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F O R O I 

ECCLOGii\, EIOLQGIA, TAX0110iirn Y APROVECHAilrnTO DE LA i'ALEZA 

JUEVES 10 DE 1JOVIEi•,:3RE 

¡,;anual de identificación de especies arvenses en cafetales 
de Vera cruz. 

Avances del catálogo de plantas arvenses de la Re;iúólica -
Mexicana. 

Técnicas de control del género Cuscuta en el iírbol de Pi-
rul (Schenus mol le). 

Avances de un estadio integral de Bryophyllum pinnatum 
(Lam.) Kurz. 

Estimación de uoblaciones de malezas a partir del banco de 
semillas: estudio preliminar. 

Distribución geográfica y rangos de infestación oara dife
rentes malezas encontradas en el cultivo de sorgo en ol •·
Distrito Agrooecuario de Temporal ,fo. VII en el estado de
Jalisco. 

Levantamiento ecológico de mal2za en 21 cultivo ue maíz en 
la cuenca baja del Paoaloaoan. 

Levantamiento ecológico para determinar ,resencia y domi-
nancia de la maleza en el cultivo del scrso e~ temporal en 
la zona del Distrito de Temooral No. VII. 

Distribución oor regiones y cultivos de la maleza del esta 
do de Sonora. 

Descripción de algunas mah,zas del noroeste de iéxico. 

Las malas hierbas er. el cultivo de la caña de azúcar en 
los ingenios de Tajesco. 

Identificación, competencia y control de la maleza en el -
maíz de temporal en la "Sierra. de Chihuahua". 

Efecto de la competencia iritraesoccífica en poblaciones 
controladas de \1.cahual illo" Simsia amplexicaulis (Cav) 
Pers. Compositae. 
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La maleza, limitant2 de la productividad en terrenos cane
ros. 

VIE~~ES 11 DE NOVIEMBRE 

Efecto de la competencia de la maleza sobre el desarrollo
y rendimiento del maíz de humedad residual en el Vall1: de-

~ 

20 

Zaoooan, Jal. 21 

Determinación de periodos críticos de com,,etenci a entre ma 
1 eza y e 1 cultivo de r:1a íz de tempora 1 en la cuenca baja 
del Paoa 1 oapan. 23 

Principales malezas en la zona de influencia de Chapingo,-
México. 24 

Diseño de una metodoloqía para levantamientos ecolóoicos -
de plantas arvenses en' cafetales. - 25 

Pruebas Preliminares sobre el Potencial alelooático del za 
cate Johnson (Sorghum halepense L.) Pers. 27 

F O R O I I 

ENSEÑ{\¡\JZA 

~IERCOLES 9 DE NOVIEMBRE 

Control qu1m1cc selectivo de Sporobolus indicus en pastiza 
les establecidos. 2é 

Comoaración de volúmenes de aplicación :e 2,4-D para el --
control d,c maleza 2n ,_,1 cultivo de maíz {Z0:a r1ays L.). 30 

El manejo sesuro de herbicidas selectivos postem(orgentes -
mediante el sistema electrodinániico dE aplicación: un futu 
ro ne muy lejano. - 32 

Equipos de aplicación de baston. 33 

La aplicación correcta de herbicidas selectivos postemer--
gentes. 34 

Evaluación de Fluazifop Butil y mezclas de surfactantes pa 
ra el control de zacate johnson (Sorchum haleoense (L.) 
Pears) en soya bajo las condiciones del Valle del r:ayo, So 
nora. 35 



JUEVES 10 DE h:OVIEf'.ilR[ 

Programa de Estudios oara el curso dE le materia, malas -
hierbas y herbicidas. 

El uso de m~todos audiovisuales como apoyo a la ensenanza
agriccla con finfasis ~n el curso de la maleza. 

Prol)osición teórico-práctico oara la enseñanza del manejo
de productos agroquímicos. Caso control de malezas. 

!'lecesidad de elaborar un texto sobre maleza y su control -
en México. 

Proqrama analítico de control de malezas del departamento
de Ingeniería Agrícola FES - Cuautitlán - U.'.·J .A.r:. 

Uso de la Computadora como herramienta en la elaboración -
de un compend10 de malezas en fiéxico. 

i•,anejo seguro de p l agui e idas. 

FORO III 

C O ,1 T R O L 

r:IERCOLES 9 DE f•JOVIE'1BRE 

Control de maleza en arroz de teriporal er. Quintana Roo. 

Interacción entre dos herbicidas para e1 control de male--

~ 

36 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

zas en arroz. 45 

Evaluación de SD-95481 en aplicación preemeraente en culti 
vo de al godo ne ro. - 46 

Control químico de malezas en la región car.era del Alto --
Balsas. 48 

Control de los zacates ~ara (Brachiaria mutica) y Johnson-
(Sorghun haleoense) en cítr-icos. 49 

Evaluación de herbicidas noster::eroentes en el cultivo del-
frijol (Phaseolus vul'.laris L.) en·Teoatitlán, Jalisco. 50 



JUE1!ES 10 11E !0\/IE, ;BRE 

Evaluación de dos herbicidas postemer<1entes y dos épocas de ~ 
aplicación oara el control de zacate Jofmson (Sorc,hum hale-
pense (L) Pears.) en el cultive del Guar (Cyamopsis tetrago 
nolooa (L) Taub), oajo condiciones del Valle del Yaqui, So-
nora. 52 

Evaluación de dos herbicidas postemergentes para el control 
de zacate Johnson (Sorghum halepense (L) Pear) en el culti-
vo de guar (Cyamoos1s tetragonoloba (L) Taub), bajo las con 
diciones del Valle del Yaqui, Sonora. 53 

Control de Chayotillo (Sicyos angulatus L.) en maíz (Zea -- • 
mays l.) en f i choacán. 55 

,,Juevas mezclas para el control del complejo hoja ancha-hoja 
angosta en el cultivo del sorgo en el área de Ocotlán, Ja--
1 isco. 56 

Evaluación de 10 herbicidas para el control de malezas en -
maíz de temporal. 57 

Evaluación de ir.ezclas Dm1co 356-Atrazina para el control de 
malezas anuales en el cultivo del naíz. 59 

Evaluación de herbicidas en el control de coquillo (Cyperus 
esculentus L.) en maíz, en el Valle de Zaoupan, Jalisco. 61 

Control químico de malezas en viveros de mango en Tamarindo, 
Vera cruz. 62 

Efecto del control químico sobre el gatuño (;·iimosa biuncefe 
ra Benth) en la región noroeste de Aguascalientes. 63 

Control químico de malezas de hoja ancha en potrercs. 65 

Evaluación de diferentes tratumientos ~ijra el control de --
pasto amargo (Paspalum vfroatum). GG 

Control del hoja sen (Florencia cernua D.C.) en el oastizal 
abierto. 67 

Control químico de maleza en la asociación maíz-frijol en -
los Altos de Jalisco. 68 

Control de chayotillo (Sicyos anoulatus L.) en trigo (Tríti 
cum aestivum L.) en Tlaxcala. 69 

Control de chayotillo (Sicyos angulatus L.) en trigo (Triti 
cum aestivum L.) en Jesús rlaria, Jalisco. 70 



Combate de gr·amineas anuales en el cultivo de 1l soya (Gly 
cine max) con Fluazifop-butil -n el Valle del Fuerte, Los
Mochis, Sin. 1923. 71 

Controi de Chayotillo (Sicyos aw;uhtus L.) en Ce0aJa (l;oi:_ 
deum vulgare L.) en Tlaxcala. 72 

Evaluación de la mezcla fluazifor-Jutil, aentazona en soya 
a nivel de invernadero. 73 

Alternativas ouímicas oara ei cor.trol de zacate Johnson de 
rizoma (Sorghum halepense) en Vid. 7i, 

Experiencias sobre el control de la maleza en cero labran-
za. 76 

Evaluaciones de metribuzina en aplicaciones preemer9entes-
en soya. Tapachula, Chiapas. 77 

Control de chayotillo (Sicyos anq~latus L.) en trigo (Tri-
ticum aestivum) en Arandas, Jalisco. 78 

Uso de picloram + 2,4-D en el control de huizache (Acacia-
spp.) en Jalisco. 7~ 

Resultados rrel iminares con CGt, - 8272~ como gramicida en-
trigo. 81 

F O R O I V 

IilJVESTIGACI(JH GGIERAL 

,1IERCOLES 9 ::JE tiOV!Ei-18RE 

Cultivos intercalados en caf:a. de azúcar en , éxico. 

Fluazifop Sutil, dosis y éoocas de aplicación para el con
trol de zacate Johnson en soya, bajo las condiciones del -
Valle del il',ayo. 

Búsqueda de plantas con sustancias tóxicas a conchuela del 
frijol (Epilachna varivestis, Viuls.), gusano cogo1lero --
( Spodoptera frugfoerda J. E. Smi th), mosquito casero ( Cul ex 
guinguefasciatus Say) y gorgoje del maíz (Sitoohilus zea -
mays Motschul sky). 

Distribución e' dai'\os del zacate Johnson (Sorqhum haleoense 
(L.) Pers.) en e 1 ,'!orte de Tamau1 i pas. 

Combate químico de malezas en el establecimiento de alfal
fa, en la región del Río Sonora. 
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Efecto herbicida en la sucesión de especies herbaceas en - ~ 
cafetales. 88 

Herbicidas preemergentes en viveros de café. 89 

Combate químico de malezas en cacahuate, en la región del-
Río Sonora. 91 

Períodos críticos de competencia de la maleza en el culti-
vo de 1 "· caña ce azúcar en el Ingenio Santa Clara, Mich. 93 

Análisis de la problemática de malezas en el cultivo de ca 
ña de azúcar en la región del Papaloapan. 94 

Evaluación de herbicidas en ha~a (Vicia faba L.) sembrada-
con el sistema de laoranza mínima en el area de Chaoingo,-
México, 19&3. 95 

Interacción, labranza x fertilización x combate químico de 
ma 1 ezas, en maíz en :,ayarit. 96 

hétodos de control de malezas en maíz (Zea mays L.) venta-
jas y desventajas. 97 

Evaluación de herbicidas en frijol (Phaseolus vu1oaris L.) 
sembrado con el sistema de labranza mrnima en el area de -
Cha pi n90, , :éx i ca. 1 %3. 99 

Herbicidas en maíz (Zea mays L.) sembrado sobre un alfal--
far establecido. 100 

Respuesta del soya o. her'.Ji ci das gramini ci das poster.iergen--
tes y control de r,aíz y trigo voluntarios. 101 
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Control quÍl'lico integral de malezas en trir;o (Triticw,1 aes 
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CGA - 32725 Gramicida perteneciente a una nueva generación 
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VIERN~S 11 DE i\l0VIEf:BRE 
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,,iA:<UAL DE IDGITIFICACIOH DE ESPECIES ARVF!SES rn CAFET:'\LES DE 

VERACRUZ. 

VICErlTE VAZQUEZ TORRES 

GONZALO ACOSTA FERAT 
* 

** 

Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio cuyos obje
tivos son los de realizar el inventario florístico de las plantas -
arvenses en las zonas cafetaleras del estado. El manual está elabo
randose con dibujos al carbon apoyados en ejemplares frescos colec
tados directamente en el campo. 

Se acompaña al dibujo con una descripción botánica resoaldada
en las características de la raíz, tallo, hoja, flores, frutos y/o
semillas. Así mismo, se anexa información relativa a la floración.
usos y abundancia de las especies de la región. TaQbién se incluyen 
claves dicotómicas que permiten la identificación a nivel de fami-
lia, género y especie de las plantas incluidas. Se anexa también un 
glosario de términos botánicos con la intención de permitir un rne-
jor manejo del manual por parte del usuario. 

A la fecha han sido reconocidos apróximadamente 225 especies -
de arvenses, de las cuales las familias Compositi'e, Gramíneae, Cyp~ 
raceae y Euphorbiaceae, entre otras, son las mejores presentadas -
por su riqueza y diversidad presentada. En igual forma, se comple-
menta el manual con esquemas representativos alusivos a la forma, -
tipo, clase, etc., de los diferentes órganos de las especies consi
deradas, con el objeto de facilitar una mejor coMprensión. 

* BIOLOGO, Investigador del INVECAFE, maestro de base en la Facul-
tad de Ciencias Agrícolas, Zona Xalapa, de la U.V. 

** Auxiliar de Investigación del rrr,iECAFE, 



AVA!'!CES DEL CATALOGO DE PLANTAS ARVENSES DE LA REP~BLICA ,•1EXICAf~A. 

¡·r,p,R li\!A V ILLEGAS Y DE GANTE * 
BERTHP, L. CRUZ PERAL TA * 

las especies arvenses constituyen un interesante grupo de pla!!_ 
tas que han estado interrelacionadas con el hombre y su civiliza--
ción desde tiempos remotos. A estas esoecies se les ha atribuido -
los nombres de "malezas", "plantas nocivas", "malas hierbas" etc.,
lo que resulta ser relativo debido a que muchas de ellas son útiles 
actual o potencialmente para el hombre. 

En nuestro país existe la necesidad de conocer cuales son las
especies vegetales que viven entre las cultivadas, así como otros -
aspectos vinculados a ellas como son sus nombres locales, habitat,
etc., lo que permitirá visualizarlas como especies nocivas y como -
recursos alternativos para el hombre. De esta manera el oresente -
trabajo constituye un primer intento para aproximarse al conocimien 
to de las especies que se puedan catalogar como arvenses en ifiéxico. 

Como objetivo principal se plantea el de hacer un registro de
las especies arvenses, que se presentará a través de un catálogo o
listado en el que se incluirá: nombre científico, nombre local, fa 
milia y sinonimia científica y popular. 

Como objetivo secundario se cita de ser posible adicionar a ca 
da especie otros datos como: breve descrioción morfológica, habitat 
distribución y categoría antropocéntrica. 

f 
Constituyendo como se puede observar, un proyecto a. largo pla-

zo y con prioridad del objetivo principal. 
En cuanto a métodos y materiales puede señalarse que el desa-

rrollo de este trabajo incluye princioalmente revisión bibliográfi
ca y revisión del material botánico depositado en diferentes herba-



rios, constituyendo las princioales fuentes de información en el -
estado actual del conocimiento de estas especies; se comolementará 
con co8unicaciones personales y trabajo de campo. 

La información obtenida de cada una de las especies será ver
tida en un formato de registro de datos, y en el catálogo cada ta
xa será ordenada alfa~éticamente. 

En cuanto a las publicaciones de los resultados se hará por -
familias o conjunto de ellas, también en orden alfabético. 

De los avences logrados se han registrado alrededor de 100 fa 
milias que abarcan apróximadamente 400 géneros, muchos de ellos 
pertenecientes a las familias: Compositae, Gramineae y Leguminosae; 
registrándose hasta e1 momento solamente Faneró(Jamas. 

Se ilustra la forma de trabajo con las siguientes especies: 

Thunbergia alata Acanthaceae 
Trianthema portulacastrum Aizoaceae 
Amaranthus hybridus Amaranthaceae 
Ascleoias curassavica Asclepiadaceae 
Chenopodium ambrosioides Chenopodiaceae 

* BIOLOGAS, Sección Botánica Económica, Escuela ;1Jacional de Cien
cias Biolóqicas- I.P.N. 



TECNICAS DE CO"ITROL DEL GrnERO CUSCUTA E EL p,r81L DE PIRUL 

( Schinus molle) 

ilAX rn F!IJ i•1ELGAR CRUL 

Uno de los factores causantes de la pérdida de la vegetación na 
tural en nuestro medio es el ataque de plagas, enfermedades y plan-
tas parásitas. Por lo que es de suma importancia hacer estudios so-
bre los organismos que atacan a la flora natural, buscando métodos -
de combate para controlarlos, y así, evitar desequilibrios ecológi-
cos. 

Tal es el caso que nos ocupa en el presente trabajo, el cual r~ 
quiere a una planta que vive a expensas de algunos cultivos y algu-
nos árboles que conforman la vegetación natural en una parte de la -
zona llamada Valle del iiezquital, enel estado de Hidalqo. 

El pirul (Schinus molle), es un árbol de la familia de las Ana
cardiáceas que compone la veqetación natural dominante en ésta zona, 
se ha detectado que la parasita una hierba del género Cúscuta de la
famíl i a de 1 as Convo 1 vul áceas 11 amada comunmente, en ésta zona, Fideo. 

Esta planta parásita invade al árbol por el f lleje y a veces -

por el tronco cubriendo la copa hasta llegar a secarlo. 

Se mencionan características generales de la planta parásita y
se hace una evaluación de algunas técnicas utilizadas oara su ccn--
trol. 

* BIOLOGO, Subprograma Sanidad Vegetal, Pachuca, Hidalgo, SARH. 



AVAi·lCES DE UH ESTUDIO PITEGRAL DE 8ryophy1luri pinnatum (LA,;) KURZ. 

ErUIPO DE TRl\!3AJO íl-F- Cl. * 

Bryophyllum pinnatum es una especie de la familia Crassula-
ceae, entre otros nombres tiene el de siemoreviva. Es de amolia-
distribución en el ,~undo y vive lir,ada al medio antropógeno. 

Es una especie que a la vez aue es una maleza, se usa como Q_r 
namental, ceremonial, para la enseñanza, como medicinal, etc., Del 
conocimiento popular existen algunos antecedentes de ella como me
dicinal, con las propiedades siguientes: desinflamante, hemostáti
ca, emenacioga, emoliente, cicatrizante y anticonceptiva. 

Teniendo como antecedente este conocimiento empfrico y cono-
ciendo que existe necesidad en la República ,:exicana de rioseer -
plantas a usar con esas oropiedades, es que se ha establecido este 
estudio dentro de la línea de investiración de plantas medicinales 
que se est& desarroll~ndo en ;ixico, en la Escuela Nacional de --
Ciencias Biológicas. 

Los oojetivos generales son los siguientes: 1) Conocer lo me
jor posible varios asoectos de esta especie: nor1enclatura, morfolQ. 
gía, palinología, biología, etnobotánica, fitoouímica, farmacolo-
gía y edafología. 2) Difundir el conocimiento emanado de este estu 
dio y 3) Promover conocimiento y uso de esta esnecie. 

El área de 2studio es la Ciudad de 1':éxico y una o dos locali
dades del Estado de Vericruz. 

El método incluye trabajo de biblioteca, g1binetc, laborato-
rio, invernadero, herbario y en la comunidad humana. 



Parte de lo que se conoce de esta especie, se ouede resumir así: 

Es común encontrarla en la literatura como Kalanchoe oinnata 

y tiene varios sinónimos científicos. Posee una larqa lista de -
nombres comunes·, en las áreas en estudio se le llama siem;ireviva. 

Es una hierba de 30 Cl!I a 2.0 m de alto, suculenta en todas -
sus partes. La hoja uarte usada es ovada de 3 a 38 cms de largo:
ª través de este órgano se propaga fácilmente. Es perenne y flore 
ce a fines y principio de año. 

En la Ciudad de :iéxico es cultivada, principalmente como or
namental. En Plan rje Arroyos, Ver., se encuentra en áreas pertur
bada y en cafetales. 

Como medicinal, a nivel popular se ha encontrado que se usa
en heridas de encias, para la diarrea, irritación de ojos, elimi
na las molestias y secreciones producidas por sinusitis, elimina
mesquinos, etc. 

La parte usada de la hoja es el limbo completo o el jugo,--
además se usa crudo o cocido, ya sea hervido o asado. Se ingiere
º se coloca sobre la oarte afectada. 

* Escuela ,lacional de Ciencias Biológicas. I.P. '. 



• 

ESTiiiACIO:-! DE POBLACIO:•JES DE , ALEZAS A PARTIR ílEL r:J/l/'Cíl DE SEfiILLAS: 

ESTUDIO Pf¡ELI:d,;AR. 

En el campo Experimental de la UACH, se realizó el presente tr~ 
bajo,con la finalidad de ensayar un método de muestreo y separación 
de semillas de malezas en el suelo. 

Los objetivos del trabajo fueron: Determinar la funcionalidad -
del muestreo estratificado al azar y la separación por tamizado para 
adoptarlo como una técnica 'Jara estimar poblaciones de malezas a par_ 
tir del banco de semillas. 

los resultados obtenidos indican que ~ara este case particular
tanto el método de muestreo como el de separación de semillas resul
taron funcior.ales dada la facilidad de ,ejecución y caracterización -

de las poblaciones de semillas. Por lo anterior, se considera que é~ 
te método r;uede utilizarse en áreas "pequeñas'' y con a launa modifica 
ción en áreas "más grandes". 

* Profesor, Investí gador, Cátedra de Control de '•·;al ezas, Depto. de
Parasitología Agrícola, UACH, Chapingo, Hex. 



DISTRIBUCIO~ GEOGRAFICA Y RN!GOS OE INFESTACIOts! PARA DIFERPITES 

i'iALEZAS E:ICOi'!TRADAS E\ EL CUL TIV'.l DE SOR•,}0 Ei\ EL DISTRITO AERO

PECUARIO DE TFPORAL ;fo_ VII El\! EL ESTADO DE JALISCO. 

i,.IGUEL ANGEL TABOADA ;,;11,RTL'lEZ * 

Considerando que e1 cultivo de sorgo en e1 Distrito Agrope-
cuario de Temporal rlo. \JII, es uno de los más imoortantes, por 1o 
que a superficie se refiere así como también en rendimientos uni
tarios razón por 1a cual ocupa un lugar preponderante. 

,~o obstante 1o anterior, además de que el agricultor cuenta
con una tecnología agrícola superior a 1a de otras regiones agrí
colas del estado, hay una subutilización de las mismas, también -
podemos agregar, que no se tenían estudios sobre e1 problema que
las malezas representan, para 1o cual fué necesario iniciar el -
presente trabajo a fin de elaborar un maoa reqional que nos permi 
tiera ubicar 1a .·egión y e1 ounto clave de distribución, rangos -
de infestación de malas hierbas; ~ismo que se efectuó durante e1-
cic1o agrícola Primavera-Verano 1982/1982, en cultivos de sorgo -
tempora 1 ero. 

Los resultados obtenidos indican oue e1 área muestreada se -
realizó en G municipios de los 14 que integran e1 Distrito Agrop~ 
cuario de Tempera l No. VII, mismo que ocupa e 1 65% de 1 a superfi
cie total sembrada con el cultivo de sor~o en el estado de Jalis
co. 

Se encontraron 10 especies de malezas en los cultivos de sor 
go en los municipios de La Barca, Ocot1án, Jamay, Atotoni1co, Po.!!_ 
cit1án y Tototlán. Las más frecuentes fueron: Zacate Pitillo Ixo
phorus unisetus Schelecht., Timbuque Cenchrus echinatus L. Pani
cum Panicum maximun Jacq., Fresadi11a Diqitaria sanguinaljs_ L.--

Scop, Pata de ga11o Echinochloa sp.,Alpisti1o Pha1aris minar Retz. 
Zacate Johnson Sorc¡hum halepense L. Bledo ó Quelite l\maranthus -
spinosus L. Chayoti11o ó Druazni11o Xanthium pun9ens L. quedando
en último lugar el Coquillo Cyperus spp. 



En conclusión, Sl! ouecle decir que de los métodos de muestreo -

para r.,alezas en cultivos agrícolas existentes, el de Estimación Vi_ 

sual fué el que se seleccionó para l.a ejecución del oresente traba

jo, mismo que satisfizo plenamente los objetivos trazados. 

* INGENIERO AGRmim;o, Subprograma, Sanidad Vegetal, Edo. de Jalisco. 



LEVA,<TAí:ici¼TO ECIJI.OGICO DE hi\'.EZA E'' EL CULTIVO D~ 'if.IZ E': L/\ CUDCA 
i3AJA DEL ;>AP~LOAP:'t'. 

/EP.CEOES DIAZ P;:POCA * 

Las infestaciones severas de malas hierbas son comunes en el -

cultivo de maíz en la Cuenca Baja del Río PaDaloapan y representan
uno de los factores más importantes que ocasionan decrementos en el 
rendimiento de este cereal. Por este motivo y con el or6oosito de -
conocer las hierbas arvenses que se presentan en el maíz, el porce!!_ 
taje y frecuencia con que lo hacen, así como su distribución en el
área maicera se realizó un levantamiento eco1ÓQiCo durante los ci-
clos agrícolas priraavera-verano 1970 y 191~0, así como en los de oto 

ño-i nvierno 1979-192.CJ y 1980-1981. 

En forF1a general se real izaror ,01uestreos en lotes comerciales
de maíz de 2G municipios de 1 estado de \/eracruz y dos de Oaxaca; se 
efectuaron dos recorridos, uno a·1 ínicío de desarrollo del cultivo
Y el segundo durante la époc· de cosecha. 

En el ciclo de humedad residual, se encontraron como malas --
hierbas importantes por sus norcentajes de infestación al inicio -
del crecimiento del maíz, las especies ""ladre del maíz" Zexmenia -
hispida y "zacate pelo de conejo" Cynodon dactylon: al final del -
ciclo aredominaro~ "madre del riaíz" Zexmenia hispida, "jaral" r'ielan

thera sp. y "altamisa" Ambrosia cumamensis. 

Al inicio del ciclo primavera-verano cobraron imoortancia: --
"bejuco" Ipornoea sp, "madre del maíz" Zexmenia hispida y "zacate -
ajillo" Cyperus sp, las cuales mantuvieron su im:iortancia hasta el

final del ciclo. 

* Investigador del Pro0,rama de :,,aíz (Combate de '"aleza) en el CAEPAP 

CIAGOC - I~IA - SARH. 



LEV/\1'.!lAi\IETO ECOLCJGICO PA:'lA o:rrnr¡¡-•AR PRESEiCli\ Y fl01H:-IA'!Cli\ DE 

LA i1i\LEbl EN EL CULTIVO DEL S/lRGC Eri TE!:PIJRAL ti: LA ZONA DEL DI!:

TRITO DE TEhPORAL ,11c. VII. 

,-1.A.URILIO FLORES LOPEZ * 

ALFREDO AREVALO V. ** 

Se llevó a cabo un levantamiento ecoló~ico para obtener info!_ 
mación de las malas hierbas que se encuentran asociadas al cultivo 
del sorgo y poder establecer presencia y dominancia de ellas. Al -
mismo tiempo se tuvo como finalidad colectar material para la 

formación de un herbario. 
Para este trabajo se dividió la zona sarguera en cuatro áreas: 

i•lpio. de La barca, , ,pios. de Tototl án y Atotoni leo, ,ipios. de Ix-

tl ahuacán, Poncitlán y Zapotlán del Rey, !''!)íos. de Jamay y Ocotlán 
e:1 los cuilles se realizaron 53 muestreos. 

En este recorrido se encontraron 62 géneros diferentes de ma
las hierbas en donde aparecieron zacates y hojas anchas así como -
especies ~nuales y perenes. De éstos sólo 13 qéneros tuvieron una
frecuencia de aparición arriba del 20%. El resto estuvo con menor
porcentaje. 

La mayor frecuencia de aparición la tuvo el zacate nitillo -
Ixophorus unisetus con un 87 .9% teniendo por cientos de infesta-
ción en la mayoría de los casos del 40 al 90%. 

El género Echinochloa tuvo el 22 lunar en frecuencia de aparj_ 
ción, aunque en la mayoría el por ciento de infestación fue del 1-
al 4J%. De éste qénero se identificarón tres especies la Colonum,
Polystachia y Cruspavonis. 



[l 32 lugar en frecuencia de aparición se encontró ciara el gé
nero Panicum. Aunque se identificaron cuatro especies en este géne
ro, el que más predominó fue el zacate triguillo Panicum miliaceum 
L. Estos tres géneros mencionados anteriormente resultaron ser los 
más problemáticos en cuanto a maleza de hoja angosta se refiere. 

Las malas hierbas de hoja ancha más problemáticas fuerón: --
Ipomea purpurea, quelite Amaranthus, lampote Tithonia, tomatillo -
Physa 11 is, ques i 11 o Ano da, e 1 géner'l Euphorbi a y 1 a conocí da regi.2_ 
nalmente como Fresadilla . 

* !JS. Investigador de la Disciplina de Control de ialezas del Campo 
Agrícola Auxiliar* Ciénega de Chñpala*. 

** P!GEi!IERO AGRQrlO;:.o, Investigador de la ;Jisciplina de Control de -
Malezas del Campo Agrícola Experimental del Bajío. 
C/\r:AJAL- e H\B - m IA - SARH. 



DISTRii:llJCiílí'i PO'l :;EGIO,:ES Y Cl.TI\10S DE U'. ,.4LEZA DEL ESTADO DE 

SO'•JORA. 

ESPERAí:Zft, QUEZADA Guz::M * Y o:;AR Ar;uirnrs i1AT.I\ 

Se presentan los avences de la publicación: "1''ALEZA del estado 

de Sonora y los cultivos que infesta", elaborada dentro del Progra

ma de Control de :,aleza del I~:IA, con el prooósito de dar a conocer 

1 a i nforrnaci ón que ha si do recabada, a 1 respecto, durante 1 os ci--

cl os agrícolas, co1~prenc'idos entre 1974-1979. Los cultivos muestre~ 

dos fueron: Ajonjolí, alfalfa, algodón, cártamo, cebada, frijol, -

garbanzo, maíz, no9al, sorgo, soya, trigo y vid; en las áreas de i!!_ 

fluencia de los Canpos Agrícolas Experimentales de Valles del Yaqui 

y í·C,ayo, Costa de ilermosillo, Región de Caborca y San Luis q;o Colo

rado. s~ analizaron los informes de Campo, se hicieron levantamien

tos ecológicos, colectas, identificación de los ejemolares del her

bario, etc., En base~ población y cobertura se establecieron rangos 

de infestación li!Jera, regular, fuerte y severa. Par3 la preserta-

ción de las listas se tomó en cuenta además: hábito de crecimiento

ciclo de vida, frecuencia de aparición, área infestada, etc. Se ob

tuvo información de 135 es?ecies en las áreas de influencia de los

CAE de: Valles del Yaqui y i·,ayo, 88 especies; Costa de Hermosillo,-

6J, Región de Caborca, 80; San Luis Río Colorado, en el CAE de Va-

lles de i•lexicali, 47 esoecies. Se observó que algunas especies se -

distribuyen en las cuatro reqiones, pero el grado de distribución -

así como el de infestación varían, lo cual depende diversos facto-

res como-son: suelo, altitud, disponibilidad de agua, prácticas --

agrícolas, etc., 

* Herbario Macional de ':aleza, I'.IIA - SARH. 



DESCRIPC IO,i DE QLGUíH\S ,,ALEZA5 DEL :i0HOEST[ DE ViEX ICO. 

J. •'lARTIHEZ F. * 

Se presentan en este trabajo las características morfológicas 
principales de 9J especies de malezas presentes en la zona noroes
te de i':léxico, pertenecientes éstas a 24 distintas familias. 

La información recopilada se complementa con transparencias -
de aspectos de la mayor parte de las princinales características -
específicas enunciadas. 

* SHELL DE i'EXICO. 



L/\S ,:i-\LAS H!Ef;GAS Eíl EL CULTIVO DE LA CN1i, OE i\ZUU\?- E'' LOS I"JGEfil'lS 

DE TAB.I\SCO. 

JUA,i CARLOS CASILLAS /i * 

En el Estado de Tabasco se localizancinco ingenios, los cuales 
durante la zafra 1982 cultivaron 17 349 has, con una producción de
G3885 tons de azúcar y un rendimiento promedio 51.4 toneladas de ca 

fía/ha. 

Las condiciones de trópico-húmedo y de drenaje agrícola exis-
tentes en la zona, hacen que el problema de malezas en caña de azú
car sea uno de los factores ;~portantes a considerar dentro de las
actividades del ciiltivo, ya aue ílueden perderse en es~a ren,ión bajo 
condiciones extremas de competencia hasta un 55% del rendimiento de 
campo. 

A fin de dar alternativas en la solución del problema de male
zas regionalmente, el Instituto para el ''ejoramiento de la Produc-
ción de A.zúcar (HiPP.), reillizó experimentos Ele ca::ipo sobre etaoas -
críticas de comoete1.cia, identificación _y control ouímico de mal e-
zas durante el período 1Y7S- 1982. 

Las malezas de imoortancia económica que ccrnoiten con caña de
azúcar son: Coqui11o Cyperus spp., Camafote Paspalum notatum, Beju
co Ipomoea spp., Grana fxnodon dactylon, Siemnre viva Commelina spp. 
Verdolaga Portulaca oleracea, entre otros. De los ensayos sobre et~ 
pas críticas se señala que la competencia de malezas es más severa

en sie~bra de Junio-Agosto, recomendándose las siembras de ~oviem-
bre-Febrero para una ,nenor comoetencia y otras ventajas agronómicas. 
En general los herbicidas con mejores resultados fueron los atrazi
nas, ametrinas, diurón y 2, 1-,-D en dosis de 3 kn + 2 lts en aolica-
ción pre y post emergente temprana. 

* ING. AGRO:iOHO. :·iódulo Aqranomía. ¡;:p¡:,, Cárdenas, Tab. 



IDE·''TIFICACION, co,:PETE1!Cii\ V cm.!T;WL DE LA i1ALEZA E:J EL 11:AIZ DE 
TEi:PORAL E:: U, "SI ERRA DE CHIHUAHUA". 

LUIS CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO* 
B 18 IIV!O PEREYRA ESP INOZA ** 

La zona temporalera más importante del Estado de Chihuahua, se 
localiza al i'loroeste de la entidad, donde se siembra en pro111edio -
228,QOO hectáreas de maíz, abarcando los siguientes municipios: F@. 

dera, Gómez Fa rías, Temósachic, Mamiquioa, )'.atachíc, Cuauhtémoc, -
Bachíniv.a, Cusi huiri áchi c;~uerrero y Ri va Palacio. Ocupando este -
cultivo el primer lugar socioeconómicamente de los demás cultivos
que se siembran en la región. 

Los bajos rendimientos (1,150 kgs/ha) que se obtienen del maíz 
son consecu~ncia de un conjunto de factores adversos entre los que 
se encuentra la fuerte competencia que se establece entre el maíz
Y las ~alas hierbas por nutrientes del suelo, luz solar, aire, es
pacio y agua, este último, factor limitante en la región. 

Los objetivos del presente trabaje fueron identificar la mal~ 
za problema en la zona, determinar el período de competencia en -
oue tal maleza causa al cultivo bajas drásticas en el rendimiento 
evaluar el efecto del número y época de cultivos y deshierbes so
bre el controi de maleza, desarrollo y rendimiento del maíz y de
terminar los herbicidas como su dosificación, que ayuden a comba
tir esa maleza, así como la éDoca ~ás apropiada para su aplica--
ción y quE se~n económicamente costeables para el agricultor. 

:1ediante dos levantamientos ecológicos realizados en la zona
maicera se determinó que la maleza problema es: "Zacate de Aqua"
Echinochloa colona (L) Link, "Quelite" J\maranthus palmeri S.Uat-
son, "Jube" Bidens odor3ta Cav., "i":irasol" Helianthus annuus L.,
"Cadillo" Xanthium strumarium L. y "i,alva" Anoda cristata L. Sch

lecht. 



Se determinó el período crítico de competencia entre la male
za y el cultivo el cual se encuentra comprendido entre los 30 y -

70 días de emergencia del maíz. 

Se determinó que realizando un cultivo y ceshierbe a los 30 -
días de nacido el maíz, es suficiente para controlar la maleza y
obtener los mejores rendimientos en el maíz superando ampliamente 
el promedio regional. 

Se determinó que con la mezcla de los herbicidas, 2,4-D amina
y atrazina-50 a dosis de 1.0 lt + 1.0 kg/ha mezclados en 400 lts,
de agua aplicados en postemergencia de maleza, después del primer
cultivo, cuando la maleza tenga una altura promedio de 2 a 5 cms,
real izan un control del 95% manteniéndose 1 impio hasta cosecha y -

con cero por ciento de toxicidad al cultivo, superando ampliamente 
en rendimiento al promedio regional. 

* VIGrnIERO AGR0N0,10, Investigador del Area de Combate de !ialeza en 
el Campo Agrícola Experimental "Sierra de Chi 
huahua''. CIA~ - I~IA - SARH. 

** Pas. de Ingeniero Agrónomo, Ex-investiqador del Area de Combate -
de maleza, CAESICH - CIA:' - DiIA - SARH. 



EFECTO DE LA COtiPETC!CIA rnTRAESPECIFICI\ E,: P0f5UJ,CIO:~ES CO,lTROLA 

GAS DE "acailualillo'' Simsia amplexicaulis (Cav). Pers. C0,1POSITAE. 

J(lSUE l'.;)HASH I S. ** 

Las malazas son plantas que han llegado a adaptarse estrecha-
mente con el hombre y sus actividades. Parte de su importancia en
agricultura, radica en que causan en diferentes formas pérdidas a
los cultivos de los cuales directa o indirect~mente provienen los
alimentos y mucho de los satisfactores que cubren las necesidades
del hombre. 

Para el entendimiento de este grupo antropocéntrico de plan--
tas es necesario el ccnocer la biolo0ia de sus poblaciones y su 
comportamiento individual. Varios investioadores indican que la es 
tructura de la planta individual y de las poblaciones tienen una -
respuesta plástica al stress o desequilibrio fisiológico por densi 
dad , re ·ulando el número de individuos y variando el tamaño y nú
mero de sus partes individuales. (hojas, ramas, flores, etc.) 

Simsia amplexicau1is comúnmente crmocidas como "acahualillo" ,

es una arvense ampliamente difundida en el Valle de r1éxico que oc!!_ 
rre en cultivos de il'lportancia económica. A fin de conocer su com
portamiento bajo diferentes densid~dcs de población se cstablecie
rón durcnte el verano de 1982, dos ensayos de carnro en dos arre--
glos topológicos: plantas equidistantes y plantc1s en surco. Se re'ª
lizaron observaciones durante el desarrollo del experimento y pre

via a la cosecha se efectuó un r.1uestreo '' junto con el análisis de 
los datos de cosecha se concluye que: a nivel población, el porce.!!, 
taje de sobrevivencia disminuyó al imcre.,,entar las densidades, el
rendimiento de materia seca por parcela fue igual para todas las -
densidades, ia estructura de la población para Dese seco, fitóme-
ros y capítulos mostró cambios en relación a las densidades, en g~ 



neral, lz: floración no se vió influencfoda por la densidad, el -
arreglo topológico de las olantas tuvo influencia sobre la sobre
vivencia y no influyó en floración y peso seco por parcela. 

A nivel individuo, el oeso seco, número de fitómeros y capít_l! 
los oor individuo disminuyó al incrementarse la densidad, el arr~ 
glo topológico de las plantas tuvo influencia scbre el Peso indi

vidual de la olanta. 

* rnGE\HERO AGROHOhO, Jefe Sección ¡,:alezas, H:PA. Córdova, Ver. 
** ~r. Profesor Investi,:iador Centro de Botánica, C.P. Chapingo, Méx. 



LA MALEZA, LlhITMffE DE LA PRODUCTIVIDAD C' TERREi'OS CAÑEROS. 

LEOPOLDO VILU\ GARCIA * 

La productividad del campo cañero se encuentra directamente re 
lacionada con los adelantos tecnolór,icos en todos los aspectos del
cultivo de la cafia; los progresos obtenidos en ~aquinaria agrfcola, 
manejo del suelo, uso racional del agua, variedades seleccionadas;
Y entre otros avances más, el control de melas hierbas, se refleja
en un aumento en los rendimientos del campo cañero. 

El Instituto para el :·iejcrumiento de la Producción de Azúcar -
(IViPA), ha participado activamente, creando, adoptando, e impulsan
do todas estas técnicas con aplicación directa al cultivo e indus-
trialización de la caña; de cuyos rer,glones, uno muy importante pa
ra el desarrollo vigoroso del cultivo es el control de la maleza. 

Los tracajos dE investigación del Instituto, en la región cañe 
ra de Occidente, con respecto al control de las malas hierbas, se-
encuentran enfocados a identificar y d~termi nar ma 1 as hierbas pro-
b lema, época de mayor incidencia y !)rooaqación, control integral, -
control químico, etaoas críticas de desarrollo de la maleza en rela 
ción con el crecimiento de 11 caña de azúcar, todo ;ior medio de las 
metodologías apropiadas para. cada caso en específico. 

Las evaluaciones y conclusiones resultantes de estos trabajos
han pro~orcionado suficiente material técnico, para estimular la -
evolución de las prácticas tradicicnales de control de malas hier-
bas, que a su vez han repercutido en la productividad del campo ca
ñero. 

* r:;GE'HERO AGROMOMO, Técnico Regional del H<iPA, Ar·:ECA, Jal. 



EFECTO DE L.~ COi,PETE:·lCIP, DE U\ iiP,LEZ,\ SO"c:E EL O1::SA'lR'lLLO Y REMDI

fiiIE!ITO DEL• iAIZ DE HU• EDt\.D RESIDLJ/.\L rn El VALLE DE Zf,POPAr-1, JAL. 

SA'•,UEL ZEPEDA ARZATE * 

En la región centro de Jalisco, alrededor de Guadalajara en -

donde predominan los suelos regosoles, se maneja el sistema de sie~ 
bra de maíz en humedad residual el c•;al dadas sus características -
presenta diferencias en la presencia de malezas con respecto a las
siembras de temporal u riego. En este sistema de siembra el cual se 
realiza en la última quincena de abril y la pri~era de mayo, las -

;1alezas se pres.;ritan hasta con las primeras lluvias, para entonces
el cultivo ya presenta un cierto desarrollo en el terreno. 

Con el fin de determinar el efecto de competencia de la maleza 
sobre el desarrollo y rendimiento del ~aíz en este sistema de siem
bra, se estableció en el Valle de Zapopan un experimento donde se -
manejaron 16 tratamientos. Consistierón en mantener libre 1a maleza 
por cierta cantidad de días y después enhierbado y viceversa. Las-

orimeras lluvias aparecieron a los 50 días 1espués de la el'lergencia 
del maíz, por lo que los tratamientos fueron 50, 60, iO, 30, 90, --
100, 110 días limpio, después enhierbado y viceversa, testiqo lim-
pio y enhierbado. Cada diez días se evaluó en el enhierbado lapo-
blación y altura de maleza de hoja ancha y hoja angosta al final se 
evaluo rendimiento, grosor de tallo del maíz, largo y ¡¡ncho de ma-

zorca y al tura de ,J 1 anta y mazorca. 

Las Doblaciones de malezas a los orimeros 20 días desoués de -

las primeras lluvias fue de 4 millones/ha de hoja ancha (95% Melam
podium perfoliatum H.B.K.) y 7 millones/ha de hoja angosta (90% Br!!_ 

chiaría plantaginea). En base a la curva de rendiriiento se puede OQ. 

servar que el neríodo e~ el que presenta mas daño el cultivo es has 



ta los '.<J-90 días des1ués de la emergencia del n1aíz, coincidiendo 

con la floración de éste. Las diferencias en rer.dimiento entre el 

testi10 linpio y el enhierbado fue del 2 . El orosor de tallo se 

vio significativamente afectado lo mismo ~Ué' el larrm de mazorca . 

• 

* Encargado Pro,::ra!:la Combate de '1a 1 ezas, CAEJAL - ZAPílPAY -- CIAB -

FIIA - SARH. 



DETER; iWACION DE PERIODOS CRITICO$ DE co::PETE: 'CF, E:'Ti<E '.\ALE ZA y 

EL CULTIVO DE ;' ,A I Z DE TL :POR/',L rn l.~ CUEf:CA BA,J.~. DEL Pi.\PALOAPAN. 

1· ERCEDES OIAZ POPOCA * 

Las malas hierbas causan daños, al competir con los cultivos -
por agua, 1 uz y nutrimentos, en 1 a región de 1 Bajo Papa loaoan 1 a m-ª
leza es un problema común en el cultivo de maíz. Anteriormente se -
ha determinado que la competencia es crítica durante las primeras -
cinco o seis semanas de desarrollo del cultivo, pero se consideró -
necesario comprobar esta información en la región en donde actual-
mente 1os agricultores realizan uno o dos cultivos antes de los 60-

días de desarrollo del mismo. 

Durante el ciclo primavera-verano 1980, estableció un trabajo
con maíz H-510 en el municipio de Juan Rodríguez Clara, Ver., se -
evaluaron 21 tratamientos en un diseño de bloques al azar y 4 repe
ticiones, se estudiaron períodos con cm~oetencia de las mala~hierbas 
en forma escalonada desde los primeros 10 días hasta el final del -
cicle, y por otro lado la eliminación de competencia en la misma -
forma hasta cosecha. Los resultados mostraron que las poblaciones -
de malE:za r.:ás altas ocurrieron durante los primeros Vi dfas de des_! 
rrollo, en los períodos siguientes, esta~poblaciónes fueron decre-
ciendo, a medida que la altura de la maleza aumentaba, el 38% de -
las especies apareció en la primer etapa. En base a los rendimien-
tos obtenidos, se observó que la importancia radica en mantener li!!'_ 

pio de maleza al cultivo durante los primeros 20 días después de la 
emergencia. 

* Investi,:,ador del Programa de haíz (Combate de iialeza), en el. 
CAEPAP - CIAGOC - I,JIA - SARl-i. 



PRICIPALES ,•iALf'ZAS E'' LA zm.:;., !JE L!Flc!E::CIA OE Ci!/\PI'SO, íEXICD. 

B. tiUERTA, R. * 

El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de tener 

conocimiento de las orincipales especies de ;1alezas que infestan -

cultivos en la zona de influencfo de la Universidad \utónoma Cha-

pinCJo. 

Para tal efecto se hicieron nuestreos durante 19G?. y 1983, en 

las localidades de Huexotla, Tequesquinahuac, San Bernardino, Soy~ 

ros, San Simón y Chiconcuac. 

De la información obtenida se encontró que las r¡1alezas princj_ 

pales Presentes a lo larqo del ciclo de diferentes cultivos fueron: 

Eucel i a mexicana, Ra:,hv;;us raohani stru,1, 3rassica ca,10estri s, Erue

ca sativ¡¡, i:irassica caripestris, Lopezia racemosa, Tithonia tubae-

for;ds, Cyoerus esculentus, Bromus cathartieus, Erar¡rostis mexica

no. y /\vena fatua, entre otras, en cultivos de maíz, asociación --

n!fz-frijol, frijol asociación frijol-calabaza, cebada y hortali

zas (cebolla, col, etc.,) 

* Profesor, Investi']ador, Cátedra de Control de . ;alezas, Deoartamento 

de Parasitología /!<crícola, UACH, CHAPF'.Gfl, í'F.XICO, 5G230. 



DISE!iO DE U::fi , ETODOL'lGI!, PAi<fi LEVA:fff< !E>1TD:3 EC0LOGIC'.JS DE PLA:ff/.\S 

ARVE~SES E~ CAFETALES. 

VICEHTE V~S'.JUEZ TORRES* 

Se presenta una ,;ietodoloiiía '>ara levantamientos ecolóqicos de
maíl'lezas en los cafetales, basada 2n los diferentes sistemas y con
diciones ecológicos en que se cultiva esta Rubiaceae en el estado -
de \/eracruz. Para su estructuración, la metodoloqía fué dividida en 
10 partes. En la lo. parte están a~rupados los datos característi-
cos relativos al sitio de muestreo· En la 2da. oarte se agrupan los 
datos generales relativos al factor suelo; en la 3ra. narte se reu
nen los datos generales a los árboles de sombra del cafeto: En la -
4ta. parte están agrupados los datos que se refieren a las labores
culturales que se lleven a cabo en las fincas cafetaL=ras; regula-
ción de s6mbra, chaoeos, aplicación de herbicidas, podas, agobios,
fertilización, aplicación de insecticidas, etc., En la 5ta. parte.

se presentan los datos generales relativos a la vegetación circun-
dante al sitio de muestreo; en la Sta.parte se citan las variables
relativas al método de nuestreo a elegir: En la 7ma.parte se dan -
los datos generales de las plantas arvenses presentes en el método
de muestreo electo: cuadro, cuadrante o transecto; La tva. parte -
reune las características de los diferentes órganos de las especies: 
raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla, necesarias que pemiten -
hacer su descripción; la 9na. parte reune floración, período de --
frLctificación y sociología de las plantas arvenses; Finalmente, la 
última parte se enfoca a la recopilación de información acerca de -
la utilidad; económica, forrajera, medicinal, comestible, ornato, -
etc., de las diferentes esrecies que en las zonas cafetaleras del -
estado de Veracruz, se le den. Esta metodoloqía puede ser de gran -: ,, - . 
utilidad para e 1 i nvE:ntario de 1 a Flora Arvense de 1 os cafetal es, -
ya que permite la colecta de ejemplares botánicos, así co~o ~ara re 



conocer algunos aspectos de índole Ecolóqico, diniimico-noblacional y 

fenológicos de las mismas y para la formación de un herbario especí

fico de malezas que permite aooyar otras líneas de investigación en

este camoo. 

* BIOL0G0, In11estiqador del IMHECAFE en el Departamento de Estudios 

Básicos, '"aestro de Base en 1 a Facultad de Ciencias Aqr_f_ 

colas de la Zona Xalaoa de la Unidad Docente Interdisci

plinaria de Ciencias :3iológicas y Agrooecuarias de la --

U. V .. 



PRUEBAS PRELil'IHARES SO[HlE El POTFICl."L A.LCLOPATICO DEL ZACATE 

JOHi'!S0,1! Sorghum ha 1 eoense( l}. Pers. 

E.lRFlUE 20SALES RGGLES 

:1N!UEL flOJAS GARCIDUEfiAS 
* 

** 

La alelonatía se define como cualquier interacción bioqúimica 
entre plantas y/o microorganismos a través de la producción de CO!!!_ 

puestos químicos que se liberan al ,nedio ambiente. 
Este fenómeno es una parte importante del poder competitivo -

de alounas especies veqetales, entre las cuales se cita al zacate
Johnson que cuenta con inhibidores en sus tallos, hojas y rizomas
que liberan al medio y lo hacen más agresivo. 

Por medio de la elaboración de extractos acuosos de follaje y 

rizomas de esta especie se logró comprobar la ~resencia de inhibi
dores, siendo más enérgico el efecto de los presentes en los rizo
mas en la inhibición de la germinación y orincioio de desarrollo -
de los cultivos de maíz, sorgo, frijol, girasol y tomate. 

Existió una tendencia a dañar en mayor grado a las dícotiledó 
neas. 

En general el efecto primario fué la inhibición de la germin-ª_ 
ción, observando también en algunos casos reducciones en el tamaÑo 
y/o pe,o seco de rlántulas. 

Por el uso de un diluído de rizorna.s que causó efectos inhibi
dores notables en la ,3erminación, tamaño y peso seco de olántulas
de algunos cultivos, se pudo probar que el agua es una vía de libe 
ración de los inhibidores presentes en estos órganos. 

Posteriormente por el uso del lixiviado de suelo que contenía 
resíduos _y plantas vivas de zacate Johnson se comprobó la alelopa
tía de esta especie al afectar la germinación y longitud de plánt_l! 
la de frijol y el peso seco de plántulas de maíz .Y frijol. 

* 111.C. Investigador en Combate ;Je ;.,aleza en Frijol y Girasol, 

CAEiUB - CIAG0~1 - INIA - SARH. 

** BIOLOGO, /:.s. Depto. Bioloqia del ITES;·-;. 



con infestacicnes fuertes, son suficientes ~ara ,atar el 100% del área 

foliar de la maleza. La velocidad mas adecuada resultó ser 5 km/ha. 

* li:G. AGRQ;;Q;.;o f'.C. 

DEPTO. DE DESARROLLO, ,-Q;iSA!iTO COr•iERCI¡l.L. DIV ISIOM AGk!COLA. 



CO,'TROL r;urrco SELECTIVO DE Sporoi.Jolus indicus [:: PASTIZALES ESTA
BLECIDOS. 

JESUS A. GUSTAi .Ai'JTE PARRA* 

El zacate S9orobolus indicus es la principal maleza invasora
en oastizales ~ejorados y nativos er. lo rer,ión del Golfo de i•·;éxico,
en los Estados de Veracruz y Tabasco. 

El único nétodo de control usado en la región es el manual, -
que resulta caro e ineficiente. El uso de herbicidas en forma con -
vencional, daña la especie forrajera, glifosato aplicado selectiva -

mente ofrece las mejores alternativas de control. Dos gruoos de ex
perimentos fueron realizados: 1). Aplicación de diferentes concentr~ 
cienes de glifosato (15,25 y 33% v/v flJ usando los equipos especia
lizados manuales Cherr:ihoe, Sideswipe y '•lalkawick. 2), La misma con
centración de gl ifosato (33~;) aplicado con eouiDo Rope-'.'ick montado
en tractor, a diferentes velocidades de 4.5, 6 y 7.5 K. Ambos sobre
S~orobolus, en pastizales de Dinitaria decumbens y Pasr,alum notatum. 
Los aspectos medidos fueron: número de cepas tratadas, volúmen util_i 
zado por ceoa .v porcentaje de contra 1 . 

En el primer grupo, todas las concentradones resultaron efe.!,_ 
tivas en control. La más eficiente fue 25% r,romediando controles de 
SS%. La cJncentraciones tiene efectos sacre el flujo de la solución 
en forma inversa y en todos los equiros usados. Entre equi;Jos, se en 
centraron diferencias, anülizando el volúmen gastado:; porcentaje de 
control. El VJalkawick, resultó ser el más eficiente con volúmenes pr~_ 
medí o de O. 92 ce por ceo a y 3S% de contro 1 . El Si des1dpe, aunque -
efectivo, mostró s2r menos eficiente, encontrándose una relación volú 
1.-,en promedio por cepa y oorcentaje de contra 1 de, 2. 2 ce - 94%. El -
Chemihoe resultó intermedio siendo la misma relación de 1.5 ce - ~3%. 

El Rooe-Uck resultó ser el método mas efectivo, económico y -

r~oido para aplicar glifosato, cua, cto el Soorobolus sobrepasa al pa~ 
tizal. Dosis desLle 1.65 a 2 it/ha, de producto comercial, en praderas 



CO!'iPARACIOí\! DE VOLU!iEiJES DE APLICACI0: 1 DEL 2 ,4-D ºARA EL CONTROL 
DE l'-iP,LEZAS Eí·' EL CULTIVO DE iJ\IZ 

( Zea mayz L.). 

F. URZUA, S. * 
J. :-·1EOV!A P. ** 
M. ORRAMTIA O. ** 

La aplicación de herbicidas en formaterrestre se realiza util_! 
zando generalmente de medios a altos volumenes (200-600 lts/ha), de
líquido de aspersión con el fin de obtener un completo cubrimiento;
sin embargo en varias zonas es problema conseguir y/o transoortar e~ 
tas cantidades de agua. Aplicando estos volumenes la productividad -
del equipo ouede ser bajo y en el caso de aplicaciones al follaje -
puede existir pérdida oor escurrimiento. Se dice que en el caso de -
herbicidas hormonales como el 2,4-D por ser sisténicos no requieren
de un completo cubrimiento ya que el herbicida se traslocará en la -
planta hasta el sitio en que tenga acción. Basado en lo anterior se
planteó el presente ensayo el cual fue instalado en el Campo Experi
mental de la Universidad Autónoma Chapingo, que consistió de: Siem-
bra de maíz "Criollo de Coatlinchán" con 21 sistema de labranza cero. 

Se dejó que la maleza tuviera una altura promedio de 25 cms. y 
se aplicó 720 grs de 2,4-D por hectárea,en cada uno de los tratamien 

tos en los que se varió el volumen de aplicación y/o medio de forma
ción de las gotas. 

Se evaluarán 13 lts/ha con aspersona centrífuga de disco rota
tivo (Herbi), 40 lts/ha con aspersora c2ntrífuga de disco rotativo,-
40 lts/ha con boquilla TK VLV 50, 75 lts/ha con boquilla TKVL.V 100,-
80 lts/ha con boquilla TEEJET 800057, 130 lts/ha con TEEJET 8001, -
200 lts/ha con TEEJET, 8002, 410 lts/ha con TEEJET 80:14, 540 lts/ha
con TEEJET 8006 y un Testigo sin herbicida. 



Se evaluó control de malezas a los 15 y 35 días después de la
aolicoción, producción de forraje s2co, oroducción de mazorca y pro
ducción de grano. El mejor control de maleza se looró con la boqui-

lla TEEJET 3002 aplicando 200 lts/ha; sin embargo en cuanto a produf_ 
ción de forraje y grano no hubo diferencias significativas entre ca
da uno de los métodos de aplicación de herbicidas. 

* Profesor.- Investigador, Cátedra de Equipos y Térnicas de Aplicación 
de Plaguicidas,- Depto de Parasitolo<Jía i\arícola, lJ,./1,.CH. Viéx. 56230. 

** Profesor.- Investigador, Cátedra de Control de Malezas, !)epto.- de -
Parasitología Agrícola. UACH. CHAPL',GO, hEX. 56230. 



EL '. A:!EJO SEGURO DE KE,,,HCICAS SEL~CTIVOS PGSTE:Ií{GE'JTES r:rnIAHTE EL 

SIST(•A ELECTROüliUt'lC:) DE APLIC/.iCIO\; u .• FUTURO ·m: UY LtJA:,:o. 

C. \/A;o; DER : Ií:SCH * 

Esta pcnencia pr¡,senta un nuevo sistema de aplicación de plaguj_ 
cidas donde se utiliza la aplicación de gota controlada y el concepto 
de cargas eléctricas para controlar la trayectoria de la gota. 

Se presentQn los diferentes sistemas de aplicación y se dan sus 
diferencias haciendo un énfasis en el sistema electrodinámico, dada su 
reciente aparición, se menciona su significativa segurid11d y otras ve!!_ 
tajas. Finalmente, se trata su uso en la aplicación de herbicidas -

postemergentes selectivos. 

* DEPARTA,.LffO TECi!CO - ICI DE :.[XICO. 



EQUIPOS Dl: fs,PLICACIO,'. DE 31'STO: 

Actualmente se estan desarrollando equipos de aplicación para 
aplicar heroicidas sistér1icos riostemergentes no selectivos. En este 
tra:Jajo se presenta lo que es el equipo de bastón y las ventajas de
su uso. Además se hace mención de su reflejo económico y se comenta
la tecnificación del cultivo vs maleza. 

* A. F.C. GE.'\RhORE. 



\ 

LA i\PLICJ\CIO:! CORRECTA llE HER8ICIDAS SELECTIVOS FOSTH.EfH:;.E,'TES. 

C. V Ar, DER HERSCH * 

Las técnicas de aplicación de los herbicidas postemergentes s~ 
1 ectivos requieren de un r:iejor cut>rimiento por medio de gotas mas pe
quer:as que se logran con la utilización de boquillas adecuadas y ade
riás de una mayor nresión que en los herbicidas preemergentes y de pr~ 
siembra. La altura de la barra es otro elemento importante a igual -
que la distancia entre las boquillas. 

Siguiendo estos ountos, se logrará maximizar el efecto del her 
bicida nostemergente selectivo. 

* OEPARTA,;rnrc T,:cr,rco - ICI DE [0:EXICO. 



EV./.\LUi\CIO,: D[ FLUF,ZIFOP JüTIL Y 'IZCLAS DL SURFACTA: TES PAl-lA EL CONTROL 

DE ZACATE JOHr,SO<'i (Sorri1w:, haleoense (L) Pears) El', SOYA !.iAJO LAS CON

DICIO'.'ES DEL VALLE DEL l\YO, SOl:ORA. 

Ei,ILIO A. COTA CHI:1 * 

FELIX AVALA CH. ** 

Los herbicidas graminfckas selectivos son de reciente aparición, 
por lo oue es necesario efectuar investigaciones tendientes a un mejor 
conocimiento de ellos. 

La presente investigación se llevó a cabo en el famicipio de -
Etchojoa, Sonora, en el período de Junio a Octu0re de 1983. Se utili 
zó un diseño de blooues al azar con cuatro repeticiones, los tratamie_!! 
tos fueron los siguientes: Fluazifop con 4 dosis (0.625, 0.75, 0.875,-
1.0 kg de i.a./ha), usando cuatro combinaciones de dos surfactantes -
(technol y aqral 30:0 y 1.5, 0.6 y 0.5, 1.2 y 0.9, 1.6 1.2 1/ha), se -
incluyeron tratamientos de sethoxydim con dosis de (0.5 y 0.75 kg. i.a. 
/ha), usando aceite de qirasol como surfactante. AdeMás se dejaron 
dos testi~os, uno 1 ibre de maleza y otro enllierbado todo el ciclo. La 
oarcela experimental fue de cuatro surcos de 8 metros de longitud y -
0.70 m de separación. Los her¡;¡icidas se aplicaron cuando el zacate -
Johnson tenía una altura de 30-50 cm y el soya se encontraba entre las 
segunda y terceras hojas trifoliadas. 

Descués de cuatro días de aolicación, se observaron los efectos 
de los herbicidas. Cuatro semanas después de la aplicación se estima
ron vi sua 1 mente 1 os oorc,?ntajes de centro 1 . Los porcentajes de contro 1 

fueron excelentes en casi todos los tratamientos, excepto en los si -
guientes: Fluazifoo en dosis de G.625 y 0.75 kg/ha mezclado con 1 lt/ 

ha de technol y 1.5 lts /ha de agral 3ú, observándose un control 
aceptable, sin embargo se notó una ligera reduccién en el control; ade 
más la dosis alta de sethoxydim controló aceotablemente. 

** HGE,HERO AGR()iWfO n.c. 
ITESi'. - U,'i !DAD OBREGOií 



PROG:1A, A DE ESTUDIO PARA EL CGRSO DE LA hATERir. r,ALAS HIER6AS Y

!:lrnt:IC llíAS, 

J:JSE DE JESUS ESPIHOZA R * 

El pror:rama Jel curso de malas hierbas y herbicidas tiene como 
objetivo general oue el alumno conozca la importancia que tienen las
malezas en la asricultura, así mismo, se ::iusca que puedan identificar 
las malezas, como tamoién conocer la interacción del medio ambiente,
acción fisiológica y usos agrícolas de los herbicidas. 

Finalmente, se capacita al alumno oara estar en.condiciones de 
utilizar el método de combate mas conveniente en los diferentes culti 
vos que se si em!,ran en 1 a reoi ón. 

* Catedrático e Investisador. 
UUVERSIDAC AUTO·rrn A DE SiiiALLlA. ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA 

DEL VALLE DEL FUERTE. 



EL USO DE ViETODGS AUDIOVISUi.\LcS COiiO APOYO A LA .:: SUA;''.ZA AGRICOLA -

co:i EiffASIS E:': EL CUi'S0 GE LA i<AL(Zf .. 

C. VA1i DER r ,EP.SCi-í * 

El uso de audiovisuales.-
Es un sistema que ayuda a complrnientar la enseñanza del docente, 
los textos y otros métodos. 

Un audiovisual hace énfasis en el a·Jrendizaje en sí, más que -
en el mecanismo de enseñanza, identificando las respuestas, actitudes, 
conceptos, ideas y habilidades que deben ser aJquiridos por el estu -
diante, para luego dise~ar los diversos elementos que sistemáticamen
te organizados y mediante imácenes y sonido sincronizados, permiten -
al estudiante dirigir los esfuerzos y actividades hacia el logro de -
dichos objetivos. 

En esta sesión se presentan los componentes de una unidad au -
diovisual, el equipo necesario, su utilización y los programas de ca
da audiovisual. 

La serie oc unidades audiovisuales estan preparadas por el 
Centro Internacional de Aqricultura Tropical, y han sido desarrolla -
dos para difundir nueva tecnología relacionada con el control de la -
maleza. Se compone de 13 audiovisuales titulados: 

Principios básicos para el manejo y control de las malezas -
en los cultivos. 

- Principios básicos sobre la selectlviiad de los herbicidas. 
- Información básica sobre la comoetencia entre las malezas y 

los cultivos. 
- Los herbicidas: l~do de actuar y sfntomas je toxicidad. 
- Factores que condicionan la efica.cia de los herbicidas. 
- Formulaciones de herbicidas. 
- Equipo par~ la aplicación terrestre de herbicidas. 
- Los surfactantes: Clases, prooiedades y use con herbicidas. 
- Hanejo y control de las malezas en el cultivo del frijol. 



Principios l::5$icos para el "1anejo y control de las "1alezas -

en los ootreros. 
Guía µráctica para el control cuímico de las '1lalezas en los 

:iotreros. 
Recomendaciones básicas sobre el manejo rte aqroquímicos. 

- El coquillo (Cyperus Rotundus L.): '.liología y posibilidades 

de control. 

Es objetivo de SO~ECILA, el de difundir dichas unidades median 
te seminarios entre diferentes Instituciones y Universidades. 

* SOCIO ACTIVO S01':ECIMA 



PROPOSICIO i TEO:UCü-PRACTICA PARA LA rnsE : • z¡,, DEL iW,EJO DE PRODUCTOS 

AGR0QUf;cílCOS - Cf,S0 C0I·1TR0L DE :.ALEZAS. 

ELIAS SA:10OVAL ISLAS * 
CARLOS SH:DlTAL SANCHEZ ** 

En este trabajo, se analizan una serie de oociones para mant~ 
ner un buen nivel de preparacion del nrofesionista de la aqronomfa 
en el dinámico canpo de agroquímicos específicamente en el uso de
herbicidas. Para lo cual se hace necesario realizar entre otras me 
didas, una restructuración del olan de estudios, que prevalece ac
tualmente, por considerar que su contenido ya no se ajusta a las -
necesidades actuales, □orlo que a éste campo se refiere sin dejar 
de considerar otras opciones tales como la creación de un herbario 
que permita realizar estudios de comunidades vegetales así como la 
elaboración de inventarios na.tura.les que sirvan de apoyo en la prQ_ 
gramación de las investigaciones c¡ue sobre malezas se realicen en
las Escuela o Facultades de Agronomía. 

Se propone además, la creación de una exposición oermanente -
de productos comerciales y precomerciales, tanto biolóqicos como -
qufoi cos, que tenr¡an ;•el ación con éste campo, e 1 cua 1 permití rá h~ 
cer más objetiva la enseíianza técnica y oráctica, que en éste campo 
de la ciencia se estaDlesca. 

Finalmente una alternativa con posibilidades de ponerse en --
práctica en forma in'Tiediata es propuesta, mediante el diseiio de --
prácticas encaminadas todas a logrilr un ,,ayor nivel de preparación
en el educando en el campo de los a9roquí111icos y riás específicamen
te en el que se refiere al uso, manejo y optimización de los herbi

cidas. 

* FJGENIER0 AGR0ti0i\10. •~.C. Jefe del Deoto, de Fitotecnia. 
** ElGEilIERO AGRO,JOí,:O. Profesor Depto de Fitotecnia. 



,)[CESIJA[: DE [LPL(/RkP Uf' TEXTO som,E • :1LEZA Y su CO!:TROL Eí: LEXICO. 

C. V /\i,' DER , ;ERSCfl * 

Este tema se presenta con el afán de hacer ver la necesidad -

que tiene r•1éxico de realizar un texto relacionado con la maleza, que 

sea de utilidad para estudiantes, orofesionistas, técnicos, agricul

tores y cualquier persona que tenga interés sobre el tema. 

Actualr.1ente, se hace patente la necesidad de imprimir un li -

bro de texto sobre malezas y su control, de~ido a que la mayoría de 

textos que tratan dicho tema son de importación y por lo consiguiente 

caros . En este foro de enseñanza se presenta una Guía-índice, de -

lo que debería contener el libro y se pone a consideración del audi

torio para su consulta. 

sm~ECHA tiene la intención de publicar este texto pero antes 

necesita el apoyo de investi<'.1dores, docentes y otros para que cola

boren con la sociedad en la elaboración de dicho texto. 

* SOCIO ACTIVO DE SO!;ECit:A. 



PROGRA,,A Ai'iALITICO DE CO;f,f'Jll DE ',ALEZº.5 DEL DEPARTAiE::TO JE I:·IGEi'lIE 

RIA AGRICOLA FES-CUAUTITLAll (U,.:t:.,,). 

J. ' IGUEL Sf,UCEDA * 

En el campo de la educación y a medida de que transcurre el -
tiempo se hace cada vez mas necesario llegar a la forma mas ideal en 
el sentido práctico y eficiente en el grado de control de las especies 
nocivas. Es responsabilidad de las personas que estan vinculadas con
la investigación y la educación técnica aportar los conocimientos te2, 
ricos-prácticos que conduzcan a este objetivo. 

Para poder aspirar a mantener niveles adecuados del control de 
malas hierbas, se hace necesario conocer en forma detallada las carac 
terísticas de las malezas, ~orlo cual, cualquier programa analítico 
de estudio de las plantas nocivas, que se lleve en las instituciones
de educación agrícola debe contener desde la identificación de las ma 
las hierbas hasta detallar las formas de control, así como su influen 
cia en el medio ambiente. 

Una de las situaciones que se presentan en los Centros de Edu
cación Agrícola, sea a nivel técnico o Licenciatura, es que no se pr~ 
senta uniformidad en los programas analíticos que se imparten y esto
viene a redundar que el conocimiento en el control de esoecies nocivas 
presenta serias divergencias por parte de los individuos receptores. 
Una de las alterna.ti vas que serían factibles de llevar a cabo, sería-
la unificación de criterios en cuanto a este senti1o, es decir, que -
por medio de este tioo de eventos (Connresos, reuniones técnicas, etc.) 
se conformara un pro'}rama completo er. todos los aspectos de control -
de malezas y que éste fuera aplicado a todas las instituciones de edu 
cación Agrícola donde se imparta la cátedra. 

Esperemos aue el oreser.te proorama que se someta a la crítica
aporte alqo positivo ~ara el objetivo que se rlantea (homogeneizar -
los prooramas analíticos de control de malezas). 

* FES - CUAUTITLAi';, Ul'-':'\.i!. 



uso DE LA COHPUTADCRA cm;ü HLf'.'.{N,IE:'ffA Ei\: LA ELA80R/\.CIO:•i DE ur, COt,

PE,'DIO DE tJ1LEZAS rn H:XICO. 

J. PALACIOS, C. AGUILAR, 
F. SAL.I\ZAR * 

C. VAi•; DER i'ERSCH ** 

De todos es conocido que la computadora tiene múltiples funciQ_ 
nes y que su límite está en función que tenga el hombre para utilizar 
la. 

Desde la fundación de la Sociedad, se tuvo como objetivo fon11ar 
un compendio de nombres de malezas en Inglés, Español y Científico, -
presentándolo alfabéticamente en columnas y en tres diferentes formas 
para ~ayor facilidad en su consulta. 

La labor fue lenta y tediosa, debido a que se estaba realizando 
a m~no, y hasta que en 1%2 por medio de la computadora del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de >-onterrey - Unidad Querétaro, 
se logró iniciar este compendio con mayor celeridad. 

En esta sección, se presentará el compendio y se analizará p~ 
ra así poder continuar con éste. Es intención de S01-iECILA publicar
este com¡¡endio tan pronto como sea oosible, ya que consideramos que
será de mucha utilidad para los interesados en la materia. 

* ESTUDIA,,TES, cu:•.so f,ALEZAS ITESii - Ui"1Dt.D QUERETARO -
** SOCIO ACTIVO so:<ECWA. 



r:A.:EJ,) SEGU,l.O DE PLAGuICIDAS. 

El inicie de la lucha del hombre contra las plagas y enfermeda 
des de los culti,los se conoce desde 10 DOO años A.C., cuando el hombre 
inició sus primeros deshierbes manuales en s~s huertos; posteriormen
te, 4 000 años después, el hombre encontró sus primeras herramientas
para efectuar el 9rimer combate de maleza mecánico. 2 500 años A.C. -
se conocieron las propiedades insecticidas y fungicidas del azufre, -
siendo oosible efectuar las é'rimeras labores hacia el combate dirigi
do de plagas y enfermedades. 

Dentro de las diferentes alternativas con que se cuenta hoy en 
día para controlar las plagas, se cuenta con los plaguicidas de los -
cuales se ha ido incrementando su uso a través de los últimos años. 

Se sabe que 31 utilizar estos productos se incurre en ciertos
riesgos tanto en el manejo como en la a~licación de los mismos, así
como en la contaminación del medio ambiente. í'ero también es cierto
que otorgando la educación necesari3 a todos los involucrados en su
r.ianejo y aplicación éstos riesgos se minimizan. 

* C 18.".-GE IG Y. 



CONTROL DE i'J\LEZ,, Eil ;;RROZ DE TEl'lPO:/!,L E!! (JUI'fff,;1:\ ROO. 

Un3 do las principales limitantes en la nroducci6n de arroz, en 

suelos con 3 6 más anos consecutivos de uso, es la fuerte 1ncidencia 

de maleza que se ;-,resenta en la orimcril fase de desarrollo del culti 

vo. 

De acuerdo a levantamientos ecológicos realizados en los últi-

mos años, las especies ele hierbas con mayor grado de i nfestac i6n son: 

BcJte pinto o de ague. Echinochl oa colona (L) Link., zacate kanchín

Panicum fascicul0turi Swartz, s z.:icat2 Johns-:in Sorqhum heleocr.sc (L) .

Pers., tripa de po11G Commclina sri. y moolt'ul Ioornoca sp. 

Estas es~cciGs anu~les emergen con las arimerJs lluvias del tem 
poral, iniciondo su compet0nci-'1 desde 13 Clennin?,ción del cultivo has 
tn los ~5 dfa~, s29Gn estudios d2 comact2ncia. 

En r>2lación al control de maLz,1 ~;,,n1, 6ste ds:be ser completa

mente int,JJr1do, es decir düsou5s de hab2r rea 1 i zido una buena :irepi!_ 

ración je suelo, consistiendo en b~rbecho, dobl~ rastreo, cmparcj~-

misnto y tnzo de curns de nivel y usando 1 ~O kg/h~ d,c semil ],3 cer

tific0.da (k~ 1-~ v~'til.'d;,,d C~:ripccho-A80~ se d~bc-: 0.tJc.1r ~1 prob12mD: do

pendiendo de lJs condiciones de cr8cioitaci6n orescntcs ~1 inicio -
dGl tcmpordl, lS decir con iluvLs ,,bundante,s QLL saturen <21 suelo,

?",· ',1·c• .. •.r ox•d1"•zo·n ~ b~n•incar·')O 4+4 1+/~- pr~cmnrn~nt~" ~•]n7a y --'..l.U ,, (.,; , _ ._,o-., ·s•• ;_ .., !.... 1.-·.- .. ,,.;. .:,!l.,; •~ ,, '.d.s .._ _ _. 

cultivo y con lluvins ligcr~s. utiliz~r oxndinz6n + Drooanil 3+3 lt/ 
ha, parJ 2limin"r :.¡~J0za 2xistcnt2 .v cspcr.3r nu2v;;s pos·ibles pobla-

ciones. Estos tr~tc:nkntos -1c<:icrán s2r n.poy1dos por los postomerqcn•

tes propanil + 2,4-D ~mina 5+1.5 lt/h~ 6 2,4-D Jninn 1.5 lt/h~, de-
pendiendo d2, si lns 0oblaciones sacundnri~s son zacatcs y hiurbns -
de, hoj' 1.nch~. ó úni camcnt.:; hoj ~ ,mdn. 



INTER:,ccrnN ENTRE DOS HERPICID,\S PARP, EL cnr,JTRQL !JE :1lf\LEZilS EN 

La combinacién de herbicida Dara un 'luen control de malezas es
casi una práctica indispensable, Tomando como ejemplo los herbicidas 
tiobencarbo y prooanil, en trabajos llevados a cabo en México y otros 
países, comprobamos que las características de ambos se compensan f~ 

varoblemente. Siendo el tio::iencarbo un h·2rbicida que inhibe la sínt_g_ 
sis d," proteínas y 21 ·,ro'lanil la fotosíntesis, el orimero ataca las 
makzas en prcem¡;rqencia y primeras 12taoas de desarrollo y 21 segun
do por co;itacto, contra 1 a mal e zas más 9randGs, amo 1i ando así el pe-

riodo cte apicación y control. 

En el ticbGncarbo la naturaleza d2l suelo tiene cierta influen 
cia y le hum,:,dad del mismo es un factor in~ortante. 

Por otro lado, 1 os ~s¡:;ectos de Lr:n2r;,tura, 1 uz y 11 uvi ,1 des-

pufs d: 11 aplicación influyen en la efectividad del prooanil. La -
actividad residual qu:1 2n 21 propanil ,z" nulil, se ;¡ur,ienti1 consider_il 
bl"mer.t,, con L:, 7dición de tiob;·,nCi:rbo, mczchndc ambos herbicidas, 

se optimiz~n las v2ntajas y s~ reducen l~s d2svent1jas de cada uno, 
us:!do :Jor sí misr1c., ¿xceptc ~:n el c:J.sc d(;: si.: uso con insucticidJs

fosforados, donde 21 t'iobcncarbc 2s co:;¡pc1tilll0 y el propJnil no lo-
cs. 

* INGENIERO ~GRONOMO. Insocticid~s Ortho. 



EVALUACI01, DE SD- 95431 E?.J APLICACI0:,1 PREEi':EPGE!HE [ 1'! CUL TIV8 DE 

ALGODOí~ERO, COST!\ DE Hl:Rl1,0SILLO, S•Y:., 

1.l. F. i':1.l\RTI'.\1EZ * 

El compuesto SD- 95481 es un herbicida que, a~licado de ire-
siembra o en postiembra-oreemergencia, es esoecialmente activo en 
el control de zacates anuales y de alaunas malezas de hoja ancha. 

Los estudios preliminares del compuesto hacen oensar que su -
selectividad hacia los cultivos es debida únicamente~ la localiz-ª._ 
ción de la semill1; los cultivos sembrados a mayor orofundidad, -

mostrarán en '.]eneral una mayor tolerancia. 

En aplicaciones de presiembr~, ~sí como en l1s aolicaciones de 
postsiembra-oreemergc:nci~ 8íl siembras 2n húml2do, el compuesto re-
quiere de incorporación lige?r~ r1 un~ rirofur.didad do 1-2 c;;is. En -
siembn1s 2n sc•co 2 l producto Duede iiéJl i ors,, de postsiembril-Dree-
mergenci 1 siendo incorrJOrado y -1ctiv?.do por c:l JgU,o del rhgo d~ -

gemino.e i ón. 

Po.ra 2st11 evaluación, se montó un ensayo en b1oques al azar y 
3 repeticiones en la zona. de la Costa de Hemosillo, Son., con los 
siquientes tratamientos: SD-95431 a razón de 0.5, 0.75, 1.0 y 2.0-
kg/ i . a./ i . Td f1 ur?.1 in O. 9GJ kg. i . ;_¡/ h,,; :S1eto 1 ac 1 oro 2. J kg. i. a/ 
ha; Testigo sin ~!)1icaci6n ni deshierbes. Todos los tratamientos -
aplic3.dcs en oreemergenci-1 al cultivo y la mal2z') y écíl sistema de

siembr0. en seco. 

SD-95481 mostró bu2níl actividíld a 1.0 y 2.0 kg. i.a./hJ, con
tr~ zacat2s d2 los g6ncros Echinnchlo3, Lcptochlo1 y P1nicum, casi 
,11 mismo (Jri\do que triflurillin y muy oor ;:ncim~ de mctolacloro. 

P.wa centro l do CyoExus, O~tun, Physa lis, Eunhorbi a Amaran
thus, ?ortul,cJ y Tri~nth-;111,Sfl-95481 r1ostró ooc1 o ninr¡una ílctivj_ 
dud, siendo superior triflurclín 'll control.1r il hs 4 últimc.s esp!2_ 



cies, !':ctolacloro y SD-J5:,Ql r.:su'ltarcn i"~clr1;,nL pocc -~ctivos COI!_ 

tr1 las csiJcies d0 m~lcz1s <e hoj~ ~nchíl orcs2i1t~s en ül ensayo. 

;\Jo s2 obs2rvaron d,1ños :11 cultive, (m ninquno de los trata.mion 

tos. 

* SHELL DE ;1EXICO. 



La zoni: cafü"r~ del ',lto Bal S?S comren:.'.2 cinco ing2nios ubicJ

dos c,;-1 los estados d;, f!iorclos y Pu"blc., ;:;n los cuales duri.lnte la zQ_ 

fr~ lY82 se cultivílron 25304 h2s con una producci6n de 243,652 tons. 

d2 azúcur y un promédio de rendimiento 109. 3 tons. de cJñ'l/ha. 

El control eficiente y económico de l~s n~l-% !:icrbas es un fac 

tor importante p0 n lil obt:.mción de unJ i.Juen: cosech1 de cañ1 de azú 

c1r, si,2ndo qu2 si no scc realiz,, dicha 11bor oucd0 02rdcrse por com

pet8ncia de l1s m~lez1s en esta rcni6n hílst~ un 75% del rendimiento
de campo. 

Tr::dicionalm,mtc sl coi:ib.~te; dr, m,1122:is se r0c.liz~ por m6todos

munual<2s y n:.:c,'ínicos y ocsion?,lmentl! con herbicidas. ;:, últ·irnos años 

0 l m6todo du contra 1 Guí:r:i <:o h,J obtenido mc,yor irnportc.nci a dGbi do a 

qu2 principalrnc.nL durtnte 21 ncríodo d:; lluvi,,s o cuando le ncro -

ds obr,' es car,o y ese.se, es dificil rei!líz~r un conbi1tE! oportuno y 

adccu,1do de malczJs con los mGtodos usuJk.s. 

T,1Ls -1nt,éc,:;drnLs motivó el Instituto Dcr' el ~:ejonmi,,mto d.; 

h Producción d2 ,:,zúc,3r (rnP;\) J realinr ,•l PrJy¡_;cto Control Químj_ 

co de r11,,Lns, 1 fin de c:v3iu1r 1~ Jiciencia d,: los h0rbicid'l.S, dQ_ 

sis y ~poc~s dG a9licnci6n 2si come: sus costos y vunt?j,s 0n compa
r.0 ci611 con los r.1.Stodcs region1los dé, ccr;b1t;.;. 

El presente trabJjo muestr~ los rcsultJdcs cxoc.r1mentalcs obte 

nidos subr~ control quimicc de Mil:z~s ~n el Alts B1lsas en el p0-

ríodo 1975- 60, 2sf como inform~ci6n ~cn0r1l ds l~s m~lezas, culti
vo y comb,tc cc"lerci,0 1. 

En r¡sncrc.l, 11s 'ómctrirPs c1n 2, 4-D ester y d,~h::ión, fu0rón -

10s hJrbicidas con ~cjr1r2s rcsult~dos. 



CO:ITROL DE LOS ZACATES PI\Ri', 

hale~ense) Eii CITRICOS. 

Cract1iaria ~utica ) Y •11HNSGN {Sorghum 

los Zacates Pará (Brachiari~ mutica)y ,JOHí'!SOl'I (Sorghui;i haleoen

~) invaden hasta el 7:!% del área citrícolñ de f"iartínez de la Torre

.Y Tuxpan, Ver acruz, resriectivament'.". 

Sobre estos zacates se real izaron ex!)erimentos, usando el Herbi 

cida qlifosato, buscando la!Ilejor alternativa r!e uso. En Pará, se --

aclicarón 2, 3, 4 y 5 litros de ~roducto ccnercial por ,1ectárea en -

experimentos senara dos, donde se varió h altura :,or edad de la mal e 

za. Infestaciones viejas, forma un colchón y ;ioco material verde. En 

estas condiciones, solamente 5 litros resultaron efectivos. En zaca

te cree i endo activamente, la dosis '.')uede r,duci rse hasta 3 litros/ha, 

con centro les de 8:J%. Para real izar el "Redondeo" .. se ex'lerimentó -

con una ccncci1tración 1.2:, % aplicado con mochil;, y bociuilla '.:'J02. -

í·:edio litro de 2sa solución/Rué!do (16:"i2) ccntrolaroo 21 zacat2 100%. 

El quipo manual Chcraihoe, se )robó bajo concentraciones de 10, 15,-

25 y 33% para la misma labor. 2esult6 efectivo, en las 4 dosis, ya -

que hay un efecto de compensación, debido a diferenc5as en el flujo. 

/\m:ios mJtodos resultGn ~-:,is ri'i:1i dos y econóri-i c0s ~uc 21 usado 1ctua 1-

mentc, con macheteó ~zndón. 
En Zacate Johnsons tnr.úién se prob.~ron 4 dosís: 2~3,,4 y 5 li---

tros de ~roducto comercial/ha, con boquill" 8001. Ln infestación era 

jov~n~ de semillíl Jnt~s de la flornci6n~ 

Los resultodos rnuestr~n que 2 litros son suficicntos 1ara lograr 

controles de 90%. Otro Fxpcrime:ito se r;;ülizó bc:sado en el anterior, 

usando boquillas TJ 550025, T,l 8üO'Jt,7, \/LV SO v .';001 co'.llo testigo, -

aplicándos:, 3 concentraciones de ']lifos,,to, :J,5, L25 y 2.J porcien

to. 

Concentraciones de 1% 6 m5s r~sultan efectivos usando es!s boqui 

ll~s y al parec2r~ VLV 50 es la ~§s 2fici2ntG. 

* I;!'.;. ,i\GRO:!m.o ,LC,- Dc,Jto. de D0sJrrollo, i•ionsanto Co:itrci."l. Givi 

sión :',grícol 1. 



EVALUAC IílM DE HER3 IC IDAS POSTffERG.rnTES E,; El CULTIVO DEL FRIJOL -

(Phaseolus vulgaris) (L). E~ TEPATITLA~, JAL. 

f'EDRO ,B,LEf' AN RlJ IZ * 

En la n,qión de ;¡Los Altos de J,3lisco" ol problema de 1n maleza 

2s un f,::ctor limit,Jnte; en la producción de frijol. 

HastJ lt focha, se cuenta con h;:rbicid~s p,w:: elimi11,1r l:o malezJ 

en ;)r(~emergcnciJ. 5 sin t:mb-::rgo, su uso pr5ctico se~ 2ncucntra r.iuy lim_j_ 

tado por f,1ctores el imáticos, cd.fficos y humnos. En los últimos -

Jños, hun aparecido rert.icid,1s con proD,Jbilid'ldes de ser selectivos

al frijol, aún cuando se aplican de postemergencia y ha originado la 

necesidad de observJ,r su acción selectiva y de control sobre 21 com

plejo de especies de maleza que afect,1n el frijol. Pilr,1 Ello, 5<' re'ª

lizaron dos 1cxperimentos durante el ciclo primilver:i-verano de 1%2 -

en t2r~enos del C3mpo Agrícoln Exo2rimcntul de "Los Altos de J:1lisco", 

emple2.ndc un diseño de bloques 21 az1r con cu1tro repeticiones, intE_ 

gndos pcr 13 tr,1t-1mi en tos en ,, 1 2xoc:riníé:nto (1) y 14 en e 1 ex peri -

mento (2). L1 v~rkd~d utilizad:: fue 6,1yorikx, sem~r:ido en surcos -

con separJci6n de 80 cm. y entre plJnt~s de 8 cm. 

En el exoerimento (1), se evaluó 1a selectividad de los her0ici 

das ~1 frijol, manteniéndose la narccla siemDrG lir9ia. 

En el experimento (2), s2 cvalu6 la efectivid2d de los herbici

das contra las diferentes especies de mslez3s. 

Los hu·bicidJs cvJlu~dos fueron: fluazifop-butil (CE 250 gr/lt

de i.1.), dicofoo (CE 3G:J :Jr/lt de i.a.), acifluorfrn (CE 45% d2 i.

a.) y bcntazona (S 48J qr/lt de i.s.), eplicados a los 12 dfas de -

emergido c:1 frijol. 
Se ,,ncontrc:ron como ~;;:i kzns domi n,1nt¿5: Ekus i n2 i ndi e~., P,)ni cum 

so., Enr1rostis sop, Chloris virq,ü,~, Ar:1,0 rc,nthus hybridus y Cyperus

csculentus. 

En ningun1 de las v;:;ri:ibles ,2studi,1d,:s sCc d¡,tecté daño del h,Jr

bicida hJci1 el frijol, sin 2rnb1rgo, s~ deb2 consider2r la dosis alta 

de Jcifl<Jorfen (3.0 lt/Hil) yn ouc ocasioné 1igen mlforr.iación en -

lus hojos. 



El ccntrol de 1 ':S es1cci-.:s de r,oja an::;osta fue bastante eficie~ 

te con diclofoo (3,; y 5 ltíha) y con fluazifon-0uti1 {1,2 y 3 lt/ha) 

en las dosis evaluadas, lográndose un control suoerior al 80% con -

las rias ;;ajas. E~ hoja anc~,; so];,ment;e acifluorfen en 3.0 lt/ha y -

bentazona en 2.0 lt/h:: r;roporcionurrm un control regular de lJs mis 

mas, 

• 
* CAEAJJl.L-CIAB-HdA, Tepatitlán, ,kl. 



EVALU;.\C!Cit! DE Dé:S HERBICIDAS Pi]STE!:rnGrnTF:~ '{ DO~ EPOCi~S DE APLICACIOr,! 

Pf,R{\ EL CO':TROL GE Z1;C1<Tt JOHilSüri (Sorohum h~lepons2 (L,) Pears) Eli -

EL CULTIVO CEL GUP:R (Cyamopsis tetr,Jgonolob~ (L,) TaulJ), Bí\JO CONO! -

CIO,'.ES DEL '!/LLE :lEL Y1~~UI, SOílOR,l;, 

LUZ i;LI C li-i ,1 H1EN EZ PORTUGAL* 

Muchos esfuerzos cientfficos se han venido rc1lizando con el 

fin de controlar el Zé\c1té, ,lohnson. El control ouímico de esta male 

za en kguminosas co!'lo 21 guar ofrece una -,lternativ,, prome:tedon -

con el uso de hercicidas postcmerg2ntl::s selectivos. 

Se utilizó ~n diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. 

los tratamientos consistieron en dos herbicid-Js (fluazifop-butil y -

sethoxydim) a 4 dosis (C,25, 0,50, 0,75 y 1.0 kg !A/ha), en dos épQ 

cas de aplicación, (Johnson 20 a 60 cm. y de 60 a mas altas), se utj_ 

lizó aceite d~ girasol como surfactante. Ademls se incluyen 2 testi 

gos une con malez:! y el otro libn, de makzu dunntf! todo el ciclo.

La parc2lJ cxperirn~ntJl fue de 4 surcos d~ 8 rn de longitud y 0.75 mº 
de SC!JilrilCión. 

Trt:s scr:rnns dc0 spués de e-da aplicación, se éestimó visualmente

el porccnt1je de ccntrol de zacate Johnson, encontr5ndose que para -

ilplic1eionc:s a ;:-1:rnt,JS de 20 iJ 60 cm, f1uazifop-butil obtuvo resulti 

dos excel2ntcs J tod~s lis dosis lo mismo con sethcxydim il las dos -

dosis 1H1s. En lió aplicación donde el Johnson tenía mas de los 60-

cm, 3nbos herbicidas controlo.ron en forma excelente. 

* ITESF'. - Ui'IDAD OBRESO:L 



EVALU¡1CION DE DOS HER3IC!U,S POSTELEKCé,•.'.TES P/;,';, EL COi'iTRGL DE ZACATE 

JOHi':SC:' ( So re hum ha 1 eDense (L.) Pears) ú! EL CJL TiVQ DE r;Ui\R ( Cyamop-

si s tetr.wonolooa (L.) Tau::), 3i\JO L1-.S COiLJC!O'~S DEL V,\LLE DEL YAQUL 
SOl'!OR:,. 

JüSE ~ PEREZ-RUGIO ARTEE* 
FELIX kYi1LA CH. ** 

El zacate Johnson es un serio problema para los cultivos de vera 

no en las zonas agrícolas se1;1idesérticas del norte de f.,éxico. En el 1.Q. 

te 20 del block S25 del Valle del Yaqui, Sonora, durante el período de 

Julio a Octubre de 1983 se com~robó el efecto de dos herbicidas a las 

dosis de 0.25, ü.5, 075 yl.O kg de i.a./ha para su control utiliz.ando 

dos surfactantes, uno a base d2 aceite de oirasol y otro comercial, no 

iónico. Estu orueba se real izó en un terreno inf:stado d2 zacate ,John 
' -

son (no c,stablccido). Utilizando los métodos convencionales de labran 

za de la regi6n, se sembr6 guar d2 la variedad Esser, a un¡¡ distancia

entre surcos de 0.75 m y a una densidad de 7 k0/hc. Se utilizó un di

seño de bloques al ,Jzilr con cuJtro re!leticiom,s, en parcelas de cuatro 

surcos de ocho metros de largo. .~demás de los lC tratamientos anterio!_ 

mente esoecificados, se incluyera~ dos testigos, el orimero libre de -

malezas (manualr.1ent1c) y el ssgundo sin control de tllas. 

Tres s2nanas dcs~ués d€ la erccr<¡2ncia del cultivo s2 aplicaron -

los herbicidas al zuccte Johnson, el cual SE GncontrabJ c:n su mayoría

en Lt ictapil d2 sci s a ocho hcjcs ;Jproximadamcnt2 60 c;;ntfmctros) y -

el guarde ~proximadamente 35 cm de alturQ. Cu2tro semanas d2spu6s de 

1~ aplicaci6n se 0stimó visu1lrncnte el porcécntajc d2 control utilizan

do lü escil.líl de O a lGO, dond-:: J es no control y lüll es control total. 

Plantc1s mrnores d,. 30 e:;; fusron control~d¡¡s écxcclenter:1cntc, con parce.!}_ 

taj0s mayores al ~3% con fluazifop-butil a todas las dosis, usando -

agral-30 como surf3ctantc, y 3 11s tres dosis r;:~s altas usando JceitE: 

de gir.osol. Con s·:thoxidim, los porcentajes de control fueron cxce -

lentas (10J%) 2n lJs dosis altas usJndo cualquicrJ di los dos surfac -

t3ntes. Pura plantas entre 3J y CO cr;1, hs dos dosis ~ltas d¡; ambos -



hcrbicid~s con cu1l~uicrn de ,os surfict1ntos controlaron ~rrib2 do -

En ni;;quno do 1cs tr::tJ~icntos d(_ .1r.;Jos hcrbicid::-.s s2 notaron d,1 

ñas sobre ,1 follsijc ni en el r,~sto ds: le nl.1nt,, de gu.1r. 

** ING. /\GR0M0i"O ¡ .. e. !TESr -UM IDi\D 0SREG0r: 



CONTROL DE CHIWOTILLü (Sicyos anqt:li,tus L.) Ei'; U;IZ (;::.;.3 n:cys L.) -

Eii l;ICHOi,Ci'u,,. 

G. TSUZUKI, C RAr,IRE:'., /\ .. TASISTRO. * 

Se insta 1 ó un e~silyo en E83 en e 1 ,,,un i c i 'IÍ o de Pa racho (f!i choa
cán) sobre un suelo franco arenoso, con 1.52% de materia org.foica -
y oH 6.0. Los tratamientos evaluados fueron: dicamba 0.12, D.24, ü.48 
y 0.96 Kg/ha; 2,4-0 0.24, 0.48, 0.5G y 1.92 kg/ha, dicamba + 2,4-0-
0.12+0.12, 0.12+0.36, 0.24+0.24 y 0.48+0.48 kc/ha. Estos tratamien
tos se aolicaron en cobertura total cuando el cultivo tenía 40-45 cms 
de a:tura (6-7 hojas) y el chayotillo tenf1 el sipuiente rango en 
esta.do de desarrollo: 70% emer1kndo, 20% entre 5 y 15 cms d"' largo-
y 10% entr2 15 y 50 cms de longitud. Tambifn se incluyeron los si -
guientes tr1tamientos con aplicaciones secuenciales; dic□mb1 0.12 + 
dicemb~ 0.3G kn/ha, dicJmba 0.24 + dicamba 0.24 kq/ha, 2,4-D 0.24+ -

dic1mb~ o.~a ka/ha; 2,4-D 0.48 + dicamba 0.36 kg/ha; dicamba + 2,4-D 
(0.12+C.12) + dicamb0 0.48 Kg/h2., diccmb~ + 2,,,-0 (0.12+0.36) + di -

En estos osos h scgund.1 apl icción on l ~ secue.!!, 
ch fuE.: n,1lind1 25 dí1s d~soués dG lJ orfrlerJ y en forma dirigid,1-
c lil r.nfoz~. En todos los cases se utilizaron 11s formul~cionc,s di
m[til1rninij y l?s ~pl1c~ciones se 2fectu~ron :on un equipo de co2, -
utilizando bcquill~s Je 0 b1nico plano oGJ4, 2.1 kg/cm2 y 2GO 1/hJ de 

Se efectuaron evaluaciones visuales de control y fitotoxicidad al 
cultivo 21, GB y 95 días despu~s de la orimera aplicaci6n y 43 y 70-
días desou2s de la aplicación dirigida. El 2,4-0 no proveyó un con
trol sutisfactorio del chLlyotillo en ninguna dosis, en tanto que dica!1!_ 
ba J.4f! y D.9C k;/ha mantuvieron un excelentE: control (98 y 100%, re~ 
poctivam2nte) hesta 95 dííls desau0s d~ su e~licaci6n. Lls aplic~cio 
n2s d,:; dicmb::i ,_n forn.,i secucncit,dJ r1ostnron tiimbién muy ouenos co~ 
troles de chayotillo, aurque comp~r0blcs con li nplicaci6n tomprana-
dc dicamb:, 0.48 k?/h,3. 

* HGE,HEROS AGROiJOms' DEPTú. DE Ii:VESTIGACIOi~ y DESARROLLO 

VELSICOL DE MEXICO. 

• 



,,UEVAS i EZCLAS PARA EL CC:HROL DEL COf,PLEJO HOJ!\ f,HCHA-HO,JA i-,í'iGOSTA

EN EL CUL T!VO DEL SORGO EN EL ARE/1 DE OCOTU\i i, ,J,'\LI seo. 

Vif1.URILIO FLORES LOPEZ * 
ALFREDO AREVALO V. ** 

En las áreas donde existe la rotación sorJo-trigo, maíz-trigo o

maíz-frijol como es el caso de la zon~ del Distrito de Tempcral No. -

VII el problemJ de residualidad se Jcentúa CQda día más. Esto es de

bido a 1:: )plicación const2.nte: y excesivil d2 productos h~rbicidas con 

alto poder residuGl. 

En terrenos pesados como le. zonc, de OcotLín y La Bilrca las atra

ziníls d12ben de ser us2das ,1 dosis de l1 ;: 5 kg p0ra que t2ngan contro

les Rc,mt,1b lc,s. 

P2risundo en bc1.jJr dosis oara reducir el problem'! dG residualidud 

y combiMr otros p,•oductcs herbicidéls pan t~ner un amplio espectro -

de control, se establecí( un exoerimontc en la zona de Ocot15n, Jal. 

en un diseno de bloquGs al nzar ccn cuatrc repeticiones en los cu~les 

se ¡ir,,b~rc,n v.JriJ.s nacl~s en ~r0emergrnci2 .. 

Dentro de lo más sobresaliente se encontró a la mezcla atrazina-

500 + Dowco 356 a dosis cie 2.0 + 1.0 y 3.0 + 1.0 lt/ha respectivamen

te. Se notó un ligero ~ntagonismo cuando el Dowco 355 subió a la do

sis de 1.5 lt/ha oara las dos dosis de atrazina 500 usadas. 

Otrn mezcla nrometedora fue atn.zina + terbutrina + metolacloro 

+ atrnzin~ J dosis de 2 Kg/ha + 2 lt/ha y 3 kg/ha + J lt/ha respectj_ 

vamentc. 

L1 mezcla do atr~zina + terbutrina + prametrinJ 2 + 2 y 3 + 2 -

kg/ha r~sp2ctivam2ntc fuG otr1 mezcla consistente. 

TodJs ,2lhs tuv1':,ron controles arriba del 90% tJ.nto pé!n hoja an 

gost1 como PW-" hojc anch¡;, mostrando 2s:i consist0nci: de control il

los 66 días dcspL5s de la aplic1ci6n. 

* Vi.C. Investigador del,, Disci:J1ina de Control dG 1·,akzas del Campo 
Agrfcol2 Auxilinr *Ci6ncga de Ch~palJ* 

** Inqeni2ro Agrónomo, Invcstigqdcr de 1.1 Disciplin~ dG Control de¡,,~ 
l ez,,s de 1 C,1mno Agri ce b Exoeriment, 1 de 1 Saj ío. CAEAJAL-C IAB-IN IA
SARH. 



EVALUACIOI! DE l J HERBICIDAS PI.\RA EL CONTROL DE ~i'.LEZF,S EN \1'1/UZ DE -

TEMPORAL 

ISAIAS SANCHEZ RArHREZ * 
HUGO MORENO GARCIA ** 
Cll,RLOS SIMENTAL SANCHEZ *** 

El experimento fué realizado en el municipio de Teoatitlán, -
Jal., donde aún es muy frecuente el uso de cultivos para el con--
trol de malezas, siendo aún pobre el uso de herbicidas para el con 
trol de las mismas. 

La evaluación se hizo con el fin d2 determinar cuál o cuáles
tratamientos erán los más apropiados pera solucionar el problema -
que se presentara. 

El experimento constó de once tratamientos con cuatro repeti
ciones cada uno, y fuerón an,1lizados bajo un diseño completamente
al azar. 

Los tratamiémtos estudia dos fueron 1 es sigui ent2s: 

Testig0 regicnal (dos cultivos), atrazina, atnzin11 + terbu-
trina, metolacloro + atrazina, met□ lacloro, butilato, EPTC + pro-
tector, alaclorc,, 2,4-D, diurón y linurén. 

En el lote experimental se encontrnrén tres tipos de malezas: 
Hoja ancha,gramfneas anu~les y Ciper~ceas. En los muestreos, que -
fuerón tres, se hizo unn separnción de cadil une de los tres tipos
de malezas. 

Los resultadcs cbteni dos fueron los siguientes: 
Para el caso de l;is malezas de hoja ancha se encontrfi que los 

mejcres tratamientos fueron: Atrazin1 + terbutrina, atrazina, mc-
tclacbrc + atrazina, Jiurón, 2,4-D y linurón, siendo todos ellos
estadísti e amente iguales. El tntami entr' tes ti g □ sék fue estadís
ticamente igual a los anteriores durilnte el primer muestreo y ter
cer muestreo. Los tratamientos que menor control observaron fueren 



el rnet~lílcloro, butil~t,., EPTC + protector y el 1l~clcr□• 

En L que se refi :re ,3 gr míneas, únieo.monte se cbserv6 dife-

rencias significativi!s cc,n respecte a tc:'l1cs l'.s demás, el ?,4-D -

que ejercié el mene.ir cc,ntr0l. Les demás trati\mfontos fueren estadís 

ticamentc iguales. 

En cuílnto a Ci::i;:,riíceas se refi2re, l0s tratamientrs que mcstrQ_ 

r:'in el mnncr control fueren el 2,4-D y 1:-, atrazina, ccnsiderándose

tocl:,s los demás C?stadísticñmente igualvs. Ne obstante esto, sí se -

notó un mejer cc,ntr•J l en 1 os tratamientos di urén, EPTC + prr,tector, 

butilato, linur~n y el tcstigr. 

* EXALUr!¡NO. - Tesis ,:e Li cenci atur1:. 

** hs0sur .Je t~siss ;Jrofesor -~2:1tc•~ '".12 Fit;_:.t0cni.1i Escuet"\ de Aqricul 

tura, Uni versi :la j de Gua<a bj,ira. 

*** Ce Asssor j2 Tcsi s, Profesc-r De;itc. de Fit:tecni 0, Escue 11 ,-Je --

Agri culturJ, Universi~:!:J ce Gu,1:hlajaré'.. 



EVI\LUACIOI', DE MEZCU,S DOWCO 356 ATRi\ZW/\ PAR:\ EL COMTROL DE í'1f,LEZJ\S 

;:rwALES rn EL CUL T!VO üEL MUZ. 

RAFAEL URIBE FERM/l.NDEZ * 

INTRODUCCION. 

Es de suponer que sí se mezcla un herbicida con otro con el 

cual manifiesta plena comoatibilidad siendo los dos de una acción -

más o menos simifor y selectivos totalmente ,,1 cultivo, es de espe

Nr un espectro mfs cmplio de control. 

OBJETIVOS. 

a) Evaluar lJ ,1ctividad postem.:rg2nt2 de Dowco 356 en mezcla

con 3trazina m.Js aceite agrícch(*) p,iré\ contrclar m~lezas ,1nu;,lcs 

en el cultive del mafz. 

b) Evuluar la Jctividad preemergentc, de DO1~co 355 en mezcla -

con Jtrazin,a comparc:ndo su ccntr~l con alguncs h2rbícidcs preemer

g2nte:s. 

e) Det2n:iinicr cc•n quC 0c2itc agrícch 11 mezcl'l muestre. mayor 

agresivid~d hacfo 11s 1ci\h:Ps sin ~f.ect.'lr ill cultiv,:i. 

d) Enc,.Jntnr un~ d,osis é';:itinél ele D~wic~ 356 y cie 1tr;,zina en -

Jplic~ci2nes de preern2rq0nciJ y pcstemergencie. 

* Aceite Agríc,:l,1, d"s tiprs: Cit.r"lin~ ,;:G Pémex 

Crcp r,il e ncontra:l" 

LOCALIO;'.\DES, 

Se 2fE:ctu0r:'n 6 2n pc,stemergencia en lis siguientes n:gicnes: 

Ameca,; Arenal, Tlaj~,mulc,1 de Zúñig,1 y Za'.1(;pan. Consideran::!J el tn

maño .Je l¡; m,1lcz;i 11 momento de la J;:>licación; 4 y 10 cms. de la -

makz~. 



Se 11 ov~ il cabe, un tratarni entr 

Amec.1. 

MATERlhLES Y hETODOS. 

Secul:ncia de 1,: rnezcl,i de 1,~s tr 0 tarnientc,s p'l.ra apli<:fc1ón en -

pcst2mergcnci ,:'l.. 

l.- S1.: disuelve k itrazina en 11gua. 

2. - S0 c.: 1· sunl v,~ l D 35" _ . ~ ~ e m,c:; u en .,gua 
3.- Luegc que, es -Jisuelt: 01 Dc,wcc, 355 se agnn,1 el c.ceite\_ 
4.- L:i mozcli'l Dcwcc 356-,0.ceite se vicrtt: ,1 la do ,1trazina. 

Diseño experimental; Bloques completamente al azar con I repe
ticiones (postemergontes) y 5 repeticiones (preemergentes).\ 

Tamaño de parcela: 4 surcos de 0.85 mts. por 10 mts. de largo. 

COfiCLUSIOl'lES. 

a) No control~ Ixophorus unisotus ''pitillo'' Gn postemergencia. 
b) Sí controlíl. Ixophorus unisotus "pitillo" en rireomergencia. 
c) En aplicaciones" 4 cm. do la rn~lez~ en lo que se refiere -

1 gr~mineas se tuvieron controles h~st~ de 100%. 
d) En aplicJciones a 10 cm. de la rn~lcz1 en lo que se rcfiore-

3 gr;imíne-3s algunos ccntrcL,s fUl,r1n hast,~ de 91%. 

* ING. AGRONOMO. 



• 

EVi,LU¡\CION DE HERBICID,c,s EN EL CONTROL DE COQUILLO (Cy72rus esculen

tus L.) rn i<i'l!Z, EN EL Vi,LLE DE Zl,POP>ÍN' Jf.L 

S/\f.JUEL ZEPEDP, i\RZ1,TE * 

En l ~ rc:'.)i ón centro de Ja 1 i seo es i:11portante la presencia de •· 

la maleza denominada coquillo (Cypcr~s esculentus L.) en altas in-

festaciom,s, representando un problem'l 2n el cultivo d2 maíz, según 

lo determinó .:,1 lcv~ntamiento 2cológico de mieza n,alizado en 10 -

municipios alrededor deo Guadulajara 2n los ciclos PV-81 y PV-82. En 

base~ este antecedente se empezó la evaluAci6n de este ciclo PV-83 

de algunos herbicidas que se report3n c,imo 1?ficfontes en el control 

de éste malez~ ;;n diferentes dcsis y cr;mbin11c1cs c0n atr~ziíl?l y pr,J

tectJr de plantas, haciend'.l un total de 23 tr,ct?.micnt()s, junto cCJn

las pr5cticas culturales que realiza el agricultcr que son lil apli

cación de cal y cmpcst. Los hcrbicichs ovaluadc;s son: metc·1Jcloro, 

buti1 ,1tc,, a hclcr" y EPTC, paril -::sto en sus forr~ulccic-nes comercia

l es y en las cueles comentDmos les result1é\r;s. 

Se realizaron evaluaciones visuales de control a los 15, 30 Y· 

50 días, después de la aolicación, lo cual fue incorporado presiem

bra, se hicieron cont<2os de població:, do phntas d2 coquillo cada -

10 días en cuadros fijos en lr;s tes·.:iqos ,'nílíerb,1dc,s y en los trat1. 

micntos al mcmentc de las evalu,1ciones de contr8·1. Se tor'l"\ 'lltura -

del cultive a los 70 df3s y íll fin~l d~l csoig3miento. En base a -

lils evaluacionos visu1les de contrnl, los pr,,ductss y " las d,Jsis -

que mejor so comp0rtar'n "'uercn: EPTC + orotcctor a 6.0 y 8.0 lt/ha. 
butili'lto •J 6.0 y 8,0 lt/ha. butilatr + ,7 t,-,:zin, -~ 9.0, butil'lto 5.0 

+ atrazina 50 1.5. Ad2m:ís el mstolaclcrn 6.0 lt/h~, tuvo buen com-

port,1mhmto, le, misr,;c, que mot,laclcro 'l 25% Jtnzin.~ 25% a. 7.0 lt/

ha. 

* ING. P,GRONOMO.- Encargad: d21 Prcgrams CJmbat2 de Malezas, C3mpo -

Agrfcola, Valle de Zipopan, CAEJAL, CIAB, INIA. 



CONTROL QUIHICO DE MALEZAS G/ VIVEROS DE ''lif\ilCO, ~r! TA!'i:ARIMDO, 

VERACRU2. 

JLJt,q GU ILLERtlO CRUZ CASTILLO 

PABLO ALBERTO TORRES Llit-1\ 

AIHOMIO BAEZ LAtlDA * 

Se estudiarán seis herbicidas preemergentes(metolacloro, oxyfluor 
fen, difenamida, diurón, simazina + ametrina y linurón) a distintas -

concentraciones en patrones de mango con una edad de un año tres meses 

contenidos en tubos de plástico, con un tipo de suelo de textura fran

co-arenosa. Se establecio un experimento empllando un diseño de blo--

ques al azar con cuatro repeticiones. En tres fechas distintas (47, 67 
y 167), posteriormente a la aplicación de los herbicidas, se hicieron
mediciones en base a los siguientes criterios de evaluación; peso seco 

de malezas/tubo, efectividad de los herbicidas respecto al porcentaje

d.:: peso sc:co de rníllcBs/tubo, fitotoxic-idad sobre los arbolitos y núme 

ro de monocot i1 edénec s y di cot il 2dl5nteé\S. 

lc1s principi:llcs conclusiones fueren: 1) Con respecto c11 testigo -

enhierbado, sclo linurón (1 kg. i .,1./ha) tuve similílr pese, seco de ma

kz~s, les dem5s mcstrarón diferencias altZ!mente significc.tiv;is en es

tas variibles. 2) Met:laclor~ (9 lt i.a./ha) tuvr la mayor efectividad 

en cuilnto u 1 pese; seer, ,:e h s mil 1 e zas respect,:; a 1 test i gr,, y 1 i nurón -

(1 kg. i .a,/hc,) la rren,Ji". 3) Met·,lacl::r, (6 y 9 lt i .?../ha) fué el que 

controlé: mejor 1 las monc:c•Jtilcdiineas y coxyfluorfon (3 y 4 lt.i.a./haj 

a l;is dicctiledCneas. 4) Diurón (2.5 kg i.a./ha) fué el único herbici

da que mostrt fitetr)xici'.1ac h~cfo les arbolitos :12 mango. 5) Se sugi~ 

re que en futur,-,s estu·~fos se 12mole6 ulgún mét,,cJ• :Je evaluacién cuali

tativ?\ c1el C'Jntrcl químico de malevs, .1sí crrr;0 un métr;dc del recuent0 

de malezas que consi !ore el estad•J de crecimiento y etap75 r]e des;irro-

11::; de 10s misms y que evalué especies que tclcrc.n el efect::c de los -

herbicid% subrc •21 injerte. 

* UAH.- Xcchimilc'J, ComisiGn Nacioncl C:e Fruticultur,. 



EFECTO Dl::L cc::TR:JL m;¡;:¡co S0[é:E LL r:,nu~,0 ( ,imo,;; biuncifera. Benth) 

E;•j LA. RE:JJ?Jl\~ JJROESTE :JE ACUASCALit:..rrt~ 

El gatuílo (Mimosa biuncifera, Benth), domina la comunidad del -

r1atorrnl es~inoso, cuya composición florística est~ formado principa_l_ 

mente por arllustos o chaparros bajos espino sos y un estr,1to herb~ceo

doni ncdo por gr2:mín2ns oue son ooco ~rirovf:r.hade.s por 21 ~~n,1do. El OÉ_ 

j2tivo ~rincip0l d2 Cste 2studio es dets:rminür ol tntJmic:nto quír.iico 

y 1~ dosis n.;s efici2nt,, ;JJn el contrnl dtc g.1tuño. Exocrincnto loca

l i z,Jdc ·(.:11 ~ l R;_~ncho Ti err,1 Ce 1 or~d:i" t-,pi '.). de S-"':n P2dr0 Pi t.dr,:l Gord:1. t 

Z1c., 1 2410 risnrn, sé:;;r" un suclG mi¡pj5n-Jrcill0s~, d0minitttt'!o un ti

p,.1 de vegEct3ciCn d;; :,ntvrral :1icr:'.filo ~s:)in•;sc,, c,Jn un clirn'l scmHri 

d:.: ( 85) y un1 tanric·ntun ~rome.,d i e, 0 .nuc. l C:0 l 8ºC, 

Le 1Jrcciµit::cién orJm2dii fu;:; de 34é.1 mn dur11nte el cicb de 

1%2. tl 1rn,glrc fu2 pc.rc2hs dividi:hs en un disr:ñ,~, d.:.: bloques 3] 

azar c::,n un tntJl de lJ tr?t?.mi2ntcs y (.k:s r2:>i2ticie:nes sicndc los 

prc::luctcJs: piclcr,~rr; + 2,1;.i) c11in•1. piclrr 0 :1 + 2,4-D ¡,mina.; 2,4,5-T, -

2,4-D ester. 2,4-D ílmin• y t2stigc. 

Le. <,.,sis :1;Jlic-:;d,1s de: ccJJ tr.:1tr:1.r.ic:1tn quínicc r:i,~s 100 lt de --

~gu} fu" l~ siguknt2: l l~".l/h• (1% ccnc;:ntr 0.cién), 2 lt/liJ0/h.1, •· 

{2%) y 3 lt/1JO/h3 (3%). 

L::! t:;:,1ic.:1.cif,n St: hiz0 ¿1 ~- y 5 r~-:: ~g::,st•~-' J~ 1381 en f.:.:.,r~0 m~nual 

a las 6 ~-~i. p0r~ Gvit~r 1~ 0cci6n -~~1 ~irc sc~rc 11 }0sific2ci~n. El 
p,•1r5m,::tr'.; 1 r.1v·1ir fo2: ric:rt1lidnd Lt~l :le ], ·2so·2cic 'lr,::blcm.~ utili

zanjc,. l:~~ tCcnic,~ J0 muc'.str...;i .. ,. i; Ctujr3.nt~:c '1,.:1 Punte Ccntrulª) ~2,Jici.Q. 

nes r~alizJJJs ~, s~gun~r ciclu J~s~u5s d0 11 ~plic1ci3n cuan1c líl es 

;i12ci12 in•J-.cSC,1812 .'\lCZ:nzC su cicle. '115ximc c.l..: crocimient.. 



En c1 1né.lisis _st~ iístic • n·, Sl. ::ne: ntr< .:ifci-;,r:ci-~ (P J.:)S) 

entr~ ~-,sis 0¿r~ si hJL~ !if~r~nci1 (P 0.0~) siqnific~tiv~ entre -

¡-:::rr):.:uct: s químic~_.s, s.;:qún DIJnc:,n (P J.·'.JS) ~cr~ ,:l 'Jrir:,:r 1f1u t\; ~v2 

luJciCn c:l ,1ickr~r.1 + 2,;.u 0,c!in°., ,1.:,nifi~st" "l~_rr 2fe:ctivi.'.c,,I o.n 

3!:l.33% .\: :I.rt1li.bJ tétc.l ('1T) siendo diferente a 2,4,5-T (::;.50% -

i:T), al 2 •+-D (o.}% •iT) y oicloram + 2,.:i-::i aMin11 (:ó,'.jJ; :,T). Asímis·· 

mo 2:,!•-D ester (J,03\. , .. ,T), 2i4-D r1r.1in,1 (0.L~3% nT) y el testigo (').O 

% •'T) c¡ue indica similitJd estadístic1 fueron diferentes con resie~ 

to a los anteriores productos. No o~stanto lo anterior persiste lft
necosi dad de: :ktcrr:,i nar otros rnCtodos dl, control au;; oarciit.:n un~ -
tJayor ecci6n sabre l~s y2mas vc~2t1tiv1s qua pres2nt1 en su ~arte -

b~,s,::l, ,::,1 1:: r:fión d,'1 cu·ello de 11 plcntc, qu.:; son m::nifc:stxio-

nas de algdn tr~tJraicnto ffsic", qufraico y oírico tandiJnta i d2s-
truir 1~ plantr. 

* C~mpo Agríccld Exoeriracnt~l Pabellón, CIA~OC - I!!A - SARH. 



~LBE~TO REICIIERT* 

tes 0u~ 59 re~liz~n en el sureste del 90isº 

LAS conaíciones clir16tic,is como sor, ,~. 'lrcchit,ción oluvfol

Y l'Js altJs tcrr.'ler1tur;is qu, ,Jrev.".l8c2n c.0 si dunnt¿ todo 21 1ño,

f¡:vorec2n 21 d¿sc•rrollo de, los ,T:lc:z.1s, lils cu~l:s ~cbido 1 su E!l:•0 

jor Jd1pt1uilid1d y;~ su 0sc~so e nulo cansuGo 0ar ~, ~0n0dG bovi

nc'.' r2pr·;.;s-2nt:u1 un (?r---~V(: nr:_·,bl¿nn 9.:0-_r-i el buen ·:~stJ.bL:.:ci•'licnto diJ~• 

lJs Jra~fn~.is f2rr1j~r1s. 

Por otro l3do, e 1 n1anejo qu,, se ks da ~ r1uchos ¡ictreros no -

sicmµ12 ss 21 nás .1d2cuado y 2s r,1u~1 ccrnún ¿-mcontrarios infcstados

d~ ~a18Z3S a cons~cucílciJ d¿l so:jrc p~storco. 

!~1Juncs gn.nc.dt..ros tr~dicion~list::s h-~n v<2nido c0ntrsl::od1dG 11s 

mal~zíls ccn les ch~~2cs (Q0C~nicc:s ~ l~ 11nuJlJs) ~u~~dos Gstcs J lJs 
qu";;¡.¡s 2nu 0.l .;s. L,,s rc0sult 0 .dr;s que: se ,btí(,n,.n ~cr cstc:s mr,tcdcs -

de:· c_.ntr.:Jl ni: s,:Jn \Jfici2nt-:.:s yz-. qu0: 1""). ;:y·-rt":li'_hd d2 lt r1r:1.lcz.1 -.-.:s~· 

pr5ctic0;;12nt, nul~, v:lviendc. ,.>St·' " r . .cbr,,t~r :: l.,s rncs dfos, 

u.dor.i,~s 01 ch;"\pu_. O.i1St-1nt:::.', 0ño ccn -:r-_. 0rcduc0 1Jn d(:s~r..;sur-1.d~-; .;;n~ 

ar~s 0 nLnt<_, rc.dicul2r incrl:m:,nt.fodcs<c JSÍ .,1 ,:,r.;bLm, -:h, cc,ntr- l. 

L;;s 11n1d~r~s n~s tecnific~d::·s h2n v0nid' utiliztnd: 01 tr0-
t0mi~nt0 h~r0ici1~ cun ~1 cu~l h~n :·ht:ni un e· ,,trol ois cficicn 

51.-: nv.:.:;-1ci:_,n:1n 1--1s ;-¡15tc.:~.ns ·~2 ;;1:-ilic1ci(n "lrinci~L s y c:nr--ci-

mi2nt,, s 1: hs m lc:zc s d s c,.nunus k 1 surc' stu el:" 1 Pé1 í s. 



El 1resente traj~i~ ~rctendi6 2valuar cual ~:e los ~er~icidas -
usauos con ,nayor frecuenciG en la zr-na de irifluc:ncia del v::ntro de-

lnv,2stir11:ción, Ens2na:17a ,, Ext<'·nsión 0n Gar.aderíR Tro;iic11 Fí Vi>-U:-IAt: 

(C,LE.E.G.T.), resulta s,,r el más 2fi:ctbo y 12cTnó,:oico 0an. el con

trol de )asto amar~•~: (Pas:).~.lli!11 viri~atuc) y rll riisr::o tierno )robar la 

f.)rúcticJ. d;, ch,;.;¡20 : ,el us0 ,121 dies21 1arv. dicho control. El traba-• 

jo s: r2aliz6 2n este Centro de Investiqaci6r!~ {CI2EGT) localizado -
en s.:l ;.,unicipio ,:.1€ Tlaracoy~n~ Vt;:f. ~ ba_jo un cli1:12. _,'.\f (ri) (,:::.) a. los-

100 ~:.s.r.m. Les tr1t1~;ic~tos se dispusieren en un diseílo ds ~arcc--

1,c ·;·¡ azs·r CM, t- ·s V,),..,,+1·c;on-·..:- l'S tlf"'-~;'i'"'1]
00 1ltOS fuc•""f'I"" 1os r,~--rh1' '-.,J; C..~ ·-i -l~, l,";J•.~- . ;,.;:_,, ·..,¡ .,,:,._,_:.1:1 s.. il,•11, 1\.. J_ 

cichs dul0·1ór, (lJi<r/'·:1)) broriacilo (::,;.~a/!i~1) ~ parar~uat (2~~5 lts/ha)

Y glifosato (G lts/ha), di2scl (2JJ ml/mata) y c~a □eo. LJ ~~licación 
se ¿fectuf el 21 de Octu~rc de 1SC2 y la evaluaci6n ~inal se llev6 a 

taje dE t1llos vivos ~ar mata 9resertes ~, inicio y al final de la -
pruc,;,L Los n,sult,dos in'.lic?.n ciue los mo_;or2s porccntaj<c:s de efoct_:i_ 

vii1~ fu0rcn con 1~ nDlic)ci67 de dies2l. brom•cilo y 1lifas1to (100 

rc'1istró ~1cnor norcc·nt::,ic de control (3~,%). Les costos m,}s :J::jos sc

obtJvic:r6n c;n 1-,. ··1lic-:1cifn d~~, ch:n10c sólo ($ 365, )0), los costos·~ 

m1s .1ltns fLE.:ron ;J,7.rt: lJ 1'·;;1lic1cion de 11lifos,Jto ($ 12 65:J.JD) y bro 

* Sc~cci6n Fcrr?.jc..s~ C~IºE .. C:. 1,ºT. 

** Jefe Je 1a s~cci6n de Forr0j~s1 C luE,E.G.T. 
*** :=x::,2rt:.1 f":,rrJj,::s Tr0l""Jic.:1.les~ F.A .. ,~L 



La situación actunl de los ,.1astizales en 1a nr_;¡r1 rnyoría del

territorio :nexicano es crític~, de;iido Qrincipalme·,te al inte. o 

¡rnstoreo, lo 1ue ha traído en consecuencia la desa::iadción de esoe 

cies fúr1"ajeras ::(! ~HJ.?i'la calidad._ y a su vez ha incrementado la __ , 

ores~ncia de arbustivos indeseables y ?lantas tóxicas. Difícil~en

ts ::iodrían recu'>2ra.rs2 est~.s áreas D1cdiantc pr2cticas de nanejo, -

:ior 1o que medidas da control sería una de las altorn~tivas oara -

la rccu~cración de 0stos asostsdcros. El hoj3sén Mid¿ d~ l a 2 m2-

tros de nlturiJ, ')cirtr0n,,c,~ ~ h familia de las com'1u2stas, con núm~ 

rosas haj~s~ s~ le conoc~ tambi~n cono t2rjush y blackburshi en i~ 

x1co se locc1izJ 2n les estados cb Sonor,"'.:., Chihu?hUi.1::. Coahuilas ZQ_ 

ca t20 s y Dura nr,o, S2 "st,:b lc:;c i -,rón eX'.'d'i mm tos c.n e 1 R 1ncho Gana 

d2ro 11 Lcs .:~.n:.;01 es:- s ·: tuado a 40 kms. de 1 c~.rn9u s de la Universidad~ 

iste traGajo se basó en aíllicacio~cs basales con astillado sojre

rebrot2s del jo~a5é", s~ utiliz6 el diseno 2~ blanues al azar con-

4 r~~eticiones, s~ nrob0ron los h2rjicidns 1iclorJLl, d1canba 5 2~4-
D 0.mir~a~ J1irhos?It0 '.l Jdemás .-v:eit\~ au(.:na.::o ,~/ dies-'.:l c1 forma indi 

vidual y ~n ~ezclas 1 Jde~§s un tcsti~o sir1 tratar. Los tr~tílmien--
tos q:.J(~ :·12jor c0r.ncrttt7h.nto '.".lostr;::,1.rón fu:.:ron a bis:: d2 dic.:1·.":b,1 +

glinhos~L y en r;¡,r,or qrido, ,;iclor.·n + di12s,..;l, dur,r,t: cu~tro 2v~ 

lu3cion2s efectuadas con interv~los cic 30 df~s~ obSt:rv~ndosG sinto 
c1s Je d-1ílo d.:,;sdc lcv0~s h.-:-~st.:i 1:- r:1uert2 dz-; l'":'.s ;Jl")r:t1s. 

üAA/\:i" 



CONTROL QUIMICO :)E 'c;LEZA EN LA .11socrnc10N :ifdZ-FR!JOL EN 

LOS ALTOS DE JALISCO. 

PEDRO 1\LEt1AN RU I Z * 

El estado de Jalisco es uno de los productores más importan

tes de frijol; en 1982 se coseché una superficie de 80,558 has, -

l s cuales produjeron 45,016 tons, y dieron una media regional de 

559 kgs/ha. La producción do grano de esta leguminosa se obtie

ne en 3 zonas pri nci p3 les: Los A 1 tos, Centro y 1n Costa, concen-

trándose 1:1 producción en la r"gión de los Altcs, en donde se --

sicmbrs bajo des sistemas de produccién: s0lo y asociado con maíz 

ccrrespondiendC! al primero unJ superficie de 8,368 h,1s y al segu_ll 

de 55,692 has. 

Entre lcis foctc:ros de; relev}nte imo-;rtv.nci" que limitan ,~ -

producción, est,1n hs mal¿zas que c,1us<Jn reducciones de rendimien 

te h.;st;: el 40%. 

El cbjctivo de, este trab1jo fu,¿ ufr,2e2r un métcdJ je control 

de maleza cficiE,nte econ(mic;; y segurc que: "isminuya ks ::aiics -

por competencia 'l 1'0 ascci':ciCn maíz-frij;l. para tal efecto se -

establecieron 3 exp~rimentos durante el ciclo primavera-verano -

1980. 

L~s resultados indicaron que las mezcl~s herbici11s eccn6mi

cam2nte ccstoilbll?s fueren 'llaclr:ro + linur6n a .j,-,sis de G.66 1t + 

0.25 kg/ha y met,,J;ichr; 500 + prc,motritu 50 en :Lsis Je 0.66 lt+ 

0.25 kg/ha, ,Jplicacos en :iroemerg12nciil 'frecen ventiljas ~1 mr•s--

trar bilj~ tcxici,t:cl a frijol y maíz y 1nwcr contrc;l sobre comple

jo de es:iecios :Je mal¡,za.. 

* CAEJAL - e IAB - rn 1A - SARH. 



C01)TRGL DE CHhYtJYi\...Li~, (S.,ycios ?tn:;L1atus l" [ 1 T:'.IC:f} (Triticun a~sti-

vum L, E,' TLJ\;;.C;-il_i>,. 

S2 2fcctu6 ur¡ cns1yo durant'.! 1J33 D~ra corn□1rar ciertos herbici 

das, solos _v c·d m22cl.1s, ~ara ~l control :h, c~~yotillo en triryo. Las 
a¡)lic,tcion:s s2 2foctuaror ,,•n un lot2 ubicado ,,n '.1anacíl.!'li1:1a, Tlax., 
cuando el cultivo tc"fa 3-4 hojas y 1-2 Flacollos, en tanto ~ue el -

chayotillo tcníJ ,~ntre 3 y 3:J cms de lon~itud" :--10 -)rescntando quías. 

0 

2.1 k•;/co;L .·1 100 1ts/hu -t, agc:a, Los trata1·i,intos cvaluar!os fueron:-· 

dica~Da J.Gb~ U.12 y 0.2~ k~s/ha. 2~4·-íl a:1ir~ 0.24~ J.48 y 0ª72 kqs/ 
ha~ jicanba + 2J4-n amina J.OG+J.24j ~.o:+J.3G~ 1.J:~+J.48) 0.12+0.36 

y ü 12+J.48 ~gs/ha. 

·,;:; 2f,•ctu2ron ,c:valu~~ioncs vi•;ual"'s d•: cor.trol y fitotoxicidad-

14 y 2d Jfas dJspuGs de las aplicaciones. En la ~riaera evaluaci6n,
los trat<r:1L;ntos qut: d-2stacarcn :.1e-r su c0~trol f: . .h:rcn r.:ico.mba J.12 y 

ü.24 kgs/hd, aun1u2 este Olti;~ mostró Uíl 11~2ro aca~2. En la segun

d:1 l:'V3. l uac i ón no se e/:; servó fi t:,tox i:: i ,i~_d •,:,r ni nr:ún tratami-::nto > ma!!_ 

tcni]nd0s0 el buon control 2n los tratarni,2ntos r~f~ridos. Por otro -
ludo, ér. ....;st0 sogundJ ..:v1lu.1ción 1;1s r-¡.:_;zclc;s dic1rnb-"': + 2~,J...,,D ,--:mina -

J,12+0,2 1~" ü,12+-J.3;:. y :J.l;.~+~J,,73 k~s/h;J tuvi,_;rcn t-:;:r,ji(n un r~uy --·~ 

ou~n co~trol d~l chJyotil 1o. 

* L")1;E\IEROS /,(T;.J1::}:.Js., J:-,¡::>to, d~~ I'.lVí.:.:CSti;1ción Y' [\:'S:~rro11o, 

VELSIC'}L !}E 'E>.ICJ. 



t . . ' lVUr.1_L,; 

:::n 1 :~::,J se instaló u:i ens<1yo en tri10 dPavoni• en ,lesús '.\aria 1~· 

Jal., yira cvalunr la eficacia en el control del cho.yotillo de los

siGui2ntes trata~i2ntos: dicamba 0.121 0.24, J.36 y J. kg/ha: -·,-
234-D est¿r) 0.2•~3 J.i~ y Q.72 kq/ha. dicamba + 2,~ -D éster? 0ª12 + 

0.12, J.12 + 0.3~. 0.12 + o.~J. 0.24 + C.24 y 0.74 + □ .36 kq/ha. 

L-1s :¡;-, 1 i ccci ones se rea·¡ iza ron cua;1cio e 1 tri qo estaba comenza~ 

del niv2l del sue 

lo has·cJ 21 extreC1f; de la hoja "'~S lar,lil), y el chayotillo tenía en 

tre 20 :: 60 cms de lo17itud ~n sus tallos. S2 e~~le6 u~a aspcrsora
dc C1J,,; co;¡ 1:-,ocuillas de :1'.1t1nicc.: :·;la~o .:5CiD2: 2.1 :<:i/h-3 y 5,JJ lt/ha

d0 10u~ 52 r~alizar6n evaluaciones visu1lcs ds central J fitotoxiw

cidad lJ y 32 Jfas despuEs de las 00licacioncs. 

21 tratamionto c:icaM~l U.48 k~/ha caus6 achanarrami8nto del -
cultivo'., el c;uc: s,~ ,nanifestó aún G'.'1 1,~ ú1ti-7a -~v¿i;luaciórL ,~n cam~io 

to~~;s los Jcrnf.s tr-)ta:¡:icntos no tuvic:-;rór, ·2f·cctos o~:s2rvabl;_;s .;n el 

tri:;o, ;_os trat.1: ... :i,:;ritos con r.1rlJJr c0rtro·1 del chayotillo fueron: di 

* H'.CS.J .. ::~11--n ns Je:pto. de Investiaaci6:1 y Dcsa.rrollo 

VELSICOL DE i·EXICI), 



Co
·,n•F· •·r r·n··¡ r:r- ,,·,,¡rr ... ··¡ ,.,T -,~ ,,. L' ., .... (~1 ·' ) · 1-'1u.,....,,,. Llt .:i.t;,"\ri ,\i.:. ·,:-.: /s/:Uf-',_:":;i t..:1 t- t.,JL. 11,1; ,;t.. ;.~ :J'_,·;:., -."~' __ yc1ne rnax 

co;,1 FLJf;l]Fé)P-BUTIL e: El. Vi.LLE DEL FVRH, i..1S !:)CHIS, Sir!. 

J. JESUS ~SPI~JZA R.* 

En el presente trabJjo se •.:robaron 9 tratanientos usando dife

rentes dosis 1.J, 1.5, 2.U, 2.1, y ,LO lt/ln en distintas ctilDi\S dE.

desarrollo: 1 ~ 3, 3 ~ 5 1/ 6 2 lJ hoj~s. 

L.1 rob·i.·,.r.:ión de mJ.lt;z:-:s nr0s:~ntt_s ;_:stuvo const~tuídG por el 95% 

ds gramíne1s come lo fuGron Echinochlo1 colon~ L, ~- crus~~lli L, -

Lcptochlo2 fi1if::;rr:;is L. y p,3nícur:! n::'.lV,rns L. El r;;sto ocr Pcrtul3-

c~. ol·_r:'.\c011 L y ¡~\¡J-=trcrnthus hybridus L. 

::nd-)S cr l,s difs•sntc:s ,,,t,30-1s d~ dc:s·,rr.:,11•: tuvii,rcn e, ntr-:·lcs Sé\., 

tishc'criés 2n hs ~r··,r;ifo,~1s ~snc-i,.n.1ct,,s; df'stacSndose princi;ial-

mente los tratamientos a dosis altas, si~ ~resencia 31~una de j~~o

apir0nte por FLUAZIFCP-8UTIL en 21 cultivo de lt soy1. 

* E.S.A. DEL VALLE DEL FUERTE 1 U.A.S. 



CQi'iTR')L [.;L .:L,~-.Y.JT ILL '} {si_ C_\'C.:._~ _? r:\uL~ tus Lo ) Ei: et:·\¡ 

r2_ L) :: '. TLtXCAL, , 

En Juliv ue lJcJ s2 •instJlé un ens,•l;'o en •:¡;nacamil•ia, Tlax, !Jara 

CC!n!J3. ra r 1-::! efi cae i a ,~2 u na scri e 

contrc l (e; d1<1yot i 11 e 2n c2bada, Los trata~1i entes eva l uad0s fueron. -

dica~ja v,:.'J, 0.12 y 0.2~ k~s/ha~ 2~1-G rmina 0.24~ J.42 y J.72 k0s/
ha~ :Jicar;1Ja + ;~ _.,~~o u V5 + ._.:.2l: 3 :),di + 'lc:JG, O.(): + ( ,~~2,. ºº 12 + 

J.JG y ~.12 + J.~.j k~s/ha v testiGc sir herbici¿a, Las a~licaciones -
se efectuaron cuan:lo la cebada tenía J ... «. ho,fos y 1 -2 macollas, en tan_ 

to rue el chayoti11o tenía 9ntrc 3 y 13 e-is •.!<' lwwitu,J, Se en~leó •· 
? 

una as~ersora de CS.,, con ~oruillas J0J2. 2.1 kss/c7" v 123 lts/ha de 
(. 

agua. 

Se ~fectLlaron evalu~ciones visuales ~e fitotoxicidad y co~trol, 
10 y 3~ días dcs,ués de la a?licaci6n. OsjiJo a lo avanzado en el de
sarrollo del cultivo el tr~tJmiento ~ica~ja J.24 kos/ha produje un -

aca~~ ~;reciils 2n 11 ~ri~era evaluación~ 2sf co~o un buen ccntro1 de 
la ¡~:1le2.a~ En ca:t._do c1 tratarriientc d1ctH'"lb~. + l:,'~ O iJ.12 + J,4~, k'.1S/~ 

he.' r.1ostró res0lt:1dc:; cor19ara~;les r:n cuanto a control_. sin efectos en 

el cultivo. Jos senanas des~uªs la cebada ya se h~bia recunerado en -
las parcelas que reciDieron J.2°\ kfls/hc. de dicanLa. tenienrlo además -
~n control excelente del ch1~,otillo. El tr0tar~iento dica~Ga + 2;4-D -
u.12 + u.~~:~: k~}s/hc.-. tuve, tv.-:t::,ién en 1,,, s:1 11 ~mda. evalu,~cion un excelen~

te conttol de chayotillo. 

De~to. de Investi0~ci6n -~' D~sa. rro 11 o 



,lOS[ MIGUEL Sf'JCED\ ELIZC\LDE * 

:l oGjetivo d·2l ¡:iresentc trabaj0 consiste nrinci~almente en e.Q_ 

contrar un Control qufr'ico 2fectivc Gn 01 control de rMlens cm "lOS 

temer1~ncia 2n ~, cultivo d8 la soy1. 
So a¡:¡liCJron cuatro tratamientos ~ :,,se ck, ::icntazon:: y ·fluJzi

fop-outil, donde su cc~üinó une. mdcl:1 de: 0.r:1bos 1 diforent2s concen 

trJ.c ion-.. s y cn:d:. uno por s.2y.L: rc1do ~ ::n J l cks:1 rro 11 ú de 1 trci.).1jo 1 se 

obscrv2ron difcrcnciJs s1gnific0tiv~s 2n cu:nto a1 resultado de les 

tnt1nie:ntcs, 

p:,r le cu~l les r2sJlt~d~s cbtcnidcs d:berSn trJSl!d~rso 11 carnps -
ccn ci .~•0jctivc ]~: r)tific.::'.r e rcctific?!r ,:;l CfJr:: 1}Jrt0micnt::: qu2 s::.:~• 

u0tuvi 1Jr·_ n t, rdvcl cj;.:; inv-:;!rrv~ck:re:, 

/:lgun-,s tr,~t:-_micntcis ri.:.:S~}<:·n·i-iL:-r'.:;n :L.: bu~n.'. fnrn,:-1. 0n cu?.nt._, J.1-

gr~du de cc 1ntr-.-l ck r.7(!1;,:.:zJ.s~ 2so~ci'fic-:-·r:1.::.::nt:.: •l'"':(i~ lr::s Ci~r,~cterísti-~ 

cíls y~ con,ci¡l~s de los oroductos, en especi~l la bentazona, donde

se 00s1r;rv6 que si controló rn::-\lez0.s de ci:::rto tinc y qu2 otr::s tole

rantes-~ SL :·cción, lo 7ismo ocurrió co1 21 flu,,zifo')-butiL Lo fun 

daniertJ.l ci2l 2risayo estribó ::,rinci~E',lrnt:-rt2 0n los r0sultcdos qu0 se 

obt i 2n2n ,J 1 usarlos d,J ;12nsrél combi :iadi', 
Espt~r~í:10s q: .. H.: el pr~;scnt-.: trC1b~1jo 1 d0spil:rt:_:: inquietud v se -

llc:v2 J cebe un '2Studic r:1:ís d,,t:,,ll•do y CJ"1~1etodcl t2rv, 

* CATEflRATICO E HiVESTIC.4DOR DEL DEPARTA,:F,TO DE J:'\GE'!!ERII\ P,GRICOLf, 



ALTER:iATIV/\S QUL,ICAS PARA EL CO·:T:-t)L DE ll\CATE JClHHSOf': DE RIZOhA 

(Sorghu,'1 :1.alerense) D VID. 

JAI::E i\LQ:,ISO úERÍ':AL VELAS(JUEZ * 

Las poblaciones de Zacate Johnson (Sorghurn halepense) a1c anza 
una presencia nayor al 60% en los vir:edos del Estado de Sonora, tal 
magnitud define el ~arque se considere corno el principal problema -
de maleza para la vid. :iotivado en ello CIAnO, evalua algunos herb.!_ 
cidas selectivos que controlan esta maleza con la ventaja de que -
aplican de postemergencia y varios de ellos no causan daños tóxi-
cos a plantas de hoja ancha. 

La evaluación se realiza en el Campo Agrícola "La Casita" de
la Costa de HerMosillo, en el Cv. CARH,,!Ai-.1E. Los datos oresentes c2_ 
rresponden al ciclo Primavera-Verano 1933-83. El estudio prueba los 
tratamiento: Dm;co 453 2.5 lts/ha, FLUAZIFOP-BUTIL 25 4.0 kts/ha. -
SETHOXYDIU:I 2J 4.0 lts/ha y GUFQSATO proporción l :2 y 2:1 y los -
testiqos limoios y enhierbados; lo anterior en dos épocas de aplic~ 
ción y en un disefto ~arcelas divididas con tres reoeticiones. La -
primera época fracciona la dosis mencionada en dos, a~licación ini
cial zacate ,Johnson a 1S cms y aplicación al rebrote con 15 cms; la 
segunda época de aplicacion fue la dosis proouesta con zacate a 30-
cms. Las variables nedidas fueron: Conteos sobre población, altura
-y estado de los rizomas del zacate antes y después de la asoersión
de los heroicidas, haciendo observaciones sobre posibles toxicidad
al viñedo. A la cosecha se tomo rendimiento de uva, sólidos solubles 
y grados brix, analizándose estadísticamente. 

Resultados de :r.ayor trascendencia fueron: La 'lrimer época de 
aplicación (dosis fraccionada) los productos GLIFOSATO, DO!,iCO Y 
FLUAZIFOP-BUTIL, dieron los riejores controles del follaje (s:;, 88-
y 86% respectiva~ente a los 90 DOA.), a la vez tuvieron buena tra_l! 
slocación y "1uerte de rizomas en el suelo (hasta 100% a 30 cms de
profundidad con GLIFOSATD). Para la segunda eooca de aplicacion, -



(una sola dosis), los controles del follaje fueron erráticos y por -
consecuencia la mortandad de rizorias fue baja en la mayoría de los -
tratamientos, lo que ocasionó un rebrote excesivo. Por sequndo año -
consecutivo, existió diferencia Si')nificativa en rendimiento de una
y sólidos solubles con respecto a tratamientos aplicados, siendo es
ta de un 20% mayor en los tratamientos limpios o con herbicida, com
parando con el testigo enhierbado. 

* ING. AGR0ii0h0, CAECH, - CIA,10, - P-iIA, - SARH. 



EXPERIENCIAS SOBRE EL CO,'.ffROL CE LA ',ALEZA El''. CERO LABRA,nA . 

FIRA * 

Uno de los factores limitantes del uso de la labranza cero, es 
el control de malezas mediante los sistemas tradicionales de cultivo. 
El uso de herbicidas ha permitido sustituir estos sistemas de control 
de malezas. 

FIRA ha estado trabajando con cero labranza por algún tiempo a
nivel semicomercíal loqrando obtener exoeriencias en el control de ma 
lezas en cero labranza mediante el uso de herbicidas. 

* FIRA. GAiJCO DE fiEXICO. 



EVALUACIOiiES DE ,:ETRIBUZli'!./\ Er1 .1\PLICACIO?.IES PREE'\ERGE,,;TES EN SOYA 

TAPACHULA ., CHI,WAS. 

CARLOS VALDIVIA U * 

i"ietribuzina es un herbicida derivado de las triazinas asimé-
tricas (triazinonas), el cual es un producto standard en el control 
de maleza, en varias zonas del mundo donde se cultiva soya; tanto -
en aplicaciones preemergentes, como en postemergentes dirigidas. 

En ,,iéxico (sobre todo en el noroeste), no es frecuente el uso 
de herbicidas en soya; oero ya en condiciones como en Taoachula, és 
tas exigen la necesidad de compuestos químicos contra la maleza 
(tanto el gran número de especies, como a las altas poblaciones que 
se presentan) . 

A partir de 1982 se empezó a evaluar metribuzina en aolicaciQ. 
nes preemergentes en soya en Tapachula, pero ese año rior las condi
ciones de sequia no fue representativo el trabajo del compuesto, y
los ensayos se continuaron en 1933, en donde se evaluó este compue~ 
to en dosis de 0.35. 0.05, 0.65 y 0.8 kqs/ha del •,reducto metribuz.!_ 
na 70 pH, y mezclas con alacloro y trifluralina. 

Los resultados en tres ensayos muestran con metribuzina un
excelente control de Echinochloa colonüm, Trianthema sp v Sida sp;-. --
un efecto muy aceptaole en el control de Cynodon dactylon (prove---
niente de semilla); y un efecto regular contra enredaderas o beju-
cos (lpoi1loea spp). Entre otras r1alezas controladas y que no apare-
cieron en altas poblaciones se encuentra 21 melor,Cillo (Cucumis sp) 
y un coquillo de especie no identificada (Cyoerus sp). 

En general pudo observarse una protección muy eficiente al -
cultivo cie la maleza, de los productos evaluados, metribuzina 70 -
pH fue el que mostró el más amplio rango en el control de maleza. 

* rnGEilIERO AGR/J,1füf~O, BAYER DE f;JEXICO. 



COí1nOL DE C:-i,'\Y'lTiLLO (S\!cios _rn,:;ula.tus L) • T'':JG1 (Triticu;.1 c:cs-

t'ivu~) [Í'( [.;RA,m.,:1s, ,L L!SCJ, 

TI.\SISTRO * G 

Se n1a l izó un experimento, dur3nt1o 1 •JS3, en [,randas, ,la 1., para 

ccr.1parar una seri-2 de tratJl'lientc,s ,iara el control ·je] c¡,ayotillo. -

Los herbicidas evaluados fueron: dice~ba J.00, 0.12 y 0.24 kgs/ha: -
2,<+-D :J.24, 0.43 y J.72 kqs/ha; dicani:ia + 2,4-D O.Ju+ •J.24, J-06 + 
0.3J. J.Q~ + J_d¿, J.12 + 0.24, □ .l? + o.:3 y 0.12 + □ .48, ryicloram 

+ 2,4-D J.010 + O.J0, Q.J32 + 0.12 y ~.043 + 0.13 kgs/ha. 

Las a;licacicnes se efectu1ron 22 días desnués de la siemor~.

cuando el ch'lyoti1lc tenía de 2')-25 c11s. :1c lon~itud. Se utilizó -

una asJ2rsorn ,éXP8ri01c2nt¿¡l de co2 con bcqui11o.s do ,l>anico ¡:il&no --
8004, 2.1 kgs/c~2 y 357 lts/h~ de ílgua. En 11s cv1luaciones realiza 
das Zb y 43 dí1s despu~s de 11 ~~lic~ci6n, los trat1nicntos con un

control i'ltnl o r,v,.-·or -~ 95% fu"ron: dic•mb'. u.21+ kr,s/h 0, v lGs combj_ 

n1cion~s dicJnJíl + 2.4-J 0.12 + J.24, 0.12 + G.35 y 0.12 + J.43 kgs/ 
hil. 

* HGENIEROS AGR('i,•,l)i'OS, Depto. de Invostiqc1ción y Desi\rrri11c 
VELSIC,JL DE 'EXICn 



uso DE PICL0:1Af,, + 2 ,4 .• D Ed E:L CDUTRDL DE HUIZ/1CHE (Acacia spc) rn 
,ll\L I seo , 

H!TROOUCC rnr,. 
Debido a la importancia económica que sionifica para el ganadero 

mantener sus oastizales libres de la competencia por malezas, en 1981 
en Jalisco, so hicieron algunos trabajos para impulsar el uso de los 
herbicidas como un~ 1ltern1tiva p-3r: lu solución de 2st2 problema, -
pJ.rticulcrmrnte, sn hs zones con alt~ infestación d0 huizaclie. 

El trJbajo comenzó con determinnr lJs dosis, .Spocas y métodos de 
.1plioción m:s conv::,nientes oara el <mnudero, Jl us~,r b mezclil de los 
5cidos piclornm y 2,1-0 en rcnchos locJ.lizJdos en municipios de TlajQ 
mulcc y Coculn, en 5reJs de pr~dcras artificiJl~s y pastes nativos. 

OBJETIVOS . 
• 

Se trata de establecer las condiciones para el uso mas eficiente 
de la mezcla dti los ácidos plicoram y 2,4-D al ser aplicados sobre - -
huizache, con el oojet·ivo de n:ducir la comoetencia qu,, esta maleza -
ejerce vs los pastos. 

MATER.IALES V l;ETODOS. 
- Se usó 21 horbicida picloram + 2,4-D amin~, concentraciones de 

61.0 y 24D.0 gr. n,so¿ctiv;imrnte nor litro, en forrr,ul:ición s11l tri-isa 
prop1nol o:iín,i. 

- L,1s 1plicccioncs s~ hicieron con i)omba ,,snrscr:i de 2spcild11 utj_ 
linr.do boc;uill1 de cono hueco . 

., i:1 h•.:ruicid, ,2 :rnlicó mezc1Jdo 2n ague u concs:ntracionos de 1% 
y 1.25% v1ri~ndo 1, fooca d~ JDlicaci6n entre Julio y Octubre adicio -
n~ndo :;,· no surf3ct:rnt0 º 



RESULTADOS. 

- El tratc,i:1i2nto ~l 1% de µiclcr,m + 2.,4-D •}min, 2n 1olicución

foli1r sólo control,:, 11 100% huiz1chcs ,;o clnpc1dos con ,1nt2rioridad 

resultando mejor tratamiento la aplicación al 1.25% pues controla al 

100% huizaches, aún vigorizJdos en su raiz por los continuos chapeos. 

- La mejor época de aplicación es entre 25 de Julio y 10 de Oct.!!_ 

bre, cuñndo los huizaches presenten follaje verde obscuro. 

- SE; observa 1lta em2rg1oncia de pasto en la zona Jnteriormente -

ocupada por la sombra del huizache. 

* DOs! f)UHíICA ~íEXICANA. 



RESULTJ\D0S PRELilil'lARES CON CG,,-82725 CO''O GRAMICIDA E:>i TRIGO. 

DELIA ~ODRIGUEZ * 
FEDERICO PEREZ E 

CGA-02725 herbicida de aplicación postemergente, selectivo a -
cultivos de dicotiledóneas y a cereales de grano pequeño, fué aplic! 
do sobre trigo en postemergencia temprana y tardía oara el control -
de gramíneas indeseables, a tres dosis 0.25, 0.50 y 0.75 kgs, i.a/ha. 
comparándolo con un testigo absoluto y un testigo convencional, a la 
aplicación post-tardía le fué adicionado aceite a razón de 1 lt/ha. 

Los resultados obtenidos muestran una muy buena actividad so-
bre Avena fatua y Phalarís minor, gramíneas indeseables en población 
considerable en el cultivo, sin mostrar síntomas fitotóxicos en el -

cultivo. 

Su actividad aur.que un poco lenta, es ráoidamente absorbido -
por el follaje provocando la detención del crecimiento, posteriorme_!! 
te causa la muerte del punto de crecimiento {meristemos) y más tarde 
de toda la planta. 

La mejor época de aplicación es en post-emergencia temprana, -
dando una acción residual bastante aceptable no permitiendo las rein 

festaciones. 

* H!GENIEROS AGRONOMOS, üepto. Técnico de CIBA-GEIGY. 



CULTIVOS HITEF.CAL1-1DOS EiJ CAfiA DE ,~ZUCiF< Ei, 1:EXIC'.J 

I nq. f,,a reo Antonio Gómez F. * 

En i'.éxicc, en la zafra 1982 se cultivaron 469,175 Has de caña de -
azúcar, obteniéndose una producción de 2'67G,G84 tons de azúcar, siendo 
el rendimiento de campo de 70 tons/ha. 

La ca r1a de azúcar ti ene un desa rro 11 o lento en los 3 ó 4 meses si
gui entes a su siembra o corte, y es durante este período de crecimiento 
cuando las malezas se presentan ocupando el esoacio del entresurco, co_l!I_ 
pitiendo con el cultivo por agua, luz y nutrientes. Los cultivos inter
calados plantean el aprovechamiento del entresurco de caña con plantas
benéficas al hombre. 

Las experiencias obtenidas en ~aíses azucareros de Asia y el Cari
be y la práctica tradicional de intercalar cultivos en algunas regiones 
cañeras de Héxico, motivó al Instituto para el i<ejoramiento de la Produ 
cción de Azúcar {IViPA) a elaborar el Proyecto Cultivos Intercalados, a
fin de estudiar el efecto de sembrar e~ el entresurco cultivos de ciclo 
y porte oajo sobre el rendimiento de toneladas de cai'ia/lla y porciento -
de sacarosa. 

El presente trabajo muestra los objetivos del Proyecto Cultivos In 
tercalados, sus resultados experimentales y comerciales llevados a cabo 
por el I,PA de 1979-1983 en 6 estados cañeros de la República i'-'iexicana, 
a fin de buscar alternativas para ootener un ingreso o alimento extra -
nara el agricultor cañero, sin disminuir la producción azucarera en cam 
po y fábrica y ccr.;o una opción en el control de malezas con plantas úti 
les ai hombre. 

* Ing. Agr. Jefe Sección ,,alezas. ¡¡,;pA_ Cór-doba, Ver. 



FLUAZIFCP i3UTIL, DGSIS Y EPGC/-\S DE P,PLIC/,C Iú, P[\!i.b. EL COiT,\OL DE ZACATE -

JOH11ISOIJ (Sor(Jhur:1 halepens2) E:1 SOYA, !::AJO U,S C(FJOICí0:1IES DEL \//\.LLE DEL -

¡,:AVO. 

Emilio~- Cota Chin * 

Félix Ayala C1. ** 

Este experimento se llevó a cabo en el hunicipio de Etchojoa, Sono-
ra, en el período de Junio a Octu:1re de l'l83. Se utilizó un diseño de olo 
ques al azar con cuatro repeticiones. Fluazifop butil fue aplicado sobre
zacate Johnson en tres etapas (40-60 cm, 130-170 cm y 200-220 cm de altu
ra), se utilizaron las siguientes dosis: primera etapa, 0.5, 0.625 y 0.75 
kg de i.a./ha; segunda etapa: 0.625, 0.75 y 0.875; tercera etapa; 0.75 y-
0.875. Se usó Ar,ral 3J como surfactante. Se incluyeron dos testigos, uno
libre de maleza y otro enhierbado todo el ciclo. La parcela exnerimental
fue de cuatro surcos de 8 m de longitud y 0.70 m de separación. 

Tres semanas después de la aplicación realizada en la tercera etapa, 
se estimó el porcentaje de control, econtrándose que la w~jor época de -
aplicación fue lo primera, o sea cuando el Johnson se encontraba entre 40 
y 60 cm de altura y el soya de 15 cm (segunda~ tercera hojas trifoliadas) 
Los oromedi os de contra 1 obtenidos fueron de n,2G y 93~; o ara O. 5, O .625-
y 0.75 kg de i.a./ha respectivamente. 

* Ingeniero Agrónomo 
** Ingeniero Agrónomo, i',.C. 

ITSt': Unidad 01.Jregón 



BUS,;UEDA DE PLA>lTilS CC ! SUSTf,,lClP,S TOXIC.AS ,11 CO CHUi::LP, Dl:.L FRIJOL (Eoi

lachna varivesti s • ul s.), GUSAi:L COGOLLE,,,,; (S!lodopt2ra frui:1i:1erda J. E. 

Smith), 1 OS':UITO c;,,SEk'.l (Culex quin'!uefasciatus Say) Y CiOWiOJU Dtl MAIZ 
(Sitoohilus zea !:lays :otsci1ulsky). 

f•.nejel Lagunl1s Tejeda 
Cesáreo Rodríguez 11. 
Varicela Galicia P. 
J. Concepción Rodríguez!'.. 
Serqio Salas e: 
José García P.* 

En los últimos años ha habido un impulso notable en el estudio de

las 9lantas medicinales, sobre todo en lo referfinte a su uso medicinal. 
Por otro lado existe una corriente de estudios dedicados a ouscar las -
propiedades insecticidas en algunas 9lantas si1vestres por medio de ex
tracciones químicas; sin erbargo, para el pequeño productor aqrícola la 
solución a sus problemas insectiles se encuentra quizás en el uso de -
plantas en una forma más rústica y sencil L1. 

De acuerdo con la CHC (1%0) el 34•% de las ,iarcelas a9rícolas son
de subsistencia y el resto se dedica a la agricultura de temporal. Ade
más afirma que: "el 10% de la población absorve el !JO% del ingreso na-
cional, c1ientras que más de 50 millones de n;exicanos se debaten en la -
miseria y el hambre". Es a este estrato de la oobl,ción al que está de
dicado este orcyectc, pornúc si por medio de extractos acuosos de plan
tas podemos disminuir, aunoue sea en un 30 ó SO% el ataque de estas 
plagas estaría justificada esta investi9aci6n. 

La ryresente investfoación se inició en jt:nio de 1981 en el Centro
de Entomolo~ía y Acarolo9ía del Coleryio Je Postqraduados. Para tal fin
se implementaron cámaras de cría de ousano cogollero, conchuela del frj_ 
jol, mosquito casero y qorgojo del maíz; para la obtención del material 
en las 9rueJas de laboratorio. 

Las olantas se colectaron princinalmente e;1 tres estados (i',orelos, 
í•éxico y Veracruz), las cuales después de un oerfodo de secado de apro
ximadamente 15 días se preparó una infusión (hervido) y un extracto (m~ 



cerado) al :,;; para realizar las pruebas de lQboratorio contra: larvas de -
ler. instar de qusano coQollero, contaminando la dieta artificial: larvas -
de éíto. instar temnrano de mosquito casero contaminanúo el 1:1edio acuoso, -
larvas de ler. instar de conchuela del frijol asperjando sobre la hoja de -
frijol. Para las 1Jruebas en el (lOrCJojo del ma.íz tomando observaciones de -
porcentaje de mortalidad a los 15 días de ser apareados los adultos y por-
centajes de :;:nergencia a los 50 Mas. 

Se prot:aron: 347 ol antas contra gusano evo 11 ero, de las cu a 1 es 42 se
obtuvieron como siqnificativas, 315 contra mosquito casero, obteniendose 7-
sionificativas: 16 contra conchuela del frijol, de las cuales 2 resultaron
significativas y 17 contra r:orgojo del maíz resultando 3 orometedoras. 

* Centro de Entomolo(lfo y Acarolor;ía. Cole,;io J¡, Postgraduados. Chapingo, -
' -, ex. 



DISTRl3UCIO\\I Y Dl\,iOS DEL Zi-\CATC ,JOf'.i'lSO;, (Sorahum 1,alepense) (l.) PERS. 

U; El IIGRTE DE TAi:AlJLIPAS. 

Enrique Rosales Robles* 
Eduardo Castro f,,art ínez 

El zacate Johnson es una de las especies de maleza más importantes 
que se asocia a los cultivos de maíz, sorqo y frijol en la reqión norte 
de Tamaulipas. 

La distribución de ésta mala hierba en el área de rieqo ha aumenta . -
do con5iderablerr~nte en los últimos años, de 1974 a 1981, se han detec-
tado nueva-s áreas con fuertes infestaciones así como la invasión de ---
áreas anteriormente no afectadas. La zona comprendida entre Río Bravo y 
Miguel Alemán (Distrito de Riego lfo. 26), es la que representa una ma-
yor distribución así co:;io altos grado de infestación. 

Además oe su amplia distribución 9eográfic~ ésta especie presenta
grandes dificultades para su control por ser perenne y cuenta con una -
gran ca9acidad comoetitiva. Se ha estimado que el zacate Johnson llega a 
reducir los rendimientos de los cultivos de naíz en 20X, sorgo en 72% y 

frijol en 60%, si se permite su competencia en lc.s primeras fases de de 
sarrollo de éstos. 

Por otra parte ésta especie causa graves daños indirectos: es hos
pedera de plagas y enfermedades de importancia econó~ica tales como la
mosquita del serse (Contarinia sorghicola), gallina ciega (Phyllophaga
crinita), mildiú velloso (Sclerospcra sorghi), carbón de la panoja---
(Sphaceloteca reiliana) y antracnosis (Colletotrichum graminicolum) en
tre otras; dificulta seriamente la cosecha mecánica en los cultivos de
'llaíz y sorgo y aumenta notablerr,ente el costo de la cosecha de frijol, -
la cual básicamente es manual; invade canales de rier;o dificultando el
manejo del agua a la vez que le sirve de vía de diseminación y en algu
nas zonas impide la producción de "Semillas" de híbridos de sorgo. 

Finalmente se hacen al\llunas estimaciones económicas de los daños -
causados oor esta mala hierba a la aQricultura de esta región, sin em-

bargo su valor real os incalculable. 

* Investigadores en Cor.Date de ;,,ale;;a del CAERIG-CIAGO!':-IiHA-SARH. 



COHBATE QUiriICO DE ,:ALEZAS E:! EL ESTABLECFIE'.'TO DE ALFALFA, 

Ei: LA REGIOH DEL RIO SO!'OR/~ 

Elias Torres Ramírez * 

El estado de Sonora conocido por su agricultura tecnificada, es -
también uno de los estados más ranaderos de la Reoública, donde obvi! 
mente se requiere forraje tanto en cantidad como en calidad. En el -
área del Río Sonora., áctualment€ se explotan alrededor de 1700 hectá
reas sembradas de alfalfa, superficie que año con año tiende a incre
mentarse, el principal problema en el establecimiento de un alfalfar
son las malas hierbas, ya que generalmente emergen y desarrollan pri
mero oue la alfalfa y afectan e1 rendimiento durante los orimeros cor 
tes, la calidad del forraje y el establecimiento del alfalfar, por lo 
que el objetivo de este trabajo, fue €Valuar diferentes herbicidas 
aplicados durante los inicios del cultivo oara obtener una alfalfa -
bien establecida. 

Los trata.mientes evaluados fueron: E.P.T .C., 3enfluralina, Oryza
lina, Oxyfluorfen, il:etribuzina, ,•.\etabenztiazuron, PP-009, 2,4-DB, Be.!!_ 
tazona y Acifluorfen en dosis de 5.0, 7.0, 2.0, 0.750 lts/h~; 0.4 y -
2.0 kgs/ha y e.o, 2.), 1.5 y 1.5 lts/ha resnectivamente, adem(s un -
testigo limpio y un testigo enhierbado, las variables medidas fueron: 
por ciento de control, fitotoxicidad, altura de plantas de alfalfa al 
primi:r corte, bio!Tiasa de malezas al primer corte y rendimiento de al
fa'! fa durante cuatro cortes. Por ciento de control de 100, 70, 62 y O 
por ciento, se obtuvieron en los trc..a1uientos Testigo limpio, E.P.T.C. 
Benfluralina y Testi~o enhierbado r8spectivamente, Oryzalina fue el -
herbicida más fitotóxico, la altura de plantas de alfalfa al primer -
corte varió de 41.5 cms en el tratamiento a base de Oxyfluorfen. El -
peso seco de las malezas vadó de O en el testigo lim!)io, 611 k~s/ha
Benfluralina y 4,027 kgs/ha con Acifluorfen. En cuanto a rendimiento, 
éste fue afectado en un 54, 18, 11 y 15% en el testigo enhierbado en
el lro., 2do., 3ro. y 4to. corte respectivall'ente al com'lararse con el 
mejor tratamiento. 

* CAECH - CIAífü - Ií:IP-. - SARH. 



EFECTO HER[l!CIDA E!'I LA SlJCES!OH DE ESPECIES 

HUS/\CEAS L Cf~FETALES 

E. Rita Vicuña Sánchez * 

En el Camoo Experimental Garnica, localizado en el Km. 4.5 de la -
carretera Xalaoa-Veracruz, se estableció un trabajo el 16 de junio de -
1982, en una plantación de la variedad ¡\undo ,:ovo de 11 ar.os de edad re 
cepada en 1981, con una distribución de 3 x 2 m, siendo la sombra de ár 
boles de Grevillea robusta a una distancia de 10 x 10 m. 

El objetivo de estE traDajo consistió en evaluar el efecto de los
productos <;uími cos G1 yfosato, Paraquat y Ox ifl uorfen en diferentes do-
sis y combinaciones sobre las poblaciones herbaceas existentes. 

Se usó un diseño exDerimental completamente al azar con cuatro re
peticiones, con parcela útil por tratamiento de seis cafetos a 3 x 2 m. 
(12 m2). Sobre este diseño, se inició con un muestreo previo efectuado-
7 días antes de la aplicación de los productos químicos citados, y un -
muestreo a los 75 días de haberse aplicado. Para el muestreo de hierbas 
se usó un cuadrante de 25 cm por lado, e 1 cua 1 fué arrojado al azar en

tre cada una de las 124 parcelas. 
La extracción de las o1antas hertláceas se hizo en forma manual pa

ra nosteriormente ser identificadas, llegándose a familia e inclusive -
en algunas hasta especie. 1,encionada operación se real izó antes y des-

pués de la aplicación de herbicidas. 
Los resultados obtenidos por metro cuadrado muestran en forma gen~ 

ral una marcada acción de los productos químicos y svs combinaciones so 
bre 11:s poblaciones herbáceas, presentándose reducción del número de in 
dividuos por familia a excepción del testiso, donde hubo incremento. 

Se notó una "'ayor reducción de las poblaciones al usarse los pro-

duetos qufmicos sin mezclas. 

* Jióloga, Departamento Fisiolor¡ía - HV.EC/.\FE. 



HERBICIDAS PRE-E:,ERGEHES EH VIVEROS DE CAFE 

Héctor López Vioctezuma 

En los viveros de café uno de los principales problemas es el CO.!!_ 

trol de n1alezas. Este se realiza en forma manual, utilizándose hasta -
30 jornales por hectárea y en el ciclo se dan en promedio 2 deshierbes. 

Este sistema además de elevar los costos, la mano de obra no siem 
pre está disponiule. 

Una alternativa es el uso de productos herbicidas, con los cuales 
se obtiene un control eficiente y económico de las malezas. Por lo que 
se ha iniciado un programa de investigación para determinar los efec-
tos de diferentes productos, tanto en el control de malezas como sus -
efectos en las olantas de café. 

El presente trabajo se 11 evó a cabo en el cielo 1902-83 en los vi 
veros del li·li:ECr~FE ubicados en el Lencero, Ver,, ,'.unicipio de Emiliano 
Zapata, Ver., (19°27' Latitud Harte, 0iiº47' Latitud Oeste y una A1ti-
tud de 800 m.s.n.m.). 

Los objetivos fueron determinar los efectos en el control de male 
zas de los herbicidas (oxiflucrfen), (naproparnida) y (atrazina) aplica 
dos en tres dosis diferentes en pre-emer~cncia a la maleza y en pre--
trasplante al cultivo y utilizando para ello volúmenes de agua de 200-
Y 100 litros oor hectárea. 

La dosis de los proauctos fueron: 
Oxifluorfen: 1.5, 2.0 y 2.5 litros por hectárea; equivalente a 

360, 450 y 500 gr de I.A. resoectivamante. 
Atrazina: 2.0, 4.0 y 6.0 kgs por hectárea, eauivalente a 900, ---

1,800 y 2,700 grs de I.A. respectivamente. 
:·!apropamida-50~J: 3.0, 5.0 y 7 .O kgs por hecti!rea, que corresponde 

a 1.5, 2.5 y 3.5 kgs de l.,'\. respectivamente. 
Se utilizó para la aolicación un equioo con presión constante de

base de co2 de 20 psi. Las boquillas fueron teejet 8002 para el gasto
de 200 litros de agua y 8001 para los 100 litros. 



A los 2 dfas desaués de aplicados los productos, las plántulas de
café. (Var. Cataui-Amari'ilo) se plantaron en 1os tubos. 

Para interpretar los resultados se utilizó un diseño de parcelas -
subdivididas en bloques al azar con cuatro reoeticiones. 

El análisis de resultados indican que: 
1.- ilo hubo diferencia significativa en el control de malezas cuan 

do se utilizan 2~0 ó 100 litros de agua por hectárea. 
2.- El mejor herbicida fue el (oxifluorfen) no existiendo diferen

cia significativa entre las dosis usadas. Por lo que la más -
económica es la de 1.5 lts. 

3.- La (atrazina) a la dosis de 4.0 y 6.0 kgs/ha afectó significa
tivamente las plantas de café. 

4.- La atrazina a dosis de 2.0 kgs/ha fue eficiente en el control
de maleza sin afectar las plántulas de café. 

5.- Napropamida a las 3 dosis no resultó eficiente. 
6.- Con la aplicación de oxifluorfen o atrazina a dosis por hectá

rea de 1.5 lts y 2.0 kgs mantuvo un control por 80 días. 

* Ingeniero Agrónomo, Departamento de Fisiología - INPFcECAFE. 



t~c::Jr0as cvn CctC/ .i..;"',t:~ ,~ ·~rJ~jUCCif·:·i. f¡;_)tci1í:;.i, Sl litilLf ''J?cr¿) CCIISU 

·~e ~ir~ctc ~·. i¿n ?~r~ ,~ ~xtrlcci(n ,¡e -~c~itL. ~11 ~, lr~a J2l :~ic So 

ncr,1 s:: sie:·:.Jr-n ,tlr:;.tt1:·\:r :-32 i:._.h ";;ct.:s;r~;1s cc,1 c::.ca?ü .. iat:2) • .-T~ú1 parte 

cü:n ,:_~~1 ¡'~-•las [;ier,.,:.s;, )'·~ i~LL r-::;--1eral¡·.2nt,~ se ;__¡Jn ~'.t·;tre :.:"y-~. Jeshicr 

~<~s .-.::.nujl;_s, acr\t"·_-i:::: ·c.:::::s e unt., 0 ~es J:"s-·:s ¿é cv.1tiv2dor.J, :Jtr lo 

:~ntcricr'"-.fnC:.=. ,.:;c~¡_.,.~s·:.c ~l c,..,jetivc '1e cstf tr:.:v~jc f~:< 1 . .-vJlí.i¿;,,r dife-

rQntc~ '·.:~_r·;-ici:~:.s ::L:;~ r~sL;1t,:.rc·¡ t:fic:.icns_ ~:Cün-5:.1icos 1: inofcnsivcs , • 

. ,1 cLHivc. 

los trt1t'.1r'.i2ntts t:·vrilW,:'i.'~üS ·fu2-r .:?L Trifjur,1li,1:. ;:pr~!Y~1uralir1~-i.) _, 

\\;n;c-li;,.tr:.,, >.:11f1Lir::l ir .. ., + 1.lt:rnol :tv + '.'i,ws2L.,, -:xi-?lu0rf~n; ·::,incs~~J 0.-

, 1 · 1 
.- " • • • > -~ ,.. J. • J 1.7:, litres ·,;or h:ctir,,a r~s:-;cctiva 

0al~;z.::15 ;¡rq" ,._,___cttr~:..·a.. t1i2SC Je , tal::;z35, rú1:,fTG -:e frutJs :,.:r ,:,lafltJ y 

rt: n1-\ ir. i :-~i"i ti; ~ 

"".::s·':ect.t· :1 r:-:·sultaJos tcn-~:·os , .... uc ?·n cuantv 3. ?it:Jtcxici ·!J.:l,; só

lc .cifL0rf,J:1 y .xifh:sr-F"" k f~ér2.-, J.cv,~.·,c:ntc:. Tcsti,·o lkdo, '.,xi 

flL:or-fc1J --~:nflurJlitia y Tri·:·11.or~li"iJ. re'"'wrtarnn ·1or cientGs de con

.-:i ./ '•. r-::,5:icctiV:-i; .. e·-,teil .:::1 ¡·¡~:·1~r!:, ;:.> mJlt-·zas DGr .-r 

,m ·,1 -c,•sti·0 li·.·•ir, J ,.¡_ .. ':-:, :Jl3.ntas á:: ;;i<1lt!zas, 

en c~~:1to a Jcso •1
•! .v3l~2~s ~rr ~-Ect:r· 1~ les ~~jcr~s trat~t:ientcs ~

fo2rcr.: T2sti ,, lL·,k ;:iflucrfon .': Tri:'Lr;¡]i;r, CCíl J El, 2:,, y 

J .. ;7 ,:. s/1·,ci r2s·J1;;ctivi trI·~-:~ '/ en ~~1 Testi'."O f.i·¡;•,ieruaJu y en ..:;-1 tr;..tu-

.1ier,:c 3 .,.,1'.:se <~ .. ~, .<~ ... s:: c:.:.t;;vicron l~'-'.:1 J' 1~1~22 k: s/i·(a rcs;1¿ctiv~ 

t,r,;·:t.'.";-0 :.:.1 1iC~1,;~rc- '),°2 f"rL'tDS ocr -Jl~;-¡t¿; VJri6 df. 2. en Gl Tt:;sti•~[t ene-~,-



cahuate en cáscara v<1.ri6 •.l" ¿ ,2,6 ,:,:,s/:,a en el ,:ro.tar:ientc con Vernola

to a 2,ud :,,·s/ra cc:1 ·.,,nflurcilina, 
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PERIODOS WIT!COS O[ cc::PETEdCIA DE Lit ,P,LEZA L' El CULTIVO DE LA CAÑA 

,:afJel hurtado H. * 

En la producción agrícola, uno de los factores limitantcs es la -

presencia de malas hierbas que compiten con los cultivos por nutrien-

tes, agua, etc. 

Durante la zafra 1982, se cultivaron 2570 has en el área de in--

fluencia del Ingenio Santa Clara, ;,;ich. obteniéndcse una producción de 

azúcar de 3B 834 tons y un rendimiento promedio %.4 de caña/ha. 

A fin de conocer la etapa cr'ítica de competencia y el tiempo más

oportuno para el control de 11alezas, se estableció un ensayo de campo

en Diciembre de 1981 con la variedad L 60-14 bajo condiciones de riego . 

Realizado el análisis estadístico de cosecha y de la información

de las observaciones de campo se puede concluir que bajo las condicio

nes que se realizó el experimento, la libre competencia de malezas pu~ 

den afectar hasta en un 62% el rendimiento de campo, el periodo críti

co de competencia oued« comprendido entre los 00-120 días después de -

la siembra y c:ue las lai.,ores de combate tradicionales en la zona son -

eficio:ites en el cor.trol de malezas. 

* Inc. Agr. í,ódulo de Variedades. Ji!PA. los Reyes, ¡,;;ch. 



Al':ALISIS DE LA PROBLE: J\TICA DE ,,ALEZA:i L'i [L LU'... TIVO DE CAÑA DE AZUCAR 

H' LA REGIO:l DE Pil.P.l\LOAPAí· 

Ernesto Espi n(s 'l O. * 

Como cLialquier otro cultivo, la caña de azúcar se ve afectada por un 
sinnúmero de factores que merman su productividad, ocupando las malezas -
un lugar destacado debido a la competencia que ejercen con la planta para 
la obtención de luz, agua y nutrientes. 

Año con año los agricultores cañeros de los once Ingenios comprendi
dos en ésta región en donde se cultivan 126 mil has de caña gastan sumas
considerables de dinero con el propósito de controlar este factor adverso 
a 1a producción. 

El Instituto para el :1:ejorarniento de la Producción de Azúcar (IMPA)
conciente de tal problemática, realizó durante el período 1972-1980 diver:. 
sos estud·ios scDre 1eríodos críticos de conpetencia, control químico y c.2_ 
lección de malezas a fin de tener una mayor información y conocimiento -
del probleria, oara de esta manera dar recomendaciones a los cañeros sobre 
el control de malezas. uichos estudios revelan que para esta región se -
pueden perder en condiciones extremas de competencia hasta un 90% de la -
producción, si 1as malezas no son ccntrol3das, además se observa que los
períodos críticos de CC'!Tipetencia fluctúan de 1os cero a los 120 días des
pués de la siembra, dependiendo de la ubicación y variedad que se trate. 
Respecto al control GUÍrnico de malezas se evaluaron entre otros productos 
el Diuron y la Ametrina no encontrando diferencia siqnifkativa en efecti 
viciad entre ambos cuando son em:11eados como '.lostemerqentes y si en cambio 
se observa una mayor efectividad en el Diurón cuando es usado como pree-
mer,¡ente y postemergente temprano. Las malezas más impcrtantes regional-
mente sen: Zacate ,.lohnscn Sorahum ha,epense, Zacate guinea Panicum maxi-

mun, Zacate agrarista Cynodon dactylon, .~mole Ioomoea sp y pica pic-1 Mucu 
ma oruri ens. 

* lnq. ,~rir. Prcgrama Variedades. I:'P,"<. La Granja, Ver. 



E\JALUACIO,, DE HERl.ICIDAS EL H.f,GA (Vicia Pa.ia L.) SEUlRAD1\ COi', EL SISTEF.A 

DE LA8RAi·-iZ,~. f'¡H'.U'·'.P, [1i EL ARE:.\ O[ CHAPil!GOi f1EXICO. l:J53. 

* * ** 0rrantia O J. ¡~dina P F. Urzua S 

Cor la final idac! de ev¡¡luar E;'i control de malezas de C herbicidas y 

mezclas de algunos :Je ellos en el cultivo d,tllalia "criollo", semilraúo ba

jo el sistema de labranza mínima (un paso previo de rotovador) y en con

diciones de temooral, se instaló un ensayo en el Campo Experimental de -

la Universidad Autónoma Chapingo. Se evaluaron 10 tratamientos en total

Y fueron los aue a continuación se indican: oromEtrina (8.75 kc;/ha) PRE, 

metribuzina (0.175 kg/ha) PRE, simazina (0.75 kq/ha) PRE, linuron (0.75-

kg/ha) PRE, diuron (1.2 kg/ha) PRE, prometrina + ,netolacloro (0.5 + 1.44 

kg/ha) PRE, linuron + metolacloro (0.5 + 1.44 kg/ha) PRE, bentazona + E~ 

travon (0.72 kg/ha + U.25o/; v/v) POST, acifluorfen + Extravon (0.336 kg/ 

ha+ 0.25% v/v) POST y testir,o sin her'licida. 

La a¡ilicación de :-ierbicidas se realizó con una aspersora experimen

tal de aire com¡iri:;ddo, Lioquillas Tee-jet ,_;:J()4, tJresión de 2.1 ,;g/cm2 y

un vo 1 umen de a qua de 397 1 /ha, El di se fío experimenta. 1 emol eado fue b 1 o

ques al azar con 3 re □eticiones. El tarnaiío de la unidad experimental con 

sistió en 5 surcos de 5 m de largo, separados a 0.5 m (15.0 m2). Se rea-: 

lizaron evaluaciones de control de malezas, fitotoxicidad al cultivo, nQ 
mero de pl antiL/ha, peso fresco y seco de ~, 311ta de haba. La generalidad 

de tratamien'. .. 1s herbicidas PRE mostraron u;1 aceptable control de male--

zas, excepto 1 os tratamientos a base de ¡Jrcrr.etrba. Di u ron fue el único

trata~i2nto PRE que mostró fitotoxicid,,j al hab: (retardo en el creci--

miento o achaparramien.to). Los tratamientos h::ri:licidas POST r.,ostraron un 

bajo control de malezas, debido quiza a una lluvia nue ocurrió 3 horas -

después de su aplicación, ;:iunque estos i;er0·íc. idas ~,cstraron también fito 

toxicidad al haua (necrosis en follaje y ramas y retardo en el crecimien 

to de esta lequmiílosa). 

* Profesor Investigador, Cátedra de Control de i"alezas, De,ito. de Para

sitolo9ía Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. 

** Profesor Investigador, Cátedra de Técnicas de Arlicación de Plaguici

das, Depto. de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapirigo. 



IHT~RI\CCIOí,J, LABRAHZA Y FERTILIZACIO,,, 

X COHBATE qun;rco [)[ f)l,LEZAS, 

EH i-.AIZ Eil ,\iAYARIT 

r anue l Trejo Sánchez * 

Durante 1922-83 en el ciclo agrícola de otoño-invierno, se efectuó

en el Campo ~,grícola Exoerimental "Santiago Ixcuintla", un proyecto de -

investigación con la finalida0 de conocer si la producción del maíz va-
riaba al modificar el r:ianejo, incluyendo en éste, al combate químico de

las malezas, fertilización y labranza, se estud·iaron 24 tratamientos con 

cuatro rereticiones en un diseño experimental en "bloques al azar" y con 

un arreglo en parcelas divididas. Los tratamientos incluyeron desde la-

branza cero hasta la0ranza convencional, con o sin fertilizante y aplic2, 

ción de herbicida posternergente a la maleza. 

En base a los resultados del análisis estadístico se registró que -

hay diferencias significativas al 1% para la fuente de variación que in

cluye la aplicación de heruicida, y de igual forma para fertilización; -

así mismo la interacción de estos factores registró diferencia signific2, 

tiva al 5%. Lo anterior, rermite asentar que las labores de preparación

del suelo, aporques, fertilización y combate de ;;ia1ezas, incrementan el

rendimiento del r.1aí;: en ,-.:ayarit; sin embargo, tomando en cuenta el ries

go económico '18 la invErsión, se sugiere uti1 izar labranza cero con fer

tilización y realizando el con;tiate de malezas mecánicamente; ésto, de -

acuerdo a los resultados del primer añc de investiqación en estos facto

res de la producción. 

* Ing. y i',.C. Investiqador Je Sistemas de Producción en el CAESIX. 

CIAPÁ11 - rnIA - 51\RH, 



Tonatiuhu ,:o:;o1a I. * 

J .... ~iancel F. * 

Para el co1,trol Je riulezas se ian desarrolladc diverscs r, . .5todos en

tre: los más usad-ns SL: tient..n el qliÍ;Jico y t:1 r:12c~nico. En el ;Jres:,nte -

tr?.:...iaj:-i se Jretende 'l,:~v;a 1 JJr E: l efecti; 11.;2 'Jl.i0j~ tener la 1 aür:nza convc.!.!. 

cional y herbici'.J.c;s .:-,ar-2 el control d¿: :._alez0.s en ~?1 cultive L\1 r:aíz y -

su efPcto en 1 él 2ntomofauna (id ni s,no cultivo,. l~s varee 1 as i:xoerirnl':nta

lcs se locllizaron en el la0oratorio de ~ia~n6sticu Fitosanit1rio de kca 
r.;untl:, Tlaxcdi.lJ las Ct.,;al:::S se St;:;¡uraron C'.'ií1 n1aí2. criollo en un,.1 ~are~ 

la se: .iió 1..:1 nas,, -1e rsstr,: y un l.J.,.ru;;cho, 2n l,, Oéra se di:;jó los restos 

de ~1alezas ljel af~G 31¡t~rior. Llentro J2 cada jivisi6n se distriuuy~ron -
los trdt?l!--dcntos en Jisr~¡..s:o al u~o,r con 3 r2:"J2ticiow.:·-s :~n la parcela sin 

l;ibr0nza oudaron los tr,:tar·,;ienLc, cc,1 atrazina, dal¡¡non, sie,::on: enr.ial~ 

zado y sie~pre liíl,~ios. en la 0t~a ;ercelJ cuEJarn1• los tr~ta~ientos una 

cscardJ~ dos escarrias., sier:1iirf~ cnr;ial~,2';.iJOS y sif:L1,;rc li::-.-;:,io; lü parcela~-

útil ,·ii di 6 ;~ . 7 t) X . - l ~ si ~:r1f:ira. ' . - ;;.trazilla .. ; l.'~-:Sf; Ut;;S o ~p 1 1 co en pr~ - e 

err:crqenc ~¡ ::.i :Jcrc COHiC- no 11 avió ~~ :1 les si:1..:i2ntes Jfas, se hizo un~ 5(; ·- -

0un:1a .1.Jlicacíih J" atrazin~ :: ,;J2, .. Js la a·Jlicación de dal3,,on, esto fué 

::;.:¡ dí,s j¡_,sptrfs j2 la ei~:2r·•cnci'; ,fol Cl'ltivo, Las Jc;sis empleados fueron 

atrazina J 

hizo la nrir;1l~ra escarU.J_. l.::; s~'•-Jíd:i escar . .::.:~_ 5.,7 r~i:ilizó _; 1.Jías ,_fes0ués 

,je le, :-_:-¡·-~.ertr-ncia '.'iél c1,1.l"..;ivo. L..1s vvriat/ics z-. t:valu;.lr consisti:.:rcn en 

c.:;.nti~'.o1.i y alt1..:ra -.:e 12..;: f\:_11220.s~ nÚ:7:~'rt Ge orranis::,os ca'Jtúra.Jos ;)or re 

deo y Jcr envijsts ¿nt~rr~Jos en !'.l SiJ~lc (Pit fall)~ humeda0 Jel SLtlo a 
~.q cm r!e 9rof1,:r.-3i.t"1.:,, .~.Jtt:r~ ~-e la!:> ol:1J-tas íH~ ''í~'Í2:._ nfor:2ro de :Jlantas 

acJ.1:1u'-1as y ;JlorrC:1s dJf;;:11.ias ncr c..usalío cc!:".ollerc (s~1udo:::ter~ _fru(;iperja)

Y C:Lsano elctero (Heliothis S<l.i. LJs 0:alezas ¡¡reco[,i.JJnt.s 2n el culti" 

ve fu,:;rcn :1ri nci 1,a l:·:tnte ~.'>J2rus <,;;;;SC!..i 12:1tus L, .v ~_ynodvn .:lac ty1 on (L.) ~ 

?crs." :i.si cor.:o t.Jxalis S!TL ~\: las t:V3.lu3.cior:cs r22.lizaJas a los ..::2 y o.J 

df~s des~ués jE la a ,lic¿ci6n asf co~c :21 total 1e los ~~cstr20s se oo 

tuvo ,~;ue el ¡;;ejtr tr:itJr::ientu f~.1É ·t:os t:sc.-1rdas ::;r!é·S'?:nt5n.iose estadísti 



ca;;:enL, i·;ual 0.·i tr.,u,,;ientt, con atraz.inz¡, En cuan'·,, .: la :iresencia Je

ijrtroaodos ( irisectos, ar<'cr,Los y otros) 1 ;;s -lifere1,cias no fu0ron muy 

marca:las, pero se ,resHn:ó un1 corr,clación ::1edia (r = .J.~7) .~ntre núme• 

ro el? orc,nisr,;os y cantijaJ Je r~aLzas. [l daí,o ocasionado ,,or· 2lot"ro

Y ,.icr cor1cll:·ro fué mayor .:n las n:;rceli:s sin ninruna lauranz¡¡. Los tra 

ta::-1i entos con i.layor c:1nti dad de r,1a 1 e zas ,'}resent.Jron i'c;tmcr nfonere, J~ 

Dlantas aca,,,aa~s .v en •el case de L ~ltlira de ---lant;,s, suc.,,ciió lo con-

trarit,. siendo los uejores tratamientos ·u11R é:scar-:Li y • Dos escardas"-



EVALUACHJ,, DE HEf:SICIDAS EN Ff;IJOL (Phaseolus vulc.aris L.) SEíiBRADü -

C(.;1>: EL SISTE1IA DE LAl:!f;A.:ZA i,l TA ¿;; EL ;~REA DE CH/\PI:iG0, i:EXICO. 1983 

* * ** ::. Orrantia O. J. hedina P. F. Urzua S. 

L1 el Campo Experimental ele la Universidad Autónoma Chapíngo se -

probaron en frijol "Cinario 101" sembrado con el sistema de labranza mi_ 

nima (un paso previo de rotovador) ;' eíl condiciones de tem;iorill, 7 her

bicidas y mezclas de algunos de ellos para el control de malezas, con-

sistiendo en total 10 tratamientos a evaluar y que fueron; prometrina -

(0.75 kg/::a) PRE, linuron (C.75 kg/ha) PRE, clorouromuron (0.75 kg/ha)

PRE, orometrina + metolacloro(0.5 + 1.44 k~/ha) PRE, linuron + metola-

cloro(O.S + 1.44 kg/ha) PRE, clorobromuron + rnetolacloro(0.5 + 1.44 Kg/ 

ha) PRE, r.iaraquat + Extravon (0.3 kg/ha + 0.25% v/v) POST DIKIGIDA, ben 

tazona + Extravon (0.72 kg/ha + 0.25 v/v) POST, acifluorfen + Extravon

(0.336 kg/ha + 0.25% v/v) POST y testigo sin herbicida. 

La aplicación de herbicidas se real izó con una ospersora experimen 

tal de aire comprimido, '.:loquillas Tee-jet :,'.)04, presión de 2.1 kg/cm2 ; 

un volumen de e¡,ua de 397 1/ha; paraquat se apl ic6 con oantalla rrotec

tora ICI y boquilla Flood-jet. El diseAo experimental empleado fue blo

ques al azar con 3 repeticiones. El tamaño de la Ll:1idad experimental -

consistió en 5 surcos de 5.0 m de largo, separados a 0.6 m (15.0 m2). 

Se realizaron evaluaciones de control de malezas, fitotoxicidad al cul

tivo, nú,,,ero de c>lantas/ha, peso seco de plant1 de frijol, número de -

vainas/planta, número d2 •:ranos/vaina y rendimiento de grano/ha. Se han 

mostrado como prorn2tedcres los tratamientos linurcn (0.75 kg/ha) PRE, -

clorobromuron (G.75 ks/ha) PRE, linuron + metolaclcro(0.5 + 1.44 kg/ha) 

PRE, clorobromuron + metolacloro (0.5 + l.'i-4 kc/ha) PRE y acifluorfen + 

Extravon (0.33G kg/ha + 0.25% v/v) POST. 

* Profesor Investigador. Cátedra de Control de ;,alezas, Depto. de Par~ 

sitoloda 1~grícola, Universidad Autónoma Chapingo. 

** Profesor Investigador. Cátedra de Técnicas de Ar,licación de Plaguici 
das, Depto. de Parasitolo~ía Agdcola, Universidad .tlutónoma Chapingo. 



HERBICIDAS rn i.AIZ (Zea mays L.) SE BRADC SOBRE :k' ALFALFAR ESTABLECIDO 

* * ** F. Urzúa S. J. í'.edin,;; P. :·. Orrantia O. 

Con el objeto de evaluar el comportamiento de la alfalfa, al apli
carle herbicidas que 1JenJitan instalar el cultivo de maíz con el siste
ma de labranza cero, o bien, que favorezca la renova.ción de alfalfares
infestados con rnleza; se instaló el presente ensayo en el Campo Experj_ 
mental de la Universidad Autónoma Chapingo. Desoués del corte de alfal
fa se procedió a sembrar con iiala recta deriositando tres semi11as por -
mata con una separación de 0.5 m entre matas y 0.8 rn entre surcos. Se -
hicieron parcelas de 5 surcos de 5 metros de lonsitud dentro de un dise 
ño de bloques al azar. Los tratamientos probados fueron: paraquat (0.48 
kgs/ha) PRE, ~lifosijto (1.05 kgs/~a) PRE, 2,4- □ (0.72 k9s/ha) PRE, di-
canba (0.36 kc:s/ha) PRE, paraquat + dicamba ('.i.48 + C.36 kgs/ha) PRE--
POST, oaraquat + 2,4-D (O.,+fl + 0.72 kgs/:ia) PRE-POST, alifosato + 2,4-D 
(1.05 + 0.72 kas/ha) PRE-POST, glifosato + dicamba {1.05 + 0.36 kgs/ha) 
PRE-POST, dica;;,ba + di camba (0.36 + 0.24 kc¡s/ha) p;,E=POST, di camba + -

atrazina (0.3C + 1.0 kns/ha) PRE-POST, 2,4-D + atrazina ( □ .72 + 1.0 --
kgs/ha) PRE-POST y testi<Jo siemr·re enmalezado. Las anlicüciones se hi-
ci eron con aspersora experiinenta l ''Presurizada" y boquil 1 a Teejet 8002. 
Se hicieron evaluaciones Je control de alfalfa, control de l'ramineas, -
control de otras malezas, producción de forraje y producción de grano y 
número de plantas de alfalfa rebrotadas después del corte. Se observó -
que las aplicaciones de Daraquat no afectaron cualitativamente el desa
rrollo de la alfalfa y se comportó de igual forma que el testigo. En el 
testigo sin aplicación de herbicidas la alfalfa hizo sucumbir a la rnayg_ 

rfo de las plantas de maíz. Las aplicaciones de 2,4-D y dicamba permi-
tieron que el maíz se desarrollara, manteniendo la alfalfa en estado de 
latencia. Glifosato controló a la alfalfa [)ero permitió que se desarro
llara nueva maleza. En general fue necesario de aplicaciones secuencia
das (PRE-POST) para obtener buena producción. 

* Profesor Investigador, Cátedra de Técnicas de Aolicación de Plaguicj_ 
das, Depto. de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 

** Profesor Investigador, Cátedra Control de halezas, Depto. de Parasi
tología Agrícola, Universidao Autónoma Chapingo. 



RESPUEST/i DEL SOYA A HEffo ICIDAS ~Ri\i .h re IOAS POSTE. tPGEHES y C(),ffROL 

Di' ¡;Arz y TRIGO VOLUIHf.RIOS 

Félix Ayala Ch.* 

01 iver G. Russ ** 

Los herbicidas graminicidas oostemergent0s utilizados en este es

tudio, son relativamente nuevos y su efecto en soya, no ha sido compl~ 

tamente estudiado todavía, ni su control sobre, maíz, trigo u otras gra 

míneas cultivadas en el ciclo anterior (esoontáneas o voluntarias). 

Tres dosis de 6 herbicidas graminicidas oostemerflentes fueron --

aplicados sobre soya (variedad "\:illians") en la fase de segunda a te_¡: 

cera hojas trifoliaJas, bajo condiciones de invernadero y campo. Un dj_ 

ser.o completamente al azar fue usado en el invernadero, repitiéndose -

tres veces. IJos experimentos en el car;,po fueron conducidos en la Uni-

dad Experimental ''e~shland" de la Universidad del Estado de Kansas, en

nanhattan, Kansas, en UJ2. En amuos experirrentos se utilizó un diseño 

de bloques al azar con 3 repeticiones. En uno de los experimentos de -

campo se mantuvieron condiciones libre de maleza ccri el fin de elimi-

nar la posibilidad de reducir los rendimic,ntos de,cido a la competencia 

con el cultivo. En ei otro oxperinento de cam~o, semillas de soya fue

ron mezcladas con semi11a de maíz en una proporción de ::1 para simu-

lar r.iaíz voluntario, la siembra fue hecha a una dei1sidad de 33 semi--

llas/m de hilera; y trigo fue sembrado entre hileras. 

En el invernadero, 21 peso fresco y e 1 peso secc ,7;,edi dos dos sem~ 

nas des;)ués de las aplicaciones no fue reducido por ninguna dosis de -

los herbicidas excerito i,efluidide a 0.28 y OJ,2 kas de ·i .a./ha. El da

ño foliar fue aparente roca después de las a['licaciones de todos los -

herbicidas (esoecial,1snt2 las dos dosis altas) 2xce;:ito Dov¡co 453. El -

soya sobrellevó el daño después de 3 semanas y no se 2ncontró efecto -

significativo en la altura ni en el rendimiento de ,rano. Excelente -

control de maíz voluntaric fue obtenido con todas las dosis de todos -

los herbicidas excepto ';efluidLe. Do\"co :;~3, Set',o¡¡ydim y Flua¡ifcp -



dieron exce l ent2 contro·í de tri e:·· voluntario; Un cr. ntro 1 acepta:.i le fue

alcanzado con ,•iefl ui di de, Hoe ü%Li y CG/.\ 82725 tuvieron poco o no efec 

to sobre trigo. 

* ITES1', - Uní dad Obregón. 

** DeDtC. Agronomía, Universidad del Estado de Kansas. 



liUEVOS ESTUDIOS CO!'! REFEREí'CIA A LA SIEFBRA DE TRIGO E,i SURCOS 
Y SU COilTROL üE ; :ALEZA 

Jaime Alonso Berna1 Velásquez * 

El programa de malezas del CAECH, ha efectuado en los últimos años -
trabajos específicos de control de hierbas sobre los sistemas de siembra
en surquería para trigo, siendo el presente uno de ellos en donde se com
binan el control mecánico y químico sobre los dos sistemas de siembra en
surco y el siste1:ia convencional. El objetivo a alcanzar, es encontrar el
óptimo control mecánico y químico para los sembrados en hileras, y suco!!!_ 
paración con el control químico del sistema convencional. 

La evaluación se realizó con un agricultor cooperante en el campo -
agrícola "La Casita", ubicado en el kilómetro 1¡ de la Calle 12 Sur de la
Costa de Hermosillo, Son., durante el ciclo otoño-invierno 1982-33; utilj_ 

zando un diseño en oloques al azar cor 4 repeticiones sembrándose la va-
riedad Ures T-81. Dentro de cada bloque se sortearon 7 tratamientos que -
fueron: Sistemas de siembra en surcos a 60 y 90 c~·;, combinado con control 
mecánico, químico y ambos y sistema convencional con control químico (te~ 
tigo de comparación). El controi mecánico fue hecho por un cultivo a los-
30 días de emergidc el trigo; y el control químico constó de aplicación -
en banda o total según el tratamiento de 2 herbicidas, diclofop-metil 4 -
lts/ha a los 33 días de e~ercido el triqo oara control de maleza de hoja
angosta y 2,4-0 1 lt/ha a los 45 días de emergido el trigo para control -
de maleza de hoja ancha. Variables medidas fueron conteos a los 15 y 30 -
días después de aplicación sobre la poblición y altura de las malezas de
hoja angosta y ancha. Al final de ciclo se tomó; número de malezas por m2 

que sobrepasaron al trigo; y a 5 olantas por parcela chica se le contó t~ 
llos por planta, espigas ;:,or r,,2 y tamaño de espiga. La cosecha se hizo en 
mayo de 1983 y se analizó estadísticamente: población de avena silvestre
Y alpistillo por m2 que sobrepasó al triqo, tallos por planta, espigas 
por m2, tamaño de espiga y rendimiento de grano (kgs/ha). 

Los resultados por efecto de los tratauientos son 1cs siguientes: el 

control de las malezas anuales tanto de hoja ancha como angosta en los 



sistemas de surcos fue ,,;ás efect:va cumbfoando 1 O" métodos mecáriico y -

químico, siguiendo en efectividad cor, soh contn_,l químico y de menor -
control el método mecánico, pera el sisteP1a convenciona¡ el combate de -
hierbas fue efectivo con el control auímico total. En conclusión los sis 
temas en surcos necesitan tanto del control mecánico en el fondo del sur 
co cono del químico en la hilera de siembra, ya que c~ando se aplica so
lo control mecánico la competencia en las hileras de siembra aumenta y -
existe bajas en rendimiento (32 a 36% de reducción) en el caso contra-
río cuando los sistemas de surcos se les controla maleza químicamente en 
aplicación total, se presenta también competencia y esta baja el rendí-
miento (14 a 18% de reducción). Por último los sistemas en surcos a 90 y 
50 cm con control mecánico y químico, rinden igual que el sistema conve.!!_ 
cional con control químico; pero los primeros tienen costos de produc--
ción menores (21 y 22% menos respectivamente) y por lo tanto ofrecen una 
mayor utilidad por peso invertido (46-47% más respectivamente), siempre
comparando con el sistema convencional. 



CO;HROL QUIHCO nTEGRi\L DE fALEZAS Fi TRIGO (Triticum aestivum) 

:-,. Rojas Garcidueñas y S, Carrasco * 

El experir.lento se efectuó en el Campo Agrícola Experimental del Inl 

tituto Tecnoló~ico en Apcdaca, iCL. durante el invierno 1982-1983. Se -

utilizaron oarcelas de 20 m2 con trigo var. ::onterrey 30, con diseño en

bloques al azar con 4 repeticiones. Los tratamientos fueron (kgs Lh./ -

ha): a) isoproturón 1.5, b) isoproturón 2, c) isooroturón 2.5, d) dicl,2. 

fop-butil 1.08, e) dic1ofop-buti1 1.44, f) 2,4-Damina 0.75, g) Testigo. 

La aolicación se hizo a los 35 días de la siembra con el trigo macollado. 

Las especies orevalentes fueron mostacilla (3rassica kaoer) y avena 

loca (Avena fatua). La infestación de no qramíneas fue en general baja y 

la de avena bastante alta. Se tomaron dutos de ~oblación de malezas cada 

15 días, peso (biornasa) final de gramíneas y no gramíneas y rendimiento

del trigo. 

El 2,4-D controló !Jien las no gramíneas durante 30 días; al final -

eran bastante abundantes pero de menor tamaño qus er el testico. Lapo-

blación de avena era muy superior al testir;o quizá Qor faltu de compete_!!_ 

cia. 

El i soproturón en su dosis media y alta ( 2 y 2. 5 Kg 0,/ha) contra 1 ó -

bien a las de hoja ancha y muy bien a le avena. El control no foe tan 

bueno a la dosis baja (1.5 kgs/ha). 

El diclofo0-butil controló pobremente a las no gramíneas pero el -

control de la avena fue excelente. 

Con respecto al cultivo, el 2,4-D determinó la malformación de alg_!!_ 

nas pocas espigas. Los otros ~reductos no causaron ningún síntoma de da

ño. Hubo diferencia s·isnificativa en ·¡a población dE avena entre isopro

turón y diclofop-butil por una parte y 2,4-C y testigo por la cJtra. La -

población de las no gramíneas estaba distribuida en forma muy desigual. 

i,\o hubo difer"ncia si,::nificativa en ei rendimiento lo que se atribuye a

que las malezas aparecieron tarde, cuando el trigo estaba ya probableme_!!_ 

te fuera de la época crítica de competencia. También puede ser un factor 



el oue 1a ¡.;oblacEn tc,ta1 de r,,alezas no fuera clt«; nunque con muy irre

gular distriuución. 

Se considera r;ue el cx 0,eri,:1entr. lo~ró :,1 00jetivc dE: investir,ar la

posL:dlidad del control de nalet:as ~n tri~0~ inclu:/endo la avena~ sin da 

F.os al cultivo, 

* Deato. ~iologfa. Instituto Tecnológico 

rrcy ~ ;'.~L. 

de Es~udios Superiores. ifonte-



CGA-82725 Gf<Ah!CIDA PERTEHECIEiffE ,\ Ui,'A :JUEVA GEi'lERACIO.J 

DE HERSICIDAS 

, 

Feder·ico Pérez E. ~-

CGA-82725 es un gramicida que actúa de Post-emergencia tanto tempr~ 
na como tardía, siendo selectivo a cultivos de Dicotiledoneas y a cerea
les de grano pequeño como el trigo. Es rápidamente absorbido por el fo-
llaje e igualmente traslocado al punto de crecimiento rneristemático, por 
lo que las plantas tratadas tienen una rápida cesación en el crecimiento 
y presentan clorosis en las hojas. Posteriormente el punto de crecimien
to muere, las hojas laterales se vuelven necróticas y la planta muere. 
La traslocación del producto también se sucede hacia las raíces, rizomas 
y estolones. 

CGA-82725 también ;:ctúa a. través de 1 sue 1 o, i nhi bi endo el crecimien 
to de las raíces. 

Es selectivo a cultivos de hoja ancha como aic;odonero, soya, papa.
cacahuate, etc., y a trigo, les cuales exhiben una tolerancia aún a do-
sis dos y tres veces superiores a las necesarias para llevar a cabo el -
control de las malezas nocivas en post-emergencia. 

Los zacates anuales son más fácilmente ccntrobdos a dosis de 0.25-

a 0.75 kgs i.a./ha. 
En tanto los zacates perennes requieren de dosis mayores (hasta de

l.O y 1.5 kgs i.a./ha) e incluso adicionar aceite para lograr una mayor
actividad o rapidez de acción, sobre todo si se trata de post-emergencia 
tardía. 

CGA-82725 puede ser aplicado en varios momentos en relación al desa 
rrollo de la maleza, sir. embargo en post-emergencia tiene mayor flexibi
lidad, pudiendo aplicarse sobre maleza de pocos centímetros de altura -
hasta que ya se encuentre al inicio del espigamiento. 

En pre-emergencia t3,nbien puede aplicarse, pero muestra menos flexj_ 
bilidad debido a su dependencia de la humedad del suelo. 



controlan las malezas antes de que haya competencia, tiene buena acción 
residual, su acción no :le:-iende de la humedad del suelo y hay mayor pos_! 
bilidad de controlar zacates con rizoma. 

* Ingeniero l\grónomo, Depto. Técnico de C!BA-GEIGY. 



EVALUACIO,J JE HlRB!Clü/\S E:i LA ASOCIACIOl'i , ;AIZ (Zea mays L.) - FRIJOL 

(Phaseolus vulgaris L.) Ei! EL AREA DE CHAPWGO, hEXICO. 1983. 

* * ** ,,. Orrantia D. J. r:edina P. F. Urzúa S. 

En el Lote San r:artín-13 localizado en el Campo Experimental de la -
Universidad Autónoma Chapingo, se estableció un ensayo con la finalidad -
de seleccionar tratamientos herbicidas promisorios en el control de male
zas en la asociación de maíz "Criollo de Coatlinchau" - frijol "/legro ---
150", sembrados con el sistema de labranza mínima (un paso previo de rot.Q_ 
vador) y en condiciones de temporal, prouándose 7 herbicidas y mezclas de 
alqunos de ellos, consistiendo en total de 10 trataQientos a evaluar y 
que fueron los si9uientes: prometrina (0.75 kgs/ha) PRE, linuron (0.75 
kgs/ha) PRE, clorobromuron (0.75 kgs/ha) PRE, diuron (1.2 kgs/ha) PRE, 
prometrina + rnetolaclor (0.5 + 1.44 kgs/ha) PRE, linuron + metolaclor --
(0.5 + 1.44 kgs/ha) PRE, clorobromuron + rnetolaclor (0.5 + 1.44 kqs/ha) -
PRE, bentazona + Extravon (O. 72 kgs/ha + O. 25% v /v) POST, aci f1 uorfen + Ex 
travon (0.33G kgs/ha + J.25% v/v) POST y testigo sin herbicida. La aplic~ 
ción de her,)icidas se efectuó con una as'Jerscr2 exoE"ri:i~cntal :Je aire com

rrirriido, uoquill,1s Tet.;,Jet ... JJ<t<> :1r.--:sión Je --~.l ; ... :s/c./-· y un volur;~n de-·-~ 

ar1ua de J3J 1 ;:·,a. f. l Ji sei10 ex 1(~ri:' ;eiLa 1 f~'i L~:: <0 .,..Lle •J 1 ocu2 s a 1 azar cvn 

~; rerE:ticion .... 5. [l t::1t1&?c de la unidad f.x··erir"",<_w~tal consistió en::., surcos 

de E~ ie lar:c seJ:r~Jcs oe J. - (20.~ ). ~e reelizaro~ evaluaciones 
de contrcl cie r•~.lcz,s, ·ritotoxició~1 ,'ll cultivo, :1únero .:e :ilantas/::a, aJ_ 

t,;rr,_ de :11-::nta ~Je r~1ai2.,, 11:::sc fr~·-sce -,_, sccc :j:;_: Jl.,1.~t,J Je r,:JÍZ-1 núr¡-¡2ro (;e ~ 

vainas/0lantJ. número Je :rbnos/vainas y renGi~i0nt0 Je ;1 r2no/ha, Se mues 
trar come ~ro~isorios los tratamientos cloroJroG~ron + 8etclaclor P~Ei li 
nuron + r-;2to 1 ac 1 or P:~é, el oroln":Jr::uron ?L¡: ~_.. 1 i nurcn ;:-.:f.. Ji u ron PJE cau.ló 

fu:rtes d2fos e~ las :)lant~s De frijol. ~t)ntJ¡Jna ?(~T }' acifl~orf~n POST 
causaron clcrnsis y rn:crosis .:::,;n ·)lant1s -~e ,--,oí2. sh:-."ido 1::as J.prEciai.J.les o 

serias las Je este Glti~:c tr?tanie~tu. 

·k.- Prcfesor lnvestir,~dor~ ~átedra Je :.ontrcl d-2 : a.l,~2.is :Jr:pto. de Paras_i 

tolo~ía h1rfcolai üniversijad Aut6no~, C~:?in~o. 
** Prof,.;sor Invcsti~:ador .. , 1..,átedra de T~cr:ict1s CE.' r.01ic2.ción J::; ?L10uici-

das., De·,tci. je Parasitolo,":Íti i 1ríccla. •~:riv,:;:rsiJa_\..; .·\utóno7a CnaninC!Gº 



Cüt'JTROL :¡un' reo DE ZACi\Tt JCHNSü,i (SOr':'hUi,, ha l eriense L.} Pers. 

rn EL CULTIVO Dé. GIRASOL E,: EL i''.ORTE DE TA,;AULIPAS 

Enrique Rosal es Robles * 
Eduardo Castro i'"artínez * 

El zacate Johnson es una de las especies de maleza más importantes 
en la región norte de Tamaulipas debido a su alta frecuencia de apari-
ción, así como su gran capacidad competitiva. Además, su control se d,i
ficulta por ser perenne y reproducirse tanto por semilla como vegetati

vamente por sus rizomas. 
En esta región esta mala hierba afecta a los cultivos de maíz, sor 

go, frijol y girasol, el cual se ha introducido en los últimos años y -
constituye una buena alternativa en los ciclos agrícclas otoño-invierno 
y primavera-verano. Hasta hace algunos años, el control químico de esta 
especie se limitaba a situaciones de terrenos sin cultivo con el uso de 
herbicidas no selectivos; con la aparición de Qroductos herbicidas exp~ 
rimentales de acción básicb sobre gramíneas, los cu31es son selectivos
ª cultivos de ''hoja ancha", se abre una nueva posibilidad para el con-

trol del zacate Johnson. 
En este trabajo se evalué le acción de cuatro dosis del herbicida

experimental fluazifop-butil en oirasol aolicadas en dos épocas en base 
al desarrollo del zacate Johnson. La primera cuando presentaba de 10-20 

cm de altura y la se~unda' de 30-40 cm. 
Los resultados indican que existe diferencia entre las dos épocas

de aplicación, siendo la segunda más eficiente en el control de la par
te áerea y principalmente de los rizomas, en la cual a partir de la do
sis de 0.375 kgs/ha se observó un 80% de control de yemas vegetativas -

comparable al testigo 1i~pio. 
Sin embargo, la diferencia en rendimiento entre las dos épocas fué 

un 25% mas bajo en la segunda, debido a un período mayor de competencia 

antes de la aplicación de los tratamientos. 
Se concluye que el control químico de zacate Johnson en el cultivo 



de girasol es posible por el uso del herbicida experimental fluazifop-b_!! 
til, aunque es necesario realizar posteriormente un análisis econ6mico -
para decidir la mejor dosis y su éooca de aplicación. 

* Investigadores de Combate de 1:aleza del CAERIB - CIAGOM - liHA - SARH. 
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co,nROL !ITEGRAD:) :)E LA !ALEZÁ E:, VID (Vitis vinífera) y su AdP,LISIS 

ECONOUCO D LAS PRHeCIPALES Zl,,;As VITICOLAS DEL riORESTE DE :EXICO. 

Arturo Javier Obando Rodríguez* 

Las principales zonas vitícolas del ~oreste de ~éxico son Deli--
cias, Chih., La Comarca Lagunera, Paila, Parras, Cuatro Ciénegas y 

Saltillo Coahuila, donde se localizan alrededor de 9,000 hectáreas -
plantadas y de las cuales se encuentran en producción alrededor de --
7,300, con una producción en 1979 de 8&,000 toneladas, cuyo valor fue 
de 336 millones de pesos. 

El cultivo de la vid en la zona tiene una gran trascendencia so-
cial, debido a que genera una mayor demanda de mano de obra especial
mente durante el invierno, que es la época de escasa actividad agrfc.Q_ 
la; reduciendo así uno de los graves problemas que es el desempleo. 
La imoortancia económica y social de este cultivo crea la necesidad -
de ampliar y e~prender nuevos estudios tendientes a reducir los pro-
blemas nue limitan su productividad. 

Uno de los problemas que liriitan la oroducitividad de los viñedos 
y calidad del frute, son las m3las ilierbas, ya que compiten con el -
cultivo, a la vez oue sirven Je hospederas a muchos orqanismos como -
insectos, hongos y nemátojos, además dificultan la operación de cose
cha incrementando sus costos. Por lo que ~l control de la maleza en -
el cultivo de la vid es una ;iráctica esencial oara lograr una máxima
producción y calidad de fruto, su eliminación por medios tradiciona-
les de deshierbe manual_y/c mecánico resulta costoso al viticultor. 

En bas2 a lo antGrior, se realizaron una serfo de estudios en el
:loreste de Léxico, para encontrar un método de control inte9rado de -
maleza que resultará r.:ás econór,1ico y oráctico al vitict.:ltor. Los re-
sultados demostraron QUe el método más económico y 'lráctico fue con -
aplicaciones de herbicidas Diuron o /l.tra.zina, o Simazina y Glifosato
o Paraquat a 0.5 1:: de cada lado de la parra y complementando en la C-ª_ 

lle con 4-G pasos de ristra durante el ciclo. Este sistema de control 



tiene un ~horro de hast, un 75% en relación a ias orácticas tradicio
nales del viticultor. 

* Ina. ,'.S. InvestiJador del Programa d, Combate de í•:aleza. 

CAEDEL - CIMi - H" !A. - SARH 



EVALU.C,S I(h DE HER5 i C IDAS [,E PP.ES I Ei bi'\i\ L· CvilPO[':A'JOS Ei·i /~LF/l.LFA 

* Ful~encio ,artin Tucuch Cauich 
Enri u~ Pimienta Barrios 

En el ciclo oto~o - invierno 1979/7~, se llevó a cabo una evalua-
ción de herbicidas aplicados en presiembra para el control de malezas

en alfalfa en el Valle de .'ó.patzingán, hich. 
Los herJicidas evaluados fueron benflura1ina a 6.G, 7.5, ;.o, 10.5 

y 12.O litros/ha; E.P.T.C. a 3.0, ~.o, 5.0 y ~.e litros/ha; triflurali 

na a 1.0, 2.0 y 3.0 litros/ha. 
La variedad de alfalfa usada fue la Bajío-75, plantada en bloques

al azar con tres repeticiones. 
En general todos los tratamientos mostraron 0uena selectividad al

cultivo y de acuerdo al control de malezas y su selectividad, el tri-
fluralina a dosis de 2 y 3 litros/ha y benfluralina en todas sus dosi

ficacicnes mostraron les mejores resultados. 
El mejor control, tanto de malez: d¿ hoja ancha como de angosta se 

obtuvo en los primeros 15 días posteriores a la aolicacién, ya que en-
1 a segunda eva 1 uaci ón e 1 contrr-1 di s:ni nuyó aunaue 110 en forma severa. 

En cuanto a rendimientos, el testicui cnhierbado rindió 504 kgs/ha

menos oue el r.1enor rendimiento en los tratamientos hersJicidas. 

* Ing. Agr. e Ing. Agr. ; .C. Investigadores del Proqrama de lialezas del 

CAE VA. 



EVALUACD:' o:: LA ACCIQ¡' DE H[Ri3ICIDAS POSTEi'.ERGE::TES Li ARF:.OZ 

(Oryza sativa L.) i,AJO CU,/.\T~:O FECHi'.S DE APLICACIO: 

Enrique PiAienta Barrios* 

Las mezclas de herGicidas prooanil + bentiocarbo (4 + 6), propanil 
+ oxadiazón (5 + 5) y propanil + ;Jendimetal ina {E,+ 5) fueron evalua-
dos bajo cuatro fechas de aplicación posteriores al trasplante de---
arroz (Oryza sativa L.) en el Valle de Aoatzingán :.:ich., durante el -
ciclo primavera - verano de 1979. El ~ejor control de malezas se obtu
vo con las mezclas pr0pani1 + bentiocarbc (4 + 6 litros/ha) y propanil 
+ oxadiazón (5 + 5 litros/ha), cuando fueron aplicados en la primer f~ 
cha (10 días ~osteriores al trasplante) sin causar efectos fitotóxicos 
al cultivo. El testigo reqional (propani1 + 2,4-D amina 12 + 2 litros/ 
ha), tam::dén ejerció buen control de ¡;,al,2zas, pero causó efectos fito
tóxicos al cultivo repercutiendo en tl rendimiento final. La agresivi
dad de las malezas quedó constatada con el bajo rendimiento obtenido -
en el testigo enhierbado, en el cual se obtuvo una reducción en el ren 
dimiento de un CJ nor ciento en cor,aaración al testigo limpio, como r~ 
sultado de un menor número de ~acolles y espigas, así como también una 
menor longitud de ~anoja. 

* Inc. l'..C. Investic¡ador del Programa de ttalezas del CAEVA-líHA-SARH. 



ESTUDIO DE LA I,ITEC:ACCIO.' DE ,iUi lDAD ::JEL SlJ[LC p,'.OFU !DIOAu DE SIE,:BRA 

SOBRE EL EFECTO DE L!i;URO~ AL CULTIVO DEL FRIJCL (Phaseolus vulgaris) 

Arturo Javier Obando R.odrícuez * 

La rec;ión de Satevó es una zona a9rícola bajo temnoral, localizada
en el iforeste del estado de Chihuahua., donde se siem:;ran de 5U,ü0ú a --
30,000 hectáreas de frijol cada año. Este cultivo tiene muchos nroble-
ma,, uno de ellos es la infestación de hierLas, la cual ocurre durante

todo el ciclo, compitiendo con él por humedad, nutrimetos y luz, y como 
consecuencia provoca □2rrnas en e 1 rendirli cnto cte hasta un 50%. 

En esta reción se :,an realizado estudios con la finalidad de redu-
cir el efecto de las ~alas hierbas al cultivo con el uso de productos -
químicos o herbicidas. Se encontró que el Linurón es uno de los que me
jor controló la maleza presente sin efectos tóxicos al cultivo, éste 
fue aplicado en oreemersencia con una dosis del a 2 kss/ha. 

Sin embarGo, el herbicida Linur6n, en aHos de alta precioitación sí 
afectó el creci~iento normal del frijol y por ende su Qroducción, por -
lo oue la toxicidad oue puede ,reseiltar este Jroducto está relacionada
con una mayor cantidad de lluvia. 

En bass a lo anterior, se efectué el ;iresenté estudio en condicio-
nes de invernc.dero con el objeto ·:le deterr:iinar ,°'l efecto de los facto-
res hur:iedad del suelo y orofundidad de siembra sobre :1lantas de frijol
tratadas con 1.5 k~s/ha de Linur6n. 

De los resultados de este estudio, en general se deduce: Entre ma-
yor sr::a la profundidad de la ser1i1 la y mayor humedad se 1 e asregue, e 1-

daño en la nlanta de frijcl por Linurón se incrementa. 

* Inq. :•.s. Investigador del Procrama de Combate de ·:aleza. 
CAED EL - C !Ad - E lk - SARH. 
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EFECTO DE LA EXCLUSlf)',: ,i. Lf, SUCESIO'.: Sé:CUi'DAPIA DE LA VEGETAcrn::,, 

RA:'.Ol' GUTIERREZ L. * 
SF'0,1 COVARRU[) IAS G. * 
J')SE I\HG~L ; :ARTI,.1EZ S. * 

En el cañon de Juchipila, Zac., se cuenta con alturas que van 
de 1,300 - 2,700 msnm, con una temperatura promedio de 16-18 ºC -
con suelos que van de regosol eutrico a regosol calcárico y con v~ 
getación en la parte baja; bosque espinoso hasta bosque de Ouercus 
y Coniferas en la. parte más alta. Se ha observado que ha habido un 
mal uso de los recursos, es decir dado que h :nayor ;:iarte de la ac 
tividad económica de la zona es la ganildería y ést~ ha estado a un 
ritmo de crecimiento al 2.5% 1mual, los recursos no son suficien-
tes para r,11:ntener dicha ooblación por lo cual se ca.e en un sobre-
pastoreo, trayendo como consecuencia erosión, dado que la cubierta 
veqeta 1 d,; 1 sue 1 o se h,1 visto di srni nu i cb en dens id¡; d, cubertur.~ y-
número de especies. 

Así ?ues dicho trabajo se inicio con 18 idea de conocer los -
cambios que existen al excluir la vegetación Jl nastoreo onrn así
nosteriormente dar un r,ianejo adecu,~do a las praderas vio agostade
ros. 

La metodología emoliada fué elegir 5 tinos de zona, es decir
una bosque de Coniferas y Quercus, otra en bosques de ')uercus y -

pastizal inducido, otra en bosque esoinoso, otro en terreno de cul 
tivo abandonado. Las áreas seleccionadas constan de 1.0 h~ circul!!_ 
das con alambre de púas, para excluir ganildo mayor,dentro de ésta
un cuadro de 25 x 25 m para excluir lagomorfos y dentro de éste úl 
timo uno de 8 x b m, oara excluir roedores por medio de tela de -
criba al inicio del trabajo se inventarío lu veget~ción, aunque -
sin metodolo,¡ía sirvió p¡¡ra deli,nitar tipos de vegetación existen
te en la zona de trabajo. 
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Posteriormente en el 2do. a:~o del tr;ibajo, se cuantificó oro
ducción de materia seca, por medio de la técnica del marco. Así -
también se determinó la densidad y cobertura del estrato herb~ceo
por medio de la técnica de canfielcl, así como p.~n estrato arbusti 
vo, para la cuantifiación, es decir densidad y cobertura del estra 
to arboreo, se emple<'." la técnica de punto central. 

También se hizo una colecta de vegetación p¡¡ra el último ai'io
se hizo lo mismo solo que la técnica para estrato herbaceo fvé 

cambiada por la técnica de línea de puntos. 
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CO.ffROL DE COQUILLOS Eii i,AIZ C0;,1 E.P. T.C + PROTECTOR 

,JILS0c! PIEDRftJiITA C. * 

Los coquillos, Cyoerus escule:-itus y/o Cyperus rotundus, son -

consideradas las especies de malezas mis nocivas tanto por su dis-

tribución mundial como 'lor su agresividad, y se han encontrado que

en camoos infestados, la producción de maíz se puede reducir entre-

30 y 40% •JOr efecto de la cor1petencia, 

En la zona. de Za;:opan y bajo el sistema de sie"1bra denominada

Plan Zapopan o Sietibras de Humedad, los coqui1 los son es~ecies de -

suma importancia que lo9ran crecer y competir con el "laíz cuando -

otras es~ecies no oodrían hacerlo. 

En el presente trabajo, se revisan las características princi

pales de los coquillos, se oresent~n las oro::,iedades físico químicas 

del ::.P.T.C, + Protector, su selectividad al mah, la infamación -

toxicológica del producto, la forc1a de aolicación, las esoecies que 

controla y los resultados de control obtenidas en Jalisco. 

* I,A:;rnrrno AGROr,or:o. Química Lucava, 
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HERBICIDtS QUE SE MENCION/\M EN LOS R:su:lENl:S 

MOMBRES COMUNES 

f,cl f1 uorfcn 

f,lucloro 

/\mot r i ne 

r.trezi nu 

/\trez inu 

Berbem 

terbutrine 

Benfl uni 1 i ne 

Bentazona 

Bentlocerbo o tiobcmcarbo 

Brormc i I o 

But ce 1 oro 

But i l eto 

But 1 l cto /\trczin2 

CG/\ ··82725 

Clorobromuron 

Dnli:::pon 

Dicarr:be 

Diclofop~met 11 

Dlfenem!da 

D1 no scb 

Dluron 

Dowco 356 

2,4-D {;mine 

2,4 .. D B 

2,4-D Ester 

EPTC 

EPTC ,, Protector 

MOMBRES COMERC I f,LES 

OlüZOr 

lforb i l az, Lazo, Las:;o, 

Gesapax 

Gcsapr im 

Gcsnprim comb l 

Cnrbyne 

Balnn, Bencffn. 

Basagrnn 

Bol ero, Seturno. 

Hyvc1r, Hyvcr x. 

Meche te 

Sut un 

Sutazin 

Topik 

Mn] oran 

Dowpon, Bsfrpon 

Benvel. 

11 oxan 

Enide, Dymld 

Prcrnerge 

Karmex 

Tandom 

Hierbamina 

Butyr ac 

HI crbester 

Eptarn 



NOMBnES COMUMES 

Fluaz!fop-buti 1 

Glifosato 

lsoproturon 

Linuron 

Metabemtfozurcn 

Meto~hcloro 

Meto 1 oc I oro 

Mctrlbuzln11 

Napropnmldn 

Or-yzal ina 

Oxadlnzon 

Oxyfl uorfon 

Paraqu<1t 

Pendlmct<1linn 

Piclornm 

Promctrlnn 

Propanl 1 

2,4,5-T 

Slm<1zlna 

Terbutrln<1 

Trlflural ln<1 

Verno 1 <1to. 

atrezinü 

MOMBr: ES COME;:;c ! r,LES 

Fus i Indo 

Faen¿,, Roundup 

Gr2ml non, f,rolon, Tol kan 

L i norox, f,f ü 1 on. 

Tribuni 1 

Dual. 

Prlm<Jgr2n 

Sanear 

Dovri no! 

Surfl én 

ftonstor 

Goal 

Gramoxone, Transqunt. 

Prowl 

Gesngard. 

Esteren 

Gesatop 

lgrnm 

Trefl an 

Vernam 
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