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INTRODUCCIÓN 

El tizón tardío (Phytophthora infestans) es la enfermedad más importante del cultivo de 
la papa (Solanum tuberosum L.) en Ecuador. Por la agresividad del patógeno, la 
susceptibilidad de las variedades y las condiciones climáticas favorables para el 
patógeno, las pérdidas del rendimiento pueden llegar al 100%. El control de la 
enfermedad se basa casi exclusivamente en el control químico, para lo que se usa un 
exagerado número de aplicaciones en dosis altas, lo que incrementa los costos de 
producción, el daño a la salud del agricultor y la contaminación del ambiente. 

 
Aunque se han realizado investigaciones sobre control de tizón tardío, estas no han 
tenido el impacto esperado, principalmente porque se han concentrado solo en la 
eficacia, sin tomar en cuenta las realidades cambiantes de la producción de papa en el 
país, como el desarrollo de nuevos fungicidas y la legislación para el manejo de 
fungicidas. 

 
Por esta razón, es necesario establecer con claridad los principios del manejo químico 
de la enfermedad antes que recomendaciones explícitas del uso de fungicidas. Para 
establecer los principios de manejo, a su vez es necesario conocer la eficacia de control 
y los riesgos de resistencia de los patógenos a los fungicidas. Considerando que la base 
del control de la enfermedad es la rotación de fungicidas, posibles sinergias y 
antagonismos deben ser establecidos. Además, los niveles globales de toxicidad deben 
ser bajos y la eficacia alta; todos estos aspectos deben ser considerados para establecer 
los principios de manejo del control químico. 

 
Con estos antecedentes, estudios de eficacia, resistencia del patógeno a los fungicidas, 
rotación de fungicidas han permitido identificar los principios de manejo del tizón 
tardío, lo que permitirá el manejo sustentable de la enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Durante los años 2008-2014 se han realizado una serie de estudios de control químico, 
que han permitido establecer los principios básicos de manejo de tizón de la papa.  Se 
realizaron estudios de eficacia en campo de los fungicidas sistémicos disponibles para el 
control  del  patógeno  en  las  provincias  de  Pichincha  y  Carchi. Posteriormente  se 
evaluaron los mismos fungicidas dentro de rotaciones pareadas.   Los tratamientos de 
estos estudios se dispusieron en un diseño de Bloques Completos Al Azar, con al menos 
tres repeticiones. La enfermedad se evaluó usando el Área Bajo la Curva del Progreso 
de la Enfermedad (ABCPE).  Posteriormente, en laboratorio se realizaron estudios de 
sensibilidad in vitro de poblaciones de Phytophthora infestans de Carchi y Pichincha a 

metalaxil, cimoxanil, azoxistrobina y dimetomorf, para lo que se utilizó la metodología 
de Bernal, et. al., 2003. 

 
Los resultados de estos estudios permitieron identificar principios de manejo de control 
químico del tizón de la papa en condiciones de manejo del cultivo en Ecuador. Estos 
principios se están validando utilizando el Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD), que 
se basa en información epidemiológica. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los fungicidas azoxistrobina, dimetomorf y fosfonato potásico fueron los más eficaces 
para el control del tizón en Pichincha y Carchi, presentaron promedios de AUDPC de 
719, 957 y 1205, respectivamente. Metalaxil y cimoxanil fueron los menos eficaces 
alcanzando valores promedio de AUDPC de 2098 y 2168, respectivamente, incluso 
superiores al del fungicida control de 1560 (mancozeb). La azoxistrobina y el fosfonato 
potásico son alternativas no convencionales importantes para el control del tizón tardío. 

 
Aunque no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre rotaciones 
pareadas, las rotaciones más eficaces fueron azoxistrobina/dimetomorf con un AUDPC 
de 966, azoxistrobina/fosfonato potásico con un AUDPC de 987, dimetomorf/fosfonato 
potásico con un AUDPC de 1108 y dimetomorf/metalaxil con un AUDPC de 1056. 

 
En los estudios de resistencia, el 60% de la población de P. infestans fue resistente a 
metalaxil, y ningún aislamiento fue resistente a dimetomorf, cimoxanil y azoxistrobina. 
En base a estos resultados el uso de dimetomorf, cimoxanil y azoxistrobina es todavía 
eficaz; sin embargo, el uso de azoxistrobina es riesgoso por las experiencias de 
resistencia de patógenos a este fungicida, por lo que se debe utilizar estratégicamente 
evitando su abuso. 

 
En base a esta información sugerimos: 

 Iniciar el control de la enfermedad con dimetomorf por sus altos niveles de eficacia y 
por no tener riesgo de resistencia, lo que permitirá reducir al máximo las primeras 
infecciones del patógeno. Si las condiciones no son muy favorables para la 
enfermedad, se podría también iniciar el control de la enfermedad cuando se hayan 
observado los primeros síntomas. 

 

 

 



 

 

 La diversidad de fungicidas es una buena opción de manejo de la enfermedad, sin 
embargo no se recomienda utilizar más de una vez los fungicidas azoxistrobina y 
metalaxil y, azoxistrobina se recomienda utilizar para control de otras enfermedades 
foliares, como roya, oídium y cercospora, para las que este fungicida es también 
eficiente. 

 Se recomienda una rotación continua fungicida sistémico - protectante. 
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