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I. REVISION DE LITERATURA 

Existen muchas enfermedades causadas por hongos que 

afectan al cultivo del :melón, entre las :más importantes se 

encuentran: Mildiú lanoso y polvoso, Hal del talluelo, 

Gomosis de las cucúrbitas, :mancha foliar por Alternarla y 

pudrición del fruto por tusarium (Valdivia, �993). En 

Nicaragua las enfermedades que más se presentan en el campo 

son: Hildiú lanoso, Go:mosis de las cucúrbitas o Tizón gomoso 

del tallo y Mal del talluelo (Fonseca � al, 1994). 

Go:mosis de las cucúrhitas. 

Es también conocida como podredumbre negra o tizón 

gomoso del tallo ¡nalJ.:er, 1959). La enfermedad es causada por 

Mvco-.;pbaerella citrulJ ina (S:mith) Gross, estado perfecto y 

pho:ma cucurbi tacearum (Fr. ) Sacc. , estado imperfecto, que 

pertenecen a la clase de los Deuteromicetes u hongos 

imperfectos, orden Espheropsidales, f=ilia Espheropcidaceae. 

La enfermedad fue reportada por primera vez en Francia en 

lB91 en cucúrbitas. Hoy en día, es conocida en todos los 

continentes, siendo más severa en Areas tropicales y 

subtropicales. Las pérdidas reportadas por esta enfermedad 

son 30 a 80\ en sandía y de 50% en melón (Sherf y McNab, 

1986). 

Esta enfermedad es conocida en América como Gomosis del 

tallo cuando ataca a éste y como Pudrición o Podredumbre negra 

cuando ataca al fruto (Sherf y McNab, 1986). 
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síntomas: 

El primer síntoma. se puede observar e> 

humedecimiento acuoso y aceitoso en los nudos verdes del 

tallo, el cual más tarde es rodeado totalmente por la lesión 

y cubierto por un exudado gomoso oscuro {Westcott , 1960). 

En los cotiledones y tallos de plantas jóvenes aparecen 

manchas circulares negras o de color café claro. A 

consecuencia de este ataque los tallos pueden doblarse y la 

planta puede morir {Walker, 1959). 

En melón, los síntomas usualmente aparecen primero en 

algunos nudos 15 días después de la germinación y en la época 

de cosecha. Los nudos pueden aparecer de color verde 

aceitoso, la savia es exudada del tejido del nudo, luego se 

seca y torca una resina gomosa. En lesiones maduras aparecen 

picnidios pequeños de color café. cuando el nudo es afectado 

lo suficiente como para restringir el paso de agua y 

nutrientes, las guias y hojas empie�an a afectarse en forma 

parcial hasta llegar a ponerse completamente amarillentas, se 

marchitan y eventualmente mueren (Sherf y McNab, 19S6) . Las 

guias lesionadas ocasionalmente mueren al :final de la estación 

(Walker, 1959). 

cuando el hongo afecta los frutos , comienzan a aparecer 

manchas de color gris (Westcott, 1960) , las cuales aumentan 

hasta un tamaño indefinido; en su centro se ve un exudado y 

cuerpos fructificarrtes dol hongo (Walker, 1959). 

Generalmente, la pudrición del fruto o=e después de la 
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cosecha, durante el transporte a las tiendas y a otros 

lugares. La lesión empieza a ennegrecerse cuando los 

picnidios y peritecios crecen. No es frecuente encontrar 

sintamos en l<J.s hojas, y las manchas con exudados en los 

frutos pueden aparecer en cualquier parte de éstos. Las 

manchas pueden tener forma circular o i=egular (Sherf y 

Mclfab, l.986). 

Etiología! 

El hongo que causa la enfermedad se conoce como 

Dir:Jv:mella brvpniae (Auersw.) Relm Hycosphaerella melonis 

(Pass) Chiu y Walkcr o Ascochyta citrullina ( chester) c.o. 

Smith. Los nombres más recientement" propuestos son Dictvmella 

brroniae (Auers•...-.) Rehrn. para el estado sexual, y Phoma 

9Ucurbi�ftcearum {Fr.) Sacc. para el estado asexual (Sherf y 

McNab, 1986). 

El hongo puede sobrevivir en el campo sin la presencia de 

su hospedante durante casi dos afias, probablemente como 

micelio dormante (Westcott, �960; Walker, 1959). 

El estado pionidial es ampliamente plcomorfo. Los 

picnidios varlan de 60 a 330 :micras de diámetro. El hongo es 

altamente variable en la esporulación en todos los medios de 

cultivo (Walker, 1959). A menudo las esporas o picnidlos son 

dispersadas en forma mecánica al transportar plantas o partes 

afectadas. Los pcritecios 

diseminadas por el aire en 

producen esporas que 

los periodos secos. 

sen 

condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad en el 
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melón oscilan entre 16 y 20"c (Walker, 1959; Sherf y McNab, 

1986) y hUliledad relativa de 85-%, aunque puede desarrollarse a 

temperaturas superiores a 23°C (Sherf y McNab, 1986 ) .  

Algunas veces la> tortuguillas (Dillbr<Stica sp.' 

Coleoptera; chrysomelidae) de las cucúrbitas u otros insectos 

pueden servir como vectores de la enfermedad. 

Los síntomas se presentan de 3 a 10 días después de la 

inoculación. La temperatura y humedad son los factores 

criticas para el desarrollo de la enfermedad. Alta h=edad 

relativa y humedad en el suelo son importantes para la 

penetración del hongo. 

A menudo, las trampas ca�a esporas no ayudan a la rápida 

detección de la enfermedad, porque los síntomas ocurren antes 

que las esporas sean detectadas por la trampa ( Sherf y McHab, 

�986) . 

Control.: 

Entre las medidas de control están, la eliminación de las 

plantas afectadas, rotación de cultivos y uso de fungicidas 

como zineb, además del uso de variedades resistentes 

(Westcott, 1.960; Cox et al., 1.992) .  

El uso do semilla libre do la enf"'rmedad disminuye ol 

inóculo inicial , y la rotación do cultivos disminuye ol 

inóculo en el suelo. En Georg la, Estados unidos, 1.8 meses sin 

sembrar cucúrbitas es considerado como un tratamiento 

económico (Sherf y McNab, 1986}. 
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Fungicidas que proveen protección son clorothalonil, 

captafal, maneb, mancozeb y benomyl. Benomyl puede ser 

alternado con otros fungicidas (Sherf y McNab, 1986). 

Las pulverizacion"s y polvos usados contra la Antracnosis 

y el Mildiú polvoso, son útiles en disminuir el progreso de la 

enfermedad en las hojas, pero tienen escaso valor contra las 

úlceras del tallo (Walker, 1959). La protecci6n temprana es 

importante debido a que las cucftrbitas son más susceptibles a 

la enfermed3d en las épocas tempranas del cultivo. Existen 

relativamente resistentes • esta variedades 

enfermedad. También el nivel de la enfermedad se puede 

reducir haciendo aplicaciones e�ras de carbonato de potasio 

o potasa durante la formación del fruto (Sherf y McNab, l986). 

Mal del talluelo (Damping-Off): 

Esta enfermedad es causada por varios hongos del suelo, 

los principales son: Rhizoctonia spp., Pythium spp. y 

pbytopbthora spp. (Bruton ll ll; 1938; Sherf y Mcnab, 1.986; 

Davis, 1990). 

En ataques severos las pérdidas causadas por esta 

enfermedad pueden llegar a la pérdida total, por lo general, 

se han observado pérdidas entre 10 y 35% de la población 

(Chupp y Sherf, 1960). 

Desde el momento de poner la semilla en contacto con el 

suelo en condiciones favorubles para su germinación, ésta es 

atacada por patógenos del suelo que reducen la germinación y 
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emergencia (Sherf y McNab, l9$6). Algunos de estos hongos 

infectan durante la gc.=inación de la semilla, otros realizan 

un ataque postemergente, corno el Mal del talluelo, que causa 

una especie de estrangulamiento en el tallo evitando el paso 

de nutrientes y posteriormente la muerte de las plántu las 

(Chupp y Sherf, 1960). 

El Mal del talluelo se presenta en semilleros y en campo, 

observándose pudrición de semillas o plántulas que mueren por 

estrangulamiento (Jaramillo et 2l-1 1990). 

Síntomas: 

En algunos casos las semillas mueren antes o durante la 

emergencia. Pythiurn spp. puede causar pudrición de la semilla 

y matarla antes de que germ�ne, esto principa lmente en suelos 

con alta presencia de inóculo (Davis, 1990). Además, puede 

afectar las pl�ntulas, causando lesiones humedecidas de color 

verde claro en el tallo lo que luego produce la muerte (Bruton 

_tl .i!.l-, :L9SS). Phytophthora spp. causa sintomas similares a 

Pvthium spp. y a s u  ._..ez puede afectar a la semilla antes de la 

germinación . Según oyuela y Holina {1991), estos dos hongos 

hacen que los cotiledones se doblen hacia abajo y tomen un 

color verde opaco. A veces plántulas afectadas por estos 

hongos presentan un micelio algodonoso. 

Rhizoctonia spp. produce lesiones de coloración oscura en 

la base del tallo, luego la plántula se dobla y muere (Bruton 

et al., :L9SS¡ Davis, :L990), las lesiones causadas cubren por 

completo el tallo de la plántula resultando la muerte {Sherf 
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y McNab, l986; Bruton et al., 1988). 

Las plántulas muertas por Mal del talluelo presentan un 

estrangulamiento de la base del tallo, que evita el paso de 

nutrientes hacia las hojas causando el doblamiento de la 

plántula Y posteriormente la muerte (Walker, 1959). 

EtiologL._, 

Los hongos de los g�neros Pythium y Pbytophthora 

pertenecen a la clase Phycornicetes, subclase Oomycetes, orden 

Peronozporale� y familia Phytiaccae (Agrios, 1991). Estos 

hongos poseen un micelio alargado, los esporangios {por lo 

común �oosporangios) se forman en las puntas de las hifas y 

quedan libres, formando oosporas (Clements y Shear, 1957; 

Agrios, 1991). 

Pvthilllll spp.; Este hongo tiene rápida reproducción, y 

bajo condiciones favorables puede ser excesivamente 

patogi'inico. Produce un :micelio blanco, 

profusamente ramificado y de rápido crecimiento. 

filamentoso, 

El micelio 

produce esporangios que germinan directamente y producen tubos 

germinales, o bien forman una hita corta en el cA�emo donde 

se forma una vesícula, y al difundirse e l  protoplasma hacia la 

vesícula forma más de �00 zoosporas. Al ser libradas las 

oosporas nadan en el agua, se enquistan al envolverse en una 

cubierta protectora y germinan al producir un tubo germinal. 

Estos tubos por lo general penetran al hospedero produciendo 

la infección, aunque en ocasiones se repite la formación de la 

vesícula formando de nueva zoosporas. 
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El micelio tillllhién produce oogonios y anter.idios en forma 

de masa en los extremos de las hitas. Cuando se une al 

oogonio1 el anteridio produce un tubo de germinación que se 

introduce en el primero. A través de esto el anteridio se 

fUsiona con el oogonio y producen el cigoto, causando un 

engrosamiento de la pared denominado oospora. Las oosporas 

tienen la facultad de soportar altas o bajas temperaturas y 

otros factores adversos, funcionando como la etapa invernante 

del hongo (Agrios, 1991). 

El tipo da germinación, tanto de los esporangios como de 

las oosporas está determinado principalmente por la 

temperatura del medio; temperaturas arriba de 18°C favorecen 

la germinación de los tubos germinales, mientras que 

temperaturas entre 10 y 18°c inducen a la germin<J.ción por 

¡¡¡edio de zoosporas {Agrios, �991; Walker, 1959) . 

Este hongo se encuentra ampliamente distribuido e n  los 

suelos y el agua de todo el mundo. Pvthium infecta todo tipo 

de semillas o plántulas que emergen de ellas principalmecnte en 

suelos hfuaedos (Sherf y Mcllab, 1986). El hongo penetra en las 

semillas por medio de presión mecánica, aprovechando el 

hinchamiento de ésta o por hendiduras. Además, produce una 

ctegrudación enzimática para la penetración, secretando enzimas 

pectinoliticas que degradan la lál:dna que mantiene unidas las 

células, resultando una maceración de los tejidos y 

posteriormente la invasión de las células. 
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La severidad de la enfermedad y el monto de p6rdidas 

debidas a Pvthium son ¡¡¡ucho 1nayores cuando el suelo se ha 

mantenido húmedo durante periodos prolongados de tiempo, la 

temperatura es desfavorable para la planta hospedera, existe 

exceso de nitrógeno y cuando un mismo cultivo se siembra 

durante varios años consecutivos (Agrios, 1991¡ sherf y McNab; 

1986; Chupp y Sherf, 1960) 

Phytophthora spp.! Produce diferentes tipos de 

enfermedades en muchos tipos 

hasta árboles forestales 

dc&arrollado& (Walker, 1959) . 

de plantas, desde hortalizas 

y frutales completamente 

El m i c e l i o  p r o d u c e  

esporangioforos ramificados de crecimiento indete=inado. En 

la punta de las bifurcaciones de estos esporan<;+ioforos se 

forman esporiingios papilados que tienen la forma de un liia<'in, 

pero conforme sigue el crecimiento de las puntas de las ramas, 

los esporangios son presionados hacia los lados y wás tarde se 

desprenden. Los esporángios germinan casi siempre por medio 

de zoosporas a temperaturas menores a 15°C, en tanto que por 

arriba de los 1S0c los esporágios germinan directamente al 

producir un tubo germinal (Agrios, 1991) . 

Phytophthora sp. puede causar diversas enfermedades como 

Mnl del talluelo, pudrici6n de ln raiz, cáncer del tallo y 

pudrición en frutos (Chupp y Sherf, 1960). El mejor 

crecimiento del hongo se da a temperaturas de l6-25°C. Para 

que las esporas germinen debe d e  haber presencia de agua, por 

lo cual el momento de realizar monitoreos o revisiones de 
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campo debe ser posterior a períodos húmedos (Sherf y McNab, 

�986; Chupp y Sherf, 1960). 

Rhizoctonia spp. pertenece a la clase Deuteromi cetes u 

hongos imperfectos, al orden Mycelia sterilla. En este grupo 

no se ha observado o es muy poco frecuente la tonnoción de 

esporas asexuales o sexuales (Agrios, 1991). Este hongo 

produce basidiosporas que hacen que su fase perfecta se 

considere entre los Basidio:micetes, denominándosele 

Thanateohorus spp. (Agrios, 1991¡ Sherf y McNab, 19B6; chupp 

y Sherf, 1960). Este patógeno vive particularmente en forma 

de micelio incoloro en su etapa juvenil, pero de color 

amarillo o café claro conforme madura. El micelio consta de 

varias células largas que producen ramificaciones que crecen 

casi en ángulos rectos con respecto a la hita principal. 

Estos se estrechan ligeramente a nivel de la bifurcación y 

poseen un septo cerca de ella (Agrios, 1991) . Las 

características de la ramificación comúnmente son los únicos 

medios disponibles para identificar al hongo (Sherf y McNab, 

1986). En ciertas condiciones, el hongo produce ramilletes de 

células cortas, anchas, de forma oval o triangular que se 

asemejan a esclerocios, funcionan como 

clamidiosporas, o en todo caso, dichos ramilletes se 

desarrollan en diferentes esclerocios de color café a negro y 

dispuestos en forma laxa, los cuales son comunes en algunos 

hospederos tales como la papa {Agrios, 1991¡ Walker, 1959). 

Rhizoctonia rara vez produce su estado perfecto. Esta etapa 
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perfecta se forma cuando hay suficiente humedad, y tiene el 

aspecto de un mildiú Cinc que se desarrolla sobre el suelo, 

hojas y tallos infestados que se e2ncuentran inmediatamente por 

arriba de la superficie del suelo. Los basidios tienen forma 

de barril, se fo�an sobre una capa membranosa de micelio y 

tienen cuatro esterigmas, cada uno de los cuales lleva una 

basidiospora ovoide (Sherf y Mcllab, 1986; Agrios, 1991). 

El put6geno inverna, por lo general, en forma de micelio 

o esclerocios en el suelo, en plantas perennes infestadas o en 

órganos de propagación como tubérculos de papa. Se encuentra 

presente en la mayor in de los suelos, pudiendo permanecer por 

tiempo indefinido. Existe.n diversas razas del hongo, con 

diferentes preferencias de hospederos, temperatura para 

desarrollo, etc [Agrios, 1991). El hongo puede ser diseminado 

por diversos !actores como la lluvia, el riego, ya sea por 

aspersión o por gravedad, además de los órganos de propagación 

infestados o contaminados (Chupp y sherf, 1960; shorf y UcJ<ab, 

1986; Agrios, 1991). Para la mayor1a de las razas de este 

hongo, la temperatura óptima oscila entre los 15-18°C, pero 

existen razas que presentan mayor actividad a temperaturas 

mucho más altas, inclusive por encima de los 35°C (Sher! y 

McN'ab, 19861 Walker, 1959). La enfermedad presenta mayor 

actividad en suelos moderadamente húmedos que en suelos secos 

o inundados (Chupp y Sherf, 1960; Agrios, 1991). 

Fusarium spp. es otro de los hongos importantes en el 

complejo de Mal del talluelo . .Al igual que Rhizgctonia, éste 



pertenece lo clase do loo hongos imperfectos 

Deutcro:micetes, pero 111 orden Moniliales. En éstos, las 

esporas sexuales se forman sob:re o dentro de las hifas del 

hongo que se encuentran dispuestas libremente a la atmósfera. 

Este género es el causante d e  :ma:rchitamientos y pudriciones de 

raíz en muchas plantas, pudiendo causar Mal del talluelo si 

afecta en la etapa de germinación y plántula (Agrios, 1991). 

El hongo produce dos tipos de conidios sobre 

esporodóquios: microconidios constituidos por una o más 

células y los típicos macroconidios del tipo de Fusarium que 

constan de tres a nueve células, ligeramente encorvados y con 

extremos más o menos terminados en punta (Sherf y MC!fab, 1986; 

Agries 1991) El hongo produce a su vez clamidiosporas de 

pared gruesu constituidas por una o dos c&lulas, que 

sobreviven sequías y bajas temperaturas (Agrios, 1991). 

Plan�s producidas bajo condiciones ideales, son menos 

atacadas por este hongo. Antes que la pl1l.nta afectada muera, 

este hongo produce por lO general una gran cantidad de 

micelio, el cual vive por mucho tiempo en hu:mus o materia 

orgánica (Chupp y sherf, l960). El hongo puede vivir sobre 

los tejidos vegetales muertos e invernar en forma de micelio 

o esporas en las semillas o en tejidos vegetales muertos o 

infestados. Las esporas son de fácil diseminación por el 

viento, maquinaria agricola, riego, lluvia y por contacto, por 

esto es que el hongo se en=entra ya en forma de micelio o 

esporas en muchos suelos (Agrio.::, 1991; shcrf y MCl/ilb, 1986¡ 
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Westcott, 1-960). La supervivencia del hongo asi co:mo su 

crecimiento y esporulación son mayores en suelo de textura 

fina, francos o francos-arenosos que en suelos más pesados; lo 

mismo sucede en suelos ácidos en relación a suelos ligeralnente 

alcalinos que tienen un alto contenido de calcio (Agrios, 

1991) . 

Plantas producidas bajo las mejores condiciones posibles 

son raramente afectadas por la enfermedad. Luego de 

inoculación, en el caso de plantas, requieren de 8 a 16 dias 

para que se presenten los síntomas (Chupp y Sherf, 1960) . 

Fusarium spp. es mayor problema causnndo pudriciones de 

raiz, tallo y ahorcu.miento en plantas mayores, también es 

causante de enfermedades presentadas en frutos en el campo y 

postcosecha. Rara vez son los principales causantes de Mal 

del talluelo en campo (Westcott, 1960¡ Agrios, 1991). 

CONTROL: 

El :t-Ial del talluelo por ser causada por una serie de 

patógenos de dos clases diferente_s, los Ficomicetes y los 

hongos imperfectos o Deuteromicetes. Al momento de utilizar 

quimicos debe de saberse cual es la clase presente para poder 

seleccionar el o los productos indicados. Como algunas 

medidas preventivas contra la enfermedad se puede usar riego 

frecuente pero evitando encharcamientos y evitando siembras 

muy densas. como medidas de control se pueden aplicar 

tratamientos quimicos a la semilla o directamente en semillero 
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[Jaram.illo et ll·, 1990). Según Da vis (1990), la mejor forma 

de control de la enfermedad es mediante e l  uso de fungicidas 

a la semilla. Cox et al. (1992), indican que las principales 

formas de manejar las enfermedades son en base a resistencia 

genética y a aplicaciones de fungicidas. 

El uso de fungicidas a la semilla y aplicaciones 

dirigidas al pie de la plántula inmediato a su emergencia son 

las mejores formas para el control de esta enfermedad, 

principalmente debe tratarse en forma preventiva (Sherf y 

Mc11ab, 1986). Existen una serie de prácticas culturales que 

pueden ayudar a reducir o manejar la enrermedad en el campo 

(Chupp Y Sherf, 1960). El riego es preferible realizarlo 

durante la maflana y en dias soleados. Aplicaciones fuertes de 

riego en intervalos largos son más favorables para el 

desarrollo de la enfermedad que riegos suaves a intervalos 

cortos. La buena ventilación del terreno y buen drenaje 

ayudan a disminuir la humedad y evitar condiciones favorables 

para la presencia de la enfermedad (Sherf y McJ<ab, 1986). 

Para obtener un buen control se debe de utilizar semilla 

libre de enfermedades, preferiblemente tratada con fungicidas. 

Las semillas deben sembrarse en camas elevadas y en suelos que 

presenten condiciones favorables para acelerar el crecimiento 

de la plántula. En el caso de almácigos o invernaderos debe 

de tratarse el suelo con calor o con compuestos qulmicos. 

cuando se presentan hongos especificas se puede realizar una 

rotación de cultivos por un periodo de tres anos (Agrios, 



1991; Sherf y McNab, 1986). 

No existen fungicidas específicos para el control de Mal 

del talluelo, pero productos como dicloran y ferbam son 

utilizados en aplicaciones postcmergencia. Es preferible 

realizll.r aplicaciones preventivas ya sea con productos de 

contacto o de tipo sistémico, principalmente cuando las 

temperaturas de la noche se :mantienen arriba de los 21gc y 

durante el dfa por encima de los 28°C (Agrios, 1991). 

Para el control de la enfermedad debe de realizarse 

aplicaciones de fungicidas que controlen a:mbas clases de 

hongos de acuerdo con cual (es) hongo(s) est.:i(n) presente(s) en 

el campo. Los productos de contacto tienen efecto en ambas 

clases de hongos, pero sólo dan protección inmediata, teniendo 

que realizar 

la planta. 

varias aplicaciones, por el rápido crecimiento de 

El uso de tungicidas sistémicos da mejor 

protección y por :mayor tiempo a la plántula. Productos como 

carboxina, Tiofanato de metilo y Bcnomyl son utilizados para 

control de hongos imperfectos. par.._ el control de hongos 

Ficomicetes se utilizan productos como Metalaxil y Ethazol 

(Sherf y McNab, l986; Agrios, 199l). 
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GENERALIDADES DE LOS FUNGICIDAS E'nl.LUADOS. 

El diagnóstico correcto de las enfermedades en el campo 

nos ayuda a seleccionar el fungicida adecuado para su manejo 

(Del Rio, 1992). 

Existen diversos fungicidas que pueden causar efecto en 

el manejo de enfermedades como Mal del talluelo y Gomosis. El 

principal problema es determinar los productos efectivos y que 

a su vez se encuentren disponibles para los productores. 

Entre los productos para el control del Mal del talluelo 

tenemos los fungicidas sistémicos: Propa:mocarb y Benomyl. 

Para el control de Gomosis tenemos los fungicidas sistémicos: 

y Triadilueton. En ambos casos se Ti<�bendazole, Benomyl 

utilizan tungicidas de tipo sisternico para mayor protección y 

obtener control preventivo y =ativo a la vez (Del Río, 1992; 

Salazar, 1992). 

Generalidades de Propamocarb bydroclorado. 

El nombre común del producto es Propamocarb hydroclorado. 

Su nombre químico es Propyl [ 3- ( d imethylamino) propyl] 

carbamato rnonohydroclorado. Los nombres comerciales con los 

que se conoce son Banal, Prevex, Previcur, Filex o Dynone N 

(Sine, 1992; Barber:.i, 1967; ware, 1989) . 

Este fungicida se aplica al suelo o al follaje para el 

control de enfermedades causadas por Ficomicetes y Oomicetes 

en plantas ornamentales y otros cultivos. Es utilizado para 

tratamiento de semilla para el control de Mhium s p .  y 

------------------------ ·--· 
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Pbytophthora sp. en orna�entales, invernaderos y semilleros 

(Sine, 19S8¡ 1990¡ 1992¡ Hare, 1989). Se encuentra disponible 

en una formulnción de solución acuo�a. Está clasificado en 

un grado de toxicidad de clase IV y no es tóxico para abejas. 

Es adsorvido por las particulas del suelo permitiendo su 

actividad durante 3-4 semanas. La solubilidad del fungicida 

en agua a pR 7 es de 1005 g/1 y en me:thanol mayor de 656 gjl. 

Al aplicar este fungicida se debe tener cierto equipo 

protector como guantes de hule, máscara y lentes. En caso de 

ingestión del fungicida, realizar un lavado estomacal en forma 

inmediata, al contacto con la piel, lavar con agua y jabón, y 

al contacto con ojos lavar con mucha agua. Buscar ayuda 

médica en caso necesario. 

El almacenamiento debe ser a temperaturas no menores de 

20°c, en sitios cali.entes y secos (Sine, l.'lBB¡ l.'l90; l992) 

Generalidades de los Ben�imidazoles. 

Los Benzimidazoles representados principalmente por 

Tiabendazole y Benom,rl, fueron introducidos al mercado en 

1968. Estos est�n catalogados como fungicidas sistémicos por 

su penetración y translocación en la planta (Ware, 1989). Los 

Benzimidazoles interfieren con el metabolismo de los ácidos 

nucléicos y en la sintesis de proteina de los hongos (Del �o, 

1992). 

Los senzimidazoles tiene similitud con los tiofanatos en 

su est:ructura, espectro de control y fo=a de acción. Sin 
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embargo, existen ciertas diferencias respecto a como impiden 

la división celular y la reducción de la slntcsis de Dl!A (Du 

Pont, 1990). 

Generalidades de Tiabendazole. 

El nombre común del fungicida es Tiahendazole. Su 

composición qu1mica es 2-(4-Thiazolyl) -benzimidazole. Nombres 

comerciales con los que se encuentra en el mercado son Tacto 

Apl-Luster, Abortect, Mertect, RPH, TBZ, Tiabendazole (Sine, 

1988; 1992; ware, 1989). Este fungicida es utilizado para el 

control de hongos en post-cosecha. Controla principalmente 

hongos imperfectos, no controla Ficomicetes. controla una 

gran gama de hongos entre los que están Fusarium, Rhizoctonia, 

Mildiú polvoso, Peoicillium, Cercospora, Mycosphaerella, 

Sclerotium entre ob:os (Sine, l98S; 1990; 1992¡ ware, 1989, 

Del Río, 1992¡ MSO AGVET, 1993). 

Se encuentra en formulaciones como polvo mojable, floable 

y polvo. su grado de toxicidad es de clase III. Posee un 

punto de fisión de 296-340°C. No es volátil a temperatura 

ambiente y es estable en agua a temperaturas altas y bajas, 

como en soluciones Acidas y alcalinas (Sine, 1992; MSD AGVET, 

1993). 

El Tiabendazole previene y cura las infecciones de las 

plantas mediante el tratamiento foliar y puede ayudar a 

prolongar el buen estado durante el almacenamiento mediante el 

control de enfe.=edades en este periodo {HSD AGVET, 1993). 
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El modo de acción es similar al del Carbendazim con su 

mismo efecto antlmít6tíco, pero posee un mayor efecto sobre el 

crecimiento de los tubos germinativos de las esporas e impide 

el desarrollo del micelio (Du Pont, 1990). 

Gener�lidades de Benomyl. 

E l  nombre común es Benomyl. su composición química es 

Methyl 1- (butylcarbamoyl) -2-benz:imi-dazolecarbamato. Este 

fungicida se encuentra en el mercado con los nombres Benex, 

Benomilo, Benlate, Fitomyl PB, Benor, Tersan 1991 (Sine, 1988; 

1990; 1992). Es un fungicida sistémico utilizado como 

preventivo y curativo (Del Río, 1992¡ Cremlyn, 1986). 

E l  Benomyl tue introducido al mercado en l967, 

sintetizado a partir de la cianamida y clorofonnato de metilo; 

éstos son fungicidas sistémicos d e  amplio espectro, activos 

contra muchos hongos patógenos (Cremlyn, 1986; ware, 1989) . 

El Benomyl actúa sobre la tubulina de las células, una 

protelna que se encuentra en el citoplasma, vital para la 

división celular. Esta protelna es la encargada d e  la 

sintesis de los microtúbulos que forman el huso cromático (Du 

Pont, 1990). Este fungicida se transforma en dos productos, 

el carbendazim y el butil isocianato, que son dos metabolitos 

con acción fungitóxica (Du Pont, 1990; Cremlyn, 1986). 

Benomyl es activo contra muchos hongos patógenos, tiene 

igual forma de acción que el Tiabendazole. Controla mildiú 

polvoso, patógenos del suelo y tiene efecto contra los hongos 
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imperfectos, pero no contra hongos Ficomicetes ni Oomicetes 

(Del Río, 1992; Cremlyn, 1986; Sine, 1992; Ware, :1989). 

Benomyl es formulado como polvo floable, dispersable en 

aceite y polvo :mojable, y es cla:;ificado con toxicidad de 

clase IV. Es prácticamente insoluble en agua y aceite. Al 

utilizarlo es recomendable utilizar el equipo de protección 

adecuado. El almacenamiento debe se=r en sitios aislados, 

se.cos y a temperaturas mayores de 20°C (Sine, 1992) 

Generalidades de los Triazoles 

Los Triuzoles son una nueva clase de fungicidas 

sistémicos, con propiedades preventivas y curativas. Tienen 

un rango amplio de acción =ntra hongos. se considera de los 

más prometedores entre los nuevos grupos de fungicidas. 

Además, se tienen como un grupo con forma de acción no muy 

definida, aunque se sabe que actüan inhibiendo la slntesis de 

esteroles (Warc, 1989; Du Pont, 1990). 

Triadimefon es el único :tungicida de este grupo que tiene 

registro en la EPA para uso en cultivos alimenticios es el 

Triadimefon (Del Rio, 1992; Ware, 1989}. 

Generalidades del Triadimefon 

El nombre común es Triadimefon. Su composición química 

es l-(4-Chlorophenoxy) -3,3-dimethyl-1-(lH-1,2,4-triazol-l-Yl) -

2-butanona. Conocido comercialmente como Bayleton, Amiral, 
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Bay-meb-6447 (Sine, 1988; 1990; 1992; Ware, 1989). 

Este es un derivado del triazol, con débil actividad in 

vitre en lo referente a la germinación de esporas y desarrollo 

del micelio. Es utilizado en forma preventiva, curativa y 

sistémica. Tiene un efecto selectivo actuando sobre las 

membranas celulares al inhibir l a  sintesis de ergosterol {Du 

Pont, 1.990). Se considera con efecto por largo tiempo contra 

manchas foliares de div,.rso origen fungoso y mildiü polvoso 

(Del Rio, l992). Es utilizado para el control de Ojdium, 

royas, hongos imperfectos, Ascomicetes y Basidiomicetes. No 

tiene acción ef"-ctiva contra hongos Ficomicetes. Utilizado en 

muchos cultivos, ornamentales y forestales, causa 

fitotoxicidad en plantas utilizándose las dosis recomendadas 

(Sine, 1990; 1992; Del Río, 1992, ware, 1939). 

presenta •n formulaciones •n polvo floable, 

concentrado emulsificable, 

concentrada y polvo mojable, 

toxicidad II. Es insoluble 

granulado, pasta, 

y es clasificado 

suspensión 

en g:t:ado de 

en agua, y tiene una :moderada 

solubilidad en solventes orgánicos con excepción de compuestos 

alifáticos. Este fungicida debe ser aplicado bajo las 

recomendaciones de seguridad establecidas. Debe 

almacenado en sitios calientes y secos y preferiblemente en 

sitios aislados Y seguros (Sine, 1988; 1990; 1992). 



CAPITULO J: 

EVALUACION DE FUNGICIDAS PARA EL MANEJO DE GOMOSIS 

(Mycosphaerella citrn11ina (Smith) Gross) , EN HELOU DE 

EXPORTACION EN NICARAGUA 

J: .  INTRODUCCJ:ON 

El cultivo de melón de exportación es relativamente nuevo 

en Nicaragua, esto implica que los productores no tienen gran 

experiencia sobre su manejo. Esto lleva a la obtención de 

rendimientos irregulares, que no tr11en los beneficios 

esperados. 

En el cultivo del melón existen problemas que obligan que 

su manejo sea completamente intensivo desde el momento de la 

siembra hasta el empaque, donde el productor n o  se puede 

descuidar del cultivo. 

Algunos problemas que se presentan en el cultivo son: 

utilización de variedad adaptada a las condiciones de la 

finca, uso de fertilización adecuada para obtener la calidad 

deseada, manejo de malezas y riego, polinización en el momento 

propicio y con 

y además, la 

postcosecha, 

excelentes colmenas, los problemas de plagas, 

manipulación de la fruta en campo y en 

Los problemas de plagas varian con la época de siembra, 

con las condiciones de cada finca y del manej o del cultivo. 

En el campo las plagas insectiles m�s importantes son: 

Diaphania sp . , iifidos, plagas del suelo, cortadores y 



Liriomyzª sp. que causan mayor p�oblema en las siembras de la 

época seca. Las enfermedades que más se presentan en campo 

son: Mal del talluelo, Gomosis, f1Jsarium, Mildi\1 lanoso, 

Virosis tardia y Altexnaria. Las enfermedades fungosas causan 

mayores problemas en las primeras siembras o al final del 

invierno, entre octubre y noviembre, ya que las condiciones 

ambientales son favorables para el desarrollo de los 

patógenos. Las enfermedades como Fusarium, Mal del talluelo 

y Gomosis son problema aün en la época seca, siendo 

favorecidas por el riego excesivo principalmente. El manejo 

del riego es un aspecto en que los productorcos deben poner 

mayor énfasis. 

Uno de los grandes problemas del manejo de las 

enfermedades, es el bajo conocimiento para el diagnóstico más 

acertado en el campo. Es importante poder diagnosticar en 

campo, conocer el comportamiento y los medios de prevención o 

manejo de la enfermedad en el cultivo. El diagnóstico de la 

enfermedad permitir& seleccionar fungicidas eficientes para su 

manejo y conocer las condicion�s favorables para el desarrollo 

del hongo, pudiendo mejorar el manejo de las enfermedades. 

La Gomosis (Dydimella bryoniae (Auersw. ) Rehm.), en la 

mayor la de las fincas es problema importante. Se ha tratado 

con =ntrol preventivo con aplicaciones de mancozob, y 

curativo, con aplicaciones de i'ungicidas corno Benomyl y 

Tiabcndazole, y en algunos casos se ha utilizado Triadirnefon, 

aplicados cuando la �nferrnedad en el campo, tie� incidencias 
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mayores del 10%, sin tomar en cuenta la severidad de la 

enfermedad ni las condiciones ambientales. 

Para enfermedades como Fusarium, Alternarla, Mildiü 

lanoso, Mildiü polvoso y virosis en melón, se han realizado 

investigaciones en campo y en laboratorio para su manejo y 

prevención. Sobre Gomosis relati va.mente poca 

información que existe y la poca investigación la han 

z;-ealizado algunas empresas privadas, a la cual no se tiene 

acceso. Debido a esto, es necesario realizar investigaciones 

sobre la enfermedad para conocerla y poder manejarla mejor. 

A su vez, conocer los mejores fungicidas para su control, y 

momento de la aplicación considerando el aspecto 

económico. 



II. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 

Considerando que esta enfermedad está tomando cada vez 

más importancia en la industria melonera en Nicaragua, y 1'1 

poca investigación existente en el trópico, se hace necesario 

realizar evaluaciones de fungicidas disponibles para su 

control, para determinar el o los fungicidas más eficientes en 

control y en costos de aplicación. 



III. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar fungicidas Benomyl, Tiabendazole y 

Triadimefon, utilizados para el control de Gomosis en melón de 

exportación en Nicaragua. 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Comparar el control de Gomosis en forma individual de 

los tungicidas Benomyl 1 Tiabendazole y Triadimefon, con el 

control de aplicaciones alternadas de Benomyl y Tiabendazole. 

2. Comparar el control de los fungicidas Bcnomyl, 

Tiabendazole y Triadimefon, con parcelas no aplicadas y con la 

aplicación convencional del productor-

3. Realizar una comparación de costos y beneficios, y 

control de Gomosis para cada fungicida. 



V. MATERIALES Y METODOS 

� - LoC�liZ�ci&n �el Ens�yo 

El estudio se realizó de octubre a diciembre de 1994, en 

La finca El Quemado, del productor Traugott Horsch , ubicada en 

Tipitapa, departamento de Managua, Nicaragua . La :finca se 

encuentra 12 km al Norte de Managun ,  a una altura de a o msrun, 

con temperatura promedio de 2 6°C y precipitación promedio 

anual de 1:194 mm. El suelo donde se realizó el ensayo es 

franco arenoso . 

2 .  cultivar y practicas agronómic�s 

se utilizO melón cantaloupe, hlbrido Hymark, de la 

compañía Petoseed. La siembra se :toealiz6 en forma di.recta, en 

el lote EQD-9b, el 28 de octubre de 1994 y cosechándose del 2 0  

al 3 0  de diciembre de 1994. La distancia de siembra fue de 

1 . 8 0  m entre hileras y 0 . 2 5  m entre planta s ,  utilizando camas 

de 0 . 3 0  m de altura . La siembra se realizó a mano , colocando 

alternada mente 1 y 2 semillas por postura . Se utilizó 

cobertura de la cama con plástico plateado colocado antes de 

la siembra (primer año en Nicaragua) . 

Para la preparación del tet"reno se hizo un pase de arado, 

dos pases de rastra pesada , un pase de rastra liviana para 

pulverizar mejor y un pase de la encamadora, que a su vez 

colocó el plástico. 

Se utiliz<5 sistema de riego por goteo , por :medio del cual 

realizaron aplicaciones de fertilizantes. 

fertilizantes utilizados fueron: fórmula 18-46-0 sulfomag 
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22-18-22 y fórmula o-o-60 a la si�mbra. S� hicieron 

aplicaciones d� fertilizantes foliares y al suelo (CUadro 1 ) .  

para el manejo de insectos se aplicaron Endosulfan, Dipel 

2X y SL, Lannate, Agrol y Diazinón (cuadro 2) . 

El control de malezas fue manual a los 5 DDE, arrancando 

e l  coyolillo que logró pasar a través del plástico, ya que e l  

uso de plástico no permitió el desarrollo posterior de otras 

malezas. 

Para el control de enf�rm�dades en la etapa de plántula , 

se aplicaron Benomyl y Propamocarb a la semilla, a razón de 3 

onZ/5 latas de semilla para ambos fungicidas, y se aplicó 0.23 

kg/mz de Benomyl + 0.2 1/mz de Propamocarb al suelo, para 

prevención da problcmaG de Mal del talluelo. Para el manejo 

de las deraás enfert:�edades se utilizaron Ridomil Mz 7 2 ,  

Benomyl, Sandofan, Bayleton, Manzate, Champion, Bravo 720 y 

Agrimycin lOO (CUadro 2 ) .  Para regular el pH del ugua se 

utilizó ácido fosfórico, l ml/l de agua. 

para la polinización se colocaron cuatro colmenas¡mz a 

los 22 d1as después de siembra (DOS) y se retiraron a los 3 5  

DOS. La cosecha se realizó en fama manual desde los 57 DDE, 

cuando se presentó fruta para cosecha. 



cuadro l .  Fertilización utiliza� por el vroductor, lote EQV-9b an 
Ti!>it:&V"-• lli<::ilt"-9'>", octubre " <liciamhre de 199�. 

" 
" 

" 
" 

" 
H 

" 
�s-ss 
" 
" 

FERTIL.lZiii/TES 

F6rmula 18-46-00 + 
Fórmuln 00-00-60 + 
Sultomag 22-lS-22 
Nitrnto de amonio + 
U re" 
_ _, 
Ure" + 
Nitrato de rnagncoio + 

Solubor 
�;nx,.l-magn<>Bio 
Solubor + 
Megacalcio • 

sivert 
Bi.vert 
BiV<!rt + 
Hegacalcio 
Nitrato de potaaio 
Cloruro de potaaio 
Bivert 
Vitamoonto-C + 
Urea 
lfü:ratc de magnesio + 
Urea 
Megacalci<> + 
�lato de hierro + 
Vicarnc.n<:o-c + 
nitrato d<¡ ¡:>otaaio + 
llitrato do rnagnooio + 
Urea + 
SOlubcr 
Nitrato de magneaio 
V:Ltamento-C + 
Urea + 
lfitrato de magnenio 

DDS - DÍas dewputa d� sf&mbra. 

Dosrsjmz 

270.00 l!;g 
90.00 kg 
90.00 l<g 

8.00 1 
72.00 kg 

l.OO 1 
72.00 kg 
15 .oo 1 

0 . 4 5  kg 
2.00 1 
0.23 kg 
l.OO 1 
o .  45 1 
0.30 l 
0.20 1 
o. 76 l 

7G.50 kg 
so.oo kg 

O. JO 1 
l.OO kg 
l. 36 kg 
2.00 l 
1 . 3 6  kg 
1.00 1 
1.00 l 
2.00 kg 
0.90 kg 
2 . 0 0  1 
o . s o  kg 
0.45 kg 

lS.OO 1 
l .  00 kg 
0 . 9 0  kg 
0.45 kg 

APLlCAC.lON 

Foliar 
Sistema de riego 

Foli"-r 
Foli= 
Foli= 

Foliar 
}.1 fruto 
Foliar 
sio�erna de riego 
Sist=a de. ri&qo 
J..l t..-uto 
Foliar 

foli= 

Follar 

Sistema de riego 
Foliar 



CD..o.c!ro 2 ,  A¡lic,.d.one� de :i.n,.ect:Lcid.as y f"'"!J"ic.idaco du,-a.nt.• 
n ciclo de eultivo , en �elón c!n Axporéacióc en 

-------- W;,t;.'lW.L...tij.J:_'!-r�{l� !2!'J.::.i'l2..5_.___ ---------

. .Q�L----f---'ll�M-- --'lliiU'IIl....._

c.<o ¡ • 

" 

" 

" 

" 

Prevtcvr � 5eo""">'t � 
�ndo<Ul tan 
�;C<>ott ,.. n .  
olpet ve .. 
l•"'-'" -

aencmy\ + 
.. ,,.,¡ 
s...lof·�
D\pd ZX + 
E;nd .. ulfdo 

HonZBtO + '"""':"'Yl + 
OiP<l 2X ... 
L.,.,. t. 

Ohaq¡\0<1 + 
Oipol Bl + 
o·o;u;j.-.6<. ... 
Say(etOI\ 

Ridooolt H< 72 + 
Oifl"l al + 
loMOto 

. •aozot• + 
t.,...,,. + 
_, 
B""""Yl + 
�""""'• + 
Endo<U\fon 

Oipo\ Sl + 
l""""'t< + 

._, 
"""""'" + 
0•200 + 
Olpol 81 + 
\""""''" 
"""""'" + 
Olpol 8L + L""""'to 
Oipe\ al + 
l•"""'" + 

._, 
Bra= no + 
Dip.>\ 2x 

0,¡>] '• 0.30 t 
2, 00 "" c,:;o � 
0,12 ·� o.�o '• 
O, lO l 

1.75 );g 
0,10 �. 
2.00 l 

0.15 •• O.l!J l<!r 
1.00 to 
0,50 kg 
0.50 k; 0.12 b 
1.50 ko 1 .00 l 
1.00 t 
0.20 "" 
2.00 kg 
1 .00 t 
0,14 ... 
1.00 � • 
0.14 �. 
o.so ko 
0.50 ., 
0.21] •• 
0.50 l 

O .JO 1 o.os "" 
0.20 <• 
1.00 kg 
l.M l 
1,0() l 
0.15 •• 
1,00 kg 1.00 l 
0.1< \:g 
0.30 1 
0.05 •• 
0.20 ,, 

1 .5o l 
0,50 •• 
o.so •• 0,?0 <o 

O(pc( �� + 0.30 ( L""'"''" • o.o� �es UOMII')'I 0,20 kg 

�.d..,.cln-100 + 0.24 tg 
Dope! at + 1.00 

,
' 

o!O>I�n t.so 
D)pel 8L + 1.00 ( 
'-"'nato 0.15 •• 

--------�-,-,----L 
003- or •• '"'"""' d• •loo•b••-

' • A,.._,....., &,;,.:d,, 0 ,;,. P�o '""""'" .. e;.,.,.·� .. , ol P'"""'""'· 

Fol!>r 

Al pie 

foliar 

foliar 

foUor 

follar 

Al fruto 

foliar 

Al fruto 

Al fruto 

fol!or 



3 .  Trata.mit!ntos 

fungicid<>s evaluados Benomyl, Tiabendazole y 

Triadimefon son los más utilizados para el manejo d e  Gomosis 

en melón, están aprobados por la .EPA y se encuentran 

disponibles para los productores en ilicaragua. Las dosis 

utili>;adas fueron l<�.s recomendadas en la etiqueta por el 

fabricante, y el intervalo entre aplicaciones se realizó de 

acuerdo al fabricante del producto y las caracteristicas que 

presentó la enfermedad (Cuadro 3 ) . 

CUadro 3 .  Fungicidas �luados e¡¡ estudio da manejo de Gomosis 
en melón de exportación, finca El Quemado, ciclo 
1994-1995, Tipitapa, Nicaragua. 

Fung.Lcidas Aplicaciones { DOS) 

Benomyl " ' óO, " 

Tiabendazole H ,  " 

Benomyl, " 
Tiabendazole " 

Triadimefon '3 , ;o, " 

Convencional. 
Triadimefon " 
Beno:myl < O ,  " 

Testigo absoluto -----------

DDS Dias después de Sl.embra. 

DosJ.S/manzana 

"' g 

,, 00 

"' g 
,, o c  

, ,  g 

"' g 
,,, g 

-- ---



Se utilizó una bomba de mochila con capacidad de 15 1 1  y 

sin boquilla para aplicar el fungicida dirigido al pie de la 

planta, ya que se necesita que el fungicida sea adsorvido por 

la raíz para su mejor translocación. El volumen de aplicación 

utilizado fue de 600 lfmz en todas las aplicaciones. 

� - Diseño experimental. 

El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar, con 

tres repeticiones. se utilizaron tres camas consideradas como 

bloques cada una. Cada tratamiento constaba de un área de 5 . 4  

m de ancho x 46 m de largo lo que nos da un área total cte 

2 4 8 . 4  m1 y un total de 552 plantas. 

5 .  Diagnóstico e identificación. 

Para identificar el patógeno cau�ante de la enfermedad, 

se enviaron muestras al centro de diagnóstico del Departamento 

de Protección Vegetal de la Escuela Agrícola Panamericana, 

Zamorano, Honduras. A su vez se contó con el apoyo del MSc. 

Luis del Rio para su identificación en el campo. A la vez 

fueron enviadas muestras por parte del productor a la sección 

de fitopatologia de la Escuela de Sanidad Vegetal de la 

Universidad nacional Agraria , en Nicar,.,gua . 
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6 .  Criterios dO decisión para aplicaciones. 

La primera aplicación se realizó cuando habla 5t de la 

incidencia de la enfermedad y la severidad de la enfermedad no 

mayor de 2 según escala de 0-5, donde O representa la planta 

completamente sana, y 5 cuando la lesión ha causado la muerte 

de la planta. Esta escala está basada en las lesiones en la 

base del tallo (Comunicación personal lng. Dionisia I1arenco) . 

La aplicación se realizó al dia siguiente del muestreo, 

dirigida al pie de la planta . se utilizó un intervalo entre 

aplicaciones de 7 dias para Benomyl y Triadimefon , y 10 dias 

para Tiabendazole. 

7 .  Muestreos. 

Se realizaron muestreos desde el inicio del cultivo , al 

detectar la enfermedad se marcaron 20 plantas por parcela que 

se muestrearon a los 35, 40, 45, 50, 5 3 ,  57 y 60 DDS, 

determinando la incidencia y severidad . Tambié-n ,. 

muestrearon las lesiones un dla antes y cuatro dlas después de 

cada aplicación al pie, y determinar efectos de ésta. Se 

realizaron :r:mestreos del estado de la lesión, considerando las 

l"'sion"'s s"'cas como controladas y las húmedas corno no 

controladas . 

Se realizaron dos muestreos del follaje, a los 10 y 20 

dias después de la aparición de la enfermedad para determinar 

el efecto de la enfermedad .  



La enfermedad apareció a los 37 DDS. A partir de su 

detección se consideró la incidencia y severidad para realizar 

la a aplicaciones de fungicidas para a u control, 

iniciándose a los 43 DDS en los tratamientos evaluados, 

excepto en el convencional que iniciaron a los 28 DDS. 

La severidad de l a  enfermedad se muestreó de acuerdo a 

escala de o-s, considerándose O como una planta 

completamente sana, con 0\ de lesión en base del tallo, y 5 

como una planta completamente lesionada, que lleve a la muerte 

de la planta, 100% del tallo lesionado. Para el análisis de 

la severidad se comparó el Area bajo la Curva de Progreso de 

la Enfermedad {AUDPC) (Miller, �994 ) '  utilizándose la 

siguiente fórmula; 

n 
f: [ (Y¡ + Y1+1) (T; - T;_1} /2] / [ (T, - Tu) (lOO) ] 

i=J. 

T, = Tiempo en dias. 

Tu "' ora del primer muestreo . 

y � Proporción de la lesión en la planta . 

a. Rendimiento y calidad. 

midió rendimiento catalogando 

exportables en el campo de acuerdo al tamaño. 

frutos 

Se tomaron 20 

m lineales pol:' parcela com:ándose los frutos y número de 

plantas. 
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También se midió la concentración de azücar en grados 

Brix en cinco frutos/parcela con un refract6metro para 

determinar la calidad del fruto. 

9. Análisis da datos. 

La eficiencia de los tratamientos se calculó en base a la 

incidencia, severidad, rendimiento y calidad de la fruta. Se 

realizaron análisis de varianza (P< 0 . 1 ) ,  pruebas de 

separación de medias de SNK y prueba t y de un análisis de 

costos para establcr:er diferencias en cuanto a contro l ,  costos 

y beneficios. 



VI .  RESULTADOS Y DISCUSION 

Incidencia 

La incidencia de la enfermedad tuvo un comport¡¡miento 

similar durante el cultivo, excepto con TLabendazole, el cual 

sólo aumentó 6% a partir de los 50 DDS (Figura 1) . La 

incidencia se incrementó entre 8-1Jt en todos los tratamientos 

a partir de los SO DDS. 

En el muestreo a los 40 DDS (Cuadro 4) , no se detectaron 

diferencias significativas entre los tratamientos, esto 

probablemente por ser el inicio de la enfermedad y no h11berse 

aplicado fungicidas para el manejo de Gomosis, además, no se 

presentaron condiciones favorables para el desarrollo de la 

enfermedad. 

A los 45 DOS, en el primer muestreo después de realizar 

aplicaciones para el control de Gomosis, se observaron 

diferencias significativas (P< O.l) entre el tratamiento 

Benomyl y Benomyl-Tiabendazole, la incidencia de 7%, con 

respecto a los demás tratamientos, que presentaron incidencia 

entre 12 y 13-% (Cuadro 4 } .  En los muestreos posteriores 

hubieron diferencias significativas (P< 0 . 1 )  entre los 

tratamientos , considerándose como efecto del control de la 

enfcrmedo.d por oada fungicida, los que por ser sistémicos 

necesitan translocarse por la planta para llegar al sitio en 

que se presenta la enfermedad y poder actuar (Agrios, l989; Du 

Pont, 1990) . A los 50 DDS, los tratamientos con menor 

incidencia fueron Benomyl y Benomyl-Tiabenda�ole, con 10�, y 



,---.--�-�-�--, 
50 • s�nomyl 
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OlAS DESPUES D E  SIEMBRA 

Figura 1 .  Incid�ncia de Gomosis (Mycosphaerella citrullina) 
por tratamiento durante el ciclo del cultivo de 
melón, Tipitapa, Nicar.agu.._, ciclo .1.994-1995. 
(Convencional = Triadimefon-Benomyl) 



con le mayor incidencia tratamientos testigo y 

Triadimefon, con 20t en ambos (Cuadro 4 ) . 

A los 5 3 ,  57 y 60 DDs, el tratamiento con menor 

incidencia fue el Tiabendazole con n ,  y '" 

respectivamente, siendo el de mayor incidencia el testigo con 

33, 40 y 45%, respectivamente (CUadro 4 ) .  

En el tratamiento testigo no se realizaron aplicaciones 

de fungicidas al pie de la planta para e l  control de la 

enfermedad, por lo cual se presentan las mayores incidencias 

siendo significativamente diferentes (P< o. 1) 1 los 

tratamientos Eenomyl y Tiabendazole. 

cu�d� 4, PQrcentaj& de incidencia de Oomo�is por tratamientos, finca El 
Quemado, Tipit�pa, Nicarasua, ciclo 1994-19 9 5 .  

Tli\BEliDAZOLE 

BENOHYL 

BEIIOIO:l.
TIABENPJ\ZOLE 

C0tNENCI01lAL 

O .SP Es F. SlEHBR 
50 53 S7 

------------------------- � -------------------------

' 

' 

' 

' 

" "  

' . 

n "  

' . 

'' " 

" " 

, .  

" "  

'' " " "  

" "  36 be 

" "  

'' " " "  40 b 

Prueba SNK (P< 0.1). Porcentajes con l<>tras iguale" en la ml9ttla columna 
no d.if:i.<>ren e�tacll�tic<>m<mte. (Convencional� Trio.dimefon-Benomy l ) .  
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Al final del ciclo del cultivo, la incidencia de la 

enfermedad con Tiabendazolc fue 27%, estadistic�nte menor 

que los demás tratamientos con incidencias entre 3 3  y 45-\ 

(Cuadro 4 ) .  

severidad 

La severidad (escala de o-s¡ , presentó diferencias 

significativas entre los muestreos por tratamiento (P< O.lJ . 

La severidad de la enfermedad tuc similar entre los 

tratamientos, excepto el testigo que a partir de los SO DDS, 

comenzó a presentarse mayor severidad que los demás (Figura 

, 1 -

A los 40, no hubo diferencia estadística entre los 

tratamientos, posiblemente porque la enfermedad estaba 

comenzando a presentarse en el campo. A los 45 DDs, hubieron 

diferencias significativas 

Benomyl-Tial:Jendazole con 

entre Tiabendazole, Benomyl y 

el convencional (Triadimeton-

Bcnomyl ) .  A los 50 DDS, las severidades menores se presentaron 

en los tungicidas Benomyl, Tiabendazole y Benomyl

Tiabendazole, con 0.75, 0 . 7 5  y O.BO respectivamente. Los 

tratamientos con mqyor severidad fueron Triadbneton y el 

testigo, con 1 . 2 5  (Cu<ldro 5) . 

A los 53 DDS, los tratamientos presentaron severidad 

entre 1.15 y 1.25, con excepción del Triadilnefon y el testigo 

con 1 . 4 5  y 1.55, respectivamente . A los 57 DDS, los 

tratamü:ntos Tiabendll.Zole y Benomyl-Tiabendazole 
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presentaron menar severidad, 1 .  4 y l .  4 5 ,  respectiVamente , 

siendo mayor el testigo con 2. . 1  de severidad. Esto indica que 

los fungicidas tienen efecto en el desarrollo de la lesión 

causada por la enfe=edad {Del Rlo, 1993; Fonseca � al . ,  

1994) (Cuadro 5 ) .  

En el ültimo muestreo de severidad, Tiabendazole y 

Benomyl-Tiahendazole fueron los menores con 1 . 6  y 1 - 7 ,  

respectivamente, y el tratamiento con mayor severidad fue el 

testigo con 2 . 3 .  

Al final del ciclo del cultivo los tratamientos con menor 

severidad fueron Tiabendazole, Benomyl-Tiabendazole y el 

convencional (Triadimefon-Benomyl) .  Estos protegen mejor a la 

planta reduciendo el avance de la enfermedad, comparado con el 

testigo donde no se aplicó. Con estos fungicidas las lesiones 

en las plantas fue:r:-on de menor tamaño y no dañaron todo el 

tallo, evitando el corte del paso d e  nutrientes hacia el 

follaje. Salazar (1992 ) , indica que las lesiones pueden 

cubrir el tallo completamente hasta detener el paso de 

nutrientes, con estos fungicidas se evita este problema. 
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DIAS DESPUES D E  SIEMBRA 

Figura 2 .  severidad de Gomosis (Mycosphae�ella citrullina} 
por tratamiento en mel6n, Tipitapa, Nicaragua, oiolo 
1994-1995. Uso de escala de o-s donde O representa 
planta sana y S planta con tallO completamente 
dañado. (Convencional= Triad�fon-Benomyl) .  
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Cuadro S. Severidad de Gomosis por tratamientos, :finca lH QUemado, 
�ipitapa, Nicaragua, ciclo 19"94-95. 

DIAS DESPUES DE SIEMBRA 
TRAT1l.MIENTO " " " " " " 

TIAEENDAZOLE 0.55 0.7!; • 0.95 • 1.20 • 1-40 • 1.60 • 

·�= 0.50 0.75 • o.so " 1.15 " 1.90 o 1.90 b 

TRIADIMEFON 0.65 0 . 85 ili 1.25 ' 1.45 b 1.65 ' 1.85 b 

BENOMYL-

TIABENDAZOLE 0.60 o.so " 1.10 ili 1.25 • 1.45 • l. 70 • 

CO!NENCIOlffiL 0.55 0.90 ' 1.10 ili 1.25 • 1.45 " 1.80 ili 

'rESTlGO 0.60 0.85 ili 1.2!; ' 1 . 5 5  ' 2.10 ' Z.30 o 

Prueba SNK (P< 0 . 1 ) .  Porcentajes con letras iguales en la misma columna 
no difieren eatadieticamente. (Convencional� Triadimefon-Benomyl) .  
Escala estimada d€ 0-5, O es planta sana y S planta con tallo 
completamente afectado por gomosis. 

Al comparar los trat!Ullientos con AUDPC, se observ6 un 

comportamiento de la enfermedad similar durante el ciclo del 

cultivo, respecto al área dai'iada. Al comparar el AUDPC 

acumulado al final del ciclo, s e  observó que el fungicida con 

menor severidad fue Tiabendazole con 0 . 3 0 6 ,  seguido por los 

fungicidas Benomyl y Benomyl-Tiabendazole con 0.325 y 0 . 3 3 8 ,  

respectivamente. Los de mayor AUDPC fUeron Triadimefon con 

0 . 3 7 3  y el testigo con 0.405 {Figura 3 ) ,  indica que la 

enfermedad tuvo menor desarrollo, lesiones de menor tamafto, en 

los tratamientos Tiabendazole, Benomyl y Benomyl-Tiabendazole, 

considerándose que estos tratamientos evitaron o frenaron el 

desa=ollo de ¡a enfermedad, disminuyendo el efecto de la 

enfermedad en la planta. Según Miller {1994 ) ,  la 
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Figura 3 .  Severidad de Gomosis Uryoosphaeralla oitrullina) por 
tratal!liento, según área bajo la curva de progreso de 
la enfermedad (AUDPC), en melón, Tipitapa, 
Nicaragua, ciclo �994-1995. (Convencional= 
Triadimefon-Benomyl) • 



menor AUDCP 1 es donde la enfermedad a causado menos problem� 

en la planta , siendo en este estudio el tratamiento con 

Tiabendazole el de menor desarrollo de la enfermedad. 

Control de lesión. 

El control de las lesiones fue similar entre Benomyl, 

Tiabendazole y Benomyl-Tiabendazole, que se mantuvieron entre 

67 y 83-%- de lesiones secas (Cuadro 6), presentándose los 

mayores controles después de ¡as aplicaciones de loo 

fungicidas. Los tratamientos con menor control fueron el 

Triadimefon, con 67%, y el testigo con 15� de control (CUadro 

6). Posiblemente en el testigo hubo control de las lesiones 

debido a que se realizaron dos aplicaciones de Benomyl al 

follaje (Cuadro 2) . 

Cuadro 6 .  Porcantaje de �ontrcl d� la l��i6n cau�ada por gomo�is por 
trat,_..i.,nto en pla,.ta,.- de JO<tl6,., :f.i.n�a El Qu."""'-dc, Tipi.ta:pa, 
Nicarag-ua, .oi.clo 199;.-B9S. (Lesión. seca c<>n,.iilerltda como 
controla.d.a). 
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0.1). PorcontB.JC� con lotraa �guoioo en la m�oma columna 
""tadi5t ic�mente. ( Convencion;ü �Triadi.me!on-Benomy l ) . 
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Aplicaciones de Benomyl a l  follaje pudieron controlar la 

enfermedad, es por esto que en el testigo a los 4 0 ,  57 y 60 

DDS, hay control de algunas lesiones (Du Pont, 1990, cremlyn, 

1986) . 

Uo se presentaron síntomas de la enfermedad en el follaje 

y la presencia de la enfermedad fue tardía. 

Las condiciones ambientales del período seco, con 

temperatura promedio de 30°C y ctlas soleados que mantenían 

cerca del 75t de húmedad relativa , además, del efecto de los 

fungicidas tanto al pie como a l  follaje, no dieron oportunidad 

a que la severidad de la enfermedad se incrementara hasta 

presentar síntomas on el follaje, manteniéndose éste 

complet<unente sano, desde la detección de la enfe:rmedad hasta 

la cosecha (Blancard � al ,  1991¡ Salazar, 1992) . 

Rendi.miellto 

No existieron diferencias significativas en el porcentaje 

de frutos de tamaño 2 3 ,  que osciló entre lB a 25% de cajas de 

23 frutos exportables (Cuadro 7 )  . 

El porcentaje de cajas con tamaños 1 8 1  15 y 12 frutos 

exportables, tuvieron diferencias significativas (P< 0.1) , 

siendo los de mayor porcentaje los �ratamientos Tiabendazole, 

Benomyl-Tiabendazole con 42% y el convencional (Triadimefon

Benomyl) con 10%, y los de menor porcentaje los tratamientos 

convencional con 31%, Testigo con 33% y Tiabendazole con 4%, 

respectivamente para cada caja de acuerdo a la cantidad de 

frutos empacados (CUadro 7) . El tamaño del fruto puede ser 



afectado por Gomosis cuando la severidad de la enfermedad es 

alta, produciendo frutos pequei'ios (Sala;:ar, 1992¡ Sherf y 

McNab, 1986) -

El total de cajas eXportables por tratamiento presentaron 

diferencias significativas (P< 0 . 1) 1  de 8 4  cajas exportables 

entre el mayor y menor rendimiento. 

eu.tdro ; . Di5tribución del >:endi.miento por caj .. �, tot"l ' co�to,., 
obtenidos "'" trntamie:nto ,, mnn.ejo 00 Gomosis, en me.lón '" 

�rlación., t'inc� 1>1 Quemado, Tipitapa1 Nic&r><gu", ciclo 1394-
"· 

TRATAKU:NTO COIITROr, 

------------- ' ----------- --C$--

:S!:NOMYL ' " " " " ' " • 482 • "' 

TI hB!: I!Dll.l:OL!: • o " ' " o " o "' • "' 

BKI!OMYr.-TihBENDAZOLE ' " " • " o " • "' • '" 

TRihDIMEFON ' o " " " o ,, • m " "' 

COll\fE!lCIO!IAL w • " " n ' " o '" " "' 

TESTIGO • o " " " o " • "' " o 

Prueba SNX (P< 0.1). Porc:antaJe con letras igualee en la rnlBma columna 
no difieren o�tadistic�onto. (Convoncional � Triadimefon-Benomy l ) .  

fungicidas Benomyl , Benomyl-Tiabendazole y 

Tiabendazole, no presentaron diferencias estadísticas (P< O . l )  

entre ellos, y tuvieron rendimientos de 482, 4 8 1  y 462 cajas 

eXportables por manzana , respectivamente ,  pero s i  fueron 

estadisticamentc diferentes con los tratamientos Triadimefon, 

convencional (Triadimeton-Benomyl) y al testigo. El testigo 
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fUe el que presentó el menor rendimiento , con 398 cajasjmz 

(CUadro 7) . 

Los tratamientos can menor incidencia y severidad de la 

enfermedad fueron los que obtuvieron mayores rendimientos, 

indicando que un buen manejo de la enfermedad que reduzca la 

incidencia y severidad evita.. pérdida en rendimientos por 

causar menos daño a la planta. 

La concentración de azúcar de frutos fue diferente 

significativamente (P< 0.1) . El tratamiento de Tiabendazole 

tuvo mayor concentración de azúcar, con promedio de 9 .  9 G0 y 

el menor íue el testigo con 9 . 0  G0. Los otros tratamientos 

presentaron promedios de 9 . 3  a 9 . 6  G0 (Cuadro B) . En todos 

los frutos muestreados los grados Brix fueron bajos, asto 

puede ser atribuido a los últimos riegos, realizados cuando ya 

e l  fruto estaba casi de cosecha (58 DDS) (Pierce, 1987; 

Tindall ,  :L9B3; Hontes, 199 0 ) . Según Agrios {1989) y Sher:C y 

McNab (1986) , problemas severos de gornosis reducen la 

concentración de azúcar en el ;fruto. La cual debe -=star entre 

lO y 13 grados brix para obtener frutos de la mejor calidad 

(Pierce, 1987; Tindall, 1983 ) . 



cuadro 8. concentración de azúcar en el fruto de melón por 
tratamiento� finca El QueJnado, Tipitapa, Nicaragua, 
ciclo 1994-1995. 

TRATAMIENTO 

TIABENDAZOLE 
BENOMYL 
BENOMYL-TIABENDAZOLE 
TRIADIMEFON 
CONVENCIONAL 
TESTIGO 

CONCENTRACION DE AZOCAR 

, _ ,  a 
, _ ,  b 
' - ' b 
, _ ,  b 
' - '  b 
, _ o  e 

Prueba SNK {P<O . l ) . Grados Brix con letras �guales no d�fieren 
estadísticamente. (Convencional = Triadi.mefon-Benomyl) 
* Promedio de frutos muestreados en grados Brix. 

Costos totales de aplicación por tratamiento. 

EXiste diferencia al comparar los costos totales para 

cada tratamiento. El de menor costo fue el testigo, por no 

realizar aplicaciones de fungicidas al pie para manejo de 

Gomosis, sin incluir este el de menor costo al fin del estudio 

fue el uso de Triadimefon (C$ 22S) , siguiéndole los 

tratamientos convencional (C$ 235) , Benomyl (C$ 239) y 

Benomyl-Tiabéndazole (C$ 247) . El tratamiento más costoso fue 

Tiabendazole (C$ 335) (CUadro 7) . 

Para poder decidir cual tratamiento utilizar, se deben 

considerar los costos del manejo, la eficiencia de este y 

principalmente los beneficios. En este estudio se observa que 

el de mejor relación costos-beneficios fue Benomyl, seguido de 

Tiabendazole y Benomyl-Tiabendazole (CUadro 9 ) . 



cuadro 9 .  Beneficio total y costo parcial por tratamiento de 
manejo de Gomosis, precio promedio de caja de melón 
exportada en Córdobas C$ 102.2 (US$ 14.3 X C$ 7 . l. S ) ,  
finca El Quemado, Tipitapa, Nicaragua, ciclo l.994-
l.99S. 

TRATAMIENTO 

BENOMYL 
TIABENDAZOLE 
BENOMYL-TIABENDAZOLE 
TRIADIMEFON 
CONVENC.ION'l\1.. 
TESTIGO 

COSTO 
CONTROL 

"' 
m 
"' 
"' 
m 

o 

BENEFICIO 
TOTAL 

C$ 
49260 
49158 
47216 
42719 
42617 
40675 

Convenclonal Triadimefon-Benomyl .  

BENEFICIO COSTO 

----- -
49021 
48823 
46969 
42491 
42382 
40675 



VII• CONCLUSIONES 

El mej o:r: tratamiento 

severidad, control de 

'"' 

lesi6n 

control de la incidencia, 

y rendimiento fue 

Tiabenda;;:ole. Benomyl y Benomyl-Tiabenda;;:ole fueron los 

siguientes tratamientos mejores. Triadilnefon no ejerció mucho 

control de la enfermedad. 

Reali;;:ar aplicaciones tempranas como en el tratamiento 

convencional (Triadimefon-Benomyl) (28 DDS) para manejo de 

Gomosis, no tiene efecto en la enfermedad cuando se presenta 

tard1a (35 DDS) , por lo cual es ililportante lilonitorear la 

enfermedad constantemente para determinar cuando aplicar 

fungicidas que controlen la enfermedad. 

Se pudo observar que la incidencia de la enfermedad 

aumenta en los últimos dias del cUltivo. 

El uso de Triadimefon para manejo de Gomosis, tiene menor 

costo pero no tiene control eficiente del patógeno. El mejor 

tratamiento considerando costos de manejo y beneficios del 

fungicida fue :ecnomyl , seguido de Tiabendazole y Benomyl 

alternado con Tiabendazole. 



VIII . RECOMENDACIONES 

Es necesario determinar la resistencia que pueda tener 

Go.mosís a los fungicidas utilizados, por lo que se recomienda 

realizar investigación al respecto. 

Se deber1an de considerar fungicidas con diferente 

mecanismo de acción al de Tiabendazole y Benomyl , como el 

Triadimefon, para poder rotarlos y disminuir posibles 

problemas de resistencia. 

Se. debe. optimizar el .momento de realizar la prÜ:•era 

aplicación para control de Gomosis y considerar los intervalos 

de aplicación según presión de la enfermedad y condiciones 

ambientales que se presenten en campo. 

Hay que tener cuidado al realizar aplicaciones al píe de 

la planta en campos con plástico de cobertura, ya que el 

fungicida puede chorrear sobre el plástico y no penetrar en el 

orificio del plástico donde emerge la planta. 

seria recomendable realizar pruebas de eficiencia con 

Triadimefon con dosis mayores. 



IX. RESUMEN 

Una de las enfermedades más importantes en los campos 

meloneros en Nicaragua es la Gomosis, causada por el hongo 

Mycosphaerella citn1llina (Smith) Gross. Esta enfermedad ha 

sido fuerte problema en fincas donde se realiza riego 

excesivo, creando ambientes propicios para su desarrollo- El 

manejo de Gmnosis se ha realiz;¡_do básicamente con uso de 

varios fungicidas, por lo que se hace necesario evaluar los 

fungicidas disponibles para los productores. 

Se evaluaron los fungicidas Ecnornyl , Tiabendazole, 

Triadimc.fon , aplicaciones alternadas de Benomyl y 

Tiabendazole, el manejo convencional (Aplicar Triadimefon y 

dos aplicaciones seguidas de BenOlllyl) y el testigo. La 

enfermedad se presentó a los 37 dlas después de siembra (DDS) , 

realizándose las primeras aplicaciones a los 43 DOS, con dosis 

e intervalos según la etiqueta del fungicida . Los parámetros 

medidos fueron incidencia, severidad según escala de 0-5 y el 

área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUOPC) , el 

control de la lesión, el rendimiento y concentración de azUcar 

de la fruta por tratamiento, además de los costos parciales 

del manejo. La incidencia menor fue 27% con uso de 

Tiabcndazole, al final del cicl o, seguido por Benomyl con 33%. 

El peor de los tratamientos fue el testigo con 45% de plantas 

con Gomosis. La severidad menor en escala de 0-5 y en AUOPC, 

fue con Tiabendazole con 1 . 6 0  y 0 . 3 0 6  respectivamente, seguido 

por Benomyl-Tiabendazole (L 70 y 0 .338), y el peor fue el 

testigo ( 2 . 3  y 0.405) , y el Trladimefon (1.B5 y 0 . 373) . Los 
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mejores controles de la lesión fueron Benomyl y Tiabendazole 

con 77% y 70\, respectivamente, y con menor control el testigo 

con 15%. Los mejores rendimientos se obtuvieron con Benomyl 

y Tiabendazole con 481 y 482 cajasjmz eXportables y los de 

menor fueron el testigo ( 3 98 ) , el convencional (417) y el 

Triadimefon (418 ) . Si hubo diferencia entre 

concentraciones de azúcar, siendo el :mayor el Tiabendazole con 

9 . 9 1  y el menor el testigo con 9 . 0  grados Brix pol:" fruto. Al 

considerar control y costos por tratamiento se recomienda 

utilizar Benomyl o Benomyl-Tiabendazole para manejo de 

Gmnosis. 



CAPITULO II 

EVALUACION DE FUNGICIDAS PARA EL MANEJO DEL MAL DEL TALLUELO 

(Rhizoctonia sp.) EN MELON DE EXPORTACION EN NICARAGUA. 

I .  INTRODUCCION 

Durante el periodo en que ha estado trabajando el 

programa MIP-MELO!r/CEBOLLA en llic¡¡ragua, se han detectando y 

diagnosticando los principales problemas que se presentan en 

los campos meloneros. Se ha trabajado en cada uno de los 

problemas para dar las soluciones más efectivas y económicas 

para los productores. 

El obje�ivo de l a  siembra de melón es la obtención de las 

mayores ganancl.as posibles, obteniendo los mayores 

rendimientos de frutos exportables a los menores costos . Para 

lograrlo hay que sobrepasar problemas de plagas y enfermedades 

que se presentan durante el ciclo del cultivo , ya que influyen 

directamente en el rendimiento . El evitar o poder manejar 

estos problemas es fundamental para el é�ito de la producción 

de melón en Nic<�ragua. El establecer el cultivo en e l  campo 

es uno de los pasos m<is importantes para los productores. 

P.ara esto hay que saber manejar los problemas que se presentan 

en esta etapa inicial del cultivo. 

Uno de los problemas más importantes en el campo durante 

laz primaran ctapan del cultivo es el Mo.l del talluelo, 
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enfermedad causada por un complejo de hongos, siendo los 

principales Pytbium s p . ,  Rbizoctonia sp . ,  Phytophtbora sp. y 

Fusarium sp . ,  que se encuentran en habit�t natural en algunos 

campos utilizados para la sienbra d e  melón de e:....>portaci6n 

(Sherf y Mcllab, 1986; Oyuela y Malina, 1991; Agrios, 1991) . 

Esta enfermedad puede causar la pérdida de hasta el 100% 

del cultivo, causando problemas durante las primeras etapas, 

desdo la germinación, hasta aproximadamente los 12 d1as 

después de la emergencia (Sherf y McNab, 1986) . Por lo cual 

se considera que un buen manejo preventivo disminuye o elimina 

e l  problema. 

Para la prevención del problema, se recomienda utilizar 

suelos con buen drenaje ,  buen uso del riego, aplicaciones de 

fungicidas a la semilla y el uso de fungicidas especificas con 

aplicaciones dirigidas al pie de la planta. Es por esto que 

en este ensayo se evaluaron los fungicidas aceptados por la 

EPA y los más utilizados por los productores de melón de 

exportación en aplicaciones preventivas a l  pie de la planta. 



II. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Considerando la importancia del problema que ha causado 

el Mal del talluelo en Nicaragua , se hace necesario realizar 

un e�tudio comprobando l a  eficiencia de los fung.icidas 

disponibles para el manejo de Mal del talluelo y demostrar a 

los productores el efecto de control y beneficios obtenidos 

del maneje del problema . 



III. OBJETIVO G� 

EvalUar los principales fungicidas y sus combinaciones 

para el control del Mal del talluelo en melón de exportación 

en Nicaragua. 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

L Determinar la eficiencia de control de Mal del 

talluelo do rungicictas Benomyl, Tiabendazole y 

Propamocarb . 

2 .  Establecer l a  eficiencia de control del uso de mezclas 

de Propamocarb con Benomyl o con Tiabendazole. 

J .  Determinar el fungicida más recomendable, tomando en 

cuenta la eficiencia del control de la enfermedad y el costos 

de aplicación. 



V. MATERIALES Y HETODOS 

1. Localización del ensayo 

El estudio se realizó de octubre a diciembre de :1994, en 

la :finca Las Pampas, del productor Traugott Horsc:h, ubicada an 

Tipitapa, departamento de Managua, lficaragua . Se encuentra a 

12 kl:n al norte de Managua, a una altura de s o  msnm, con 

temperatura promedio de 26QC y precipitación promedio anual de 

1194 =· El suelo donde se realizó el estudio es arcilloso. 

2 .  CUltivar y prácticas agronómicas 

Se utilizó melón tipo cantaloupe, hibrido Cristóbal ,  de 

la compañia Asgrow. La siembra se realizó en forma directa en 

el lote #4 donde se utilizó pl�stico plateado como cobertura 

de las camas, y en lote #13 sin uso del pl�stico. 

El lote # 4 ,  se sembró el 14 de noviembre de :1994, a 1 . 8  

m entre hileras y 0 . 2 5  m entre plantas, utilizando camas de 

0 . 3  m de altura . La siembra S<" realizó a mano colocando 

alternadament" l y 2 semillas por postura. Se utilizó 

cobertura de la cama con plástico plateado , colocado antes de 

la siembra . La germinación-emergencia se presentó hasta los 

s<"is DDS, por poner el riego tarde. 

El lote !13, se sembró el 2 de diciembre de l994. 

Utilizándose igual distancia de siembra que el lote 4, paro 

camas sin cobertura de plástico. 

Para la preparación del terreno, en ambos lot<"s, se hi?.o 

un pas<" de o.rndo, dos pases de rastra pesada , un pase de 
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rastra liviana para pulverizar mejor y un pase de la 

encamadora, que a su vez colocó el plástico en el lote #4. 

La fertilización y aplicaciones contra insectos y 

enfermedades fueron iguales en ambos lotes. Se utilizó 

sistema de riego por goteo, por medio del cual se aplicó el 

fertilizante (Cuadro �O) . Se siguió el plan de fertilización 

utilizado por el productor, aplicando foliar o a través del 

sistema de riego los macro y microelementos . Los 

fertilizantes utilizados fueron: fOrmula lB-46-o , Sulfomag 

22-18-22 y fOrmula o-0-60 a la siembra. En las aplicaciones 

foliares se aplicó al inicio Wuxal, Solubor, Bivert, Kinfol y 

Urea (cuadro 1 0 ) .  

Para el manejo de insectos en 

cultivo aplicó 

en el 

Lannate ,  Agrol, 

los primeros dias 

Endosulfan, Dipel 

del 

'" y 

Diazinón, cuadro 11, e e 

aplicación y las dosis utilizadas 

presentan las fechas 

por plaguicidas. 

de 

El control de malezas se realizó en forma manual a los 5 

DDE, e n  el lote #4, fue básicalilente arrancar el coyolillo que 

pasó a través del plástico , ya que el uso de plástico no 

permitió el desarrollo posterior de malezas. En el lote #�3 

s e  realizó a los lO DDE, manual o con machetes pequeños. 

Para el control de enfermedades en plántula, se aplicaron 

Benomyl y Propamocarb a la semilla, Q . 3  onzJS latas de 

semilla, para ambos fungicidas, y se aplicó 0 . 2  kgjmz de 

Benomyl + 0 . 2  ljmz de Propamocarb al suelo, para prevención 

del Mal del talluelo. Para el manejo de las demás 
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enfermedades, hasta los 15 DDS, se utilizaron los fungicidas 

Ridomil Mz 72 y Hanzate. El cuadro L l  presenta las 

aplicaciones re<llizadas y las dosis por aplicación. Para 

bajar el pH del agua se utilizó 1 ml de ácido fosfórico por 

litro de agua o 0 . 4 0  g de ácido cítrico por litro de agua. 

Para la polinización se colocaron cuatro colmenas¡mz a los 22 

DDS y se retiraron a los 35 DDS. 

CUadro l O .  Fertilización utilizada por el productor lote #4 
y #131 finca Las Pampas, Tipitapa, Nicaragua, 
octubre a diciembre de 1 9 9 4 .  

"' FERTILIZANTE Dosrs/rnz .!U'L!c:ACION' 

Fórmula 18-46-00 • 270.0 ,, Sistem;o ,, riego 
Fórmula 00-00-60 • 90.0 ,, 
sulíomag 22-18-22 90.0 ,, 

" Kintol + 0.4S ,, Foliar 
t:rrea • 0.45 ,, 
Wuxal LO ' 

" llivert • '·' ' Foliar 
solul:>or 0.45 ,, 

nos- D>..as <le�puéa de siembra. 



cuad=> 11. Aplicaciones de !.n>;ecticidas y funqicidaS durante l.ll ..-tapa de 
ptántula en melón 4e exportación, �ipitapa, Nicaragua, 
c�clo 1994-1995. 

_l)J!§__ PU..GUT.f.TDMl_ ___ _ 

8 Previcur + 
�!���gn + 
Agrol + 
L;mnat;e 
Bvisect ' 
Manzate 
RidomH M< Di�l BL + 
En �uuan 

n ' 

-----------------

DDS� Dias despu�s de siembra. 

___ DO§_l;_�i!!'.i'__ _ _ _M'j;,JQ¡_Q:TOE_ __ 

0.20 1 Al pia 
0.20 kg 
o.so 1 
1.00 ' 
0.09 "' 
0.25 "' o. ;30 ,, 
0.50 ,, 1.00 ' 
l. ()() ' 

----------

E' o liar 

Foliar 

Foliar 

3. Tratamientos. 

Los tratamientos evaluados fueron iguales en ambos lotes 1 

diferenciándolos el uso o no de cobertura de plástico. Los 

fungicidas utilizados fueron Benomyl , Tiabendazole y 

Propa:mocarb. Las combinaciones a evaluar fueron Benomyl + 

Propamocarb y Tiabendazole + Propamocarb. Las dosis 

utilizadas en el estudio son las recomendadas por el 

fabricante del producto (cuadro 12) . 



cuadro �2. Tratamientos evaluados para el. control del Mal del. 
talluelo en ambos l.otes, aplicando al. pie de la 
pl.ántula en melón de exportación, Tipitapa, 
Nicaragua, �994-�995. (Propamocarb líquido) .  

TRATAMIENTO/FUNGICIDA 

PROPAMOCARB 
BEN011YL 
TIABENDAZOLE 
PROPAMOCARB+BENOHYL 
PROPAMOCARB+TIABENDAZOLE 
TESTIGO ABSOLUTO 
CONVENCIONAL 

PROPAMOCARB+BENOMYL 

APLICACION (DDE) 

' 
' 
' 
' 
' 

DDE Dias Después de Emergencia . 

DOSIS 

l ccfl 
200 gjmz 
200 cc:jmz 

1 ccfl + 200 g¡m.z 
l. ccjl + 200 c:cjmz 

1 ccfl + 200 gjmz 

Se utilizó una bomba de mochila con capacidad de 15 l .  

Para la aplicación no sec utilizó boquilla debido a que fue 

dirigida al pie de la planta, y se necesita que el producto 

sea absorvido por la raiz para su mejor traslocación. 

Se utilizare 300 1/mz , tratando de aplicar 20 ce por 

planta ; se consideró que mayor volúrnen produce pérdida del 

fungicida. Esta pérdida se debe a fungicida en la mezcla que 

profundiza en el suelo y no es absorvible por la plántula, al 

aplicar menos volume n ,  se pierde por quedar superficial en el 

suelo. 

4 .  Diseño experimental. 

El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar, con 

tres repeticiones por tratamiento. Se utilizaron tres camas 

consideradas como bloquees cada una. Cada parcela constaba de 



1 . $  m de ancho x 33 m de largo, lo que nos da un área total de 

5 9 . 4  ml y un total de 132 posturas por parcela experimentaL 

El estudio se realizó en lote con cobertura de plástico y lote 

sin cobertura . 

s .  Diagnóstico e identificación. 

Para determ inar e identificar específicamente el patógeno 

causante de la enfermedad, se enviaron muestras al laboratorio 

de Fitopatologia de la Escuela de Sanidad Vegetal de la 

Universidad Nacional Agraria, en 11anagua, Nicaragua. 

6 .  criterios de decisión para aplicaciones. 

Las aplicaciones se realizaron a los dos días después de 

la emergencia, considerando que es el momento en que la 

plántula se encuentra menos protegida contra hongos del suelo. 

La aplicación fue preventiva, no necesitando la presencia del 

problema para aplicar. 

7 .  Muestreos. 

Se realizaron muestreos a los 2 ,  5 1  7 ,  lO y 14 DDE. Se 

marcaron 50 plántulas por parcela, para evitar variación y 

mantener la consistencia de los datos. S e  determinó la 

incidencia de l"- enfermedad determinando el porcentaje de 

plantas con la enfermedad. Todos los muestreos se realizaron 

en la tarde . 



" 

s. Análisis �e datos. 

La eficiencia de los tratamientos se calcul6 en base a la 

incidencia, y la pérdida en rendimiento . Para el análisis 

estadistico se utilizó análisis de varianza y pruebas de 

separación de medias de S�ffi, además de un análisis de costos 

por tratamiento para establecer diferencias en cuanto a 

control y costos . 



VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

Lote con uso d& cobertura de plástico 

En el primer muestreo realizado (2 DDE) , no se deb,ctó la 

enfermedad en el campo, ésta se detectó a los !5 DDE. La 

enfermedad presentó incremento de la incidencia hasta los 8 

DDE, :rno:rnento en que se estabilizó y no se perdieron más 

plántulas por Mal del talluelo en ninguno de los tratamientos 

(Figura 4) . Esto se debe a que después de los 10 DDE, la 

plántula deja de ser susceptible a problemas del Mal del 

talluelo (Agrios, 1989; Sherf y McNab, 1986) . La mayor 

pérdida de plántulas se presentó en todos los tratamientos 

entre 3 a 6 DDE; aunque ya se hablan realizado las 

aplicaciones hay que considerar que los fungicidas evaluados 

son sistémicos, por l o  cual su acción dentro de la plántula es 

más lenta que un producto de contacto (Salazar, 1992) . Esto 

permite al patógeno actuar en la plántula antes de ser 

afectado y puede matar las plántulas en campo. 

En el muestreo realizado a los 5 DOE, los tratamientos 

con menor incidencia de la enfermedad fueron Tiabendazole, 

Propamocarb+Tiabendazole y Propamocarb, ambos con 0.66% (102 

plántulasjmz) (Figura 4) . Los demás tratamientos presentaron 

incidencia mayor de 1* (150 plántu1asjmz) , siendo el 

convencional y- el tratamiento testigo los. que presentaron 

may-or incidencia con 5.3% (S24 plántulasjmz) y 4 . 0% (620 

plántulasjmz) respectivamente . El tra�miento con 

Tiabendazole fue el ünico donde no aumentó el porcentaje de 
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incidencia durante todo el e,studio, los otros tratamientos 

registraron incrementos en los días siguientes. 

A los 7 DDE, e l  Propamocarb+Tiabendazole y el 

Tiabendazoole mantuvieron 

los menores. con mayor 

el porcentaj e  de incidencia, siendo 

incidencia fueron el tratamiento 

convencional y el testigo con 5.3% de incidencia en ambos 

{Figura 4 ) .  

El último incremento de la incidencia o porcentaje de 

pérdida de plántulas por Mal del tallu,lo se observó a los 10 

DDE, presentándose este incremento con 

Propamocarb+Tiabendazole, e l  convencional y el 

Propa:mocarb, 

testigo, con 

incrementos de 1 . 3 ,  0 - 6 6 ,  0 . 67 y 0 . 67% respectivamente, en 

relación al muestreo anterior. El riego en los primeros 6 

días después de siembra (DDS) en este lote, fue diferente que 

en lote sin cobertura plástica, ya que 

posterior a la siel!lbra y además, 

se tuvo que r<"gar 

por problemas de 

electricidad, se realizaron riegos en los primeros 6 DDE, lo 

que mantuvo exceso de humedad en e l  suelo lo que beneficia el 

desarrollo del patógeno (Agrios, l989¡ Salazar, 1992) . 

La incidencia final de la enfermedad después de los 15 

DDE, presentó diferencias estadisticamente significativas {P< 

o. l) . No hubieron diferencias significativas entre 

Propamocarb, Benomyl, Tiabendazole, Propamocarb+Tiabendazole 

y Propamocarb+Benomyl (CUadro 13) , aunque Tiabendazole 

presentó menor pérdida de plántulas ( 0 . 66%) . Los tratamientos 

convencional y testigo presentaron diferencia con los demás 



tratamientos, siendo estos los de mayor pérdida de plántulas 

por Mal del talluelo con 6 . 0%- (930 plántulas[mz) (cuadro 13 ) .  

Se estima que cada plántula tiene el potencial de 

producir por lo menos 0 . 7  frutos exportables {Tindall1 1983)1 

considerando esto, por cada 25 plántulas :muertas se pierde 

aproximadamente una caja de melón exportable. 

Cuadro 1 3 .  Porcentaje de pérdida de plántulas causadas por mal 
del talluelo y costos de aplicación por 
tratamiento, en melón de exportación con uso de 
plástico de cobertura, finca Las Pampas, Tipitapa, 
Nicaragua, ciclo 1994-1995. 

TRATA!>HENTO 

PROPAMOCARB 

BENOMYL 

TIABENDAZOLE 

PROP A110CARB+BENOMYL 

PROPAMOCARB+TIABENDAZOLE 

CONVENCIONAL {BENOMYL+ 
PROPAMOCARB 3 DDE) 

TESTIGO 

u a 

2 .  6 a 

0 . 6  a 

u a 

u a 

6 . 0  b 

6 .  o b 

m 

412 

"' 

'" 

'" 

"' 

"' 

CONTROL 

C$ 
" 

Prueba SNK (P<O .l) . PorcentaJes con letras iguales no difieren 
estadisticamente 
NOTA: cada 25 plántulas perdidas representan una caja de melón 

para exportación. 
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Lote sin uso de cobertura de plástico 

El manejo del riego en este lote fue mejor, se regó antes 

de la siembra y se trató de mantener la 

el desarrollo de la plántula . El 

humedad necesaria para 

comportamiento de la 

enfermedad fue diferente al lote con plástico, en relación al 

incremento de la incidencia después de los 6 OOE (Figura 5) . 

A los 2 DDE, no se detectó la enfermedad, igual al lote 

anterior, las aplicaciones se realizaron a los 2 DDE y el 

tratamiento convencional a los 3 DDE. Las pérdidas de 

plántulas por Mal del talluelo se presentaron entre 4 y 6 DDE, 

observándose el mismo patrón de incidencia inicial de la 

enfermedad que en el lote con cobertura de plástico. A los 5 

DDE, todos los tratamientos presentaron pérdida de plántulas 

por Mal del talluelo, pero debajo de 1% (150 p1�ntulas jmz) , 

con excepción del tratamiento testigo que tuvo 2% (300 

plántulas/mz) de pérdidas de plántulas (Figura 5) . Este 

comportamiento de la enfermedad en el tratamiento testigo era 

el esperado, pUesto que las plántulas no tiene protección 

contra los patógenos causantes de la enfermedad (Salazar, 

1992 ) -

A los 7 DDE, todos los tratamientos presentaron pérdidas 

acumuladas de L33% (199 plántulasjm<:} 1 excepto el tratamiento 

con Propamocarb y el testigo con 2 . 3 %  (345 plántulas¡mz) 

(Figura 5) . 
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A los �O DDE, los tratamientos con menor incidencia 

fueron Tiabendazole, Benom.yl, Propamocarb+Tiabendazole, 

Propamocarb+Benomyl y el convencional, se mantuvieron entre 

1 . 3  y �-6% (Figura S} . Los tratamientos testigo y Propamocarb 

fueron los de mayor incidencia con 4% {620 plántulasjmz) y 

3 . 3 %  (516 plántulasjmz) , respectivamente. 

La pérdida final de pl;§ntulas fue significativamente 

diferente (P-< 0 . 1 ) . La pérdida no fue diferente entre los 

tratamientos con excepción de Propamocarb y el testigo, que 

presentaron las mayores pérdidas de plántulas de 3 . 33 y 4 %  

respectivamente (Cuadro 14) . La alta pérdida con Propamocarb, 

se puede atribuir a que este fUngicida controla principalmente 

Pythium sp. y Phvtophthora sp. (Sine, 1988¡ 1990¡ 1992¡ Ware, 

1989 ) ,  en los aislamientos realizados en laboratorio, se 

detectó sólo la presencia de Rhizocthonia sp . .  Con esto 

podemos determinar el beneficio de realizar buenos 

diagnósticos de los problemas y poder saber que hacer para 

enfrentar los problemas. 



Cuadro � -4 .  Porcentaj a de pérdida de pLii.ntulas causadas por mal 
del talluelo y costos da aplicación por 
tratamiento, en melón de exportación sin plastico 
de cobertura, :finca Las Pampas, Tipitapa, Nicaragua 
ciclo 199-4-1995. 

PERDIDAS COSTO 
TRATAMIEHTO -- ' PLANTtl:LAS/:mz COUT.ROL 

C$ 
PROPAMOCARB u b "' " 

BEUOMYL ' - ' • '" " 

TIABENDAZOLE u • '" '" 

PROPAMOCARB+BEUOMiL ' · o  • no w 

PROPAHOCARB+TIABENDAZOLE ' - ' • ' " m 

COHVENCIONAL (BEUDHYL+ ' - ' • ' " w 
PROPAMOCARB 3 DDE) 

TESTIGO 4 . 0  b '" 00 

Prueba. SNK (P<O . l ) . PorcentaJes con letras lguales no dlfleren 
estadísticamente. 
NOTA: cada 25 plántulas perdidas representan una caja de melón 

para eA'Portaci6n. 

Costos de aplicación por tratamiento 

Es necesario considerar los costos por tratamiento 

para realizar un mejor análisis y determinar el mejor 

fungicida para los productores. La aplicación de Benomyl es 

de menor costo, C$ 57 .1.0 (mz (Cuadro 1.3 y 14) , y es 

interes;,nte ver que el lote donde no hubo problemas con el 

riego no existe diferencia en el control de la enfermedad. El 

;,plicar combinaciones de Tiabendazole o Benornyl con 

Propamocarb, tienen ;,lto costo (Cuadro 13 y 1.4 ) ,  que por no 

haberse detectado pat6genos controlables por Propamocarb, no 
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seria necesario aplicarlo. 

El mejor fungicida, considerando los costos y eficiencia, 

fue Benomyl, seguido de Tiabendazole, estos presentaron buen 

control del Mal del talluelo, por ser selectivos para estos 

hongos oeuteromicetos. 



VII. CONCLUSIONES 

Las aplicaciones a los 2-4 DDE, son favorables en 

prot:ección de la plántula, para evitar la pérdida por Mal del 

talluelo. 

Los productos con mejor control de la en!er.medad en lotes 

con plástico y sin plástico fueron Tiabendazole y Benomy l .  

Considerando e l  costo de aplicación de los fungicidas 

para control del Mal del talluelo, es r<�comendable 

aplicaciones de Benomyl o Tiabendazole solos, sin mezcla con 

Propamocarb. Esto tomando en cuenta que el Mal del talluelo en 

campo está siendo causado por Rhizoctonla sp. 



VII. RECOMENDACIONES 

Hay que realizar las aplicaciones con las dosis adecuadas 

y en los pri�eros cuatro DDE. 

El IDanej o del riego debe mejorarse principalmente duran-.:e 

la germinación y establecimiento del cultivo para disminuir 

las pérdidas de plántulas, que repercute directamente en los 

rendimientos. 

Se deben realizar diagnósticos de los problemas en campo 

para determinar posibles fungicidas más eficaces para su 

control. 

La semilla debe de tratarse con fungicidas antes de la 

siembra para tener mejor protección contra los patógenos del 

suelo. 

Si existen altas presiones de la enfermedad, es 

recomendable realizar aplicación en mezcla de un producto de 

contacto con un sistémico, para dar mayor protección inicial 

a la planta. 



"VIII. RESUMEN 

En el cultiv-o del melón de e:xportaci6n, para obtener los 

mejores rendimientos posibles se debe de tener las densidades 

poblacionales establecidas al inicio de la siembra. 

mantener estas poblaciones se debe de proteger las plantas 

desde la siembra, logrando una excelente germinación y un buen 

manejo de plagas del suelo. Entre las plagas del suelo, el 

Mal del talluelo (Rhizoctonia sp.)  es de las más importantes. 

Esta enfermedad puede causar la pérdida del lOO� del cultivo , 

causando problemas durante las primeras etapas , desde la 

germinación , hasta aproximadamente los 12 dias después de la 

emergencia (Sherf y l.fcllab, 1986) . Por la importancia de tener 

la densidad deseada y de evitar proble:mas de Mal del talluelo, 

se realizó la evaluación de los fungicidas disponibles y :más 

utilizados por los productores pnra el manejo de este 

problema. 

Se evaluaron los fungicidas Propamocarb, Benomyl y 

Tiabendazole, mezcla de Propamocarb con Benomyl y con 

Tiabendazole y un testigo . Se evaluaron en lotes con plástico 

de cobertura y sin cobertura. Se midió la incidencia de la 

enfermedad, muestreando desde la emergencia hasta los l� dias 

después. También se consideraron los costos de aplicación por 

tratamiento. En alllbos lotes los tratamientos en que se 

utiliz6 Benomyl o Tiabendazole solos o en mezcla, fueron los 

de mejor control de la enfermedad con incidencia entre 0 . 6 6  y 

2 . 6 % .  El Prop�mocarb presentó indices d e  3 . 3 %  d e  pérdida de 

plántulas. El testigo presentó la mayor incidencia de la 
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enfermedad en lote con plástico y sin plástico, con � y 6%, 

respectivamente. considerando el costo de aplicación y el 

control de la enfermedad, se recomienda utilizar Benomyl, 

debido a su menor costo, aunque el Tiabendazole tiene un cos�o 

de C$ 3 4 . 0 0  mayor que Benomyl (C$ 67.10) que podria resultar 

mejor por su mayor tiempo de protección (Sine, 1988¡ 1990; 

1992; Ware, 1989 ) -
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r:n. AliRXOs 

Anexo 1. Costos de ap1i�a�ión en Córdobas (C$) por fungicida 
para �ontrol de Gomosis {lfy�osphaerell"- �itrullina) , 
tasa de cambio con DOlar americano C$ 7 . 15 X 1 .  
Tipitapa Nicaragua ciclo 1994 1995 ' ' - . 

FUNGICIDA PRECIO DOSIS( COSTO( 
MANZANA APLICAR 

BEUOMYL C$ 182/kg O . l  C$ " 

TIABENDAZOLE C$ 357/1 ' · '  C$ "' 

TRIADIMEFON C$ 340/}�g o .  2 C$ '' 

Anexo 2 .  Costos de aplicación en C6rdobas (C$) por fungicida 
para control del Mal del talluelo, tasa de cambio con 
D " l  $ 7 5 X 1 T ' t  N' o ar ii.ItlerJ.cano e . ' . l.pl. apa, J.caraqua. 

FUNGICIDA PRECIO DOSIS/ COSTO/ 
MANZANA APLICAR 

PROPAMOCARB C$ 253/l 0 . 3 0  C$ " 

BENOMYL C$ 182/kg o. 3 0  C$ " 

TIABEliDAZOLE C$ 357/kg 0 . 2 5  C$ " 

Anexo 3 .  Mano de obra utilizada y costo en Córdobas (C$) por 
manzana en aplicacion�s para el �ontrol �el Y�l del 
talluelo y Gomosis. Tasa de cambJ.� con Dolar 
aQericano C$ 7 , 1 5  X 1. Tipitapa, NJ.caragua 1994-95. 

ENFERMEDAD HORAS-HOMBRE 

GOMOSIS 

MAL DEL TALLUELO 

COSTO/HORA COSTO/APLICACIOll 

---- - --- C$ 
, _ ,  2 5 . 0 0  

1 2 - 5 0  




