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USO DE LAS PLANTAS DE LOS HUERTOS FAMILIARES BASADO EN EL CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL EN DOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. 

• Walter L6pez Báez 

En la ranchería el Guácimo y ejedio Guatacala-Jiménez 3a. Sección 
del Municipio de Nacajuca, Tabasco, se realizó un estudio con el 

fin de conocer la composici6n.florística, usos antropocéntricos de 
las plantas y el papel económico de los huertos familiares (H.F.), 
durante el período que abarca desde noviembre de 1983 hasta junio 

de 1984. 

Se reportan 159 especies útiles en la ranchería y 111 para el ejido, 

clasificadas antropocéntricamente en 16 tipos de uso para la primera 
y en 15 para la segunda. 

El total de especies útiles encontradas en ambas comunidades es de 
17 5. 

Se hace énfasis en el número de plantas ornamentales, medicinales, 
de construcción de la vivienda y ceremoniales encontradas, ya que 
se considera que están influenciadas por un proceso de transcultura
ci6n. 

Se incluye que el H.F. tropical como fuente de satisfactores e in
gresos económicos juega un pa·pel socioecon6mico fundamental en las 

comunidades donde los campesinos guardan qna estrecha relación con 
la agricultura. 

* lng. Agr. Invest. del Prog, de Maíz del Campo Agrícola Experimen
tal Centro de Chiapas. • 
Apartado Postal No. 1, C.P. 29140, Ocozocoautla, Chiapas, • 

-----------



ESTUDIO FLORISTICO DE MALEZAS EN CULTIVOS DEL VALLE DE 
APATZINGAN. 

• Eugenia Vargas G6mez 

El Valle de Apatzingán se encuentra ubicado en el Estado de 
Michoacán a los 18ºy 19°de latitud norte y 101º- 102º de 
longitud oeste; a una altura sobre el nivel del mar, que fluc
túa entre los 300 a 950 metros. 

Dentro del valle predominan 2 tipos de climas: El AWo que es 
el más seco de los cálidos subhúmedos y el BS1 que es el menos 
seco de los cálidos secos. Este valle comprende los municipios 
de: Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Coalcomán, Churumuco, 
Gabriel Zamora, La Huacana, Nueva Italia, Nuevo Urecho, Pari
cuaro y Tepalcatepec. 

Dentro de los cultivos importantes en estos municipios, se en
contraron: Maíz (39,069 ha); arroz (3,711 ha); sorgo (36,619 
ha); frijol (2,097 ha), ajonjolí (13,019 ha), pepino (1,440 ha), 
mel6n (6,424 ha), limón (13,740 ha.), plátano (3,175 ha.) y 
mango (4,565 ha.). 

Entre los problemas fitosanitarios que se presentan en las explo
taciones agrícolas del valle, destacan por su importancia las 
infestacione? de malezas que reducen los rendimientos unitarios 
y son hospederos o reservorios de agentes patógenos (hongos y 
virus) causantes de enfermedades de la raíz y del follaje de los 
cultivos mencjortados. 

A fin de tener información básica que nos permita programar 
acciones de control, se realizó un muestreo de vegetación, co
lectando las especies de malezas para su identificación taxo -
nómica en los cultivos de maíz, mango y arroz, como una parte de 
un inventario florístico integral de malezas en el Valle de 
Apatzingán. 

• Ingeniera Agrónoma encargada del Programa Taxonomía del CAEVA . 
Apartado Postal 40, Apatzingán, Mich. 
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BUSQUEDA DE PLANTAS DEL AREA DEL LAGO DE TEZCOCO CON ACTIVIDAD TCXI 
CA CONTRA MOSQUITO CASERO, Culex quinguefasciatus SAY (DIPTERA: cu:-
LICIDAE). --

Jorge A. Espinosa Pitti 
Cesáreo Rodríguez Hernández 
Angel Lagunes Tejeda 

Los mosquitos, que en gran cantidad se reproducen en el Lago 
de Tezcoco, constituyen actualmente un problema que afecta a varias 
comunidades rurales y urbanas en el lrea Metropolitana de la Ciudad 
de M6xico. Esta situación persiste, y se agrava mfis, debido a las 
~entidades adicionales de aguas negras que son desechadas en el La 
go de Tezcoco, además de la abundancia de pasto y lirio acuático -
que propician el incremento de las poblaciones de mosquito. 

El objetivo de esta investigación consistió en buscar plantas 
silvestres en el área del Lago de Tczcoco, Edo. de México, Con pro 
piedades tóxicas contra larvas del mosquito casero Culex guinquefis
ciatus Say que brinden una alternativa en el combate de este in
secto, el cual se reproduce abundantemente en la mencionada zona. 
Esta investigación se realizó en el Centro de Entomología y Acerolo 
gia del Colegio de Post-graduados, Chapingo, Edo. de México. -

La colecta de plantas se realizó en el área del Lago de Tczco 
·co durante los meses de marzo, abril y mayo de 1985. Las plantas,
que en su mayoría estaban floreando, se secaron durante 15 días 
aproximadamente en una bodega. µna vez ·secas se prepararon dos sol_!:! 
cienes al SI de la planta; el macerado se preparó en una licuadora 
convencional, y la infusión consistió en hervir el agua durante 5 
minutos y afiadir la planta posteriormente. A las 24 horas de elabo 
rar las soluciones se separó sólido y liquido, la parte liquida -
con las sustancias solubles se utilizó para las pruebas. 

Los tratamientos consistieron en colocar 20 larvas de 4 ínstar 
del mosquito casero en 100 mi de agua, y agregarle 1 mi de la i~ 
fusión o macerado resnectivo. Cada tratamiento co11stó de cinco re
peticiones y un tcstiio. A las 24 horas se registró la mortalidad. 

Se probaron 51 especies .de plantas, pertenecientes a 28 fami
lias. En una primera evaluación se seleccionaron cuatro plantas en 
forma de mace~ado (presentaron mortalidad mayor al 20\), las cuales 
se evaluaron en una segunda etana que consistió en tomar observaci~ 
ncs a las 48 y 72 horas dcsnués del tratamiento. Estas esnecies fue 
ron Argemonc mexicana,~ oChroleuca, So]anum nigrcsccns )' Anagallls 
arvensis, con u11a mortalidad de 92.0, 89.0, 49.0 y 46\ respectiva 
mente, a las 72 horas posteriores a la aplicación. -

Centro de Entomología y Ac,úologíz. Colegio de Post-graduados. 
Chapi11go, it6xico. 
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ETNOBOTANICA DE LOS HUERTOS FAMJLIARES EN LA RANCHERIA EL GUACIMO 
Y EL EJIDO GUATACALCA-JIMENEZ 3a. SECCION DEL MUNICJPIO DE NACAJUCA, 
TABASCO, MEXICO 

En la ranchería El Guicimo y Ejido Guatacalca-Jiménez 3a. Se~ 
ci6_n del municipio de Macajuca, Tabasco, se realizó° un estudio con 
el fin de describir sus aspectos históricos y socioeconómicos y 
las características de sus· huertos familiares (H. F.), durante el 
período que abarca desde noviembre de 1983 hasta junio de 1984. 

La información obtenida sobre los H. F. se presenta mediante 
los aspectos ecológicos, tecnológicos y socioecoñómicos. En el pr! 
mero de ellos se describen las características sobre el tarnaño, 
edad, riqueza y densidad de especies y animales asociados; en el 
segundo el manejo de las especies en general, desde la siembre ha~ 
ta la cosec}1a y; en el tercero la fuerza de trabajo, los diferentes 
usos y tipos de usos que le dan a las plantas y el papel económico 
del huerto en cada comunidad estudiada. 

Se reportan un total de 159 especies útiles en la ranchería y 
111 para el ejido, clasificadas antropoc§ntricamente en 16 ti~os 
de usos 11ara la primera y en 15 para la segunda. Destacando por su 
mayor porcentaje las comestibles, ornamentales y medicinales. Se 
detectó que el H. F. es un sistema de producción dinámico aue cambia 
de acuerdo al tino de tenencia de la tlerra en los asncctoi ecológi 
cos y sociocconó~icos principal□ente y, que en el ejido y el H. F.
como fuente de ingresos económicos juega un papel imnortante ~or 
las actividades poco remunerativas que prevalecen en esta comuni
dad. Además, que el aspecto socioeconómico de estos sistemas de pr~ 
ducci6n. 

• Ing. Ar;r. Investigador del Programa de Maíz del Campo Agrícola 
Experimental Centro de Chiapas. 
Apartado Postal No. 1, C. P. 29140, Ocozocoantla, Chis. 
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ARVENSES·COMO HOSPEDEROS ALTERNANTES DE INSECTOS PLAGAS DE LA RAIZ 
DEL MAIZ EN EL CENTRO DE JALISCO. 

* Juan Francisco Pérez· D. 

En la regi6n centro de Jalisco, uno de los problemas principales 
para el cultivo de maíz es el complejo de insectos de raíz el 
cual está integrado por la queresilla Diahrotica virgifera ~ 
K., las gallinas ciegas Anomala spr, Cyclocephala spp. y 
Phyllophaga spp;el esqueletorizador Colospls chapalcnsis y los 
gusanos de alambre y falsos gusanos de almbres (fam. elateridae y 
cebrionidae). Se ha observado que este complejo de insectos tiene 
prefc!encia por algunas malezas que inciden eri el maíz por lo que 
este trabajo tiene como objetivo determinar cuáles arvenses son 
aprovechadas por los insectos del suelo como hospederas alternantes 
en vez de maíz. 

Durante 1984 y 1985 en la regi6n central del estado, se han reali
zado muestreos en malezas de lotes comerciales de maíz, revisando 
la raiz de dichas plantas para ideptificar las larva~ encontradas, 
así como para hacer una evaluación del dafio causado a la raíz por 
estos insectos. Se realizaron también colectas de adultos de los 
insectos ¿onsidcrados plagas de la raiz que se encontraron alimen
tándose de arvenses. 

Se encontr6 qt1e las larvas de gallina ciega muestran preferencia 
hacia una solánacea, una Amaranthacca, dos compuestas y una gramínea 
y son estas Physalis sp., Amaranthus hibridus, Ti thonia tubae formis . 
Bidcns pilosa y Brachiaria ~taginea. Las larvas y adultos del 
esquclctonizador tiene c01no hospederas a dos compuestas, siendo éstas 
Tithonia tubacformis y Bidcns pilosa. 

Las larvas y adultos de la queresllla Q. vjrgifera ~ae K y S, 
tienen como hospederos a una amaranthacea, una cyperácea y diez 
gramíneas, siendo estas: Amaranthus híbr j dus, Cyperus macrocepha lus, 
Euchl _ _§_~na mexicana, li• nerennisL Trinsacum austra]e, I_. dactvloides, 
I_. {lorÍdanum, I_. latifoliurn, I_. laxum, Andropogon barbinodis, 
Digjtaria ciliaris y Paspalum notatum, 

Se dctcrmin6 que las larvas de estos tres tipos de insectos, se 
alimentan de las raicillas secundarias y terciarias más tiernas de 
las plantas. 
En el caso de los adultos, a C. chaP.alensis se le ha observado 
alimentándose de las hojas de laSJ)1aDEas-,-mientras que Q. virgife
ra ~ae se alimenta preferentemente de las espigas de las plantas. 
En aaultos de galllnas ciegas no se ha determinado su interrelación 
con la male::o:a. 
Los insectos adultos comienzan a incidir en las arvenses a partir 
de la madurez fisiológica del maíz (en temporal en los primeros 
días de Octubre). 

En cuanto a larvas, se observ6 una 6poca de ocurrencia err malezas 
indjst.intas através del ciclo de cultivo. 

• T11g. Agr. Parasitólogo encargado de] Programa de Fntornologia del 
Campo Agricola Experimental Altos ele Jalisco. CIAB-INIA-SARH. 
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COMPETENCIA NUTRIMENTAL N, P Y K ENTRE ARVENSES Y MAIZ DE TEMPORAL. 

Salvador Alcalde B. 
Juan Luis Tirado T. 

En el área de Chapingo, Edo. de México, fueron evaluados los 
efectos de competencia que ejercen las poblaciones riaturales de 
arvenses sobre el cultivo de maíz en N, P y K, y sus efectos sobre 
el rendimiento, bajo diferentes formas de manejo. Los tratamientos 
fuer~n: control absoluto de las arvenses, eliffiinación a los 30, SO, 
y 70 días después de la siembra del maíz y competencia a todo el 
ciclo; bajo dos niveles de fertilización, sin fertilizar y con una 
aplicación de 80-40-0 Kg. de N, P2o 5 y K20/Ha. 

Entre los resultados más sobresalientes se encontra.yon: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Los g611eros dominantes f~eron Simsia,· Bidens y Eruca con 
más del 80%. 

La extracción de nutrimentos uor las malezas alcanza valo 
res hasta de 75.2 Kg. de N/Ha:, 11.7 Kg. de P/Ha. y 171.l 
Kg. de K/Ha. 

La época de máxima extracción por las malezas fue a los 
70 días de desarrollo del cultivo. 

La competencia afectó severamente el crecimiento y conse
cuentemente el rendimie11to del cultivo. Los tratamientos 
sin control de malezas no rrodujcron grano. En tanto que 
el tratamiento sin arvcnses rindi6 3,015 KgHa., seguido 
por el de eliminación a los 50 dias con 1,394 Kg/Ha. 

• Centro de Edafología, Colegio de Post-graduados, Chapingo, México. 
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POTENCIAL DE ALGUNAS LEGUMINOSAS DE LA FLORA YUCATANENSE COMO 
ALIMENTO HUMANO O ANIMAL. 

• José Salvador Flores G. 
• Carlos Martinez P. 

Contiene el análisis bromatológico de 26 especies de leguminosas 
correspondientes a los siguientes géneros: Abrus, acacia, caesla: • 
pina, cassia, canavalia, delonix, enterolobium, galactia, 
gliricidia, leucaena, lonchoc~rpus, mucuna, rhynochosia, 
sesbania, pachyrrhizus, phaseolus, pithecellobium y vigna, las 
cuales se seleccionaron en base a datos etnobotánicos, obtenidos 
en las comunid~des mayas a través del proyecto flora Yucatanense. 

Los análisis han servido para comprobar el potencial de est_as 
plantas, con el objeto de que el CINVESTAV, Unidad Mérida, las 
pueda utilizar para preparar dietas alimenticias para el cultivo 
de peces. 

• Investigadores del Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados. 
CINVESTAV, Unidad Mérida, Mérida, Yucatán. 
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DOMINANCIA DE LAS LEGUMINOSAS EN LA.VEGETACION SECUNDARIA DEL 
ESTADO DE YUCATAN. 

* José Salvador Flores G, 

El presente trabajo es parte del proyecto del Estudio de Legumi
nosas de la Flora Yucatanense (aspecto ecológico), el cual se 
realiza en el Centro de Recursos Bióticos de la Península de 
Yucatán del INIREB. Se realizó en las zonas henequenera y mil -
pera del Estado de Yucatán en donde abundan parcelas en difercn-
t~s etapas de sucesión, • 

El objetivo principal es el de aplicar algunas fórmulas para 
demostrar: La dominancia, la frecuencia e importancia que las 
leguminosas tienen en las etapas serales de la Península, en 
especial del Estado de Yucatán. 

En la metodología se plantea la hipótesis desu evidente dominancia 
en las diferentes etapas sucesionales de la Selva baja caduciflora 
y medi•na subcaducifolia del Estado de Yucatán, las cuales com
prenden actualmente tanto la zona maicera como henequenera. 

Se diseñó un muestreo. de cuarenta cuadros de 10 X 10 metro.s, en 
terreno.s de diferentes edades de abandono, en las zonas antes 
mencionadas. 

En cada cuadro, además de la edad se tomaron los siguientes aspec
tos: muestras para herbario de cada especie, altura, Diámetro a 
la Altura del Pecho (DAP) y el radio de cobertura; con todos 
estos datos, se obtuvo el número de especies por familia, la Den
sidad relativa (D), la Frecuencia relativa (Fr), la Dominancia 
relativa (Dr) y el índice de importancia. 

La presencia de leguminosas en la vegetación en el Estado de 
Yucatán, es considerable en las diferentes etapas serales tanto 
en cuanto a dominancia, densidad y frecuencia y puede decirse que 
Leucaena leucocephala, Acacia angustissima, h_. g·aumeri, ~. penna~ 
tula, ~- riparia, Mimosa bahamensis, Lysiloma lat1siliqumm y 
PI'scidia piscipula, son de gran importancia en estas etapas, lo 
cual es de gran importancia para la pobreza de los suelos yucate
cos. 

* Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos. 
Mérida, Yucatán. 
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CONTROL DE MALEZAS BAJO UN SISTEMA DE LABRANZA DE CONSERVACION EN 
MAI (Zea mays L.) EN V_ILLAFLORES, CHIAPAS 1985. 

* Efrén Bermúdez M. 
José Alfredo Medina M. 

Este trabajo se realizó con la finalidad de conocer cuál o cuáles 
de los tratamientos de herbicidas utilizados en maíz es el más 
apropiado para el control de malezas en el sistema de labranza 
de conservación. 

Los tratamientos de herbicidas utilizados son los siguientes: 
Atrazina 1 Kg.; 2,4-D + atrazina 0.96 + 1 Kg; atrazina + alaclor 
1 Kg + 1 Kg; atrazina + dicamba 1 Kg + 0.5 Kg; atrazina + paraquat 
1 Kg + 0.30 Kg; dicamba + paraquat 0.5 + 1 Kg; 2,4-D 0.72 Kg; 
dicamba 0.5 Kg/Ha; testigo limpio y testigo enmalezado. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: En el primer muestreo 
los tratamientos que estadísticamente son iguales y que mejor 
controlan a gramíneas son: Atrazina, atrazina + alaclor, dicamba + 
paraquat, _2,4-D + atrazina y el testigo limpio. 

Para las malezas de hoja ancha, los tratamj_entos que estadística
mente son iguales y que controlan mejor son: Atrazina, dicamba, 
atrazina + alaclor, 2,4-D + atrazina, atrazina + dicarnba y dicamba 
+ paraquat. 

Para malezas de hoja ancha, los tratamientos que estadísticamente 
son iguales y ~ue mejor controlan son: 2,4-D, dicamba, 2,4-D +· 
at·razina + dicamba, atrazina + paraquat y dicamba + paraquat. 

Para los días a la floración, tanto masculinas corno femeninas y 
altura de plantas, no hubo diferencia significativa entre trata
mientos, solamente fue significativamente diferente el testigo 
enmalezado para altura de plantas faltando únicamente por obtener 
los resultados de rendimiento de grano. 

• Estudiante de la Especialidad de Fitotécnia e Ingeniero Agr6nomo, 
profesor del Arca de Ciencias Agronómicas/Campus V. 
Universidad Aut6noma de Chiapas. 
Apartado Postal 102, C.P. 30470, Villaflores, Chiapas. 
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IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE LABORATORIO EN APOYO AL CURSO 
DE CONTROL DE MALEZA. 

* Horacio de la Concha D. 

El número de ponencias que se presentan en el foro de educación ha 
ido gradualmente disminuyendo, hasta el grado de que en el congre
so pasado solamente hubo una ponencia en este foro. Una probable 
causa de esto es que los profesores o el público en-general no 
sab~ qu6 presentar en este foro, y esto a su vez se debe a que 
pocos profesores de control de malezas reciben entrenamiento en 
t€cnicas pedagógicas o de ensefianza. El presente articulo trata 
de presentar la manera de implementar un laboratorio, basándose 
en objetivos educacionales especificos y t€cnicas o herramientas 
de aprendizaje y sobre todo, indicando cómo y por qué utilizarlas. 

Los objetivos del laboratorio que se pretende implantar se deriva 
del objetivo general de cualquier laboratorio; proveer al alumno 
de la oportunidad de llevar a la práctica algún concepto. Sin 
embargo, se plantean objetivos especificas que amplían al ante
rior y que son la base para el disefio del procedimiento a seguir. 
El proceclimiento de acuerdo con estos objetivos será el de llevar 
a cabo un experimento que dure todo el semestre dentro de las tres 
áreas más importantes de la ciencia de la maleza; Control Químico, 
Competencia y Biología de maleza. Los alumnos definirán el objetivo 
a seguir en cada caso, así como el procedimiento y al final del 
curso entregarán un reporte con todas las características de un 
trabajo t6cnico .. Esto tiene como objetivo que los alumnos por un 
lado integren prácticas de control de malezas a bs sistemas de 
producc16n, que practiquen la observación, toma y análisis de·· 
resultados y por últjmo, que lleven a cabo una presentación donde 
aprenderán a ex11oner en público. 

La metodología aquí descrita tiene como todo sus ventajas, desven
tajas y limitaciones. Entre las 11rimcras tenemos que el alumno 
observa la implicación de una práctica de control y no procesos o 
prácticas aisladas. Desarrolla su propia metodología para atacar 
un problemas y aprende a escribír un reporte técnico. Por otro 
lado, la principal desventaja es que en el control químico, podrá 
utilizar solo un tipo, o dos máximo, de herbicidas. Y por últjmo, 
las limitaciones serán de espacio para realizar los experimentos, 
tiempo tanto de los alumnos como del profesor para atender dudas 
y llevar una s11pervisión casi pcrso11al de cada equipo de labora
torio y la motivación y la capacidad de los alumnos para desarro
llar un trabajo de este tipo. 

• Ingeniero Agrónomo M.C. Profesor del Instituto Tecnológico de 
Estudios StipcrJores de Monterrey, Unidad Querétaro. 
Apartado Postal 37, Quer6taro, Qro. 
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EL PROGRAMA MALEZAS DE VERACRUZ 

• Vicente Vázquez Torres 

Uno de los problemas al que actualmente se enfrentan la mayoría de 
los países al quere aprovechar potencial y racionalmente sus recur-. 
sos bióticos es precisamente el conocimiento e inventario de los 
mismos. 

•. La botánica en México se encuentra ampliamente desarrollada en 
cuanto a plantas vasculares superiores. Sin embargo, existe un 
grupo de plantas que aún no han tenido la atención debida por los 
estudiosos de la Botánica, no obstante el impacto que ocasiona a 
los cultivos, animales y hombre. En esta ocasión se presentará la 
·estructura, organización, objetivos, materiales y método del Pro -
grama Malezas Je Veracruz, irALVER, que se está proponiendo para su 
aprobación y ejecución en la Universidad Veracruzana. Se presenta
rán y explicarán los 34 Proyectos de ·investigación que lo conforman 
y que consta de: a) N'umero del Proyecto, b) Nombre del Proyecto, 
c) Responsable (s) del Proyecto, d) Duración del Proyecto, e) Con
tenido y f) Objetivos de los Proyectos. Los proyectos que incluye 
el programa son: 

1 . -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -

) o. -
11. -
1 2. -
13. -
1 4. -
1 5 -

· 1 6. -
1 7. -
18.-
1 9. -
20. -
21. -
2 2. -
23.-

24. -
2 5. -
26. -
27.-
2 8. -
29.-

Plantas arvenses de los cultivos del Valle de Perote. 
Plantas arvenses de los cafetales del Estado de Veracruz. 
Plantas arvenscs en el cultivo de Cafia de Azficar. 
Plantas invasoras de los potreros y pastizales. 
Malezas de los ¿ultivos de cítricos. 
Plantas indeseables en el cultivo de mango. 
Malezas de la regi6n productora de pi~a. 
Plantas invasoras de las zonas urbanas. 
Plantas ru<lcrales en el Estado <le Veracruz. 
Malezas acuáticas en el Estado de Veracruz. 
Plantas Jlarisitos en el Estado de Veracruz. 
Plantas arvenscs del cultivo de Arroz. 
Plantas indeseables en los cultivos de hortalizas. 
Plantas indeseables en el cultivo del plátano. 
Malezas del cultivo de la vainilla. 
Plantas indeseables en el cultivo del tabaco. 
Malezas del cultivo de papaya. 
Plantas arvenscs de importancia étnica. . 
Colecta e indcntificación de malezas tóxicas para el ganado. 
Plantas indeseables en el cultivo del tamarindo. 
Plantas indeseables en el cultivo del chile. 
Plantas indeseables en el cultivo del aguacate. 
Colecta e identificación de arvensesreservorios de plagas y 
enfermedades. 
Dinlmica poblacional de malezas en el cultivo de café. 
Sucesión de malezas en el cultivo de café. 
Colecta e identificación de arvcnses comestibles. 
Formación <le una cspcrmotcca de malezas. 
Descripción morfológixaestructural de semillas de malezas. 
Clave para identificar, a nivel de pl~ntula, las malezas de 
los cultivos de Veracruz. 
Control qtiímico de malezas en cultivos perennes. 
Control químico de malezas en cultivos anuales. 
Flora arvcnsc de im11ortancia apícola en el centro de Veracruz. 

30.
:11 . -
3 2. -
33.-
34. -

Malezns (L~GUMI~OSAE) fijadoras de nitrógeno. 
Búsqueda de malezas con ·propiedades insecticidas y alclopáticas. 

Fianlmcntc, se dan a conocer los logros y avances en el Programa MALVER. 

* Biólogo Investigador del Insituto Meixcano del Café en el Depto. de 
Jngcnicr1a Sanitaria y Ambiental y Maestro de medio tiempo de la 
lJnivcrsi<lad Veracruzana en la Facultad de Ciencias Agricolas en la 
zona Xalapa. 
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CONTROL DE MALEZAS EN MELON (Cucumis melo L.) MEDIANTE EL USO DE 
ENERGIA SOLAR. • 

• •• 
Daniel Munro Olmos 
Fulgencio Martín Tucuch Cauich. 

El mel6n (Cucumis mela L.)en México en 1984, ocup6 una superficie 
estimada en 22,000 hectáreas anuales con una producción de 341,000 
toneladas y un valor de 4,100 millones de pesos. De la producci6n 
total, un 29% se destina a exportación y el resto se consume· en el 
Mercado Nacional. 

De una serie de problemas fitosanitarios que limitan la producti
vidad de este cultivo, destacan por su importancia las severas in
festaciones de malezas, cuya eli~inaci6n o prácticas de control 
representan un 29% del costo total de producción con un consumo de 
mano de obra de más de un millón de jornales anuales. 

El presente trabajo pretende desarrollar técnicas eficientes y 
económicas de control de malezas, mediante la utilización de plás
tico o polietileno transparente empleado como trampa para la radia
ción solar y lograr incrementar la temperatura del suelo a niveles 
letales para las semillas de especies de malezas que infestan este 
cultivo. 

De esta manera, en el Valle de Apatzingán, Michoacán, se estableció 
un experimento con el fin de determinar la eficiencia de este método 
y observar su compatibilidad con el uso de herbicidas en este culti
vo; -De los resultados se concluye que el método tiene amplias posi .. 
biljdades de uso en la región, ya que se observó excelente control 
(+ 90%) de quelite (Amaranthus palmeri Walts), zacate cola de zorra 
(Leptocholoa filiformis (Lam.) Bcauv., winare (Melochia pyramidata L.) 
y be¡ucos (Ipomoea spp.). Así mismo, se observó que el control per-
sistió durante todo el ciclo del cultivo. . • 

La combinación de herbicida y plástico transparente, también mostr6 
un magnífico control del complejo de especies de malezas presentes. 

• Coordinador del Programa 
de la Zona Sur de M&xico 
nes Agrícolas. 

de Investigación en Control de Malezas 
del Instituto Nacional de Investigacio-

** Investigador del Programa de Control de Malezas del Campo Agrícola 
Ex¡1crin1cntal Valle de Apatzingán. 
Apartado Postal 40, Apatzingán, Mich. 13 



DETERMINACION DE LA RESIDUALIDAD DE HERBICIDAS EN MAIZ (Zea 
mays L.) POR MEDIO DE .LA PLANTA IKDICADORA PEPINO (CucumTs° 
sativus L.) VARIEDAD POINSSETT A DOS PROFUNDIDADES (30 Y 60 
CM) EN SISTEMAS DE LABRANZA CONVENCIONAL Y DE CONSERVACION EN 
VILLAFLORES, CHIAPAS. 

• José Alfredo Medina M. 

Las malezas son un factor lirnitante de la producción y en los 
tr6picos esta situación se acentúa, sin embargo, el uso de 
herbicidas puede resolver en parte este problema, pero se gene
ra otro que es la presencia de residuos en el suelo que al 
plantear otros cultivos posteriores a la cdsecha de maíz, se 
pueden presentar problemas de fitotoxicidad debido a los resi -
duos de los herbicidas que se usan. 

Esta situacjón fue el motivo del planteamiento y realizaci6n de 
este experimento para observar el comportamiento de los herbici
das, en base a la respuesta de pepi (Cucumis sativus L.) Var. 
Poinssett como planta indicadora, obteniendose los siguientes 
resultados hasta este momento: En altura de planta, los tratamie!!_ 
tos que presentan mayor altura y son estadísticamente iguales al 
testigo en el sistema de Jabranza convencional de acuerdo a la 
prueba de rango múltiple de Duncan son: Dicamba a 0.35; atrazina 
+ metolaclor a 0.5 + 0.5; dicamba a 0.2 y atrazina a 0.5 Kg/ha en 
la profundidad de O a 30 y de 30 a 60 cm. Los tratamientos que 
tienen mayor altura y son estadísticamente iguales al testigo son 
los siguientes: Atrazina + dicamba O. 75 + 0.35; atrazina + dicamba 
rr:s + 0.2; atrazina 1; atrazina 0.5; atrazina + metolaclor 1 + 1 
y atrazina + metolaclor 0.5 + 0.5 Kg/Ha. 

En otro ensayo de labranza de conscrvac1on, los resultados son: en la 
profundidad de 0-30 cm no hay diferencia significativa estadística 
entre tratamientos y en la profundidad de 30-60 cm, los tratamientos 
que presentan mayor altura de planta y estadísticamente iguales al 
testigQ son: Atrazina + dicamba 1 + 0.5; atrazina + paraquat 1 + 1 
y 2,4-D 1 Kg/Ha; en el parámetro que se tom6 la medida de peso 
fresco de las plantas no se observaron diferencias estadísticas en 
ninguno de los casos, quedando por medir el peso seco . 

• Ingeniero Agrónomo Parasitólogo - Profesor de Tiempo Completo 
del Arca de Ciencias Agronómicas, Campus V de la Universidad 
Autónoma de Chiapas. 
Apartado Postal 102, C.P. 30470, Villaflores, Chiapas. 
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EVALUACION DE DI.FERENTES DOSIS DE FERTILIZACION Y DISTRIBUCION DE 
MAIZ ( Zea mays ~.) SEMBRADO BAJO LABRANZA. CERO EN CHAPINGO, MEXICO .. 

M. Vargas H. 
J. A. Tafoya R. 
J. F. Tah I. 

Con la finalidad de determinar el efecto sobre el rendimiento 
en grano, incidencia de malezas y análisis económico de maíz sembr~ 
do bajo labranza cero, se realizó un experimento en el Lote ºSan 
Martín-13" de Chapingo, México, cuyos factores de estudio fueron: 
dosis de fertilización con N-P y distribuciones con 4 y 2 niveles 
de cada factor, respectivamente. Se utilizó un disefto de Bloques 
al Azar con parcelas divididas y 3 repeticione~. 

Del anilisis de resultados se obtuvieron las siguientes con
clusiones: 1) Se lograron mayores rendimientos de grano al increme~ 
tarse las dosis de fertilización y en la distribución que tiende 
a ser equidistante ( 40 cm entre surcos X SO cm entre plantas) 
2) La incidencia de malezas fue mayor en las dosis de fertilización 
más altas y en la distribución normal (80 cm. entre surcos X SO cm 
entre plantas) 
3) El tratamiento que nos reporta el mayor beneficio neto fue el 
D F , asociado a la dosis de fertilización (120-50) y en la distri 
hficfón de menor distancia entre surcos, pero la mayor tasa de retOr 
no marginal nos la proporcionó el tratamiento DiF 1. 
4) Las propiedades físicas, químicas e hidrodinarn1cas del suelo 
fueron poco afectadas por la labranza convencional en relación a 
la Labranza Cero. 

Tesista, Director de Tesis Profesor Investigador del Dcpto. de 
Parasitología y Asesor de Tesis Profesor Investigador del Depto. 
de Suelos respectivamente. 
U.ni'versida<l Alltónoma de Chapingo. Chapingo, México. 
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EXTRACTOS ACUOSOS DE Cestrum spp. (SOLANACEAE), 
CON PROPIEDADES LARVJCI'.JAS CONTRA EL MOSOUITO -
~ auinauefasciatus SAY (DIPTERA:CULIÓDAE) 

• 
• 

Cesáreo Rodríguez Hcrnlndez 
Angel Lagunes Tejeda 

Las plantas contienen una gran cantidad de sustancias en 
su estructura i11tcrna, entre ellas algunas tóxicas, que pueden 
ser aprovechad~1s oara el combate de insectos, al encontrar un -
principio activo que disminuye sus poblaciones. 

En investigaciones recientes en el Colegio de Postgra-
duados, se detectó ]a capacidad insecticida de Cestrurn anagyris 
(Solanaceac) contra larvas del mosqujto Culex quinqucfasciatus 

_Say, por lo que se procedio a la co1ectna'eotras seis especies 
de este mismo g6nero: C. anagyris, C. fasciculatum, C. lanatum, 
C. nocturnum, C. roscuñl, L.ttivr'osiúcum, de las cuc1l€s se elab-o
Taron una 1nfuS.ión y un miccrado de cada especie al 10% de hoja
f]or. Se realizaron tres repeticiones, y las especies que pravo 
caron una mortalidad corregida superior al 30% se consideraron-
para realizar pruchas posteriores (bioensayos) con diferentes -
estructuras vegetativas. Estos biocnsayos consistieron de cinco 
repeticiones. los datos de mortalidad, deteminados d las 24 ho
ras posteriores a la aplicación, ~e graficaron para obtener li
neas de respuesta dosis-mor-talidad de los tratamientos respecti
voa. 

En la primera etapa de resultados, sólo los macerados de 
C. anagyri._~, ~- roseum, C. thyrsoid_~um, causaron una mortalidad 
iayor al 30%, a las 24 horas despu6s de la aplicación. Las infu 
sienes no provocaron mortalidad o ésta fue insignificante. En 7 
la segunda etapa se probaron estas tres especies por estructu
ras vegetativas: hoja, flor y hoja-flor, para detectar en qué -
estructura existe mayor ca11tidad del principio tóxico. 

Los límites fi<lucialcs obtenidos 
·ro de manera general se concluye que la 
más tóxicas ·fue la malez:i • hoj8 - flor 
ca al compararse su conce· trac16n lPtal 

fueron muy ampl~os, pe
estructura vegetativa 

Y. resultó más tóxi
_media. 

Posteri.ormente se re·1lizaron pruebas de campo, tomando -
como firea piloto el I.ago de Tcxccco, en la cual se desarrollan 
grandes pohlaciones de mosquitos que afectan a la población hu
mana de El Valle de M6xico, Se l8caljzaron las ílreas con mayor 
j_ncidcnci:1 de mosquitos (Lago de Desviación Combinada) y se -
muestrearon larvas de tercero y cuarto ínsta1. Estas pruebas -
consistieron en coloca1· 100 larvas en cinco litros de agt1a col~ 
da del ¡¿¡1,0, c11 u11a charola de p15stico con tina capacidad de 15 
litros. S~ prepararon seis charol:ts; un testigo y cinco repeti
ciones con uno dosis de 4000 ppm (200 ml de macerado al 101 de 
C. anarvris). Después de la aplic;::i.cjón se distribuyeron las ch~ 
T'olas ~~lUlw distancia <le 400 m, c1 la orilJa del lago, cuidando 
que el nivel del agua de la charola coincidiera con el del lago. 

Postcriorn,~ntc, 24 horas dcspu6s, se determinó la mortali.dad. Es
te cspc1·imcr1to se rcaJiz6 dos veces (7 y 13 de septiembre de 
1985 ohtcnj6n<lo:;c 93.0 y 98.2t de mortalidad respectiva. En el -
testigo no l1t1bo mortalillíld en ninguna de las dos ¡1rt1cbas. Estos 
rcsuJt;1dos no 11crmitcn, adcmfis observar q11c el principio activo -
de C. :!.~!;_1_gy_1:_is no se altera eón l;i saiinj<lad ni. con la materia -
01·gKnicn 11rcsc11tcs en el agua en que se desarrollan las larvas. 

* Cc11tro de l~n1c,n1o]on.i:1 y Acarolog·,a, ('ol~o·o de l'o•t d 1 {-, , '-·~1 ., gra uac os, 
Cha pingo, ;,tt,x i co. 
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ALTERNATIVAS PARA DAR UN USO CONSECUTIVO AL SUELO EN EL SISTEMA 
ROZA-TUMBA-QUEMA. DE YU_CATAN 

* Marco A. Sánchez García 

La drástica disminución en los rendimientos de maíz ocurre a 
partir del segundo ciclo de cultivo, en los terrenos manejados ha 
jo el sistema R-T-Q, obliganal agricultor a abandonar sus terrenos 
al barbecho. 

Entre las causas que determinan la caída en el rendimiento están 
la pérdida de la fertilidad del suelo, la erosión del mismo y, el in 
cremento en las poblaciones de malas hierbas y plagas. 

El objetivo ½lle se persiguió en este trabajo fue ex~lorar hasta 
d6ndc es posible utilizar consecutivamente los suelos pedregosos, 
aplicando fertilizantes y controlando las malas hierbas y nlagas con 
herbicidas e insecticidas, buscando alternativas al barbecho. 

El presente trabajo se inició en 1980 en Muna, Yuc. en un terre 
no pedregoso ti~o Rendzina con 9 años de barbecho. El terreno selec~ 
cionado se dividió en cuatro parcelas de 1,250 mZ cada uno. Los tra
tamientos probados por 5 afias fueron: A) Control de malezas: Paraquat+ 
2,4 D-amino+0.24+0.48 Kg. ia/Ha. y 0.12+0.24 en 1983,+corte de reto 
fios. Fertilización 0-40-0 Kg/ha en 1980¡ y 30-40-0 en los siguientes 
afios. B) Control de malezas solamente igual al tratamiento anterior. 
C) Control de malezas tradicional, dos chancos manuales tipo Jaranchak. 
D) Control de malezas en forma tradicional: corte de retoños+2,4-D éster 
O. 3 Kg/lla. La siembra se realizó a espeque en la asociación de maíz
ib-calabaza, de acuerdo con las recomendaciones del CAEUX y en forma 
tradicional. Se tomaron los siguientes datos: pobl9 ción, tipo y espe-
cie de maleza, evaluación de control y fitotoxicidad, precipitación y 
rendimiento. 

Cuando se emplearon los métodos regionales de control, el nro~ 
blema de realezas se incrementó mientras nue c11ando se anlicó la mez
cla herbicida lasnoblaciones se mantuvieron razonables bajas durante 
los Safios de cultivo. A medida que el cultivo del maíz continua en 
el mismo terreno y se aplica un determinado método de control se su
ceden cambios en la composición de las malezas. Tambi€n se encontró 
que ciertas especies de malezas se asocian al maizal utjlizar un de 
terminado método, como el tahonal con todos los métodos de control; 
el sakxiw con 2,4-D éster y, el Kanchin con el control manual y 2,4-
D éster. El control de las malezas anuales fue muy eficiente con la 
mezcla herbicida y no hubo daño tóxico al ib ni calabaza. Los rendi
mientos de rnaiz se redujeron dr§sticamente a partir del 2~ afio de 
cultivo con los m6todos tradicionales de control v la mezcla herbici 
da. Cuando se asoció la fertilización cori un control eficiente de -
malezas el rendimiento de maiz se mantuvo constante nor 4 aBos, y en 
el 5<2 años.e redujo debido a la falta de lluvia en la· etapa de flora
ción. 

Econó~icarnente la aplicación de esta tecnología es altamente re 
dituable. 

Centro de Investigaciones Agricolas para la Pensinsula de Yucatán. 
Pr(?grama Combate <le Malezas, Apdo. ros tal SO Suc. 1 'D'' 

C.P. 97000 
Mérida, Yuc._ 
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UTILIZACION D.E SUSTANCIAS ACUOSAS VEGETALES PARA EL COMBATE DEL 
GUSANO COGOLLERO, Spodoptera frugiperda J.E. Srnith (LEPIDOPETRA: 
NOCTUIDAE), EN SAN ANTONIO DEL ROSARIO, TLATAYA, ESTADO DE MEXICO. 

• J. Jorge Pedraza F. 
• Mario Albarrán M. 

•• Cesáreo Rodríguez H. 
•• Angel Lagunes T. 

El maiz alimento básico, es disminuido en su producción al ser 
atacado por numerosos artrópodos, que afectan directa o indirec
tamente el desarrollo normal en sus diferentes estructuras vege
tativas y etapas de desarrollo. Estas pérdidas oscilan desdel el 
20 al 30%, llegando algunas veces a existir pérdida total. 

El gusano cogollero, Spodoptera frugiperda J.E. Srnith, es consi
derado corno la plaga principal del maíz en regiones tropicales y 
semitropicales. En cuanto a su combate en las áreas de susbsisten
cia, se plantea como alternativa de control la utilización de 
sustancias acuosas vegetales. De manera general, en esta investi
gaci6n, se persigue interrumpir el ciclo biológico del gusano 
cogollero con aplicaciones de un insecticida regional para comba
tir dicho insecto. 

El diseño experrniental que se utilizará serán bloques al azar con 
cuatro repeticiones, con parcelas de 3 X 5 rn (cuatro surcos). Los 
par~metros a·evaluar serán: porcentaje de infestación, porcentaje 
de daño, altitud de la planta, rendimiento en grano y peso de 
materia seca. 

Para determinar el porcentaje de infestacj_6n inicial, se tomará 
una planta cada 10 rn lineales, horizontales y venticales, de tal 
manera que en una -hectárea se tomarán 100 plantas, hasta muestrear 
toda el área que tiene la misma fecha de siembra y donde se va a 
establecer el experimento. En las aplicaciones subsecuentes solo 
se tornará información de la infestación del bloque experimental. 

De cada parcela se revisará cada planta para conocer los cambios 
en el porcentaje de infestación por tratamiento. De manera similar 
a la anterior para cada planta se calificará su daño, comparándola 
con una escala de daño que oscilará de cero a cinco (ningún daño y 
completamente dañada). También se tornará en cuenta la altura prome
dio de la planta, así corno el peso en materia seca de cada trata
miento para compararlas, puesto que el cogollero disminuye el área 
foliar. 

Con respecto al rendimiento del grano por hectárea,· se cosecharán 
las mazorcas de las cuatro parcelas de cada tratamiento y se 
pesarán para obtener el rendimiento y después inferir a una hec
tárea, para saber posteriormente cuál tratamiento resultó mejor. 

• Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma del Estado 
de México, Cerrj_llos, Estado de México. 

** Centro de Entomología y·Acarología, Colegio de Postgraduadoi, 
Chapingo, Mfxico, 
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APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
EN LA REGION DE LA MONTANA DE GUERRERO, MEXICO 

• Julia Carabias 
• Carlos Toledo 
• J. Caballero 

Esta investigación está encaminada a la búsqueda de alternativas 
de aprovechamiento de los recursos de la región, con la finalidad 

' • 

de contribuir a elevar la proudcción, lo cual permitirá mejorar 
las condiciones de vida, el tiempo de recuperar y preservar los 
recursos. 

La región cuenta con una gran diversidad de recursos, con gran 
potencial productivo siempre y cuando se modifiquen algunos pa
trones de producción que han marcado un deterioro en la región. 

Se trata de encontrar un uso diferente de los recursos: Incorpo
rarlos a producción (aquellos que no lo están), eficientizar los 
subutilizados y detener la sobre-explotación de otros más que 
están en esta situación. 

Estos objetivos se están abordando a través del conocimiento de 
los recursos naturales que existen en la región, detectando su 
estado actual; entendiendo los distintos usos actuales y pasados; 
experimentando con especies vegetales nativas y útiles; evaluando 
su distribución y abundancia, determina·ndo las especies comestibles 
silvestres. 

Se .está generando información básica para la aplic.ación de pro
yectos productivos que através de las comunidades organizadas de 
campesinos sirvan para elevar las condiciones de Vida. 

* Proyecto UNAM-DGDR-GRO. 
FACULTAD DE CIENCIAS UNA.\1-MEXICO 19-a 



DIAGNOSTICO ECOLOGICO EN LA REGION DE LA MONTAílA DE GUERRERO, 
MEXICO. 

• Carlos Toledo 
• e. Cedillo 
• M. Rojas 
• B. Chávez 
* L. Martinez 
• /\.. González 
• G. Urbán 

En este trabajo se hace un inventario de la Región de la Montafia 
del Estado de Guerrero, México, con el propósito de producir 
información científica que permita un aprovechamiento integral 
de sus recursos naturales. 

Para ello se utilizó el método del levantamiento ecológico que 
consiste en una integración de campo y fotografías aéreas, de 
las características que presentan los factores físicos (clima, 
litología, geomorfología) en la región. 

Cada combinación concreta de estos factores, corresponde a un 
tipo específico de tierra: LA FACETA, que es la unidad básica 
del ecosistema terrestre. 

Se encontraron 250 facetas, agrupadas en 45 sistemas litológico
climáticos y 5 regiones climáticas, de las cuales se presenta su 
cartografía (escala 1:50 000) así como sus características y po
tencialidades productivas. 

• Proyecto UNAM-DGDR-GRO . 
FACULTAD DE CIENCIAS - UNAM - MEXICO 19-b 



ESTUDIO ETNOBOTANICO EN LA MONTA~A·DE GUERRERO, MEXICO. 

• Alejandro Casas 
• J. Caballero 
• J.L. Viveros 

Este proyecto pretende rescatar el conocimiento que los grupos 
humanos de esta regi6n (nahuas, tlapanecos-·, mixtecos) tienen 
de los recursos naturales. 

En la primera fase de estudio que aquí se presenta, se puso 
énfasis en el estudio de las plantas comestibles silvestres y 
semicultivadas. Se hizo una caracterizaci6n de sus formas de uso 
y manejo, así como de su importancia en la dieta de la población. 
Se hicieron análisis bromatológicos para determinar su valor 
nutricional. 

La investigación realizada muestra la existencia de un amplio 
espectro de recursos vegetales útiles para la alimentación de la 
región. Entre estos pueden reconocerse un grupo de plantas que 
constituyen recursos de alto valor potencial. 

El consumo de todos ellos, sin embargo, está en franco decremento 
debido a las transformaciones socioculturales que han conllevado 
la modificación de los hábitos alime~ticios. Estas últimas con -
sisten en la incorporación a la dieta de cultivos introducidos y 
alimentos industrializados, en detrimento del consumo de· alimentos 
tradicionales. 

Se hace necesaria la revaloración del papel que tienen los quelites, 
frutos, rafees y otros recursos no cultivados pra una dieta rica 
y diversa. 

• Instituto de Biología. UNAM México, 
FACULTAD DE CIENCIAS UNAM- MEXICO 19-c 



REFORESTACION PRODUCTIVA EN LA REGION DE LA MONTAílA DE GUERRERO, 
~IEXICO. 

• V. Arriaga 
• Julia .Carabias 

• F. Díaz 
* F. Figueroa 

Este proyecto está encaminado a la reincorporación de áreas 
agrícolas abandonadas o de áreas deterioradas debido a un uso 
incorrecto ya sea por el sobre-pastoreo, por el desmonte, o 
por la sobre-explotación de especies arbóreas. 

En el primer caso, se pretende acortar con la forestación el 
tiempo de recuperación de la tierra, al tiempo que pueda uti
lizarse para otros fines, tales como el pastoreo, o la extrac

ción de frutos, mientras está en descanso agrícola. 

Se realizarán plantaciones con árboles de rápido crecimiento, 
nativos y útiles. Para ello se estudian las condiciones de es
tablecimiento de estas especies (germinación y crecimiento), 
su fenología y distribución y abundancia. 

Las especies estudiadas que aqui se presentan (12), han ·demos
trado su alto grado de germinación, su amplia distribución en 
las distintas facetas de la región y su disponibilidad (del ger- • 
moplasma) distribuida a lo largo del año, lo cual las hace fac • 
tibles de ser introducidas en los viveros para aplicar los 
proyectos de reforestación productiva . 

• Proyecto UNAM-DGDR-GRO. 
FACULTAD DE CIENCIAS UNAM-MEXICO 19-d 
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METODOLOGJ1\ PARA llETERMINAR UN BANCO DE SEMILLAS DE MALEZAS, EN LA 
BRANZA CONVENCIONAi. MININA Y CERO. 

J. Antonio Alcarlz 
Carlos Flores 
J. Antonio Tafoya 

En el lote experimental San Martin de la U.A.Ch. en Chanin 
go, México, se llevó a cabo un cxncrlmento con el fin' de cuaÍltTfi
car el banco de semillas de malezas existentes en el suelo, asi co 
me proponer una metodología eficaz para senarar -las semillas cont~ 
nidas en 6stc. -

El diseño de muestreo utjlizado para extraer las JT1uestras de 
suelo fue el Muestrc.~o Estratificado al Azar Distribución de Neyrnan: 
primeramente se procedió a marcar y a cuadricular el terreno donde 
se iba a efectuar c·l experimento, l1echo 6sto, se eligieron 15 sitios 
al azar y cada sitio se estratificó en 3 niveles (estratos), así. 
el estrato 1 fue dP O a 10 cm. de profundidad, el 2 fue de 10 a 20 crn. 
y el estrato 3 fue de 20 a 30 cm. de profundidad; se extrajo una 
muestra de suelo por estrato~ fstn se tlcnositaba en u~a caji-
ta. con un Volumen de 1000 cmj y, por 61tjmo esos 10 □□• de suelo se 
depositaban en una bolsa de polieti]cno y se etiquetaban debidame~ 
te. 

Para separar las scmil]as del suelo se utili.za ttn embudo de 
Fenwick, llenado con agua a st1 1nfixima capacidad, en la parte supe
rior del cmbt1do s6 coloc6 un cola<lo1· con u11a abertura apr~ximada de 
16 mallos, en 6stP se colocó la muestra de suelo (1000 cm) y se 
procedió a lavarla, las partículas ligeras (semillas, b~sura) fl~ 
taran y ft1cron recogidas en tarnjccs de 30, 40, 60, 100 y 325 mallas, 
6stcs estaban arreglados de 11na manera sucesiva. El suelo que se 
depositó en el fo11Jo del embudo se volvio a ~rocesnr rara cuidar 
que no quedaran semillas adheridas a €1 .. 

Posteriormente se recogieron las semillas de los tamices y 
fueron depositadas en papel filtro; como frccucnte1ncntc se obtuvieron 
con basura, se procedió a pasarlas a matraces redondos con fondo 
plano q11c contenían acetona, 6sto se realizó con el fin de obtcneE 
las lo m5s limpio posible, hecho 6sto, se nrocedl6 al conteo de las 
semillas; a simple vista o con el microscopio de disección cuando 
la ocasión Jo ameritaba. 

Conocido cil 11Gmcro de semillas, se procedió a calcular el ta
mafia de mucstrR necesario para cada estrato y cada tipo de labra~za 
y, tarahién se cuantificó el promedio de semillas de maleza por m .. 
para cada tipo de labranza. 

En lo_s tres tipos <le labranza, el L1mnfio de muestra del cstra 
to 1 fue mayor que ~l de los otros dos 2stratos; asimi.sMo, hubo uü 
incrc,ncnto del nGn1cro de semillas por m en el scgtindo muestreo p~ 
ra los tres tinos ele labranza. 

J.a cfcctjvidacl del m6todo p1·orucsto es del 91.O6~. 

1·csist¡1s y Profesor JnvestigJ<lor· <lcl 0cpto. de Parnsitología 
Agr:ícoJ~1 respectivamente. Univcr_sidad Autón □ Jllél de Chapingo, 
Ch,1pingo, México. 
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GERMINACION DE SEMILLAS 11E MALEZAS SEMllRADAS A DIFERENTES 
PROPUNIJI DAJJES EN CONDICIONES DE INVERNADERO . 

• Lucio Huerta Reyes 

El presente trabajo se realizó en el Centro Regional Elaborador 
de Cebos y Bioterjo en Chernavaca, Morelos, con el objetivo de 
observar la germinación, conocer el tiempo que tardan ~n germi
nar l~s semillas y observar la emergencia de las plántulas de 
diecisiete especies de malezas sembradas a diferentes profundi
dades bajo condiciones de invernadero. 

Se usó un germinador de vidrio de 60 centímetros de largo por 
25 centfmetros de profundidad y 20 centímetros de ancho, en 
el cual se sembraron de dos a seis semi.llas por espcci.e, a una 
distancia de cinco centímetros una de otra, en tierra esterili
zada con vapor hfimedo. 

• Todas lasscmi]las de las diecisiete especies de malezas germina 
ron a uno, cjnco," diez, quince, veinte y veinticinco centí.metrOs 
de profundidad. 

El tiempo de germinación vari6 de uno a 7.2 días, dependiendo 
de la profundied a la cual fueron sembradas y a la especie. 

A un centímetro de profundiclad, todas las plántulas emergieron, 
a cinco centin1ctros de profundidad solo emergieron BRASSICA SP 
(COLZA), MED[[¡\(;O DENT!CULATA (CARETILL1\), AVE"JA BTUA (,WT;NA. 
SlLVESTRE-)-,-.J'Y'fiTc)N.IA Tllll,\EFOR,\!IS (ACAi!!lAI.) ;-dcdiez a veinte 
centímetros solo emergí ó ,Wo;NA l'AT\Jfi (P.Vé"A SILVESTRE) y a los 
veinticinco centímetros de profundidad no ei11E:>rgió ninguna plá~ 
tula. 

Conociendo estas características de las malezas, se puede con
siderar como una de las alternatj_vas p~ra 1•n manejo integrado, 
lo cual jndi.ca que con un barbecl10 m5s profundo de diez ccnti
rnetros que voltee la capa de arado, se contrc1arian estas mal~ 
zas al enterrar. a mayor profundidad sus semillas, en caso de 
que germinen, evitar que emerjan a la superficie y compitan con 
el cultivo o en el caso de las semillas que queden en la capa 
superficial del suelo seco, 6stas no germinarán, sino hasta el 
ciclo siguiente. 

• Dirccci6r1 de Sanidad Vegetal 
Cuernavaca, ilorelos. 

--- --- ------
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DENSlllAD Y VIABILIDAD DE SEMILLA DE ECHINOCIILOA COLONA L. (LINK) 
A DIFERENTES PORFUNDIDADES EN EL sueto, 1984-1985. 

• Isidro Humberto Almeyda Le6n 

En el estado de Campeche se siembra la mayor superfi¿e de arroz 
en el país bajo condiciones de temporal, por lo que regionalmeª 
te constituye un cultivo de bastante importancia- eco116mica y 
socia]_, esto es por los beneficios que proporcíona a los carnpe
sinosd'cl estado. 

El cultivo en ocasiones es afectado por los problemas de sequía, 
el c11al se agrava por la alta co~petencia que presenta la maleza. 
La población más aJ.ta es la del zacate pinto Echinochloa colona 
L. (Ljnk). 

En virtud <le que a nivel local no existe información sobre la 
biolog5a del zacate pinto, se llevó a cabo el p1·csente trabajo 
con el objcitivo Je: Conocer poblaciones de semilla de esta maleza 
por 11nidacl de superficie y determinar la viabilidad de semillas 
del zacate a diferentes profundidades del s11e1o. Para tal efecto, 
se realizaron muestreos a diferentes estratos encontr5ndose la 
mayor cantidad de semjllas en las capas más superficiales y menor 
cantidad en los estratos más profundos. Así tenemos que de 0-3 cm 
de prof11ndidad sc·cncontr6 una población de 180 millones de semi
llas por hectlrea, de 5-10 cm 8.6 millones de semjJlas por hectá
rea, de 10-15 cm en 1. 6 millones de semillas por hectlrea y de 
15-20 cm 640 mil semillas por hectlrea. 

En el mismo terreno donde se efectuaron los muestreos, una vez 
establecido el cultivo se llevaron a efecto conteos para conocer 
las poblaciones de E. colona, rncontr&ndose 80 mil p1antas por 
hectárea en la porción donde se preparó el suelo mediante barbecho 
y dos rastreos agrícolas y mis de 2 millones de plantas por hec
tárea donde la prc11araci6n del suelo consistió de un paso de 
rastra semipesada y dos rastreos agrícolas. 

La germinación de la semilla del zacate fu& mayor a las menores 
profundidades de siemb~a. Asi tenemos que de 0-2 y 2-4 cm de 
profunJi<lad, se obtuvo un 6% de germinación, de 4-6, 6-8 y 8-10 
cm se obtuvo un O.SI de germinación y de 10-15 y 15-20 cm la ge~ 
minaci6n fu6 de un 0% . 

• Programa de Maleza, CAECA1'!-CTAPY-!NIA 
Calle 8 ~o. 231 Depto. 201, C.P. 24000, Campeche, Camp. 
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EFECTOS DEL HERBICIDA DOWCO 453 EN LA RESPIRACION DE LA SEMILLA 
Y EN LOS PIGMENTOS FOTOSINTETICOS DE ZACATE JOHNSON {SORGHUM 
HALEPF:NSE) 

• M. Rojas Garcidueñas 
** M. Velandia 

El zacate Johnson es una importante maleza a menudo limitante 
de la producci6n agrícola. Los herbicidas selectivos para su 
control son de reciente síntesis y aGn deben investigarse sus 
efectos para establ~cer su utilización segura y eficiente. 
Esta j_nvestigaci6n se dirige a estudiar algunos efectos fisio
lógicos del herbicida experimental Dowco 453 en el zacate 
Johnson. 

Efectos en la rcspirac1on de la semilla.- Se evalu6 por titu
lación colorimétrica la respiración de semilla de zacate 
Johnson trataila por inmersi6n en solución de Dowco 453 al 0,2\ 
y no tratada. El herbicida deprimi6 la respiración en 29\, sie~ 
·do el efecto significativo. 

Efectos en los pigmentos fotosintéticos.- Se trataron plantas 
de zacate Johnson con Dcwco 453 al 0.2%; se tomaron muestras 
del follaje a los 3, 6, 9, 12 y 15 días de la aplicación en 
plantas tratadas y no tratadas y se extrajeron los pigmentos. 
El espectro de absorción se leyó en el fotocolorímctro de 500 
a 800 nm y se determin6 la concentraci6n de clorofila usando un 
método abreviado de la ley de Beer. 

A los 3 dias el espectro de absorción era similar al testigo; a 
los 6 días disminuyó en la zona del naranja y amarillo y poste
riormente en la del rojo; a los 15 días había fuerte depresión 
en todo el espectro. La concentración de los pigmentos se evaluó 
en forma cuantitativa; a los 6 días empezó a d]sminuír y a los 9 
días las hojas tratadas tenfan SOi del contenido en pigmentos; 
a los 12 di~s contenían menos del 181 y no cambi6 el valor hasta 
morir la hoja a los 15 días. 

* Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores, Dcpto. de 
Bjología, Sucursal de Correos 11J", C.P, 64849, Monterrey, 
N.L. 
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EFECTOS DEL HERBICIDA HALOXIFOP-METJL EN LA MORFOLOGIA, DESARROLLO 
Y ANATOMIA DEL ZACATE JOHNSON (Sorghum halepense). 

• J.G. Cano 
• M. Valendia 
• M. Rojas Garci4ueftas 

Esta investigación se dirige a estudiar algunos efectos del holixifop
metjl sobre la anatomí.a externa, interna y del desarrOllo en el zacate 
Johnson. 

Efectos en la anatomía externa.-

En pruebas de campo e invernadero, se cstudi6 el efecto de haloxifop
metil aplicado a concentraciones de 0.24 y 0.48 Kg/Ha sobre zacate 
Johnson de 30 a 40 cm. A los 2 días de la aplicación, cesó el creci
miento de las plantas tratadas (comparación visual con el testigo) 
apareciendo una coloración rojo-púrpura en los ápices de las hojas 
superiores; a los 5 días se extendió a toda la planta y poco después 
los nudos a1,arcRtaban estar pudri€ridose. La base de los entrenudos 
se fue estrechando y estrangulando. A los 10 días, la planta semos
traba marchita pero con partes vivas. A los 12-13 <lias, los tallos 
estaban quebrados por los entrenudos inferiores y la muerte era total. 

Efectos en el desarrollo incial.-

Se trataron semillas con haloxifop-metil al 0.21. La germinaci6n fue 
de 80\ en rcJaci6n al testigo. El coleóptilo mostró un crecimiento 
lento en com11araci6n con el testigo; el mesocotilo casi no se desarro-
116 y para las 96 l1oras de la germinación, ces6 y murieron las pl~n
tulas. No hay DMS entre tcsUgo y tratado respecto al alargamiento 
del coleóptilo pero hay DMS al 1% para el del mesocotilo. 

Efectos en la anatomía interna.-

Se trataron plantas de 30 cm con haloxifop-mctil al 0.21. Se tomaron 
muestras de tallos de plantas en 3 fechas sucesivas; se fijaron en 
Craff III; se cortaron con micrótomo rotatorio, y se observaron sin 
teñir y teñidas con safranina-verde luz. llaloxifop-metil causó destruc
ción del meristemo intercalar y parénquima en diferenciación a nivel 
de los nudos y base de los entrenudos. El color pórpura no se debe a 
pigmentos autociflnicos, sino a cambio de coloraci6n del herbicida que 
se concentra en l~s paredes de los esclcr&quirnas y vasos leftosos de 
los haces vasculares. En la parte media y apical del tallo hay gran 
destrucción de los meristemos intercalares formándose oquedades que 
determinan la estrangulación y colapso del tallo. 

• Instituto TecnoJ_ógico y de Estudios Superinrcs. D~partamento de 
Biología. Sucursal de Corre-os "J", C.P. 64849, Monterrey, N.L. 
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EFiiCTIVIDAD Y TITOTOXICIDAD DEL IIERBICIDA fOMESAFEN SOBRE 
SIETE VARIEDADES DE FRIJOL (Phase"'_lus vulgaris L.) 
TEPOZOTLAN, ESTADO DE MEXICO 19!lS. 

* Carlos Ros T. 
** Fermín Flores A. 

El fomesafen es un herbicida de contacto, desarrollado pa.ra el 
control postemergente de malezas de hoja ancha en soya. En los 
ensayos realizados en diferentes países, este producto ha de
mostrado buena selectividad hacia esta especie, incluso~ dosis 
de 4 Kg i.a./ha. (Boletín Técnico ICI). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad y la 
fitotoxicidad del fomesafen sobre frijol bajo condiciones de 
campo en una localidad del estado de México. 

Las siete variedades empleadas en el experimento fueron: jamapa; 
canario 101; canario 107; amarillo; negro puebla; rosita; y 
bayogordo. El establecimiento del cultivo se realizó en Santa 
Cruz, ~lunicipio de Tepozotlán, Estado de ~f€xico, siguiendo las 
recomendaciones técnicas del CAEVAMEX INIA, para las siembras 
de temporal en valles altos. 

Se probaron seis dosis de herbicida que fueron: 0.125, 0.25, 
0.375; 0.5, 0.75 y 1 .O Kg i.a./ha. Además se incluyeron un 
testigo enmalezado y uno limpio, usando repeticiones de cada 
tratamiento. 

La determina~i6n de las malezas presentes en cada tratamientoJ 
di6 3,989,000 plantas por ha. en promedio con dominancia de • 
Si.msi.a_ r-unplexicaulis, Galinsoga parviflora y Cyperus e$culentus; 
tambien se encontró Polygonum sp., Anoda cristata, Ipomoea .sp., 
Brassica campestris L. Rumex acctocella L. y otras pero en menor 
aDundancia. 

Las aplicaciones se hicieron usando mochila de mano con boquilla· 
Tee-Jet 8004, con un volumen de agua de 400 Lt/ha y una concen• 
tración de humectante Agra! Plus de 0.21 V/V, y se efectuaron 
cuando la mayoría de las variedades de frijol presentaban cinco 
o más hojas trifoliadas y las malezas tenían un promedio de 15 
cm de altura. 
Para la dcterminaci6n de fitotoxicidad, se hicieron conteos de 
dafios sobre una muestra significativa de cada tratamiento. La 
evaluaci611 del control se realizó mediante apreciaciones visua
les. La dosis de 1 Kg i.a./ha reportó un control casi absoluto 
sobre todas las -especies de maleza presentes. Con dosis de 0.75 
kg i.a./ha solo persistió Gali.n~_o __ ga parvifJora, pero en porcen
taje muy bajo. La dosis de 0.5 Kg l.a./ha registró un buen con
trol persistiendo solo §_. parviflora en uh 10% y Slmsia a,~plexi
caulis en un SI. A dosis de 0.375 Kg/ha., las especies persiste~ 
tes fueron S. amplexicalulis 20%, G. parviflora 30%, y Poligonµn 
sp 51. 

• Tesis Profesional, Ingeniería Agrícola y Profesor de Jlorticul
tura, Ingeniería Agrícola, respectivamente F,E.S.C. U.NAM. 
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Las dosis mfis bajas 0.25 Kg i.a./ha y 0.125 Kg i.a./ha, ejercieron 
un control menor. A las especies a11tes rnenciona<las se les sumaron: 
Cypcrus cscu1cn_tus, Anod~ cristat~, .!Jlo1~~~ sp, Ru~ acetocella; 
sin embargo, el porcentaje de cst~s dltimas fue bajo con respecto 
al testigo enmalezado. La fitotoxici<lad se manifestó en los trata
mientos con dosis más altas como necrosis en trifolios, necrosis 
de yemas, reducción del crecimiento y deformaciones de lámina 
foliar. Los síntomas y su gravedad estuvieron en función de las 
variedades de frijol. De las siete utilizadas las mis afectadas 
por el herbicida fueron: rosita y jamapa, presentando síntomas 
incluso a 0.375 Kg i.a./ha. Las variedades menos afectadas por el 
herbicida .fueron: canario 101 y canario 107. Todos los síntomas 
de fitotoxicidad desaparecieron en un peri6do de 20 días posterio
r.es a la aplicación. 
Con respecto a la persistencia .del 11erbicida en el suelo, se 
encontró que despuis de 2 meses de efectuada la aplicación, no 
había emergencia de maleza nueva en el terreno. 

Conclusio·nes. -
El herbicida Fomesafen ejerció control aún sobre malezas en estado 
de desarrollo avanzado, cuando se aplicó en dosis mayores a 0.25 
Kg. i,a./ha, cuando se empleó sobre frijol con 5 hojas trifoliadas. 
La persistencia del Fomcsafcn en el suelp,. garantizó el control de 
las malezas durante todo el periodo crítico de competencia para el 
cultivo del frijol. 



E~SAYO PRELl~INAR DE FITOTOXICTDAD DEL HERBICIDA SELECTIVO 
FLUAZifOP-BUTII, EN CRUClf-F.RA (~rass_ica oleracca L.). 

* Luis Sánchcz-Navarro C. 
Horacio de la Concha D. 

En cttltivos anuales de hoja ancha, como son las crucíferas, es 
frecuente la presencia de gramineas anuales y pereenes. Dada 
12 reproducción vegetativa de éstos, a base de rizomas y estolo
nes, las gramíneas son un grupo de especies vegetales que como 
malezas son difíciles de controlar-

Esta dificultad se debe básicamente a su sistema radical que ~e 
presenta hasta los 45 cm de profundidad, y por tanto son casi 
il7lposibles de controlar mecánicamente o con herbicidas de contac
tn q11c solamente eliminan la parte a6rea. Es así que se hace ne
cesario usar l1erbicidas sist6micos selectivos post-emergentes, 
do~Je el ingrediente acti,·o se transloca a trav6s del flocma y 
xilema hasta llegar a los tejidos meristcmáticos ya sea <le rizo
mas o estolones. 

El objetivo es determinar el grado de fitotoxicidad causado por 
el herbicida selectivo flunzifop-butil en cruciferas: Col 
(Rrassica olcracea var. capitata), Coliflor (Brassica oleracea 
var.-·botrytis), Brocolí (Brnssica olcracea var. italica), Col 
de bruselas (Brassica oleracea var. gran1ínifera), bajo condicio
nes de campo. 

El trabajo experimental se efectuó en el Campo Agrícola Experimen
tal del ITESM-lJQ (CAETEC), en cuatro especies de crucíferas y dos 
cultivares comerciales en cada una: Hr6coli 11 Gem y ~) Green <luke: 
Coliflor: 1) Early glory; Col de bruselas: 1) Sprout y 2) Jade Cross. 
Estas ocho variedades fueron transplantadas el dla 26-03-85 después 
de 45 días de desarrollo en invernadero. Antes de realizar la pri
mera y segunda aplicación del herbicida fluazifop-butil, se tomó la 
altura de los cultivares para poder determinar la existencia de una 
disminución en el crecimiento. • 

Se efectuaron dos aplicaciones del herbicida fluzifop-butil a los 
23 y 49 días dcspu&s de establecida la planta, aplicando dosis de 
O.DO, 0.14, 0.28 y 0,56 Kg ia/ha con una mochila manual de 15 lts 
de capacidad y boquilla T-Jet 8003. Para aumentar la fijación de 
este producto se utilizó el adherente-dispersante-humectante (Allil), 
a 11na dosis de 3.6 ce en 6 lts de agua. Se utilizó un discflo expe
rimental con arreglo en parcelas divididas bajo una distribución en 
bloques al azar. La parcela grande corresponde a la dosis del het
biclda y la parcela chi¿a a los cultivares de cada especie en tres 
rc11cticiones. La recolección de datos se realizó a partir de las 48 
}fr·s despuSs de cada aplicación para poder determinar visualmente si 
se c11contraba algtina disminución del crecimiento o dafios por fito
toxicidad. Para determinar el grado de fitotoxicidad, se 11tiliz6 una 
escala visual de cero a cinco, donde cero indica fitotoxicidad nula 
r cinco indi·ca muerte total. 
A los ocho días de cada a¡1licaci6n, se determinó la alt11ra de la 
planta al punto de crecimiento y posteriormente el rendimiento del 
producto a la co~echa. Se practicó análisis de varianza en estos 
61 timos dos patdmctros. A los cinco días de haber aplicado el herbi
ciJa fl11azifo11=ht1til, se presentaron los síntomas <le fjtotoxicidad 
cr, to<los los c11ltivares excepto en c·t testigo. Se observaron muchas 
cloroticas en la región basal, central, lateral y apical de las hojas. 

* Alumno y Pro rcsor-1 nvcst i.ga<lor Maleza ITESM U. Qucrétaro. 26 



LA ~fALEZA DEL HENF.QUEN Y SU CONTROL EN LA ZONA HENEQUENERA DE 
YUCATAN. 

• Espiridión Reyes Chávez 

El._.,._ es el principal cultivo de importancia socioeconómica 
en el estado de Yucatán. Hasta 1985 se cuenta con una superficie 
de 145,906/ha sembradas con este cultivo que beneficia a 60,800 
jefes de familia. 

Con el objeto de definir el problema de maleza en este cultivo 
y poder plantear alternativas de solución, en los ciclos P-V 
19S3 y 1984, se efectuaron 116 muestreos en el área que comprende 
la zona henequenera. Conjuntamente con este trabajo, se estable
cieron ensayos de algunos herbicidas para determinar los más 
eficientes y económicos en el control de la maleza. 

Se destacaron 107 especies de maleza diferentes entre gramíneas 
anuales de hoja ancha y perennes arbustivas, de las cuales sólo 
15 se consideran de importancia, ya que se presentaron con mayor 
frecuencia y alcanzaron altos porcentajes de infestació~. Entre 
ellas se encuentran EK'BALAM; CROTO'I/ FLAVENS, BAYALUSU'UC; 
EP.\GROTI S MEXICANA, TS' ITS' ILCHE; GYH\JOPOD [U~! ANTIGONO !DES, SAK
K.US DI; MIMOSA HE~fIENDITA, CHUKUM; PITHECELOBIUM ALBITAÑS y YA' 
AXK'AAC (no identificada). 

Los herbicidas evaluados fueron: Piclorám ( ácido 4-amino-3,5,6-
tricloropicolínico), 2,4-D (leido 2,4-D diclorofenoxiacltico), • 
dicamba (leido 3,6-dicloro-o-anísico),glifosato (N-(fosfonometil) 
glicina, dalap¿n (leido 2,2-dicloropropiónico) y paraquat (ión 
1,1 dimetil-4,4-bipiridinio). 

Se obtuvo una buena acción contra gramíneas con el herbicida 
glifosato en dosis de 1 kg ea/ha; con la combinación de Picloram, 
• 2,4 D•glifosato se logró buena efectividad contra perennes ar
bustivas, anuales de hoja ancha y gramineas. Se presentaron danos 
fitotóxicos sobre el heneq~én menores de 5% con la aplicación de 
esta mezcla . 

• 
Campo Agrícola 
Apartado Postal 
Mérida, Yucatán 

Experimentat Zona Hcnequenera. 
1485 Sucursal "B" C.P. 97000-1 
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CONTROL POSTEMERGENTE DE CHAYOTILLO (Sicyos laciniata L.) DE MAIZ 
DE HUMEDAD RESIDUAL EN LA REGION DE ZAPOPAN JAL. 

• Samuel Zepeda 

En la zona centro de Jalisco, la región Zapopan presenta aproxi
madamente 50 mil hectáreas en las que se lleva a cabo el sistema 
de siembra de maiz en humedad residual. Una de las malas hierbas 
que se presentan en el cultivo es la llamada chayotillo (Sicyos 
laciniata L.), la cual debido a su alta capacidad de desarrollo, 
causa un decremento en los rendimientos y una gran dificultad a 
la cosecha. En los ciclos PV-84 y PV-85, se llevaron a cabo prue 
bas de control realizando evaluaciones de herbicidas aplicados -
en postemergencia. En PV-84 se incluyó atrazina, dicamba, 2,4-Da 
y 2, 4-De y mezclas de dicamba + 2,4-De y 2, 4-Da y atrazina + 2, 
4-Da; en PV-85 debido a los resultados del ciclo anterior, se 
incluyó atrazina, dicamba y la mezcla dicamba + atrazina en tan
que y ya formulada. Los resultados muestran una gran efectividad 
de control por parte de la atrazina a 0.5 y 1Kg/Ha con adherente 
y sin adherente. Dicamba a 0.48 Kg/Ha sólo presentó buen control 
al adicionarle un adherente no iónico, La mezcla atrazina + 
dicamba, tuvo una gran eficiencia tanto en la mezcla hecha ea 
tanque, como la ya formulada. 

• Ingeniero encargado del Programa La Maleza y su Combate del 
Campo Agrícola Experimental de Zapopan, Jal. INI/\-CIAB-CAEAJAL
Apartado Postal 77 Suc "A", Zapopan, Jalisco. 

28 



ffALUACION PRELIMINAR DE HERBICIDAS EN PRESIEMBRA INCORPORADOS 
EX MA I Z DE TEMPORAL EN. LA REG ION DE ZAPOP AN, J AL. 

• Samucl Zepeda . 

Ea l-a zona Centro de Jalisco, la reg1on maicera <le temporal de 
Zapopan, es la que presenta la más alta producción por unidad 
de superficie; sin embargo, la maleza es un problema que se 
presenta de tal forma, que afecta en forma significativa los 
rendimientos. Altas poblaciones de ¡Jastos se presentan al ini
cio de las lluvias y debido a su rápjdo crecimiento, dificultan 
la realizaci.ón de la siembra. A fin de abordar este problema, 
se planeó la evaluación en forma preliminar de algunos herbici
das en presiembra incorporados, evalúandose los productos: EPTC 
• R-25788, butilate, atrazina, metolaclor y EPTC + R-25788 + 
extender, solos y mezclados en varias dosis. En base a evalua
ciones visuales de control, se determinó que EPTC + R-25788 
obtuvo uno de los mejores controles a 3.7 y 4.4 Kg/Ha. Metola
clor 3 1g/Ha y mctolaclor 1 Kg/Ha + EPTC + R-25788 1.5 Kg/Ha, 
obtuvieron buenos controles. EPTC + R-25788 + extender a 4.3 
Kg/Ha present6 controles intermedios. Los más bajos controles 
se obtuvic'ron con butilate + atrazina 4 + 1 K,g/Ha, metolaclor 
+ atrazine 1.5 + 1.5 Kg/Ha y metolaclor 1 Kg/Ha + atrazina 1.0 
Kg/Ha. Por ser una evaluaci6n preliminar, se recomienda evaluar 
el próximo año EPTC + R-25788 y metolaclor solos y mezclados en 
\·arias dosis. 

• Ingeniero encargado del Programa La Maleza y su Combate del 
Campo Agrícola Experimental de Zapopan, Jal. INIA-CIAB-
CAEAJAL. • 
Apartado Postal 77 Suc "A". Zapopán, Jalisco. 
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DETERMINACION DEL EFECTO FITOTOXICO DEL HERBICIDA FLUAZIFOP-BUTIL 
EN CULTIVOS DE MANZANO, CIRUELO y° DURAZNO EN LA REGION DE NAMIQUIPA, 
Cl!IH. 

* Benjamín Tobías 
•• Arturo J. Obando R. 

Actualmente el Noroeste del estado de Chihuahua es la región 
~roductora más imnortante de manzano a nivel nacional. Esta zona 
que comprende 29,000 Has. de manzano aporta el 551 de la producción 
total a nivel nacional, otros frutales aue se han estado plantando 
con un futuro prometedor son: el durazno con 3,100 Has, y ~iruelo 
con 5,200 Has. 

Entre los principales problemas para el desarrollo, destaca 
la infestación de malezas en las huertas de estos frutales, siendo 
los zacates uno de los más importantes factores que afectan el 6pti 
rno crecimiento. 

La falta de conocimiento sobre el uso adecuado de los herbici 
das en el combate de las malezas, ha creado inseguridad y dcs~onfia~ 
za entre los fr~ticultores, en la utilización de productos qulmicos, 

Por las razones anteriormente expuestas, se procedió a apli·· 
car experimentalmente el herbicida fluazifop-butil, a diferentes,: 
dosis, para demostrar que combate efectivamente la maleza de la ho 
ja angosta y no causa ning6n dafio en el cultivo del manzano. 

Las dosis utilizadas fueron: 0.24, 0.48, 0.72, 0.96, 1.44, 1.92 Kg/Ha. 
Se aplicaron en árboles (de dos afies de edad) de manzano, ciruelo y 
durazno; se concluyó que ninguna dosis causó daño en el desarrollo 
normal de la planta, ya que no se obscrv6 ninguna alteraci6~ fisio 
lóglca, ni afectación en el crecimiento normal de los arbolitos de 
manzano, ciruelo y durazno. 

• Egresado de la Escuela de Fruticultura de la U. A. CH. 
•• Catedrático de la Escuela de Fruticultura de la U. A. CH. 
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CONTROL QUIMICO DE GRAMINEAS EN EL CULTIVO DE CACAHUATE EN LA REGION 
DE DELICIAS, CHIH. 

• J. C. Tcódulo Castrellón Ch. 
•• Angel Valdés F. 

En la región de Delicias, Chih., el cacahuate se cultiva desde 
1952 a la fecha, con una superficie sembrada de 5,000-00 Has., con 
un rendimiento promedio de 2,500 Kg/Ha., lo que representa 10 a 12 
mil toneladas anuales. 

Este cultivo se realiza en la zona, bajo condiciones de riego 
en dos épocas: en siembras de nrimavera como único cultivo y, en v~ 
rano, en segundo cultivo después del trigo.· 

El cacahuate en la región se ve invadido por malas hierbas, 
las cuales si no se controlas en forma adecuada y oportuna, pueden 
reducir los rendimientos hasta un 40\. Además, existen arvenses 
que dificultan la operacióA de cosecha nor sus características es 
pinosas, tal es el caso de la rosetilla (Cenchrus incertus), ade 
más, el follaje de la planta de cacahuate sirve como partura para 
el ganado, el cual al ir contaminado con esta maleza causa moles
tias al animal, nor lo cual no anrovechan en su totalidad el ali-
mento. - • 

En base a lo antes mencionado se,rejlizó el presente estudio, 
cuyo objetivo fue eliminar a las ~ramíneas en etapas tempranas de 
desarrollo mediante el control químico. 

En este trabajo se estudió el herbicida fluazifop-butil con 
la dosis de 0.48, 0.72 y 0,96 Kg/Ha., obteniendo buenos resulta
dos para el control de rosetilla en las tres dosis y sin efectos 
tóxicos al cultivo del cacahuate. 

• Inspector Fitosanitario de la Campa"ª Nacional Contra Malezas del 
Sub-Programa de Sanidad Vepetal. Delicias, Chih. 

•• Jefe del Sub-Programa de Sanidad Vegetal. Cd. Delicias, Chih. 
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CONTROL QUIMICO DE GRAMINEAS EN ALFALFA (Mcdicago satiga) EN LA RE 
GION DE CIUDAD DELICIAS, CHIH. 

• José Francisco Gamboa Ch. 
•• Angel Valdés F. 

El cultivo de alfalfa se siembra alrededor de 9,000-00 llas. ,en 
la región de Cd. Delicias se ha venido incrementando año con año 
debido a que es uno de los forrajes que mis se utiliza para la al! 
mentaci6n de ganado lechero en esta región. 

Las principales malezas que invaden este cultivo son: zacate 
pinto (Echinochloa colonum), zacate de agua (Eragrostis snn.), zac! 
te aceitoso (Leptchloa filiformis), zacate Johnson (Sorgñuñi halapense.), 
zacate chino (Cynodon dactyionY:-

En alfalfas de un año se ha venido detectando que hay un gran 
problema de zacates, los cuales si no se controlan oportuname~te 
pueden llegar a·eliminar la alfalfa. 

El objetivo de este exoerimentc fue determinar el mejor control 
químico de gramíneas en alfalfa. 

Se hicieron dos experimentos con el herbicida fluazifon-butil 
en alfalfas de un año, las dosis utilizadas fueron de 0.72 y 0.96 ~~/Ha. 
de los resultados obtenidos se observó un buen control de malezas 
gramíneas sin causar daño al cultivo de la alfalfa. 

• Inspector Fitosanitario de la Campafta Nacional Contra Malezas 
del Sub-Programa de Sanidad Vegetal de Cd. Delicias, Chih. 

•• Jefe del Sub-Programa de Sanidad Vegetal de Cd. Delicias, Chih, 
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EFECTO DE DIFERENTES COADYUVANTES SOBRE LA ACTIVIDAD GRAMICIDA 
DE FLUAZIFOP-BUTIL Y SETIIOXYDINA EN EL CULTIVO DE SOYA. 
CULIACAN, SINALOA 1985. 

• Miguel Salceda Elizalde 

Existen coadyuvantes que ayudan a mejorar el efecto sistemático 
o de contacto de muchos plaguicidas. En el caso de herbicidas 
sistemáticos postemergcntés, estos coadyuvantes permiten un 
mejor cubrimiento de la hoja, penetración por la membrana y 
cutícula y finalmente, la translocación hacia -os puntos de la 
planta donde ejerce su acción. 

El objetivo del presente trabajo fue conocer la respuesta de 
Fluazifop-Butil y Sethoxydina agregándoles varios coadyuvantes. 

El ensayo se realizó durante el ciclo primavera-verano en el 
cultivo de soya en el Valle de Culiacán, Sinaloa. La maleza pre
dominante fue Echinochloa .:'.E.e. 30 a 50 cms de altura, Leptochloa 
.:'.E.e. a 60 cms de altura y Sorghum halepense a 70 cms de altura. 
Echinochloa ~ fue la maleza predominante. Los tratamientos 
fueron: 

• Consultor particular 
Ex-Profesor Investigador Malezas UNAM-FESC 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL CULTIVO DE SOYA (Gl cine max) 
EN LA REGION DE DELICIAS. CBIH. 

* Jorge I. Sáenz Solís 
** Sóstenes Delgado G. 

En la región agrícola del Distrito de riego 005, el cultivo del 
soya ocupa el cuarto lugar de importancia, cubriendo una super
ficie de 9 470 has. aproximadamente, lo que representa un 12.7\ 
de la superficie cultivada en la región. 

Su importancia estriba en su alto contenido de proteínas y acei
tes, lo cual le permite una fácil comercialización para la obteri
c.i.ón de aceites comestibles, alímentos en1atados, urccocidos, etc . 

. por otra parte, al ser una leguminosa su aportaci6~ de nitr6gcno 
al suelo, representa una condición óptima para la siembra de in -
vierno, para la cual el trigo es por lo general el más utilizado 
y de ésta forma logra un uso más intensivo del suelo. 

La maleza consituye un verdadero problema para el cultivo, las 
especies más numerosas vienen siendo A.rnaranthus _sno y la corre
huela (Ipomoea purpurea) entre otras presentes en menor grado. 
La maleza además de competir con el soya por la obtención de agua, 
luz, nutrientes, espacio, etc., actGa como hospedera de plagas y 
eníermedades, por otra parte, dificulta .las labores de cultivo y 
cosecha incrementando de esta forma los costos de producción. 

Por lo anteriormente descrito, se vi6 la necesidad de combatir el 
problema por medios, los cuales nos permitan lograr un control efi
ciente de la maleza y tener costos de producción más bajos, dicha 
alternativa la constituyen los herbicidas, los cuales además de 
aplicarse en forma práctica y sencilla, reducen el uso de maquinaria 
agrícola evitando así la compactación del suelo. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los herbicidas 
comerciales Bcntaz6n y Acifluorfén y un nuevo herbicida experimen
tal denominado PP-021 de acción selectiva como los anteriormente 
mencionados, se utilizaron dosis de 0.5-1.0-1.5 lt /Ha. y mezclas 
de dichos productos con Fluazifop-butil para el control de gramíneas. 

De los resultados preliminares observados, PP-021 obtuvo los valores 
más altos de control, sobrcponiendose considerablemente sobre 
Bentazón y Acifluorfén, los cuales tuvieron un control muy errático 
de la maleza. 

• 

•• 

Pasante de la Carrera de Ing. Agrónomo de la Facultad de Cien
cias Agrícolas de la U.A.C.H. 

Catedrático de la materia de herbicidas e insecticidas de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la U.A.C.H. 
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ENSAYOS DE LOS 111'.RBICID/\S ACIFLUORFEN, BENTAZON Y FOMESAFEN EN 
CH!Ctl/\RO Y FRI,JOL EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO 1985. 

• Salvador Mojica Zavalcta 
* Charles Van Dér Mersch 
* Fcrmín Flores 

En cada región prevalece un nGmero considerable de especies de 
malas l1icrbas aunque generalmente son S 6 6 las dominantes, para 
controlarlas se utiliza comunmentc el control químico que mane
_iado adecuadamente puede ofrecer un control eficiente en cual -
quier cultivo en base a la selectividad que presente cada }1crbi 
cida así como a la dosis adecuada para caJa especie. -
En referencia a lo anterior, se estableció un ensayo en la FES-C 
U~AM, Cuautitlán, Estado de j\,féxico, durante los meses de julio, 
agosto y septiembre con la finalidad de evaluar la selectividad 
de tres herbicidas: Acifluorfen, Bentazon y Fomesafen a diferen
tes dosis en cultivos de frjjol (var, Canario 101) y chícharo 
(var Santa Elena), los tratamientos fueron los siguientes para 
las dos especies: 
Herbicida 
Aci fluorfen 
Bentazon 
Fomesafén 

Dos is lt/ha 
1.0y1.5 
1.0y1.5 
0.5,1.0y1.5 

El diseño experimental fue en bloques al azar con análisis esta
dístico' no paramétrico. 

La aplicación al cultivo y a la maleza fue postemergerite en suelo 
hGmedo con aspcrsora manual con boquilla cono-abanico con gasto 
de 400 lt/ha. Las malezas identificadas al momento de aplicación 
fueron: verdolaga (Portulaca oleracea), Chenopodim spp., Amaranthus 
spn, lechugilla (Sonchus oleracea), chayotillo (C;·syos angulata· 
Se realizaron muestreos cada tercer día con las siguientes obser-

. vaciones: 
- Con Fomesafin desde el primer muestreo hubo control g;neral de 
malezas (80\) en la dosis de O, 5 lt/ha; en las dosis de 1.0 y 1.5 
lt/ha se presentó mayor control (85%). El tiempo que tardó en 
recuperarse la maleza·fue mayor conforme aumentaba la dosis. 
- Con Bentazón no se observó control, únicamente se detuvo el cre
cimiento desde el primer muestreo y a partir del segundo, lama
leza se recuperó. 
- Para Acifluorf~n se pfesentó control en las dos dosis (70\) 
desde el primer muestreo; las malezas se recuperaron a partir del 
tercer muestreo. 

El frijol, al momento de la aplicación tenia dos- hojas trifoliadas 
y alt11ra de 35 cm,con acifluorfcn se present6 dafio al cultivo, no 
hay recuperación. 

En chicharo, al mom~nto de aplicar tenia más de cuatro hojas bien 
formadas y 20 cm, de altura. Con fomcsafen y acifluorfen hubo dafios 
al cultivo (quemaduras del follaje en un 701) en todas las dosis, 
la recuperación· no es total. 

Por lo tanto, el mejor control se observó con fomesafcn en frijol
en las dosis de 1. O y 1. 5 1 t/ha; mientras más pequeñas fueron las 
malezas y mayor la dosis, el tiempo de recuperación aumentó sin 
presentar fitotoxicidad al cultivo. 

* Pasante de Ingeniero Agrícola - Asesores del Exper-mento, Cate
dráticos de lá 1=r:sc, UNM1, respectivamente, Sección Sanidad 
Vegetal. 
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EL\LUAC TON DE MEZCLAS DE FLUAZ UOP- BUTI L CON: ACT FLUORFEN, BENTAZON, 
Y FmtEZAFEN PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN FRIJOL EN EL VALLE DE 
CUAUTITLAN, EDO. DE MEXICO 1985. 

• A. ROBERTO VELAZQUEZ GONZALEZ 
** FER~l!N FLORES AGUILERA 
** CH RLES VAN DER MERSCH 

En el Valle de Cuautitlán las malezas que compiten con frijol 
son principalmente: Chayotillo (Sicyos angulata), Chenopodium spp., 
Galinsoga parviflora, Amaranthus spp., T1thon1a spp., presentándose 
otras de menos importancia como: Verdolaga (Portulaca oleracea), 
Ru~cx crispus y, en ocasiones cereales adventicios como avena (Avena 
sitiva) . ---

Los objetivos de esta evaluación fueron: Conocer la fitotoxici
dad de las mezclas y el grado de efectividad en el control de las 
malezas. El ensayo se realizó en la Facultad de Estudios Suneriores 
Cuautitlln de la UNAM. Diseno Experimental utilizado:Bloques al azar 
la variedad de frijol fue "Canarlo 101". Las aplicaciones fueron post
emergentes, presentando el cultivo mano de tres hojas trifoliadas, 
y las malezas 6-8 y 8-10 hojas, Cisus presentaba más de 10 hojas, 
se utilizó mochila manual con gasto de 400 Lts/Ha. Desnués de la apli 
cación se presentaron lluvias hasta los 11 días . -

Las mezclas con Fluazifop-butil (PP009) fueron: 

Fluazifop-butil 1. o Lts/Ha. Fluazifop-butil z;o Lts/Ha. 

A. PP009 + Acifluorfcn 1. o K. PP009 + Acifluorfen 1.0 
B. " " 1. 5 L. " " 1 . 5 
c. " " 2.0 M. " " 2.0 
D. PP009 + Bentazon 1. o N. PP009 + Bentazon 1.0 
E. " "' 1. 5 o. " " 1. 5 
F. " " 2.0 P. " " 2.0 
G. PP009 + Fomesafen o. 5 Q. PP009 + Fomesafen 0.5 
H. " " 1 . O R. " " 1.0 
l. " " 1 . 5 s. " " 1. 5 
J. " " 2.0 r .. " " 2.0 

En los tratamientos A, By C, Fluazifop-butil tuvo un control 
en avena de 90-951; en los tratamientos K, L y M el control fue su-· 
pcrior a 9St. En los trat~mientos A, B, K y Len control en Cisus, 
Chenopodium y Amaranthus varió de 70 a 901, En éstos la fitotoxicidad 
fue de 15 a 201, siendo más alta en By L, el mejor control se obtu • 
vo con C y ~1 , principalmente en Cisus, cuando 6ste tenía m~s de 8-
hojas se recuperaba antes de 8 días,en estos trata~ientos la fitotoxi 
cidad fue de 401 en dafio al cultivo. 

En los tratamientos D, E y F Fluazifor-butil tuvo un control de 
90~ en avena y, de 951 en N, O y P. En rnal~zas de hoja ancha, no se 
obtuvo control aparente, tampoco se observó clorosis o necrosis en 
las plantas~ sólo se nresentó inhibición en el crecimiento durante 
7 din~, rccuncr5ndose ránida~cnte las malezas, en todos los tratarnien 
tos nntcrior~s el dafio al cultivo fue menor a si. -

Con los tratamientos G, ti, I y J, Fluazifop-butil alcanz6 un cqn 
tr0l de 90-951 en avena, y, superior a 95\ en Q, R, S y T. En los tri 
ta~icntos G y Q el control en Cisus Chenopodium y Amaranthus fue de 70\, 
pero inferior en Galinsogn. En los trata1nientos H, I, R y S, el control 
de cst~s malezas fue st111crior a 90\, nrincinalmcnte en Cisus Chenopo 
diurl v ,•\maranthtts, -incrementándose la nohlación de Galinsoga des11u'e"s 36 
<le 8 ~Ias. Ln estos tratamientos la fiiotoxicidad fue de lbl. En los 
trata1nie11tos J y T el control fue surerlor a 95\, ~rincinalmcnte en 



Cisus, con un ncriodo de control mayor a 16 días, la recuperación de 
malezas fue· lenta aún en galinsoga. En todos los tratamientos con 
Fomesafcn no se observó acción via xilema,. además el control en Por 
tulaca fue bajo en comparación con las mezclas de Aci.fluorfcn. -

En todas las mezclas se observó que, al aumentar el tamafio de 
las malezas disminuye el grado de control, se hace necesario que 
las anlicacioncs se realicen en malezas más ne~ucñas, con las dosis 
más bajas, en forma dosificada, repitiendo aplicaciones a intervalos, 
para un mejor_ aprovecha1'liento de los productos. El mejor control de 
las malezas se obtuvo con los tratamientos J y T. 

------···- -. ·---- -------



EVALUACION DE DIMETAMETRINA + AMETRINA, DIMETA~iETRINA + 2,4-D ·'j f..\UITR.Il'¡/1." 
EN EL CONTROL DE MALEZA EN LA CA!ilA DE AZUCAR. 

• Roberto Banda Q. 
Javier Morgado G. 

El cultivo de la cafia de azficar es uno de los más importantes 
en Morclos, por la superficie cultivada que es de 19,923 Has, 
Las siembras de verano por las lluvias abunrlantes, presentan el 
problema de la maleza antes de que nazca el cultivo y si el 
exceso ele humedad no permite el empleo de implementos agrícolas, 
se utilizan herbicidas, los cuales generalmente son ametrina Y 
2,4-D y/o ametrina + 2,4-D. 

Debido a que el control químico de la maleza en este cultivo es 
el mis consistente por las mGltiples ventajas que representa, 
es de suma importancia disponer de nuevas alternativas de solu
ción mediante el uso de herbicidas. Por lo tanto, el objetivo 
de este trabajo es evaluar la efectividad y fitotoxicidad de 
dimetametrina en mezcla con ametrina y 2-4-D. 

Los resultados, en lo que respecta· a efectividad, muestran que 
los tratamientos con dimetametrina + ame trina (1. 5 + 1. 5 Kg Ia/Ha), 
dimetametrina + 2 ,4-D (3 + 0.4_8 Kg la/Ha] y ametrina + 2 ,4.-D 
(1. 4 + O. 8 Kg I a/Ha), controlan eficientemente ~rus rotundus 
(etapa inicial), Euphorbia spp., Amaranthus hybTIL1úS:-Portulaca 
oleracea, Commelina <liffusa y Physalis sp., cornport&ndosc en una 
forma muy similar. El efecto disminuye alrededor de los 60 días 
después de la aplicación. En cuanto a fitotoxicidad, a las dosis 
utilizadas ninguno de los herbicidas es fitotóxico, 

• Ingenieros Agrónomos. Ciba-Geigy Mexicana. 
Calzada de Tlalpan 3058, C. P. 04910, México, D.F. 
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PRUEBAS PRELIMINARES DEL CONTROL DE Cypcrus esculentus EN LA 
REGION AGRICOLA DE NAVIDAD, N.L. 

* L.A. Coronado 
** C.C. Aguilar 

;n Cyr,erus esculentus comúnmente llamado "COQUILLO" por su 
capacidad para producir gran cantidad de Rizomas y Tubércu· 
los, lo cual le permite competir grandemente con los culti
vos especialmente los que se siembran en hileras, a.sí como 
los que se aprovechan como alimentos por su sistema radical 
como son la zanahoria, la remolacha, la papa y el camote, 
se ha distribuido grandemente a lo 1argo del trópico, sub -
trópico y zonas templadas. Este último caso es el que corres 
pande a la región agricola de Navidad, N.L. en la cual gran
cantidad de lotes han dejado de sembrarse debido a la presen· 
cia de esta maleza. 

En base a lo anterior, se establecieron pruebas para evaluar 
el control químico de crperus esculentus L. 

Los productos 
nata, dícamba, 

.2 a 1 O K g de 
factantes. 

ensayados fueron: bromacil, glifosato, dalapon, 
glufosinato y fluazifop en dosis que varian de 
TA /Ha. Algunos de ellos mezclados y/o con sur· 

La aplicación se efectuó con aspersora de presión constante 
de COz, con boquillas 11004, con diseño de bloques al azar 
con 6 ·repeticiones en parcelas de 4 x 4 M. 

Los mejores tratamientos que resultaron después de la primera 
evaluación fueron: glifosinato a 10 y 7.5 Ta/Ha, glifosato + 
2.,4-DA 1,8 + 0.48 Ia/lla, glifosato + dicall'ba a 1.4 + 1.9 Ia/:la, 
Esta evaluación se efectuó a los 21 días de la aplicación. 

• Maestro - Investigador Departamento de Parasitología UAA,>S . 
•• Alumno del 9ºSemestre Especialidad Parasitologia UAAAN. 
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DETERMINACION DE LA DOSIS OPTIMA Y EPCOA ADECUADA DE APLICACION 
DEL HERBICIDA OXIFLUORFEN COMPARADO CONTRA TRIFLURA!.INA EN EL 
CULTIVO DE COLIFLOR (Brassica oleracea var, botrytis). 

• Ismael Durán V, 
* Horacio de la Concha 

El cultivo de crufiferas especialmente el de coliflor, está alcan
zando un lugar importante en la zona agrícola de Le6n, Guanajuato, 
debido a que es un cultivo más redituable que los cultivos básicos 
tradicionales con precio controlado. Y además, debido a la recien
te instalación de una planta congeladora y empacadora de hortalizas 
en la localidad. 

Hasta la fecha, el Onico herbicida utilizado en coliflor con resul· 
tados medianamente satisfactorios, es la trifluralina. 

De lo anterior se desprenden los objetivos del siguiente trabajo; 
determinar la época más adecuada en el ciclo de la coliflor, para 
la aplicación del oxifluorfen, determinar la dosis óptima de con
trol, comparar la eficiencia de control con la triflouralina y por 
Oltimo, evaluar el eñecto fitotóxico del oxifluorfen sobre el cul
tivo de coliflor. 

El presente trabajo se realizó en el ciclo verano-otoño de 1984 en 
el rancho "El Garbancillo", Municipio de León, Guanajuato y se 
evaluaron dons variables: Epoca de aplicación (Pretransplante y 
pretransplante + postransplante) y diferentes dosis del herbicida 
(0,6, 0,18, 0.36, 0.72 y 1,08 Kg i.a./ha en pretransplante y 0.36 
Kg i.a,/ha de pre más 0,12, 0.24 y 0.36 de postransplante), y ade· 
más se incluyó un tratamiento con triflouralin a 1.2 Kg i.a./ha y 
dos testigos, uno enhierbado y otro limpio manualmente. Los paráme
tros evaluados fueron fitotoxicidad, el cultivo y el grado de con
trol en base al nómero de malezas por tratamiento. También se eva• 
lu6 rendimiento para ver si el daño fitotóxico tenía repercusión· 
sobre éste. Se utilizó la variedad "Snowball" y el experimento se 
realizó bajo un diseño completamente aleatorio con tres repeticiones. 
El rendimiento se vi6 severamente afectado por la presencia de ma• 
lezas. Las dosis menores de oxifluorfen (0.06, 0.18 y 0.36 Kg i.a/· 
ha), presentaron los mismos rendimientos que el testigo enhierbado. 
La tendencia que se observó fue que al iú-rementar la dosisJ incre
mentaba el rendimiento, La dosis de 0,72 Kg i.a./ha, pTesent6 el 
mayor rendimiento aunque no fue diferente estadísticamente, del 
obtenido con triflouralina. 

• Profesor-Investigador Maleza ITSM u. Quer~taro, Qro, 
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En cuanto al grado de control, al incrementar la dosis de 
oxifluorfen de 0,06 a 1 .08 Kg i.a/ha, se incrementaba el 
grado de control de 52.5\ a 86,7& a los 45 días después del 
transplante con respecto al testigo. En cuanto a la trifloura
lina, el porcentaje de control es similar al obtenido con la 
dosis recomendada de oxifluorfen de 0.36 Kg i.a./ha. Sin 
embargo, a partir de los 30 días después del transplante, el 
porcentaje de control con triflouralina disminuye mientras 
que el ·oxiflourfen se mantiene estable hasta los 45 días. 

Los tratamientos post-transplante no se pudieron evaluar 
correctamente debido a la gran variación en número de malezas 
que presentó con la dosis de 0.36 Kg i,a,/ha utilizada en 
pretransplante, 

En cuanto al control de malezas por grupo, se observó que en 
el control de malezas de hoja angosta, la mayor dosis de oxi
flourfen fue la que mostró mejor control (85\), sobre todas las 
demás e inclusive la triflouralina (71\), Por otra parte, en el 
control de malezas de hoja ancha, especialmente del género Ama
ranthus, el oxiflourfen a dosis de 0.72 y 1.08 Kg i.a./ha, -
mostró un excelerite grado de control (89%) estadísticamente mayor 
que el obtenido por las dosis bajas y del triflouralin (46\)._ 



PRUEBA COMPARATIVA ENTRE FLUAZ IFOP-BUTIL Y SETHOXYDINA EN EL 
CULTIVO DE COLIFLOR BAJIO 1985. 

* Fabio Rodríguez del Río 

El control químico de maleza está limitado en cultivos hortícolas. 
El objetivo fue comparar la efectividad de dos herbicidas post
emergentes sist/micos selectiv~a hortalizas de hoja ancha. 

El presente trabajo se efectu6 en Guanajuato, utilizando coliflor 
de 6 cms de altura con 7 hojas verdes. La maleza presente fue 
Echinochloa ~PP en estado de amacollamiento. La infestación fue 
de aproximada~ente 6 millones de plantas por hectlrea. 

La aplicación se hizo con mochila, utilizando 250 Lt/Ha de agua 
bajo buenas condiciones de humedad del suelo. Los tratamientos 
fueron 0.5, 1.0 y 1.5 Lt/Ha de Fluazifop-Butil (PP005) + 7.5 ce. 
Agralplus/Lt agua) 0.5 y 1 .O Lt/Ha de Sethoxydina + 2 Lt/Ha de 
aceite y 2 Lt/Ha de Fluazifop-Butil (PP009) + 7.5 ce Agraplus/Lt 
agua. El disefio experimental fue en parcelas grandes sin repeticiow 
nes efectuando conteos de maleza a los 8 y 16 días después de 
aplicar. (DDA). 

Se observó mayor rapidez en la aparición de síntomas en el zacate 
con PP005 en cualquiera de las dosis utilizadas que en las dosis 
de Sethoxydina a los 8 DDA. 0.5 Lt/Ha de PP005 es igual a 
1 .O Lt/Ha de Sethoxydina a· los 16 DDA, 

PP005 a 1.5 Lt/Ha es mejor que PP009 a 2 Lt/Ha en el control de 
Echinochloa sn~ el desarrollo de la coliflor fue mayor con PPOOS 
a 1. 5 Lt7Tia qu,i Sethoxydina a 1. 5 Lt/Ila debido a un mejor control 
del zacate. Todos los productos y dosis utilizados controlaron bien 
Echinochloa spp teniendo sintomatologia y no causan da~o al cultivo, 

* Representante Técnico • ICI de México, S.A. de C.V. 
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ENSAYO DE COMPARACION DE FLUAZIFOP-BUTIL Y SETOXIDIM PARA EL 
CONTROL DE Echinochloa sp,y Sorghum halepense EN HUERTAS NOGALERAS. 

• Il6ctor J. L6pez R. 

El cultivo del nogal (Carva ill inocnsis) representa para el Esta
do de Chihuahua, uno de los principales cultivos dentro de la 
producción frutícola, siendo el Estado el principal productor de 
nuez pecanera a nivel nacional, contando con un 48.St de la su
perficie total de nogal en el país. 

El nogal se ve seriamente afectado por plagas, enfermedades y 
maleza. El presente trabajo ha sido enfocado hacia la maleza de 
la cual podemos decir que al combatirla se incrementa notablemen
te los costos de pro<lucci6n y por consiguiente ocasiona un detri
mento en la economía del productor, por otra parte, la maleza 
compite con el cultivo por agua, luz, nutrientes, etc., actuando 
además como hospedera alternante de plagas y enfermedades. 

La maleza constituye un verdadero problema en el cultivo del nogal 
y todo lo que tienda a facilitar su control o hacer más eficaz la 
lucha contra la maleza, repercutirá sobre la economía del nogalero 
y por consiguiente de nuestro país. 

El objetivo del presente trabajo es determinar el control de 
especies de zacates con los herbicidas en comparac~ón de carácter 
selectivo (gramicidas). 

Di los resultados preliminares observados se tiene que a los 15 
días después de aplicado, setoxidim presentó una acci6n más rápida 
en comparación con fluazifop-butil, notándose un porcentaje más 
alto de quemadura foliar: 60, 80 y 1001 respectivamente a las dosis 
de 92, 184 y 276 g/ha para setoxidirn; fluazifop-butil presentó un 
SO, 60 y 801 respectivamente en· las dosis de 240, 480 y 720 g/ha. 
Estos resultados se observaron sobre Echinochloa sp. 

Sobre zacate johnson (Sorghum halepense) se manifestó an compor
tamiento similar al observado sobre Echinochloa sp y siendo seto• 
xidim el que logró un porcentaje más alto de quemadura foliar a 
los 15 días después de aplicado. A los 45 días despu6s de aplicado 
fue fluazifop-butil el herbicida que presentó un grado menor de 
rebrote en ambas especies, teniendo un control más efectivo y domi
nando ligeramente sobre setoxidi~. 

De los resultados observados se concluye: Fluazifop-butil tiene 
una acción más lenta sobre la maleza que Setoxidim, pero éste pre
sentó más rebrote de maleza en comparación con á'quel. 

Ambos herbicidas controlan la maleza pero siendo necesario un 
n6mcro mayor de aplicaciones con sctoxidirn pari obtener un control 
satisfactorio o similar al obtenido con Fluazifop-butil. 

• Ingeniero Agrónomo U.A.C,H. 
Calle 6a. pte No. 1104 
Ciudad Delicias, Chih. 
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FRUEBA DE CONTROL QUIMICO INTEGRAL Y FITORREGULADOR EN FRIJOL 
(PIIASEOLUS VULGARIS L.). 

M. Rojas Garcidueñas 
J. Sahagún 

El frijol es una de las bases de lá alimentación en México, sin 
embargo, sus rendimientos son extremadamente bajos. La presente 
investigación se dirigió a estudiar la posibilidad de tener un 
control integral de las malezas por medio de dos herbicidas y 
de incrementar los rendimientos por medio de fitorreguladores. 

El experimento se está efectuando en el Campo Experimental del 
I.T.E.S.M. inciándose el 15 de julio de 1985. Se usó frijol cv. 
Delicias 71 en parcelas de 18 rn2. Los tratamientos fueron: 
a) dinoseb 7.5 Kg/ha + fluazifopbutil 0.25 Kg/a. 
b) herbicidas+ GA 10 pprn. c) herbicidas+ tomate-set (auxina 
comercial), d) azadón+ GA 10 pprn. e) azadón+ tomate-set, 
f) azadón, g) sin desyerbe ni fitorregulador. El diseño fué 
.en bloques al azar con 5 repeticiones. Se tornó la emergencia y 
población (cobertura) de malezas, síntomas en malezas y cultivo; 
se tomará rendimiento. 

El dinoseb dió un buen control inicial de las malezas, excepto 
para zacate Johnson. A los 25 días de la siembra en las parce
las que recibieron dinoseb, se tenían 19.8 grarníneas/rn2 y 5.3 
no grarnin/rn2; en las parcelas no tratadas había 22.1 gramíneas/ 
rn2 y 20.9 no grarnín/rn2. Sin embargo, el control fué de corta 
duración cubriendo apenas el primer mes. 

El zacate Johnson fue controlado pobrernerite por dinoseb y a los 
28 días de la siembra, las plantas eran abundantes y vigorosas 
alcanzando más de.15 cm de alturaSe aplicó fluazifop-butil + 
Agral teniéndose un magnífico efecto sobre las malezas ·gramíneas 
que casi desaparecieron. Una evaluación del porcentaje de cober
tura de la parcela dió en parcelas tratadas con fluazifop-butil: 
2. 5\ gramíneas y 4.0\ no grarnineas; en parcelas sin fluazifop• •• 
butil: 65\ gramíneas y 15\ no gramíneas. Se dió una aplicación 
dirigida de fluazifop a concent. 1/300 desapareciendo por cornple• 
to el zacate Johnson. Sin embargo, 25 días más tarde (a los 67 
días de la siembra), las malezas de hoja ancha eran tan abundan·, 
tes que fué preciso dar·un desyerbe general con azadón para pro• 
seguir el experimento. 

Los resultados en·el rendimiento e interacción con los fitorre
guladores, se comunicarán en el Congreso. 

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, Depto. de 
Biología, Sucursal de Correos "J", C.P. 64849, Monterrey, N.L, 
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rr.uEBAS PRELIMINARES DEL HECTO DE LOS HERBICIDAS GLIFOSATO y 
PARAQUAT SOBRE Rhizoctonia solani Y Fusarim solani. 

A.A. Sánchez 
L. A. Coronado 
E.R. López 

El efecto de pesticidas agrícolas sobre las enfermedades de 
plantas del suelo, ha desarrollado suma importancia ya que 
en algunos casos favorece la incidencia de las mismas enfer
medades y en otros los disminuye; siendo los anteriores as -
pectas importantes en el manejo de enfermedades de suelo, 

Se establecieron a nivel laboratorio (IN VITRO), una serie 
de trabajos donde se busca determinar el efecto de dos her
bicidas comerciales tales como glifosato y paraquat sobre 
hongos del suelo como Rhizoctonia solani y Fusarium solani, 
a diferentes rangos en partes por millón (ppm) de los herbi
cidas en cuesti6n; utilizándose un diseño estadístico com 
pletamente al azar· con seis repeticiones; siendo los paráme
tros a medir, el crecimiento micelial de los hongos en estu
dio. 

Los resultados obtenidos fueron en estas pruebas de explora
ción: 

El herbicida paraquat a una concentración de 10 ppm, inhibió 
el crecimiento micelial de R. solani en 6.16 0/0 con respec
to al testigo; en relación aF. solani, el herbicida no afee 
tó en nada al crecimiento micelial. El mismo herbicida a 10~ 
ppm inhibió a R. solani en 79.75 O/O y a F. solani en ~n 5.29 
0/0, A 1000 pp~ inhih16 a R. Solani en 92:84 0/0 y a F. sola
ni en 11.44% y a 10,000 ppm inhlb;ó a!<_. Solani en 100% y a F. Solrurien 
59,12%. • 
El herbicida glifosato a una concentración de 10 ppm, estimu
ló el crecimiento micelial de R. solani en 2 0/0 con respecto 
al testigo, a F. solani lo estímuló en 3.2 0/0, a 100 ppm • 
inhibi'o a R. solani en un 6.02 0/0 y a F. _solani en 7.Q6 0/0 
a 1000 ppm ính1bio a R. solani en 32·. 73 O/O yaF. solani en 
54.35 ppm O/O y por último, a 10,000 ppm inhibió-a R. solani 
en un 70.52 0/0 y f. solani en 71 .6 0/0. 

* Maestros Investigadores. Rama de Fitopatología y de malezas 
respectivamente de la UAAN. 
Pasante de Ingeniero Agrónomo Parasi tólogo, UAAAN, 
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MEZCLAS DE HERBICIDAS EN EL CONTROL DE MALEZA EN MAIZ DE TEM
PORAL EN LA REGION DE ZAPOPA:,i, JAL. • 

* Samuel Zepeda A. 
* Alfredo Arévalo V. 

En la reg1on de Zapop,rn, Jal., se siembran aproximadamente 80 
mil hectáreas de maíz en temporal, con un rendimiento promedio 
en 1980 de 2.7 ton/ha. Uno de los principales problemas en la 
producción, es la presencia de malezas.Entre las especies gra
míneas más frecuentes en el área están: Brachiaria E.lJ'!.nta·ginea 
Hicht, Digitaria adscendes H.B.K y Eleusine indica L. y entre 
las hojas anchas Melampodium perfoliatum H.B.K. y Tithonia 
tubaeformis (Jacq) Cass. Los suelos presentes son los Regosoles 
con textura franco arenosa. En los ciclos PV-84 y PV-85, se 
llevaron acabo evaluaciones de herbicidas en preemergencia, 
probándose los herbicidas atrazina, metolaclor y terbutrina 
mezclados en diferentes dosis. Los resultados de control y ren
dimiento mostraron a la mezcla metolaclor 1 .25 Kg/Ha + atrazi
na 1.25 Kg/Ha ,;como una de las mejores junto con metolaclor 2 
Kg/Ha + atrazina 0.25 Kg/Ha + terbutrina 0.25 Kg/Ha, metolaclor 
2 Kg/Ha + atrazina 0.5 Kg/Ha + terbutrina 0.5 Kg/Ha y metola
clor 0.5 Kg/Ha + atrazina 1 Kg/Ha + terbutrina 0.5 ~g/Ha, 

• Ing. Encargados del Programa La Maleza y su Combate del Campo 
Agrícola Experimental de Zapopán, Jalisco y del Bajío respec
tivamente. 
SARH-IN'14-CIAB. 
Apartado Postal 77 Suc "A", Zapopan, Jal. 

--------- --~ ··-
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r.ETERMINACION DEL EFF.CTO FTTOTOXICO DE PP-021, ACIFLUORFEN Y 
6ENTAZON SOBRF. DTFF.RENTES VARl EDADF.S DF. l'RIJOL Y SOYA (Phaseolus 
,·algari]¡_, Glycine max) EN LA RF.GION' DE DELICIAS, CHIH. 

• Héctor J. L6pez R. 
** Arturo J. Obando R. 

En la región de Delicias, la importancia de estos cultivos estriba 
en el alto rendimiento que se tiene por Ha. llcgandose a producir 
en promedio un rendimiento de 2.8 ton/ha en soya y 1.2 ton/ha de 
frijol, poro-raparte, representa una opsción para la rotación de 
cultivos ya que siendo ambos cultivos leguminosas, tienen una apor
tación de nitrógeno que beneficia a los cultivos subsiguientes de 
los cuales el trigo por lo general es el más frecuentado por los 
agricultores, permitiendo de esta forma un uso más adecuado del 
suelo. 

Por otra parte, el cultivo del soya cuenta aproximadamente con 10 
ni! hectáreas en el distrito 005 y siendo uno de los cultivos más 
redituables y de fácil comercialización, esto es debido a su alto 
contenido de proteínas y aceites y siendo por consiguiente muy uti
lizado para la extracción de aceites comestibles, concentrados de 
proteína, alimentos enlatados, harinas, etc. 

En la región de Delicias, ambos cultivos se ven severamente afecta
dos por maleza, las cuales ejercen una fuerte competencia en la cual 
rás adaptadas a condiciones adversas del medio ambiente, dominan 
~icha competencia, dejando al cultivo bajo en posibilidades de lo -
grar buenos rendimientos, por tal razón, los agricultores se ven en 
la necesidad de efectuar pasos constantes de maquinaria~ aumentando 
de esta forma los costos de producción. Otra alternativa es la uti
lización de herbicidas los cuales pueden representar en un momento 
¿ado, la opsción más acertada o bien, puede ser contraproducente 
su utilización ... 

El objetivo de este trabajo es determinar los posibles efectos de 
iitotoxicidad de los herbicidas más utilizados en estos cultivos, 
que pudieran tener efectos adversos a·lo esperado. • 

las aplicaciones se efectuaron en el período crítico de competencia, 
hasta los primeros 50 días de emergido. 

rn la primera aplicación que se efectuó a los 10 días de emergida 
la planta, no se presentaron efectos aparentes de fitotoxicidad 
sobre las plantas tratadas, las cuales fueron comparadas con los 
testigos sin aplicar. 

Concluyendo de esta primera aplicación que los diferentes productos. 
se pueden aplicar en forma normal como se recomienda en s11s respec
tivas etiquetas comerciales siempre y cuando se presenten las con -
<licioncs óptimas para la aplicación . 

• Ing. Agrónomo FruUcultor, M.C. Catedrático de la Escuela Superior 
<le Fruticultores UACH, respectivamente. 
Calle 6a Pte No. 1104, Cd. Delicias, Chih. 
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LA MALEZA DEL TRIGO Y SU COMBATE QUIMICO EN EL NORESTE DE MEXICO. 

• Eduardo Castro Martínez 

El trigo es un cultivo de importancia en el noreste de México, 
en donde en el estado de Nuevo León se siembran alrededor de 
45 mil hectáreas distribuídas principalmente en Anáhuac y 
General Terán. En Tamaulipas se ha sembrado alrededor de 20 
mil hectárea,distribuídas en la parte norte y centro de dicho 
estado. 

Dentro de los diversos factores que limitan la producción de 
este cultivo, se encuentran las malas hierbas de las cuales, el 
polocote Helianthus annuus L., la hierba amargosa Parthenium 
hysterophorus L, el chayotillo Xanthium pensylvanicum Wallr. 
y la lechuguilla Sonchus oleraceus L., son especies que aparecen· 
con mayor frecuencia con altos grados de infestación, ocasionando 
dafios por competencia y dificultad de cosecha. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el método de combate 
químico de estas especies de malas hierbas para lo cual se usa
ron cinco herbicidas aplicados en postemergecia durante la fase 
de amacollamiento y embuche a floración del trigo. 

Los resultados obtenidos fueron favorables al encontrar que los 
herbicidas 2,4-Damina, 2,4-D + picloram, dicamba, bromoxinil y 
bentaz6n aplicados durante el amacollamiento del trigo a dosis de 
1.5 Kg/ha de material comercial controlaron eficientemente a la 
maleza sin ocasionar daños fitotóxicos al cultivo; así mismo, el 
bromoxinil y bentazón aplicados durante el estado de embuche a 
floración. En cambio, el dicamba 1 2,4-D + picloram y 2,4-Damina 
aplicados en esta época, ocasionaron daños fitotóxicos a trigo y 
redujeron significativamente el rendimiento. 

• Ing. Agr,M.C. Investigador de Combate de Maleza en el CAERIB. 
Campo Agrícola Experimental, Rio Bravo, Tam. 
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E"!SJ\YO DE MEZCLAS Y DOSIS DE FOMESAFEN, llENTJ\ZON Y fLUJ\Zil'OP-llUTIL 
EN fRJJOL (t.has __ c,:_olus vulgar is L.)_, EN TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MEXICO . 

• 
• 
* 

** 

Enrique Sergio C. 
Sergio Fernández G . 
Otilia Valenzuela O. 
Fermín Flores A. 

El presente trabajo tiene como objetivos evaluar la efectividad y 
persistencia de tres herbicidas y sus mezclas en el control de 
malezas y determinar fitotoxicidad en el cultivo del frijol. 

El ensayo se realizó en Santa Cruz, Municipio de Tepotzotlán, 
Estado de México en condiciones de temporal, la variedad de 
frijol empleada fue la Canario 101, siguiendo las recomendaciones 
técnicas de CAEVAMEX-INIA. Se empleó un diseno completamente al 
azar, los tratamientos evaluados fueron: Fomesafén 0.375 Kg/Ha, 
fomcsafén 0.250 Kg/Ha + Fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, fomesafén 
0.375 Kg/Ha + fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, bentazón 0.720 Kg/Ha, 
bentazón 0.480 Kg/Ha + fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, bcntazón 
0.720 Kg/Ha + fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, testigo siempre limpio 
y testigo siempre sucio. La dimensión por tratamiento fue de 4.0 m 
X 3.4 m cad.,uno con tres repeticiones. 

El conteo estimó 8'163,800 malezas por hectárea, presentándose 
25 especies, las más numerosas fueron: Galisoga parviflora Cav., 
Simsia ampleuxicaulis Cav., Amaranthus hibridus L., Cypcrus 
esculentus L., Eragrostis so., Brassica campestris L. La aplica
ción de herbicidas se hizo e·n posernergenc ia con mochila aspersor a 
manual a 30 PSI y boquilla TJeet 8004 en 300 Lt /Ha de agua, 
agregando sufractante Agral plus al O. 1%, cuando el frijol tenía 
de 3-5 trifolios y la maleza de 1-20 cm de altura, 

En base a ia EWRS (1-9), se hizo evaluación de control de malezas 
y fitotoxicidad al cultivo, además de una apreciaci6n visual de 

.persistencia_ a los 15, 45, 95 días después de la aplicación de 
los herbicidas. 

Los tratamientos que efcctuar~n un control más efectivo fueron: 
Fomesafén 0.375 Kg/Ha + fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, fomesafén 
0.250 Kg/Ha + fluazifop-butil 0,375 Kg/Ha, fomesafén 0.375 Kg/Ha. 
Los tratamientos que no proporcionaron un control satisfactorio 
fueron: Bentazón 0.720 Kg/lla + fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, ben
tazón 0.480 Kg/Ha + fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, bentazón 0.720. 
Kg/Ha. 

Los tratamientos que causaron fitotoxicidad al cultivo en la pri
mera evaluación, de mayor a 1nenor, fueron: Fomesaf6n 0.375 Kg/Ha 
+ fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, fomesafén 0.250 Kg/Ha + fluazifop
butil 0.375 Kg/Ha, bentazón O. 720 Kg/Ha + fluaúfop-butil 0.375 
Kg/Ha + fluazifop-butil 0,375 Kg/Ha, bentazón 0.720 Kg/Ha, fome
safén 0.375 Kg/Ha. En la segunda evaluación, los síntomas de fi
totoxicidad que se presentaron en la primera, desaparecieron lo 
que indica que las plantas se recuperaron. En la tercera evalua
ci6n los tratamientos con mejor persistencia fueron: Fomesafén 
0.375 Kg/Ha + fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, fomesafén 0.250 Kg/Ha 
+ fluazifop-butil 0.375 Kg/Ha, fomesafén 0,375 Kg/Ha; no así los 
tratamientos de bentazón y sus mezclas con fluazifop-butil. 

De lo anterior podemos concluír que fomesafén ofrece un buen con-
trol en malezas de hoja ancha y en sus mezclas con fluazifop-butil 
su espectro de acción se amplia a control de gramíneas, además los 
síntomas de fitotoxicidad son reversibles y el rango de persisten- 47 cia p1·otege al tultivo hasta la cosecha. 

• Alumnos de 82 Scmestre de Ingeniería Agrícola, FESC-UNAM. 



DETí:llMINACION llE LA DOSIS OPTIMA DE HERll!ClDAS PARA EL CONTROL DE 
MALEZAS EN MAIZ (Zea maJ'.~ L.), EN VILLAFLORES, CHIAPAS. 

• Eder Evelio Vellzquez G. 
José Alfredo Medina~-

Debido al incremento de la población, la producción de maíz es 
jnsu[iciente para cubrir las necesidades internas del país. En la 
bQ~q11cda por incrementar la productividad, el hombre.se encuentra 
con obstáculos para lograr sus objetivos debido a plagas, enferme
dades, malezas, entre otras. 

r.as malezas llegan a causar pérdidas mayores al 601 por la campe -
tencia de ntttrientes, agua, luz, espacio, etc. con el cultivo; es 
entonces importante su control por ser éstas un factor determinante 
que influye en la productividad. El presente trabajo realizado en 
Villaflorcs, Chiapas, se hizo con la finalidad de determinar las 
dosis óptimas de herbicidas en labranza minima. 

Se probaron 12 era-amientos: atrazina + metolaclor en dosis de 
0.5 + 0.5, 0.75 + 0.75, 1 + 1 Kg/l!a; atrazina en dosis de 0.5, 0.75 
y 1 Kg/Ha; atrazina + dicamba en dosis de 0.5 + 0.2, 0.75 + 0.35 y 
1 + 0.5 Kg/Ha y dicamba en dosis de 0.2, 0.35 y 0.5 Kg/Ha en compa
ración con un tratamiento convencional. Se usó un diseño de bloques 
completamente al azar. 

Los resultados muestran que no hubo diferencia significativa para 
los muestreos de malezas, altura del maíz y días hasta floración 
masculina y femenina. 

* Area de Ciencias Agronómicas 
Apartado Postal 102, C.P. 30470, 
Villaflores, Chiapas 
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EVAJ.UACJON OE llOSIFICACIONES DEL l!ERHTCIDA BENTAZON CONTRA MALEZA 
!JE 110.JA ANCIIA EN CUATRO VARIEDADES REGIONALES DE FRIJOL DE 
""EMPORAL EN LA SIERRA DE CHiliUAIIUA. 

* • 
Luis Carlos Rodríguez C . 
Bibiano Percyra Espinoza. 

En la reg1on agrícola de 1a· "Sierra de Chihuahua", se siembran 
anualmente un promedio de 193,000 hectáreas de frijol temporal. 
Los bajos rendimientos que se obtienen de este cultivo (550 Kg/ 
~a), son debiJo a varios factores adversos que afectan su óptima 
oroducci6n entre los que se encuentra la fuerte competencia que 
se establece entre el cultivo y las malas hierbas por nutrientes 
del suelo, luz solar, aire y agua, ésta última, factor limitante 
en la región. 

El levantamiento ecológico realizado en la zona frijolera, indica 
que son cinco las malas hierbas que con más frecuencia se presen
tan durante el ciclo y éstas son de hoja ancha. 

El objetivo del presente experimento fue encontrar las dosis y las 
~pocas de aplicación del herbicida bentazón, con las eriales se lo
grar& un control óptimo de malas hierbas de hoja ancha que aparecen 
en el cultivo de frijol y que no fueran fitotóxicas a las variedades 
que regionalmente se siembran 1 

El experimento se llev6 a caño utilizando una distribuci6n de_parce
las sub-divididas. 

El herbicida bentazón se aplicó a dosis de 0.48, 0.96 y 1.44 Kg/Ha 
en dos épocas de crecimiento del frijol: Cuando tenía dos hojas 
?rimarias y comp11estas, se utilizaro11 las variedades de frijol Ojo 
de Cabra Regional, Ojo de Cabra-73, Bayo-164 y Canario-101. Los 
nejores controles de malas hierbas de hoja ancha, se lograron con 
la dosis de 1.44 Kg/Ha, aplicados en la primera 6poca. La variedad 
Canario-101 presentó efectos tóxicos leves en la época de aplicación 
y a las tres dosis de herbicida. • 

• Investigador y Ex-Investigador del Grupo Interdisciplinario de 
Temporal. CAES I CH-CIAN - INIA-SARH, 
Apartado Postal 554, Ciudad Cuauhtérnoc, Chih. 
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E~SAYO DE FITOTOXICIDAD EN 12 ESPECIES DE FRUTALES Y 3 ESPECIES 
DE ORNAMENTALES. 

* Horacio de la Concha 

** Fabio Rodríguez del Río 

• En frutales tanto como en ornamentales, las malezas que predominan 
son las·perennes y dentro de éstas los pastos, ya que por el tipo 
de manejo, las anuales no tienen ventajas sobre las perennes y por 
lo tanto no pueden competir. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto fitot6xico 
del fluazifop-butyl en 12 especies de frutales y 3 ornamentales. 

El trabajo se llevó a cabo en el CAE-TEC Aguacaliente localizado en 
Pedro Escobedo, Querétaro. Se utilizó un diseño de bloques comple
tos al azar con 4 repeticiones para las 12 especies de frutales y 
2 de las ornamentales (rosa y nochebuena), mientras que para el 
crisantemo se llevó a cabo otro experimento con 6 variedades en un 
arreglo de bloque completos al azar. 

Los tratamientos para todas las especies, consistieron en dos apli
caciones de diferentes dosis del herbicida fluazifop-butyJ (O, 0.24, 
0.48, 0.96 y 1,92 Kg ia/ha). Se utilizaron las mismas dosis en 
todas las especies excepto en el crisantemo donde se usaron en la 
segunda aplicación, 0.96 y 1 .96 Kg ia/ha, dos meses después, cuando 
la flor se encontraba abriendo para ver si se manchaba ésta. 

Las especies de frutales y ornamentales utilizadas fueron: Aguacate 
(Criollo), Almendro O!isión Texas), Chabacano (Canino), (Doble Rojo), 
~embrillo (Atequiza), Vid (Cabernet Sauvigonon), Naranja (Valencia), 
Limón (Persa), Mandarina (Criolla), Rosa y Nochebuena. Y las varie
dades de crisantemo fueron: Polaris, Pinocho, Spyder, ArcadiaJ Mar
garita y Crisantemo. Se evaluó el grado de dafio por el herbicida con 
una escala de O a 9 donde O representa ningún dafio y 9 muerte total. 
Las evaluaciones fueron a los 7, 15 y 21 días después de apljcado. 

En ninguna de las observaciones y toma de datos, se viu necrosis o 
clorosis de tejidos que no presentara el testigo. Por último, en la 
segunda aplicación del crisantemo no hubo manchas ni en el follaje 
ni en la flor. 

De los resultados observados se puede concluír que el herbicida 
fluazifop-butyl es seguro para utilizar en el control de gramíneas 
en cultivos de frutales y ornamentales de las especies evaluadas en 
este experimento a las dffcrentes dosis utilizadas. 

• Ingeniero Agrónomo. M.C. Profesor del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Unidad Querétaro. Apartado 
Postal 37, Querétaro, Qro. 

** Representante T6cnico - ICI de México. 50 



E\"ALUACION DE DOS IIF.RIIICIDAS PREF.MERGENTES Y TRES POSTEMERGENTES 
,,IR,\ EL COSTROL DE MALEZA DF. 11O,lA ANGOSTA F.N EL CULTIVO DF.L 
TRIGO. CAEVY-CIANO. 1984-1985. 

* Enrique Contreras de la Cruz. 

En el Valle del Yaqui, Sonora, la mayoría de las aplicaciones comer
ciales de herbicidas en trigo se realiza en postemergencia al culti
rn. Sin embargo, últimamente han aprecido en el mercado algunos pro
cuctos que pueden ser aplicados en preemergencia, los cuales permi -
ten el establecimiento del cultivo libre de competencia. 

El objetivo del presente trabajo, fue determinar la eficiencia en 
cuanto a control de 2 herbicidas que se aplican en preemergencia al 
cultivo. 

21 experimento se realizó en el CAEVY, durante el ciclo Otofto -
Invierno 1984-1985. Se evaluaron 4 herbicidas en diferentes dosis, 
: de ellos en prccmergcmcia y 3 aplicados en postemergencia y junto 
a ellos, dos testigo uno limpio y el otro enhierbado durante todo 
el ciclo, integrando en total 10 tratamientos los cuales se distri
~uyeron en un disefto de bloques al azar con cuatro repeticiones. 

Fara la evaluación se tomó el porciento de control, grado de fito
toxicidad, rendimiento de grano y número de inflorecencias de male
:a arriba del cultivo al final del ciclo. La cosecha se realizó el 
30 de abril de 1985. 

Fue en promedio de 720,000 plantas por hectárea, correspondiendo el 
S3\ al alpistillo y el 17\ a la avena silvestre. En cuanto a la 
efectividad de los herbicidas preemergentes, el isoproturón fue el 
=ejo~ presentando controles arriba del 95\ en ambas especies de ma-

le:as con dosis de 2 y 2.5 Kg/Ha, cuando el isoproturón se 
a?licó en postemergencia a las mismas dosis, presentó controles si
milares. 

Cao producto postemergente con buenos controles fue el flamprop
met i l. 

Todos los productos causaron en trigo algOn síntoma de fitotoxicidad 
r,~e se manifestó como ligeras clorosis o bien quemaduras en las pun
tas de las hojas. El mejor rendimiento correspondió al tratamiento 
d,nde se aplicó flamprop-metil a 420 g/1, quien produjo 6,267 kilos. 
r~r hectárea, mientras que-el rendimiento menor correspondió al tes
tigo enhierbado con 4,59~ kilos por hectárea. 

* )I.C. Invest. de la Disciplina de Combate de Maleza del CAEVY-CIANO, 
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EVALUACION DE CUATRO HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CORNEZUELO 
(Acacia_ cornígera) EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO EXPERI
MliNTAL PECUARIO IJE BALA:-ICAN, TABASCO . 

• 
•• 

••• 
Javier Espinoza A. 
José Alfonso Ortega 
Alberto Reichert P. 

Una de las malezas más importantes en las áreas ganaderas tropi· 
cales, es el cornezuelo (Acacia cornigera), esta especie se en -
ct1entra ampliamente distribuida en ~léxico y Centroamérica. Con 
el fin de obtener una alternativa eficiente para el control del 
cornezuelo, en Julio de 1984 se estableció un experimento en el 
Ejido Naranjito, Balancán, Tabasco. 

Los herbicidas y dosis evaluadas fueron 1a·s siguientes: 

Herbicidas Proeorción 
(I.A./L) 

Picloram + 2. 4-D 40-120 
Picloram + 2. 4-D 64-240 
Dicamba + 2. 4-D 1 20- 240 

2, 4-D-Ester 400 

Las aplicaciones se realizaron con aspersora 
la práctica comercial. 

Dosis/100 

H 

.si 
1% 

1\ 

manual, de 

L. Agua 

y 2\ 
y 1\ 
y 2\ 
y 2% 

acuerdo a 

El diseño experimental fue completamente al azar, con 9 tratamien-
tos y 3 repeticionei (grupos· de 7 arbustos). Para la evaluación se 
determinó el porcentaje de defoliación 15 días después de la apli
cación y a los 120 días se evaluó el porcentaje de arbustos muertos. 
Los resultados fueron analizados utilizando un anllisis de v~rianza 
(P.01) y prueba de Duncan para determinar la diferencia. entre medias. 

Al evaluar defoliación (15 días post-aplicación), se encontró di
ferencia estadística (P.01) entre tratamientos, determinándose que 
las formulaciones picloram + 2, 4-D y dicamba + 2, 4-D fueron es
tadísticamente (P.01) iguales con 100% de defoliación, siguiéndole 
en orden decreciente 2, 4-D-Ester 2% y 1%, con 47% y 26% de defo
liación respectivamente y el testigo con O\. 

Respecto al porcentaje .de arbustos muertos, se encontró que los 
tratamientos picloram + 2, 4-D (64-240) al 1% y (40-120) al 1\ y 2\, 
ftleron estadísticamente iguales entre si, teniendo estos los más 
altos porcentajes con 100, 90 y 95% respectivamente. 

Los más bajos porcentajes de arbustos muertos c¿rrespondieron a los 
tratamientos de dicamba + 2, 4-D al 1% y 2%, con 14% para ambos; el 
tratamiento 2, 4-D Ester al H y 2\ no obtuvo ningún arbusto muerto . 

• 
•• 

Invesitgador del Depto. de Forrajes. C.E.P. - Balancán Tabasco. 
rnrr-SARH . 
Coordinador Regional Depto. de Forrajes C.E.P. La Posta Paso del 
Toro, Vcracruz. INIP - SARH. 
Investigador Servlci.o Técnico y Desarrollo - Dow Química Mexica
na, S.A. de C.V. Filiberto Gómez No. 46, C.P. 54030, Tlalnepantla, 
Estado de México, 
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EVALUACION DE IIERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CIIAYOTILLO (Sycyos 
spp) Y SU EFECTO EN COMPONENTES DEL RE:JDH!IENTO EN TRIT!CALE DE 
TEMPORAL. 

• Rebeca M. Gonzllcz I. 

El combate de malas hierbas en la agricultura de temporal de la 
Sierra Tarasca, es uno de los aspectos más importantes debido a 
que pueden causar pérdidas considerables en el rendimiento· del 
grano cuando no se controlan oportunamente. Entre estas malas 
hierbas, el chayotillo (~vcyos spp), es el que causa mayor daño. 
Ante la agresividad de &sta, las pérdidas de los cultivos de 
trigo y triticale infestados por el chayotillo son de 65 a 85 por 
ciento. 

En este trabajo se pretende detectar qué herbicida y dosis de 
lstos son adecuados para el control de chayotillo en aplicaciones 
postemcrgentes; asimismo observar el efecto ~e los difcrenteg 
tratamientos en las componentes del rendimiento del cultivo. Con 
el anterior propósito, en el verano de 1984 se probaron 16 trata
mientos en postcmergencia y se midieron ocho variables de rcndimien 
to en la localidad de Erogaricuaro, Mich. -

Los resultados indicaron que el mayor rendimiento es el testigo 
limpio manualmente, siguiéndole los tratamientos de bromoxinil y 
bromofcnoxim 0.24 y 0.5 Kg/Ha respectivamente. En Aeneral, la 
mejor fecha <le aplicación fue a los 10 dias de postemergencia. 
Las variables rendimiento y granos por espiga, altura de planta, 
se correlacionaron con rendimiento, tanto a los 10 como 20 d"Ías 
de postemergencia. Así mismo, las variables rendimiento por espiga 
y alt11ra de planta se vieron reducidas en los tratamientos que 
ca11saron fitoxicidad en el cultivo e ineficiencia ~n el control de 
chayotillo como picloram, 2,4-D y clorobromuxon . 

• Investigadora del Programa de Triticale en el CAESIT, CIAB
INIA-SARH. 
Campo Agrícola Auxiliar, Morelia, Mich. 
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EFECTO DE LA PITOTOXICIDAD Dli OCIIO HERBICIDAS EMPLEADOS PARA EL 
co:-.:TROL DE MALEZA EN TRIGO SOBRE° CUATRO LI:--I,AS. CIXCO VARIEDADES 
Y UN TRI TI CALE. 1984-1985. CAEVY-C !ANO. 

Enrique Contreras de la Cruz 

Existe el antecedente de que los cereales difieren marcadamente 
en su tolerancia a la aplicación de herbicidas y considerando que 
el CJANO frecuentemente se liberan nuevas variedades de trigo, es 
conveniente determinar la respuesta de estas aplicaciones de her
bicidas para no correr el riesgo de afectar a cierta varicidad en 
alguno de sus procesos y que re.percutan estos daños en su desarro
llo y rendimiento. 

El experimento se realizó en el Campo Agrícola Experimental del 
Valle del Yaqui, Son., durante el ciclo agrícola 1984-1985. Se 
utilizaron cuatro líneas avanzadas, cinco variedades y un triti
cale, a los cuales se le aplicaron ocho tratamientos de herbici-
das y junto a Estos se dejó un tratamiento sin aplicación, se_ 
utilizó un diseno de bloques al azar en parcelas divididas, siendo 
la parcela mayor las variedades y la menor los tratamientos de 
herbicidas. Se hicieron dos evaluaciones visuales con cierta pe
riodicidad despuós de la aplicación para ver la respuesta de las 
diferentes variedades de los herbicidas; al final se tomó el rendi
miento, el cual fue analizado estadisticamente para su interpreta
ción. La cosecha se realizó el 28 de abril de 1985. 

Los resultados indican que casi todos 1os berbicidas causaron 
clorosis en las variedades, a excepción del flamprop-metil y el 
bromoxinil en algunas variedades. Sin embargo, Esta clorosis desa
pareció a los 34 días después de la aplicación, permaneciendo aún 
en los tratamientos que recibieron aplicación de difenzoquat. 

Otros síntomas observados fueron: retrazo en el crecimiento y hojas 
lanceoladas, así como retrazo en la espigación en las variedades 
Altar C84, Yavaros C 79, Sonoita F 81 y la línea Buck "s" Puc "s", 
principalmente por la aplicación del herbicida difenzoquat, reper
cutiendo dichos danos significativamente en el rendimiento. 

* M.C. Invest. de la Disc. de Comabte de Maleza. CAEVY-CIANO. 
Apartado Postal 515, Cd. Obregón, Son. 
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W;\\'CF.S DE INVfSTIGACIO:'J F.N LA UTTLTZACION IJ1' STIZOLílBIUM 
'.\I\i.iUM EN LA P.EGIO.'< CANERA DE CORDOBA, VERACRUZ. 

* Hilario Ort1z Romero 
** Marco A. G6mez Flores 

En base a las evaluaciones de la Dirección General de 
Conservación del Suelo y Agua, se estima que el 801 de 
los suelos del país, se encuentran bajo diferentes grados 
de erosión, le cual ocasiona disminución de la productivi
dad y 11n aumento en el deterioro ecol6gico. En la región 
de Córdoba, Vcracruz, los suelos destinados al cultivo de 
la cafia de azúcar, tienen pendientes del 5 al 40\, son de 
bajos a medios en contenido de materia org4nicos y se pre
sentan en la zona precipitaciones hasta de 257 mm en 24 
horas. Por otro lado, los terrenos se preparan para nuevas 
siembras a partir de abril a mayo y se siembran de septiem
bre a octubre; esto provoca ínfestaciones de poblaciones de 
malezas y erosión de los suelos. 

Se anotan los resultados obtenidos en el periodo 1983-1985 
por el Instituto para el ~rejoramiento de la Producción de 
Azúcar (INPA), en el estudio de la utilización de STIZOLO
BIU\I NIVEUM como cultivo <le cobertera y/o abono verde en la 
re~ión de Córdoha, Veracuz. Actualmente se recomienda :;embrar 
S. ~IVEUM en los meses de febrero a mayo, utilizando una 
distancia entre plantas de 30 cm en marco real, que se lleva 
a cabo utilizando 52 Kg/Ha de semilla que representa una 
densidad inicial de 111,000 plantas/Ha con la cual se obtiene 
una cobertura del suelo total entre los 30 y 60 dias despuls 
de la siembra y un peso de la parte a6rea de 10 ton/Ha de . 
materia seca a los 5-8 meses, además de la aportación al suelo 
de nitrógeno por nódulos nitrificantes. 

* •• 
Ing. Agr. Jefe de Módulo de Agronomia, HIPA . 
lng. Agr. Jefe de Programa <le Agronomía, IMPA, 
Apartado Postal 143, .C.P. 945000, Córdoba, Ver, 
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USO DE SURFACTANTES NO IONICOS EN LA AGRICULTURA MODERNA 

* ARTURO OBANDO R. 

En la agricultura moderna, se ha venido utilizando, para una 
mejor eficiencia en control de la maleza en los cultivos, productos 
químicos llamados "Herbicidas". 

Estos .herbicidas no son vendidos como material tEcnico, sino 
que son formulados, es decir, se convinan con apropia<los sblventes, 
diluyentes o surfactantcs; de esta manera de hace más fácil la dis 
tribución del material técnico. 

Sin embargo, se ha observado que en general el uso de surfa~ 
tantes se ha venido incrementando , principalmente los no iónicos. 

Debido al desconocimiento del uso de los surfactantes, el pre 
sente trabajo tiene como objetivo dar a conocer las funciones de -
un surfactanie no-iónico en la formulación del producto herbi¿ida. 

• Representante Técnico de TCI de México. 
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REIIABILITACION DE SUELOS INFESTADOS DE ZACATE JOHNSON Sorghum hale
pense L. Pers DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

• Jerónimo Adame G. 

El zacate Johnson Sorghum halepense L, Pers, es una gramínea 
perenne que por reoroducirse por semilla y rizoma, infesta fácilmen 
te los terrenos de-cultivo, por lo que limita el establecimiento di 
las plantas cultivadas y por tal motivo, ocasiona el abanóno del 
terreno. 

, 
En el estado de Quintana Róo se encuentran anroxima<lamente 

9,518 Has. de esta especie, de las cuales 5,167 tienen un grado le 
ve, 1,268 regular y 3,083 presentan infestación severa. 

En base a resultados experimentales el control debe realizarse 
en el ciclo de Otofto-Invierno (noviembre-febrero) o en Primavera
Verano (marzo-octubre), con preferencia en este último, ya que exis 
te más humedad en el suelo que permite una buena hrotación y u·n m~
yor nfimcro de generaciones con mayos densidad. Asimismo, este con
trol debe ser integrado, es decir, desde el evitar la entrada de 
semilla contaminada a la región; así como en los terrenos de culti 
vo hacer una buena preparación de los suelos a base de dos barbe-
chas profundar de 25-30 cm. y rastreo, para exnoner al sol y deshi 
dratar los rizomas y al mismo tiempo estimular la brotaci6n de -
johnson de rizoma y la germinación de plantas de semilla, la cual 
al alcanzar 20-40 cm., deberá controlarse químicamente con la apli 
cación de 1 a 1.4 Kg/Ha. del herbicida glifosato y, para subsecuc~ 
tes poblaciones de plantas de semilla se deberá bajar la dosis de 
este producto de 0.36 a 0.5 o, por medio de rastreo si el terreno 
lo permite; para que en el próximo ciclo se siembre el arroz o maíz 
de temporal o el girasol, sorgo o frijol de humedad residual y cog 
tinuar con el control el ciclo siguiente. 

• Investigador del Programa Combate de Maleza. Campo Agrícola 
Experimental Chetumal. 
Apartado Postal .250, C. P. 77000, Chetumal, Q, Roo, 
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AVANCES DE INVRSTIGACIO:-: EN CULTIVOS INTERCALADOS EN CASA DE 
AZUCAR, EN LA REGION DE CORDOBA, VERACRUZ. 

• Marco A. G6mez Flores 
•• H!lario Ortlz Romero 

••• Jesús Feo. Brito Garcla 

La actual necesidad de producir mayor cantidad de alimentos 
para satisfacer a una población crecienté, así como la prlc
tica tradicional de intercalar cultivos en la región de Cór
doba, Ver., motiv6 al Instituto para el Mejoramiento de la 
Producción de Azllcar (I~IPA), a estudiar dicha práctica agro
nómica en cana de azúcar. Con dicha práctica se optimiza el 
uso del recurso suelo con plantas útiles nl hombre, además 
que ocupa en tiempo y espacio, lo que sería ocupado por malas 
hierbas que compiten por agua, luz y nutrientes con la cana 
de azúcar. 

Se presentan las experiencias generadas en el proyecto Culti
vos Intercalados en la r~gi6n de Córdoba, Ver., en el periodo 
1979-198S consistiendo en resultados de encuestas con agricul 
tores y experimentos de campo. De las encuestas se destaca qüe 
los cultivos intercalados más usuales son frijol, maiz, cala
bacita, tomate de cáscara, gladiolo y otros; utilizando una 
hilera del cultivo intercalado entre dos de cana. De los resul 
tados experimentales, n la fecha la mejor alternativa como -
cultivo intercalado on cafla de nzdcar, ciclo planta, para la 
región de Córdoba ha sido el frijol PHASEOLUS VULGAR!S L., 
Var. Jamapa, 

••• 
Ing. Agr. Jefe de Programa de Agronom1a, IIIPA. 
Ing. Agr. Jefe de Hódulo de Agronomia, IMPA, 
Pas, Ing. Agr. Universidad Veracruzana, 
Apartado Postal 143, C.P. 945000, Córdoba, Ver. 
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HECTO Dli DIFERENTES LABORES DE CULTIVO 
EL CONTROL DE MALEZAS Y LA CAl'TACION DE 
MAI Z. -

Benjamín 
Laura A. 
Fernando 

Y EPOCA DE J.AS MISMAS EN 
AGUA EN EL CULTIVO DE 

Baez Flores 
Robledo Acosta 
Cabrieles Luna 

El estudio se realizó 
Campo Experimental de 
en Marín, N. I.,. 

en el ciclo Primavera-Verano de 1984 en el 
la Facultad de Agronomía de la U.A.N.L, 

Los objetivos del presente trabajo fueron: 

1.- Observar y determinar el efecto que sobie las poblaciones de 
malezas y la captación de agua pueden tener las diversas prás 
ticas de laboreo. 

2. - Determinar cu.ál es la mejor época para realizar las prácticas 
aludidas. 

3.- Observar el efecto del control químico sobre las malezas. 

Este trabajo se realizó bajo un diseño de Bloques al Azar con un 
arreglo en Parcelas subdivididas donde 
P.G.= • Método de labranza con 5 niveles que son: Barbecho-rastra, 

rastra, rastra-rastra, rastra-barbecho-rastra, labranza 
cero. 

P.M.= Epoca de Laboreo con dos niveles que son: ipoca anticipada 
y época poco antes de la siembra-

P.Cll.= Aplicación de herbicida con dos niveles: con aplicación y 
sin aplicación. 

Se realiz6 un estudio econ6mico de la relaci6n costo-beneficio, 
aportada por cada tratamiento. 

Los resultados que se obtuvieron se mencionan a continuación: 

El método de labranza que proporcionó mejor desarrollo tecnológico 
fue el de rastra-rastra. 

La mejor época de laboreo fue la anticipada, tanto en control de· 
malezas como en captación de humedad. 

Los tratamientos con laboreo ~refundo fueron los más eficientes en 
captaci Ón de humedad. 

La aplicaci6n del herbicida ayud6 a controlar la poblaci6n de ma
lezas sin importar el m&todo de laboreo, 

La relación costo-beneficio más alta, correspondió al tratamiento 
rastra-rastra, época 1 sin herbicida (1: 1. 39). 
El tratamiento de labranza cero, época 2 con aplicación de herbici
cl.:1, obtuvo buen rendimiento y una de las J!lás al tas relaciones costo
bc-ncficio, pero éste solamente puede ser recomendado si se tiene. un 
buen control químico de maleza y de plagas. 

• Universidad Autónoma de Nuevo Le6n, Fac. de Agronomía. 
Monterrey, N. L. 59 



CONTROL DE MALEZA Y DESARROLLO DEL CULTIVO DEL ALGODONERO CON 
ARROPADO DE PLASTICO NEGRO. 

• Luis E. Moreno Alvarado 

El empleo de películas de plástico en los cultivos, provocan 
cambios principalmente en la temperatura, c'oncentración de 
C02 y humedad del suelo, lo cual ocasiona a su vez modifica
ciones tanto en el desarrollo de las plantas, como en la emer 
gencia de maleza, desarrollo de microorganiSmos y composicióñ 
química del suelo. 

Con el objeto de determinar el efecto del arropado con plástico 
negro sobre el desarrollo del algodonero y el control de maleza 
en el mismo cultivo, se llevó a cabo un estudio en ·el Campo 
Agrícola Experimental de la Laguna con los siguientes tratamie~ 
tos: a) Colocando el pllstico negro sobre la parte superior de 
la cama de siembra; b) Cubriendo totalmente la parcela con plá~ 
tico; e} Sin cubrimiento de plástico nl control de maleza durante 
todo el ciclo y d) Sin pllstico y con limpias manuales durante el 
ciclo. La siembra se efectuó el 24 de abril de 1985 bajo un disefio 
experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones; la colo
cación del plástico se realizó con maquinaria el 27 de abril del 
mismo año. Para conocer el control logrado en zacatcs y maleza de 
hoja ancha, se llevaron a cabo muestreos a los 48, 62, 92 y 128 
días después de la siembra. Al final, se determinó la altura de 
planta y el rendimiento de algodón hueso en el cultivo. 

De acuerdo con los resultados, las mayores poblaciones de maleza 
se presentaron a los 62 días después de la siembra. En esta fecha 
los zacates anuales promediaron 76, 176 y 1.04 plantas/m2 para los 
tratamientos de plástico sobre la cama, sin plástico y enhierba<lo 
todo el ciclo y plástico en el total de la parcela, respectivamen
te. En lo referente a maleza anual de hoja ancha, en la misma fecha 
y en el mismo orden de tratamientos anterior, se registraron 142, 
174 y O plantas/m2. La altura final del cultivo fu6 de 69, 72, 79 
y 60 cm. respectivamente, para los tratamientos de: plástico sobre 
la cama, sin pllstico y limpia manual, cobertura de plistico total 
y sin plástico ni deshierbe; en el mismo orden de tratamientos, los 
rendimientos de algodón hueso al momento de la primera pizca, efec
tuada a los 140 días después de la siembra, fueron de 2588, 2518, 
2679 y 1944 Kg/ha . 

• Investigador Programa de Combate de Maleza. Campo Agrícola 
Experimental de la· Laguna. CIAN-INIA-SARH. 
Apartado Postal 247, CP. 27000, Torreón, Coahuila. 
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EVALUAC!ON DEL EFECTO DEL NUMERO Y EPOCA DE CULTIVOS Y DESHIERBES, 
SOBRE EL CONTROL OE LA MALEZA, DESARROLLO Y RENDIMIENTO DEL FRIJOL 
DE TEMPORAL EN LA SIERRA DE CHIHUAHUA. 

• Luis Carlos Rodríguez C. 
• Bibíano Pereyra Espinoza 

Dentro del área de influencia del Campo Agrícola Experimental Sierra 
de Chihuahua, el cultivo del frij~ ocupa el segundo lugar en impor
tancia después del maiz, cultivándose éste principalmente bajo con
diciones de temporal en los municipios de Namiquipa, Tem6sachic, 
Bachfnjva, Cuauhtamoc, Guerrero, Riva Palacio, Cusihurichic y los 
Valles de Gral. Trías y Satev6, comprendiendo una superficie anual 
alrededor de ]93,000 hectáreas, ·con una producción promedio de 550 
Kg/Ha. 

La producción del frijol es baja como consecuencia de varios facto• 
res adversos al cultivo como son: Falta de lluvia al momento opor -
tuno, corto período libre de heladas, ataque por plagas y enferme· 
dades, fertilización inadecuada y la competencia que se establece 
entre el cultivo y las malas hierbas por nutrientes del suelo, luz 
solar, aire, espacio y agua, este último, factor limitante en la 
región. 

El presente trabajo tiene como objetivos determinar con cuántos 
cultivos y deshierbes y en qu6 6poca deben realizarse para evitarle 
al frijol la competencia con la maleza durante el periodo critico de 
competencia. 

La principal maleza que se presentó en el experimento fue la slguien· 
te: "Mirasol" Helianthus annuus L., "Malva" Anoda cristata (L). 
Schlecht, "Quelite" Amaranthus palmeri (S.) Watson 11 Cadillo 11 

Xanthium strumarium (L.) y "Zacate de Agua" Echinochloa colona (L.) 
Link. Se encontró que resultó igual realizar cultivo y limpia a los 
10 y 20 días de nacido el frijol y mantenerlo limpio todo el ciclo, 
la ventaja del primero es que resulta mis económico. 

• Investigador y Ex-Investigador del Grupo Interdisciplinario de 
Temporal. CAESIC!l-CIAN-INIA-SARH. 
Apartado Postal 5S4, Cuauhtémoc, Chih. 
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DOS METODOS DE CONTROL DE MALEZAS EN· POTREROS DE ZACATE GUINEA 
(ranicum maximum) E:,,i EL MUNICIPIO DE. SAYULA, VERACRUZ. 

• .J .M. Avila C. 
•• A. Reichert P. 

El estudio se realizó en un rancho comercial de la zona centro de 
Yeracruz, con precipitación anual de 1790 mm y temperatura media 
anual de· 2SC. Se utilizó un lote de 4.5 Ha con zacate guinea divi
dido en 3 potreros de 1.S Ha. invadidos de malezas arbustivas y 
herbáceas, probándose en cada potrero 3 tratamientos, testigo (t), 
cl:apeo con machete (CH) y aplicación foliar de herbicida picloram + 
2, 4-D (H) a razón de 4 litros de producto ~omercial por hectárea. 

Antes <le aplicar los tratamientos, se realizaron muestreos de vege
tación para obtener densidad y composición de la población. Poste -
riormente estos muestreos se realizaron cada 30 días. Una vez rea -
li:ado cada muestreo de vegetación, los potreros se pastorearon con 
una carga animal de 15 vacas adultas por Ha. durante 2 6 3 días, 
fsto con el fin de aprovechar el forraje producido. En cada muestreo 
se tomaron datos de maleza perenne, maleza anual y pasto en la prade
ra. 

Estos datos se analizaron en un diseño en bloques al azar, con arreglo 
en parcelas divididas, siendo la parcela principal los tratamientos y 
la subparceja cada muestreo. El experimento se inició en Julio de 
1982, realizándose el último muestreo en Ahril de 1983. Los porcenta
jes de plantas vivas de maleza perenne que se obtuvieron en el trans
curso del experimento fueron 12.55, 37.8 y 41 .07 para H, CH y Tres -
pectivamente, encontrándose diferencia entre todos los t~atamientos 
(P <.OS). En cuanto a maleza anual, los porcentajes de plantas vivas 
fueron 15.06 para H, 20.67 para CH y 18.84 para T, sin encontrar di
ferencia (P < .05) entre CH y T, siendo aml)os diferentes de H (P <.OS). 

En lo que respecta a zacate guinea, hubo mayor cantidad de plantas 
vi~as en el tratamiento H con 72.881 siendo diferente a CH y T • 
(P<.05) que tuvieron 41.SS y 40.04% de plantas vivas respectivamente. 
En general, el tratamiento H tuvo una mortalidad de malezas perennes 
del 701, mientras c¡ue en el tratamiento CJI fue del 81 y las malezas 
anuales en el tratamiento H tuvieron una mortalidad del 251 mientras 
que el tratamiento CH aumentó un 9.7H con respecto al testigo, en 
el zacate guinea se incrementó en número de plantas vivas en un 45\ 
y -12% con el tratamiento H, con relación a T y CH respectivamente, 
mientras que en el tratamiento CH no se incrementó la población de 
zacate. Con los datos obtenidos en este trabajo, se·sugiere la uti-. 
li:nción del herbicida picloram + 2, 4-D en el control de malezas de 
zacate guinea. 

• Investigador Departamento de Forrajes, C.E.P, La'Posta-Paso del 
Toro, Ver. INIP-SARH. 

** rnvestigador Servicio T6cnico y Desarrolo - Dow Química Mexicana, 
S.A. de C.V. 
Filiberto Cómez No. 46, C.P. 54030, Tlanepantla, Bdo. de México. 
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CONTROL QUI MICO POSTEMERGENTE de Echi noch loa spp, y Sorghum 
halcpense EN EL CULTIVO DE SOYA. CÚLIACAN, S1NALOA, 1985. 

• Miguel Sauceda Elizalde 

El control de la maleza en soya, resulta difícil cuando las 
condidones de alta humedad impiden el control mecánico o 
manual. El uso de herbicidas postemergentes selectivos al 
cultivo, permiten llevar a cabo dicha labor. Existen actual
mente herbicidas para resolver este problema. El objetivo 
fue encontrar la dosis de Fluazifop-Butil- y Sethoxydina que 
controlara Echinochloa spe y Sorghum halepense arriba del 
80\ sin dañar al cultivo de soya. 

El presncte trabajo se efectu6 en Culiacán, Sinaloa, utili
zando soya var. Bragg de 25 cms de altura con 4 hojas tri • 
foliadas. La maleza dominante fue: Echiriochloa spp de 5 a 
35 cm al tura y Sorghum ha lepen se de 30 a 45 cm ·de altura. 

Los tratamientos fueron: 

A Fluazifop 0.5 L_/ha E Sethoxydina 1 . O L 
B FluazHop 1.0 ,. F Sethoxydina 1. 5 
c Fluazifop 1. 5 " G Sethoxydina 2. o 
D Fluazifop 2.0 " H Testigo sin tratar 

Se agregó coadyuvante segun instrucciones en la etiqueta. 
La aplicaci6n se hizo postemergente a la maleza y cult'ivo 
sobre suelo con buena humedad, utilizando aspersora manual 
boquilla Tee-Jet 8004 abanico a presión constante y gasto 
de 180 L /ha de agua. 

Las evaluaciones fueron cualitativas, utilizando la escala 
EWRS modificada, efectuándose a los 9 y 25 DDA, 

/ha 
" 
" 
" 

Los tratamientos que lograron el objetivo del presente ensayo 
fueron: Fluazifop 1.5 y 2.0 L'/ha y Sethoxydina a 2,0 L /a. 
Los demts tratamientos presentaron supresión temporal de creci• 
miento con recuperación posterior. 

Finalmente, cabe mencionar que Sethoxydina presenta los síntomas 
de control más pronto que Fluazifop-butil, debiéndose a que 
Sethoxydina tiene mayor efecto de contacto y Fluazifop-butil 
r.1ayor efecto sistemático: La soya no present6 ningun efecto 
fito tóxico. 

• Consultor particular 
Ex-Profesor Investigador Malezas UNAM Fesc, 

63 



CO~!PARACION DE METODOS DE CONTROL DE MALEZA EN EL CULTIVO DEL 
FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.), 1984. 

* Artemio Rosas M. 

* J.G. Rangel F. 

• F. Hernández C. 

El propósito del presente trabajo, fue busc¡¡,r métodos más eficaces 
para el control de las malas hierbas que compiten con el cultivo 
por el aprovechamiento de elementos necesarios para su desarrollo. 

Se utilizó semilla criolla de frijol" Acerado" sembrado en condi
ciones de temporal bajo 2 sistemas de labranza y se usó un diseño 
de bloques al azar. Con ocho tratamientos y tres repeticiones. 

Los tratamientos fueron: Aplicación de .linurón, aplicación de 
betazón, siempre enmalezado, siempre limpio, una y dos escardas. 
Para ambos sistemas de labranza, se aplicaron los tratamientos 
siempre enmalezado y siempre limpio. 

De las evaluaciones realizadas a los 81 y 108 días después de la 
aplicación de los tratamientos, el mejor control de maleza se 
obtuvo con el tratamiento linurón, seguido del bentazón. Re.specto 
al rendimiento del cultivo, el resultado confirma la hipótesis de 
que la labranza sólo tiene por objetivo principal eliminar las 
malas hierbas del cultivo, puesto que con el tratamiento siempre 
limpio sin labranza, se obtuvo una mayor producción que con el 
tratamiento siempre limpio co'n labranza convencional. Los resul
tados de las evaluaciones de enemigos naturales y de peso del suelo 
seco, no presentaron diferencias significativas de consideraci6n 
según la prueba de rangos múltiples de Duncan . 

• Técnicos del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de Sanidad 
Vegetal. Huamantla, Tlax. 
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EXSAYO DE EFECTIVIDAD DE HERBICIDAS CONTRA MALEZAS DE HO.JA ANCHA 
EX SOYA (GLYCINE MAX L.) EN EL VALL.E DEL YAQUI, SONORA. 

• .Jesús M. Sandoval A. 

La soya es un cultivo que ocupa un lugar muy importante tanto a 
nivel regional como nacional e internacional debido a que la 
demanda de aceites comestibles y materias primas con alto con~ 
tenido de proteínas, aumenta cada año en forma considerada y 
este cultivo la contiene en un 40t. 

Unos de los factores limitantes de la producción de soya mis 
importantes, es la incidencia de malezas que acarrean una serie 
de problemas que_ en conjunto afectan fuertemente el rendimiento 
de esta leguminosa. Las malezas compiten con el cultivo por espa
cio, nutrientes, luz, agua y además favorecen la incidencia de 
plagas y dificulta la cosecha. 

Fomesafén.- El ensayo fue evaluar la efectividad del herbicida 
en el control de malezas de hoja ancha y compararlo en efectivi
dad con Acifluorfén1 Bentazón. 

La presente investigación se estableció en el Campo Agrícola 
Experimental del ITESM-UN en Ciudad Obregón, Sonora. Se sembró 
a mediados del mes de junio de 1985 sobre tierra húmeda. Se uti
lizó la variedad Cajeme inoculada previamente con Rhizobium a. una 
densidad de 80 Kg/ha, con tractor y a una separación entre surcos 
de 70 cm. Los tratamientos evaluados fueron: 

TRATAMIENTOS 

FOMESAFEN 

BENTAZON 

ACIFLUORFEN 

Testigo no tratado. 
Testigo deshierbado manualmente. 

• ITESM - Unidad Obregón 

Kgia/ha 
O. 125 
0.250 
0,375 

DOSIS 
1/ha 
0.5 
1 , O 
1. 5 

1 . O 
1 . 5 

1 , O 
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La parcela experimental fue de 16 surcos de 4 metros' de largo. 
El diseño utilizado fue bloques al azar con 4 repeticiones. 
Las aspcrciones de los productos se hicieron en 3 etapas: 
A) Malezas con 0-4 hojas 
B) Malezas con 4-6 hojas 

3 C) Malezas con 6-10 hojas y se le añadieron 7.5 cm de Agra! 
plus/L de agua y las aplicaciones fueron postemergentes al 
cultivo y a la maleza sobre suelo húmedo. 

Se hicieron dos evaluaciones: A la tercera y sexta semana des
pués de las aplicaciones. ·En la primera evaluación se tuvieron 
resultados de muy buenos controles con Fomesafén y Acifluorfén 
en todas sus dosis, excepto con Bentazón. En la segunda evalua
ción, los controles fueron similares. 



SELECTIVIDAD DE LOS HERBICIDAS FOMESAFEN, ACIFLUORFEN Y BENTAZON 
A LA SOYA VARIEDAD BRAGG Y CAJFME, 6 DIFERENTES ETAPAS FENOLOGI
CAS. CUALIACAN, SINALOA 1985. 

• Jesús Gastelum Gastelum 

Las malez1c ocupan un lugar importante dentro de los porblemas 
de índole fitosanitario, ya que éstas son causantes de mermas en 
el rendimiento de este cultivo. 

El presente ensayo se realizó en el Valle de Culiacán, Sinaloa. 
Se utilizaron tres diferentes productos a diferentes dosis y en 
diferentes épocas de aplicación sobre soya"variedad bragg y 
cajeme, con el objetivo de observar el grado de suceptibilidad 
a los herbicidas por el soya en las dos variedades. 

Los productos utilizados fueron: 

FOMESAFEN en dosis de O. 5, 1 • O y 1. 5 Lts/ha. 

ACIFLUORFEN " " 1 . O y 1. 5 " 
BENTAZON " " 1 . O y 1, 5 " 

Comparándolos todos contra un testigo sin tratar. 

El diseño experimental fue de bloques al azar con cuatro repeticio
nes. La aplicación se realiz6 con mochila manual cuando la soya 
tenía tres hojas trifoliadas y seis hojas trifoliadas bajo condi-
ciones de buena humedad en el suelo. • 

Se observó que los tres productos manifestaron diferente forma de 
fitotoxicidad aunque ninguno alcanzó niveles de importancia 
econ6mica. 

Acifluorfen fue el producto mas fitot6xico, siguiendo en más oaja 
·proporción fomesafen y después bentaz6n, especialmente a Aosis de 
LS Lt/ha. • 

Los efectos fitot6xicos desaparecen a los pocos dias después de 
la aplicación. Bentaz6n presenta un daño al inicio más severo, 
desapareciendo más rápidamente que con los otros dos herbicidas . 

• Profesor-Investigador Malezas Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Culiacán, Sinaloa, 
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EFECTIVIDAD DE FOMESAFEN Y ACIFLUORFEN CONTRA MALEZA DE HOJA ANCHA 
EN EL CULTIVO DE SOYA. CULIACAN, SINALOA 1985. 

* Marco A. Siv Quevedo 

Las plagas entre éstas las malezas, causan serios dafios al cul
tivo de soya en el Valle de Culiacán, Sinaloa. La fecha de 
siembra coincide con la €poca de lluvias entre gramíneas y hojas 
anchas.· Debido a lo anterior, se dificultan los controles mecá -
nicos y el uso de herbicidas pre-emergentes incorporados. 

Bajo estas condiciones, resulta conveniente el uso de herbicidas 
postemergentes selectivos. El objetivo del' presente ensayo fue 
determinar el mejor producto. La dosis óptima y el grado de selec
tividad de dos herbicidas postemergentes selectivos en soya. 

El presente trabajo se realizó en Culiacln, Sinaloa con soya var. 
Davis. Las malezas presentes fueron: Amaranthus spp. de 60 a 90 
cm de altura (soltando espiga), Echinochloa colonum de 25-30 cm 
y Leptochloa filiformis de la misma altura. Los tratamientos 
fueron: 

A) FOMESAFEN 0.5 LT/HA D) ACIFLUORFEN 1 .O LT/HA 
B) FOMESAFEN 1.0 " E) ACIFLUORFEN 1.5 " 
C) FOMESAFEN 1.5 " F) TESTIGO NO TRATADO. 

Se agregó 7.5 cc/lt de agua de Agralplus al fomesafen y 2,2 cc/lt 
de agua de triton al Acifluorfen. 

El diseño experimental fue en bloques al azar con tres ·repeticio
nes. Se utilizó una aspersora manual de mochila con boquilla Tee
Jet 8004 con gasto de 200 lt/ha de agua. La aplicación se realizó 
cuando la soya tenia 40 cm de altura con 8 hojas trifoliadas y 
bajo buenas condiciones de humedad del suelo. 

Se efectuaron evaluaciones cuantitativas y cualitativas, empléando 
la escala EWRS antes y despuls de la aplicación. Con bas~ en la 
información obtenida, se logró un control de Amaranthus ~ a los 
15 DDA de: Trata D = 80%m trata E: 92.4% y trata F: O\, 

Los tratamientos B, C y E, presentaron el mejor control. Ambos 
herbicidas no causaron efectos fitotóxicos de importancia econ6mica 
al cultivo de soya. Finalmente se observó que a menor altura de la 
maleza, mejor el efecto a dosis más bajas, debido a que estos her• 
bicidas actúan por contacto. • 

* Profesor Investigador Malezas Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Culiacán, Sinaloa. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL CULTIVO DEL RABANO (Raphanus sativus L.) 
EN EL AREA DE CHAPINGO, MEXICO. 1984. 

RESUMEN 

Ramiro Vega Nevárez 1,/ 
Manuel Orrantia Orrantia '!:./ 

El rábano (Raphanus sativus L.), es una hortaliza que ha cobrado in-\ 
terés por cultivarse1 ya que presenta importantes características alimenti 
cías, médicas y nutricionales. Otras ventajas que tiene son: precocidad, 
fácil cosecha, alto rendimiento/ha y buen mercado. Frecuentemente los fa!:_ 
tores negativos que presenta son: el alto costo que implica el controlar 
las plagas, enfermedades y las malas hierbas, éstas altimas por la interfe 
rencia en el desarrollo y la producción debido a la alta competencia -de -
nutrientes, agua, luz y espacio, entre otras. 

El objetivo del presente ensayo fue buscar controlar estas especies 
nocivas mediante el empleo de herbicidas aplicados en dosis económicas me
nores que la limpieza manual; así como evaluar la fitotoxicidad y rendi
miento del cultivo. 

Este estudio se realizó en el Campo Experimental de la Universidad Au 
tónoma Chapingo en el verano de 1984. Se emplearon 10 tratamientos: ni-
trofen (3.0 y 4.5 kg/ha) PRE, D.C.P.A. (7.5 y 11.5 kg/ha) PRE, Linuron + 
metolaclor (0.25 + 0.96 kg/ha} PRE y (0.375 + 0.96 kg/ha) PRE, metribuzin 
(0.14 y 0.28 kg/ha) POST, testigo siempre limpio y testigo enmalezado. 
El diseño experimental fué de bloques al azar, tres repeticiones. Se eva 
luaron los parámetros peso fresco total, peso fresco del tubérculo, peso 
fresco de la parte aérea, peso seco de la parte aérea, fitotoxicidad al 
cultivo y control de maleza. 

Las principales especies nocivas encontradas fueron: acahual (Simsia 
amplexicaulis Cav.), perita (Lopezia racemosa Cav.), aceitilla (Bidens -
odorata Cav.), coquillo (Cyperus esculentus L.), estrellita (Galinsoga 
parviflora Cav.), quintonil (Amaranthus hybridus L.), grama ó zacate berm~ 
da (Cynodon dactylon L.), (Oxalis sp.} entre otras. 

El mejor tratamiento herbicida consistió ser nitrofen (3.0 kg/ha PRE), 
el cual superó significativamente al tratamiento siempre limpio; D.C.P.A. 
(11.25 kg/ha PRE) también resultó ser un buen tratamiento herbicida. 

La mezcla linuron + metolaclor presentó fitotoxicidad al cultivo, re 
duciendo desde un 80 a un 50% la población de plantas/parcela. Metribuzi 
na POST resultó altamente fitotóxico al cultivo, principalmente a la do-
sis mayor. 

}:__I Pasante de Ing. Agrónomo de la Especialidad de Parasitología Agrícola, 
de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Jj Profesor Investigador de tiempo completo de la Cátedra 
Malezas. Depto. de Parasitología Agrícola. Universidad 
go. 56230. 

de Combate de 
Autónoma Chapi~ 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN MAIZ (Zea mays L.) SEMBRADO BAJO EL SISTEMA 
DE LABRANZA CONVENCIONAL 

Manuel Orrantia O. 1/ 
Reynold Castillejos-$. II 

IMPORTANCIA Y OBJETIVOS 

El maíz, base de la dieta alimenticia del pueblo mexicano, es el cultivo 
que ocupa el primer lugar en área sembrada a nivel naciona]-y_en la regi6n 
del Valle de México, 
Las malas hierbas constituyen uno de los problemas de mayor importancia 
en la producci6n de maíz en México, aunado a que se efectúa un deficien
te control de las mismas, esto trae como consecuencia un bajo rendimien
to de este cultivo. En base a lo anterior se estableci6 un ensayo en .. el 
Campo Experimental de la Universidad Aut6noma Chapingo, con la finalidad 
de seleccionar tratamientos herbicidas en el control de maleza en maíz 
'R-32' sembrado bajo el sistema de labranza convencional, probándose 4 
herbicidas y mezclas de algunos de ellos, consistiendo en total 10 trata 
mientes a evaluaJy que fueron: atrazina 1.0 kg/ha PRE, atrazina + terbu=
trina+ triazinas 0.848 + 0.9 + 0.252 kg/ha PRE, atrazina + metolaclor -
1.0 + 0.96 kg/ha PRE, atrazina + metolaclor 1.0 + 1.0 kg/ha PRE, metola
clor 0.96 kg/ha PRE, atrazina + 2,4-D 1.14 + 0.46 kg/ha POST, 2,4-D ami 
na 0.72 kg/ha POST, 2,4-D amina 0.59 kg/ha POST, 2,4-D ester 0.4 kg/ha -
POST y testigo sin herbicida. El diseño experimental empleado fue blo
ques al azar con tres repeticiones. 
Se realizaron evaluaciones de control de maleza, fitotoxicidad al culti
vo, No. de plantas/ha, altura de planta, peso fresco y seco de planta, 
peso fresco y seco de mazorca y rendimiento de grano seco/ha. 

Jj Profesor Investigador. Cátedra de Malezas del Depto. de Parasitolo~ 
gía Agrícola. Universidad Aut6noma Chapingo. 56230. 

Ex-Alumno del Depto. de Parasitología Agrícola de la Universidad -
Aut6noma Chapingo. Tesista, 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MAIZ (Zea mays L.) EN EL SUROESTE DEL ESTA

DO DE MEXICQ. 

Manuel Orrantia o. 1 

1 • B • 2 Abe Jalllles autista 

MOTIVACION Y OBJETIVOS 

El cultivo del maíz en el suroeste del estado de Ml!xico, que se ca
racteriza por ser una zona agrícola temporalera y de clima subtropical -
seco, representa la principal fuente de ingresos de una buena parte de -
la población dedicada a la agricultura; pero año con año se ha observado 
que se siembra menos superficie con dicho cultivo debido a los elevados 
costos de producción, los cuales son ocasionados principalmente por e+ 
control de las malezas, ya que esta labor se hace con fuerza animal com
binado con el uso de azadas, motivo por lo cual los terrenos se dejan 
"descansar" dedicándose al pastoreo de animales. En base a lo antes in
dicado y con la finalidad de seleccionar los tratamientos herbicidas que 
sean más promisorios en el control de malezas, rendimiento del cultivo y 
economía de tratamiento, se estableciél el presente ensayo en la ranche
ría de cuadrilla de LÓpez, Edo. de Miéxico, en un cultivo de maíz "luvia
nos 1" sembrado bajo condiciones de temporal, probándose 15 herbicidas, 
dosis y mezclas de algunos de ellos, así como 3 testigos, dando un total 
de 24 tratamientos a evaluar y que fueron: atrazina (1.0 kg/ha) pre, 
cianazina (1.2 kg/ha) pre, simazina (1.0 kg/ha) pre, prometrina (1,0 kg 
/ha) pre, 2,4-D amina (0.72 kg/ha) post, alaclor (2.4 kg/ha) pre, meto
laclor (2.4 kg/ha) pre, diuron (1.2 kg/ha) pre, linuron (1.0 kg/ha) pre, 
dinoseb (7.2 kg/ha) pre, paraquat (0.48 kg/ha) post, dir., pendimetalina 
(0.99 kg/ha) pre, diuron + alaclor (0.8 + 1.92 kg/ha)pre, atrazina + ala 
clor (0.75 + 1.92 kg/ha) pre, linuron + metolaclor (0.75 + 1.92 kg/ha) -
pre, prometrina + metolaclor (0.75 + 1.92 kg/ha) pre, atrazina + pendim~ 
talina (0.75 + 0.66 kg/ha) pre, cianazina + alaclor (1.0 + 1.92 kg/ha) -
pre, dalapon + 2,4-D amina (6.8 + 0.72 kg/ha) post dir., glifosato (2,154 
kg/ha) post dir., tordon 472 M (1.5 1/ha) post dir., testigo regional, -
testigo siempre enmalezado y testigo siempre limpio. 

RESULTADOS Y EVALUACION 

Integrando los parámetros evaluados sobre control de malezas, fito
toxicidad al cultivo, rendimiento de grano seco y economía de tratamien
to (relación beneficio-costo) sobresalieron los siguientes tratamientos: 
simazina (1,0 kg/ha) pre, cianazina (1.2 kg/ha) pre, atrazina (1.0 kg/ha) 
pre, 2,4-D amina (0.72 kg/ha) post y prometrina (1.0 kg/ha) pre. 

l_/ Profesor Investigador, Cátedra de Malezas del Depto. de Parasitolo
gía Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 56230. 

±__/ Ex-Alumno del Depto, de Parasitología Agrícola de la Universidad -
Autónoma Chapingo. Tesista. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN LA ASOC!ACION MAIZ (Zea mays L.) - FRIJOL -

(Phaseolus vulgaris L.) SEMBRADO BAJO EL SISTEMA DE LABRANZA CONVENCIONAL. 

Manuel Orrantia O. 1/ 
Ricardo Alvarez z. 2/ 

IMPORTANCIA Y OBJETIVOS 

Considerando que el maíz y frijol constituyen la base alimenticia del pue
blo mexicano, que los rendimientos pr0111edio nacionales de dichos cultivos 
son bajos y que dentro de la problemática que contribuye a que estos rendí 
mientos sean bajos est!n los problemas fitosanitarios,' siendo la presencia 
y competencia de la maleza uno de los más importantes, aunado a las práéti 
cas deficientes de control que se practivan a las mismas, se estableci6 un 
ensayo en el Campo Experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, con 
la finalidad de seleccionar tratamientos herbicidas promisorios en el con
trol de maleza en la asociaci6n maiz (H-32) - frijol {Flor de Mayo), sem
brados bajo el sistema de labranza convencional y en condiciones de tempo
ral, probándose 4 herbicidas y mezclas de algunos de ellos consistiendo en 
total 10 tratamientos a evaluar y que fueron: prometrina 0.625 kg/ha PRE, 
prometrina 1.0 kg[ha PRE, linuron 0.625 kg/ha PRE, simazina 0.625 kg/ha 
PRE, prometrina + metolaclor 0.625 + 0.96 kg/ha PRE, prometrina + metola
clor 0.625 + 0.96 kg/ba PRE, linuron + metolaclor 0.625 + 0.96 kg/ha PRE, 
s:imazina + metolaclor 0.625 + 0.96 kg/ha PRE, metolaclor 0.96 kg/ha PRE y 
testigo sin herbicida. El diseño experimental empleado fue bloques al -
azar con tres repeticiones. 
Se realizaron evaluaciones de control de maleza, fitotoxicidad al cultivo, 
número de plantas de maíz/ha, altura de planta de maíz, peso fresco y seco 
de planta de maíz/ha, peso fresco y seco de mazorca/ha, rendimiento de gr~ 
no seco de maíz/ha, peso seco de planta de frijol/ha, No. de plantas de -
frijol/ha, nGmero de vainas/planta, nGmero de granos/vaina y peso de grano 
seco de frijol/ha. 

Jj 

Profesor Investigador. Cátedra de Combate de Malezas. Depto. de Parasi 
tología Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. 56230. 

Ex-Alumno del Depto. de Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma -
Chapingo. Tesista. 
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN EL CULTIVO DE CEBOLLA (Allium cepa L.) 
BAJO EL SISTEMA DE TRANSPLANTE. 

Benjamín Larios Zúñiga * 
Andrés Bolaños Espinoza ** 

La horticultura en-México, es una de las actividades más sobresalien 
tes dentro del sector agrícola, no sólo por la avanzada tecnología que s'e 
aplica sino porque constituye una muy importante fuente de empleo y capta 
ción de divisas. -

Dentro de los cultivos hort1colas la cebolla ocupa un lugar importan 
te, pues se encuentra dentro de los 10 cultivos hort1colas que más se ex'"'.:. 
portan en México, así como por la superficie que ocupa. En la actualidad 
el cultivo se ha difundido y adaptado en muchas regiones de nuestro país. 
ya que se puede cultivar en diferentes épocas del año. No obstante la 
producción de esta hortaliza se ve afectada por diferentes factores adver 
sos que ocasionan reducciones considerables, entre los que se pueden men-:
cionar la incidencia de plagas, enfermedades y la competencia por la male 
za. Debido a que este cultivo es de poco desarrollo foliar, permite la
libre germinación de un gran número de semillas de maleza, las cuale~ una 
vez desarrolladas suelen eliminarse en forma manual o en ocasiones con ma 
quinaria, resultando estas operaciones costosas y en ocasiones difíciles
de efectuar. 

El objetivo que se persigue con el presente estudio es: determinar -
el o los herbicidas, y dosis de los mismos que resultan más eficientes pa 
ra el control de la maleza en el cultivo de la cebolla bajo el sistema. de' 
transporte. 

El ensayo se estableció en el lóte San Martín-13 del Campo Experimen 
tal de la UACH; el diseño experimental utilizado fue "Bloques al azar" -
con tres repeticiones y su área experimental fue de 550 m2. La, variedad 
utilizada fue la 11Cristol Wax White". El almácigo se estableció en el in 
vernadero, cuya plántula fue transladada al lugar definitivo. -

Los tratamientos evaluados fueron: DCPA, 9.0 kg/ha; Bensulide, 3.5 
kg/ha; 2,4-D amina, 0.72 kg/ha; Linuron 0.75 kg/ha; Nitrofen 4.0 kg/ha; 
Oxifluorfen, 0.5 kg/ha; y testigos limpio y enmalezado. Los parámetros. 
evaluados fueron: Control de la maleza y Fitotoxicidad al cultivo, di.ám,!_ 
tro de bulbo y rendimiento. 

Los tratamientos químicos que resultaron ser más eficientes en el 
control de la Maleza fueron Oxifluorfen y Linuron con un porcentaje de con 
trol de 93%, cuyos resultados se reflejan en el rendimiento (9,563.74 y 
6,576.15 kg/ha. respectivamente) así como en el diámetro de bulbo que fue 
de 4,0 cm y 3.8 cm respectivamente; hac~~do notar que no superaron en nin 
gún caso al testigo siempre limpio ya que fué en el que mayor rendimiento
se obtuvo (15,371.6 kg/ha) así como mayor diámetro de bulb"os (S. 7 cm). 
Los tratamientos 2,4-D amina·y Nitrofen mostraron un regular control de la 
maleza dando como resultado un menor diámetro de bulbo y rendimiento. Los 
tratamientos DCPA y Bensulide no mostraron ningGn grado de control por lo 
que no se obtuvo rend'imiento (pérdida total) ya que se comparan con el tes 
tigo enmalezado. 

Respecto a la fitotoxicidad al cultivo se observo que los tratamien
tos Oxifluorfen y Linuron fueron ligeramente fitotóxicos; pero dicha fito
toxicidad no es de importancia ya que las plantas mostraron pronta recupe
ración, y no repercutió en la producción. 

* Estudiante del 7o. año de Parasitología Agrícola.- UACH .. 

** Profesor Investigador del Depto. de Parasitología Agrícola.- UACH. 
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN EL CULTIVO DE RABANITO (Raphanus sativus 
L.). EN CHAPINGO, MEX. 

Fernando López Pulido* 
Andrés Bolaños Espinoza ** 

La horticultura durante cientQs de años ha contribuido al desarrollo 
de los países, Muchas de las Naciones subdesarrolladas del mundo no pro
ducen alimentos en.cantidades suficientes.para satisfacer las necesidades 
alimentarias de su población. Los productos hortícolas aportan aproxima
damente el 30% del alimento, dirigido a los seres humanos y una cantidad 
considerable del balance nutritivo; el cultivo del rabanito es un produc
to disponible todo el año, tiene gran impacto en preparaciones como ensa
ladas. La producción de dicho cultivo se ve limitada por diversos facto-
res, entre otros destaca la competencia por la maleza. l 

El objetivo que se persigue con el presente estudio es determinar el 
herbicida a los herbicidas, así como sus dosis y mezclas que resulten más 
efectivos para el control de la maleza~ 

El estudio se est.ablecio en el Campo Experimental de la Universidad 
Autónoma Chapingo. La Variedad utilizada fué ''Escarlata''• El diseño e!. 
perímental utilizado fué de '1Bloques al azar" con tres repeticione.s.. ~l 
área experimental fué de 528 m2. Los tratamientos evaluados fueron_: 11-
nuron 0.5 kg/ha, oxifluorfen 0.37 kg/ha, DCPA 9.0 kg/ha, nitrofen 2.5 -
kg/ha, nitrofen 3,5 kg/ha, metolaclor 2.0 kg/ha, linuron: metolaclor -
(0,5 + 1.0 kg/ha), DCPA + linuron (7.5 + 0.5 kg/ha), testigo enmalezado 
y testigo siempre limpio. 

Los tratamientos que resultaron ser más eficientes en el control de 
la maleza fueron: oxifluorfen 0.37 kg/ha, con un control de 99%, linu-

ron + metolaclor (0.5 + 1.0 kg/ha) con un control de 96% y linuron o.5 
kg/ha! co~ ~n control de 92.6%; de estos tratamientos el primero resultó 
muy fitotoxico. Los tratamientos metolaclor 2.0 kg/ha y DCPA + linuron 
(7 • 5 + O. 5. kg/ha), mostraron un control regular de 63 y 79% r"espectíva
men~e. Finalmente los tratamientos DCPA 9.0 ~g/ha y nitrofen en sus dos 
dosis (2.5 y 3.5 kg/ha), mostraron un control de la maleza pobre. 

* Alumno del Depto. de Parasitología Agrícola, UACH. 

** Profeso~ Investigador del Depto. de Parasitología Agrícola, UACH. 
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EVALUACION PRELIMINAR DE HERBICIDAS EN AMARANTO (Arnaranthus spp) EN CHA

PINGO, MEX. 

Mario Galeana de la c.• 
J. Alfredo Domínguez v.• 
J. Antonio Tafoya R.* 

El amaranto fué para el pueblo mexicano una fuente importante de pro 
teínas hasta la llegada de los Españoles, quienes lo prohibieron por relI 
cionarlo con aspectos· religiosos. 

Siendo un alimento básico desde tiempos prehistóricos este cultivo -
fue desapareciendo y hoy en día se le encuentra en comunidades aisladas -
de origen indígena, siendo la superficie cultivada cerca de las 400 hectá 
reas; las condiciones .en las que se desarrolla dicho cultivo, son ~xtre-
mas, pudiéndose adaptar a las diferentes condicones temporaleras de nues
tro país~ El empleo de agroquímicos con el objéto de aumentar la produc
ción y hacer más rentable el cultivo se esta realizando actualmente; sien 
do precisamente el control de malezas empleando herbicidas un aspecto po= 
co considerado; de ahí la importancia del presente trabajo, como una in
troducción de nuevas tecnologías en el cultivo del amaranto. 

Evaluar los efectos de 8 herbicidas en el cultivo del amaranto en la 
zona de influencia de-Chapingo, Méx. 

Seleccionar el herbicida más adecuado en el control de malezas ·con 
el fin de disminuir los costos de producción del amaranto. 

Se probaron 20 herbicidas en invernadero; 15 preemergentes y 5 pos
temergentes con el fin de hacer una selección de los que se comportan m,!_ 
jor, respetando el cultivo y controlando la maleza. Se consideraron 8 -
herbicidas para ser ·probados en el campo. El amaranto se sembró a 60 cm 
entre hileras en un diseño de bloques completamente al azar, con tres r,! 

peticiones. La unidad experimental fué de 5 m de largo por 3 m de an
cho. 

Los tratamientos de herbicidas en preemergencia fueron: difenamida 
3,5 kg/ha; difenamida 4,5 kg/ha; DCPA 6.75 kg/ha; DCPA 9,0 kg/ha; metola
clor 1.44 kg/ha; clorobromuron 1 kg/ha. Los tratamientos en postemerge_!!, 
cia fueron: sethoxydim, fluasifop-butil, 0.5 kg/ha; bromoxinilo, 0.36 -
kg/ha; dinoseb-acetatot 2.0 kg/ha. Además se establecieron un testigo 
siempre limpio y un testigo siempre enmalezado. 

Se fertiliz6 empleando la f6rmula 80 - 40 - 40, 

Se evaluaron la fitotoxicidad al cultivo, control de maleza y rendi
miento. 

* Profesor Investigador del Departamento de Parasitología Agrícola de 
la Universidad Autónoma Chapingo. 
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CONTROL QUIMICO DE ZACATE JOHNSON (Sorghum halepense 
L. Pers.) EN EL CULTIVO DE MAIZ SEMBRADO BAJO EL SIS
TEMA DE LABRANZA CERO EN LA REGION COSTERA DEL NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

Manuel Orrantia O. 1/ 
Víctor Del Angel V. 2/ 
Domingo Avila A. 2/ 

La presencia de zacate johnson (Sorghum halepense L. Pers.) en la 
mayoría de los terrenos cultivados en la regi6n costera del norte -
del estado de Veracruz, ha causado y sigue causando innumerables da 
ños a la agricultura, conviertiendo terrenos altamente fértiles en
lotes arruinados e inservibles, donde se obtiene una mínima produc
ción. 
Algunos agricultores en la región han implementado, dentro de sus_ 
posibilidades, ciertos métodos de control que yan desde la extrac-
ción del rizoma (método mecánico) hasta la aplicación de herbicidas 
(método químico). Respecto al método mecánico en la mayoría de los 
casos en lugar de ser una solución viable ha incrementado consider~ 
blemente el problema, ya que la extracción del rizoma se dificulta 
por la gran profundidad que adquiere, luego entonces al no extraer
lo completamente sólo se fracciona, lo cual trae consigo una mayor 
distribución del zacate johnson. Considerando lo anterior se esta
bleció un ensayo en la parcela escolar del ejido de Jiliapa, munici_ 
pio de Tihuatlán, Veracruz con la finalidad de evaluar 4 productos 
herbicidas a diferentes dosis en una misma época de aplicación, con 
sistiendo un total de 14 tratamientos que fueron: fluazifop-butil -
(0.25, 0.5, 0.75 y 1.0 kg/ha) PS -POST, MSMA (1.92, 2.4 y 2.88 kg/ha) 
PS -POST, dalapon (5.1, 6.8 y 8,5 kg/ha) PS -POST, glifosato (1.08, 
1.8 y 2.52 kg/ha) PS -POST y testigo sin herbicida. El diseño exp.!:_ 
rimental,empleado es bloques al azar con tres repeticiones. 

Se han realizado evaluaciones de los siguientes parámetros: % de con 
trol, número de rebrotes, % de floración de zacate johnson, fitotoxi=
cidad, altura y número de plantas/ha de maíz . 

• 

1/ Profesor Investigador. Depto. Parasitología Agrícola. 
2/ Alumno del 70. Año de Parasitología Agrícola. Tesista. 
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PARTICIPANTES 

Asociacion Mexicana de la Industria de Plaquicidas y Fertilizantes 

_Asociacion Mexicana de Educacion Agrícola Superior 

_ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrahulicos 

_ Instituto de Biología 

_ Instituto para el Mejoramiento de la Produccion de Azucar 

Instituto Mexicano del Cafe 

_ Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bioticos 

_ Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados 

Colegio de Postgraduados 

_ Colegio de Ingenieros Agronomos de Mexico 

Gobierno del Estado de Guerrero 

Direccion General de Desarrollo Rural 
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