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INTRODUC~ION 

La RepGblica Mexicana en comparaci6n con otros pa!ses de la Tie

rra, no posee grandes extensiones de tierras dedicadas a la agr! 

cultura por el predominio de relieve accidentado. Las extensio

nes de planicies que se encuentran en el norte del Pa!s, no pue

den utilizarse en forma 6ptima por la existencia de clirna seco. 

En el sureste, las llanuras por su relativa gran extensi6n ado

lecen de exceso de agua por las intensas precipitaciones que t~ 

bi'n limitan su utilizaci6n con fines agr!colas. 

La agricultura por causas antes mencionadas, está fuertemente 

restringida a excepci6n de algunas regiones del pa!s, que a pe

sar de su clima existe una actividad agr!cola pr6spera por la 

existencia de sistemas de riego. 

En vista de las restricciones antes señaladas, existe la posib! 

lidad de incrementar la fruticultura, actividad econ6mica que 

puede proporcionar beneficios no solo al campesino, sino tam

bi~n al Pa!s, por el ingreso de divisas por la comercializaci6n 

y exportaci6n. 

En algunos valles y flancos de los sistemas montañosos, que eve~ 

tualmente pueden disponer de agua, podr!an destinarse a activi

dades frut!colas. 
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El estado de MExico en particular, ofrece perspectivas no solo 

por las condiciones del medio natural sino tambiEn porque puede 

convertirse en importante proveedor de un mercado potencial 

gigantesco como es el de la ciudad de MExico y !rea conurbada. 

La presente investigaci6n tiene el prop6sito de conocer las re

laciones entre el clima y el espacio geogr&f ico con el fin de 

seleccionar el lrea propicia para cultivar variedades de duraz

no con mlnimo requerimiento de horas frlo. 

El procedimiento que se utiliz6 en la delimitaci6n del &rea ge~ 

gr&fica, consisti6 en conocer la relaci6n existente entre el.el! 

ma con el relieve y propiedades del suelo. 

El !rea geogrlf ica seleccionada coincide con el espacio de menor 

altura sobre el nivel del mar. 

Este trabajo nos presenta una descripci6n geogr4fica del estado 

de MExico, en el que posteriormente trata una breve reseña hist~ 

rica de la fruticultura de la entidad. Son tambiEn considerados 

algunos requerimientos agrlcolas asl como las variedades que r~ 

quieren de O a 400 horas frlo para perder su periodo de reposo, 

para luego exponer la zona del s.o. del estado, que tiene m!nima 

cantidad de horas frlo1 obteniEndo de esta manera, zonas que no 

son consideradas como productoras y proponiendo su posible pro

ductividad. 
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Por Gltimo, se habla de algunas limitaciones fitosanitarias como 

plagas y enfermedades; y algunos problemas de tipo económico, 

que son limitantes para la producci6n del durazno en el Srea de 

terminada, proponiendo as!, algunas soluciones 



J, .MEDIO GEOGRAFICO 

El Estado de M~xico se localiza en el centro-sur de la Repdbli-

ca Mexicana, sus coordenadas extremas son las siguientes: 

18°27' y 20°18' de latitud norte¡ 98°37' y 100°28' de longitud 

oeste (figura 1). 

Por su ubicaci6n geogrlfica al sur de la Altiplanicie Mexicana, 

la existencia de la Sierra Volc4nica Transversal y una Depresi6n 

en el Suroeste del Estado, las altitudes varlan desde 1,300 m. 

hasta 4,200 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con el Estado de Hidalgo, al este con los Est~ 

dos de Tlaxcala y Puebla, al sur con Morelos y Guerrero, al oe~ 

te con Michoacln, al noroeste con Quer~taro y al sureste con el 

Distrito Federal. 

Su extensi6n territorial es de 21,462 ian 2 que representa el 

1.1% del total nacional, ocupando el 25avo. lugar en el pals, 

por superficie. 

La divisi6n polltica comprende 121 municipios (figura 2) consti

tuidos por 2,348 localidades, clasificadas en ocho diferentes 

categorlas segdn se aprecia en los cuadros 1 y 2. 
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CATEGORIÁS POLITICAS DEL ESTADO DE MEXICO 

CATEGORIA NUM. 

Municip.ios 121 

Ciudades 17 

Villas 31 

Pueblos 684 

congregaciones 22 

Haciendas y Fincas 68 

Ejidos 236 

Ranchos 658 

Rancherias 632 

T o t a l 2,348 

Cuadro No. 1 

Fuente: Villavicencio Alvarado Endque "El Estado de MAxico 
como un sistema de recreaci6n turlstica• Tesis Licen 
ciatura, Colegio de Geografla,,Facultad de Filosofla 
y Letras, UNAM. MAxico D.F., 1983 
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DIVISION MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

Clave NOMBRE Area Mun. Clave NOMBRE Area Mun. 

Municipal en Km2 Municipal en 1Cm2 

001 Aeambay 461.973 022 Cocotitlán 21.067 

002 Aeollllan 77.800 023 Coyotepec 52.964 

003 Aeuleo 472.016 024 Cuautitlán 30.773 

004 Almoloya de Alquisira 178.943 025 Cha leo 256.702 

005 Almoloya de Juárez 459.265 026 Chapa de Mota 296.548 

006 Almoloya del R!o 26,679 027 Chapultepee 14.416 

007 Amana leo 208.598 028 Chiautla 22.526 

008 Ama tepe e 517.622 029 Chieoloapan 37.417 

009 Ameeameca 159.456 030 Chieoneuae 5.408 

010 Apaxeo 54.440 031 Chimalhuaeiin 49.762 

011 Ateneo 99.595 032 DOnato Guerra 208.518 

012 Atizapan 7.342 033 Ecatepec 186,813 

013 Atiza pan de Zaragoza 85.444 034 E.catzinqo 78.080 

014 Atlacomuleo 257.150 035 Huehuetoca 138. 771 

015 Atlautla 127.078 036 Hueipoxtla 280:493 

016 Axapusco 217.763 037 Huixquiluean 141.530 

017 Ayanpanqo 37.521 038 Isidro Fabe la 75.339 

018 Calimaya 146.083 039 Ixtapaluca 267.669 

019 Calpulhuac 36.376 040 Ixtapan de la Sal 106.799 

020 Coaealco 34.556 041 Ixtapa del Oro 83,014 

021 Coatepec Harinas 248.086 042 Ixtlahuaca 349.663 

Cuadro 2 

FUENTE· S.P.P, S!ntesis Geogriifiea del Estado de México, Coord, Gral. de loa Serva. Nacionales de 
• Estadistica, Geograf!a e Informática, Héxieo 1981 



DIVISION MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

Clave Nombre Area Hun. clave Nombre Area Hun. 

Municipal en l<m2 Municipal 
:;, b.2 en ·--

043 Jalatlaco 129.462 064 Oro, El 165.114 
044 Jaltengo 21.798 065 Otumba 163.084 

045 Jilotepec 553.448 066 otzoloapan 143.760 
046 Jilotzingo 906.401 067 otzolotepec 119.148 

047 Jiquipilco 278.659 068 Ozumba 26.830 

048 Jocotitlán 232.995 069 Papalotla 2.906 

049 Joquicingo 64.307 070 Paz, La 32.940 

oso Juchitepec 129.059 071 PolotitUn 171'.017 

051 Lerma .. 192.586 072 Rayon 21.905 

052 Malina leo 200.138 073 san Antonio La Isla 14.730 

053 Helchor acampo 14.241 074 San Felipe del Progreso 808.729 

054 Hetepec. 66.875 075 San Harttn de las Pirámide• 82.827 

055 Hexicaltzingo 14.523 076 San Hateo Ateneo 33.542 
056 More los 228.829 077 San Sim&n Guerrero 130.293 
057 Naucalpan de Juarez 196.161 078 santo Tomás (6) 106.033 
ose Nezahualcoyotl 68.300 079 Soyaniquilpan de -'uárez 156.102 

059 Nextlalpan 61.933 080 Sultepec 558.729 

060 Nicolás Romero 285.127 081 Te e ama e 138.094 

061 Nopal tepe e 51.635 082 Tejupilco 1'385.303 

062 Ocoyoacac 124.413 083 Temamatla 16.975 

063 Oc:uilan 324.467 084 Temascalapa 197.730 
cuadro 2 (Cont.) 

S.P.P. Slntesis Geográfica del Estado de H'xico, Coord. Gral. de lo• Servs. Nacional•• de 
FUENTE 1 Estadistica, Geografta e Informática, H'xico 1981 
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DIVISION MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

Clave Nombre Area Mun. Clave Nombre Area Mun. 

Municipal en Km
2 Municipal en Km2 

085 Temascalcingo 333. 749 106 Toluca 349.513 

086 Temascaltepec 472.976 107 Tonatico 88.406 

087 Temoaya 227.119 108 Tultepec 27.206 

088 Tenancingo 181.903 109 Tultitlan 66.183 

089 Tenango del Aire 80.076 110 Valle de Bravo 447.313 

090 Tenango del VaÍle 157.481 111 Villa de Allende 312.813 

091 Teoloyucan 39.757 112 Villa del Carbón 286. 774 

092 Teotihuacan 82.124 113 Villa Guerrero 272.168 

093 Tepetlaoxtoc 139.859 114 Villa Victoria 464.156 

094 Tepetlixpa 53,981 115 Xonacatlan 52.081 

095 Tepotzotlán 164.504 116 Zacazonapan 273.368 

096 Tequixquiac 105.858 117 Za cual pan 296.946 

097 Texcalititlan 327.602 118 Zinacantepec 171.391 

098 Texcalyacan 19.940 119 ZllftlPahuacan 205.830 

099 Texc:oco 424.161 120 ZllftlPango 110.814 

100 Tezoyuca 14.434 121 cuautitlán Izcalli 110.8,14 

101 .Tianguistengo 181.409 

102 Tilllilpa 189,061 

103 Tlallllanalco 228.467 

104 Tlalnepantla 70.456 

105 Tlatlaya 956. 716 

cuadro 2 (Cont. 

S.P.P. sintesis Geográfica del Estado de México, Coord. 
E•tadistica, Geografia e Informática, México 1981 

Gral. de los Serva. Nacionales de 



1.1 GEOLOGlA 

La mayor parte del espacio geogr4fico de la Entidad posee rocas 

del per!odo pleistoceno. En los ultimes 50 millones de años se 

formaron las elevaciones que conforman la Sierra Volcdnica Tran~ 

versal por efusiones.de ·1ava, cenizas y otros materiales como 

respultado de esa actividad volc4nica a trav~s de numerosas fa

llas y conductos: abundan rocas !gneas en la superficie, que al 

paso del tiempo y por efecto de agentes erosivos se han trans

formado en rocas sedimentarias; de este tipo son las pizarras 

arcillosas del precret4sico, localizadas en el sur y este de la 

entidad. Las margas, areniscas y calizas del cret!sico infe

rior, se encuentran localizadas en el norte y oeste del estado, 

(figura 3). 

Las rocas !gneas representadas por andesitas y basaltos del ce

nozoico, se formaron en tres periodos sucesivos de actividad 

volc!nica: 

l. Oligoceno: Las más antiguas del periodo, dieron lugar a 

la formaci6n de la Sierra Nevada, de las Cruces, Zit!cu~ 

ro y Angangueo. 

2. Mioceno: Conforman la Sierra de Guadalupe y los edificios 

volc!nicos del Iztaccihuatl y Xinant~catl. 

J. Plioceno: A 6ste, pertenecen las manifestaciones del. Po

pocat6petl, Jocotitl!n y numerosos edificios volc!nicos 
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que circundan las elevaciones de mayor altura. 

Las rocas mas antiguas constitu!das por gneis y esquistos .del 

grupo de las metam6rficas se encuentran muy erosionadas por el 

largo per!odo de tiempo ~ue estuvieron sometidas a la acci6n de 

agentes atmosf6ricos. Estas se localizan principalmente en la 

Sierra de Temascaltepec. 

La constituci6n geol6gica de la superficie terrestre en el Est! 

do ha desempeñado un papel fundamental en la formaci6n de los 

suelos por el aporte de material procedente de la roca madre. 

Los suelos derivados en estas circunstancias son ricos en mine

rales, por ello altamente productivos en la agricultura y gana

der!a por la abundancia de pastos y explotaci6n forestal. 

1,2 RELIEVE 

La fiaiograf!a es variada debido a que alternan las elevaciones 

con las planicies y depresiones que dan origen a gran ntlmero de 

pequeños valles y cañadas. Destacan por su altitud dos grandes 

elevaciones cuyas cGspides se encuentran cubiertas de hielo pe~ 

petuo, son los volcanes Popocat6petl e Iztacc!huatl1 otras ele

vaciones de menor altitud son el Ajusco y Nevado de Toluca, aue 

dieron lugar a deformaciones del relieve y suelo en sus inmedi! 

ciones. 
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Las diversas formas de relieve del Estado de M'xico son producto 

de las manifestaciones 9eol~9icas ocurridas a lo largo de la hi~ 

toria 9eol69ica. Estas formas 9eo9r5ficas de variada configura

ci6n, constituyen la morfologta que a continuaci6n se menciona. 

l. Sierra Volc5nica Transversal, que atraviesa el Estado de E~ 

te a Oeste, forma parte de ella, la Sierra Nevada con orien 

taci6n norte sur y sirve de l!.'Uite con los Estados de Pue

bla y Tlaxcala. 

2. Sierra de Chichinautzin y Ajusco, gue se encuentran al sur 

del Distrito Federal y en los limites con el Estado de Mor~ 

los: de estas Sierras destacan los edificios volc5nicos de

nominados Papayo, Telap6n, Tl5loc y Tecamac. 

3. Sierra de las cruces, de san Andr,s, Monte Alto y Monte Ba

jo, que se encuentran hacia el oeste, todas estas tienen i!!! 

portancia hidrol69ica y orogr5fica por constituir el parte~ 

guas de las cuencas de los rtos Balsas, P4nuco y Lerma; as! 

mismo, fijan el limite sur de la Altiplanicie Mexicana. 

4. Altiplanicie Mexicana, comprende la Cuenca de M'xico y el 

Valle de Toluca con altitudes respectivas de 2,200 y 3,600 

metros sobre el nivel del mar. Hacia el norte, poco a poco 

va disminuyendo la altura. Este altiplano est5 interrumpi

do por algunas serrantas de poca altura, entre las que des

tacan la Sierra de Guadalupe, Santa Catarina y Cerro del 

Peñ6n. 
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5, Sierra de Zit4cuaro, que es una prolongaci6n de la Sierra 

Volc4nica Transversal. Se encuentra en los limites con el 

Estado de Michoac4n, @sta se deprime en el suroeste del Es

tado, para posteriormente dar lugar a la depresi6n del r!o 

Balsas con altitudes inferiores a 1,500 metros sobre el ni

vel del mar. En esta 4rea,se localizan las Sierras de Te

rnascaltepec, Hospital y Sultepec (figura 4), 

J,3 HJDROGRAFIA 

La hidrograf!a del Estado de M@xico, est4 constitu!da en su ma

yor parte por las cuencas siguientes: Lerma, Balsas, P4nuco y 

la de M@xico. Las de mayor extensi6n son las de los r!os Lerma 

y Balsas, ambos escurrimientos hacia el Pac!fico. 

Dicha red hidrol6gica est4 determinada por la extensi6n y orien 

taci6n del relieve mismo que delimita las cuatro cuencas hidro-

16gicas mencionadas. El caudal de estos escurrimientos depende 

en igual forma del relieve que condiciona la distribuci6n de 

las lluvias 

l. Cuenca del R!o Lerma: se origina en la ~ona lacustre del mi~ 

mo nombre, localizada en la parte extrema oriental del va

lle de Toluca. Este r!o en su recorrido por el Estado, se 

nutre de incontables corrientes estivales entre las que de~ 

tacan las de los r!o Tejalpa, Mayorazgo, Almoloya, Acambay· 

15 



~. RELIEVE DEL ESTADO DE MEXICO ..... ¡ ~· · frv ·· 
g ... 

4 

GARCIA DE MIRANDA ENRIQUETA, Nuevo 
FUENTE• Atlas PoriGa de la RegGblica ¡¡¡¡;¡¡: 

~· Edit. Porrda, Mexico 1977 

N 

E Sierra de Monte Alto 

F Sierra de las Cruces 

G Montes Ocuilán 
H Sierra Nevada 
I Popocatepetl 
J Montes de la Gavia 
K Nevado de Toluca 
L Sierra de Tenango 
M Sierra de Cacahua" 

milpa 
N Sierra de Temas

·ca l tepec 
O Sierra del Hospital 
P Sierra de Sultepec 

----1Hi 30 60 

16. 



y otros. A lo largo de su curso abastece de agua a las 
. . 

presas Antonio Alzate, Ignacio Ram!rez, Tepaltitl4n, Tri-

nidad Favela y Juanacatl4n: continda su recorrido por el 

noroeste del Estado hasta llegar a Temascalcingo. 

2. Cuenca del Rio Balsas: Abarca la porci6n suroccidental 

del
0

Estado, dentro de la cual se desprenden numerosas c2 

rrientes que conforme descienden se van incorporando. En 

tre las m4s importantes son las de los Rios Chalma, San 

Jer6n:iDo, Malinaltenango, Ixtapan y Sultepec Cabastece la 

presa Vicente Guerrero), Temascaltepec, Tingambato y Ha-

caltepec. 

3. Cuenca del Rio P4nuco: Redne las aguas de los rios Tepot

zotlln, Rio Chiquito, Rio de los Sabios y Teutla, ~ue en 

su recorrido forman los embalses de Guadalupe, la Concep

ci6n y Taxhimay. Es en general, una regi6n con salida n~ 

tural de aguas que posteriormente se unen con las Q.Ue .sa

len artificialmente de la cuenca de H6xico, a trav6s del 

Rio Tula • 

. 4. .. . Cuenca de M6xico: Acumula las corrientes Q:ue bajan ~e la 

Sierra Nevada, Ajusco y de las Cruces, las cuales se acu

mulan principalmente en una pequeña porci6n formando los 

restos de los lagos Texcoco y Zumpango1 otra parte, es el 

desague artificial a trav~s del conducto de Te~uis~uiac. 

(fi911ra 5) 
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1,4 CLIMAS, 

Los climas en el Estado de Mi!xico son resultado de la influen

cia de la orientaci6n del relieve, la altitud y la latitud, que 

determinan la temperatura, cantidad y distribuci6n de lluvias, 

porque alteran la llegada de viento hOpledo de los alisios en la 

estaci6n c41ida del año y nortes o invasi6n de aire polar en la 

mitad seca restante. 

El Estado de M6xico por su ubicaci6n geogr4fica al sur del Tr6-

pico de C4ncer, deberla tener climas m4s c4lidos1 sin embargo, 

los climas existentes son resultado de la altitud y no de la l~ 

titud como sucede en otros lugares del mundo. En consecuencia, 

por su orografla predomina el clima templado y solo en las par

tes mAs altas de los sistemas montañosos es frlo. Los valles de 

Mi!xico y Toluca tienen clima templado y son asiento de numero

sa poblaci6n (figura 6). 

Al suroeste de la Sierra de Temascaltepec y Sultepec, por ser 

regiones de menor altitud, el clima es c4lido subhGmedo (Awl, 

siendo esta dltima sierra, la oue tiene mayores temperaturas y 

la que esta exoenta de heladas en todo el territorio en estudio. 

Respecto a la cantidad de precipitaci6n distribuida en el Esta

do, varia mucho por efecto de la irregularidad topogrAfica, pr2 

duci6ndose lluvias mas abundantes en el 4rea de barlovento de 

la Sierra Nevada y Ajusco, con m4s de 1,000 mm. de precipita-

19 
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ci6n. media an.ual. La zona de ;lluvia escasa se localiza en el 

centro norte y noreste del estado, correspondiendo a los limites 

con el Distrito Federal, donde la precipitaci6n media anual es 

menor a 600 mm. 

J,5 EDAFOLOGfA 

En la entidad existen cuatro tipos fundamentales de suelo• 

Chernozem Ctierras negras), Chestnut Ctierras de color castaño), 

Solonchak Csuelos alcali-blancosl y Solonets (suelos alcali-ne

gros). 

Chernozem: ocupan casi la totalidad del Estado, se originan en 

climas ter.1plados semisecos, con inviernos fr!os y veranos ca

lientes. su· estructura es granular· y de migaj6n, pueden ser de 

color negro con algunas variaciones hasta presentar un color 

grisáceo o cafA, contienen de 5 a 8t de materia org4nica y en 

ellos la arcilla se encuentra bien distribuida en ~o su espe

sor; por lo general son fArtiles, pero tienen el inconveniente 

de que las plantas que en ellos prosperan presentan deficien-

., ~... cia de calcio, lo cual .. puede ser remediado con labores profun

das de arado que lleven a la superficie las capas inferiores 

que ·contienen grandes cantidades de carbonato de calcio. 

* Flores Dtaz, Antonio1 suelos del Edo. de H'1cico, Folleto,Héxico 197l. 
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Estos tipos de suelos se encuentran localizados en las regiones 

bajas de los valles, especialmente en el de Toluca. 

Cheztnut: Estos suelos se localizan en pequeñas regiones del 

Estadoi en comparaci6n con el Chernozem, su color es rn!s claro 

y adem4s con menor contenido de materia org4nica. En estos, la 

capa interna tiene acumulaciones calc4reas muy cerca de la supe~ 

ficie de la Tierra entre 20 y 25 cent!r.letros de profundidad. La 

arcilla est4 m4s o menos bien distribu!da, tanto en las capas 

superficiales como en las profundas. Presenta textura arcillosa, 

arenosa y de migaj6n. Las arenosas presentan colores m4s claros 

en comparaci6n con las arcillosas. 

Solonchak Csalitrosos): Se forman en lugares donde el nivel de 

las aguas fre4ticas est4 cerca de la superficie de la Tierra,en 

las orillas bajas de los lagos, en los baj!os, hondonadas, etc. 

El grado de fertilidad de estos suelos est4 en funci6n de la 

cantidad de salitre que contenga, as! donde existen altas con

centraciones, las plantas no pueden desarrollarse a diferencia 

de aquellos lugares que por su bajo contenido existen ciertos 

cultivos. Cuando.se presentan determinadas circunstancias es 

posible que suelos Chernozem y Cheznut se convertan en Solon

chak, debido a la concentraci6n paulatina de salitre. 

Si el contenido de salitre es pequeño, pueden aplicarse tfcni

cas de lavado para desprenderle las sustancias perjudiciales a 

las plantas, aunque su fertilidad es reducida por la pobreza de 
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materia or94nica. En la estaci6n seca, son arrastrados por el 

viento formando grandes tolvaneras y en la estaci6n hdmeda, pu~ 

den ser arrastrados con facilidad por las a9uas broncas durante 

un chubasco. 

Solonetz CTe~uesquitosos): Tainbifn llama~os de alcaline9ro, se 

caracterizan porque ·el carbonato de sodio 1Na2co31 predomina en 

tre ellas, su color varfa de gris a caff grisAceo, el primero a 

poca profundidad y los Gltimos en el interior lfiqura 7). 

1,6 VEGETACION 

Los estudios realizados por el investigador Jerzy ltezedowski, e.! 

tablecen en la entidad, los tipos vegetales siguie('te_s =. 

a) Bosque tropical caducifolio 

b) Bosque de confferas y de quercus 

c) Bosque espinoso 

d) Pastizal 

el fo'..atorral Xer6fito (figura 8) 
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VEGETACI<:fi DEL ESTADO DE KEXICO 
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a) Bosque tropical caducifolio: Incluye los bosques propios 

de la regi6n c41ida del sureste y suroeste del Estado, 

constitu1do por especies arb6reas que pierden sus hojas 

una vez al año, conocidos comunmente como selva baja,que 

se desarrolla ente los O y 1,900 metros de altura en cli

ma Aw, con precipitaci6n media anual mayor a 500 111111. y 

temperatura media anual entre los 20 y 29•c. 

Es contrastante el verdor de la ~poca hlhneda con el de la 

sequla que va de cinco a ocho meses, con una estructura 

compuesta por un solo estrato arbOreo, aun~ue suelen en 

contrarse hasta dos, el nivel arbustivo es sobresaliente 

aunque variable, las ep1fitas son escasas y se distinguen 

por su apariciOn durante la seau1a. 

De las especies arbOreas se destaca el g~nero burseora 

por su predominancia en las regiones mencionadas princi

palmente el •copa1•, •cuajiote•, •Pochote• y algunas 

acaseas. 

b) Bosque de con1feras y de guercus: Se distribuyen principal 

mente sobre 4reas montañosas del estado, en clima templ~ 

do y fr1o a una altitud mayor de 2,000 metros y tempera

tura media anual entre 10 y 2o•c, con lluvia promedio de 

600 a 1,000 mil1metros, duante el mismo per1odo. 

Las especies predominantes son las con1feras y quereua,de 

las primeras destacan las pinSceas, abetos, cipreses, ay~ 
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cahui.te, moctezlll1\a., etc., de los segundos, son conocidos 

los encinos que aparecen col!lbinados con las con!feras ~ue 

suelen desaparecer a los 3,000 metros de altitud. 

el Bosque espinoso: ocupa una pequeña porci6n al noroeste: don

de prevalece asociada a cultivos agr!colas de riego, en 

clima te111plado seco, con temperaturas medias anuales entre 

17 y 29•c y oscilaciones tErmicas anuales de 4 a 8°C. La 

precipitaci6n var!a de 350 a 1,200 mil!metros y de cinco 

a nueve meses de segu!a; est! compuesta por matorrales x~ 

r6fitos. 

di Pastizal: Este gEnero vegetal sustitu!do en gran·parte de su 

superficie por especies cultivables se extiende por la 

parte central de la planicie del Valle de HExico, con 

clima semiarido a una altitud de 2,200 metros sobre el ni 

vel del mar, con temperaturas medias anuales entre 12 y 

2o•c y riesgo de heladas durante gran parte del año •. 

i.as especies mas comunes son del gEnero Butelova, la B. 

Gracilis que prevalece en amplias extensiones del zacatal 

que debido a la utilizaci6n de tierras para la agricult~ 

ra y del crecimiento urbano, esta propensa a extinguirse. 

el Matorral Xer6fito: Localizado al noroeste de la Entidad, b~ 

jo condiciones semiaridas y secas; Estas especies vegeta

les dominan las laderas montañosas y zonas de cultivo 
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-11, ALt~AS CARACTERISTICAS A~OCLIMATICAS 

La extensi6n territorial del Estado de Mfxico, ocupa una porci6n 

importante de la Sierra Volcanica Transversal. El extremo norte 

corresponde a la parte n4s austral del altiplano mexicano gue, 

por encontrarse en la linea de contacto con la referida serranla 

la altitud varia en las planicies de 1,800 a 2,600 metros sobre 

el nivel del mar. A diferencia de la regi6n anterior, el sur• 

este del estado tiene altitudes comprendidas entre 550 a 1,870 

metros sobre el nivel del mar. Esta Gltima pertenece a la cuen 

ca del rlo Balsas. 

Como es de suponerse, el comportamiento de las temperaturas y 

precipitaciones esta asociada a las caracter!sticas antes seña

ladas. Las temperaturas elevadas se registran por raz6n obvia 

en las partes mas bajas, por ejemplo en la regi6n de Tejupilco, 

las temperaturas medias anuales oscilan entre 18.3 y 27.7•c, la .. 

temperatura maxima extrema· de 41•c y la m!nima extrema· de e•c. 

La precipitaci6n media anual en esta Gltima regi6n varia de 808 

a 1,400 m.s.n.m. 

En la regi6n de Toluca, donde el valle del mismo nombre ocupa 

_la mayor extensi6n, las altitudes varlan entre 1,800 y 2,600 

m.s.n.m. la temperatura media anual oscila entre 12.3 y 16.3•c 

Actualmente, el Estado de Mdxico esta dividido en regiones.agr! 
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colas,• algunas han alcanzado un alto desarrollo por contribuir 

a la producciCSn frut!cola, estas son: (Cuadro 3) 

REGIONES AGRICOLAS 

Re9iCSn I Toluca 

Re9iCSn ll Zumpan90 

Re9iCSn llI Texcoco 

RegiCSn IV Tejupilco 

RegiCSn V Atlacomulco 

Re9i6n VI Coatepec Harinas 

Re9iCSn VII Valle de Bravo 

Re9iCSn VIII Jilotepec 

cuadro 3 

,JleqiCSn I, Toluca. Su extensiCSn territorial es de 2,882. 7.5 Km2J 

esta formada por 24 municipios, ubicados en la parte centro del 

Estado de M~xico, estos son: Almoloya de Ju&rez, Almoloya del 

Rto, Altizapan, Calimaya, Capulhuac, Huizquilucan, Jalatlaco, 

Joquincingo, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolo

tepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Ateneo, Temoaya, 

Tenanqo del Valle, Texcalcalac, Tianguistenco, Toluca, Xanaca

tl&n y Zinacantepec. 

•Anuario E•tadbt,ico del Edo,de México, 1986, publicado por el I.N.E.G.I. 

30 



Regi~n II, zumpan90. Estl formada por 30 municipios ubicados 

en la parte noreste del estado¡ su extensi6n territorial es de 

3,257.14 l(m2 y los municipios que abarca son: Acolman, Apaxco, 

Atizapan de Zaragoza, Axapusco, Coyotepec, Cuautitlln, Cuauti

tl4n lzcali, Huehuetoca, Hueipoxtla, Isidro Fabela, Jaltenco, 

Jilotzinqo, Melchor Ocampo,- !laucalpan de Ju4rez, Nextlalpan, N,! 

col4s Romero, Nopaltepec, Otumba, San Mart!n de las Pir3mides, 

Temascalalpa, Teoloyucan, Teotihuacln, TepoxtlAn, Tequixquiac, 

Teloyuca, Tlalnepantla, Tultepec, TultitlAn, Zwnpanqo. 

Re9i6n III, Texcoco. La extensi6n territorial de este Distrito 

es de 2,628.82 l<m2J esta formado por 25 municipios, los cuales 

se encuentran ubicados en la parte este del estado y son: Ame

cameca, Ateneo, Atlautla, Ayapango, Coacalco, Cocotitlln, Chal

co, Chiautla, Chicoloapan, Chinconcuac, Chimalhuacln, Ecatepec, 

Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Netzahualcoyotl, Ozumba, Pa

palotla, La Paz, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Te

petlixpan, Texcoco y Tlalmanalco. 

Regi6n IV, Tejupilco. Su extensi6n territorial es de 2,653.15 

Km2. esta formado por 5 municipios, ubicados en. la parte sure!. 

te, estos son: Amatepec, San Sim6n de Guerrero, Tejupilco, Te

macaltepec y Tlatlaya. 

Re9i6n.V, Atlacomuleo. Este distrito de riego cuenta con una 

extensi6n territorial de 3,295.35 Xm2 se encuentra ubicado en 

la parte noroeste de la entidad y se conforma de g·municipios 
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que son: Acarnbay, El Oro, Atlacomulco, San Felipe, Ixtlahuaca, 

San Felipe del Progreso, Jiquipilco, Temascalzingo, Jocotitl&n 

y San Bartolo Morelos. 

Regi6n VI, Coatepec Harinas, esta formado por 12 municipios, 

los cuales estan ubicados en la parte sur y son: Sultepec, Za• 

cualpan, Tonatico, Zumpahuacan, Malinalco, Ocuilan, Tenancingo, 

Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Texcaltitlan, Almoloya de Al• 

quisiras, Ixtapan de la sal. 

Regi6n VII Valle de Bravo, con una superficie de 2,001.77 Km2, 

ubicada en la parte sureste del estado y se encuentra formada 

por los 9 municipios siguientes: Amanalco, Donato Guerra, Ixta

pan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomas de los Platanos, Valle de 

Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan. 

Regi6n VIII Jilotepec. Con una extensi6n territorial de 

2,027.09 J<m2 los 7 municipios ~ue conforman este Distrito Agr! 

cola se ubican en la parte noroeste y son los que a continua

cidn se señalan: Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, PolotitlAn, 

Soyamiquilpan de Ju4rez, Timilpan, Villa del Carbdn (figura 9). 

De fatas, la Regidn VI, Coatepec Harinas, se ha destacado en la 

produccidn de aguacate, que ocupa el primer lugar en produccidn 

en el estador de durazno y flores ocupa el segundo lugar po~ su 

produccidn, que se utilizan para consumo nacional y exportacidn1 

por ello,. se han implementado t~cnicas mas avanzadas para aumen 

tar la productividad de estos cultivos. 
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DISTRITOS DE TEMPORAL EN EL ESTADO DE MEXICO 
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La entidad cuenta con aproxiroadamente lJ,630 hectáreas de fru

tales, que representan el 1.58% de la superficie agr!cola del 

estado: de las cuales 3,811 hectáreas son de riego y el resto 

- 9,819 hectáreas - de temporal. 
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ALGUNAS CARACTERISTlCAS DE LA FRUTICULTURA EN EL ESTADO DE MEXICO 

La producci6n frut!cola del Estado de Ml!xico, no ha sufrido gran 

des modificaciones, se caracteriza por su diversidad de espe

cies, entre ellas: aguacate, chabacano, ciruelo, durazno, gua

yaba, manzano, nogal de castilla, peral, tejocote y tuna (cuadro 

4) • 

En el periodo 1970-78, se introdujeron la uva, zapote, · lim6n 

real, chirimoya, guanSbana y pl&tano1 los cuales s6lo se produ

cen a pequeña escala y su comercializaci6n no es representati

. va. 

El desarrollo frut!cula ha registrado un lento crecimiento y en 

la actualidad existen seis cultivos de importancia por su pro

ducci6n y beneficio comerciales que estos reportan. 

La tuna es el producto con mayor tonelaje cosechado. En 1986 

se produjeron 81,064 toneladas1 su ··valor en el mercado, tainbil!n · 

fue el mas remunerativo. El aguacate ocup6 el segundo lugar en 

importancia, con 32,963.6 toneladas producidas. 

En tercer lugar se encontr6 la producci6n de durazno con 9,528,9 

toneladas (cuadro 4). 

De los productos frut!colas citados en el cuadro 4, se observa 

que la tuna ocup6 el primer lugar por el rendimiento, sig~il!n

dole .el peral y el tejocote. 
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RE11DI#IE11TO DE FRUTALES Ell EL ESTADO DE #EXICO, PARA 1988 

ESPECIE SUPERFICIE BECTAREAS PRODUCCIOll RENO. ns. P:POCA DP: 
SE#. BAS. COSECHADAS TONELADAS '1!011/BAS. · COS!CBA 

AfllllOQte 3,812.89 3,$13.00 32,983.8 s,200 sn> - AGO 

CPiabaCdllO 133.18 115.00 112.1 3,8SO rTU1I - JUL 

CiruZo 195.11 111.10 3,102.S 8,280 ·aR - .1111 

"'-8fl0 3iOS0.31 2,191.50 1,528.S 3,820 #AR - JUL 

Glla,aba 138.19 301.10 J,251.1 1,360 AGO - #AR 

MJJuallO 2,132.18 1,121.10 8,111.1 1,266 AGO - S8P 

"°912t de Caatitla 308.69 111.BI 131.8 2,926 JUL - S8P 

Pnat 236.28 12.00 298.8 13,682 Jl/11 - .,. 

'tflJOt!Ote ·sos.83 583.18 8,081.B 10,128· llOF - ns 

ftM2 1,189.IB 3,831.51 81,0Bl.1 21,121 JUL - srp 
Cuadro 4 

•W 
Fuente: Anuario Estad!stico SARH-DGEA, 1981. 
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De los productos que menor rendimiento por hectárea tuvieron, 

se citan la nuez de castilla, el durazno y el chabacano. 
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JIJ, REQUERIMIENTOS AGROCLIMATICOS DEL DURAZNO 

GENERALIDADES DEL DURAZNO 

El durazno es un frutal originario de China, de donde fue lle

vado a diversos paises, entre ellos la antigua Persia hoy Ir!n. 

En ese lugar encontr6 un medio propicio para su desarrollo y 

de alll se difundi6 su cultivo por Europa y otros lugares. Fue 

asl como los romanos tuvieron conocimiento de sus bondades al! 

menticias, quiz! fue date uno de los motivos que Carlos Linneo 

tuvo en cuenta para clasificarlo cientlficamente como A~ygdalus 

Pdrsica. 

Existen suficientes pruebas que indican que el referido frutal 

se cultiva en Europa en forma organizada desde la edad media, 

aunque parece ser que tambidn en otros lugares del mundo enco~ 

tr6 condiciones adecuadas para su desarrollo. 

En la·Repdblica Mexicana como en el resto de Amdrica, no se c2 

nocla el durazno; sin embargo, existen pruebas fehacientes de 

que los huesos de esta fruta fueron traldos a nuestro pala por 

españoles en el siglo XVI. 

Gonzalo Fern!ndez de OViedo en su obra titulada •Historia Ge

neral y Natural de las Indias•, menciona que t~ajo de Toledo, 

España, cuescas de durazno y de melocot6n. Estas las sembraron 

en diversos lugares de la Isla Española, hoy Repdblica Dcr.iini-
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cana, sin que hubieran nacido las plantas, pero que huesos de 

esa fruta si prendieron en tierra firme de M6xico y de otros 

paises de clima templado y c4lido de Am6rica. 

Quiz4 el mayor impulso lo obtuvo en las primeras regiones por

que las temperaturas elevadas limitan su desarrollo. 

DESCRJPCJON BOTANJCA,* 

Su nombre cientlfico es Prunus Persicae, de la familia Roaacea 

Caracterlaticas de la ralz: La ralz tiene forma tlpica con ra! 

cea secundarias, en ocasiones mas gruesas que la principal, pr~ 

aenta desarrollo horizontal y superficial y penetra como m4xi

mo a un metro de profundidad. 

El tallo ea a@reo, con tronco cillndrico de color cenizo, la 

corteza forma copas lisas brillantes, las ramas anuales con 

posterioridad ae tiñen de rojo pardo por el lado donde lea da 

el sol y finalmente adquieren el color del tallo. 

Las hojas son lanceoladas, aserradas, alternas pubicentea de c~ 

lor verde, en la base del limbo se forman pequeñas gl4ndulaa 

arriñonadas o globosas. 

*Hern"1dez, Hiquel Angel. El durazno, lid. especial del Banco de Crédito del 
Norte, S.A., 1973, 
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Las yemas son axilares, florales, foliSceas y ramiales. 

La flor es completa y axilar de simetr!a radial, hermafrodita, 

pent8mera con cSliz qamosGfalo. El fruto es verde y amarillo 

con manchas rojas en la parte soleada, la pulpa es suculenta, 

blanca, amarilla y rojiza cerca del hueso en algunas varieda

des. 

El hueso puede encontrarse adherido o no a la pulpa seqOn ·la 

variedad de que se trate. 

La semilla tiene la forma de almendra que encierra el hueso,es 

dicotiled6nea y carece de endospermio. En algunas ~ariedades 

la semilla ha degenerado debido al mejoramiento por injerto. 

VALOR NUTRITIVO DEL DURAZNO 

El durazno es una especie frut1cola de elevado valor nutritivo, 

por ejemplo, contiene 9t de azocares, es rico en sales minera

les, vitaminas A y e principalmente; contiene ademas, prote!

nas, grasas, hidratos de carbono, calcio, hierro y f6sforo 

(cuadro 5), 

TambiGn se emplea en la elaboraci6n de diversos guisos combina 

do con carnes y macarrones a la fruta, as! como en la reposte

r1a1 ingerido como fruta al natural, es de sabor delicioa~. 

(cuadro 5), 
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VALOR NUTRITIVO DE 100 GRAMOS DE PULPA DE DURAZNO BLANCO 
Y AMARILLO 

BLANCO AMARILLO 

AGUA 82.08 ' 86.18 ' 
CALORIAS 56.00 46.00 

PRO'l'EINAS 1.20 g. 0.90 g. 

GRASAS 0.20 g. 0.10 9. 

HIDRATOS DE CARBONO u.oo g. 11. 70 g. 

CALCIO 23.00 mg. 16.00 mg. 

FOSFORO 20.00 mg. 27.00 mg. 

POTASIO 128.00 mg. 160.20 mg. 

HIERRO 2.13 mg. 2.13 mg. 

VITAMINA A (Retino U 800.00 U.I 800.00 u.I 

'l'IAMINA o.os mg. 0.02 mg. 

RIBOFLAVINA o.os mg. o.o• mg. 

NIACINA 0.01 mg. 0.34 mg. 

ACIDO ASCORBICO (Vit.C) 26.00 mg. 19.00 mg. 

SODIO o.39 mg. o.so mg. 

FUENTE: Instituto Nacional de Nutrición, Valor Nutritivo de los 
alimentos, México, 1970. 

Cuadro 5 
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TEMPERATURA 

Es preciso mencionar que las temperaturas extremadamente bajas 

o altas, si se presentan en la etapa de floraci6n y fructific~ 

ci6n, causan severos daños que se manifiestan en una reducci6n 

de la producci6n. 

Cuando las temperaturas son muy altas, provocan un aumento en 

la evapotranspiraci6n, ocasionando marchitamiento en la planta. 

Cuando son muy bajas, ocasionan cristalizaci6n de la savia en 

las cElulas y provocan la destrucci6n de Estas. 

La temperatura es un elemento de clima que determina la asimi

laci6n de nutrientes en los vegetales por consiguiente, influ

ye tambiEn en la dulzura del fruto. 

Algunas variedades de durazno durante el invierno pueden sopo~ 

tar temperaturas inferiores (de O a -1s•c), sin que se vea 

afectado el frutalJ pero al inicio de la primavera, cuando se 

inicia la floraci6n, no soportan menos de 3.9°C. 

Posterior a la floraci6n, los requerimientos de calor son muy 

distintos segGn se trata de cierta variedad y en particular d~ 

rante la maduraci6n del fruto. 

De manera general, el duraznero prefiere la presencia de in

viernos largos y frtos mas que templados, ya que inviernos 
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cortos retrasan la apertura de las yemas vegetativas y fructl

feras, provocando la calda de las yemas de floraci6n con su co~· 

secuente disminuci6n en la producci6n. 

RE9UERIMIENTOS DE HORAS FRIO • 

Se define como horas frlo, al n~ero de horas en que la temper! 

tura sea de 7.2•c o menor, durante el periodo comprendido entre 

principios de noviembre a febrero y que es necesario para rom

per el periodo de reposo de las diferentes especies y varieda

des de frutales caducifolios hibernantes • 

. Muchas horas frlo tempranas, precipitan la rotura del proceso 

de latencia1 para esto, es necesario una acumulaci6n mayor de 

horas frlo. 

Los huertos de durazneros son dañados año con año por las hel! 

das, tanto los Arboles como la fruta, y aun en casos extremos 

y en determinadas circunstancias, los Arboles pueden ser daña

dos al grado de morir1 pero comunmente son dañados en zonas 

aisladas. 

• Dtaz H. Daniel, Requerilllientos de frto en frlitales caducifolios. Institu
to Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, S,A.R.H,,'"'x.! 
co 1987. 

43 



HORAS CALOR 

Una vez que el requerimiento de fr!o ha sido satisfecho, term! 

na su periodo de reposo, para pasar a la etapa de latencia en 

que estar&n en disposici6n de brotar, si las condiciones son 

favorables. Uno de loa factores que se ha considerado impor

tante para que esto.ocurra, es la acumulaci6n de ener9!a, la 

cual esta representada por altas temperaturas y cuantificadas 

como horas calor• aquellas mayores de 4.s•c la temperatura 

mlxima considerada. 

El fen&neno de reposo y el requerimiento de fr!o en loa lrboles 

frutales de tipo templado, ha sido importante no s6lo para la 

aobrevivencia de las especies, sino para la adaptaci6n y pro

ductividad de las mismas en una diversidad de &reas climatol6-

gicas. 

Los cultivares, pueden variar en su re~erimiento de fr!o para 

terminar el reposo, y en algunas.especies como el durazno, hay 

una diversidad de materiales disponibles, obtenidos a travaa de 

mejoramiento genftico. 

• D{az n; Daniel, lle!Jl!erimiento• de fr!o en frutales caducifolioe. Inatitu
to Macional de Investigaciones Forestales y Agropecuaria•, S.A.R.R., 11&-
Jlico 1987. · 
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SUELOS 

El.durazno tiene adecuada adaptabilidad en suelos profundos•, 

blandos, ligeros, limo-arenosos o arenoso-siliciocalc&reos, en 

ellos, las ra!ces pueden extenderse f&cilmente y profundizar 

lo necesario para que no sufran por calor o sequ!a: bien dren~ 

do, con pH neutro: La fertilidad de la tierra es tambi'n un 

aspecto importante que se debe tomar en cuenta, sin desatender 

las precauciones necesarias para que no presente problemas de 

toxicidad, ocasionados muchas veces por los efectos residuales 

de sustancias fertilizantes o pesticidas aplicados a los cul

tivos y que se hubieran hecho anteriol'l!lente en los terrenos en 

que se plante durazno y que, cuando menos los Gltimós tres 

años, no hayan sido ocupados por cultivos anuales o '•emi~P!!. 

renes, que sean sensibles al ataque de pudrici6n texana (al-

9od6n, fri1ol, alfalfa), ya que esta especie frutal es sumamen 

te susceptible a esta enfermedad. Libre de sales perjudicia

les, libre de malas hierbas y con topo9raf!a plana, prosperar& 

mejor. 

• C:O.ieión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT), Coordinaci6n General de 
Planeaci6n, Programaci6n y Or9anizaci6n, Eetado de México, 1981. 
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HUMEDAD 

Por lo qeneral, el exceso de aqua alrededor de la planta, oca

siona daños muy serios a las ratees, lo que se traduce comun

mente en baja producci6n y hasta en la muerte de los Arboles. 

A manera general, el durazno es un Arbol que no acepta excesi

va humedad en el tronco, sino dnicamente la necesaria para el 

desarrollo equilibrado de sus funciones vitales. Por lo tanto, 

resulta conveniente una perfecta drenaci6n de los terrenos. 

ALTITUD 

A partir de los 1,400 metros, la planta del durazno prospera 

bien, pero a medida que las plantaciones se hacen en altitudes 

mayores, hasta lleqar a los 2,100 metros, en el Arbol van apa

reciendo factores mas id6neos para producir buena fruta. La 

altitud esta muy relacionada con la acumulaci6n de Horas Frto, 

ast tambifn, la incidencia de heladas. 

REPOSO DEL PRUNUS PERSICAE 

Los arboles de clima templado en su mayorta son caducifolios y 

en el invierno tienen un periodo de inactiyidad conocido como 

repo10 (figura 10) • 

•coáiai6n Nacional de Fruticultura (C'OHAFRUT), CoordinaciSn General de Pla
neaci6n, Pr09ra.aci6n y OrganizaciSn, Estado da México, 1981. 
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ETAPAS DE LATENCIA Y REPOSO EN ARBOLES FRUTALES DE TIPO TEMPLADO 

VERANO IltV!EANO PRIMAVERA 

Figura 10" 

FUENTE: Dfaz H. Daniel: Requerimientos de frfo en frutales caductfoltos, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. SAAH, Mfxfco, 1987 • 



En general, se considera que la latencia en los Arboles se es-

tablece cuando en las ramas se forma la yema terminal, es ·de

cir, cuando se detiene el crecimiento. El reposo se presenta 

posteriormente, cuando esa yema terminal no puede rebrotar en 

respuesta a cualquier estlmulo externo, como alta temperatura, 

poda, riego, etc. 

Uno de los principales factores ambientales que inducen al Ar

bol a entrar en reposo, es la presencia progresiva de bajas 

temperaturas en el otoño1 con lo que se reduce la actividad m~ 

tab&lica de crecimiento y ser& con las bajas temperaturas de 

invierno cuando se termine este fen&neno. 

El factor principal para terminar el.reposo, es la baja tempe

ratura, ya que sin 6sta, no habr4 brotaci&n1 asl, el frlo tie

ne una doble funci&n en el fenemeno de reposo del Arbol. 
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IV, VARIEDADES DE DURAZNO CON BAJO REQlERIMIENTO DE trlRAS 
FRJO~ PROPIAS PARA EL ESTADO DE MEXICO. 

Una de las principales inquietudes de los fruticultores del e!. 

tado de Mdxico en el cultivo del durazno, es la de introducir 

variedades cuyas caract~rtsticas de desarrollo resistan en 

cierta medida a los.factores clim!ticos adversos, como sona h~ 

ladas, sequtas, granizo, entre otros; as! mismo, se pretende 

· lograr con estas nuevas variedades, llenar los huecos de produ~ 

ci6n de fruta en los meses en que se carece de ella. Para tal 

efecto, ea necesario fijarse varios objetivos para la produc

ci6n del durazno, de acuerdo a las necesidades. 

l. DURAZNO PARA LA INDUSTRIA: 

a) pulpa fuerte y firme, resistente al cocimiento para que 
no pierda su firmeza y consistencia 

b) hueso pegado 

c) pulpa amarilla 

d) alto en s6lidos solubles Cazdcares) 

2. DURAZNO PARA MESA: 

a) pulpa suave 

b) aspecto vistoso 

c) bajo en a6lidos solubles (azdcares) 

d) rico en juqo 
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Es importante que el fruticultor seleccione las mejores varie

dades para corregir: 

a) floraci6n tardta 

bl maduraci6n tard!a 

c) poca calidad 

Los mejores duraznos en cuanto a calidad, son aqu~llos que ti!t 

nen color como la yema del huevo. 

A continuaci6n se describir4n las caracter!sticas de algunas 

variedades adaptables a la zona de estudio, con requerimientos 

bajos de Horas Frto (0 a 4001 • 

TETELA (20 Horas Frto) 

Es .una variedad criolla, tambifn llamada del tipo •ahuevado•, 

es una variedad que se utiliza en la industria, su fruta es de 

color amarillo claro, de gran aceptaci6n comercial, la indus

tria lo prefiere sobre las otras variedades por su consistencia 

y presentaci6n. Posee alto contenido en s6lidos solubles Caz~ 

cares); su ciclo de crecimiento (fruto), es largo (180 a 210 

.d!as), las variedades amarillas son de bajo requerimiento de 

fr!o (300 a 350 Horas Fr!o) y de maduraci6n tardta (fines de 

agosto y principios de septiembre) 

• Coai•ión Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado 
de México (Clc:DAl'IEX), Hoja de divulgación No. 44 y 25, 1986. 
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FLORDAGRANDE (75 Horas Frto• 

Es un &rbol de bajo requerimiento de Horas Frto, el periodo de 

desarrollo del fruto es de 104 dlas, con un peso de 98 gramos, 

con hueso semi suelto, con un 60\ de color rojizo, su forma es 

redonda, pulpa firme que no se oxida y de buen sabor. 

FLORDARED (100 Horas Frto• 

Se utiliza mas para consumo en fresco, au hueso es suelto 

(prisco), ea de-pulpa suave, tien bajo contenido de s6lidos •2 

lubles (azGcares)J &rbol vigoroso, su fruta es grande1 el ci

clo de crecimiento de este fruto ea corto. 

FLORDABELLE (150 Horas Frto) 

Variedad originaria de Florida, u.s.A., de bajos requerimientos 

de Horas Frto, el &rbol es de porte mediano (2.S a 3.0 metros 

de altura), floraci6n temprana (noviembre a diciembre), el fry_ 

to es jugoso, redondo y en ocasiones ea un tanto deacolorido1 

es el mis grande de las variedades de bajo requerimiento de H2 

··'·ras Frto. Es de hueso peqado y se consume como fruta fresca. 

El ciclo de crecimiento de esta variedad es corto C90 dlas), 

maduraci6n temprada (marzo a abril), en punto de corte resiste 

bien al transporte. su plantaci6n se recomienda en lugares l! 

brea de heladas. 
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FLORDAPRINCE CARBO (150 Horas Fr!ol 

Este durazno ea de bajo requerimiento de Horas Fr!o, el deaa

rrollo del fruto tarda 78 d!as. El fruto pesa 88 gramo• aprox! 

madamente y ea de forma redonda. El hueso es aemipegado con 

pulpa de gran firmeza y sabor, su color es rojizo en un 80\. 

FLA 8~-3 (175 Horas Fr!o) 

El desarrollo del fruto ea de 69 d!as., Estos frutos tienen 90\ 

de coloraci6n rojiza sin pubescencia. Su forma redondeada al

canza 75 gramos, hueso semi-suelto y presentan una firmeza que 

los caracteriza. 

DIAMANTE (AMAPRE) (200 Horas Fr!ol 

Ea un &rbol de producci6n muy temprana (100 d!as de flor y fru 

tot E• de un fruto totalmente amarillo con forma redonda gue 

alcanza hasta ·130 gramos, de hueso auelto·y con pulpa que no 

se oxida. 

FLORDAGOLD (350 Horas Fr!ol 

Ea uno de loa mejores cultivares liberados en Floridar el des~ 

rrollo de su fruto es de 88 d!as. Estos alcanzan 89 gramos, 

de un sabor muy agradable, la forma del fruto es redondeada 

con una coloraci6n rojiza de 60\ de pulpa, firme y de poca ox! 

daci6n. 
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DESERTGOLD 1350 Horas Fr!o) 

Es un 4rbol vigoroso, de 3 a 3.5 m. de altura de floraci6n tem 

prana Cnoviembre a diciembre), debido a sus bajos requerimien

tos de horas fr!o, ea una de las mejores variedades originaria 

de Florida u.s.A., pero se adapta bien en la regi6n. Su fruta 

ea grande y jugosa, ·pubescente, alargada, en ocasiones presen

ta protuberancia, su maduraci6n ea temprana (febrero a marzo), 

su ciclo de crecimiento (flor a fruto) ea corto (90 dlaa). B• 

poco apto para el transporte y se consume como fruta fresca. 

FLORDAKING (400 Horas Frlo) 

El fruto tiene un periodo de desarrollo de 68 dlaa. Su peso ea 

de 92 gramos, con forma redondeada. su pulpa ea medianamente 

firme y de poca oxidacidn. Es de hueso semi-pegado, de sabor 

.agradable y con una coloraci6n rojiza exterior del SO• (cuadro 6). 
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REQUERIMIENTOS DE O A 400 HORAS FRIO EN ALGUNAS 
VARIEDADES DE DURAZNO (PRUNOS PERSICAEI 

VARIEDAD HORAS FRIO 

'l'etela 20 

FlordaGrande 75 

Flordared 100 

Flordabelle 150 

·r1ordapr ince carb6 150 

Fla 84-3 175 

Diamante (Alllaprel 200 

Earligrande, Texas 275 

Flordagold 350 
.... ... 
Deaertgold 350 

Flordaking 400 

Cuadro 6 
Dla& H. Daniel• Rec¡uerilllientoa de frlo en frutales 

PUENTE• Cmducifolioa, Instituto Nacional de Investigaciones 
"' ·'"·· · Forestales y Agropecuarias, .s.A.R,H., Mlixico, 1987. 
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V. DELIMITACION Y CARACTERISTICAS DEL AREA GEOGRAFICA CON UN 
MINIMO DE HORAS FRIO. 

La delimitaci6n del espacio geogr&fico con un m!nimo de horas 

frlo fue realizada por CONAFRUT en el año de 1985 y tome como 

par&metros a la temperatura, la altitud y la covertura vegetal 

principalmente. 

Tomando en -consideraci6n el mapa de di•tribuci6n de horas,._frlo 
'ti._~

Üiqura lll se observa que las zonas que poseen mayor acumula-

ci6n de horas fr!o, corresponden a las &reas que presentan el~ 

vaciones muy marcadas, como es el caso de la Sierra de Temas

caltepec, &rea del Nevado de Toluca, Sierra de Montes Bajos, 

Sierra Nevada y Sierra de las Cruces (cuadro 7) , mientras que 

las zonas que poseen bajo nGinero de horas frlo, •e localizan 

en 4reas cuyas altitudes van de 1,000 a 2,000 metros y esto 

e•-én la zona suroeste del estado, en zonas tales-como la Sie..: 

rra de Tema•caltepec de 200 a'400 horas frlo, Sierra del HO•P! 

tal de 200 a 400 horas frto, Sierra de Sultepec y Sierra de 

Cacahuamilpa de O a 400 horas fr!o. 

En la obtenci6n de las diferentes horas frlo para todo el Est~ 

do, se utiliz6 informaci6n cartogr&fica proporcionada por CON! 

FRUT en el •pian Estatal para 1986• y se determin6 qu' lreas 

con mayores altitudes les va a corresponder mayor nGmero de h2 

ras frlo y viceversa. 
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ELEVACION 

·sierra de Temascaltepec 

Sierra de Montes Bajos 

Valle de 'l'oluca 

Nevado de 'l'oluca 

Sierra Nevada 

Valle de Mfxico 

Sierra de -las Cruces 

Sierra de Sultepec 

Sierra de Cacahuamilp~ 

Elaboró: Ramón Ordoñez H. 
Cuadro 7 

HORAS FRIO 

800 

600 

800 

800 

1,000 

1,000 

600 

400 

300 
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r El presente trabajo primeramente delimita un espacio geogr&fi

co del Estado de M~xico, al cual le corresponde un bajo nGmero 

de lloras Frto (O a 400) "(figura 12), que se encuentra localizado 

hacia el sur-suroeste del estado. 

Dicha zona abarca 3 distritos agrtcolaa, que son: Coatepec Ha

rinas, Tejupilco y Valle de Bravo (figura 13). 

El Distrito Agrtcola Coatepec Harinas comprende loa siguientes 

municipios, miamos que se encuentran dentro de este rango de 

Horas Frtos Ocuil&n, Malinalco, ZwnpahuacAn, Tenancingo, Ixta

pan de la Sal, Zacualpan, Sultepec y Almoloya de Alquisira. 

El de Tejupilco abarca los municipios: Tlatlaya, Amatepec y T~ 

jupilco. 

El de Valle de Bravo comprende: Zacazonapan, Otzoloapan, Santo 

Tomas e Ixtapan del Oro (cuadro B). 

En la zona delimitada se observa que la vegetaci6n que predom! 

na ea la selva baja caducifolia, pastizal inducido y algunas 

&reas (una minorta) de cultivos de temporal, por lo que la 

plantaci6n del durazno no obstruye el aprovechamiento de dicha 

zona. 

Analizando el mapa climAtico de la figura U,.ae observa que 

loa climas predominantes son loa Aw cAlido aubhdmedo, (A)C 

aemicAlido aubhGmedo, y Areaa pequeñas de climas templado sub-
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------1~ 30 60 

S.A.R.Hr.Caracterizaciéin.Agrocliaática.de localidades por aíedio de 
FUENTE1 fichas, dia;raaa• y 2ar'81etroa,. COllliai6ñ Nacional de Fruticultura, 

SUbdirecciéin de Planeaci6n, Proqra.a de Agroclimatoloq!a, "'•ico 1?78. 
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DIVISION POLITICA 
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Fiqura 13 

FUEtlTE: S.P. P. S!ntesis Ge09rlfica del Estado de México, México 1981 

Horas Fr{o 

Limite estatal 

DISTRITOS AGRICOLAS 

Valle de Bravo 

~ TejupUco 

[:::J coatepec Harinas 
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Cll ... 

Ndmero 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

e. 

9. 

10. 

FOEN'l't: 

OIVISION POLITICA 

Nombre Ntmlero Nombre 

Ixtapan del oro 12. TexcaltitlSn 

Santo Tomh 13. Coatepec Harinas 

Otzoloapan 14. Villa Guerrero 

zacazonapan 15. Tenancingo 

Valle de Bravo 16. Malina leo 

Telllazcaltepec 17. OcuilSn 

San Sil!IÓn Guerrero 18. Sultepec 

Tejupilco 19. A111e>loya de Alqui•ira 

Alnatepec 20; Ixtapan de la Sal 

Tlatlaya 21. Zacualpan 

22. Tonatico 

23. Zumpahuacán 

(de la figura 13) 

s.P.P. slnte•is Geográfica del Estado de H¡xico, Anexo Cart~áfico, H¡xico 1981 
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DISTRITOS Y MUNICIPIOS CON O A COO HORAS FRIO 

DISTRITO COATEPEC HARINAS DISTRITO TEJUPILCO DISTRITO VALLE DE BRAVO 
·O • o ,.;¡ 

1~i MUNIClPIO ;i ¡ MUNICIPIO ~i Mtl!llCIPIO 
; 

oc Almoloya de Alquisira 08 Aalatepec 32 Donato Guerra 

21 Coatepec Harinas e2 Tejupilco 41 Ixtapan del Oro 

40 Ixtapan de la Sal 80 TellÍa•caltepec 66 Otoloapan 

52 Malina leo 105 Tlatlaya 79 santo Tan&• 

63 Ocuilan 110 Valle de Bravo 

90 SUltepec 111 Villa de Allende 

99 Tenancin90 116 Zacazonapan 

07 Tonatico 

~ll Villa Guerrero 

U7 Zacualpan 

119 ZUlllpahuacán 

FUENTE: S,A.R.H. caracterizaciSn Aqroclimatica de localidad••• Cani•iSn Nacional de Pruti• 
cultura, (CONl\FlltlT}, México 1979. 

cuadro 8 
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CLIMAS 

Hora. Fdo 

L!mite estatal 

A(e) (wl)(w) 

s o 10 ~o r.:111 

FUENTE: S.P.P. Stntesis Gco9r¡fiea del Estado de México, México 1981 

19·20· ¡;.. 
~· "' "' 

t 
N 400 HF 

- --· 200 

A(e) (w2)(w) 

A wo(w) 

A w(w) 

C(w2) (w) 
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hQmedo, por lo que se corrobora que a mayor temperatura le co

rresponde un menor nQmero de Horas Fr!o. 

El durazno, en sus variedades de bajo requerimiento "de· Horas 

Fr!o necesita de suelos profundos, blandos, ligeros, limo-ar~ 

nosos o arenoso silicocalc4reos, en donde sus ra!ces puedan ex 

tenderse f4cilment~ y profundizar lo necesario para oue no su

fra calor o sequ!a, que tenga un pH neutro y que cuando menos 

los dltimos tres años no haya sido ocupado por cultivos anua

les o semiperenes y que por lo general tenga una· topograf!a h2 

mogfnea. 

Para poder determinar si el 4rea seleccionada del rango de O 

a 400 Horas Fr!o sirve para incrementar o bien para introducir 

el durazno de m!nimo requerimiento de Horas Fr!o, se tuvieron 

que·analizar las cartas de la Secretar!a de Programaci6n y Pr~ · 

supuestos de suelos !fi911ra 15), climas !fiqura 14), · relieve (fi

gura 16) y covertura vegetal (cuadro• 9, ¡o ·yi 11), de tal manera, 

que las areas·que se presentan muy abruptas, con suelos muy 

acidos o bien zonas que tengan cultivos temporales no fueron 

consideradas por no cumplir con los requisitos del frutal. 

Delimitando el area escogida segdn la figura 12 y 13 ae procede a 

analizar distrito por distrito para obtener las siguientes co~ 

clusiones: 

""A••I,< ..... _,"' 
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MAPA DE SUELOS 

Ao !\crisol hortico 
Bd Cambisol districo 
Be Cambi11<>l lutrico 
Be cambisol crómico 
E RendUna 
Hh .Feozem ha~lico 
L Litosol 
Le Luvisol créimico 
Re Reqosol 'utrico 
Th l\ndosol húmico 
Vp Vertisol pélico 

t 
N . ,.. 400 HF ... 

__ .. o 

"lloras Fdo. ------
Ltmite estatal 

Escala 

s o 10 20 J(m 

Figura 15 

FUENTE1 S.P.P. S!ntesis Geogrlfica del Estado de México, México 1981 
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Fic;rura 16 
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DISTRIBUCION DE LA VEGETACION POR MUNICIPIO, DEL DISTRITO COATEPEC HARINAS 

OCUILAN MALINALCO 'roNATICO IXTAPAN DE ZACUALPAN ZULTEPEC AUIOLOYA DE 
LA SAL ALQUISIAA 

:Agricultura de •Pred0111inio de - Agricultura - Agricultura •PredOlltinio de -Predominio •Aproximada-

temporal selva baja C,! de temporal de temporal zonas de tem- de pino en- Mnte 50\ de 

•Bosque de En- ducifolia en predomi- peral cinc veqetaci6n 

cinc •Pastizal ind.J! 
nio •Esca1a selva - Selva baja deri9c)o 

- Bosque de cido - Areas pequ.! baja caducif,g, caducif olia -Bosque de pi• 

pino •Area pequeña ñas de rie• lia 
- Area pequella no-encino 

de agricultu- go •Area1 esca1a1 de temporal •Bolqll• ., .. a-
•ll01que me16f.!, 

lo de montaña ra de tempo• de riego - llo1que de filo de mon- · 

ral -Pastizal in- encino talla 

-Matorral in•!, ducido 

me •Bosque pino-

encino 

-Area pequella 

de matorral 

inerme 

cuadro 9 
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DISTRIBUCION DE LA VEGETACION POR MUNICIPIO DEL DISTRITO TEJUPILCO 
' 

TLATLAYA AMATEPEC T!JUPILCO 

- PredCllllinio de .. 1va baja cadu- - Predominio de pastizal induci- - Predominio de nlva baja clÍd.!! 

cifolia, asociada con pastizal do cifolia 

inducido escaso .- Selva baja caducifolia - Areaa·eacaeae de tm!!pOral 

- Pino-encino - Escasas áreas de vegetación de - Pastizal inducido 

temporal - Escasas' áreas de bosque de P! 

- Pequeñas áreas de bosque de no-encino 

encino 

Cuadro 10 

f'UEN'l'E1 S.P.P, stnteai• Geográfica del estado de México, México 1981 • 



DISTRIBUCION DE LA VEGETAClON POR MUNICIPIO DEL DISTRITO VALLE DE BRAVO 

ZACAZONAPAN OTZOLOAPAN SANTO TOMAS VALLE DE BRAVO IxTAPAN D!L ORO 

- Predot11inio de se.l - Predominio de se,! - Predominio de sel - Bosque de pino•e,!l - Pastisal inducido 

va baja caducifo- va baja caducif o- va baja caducifo• cino - Selva baja caduc! 
lia lia, asociada a lia con escaso folia 

- A.ociado con ese! p11ti1al inducido pastizal induci-

do -·Escaao bosque de 
IO paati&al indu- pino-encino 
cido 

l· ¡ 
¡ cuadro 11 

1 
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a) El Distrito Coatepec Harinas, que representa en su mayor 

parte un clima •emic&lido subhehnedo y templado •ubhehnedo, as! 

como una gran mayor!a de •uelos no propios para este tipo de 

frutal como •on Rendzina (R), Andosol Hehnico (Th), Acrisol HG

mico (Ah), Vertisol Pflico (Vp), ya que son suelos muy !cidos 

y algunos muy arcillosos por lo que la plantaci6n se dificu~ta. 

En los municipios que s! es posible incrementar o bien implan

tar frutal de durazno con poco requerimiento de·fr!o, por te

ner f•tas, condiciones muy apropiada• son1 el sur del munici

pio de Ocuil!n, todo Malinalco, todo Zumpahuac!n, el extremo 

sur de Tenancingo, zona centro de Ixtapan de la Sal, todo Za

cualpan, Sultepec y Almoloya de Alquisira. 

b) Distrito de Tejupilco. Por su topograf!a que oscila entre 

1,000 y 1,500 metros de altura y con aproximadamente el 40• de· 

zonas de llanura, es el distrito m!• apto para la plantaci6n 

de frutal, ya que posee suelos Regosol (Re) y Litosol (LJ, que 

·que son suelos muy·propios·para aprovecharlos en la plantaci6n 

de frutales, puesto que son ffrtiles, arenosos y no son muy 

!cidos. 

Tejupilco tiene en su suelo, vegetaci6n de selva baja caducif2 

lia, con pastizal inducido, condiciones que permiten la impla~ 

taci6n de durazno en moderada escala. 

Aunque dicho distrito presenta un alto porcentaje de probabil! 

dad para cultivo de frutales caducifoliosr es importante hacer · 
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notar que analizando la carta de hidrolog!a subter&nea, los 

mantos freSticos se ven disminu!dos en esta zona y m4s concen

trados en el Distrito de Coatepec Harinas y Valle de Bravo. 

c) Distrito Valle de Bravo. De los tres distritos de que se h~ 

bla, date es el.que abarca espacio m&s reducido1 es una zona 

que tiene un relieve de lomer!os y que presenta aproximadamen

te un 70l de suelos, que a! son propios para el cultivo del 

Prunus Persicae. 

De dicho distrito, el municipio de Zacazonapan observa suelos 

Vertisol p4lico IVp), que son muy Acidos, no propios para ·ei 

cultivo mencionado¡ el Municipio de Otzoloapan contiene suelos 

Litosol (L) y Cambisol dutrico IBe), que son muy propios "por 

ser ffrtiles, arenosos y poco Acidos. Santo Tomas, Municipio 

situado hacia el Suroeste del Estado, contiene en su totalidad 

· · .. suelos propios para ser aprovechados en frutales de tipo -cadu- . ---···--

cifolio1 el Municipio de Valle de Bravo contiene suelos varia-. 

dos y con bastante humedad superficial, presentando el inconve 

niente de poder introducir frutales ya que solo aproximadamen-

te un 15\ del Municipio, tiene suelos aptos para la implanta-

ci6n del durazno. 

Por Gltimo, el municipio de Ixtapan del Oro, no tiene casi im

portancia, ya que al igual que el municipio anterior, tiene au~ 

los poco propios para la plantaci6n del durazno, aunque tengan 

hUllledad y· relieve poco abrupto. 
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En conclusi6n, se determina que analizando la figura 17, se 

tiene que una buena extensi6n (aproximadamente el 70•1 de la 

zona de estudio, puede utilizarse para la plantaci6n de dura~ 

no con bajo requerimiento de Horas Fr!o, ya que presentan con

diciones muy propias tanto de relieve como de suelos, y no son 

utilizados con aqricultura de_ rieqo. 

Dicha zona, actualmente es poco utilizada para cultivos de 

temporal, tales como el frijol, matz y alqunas hortalizas, ~ 

ro en escala reducida¡ por lo que implantar el durazno no im

pide ni entorpece dichas actividades. 

Loa problemas por lo que esas 4reas no se han utilizado, se 

citan en el capitulo siquiente: tambi~n se mencionan alqunas 

recomendaciones, que de llevarse a la pr,ctica podrlan repor

tar beneficios a la poblaci6n local. 
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DELIMITACION DE ZONAS PROPIAS PARA EL CULTIVO DEL PRUlftJS PERSICAE 

i. Ixtapan del Oro 11. Zac:ualpan · . 19•2e• I ~ 
2. Santo Tomás 12~ Coatepec Harinas :' 
3. Otzoloapan 13. Ixtapan de la sal g: 
4. Valle de Bravo 14. Tonatico 

1 s. T-zcalteriec 15. Villa Guerrero A 
·6. Tejupilco 16. Tenancin90 ..... 
7. Amatepec 17. ZU111p11huacán 
8. SUltepec 18. Malinalco N _ 400 H.F. 
9. Tlatlaya· 19. Ocuilan 

10. A11110loya de 
· Alquisira 

s 

. Escala 

o 10 20 Km 

ELABOR01 R11116n Ordoñez Hemández, lltixico 1991 
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Horas Frio 
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para el cultivo 
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.::IT;CION DEi~o::a:::p:: :: ELl~::a::nPRUNUS PERSI~ww[e· • 
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~ · ;i' ~ ~ 1 3. Otzoloapan 13. Ixtapan de la Sal i: 

· ·¡ 4. Valle de Bravo 14. Tonatico 
· ·· .. , s. Tesnazcalter>ec 15. Villa Guerrero .A 

, -_,...,.,...,._ \ 6. Tejupilco 16. Tenancingo T 
. \ 7. Amatepec 17. Zumpahuacán 

.- ,,. ·. 1 8. Sultepec 18. Malinalco .- 400 H.F • 
. ':4 9. Tlatlaya 19. OcuilSn 

10. Almoloya de 
· Alquiaira 

. Escilla .... _ 
5 o 10 20 l(m 

Figura 17 
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TIPO DE CLIMAS EN LOS DISTRITOS AGRICOLAS 

COATEPEC 
CLUWI HARINAS 

Cálido mUbhiimedo con lluvias en verano y un 
A wo(w) porcentaje de lluvia invernal, 1119nor de s. 

Ea el 1118nos húmedo de loa cálido• 

Cálido BUbhGmedo (interll\8dio en cuanto a hlllll! 

A w(w) dad), con lluvia• 111 verano y un porcentaje X 

de lluvb inferior a s 

Semicálido subhGmedo (H'interNdio en cuanto 
1 

A (c)wl(w) a h11111edad), con lluvia• IÍn verano y un porcen- X 

taje de lluvia 1119nor a 5 ; 

Semicálido subhÚllledo' (es el iMs hÚlllitdo de los 
A (c)w2(w) semicSlidoa) con lluvias ~n verano y un porce!!. X 

taje de lluvia invernal menor a S 

Templado aubhGmedo. (ea el más hÚllledo de los 
c (w2)(w) te111Pladoa, con lluvias en verano) X 

cuadro 12 

"1ENTS1 S.P.P. stntesi• Geográfica del estado de M&xico, M&xico 1981 

TEJUPILCO VALLE DE 
BRAVO 

X 

X X 

X 

X 
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TIPO DE SUELOS EN LOS DISTRITOS: 

:CLAVE SUELO COATEPEC 
'l'EJUPILCO VALt.J!: 

HARINAS DE BRAVO 

Ao Ac:risol hortic:o X 

Ah Ac:risol hGmic:o X 

'ni Andoaol hGmic:o X 

Be Clllllbiaol crlimico X 

8d Clllllbisol dlatrico X X 

lle Cubisol 
.. 
eutrico X 

L Litoaol X X 

llh Feozen Haplico X 

Le Luviaol crlimic::o X X 

lle lleqoaol eutric::o X X 

E Rendzina X 

8P Vertisol p;uco X X 

Cuadro 13 

.FtJDlfts .. 5,p,p,. stnteaia Ge09ráfica del eatado de México, México 1981 
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VI. LIMITACIONES FITO SANITARIAS Y SOCIOECONOMJCAS 

. En la mayor parte de las~zonas dedicadas al cultivo de frutales 

como de productos agrlcolas, ae presentan hongos, bacterias y 

enfermedades que motivan una serie de problemas que si no se 

lea ataca oportunamente, causan serios traa~ornos a la economla 

de loa productores. 

La zona delimitada, no esta excenta de plagas y enfermedades, 

por lo que es irilportante citar laa principales, aal como alqu

noa sistemas de curacien y eliminacien de las mismas. 

Las principales plagas que atacan al durazno en la zona menci2 

nada son: 

a) Araña Roja. Eot«Mnychu.1. LeJ.41.Ú.i Sp, 0Unicho6 

b) .. Pulgen •.. MyzU4 PeM.icAe (6ulze.1tl 

c) Escama de San Joa8 ~P.icliotu.6 PeNlticio444 lColll6tock) 

T./UJJ6 FIUUlkt.úlM.eU.4 Sp 

d) Chinche de encaje. Co1tythucha miel6JteAh.i 

e) Mayate de junio o Frailecillo. MacJwdac.tylu.6 Spp 

Estas plagas pueden controlarse con Folimat, Malathion, Zolone, 

Guaathion Etllico, Morpatan, Keltham, Pirimor, Thiodan y Dio

zinon. 



Las enfermedades que atacan al durazno en dicha zona son: 

al '1'iro de Munici6n. CU4teM1ipod.Wm Ca.11.poph.ilum (Lpv) AdeJlh. 

b) Roya o Chahuixtle. TJta.11Z1icheli4 d.i6colo.t (Peiu. ), que ataca a 
las hojas 

e) Agalla de la Corona. Ag.tobactell..Wm TU111e6acivu (f. F. S41ith !/ 

TOWtlli) Conn . 

d) C4ncer Bacteriano. P1iwdomoruu. Synng4l Van H4ll, que ataca a 
las hojas y corteza del &rbol 

e) Mancha Bacteriana. Xant0111ol!llli PJ&wl.i E. E. Smith, que ataca a 
las hojas 

f) Pudrici6n suave. Rh.izophu.6 SPP, ataca a los frutos en almacfn 

q) Cenicilla polvorienta • Podo1iphaeM lwcotMcha, que ataca a 
las hojas y frutos 

.... ' .. ··h) ·verrucosis. TctpM.iM de6o.tman.a, que ataca a las hojas. 

i) Pudrici6n caff. MoniU.n.ia 61t1.tcticola, ataca a los frutos casi 
para su cosecha. 

Para el control de estas enfermedades se puede utilizar1 Nema

qon o Fumazone, caldo burdeles, Dithane y Benlate, Aqrimicin y 

Zineb. 

Es importante que la fruta complete su madurez y que permanez

ca en el 4rbol hasta que se asegure su calidad, en cuanto a 

dulzura y sabor. 
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PROBLEMAS ECONOMlCOS 

Una vez delimitadas laa ~reas propias para el cultivo del dura~ 

no, y revisado las caracter!aticaa climatol6gicaa y edafol6gi-. . 
cas, es de vital importancia considerar aspectos de carlcter 

econ&nico que de alguna mane~a limitan la producci~n del frutal, 

como aon la baja productividad, reflejo de varios aspectos que 

atraviesa el fruticultor y que en estos Gltimos años se ha agy ' 

dizado. ·en la producci6n de durazno, como ae señalan a continu~ 

ci6n. 

l. La problemltica que padece el mayor nGmero de fruticulto

rea de bajos recursos, es el de ser minifundistas, indepe~ 

dientes de la tenencia, lo cual obliga a darles una aten

ci6n especial, 

2. Escasez de mano de obra y alto costo de la misma. 

3. Falta de organizaci6n, ya que la mayor!a aon minifundios. 

Si ae asociaran, obtendr!an mayores precios a aus productos 

y el mercado ser!a mSs seguro. 

4. Falta de organizaci6n de los productores, que impide un m~ 

jor acceso a loa apoyos "financieros y de asistencia t~cni

ca que otorgan las instituciones del sector pGblico y pri-

vado. 

s. Debido a factores muy diversos, no ha sido posible que los 

productores pertenezcan a una asociaci6n, que limita de 
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forma directa el desarrollo frut~cola; y al trabajar de m.! 

nera independiente sus ganancias se restringen. 

6. La floricultura, actividad mas rentable que la fruticultu

ra, limita el crecimiento de esta Gltima actividad; adem!a 

de que ocupa la mano de obra disponible 

7. En muchos de loa casos, los fruticultores no cuentan con 

el equipo apropiado para mantener sus huertos, por tener 

fatos un alto costo. 

8. Existe gran diaperai6n frutlcola en &reas pequeñas y con 

grandes distancias entre si, aal camo la falta de tran•po!: 

te para el personal que proporciona la asistencia tfcnica. 

9. Crfditos bancarios con intereses muy altos para la adquis! 
.. 

ci6n de insumos y equipo necesario, mSximo en loa casos en 

que el productor no es sujeto de crfdito, por no contar con, ···---··

titulo& ejidales. 

10 •. Inadecuada aelecci6n de especies y variedades, aal como la 

calidad del material vegetativo. 

11. Bajos rendimientos en los frutales criollos, ya que loa 

campesinos prefieren cultivar malz y hortalizas porque re

quieren de menor inverai6n. 
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12. Alto costo de insumos como son fertilizantes, plaguicidas 

y fungicidas, situaci6n que no le permite tener la calidad 

y producci6n deseada. 

13. El proceso de comercializaci6n de los productos frut!colas 

ha presentado problemas de excesivo intermediarismo. Pa

ra el productor, es difícil en la mayor!a de los casos CQ 

locar sus mercancías en el mercado a precios justos y ra

zonables; adem!s, los cambios de precios que no permite al 

productor estimar con exactitud los ingresos que obtendr!. 

14. Escasez en los medios de transporte para llevar los pro

ductos agr!colas desde el campo hacia los mercados de co~ 

sumo: adn cuando por carretera si hay excelente red de CQ 

municaciones hacia el Distrito Federal. 



e o N e L u s 1 o N E s 

El principal objetivo en el desarrollo de este trabajo, fue el 

de localizar algunas ·~reas en el Estado de México, que fueran 

propias para el cultivo del durazno. Esto se logr6 utilizando 

las caracter!sticas f!sicas del estado, como son: el clima, re

lieve, hidrograf!a, geolog!a, edafolog!a y vegetaci6n, que por 

su relaci6n con la actividad frut!cola, se relacionan con el 

tema de estudio. 

Posteriormente se expusieron las caracter!sticas que rodean a 

la siembra del durazno para su desarrollo, sus requerimientos 

de horas fr!o y horas calor, el tipo de suelo que prefieren, la 

altitud a la que deben sembrarse, y las diferentes variedades 

que existen de este frutal, para as! elegir el gue m!s se ape

gue a las condiciones físicas del Estado de México. 

Finalmente, se delimit6 el !rea m!s propicia para el cultivo 

del durazno, se tratan algunos problemas que presenta el campe

sino para hacerse renuente a cultivar este frutal: los proble

mas econ6micos a que se enfrentan y la ayuda técnica e institu

cional que necesitan, para poder poner en pr!ctica la actividad 

frut!cola, especialmente del durazno. 

Las conclusiones m!s sobresalientes a que se lleg6 a partir de 

los elementos de mayor trascendencia para introducir y desarr~ 

llar el cultivo del durazno con requerimientos de un mínimo de 

horas fr!o en el estado, son las siguientes: 
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l. La existencia de inportante rango aititudinal por la pre

sencia de vigoruso relieve de origen volcánico y la prox! 

midad del r!o Balsas, donde se concentran las menores al

titudes. Esa diversidad de alturas modifica el clima, de 

tal suerte que a pesar de estar geográficamente ubicada en 

la zona intertropical, goza de un clima templado en su m~ 

yor parte. En las condiciones señaladas, se crean condi

ciones propias para el cultivo de frutales caducifolios. 

2. Los suelos derivados de ceniza volcánica, cuyo proceso di6 

comienzo con la intemperizaci6n de materiales efusivos en 

periodos geol6gicos recientes, ha dado lugar a la forma

ci6n de una capa de suelo de gran espesor. Estos materi~ 

les por su textura y fertilidad son adecuados para suste~ 

tar formaciones arb6reas y frut!colas. 

3. El abastecimiento de frutas de buena calidad, a la ciudad 

de M~xico, es un aliciente para que se fomente el cultivo 

de frutales, porque el flete que se paga en su transporte, 

es menor en comparaci6n al que se trae de lugares muy di~ 

tantes, tal es el caso del durazno que se comercializa en 

la metr6poli, tra!do del estado de Chihuahua. 
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R E e o M E N D A e l o N E s 

l. Se sugiere instruir al agricultor, haciéndole ver los be

neficios que le reporta el iniciarse como fruticultor. 

2. Ser!a conveniente que se agruparan en una organizaci6n p~ 

ra que disminuyan o desaparezcan los minifundios; de esta 

manera obtendr~n mejoras econ6micas. 

3. Que en base a los beneficios que reporta para el pa!s la 

producci6n del durazno, se otorgue al campesino, créditos 

y asistencia técnica. 

4. Crear una cooperativa que cuente con equipo apropiado pa

ra obtener mayores rendimientos. 

S. Que los agricultores aprovechen las pol!ticas del presen

te gobierno para obtener créditos a través de BANRURAL. 

6. Seleccionar adecuadamente especies y variedades del fru

tal para obtener mejor material genético. 
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