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RESUMEN 

El café es uno de los cultivos que ha adquirido importan

cia a nivel mundial. El consumo de esta bebida es un estimulan 

te que se prepara por infusión de dicha semilla tostada y molí 

da. 

Adem§s. es un cultivo agrícola muy importante, ya que mu

chos paises dependen en gran parte de la producción de este -

grano para el aumento de sus divisas, al realizar la exporta-

ción hacía otros paises. En el caso de México, es el cultivo -

agrfcola de mayor importancia en la captación de divisas, úni

camente superado por el petróleo y sus derivados. 

A pesar de las plagas y enfermedades que atacan a este 

cultivo, la de mayor relevancia en México es la roya (ranileiavas

tatrix BERKy Br.) que se manifiesta en forma de manchas circulares

cubiertas con un polvillo de color amarillo-anaranjado y se lo 

caliza en el envés de la hoja y es causado por un hongo que se 

le conoce como Hemileia vastatrix BERK y Br., que pertenece al 

amplio grupo de los uredinales, que por lo general, son par§s! 

tos obligados de las royas. Son capaces de hacer hasta cinco

formas diferentes de esporas durante el ciclo vegetativo, si -

bien altern~amente en dos plantas hospe~ercts diferentei. ~i ~~ 

frir este ataque las plantas se debilitan sufriendo defoliacio 

nes severas, reduciendo considerablemente la producción. 

Este trabajo se llevó a cabo en Tlapacoyan, Veracruz. Un

lugar dorde la mayoria de las plantaciones están infectadas de 

este hongo. 

Al inicio, al establecer este experimento, se tenía una -
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infección de 5 a 10% en las plantaciones. 

El objetivo principal fue definir cuél fungicida presenta 

mayor prevención, protección y erradicación de la enfermedad. 

Para ello, se utilizaron los siguientes productos: Oxicloruro

de cobre (que es un fungicida orgánico a base de cobre) y el -

nuevo producto ALTO (Cyproconazole) que presentó las caracte--

r~sticas de s~r sistémico. 

El Oxicloruro de cobre se utilizó a 2 kg/ha que es la do

sis recomendada y utilizada por la mayor parte de los agricul

tores, y el nuevo producto ALTO (Cyproconazole) se utilizó a -

dosis de 10, 15, 20, 25, 30 y 40 gr de i.a/ha. En comparación, 

se observó que ALTO utilizado a 10 gr de i.a/ha, se comporta

igual que Oxicloruro de cobre a 2000 gr/ha; y a partir de 15,-

20, 25, 30 ó 40 gr de i.a/ha, es més eficiente y altamente 

efectivo para controlar la roye en el cultivo del café. 

El diseno experimental nue se utilizó en este trabajo fue 

el de bloques al azar, con tres repeticiones y ocho tratamien

tos, incluyendo el testigo regional sin aplicar. 

En cuanto a economia, resultó ser ALTO mejor que Ociclor~ 

ro de cobre, adem~s. de ser més eficiente. Con ésto, el agri-

cultor tendré una mejor opción para mejorar los cafetales, y -

con ello, tener més oportunidades de producción y economica--

mente se veré mejor favorecido, ya que ésta fue la finalidad -

que se pretendió al ~stablecer dicho trabajo, al utilizar los-

agroquimicos, aumentando la producción del aromático grano. 



I. INTRODUCCION 

El cafeto es una planta tropical perenne, de verdor perm~ 

nente, que pertenece a la familia de las Rubiaceas, se cultiva 

en casi todo el mundo y representa para varios pafses su prin

cipal producto agr[cola de exportación, ya que sobre su culti

vo se bnsa la economía de más de 50 países productores del arQ 

mático grano. Algunos cafés de América son considerados los me 

jores del mundo, comenzando con los que produce Brasil como 

primer productos y exportador, seguido por Colombia y México -

como tercer lugar a nivel mundial. Las variedades más importa~ 

tes ele la especie Ccffe<~.arabica s0.,: Caturra, mundc ~::.v·:, t:;;:i:<:.· 

y ·bourbon. 

En el caso particular de México, se presentan problemas -

de enfermedades que merman considerablemente la producción de

café, como el de la roya del cafeto (rmileia vastatrix SER.'< y Br.). que 

fue detectada por primera vez el 11 de julio de 1981 en el Ej.!_ 

do Carrillo Puerto del Municipio de Tapachula, Chiapas. una de 

las regiones productoras más importantes del pafs. El avance -

de la enfermedad, hacia otras zonas cafetaleras ha sido lento

pero contínuo, el 31 de julio de 1985 se encontró dispersa en

los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y V! 

racruz, en 132 municipios, sobre una superficie de 124,308 

has; casi el 25% del total de ha~ cultivadas de café en el - -

pa[s. 

En Veracruz, las principales zonas cafetaleras son: Córd~ 

ba, Huatusco, Mísantla, Plan de las Hayas, Coatepec, Sierra de 

Zongolica, Xico, Teocelo y Tlapacoyan. Las cuales en su totali 
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dad cuentan con la enfermedad fungosa de la roya (H::mileiavasta-

trix), que es un par á s i t o o b 1 i g a do que s 6 lo afee t a a 1 a p 1 anta

del cafeto, creciendo sobre los tejidos vivos de la hoja, las 

cuales caen, llegando a producir defoliación total de la pla~ 

ta, misma que puede llegar a morir. 

Viendo las consecuencias que trae consigo dicha enferme-

d~d :a: ~~rmas eccn6mlcas que cau:! al agricultor, se real! 

z6 el presente trabajo, que tiene como finalidad generar nue

vas alternativas, a través de productos quimicos revoluciona

rios, tratando de prevenir y erradicar la enfermedad, para de 

esta manera motivar al agricultor a utilizar eficientemente -

tales agroqu1micos, contribuyendo de esta forma a solucionar

uno de los múltiples problemas del campo mexicano. 
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II. OBJETIVOS 

1.- Evalu~r la eficacia y protección del fungicida ALTO (Cy-

proconazole), al usarlo como tratamiento preventivo en 

comparación con el tratamiento convencional a base de Oxi 

cloruro de cobre. 

2.- Contar con más alternativas para el control de la roya 

del cafeto, a través de otros productos qulmicos, como el 

nuevo producto ALTO (Cyproconazole). 

2.1 Hipótesis 

1.- El fungicida ALTO (Cyproconazole), a bajas dosis, es más

eficiente que el Oxicloruro de cobre, para el control de

la roya del cafeto. 

2.- Existen otras alternativas para el control de la enferme

dad en estudio, a través de productos químicos, como el -

fungicida ALTO (Cyproconazole). 
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III. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Antecedentes 

El hombre se ha visto en la necesidad de realizar un sin

número de investigaciones enfocadas a la mejora de las plant~s 

cultivadas. T~l es el caso del café, ya que este cultivo es 

atacado por un gran número de plagas y enfermedades, de las 

cuales destaca por su importancia en las mermas de producción

la roya. Para ello, ha utilizado cf~rtas técnicas de mejora--

miento de productos químicos para contrarrestar a esta enferme 

dad de origen fungoso. 

3.2 Historia del cafeto 

Aunque la fecha exacta de introducción de Coffea arabica es 

desconocida, un libro escrito por un Sheik árabe en el año de-

1556, da crédito de un señor llamad~ Jj~ói2ddi~ Abou ~i rro--· 

ger, introdujo el café de Abiscinia en el siglo XV. El café se 

extiende a La Meca, Medina y Siria; por este pafs se introduce 

a Edén, El Cairo y pafses mahometanos del cercano Oriente aire 

dedor de 1510. Posteriormente pasó a Turqufa en 1554, para lue 

go pasar a paises de Europa. 

Un médico alem§n de nombre Rauwolf (1573), en un viaje 

que realizó por Siria, trae a Europa noticias de la existencia 

del café. 

Un veneciano llamado Pietro Dalla Valle, llevó un carga-

mento de Turqu fa a Roma en 1625. 

De Turqufa llegó a Francia en 1664, por La Haya. 
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En 1650 llega el café a Londres procedente del Líbano, 

traldo por Jacob. Al paso dP los años se extend!A por t01~ E~

ropa. 

En 1664, llega el café a Holanda traído de Turquía; de H~ 

landa pasa a Alemania: a Austria es llevado de Turquía en el -

añ.o de 1683. 

3.3 Introducción del cafeto en América 

La historia del café es muy antigua: se conoce en Etiopla 

desde el año 1000 a.C. (parece que primero se usó como alimen

to y se hacía vino de la pulpa fermentada). 

De Etiopla pasó a Arabia, de donde su uso se generalizó y 

en el siglo XV llegó a ser la bebida predilecta de los ~usulma. 

nes; de Arabia lo lleviron a Egipto, Turqula y las Indias 

Orientales. 

Los navegantes italianos lo introdujeron en Europa hacia

el año de 1615 y como el puerto de exportación era Moka (en 

Arabia), se usó mucho esta voz para designar aquel tipo de gr~ 

no. 

En Italia, los eclesiásticos la rechazaron al principio -

como "bebida de infieles", p2ro el Papa Clemente VIII la ::ris

tianizó. A mediados del siglo XVII se habla extendido a toda -

Europa; a fines de este mismo siglo empezaba a conocerse en 

Norteamérica. 

En Sudamérica, las primeras plantaciones las hicieron los 

holandeses en la Guayana (1714); en 1718 se hicieron plantaci~ 

nes en Jamaica, de donde pasó rápidamente a todos los países -
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tropicales del Nuevo Mundo; los holandeses lo traen a América, 

específicamente a las Islas Guayanas; de donde pasó a Jamaica. 

A México llegó por primera vez a Acayucán, Veracruz en el año

de 1795, de ahf pasó a Coatepec el 16 de mayo de 1808 y en el

estado de Chiapas se le encuentra hacia el año de 1820. 

En el año de 1883, Mariano Michelena, embajador de México 

en Londres, introduce la semit&a uel Puerto ue Moka, que se 

siembra en el estado de Michoacán, en Morelia y en la zona de

Uruapan, donde se extiende el cultivo. 

3.4 Importancia en México 

El café se cultiva en 10 Estados de la República, ocupan

do los primeros lugares: Chiapas, Veracruz y Oaxaca, que pre-

sentan condiciones clim~ticas muy variadas, con temperatura de 

23.5°C promedio y precipitación pluvial mlnlma de 1300 mm y la 

La altitud varia de los O a 1800 msnm, aunque se encuen-

tran excepciones de áreas con altitudes mayores; la mayor par

te de las zonas cafetaleras del pafs se encuentran en altitu-

des mayores a 700 msnm. 

De acuerdo con la altitud, las zonas se clasifican de la

siguiente manera: de 200 a 800 msnm, zona de cafetos bajos; de 

los 800 a 1200 msnm, zona de cafetos medianos; y de los 1200 -

msn en adelante, se tiene la zona de cafetos finos o café de -

altura. 

En el estado de Veracruz, las principales zonas cafetale

ras son: Córdoba, Huatusco, Misantla, Plan de las Hayas, Coate 
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pec, Sierra de Zongolica, Xico,.Teocelo y Tlapacoyan. 

La importancia social de la cafecultura es Pvidente, si -

se considera que a esta actividad se le dedican aproximadamen

te 498,000 has, que corresponden a 168,000 productores, tenien 

do un rendimiento promedio de 46'000,000 de sacos de 60 kgs de 

café oro, del cual el 60% se exporta y el resto se destina al

consumo nacional. 

Para los países latinoamericanos, el café es un importan

te artículo en el mercado mundial, ya que representa una de 

las principales fuentes de ingresos de divisas, ocupando el 

primer lugar: Brasil, Colombia y México, en cuanto a produc--

ción de café. 

En el caso particular de México, se presentan problemas -

importantes como el de la roya del cafeto {1-l::mileia vastatrix) que -

fue detectada por primera vez en México, el 11 de julio de - -

1981 en el Ejido Carrillo Puerto del Municipio de Tapachula, -

Chiapas, una de las regiones productoras más importantes del -

pa f s. 

El avance de la enfermedad hacia las otras zonas cafetale 

ras ha sido lento pero contínuo, al 31 de julio de 1985, se e~ 

centró dispersa en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, -

Puebla, Tabasco y Veracruz en 132 municipios, sobre una super

ficie de 124,308 has de cafetales pertenecientes a 39,989 pro

ductores (Cuadro No. 1). Dicha superficie representa el 25% 

del total de has cultivadas en el país con café. 
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Cuadro 1 SITUACION DE LA ROYA DEL CAFETO .HASTA JULIO DE 1985 

Estado Municipios Comunidades Productores Has. 

Chiapas 60 333 31 987 109 833 

Guerrero 6 ¡ 

Oaxaca 49 312 6 131 11 331 

Puebla 3 5 55 41 

Tabasco 2 20 500 959 

Veracruz 17 98 310 2 137 

S u m a 132 1 769 39 989 124 308 

* Fuente INMECAFE (1985) -Gerencia de Investigación, Jalapa, Ver. 
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3.5 Características botánicas y sistemáticas de la planta del cafeto 

El cafeto es una planta tropical perenne, de verdor perm~ 

nente, que pertenece a la familia de las Rubiáceas (Rubiaceae). 

Es un arbusto o arbustillo que se cultiva en casi todo el 

mundo (pafses tropicales), con el objeto de beneficiar la semi 

lla rica en un alcaloide (la cafeína). 

3.5.1 Tallo 

Es lenoso (erguido en forma de lia~a), liso, ramificado -

de tres a ocho metros de altura. Las ramas son opuestas, lar-

gas, delgadas y horizontales. 

3.5.2 Hojas 

Son enteras, persistentes, opuestas, su superficie es li

sa y lustrosa; de 10 a 15 cm de longitud y de 3 a 5 cm de an-

cho; la mayoría de las veces son de color verde brillante; ra

ra vez se_ encuentran en grupos de tres elementos, acompañados

de estipulas interciolares, acuminadas y a veces con tubércu-

los o tumefacciones, ocasionadas por bacterias fijadoras de ni 

trógeno. 

3.5.3 Raíz 

Es pivotante, tlpica, bien ramificada, se profundiza en -

el suelo hasta 5 mts, dependiendo del tipo de suelo. Se disti~ 

guen raíces laterales, verticales, de 2.5 a 5 mts de longitud; 

laterales, horizontales, absorbentes, desarrolladas en las ca-
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pas superficiales del suelo. 

3.5.4 Flor 

Son blancas, muy olorosas, agrupadas de 3 a 18 en las axi 

las de las hojas; las flores son bisexuales, semisésiles o en

cortos pedúnculos llamados glomerulos; la corona se comprende

de 4 a 9 pétalos adheribles, por lo común más largo que el cá

liz, tiene de 4 a 7 estambres; el estigma es bifurcado y el 

ovario es ínfer~ globular y bicarpelar, la floración es tupi-

de. 

3.5.5 Fruto 

Es una baya esférica, oblonga, carnosa, de matiz rojo, ne 

gruzca o amarillenta; la parte inferior es carnosa, jugosa de

sabor dulce. El fruto contiene dos semillas, o menos frecuen--

te, una; las semillas en rl fruto están rliriqirla~ ~n~ ~ !~ 

otra por la parte ancha o plana. La parte exterior de la semi

lla es convexa, en la parte inferior lisa con un surco longit~ 

dinal; la semilla está cubierta por un tegumento fino. 

El endospermo de la semilla es carniforme, el embrión es

corto y está situado en la base de la semilla, los cotiledones 

son delgados, cordiformes enteros, al germinar la semilla sa-

len a la superficie del suelo. 

3.6 Clasificación taxonómica 

Reino - - - - - - - - - - Vegetal 

División - - Espermatofitas 



Subdivisión - -

Clase -

Orden -

Familia 

Género 

Especie -

- Angiospermas 

- Oicotíledc"T1ea> 

- Rubiales 

Rubiáceas 

Coffea 

- Arabica, !ibérica, 

canephora y excelsa 

3.7 Biología de la roya del CAfeto (Hemileia vastatrix BERK y Br.) 

11 

Harr y Guggenheim (1987). La roya del cafeto es provocada 

por el hongo Hemilei~ vastatrix BERK y Br., aue pertenece al -

amplio grupo de los hongos de las royas: los uredinales, los -

hongos pertenecientes a este grupo son todos parésitos obliga-

dos y como los oídios; en la naturaleza pueden crecer solamen 

te en los tejidos vivos de la planta hospedera. Siendo una es 

pecialidad dentro del grupo heterogéneo de los hongos; las ro 

yas son capaces de formar hasta cinco formas diferentes de es

poras durante el ciclo vegetativo, si bien, a!ternadamente en 

dos plantas hospederas diferentes. Los uredinales son hongos -

basidiomicetos que exclusivamente son par~sitos de las plantas 

superiores y los oídios son hongos pequeños que pertenecen al

grupo de las royas. Esta enfermedad es de origen fungoso, los

síntomas que presenta la planta son unas pequeñas manchas más

o menos de color amarillo-anaranjado en el envés de la hoja, -

que posteriormente aumenta de tamaño. En ataques intensos apa

recen gran cRntidQd de manches en las hojas, las plantas se d~ 

bilitan sufriendo defoliaciones muy fuertes, reduciendo consi-
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derablemente !A producción. 

Jost Harr y R. Guggenheim (1987). Mencionan que la roya -

del cafeto (roya de la hoja del cafeto), roya anaranjada del -

cafeto, es provocada por el hongo Hemileia vastatrix BERK et -

Br., que pertenece al amplio grupo de los hongos de las royas, 

los uredinales. Otra especie del mismo género, la Hanileiacoffeico 

1~, tiene por ahora, una i'~;:'Oi~:anci~ mcrcr y sr ~~.r';:?.r:t;-·o e~ 

unos altiplanos del centro oeste de Africa. 

En la cara inferior de la hoja del cafeto hay en este es

tado, presencia de un inóculo compuesto de esporas de diferen

tes edades (y por ende de vialidad diferente), a la espera de

ser transportado por un vector hacia otro sitio conveniente p~ 

ra una infección. Tales vectores son: la lluvia )responsable -

para el transporte a corta distancia, principalmente de hoja a 

hoja). 

Los insectos (responsables para el transporte a corta y -

lar-g~.. ,:istancia, por ejelílplo, de una planta a o:r-a), el ho;o---

bre, las máquinas, las herramientas, el viento (responsable p~ 

ra el transporte a corta y Jerga distancia), por ejemplo: de -

una plantación a otra, o peor, de una región a otra, disemina~ 

do la infección en regiones sanas. Esta lista de vectores posl 

bies, muestran que a pesar de la prevención de la introducción 

de la roya del cafeto en una zona aún no afectada, puede par-

cialmente realizarse con estrictas medidas de cuarentenas, el

control o la erradicación de la roya del cafeto en zona afecta 

da no podr~ nunca ohtenerse por un control único de sus vecto

res. 



13 

Rayner (1986). Afirma que la roya del café ha sido centro 

lada eficazmente y económicamente con fungirid~s preuenttvns:-

ellos actúan solamente si el hongo entra en contacto con ellos 

mismos, antes de su penetración dentro del hospedero. Esto no-
. 1 

implica necesariamente que 'ros fungicidas sistémicos sean más-

activos (en regla general, son inferiores a los mejores fungi

cidas cúpricos), pero sin duda, actúan sobre una parte más lar 

ga del ciclo biológico de 1-anileia porque alcanzan el micelio 

también dentro de la hoja. 

Ward (1987). Menciona qüe la actividad de un fungicida cú 

prico depende esencialmente de estos parámetros: 

- El caracter qulmico ~el ión cobre, el cobre cuprosu cu+ 

es, como fungicida, más fuerte que el cobre cúprico cu++. 

- El tamaño de las partículas primarias. Normalmente, las 

llamadRs particulas primarias de tameño pequeño tienen un diá

metro de meno~ de 5 um. Cuanto más pequeñas son estas particu

!as incrementadas, la solubilidad es mejorada, y además, el au 

mento del número de partículas lleva a una distribución más 

uniforme en el depósito del caldo. Por ejemplo: si el diametro 

de las partículas primarias se reduce diez veces, la superfi-

cie del mismo volúmen de materia activa se incrementa diez ve-

c~s y el número de partículas mil veces. 

INMECAFE (1985). Con las prácticas de cultivo se puede m~ 

dificar el medio ambiente del cafetal, haciéndolo menos favora 

ble al desarrollo del hongo, además se obtienen plantas sanas

Y vigorosas que son menos afectadas por la enfermedad y propo! 

clonan mayores rendimientos en cosecha. Por ello, la regula---
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ciOn e~ las épocas ~decuadas, son las prácticas indispensables 

en el manejo de un cafetal con roya. 

La roya del cafeto es una enfermedad que se manifiesta en 

forma de manchas circulares, cubiertas con un polvillo amari-

llo-anaranjado y se localiza en la parte inferior de las ho--

jas, son causadas por un hongo que se conoce como f-lanileiavilstatrix 

BEPJ< y Br. 

En el INMECAFE se han evaluado 7 ditiocarbamatos, 10 cú-

pricos y 8 sistémicos. De estos productos, el m~s eficiente y

económico resultó ser Oxicloruro de cobre 50% polvo humecta--

ble, que es un compuesto inorganico cuya acción se debe al co

bre metálico, que se suspende en las gotas de agua y provoca -

la muerte de las uredosporas al momento de la germinación. 

BAYER (1983). La roya ocasiona intensa defoliación, por

Jo cual su ataque es determinante para la cosecha, tanto en el 

aAo del ataque como en los aue siguen. Su ataque es más grande 

en plantaciones a pleno sol, en regiones cálidas y lluviosas -

cualquier factor que vaya en contra del cafetal hará que aumen 

ten los daños ocasionados por la roya. 

AGRIOS (1986). Reporta que la roya del cafeto es causada

por un hongo (ranileiavastatrixiE<KetBr.), que es un organismo padsj_ 

to obligado, es decir, sólo afecta a la planta del cafeto, cr~ 

ciendo únicamente sobre los tejidos vivos de la hoja, l~s cua

les c~en, llegando a producir la defoliación total de la plan

ta. No causa daño directo al tallo, ramas, flores y frutos del 

can en sus terminales y con el tiempo, los árboles enfermos 
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pueden llegar ñ morir. 

FERNANDEZ (1987). La mayoría de las sales de cobre son in 

solubles en agua, los iones de cobre se liberan paulatinamente 

de dichas sales, son los que causan el efecto fungicida o fito 

tóxico. 

El efecto fungicida de las sales de cobre ocurre en ~1 mo 

merto en que los iones de cobre liberados son absorbidos por

las esporas de los hongos, generalmente debido a que estas pr~ 

ducen exudados que tienen gran afinidad de dichos iones. 

Los fungicidas cúpricos tienen mayor pe~sistencia sobre -

las plantas tratad8s que los fungicldas organices. 

Existe una teoría de qc~e el cobre -~ie;·¡f;:! ilovarlabl<2!.tE:',•~2-

una acción fungistática al causar desnaturalización de proteí

nas. El Cu reacciona con eniimas que contengan grupos sulfhi-

dricos reactivos. 

3.8 Fungicidas sistémicos 

Los fungicidas sistémicos son aquellos que tienen la pro

piedad de ser absorbidos por la planta y transportados a tra-

vés de la cutícula de las hojas, hasta los puntos de crecimien 

to. 

La mayoría de los fungicidas sistémicos son erradicantes, 

debido a que detienen el progreso de la infección. Su acción -

es realmente terapéutica. 

Algunos fungicidas sistémicos pueden ser aplicados al su! 

lo de donde son absorbidos lentamente por las ralees, dando 

una protección mAs prolongada. 



16 

FERNANDEZ (1987). Pueden brindar mejor función los fungi

cidas o protectores, debido a que te6ric6mente no requieren se 

cubra la totalidad de las partes de la planta afectada de una

enfermedad; adem~s. de permitir una protección más prolongada. 

3.8.1 TriAzoles 

Hasta el momento, este grupo esto compuesto por proouctos 

que han demostrado ser muy eficientes a dósis reducidas entre-

100 y 250 grs de i.a/ha. Tienen un especto de acción más aw--

plio que el del grupo de las fenilamidas y parece ser que no -

presentan un alto riesgo de desarrollo y resistencia como la -

he presentado el grupo citado. 

3.9 Antecedentes del fungicida SAN 619 F en café 

CHAVEZ C. (1987). Con aplicación semi comercial de fungi-

cialmente, en las dosis evaluadas en la prevención y erradica

ción de la roya del cafeto, cuando los indices sobrepBsen el -

10 o 20% de infección, y que basta con una o dos aplicacio-

nes para disminuir considerablemente la incidencia de la enfer 

medad de una plantación, donde eventualmente se ·podr~n reali-

zar aplicaciones con fungicidas cúpricos para disminuir los 

costos de producción y mantener la incidencia del patógeno a -

.un nivel óptimo, que complementado con buenas prácticas agrcn~ 

micas, se incrementan los rendimientos del cultivo. (Cu6dro Nº 

2). 



Cuadro 2 PORCENTAJE DE HOJAS DE CAFETO AFECTADAS CON ROYA 
(Hemileia vastatrix) PERALTA TURRIALBA 1987 

Epocas de Evaluación 

Tratamiento Oct. 28 Dic. 2 Ene. 5 Feb. 2 

í. Ti 1 t 250 ec 7.77 11.42 3.0 4.0 
2 ml/lt 

2. San 619 F 100 SL 24.6 9.85 1.80 0.10 
2 ml/lt 

3. Testigo 76.0 44.36 24.88 16.5 

1 7 

~10RA Y CHAVEZ (1989). Señalan que los fungicidas inscritos -

en Costa Rica para el combate de la roya del cafeto son tres;

conocidos como inhibidores de la bioslntesis del ergosterol. 

(IBE), muy promisorios con amplio espectro de acción y efica--

cia contra las uredósporas de Hemileia vastatrix. Dichos pro-

ductos están codificados c0m0 SAN 619 F 100 SL (Cyoroconazo-

le) de la Compañía Sandez, S.A.: el PP-523 5% SC (Hexaconazo-

~) de la Compañía ICI-Panamericana; y el DPX-16 6573 (Flusila 

zole) de la Compélñfa Oupont·. · 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 UbicBción del área de estudio 

Este trabajo se llevó a cabo en Tlapacoyan, ·Veracruz, con 

el agricultor coop~rante Raymundo Cardozo. La parcela consis-

tió en tres surcos de cinco árboles cada uno. Se usó un d1seno 

de bloques al azar con tres repeticiones y ocho tratamientos. 

La plantación se llevó a cabo en noviembre de 1987. Las -

variedades en este lote fueron Caturra y Mundo nove. El lote -

tenia una densidad de población de 2,000 árboles por hectáre~. 

habiendo una separación entre surcos de 2.5 mts y de 2.0 mts -

entre plantas. Se hicieron dos aplicaciones con intervalos de-

30 dias usando una mochila de motor tipo Robín RS03 con boqui

llas cónicas. Para ~al efecto, se usaron 367 lts de agua y la-

<' ;. ' ! e" r i ó n "":.•:.: he eh a fl:) r t' L l ~,_;e; y ' u <e 9 o [le r e 1 otro r il r 3 1n o--

jar bien el follaje. En cada caso se usó Sandovit al 0.05% co

mo adherente. A la hora de la aplicación el lote tenra de un 5 

a un 10% de infección. 

Los tratamientos ensayados fueron: 

Producto Dosis de i.a/ha 

TESTIGO 

ALTO ( S.A.N 619) 1 o 
ALTO (SAN 619} 15 

ALTO (SAN 619) 20 

ALTO ( S.A.N 61'9) 25 

ALTO (SAN 619) 30 



Producto 

ALTO 

OXICLORURO DE COBRE 
(Testigo regional) 

Dosis de i.a/ha 

40 

000 

4.2 Localización del §rea de estudio 

4.2.1 Ixtacuaco (Municipio de Tlapacoyan) 

1 9 

Se localiza a 150 msnm y con coordenadas de 20° latitud -

norte y 97°15' de longitud oeste. Tiene un promedio de 113 - -

dias lluviosos al año, con una precipitación de 1,748 mm. 

Su temperatura m§xima es de 31°C y la mlnima es de 18°C. 

El clima es cálido-tropical-h6medo (AW2 ) y su tcpograf[a

presenta una pendiente de 30 a 40; tiene un pH de 5.0 a 6.5 y-

su suelo cuenta con una textura arcillosa. 

4.3 Epoca de aplicación 

Las condiciones a la hora de ln aplicación fueron las si-

guientes: 

Primera Seaunda ·--·- ~--:-:. ____ 
FECHA DE APLICACION: 10/11/88 11/12/88 

HORA COmENZO-FIN: 10-16 hrs 09-15 hrs 

TEMPERATURA SUELO : 20°C 22°C 

TEMPERATURA AIRE: 21°C 16°C 

HUMEDAD RELATIVA : 62% 70% 

VIENTO: NADA NADA 
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Para determinar la eficacia de los productos se hicieron

cuatro evaluaciones (una antes de la aplicación para ver el 

porcentaje de infección) y tres después. Para los conteos se -

marcarón cuatro ramas de cada árbol en forma de cruz, se toma-

ron tres árboles centrales para cada tratamiento. 

Se hizo el conteo previo del total de las hojas, para ver 

al final si hubo defoliacJón o nac:~i~n~u de foliaje. 7am0i~n-

se tomaron hojas infectadas antes de 1~ aplicación y después -

de ella. Para determinar cierto efecto curativo, se tomó en 

cuenta el número de lesiones esporuladas antes y después de 

las aplicdciones. 

4.4 Datos técnicos de los productos que se usaron 

4.4.1 Cupravit 

Es un polvo humectable que por su finura l0gr2 excelente-

cubrimiento y adherencia a las partes del vegetal que se desea 

proteger como hojas, yemas, ramas y fruto$. evitando infeccio-

nes. 

Cupravit como preventivo al manifestarse los primeros s1n 

tomas de las enfermedades. Bajo clima favorable a los patóge--

nos, será necesario establecer un programa de aspersiones con-

Cupravit a intervalos adecuados a la severidad del problema. 

Con lluvias frecuentes se recomienda aumentar el número 

de tratamientos con Cupravit, reduciendo ligeramente la caneen 

Fungicida orgánico a bt~se de cobre. 



Nombre común: Oxicloruro de cobre. 

Fórmula: 3Cu (OH) 2C•! Cl 2 

Toxicología: Plaguicida categoría 3 (poco tóxico). 

No es tóxico a las abejas. 

4.4.2 ~yproconazol 

Características del Cyproconazol: 

Nombre químico: 

Fórmula estructural: 

Nombre común: 

Código de desarrollo: 

Presentaciones comerciales: 

Isómeros: 

Color: 

Olor: 

Estado físico: 

Punto de fusión: 

pH: 

Solubilidad en agu~: 

Presión de vapores: 

Estabilidad: 

- Termoestabilidad: 
- Hidroestabilidad: 

2- ( 4-c lorofeni l) -3-cyc loprop i l-
1-(1H-1-2,4-triazol-1-il)-butan-
2-ol. (IUPAC) 

Cl 

Cyproconazol 

SAN 619F 

ATEMI 100 LS, ALTO 100 LS 

4 isómeros en una rel~ción 1:1:1:1 

Incoloro 

Inodoro 

Sólido cristalino 

103-105°C 

Neutro 

140 + 4 ppm (22°C) 

2.6 x 10-7 Torr a 20°c 

Mayor de dos años 

Supera los dos años a 20°c 
Bajo condiciones ácidas, neutras~ 
básicas se estima una vida media a 

21 



- Fotoestabilidad: 
- Estabilidad en solventes 

orgánicos 
- Estabilidad en el suelo 
- Movilidad en el suelo 

temperatura ambiente superior a los 
4 años. 

Es estable 
Es estable a temperatura ambiente 

Vida media de aprox. 3 meses 
Muy baja 

22 
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Gr&fica 1 Epidemiologla de la Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix) en la 
reoión de Córdova, Ver. ejido Cacahuatal, Mpio. de Los Reyes,
VÚ. ( 1986) 



-:;-' DEfOLUCION '" 

lOO 

90 

so 

70 

f 
o O 

50 

40 

30 

20 

10 

fliE:5 ES. 

ESTABLECIMIENTO Y 

CRECIMIENTO LENTG 

1987 

1 
1 1\CELE!\A:)O 
1 
1 

Fuente: INMECAFE, Gerencia de Investigación de Jñlapa. 

1988 

·Gráfica 2 Epidemio1Jg!a de la Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix) en la 
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Ver-. (1986) 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Pérdida o ganancia de follaje 

Al analizar el parámetro total de las hojas, se pudo ver

que en el conteo previo no hubo diferencia estadística entre -

ellos (Cuadro Nº 3), por lo que nos da una idea de que el fo-

llaje del cultivo estaba uniforme. Al ver el conteo a los 30 -

días después de la aplicaicón, el análisis de varianza también 

nos señaló que aún no había diferencia entre ellos. Pero en el 

tercer conteo (hecho a los 55 días después de la seguncta apli-

caci6n), ya se empezó: nct2r diferencia entre 2~ 1 c~. Er -• ~· 

timo conteo (Cuadro Nº 4), 92 días después de la segunda apli

cación, también se encontró diferencia entre los tratamientos. 

Al analizar la separación de medias (Cuadro Nº 5), se viO que

no hubo diferencia estadística entre testigo, Oxicloruro y Al

to a 10, 15 y 20 grs de i.a/ha. Todas los tratamientos anteriQ 

res se encontraban diferentes estadísticamente a Alto 25, 30 y 

40 grs de i.a/ha. 

Al mostrar el cuadro Nº 6 ''por ciento de pérdida o ganan

cia de follaje", se pudo ver que el primer ano no manifiesta -

diferencias muy marcadas entre la defolia~iórl. En el misma ccJ 

dro se puede apreciar que la mayor defoliación fue para Alto a 

10 gr de i.a/ha, luego para el testigo. Continuo con Oxicloru

ro y muy cercano a él, estuvo Alto a 20 gr de i.a/ha. El resto 

de los tratamientos tuvieron ganancias en follaje. 
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5.2 Comparación y eficacia de los productos usados 

Al evaluar el parámetro de hojas infestadas se apreció 

que en el preconteo (Cuadro Nº 7), al correr el análisis de va 

rianza, la infección estaba uniforme, ya que no hubo diferen-

cia entre ellos. Tampoco se mostró diferencia en el conteo he-

el conteo hecho a los 55 d!as después de la segunda aplicación 

(Cuadro Nº 8),· ya se manifestó di(erencia estadístics entre 

los tratamientos: Al hacer la separación de medias (Cuadro Nº -

9), se determinó que Alto a 40 gr de i.a/ha fue mejor, pero no 

hubo diferencia estadística entre usar 15, 20, 25 y 30 gr de -

i.a/ha de Alto. Los tratamientos anteriores fueron diferentes

estadísticamente a testigo y Oxicloruro de cobre. 

Alto a 10 gr de i.a/ha se comportó sin diferencia estadís 

tica a Oxicloruro y testigo. 

En la última evaluacón (Cuc.drv ¡~1 10), en el AI'Ciiri, se ei:_ 

centró diferencia entre tratamientos; encontrando CeSi la mis

ma tendencia que en la evaluacón anterior. En la separación de 

medias (Cuadro Nº 11), se observó que no hubo diferencia para

Alto a 15, 20, 25, 30 y 40 gr de i.a/ha, ellos fueron los mejQ 

res. Oxicloruro se considera ligeramente abajo de ellos y lue

go Alto a 10 gr de i.a/hc;, sienc1o todos los tratamientos dife-

rentes al testigo. 

Al analizar el Cuadro Nº 12, se pudo ver que en el parám~ 

tro número de hojas infectadas sólo hubo incremente de infec-

ción en Oxicloruro de cobre y testigo. Todos los tratamientos

con Alto tuvieron disminución en la infección. 
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También se pudieron tomar las lesiones esporuladas, con -

el objeto de ver el efecto preventivo o curativo de !os trata

mientos. En el preconteo (Cuadro Nº 13), se apreció que las le 

sienes esporuladas eran uniformes en la parcela, ya que al co

rrer el ANDVA, éste no dió diferencia entre los tratamientos. 

La diferencia se marcó en la última evaluación (Cuadro Nº 14)

a los 92 dfas después de la segunda aplicación. En la separa-

ción de medias (Cuadro Nº 15), se observó que lo mejor fue pa

ra Alto a 40 gr de i.a/ha. Sin embargo, no hubo diferencia en

tre éste y Alto a 15, 20, 25 y 30 gr de i.a/ha. Oxicloruro de

cobre se mostró un poco más abajo que los tratamientos anteri~ 

res, pero sin diferencia significativa. Ta~poco ~~bo aitei~n-

cia estadística entre Oxicloruro de cobre, Alto a 10 gr de - -

i.a/ha y el testigo. 

Si comparamos las lecturas de número de pústulas en pre~

plicaci6n y a través de las evaluaciones después rle las aplic~ 

cienes, puede darse una idea clara del efecto curativo que tie 

nen los tratamientos. 

En el Cuadro Nº 16, se aprecia claramente que en el testl 

go, después de un preconteo, el número de pOstulas esporuladas 

estuvo creciendo, llegando a tener un 395% mas de infección al 

final del estudio en comparación con el preconteo. 

Para Alto a 10 gr de i.a/ha, se vi6 que en la primera 

aplicación no detuvo totalmente la infección, pero cuando me-

nos la mantuvo estática y finalmente logró una disminución del 

14%. 

En este cuadro se aprecia que Alto a partir de 15 gr de - · 
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i.a/ha inicia cierta acción curativa, ya que a partir de la 

primera e~aluación, el número de pústulas esporuladas va decre 

ciendo, llegando a tener al final una disminución del 35% de -

infección. Lo mismo se observa para los tratamientos de Alto a 

20 y 25 gr de i.a/ha. A partir de 30 gr de i.a/ha, la disminu

ción es mas drástica, teniendo la mejor eficacia el tratamien

to a 40 gr de i.a/ha. 

Oxicloruro de cobre, aunque al principio se comporta de -

manera similar a Alto a 10 gr de i~a/ha, en cuanto a queman-

tiene el control por un periodo de tiempo, al final de éste se 

ve que el número de pústulas esporuladas asciende notoriamen-

te, llegando a tenr un 74% más de infección al final del traba 

jo. 

En un primer año, la defolición no se manifestó muy marc~ 

da entre testigo, Oxicloruro de cobre y Alto a 20 gr de i.a/ha. 

5.3 Análisis del número de pústulas esporuladas 

En el análisis que se hizo para hojas infestadas, se de-

terminó que después de la segunda aplicación se empezaron a 

ver diferencias entre tratamientos. Alto no tuvo diferencia al 

usarse entre 15, 20, 25, 30 o 40 gr de i.a/ha, siendo todos 

ellos superiores a Oxicloruro de cobre a 1.0 kg de i.a/ha. Oxi 

cloruro se mostró similar a Alto a 10 gr de i.a/ha. 

Al comparar el número de hojas infestadas en el preconteo 

y después de las aplicaciones, se vió que sólo hubo incremento 

de infección en Oxicloruro de cobre y testigo. Todos los trata 

mientas con Alto tuvieron disminución e~ la Infección {Cuadra

Nº 12). 
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Al analizar el número de pústulas esporuladas, se pudo ve 

rificar q~e Oxicloruro a 1 .n k~/ha se ccmp~ra si~~!~r~c~~e : 

Alto a 10 gr de i.~/ha. También se pudo observar que Alto manl 

fiesta cierto efecto curativo a partir de 15 gr de i.a/ha. L~

diferencia se ve más marcad~ al utilizar 30 o 40 gr de i.a/~~. 

5.4 Análisis económico 

Me~iante el análisis económico se pudo determinar que Al

to hasta 25 gr de i.a/ha es económicamente competitivo con Oxi 

cloruro de cobre a 1.0 kg/ha. Sin emb8rgo, en la mayoría de 

los e as os , A 1 t o a 1 5-2 O g r d ~ i . a 1 ha es s i m~ ¡ rt r' y/ o su p..::;· a ti ; -

Oxicloruro de cobre, y en esas condiciones el tratamiento Alto 

a dosis de 20 gr de i.a/ha es un 19% más barato que aplicar 

Oxicloruro de cobre a 1.0 kg de i.a/ha. 
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Cuadro 3 A.NALISIS DE VARIANZA DEL PRECONTEO PARA TOTAL DE HOJAS 

No fue necesaria ninguna transformación 
GL SC CM Fe F.t 

.05 .01 
-------·· ------·- --- -·-~-- -----

TRATIIJ~I EN TOS 7 311,150.62 4,878.66 2.04 NS 2.76 4.28 

REPETI C 1 ONES 2 21,230.08 10,660.04 4J5 + 3.74 6.51 

ERROR 14 33,559.25 2,397.09 

TOTAL 23 89,029.96 

N.S. = No hay significancia al 1% 

+ = Signifi~?.:.ci3 e! 5% 
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Cuadro 4 ANALISIS DE VARIANZA DEL ULTIMO CONTEO 92 OIAS DESPUES DE LA 
SEGUNDA IIPLICACION PARA EL PARAMETRO TOTAL DE HOJAS 

No fue necesaria ninguna transformación 
GL SC CM Fe 

TR.i\TAMIHJTOS 7 62,065.96 8,866.57 3.06 + 

REPETICIONES 2 113,676.58 21,538.29 7.54 ++ 

ERROR 14 40,531.42 2,895.10 

TOTAL 23 146,273.96 

+ = Slgnlficancia al 1% 

++ = .dltamente significativo 5% 

- ... r. ~ 
.05 .01 

2.76 4.28 

3.74 6.o1 
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Cuadro 5 SEPARACIOf'J DE x DEL TERCER CONTEO TOTAL DE HOJ.I'IS 

Tratamientos Dosis Gr de I.A/Ha 

ALTO 10 190 A 

ALTO 20 203 AB 

ALTO 15 210 AB 

TESTIGO 233 AC 

OXICLORURO DE COBRE 1,000 247 AC 

ALTO 25 306 BC 

ALTO 30 316 e 

ÁLTO 40 325 e 



Cuadro 6 PORCENTAJE DE PERDIDA O GANANCIA DEL FOLLAJE 

Trata,mientos 

TESTIGO 

.ALTO 

ALTO 

ll.LTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

OXICLORURO DE COBRE 

Dosis Gr 
I .A./Ha 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

000 

Preconteo 
Total de 
Hojas 

776 

686 

583 

630 

805 

924 

848 

783 

X del Total 
de Hojas en 
2a Evaluac. 

732 

623 

605 

618 

860 

934 

936 

760 

33 

% de 
Pérdida o 
Ganancia 

- 6 

- 9 

+ 3 

- 2 

+ 7 

+ 

+ iO 

- 3 
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Cuadro 7 tt¡UESTRA. DEL 1\.NDVA DEL PRECONTEO PARA EL PARAMETRO NUMERO DE 

HOJAS INFESTADAS 

La transfornacíón fue logarítmica 
GL <·r :-s l.:.... 

.05 .01 

TRATAMIENTOS 7 0.63 0.09 0.78 NS 2.76 4.28 

REPETICIONES 2 0.12 0.06 0.52 3.74 6.51 

ERROR 14 1.60 o. 11 

TOTAL 23 2.34 

N.S. - No hey significancia al 1% 



Cuadro 8 MUESTRA DEL ANDVA PARA EL CONTROL DE NUMERO DE HOJAS 
INFESTADAS HECHO A LOS 55 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA 

APLICACION 

No necesitó ninguna transformación 
GL SC CM Fe F.t 

35 

.05 .01 

TRATAMIENTOS 7 15,186.67 2,169.52 5.74 ++ 2.76 4.28 

REPETICIONES 2 9.08 4.54 0.01 '3.74 6.51 

ERROR 14 5,295.58 378.26 

TOTAL 23 20,491.33 

++ = Altamente significativo al 1% 



Cuodro 9 SEPI\.RACIONES DE MEDIAS PARA EL CONTEO NUMERO DE HOJ.AS 
INFESTADAS HECHO A LOS 55 OlAS DESPUES DE LA SEGUNDA 
.APLICACION 

Tratamientos Dosis Gr I .UH-:: X 

ALTO 40 14 A 

ALTO 20 18 AB 

ALTO 15 18 AB 

ALTO 25 20 1\8 

ALTO 30 27 AB 

ALTO 10 ')? ~e 

OXICLORURO DE COBRE 1,000 68 e 

TESTIGO 84 e 
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Cuadro 10 MUESTRA DEL .L\NDVA P1\RA EL CONTROL HECHO A LOS 92 DIAS 
DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION 

La transformación fue logarítmica 
GL se CM Fe r.t 

37 

.05 .01 

TRATAMIENTOS 7 2.18 0.31 7.82 ++ 2.76 4.28 

REPETICIONES 2 0.01 0.01 0.14 3.74 6 51 

ERROR 14 0.56 0.04 

TOTAL 23 2.75 

++ = Altamente significativo al 1% 



Cuadro 11 SEPARACION DE MEDIAS P.ARA EL CONTEO HECHO A LOS 92 DIAS 
DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION 

- T~.ata':lieí1tos Dc~i s C~"' I. A/Hv. 

ALTO 4o 7 A 

ALTO 25 7 A 

ft.LTO 30 ,, AB 

ALTO 20 14 AC 

ALTO 15 14 AC 

OXICLORURO OE COBRE 2CI BC 

ALTO 10 35 e 

TESTIGO 65 D 

38 
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Cuadro 12 MUESTRA DEL INCREMENTO O LA DISMINUCION DE LA INFECCION DE 
LA ROYA 

x de Nº de hojas infectadas % alr.l2rrto o 
DJsis Gr % Infección p:Jr tratamiento disminución 

Tratamientos I.NHa Inicial inferior 
Preconteo 3a Evaluac. 

92 días des 
pués de la-
2a apl icac. 

TESTIGO ( 9) 72 194 + 169 

ALTO 10 (18) 126 105 - 17 

ALTO 15 (10) 57 42 - 26 

ALTO 20 (10) 64 42 - 34 

ALTO 25 ( 4) 31 20 - 35 

ALTO 30 ( 5) 50 33 - 34 

ALTO 40 ( 5} 43 22 - 49 

OX 1 CLffiURO DE CffiRE 1,000 ( 7) 54 85 + 57 
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Cuadro 13 ' MUESTRA DEL ANDVA DE LESIONES ESPORULADAS EN EL PRECONTEO 

La transformación fue lcgaritmica 
,.,. se ~ .. Fe F. t: ·lO.. \,.ol'. 

.05 .01 

TR/H At~ I ENTOS 7 0.96 0.14 0.47 NS 2.76 4.28 

REPETICIONES 2 0.24 0.12 0.11.1 3.74 6.51 

ERROR 14 4.05 0.29 

TOTAL 23 5.25 

NS = No hay significancia al 1% 
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Cuadro 14 MUESTRA DEL ANDVA DE LESIONES ESPORULADAS EN EL ULTIMO CONTEO 
92 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION 

La transformación fue logarítmica 
GL se CM Fe F.t 

.05 .01 

TRATAMIENTOS 7 4.70 0.67 3.12 + 2.76 4.28 

REPETICIONES 2 0.09 0.05 0.21 3.74 6.51 

ERROR 14 3.01. 0.22 

TOTAL 23 7.80 

+ = Hay significancia al 1% 



Cuadro 15 SEPARA.CION DE MEDIAS DE LA EVALUACION HECHA A LOS 92 DIAS 
DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION 

Tratamientos Dosis G:· d2 I.Aida X 

ALTO 40 7 A 

JILTO 30 11 AB 

ALTO 25 12 AB 

ALTO 15 25 AB 

!I.LTO 20 54 AB 

OXICLORURO DE COBRE 1,000 55 AC 

ALTO 10 81 BC 

TESTIGO 172 e 

42 
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Cuadro 16 MUESTRA DEL INCREMENTO O DISMINUCION DE PUSTULAS 
ESPORULADAS PARA DETERMINAR EL EFECTO CURATIVO 

Nº de Pústulas Esporuladas 
Dosis Gr Preaplicación Evaluación % de 

Tratamientos I.A/Ha Prim. Ult. Infección 

TESTIGO 104 117 515 + 395 
ALTO 10 280 300 242 - 14 
ALTO 15 116 113 75 - 35 
ALTO 20 245 240 161 - 34 
ALTO 25 53 49 37 - 30 
ALTO 30 54 44 32 - 41 
ALTO 40 66 60 20 - 70 
OXICLORURO DE COBRE 1000 95 105 166 + 76 

ANALISIS ECONOMICO 

Dosis Gr $ Equivalente a $ 
Tratnmientos I.NHa Kg o Lt Dosis M:/Ha Gr/Lt Tratamiento 

OXICLORUffi DE COBRE íOOO 8,592 2.0 Kg (6.60 Gr/Lt) 17,184 
ALTO 10 28,000 0.250 Kg (0.00 Gr/Lt) 7,000 
ALTO 15 28,000 0.375 Kg ( 1.25 Cc/Lt ) 10,5v"' 
1\L.TO 20 28,000 0.500 Lt (1.65 Cc/Lt) . 14,0CO 

ALTO 25 28,000 ) .625 Lt (2.05 Cc/Lt) 17,500 
ALTO 30 28,000 0.750 Lt (2.33 Cc/Lt) 21,0C0 
ALTO 40 28,000 1.000 Lt (3.30 Cc/Lt) 28,000 

+ = Presentación de ALTO 1 Lt, con 40 gr c!e i.a./ha 
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VI. CONCLUSIONES 

Alto manifestó un efecto curativo desde 15 gr de i.a/ha. 

Aplicando Alto como tratamiento preventivo, no tiene dife 

rencia al usarlo a 15, 20, 25, 30 o 40 gr de i.a/ha. 

Oxicloruro de cobre a 1.0 kg de i.a/ha es semeJante en-

eficacia a Alto (SAN 619), en dosis de dosis de 10 gr de 

i.a/ha. 

Alto a dosis de 15-20 gr de i.a/ha, brinda un ahorro del-

38% a 19% mas económico que el usai 1.0 kg de i.a/ha de Oxiclo 

ruro de cobre. 

Se ~vede afirmar que Alto a dosis de 15-20 gr de i.a/ha -

representa una relevante alternativa para el control de la ro

ya en el cultivo del café, como tratamiento preventivo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se puede ~ecomendar ALTO (Cyproconazole) como preventivo

de la roya del cafeto, ya que presentó mayor eficiencia y eco

nomía en comparación con Oxicloruro de cobre. 

También se recomienda, ya que es un producto quimico que

tiene la capacidad de ser un triazol sistémico y la ventaja 

que presentan estos productos es que, no es necesario a través 

de los tejidos vivos de la planta, los cuales los transportan

a través de la cutícula hasta los puntos de crecimiento y el -

Oxicloruro por ser de. contacto, unicamente controla donde cu-

bre; y otra ventaja de ALTO sobre Oxicloruro de cobre es que,

el primero es residual, perdurando mayor tiempo en las hojas

donde se aplicó y respecto a estabilidad en el suelo, tiene 

una vida promedio de tres meses. 

Otra comparación fue que los resultados en el campo fue~

ron altamente significativos cuando se calificaron y se hicie

ron las evaluaciones correspondientes, en los tratamientos las 

plantas presentaron a simple vista un aspecto más sano y fron

doso comparado con Oxicloruro de cobre, y ésto estimula y con

vence en gran parte al agricultor a utilizar productos qufmi-

cos que protejan y mantengan libres y sanos de la roya a los -

cafetales, evitando la merma en la producción, beneficiándose

económicamente. 

Otra recomendación que se hace es la siguiente: mantener

un scmbreado adecuado, libre de malezas hospederas, tener un -

control de aspersiones y realizar podas, al realizar estos tra 
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bajos los ataques de las plagas y enfermedades seran menos se

veras en comparación con los cafetales que no se les brinda un 

oportuno y adecuado cuidado. 
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