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I. INTRODUCCION 

Actualmente México, País predominantemente agrícola, se 

enfrenta al grave problema que implica el crecimiento acele

rado de la población, y si consideramos que aunado a este fe 

nómeno aumenta la demanda de alimentos basicos, es de vital

importancia que las personas responsables de la producción -

de alimentos tomen conciencia de los factores que afectan el 

desarrollo óptimo de nuestros cultivos. Se han identificado

a los insectos, enfermedades y malas hierbas, como los prin

cipales factores que reducen los rendimientos. 

La producción de maíz en México, a menudo se ve mermada 

por diversas causas, entre las cuales se mencionan las male

zas. Dentro de este grupo, el chayotillo (Sicyosspp.), se ha 

tornado como uno de los problemas más graves en el área cen

tral del País (Tlaxcala, Edo. de México, Querétaro, Guanajui 

to y Jalisco), con más de 2 millones de hectáreas sembradas

de este cereal. Las características trepadoras y las genera

ciones alternadas, le hacen ser la maleza más agresiva del -

maíz, ya que puede provocar graves daAos desde el inicio del 

cultivo o al final del mismo. Cabe mencionar, que actualmen

te en el campo, el control de esta maleza es muy errático. A 

partir de la salida del 2, 4, 5-T del mercado, producto de -

uso común en trigo y maíz, y con el cual se solucionaba per

fectamente el problema de malezas de hoja ancha, se han ensa 

yado una serie de productos, tales como: Banvel, Tordon, Br~ 

minal, etc., observando resultados contradictorios. Así tene 
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mos excelentes comentarios y resultados en areas como Ameca,

Y otros no tan buenos, en las areas de los Altos de Jalisco,

Tapalpa, etc. 

Sin lugar a dudas, la importancia de esta maleza es cada 

vez mayor, existen reportes que en el estado de Jalisco 50,000 

Has. de maíz se ven grandemente dañadas por chayotillo. 

El objetivo del presente proyecto en principio, fue eva

luar en Ameca, Jal. los herbicidas hormonales existentes en

el mercado (Banvel y Tordon), y dos productos del mismo tipo

en su fase experimental (Lontrel, Starane), bajo condiciones

de dos etapas de crecimiento del chayotillo. 

La segunda parte se realizó en Tapalpa, Jal., y los tra

tamientos fueron determinados en base a los resultados obteni 

dos en la primera fase del trabajo. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

Baker (1974), indica que la maleza arvenses o malas hiei 

bas son especies ecológicamente vinculadas al disturbio que -

el hombre propicia y qu~ se manifiesta al máximo en la agri-

cultura. Para permanecer en los sistemas de disturbio, prese~ 

tan caracterísitcas que cada una expresa en mayor o menor gr~ 

do, como son: requerimientos de germinación que se cumplen en 

muchos ambientes, germinación discontínua, gran longevidad de 

semillas, rápido desarrollo y precocidad. 

~gundis (1984), enfatiza la importancia de la maleza en

la actividad agrícola, principalmente por los daños que oca-

siona al cultivo y que llegan a reflejarse en el rendimiento. 

Asimismo, disminuyen la calidad de los productos, aumentan el

costo de operación de la siembra y cosecha y sirven como hos

pederos de insectos y patógenos. Finalmente, pueden ocasionar 

otros efectos negativos al hombre como alergias o molestias -

por las espinas o pelos urticantes. 

la reducción en el rendimiento en los cultivos, se debe

principalmente a la competencia que se establece entre éstos

Y la maleza por agua, luz y nutrientes, principalmente, según 

lo indica este mismo autor. Agrega además, que algunas espe-

cies de maleza exudan substancias fitotóxicas que afectan el

desarrollo del cultivo, en lo que se llama alelopatía. 

Es posible que las prácticas de ·desmalezado manual o me

cánico no siempre se ajustan a la etapa crítica en el ciclo -
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del cultivo; durante la cual las malezas causan reducción si~ 

nificativa en la producción. (Nieto 1970, citado Tasistro E.

T. al 1981). 

Los daños que la maleza ejerce a los cultivos se pueden

dividir en daños directos, ocasionados por competencia, prin

cipalmente en las épocas tempranas de su crecimiento y los -

daños indirectos, ocasionados por algunas especies de hierbas 

que aparecen en épocas avanzadas del cultivo y que dificultan 

las operaciones de cosecha. (Agundis, 1976). 

Chisaka (1977), señaló los factores asociados con lama

leza involucrados en esta competencia: la especie o especies

involucradas, la den~idad de población, la distribución en el 

terreno y la duración de la competencia. También podríamos 

agregar la época de la competencia. Entre los factores asoci~ 

dos al cultivo, el mismo autor menciona: la variedad, el esp~ 

ciamiento y arreglo topológico y el ciclo biológico. Todos e~ 

tos factores interactúan con las condiciones edáficas y climi 

ticas, para definir el grado de competencia, y con ello, el

daño al cultivo. 

Zepeda (1988), menciona que aunque no se ha evaluado el

período crítico de competencia entre el maíz y el chayotillo

(S. deppei), éste es indudablemente mayor que para otras especies 

anuales de crecimiento determinado. El hecho de que aún pobl~ 

clones tardías de esta especie, exhiban una agresividad tal -

que causan una disminución del rendimiento de grano de maíz,

aunado al aumento de tiempo empleado en la cosecha de dicho -
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cereal y las molestias físicas que su presencia causa al co

sechador, hace de esta especie una arvense muy indeseable, y 

por Jo tanto, su proliferación e invasión a nuevas areas re

presenta un peligro, por lo que debe evitarse. 

Zepeda (1988), dice que el chayotillo es el nombre co-

mún con el que se conoce a ciertas malas hierbas o maleza de 

la familia cucurbitaceae, que ocurren en algunas regiones de 

los Estados de la parte central de México. Su nombre se debe 

a que presentan ciertas características asociadas con el cha 

yate (Sechi~ffiule), como son su crecimiento indeterminado tre

pador y el tipo de hoja típico de las cucurbitáceas. El cha

yotillo involucra al menos tres géneros y varias especies: -

Sechiopsis spp., Echinc¡;e¡:cn I!Uitiflorus, Sicyos microphyla, S. laciniata y S. dep¡;€i. 

S.laciniata, en Jalisco, con poblaciones naturales no eva-

luadas de esta especie que emergieron 20 días después del 

maíz, se redujo el rendimiento de grano en 98% y produjo un

acame total que dificultó enormemente la cosecha. (Zepeda, -

1985). 

Zepeda (1988) dice que el chayotillo aún a bajas densi

dades es indeseable, tanto por las molestias que causan las

cerdas espinosas que se adhieren al cuerpo de los cosechado

res, como por el tiempo, estadísticamente mayor que se requi 

rió para la operación de cosechar con respecto al testigo 

sin chayotillo. 

Debido a estas molestias, la cosecha tiene que realizar 

se solamente en las primeras horas de la mañana cuando hay -
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humedad en el ambiente y en las plantas, y el viento no es -

muy fuerte. Debido a que posteriormente, por la baja en hume 

dad, es más probable que las cerdas se desprendan de los fru 

tos. En cualquier caso, en muchas ocasiones los cosechadores 

se niegan a realizar esta labor en parcelas infestadas con -

esta maleza. 

El interés por el control químico de las malezas fue es 

timulado por primera vez en 1896, debido al descubrimiento -

de que un rociado de caldo bordelés en la vid para control -

de mildiu velloso de la misma, proporcionaba también la con

tención de algunas plantas nocivas. (Plantas nocivas, vol. 2 

N.A.S. pag.167). 

Robles y Sánchez (1975), informan que en cada región 

prevalecen diferentes malezas, lo que implica la necesidad

de investigar el herbicida y la dosificación más eficaz en

cada caso, puesto que la selectividad de los herbicidas será 

de acuerdo al tipo de maleza. También menciona que un herbi

cida debe de ser tan selectivo que no dañe en ninguna forma

a la especie cultivada, en este caso, el maíz. Por lo tanto,

de acuerdo con las condiciones ecológicas, edáficas y al ti

po de malezas, deberá de realizarse un estudio para que a nl 

ve! experimental se pueda determinar el herbicida más eficaz 

y económico. 

Aunque los herbicidas se pueden utilizar en lugar de la 

labranza, casi siempre se emplean junto con ella y con otras 

prácticas agronómicas. Le elección de la mejor combinación -
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específica, varía de acuerdo con los factores agronómicos, -

ecológicos y económicos. El costo del uso de herbicidas no -

tiene que rebasar el valor ganado y los resultados han de 

ser reproductibles. (Plantas nocivas, vol. 2, N.A.S. pag. 

169) o 

Al realizar el control químico de las malezas en post-

emergencia, se observa que la cantidad de producto absorvido 

por la planta está en relación con el herbicida utilizado,

dósis, tipo de planta, estado de desarrollo, parte de la -

planta en donde se aplica, las condiciones del ambiente y 

del equipo de aplicación que se utilice. Así se tiene que 

las mayores penetraciones a la planta, se logran con las si

guientes condiciones: hojas jovenes, temperaturas moderada-

mente altas, exposición a la luz y alta humedad relativa en

el aire. (Van Der Mersch, 1~83). 

En lo que respecta al efecto del herbicida sobre las ma 

lezas, Velázquez et al (1985), observó que al aumentar el ta 

maño de la maleza disminuye el grado de control, lo que hace 

necesario que las aplicaciones se realicen en malezas más p~ 

queñas. 

Muñóz J. (1985), en evaluación de herbicidas para el 

control de chayoti llo (Sicyos spp.) en la región de Ameca concl~ 

yó que Tardan 101, Tardan 472 y Banvel (herbicidas hormona-

les), a dosis de 1.5 y 1.C· ;_~':;.i'tc., respectivamente, contr2_ 

lan (Sicyos angulatus), cuando su guía tiene entre 25 y 80 cm. y -

que adicionando 0.75 kg.i.a. de Atrazina por hectárea a es--
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tos tratamientos sólo les aumentó el efecto inicial, Mas al -

final, la muerte fue observada en todos los tratamientos (con 

o sin Atrazina) 15 días después de la aplicación. El mismo au 

tor reporta en aplicaciones con longitud de guía entre 1.0 y-

1.5 mts, ~ue la planta tardó 25 días en ser controlada total

mente (muerte), e igualmente al agregar Atrazina sólo acelera 

ba el efecto inicial. 

~- Tsuzuki et al, después de haber realizado un ensayo

en el Mpio. de Paracho, observaron que el 2, 4-D no proveyó -

un control satisfactorio en ninguna dosis, en tanto que Dicam 

ba mantuvo un excelente control hasta 45 días después de la -

aplicación. 

Alemán y Nieto (1971) y Chanes (1971), indicaron que el-

chayotillo (citado como S. angulatus), es resistente al herbici-

da 2, 4-D, características que comparte con S.laciniata (Zepeda, 

1 9 8 5 ) y S. angulatus ( S 1 i fe e t a 1, 1 9 6 2 ) . En esta ú 1 t i m a es pe e i e , 

Slife et al (1962) encontraron que dicho herbicida es poco mó 

vil y es convertido en dos metabolitos sin actividad. Para re 

solver este problema de control químico, se evaluaron otros-

herbicidas. Así, en 1971, los dos primeros autores consignan

que con aplicaciones postemergentes de Atrazina más 2, 4-D y

aceite en maíz, lograron controles satisfactorios del S. ~~la

tus. Más recientemente, González (1985) en Triticale, determi

nó que aplicaciones postemergentes de Bromoxinil y Bromofeno-

xin aplicados diez días después de la emergencia de la male--

za, controlaba satisfactoriamente a Sicyos spp. 

En S.laciniata, Zepeda (1985) menciona buen control en maíz, 
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con aplicaciones postemergentes de Atrazina sola y Atrazina

más Dicamba. De la misma manera, en ese mismo cultivo para 

S. angulatus en los Estados Unidos de América, también indican 

controles aceptables con aplicaciones preemergentes y post--

emergentes de Atrazina (Webb y Johnston, 1981; Creswell et -

al, 1982; Kurtz, 1982). 

~íos et al, observaron en un ensayo efectuado en Tlaxca

la, utilizando Dicamba y 2, 4-D que los tratamientos destaca

dos fueron en donde se empleó Dicamba y mezclas con el mismo

producto, teniendo un excelente control de chayotillo. 

Con el objeto de evaluar la eficiencia del herbicida, 

(Dicamba + Atrazina), Jerónimo, O. I. y Flores, M. L. (1986), 

estableció un experimento en los llanos Michoacán, en un -

diseño de bloques al azar, usando dosis de 2, 3 y 4 lts/ha en 

comparación con mezcla de tanque y con Dicamba y Atrazina so

l os. 

Los resultados nos indican que no hubo gran diferencia -

de Dicamba + Atrazina formulada o en mezcla de tanque, sin e~ 

bargo, si se observa un gran sinergismo entre estos dos pro-

ductos en comparación con el uso de ellos por separado, razón 

por la cual tenemos una buena alternativa para control del co~ 

piejo de hoja ancha en aplicaciones postemergentes en el cul

tivo del maíz. 

Rangel Frausto J. G. (1982), realizaron un ensayo para

el control de chayotillo (SicyosmicrophilaL.) utilizando los herbi

cidas que a continuación se mencionan: 2,4-D Amina (1.5, 2 y-
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3 lt/ha de M. C.), 2,4-0 Ester (2 lt/ha de M.C.), Atrazina 

(3 lt/ha M. C.), 2,4-0 + Atrazina (3 + 3 lt/ha M. C.). Las 

pruebas se hicieron en la Col. Tlalpan, Tlax., con suelo arci 

!loso limoso. No se utilizó ningún diseño experimental, sino

que se seleccionaron bandas de 0.80 mts. de ancho y 7 mts. de 

largo. 

Se realizaron 3 repeticiones. Las aplicaciones se hicie

ron cuando el maíz estaba en la etapa de emergencia de la es

piga y la maleza en la etapa de floración, teniendo una altu

ra de 0.60 mts. 

Se hicieron 4 evaluaciones después de la aplicación, ob

servándose que en la primera no se manifestó una diferencia -

significativa, sin embargo, a partir de la segunda evaluación 

el efecto de Atrazina sola o mezclada con 2,4-0 Ester fue su

perior al 2,4-0 Amina. 

El 2,4-0 sólo afecta ligeramente el follaje, causándole

arrugamiento y amarillamiento sin llegar a afectar totalmente 

la planta. 

Al momento de la madurez fisiológica del maíz, las pare~ 

las tratadas con Atrazina o con mezclas de 2,4-0 Ester, esta

ban limpias y ningún problema para cosechar se presentó. 

Ortiz, V. L. M. (1986) en Zacatlán, Pue., estableció un

diseño de bloques al azar con tres repeticiones, con el fin -

de evaluar los siguientes tratamientos: Oicamba 11.45 + Atra

zina 22.23 en dosis de 3 y 4 lt/ha de M. C., Oicamba 480 en -

dosis de 0.5, 0.75 y 1 .O lt/ha de M.C., Oicamba + Atrazina 50 

J 
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en dosis de 0.5 + 1.0 y 0.75 + 1.5 de M.C. y un testigo sin

tratar, realizándose las aplicaciones en postemergencia tar-

día. 

Se concluyó de este trabajo, que el control más eficaz -

se obtuvo con Dicamba 480 11.45 + Atrazina 22.23 (Marvel) des 

de 3 lt/ha y Dícamba 480 + Atrazina 50 en dosis de 0.75 + 1.5 

lt/ha, con un residuo mayor a los 72 días, observando que el

Dícamba 480 es débil, en el control de nabo blanco y camelina 

ceas. 
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III. BIOLOGIA Y DESCRIPCION BOTANICA 

Sicyos L. ( Fa m. e u e u r bit a e e as ) . 

Son hierbas anuales o posiblemente perennes de vida corta, 

monoicas; tallos trepadores o rastreros, estriados, ramifica--

dos, glabros, pubescentes o glandular-pubescentes; hojas sési-

les o pecioladas, limbo membranaceo, 5-7 lobado o anguloso; za~ 

cilios 2-5 fidos; inflorescencia masculina en racimos simples o 

corimbos; flor masculina pequeña, cáliz subrotáceo, penta partl 

do, sépalos córneos, lineares, corola campanulada o subrotácea, 

segmentos triangular-ovalados, estambres 3, ocasionalmente 2 o-

5, filamentos unidos en una columna central, anteras formando

una cabezuela más o menos globosa; inflorescencia femenina capl 

tada con un largo pedúnculo, naciendo de la misma axila que la

masculina; flor femenina similar a la masculina, ovario ovoide

o fusiforme, unilocular, con un sólo óvulo, estilo uno, estig-

mas 3, ligeramente dilatados; fruto ovoide o triangular-ovoide, 

liso o con cerdas caducas, glabro o velloso, en ocasiones hispl 

dula y ligeramente tuberculado, indehiscente, semilla una. 

Género de América, Australia y Oceanía, con aproximadamen

te 15 especies, distribuidas en regiones tropicales, templadas

Y frías. En algunas regiones de México se han identificado ple

namente cuatro especies, las cuales se mencionan: Sicyos angulatus,

Sicyos laciniata, Sicyos microphila, Sicyos parvifolia ~iilld. 

En este trabajo citaremos sólo a dos, ya que fueron las es 

pecies con las cuales trabajamosy para su descripción tuvimos la 

valiosa colaboración de la Mtra. Puga (Directora del Instituto-
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de Botánica de la U. de G.), quien al observar y anal izar dete

nidamente las plantas herborizadas que le mostramos, determinó 

que l a s es pe e i es e o n l a s que es tu v i m os t raba j ando son : Sicyos an

gulatus y Sicyos microphyla, describiendo a continuación sus caracterí s 

ticas taxonómicas y botánicas: 

Sicyos angulata Linn. 11 eh a y o ti ll o 11 
, p l anta he r b á e e a , trepad ora, -

provista de zarcillos, áspera en toda su superficie. Hojas pal 

matilobuladas, provistas de 3-5 lóbulos obtusos. Inflorescen-

cias axilares; las flores femeninas agrupadas en el extremo de 

un escapo que mide unos 2 cm; las masculinas en racimos largos 

de 18-25 cm, fruto cardoso al principio, liso cuando madura, -

con una semilla aovada. Florece de julio a septiembre. Se en-

contró en Ameca, Jal. 

Sicyos microphi la H.B.K. 11 eh a y o t i l l o 11 
, h i e r b a trepad ora , e o n l as -

hojas palmatilobuladas, crenado-aserradas, que miden 7-8 cm.de 

largo. Inflorescencias axilares. Las flores femeninas agrupa-

das en el extremo de pedúnculos de 1.5 cm.; las masculinas en

racimos de 17-25 cm. de largo. Frutitos espinosos, de unos 5-

mm., florece en septiembre y se encuentra en lugares fríos co

mo Tapalpa y los Altos de Jalisco. 
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IV. HISTORIA DE LOS HERBICIDAS HORMONALES 

Los acidos fenoxialifaticos y sus derivados abarcan un 

grupo importante de herbicidas orgánicos muy interesante, debl 

do a su selectividad y sobresaliente capacidad para traslocar

se dentro de las plantas. Este grupo de compuestos químicos 

que incluye el 2,4-D, propició gran parte del impulso que hubo 

en los años cuarentas, en lo referente al control de plantas -

nocivas. El ácido 2,4-0 y sus sales, Esteres y Aminas son muy

tóxicos para una gran diversidad de plantas. En general, las-

gramíneas son más tolerantes a estos herbicidas que las plan--

tas dicotiledoneas. 

La investigación sobre este tipo de herbicidas data de la 

Segunda Guerra Mundial, debido a lo cual los resultados se man 

tuvieron en estricto secreto. El primer trabajo escrito fue 

elaborado en 1941, en el que se hace referencia a la síntesis-

del 2,4-D. 

Posteriormente, en la Universidad de Chicago, se describe 

·la utilidad del 2,4-D como herbicida. Años más tarde, se com--

prueba la acción herbicida del 2,4-0 y del 2,4,5-T sobre la co 

rrehuela. 

En lo que se refiere a los herbicidas derivados del Acido 

Benzoico, se tienen reportes que dicho ácido sustituído puede

ser un regulador de crecimiento. 

De igual forma, se han evaluado las propiedades herbici--

das del 2,3,6-T.B.A. en estaciones experimentales, tanto de In 

1 

1 

..J 
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glaterra como de los Estados Unidos de América. 

En general, los ácidos benzoicos son relativamente fuer-

tes, y por lo tanto, forman sales no sólo invitro, sino también

en las plantas y en el suelo. 

Estas sales son relativamente solubles en agua, o al me-

nos, lo son más que las sales de los ácidos fenoxiacéticos que 

con calcio, hierro y magnesio, forman sales insolubles en el -

agua. Estas sustancias son reguladores del crecimiento, pero -

se desconoce su modo de acción. 

Se han realizado algunos estudios del metabolismo del Di

camba (Acido 2-Metoxi-3, 6 Diclorobenzoico) y se ha determina

do que cuando lo metabolizan plantas resistentes, el Dicamba

da un ácido (Hidroxi-2Metoxi-3,6 Oiclorobenzoico). Al parecer, 

este agente qufmico tiene poca actividad herbicida. Por el co~ 

trario, el Amiben (Acido 3-Amino-2,5 Diclorobenzoico), se con

juga con un péptido o una protefna, y en su mayor parte queda

inmovilizado dentro de la planta. Este último conjugado es des 

compuesto por ácidos o bases, para que resulte el compuesto 

primario. 

Los herbicidas del Acido Benzoico se utilizan, sobre to-

do, para aplicaciones en el suelo contra semillas en germina-

ción y plántulas. Sin embargo, su capacidad para traslocarse,

le permite ampliar su utilidad para combatir determinadas pla~ 

tas nocivas en postemergencía. 

Refiriéndonos ahora a los herbicidas que se derivan del 

Acido Picolinico, mencionaremos que son productos relativamen-
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te fuertes, son también quizá los m¿s activos agentes químicos 

sistémicos reguladores del crecimiento; actúan eficazmente con 

tra una gran variedad de plantas y tienen una persistencia muy 

marcada en el suelo. Aunque, hasta cierto punto, las plantas -

metabolizan al principal representante del Acido Picolinico 

(Picloram). No parece que este metabolismo sea con mucha inten 

si dad. 

En general, los herbicidas hormonales, son aquellos cuya

acción es muy parecida a la del Acido Indol-3-Acético (AIA), 

el cual es un regulador natural del crecimiento vegetal. 

Todos los compuestos que pertenecen a este grupo tienen -

un mecanismo de acción similar, aún cuando éste no haya sido -

plenamente dilucidado. 

Los herbicidas hormonales actúan por contacto y trasloca

ción, destruyendo hierbas anuales y perennes, son selectivos -

contra muchas malezas de hoja ancha, por lo que tienen gran 

aplicación en cultivos de cereales y gramíneas. Si se aplican

al suelo son absorvidos por las raíces de plántulas jovenes, -

causando su destrucción. En general, tienen baja toxicidad pa

ra el hombre y animales. 

Estos herbicidas circulan en el interior de la planta y -

en los tratamientos, no es necesario que se cubra totalmente 

las malezas, ya que con algunas gotas se llegan a destruir en

forma eficiente. 

Las manifestaciones de fitotoxicidad de estos compuestos

para malezas susceptibles son: 
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1. Macroscópicas 

a) Movimientos násticos (Epinastia e Hiponastia). 

b) Torceduras en tallos y peciolos. 

e) Alteración del crecimiento foliar, produciendo malforma-
ciones. 

d) Hinchazón y fisura de los tallos. 

e) Mayor profusión de la venación foliar. 

f) Cese de crecimiento apical e inducción de raíces secunda
rias. 

2. A Nivel Celular 

a) Pueden interferir la división de las células meristemáti
cas. 

b) Las células se elongan, tienden a expandirse radicalmen-
te. 

e) Las células parenquimatosas se hacen meristemáticas y se
dividen produciendo tejido calloso o raíces primarias. 

d) El floema puede obstruirse. 

3. En Procesos Fisiológicos 

a) Cambio en el metabolismo de los carbohidratos y el ácido
nucleico. 

b) Reacciones con numerosos sistemas enzimáticos. 

e) La fotosíntesis se ve afectada y también el metabolismo

del nitrógeno. 
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A continuación se describen las fórmulas estructurales de 

estos compuestos. 

2-4-D 

Cl 
\ 

2,4,5-T 

FENOXIDOS 

-o 
11 

-0-CH-C-OH 

o 
11 

-0-CH-C-OH 
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MCPA 



1 r 
1 

! 

~· 
1. 
¡· 

PICLORAM 
(Derivado del Acido Picolinico) 

CI-

cr-

Cl-

~-Cl 
o 

/

-e 
OH 

1 
N 

DI CAMBA 
(Benzoico) 

o 
COH 

1 

1 

H 

- Cl 
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V. DATOS TECNICOS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS 

TORDON 

Nombre técnico: Picloram. 

El Picloram fue descubierto en los laboratorios de The 

Dow Chemical Company en Midland, Michigan, en el año de 1963. 

Es utilizado para controlar especies de hoja ancha, desde 

anuales hasta perennes arbustivas. Los cultivos donde se utili 

zan: maíz, sorgo, caña de azúcar, pastizales, praderas y áreas 

industriales. 

Este producto demuestra gran actividad sobre malezas leñ~ 

sas y herbáceas resistentes a herbicidas como el 2,4-D y 2,4,-

5- T. 

Composición Química 

Es un herbicida formulado como Sal Amina de muy baja vola 

tilidad y lo podemos encontrar actualmente en México, con dos-

presentaciones comerciales. 

TORDON 101 = 64 grs. de Picloram + 240 grs. de 2,4-D/lt. 
TORDON 472 = 22.4 grs. de Picloram + 359.5 grs. de 2,4-D/lt. 



Fórmula Estructural 

N 
1 

Cl_/ 

-e¡ 

/o 
-C,OH 

o 
11 

-C-OH 

-Cl 
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Peso molecular: 241.5 
Estado físico: Polvo blanco, olor a -

cloro. 
Punto de fusión: Descompone antes de la

fusión. 
Solubilidad 
Solvente 
BENCENO 
ETANOL 
AGUA 

PICLORAM 

Grs/100 ml 
0.2 
1.05 
0.043 

O=C-OH 
1 H-rH 

/ 

' 1 

Cl 

-Cl 
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Modo de acción 

Este concepto, cuando nos referimos a Tardan, se debe ani 

!izar considerando la acción de sus dos ingredientes activos:-

2,4-D y Picloram. 

Por una parte el 2,4-D cumple dos funciones importantes: 

a) Ayuda a que el quemado del follaje se realice en forma 
más rápida y eficiente. 

b) De igual forma ayuda a completar el espectro de control -
de la formulación, debido a que el Picloram no posee la -
misma actividad sobre el 100% de malezas. 

Por su parte, el Picloram es activo sobre las funciones -

de crecimiento y elongación de las células vegetales, sobre tQ 

do meristemáticas en todas las zonas de crecimierto de la pla~ 

ta, por actuar como una hormona vegetal comparable al grupo de 

las auxinas. 

Profundizando un poco más en la acción del Picloram, se -

tiene conocimiento que interviene en el metabolismo de los áci 

dos nucleicos. Minuciosos estudios de laboratorio en plantas -

pequeñas, utilizando métodos isotópicos, indican que las espe-

cíes susceptibles responden a una aplicación de Picloram, sin

tetizando Acidos Ribonucleicos y Desoxirribonucleicos (ARN y -

ADN) aceleradamente en yemas terminales y radiculares. 

Explicando los resultados generalmente superiores obteni

dos con las mezclas de Picloram y 2,4-D sobre cualquiera de a~ 

bos herbicidas, usados en forma individual, concluímos que el-

compuesto fenoxiacético causa una muerte inicial rápida de los 

puntos terminales de crecimiento de las malezas. 
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Al mismo tiempo, la acción residual del Picloram es más lenta, 

pero más letal no sólo sobre las yemas y meristemas radicula-

res apicales sobre los que el 2,4-D no es tan efectivo por no

traslocarse con la misma facilidad, sino también sobre las ye

mas inferiores, laterales y basales. 

La acción conjunta de los dos ácidos contribuye a la mue~ 

te total de la planta, y con ésto, los rebrotes disminuyen al

máximo. 

Selectividad 

Picloram es selectivo a los pastos y gramíneas en gene--

ral, porque no induce a la síntesis acelerada de los ácidos nu 

cleicos (ADN y ARN), y a la vez, porque las gramíneas contie-

nen niveles altos de enzimas nucleasas ligadas con proteína; -

mientras que las plantas susceptibles sólo tienen cantidades -

menores de estas nucleasas que hidrolizan los ácidos menciona

dos. 

Acción sistemica 

El Picloram es un herbicida sistemico muy activo que se -. 

absorve pronto y se trasloca tanto por las raíces como por el

follaje. Su rápida acción de contacto en el follaje tiene al-

tas proporciones. 

Toxicidad 

Es de baja toxicidad para la fauna silvestre y peces. 



DL 50 oral ratas: 
DL 50 oral conejos: 
DL 50 oral vacas: 

Ratas (2 años) 
Perros (2 años) 

TOX I C !DAD AGUDA 

8200 Mg/Kg 
2000 Mg/Kg 
750 Mg/Kg 

TOXICIDAD CRONICA 

150 Mg/Kg (sin efecto) 
150 Mg/Kg (sin efecto) 
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De acuerdo con estos números, se considera que Picloram -

es un producto de baja toxicidad. 

BANVEL 

Nombre Técnico: Dicamba 

Dicamba fue descubierto en EE. UU., por Velsicol Chemical 

Co., en el año de 1965. 

Dicamba es un derivado del Acido Benzoico selectivo a gr~ 

míneas, utilizado para controlar malezas de hoja ancha en cul

tivos y potreros. Se utiliza en preemergencia y postemergen---

e i a. 

Composición Química 

BANVEL 480 = 480 grs. de Dicamba/lt. 



/ 
O 1 CH - 3 

-/ 
OH 

Fórmula Estructural 

Peso molecular: 
Estado físico: 

Punto de fusión: 
Solvente 
ETHANOL 
XYLENO 

AGUA 
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221.05 
Sólido cristalino, co 
lar blanco, 
115°C 
grs/100 Ml 
92.2 
91.0 

0.45 

inodoro. 

Banvel es de carácter sistemico, por lo que es utilizado

para controlar principalmente en postemergencia malezas de ho

ja ancha anuales y perennes, en cultivos como cereales, maíz,-

sorgo, espárrago, caña, pastizales y áreas industriales. 

Actualmente en México se recomienda para controlar corre-

huela, chayotillo y malezas arbustivas en potreros y cultivos

de trigo, cebada y maíz. 

Selectividad 

Hablar de selectividad de un herbicida es muy relativo, -

ya que depende de dosis empleadas, épocas y forma de aplica---

ción y especies vegetales. Sin embargo, se puede decir que un-

herbicida es selectivo cuando sólo destruye las malas hierbas-

sin afectar los cultivos. 

Basados en lo que mencionamos anteriormente, podemos de-

cir que Banvel es un herbicida selectivo a gramíneas, si se 

aplica en etapas de 2 a 8 hojas en maíz y sorgo; mientras que

en cereales como trigo, arroz y cebada cuando se encuentre la-

1 

j 
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planta en total amacollamiento, pero antes del encañe. En apll 

caciones fuera de época, se observa la pérdida de selectividad 

con torcimientos y/o encebollamientos en cultivos de maíz y 

sorgo; y en cereales de grano pequeño, deformaciones en las es 

pi gas. 

Sistemicidad 

Banvel muestra una excelente acción sistémica y es traslo 

cable, tanto por el xilema como por el floema. 

Toxicidad 

la fauna y peces no presentan problemas. 

TOXICIDAD AGUDA 

la Dl 50 oral varía de 500 a 1100 P.P.M. 

Dl 50 oral ratas: 
DL 50 oral conejos: 

1029 Mg/Kg 
566 Mg/Kg 

Ratas (2 años) 
Perros (2 años) 

LONTREL 

TOXICIDAD CRONICA 

500 P.P.M. (sin efecto) 
500 P.P.M. (sin efecto) 

Lontrel es un herbicida descubierto por The Dow Chemical-

Co., herbicida postemergente selectivo a gramíneas y cultivos-
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de Brasicas. 

Lontrel puede ser absorvido por raíces y hojas y es rapi

damente traslocado. En plantas susceptibles induce efectos ti-

po auxinas. Los resultados mejores han sido encontrados al 

aplicarse sobre malezas jovenes; cuando condiciones ambienta--

les son desfavorables para el crecimiento, su efecto es lento. 

Nombre comercial: Lontrel 

Nombre común y 

nombre químico: 3-6 Dicloropicolinico ácido 

Otras designaciones: Dowco 192 

Fórmula empírica: c
6 

H
3 

Cl
2 

N0
2 

Peso molecular: 192 

Solubilidad: AGUA: 0.1 g/1 a 20°C 

ACETONA: 25 g/1 a 20°C 

Toxicidad: LO 50 (ratas): 5000 mg/kg 

Fórmula Estructural 

/ 

l 
N 

-Cl 

o 
" -C-OH 
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STARANE 

Starane es un producto descubierto por The Dow Chemical -

Ca., en Europa. Este producto es altamente traslocable y exhi

be un alto grado de acción en aplicaciones de postemergencia -

contra plantas de hoja ancha. 

En las plantas susceptibles, induce características del -

tipo de las auxinas. 

Starane es un herbicida altamente selectivo a gramíneas y 

sin efecto de fitotoxicidad, aún en etapas avanzadas del culti 

va. 

Nombre comercial: Starane 
Nombre común: Fluroxypyr 
Otras designaciones: Dowco 433 
Nombre químico: 4-Amino-3,5 Dicloro-6-Fluoro-2-Pyridyloxyacetic 

ácido 
Fórmula empírica: 

Peso molecular: 
Solubilidad: 

Toxicidad: 

c7 H5 Cl 2 FN2 03 
255 
AGUA: 0.091 g/1 a 20°C 
ACETONA: 41.6 g/1 a 20°C 
LD 50 (ratas): 2405 mg/kg 

Fórmula Estructural 

1 
N 

-Cl 
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TRIAZINAS 

La investigación agrícola en el campo de las Triazinas -

ha proporcionado acceso a un grupo de herbicidas de gran inte 

rés y versatilidad. La primera Triazina que se sintetizó fue

la Símazina, por Hoffman en 1885, siendo ésta la sustancia a~ 

tiva que en 1956 se introdujo al mercado; posteriormente Gy-

sin y Knusli sintetizaron otras Triazinas como herbicidas. 

El primer producto a base de Triazina introducido como -

herbicida fue el Clorazin y más tarde la Simazina, caracteri

zándose éste último como herbicida de acción amplia en el com 

bate de malas hierbas mono y dicotiledoneas en aplicación pr~ 

emergente en diversos cultivos, como maíz, caña de azúcar, 

frutales, etc. 

Las Triazinas fueron introducidas a México a principios

de los años 60's y los primeros productos que se evaluaron 

fueron la Atrazina y la Simazina en cultivos de maíz y fruta

les, comenzando a comercializarse a mediados de esa década. 

La Atrazina fue descubierta por Ciba-Geigy Corp. en el -

año de 1959 y actualmente se encuentra con patente l.ibre. En

México la fabrican Pyosa, Transquímica y Ciba-Geigy. Las ca-

racterísticas principales de este herbicida son su alta selec 

tividad y su prolongado efecto residual. Se puede aplicar en

preemergencia, a la emergencia y en postemergencia temprana 

de la maleza. Actúa sobre la mayoría de las malezas anuales

de hoja ancha y zacates. No evita la germinación de las semi

llas de éstas, pero destruve a las plantitas cuando absorven-



el herbicida a través de las raíces. 

c~3 
CH-NH-C-
' CH3 

Modo de Acción 

Fórmula Estructural 

Cl 
1 

e 
1 

/ -C-NH-CH2-CH3 

1 
N 

3i 

la Atrazina actúa como poderoso inhibidor de la fotosínt~ 

sis en plantas, interrumpiendo el flujo de electrones del agua 

a fosfatos de Nicotinamida, Adenina, Dinucleotido (NADP). 

Existen muchos estudios que demuestran que las Atrazinas-

inhiben drásticamente la reacción de Hill. 

La interferencia de la Atrazina con la transferencia de -

energía durante la evolución del oxígeno en la reacción de - -

Hill, consecuentemente afecta la reducción de (NADP) y la pro

ducción de {ATP}. 

La absorción de concentraciones letales conduce a la eli-

minación de la maleza poco tiempo después de su emergencia, 
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La causa de su muerte es por interrupción de la reacción de -

Hill, y consecuentemente, de la formación de almidones en el-

proceso fotosintético. 

Selectividad 

El maíz, sorgo, caña de azúcar y piña, tienen una alta 

tolerancia a este herbicida, porque poseen la capacidad de 

transformar o desdoblar el herbicida a co 2 y otras sustancias 

que son constituyentes normales de las plantas. 

Los procesos hidrolíticos y de conjugación, permiten a -

las plantas resistentes detoxificar más rapidamente la Atrazi 

na, mientras las plantas moderadamente susceptibles, degradan 

estos compuestos más lentamente a intermedios, los cuales po-

seen actividad fitot6xica. 

Acción Sistemica 

Se absorve principalmente por las raíces y es traslocada 

por el xilema, por lo cual, son productos aplicados principal 

mente en preemergencie, aunque en algunas áreas se aplican en 

postemergencia temprana, provocando principalmente quemado 

por contacto. 

Toxicidad 

DI 50 3080 Mg/Kg 
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VI. DESCRIPCION GEOGRAFICA DE CADA ZONA 

Esta información se obtuvo de la Secretaría de Promoción

Y Desarrollo Económico del Estado, área de Información Básica. 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

Ameca, Jal. 

Localización 

Ubicado al sur de la subregión del mismo nombre; la que -

se encuentra en la porción oeste de la región central del Esta 

do, el municipio de Ameca tiene su cabecera municipal al cen-

tro del mismo, a una altitud de 1250 m.s.n.m., una latitud nor 

te de 20°33' y longitud oeste de 104°03'. 

Ameca limita al norte con los municipiosde Etzatlán y-

Ahualulco de Mercado, al sur con Tecolotlán, al oriente con 

San Martín Hidalgo y al poniente con Guachinango y Atengo. 

Topografía 

Ameca cuenta con 685.73 km 2 de extensión territorial, la

cual presenta una topografía irregular, caracterizada por una

sucesión de fértiles valles y extensas serranías. 

Predominan altitudes entre 900-1500 m.s.n.m., sobre todo

en las partes centro, este y oeste, mismas que hacia el norte

Y sur se elevan hasta alcanzar en algunos lugares los 2500 - -

m. s. n .m. 
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En general, orográficamente en el municipio se presentan 

tres formas características de relieve que se mencionan a con 

tinuación: 

Zonas accidentadas: 61% de la superficie 
Zonas semiplanas: 5% de la superficie 
Zonas planas: 34% de la superficie 

Las primeras se localizan en el norte, oeste y sur de la 

cabecera municipal, con altitudes desde 1400 a 2500 m.s.n.m. 

Las segundas se ubican en el oeste y sur de la cabecera-

municipal con altitudes desde 1300-2000 m.s.n.m. 

Las terceras se encuentran en la periferia de la cabece

ra municipal, extendiéndose hacia el este, con altitudes de-

1300 m.s.n.m. 

Clima 

El clima en el municipio de acuerdo a la clasificación 

de C.W Thornthwaite es semi-seco y semi-cálido, con régimen 

de lluvias en los meses de junio a septiembre que representan 

el 80% del total anual. Los meses más calurosos son junio y

julio, con temperaturas medias de 24.3°C y 23.8°C, respectiv! 

mente. La dirección de los vientos, en general, es noroeste a 

sureste, con una velocidad de 8 km/hr. 

Además, los aspectos climáticos presentan las siguientes 

características: la precipitación media anual es de 864 mm.;

la lluvia del año más abundante representa el 127% de la me-

dia anual y se presentó en el año de 1958; el más escaso sig-
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nifica el 72% y ocurrió en el año de 1949. La lluvia máxima -

promedio en 24horas es de 39.7 mm., sin embargo, se han pre-

sentado máximas de 97.4 y 85 mm. en los meses de junio y mayo 

respectivamente. 

La temperatura media anual es de 21.3°C, la temperatura

máxima extrema de 39.6°C y se presentó en el mes de mayo del

año 1929; la minima extrema fue de -10.0°C y ocurrió en el 

año 1930 en el mes de febrero 

Agua 

Los recursos hidrológicos del Municipio se componen bási 

camente por el Rlo Ameca, el Arroyo Santiago de caudal perma

nente y otros que tienen caudal solamente durante la época de 

lluvias. 

Uso actual del suelo 

En tierras de temporal y humedad con siembras se tienen 

aproximadamente 23,899 hectáreas. Se dispone en el Municipio

de un total de 5600 hectáreas para riego, hay buenas posibili -

dades de ampliar en 5000 hectáreas más. También existen apro

ximadamente 28,412 hectáreas de pastizales, de las cuales 

5300 hectáreas son de uso intensivo y 23,112 hectáreas de uso 

extensivo. Hay aproximadamente 9862 has. de bosques, siendo -

las especies más importantes el roble, pino y encino. 
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Tapalpa, Jal. 

Localización 

Ubicado al suroeste de la subregión Sayula, la que se en

cuentra en la porción norte de la región sur del Estado, el mu 

nicipio de Tapalpa tiene su cabecera al centro del mismo, a 

una altitud de 1950 m.s.n.m., una latitud norte de 19°57' y 

longitud oeste de 103°45'. 

Tapalpa limita al norte con Chiquilistlán y Atemajac de -

Brizuela, al sur con Venustiano Carranza, al oriente con Sayu

la y Amacueca, y al poniente con Tonaya y Chiquilistlán. 

Topografía 

Tapalpa cuenta con una superficie de 406.32 km 2 , orográfl 

camente en el Municipio se presentan 3 formas características

de relieve. La primera corresponde a zonas accidentadas y abar 

ca aproximadamente 47.7% de la superficie. La segunda corres-

ponde a zonas semiplanas y es el 34.7%. La tercera corresponde 

a zonas planas y abarca el 17.6% de la superficie. 

Las zonas accidentadas se localizan en el norte, sur y 

oeste, principalmente. Están formadas por elevaciones de 1500-

a 2200 m.s.n.m. 

Las semiplanas se ubican al norte y sur de la cabecera mu 

nicipal a altitudes de 1900-2200 m.s.n.m. 

Las zonas planas se encuentran en el suroeste, sur y este 

de la cabecera municipal y están formadas por elevaciones 



de 2000 a 2200 m.s.n.m. 

Clima 

;, 
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El clima en el Municipio, de acuerdo a la clasificación-

de C.W. Thornthwaite, es semi-seco y templado. Por su parte,

la Estación Climatológica de Tapalpa lo clasifica como semi--

seco con invierno seco y templado, sin cambio térmico inver--

nal bien definido. El régimen de lluvias se establece en los

meses de junio a octubre que representan el 78% del total - -

anual. Los meses más calurosos se presentan en mayo y junio,

con temperaturas medias de 19.2°C y 19.1°C, respectivamente.-

La dirección de los vientos, en general, es este a oeste, con 

una velocidad de 8 km/hr. Además, los aspectos climatológicos 

presentan las siguientes caracter[sticas: la precipitación m~ 

día anual es de 883 mm; la lluvia del año más abundante repr~ 

senta 149% de la media anual y se presentó en el año 1958; el 

más escaso significa el 61% y ocurrió en el año 1957; la llu

via máxima promedio en 24 horas es de 39.3 mm; sin embargo, -

se han presentado máximas de 142.0 mm. y 140.0 mm. en los me-

ses de marzo y octubre. 

La temperatura media anual es de 16.7°C. La temperatura

máxima extrema es de 42.3°C, se presentó en el mes de junio

del año 1926. La mínima extrema fue de -5°c y ocurrió en el -

año 1926 en el mes de febrero. 
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Agua 

Los recursos hidrológicos del Municipio se componen bási 

camente por los Ríos Tapalpa y Ferrería y los arroyos de cau

dal permanente que se mencionan a continuación: Los Sauces, -

El Capulín, El Rincón, Las Piedras, El Carricillo, Agua Esco~ 

dida, Las Animas, Jarrillas, Yerbabuena y Los Alacranes. Los 

arroyos de temporal son varios, los cuales bajan en cauces na 

turales por toda la sierra. 

Uso actual del suelo 

En tierras de humedad o de temporal con siembras anuales 

se tienen aproximadamente 9000 has., se dispone en el Munici

pio de un total de 77 has. para riego; a su vez hay 15,377 

has. de ganadería, de las cuales 4000 has. son de uso intensi 

voy 11,377 has. de uso extensivo. En áreas forestales se-

cuenta con 17,735 has., en las cuales las especies vegetales

más importantes son de pino y encino. 



VII. TRATADO DEL TRABAJO Y EXPERIMENTOS REALIZADOS 

a). Objetivos 

Puerta de la Vega, Ameca, Jal. 
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1.- Evaluar el efecto de los productos Lontrel, Starane, Ban

vel, Tordon 472 y Picloram, para el control de chayotillo 

(Sicyos angulatus), bajo e o n di e iones id e a 1 es de a p l i e a e i ó n ( 1 o~ 

gitud de guía 40-60 cm.) y como tratamientos de rescate

(longitud de guía de 0.9-1.20 mts.). 

2.- Determinar la dosis óptima de los diversos productos para 

cada época de aplicación. 

3.- Establecer el tratamiento más eficiente y económico para

el control de chayoti llo (Sicyos angulatus). 

Tapalpa, Jal. 

1.- Evaluar diversas relaciones de 2,4-D + Picloram, con el -

fin de encontrar alguna o algunas adecuadas para contro-

lar el chayotillo (Sicyos spp.) en esta región. 

2.- Evaluar Atrazina sola como tratamiento y en mezcla con di 

versos herbicidas hormonales. 

b). Materiales y Métodos 

Experimentos y 2 (Ameca, Jal.) 

1.- Localidad: Puerta de la Vega, Mpio. Ameca, Jal. 

2.- Campo: Sr. Jesús Morales. 
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3.- Fecha de aplicación: Exp. Nº 1 , 1ero. de junio/1985 y -

Exp. Nº 2, 12 de julio/1985. 

4.- Altura de mafz: 50 cm. 7 hojas. 

5.- Longitud de guía chayotillo: Exp. Nº 1 (40-60 cm.), Exp. 

Nº 2 (0.9-1.20 mt.). 

6.- Humedad del suelo: arriba de capacidad de campo. 

7.- Materia oriánica: 1.5%. 

8.- pH del suelo: 6.0 

9.- Temperatura al momento de aplicar: 30°C 

10.- Humedad relativa al momento de aplicar: 62% 

11.- Equipo de aplicación: se utilizó un equipo de co 2 exper! 

mental, con boquillas Tee Jet-8003, liberando un volúmen 

de 300 lts. de agua/ha., con una presión de 30 lbs/pulg.2 

12.- Diseño experimental: el área experimental consistió en 4 

surcos de 0.82 mts. de ancho por 10 mts. de largo, utili 

zándose el diseño experimental de bloques al azar, con -

tres repeticiones. 

13.- Evaluaciones: fueron realizadas a los 10, 20 y 30 días

después de la aplicación, utilizando la escala europea

de la EWCR, con la cual se determina el % de control de

follaje en forma visual. 

14.- Temperatura del suelo al momento de aplicar: 23°c 

Los productos utilizados se encuentran contenidos en las 

tablas de resultados, especificando dosificaciones en base a

grs. de ingrediente activo (1.A./ha) como lts. de material co

mercial por hectárea (M.C./ha.). 
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Experimentos 3 y 4 (Tapalpa, Jal.) 

1.- Localidad: Tapalpa, Jal. 

2.- Campo: Ejido Venustiano Carranza. 

3.- Fecha de aplicación: Exp. Nº 3, 29/julio/1986 y Exp. Nº4, 

22/agosto/1986. 

4.- Altura de maíz: Exp. Nº 3 (35 cm.) y Exp. Nº4 (1 mt.). 

5.- Longitud de guía chayotillo: Exp. Nº 3 {30 cm.) y Exp. 

Nº 4 (0.50-1.0 mt.). 

6.- Humedad del suelo: para Exp. Nº 3 se encontró arriba de -

capacidad de campo y para Exp. Nº 4 estaba en capacidad -

de campo. 

7.- pH del suelo: 6.3 

8.- Temperatura al momento de aplicar: Exp. Nº 3 (19°C) y Exp. 

Nº 4 (25°C). 

9.- Humedad relativa al momento de aplicar: Exp. Nº 3 (96%) y 

y Exp. Nº 4 (84%). 

10.- Equipo de aplicación: se utilizó un equipo de co 2 experi

mental, con boquillas Tee Jet-8003, liberando un volúmen

de 300 lts. de agua/ha., con una presión de 30 lbs/pulg2. 

11.- Diseño experimental: el área experimental consistió en 4-

surcos de 0.82 mts. de ancho por 10 mts. de largo, utili

zándose el diseño experimental de bloques al azar, con 

tres repeticiones. 

12.- Evaluaciones: para el caso del Exp. Nº 3 fueron realiza-

das a los 10, 20 y 40 días después de la aplicación y pa-

ra el Exp. Nº 4 las evaluaciones se realizaron a los 10,-

30 y 45 días. En ambos casos se utilizó la escala europea 
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de la EWCR, con la cual se determina el % de control de

follaje en forma visual. 

13.- Temperatura del suelo al momento de aplicar: Exp. Nº 3 -

(12°C), Exp. Nº 4 (18°C). 

14.- Materia orgánica: 1% 

e). Discusión de Resultados 

Experimentos en Ameca, Jal. 

Cuadros 1 y 2. 

STARANE.- Ofrece excelentes controles de chayotillo (Sicyos

angulatus) (100% y 97.5%) a dosis de 240 y 120 grs. I.A./ha, cua.Q_ 

do es aplicado en condiciones ideales (40-60 cm. de longitud

de guía). Sin embargo, cuando se aplica como tratamiento de -

rescate (1-1.20 mts. longitud de guía). Ninguna de las dosis

evaluadas 240, 120, 60, 30 grs. I.A./ha, mostró un buen desa

rrollo. 

LONTREL.- Ofrece únicamente controles medios (60-62.5%) 

aplicado a dosis de 864 y 462 grs. I.A./ha, en épocas adecua

das (40-60 cm. de longitud de guia). En cambio bajo condicio

nes de tratamiento de rescate (1.0-1.20 mts. longitud de guía) 

ninguna de las dosis evaluadas 864, 432, 216, 108 grs. I.A./ha. 

observa un desarrollo aceptable. 

PICLORAM.- Muestra un control bueno (80%) a partir de 40-

grs. I.A./ha., tanto para aplicaciones en época adecuada (40-
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60 cm. longitud de guía) como en tratamientos de rescate (1.0-

1.20 mts. longitud de guía). 

DICAMBA.- Ofrece excelentes controles de chayotillo 100%,-

100% y 98.8%, a dosis de 480, 240, 120 grs. I.A./ha., cuando

es aplicado en condiciones óptimas (40-60 cm. longitud de 

guía), teniendo prácticamente el mismo comportamiento en apli

caciones de rescate (0.9-1.20 mts. longitud de guía), 100%, 

93.3%, 90%, a dosis de 480, 240, 120 grs. I.A./ha., respectiv~ 

mente. 

TOROON 472.- Muestra un control excelente ( 100% y 98%), a -

dosis de (33.6 + 538) y (22.4 + 359) grs. I.A./ha., cuando se

aplica en condiciones óptimas (40-60 cm. longitud de guía); 

asl como en tratamientos de rescate, observa controles que van 

de muy buenos a excelentes, según sea la dosis que se utilice, 

como se muestra en los números (90% y 100%), respectivamente. 
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Cuadro 1 EVALUACION DE HERBICIDAS HORMONALES PARA EL CONTROL DE 
CHAYOTILLO EN MAIZ, LONGITUD DE GUIA (40-60 CM.), PUER 
TA DE LA VEGA, AMECA, JAL. 1985 -

Porcentaje de Control 
Tratérniento Grs/I.A./Ha. M.C./Ha. 10 D.D.A. 20 D.D.A. 30 D.D.A. 

STARANE 240 1.2 lts. 56.3 a 97.5 a 100.0 a 

120 0.6 lts. 48.8 a 88.8 ab 97.5 a 

60 0.3 lts. 23.8 de 40.0 cd 37.5 d 

30 o. 15 lts. 46.3 ab 40.0 cd 40.0 d 

DI CAMBA 480 1.0 lts. 51.3 a 95.0 a 100.0 a 
240 0.5 lts. 53.8 a 92.5 a 100 .O a 
120 0.25 lts. 46.3 a 87. 5 ab 98.8 a 

TORDON 472 (33.6+538) 1.5 lts. 52.5 a 92.5 a 100.0 a 
(22.4+359) 1.0 lts. 42.5 abe 85.0 ab 98.8 a 

PICLORAM 10 P. T. 20.0 de 20.0 e 20.0 e 

20 P. T. 31.3 cd 35.0 d 60.0 e 
40 P. T. 32.5 bcd 78.8 b 77.5 b 

LONTREL 864 2.4 lts. 22.5 de 51.3 e 60.0 e 
432 1.2 lts. 22.5 de 42.5 cd 62.5 e 
216 0.6 lts. 10.0 ef 10.0 ef 10.0 f 
108 0.3 lts. 5.0 f 0.0 f 0.0 f 

TESTIGO o 0.0 0.0 f 0.0 f 0.0 f 
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Cuadro 2 EVALUACION DE HERBICIDAS HORMONALES PARA EL CONTROL DE 
CHAYOTILLO (Cisyos argulatus) EN MAIZ, LONGITUD DE GUIA -
DE (1.0-1.5 MTS.), PUERTA DE LA VEGA, AMECA, JAL. 1985 

Porcentaje de Control 
TratéfTiiento Grs/I.J\./Ha. M.C./Ha. 10 D.D..l\. 20 O.D.A. 30 D.O.A. 

STARANE 240 1.2 lts. 35.0 be 26.7 ed 33.3 e 
120 0.6 its. 23.3 ede 26.7 ed 20.0 f 
60 0.3 lts. 23.3 cele 10.0 de 3.3 gh 
30 0.15 lts. 15.0 def 3.3 e 3.3 gh 

DIC.AMBA 480 1.0 lts. 56.7 a 90.0 a 100.0 a 
240 0.5 lts. 45.0 ab 78.3 ab 93.3 ab 
120 0.25 lts. 31.7 bed 70.0 b 90.0 be 

TORDON 472 (33.6+538) 1.5 lts. 58.3 a 61.7 b 100.0 a 
(22.4+359} 1.0 lts. 60.0 a 41.7 e 90.0 be 

PICLORAM 10 P.T. 6.7 ef 0.0 e 10.0 a 
20 p. T. 6.7 ef 0.0 e 28.3 ef 
40 p. T. 36.7 be 40.0 e 83.3 e 

LONTREL 864 2.4 lts. 11.7 ef 30.0 ed 46.7 d 
432 1.2 lts. 11.7 ef 15.0 de 10.0 g 
216 0.6 Jts. 5.0 ef 10.0 de 0.0 h 
108 0.3 lts. 0.0 f 0.0 e 0.0 h 

TESTIGO o 0.0 0.0 f o.o e 0.0 h 



Experimentos en Tapalpa, Jal. 

Cuadros 3 y 4. 
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T-472.- Manifestó un control malo (56.7%) a dosis de (44.8+ 

718) grs. I.A./ha., en condiciones adecuadas (40-60 cm. longi-

tud de guía) y su comportamiento fue pésimo (O%) a los 45 días 

de haber aplicado una dosis de (22.4+359) grs. I.A./ha. en tra 

tamiento de rescate (0.50+1.0 mts. longitud de guía). Sin em-

bargo, cuando se aplicó a dosis de (63.2+1177) y (89.6+1436) -

grs. I.A./ha. los resultados fueron muy buenos (91.7% y 91.7)

en condiciones óptimas de aplicación (30 cm. longitud de guía), 

aunque con estos tratamientos los costos por hectárea se ele-

van sustancialmente, y, además, existe el peligro de causar al 

gún tipo de fitotoxisidad al cultivo. 

TDRDON 101.- En estas zonas ofrece buenos controles (76.7%

Y 86.7%) a dosis de {48+180) y {64+240) grs. I.A./ha. cuando -

es aplicado en condiciones ideales (30-40 cm. longitud de 

g u í a ) . A s u v e z , e u a n d o s e a p 1 i e a a d o s i s m á s a l t a s d e ( 96+360 ) 

y (128+480) grs. I.A./ha., los controles son muy buenos (85% y 

91.7%) a los 40 dias después de aplicado. 

QURON.- Muestra controles buenos (78.3, 73.3, 78.3 y 88.3%) 

a los 40 días después de aplicado con dosis de (40+120), (60 + 

180), (80+240) y (120+360) grs. I.A./ha., respectivamente, pa

ra aplicaciones en épocas adecuadas (longitud de guía 30-40 

cm.). 

MARBEL.- Ofrece excelentes controles de chayotillo (Sicyos-
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microphylia H.B.K.), (100%) a dosis de (630+330) grs. I.A./ha.,- · 

cuando es aplicado en condiciones ideales (30 cm. longitud de 

guía), y tiene buenos controles (85%) a los 30 días de aplic~ 

do a la misma dosis en tratamiento de rescate (0.50-1.0 mts.

longitud de guía). 

ATRAZINA.- Tiene buenos controles de chayoti llo (Sicyos micro-

phyliaH.B.K.), (80%) a 45 días de aplicado con dosis de 1 kg. de

I.A./ha. en tratamientos de rescate (0.50-1.0 mts. longitud

de guía). 

ATRAZINA + TORDO N 472.- Esta mezcla de tanque ofrece muy bu e

nos controles (90%) en tratamiento de rescate (0.50-1.0 mts. -

longitud de guía). A dosis de 1 kg. de I.A./ha. Atrazina más -

(22.4+359) grs. I.A./ha. de Tordon. 

PICLORAM + 2,4-D AMINA.- Se observó que estos dos productos -

solos no controlan chayotillo, en zonas altas en ninguna de 

las epocas de aplicación a dosis de (22.4+359) grs. I.A./ha. 

ATRAZINA + 2,4-D AMINA.- Esta mezcla de tanque ofrece muy - -

buen control (90%) en tratamiento de rescate (0.50-1.0 mts. de 

longitud de guía), con dosis de 1 kg. I.A./ha. de Atrazina más 

(480 grs. I.A./ha.) de 2,4-0 Amina. 

ATRAZINA + PICLORAM.- El comportamiento de esta mezcla es 

muy bueno, teniendo un control del (90%) en tratamiento de 

rescate (0.50-1.0 mts. longitud de guía). A dosis de (1 kg. 

I.A./ha. de Atrazina más (30 grs. I.A./ha.) Picloram. 
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Cuadro 3 EVALUACION DE DIVERSAS RELACIONES DE PICLORAM + 2,4-D 
PARA CONTROL DE CHAYOTILLO, LONGITUD DE GUIA (30 CM.) 
TAPALPA, JAL. 1986 

,, 

Porcentaje de Control 
Tratiilliento Grs.I.A./Ha. M.C./Ha. 10 D.D.A. 20 D.D.A. 40 D.D.A. 

TORDON 472 (44.8+718) 2.0 lts. 30.0 d 43.3 e 56.7 d 
(Picloriill+2 ,4-D) (67.2+1177) 3.0 lts. 51.7 ab 65.0 be 91.7 ab 

{89.6+1436) 4.0 lts. 41.7 bcd 66.7 b 91.7 ab 

TORDON 101 (48+180) 0.75 lts. 43.3 bcd 70.0 b 76.7 be 
{Picloriill+2,4-D) (64+240) 1.0 lts. 41.7 bcd 65.0 be 86.7 abe 

{96+360) 1.5 lts. 35.0 cd 70.0 b 85.0 abe 
{ 128+480) 2.0 lts. 48.3 abe 65.0 be 91.7 ab 

QURON {40+120) 1.0 lts. 35.0 ed .56.7 be 78.3 be 
(Pieloriill+2,4-D) {60+180) 1.5 lts. 40.0 bed 63.3 be 73.3 e 

(80+240) 2.0 lts. 38.3 bed 65.0 b 78.3 be 
( 120+360) 3.0 lts. 41.7 bed 70.0 b 88.3 abe 

MAR VEL (630+330) 2.5 lts. 60.0 a 95.0 a 100.0 a 
(Atrazina+Dieamba) 

TESTIGO o 0.0 0.0 e 0.0 o 0.0 e 
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Cuadro 4 EVALUACION DE ATRAZINA SOLA Y EN MEZCLA CON HERBICIDAS 
HORMONALES (LONGITUD DE GUIA 50 CM-1 MT) TAPALPA, JAL. 
1986 

~ 
' r 
í 

Porcentaje de Control 1 

Tratffiliento Grs.I.A./Ha. M.C./Ha. 10 D.D.A. 30 D.D.A. 45 D.D.A. 

ATRAZINA 1000 2 Kg. 10.0 e 75.0 b 80.0 b 

TORDON 472 (22.4+359) 1 lt. 30.0 e 0.0 e 0.0 e 

ATRAZif'b\!.TQROO\I 472 ( 1000t22.4+359) 2 Kg+1 lt 40.0 a 85.0 a 90.0 a 

2,4-D AMINA 480 1 lt. D.O f 0.0 e 0.0 e 

ATRAZif'b\!.2 ,4-D (1000+480) 2 Kg+1 lt 25.0 d 85.0 a 90.0 a 

PICLORAM 30 Pdto. técnico 0.0 f 0.0 e 0.0 e 

ATRAZINA+PICLORAM (1000+30) 2 Kg + 
Pdto. técnico 40.0 a 85.0 a 90.0 a 

MARVEL (630+330) 2.5 lts. 35.0 b 85.0 a 81.7 b 
(Atrazina+Dieéllba) 

TESTIGO o o 0.0 f 0.0 e 0.0 e 
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d). Conclusiones y Recomendaciones 

Se establece que los tratamientos más recomendables para 

zonas con climatología similar a Ameca, Jal., son DICAMBA a do 

sis de 480, 240 y 120 grs. de I.A./Ha., tanto en condiciones

adecuadas de aplicación, como en tratamientos de rescate. 

Se observó que T-472 a dosis de (22.4+359.5) y (33.6+538.5) 

grs. de I.A./Ha. es una excelente opción en las dos épocas de 

aplicación para el control de chayotillo en Ameca, Jal. Asi-

mismo, de los dos productos en etapa experimental, sólo STARA

NE mostró algunas ventajas en el control de esta maleza a do-

sis de 240 y 120 grs. de I.A./Ha. en condiciones adecuadas de 

aplicación, observando bajos controles en tratamientos de res 

cate, por esta razón se recomienda su uso únicamente aplicán

dolo a tiempo, teniendo al chayotillo en primeras etapas de -

crecimiento y utilizando lasoosis altas. 

PICLORAM en Ameca, Jal., ofrece buenos controles, a partir 

de 40 grs. de I.A./Ha. a 30 días después de aplicado, en con

diciones ideales de aplicación y en tratamientos de rescate;

sin embargo, este mismo producto se probó en Tapalpa, Jal. y

los resultados fueron diferentes, como se observa en el cua-

dro 3, en algunos casos es nulo el control. Debido a ésto, se 

realizaron mezclas con Atrazinas+Herbicidas Hormonales, bus-

cando encontrar una buena opción para controlar el chayotillo 

en esta zona. 

En Tapalpa uno de los mejores tratamientos fue MARVEL a -
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dosis de (630+330) grs. I.A./Ha. mostrando excelentes contro

les en las dos épocas de aplicación, al mismo tiempo se obse~ 

varen efectos de fitotoxisidad al maíz, como amarillamiento y 

torcimiento de las hojas en menor grado. Las mezclas de ATRAZI 

NA con T-472, 2,4-D AMINA y PICLORAM, arrojaron excelentes resulta

dos, no existiendo diferencias significativas en el % de con

trol, aunque al final del experimento se concluye que la me-

jor opción es la mezcla de ATRAZINA+T-472, debido a que existe

un ligero mayor efecto y un amplio espectro de control, por

el contenido de PICLORAM y 2,4-D del TORDON, así como su nula fito 

toxisidad y costo/ha. más bajo que MARVEL. 

Los productos hormonales utilizados en Tapalpa, no con-

trolaron al chayotillo cuando fueron aplicados individualmen

te. Sin embargo, al aplicar ATRAZINA sola a dosis de 1 kg. 

I.A./ha. se obtuvieron buenos resultados (80%). Siendo este -

último tratamiento una muy buena alternativa en el control de 

esta maleza; sobre todo en aplicaciones tempranas. 

Finalmente se concluye que las mejores alternativas para 

zonas con climatología similar a Tapalpa, Jal. son las mez--

clas de ATRAZINA con cualquier Herbicida Hormonal. 
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A continuación, se mencionan los costos/Ha. para cada uno 

de los tratamientos, considerando únicamente los productos que 

se tienen a nivel comercial en México y basándonos en los pre-

cios actuales. Agosto/89: 

Producto DJsis/Ha. Costo/Unidad Costo/Ha. 

T-472 lt. $ 13,000 $ 13,000 
T-472 1.5 !t. 13,000 19,500 
T-472 2 lts. 13,000 26,000 
T-472 3 lts. 13,000 39,000 
T-472 4 Its. 13,000 52,.000 
T-101 0.75 lts. 21,900 16,425 
T-101 lt. 21,900 21,900 
T-101 1.5 lt. 21,900 32,850 
T-101 2 lts. 21,900 43,800 
Quron !t. 14,500 14,500 
Quron 1.5 lts. 14,500 21,750 
Quron 2 lts. 14,500 29,000 
Quron 3 lts. 14,500 43,500 
Marvel 2.5 Its. 23,243 58,107.50 
Banvel 480 1 lt. 48,140 48,140 
Banvel 480 0.5 lt. 48,140 24,070 
Banvel 480 0.25 lt. 48,140 12,035 
Atrazina 2 kg. 11,900 23,800 
Atrazina+T-472 2 kg. + lt. 11,900 + 13,000 36,800 
Atrazina+2,4-D 2 kg. + lt. 11,900 + 7,830 31,630 
2,4-D lt. 7,830 7,830 

Tomando en cuenta los resultados que se obtuvieron y los-

costos/ha. de cada tratamiento, se concluye que para Ameca, 

Jal. las mejores alternativas son TORDON 472 a dosis de 1 y 1.5-

1 t s 1 ha , DI CAMBA e o n 2 4 O g r s . I . A . 1 Ha • pro por e i o na e o n t ro 1 es m u y 
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buenos y reduce su costo significativamente. En Tapalpa, Jal.

las mezclas de ATRAZINA con Hormonales ofrecieron mejores con-

troles y redujeron el costo sustancialmente; entre estas se 

mencionan a la ATRAZINA + 2,4-D AMINA a dosis de (2 kg. + 1 lt)Ha. 

y ATRAZINA + T-472 (2 kg. + 1 !t. )/Ha. 

Otra alternativa bastante buena, puede ser ATRAZINA sola a 

2 kg./ha. en aplicaciones tempranas y finalmente se puede rec~ 

mendar el uso de MARVEL tan sólo por los excelentes resultados

obtenidos; sin embargo, se hace la observación que el costo 

del tratamiento/ha. se eleva bastante, con respecto a las mez-

el as de ATRAZINA + Hormonales. 

~nA o:. .,, . ¡ ·¡:_~;.,;. 
¡¡~\ :(~?f(; 
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