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RESUMEN 

El presente "studio se realiz6 en la localidad de Tepalcin-

go, Morelos. üurante el ciclo primavera - verano de 1986. 

Dada la importancia de las hortalizas en el consumo alimen

ticio, así como e 1 aspecto socioécon6in_ico c¡1le·_·r_epresenta para -

los habitantes de Tepalcingo, Morelos. En e~pecial el cultivo 

de 1 pepino es i mpcrtante ya que genera f'ue ntes de trabajo para 

su producci6n y comercializaci6n. 

En la labor de siembra de este cultivo, ha sido sembrado -

tradicionalmente por el método de siembra directa, por_ lo que -

se maneja la siembra de trasplante como alternativa en el pre-

sente trabajo
0
para comparar los rendimientos entre los dos mét.2. 

dos de siembra. 

Los objetivos que se def'ini<;ron f'ueron: El ef'ect;;::d~ la -

precocidad, número de f'rutos y peso de los ·mismo~ie:-~::.;'¡;1.·rendi-
miento por medio de los dos métodos de sie;¡,bra:~-:~h~~:r~~r cual 

es 

.;;e eva 1 u aron tres variedades de pepi riO; la;.:·:-·J~¡.. ied.,,des Ash-

ley y Palomar, y el híbrido Victoria. 

diciones ambientales de la localidad._ 

""Q·~~:' ~~;~~ri~~J~·~··. ~;':: i as con-

Oeun loÚ~~plantas se 

tomaron las muestras al azar para obtener de ·_;,,:~ta~:-_,-os. datos p~ 
ra cada variable y así obtener los promedi"os :de--6~~ª- tratamien

to, para realizar el análisis estadfstic6.-

En los resultados obtenidos se verif'ica_ql.Je el híbrido Vic

toria no tiene diferencia signif'icativa entre los- trátamientos 

de siembra directJ y los tratamientos de siembr~ de trasplante 

"-"e la misma variedad aun cuando son iguales--<>stadísticamente c..Q 

-'...:Pl! eJJo.s, son in"feriorcs u los primeros, d0 las varied'acles Asl.!. 

ley ;y !'alomar se puecfo decir que no tuvi.eron dife-rencia estadí~ 

iv 



tica significativa para ninguno de los tratamientos manejados -

por los dos métodos de siembra, aunque los m<Jnejados por el mé..., 

todo de siembru directa .son un poco mu;yores los promedios obte

nidos, que por el_ método .de trasplante. 

la dif'erencia entre lo_s dos métodos_de-s(embr.a_soio-s .. ob-

serva en el híbrido. Victoria de siembra _direc;ta,~ys_-'Cide -todos -
-. ·- -- :·_ .. - ... 

los tr..tamientos no muestran dif'erenci.a'en 2üari'tC.':-:;,;T;,::~ndi¡,;iento 
obtenido, por 1 o tanto después d~··'a~;,, 1 iiar .; ,~j~(;1,:{¡'¡.;\f¿s resul 

tados se pue_de concluir lo sÍg~i~~i:~;: --- " - • /;_,:,:"·;~-:!;( 

a) En general los tres muterialc~ 0uti;l(z;;,d~~;~_.,,-~-~l-w~l~;al méto-

do de trasplante. .. \' }_·;~<,"~_ .. ; ~:~::·~~--~e ·:l _,_~:_._; __ '.'_·--~_-':~ '.-:;·;,~~_{: ___ '.~-~--:~:~p/:· 
I' .- - ~~- ' ;·:~:_.~:.:_ -=--

E 1 método de siembra di recta. es sú~ri:".''~ ;~ i'. d .. ;ti"a~pl ante P.!1 

ra e 1 cu 1 t ivo de 1 pepino. , _ _:'.i} .:;_-, :;' 
b) 

c) r:t hfbrido Victoria es superior en lo~'·.do-s ~~:i,rido~~'.de siembra 
~"""º_"':-"_"_ --_--,- -. 

aunque los tratamientos de t:r:aspfarit°;f/~-;,rí ;un f:,oco .mayor que 

los tratamientos manejados por los-.d~~ riié~odos de' siembra P..2 

ra las variedades Ashle;y y Palóinar,· ~()'~'ig·u.ál~s estadística-

mente. 

d) Se necesita. hacer más investig'aci_ories e_n la 1 fnea de traspl_2 

ntc, tanto e11 pcpi no como en_ otr-as cucu~b_itáceas, ya que tr.2, 

dicionalmente se decfa que n·o e;..a posi-blc erectuar la siem-

bra de trasplante, tanto en la 1 iterat-ura hortfcola, como -

los agric~ltores de la regi6n._ 

V 



INTRODUC::ION 

La producci6n de hortalizas en M6xico, es una de las activ.i 

Ja<les econ6micas m5s sobresalientes en el sector agrícola, no -

s61o por la evolucionada tecnología que se aplica en algunas r,!;. 

giones o por ser una actividad generadora de alimentos, sino 

porque viene a constituir una importante fuente de empleo y ca.e, 

taci6n de divisas lo cual tiene un efecto relevante en el resto 

de las actividades econ6micas que a ella se relacionan. 

El pepino (Cucumis sativus L.) es uno de los vegetales muy 

di fundidos en el comercio de hortal izas, pues se consume ampl i,2 

mente como al imcnto refrecante crudo, cocido o encurtido con -

vinagre. 

Su importancia es mayor ya que su producci6n y venta propo_¡: 

ciona ingresos a distintos sectores de la poblaci6n, pues no s,! 

lo beneficia a los agricultores, sino tambi6n a empacadoras, 

compañías de trasporte, comisionistas, fisco, etc. 

Se cultiva principalmente en MExico en los Estados de Sina

loa, Michoac~n, Tamaulipas y Morelos. De la producci6n nacional 

s6lo una pequeña parte es industrializada y el resto se consume 

y exporta como fruta fresca. 

Por las exigencias en el control de calidad, que definen la 

la aceptación del pepino en el mercado nacional y del exterior, 

se ha llegado a la necesidad de investigar mej;;;res tccnologfas 

que incrementen la producci6n y la calidad del fruto. 

De las t6cnicas modernas utilizadas en la horticultura el 

trasplante ocupa uno ele 1 os prime ros 1 ugares ya que varias esp~ 

cíes que se cultiviln requieren de esta operaci6n, esta t6cnica 

se pone en práctica :__uscando que el cultivo tenga un desarrollo 

Floraci6n normal en ~n perfodo de tiempo m~s corto que si se 

é;- Lara de cf'ectuar lu _ embr;:i directa en el lugar definitivo -

donde se cstablecC!n lo::, ct.dtivos, es decir que se busca con ---
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ello la precocidad en la producción. 

Para lograr este objetivo se requiere del establecimiento -

del alm6cigo. Con la práctica de la agricultura moderna aplica

da a la horticultura y en específico a los almácigo~, estos se 

han modificado en sus métodos tradicionales para producir plan

tas para trasplante, no existe en la actualidad un uso general..l. 

zado de las inovaciones que se han venide dando en ellos pero -

;ya es Factible distinguir en algunas zonas hortícolas su puesta 

en práctica. 

Dentro de las inovaciones que se han planteado está el pro

ducir planta con cepellón en semilleros especialmente fabrica-

dos para este fín. Con respecto a los recipientes tenemos que -

la industria petroquímica por medio de los plasticos, resinas ;y 

poliestirenos, ha proporcionado al medio agrícola materiales -

que son Fácilmente moldeados ;y que, a solicitud de las necesid~ 

des para establecer semilleros, se han diseñado modelos de recl 

pientes que se adaptan n una gran variedad <le cultivos (rni!cctus, 

ch.:irw.:a:>, charolas acefdadas, cte.). 

Se opto por realizar esta investigación debido a la gran is 

porta.ne i a que reviste este cu 1 ti vo en 1 a 1oca1 i dad de 1 Estado -

de Morelos tanto a nivel estatal como local, ya que dentro de -

los cultivos hortfcolas ocupa el tercer lugar en cuanto a su -

producción después de la cebolla y del jitomate. 

Otra de las razone~ es que esta especie al igual que las de 

más cucurbitaceas, se menciona que no son aptas para el uso de 

la técnica del trasplante. 

Esto nos permite realizar la presente investigación para -

así poder saber si está especie es suceptible a ser producida -

por está t~cnica de trasplante o si es mejor el método tradici.2 

nal de siembra directa. 
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1.1 OBJETIVOS 

Definir el efecto en el rendimiento por el método de siembra de 

trasplante y directa en el cultivo del pepino. 

Determinar la influencia en tres variedades de pepino manejadas 

bajo el método de siembra directa y de trasplante, en caracte-

rfsticas como precocidad, n6mero de frutos y pese de los frutos 

para determinar el comportamiento de los mismos. 

Obtener informaci6n sobre cual variedad se acondiciona a la lo

calidad, bajo los dos métodos de siembra a utilizar. 

1.2 HIPOTESIS 

1.- El rendimiento del híbrido es superior a l_as .variedades co

merciales utilizadas actualmente. 

2.- Es mayor el rendimiento, bajo el método de siembra directa. 
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11 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCION 

El pepino es nativo de Asia, aunque algunos autores mencio

nan a Af'rica como probable centro. Se ha cultivado desde hace 

miles de años; hay evidencias de su cultivo en el Asia Occide~ 

tal hace más de 3000 años, y f'ue introducido a China desde la 

India alrededor de los años 140 - 86 A.C.; los Griegos y los -

Romanos en la antiguedad practicaban el "cultivo forzado~- e i~ 

cluso se cita en el antiguo testamento. Ya que para el siglo -

IX D.C. el pepino f'ue conocido en Francia; en Inglaterra se -

hizo com6n para el año de 1327; en América f'ue introducido por 

los primeros colonizadores a comienzos del siglo XV (4, 7, 11). 

El pepino es una planta que gracias a su precocidad, está -

muy dif'undido en muchas regiones de corta etapa de vege~aci6n. 

Hacia el Norte llega hasta los 61 - 62° de latitud (10). 

En la RepCibl ica Mexicana se cultiva principalmente en los -

siguientes Estados: Baja Calif'ornia Norte, Sonora, Sinaloa, T..2, 

maul.ipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Taba.;! 

co, Campeche,-Yuacatán (37). 

2.2 CARACTERlSTlCAS BOTANICAS 

2.2.1. TAXONOMlA 

El pepino (Cucumis sativus L.) pertenece a la f'amilia de --

• las cucurbitáceas, en la cual están presentes: El pepino, cal..2, 

bacita, calabazas, chayote, me16n, sandia (4). 

Su clasif'icaci6n taxonomica es la siguiente: 

Divisi6n ••••••••••••••••Spermophitá 



Subdivisi6n •••••••••••••• Angiospermae 

Clase •••••••••••••••••••Oicothyledonae 

Subclase ••••••••••••••••• Sympetale 

Orden •••••••••••••••••••• Cucurbitales 

Familia •••••••••••••••••• Cucurbitaceae 

Género ••••••••••••••••••• Cucumis 

Especie •••••••••••••••••• sativus 
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El género Cucumis comprende alrededor de 30 especies, de -

las cuales tienen mucha importancia econ6mica dos, estas son: -

Cucumis .!!!2.!.2 (me16n) y Cucumis sativus (pepino). Una tercera e~ 

pecie es Cucumis anguria o pepino lndooccidental que se distri

buye m<"is en América del Sur y Tropical, se cultiva como horna-

mental y rara vez se usa para conserva. 

2.2.2 VARIEDADES BOTANICAS Y CULTIVARES 

Existen un gran nlímero de variedades, en parte debido a .la 

gran facilidad que esta planta tiene para los cruzamientos. 

Se reconocen dos tipos de pepino seglín el uso; el tipo para 

uso fresco en ensaladas y el tipo para encurtir. Las principa-

les variedades proceden de Estados Unidos y se distinguen por -

la presencia o ausencia de espinitas blancas en los frutos, por 

su longitud y el color de los mismos y con sus características 

de resistencia a enfermedades, entre las variedades frecuente-

mente sembradas del tipo para encurtir estan: la Model, Santeer 

Ohio MR-17, Pixie, SMR-58, Gemini, Pionner que producen satis-

factoriamcnte (24). 

Existen otras ·variedades adicionales con resistencia especJ.. 

fica a enfermedades. Las variedades que tienen muchos años y -

que todavia son populares por ser de buena calidad en otros lu

gares son: Straigth 8, Marketer y Polaris. Entre los híbridos 

que 2e encuentran estan: Victory, Monarch, Sprint, etc. (4). 
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Las características de las variedades más importantes para 

México son las que se encuentran en el apendice nGmero ( 4A ). 

Existiendo otras variedades para consumo fresco e industri

a 1 como f.o son: 

a.- Consumo fresco: Palomar, White \~onder, Largo Verde, lligh -

Mark 11 (H), Cherokee - 7,A y C N°181, Burples M y M (H), -
Santicoy,etc. 

b.- Consumo industrial: Frontier (H), Ranger (H), Chipper, Pre

mier, Picadilly, etc. (24). 

2.2.3 DESCRIPCION BOTANICA 

El pepino es una planta anual rastrera con ciclo vegetativo 

corto. Desde la germinaci6n hasta la primera recogida, segGn -

las peculiaridades biol6gicas de las variedades y de las condi

ciones en que se siembre, generalmente transcurren entre 45 y -

70 días (11). 

RAIZ.- La rafz principal puede llegar a una profundidad de 120 

cm. a 20 6 30 cm. de la superficie del sucio, de la raíz princL 

pal sale una multitud de raíces laterales que se ramifican pro

fusamente y seºdesarrol lan, principalmente en forma horizontal 

extendiendose en un nivel del suelo a la profundidad de 25 a 30 

cm. 

El sistema de rafees de pepino esta situado a poca profundL 

dad y su capacidad de extracci6n no es muy alta. Esta determina 

las grandes exigencias de esta planta respecto al balance de h~ 

me dad (11, 44). 

TALLO.- El tallo es rastrero, angular y velloso. El tallo cen-

tral, de acuerdo con las peculiaridades biol6gicas de la varie

dad y de las condiciones ambientales crece hasta una longitud -

de 70 a 250 cm. De él, en las axflas de las hojas, crecen rami-
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Ficacioncs laterales 1 lamadas ramillas de primera clase, de las 

cuales crecen rami 1 las de segunda clase, etc. (11). 

Los tallos de variedades tempranas son más cortos. También 

resultan cortos cuando las condiciones en que se cultivan las -

plantas son desfavorables, a saber, la combinaci6n de los fact.2 

res siguientes: altas temperaturas, escasez de húmedad y de su.:! 

tancias nutritivas etc., sobre el tallo se forman zarcillos sin 

ramificarse, es más grueso que él del me16n (4, 11, 44). 

HOJAS.·- Tienen foMlla palmeada, son lobuladas en cinco partes y 

su tamaño depende de la variedad y las condiciones en que se 

siembra la planta. 

Las hojas son ligeramente vellosas. Las células de la epi-

dermis tienen cutícula delgada, gracias a lo cual es poca su ~ 

sistencia a una excesiva evaporaci6n de húmedad; esa es la se-

gunda peculiaridad biol6gica del pepino, que es de gran import,2_ 

ncia y a la cual se deben las grandes exigencias de la planta 

en relaci6n con la húmedad del suelo y del aire (11, 44). 

FLORES.- El pepino es una planta monoica de polinización cruza

da. Sobre de una planta se forman flores masculinas y flores -

feme ni nas existen pocas variedades que forman flores hermafrodj. 

tas (11). 

Las flores masculinas del pepino se forman en corimbos, en 

las axilas de las hojas y tienen pedúnculos delgaditos y vello

sos; tienen S pétalos 4 adheridos en pares y un 1 ibre. El polen 

está 1 isto P"''ª efectuar la poi inizaci6n y la fecundación antes 

de haberse abierto I,;:; anteras. Su mayor vitalidad es a la tem

pc1•atura de 20-2SºC (11, ,~4). 

La polinización es llevada acabo por abejas. Las flores d~ 

b.,n de ser poi inizadas en el dfa de su apertura, ya que los cs

tl~.:nas son más rccept.iblcs en horas ..ii;empranas de la mañana y --
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que es necesario un suficiente n<ímero de panales de abejas cer

canos al cultivo para asegurar una buena pollnizaci6n y una bu~ 

na fecundaci6n de las flores (30). 

En experimentos donde los estilos fueron separados o desunJ. 

dos de los ovarios a intervalos después de la polinizaci6n, in

dican que la señal para el desarrollo del ovario fue recibida -

11 - 18 horas después de la polinizaci6n, y que los tubos polf

nicos penetraron al tejido ovular para fertilizarlo ~n 30-36 h,2 

ras después de la polinizaci6n (9). 

Las flores femeninas también aparecen situadas en las axi-

las de las hojas, en n<ímero de una o m§s. Su corola es semejan

te a el de las flores masculinas pero más grandes y do color -

m§s intenso (11). 

Las flores son de color amarillo, tienen el cáliz en forma 

acampanada, con cinco dientes acuminados en forma de lezna; la 

corola es adherente al cáliz; acamada también venosa, arrugada 

y con fos estambres. que son en n(:!mero de tres'" L~s flcres fem~ 

ninas tienen la corola y el c§liz como la~masculinas; tres fil,2 

mentos estériles, un estilo y tres estigmas bífidos (44). 

La correlaci6n entre flores masculinas y flores femeninas 

depende de muchos factores; en cierto modo es una peculiaridad 

de las variedades. Generalmente, las flores femeninas que se -

forman sobre el tallo principal, son menos en comparaci6n con -

las que se forman sobre las ramillas de primera y segunda clase 

etc. Las plantas procedentes de semilla de un año de edad tam-

bién forman menos flores femeninas, en comparaci6n con las plan 

tas procedentes de semillas m§s viejas (2-3 años) (11). 

SegGn los datos de los experimentos de algunos autores, la 

correlaci6n entre las flores masculinas y femeninas dependen -

considerablemente de la situación del balance nutricional, de -

la duraci6n del dfa, del balance térmico y también de la influ-
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encía de algunas sustancias nutritivas. Se ha probado que en c.s 

sos de alimentaci6n pcri6clica con nitrogéno la correlaci6n en-

trc !as flores mascul j nas y femeninas se han alterado en favor 

de las flores femeninas (11). 

Según datos adquiridos através de experimentos realizados -

en la academia de Timiriasev (Edel Shtcin, 1962), cuando duran

te el perfodo de crecimiento de plantas de pepinos,,calabazas, 

y melones habfan sido sometidas a temperaturas bajas, habían 

aparecido solrunente flores femeninas antes de las masculinas 

(11). 

Estudiando el efecto de la fertilizaci6n con nitrogéno so-

bre el número de flores masculinas y femeninas en el pepino, d~ 

dujeron que con 80 kg/ha, se produjeron más flores femeninas, 

y altas dosis retardaron la aparici6n de las primeras flores --

(45). 

FRUTO.- Es una falsa baya llamada peponide. Según la variedad -

puede medir de 5 - 6 cm. hasta 40 cm. de largo. Su superficie 

es iisa o cubierta de cspinitas (simples o compuestas). Las es

pinitas son blancas y negras, rasgos muy importantes en la dis

tinci6n de algunas variedades. 

La coloraci6n más frecuente de los frutos es verde pálido, 

verde claro, verde y verde obscuro; es unirorme o puede presen

tar manchitas claras o 1 ineas blancas que salen desde la parte 

apical y se extienden con distinta longitud hacia el pedúnculo 

(34). 

Por su forma fo$ frutos son principalmente cilíndricos; con 

16culos bien pronunciados al exterior; (en relaci6n al endocar

pio) agusados hacia los extremos u obtusos; con cuello formado 

o sin cuello; rectos o encorvados en distinto grado (4, 11, 34, 

,¡4). 
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SEMILLA.- Son deprimidas y ovaladas de color blanco-sucio, agu

sadas en los extremos (algo más en la parte del hilo). 3u peso 

absoluto oscila desde 16 hasta 25 - 30 gr. Un kg. contiene de 

40 000 60 000 semillas; las semillas de los primeros frútos 

tienen mayor calidad para la siembra. La capacidad de germina-

e i 6n se conserva de 5 a 6 años, pero 1 as semi 1 1 as más~ váTfosas 

son las que han permanecido almacenadas nomiis de 2 - 3 años --

(11). 

2.3 COMPOSICION QUIMICA 

El pepino es un fruto muy rico en agua, su valor energético 

es muy bajo (10 - 15 calorfas/100 gr.), este valor es inferior 

al de la mayor parte de las cucurbitáceas. Es también bastante 

bajo su contenido de proteínas, azúcares y vitaminas por lo que 

su valor nutritivo es muy pobre. 

El pepino en estado 6ptimo de comestibilidad.posee la siguJ. 

ente composici6n: 

CUADRO ~ ~OMPOSICION APROXIMADA POR ( 100 Gr ) DE PEPINO. 

gr/100 gr. de porci6n 

comestible. 

Agua 

Protefnas 

Grasas 

Azúcares totales 

Otros carbohidratos 

Tiamina (Vitamina B1 ) 

Riboflavina (Vitamina B2 ) 

Niacina 

,\cfdo ascorbfco (Vitamina C) 

96.1 

0.48 

Trasas 

1.63 

1.75 

mg/109 gr. de porci6n 

comestible. 

0.03 

0.04 

0.20 

11.11 



Calcio 

Fierro 

Calorías 

Fuente: Nutritiva Val~~s 

2.4 FACTORES ECOLOGICOS 

2.4.1 CLIMA 

16.00 

0.28 

10-14.49/100 gr. 

1976 y Mack and Janer 1941. 
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El pepino es una planta de clima templado-cálido y puede -

ser desarrollado en regiones de veranos cortos por su ciclo re-
/ 

lativamente corto. Esta planta exige calor para su cultivo. Del 

balance t~rmico bajo el cual se siembran las plantas, depende -

en gran medida de la calidad y cantidad de la producci6n y vida, 

asf como la fructificaci6n de la planta (11,34). 

2.4.1.1 TEMPERATURA 

Las p 1 antas de pepino pro'spe_ .... <l~~-lll"ejor a a 1 tas temperaturas, 

y que se ven muy afectadas por una.e•! i ger'a helada (45). 

La semi 11 a de pepino no germi"na .a temperaturas menores de -

llºC, y puede mantenerse en suelo frío por un tiempo considera

ble hasta que se presenten temperaturas favorables. El límite -

bajo de germinaci6n se encuentra entre los 11 y 18ºC, ya que en 

experimentos realizados no se encontro germinaci6n a llºC, y a 

los 18°C hubo un 68% de germinaci6n. La velocidad y porcentaje 

de germinaci6n fue: mayor il 25 y 3.0ºC (44). Otros autores dan -

una temperatura 6µtima µara el suelo de 35°C.y un rango de ger

minaci6n de 15.6 - 35ºC (4,11). 

La temperatura 6ptima para el desarrol-lo-·y--el••'cr'ecimiento -

e-e de 25ºC, aproximadamente. Según la· combi,.;aci6n de los demás 

r<Jctorcs ambient;:iles (princip.:ilmente luz), la temperatura ópti

mn oscila entre 18 y 28-JOºC. 
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En caso de que la temperatura sobrepase los JOºC el balance 

nutricional y de húmed<1d se altera, y c~<to disminuye la produc

tividad de las plantas. Esta alta temperatura en condiciones de 

una mayor longitud del dfa aumenta la tendencia a crear flores 

masculinas. Cuando la temperatura es superior a .}OºC, e( creci

miento se detiene totalmente. La temperatura alta es peligrosa, 

particularmente si está acompañada con baja húrnedad del aire y 

del sucio (11). 

2.4.1.2 LUZ 

El pepino es conocido como planta que soporta con relativa 

facilidad cierta disminuci6n en la intensidad de la luz, y bajo 

tales condiciones aún puede fructificar, aunque en este ca~o el 

rendimiento es más bajo. 

Con gran intensidad de luz, como ocurre por lo gener'al ,du-

rante los meses de verano 1 a clorofila se destruye en p~rf.:;;'.: y -

las hojas resultan amari ! lo-verdosas. ,,._·'<;'> 
El díu corto y t»mperaturas relativamente bajas fav.;;.~-.;~n 

la formaci6n de las flores femeninas, mientras que el dfa largo 

y las temperaturas altas favorecen la formaci6n de las flores -

masculinas (11). 

2.4. l.3 llUMEDAD 

El pepino es muy exigente respecto al balance de húmedad -

del suelo y del aire, esto es resultado del sistema de rafees; 

que es relativamente débil su desarrollo y también a la constr~ 

cci6n de su sistema de hojas. 

Para el desarrollo y fructificaci6n normales de las plantas 

la h6medad del suelo debe ser de 70-80% de la capacidad de cam

po, y ! a húmedad relativa de 1 aire, de 80-90}L En caso de una 

baja húmedad del sucio y del aire las plantas cesan de crecer y 

los frutos pueden resultar deformados, las plantas envejecen y 
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perecen, aumenta el porcentaje de i'rutos amargos y hay una des

hidrataci6n de polen (11). 

Por otro lado se menciona también qu,c la alta h6medad atmo.~: 

férica conduce con mucha probabilidad, al desarróll<i,•de algunas 

eni'ermedades fungosas especialmente las que atacan al follaje. 

Esta humedad sc.\constituyc. por una secuencia de lluvias y mode

radas temperaturas que originan el microclima adecuado para que 

esporas de estructuras i'ungosas germinen y prolii'eren, la tem

peratura relativa de conservaci6n es alrededor de 10ºC y la hu

medad relativa de conservaci6n es de 90%, en lo que se rci'iere 

al almacenamiento (34). 

2.4.1.4 SUELOS 

El pepino se desarrolla en varios tipos de sucio, desde los 

arenosos hasta los nrci 1 losos. Ex,ige que el terreno sea fresco 

(recicn incorporado al cultivo)\, :muy•:~ico en materia orgánica ·- -,·-r ···-·",_;·, , 

dcscompuc<ita, asf como también p,:0,;,.f;J~do', 'C::on buen drenaje y un 

pli de 5.5 - 6.J (30, 45, 47). 

El terreno deberá ser plano' de' textura mediana, más bien -

suelto, profundo, permeable, de fácil escurrimiento, i'ácil tra

bajo, fácilmente pulverizable, deberá contener del 5 al 10 % de 

cal y del S al 10 % de humus. Tal selecci6n representa, en re.!!_ 

liclad el promedio ideal para un terreno destinado al cultivo de 

las hortali:as pero no siempre tal disposici6n de elementos fi

sfcos se encuentran en las proporciones establecidas (42). 

2. s- F.\CTOí~ES TECNOLOG 1 co::; 

Pnra mejorar lus condiCioncs fisfco.s e indirectamente las -

condiciones químicas del terreno se ,necesitan de aquel las labo.!:, 

es que permitan un suc 1 o suc l -i:.~ piira q~e 1 o- hu1=1cdad y e 1 aire -

p->netren en el pPo-fundamente, asf ·como los elementos nutritivos 

:v:!'..:;csarios. 
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2.5.1. PREPARACION DEL TERRENO 

El objetivo principal de la preparación del terreno, antes 

de la siembra o del trasplante, es desmenuzar la capa del suelo, 

a unil prof'undidad de 25-30 cm. y el imin"1r totalmente las mal as 

hierbas. 

A 1 i gu<i 1 que otras horta 1 izas y otros cu 1 ti vos bajo riego, 

el pepino requiere que el suelo esté en las mejores condiciones 

posibles; esto se logra, barbechando a una profundidad no menor 

de 25 cm. s rsu i endo de uno o dos pasos de rastra, de modo que 

el terreno quede lo m.Ss mul 1 ido posible; posteriormente nivelar: 

lo para evitar problemas de encharcar.dento y por Gltimo el tra

=o de surcos o camas para controlar el agua de riego (11, 34). 

2.5.2 SIEMBRA 

El pepino se cultivil tanto en camas o mesas (de piso) como 

uti 1 i=ando sistema de estacado. Esto último cuando existe mucha 

humedad y las temperaturas son muy elevadas. 

El surcado dcpender.5 del sistema que se adopte; en camas o 

mesas se construyen de 120-180 cm., con 20 cm. de altura )' con 

50 cm. de dique o calle; las plantas bajo este sistema se colo

can cada 40 cm. En el sistema de estacado, se cultiva a dob!c 

hilera con una distancia entre cada dos hileras de 180 cm. y 

aún puede ser hilera sencilla pero disminuyendo la distancia de 

130 - 150 cm. La distancia entre plantas en el sistema tutorado 

puede ser de i5-20 cm. y de 30 a 45 cm. entre plantas en camas 

meloneras (39, ~O, 41, 42). 

El sistema tutorado en el pepino es muy parecido al sistema 

"regional" o método Sinaloa en tomate. Este método consiste en 

colocar estucones cada 4-5 metros a una altura de 1.70 - 1.80 -

metros, estos se unen através de tendidas de alambre horizontal. 

mente. La dif'erencia con el tutorado en pepino es que este ---
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lleva también tendidas de alambre verticales (24). 

2.5.3 TRASPLANTE 

Los intentos por aumentar la producci6n en los cultivos, -

comúnmente aGociados a la práctica de tecnología tradicional, -

combinada con la tecnología moderna principalmente en el área -

hortícola, en donde el uso de los almácigos y la práctica del 

trasplante se registra en estudios etnográficos e hist6ricos; 

esta técnica aplicada a la explotaci6n hortícola ha sido el prJ. 

ncipal recurso empleado por los campesinos para proporcionar a

brigo a las pl~ntulas en los primeros momentos de su desarrollo 

(13). 

Lu evidenciu de la práctica del trasplante se tiene en MéxJ. 

co desde la época prehispanica, las bondades de esta técnica -

agrfcol a ya eran reconocidas por los nativos de lxtacalco, San

ta Anita, San Juanico y Xochimi leo en el Val le de México (29). 

Fue en los procesos de restructuraci6n y Funcionamiento de 

la producci6n chinampera donde se desarrollaron los dos sistem~ 

s de producci6n de plantas de trasplante, a raf: desnuda y con 

cepell6n, estas prácticas surgieron con la necesidad de hacer -

un uso 6ptimo del suelo; en el áre.:i l·i.:iya se cuentan algunos an

tecedentes con el canché y el chem (dos rormus de producir pla_!l 

tas F"r.:i trasplante equivalentes a los almácigos del Valle de -

/.léxico). Aún en estos dfus se ha conservado la explotaci6n --

ugrfcol a en chinampas, pues sobreviven aún los ccntenarioc rnét~ 

dos indfgcnus de tr;:ibajo sobre la tierra leg;:ido de generuci6n -

en generuci6n (29). 

Los ;:ilmticioos son pcqueiíus supcrricies de terreno donde se 

sicmbrun principalmente cultivos de hortalizas p;:ira germinur y 

dar origen u pl;:intas que serán trasplantadas, el objetivo prin

cipal de sembrar en almácigo consiste en proporcionar a la scmj_ 
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lfa un medio favorable para su germinaci6n y un buen desarro-

llo de la planta en sus primeros estadfos de vida (20). 

Asf mismo el trasplante consiste en trasferir la planta de 

un sitio a otro, esto se hace crecer a partir de propágulos ve

getativos o semillas en el sitio llamado almácigo, vivero, etc. 

Para después cuando ésta haya alcanzado un cierto tamaño, tras

ferirla al lugar definitivo (15). 

Elemento esencial en la explotaci6n chinampcra es el almácj_ 

go situado generalmente en uno de los extremos de las superficJ. 

es de trabajo, construfdo a base de lodo o cieno, formando una 

capa dura y gruesa que descansa sobre de una cama de hierbas a

cGaticas, ya que endurecido es cortado formando una cuadrícula 

que es sembrada en cada una de sus unidades, los pcqueiios gru-

pos de cubos sembrados recibe el nombre de "chapines". La fina

lidad de obtener estos volúmenes acompa~ados con suelo (cepell~ 

no chapín) obedece a necesidad de mantener la h1,1medad }'en ge

neral las condiciones propicias para el logro de una pronta a-

daptaci6n en el lugar del cultivo definitivo (31). 

Gran parte de las plantas hortfcolas se cultivan por medio 

del trasplante, sus semillas no se siembran en el mismo lugar 

donde se estab.lece· el cultivo definitivo, se hace produciendo 

plántulas en semilleros preparados especialmente para este fin; 

la producci6n en la actualidad se da através de dos técnicas: 

a.- Semilleros o almácigos para óbtener plantas con raf: desnuda 

b.- Semilleros para obtener plantas con cepel16n (46). De las 

dos técn.icas mencionadas untcriormcntc la primera se curtlcteri

za por representar la rorma tradicional de producir plantas de 

tr·asplante a excepci6n de las técnicas uti 1 izadas en las china,!!! 

pas de Xochimilco, u.F. (46). 

Para ello y dependiendo de la especie a cultivar, es neces~ 

rio el establecimiento del almácigo, mismo que puede quedar so-
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bre e.1 terreno o en su defecto se uti 1 izan cajas u otros acces.2 

rios que cumplirán con la misma funci6n, en forma general el a.!• 

mácigo en tierra se construye Formando un borde del mismo suelo 

(cama) sobre del cual se coloca una mezcla uniforme preparada a 

partir de; arena de río, tierra común y estiércol podrido y mu-

11 ido, todo esto en proporci6n de 1:1:1; una vez construído é_;a 

te ce siembra la semilla para obte.rier plantas para trasplantar

se a raíz desnuda (20). 

la oegunda t6cnica es relativamente nueva y difiere mucho -

ele la primera (25), para po11crla en(práctica, existe·n·en el mer:. 

cado semilleros de origen sintétic~·(pC>liestireno);cll~a presen-
, .. ·- '· . .' ·;·, '•• -

taci6n son cajas aceldadas con c-.,p.lcidád de 120, 260•;;')';400 uni

dades, en las cuales se coloca un .súst!'~to p~~vid~Ei~~·~f~repara'"' 
do que si rve como medio de a ne 1 aJ~ ·)'. ~n~~aÜ:~m i e ~t(); • ,i°~·· e 1 1 o se 

siembra la semilla, germina y crcoi::~ l~pl~ntula ~lle posterior-

mente se saca con todo y cepel16~ :(~~·".f~at~) par:-á cofocarl<l en 

su lugar derinitivo (19). 
___ __,___ --~-" 

Es de todos bien conociclo que en'-1.iéxicC> ·se han establecido 

estrategias para lograr el mejor apro".echaniiení::o del recurso --

u gua, 

cola. 

para cualquier rfn ya sea éste.industrial,. urbano o agrí

Este último rubro tiene serios p.roblemas para hacer un -

uso 6ptimo del recurso agua-(17). 

Siendo consecuente con esta·polftica~ la técnica del tras-

plante ha sido retomada por algunos Centros de lnvestigaci6n e 

incluso se ha destinado personal en 1.a espe.ciali:aci6n de esta 

técnica (18), c.ot<is investigaciones tienen como objeto la el imj_ 

naci6n de la pi"' ir;1cr:: ~~:'.:·:tP~ de 'dcsarrol lo de algunos cu!tivos en 

:;u lugar clcf'initivo C'~c c:~ccimicnto -por medio de la impluntaci6n 

d0 almácigos (46), algunos resultados parciales han sido repor

tados por el Cecd:ro ~!qcionul de f.!6todos Avan=udos de Riego; en 

r.icl611 (Cucumis mela) ~·en algod6n (Gossypiur.i hirsu'~ura) (1); 
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otron re su 1 tados se han dado a conocer por e 1 Centro de Edaro 12 

gfa Jcl Colegio de Posgraduados en sus trabajos sobrn trasplan

te ele f.\af: y Fr,ijol (16};. en'Sinaloa se ha puesto en p1•.§ctica -

comercial la producci6ilO:dc plant<ln con cepel16n en jitomate, -

ch i 1 e, berenjena e , ·¡ ..i6ft.1~~, cu lt i ;,,º"· tradi ci ona 1 mente de siembra 
',,-.•., '. - ., 

directa: mafz y pasto; :en esta zona ho'rtfcola se uti 1 izan fas -

técnicas de cultivo hidrop6'a.i400 en agregado (33). El término -

de cultivo Cn agregado es convencional' y sirve para designar -

Ul1a rama del_siotema de producci6n agrfcola hidrop6nica; en el 

Estado de r.lorelos en 1980, se di6 a conocer una inovaci6n para 

producir plantas con cepell6n en jitomate (Lycopersicon esculen 

tum), adaptada a los niveles del productor morelense, en el fa -

se ut i 1 i :::a como sustrato e 1 bagazo de caíía ele azúcar y paja de 

arroz composteados, fertili:antes de fácil acceso y el estable

cimiento de la periodicidad de riegos nutrimentales, todo ello 

en charo i as de po 1 i est i reno ace 1 dadas .{25),. 

2.5.J.1 RECIPIEllTES OE PlWPAGACION 

Existen de varios tipos: 

Cajas 

Esencialmente son charolas de poca prorundidad, de madera, 

plástico, o metal con agujeros en el ·fondo para drenaje. 

Son útiles para hacer germinar semi 1 las. Son fáciles de --

transportarse por lo que son de mucho uso, existen de varios t.!!. 

maiios )'de di.versos materiales (macetas de plástico, aluminio). 

Tienen númcrosas ventajas, son 1 ivianas, usan poco espacio 

de almacén y no son porosas. Sin embargo, algunos tipos uon -

frági lcs y requieren un manejo cuidadoso. En las macetas de al~ 

minio las rafees tienden a crecer en los pi iegues del interior 

y dificultan sacar las plantas junto con la tierra. 

Macetas de barro 
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Son pesadas, porosas y pierden la humedad fácilmente. Su -

Forma ce redo·mfo, ocupa mucho espacio y se rompen con faci 1 id.:id 

por lo gener.:il son de poco uso. 

V azos de pape 1 pai-<1r i nado 

Cuando se · agUJeran._para que drenen, son recipientes .s;;:it i sr.2. 

ctorios para e.1 cu.ltivo·y.trasferencia de plantas J.Svenes~ Son 

barotos, de poco ~·Sa::y ~·C?uPan poco espacio en el almaC'n~ 

r.ecipientes de metal 

Generalmente son recipientes ya usados, y se obtie.nen de· f_!! 

br i cas en 1 atadoras, restaurantes y panaderías. Tamb i 6n pueden -

obtenerse especialmente para cultivos de plantas, están barni::E_ 

das para retardar la oxidación. 

Bolsas de poliestileno 

las boleas pequcf;as de polietileno con agujeros e_'1 .. el fondo, 

pa1·a escurrimiento, pueden ser llenados con un ")<>;dio.:::p0roso pa

ra enrafce, tal como peri ita, vcrmicul ita y co.loc:andd:: .C>.n:.los -

bancos de propagación con las bocas abiertas. (1.ix~·.;:.'·· 

Cujas de poliestircno acaldadas ·.··"·_,:.". 
< 

Estas tienen una capacidad de 120, 2ciá:y-40().ur;iidades, son 

muy prácticas, de fáci 1 manejo, han tenid6'inJ~j~·¿.¡· ~6eptaci6n en 

el mercado por su uso en la ; .. ropagaci.Sn>Je-.:~lant~s en la agri-

cultura. 
: ,. ' 

2.s.J.2. cr¡ECIMI ENTO INICIAL y sus REOUÉIÚMENTOS 

El volumen es importante par<t el .crecimiento inicial y el -

dcsarrol lo de las pl6ntulas en las cajas de propa9aci6n. Ya que 

según el volumen ser6 la cantidad de nutrientes y el espacio P.2 

ra que las rafcco se desarrollen 1 ibremente. 

Cuando el volumen de tierra disponible es mu)' pequciio, al -
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desarrollarse la planta y las rafees ocupan todo el espacio 

disponible, agotan los nu'.:;ricntes. La planta detiene su crecí-

miento y es más dif'fci 1 que se reponga en el campo. 

Las cuul idades que debe tener el volumen para·que 1.ao: plan-

tas se desarrollen adecuadamente son: 

a) Oebe de tener suficiente cantidad de nl.Jtii~e~~es para ma..!l 
' - ·.' ·''''' ,• 

tener la planta durante su estancia en la~ .daj¡,;'5/:; 
b) Tamaíio adecu.:ido al tiempo q~e la ptari;c;¡'d.:;;:;;;:;f¡ en la ca-

ja no debe de ser pequeño porque la planta no>d.i~~rrol la sus r,!!_ 

fces ya que detiene su crecimiento y enveJecé.; 

e) No debe de ser excesivamente grande. ·parii faci 1 itar el m,2_ 

nejo en el campo a la hora del trasplante. (19).' 

2.5.3.2.1 Mezcla 

El suelo está formado por materia le~ ell.:es"tado s61 ido, lf-

quido y gaseoso, y para que las plant~s:.t~r~¡'r'.:u~ c~ecimiento -

satisfactorio, ta 1 es materia 1 es deb~~-(~cJ~.i~?;iW~~~¿a_r,.t? en e 1 sue-

1 o en pro pare i oncs adecuadas. Por-- .fo'/ cúaF'nú1ch,;s •:veces se hace 
--:~. ,:,:~-. ' '. .. ' '. ' ; . ' ' 

necesario preparar mezclao de sucio 'Pi:i_r,;iL;'.1a ·9.;~minaci6n de acmJ. 

l las y producci6n de plántulas c14, 235' 
Estas mezclas deben de tener l~s siguientes earactcrfsticas: 

a) El suelo debe de ser lo suficientemente firme y denso p~ 

ra mantener la semilla dur~nte la germinaci6n. 

b) Su volumen no debe de variar mucho (de seco a mojado). 

e) Debe de tener suficientemente humedad aprovccl-.able. 

d) Debe de ser lo suficientemente poroso de modo que escur-

ra el exceso de humedad, y exista una adecuada aereaci6n. 

e) Debe de estar 1 ibre de malezas, i nsectoa, enfermedades. 

f) El nivel de salinidad debe de ser bajo. 

g) Debe <le esteri 1 izarse sin que l·.aya efectos nocivos. 
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h) El pH debe de ser 1 i geramente ácido a 1 i geramente a 1ca11. 

no (de· preferencia neutro). 

P.:1rz: lograr un.:1 mezcla con estas c.:1raetcrísticas se puede recu.r: 

r ir a un.:1 gran el i vers idad de ma:f::erff.~ Le~~.-: ;En 1 os -que podemos S.!i:, 

ilülar los siguientes; arena, t~~b~, ~musgo;. - vermicul ita, peri ita, 

piedra pomex mol ida, tic>r•ra de hojas, corteza desmenu:ada, ase

rrín, viruta de madera, estiércol bien descompuesto, composta y 

un sinfín de materiales incluyendo sucio de 19,C.cgi6n (14, 23). 

Se han realizado trabajos experimentales con estos materia

les y se han encontrado varías mezclas con buenos resultados, -

entre las que encontramos: 

Materiales Proporci6n Materiales Proporci6n 

Vermicul ita 1/3 Vermicul ita 1/3 
Turba 1/3 Turba 1/3 
Arena 1/3 Campos 1/3 

Arena 1/3 Verm i cu 1 ita 1/3 
Estiércol 1/3 Esti€rcol 1/3 

Vermicul ita 1/3 Turba 1/3 

Fuente: Horticulture Abstracts. Efimov, M.S. Vol. 44(3):134. 1974 

Otras mezclas recomendadas por algunas Instituciones como -

la Universidad de California son: 

Materiales Proporci6n 

Arena fina de tipo inerte 

Musgo turboso desmenuzado 

Fertilizantes adicionales 

50 % 
50 % 

adicionales 



John lnnes 

/.lateri a les 

Tierra 1 imosa 

Musgo turboso 

Are na 1 i mp i a 

Proporci6n 

2 partes 

1 parte 

1 parte 
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Fuente: Horticulture Abst. Vol. 44(3):134. Efimov, M.S. (1974) 

2.5.3.2.2. Tiempo 

El tiempo se refiere al lapso que dura la planta en las ca

jas de propagaci6n hasta que está en 6ptimas condiciones para -

ser trasplantadas. 

Este factor está íntimamente relacionado con el volumen y -

el tipo de mezcla, ya que se96n el. tipo de mezcla (elemento nu

tritivo que contenga) y el volumen (cantidad de tierra disponi

ble para •~s rarees de ia planta), será el tiempo .que se pueda 

mantener la planta en las cajas de propagaci6n sin que sufra d.2. 

ños poi' ralta de nutrientes. De lo contrario si el volumen y -

la mezcla no son adecuados, la planta detendt'á su crecimiento, 

envejeciendo y al trasplantarse tendrá más problemas para desa

rrollarse en el campo, pudiendo hasta morir. (13) 

2.5.3.2.3. Nutrientes 

Este ractor limitante puede ser corf'egido parcial o total-

mente por el hombre en mucho de los casos. 

Para las plantas es esencial e~ el desat'rollo pues son par

te vital para la elaboraci6n de alimentos, los principales nu-

trientes son: Carbono, Oxígeno, Nitrogeno, F6sforo, Potasio, -

Calcio, Magnesio, Manganeso, Az:Gfre, Hierro, Soro, Zinc, Cobre, 

Molibdeno. 
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La falt~ de alguno de estos elementos causaría un desequil.i 

brío en el desarrollo de la planta, que traería como consecuen

cia planta¿ raquíticas y mal desarrolladas, para evitar esto es 

necesario utilizar en las mezclas de suelo materiales que teng-2 

n buen contenido de estos nutrientes de no ser así, se puede h,2 

cer aplicaciones foliares para evitar que Sé presenten deficie..!l 

cías, y la planta se desarrolle normalmente hasta el momento· -

del trasplante (14, 22). 

2.5.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DOS METODOS DE SIEMBRA 

Cajas de prop~gaci6n; a pesar de que la siembra directa es 

la m5s extendida, existen algunos casos que es conveniente la -

utilizaci6n de las cajas de propagaci6n, esto generalmente cua..!l 

uo se quiere adelantar la fecha de siembra y en el campo no ex.i 

sten las condiciones necesarias, se hace germinar la semilla 

proporcionandole las condiciones más adecuadas que para ello n!;, 

ces ita. 

Ventajas: Los factores de producci6n, luz, tem¡:>eratura, hu

medad, nutrientes, plagas, enfermedades y los agentes del suelo 

están controlados ~or lo que la siembra en las cajas se puede -

reducir a dos semillas por oquedad, inclusive hasta una, con -

buen por.centaje de germinaci6n y buena producci6n de plantas. 

Mayor porcentaje de germ i nac i 6n y más rápido, ya que se puede .!:!. 

tilizar una mezcla de suelo con las mejores características. Se 

puede adelantar la fecha de siembra, se seleccionan las plantas 

más sanas y m5s vigorosas, menos gasto en semillas por mayor -

cantidad de sicmbr~. 

Desventajas: Mayor gasto debido a la compra de materiales y 

utensilios necesarios para la siembra, mayor utilizaci6n de ma

no de obra para el trasplante, mayor número de fallas en el cam 

po por daílos en las raíces al sacar las plantas de las cajas de 
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propagaci6n al momento del trasplante. 

Siembra directa; Para el cultivo normal en el campo. Se h,:1 

cen los preparativos normales de siembra, un barbecho profundo, 

dos pasos de rastra, se preparan las camas' a la distancia requ~ 

rida y se procede a la siembra, depositando de 3 a 4 semillas -

por punto colocandolas lo más juntas posibles, para que juntas 

puedan romper más fac i 1 mente 1 as costras que r.;uchas veces es d~ 

masiado dura y dificulta la emergencia de la planta. Y así asz. 

gu~ur una buena germinuci6n. 

Desventajas;· Aumento en la densidad de siembra para asegu

rar una buena germinaci6n, menor control de plagas y enfermeda-

des y demás factores de producci6n, hay que ajustarse a las fe

chas de siembra cuando los factores de producci6n son favora--

bles para su crecimiento y desarrollo. 

2.5.5. DENSIDAD DE POBLACION 

Los espacios entre surcos varfa de acuerdo al método de si

embra, de te! manera que se rea 1 izan a dob 1 e h i 1 era, se haran -

surcos de 1.80 a 1.50 m. (camas meloneras), a hileras simples -

de 90 a 120 cm. además esto depende de la variedad, lo más reco

mendable es s~mbrar a doble hilera para aprovechar mejor el es

pacio y haya más sombreamiento y asf no dejar que se desarrolle 

1 a maleza. 

En una h~ctárea de siembra de 1.5 a 2.0 kg de semillas con 

una capacidad de germinaci6n no menor de 75 %. Como regla gen~ 

ral debe preferirse las semillas más frescas (las más jovenes), 

pues la posibilidad de germinaci6n de las semillas más viejas -

es menor (11). 

Se sugieren para la variedad Ashley'un distanciamiento de -

1.40 por o.~o mts. entre hileras y entre plantas respectivamen

te. 
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Por otro lado, manteniendo constante un ancho entre surcos 

<le un metro y sembrando a una h i 1 era o un costado de 1 surco, se-

1~rob6 distunciamiento de 20, .;.o y 60 cm. entre plantas dentro -

<le cada h i 1 era de uno, dos y tres·· pi antas por mata, 11 egando a 

concluir que a un espacio de-~O cm·.-- entre plantas y tres plan-

tas por mata, resu lt6 en un_ g·rari'.:ii~111éro 'de frutos de tamaño a-

cep"!:ab 1 e por hect~rea (21, 31). 

Estudiando e 1 efecto de 1 espac-f'o.' sobre 1 a product i Vi dad de 

los frutos, se realizaron pr.:Jebas con.las siguientes combinaci,2 

nes; 1.60 por 0.30 mts; 1.60 por 0.40, O.SO y 0.60 mts. entre -

h i 1 e rus y entre p 1 antus dentro de 1 a h i 1 era respectivamente en 

donde se obtuvieron altos rendimientos con el espacio de 1.60 -

porO.:)Omts. (2). 

2.5.6. RIEGO 

Deben iniciarse inmediatamente después de la siembra. A' fin 

de asegurar la germinaci6n general de las semillas, la capa del 

sue 1 o debe mantenerse constantemente humedo de manera uniforme, 

una ve: que las plantas han formado 3 a 4 hojas, puede permiti..c. 

se un leve secamiento, lo cual ayuda al temple y el mejor desa..c. 

rollo d~I sistema de rafees (11). 

Después de que se inicia la floraci6n y la fructificaci6n, 

el suelo debe mantenerse uniformemente humedecido. Esto signi-

fica que los riegos deben de efectuarse a menudo (cada 3 - 4 

dfas) pero con poca agua. Durante este perfodo las sequías son 

particularmente pel;g~osas porque favorecen el envejecimiento -

prematuro de lils plantils y por lo tanto el rendimiento disminu

ye, la cillidad de la producci6n baja y aumenta el porcentaje de 

f~'.ltos deformados (11). 

En las charolas de propagaci6n se debe de regar después de 
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sembrar. Los riegos subsecuentes se proporcionan tratando de -

mantc-ner 1 as charo 1 as impregnadas dentro de un rango de peso de 

l a 2 k i 1 ogramos, esto depende de si se qui ere ace 1 erar o reta.r:. 

dar el crecimiento de las plántulas (19). 

2.5. 7. RALEO 

Este se realiza cuando las plantas tienen formadas de 2 - 3 

Se dcjan la3 plantas más fuertes y vigorosas a las dis-

tanci<>s correspondientes si las plantas están cercanas. unas de 

otras o en plantones para no afectar las rafees de aquellas 

plantas que quedan, se tratará en el entresaque· de ja!ar hacia 

un lado laz plantas que se arrancan, mºentras que cori'Ja· otra 

mano se aplasta e 1 sue 1 o a 1 rededor de 1 a· que se· dej~ ·.''c¡1). 
. ; -·' .:·. -, .. -. \>·-.. :~-:·-.. ' . 

El raleo que se efectlia en las cajas de prop'a;guci6n~se rea

l iza a los 10 días después de germinados los p'j~~t;~::l·e;, ).- dejan

do por cad.:i oquedud una pl.:inta. Las plantá~'~'()¡;~_~nt;.s se el imJ. 

nano pueden pasar a otr.:i charola (19). 

2.5.s. FERTI L 1ZAC1 Otl 

Como norma de orientaci6n se recomienda para una hectárea -

lo siguiente: 235 kg de N. 

el caso del nitrogéno se debe hacer en cuatro aplicaciones una 

aplicaci6n antes de la siembra, otra aproximadamente 10 dfas -

desp•Jés de la germinaci6n, la terpera .:i los 25 dfas después de 

de la germinaci6n y la última después de hab~r c~menzado la fl2 

raci6n (11). 

En las regiones productoras de pepino en México se tienen -

las siguientes dosis de fertilizaci6n: 

Para el Valle de Culiacán se tiene; que para el ciclo de 

Primavera se sugiere fertilizar ccn 100 kg. de N., 60 kg. de 
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F6sforo por hectárea, mientras que para siembras de Invierno se 

aplica por hectárea tiO kg. de N. más 40 kg de f6sforo, a la si2. 

mbra se aplica todo el f6sforo y la mitad del nitr6geno a la sl 

embra y el resto del nitr6geno a la floraci6n. Para la regi6n 

del Bajfo se recomienda la siguiente dosis 140-60-80 aplicando 

la mitad del Hitr6geno a la siembra y la otra mitad a la flora

ci6n y todo el f6sforo y Potasio en la siembra. Y para el Noro

este se tiene la siguiente dosis 100-00-00. Para el Valle de -

Mexical i se tiene la dosis 150-40-00. Y para la regi6n de Zac~ 

tepec se sugiere ferti 1 izar ltO kg de Nitr6ueno y 50 de f6sforo 

la apl icaci6n se hace igualmente que las mencionadas anterior-

mente a una profundidad de 10-12 cm. en el sitio donde se va a 

depositar la semilla, la otra mitad del Nitr6geno se aplica en 

el f~ndo de la cama cargandose hacia donde están las plantas -

tratando de no daHar las raíces. De acuerdo a los manuales de -

la ~EP debe aplicarse de bO a 180 kg de N. de 40 a 120 de f6sf2 

ro y de O a 120 de Potasa (38, 39, 40, 41, 42). 

Los tres e 1 ementos t• itr6geno, f6sforo y Potasio, se extraen 

por termino medio en cultivos hortícolas, en la proporci6n de -

2.5 - 1.0 - 3.8 por lo tanto el abono en dichos cultivos debe-

ran ser una dominante nitr6genada y potásica (12). 

Tratándose en la mayorfa de los casos de cultivos que ocu-

pan el suelo brevemente, como es el caso del pepino, los facto

res más importantes son: el tiempo muy reducido durante el cual 

se absorben los elementos nutritivos y la urgencia de necesida

des en determinados momentos, en vez de las cantidades absorbi-

d.:is. Es necesario crear un medio nutritivo claramente exceden-

tario, capaz de cubrir en todo momento, las necesidades prima-

r1ds de las plantas (12). 

También en una recolecci6n por hectárea de óO toneladas de 
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frutos se detcrmin6 que los princip3!es minerales contenidos en 

lcl cosecha total fueron de: 9G, 124, 1-14 y 42 kilogramos de ni

tr6gcno, anhidr-o fosf6rico, pot<Jsa y col r-cspectivamente (.:5). 

El cultivo ·c:órisume'.por- hectárea las siguientes cantidades -

de e 1 cr.>entos fer-ti 1 i z·antes 

50 kg de nitr6geno 

.;o kg de anh i dr-o fosf6r i co 

óO kg de oxido de potasio (7). 

El abonado orgánico es fundamental en hor-tícultur-a; los ha.e 

tícultores realizan cuando pueden aplicaciones masivas de esti

~rcol, residuos orgánicos, tortas, abonos orgánicos, etc. Para 

crear una estructur-a fisíca y un nivel de fertilidad que propo.c 

cione los elementos necesarios (21). 

2.5.9. CONT~OL JE MALEZA~ 

En fo referente al control c;le ·mafezas, el cultivo .debe de -

estar 1 i br-e de ma 1 e zas. El >combate. de éstas ma 1 as hierbas pue

de ser mecánico o químico; se debe de .tener cuidadc.:·.aJ. aplicar 

el control ..:¡uímico, ya que pu.ede ser perjudicial:;par;>.las cucu.c 

bitáceas. Estas por ser cultivos de el im~ .cafr.;rit~, ... tienen pr.!!, 

blemas con malezas anuales de Verano y de,·m~.1".~.,;!0/:d.e hoja ancha 

( 16). 

é.I deshierbe por medios mecáni.cos es e'ficiente pero no sie!!l 

es posible, ya sea por los factores propios del medio, del sis

tema ecof6gico agrícola o del sistema agro-econ6mico y que por 

elfo ha ido a~quiriendo gran importancia en la agr-icultura téc

nica, el uso de pl'oductos químicos herbicidas (28). 

En caso de usarse el control mecánico, las plantas se favo

recen por efectos de aereaci6n, formaci6n de agregados y control 
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de las malas hierbas. Este tipo de mftodo se debe hacer de 2 a 

J veces durante el ciclo (4J). 

2.5.10 FLAGA~ Y ENFE~gEDADES 

1 es :~e~:~ ~:~e~º=~ - =~c:;:ª~:~;;~;;~~~~vt~ii~~~~~fj'"'z!~e~:ª;~ :~== 
, •C -:,-,-::;:;, ~e}_~;; ' -, .: '/ ."---; ~; .,·-: :'· 

tante de 1 <J produce i 6n. -~/>·- .c.',;~;-:.c;;jú :i-',;;. "' f''' ;~ 1 ' 

.,,.···:)t:··:,.·:· . .. , ~.--· ·;· ·r;:, ":~~:._-;X~':='~,:.[~·~,;~':-=~·-< 

1 es ~::ª c;:s;m:~:n:::~~~v:e: ªc:~:Jt~?1!'t~!~Jf~~:~~~~c!J:h~~~::~~= 
cia de las malas hierbas. A contin~~~,¡~~· ~</rnenclbil.;;ri ·los i ns.2. 

etas que ocasionan daños cuan+.iosos'en j~,~~i'~'~_8.;('.s,{de este --

cultivo. 

/.!ayate <.lel pepino (Acal imma vittata~ Fabl1'2i1~~)) 
' ·"· ' .·: . :··:-.'?~~ :.-, -~ . . -

Este insecto se alimenta de las:·pl~nta~'1'd(isde el moménto en 
-:'·.-: -',. ' 

que aparece fuera de la tierra, hasta la cosecha. Se introduce 

al suelo en busca de lu planta en germin_a_c.i6n, antes de que 11~ 

guen a la superficie del suelo. Mastican las hojas y los bro--

tes tiernos circundándoles parcial o totalmente, se alim~ntan -

de las flores • .:;e conocen como los portadores de la marchitez 

bacteriana de las cucurbitáceas; el bacilo frwinia tracheiphila 

ocasiona está enfermedad pasando el invierno en los intestinos 

de esta catarinita (27). 

Gusano del pepino (uiaphania nitiadalis, 3toll) 

Es una p 1 aga muy importante, 1 os frutos que están maduros -

son perforudos a partir del lado cercano al suelo, los cultivos 

cie maduraci6n tardfa toan frecuentemente destruídos en su totalJ. 

dad. Al principio de la temporada las larvas perforan los ta--

1 los, (¡:is ycm.¡:¡s terminales y los .frutos barrenados se pudren -

disminuyendo la producci6n (22). 
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Pulg6n (Aphis gossipii, Glaver) 

Este insecto se alimenta chupando la savia de las hojas -

tiernas, ocasionando con rrecuencia que se derormen y que las 

hojas se enchinen y arrugen tambi.én se rorman en .muchos casos 

agallas en las hojas •. Originan 'c:nami.elecitr;.·e¡u¿.:·es:atracti

va para las hormigas y en la cual,~ie~t~~.¡,~~~~·~pr~·J.:;c;~;/fum_i! 
gina (22). Entre otros insectos de import.ancia, que: ocurren a 

este cultivo se mencionan a continuaci6n: 

Acalymma trivittata Man. Ocasiona dafios similares a A· vittata 

Undecimpunctata howwardi Baber. Diabrotica es muy destructiva 

en &reas tropicales. Esta presente pr6cticamente todo el tie~ 

po. Se alimentan del rollaje, y la larva se alimenta de la -

raíz del maíz ocasionando cuantiosos daños. 

Melittia satyrinirormis. Cuya larva hace túneles en el tallue

lo, permite que la planta decaiga y muera (44). 

Con respecto a ias enfermedades del pepino que son ocasio

nadas por agentes bacterianos y hongos, que pueden establecer

se bajo las condiciones ravorables para que prolireren las en

rermedades, y ·q<.e cualquiera de ellas puedan ocasionar estas -

en el cultivo del pepino de las que se mencionan enseguida: 

ENFERMEDAD AGENTE OCAS 1 ONAL 

Marchitez bacteriana 

Mildiu blando 

Mancha angular de la hoja 

Mildiu polvoriento 

Antracnos is 

Roña 

Mosaico del pepino 

Erwinia tracheiphilus 

Pseudoperonospora cubensis 

Pseudomonas lachrymas 

Erxsiphe cichoracearum 

Colletotrichum lagenarium Pass 

Cladosporium cucumerinum 

Vi 1·us 
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Para el control de estas enfermedades existen diversos pro

ductos fungicidas en aspersión o polvos que son aplicados una -

vez por semana cuando haya aparecido el síntoma, esto. se.prese_n 

ta en la estación lluviosa (45). 

Existen otras medidas preventivas como son la eliinínaci6n -

de las malas hierbas, asf como la erradicación de i nsect·o.s vec

tores de patógenos, el uso de variedades resistentes y la rota

ción de cultivos (45). 

Es de importancia mencionar la labor del encamado del pepi

no cuyo ffn es de colocar las gufas en desarrollo sobre la cama 

para evitar que caigan al surco de riego y se originen pudrici2 

nes y enfermedades (47). 

Características de algunas enfermedades que atacan el pepino y 

demás cucurbitáceas: 

Mancha fo i i ar de 1 pe pi no 

Esta enfermedad la causa Corynespora cossiicola (Berk, & C~ 
rt). Aparentemente solo ataca a las hojas donde produce inicial 

mente hojas de. co 1 or verde-pá 1 ido que 1 uego se tornan de co 1 or 

café. Las manchas pueden crecer hasta unirse y cubrir toda la 

hoja, adquiriendo ~stá un aspecto apergaminado y de consisten-

cía quebradiza. 

La enfermedad puede reducir el nGmero de cortes de pepino, 

la cual presenta una merma considerable de los rendimientos. 

Mosaico de las cucurbitáceas 

Se han detectado varios mosaicos en los cultivos de pepino 

y de la calabacita en la regi6r. del Valle de Culiacán de estos 

los más frecuentes son los 1 !amados virus del mosaico de la san 

dfa y del pepino la incidencia de esta enfermedad se debe a la 
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presencia de altas poblaciones de áfidos, vectores de esta en-

fermedad los virus producen moteados y jeformacioncs de hojas y 

de frutos, es muy probable que la diseminaci6n sistemática de -

la enFermedad ocurra al comenzar la cosecha al trasmitir por m~ 

dio de la cuchilla utilizada en el corte, el virus de una plan

ta infectada a otra sana. 

Cenici 1 la de las cucurbitáceas 

Es causada por el hongo Eryshiphe cichoracearum. Se caract~ 

riza por formar manchas superficiales sobre de ambos lados de 

las hojas y tallos que dan un aspecto harinoso; estas manchas 

corresponden a la presencia de micelio y esporas del hongo an-

tes mencionado. 

Mildiu de las cucurbitáceas 

La cacee cf hongo P~euJoperonospora cubensis puede causar -

daños considerables bajo condiciones favorables para el hongo. 

Ataca las hojas, produciéndoles manchas clor6ticas por el haz, 

limitadas por las nervaduras, las cuales por el envéz muestran 

un moho de color obscuro violáceo correspondiente a las fruct.i 

ficaciones de~ hongo. Las manchas pueden engrandecer y secar 

parcial o totalmente las hojas con la subsecuente perdida del 

área foliar. 

2.5.11. NORMAS DE CALIDAD ( NO~MA OFICIAL MEXICANA ) 

Esta norma oficial mexicana establece las características 

de calidad que debe cumplir el pepino Cucumis sativus L. en es

tado fresco destinado al consumo humano directo. 

2.5.11.1. DEFINICION DEL PRODUCTO 

Para los efectos de esta norma, se entiende por pepino a la 

hortaliza perteneciente a la familia de las Cucurbitáceas del -
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género Cucumis": y especie sativus L. 

2.5.11.2. TERMINOLOGIA 

A) Defectos menores. 

Son aquellos defectos ligeros que cubran 1~5 cm2 de la su-~ 
2 perficie total, pero menor de 2.0 cm y que no sea afectada la 

pulpa. 

B) Defectos mayores. 

afec~:::d:e:n m::: n:e t:~;e c=~~e:~:a:::,~nd:~~:·~;~~P:~:~1:i:o 
·':\:; -c,,;·v. "?<" 

sea afectada la pulpa. . ·."~:.·\~,:/· 
.. , .. ,,.:,-;:_,;_·:·-.:,r ;y. 

. .~< -·' C) Defectos crfticos. 

Los considerados anteriormente cuando af~C:~en'.'¿l"l~'~r:~ea ma-

yor de 2.0 cm2 • 

2.S.11.3 CLASIFICACION Y DESIGNACION DEL PRODUCTO 

El pepino se clasifica de acuerdo a sus especificaciones en 

tres grados de calidad, en orden descendente. 

México Extra 

México Número 1 

f.léxi co Número 2 

El producto clasificado se designa por su nombre, tamaño y 

calidad. El producto que no ha sido clasificado de acuerdo con 

algunos de los grados anteriormente enunciados se designará co

mo wNo Clasificado". 

El término "No CI asificado" no es un grado de calidad den"". 

tro del texto de esta norr.1a, sino una designaci6n que denota -

que ningún grado de calidad se ha dado al lote. 
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2.5.11.4 ESPECIFICACIONES 

El productc objeto de esta norma en sus direrentes grados -

de calidad, debe cumplir con las especiricaciones siguientes : 

1.- EspeciFicaciones sensoriales 

A) Los pepinos deben : 

- Estar bien desarrollados, sanos, rreseos, limpios. 

- De ~onsistencia Firme y cáscara razonablemente lisa. 

- Tener Forma, sabor y olor característicos, exentos de hu-

medad exterior ,~normal, 1 ibrcs de descomposici6n. 

B) Color 

Para casf todas las variedades, el color varfa desde el ve~ 

de oscuro al verde claro. 

2.- EspeciFicaciones Físicas 

A) Tamaño 

El tamaño de los pepinos se determina en base a su grosor y 

longitud y se deben clasiricar de acuerdo a la Tabla l. 

TABLA 1 

TAMAÑO GROSOR LONGITUD MEXICO MEXICO MEXICO 
(em) (cm) EXTRA 1 2 

A menor 3.5 menor 14.0 A A A 

B 3.5 - 5.0 1"4.0 -16 .5 B B B 

c 5.1 6.5 14.0 -16 .5 c c c 
i) muyor 6.5 muyor 16 .5 D D 
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Para la calidad f.léxico Exti•a se permiten los tamafios B ó 

c. 

Para las calidades México No. 1 y México No. 2 se permi-

ten los tamaños A, B, C, 6 D.' 

3.- Especificaciones de defectos 

A) México Extra 

Estar prácticamente libres de cualquier defecto y dentro de 

1 a to 1 eranc i a estab 1 ce ida para esta ca 1 i dad ( .Veáse Tab 1 a 4 ) • 

B) México No. 1 

Pueden presentar como máximo un defectÓ m<>n~r pO_r ·ufricl.id )' · 

deben estar dentro de la tolerancia estab,l~é:ida :p.,;~.;.~:;;t:a" cál i-

dad ( Veáse Tabla 4 ). 
_.,· .. .,. ·,~, :.:_·.:·;t:_,· ' 

C) México No. 2 .... .-,-~--:-~--""'.~·-;;-: --
,, ~-~y--'c;:.,:o·.;.;~~~~~;_,,_~::..C-'~~;-'"- - -- -

Pueden presentar como máximo ·Üri J~~~~~~,~·.i~~;,:;~r.'uniclacl y 
: .. ::: :r _- :;;;: ::r:. _, \~.- ~---"' 

deben estar dentro de la tolerancia .;~t'ablí.c:'ida:pára .estii cal i-

dad ( Ve5se Tabla 4 ). 

4.- Especificaciones de presentaci.Sn· 

A) México Extra 

Los pepinos dentro de esta calidad se deben envasar siguie~ 

do una rigurosa selección, dejando cada envase perfectamente -

presentado, su aspecto global debe ser uniforme en cuanto a co

lor y tamaíío y estar dentro de la tolerancia establecida de t<i

maíio para esta ca i i dad ( VeSse Tab 1 a 3 ) • 

3) México No. 1 y México No. 2 
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Los pepinos envasados pueden presentar variaciones en cuan

to a homogcnciducl en lo concerniente a color y a tamaiio y deben 

cst<1r dentro de 1 <1 to 1 eranc i a estab 1 ec ida da·· tamaño pára estas 

calidades ( Veáse Tabla 3 ). 

Para e 1 envase 

las siguientes dimensiones 

CLAVE 

E 200 

E 250 

o 200 20 

Los envases deben reunir las condiciones de higiene, venti

laci6n y resistencia a la humedad y temperatura que garanticen 

un adecuado manejo y conservaci6n del producto. 

El estibado del producto deberá hacerse en tarimas de 1.00 

x 1.20 m, 1 lo que facilitará el manejo del producto, así como 

el mejor aprovechamiento del tra~sporte y almacenamiento. 

5.- Tolerancias 

Para las especfficaciones físicas y de defectos, en los di_2 

tintos grados de calidad, se permiten como máximo las tolerancJ. 

as siguientes 

A) Tolerancia de Tamaño 
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TABLA 3 

C A L 1 D A O 
TOLERANCIAS 

2 

TAMAÑO 

B) Tolerancias de 

Para todos los 

TABLA 4 

TIPO DE uEFECTOS PUNTO DE Elo!BARQUE PUNTO DE ARR l 80 

CRITICOS 4.0 .. % s.o % 

iIAYORES 6.0 % 7 .o% 

MENORES 10.0 " 12.0 % 

ACUMULATIVO 10.0 % 12.0 % 

PUDRICION o.s % 1.0 % 

C) En l~s tolerancias de tamaño y defectos, se da el porcen 

t.:ije permitido para e 1 lote. En pepino el porcentaje que no cor:. 

responda a la designaci6n declarada se evalúa por conteo. 
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2.5.12 COSECHA 

La cosecha de los pepinos se efectGa cu11ndo Ion frutos han 

alcanzado la llamada madurez eomePcial; formados completamente 

en cuanto al tumaiío, co.lor y las_envoltuPas de las seft,i_I fas· to
~, . 

talmente finas y tiernas_~ '·.·· 
C:::;'~;~~~;· :-:o!- .o-oo=.' - '·· --~: ~·~:2~~:--~~~:_;é~:;: ·~~.J---

. , --;.:' 

La cosecha se rea 1 i iá. en· i"' ,,;.;;fíanri~"d;;~pué~ dé>~ dés<:li>a"recer . . . ' ' - -- . . .. - ... --.~ . " -- ,., ·- " -- '. .. -- . . .. 

:~sr::~::s 1 ::f:~~:::s s:e::~a;~~j·~~~}~~t~::~~t~~¡~~~~f.~é=·~i~~~e~-
j ar 1 os en las plant<Js favorecen al ~ás ¡..·~-Pi<l.;';.3-~:Ye7j(;_~.imiento de 

las mismas (11). 
-- - -. . 

La cosecha se hace manualmente con tijerás o navaja bien a-- .. -·· - ,.,. _, -

i'i ladas para evitar dafiar el tal lo o desga~~.;, de't ~dúncul.;. El 
.- - . . 

momento de cosechar es cuando las protuberancias _hayandesaprire 

ciclo {las protuberancias de donde salen las espinitas), -pero 

sin que se hayan tornado amar i 1 1 os 1 os frutos. 

tado disminuyen sus cuuliJades gustativas. 

P-ues eri este e~ 

Los pepinos para ensalada se recogen cada 2 6 3 dfas, cuan

do aún están verdes y han alcanzado dos terceras partes de su -

completo desarr.ol lo para su maduraci6n amari 1 la. La recolecci6n 

puede durar de uno a dos meses (23). 

Para su consumo local y regional se emp11ca principalmente 

en cajas de madera e incluso en costales pero en menor grado. 

Para cxportaci6n se transporta del campo al empaque en cajones 

de 300 kg o a granel en g6ndolas de fibra de vidrio, con desea.!:. 

gá por medio de agua {en exportaci6n no es recomendable usar -

co5talcs o descargar por ·gruvcdYd, ya que de esta ~anera se da-

ñan los frutos). El agua de descarga debe canbiaPse constante-

mente. Las temperaturas adecuadas para e 1 trasporte son de 8 -

lOºC con humedad relativa del 95%, ya que se deshidratan faciJ. 
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mente, los envases ~iil(z:~~~f;,;;:;a expc)rtaci6n son: Pepino pi_s 

~~:,) ~7 2~ ~3 ;!~~~;9~ilif~~:ri~-l;~ti~-.}~~~4~~i~~;ª)·?s ) , 28 e º. 605 -

CUADRO 2. 

·• ;.s~ '> i ·: · ··•· ·. · · ; • · ·:>z 
EXPÓRT ,\~·tot{ oé~j~6Rf1büs::v'.~ni~AS:FRE~CAS. CONTRO
LADA POR TA Ül-;IPll/ PÓR '.'pfibifucfostii'l'ti'r~bRAÓÁ 1983-84 

-':~ ·.:.:.-:/~. «:;: ;~;:[,_:~~~.,:?f;'.~·~~·· .. ' 

Producto 

Tomate maduro 

Pepino 

Sandía 

Mel6n 

Chiles 

Calabacita 

Cebol l.:i 

Pepino Pickle 

Cebol I ín 

Tomate Cherry 

Grocol i 

Col 

Fresa 

Mango 

Gcrengcna 

Ajo 

Otros 

,:r-' 

Kg 
Netos 

364 670 

1.;.7 243 

111 691 

110 149 

87 982 

58 695 

57 63,¡ 

42 370 

29 668 

25 899 

28 31,~ 

24 525 

23 421 

22 359 

19 334 

14 

397 

384 

903 

929 

2~3 

876 

9(: 

337 

908 

359 

056 

546 

716 

685 

285 

:: .:.,-{:~.~·~ 
--.--.:---·--

28.55 

11.53 

8.74 

8.62 

6.89 

4.59 

4.51 

3.32 

2.32 

2.26 

2.22 

1.92 
1.83. 

1.75 

1.51 

1.10 

8.34 

Fuente Boletín anual de ~i~r¡..~·1;.:>rtÍcola tem'porad~ 1983-1984 

Ul'lPH. 
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CU AJ RO 3. 3UPERFICIE, RENDIMIENTO Y FRODUCCION DE LA C03E--
CHA DEL CULTIVO DE PEPINO. ,ü;o AGR 1 COLA 1984. 

ESTADO SUPERFICIE RENDIMIENTO 
H¡;;s Ton/Ha · Ton 

SINALOA 11 018 18 .• 036. 729 

MICHOACAN 2 237 16.107 . 032 

MORE LOS 717 12.317 8 832 

SONORA 669 8.013 5 361 

EüO. MEXICO 322 15.167 4 884 

TAMAULIPAS 316 12.936 4 088 

PUEBLA 286 11.993 3 430 

VERACRUZ 357 8.072 2 882 

GUANAJUATO 139 19.366 2 692 

GUERRERO 1.;..;. 17.888 2 576 

JALI seo 155 16~266. 2 512 

YUCA TAN 102 .9.117 930 

,\GUA3CAL 1 ENTES 38 23.710 901 

COLIMA 54 13.685 739 

1. S.L.P. ,;2 14.476 608 

NAYARIT 58 9.551 554 

B.C.N. 59 8.813 520 

TOTAL 16 730 16.523 276 433 

Fuente Valorizaci6n de 1 a producci6n agrícola. :SARH-DGIES 

1984. 
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CUADRO 4. PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE PEPINO DUflANTE -
EL CICLO Pil 1 MAVERA - VERANO DE 1985. 

ESTADO SUPERFICIE REN:.llMIENTO PRODUCCION 
Has Ton/Ha Ton 

MORE LOS 825 10.430 8 605 

MEXICO 289 10.260 2 965 

PUEBLA 197 12.944 2 550 

SONORA 199 12.422 2 472 

JALISCO 50 20.940 l 047 

GUERRERO 55 13.927 766 

YUCA TAN 65 9.708 631 

GUANAJUATO 28 17.857 500 

S.L. P. 20 25.000 500 

B. C. N. 28 16.071 450 

LA LAGUNA 25 14.400 360 

B.C.S. 29 12.000 348 

AGUASCALIENTES 27 11.667 315 

MICHOACAN 20 15.000 300 

NAYARIT 9 12.000 108 

TOTAL 1 872 11. 745 21 968 

Fuente Metas definitivas de supet'f'icie )' producci6n. 

Programa Nacional Agrícola. SARH - DGIES. 1985. 
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111. MATERIALES Y METOOOS 

J.1 LOCALIZACION DEL LUGAR. 

El presente experiment6 se llev6 acabo en el municipio de -

Tepalcingo, Morelos, el cual se encuentra ubicado al Sureste de 

este Estado. 

El municipio se encuentra !ocal izado dentro de las siguien

tes coordenadas geográricas, 18° 41' de latitud Norte y entre -

los 98° 48' de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, y con 

una altitud media de 1165 m.s.n.m. 

El municipio de Tepalcingo, Mor. limita al Sur con el muni

cipio de Teatlalco en el Estado de Puebla, al Norte con los mu

nicipios de Jonacatepec y Tenextepango, con los de Axochiapan y 

Jonacatepec al Este y al Oeste con el de Tlaltizapan. 

E el o. 

de 

lv\Efx i c. o 

' 
' ' •, 

' 

l:jJJe rre ro 

/ 

I 

I .t::do. 
de 

/v't é.x. /c... o 
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Está comprendido dentro de la provincia geol6gica del eje 

neovolcánico, perteneciente a la edad del cenoz6ico del período 

cuaternario; donde se encuentran suelos aluviales y una parte -

al Noroeste del municipio pertenece al período terciario con r.2 

cas igneas intrusivas, además pertenece a la subprovincia de 

los lagos y volcanes del Anáhuac con un sistema de toporormas -

de gran llano con lomerfos. 
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3.2. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 

De acuerdo con el sistema de Koppen modificado por Enrriqu.2. 

ta García, el el íma para la re9i6n de Tepalcingo corresponde al 

AWo(w)(i')9 • El tipo A, grupo al que pertenecen los el imas c~ 

lídos hOmedos, el A\'lo es del subtipo climático cálido-subhCímedo 

el más seco de éstos, con lluvias en verano y un porcentaje de 

lluvia invernal menor de 5 con relaci6n a la unual y un cocien

te P/T menor de 43.2; referente a la oscilaci6n anual de las -

temperaturas medias mensuales, corresponde al grado de poca os

ci laci6n (i') entre 5 y 7ºC (5.JºC). El mes más caliente se -

presenta antes de Junio (Abri 1 y Mayo 26.3°C), por lo tanto la 

marcha de las temix.raturas es tipo •gn Ganges. 

3.2.1. TEMPERA TU RAS 

La temperatura media anual es de 23.4°C, con una oscilaci6n 

media anual de 5.7°C, siendo la media del mes más caliente de -

26.3°C presentándose en Abril y Mayo; y de 20.6°C la del mes 

más frío que son en Diciembre y Enero. En el cuadro JA_~~ 

se: presentan las ·temperaturas medias diarias y mensuales regis

tradas en la localidad durante el período del experimento. 

3.2.2. PREC 1 PI TAC! ON 

La zona de estudio presenta un regimen de lluvias de verano; 

concentrándose en los meses de Junio a Septiembre y con invier

no seco; la precipitacilSn media anual es de 863.9 mm, siendo J2 

nio el más lluvioso 202.4 mm, siguiendo Agosto.con 182.-0 mm, J~ 

lío con 162.~ mm y Septiembre con 162.2 mm, los meses de Mayo y 

Octubre tienen una precipitación regular con 64.7 y 52.8 mm re.:! 

pectivamc..nte; la precÍ¡)itaci6n en los otros meses es tan baja -

que no podrfa pensarse establecer cultivos sin condiciones de -

riego. 
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3.3 CARACTERISTICAS EDAFICAS 

3.3.1. CARACTERlSTICAS FISICAS 
-- -· 

De manera general se puede_ menc.ionar las siguí.~ntes_c_aract.s_ 

rísticas, extraídas de un muestreo de suclC)s'a'.;'r;i~profundidad 
de O - 30 cm. 

-- ··-

- Profundidad efectiva más de un metro:_-.,,,_; .. 

Color en h6medo; gris obscuro con cromas 10 YR . .4/1~ 
Textura; m~9aj6n - arcilloso. 

Estructura; esqueleto con grava de tamalo fino, bloques en -

forma angular. 

- Consistencia; es firme en húmedo. 

- Adhesividad y plasticidad; son fuertemente adhesi.vos y plástJ. 

cos a moderadamente adhesivos y plásticos. 

- Porosidad; en cantidad esca"" y constítuci6n .firme:p0rosa. 

Drenaje; interno moderadamente drenado. 

- Presencia de rafees; rafees firmes y escasas hasta .1~4 ·m. de 

profundidad. 

La parcela 

38 % de arena, aiendo su textura mi 

3.3.2. CARACTER 1 ;:JTI CA'3 QU 1M1 CAS 

Las características químicas 

muestra tomada a una profundidad 

tes: 

- Conductividad eléctrica; un estracto de saturación menor de 2 

mi 1 imhos/cm. a 25°C. 

- Reacci6n del suelo o pH en agua a ~na relaci6n 1:1 de 6.9. 

- Contenido de materia orgánica es de 1.2 %. 
- C.l.C.T.; es de 26.7 meq/100 gr. 
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- Potasio disponible; es de 0.7 meq/100 gr de suelo. 

- Calcio disponible; es de 30.7 meq/100 gr de suelo. 

- Magnesio disponible; es de 1.9 meq/100 gr de suelo. 

:Sodio disponible; es 'de 0.4 meq/100 gr de suelo. 

% de saturaci6n de sodio es menor de 15. 

% de saturaci6n de bases; es de 100 meq/100 gr de suelo. 

3.4 LOCALIZACION DEL EXPERIMENTO 

La parte experimental del presente ·trabajo.se ··re'áHz6 en un 

terreno ubicado a cinco kil6metros al norte del cent;:.cide ia P.2 

blaci6n. 

3.5 DISEi;O EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTOS 

El diseño estadístico experiment~I uti 1 i:faClo .¡;·¡;~ bloques al 

azar, estableciendo 18 tratamientos con 4·re¡:>et;ici'or'iE.-;;~\ lo que 

di6 un total de 72 unidades experimental~~~ {~~;.¡)~t~mÍentos -

5e distribuyeron segón lo muestra la figura .1 d~l';:~~.ihcÍice.' 
-. _,. :... .. ., ,·'' ,,._ ': ~-

3.6 OESCRIPCION DEL EXPERIMENTO 

3.6. l. Parce 1 a experimental. Cada unidad cxperimenta:I. consi s•

ti 6 en una cama separada de otra a 50 cm, cada 'cama.: t-~nia ·1.8 m 

de ancho y 10 m de largo lo que da un total de 18 m
2 

por cada -

unidad experimental. 

3.7 DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

E 1 cu 1 ti vo e 1 eg ido para 1 a rea 1 i zac i 6n de 1 pr-esente trabajo 

experimental fue el pepino ( Cucumis sativus L.), utilizando -

las variedades comerciales Ashley, Palomar e hfbrido Victoria, 

CU)'º 11so es mU)' frecuente en l~ regi6n. 
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3.7.1 FECHAS DE SIEMBRA. 

La siembra se erectu6 en tres rechas direrentes tanto para 

el almácigo, como para la siembra directa; Las rechas de siem 

bra para el almácigo Fueron el 9, 16: Y._~3.Ae febr.cr-o. cle 1986. 

El trasplante rue a los 30 días, yal trasplafitar ciada re-

cha del almácigo, tambien se procedio a sdinb'rar: directamente lo 

cual acontecía el 9, 16 y 23 de Marzo de Úl86~' 

3.7.2 METOOO DE SIEMBRA 

El método usado rue manual, depositando directamente en el 

lomo del surco de 3 a 4 semillas por mata y en hilera doble. E~ 

to con el rinde evitar posibles rallas y hacer una buena seleE_ 

ci6n de plantas. La distancia entre surcos rué de O.SO m y en

tre plantas de 0.45 m. Teniendo 45 plantas por unidad experi-

mental y que da un total de 25 000 plantas por ha. 

3.7.3 FE~TILIZACION 

Se utiliz6 la r6rmula 120-60-00, para lo cual se aplicaron 

al sucio 54.56 kg de sulrato de amonio (20.5 % N) mezclados con 

39.87 kg de Superrosrato de Cálcio Simple ( 19.5 % P2o5 ). 

La aplicaci6n se dividi6 en dos etapas, la primera de ella~ 

conteniendo la mitad del nitr6ge~o y el total de r6sroro se hi

zo 30 días d~spués de la siembra y posterior al deshierbe, com

plementándose a los 30 df as posteriores cuando estaba la etapa 

de f' 1oraci6n. 

3. 7 .4 RIEGO 

Dados los requerimen'!:os de humedad del cultivo, rue necesa 

río aplicar 8 riegos, siendo los primeros los más pesados con -

e 1 r in de pro por e i onar humedad sur i ciente pilra 1 a germ i nac i 6n. 
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los restantes poco a poco se fueron haciendo más 1 iseros segGn 

la etapa de desarrollo del cultivo. 

El criterio uti 1 izado para determinar cuando aplicar el ri.!:_ 

go fue básicamente la a:->ariericiá qÚÉ> ·presentaban el_ s_uelo y las 

plantas, es decir si existfa.n .a!)~fetaini_entos·por resequediád_o -

marchitez en las hojas. 

3.7.5 PREPARACION DEL TERRENO 

Para la siembra del almácigo primero se 

to, que consisti6 en un tercio de baga::o de caña, Un._tercio 

de cascar i 1 1 a de arro:z: y un sexto de est i érco 1 de .bovi.no.. Se 

homoseni:z:6 el material mezclandolo y se procedio -a e_steri 1 i:z:ar

lo por medio de vapor, teniendo el material disponib.l_é.· para la 

siembra, se llenaron las oquedades de las cajas de tr~splante -

para colocar dos semi¡;as por oquedad. 

una 

El terreno def'initivo se preparo primero con·un'b~rbecho a 

profundidád de 30 cm, no f'ue necesario dar.el. p_aso:.:·'d:.,' ras .. -

tra ya que el terreno presentava pocos terrones )' se·· desme.nuzD

ron con el a::adon y se proccdio a surcar a una distancia de 1.8 

metros y un largo de 50 metros. 

3.7.6 LABORES CULTURALES 

Primeramente se hizo un aclareo de plantas en las charolas 

del almácigo a los 15 dfas después de la siembra, dejando una -

planta por oquedad, lo mismo se realiz6 para la siembra directa. 

Se rea 1 i z<>ron uporques para rem.over 1 a -.ti erra y escardas P.!:!. 

ra el mejor desarrollo del sis·t'ema•.radicular para asimilar de -

1nejor manera los nutrientes :y. la-humedad, estas labores sirvie-
-. ' " 

ron para el control de malezas, aunque se dieron varios deshicr_ 

bes de forma manuul. De las malezas que se pudieron indcntifi-
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car tenemos u: Coquillo ( Cypcrus rotondus ), Quelite ( ~ 

oodium spp ) y Verdolaga Portulaca oleracea ). 

3.7.7 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

En cuanto a 1 a presencia de insectos fueron pocas especies 

teniendo al minador·de la hoja 

ca e Trialeurodcs vae2rarium ) 

Su control se e-fectu6 a base de 

so ) a una dosis de 1 lt/ha, en 

( 

y 

Liriomyza spp ), mosquita bla~ 

gri 1 los ( Acheta assimillis ). 

Tomaron 600 ( t<:etam i dofos LM 

intervalo de 8 días. 

La presencia de en-fcrmedades aun cuando fue mínima se con-

trol6 con -fumigadas de prevenci6n de Daconi 1 2787 a una dosis -

de 1. 5 kg/ha. La e¡-,fcrmedad que se i ndenti ·fico -fue la cenici--

l la vellosa ( Pseudoperonospora cubensis ). Ambas fum:i!;¡.adas··~e 
hicieron con aspcrsora manual. Las aplicaciones Glt.ima·s ·f(íE>~on 

de tipo prcvent i vo. 

3.g ANALISIS ESTADISTICO 

Se real iz6 considerando el diseño antes mencionado .. d~.'·blo-'" 

ques al azar. Consisti6 en el análisis de var·i'anza ·y. ~ofupará-
ci6n de r.iedias. 

3.8.1 AUALISIS DE VARIANZA 

Se efectu6 para separar los erectos de las diferentes fuen

tes de variaci6n, probar si exixtra o no di-fercncias ent.:.e' ·íos 

tratamientos y observar posibles interacciones en los -f~ctores. 

En el cuadro 1 del Apéndice se describe la forma gcner~I 

del análisis de varianza para el diseño de bloques al azar. 

( indica las -fuentes de variaci6n y sus 91•ados de libertad). 

3.8.2 cor.;P,\RACION DE l·lEDIAS 

Para la comparaci6n de medias se utiliz6 la prueba de rango 

m(iltiple de Duncan a O.OS de probabi 1 idad. 
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3.9 V~RIABLES QUE SE ~IDIE~ON 

Para obtener los rcGultados pertinentes ·se. consider6 el pe

so de los fru~os 

de 

3 .10 COSECHA 

La cosecha 

endo tres cortes. 

En base a 

gir el número 

miento ( 720 en 

tamente al azar para que no se ·inf(uyera mucho en· los resultados 

Una ve:: del imitadas las parcelas útiles, se hi::o el corte -

con navaja en el pedúnculo del tal lo, esto se real iz6 cuando --

los frutos estaban fisiol6gicamente maduros. Los datos obteni-

dos en la cosecha fueron el peso de los frutos por planta y el 

número de estos sumanJose los tres cortes. Los datos de porcen

taje de floraci6n se obtuvieron anteriormente a la cosecha. 
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1 V RESUL TAOO;; 

4.1 VALORE.:> PROMEDIO üE LOS PEPINOS l·:UESTREAOOS. 

En los cuadros 6, 7 y 8. se mu.est~an los. valores promedio ·de 

los pepinos muestreados por trá-t;á;;,iiirito y ~epeticí6n para• las -

tres variables estudiad~i;;~.):'.<·''• ;i;_lt<. 
-:::;'.~-.,Oc~~ r~,; .;.:·;:.··.··.. . .. , e·.' :~~-~-~, " . __ -·;~. 

;~:; -~~ ' ,:. ' . ' -=----· '' . ' 

CUADRO 6 PESO PROMEDIO r·c;;:··)jJ¡fa Los FRUTOS MUESTREADOS POR 

TRATAMIENTO y ~-EP,ET)CION2 ·.··•· 
. --~,,-~. •-: . '·,_. '.: . , 

Tl1A TAr.11 EN TOS <REPETictOÑ. 

·11 111 IV 

1 760.4 913.6 907.4 819.3 85<:).175 
2 1092.9 907.7 1025.5 921.6 ~s6:925 

3 1610.8 1257.3 1269.1 1096.0 1308.300 

4 952.5 962.7 690.5 908.1 89&.450 

5 1129.6 1069.1 905.0 1088.7 1048.100 

6 1140.8 1707.6 1339.5 1574.0 1440. 475 

7 . 721.3 989.8 892.S 1129.6 933.375 

8 1118.5 1093.7 1021.8 935.7 1042.425 

9 1114.5 1852.8 1315.1 1288.2 1392.650 

10 879.0 1379.6 10~5-7 1079.4 1095.925 

11 977,5 844.9 813.5 1045.1 920.250 

12 2144.9 1651.5 2138.4 2113.2 2012.000 

13 1022.7 1139.0 1159.0 878.5 1049.800 

14 1316.6 1003.7 1400.1 1064. 6 1196.250 

15 2030.8 1784.4 2618.5 1930.4 2091.025 

16 1394.3 879.0 975.0 1003.3 1062.900 

17 1420.4 8ó3.6 1306.8 988.1 1144. 725 

18 2637.3 1797.9 2687.3 1756.7 2219.800 



CUADRO 7 NUMEfW DE FRUTOS PROMED 1 O DE LAS PLANTAS DE PE? 1 NO 

MUESTREl\OAS POR TRATAMIENTO Y REPETICION. 

TRA TAM 1 ENTOS 

1 

2 

3 

--:.·'--·' 

3 .14 ~-·~··•.•·. ·.3tJ6 •• ;j:~~CS;'. ~'..L ''.t( ?.·:3~075 
3. 83 .4.7~ . }-6~ . • J-~K ,. · .. -.·.-•••.···.••-_·-·.•·••_'._, .· 4~ 360 
4~60 ·6~0' :s~l.8 '4~•42:·; : .· .. 5~050 
4~ 63 . 4~ 15 j{&[,'? 5~'ó9·;; . • . 4. J67 

4SI. ·· 4.44 4.9J'.s '>Jt.46'; , 4.337 
5.23) - 6~3(ji':4i\s~·y:¡;~:~()¿:· 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

-. :l;~! ... ·=_=í~~~;-f~~t:?~ibdt:·;. 
4~18' -''~·js/··'l~/6-~-----· 5.44 

5.060 

3.712 
3.977 

5.282 

4.632 
4.375 

5.892 

4.840 
4.930 

6.260 

4.940 

5.035 
5.861 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

5:22> _s;o1'::~4:;:s7• 3,44 

4.56_ 4.6¿ : ·~4;25• 4;03 

6.31 4;8¡! ·~~·ü. ¿~:33 
5.32 4.7c,':· ;5}{(<~ ;3~:44 
6.16 2.9s( s:;~::f< 4~6s ·· 
6. 66 s':.f .· _ •_-•_:5·_7_·;_;_;3~3f•_._-_._1;-_~_._-_-_._:_"~/~?; 
6.35 3~91.\. . -· . 4~'.17é . 
5.99 i:s"Z /: 6~oá0 '.).;t55·· 
4. 31 _ A-~~§.~ .(e 'ii~~¿t·~~.5 ~ Ó4 -.• 

.. "" - ::.,-,._:¡:;--' -::- {\~: -/~~:::~-::::~;::}·: 
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CUADRO 8 FLORACION AL 50 % PROMEDIO DE LAS PLANTAS DE PEPINO 

MUESTREADAS POR TRATAMIENTO Y REPETICION. 

TRATAMIENTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

54 



4.2 ANALISIS DE VARIANZA 

4.2.1 PESO TOTAL DE LOS FRUTOS AL EFECTUAR EL ANALISIS DE 

VARIANZA. 

55 

Para esta variable en·el· cuadro· 9· podemos .observar que en-

tre los tratamientos se pr~~-e-rit~\i:.Ha ,;;ignificancia. En cambio 

no existi6 significancia;~'í:i~<l:i~~·~repeticiones, también se re-

presentan los valor.es de la· rn~clia t'otál y el coeficiente de va

riaci6n. 

Esta situaci6n nos indica la influencia que tiene en el re~ 

dimiento final el establecer un mátodo de siembra determinado, 

es decir el tipo de siembra· ya sea .directa 6 de trasplante in-

fluye de manera directa en el r.endimient;,, final del cultivo. 

CUADRO 9 ANALISIS DE VARIANZA: 'PARA EL PESO ·DE LOS FRUTOS~ 

CAUSAS DE 

VARIACION G. L. 

TRATAMIENTOS 17 

REPETI C 1 ONES 3 

ERROR 51 

TOTAL 71 

12238348.82 

149603.72 

2762844.52 

* Significa~ivo 

** Altamente significati.vo 

NS No significativo 

c.v = 18.47 % 
Media Total = 1259.64 

Ft. 

719902~87 13.28** 1.84 2.35 

49867.90 

54173.42 

0.920 NS 



56 

4.2.2 NUMERO DE FRUTOS AL EFECTUAR EL ANALISIS DE VARIANZA. 

En el caso de esta variable se present6 una situaci6n simi

lar a la anterior de alta significancia en los tratamientos es

tablecidos, en cambio para las repeticiones se presenta una li

gera significancia al 95 %. Tal hecho desde el punto de vista 

agron6mico muestra que una plan~a mientras no se adapte al tra~ 

plante, tendra un desarrollo menos 6ptimo al de una planta sem

brada directamente. El cuadro 10 nos muestra el análisis de v~ 

rianza, además d._. la media total y el coeficiente de varJaci6n. 

CUADRO 10 ANALISIS DE VARIANZA PARA EL NUMERO DE FRUTOS.TOTAL 

DE LA PLANTA DE PEPINO. 

CAUSAS DE G.L s.c C.M. Fe. 
f"t.<.· 

VARIACION .os : ~01 

TRA TAM 1 EN TOS 17 42.20 2.482 2.76** .1~s.a· 2~36 

REPETICJONES 3 10. 78 3.593 

ERROR 51 ·4s.s1 0.898 

TOTAL 71 

* Significativo 

** Altamente significativo 

NS No s,ignificativo 

C. V 19.86 % 
Media total 4.77 
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4.2.3 ANALISIS DE VARIANZA PARA EL 50 % DE FLORACION. 

En cuanto a este parámetro, no existe diferencia significa

tiva para las repeticiones, mientras que para los tratamientos 

se observo una diferencia altamente significativa al nivel de -

0.01 de pr.obabi lidad. Lo que se puede decir que el porcentaje 

de floraci6n a determinados días se debe en parte al método de 

siembra y por otra parte a la naturale::a de las variedades rnan~ 

jadas. En el cuadro 11 se observa el análisis de varianza. -

además de la media total ~ el coeficiente de variaci6n. 

CUADRO 11 ANALISIS DE VARIANZA PARA EL 50 % DE FLORACION DE 

LAS PLANTAS DE PEPINO. 

CAUSAS OE G.L 
VARIACION 

TRATAMIENTOS 17 

REPETI C 1 ONES 3 

ERROR 51 

TOTAL 71 

* Significativo 

s.c ·· C.M. 

·¡·_:'·.,."'· ,. 

793~ 99•~; :, 46'~'7ó't~~·'2~tlfg ' 2:3G 

~ºJ.i~;;~.;I:i:~!~[f ~f:~~r!~ft~·~·~~f~i: .. ··c······ 

2 ·~ si.'ó2} T ~5,?4.:?LJi\'. ~I · ., . 
:·: ·, ' .:.-· ~ -. 

'J' :•·,·,: 

** Altamente significativo 

NS No significativo 

c.v 14.42 % 

Medía total 16.32 



58 

4.J PRUEBA DE SIGNIFICANCIA ENTRE MEDIAS. 

Las pruebas de signignificancia entre medias de las tres v2 

riables en estudio del pepino se obtuvieron por medio del méto

do "D.S.H." que se entiende por dif'erencia ·honesta significati

va 6 prueba de Tukey de acuerdo al análisis de varianza de cada 

variable cuantificada. Esta prueba se efectu6 al observar las 

diferencias significativas y altament~ que muestran los trataml 

entes en el an5!isis de VYriun:a. 

4.J.1 COMPARACION DE MEOli\S PARA EL PESO TOTAL DE LOS FRUTOS. 

En el cuadro 12 se presentan los pesos promedios de esta v2 

riable evaluada, asf como la comparaci6n de medias, donde se o~ 

serva la formaci6n de cuatro grupos de significancia. 

CUADRO 12 COMPARACION DE MEDIAS DE TRATAMIEt,TOS PARA EL PESO 

TOTAL DE LOS FRUTOS. 

COi.llFICACION TRATAMIENTO MEDIA (Gr) DSH 6 TUKEY 
..¡¡. 

18 S.D H. Victoria 2219.8 a 
15 S.D H. Victoria 2091.025 a b 
12 .s.D H. Victoria 2012.0 a b e 

6 S.T H. Victoria 1440.475 c d 
9 S.T H. Victoria 1392.65 d 
3 S.T H. Victoria 1308.3 d 

14 s.D Palomar 1196.25 d 
17 S.D Palomar . 1144.725 d 
10 S.D Ashley 1095.925 d 
16 s.o Ashley 1062.9 d 
13 S.D Ashley 1049.8 d 

5 S.T Palomar 1048.1 d 
8 S.T Palomar 1042.425 d 
2 S.T Palomar 986.925 d 
7 S.T Ashley 933.375 d 

11 S.D Palomar 920.25 d 
4 S.T Ashley 898.45 d 
1 S.T Ashley 850.175 d 
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S.D Siembra directa 

S.T Siembra trasplante 

H. Híbrido 

* En la prueba de Tukey, tratamientos seguidos de la misma 

literal, son iguales entre si. 

El peso más alto por unidad lo tuvimos en el tratamiento 18 

que corresponde a el híbrido Victoria de siembra directa, sien

do este de 2219.8 y el más bajo el tratamiento 1 que rué la 

siembra de trasplante Ashley con un promedio de 850.175 gr. 

4. 3. 2 COMPARAC 1 ON DE MEO 1 AS PARA EL NUMERO DE FRUTOS. 

Al realizar esta prueba se observa en el cuadro 13 corres-

pondiente a esta variable es notoria la rormaci6n de cuatro gr.!:!. 

pos de signiricancia. 

CUADRO 13 COMPARAC 1 ON DE MEDIAS DE TRATAMIE.NTOS' ¡l,.\R¡\ '.EC NUMERO 

DE FRUTOS. 

CODIFICACION TRATAMIENTOS MEDIA TU K E y 5 % 
(#) * 

15 s.o H. Victoria 6.20 a 
12 S.D H. Victoria 5.892 a b 
18 S.D H. Victoria 5.867 a b c 

9 S.T H. Victoria 5.282 a b c d 
6 S.T H. Victoria 5.060 a b c d 
3 S.T H. Victoria 5.D50 a b c d 

17 s.o Palomar 5.035 a b c d 
16 s.o Ashley 4.940 a b c d 
14 s.o Palomar 4.930 a b c d 
13 S.D Ashley 4.840 a b c d 
10 s.o Ashfey 4.632 a b c d 
11 S.D Palomar 4.375 a b c d 

4 S.T Ashley 4.367 a b c d 
2 S.T Palomar 4.360 a b c d 
5 S.T Palomar 4.337 a b c d 
8 S.T Pa 1 ornar 3.977 a b c d 



, 
1 

7 
1 

S.T 
S.T 

Ash 1 e;y 
Ashle;y 

3.712 
3.075 

b c d 
d 
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* En 1 a prueba de Tukey, tratamJ entos seguidos de la mi.§, 

ma literal, son iguales entre si. 

El mayor promedio para el número de rrutos correspondi6 al 

tratamiento 15 que es el hfbrído Victoria de siembra directa, -

con un promedio de 6.20 ;y el menor que corresponde al tratamíe.u 

to 1 de la variedad Ashle;y de siembra de trasplante. 

De las dos variedades se observa también que los tratamien

tos de siembra directa en general tienen más alto promedio que 

los tratamientos de siembra de trasplante, exceptuando los tres 

tratamientos de siembra de trasplante del híbrido Victoria que 

son de los mayores promedios obtenidos. 

Estadísticame.1te no existe direrencia sígniricativa para -

casi todos los tratamientos exepto el tratamiento 7 y 1 contra 

el resto de los tratamientos. 

4.3.3 COl·lPARACION DE MEDIAS PARA El 50 % DE FlORACION. 

Al erectuar la comparací6n de medias para el porcentaje de 

rloraci6n result6 que la mayaría son estadísticamente iguales -

solamente un tratamiento de siembra directa no lo es y los seis 

de siembra de trasplante en donde no se maneja el hfbrido Vict~ 

ria. Siendo el promedio más alto el tratamiento 12 que es de -

siembra directa e hfbrido Victoria al cual corresponde el valor 

de 22,15, superando por c~si el doble al menor que correspondió 

al tratamiento 4 que es de siembra de trasplante de la variedad 

Ashle;y. las medias se reportan en el cuadro 14. 
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CUAüRO 14 COMPARACION DE MEDIAS DE TRATAMIENTOS PARA EL 50% 

DE FLOR,\CIOti. 

COü 1 F 1C1\C1 ON TR . .\T AM 1 EN TOS. 

12 

18 

15 

3 

9 

6 

11 

16 

13 

17 
10 

14 

5 
1 

7 
2 

8 

4 

* = 

·S~O··H~ ~i~ttia··.:22~}5• 
s~o '1ú v;e;;t~i>;~ 20.10 

· S.O .H~ ~icto~ia 19~GS .·. 
·s~T 'H~ Vietor.ia i9.30~''·.C,~;t;'dd 
s~T ·H •• Victoria 19~10· \r;~·<~:die. 

. H "· g~~:· irff .;!1t;f~f~i,h:. 
J::• ,,J; 1:,,,,'·~c>> 

::;.o Palomar 16.82 

~.b Ashley 16.55 

S~D Palomar 15.50 

S.T Paloniar 13.05 

S.T Ashley 12.87 

S.T Ashley 12.35 

S.T Palomar 11.95' 

S.T Palomar 11~z1·: 

S.T Ashley 

-. -~·: ~--'>""'"' 

· .. a'.i,?é'.d·~ f' g ii 
a b ·;~:;'cl1.~;'.,f g h 

¿b ~ .-,«;- ,, ' 
e d'e f'.g h 

h 

h 

>ºg h 

·9 h 

9 h 

j 

j 

J 
j 

j 

j 

j 

j 

j 

En 1 a prueba de . Tuk;;_y ,·• t;.at~ i ento.i seguidos de 1 a mi~ 
ma litera'I, son igualcis;·~·~~~é si. 
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V O 1 S C U S 1 O N 

El rendimiento del pepino vari6 en forma notoria desde 27 -

401.21 hasta 10 494.56 kg/ha. No obstante que no hubo mucha di

ferencia entre los tratamientos donde se manejaron la misma va

riedad y e 1 mismo método de siembra •. Los m~s a 1 tos promed i oe 

observados fueron para el híbrido Victoria para el método de 

siembra directa, siguiendole el mismo hfbrido ~ero para los tr.s 

tamientos de trasplante, después siguieron las dos variedades 

Ashley y Palomar en los tratamientos de·siembra directa y por 

ultimo los de mfis bajos promedios son para los tratamie.ntos de 

trasplante de las dos variedades utilizadas. 

La superioridad de 1 h fbr ido Victoria en re 1 acl¿.~ :·.'l·. '(.'ls va-

r i edades Ashley y Palomar se debe principalmente a· su"ina>:or ad,ID?_ 

tac i 6n, 1 o que hace pensar que si se hub i er-a manejado otra va-

r i edud en lugar del híbrido mencionado, tendría ef mismo compo.r:. 

tamiento que las dos variedades manejadas y los rendimientos -

más altos corresponderían a los tratamientos de siembra directa 

en general, que por- el método de siembra de trasplante, ya que 

este tipo de pi.antas todavía no estan del todo adaptadus a esta 

técnica y se manejan de la forma como otras plantas de traspla.u 

te, lo que puede diferi•· de su manejo ya que su sistema de rai

ces es muy suceptible y no se rec~pera tan facilmente como el -

de otras plan~as. 

Las condiciones ambientales pudieron influir ya que las pi~ 

ntas trasplantadas necesitaban de una humedad necesaria para a

daptarse y debido a lns a·ttas temperaturas.que existieron en la 

localidad después de efectuarse el trasplante pudieron afectar 

su adaptaci6n i nte9ral al perderse rlípidamcnte 1 a humedad de 1 -

suelo que a la postre repercutio en su rendimiento teniendolo -

' 
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un poco menor que las plantas de siembra directa que tienen una 

mayor 3daptaci6n. 

En cuanto a 1 a precocida,d se __ PLÍ:cl~ ~~~ervar, ,que hay un prom~ 

dio ma)'Or de flores en los tratamiintos ,dcincJe se maneja el hf-

brido Victoria y va descendic~do ;ri~e'~o'haci<l los tr<>i:amientos 

de si cmbra di rect" de l ils d~s :;;ar i'ed;32c,~~ hasta 11 egar a los -

tratamientos de trasplante que fueron los ultimos. 

Como el caso anterior el n6mero de frutos tuvo un comporta

miento si mi 1 ar pero 1 ü v.:iri aci6n de este n.::imero no fue tan gr.:i.!!. 

de, lo que sucedio que el tamaño y peso de los frutos también -

fueron superados por los frutos del hfb.rido. Ya que casí todos 

los tratamientos no tienen diferencia estadística significativa 

exepto los tratamientos 7 y l. 

El rendimiento a nivel general es _bajo y"a qUe él .éstable_ci

miento del experimento solo contemplo un.:i-.-p·la.nta".pc)'r"ínai:a,_ ló -

que al extrapolar los datos obtenidos'pa~a-{¡n~·::¡:,ecl§;..e:.,:- se ven 

disminuidos los rendimientos. 

Lo más importante que podemos resaltar es que el mt'.Stodo de 

trasplante, no se puede desechar, si no que se debe implementar 

ya que aunque está por abajo de los rendimientos obtenid~s por 

el otro mt'.Stodo de siembr.:i, no es un gran porcentaje y como an-

tes se manejaba que esta especie al igual que las que pertene-

ccn a su fami 1 ia no podían mSs que sembrarse en forma directa, 

esta implementaci6n puede hacerse con más investigaciones en -

est.:i 1 fnea. 
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VI CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

De acuerdo con l0n objetivos establecidos previamente para 

el desarrollo de la presente investigac.i6n y 

ar los análisis corrcspo.ndientes 

clusioncs y sugerencias···: 

1.- El método de siembra 

tivo del pepino. 

2.-

des Ashley 

:ados para 

mismos y precocidad. 

3.- Los tres materiales 

bra de trasplante. 

4.- Se sugiere que para 

. . .. _, 

genético para el rendimiento y su mejor adaptabi{ida.d, bajo 

las condiciones climáticas que prevalecen en la zona. 

5.- Es necesario hacer un mayor n!Ímero de i nvestigaeiones al -

respecto para determinar el posible manejo del cultivo del 

pepino bajo el método de trasplante a un nivel comercial. 

al contar con una mayor informaci6n al respecto, también se 

se pueden dar conclusiones más confiables. 
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FIGURA l. PLANO GENERAL CON DISTRIBUCION DE TRATAMIENTOS DE 

EXPERIMENTO EN BLOQUES AL AZAR CON CUATRO REPETI

CIONES. 
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CUADRO lA 

CAUSAS DE 
VARIACION 

BLOQUES 

TRA TAM 1 EN TOS 

ERROR 

TOTAL 

72 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA PARA UN EXPERIMENTO 

CON DISTRI BUCION EN BLOQUES ALÍ\ZAR DE a TRATAMI EJ:!. 

'fOS EN n BLOQUES, ( REYES~~t9si). 

(n-1) 

c 
(a-J)(n-1) Por difere.ncia = e----

(a-l)(n-1) 

an-1 = 2 
(X ij - x) 

F 
CALCULADA 

2 2 

'if: . + n 'f tr. 



CUADRO 2A 

TRATAMIENTO 

18 S.D. H. 

15 S.D. H. 
12 S.D. H. 

6 S. T. H. 
9 S. T. H. 

3 S.T. H. 
14 S.D. 

17 S.D. 

10 S.D. 

16 S.D. 

13 S.D. 

5 S. T. 

8 S. T. 

2 S.T. 

7 s. T. 

11 S.D. 

4 s. T. 
1 S. T. 
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PESO ESTIMADO DE REl~D 1M1 ENTO TOTAL PARA UNA HECTAREA 

DE ACÚERDO, CON. L(}S. PROMEDIOS OBTENIDOS POR TRATAMIEJ:! 

TO. '•t.\/0{:: " .•.•.•. :,:/.":':<\<': . ,'-'c:c· 
'.::,·.,··,, ·~ _,,~-.:_ ';: :;,~.º~-.•. :~.·.·i'.',', ~:._._:.._',:_· _; :.;~-~ ·.-·._::..~- -- ,,·--:;r-·; .:o;~;- ;-·-~-~-,e: - - · · · .· ;.~·:;~~:'-;·"-\·;·_:_. __ --~-~--=-

~-Y:= cf',:- <~ ·:·~~;~. - '· ·-~-·,;;~"- ,-": , -<-c-'co'"- _·-·: 

MEDIA, - . " REND1~ifÉÑ-f6: ESTIMADO 
-,_ x;-:_-~~~/:.~)~-:~r~:- - ·,'.. '/;<~(_, .. ,._~s>fi~ >) 

'. 

Victoria i219:s 
Victoria 25 811.61 

Victoria · .. 201.2~0 •.. 24 836.12 ,. __ .-,,":.: -

Victori<> 1440.475 17 781.22 
Victoria '1392~65 17 190.87 

-'-- .. _--__ 

Victoriu 1308~3 16 149.65 
Palomar 1196.25 14 766.51 

Palomar 1144.725 14 130.48 

Ashlcy 1095.925 13 528.09 

Ashley 1062.9 13 120.43 

Ashley 1049.8 12 958.73 

Pulom<ir 1048.1 12 .937-74 
Palom<ir 1042.425 12 867.69 

P<>lomar 986.925 12 182.60 

Ashley 933.375 11 521.58 
Palom<ir 920.25 11 359.56 
Ashlcy 898.45 10 843.58 
Ashlcy 850.175 10 494.56 
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CUADRO 3A. 

TEMPERATURA:> MEDIAS DIARIAS, REGISTRADAS Et\ LA ES TAC 1 ON METEORQ 
LOGICA DE TEPALCINGO MORE LOS, DURANTE EL PERIODO DEL EXPER 1 MEN 

TO. 

i.l IA ENERO FEBRERO MARZO ABl~I L MAYO JUNIO 
1 20.7 20.2 23.7 24.2 23.2 ~-2 
2 19.2 20.2 22.2 24.7 24.7 24.7 
3 20.2 26.7 23.2 25.7 23.2 23.2 
4 20.2 21.2 21.0 25.2 24.2 23.7 
5 20.7 21.2 23.7 25.7 26.2 24.2 
6 20.2 19.7 19.7 26.5 25.7 25.2. 
7 18.7 20.2 23.2 27 .2 27.2 26.2 
8 19 .2 21.2 23.7 25.7 26.2 24.7 
9 20.7 21.2 21.7 25.2 27.2 25.2 

10 19.2 26.7 21.7 26.2 27.7 23.2 
11 20.2 20.7 22.2 25.7 30.2 22.5 
12 18.7 22.1 22.2 25.7 27.7 22.5 
13 17.7 24.7 21.2 26.2 28.2 2~.2 
14 13.2 24.7 21.7 27.0 27.2 24.7 
15 14.7 1s.7 20.2 27.7 28.7 25.2. 
16 10.7 23.1 22.7 27.5 26.6 25.7 
i7 16.7 22.7 23.2 26.2 28.7 24.7 
18 19.2 22.7 22.7 25.7 29.2 25.7 
19 19.2 22.7 22.7 26.7 28.2 25.7 
20 18.7 22.1 22.7 26.2 24.2 24.2 
21 17 .2 23.2 24.5 26.0 24.7 23.7 
22 19.2 23.7 18.7 24.2 22.7 23.7 
23 20.2 22.2 .18. 7 24.7 23.2 23.7 
24 19.7 22.2 20.2 23.2 22.2 23.7 
25 19.7 22.0 20.5 22.7 26.2 22.2 
26 22.7 20.7 21.7 24.7 25.5 24.7 
27 18.7 21.2 22.2 25.7 22.7 25.2 
28 16.7 21.7 22.7 25.7 24.7 25.2 
29 16.2 21.7 26.2 23.7 24.2 
30 19.2 23.2 24.7 25.7 24.2 
31 18.7 23.2 25.2 

X Mensual 18.5 22.0 22.0 25 .4 25.8 24.3 



CUADRO 4A 

VARIEDADES 

Ash 1 e~· 

Chicago 
P iclde 

Model 

Palomcir 

Ohio RM-17 

Marketcr 

Triumph 
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CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES DE -

PEFINO. 

·.e< OB?ERVACI ONÉS C.V. (TI PO) TAMAÑO 
· ·;cdn:.f 

CASCARÁ 
-.... 
:;:,_-

·' '· •' .'. -'.;' < -·- , ';,: .. ~.-- :: . . -' - ~ ' - ::._ ... ~: .- -, :.· - .,; -

1 ntcrmcdio ,> Sx8' C\tCi~Cl~lF6~~~~t,·~o~ >ci ,¡~dr i co. con 
·' :-· ;, eSpi-n'á.~·_¿J)_f_aiicas::.- _-.-~Únlo ff..csco. -

Precoz ;,¿s'.· "J.;r1:Y~,ª~º con 
~~s-P i'nii:s:··:·nc:9 ráb. 

' -;: - ._ ',.;<·. ~--.. _, .. , ._:.: '.: .. ··.. -·-

1 nterme,d i o .•Sx2(} :ve·~de intenso con 
:·"'·:· , __ ésPrn_as_ negras. 
-· \-·.-.-~ 

Precoz Sx2ó .Verde intenso con 

Precoz 

espinitas blancas. 

·-~::_-~~'.-<.-

· ·::3~~-10 Verde claro con 
verrugitas y espl 
nitas negras. 

Intermedio Sx20 Verde intenso con 
Franjas amarillas 
en el ápice. 

e i 1 i ndr i co. cori 
sumo i ndu::d:r i .:i T. 

C i 1 i ndr i co. co.n 
sumo Fresco. 

Ci 1 indrico. con 
sumo Fresco. R; 
sistente a Mi 1-: 
diu. 

C i 1 i ndr i co Ova 1 
triangular. ápl 
ce agudo. 

Consumo Fresco 
resistente al 
~losaico. 

Precoz Sx8-
18 

Verde claro con Resistente a Mil 
espinitas blancas. diu. es tierno 

se conserva poco. 

Chcrokee (ll) Precoz Sxl8 Verde intenso Consumo Fresco 
resistente a 
Antracnosis. 

Explorcr (11) Precoz 4x17 Verde medio Consumo Fresco e 
Industrial. Rcsi~ 
tente a Mildiu y 
Antracnosis. 



CONTI lfüAC 1 ON CUADRO 4A 

VARIEDADES C.V. (TIPO) TAMAfiO CASCARA 
'(em) 

Bountry (H) Precoz Sx8 Verde medio 

76 
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Consumo lndustri 
al. Resistente~ 
Mosaico y Antra_E 
nos is. 

Pionner-2 (H) Precoz 5x7 Verde intenso Consumo rresco. 

Poinsett 

Straight-8 

Pal meto 

SMR-58 

Resistente a -
Mildiu. 

Consumo rresco. 
Resistente a -
Mildiu. 

Consumo fresco. 
Resistente a 
transporte. 

Consumo 'fresco. 
Resistente a -
Mildiu. 

Consumo lndus-
trial encurtido 
Resistente a -
Mosaico. 

Fuente Apuntes para la materia de horticultura general. 1983. 

Muri ! lo Boites Jaime. FES - CuautitUin. UMAM. 
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