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I. RESUMEN 

 

El tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis spp), y la antracnosis (Colletotrichum spp.), 

son las principales enfermedades del cultivo de soja (Glycine max) en el sur de la provincia de 

Córdoba.  

Con el objetivo de determinar el efecto de fungicidas foliares sobre la intensidad de las 

mismas, en 2015/16 se llevó a cabo un ensayo en la localidad de Coronel Moldes (Córdoba): En 

un diseño en bloques completamente aleatorizados con 4 repeticiones, se evaluó el efecto de los 

siguientes fungicidas, aplicados en R3, 1) Difenoconazole (25%) (250cc/ha), 2) Pyraclostrobin + 

Epoxiconazole (13,3+5%) (500cc/ha), 3) Azoxistrobina + Ciproconazole (20+8%) (250cc/ha), 4) 

Picoxistrobin + Ciproconazole (20+8%) (300cc/ha), 5) Clorotalonil (50%) (1000cc/ha), 6) 

Carbendazim (50%) (500cc/ha), 7) Fluxapyroxad (5%) + Epoxyconazole (5%) + Pyraclostrobin 

(8,1%) (1000cc/ha), 8) Pentiopirad (10 %) + Picoxystrobin (10%) (700cc/ha); 9) 

Benzovindiflupyr (15%) + Azoxistrobina (30%) (200grs/ha)  y 10) Testigo sin tratar. En R6 y 

R8, se determinó la intensidad de las enfermedades a través de incidencia (% de plantas 

afectadas), y severidad (0-3) y el rendimiento del cultivo, comparándose los tratamientos 

mediante ANAVA y test de Duncan. Las enfermedades que se presentaron con mayor 

intensidad, fueron el tizón del tallo y de la vaina (TTV) y antracnosis, llegando a valores de más 

del 98% de incidencia y 2, de severidad final. Los tratamientos Azoxistrobina+Ciproconazole y 

Fluxapyroxad+Epoxiconazole+Pyraclostrobin mostraron los menores valores de severidad final 

de antracnosis; mientras que los fungicidas en base a carboxamidas (T7, T8 y T9) mostraron una 

severidad de TTV significativamente menor que el resto de los tratamientos. En el rendimiento, 

todos los fungicidas mostraron mayores valores que el testigo sin tratar. Los resultados de este 

trabajo muestran un buen efecto de los fungicidas sobre la intensidad de enfermedades latentes, 

lo que repercute en el rendimiento del cultivo; sin embargo se debe seguir trabajando para lograr 

efectos más eficientes. 

Palabras claves: Intensidad, rendimiento, Phomopsis spp., Colletotrichum spp.,  Glycine 

max.  
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II. SUMMARY 

 

The blight of the stem and the pod (Phomopsis spp), and anthracnose (Colletotrichum 

spp.), Are the main diseases of soybean cultivation (Glycine max) in the south of the province of 

Córdoba. 

In order to determine the effect of foliar fungicides on their intensity of the same, in 

2015/16 a trial was carried out in the locality of Coronel Moldes (Córdoba): in a completely 

randomized blocks design with 4 replicates, the effect of the following fungicides, applied in R3, 

1) Difenoconazole (25%) (250cc/ha), 2) Pyraclostrobin + Epoxiconazole (13,3+5%) (500cc/ha), 

3) Azoxistrobina + Ciproconazole (20+8%) (250cc/ha), 4) Picoxistrobin + Ciproconazole 

(20+8%) (300cc/ha), 5) Clorotalonil (50%) (1000cc/ha), 6) Carbendazim (50%) (500cc/ha), 7) 

Fluxapyroxad (5%) + Epoxyconazole (5%) + pyraclostrobin (8,1%) (1000cc/ha), 8) Pentiopirad 

(10 %) + Picoxystrobin (10%) (700cc/ha); 9) Benzovindiflupyr (15%) + Azoxistrobina (30%) 

(200grs/ha) and 10) witness without treating. In R6 and R8, it determined the intensity of the 

diseases through the incidence (% of affected plants), and severity (0-3) and crop yield, 

comparing treatments using ANAVA and Duncan's test.  The diseases that presented with 

greater intensity were stem and pod blight (TTV) and anthracnose, reaching values of more than 

98% of incidence and 2, of final severity. The treatments Azoxistrobina + Ciproconazole and 

Fluxapyroxad + Epoxiconazole + Pyraclostrobin showed the lowest values of final severity of 

anthracnose; while carboxamide-based fungicides (T7, T8 and T9) showed a significantly lower 

TTV severity than the other treatments. In performance, all fungicides showed higher values 

than the untreated control. The results of this work show a good effect of fungicides on the 

intensity of latent diseases, which has an effect on crop yield; nevertheless, should be followed 

work to achieve more efficient effects.  

Keywords: Intensity, performance, Phomopsis spp., Colletotrichum spp., Glycine max. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

La soja, Glycine max (L. Merrill), es originaria de China y fue utilizada durante miles de 

años en Asia, tanto en alimento humano y animal como en el tratamiento de algunas 

enfermedades (Sinclair y Backman, 1989). El cultivo se ha expandido actualmente a la mayor 

parte del mundo y es una de las principales fuentes de aceite y proteína vegetal.  

Debido a la creciente demanda de soja que se ha generado en los últimos años en el 

mundo, a causa del aumento del poder adquisitivo de la población China (principal consumidor 

de dicha oleaginosa), del aumento del PBI mundial y la mayor demanda para la elaboración de 

biocombustibles entre otros, éste cultivo ha alcanzado altos rangos de producción y 

comercialización a nivel mundial. En este sentido, Rossi (2009) sostiene que hacia el 2050, 

Brasil debería producir unos 250 millones de toneladas (Tn) de soja y la Argentina alrededor de 

80 millones de Tn para saciar la demanda del coloso de oriente y otros países, proyectando un 

aumento creciente en el consumo de esta oleaginosa. 

Argentina se posiciona entre los principales productores del mundo ocupando el tercer 

lugar después de Estados Unidos y Brasil. En la campaña agrícola 2015/2016 la superficie 

sembrada en nuestro país fue superior a las 20 millones de hectáreas; con un rendimiento 

promedio de 3.015 kg/ha; con una producción promedio superior a los 59  millones de toneladas. 

(MAGyA-Córdoba, 2016).  

La producción de soja se industrializa en más del 80% y se exporta casi en su totalidad, 

representando su valor el 43% del total exportado del complejo agrícola y el 20% de las 

exportaciones totales de Argentina (Cuniberti et al., 2005). 

El cultivo de soja ocupa una amplia zona ecológica que se extiende desde los 23º (en el 

extremo norte del país) a los 39º de latitud sur (Giorda y Baigorri, 1997). El cultivo tuvo una 

gran difusión en nuestro país debido a varias razones tales como su adaptación a una gran 

cantidad de ambientes, existiendo diversas variedades en el mercado con las cuales se pueden 

obtener buenos rendimientos en cada uno de éstos. Además, se adapta muy bien a la siembra 

directa con lo cual se logra un buen manejo del campo, el suelo y el cultivo entre otros; por lo 

que se ha convertido en el cultivo más relevante en la agricultura nacional (Bragachini y Casini, 

2005). Este mejor manejo del suelo también ha permitido desplazar el cultivo hacia el oeste, 

avanzando hacia sectores que años atrás eran considerados marginales para los principales 

cultivos agrícolas (Forte Lay, 2005). A su vez el monocultivo en siembra directa y el uso de 

cultivares con alta uniformidad genética han afectado la sanidad de los cultivos de soja en 
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Argentina, con un notable incremento tanto en el espectro de enfermedades presentes, así como 

en la intensidad de las mismas (Carmona et al., 2011) 

Al igual que la mayoría de los cultivos, el rendimiento se ve afectado entre otros factores 

por  malezas, insectos y enfermedades, que afectan la cantidad y calidad de producción (Baigorri 

y Croatto, 2000).  

Con respecto a las enfermedades, en el mundo se han citado más de 100 afectando al 

cultivo (Nicholson, 1973; Sinclair y Shurtleff, 1975), de las cuales alrededor de 30 han sido 

señaladas para Argentina (Vallone y Giorda, 1997), teniendo algunas de ellas gran importancia 

por las pérdidas que causan. Estas pérdidas causadas en soja por hongos, bacterias, virus y 

nematodos en Argentina han sido estimadas entre 7 y 25% de la producción según la región y la 

campaña agrícola considerada (Carmona, 2003; Marinelli et al., 2005; Oddino et al., 2009; 

Vallone, 2002; Vallone et al., 2003; Wrather et al., 1997, 2001). 

En nuestro país, las enfermedades más comunes en el área sojera son las producidas por 

hongos. Se reconocen varias especies de estos que afectan al cultivo, destacando como más 

importantes a Phomopsis spp., Colletotrichum spp., Cercospora kikuchi, Cercospora sojina, 

Peronospora manshurica, Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia sclerotiorum, Septoria 

glycines, Macrophomina spp., y Rhizoctonia spp. (Cuniberti et al., 2005; Distéfano et al., 2003; 

Lenzi et al., 2005; Ploper, 1989; Ploper et. al., 2001; Roca y Ridao, 2004; Sillón et al., 2002; 

Vallone y Giorda, 1997; Vallone y Salines, 2002). También podemos agregar, como una de las 

enfermedades más recientes en nuestro país, a la roya asiática de la soja (Phakopsora 

pachyrhizi) (Arias et al., 2005; Formento, 2005; Saluso et al., 2005). 

En la provincia de Córdoba, se mencionan como las enfermedades fúngicas más 

importantes al tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis spp.), antracnosis (Colletotrichum spp.), 

mancha en ojo de rana (Cercospora sojina), mancha marrón (Septoria glycines), tizón de la hoja 

(Cercospora kikuchi)  y mildiú (Peronospora manshúrica) (García et al., 2009; Marinelli et al., 

2005; 2008; Milos et al., 2005; Oddino et al., 2009; Vazquez et. al., 2003).  

Estas enfermedades denominadas en su mayoría de fin de ciclo, ya que se manifiestan 

como su nombre lo indica en las etapas finales del cultivo pueden presentarse individualmente o 

varias de ellas de manera conjunta, afectando principalmente el rendimiento en grano y la 

calidad de la semilla cosechada. La susceptibilidad de la soja a numerosos patógenos y las 

condiciones ambientales que generalmente ocurren durante la formación de la semilla y finales 

de su ciclo, muchas veces retrasan la cosecha y disminuyen la calidad sanitaria de la semilla de 

soja disminuyendo su poder germinativo y vigor (Meriles et al., 2003). Las enfermedades de fin 

de ciclo (EFC), presentan sus síntomas más evidentes en las etapas de generación del 
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rendimiento, aceleran la senescencia de las plantas y disminuyen el número y peso de los granos  

y, algunas de ellas también la calidad de la semilla (Carmona et al., 2011). 

Los patógenos fúngicos foliares más frecuentemente encontrados en la región pampeana 

son S. glycines y C. kikuchii, mientras que en tallos, vainas, semillas y también peciolos, son 

Phomopsis spp., C. truncatum y C. kikuchii. Sin embargo, es posible encontrar fructificaciones 

de C.truncatum, S. glycines y Phompsis spp también en hojas y otras partes de la planta 

asintomáticas, cuando las mismas son incubadas o sometidas a un tratamiento con algún 

disecante (Kulik, 1984; Sinclair, 1991; Klingelfuss, & Yorinori, 2001; Larran et al., 2002). Los 

patógenos que se encuentran con mayor prevalencia en las semillas de soja son Alternaria spp., 

Cercospora kikuchi, Fusarium spp. Diaporthe phaseolonum, Phomopsis sojae, Septoria glicines 

y Aspergillus spp. (Cuniberti et al., 2003; 2005; Roca y Ridao, 2004; Sillon et al., 2002), aunque 

en Córdoba los patógenos más frecuentes encontrados en semillas de soja son Fusarium spp., 

Cercospora spp, Diaporthe/Phomopsis y Alternaria spp., variando su cantidad según el origen 

de semilla y la localidad (Marinelli et al., 2005; Meriles et al., 2003).  

Muchos de estos microorganismos que contaminan la semilla pueden causar damping off 

y ser transmitidos a las plántulas que nacen de las semillas infectadas (Barreto et al0,. 1981; 

Ploper, 1989). Por otra parte, mientras el rastrojo de plantas infectadas es una fuente local de 

inóculo en cada lote, la fuente primaria para la dispersión de los patógenos a largas distancias es 

la semilla contaminada (Garzonio y Mc Gee, 1983; Milos et al., 2005).  

Si bien existen varias herramientas para desarrollar estrategias de manejo eficientes para 

estas enfermedades, como sucede en la mayoría de los cultivos las más importantes son el 

manejo cultural, la genética y el control químico. Con respecto al manejo cultural, hay que 

considerar que la mayoría de las enfermedades importantes de soja en nuestro país invernan en 

el rastrojo, por lo que favorecer la mineralización del mismo sería una buena alternativa para 

disminuir el inóculo (Oddino, 2008); sin embargo el sistema de siembra directa masivamente 

adoptado y el elevado porcentaje de lotes que van a monocultivo, hacen que esta práctica solo 

pueda utilizarse de manera limitada. 

Por esta razón, las estrategias más eficientes pasan por la genética y el control químico de 

estas enfermedades. Desde hace tiempo, a nivel mundial y en nuestro país, se han realizado 

ensayos con fungicidas bencimidazoles, triazoles y estrobilurinas, en muchos de los cuales se 

observaron un buen control de enfermedades foliares y latentes (Ellis et al., 1974; Oddino et al., 

2009; 2015; 2017; Prasartsee et al., 1975; Ross, 1975; Vallone et al., 2003; Wrather et al., 

2004). Además del control de enfermedades durante el cultivo, también se ha observado un 

efecto favorable sobre la calidad de la semilla, incrementando su poder germinativo y 
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disminuyendo la carga fúngica de la misma (Garcia et al., 2009; Molineri et al., 2009; Oddino, 

2008). 

Con respecto a la aplicación de fungicidas foliares, en ensayos realizados en EE.UU, se 

observó que el uso de benomil disminuye la incidencia del tizón del tallo y de la vaina (Ellis et 

al., 1974). Otros autores también han encontrado un buen control de la enfermedad utilizando 

fungicidas del grupo de los triazoles, bencimidazoles, bencenoderivados y ditiocarbamatos 

(Prasartsee et al., 1975). Además, el uso de fungicidas foliares, como los bencimidazoles, 

triazoles y estrobilurinas, puede reducir la incidencia de Phomopsis spp. en semillas (García et 

al., 2008; Ross, 1975). En otros ensayos, Wrather et al. (2004), demostraron la disminución de 

la incidencia de Phomopsis spp. en semillas con el uso de benomil, aunque no observaron el 

mismo efecto con la aplicación de estrobilurinas solas.  

En nuestro país la información sobre el efecto de fungicidas foliares sobre la intensidad de 

esta enfermedad es limitada, encontrándose que los grupos químicos registrados con tal fin son 

bencimidazoles, triazoles y estrobilurinas (CASAFE, 2015), siendo los productos de estos dos 

últimos grupos y sus mezclas los más utilizados en el cultivo de soja. Si bien estos productos 

están recomendados y son utilizados, en Argentina hay pocos estudios realizados donde se pueda 

corroborar el efecto de estas aplicaciones sobre enfermedades latentes; y los ensayos existentes 

cuantifican el efecto de bencimidazoles y estrobilurinas sobre varias enfermedades de fin de 

ciclo (Vallone et al., 2003). La aplicación de azoxistrobina en mezclas con triazoles, así como la 

mezcla de los triazoles, controló las EFC presentes y aumentó el rendimiento, el peso de 1000 

semillas, y en algunos casos el número de granos por metro cuadrado. Las aplicaciones de los 

fungicidas en R3 resultaron ser más eficientes que las efectuadas en R5 para controlar las 

enfermedades presentes (Carmona et al., 2011). 

En la última campaña se han registrado en el cultivo de soja en Argentina, principios 

activos del grupo químico de las carboxamidas, los cuales presentarían características de mayor 

residualidad y acción sobre diferentes patógenos que los grupos anteriormente mencionados.  

Considerando la importancia de las enfermedades latentes y la escasa información en el 

centro-sur de la provincia de Córdoba sobre el efecto fungicidas foliares, se realizó un ensayo 

para evaluar el efecto de fungicidas foliares a base de diferentes grupos químicos sobre la 

intensidad de enfermedades en soja.  
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i. HIPOTESIS 

 

La aplicación de fungicidas foliares disminuye la intensidad de enfermedades en el cultivo 

de soja, pudiendo incrementar el rendimiento. 

 

ii. OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

 Determinar la eficiencia del control químico foliar sobre la intensidad de enfermedades 

y el rendimiento. 

 

Objetivos específicos  

 

 Determinar el efecto de diferentes fungicidas foliares sobre la intensidad de 

enfermedades en soja. 

 

 Comparar el rendimiento de soja obtenido con aplicaciones de diferentes fungicidas. 

  



 

 10 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El ensayo se llevó a cabo, en la campaña 2015/16, en el área rural de Coronel Moldes, en 

el sur de la provincia de Córdoba en un lote que presentaba rastrojo con inóculo de 

enfermedades latentes. 

Durante la primera semana de noviembre se sembró la variedad  A 5009 (grupo V corto), 

donde se efectuaron los siguientes fungicidas foliares: 1) Difenoconazole (25%) (250cc/ha), 2) 

Pyraclostrobin + Epoxiconazole (13,3+5%) (500cc/ha), 3) Azoxistrobina + Ciproconazole 

(20+8%) (250cc/ha), 4) Picoxistrobin + Ciproconazole (20+8%) (300cc/ha), 5) Clorotalonil 

(50%) (1000cc/ha), 6) Carbendazim (50%) (500cc/ha), 7) Fluxapyroxad (5%) + Epoxyconazole 

(5%) + Pyraclostrobin (8,1%) (1000cc/ha), 8) Pentiopirad (10 %) + Picoxystrobin (10%) 

(700cc/ha); 9) Benzovindiflupyr (15%) + Azoxistrobina (30%) (200grs/ha)  y 10) Testigo sin 

tratar.  

Las aplicaciones se realizaron en el estadío R3 con una mochila de gas carbónico 

equipada con una barra de cuatro picos a 52cm, con pastillas tipo cono hueco y arrojando un 

caudal de 180lts/ha.  

El diseño del ensayo fue en bloques completamente aleatorizados con 4 repeticiones, 

siendo el tamaño de las parcelas de 4 surcos x 10 metros de largo.  

 La cuantificación de las enfermedades se llevó a cabo el 19/03/16 (R6) y 02/04/16 (R8) 

considerando la intensidad de las mismas sobre 10 plantas en cada tratamiento y repetición. La 

cuantificación se realizó considerando su incidencia, como porcentaje de plantas enfermas 

(enfermedades latentes) y severidad a  través de un índice de severidad (IS) propuesto por March 

et al. (2007) para enfermedades latentes. Este índice se obtiene en base a una escala de 4 grados, 

donde 0: planta asintomática, 1: planta con síntoma en base del tallo, 2: planta con síntoma en 

tallo principal y pocos pecíolos, 3: planta con síntoma en toda la planta incluidas las vainas.  

 

La obtención del índice se realiza a través de la siguiente fórmula: 

                                            I.S. = (X0 * 0) + (X1 * 1) + (X2 * 2) + (X3 * 3) 

       100 

Donde X0, X1, X2 y X3 es la proporción de plantas de cada grado de severidad, y 0, 1, 2 

y 3 los grados de severidad. La escala propuesta es similar a la utilizada en otros países donde 

estas enfermedades son importantes (Prasartsee et al., 1975; Cercauskas et al., 1983) y cumple 
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con uno de los principales requisitos de la validación de escalas, que es su relación con las 

pérdidas producidas por la enfermedad. 

Como las enfermedades latentes manifiestan sus síntomas y signos recién a la senescencia 

del cultivo, las mismas en estadios previos a la senescencia natural fueron inducidas aplicando 

Paraquat (1,1 – dimetil - 4,4 bipyridinium dichloride) (p.a 27,6%) a una dosis de 2,5% v/v 

(March et al., 2005). 

El rendimiento del cultivo se evaluó en un sector de 1m
2
 por cada parcela, a madurez de 

cosecha con una humedad de grano del 13%.  

La comparación entre tratamientos se realizó considerando los valores de incidencia y 

severidad de las enfermedades en cada fecha de evaluación, y rendimiento del cultivo a través de 

ANAVA y test de comparación de medias de Duncan (p<0.05), utilizando el programa InfoStat-

Windows (Di Rienzo et al., 2011).  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Las enfermedades que se presentaron en el ensayo fueron tizón del tallo y de la vaina  

(Phomopsis spp.) (TTV) y antracnosis (Colletotrichum spp.), observándose solo algunas plantas 

aisladas con síntomas de infecciones latentes por Cercospora kikuchii, por lo que esta 

enfermedad no se consideró en la comparación entre tratamientos. Estas enfermedades, 

denominadas latentes ya que presentan sus síntomas a la senescencia del cultivo, son las más 

comúnmente observadas en el sur de la provincia de Córdoba (Marinelli et al., 2008; Oddino, 

2008; Ramirez et al., 2011).  

Al momento de la aplicación (estadio R3) las dos enfermedades presentaron elevados 

valores de incidencia (≥95%); mientras que la severidad fue 1,5 en antracnosis y 0,6 en TTV. 

En la evaluación final, a la senescencia del cultivo, ambas enfermedades se presentaron 

con elevada incidencia (≥98%), por lo que las comparaciones entre tratamientos se realizaron 

considerando su índice de severidad. En la escala de 0 a 3 la antracnosis llego a 3; mientras que 

en el caso de TTV el valor llego a 2,35 en los testigos sin fungicidas.  Tal como se había 

registrado en las últimas campañas en el sur de la provincia de Córdoba, estas enfermedades 

latentes (tizón del tallo y de la vaina y antracnosis) se presentan con elevados valores de 

intensidad (March et al., 2007; Marinelli et al., 2005; 2008; Milos et al., 2005; Oddino, 2008; 

Oddino et al., 2017; Ramirez et al., 2011; Vázquez et. al., 2003).  

Estos elevados valores de intensidad de ambas enfermedades latentes en la variedad A 

5009 fueron reportados en campañas anteriores (Oddino et al., 2015). Palazesi et al. (2010), en 

evaluaciones realizadas en el sur de Córdoba, también observaron que variedades de grupo V 

presentaron una severidad de enfermedades latentes significativamente mayor que las de grupo 

III y IV, entre las cuales no había diferencias significativas.  

En las figuras 1 y 2 se muestran los valores de severidad de antracnosis según los 

tratamientos fungicidas, donde se puede observar que la severidad final de todos los tratamientos 

en superior a 2,45 (figura 2 y cuadro 2 de Anexo). Esta elevada intensidad al final puede deberse 

a que al momento de la aplicación la intensidad de ambas enfermedades se encontraba muy alta 

o quizás pudo haber un escape de las enfermedades luego que terminó la residualidad de los 

fungicidas utilizados. A este respecto, Ramirez et al. (2011) encontraron un buen efecto de 

control de enfermedades latentes cuando el mismo comenzaba en estadíos más tempranos y con 

menor severidad inicial. También se han registrado disminuciones significativas de la 

enfermedad, cuando se realiza una segunda aplicación, luego de terminada la residualidad del 

fungicida (Molineri et al., 2009). 
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La severidad final de la enfermedad fue significativamente menor en los tratamientos 

Azoxistrobina+Ciproconazole y Fluxopyroxad+Epoxiconazole+Carbendazim (figura 2 y cuadro 

2 de anexo).  

La disminución de la intensidad de enfermedades latentes con la aplicación de fungicidas 

es citado desde hace tiempo, observándose en un comienzo un efecto de control con fungicidas 

del grupo de bencimidazoles, ditiocarbamatos y triazoles (Ellis et al., 1974; Prasartsee et al., 

1975; Ross, 1975). Sin embargo, y de manera similar a lo observado en este ensayo, muchos 

estudios actuales indican un mejor comportamiento de las mezclas de productos mesostémicos 

(estrobilurinas) y sistémicos (triazoles) (Genero et al., 2010; Oddino et al., 2009; 2015). Las 

estroblurinas tendrían un efecto protector-preventivo evitando que el patógeno ingrese al 

hospedante; mientras que el triazol actuaría de manera más curativa (Bartlett et al., 2002; Reis y 

Carmona, 2012). 
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Figura 1.

Indice de severidad de antracnosis (Colletotrichum spp.) según fungicidas foliares.

Coronel Moldes. Campaña 2015/16. Evaluación: 19/03/16.

Letras iguales indican diferencias no significativas p<0,05.
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Figura 2.

Indice de severidad de antracnosis (Colletotrichum spp.) según fungicidas foliares.

Coronel Moldes. Campaña 2015/16. Evaluación: 02/04/16.

Letras iguales indican diferencias no significativas p<0,05.
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En las figuras 3 y 4 se muestran los valores de severidad de tizon del tallo y de la vaina 

según los tratamientos fungicidas, donde se observa que se presentó con menor intensidad que 

antracnosis, llegando a valores de 2,35 de severidad final en el tratamiento testigo (figura 4).  La  

mayor intensidad de una u otra enfermedad latente cambia según los lotes, en función del 

inóculo que se encuentre en el rastrojo y/o se introduzca con la semilla (García et al., 2008; 

Marinelli et al., 2008; Milos et al., 2005). 

Sobre esta enfermedad se observaron valores significativamente menores en los 

tratamientos a base de carboxamidas (figura 4 y cuadro 4 de Anexo). Este grupo de fungicidas 

de reciente inscripción para el control de enfermedades en soja, se destaca por su elevada 

residualidad, lo que podría explicar el mejor efecto en la intensidad final de la enfermedad 

(CASAFE, 2015). Esta residualidad es un factor importante, ya que está probado que estos 

patógenos pueden producir infecciones a partir del inóculo del rastrojo durante todo el desarrollo 

del cultivo (Cercauskas et al., 1983; March et al., 2007; Rupe y Ferris, 1987). 
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Figura 3.

Indice de severidad de tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis spp.) según 

fungicidas foliares. Coronel Moldes. Campaña 2015/16. Evaluación: 19/03/16.

Letras iguales indican diferencias no significativas p<0,05.
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Figura 4.

Indice de severidad de tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis spp.) según 

fungicidas foliares. Coronel Moldes. Campaña 2015/16. Evaluación: 02/04/16.

Letras iguales indican diferencias no significativas p<0,05.
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Debido a las buenas condiciones climáticas de esta campaña se registró un buen 

rendimiento del cultivo, con valores entre 3700 y 4500kg/ha (figura 5). 

Todos los tratamientos incrementaron los valores de rendimiento con respecto al testigo 

sin fungicidas, con valores entre 100 y 800kg/ha, lo que representa incrementos porcentuales 

entre 3 y 20% (figura 5 y cuadro 5 de Anexo). Estos valores de incremento de rendimiento son 

similares a los encontrados en otros trabajos en el área sojera Argentina (Carmona et al., 2008; 

2011; Marinelli et al., 2008), observándose los mayores incrementos en las aplicaciones de 

mezclas de estrobilurina+triazol (Oddino et al., 2009).  

Si bien también se registró un efecto de los fungicidas sobre la severidad final de las 

enfermedades en este ensayo, el rango de enfermedad final fue muy bajo, por lo que el 

incremento de rendimiento también puede sumarse el efecto fisiológico citado en estos 

fungicidas (Dourado Neto et al., 2008a; 2008b; Fagan et al., 2008; Villariño y Miralles; 2006). 
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Figura 5.

Rendimiento de soja según fungicidas foliares. Coronel Moldes. Campaña 2015/16. 

Letras iguales indican diferencias no significativas p<0,05.
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Los resultados de este trabajo muestran un buen efecto de los fungicidas sobre la 

intensidad de enfermedades latentes, lo que repercute en el rendimiento del cultivo; sin embargo 

se debe seguir trabajando para lograr efectos más eficientes.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Las enfermedades que se observaron con mayor intensidad en el ensayo, fueron el tizón 

del tallo y de la vaina (Phomopsis spp.) y antracnosis (Colletotrichum spp.) 

 

 Ambas enfermedades se presentaron con elevada intensidad, con valores superiores al 

98% y 2, de incidencia y severidad final respectivamente. 

 

 La antracnosis se presentó con mayor intensidad que tizón del tallo y de la vaina. 

 

 Los tratamientos azoxystrobina+ciproconazole y fluxopyroxad + epoxiconazole + 

pyraclostrobin presentaron los menores valores de intensidad final de antracnosis. 

 

 Los tratamientos fungicidas en base a carboxamidas mostraron los menores valores de 

severidad tizón del tallo y de la vaina. 

 

 Todos los tratamientos mostraron un incremento en el rendimiento con respecto al 

testigo. 
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VIII. ANEXO 

 

Cuadro 1. Análisis de varianza y test de comparación de medias del Índice de severidad de 

antracnosis (Colletrotrichum spp.) según fungicidas foliares. Coronel Moldes. Evaluación: 

19/03/16. 

Análisis de la varianza 

Variable                                    N   R²  R² Aj  CV   

IS Colletrotrichum (19/03) 40 0,45  0,27 10,58 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.                  SC  gl CM    F    p-valor    Coef  

Modelo.     1,46 10 0,15 2,42  0,0309          

Tratamiento 1,41  9 0,16 2,60  0,0246          

Bloque      0,05  1 0,05 0,80  0,3795    -0,03 

Error       1,75 29 0,06                       

Total       3,21 39                            

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0603  gl: 29 

Tratamiento                        Medias    n  E.E.          

Penthiop.+picox.               2,05    4 0,12 A        

Fluxap.+epox.+pyra.            2,10    4 0,12 A  B     

Azoxistrobina+Ciproconazol..   2,20    4 0,12 A  B     

Clorotalonil                               2,25    4 0,12 A  B     

Pyraclostrobin+Epoxiconazo..   2,25    4 0,12 A  B     

Difenoconazole                 2,30    4 0,12 A  B     

Picoxistrobin+Ciproconazol..   2,40    4 0,12 A  B  C  

Carbendazim                             2,48    4 0,12    B  C  

Benzovin.+azox.                2,50    4 0,12    B  C  

Testigo                                    2,70    4 0,12       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Cuadro 2. Análisis de varianza y test de comparación de medias del Índice de severidad de 

antracnosis (Colletrotrichum spp.) según fungicidas foliares. Coronel Moldes. Evaluación: 

02/04/16. 

Análisis de la varianza 

Variable                                   N    R²  R² Aj  CV   

IS Colletrotrichum (02/04) 40 0,34  0,11 10,11 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.                  SC  gl         CM    F    p-valor    Coef  

Modelo.     1,12 10 0,11 1,50  0,1883          

Tratamiento 1,04  9 0,12 1,55  0,1771          

Bloque      0,08  1 0, 08 1,07  0,3086    -0,04 

Error       2,16 29 0,07                       

Total       3,28 39                            

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0745  gl: 29 

Tratamiento                      Medias    n  E.E.       

Azoxistrobina+Ciproconazol   2,45    4 0,14 A     

Fluxap.+epox.+pyra.            2,50    4 0,14 A     

Difenoconazole                 2,55    4 0,14 A  B  

Pyraclostrobin+Epoxiconazo   2,65    4 0,14 A  B  

Penthiop.+picox.               2,70    4 0,14 A  B  

Benzovin.+azox.                2,70    4 0,14 A  B  

Clorotalonil                               2,80    4 0,14 A  B  

Carbendazim                              2,80    4 0,14 A  B  

Picoxistrobin+Ciproconazol   2,85    4 0,14 A  B  

Testigo                                    3,00    4 0,14    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Cuadro 3. Análisis de varianza y test de comparación de medias del Indice de severidad de tizón 

del tallo y de la vaina (Phomopsis  spp.) según fungicidas foliares. Coronel Moldes. Evaluación: 

19/03/16. 

Análisis de la varianza 

Variable                    N    R²  R² Aj  CV   

IS Phomopsis (19/03) 40 0,44  0,25 24,83 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.                  SC   gl CM    F    p-valor    Coef 

Modelo.     1,24 10 0,12 2,27  0,0417         

Tratamiento 1,22  9 0,14 2,48  0,0308         

Bloque      0,02  1 0,02 0,37  0,5493    0,02 

Error       1,58 29 0,05                      

Total       2,82 39                           

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0545  gl: 29 

Tratamiento                      Medias   n  E.E.          

Azoxistrobina+Ciproconazol..   0,75    4 0,12 A        

Penthiop.+picox.               0,80    4 0,12 A        

Picoxistrobin+Ciproconazol..   0,80    4 0,12 A        

Benzovin.+azox.                0,85    4 0,12 A  B     

Fluxap.+epox.+pyra.            0,85    4 0,12 A  B     

Clorotalonil                               0,90    4 0,12 A  B     

Difenoconazole                 0,90    4 0,12 A  B     

Pyraclostrobin+Epoxiconazo..   1,05    4 0,12 A  B  C  

Carbendazim                              1,20    4 0,12    B  C  

Testigo                                    1,30    4 0,12       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Cuadro 4. Análisis de varianza y test de comparación de medias del Indice de severidad de tizón 

del tallo y de la vaina (Phomopsis spp.) según fungicidas foliares. Coronel Moldes. Evaluación: 

02/04/16. 

Análisis de la varianza 

Variable                      N    R²   R² Aj  CV   

IS Phomopsis (19/03)  40 0,72  0,62 16,03 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.                  SC  gl CM    F    p-valor    Coef  

Modelo.     4,56 10 0,46 7,37 <0,0001          

Tratamiento 4,55  9 0,51 8,17 <0,0001          

Bloque      0,01  1 0,01 0,18  0,6731    -0,02 

Error       1,80 29 0,06                       

Total       6,36 39                            

 

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0619  gl: 29 

Tratamiento                      Medias   n  E.E.             

Fluxap.+epox.+pyra.            1,20   4 0,12 A           

Benzovin.+azox.                1,20   4 0,12 A           

Penthiop.+picox.               1,30   4 0,12 A           

Picoxistrobin+Ciproconazol..   1,43   4 0,12 A  B        

Carbendazim                              1,45   4 0,12 A  B        

Clorotalonil                               1,45   4 0,12 A  B        

Azoxistrobina+Ciproconazol..   1,50   4 0,12 A  B  C     

Pyraclostrobin+Epoxiconazo..   1,80   4 0,12    B  C     

Difenoconazole                 1,85   4 0,12       C     

Testigo                                    2,35   4 0,12          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Cuadro 5. Análisis de varianza y test de comparación de medias del rendimiento de soja según 

fungicidas foliares. Coronel Moldes.  

Análisis de la varianza 

Variable  N    R²  R² Aj   CV  

Rendimiento     40 0,46  0,28  8,04 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.                       SC     gl    CM          F      p-valor    Coef  

Modelo.     2797434,21 10 279743,42    2,51  0,0257          

Tratamiento 2797421,16  9 310824,57    2,79  0,0172          

Bloque           13,06  1     13,06 1,2E-04  0,9914    -0,51 

Error       3226399,14 29 111255,14                          

Total       6023833,35 39                                    

 

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 111255,1426  gl: 29 

Tratamiento                       Medias   n   E.E.              

Testigo                                   3722,65  4 166,77        A           

Clorotalonil                              3790,50  4 166,77        A     B        

Azoxistrobina+Ciproconazol..  3875,28  4 166,77        A     B     C     

Fluxap.+epox.+pyra.           4110,55  4 166,77        A     B     C     D  

Pyraclostrobin+Epoxiconazo..  4148,45  4 166,77        A     B     C     D  

Picoxistrobin+Ciproconazol..  4190,53  4 166,77         A     B     C     D  

Penthiop.+picox.              4331,45  4 166,77      B     C     D  

Difenoconazole                4361,13  4 166,77             C      D  

Carbendazim                             4393,45            4 166,77             C      D  

Benzovin.+azox.               4564,80  4 166,77           D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 


