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Control químico de las enfermedades del trigo 
inducidas por Septoria spp. 
II.- Análisis epidemiológico de la acción fungicida 
en las epidemias causadas por Septoria nodorum 
J.P. MARÍN SÁNCHEZ, F. MANSILLA SOUSA, J. AGUIRRE BERRUEZO 

Se ha estudiado la acción de los fungicidas captafol y propiconazol, sobre las epidemias 
folíales causadas por Septoria nodorum (Berk.). Berk. El experimento consistió en la inocu
lación del cultivar de trigo Cajeme, de reacción susceptible y de siembra otoñal. El inoculo 
utilizado fue una suspensión de conidias procedente de mezcla de aislamientos de dicha espe
cie. Los datos epidémicos de las parcelas de ensayo fueron ajustados según la función de 
Weibull. Ambos fungicidas tuvieron un mismo efecto epidemiológico, lo cual, junto al me
nor costo de un tratamiento con captafol frente a propiconazol (alrededor de 2'5 veces), re
comienda el uso del primero. En este sentido, una o dos aplicaciones con captafol, según el 
riesgo de enfermedad, son suficientes para un control efectivo y económico de dicha enfer
medad. 
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INTRODUCCIÓN 

Septoria nodorum (BERK.) (teleomorfo: 
Leptosphaeria nodorum MÜLLER) causa im
portantes pérdidas de cosecha en muchas 
áreas trigueras del mundo. Pérdidas que son, 
generalmente, asociadas con el nivel de enfer
medad en gluma (CUNFER, 1983). Son esca
sas las citas del efecto de la enfermedad foliar 
sobre la cosecha y, en muchas ocasiones, no 
se distingue entre esta especie y S. tritici Rob. 
ex Desm. al establecer dichas relaciones, lo 
cual es el origen de confusión (COOKE y JO

NES, 1970a). 
En Andalucía Occidental, S. nodorum ha 

causado durante el período 1980-84 una de las 
enfermedades más importantes del trigo, jun
to a las inducidas por otras especies como: 5. 
tritici, Erysiphe graminis DC. ex Merat o Fu
sarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. (MA
RÍN, 1985). En experimentos diseñados al 
respecto se han constatado pérdidas de hasta 

el 45% de la cosecha, siendo sus epidemias si
milares a las de S. tritici (AGUIRRE y MARÍN, 

1984; MARÍN y JIMENEZ, 1981; MARIN et al., 

1985). El hecho de que ambas especie, S. no-
durum y S. tritici, puedan infectar la misma 
planta o el mismo órgano o tejido y que, ésta 
última, forme picnidios más fácilmente obser
vables, enmascara, en ocasiones, la importan
cia de S. nodorum (MARÍN y AGUIRRE, 1985). 

Este es un segundo trabajo sobre el control 
de ambas especies de Septoria, cuyo objetivo 
es analizar el efecto de fungicidas con distinto 
modo de acción sobre las epidemias foliares 
de S. nodorum, y su influencia sobre la cose
cha. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento de control con fungicidas 
fue desarrollado en Córdoba durante 1985, y 
consistió en evaluar periódicamente la canti-



dad de enfermedad en parcelas sometidas a 
distintos tratamientos fungicidas (salvo testi
go) del cultivar Cajeme, de reacción suscepti
ble, previamente inoculado con una mezcla de 
aislamientos de S. nodorwn. 

Condiciones de cultivo 

La siembra se realizó el 12 de diciembre, en 
líneas separadas 19 cm., a razón de 180 kg/Ha. 
Se abonó de fondo con 560 kg/Ha. del com
plejo 0-14-7, más 100 kg/Ha. de urea (46%). 
En cobertera, se aplicaron 200 kg/Ha. de Ni
trato Amónico Cálcico (26% de riqueza en N) 
en el momento del ahijado y, posteriormente, 
en el encañado. Para la escarda química se 
utilizó Cetrol-H (Ioxinil + MCPP, 2 I/Ha.). 

Temperaturas, precipitaciones (incluido un 
riego por aspersión el 12 de abril) y fenología, 
se indican en el Cuadro 1. 

Incremento de inoculo, inoculación y 
evaluación de la enfermedad 

Se inoculó el día 27 de febrero en el estado 
fenológico (E.F.) de pseudotallo erecto (E.F. 
5 según la escala de Feekes; ANÓNIMO; 1980), 
con temperaturas medias de 10° C. 

El inoculo consistió en una suspensión 
acuosa de 105 conidias/ml, a la que se añadió 1 
gota de Tween-20/100 mi. El inoculo se obtu
vo de cultivos que crecieron durante 15 días 
en Czapek Dox V-8 agar con aureomicina, in
cubados a 20° C bajo luz blanca y próxima a 
la ultravioleta (COOKE y JONES, 1970b). Dicho 
inoculo se aplicó a razón de 600 I/Ha. (0,85 
1/parcela). 

Para contrastar los resultados según este 
tipo de inoculación con los correspondientes 
de epidemias naturales, donde la fuente de 
inoculo son los restos vegetales, se inocularon 
tres parcelas experimentales con restos infec
tados por S. nodorum, con picnidios viables, 
los cuales se esparcieron en el suelo, ocupan
do alrededor del 80% de su superficie. 

La cantidad de enfermedad se evaluó sema-
nalmente, salvo que circunstancias de lluvias o 
riego variaran dicha frecuencia. En cada par
cela elemental se anotó la fenología media, 
realizándose 3 lecturas al azar. En cada lectu
ra se evaluó la enfermedad en 5 plantas. En 
éstas, se midió individualmente la altura de 
las mismas, la altura alcanzada por las lesio
nes de la enfermedad, el porcentaje de tejido 
enfermo hasta dicha altura (=Severidad no 
corregida (S)), y el porcentaje de tejido enfer
mo estimado para el conjunto de la planta 

Cuadro 1.— Climatología y estados fenológicos, durante el período de desarrollo epidémico, en 
Septoria nodorwn/Cajeme. 

(*) Según la escala numérica de Feekes (ANÓNIMO. 1980). 



(=Severidad corregida (S.C.)). La severidad 
fue evaluada según claves estimativas (JAMES, 
1971). 

Además de las Septoriasis fue evaluada 
cualquier otra enfermedad. En los casos de 
diagnóstico dudoso, se tomaron muestras de 
los órganos enfermos y el diagnóstico se reali
zó tras su manejo en laboratorio. 

Diseño experimental y análisis 
epidemiológicos 

Se diseñó un experimento factorial en par
celas divididas con bloques al azar y tres repe
ticiones. Las parcelas principales fueron el 
tipo de fungicida: 1) de acción protectora 
(Captafol), y 2) de acción sistémica (Propico-
nazol). Las subparcelas fueron el tipo de tra
tamiento: 

1) Inoculación y no tratamiento fungicida. 
2) Inoculación y un tratamiento fungicida al 

nivel de enfermedad n, (S = 10-15%). 
3) Inoculación y un tratamiento fungicida al 

nivel de enfermedad n2 (S = 15-20%). 
4) Inoculación y dos tratamientos fungicidas, 

el primero en n, y el segundo al realizar el 
n2. 

5) Tratamiento fungicida en el nivel n, de las 
parcelas inoculadas. 

6) Tratamiento fungicida en el nivel n2 de las 
parcelas inoculadas. 

7) Tratamientos fungicidas en n, y n2. 
8) No inoculación ni tratamiento fungicida. 

Los tratamientos fungicidas coincidieron 
con las fechas 24-111 (n,) y 15-IV (n2). Los 
días y fenologías correspondientes se expresan 
en el Cuadro 1 y en las Figuras 1, 2, 3. 

Los fungicidas fueron aplicados a las dosis 
medias recomendadas en los productos comer-

Fig. 1.— Altura alcanzada por las lesiones en las epidemias 
de S. nodorum/lúgo cv. cajeme. 

Fig. 2, 

Tp, altura de la planta; T, altura de las lesiones en el testigo 
inoculado y no tratado; n,, altura de las lesiones en las parce
las inoculadas y tratadas con fungicida en el nivel s = 10-15%; 
n2, altura de las lesiones en las parcelas inoculadas y tratadas 
con fungicida en s = 15-20%; n,, n2, altura alcanzada por las 
lesiones en las parcelas inoculadas y tratadas con fungicida en 
los niveles n,, n,. 

Severidad no corregida (s) en las epidemias de 
5. nodorum/tñgo cv. cajeme. 

T, inocuado; n,, inoculado y tratado con fungicida en el nivel 
s = 10-15%; n,, inoculado y tratado con fungicida en el nivel 
s = 15-20%; n,, n2, inoculado y tratado con fungicida en los 
niveles n,. n,. 



Fig. 3.— Severidad corregida (se) en las epidemias de 5. nodorumlxúgo cv. cajeme. 

T, inocuado; n,, inoculado y tratado con fungicida en el nivel 
s = 10-15%; n,, inoculado y tratado con fungicida en el nivel 
s = 15-20%; n,, n2, inoculado y tratado con fungicida en los 
niveles de s, n., n,. 

Dias desde la inoculación 

Cuadro 2.— Análisis de varianza de la severidad corregida correspondientes a la epidemia causada por 
S. nodorum en el cultivar Cajeme. 

ANO VA de la severidad corregida, a los 55 días desde la inoculación. 

Fuente de variación gl CM Significación 

ANOVA de la severidad corregida, a los 65 días desde la inoculación. 

Fuente de variación gl CM Significación 

f 
b 
Error f 
t 
f x t 
Error t 

ANOVA de la severidad corregida, a los 74 días desde la inoculación. 

Fuente de variación gl CM Significación 

f 
b 
Error f 
t 
f x t 
Error t 

NS: No significativo; ***: p = 0,001; **: p = 0,01; *: p = 0,05. 



Cuadro 3.— Análisis de varianza de la severidad no corregida correspondiente a la epidemia desarrollada por 
S. nodorum en el cultivar Cajeme. 

ANOVA de la severidad no corregida, a los 55 días desde la inoculación. 

Fuente de variación 

ANOVA de la severidad no corregida, a los 65 días desde la inoculación. 

Fuente de variación 

f 
b 
Error f 
t 
f x t 
Error t 

ANOVA de la severidad no corregida, a los 74 días desde la inoculación. 

Fuente de variación 

f 
b 
Error f 
t 
f x t 
Error t 

NS: No significativo; ***: p = 0,001; *: p = 0,05. 

cíales: propiconazol 1,25 1 pc./Ha., y captafol 
0,2% pc./Ha.; con cantidades de líquido de 
700 I/Ha., aplicados con pulverizador de mo
chila de presión continua. 

El efecto epidemiológico de la acción fungi
cida se analizó: a) comparando la severidad 
en la fase de mayor crecimiento epidémico (23 
de abril a 12 de mayo, Cuadro 5), y b) compa
rando las velocidades de crecimiento epidémi
co en el conjunto de dicho proceso (Cuadro 6) 
y en la fase de mayor crecimiento (Cuadro 7). 

La comparación de las severidades a) se 
realizó para cada fecha de observación, me
diante la comparación de sus valores medios 

usando la diferencia significativa mínima 
(D.S.M.) y tras comprobar la significación de 
las varianzas en los análisis correspondientes. 

La comparación de las velocidades de creci
miento epidémico b) para el conjunto del pro
ceso, se realizó por comparación de las pen
dientes de las rectas de regresión (SNEDECOR 
y COCHRAN, 1971) ajustada por mínimos cua
drados (coeficientes de regresión lineal) resul
tantes de linearizar los datos ajustados a la 
forma integrada de la función de Weibull: 

dt 
-[(t - a)/b]c-' • exp (-[(t - a)/b]c) 



Cuadro 4.— Análisis de varianza de las alturas alcanzadas por las lesiones de S. nodorum en el cultivar Cajeme 
durante el desarrollo epidémico. 

ANO VA de la altura, a los 55 días desde la inoculación. 

Fuente de variación gl CM F Significación 

Tipo de fungicida (f) 
Bloques(b) 
Error f 
Tipo de tratamiento (t) 
f x t 
Error t 

ANO VA de la altura, a los 65 días desde la inoculación. 

Fuente de variación gl CM F Significación 

ANOVA de la altura, a los 74 días desde la inoculación. 

Fuente de variación gl CM F Significación 

NS: No significativo; ***: p = 0,001; **: p = 0,01; *: p = 

(PENNYPACKER et al., 1980); o bien com
parando las pendientes de las rectas de regre
sión correspondientes a cada tratamiento du
rante la fase de mayor crecimiento epidémico 
resultantes de linearizar los datos ajustados a 
la forma integrada de la función "logit": 

• ^ - r - y d - y ) 
dt 

(VAN DER PLANK, 1963), o de ajustar los da
tos no transformados a la recta de regresión 
mínimo cuadrática correspondiente. 

La elección de las funciones o parámetros 
de las mismas a los que mejor se ajustaron los 

= 0,05. 

datos, se realizó según el valor más alto del 
coeficiente de correlación y su significación; 
los valores de las desviaciones de la regresión 
y el análisis de la distribución de los residuos 
(DANIEL y WOOD, 1980; PENNYPACKER et al., 
1980). 

La relación entre el peso de cosecha y la 
cantidad de enfermedad, se analizó mediante 
técnicas de correlación lineal o correlación 
múltiple (STEEL y TORRIE, 1976). 

RESULTADOS 

Las características de las epidemias en rela
ción a la fenología del cultivo y a la climatolo-



Cuadro 5.— Efecto de los tipos de tratamientos sobre las epidemias de S. fiodorum/Cajeme. 
Severidad corregida (S.C.) a los días (d) indicados desde la inoculación 

T: Testigo inoculado y no tratado con fungicidas; n,: Inoculado y tratado una vez con fungicida al nivel de S = 10-15%; 
n2: Inoculado y tratado con fungicida una vez al nivel de S = 15-20%; n, + n2: Inoculado y tratado dos veces con fungici
da en los niveles n, y n2; FP: Captafol; FS: Propiconazol; DSM: Diferencia significativa mínima. 

gía, quedan reflejadas en los Cuadros 1 y 5. 
Según estos, la fase de mayor crecimiento epi
démico se desarrolló desde el E.F. 11*1 (grano 
lechoso), con el valor de S.C. = 1776%, a los 
55 días desde la inoculación, hasta el S.C. = 
78'06%, en el E.F. 11'2 (grano pastoso), a los 
74 días desde la inoculación. Estos resultados 
corresponden al testigo inoculado y no tratado 
con fungicidas; resultados que son coinciden
tes con los correspondientes a las parcelas con 
restos vegetales infectados. 

El análisis de los factores S.C, S y altura de 
las lesiones, se muestra en los Cuadros 2, 3, 4 
y 5. El análisis de varianza según factores y fe
chas (Cuadros 2, 3, 4) resultó en interacciones 
significativas en el tipo de tratamiento para 
cualquier factor y fecha, así como entre el tipo 
de fungicida x tipo de tratamiento en la seve

ridad no corregida a los 65 días desde la ino
culación, o entre el tipo de fungicida a los 55 
días desde la inoculación, a menos de 1 sema
na del tratamiento n2 (Cuadro 3, figura 3). La 
separación de medias (Cuadro 5) indicó la 
existencia de diferencias significativas entre el 
testigo (T) y cualquiera de los tratamientos 
fungicidas. Asimismo, existieron diferencias 
significativas entre cualquiera de los trata
mientos n, o n2 y el tratamiento n, + n2, para 
las tres caracteres analizados, si bien estas di
ferencias fueron mayores a medida que avan
zó el progreso epidémico. 

Al analizar la velocidad de crecimiento epi
démico en su conjunto (Cuadro 6, figura 3), se 
puso de manifiesto el buen ajuste (alto valores 
de R y significativos), y la no existencia de di
ferencias significativas entre las pendientes 



Cuadro 6.— Caracterización de las epidemias de S. nodorum/Cajeme, mediante los parámetro (a, b, c) de la 
función de Weibuil y su linearización (m, n) por regresión mínimo cuadrática. 

(x) Tipo de tratamiento: T = inoculado y no tratado con fungicidas; n, = inoculado y tratado con fungicida una vez al ni
vel de enfermedad (severidad no corregida) del 10-15%; n2 = inoculado y tratado con fungicida una vez al nivel de 
enfermedad del 15-20%; n,+n2 = inoculado y tratado con fungicida dos veces a los niveles de enfermedad n, y n2. 

(y) El modelo usado para ajustar el progreso de la enfermedad fue la forma integrada de la función de Weibuil: 

(z) Ordenada en el origen (m) y pendiente (n) de la recta de regresión mínimo cuadrática. Letras iguales indican la no 
existencia de diferencias significativas entre las pendientes (SNEDECOR y COCHRAN, 1971). 

(v) Coeficiente de correlación lineal (R) de los datos ajustados a la recta de regresión, y su significación: * (p = 0,05); 
** (p = 0,01). 

Cuadro 7.— Caracterización de las epidemias de Septoria nodorum/Cajeme, mediante el parámetro r (tasa 
aparente de infección), en la fase de mayor crecimiento epidémico (23-IV al 12-V, CUADROS 1 y 5). 

Tipo de 
tratamientoy 

Tasa aparente de infeción (r,) de los datos transformado" logit (y), en el período 23-IV a 12-V 

Severidad corregida 

R Significación 

Severidad no corregida 

•, R Significación 

Altura alcanzada 

R Significación 

Captafol 

Propiconazol 

(=coeficientes de regresión, n) entre cualquie
ra de los tratamientos. Al ser analizadas las 
pendientes de las regresiones durante la fase 
de mayor crecimiento epidémico (Cuadro 7) 
resultaron diferencias significativas para el 
factor S.C., entre el testigo inoculado y no 
tratado con fungicidas, y el tratamiento n, + 

n2 inoculado y tratado dos veces con fungici
das, en los datos no transformados. 

Los valores medios del peso de cosecha y el 
análisis de varianza correspondiente se mues
tran en el Cuadro 8. Este indica la no existen
cia de diferencias entre los distintos tratamien
tos. 



Cuadro 7.— (Continuación) 

Tasa aparente de infeción (r2) de los datos transformados, en el período 23-IV a 12-V 
Tipo de 

tratamientoy Severidad corregida Severidad no corregida Altura alcanzada 

R Significación r. R Significación r. R Significación 

Captafol 

Propiconazol 

(x) El modelo usado para ajustar el progreso de la enfermedad fue la forma integrada de la función logística: 
dy/dt = r • y(l - y). 

(y) T = inoculado y no tratado con fungicidas; n, = inoculado y tratado una vez con fungicida, para S = 10-15%; 
n2 = inoculado y tratado una vez con fungicida, para S = 15-20%; n,+n2 = inoculado y tratado dos veces con 
fungicida, en los niveles n, y n2. 

(z) Letras distintas indican la no existencia de diferencias significativas (SNEDECOR y COCHRAN, 1971). 
(v) R = coeficiente de correlación y su significación; * (p = 0,05); ** (p = 0,01); *** (p = 0,001). 

El cálculo de la correlación lineal o múltiple 
entre el peso de cosecha y la S.C. o el área 
bajo la curva epidémica (A.P.E.) (cuadro 9) 
indican un mejor ajuste en las regresiones 
ajustadas a un polinomio de grado 2 y usando 
el A.P.E. frente a S.C. 

DISCUSIÓN 

Las epidemias analizadas aquí, se han ca
racterizado por una fase inicial lenta, con ba
jos niveles de enfermedad en fases avanzadas 
del ciclo de cultivo (S.C. = 10%, en E.F., 
grano acuoso), seguida de otra de desarrollo 
rápido, en la que la severidad corregida pasó 
del 10-78% en 29 días (Cuadros 1, 5, Figura 3). 
Las bajas temperaturas y precipitaciones du
rante la primera fase de la epidemia explican 
su lento desarrollo, así como las lluvias fre
cuentes y con temperaturas mínimas superio
res a 7o C explican el rápido desarrollo en la 
segunda fase (MARÍN et al., 1985). 

Otros patógenos han tenido un escaso desa
rrollo y una influencia no significativa en el 
experimento. 

El hecho de no producirse diferencias entre 
las epidemias desarrolladas a partir del inocu
lo obtenido "in vitro" o en las correspondien
tes con inoculo en restos vegetales, y la simili
tud de éstas con las desarrolladas en campos 
comerciales, señala la validez de nuestros re
sultados de cara a explicar las epidemias natu
rales, cuestión ya comprobada con anteriori
dad (AGUIRRE y MARÍN, 1984; MARIN y JIME
NEZ, 1981). 

Los valores prácticamente constantes de las 
tasas r entre las observaciones, desde los 45 
días de la inoculación, y más aún desde los 55 
a los 74 días (Figura 3, Cuadros 6, 7), justifican 
el cálculo de la tasa aparente de infección 
para el conjunto del proceso, en ambos casos, 
mediante regresión lineal (VAN DER PLANK, 
1963). Dichas tasas no han diferido significati
vamente para los distintos tratamientos, salvo 
en el caso de ser analizadas con los datos sin 
transformar (Cuadro 6, 7). Este hecho, junto 
a la apreciación de pendientes diferentes al 
contemplar los datos (Cuadro 5, Figura 3) jus
tifican la comparación de las severidades en 
cada observación, durante la fase de mayor 
crecimiento epidémico (Cuadro 5), en vez de 



Cuadro 8.— Efecto de los distintos tratamientos sobre el peso de cosecha Septoria nodorum/Cajeme 

Peso de cosecha (kg/Ha) 

Tipo de fungicida 

Tipo de tratamiento FP FS x 

Medias 6.353,88 6.378,33 6.366,11 

Desviación típica Coeficiente de variación (%) 

Tipo de fungicida 676,18 10,62 
Tipo de tratamiento 727,61 11,42 

Análisis de varianza 

Fuente de variación 

Tipo de fungicida 
Bloques 
Error 
Tipo de tratamiento 
Tipo de fungicida x Tipo de tratamiento 
Error 

T¡: inoculado y no tratado con fungicida. 
n,: inoculado y tratado una vez con fungicida al nivel de seguridad no corregida S= 10-15%. 
n2: inoculado y tratado una vez con fungicida al nivel S= 15-20%. 
n, + n2: inoculado y tratado dos veces con fungicida a los niveles n, y n2. 
Tf: no inoculado y tratado con fungicida, dos veces. 
T: no inoculado ni tratado con fungicidas. 
FP: Captafol; FS: Propiconazol. 

comparar las elevaciones de las rectas de re
gresión correspondientes. 

El análisis del nivel de enfermedad, para los 
distintos tratamientos en distintas fechas 
(Cuadros 2, 3, 4, 5), muestra el comporta
miento epidemiológico similar entre ambos 
fungicidas; pues, si bien a los 65 días desde la 
inoculación (18 días desde el tratamiento n2, 
Figuras 2, 3) existen tales diferencias, éstas se 
producen en la severidad no corregida, y no 
se corresponden en la severidad corregida ni 
en la altura alcanzada por las lesiones, lo cual 

indicaría que el efecto sobre el conjunto del 
tejido de la planta no es diferente para ambos 
fungicidas; esto es, que el efecto potencial so
bre la cosecha no deberá ser diferente necesa
riamente. Una consecuencia práctica de este 
resultado es la posibilidad de ahorro de alre
dedor de 2'5 veces en el costo de un trata
miento, al utilzar Captafol frente a Propicona
zol. 

Un segundo aspecto destacable es el creci
miento limitado de la severidad corregida en 
el tratamiento n, + n2 (STCT = 2773%) frente 



Cuadro 9.— Correlación entre el peso de cosecha (P.C.) y la severidad corregida (S.C.) o el área bajo la curva 
de progreso de la enfermedad (A.P.E.), estimadas en distintos estados fenológicos del cultivo. Septoria nodoruml 

Cajeme 

Coeficiente de correlación lineal (R) 

Fenología" 

10 Zurrón 
10.5 Floración 
10.5.4 Grano acuoso 
11.1 Grano lechoso 
11.2 Grano pastoso blando 
11.4 Grano pastoso duro 

Ecuaciones de regresión ajustadas a un polinomio de grado 2, entre la cosecha (P.C.) y la S.C. o el A.P.E., en el 
estado fenológico 11.2, grano pastoso blando: 

P.C.=7,49704 - 0,01840 S.C. - 0,0000483 S.C.2 

C.C.M. =0,8388 
Significación=83,87% 

P.C. = 11,12871 - 0,01969 A.P.E. +0,0000189 A.P.E.-
C.C.M.=0,9718 
Significación=99,69% 

(a) Escala numérica de Feekes (ANÓNIMO, 1980). 
C.C.M.=Coeficiente de correlación múltiple. 
*=Significativo al nivel p=0,05. 

Cuadro 10.— Severidad (S) e incidencia (I) de las enfermedades causados por otros patógenos que S. nodorum, 
presentes en las parcelas de ensayo, evaluadas en el E.F. "Grano lechoso" 

Especie I 
(%) 

S 
(%) 

Altura en 
la planta 

Parcela 
elemental 

Tipo de 
tratamiento 

Erysiphe graminis D.C. ex Merat 

Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc. 

Tilletia foetida (Wall.) Liro 

T¡ = Testigo inoculado y no tratado con fungicidas. 
T = Testigo no inoculado ni tratado con fungicidas. 
tr = Trazas, no más de 3 plantas en la parcela. 
* = Representa la altura alcanzada por las lesiones respecto a la altura de la planta. 
** = Prácticamente presente en cualquiera de los tratamientos. 



al testigo inoculado y no tratado (S7C7 = 
78'06%) (Cuadro 5). Tal hecho indica la posi
bilidad de controlar las epidemias por S. no-
dorum con un máximo de 2 tratamientos, aún 
en epidemias de crecimiento rápido. 

La limitación del crecimiento epidémico an
teriormente señalada, puede ser explicada por 
la acción de los fungicidas sobre el inoculo, li
mitando su producción o su efectividad. Tal 
explicación estaría apoyada por el "retraso" 
de las epidemias en la parcelas tratadas, fren
te al testigo no tratado con fungicidas; la no 
existencia de diferencias significativas entre 
las pendientes (Cuadros 6, 7) confirma este 
hecho. No obstante, la existencia de diferen
cias significativas entre el testigo (T) y el 
tratamiento nx + n2 para S.C. en los datos no 
transformados (Cuadro 7), y los valores dis
tintos de dichas pendientes (Figura 3) en 
cualquiera de las transformaciones (aun sin 
diferencias significativas), sugiere que se pro
duce un efecto continuado de la acción fungi
cida, probablemente por su persistencia en los 
tejidos tratados, que influiría en una disminu
ción de la tasa aparente de infección de las 
epidemias en las parcelas tratadas con fungici
das frente a las inoculadas y no tratadas. 

Al analizar la influencia de la cantidad de 
enfermedad sobre el peso de la cosecha 
(Cuadro 9), no han resultado diferencias es
tadísticamente significativas entre los distin
tos tratamientos experimentales. Este hecho 
puede ser explicado por un fenómeno de Es
cape. Los bajos niveles de enfermedad en fa
ses avanzadas del ciclo del cultivo no tendrían 
un efecto sobre la disminución de la cose
cha. 
Tal afirmación es coincidente con las aprecia
ciones de otros autores (ANÓNIMO, 1980). 

Las correlaciones más altas y significativas 
entre el área bajo la curva epidémica y el peso 
de cosecha (Cuadro 9), indican que es el 
efecto continuado de la enfermedad a lo largo 
del proceso epidémico más que la cantidad de 
enfermedad en un momento del mismo, el 
que debe ser considerado al establecer estas 
correlaciones, en lo cual coincidimos con FE
RRER y ZADOKS (1983). 

Por último, quisiéramos señalar que aun 
considerando la validez general de los resulta
dos expuestos aquí, se deben realizar mayor 
número de experimentos con otros cultivares 
y fungicidas, a fin de acotar el valor de la res
puesta fungicida en estas enfermedades. 

ABSTRACT 

MARIN SANCHEZ J.P; MANSILLA SOUSA F. y AGUIRRE BERRUEZO J. 1987. Control químico 
de las enfermedades de trigo inducidas por Septoria spp. II. Análisis epidemiológico de la 
acción fungicida en las epidemias causadas por Septoria nodorum. Bol. San. Veg. Plagas 13: 
79-91. 

Efficacy of fungicide foliar spray with captafol or propiconazol for control of the Septoria 
leaf spot disease caused by Septoria nodorum (Berk.) Berk., was studied in a field trial. Sus
ceptible Cajeme winter wheat cultivar was artificially infected using a isolates mixture of S. 
nodorum. The efficacy of treatments was assessed by their influence on the epidemic deve
lopment of the disease. Epidemics data of the treated and control plots could be fitted best 
by the Weibull cumulative distribution function. There are not differences between booth 
captafol or propiconazol fungicides in controlling the disease. Captafol, applied once or twice 
depending upon disease risk, was found to be effective in controlling the disease and econo
mically justified. 
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