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O B J E T I V O S 

I.- Qoo el preoonte trabajo tenga una utilidad paxa 

las personas que de algma forma se interesan -

por la producción del cultiw del aguacate, ya 

sea cx:mo estudiantes o = personas produ::toras 

del misrro. 

II.- !:ar a conocer los re:¡uisitos existentes para -

lograr una cxmercializaci6n del produ::to hacia 

nercad::>s internacionales. 
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METODOLOGIA 

la pi:esente fre elaborada o::risultando la bibliografía 

existente, tanto del cultivo en particular caro de la 

fruticultura en general. 

Se realizann visitas a algunas hrertas productoras 

de aguacate en los Municipics de Uruapan y Ario de Fe. 
sales en el Estado de Michoacán. 

Tanbién fre ccnsultacla la :fuante <E información espe

cializada en nrestro país en lo i:efei:ente a cultivos 

fruticolas ( cx:NAFl1!Jl') •. 

Una vez ccnjlll1tada toda esta información se elaboró el 

pi:esente trabajo. 



I N T R o D u e e I o N 

Nmstro país ct:enta ccn una gran diversia..d de anbientes ecol6gioos 

cEbido al sisterra m::ntañoso del territorio y a sus anplios litorales, lo 

cual trae = ccnsect:encia grandes posibilidades de realizar e><plotaci~ 

nes fu nruy dii.ersos cultivos y plantaciooes de frutales. 

Tcxnando en ct:enta la creciente de!randa en cuanto a cantidad y cali

a..d fu frutales, es indispensable increrrentar la sqierficie oostinada a la 

e><plotacifn fruticula, y o::nsecumteirente dar mayor atencirn a la eleccifu 

y manejo de las plantas, especialnente en la definici6n de portainjetos, 

cultivares, tipos de calidad de smlos, sistenas de establecimiento de áE 
boles y nanejo ele los hmrtos, entre otros. 

El aguacate es UlO de les frutales nás iJTportantes en ~~co, ya que 

gran parte oo su prodix:cirn se <Estina para ex¡:ortación, lo cual gaziera 

ma gran cantidad de di visas al país. 

D?ntro oo la fruticultura nacicnal este cultivo es el segundo en im

portancia en lo que respecta a superficie inplantada. 

Este trabajo tiene la finalidad oo general recarendacicnes para in

crerrentar los rendimientos ('D::ln/Hal ool cultivo, cbtenienclo frutos oo rre
jor calidad¡ así caro sefular las nonnas oo carercializacifn ful produc

to. 

La producci6n nacional de aguacate ha e><perirrentado increirentos sos

tenidos en los Ciltiiros años, sin enbargo no se ha presentado 1.11a relaci6n 

funcicnal entre ciclo productivo y distribucién, amielo fUldanentalnente 

al ooficiente sistena oo carercializacirn que no ha penniticlo el nanejo 

de alternativas correrciales que prol1llEvan la anpliacién ele la red ele di::_ 

tribucirn cxn sus respectivos beneficies. 

Encxntranos que ~co es el priner productor ele aguacate en el m.n

do, a pesar de que la mayoría de sus plantaciones sm j6i.enes. Su inicio 

y crecimiento al igual que otros frutales en nmstro país no cbedecen ni 

sai cxnseCl.Etlcia de un estudio previo fu posibilidades de producci6n y 

nercacb. 



Esto es un indicador claro, de que si se realizara un estudio previo 

para la inplantaci6n de una huarta de aguacate considerando tanto los fas:_ 

tares aq.r=l.:iJratol6gic:os as! ccm:> la ubiaaci6n de es~ con respecto al -

rrercado, ya sea local, naciooal e internacional, se obtendrían ira:,ores -

ren::l:!mientos de las que se obtienen en la actualidad principal.rrente en las 

huertas que no ronsideraroo es~ altemativas para ser :Urplantadas. 
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llN'IOCEllENl'E HISl'ORIOOS 

Et:inol6gicanente aguacate procede de "ahuacacuahuitl", palabra azteca, 

que se divide en "ahuacatl • y "cuauhuitl" que significa testículo y árbol 

respectivanente, al pasar al español "ahuacatl" éevino de la actual ~ 

naci6n de aguacate. 

El aguacate es originario de Arrérica, considerándosele aut6ctono de 

México. los españoles introdujeron el aguacate en las l\ntillas y los PoE_ 

tu;¡ueses en Brasil, donde ya se cultivaba en el siglo XVII. t<J se sabe 

cuando fUe llevado a Florida, tanbién ¡:or los españoles, donde los culti

vos en cantidad no enpezaron hasta 1933; en California no se cultiv6 sino 

hasta 1871. 

En el siglo XVIII, los misnos españoles, a través del Jard1n Botáni

co de Orotava, lo introdujeron a las Islas canarias y de allí a España, 

donde em¡;ez6 a cultivarse en las zonas literales del M3diterráneo de la 

Provincia de Granada y algún ejenplar aislad> llegó a plantarse caro cu
riosidad, en todas las regiooes moditerráneas, llegando hasta Barcelona. 

los franceses enp:>zaron sus ensayos del cultivo del aguacate en el 

Jardin Botánico de Hamran (Argelia), donde se cultiva extensairente, pe

ro también se poode encontrar algún ejenplar en el Sur de Francia. 

En 1\nérica se encoontran las zonas nás productivas, México, Guatena

la, Antillas, Colanbia, Venezoola y Perú de donde se ha extendido a Arg!'!!_ 

tina, Olile y Brasil. 

lldenás de las zonas citadas, actualnente se cultiva en Tahití y en 

Isla de Madera, en Italia, en Sicilia y en Calabria. 

En 1930 enpez6 a ensayarse su cultivo en la U.R.S.S. a orillas del 

Mar Negro; nás recienterrente se han estableció:> nunerosas plantaciones 

en Israel. 

En la India y Sureste de Asia tanbién se ha intentad> su cultivo, pe

ro con poco éxito. 
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El aguacate es una dicotiled6nea perteneciente: 

Feino: Vegetal 

Orden: Ranales 

Sul:.orden: Mango lineas 

Familia: Lauráceas 

Genero: Persea 

Especie: americana 

Foo clasificado caro Persea gratiss:lna ix>r Gaertner y CCl10 ~ 

~ p:>r Miller. 

Se conocen mis de quinientas variedades de Persea americana, la ma

yoria de las cuales han sido descartadas para la creación de variedades 

o::rnerciales, es decir, aquellas que poseen un caTipOrtamiento adaptado 

a la produ::ci6n en escala c:x:nercial. De este gran nfuero de variedades 

la mayorS.a presenta problemas en su produ:tividad ( cantidad, ciclo de 

produ::ci6n, etc. ) , calidad ( contenido de prote1nas, grasas, etc. ) y 

en su manejo camrcial ( resistencia al transporte y otras caracterS.Sti

cas ) • 

son árl:oles de ¡:arte alto ( de hasta 12 m. ) ¡:ero que plEde ser mlis 

redlXido seg(¡n el cl:Ura, el suelo y las técnicas de cultivo empleadas. 

De r11pido crecimiento, tienen el tronco recto, la corteza de color 

claro en las ramas j6venes y gris:íoeo en las m11s viejas, las ramificacJ.e. 

nes son erguidas, femando .mgulos de 60 ºcon el tronco pr:incipal. SU 

tallo leñoso ¡:osee un gran crecimiento vegetatiw, en árboles de 25 a 30 

aros i;;e han encontrado d.iánetros de 80 cm. a 1 rn. Su follaje s:!ernpre 

es verde. 

Las hojas son simples y enteras, de forma el1ptica, alargadas y ne=:_ 
vadura pinnada. La :inserci6n en el tallo es peciolada. CUando es j6ven 

presenta un color rojizo, ¡:or el oonteru:do de pigirentos en las vacmlas; 

y una epidermis pubescente y al llegar a la madurez estas rojas se toman 

lisas, coriáceas y de un verde intenso y obscuro. 



la hoja adulta tiene una d.irrensi6n aproxinada ele 15 en. re largo por 

6 cm. re ancho. 

la raiz es sernidura y nuy ramificada, bastante sur;erficial. la pro

fundidad alcanzada puede ser de 1 a 1.5 m.; en los suelos ligeros es nei-or. 

la raiz del aguacate se caracteriza ¡:or tener nuy ¡:ecos pelos radiC!!. 

les, y la absorción ele agua y ele nutrientes se realiza principalnente en 

las [Allltas de las raioes a través ele los tejidos primarios, esto determi

na la susceptibilidad del árrol al exceso de hurre:lad que induce a las as

fixias y ataques de hongos que puiren los tejidos. 

las flores son hernafroditas, s:i.nétricas, de color verde anarillento 

y con un diárretro aproximado de l cm. 

la inflorescencia es una panícula que poode ser axilar o tel'.lninal. 

Se estiman unas 200 flores ¡:or panícula. Cc<lsta de un perigonio con dos 

verticilios trl'.rreros. 

El androceo posee un solo pistilo, un ovario sG¡:ero, es unilocular 

y con un solo óvulo. 

El gineceo ( aparato sexual farenino ) posee un solo pistilo, un 

ovario stl¡:ero, es unilocular y con óvulo. 

En la parte superior de la panícula se enc\Elltra una yema vegetativa 

que luego se desarrolla en rama. 

En relación con el gran núnero de flores que contiene cada pan1cula, 

son muy pocas las flores del aguacate que son fecundadas, el ¡:edioelo de 

las que feman fecundación se alarga enonrerrente y en su extreno se desa 

rrolla. 

El fruto es una !:aya que ¡:osee un pericarpio, un nesocarpio carn:>so 

y el hueso. Su forma es variada, ¡::uliendo ser piriforrre, esférica y ~ 

lada. 

El color también varía re verde claro al verde obscuro y del violeta 

al negro. El peso del fruto es diferente segfln el tipo ecológico, osci~ 

do de 60 gr. a 2.5. Kg. 

la semilla del aguacate es nonoerrbri6nica, aunque por la división ele 
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los rotile&:>nes pooden obteneJ:se varias pl!ntulas, esta semilla tiene fo E_ 

ma de nú::leo globuloso de rolar creira amarilla, protegida por una cdlier

ta irenbranosa qoo se deEprende ron facilidad, es inversa y consta de d'.ls 

rotilecklles carn>sos y grasosos, por una nenbrana de color obscm:o. 



GRuPOS ECOLOG!COS 

Los investigaó:>res coinciden en consioorar tres razas de aguacate: 

Maxicana, Guatemllteca y Antillana, presentáró:ise cruzamientos naturales 

que han dado c:nro :resultado hibridaciones que se cultivan en distintas ~ 

gimes del llUI1ó::>. 

Ias características que definen cada tipc oo aguacate varlan ele ra

za a raza. A cxntinuaci6n se señalaran algunas de las características de 

cada raza: 

Raza ~x:icana: ( Persea arrericana variedad drynvfolia ) • Es origi

naria oo les Valles de ~xioo, de regiones con alturas ele 1,500 a 2,000 

m.s.n.m. Est:e aguacate posee en las hojas un olor característico a anís, 

esto lo diferencia en su prlnera instancia de las d!mis. ( 1§/) 

La (!poca de floración es la nás tenprana y coincide c;on los rreses de 

Enero y Febrero en Ganar ias y Sur ele España, y con Cci:ubre-Dicieibre en M~. 

xioo. Ia época que va ooscle la floraci6n a la recolc=ilSn tiene un prare

dio de 1 rreses, variando de 6 a 8. IDs ~les sen altos, de corteza del

gada, con nurerosas ramas delgadas y con gran cantidad de lenticelas. Ti~ 

ne una tendencia a procluoir ramificaciones ch\.\X>nas desde la corona a la 

ral'.z. Las hojas verde-d:Jscuras y lustrosas son pequeñas, de B a 10 cm. de 

larga: los brotes son vellosos y de color ¡rllid:l o plateado, las flores son 

verde claro. (1§/l • 

El ¡:eso del fruto generalmente es nenor de 250 gr. caracterizándose 

por sus frutos peqooños, ya q>E las otras razas alcanzan un peso superior. 

la corteza de la baya es delgada y lisa, de color verde o casi negro. 

El contenido oleoso de la pulpa blanqueada-verd:lsa es alto o mediano, 

generalnente superior al 12 % , llegando hasta un 27 % • 

El hueso contiene ootiledones lisos y apretados. (1§/) • 
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El fruto tiene una vida de postcosecha nediana, aproximldanente IDlOS 

10 días despu!!s de separado del árl>ol. 

Ia raza nexicana es lo más resistente a las bajas tenperaturas. Ias 

plantas j6wnes resisten de -3 a -4°C y las plantas adultas de -4 a -7ºC 

incluso pueden tolerar hasta - 10 ºC si la duración de la helada en corta. 

Presenta cierta ino:npatibiliclad para injertarse en patrores antil1!!_ 

nos. Ia raza nexicana es susceptible a los suelos calcáreos (de ¡il alto) 

y a la salinidad, siendo el ¡il 6ptino entre 5.5 y 6.5. los climls muy~ 

lid::is dificultan la maduraci6n del fruto e inducen al amento de las en

ferneclades criptogánicas, tales corro la antracnosis ( Colleteotrichum o 

Gloscosporium ) • (1§/l 

Raza Antillana: En 1653, Bemabé de CdJo la clasifio6 = raza ''Y~ 

teca", luego apareci6 su dmaninaci6n de antillana, aunque no hay pruebas 

concretas del origen de este aguacate en las antillas. 

EstS raza se sitlla ecol.6gicanente en lugares bajos (nenes de 500 m.s. 

n.m.) mlid::is y de una alta hunedad relativa. El aspecto del árl>ol no es 

tan vigoroso c:aio en la raza nexicana; las hojas llegan a sobrepasar los 

20 cm. oo longi tu:l y son re un color veroo claro, amarillentos, sin olor 

a anís. Los mX>vos brotes tienen al principio una colorac:!ál rojiza, pa

sando luego al verde y amarillo sin vellosidades. 

Ia época oo floraci6n es posterior a la nexicana (de Febrero a Marzo), 

resultand:> ser intermedia. Ia recolecci6n se sittía entre Mayo y septienbre; 

en ~xico ITBdura entre Julio y Septienbre. El períod::i entre la floraci6n 

y la recolecci6n es variable de 5 a a. neses (su pronedio es de 6 neses) • 

El peso de la fruta oscila entre 250 y 2 .5 Kg. constituyend::i la raza con 

rrayor tanaño de baya • 

El fruto posee un pericarpio coriáceo y liso que "" oosprende fácil.m:!!. 

te una vez maduro; el color es verde, tendiend::i a oscureserse, presentando 

además pecas pequeñas, la pulpa es abundante, oo color amarillo y sabor dul

ce, el hueso es granoo y se suelta en la madurez. El fruto, separado del 

árbol, madura aprox:!madanente en 4 6 5 días . 

El contenido de aceite es bajo, un 10 % aunque por su rrayor peso y tan'i!_ 

ño se conp:msan relativarrente las deficiencias. Es la raza que posee rrayor 

característica tropical, pues es la más sensible al frío, las plantas j6ve

nes toleran de - 4°C. Estás características de resistencia a las bajas 
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te¡¡peraturas varían segtm el estado de las plantas y la intensidad de la 

helada. 

Esta raza es resistente al calcio y a la salinidad, pudiendo w~

tar en suelos con ciertos contenido de cloruros ( 250 a 350 ¡;prn. ) • Es 

susceptible a las quenaduras de sol y a la t:ercospora ªun:JIE resistente 

a la antracnosis y se diferencía de la raza rrexicana por:qua no produce 

chtp:nas. 

Raza Guatemalteca: Originaria de Guaterrala, de regiones con altu

ras re 500 a 1,000 rn.s.n.rn. El árbol es de gran tamaño y con hojas an

chas y largas, de 15 a 18 cm. la planta no produce chupc:nas sino ocasi9_ 

nalnente y los brotes soo de color rojo violáceo. Generalrrente es poco 

reoorrendada para su uso corro patrón, sienclo además un árbol que posee 

rrarcadas tendencias a la alternancia por su gran producci6n re frutes. 

la vida de postcosecha del frute es muy larga, hasta 5 rreses despws de 

arrancado del árbol. 

Igual que en la raza antillana sus hojas son inodoras. la época 

re floraci6n canienza g.meralrrente en f>l3rzo y termina en Abril en el 11!:_ 

rnisferio Norte. La recolección puede abarcar un período anplio resdo 

Enero a Septienbre, llegando su lapso entre floraci6n y recolecciál a 

oor el nás largo respecte a las ~s razas, de 10 a 15 rreses. El pe

so de los frutes es ee 125 g. a 2.5 Kg y su tarreña es nás variado que 

el ele la raza antillana. La baya presenta una corteza gruesa y dura, 

su contenido re aceites es similar al ee la raza rrexicana, es decir de 

rrediano a alte ( un 20% ) • la resistencia al frío respecte a las otras 

razas es interrredia: las plantas jóvenes resisten entre - 2 y-4 ºC. las 

adultas entre -3 y -S'C. 

Las variedares carerciales resultan de la selección re estas razas, 

acentuando un rrejorarniento de cada una re ellas o de la chtenci6n ee hi

briciones. De allí que las características resulten un tanto interrredias 

o m:xlificadas por el aoentuarniente Ce algunos de los c:aiportamientos se

gan la intención Ce fi terrejador. 

Los hibrídos guaternaltecos-rrexicanos se han desarrollado principal

rrente en california, ~xico, Israel y llni6n Sudafricana utilizándose 

tanbién en sus e:><plotaciones conerciales lineas o clones re variedades 

guatenaltecas. 
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Ias variedades tipicanente antillanas y los h!bridos antil.l.a!>:>;Jua

teraltecos se han extendido principalmente en J\rrérica Central, Florida y 

llawai. 

Entre las variedares ccmateiales selecx:ionadas re las distintas ra

zas se encuentran en la antillana¡ Ibllock, ruterson y Wald!n¡ en la Gua~ 

rralteca: MacArthur, Orotawa, Nabal, l\nahe:iJll, Hass, Booth 7, Booth B y en

tre las variedares re la taza nexicana: PUebla, Mayapán, zutano, Topatopa, 

Bacon. 

Entre los hl'.bridos re encwntran: 

- Híbridos de nexic:ana - guatenalteca: ruerte, Ettinger, Rinctín, .R:t>ustos, 

Luld. 

- Híbric:bs oo antillana - guaterralteca: cerra, ChoqU!tte. 

Otras variedades que tanbién se han difundic:b, ¡:ertenecientes a ~ 

pos puros o hihridacicnes entre ellos, y a su wz entre las misnas vari~ 

res a:rierciales son: Benik, DU<e, Hall, Kic:kson, ~exicola, Cbllinson, a.del, 
S.inm:Jnds, Tayl.or, Tonnage, Jalma, J:iJll, Santana, Convocad>, Fin-vered, shoE_ 

mrat, Horshirn, Netairn, Nordshtein, Tova, DU<e 7, [).]ke s, Pi.nkerton, Wurtz, 

Susan. 

Esta enUTeraci6n CX>rresponde a las variedaces más difmdidas y segín 

su origen genético, En 1-lixiCXl se clasificaron las variedares en gru¡ns, 

oostacandose principalrrante, aOOmás ool origen genotípico, la pre¡xinooran

cia re algunos car5ct<>res re la raza en las hiliridaciones. En 1980 las ~ 

riedades nás cultivadas en M!xioo, resp:inóiend> a ma clasificaci6n por ~ 

pos ( Características preponderantes ) fueron: 

GrUpo ~xicano: Criolla, Rincún, Ft:erte y Dacon 

GrUpo GuateiTalteco: Booth 7, Booth s, ChoqU!tte, Hass y Lula 

GrUpo Antillano: wa.J.d!n 

Según les datos re o::NAFRur, para dicho año, estas variedares se cU!_ 

tivaron principal.nente en las Entidades Feoorativas re Michoaciín, PU'lbla, -

Veracruz, !-lixico, Tanaulipas, 1-brelcs, Chiapas y Sinaloa, en ese erren oo 

:!Jr¡:ortancia res¡:ecto a superficie senimrla y producci6n, 
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Las variedades citadas tienen en praredio las distintas intensidades de ~ 

secha en los ne ses que se presentan a continuación: 

Cosecha máx.iaa' JUlio y Agosto 

J\Jnio Y Septianbre 

Mayo, cctwre y ~re ( 1§/ l 

Variedades CQrerciales: 

las principales variedades oanerciales difmdidas en ntl!stro pa1s -

ocn: 

Variedad Rindln: 

Está variedad, de gran difusi6n se d>tllllO genéticamente de la hibri

daci6n de ó:>s líooas seleccirnadas de las raza.s guaterralteca y nexicana, -

es decir que SU fótllllla será: Hibrido=Giatenalteo::> X Mexicano, 

su as¡:ecta a>:b6reo es cai:acterfstico, posee entrmud:>s oortos, lo -

q.¡e le da una caiposic:l.6n tip:> enana; las ranas pr.imlrias, secmda.rias y -

generales sen cortas, &ndole una !l'a:!/Ot° resistex:ia a los vientos. Por -

su intensidad vegetativa debe ser clasificaó:> caro un lll:bol p'.lOCl vig:>roso, 

aunque p:>r su produ::tividad es muy elevada princ:lpal.nente en la calidad y 

en el nlírrero de bayas que coocurren al final del ciclo, lleg3ndo a su nad,!!. 

rez ca;rercial. 

Esta variedad presenta el inconveniente de ser sensible a las heladas 

( caracter genético hel:edaéb de la raza guataralteca que posee ma tropi~ 

lidad nás acentuada ) • 

El fruto tiene una calidad ei<celente, el tanaño de la baya es nedia

na, osciland::J entre 150 y 300 granos. En su aspecto botlínico, presenta una 

epidennis bien lisa, de color wrde oscuro y mate. su semilla tiene una -

tamaÑ> re}ativamente grande, de alU que en algunos uercaó:>s ( caro el de 

California ) no sea ant'lianente aceptaó:>. 

Actualnente se estli tratand::J de reinjertarlo con otras variedades ~ 

nerciales. 

Es canGn que su cosecha se concentre principalJrente entre rrer20 y 11!!. 
'JO, ocasionahoonte hay !l'ilduraciones en octubre y novienbre ( éste es 

13 



el caso de los cultivos Californianos l , En M;;xico los frutos maduran en 

los rreses de abril a junio. 

Variedad Furrte: 

Variedad ootenida de la hibridaci6n de la raza rrexicana con la gua~ 

nal teca { H = ~xicano x GtBtenal. teco ) • Posee una irercada tenrencia a 

la 1'ilcería, tanb:ién llanada alternancia en la prcducci6n, la cual tiene 

qu:o ser corregida nediante di1'ilrsos cuidados por ¡:arte del fructicultor, 

uno de estos cuidaoos es la práctica del anillac'b. El árl>ol es poco des~ 

rmllacb y sus ranas se extien<En hacia el costac'b y abajo. 

la variedad fmrt.e es sin duda la nás difundida en toc'b el mundo por 

la exoalente calidad del fruto ( mxico, Carias, Israel, Costa <El Sol, 

etc. ) • En mxico es la segtnda en inportancia <Espt>:'!s cE la llass. 

su pulpa arroja un contenido oleoso <El 22 % ( oscilando entre 15 y 

26 % ) • la baya tiene una foma tipicarrente piriforrre, t:anaño y peso ne

dio <E 300 granos ( entre 200 y 350 g ) la epid!nnis es flexible y elástf. 

ca, <E color ver<E sin brillo. Su nesocarpio es vistoso y no posee fibras, 

dIDclole una boona calidad culinaria y facilidad para pelarlo. su semilla 

es nediana, <E foma C:Snica y muy adherida a la pulpa. su calidad y su -

resistencia al transporte ( que es ma inportante característica CC'm:!rcial 

lo tbican entre los aguacates más difundidos en !\mfrica y Europa. 

Esta variedad tiene tendencia a la fomaci6n de frutos no polinaza

dos y sin semillas, qm sen nás alargados y peqt.Eños ( parecidos al <El 

pepino ) y al los que se les = OOllO pepinillos o cukes ( en Norte~ 

rica ) • Es muy exi9"11te en la floración y en el período <E cuajado, pi.Es 

es sensible al frío y a las tellP'raturas elevadas si tuaciooes que afectan 

los órganos ch la flor y la viabilidad <El polen. Es inpOrtante <Etermi

nar oorrectanente el habitat al qte se <Estinará el cultiw. 

Es corriente en la prodocci6n conercial intercalarla con la variedad 

'l'cpa-topa; en mxioo se le conbina con la Bass corro polinizadora. En ~ 

xico la maduraci6n es <Es<E Agosto a Octtbre. 

Variedad Booth 7 y Booth 8 

Es una variedad típica de las zonas cálidas y hfuedas, se cultiva 
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en ~oo en los estados oo Sinaloa, Nayarit, Colima y Costa oo Jalisoo. 

Pertenece a la raza guatemalteca y al grq:o floral B, El fruto es gr~ 

de, reci:ndeado y verde brillante; la pulpa es amarillenta y el hueso gr~ 

de. (1§/) 

Variedad Criolla ( M:!xicana l 

En ~xi.oo se enC\Elltra difmdida principtlnente en las hoortas f~ 

liares. Sus características sen las nú.S!l'aS oo la raza mexicana. IDs 

árboles son oo gran tanaño y se les utiliza principalnente caro patr6n 

de injerto por su gran adaptabilidad ecol6gica en el país. El fruto es 

¡::eqtEÍXl y de cáscara oolgada, wr<E o negra; el porcentaje oo aceite a.
la pulpa es alto, llegancb hasta un 27 %. (l~) 

Variedad Hass: 

Variedad cc:nercial cbtenida de una rigurosa selecci6n a partir oo 
la raza guatemalteca. 

El árbol es sensible al frío, susceptible fundanentalnente en el 

lapso oo floraciál, es aconsejable entonces su establecimiento en zcnas 

libres de heladas. Es, adenás, nuy sensible a la hunedad ill!biental oo
biéndose evitar regiones oon vientos calurosos desecantes, poos se <Es~ 

dratan tanto las flores cono los brotes j6wnes ( perdiencb el área fo-

liar necesaria para la alinentacién fotosintética de los frutos ) , 

Esta variedad se caracteriza por la gran prodocci6n oo flores, ten 

diencb a wces, a un cuajacb de mochos frutos, los que inevitablemen

te serli<J: oo poco peso. En general es ui árbol muy prodoctivo. lha vez 

tenninada la nadurez del fruto ( etapa entre la nadurez c:onercial y la 

fisiol6gica ) puede pernaneoer algW1 tienpo en el árbol sin qoo se cbs

mejore su calidad, esta característica permite una mejor recolecci6n. 

El fruto es oval-piriforme, oo epioormis groosa ( lo qt.e le da nés 

resistencia al transporte ) y rugu-,a, su oolor es wrde, oscureciendose 

en la na durez y tonancb un talo casi violáceo. 

Culinariamente tiene una buena presencia y es fácil oo pelar. El 

peso vana entre 200 y 300 granos¡ su rresocarpio o pulpa es 00 exrolen-

te calidad, sin fibras y con un oontenicb de aceite del 20 % ( oscila 
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oonercial.nente entre 18 y 22 % l la semilla es peqtEiia y esférica, adhe

rida al rresocarpio. 

Esta variedad posee actra.lrrente ma gran difusi6n. En l®d.co es la 

mis cultivada, siendo mis resistente al al:aqtE oo plagas y enfeniedades. 

Variedad Zutano: 

Es ma variedad típica oo la raza rrexicana. Se caracteriza por su 

gran resisl:P..ncia al frío y se cultiva en zonas d:l1de no es posible el cu,!. 
tivo de otras variedades sensibles. /\ctualnente se le utiliza en gran 

rredida corro portainjerto. ( 1.§./l 
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Exigencias del Aguacate 

~ 

la :reza rrexicana requiere una altitud <E 1500 a 2000 m.s.n.m. 

la raza guat:enal.teca <E 500 a 1000 m.s.n.m. 

la raza antillana <Escle O a 500 m.s .n.m. 

Tenp!ratura: 

las temperaturas 6ptinas donde se desarrolla el cultivo son: 

M;dias anuales de 18 .6 a 19. 9 •e 
Mas rrás frío fu 16.0 a 17.4 ºC 

Mas rrás caliente de 21.0 a 22.5 ºC 

las razas rrexicanas son las que tienen nás tolerancia al fr!o, en 

plantas j6venes resisten hasta -3.5 •e y en plantas viejas hasta -5.5°c. 

Precipitaci6n: 

Es oocesario que las precipitaciones estén bien distribu!das duran

te t:ocXl el año. En ~co existen zonas de tenp:>ral dlnde se cultiva -

principalrrente la variedad criolla, los rendimientos son muy bajos respe!:_ 

to al 6ptino econ6mico. 

Luminosidad: 

Es un factor nuy :!nµ>rtante que garantiza la calidad del fruto. 

No se deben dejar las ramas expoostas al sol de rrediod!a. 

la hurredad anbiental 6ptirra es aquella que no supei:a al 60 % • 

~ 

Pequ.iere soolos profundls y de te>ct:ura rredia, OCITD la arcilla gene

rosa o de migaj6n franco, fu boon drenaje. 

Es con~ente que el contenido de nateria orgánica sea 6ptirra ( de 

2.5 a 5 % ) para una buena estructura, que permite la porosidad y las pr!?_ 

porciones adecuadas de aire en el perfil, adenás fu un drenaje suficiente 

6 afucuado. 
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El aguacate es nuy sensible al exreso de hur.edad en el swlo debido 

a que su sisteua radicular posee poa:is pelos abso"'""1tes y realiza la 

absorcioo de agua y nutrientes principalnente por los pintos de las rami

ficaciones radiculares. 

los sualos arcillosos no son cxnvenientes para este tipo de cultivos 

por su reficiente drenaje y los arenosos necesitan re m intenso progra

na re riego y fertilizacioo pi.Es tienen nuy bajo niwl de fertilidad ac

tual y potmcial. 

aospecto a la salinidad, los swlos por a.bajo re 2 mmos/an se con
sideran nornales • ( lila forna de rredir la salinidad es a partir de la 

wnductividad eléctrica de un extracto de 25ºC, que se e>epresa en ll11Í10s/an 

a 25 •c. } • 

El aguacate se desarrolla nomalrrente en swlos con ccnaan traciooes 

re 3 rmhos/an pasando este niwl oanienzan los efectos tóxicos re los ~ 

ruros de sodio y !ll.lglecio, produciendo que¡raduras en las puntas y bordes 

de las hojas y refolaciooes intensas. 

¡il,del swlo. 

El rango de acirez 6ptino para el resarrollo de la planta es el com

prendido entre ¡il 5.5 y 7.5 

J\glla: 

la producciái de aguacate en tenporal no es cxnwniente oosde el P"!:_ 

to de vista ecxn6mioo. El riego se vool w fundarrental para una e>eplota

ciái racimal. 

los requerirnientcs re nutrientes ( N, P, K, ) , a.penderán rel swlo, 

así cono las neresidades de éste. 
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REPRODUCCION DEL AGUACATE 

la forna de reprodocci6n p::>r semilla del aguacate presenta un ""'°!!. 
veniente fundarrental, el carácter hlhrido de las nurerosas variedades de 

aguacate haao que no tengan las rnisnas caracter1sticas las distintas Pl.a!!. 
tas nacidas de semilla de una variedad espec!fica. Al no cx;inseguirse el 

arraigo ee esquejes o estaquillas, no ha sido posible de esta forma obte

ner series clonales a partir de un individoo que tuviera unos carácteres 

determinados que se desearan propagar. Esta oontinuidad de una planta fu! 
ca se consigue scbre patrones obtenidos por semilla, más o rrenos diferen

tes, yem>s o brotes de la variedad que ro oosee propagar. 

El patr6n debe ser resistente, gue arraigue bien en el suelo donCe 

va a ser destinado y debe tener una blX!11a afinidad con la variedad a la 

que debe ser injertado. 

J:'ebera esoogerse variedades Criollas, que esten adaptadas al cl.irra y 

al suelo de la regi6n. 

Las semillas OOben ¡::ertenecer a una sola variedad que proceden de áE_ 
boles en buen desarrollo y de frutos naduros libres de CUllquier tipo de 

enfeJ:lllldad. 

En regiones un ¡:oca frías es mejor enplear patrones de raza rrexica

na, que son más resistentes al fria y a ciertas enfenredaoos criptogáni

cas o víricas propias del aguacate, sin errbargo esta raza tiene el incon

veniente de tener un crecimiento nás lento que la raza antillana, por lo 

que en ra]iones calidas es majar enplear variedades de esta raza, lo que · 

permite una irás rápida aperaci6n de injertar. 

Las caminaciones rnás id6neas ¡:ara obtener lúbrídos son: 

Scbre raza Mexicana.- Raza l't:!xicana y Raza Guatemalteca 

Scbre raza GLaterralteca.- Raza Gua\:al'alteca y Raza Antillana 

sobre raza Antillana.- Solruiente raza Antillana 

Es recorrendable elegir las sanillas de nayor tanaiio posible, dentro 

de los l:ímites t1picos de cada variedad, ya que las plantas nacidas de 

senilla grande cbtienen un desarrollo mis rápido y mas vigoroso, aunado 

a un poder gerrnínativo nayor. (ly, J&'• JY>. 
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Lo nás conwniente es que esta semilla venga de frutos que alcanza

ron 1JI1 taINlño y una nadurez ca.racter:l'.sticos de cada variedad. 

Antes de senbrar las semilllls seleccionadas se lavarán en agua lim

pia y posteriornente, serán desWectadas. 

La desinfecx:ioo poode hacerse sumergiendo las semillas durante 5 ~ 

nutos en una- ooluci6n tungicida, esto es con el fin de evitar enfemeda

des causadas ¡::or hongos, o solución o:inpoosta ¡::or \JI1 fUngicida ron \JI1 i!!_ 

secticida, ¡:ara evitar las plagas de insectos. 

Otra fm:ma de desinfección es colocar las semilllls en \JI1 .recipiente 

en agua precalentada a 38 •e ¡::or treinta minutos o:msecutivos, la tenpe~ 

tura debe mantenerse coostante durante todo el proceso. 

Es recarendable despu:!s de la forna anterior de desinfección, secar 

llls semillas al rol, y despojarlas de las rrenbranas qoo la cubren, inne

diatarrente des¡xlés con IJI1aS ti jeras de podar re corta una peqmña porción 

de la región apical de 111 semilla ( rcnper el candado ) , la cual queda 

lista para ser oonbrada, el des¡::ojo de la rred>r~ y la ruptura del~ 

oo son lllbores que favorecen la germinación de la remilla y hacen nás f!i

cil el brete de la pl!intula. 

Las semillas ser!in llevadas al sitio de sienbra y se oolocar!in ron 

la zona de corte hacia arriba, la sienbra es su¡::erficial, a¡:enas \JI1 centf. 

rretro de soolo cibrir!i 111 ¡arte superior de la sanillll. 

Para una correcta germinación de la semillll, la temperatura anbiente 

debe ser de cerca de 20-22 •c. con esto se logra la germinación aproXtma

darrente en 30 d1as. con tem¡:craturas bajas pueden tardar hasta 60 dl'.as en 

germ.inar. 

Para su germinación los huesos del aguacate pll"den ser serrbrados en 

un semillero o en un vivero. 

La preparación del semillero debe realizarse ¡::or lo rreros 10 d:l'.as ~ 

tes de la sienbra, esto es con el fin de rorrogenizar la cama de sierri:n:a, 

adem!is rrezclar bien los ~s, realizar una desinfección del soolo, rre

diante una funigación, ésto es con el fin de liberar al suelo de insec

tos, nem!itoclos y rongos que atacan a la semilla o a la plántula; la tie

rra fumigada deber!\ pem¡anecer de 24 a 48 roras cubierta, para lograr un 
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buen control ele estos ¡:at6genos. 

El semillero poode hacerse directarrente en el suelo, y es necesario 

preparar camas de 20 cm de profundidad por un metro re anchura y llenar las 

con una mezcla de tierra de aluvi6n ( linns ) 30 i y 70 % de arena fina, 

Se col6can las selÍlillas con una as¡:ersi6n de 10-20 cm ya que cuanoo alcan

cen una altura de 10 a 15 cm seran transplantadas. 

El sanillero debe estar colocado en un lu:¡ar oonbreado bajo unos áf 
boles o en soobras artificiales y tener una orientación protegido de los 

vientos foortes. Tanb:!én debe mantenerse crnstanterrente húreoo y l:íbre re 
malas hierbas, para tener un ccntrol de estas y aunentar el calor del ~ 

llero es conveniente cubrirlo, con una lámina de plástiro de color negro. 

Este se retirará cuancb aparezcan los pr ilrero brotes. 

También es ¡:os:íble realizar la fonwci6n del vivero con macetas. 

Para hacer las macetas re los viveros c:areJ:Ciales es reccrrenclable utilizar 

tubos de polietileno, ya que tanbién existen láninas de cart6n, estos du

.ran más poco tierpo y se pudren fácil.Jrente, los ttiJos re polietileno y ~ 

bién las láminas de cartón son de color negro, las dinenciones recarenda

das para cada maceta son de 40 a 50 cm ele altura y 20 cm de diárretro. La 

mezcla de soolo recarendada ¡:ara el llenado de las macetas es de 50 % de 

arena y 50 % de tierra húnica ( que presenta un gran cxmteniclo re hunus, -

casi en un 100 % ) • 

Para el llenado de las macetas se h\Jlledece una porci6n de la mezcla 

de la tierra, hasta formar una pasta que se deposita en el fOndo del ci

lindro, este fondo debe tener 2 6 3 cm de gn:eso y scbre lll se colocara el 

soolo de la mezcla hasta una altura de 35-40 cm1 la semilla se siatbra en -

el centro superficial re la maceta de nudo que apenas 1 cm de tierra cwra 

el corte de la regi6n apical. (l9_/) • 

Tanbién para este tipo de vivero es necesario una boona wicaci6n de 

éste, es decir debe estar protegido de los vientos foortes, de las brisas 

marinas, as! caro estar satbreado. 

Las bolsas son colocadas en bloques armaoos CD!l 13 6 4 hileras con 

espacios entre bloc¡oos que permita el libre paso con.una longitui menor 

a 20 m. la disposici6n de las hileras debe permitir el rápido drenaje su-
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perficial del suelo del vivero, además de que el suelo misno tenga buen 

drenaje vertical, la colocaci6n de las bolsas en el bloque simula la -

distribu::i6n en tresbolillo, que ahona espacio y a:;¡¡pacta el grupo de 

bolsas, adaras de facilitar su nanejo. 

Algunos de los beneficios que se cbtienen con este sisteml son el 

ahorro de espacio, se evitan transplantes, la planta se puede desplazar 

ol'.m:xlairente, ya sea para la realizaci6n del injerto o ya sea para el tra~ 

lado al lugar donde sera plantado definitivarrente. 

Para llevar a cabo el transplante, del vivero a las bolsas de poli!:_ 

tileno, es conveniente realizar una rrezcla de suelo con arena, lino y a.E, 

cilla ( S0-70, 20-30 y de S a 10 % respectivanente ) , lo indis¡:ensable -

es arena y rrateria orgfulica, que ¡:ennitan una buena aereaci6n y buen dro 

naje. En algunos viveros carerciales utilizan rrezclas de 3 m3 del sue: 

lo rrencionado, con SO a 100 Kg. de gallinaza, de 10 a 15 Kg. de volat6n 

y de 2S a SO Kg. de cal, con lo que se cbtiene una rrezcla f~rtil y se -

el.irnina una gran cantidad de insectos presentes en el suelo y en el abo

no orgfulico. Esta práctica es necesaria para disminuir la incidencia de 

Phyto¡:hthora. cinnarrani. ( Hoog:¡ causante de la enfemedad lla!Mda tris

teza del aguacate ) • 

La bolsa tras utilizada es la de polietileno negro, de un calibre de 

400 6 sao, con una dirrensi6n de 2S a 40 cm. de ancho y de largo de 3S a 

SO cm. Las m.!is utilizadas son las de dinensiones m.!is pequeñas. Las bo!. 

sas se colocan en blcx¡ue de 3 6 4 hileras, con espaciamiento entre bloques 

que permiten el libre paso de los inplerrentos necesarios para el cuidado 

de las plantas, ¡:ero con una longitu:l rrenos de 20 m. La disposici6n de 

las hileras deberá permitir el rápido drenaje su¡:erficial del suelo del 

vivero, adem.!is de que el suelo mismo tenga buen drenaje vertical. 

La colocaci6n de la plántula en la bolsa se realiza de Junio a sep

tieni:>re ( por lo general, en las principales zonas productoras del pa!s) , 

por lo que no se requiere de riego, una vez colocada la plántula tardará 

de 60 a 120 d!as para alcanzar el tamaño suficiente para realizar el in

jerto. <12(> . 
Para la selecci6n da varetas daban considerarse varios factores para 

cbtener un buen resultado de la realizaci6n del injerto. 
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El estado fisiológico de las varetas, es muy .l.n{:xlrtante; !!stas d~ 

rán estar en letargo, con sus yenes hinchadas c:nro cuarY.lo contienen boto

nes florales. Esto se logra de dos a tres veces al año, cuando por la fi

siologl'.a de la planta se detiene su crecinúento en forna prolongada, esto 

se da con mayor intensidad en los ireses de Febrero a Ma¡o. Pueden incluso 

utilizarse varetas con algunas yenes ya brotadas, en estos casos es nece~ 

rio eliminar los brotes tiernos. 

Es muy recarendable cbtener varetas de fu:boles adultos de reconocido 

vigor y elevada productividad, sin problema de plagas y enfenoodades, esto 

es coo el fin de reducir al rnáx:úro la posibilidad de transnitir enfenreda

des a las nuevas plantas, adal'ás, con estos cuidados se obtienen plantas de 

muy bmna calidad. 

Una vez obtenida la vareta, se el:imina el peciolo hasta rredio en de 

su base, y puede conservarse envuelto en un ¡::a¡:el o tela húooda, que pt.Ede 

estar solo 6 que contenga viruta o aserrin bien intenparizado, las varetas 

en esta forna se pueden conservar hasta por un mes, pero es recarendable 

utilizarla en los prineros cuatro d!as que es clBildo se encoontra en rrejo

res condiciones para realizar el injerto. 

En nuestro ¡::a1s el tipo de injerto res usual en el aquacate es el de 

" enchapado lateral ", con !!l se obtienen nruy elevados porcentajes de ~ 

dimiento y uniones fuertes. (Y, 12() • 

Pueden injertarse por este rrétodo ¡::atrones de diferente edad y d.J! 

rretro, sin necesidad de que el patrén y la vareta sean del mismJ r¡rueso. 

l\dan.'ís de que es el procedimiento de injerto más seguro ¡:ara utilizarse ".?. 
bre patrones muy delgados que todavl'.a no llegan a obtener medio cm de d.Ui

rretro y que no pueden ser injertados por otros sistaras. Se practica sobre 

plantas en crecimiento activo. 

Para su realizaci6n se efectuá prirrero un corte longitudinal en el 

¡::atr6n, de longitud variable de 3 a 10 cm en un lugar liso de él que no pr!:_ 

sente ru;¡osidades ni nudos. Este corte debe ser bastante superficial aun

que si debe inplicar a la madera. 
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Cerca de la base de este rorte, (a nedio cm de eÚa aproximadanente) 

re realiza otro corte transversal inclinado de tal JTDdo que una vez efec

tuado re desprende la nayor parte de la secci6n delimitada por el priner 

corte, y sol.amente qooda una peq>.Eiia !Tit>'sca o lengi:eta vertical por su P3!'. 
te de afmra y oblicua en su parte de adentro. 

La ¡:arte tenninal de la vareta es la que smle ser utilizada = -. 
puá p>ra injertar, aÚ1 c:uancb ello no es neoesari.anente sea un requisito -

indispensable. 

A la vareta se le efectuá un corte longi tu:linal serrejante en fema 

y longitud al CJ1.E se le hizo e.n el patrón. 

Este corte tanbién debe ser bastante sq:ierficial y delimitar una s~ 

perficie e><pmsta qoo sea roincidente con la del patnln. Por el lado ron

trario a ese corte alargad:> se realiza otro corte ¡:eqi:eño, inclinado que se 

une a a y feman en la bare una [JE".I\Efia cuña. 

IDs cortes realizados e.n el pal:J:on y los hechos en vareta sienciJ ~ 

nejantes permiten el acoplanú.ento perfecto en anbos el.e!oontos que realizan 

entre si un muy buen contacto de canbium. Ia vareta acbtás de estar unida 

en toda la longitud de su corte lalgitudinal con el patrón se encumtra z=. 
posanciJ sobre él en la 1111.ESCa o J.engOOta, qte la detiene y sujeta. 

lk1a vez colocadas las dos partes hacienciJ bran contacto entre s! se 

procede a amarrar con cinta de polietileno tenienciJ cuidaciJ de que tociJ el 

conjunto quere bien aislado, s6lidanente uniciJ entre sí. !lay que procurar 

pasar la cinta de polietileoo por arriba entre anbas partes para evitar la 

posible entrada re agua cb lluvia o de riego de asperci6n por la uni6n cl3 

los elenentos. (y, y, iy¡. 

A las dos o tres semanas cl3 hed10 el injerta pmde cbservarse el P""!!. 

dimiento, en cuyo caso afinrativo se procede a despuntar frartenente al pa

tron para prarowr la brotaci6n re las yerras de la vareta. 

U1a vez que ésta se encuentra en pleno crecimiEnto se realiza el COE 

te total del resto del paUón, con U1 corte inclinaciJ hacia la parte supe

rior de la uni6n ele la vareta, que es cuancb requiere re un tutor cl3 unos 

70 cm de longitud, sujeto al cual se cbligará a crecer en forna vertical al 

brote principal del injerto. 
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Entre loo 60 a los 90 días da :realiza el injerto; la planta al""!!_ 

zará unos .40 6 50 oentfnetros y estará lista para ser prasta en su lugar 

oofini tivo. 
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Ias principales zonas productoras ce aguacate cel país sen: por or

cen de inportancia: 

El Estado de ~üchoacán en las localidades ce Zacan, Zirosta, San 

Francisco Peribán, Peribán ce Ranos, l\po, Uruapan, Tin;3!lbato, '!breo Ba

jo, '!breo Alto, San Juan Noovo, CUtzato, Cl:n~aro, Clieran, Qmrán, Ti"!!! 
ba, Tacanbaro, Ario, Tecario, San Jase, San Juan ce Viña, Testerazo y V~ 

lla Macero, dance se cultivan las variedaces Hass ( 85 % ) FtErt:e ( 8 % ) , 

Bac6n, Wurtz, Rinc6n y Criollo ( 7 % l • 

El Estado de Poobla en las localidades ce Atlixco, Tochimilco, TeZi!!_ 

tMn, Zacapoaxtla, Xiutetelco e Izúcar de Matanoros, se cultivan las var~ 

dares Criollo ( 65 % ) , Fuarte ( 32 % ) Hass, Bacá1, Rinc6n ( 3 % ) • 

Veracruz en las localidades ce Jalacingo, Altotcnga, Atzalan, Otati

tlán, La Antigua y calcahualco, las variedaces son Criollo ( 75 % ) , FuaE_ 

te ( 15 % ) , Lula, RincX.n, Hall ( 10 % ) • 

El Estado de Wlxico y en las localidaces ce Villa Gmrrero, Coatepec, 

Harinas, Tenancingo, Tonatico y Malinalco, las variedaces cultivadas sen 

Fuarte y Hass ( 60 % ) , Zutano, Rincfu y Criollo ( 40 % ) • 

Estado de Coliml es las localidades ce Caquinatlán, Teconán, Colima, 

Cl:nala y CUauhtemSc ccn las variedades Booth 7, Booth 8, Choqwte ( 75 % ) 

Hass, Bacfu ( 25 % ) • 

El Estado de Sinaloa en las localidades ce CUliacán, Mazatllin, El 

Fuarte, San Ignacio y Rosario, con las vuiedaces Criolla ( 75 % ) Fuarte 

15 % ) , Wl.a, Rino5n, Hall ( 10 % ) • 

En el Estado de Guanajuato lo encantranos en la localidad ce Can:nfort 

principa.lma1te y las variedaoos son Hass ( 50 % l Criollo ( 50 % ) • 

En el Estado de M:>relos en las localidaces ce Tetela del Volcán, 

D::uituco, Yecapixtla, Atlatlahucan, 1'lalnepantla, Tlayacapan, 'lbtolapan, 

c.uamavaca, Elni.liano Zapata, Yaute¡:ec, Xochitepec y CUautla, las varieda

des sen Fizrte ( 25 \ ) y Criollo ( 75 \ ) • 

Y el el Estado de Na'.l'll"it en las localidades ce San Blas, Jalisco, 

':!ecuala y Santia~ Il<C\lintla, con las variedades Booth 7 y !iooth a ( 85 % ) , 

Clla:¡ootte ( 8 \ ) , Hai;s ( 5 \ ) y Criollo ( 2 % ) • 

Cabe aclarar qi.e esta informacil5n no esta muy actualizada ya qm no se 

han realizado esta clase ce estudios oosoo 1980. (_o/) 
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Plantaci6n del Aguacate 

Des!JOOs de haber realizado to:los los estu::lios, para la implantación 

c1e una huerta de aguacate, esto es haber realizado un riguro5o estudio 

clirnatol6gioo ( distrihuci6n de las lluvias, tenperaturas (rráxinas, nva
dias, ml'.nilms), evapotranspiración, etc. ) , el estudio del suelo ( text.':!_ 

ra, estructura, pH, salinidad, etc. ) , así cam la disponibilidad y ca

lidad rol agra , se detennina!:"a'.n las variedaees carerciales qu= se expl~ 
I 

taran. 

Se seleccionan las variedades convenientes para esa zona a partir 

c1e las recarendadas far CONl\FRlJr, corrcborando tanbién con las ex¡:er~ 

cias de otros huertos de la zona, 

Se recanienda la plantación de distintas variedades qoo tengan una 

produ::ción escalonada para la r.ejor distribución c:le la cosecha y un in

greso n& uniforne a traws del año. 

Se tendr<'i en cmnta qm las variedades carbinadas del:en ser del gr!!_ 

po floral A y ll para que actufo cb polinizadores mutuarrente. 

[a eeterminación de las caroinaciones para una producci6n escalona

da y para establecer los polinizadores adecuadcs cbbera ser constatada 

en cada lugar por las posibles variaciores ch los corrportamicntos ele las 

variables ( floración, naduración, etc. ) . 

En la planificación del huerto clel:.eran · consioorarse puntos técnicos 

qoo se ajustaran a las evaluaciores y objetivos econ6micos. 

i-l:?dición del terreno 

El plano del late brirrla una idea g;reral del mistro, oo los límites 

y sus 5.ngul.os, para una pasible distribución de las partes, esto es para 

darse una idea üe qu= tipo oo plantación es la rr<'is adecuada para utilizar 

en este terreno. 

Estudio rol nivel rol terreno 

Se inspecciona el relieve y la pendiente y se retermina la caída ele 

esta últ:ina. 
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to ideal sería un terreno ligerarrente inclinacb, ccn ma inclinaci6n 

inferior al 3 % • 

El estudio d'?l nivel permitira planificar la fema oo riego, orienta 

ci6n ool novirni.ento ool agua, prevención contra la erosión, etc. 

Para terrenos planos es reoonendable la plantaciál en narco real 6 

tresbolillo. 

En lotes con pendientes rn.iy pronunciados la in\>lantaci6n se realizará 

según las curvas de nivel nediante el terraaeo ( utilizando terrazas ) . 

Esbozo 001 lote 

Se óatenni.nará la orientación da los vientos cbminantes para la ubi

cación oo las cortinas rrnpcvientos, se planifican los caminos, accesos al 

lote, lugar cbnc:E se realizará el enpac¡oo ( en el centro del terreno si la 

superficie es grand'?, 6 lo más cerca posible oo las rutas da conmicacioo ) 

otras instalaciones ( boOOgas, oo ná:¡u1nas y herramientas, viveros, etc. ) 

y lo más inportante, las formas y tarraño oo las parcelas dentro c:El lote. 

En las parrolas muy chicas hay oosperdicios oo terrenos por los accesos y 

en las qm son remasiacb granoos se puede carplicar el o:ntrol general y 

el riego. En una superficie de fema irregular se diseñan las parcelas con 

fonras geonétricas y si es posible la necanizacién, se trazan las calles, 

accesos y cabeceras aoocuadanente. 
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l\CONDICIONl\MIENTO DEL TERRENO 

Para nejorar el teneno se realizan tareas COITO el ci:!spregacb, qtE 

consiste en dar una ¡:asada cm el subsoleacbr, pai:a sacar a la sqierficie 

las piedras y 00 esta forna eliminarlas cel ten:eno. 

Con la nimlación se eliminan los ci'osniveles gw pi.eren ocasiooar "!!. 
charcamientos y se establece la nivelaci6n acecuada para el riecp. 

En caso oo qm el swlo presente altas concentraciDres do sales, ":!, 

too deben drenarse para bajar la concentración de las l!Ú.SllBS. Tanbién se 

poocen inplantar previanente rultivos correctores qw aporten suficiente 

irateria orgánica al perfil agrícola. 

Si existen partes inundables en el lote se coostruiran diCJU"S y ~ 

les que proporcicrien ma salida natural al exceso ce agua. 

En swlos ron prtlilena oo drenaje se utilizan st:bsoleadores para su 

acondicionamiento, si el terreno ha sido.cultivado anterio.mente ( algún 

cultivo anual ) .• tanbién se realizarán araduras profundas para rrniper la 

parte inpeoreable gw se forma debajo del horizcnte superficial por el pi

soteo del ganacb ó la aorn¡:actación oo la naquinar1'.a. En caso de qtE en el 

lote se tenga un hmrto frutal viejo, poco rentable, se eliminará con ta~ 

duras o cortes previos a:n rroto-sierra, arrancando pcst.eriomente los to

cones. En este caso es re=ndable realizar un ooscanso chl lote, sem

brando algunas granúneas o tanbién estableciendo abaras wrcles ( trebol, 

vicia, etc, l Cj\E sirvan para incorporar rrateria orgánica al smlo. Es-

te descanso permite rrejorar cnndici.ooes cbl swlo, tales caro nateria or

gfulica, pi!, estructura, etc. y neutralizar las posibles pcblaciones re -

plagas y enferneclaros gw se acUTIUlaron en los ciclos anteriores. Es im

portante gw en caso de presencia ro Phyt¡:hthora Cinnanomi en el lote en 

C\X!Sti6n; previarrente un análisis, no realice la plantación de agwcate; 

la plantación se debe realizar hasta lograr la erradicación, en el aisla

miento de la infección y tarar las rredidas prewntivas para evitar el CO!!. 
tagio ro la enfernedad en la noova plantación. 

l\lg:> gue se del:e consicbrar antes re la inplantaci6n, es analizar la 

forna en gw se debe mantener el terreno durante tecla la vida rel hoorto. 

Esto es, si el lote se rrantendrá con suelo desnudo ó es cap>z ro tener 
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una cubierta ele césped • Eh soolos pesaa::s a veces se utiliza un nantillo 

ele césped natural para establerer un cierto equililirio y para que no in

vadan otras rralezas m'is peligrosas, pero el mantenimiento 03 este césped 

requiere rrayores insunos 03 agua y nutrientes. 

El césped rrantiene una buma estructura 031 srelo y evita la erosi6n 

siendo totalrrente reo::rrendable su sienbra en los canales y 03sagues. 

L3s cortinas raq:evientos re tbican perpendicul.anrente a los vientos 

Wminantes. Algunas ventajas son que se evita el rarreo que prore03 el -

viento y el deterioro ele la calidad 03 las bayas. 

No se forrran árboles inclinados, y se evitan las roturas 03 los mi:!_ 

nos o ele sus rarras y la caída ele flores y frutos disminuye la evapotr~ 

piraci6n, que se increrrenta con los vientos y los riegos 03 heladas. 

Tanbién existen deswntajas =ro es qua las plagas o enferneda03s -

pueden hospedarse en las cortinas, por lo cual estás deben controlarse -

frecuentenente. Existe una gran proporci6n 03 soolo desperdiciado, pero 

· el beneficio es indirecto. 

Si se establere una caipetencia cai los frutales, en este caso se -

debe utilizar el subsoleador, qua se pasa todos los años en fema par~ 

la a la cortina, apro><iiradanente a l rn. de distareia cle esta, para cortar 
las raíres que se extie.'103n hacia el hoorto. 

L3s cortinas pooam aurrentar las tenperaturas en wrano y disminuir_ 

las en invierno si es muy rerrado el rerco, 03 allí la inportancia cle da!_ 

le una salida natural al viento = lo qua se evitará lo antedicho. 

El chjetivo 03 la cortina es caro filtro que disrninllt" la wlocidad 

031 viento, y no =ro nuralla cle contenci6n. Se deben buscar especies -

03 crecimiento rápido, naturales 03 la regiál y de hojas perennes, caro 

por ejerrplo las Casuarinas. 
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Sist.erras de Plantaci6n 

Obtener el nayor rendimiento ¡:osible durante la vida productiva oo 

la planta y ¡:errnitir la libre realizaci6n de las labores oo cultivo, son 

los cbjetivos básicos que se persig\El1 al diseñar m sisteira oo plantación 

y al miSIT'O tienpo definir el núrero de plantas por superficie. 

Algo muy inp:>rtante para decidir el núrero da plantas que se van a 

establecer en datenninada superficie es el tamaño dal árbol, el cual e~ 

tará inflmnciado ¡:or factores oono el vigor da la variedad y dal porta

injerto, el hábito da crecimiento el marejo que reciba la planta cono -

riegos, fertilización, etc. 

En la principal zona productora rel país, Michoacán, las dansidaoos 

ce plantaci6n existentes fructúan entre 115 y 276 árboles por Ha, y pre

daninan los arreglos en tresl:.olillo con 16 8 árboles por Ha. ( 8 x 8 m ) • 

Para la realizacién de una plantación es necesario realizar un es

tudio para estimar la recuperacién de la inwrsi6n inicial ( esto es si 

se recupera a rrediano o largo plazo ) ya que ccn el núrrero da árboles -

va inpllcito el tierrpo re recuperación re la inversión y los ingresos a 

largo plazo, razón por lo cual es tan inportante dafinir la cantidad de 

árboles a plantar por su¡::erficie. 

En algtnas inwstigaciones realizadas por el Edo. oo Michoacán se 

pudo oonstatar que en lotes donde se plantaron 400 árboles por Ha. 

( 5 x 5 m. en cuadro ) se logra la recuperación re la inversi6n entre el 

cuarto y quinto año, mi.en tras que en lotes drore la plantación fm de 82 

árboles por Ha. ( 11 x 11 m. en cuadrado ) , esto se logra hasta el o~ 

vo o noveno año; cabe hacer notar que existen grand?s diferencias en la 

inwrsi6n requerida ¡:or el increnento en el nGrrero d? árboles. (2/) 

Actualnente, en Mid10acán predominan superficies con 168 árboles 

por Ha. ( tresbolillo ) • se ha cbservado que cuando se establece un nayor 

nGrrero re árboles a éste, pero con el fin de eliminarlos desp~s, logran 

que la recuperación oo la inwrsi6n sea irás pronta, además que se c:13neran 

ingresos extras. Las densidares predominantes actual..rrente se consideran 
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m:icEradas, ya CJIE logran cli>rir la inversión entre el sexto y el sépti¡ro 

año y los ingresos son bastante considerables en el m::nento qte es rece

sario la eliminaciál de los árboles. cyi 

se o:msidera que cl:msidacles rrenores a las actuales no son deseables, 

ya que la recu¡;eraci6n de la inversión es mudlo m1s lenta y los ingresos 

son poco considerables en varios años posteriores al punto de equilibrio. 

Con las densidades actuales se presentan entre el noveno y el tre<le!!. 

vo año una serie de problenas COTO por ejenplo: El follaje de los árboles 

se traslapa, con lo qi:e se provoca una redt=i6n del rendimiento, hay na

yor incidencia de plagas y enfernedades, la produ::ci6n por árbol disminu

ye entre un 10 y 80 % a nivel ha. Y la producci6n llega a tm lím1 te infe

rior a cwndo los áJ:boles alín no estaban juntos. 

ros prineros intentos para solucionar estos prc:blenas han sido una 

gran variedad ce formas de podas o elirninaci6n de árboles, deElde la elim;!. 

naci6n de ranas laterales en forma ccntínua hasta la supresión definitiva 

de hileras o:::npletas de árboles. 

Asi tenenos qoo para realizar una plantaci6n en marco real se reali

za lo siguiente: 

En el terreno llano se busca tm lindero recto, o se traza ma Urea 

recta ( está sera la linea base ) , rebienoo ser está la irás larga en la 

superficie del terreno. 

Sobre los extrenos ce la línea base se establecen escuadras de canpo, 

femando m triángulo rectángulo cuyas dinenciores tienen una relaci6n 

3:4:5 longitudes en netros re los lados ool triángulo, por ejenplo, de 6 X 

8 X 10 m; 12 X 16 X 20, etc. CJVl. 

ras escuadras se haoen oon cinta rrétrica y alarrbre, por ejenplo con 

un alani:>re de 24 matros que tenga nudos o narcas indicando los lados del 

triángulo, 6 X 8 X 10 res¡:ccti vancnte • 

OJn las escuadras formadas en los extrencs de la linea base se tiran 

las perpendiculares en didlos extrerros y se marcan ahi las separaciones 

entre árboles, lo misrro se hace en la linea base. L1.2go se tiran las lireas 

paralelas a la línea base marcanoo las separaciones entre árboles en cada 

una de ellas. (lYl . 
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Se pooclen hacer algunas m:idificaciones caro narcar una solc ~ 

cular cxm alambre en un ext.J:em:> de la lmea basa y ltega ir corriend:> ha

cia el otro extrem:i; en grandes extensiones para marcar las lineas se U!:!_ 
liza un zanjeaclor tiraóo por el tractor; las distancias entre plantas re 

marcan ron cañas o estacas y se utilizan agujereadoras y hoyadoras qoo rE!!:. 
lizan perforaciones de 40 a 50 cm de di.futetro en el smlo estas seran las 

cepas de la nmva plantaci6n. 

Con el sistena de plantaci6n "tresbolillo" la densidad de sientira ª!:!. 
nenta un 15 % con respecto al sistema de " Narco Real ". Así tererros él!:. 
ferentes cantidades de plantas dependiendo de las distancias entre estas, 

caro entre hileras, 

Cuadro i 2 Tipo de Plantaci6n "Tresbolillo" 1 

Distancia (M) NGrrero de árboles/ha. 

6 X 6 319 

7 X 7 235 

8 X 8 180 

9 X 9 142 

10 X 1D 115 

11X11 94 

12 X 12 79 

F\Ente: Rodrígi.ez S. F. (1982). 

Tres árboles entre s1 fornan un triángulc equilátero en el que las 

distancias entre plantas oon iguales en cualquier senticb y la distancia 

entre hileras es nenor res¡::ecto a la anterior. 

Este sistema re utiliza en terrenos llanos permitiendo rna nejor di!!. 

tribuci6n y uso racional de la superficie. 

El tresbolillo es =iocido tanbién caro trazo hexagonal, pws la di!!. 

posición oo los árboles, sin perder la distancia de la plantación, está -

f0tl!000 ror seis unidaoos, lo Cj\E permite marcos 00 plantación con mayor 

núrero ce árboles por Ha y un nejor aprovedlamiento rol terreno. 
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El rrétodo de terrazas, es aplicable en terrenos con llllcha pendiente. 

La plantaci6n se realiza en base a las curvas de nivel trazados en el lo

te. las terrazas pueren ser individuales para cada planta o contírn.as, 

que taran la forna de la curva. 

las individuales se utilizan por lo general en lotes peqooños y muy 

irregulares, en canbio las contl'.nuas son efectivas en lotes mayores ya 

que facilitan las posteriores lal:ores necánicas y de cosecha. 

Este sisterra de plantacilil, además de utilizar terrenos con pendÍ1l!!. 

tes, ayuda a evitar los probleiras de erosión producidos por las lluvias 

o los riegos irracionales. 

las =vas cono Hneas de plantaci6n puedm trazarse cuando hay !"'!!. 
dientes del 2 a 5 %; con pendientes mayores, del 5 a 8 %, es necesario -

realizar con un arado zanjas paralelas a las curvas, estas servirán re ~ 

nalcs colectores hacia un desagtE natural. Cumdo las pendientes son aGn 

mayores del 8 al 15 % se acortan en terrazas a distancias convenientes. 

En las zcnas subtropicales la plantaci6n del <gUacate se puede real!_ 

zar en cualquier ~poca del año; pues la plan ta tiene buena adaptaci6n en 

estas r~iones. 

En México es conveniente realizar la plantaci6n en los rrorrentos veg~ 

tativos de crecimiento oo la especie, esto es, desde finales de Febrero 

hasta principios de Abril, lográndose con esto un alto porcentaje de p~ 

dirniento. Por lo general en zonas de inviernos fríos, las plantaciones 

se realizan en primavera y en zonas regul.arnente c.'.ilidas se puede plantar 

en otoño estas plantas llegan a la primavera con un sistema radicular bien 

resarrollacb. La planta de aguacate debe tener una edad ml'.nima de 6 rreses 

de injertada. Los viveros las suninistran en macetas o bolsas oo poliet!_ 

lene que evitan problew.s de transplante. 

una vez establecida la densidad y la plantaci6n se hacen las cepas 

con una anticipaci6n re 1 6 2 rreses a la plantacioo para qoo la tierra es 

tE! suficientenente neteorizada. 

Establecidas las U:reas de plantaci6n, para la siembra a marco real, 

se trenza un cor<El entre las estacas que la limitan; con la cinta !Tétri

ca se miden los rretros que separan a un .!irbol de otro, en el punto preci

so en que se alcanza la distancia se pone una estaca, que indicará el si-
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tia en qw será colcx:ado el árbol. 

Para la siemb!a en tresbolillo, el triángulo se desplaza, y en cada 

uno de sus ángulos sera clavada una estaca para indicar los puntos ele -

sianbra. 

El escatill6n es una regla plana de nadera que se utiliza en la s:!em 

bra de diferentes frutales no es necesaria qw 1!ste graduada y es fácil 

de hacerla. 

Es una tabla delgada de 1.60 m. y 10 cm. de anc!D se hacen tres nue.!!_ 

tras redondeadas y amplias, la pr:i.rrera se encuentra precisa!rente en el -

centro de la regla, y las otras de dos re situan a 60 ó 70 cm. de la pr!_ 

rrera, una a cada lado de la central. 

cuanoo se detennina el punto ele sianbra, el escatilloo es colocaoo 

de tal forna que el centro coincida con el punto, en que se clava una e~ 

taca; la regla sera colocada re forna qw siga la línea de plantación y 

en cada una de las llll.Escas laterales se p:lne una estaca. 

El escatill6n es usado, ya que cuando se realiza la abertura de las 

oopas se produce una alteración en el nivel del suelo, además de la per

dida ool p.mto exacto de plantación, por lo cual oor!a neoosarl'.a otra ~ 

dición, pero usando el escatillón y colocando las estacas laterales (qw 

no son novidas al abrir al cepa) , haciendo coincidir las IIU!scas con las 

estacas fácilrrente es localizado el punto de sienbra y el nivel del soo

lo. 

las oopas preferentenente deberán tener una dinensión <E 80 an. por 

lado y 80 cm. de profundidad, ésta se realiza tormncb CCJTD base la esta

ca qtE indica el punto de siembra. Es recarendable gue el rnisro suelo, 

qw es extra1oo para hacer la cepa, sea reincorporado a ésta. 

las cepas deber.fu abrirse por lo menos unos diez o doce días antes 

de la plantación, esto es con el fin de aerear el lu;¡ar donde se coloca

ra definitivarrente el aguacate, y es reconendable desinfectar las a:pas, 

pudiendose aplicar bronuro de rretilo, forrrol ó cualquier otro produ:to 

que se precla utilizar en la desinfección de senil.leras. (ly) 

Una vez que existan 6ptinas condiciones, tanto climáticas, caro oo

pas bien aereadas, injertos ya prendidos, entre otros se realizar<!: la -

plantación. 
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ra planta del aguacate debe tener ma edad mínima ele 5 rreses ele in

jertada. 

En las plantas ele aguacate que son llevadas en bolsas ele polietile

no o macetas, se rrejora la tierra para conservar la consistencia y reali

zar rrejor el transplante. ra bolsa se corta longi tu:linalJrente y con el 

auxilio del escatill6n se planta aclec:uadanente en el lu;¡ar preciso. 

Se debe tener en cuenta el nonento oo realizar la plantaci6n, que 

el injerto debe guardar CCI!O mínino 10 en. scbre el niwl ool swlo, ya 

que si se coloca por OObajo ele esta altura, o si la uni6n del injerto q~ 

da cwierta con tierra, pwoo ocurrir el fen6rreno 00 "afrancarniento " 

que oonsiste en la brotaci6n ele raices en la parte injertada, lo que pro

voca que el portainjerto selecciooado ya no sirva. 

Tarrbién se debe o:msiclerar que el punto ele tni6n del patron-injerto 

no queoo expwsto al sol oo nediod!a ya que la sensibilidad del aguacate 

a las quemaduras c1el sol es alta. 

Es recarendable proteger los tallos ool aguacate recién plantado, 

con papel o cart6n oo color blanco o claro, c1e oolor negro no, porque en 

wz oo reflejar la luz absorber!a Irás calor. Tanbién se reconienda dar 

riegos frecwntes y proporcionar tn tutor por cada planta, esto es con el 

fin de evitar las roturas causadas por los vientos. 

Sistenas oo l\clareo 

Ya que el aguacate es una planta que tarda aproxilradamente 4 años ~ 

ra producir oarercialnente fruta y 8 6 9 afos para alcanzar el nWcino ta

maño rol árbol, se cree que es conveniente realizar una plantación mayor a 

la que se desea ootener oofinitivarrente: esto es, tener una mayor densidad 

ele plantación ( plantas/ha ) para los prirreros siete aros de ésta. En 

estudios realizacbs en el Estado de füchoacán se pudo observar que la inWE. 

si6n en una plan taci6n de 11 x 11 m. en cuadrado ( 82 árboles/ha ) , se re

cupera entre el octavo y el nowno año, y en una plantaci6n de 5 x 5 m. 
en cuadrado ( 400 árboles/ha ) se logra recuperar la inwrsi6n entre el 
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4 ° y 5 ° año y es to es sin haber diferencias considerables en la inversi6n 

reqtErida por el increrrento en el nliiero de árboles. 

Por ejanplo teneros en california, (E.U.A.), re tiene la plantacioo 

inicial de 6 x 6 m. caibinando variecladas· Hass y Bao6n; la Hass pertenece 

al gru¡:a floral A, es premz y requiere de m espacio de 12 x 12 m.; la -

Bacón es dal grupo floral B, es preroz y da mayor altura; los frutos da -

Bao5n son re mayor calidad que las re Hass, utilizandose aqoolla caro po

lini zad:Jra poos coinciden los períod:Js de floraci6n. 

En la plantac16n inicial 6 x 6 m. la distribuci6n entre la variedad 

principal y la polinizadores debe estar bien determinada; las hileras im

pares se plantan todas Hass y en las pares un polinizad:Jr por cada tres -

principales; ésta prirrera proporci6n tendra 88 % Hass y 12 % re Bao6n, 

apro><ilradanente. 

El priner aclareo se realiza a los 8 años de plantacb el hwrto, se 

quita m árbol oo cada fila altemativanente, qoodand:J un 76 % de Hass y 

un 24 % oo Badin, esto es debido a que los polinizad:Jres no se tocan. 

El segundo aclareo pll3oo realizarse a los 12 años re plantado el h\EE_ 

to, quitandose cada cuatro filas todos los árboles. la situaci6n final es 

m marm oo 12 x 12 m. con un polinizacbr en el medio oo cuatro árboles y 

los respectivos pasillos de servicio. 

La poda <El l\guaca te 

Hasta hace algunos años se consiooraba qm no era necesaria la poda 

de los árboles oo aguacate, ya que . se cre!a que solo en los árboles cadu

cifolios era indispensable esta labor. Con estudios m1s recientes se ha 

<01prcbado que si es nemsario la poda en los árboles oo aguacate, ya rea 

con el fin oo darles f0rmaci6n a los árboles, o incrementar la producci6n 

oo frutas, esto entre otros beneficios acarreados con la ::ioda. 

Existen las podas ligeras q\.13 consisten en e liminar las ramas ce c~ 
cimiento lateral, con lo cual se logra reducción en el follaje, a<Enás oo 

qoo pll3oo penetrar luz hasta las partes bajas oo los árboles. 
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Las ¡xxlas severas consisten en el.iroinar totalnente el follaje de los 

§rboles, con el fin ce praiover su :recu¡:eraci6n y obteoor nU>varrente pro

ducoi6n ce t:oéb el follaje, ~ta nedida lleva oonsigo la suspensH5n d9 cxr

sechas durante tn10 6 !l'ás años ";;i ;.. realiza en todos los árboles d91 huer

to, o bien su reducción si solanente se rebaja la mitad d9 las hileras. 

El rrarcnto oo realizar la poda es cuanclo parte del follaje oo los áE_ 
boles se aprox.inan entre si, sin que se inicie la pérdida d9 éste en sus 

partes bajas, ya que a partir oo este norento los rendimientos tendrán las 

variaciones propias ool huerto, pero ya no oonservaran la ten00ncia a in

cresrentarse. Si las variaciones son alternantes y marcadas ( cuanCb el<i!! 

ten años c:ai al tas y años con bajas producciones ) el nejor nrnr<nto oo dar 

una poda severa, será oospU'!s ch haber cosechado la fruta del año de alta 

producción; cuando esta producción pU>de oosedlarse tenprano e imedia~ 

te realizar la poda, el núrero ele años sin oosed1a ptede reducirse a uno. 

C\lando se realiza una aplicación ele fertilizantes en cantida00s fte!, 

tes de Nitr6g2no entre 6 u 8 neses, previa al oorte, se provoca ma rápida 

reC1Jp3ración en los .nboles ¡:xxlaclos. Si se suspenili la aplicaci6n oo este 

tipo oo fertilizantes unos 4 6 6 rreses ilispufa de la poda, induce a la di~ 

minuci6n ili la ""lacidad del crecimiento y por tanto a un rápicb retorno 

a la produoci6n. <Y, '!f, lVl 

Cumdo la ¡:oda se realiza tardíamente y hay ma fertilización exoes~ 

va, mucho ticrrq:io cespués oo recortados los árboles, provocan qu? sea nayor 

el lapso de recuperación y regreso a produoci6n, con lo que se caivierte 

en ó::>s el núnero de años sin cosecha. 

Se debe tener mucho cuidado en la aplicaci6n de fertilizantes nitro

genados, ya que suministrando oontinuarrente elevadas dosis de este tipo de 

fertilizantes se hace un rápido retorno a la situación ele entrecruzarni.entos 

cbl follaje, lo cual trae oonsigo la necesidad oo otra poda o eliroinaci6n, 

ron lo qu: la relación entre años sin producción y años oon ella se ve in

crerrentada: esto es, la producción por m.iperficie por tiempo se redure. 

Por lo cual, el nitrógeno se convierte en un factor clepresi vo óal ren 

dirniento por tipo. 
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CUadro # 3 Valor nutritivo del aguacate. 

calorías 152 

Proteínas 1.6 g. 

Grasa 15,6 g. 

Hidratos c'e carbono 4.8 g. 

calcio 24 rrg. 

Fósforo .47 rrg. 

Hierro o .53 rrg; 

Ti.amina 0.09 rrg. 

Rivoflavina 0 .• 14 ·rn;¡ •. 

Niacina 1.9. rrg~ 

l\Cido asc6rbic:o 14 rrg. 

~NOtai·~ Este análisis es. c'e una nmstra de 100 gr. de pulpa •. 

· FIEnte: Instituto Nacional de la Nutriciá'l.( 3975 ) • 

40 



PLAGAS 

Los cultivos frut!colas al igml que los agrloolas 

son atacados ¡:or plagas que lesionan los volúnenes 

de producx:i6n y la calidad re estos. Se entiende 

¡:or plaga a todos aqmllos organisrros que de rna ~ 

nera directa restringen el crecimiento, algunos de 

ellos lo hacen c:a1D parásitos es decir1 d:>tienen su 

alinento a e><pensas del organisno en que viven, si":!!_ 

do su control biol6gioo o qu!mioo. 

A continuación se rrencionan las principales plagas 

qm atacan al cultivo del aguacate: 
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1.- Nonbre CaTiún: AIWlA ro.JA ( Oligonychusyothersi ) 

Orden: l>carina de la fanú.l.ia Tetranychidae 

Es un animal de taJmño ~ño qua vive en las colonias nurrerosas en 

la oopa del aguacate y chupa la savia re las hojas. su presencia se 

descubre por los puntitos rojizos qw se notan en la superficie de 

las hojas y al poco tiaipo tanan un oolor café <Xbrizo con p1D1tos 

blancos en el ilaz. Para su central: 

~tasystox 25 % IE 200 oc. x 100 lts. agua. 

l\Zodr!n 5 % LE 200 OC. X 100 l ts. agua. 

Malatí6n 50 % IE 300 oc. x 100 lts. agua. 

Azufre en polvo 

Gusati6n 500 

Folidol M-50 

2.- Nanbre CanGn: ARMA 1E G i·IAOCWlS ( Eotetranychus Se><maculatus Riley ) 

Orden: l\carina de la familia Tetranychidae 

Se ali.rrenta en zonas bien definidas del envés ce la hoja, a lo largo 

de sus nervaduras principales. D;:nde existen colonias ch estos inseS 

tos se forma una li<Ji'ra depresión cubierta oon una ¡:el.!'cula ch tela

raña. Ataca severarrente las variedades Hass, Anahe:íro, Naval, Wutz. 

O>ntrol: 

»:!tasystox 25 % l·F 2UO oc. X 100 lts. agua. 

Azodr!n 5 % LF 200 ce. x 100 lts. agua. 

Bl'.drin 

Aramite 

Ovotran 

Azufre 

85 % lF 100 ce. X 100 lts. agua. 

en polvo hwectable 15 % en 100 lts. agua. 

en pal vo hurrectable 50 % en 160 l ts. agua. 

en polvo hurectable 800 gr. en 100 lts. agua. 

3.- Nanbre CanGn: PERICUI'IU IEL N:;!:H:A'IB: ( ~tcalfiella Monograna Germar ) 

Orden: HaTóptera de la familia 11mbracidas. 

El insecto en su estado de larva adulta tiene la apariencia de una 

chinche de color rojo, la heirbra al ovqx:>Sitar ocasiona daños en las 

hojas y brotes. Extrae la savia qm haren tanto los adultos caro 

las ninfas, El debilitamiento qtE procluren en las plantas puede lle-
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gar a tal grado, qua las cosechas se reduce en cantidad y calidad. 

Ccntrol: 

o. 10 a 15 días en el rrorrento en qua se cbserven, las prineras nin

fas: 

Malati6n 50 % IE· 300 ce, X l,00 lts. ag¡B. 

SeIVin 80 % ¡ií 250 gr, X 100 lts. agu'I. 

Diazin6n 25 IE 250 ce. x 100 lts. agua. 

Folil!ot de 4 a 5 aplicaciones con intervalos de 15 a 20 cl!as, 

4.- Nombre CoWn: TRIPS 1E UE ~RCS ( Heliotrips /\errorrhoidalis

Bouche ) • 

Oró9n: 'lhysanoptera de la familia thiripiclae. 

Ia repro:locci6n no requiere del concurso del nacho. 

los adultos recién energidos son blanqtecinos y miden 1.2 mn. de 

largo, d3 color negro a ex¡:eci6n de sus patas y alas que parmmecen 

blancas. Todos sus estudios son lentos y el adulto rara wz vtela. 

los daños empiezan a d:>servarse durante el wrano en forna de peqre

ñas nancnas plateadas scbre los frutos o en el haz d3 las hojas doo

d3 se enc\Entran los trips. Ias d3folaciones se tornan brooceadas 

y la epid3nnis d3 las hojas y fruta engrosa, se endurece y se cuar
tea. El dafu de consideración no es la extracción d3 savia sino la 

redtx:ci5n cie valor carercial del fruto. Ias bajas tenperaturas y la 

pérdida de follaje son factores que disminuye la pcblaci6n. 

Control: 

Malati6n 50 % IE 300 ce. x 100 lts. agua. 

SeIVin 80 pi! 250 gr, X 100 lts. agua, 

40 % IJJ 

CNotrán en polvo hurrectable 50 % en d6sis de 260 rnilinetros x 100 

lts. agua. 

Parati6n ~tilico 

5.- N:r!bre Canún: ESCAMA PIRIFORME: ( Pulvinaria Pyriforrnis Cccherrell ) • 

Orden: Hc:mlptera de la familia Cccciclae • 

Es una escana aparada ele 3 mn. de largo, de color pardo rojiw oon 

nargen blan:¡oocino se le encuentra en el en\és de las hojas y en los 
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frutos. Atacan solo el follaje al q12 no solo le extraen la savia 

uino qi:e la tapan a:in bastante tnielecilla q12 e=xetan. 
Paratión fol3tilioo 50 % IE 150 ce. x 100 lts, agua. 

fol3tasystox 25 % !E 100 ce. x 100 lts, agua. 

Malatiái 50 % IE 30 ce. x 100 lts, agua. 

6 .- Norrbre Caníin: ru3AOO CONFETI ( perfOracbr re hoja Pyrhopyge 01alWE!a, 

Sleu:loor ) • 

orden: Iepid5ptera °" la familia re llesperidae. 

Este insecto ataca las hojas ocasicnancb perforaciones en tocb el fo

llaje. En ataqi:es intensos induoa a defolaciones que inciclm en la 

prcrlu::ciál re los frutos. las perforaciones tienen un aspecto de 00!!. 
feti en la hoja. 

Cc<ltrol: 

Fog:Jr 40 % IE 200 ce. x 100 lts, agua. 

Azodrln 5 % !E 200 ce. x 100 lts, agua. 

Dipterez 80 IE 250 ce. x 100 lts. agua. 

Sevín 

Paratiál 

7. - Nonbre Conún: GlEANO PERro ( Papilla Cres¡:funtes Gramar ) 

orden: Iepid5ptera re la familia Papilionidae. 

La larva pi:eoo ser de diferentes rolares según el vegetal sobre el q12 

se alinenta. En el aguacate es re color verde, ataca hi:ertos princ_!: 

palnente cuancb apareoa el ni:evo follaje, son sunarrente voraces y 

ocasionan las defoliaci.av:!s re la planta en unos cuantos dl'.as. 

Cbntrol: 

Sevín 80 % 250 gr. x 100 lts. agua. 

RogJr 40 % 200 ce. x 100 lts. agua. 

Bildr!n 85 % IE 200 ce. x 100 lts. agua. 

8. - Na!bre Ccrnún: BARm:NAIXJR !E RAMl>S ( Copturus Aguacatae Kessinger ) • 
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Orden: Cole6ptera de la familia CUreulionidae. 

Es un insecto de coorpo pequeño y rd:>usto. En ocasiones ésta plaga 

llega a n<1tar tota!nente a los fu:boles dañados si ocasiona la Jll\l3r

te de ramitas terminales y algunas plantan sufren reducción del ta

maño en fema progresiva durante varios años. Si los daf1os continuan 

las ramas gruasas también se secan y la prodtx:ci6n del fruto dismi

nuye. 

Control: 

Lindare' en polvo 25 % re principio activo en la proporción re 120 

gr. en 100 lts. agua. 
Parathi6n 1 % de principio activo. 

lbgor 40 % lE 200 oc. x 100 lts. agua. 
Sevin 80 % Ph 250 gr. oc. x 100 lts. agua. 

Gusati6n 30 % ill 250 OC. X 100 lts, agua. 

9.- Natbre Conún: MINADOR ( M3rrnara sp ) 

orden: Har6ptera de la familia Gracilaridae. 

El adulto es una ¡:alanilla de 2 6 3 mn. su coorpo es an<1rillo-rojizo 

y de alas blancas-cremJSo. Es muy dañina en construir galerias bajo 

la epidennis de hojas, brotes tiernos y frutos. 

Control: 

Folimat 1000 

Tairar6n 

Parati6n Etilico 

Malati6n 50 % lE 350 oc. x 100 lts. agua. 

Diazinon 25 % lE 250 oc. x 100 lts. agua. 

10. - Ncrli>re Canún: ~:.::SCA BLANCA ( i'rialeurades spp ) 

Se ihsconooen as¡:ectos cerro la es¡:ecie a que ¡:erteneoo, su biología 

y eoomigos naturales. 

Fo1110 colonias en el en\'l!s de la hoja en donde se al:úrenta suocio""!!. 

do la savia, ocasiona daños en la parte superior de la hoja. 

Control: 

J\ni:lush 

Tiodán 

i'amlr6n 
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11. - Nanbre CCinGn: MOSCA VERDE ( l\ethali6n Quadrat1.lll Fowler ) • 

Orden: Har6ptera de la fanilia I>Errbracidae. 

Succionan la savia de los brotes maduros pero con la corteza aGn 

verde, sus excreciones núelosas favorecen el desarrollo de Furra

gina en los troncos. 

Control: 

Se puede ¡xxlar y quenru: las ramas en donde se determine la pre~ 

cia de huevecillos, ninfas y adultos. 

Fogor: 40 % IE 250 ce. x 100 lts. agua. 

Gusati6n 30 % LE ce. x 100 lts. agua. 

MalatilSn 50 i IE 250 ce. x 100 lts. agua. 

12. - Nanbre Canún: PICUDO PEQlJEl'X)' BAAAENl\IX)R DEL HUESO ( Conotrac:helus 

llguacatae Barber ) 

Orden: Coleóptera de la fanúlia OJrculionidae. 

Al nacer las larvas penetran a través de la pulpa de los frutos 

hasta llegar al hueso, del cual se alirrentan fonnando galerías y 

destruyendo por canpleto, provocando la caída prematura del fruto. 

Control: 

Recolecci6n y destruccilSn de los frutos. 

Malatién 50 % LE 250 ce. x 100 lts. agua. 

Rogar 40 % LE 250 ce. x 100 lts. agua. 

Sev!n 60 % Ph 250 gr. x 100 lts. agua. 

13.- Nanbre CanGn: GUS/\NO NICXlLAS ( Copaxa Multigenestrata Herrich -

Shaeffer ) • 

las hojas de un brote pueden ser devoradas en un día por un grupo 

de estas larvas, alinentandose de hojas a las que deja solo la neE_ 

vadura central. 

Control: 

ParatilSn Etilioo 

14.- Ncmbre Conún: BARRENAOOR DEL HUESO ( Stenara catenifer Walsigham ) • 

46 



Ia larva es blanca al eclosionar, e inmediatarrente penetra hasta la 

semilla y se allirenta de ella destruyéndola, los frutos se desprenden 

y la larva que ya es de color rrorado con el vientre azul, los abando

na para penetrar. Cumdo ataca brotes se alinenta de la nadera o del 

cilindro central y cxrro avanza las hojas y ye¡ras se van secando y las 

ramas secas permmeoen sin desprenderse por mu::ho tiem¡x> (l'blfenbargar 

1979). 

Control: 

R3colectar las ranas o frutos atacac:bs y enterrarlos, cthriendolas "!!. 
tes o:n una caP3 de sal. 

llplicaciones nensuües al follaje de Brlndin, Sevin, Gusati6n. 

15 • - Nqri:Jre canún: FRAILECILLO ( Macrodacty lus sp. ) 

Orden: Coleóptera de la familia Melalontidae. 

El insecto adulto vulgarnente llairac:b tache, causa daños en los árbo

les frutales, se presenta en grandes cantidades y es muy voraz, desC<IE. 

nando el follaje, tanbién ataca las flores y frutos tiernos. 

Cbntrol: 

Malati6n 50 % IE 250 ce. x 100 1 ts. agua. 

Pogor 40 % IE 200 lts. agua. 

Diazlnál 25 % IE 250 ce. x 100 lts. agua. 

NOI'A: re los productos guúnicos rrencionados en los erales no apa.rere la 
descripción de la dosis lo recrnendable es aplicarlos siguiendo -
las rea:mendaciones de la etiqueta. 
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ENFERMEDADES 

La agricultura m:iderna da el nariore técnioo de enfernedades a to

das las alteraciores que rrodifican los Mbitos vegetatims y fisio~ 

oos de las plantas y cuya presencia se nanifiesta en una reducci6n de 

la productividad o de la calidad. Las causas que originan estas rnut~ 

ciares, origen de las enferneclades suelen agruparse en dos clasificacie_ 

nes. 

causas inaniJradas: 

- Ios defectos en la con¡:iosici6n ffsica y química dal soolo. 

- La falta de acierto en la elecci6n del clima apropiado y los factores 

clirrátioos adversos al cultivo: vientos, heladas, granizo. 

- raños en el organisno vegetal ocasionacbs por el laboreo. 

Las causas anúradas suelen agruparse en dos categodas una oonocida 

con el JlOllbre da plagas y otro produ::tora de enfermadacles , 

- Son plagas: los insectos, ari'icnidos, trips, gusanos, animales superie_ 

res y plantas ~sitas o silvestres que se alinentan oon el '-"getal 

o que sustraen el aliJrento que se destina al aguacate. 

- Son causantes de enfernedades los hongcs, bacterias, virus y protoz~ 

ríos que atacan y rrodifican los tejidos vegetales. 

A oontinuaci6n se nencionarán las principales enfernedades que atacan 

al cultivo del aguacate en nuestro pafs. 
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VIRUELA O CLAVO DEL FRUTO 

( Colletotrichtmt sp. o Glc:esporiurn ) Ataca frutos j6veres desde l'!:_ 

c.tén foJ:lllaA:lcG hasta poco antes de que lleg>."'n a su tamaño de corte, in!. 
cia con lesiones circulares de O • 2 a 7 mililletros de color café que !JO!! 
teriornente se torna negro; se desprende por el contorno o por una par

te de ál y pmde retirarse fácillronte la parte de oorteza dañada¡ lesi9_ 

res grames senejan las de autracmsis, solo que no es acoosa, al des

prender la corteza del fruto maduro, ~ pulpa cercana al perioorpio se 

adhiere y en ella deja una cavidad de di1ínetro poco mayor al de la le

si6n e>tterna. 

La alta hunedad rel<ltiva y la falta de aeración en los hmrtos fa~ 

:recen los ataqms de está enfernedad. 

Se han realizado evaluaciones de productos para el control de esta 

enfernedad¡ sin haberse publicado hasta ahora los resultados; para su 

control son canures las aplicaciones de productos a base de cobre, caE 

tan zi.neb y rrenzate. 
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PODREDUMBRE DE LA RAIZ, TRISTEZA O MARCHITAMIENTO 

(Phytphtrora c:i.nnarromi) • Esta cnfenredad es la mis difundida en ~ 

>deo. Loqra su ópt:ilro desarrollo en smlos con ten¡;eratura alta y con pH 

ligeranente ácido. Los soolos muy arcillosos y de nal drenaje favorecen 

las condiciones de hwredad para el desarrollo del hornp. (1~/l 

Para el cultivo del agi.acate es éste tipo de suelos, es necesario su 

ministrar una buena cantidad de materia orgánica y para mejorar su drena

je hacer unas zanjas laterales. 

Con una tempera tura entre 2 O y 30 ºC en el suelo y un ¡:ii aproxinada

n=te 6. 5 el hongo se desarrolla óptirranente. 

En el suelo, el hongo ataca las ra1ces necroslindolas en forna proqr!!_ 

siva y se llega al punto de la eliminación oo todas las ra1ces alinenti

cias. En el interior de las ra1ces primarias y secundarias se observan 

ITE111chas rojizas castañas y se vuelven guebradizas. La oostruxi6n lenta 

ool sistena radicular lleva finalnente a la moorte del árbol. Esto su:e

de en plantas de todas las edades. 

los s1ntonas externos produ:idos por este hongo son: 

Decaimiento progresivo del árbol 

Pérdida de color de las hojas 

Producción de hojas mis pequefus y frutos nenas desarrollados 

Ranas qm se secan y defoktción de la copa 

Disminución de la fructificación. Cuando ocurre en forna intensa debido 

al desequilibrio entre los nutrientes absorbidos por las ra1ces y los ~ 

dratos de carbono no smtetizacbs en la copa, los frutos son pequeños y 

de mala calidad. 

Pérdida total de las ra1ces, esto es lo que causa la moorte del árbol. 

El hongo se pro¡:<>ga a travós de agua de rieqo, de traslaó:> de tierras, 

por plantas jóvenes en viveros infectaros y por semillas no tratadas, en

tre otras. 
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Una vez tratadas las enferrredades en alguna zona deben protegerse 

las zonas aledañas para evitar alguna epidemia, en fema preventiva se 

deben evitar cualquier irovimiento de agua o tierra proveniente de zonas 

infectadas. utilizar plantines libres re enfenredad en parcelas limpias. 

Elegir previarrente los terrenos bien drenaoos y re textura media. 

Cllando se realiza una m:eva plantación es necesario analizar una -

mu.stra da sualo para conocer sus características edificas y su posible 

infecta::i6n con el hongo. En tierras pesadas, re nal drenaje e infecta

das la plantación no podrá i:ealizarre sin rrejorar estas condiciones (~ 

naje, carbate con fungicidas, previo aislamiento rel terreno, etc. ) . 

Es oonveniente que las semillas provengan de frutos arrancacbs rel 

árl::ol. Desinfectar las semillas con agua caliente y fungicidas esto es 

con el fin de obtener plantines libres de enfernedad. 

lils semillas germinadas se transplantan en mezclas re tierra prev~ 

rrente óasinfectadas con branuro re rretilo, D-D o Vapam, evitancb qua las 

l::olsas ele los plantilles toqu=n el suelo. 

Es conveniente utilizar herramf.entas resinfectadas ya sea con aleo 

hol al 70 % o fo.cmol diluicb al 5 % para la produ:ci6n re plantines. 

Si en el plantin aparecen los sl'.ntonas de la enfl?rrredad y el anál!, 
sis re suelo lo corrobora, éste óaberá ser incinerad:> para evitar la p~ 

pagaci6n de la enfermedad. 

En caso de que los sfotaras se presenten en cultivos del aguacate -

ya implantados se debe abarcar para su control lo siguiente: 

Iocalizar la distribu:i6n re la enfernedad, tanto en zonas cono ár

boles. Realizar menos riegos, esto es para reducir la hunedad rel suelo. 

Aislar las partes sanas del lote re las zonas afectadas, rrediante -

barreras químicas o barreras recas. la barrera química consiste en una -

franja tratada con fungicidas. la barrera seca es lograr una zona en la 

que nunca se riegt:e, mantenienoo el soolo seco a una distancia rel iirbol 

6 del grupo de árboles atacacbs. 
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Tratar los fu:boles afectacbs. se citaron algunos de los principales 

fungicidas utilizados para el control de la enfermedad. 

Branuro de f.\>tilo.- Tiene acci6n fungicida y nanaticida, Se gasifi

ca fáci111'ente. Se utiliza principaln'ente en almocigos o invernaderos, el 

suelo debe estar trabajado y se coloca una a:ibertura de plásti= a la su¡::e:;: 

ficie tratada, P"rmitiendo que el gas puada circular en el interior, el lf 

quid:> se aplica sobre un recipiente en el centro de la zona, la garrafa -

posee \ll1a llave y un vaso de plástico ¡:ara controlar la gradwci6n, la e><

¡:osici6n puede ser de tres d1as, luego se remueve un poco de sualo para no 

d'!jar residws. En todos los tratamientos el suelo se dejará un lapso de 

un mes antes de replantar, aereando el misro. 

Vapam. - Es una sal solthle en aqua, actua sobre hongos, nenátocbs, 

insectos y walezas. El suelo cEbe estar preparado, se diluye el vapam en 

agua ¡:ara regar, en unos 8-10 litros de la soluci6n por m2• la restricción 

es de 15 dias y es necesario rerrover el suelo 4 6 5 clias antes de plantar o 

serhrar. 

D;zaret, D-D, Etazol, Daxón; l\gl:i - mycin 500, Calcb llordel~s y otros 

a base de cobre, son los más utilizados tanto para prevenir como para cent~ 

lar este enfemedad. 

Di la actualidad se está buscando resistencia a la Phythopthora C:lnn!'!_ 

rrani "n los patrones de aguacate. Está selecci6n abarca semillar de las r!'!. 
zas de aguacate y otras es¡:ecies Persea. Estas semillas son sonetidas en -

el invernadero a una infección ron el patógeno y se controla su can¡:ortamie!!_ 

to frente al misro. Se ha encontrado una gran resistencia en especies de -

1'orsea cercanas al aguacate, ¡:ero aCin oo se ha encontrado alguna especie oon 

la qm se logre un injerto conµ¡tible. 

hntracnosis 

( Colletotrichurn Gloesporioies o Gloesporiun sp l . 
Realiza la reproducci6n ¡:or =nidios, se encuentra sobre hojas, rawas 

tiernas y frutos dü aguacate, p:netrando el micelio del hongo al interior 

de estos O!XJanos afectados a través de lesiones o heridas. 
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La infecci6n se rranifiesta sobre las hojas por redio de manchas i~ 

gula.res, de color verde pardo, con el borde más obscuro, en las ramas to

man un color blanquesino y en el fruto de color negro y están hundidas. 

Produ::e destrucci6n y ca!da de hojas y de frutos as1 caro muerte de 

las ramas afectadas. 

En el almacen puede destruir cajas o renesas canpletas de frutos. 

Se cbserva una mayor susceptibilidad en las variedades Fuerte, zu~ 

no y Bacon y una menar susceptibilidad en Hass. Para disminuir los da

ños y de esta enfenredad es necesario controlar los insectos y otros hon

gos que puedan dañar al fruto, evitar la poca aeración manteniendolos a 

buenas distancias, eliminar el follaje muerto. Realizando aplicaciones 

de Benlate en d?sis de 2 Kg/ta, durante el desarrollo del fruto; cobre 

micronizado una dosis de l. 7 kg/ 400 litros de agua; caldo Bordelé"s con 

la rrezcla 1-1-100 ( cal, sulfato de cobre y agua ) • 

( S¡::haoelona Persea Jenkis ) • Este hongo ataca hojas, ramas y f~ 

tos, e5tos presentan lesiones de color café oo asE"cto corchoso de forma 

irregular. En las hojas se presenta caoo pequeñas rranchas individuales 

de color café cbscuro de nenos de 3 nm. de dianetro, cuando el ataqte es 

severo se distar ionan las nervaduras y se rralfonran las hojas, en los 

¡:eciolos, nervaduras 6 corteza de ramas verdes, las lesiones elongadas 

y ligeranente promirentes. En los frutos los daños son exclusivos del 

E"ricarpio y no de la pulpa. El hongo requiero de altas temperaturas 

asi caro de alta hurredad relativa para desarrollarse. Los dalios a los 

frutos por insectos, roedores o golpes, E"rmiten la entrada del hongo. 

La variedad fuerte es la nás susceptible, la Hass puede ser sever~ 

nen te dañada si no se previene, las Booth 7 y Booth 8, Hall y Tay lar son 

nodera<larrente susceptible y caro susceptible encuentran la Booth 1, Poll~ 

ck y waldin. 

Se han lograda disminuir los daños con aplicaciones de Cd:Jre mi-
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=nizado ( 53 % de cobre ) en dosis de 1 a 2 Kg/400 litros de soluci6n, 

con Benlate en dosis de 2 Kg/ha o con caldo de bordelés. Tarrbién se han 

s~rió:J otros productos corro Cbbre Tr:iMsico, Capi:An y Zineb. 

Cancer del tronco y ranas 

( Nectaria Galligena. I.a hunedad <W>iental favorece el desarrollo 

de ésta enfe:medad que se presenta generalmente en huertos muy sonbreados 

y con nucha maleza. Esta enfenredad se localiza en la base del tronco y 

en las ranas desarrolladas. I.a corteza se agrieta y se fonnan nanchas ~ 

gras y aceitosas que crecen hasta romperse y eliminar un exudado blanco 

cristalino de un olor caracterfstico. Se debe a:introlar en sus fases in!:_ 
ciales antes de un desarrollo severo. Para preV81ir es necesario qre los 

árboles tenga luz y suficiente aireaci6n. Tanbién se deben pintar los tro!!_ 

cos y ranas con cal y sulfato de cobre. 

Se debe realizar constantercente una lin'pieza de los árboles enfenros 

y de los restos de las podas. CUando aparece la enfenredad la nancha de

be eliminarse con un raspado, 9'llando la rerida con pasta bordelesa o ~ 

tura vin!lica, aplicando !!enlate sobre la base y las raíces del aguacate 

(1§/l. 

Pu1rici6n Texana 

( Phyrratotrichum Qmivorum ) • No es una enfenredad muy difundida en 

México. Se desarrolla en suelos con pH alcalino, también se propicia por 

las aplicaciones continuas de cal durante lapsos prolongados de tienpo. 

La manifestación es una clorosis progresiva y acelerada, la sigue una in

tensa defolaci6n y ptede ocasionar la muerte del árbol, en los viveros ~ 

de producirse en pocos días ( 40 días ) • En los vi""ros ( que son los l!!_ 

gares potenciales de difusión de la enfenrelad en M:'ix.ico ) los suelos de-

!:en desinfectarse con llenlate. (1~) Se ha observado cierta respuesta 

de árboles enfermos a las aplicaciones al suelo Prornil o de productos a ~ 

se de cobre. Los árboles enfermos deben ser aislados rrediante el estable

cimiento ele barreras a base de cultivos de gramineas. (~ 
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( Annillana Mellea ) • También conocida caro enfernedad de raiz del 

roble. El ataque canienza en las raíces, produciendo un micelio blanco y 

unos organelos de color p(irp.lra obs::uro. 

Después de intensas lluvias es cuando se realiza la aparición del 

mngo en foora de seta y en la base del tronco. El s!ntoma de esta enfe.E. 

uedad es bien visible en la parte aerea provocando pérdida de vigor en la 

planta y rurarillamiento de hojas, una defolaci6n ¡:w:cila, después de esto 

una defolaci6n total, mtrchitamiento rápido y muerte del á:cbol. 

Una forna de detener esta enfenredad es exponiendo la base del tr"!!_ 

co al sol y ¡:.ermi tiendo una aereaci6n que mantenga una área no tan húreda 

oanpletándola can el uso de los fUngicidas ( llgri-rcycin 500, 'frioxil, Ko

cide, Benlate o caldo Bordelés. Tanbiro se puede aplicar en los troncos 

bicloruro de mercurio en alcohol al 5 % ) • 

Tiz6n de la mja. 

( Pestalotia sp. Scbre la superficie de la hoja se presentan Pll!:. 
teados de color carb6n, constituidos por nasas de esporas, las hojas j~ 

nes son más atacadas y el micelio es de aspecto de nieve blanco o se da -

en medio del cultivo ( PDi\ ) produ::e colonia de color gris claro con pun

teados de color negro. 

Se le reporta caro muy susceptible a la rrayoría de los fungicidas co 

rnerciales. 

Mancha de sol. 

( Sur blotch causado ¡:or un agente de tipo virase ) • Esta enfennedad 

es producida por un virus filtrable que se transmite a hi:ertas sanas por 

las semillas o varetas taradas de un árbol enferr.o, se supone que la c~ 

nía radicular de un árbol y uno sano puede transmitir la enfeoredad, pero 

esto no ha sido ccmprobado científicamente. 
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La virosis está presente en toda la planta, sus manifestacicnes ex

teriores son: Las oojas tiernas presentan l:íneas hlllldidas, generallrente -

de color café o amarillo, en las ranas jóvenes se fonran profundos surcos 

longitudinales de color obscuro algunas veces la corteza presenta el aspee_ 

to de corcho. En los frutos verdes aparece una mancha hundida de color -

blanco o cram, en los frutos negros o violetas la mancha hundida e;; roji

za. 

No existe curación de la enfe.medad. Si se presenta en el vivero, 

los árboles atacados seran destruidos, para evitar la extenci6n de sus ef~ 

tos, se localizara el árbol productor de la sanilla y el donador de varetas 

para establecer cual de los dos es el enfenro y destruirlo o no volver a -

utilizarlo en la propagación. 

Estas han sido las principales enfermedades encontradas en nuestro -

país, existen varias mfa, pero no son representativas ni están tan dif~ 

das, por lo cual no se han descrito en el presente trabajo. 



F E R T I L I Z A C I O N 

Ia fertilizaci6n tiene ¡:or objeto elevar la produ::ci6n tanto en ca

lidad caro en cantidad. Esta práctica se basa en la nutrici6n específi

ca del vegetal • Tanto el análisis del suelo COJID un análisis fOliar o 

vegetal ¡ermiten la predicci6n de las cbsis 6ptinas que se errplearán. 

Las cbsis varian según las variedades de qua se trate, la edad de los ár 

boles del aguacate y las caracter1sticas propias del suelo. 

Los macronutrientes m'is .inp:>rtantes para el cultivo del aguacate son 

el N, P y K. Trurbién se requiere suficiente Ca y Mg y son muy CCJ11U11es las 

carencias de Fe y Zn, llegáncbse a aplicar altas dosis de este últirro. 

Es .iro¡:ortante no utilizar fertilizantes que contengan Cl en su formulaci6n, 

ya que este elerrento provoca una rápidl toxicidad. 
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FERTILIZACION DEL VIVERO 

las plantas en el vivero respon<len a los fertilizantes nitrogenados 

en forma r§pida, fonrando brotes suculentos, el.ongados y de poca consis

tencia, por lo que las aplicaciones deben ser en cantidades m::xleradas. 

Una aplicacién de 50 g. de gallinaza una vez que el patrá> alcance 30 an. 

de altura y 80 g. de estiércol cuando el injerto tenga \JllOs 10 cm. de al

tura, ambas aplicaciones adarás de 20 g. de uroa, son suticientes para o!?_ 
tener una planta de muy buena consistencia aunque se tenga un crec:imiento 

algo lento. 

FERTILIZANCION EN LA HUERTA 

En el cultivo del aguacate, los rnacronutrientes N, P, K se aplican 

antes de que canienze la floración; del P y el K se coloca toda la dosis 

catqlleta y solo una parte del N, la cual puede dosificarse en d'.ls o tres 

aplicaciones. 

El suelo antes de la irnplantaci6n del aguacate debe cootar con un 

buen nivel de nutrientes; también con un adecuado contenido de materia ºE. 
gánica, esto es, con adecuados niveles de fertilidad actual y potencial. 

La cantidad de materia orgánica es importante para rrejorar las cual! 

dades del suelo y por su aporte de nutrientes. 

Es reccrnendable, antes de la implantación del huerto incorporar esta 

rnateria orgánica mediante un "abono verde" preferenterrente alguna legumi

nosa que se entierra en el perfil del suelo antes de floración. Tanbién 

se puede abonar estiéxcol, el cual debe enterrarse en el suelo utilizan~ 

se de 40 a 60 Ton. ( Base húreda ) • 

El problema de esto, es que solo en las zonas que tengan abundancia de e~ 

te material es posible realizar esta clase de abonamientos. 

Esta incorporación de estiércol que tanbién posee un gran porcentaje 

de materia orgánica, se realiza antes de la plantaci6n del huerto, l.UlOS 

dos o tres JOOses antes; esto debe hacerse porCJU'i' la rafa del aguacate son 

nuy superficiales y los árboles de aguacate son, por está raz6n muy sens! 

bles a las labores necánicas. En algunas ocasiones es pos.ihle incorporar 
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estiércol cuando aCn los fu:boles son jóvenes, de dos o tres años, pero en 

cantidades nenor:es por lo c¡eneral la mitad a; los aplicado anteriomente. 

En la ferti lizacién y aplicacién de nateria orgánic.a antes ce la pl.a!!_ 
tacién se utiliza en fo:cra orientativa las siguientes cantidad:;!s qm ade

nás del estiércol incluye fosfatos, potasio, hierro y naqnesio. 

Ias femas sulfato inducen a una reacción ácida en el soolo, tenienoo 

cuanta qw el aguacate se desan:oll.a nejor en suelos ligeranente ácidos 

qu:. posibiliten las funnas asimilables del Fe principallrente. 

Ias cantidades orirotativas y p:rorredio son: 

Cuadro ~ 4 ]lplicaci6n orientativa de 
nutrientes para la rupública M:lxicana. 

Estiércol 

Sulfato de Cal 

Sulfato Potásiao 

SUlfato re Hierro 

Sulfato de Magnesio 

F\ente: llodrlguez S.F. 

Kh/Ha. 
50 ,ooo 

1,500 

900 

600 

700 

El N es el nutriente IT'ás utilizado en el cultivo ool aguacate; por su 

fonra de nitrato ce am::Klio es un nutriente muy rr6vil en el soolo, es ne~ 

sario aplicar.lo to<bs los años en una forna bien distribuida y en los iro

nentos de irayor demanda cel cultivo. 

Fealizando análisis foliar es posible controlar esta distribuci6n de 

la fertilización nitrogenada. En la gráfica se observa el ni<el del N (en 

poroentaje) y el prd:lable rendimiento en esa planta. Coo un porcentaje re 
1.6 a 2 % ce N a nivel foliar las producciones pi:eden ser nonralnente de 

BO Kg de aguacate por árbol o m!is. Este nii.el se logra c:oo 1.lla aplicación 

de 100 a 150 Kq de N por Ha. 
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0.5 l l.S 2 

% de Ni tr6geno en el anál.l.sis fOliar. 

Ft>mte: llodrigt.ez S. F. (1982). 

cuando no se realizan an.'ilisis foliares se pueden adoptar ébsis re 
100 a 200 Kg de N p:ir Ha. distribuidos en 2 6 3 veces durante el año. 

2.5 

Por lo general la pr:iJrera aplicación se realiza al inicio del t:eJtpo

ral., el ctal gmeralnente es en el mes de Junio., la segunda fertiliza

ción ron N en el rres de Septienbre y la otra despt.és de realizar la cose

cha (todo esto, en el Edo. de Midloacilll) • 

"Esto es ron el fin de '!"" sea bien aprovechado el fertilizante para 

obtener frutos de bmna calidad. 

ras cbsis varian segtin las rondiciones del cultivo, las variedudes -

y la edad de la planta. 

Con respecto a las variedades, estas tienen distintas exigencias se

gtin se ha denostrado en diferentes estudios qre se han realizado al res

pecto. Por ejemplo en California se ha determinado c¡oo las variedades -

Hass, Mac Arthur y Jalna necesitan dosis nás elevadas que la Fmrte, en -

los análisis foliares el 6ptim::> wl nivel de N de las variedades es dife

rente seqún las denwldas propias y estás dependen también de la edad w 
la planta; obviamente las plantas jóvenes tienen una denanda real ioonor 

que las plantas adultas. En árboles oo 1 a 4 años la dosis de N plXlde 
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varias de 100 a 400 grs. por árbol y por un año; un plan reccnendacb en Ca

lifornia establece para árboles de 1 año entre 30 y 60 gr. de N puro por 

árbol/año, detennináncbse para los años restantes las siguientes cbsis: 

Cu3.ilro # 5 • - Aplicación de Nitrógeno ~ 
ra a~=cate despms de establecido. . 

EDAD N/árbol/año 

2 años 60 gr. 

3 años 120 gr. 

5a7años 240 gr. 

8a9años 350 

10 a 14 años 500 gr. 

Fuante: Fodr1gooz S. F, ( 1982) • 

Por lo general, para los agmcates adultos dem'is de 8 años de edad 

las dosis de N puro oscilan entre 400 y 1000 g/árbol/año. 

Según las condiciones de explotaci6n las oosis de N varián, Alvarez 
fu la I\3ña ( 1981 ) establece las siguientes oosis orientativas según sea 

el ac¡uacate regado a pie y el stelo ésta linpio de malezas o con sistemas 

ce aspersión o goteo. 

Riego a pie o suelo limpio 

Riego por goteo y soolo limpio 

Riego por as¡:ers i6n y con malezas 

200-250 Kg fu N/Ha/año. 

150-200-Kg de N/Ha/año. 

250-300 Kg de N/l!a/año. 

Con el riego por goteo se reduce la dosis ptes se evitan las pérdidas 

por percolaci6n de N en el smlo. La época de aplicación fu los abonos, 

principallrente fu N se pmoo repetir en el perfocb c¡ue va desde Enero ~ 

ta Cctubre, por ejenplo, cuidancb que la dosis no sea excesiva durante la 

floraci6n y cuojacb de los frutos, para que la alta fertilización nit~ 

nada no tenga un efecto negativo. 

los fertilizantes ni~os rrás usados son: 

Sulfato ci3 aronio ( so4 (Ni4) 2¡. El contenioo de N pmde variar 
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re 20.5 al 21 % ccntiene arenás re m 25 % & s. Es una sal cristalina, 

blanca y oon muy poca nigros~icidad ( no se aterrona ) • 

El N es re forna arroniacal ( Nll+ 4 ) , siendc utilizado por la planta 

algo más lenta, poos reberá pasar previarrente a su fema n!trica (N03-l 

pora ser rrayomente absorbido. El sulfato (504 -, induce a una reacci6n 

ácida en el soolo. Es una sal muy soltble en agua. 

Nitrato re Amonio ( No3 N114 ) . El contenido re N es re 33.5 al 34% 

las fornas rel misno son en ni trato y am:mio. 

( N:J3- m\ ) , es recir qw tiene una reacciál re absorci6n rápida 

( por el nitrato ) y otra más lenta ( por los anonios ) respecto a la 

asimilación re la planta. Es m fertilizante muy solti>le en agua y ex

celente para su aplicaci6n en el riego por goteo. 

Nitrato de Amonio calcico. Posee una crooentración entre 20.5 y 26% 

re N y m porcentaje re calcio e cao l rel 10 %, es nenes higrosropioo 

qoo al anterior y se almacena y o:nserva bien. 

urea.- Es tn fertilizante con una concentración rel 45 al 46 % re N 

total, es rruy higroscópico y soluble en agua. En su forrración no d>be e~ 

ceder tn 2 % su contenido de biuret qoo es ma substancia tóxica para los 

veg.tales; para la absorción por las plantas pasa previanente por un pro

ceso re rescnrrposiciál bacteriana, el cual tarda algGn tiefll'O siendo ne~ 

saria su aplicaci6n oon alguna alternación. 

Solo se han nencionado los fertilizantes ni trogena00s nás il:lX>rtan

tes, ya qoo e>Ci.sten otros qoo tanbién son aplicados en el cultivo rel -

aguacate. 

Por lo qm respecta al fósforo, éste es m nutriente poco remandado 

por el cultivo del aguacate. 

~lizando m análisis foliar si se encoontra CJlE es casi nula la -

presencia re fósforo, se realiza la aplicaciál de este, pero si existe -

en porcentaje aceptable, no hay necesidad ele ello. 

62 



Esto es en bare al análisis fOliar si se obtiene 0.05% 6 rrenos nos 

indica que hay deficiencia y es necesario aplicar algljn fertilizante -

fosfatado ( P2 Os• por ejenplo l . 

El 6ptirro a ditener de este análisis debe ser entre 0.08 % a 0.25%, 

lo que indicará que se tiene un correcto manejo en lo referente a apli

caci6n de f6sforo y no es necesario variar el prograira de fertilizaci6n 

que se este desarrollando. 

En el Esta1o de Michoac!in se prograira la fertilizaci6n, por lo ~ 
ral de la siguiente rranera: 

En los prirreros años, antes de entrar en producci6n, se aplican feE_ 

tilizantes con relaci6n NPK de 1-1-1 6 2-1-1. 

En el prirrero rrarento se hace \lila fertilizaci6n de fondo, en la ca"!_ 

dad ele la cepa, colocando de 400 a 500 g. de superfosfato triple ¡;or ~ 

da cepa, la raíz del aguacate se desarrollará encontrando el f6sforo ne

cesario en el transcurso de eoos aros, en los prineros 3 6 4 años de edad 

se iix:entiva el crecimiento vegetativo o::n grnndes dosis ele N puro. 

El aguacate es exigente en ¡:ctasio, IXlllpll"ativarrente con otros fru

tales. El rragnesio está relaciooado a las necesidades ele potasio ele una 

pro¡;orci6n ele 0.5 al 1, es decir que si se necesita fertilizar con 5 Kg. 

ele potasio se puede agregar adicionalm"1te 2.5 Kg. de nagnesio. 

En las plantacicnes de 1 a 4 años ele edad, la cantidad de potasio -

(K20) y f6sforo (P2o5) es ele 100 a 400 g/árliol/año y ele 200 a 450 g/árliol/ 

año, respectivanente. En fu±oles nayores de 8 años las necesidades ele -

K2o y P2o5 son, respectivanente ele 900 - 1400 g/!irbol/año y de 900 - 1000 

g/!irbol/año. 

Es un sistena ele riego OCl!lÚl ( al pie ) y con un smlo linpio de hieE_ 

bas que se puede dosificar orientativanente el potasio corro sigue: 
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'Cuadro ji 6. Aplicaci6n orientativa de Po 
tasio respul!s de estableciib. -

E<htl re la planta g/ál:bol/año 

1 añ:i 1.00 

2 años 250 

3 aros 1000 

4 añ:is 1300 

5 añ:is 1600 

Ft:ente: Rodríguez S.F. (1982) • 

Entre los fertilizantes fosfatacbs más utilizacbs se encumtran el S!!_ 

perfOsfato simple, gui contiene m 16 % re P
2
o

5 
es soluble en agua, el S!!_ 

perfosfato d::ble que tiene m 30 % de P2~ es soltble en agua y el super

fosfato triple ron una conrentraci6n de 41 % de P2o5 , igualnente soltble 

en agua. otros también usad:>s son el su¡erfOsfato de Cal ccn m 18 % de 

P2o5 y m 20 % de Cal y el fOsfato bicál.cico con m 38 % de P
2
o

5 
es inso

luble en agua. (16_/). 

IDs fertilizantes potásicos wás usad:>s son el nitrato re potasio 

(NO~) que posee un 13 % de nitrato (N0
3

J y 44 6 45 % de potasio (K+), -

teniend:> una reacci6n 1icida en el suelo, 

El sulfato de ¡:otasio ( (S04li<zl contiene m 50 % de K y m 18 % de 

s, es una sal solt:ble en agua. Es recarrendable no usar el cloruro de po~ 

sio (CI K) por su cloruro qm es tóxico para el aguacate, wás atm si las 

aguas de riego ya lleva un porcentaje alto. 

Micronutrientes.- La carencia ool Zinc y Fierro son presentadas lllllY 

co:rumrente en el cultivo. 

La reficiencia de Zinc se nan:i.fiesta en el aguacat de la siguiente -

rrenera: 

Se fonnan entrenudos cortos' los brotes nuevos taran un aspecto """!?. 
setaro. 
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Se presentan las hojas tenninales peqooñas y reducidas con nanchas 

amarillas ( lorosis ) y con necrosis ( Ill\Erte de tejidos ) • Aparecen 

yemas de poco vigor. Ios frutos son ¡:eqooños y de foDll!l :reda1deada. 

Esta sintatatolog!a se verifica cuando la carencia de este nutrien

te está muy avanzada. 

ros síntrnas de carencia de rnicronutrientes caro el Fe, se rranifi~ 

tan cuando su nivel asimilable es muy bajo, de ah! la inportancia del -

análisis foliar para detectar las caxencias en les tejicbs de las hojas y 

evitar de esta rranera una cosecha con baja pro:luccioo. 

El Zinc es absorbido en su fonra cationica Zn ++ • Ia fertilizaci6n 

se realiza con sulfato de Zinc ( (so4¡ Zn ) 6 con substancias orgánicas. 

En los suelos se el1ClEiltra en nuy baja cantidad; en swlos alcalinos 

se reduce la cantidad asimilable; es decir qw un ¡i! alto d!termina su -

diSf.Onibilidad. Por lo tanto es inportante antes de realizar una ferti1:!:_ 

zaci6n con Zinc o Hierro es conwmiente detenninar las causas de su ca.t'e!:. 

cia, principalrrente el ¡i! <El suelo y oorregirlo si es necesario: para -

luego determinar la dc:sis d! la cEmanda real del cultivo. 

Ia fertilizaci6n del Zinc se hace directarrente al suelo 6 por asper

ci6n foliar, el aguacate pre renta dificultad!s en la absorci6n de hierro 

y sodio a nivel foliar. 

CUando en el análisis foliar se determina una oonoentraci6n por ~ 

jo de 15 6 20 ppn, se recanienda fertilizar. 

En Michoacán, cuando se d!tectan deficiencias de Zinc se corrigen apl! 

cando sulfato de Zinc y sulfato de nagnesio con una oonoentraci6n de l Kg. 

de rnezcla en 400 litros de agua, 3 6 4 veces al año. 

Se reoornienda en general para prevenir deficiencias de micronutrien

tes realizar de 3 a 5 aspersiones de una mezcla de l Kq. de sulfato de mag_ 

resio 50 - 100 gr. de borax y 2 Kg. de nitrato de potasio en 100 litros de 

agua. Estas aplicaciones se evitan durante la floraci6n, la pr.i.nera ¡:odr!a 

efectuarse en el inicio de las lluvias y las restantes cada 3 neses. 
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La deficiencia de hierro presenta caro sl'.Iltana una clorosis en la 

planta; y una clorosis intensa en las h::>jas intervernal. Esta clorosis 

ocurre en las hojas jóvenes principalrrente pres el hierro es un elaren

to ¡:oco m5vil en la planta. 

El hierro es absorbido por las plantas en su forn<1 ferrosa y ferri 

ca ( Fe * y Fe -H+) , fertilizanclose con sulfato de hierro y tanbi!!n ba:::
jo fonras orgánicas, nediante los qoolatos de hierro. 

El cultivo del aguacate tiene determinadas demanda ele hierro, se 

consideran niveles normal.es en las h::>jas 50 - 200 p¡:rn. siendo deficien

te el contenido por debajo de las 50 ¡:pu. 

Las fOrn<lS ele aplicación del hierro sen: por el soolo, nediante -

hongos o canales alrededor del fu:bol o a través del riego en los sistenas 

por goteo. También poocle usaroo en aspersiones foliares redu::iendo va

rias veces la dosis enpleadas en la aplicacién al soolo. Utilizandose 

qoolatos las dosis de fertilización disminuyen atín rn1s. 

El riego por goteo tiene grandes ventajas para la aplicaci6n ele fe!:_ 

tilizantes férricos; porque las carencias están determinadas por· ias ~ 

cciones del soolo. Porqoo es dificil la distribución ele las dosis por su 

pequeña cantidad, acblrás de tener el fertilizante un alto costo. Porqoo 

las aplicaciones parciales resultan ineficaces ccn los sisterms de asper

sión. 

El riego por goteo es muy efectivo por el racionamiento periódico rel 

micronutrien te, posibilitando una buma distribución homogénea en todas las 

plantas. Se ha CCIT{lrobado que se ah::>rra rn1s de 20 % re los qoolatos que 

se utilizarian en un sistara con aspersiál foliar. 
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R I E G O 

El agua es el principal constituyente del protq:ilasrra celular, es el 

\ehfculo de los nutrientes y el disolvente ro los elenentos qu!mi.cos que 

existen en el suelo; por lo cual el agua es indispensable para el aguaca

te, así corro para tcx:los los vegetales. 

Tanbién debe tonarse en cuenta que si por defectos de drenaje, se si 

tua en derras!a en la zona radicular de la planta; ocasiona la asfixia ele 

las raíces o propicia el desarrollo de enfenredares fungosas que causan 

graves daños al ve<Ftal. 

Estas dos consireracicnes d:lbe tonar en CtEnta el fruticultor, para 

el sl.U1linistro de los riegos: El agua sera aplicada cada vez que el suelo 

pierda su hunedad relativa y el agua re riego nunca será enpleada con e~ 

ceso. 

Una gran parte del agua de lluvia o riego que se aplica al suelo se 

pierre =agua gravitacional, es decii; desciende por grawdad hasta ~ 

pas profundas o hasta el rranto freático, donde no es utilizada por las 

plantas, otra parte queda caro agua capilar, ésta llena los pequeños es

pacios de tarraño capilar existentes entre las particulas del suelo, esta 

agua es la que es aprowc:hada por la planta, y un tercer tipo re agua 

llarrada h.igrosc6pica, la cual esta pegada a las particulas rel sralo y 

de la que la planta no puode disponer, el calor produce la evaporaci6n 

de esta y determina la suspensión re la absorción radicular, al presen

tarse este Cllldro se inicia el mrrc:h.itamiento re las plantas. l\qu.l'. se 

cEbe tener cuidado de mantener la hunedad de canpo a niveles que favorez 

can la soluci6n de nutrientes y su absorci6n. 

Para cunplir ccn estas necesidades los riegos cEben ser rrás freeten 

tes en los Sl.Elos arenosos y nenes intensos en los soolos francos y nás 

escasos en los smlos arcillosos. 

No es posible detenninar con fechas precisas las freCU3ncias re los 

riegos, pras el reginen de lluvias es otra condici6n que cEbe ser tarada 

en cuenta, de tal manera que los cultivos de aguacate antillano solo re

querirán riego cuando las lluvias sean muy escasas y aCin entonces los 

riegos serán pequeños, ya que hay que tener presente que el aguacate an

tillano se cultiva en zcnas de lluvias constante tcx:lo el año; en las 
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regiones en que se cultiva el aguacate guatemalteoo, se presentan ocasio

nalnente ¡::enod::>s oo sequía lo que hace cxnveniente instalar m sistena -

aoocuaib oo riego, por lo cxntrario en las zrnas aptas para el cultivo -

ool aguacate rrexicano, en las que existen ¡::enoébs perfectanente diferen

ciacb3 oo lluvias y sequía, es obligatorio instalar sistemas oo riego. 

Cada vez que se note en el suelo ¡:érdida oo hunedad, se aplicará un 

riego, el cual nunca sera por inundarniento ool canp:i, sino por aplicación 

oorta y directa c'el agua a la zona radicular. 

Es muy inp::>rtante realizar el análisis del agua, que se utilizará !':'!. 
ra el riego, ya que el aguacate es nuy sensible a las concentraciones sa

linas oo sodio y cloro si estás sales se presentan en soluciones que las 

oontengan en proporci6n oo . 5 g/l, será preciso filtrar el agua en su paso 

c'el tarque re oop6sito a los sistanas oo riego, 6 por medio oo una cibie!. 

ta de arena extendida sobre la zcna oo aplicaci6n. 

El agua cEbe llegar a tod::>s los áJ:boles senbrados en el terreno / pe

ro cnro existe la ¡xisibilidad oo que sea whículo c'e enferrredaoos virosas 

y flll1gosas en la distribuci6n se evitará que el agua que ha regado a un -

áJ:bol pase a otro. 

Riego por suroos. - Se enplea por lo \1'lleral en smlos planos o liger~ 

te inclinados; en las entrelineas ool cultivo se hacen tres o cuatro sur

oos que se cammiquen a un canal principal re distribuci6n; el suroo va 

siendo nás profmcb a medida que se aparta ool canal re distriboci6n; pa

ra facilitar por grawdad el avance d:?l agua; es muy oonveniente que los 

surcos no tengan una longitu:l rrayor oo 400 rn. pues si son c:Errasiado lar

gos irrigan en exceso a la zona re entrada, lo que oonstituye un oos¡::er

dicio de agua. 

Caro los surcos están trazados en las entrel.ír>?as, hurredeoen la zo

na radicular por cbs lacbs, cosa que es suficiente para la vida <El wge

tal, ¡::ero si se c'esea regar las entrelíneas per¡::endiculares a los suroos, 

basta con estableoer canales de ccmunicaci6n que se iran sellando a rredida 

que avanza el agua. 

En los terrenos inclinados, el riego por suroo se hara en zigzag ~ 

ra evitar la erosi6n. 
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Riego por canales de distribución. - El riego por suroos inlJlica un des

perdicio de agua que puede evitarse oon el riego canalizado 1 alrededor 

de cada árbol se hace un cajete cuyos bordes quedan afuera de la zona de 

goteo, el agua es oonducida del canal principal a los cajetes rrediante 

canales tEchos con marrposteria o tubos de ooncreto; del canal de riego 

al ca jete se hace un canal qua puode oor cegado con facilidad; el cwl 

se desvía hacia los cajetes y en cuanto est&l cubiertos se ¡:ermite el ~ 

so ee agua a otros cajetes, Este sistam de irrigación es eoonánico en 

su instalación y efectivo en sus resultados, pero presenta el inconveni"!! 

te de que exige trabajadores dispuestos a laborar oon rapidez. 

Riego por aspersión.- J..a instalación y oonservaci6n del equipo ¡:ara irr~ 

gar por as¡:ersi6n, son costosos, pero por su larga vida, efectividad y 

por no requerir mucha mano de oora, es un riego que a la larga resulta 

muy econ6nico. El sistema de irrigación está integrado por un tan:¡ue 

de depósito elevado que, de ser posible estara dividido en dos caiµuti

mientos, el prirrero servira ¡:ara la sedirrentaci6n de los cl<lrpos gruesos 

que pueda llevar al agua y se conunicará ron el segundo por rredio de una 

unidad filtrante ele este canpartimiento sale una tul:eria alirrentadora 

a la que se conectan los tubos de distribución que cruzan las entrelíneas 

de la plantación. i:a la tubería distribuidora ¡:arten, perpendicularrrente, 

los tubos de servicio a los qua se conectan los aspersores. 

La finura de la lluvia que est6s lanzan, evita todo peligro oo ero

sión y el fruticultor puede operar los as¡:ersores hasta el rrarento en que 

se recupere el déficit oo hurredad. 

Riego por goteo.- Este sisteira es el rrás apropiado ¡:ara irrigar cultivos 

carerciales de aguacate sin que inpJrten las rondiciones topogrMicas 

del terreno¡ lxrsicarrente consta de un tanque de depósito y sedirren

tación, el cual ser.! dividido en dos cnrplltimi.entos separados por una 

unidad de filtración inrrediata ésta condición es indis¡:ensable ¡:ara evi

tar la oostrucción de los goteros. I:al tanque sale una tuber:l'.a alinen

tadora <JOO se ramifica en tuber!as distribuidoras tendidas a lo largo 
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re las lineas re plantaci6n1 en un lugar cercano al sitio en que encoon

tra el fu:bol, se instala una valvula reguladora de la que parten los rp

teros, que sarán colocados en la zona re gotee del fu:bol equidistantes 

uno de otro. 

Es necesario un solo punto de goteo para los arbolitos de aguacate 

en sus cbs prineros años de vida en la hoorta, de los dos a los cinco 

años, se colocarán dos goteros y durante la vida productiva re la planta, 

está contará con seis y ocho goteros/fu:bol. 

Los goteros re graduan iranualnente y se consirera suficiente que ca

da gotero deje caer una gota por segundo, el sistena debe instalarse casi 

su¡:erficialnente en sus tul:erias alirrentacbras y distribuicbras y los go

teros se colocan scbre la su¡:erficie y se les revisa una vez por seirana. 

Los sisteJras de aspersión y goteo son los más recarendados para i~ 

gar los cultivos cb aguacate nexicano o guatemalteco, en los cuales el ri!:_ 

ge es una necesidad frecoonte. 
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CONTROL DE MALEZAS 

El aguacate es una planta de desarrollo lento durante los prineros 

mases que sigum a su plantación; por lo que del:e tenerse cuidado de ""!!. 
tener la zona vecina a la planta lo nás limpio posible para evitar que 

las rralas hierbas c:rnpitan con el frutal. 

Las hierbas que se desarrollan en el cajete cuando el árbol sea 

adulto ( aprox:irradarrente despúis del sexto año ) deben eliminarse con 

azacl6n y las que se enccentran entre las hileras con un rastreo superf.!:_ 

cial, sin dañar a las raíces de los árboles. 

Un plan pai:a la aplicación de herbicidas es: 

Para árboles rrenores de 4 años, al principio de la ~poca de lluvias 

se podra usar pr.inero Glifosato y llEgO Diur6n, a los 2 ó 3 neses una 

aplicación de Paraguat y Sinuzina, repitiendo ésta aplicación 3 neses de!!_ 

pu!!s. 

Para árboles de más de 4 años, al inicio de las lluvias se aplica 

Glifosato y Diurón y a los 6 neses posteriores se aplica también c:nrb~ 

darrente Glifosato y Simazina. 

En la actualidad existen una gran variedad de herlJicidas y solo se 

han nanbrado algunos de los m'ís importantes ( en forna orientativa ) • 

El uso de herbicidas en sus distintas fornas y dosis, pai:a el esta

blecimiento de un plan de control, debe realizarse bajo el asesoramiento 

técnico de gente especializada y conocedora de las rralezas de la zona, 

dosis anpleadas, rronento de aplicación según el estado del árbol, etc. Cql) 
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PRODUCCION FRUTAL 

Ia polinización cruzada.- Es el factor biol6gioo nás inportante 

en la produo::il'n aguacatera; por lo cual es necesario inwstigar a qua 

tipo de polini zacil'n pertenece la variedad caiercial qua prefiere para 

poder seleccicnar el rraterial wgetativo adecuado y en el m:rrento ee 
realizar la plantacil'n, mbera vigilar qua los §!:boles polinizadores 

qooden d.istribuidcs en fOrma de qua su polen sea efectivarraite polini~ 

dor; en prqx>rci6n oo l x 8 6 l x 10; por lo general se recanienda qua 

la ubicación del polinizador sea hacia el lado en qua inciden los vien

tos del norte, ¡:ero corro la polinizacil'n se hace principal!rente por in

sectos libadores, se cuidara ee qua en los dfas de floraci.én no se apl~ 

quan productos ( Insecticidas ) qua les causen la nn.erte o reduzcan su 

actividad. 

Ia formación eel fruto.- Se lleva a cabo cuando: El grano re ~ 
len dep6sitado en el estigrra, forma un ttbo pol!nico a lo largo eel 

estilo, por lo cual descienee hasta unirse con el ovulo; la ccnjuncioo 

del ovulo y el grano ee polen óotennina la fornacil'n oo un fruto qua 

encierra el enbriál de ma nueva planta. 

Ia ca1da ool fruto.- La ca1da ool fruto pueoo presentarse en tres 

ocasiClles¡ la pr:Urera caicla del fruto es natural y ocurre pocos días 

clespms ee la fecundación, cuando está es muy abundante, pues el árlx>l 

para evitar la ccrip>tencia nutritiva, se desprenee ee los frutos qua 

no pmoo alinentar. 

La segunda C<dda oo los frutos pwoo ocurrir a los dos rreses de 

realizada la fecundación floral, la cual indica qua la CCJtpetencia nutr~ 

tiva es reñida y qoo la planta ro tiene las reservas necesarias para s~ 

tisfacer sus necesidades; esta caida representa perdidas para el fru~ 

cultor, puesto qoo iaplica un eesperclicio de nutrientes y oo trabajo. 

Es necesario tratar de evitar está caida, aplicando fertilizantes ni~ 

genados o ccn asperciones foliares poco despws de la prirrera ca1da. 

La tercera ca.1'.da: es la mis costosa para el productor ya que puede 
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suoeder dos o tres semanas antes de iniciar la cosecha; la caida es pro

ducida por la formaci6n de una zona abcisi6n adelantada en el pendunculo: 

las celulas penduculares se o:intraen y l!lll9ren ocasionando la caida p~ 

tura del fruto; esta caida no es frecoonte en las hurrtas bien cuidadas 

y sanas en caso de presentarse, debe aplicarse un tratamiento hornxnal 

para corregir este eefecto. 

oosarrollo del fruto: Irurediatanente desplÉS de fecundada la flor, se 

inicia una activa r.ultiplicaci6n celular en la zona de junta; ya esto cJ.:. 
termina qm se o:instituya el enbrión enVU3lto en una senú.lla y protegido 

por un fruto, la rnultiplicaci6n celular correspcnee el crecimiento lcng.!:_ 

tudinal y radial de los tejidos vegctal.es ( elongaciál ) en su tairaño, 

seguido por la maduraci6n del fruto. 

Durante la rnultiplicaci6n celular y la elcngaciál del fruto, este 

hace acopio de reservas alinenticias bajo la forma de acidos orgániCX>S 

y taninos. 

Al tenninar la fase de elongaciál, se inicia m proceso diferencial 

conocido con el nonbre de maduración: el fruto deja cb almacenar mater~ 

les hidrocarbonados, esto es, cesa el proceso nutritivo qua lo liga al 

vegetal pero es un organismJ vivo qm necesita oxigeno en su respiracioo, 

y lo toma del ail"e qua lo rocba, el oxigeno al ponerse en contacto ccn 

la substancia de reserva, ¿roduce oxidaciones qte transfoman los taninos 

y los acidos orgánicos en grasas, alnú.dones y azucares. 

En el IT'Clll"ellto en qm cesa la ccrriente nutricicnal, el aguacate 11;:_ 

ga a su madurez fisiológica, cuando las oxidaciones rrodifican su cxnten!_ 

do hidrocarbcnado y forman las substancias qill le dan su agradable sabor 

caracterlstico, el aguacate alcanza su nedurez carercial, esto es, llega 

el rrarento t:ptirro para su cmsuno; i:ero si no es crnsunido, los azucares 

y las grasas forrcntan y producen la descrnposici6n del fruto. 

Estas rrcdificaciones internas presentan una nan:ifestaci(n externa 

qua orienta al fruticultor en cuanto a fijar el tienpo apropiado para 

cosediar: El fruto retiene su crecimiento tan prcnto alcanza su madurez 

fisiol6gica y la cáscara enpieza a taro.r el celar peculiar cb la variedad, 
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perdiendo el color verde intenso CJ1.2 ha tenido durante su crecimiento, 

lo quo indica qm el aguacate esta en el segundo período de su madurez 

fisiológica, cuando el aguacate presenta el color uniforne ele la ~ 

dad y se 11\\Estra consistente, el fruto esUi en su rradurez carercial; 

en el m:mento en que el fruto pierde cxnsistencia, ya se ha iniciado 

el proceso de descaiposiciál. 
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COSECHA 

Ya CJ1E cada variedad tiere tm conportarniento especJ:fico en sus habi:_ 

tos de florescencia, fructificación y rradurez; no es posible fijar nor

mas v<llidas para todas las variedades cultivadas en las qm se fijen fe

chas, pero corro el trabajo es i~tico en todos sus aspectos, se atende

r® las siguientes normas g:merales: 

se fube =nocer el tiellP" que transcurre entre la n.:idurez fisiol6gi:_ 

ca del fruto y la nadurez corrercial ele este, asi cono el lapso qoo rete!_ 

mina la rescorrposici6n rel fruto. las variedares criollas por lo goneral 

presentan períodos rmr_¡ cortos entre una fase y otra, lo CJU! obliga a li:_ 

mitar su trafico a nercados cercanos; por el contrario ruchas re las va

riedachs correrciales plEchn perrrarec:er en el árbol por tienpos nás o ne

nes largos sin <JU' se presente la 1113durez ccnercial y al ser cortados 

panniten su mnta a rrercados lejanos, pues transcurren varios días antes 

cb CJ1.X! alcanzen su madurez corrercial. 

Cuando la variedad establecida es ele rradurez tenprana se cosec:hara

en la prirrera fase re la naduración fisiológica cuando el nercado al qm 

oo destina el fruto es lejano, ¡:Ero si es enviado a \.D1 nercacb cercano, 

se le cosechara en el rrc:uento ce la " pinta 11 o segunda fase 00 la nadu

ración fisiolóqica. 

En canbio los frutos de IT\3duraci6n tardía pueren perrranec:er en el 

árbol ch 30 a 60 dias sin que se presente la 1113durez c:onercial y esto peE_ 

núte que se =nercie en el rranento <JU' el prcxlucto alcanza un mayor pre

cio en C' 1 rrercaOO. 

se recomienda iniciar la =sed1a en la parte !Ms alta re la copa 

cortando los frutos JT'ás grandes y aquellos qm por su posición qoodan e!!_ 

puestos a los rayos del sol. 

Es reoorrcndable taP.bién qoo la oosed1a se realize a nano; la reool~ 

cci6n se ha~, ayudandose con escaleras o elevadores rrecanicos, evitando 

subirse en el árbol, el cortado re frutos se hara con tijeras ( son muy
reoorrendables las ch podar ) y el fruto se cbposi tar~ en ¡:equeñas ces-
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tas ( qua sean re fácil rranejo ) y el fruto no debe arrojarse al suelo 6 

a las rranos re otra persona¡ esto es porqm se maltrata al ser cplpeado, 

por eso la recx:rrendaci6n re utilizar el cesto para bajar los frutos """!!. 
do sean cortados rel árbol. 

Para la cosedia a rrano deben ccnsirerarse las siguientes cuastiones: 

La recolección clebe hacerre sin qt.e los frutos sufran golpes o lesiones 

qm disminuyan su valor canercial. 

La utilización re chicoles ( varas re corte ) y escaleras en humas con

diciones. 

El pendúnculo rel fruto debe ser cortado y no separado rel árbol con tir~ 

nes. 

El =rte del pendCnculo debe rejar una porción rel misno re 8 a 19 rrrn. 

para evitar una madurez acelerada. lh corte al ras auirentará la respi!"!!. 

ci6n intema del fruto y posibilitará la entrada re patógenos. 

IDs frutos cosechados .se colocarán en lugares apropiados, cajas chiquih~ 

tes, forrados o con paja para evitar golpes o raspaduras. 

La relección re frutos re realiza en fOrma manral 6 con m'iquinas, eStás 
se instalan en los centros de recepción. La selección inq>lica la fOrma, 

el tanaño y la sanidad del fruto. 
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e o M E R e I A L I z A e I o N 

Para la a:marcializacifu de frutas, en geieral, tanto en estado fres

co = industrializadas, se aplica a ciertos criterios de carácter general 

para una mayor CXlll>'ltividad en los irercados internacionales. 

México ccenta ya ccn la noma de calidad prcbada oficialnente para el 

agoo.cate en estam fresoo con dastino a satisfacer la OOnallda intei:na y "! 
terna. 

Para la inportaci(n y exportación re los frutos, se aplican las nonnas 

da calidad qlE fijan las o::Jlllradores y en general se refieren a las prd>a

das por el tepartanento oo Agricultura <E los EstaCbs Unidos <E Arrérica, -

para abasteoor la mayor parte oo los productos frescos e industrializacbs. 

Para la seleccifu de frutas ccn <Estino al nercaoo se aplican las ca

racteristicas gm:irales de calidad <E terminadas en el glosario de lt>tll'aS, 

Proyectos y Anteproj"lctos ele nonnas <E calidad, elaboradas por el r:eparta
nento de lt>nralización de CIW'.FRUl'. 

ras características generales ele calidad son: 

ras frutas deben ser: 

cortadas en su pmto saz6n; de tal fama CJ\E pwdan madurar adecuadarrente. 

Bien oosarrolladas, enteras, sanas, ~as, frescas, de consistencia fir

ne y te:xtura razcnable, lisa, ( de aCU'!rOO a la eSF<?cie ) con la moesaria 

resistencia para su transporte y manejo, aseguranoo CJlE arrib~ al lugar 

de destino en condiciooes satisfactorias. 

°" forma, color, sabor, caracter!sticos de la especie y variedad. 

Sin hUTEdad exterior anormal. 

Libres oo des=iposicién o pudrición. 

E><entos ele rozaduras, magulladuras, picaduras o cualquier otra lesión CJlE 

penetre en la pulpa. 

Libres ele insectos y larvas. 
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Pr<fcticarrente lihres cle daños causados por fen6nenos rreteorol6gi

ccs o rranipulaciones rrecánicas, En algunos casos se aclrniten heridas 

su¡;erficiales cle poca extenci6n y ¡:erfectanente cicatrizadas. Seran 

toleradas dentro cle los limites para su calidad. 

Libres cle materias extrañas. 

Libres cle olores o sabores extraños. 

Sujetos a la tolerancia establecida por la Sl\ffi y la SSA sd:ire residuos 

t6xicos de plan:¡uicidas y cle productos rrejoradores. (l.?() 

la clasificaciéin dal aguacate para su ccrrercializacilSn éEntro cle 

los c;iracbs ch calidad que establere la nornia oficial rrexicana para ª9":'!. 
cate NCM - FF - 16 - 1982, la cual establea. tres gracbs cle calidad: 

~xicc Extra 

1-Exicc I 

~xicc 2 

cuando el producto no sea clasificado contorne a la noma, debera 

ichntificarse cono no clasificacb, lo qtE indicar<! qtE no correspcnch 

a ninglin grado ch calidad. 

Está noma es para la fruta ¡:erteneciente a la familia re las la§. 

rareas, del gmoro y es¡:ecie arrericana. 

los defectos del fruto se clasifican en tres: 

I:Efectos rrenores: Cuando un aguacate presenta defectcs superficiales, 

qoo afecten una área hasta de O .5 cm. 2 

I:Efectcs mayores: Cuancb un aguacate tiene defectos que no afecten al 

interior de la fruta y los defectos rrenores que no afecten m.'is cle 1.5 

=· 2 
ch la superficie. 

J:Ef-ectos criticos: Cuando rn aguacate tiene defectos qtE afecten el 

interior de la fruta y que cwran una ama mayor da l. 5 cm, 
2 

Por lo general para realizar un JmX!streo se ponen ch acuordo al 

venchcbr y el cooprador de la forna en qm se realizara este. 

Existe una fonnular para calcular el pormntaje de producto defeE_ 

tuoso en un lote: 
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Cantidad defectwsa 

% de oofectwso = 
X J.00 

Cantidad inspea::ionada 

Este resultado indicará si el producto o lote está dentro de los ran 

gas indicados en las tablas de tolerancia correspondiente. 

El t.ar.a.00 <El agwcate se ootermina en fuici6n del peso uiitario (gr) , 

0000 lo nu.estra está tabla: 

Cuadro 7.- Clasificacioo t.or peso del fruto. 

Letra oo 
ferencia 

A 

B 

e 
D 

ruso 
lhitario 

(gr) 

Mayor de 300 

251 - 300 

201 - 350 

150 - 200 

~ro 
Extra 

A 

B 

Frente: Sec:-etarla oo Cbnercio (1982). 

mxico 1 

A 

B 

e 
D 

~xiro 2 

Para la calidad mxi= Extra, de la variedad Hass se permiten todos 

los tamaños, de la variedad Fuerte se permi. ten solanente los t:airaños A 6 B. 

Para las calidades M!!xiro I y México 2 se penniten todos los tanaños 

oo las variedades Fmrte y Hass. 

Para el envase <El aguacate se sugiere utilizar cajas con las sigui~ 

tes dinenciores . 

E.~TA TES 
SALIR /Ji:" llS NO DEBE 

A BidLIOffCA 
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Coon~ ~ H.- Oinensiones re ·~~ ca;as de ~~~ 

largo Ancho Alto Capacidad 
Kg 

-

40 X 30 X 20 10 

50 X 30 X 20 15 

45 X 30 X 25 12 

Fuente: Secretaría de Carercio. ( l9 82) 

Estas cajas del:en reunir las cx:nóicic:nes de higiene, ~tilaciá\ y 

resistencia a la hllllEdad y tenperatura qm garantizen un adecuado noane
jo y cc:nservaci6n del producto. 

El estibado del producto debera hacerse en tarilras da 1.00 x 1.20 

rn. lo qm facilitará' el rranejo dal producto así o::tro el nejor aprove~ 
rniaito del transporte y alnac:enarniento. 

cada caja o envase debe llevar en el exterior una etiqmta o i.np~ 

siá\ ¡:errnanente cx:n letras legibles y qua no re l:orren cai textos reda~ 

tados en español. 

La etiqueta debe ser re un color especifico, dlpendiendo del grado 

de calidad: 

M'!xico Extra ----- Verde 

~xico I ----- Azul 

~xico 2 --- Anarillo 

No clasificado ---- Rojo 

La etiqueta dete contener corro núnino la siguiente infonrac:i.6n: 

l\gllacate en estado fresco. 

Identificaciál sinb6lica del prodooto. 

Marca o identificacién s:Uib6lica del prcductor o envasador. 

Nanbre y dirección del productor, óistribuicbr o e><p0rtador y cuando ~ 
quiere cl:ll inportador. 

Zona regional da producci6n y la leyenda " producto c1' ~xico " 

Fecha cb envasado. 

Grado w calidad. 

Contenioo neto en gramcs 6 kilogram::is. 
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Todos estas textoo pooden aparecer en otro idiana cuando el prodlx:to 

sea para e><portac.iál y el iJqxlrtador así lo solicite. 

El ccn\Enido de cada aipapa o caja debe ser unifome en variedad, 
tanaño, oolor y nmurez. Para proteger cada fruta dentro de la caja se 

deben usar anortiguadores, cato viruta o separadores, sienpre y cuanó::l no · 

causen daño o c:cnt:amiren al fruto perjudicando la salud del c:cnsunidor, 

la fruta no debe scbresalir del nivel superior de la caja. (11/l 

la conerci.alizac.iái de la oosecha, en el país, en la nayoría de los 

casos, se efectua individualnente, aurx¡ue ya existen en algwos lugares 

( cato en los &los. de Midloacán y Guanajuato ) dende los productores se 

han integrado en asociacicnes y cocperativas qoo realizan cperacicnes de 

eJ<pOrtac.ión y nejoran, en ~al, los procesos del producto en el ~ 

do. 

los precios del prodtI:to en el rredio rural varían segfu las varieéi.!!. 
des de aguacate, soo nayores en las variedades selectas ( Frerte y Hass ) 

qoo en las criollas ( de lra. y 2da ) • 

En el país los principales centros de producc.ión oolocan sus cosechas 

en los principales rentros de cmsuno, así teneJrOs qoo el Distrito Fede

ral oolocan el 35 % del volliren total de la producci6n, en M:nterrey 25%, 

en Torrero 15 % , en l\guascalientes 13 % y en Guadalajara 12 % • 

Todos estas rentros de. cmsuro actúan a su vez =no rentros de redi!!_ 

tribtI:iál hacia otras ciu:lades del interior del país. la wnta de la =
secha en el rredio rural se efectua corrientenente en ma venta de " tel!1'!?. 
rada ", cuando el fruto se carercializa antes de qre ad:¡uiera su nadurez 

fisiol6gica, y ma wnta a " ¡:ela palo ", cuando el fn>to aespim. oo su 

nadurez fisiológica alin perrranece en el árbol y se cosecha luego oo la 

transacci6n caiercial. Estas m:dalidades oo wnta traen generalnente 

una relac.ión ecrnánica desfavorable para el productor plES la estirnac.ión 

de los precios en los dos casos poode ser desvirtuada, en el de tenparada 

porqoo no se sabe realrrente el volÚlen ni la calidad final en la cosecha, 

y en el segmdo caso por la necesidad urgente de qre el producto se venda. 
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C O S T O S 

El establecimiento y el mantenirriento de un hi:erto re aguacate trae 

caro c:onsecooncia lila serie de gastos qoo son necesarios ¡:ara el bum ~ 

sarrollo de éste; los siguientes costos son a:n precios re 1983 y estan 

calculaoos micarrente para 1 Ha. y para una plantación en ne.reo real ( 10 

X 10 m. ) • 

Establecimiento. 

Para la preparaci6n rol terreno; se realiza un barl:>echo qte C\ESta 

$ 2,500.00/Ha; m rastreo d::lble $ 2,000 .00/Ha; un enpai:eje $ 1,000/Ha; e:!_ 

tacas con un valor re $ 2 cada una ( $ 600 re estacas ) ; el trazo re la -

plantación qte se lleva un jomal $ 455; la apertura re cepas necesita 5 

jornales ( a $ 455 e/u ) dan m total re $ 2275; el acondicionamiento re 

las cepas 2 jornales ( $ 910 en total ) ; la c:onpra rel fertilizante ( 30 

Kg re superfosfato re Calcio sinple a $ 4 .58 el Kg ) $ 137 total; ad;¡uis!_ 

ci6n re materia org1inica, 1800 Kg a $ 1.30 cada uno, nos da un total re -

$ 2340; tod::l esto sunaoo nos da un total re $ 12 217 para el establecimi~ 

to re ha. 

Plantación. 

Para llevar a cabo la plantación es necesaria la ad:¡uisici6n re ma

terial ve93tativo, esto es UO plantas ( 10 son para repc>"ici6n re fallas ) 

a $ 80 nos da un total re $ 8 800; el flete rol material veg.tativo $ 25 

por planta, es igual a $ 2, 750; la distribución rel material vegetativo se 

realiza en m jornal ( $ 455 ) ; la plantaci6n re este material se resarro

lla en cbs jornales ( $ 910 ) ; es necesaria la c:onpra re tutores ( 100 tu

tores a $ 2 cada ""'• esto es $ 200 ) y la colocaci6n re los tutores se re::_ 

liza en 1 jornal ( $ 455 ) y la a:nstrucci6n re regareras, el cajeteo y el 

riego re la plantación se realiza cada una en m jornal esto equivale a $ 

1365; por lo tanto en la plantación se gasta $ 14 935. 
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MANTENIMIENTO 

Para el mantenimiento ool huerto se realizan las siguientes labores 

cultura les: 

Rastreo D:hle: Este realiza durante los seis priJreros años una vez por 

año y tiene un costo oo $ 200/lla. 

Ceshiei:bes: l.Ds ruatro priJreros años se realiza dos veres por año, cada

mz que se realiza ocupa dos jornales por Ha; ool quinto año en aoolante 

solo se realiza una wz por año. 

Cajeteo: En el priner año se realiza en dos jamadas, ool segundo al se~ 

to añc requiere de tres jornadas, e:l septirro y el octavo necesitan oo 

cuatro jornales y del nomno en adelante requieren re cinco jornales pa

ra realizar el cajeteo. 

a.paraci6n de regaooras: Neresitan dos jornales por año, para llevar a 

cabo está labor. 

Ctnta de agua: Es una cwta de $ 540/lla paga cada año. 

Riego: Se realizan 4 riegos por año, el núnero oo jornadas reCEsarias 

se Wi increrrer.tancb conforrre ¡:asan los años, esto es potqlE: aurrenta la 

necesidad cb agua de los árboles por el aurrento de la producción de estos; 

en el i:iriner año solo se neoosita dos jornadas; el seqmd:J y el teroor 

año re:¡uieren 4 jornadas; del cuarto al sexto seis jornadas y ool septi

rro en adelante ocho jornadas. 

Poda: Está labor dondo se realiza se lleva a cabo resde el priJrer afio, 

donre solo requiere ncdia jornada para llevarse a cabo, del segundo al 

cuarto año en una jornada se realiza, 091 quinto al septirro se realiza 

en dos jornadas y del cctavo año en acE !ante son necesarias tres jorna

les para realizar la poda. 
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EncalaóJ rel tronco: Esta labor se realiza ma vez por año en el priner 

año en nedia jornada se lleva a cabo' rel segmdo al sexto requiere re 

ma jornada y rel septino año en arelante se realiza en dos jamadas e~ 

tá labor. 

El cal es necesario para el priner año 3 Kg, 6 Kg para el segunoo 

para el tercer y cuarto año 8 Kg, 9 Kg para el quinto año y el sexto, 

10 Kg para el septino, 13 Kg para el octavo, 15 Kg, para el no""10 año, 

22 Kg para el ii1cilno. 

La sal req¡:erida es 1 Kg para el priner año, 2 Kg rel segmCb al 

quinto año, 3 Kg para el sexto, 4 Kg para el septietro año, 5 Kg para el 

octavo y 6 Kg para los años st.i:JseCllelltes. 

El sulfato re cd>re triliásico se requieren 2 Kg para los tres pri~ 

ros años, 3 Kg para el cuarto y qlrinto año 4 Kg para el sexto, 6 Kg pa

ra el septino, 8 Kg para el octavo año, 9 Kg para el no""10 año, 11 Kg 

los sigui en tes años. 

Fertilización: se nenciooarán los fertilizantes m<!s usados a ni\el gme
ral/Ha. y estos soo: 

Nitrato re 1\nalio rel qi:e se aplican 8 Kg en el priner año 28 Kg en el 

segunCb, 55 Kg en el tercero, 103 Kg en el cuarto año, en el quinto año 

175 Kg, 185 Kg en el sexto, 460 Kg en el septino año, 650 Kg, en el oc~ 

vo 715 Kg en el no'""1o y 730 en el d1cino. 

Su¡:erfosfato re Calcio Triple, re este fertilizante se aplican 5 Kg en 

el priner año, 16 Kg en el segundo, 32 Kg en el tercero, 60 Kg en el 

cuarto·· año, 100 en el quinto, 160 Kg en el sexto año, 260 en el Séptino 

370 Kg en el octavo año, Kg en el d1cilno año. 

Cloruro re PotaSio ool qi:e se aplican 3 Kg en el priner año, 9 Kg en el 

segundo año, 19 Kg en el tercer año, 32 Kg en el cuarto, 55 Kg en el qlrin

to año, 95 Kg en el sexto año 150 Kg en el septino año, 210 Kg, en el ocO 

tavo año, 230 Kg en el no'""10 y 235 Kg, en el ~cino año. 

o. materia orgánica se suministran 1800 Kg/año. 

Para la aplicación e inoorporacifu tanto rel fertilizante cono re 

la materia orgánica se lleva a cabo oo la siguiente manera: Para el pri-
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rrero y segundo año se realiza en una jamada, para el terrer año requiere 

re dos jornadas, para el cuarto y quinto año requiere re tres jornadas, 

para el año sexto y septiJro sen necesarias cuatro jornadas, para los años 

8 y 9 se ocupan cincn jornadas para el decirro año son necesarias siete 

jornadas. 

a:ntrol re plagas y enfemedams 

IDs insecticidas más usuales sen M>tasystox R - 50 y Folilrat 1000, 

en el prirrer año se aplican 240 rnl rol ~etasystox y 120 ml. de Folilrat 

ya en el segundo año se aplica 1/4. en el tercer año 350 ml; en el cuarto 

año 400 ml; en el quinto año 450 rnl; en el sexto año 1/2 L. en el septiJro 

año 600 ml; en el octavo año 700 rnl; en el nO\elo año 800 ml, en décirro 

año 900 ml, estas dosis sen para los dos ¡:;rocluctos. 

Fmgicidas más utilizadas son D¡rene 50% y Captan; estos se aplican

en los cbs prirreros años 240 g. en el terror año 350, en el cuarto y qui~ 

to año 400 g. en el sexto aro 1/2 Kg en el septiJro año óOO g, 700 g, en 

el octavo, 800 g. en el no~o y en d3cirro afio 900 g. 

El tierrpo necesario para realizar la aplicación es en los tres prin!: 

ros años una jornada, en el cuarto a.fu doo jornadas, tres jamadas en el 

quinto año, en los años 6, 7, 8 se requiere cb cuatro jornadas y rol no"=. 

no año en acblunte se realiza la aplicaci6n en cinoo jamadas. 

Cosecha 

El cnrte cb la fruta enpieza msili el cuarto año y sen nerosarias 

cuatro jamadas para realizar la oosecha, para el quinto aio son neoosarias 

ocho jornadas, 17 jornadas para el sexto año, 25 jornadas para el septiJro 

y octavo año 28 jornadas para al neuma y 32 jornadas para el dicino año. (_y) • 
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CONCLUSIONES 

El cultivo del aguacate es uno de los frutales nás in{lortantes en 

nuestro país, tanto en ~ficie plantada caro en valor de la producción. 

Pero hay que aclarar qoo esto no se ha debido a les estudios realizados 

tanto a los sualos o a las varieda:les existentes si no que re ha logrado 

gracias a las buanas coodiciones climltol6gicas y buanos suelos oon que 

cuenta el territorio nacicnal ( Estado de Midloacán, Guanajuato, Puabla, 

entre otros ) lo que lo ha llevado a rer el principal productor nrundial 

de aguacate. 

Cabe aclarar que existen una gran cantidad de variedades catercia

les y que la m>yoría re ellas se adaptan en nuastro país, las que han le_ 
grado destacar tanto por la calidad de los frutos y por su rendimiento 

son las Hass y la Fuerte que soo las que ocupan m>yor SIJPerficie plantada 

a nivel nacional. 

Para lograr una produ::ciál 6pt.ina es necesario trabajar las varíe~ 

des aóocuadas, en base a la ubicacifu del terreno ccnsideranclo principal

nente las coodiciones climatol6gicas y suninistrando al sualo los nutrí~ 

tes necesarios para el resarrollo del cultivo. 

Si se realizaran todas las actividades y cuidados necesarios para 

dotener una buana producci6n se dotendrían frutos oo prirrera calidad qoo 

fácilrrente serían C011ercializados en otros países, donde no se produce 

aguacate, con lo cual se increrrentar<l'. la entrada de divisas al país lo 

que traería caro consecuancia re tarar la eoonomra oo 1 país a los productos 

agrfoolas, que son prcxluctos renovables, y dejar en segundo término a los 

productos no renovables ( derivados del petroleo ) . 

Es muy inpartante tarrbi€n las canpaiias publicitarias para el coos~ 

no de productos agrícolas en este caso carpa.randa el ooosurro del aguacate 

con otros productos y dando a cooocer el cootenicb de vitaminas, minerales 

y grasas, para que tenga una nayor clem3nda a nivel nacional . 

Por lo tanto es necesario realizar estudios antes de inplantar una 

huarta de aguacate, tanto clillatol6gicos cono edafol6gioos y de nercacb, 

plantar las variedades adecuadas, realizar prograzras de mantenimiento, I~ 

oer calendarizaci6n re riegos y cootrol de plagas y enfernedades y apli~ 
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cioo <E fertilizantes. ~lizar las cosechas en el rrarento justo para <E 

esta marera cbtener frutos <E exrelente calidad, que puedan CCX!p'tir y g~ 

nar en el rrercado mundial y abrir las pwrtas para que rrás productos a;¡r! 

colas nexicanos sean ccrisumidos en todo el mundo. 

87 



RECOMENDACIONES 

Es recarendable para la plantación de una huerta de aguacate, la 1!!! 
plantación de la variedad c¡ue se desarrolla 6pt:imanente bajo las condici~ 

nes con que se cuente para obterer una cosecha redituable. Esto es, ~ 

nos tanar en cuenta la altura sobre el nivel del trar donde se tiere el ~ 

rreno, las t:.err¡;ieraturas, precipitación, horas, luz, tipo de suelo y las 

características de éste para en esta forna recanendar la variedad que rre

jor se adapte a estas condiciooes. 

El tipo de plantaci6n se realiza cb acuerdo principalnente a las ~ 

racter1sticas del ten-ene, si el terreno esta ubicado en el lugar plarv:> 

lo rrás conveniente va a ser, realizar una plantaci6n 03 tipo " na.reo real 11 

ya que es la que facilita rnás el manejo de la huerta. 

Es ccnveniente la busqueda de variedades de porte más peCJ1.Eño ( en~ 

nas ) , para realizar densidades de plantación más granees y cm esto d:l~ 

rer un nás alto rendimiento ( Producci6n/ha ) y qoo seria nás redituable 

para todas las huertas. 

Tanbil!n es necesario enoontrar variedades qoo se adapten a soolos 

salinos, ya que en algunas regiones del país, encontranos condiciones el~ 

11'8t6logicas favorables para el desarrollo del cultivo, rero los soolos y 

el agua cb riego contienen una gran cantidad de sales, por lo cual es ~ 

tivo no se acsarrolla normalnente. Este prcblel1'8 se presenta en los Es~ 

dos de Guanajuato y Puebla, donde los terrenos en los quo no se tienen 

tantas sales, el cultivo se desarrolla en muy buena fOrma. 

En lo referente a plagas estas se dilien =ibatir en cuanto aparezcan, 

antes de que causen prchle!MS serios en la hoorta, además de c¡ue es nás 

fácil corrbatirlas cuando enpiezan a surgir que cuando ya tienen tielll'O ~ 

rasitando el cultivo. 

Para las enfernedades es rrejor tener un central de insectos y de 

agua de riego, para evitar la aparición de éstas que son principalnente 

oo tipo fungoso y pooden hacer bajar la producci6n, tanto en cantidad corro 

en calidad por lo cual es de suna inportancia evitar su aparici6n y en 

cuanto se presente controlarla con producto qul'.micos. 
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Para las dosis de fertilizantes a aplicar es conwniente realizar 

aralisis de si:elos, as1 corro fOliares, esto es can el fin de aplicar el 

nutriente neresario en las dosis ccnvenientes. 

En cuanto al riego es rmiy inportante no sumi.rústrarlo si no es n~ 

oosario ya que el aguacate es nruy susceptible a las enfenredades fungo

sas, es necesario tener boon control sd:Jre este insurro, tanto en calidad 

corro en cantidad del agua. 

El control de malezas t:anbién es nruy inportante no solo para el 

aguacate sino para toOOs los cultivas en general, ya que teniendo !Mle

zas sobre el cultivo exi.ste una gran fuga de capital, por el rcbo oo n~ 

trientes que realizan las malezas scbre el si:elo, esto perju:lica la ca

lidad rol fruto, lo cual nerma las ganancias scbre la cosecha, por lo 

cual es recesario tener un bi:en control sd:ire las malas hierbas, deshier 

bando o aplicando herbicidas cuando exi.sten éstas. 

Es muy inportante tener cuidado en la colocaci6n de los árboles 

polinizadores dentro de la hi:erta, esto es ccn el fin de garantizar la 

polinizaci6n de las flores para chtener el fruto ( que es el producto 

bJscado en este tipo de explotaciones ) • 

Teniendo una hi:erta bien fertilizada, bien controlada en plagas 

y enfemedades, suministrando los riegos necesarios, p:>r lo g:meral las 

ca1das de fruto no afectan considerablenente el rendimiento esperado. 

!.a cosecha se cbberá hacer en el narento adecuado, oopendiendo el 

tipo de variedad, es rcoesario realizarla a tierrpo para evitar pérdidas 

del producto. 

una nayor carercialización CE M1xico a los rrercados extranjeros 

seria increnentada si: 

se ampliara la tecnologia para producir fruta de e¡qx¡rtaci6n. 

Mojorara la fOrma de organización en la carercializaci6n. 

se regularan los volt1renes de producci6n para mantener una oferta cantin~ 

nen te una demanda de expansi6n. 

Mojorar la infraest:nx:tura general de producción, seleccién, errpaque y 

transporte. 
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Se iltplenentara una política publicitaria en el exterior scbre las cara~ 

taristicas del proiucto. 

ra corrercializacién se realiza ftnda!rentalJrente en base a fruta fresca. 

Es conveniente realizar estudios fenológicos, coo el fin re d:lte

ner plantas, que presenten inflorescencia arelantada 6 retardada, en ~ 

paraci6n con las presentes en la región, esto es can el fjn de que cuan

do t<Xlos estan cosechando y vmdiendo¡ el producto cbtenido en este tipo 

re huertas ya fw vendido ó apenas está en flores, con lo cual se logra 

que el precio del producto no baje, y as1 d:ltener una ganancia mayor. 

Es posible la conservación y almacenamiento en cámaras frigori"ficas en 

las cuales el aguacate pwre pemanecer hasta dos neses con los siguien

tes acondicionamientos re terrperatura: El grupo nexi.cano ( criolla, Rin

cón, Fmrte y Bacm ) requiere de 6 a 7'C¡ el grupo guatenalteco ( Hass, 

Booth 7, Booth B, Lula y Cl1oquate ) , B'C, y el grupo antillano ( Waldin ) 

de 11 a J5 'C. 

la conservacién en frigor1ficos requiere en prinera instancia grandes ~ 

versiones iniciales que pror1an plantearse a partir de un ccntinuo acen

tuarniento de las exportaciones. 

En general todas estas recanmdacic:nes servirah para optimizar tanto la 

producción cono la CO!rercializacién del aguacate y esto hará qoo el cul

tivar este proiucto foora nás redituable y mucho rrás prodoctivo, para en 

esta forna. arraigar a las perscnas cam¡:esinas a sus tierras. 
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