos. 

Mariposas pequenas y orugas: Son orugas verde-amarillenta 

que pinchan el cuerpo de la planta haciendole un hueco en ese 

lugar. El dano es visible (Gran Enciclopedia Novak, Q¡;¡_. cit). 



"Los fungicidas son productos agroquimicos diseffados 

combatir los diversos hongos fitopatogenos que atacan 

cultivos agricolas y las hortalizas. Estos se dividen en 
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para 

los 

dos 

grandes grupos: fungicidas de CONTACTO y los fungicidas 

SISTEMICOS. los de contacto o de supe1·ficie no penetran 

notablemente en los tejidos del sistema vascular de la planta. 

En realidad los primeros plaguicidas solo eran fungicidas 

protectores; estaban diseñados para prevenir el desarrollo de 

las esporas fungales. pero una vez que se establecia el hongo y 

la infección comenzaba a extenderse a través de los tejidos de 

la planta. La acción destructora de estos fungicidas no 

sistémicos era muy pequeña y por lo regular. no podia detener la 

infección. Los fungicidas de contacto son relativamente fáciles 

de descubrir en el caso de ellos. la fitotóxicidad no presenta 

tanto problema como sucede 

quimico está en contacto con 

con los sistémicos dónde el producto 

los tejidos de la planta huésped y 

el peligro de que el fungicida dañe a la planta es especialmente 

grave.ya que tanto el huésped como la planta son vegetales y a 

fin de lograr el resultado deseado. la toxicidad del producto 

quimico debe ser selectiva para el hongo. A los fungicidas 

sistémicos se les llama quimioterapéuticos vegetales. ya que no 

solo protegen la planta contra el ataque fungal. sino que 

también curan o iniben un·a infección establecida BaradQI1. 

Frixione 1982). 
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Los hongos son pl~ntas fotosintetizadores y no pueden 

obtener sus nutrientes a partir del aire y el agua, ya que no 

tienen clorofila: en consecuencia. éstos se alimentan de materia 

vegetal o animal en descomposición (hongos saprofitos) o bién de 

plantas o animales vivos (hongos parásitos). 

A finales de la década de los sesenta fue cuando 

aparecieron en el mercado los fungicidas sistémicos realmente 

eficaces y su desarrollo creciente representa el avance 

sensacional en el campo de la quimioterapia vegetal. 

fungicidas sistemicos empleados actualmente comprenden a 

antibioticos. las morfolinas y compuestos organofosforados. 

más 

Los 

los 

Los fungicidas de contacto desde los más sencillos como la 

mezcla Bordeaux. como primer tratamiento quimico valioso para el 

control de hongos patógenos deben ser capaces de penetrar las 

esporas de los hongos. pero en el caso de fungicidas sistémicos 

los requisitos son mas rigurosos porque además tienen que tener 

la capacidad de ser absorbidos por las raíces. hojas o semillas 

de las plantas y ser trasmitidos a otras partes de las mismas. De 

esta manera toda la planta. incluyendo los brotes es protegida 

de un ataque fungoso o del establecimiento de una infestación. 

Se considera que esta traslocación de los productos al 

interior de las plantas se divide en tres etapas: 

a). Acceso al espacio libre dentro de los tejidos 

bl. Movimiento en el xilema 

e). Movimiento del floema 
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Muchos de los primeros fungicidas sistémicos mostraron un 

tipico movimiento xilémico. Estos incluian varios antibióticos 

como la griseofulvina (Baradon, Qg.citl. 

Los experimentos en invernaderos han mostrado una estrecha 

correlación entre la actividad del plaguicida y factores como la 

cantidad de arcilla y coloides húmicos presentes en el suelo, la 

humedad del suelo. y el valor del pH. Sin embargo. en condiciones 

de campo no son tan buenas. probablemente debido a las 

variaciones en las condiciones clim6ticos, por ejemplo la 

intensidad de la luz solar y la temperatura. por lo que se debe 

tener mucho cuidado en la interpretación de los resultados de 

las pruebas de campo. Ciertamente. la cantidad la actividad de 

un plaguicida con frecuencia esta marcadamente influenciada por 

el contenido de humedad del suelo en el momento de la aplicación 

(Mendoza y Pinto. 1983). 

Los primeros fungicidas de contacto o de superficie. 

aplicados como rociados al follaje. forman depósitos secos sobre 

las hojas de la planta hospedera. protégiendola asi de un ataque 

por hongos; pero como es 

removidos gradualmente por 

de esperarse. 

los efectos 

estos depósitos son 

climatológicos y no 

pueden proteger los nuevos brotes de la planta formados después 

del rociado. ni alguna parte que no fue cubierta por el rocio. 

Este tipo de desventajas pueden ser superadas con el uso 

de fungicidas sistémicos. ya que al penetrar por la cuticula de 

la planta. ofrecen también la posibilidad de controlar una 
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infeccion fungosa ya establecida. De este modo los fungicidas 

sistémicos deberán mostrar tanta actividad protectora como 

erradicante (Mendoza y Pinto.QQ. cit). 
'~ ._ t"'t_, 

J ,.._..,.:-¡ 

iP = 
El desarrollo de fungicidas sistémicos ha sido 

de los tremendos avances en la quimioterapia sistémica 

[Jroducto ~ 
de las ' D 

·\J 
enfermedades del hombre basada en los descubrimientos de la ~.D 

acción antibacteriales como el hongo del género Penicillum. 

llevado acabo por Fleming. en 1920. 

Antibioticas 

quimicos producidos por a 
níl 

Los antibióticos son productos 

organismos vivientes, que son selectivamente tóxicos para otros~ 

organismos. El estudio de la actividad biológica de los productos;;] 

metabólicos de los microorganismos fue estimulado por el~ 
desarrollo exitoso de la penicilina para uso medicinal y las ;9 
propiedades de unos 300 antibióticos han sido catalogados; mas de~ 
100 de estos antibióticos son producidos por .S• los hongos (Mendoza~ 

y Pinto, QQ.cit). 

Es importante darse cuenta que si bién algunos fungicidas 

eliminan algunos hongos daftinos, la infeccion puede brotar ot~a 

vez, cuando la efectividad del agente quimico es nula o no es 

suficiente. Porque puede ser que la sustancia solo afecte a un 

hongo en particular, o puede ser por la resistencia de un hongo 

mas fuerte que se ha desarrollado, por esta razón en el 

deBarrollo de los cactos no puede estar sujeto a confiar en la 

efectividad de un fungicida unicamente (Baradon. Frixionr 

~ 
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1\f MATERIALES Y METODOS 

Descripción del Area de Estudio 

Localización: 

El experimento se realizo en el Laboratorio de Microbiologia de 

la Facultad de Agronomia de la Universiddad de Guadalajara. Las 

muestras del vegetal se obtuvierOn en el Instituto de BOtanica 

de la Universidad de Guadalajara ubicado en el predio las Agujas. 

Municipio de Zapopan. Jal. 

Latitud: 

El lugar cuenta con una latitud N de 22 44 ' 40" 

Longitud: 

Se encuentra ubicado a una longitud de 103 31' W. 

Altitud: 

Es aproximadamente de 1650 m.s.n.m. 
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Clima: 

El clima de la región según la clasificación de Koppen modificado 

para México por Enriqueta en (1977) es de tipo (AWol (Wl (e) (g) 

esto es un clima calido subhúmedo. 

Temperatura: 

durante el ciclo primavera-verano se registra una temperatura 

máxima de 27 e y una mínima de 14 e 

Precipitación: 

La precipitación pluvial registrada 

anuales 

en la región es de 934 mm 

Su e l.o: 

El tipo de suelo que se encuentra en esta región segun la 

classificación de eetenal (0~) es regosol eúrico con una 

textura media a 30 cm de profundidad. 

Ortiz (1983) señaló que el material del 

suelos, tuvo su origén en las emisiones 

por lo que presenta en sus constitución 

lapilli. arenas y cenizas 

depositado la capa más gruesa 

de c¡:~.racter 

al oeste del 

que se derivan estos 

del volean del eolli. 

pequeñas bombas de 

pomoso. habiéndose 

valle de Guadalajara 

y las arenas y cenizas en áreas mas alejadas. 
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Tól:<tura: 

La clase de textura encontrada sól clasifica como franco-arenoso. 

El pH del suelo es de 

ácido. 

4.8 a 5.2 considerandose Fuertemente 

Materia Orqanica: 

El terreno donde se obtuvierón las muestras. tiene un bajo 

contenido de materia org4nica. inferior al 2 % por 

puede clasificar como pobre. 

le que se 



Mat2rial Utilizada 

Material Biologico: 

Muestras contaminadas de Mammillaria 

Material de Laboratorio: 

Medio de cultivo (Agar con dextrosa y papa) 

Fijador, preservador de muestras (solución Patrón) 

Compuesto por: Ac. acetico glacil al 50 % 

Acetato de cobre 

Agua destilada 

Solución de formalina al 5 % 

Microscopio óptico 

Navaja 

Cajas de Petri de 9 cm de diametro 

Mecheros Fischer y Bunsen 

Vasos de pp. de 250,500 y 1000 ml. 

Autoclave 

Agua destilada esteril 

Oradador estéril 

Pinzas de disección 

Cubre y Porta objetos 

Estufa de incubación 

Regla 

Cinta adhesiva 



Papel filtro estéril 

Horno de secado 

Lactofenol 

Alcohol etilico 

Frascos de vidrio de 1000 ml . 

Matraz Erlenmeyer 250,500 y 1000 ml. 

Camara fotográfica 

29 
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Analisis de las muestras 

Se colectaron cactos al a2ar de muestras contaminadas de 

Mammillaria que se encontraban en el Instituto de Botanica. 

Observación de sintomas 

Las muestras presentarOn manchas rojizas localizadas 

No.l ) 

Observación directa 

(ver figura 

La superficie de la lesión fue observada detenidamente en el 

microscopio estereoscópico con el fin de localizar al patógeno .. 

posteriormente se realizarOn raspaduras de éste las cuales fueron 

montadas en lactofenol y observadas en el microscopio óptico 

InducciOn de 13 espGrul3ción 

Se realizarOn cortes transversales con navaja de 4 a 5 mm. y 

puestas en ca.ma.ra humecta. en condiciones asepticas·por 72 hl-s. de 

las que postel-iormente se realizarOn cortes longitudinales, los 

cuales fuerOn montados en lactofenol. 



31 

AislamientQ del patógenc en medie de cultivo 

En condiciones de esterilidad se seleccionaron varios cortes de 

4rrun .o.proximadamente, a partir del area afectada a fin de que 

contenga tejido infectado y tejido en apariencia sano, los cuales 

fueron desinfectados superficialmente en una solución de cloro al 

6 %, durante 45 segundos. seguido de tres lavados con agua 

destilada estéril, y secados en papel filtro estér·il para 

sembrarlos en ~gar con dextrosa y papa. 

Se incubarOn las cajas en posición invertida.durante tres dias a 

25 C para obtener el desarrollo micelial y cuerpos fructiferos. 

Finalmente P·::tra obtener un cultivo puro se real izarón r·esiembras 

en PDA utilizando como inhibidor 

cloranfenicol. (Agrios, 1985) 

Preservación del material 

Conservación en solución 

F'r-oced i miento 

Acido acético glacial al 50 % 

Acetato de cobre c.b.p. saturar 

organismos 

Se preparo una solución patrón de 4cid6 acético glacial al 50 % 

el cual se le agregarOn cristales de acetato de cobre hasta 

saturación., disolviendo éste con mechero de alcohol (color verde 

oscuro), se diluyo una parte de la solución patrón en cuatro 

partes de asgua destilada, en ésta solución se incorporo el 

material contaminado para hervirlo la duración del tratamiento 

varia dependiendo del tiempo en que se logre la restauración del 

color verde. No debe excederse en el calentgmiento para evitar 
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que el t~j1do se desgarre. Con esta operación el color verde 

cambia a amar·i !lento pero la sal de cobre restaura el color 

verde. El material se colocó en solución de formalina al 5 %. el 

material se conservO por tiempo indefinido. Este material se 

enmicO conservando sus caracteriasticas y facilitando que éstas 

fueran manejables. 

Bioensayo 

Se evaluaron 16 fungicidas con diferente ingrediente activo 

(Baycor. Manzate. Captan.Tricobre. Agry-mycin. Cen 7, Cosmocel. 

Cupravit. Rovral. Ricoil. Brestan. Tilt. Bavistin. Tecto 60. 

Sandofan y Ridomil)con tres repeticiones y un testigo bajo 

condiciones controladas en dos etapas. para determinar el más 

eficaz y posteriormente ser aplicado a las plantaciones de 

cactos. 

El método de bioensayos permite llevar acabo estudios en el 

laboratorio con el objetivo de observar el desarrollo que 

presenta el hongo al aplicar un determinado inhibidor. ya que si 

todos los fungicidas no se manejan adecuadamente. el hongo puede 

crear resistencia. ademas de oacacionar daHos e graves a las 

plantaciones. (Nieves. 1988). 
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Se preparo una solución con una concentración de 750 ppm en 1000 

ml. de agua estéril. de cada fungicida de la siguiente manera: 

Se multiplican los mililitros de agua de la solución deseada por 

la cantidad de partes por millón. ésto para la obtención de un 

100% de ingrediente activo. 

El factor resultante de la división se multiplica por el 

resultado de la primera ecuación. con lo cual se obtienen los 

gramos necesarios de producto para obtener la solucir::rn de "X" 

ppm. en "Y" ml. de agua quedándo representado de la siguiente 

manera: 

X unidades de soluto en ppm. 

Y g. de fungicida 

1 x 10 ~1 solvente 

1 x 10 m1. de agua destilada estéril 

X 750 ppm Y g. de fungicida 
~ ~ 

1 x 10 1 x 10 ml. agua 

Por lo tanto: 

Yg. = 750 ppm x 1 10 ml. de agua 
« 

1 X 10 

El producto de la operación anterior se multiplica por el 

factor de corrección (FC) el cual se obtiene de la siguiente 

manera: 

F C = 100% 1 Ingrediente activo. quedando finalmente los Y grs. 

del producto ya corregido a la concentración de 750 ppm 
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Tratami2ntos: Preparada la soluciOn anadir 5 ml. de solución por 

cada unidad experimentas (1.4 ml. por caja aproximadamente) tres 

repeticiones teniendo como referencia al testigo (el cual no 

recibe ningun tratamiento con fungicida), se agrqga a cada caja 

de Petri 1.4 ml. del tratamiento y posteriormente 1.5 ml. del 

medio de cultivo (PDA) licuado y enfriado a 45 grados 

centigrados, 

circulares y 

homogeneizar inmediatamente 

esperar a que solidifique, 

con movimientos 

posteriormente de un 

cultivo puro separar en discos, cortando con un orarador 

esterilizado a 150 grados centigrados, durante dos horas en la 

estufa. Colocar un disco de Smm en el centro de cada caja 

previamente preparada con el medio de cultivo y fungicida, se 

inocula a temperatura ambiente por tres dias y apartir de 

entonces se hacen las mediciones del diamétro de la colonia 

tratando que sea a la misma hora durante ocho dias al término 

de estoa se elabora por cada tratamiento una grafica; las 

abscisas representan el tiempo en dias y en las ordenadas se 

registra el crecimiento del micelio en centimetris. Estas 

graficas se comparan con la grafica del testigo de acuerdo al 

diseño experimental. Finalmente se, se analizaron los datos 

obtenidos, para elegfr el ó los fungicidas eficaces para inhibir 

al hongo en estudio. 



35 

V RESULTADOS Y DISCUSION 

Al ser identificado el patógeno como un hongo éste fue clasifi

cado de acuerdo a la ta:{onomia que describe Alexopoulus y Mims 

1979. 

Reino : fungi 

División : Deuteromyceto 

Subdivisión : Deuteromycotina 

Clase : Deuteromycetes 

Subclase : Hyphomycetidae 

Orden : Moniliales 

Familia : Moniliacea 

Genero : Toruia sp. 

Descropción del género 

Conidiosporas cortas que crecen en racimos que se desarrollan o 

desembuelven formando ca.denas esfe::cicas. iisas o psiladas de 

(basidiosporas) que presentan un color oscuro superficialmente 

con diferentes diametros que varian entre 5 y 7 H 



36 

Con el proposito de conocer el efecto de los fungicidas de 

contacto. sistémicos. sistémicos de contacto y org~nicos sobre el 

desarrollo del hongo Torula sp. en cactos mammi llaria a 

continuación se presentan y discuten los valores obtenidos del 

crecimiento miceliar. en el transcurso de ocho di as de 

incubación. teniendo como referencia al testigo. la grafica 1 

muestra el tratamiento con Baycor. en el que el crecimiento 

miceliar del primer dia fue de 1 cm. mientros el testigo logró un 

desarrollo de 3 cm .. creciendo progresivamente y logrando a los 8 

dias alcan=ar en el tratamiento 3.8 cm. mientras el testigo logró 

un desarroollo de 8.3cm. 

En el tratamiento con Manzate el primer dia tuvo un crecimiento 

de 0.8 cm. hasta alcanzar 4.2 cm. pudiendose apreciar en la 

grcHica 2. 

La gnHica 3 muestra la comparación de Captan con el testigo 

observandose que el hongo tiene un crecimiento mas lento que el 

testigo. presentando desde el primer dia desarrollo de 1 cm. y a 

los 8 dias presenta un crecimiento de 5.3 cm. de tal forma que 

el control es parcial 

En el tratamiento con Tricobre (grafica 4) el desarrollo del 

micelio fue mayor que el testigo. presentando para el cuarto dia 

4.5 cm. y el testigo 5.8 cm .. mientras que del quinto al octavo 

dia el tratamiento con Tricobre se desarrollo mas lentamente 

comparado con el testigo aunque no se considera significativo ya 

que los valores para el octavo dia fueron de 7.2 cm y 8.3 cm. 

respectivamente 
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En la grafica No.5 se muestran los valores obtenidos del 

tratamiento con Agry-mycin. 

ligeramente mas lento que el 

progresivo de 2 cm. en el primer 

comparado con el testigo de 3 

dia. 

observbandose un desarrollo 

testigo. teniendo un crecimiento 

dia y de 7.2 en el octavo dia 

y 8.3 cm. del primero al octavo 

El tratamiento que recibió Cen 7. el crecimiento es muy 

similar al testigo. esto se puede apreciar en la grafica 6; ya 

que. los resultados son de 2.5. y 7 cm. para el primer y octavo 

dia comparado con el testigo de ~ 

octavo dia de evaluación. 

. y 8.3 cm. del primero y 

Para el tratamiento con Cosmoce~ el primer dia de 

evaluación fue muy similar 

lento durante los primeros 

sin embargo. en el octavo 

pudiendose obsevar esto en 

mientras que el desarrollo fue mas 

siete dias comparado con el testigo; 

dia la ~iferencia fué menos marcada 

la grafica. 7 . 

En la grafica 8 se observa el test~go contra Cupravit 

observando un crecimiento progresivo en ambos solo que mas lento 

para el que recibió producto quimico; sin embargo no hay mucha 

diferencia. 

Para los analisis de varianza solo se realizO tomando 

los valores resultantes al octavo dia de evaluación, cuyos 

analisis se observan en el cuadro ·1. mostrando diferencias 

altamente significativas entre tratamientos. al 0.05 y 0.01 de 

probabilidad debiendose principalment~ a la diversidad de los 

productos quimicos. En cuanto al coeficiente de variación se 
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considera alto para ser un experimento en laboratorio: sin 

embargo no es tan facil de controlar un patógeno. 

Cuadro 1 Analisis de Varianza y Coeficiente de Variación del 

primer bioensayo fungotoxico en el hongo Torula. sp 

F.V. G.L. 

Tratamientos 8 

Error 18 

Total 26 

C. V. (%) 11.19 

s.c. C.M. F.C. 

53.5467 6.6933 13.2514** 

9.034 

62.64 

0.5051 

** Di~erencia altamente signi~icativa. 

F.t. 

0.05 0.01 

2.51 3.71 

Al haber diferencias altamente significativas sobre tratamientos 

se realizó la prueba de medias utilizandose la prueba de Duncan 

al 0.01 de probabilidad. apreciandose estos valores en el cuadro 

2 en el caul se formaron cinco grupos, correspondiendo al primero 

el téstigo. Agry-mycin y Tricobre con valores de 8.28.7.5 y 7.2 

cm. de crecimiento del micelio respectivamente. lo cual quiere 

decir que estos productos nó lo controlan el hongo al ser 

estadísticamente iguales. en un segundo 

del hongo 

al 

al 

cuarto grupo se 

los control parcial ser aplicado aprecia un 

productos a. tener crecimientos menores al testifo de lcm. hasta 

tres cm. y por ultimo el Baycor 

controloar el hongo hasta un 60 

fue el mejor tratamiento al 

po ciento; ya que presenta un 

valor de 3.5 cm. comparado con el testigo que fue de 8.28 cm. 
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Cuadro 2 Pruebas de medias Duncan 0.01 para el desarrolla del 

hongo Torula. sp a los ocho dias de desarrollo en el 

primer bioensayo fungotoxico. 

Tratamiento 

Testigo 

Agry-mycin 

Tri cobre 

Cen-7 

Captan 

Cupl-avi t 

Co:::mocel-200 

Man::atre 

Baycor 

v Crecimiento cm 

8.28 

7.5 

7 ? 

7.1 

6.3 

6.3 

5.9 

4.9 

3.5 

a 

a. b 

a b e 

b e 

e d 

e d 

d e 

e 

f 

Medias agrupadas con la misma letra son estadísticamente 

iguales ( = 0.01 de probabilidad ) 
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En el segundo bioensayo fueron probados fungicidas 

sistémicos y sistemico de contacto bajo las mismas condiciones. 

En la gréfica 9 se comparael tratamiento de Rovral con el 

testigo en el cual se observa que el producto ejercio un control 

parcial sobre el hongo al presentar un desarrollo el primer dia 

de 1 y 2.5 cm. en el tratamiento y testigo respectivamente. 

desarrollandose progresivamente hasta alcanzar los 4.8 y 8.3 cm. 

Cuando el hongo fue tratado con Ricoil su desarrollo no 

se vio afectado principalmente en los últimos dias de medición 

ya que los valores son muy similares 

observarse la gr&fica 10. 

al testigo, asi puede 

Respecto al tratamiento con Brestan se observa (gr!fica 

11) un control aceptable: ya que el desarrollo fue lento durante 

el periodo de medición presentando valores de 0.7 y 3 cm. el 

tratamiento y testigo respectivamente para el primer día de 

desarrollo. el crecimiento fue progresivo en ambos casos teniendo 

los valores siguientes a los ocho dias. de 1.8 y 8.3 cm. 

En la gráfica 12 se observa que el hongo no se 

desarrollo los primeros tres dias y hasta el cuarto dia tuvo un 

crecimiento de 0.5 cm. manteniendose similar al octavo dia de 

lectura. 

En el tratamiento de Bavistin el hongo (gr6fica 13) 

observa un control total al nó permitir desarrollo de este por 

lo menos en los ocho dias de la evaluación. De la misma manera 

fue el comportamiento de Tect•::> 60 gráfica 14 . 
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Para el caso de Sandofan el control no fue tan 

eficiente al perml.tir crecimietno del hongo durante los ocho 

dias de medición presentando lecturas de 1.0 cm. el primer dia y 

creciendo progresivamente hasta alcanzar 6.04 cm a los ocho 

dias (gr~fica 151. 

Por ultimo cuando se aplicó Ridomil el control fue 

minimo para los primeros cuatro dias. y apartir del quinto al 

octavo dia el desarrollo del hongo fue mayor. que el testigo este 

efecto se puede observar en la gréfica 16. 

Con respecto al analisis de varianza solo se realizó a 

ios valores correspondientes del octavo dia de crecimiento del 

hongo; en el cuadro 3 se muestra el resultado de dicho analisis. 

en el cual se tiene un valor altamente signifcativo. lo que 

quiere decir que los tratamientos difieren entre si. En lo que 

corresponde al coeficiente de variación es de 8.6% considerado 

aceptable por lo complicado del experimento. Una vez detectadas 

diferencias en los tratamientos se llevo acabo la prueba de 

medias utilizando a Duncan al 0.01 de probabilidad (cuadro 4) 

encontrando cinco grupos diferentes estadísticamente 

correspondiendo al primer grupo el testigo y el tratamiento de 

Ridomil con valores de 8.9 y 8.5 cm. del desarrollo del hongo 

respectivamente. en un 

tratamientos de Ricoil y 

segundo grupo se 

Sandofan con un control 

encuentran los 

muy deficiente 

al presentar valores de 7.6 y 7.2 cm. respectivamente; aunque. 

diferente estadísticamente al testigo la planta se ve dañada. Con 

respecto al tercer grupo solo se ubica un tratamiento. que es 

Rovral controlando parcialmente al presentar un valor de 5 cm. 

del desarrollo del hongo. reduciendose el daño a un 50 % 



42 

aproximadamente comparada con el testigo. En el cuarto grupo se 

encuentra el tratamiento con Brestan el cual se considera un 

producto que controla el desarrollo del hongo: ya que. a los ocho 

dias de evaluación solo se desarrollo 1.9 cm. considerandose 

mínimo el dano en la plantaa y por Oltimo en el quinto grupo se 

encuentran los tratamientos que no difieren estadísticamente y 

que tienen un control eficiente del hongo: puesto que, el Tilt 

solo se desarrollo 0.4 cm. mientras que el Babistin y Tecto-60 nó 

presentó desarrollo a los ocho dias de evaluacion. 

Cuadro 3 Analisis de Varianza y Coeficiente de va-

riación del segundo bioensayo fungotóxico. 

en el hongo Torula spp. 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC Ft 

0.05 o. o 11 

Tratamientos 8 342.4803 42.81 289.072 ** 2.51 3. 71¡ 

Error 18 2.6657 0.14809 1 
Total 26 345.146 1 

~ 

C.V.= 8.6 % 

** Di~erencia altamente signi~icativa. 



Cuadro 4 Prueba de medias (Duncan. 0.01) en el hongo -

Torula sp .. :t los ocho di as de desarrollo en -

segundo bioensayo. 

Tratarni~"nto 

Testigo 

Ridomil 

Ricoil 

Sandofan 

R·::Jvr-a 1 

Eres tan 

Tilt 

Bavistin 

Tecto-60 

x Desarrollo en cm. 

8.9 

8.5 

7.6 

7.2 

5.0 

1.9 

0.4 

0.0 

0.0 

Grupo 

a 

a 

b 

b 

e 

d 

Medias agrupadas con la mismc. letrc. 

estadisticament& iguales. 

43 

e 

e 

e 

son: 
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VI CONCLUSIONES 

l. Mediante el aislamiento del p6togeno se identifico al hongo 

del género Torula sp. que ocasiona la muerte de las Mammi

llarias del Instituto de Botanica de la Universidad de 

Guad.:J.l ajara. 

2. Con el primer bioensayo de un total de ocho fungicidas solo 

el Baycor sistémico. y Manzate y Captan ambos de contacto -

presentan un control parcial en el hongo, al reducir su desa 

rrollo hasta un 50%. comparado con el que no recibio apli

cación. el resto de fungic~das permitieron un desarrollo 

casi similar al testigo. 

3. En el segundo bioensayo también con ocho fungicidas de los 

cuales cuatro de ellos. Brestan y Tilt-200 ambos sistémicos 

controlan casi totalmente el hongo al presentar valores muy 

bajos. y Bavistin sistémico y Tecto 60 sistémico de contacto 

presentan un control total al hongo. Rosvral solo presentO 

un control parcial al permitir un 50 ?6 de desarrollo del 

hongo. mientras que el resto no lo logro. 

4. No hubo una diferencia marcada entre los productos siatémicos. 

sistémico de contacto y contacto al presentar valores diver-

sos entre ellos. 

5. Los fungicidas Bavistin y Tecto 60 fueron los únicos que con

trolaron a un cien por ciento el desarrollo del hongo. por lo 

ya que son los que se recomiendan para tal propósito. 
\ 
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VIII APENDICE 

Composición qu1mica de los fungicidas utilizados. 

Fungicidas Sistemicos 

Baycor 

ingrediente activo: Bitertanol; Beta- (1,1 difeni)4- iloxil)-alfa 

(1,1dimetill1H -1,2,4-- triazol-1 etanol. no menos de . 

(equivalente a 300 gr. de I. A./it.) 

Ingredientes inertes: 

relacionados no mas de 

solvente emulsificante 

.72.2 %. 

y 

.27.8% 

compuestos 

Compatibilidad: Baycor puede mezclarse con ia mayoria de 

plaguicidas de uso comú.n. inclus<:· con aztlfre humectable, pero no 

con productos de fuerte reacción alcalina. 

Ricoil PH 

Ingrediente activo; oxadixil:2-metoxil-N-(2-oxo-1,3 oxazolidin -3 

ill acet 2'6' xilidide no menos de . .10% (Equivalente 

a 100 gr. de I.A. /kg. l, Mancozeb: producto de la coordinación 

del ión zinc y eti lén bsdi tiocarbome1to de ··manganeso no menos de . 

. 56 %~equivalente a 560 gr. de I.A. 1 kg.) 

Ingrediente Inerte: Diluyente humectable y dispersante no mas de 

. 34.0 % 
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Bavistin PH 

Ingrediente activo: Carbendazim: Metil 1 H- benzimidazol-2-il 

carbamato no menos de. . 50.0 ~6 

(Equivalente a 500 gr. de A.I. 1 kg. 

Ingrediente inerte: diluyente. humectante. dispersan te y 

componentes relacjonados no m6s de .5ú.O% 

Bavistin 

curativa 

es un 

controla 

fungicida sistémico de 

un amplio espectro 

acción 

de 

preventiv.:1 y 

enfermedades. 

especialmente ascomicetos. hongos imperfectos y basidiomicetos. 

Aqry-mycin 500 

Ingrediente activo: Estreptomicina:sulfato de estreptomicina 

con un contenido no menor de 80 % fno menos de 

.17.55% gr. de I.A. 1 kg.). Terramicina:cloro hidrato de 

oxitetraciclina con un contenido de oxitetraciclina no menor del 

del 75% ( no menos de 1.76 gr. de I.A./ kg.). 

Ingrediente inerte: sulfato tribasico de cobre monohidratado con 

un contenido de cobre métalico no 

gr. de cobre metalice 

humectante no mas de 19.051% 

menor de 54 % no menos de 424 

78.52 %diluyente y 
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Agry-mycin actua con un efecto sinergetico. controlando m~s 

eficazmente las enfermedades bacterianas 

se usan estos materiales separadamente. 

y fungosas que cuando 

Agry-rnycin 500 actua 

en forma sistémica con lo cual se obtiene una doble protección: 

interna y externa. 

Tilt 200 EC 

Ingrediente activo: Propiconazol:[2-(2.-4-diclorofenill-4-propil-

1.3dioxolan-2-il metil]-1 H-1.2.4-triazol no m~s de . 

(Equivalente a 250 gr. de I.A./ kg. 

. 25.5 % 

Ingrediente Inerte: Disolventes emulsificantes y compuestos 

relacionados no mas de 74.5 % 

Tilt 250 EC. es un fungicida sistémico, controla en fermedades 

causadas por hongo del grupo de los (Ascomicetos.Basidiomicetos y 

Deute:romicetos. incluyendo enfermedades como senicillas. :royas. 

manchas foliares y carbones que atacan al cultivo del trigo. 
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Fungicidas de Contacto 

Rovral 50 PH 

Ingrediente activo: Iprodiona: 3-(3.5-dicloro fenil)-N-(l-

metiletil)2.4-dioxo-l-imidazolidicarboxamida. no menos de . 

50.5% (Equivalente a 500 gr. de I.A. /kg. 

Ingrediente inerte: Compuestoa relacionados y humectante, no m4s 

de 50 .. O ?¿ 

Rora! es un fungicida fundamentalmente 

tratamiento preventivo de lascenfermedades. 

Manzate 200 PH 

de contacto ¡)ara 

Ingrediente activo: Mancozeb: Producto de la coordinación del iOn 

zinc y etilen bis ditiocarbamaro de manganeso no menos de 

80.0 % ion etilen bis- ditiocarbamato 62 % manganeso 16 %y 

zinc 2% (Equivalente a 800 gr. de I.A. /kg. 

Ingrediente inerte: Diluyente. humectante. dispersan te y 

estabilizadores no mas de . 20.0 % 

Manzate 200. es proveniente de la coordinación del ion zinc con 

maneb. recomwendado para u-tilizarse en aspersión ó en espolvoreo. 

para el control de varias enfermedades de las plantas cultivadas. 
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Ingrediente activo: Captan 

cicloexen-1.2 dicarboximida no 

Cis N ((triclorometil)tio)-4 

menos de .50.0 % 

(Equivalente a 500gr. de I.A. /kg. 

Ingrediente inerte: Diluyente. humectante. dispersanre y 

compuestos relacionados no mas de 

Captan 50. es un fungicida agrícola que conbate enfermedades en 

plantas cultivadas. actua por contacto y de manera preventiva. 

Tri cobre 

Ingrediente activo: Sulfato tribasico de cobre 

(con un contenido de cobre métalico no menor de 

(Equivalente a 500 gr. de cobre métalico/ kg. l 

monohidratado 

92.6% 

Ingrediente inerte: Diluyente. humectante no menos de . 7. 4 96 

Tricobre. es un fungicida que permite la adheción a las ramas 

hojas ó frutos. evitando las enfermedades fungosas y bacterianas. 

es preventivo. 
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Cupravit PH 

Ingrediente activo: Oxicloruro de cobre con un contenido de cobre 

métalico no menor de . .59% no menos . . 85.0 

% (Equivalente a 500 gr .de I.A% kg.) 

Ingrediente inerte: Diluyente 'humectante y dispersante no mas de 

. 15.0 ?¡; 

Sandofan 

Ingrediente activo:oxadixyl 2 Metoxil (2-oxo-1,3-oxazlina-3) 2'6-

xilidix no menos de . . 10 %, Mancozeb producto de la 

coordinación del ión zinc y etilen bis, ditiocarbamato de 

manganeso no menos de . .56 % (Equivalente a 560 grs. de 

I. A. /Kgl. 

Ingredientes inertes:diluyente, humectante 

de . 34 ~ó 
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Funqiridas Sistemira dA Contacto 

Ridomil MZ-58 PH 

Ingrediente activo: Metalaxil: Ester metílico del acido N-(2.6 

dimetil)-N-(Metaxiacetil) alanina no menos de .10.0 ~6 

(Equivalente a 100 gr. de I.A. 1 kg. Mancozeb producto de la 

coordinación del iOn zinc y etilen bis (ditrocarbamato de 

magnesio) no menos de 

I. A. 1 kg. l 

Ingrediente inerte: 

relacionados no mas de 

48 % (Equivalente a 480 gr. de 

Diluyente. humectante 

. 42. o ~6 

y y compuestos 

Ridomil MZ 58. es un fungicida que reune una actividad sistémica 

y dé contacto contra patógenos del orden peronosporales d 

causantes del mildiu velloso y tizones "tardíos" 

"Tecto 60 PH 

Ingrediente activo: Thiabendazol 2-(4-tiazolil)-benzimidazol no 

menos de .60.0% (Equivalente a 600 gr. de I.A. /kg.) 

Ingrediente inerte: Diluyente. humectante. dispersan te y 

antiespumante no mas de . . 40.0 % 
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Fungicidas Organicos 

Brestan 60 PH 

Ingrediente activo: Brestan; Fentinacetato (Acetato de trifeníl 

de estarlo) no menos de .54.0 Manrb:Etílen 

bsíditíocarbamato de manganeso no m&s de .18.0 

(Equivalente a 180 gr. de I.A. /kg.l 

Brestan 60 PH. Es un fungicida organice. eficaz contra 

enfermedades apartes de sus propiedades fungicidas. es 

plaguicida ademas se comprobaron efectos repelentes ó 

"antifeeding" a diferentes insectos. tiene buen ¡Joder de acheción 

que garantiza un buen efecto recidual. por eso no es necesario la 

utilización de adherentes específico. No penetra en las partes de 

las plantas destinadas al consumo humano o forrage. por no tener 

propiedades sistémicas ni de penetración. 

Formula: 9 % N.Ureico .3 %A. Fosforo 3% O. de Potasio. 

Cen 7: Es un fungicída que puede mezclarse con toda clase de 

productos para prevenir enfernedades. pueden sumergirsse las 

semillas de cualquier cultivo durante 2 horas antes de la 

siembra puede diluirse con agua. La forma de fabricación de esta 

.formula puede tener efectos profilactícos de prevención de 

enfermedaes de las plantas. 

Cosmocel 200 
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Ingrediente Inerte: Sales de cobre de écidos grasos no menos de 

270% (Equivalente a 27 gr./Lt. de Cu elemento 2.3% 

) ' Destilados de petróleo no mas de .63.0 0,•' 
-o 

Emulsificantes no mas de . . 10. o % 

Cosmicel 200: Es usado en la agricultura para prevenir las 

enfermedades fungosas y bacteriales que atacan a los cultivos. 


