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RESUMEN 

El presente estudio se efectu6 en la degi6n Central del 

Estado de ~alisco durante el ciclo Primavera-verano 1987, con 

el prop6sito de determinar cuáles son las primcipalea enferm! 
dades que se manifiestan en el cultivo del maíz y sus niveles 

_de infecci6n,.mediante la ejecución de trabajos de inspección 

y muestreo en campo, así como de análisis en laboi:atórió; 

Se identificaron tanto enfermedades parásitas como no 

parásitas, predominando dentro de las primeras las enfermeda

des fungosas, habiéndose presentado una sola enfermedad viral 

y no se identific6 ninguna de origen bacterial.· 

Las enfermedades que se detectaron atacando a la zona 

radicular y el tallo fueron: FUSAniUM sp., MACROPHO~INA sp., 
PYTHIUi>l. sp. y RHIZOC'.rONIA sp. 1 considerándose g_ue la afección 

de éstas no r~~ult6 severa presentando grados de incidencia

bajos. 

De las que se detectaron dañando el área foliar se en• 

cuen tran en orden de incidencia: PUCCINIA sp., C."~RCOSPOHA sp., 

CQLLJ:;TROTRICHUM sp. 1 cu;-NULARIA sp., HEIJ>'INTHOSPORIUI>I sp;-,. ,ll 

]CSIS ';/ HABATIELLA sp. 

En cuanto a los que afectaron a la espiga y la mazorca 

se encontraron: SPHACiLúTH:C:CA sp. 1 como la de mayor incidencia 

siguiéndole l,'USARIUH sp., USTILAGQ sp. y por último ·csTILAGI

NOID~A sp. en reducido erado de aceptaci6n. 

Por lo que toca a las enfermedades no parásitas se pr! 

sentaron en orden de interés las si&uientes: deficiencias de 
humedad, daños causados por granizo, deficiencias de f6sforo 

mancha púrpura de la funda, quemaduras por fertilizantes y d~ 

ficiencias de fierro. 

L_ ____________________________________________________ __ 
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Los anteriores problemas fitosanitarios se presentaron 

bajo las condiciones climatológicas imperantes en el ciclo de 

1987. 
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I. INTRODLCCION 

La im'{)ortP.ncia del maíz en fJ:~xico es inobjetable, por -

ser éste integranteüundamental en nuestra alimentación, y 

por realizarse su cultivo en diferentes regiones del pais, --

siendo cultivado por la mayoría de los agricultores represen -

tando para muchos de ellos su ánica actividad, esto a pesar de 

los bajos rendimientos obtenidos en la mayoría de los casos. 

Desde hace varios años Jalisco es el principal produc--

tor de este grano a nivel nacional dedicando pa1·a ello en la 

década de los ochentas una superficie aproximada de 900,000 -

has, de las que se obtienen 2.4 toneladas por hectárea, come -
rendimiento pro~edio, que es snperior al índice nacional. 

La necesidad de aumentar los rendimientos unitarios del 

!úaiz es vital para mejorar las condiciones económicas del 

país estimándose que para el año 2000 existirá una demanda de 

17 milloneR de toneladas de ese grano cuando en la actualidad 

se rroducen alrededor de 12.8 millones de toneladas. 

Dentro de las principales limitantes del potencial del 

rendimiento de este cultivo tenemos a las plagas y a las en

fermeéades, éstas últimas de dificil con~rol quimico cuando el 

cultivo está en pie; debiendo de ser enfocado su control a-

otro tipo de ~edicias de carácter cultural o preventivo, como 

son por ejemplo el fitomejor~iento, desinfección de semillas, 

labores de cultivo, preparación adecuada de los terrenos, etc. 

Para poder llevar a cabo éstos, es necesaria la i.Itformación -

básica que nos indique cuáles son los problemas que se presen 

tan en determinadas zonas o áreas, pudiendo asi enfocar los 

técnicos y productores agri~olas las ~edidas da combate más 

adecuadas. 
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Dado lo anterior se decidió realizar el presente trab! 

jo bajo los siguientes objetivos: 

a). Determinar la presencia de las principales enferm~ 
dades del maíz que ocurren en la zona Centro del -

~atado de Jalisco ( poblados de Tesistán, Tequila 

Amatitá.n y San hartín HiC.algo ). 

b}. cuantificar los niveles de infección de las enfer

medades dsl maíz de esa zona. 
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II. ANTECED~TES 

2.1. Principales afecciones del Maíz. 

Los factores que limitan el rendimiento del cultivo

del maíz son varias, considerándose entre las más importantes 

.a las plagas y enfermedades que ocasionan alteraciones morfo-

16gicaa e histol6gicas en la planta. para el control de las 

mismas es vital, realizar inspecciones al cultivo por lo me-

nos una vez a la semana, con el fin de buscar señales da las 

cismas. 

Algunos animales que causan daño al maíz son los roe-

dores, dentro de los que se incluyen a las ratas, ardillas, -

ratones y tuzas, les cuales junto con los insectos atacan a -

las plantas del maíz ocasionando un perjuicio directo por los 

daños hechos a la planta, as! como perjuicios indirectos al

transmitir perniciosas enfermedades. 

Ninguna parte de la planta del Juáiz escapa a e.lg{m ti 

po de daño causado por insectos; por ejemplo la raíz y partes 

subterráneas son alimento para diferentes especies, ya afec

tada la planta coffiienza a presentar cierto grado de marchi-

tez o amarillamiento motivado por la falta de un sistema ra-

dical normal como consecuencia, la planta·es marchita y en

algunas ocastones se acama, llegando a morir cuando el daño -

es muy grave, si no muere el daño se va a reflejar en el ren

dimiento obt3nido. En esta forma dañan las larvas de tipo e~ 

carebeiforme conocidas como "Gallinas ciegas" ( fam. !·:elolon

tidae); estados larvales del tipo elateriformes (fam. Elate-

ridae 'renebrionidae, Cebrionidae); larvas de Diabrotica virgi 

fera zeae K&S. y las Colaspis chapalensis. Blake. 
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El tallo con frecuencia resulta infestado por insectos 

que produc;m daños parciales o incluso llegan a matar a la _,_ 

planta. Ejemplo de ello son los ataques severos producidos -

por especies de "gusanos barrenadores" (Diatrea spp.); "gusa

nos trazadores" (fam. Noctuidaé); y el "gusano saltarin" ~ 

mopalnus lignosell~s Zell., que ataca al tallo justamente al 

nivel del suelo. 

Cuando los insectos atacan las hojas, éstos pueden --

roerlas dejando s6lo las nervaduras principales como sucede -

con el ~gusano soldado" Pseudoletia uninunta (Hawort), exis-

tiendo otras modalidades del daño a las hojas que consisten -

en agujeros o perforaciones hasta llegar a destruir por com-

pleto las hojas como en el caso del "gusano cogollero" Spodop 

te~ frugiperda (J.3. & Smith). 

De igual manera los insectos afectan intensamente la -

inflorencia y el fruto del má!z, siendo este tipo de daño el 

más estudiado por el efecto que tiene en el rendi~iento del -

cultivo; en la regi6n y en el país este problema es de gran -

proporci6n. Como ejemplo de insectos que ocasionan este tipo 

de daño tenemos al "gusano elotero" Heliothis ~ '(Boodie) -

"frailecillo" li1acrodactylus epp. (Reyes Rueda, J., 1988, Com~ 

nicaci6n personal). 

Con respecto al concepto enfermedad se ha pro~uesto una 

definici6n precisa que sirve como base 16gica para el estudio 

de la patología vegetal (2): 

La enfermedad de una planta consiste en una serie de -

procesos fisiol6gicoe da~inos, causados por la irritaci6n con

tinua que produce un agente primario, se manifiesta por una a~ 

tividad celular enfermiza y se encuentra expresada por condi-

ciones morfol6gicas e histol6gicas llamadas síntomas. 

}, ... ; Las enfermedades del maíz pueden ser ocasionadas por --
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ag:m tes parási tes COII'•O las bacterias, virus y hongos. Así c.Q. 

mo por agentes no parásitos como condiciones climatol6gicas

o deficiencias nutricionales. 

2.1.1. ~fer~edades parásitas. 

Las principales enfermedades del maíz producidas por -

los diferentes tipos de agentes parásitos se describen a con-

tinuaci6n. 

2.1.1.1. BACTERIAS: 

Son microorganismos vegetal~s procari6ticos unicelula

res o simples grupos celulares' similares, cuyo material nu ~

clear se encuentr8 disperso en el citopla~ma. 

Bstos ore;anismos se encuentran amrliamente distribuidos 

en la naturaleza y pueden presentarse en fo~a bacilar, asfé

rica, 2spirulada y filamentosa. Por lo CO!!!Ún su :nul tiplica -

ci6n es ;>or fusión binaria. ( 17). 

Álgunas de las enfermedades producidas por bacterias -

son: 

Erwinia spp. 

Conocida como harchi tez de Ste.,rart, el patógeno es -

transmitido en la semilla y por algunos coleópteros del maíz. 

El contaGio se da a través de las heridas que tengan las plan 

tas causadas por los insectos vectores al alimentarse y sirven 

de punto de entrada para el patógeno. Alrededor de estos pu!! 

tos de entrada se desarrollan lesiones ovalas y acuosas en -

las hojas. La mancha acuosa ccntinúa desarrollándose a lo --
.•. .. 



largo C:e las nervad-¡;ras y lad lesiones se fusionan causando -

finalmente una necrosis total en la hoja. El daño puede dis2 

minarse sistemáticamente en el tallo y causar el marchit~ie~ 
to total en la planta. 

Esta infección se desarrolla durante los estados ini-
ciales de desarrollo de la planta. (ll) 

Pseudomonas rubrilineans tlee et al.) starr. 

Rayado foliar bacteria.no, no se ha informadc.· acerca de 

pérdidas severas causadas por esta enfermedad aunque puede 

constituir una preccupaci6n en ciertas regiones del mundo con 

climan calientes y hdmedo donde se utilice ger~oplasma susce~ 

tible. Afecta maíces susceptibles en estadc de plántula has

ta después de la floraci6n. in las hojas se desarrollan le~

siones pequeñas de color verde pálido; bajo condiciones am--

bientales 6ptimas, las lesiones se desarrollan a lo largo de 

las nervaduras, produciendo un rayado conspicuo, princi?alme~ 

te en las hojas más jóvenes; más tarde estas bandas, se secan 

y adquieren un color café oscuro. ln daño severo en las hojas 

superiores trae como resultado la pudrición de la ~spiga cua!! 

do ésta queda envuelta por hojas muertas (11). 

2.1.1. 2. VIRUS: 

Las partículas virales son cocplejas moléculas con pr2 

piedades físicas y biológicas, so caracterizan por su tamaño 

ultramicroscópico. Los virus s6lo pueden desarrollarse en e~ 

lulas vivas por su multiplicación intracelular y por su comp2 

sici6n nucleoproteínica. Penetran en las plantas a través de 

las lesiones las cuales con frecuencia son hechas por insectos 

que los transmiten (8). 
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~ntre las enfermedades de tipo viral más importantes -

localmente se encuentran a: 

Rayado Fino del •·•aiz 

El "?.ayado Fino" es causado por un virus transmitido

por la chicharrita {fam. Cicadellidae) Dalbulus maidis (D&W.) 
que también ea vector del achaparramiento del maiz • Este vi 

rus ha sido encontrado en Centroamérica, causando reducciones 

del rendimiento de hasta un 4 3;t. Los síntomas se desarrollan 

unas 2 seffianas después de que las plantas han sido inoculadas 

Co~ienzan co&o manchas clcr6ticas pequefias y aisladas, que -

pueden verse fácilmente observando la hoja contra la luz. 

hás tarde las manchas se vuelven más numerosas y se fu~lionan, 

formando rayas de 5 a 10 cm. a lo lar¡;;o de las nervaduras. 

Las plantas pueden no mostrar Sintomas si son infectadas en -

la época de la floración (11). 

2.1.1.3. HONGUS: 

Están desprovistos de clorofila por lo recular son mul 

ticelulares, no poseen raíces, ni tallos, ni hojas, su tamaño 

y forma varían desde el de la levadura microsc6pica de una cé_ 

lula, hasta el de un champiñ6n o una célula multinucleada gi-

gante, present~~ reproducci6n sexual y asexual por esporas. 

La forma de penetración a las plantas es directa o a través-

de heridas o aberturas naturales (17). 

Entre las enfermedades más inportantes causadas por ho!! 

gos ten~mos las sieuientes: 

Fusarium spp. 

El Fusarium predo~ina comúnmente en zonas secas y cáli
das y es particularmente severo en la ~poca carcana a la flor~ 

cién. 
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Los síntomas de la infección producida por Fusarium i,!! 

clnyen marchitez y caída de partP- aérea de la planta. En los 

estados tempranos da la enfermedad, las plantas se marchitan 

durante el día y recobran su turgencia durante la no~he. Al 

progresar la enfermedad alcanza un punto en que la marchitez 

es permanente y no se vuelve a recuperar la turgencia. 

Los síntomas de diagnóstico de esta enfermedad son: 

la coloración pardeada en la regi6n vascular, visible en la -

sección transversal de los tallos afectados o de las raíces -

y en sección tangencial del xilema (2). 

Lviacropho:nina phaseoli ( tassi.) Go id. 

La pudrición carbonosa del tallo es más com~n en ambie!! 

tes cálidos y hdmedos. La incidencia aumenta rápidamente cuan 

do prevalecen condiciones de sequía y temperaturas altas en la 

~poca ~e floraci6n del maíz. 

El pa t6geno invade las raicillas de las plán tul as. Cuan:; 

do las plantas se aproximan a la madurez de las partes inter-

nas de los tallos muestran una coloraci6n negruzca y un desga

rramiento de los haces vasculares. Esto sucede principalmente 

en los entrenudos inferiores del tallo. Un examen cuidadoso -

de la corteza y de los haces vasculares de las planta~ infec-

tadas revela fácilmente les presencia de esclerocios pe~ueños 

y negros, los cuales pueden permanecer activos varios meses e 

infectar el cultivo siguiente. El hongo puede infectar tam-

bién los granos, dándoles una coloraci6n oscura {11). 

Cercospora zeae-maydis Tehon & Daniels. 

Esta enfermedad, conocida también como mancha gris de 
la hoja, puede ocurrir en zonas templadas y hdmedas. La& le
'---- --~io~~~" ~o~o manchas necr6ticas pequeñas, regulares y 
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alargadas, las cuales crecen paralelas a~las nervaduras pudien 

do ocasionalmente las lesiones alcanzar un tamaño de 3 X o.;
cm. lll) 

Colletotrichum graminicola (Ces.) G. Wils. 

Conocida como Antracnosis foliar, esta enfermedad es de 

importancia secundaria y rara vez se le encuentra en el maíz. 

ln general los síntomas consisten en manchas peqúeffas y alar

gadas, las cuales pueden fusionarse y dafiar seriamente el fo

llaje. Los tallos de las plantas jóvenes también pueden ser -

infectados. {11) 

Curvularia luna ta (\l'akl,er) Boed. 

~n el caso de la mancha foliar po Curvularia, los hon-

gos producen pequeñas manchas cloróticas o necr6ticas con un -

halo áe color claro. Las lesiones tienen un diámetro aproxim~ 

do de alrededor de 0.5 cm. cuando están completamente desarro

lladas. 

La enfermedad está generali?.ada en las áreas maiceras -

cálido-húmedas y pueden causar dru1os considerables a los culti 

vos. 

Helminthosporium turcicum Pass. 

Un síntoma inicial consiste en manchas pequeñas, liger~ 

mente ovales y acuosas que se producen en las hojas y que son 

reconocibles fácilmente. Estas lesiones se transforman luego 

en zonas necr6ticas alargadas y ahusadas. Las lesiones apar~ 

cen pri~eramente en las hojas más bajas y continúan aumentando 

~ 
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de tama.f'io y en número a medida que se desarrolla la planta ha§ 

ta llegar a producir una "quemadura" completa y conspícua del 

follaje. 

El tiz6n por H, turcicur1 también conocido co:r:o tiz6n nor

teño de la hoja, se encuentra distribuida por todo el mundo y 

ocurre particularmente en zonas que prevalecen humedades al-

tas y temperaturas bajas durante la estaci6n de crecimiento del 

hos!ledanta. 

Cuando la i~fecci6n tiene lugar durante la aparición -

de los estigmas y si las condicionas son 6~timas, puede causar 

daños econ6micos considerables (11). 

Kabatiella ~ Stout. 

La mancha foliar por Kabatiella, puede afectar siembras 

co~erciale~ en regiones con ambientes frescos y húmedos, reco

nociéndose por las lesiones pequeñas (1 a 4 mm), circulares y 

translúcidas. 

Bl ojo característico se forma al desarrollarse centros 

de color pardo rodeados de anillos que varían de negro a púrp~ 

ra, con un halo amarillo a su alrededor. 

Estos síntomas son confundidos fácilmente con manchas -

genéticas o fisiol6gicas, muy comunes en las hojas del maíz. 

Los síntomas son similares también al moteado producido en es

tados iniciales por Curvularia en algunas regiones tropicales 

(ll). 

Fuccinia Sorghi Schw 

~sta enfermedad conocida como roya común se encuentra 
ampliamente distribuida por todo el mundo, siendo 1nás conspí -



cua cuando las plantas se acercan a la floraci6n; puede ser -

reconocida por las pústulae pequefias y pulverulentas, tanto en 

el haz coco en el envéz rle las hojae. Las pústulas son de co

lor café en los estadías iniciales de la infección; más tarde 

la epidermis se rompe y las lesiones se tornan de color negro 

a medida que la planta madura (11). 

Pythium spp. 

Llamada pudrici6n de tallo por Pythium, e8pecies de es-

tos hongos causan pudriciones del tallo y de semilla y tizones 

en las plántulas. Sn algunas áreas tropicales cálidas y h~me

das y en las regiones tetnpladas, pueden encon trare.e pudricio-

nes de tallo causadaA por Pythium. 

Generalmente, los entrenudos inferiores se suavizan y

oscurecen toThando un aspecto acuoso, causando que las plantas 

se acamen. Los entrenudos dañados generalmente se tuercen an-. 

tes que las plantas se cai[an. Las plantas enfermas pueden-

permanecer vivas hasta que el tejido vascular se destruya por 

completo. 

Bs necesario hacer aislamientos. en medio del cultivo-

para diferenciar las pudriciones del tallo producidas por E¡-
thium ce las prodlÁCÍdaE por irwinia (ll). 

Rhizoctonia solani Kue~~. 

Los síntomas de esta enfermedad se desarrollan en las 

hojas y vainas como menchas concéntricas características que -

cubren grandes porciones de las hojas y las brácteas infecta-

das. En los trópicos húmedos, el daño principal es una pudri

ci6lll. parduzca de las mazcrcas, que muestran un ILoho algodonoso 
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de color caf~ característico con esclerocios pequeí:os, redon-

dos y ne¿ros (11). 

Sin embargo esta enfermedad toma un comportamiento dif~ 

rente en clima semicálido atacando principalmente a las semi-

llas recién e;erminadas, presentándose una pudric:6n en diver-

sas zonas tales como raicillas, embriones y del cuello de las 

plantitas; es decir, de la. parte del tallo más cercana a la -

superficie dal suelo, presentando en esa parte un estrangula-

miento y la pudrici6n de los tejidos (5), 

Snhacelotheca reiliana (Küehn) Cli~t. 

El carb6n de la espiga puede causar daños económicos de 

importancia en zonas maicera9 y cálidas. 

La infecci6n es sistémica, es decir, qua el hongo pene

tra las p(stulas y crec0 siste~áticamente sin mostrar sfntomas 

hasta que éstas llegan a la floración y aparición de los estig 

mas. 

Los síntomas ro~s característicos son: a) desarrollo a-

normal de las espigas, que aparecen malformadas y con un creci 

miento excesivo. b) masas negras de esporas que se desarro -

llan dentro de las florecillas individuales y e) masas negras 

de esporas que rodean los haces vasculares desgarrados que son 

visibles al abrir las brácteas de la mazorca (11). 

Ustilaginoidea virens (Cke). Tak. 

El falso carbón de la espiga se prasenta muy raramente 

en roa!ces que crecen en condiciones, secas, hún.edas y cálidas 

en diferentes regiones aisladas del mundo. El hongo se encue~ 
t L·.. · ~. .· •. --~l 
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tra más bien infectando las inflorecencias del arroz que del -
maíz. 

Los sínto~as difieren de los causados por otros carbo-

nes del maíz en que el falso carbón de la espiga no produce mal 

formaciones de la espiga, ni infección de la mazorca, como lo 

hace el verdadero carb6n de la espiea Sphacelotheca reiliana ; 
· solamente unas pocas f.lorecillas en la espiga muestran masas 

verde-oscuro de esporas. También difiere del carbón com~n Us

tilago maydis en que no producen las agallas o malformaciones 

características de ~ste (11). 

U13tilago maynis 

El cart6n común del máiz ocurre en casi todas las regiQ 

nes productoras de maíz, pero puede ser más severo en ambien-

tes htí.medos y templados, que en los cálidos y húmedos. El hoa 

eo ataca a los tallos, las hojas, las mazorcas y las espigas. 

Unas agallas:blancas cerradas muy conspicuas, reempla-

zan en la mazorca a los granos individuales, con el tiempo las 

agallas se rompen y liberan masas negras de esporas que infec

tarán las plantas del maíz de la siembra siguiente. La enfer

medad es más severa en plantas jóvenes en estado activo de cr~ 

cimiento y puede producirles en~~ismo o rr.atarlas (11). 

2.1.2. infermedades no parásitas. 

El máiz es susceptible también a enfermedades de otra -

indole como son las enfermedades no parásitas, las cuales gene 

ral~ten ta presentan sus sin tomas en el tallo y las hojas. Es-

tos males pueden ser causados por condiciones ambientalzs des

favorables, como sequia eY-cesiva y altas o bajas temperaturas 
las cuales ocasionan el "quemado de las hojas y disminuci6n 
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de los rendimientos. Las deficier.ciaa oexceso de_elementos

nutritivos así como alg~os compuestos químicos ocasionan to

xicidad, alterando en ocasiones el cultivo y en consecuencia 

al desarrollo de las plantas. 

Las enfermedades no parásitas que cornúnnente se encuea 

tr~~ en el Estado de Jalisco son: 

Deficiencias de fósforo. 

Las d~ficie~cias de ele~entos químicos esenciales son -

las más graves alteraciones no infecciosas en las plantas ver

des. 

El fósforo es tmo de los elerGen tos principales, lo :;>od2 

tlos encoatrar en las nucleoproteínas y en los lipoidea o gra -

sas fosfatizadas. Ss esencial para la transforrnaci6n de los

hidratos de C?.rbono y para la respiración; varios de los inte~ 

mediarios en la respiraci6n anaerobia son azucares fosforila-

dos y compuestos fosforilados de carcono. Así tacbién es ele

mento esencial para la oportuna diferenciación y maduración de 

los tejidos de las plantas. 

Las plantas deficientes de fósforo crecen y maduran le!l 

tamente, el azúcar se acuwula y la antocianescencia {anormal ~ 

cumulr.ción de an tociaminas en stlS forrr,as coloreadas dan color 

de rojizo a violeta) aparecen con frecuencia. ~sta enfermedad 

se remedia fácilmente con la aplicar.i6n de abonos fosfatados (2). 

Hancha· Púrpura de la 1-"-unda. 

~stas decoloraciones inofensivas ocurren, cuando hongos 

saprófitos, tales como levaduras, especies de }usaritm y otras 

bacterias se desarrollan sobre el polen y tambi~n cuanco otras 
partículas importan tes se alojan entre el tallo y_ la lígula o -
después de una infestación de áfiC!.os. 
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Las manchas son irregulares, se color púrpura a café, 

varían en tamaño y usualmente se desarrollan después de la mad~ 

rez de la planta (6). 

2.2. Descripci6n de la ZGna de ~studio. 

El trabajo se desarroll6 durante el ciclo agrícola prim~ 

vera-verano de 1967, en cuatro localidades ubicadas en la zona 

centro del estado de Jalisco: J.'equila, Amatitán, San l•;art:!n Hi

daleo y iesistán. Las tres primeras pertenecientes al munici-
pio de Zapopan. 

l.a zona pre8enta variaciones en las caracter:!sticas de 

ti!)o climático y edáfico, así cor1o ta.mbién en los sistemas de -

pronucci6n agrícola y niveles,de tendimiento:óbtenidos. 

A continuacién se presentan las coordenadas, altitud y 

tipo de suelo para cada una de las localidades consideradas. Su 

~bicaci6n dentro del estado de Jalisco se sefiala en la figura

númer.o l. 

,ocalizaci6n geográfica de las localidades muestreadas. 

LOCALIDAD LATITUD(i4) LONGITUD(W) ALTITUD TIPü DB SUELO t-
(m.s.n.ro.) 

Teq~ila 20"25 1 10)" 36' 1200 mts Feozem Luvico+ 
Litot:ol/textu-
ra media. 
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Tesistán 20"45.9' 103"31. 5' 1650 mts Regosol Eutrico+ 
Feozem Haplico+ 
Litosol/textura 
media. 

San I>iartín 
Hidalt::O 20°19' 103"50' 1254 mts Vertisol Pelico/ 

textura media. 
Ama titán 20"42' 103°37' 740 mts Feozern Luv1co +-

Li toscl/ textura 
media. 



+ Las características de caáa uno de los tipos de suelo se -

describen en el apánC.ice. 

Para las cuatro localidadds corresponde un clima semi 

cálido sub-h11medo: que preEJenta una ~poca de lluvias en vera

no y un porcentaje de lluvia invernal menor a 5 mm. Este Cli 

ma es intermedio en cuanto a humedad. 

La precir-i taci6n media anual fluct;ía entre loe 300 y -

1000 mm. ocuniendo la mayor precipitación durante el mes de 

Julio, reGistrán~ose unR cifra de 250 a 26C mm. y la menor en 

:Febrero Ii1enos de 5 mm. 

La temperatt:ra media anual varia de 13 C a 22 c., la

temperatura más elevada se presenta en Í'layo y oscila entre 23 

y 24 C. y la mínima en Enero, con una variacién de 15 a 16 C., 

(15). 

Los valores mensuales de temperatura y evaporaci6n m~ 

diá, así como la precipitaci6n se detallan en el cuadro Al. 



19 

iigura l. Ubicaci6n de los municipios muestreados dentro del 

Estado de Jalisco. 

Localidad 

1.- Tequila 
2.- Tesistán 
3.- San l·:artín -
4 • - Ama titán 

Ji,unicipio 
• 

Tequila: 
Zapopán 
San fijaz-tin 
Amatitán 



2. 3. Sistemas de Producción hgricola en las Localidades Est~ 

diadas. 

?. 3.1. TEQUILA - AMTITAN 

Sl tipo de exrlotaci6n que existe en estos municinioE s~ 

gún Félix ( 1983, Comunicación personal ) es agrícola y ganade

ro. Dedicados a la siembra de maíz, sorgo, garb?~zo, frijol y 

al cultivo del maguey mezcalero. 

La pedregosidad en este munici,io es muy marcada en los 

suelos con pendientes medias y leves, siendo esta la razón por 

la cual se utiliza yoco la maquinaria, realizándose las labores 

con el tiro de animales; aproximadamente el 15.~ de los suelos 

aerícolas se encuentran casi libres de piedras y ésto es porque 

los mismos dueños van realizando poco a poco el de~piedre. 

La preparación de los suelos agrícolas se realiza en 

los meses de kayo - Junio, para los cultivofl de tem,oral. 

L?. sienbra es eminentemente de temporal, durante el mes 

de Junio y si hay retraso del ciclo lluvioso se efectúa en Ju-

lio, ejecutándola con implementes mecánicos o ti~o animal por

surcos. 

La seffiilla que se utiliza es criolla y mejorada, siendo 

común la siembra de las variedades E-555, B-840, y el híbrido -

H-311. 

~ntre las plagas que inciden en el cultivo dest~can aqu~ 

llas de la raiz como larvas de Diaorótiéa virgifera ~; lar

vas de Colaspis chapalensis; Gallinas cie6as ( fa:n. Helolon ti-

dae); Gusano de ala:nbre (fam. Elateridae), y presentándose ta~ 

bién plagas de follaje y del fruto tales como: "Gusano cogolle
ro" Spodoptera frugiperda; "Gusano elote ro" Helio tis -~ª; 
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"afidos y picudos", el combate lo efectúan en general la mayo

ría de los productores. 

Las malezas son combatidas en diferentes formas tanto

en base a. escardas con tiro animal o tractor cot1o químicamente 

utilizando Atrazinas o herbicidas hormonales tales como el ---

2, 4-D aroina o éster. 

La fertilización se efectúa en la totalidad de los pre

dios utilizando principalmente sulfato de amonio, nitrato de -

amonio, urea, superfosfato triple o simple o la fórmula 18-46-

CO, su aplicación es manual y mecánica, iniciando en aleunos -

casos al momento de la siembra. 

La cosecha es efectuada en el transcur2o de los meses -

de Diciembre a Febrero, y posteriormente a la misma se introd~ 

ce ganado para consumir los esquilmos de la cosecha. 

2 •. 3. 2. SAl'l Ki'.ii.TIN HIDALGO 

l'ara Félix (1933, Comunicación personal), el sistema de 

explotación predominante es de tipo aerícola ganadero, limitán 

dose a d~scribir las caract.er:isticas de la explotación agríco

la del cultivo ~ue nos ocura que es el maíz, que se realiza en 

su ma~roría en superficies semiplanas. 

La 9reparaci6n del terreno se efectúa en los meses de -

i:":nero a l'iayo, utilizándose pri;nordialmente para estas labores 

maquinaria agricola. 

Las lluvias normalmente principian en Junio y finalizan 

en la primera semana de Octubre. 

Por predominar los suelos pesados (arcillosos), las--
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sierr.bras se realizan en "seco" a fines del mes de JViayo o prin

cipio de Junio, antes que se generalicen las lluvias, pues ya 

h\1medo el suelo se dificulta. las labores de sie:;1bra n:ecánica. 

El tipo de siembra es por surco, las semillas utiliza-

das en su mayoría son mejoradas predominando las variedades -

B-507, B-840, B-830, B-555 y el h!brido H-311. 

Los principales problemas de plagas en el suelo son las 

larvas de Diabr6tica virgifera ~; Gallinas ciegas ( fam. lv'Je

lolontidae); larvas de Colasnis chR~alensis, mientras que en

follaje se presentan el picudo; el Gusano COEOllero ~artera 

frugiperda; Gusano e lo tero Helio tis ~ y ocasionalmente el -

Gusano soldado Pseurloletia uninunta. 

Se encuentra muy generalizado el uso de herbicidas pa

ra combatir malezas en virtud que predominan los suelos pesa-

dos, dificultando la ejecuci6n de la escarda. 

t:n la fertilización se utilizan principalmente sulfato 

de amonio~ urea, superfosfato triple, su~erfosfato simple y la 

fórmula 18-46-00. La época de la cosecha es de Diciembre a E-

nero. 

2.3.3. TESISTAN. 

Ramirez ll983) realiz6 un estudio de los sistemas de -

producción en el munici~io de Zapopan, Jalisco concluyendo que 

el sistema predominru1te es el cultivo de maíz, ya que los agri 

cultores nc tienen opcicnes para establecer otros cultivos, 

existiendo mayores facilidades para la obte~si6n de insumes P! 
ra este cultivo y su comercialización. 

Este se realiza en su oayor!a sobre superficies semipl~ 
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nas, iniciando la preparaci6n del terreno después de la cose-

cha, para terffiinar antes de la pr6xima siembra, realiz~ndola

con implementos agrícolas. 

El sistema de explotaci6n 9rincipalmente es de humedad 

residual y en oenor proporci6n de temporal por lo que las sie~ 

bras se llevan a cabo para el primer sistema, entre la segun da 

· quincena del mes de Abril y la primera de Jl'iayo, mi en tras que -

aquellas de temporal una vez que las lluvias inician; éstas se 

realizan principalmente utilizando ir:iplementos mecánicos o tiro 

animal. se·utilizan diferentes seocillas mejoradas y en menor -

escala la criolla. 

Las lluvias normalJLente se presentan de Junio a Septie~ 

bre. 

Las principales malezas que se presentan ::;on: Tacote

Tithonia tubaeiformes Casa., Sabana Brachiaria spp., Aceitilla 

3idens pilosa, L., Acahual l'Ielannodiuo perfoliatum, H. B. K. Ch.!2; 

yo tillo Sicyce spp., Queli te Amaranthus SI'P·, y Coquillo ~

.D!l! _ggElen tus L. EJ. control de ~stas se realiza químicamente 

de !·.ayo a .Julio con: Atrazina, Dicarnta, EFTC, 2,4-D amina. 

La fertilizaci6n se lleva a cabo a base de nitrógeno y 

f6sforc en dosis muy elevadas (19). 

2.4. .é:studics Sobre J:;nfermedadeo del haíz ñealizados Anterio,r 

mente en la Zcna. 

:.a Instituto l<acicnal de Investigaciones Agrícolas (9), 

repcrt6 las enfermedad¿¡s presen tes-:en el Valle de Zapopan so-

bre siembra de mafz da humedad resid~al detectadas durante el 

ciclo aerícola primavera-verano en el año 1981, dando como r~ 

sul tado de mayor se•Jeridad al caroén de la espiga Sphaceloth!! 
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E reiliana con un rango de incidP-ncia de 3 a )6¡t de plantas -

enfermas en el 55.h de los lugares muestreados, le siguieron las 

pudriciones de raíz y tallo por Fusarium spp., y el tizón de la 

hoja Helminthosnoriun maydis lül'!ika & hiyabe • 

.!Jurante el cismo año :pero en maíz tenpcrA.l destacaron -

los ti::mn9S foliares Heloin thosnorium turcicum y f'hyllosticta 

maydis y en menor proporción las pudriciones cie rafz y tallo -

por !'usariUI:l spy. 

Zl malz de humedad residual y temporal se observó una -

amplia db:Jtribución de roya Puccinia sore-rhi y vir11s del rayado 

fino, pero ~ste último con niveles bajos de incidencia; también 

se encontró ocasionando daños leves la cancha por CurV11laria -

spp. y ~lntomas posibles de virosis no identificafos. 

Durante el ciclo aer1cola primavera-verano de 1983 se-

realizaron exploraciones scbre enfermedades en siembras comer-

ciales de malz de hu:nedad rcsidt:al en diferentes municipios de 

Jalisco, recabándose los siguientes datos tlO). 

La más pn.rjudicial fue el carbón de la espiga Snhacelo-

j;h.~ reiliana, que presentó una incidencia del 13~~ en lapopan 

e Ixtlahuacán del Rio, localizW1dcse también en TJ.aquepaque, -

'flajomulco y Cuquío. be encon tr6 roya i'ucdnia m-ghi en todos 

los municipios muestreados. ~driciones de raíz y tallo causa

das por l''usarium spp. en el municipio de Ixtlahvacán del Rlo. 

Cuitlacochi Ustilaeo maydis localizado en Tlaquepaque y marchi

tez ocasionado por Erwi:!'li2 Stewartii (E.F. Sm) en Cuqulo. 

Duran te el ciclo agrícola primavera-vera.no c!11 1985, de 

nuevo sa efectuaron exploraciones fitopEtológicas en siembras 

comerciales de maíz en el estado de Jalisco, obteniendo como r2 

sul te.do la detecci6n de 16 enfermedades t 2•)) • 

.t:n sieobras de humedad residual las principales fueron 
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Sphacelotheca reiliana, J:'usarh~m spp., y Cercosuora zeee-!r.aydis 

También se encontró Physoderma ruaydis, Curvularia lunata, Pucci 

nia sorehi y pudriciones de mazorca Giberella ~ (schw) 

Petch., Diplodia maydis (Schw.) lév. 

En el Sur de Jalisco, en siembras de temporal, la enfer

medad más severa fue el tizón foliar por Helminthosnorium Turci 

· ~!!! y con menor grado de incidencia pudriciones de raiz y tallo 

por Fusarium spp., y p~driciones de wazorca G. zeae y D. maydis 

con amplia distribución en las siembras muestreadas del centro 

y sur de Jalisco. Además se localizó Phyllachora maydis Maubl. 

Pucrinia sorghi, Helninthospórium mnydie, Cerco::~>or-ª zeae-;r.ay-

dis, Ustilago maydis. 

El carbón de la espiga en siembras de humedad residual -

en el valle de Zapopan se pres9nt6 con raneos de infestación de 

O a 36:~. 

~n un sitio de muestreo las pudriciones de raiz y tallo 

ccasionarcn pé~didas en rendi~iento de crano con un rango de -

variación de 6.9 a 11.3~. 

Duran te el ciclo agr!cola primavera-verano de 1986 las -

enfermedades que se pres:ón taren con ma~·or incidencia en la zona 

centro del estado de Jalisco en ?rimer lu&ar fue el carbón de -

la espiga Sr.·hacelotheca reiliana, enfermedades foliares Pucci-

nia spp., 1-:elwinthosnorium spp., Curvularia sp-p., "9\i.dricicnes -

de raíz y tallo ?usarium s~p., y de las que dañan a es,iea y m-ª 

zorca t!stila2o sp., ]. reiliana. Los resultados de este traba

jo se toman como base üe comparaci6n con les resultados de este 

estudio subsecuente. 

Debido a las fuertes infestaciones de S-r-hp,celotheca ID
liana ocurrida entre los años de 1979 y 1931, en al ciclo agr,! 

cola primavera de 1982 se realizó una prueba de control quimi-
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co de este carb6n de la espiga dal lliaíz, en el Valle de Zapopan 

Jalisco (14). Se utilizaron ¿arcelas con suelo inoculado arti

l'ic.i.almente, probando seis funeicidas sistémicos en tres dosis 

cada uno, aplicando los tratamientos a la semilla. 

Con ello se logró disminuir la incidencia de la enferme

dad de un 37.9% de infestación que present6 el testigo sin t r!! 

tar, hasta un 6. 5;.~ habiendo obtenido el mejor control con Prop}. 

conazole al 25,G ( Til t), otro producto que proporcionó un con -

trol satisfactorio fue Triadirnenol 15;~ (3aytan), ambos e. la do-

sis de 5 ml/;...g. de sel'!lilla. 

81 análisis revel6 que Propiconazole 25~ (1ilt) es un -

producto barato que proporcion6 incrementos en rendimiento del 

orden de 3.6 ton./Ha. 

in el cuad::o l. se incluyen las principales enfermedades 

presentes en diferentes munici~ios del estado de Jalisco de 1982 

a 1936. 

:"'1 
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Cuadro l. Tabla Comparativa de las infermcdades Presentes en Di 
ferentea Nunicipios del "'stado de Jalisco en Distin-

tos años. (Centro Regional de Estucioo y Diagn6sticos 

!'itosani tarioo; S A R H), (13). 

hWICIFiüS 

Autlán. 

Ame ca. 

Ahualulco. 

Talpa. 

Te<¡'..:l.ila. 

La Barca. 

Zapo :pan 

Cd. Guzm~n. 

La :Oarca. 

Cd. Guzmañ. 

AKO 1982 

?AT0GiN0S ID:::ürH'ICADCS. 

Snhpcelotheca reiliana, lstilaeo m. 
~n·inia. 

llotrytis.._ Phytonhtora. 

Rhizoctonia. 

Snhacelotheca, Helminthosporiun. 

l:'usarium, 'nhizonus, 1-'enicillm .• 

Pf'eudomcnas, .Dotrytis, ~spora, Asn_gr

eillus, Fvs~, Deficiencia de f6sforo. 

Alternaria, Pvthiun., Jotrytis • 

... fe; 1983 

~nrinia. 

~stilaginoidqa, Curvularia. 

h:tlahuacán del ido i'usarium.L l'~ici_ll~. 

J uanaca tlán. 

llextipac. 

Ponci tHn 

Puccinia, Alternaría. 

;.¡elwinthosporiuLJ.L fvthium, h.l tc~·naria, 

Curvularia, :Fusarium. 

t"use.rium, Al ternaria, penicillum, ~

gillus. 
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Continuación del Cuadro l. 

I·nnncnrcs 
La 3arca. 

Cocula. 

Cd. Guz;¡:¡án. 

,•:asceta. 

Joco tepec. 

San hartin Hidalgo. 

Tesistán. 

l'lajo;:¡_ulco. 

Tototlán. 

AÑO 1984 

PATCG..::Hc;S IDC:HTU'ICADGS. 

Iusariurr.. 

~xceso de hunedad, :Fusarium, Phytopnto-

.l:usariu:n, i::xcesos de hur'le,,acl .• 

Fusarium, Helminthosporium. 

Pythiu;n, Fw'Ja!'ium. 

~xceso de humedad, Fusariu~, Phvtophto-

~· 
PhytoDhtora, Alte:T.uria, ixceso de hu

medad. 

~~. !'enicillum, .c;xceso de hu.2e-

dad, Helminthosporium. 

Alternaría, Hel:ninthoeDorium. 

~-----·---------------------------------------------

Ame ca. 

Chapala. 

Cd. Guzmán. 

J oca teiJeC. 

Mascota. 

Mazami tla. 

San l>!artin Hidalgo. 

Talra. 

- T!3Pá. t:r.tlrut. 
Tlajomulco. 

Ai!O 1985 

fATcG::;NCS ID3i'ITH'ICADCS. 

xanthomonas. 
Fusarium. 
}ythium, Helminthospori~, Fusarium, -

Septoria, Puccinia. 

Alternaría, FUsarium, Penicillum. 

pbytophtora, Fusarium, Helminthosuorium 

Curvularia. 

Ph'Tllacora. 

}'usarium, !l.hizoctonia. 

Fus~rium, penicillum. 

Phyllacora. 

Fusarium. 
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••• Continuaci6n del Cuadro l. 

fi¡UNICIPIGS. 

Tlaque!=·aque. 

'fo totlán. 

Zapo pan. 

Zapotlanejo. 

nmiCIPIOS 

Arrteca. 

Grullo. 

Cd. Guzmán. 

.¡ocotepec. 

ucotlán. 

Tala. 

TeE.istán. 

-<la5or:.ulco. 

Tlaque~aque. 

Zapope..n. 

PATGGt:KOS IDENTIFICADOS. 

fseudomonas 
fusarhJID, 

~-
Helminthosporium, Exceso de humedad. 

AÑú 1986 

PATCGENCS IDEHTI.!:'ICADCS. 

Sepcoria, Puccinia. 
Snhacelothaca, 1-'usariu~, Helmi~.!illQ

.rium. 
~lninthosporium, cercosnora, curvula

ria. 

~ccinia, Factores abi6ticos • 

e u~~· 
..Qg.rvularia. 

CurY.!!laria. 

~lmin thosporiu:n, FusariUl''• 

Snhacelotheca. 

Curvularia, Fusériuu. 
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III. METODCLOGIA 

3.1. Inspección de Campo. 

En cada una de las localidades de tequila, ~esistán, -

San Nartin Hidal~t:o y Amati-cán, anteriormente descritas en el

inciso 2.2, se seleccionaron cinco parcelas dJ tamaño variable 

(3-10 Has.), con el fin de realizar el,presente trabajo; en di 

chas parcelas se desarrolló el cultivo a la manera tradicional 

por cada uno de los a¿ricultores cooperantes de acuerdo a lo

descrito er. el punto 2. 3, exi tiendo el previo acuerdo dJ no -

realizar control de enfermedades. El criterio que se tomó pa

ra determinar a la zona centro del es ·~ado cot:1o área de es tu dio 

fue el hecho de que ésta ha sido durante mucho tie~po la zona 

más importante para el cultivo de maiz. 

3.1.1. Diagnóstico de Campo. 

El diagnóstico de campo se efectuó periódicamente apro

XLladamen te cada ocho diaa a partir de la emergencia del cul ti 

vo, concluyendo en el momento de la cosecha. 

Las enfermedades se identificaron por medio de la revi-

. eión de la sintomatologia presente en el campo~y su comparación 

con los síntomas visibles reportados en los manuales del Centro 

Internacional para el l'iejora:r.iento de J.>.a!z y Trigo, (CHIHYT) (11). 

Para ello se to:J.aron 500 plantas bajo el sistema de "5 -
de oros" el cual consiste en determinar dentro C.e un cuadrante 

imaginario que ocupe la mayor parte de la parcela cuatro sitios 

próximos a las esquinas y un quinto sitio en el centro del mis

mo; considerando en cada sitio lOO plantas para realizar las o~ 

servaciones .• 
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La intensidad del daño (incidencia), se cuantificó de la 

siguiente manera (20): 

Enfermedades foliares y no Parásitas: 

Utilizando el sistema antes descrito en cada uno de los 

cinco lotes de cada localidad se hicieron las observaciones -

·después de la floración masculina usando la escala visual de -

1 a 9 que se presenta a continuación. 

Escala para determinar la incidencia de enfermedades foliares: 

1.- Plantas sanas. 

2.- fresencia de sin
tor;,a tologí a. 

3.- Daño leve. 

*Ver apéndice (Cuadro A2). 

5.- Daño medio. 

6.- Daño severo. 

9.- Daño muy severo. 

Carbón de la espiga, earbón cor;,ún y pudriciones de tallo: 

~ estos casos se determinó el porcentaje de infección -

en base a las 500 plantas, durante la etapa posterior a la fl2 

raci6n femenina, calculando un pro~edio de incide~cia por loca

lidad. 

Se procedi6 a efectuar reconocimientos visuales en las -

parcelas durante los primeros 8-15 días de desarrollo de las

plantas esti!nándose de la :niama manera que en el caso anterior 

el porcentaje, s6lo que en esta ocasión se consideraron 50 pla~ 

tas (10 por sitio). 
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Pudrición de mazorca: 

En este punto se determin6 al momento de la cosecha el

porcentaje de mazorcas afectadas en base a 500 plantas. 

3.1.2. Toma de mueetras: 

La toma de muest1as se realizó en la misma época a la -

par que las inspecciones de campo; considerando que éstas fue-

ron las más adecuadas para cada parte de la planta. Dichas 

mu~stras se examinaron para la identificación de los agentes 

causantes en el laboratorio del Centro ~egional de ~studios y

Dia5~6sticos Fitosanitarios (CR8DIF). Se procuró que las mues

tras fueran representativas de las diferentes fases de desarro

llo de la enfermedad previas a la época intermedia cuando los

síntomas y posibles sib~Os son evidentes, antes de la invasión 

dal tejido enfermo por organismos sapr6fitoá. 

3.2. Examen de Laboratorio: 

Para realizar el examen de laboratorio se requirió con

tar con material completamente libre de gérmenes que posterior 

mente podrían contaminar la muestra, por lo que se hizo una-

completa esterilización de dicho material antes de utilizarlo. 

La esterilización de las cajas de petri se llevó a cabo 

en horno de esterilización con calor seco a una temperatura -

de 150°- 170°C por un período aproximado de una hora. Se en-

volvieron las cajas con papel para protegerlas de la contamin! 

ción al almacenarlas en el laboratorio. 

Los medios de cultivo que se utilizaron fueron agar nu

tritivo, agar dextrosa y papa, y agar selección de hongos. 
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También se utilizó la cámara húmeda, la cual necesit6'únicame~ 

te papel filtro y agua estéril. 

La esterilización de los medios de cultivo se llevó a

cabo con calor húmedo utilizando autoclave o bien una olla de 

presión con manómetro, a una presión de 15 libras durante 15 -
minutos. 

Con el fin de identificar a los pat6eenos causantes de 

las diferentes afecciones observadas en el campo se procedió -

a realizar el análisis de laboratorio de acuerdo con la siguie~ 

te ~etodologia (12). 

Se examinaron las muest<as bajo el reicroscopio ef,tereo~ 

cópico. r;ste primer examen reveló en algcnos casos los sio1os 

suficientemente característicos dei patóeeno para el diagn6sti 

co c.efini tivo, en su defecto se determinaron las áreas de teji 

do infectado que convenía examinar en mayor detalle, ya sea -

aquellas partes donde parecía haber fructificaciones, o los -

bordes de la lesión, donde el pat6eeno parecía estar más acti

vo y más aislado de otros posibles contaoinantes. 

Sí se observó presencia de esporas, de micelio, cuer-pos 

fructiferos, e~dados, presencia de insectos y ácaros, o daño 

~ecánico, se procedió a una observación más detallada. 

Para observar el material a mayor aumento, bajo el mi

croscopio compuesto, se escogió cuidadosamente el tejido, por 

que en el ruundo microscópico es fácil caer sobre pistas falsas 

es frect<en te encontrar varios tipos C.iferen tes de esporas en 

el centro de una lesión, y puede que ninguna de éstas sea el -

verdadero patógeno. 

'.Coda información previa se tomó en cuenta para decidir 

si se hacía un raspado superficial en las lesiones (inmediat~-
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roen te o previa incubación en cámara h~meda), un corte perpend,i 

cular del tejido, un macerado o un montaje directo de una por

ción de lámina foliar. Si el examen a bajo poder reveló pre-

suntas estructuras fungosas, éstas se examinaron en detalle me 

diante raspados, cortes o montajes directos. De lo contrario 

se examinó la posibilidad de que hubiera infección bacterial,
y hacer ~acerados y tinciones en las áreas marginales de la 12 
si6n. Se evitaron las áreas con necrosis avru1zada, especial-

mente en tejidos carnosos y donde corrientemente hay gran can

tidad de organismos'sapr6fitos. 

Sl análisis de las muestras bajo el uso de microscopio 

resulta insuficiente para identificar patógenos en algunos C!! 
sos, por lo que fue necesario efectuar aisla@ientos, los cua

les se hacen sie1npre que no se trate de parásitos obligados. 

Los aislar.üentos se efectuaron de la manera siguiente : 

se seleccionaron las lesiones en desarrollo que presentaban las 

hojas, tallos, ramas, corteza, etc. Se procedió a lavarlas -

eliminando el exceso de tierra, se cortaron en pequeñas por--

ciones de 1 a 1.5 cm. se lavaron perfectamente con agua esté-

ril durante 2 min. después se enjuagaron con hipoclorito de s~ 

dio al 21~ duran te 2 m in. y se vol vieron a lavar con agua es té

ril por el mismo tiempo. En seguida se procedió a colocar las 

muestras en las cajas de petri esterilizadas las cuales conte

nían el medio de cultivo que en el caso de los hongos se util! 

zó agar selección de hongos, agar destroxa y para, y cámara hQ 

meda, en el caso de las bacterias se utilizó agar nutritivo. 

Una vez que se pusieron las muestras en las cajas de p~ 

tri éstas ee taparon y se sellaron correctamente, se colocaron 

en la incub&dora durante el tiempo correspondiente para que h~ 

ya esporulación que bien puede ser de 12 a 72 horas a una tem

peratura de 25° e con una humedad del 80~~. 
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Después de que observ6 creci~iento en las cajas de pe-

tri, se procedi6 a la observaci6n al microscopio para llevar a 

cabo la identificación del pat6geno. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados que a ccntinuaci6n se presentan, se com

paran con los del ciclo anterior obtenidos por el laboratorio 

del ~entro Regional de Estudios y Diagnósticos Fitosanitarios 

(18), en la misma zona centro del estado; habiéndose estudia

do las localidades de Arenal, San Hartin Hidalgo, Tlaquepaque, 

Tesistán, Ixtlahuacán del n!o y Poncitlán. i>:ientras que en

el presente ciclo de 1987 se realizó el estudio en las locali

dades de Amatitán, San Martín Hidal¿o, Tesistán y Tequila. 

Se COüsiC.era que es posible hacer la con:pareci6n entre los re

sultados de ambos trabajos por corresponder todas las localid! 

des a la misma zona centro del estado. 

Los resultados para este ciclo muestran diferencias en

tre el porcentaje de incidencia y grado de ataque de las enfer 

medades del maíz detectadas en las difer~ntes localidades est~ 

diadas, presentándose en el ciclo P - V 1987 un incremanto en 

el número de enfermedades dtectadas con.relaci6n al ciclo p -V 

1986 (cuadro 2) pese a que este ciclo por considerarse un núme 

ro mayor de localidades se esperarían m[s enfermedades. 

(.;uadro 2. Número de enfermedades presentes en la zona centro -

del estado de Jalisco. 

Ciclo Número de loe. Total de enfer- Parásitas .No Pa-
estudiadas m edades rási ta:: 

P-V 1936-+- 6 13 9 4 
P-V 1987 4 21 15 6 

-t-!Ja tos reportados por PUente en 1986 ( 18). 



En cuanto a enfermedades que se ~anifestaron en el pre

sente ciclo 1937 y no en el anterior de 1986 se encuentran las 

pudriciones de tallo y raíz por ¡.;acrophomina ep., pythium sp., 

y Rhizoctonia Rp., los ~ar,chados foliares ocasionados por~

cospora sp., Colletotrichu_! sp., y Kabatiella sp., la afecci6n 

de la espiga ocasionada por Ustilal§:inoidea sp., y adicionalme_!! 

te respecto a enfermedades no parásitas aparecieron las defi--

-ciencias de fierro y que~aduras por fertilizante. 

De manera similar a otros trabajos realizados por el In~ 

tituto Nacional de Invastigaciones ?orestales y Agropecuarias

(INIFAP), desde 1931 a la fecha se han encontrado presentes-

las pudriciones de raíz y tallo ocasionadas por Fusarium sp. ,

y el tiz6n de la hoja Eelminthosporiu}! sp., la roya por Pt<cci

nia sp., el viruE del rayado fino, ruanchas foliares por~

~ sp., carbén común Uatilaro maydis y el carb6n <ie la esp_! 

[a Sohaceloth6ca reiliana. 

37 



4.1. Enfermedades Parásitas. 

4.1.1. EnfermedaQes de la raíz y tallo: 

Con respecto e. las enfer;nedades parásitas que ocurri.e -

ron en la raíz y tallo deste.caron las pudriciones originadas -

por honcos del género Fusarium sp., en cada una de las locali

dades muestreadas adeJiás se registraron t:.acropho:nina sp., f;L-

thium sp., y Rhizoctonia sp., sin considerarse problema rele-

vante por su escaza presencia y nivel de daño. 

Las pudric~ones de tallo por FUsarium sp., se presenta

ron en todas las localidades estudiadas, sin embargo registró 

una menor incidencia en comparación al ciclo de 1986 (cuadro -

3); en el :presente ciclo en la localidad de Tesis Mn se obser

vó un porcentaje de 1% y en cambio en el ciclo de 19J6 fue de 

)~ de incidencia. 

i:n otras localidad¿s cooo San Nart!n Hidalgo la incide.!l 

cia reportada en 1986 fue del 2;& y en 1987 de O. 2.~. 

En Arenal cuya localidad se monitore6 en el ciclo ante

rior de 1986 se present6 un porcentaje de incidencia del 2% y

A~atitán la cual se estudió en el presente ciclo la incidencia 

reportada fue de O .1¡~ se hace ia cocparaci6n entre las dos lo

calidades por su cercanía. En Tequila se mostró la misma inc1 

dencia de O .1.:16. 

En cuanto a los daños por la pudrici6n carbonos~ del t~ 

llo ocasione.dos por Macrophomina phaseoli éstos se percibieron 

solamente en dos localidad,:¡s San Nart!n HidalBO y Tesistán con 

un porcentaje del O.l~:b en el ciclo P-V 1987. En el período an 
terior no se reportó. 
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'í con respecto a Pythium spp., y H.hizoctonia sp., ambas 

aparecieron s6lo en la localidad de Tesistán, con un porcente

jeda incidencia del 0.5~ en el ciclo P-V 1987, (cu~dro 3). 

Cuadro 3. Incidencia en porcentaje de enfermedades parásitas

de la rafz y tallo, presentes en dos ciclos de cultl 

vo en municipios del centro del eetado de Jalisco. 

PATC,Gt:NOS CICLO 1986 CICLO 1987 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Fusarium sp. 2 2 2 3 2. 5 3 0.1 Q.2 OO. 1 

~.acronhomina sp. - - 0.1 - Q.l 

Pythiurn sp. ~ 0.5 

:thi ;:octonia sp. - 0.5 

Localidades 1986: 1.- Arenal+, 2.- San l':artin Hidalco, 3.- 'l'l! 

quepaque, 4.- Tesistán, 5.- I:r.tlahuHcán del 
~fo, 6.- }oncitl¿u. (18). 

Loc~lidadee 19J7: 1.- Affiatitán~, 2.- San Martín Eidalgo, 3.-T~ 
quila, 4.- .1.'esistán. 

tAmbas localidades son vecinas encontrf:ndose una de otra a 13 
Km. 

4.1.2. ~farmedades foliares: 

l::n cuanto a las enferrr.ed.ades fcliarer; pre~;.en tes. en este 

estudio en ord8n de incidencia e~tá Puccinia Ep., y la m~~cha

foliar por cercospora sp. que se presentaron en cada una de las 

localidades ouestreadas. 

Del mismo modo se notó una amplia distribución en todas 
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las localidades por Curvularia sp., y Helminthosporiurn sp., -

En cuanto a Colletotricnum sp. y el rayado fino éstos se pre-

sentaron en dos de las cuatro localidades en estudio y Kabatie 

lli sp., se localizó sólo en la localidad de San hartín Hidal-
go. 

Zn la localidad de San Martín Hidal&o apareci6 la mayor 

inciC..=ncia de ataque por Cercospora sp., con un grado de infe_§ 

tación de 3 y en cuanto al resto de las localidades estudiadas 

el valor promedio fue de 2 en el ciclo P-V 1987. En el ciclo 

anterior no apareció (cuadro 4). 

Ref·3ren te a Colletotrichum sp., en San Nartln Hidalgo -

se observó un promedio de infestación de 3 mientras que en la 

localidad de Tesistán fue de 2; en el resto de las localidades 

no se presentó, de manera similar al ciclo anterior. 

La mancha foliar ocasionada por curvularia sp., en am-

bos ciclos de 19d6 y 1987 se presentó con la misma incidencia 

de 2 dentro de la localidad de Tesistán. 

En San l'lartln Hidalgo en el ciclo P-V 1986 esta enferm2_ 

dad se registró un promedio de infestación de 1 y en el ciclo 

de 1987 aumentó la incidencia a 2. En las otras localidades

qua se estudiaron en el ciclo anterior la incidencia registra

da fue de 1, excepto en rxtlahuacán del Río que presentó una

incidencia de 2; en el resto de las localidades en el ciclo de 

1987 el grado de infestación fue de 2. 

En cuanto a Helminthosporiwa sp., en 1986 en la locali

dad de San Jwiartín Hidalgo, fue donde se presen t6 el grado de -

incid~ncia más alto el cual fue de 4, mientras que en 1987 fue 

da 2. 

En la localidad de Teaistán este tizón registró un gra-
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do de incidencia de 2 en ambos ciclos (Cuadro 4). 

Zn 1986 en la localidad de Arenal se report6 el menor 

grado de incidencia el cual fue de 1 y en cuanto al ciclo 1987 

en la localidad de Amatitán la incidencia reportada es de 2, se 

hace la comparación entre las dos localidades por &U cercanía. 

Sobre el resto de las demás localidades que se estudia-

ron en el ciclo 1986, en Ixtlahuacán del J!o y Poncitlán el gr! 

do de incidencia reportado fue de 2 y en Tlaquepaque fue de 3. 

l::n cuanto a la localidad de Tec:uila en 1986 no se estu-

di6, pero en 1987 Ae present6 una incidencia de 2. 

La mancha foliar por Kabatiella sp., en el ciclo P-V ---

1987 apareció únicamente en la'locflidad de San Martín Hidalgo 

con un grado de ataque de 2, en las otras localidades no lleg6 

a presentarse como también an ciclos anteriores. 

La ro;,ra ocasionada por Fuccinia sp., en el ciclo P-V ---

1986 se reportó una incidencia de 4 en la localidad de Arenal,

en el precen te ciclo P- V 1987 en Atm ;;i tán la in cié encía fue de 2. 

En la localidad de San I·.artin Hidale,o en el ciclo ante-

rior se encontró una incidencia de 2 pero en el ciclo de 1987 

se manifestó un erado mayor de incidencia que fue de 2 - 5. 

~n Tesistán hubo un incremento en el brado de incidencia 

habiéndose reportado en este cicle 4 y en el ciclo anterior 1936 

la incidencia fue de 3 {Cuedro 4). 

Referente a la re[iÓn de Te~uila en este ciclo de 1937,

la incidencia c.anifestada ft<e de 2. 

Sobre el resto de las localidades que ee estudiaron en 
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1986, en Tlaquepaque e ¡xtlahuacán del Río ambas reportaron -

una misma incidencia de 2 y por ~ltimo en Poncitlán fue de 3, 

Bl rayado fino aument6 en el ciclo 1987 en las poblaciQ 

nes de San l'lartin Hidalgo y Tesistá.n donde apareció, pues en

el ciclo anterior en dichas poblaciones s6lo alcanzó a percibir 

se en Tesistán con n:ínimos grados de incidencia (cuadro 4). 

cuadro 4. ~nfermedades parásitas foliares presentes en dos ci
clos de cultivo en municipior: del centro del estado 
de Jalisco. 

PATCGENOS CICLO 1936 CICLe.: 1987 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Cercospora sp. 2' 3 2 2 
Colletotrichum sp. 3 2 

Curvularia sp. 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

HelminthosEor.i.urn sp.l 4 3 2 2 2 2 2 2 2 

Kabatiella sp. 2 

puccinia sp. 4 2 2 3 2 3 2 2-5 2 4 

Rayado fino. 1 1 1 1 2 2 

Loc2.lidades 1986: 1.- Arenal+, 2.- San f•!artin Hidalt;o, 3.- Tla 
quepaque, 4.- Tesistán, 5.- Ixtlahuacán del
Río, 6.- fonci tlán. 

Localidades 1987: 1.- ·Ama titán~ 2.- San JV¡artin Hidalgo, 3.- T~ 
quila, 4.- Tesistán. 

+Ambas localidades son vecinas encontrándose una de otra a 13 
Km. 

' Escala visual: 1.- Plantas sanas, 2.- Presencia de sintomato 
logía, '3.- Dafio leve, 5.- Daño n1edio, 7.- Da:: 
ño severo, 9.- Daño cuy severo. 



4.1. 3. Enfer1:1edades de la ;i;spiga y la ;..azorca 

~n lo qua se refiere a la pudrici6n de la mazorca se eE 

centró en dos de las cuatro localidades el Fusarium sp., sin

mostrar dru1os. 

1·ambién se iden tific6 en la totalidad da las localida-

des estudiadas el carbón común Ustilago sp., registrando por-

centajes mfnimos de infecci6n, lo mismo sucedió con el falso -

carbón de la espiga Ustilaeinoidea ~p., con la ~nica diferen-

cia que apareció sólo en una localidad. 

La enfern:edad que presentó mayores porcentajes de infe

cción fue el cerb6n de la espiea ~hacelotheca reiliana, sin -

embareo resultó evidente la dism.inuci6n de la incidencia en -

coaparación a ot1·os ciclos anteriores, debido prooablemen te a 

las condiciones climáticas de 1987 que no pre~entaron caracte

rísticas muy favore.bles para su desarrollo y al e¡¡¡plear varie

dades de maiz ~ás resistentes a este patógeno. 

~n el ciclo de 1937 J:usarium sp., a tacó con un porcen t~ 

je de incidencia en San 1;1artin Hidalgo de 0-1 y en cuanto al -

ciclo pasaco de 1986 de ieual manera fue de l. 

Het'eren te a la localidad cie Tesistán en 1986 la incide_!! 

cia reportada fue más alta en comparaci6n al presente ciclo, 

pues la incidencia fue de 2;~ en 1986 y en el año de 1987 fue -

de 0-l:;t. 

~n la localidad de Arenal la cual fue estudiada en el -

ciclo anterior se percibió una incidencia da 1% y en 1987 en

la región de A:::Jatitán no se percibió, lo mismo sucedió en Te-

quila. 

El carbón de la espi~a causado por Sphacelotheca reilia 
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~ se presentó en todas las localidades estudiadas de este ci

clo silmdo Tesistán la localidad donue se presentó la más alta 

incidencia de este carbón la cual fue de O. 2 - 5. 2,~ de incide!! 

cia, en el pasado ciclo de 1986 el porcentaje de incidencia r~ 

portada fue de 0-16;~. 

En San Hart!n Hidalgo en 1986 tue un poco menor el por

centaje de incidencia que en el presente de 1987, puesto que

en el ciclo anterior fue de o. 6 y en el presente de 0-1:& ( cua

dro 5). 

En cuanto a Amatitán y Tequila q-u.;~ fueron las otras dos 

localidades que se estudiaron en el ciclo de 1987 ambas prese,!! 

taran un porcentaje de incidencia de 0.1-~ y en ciclo de 1986 -

en la localidad de Arenal no llegó a mostrarse incidencia alg~ 

na. 

En lo que toca al carbón comlin Us tilago sp., éste dism1:, 

nuy6 su porcentaje de incidencia en este ciclo de 1987 a dife

rencia del ciclo anterior, ya que en la localidad de Affiatitán 

estudiada en l~o7 la incidencia reportada es del 0.1:~ y Arenal 

la cual se estudió en el ciclo anterior fue de 0-1 lo mismo o

ocurrió en la localidad de San i·iart:!.n Hidalgo. 

En la Reeión de Tesistán se redujo de este presente ci

clo la incidencia de carbón comón, pues en 1086 la incidencia 

registrada fue de 0-1 y en 1987 de 0.2;~ de infestación. 

Las otras localidades como Tlaquepaque, Ixtlahuacán del 

Río y Poncitlán que corresponden al ciclo anterior manifesta-

ron el mismo porcentaje de incidencia de 0-l;~ 

En cuanto al falso carb6n de la espiga producido por~ 

tilaginoidea sp., no se notificó su presencia en el ciclo ant~ 

rior en las localidades de estudio, pero en el presente ciclo 
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en la localidad de Tequila se registr6 una incidencia de 0.1~ 

en las demás localidades no apareci6. 

Cuadro 5. Incidencia en porcentaje de enfermedades parásitas 
de la espiga y la ffiazorca presentes en dos ciclos
de cultivo en muniCipios del centro del estado de -
Jalisco. 

PATüGSHOS 

,!'Usarium sp. 

Sphacelotheca sp. 

Ustilago sp. 

tstilacinoidea sp. 

Higrospora sp. 

1 

CICLO 1986 

2 3 4 5 6 

1 1 1 2 1.5 2 

0.6 0-4 ~ 0-1 0-1 

CICLO 1987 

1 2 3 4 

0-1 0-1 
o .1 0-1 o .1 o. 2- 5. 2 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0.1 0.1 0.1 0.2 

0.1 

1 

Localidades 1986: l.- A¡-enal +, 2.- San jo¡art!n Hidalgo, 3.- Tla 
quepaque, 4.- Tesistán, 5.- Ixtlahuacán del
Hío, 6.- :Poncí tlán. (lB) 

Localidades 1987: l.- Ama titán+, 2.- San l-íartín Hidalgo, 3.-T~ 
quila, 4.- Tesistán. 

tAmbas localidades son vecinas encontrándose una de otra a 13 -
i(m. 

El pat6geno Sphacelotheca reiliana, que provoca la en-

fermedad conocida. cowo carb6n de la espiga ha mostredo ~na no

table reducción en el grado de infección, provocado posibleme~ 

te a las condiciones ambientales desfavorables para el creci-

miento de dicho pat6geno y al emplear variedades de maíz más -

resistentes, esto sin dejar de mencionar, que su rresencia si

gue latente aunque en menor escala. 

otros pat6genos que producen enfermedades parásitas co-
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mo ~acrophomina sp., Pythium sp., y Rhizoctonia sp., a pesar 

que se registran en el cultivo, por su nivel de infección no 112 

gan a disminuir considerablemente el ren~imiento del cultivo ,

excepto a Puccinia sp., ~suora sp., curvularia sp., Helmin

thosuorium sp., que han demostrado una amplia distribución y-

presencia en las zonas de es~udio. 

4.2. infar~edades no Parásitas. 

~-tespecto a enfermedad<:~s no parásitas fue notorio en to

das las plantaciones de la zona de estudio las deficiencias de 

.F6sforo, en cuanto a proolemas de salvd generados por factores 

climatol6gicos destaca la deficiencia de humedad que afect6 en 

forma severa a las local1dades d~ Amat1tán y Tequila y por 61-

timo la sintomatolog!a conocida como mancha púr9ura de la fun

da, la cual consiste en decoloraciones y manchados inofensivos. 

4.2.1. Deficiencias nutricionales. 

Las deficiencias de F6sforo, aparecieron en las locali

dades estudiadas con un grado de ataque semejantes en ambos ci 
clos 1986 y 1937 ( Cuadro 6). 

~as deficiencias de Fierro, s6lo se registr6 en 1987 en 

la localidad de Amatitán con un grado de incidencia de 2, en

las damás localidades como tampoco en el ciclo P-V 1986 no se 

advirtió. (Cuadro 6). 

46 



Cuadro 6. Enfermedades no parásitas eeneradas por deficien~-·,. 
cias nutricionales presentes en dos ciclos de cul
tivo en municipios del centro del estado de Jalisco. 

PR.OBLEi<:AS CICLO 1~86 CICLO 1987 
D¿TiCTADOS 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1-· 

Deficiencia de 
Fósforo. 2' 2 3 2 2 2 2 2 2 2-3 

Deficiencia de 
Fierro 2 

Loc&.lidades 1986: 1.- Arenal+, 2.- San t·iartín hidRlgo, 3.- Tl,!! 
quepaque, 4.- Tesistán, 5.~ Ixtl?.huacán d el 
rlío, 6.- ?oncitlán. (18). 

Localidades •1987: 1.- Ama titán+, 2.- San ~Iartín Hidalgo, 3.-T~ 
quila, 4.- Tesictán. 

~ABbas localidadas son vecinas encontrándose una de otra a 13 
i:m. 

' ~scala visual: 1.- Plantas sanas, 2.- Presencia de sintomato 
lobía, 3.- ~año leve, 4.- ~año ~edio, 6.- Da: 
fio eevero, 7.- Daño muy severo. 

4.2.2. Condiciones climatológicas y otras. 

~1 problema de granizadas sólo se presentó en las loca

lidades de Tequila y Tesistán con un grado de incidencia de 4 

y 2 respectivamente en el ciclo P-V 1987. ~n el ciclo de 1986 

en la localidad de Ixtlahuacán del rtio se manifestó una inci-

dencia de 3 y en Arenal fue de 2, en las de~ás localidades es

tudiacas no se registró. (cuadro 7). 

Las deficiencias de huoed~d, fueron notables en el pre

ser.te ciclo d-3 1987, debido a que se suspendieron las lluvias 

por· más de 20 días en las localidades de Ama titán y 'tequila r~ 

gistrando un grado de 5, en San Hartin Hidalgo 3 y en ~esistán 
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fue de 2. A lo que toca del ciclo P-V 1986 en la localidad de 

San Hartín Hidalc;o se registró un grado de deficiencia de hum~ 

dad de 5 el cual fue más alto que en el ciclo 1987, la otra 12 
calidad en donde apareci6 esta deficiencia fue en Ixtlahuacán 

del Jío, ~ostrando una incidencia de 3 (C-adro 7). 

La mancha p~rpura de la funda re&istr6 en forma simil ar 

el mismo grado de incidencia en los dos ciclos 1986 y 1987 co

mo tambián en las localidades donde se han llevado a. cabo el -

estudio. 

Las quemaduras por fertilizan tef!, en el ciclo F-V 1986 · 

no se advirtieron, pero en el ciclo F-V 1937 se registr6 una -

incidencia de 2 en las loc~lidades de Amatitán y Tesistán de"o,i 

do a la escazes de lluvia, ªsí como también a la alta concen-

traci6n del mismo co~o resultado de una mala fertilización. 
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Cuadro 7. Bnfermedades no parásitas generadas por factores
clima tol6gicos y otros preser. tes en,- dos ciclos de 
cultivo en municipios del centro del estado de Ja
lisco. 

P.í:i.G:BL~MS CICLO 1986 CICLC 1987 
D.c":'r~CTADOS 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Deficiencias de 
humedad. 5' 3 5 3 5 2 

Granizo (rasgad. 
planta). 2 3 4 2 

í•.ancha prlrpura 
de la funda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Q~;em:?.dura por 
fertilizan tes. 2 2 

Localidad:o:s 1986: 1.- Arenal+, 2.- San hartín Hidalgo, 3.- 'rla 
quepaq~;e, 4.- Tesistán, 5.- Ixtlahuacán d;l
;-do, é.- }·onci tllill. (18}. 

Localidad 19:37: 1.- Ama titán, 2.- San I•:artín Hidalgo, 3.- Te
quila, 4.- Tesistán. 

~Ambas localidades eon vecinas encontrándose una d~ otra a 13 
Kn. 

'Jscala visual: 1.- Plantas sanas, 2.- Fresenci~ de sintomato
locía, 3.- vaño leve, 5.- Daño medio, 7.- ~año 
severo, 9.- ~año muy severo. 
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V. CONCLUSIOrrt:S 

1 Se encontraron incidiendo en las localidades estudiadas 

un total de 21 ti~os de enfermedades en el cultivo del

maíz de temporal y humedad residual. 

2 De las enfermedades detectadas en este trabajo el 71- -
resultaron de origen parásito, atacando el 19~ an el t~ 

llo y la raíz, el 33~ el área foliar y un 19,$ de la es

pi¿a y la mazorca. iden tras que el 29;'~ fueron de ori-

gen no parásito. 

3 Las enfermedades que estuvieron presentes en todas las

regiones de estudio fueron pudriciones de tallo por ~

sarium, manr.hados foliares como Cercospora, Curvularia, 

Helrointhosnorium y Puccinia, carb6n común por UstilagQ, 

y c8r16n de la espiga causado por Sphaceloth~ reilia-

!!!!:· 

4 El grado de incidencia de las enferxedades del cultivo 

del maíz en la zona centro del estado de Jalisco puede

considerarse moderado sin alcanzar niveles de relevan-

cia econ6mica. 

5 El pat6geno Snhacelotheca reiliana en el presente ciclo 

·disminuyó considerablemente ya que en años anteriores

ha mostrado mayores porcentajes de incidencia, debido -

probablemente al mayor uso de variedades más resisten-

tes a este pat6geno. 

6 El carb6n de la espiga causado por Sphacelotheca reilia 

na fue la enfer~edad que present6 mayor porcentaje de

incidencia en la zona de estudio, por lo que puede con

siderarse como la más inportante enfermedad reportada en 
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este trabajo. 

7 De las enfermedades no parásitas las que se registraron 

en todas las localidades estudiadas fueron las deficie~ 

cías de Fósforo, humedad y la mancha p~rpura de la fun

da. 
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VII. APBNDICB 

Tipos de suelos en los ounicipios estudiados. (16) 

fEOZEM (del Griego: tierra parda). 

Su característica principal es una capa superficial os

cura y suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. 

huchos Feozems profundos y situados en terrenos planos 

se utilizan en egricultura de riego o temporal, de granos,

legumbres, hortalizas. 0tros menos profundos o aquéllos -

que se presentan en laderas y pendientes, tienen rendimien

tos :uás bajos y se erosionan con Inucha facilidad. 

1uvico. (del latín: lavar) 

Se caracteriza por presentar en el subsuelo una capa -

de acumulaci6n de arcilla. 

!!aplico. 

Tiene sólo las caracted:sticas descritas pr.ra la uni-

dad de ?eozem. Sus posibles utilizaciones, productividad y 

tenC.encia a la ercsi6n. 

LITüSüL. ( del Griego: Li thos: piedra, suelo de piedra). 

Se caracteriza por tener \ma profundidad menor de 10 -

cm. hasta la roca, tepetate o caliche auro. Tienen caracte

rísticas muy variables, en funci6n del material q~e los for 

ma. Pueden ser fártiles o infértiles, arenosas o arcillo-

sas. Su susceptibilidad a la erosi6n de~ende de la zona en 

donde se encuentren. 
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·~ 

~CGj~<ijCC~Jtrlrt:~RA 

El uso de estos suelos es variable es forestal, pasto

rae, agricultura. 

?.JGUSüL. (capa de material suelto que cubre a la rcca). 

Se caracteriza por no tener capas distintas. Bn gene

ral son claros y se parecen bastante a la roca que los su.!J. 

yace, cuando no S'.,n profundos. 

J:'recuente.:Jen te son soneros, no presenta "?eó.re13osidad. 

Sen de susceptibilidad variable a la erosión. 

Sl.ltr·ico (del griee;o: bueno. 

Son fe fertilidad moderada o alta. 

V.::RTIZOL (del latín voltear, suelo que se revuelve, que ee

vol tea). 

Se caracteriza por las grietas ar:ches y profundas que -

aparecen en ellos en la época de sequía. son suelos muy ar

cillosos ln~cu;;¡n temea te nee;ros o grises en la zona centro y

oriente de México y cafés y rojizos en el norte. 

Pelico (del griee;o pellos: grisáceos sin color). 

i:;stos son Vertizoles negros o grises oscuros, se lo

calizan en las costas, en el bajio y parte sur del país. 
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Cuadro AI. Condiciones climáticas de los lllUnicipios estudiados 
en el año de 1987 (7). 

ZAPC;PAN 

He ses. (Temperatura en°C) (P. pluvial en mm) (Evap. en mm) 
(1987) media en el rues. total en el mes. t. en el me 

e: 17.0 2.6 171.84 
F 17.5 28.0 192.78 
M 19.5 INAP. )02. 68 
A 22.2 0.2 319.43 
M 2).7 38.0 355.57 
J 23.3 233.0 260.27 
J 21.6 245.5 212.29 
A 21.7 324.4 197.45 

TEQUILA - AlM TITAN 

~ 20.8 20.4 121.92 
}' 21.9 40.7 152.36 

.h 24.3 1.1 241.51 
A 27.5 3.1 310.14 
H 29.5 11.8 339.57 
J 30.4 152.2 231.02 
J 27.8 216.73 216.73 
A 26.3 273.3 169.12 

SAll J.1ARTIN HIDALGO 

, 
.:. 17.2 3.1 113.67 
F 16.4 54.0 
!{¡ 19.1 o.o 
A 22.9 9.2 
M 24.3 108.1 

,J 24.3 195.2 
J 22.6 302.2 
A 23.1 261.5 



Cuadro A 2. Grafica de la escala de calificacion para 
enfermedades foliares. 
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