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R E S U M E N 

El observar que uno de los principales factores que 

ocasionan perdidas al cultivo del mango es la antracnbsis y que 

hay pocos tt·abajos que presenten opc: iones de control; invita a 

aprovechar la investigación de químicos que con nuevas formulas 

proponen en este caso a pasantes del desarrollo de un tt·abajo 

expet· imental, que ponga en manos de los lectores nuevas armas 

para combatir una en-Fermedad que segtln te>:tos es de las mas 

estendidas y da~inas, no solo al cultivo del mango, sino en 

bastantes cultivos frut!colas y horticolas. 

Se tiene como objetivos: Probar la efectividad del 

fungicida, en la variedad del mango Haden en las costas de 

Jalisco; Definir la dosis optima y determinar el int~rvalo de 

ap~icacibn mas recomendable para el uso del fungicida. 

El experimento se realizó en el Municipio de San Vicente, 

Nay., manejándose 4-60-00 hectáreas propiedad del Ingeniero 

Alberto Ga>:iola Flores con un producto fungicida llamado OI'IICRON

D, cuyo ingrediente activo es: Alcohol laurico sodio sulfato, 

decil -Fenal eto>:ilado, carbonato de sodio y gas cloro; siendo 

Haden ia variedad sometida a tt·atamiento el dise'Mo e>:perimental 

consto de ocho tratamientos con cuatro repeticiones, utilizando 

bloques al azar, siendo las dósis de cada tratamiento: 



Baja 

Baja 

Media 

Media 

Alta 

Alta 

Prod. Comercial 

Testigo 

15 dias 

21 dia.s 

15 dia.s 

21 dias 

15 dias 

21 dia.s 

15 dias 

3.5 Lt./Ha. 

3.5 Lt./Ha. 

7.5 Lt./Ha. 

7.5 Lt./Ha. 

15.0 Lt./Ha. 

15.0 Lt./Ha. 

15.0 Lt./Ha. 

Sin tratamiento 

600 Lt./H20 

600 Lt./H20 

600 Lt./H20 

600 Lt./H20 

600 Lt./H20 

600 Lt./H20 

600 Lt./H20 

P.:u-a la obtencíbn de las mejores dosis se interr-elacionan 

los por-centajes de infestacíon con los pr-omedios de produc:cibn 

teniendo como conc:lusibn que los tratamientos A-21, A-15 y M-21, 

fueron las mejores dbsís con una produccibn real de: 

A-21 

A-15 

M-21 

48.7 javas 

38.6 javas 

37.2 javas 

X 

X 

X 

Ha. 

Ha. 

Ha. 

De· las cuales se recomienda como mas efectiva la A-21. 

Para cultivar el mango bajo condiciones de temporal, se 

r-equiere una precipitacibn pluvial de 1000 mm. al a'ho, 

distribuida en tal for·ma que permita una epoca seca de 4 a 6 

meses de duracian, en los cuales los promedios mensuales de 

lluvia no deben exceder de los 60 mm. En caso de deficiente 

lluvia, el cultivo debe recibir riego. 



1.-- INTRODUCCION 

En el Continente Americano, Ml\n:ico ocupa un lugar m1..1y 

importante en la produccibn del mando, encontrandose localizadas 

las principales plantaciones en las entidades de Veracruz, 

Guerrer·o, Sinaloa, Oaxaca y Jalisco. 

Ademas de las bien conocidas variedades de Florida, de 

origen Indostano, Meh:ico produce enormes cantidades de tipos 

criollos, algunos de ellos se encuentran en antiguas huertas 

establecidas hace 200 a'Mos, tambHm se les encuentra en jar·dines 

y patios de las casas o simplemente como arboles aislados. La 

importancia comercial de los tipos criollos fue indudable hasta 

el a'ho de 1955, tiempo en el que se introdujeron variedades 

mejoradas de Florida, tales como Haden, Kent, Irwin y Sensation, 

siendo propagadas en los Estados de Guerrero, 

Veracruz, Sinaloa, Jalisco y otros. 

San Luis Potosi, 

El mango es una de las frutas tropicales de importancia que 

se producen en M~;!>:ico y ocupa el quinto lt..tgar en el mundo entre 

frutales, con una producción anual de 380,000 toneladas, 

distribuida en una superficie de 28,955 hectareas <Becerra Ibarra 

y Mart~n Perez, 1975>. 

Es muy probable que éstas cifras aumenten durante los 

pró>dmos diez a~os, cllando las nuevas plantaciones empiecen a 

producir. 

De acuerdo al dltimo censo de Conaf'rut <Diciembre de 1987) 

1 



la superficie sembrada en Jalisco es de 5,789 hect~reas, sumadas 

las superficies sembradas de mango criollo y mango mejorado. 

Teniendo estas un rendimiento promedio total por hectárea de 15 

toneladas para el mango criollo y 9 toneladas para el mango 

mejorado, dando un volumen de producción de 56,865 toneladas. A 

s1..1 vez este cultivo genera 2, 034 empleos, as'i como 610,335 

jornales. 

Los mangos que se cultivan en México pertenecen a tres 
clases: 

a>.- Manila, un tipa poliembrionico, que representa el 351. de la 
prOdLICCibn. 

b>.- Mangos de tipo criollo, 
40i.. 

de importancia local que OCLipa un 

e).- Variedades mejoradas provenientes de Florida como Haden, 
Irwin, Tam~y, Atkins, Sensation, Kent, Keith y Zill. 

El Clll ti va del mango sobre bases sistemáticas es 

n~lativamente n1..1evo en Mexic:o y por tal motivo algLinos aspectos 

de SLI prodLiccibn no son m1..1y bien entendidos. 

Grandes cantidades de fruta se pierden dllrante el manejo 

previo de la cosecha y en la post-cosecha, el transporte y el 

almacenamiento, debida a enfermedades, plagas y tecnicas 

defectuosas de cosecha. CS. Lakshminnarayama 1976). 

"La enfermedad mas comun y problemática en América tropical 

es la Antracnosis" (Wilson Popone, 1954). 

Por problemas ~itosanitarios (Conafrut, 1986). no se ha 

logt·ado e:-:port-ar mayor volumen, por lo que se ve saturado el 
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mercado nacional y por consecuencia ocasiona disminuc:ion en los 

precios. 

Lo anterior nos da una idea de las necesidades de combatir 

con mas eTicacia las enfermedades tan mermantes como lo es la 

Antracnósis, aunque hay que reconocer que el problema mayor para 

la e}:portación es la mosca me>ricana de la fruta, ya que en 1985 

se rechazaron 699.8 toneladas, debido a esta plaga en mayor parte 

y a enfermedades en segundo termino. 

La Antracnósis "Colletotrichun Gloeosporioides Penz" 

encuentra condiciones favorables de proliferación durante 

per~odos humedos. 

El hongo por ésta razón per judic:a mas intensamente ·.los 

frutos, los cuales se desenvuelven a partir de Enero a Mayo, 

cuando entran en maduracion. 

Las flores de los Trutos nuevos caen, los frutos en estado 

avanzado de crecimiento presentan puntos enegrecidos, los frutos 

que tienden a madurat· se ven recubiertos por manchas prietas que 

muchas veces llegan a atacar a la pulpa. El control debe ser 

iniciado antes del florecimiento y continuando durante todo el 

desenvolvimiento del fruto, hasta sLf maduracibn (Simao, 1970>. 

La mayor parte de los da'hos en frutos maduros tienen su 

origen en infecciones que los acomañan desde el inicio de su 

desarrollo, cuando dichas infecciones entran en actividad siguen 

como focos de descomposic:ion al apro>:imarse el fruto a la 

madurez. 
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II.- OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1 Objetivos. 

Se plantean los siguientes objetivos: 

1.- Probar la efectividad del fungicida en la antracnosis, 
en la variedad del mango Haden en la costa de Jalisco. 

2.- De·finir la dosis óptima y determinar el intervalo de 
aplicación más recomendable para el uso del fungicida <Omicrón>. 

2.2 Hipotesis 

El fungicida 
Antracnósis 
Penz". 

(omicrón} 
del mango 

controla la enfermedad de la 
"Colletotrichum Gloeosporioides 
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III.- REVISIDN DE LITERATURA 

3.1 Historia. 

El mango es un cultivo muy antiguo originario de Asia 

Meridional y del Archipielago Indiano, donde se cultivaba hace mas 

de cuatro mil a'Mos antes de Cristo, -Fue transportado -Fuera de su 

regibn de origen por un viajero Chino de nombre Hwen Tisang, que 

visitó la India entre 622 y 645 A.C., llevandose consigo la planta 

y el conocimiento sobre ella a los demas pueblos. 

En el siglo XVI, llegaron de A-Frica los primeros mangos 

a America, siendo Brasil el primer pais que se dedico a su 

cultivo, en 1742 -Fue llevado a las Antillas y posteriorm•nte a 

Mexico < Simao, 1967 >. 

3.2 Descripción Botánica. 

Botanica: 

Nombre Tecníco: Mangi-Fera Indica. 

Origen: Asia Tropical. 

Clasificacibn Bot~nica: 

Division Esperma-Frodita. 

Clase Angiosperma. 

Subclase - Dicoti ledonea. 

Familia Anarcadiacea. 

Genero - Mangifera. 

Especie Indica. 

Raiz.- Llega a tener una profundidad de 1 a 2.5 mts. 

aproximadamente, y horizontalmente de 6 a 10 mts., del tronco. Las 

t·a'íces m~s importantes desde el punto de vista nutricional son 
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aquellas menares de tres milimetras de diametro. En arboles de 10 

a'hos se encuentran estas ralees hasta los 20 cms. en terrenos 

migajon-arenasos, y de 20 a 50 cms., en terrenos migajon

arcillosos <rafees laterales). Las ralees laterales se encuentran 

en este tipo de terrenos. 

Las raices horizontales se encuentran en terrenos migajon

arcillosos a un aprofundidad de 3.5 a 4 mts. del tronco; y de 2 a 

3 mts. en terreno arenosos, esto es para arboles de diez a~os 

apro>: imadamente. 

Tronco.- Recto, cilidrico, de 75 a 100 cms. de diámetro. 

Hojas .- Alternas, 

cms. o mas. 

lanceoladas, angostas y largas hasta 30 

Flores.- Crecen en panículas~ se han contado hasta 4,000 

flores en una panícula. 

Frutos.- Los hay desde el tamaño de un durazno hasta algunos 

que llegan a pesar mas de 2 kilos. 

3.3 Agricultura del Mango. 

El mango es un frutal de el ima tropical, su distr·ibucion 

se encuentra por tanto dentro de los tropicos de cancer y de 

capricornio. Puede prosperar en climas subtropicales, hasta los 

limites en los que las medias del mes de Enero (al norte del 

Ecuador) o a la media de ~ulio <al sur del Ecuador) no caiga abajo 

de los 15 g.c .• En los trbpicos debe explotarse a altitudes sobre 

el nivel del mar no mayores a los 600 mts. y en subtropicos en 

lugares cercanas al nivel del mar. 

Variedades: Halem, Keith, Sensation, Arnulfo, Grupa Manila, 
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Irwin, Sill, Diplom~tico, Criollos, Haden y Kent. 

Haden.- La mas antigua de las variedades de Florida, proviene 

de un árbol de la variedad "Mulgoba" <originaria de la India), que 

fue plantado por semilla en el a~o de 1902, en Coconut Grave Fda. 

Su nombre f'ue publicado por Cellon en 1912 y su exploración 

comercial data de 1910 a 1912. 

Fruta grande, de 14 cms. de largo y 650 grs. de peso, de 

forma ovalada, rolliza, con fondo de calor amarillo, chapeo rojizo 

o carmeci, con numerosas lenticelas de color blanco. Pulpa jugosa, 

casi sin .fibra, con sabor ligeramente acido de buena calidad. El 

~rbol tiene h~bitos de amplio crecimiento en longitud, en espesor 

y produce una floracion abundante con una pariencia veteada 

atractiva. Epoca de cosecha Junio y primera parte de Julio. 

Adaptación: Las altitudes en que prospera el mango son desde 

el nivel del mar hasta 1,000 mts. sobre el nivel del mar, pero 

tambien son econbicamente productivos hasta cet·ca de los 1, 500 

mts. sobre el nivel del mar. 

El mango es afectado por las bajas temperaturas, se deben 

evitar plantaciones en donde la temperatut·a media de Enero sea 

in-Ferior a los 10 g.c., lo ideal seria que se tenga una 

temperatura anual promedio de 20 a 25 g.c •• 

El mango por su origen es un -Frutal de clima monzonico, en 

el que se alternan las epocas de elevada humedad y de sequ:ta.· 

Es lbgico por tanto, que en nuestro medio prospere mejor en 

lugares en donde se alternan épocas hdmedas después de la cosecha, 

para estimular el nuevo crecimiento vegetativo y una epoca seca, 

que ocurre varios meses antes de la floracibn, 
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perfodo de reposo. Esta epoca debe prolongarse eri todo el curso 

del amarre y el desarrollo del ~ruto, para propiciar que la 

Antracnbsis se mantenga a r-educidos niveles de in<feccion. 

Suelos: El mango puede prosperat" en una gran diversidad de 

suelos. La mayor parte de los autores consultados coinciden en que 

los suelos aluviales pro.¡:undos, los limos y los suelos rojos 

lateriticos, bien drenados y con abundante materia organica, son 

los ideales para este cultivo. 

En la India no aconsejan suelos muy arenosos, arcillas muy 

pesadas o suelos negros pesados y ricos, ya que estos ultimas se 

estimulan un amplio crecimiento vegetativo y poca fructificacibn. 

la presencia de piedra no se ha encontrado significativamente 

negativa para el buen desarrollo del Arbol. Los suelos muy. 

alcalinos dahan el cultivo y en especial las plantas jovenes son 

sencibles a PH(s) menores de 5.5 a 7.5, sin embargo en varias de 

nuestras zonas productoras, el mango se encuentra produciendo 

satis<factoriamente en PH<s> de 8.25. Por tratarse de un cultivo 

con amplio sistema radicular es necesario considerar la naturaleza 

del subsuelo y ademas el manto freatico debe estar por debajo de 

1.80-2.50 mts. 

En Florida E.U.A. se reportan buenos resultados aun en suelos 

ligeros, acidos o suelos arcillosos alcalinos, si ~sto~ se 

fer·t i 1 izan adecuadamente. Se observo ademas, que el mango soporta 

hasta 6 semanas inundado sin r·ecibir efectos aparentes, sin 

embargo se recomienda hacer las plantaciones en donde la pendiente 

evite las inundaciones y al mismo tiempo se establezca un adecuado 
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drenaje al suelo. 

Plantación: Epoca de JLtlio a Septiembre. 

Cepas de 60 x 60 >: 60 cms. 

Propagacibn: La obtencibn de semilla que sea de arboles sanos 

y que su cosecha sea temprana (pudiendo esto variar>. El cot·te de 

los -frutos se hace cuando estos estén sazones o maduros. 

Para la maduración del · -fruto, se coloca este en cepas 

delgadas, en lugares sombreados y con buena ventilación entonces 

se hace el despulpado y el lavado, se colocan en agua y aquellos 

que -floten inmediatamente se eliminan, posteriormente se orean y 

luego se procede a la obtencibn de la almendra <J. Maria Ayala 

R. l. 
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·----------N--------------------------------------------------------
Cuadro 1011 Con objeto de ilustrar sobre la producción y 

alternancia de algunas variedades comerciales, se reportan 

resultados cuanti~icados, obtenidos como promedio de varias 

huertas, con arboles de aproximadamente 8 a'hos de edad. 

l. 

1, 
Produccion kg./Arbol 

Variedad A'ho 1972 1973 1..'!H 

Haden (1) 160 62 124 

Irwin (2) 73 70 74 

Keith (3) 59 55 94 

Kent (2) 71 82 134 

Sensation (4} 182 139 68 

Zi 11 (3) 55 57 100 

1.- Promedio de 4 huertas. 

2.- Promedio de 3 huertas. 

3.- Promedio de 2 huer.tas. 

4.- En una sola huerta. 

RIBUOTEr..l\ F.!iCU!LA DE AGRICUl nlllA 
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3.4 Importancia de la enfermedad. 

- La Antracnosis "Colletotrichum Gloeosporioides Penz", es la 

enfermedad fungosa mas importante y ampliamente distribuida en las 

regiones productoras del mango en el mundo (Si ngh, 1968). 

- La ~ntracnosis causa dahos sobre flores, ft·utos y hojas; 

pero los mayores perjuicios son producidos sobre los frutos. El 

agente causal Colletotrichum 

condiciones mas favorables de 

hltmedos <Simao, 1970). 

Gloeosporioides 

proli -Ferac ibn 

Penz 

en los 

encuentra 

per·!odos 

- Por lo general la infección se presenta desde el inicio del 

periodo de la f'loracion hasta que la fruta está sazonada <Ruehle 

Wolfen Barger, 1949>. 

- Se ha· observado que el hongo penetra aparentemente a travez 

de los poros de la fruta, estando el fruto verde atm y se va 

desarrollando 

(Wagner·, 1937). 

la en-Fermedad <mancha} durante la madurac:ion 

- Tambien se han reportado in-Fecciones latentes de frutas ya 

maduras, y que una vez cosechadas, a los 3 o 4 dias se pone negra 

llegandose a pudrir <Bakier-Wardlaw, 1937>. 

- Una infección latente se establece a travez de las 

lenticelas. Lavando las frutas aparentemente sanas con agua 

circulante y sec:andolas con un trapo limpio inmediatamente despues 

de cosechadas, no reduce la incidencia de Antracnbsis. Esto qt.tiere 

decir que la infeccibn se establece antes de que la fruta sea 
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cosechada <Bakier R. E. D., 1938). 

-La Humedad es la condición más ~avorable para el desarrollo 

de la en~ermedad <Rada, 1939>. 

- La in~eccion alcanza su intensidad m.ih:ima cuando la ~ruta 

esta casi desarrollada y despues declina (bakier-Al., 1940>. 

-Si la ~ruta no es asperjada para mantenerla sana en su 

desarrollo, no es tan sólo menos atractiva para el comercio, sino 

que pierde su valor alimenticio (Wilson Popenoe). 

- Ataca a las plantas ~rutales como aguacatero, c'itr·icos, 

chirimoyo, granado, guayabo, higuet·a, hule ornamental, mango, etc. 

<Garcia Alvarez, 1984). 

- La In~lorescencia se debe mantener 1 impia hasta el momento 

de la ~loracion, pero cuando esto ocurre, inmediatamente se dejan 

cientos de puntos que no son cubiertos por el ~ungicida, y estos 

resultan ser ~ocos de inTeccion. Cuando la en~ermedad se d~ en la 

~loracion tiene poco control, un factor importante es que la 

~loración sea en estaciones del aNo donde la temperatura sea seca 

y no hdmeda. Esto se consigue con variedades resistentes y 

precoses que se estén desarrollando y cultivando <Singh>. 

- En las hojas jóvenes se inicia con pequeNas manchas 

obscuras, angulares o irregulares, que se ~usionan para ~ormar 

grandes manchas necroticas, las que se pueden romper y 

desintegrar. En hojas mayores las manchas obscuras angulares o 

semicirculares se conservan con un di~metro de aproximadamente un 
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medio centímetro. En las hojas maduras las manchas antracnoticas 

frecuentemente son invadidas por otros hongos, <SA&, 1972>. 

Los frutos peque'hos son atacados rapidamente despues de que 

ocurre la infeccibn y pueden presentarse hendiduras longitudinales 

qLte favorecen la penetración de agentes saprofitos <Morin, Ch. 

1967). 

La mayoria de las infecciones, tienen lugar desde el 

principio de la floración, hasta que el fruto llega a la mitad de 

su tamati'o, pero con intensidad gradualmente descendente. Se reduce 

notablemente la enfermedad, si este periodo coincide con una gran 

sequedad atmosferica o se pr·otege, en las zonas donde esas 

condiciones no se presentan, las partes susceptibles del arbol con 

un fungicida apropiado (Morin Ch. 1967>. 

3.5 Prevención o métodos de control. 

- Para prevenir la enfermedad se debe rociar un fungicida a 

intervalos de 2 b 3 d\as durante la floracibn y posteriormente 

cada 14 dias o mensualmente, para proteger el desarrollo de la 

fruta <Rada, 1939>. 

- En Trinidad se ha demostrado que en ciertas ocaciones 5 

aplicaciones de caldo bordeles, han r·educido el desarrollo de la 

Antracnósis <Wardlaw Et. Al, 1939). 

- Rociando caldo bordeles al 1%, persiste 

hasta el a~ siguiente <Me Kee, 1940). 

el efecto aón 

-Ocho aplicaciones son las necesarias para prevenir la 
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en-fermedad; las primeras tres para proteger la ~loraciOn y las 

~inco restantes para mantener el -Fruto sano <Chema Et. Al, 1954>. 

- La mayoria de los hongos patógenos penetran la cuticula y 

se rami-Fican a travez de los tejidos de las plantas. Deber& 

aplicarse un rungicida protector antes de que las esporas del 

hongo lleg1.1en a la planta. 

Los ~ungicidas sistémicos son absorvidos por la planta a 

travez de la raiz, hojas, ~rutas y semillas y son transpuestos en 

el interior de la planta <R. Cremlin, 1985>. 

- S.M. Murran, estudio los metodos de control de Antracnosís 

en Florida y menciona: 

"Se debe mantener rociando antes de la ~lorac:ión con calda 

Borde les, h•sta el desarrollo completo, si es que se quiere 

prevenir la en~ermedad". Se roció cada tres días durante el 

desarrollo de la panicula, que tiene un periodo de 10 a 15dias y 

practic:amente se mantuvo libre de en-fermedad hasta que ·la -flor 

empezó a abrirse. 

Ademas se hicieron cuatro aplicaciones en un tratamiento y 

seis en otro, aquellos que f't.teron rociados cada cuatro dias 

mostraron mayor indice de en-Fermedad que los que se rociaron cada 

tres dias, pero los que se rociaron cada seis dias tuvieron marcas 

mayores de la en-Fermedad, mostrando asi, que estos tUtimos ruet·on 

menos protegidos. 

- Si un producto qufmico se considera como posible ~ungicida 
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protector e~ic~z, deber~ satisfacer las siguientes condiciones: 

- Deberá\ tener una ~itoto>:icidad baja, de lo contrario se 

caLtsara gran dal'ro a la planta hospedera durante su aplicación. 

- Deberá\ ser ~Ltngitóxico o tener la t::apacidad de conver·tirse 

en ~ungitóxico dentro de la espera fungosa y deberá actuar 

rápidamente antes de que la in~ección fungosa penetre la cuti:cula 

de la planta. 

- Generalmente el ~ungicida deberá poder penetrar la espora 

~ungosa y alcanzar el sitio de accion ~undamental en el hongo. 

- La mayor'ia de los ~ungicidas de proteccion agrícolas se 

aplican pot· medio de rociados -foliares y deberil.m tener la 

capacidad de adherirse con firmeza a las plantas y as'i poder 

resitir los efectos climatolbgicos por periodos largos (R. 

Gt·em 1 yn, 1985> • 

- El contt·ol se logra mediante podas de aclareo a las copas 

de los arboles para permitir la ventilacibn y el paso de la luz 

solar. Enseguida se aplican aspersiones con compuestos de cobre 

<Garc:i:a Alvarez, 1984). 

Para que un ~Lmgicida sea tltil, debe matar al patógeno, o 

por lo menos inhibir su desarrollo sin que cause dal'ros importantes 

al hospedero. Las pruebas de ~itotoxidad necesarias para la 

evaluacion de la n;~accion del hospedero compl ícan 

considerablemente los programas de e>:perimentación con fungicidas, 

debido a que la reaccibn depende de la variedad, del hospedero y 
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de factores ambientales. 

El fungicida debe conferir también protección durante un 

perlado de tiempo razonable, de modo que no sean necesarias las 

aplicaciones frecuentes incosteables. Debe aplicarse también en 

forma tal que no presente peligro alguno para quien lo aplique, 

para los consumidores del cultivo o para otros cultivos o la vida 

silvestre. En la mayor~a de los paises hay ahora mecanismos de 

control rigurosos que especifican los criterios que deben 

satisf-acerse antes de que un fungicida se utilice en algun cultivo 

destinado para el consumo humano (J.G. Manners, 1986}. 





IV. MATERIALES Y METDDOS 

4.1 Localizacion Geogr~fica 

- El trabajo experimental se desarrollO en el terreno 

propiedad del sehor Ingeniero Alberto Gaxiola Flores, ubicado en 

el poblado de San Vicente, Nayarit: Situado en la parte occidental 

de la Repüblica Mexicana, en la costa mer·idional del Oc:eano 

Pac'l.fico a una latitud de 20 g. 49'; longitud de 10'5 g. 1'5' y a 

una altitud de 250 mts., sobre el nivel del mar, aproximadamente a 

25 km. de Puerto Vallarta, Jal. 

La e>:tension experimental utilizada es de 5-52-00 has. sobre 

un terreno arcillo-arenoso, sin problemas de drenaje, de temporal 

y prac:ticamente bien nivelado, sin presentar accidentes 

topograf'icos. 

4.2 Climatologia 

Segdn KOpen modificada por E. Garcia y adaptando a la 

Repdblica Mexicana: 

a>.~ Por su grado de humedad: 

AW2X' Calido humedo temperatura 18 g.c.; lluvias 

predominantes en verano con un porcentaje de lluvia invernal con 

respecto a la anual mayor al 10/.. 

bL.- Por su temperatura: 

A, <h' >, h' (h). = Muy c.tl.l ido, temperatura media anual 

mayor a 22 g.c. y el mes ma2s f'r~o mayor a 10 g.c. 



- Tractor Ford 6600 

- Maquina aspersora "Asper-Jet" de 7 aspersores. 

- FLmgicida Omicrón (Sometido a estudio) 

1.- Nombre del producto: OMICRON-0. 

2.- Fbrmula y nombt-e qu'imico: 

a.= El nombre qu'imico o gen~rico del ingrediente activo es: 

ALCOHOL LAURICO SODIO SULFATADO, DECILFENOL ETOXILADO, CARBONATADO 

DE SODIO Y GAS CLORO. 

b.• La fórmula qulmica empírica estructural del ingredite 

activo: 

CH CH 
:3 :3 

CH -<CH ) -OSO -Na, CH -CH-CH -C-CH -CH -CH ,Na CO ,CL 
3 2 11 3 3 2 2 2 3 2 3 2 

CH CH 

CH CH 

<OCH CH > -OH 
2 2 6 

c.= La fbrmula emp'it-ica es: SO C H Na CL 
8 29 54 2 2. 

3.- Solubilidad: ES SOLUBLE EN 
SECUNDARIOS, TERCIARIOS, ETERES Y AGUA. 

4.- Concentracibn del producto: 43.8'1.. 

ALCOHOLES PRIMARIOS, 

5.- Formula de composición en elementos activos e inertes: 

Oecil Fenal Etoxilado •••••.••••• 24'1. 240 gms. 1 lt. 

Alcohol Laudco Sodio Slllfatado. 181. 180 gms./lt. 
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Gas Cloro •••••.••••••••••••••••• 1.2X 

Carbonato de Sodio.. • • • . • • • . • • • • O. 6% 

12 gms./lt. 

6 .gms. /lt. 

Agua ••••••••••.•••••••••.••••••• 56.2X --- 562 gms./lt. 

100% 

- Fungicida de Oxiclor·uro de Cobr·e (como testigo>. 

-Regulador de crecimiento "Hormona Gapol". 

- Insecticida agr\cola organorosrorado concentrado emulsionable. 

(Lucathlon). 

- La variedad del mango tr~tada rue la Haden ya que es la 

variedad mas representativa de las costas de Jalisco y Nayarit. 

4.4 !1ETODOS 

4. 4. 1. Dise'ho E>:perimental. 

El disefto experimental utilizado rue el de bloques al azar, 

usando 8 tratamientos con 4 repeticiones cada 

distribucion aparece en la lamina. 

uno, 

Los bloques experimentales eran de 300 mts. cuadrados con 8 

arboles cada bloque. 

Entre cada bloque se dejaron 2 hileras (30 mts.) de 

separacion para evitar interrerencia en las aplicaciones. 

La separación entre ~rboles es de 10 mts. y la plantación 

está trazada en marco real. 
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Los tratamientos son los siguientes: 

CARACTERISTICAS INTERVALO DOSIS 

Baja 15 di as ..,.. "' .~.;.;} 1/ha en 600 lih o 
2 

5 Baja 21 días 

2 Media 15 dias 7.5 1/ha en 600 1/h o 
2 

6 Media 21 días 

3 Alta 15 di as 15.0 1/ha en 600 1/h o 
2 

7 Alta 21 di as 

4 Producto Conocido 15 días 5.0 1/ha en 600 1/h o 
2 

8 Testigo 

El inicio de las aplicaciones coincidió con el 15r. de la 

inflorescencia ya realizada, estas aplicaciones se realizaron 

normalmente entre 6:30a.m. y 10:30 a.m., con una temperatura 

promedio de 20 g.c. como m~xima y de 17 g.c. como m!nima. 

--... .... ____, ... __ h .. ___ _ 

.. - .. ··-· ............ _ .. _ ""'""""'·· 
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Las fechas de aplicacion fueron: 

Fecha Total 15 di as 21 di as 

Enero 25 X 

Febrero 08 X 

Febrero 15 X 

Febrero 22 X 

Marzo 08 X 

Marzo 22 X 

Marzo 29 X 

Abr·i 1 05 X 

Abril 19 X 

Mayo 03 X 

Mayo 10 X 

Mayo 17 X 

En marzo 8 se aplico la hormona de crecimiento Gapol a razón 

de 2 lts./ha., para prevenit· la deshiscencia de los frutos jovenes 

y de las flores; en la misma. fecha se aplico el insecticida 

agr'icola organosforado de 5 lts/ha. como prevencion de posibles 

plagas, pues fue notorio que la parcela experimental permanecio 

practicamente libre de plagas. 

Las aplicaciones se hicieron hasta una semana antes de la 

cosecha, procurando ast mantener sano el fruto. 
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4.4.2. Metodologia de toma de datos. 

Para realizar las evaluaciones <conteos) se tomaron los 

siguientes criterios en la in~estacion de antracnosis. 

1.- No tiene, esta sano. 

2.- Poco en~ermo. 

3.- Moder-adamente enf'er·mo. 

4.- Enfermo severo. 

5.- Muy enfermo. 

Los criterios dltimos casi no se observaron en los -frutos 

debido a que la cosecha fue en un solo corte y los mangos estaban 

muy jovenes. 
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5.- RESULTADOS Y DISCUSION. 

5.1 Análisis de la varianza del porcentaje de in-Fección. 

En base a los conteos realizados en el campo, se observa en 

la siguiente gda-Fica los por-centajes de cada una de las 

repeticiones del dise'Mo e>:perimental. 

-·-···--·---·----·-------------------------------------------------------
Cuadro<02). Porcentajes de infestacion de antracnosis observados 

en el mango en el Mpio. de San Vicente, Nay., 1986. 

---.. --.~--~-----------------------------------------------------------

T 2 ..,. 
·-· 4 TOTAL X 

R 

A 1 27 32 33 28 120 30.00 

T 2 17.9 18.9 19. 1 17.7 73.6 18.40 

A 3 16.5 12.7 14. 1 17.9 61.2 15.30 

M 4 25.1 30.0 37.8 42.7 135.6 33.90 

5 30.9 30.5 27.1 26.7 115.2 28.80 

E 6 37.3 24.8 29.1 33.1 124.3 31.07 

N 7 15 18.8 16. 1 17.7 67.6 16.90 

T 8 29.1 36.0 35.5 28.6 129.2 32.30 

o Total 
Bloque 198.8 203.7 211.8 212.4 826.7% 

S 

-----------·--·----------------------------------------------------
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De los datos obtenidos, se desarrollo el analisis de 

varianza, aclarando que ~ste an~lisis sblo toma en cuenta el 

po~centaje de infeccibn en el fruto y no en toda la planta, dado 

que era realmente lo que interesaba para poder hacer comparaciones 

de las diferentes dbsis aplicadas y asi obtener la mejor para el 

f'í n perseguido. 

Cuadro (03>. Analisis de varianza del bloque al azar para el 

porcentaje de infección de antracnósis en mango en San Vicente, 

Nay. 

GL se CM FC 

Ti-at 7 1,626.144 232.305 13. 18 

Rep :3 16.238 5.413 0.31 

Error 21 370.029 17.620 

Total :::::1 2,012.412 

Prueba de Hipbtesis de acuerdo al analisis de varianza. 

Ho se acepta si Fe < Ft 

Ha se rechaza si Fe > Ft 

FT05 

3.44 

3. 1(1 

F calculada en el analisis de varianza es mayor que la F 

encontrada en tablas lo que indica que cuando menos uno de los 

tratamientos es diferente a los demis, por lo que se rechaza Ho y 

es aceptada Ha. 

27 



La diferencia o variacibn observada en los tratamientos 

lbgicamente se atribuye a la diferencia de los tratamientos y no a 

los factores ajenos como el ambiental y otros. 

CV: 

Para estimar la confiabilidad del resultado se calcula el 

CV \/CM error 
-------- tOO 

X 

cv \/17.620 
--------- X 100 

25.83 

Por lo que CV • 16248 X 100 16.248% 

Este valor indica que la desviacibn estandar de cada valor 

individual representa el 16.248% del pt-omedio general, error 

atribuido a efectos aleatorios. 

Otra información que se extrae del analisis de la varianza 

es que Fe de las repeticiones es menor que Ft, lo que indica que 

no hubo variacibn significativa en las repeticiones, esto se puede 

atribuir a los siguientes ~actores: 

a).- La distribución del disef'ro e>:perimental, no colaboró a 

detectar variación en los bloques establecidos. 

b).- El suelo principalmente y los factores ambientales 

fue t-on relativamente u ni formes en la zona experimental; 

lo que quiere decir que el disef'ro utilizado no era tan 

necesario pudiendo haber sido igual de dtil un disel'lo 
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completamente al azar, o sea las repeticiones no 

tuvieron ninguna utilidad. 

5.2 Prueba de medias del porcentaje de in~ección. 

Una vez concluido que existen di~erencias entre los 

promedios de los tratamientos, se procede a hacer una prueba de 

medias que permita· 'separar las mismas en categorias. 

En este estudio se urilizb la prueba de promedios de acuerdo 

al metodo de Duncan <t mtlltiple>. 

Cuadro <04}. Medias de por·centaje de infeccion de acuerdo al 

metodo de Duncan, en San Vicente, Nay. 

--·------·----------------,;...----------------------------------~.:......;.-----

GRUPO MEDIAS TRATAMIENTOS 

A 33.900 4 4 <PC} 

A 32.300 4 8 <ST> 

A 31.075 4 6 <M-21> 

A 30.000 4 ~ (8-15} 

A 28.800 4 5 <B-21 > 

B 18.400 4 2 <M-15> 

B 16.900 4 7 <A-21> 

B 15.300 4 3 <A-15} 

Esta prueba permite observar como hay marcadas di~erencias 

entre dos grupos, el primer grupo "A" es el que presentó mayor 

incidencia de antracnbsis y que por lo tanto los tratamientos ahi 

incl!.lidos se descartan como t·ecomendables desde este momento par·a 
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dicha enrermedad. el contt·ol de 

ltados son lógicos Estos resu en el gn.tpo si se observan que 

"B" estáln los mAs ruertes, las tratamientos rgadas. dosis mas ca 
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di-ferencia entre los dos grLtpos de medias, San Vicente, Nay., 
1986. 
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5.3 Analisis de varian'a de la producción. 

La produccibn es realmente lo que interesa al ~ruticultor, y 

el mumero de kilogramos obtenidos por hectáreas, es lo que se 

puede determinar como productividad. 

Por esto, es importante ademas de presentar los resultados de 

los tratamientos menos in-fectados y por ello mas recomendados, 

poner· como elementos de juicio un analisis de la produccibn 

obtenida en este dise'ho e>:perimental con sLt variacibn que cada 

tratamiento mani~estb. 

Par·a determinar dicha producción se· hizo un conteo del numer·o 

de javas que se r·ecogieron en cada uno de los tratamientos del 

dise'ho, cabe mencionar que cada java tiene un peso apro>:imado de 

28 kg. 

.. .. 
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Cuadt·o <OS>. Numero de javas en cada r·epetición de los 

tratamientos del dise~o ubicado en San Vicente, Nay., 1986 

R E p E T I e I o N E S 

T 2 3 4 

R 25 22 29 20 96 

A 2 27 33 29 31 120 

T 3 42 54 39 47 182 

A 4 37 38 45 48 168 

M 5 so 31 42 33 156 

I 6 53 61 53 49 216 

E 7 55 64 58 55 232 

N 8 26 28 31 19 104 

T Total 

o Bloque 315 331 326 302 1,274 

------------------------------------------------------------------
El anAlisis de varianza de la producción es necesario para 

poder establecer con mas certeza cual o cuales tratamientos son 

los mas recomendables para su uso, pues se puede dar el caso de 

que una dósís alta de un porcentaje de in-fección bajo, pero que al 

ver la producción resulte que ésta no entre dentro de los niveles 

aceptables de productividad. En otras palabras, se puede encontrar 

porcentajes de inreccion bajos, pero no recomendables debido a SLI 

baja produccion y viceversa. 
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Cuadr-o (06>. Anal isis de varianza manifestada por el plantio de 

mango Haden con 8 tratamientos diferentes para demostrar la 

efectividad del Omieron, en San Vicente, Nay., 1986. 

Fac. de variacion GI se CM FC 

Tratamiento 7 4,427.88 632.55 18.47 

Repeticion 3 62.13 20.71 0.605 

Error 21 719 34.24 

Total 31 5,146.88 

Prueba de Ho de acuerdo al analisis de varianza. 

Fe de tratamientos = 18.47 

Ft "' 2.49 

Fe Ft 0.05 

Como Fe es mayor que la:F· encontrada en tablas, se rechaza la 

Ho y se acepta la Ha de que al menos uno de los tratamientos 

influyo en forma diferente en la pr·oduccion. Esta conclusión tiene 

85,30% de confiabilidad ya que el coeficiente de varianza es 

14.69Y.. 

\1 CM error 
CV ---------- X 100 

X 

'donde \/ CM error· X 5.85 

y X 39,81 

por lo que CV 14.694Y. 
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En las repeticiones la Fe -Fue < a Ft 3.07 por lo que se dice 

que no hay diferencias significativas entre las repeticiones, 

dicho de otra -forma tanto el -factor ambiental como el manejo de 

los tratamientos fue homógeneo. 

Como la aplicación del f'ungicida influyo en la producción, se 

pr·ocede a determinar que tratamientos son significativamente 

diferentes, esto ayuda a encontrar cual o cuales de los 

tratamientos se encuentran en mejot· posicion de ser recomendados. 

5.4. Prueba de los promedios de la produccion. 

Una vez hecho el analisis de varianza y descubriendo que hay 

diferencias en los promedios de pr·oduccion, es necesario separar 

en diferentes rangos aquellos promedios que por su semejanza 

numérica son iguales. 

BIBliOTECA ESCU ELA DE. AGJliOJtruRA 
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Cuadro (07), Prueba de promedios de rango mt\ltiple <Dunkan) para 

la comparacion de la produccion en el poblado de San Vicente, 

Nay., 1986. 

Gr·upo Medias Rep. Tratamientos 

A 26 4 8 ST 

A 24 4 B-15 

A 3(1 4 2 M-15 

B 39 4 5 B-21 

B 42 4 4 Pe 

B 45.5 4 3 A-15 

e 54 4 6 M-21 

e 58 4 7 A-21 

Nota: Los datos con la misma letra no tienen di-ferencia 

significativa. 

Como se puede observar hay tres grupos bien di-ferenciados de 

los cuales los más recomendables resultaron ser el grupo B y e, 

debido a su pr·oduccíón más elevada. 

En el grupo B el promedio es de 42.16 javas, lo que 

representa una produccion de 1,180.48 Kgs., a diferencia del grupo 

e, que su promedio fue de 56 javas, es decir 1,568.00 Kgs., esto 

significa que el grupo B produce 14.7 toneladas por hectárea y el 

grupo e produce 19.6 toneladas por hectarea y su di-ferencia es de 
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5.9 toneladas, un espacio signiricativo, dado que resulta ser el 

25/. y esto rerlejado en pesos es una cantidad que mer·ma la 

productividad. Esto de ninguna manera es concluyente, debido a que 

ralta hacer una interrelacion de los promedios de inreccion con 

los de produccibn. 

En cuanto al grupo "A", debe ntencionarse que su pr·oducc ión 

media rue de 9.33 toneladas por hectarea, 

abajo de la pr·oduccibn bptima obtenida. 
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5.5 Interrelacion de medias de Y. de in~eccion y medias de 

produce ion. 

Cuadro (08>. Presentacion de las medias pa.t·a observat· cuales 

tienen una relación lógica a su tratamiento y /. de in-fección en el 

poblado de San Vicente, Nay., 1986. 

Producción /. de in-fección 

A-26-8 <ST> A-33.9-4 <PC> 

A-~4-1 <B-15> A-32.3-8 <ST> 

A-30-2 <M-15> A-31. 075-ó <M-21> 

B-39-5 (8-21) A-30.00-1 <B-15> 

B-24-4 <PC> A-28.80-5 <B-21) 

B-45.5-3 <A-15> B-18.4-2 (M-15) 

C-54-6 <M-21) B-16.9-7 <A-21) 

C-58-7 <A-21) B-15.3-3 <A-15> 

Como se puede observar hay algunas discrepancias entre unas y 

otras medias. Esto es, que algunas medias como la M-21 que -fue la 

segunda mejor produccion, -fue la sexta en /. de in-feccibn, es decir 

una de las m~s atacadas por el hongo. Por lo que es necesario dar 

un reordenamiento a los dos di-ferentes tipos de medias <producción 

e infeccion) que permita observar los efectos reales de los 

diferentes tratamientos. 
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Cuadro <09). Orden de las medias interrelacionadas de acuet·do a Sll 

producción <ya eliminando los -ft·utos no utilizables 

comercialmente> San Vicente, Nay. 1986. 

A 16.8 Javas <B-15) 

A 17.6 Javas S <ST> 

B 24.6 Javas 2 <M-15) 

B 27.7 Javas 5 <B-21> 

e 34.2 Javas 4 <F'Cl 

e 37.2 Javas 6 (!'1-21) 

e 38.6 Javas 3 <A·-15) 

D 48.7 Javas 7 <A-21 l 

Este cuadro permite obsevar la pt·oduccion real de los bloques 

tratados de diferentes -Formas. 

De estos tratamientos se separan los que presentan mayor 

p·r·oduccion que son: 

7 

3 

6 

4 

A 

A 

M 

PC 

21 

15 

21 

de 48.7 javets pot· bloque 

de 38.6 javas por bloque 

de 37.2 javas por bloque 

de 34.2 javas por bloque 

La utilidad de interrelacionar las medias de produccion e 

in-Feccion, queda de mani-Fiesto al observar como el producto 

conocido <siendo el tratamiento que mayor porcentaje de in-Feccion 



de antracnosis pr·esento 33. 9%> paso a ser el cuar·to promedio mas 

recomendado, esto debido a que su producc:ion fue de 42 javas por· 

repeticion. Resultado obtenido de disminuir a estas 42 javas el 

porcentaje de fruto infectado encontrada al r·ealizar el conteo: 

42 - 33.91. da un total de 34.2 javas de fr·uto utilizable. 



CONCLUSIONES Y f;:ECOMENDACIONES 

Para las condiciones en que se desarrollo el presente 

tr·ab.ajo, y de acuerdo a los tratamientos probados se pueden emitir 

las siguientes conclusiones: 

1.- El fungicida Omic.ron-D 43.8% resulto ser superior en 

los tratamientos A-21, A-15 y M-21 que el fungicida comercial 

oxicloruro de cobre normalmente utilizado el la zona cercana al 

diseho experimental. 

2.- La dosis optima de aplicacion fue la alta, esto es 

15 litros por hectarea de Omicron-D, asperjados a la copa de los 

arboles siendo el intervalo de aplicacion de 21 dias a par·tir de 

las primeras inflorescencias <15 de Enero) hasta poco antes de que 

este sazon el fruto (15 de Mayo) • 

..;..- De acuerdo a los resultados, las repeticiones del 

diseho e>:per imental presentaron muy poca var i.anza, lo cual se 

puede interpretar como una alta homogeneidad entre las unidades 

experimentales utilizadas, lo que hace pensar en que el ambito de 

las conclusiones es muy especifico para la region de estudio. 

4.- El fungicida Omicron-D, resulto efectivo en el 

control de la enfermedad antracnosis del mango "Colletott·ic:hum 

Gloeosporioides Penz", en las areas cercanas a las costas de 

Jalisco. 

5.- Debido a la poc:a variabilidad entre repeticiones y 

las características de las unidades experimentales se recomienda 
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Ltti 1 izar el Dise'Mo completamente al azar, en futuras evaluaciones, 

ademas se considera optimo el nLtmero de arboles por unidad 

experimental utilizado (8). 

6.- E-fectLtcl:tr el expet'"imento en otras ocaciones, para 

mayor confiabilidad en los resultados. 

7.- La Presentacion liquida del producto Omicron-D, 

resulto ser mas practica y de 

presentacion del producto conocido, 

facil aplicacion, que la 

que es en polvo, ya que esta 

ultima obstruía los duetos del equipo de aspersion. Ademas que la 

misma presentacion liquida se diluía mas facilmente en el agua, 

proporcionando una mayor proteccion del area foliar. 
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