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RESUMEN: 

El experimento se llevó l c::\bo en el Pueblo de Los Placeres del Oro. 
Gro. Municipio de Coyuca de Catalán que :>e encuentra ubicado a una 
altura de 260 m. s.n. m· dentro de 11 región de tierr'l. caliente. 

El present.~ trabd.jo tiene como titulo 11 Hc~puesta de doe Variedades 
de melón (<;ys;1.11Dil.' !.11.!.'l9 L.) a do"is diferentes de fertilización bajo 
condiciones de rie~v 11 ; en el cual ~e vc•1po de terreno 8 00 m!, el expe
rimento consto de 8 tratanlicntos. 1?. p:i.rcela~ con 4 repeticiones y se 
llevó a cibo en bloques J.l azar, la ~icrnbra se hizo en camas meloneras 
de doble hilera dejando 30 cm.:;. entre planta y plant:J.. 

Los resultados obtenidos nos ponen dt.• rn ;niiic~tu en los nivele.:! de 
fertilización la do~if; lAO-f-.O-l-0 tuvo n ~yor eff.·cto en el r...:.ndin;.iento y 

perímetro ecuatori'll; la varied."lri Gold Sierra tiende a superar en ren
dimiento a 1:1 variedad Irnpcrial ·15 en todo~ los niveles de fertilización, 
la cual muestr~l rnayor (~fcc>cto en el nivel d0 fertili7.ación l~0-60-60 .. 

Así r11isn10 en el pcrí:nctn; ;,>.Jl.tr no muestr:-t efecto significativo en 
la fórmula de producción, por utra parte en los valores de coeficiente 
de variación nos indica que la :nayuría de lo.s resultados c>on confiables 
Y'- que no hay valo:-cs mu}' elevados. 

En el cxpcrin1eato !'>e denota que el cultivo del melón se puede adap ... 
tar bien en la región. ya que tiene el clin-ia indicado para el cultivo y co
rr.o ne puede obscrva1· en h>:,, rc.sultadoa pue,h.• ser rcdituable siempre y 
e .w.ndo tengamos todos los cuida.dos que se le deben dar ;il cultivo del 
melón. 

La investigación se llevó a cabo con la finalidad de generar tecnolo -
gía en la región ya que con-10 sabemos las hortalizas tienen una gran 
in-iportancia en la alimentación rr.exicnna, ademas que el agric•.iltor se 
puede dar cuenta de que tanto provecho puede !iacarle a la tierra sem -
brando cultivos de ciclo corto que le pueda ser muy útil en la alimenta
ción .. 
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l IN;TRODUCClON: 

El cultivo de melón en Méx.ico es de gran importancia debido princl -
pa.lmente a la participación creciente de éste en la exportación de pro -
duetos hortícolas. actualmente ocupa el tercer lugar en e:i>te renglón. 

Es muy importante en la Repiíblica Mexicana. por su gran adaptación 
a. las condiciones climaticas de México. 

Por lo anterior y por la creciente demanda de melón en estado fres
co en el mercado externo se implementó el programa siembra - expol."ta -
ción con la finalidad de regular la oferta del producto y a.sf mismo obte -
ner mejores condiciones de precios. 

Ele acuerdo a tas estadísticas elaboradas por la ürganiz.ación de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación {FAO). un panora -
ma gunera.l de l:i. producción mundial del melón revela que de 1978 a 1980 
se produjeron volúmenes de 5. B. 6. 3, y 5. ~ n'lilloncs <le toneladas res -
pectivamente. 

El primer continente productor de esta Curcubitá.cea es el asiático. 
que en los ultimas cuatro ai\os ha producido un promedio del 47. 23 "lo 
del total mundial. los principales países productores que participan en 
"!'!lt . .- volúmen son.: China. Irán, Japón. Siria, Rcpublica de Korea. Irak, 
Bangladesh y otros. En segunda tér1ninv s.:: ~bic:!. et r:-nntinente europeo 
con una contribución del 24. 67 °lo del total nlundial. los países que gene
ran esta producción son: Espafta. Italia, Grecia, y otros. qu.e en menor 
cuantía participan. 

En tercer lugar se ubica el continente americano como abastecedor du 
1nelón a niYel mundial. su nivel de producción alcanzado para 1977 fue 
de l. l millones de toneladas producidas. 

El continente africano ocupa el cuarto lugar con un 7. S del total 
de la. oferta mundial. con UJ:l volúmen representativo de 301,000 toneladas 
producidas durante el a~o de 1979, en éste continente sobresalen única. 
mente'.! la producción de países como Egipto y Marruecos. 

México se coloca como segundo país productor de melón en el con -
tinente americano en el afio 1980 y como octavo a nivel mundial. 

Et cultivo del melón en la República Mexicana ha experimentado en 
el periodo 1975 - 81. dos trayectorias diferentes, una que denota un 

fuerte crecimiento que comprende de los ai'íos de 197 5 -78 y la otra que 
manifiesta una tendencia decreciente en los años 1979 -8L 

En la temporada 1981- 82 se lograron exportar 71, 938 toneladas en 
una superficie estimada de 9414 hectáreas. siendo Michoacán e 1 estado 
más importante en cuanto a los volúmenes registrados en la producción 
- exportación, aportando el 54. 22% de la exportación total que equivale 

a 39,000 toneladas producidas en una superficie de 4951 hectáreas. 
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Sinaloa absorbió el 2.3. 86% del mercado exterior con 17, 165 toneladds 
con Wla superficie de 1996 hectáreas. en tercer termino el estado de 
Jalisco con wia proporción mtnor, con 7, 535 toneladas y l, 370 hectá
reas de superficie. 

La importancia de la investigación del melón en este lugar es por 
que se sabe que la agricultur«\ continúa siendo el mayor generador de 
empleos y de un proveedor local importante de bienes para consumo 
familiar. 

En la reg1on de los Placeres del Oro. localidad que no cuenta con 
regadío. por lo cual en condiciones de temporal tas tierras se quedan 
prácticamente sin ningún cultivo. en este sentido. con esta investiga -
ción ~e trata de dar wta visión al agricultor de que se puede usar la 
tierra cultivando hortalizas o cultivos de ciclo corto. tomando en con
sideración que se tiene la posibilidad de introducir el riego en las tie
rraff de cultivo, para lo cual !:le requieren de inversiones considerableb-; 
tales tierras deben de sc1y·,braroc con aquellas especies altamente re -
dituables. como lo son las hortalizas. 

En este caso se escogí o el cultivo del melón porque c!S una. harta. -
liza de mayor demanda. y fácil de cultivar en la región, y ademas el 
agricultor puede sacar 1"1.l.ayor provecho en épocas de regadíos. asimie -
mo porque la siembra del cultivo del 1nelón se Lleva a cabo en casi todo 
el país bajo diferentes condiciones ccoiógicas .. 



Il OBJETIVOS F: lllPOTESlS 

Z. l Objetivo e 

- Ver cual va.riedad tiene n"iejor adaptación en la zona de los Placeres 
del Oro, Gro.; tomando como indicadores calidad y rendimiento. 

-Obtener información sobre las dot:Jis Optimas para el cultivo del melón 
en la región, cual de las dosis de fertilización podría der la t'llá.ñ 

apropiada para una buena. prod•.icción sin que se aumenten demasiado 
los insumos. 

- Ver cual dosis de fertilización, resulta más apropiada para dar una 
buena producción en los {rutes de las dos variedades estudiadas. 

Z. Z Hipótesis 

-Las variedades presentan diferencia en adaptación a las condiciones 
ambientales y técnicao de cultivo. 

- Las variedades de melón empleadas se adaptan en medida necesaria, 
para hacer costeable el cu.ltivo en forma comercial. 
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Ill. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Origen e Historia 

El origen del melún no está bien determinado G..it>kev (1969), plan
tea como centro probable de origen a AE1ia Menor, Asia Central yChi -
na; Fersini (1979) por su parte dice que el centro de origen es Africa 
Occidental y la.R regiones mcridionalei:; -\f<.i~ticas en!~::: partea tropi~d.
les y subtropicales: Lcf'lano (1958) dice que la :>!anta de melón es origi -
naria de las zonas ecuatoriales pero también se encuentra en forma 
silvestre en la India. 

El melón es una planta muy antigua, pues ya la conocian diversos 
grupos humanos antea de nuestra era; fue introducida a Europa en el 
siglo XV y actualmente se le encuentra en diversos países del mundo, 
concentrandose su producción en las zonas calurosas. 

El ¡nclón t:.antaloupe era c.ultivado en ~l palacio de recreo de la So
ciedad Papal. en un lugar próxin-10 ·'1 Ron1a. llan1ado generalmente 
canta -lupe, de donde procede el nombre de canta.loupc. A partir del 
siglo XVlll cst<: cultivo parece haber alcanzado •.ina dispersión in;por -
tante en toda Europa y el resto del mundo. 

El n'lelón es conocido con diferentes non1brcs vulgares por ejcn1plo 
en Italia se le llao·na popone, en Francia e L"lg!aterra de le llama melón 
y en Alemania n,P1nl"l~· 

El melón pertenece a la familia Curcubitaccac. 
Se encuentra comprendida dentro de la siguiente clasificación ta -

xunómica. 
Murillu (1986) citando a Barley (1951) ubica al melón chino o reticu

lado en la siguiente posición taxonómica: 

3. 2 Clasificación taxonómica. 

Division 
Subdivisión 
Clase 
Orden 
Familia 
Sub Familia 
Género 
Especie 
Var. botanica. 

CUADRO 

Spermatophyta 
Angiospermae 
Dicotiledoneae 
Curcubitales 
Curcubitaceae 
Curcubitae 
Cucumis 
me lo 
Reticulatua 

Leflano (1978), Tamaro (1977), mencionan que el rnel6n es una plan -
ta que tiene una gran diversidad de variedades botánicas. 



6 

3. 3 Característica~ botánicas 

Mu.rillo (L986). menciona que la raíz principal llega hasta w1 .nctro 
de profundidad. las raíces latera.les alcanzan una longitud de 3 a 3. 5 m. 
las cuales pueden encontrarse hasta 40 o 45 cn~s. de profun.didad, las 
raíces del i:1elón son mas S(!nsiblcs que el resto de las curcubitaceas. 

Las raíces pueden alcanzar una profundidad de l. 20 n .. aWlque la 
mayoría de ellas se encuentra entre los primeros 30 o 40 cms. Tan1<'l
ro (l 977). 

Leiiano (1978). menciona que los tallos son herbáceos, recubiertos 
de formaciones pilosas, y sµ desarrollo puede ser rastrero o trepador, 
poseen zarcillos. las ramificaciones son n-,ás cortas que en la sandía. 
sencillos los cuales salen de cada 3.Xila de la hoja. 

Las hojas son alternas. reniformcs o codiformes. anchas y previs
tas de un largo peciolo, (Leflano 1978). 

Murillo (1986). menciona que las hojas ... Rt.:\n re cubierta.!: de pelos, 
asperas al tacto, poseen e:l limbo orbicular. reniíorme o pentagonal. 
dividido en 3 o 7 lobulos cuyo tamafio varía de acuerdo al tipo y a la 
variedad, teniendo un dian1etro de 8 a 15 cms; peciolos de 4 a 10 cn-:.s. 
de longitud • catan cubiertos de vellos brillantes. son huecos. 

Leftano (1978) consigna que las !lores. unisexuales y situadas en 
las axilas de la hoja, primero aparecen las de sexo masculino y al 
C::!.bo de dic..-:. Jrct.b iati cie sexo temcnino y así se van alternando a rnedi
da que crece la planta-

Ta1naro (1977) indica que las flores son solitarias de color amarillo 
y por su sexo pueden ser masculinas. femeninas o hermafroditas. La 
planta de rnelón en relación con las flores que produce puede ser 
monoicas, andro:nonoicas y ginoinoicas. aunque lo normal ea que sean 
monoicas o andromonoicas .. 

Las flores se forman solas o en grupo (2-3) tienen 5 pétalos de 
color amarillo brillante, el ovario es interno, con tres carpelos con 
filas de ovulas de dos cada uno (Murillo, 1986). 

El fruto está constituido por mesocarpio, endocarpio y tejidos pla
centa:rios. recubiertos por una corteza o epicarpio, la forma del 
fruto puede ser l!ariable, pudiendo ser esíerico; la corteza es de color 
verde. an1arillo. anaranjado o blanco. puede ser lisa o reticulada el 
diamctro del fruto puede variar de diferentes tamaños. la pulpa puede 
ser blanca, amarilla. cremosa. anaranjada (Tamaro, 1978). 

Et fruto es de tipo peoonidc. provisto de abundantes se1-Y1illas. con 
características niuy distintas de una a otra variedad. (Lefi~ 1978) .. 

Las semillas son deprimidas. elípticas, con coloración desde ama
rillo hasta blanco ama:·illento, n1uy pocas veces blancas, cada fruto 
tiene aproximadamente de 200 a 600 semillas (M.urillo 1986). 
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Tiene un peso absoluto de 25 - 28 mil sen·lillas por Kg. la capaci
dad media de germinacíón se agota a los 5 u 8 afias: para que llegue 
a su :náximo de germinación se tiene que conservar en buenas condi
ciones; la scrnilla ri;...,ide de 3 J. 6 mm. de largo. para favorecer la ger
minación de la semilla es conveniente tcnt:rld. (!O 1naceración en agua 
durante un día. (Tamaro, 1977). 

Mcll H. M. (1969), Whitaker, T. W. (1962) mencionan qn..- !a !!Cm.i

lla c!et mel.S.n iuidd aproximadamente entre- 5 y 15 mm .. de largo, el por
centaje depende de va:ríos factores. pero oscila entre 70 y 80 %. el 
color de la semilla depende de la variedad pero en general es de color 
amarillo. 

CUADRO 2. 

Composici6n Química del fruto 

Agua 
Fibx-as leflosas 
Cenizas 
Proteínas 
Grasas 
liidratos de carbono 

90 '70 
1. 15 % 
D~ 82 % 
o. 99 % 
o. 30 % 
0.60 % 

Julio Tiscornia 0979). 

Konisji K. (1976) menciona que el total de agua consumida por 
fruto es de 85 a 90 litros. 

3. 4 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

3.4.1 T.,mperatura 

Ferrón (1975), DGEA (1982) señalan que la temperatura desde sa 
siembra debe perrnanecer por encimad~ los 12~C. 

Et cultivo es adecuado a climas templados calientes. Leftano (1978) 
señala que la tc:nperatur-a adecuada para la germinación es de 35~C 
y la temperatura mínima alrededor de los l5'C. Lozano (1979), menciona 
que la ten1peratura óptinla en la que desarrollan bien es de 18 a 25 ºC. 
con una :náxima de 32ºG y una mínima de 10 "'C. Murillo ( 1986). Braver 
;~ Richardson (1969) mencionan que la ten1peratura óptima para el ere-
~ J·.,icntu es ch" 24 a 25'C, aunque put::de desarrollar ha.ata 40ºC nor 
ni:~ ln1cnte. 



; Temperatura 
l8'C 
ZS'C 
30 ·e 

3.4.2 Luz 

P r~::H.!'r Brote 
10 días 

5 días 
3 días 

8 

Ulticno Brote 
14 días 
7 días 
4días 

CUADRO #13 

Semilla Gerrninada 
38 % 
94 % 
90 "lo 

Ali:;i::,.n::. (1972.). ::cñ~l::. que !as plantas !:.-e d~~arroltan mejor cuan
do la mayor parte de su período vegetativo ocurre en tiempos soleados 
y secas, pero con suficiente humedad en el suelo. además para ubte
ner mejores frutos se OF!cesita una gran cantidad de calor .. 

Murillo (1986) ;neociona que el fotoperiodo del melón es de día corto, 
y requiere de luminosidades elevadas en cuanto a intcnaido.d .. 

3. 4. 3 Hume.dad 

Casseres (1966) citado por Lozano (1979). nos dice que la planta 
reqi.tierc ri~gos ligeros pero írec•.icntcs, teniendo cuidado que en el 
riego los frutos y la.a hojas no se mojen. ya que ca.usarían. cnfermeda-'! 
des en la planta y los frutos. Mur!llv (1986) sef'lala que el cultivo del 
melón necesita más humedad que la sandía. deaarrollandose bien al 
70 % de e.e. 

.>.4.4 Sucio 

Casseeres (1966) y Turchi (1979) mencionan que la planta para su 
1nejor desarrollo requiere de suelos fertiles bien drenados, frescos 
y bien preparados, bien n'li.1llidos con un pH ópti:no de 6. O a 6. 8. 
Fersini (1979) diCe que el suelo debe ser rico en sustancias orgánicas. 
Lef'lano (1978). menciona que el pH .Sptirno debe ser de 6 a 6. 7 y que los 
suelos deben ser sueltos de muy buena fertilidad. con respecto a la 
reacciór1 suelo, está debe ser neutra o sub-ácida ya que en condiciones 
de excesiva acidez o alcalinidad se nota desequilibrio en el crecimiento. 
Murillo (1986). menciona que los suelos deben ser fértiles y que los 
suelos ricos en calcio son los mejores. 

3. s. o ANTECEDENTES DE FERTILIZACION 

3. s. l Funciones 

3. 5. 2 El nitrógeno 

Forma parte de la estructura de la clorofila y del protoplasm!< de 
la. planta. El protoplasma es la parte viva de la célula vegetal. Et 
nitrógeno es uno de los constituyentes de las proteínas y de las amidas. 
Los aminoácidos son sustancias intermedias en la íor1nación de las 
proteínas. Estas últimas forman la :nayor parte del protoplasma. Et 
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nitrógeno produce el crecimiento y desarrollo. retarda el proceso de 
maduración y aumenta el período de crecimiento. Un exceso de ni 
trógeno produce gran crecimiento de órganos débiles. En ausencia 
del nitr.Sgeno, las Jiojas muestran de&arrollo imperfecto y coloración. 
a "'tlarillenta. 

3. s. 3 El fósforo 

E1nigra fácilmente de las partes vieja.a de la planta a los brotes 
en crecimiento y a las semillas en forn1ación; es un conntituyente 
importante de las nucleoproteínas y participa activar·L-,cnte en la di · 
visión célular y en el crcci:i"licnto. 

La deíicien(..ia de fósforo permite que se acucr.ulen grasas en las 
células, dificulta. la transformación de la¡: almidones en hidratos de 
carbono, solubles en el ag._1a. y causa cspesa:niento de los tabiques 
de eeparación de lBs célu.las. E:-to retarda el crechniento, El fÓs -

foro '2c encuentra en el núcleo de las células, así coni.o en los fru 
tos y semillat1. 

3. s. 4 Potasiv 

La función no se conoce de un rnodo exacto se sabe que los hi -
dratos de -::arbono sólo se forman en presencia de cantidades sufi -
cientes dr potr. f'i'). C•..:.:!.~do h~y JHc1·~ncia ci:c este elemento no Ae 

'!labora el alni.idón y aunque se proporcione azúcar. no se forman 
las proteínas. Las plantas desarrolladas con escasez de potasio 
producen mucho .nenas ;"l-.ateri¿1.5 secas que lBs producidas con su
ficiente cantidad de-1 ;nismo. En los brotPs en c:-ecimicnto .se cncuen~'"'
tra pota8io en gran cantidad. Parece qu<= la célula no se divide sin 
una cantidad suficiente de este elemento. 

Por extral1v que parezca, el crecin1iento no se detiene pues el 
alargarniento de las células continúa, pero la. división celular sede. 
El potasio puede s·1stituirse parcialmente por el sodio, pero no es 
Wl elemento tan esencial.como el primero; como los compuestos de 
potasio que se encuentran en la planta son solubles en el agua.son 
sin duda .::ales potásicas de ácidos inorgánicos o de ácidos orgánicos. 
El potasio desernpef'ia Wl papel importante en la. formación de proteí
nas y aceites. (Turner y Henry 1954). 

3. 5. 5 Deficiencias 

3. 5. 6 Nitrógeno 

- Mal desarrollo, plantas de menor altura, hojas pequeftas y ra
quiticas. entrenudos cortos. 

- Las hojas se vuelven de color verde amarillento, y más tarde 
completamente amarillas. 

- Las flores son más pequeflas de lo normal. 
-Las raíces toman con frecuencia. mayor desarrollo que la parte 

aérea 
-La deficiencia se presenta en primer lugar en las hojas inferiores. 
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3. S. 7 Fúsforu 

- Primer perívdo, las hojas arnarilléan en los má.rgen~. 
- Período avanzado: (T\uerte y caída gradual de las hojas, ta parte 
inferior de la olanta .. 
- Desarrollo imperfecto. 
·Sistema radicular ".Jeficiente .. 

3. 5. 8 Potasio 

- A:narilleos de los rnárgenes de las hojas en el primer período, 
seguida de coloraciones castañas, o la muerte de esas zonas amari
llas .. Esto da la apariencia de una planta chamuscada .. 
- Mas tarde aparecen manchas entre los nervios .. 
- Las plantas son rnás susceptibles a los insectos :,r eníern1edades. 
-La deficiencia se presenta en las ~1ojas inferiores. 

3. S. 9 Aprovechamiento de los fcrtilizante8 

Además de efectuar una adecuada '/ oportuna fertilización, es ne
cesario realizar en forrna eficaz y oportuna las demás prácticas agrí
colas dado que todas ellas contribuyen a obtP-ner un alto rcndin'liento 
del cultivo de buena calidad comercial, que permita las 1náxilnas ga -
nancias por hectárea. 

!..ao rccor:--.. ;::n,d::.:::ic:-le~ p:!.!"'~ l~ f~rt;1iza~ión en melón en el Valle 
Apatzingan están acordes con los diferentfls tipos de suelos predo.ni
nantes en la región. las cuales se han dividido en Sub-z.ona.s Repre 
sentativas, (Contreras . 1982). 

Clasificación y distribución de las áreas productoras de n1elón y 
sus dosis de fertilización correspondientes. 

CUADRO 4 

ZONA UBICACION KILOüRAMOS 
N Pz0 s K 2 o 

Central A 1 Buenos Aires 180 bO 60 
Central A

2 
Antúnez 180 bO 60 

Este B Nueva Italia 180 60 60 
Este B~ Lo1nbardía l~O 60 60 
Este B3 Gá1nbara l!.00 60 80 
Oeste C¡ Apatzingán 180 80 bO 
Oeste Cz Presa del Rosario 180 70 60 
Otros 180 60 60 
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3. b VA.K!EDADES 

O., :>cuerdo con el CAELALA (1984), y el CAE VA (1983). se hace 
menc:J,jn, que para el melón reticulado conviene emplear las siguien
tes ,·aricdades: Imperial 45. Top Mark. Sierra Liold, 45 SJ, Liusto 
45, Imperial PMR 45, 51<91 y Dessert; así para la siembra del 
melón liso: Honey Dew, Tan Daw. 

Ca rae te rística s: 

3. (,. J Melones Reticulados; 

CAELALA (1934) me!lciO!la que el Imperial 45 produce frutos 
Hcni.i - re<londos con corteza de color amarillo-verdosa, las costi -
llas del fruto son li.scramcntc marcadas y la red muy pronunciada .. 
ln pulpa '~" gruc~a. de coior anaranjado salmón d'.llcc y con pequeiias 
cavidades para la semilla. tienen buena resistencia al transporte y 
rinde aproxim~d.:i.mcntc 35 e\ 40 toneladas por hect;\rea. 

1,,Al:;LALA (1984). señala que la variedad Sierra Lold: tiene el 
fruto de forma redonda oval del'> cms. de largo por 14 c:ms. de 
ancho, con apariencia similar -i.l ln1pcrial 45. sabor dulce de buen 
:troma, 40 o 45 toneladas por i1ect<irca. 

Top Mark; esta variedad r" ~"q'=~!'tib~~::. !~ .:.:;ui ... ii.lci y ai mil • 
diú; laft r>lantas son vigorosas y proliferas, su tamano es más bien 
grande de 15 a 20 cms. d~ Ion gitu.d; el peso medio por fruto fluctúa 
de 2 a 3 Kgs.; es de ::ásc~ra blanca litoa y dura. requiere de 80 a 
')0 días después de la siembra para inicirt.r la cosecha: (CAEVA, 
1983). 

cr ... ELALA (lQS4'. ~eñ:!.la que ta vari~<ld.Ü 45 SJ. tiene fruto de 
iurma oval. con 15 cms. de longitud par 13 cms. de ancha. aWlque 
tiende producir fruto de tamaño n1ediano a grande con pulpa dulce. 
firme y de color anaranjado -sal:nón, rinde aproximadamente 30 a 
40 toneladas por hectárea~ 

La variedad <..iusto 45; el fruto es moderadamente redondo, con 
cort~za amarilla verdosa y pulpa color salmón. presenta cavidad 
interna chica. buena resist~ncia al transporte 35 a 40 toneladas oor 
hectárea, (CAELALA 1934). . 

Contreras ll982). r-.1enciona que la variedad Imperial l'-M.H45. es 
de red ~Uundante y Wliformc, con castilla liger J.mente ovalada. tama 
fio medio 13 cms. de ancho y 15 efe largo, peso medio por fruto fluctúa 
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entre t. 250 a 2.. 250 l<gs. ; ~abor dulce de la ca.vidad de la SL~n"lilla es 
pequei'la y ccrrl.da. ~~s resistent~ al tran~oortc. se requiere g'?'.,("r'l.l~ 

mente 70 a 75 días de~púcs de l::t. sien-ibr.l. p;ira iniciar la cvsecha, es 
un.1 variedad resistente a la ccnicillc"l producidOl pur ~b2-~·rsJ.b.~<;} 

L~l.igl11<o'!. • 

La variedad SR 91; ·~:~ una varicd<\d s\lS~cptl.blc ,.1. l~ ccnicill; y .d 
mildiú. pero rc::;istent.r <l. las ¿-lplica.ciuncs con .1.7..Ufre {!ungicid::i. qut• 
ne utiliza cum(1nmcnte par·-? el cuntrul de ta. cenicilla). Lus frutos 
con red abundante y unifvrruc, t;:.. :-~d .... rn.:\:; ¡;rUC!"·"' y las .costillas 
más marcadas que la de variedad PMH.. 45. L'ls .-Je n-iás cara.cterís -
tic as !:>un st~mcja.ntt-.r;. t PMH ·~5, requh~rc 72 ., 77 día~ de la .;iem -
bra para inici¡1.r la ... -oscch-Ll. Pur vtr;L P·-:l.rtc la va1·i<:d:1d DPssert. e~ 

un.l. variedad snsc~·ptibl(• ~-.. la ccnicilh. y ¡tl mildiú, es d<" ;1bu.1dantc 
producción, los frutos •un liger unente rnft.!~ ··hic1...>s qul." PMR 45, 
peso promcdiu d~: 1 .i 2 Kg. ; frHlus firrnr..-!i y resistente~ a.l tri.ns 
porte. de buen ti'l.b'">r. c;1vid:1<l, :;1..~nlilla. pt:que11.a. y cerrada, requie
re ó5 ct IS dL1:; . .'!l:'" ·p1t•~'- cJ,. l.i. ~ü·rn.br1 pa.r·l ini1..:i1r Li. 1..·u~;f·ch ... 

3. G. 2 l'v1clunes lü .. o~ 

L 0l. varil•dld 'l'd.tTI Daw, ••s "Jnil varicdL.-: inrnll!1,· a CPlÍ.ci\la y es 
resistente al naildiú ('.l fruto tien~· furn&<l uva.l .:on ·1nó\ t("ndcnci:\. 1 
~~f'érica, color blanc .... , e.: su cxtt.·t·ior, y su pulpa verde ...:on buen 
!?:!.l:'onr (_Cuntrcras, 1982). 

CJ\ELALA (1984). :..;er\ala q·.le i.~i.. ;.tu_¡·i::d~ r:! Hd11<"V Dew, tiene 

frutusdc 19cm:.. 'h•longitudpurlOcms. d(· i.nchu. l:-tc.:'",sc\ri.cb 
color blanco ~c.·r'-'tT10:-;o y dt· cun.si~tcncia dur-.1, pulp.l ¡;r....._c ,\ rlt>
c..:>h.>r verd e t: scncr, tda. y dulce. ~)ruduce entr..:.· los 100 y llO días
W.O trcras (1982.) indi.;;::i qut..,• t• .. t•-t v_.lric<l;id E·~ ~·1SC<"ptibte "- 11 

cenicilla y al mildiú. iruto ··n forni.a. uv,i\. ~1 peso promedio fluc -
túa d~ 2 "'" 3 1--' •. :; •• pr•~sPnta blh'OJ resifitcncia. ól.l tr<\ni:;portc. 

En el Valle del 1 Lagctn'1 se re~v1ni<,.1d,1 fertiliznr con 100 Kg. 
·je Nitrógeno, ffl.áfi 60 Kg. de fÚsforu pur ha •• .J.plicando la mitaci 
del nitrógeno y todo el r.:,s!oro 0...tl rnorncnto dL" la siembra, el res
to del nitrúgeno :il momento de la floración. 
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3. 6. 3 CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES DE MELON 

Va~iedade6 cv 

Hale Bcst 100 

Ju,nbo 88 
Halés 
Bcst 

Perlita 90 

Casaba llS 

Casaba llO 
0olden 
llc:1uty 
Honey llU 
Dew 

N-:>. 45 5J 95 
PMR. 

Ho:1cy D~w 110 
Uree11 r'lesh 

Top MarK 95 

Uuístrean'l 90 

imperial 100 
PMR. 

Uusto 45 92 

CUADRO 

Ta.maño 
(cm) 

14. 13 

16 V 34 

14 . 13 

20 . 37 

19. 7•19. 7 

.?.u j( 

14 12. 7 

19 . 17. 8 

14. 12. 7 

15. 2·12. 7 

14. 13 

15 13 

Peso 
(Kg) 

l.l 

1.6 

l. o 

3. 2 

3. 3 

2.. 7 

l. 1 

2. 5 

l. l 

1.1 

l. l 

l. o 

Cu rtcza Pulpa Gbservaciones 

Hct.icu la Salrn.ún .Sabor fino 
leve/;icos-
ti tld.d ... (.;¡-,¡.,:;,¡;_;, 

firme. 
Acostílll.1- Ana.ran - Soporta el 
da. Rcti jada.. transporte 
en lada Crues.l. 
firmr.-. 
Rcticula- Naranja Hu en sabor 
da leve s \lmón 
d.costilla- ?11.t."dia 
da, dura. grUf':S:\~ 

Lorrug.l. ~ Hlanc i 

da !'-~in gruesa. 
costilla.~. 

<...arrugada lle sistente a 
::in Blanc~ transporte 
cu!-titla. 
Bianca ;:t!r<le ~""'UY UUL'-C ..:.un. 
lisa pálida pocas semillas 
Rcticula- Saln1.:n Tolera Mildiú 
d3.. Acv~· 

till t d<t. 
Crcn"losa Verde Excelente !:abor 
lisa dura ~::sn'leral- rc!:'istcnt·~ " da. transporte. 
Retícula - Salmón Tolera Mildiú 
-:la/leve 
d.costitlada. 
Heticulada Sal1nún Tolera Mildiú 
aco stillad:i. 
Heticulada .Salmón 
lcve/a.cos-
tillada. 
Heticulad.l .Saln,ún Resistente a 
leve/ acos - gruesa Mildiú 
tillada. 
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De lici11s 51 86 15 15 2. o Acostillada N 1.ranj:.! Re sistcntc a 
ri!'ticulada.. medio ma re hita 

grut!S..t. n.1i-.•ntu. 
Edit0 95 18 35 2. o Retict.ila.Ja ~alm6n Re ~i~tente a 

si" costi obscuro mildilt y al -
llada. ternariz.i. 

PMH 45 100 19 13 3. 2 Rct. In - Naranja 
tenso leve gru,~ sa 
acost.. 

Persi.l.n l!O 19 18 2.7 Verde Muy dulce 
obscura 
naranja. 
Het. Fino. 

S.R 59 100 15 14 1. 3 Het. In Salmón 
tense.) leve grut.•!:fa, 

acostillada 
s.« 91 100 15 13 l. 3 Heticulada Saln1ón 

levc/acos - gruesa. 
tillad•· 
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3. 6. 4 Antecedentes de Experimento de Va1·iedadcs: 

Cruz (l977). lh~vó a :abo un cxperirncnto con n1,.1evc variedades. 
para vbscrva:- el comportanlientv y dt.tcrn.ioa.:- el rcnditniP.nto. las 
variedades ~vn las siguientes: 

Cr..in&haw, Perlita .. Cantalcupc, Hancy Dew. Orange .klcsh. 45 
t>.J. l".ir·~r; He:"'!:-¡-. ;· .. ·¡• .\;1 -t rk. C:thta..!eup~ L.inlfsteam. ln1pcrial P MH. 4 5 
(te stig:v). Liusto 4 5. 

Se observa.ron ~olan1entc DCho varicd;i.dcs; esto debido a que la 
variedad Ur..1nshaw no prc::;<.•ntú frutos norni.alcs para ser cosechados. 
ya que la varicd~d ''=" daflad.a por lo?:' rayus ~:ol.i.re~ inten.o;os. lo que: 
produje; qucmad~:r;i.~, en la part<· del fr•Jtu; a fH'Si\r dl' .1uc en estas !OC 

obaervó que la varic-clild g<"rnünú rnay bien y cuntinuii su crt!cin·licnto 
aparentC"mcnb· n0rtn;1l en comparaciÜn cun l::is dt.~:-nás variedadps. 

Tres variedadt:'S tuvieron el rnejor pt~ri1n'-.!ti-o. e lntaloup~ ~ulf
ted.m. Liusto 45 y P!vtH 45 .'l..unquc Cantaluupe Gnlftt.'?anl. obtuvo ~1 ni.a
yvr pe 1·imctro prutnt~dio. 

En el nún,_c ra de frdtus :;e encontrü que la::; r:nás produ..::tor;l.s. f·..::. ... ~ -
ron: Perlita. lrnpt.·rial P?-..1-H 4 5 (tC' stigo), Cantalo:lpc üuHsteam, Gus
to 45 y ·15 SJ. 

Con relación .d peso prornedio por fruto la~ nn~jures variedades 
tucrun: C.:.J.ni.rtluup ... ; '..j...:_l!:;tc:!.:-!'1 '/ Ci1uito 4S. 

Las variedades 111á!:i prccu·-t·!-i fuC!ron: Perlita y Cantaloupc .. Honey 
Dcw, Orangc- Fle~h. la'm~att t...&n.Jl .. 1 fu1..~ la Ca.nt;:i.loupe Gtdf~tean,. 

Eri fruto!; da!'\ath.>:; ~n ffl.t•nor porccnt.tj(• fueron: CantJ..loupe. Ho ley 
Ucw, Oran ge flcsh. la que n1á ~ frutos dat\ados tuvo fue la 1.bp Mark 
y le siguiú el te~ti~o lln"lpcrial PMR 45). Por vtri~ parte las .1e me · 
jores rendimicnto8 fut_•run; Cit.n.talot.!pc G~tfte·,m. Gusto 45. Imperial 
PMR 4S. 45 SJ \'Perlita. 

Carnpos 0975), llcvü a cabo un experimento de nielón :~n la región 
de Autlán y Urullo,JaL. este cxperirncnto lo ltcvú .l cabo con ln finali
dad de conocer adaptación y mejores fechas de :;:.icmbra; las varieda· 
des que experimentó fueron: 
PMR 45. Sierr.i t;old, Imperial 45 y ::iR9l, con fochas del l5 de Noviem
bre. 15 de Dicit!n1brt~ y 15 de Enero, y ..:amparando con los híbridos 
que a continuaciún se describen: 
Co1nparaciún 75V07C Bush Midget (Holler) (Hcrbacea enana). 

75VOH: Hil>rido F¡, pulpa saltnún y de color naranja verdoso en el ex
terior. tiuena resistencia a Fusarium. 

75Vl0 : Hibrido F¡. precoz frutos redondos medianamente retic•.ilado 
fr1ito '1e buena call :hi.d. 
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75V3t,: Hibridu 1'
1 

piel blanca. pulpa verde, semejante 1. HoncyDew. pe
ro n1<Í.s prc..:oz, aita productividad y cuntcnido de a~ ... ucar. 

Las lineas utiliza.d.-i.s fu~run proporcionada~ por la American Selections, 
b"Jjo las siguientes características: 
75V07: Tipo de ¡Jolini:-.::ici.5n abicrt~ ..:on entrenudos cortes. plantas de as

pecto de ma.torraL !•C extiende 20 pulgadas, fruto rcticulado de for
ma globosa y pulpa color salmón. 

3. 6. 5 Comparación 75V36C Honc}' lJcw. 

75V39: Híbrido F 1 , piel ligeramente anara.njada, pulpa redonda, precoz 
en forrna de- globo, I 5 V 39C (híbrido Gren shaw), piel blanca que 
..:ambia :.t dorado al ni.a.durar, pulpa salmún rosado, basta<lte jugosa 
y dulce. 

Comparación: 75Y39C híbrido Grenshaw (Burpcc) y los cultivares tJ.tili
zados fueron: 

45 ~J 
Honey Ucw 
lmperL'1 45 
Uusto 45 
Perlita 
SR 91 

CUl\LJRO 6 
Tipos 

R<."ticulado 
Liso 
Reticulado 
Reticulado 
«cticuladu 
Rcticulado 

La clasificaci6n del fruto reticulado se cfcctW en bafte al tarnai'\o y a 
los requerimientos nacionales y de exportación para el embarque .. En el 
caso del melón liso. ~·!lt{" ~e reporto a Tor.. /Ha. y fruto pur Ha. :!ebido a 
que no ~e ~uenta con instructivos para .su clasificación. 

3. 6. 6 O bse rvacione ti 

Precocidad: los cultivos Gusto 45. 45 !::iJ y Perlita fueron los más pre
coces ya que a los 83díae se efcctó su primer corte. co&echandose 5 días 
después Imperial 45 y SR 91. 

Tamai'ío: En este 01specto destacan notablemente Gusto 45 e Imperial 45 
debido a que su producción quedó bien distribuido en las diferenteb clases 
de melón. 

En cuanto a fruto grande destacaron Imperial 45. Gusto 45 y perlita y 
en frutos chicos 45 ~J. 
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Hendimiento (Ton/Ha.): En este ::ispccto cd orden de mayor a menor 
fue el siguiente: Gusto 45 (41. O). lmperial4'> (39. 5), 45 ¡;J (33). Perlita 
(32. 8) y >:>l{ 91 (18. (,). 

Sólidos solubles: .C:l más 1.lto valor {promedio) fu<._• dcanzd.do por Gusto 
45 02 %) y el r~sto tuvo t."l n-~ismo valor pron1cdio que fue de 11. O "/u. 

Rezaga. (Ton/H.>.) En este a;pccto sobresalen tiR 91:on11.7 ton/ha. 
el ni.is bajo valor !ué para 45 SJ :-_on 2. 5 Ton./ha. 

Duración del ciclo: El ciclo más cuzto fue el de Imperial 45 con 137, 
siguiendo le tiH 9l y 45 bJ con 154 y 156 días re>pectivamcntc, finalmente 
Gusto 45 y Perlita con 161. 

!\.1.elón Kcticulado: 

De las línea!" probada~ la n"lejor fut• la 75Vt0 tanto por su rcndirnicnto 
precocidad y calidad. Eti decir que sus po:5ibilidadch cornerciales son 
bastantes. el único incunvcnientt• C:i su baja resiste 1cia .:1.l tr,1nsporte. 

En los cultivares, destacaron en todos los aspectos Gusto 45 e Im-

La producción m:is baja se observo con SR 91 sin embargo. la pro
ducción de !rutas n1cdianos íue mayor el proporción al grande y chico 
producido .. destacando en este aspecto al compararlo con 45 SJ y Fer -
lita. 

Melón Liso 

En este tipo de mel6n es conveniente mencionar la respuesta de la 
línea 75 V36 q·.le superó ampliamente a su comparación 75 V36C (Honcy 
Dew) (Carnpos,1975). 



- CUAURU 7 
COMPORTAMIENTO DE CUATRO CULTIVAR.E;!:; DE MELON EN TRES FECHAS LJE SIEMBRA lNlA_ - CIAJ:l. 

Cü!:>TA DE JALISCO 

Fecha Cultivar Exportación Nacional Wmcrciablc Re::>a.ga Dí.J.s ' Dfos a.l !5olido;-:i tiuluble .:> 

Rendimiento en cajas/Ha. Ton/ Ha. Florcl.ci6n ler. curte 

15 Nov. .Sierra Gold 715 A l 45l A l. 164 5. 3 A 48 56 103 u. o 
.SR 91 707 A 304 e 1. 011 5. O A 48 56 101 13. o 
Imperial 45 656 A 381 Al:SC l. 037 5. 5 A 5~ 60 101 1;. o 
PM 45 738 A 448 Atl 1.186 4. 8 A 5< 60 103 u. o 
c. v .. ' 22. 5 15.1 2.2.. 6 

15 Dic. Sierra üold 631 A 264 A 895 3.7 A 48 58 94 _13; o 
SR 91 ¡500 A 2.08 A '.108 - -3, ¡ A 48 58 .. 94 12_. o 
Imperhl 45 500 A 298 A 798 3. 9 A 50 58 99 12. i 
PMR 45 423 A 253 A 676 4.4 A • 50 58 99 12. 2 
C. V lli. 9 22.3 

15 Ene. Sierra. Liold 450 A 349 H 799 4. 3 A 45 57 12.. o 
.SN 91 385 AH 335 B 7<:0 3. 'i A 4R 56 
Imperial 45 2.R7 B 39ú AB 61:!3 5. 3 A 56 
PMR 45 364 AJ:l 473 A 837 S. 6 A 
c. v. 22.3 18.7 41- o 
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3. 7. l CON!:;UMO NACIONAL APARENTE: 

Et consumo nacional ::1.parente al inicio del pe río do de 1977 - 'H. re -
gistró un volÚ.T1en de 14 7. 045 toneladas lo que d~ origen a un consumo 
pt!r -cápita de 2. 304 l<ilo~rarnus. 

Sin embargv n··ientras q.1c la cxportaciún aurncntó paulati.'lamente 
hasta el iño 1979 la tendencia de la producción ha sido irregular logran-
do que ~1 consumo n:icion.:il también lo !jC:i. va. auc mientras la c~norta.
cíón creció a razón de 12. 8 u/o el primer -'l.íl.O ~ O. i9 'í'o el segundo. e.l con -
sumo aparte creció a raz.~n de 12. 8 uí.: el primer afio y O. 19 "ív el segundo, 
el consun o aparente creció c-l prin1cr af\o de 147. 045 toneladas a ¿)9,946 
to.-ieladas. sif"!ndo este incremento de 63. 2.""/o lo n•1e es· bastante si gniCica -
ltiivo y permitió que el consumo pcr - cápita a~ccndiera a 3.&45 Kilogramo!i-

En el al'io de 1979 el consumo decreció a 4.9"/o de (239,946 a 228,220) 
ton •• debido a la baja de la. producci6n ya que como se mencionó la ex -
portación se n1antuvo establt::. para el ano ~igu1ente se registró otro de -
cremento a razon de 24. 9 <f., con respecto al año de 1980 que en números 
absolutos fue de 56,961 tonelada!3. De lCucrdo :i.l nivel de produ.cción y 
al de exportación se c:ipera que para el presente ai'io el consunn> nacio -
nal aparente sea de 174. 815 toneladas, 18 .. 3 u;o ::m.enos que el ano ante 
rior. 

CUAUHO R 

Consun10 aparente y pcr-cápita de n"lclón Cataluopc, periodo 1977 - 8¿. 

Al'io 

1977 
1978 
1979 
1980 
l98l 
1982 

Producción 
Ton s. 

249, 040 
354,264 
342, 753 
273, 7861 

301, 7l8' 
281, 394 

Exportaci6n 
Ton s. 

lOl, 995 
ll4, 318 
ll4. 533 
102. 517 
87.838 

106. 579' 

l. Datos preliminares 
2. Uatos estimados 

Consumo 
aparente 
Tons. 

147,045 
239.946 
228,<20 
l7l. 269 
213. 1!80 
174, al5 

Población 
miles de 
habitantes 

63. 822 
65,844 
67 .- 8 89 
79. 347 
71, 193 
73, Oll 

3. Cifras de!iPlan Nacional Agrícola l98l - 1982. 
4. Comprende et primer semestre del afio. 

Consumo per -
capita Kg. 

2,304 
3, 645 
3,362 
Z,470 
3,005 
Z,395 

S. Secretaría de Programación y Presupuesto. Cordinaci6·i. General del 
sistema de inforrnación. Proyecciones de la Poblaci6n Mexicana, 
1970-2000. 

Fuente: Uirección Gener:¡l de Economía Agrícola. S.A..HH. 
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3. 7. 2 Pri'lcip<:i.l.·:o: .V1crc'l.dos N:lcionales 

El mercado del n"clón en tvléxico. es abastecido gcncrahnente con 
los productos q'.lc reún~n l;i.s c:-\racterístic..ls de exportación provenicndo 
en su mayor parte de los principales estados oroductorc~. 

Lo~ principales ccntru..;: de abastecimiento del n-1.clón destinado!" al 
consumo dornéstico son los siguientes: 

Uitilritv Fcdcr~l. !-.'1unt~:-!"'!.:'~'. G 1;o.<l;¡,lrl..jc1ra. Chih..i 3hua~ C~udad Ju:.
rcz. Torreln y Acaplllco. 

3. 7. 3 Produción N .1::iona.l por Estad...>: 

De a::·..ierdo al programa Nacional.,Agrícola, las ~upcríicie cosecha· 
da. par~ el presente af\o .lBCendíú a 20,979 hcct.ireas, las cuales se es
tima que prod..icicrnn U·1 total de ZSl, 349 toneladas en base a un rendi -
miento medio de 13 .413 to te ladas por hcctirea. Por utra parte, los 
principales e~t'.l.dos prod.1ctorcs de n"lelón son. en vrdcn de ini.purtclc1ci:,¡, 
Ml;:hoacl.n. DtJ.rango, Coah1ila. Ta.maulipas. Gucrr..._"'ro, Nayarit y Ja -
lisco; los q~c de C\JlTTiplir ~-on los objctivus de dicho plan, participaran 
con el 84. 2 11

10 de l 1. prod·1cción csti1nada. 

CUADRO 9 

Superficie hendirHientu y r.-..:.di.4cc~6:'l. de Me!ún Cant::.loupe pcr Estado 
1981-1982. 

Estado ~ .i9eríicic Rendimiento Prod·.1::ción Particip:l.ción 
Has Ton/H~ Ton/H• % 

Michod.cán 7,897 ll, g 17 93. 321 33 ,15 
Nayarit 1, 725 12, 51!6 21. 711 7.72 
J~lisco l. 514 11.43'! 17. 393 6.18 
Guerrero 1,684 13, 002. 21,909 1. 79 
Oaxaca 1,435 8, 545 l2.2ó2 4.36 
Dura!"lgo 1. 296 23,654 30,655 10. R 9 
Coahwila 1,241 23,595 Z9, 157 10. 36 
Tama..ilipas 1,173 19.350 22,697 8. 07 

Chiapas 697 13. 956 9,727 3.46 
More los 475 15,000 7, 125 2. 53 
Otros 1. 841 8.385 15,437 5.49 

To.>t>l 20,979 13 .413 28 1, 394 100.00 

Fuente: Dirección UeneralAgrícol'>, 1981, 1982, SARH. 



CUADRO lo 

REGIONES PRUDUCTURAS DE MELON 

Estado Regiones Variedades c.v. Semilla ·Siembra Cosecha 
(di'.'as) 

Mi ch. Apatzing1in De liso 80 a 110 2 a z. 5 1 Nov. 15 Ene. 
Tam Dew .1.8 Feb. 15 Jun. 
Hone~t D":'"w 
De ret. 75 a 110 
lmperial 
Desert Sun 
Sierra Gold 
S.R. 91 

Sinaloa Valle de R eticulado: 80 a 104 3 a 5 l Ene. Abril 
Culiacan PMR 45 15 Nov. Jul. 

S.R. 91 
PMR b 
lmpcriat 5 
Imperial b 

Jalisco El Grullo De Liso: so a no 2 a z. 5 l Nov. 15 Ene. 
La Huerta Honey Dcw 28 Feb. 15 Jun. 
Autlan Td.tU De.·..;· 

Reticulado: 20 Dic. 20 Mayo 
lmperial 45 15 Ene. 15 Mayo 
PMR 45 
Sierra Gold 

Coahuila La Laguna Reticulado: 90 a 100 Za z. 5 15 Mar. 15 J,,,,. 
Durango S.J. 45 15 AbT. 30 Jul. 

ft~~1~'!..rk 
Gulfs Tream 
De liso: 100 a 110 Za z. 5 15 Mar. 30 JUN. 
Casaba Golden 15 Abr. 15 Agos. 
Beauty 
Haney Dew Green 
Flesh 

Baja Valle de Reticulado: 80 a 110. · Z a z. 5 15 Mar. 15 Jun. 
California Mexicali lmperiaL ·30 Abr. 30 Agos. 
Norte Top MarK 

PMR 45 
King Henry 
Hale S Best 
Jumbo 
Imperial b 
lmperial 45 
SR 91 



Estado ·Regiones •, Variedades c. v. Semilla .StemL1-c ... ; Cosecha 
(dfae) 

Oaxaca. Tuxtepec 
Valle Nal. Reticulado 100 2 a Z. 5 1 Oct. 10 Ene. 

S.R. 91 31 Ene. lO Mayo 
Top Mark 
PMR 45 

Tarnau· Rio Bravo Perlita 70 éi. l 00 2a2. 5 l Nov. 15 J!;ne. 
tipas Tampico Reslstant 45 15 Mar. 2.0 Jun. 

Dulce 
Honey Ucw 

Cuerrcro Altamira · lmperhl 45 !00 a 2 a 2.. 5 15 Nov. 1 Abr. 
no, Arce- Imperial 5 130 15 Uic. 31 Mayo 
Ua,Costa ::iierra c..;old 

11.sgrow V 

Nayarit Santiago Plante ros lOOallO Z a 3 ZO Oct. 10 1''eb. 
lxcuintla JUMJj{) Imp 45 

PMR 45 
S.R. 91 31 Dic. 30 Abr. 
Gul!stream 
Resietent 45 
Perlita 
Top Mark 

Ghiapas .~oconusco Criollo 100 a no z .. z •. s :l Nov. 10 Feb. 
31 Utc. •30 Abr. 



3. '! CULTIVO::; 

a. 8 .. 1 Preparación del terreno 

CAELALA 0984), menciona que se requiere de un barbecho profun 
do 35 eme .• uno o dos pasos de r.tlstra, procurando que el suelo quede 
bien mullido finalmente nivelar y trazar las camas. Contreras 0982) 
dice que 11. preparación del terreno se debe iniciar como mínimo ..in mes 
antes de la sicmbr..,. el barbecho debe ttt::r prufu.1:1.c.lv, en ocguida dtb.;; 
h=1.cersc una crl.lza tr11nsvera~l al terreno \1 uno o dos pasos de rastr::.. 
de manera que la germin.1ción de las plantas sea uniforme y para. evitar 
encharcamientos. por .::onsiguientr dcbC" realizarse una nivelación mi -
nuciosa. .. LAEVA ( 1983) fmal.-.1 q11e el terreno debe prepararse 30 días 
antes de lJ. siembra de manera que se incorporen residuos de la cose -
cha anterior; y hacerisc una buena cruza y rastrearse el terreno p::ira 
que la germinación ~ca uniforme y el desarrollo de raíces ~c.l. adecua -
da. 

3. s. 2 .Siembra 

CAE VA (19q3), menciona que la si.cmbr.J. gcner~ln1entc se hace en 
seco. ya que puede realizarse de dos manera::., para siembra. en bordo 
se recomienda surcar 1. 84 .1 2.00 rn. ancho. en c.1ma oc sugiere sur
car z. 50 a 3. 00 mts. de ~epar..:&.ciUn. 

Leñano (1978) menciona que el cultivo del melún puede efectuarde 
de varias formas; ~n invernadero o en can1as calientct1, o por medio 
de trarisplantc :i campo :ibicrto, por siembra dírecLi al campo: sin 
embargo la más frecuente por .::1.hora es la siembra direct.-i. al c:i.mpo. 

CAELALA (1984): La síemhr::l se h l;.:e en cam:.i.s calientes melonc 
ras de 2. 5 i 3. O mt::.. de ::1.nchura. ~en1.brando ambos la.dos, a una dis
tancia de 30 'l. 40 cm. entre planta ue :Jtiliza de 1 a 1. 5 Kg. de semi 
llas certificadas por ha. 

Contreras (l98Z) menciona que l 1 época de siembra ~s la mejor 
cuando se lleva a cabo el 15 de Marzo a.l 1 O de Abril en el Valle de 
Apa.tzingán; en las ~iembras tempranas y las tardías es posible tener 
mejor mercado, aunque menores rendimientos y riesgos de heladas 
en ta primera y afectación del fruto en la segund:l.. 

CAEVA 0983), nos seflala que las ¡;pocc.• de Fiembra en el Valle 
de Apatzingán son tres: 
Temprana: del 15 de Noviembre al 1 O de Diciembre 
Intermedia: del 15 de Diciembre al 1 O de Enero 
Tardía: del 15 de Enero al 1 O de Febrero. 
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CAEVA (1983), nos dice que la densidad de .:;icmbra ~" debe realizar ~ 
doble hilera. }r dejar 30 cms. entre planta en =lmbos sis\cmas se debe 
dcposit..tr de 4 a 5 ~erniltas pur tnata a 2 o 3 crns. de profundidad, se 
requiere de Za 2. S Kg. de semilla por ha. 

La densidad d<! siembrd. en. et V::i.Ltc de \;\ Laguna se lleva a i;;abo de 
la. ciguiente rrnner:l., en c:trnas n"lcloner.i.~ de 3 a 4 c1ns. entre planta 
utilizándose de l .'\. l. 5 Kg. de scn.ilta certificada pur hc..:tárc l., (CAE -
LAL./'i., t'Je1). 

Edm\Jnd (1981) no~ menciona que por regla. gcncr:l.l el cultivo del 
n'\clón en huerta=' ia1niliares como en explotación coni.crcial se est:l.blc
ce en sie1nbra directa ~n el terreno en que la. plant.a va a madurar. 
Nos sef'íalJ. tambié"l q>.1c la siembra directa se realiza en períodos lar ,,,. 
gos libres de heladas. 

3. 8.4 P0liniz.ación 

La polinización suele efectuarse J. través de -i.bcjas. normalmente 
es el polen de la mi~ma plant.'.l. el que fecunda sus propias !lores pisti -
ladas. aunque no hay que dcscarta.r vtr.as posibilidades. 

Para conseguir un buen desarrollo de los frutos de rr1elón es nece
sario qut: u1l r .. :..¡-:¡,cr0 b._~tcrntc importante d1! granos de polen germinen 
sobre C>l pistilo de la. flor. puesto que la influ~nci:;1. Uc ~~::::.in:!.e ~~tá en 
estrecha correl"l.ción con la ;:ni.isiGn de- tubos polinices. si existe d2 
ficit de tubos polínicos. p1.1cdcn deformarse los írt1tos y con paca~ ~e -
milb.s. 

L-=i pu\iniz.acióo. manu"'l n"1ediantc pincel. prt"cedid'1. o no de mascu 
lación, prodt1cc un bajo nivel de frutos. comprendidos entre el 10 y el 
50 % 

Para.que haya una buena producción de melón es necesariu q.J.c se 
empiecen 3 a 4 cajones de colmenel.s por hccLÍreg. .J.scgurando '1.SÍ una 
buena fructiíic 'lCiÚn y un mayor:tamai'io de fruto. por lo ..:ual se a con -
seja su establecimiento y distribuciún en el áre~ de siembra. 

En el Valle de Mc:xicali, Baja. California y San Luis Río Color.J.do 
Son., para una buena producción de frutos bien formado:.: requieren de 
insectos poliniz~dores., colocando cajones de ~bejas en el c::J.mpo en di -
rección contrari::i a los vientos dominantes en la zon3. • .l.t::Í al regre 
sar las abejas a los cajones cargados de polen sera facilmente trans 
portadas por el viento aumentando su efeciencia. (Folleto: Cultivo del 
Melón y Sandh en el Valle de Mcxicali, 1981 ). 

Mell (t.969)., r:menciona que la polinización es principalmente ento -
rnáfila {se lleva a cabo principalmente por J.bejas), por esta razún se 
debe colocar colmenas a 500 o lOOO Mts. de distancia de las plantas pa
ra asegurar unn. buena polinización y \lna buena producción. 
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También menciona que el tubo polínico nect.'!~;ita una~ 24 hor<lS para 
cruz.ar el ovario, las abejas put.•dcn visitar J. las flores unas 50 veces. 

:3. s. 5 Aclareo 

E! aclareo en el Va.lle de Apatzingán se recorr1end~ eícctud.r cud.ndu 
el C•..lltivo t"~nga 10 o 1 S días de nacido es mportante dejar ...ina.. planta por 
rnata dt~jarido la n1á.~ vígorosa o sanas.. (Contreras 1982}. 

LcFiano ( 1978). n1enciona que el aclareo se debe hacer cuando tenga 
la planta una a.ltur.1 de 4 a 5 cn1s. dc:~jando una o dos plantas que se.in 
las más ~-1nas. 

3. 8. 6 Ricgu 

c..;AELALA ( 1984 \, scflala que en el v"lle de la laguna la ·>plicación 
de riC"gu va de ac:.11erdo :il tipo de suelo y a la etapa y desarrollo del cul~ 
tivü, st· riega cada 12 o 15 dÍd ~ prucurando principalmente la etapa de 
floración .. 

C.t~.EVA {19S3): En el Valle d(" Apatzingán recomienda regar pr1nci· 
p;:ilrnentc ·.il 111cHn~·nt....l u dcspu~ s de la siembr.:t y debe .·=t!r pesada~ el 
segundo entre 30 y 35 días despt1i•s de la sien1bra. 

La Secrct~:t.ría d<.~ i\.gricnltura y Ganadería. (19~1); n-icnciona que de· 
bido a que las rai:..~e~ del n"'lelún penetran profundamente en ~!l suelo, 
lu::. .ticgvs deben ser Pt.-~:id·.>~ y ··~paciadus. aunq·..ie se deben tomar en 
cuenta las características del lugar. 

La dirccci.Jn dt." Hurticl1ltura. ~·n t~l Estado de B.C.N. (19Rl), Con -
trcrab (1982}. i.H .. ~ñCllon qlle los rieg1.>s debe·n realizcir8e en fechas oportu
nas antes que la plc1nt::i presente síntornas de falta de hurned:.d, los 
riegu:" necesarios ~on ~·n ln. germinación y en La fluración, en éoocas 
de cosecha ~d riego debesc..~r ligero para obtener frutos lnás dulcea. 

Sheueli y Goldbere, ( 1971 ); realizaron un experin1ento para t:o-Tipa -
ra.r riego por goteo y aspersión y se encontr0 que por tnedio dct riego por 
goteo el crecimit:-ntu vegetativu C"S rná::i rápido, la producción es precoz 
y superior. Las fechñs tentativas del riego se observan en el e iadro 
ll. 

3. 8. 7 Encan1ado de las Guías 

Agrícultura y Ganadería ( 1971), rnenciona que es uru. práctica que con
siste en colocar los frutos sobre las piedras, jilotes o pedazos pequeños 
de madera. El levantamiento de guías se debe eíect>-1ar levantando la guía 
y dirigirla en s ~ crecimiento hacia el centro de la cama. 



Riegos 

l 
2 
3 
.; 
5 

26 

CUADRO 11 
CALENDARIO TENTATIVO 

DE RIEGO 
Intervalo aproximado entre riegos 

l O Días antes de 5iembra 
30 a 35 Días después del lro. 
ZS Días Después del Zdo. 
LO D!a.t> Dcspuáo del 3cr. 
28 Días después del 4to. 

6 o méis Cada 18 días 

Dirección de Agricultura y Ganadería (1981). 

3. s. 8 Fe rtillzaciún 

Lamina Cm. 

15 a 20 
15 
12 
10 
10 e/u 

CAELALA (l 981). dice que la. fertilización que se recomienda en el 
valle de la Laguna es l 00 Kilogramos de Nitrógeno más 60 Kilogramos 
de fósforo por ha. aplicando la mitad del nitrógeno y todo el fósforo al 
momento de la siembra. el resto del litrógeno se aplica al momento de 
la floractfu. 

La fertilización so debe realizar de la siguiente manera; la mitad del 
nitrógeno y todo el fósforo y potasio se aplican en la siembra; y poste -
riormcnte ia parte resi:ant.t:: <l~l uH .. n::.gcuv. en. l.:.. ~oca;-.:!a. z.¡-¡!:c:; d:.::1. pri
mer riego de auxilio. (C.AEV.A, 1983). 

Dirección de Agr{cultura y Ganadería (1981). sugiere que la fertili
zación debe aplicarse de la siguiente manera: l 50 Kilogramos de nitró
gen1:1 y 40 de fósforo por ha.: aplicando se la tercera parte del nitrógeno 
y todo el fósforo al momento de La siembra y el resto del nitrógeno des
pués del aclareo. 

CAE VA (1983): haciendo referencia en el Valle de Apatzingán. esta· 
blece que la fertilización está acorde con los diferentes tipos de suelo 
predominantes de la región. 



CUADRO 12 
RECOMENDACION~ PARA LA FER TlLlZACION UEL MELON EN EL 
VALLE UE APAT"L.INGAN . 

. Localización de las Cantid.J..d de nutri-
diversas arcas mel°'" entes que deben a. 
nera:i aplicarse en Kg/Ha 

Nitrogeno Foeforo Potasio 
N P205 K 20 

l) en los suelos arci
llosos de color gris-
oscuro ubicados en el 160 
área limitada hacia 
el Norte por el Canal 
a.lto Corondiro; al Es-
te y al Sur por la vía 
de FF. CC. Apatr.ingán 
... LJruapan. y hacia ~1 
Oeste por la Carrete-
ra a Parácuaro. 

2) En los ~uelos arci
llosos de color Kris ~i-

tua&>s en el .ire'l limi- 120 a 
t:::.d~ h::.ci!!. ~~· Nort-P !lºr 140 
la Vía de FF. CC. Apat
zingán Uruapan hasta su 
cruce con el Canal 4.;. 
400 D y luego hacia el 
Sureste hasta cuatro 
caminos; por el .Sur por 
la. Carret~rct. Apatz.ingán
Uruapan. Y por el Oeste 
por la carrcter-1 a Pará· 
cuaro hasta su Interse -
cción con el FF. ce. 
antes citado. 

B) :.i.ona este del Valle: 
3) En los suelos arci .. 
llosas de color gris os· 
curo situados en el área 
limitada hacia el Oeste 
por el FF. CC. Apatzin. 
gá.n Uruapan hasta su 
cruce con el Río Cupa
titzio hasta su conflu -
encia con Acequía grande; 
el Norte por la carrete -
ra Wmbardía C6bano hasta 
siof6n Cóbano y luego por 

60 a 30 
80 a 120 

40 40 

Observaciones 

Aplicar la mitad del 
nitrógeno y todo.el 
fósforo y el potasio 
en la siembra. Despu
és la parte restante 
del Nitrógeno en la 
escarda efectuando 
justamentt? antes del 
lcr. Riego de Auxi -
lio. 

Aplicar la mitad del 
Nitrógeno, y todo el 
fósforo y el potasio 
en la siembra. Des
pués, la parte res -
tante del Nitrógeno 
en la es carda e fe ctua
da ju!'tamente antes 
del ler. Riego de Au
xilio. 

Aplicar la mitad del 
nitrógeno y todo el 
fÓsfato y el potasio 
en la siembra. Despu
és la parte restante 
del Nitrógeno en la 
escarda,, efectuando 
justamente antes del 

·1 er. Riego de Awci. 
lio. 



~l arroyv Apeto hasta 
el Río C.i.jones; en el 
Este, por <>! Río Cajo 
nes hasta Puente ll. -
postura. !'por el Sur 
por la Carretera 4 ca· 
minos. l ~ Huacan.'l y 
un:i diagonal hacia el 
No1.>rVc:'!tc de 1- Cü.r6.i1.1ub 

i la intersecci6n del 
e 3.nal 4 +4000 y la 
Vfa del FF. CC. Apat
zingfin Uruapan. 

4) En los ~ 1elos arci
llvsos de color gris 
o::curo situado-: en el 
área limitad..i hacia 
el Oeste por el Río 
Cupatit.z:io. por el 
Canal Cóbano por .-1 
Norte y Este; y por 
el Sur, por la <.:arre• 
tcr1 Lomba.rdfa Céb i-

160 40 40 a 60 

l 2.0 a 140 40a60 60 a 80 

C,)zcrna oeste del V•lle 
5) En los au~lo!B ~rci
llosos de color caf~
grisáceo situados en 
el árc3. aproximadamen· 
te limitada hacia el 
Oeste por el Drcn Chu
micuaro. al Norte Por 
la carretera Apatzin
gán Bllenavista; al Es
te por la Ciudad de 
Apatzingán; y •l .Sur 
por la Carretera Ap1t- 160 a ZOO 
zingiin Catalin••· lZO al40 

6) En los suelos ~rci
llo;:;os de color gris 
oscuros sitc.1=J.dos en 
el irea ~proximad3.fr,en
te limitada hacia el 
Tesorero; al Norte y 
al Este. por la carre
tera Apatzingán Urua
pan; y hacia el Sur 
por el arroyo del Cai-
mán. 160 
(Camerino (4, 1970) ). 

160 

60 

60 

Aplicar la mitad del 
nitrógeno y todo el 
!ósfato y el pot<rnio 
en la -;;iembra. Despu
éE la parte restante 
del Nitrógeno en la 
escarda efectucrido 
justa n--cnte 'lntes del 
1 er. Riego de All.Xi
lio-

Aplicar la mitad del 
nitrógeno y todo el 
íós fato y el pota sic 
en la :;¡Íembra. Des
pués la parte rcst '\n
te:· nitrógeno en la es .. 
carda efectuad:i j·.ista
mente .1.ntes del lcr .. 
·Riego de A.ixilio. 

Aplicar la mitad del 
.nitrógeno y todo el 

íósfato y el potasio 
en la siembra. Des
pués la paate restan

a:e del Nitrógeno en 
la escarda efectuada 
justamente ::1.ntes del 
l er. Riego de Auxilio. 
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3. 9 LABORES CULTURALES 

CA EVA (1983). menciona que las labores del cultivo durante el ciclo 
del mclún es necesario proporcionarle una escarda o dos y por lo menos 
tres deshierbes :.cg'l1'1 to nccc.Jite el cultivo. 

3. 9. l Barbecho 

CAEVA (1983), CAELALA ll9::!4i; señalan 4u.e d b;::.:-becho ~oneiste 
en roturar el suelo oara. remover on:i capa euperior o super!iclal de 
espesor variable, q ... te varía. de 25 a. 30 c111. de acuerdo a las caracterís
ticas del suelo y del cl.lltivo que se vaya a "Sernbrar. En el estado de 
Gverrcro se realiza normalmente. según la disponibilidad de equipo 
y el tipo de suelo, con a.r:idO!i de rejas y vertedera, o con arados de dis
co reversibles. y para su realización se 1...1tiliza tracción rrcc.fini ca o 
311ima.l. 

Esta práctica tiene COfTIO objetivo mejorar las condicione~ !iti ic:;1.s 
químicas y biológicas del terreno. de incorporar los residuos del cultivo 
'1.nterior y los de la maleza; para favorecer su dcscon1posi..:ión y au1nentar 
la. fértilida.d y el contenido de la materia orgánica del suelo. Con ello 
se atenúan las condiciones adversas de los suelos pesados y de los Gl.lelos 
ligeros, ya que se mejora :?'U estructura. y se ~umenta la capacidad de 
ret<e!lt.:!f•n dP. h•1mcdad. Además, 'll voltear el suelo se desentierran hue
vecillos. larvas y pupas de plaga3 que ":tOO destruí das en lcJ. c>Ypcrficie 
por diferente~ J.gentcs bióticoa y climáticos.. con los que se ejerce un 
control adicional de plagas y eníerni.cdades; al mismo tierr~po se destru
yen serr.illas de malez.a en las. 6.ifercote s fases de germinación. lo ~ual 
contribuye a disminuir Sü infe~tación. 

3. 9. z Cruza 

CAE VA (19!!3), CAELALA (l 9B4); rnencionan q·~e en ocaciones, cu .. n
do el caso así lo amerita. es conveniente dar otro paso de barbecho en 
sentido perpendicular ,11 prin'l.ero con el objetivo de remover por comple
to la capa superficial del suelo y roturar las porciones que en el primer 
barbecho quedaron compactos. 

3. 9. 3 Rastra 

CAEVA (1983). CAELALA (1984), con esta labor se termina de des• 
menusar los terro1i.es que q•.J.edan después del barbecho y la cruza. La !~ 
nalidad es que la capa 1nás sllperficial del suelo quede completa~ente 
11 mullida11

• se tenga una "cama11 con condiciones ía.vorables para la ger
:ninación de la semilla a la siembra y se retenga la humedad por más 
tiempo. Esta labor se hace con rastra de disco afinado el trabajo que 
deja el arado en el barbecho. 
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Nivelación 

CAEVA 0983), CAE LA LA (1984); nos dicen que mediante ésta, oe 
crnparcja l:i s:uperíicie del suelo pard. evitar l·l existencia de promotorio:s: 
o depre~ion~~ not3blcs que originan encharcamientos después del r1strco, 
para ello se util.izan niveladoras. un pedazo de riel o un madero pesado .. 

3. 9. 5 Escarda 

Contrer'1s (1982); menciona. que la escardl. debe hacerse alos 15 días 
después de la sic1nbra., cuando l:i planta tenga 8 o 13 días de nacidas. 
Lerianu 0978), mt!nciona que la escarda debe ser inl.ly superficial para 
nv daf\ar las raíces. ta1r.bién dice que la escarda es muy indispensable 
al principio del cultivo. CAEVA {1983); la escarda debe realizarse entre 
los 15 o 20 días (en valle de Apatzingán) y posteriormente de acuerdo con 
la c:intidad de n"l;ileza. CAELALA (1984). señala que la escarda en el Va
ll•""! de la L;¡e11n~ <l,..p~'1d'" d{--1 gr~do de infestación de- t:i 1• ale za, 1' también 
!:e hace para f¡¡voreccr el crccirniento radicular de la planta. 

3. 9., 6 Deshierbe 

Contrcras (1982), este nos .uenciona que ~l deshierbe .:;e hace con la fina
lidad de eliminar las malezas para que no compitan con las plantas del 
rultivo en nutrientes, h1trncdad y luz, asi mismo para no dificHltar la re
colección de los fr,1tos en el período de cosecha. CJ\EVA (j 953). CAELA· 
LA (1984). nos rnencionan qut"' ~e deben practica.r .!no o dos deshierbe3 
segl1n lo necesite el cultivo del n"lelón. 

3. 9. 7 Trazo de riego 

CAEVA (1933), CAELJ\LJ\ (1984); m .. ncion"n qu.,. el trazo de riego nos 
sirve para definir la n&cjor manera de dcbtribuir el agua de riego dentro 
del terreno de manera que vaya de acuerdo con la topografía del n'lismo, 
lo cual se puede lograr por medio de canales. surcos, n1elgas o curvas "de 
nivel; su objetivo e~ el aprovechamiento integral del suelo y del agua, ademas 
de evitar la erosión hídrica. 

3.9.s Aporque 

CAEVA (1983). CJ\ELALJ\ (1984); nos seflalan que el .iporqu" consiste 
en arrimar la tierra a la planta para au,nentar la base de sustentación, se 
puede ejecutar con di·fernetes aperos de labranza para destruir la n1aleza 

que se haya desarrollado entre las plantas, al igual que la escarda, el 
aporque ayuda a conservar la humedad en el terreno y a mejorar las con ... 

diciones de aireación de las raíces. 
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3. 9. 9 Poda 

Ccrn"lefio (1979). nos menciona que la poda tiene como finalidad anti
cipar el desarrollo de brazos secundarios y terciarios para obtener ma· 
yor precocidad, puesto que la mayoría de las variedades fructifican en 
esta rania otras ventaja!> que tiC' obtienen con la poda ;1part1~ de prPcoci
dad. son fruto~ ruás gruesos con mejor calidad. tan1bién lzts plantas q•.ie 
llevan poco vi~or se consigue un desarrollo más ccplilibrado. 

L..'.l V.Qricdd.<l ~aul~duuµc :-.t: puÜd Oc ia. :;iguiente íorni.a: ~e cortan todas 
las hojas, tallos pcqu~1os. frutot1 en los primeros 50 cn1 •• del tallo prin
cipal y a partir de esta altura se dejan todos los brotes, en todos los ca
sos de poda !'Oe de-b~n ("Ortar l..ls 1~emas y las ra.n1as qut.~ broten ?O ellos. 

Cerrnei'to (1979). ni.cnciona que <>l injerto se hace con el propósito de 

eliminar los agentL"s patógenos del ~uclo (f\J~~~h.1ri_ .. Y~!~iS!!!~!1J· ncmá 
todos). 

La forma de hacer injertos, la endidura en los tallos se hace C\.lando 
arnbas plantas (patrón e injerto) tallos tienien una sola hoja y los dos co
tiledones. la hendidura se hal:c en el melón de abajo hacia arriba y en el 
patrón de arriba hacia abajo. 

3. 9. lo Movimiento de los frutos 

Cuntrt!ri.s.::1 (l 9¡;¿¡, nos ci.1cc que el n1ovimiento de gui'as y frutos,. es 
necesario hacer un movimiento de guía. tanto en sien1br.a bajo el siste
ma de bordo como en el de ca.n1as; en el primer caso basta con 1.1n solo 
movimiento de los frutos. y para el segundo es necesario repetir la ope ... 
ración dos u tres veces con la finalidad de obtener buen porcentaje de 
frutos para exportación. 

Herbicidas 

CAEVA 09~3), CAELALA(l984); nos mencionan que el uso de herbi
cidas es eficaz para coni.batir las nialas hierbas siempre y cuando se usen 
los productos adecuados en las dosis y épocas adecuadas. Las aplicaciones 
pueden ser premergentes o postemergentes de acuerdo con el tipo de IT•ª"' 
leza y e1 producto agroquímico que se utilice. 

Las aplicaciones de herbicidas están en ÍW1ción del cultivo estableci
do, el costo comparado con los deshierbes manuales. la superficie. el 
tipo de maleza. la disponibilidad de rnano de obra para los deshierbes y 
el tieni.po disponible para el combate., 
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3.10 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

3.10. 1 Pulgon (~pl>J.!' g~~!'!YP_i~): Pertenece al orden Haptcra de la 
familia aphidae; en la región del Rio Yaqui, !>onora. ~eflalan que en ca
so de pulgón el daf'ío mayor lo ocacionan la ninfa y el adulto, los cuales 
tie alimentan de la savia de la planta, en infestaciones altas se desarro
lla la fumagina sobre la rnielccilla que secretan en el envés de la hoja. 

CAE VA 0983}, C.-'\F:J ,¡-• ., L:'\. {1~)~1); di..:.._~n 4ue t.•l pulgún .:ttaca el culti-
vo t.·n cualquier etapa de su drsarrollo vegetativo. ca.u5a.ndo un enchinamiento 
en BtlS hojas, lo cual impide el de.;:1rrollo norn"la.l cau:;ando un daño direc-
to al chupar La savla, el dafio indirecto es ocacionado por toxinas que intro
ducen en las hojas achaparrando la planta y a.sí deteniendo su crC"'cimiento .. 

ContrcraR {1985); que nos rncnciona que por regla general donde se 
encuentran hormigas indica la prt·~c-ncia de pulgones, los cuales cscretan 
una ntielecilla que os cousumida por la horrniga. 

Clonthcr (1981): l\.1encion;l que la abundancia de los insectos depende 
principalmente de la interacción arnbicntc- hospedera, y entre los facto
res rnás in-1portantes ~e encontró; temperatura. luz, humedad relativa y 
precipitación pluvial. 

CAE VA (1983): rnen e ion a que la coloración de esta plaga es muy varia
blf": p11"""'r!~ !"~~ Y~:-dc-u¡:...iii'itlv ~ verde-obscuro, amarillento-café y negrus 
co; la. puntad·~ lan patas y los ojos son de color negro. En estado adulto 
n1iden l. 5 .J. 2. O nülímctros. Las ninfas y los adultos se alimentan succio
nando la savia en el envés de las hojas terminales y en las ramitas tiernas. 
Las hojas atacadas !:e arrugan y 8US bordes se doblan gcnt.~.raln"'lente hacia 
abajo. Además de este dafi.o, los pulgones propician el ataque de hongos que 
se desarrollan en la 111ielecilla que excretan, otro daffo es la tranRmiRión 
de un gran nu1ncru de cn.fcrn1edades virosas. 

Las plagas que más daf'íos acaciana al cultivo del melón se mencionan 
enlatablaNo. 3.10.8 

CAELALA (1984), CAEVA (1983): seBalan que la mosquita blanca es 
una plaga ruuy importante, debido al daiio que ocaciona en los cultivos de 
melón. pepino y sandia y que se puede encontrar :imbos géneros. 

El adulto es un insecto pequefto del orden hotnoptera que mide de l a 
l. 5 ntllímetros de largo;: sus alas son blancas. anchas y redondas que 



33 

ontá.n cubiertas de una capa de polvillo blanco: en reposo, las alas a.se .. 
mejan al techo de una casa de 11 dos aguas"; y quedando unidos en el en
vés de lao hoja.a. Las ninfas ~e pueden encontrar en el envés: pasan por 
cuatro estadios, en donde los t1·es primeros son larvas y et últirno es una 
pupa. por encontrarse en diapa.usa.. E:l insecto inverna. en estadv aclulto, 
en hc::pcder:J.!;' ~ilve:<:atr~.~-

Lus daños que ocaciona la rnosquita. blanca se puede clasiíicar en di· 
rectos e indirectos. pues los adultos succionan la savia en el envés de 
las hoJa.R y producen mielecilla, substancid.to que p.rvpl.cian. e!. d.~~a!"!'"ollu 
de los hongos. c1..nno la Fun1agina. 

Comu consecuencio. del a.taque a las bojas adquieren un aspecto cloró
tico y puede l.tcgar a sacarse y caer. dependiendo del grado de infestación. 

Las pobla.clones d~ mosquita san diíicileos de erra.dica.r o eliminar. de 
bidu a la diversidad de huespedeo que existen e11 la.s 3.reas. 

3.10. 3 C.usano P.arrenador del Fruto 1.Diaphania nitidalU 

CAEVA scfíala. qui• (~sta pl.aga. l"fl muy irnpurtantt.~ 1.-•n 'l ... l Vall•· de Apat· 
zingán. ya. qut,_• ocaciona daños que sun irnportantt·s ecanómicarnentC" en 
los cultivos d..:· m•·lUn y pt.·pinu. !.a lar-va utiliza los frutos desrnerecien
do su calidad y comt•rciatizaciün. Et adlllto <-·B una palurnilla de habítos 
nocturnos quP tnid•:n a.pro:-;iinada.n1t·nte ·l crns. di.• expansión alar. los 
margt•nPf; do• las al.as l!~·va.n una ba.naa. anci1a Üt.• culuL '-a.[;: .:¡...:.o: .:::;;=::-:: 
gran pa.~tr· rl1" ;·:-ita~. '!-" .. n la . ., a.tas anteriores solo h~s qu1.-•da, e·n el cen
tro una pequt.•f\a a.rl."ll de color a.ni.arilt•~nto pálido Pl rt .. stu del cuerpo ce 
café, la punta d1•l a.bd!.H"l1•·n t·n an1bvs S(•xos está i·odcado por un manchón 
de pt•lillu::; largv-> d" cvlu::- :Jb~curo. r .. Jfl hu,·v .. ·cilli..'16 ~on ck:positados en 
fo rrna aislada., <"n pPqUt-flus grupos c.h· dus a siett~ en las yema.~ terrninalcs 
d" las planta~. h~jas, botuncs d'" fiürcs. gulas y frutos ~onde color 
blancos y Sl.' van obscur •. ~ciendo a. 1nedida qut.~ se aproxima la. eclutti\Jn, 
la cual ocurre una s<·mana dt~spui'>:s de la oviposición. 

Las larva¡;;: tiit.•nen coloración que varía deblanquizco a verde amarillen· 
to según la \;-dad; la cabeza y l'l 1.-•scu<lo protor¿,xico son dt~ color café; 
cuando la larva es joven presenta puntos ncg,ruacos en todo el cuerpo. y 
su tarna.fio es de 2 crn. de largo. La pupa ·~S de color rojizo. se puede en~ 
contra r ad he ridn.s a una hoja dP la planta. 

3.10.4 ENFEKMED-~08::> 

\Valker (1959): dice que en las curcubitaceas la cenicilla polvorie-nta 
es una enfern1ct1ad de amplia difusión. Los primeros síntomas de la en -
íermeda.d son unas manchas blancas superficiales sobre las hojas y tallos 
que a medida que aumentan se vuelven polvorientas .. El hongo extramati
cal puede invadir la superficie total del huésped. Los cuerpos fructífe -
ros ascigenos son de color negro y el tamafio de una punta de alfiler apa· 
recen rara.mente pero cuando lo hacen son muy visibles. Cuando las con 
diciones para su desarrollo son óptimas, fle presenta una defoliación per· 
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manentc: el daño pJ.:incipal en el !ruto se manifiesta por und. reducción 
de su cálidad. 

3. 1 o. 4. l 

Walkcr (1959); sefiala que esta enfermedad se presenta en el haz de 
la hoja apareciendo manchas amarillas. mientras que en el envP.s apa -
rccf" la cenicilla de color rojizo cuando la humedad es alta: este patóge
no se desarrolla bien en tempera.turas comprendidas entre 10 y JO'C 
{óptima de 16 a zz•c pero tolera varios días a 35 •e: le favorece el tiem
po húmedo siendo el úptimo 86. 35 % de humedad relativa. 

CAEV.A (1983): !5Ci\ó\la que para t.."l control de la cenicilla. se sugiere 
la aplicación de productos quimicos cu.lndo se tiene la primera colonia 
(polvillo) del hungo: los fungicidas puede'> s"r Morcstan 25 % pH, en 
dosis de 450 a 600 granos por hectárea o Scnlate SO ~/o pH. en cantidades 
de 300 a '100 gramar; por hcctirc:.:.. 

Las 3.plicacioncs se deben hacer usando de 300 a 400 litros de agua. 
es aconsejable efectuarse cada 10 días. Para controlar esta enfermedad 
son suficientes tres a cuatro aplicaciones. 

3. 10. 5 

CA.EVA (1983): sugiere que el combate de Mildiú se puede hacer co.., 
Manzatc D 80 pH, l a 2 Kilogramos: Daconil W 75 pH. J. 5 a 2 Kilogra 
mos; Difolatan SO'/opH, 2 a 2.5.Kilogramos; Cupravit 50 ~'º· 1.8 a Z.4 
Kilogramos o trioxil 50~1o 1. 5 a 2 I<ilogramos por hectárea. Las aplica
ciones se deben hacer cuando se presenten nublados y lluvias occ1cio11ales 
en Enero y Febrero, y si cstascondiciones ambientales son contínuas 
durante tres o más día~. Si st: ~i"-"mbr' lf"n lo~ m;¡re_P-i"'c:: dr. loR ríos. se 
deben iniciar las aplicaciones c1..1ando la planta empiece a producir guías; 
normalmente ca suficiente efectuarlas cada cinco o siete días, pero si 
hay lluvias u nublados los fungicidas se aplican cada cuatro días; es con ... 
veniente usar un vólumen de agua de 300 d 400 litros por hectárea para 
cubrir períoctamente el follaje. 

3.10.6 

CAE VA ( 1983): recomienda que para controlar la marchitez de las 
plantas de melón se deben seg•.tir las siguientes recomendaciones: 

/No sembrar melón en el mismo terreno af'io con afio, sobre todo si hay 
infección. Ea preciso tomar en c•.Jenta que las siembras contfnuas de 

rn.elón ucacicnan el aun'lento de .~\,1!J~ri'.Hl) en el suelo. 

/ Mantener la humedad adecuada en el cultivo , sobre todo se debe evitar 
que el prirner riego de auxilio sea demaciado pesado .. 

/ Evit"r que se propague el Fu11~riuro de lugares infestados a lugares no 
infestados, a través de los implementos de labranza. ganado etc. 
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a.10.1 

CAELALA (1984): seflala que los Nernátodos daflan .J. la planta formando 
nodulaciones en las raíces (11 Jica1nillas 11

) la. cual provoca debilitamiento 
y baja producción. Ücbc evitarse sembrar en terrenos infestados principal 
mente en aquellos de textura arenosa y hacer rotaciones de cultivo. 

CAEVA {1983): <1i<.:•~ q1u:. ••l d;lf'ío .::::a.us:i.do nar l.:? 11 Jicamilla 11 puedf~ rt"dt.1-
cirsc por medio de prácticas culturales y 11 fianigación dr. suelos con 
Nematicidas. La rotación de c.1ltivos reduce la poblaciún de Ncnlatodos 
por lo que se aconseja Útil izar pastos, sorgo. 1naíz. cacahuate~ alfalfa y 
soya. por un mínin10 de tres af1us. Los prodtictoo químicos .lplicablcs al 
Sl.I!'lo deben incorporarse .:intr.s de la siernbr:l, dt..'!bido a que no se contra -
la esta cnfcrn1edad una vez. qur se ha. prct.cntadü el daño en la planta.. En
tre los parasiticida.s que pueden usarse. !:le tiene Ncrnacur. Furadan }'~ 

Te mir. en las dosis indicadas por el fabricantt.• del prodl1cto. 
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3. 10. B 

Los insectos caosa.ntcs de danos en el cultivo del n"Lelón: 
Las que ocacion ao mayores: dan.os pertenecen al Phyl~m Arthropoda .. 

Las principales pl-if!as son: 

11 ~t!M!' g<?~np~~: Pulgón del Melón 

/ ~1:;,.lyroro~ vtti'Ui': Mayate R,.yadu del pepino 

/ t'i;,.bn:>ti~~ 9<!lt<;\.'~\.' : Diabrótica o Mayate manch .. <lo 

/ ~~lli~!~ S:Y.J:"C::~l>i~~t; : Gusano barrenador de la gufa de cala.baza 

/~~tilo ':!IH? (B»cklcy): Hormiga 

/ l:!riU.1,!.!' ~EE' Grillos 
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3. ll. O COSECHA 

C.A.EVA (1983). Murillo (1986); scflalan que la cosecha rnan·Jal.»cnte, 
y loe co:echadorce 1\san ayates para recolectar tos frutos; la cosecha se hace 
cuando l'l red de l;i cá.¡;cara c~t~ bien formada y se observa la cicatriz de 
la. unión del pedúnculo ..:on el !ruto; los frutos n"laduros se desprenden fa. 
ci\n"lentc. La cosecha. del rnetún :.e rcalizil. cuando el fruto alcanza una 
coloración parcial 3.l c0lor normal de la variedad; manualni.cntc se rcco .. 
noce cuando .al hacer 1.1na ligera presión coi el pulgar el 11 rabo 11 se des
prende fácilmente .. 

CAEVA (1983)¡ Los frutos ~e cortan cuando presentan las siguientes 
cara-.;lt:!' L·Í ;-tic;:i~: 

/ .Aparición de una. grieta circt1lar . .:n la base d..,\ pedúnculo, .nedia ci(:a. .. 
triz. 

/Una ligera. elasticidad en los tejidos situados en la parte inferior del 
melón. 

/ Un can1bio de coloración. ci.:.ando aparece una& raya.:J de color cafC ro-
5ado que aumentan hasta ca:-;.i cubrir 11 sqper(icie del fruto. 

/La {r:ita. iclmcdiatan-:entc dcsp1.léS de ser cortada . .se traslada a las 
empacadoras para su clasificación y transporte ,"l los distintos merca· 
dot>. 

3. lL.. 

3. lZ. l Detectas menores 

Cuando un melón tiene raspaduras. ruz.aduras. costras o manchas, 
siempre y cuando sean supcríiciales y cubran un área. hasta de Z en\ª. 

3. l z. 2 Defectos lv1d-yure: s 

Cuando ·.in melón presente evidencias de plagas o enfermedades y 
ligeras magulladuras que no afecten al ir..terior de la fruta. o cualq·.iier 
defecto enunciado en # 3. 2. que cubra una área mayor de 2 cm ... pero 
menor de S cm1

• 

3. 12. 3 Defectos críticos 

Cuando un melón presenta estados avanzados de ~nfermedades o da-
i\os producidos por p\3gas o heridas o cicatrizadas o los defectos enunciados 
en 3. 2. cuando cubran un área mayor de 5 cm~ 
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3. 1 z. 4 Muy buena c:i lidad interna 

El jugo combinado con la porción comestible. como rr.ínimo debe te
ner llo/o de sólidos solubles. 

3. 12. 5 Bien cubiertos 

La n1alla suberosa que cubre la frutJ; i:iebe estar pct"fcctamente for
mada. cubriéndola totalmente si se trata de algún tipo de acostillado, 
sólo las costillas deben estar l.!Xentas de mallas o t'ed. 

3. l z. 6 C\.:\~iíic-1ción y d~signaciór. del producto 

El melón se cla.si!ica de .:t.cuerdo a sus especificaciones en tres grados 
de calidad en orden descendentes: 

México Extra 
México No. l 
México No. 2 

y se designa. su nombre. ~aricdad. y grado de calidad. El producto que ni 
ha sido clasi!icado de acuerdo con alguno de los grados anteriores antes 
enunciados se designará corno 1tNo clasi!icado11

• 

3.12. 7 Especificaciones 

El producto objeto d~ esta norma en sus diferentes grados de calidad 
~abe .;:<.¡.-¡--,pl!:- .;:;:;;"O. l.:..z c:::r:::::::ifi.::::!CiOrlce ::ig,·.!!~nt-:-~: 

1. ESFECIFICACIONES SENSORIALES: 

Bien desarrollados, enteros, sanos. limpios. de consistencia firme y 
bien cubic rto s. 
De forma. sabor y olor característico. 
Exentos de humedad exterior anormal .. 
Prácticamente libres de deHcompuHición v pudrición. 
Prácticamente libres de defectos de origen rnécanico, entomologico, 
microbiológico, meteorológico o génetico fisiológico .. 
Color, el mel6n debe presentarse en su cáscara un color beige claro y 
la pulpa de color salmón. característico de la variedad. 

3. 12. 8 Especificaciones físicas 

3. l z. 8. l Tamano 

El tamafto del melón se detrrmina en !unción del número de unidades 
por envase (reja de madera jumbo de 33cm. de altura por 33 cm. de ancho 
por 55 cm. de largo). El número de unidades por t:nvase es de 18, Z7, 
36, 45, 56, 64, 72, y so. 
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• México Extra: Para esta calidad el melón se puede clasificar en los tarna
fios 18, 23, 27, 36, 45 ó 56 . 

• México No .. l y No. 2: Para estas calidades el melón se puede clasificar 
t!n cualquiera de los tamai'ios. 

3. lZ. 9 Especificaciones de madurez 

Las características del punto de sazfu son: Cuando el pedúnculo empieza 
a mostrar ligeras grietas radia.les y la fruta se separa fácilmente del pe• 
dúnculo, presentando una bien definida concavidad de desprendimiento. 
El contenido de sólidos solubles totales no será menor de 9 U/o. 

3. 12.<J. l Especificacion..-a de defectos 

• México extra: Estar prácticamente libres de cut=l.lquier defecto y dentro de 
las tolerancias establecidas para esta calic!.1d . 

• México No. l: Puede presentar como máximo un defecto menor y dentro 
de las tolerancias establecidas. para l'&ta calidad • 

• México No. 2: Put•de presentar corno rnáximo un defecto mayor y dentro 
de las toh•rancias cstc\blccidas p~lra esa. calidad. 

3.12-10 Especificaciones de presentación: 

• México extra.: Los n1elones de esta calidad deben ser envasados siguiendo 
una rigurOSd ttelección, dejando cada cnv.'.lnc perfectamente presentada y 
su aspecto global debe ser uni!orme. en cuanto a tamai'io. y dentro de las 
tolerancias establecidas para esta calidad . 

• México No. 1 y No. 2: los melones dentro de esta calidad pueden presentar 
variaciones en cuanto a homogeneidad en tamaf'io y dentro de las tolerancias 
para estas calidades. 

3. 12. 11 Tolerancias 

Para las especificaciones sensoriales. físicas y defectos. en los diet~ 
tos grados 'de calidad. se permite como máximo las tolerancias siguientes: 

Calidad 

Tolerancia de 
tamafto 

CUADRO Nol3 
TO LE RANCIAS DE TAMAÑO 

México extra México Nol 

5% 10% 

México No 2 

15% 
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Tolerancia de defectos: 

Fara todos los grados de calidad se permiten las tolerancias siguien .. 
tes: 

CUADRO 14 

Tipo de defectos PWltO de embarque PWlto de arribo 

e rítico 4~ 5% 
Mayores 6% 7°ío 
Menores LO% lZ"io 
Acumulativos 10% lZ % 
Pudrición u. 5% 1% 

En las tolerancias de tamaffo y defectos. se da el porcentaje permitido 
para el lote. En m'""lón el porcentaje que no curret:tponda a la designación 
declarada se evalúa por conteo. 

3.}2.12 Mercado, Etiquetado, Envase y Embala.je 

Cada envase debe llevar en el exterior una etiqueta e imprcs1on pern,a .. 
nen te. con caractcre~ tcgibles e indelebles. redactados en espaf'iol, 
que teng.-:,; con.o mínimo los siguientes datoR! 

Mcl6n en estado fresco: 

Identificación simbólica del nlclón en estado fresco. 
Marca e identificación sin1bolica del productor o envasador. 
Nombre y dir~cción de-1 productor. distribuidor o exportador y cuando se 
requiera. el del importador. 
México 
Fecha de envasado 
Designación del producto 
Contenido neto en gramos o kilogramos. 

Todos los textos anteriores pueden figurar en otros idiomas, cuando 
el producto sea para exportación y el importador la requiera. 

3.1z.1z.1 Envasado y presentación: 

El acomodo de los melones dentro de cada envase, debe hacerse de 
acuerdo al manual de prácticas recomendadas para la cosecha, de melén 
en estado fresco. 

J.12.12. 2 Características de los envases 

Las características de los envases establecidos en esta sección, son 
de carácter general. 

Los envases deben reunir la calidad y resistencia que garanticen el esti .. 
bada y la transportación al lugar de consumo. 
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Los envases pueden ser de cartón corrugado rígido u otros materiales 
aceptables y convenientes, de las di menciones que se adapten a las necesi
dades de transportación nacional e internacional. 

Los envaces deben reunir las condiciones de higit.. ... nc. ventilación y 
resistencia a la humedad y temperatura, que garanticen una adecuada 
conservación de las !rutas v su ma!!ejo. 

Nombre 

Jaba de madera jumbo 
Jaba de madera pony 
Jaba de inadera estandar 
Jaba melonera pony 
Jaba alambrada 

CUADRO 15 
ENVASES DE MADERA 

Largo por Ancho 

55. 5 33 
35. 2 22.s 
55. 5 :;0.4 
55. 5 28- o 

por Alto (eme.) 

33 
33 
30.4 
28.0 
38.0 
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IV '.IATER!ALc;i; Y METODOS 

4. l Descripción: 

El experimento se llevó a cabo en t.'!l estado de Guerrero; en un pueblo 
llamado uLo!: placeres df'>l Oro" Gro •. que se localiza <>:ntre los paralelos 
16º17•· 30" y 18º52' 30" a una altura aproximada de 400 m.s.n.m. y una 
temperatura que ocila entre los 18ºa zg•c en los meses de Enero a Abril. 

2 
En el experimento se ocuparon 800 m de terreno incluyendo como va 

riables dos variedades de n1clón a distintas dosis de fertilización bajo con
diciones de riego (.'n la región de Tierra Caliente en el pt1eblo de 11 1...os Pla
ceres del Oro, Gro 11 • 

Se hizo una represa en el Hio de b.s Piaceretio c.lc!l Oro. Gro ... ésta re
presa se construyó de la misn1a. grava.. arena y ramas del Río, el campo 
de agua se hizo por el lado de arriba del terreno aproximadamente un 
Knometro de distancia de la parcela, donde se tuvo que hacer un canal 
principal para qut.~ corriera. t~l agua hasta el terreno, este canal tenía una 
profundidad de 50 cmo. y 35 eme. de ancho. Pero antes que se hiciera 
la represa se empezó a preparar el terreno. y lo primero que se hizo fue 
iimpiez.a. u~1 te¡,:¡·.:..¡-• .;:;;· tü:=t;,o :::~ b~r'":>••rhn .... una profundidad de 30 cms. 
dejándose así un mes para que el l"iu.elo se calentara y muricrán algunas 
plagas que tuviera el. terreno, luego ac prosiguió con la cruz.a, nivelación 
y canales secundarios del tcrr(!OO. así se dejó..ma semana, y luego se pro
siguió a trazar las camas meloneras que tuvieron 5 ni.. de largo 2. 5 mts .. 
de ancho, pero como ca.da experimento se repitio dos veces para que los 
resl!lta.c!os fueran poco más exactos por la consiguient~ la cama fue de 
5 mts. de ancho. 



DlSE~O EXPERIMENTAL 

El experimento constó de 8 tratamientos 32 parcela.a con 4 repeticione" 
estableciendo se en bloques al azar. La siembra se llevó a cabo , en carra me
lonera a doble hilera dejando 30 cms. entre planta y planta, depositando 3 a 
4 semillas por mata, a una profundidad de 2. a 3 crns. 

La pritnera limpieza que se le hizo al cultivo del n1elón fue a los 15 días 
de na.e.ida la pla.ntul;¡,, i'l 0.~..:.puf~ !'!e fue !.im¡:Ji.::.::.do el ccltivo ¡;~gún lo ri:qu~rra., 
la limpieza se llevó a cabo con tarecua y azadón. También se le hizo un 
aclareo al cultivo dejando solo dos plantas por abuje ro, dejando las má.s vi~ 
gorosae, el aclareo se llevó a cabo a los 30 días de nacido el cultivo, antes 
que la planta empezara ahechar guías. Tan"lbién se íucrón acomodando las 
guías sobre las camas meleneras y esto se hizocon el fin de que no tomaran 
direcciones sobre el canal de riego, para que no tuvic ra problemas el agua 
de estancamiento y así eliminar lo rnás poniblc las enfermedades sobre el 
cultivo. y además que los frutos HC" encontraran t•n lugares secos para que 
no fueran a pudrirse. 

Se calzó el fruto y esto se llevó el. cabo cuando el fruto fue tomando far .. 
ma esto se hiz.o con la finalidad de evitar la humedad directa de la tierra 
con el fruto y evitar lo más posibl<." la pudrición de- los frutos. Vtro meca .. 
nismo que se llevó a cabo fue el de: voltear los frutos para que estos tomaran 
un color adecuado. 

Este experimento se llevó a cabo en bloques al azar en los cuales se 
sortearon las parcelas para así llevarlas a cabo al terreno de experimenta• 
ción. 



GUERRERO: 
MAPA Nº.J 

LOCALIZ ACION GEOGRAFICA 

·e: 
~· "'. 

·-r.19>49' 



N 

K\]NIC1P10S ,, CAT. , GRO· 

CA. J>., GRO. 
CO'l\l IRA NO• • 

l.- CJ). t.L'l'AM GRO. 
2 - TI.,AN. • 

• !WUC!ll GRO· 
3.- !lDA.RO. • 

_ ZIRI> MJ.Cl\. 4 

• ffUEtJ\)iO • ' l CH • 
S.- LUCAS. M 
6 .- SAN 



46 

CUADRO 16 

Formula Tratamientos 
de 
producción 

N 
Pz.0 5 
KzO 
Var. 

z 

ºº 00 ºº 00 ºº 00 
IMP45 Gs 

3 4 

160 160 
40 40 
60 bO 

IMP45 GS 

4.Z.O LOCALIZAClON GECJGRAFlCA 

5 6 7 8 

180 180 zoo zoo 
60 60 80 80 
60 60 60 60 
~45 GS 1MP45 GS 

El presente trabajo se llevó a cabo t?n el pueblo de Los Placeres del 
Oro. municipio de Coyuca de Catalán. Gro. que se encuentra ubicadv ?w 

una altura de 260 m.s.n.m., dentro de la rt.•gión dl.~nominada. tierra ca
liente misma que se loca.liza entre los paralelos 18~191 0011 Latitud Nortt.: 
y 100º421 00 11 Longitud Oeste d.~1 rriL·ridiano de Grce-nwich y comprcncL· 
nueve municipios del Estado de Guerrero. st:•i::i de Michoacñ.n y dos del 
Estado de .iVie.xico. 

4. Z. l Clima 

Los climas predominantes en el mun1c1p10 de Coyuca de Catalán son 
el A(c)W z(w) y A(c)W l (w) de acuerdo con el Atlas Nacional del medio físi
co y corresponden a los más secos de los cálidos subhúmedos con lluvias 
e:n verano .. 

La precipitación media anual es de 803. S mm. con una media mensual 
de 160. 5 para los meses de Junio, Julio, Septiembre, OctuLi·e; en los cu::i. .. 
les se registra la mayor precipitación al afio. Se tiene Una temperatura me· 
día anual de Z8º.63ºC y una evaporación promedio de Z,366 mm. anuales. 

4.Z.z Suelo 

En la región de Tierra Caliente existen diversos tipos de suelo; rego· 
soles, cambisolea luvisoles y feozen; estos últimos se localizan en el Mu
nicipio de Coyuca lugar clel sitio experimental. Su textura ea arcillo limo
arenosa, de estructura prismática y de fisiogr~fi'a plana. 

4.Z.3 Vegetación 

La vegetación que predomina en la región es un 90 '°ºque corresponde 
a loa tipos de selva baja caducifolia y chaparral espinoso; y el resto, pino-
' encino. Las especies sobresalientes en el estrato erbóreo son el Coron ... 
goro <:?mil\!!!. !.'Pl. Cirián ( c;;:!:!'!.'!'P..H~ !!-!'!~~). Mezquite CI't9!!.0R~! i~.íl-'!J.:!l. 
Cascalote (c;::;i.~!!'!lJ?~j;:< ~p). Copal (:eu.n~;-;:< .!!Pl. Guamucbil <!"!~~!!!:~!!~!?!!!~ 
dulce), Cueramo (Cordia ap), en el arbustivo están loa Hizaches o eapi -
noe (~<;<'!-!:\'! !!Pl. Apáricua (<;~p!\S'!!!~!'.~!!.' !!.pl; de tipo herbáceo, Bejucos 
<h>Pmco 11pl. Coquillo (<;ypetuu 119), Ouelite (~mai:;;wtb1!ll 11pl, Zacate pin
tillo (llf:g::s>!?-Q!'Y.!' 'IDi!i'.!'t~!'), etc. 



47 

En l._i fig;.ira No. 6 :-.e puede apreciar L..i teinperatura prumcdio máxima,. 
rncdia y rnfnima de cada •.Jno de los meses. así como l:l prccipitaci6n plu
vial (pp). eva.potranspiración total y media; adetnas del indict! v tt?rmino 
de la e:;;taciún de crecin1jento todo esta comprendido de los aiios de 1973 
a i 9.S3 con intervalos de 5 días. 

ANALISIS DE RESULTA.DOS 

V Resultados 

En la siembra hubo problemas con la hormiga arricr..)., la cual saca
ba las semillas scn1bradas. ésta Cue co1nbatida con Parati6n 2o/o. en el 
.a.pendicc se indican las dosis , .. el producto q._¡Ímico. 

A los .?0 días de nacido el cultivo se crnpcz.6 a observar la mosq'-lita 

Llanca L6croi.oia taPiloQ y Triªlt:JJI9.i9~.tt Y!H?~.!ª!t~r:Jro) }º a los 30 dfas se 
observó el pulgón (6pbjs gQS~ypjj}, el c•1a l ocacionó el pro ble 1na de la 
miclecill;i; se con>batiú con el prod_icto qufmico que fu<• el Ta.mar6n 600. 
Otros insectos que st~ presentaron fue la Chinche {L~g~~ li!H!O!Q!"j.i.?,) }" 
Gusano barrenador del fruto CQiil2biJ.!.1.ii1 oj!idiJ.Jj§) estos problemas que 
prcscnt:tron csto:-:i in6cctos f:.ieron controlados con Tamarón 600 que en 
el cuadro No 28 se dd.n las indicaciones. dosiR f-'<.::'!"' h::.:!."::,c::._i. y dosis 
comPr'::i:?.L 

Se tuvo otro prublcrna con roedc..irc.s como el ..:oncjo y ardillas que 
se co1nian la pura hoja de las plantas del mel6n. c11ando tenía poco de 
haber germinado PI cultivo. tan1Lit'!n se tuvo problemas con el ratón ya 
que se co:-nian el fruto, y este 8C quiso controlar con cebos cnvenedados 
pero no fue posible porque alrededor del cultivu tH~ presentaba ~d proble
ma. de iott: :inimales domésticos (vacas. asnos puercos. pcrrus, y ga -
llinas) que podian cu1ner ~1 cebo y podrlia.n salir p~rjudicadus. por lo que 
se tomó la desición de sembrar n1aíz alrededor de la parcela para que 
este le sirviera de trampa a los conejos~ adernás se pusieron espanta -
pa.jaros y se dejaban lumbreras por las noches para que no se arrimaran 
a comer. pero esto no fue fácil Je controlar ya que .5Íguicron comiendo 
las matas. La mejor recorncndaci6n es espiarlos de noche y matarlos 
con arma de fuego. 

Chinche {i;,¡rg\¡§ liU!1!1!i!!"iel, Gusano barrenador del fruto (ºli!~!HIOj;i 
oUid~l!>: fueron otros problemas que se presentaron en el cultivo del 
mel6n, que fueron controlados con Ta marón 600. 
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El problema que se presentó en el terreno dt!- Plagas y enfermedades. 
se debió a que no se hace rotación de cultivos. ya que ano con afio ~e 
siembran hortalizas muy parecidas a su ciclo vegetativo como la sandírt.. 
cala.bacitaa, pepino y melón: ;idf~m-"'S :i. c~~o::;. hay que agregarle que el 
agua con que se riega es rodada • que los cana.les no tienen revestimiento 
por conaiguientc en el transcurso del canal puede arr.;i.strar muchas pla -
gas y enfermedades que ocacionan grandes daPios al C'.!lt:'ivo. 

Se recomienda qltc antrs de se.-11brar se prevenga el terreno contra 
las plagas y enfermedades; esto se: hac<.· cu'l.ndo se esté preparando el t!!

rreno para c'...lltivar usca cuando se hace el barbecho se recomienda dar 
una polvoreada con u11 insecticida \' fungicid.i. para quC" el terreno no ten
ga tantos problemas con plag,1~ y o.•nfcrrnedades. y consecuentemente se 
puede tener un n1ejor rendimiento d"l cultivo dando una rncjor calidad al 
!ruto. 
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Hcsultados de la comparación de n1edias de Rcndirnicnto, Perín1e
tro Ecuatorial de ocho fórn1ulas de producción para rnelón. 

El efecto de las diferentes fórmulas de producción se muestran pa
ralelo en an1bas variedad<"s. como SP- nn.v..!~t:-~ en ln grafi. No. l. ob -
i:crvanduse que la variedad 1n1pcrial 45 es la positivamente meno~ afec
tada. 

Para las dos variedades la formula l 80 60 60 (Trat. 5 y 6) es la 
que presenta los :r.ejorcs rendimientos ::d resto de los tratamientos: así 
mismo se denota que niveles de fertilización arriba. de 180 60 60 (Trat. 
7 y 8) y las do oís de 11.>0 40 60 (Trat. 3 y 4), tienen un comportamiento 
estadisticarnente iguales. De la misma rnancra los niveles de 160 40 
óO aparecen P.a:tadi5ticz.ment.e iguales con el tratamiento l. por lo que 
la variedad Imperial 45 con cero niveles de fertilización (T'rat. E.) es la 
que aparece estadisticarnentc con los rendimientos más bajos. 

CUADRO 18 

Comparación de medias del Rcndirniento y Pcrimetro Ecuatorial de dos 
variedades de melón bajo difPrP!'!t:e!:'. !:5.:-mu.ld.lj de producción. 

Trat. Formula de pro- Genotipo Rend. Ton/Ha. P. Ecc.atorial 
ducción. (cms.) 

00 00 00 Gold Sierra lo. l 75 e 37-11 ab 
2 00 00 00 Imperial 45 7. 995 d 35. 46 b 
3 160 40 60 Gcld Si.,rra 12.720 be 37. 9:; ab 
4 160 40 60 Imperial 45 12. 200 be 39. 7 3 ab 
5 180 60 60 Gold Sierra 33.425 a 39.09 ab 
6 180 60 60 Imperial 45 31. 050 a -41.46 a 
7 200 80 60 Gold Sierra 16. 165 b 38. 3'3 ab 
8 200 80 60 Imperial 45 15. 380 b 37. 32 ab 

Los valores con la misma 11letra 11 son estadísticamente iguales ea base a 
la prueba de DUNCAN al O. 05 de probabilidad. 

Por su parte la variable perímetro ecuatorial (Gr~f.2) muestra mayor 
efecto en los tratamientos con la variedad Imperial 45. ya que para la va
riedad Gold Sierra todos sus resultados se nluestran eetadíBticamente 
iguales preeenta~dose con altos valoree (Trat. l, 3, 5, 7). 

A pesar de ser estadísticamente iguales a los tratamientos 1. 3, 4, 
5, 7, y 8, el trata.-r.iento 6 (fórmula de producción 180 60 60). es el 
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que presenta los más altos valores en esta variable,. mientras que en el 
tratamiento Z es el que más bajo valor tuvo, a pesar de que en este caso 
dicho tratamiento es estadísticamente igual al resto con excepci6n del 6. 
Cabe mencionar qut• tanto el tratamiento 2 y 6 son con la variedad 11npc
rial 45 de ah{ que se haya mencionado qu~ esta fue la. variedad m:\s afec
tada (Cuadro 18). 

La varia.ble perímetro pol?r no rn.ostro significancia. en su an~lisie de 
varian:r.a? nin cmb~rs::o lagrnficn3 muestra un efecto del incremento de 
los niveles de ícrtilizaci6n en dicha variable. y para la variedad Gold -
Sierra. puede mostrar que para la variedad Imperial 45 dicho efecto es 
poco sensibl~. 

De estd. manerd. se puede resunür que los niveles de fcrtiliz.aci6n 
muestran mayor efecto en el rendimiento y perímetro Ecuatorial; los 
mejores rendimientos se obtuvieron en la f6r1nula 180 60 60 y la va
riedad Gold Sierra tiende a supt!ra.r en 1·endirniento a la variedad lm¡le
rial 45 en todos los casos, ia cual tiende a ni.ontrar m<lyor efecto por 
los niveled de ícrtilizaci6n (trat. l ) y í6rmula de proclucci6n 180 60 
60 (trat. 6). Finalmente no se n1ucstra un efecto significativo de las 
formulas de producci6n en la variable perímetro polar. 

Análisis de varianza. para rt.!ndimicnto. perímetro polar y perímetro 

Los resultados del análitiiti de varia.nz.a del cuadro 17 muestra que 
existe una diferencia altamente significativa (O. 99 probabilidad de acier
to) en el rendimiento y en el perfmetro ecuatorial, esto ee que, cada 
una de estas variables responde de diferente manera a loa diferentes 
tratatnientos estudiados: así r-<l.Ístno para la variable perímetro polar 
no existe diierencia ttigniflcativ:o.. Por otra parte \off. valores de coeficien
te dt: variaci6n indican que la m.ayor!a de los resultados son confiables 
puesto que no se muestran valores muy elevados. 



CUADRO 17 

Cuadrados medios. su signific:ancia estadística y coeficiente de varia 
ción para H:endimiento. Perímetro ecuatorial y Perímetro polar. de dos 
variedades de melón. 

Variable 

Rendimiento (Rend.) 
Perímetro Folar (POP) 
Perimetro Ecuatorial (PEC) 

Cuadrado medio 

Z57.9393 
7 .1500 

lZ.7666 

Significan da 

XX 
N.S. 
XX 

c. v. 

15. 62 
10. 06 

8.57 

.X.X. Estadísticamente significativo, a niveles O. 01 de probabilidad de -
error. 

CORRELACIONES: CUADRO 19 

P. Ecuatorial 

Perímetro Ecuatorial 1.000 

Perímetro Folar 

Rendimiento 

P. Polar 

Ó.6570 N.S 
0.0001 

1.000 

Rendimiento 

~32.97 N.S. 
o. 0653 

0.2147 N.S. 
O.Z379 

1.000 

El cuadro de correlaciones muestra que no existe relación entre las 
diferentes variedades estudiadas. a la cual el rendimiento es indepen -
diente del crecimiento del perímetro polar y del perímetro Ecuatorial. 



'" :X: ..... 
"' ¡... 

f 
'" .E 
~ 
" a: 

25 

zo 

"1 10 

5 

Gr;tf!c::i 1'~. l 
Efcct=- de.- lus "livcles de fcrt1lizaci6.1 el"\ el 
rcndi~:("nto de 2 v.:irii~d.:ic!cs de mcl6n~ 

/ 
11 

d 
/ 

llt> ~o oo 160 Jo 60 180 60 60 
Niv~l~s de fe;-tili:-:ación. 

Gald Sierra: 

1.mpcrial ~5: 

zoo Jo 60 



e 
~ 

""'.;;· 
~ ... .. 
.s .. 

. e?, 
r,.j 

o 
!: .. 
. § .. .. p. 

4Q 

35 

Cr,.flc:o No. z 

Efecto-de lOA nlveles._dc> fertilizaci6a or¡ ol 
P~.f.im<-1;i:.-o Ec~atoria.l ·d., Z ya>;ic>9adea de m"lú '· 

• -00_ q-0 08 i~o. 4<>.6.0 
Nive lea de_ f"!Ntil iz:i.ci6" 

Cold Sierra: 

z9.Q sp 60 



Gra!ica No. 3 

40 

_e ,'35 .e. 
~ 
~ a. 

(). 

!! 
"' .§ .. ., 

a. 30 

ºº o 00 ~''O - - o 
Niveles de ·r~rtllh•acili,;l. 

Gold Sierra: 



55 

DlSCUSION: 

La aplicación de fertilizantes nitrógenados. !osíatados y potásicos 
muestran efecto en el cultivo del n1elún y cspeclíícamcnte en el rcndi 
miento el cual muestra un efecto positivo hasta la fórmula 180 60 ÓO 
es decir que dichos rendimientos se encuentran como respuesta al au 
mc:ita de 101; niveles de fertilización, lo ("ual concuerda con loe estudios. 
Turner y Hanry (1954) en donde mencionan que el nitrógeno es uno de 
los constituyentes de las proteínas y de los ácidos. el cual produce el 
crecimiento y desarrollo de la p!ant.a. 

El efecto del nitrógeno y fós!':lro es conjunto y de mayor solución en 
con1paración al del potasio debido a que esta L~n todas las áreas de !erti -
lización. Siempre &e presenta con ta misma dósis. resultados compara
dos al planteamiento de Turner )~ Hanry (195·1.} donde seíl.alan que para 
U."'1 buen desarrollo y rendirniento <le la pL.i.uí.~l 1.:~ in-:...::c.s.;d·i0 que ce conju
guen los tres elen"Ientos princip:~lcs (N. P. y E) para obtener muy bue -
nos resultados. 

El rendimiento no muc$tra rcl:tción con las otra.r- variables estudiadas 
de las cuales cxclusiva1nentt~ t-'l pcrí[nctro ccllatorial mostró un efecto -
significativo por la aplicación de nitrógeno principalmente. ya que esta
i..'"'l!h.:.1"e !":1 •.:l ":!"'Pr:i~i~~h~ n.-..1 frnt(") y.,¡ f6sforo c·n la calidad del rnismo, 

Ante esto es r.cccaario cont1í<l<!ra.r en olros estudios los comportamien
tos de rendin'liento que afectan máo directamente al rendimiento .. Lo cual 
esta bien a confirmar lo mencionado. Alisina (1972) menciona que las 
plantas se desarrollan mejor cuando su mayor parte de su periodo vegeta
tivo ocurre en tiempos soleados y secos. pero con suficiente hum.edad .. 
Cassare6 (l9óó) tH!iidlLt. que pa1·a. un mejor dc:::arrollo j• rendimiento d~ la. 
plantula. se requiere de un suelo fértil bien drenado, fresco y bien prepa... 
rado. Fersini (1977) dice que para un buen rendimiento los suelos deben 
ser ricos en sustancias orgánicas. 

Cruz (1977}. observó en un experimento que llevó a cabo de nueve va
riedades que la de mejor adaptación y rendimiento fue la variedad Catale
upe lo cual viene a confirmar los resultados del estudio que se llevó a 
cabo. 
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CONCLUCIONES: 

El comportamiento de la variedad Gold Sierra fue la de n'lejor adap
tación en la zona de estudio, que la variedad Imperial 45. pues la pri -
mera produjo mejor calidad y mayor rendimiento que la variedad Im -
pnrial 45. 

De los parámetros utilio:ados en el presente estudio. de:be tomarse 
en cuenta el parámetro peso íresco diP los frutos • pueAto que el perí -
metra Ecuatorial y perímetro Fola.r no mueotran efectos significativos 
en este. 

En el presente trabajo, la dosis de fertilización en la cual se obtu -
vieron mayores rendimientos (de las dos variedades) fue la de 180 60 
60. 

La calidad de los frutos tanto Gold :Sierra como Imperial 45 es me -
jor. cuando menos en apariencia que las cultivadas en la región de Los 
P~cc:-::::: d::l 0:-c. G:-c. 

La aplicación de fertilizante en la región de Los Placeres del Oro. 
muestran efecto en el cultivo del melón. 
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SUGERENCIAS: 

Deben c!ectuarsc estudios sobre la fertilización del suelo en la zo 
na, para que en base a estos. se pueda determinar la dosis de !ertili 
zaci6n mejor. 

Ea necesario realizar estudios en la región considerando los cos 
tos producción del cultivo. para que en base a ello se determine la dosis 
de fertilización que resulte redituable-

Para la introducción del cultivo del melón en la región se requiere de 
asesoramiento técnico a los campccinos de la zona. 

Rotación de cultivo. con el fin de evitar rl establecimiento de plat:ao 
y enfermedades. 

Optimización del agua, en ha.se a. la d<-rivación corr~cta por medio ric 
canales de riego. hacia el cultivo • 

.Se recoinicnda la. utilización dt~ la varir.d;\d Gold ::;iP-rra pnr 1111 huPn 
desarrollo en la rcgiái. así como prov:i.r otras va:-iedados de r=ielón 
rcticulac!o. 
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CUADRO 20 

PRODUCCION MUNDlAL DE MELON POR CONTINENTE Y PAIS 

CONTINENTE VOLUMEN PROMEDIO 

País (Miles de toneladas) F articipaci6n % 

1977 1978 1979 1980 

Asia 2,730 2,800 2,978 2.873 47. 27 

China l ,Z7Z z. 304 1,420 1. szo 
Iran 460 460 480 494 
Japón 257 273 2 90 311 
Siria 201 212 212 232 
Rep. Corea 152 152 158 204 
Irak 107 106 119 
Bangladesh 105 112 111 107 
Otros 169 185 188 

.t;uropa 1.464 1 ,440 1. 552 l .490 24. 67 

E.,pal'la 727 677 705 844 
Italia 300 302 351 334 
Francia 155 180 211 205 
Rumania 121 124 124 
Grecia 117 121 123 107 
Otros 44 36 38 

An'\crica l. 165 1. 331 1,298 1 .144 20.49 

E.U.A. 606 738 719 658 
México 249 271 250 354 
Chile 123 130 130 132 
Argentina 56 66 72 
Cuba 40 43 43 
Otros 91 83 84 

Aírica 469 !:>16 544 301 7. 59 
Ejipto 218 266 266 146 
Marruecos 140 145 145 155 
Otros 111 107 133 

Total 5,828 6, 087 6,37Z 5,808 100.00 % 
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1. Incluye n Afganistán. Israel . Jordái. Rep. Democrática de Corea 
y otros. 

2. Incluye Checoslovaquia. Dinamarca. Hungría y Portugal. 
3. Incluye a Ganada. Rep. Dominicana. Gpe. Haití. Honduras. Brasil. 

y otros. 
4. Incluye a Libia, Africa. del Sur. y Túne?.. 

E5tir=i:!ció:i d::: lü. F.t\.O. Fucn.lt!: ... ~nuca.río de Producción de la FAO, 
Roma. 1982. 

CUADRO 21 
CULTIVO DEL MELON EN MEXICO 1983. 

Estado Sup. Cosechada Producción, Ton. Valor 
Has~ 

Aguas caliente e 
Baja Cal!nfonria Nte. l ,439 18, 630 102.843.700 
BaJa California S~r. 38 
Campeche 38 104 1 .686,000 
Coahuila 1 ,434 22,919 271,174,428 
Colima 96 1,760 89,496.400 
Chiapas 335 2,775 41.625,000 
Chihuahua 119 1959 ll, 754. 000 
Diol.1:itu Fe<le ral 
Durango 2,023 41. 526 473,396.400 
Guanajuato 7·1 949 13,787.906 
Guerrero l ,417 14,508 209. 571. 315 
Hidalgo 
Jalisco 1,567 18. 109 462.271.312 
México 
Michoacán 3. 704 52,669 1,693,407.570 
Morelos 703 6,676 200.280.000 
Nayarit 2.537 23,515 353.164,712 
Nuevo Leon 207 2.581 25, 035, 771 
Oaxaca l. 750 15,893 405,206,328 
Puebla 62 868 14.265,580 
Oueretqro 
Uuintana Roo 7 53 544. 000 
San Luis Potosi 146 1,653 37,950.963 
Sinaloa. 3.625 59.629 2,112.436,344 
::;onora 654 9. 729 104,006.985 
Tabasco 
Tamaulipas 776 13.294 369.401,576 
Tlaxcala 
Vera cruz 314 3. 251 64,423,410 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola. 



CUAJJRO 23 

EXPORTAClON JJE MELON t:;ATALOUPE CONTROLADA l-'UH LA U.N. P. H. POR t;1>TADO 'r M~ES TEMPORADA 
¡984-1985 (Kilogramos). 

.h;sta.do Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agoo. ::iep. 

Michoa.c•n 
Guerrero 
Colima 
T&rnaulipas 
Jaliaco 
Baja Ca.l 358734 
Sina•oo. 
Oaxaco. 
Nayarit 
Sonora 53980 
Veracr...iz 
Baja Cal S. 
G·Jaoajuato 
~acate cae 

Suma 
8uml. 

412714 

838490 

137306 

21622 
17020 

58291 

16078 

. 431922 

418729:5 
1979738 

7480 

8224 

8~954'.t.2 1 575768 1433605 4085300 
1479186 1539934 2u4¿953 210293 236922 

5887b4 47594'.t.4 zn17432 
134~680 521455 

318603 34 35666 l/1782'13 
43483 3799098 225696 

8nno66 2637313 21on5 
1995634 1262797 
7811 49623 2524463 
183887 16564 47070 

206992 144139 144644 
11000 3894 304232 

6759 

46983370 
9415892 
7365620 
6568015 
5532472 

1345 1 50 5"-24287 
3. 72612 
3274509 
2581897 
870729 
495775 
324131 
10122 
6759 

8387826 11337405 . i6922395 4109095 1345 92226190 
15U 1 __ 8428540 20870173 225696 

Datos sacados del boletfo ">n-ial de. la únion de Producto.res d;._·HortaHzas .• 1984 -as:_;• 



CUADRO Z4 

EilPORTACION DJ:: MELON CANTALOUPE CONTROLA.U.'\ PúR LJ\ U.N.P.H. POR ESTADOl:i ir: ALJUAN~ Ti:;MPO 
RADA J9R4 19R5 (Kilogramos) 

Estado Cd. Rey Nvo. Pru Nogales Cd. Jua Cd. C;¡,rna Mexicali San Luis Tij·~""ºª Aerbp. In. TOTAL 
nosa Tam ~reao Tam Sonora. reb Chih rgu Ghih. B.C. R.C. S. B.C. de Méx. 

Michuacán 17710236 lb2"Z57o<: 5039023 874346 711842 22221 46983370 Guerrero 346':7 174777 588190 861823R 9415892 Colima 3969423 l 705i7 3ZZ5670 7365620 Tama.ilip'" ".i77 l bl 6 7480 78'!919 6568015 Jalisco 2!l'l7Z60 158:)509 1056703 5532472 B. e• lif. 63700 3311442 194608,l, 53Z4?.tt7 Sin aloa 3472612 3472612 Oaxaca 3207132 22347 32340 .>274509 Nayarit 1543579 957741 72766 2581897 Sonora 860955 36 33 íl70729 V~rao:ru~ 195775 
495775 B. c. s 
3241 31 Guanajuato 
10122 Zacateca e 6759 

6759 

l:>UMA 35123933 18691876 1529693.4 9492584 7900761 33871!41 1952222 . 367349 12690 9~226190 



CUADRO 25 

.i!.:MPAUUES PARA MELON CANTALOUPE MAS USADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

Numero del envase 

112.5 
112.6 
112.7 

1150 
1151 
1152. 
12.15 
12.2.0 
12.2.0 
12.2.0 
12.2.l 
122.1 
12.2.~ 

5102. A 

5103 
5104 
6560 

Nombre estandar y tipo 

Reja pl'>na pony 
Reja plana e.:1tandar 
Reja plan"' jumbo 

Reja po'ly Cantaloup 
Reja estandar Cantaloup 
Reja jumbo Canta lo Jp 
Reja Cant.,.\o•Jp L. M. A. 

Reja cantaloup (Jumbo) W. G. A. 
Reja cantalo,p(J·.lmbo) T.S.U. 
Reja ju nbo cantaloup 
Reja est. cant. W. G. A. 
Reja est. cant. T. G. S. 
Reja est. cant. 
Raja j110'\bo W / 3 cant. 
Reja jumbo W /3 r.ant. 
Reja ca.ntaloup Z./3 W /B 
Caja cantüoup r/B 

Altura 

4" 
4 1/2." 
511 

11 11 

12." 
1311 

12. 1/2.11 

1311 

1311 

1311 

12." 
12." 
12." 
1311 

13 1/2.11 

9" 
1011 

Fuente: Demanda para productos Hortlcolas Mexicanos 

Medidas lnte río res 
Ancho Largo 

12." 
13 1/2." 
14 1/4" 

11 11 

12." 
1311 

14 1/2." 
1311 

1311 

1311 

12." 
12." 
12.". 
1311 

1311 

1311 

1311 

2.1 7/811 

2.1 7/R" 
2.1 7/il" 

2.1 7/8" 
2.1 7/8" 
2.l 7/8" 
2.1 7/811 

2.1 7/8" 
2.1 7 /8" 
2.1 7/S" 
2.1 7/8" 
2.1 7/8 11 

2.1 7/8" 
2.2. 1/811 

zz 1/2" 
2.2. 1/2." 
2.2. 7/8" 

Neto 

63 lbs. 
70 lbs. 
83 lbs. 
83 lbs. 
83 lbs. 
83 lbs. 
83 lbs. 
70 lbs. 
70 lbs. 
70 lbs. 
8.j lbs. 
83 lbs. 
SS lbs. 
55 lbs. 

Estados Unidos, S.A.G. 
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CUADRO 26 

U. N. P. H. (l 98S); Nos indican que las condiciones deseadas de temperatu
ra y humedad relativa durante el transporte para el melón deben ser: 

Prod1J.cto Temperatura Humedad Punto de 
transito desea- relativa con ge la ciún .. 
adv. deseada. 

Melón 
Canta lo upe 32 .. 34ºF il5 a 90 % 29. 9•F 

Melóó 
Honey Dew Liso 45 a SOºF 8S a 90 % 30. SºF 

CUAURO 27 

APLICACION DE FERTILIZANTES EN BAJA CALIFORNIA 

Seg·.Jn la epoca 
de siembra 

Loti recomendados 

Siembras 
Tardiaa 

Tratamiento 

l so 50 00 

120 so 00 

Epoca de Aplicación 

Pre siembra o du-
rante la siembrd.. 

Ucspues del aclareo 
v 2do. Riego de Au. 
xilio. 

Pre siembra o dµ-
rante la siembra. 

Despues del aclareo 
o 2 do. riego de au-
xiUo. 

Distribución 
N P205 

50 50 

100 ºº 

50 50 

70 ºº 
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CUADRO 28 

MELON 

Plagas y 
Pa.togcnos 

P lagicidas Formula· Dosis/Ha 
ción (%) 

Toleran Intervalo 
cia (ppm) seguridad 

( en días). 

Minador de la hoja Azin!os mctil PH50 O. 75al lt. 2.0 Sin limite 
Lirioml!!e §.!2• Carbofenation CE '7~ O. 75al. 25tt. 1). 3 5 

Diazinon CE 25 a l. 5 lt o. 75 3 
Ethion· CESO a l- 2 lt. 2. p 7 
Fosfamidoo LM 45 0.4 a O. b lt. o. 25 l 
Metamidofos LM 50 l a 1. 5 lt. o. 5 l 
Ometoato LM84 O.Sa o. 75\t. LO 3 

Mosquita Blanca Diazinon CE 25 l- 2 ' l. 6 lt. 0.75 3 
Bemisia. t..w..l2.l..ci Din1e"to;\to CE 38 LO , 1- 5 lt. l. p j 

l:i:ciillcux:suJs: e ~~ Endosulfan e¡¡; 35 2. P a 3. o lt. 2.0 Sin limite 
gs;n:i!?l:ium. Fos{amidon LM B5 l. o lt- o. 25 l 

Meta.mido íos LM 50 l- O a l. 5 lt. o. 5 1 
Mevinfos CE47. 16 l. 5 " 2 lt. o. 5 l 
Naled CE 58 LO a 1- 5 lt. o. 5 l 
On·etoa.to LM 84 O. 5 a o. 75lt. l. o 3 
Oxide metan 
metil CE Su ü. 35:1.0. 75it .. " ? v. J 14 
Paration 
etílico CE 50 1- o lt. l. o 15 

Gusano Soldado r"lctan'lidofos LM 50 LO~ 1- s lt. o. 5 l 
~padQgts:¡:~ ~ Metomyl PS 90 O. 3 a 0.4 Kg. o. 2 3 

Gusano Falso me- Bacillos Thu· PH 3. 2 1- O a 3. O Kg. Exento Sin Limite 
didor ringicnsis .. 
:¡:¡js:;bggJ!JI!ª !tl.: Endosulpan CE 3S 2. O a 3. o lt. 2.0 Sin Limite 

Fenvalerate CE 11. l l l l. s lt. l. o 3 
Metamidoios LM SO LO a 1- s lt. o.s 1 
Metornyl PS 90 0.4 Kg •. o. 2 3 
Naled ~E SB l. S a 2. O lt. o.s 

Gusano Peludo Carbaryl PH 80 2. O a l. s lt. 10 Sin Limite 
E:itiiUllCllS: ~ Endosulfan CE 35 2. o lt. 2.0 Sin Limite 

Fenvaleratc ·CE 11. l l a 1- s lt. l. o 3 
Metamidofos LM SO l. O a 1- s lt. 0.5 1 
Metomyl PS. 90 o. 3 a )).4 Kg. 0.2 3 
Parathin 
etilico CE 50 l.Oal.Slt. 1.0 15 



CONTINUAClON 

Plagas y Plagicidas Formula- Dosis/Ha. Tolerancia Intervalo de 
Patogenos ción (o/o) (ppm) Segurid'>d 

(en día:)) 
Pulgón del melón Carbo!enotion CE 79 O. 75 a l. 2.5lt. 0.8 5 
Aphis goss'.ieii Diazinon CE 25 l. o a l. 25 Lt. 0.75 3 

Dimetoato CE 38 o. 75,.. l. o lT. l. o 3 
Endoeulfan CE 35 l. o a l. 5 lt. 2. o :;in Limite 
FoHíamidon LM 85 0.4 a o. b lt. 0.25 1 
Ma.lation CE B4 o. 5 a l. o lt. s.o 
Metamidoíos LM 50 l. o a 1. 5 lt . 0.5 l 
Mcvinfo$ ~ CE47.160.75a l. o lt. o.s l 
Ometo;ito LM 84 o. 5 a o. 75 lt. l. o 3 
Oxidcn1ton rnctil CESO o. 3 a o. 75 lt. 0.3 14 
Pnratlon metílico CESO l.o lt. l.o 15 

Dia broticas Azinío-K !--.. tctil cr-: 20 2. o " l. 5 lt. 2.0 Sin Limite 
Diabrot~ !!.EE.· Carbaryl PH 80 l. o a l. 5 l<,.g.< 10. o Sin Limite 

Carba.ryl Polvo7. 5 10 a 15 Kg. 10. o Sin Limite 
Ma.lation CE 84 o. 5 a o. 75lt. s. o l 
Malation Polvo 4 10 A 75. Ol'-g. s.o l 
Mctamidofos LM 50 l. o i. 5 lt. o.5 l 
Mtomyl PS QO 0.3 Kg. o. 2 3 
P~T~tion metilico CESO l a 1.5 lt. 1.0 15 
Paration metilico Polvo¿ 10 d. l:::. Kg. 1. o 15 

Barrenador del Carbaryl PH SO 2.0 a 2.5 Kg. 10 Sin Limite 
Fr"J.to Endosulfan CE 35 2.0 lt. 2. o Sin Limite 
D¡aI!bªDÍª ~ Fenva.lerate CE 11. l l.O a l. 5 lt. l.O 3 
fu. Malation CE 84 o.s a l. 5 lt • 8.0 l 
D¡¡¡¡¡baaiª b.2.li z-...,tcta.midofos LM 50 l. o a l. 5 lt • 0.5 l 

~- Metomyl PS 90 0.3 a 0.4 l~g 0.2 3 
Paration rnetilico e:E50 l. o lt. l. o 15 

Gusano del Fruto Carbaryl PH SO 2.0 a 3.0 Kg. 10 Sin Lf..,.,ite 
Hel ipthis m· Fenvalerate CE 11.l l. o a l. 5 lt. 1.0 ; ·3 

Metamido{os LM 50 l. O a l. 5 lt. º· 5 l 
Metomyl PS 90 0.3 a 0.4 J.<.g. º· 2. 3 
Paration metilico 6E#8 1. o lt. 1.0 15 

Pulga Saltona Azinfos metilico CE20 2.0 a 2. 5 lt. 2.0 Sin Límite 
E s pit r ix i!.1m.- Carba.ryl PH SO 1.0 a l. 5 Kg. 10.0 Sin Límite 

Carbaryl polvo 75 10. O a 15. o Kg. 10.0 Sin Límite 
Carbofuran GR 5 20. Oa so.o Kg. 0.4 Aplic. Siembra 
Diazinon CE 2.5 l. 2. a 1.6 lt. 0.75 3 
Endosulfan CE 35 l.O a l. 5 lt. 2.0 Sin Límite 
Fosfamidon LM 85 0.5 a 0.75 lt. o. 25 1 
Malation CE 84 0.5 a 0.75 lt. B.O 1 
Metamidofos LM 50 l.O a l. 5 Kg. o. 5 l 
Ometoato LM 84 o. 5 lt. 1.0 3 
IPxidometoato 
metil CE 50 o 35 a O. 75· lt. 0.3 14 



CONTINUAClON 

Plagas y Dosis/I-Ia. Tolerancia .Intervalo de 
Patogenos Plagicida s Formula- (ppm) 

cton (%) 
Chicharrita Endosulfan CE 35 2. 04 lt. 2.0 
.!J:.Jmu2.u.i;.a_ l!ll.2 • Malathion CE 84 0.5 a l. 5 lt. B.O 

!...{eviníos CE47.16 • 7 a l . o lt. 0.5 
Ometoato LS 93 0.45 a o. 65 lt. l. o 
fuathion etilico CE 50 l. o lt. l. o 

Aral'!a Roja Azufre Susp.52 2.5 a 3.0 lt. Exento 
O]l i:QD:ls=b!i..HJ Carbofcnotion CE 96 o. 75a. l.25lt. 0.8 
WS:;agS:ilDU§r Clo robencilato CE 50 o. 5 a o. 75 lt. 5.0 

Dicoíol CE 18. 5 1.7 a 2.3 lt. 5.0 
Dimctoato CE J8 l. o a 1.5 lt. l. o 
Ethion GE 50 l. 2 a 2.3 lt. 2.0 
Fosfamidon LM 85 o. s a o. 75 lt. o.2s 
Metam.idofos LM 50 l. o a l. 5 lt. o.s 

Gusanos trazadores varias 
especies de Ngctujde, Grillo 
de Campo;~ aiisimiluA 

Ver plagas del suelo. 

Mitdiú Velloso 
Pseudoperonos 

Anilazina 
Captafol 
C:!o:-ct~lor?.i! 

Maneb 
6>.xicloruro de 
Zineb 

Cenicilla polvo Azufre 
rienta. Benomyl 
Erysiph~ cichora- Ciurold.lonil 
~· Dino cap 

Triforine 

Antrecnosis 
Colletotrichum 
lagenarium 

Mancha de la 
hoja. Altct:ai.\ :cia 
5;!aJ.!ii!i.!W~l:i&:Li\· 

Anilazina 
Benomyl 
Capta!ol 
Captan 

Anilazina 
Captafol 
Ctorotalonil 
Maneb 

PH 50 z.o a 
Pl-i SO 2.5 " Pl-l' 75 l. 7~~ 
PH 80 1.0 a 

cobre FH50 3.3a 
PH bS l. o a 

PH93 4.0 a 
PH 50 0.3 a 
PII 75 2.0 a 
PH ZS o.s a 
GE ~O l. o a 

PH SO 2.0 a 
PH SO 0.3 a 
PH SO 2.S a 
PH SO 2.0 a 

PH 50 2.0 a 
PH 50 2.S a 
PH 7S 2.0 "! 
PH 80 l. o a 

4.0 1'.g. 10. o 
3. 5 Kg. 5.0 
?.~ ?~ r<g. e;, n 
3. O Kg. 4.0 
4.5Kg. Exento 
3.0Kg. 4~ o 

6.0hg. Exento 
O. 3SKg. 1.0 
3. O Kg. s. o 
l. O Kg. 0.1 
l. s lt. 1.0 . 
4.0 Kg. 10. o 
O. 3SKg. 1.0 
S.O Kg. s. o 
3.0 Kg. 25.0 

4.0 hg. 10.0 
4.5 Kg. s. o 
3.0 Kg. s. o 
3.0 I<g. 4.0 

Oxicloruro de cobre PH SO 3. 3a4. S Kg Ex~nto 

Triforine CE 20 1.0 a l.S lt. l. o 

Seguridad 
(en días) 

Sin Límite 

15 

Sin Límite 
5 

Sin Límite 
2 
3 
7 
1 
l 

Sin Límite 
Sin Límite 
Sin Llmite 

s 
Sin Límite 

5 

Sin Límite 
:>in Límite 
Sin límite 
Sin Límite 

7 

Sin Límite 
:>in Límite 
Sin Límite 
:>in Límite 

Sin Límite 
Sin Límite 
Sin Límite 

5 
Sin Límite 

7 

*Prohibida su aplicación terrestre con equipo de mochila manual o motorizado. 



Origen del Defecto 

Ausenciá de Red 
(Pauceado) 

Deformación 

Mecanico Cicatri
cos. 

Grietas 

Entomologico 
Alfilerillo 

Gusano Barrena.dar 
del !ruto 

CUADRO 29 

Menor 
Tipos de Dcfocto" 

Mayor Crítico 

Cuando afecta un area mayor de:> 
19% y basta del 30% de superficie. 

Cuando la forma caractcristica ne 
altera ligeramente. afectando real
mente la apariencia. 

Cuando cubran un área mayor de 
16 cmZ. y hasta 26 cmZ. 

Cuando tenga una longitud <nayor 
de 3 cm, y hasta 3. 5 cm. o una 
profundidad mayor de O. 3 cm.. y 
basta de O. 5 cm. 

Cuando afecta un arca mayor de 
40 cm2 y hasta de 51 cm2. 

Cuando afecta. un a.rea mayor 
de 30% y hasta del 40% de la 
sup. 

Cuando la forma caractcrío -
tic;! tie altera., afectando p:;.f"

rin.mentc apariencia. 

Cuando cubran wi área mayor 
de 26 cmZ. y hasta de 31 cm2. 

Cuando a!ecta un área mayor 
del 40% de la sup. o un ií.rea 
mayor del 19% completamente 
lisa. 
Cuando la forma característi
ca PRta muy alterada. afectan
do muy seriamcnb· apn.riencia. 

Cuando cubran un área nl.ayor 
de 31 cm2. 

Cu.=do tiene una longitud mayor 
de 3. 5 cm. y ha.ata de 4 cm. o 
una profundidad mayor de O. 5 
cm. y h.:l.sta de O. 7 cm. 

Cuando tienen una long. 
mayor de 4 cm o una pro!. 
mayor de O. 7 cm. 

Cuando afocta un área mayor Cuando afecta un área mayor 
de 51 cm2 de 60 cm2. 

Cu.f\ndo pr<H•P-nti\ un orificio 
mayor de • 3 cm que puede ir 
desde la pulpa hasta la ca vi -
dad de las semillas. 



Origen del 
Defecto 

Gusano Peludo 

CONTINUAClON 

Menor 

Cuando afecta un área. mayor de 
12. cmZ y hasta de 18 cmZ, o una 
profundidad mayor de O. 2. cm. y 
hasta de o.4 cm. 

Tipo11 de defoctoc 
Mayor 

Cuando afecta un área mayor de 
l B cmZ. y hasta de 2.5 cmZ. o 
una profundidad mayor de O. 4 
cm, y hasta de 6 cm. 

Crítico 

Genetico fisiolo- Cuando l!l.e costillas presentan una Cuando las costillas presentan 
gico, acoetillado. abertura mayor de 0.8 y hasta de una abertura ma.ytir de 1.4 cm. 

Cuando 2. o más cc~tillae presen -
tan una abertura mayor de l. 8 cm. 

Meteorologico 
Uuemaduras de 
sol. 

Microbiologico 
?>.!oeaico. 

Otros roedore11 

1. 4 cm. y hasta de l. 8 cm. 

Cuando presenta un área de color 
ligeramente cafe o leves sintomas 
de deshidratación. 

Cuando afecta un área mayor de 
12. cmZ y hasta de 33 cmZ. 

Cuando presenta un área de co- Cuando presente un área de color 
lor cafc grisacco o blanquecina cafc, necrotica y a la pulpa. 
o existen fuertes sintomas de 
de ehidratación. 

Cuando afecta. un área mayor de Cuando afecta un área. rua.yo:r a 
33 cm2. y hasta de 44 o presenta 44 cm2., presenta cuarteaduras 
cuartcaduras que tienen una proí. que tienen una prof. mayor de 
menor o igual de o. Z cm. o. 2. o una anchura de O. 2. cm. 

Cuando producen heridas que 
afc ctan la pulpa. 

1 



ANEXO 30 

Ol::>Ef;iO E:X:P. 

1 16 •7 32 

4 6 6 4 
GS GS GS GS 

2 15 'B 31 

2 B z 8 
GS GS GS G:-: 

3 14 •9 30 

3 5 5 l 7 
IMP !MI= IMP IMP 

4 13 30 29 

4 l 7 3 5 
IMP IMF IMP IMP 

5 12 21 26 

5 8 2 4 6 
GS GS GS us 

6 11 22 27 

!; 4 8 2 
es GS GS <..iS 

7 10 23 ?.ó 

7 3 l 5 3 
lMP IMF IMP lMP 

8 9 24 25 

8 7 3 7 1 
IMP IMF IMP IMP 



ANEXO 31 

CARACTERISTICAS DE u. E. 

L:irso 5 metros 
Ancho 5 metros 
Total zs metros 

'rotal de Superficie Sembrada 800 metros cuadrados. 

l Se Hicieron 4 Bolsitas con ºº ºº 00 

z ::;e Hicieron 4 Bolsitas con 00 00 00 

3 Se; Hicieron 4 Bolsitas con 160 40 bO 

4 Se Hicieron 4 Bolsitas con 160 40 60 

5 ::;e Hicieron 4 Bolsitas con 180 60 60 

6 Se Hicieron 4 Bolsitas con 180 60- 60 

7 Se Hicieron 4 Bolsitas con zoo 80 60 

8 Se Hicieron 4 Bolsitas con zoo 80 60 
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ANEXO 35 

B L o u u E s 

Tratainiento Rendimiento Kg/Ha. 
I II Ill IV x 

10,000 10, 200 10,500 10,000 l O. l 75 

2 8,000 7,920 8,500 8,060 7,995 

3 12,820 12,500 11, 800 13. 760 12. 720 

4 10,000 13,500 12,300 HJ,ooo 12,200 

5 34,400 35,000 29,300 35,000 33,425 

6 ZZ,~00 34,000 28,000 l!0,000 28,550 

7 14,860 16,000 18,800 15 ;000 . ·16,165 

8 14,500 14,800 15,800 16,420 15. 380 

CUADRO 36 
B L o u u E s 

PERIMETRO ECUATORIAL crn. 

Tratamient<> I ll III IV :X 

l 35.00 36.33 40.50 36.62 37. l! 

2 36. 50 36. 00 36.67 32.69 35.46 

3 39.33 34. 00 38.93 39. 56 37.95 

4 39.50 44.00 37.95 37.50 39.77 

5 39.30 38.25 36.33 42. 50 119.09 

6 45.50 45. ºº 39.28 36.17 41.49 

7 39.95 35. 50 38.19 39,90 38.38 

8 44.50 34.17 38.62 32.00 37.32 
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CUADRO 37 

B LO Q u E s 

PERIMETRO POLAR 
(CMS.) 

Tratamiento I ll m IV ·x 

3Z.OO 3Z.66 40. so 34.00 34.79 

z 36.50 36.00 35.34 35.74 35.89 

3 40.66 38.66 37. 7Z 37.74 38.69 

4 36.00 44.00 36.40 35.Z4 37.91 

5 38.60 36.00 36.6ó 40.00 37.81 

6 33.00 42.00 37. 66 34.50 36.79 

7 38.42 37. ºº 42.00 39.40 39.ZO 

s 4Z.66 32. 76 38.24 34.00 36.91 



1 

-- .=:::::> CANAL RINCIPAL 

100 :t CONSUM1D01i. 

RUTA FRESCA!. 



Figura IA. MUNICIPIOS QUE OOMPRENDE LA REGION DE TIERRA 

CALIENTE 

ESTADO 

DE 

MUNICIPIOS 

1 •• 
2 .-
3 r 

4 .• 
!5 .-
6 .-
7 .-
8 .-
9 .-

10 .-
1 1.-
12 --
13 -
14 -
1!5 -
16 -
1 T.-

ARCELIA , ORO. 
AJUCHITLAN , ORO. 

~:M:Eit ~'?°.', ORO. 
CO. ALTAMIRANO, GRO. 
CUTZAMALA , GRO. 
CARACUARO, MICH. 
HUETAMO , MICH. 
NOQJPETARO, MICH. 
SAN LUCAS, MICH. 
SAN MIGUEL lOTOUll'AN , ORO. 
TLAPEHUALA , GRO. 
TLALCHAPA, GRO. 
TIQUICHEO , MICH. 
TUZANTLA , MICH. 
TLATLAYA, MEX. 
ZIRANOARO, GRO. 

ESTADO DE MEXICO 

11. 



Figuro 2A TIPOS DE CLIMA EXISTENTES EN LA REGION L,C. TIERRA 

CALIENTE 

ESTADO 

OE 

MUNICIPIOS 

1 r ARCEl.JA, GRO. 
2 .- AJUCHfll..AH, ORO. 
3 .r AMATEPEC , MEX. 
4 .- COYUCA DE CAT., GRO. 
5 .- a>. Al.TAMIRANO , ORO. 
6 .- CUTZAMALA, GRO. 
7 ,,. CARACUARO 1 MICH. 
8 .- HUETAMO, MICH. 
9.- NOCUPETARO, MICH. 

10 r SAN UJCAS , MICH. 
11 r SAN MlruEI.. TC7TOl..APAN, GRO. 
12 .- TLAPEHUALA, GRO. 
13.- TLALCliAPA, GRO. 
14.- TIQUICHEO, MICH. 
15.- TUZANTLA, MICH. 
16 .- TLATLAYA , MEX. 
17.- ZIRANDARO, GRO. 

J;F;B Aw0 (w) e (9 l 

~A(Clwt (w) 

~A(Clwo (w) 

~A(C)w1 (w) 

liiil es, (h')w (w) 

IIlllllD Aw1 (w) 

ll!lllill C(w2 ) (w) 

A= CUMA 
B= CUMA 
C =CLIMA 

Aw = Q.IMA 
SS= CUMA 

DE MEXICO 

TROPICAL LLUVlOSO 
SECO. 

TEMPLADO U..lMOSO. 
DE SABANA. 
DE ESTEPA. 

CAUOOS DE lDS CLIMAS CALIOOS: 
Aw0 (w), Aw 1 (w) , Awz (w} 

SEMICAUDOS DE lDS CLIMAS CAUOOS: 
A(C)•o, A(C)w 1 , A(C)w2 
TEMPLADO DE lDS CLIMAS TEMPLADOS: 
C(w2 ) (w) 

SEllllSECO DE LOS CLIMAS SECOS : es, 
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FIQuro 3 • PRECIPITACION 
INTERVALOS 

1 
PLUVIAL l PP) 

1 
TEMPERATURA MAXIMA l TEMA) 1 MEDIA (TEME), Y MINIMA (TEMI): 

DE 5 DIAS l6 lnter\'Olos al mes) 1 EN LA REGION DE • TIERRA CALIENTE 

f,,..:-'.:J MESES HUME009 Bll1 MESES SECOS 

. 50 

40 

- 30 

20 

1 o 

30 

EN 



!50 

e .b 
E 

~'- A "º . 
1 

..J .. 
> 
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