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Debido a que en los últimos años las enferm~=~=es sobre el cultl 

vo del trigo en las lireas de temporal en M~xico \' :::::ticularmente los 

tizones de la espiga y de la hoja han mermado en f:~a drástica la 

producción comercial de este cereal, se procediÓ ~ ::ealizar el prese~ 

te trabajo cuyo objetivo principal fue la de evalLZ: e identificar 

cinco productos fungicidas para el control de est~ ::at6genos 1 además 

se pretendi6 ofrecer una alternativa práctica y q~ cctuviera result~ 

dos a corto plazo. El tratamiento qu!mico consist:: en dos aplicaci~~ 

nes de fungicidas ~alizadas el inicio de floree:~ ~ estado 61 en la 

escala ce Zadocks y en el estado de desarrollo gr~o: lechoso-tardío -

a estad~ 77 en la escala de Zadacks. La variedad ~vez M87 suscepti-

ble a los tizones fue usada en ambos ensayos. 

Para la evaluaci6n ce los fungicidas se e8pl~ el diseño experi-

mental de bloques al azar con tres repeticiones, ~ ;arcelas de seis-

surcos de cinco metros de longitud y 0.30 m de sec:::;;::~:::i6n entre ellos 

correspondiendo esta última a la parcela experim<-~l y Útil. 

De las dos localicades EV2luadas, la de Teoé':.:.:lán no fuE posible 

obtener resultados satisfactcrios debido al baj~ ~~.tl de incicencia-

de los tizones sobre el cultivo en esta zona, po~ ::que les concl~-

sienes del presente trabajo, c~rresponden Únicamc;:; a la lo=alicaa -

X 



de Atoyac, Jalisco, de ellas se desprende lo siguiente: El alto !n

dice de incidencia de los tizones de la hoja y de la espiga del tri

go, ocasion6 p~rdidas considerables reflejadas en el rendimiento, 

sin embargo, a pesar de ello con la Mezcla de fungicidas (San - él9-

F - 1. L/ha. + Clorotalonil l. kg/ha) se tuvo el control m~s efecti

vo sobre los tizones del trigo, principalmente cont;a el tiz6n de la 

hoja (5eptoria tritici) y contra el tiz6n de la gluma (Septoria-nod~ 

rum) obteni~ndose de esta forma un tratamiento más cümpleto para el

combate de los tizones en trigo. Este tratamiento logr6 una redu~ -

ci6n en la pérdida del rendimiento del 25%. Otros tratamientos sobr~ 

salientes se lograron con Propiconazol (0.5 L/ha) los cuales tuvi~ -

ron un 17% de control sobre los tizones. 

Xl 



1.- INTRDDUCCION 

Las plantas constituyen el SY;> de la dieta muncial. Los cereales 

representan las dos terceras pertes de los alimento~ primarios y e~ -

tre e:los el trigo es el m~s importante. Los ocho ~rincipales cere~

les (trigo, ma!z, arroz, cebada, sorgo, avena, mijo y centeno), oc~

pan el 5~~ de la tierra arable del mundo y son la f~ente principal de 

calorías y prote!nas para la mayor parte de la población muncial. Da

do que el trigo es'uno de los alimentos básicos més importantes del

mundo, éste se consume en muchas formas. Su uso más común e i~~ortan

te es le elaboración de harina que constituye la base de todos los p~ 

nes, galletas y pasteles. Tambi~n se emplea para hacer cereales para

el desayuno y pasteles. El trigo es una fuente comercial de almidón y 

se utiliza en una gran variedad de industriDs, desde el procedimiento 

ce alimentos hasta le fabricación de papel y en lavender!a. (Stubbs -

et el, 1986). 

A nivel mundial la superficie cosechada de trigo durante el p~ -

riodo de 1585-87 fue de 227,084 millones de ha la producción obtenida 

en dicho lapso fue de 519,269 millones de toneladas con un rendimien

to prameaio ce 2.3 ton/ha. 

En.r.éxico el rendimiento promedio descendi6 durante el sexenio-

1982-86, sin embargo la expansi6n ce ls superficie semorada c~mpt<ns6-

el estancamiento del rendimiento. Durante el periocc 1965-87 la supe~ 

ficie cosEchade fue de l,l57 millones de ha la procuccién obtenida fue 

de 41 7BG millones de tcn~ladas, el rendimiento promedio fue de 4.1 
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ton/ha (CH·Ii·lVT, 1989). los estados que mayor aport<Jci6n hacen a la prE_ 

ducci6n nacional de trigo son: Sonora (4~~) 1 Sinaloa (14%), Guanajuato 

(lY,~) v Jalisco (2%). El cultivo del trigo en el estado de Jalisco oc~ 

pa el cuarto lugar por superficie sembrada con 45 1 0GO hectáreas de~-

pu~s del 1-laíz (767 1 000 ha), el Sorgo (207,700 ha) y el frijol (50,000-

ha). De las zonas productoras en Jalisco, destacan: La regi6~ de los -

Altos que comprende los municipios de Jesús María, krandas, Tepatitl~n 

v Ojuelos, la Sierra del Tigre que abarca los municipios de Atoyac, Gi 
mez far!as y Concepción de Buenos Aires v la Sierra de Tapalpa al sur

del estado. (Zamora, 1969, comunicación personal). 

En 1969 la producci6n de trigo de temporal en Jalisco fue de 

32,000 toneladas en.una superficie de 14,000 hectáreas, 1o·que repr~

senta un rendimiento promedio de 2.3 ton/ha. (Zamora, 1959 1 comunic~ -

ci6n personal). 

Aun cuando el rendimiento promedio y la producc~ón total han mas-

trad::J incrementos substancial es e;-: año~ reden~es, les enfemedades 

del trigo han sido una de los principales causas de su inestabilidéd1 -

principalmente en los paises en desarrollo. 

los hongos fi topatógenos están c~nsioeraocs ce::-.: lo¡; o::-ganis;;;os -

m~s dañinos pues disminuven el ::-encimie:ntc de 1<:" ~lt:n-::as cwltiv<:aas v 

entre ellas los cerealEs. Entre est~~ nong:s les ~É~eros: Fu:cinia (r~ 

vas), Erv 
~ 

si::he (cenicilles), 5epto:-:.;;., ::.!ternaria, Hem~lthc:-:c:-iu::-., FusariL;.~ y-

Pythit.:m sor. los més co:-.une:s, pues o:::urren c:n re;ul:':-icad y son poten-
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cial~ente los m~s peligrosos. (5tubbs ~~. 1986). 

Fusarium cra"'inearum (schw) y Seotoria tritici (F.ob ex Des~), -

son hongos que causan pérdidas considerables al trigo. Agrios (1989) 

~enciona que Fusarium puede causar pérdidas del ord~n del 50 %, ~ 

~ tritici y Sectaria nodorum causan bajas del rendimiento del --

3(1)"; al 40 ¡; según Srown. (Eyal!.! !!..!_, 1987). 

En México Fusarium oraminearum se ha convertido en una amenaza

potencial para el cultivo de trigo de temporal (!reta, 1986) esp! -

cialmente en los estados de México, Michoac~n y Jalisco, en este 61-

timo, en las regiones de los Altos, así como en las Sierras del íi -

gre y Tapalpa, donde ha encontrado al igual que el tiz6n de la hoja, 

las condiciones favorables para su establecimiento (5~nchez, 1954). 

Además del trigo, los tizones foliares y de la espiga tancién -

pueden atacar ot~os cereales te grano pequeRo ca~o triticale, aveMa

o cebada (Zillinsky, 1SE:.4). Al género Fusarium también se le puede -

enccr.trar etoCand~ al ~o!z y scrgo. (Reis, 19aS a). 

El Centr~ InternacicMol de Mejoramiento de Maíz y Triga 

(CIKMYT), inici6 en 1S51 una serie de trabajos enfocaaos a obtEner -

resistencia genétice ~ rusarium ora~inearum siguienao un programa de 

hibricaci6n intE!"!Siva cc::·iiWT' !S:i:5). Cuent¡¡ aée"laS con enE:8)'05 i~

te:-n::ci=nc::les oe Se:·t~r:e (ISE::~rc..;.) par~ iden:ifica:- cosibles fue2_

:EE ce rEsisten:!a e es~E enfer~eoat en t=igcs harineros y cristsli-

noE: (Cii:twT, 1S:72). 



4 

1.1 ObjetiVOS 

a) Identificar un fungicida que controle en forma adecu2da 

a los tizones de la espiga y de la hoja del trigo. 

b) Encontrar otra alternativa para el control de estos pa

t6genos y quE ade~ás resulte préctica. 

1.2 Hip6tesis 

He= Los fcngicidas a evaluar controlan en forma similar a los 

tizones de la espiga y de la hoja del trigo. 

Ha= Los fungicidas a evaluar no controlan en forma similar a

los tizones de la espiga y de la hoja del trigo. 

1.3 Supuesto 

El supuesto planteado fue el siguiente: las localidades en est~ 

dio presentan las C0;1diciones necesarias que favorezcen el ata

que de los tizones el trigo. 

1.4 Justificación 

En la ~ctualidad no se cuenta c~n material de trigo con resis -

tencia genética a les tizon2s y el existente exhibe caracter!s

ticas a~ron6micas deficientes. El control qu!mico se presenta -

como una opc:.6n a corto ~lazo para evitar pérdidas en rend:.r..:.e~ 

to ocasion3das por estos pot6genos. 
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2.- REVI5Iüí~ DE L!TERATUR1~ 

2.1 Fusarium oraminearum 

2.1.1 Descripción de la enfermedad. 

A la enfermedad producida por L• oraminearum se le conoce 

como Tiz6n, Roña, ~arna blanca, o Golpe blanco. Los síntomas de la e;::, 

fermedad normalmente se observan despu~s de la floraci6n, v se recen~ 

ce por la aperici6n de una o más espiguillas de color blanco rosado -

( Zillinsky, 1984)¡ (Stubbs ~ !!_. 198&). 

Las espiguillas infectadas, sufren p~rdidas de clorofila v a~-

quieren un color pajizo en centraste con el color verde de las espl -

guillas sanas (hgrios,l95S; Zíl11nsky,l984). Cuanoo el clima es cáli

do v húmedo, el hongo produce abundante micelio de color rosado (~ -

grios 1989), rosado pálido e naranja (Zillinsky,l984), o color blanco 

con numerosos ccnidio~ sotre las espiguillas (Agrios,l989; Stubbs ~

!!_,1986; Zill1nsky,l954). Esta infecci6n puede extender a otras espi

guillas o a toda la espiga. Sotre las brácteas florales infectadas se 

prooucen peritec:oE ce celar ~6rpura, Qu~ representan la fase sexual

del nango (Gitoerella ~), (h~rios, 1989). 

Les ~~an~E infec~aoos se cecoloran, arrugan y adquieren una apa

rienc:e escam=sa ce celo: blanco o rosa decide a! desarrollo excesivo 

cel nicelic sa:re el pericarpio (~~rics, 1S2S), le que ocasiona una-. 

gran recucci6n CE su pese, pcr lo ~ue la celicad cEl grane se ve se -



riamer.te afectada y muchos de ellos puEden no ser viables (Stubbs et 

~. 1SC6). lJe moner¡¡ ser~.ej<Jnte a lo que ocurre en m¡¡!z, los ~;:anos

infectados de los cere¡¡les, taobi'n son t6xicos ptra el hombre, los

cerdos y otros animales (~grios, 1989; Ghristensen y Kernk¡¡mp, según 

referencia de Fernández 0978), ya que contienen ¡;¡icotoxin¡¡s las cua 

les act6an como heméticos. 

En Na!z, Fusarium produce tiz6n de pl,ntulas, podredumbre del -

tallo, espiga y gr¡¡nos (Sarasola et e~ 1975). Sobre cebada y avena, 

causa pudrici6n café o marchit~z de la planta, además de la enferme

dad llamada "Tizón de la c~bada" (Booth, 1971). 

2.2 Importancia del tiz~n de la espiga. 

2.2.1 Nivel mundial. 

La roña a tizón de espiga del triga es una enfermedad dE gran -

importancia en regiones de climas cálidos, húmedos y semihÚmedos del 

mundo (Sch;:oeder y Christensen, 1963). Spegazzini observó por prime

ra vez a Fusarium graminearum en 1880 sobre Paspalum p1atensis (5ar~ 

sola et al, 1975). La marchitez de la espiga fue descrita en Inglat~ 

rra er. 1584 (Ualker, 1~75). kda~s .(1921) menciona que la roña (en i~ 

glés scab) del trigo, fue re~ortada por primera vez en este cultivo

en 1390 en los Estados Uni~oE y a partir de entances se ha repo~tado 

en varios ¡:afses, Ze:n<::n lCJ ceter:nina en Fhala::-:s t:~ en 1S22 (S~ 

r2sola et a]_, 1S75). FErnánce: ClS75) se refiere a i·~archicnatto el -

cual reporta esta enfer~eoac en ~rgentinc en 1S21. En Brasil se re -

port6 en 1S35 por Costa ~e:o (Luzzardi y Fierobc:n, l9t9). En 1541 Ca 

6. 
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rrara lo determin6 por primera vez sobre espigas de maíz (Sarasola et 

~ 19?5), 'en el Paraguay fue Vi!:ta en trigo En 1951 (De Viedma, 

1989), se le ha reportado en varias provincias del Canada (Johnston,-

1969¡ Teich y Nelson, 1984), en algunos estados del norte de Estacas

Unidos (Inglis y r~aley, 1983; Kommedahl ~ ~ 1985), en Argentina, -

Uruguay y Estados del sur de Brasil (Fernández, 1978; Dbst, 1980; Se

kele, 1986). Linquist determin6 la forma perfecta del hongo en culti

vos de trigo en la Facultad de Agricultura de le Plata (F~rnández, 

19?8). 

En Europa se ccnsidera como una de las enfermedades econ6micamen 

te más importantes especialmente en regiones de climas cálidos (Obst. 

1980) se le encuentra desde Rusia, Bélgica, Francia, España hasta Chl 

na y Kenia (Fernández, 1978), es prevalente en las regiones costeras

del Norte de Africa (Saari y Wilcoxon, 19?4). En la provincia de Via~ 

su en China, la roña es la segunda enfermedad en importancia desputs

de la roya, llega a cubrir hasta una cuarta parte del área sembrada -

con trigo que son aproximadamente 7 millones de hect,reas (Suisheng,-_ 

1585). 

Agrios (1989) señala que las p~rdidas en trigo pueden valorarse

hasta en un 5~~. en algunas áreas donde se cultiva intensamente maíz, 

esta enfeTQedad hace que la producci6n de trigo y cebada sea inapr~ -

piada. Grandes p~rcidas s=n el re~ultado de flores ~oortadas {fernén

des, 19?8; Weise, 1977). l'.ohli (1989), afirma QUE ;;;ás del ?5S de la -

supe:ficie sembrada ccn trigo en Sudamérica se encuentra afectada ~ot. 
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esta enfermedad. As! mismo, ta"bi~n es importante en el Lejano Orie~ 

te, el sureste de Africa, América del Norte y partes de Europa. 

En Uruguay, Gibberella zeae, forma sexual de Fusarium graminea

rum, Septoria tritici y las royas (Puccinia rec~ndita y Puccinia ~ 

~ f. sp tritici) causan pérdidas consid~rables ha"ta en un so;; -

(Germen, 1989). En Paraguay, la Fusariosis junto con la 5eptoriosis

y Helmintosporiosis provocan una disminución de hasta un 7~n (De --

Viedma, 1989). 

En muestreos realizados durante el bienio l945-4ó, se observ~

ron ataques e las espigas de trigo entre el ~~ y el 16% habiéndose -

constatado casos individuales hasta del 50% o más en Argentina lo que 

provoc6 unadisminución del grano desde un 2U~ hasta un 50% (Sarasola 

et al, 1975). García (1989) re~orta que en las epifitias de 1976, 78 

y 85, se detectaron cultivos con el 50% de granos infectados y pérdl 

das en el rendimiento del 7U~. 

Carrera señale haber aislado del área triguera de Argentina los 

siguientes pat6genos f.! oraminearum, F. culmorum, f, poae y f.· ~

liforme ver. subglutinans. De estos, el de mayor frecuencia de apari 

ción fue f· graminearum, por lo QuE SE le considera el pri~cipal 

agente causal de la Fusariosis de la espiga en este pa1s (Galich, 

lS:oS a). 

Similamentt er. mnnes::::ta se realizé un muestreo donce se anall 

zaron 9,340 muestras en las cw~les se encontrÓ qwe les ~species més-
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frecuentes fueron ~ qraminearum (83. 6%); ~· poae (8. 2;~); !._· acumina

tum (2,4;;); f. moniliforme (!.e;;); f. equisetti (1.6).;); f. sporotri-- - -
choides (1.3%); f. oxysporum (O.S;D; f:..· semitectum (0.4%); f. ~

~ (0.1%) y ~, culmorum (0.1%). En un segundo muestreo de 7,845 

muestras solamente se aisló a f· ~raminearum (Schroeder y Christensen 

1963; Kommedhal ~ a.!..• 1985; Andersen, 1984). 

En Río Grande do Su1 está enfermedad se extiende desde las regi~

nes templadas y húmedas de Santa Catalina y R!o Grande do Sul hasta 

los climas calurosos y sub-tropicales de Sao Paulo y Mato Grosso de 

Sul; su presencia en regiones tropicales de Mato Gross~, Goias y Mina~ 

Gerais donde es un cultivo nuevo puede ser alarmante en la siembra de

Secano, las pérdidas se estiman de un 7-13% en Río Grande do Sul (Luz-

zardi y Pierobom, 1989). 

Schroeder Y. Christensen (1963) mencionan que le prevalencia de -

infecciÓn de espigas oscila desde O hasta el lOO% variando las p~rdi-

das en forma ~orrespondiente. Nakawa, ~t a!, reportan que la enferme

dad es de gran importancia en Jap6n causando p~rdidas de hasta un 45%. 

Jones y Clifford reportan p~rdidas hasta en un SU~ en Río Grande do -

Sul <r•eto y Giordani, 1989). 

Las pérdidas causadas por la roña son muy variatles, estas osci

lan desde lG hasta 10(1,~, y dependen de las condiciones ambientales y-

prácticas culturales (Suisheng, 1965). Las péréiéas en caliéad son 

tambi~n consicerables y están altamente correlacionaaas con la severl. 
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dad de la enfermedad y estado de desarrollo de la planta (We1se,l977). 

2.2.2 Nivel nacional 

A nivel nacional son pocos loa reportes o trabajos realizados en

torno a este patógeno. En M~xico la enfermedad se observó por ves pri

mera en 1977, en el érea del altiplano de Jalisco, aunque no se deter

minó la ~specie responsable (!reta 1989, Comunicaci6n Personal). 

Ireta (1989) menciona que el tiz6n de la espiga o Fusariosis es -

una de les mayores limitentes para la producci6n dE trigo bajo condl

cienes de temporal en los valles altos y húmedos de M~xico y concreta

mente en los estados de Michoacán, M~xico y Jalisco, las cuales son -

áreas potencialmente productoras. 

2.2.3 Nivel local: Septoria tritici (Rob ex Desm)¡ Fusarium gra

minearum (Schw). 

Para el ciclo primavera verano, Sánchez (1964) efectu6 un recono-

cimiento de las enfermedades de trigo de temporal en el estado de J~ -

lisco, concretamente en la zona ce los Altos {Ojuelos, Jesús Maria, 

~ran~as, Tepatitl~n, en la 5ierra del Tigre (Atcyac, G6mez Far!as y 

Concepción de Buenos Hires) y en le sierra de Tapalpa al sur de Jalis-

co~ 5e encontr6 qua las enfermaoades: TizÓn de fcllaja (~. tritici) y

Tizón de las glumas (~. Nodoru~) fueron el prouls~a m~s grave y fr~ -

cuente qua enfrent6 el trigo. ~sf ~ismo, incicc G~" 1: Roya de la hoja 
~ 

{Fuccinia recondita) y el Tiz6n de espiga (Fw5:~i~~ :~p.), fueron en-

fermeoades menos frecuentes pero potenciales y qw: requieren ce mayor-
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atenci6n, ya que afectan directamente la praducci6n comercial de trigo 

en .Jalisco. 

Durante el misma ciclo, Sánchez (1984) efectuó un ensayo para de

terminar la reacción de variedades comerciales y lÍneas ~van~adas de -

trigo a las enfermedades, en tres localidades de Jalisco. Determinó 

que en Jes~s Mar!a las m~s importantes fueran Ti~Ón del follaje {~ 

tritici). Roya de la hoja (Fuccinia recandita) y Tiz6n ée la gluma (~ 

nadorum); en Tepatitlán Pueron Roya de la hoja {f.recóndita) y Tizón

ce la gluma (~. nadorum); y en Unión de Guadalupe fueron Ti~Ón del fo

llaje (5. tritici), Tizón de la gluma (5. nodorum) y la Roña (~ --

rium spp.). 

Ireta y Sánchez (1984) realizaron un estudio ~ara estimar las p&~ 

didas causadas par las tizones en la producción comercial de triga en-

los Altos de Jalisco y en las Sierras del Tigre y Tapalpa, donde su 

presencia ha sido endémica y se han venida observando incrementos en 

la severidad de las infecciones. 

Los tratamientos probadas fueron: control q~Ímico contra na con -

trol, para el control quÍmico se us6 la mezcla aenomyl + Mancozeb 

(0.27 Kg. + 1.10 kg/ha). Se utilizaron siete varíecades comerciales. 

Tanto en Unión de Guadalupe cerno en Jesús t·:ar!a hubo diferer.cias-

estadístiC3s significativas entre el rendimiento de las parcelas con -

control qu!mico y las de na control oscilaran en el 9.5 al 45.4~, el -

promedio de pérdidas para el grupa de las variedaces estudiadas fue de 

31.57~. Fara Jesús :·iada las pérdicas registracas er.tre las parcelas de 

~ 
- . ,... . / -.. ":· ..... "". .. 

lu~: _;:1 • ._..,· .... ~E· ~ '-:' ~"-~-
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~ontrol químico y las de no control oscilaron desee O hasta 29.3~ el -

promedio de ~~rdidas para las variedades fue de 10.8%. 

2.3 Taxomon!a. 

Reino: 

Oivisi6n: 

Vegetal 

Mycota 

Subdivisión: Eumycotina 

Clase: Oeuteromycetes 

Orden: Moniliales 

familia: Moniliaceae 

G~nero: fusaril$Tl 

Especie: Graminerum 

2.4 Hospedantl:!s. 
·, 

Lo~ principales hospedantes son cereales de ~rano pequeño: trigo, 

cebaca, centeno (Sarasola et '!!_,1975), Triticale (Reis 1989 a), evena

(8ooth, 1971), aunque puede infectar a otras especies de gramíneas co

mo maíz (fernández, 1978) y sorgo (Reís, 1989 a). 

Sarasola ~ (1975) menciona otras es~ecies hos~edantes Agropy

ron elenoatum (Agropiro alargado), Dianthus caryoohyllus (Clavel) y 

Pinus SEE· (Pino). 

2.5 5intomato1og!a. 

Carrcnza ~enciona que el organismo causante ataca, con exce~ción

del sisteT.a foliar, tocos los órganos ce los diferentes hospedantes 

(trigo, cetada, centenc, etc.) 
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En base a ello distingue dos periodos: a) Fre-emergencia y emer

genc:a y b) Post-emergencia, en el primer caso, se produce muerte de

las plántulas antes de emerger y en el segundo caso, ataca raíces y -

cuello de plántulas, y en plantas adultas produce el Tiz6n de nudos

y espigas. 

S!ntomas de Pre-emergencia y emergencia: Se produce entre la 

siembra y emergencia de las plántulas, el hongo invade los granos, d~ 

sintegrando los tejidos y produciendo la muerte de l:s plántulas, por 

lo que se observa una apreciable disminuci6n de plantas nacidas, 

Síntomas de Post-emergencia: En raíces ocasiona podredumbre y ne 

crasis tomando éstas un color pardo. 

En Tallo: la base del tallo tambi~n sufre necro~is y obscurecl -

miento de los tejidos, el hongo puede alcanzar el interior del mismo. 

Generalmente los ·síntomas quedan localizados entre la regi6n del cue

llo y el primer nudo, aparece una macha obscura de aspecto húmedo que 

deoilit: los tejicos, y provoca la caída de las plantas. Se observan

fructificaciones tanto sexuales como asexuales sobre el tejido dañado. 

Espigas: Le~ sintoma: en estos 6rganos han sido observados hasta 

el momento en trigo y cebada. 

En tri;c, lo~ efec~~s ce la enfermeoad determi~an que algunas es 

~iguillas se se~wen prematura~ente sin haber llegaco a formarse el 

grano. E! pri~E: ~{nto~a evicen~E ae la 1nfecci6n es la a~arici6n de-

un¡; mancr:a al p:inci;:i~ hÚI:Ieca y luego de color ¡:arce, que generalme.!! 



te coincide.ccn el punto de penEtraci6n del patósen:. Si el tiempo es

seco, la infección queda circunscrita al punto de penetraci6n, por el

contrario si las condiciones son de elevada humedad ambiental, la in -

fecci6n se generaliza y las espiguillas se cubren DE abundante micelio 

algodonoso, ligeramente rosado que puede llegar a extenderse a gran 

parte de l~s espigas, los conidios se forman en gran cantidad en la 

base de las espiguillas, lugar donde se acumula la h~~edad de lluvia y 

roc!o. 

Los granos que llegan e formarse en esas espi~as, muestran cara~

ter!sticas distintas, en algunos casos son vanos y de color blanco, e~ 

te color est~ dado por una delgada capa de micelio que las cubre exte

riormente (Fernández, 1975). 

2.6 Condiciones ambientales. 

La sarna o tiz6n de la espiga del trigo produc2 daRos considera -

bles en este cultivo y demás cereales, especi2lment: en áreas con al -

tas temperaturas (25CC) y una alta humedad relativa (85%) así como pr!. 

cipitaciones pluviom~tricas por más de 48 hr consecutivas durante el -

periodo de florati6n y formación de espigas. La susceptibilidad va de

creciendo a mecida que los granos se van formando (~grios,lS59; EH5RA

F;;,l987)~ 

Gibt.erella z~ fase perfecta de F. qrar:;inean.:-., caus6 la muerte

total dE lEs espigas, cuanco éstns se mantuvieron E~ exposicion<S pro

longadas ae 25 a 30CC. Fo~ el contrario, se enco~t~S q~e en periodos -

sec:s de cuatro a o:ho oías despuÉs de l~ inoculac::n, o periodos cor-

~------------------ -· -
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tos de humedad de seis hora&, seguidas de periodos secos de cuatro a -

ocho días, reducen considerablemente la severidad de la enfermedad 

(Andersen, 1984). 

la formación de peritecios sólo ocurre en las partes a~reas de la 

planta, los rastrojos y granos que est~r. expuestos directamente a la -

luz; cuando el rastrojo se incorpora al suelo por completo, el hongo no 

produce peritecios pero si pueden causar infecci6n a la raíz al estar

en contacto directo con ella (Kohli, 1989¡ Reis, 1989 a). 

2.7 Mecanismos de resistencia del hongo hacia los fungicidas. 

Disminuci6n de permeabilidad de la membrana celular: el fungicida 

no puede penetrar a la célula y alcanzar el sitio de actividad. 

Conversión en un compuesto no t6xico: el fungicida puede ser con

vertido a un compuesto menos tóxico o bien sufrir una disminución en -

el efecto sobre-el patógeno. 

Disminución en le afinidao al sitio ce acción: se puede hacer me

nos sensitivo a la acciÓn del fungicida y puede suceder por alguna mu

tación. 

Circunve~ción: el hongo cesvia su metabolismo a otro lado del si

tio bloqueaoo por la acción cel fungicida. 

Compensaci6n: Si una enz1ma es atacada pcr E~ fungicicta, el hongo 

ccmpense lo ante~ior mecian:e la p~oaucci6n ce un= cantioao de dicha -

enzima. (Cibe Geigy,l557). 
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2.8 Control químico 

En el caso cel uso de substancias químicas per~anece la duda so

bre el efecto parcial del producto químico sobre el hongo estudiado -

o sobre el hu~sped mismo. Algunos productos pueden tener un efecto d~ 

presor en el rendimiento, otros estimulante o nutricional, como ocu -

rre con el Benzimidazol y otros, esto puede enmascarar los resultados 

(Reis,l'389 b). 

Bauer (1984) menciona que el Benomyl tiene acción protectora y -

erradicante y es efectivo contra numerosos hongos fitopatógenos entre 

los que se incluyen el género Fusarium. 

Germen (1'385) reali:z6 un ensayo en a¡:;licaci6n doble de f.ungicl_

das (principios ée floración y estado de medio grano) para el control 

químico de la fusariosis en espiga y obtuvo con el fenetrazol en d6 -

sis de 1 L/ha la mejor respuesta al reducir la p~roida del rendimie~

to en un 26 % en relación al testigo. 

El comisariado Brasileño para el cultivo del trigo recomience el 

uso de fungicidas Benzimidazoles en la ¡:;arte aérea del trigo al inl_ -

cio de flor~ci6n (Neto y Giordani, 1'369). 

Diaz ce ,:;ckerr.:an er. 1964 realizó un ensayo ae co~caraciÓn dE cu~ 

tro fungicicas éenzimidazoles para el combate ce Fusarium grcminearum 

(6enlete .5 kg/na, Der=Eal .7 kg/na, tecto li~uicc .7 1/ha, v topsin-

1 1/ha). Tooo~ les fun¡;icicas oiero'n buEiía ef:.citílsi:: ce c.::~trol en -

aplicaci6n doble (mitao ce flc=ación y grcno lecn:so), aunque n~ hubo 
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diferencia significativa en grado de infección rendimiento, ni peso

hectolítrico que la aplicación única (fin de floraciÓn), con aplica

ciones anticipadas, desde el comienzo de floración, probablemente se 

hobr!a logrado mejor control. Diez y Perea en 1585 agregaron al exp~ 

rimento anterior el fenetrazol y s6lo este y carbendazirn en aplic~

cienes dobles, dieron significativo control de la enfermedad y sólo

el primero de ellos logró una significativa reducción de la p~rdida

(Germen,l989). 

De Viedme (1989) menciona que en los años 1577, 1978 y 1979 se

reali zeron en el CillA de Capitán de Miranda y en el lAr~ de Cacup~ de 

Paraguay experimentos con fungicidas para el control de la fusari~ -

sis sobre una variedad susceptible, se utilizaron cuatro productos -

Benzimidazoles, Benomyl, Tiabendazol, Carbendazim y Metil Tiofanato

con una sola a~licaci6n (floración) el mejor resultado fue obtenido

con el fungicida·Benomyl en dosis de .5 kg/ha. 

Miller y Bechenow (1977) evaluaron diversos fungicidas para el

co~trol de la roña del trigo (Gibberella z~), en Brookings, South

Dakota. Los fungicidas utilizados fueron siete: Benlate 50 w, Manza

te 200 80 w, Kocide 101 63 W, Bravo 6f, Busan 30 A, Mertect 340-f e

Hirozan, todos en una concentración de 500 pp~, incluyendo al testi

go, la~ espigas fueren inocul3das en una soluti5n standar con esporas 

dE Gibberella zeae. Se utilizó una escala vi:uel pera indicar el po~ 

centaje total de espigas enfe~as y en base a ello ninguno de los 

tratamientos obtuvo un control efectivo, Benlete y 1-lanzate fueron -

los mejores resultados, pero no tanto co~o estudios previos. 
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Benomyl, Carbendazim, Tiabendazo1 y Tiofanato metílico son fun-

gicidas que ofrecen un buen control de hasta 6~ de Fusarium en Bra-

sil con dosis de 230, 250 1 225 y 490 gr. de ingrediente activo por -

ha respectivamente (EM8RAPA,1987). 

Ga1ich (1989 b). Para el control de la fusariosis en Argentina-

prob6 los siguientes fungicidas, t~ncozeb, Benomyl, Benomyl + Mane=-

zeb, Carbendazim, Meti1-tiofanato, Tiabendazol, Propiconazol + Car -

bendazim, Flutriafol y Prochloraz los dos Últimos solos y en mezclas 

con Cerbendazim ceda uno. En el ensayo todos los fungicidas mostr~ -

ron diferencia significativa en espigas infectadas y granos fusario-

sos, no así en cuanto al rendimiento y peso de 1000 granos, estos r~ 

sultados hacen dudar, de le conveniencia de usar el control quÍmico-

debido al elevado costo de fungicidas ya que la variabilidad cliwátl 

ca del área triguera hace que los tratamientos preventivos como en -

este caso sea de elevado riesgo. 

Neto y Giordani en 1986 realizaron dos ensayos para el central-

químico dE la.fusariosis en el trigo, en ambos ensayos se utilizó la 

variedad susceptible CEP II. En el primero de ellos se examinaron do 

sis de fun~icidas Tiabendazoles recomendados en combinaci6n con Fro-

piconazol y a pesar de no existir diferencias estacisticamente si;nl 

ficativas en rendimiento de granos entre los diferentes tratamie~ -

tos, el incremento del 23 al 25% de producción en relac~Ón al tes:i-

go puede ser econ6micamente significativo. Los fun~icidas can Tiabe~ 

dazol y Carbendazim resultaron con el menor% de granos infectados. 

En el segunde ensayo se evaluaron además de dosis, nuevoE productos-

. --
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v el daño causado por la enfermedad en condiciones de infecci6n nctu 

ral. La mezcla Propiconazol 125 gr/ho + Prochloraz 45~ gr/hn obtuvo-

mejores resultados én rencimiento v peso hectolítrico, además se ob-

serv6 una disminuci6n en el rendimiento con dosis elevadas con Car -

bencazim v Metil-tiofanato. A excepci6n de la dosis más elevada de -

Metil-tiofanato, todos los fungicidas Benzimidazoles presentaron 

equivalencia estadística para el rendimiento de granos, la combin~-
V 1 

ci6n Propiconazol 125 gr/ha + Prochloraz 450 gr/ha resulto en un pe~ 

centaje de control de Fusariosis del 82~ superando los demás trata -

mientes. 

2.9 Septoria tritici. 

2.9.1 Oescripci6n de la enfermedad. 

Septoria tritici infecta peri6dicamente a los c~ltivos ce trigo 

en todo el mundo, ·las infecciones iniciales normalmente s6lo afectan 

las hojas más bajas, ~stas a~arecen como manchas pardas o de un CE -

lor verde clar~ o amarillo, que se forman al principio entre las ne~ 

vaduras de la hoja, pero en poco tiempo se ennegrecen y extienden 

con gran rapidez hasta formar manchas irregulares, estas últimas pu~ 

den tener un tamaño limitado o bien juntarse v cubrir la l~mina y 

vaina de.la hoja, dependiendo de la variedad que se tiate y de la hu 

medad de la atm6sfera. 

Es frecuente que las manchas tengan una apariencia moteada debi 

do a lo~ pequeños picnidio~ más o menos abundantes y sumergidos so -

bre ellas. En un clima favorable, las plantas sufren defoliaci6n v -
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el hongo invade su tallo, produciendo lesion~s necróticas negras que 

dan como resultado el debilitamiento o s~ muerte y con frecuencia el 

acame. Sobre las br~cteas florales y el pericarpio de los granos se-

desarrollan pequeñas lesiones pero con un número menor de picnidios-

reduciendo s~ número y tamaño y causándole un arrugamiento (Agrios,-

1989; Stubbs .=_! ~1 1986). 

2.10 Importancia del tizón de le hoja. 

2.10.1 Nivel mundial. 

En 1842 Desmazieres encontró en el trigo le forma asexual de -

Mycosphaerella qraminicola, es decir Septorie tritici (Rob ex Des~), 

y fue hasta 1972 cuando Sanderson describió en Nueva Zelanda, la for 

me eexual tl• graminiccla (Fukel) Schceder (Sanderson y Hamton,l978). 

Cavara en 1893 mencion6 por primera vez p~rdidas causadas por -

S. tritici en el ·norte de Italia. Gadner y Mais, señalan que en 12-

diana en 1928 esta enfermedad caueó gran defoliaci6n. En Ucrania, F~ 

min en 1933 not6 que los trigos de invierno y primavera fueron muy -

atacados, alcanzando le infección del 80-10~ y dE 30 a 70% respectl 

vamente. Alexopoulus en el bienio 1938-35 observó en Grecia, ataques 

de Septori~ t~ que oscilaban del 15-25% de infecci6n en cam~o,-

(Sarasola et ~,1575).' 

Alexopoulus (1S54) reporta ' mas de lOJO especies de G~nero Se~t~ 

ria, les cuales c:ficren princi~almente por su ho:oes2nte. Esta e~ -

fermedad est2 reportada en 50 países dcnoa es ce gran importancia el 

estado perfecto ~- graminic~la, és~e se ha ioentific!co en ~ue~a le-
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.landa, Australia y Reino Unido (Weise,l977). 

Agrios (1969) observ6 en los países del Mediterr~neo que Septo

ria casi destruy6 una variedad enana de trigo, lo cual produjo p~rdl 

das de un 60 a un 87;~ de la producci6n. 

Seg~n Eyal et ~· (1967) en las zonas del Mediterráneo donde 

los trigos de primavera se siembran durante los meses fr!os y lluvi~ 

sos de invierno (noviembre a mayo) Septoria tritici es el hongo de

mayor trascendencia, no se ha reportado la pre~encia sexual en esta

zona, en donde la enfermedad produce numerosos picnidios y la identl 

ficaci6n es relativamente sencilla. 

Septoria es un problema e~démico y uno de lo~ factores limitan

tes de la producción de trigo en Brasil, Argentina, Marruecos, Arge

lia, T~nez, áreas costeras de Turqu!a y mesetas de Kenia, Etiopia, -

Colombia, Ecuador y Guatemala (CIMt-lYT, 1972). 

Se ha informado que las pérdidas de rendimiento atribuídas e in 

c~dencias elevadas del tizón foliar causado por 5. tritici y el ti -

z6n de la gluma provocado por Septoria nodorum, fluctúan entre el 31 

(Babadoost y Herbert,lS8~) y 5~% (Eyal,l981). En 1982 se estimó que

las pérdidas en todo el ~undc llegaron a 9 millones de tonel~daG m~

tricas, _con un valor superior a US lODO millones (Scharen y Sande!.

sor., 1985), se cclcul6 que en los Estados Unidos de Amhica, las P~!. 

didas anuales medias de rEndimiento que ocasionaron el tizón foliar

y e: tizén dE la glumc fueren de 1~ en 1955. Hay pocas estimaciones

de pérdida~ anuales en otros países, pero fluct~an entre el 1 y el -
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7% (Eyal ~ ~· 1987), ambas enfermedades pueden reducir el rendimien

to del 30 al 4~~ (Srown y Rosielle,l980). 

2.10.2 Nivel nacional 

G6mez y Gonz~lez (1987) establecieron en P~tzcuaro Hichoac~n, 

cuatro fech8s de siembra (15, 25 de Junio, 5 y 15 de Julio) con seis

trigos de temporal, como medida cultural de escape al ataque de~ 

ria t~. Le mejor fecha se obtuvo el 25 de junio, se pudo obseL -

var que le incidencia de este patógeno fue mayor en siembras tempr~

nas y baje en forma gradual en siembras tardías. 

De los genotipos evaluados, Curinda presentó le mayor tolerancia 

a 5eptorie tritici y el m~s alto rendimiento. 

2.11 Taxonomía 

Reino: Vegetal 

Clase: Deuteromycetes 

Orden: 5pheeropsidales 

G~nero: Septorie 

Especie: tritici 

2.12 5intomatología 

Los síntomas se inician como pequeñas manchas foliares de color -

paja o caf~ rojizo o bien como lesiones cloróticas, las que llegan a -

estar restringidas por las nervaduras de la hoja y tienden e desarro -

llarse longitudinariamentc; conforme se desarrolla la enfermedad, los

centres de las manchas ac~uieren un color ceniza, estas lesiones se ex 
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ti~nden y se juntan, expandi~ndose eventualmente a toda le hoja y con-

frecuencia resultan en una necrosis co~pleta, al agrandarse pierden 

sus bordes oscuros y tienden a tornarse de un color grisáceo más claro, 

es entonces cuando aparecen los pequeños puntos obscuros (picnidios),

de ah! el nombre de mancha foliar punteada, el color de los picnidios-

fluctúa entre el café claro y obscuro, estos est~n dispersos en toda -

la lesi6n y pueden presentar tanto en el haz como en el env~s de la h~ 

ja, en algunos casos las hojas primarias mueren, le enfermedad puede -

extenderse a las vainas. (Sarasola !: al,l975; 1i111nsky,l98~). 

2.13 Condiciones ambientales 

En los procesos de infecci6n éstos se producen mejor en dÍas nu -

bledos y lluviosos, 'con temperaturas entre 20 y 251lC (Eya1 ..:_t a_!, 

1987). Agrios (1969) amplia este rango de 10 a 271lC, sin embargo la e~ 

fermedad es favorecida según Rosen y Wenham, por las bajas temperat~

res, tiempo frío' y abundantes lluvias durante la primavera {Sarasola -

~ ~,1'375). 

2.14 Hospedantes 

Se le puede enc~ntrar en diversos cereales de gr:no pequeño: tri-

tica1e, centeno y ocasionalmente en cebada y ciertas especies de av~-

na. Diversos autores lo señalan corno altamente selectivo y virulento a 

trigo. (Zil1insky,196~). 

Eyal ~ ~· (1987) encontr6 picnidios que tenían picnidiosporas ~ 

en Sectori~ t~ en especímenes ce escarda silvestre, Triticum tur

gidum ·dicoc::oides colectados en Israel en 1906. 

•IDUOTECA ESCUrJ\· DE AO~~,:~~t:?.A 
----- -------~~~~~--·~·-~-·-----------------------------------------------------
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2.15 Control químico 

Agrios (1989) cita que los fungicidas que se recomiendan con ma

yor frecuencia para el control de les enfermedades por Septoria, in -

cluyen el Maneb, Maneb con zinc, Zineb, Captan, Dicloran y Pasta bor

delesa. 

En ensayos de laboratorio Arsenijevic observ6 que el caldo Bord~ 

les el 1~ y Captan y Zineb al 0.3% eran t6xicos e las picnidiosporas, 

de acuerdo e Lebedeva reducen la infecci6n, pero el más indicado de -

los tratamientos quimicos es el de las semillas con productos orgáni

cos de Mercurio. Jones y Williams, en el rastrojo pudieron suprimir -

el desarrollo del micelio y la producci6n y germinacién de esporas m~ 

diente el uso del herbicida Paraquat. (Sarasola ~ a]Jl975). 

2.15.1 Agentes Protectores 

Djerby señala que los ditiocarbamatos (Maneb, Manzate, Mancozeb

·y Zineb) son eficaces para combatir las enfe~edades causadas por~ 

toria, sin embargo estos fungicidas requieren aplicaciones repetidas

con intervalos de 10 a 14 d!as. (Eyal !!~· 1987). 

Fehrmann (1985) cita que el Captafol, al igual que otros agentes 

protectores, requiere unasincronizac16n precisa y no impide que espe

cies de Septoria ataquen las hojas. 

2.15.2 Agentes sist~micos 

Los fungicidas sistémicos con propiedades curativas y acción pr~ 
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tectora más prolongada contra varios organismos que atacan las hojas-

pueden ser m6s beneficcs que los agentes protectores, si se realiza -

adecuadamente el programa de protecci6n qu!mica. Se hQ comprobado que 

los fungicidas sistémicos Benomvl (Benlate), procloraz (Sportak), 

Triadimefon (Bavleton) v Propiconazol (Tilt), son eficaces para comb~ 

tir el tiz6n foliar causado por S. tritici el tizón de la gluma ~aus~ 

do por 5. nodorum en varios paises. Otros fungicidas sistémicos nue -

vos tales como el HWY 1608, el Fenpropimorfo (Corbel) v el Miclobuta

nil (RH 3666), también han dado buenos resultados (Eval ~ ~,1987). 

Harten y Fehrmann (1980) mencionan que la combinación de agentes 

prctector2s y fungicidas sistémicos constituyen una alternativa para-

combatir las enfermedades causadas por Septoria, los fungicidas sistf 

micos pueden prolongar el efecto protector al contrarrestar los nue_

vos focos de infecci6n. El fungicioa protector reduce la presi6n de -

la selecci6n en el pat6geno, que ejercen los fungicidas sistémicos y

amplia el espectro v longevidad del programa de control. 

2.15.3 Grupo Carbamato de Metil Benzimidazol 

En el Reino Unido se ha comunicado la existencia de aislamientos 

de ~ewtoria t~ resistentes al Eenzirnidazol, la concentreci6n in

hibitoria ~inima fue de 0.2 a 0.4 ppm. para los aislamientos susceptl 

bles al 6enomyl y de 10~0 ppm. para aislamientos resistentes al Seno-

myl. [n Israel se recuperó un cultivo de Septorie tritici resistente-

a 4000 pp~ de Benomvl, que no difería oel tipo silvestre en cuanto al 

espectro ce virulencia (Zelicovitch et al, 1S85). Los eisla7>ientos re 
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sistentes al Benomyl obtenidos en el Reino Unido, fueron resistentes

al Carbendazim, Tiabendazol v Tiofonato de Metilo, pero no a otros 11 

fun~icidas incluyendo al Captafol, Clorotalonil, Prodiona, Maneb, Fr~ 

cloraz, Propiconazol, Triadimefón, Triadimenol (Fisher v Griffin, 

1584). 

El control deficiente de Septoria tritici despu5~ de cinco aspe~ 

sienes con Carbendazim se han asociado con una alta pro~orción de ce

pas resistentes al Benzimidazol en la poblac16n pat6gena {Metcalf et

al,l985). 

2.15.4 lnhibidores de la biosíntesis de Ergosterol 

Cuando se aplicaron como aspersiones foliares, los fungicidas 

Triadimef6n (Bayleton), RH 2161, Clorotalonil {8ravo 500), Carbend~

zim V Benomyl, redujerun la 1nfecci6n de Septoria Tritici en Nueva Z~ 

landa, además en parcelas en campo abierto se obtuv1eron respuestas -

significativas en relaci6n al rendimiento (Thomson et al,l981). 
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3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1 fisiograffa de lEs localidades de estudio 

3.1.1 Tepatitlón 

3.1.1.1 Locelizaci6n 

El experimento se estableció dentro ce les insta

laciones del Campo agr!co1e experimental Altos de Jalisco, éste se en

cuentra ubicado entre los meridianos 101° 30' y 104° de longitud-

oeste y en los paralelos 19° 30' y 22° de longitud norte, con una alti 

tud promedio de 1950 m SNM (Garcia,l973). 

3.1.1.2 Clima 

El clima del área según le clasificación de Ktip-

pen modificada por Garc!e (1973) es un clima 7a~ templado (Cw), 15 % -

cálido (Aw) y seco (BSw) en un 15 % de la superficie. La Temperatura -

mecia anual es de 20.5Q e, la media anual máxima es de 23.60 C y le me 

die anual m!nime de llC c. 
La precipitaci6n pluvial media anual es de 862.3 

mm, la temporada de lluvias se presen~e durante el verano; el 74% de

la lluvia anual ocurre en los mese~ ce Mayo a Octu~~e. (García,l973). 

3.1.1.3 Suelo 

Los suelo: preccminentes ~en cel ti~c luvisol fé

rrico, que son sualos oa ¡ex:ura erc:llosa (Sáncnez,lS=4). 
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3.1.2 Atoyac 

3.1.2.1 Localización 

La segunda localidad de estudio se ubic6 en el

RAncho el Tepopote con la siguiente ubicHci6n reogr,fica: 20° 1' de

latitud, 103° 32' de longitud y 1408 m. de altitud (García, 1973). 

3.1.2.2 Clima 

De acuerdo al sistema de clasificaci6n de KBp-

pen mocificado por Garc{a {1973) esta localidad p•esenta un clima tl 
p~ B Si h (h) w (w) (i'); ~ste se traduce como el menos seco de los-

secos, con régimen de lluvias de verano, presenta una temperatura m~ 

dia anual de 21.5° C y una ternperatu"a media de l8°C., del mEs más -

frie. La precipitación media anual es de 681.5 mm. (Garc!a, 1973). 

3.1.2.3 Suelo 

Los suelos son de origen basáltico, predominan-

dos tipos: ligeros de •topure 11 y arcillosos de "Charanda 11 o "Casca -

jo". (Sánchez, 1984). 

3.2 i·:ateriales 

3.2.1 MatPriales físicos 

Los productos 0u!micos utilizados fueron: Fropiccnazol -

Q.5 1/ha). Ti20enoazol (1.0 kg/ha), San 619 F (1.0 L/ha), Penconazol 

(l.C L/ha) y Clorot:lonil ().Q kg/ha), como adherente y dis~ersante-

para esto~ croductos se ut~liz6 Cosmocel (500 ccjlOOD litros ce 

a;~a). L~s a~licac:ones ce los fungicidas se realizaron con unü a~-

·"· 

SE utíliz6 la varíedao G~LVEZ ~87 por ser una variedad -



susceptible a los tizones de la espiga v de la hoja del trigo. 

3.3 MAtados 

3.3.1 Metodología experimental 

3.3.1.1 Diseño experimental 
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El diseño utilizado fue el de Bloques al azar -

con tres repeticiones. Los tratamientos probados fueron seis (cinco

productos/dosis v un testigo). La unidad experimental constó de: 

(9 m2) correspondiendo ~sta a la parcela Útil. La densidad de siem -

bra fue de 150 kg/ha, en cada repetici6n hubo seis testigos entre 

los tratamientos para incrementar la presi6n del patógeno hacia ~~ -

tos, aunque para fines de an~lisis estadístico, Únicamente se tom6 -

una sola parcela testigo por bloque, dando un total de 33 unidades -

experimentales. 

3.3.1.2 Comparación de medias. 

Para la comparación de medias se utilizó la pru~ 

ba de tukey al nivel de significancia de 0.05. 

3.3.1.3 Varisbles en estudio 

3.3.1.3.1 Rendimiento: Se cosechÓ la parcela -

útil, la cual consistió en seis surcos de 5 m. de largo y 0.30 m. de 

se=aración entre surcos, la cosecha se realizó en forma manual. Las

espigas se desgranaron con una trilladora experimental tipo Pullman, 

el pes~ en grano de cada una de las parcelas fue determinado con una 

b~scula de relej. 

3.3.1.3.2 Fesc hectolítricc: Esta variable se-

dete~in6 utilizando un embude de metal el cual con un mecanismo de-
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p~so, permite un flujo uniforme h~cia un recipiente de 1000 ml. ha~

ta que ~ete fuera llenado en sus bordes, el sobrante se retir6 de! -

recipiente con una regla pasándola por la boca del mismo. El peso fl 

nal se obtuvo en una balanza de reloj, restándole el peso del reci -

piente. 

3.3.1.3.3 Peso de 1000 granos: De cada paree-

la se contaron 1000 granos y se pesaron en una balanza analítica di

gital Sartorius (Handy). 

3.3.1.3.4 N6mero de espigas enfermas con ~ 

rium por m2 : A partir .del periodo de floración se realizaron conteos 

o semanales de espigas con s!ntomas de /usariosis, se llevaron a cabo-

4 conteos, yo que despu~s del Gltimo de ellos, no fue posible dife-

renciar las espigas enfermas con la madurez de las mismas por la si-

militud de ambos casos en color. Al final fueron sumados los 4 con-

teos de cada uno de los tratamientos. 

3.4 Desarrollo de los experimentos 

3.4.1 Siembra 

Esta se realizó en forma manual y a chorrillo. En Atoyac 

se se~br6 el 2S de junio, mientras que en Tepatitlán se llev6 a cabo 

el 22 de julio, fuera del ceriodo normal, debido al retraso en la re 

gularizoción del te~coral. 

3.4.2 fertilizoci6n 

Se e~ple6 el tratamiento 1B0-6C-OO, dividicJ en do= car-

tes: L3 primera ce ellas al morr.er.to de la s~em~ra en la que sE apli-

có la rnitac del ~itr6geno y tJco el F6sfo~o. 18 cías posteriores a-
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la siembra se suministró la segunda fertilización empleando el r.esta!!_ 

te Nitr6geno, para completar el tratamiento se utilizaron 344 kg de -

Urea y 136 kg de Fosfato diamónico. 

3.4.3 Aplicoci6n de herbicidaü 

20 dÍas posteriores e la siembra se procedió a la aplica

ción de herbicidas¡ se utilizó la mezcla de herbicidas: Iloxan 3 L/ha 

+ Brominal 2 L/ha, para el combate de la hoja ancha-angosta: Chayoti

llo (Sicvos spp y Echinopepon spp), Avena silvestre (Avena fatua L) y 

zacate pata de Gallo (Eleusine indica (L) Gaerth). 

3.4.4 Aplicación de fungicidas 

El tratamiento con los fungicidas combinados con Cosmocel

(500 ce/ lOO l de agua), se realizó en dos aplicaciones: LB primera de 

ellas al inicio de floración o estado 61 en la escala de Zadocks, la

segunda aplicación se realizó en el estado de desarrollo grano lecho

so-tardío o estado 77 en la escale dE Zadocks 

Las aplicaciones se realizaron con una aspersora de mochila 

5Wl55f·lEX sin motor. 

3.4.5 Conteo de espigas enfermas fusarium 

Durante el perieco de antesis y lB d!as posteriores e la

primera aplicación de fungicidas, se llevaron a cabo conteos semen~ -

les de espigas con síntomas ce Fusarium, en total se realizaron cu~

tro conteos. 

3.4.6 Deshierbes 

Sólo se realiz6 un deshierbe ligero con azac6n 3G di2s 
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despu~s de la aplicación de los herbicidas, que es el período en que

la mezcla controla en forma efectiva a la maleza. 

3.~.? Aplicación de insecticidas 

En ninguna de las dos localidades de estudio las plagas -

se presentaron con una infestación que ameritara la aplicación de in

secticidas. 

3.4.8 Cosecha 

Esta se realizó en forma manual, cosechando los seis sur

cos de la parcela experimental: En Atoyac la cosecha se realizó el 

primero de Diciembre; en Tepatitlán, ésta tuvo lugar el quince del 

mismo mes. 
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• CUADRO 1. CARACTERI!oTICP.S GEr;ERALES DE LOS FUNGICID>iS APLICADOS 

FUNGICIDA GRUPO QU Ir-íiCD TIFO DE ACCION 

Tiabendazo1 6enzimidazo1 Preventivo, erradicilnte 

Sistémico. 

Fropiconazo1 Derivado de Triazol Protector, Curativo 

Sistémico. 

Penconazo1 Compuesto de Triazo1 Protectante, Curativo -
Sistémico. 

San 61'3 F Compuesto de Triezol Preventivo, Curativo -
Sistémico. 

C1orotalonil Compuesto Orgánico Preventivo foliar. 

Sistémico. 

• tomado de Thomson (1988) 
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4.- RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este trabajo son v6lidoz Gnicamente

para el año y les localidades en que fue realizado. 

4.1 Localidad Tepatitlán 

4.1.1 Rendimiento 

De acuerdo al análisis de varianza (CUADRO 2) para el ren 

dimientc de grano por ha, en la localidad de Tepatitlán, Jalisco, tan 

to para lo~ fungicidas como pera repeticiones no se encontr~ron dife

rencias estadísticam~nte significativas. El coeficiente de variaci6n

de 10.04 % indicó un buen manejo del experimento, además de buena con 

fiabilidad en dichos valores. 

A pesar de no existir significancia estadf~tica para esta 

va"iable, cuatro de los tratamientos (Propiconazol, Penconazol, San -

519 F y la Mezcla), mostraron un rendimiento promedio inferior al tes 

tigo, obteniéndose el resultado más bajo con la mezcla (CUADRO 1A), y 

sólo uno de los fungicidas (Tiabendazole), presentó un rendimiento su 

perior al testigo, lo anterior hace suponer que el fungicida ejerce -

un probable efecto depresor al cultivo actuando en le fisiología de -

la ~lar.ta, cuando hay ausenc:a o bajo incidencia de enfermedad, tal -

come le re~or:a Reis y Floss; King et al, segGn cita de Reis (1989 b); 

~etc y Giorcani (15e9), ya que en esta localidad tanto el Tizón de la 

espi;a, c=mc el íiz6n ce la hoja, no se presentaron en un alto grado

ce incioenc~a, oe~ioc principalnents e "escape" por haberse sembrado-
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CUhDRO 2. ANALISIS DE VARIANZA p;:.R¡; EL RENDH~IEijTO DE GRANO EN 

FUEIHE DE 

VARIACIOi'J 

KCi/HA DE LOS FUNGICIDI\!:1 EVALUHDUS m TEPATITLAN DE -

NORELOS, JAL. PV-1989 

G.L s.c c.r~ Fe F.05 

35 

F.Dl 

Repeticiones 2 

5 

lO 

17 

611938.60 305969.30 1.27 4.10 

3.33 

7.56 NS 

fungicidas 

Error 

Total: 

NS= No significativo 

c.v. 10.01 % 

1067148.20 213429.64 0.89 

2406633.30 240663.33 

4085720.10 

~leóia 1.,873. 755 kg/ha. 

4.1.2 Feso hectolítrico 

5.64 NS 

En relación al análisis de varianza aplicado a la variable 

Peso hectol!trico para les fuentes de variación fungicidas y repetici~ 

nes, no detect6 diferencia significativa {CUADRO 3). De los fungicidas 

evaluados, el tratamiento con Penconazol present6 u~ promedio de; 

0.8253 kg/lt. La rnejcr respuesta para esta variable se logró c~n el 

Tiabendazol el cual obtuvo un valor de C.B357E kg/lt. Dates ouE pueden 

ser c:~pcracos co~ El tcsti~~, el c~el obtuvo G.E257 kg/l. 

-· ..;¡ 

~-........... _____ A• 



CUADRO 3. l<fJilLISIS DE VARlkíVZA FARJ.l EL FESO HECTOLITRICO Ei< KG/Ll 

TRO DE LO :O FUf~GICIDAS EV;.Lu;,ocs EIJ TEP;, T ITL;:.;, UE 1·10RE -

LOS, JAL. PV-1989. 

FUENTE DE 
VI'.RI.;CION 

Repeticiones 

Fungicidas 

Error 

Total 

G.L S.C C.M 

2 0.0002 0.00010 

5 0.0006 0.0012 

10 0.0006 

17 0.0014 

N5= No significativo 

C.V.= 0.95% 

Media 0.8278 kg/lt. 

4.1.3 Feso de lODO granus. 

Fe 

1.6043 

1.8125 

F.OS 

4.10 

3.33 

F.Ol 

7.5ú N5 

5.64 NS 

El análisis de varianza para el peso de 1000 granos nuev~ 

men~e ai i~ual que los anteriores no cemostr6 diferenci~s estad!stic~ 

menta significativas para los fungicidas y para las repeticiones (CU~ 

ORO 4). H pesar de la igualdac estad{stica todos les fun~icidas obtu-

vieron en prcmedio un efecto superior al testigo; el mejor resultado-

se logr6 con Fenconazol que obtuvo un peso de 40.4686 gr. 

36 
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·CUADRO 4. Ar•ALI!..lb DE VARir~rw:; P;.RA EL PESO DE lOCO GRP.f~OS m GRH 

!'.OS DE LO:O fUfJGICID~S EV.-:LUJ;DO:o Efi TEFhTITL;:.¡.¡ DE MORE -

LO~, JAL. PV-1989 

fUENTE DE 
V;.RI!.ICIGrJ G.L s.c 
Repeticiones 2 0.1781 

fungicidas 5 7.5248 

Error lO 7.5809 

Total 17 15.3838 

NS= IJo significativo 

c.v. = 2.21 ~ 

l~edia 39.5767 gr. 

C.N 

o. 0891 

1.5050 

0.7581 

fe 

0.1150 

1.9594 

F.05 

4.10 

3.33 

4.1.4 2 Número de espigas enfermas con fusarium por m • 

F.Ol 

7.56 NS 

5.54 N5 

El análisis de varianza (CUADRO 5) para esta variable en-

Tepatitl~n, detact6 igualdad estadística para los fungicidas y repetl 

cienes. Debido al bajo nivel de infección del Tiz6n de la espiga en -

campo, la evaluación de los fungicidas no resultó ser satisfactoria.-

Aún con las deficiencias anteriores, el Fenconazol permiti6 en prome

dio de la infección en 20 espigas por m2 ; el trata~ientQ con el fun~ 

cida San 615 f resultó con 26 espigas enfermas por m2, dato que puede 

ser comparado con el valor obtenido por Ll tEstigo ~ue obtuvo 24.33 -

espigas enfermas por m2 ~ El coeficiente de variaci6n para el número

de espigas enfermas con fusa::~~ por m2 f~t alto (25.06 %) esto a ca~ 

secuencia ce que al pat6~eno CFusariu~ ~ra~in~aru~), no es posible 

controlar su oist=ibuc~6n y ~ste se presen:~ ce re~c= irregular sobre-

las parcelas o~2 ciseno, oepenciencc ce ¡a ca~tiCat ce in6culo en la-



atm6sfera y su dise~inación en campo. 

CW\DRO 5. AtvALISIS DE VARIANZA P;.;RA EL NUMERO DE ESF-IGi-.5 Er<FER 

~~S CON FUSARIUM POR M2 DE LOS FUNGICIDAS EVALUADO~ 
Eii TEPATITLAN DE ~:GRELOS, JAL. PV-1989 

FUEiHE DE G.L s.c VI'.Rlf..CIC!\1 

Repeticiones 2 ?3.44 

Fungicidas 5 78.94 

Error 10 444.56 

Total 1? 596.94 

NS = No significativo 

C.V.= 29.06 % 

Media 22.94 esp. enf. 

4.2 Localidad Atoyac 

4.2.1 Rendimiento 

C.M Fe. F.05 F .01 

35.72 0.83 4.10 ?.Sé NS 
15.79 0.36 3.33 5.54 NS 
44.46 
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Para la localidad de Atoyac al igual que en Tepatitlán,-

el análisis de varianza aplicado al rendimiento demostr6 que no hay

diferencias estadÍsticamente significativas para fungicidas y rep~tl 

cienes (C~ADRO 6). En esta localidad todos los fungicidas mostraron-

un rendimiento promedio superior al testigo (CUMDRO 2A), las condl

c:i enes ambientales favorecieron un alto grado de incide.ncia y se ver.!_ 

dad por parte de los tizones tanto de la hoja como de la espiga, así 

como del Tiz6n de les glumas (Seotoria n~), causando grandes -

p~rdidas reflejadas en el renoimiento. Visualmente fue posible dete~ 

tar una reducci6n del 30 % de incidencia del tiz6n de la hoja en las 
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parcelas tratadas con la mezcla en relación con los dem~s tratamie~

tos, aunque para el factor analizado, no influyó estad{sticamente a -

pesar de haber obtenido el mejor resultado. El coeficiente de varia -

ción de 15.14~ es aceptable, tomando en cuenta que en ensayos donde -

se trabaja con enfermedades, los coeficientes de variación tienden a-

elevarse. 

CUADRO 6. ANALI5Ib DE VARIAr~ZA PARA EL RENDIMIENTO DE GRAI~O m 
KG/HA DE LOS FUNGICIDI<S EVALUJ:,DOS EN ATOYAC, JAL. 

PV-1989. 

FUEI\TE DE G.L s.c C./1 Fe F.05 F.Ol VARIACIDN 

Repeticiones 2 225829.59 112914.80 3.04 4.10 7.56 NS 

Fungicidas 5 327661.60 65352.32 0.89 3.33 5.64 NS 

Error 10 371144.10 37114.42 

Total 17 923735.3 

NS ~ No Significativo 

c.v. = 15.14 % 

Media 1272.21 kg/ha. 

4.2.2 Peso hectolítrico. 

El análisis de varianza para el peso hectol!trico en Ato-

yac, indicó que no hav significancia estaa{stica para repeticiones. -

Para los fungicidas el a~álisis detectó diferencias altamentE signifl 

cativas, para este factor (CU~DRO 7), lo cual indica que existe un 

tratamiento o un grupo de ellos que influyeron en mavo: medica en la-

variable evaluaoa. 
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CU>IDRO 7. ANALIS!S DE VARinf\:ZA PARA EL FESO HECTDLITRICO EN KG/Ll. 

TRO DE LOS FUrJGICIDA!:. EVi-!LU?<DOS Er; riTCY1-1C, JJ.L. PV-1989. 

fUWTE DE G.l b.C C.M Fe F.o5 F.Ol VriRIACIOti 

Repeticiones 2 0.0008 0.0004 2.6173 4.10 7.56 NS 

fungicidas 5 0.0124 0.0025 16.6336 3.33 5.63 •• 
Error lO 0.0015 0.0001 

Total 17 0.0147 

··= Altamente signi fic:ati vo C.V.= 1.65 % 
1115= No significativo Media= O. 7370 kg/lt 

En Atoyac: la separación de medias por el método de Tukey (5%) 

aplicada a la variable peso hectolítrico, agrupó a los trotomientos -

en dos niveles de igual cae:! estadstica. El primer grupo H1ezc:la ·y FrE_ 

piconazol), influy6 con mayor intensidad en dicha variable, los cua -

les presentaron un peso de 0.7791 y 0.7657 kg por litro respec:tivame~ 

te, el segundo grupo lo integran el resto de los fungic:idas los que a 

pesar de mostrar igualdad estadística entre sí, el Testigo super6 en-

res~uesta a esta variable al Tiabendazcl (CUADRO 8). 
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CUADRO B. Cor·:FP.RACION DE f1EDli\S DE LA VARI-"BLE PESO HCCTOLITRICD 

DE LO~ Fur~GICID;.,S EV;.,LUi-\00!.> H~ 1-lTOVi-IC, JAL. FV-1989 

TRATf<f·;JEf;TOS Kg/Lt 

Mezcla 0.6691 a 

Propiconazol 0.7657 a 

Penconazol 0.7283 b 

San 619 f 0.7240 b 

Testigo o. 7150 b 

Tiabendazol 0.7093 b 

DMSH = 2.87 (p 0.05) 

4.2.3 Peso de lODO granos. 

En la localidad de Atoyac los resultados calculados con el 

análisis de varianza indicaron que no hay significancia estadística -

para repeticiones, en cambio para los fungicidas existen diferencias-

altamente significativas para esta variable (CUADRO 9). 

CU~<ORU 9. ;:.,-,¡.;LISIS DE VARI;l.NZA PARA EL PESO DE 1000 GRANOS Er~ GR~ 

~líJS DE lO~ fUNGICIOi-IS EVALUADOS Eí~ ATOYAC, JAl. PV-1989. 

fL!UHE DE G.L s.c C.M f.c f.05 f .01 Vl-\nlkCION 

Repeticiones 2 0.9804 0.4902 0.3521 4.10 7.56 NS 

fungicidas 5 78.7332 15.7466 11.3113 3.33 5.64 •• 
Error 10 13.9211 l. 3912 

Total 17 93.631.7 

•• = Hltamente significativo NS= No significativo 

C.V.= 1.. 72 ;; Media= 24.9536 gr. 
. ' 
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La separaci6n de medias por el método de tukey (5 %) indic6 que

para el peso de lODO granos, en la localidad de Atoyac, existieron 

tres niveles de igualdad estadística (CU~DRO 10). La Mezcla de fungi-

cidas y el Propiconazol nueva~Ente formaron el grupo de tratamientos

que influyeron con mayor intensidad, éstos obtuvieron un peso prom~ -

dio de 28.5516 y 26.9605 gr por cada lODO semillas respectivamente. 

El Penconazol y San 619 f mostraron igualdad estadística con el Prop! 

conazol, sin embargo éstos difieren con la mezcla. El tercer nivel 

estadístico incluye al Fenconazol y San 619 f junto con el Tiabend~

zol y el Testigo que obtuvo un peso promedio de 22.8619 gr por cada -

1000 semillas. 

CUADRO 10. CDr1PARiiClOi·¡ DE t'.EDIAS DE L,; VARII<BLE PESO DE lODO 

GRf-lr:OS DE LOS fWIGlCIDAS EV..;LUADOS m ATOVriC, JAL. 

PV-1989 

TRATriN!EfHOS gr. 

Mezcla 28.5515 a 

Propiconazol 25.9506 a b 

Penconazol 24.5325 b e 

San 619 f 24.1031 b e 

Tiabenoazal 22.9524 e 

Tes ti;;:: 22.8519 e 

(p o. 05) 
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Para esta variable el an~lisis de varianza demostró que-

en la localidad de Atoyac no hay diferencia estadística para repetl-

cienes, sin embargo para los fungicidas si se encontraron difere~ -

cías altamente significativas (CUADRO 11). 

CUí-lORO 11. J;W.ILI515 DE VARIANZA P:.<RA EL I~Uf·lERO DE ESPIGAS WFER 

l·íAS CUí' FUSARIUM POR ~12 DE LOS FUNGICIDAS EV><LUP.005=

Efl ATDY¡;C, J¡;l, PV-1989. 

FUENTE DE 
VJ;RIAC !Oí~ G.L s.c c.r4 fe F0.5 FO.l 

Repeticiones 2 205.44 102.79 0.89 4.10 ?.56 NS 

Fungicidas 5 63?9. ?8 12?5.96 11.06 3.33 5.64 •• 
En·or 10 1153.22 115.32 

Total l? ??38.44 

•• Altamente significativo c.v "' 18.65 % 

NS = No significativo Media = 57.55 esp. enf. 

La separación de medias por el m~todo de Tukey (5 ~) aplicada a 

la variable roúmero de espigas enferr..as con fusari um por rr.2, seF.al6 -

que en la localidad de Atoyac se presentaron dos niveles de igualdad 

estadística (CUADRO 12). En el primer nivel de igualdac se en:uentran 

el Tiabencazol y el testigo que resultaren eer los peores trctamien-

tos en relación a esta variable, ya que permitieron una infección 

promedio oe 86.33 y 80.6? espigas enfermas por rn 2 respectivamente, 

el otro grupo le:; furman el resto Ce- los fwngici~as con la liiisiiia iguc! 

dad estad!stica y mejor respuesta a la variable, cace señalar que el 
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Penconazol nu~vamente obtuvo el mejor cantro1 en relación a esta va -

ri3b1e con 36.67 espigas enfermas por 2 
m • 

CUADRO 12. CD1-IPARACION DE ~IEDIAS DE LA VARIABLE NU~1ERO DE ESPI 

GAS Er<FERf.1A5 CON FUS;:¡RIUI~ POR t-~2 DE LOS FUNGICIDAS: 

EVALUADOS EN ATOYAC 1 JAL. PV-1989 

TRATAI11Er!TO ESPIGAS 

Tiabendazol 86.33 e 

Testigo 80.67 a 

Mezcla 48.67 b 

San 619 f 48.00 b 

Propiconazol 45.00 b 

Penconazol 36.67 b 

DMSH= 30.44 (p 0.05) 

El fungicida San 619 F empleado para el control de la Septori~

sis de la hoja y la mezcla de ~ste con Clorotalonil obtuvieron la me-

jor respuesta en las otras tres variables evaluadas (Rendimiento, Pe

so hEctol!trico y Peso de lODO granos) en la localidad de Atoyac. Aun 

que para el control del Tiz6n de la espiga obtuvo la cuarta mejor res 

puesta, la importancia de utilizar este tratamiento, radica en el com 

bate ejercioo sobre Septoria tritici y sobre Sectaria nodorum, obt~

niÉnaose as! un control más efectivo sobre los tizones en trigo. 
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CU.:<DRO 13. C;J.fJTIDMD DE EbFIGt:.S Ei'!FERI·l:\S CCfJ FUSMRIUN F-CR ,.,2 81'. 

JO EL EFECTL DE SEIS FUNGICIDAS. HTOYgC, Ji< L. 

PV-1989. 

TRi-IT,..,MIEi\iTCS 

1ra. Semana 2da. Semana 

I 11 III X I I1 III X 

Propiconazol 3 2 1 2.0 6 lO 4 6.6 

Tiabendezol 2 8 4 4.6 6 12 22 13.3 

Testi9o 3 3 4 3.3 17 40 17 24.6 

Penconazo1 3 4 2 3.0 B 7 3 6.0 

San 61'3 F 2 5 2 3.0 B '3 8 8.3 

Mezcla 3 4 1 2.6 B 5 9 7.3 

3a. Semana 4ta. Semana 

Propiconazol 42 31 17 30.0 3 6 10 6.3 

Tiabendazol 56 63 36 51.6 15 12 23 16.6 

Testigo 63 36 31 43.3 8 3 17 S.3 

Fenconazol S 2G 3S 22.6 2 7 6 5.G 

San 619 F 36 24 27 29.0 " 8 lO 7.6 -' 

l·~ezcla 17 42 27 28.5 13 12 5 lC.O 
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5.- DISCUSI ON 

En la localidad de Tepatitlán el bajo nivel de 1nfecci6n de los

tizones del trigo no permitió evaluar la eficacia de los fungicidas -

empleados. 

El bajo nivel de infecci6n en esta localidad fue consecuencia de 

que la variedad escogida se sembró despu~s del perieco habitual, debi 

do a que el temporal aún no se encontraba establecido, escapando de -

esta forma al ciclo normal de infecciÓn de los tizones. De Viedma 

(1989), en un ensayo para determinar el nivel de infecci6n de la fus~ 

riosis de la espiga en diferentes fechas de siembra, comprobÓ que con 

fechas tardías la severidad de ataque de este pat6geno se redujo con

siderablemente en relación a las fechas normal y temprana, ya que ~a

tas se desarrollaron en periodos lluviosos, con alta humedad relativa 

y en floraci6n, siendo éstas Últimas les condiciones propicias para -

que se presente la enfermedad. G6rnez y González (1987) 1 comprobaron -

que en siembras adelantadas, la incidencia del TizÓn de la hoja, fue

mayor y ~sta baja en forma gradual en siembras tardías. 

En la localidad de Tepatitlán, el testigo obtuvo un rendimiento-

superior al promedio de los tratamientos, por lo que se considera que 

el fungicida en ausencia de enfermedad, actúa en la fisi~logíe de la

planta, ejerciend:¡ un efecto depreso:: (King y otrcs¡ tleis y Floss, SE_ 

gún cit<J de Reis 1989 b). Este hecno puece ser compa::aoo c:cn un trc:b~ 

jo realizaoo por Neto y Gioroani (1S59), en que le incidenc:a del Ti

zón de la espiga fue baja y se otserv6 disminuci6n en el rentirniento-
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en dosis elevadas de f'ungicidas benzimidazoles (Carbendazim y t·1etil

tiofanato), en donde la causa puede ser atribuida a un probable efe~ 

te fitotóxico no observada en campa. 

En la localidad de Atoyac las condiciones ambientales Favoreci~ 

ron un alto grado de infección de los tizones ocasionando grandes -

pérdidas en rendimiento al cultivo, que en relación ccn los registr~ 

dos en Tepatitlán, muestran reducciones considerables, permitiendo a 

su vez evaluar mejor la efectividad de los fungicidas empleados. 

Rendimiento: Para la variable rendimiento no hubo significancia 

estadística en ninguna de las dos localidades evaluadas. German 

(1989) en un ensayo con fungicidas benzimidazoles, tampoco obtuvo dl 

ferencias estadisticas para esta variable. Galich (1989 b), reporta

experimentos realizados en Argentina con Fungicidas para el control

de la fusariosis del trigo, en donde tampoco se presentaron diferen

cias estadísticas entre les tratamientos. Neto y Giordani (1989) por 

el contrario, efectuaron un ensayo con aplicaciones dobles de fungi

cidas en el estado ce desarrollo de embuche (estadio 10.10.1 en la -

escala de Feekes) y en floraci6n (estadio lO.S.l)en la escala de Fe~ 

kes) en donde si obtuvier~n diferencias estadistica~ente significatl 

vas entre los tratamientos con respecto al testigo. 

Peso hectcl!trico: Para el peso hectolÍ~rico en la localidad -

ce AtJyac, la Mezcla ~ el Fropiconazol presentaron diferencias esta

distica~ente significativas, respecto te las dern&s tratamientos. Ne

to y Giordani (1989) en tr3bajos realizaccs can fungicidas, ta~bién-
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reportan diferencies estadística~ pera esta variable. 

Peso de 1000 granos: En la localidad de Atoyac, también se en-

ccntr6 significancia estací~tica para esta variable, nuevamente la-

Mezcla v el Propiconazol fueron los trata~ientos que influyeron con 

mayor intensidad en su determinación. En oposición Galich (1959 b), 

en Marcos Ju,rez, Argentina v Neto y Giordani (1989) en Cruz Alta,-

Brasil en ensayos de control químico de la fusariosis en la espiga-

no reportan significancia e~tadfstica para el peso de 1000 granos. 

i<Úmerc de espigas enfermas con Fusarium por m2 : Al igual que -

el peso hectolítrico y el peso de 1000 granos, en Atoyac se enco~ -

tr6 significancia estadística para el número de espigas fusariosas. 

Galicn {1989 b), también re~orta diferencias estadÍsticamente signl 

ficativas pa~a esta variable. 

Por los resultados contenidos en este trabajo y lo que reportan 

otros autores, el rendimiento no se considero a la mejor variable, -

para estimar diferencias entre fungicidas, para el cuntrol quimico -

de los tizones en trigo. 

En la lo=alidad de Atoyac, de los fungicidos utilizados, la me~ 

cla obtuvJ la mojor respuesta en trts ce las vaiiables evaluadas {Fe 

so h[ctol!trico, Kendir.\ient:; y Peso de lOGO granos), aunque pa~3 lo

vari~ble nú~ero ce e~pi;as enfer~as con Fusarium por m2, obtuvo la -

cuartc; mejcr respuesto cun 46 espigas enfcnnes, 12 r;¡<Js que el r.Jejo:::--' 

tro:ta::-,ientu (Fenconazcl C:un 36 es;Jigas enfErmas), la im;:ortan, de-
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utilizar esta combinnci6n de fungicidas (San 619 F 1 L/ha + Clorotal~ 

nil 1 kg/ha) radica en el control m6s completo ejercido sobre Septo -

~ n~ v Septoria tritici, obteniÉndose así un tratamiento más -

efectivo contra los tizon~s del trigo. 

La respuesta del Tiabendazol al control químico del Tizón de la -

espiga del trigo, difiere de ln efectividad reportada por Ireta (1986), 

va que el fungicida obtuvo un control deficiente contra este patógeno-

y del tizón de la hoja, por elle, sus resultados fueron similares al -

testigo en las cuatro variables evaluadas. 

El fungicida con Propiconazol obtuvo un buen control sobre les Ti 

zones, por lo que sobresalió en las cuatro variables evaluadas. 

El fungicida San 619 F, empleado para el control de Septoria tri

tici (Rob ex Oesm) no logró el efecto obtenido ~or la mezcle contra e~ 

te patógeno, a pesar de ello, ofreci6 idÉntico control contra el Tiz6n 

de la espiga. 

El ~enconazol ofreció le mejor respuesta al contrcl del Tiz6n de-

la espiga en las dos localidades evaluadas. 

En las parcelus tra~adaE con la mezc~a ae fungicidas visualmente-

fue posiblE detectar una reoucc~~n del 3~. de incidencia del Tiz6n de-

l~ hoja, lo ~ue probablEmen:E naya con:~iauida a obtener la mejor res-

~~2sta al c~ntrwl .. 
qw:m1c:.. ~s~e trata~ien"~ legró reducir la pérdida -
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tuvo con el Fenetrazol en dosis de 1 kg/ha en aplicación doble (Fri~ 

cipios de floración y estado de medio grano) un 26 % de reducción de 

la p~~dida en rendimiento en relación al testigo correspondiendo ~s-

te fungicida al mejor tratamiento del ensayo. 

Aunque para la variable rendimiento no hubo significancia esta-

dística, la diferencia de 376 kg/ha entre el tratamiento con la Mez-

cla y el testigo, puede ser tomada en consideración desde el punto -

de vista económico, un dato similar fue obtenido por Neto y Giordini 

(1S8S) en donde la disminuci6n del rendimiento del testigo en rel~

ciÓn con los tratamientos, fue entre 321-470 kg/ha, en donde tampoco 

se encontraron diferencias estadfsticas significativas en el ensayo. 

Lo~ coeficientes de variación calculados para el número de espl 

2 gas enfermas con fusarium por m , fueron altos en las dos localid~-

des de prueba: 29.06% en Tepatitlán y 18.65 % para Atoyac; datos sl 

milares fueron obtenidos por Galich (1589 a). ~n los ensayos en don-

de se tr~baja con enfermedades, existe la tendencia a incrementarse-

el coeficiente de variación, debido a algunos factores que result~-

ron imoosibles de manejar, en este caso y para esta variable, la ca~ 

tida~ y oisp~rsión del inGculo el c~~l es un fen6meno al azar sobre-

las =~rceles del diseño (Reis; 1~55 a), es :or ello que se present~-

ron cifercnci~s en cuanto al n6mero de es~ig~s enfermas para un mis-

rnc t:~ta~isnt: en cada repetición. 

En cuant~ a la incidencia, la efectividaD al reslizar la seg~nda 

a:li:aci~n :s fun;icidas ~ara el c:~tral tel Tiz6n ce la esoiga del-
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trigo, debe ser cuestionada, ya que en el testigo sólo el 7.49 ~ de-

las esricas enfermas se presentaron después de la segunda aplicación. 

Por lo que respecta a los tratamientos el 5.49 % de las espigas enfe~ 

mas se presentaron después de esa fecha, es decir, sólo el 2~~ de dif~ 

rencia entre el testigo y trata~ientos. 

Germen realizó un ensayo similar con cuatro fungicidas _benzimid~ 

zoles en aplicación Única (fin de florac~6n) y aplicaci6n doble (~~ -

tad de floración y grano lechoso) encontró que el Fenetrazol y Carbe~ 

dazim, en aplicaciones dobles dieron significativo control de la e~ -

fermedad y sólo el primero de ellos, logró un incremente significati

vo del rendimiento, a pesar de esto ccncluye que no es posible asegu

rar la mayor eficiencia de la doble aplicación sobre la aplicación 

Única, ya que no es posible separar el efecto adicional de la aplica

ción m~s tard!a, de la mayor eficiencia lograda por la primera aplic~ 

ci6n por hab~rse realizado ésta en un momento m6s oportuno que la 

aplicación Única. 

El control quÍrnicc en la localidad de Atoyac, logró reducir la -

pérdiCa en rendimiento hasta en un 15.65 ~ con respecto al testigo. 



52 

6.- CONCLUSIONES 

1) El control m~s efectivo contra los tizones del trigo se obtuvo 

con la mezcla de fungicidas (San 619 F 1 Lt/ha + Clorotalonil 1 Kg/ha 

el reducir la p~rdida en rendimiento en un 25.~~ %. 

2) Las variables m~s confiables para evaluar la efectividad en los -

fungicidas, resultaron ser el Peso hectol!trico y el Peso de lODO gr~ 

nos y no as! el rendimiento como supuestamente se esperaba. 

3) La mayor incidencia del Tiz6n de la espiga del trigo se present6-

32 días despu6s de la primera aplicaci6n de fungicidas. 

4) Los tratamientos más eficaces para el control de los tizones en -

trigo fueron la Mezcla de fungicidüs (San 619 F 1.0 Lt/ha + Clor~ 

talonil 1.0 Kg/ha) y el Propiconazol (0.5 Lt/ha). 

5) No se recomienda una segunda a~licaci6n de fungicidas debido a la 

escüsa respuesta obtenida para el control del tiz6n de la es~igG. 
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8.- AFEf~DICE 

CUADRO 1A. RENDIMIENTO PROMEDIO EN KG/HA DE LOS FUNGICIDAb EVALU~ 
DOS EN TE.PATlTU\N DE MORELOS, JAL. FV-1989. 

TRATAMIENTO Kg/Ha. 

Propiconazo1 4790.36 

Tiabendazol 5218.51 
Penconazol 4679.99 

San 619 F 4730.73 
Mezcla 4620.73 
Testigo 5202.21 

CUADRO 2A RENDIMIENTO FRGMEDIO EN KG/HA DE LOS FUNGICIDAS EVAUJ~ 

DOS E.N ATOYAC, JAL. PV-1989. 

TRATAMIENTO kg/ha. 

Propiconazo1 1338.40 

Tiabendazol 1103.26 

Penconazo1 1342.50 

San 619 F 1272.16 

Mezcla 1476.26 

Testigo 1100.73 


