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RESUMEN 

En el presente trabajo, se evalua la eficiencia de estié~ 

col bovino y ovino; swninistrados en cuatro dosis: I (30 

ton/ha) i II (20 ton/ha) i III (10 ton/ha) y IV (O ton/ha): 

con el objetivo de determinar la mejor respuesta en el -

rendimiento de Calabacita zucchini (Cucurhita. ~, L), -

de acuerdo a la dosis y estiércol aplicado. 

El experimento se realizó en una parcela de Malinalco, E~ 

tado de México localizada a los 18º 55' 48 11 de latitud 

norte y a los 99° 26' 55 11 de longitud oeste; con un clima 

semic&lido, subhúmedo con lluvias abundantes en verano. -

El a.rea e:tperimental presenta suelo homogéneo, por lo que 

se tornaron muestras compuestas con el fin de determinar -

las caracteriticas fisicas y quimicas de la parcela en e~ 

tudio. De manera paralela se realizó muestreos de estiéE 

col ovino y bovino para determinñr las características n!:!. 

tricionales que aportarían al suelo. 



Las principales características que se encontraron, del -

análisis de suelo y estiércol, son: Suelos de textura 

franco; ricos en calcio, magnesio, potasio y fósforo, po

bres en materia orgánica y nitrógeno total; p.H. de 5.3 a 

5.9 y una conductividad eléctrica que indica que no hay -

problemas de salinidad. Los estiércoles ovino y bovino,

resultaron ricos en potasio y f6sforo y pobres en nitróg~ 

no total, siendo el estiércol bovino en general más rico 

nutricionalwente que el ovino. 

Los resultados de la aplicación de estiércol, en el cult_i 

vo de calabacita, arrojaron mejor respuesta en la aplica

ci6n de dosis bajas (10 ton/ha) indistintas al tipo de e~ 

tiércol con rendimiento en un margen del 20 al 40% más, -

por arriba de la media nacional. 

Algunas de las conclusiones finales a las que nos lleva -

la interpretación del análisis estadístico en la aplica-

ción de estiércol en calabacita son las siguientes: 

a) Incremento de los rendimientos en calabacita de manera 

dependiente al tipo de dosis aplicada. 

b) Queda supeditado, el suministro de estiércol, a las C!!, 



racteristicas quimicas y físicas que contiene, así co

mo la cantidad y modo de aplicación para elevar la pr2 

ducción agrícola rápida y eficazmente y 

e) Aumento del "espacio agr:í.cola" sin aumento de la supe!:_ 

.ficie agrícola. 



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

La producción de alimentos en Méxir.o, se desarrolla ac- -

tualmente para obtener una eficiencia en el uso de los r~ 

cursos naturales existentes y disponibles en una regi5n,

con el fin de mejorar la cantidad y calidad del cultivo,

como presi6n de un mercado cada vez m§s competitivo y ce~ 

plejo. 

Para ello el agricultor, debe valerse de los residuos ob

tenidos de las plantas y excretas de animales, as1 como -

de los subproductos derivados de granjas y agroindustrias 

que ayudan no sólo a mejorar la calidad del cultivo al -

restituir los nutrientes que requiere, sino que también -

mejora y mantiene la fertilidad del suelo, con lo cual se 

disminuyan los costos de producción, por la poca utiliza

ción de fertilizantes quimicos. 



Los estiércoles animales, en particular tienen una serie 

de cualidades de alto valor, debido al contenido de pro-

teínas, aminoácidos y nutrientes, estos materiales al ser 

procesados, proveen sustancias alimenticias durante su mi 
neralizaci5n, de ahí que se considera uno de los temas de 

mayor interés, como un elemento para alentar la produc- -

ción. 

Para el estudio de la aplicación del abonado, es nccesa-

rio considerar dos partes importantes, que son: 

I.- Las condiciones ftsicas y químicas del suelo, prece-

dentes y posteriores a la aplicación del estiércol. 

II.- Las condiciones climáticas y las exigencias de la 

planta, que inciden en forma aditiva a los resultados. 

Para evitar este problema de interacción principalmente -

entre el media ambiente, con la producción, se pretende -

hacer énfasis en que los factores controlables de la pro

ducción: fertilización (dosis, oportunidad, método de - -

aplicación y fuente), variedad, fecha y densidad dR siem

bra, protección contra plagas 1 enfermedades, etc., evit~ 

rán resultados poco confiables. 



OBJETIVOS 

l.- Definir la eficiencia de los estiércoles ovino y bov! 

no. 

2.- Evaluar la respuesta de las cuatro diferentes dosis -

aplicadas al cultivo: I (30 Ton/ha); II (20 Ton/ha);

III (10 Ton/ha) y IV (0 Ton/ha); con respecto a los -

rendimientos obtenidos en los tratamientos. 

3.- Establecer la importancia de los diferentes factores 

ambientales que inciden en la productividad para obt~ 

ner un 6ptimo de rendimiento. 

6 



U I P O T E S I S 

Se mejorará la productividad en calabacita considerando -

de manera independiente, los diversos facto~es ambienta-

les; tipo de estiércol: ovino y bovino; así como sus cua

tro dosis por aplicar: I (30 Ton/ha)¡ ·rr (20 Ton/ha); III 

(10 Ton/ha) y IV (0 Ton/ha); que interaccionan en una foE 

ma conjunta durante el desarrollo del cultivo. 



CAPITULO I 

IMPORTANCIA DE LA FERTILIZACION 

Cualquier planta requiere: luz, ~gua y nutrientes del ai

re y suelo; la modificación o falta de cualquiera de es-

tos elementos traería como consecuencia bajas posibilida

des de sobrevivir para lo cual las plantas se han adapta

do y modificado a lo~ diferentes estímulos como respuesta 

el medio que los rodea. 

Con r~specto a los nutrientes, las diferentes especies v~ 

getdlcs requieren determinado alimento y su respuesta a -

la calidad 'l cantidad de elementos nutritivos, se evalúa 

de manera esencial en la materia orgSnica que contienen,

rendimiento y la calidad de las cosechas. 

Los elementos nutritivos, como reservas del suelo, confoE 

man la fertilidad, la cual se basa en los elementos esen-

8 



ciales y secundarios que requieren las plantas. "El pro

ceso de almacenamiento y movilización de estas reservas -

var1an segan el elemento considerado". (Gros, 1986) 

De manera general su almacenamiento y movilización en el 

suelo es la siguiente: 

El nitrógeno y el azufre son almacenados en forma orgáni

ca y su mineralización es de caracter biológico, es decir, 

obedece a fenómenos microbianos. 

El :ícido fosfórico queda retenido fuertemente por el sue

lo y su movilización se lleva a cabo lentamente, por me-

dio de procesos físico-químicos. 

La potasa y todos los elementos met:ílicos (Ca, Mg y micr2 

elementos), son fijados sobre el complejo arcilloso - hQ

mico y liberados mediante reacciones de cambio de catio-

nes. (Gros, 1966) 

Para mantener o mejorar las exigencias de las plantas, de 

acuerdo a la intensidad y etapa fisiológica por las que -

atraviesan, es necesario restituir los elementos fertili

zantes que eletraen las cosechas; considerándose que los -



productos cosechados vendidos y las sustancias en ellas -

contenidas son pérdidas reales. (Selke, 1984) 

Un suelo destinado para cultivar, puede encontrarse en su 

estado normal, rico en algOn elemento nutritivo y pobre -

en otro por lo que al establecerse el cultivo, el suelo -

puede agotar sus nutrientes no sólo para cubrir las exi-

gencias conocidas de las plantas, sino que también pueden 

tener pérdidas por drenaje ya que "si las precipitaciones 

superan a la evaporación, se producen especialmente en -

suelos ligeros, pérdidas de sustancias nutritivas por el 

lavado de los suelos, que son muy elevadas si el campo e~ 

rece de vegetación 11 {Selke, 1984), as1 mismo también se -

deben considerar las exigencias especiales de las plantas, 

que no concuerdan con la composici6n final en la cosecha. 

(Gros, 1986) 

La restitución de los elementos nutritivos, se puede efeE 

tuar de forma natural; por meñio de la meteorización que 

suministran la roca sin desintegrar, pero esta moviliza-

ción es demasiado lenta para poder compensar las dem&s -

pérdidas. (Selke, 1984) 

Por tanto existen dos formas de abonado; el mineral y el 

10 



org&nico; el primero cumpla la funci6n de complemento al 

compensar el déficit entre las necesidades de la planta y 

las cantidades de elementos nutritivos suministrados por 

las reservas del suelo. En tanto que el abono org&nico,

funciona corno un corrector a largo plazo, pero que no só

lo esuilibra sino que también conserva y mejora la ferti

lidad, en la medida en que se vayan corrigiendo los defe~ 

tos del suelo al que se aplica: "disminuye la excesiva C.Q. 

hesión de los compactos, aumentando la de los suelos suel 

tos o arenosos e incrementa el poder retentivo para el 

agua y el absorbente de los principales fertilizantes" 

(Aguirre, 1963) 

Por lo que a través de diversos experimentos como el de -

Lauchsted en Alemania en 1903-1909, citado por Selke 

(1964), se puede afirmar, que el suministro de cantidades 

suficientes de abonos y su correcta aplicaci6n son las -

condiciones m§s importantes para elevar la producci6n - -

agricola r&pida y eficazmente. 

1.1 CLASIFICACION DE LOS ABONOS. 

Esta clasificaci6n varía de acuerdo a los diferentes cri

terios, en grupos, con objeto de facilitar el estudio ce~ 

11 



parativo. La diferencia de los abonos, generalmente, se 

establece segan su origen y naturaleza, en artificiales y 

naturales, en orgánicos e inorgánicos. 

La clasificación que hace al respecto Rigau (1972), es en 

forma general la siguiente: 

¡Naturales 1::::::,0

:::::a:x:::== 
des, etc. 

Origen 

Orgánicos 

Inmediato · 

¡Residuos del vino, del 

Industriales aceite, de destilaci6n 

etc.:. 

¡Naturales 
Inorgánicos 

Industriales 

\

Orgánico --.compuesto 

Segan su ¡simples 

c~mposi- Inorgánicos 
c.i.6n 

Compuesto 

12 

1 
Cloruro potásico 

Nitrato sódico, etc. 

1 
Sulfato am6nico 

Calciocianamida, etc. 

1 
Cloruro potásico 

Nitrato s6dico, etc. 

!Nitrato potásico 

fosfato amónico, etc. 



o simplemente los clasifican en orgánicos e inorgánicos; 

Algunas otras maneras de diferenciarlos serían (Británica, 

1980): 

A) Segan su forma de actuar: se llaman de efecto rápido,

medio y lento. 

B) Segan su reacción química: Pueden denominarse fisioló

gicamente ácidos, alcalinos y neutros. En determina-

dos terrenos de reacción anomala por exceso de ácidez 

o alcalinidad, el abono actaa también como corrector -

del terreno. 

C) Segan el por ciento de sustancia nutritiva efectiva -

contenida en ellos; abono de grado bajo y grado alto. 

1.2 ABONOS ORGANICOS. 

1.2.1 Dcfinici6n de Abono. 

Se entiende como toda sustancia orgánica o mineral, que -

se adicionan al sistema suelo-planta, con el objeto de ª.!:! 

mentar las reservas alimenticias, aportando uno o varios 

elementos nutritivos capaces de influir en el desarrollo, 

rendimiento y calidad de los productos recolectados. 

(Selke, 1984; Aguirre, 1963; Británica, 1980), 

13 



1.2.2 Importancia del Abonado en México. 

El empleo de abonos orgánicos en México¡ se usó desde la 

época prehispánica: Los aztecas construyeron chinarnpas de 

suelo rico en materia orgánica y de textura porosa por la 

descomposición de las plantas. Este suelo fértil se enr! 

quecía con las plantas acuáticas en descomposici6n, limo 

del lago y material orgánico como secretas humanas y de -

murcie lago. (Katz, 1966) 

La máxima producción agrícola en las chinampas se logra -

con el uso de "sementeras 11
• Las 11 sementeras 11 consisten -

en gruesas capas de lodo que posteriormente se dividian en 

pequeños bloques llamados chapines. Una vez hechos los -

chapines, se depositan las semillas en el centro de cada 

uno de ellos y luego se cubrían con abono de diversos ar! 

genes. Cada chapín se trasplantaba dentro de la propia -

chinampa. (López, 1968) 

Con el advenimiento de la Colonia, gradualmente fueron -

remplazados a tal punto que en la actualidad, se utilizan 

en muy poc
0

as regiones agrícolas de manera adecuada, olvi

dándose el efecto benéfico que aporta a los cultivos. 

14 



1.2.2.1 Contenido Nutricional. de los Abonos Org:i.nicos. 

Son los de mayor importancia, debido a que proceden de la 

propia explotaci6n y las sustancias en ellos contenidas -

cubren aproximadamente el 40 5 50% de las necesidades de 

las plantas cultivadas agricolas, en materias minerales. 

( Selke, 198 4) 

Se caracterizan por su componente principal: materia org! 

nica, a la que acompaña~una activa poblaci6n microbiana -

que paulatinamente la va desintegrando. Aportando además, 

aunque en pequeñas cantidades, los principales elementos 

fertilizantes: nitr6geno, ácido fosf6rico y potasio, as1 

como diversos activadores de crecimiento, hormonas, fito-

hormonas y apreciables dosis de oligoelementos. (Aguirre, 

1963). 

1.2.3 Estiércol. 

El esti~rcol es tradicional y de mayor uso, debido a su -

complejidad al estar formado por las deyecciones s6lidas 

y liquidas y por la yacija de animales, que no s6lo pro--

porcionan un lecho blando, sino que también son empapadas 

por las deyecciones lo que le da un alto valor fertiliza~ 

15 



te. Proporciona al terreno sustancias org&nicas, estimu-

la la actividad de la carga bacteriana del suelo y modifi 

ca directa e indirectamente las propiedades biof!sicas y 

bioqu1micas de la tierra. (Británica, 1980) 

Los estiércoles recientes o frescos, es decir, segGn se -

retiran de cuadras, establos o apriscos, etc., debidamen-

te amontonadas, entran en fermentaci6n y se transforman -

en "estiércol hecho". 

1.2.3.l Contenido de Nutrimentos del Estiércol. 

El principal valor es su contenido en materiales nitroge

nados (albuminoideas, ácido Grico, &cido hipGrico, etc.)-

aunque también contiene otras sustancias importantes para 

la nutrición vegetal (Teuscher, 1981), ya que contiene un 

conjunto de materiales hidrocarbonados (celulosa, féculas, 

azúcares, goma, etc.) que unidas con los microorganismos, 

favorecen la fermentación y se sostiene en buenas candi--

cienes con suficiente humedad. (Aguirre, 1963) 

El contenido medio de nutrimentos de los estiércoles es: 

*Acido fosfórico P
2

o 5 siempre menor del 1%, se valora en 

décimas por 100 en los sólidos y en centésimas en los 1! 

quidos. 

16 



*Potasas se valora en décimas por 100% en excretas s6li-

das comprendida entre 1 y 2 por cien. 

*Nitrógeno en décimas por 100 para excretas s5lidas. (Agu! 

r.re, 1963) 

El estiércol vacuno, que es el de mayor uso, tiene un co~ 

tenido medio en las siguientes proporciones: (N} 0.55%; -

P 2o5 en 0.25% y K2o con 0.6%, 

Además contienen otros constituyentes valiosos, entre los 

cuales se cuentan las sustancias promotoras del crP.cimien 

to como la creatina, au:c.inas y ácido heta-indolacético, -

cuya importancia no debe pasarse por alto. (Teuscher, - -

1981) 

El peso de las deyecciones guardan relación con la clase 

de ganado con la alimentación y con la bebida. En el ga

nado vacuno (que llevan gran cantidad de agua), los excr~ 

mentas s6lidos suelen variar por términos medio entre 20 

y 30 Kg. y los líquidos, entre 60 y 20 Kg., en el caba- -

llar los sólidos 5 y 18 Kg. y los liquides entre 1,5 y 4 

Kg., y el lanar de 

(Aguirre, 1963) 

a 1,5 y de 6,5,1 respectivamente. 

17 



El valor fertilizante del estiércol de cuadra, var1a gra~ 

demente de un animal a otro y existe considerable difere~ 

cia entre el estiércol de las especies animales. (Teus- -

cher, 1981) adem§s de la alimentaci6n que reciben, la - -

edad, salud del animal, régimen de explotación y de las -

camas que se ponen en los establos, cuadras, etc. (Agui-

rre, 1963) 

Para poder utilizarlo es necesario conocer los nutrimen-

tos y otras sustancias que añade al suelo un volumen de-

terminado de estiércol y conocer igualmente los hechos b~ 

sicos que rigen la actividad del estiércol aplicado. -

(Teuscher, 1981) 

Por lo que la composición química y otras características 

son muy va~iables, pero en la realización de una adecuada 

estercoladura es importante conocer la composición quimi

ca del csti~rcol para la mayor interpretaci6n de sus efe_s 

tos. (Trinidad, 1982) 

1.2.3.2 Modificaci6n en las Condiciones Fisicas del Suelo. 

La condici6n física del suelo, relacionado con el desarr2 

llo vegetal en cuanto a la disponibilidad de agua, nutri 
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mento y soporte mecánico pueden modificarse por su manejo, 

gradual o radicalmente, (Gavande, 1976). La aplicaci6n -

de estiércol modifica a las características del suelo, en 

cuanto a la compacidad, permeabilidad, higroscopicidad, -

contenido en agua asimilable, color de combustión y pH. -

(Aguirre, 1963) 

El estiércol mejora principalmente, dentro de las caract~ 

r1sticas f!sicas del suelo a la velocidad de infiltraci6n, 

conductividad hidráulica, retención de agua, necesidad -

aparente y estabilidad de los agregados. (Trinidad, 1982} 

Los cambios en las propiedades f!sicas del suelo por efe~ 

to del uso de abono orgánico en general son muy pequeños 

y no es posible observar variaciones sólo despu€s de ha-

cer aplicaciones 2 6 3 años consecutivos. 

1.2.3.2.1 Modificaci6n en las Condiciones Quimicas de1 

Suelo. 

Coleman y Thomas (1967) citados por Trinidad (1982) men-

cionan que el componente org~nico del suelo, produce du-

rante su descomposici6n: carboxilos, fenoles, enoles y -

otros radicales orgánicos como hidroxilos que participan 
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en el proceso de intercambio catiónico del suelo. Estos 

radicales orgánicos aumentan los cationes intercambiables, 

en suelos arenosos, pobres en materia orgánica; en suelos 

altamente intemperizados del trópico y en andosoles. 

En general los cambios quimicos que se efectúan por la -

aplicaci6n de abono orgánico son: 

a.- El contenido de materia orgánica 

b.- El porcentaje de nitr6geno total 

c.- La capacidad de intercambio de cationes, y 

d.- La concentraci6n de sales. 

que reditúan de manera positiva, en la cantidad de nutrie.!!. 

tes para mejorar la fertilidad del suelo y la disponibili

dad para las plantas. (Trinidad, 1982). El inciso d, es -

la excepción, ya que la reacci6n del suelo que se genere -

por esta acurnulaci6n de sales, influirá directa e indirec

tamente en muchas propiedades fisicas y químicas del sue-

lo. (Tarnchane, 1983) 
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1.2.3.2.2 Modificación en las Caracteristicas Biol6gicas 

del Suelo. 

El abono org~nico, aumenta el suministro de nitr6geno, -

aprovechable para las plantas y también para aumentar la 

actividad y crecimiento de la poblaci6n microbiana; que -

degradan la materia orgánica, para el mejoramiento de la 

estructura del suelo, lográndose este efecto por la agre

si6n de los productos de la desconposici6n. (Stewart, --

1982; Alexander, 1980). 

En tanto, los nutrimentos esenciales son mejor aprovecha

dos por las plantas, al sufrir oxidación y reducción por 

parte de la actividad biológica del suelo. (Alexander, --

1980). 

1.2.3.2.3 Modificaci6n en el Contenido Nutricional del 

Suelo. 

Los estiércoles, contienen una concentraci6n varidada de 

nutrimentos y la disponibilidad de éstos, se debe a la -

descomposición gradual y constante, al ser incorporados -

en el suelo. Además suministra racionalmente la disponi

bilidad de otros elementos del suelo para las plantas, c2 
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rno en el caso de los micronutrimentos. 

El rendimiento nutricional, está ligado al tipo de estiéE 

col, estado de descomposición, relación C/N, contenido de 

otros nutrimentos además del nitrógeno y f6sforo y la de

ficiencia o toxicidad de algún elemento del suelo. Para 

un mejor aprovechamiento en el suministro de nutrimentos 

se debe combinar con los fertilizantes químicos. (Trini-

datl, 1982) 

El efecto nutricional de los diferentes tipos de estiér-

col varía dentro de los cultivos y entre los cultivos. 

Las razones pueden ser: 

l.- Composici6n química del estiércol. 

2.- Características físicas del estiércol. 

3.- Requerimiento nutricional del cultivo. 

4.- Contaminantes del estiércol. 

S.- Grado de descomposición y manejo del estiércol, hasta 

antes de la incorporaci6n al suelo. 

1.2.3.3 Epocas y Maneras de Estercolar. 

Las épocas de estercolar se fijan por las siguientes con-
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diciones: 

a.- Clima 

b.- La clase de cultivo al que se aplica 

c.- El estado del estiércol 

d.- Tipo de suelo y 

e.- Sistema de explotaci6n: secano o regadio. 

En cuanto al estado del estiércol existe diferentes indi

caciones para su aplicaci6n; ya que algunos consideran -

una buena condici6n cuando el abono se reduce en un 25% -

en el mont6n; mientras que para otros entre m&s pronto se 

lleve al campo, después de haber sido recolectado, mayor 

su contenido de nitr6geno. (Aguirre, 1963; Teuscher, - -

1981) 

El tipo de suelo, nos indica las frecuencias y cantidades 

de estercoladura, ya que en tierra suelta arenosa, el es

ti~rcol nitrifica r~pidarnente y poseen poco poder absor-

bente, por lo que hay que estercolar frecuentemente. 

En tanto que para el sistema de explotaci6n, en regiones 

medianamente secas se extender~ el esti~rcol dos meses ªQ 

tes de la siembra. En las húmedas, se esparce tres meses 

antes de la siembra del cultivo que primero se quiere be-
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neficiar. (Aguirre, 1963) 

Las condiciones para una buena manera de aplicar el es- -

tiércol al campo son: 

- Al llevarse al campo, debe enterrarse tan pronto como -

sea posible para evitar pérdidas, ya que un retraso de 

1 5 2 d1as producirá cambios de consideración en el va

lor del estiércol y por lo tanto, en su efecto sobre el 

cultivo. 

- La aplicaci6n en surcos e hileras, así como la profundi 

dad al enterrarse, es m§s eficiente y efectivo que cuan 

do se arroja sobre el campo sin orden ni conciento. 

- Si se aplica al voleo, a manera de cobertura, la condi

ci6n m~s favorable, es hacerse en un día frío o nuboso, 

y preferente antes de la lluvia. (Stewart, 1982) 

1.2.3.4 Ventajas del Uso de Estiercol. 

A) Cuando el estiércol ha estado almacenado conveniente-

mente durante el invierno y muestra fermentaci6n par-

cial, es equilavente al humus en su forma excepcional

mente activo y como el humus tiene la propiedad de ab

sorber los fertilizantes inorg§nicos solubles, los re-
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tiene en forma aprovechable e impidiendo que se pierdan -

por el lavado, si hay estiércol en el suelo el nitr6geno 

fertilizante aplicado será más efectivo y económico. 

(Teuscher, 1981) 

B) Son fuente de C) 2 , en la movilizaci6n del Scido fosf6-

rico de los suelos, esto implica que cuando las tierras -

son ricas en f6sforo orgánico procedente de la descomposi 

ción de la materia orgánica, su asimilaci6n es m&s fácil 

que la de las formas minerales. (Agui~re, 1963) 

C) Abundan las bacterias nitrificadoras con estercoladura. 

Nfiñez (1982) señala además que los estiércoles, tienen 

las siguientes ventajas sobre los abonos qu1micos: 

D) Un mayor efecto residual 

E) Un mayor aumento en la capacidad de retención de hume

dad del suelo, a través de su efecto sobre la estructura, 

la porosidad y la densidad aparente. 

F) Reducci6n de la erosi6n del suelo, al aumentar la re-

sistencia de los agregados a la dispersión por el impacto 

de las gotas de lluvia y al reducir el escurrimiento su-

perficial. 

25 



1.2.3.4.1 Desventajas de1 Uso de Estiércol. 

l.- Un efecto negativo, es el incremento de la conductivi 

dad eléctrica en la solución del suelo. Esta propiedad -

señala un aumento de la concentración de sales solubles -

en el suelo que podr!a traer consecuencias negativas en -

el rendimiento de algunos cultivos. (Trinidad, 1982) 

2.- Guenzi et al. (1978). Señala que la adición excesiva 

de estiércol, puede ocasionar desbalances nutricionales -

al suelo y la planta, lo que repercute en la calidad del 

producto; además de que en un clima hamedo y caluroso pr2 

picia la desnutrificación. 

1.3 ABONOS MINERALES. 

Con el nombre genérico de fertilizante qu!mico, se denomi 

na a la sustancia que proporciona directamente e indirec

tamente los elementos que la planta requiere y que son in 

dispensables para su nutrición y desarrollo. (N.P.F.I., 

1983) 

Para una adecuada aplicación y uso se deben tomar en con

s ideraci6n, el porcentaje de asimilación de los nutrien--
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tes, presentaciones comerciales, características del sue

lo y reacción que desarrollan. 

El porcentaje de asimilación: de acuerdo a la experien-

cia se puede establecer que la planta, sólo aprovecha el 

60% del nitr6geno, el 25% del f6sforo y el 80% de potasio. 

En la presentaci6n comercial de nutrientes, se considera 

que los nutrimentos necesarios para la planta no se ven-

den en forma pura, sino en compuestos. 

1.4.1 Ventajas de los Fertilizantes Quimicos. 

1.- Los fertilizantes químicos mejoran el balance hGmico 

no sólo por la elevación de las cosechas de forraje y pa

ja; sino tambi€n aumentan todas las cantidades de resi- -

duos subterráneos y de los a~reos, estos actGan como hu-

mus fertilizante e intervienen en la estructura friable y 

la vida biológica, pero también enriquecen el suelo con -

carbónico orgánico y nitrógeno en forma de sustancias hG

micas. (Selke, 1984) 

2.- La suministracic5n de los materiales nutritivos es in

mediata siendo posible recuperar cultivos, que por efec--
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tos climatológicos desfavorables, de ataque de plagas u -

otras causas se han quedado mermados. 

3.- Tiene la capacidad también de mejorar las condiciones 

biológicas y físico-quirnicas del suelo. 

4.- Su dosificación es sencilla, para restablecer desequi 

librios del cultivo en sus distintas etapas de desarrollo. 

S.- Se puede aplicar tanto al suelo como directamente al 

sistema foliar. 

1.4.1.1 Desventajas de los Fertilizantes Químicos. 

A) Con dosificaciones en exceso pueden acarrear problemas 

fisiológicos a las plantas, en tanto que a su deficiencia, 

disminuye el rendimiento. 

B) Sólo pueden proporcionar nutrientes adecuadamente por 

un ciclo productivo. 

C) Al no conocer las caracteristicas del fertilizante por 

aplicar, se pueden crear problemas biológicos, físicos y 

quimicos en el suelo. Lo que acarrea problemas muy serios 
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para la producci6n. 

1.4.2 Caracter1sticas de los Fertilizantes a Usar en e1 

Experimento. 

SULFATO DE AMONIO. 

En México se produce la concentración 20. 5% con respecto a 

el nitr6geno asimilable, su reacción es ~cida y se reco-

mienda su utilización en suelos ligeros con precipitaci6n 

abundante, contiene un elevado porciento de azufre. 

SULFATO TRIPLE. 

El el m~s utilizado en México con un 46% de P2o5 , su rea~ 

ci6n es neutral, se recomienda para suelos pesados de pre 

ferencia con abundante o escasa precipitación. Tiene bu~ 

na solubilidaá y limitado pH. (Tisdale, 1985) 
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CAPITULO II 

IMPORTANCIA DEL ABONADO EN 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

La fertilizaci6n con sustancias orgáncias tiene una impo~ 

tancia mayor en las hortalizas que para la mayoría de las 

plantas agr!colas; ya que no debe olvidarse que lo impor

tante en cualquier cultivo es la nutrici6n correctamente 

balanceada y que no puede llegarse a ella si se aplican -

al azar estiércol o cualquier abono que se tenga a la ma

no. (Selke, 1984; Teuscher, 1981} 

Las exigerycias en materiales nutritivos de las hortalizas 

son elevadas y además es importante para la mayoría sumi

nistrar ácido fosf6rico y potasa para que la verdura se -
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conserve y tenga buena calidad. En lo que se refiere al 

esti~rcol, la aplicación en su mayoría son con elevadas -

cantidades. Es tanto que la nutrición mineral se admini~ 

tra con suficiente anticipación para que la planta joven 

las asimilen: aplicándose elevadas cantidades de nitróge

no, lo que se logra en dos etapas una antes o con la siem 

bra y otra más tarde, (Selkc, 1984) 

En el caso de las hortalizas, se recomienda usar estiér-

coles, muy bien descompuestos y ser añadidos con preferen 

cia en otoño, para evitar que influya desfavorablemente -

sobre la calidad de las verduras, además de que su incor

poración debe hacerse en surcos y con profundidad para -

evitar la germinación de las semillas de las malezas que 

contienen la mayoria de los estiércoles, esto se logra al 

mezclarlo en los S u 8 cm. superiores del terreno e incoE 

pararlos con arado o rastra. (Raymond, 1984) 

Clasificaci6n que realiza Selke (1984) en cuanto a la po

sición de las hojas de los cultivos en relación con la e~ 

tercoladura: 

1.- Hortalizas que se siembran con la estercoladura, pri

mer año: como las coles, pepinos y tomates. Solamente se 
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suprime el estiércol si existen circunstancias especiales, 

como en la col, ya que algunas regiones son susceptibles -

al ataque de la mosca y la hernia. 

2.- Hortalizas que preferentemente se cultivan al segundo 

año de la estercoladura: raices, tubérculos y bulbos. El 

estiércol aplicado directamente, 'disminuye la calidad y -

favorece el ataque de plagas. 

3.- Hortalizas que se cultivan al tercer año sobre todo en 

cultivos en pequeña escala: guisantes y aluvias verdes. 

4.- Hortalizas que se plantan como cultivos inorgánicos o 

fuera de la rotación: como la espinaca y lechuga. 

El estiércol también suministra al terreno calor que se -

considera necesario para el desarrollo de las plántulas. 
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CAPITULO III 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

DEL AREA EXPERIMENTAL 

La carta de Cetenal (1975) determina que para la zona ex

perimental se localizan tres importantes tipos de suelo;

que son el andosol hG.mico (Th), Phaeozem háplico (Hh) y Ve,E 

tisol pélico (Vp) • 

La descripción de estos suelos, se basarán primero en las 

caracter~sticas que otorga la FAO/UNESCO a la unidad; po~ 

teriormcnte se describiran las equivalencias con el sist~ 

ma de la 7a. aproximación; recordando que la unidad tiene 

equivalencia aproximada, aunque no completa con el nivel 

de los gra~des grupon del sistema Americano de la 7a. - -

aprox:imac i6n. 
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3.1 ANDOSOL HUMICO (Th). 

Del japonés An, oscuro y Da, suelo; connotativo de suelos 

formados a partir de materiales ricos en vidrio volcánico 

que por lo coman presentan un horizonte superficial de c2 

lor obscuro, son los Andepts de los E.U.A. 

Andosoles 6cricos (del griego achros, pálido). Son los -

Dystrandepts de los E.U.A. 

Andosoles m6licos (del latín mollis, mullido connotativo 

de una buena estructura superficial). Son los Eutrandep

ts de los E.U.A. 

Andosoles v1tricos {del lat1n vitrum, vidrio; connotativo 

de suelos ricos en materiales vítreos). Son los Vintran

depts de los E.U.A. 

Andosoles hUmicos {del lat!n humus, tierra; rico en mate

ria orgánica). Son los Dystrandepts e Hidrandepts de los 

E.U.A. 

BasSndonos en la 7a aproximaci6n de acuerdo a la semejan

za del gran grupo, hasta llegar al orden se tiene, con --
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respecto al Andosol hGmico: 

a) Gran grupo: Dystrandepts 

Oystr: Saturaci6n de bases baja en un suelo. 

b) Suborden: Andepts 

And: Deriva de una modificación de ando (suelo deriva-

do de cenizas volc§nicas) 

Ept: Inceptisol. 

Un suelo inceptisol derivado de cenizas volc§nicas con 

una saturaci6n de bases baja. 

e) Orden: Inceptisol. 

Suelos minerales usualmente con menos del 25% de materia 

org~nica, con pocas caracter!sticao, poco intemperizados, 

con horizonte A sobre un B poco desarrollado, suelos - -

usualmente hGmedos y jóvenes. 

3.2 PBAEOZEHS 

Del griego phaios, negrusco y del ruso semija, tierra; -

connotativo de suelos ricos en materia org~nica y de co-

lor oscuro. 

Phaeozems lGvicos (del lat. luvi, de luo, lavar, lixiviar) 
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con los Argiudolls de los E.U.A. 

Phaeozems b§plico (del gr. baplos, simple). Son los Hapl~ 

dolls de los E.U.A. la semejanza con la 7a aproximaci6n es: 

a) Gran grupo: hapludolls. 

Help: Menor número de horizontes. 

b) Suborden: Udolls 

Ud: declima hnmedo. 

Olls: Mollisol. 

Suelo Mo1lisol de clima h(irnedo y de menor número de hori-

zontes. 

e) Orden: Mollisol. 

Suelos minerales usualmente con menos del 25% de materia -

organica, con un horizonte B distintivo; moderadamente in

temperizado, el horizonte B est~ enriquecido con arcilla,

Son suelos usualmente húmedos con un horizonte al, negro,

suave, espeso y f~rtil. 

3.3 VERTISOL. 

Del latin verte, volteo; connotativo de un volteo del sue

lo superficial. Se denominan tierras negras (Australia). 

Barros (Portugal), Regurs (India) o Vertisoles (E.U.A.) 
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Vertisoles crómicos (del griego, chromos, color; connota

tivo de suelos con alta intensidad de color baja). Son -

los Pelluderts, Pellusterts, Pellokererts de los E.U.A. -

La semejanza con la 7a Aproximaci6n es la siguiente: 

a) Gran grupo: Pelluderts, Pellusterts, Pellokererts. 

Pell: Intensidad baja. 

b) Suborden: Uderts, Usterts, Okererts. 

Ud: De clima húmedo 

Ust: De clima seco, usualmente con verano caliente. 

Oker: De estación seca. 

Erts: Vertisol 

Suelo Vertisol que varia de acuerdo a su clima predomina.!! 

te, de baja intensidad. 

c) Orden: Vertisol. 

suelos minerales usualmente con menos del 25% de Materia -

org&nica, teniendo pocas caracteristicas; poco internperiz~ 

dos, con un horizonte A sobre un e, dominados por arcillas 

expansibles. 
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J. 4 IMPORTANCIA Y FORMA DE LA TOMA DE MUESTRAS DF.L SUELO 

Y ESTIERCOL. 

Las muestras del suelo y su posterior análisis, son indi_!! 

pensables para determinar el mejor uso del suelo; ya que 

al conocer sus cualidades y defectos y la manera en que -

influye en la productividad agrícola, e~ posible realizar 

las enmiendas y la mejor administración de su potencial. 

El objetivo primordial del análisis de suelo, ser& la ev~ 

luación del grado de fertilidad, que indica los elementos 

nutritivos y la cantidad disponible, que podrán utilizar 

las plantas para su desarrollo. Así también, la textura 

indica, el mejor uso agricola y manejo más conveniente -

con respecto al uso de maquinaria y de fertilizantes quí

micos. 

Para la torna de muestras, el poder establecer unidades -

prácticas y representativas, P.stá condicionado por facto

res como profundidad, pendiente y contorno del suelo, que 

modifican la fertilidad y textura del suelo. El método a 

utilizar es el de muestra compuesta de un suelo, que equi 

vale a una media, es decir da un valor anal1tico merlio r~ 

presentativo para el volumen de muestra del suelo del que 
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se obtuvo la muestra compuesta. (Black, 1983) 

Las condiciones que son necesarias satisfacer en un m~todo 

de toma de muestra compuP.sta son: 

1.- Cada muestra individual deber~ de ser del mismo volu-

men que las demás y representar la misma sección transver

la del volumen. 

2. - Deberán tomarse al a.zar con respecto al volumen de que 

se toman. Generalmente se delimita cada parcela, se avan

za a lo largo de esta en zig-zag tomando las muestras cada 

2 pasos, evitando tomarlas en una franja de 50 cm. hasta -

el borde de la parcela (µarque se tienen probabilidades de 

tomar muestras con fertilizantes). 

3.- Tomar un nGmero suficiente de muestras individuales -

que generalmente son de 20 a 30 que se unen después para -

formar una sola. 

4.- No deben producirse interacciones qu!micas ~n el mate

rial de la muestra compuesta del suelo. 

s.- La unidad del suelo escogido debe ser homogéneo. 
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6.- Posteriormente a la toma es necesario tener también -

un procedimiento para su desecaci6n, molienda, tamizado,

mezcla, partición, pesado y conservaci6n; que se efectua

r~n en el laboratorio. (Proyecto de Química, 1984) 

Las anteriores indicaciones para la torna de muestras en -

el suelo: pueden efectuarse en la toma de muestras del e~ 

tiércol. 
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CAPI'.l'ULO IV 

PREPARACION DEL TERRENO 

Con la preparaci6n del terreno se busca proporcionar a la 

semilla y posteriormente a la planta, condiciones adecua

das para facilitar el crecimiento y desarrollo del siste

ma radicular, asi como facilitar el control de malezas, -

irrigaci6n y otras pr~cticas culturales. 

La labranza de la tierra acondiciona al sustrato, de tal 

manera que se favorece el aprovechamiento de nutrimentos 

y agua por la planta; asi mismo se generan condiciones de 

aereaci6n óptimas para el desarrollo de la ra1z, disminu

yendo a la vez las pérdidas causadas por enfermedad. 

Las actividades de preparaci6n del terreno, recomendadas 

para la zona de estudio, se realizan con tracci6n animal 
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y son las siguientes: 

4.1 OPERACIONES PRELIMINARES. 

Estas sirven para evitar problemas tales como la salinidad 

del suelo, erosión y baja fertilidad. 

UN RIESGO 

Para facilitar la penetración del arado, ya que el suelo -

se encuentra muy compacto. 

RUPTURA DEL SURCO 

El objetivo de esta pr~ctica es aflojar la tierra, desmen~ 

zar los residuos de la cosecha anterior e incorporarlos al 

suelo lo mismo que a las malezas; de tal manera que se ac~ 

lere su descomposición y se integren a la materia org~nica 

del suelo, esta incorporación es una operación superficial, 

hasta unos 10 cm., realizándose con el arado. 

INCORPORACION DEL ABONO 

Es una operación superficial previa a la aradura misma, -

distribuyéndose e incorpor~ndose el abono, inmediatamente, 

evit&ndose pérdidas de nutrientes. Puede realizarse hasta 

con una profundidad de 5 cm; tapando el abono, esta opera-
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ci6n se realiza para facilitar la regerrninación de male-

zas y su destrucci6n posterior. 

4.1.1 Labranza Primaria. 

BARBECHO 

Un buen barbecho es aquel con el que se logra aflojar y -

remover la capa arable del suelo a una profundidad que o~ 

cila entre 20 y 30 cm. Esto, con el fin de incorporar los 

residuos vegetales y de favorecer la sereación y capaci-

dad de almacenamiento de agua de dicha capa, realiz§ndose 

con arado de rejas. 

4.1.2 Labranza Secundaria. 

RASTREO 

Esta actividad es necesaria para desmenuzar los terrones 

y acondicionar la capa arable del suelo de tal manera que 

se facilite la germinaci6n de la semilla y la nacencia de 

las plantas. 

SURCADO 

Es esencial que todos los surcos queden iguales y rectos, 

con una misma profundidad y ancho uniforme, esto con el -
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fin de tener alineado al cultivo, favorecer las labores -

de aterrado J riego, as! como para 8Vitar la competencia 

nutricional. 

4.2 DELIMITACION DE IJIS UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Después de tener los surcos, se borran algunos como deli

mitaci5n de las unidades experimentales, esto con el fin 

de evitar alteración en los resultados. 

4.3 SIEMBRA. 

Con el suelo preparado, con surcos de lm. de separaci6n -

entre s!, que servirán de cama de siembra para la semilla 

cte cal.aba za, se procede a la colocación de la semilla, en 

el costado, de manera manual. Haciéndose en grupos de va

rias semillas y a distancias uniformes. 

4.3.l Tratamiento de la Semilla. 

Es necesario para el combate de los hongos que causan la 

pudrición de semillas y plantulas al momento de su emer-

gencia en el campo, entre ellos Fusarium S'.:>p., Pythium -

spp, y Rhizoctonia spp. 
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En la semilla de calabaza se recomienda usar Captan en --

0.600g/Kg de semilla y también el Thiran en 0.625g/Kg de 

semilla. La dosis recomendada está expresada en cantida

des de ingredientes activo por kilogramo de semilla. 

La cantidad que debe usarse de plaguicida en un kilogramo 

de semilla de calabacita es de o.a gramos de Captan 75 w. 

75 0.8 gramos de Captan 75W. 

La dosis recomendada, son para tratamiento por via húmeda, 

en caso de tratamiento en seco, se recomienda aumentar la 

dosis en un 50%, debido a la menor adherencia del polvo. 

(Manual de Plaguicidas, 1984) 

4.3.2 Densidad de la siembra. 

La cantidad de semilla recomendada para la calabaza en el 

Estado de México es de 6-7 Kg por hect~rea para plantas -

de mata. Siendo entonces que se ocuparan 1.250 Kg para -

1 809 m2 de la variedad Zucchini. 
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4.4 FERTILIZACION 

Para favorecer un rendimiento óptimo y calidad del culti

vo es necesario cubrir las necesidades inmediatas de los 

considerados elementos esenciales que requiere la calaba

za; los centros de Investigación Agrícola del INIFAP, re

comiendan proporcionar al cultivo de la calabaza de 80-120 

Kg de nitr6geno, 40-120 Kg de fosfato y de 0-120 Kg de P2 

tasa, surninistr&ndose principalmente en el periodo de cr~ 

cimiento, floración y fructificación, y se aplica direct~ 

mente al suelo, en forma mateada, es decir depositando una 

determinada cantidad del fertilizante en cada mata, esta 

variedad prefiere una fertilizaci6n nitrógenada debido a 

que se trata de un fruto inmaduro, y con varias dosis fa

vorecen un mayor número de cortes y retarda el envejeci-

miento de la planta. (Murillo, 1987; Ballesteros, 1986) 

4.5 MANEJO DEL CULTIVO 

4. 5.1 Riego. 

La calabaza requiere primero, que el suelo contenga el --

70% de la capacidad de campo para iniciar un buen ~esarr2 

llo, posteriormente, se deben cubrir las etapas críticas 

de floraci6n y crecimiento del fruto, procurando que para 
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cuando vaya madurando se suspendan los riegos y lograr a~ 

mentar los sólidos totales y azúcares. 

El número de riegos depende del tipo de suelo, condici6n 

climatica y ciclo vegetativo de la variedad. 

Cada riego se efect6a a transporo, usandose de 400-500 m~ 

tros3 por hectarea de agua, sin que se encharque y rebase 

el lomo del surco, procurando regar todos los surcos. 

(Murillo, 1987) 

4.5.2 Escardas. 

Su finalidad es la de mantener libre de malas hierbas a -

la planta durante las primeras etapas de desarrollo, rec~ 

mend&ndose deshierbes cada 15 dias para la calabaza y re~ 

liz&ndose con azad6n y rastrillo. 

Al eliminar las malas hierbas, se proporciona tierra a la 

base de la planta para protegerla de vientos que pueden -

derribarlas, así como de una mayor retenci6n de humedad y 

aereaci6n y se recomienda que se levante la cama de siem-

bra cuando la calabaza tenga entre 4 y S hojas, la labor 

se realiza de preferencia de manera superficial para evi-
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tar que se dañen las ra1ces. Proporcionando una condi- -

ci6n aGn m&s favorable para poder llevar a cabo las labo

res de fertilizaci6n y riego. 

4.5.2.1 Control de Malezas. 

En el control de malezas, es importante considerar que d~ 

ben combatirse durante el periodo critico de competencia, 

principalmente en los primeros d1as, después de J.a siem-

bra. 

Las malezas disminuyen el rendimiento, la calidad del pr~ 

dueto y aumentan el costo de producci6n, por la mano de -

obra que se llega a ocupar; siendo además el principal -

hospedero de insectos y enfermedades que limitan seriarnen 

te al cultivo. 

Las principales formas de control, pueden ser de manera -

manual, tracción animal y química. Siendo la opción más 

favorable el uso de herbicidas preemergentes que disminu

yen las labores manuales. 

Los herbicidas que se utilizan para combatir -

malezas del cultivo de calabaza, se indican en el siguien 
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te cuadro: 

HERBICIDA FORMULACION DOSIS/Ha. EPOCA APLICA-
(AREA TOTAL) CION 

BENSULIDE CE 46 12 a 14 Lt En presiernbra 

Tolerancia incorpor§.ndose 

O.lppm a una profundi-

dad de 5 a 10 cm. 

DCPA PH 75 10 a 12 Kg Aplicar de 4-5 

Tolerancia semanas después 

1.0ppm de la siembra, 

no debe haber -

hierba germina-

da. 

*Manual de plaguicidas autorizado para hortalizas, 1984. 

Ambos herbicidas controlan las siguientes malezas: 

Malezas de hoja ancha: 

Nombre comG.n Nombre cientifico Familia 

Quelite. Amaranthus hibridus Amaranthaceae 

Verdolaga Fortulaca olerocea Portulacaceae 
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Malezas de hoja angosta: 

Nombre coman 

Zacate cola de zorra 

Zacate digitaria 

Zacate de la gallina 

Zacate pinto 

Nombre científico 

Setaria qeniculata 

Familia 

Gramineae 

Diqitaria sanguinalis Gramineae 

Diqitaria sp. 

Echinochloa colonum 

Gramineae 

Gramineae 

4.5.3 Control de plagas y Enfermedades. 

El control de las plagas es necesario ya que limitan en -

forma seria la producción de los cultivos. La aplicaci6n 

y tipo de control depende en gran parte a la incidencia e 

importancia de la especie que se pretende controlar. 

Como principal factor para el control es necesario tener 

un conocimiento previo de las plagas más frecuentes en su 

forma, lugar y estado en que atacan, asi corno la condición 

de su proliferaci6n. 

Para un ataque inmediato y efectivo, de la gran poblaci6n 

de insectos que atacan al cultivo, se recurre al control 

qu1mico que puede emplearse cuantas veces se requiere y -

cuando sea necesario, previniendo su grado de tolerancia 

para no contaminar y provocar riesgos en el medio ambiente 
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y la salud del hombre. 

La calabaza, tiene diversas plagas que la atacan, pero a 

continuaci6n se mencionan las más importantes en la re- -

gión y los plaguicidas que las controlan: 

- Diabr6ticas (Diabrotic~ spp): Carbaryl; Diazinon¡ Mala

tion: Metomyl; Paration metílico y Triclorfon. 

- Gusano barrenador de la guia (Melittis satyriniformis): 

Carbaryl; Endosulfan; Fenvalerate; Naded; Parathi6n; M~ 

tílico. 

- Barrenador del fruto (Diaphania nitidalis. D. hyalihata) 

Carbaryl; Endosulfa; Fenvalerate; Malation y Metomyl. 

Adem§s ocasionalmente pueden ser atacadas por: 

- Gusano falso Medidor (Trichoplusa ni) 

- Minador de la hoja. (Liriomy~} 

- Mosquita blanca (Alevrodidae) 

- Chicharritas (Empoasca spp} 

- Pulg6n del Algod6n (Aphis qossypii) 

En cuanto a las enfermedades la principal en la zona es la 

cenicilla polvorienta (Erysiphe cichoracearurn) , control~n

dose con: Azufre; Benomyl; Clorotalonil y Dinocap. Exis--
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ten adem!s otras enfermedades que pueden atacar a la cal~ 

baza como: 

- Mildiu Velloso. Pseudoperonospora sep. 

- Marchitez bacteriana. Erwinia tracheiphila. 

- Pudrici6n del fruto. Phitophtora parasitica. 

Pudrici6n radicular. Fusariurn oxisporum. 

4.5.4 Manejo Previo y Cosecha de las Calabazas. 

Al salir los frutos se deben eliminar los mal formados o 

dañados para que crezcan sólo los mejores. Si se desean 

frutos grandes de deben capar las flores después de form~ 

dos los 3 6 4 frutos. 

La calabaza generalmente se cosecha a los dos -

meses de sembrado. La calabacita se cosecha cuando ad- -

quiere las caracteristicas propias de la variedad, así -

también cuando hayan alcanzado un tamaño comercial, cuan. 

do el fruto se desprende fácilmente o bien cuando adquie

ren la coloración propia de la variedad. 

La cosecha se realiza manualmente con Navaja o cuchillo,

procurando no maltratar, sacudiendo o apretando los ta- -
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llos. Una vez cortado el fruto se procede a empacarlos -

en huacales ventilados; no deben amontonarse, ni ponerlos 

en contacto con el suelo. 

Siendo los defectos de la c§scara como escoriaciones, ca~ 

tes, etc., perjudiciales al aspecto y principal descendo 

de su valor comerclal .. 

El empaque se hace en función de la calidad y uso del con

sumidor por lo que, el empaque se realiza en cajas tipo -

11 mexicano 11 con 20-30 kg para consumo nacional y en caso -

de importaci6n se especifica el peso y la clave. 

En caso de venta ttal por menor", no se recomienda una la.E 

ga exposici6n a la luz que provoca resequedad excesiva, -

vejez y deterioro r&pido. 
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CAPITULO V 

CARACTERISTICAS DEL CULTIVO 

5.1 Clasificacil5n Bot:inica. 

Subdivisil5n: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

G~nero: 

Especie: 

Variedad Botanica: 

Gymnospermas 

Dicotyledoneae 

Cucurbitales 

Cucurbitaceae 

Cucurbita 

~L. 

medullosa, Alef. (Zucchini). 

La calabaza es originaria de América, muchas son xer6fi-

tas y se localizan en zonas áridas del Norte de México. -

El pcilimorfismo en la calabaza es muy variada. 
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5.2 Caracteristicas Botánicas. 

Planta anual, con aspecto arbustivo, consta de 2n=40 crom2 

somas, con raiz muy desarrollada, la que puede alcanzar -

más de 2 metros de profundidad; las raices laterales y sus 

ramificaciones múltiples se extienden horizontalmente en -

la capa del suelo no mayor de 60 cm, y con una abundante -

cantidad de pelos absorbentes contribuyen a la resistencia 

de la sequía. 

El tallo es velloso y a veces espinoso, s6lido cuando jo

ven y hueco al madurar. Pudiendo ser anguloso o surcado 

y teniendo entrenudos cortos. 

Flores monoicas que salen de la misma axila de la hoja, -

con el cáliz acampanado, 5- dividido, corola produndamen

te abierta en ·5 16bulos; las flores son grandes tanto-las 

masculinas como las femeninas de color amarillo o naranja. 

Las flores masculinas solitarias o fasciculadas con el p~ 

dunculo largo y fino, tiene tres estambres, con los fila

mentos libres o unidos; una antra unilocular, las otras -

dos bilocu1ares reunidas en una columna central; pistilo 

nulo. 
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Las flores femeninas solitarias¡ estaminodios tres, ova-

ria ínfero, 3-5 placentado¡ estilo breve, con 3-5 estig-

mas bilobados o bipartidos; 6vulos numerosos y horizonta

les. 

Las flores masculinas se forman antes que las flores fem~ 

ninas, predominando el número de las masculinas, sin em-

bargo a altas temperaturas pueden predominar las femeni-

nas. La polinizaci6n es cruzada, desempeñando un papel -

importante las abejas. 

Las hojas son grandes, divididas en 5 16bulos, pecioladas 

con el limbo palmatilobulado, ásperas en las dos caras; -

con númerosas espinitas en el tallo y pedúnculos. 

El fruto carnoso llamado pep6nide de forma redonda o alaE 

gada, con la cubierta m~s o menos dura, rugosa o lisa, -

parte carnosa o pulpa, placenta y semillas. La parte co

mestible es la pulpa, que es un conjunto de tejidos pare~ 

quimatosos, de color verde cuando los frutos son tiernos 

y blancos, amarillos o rosados al madurar, el pedúnculo -

del fruto es duro y marcadamente angular, acanalado y coE 

to, generalmente se ensancha en la uni6n con el fruto. 

Los frutos tiernos, son laxantes estomacales, sus flores 
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y tallos tienen propiedades diuréticas, sus frutos madu-

ros son de alto valor nutritivo. 

5.3 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES. 

El desarrollo y crecimiento de la calabaza, depende del -

factor genético de la planta y de las condiciones ambien

tales. 

TEMPERATURA 

La calabaza no resiste las heladas, siendo la temperatura 

6ptima de los 22 a 25ºC. pero depende de la especie e in

cluso de las variedades, pues algunas se desarrollan - -

bien a 19ºC. 

Las semillas empiezan a germinar a temperaturas de 10 a -

12 grados, teniendo un rango 6ptimo de 13 a 32°C. A tem

peraturas menores de lOºC las plantas no se desarrollan. 

A temperaturas superiores a 32°C, la ~· Pepo presenta cl2 

rosis. Las temperaturas bajas retardan la floraci6n. 

LUMINOSIDAD 

Las semillas germinan con facilidad en la obscuridad, es

ta sale a la superficie cinco u ocho días después de la -
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siembra. La planta es de día corto en cuanto a fotoperí~ 

do. Requiere de alta luminosidad, siempre y cuando no r~ 

base los límites de la temperatura. Una alta intensidad 

de luz estimula la fecundaci6n de las flores, mientras -

que una baja intensidad de luz, la reduce. 

HUMEDAD 

Es un especie, con una humedad del suelo y la relativa a.!. 

ta, requiere de menos humedad que el pepino pero más que 

el melón y la sandía. Una sequía o temperatura elevada -

durante la polimización y la formación del fruto adelant~ 

ría la maduración de la planta. 

SUELO 

La calabaza se desarrolla bien en terrenos virgenes re- -

cién roturados o terrenos desmontados o terrenos abonados 

con estiércol, que van desde los arenosos a franca-areno

sos, de estructura suelta y granular con un alto conteni

do de Materia orgánica, de buena profundidad para la re-

tención del agua. Prefieren la tierra caliente o bien e~ 

puesta al sol y con el terreno bien nivelado. Los nu

trientes como el fósforo y el potasio son muy necesa'rios 

para el cultivo de la calabaza, en cambio el Nitrógeno lo 

es para la calabacita. El pH m~s favorable es de 5.5 a -

6.8. 
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usos 

Las flores y los frutos j6venes o maduros sirven de ali-

mentaci6n para el hombre, en muy diversos guisos, las se-

millas son una fuente para la elaboraci6n de aceite, pero 

en algunas ocasiones son consumidas tostadas. En algunas 

regiones los frutos maduros sirven en algunos casos para 

dar de comer a los animales domésticos. 

5.4 CONTENIDO NUTRICIONAL. 

Según Wolff, citado por Tamaro (1974), la composición in

mediata de la calabaza es la siguie~te, en 100 partes, al 

estado natural. 

Agua •••••••••• ,, •• , ••••••••• , ••••••• , •• , •••• 90.9 86.8 

Cenizas ...................................... o.s 0.9 

E B 

l 
Albuminoideas ••••••••••• 1.3 1.8 

L R 
E u Celulosa •••••••••••••••• l. 7 1.8 
M T 
E N o Sust.extrac. no nitroge-
N u s nadas ••••••••••••••••••• 5.2 7.9 
T T 
o R Sustancias grasas ..•.•.. 0.4 o.a 
s I 

T 
I 
V D 

1 
Albuminoideas •••.••••••• 1.0 l. 4 

o I B 
s G L Sust. extrae. no nitroge-

E E nadas ...•..•.........•.. 5.8 8.3 
R 5 
I sustancias grasas ...•..• 0.3 0.6 
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En tanto que en el Instituto Nacional de Nutrici6n, eva-

luo los siguientes valores nutritivos en una muestra de -

lOOg. de porción comestible. 

Semillas: 40-50% de aceite y 30% de proteina. 

Los frutos tiernos: 

COMPONENTE CONTENIDO UNIDAD 

Calcio. 25.0 miligramos 

Carbohidratos 3.7 gramos 

Grasa O.l gramos 

Hierro. s.o miligramos 

Prote1na. 1.8 gramos 

Vitamina A Retinal. 27.0 microgramos 

ª1 Tiamina o .06 miligramos 

ª2 Riboflavina 0.06 miligramos 

B3 Niacina 0.5 miligramos 

c Acido asc6rbico l3 .o miligramos 

Adem&s de trasas de f6sforo, sodio y potasio. 
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CAPITULO VI 

MATERIALES Y METODOS 

6.1 LOCALIZACION DEL AREA EXPERIMENTAL 

El municipio de Malinalco se encuentra al extremo sur de 

la porción occidental del Estado de México y pertenece a 

la regi6n VI de Coatepec harinas, se ubica a los 18º57' -

OS" de latitud norte y a los 99°30'06" de longitud Oeste 

del Meridiano de Greenwich. Posee una extensión de - - -

206.17 Km
2 • 

La cabecera municipal, Malinalco se localiza a los 18°55' 

48" de latitud Norte y a los 99°26 1 55" longitud Oeste. 

Est§ limitada al norte y al oriente por la sierra de Ocu! 

lan; al Oeste por el cardan montañoso que lo separa del -

Valle de Tenancingo y al sur por la serran!a que ocupaba 
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el antiguo señorío de Zumpahuacfin. Localizándose a 10 Km 

al noroeste de Chalma y a 135 Km de la Ciudad de México. 

(Ver croquis de localizaci6n 12.l) 

Los terrenos municipales se extienden en forma de plano -

inclinado con su parte m§s alta hacia el Norte y la más -

baja hacia el sur, la cabecera est~ a una altura de 1735 

m.s.n.m. 

La hidrolog1a está representada por el r1o Chalma, llama

do también Ocuil~n, el r!o Colapa y r!o Molino; por los -

arroyos San Sim6n, San Miguel, zopilote, Zopilote y Guay~ 

ba, El Rinc6n, Nostemolcajete y el Salto. 

Los manantiales más importantes son: san Miguel, El Zopi

lote, El rinc6n, el Sabino, el Manguito, el Arco Xochicu

la, San Nicolas Ateopa y Cuatxonco. 

6.1.1 Clima. 

(A)C(w2 ) (w)ig. Sernic~lido, subhlirnedo con lluvias en vera

no con las siguientes caracter!sticas (México, 1975): 
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Temperatura 

Precipitación 

NG.mero de d1as 

Número de d1as 

X anual 

m§.xima 

minima 

X anual 

minima anual 

m§.xima anual 

m§xima en 24 horas 

despejados 

nublados 

Vientos dominantes 

Número de d1as con helada 

NG.mero de d1as con granizo 

NWnero de d1as con tempestad eléctrica 

Número de d1as con niebla 

Evaporación 

6.1.2 Clasificación y Uso del Suelo. 

19.8°C 

39.0ºC 

4.7°C 

1 219. 06 mm 

885.19 mm 

1 698 .19 mm 

59.8 mm 

186 

86.4 

N o R T E 

0.1 

8 

1 774 .1 

Bas&ndose en la carta de Cetenal: Th + Hh + Vp/2. Andosol 

+ Aplico + Vertisol. 

Se distribuye del total de la superficie: 18,628.38 Ha. -

en: 
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Agricultura 

Pecuaria 

Forestal 

Urbana 

3. 901 

6, 570 

7. 732 

357 

94 ha. 

94 ha. 

28 ha. 

22 ha. 

La obra de riego que existe en Malinalco en la derivaci6n 

nWnero 8, con un ~rea beneficiada de l 798. 

La distribución en cuanto a la tenencia de la tierra es: 

Ejidos 14, 726 96 - 09 ha. 

Bienes comunales 1, 999 00 - 00 ha. 

Privado 5, 741 00 - 00 ha. 

Riego 225 00 - 00 ha. 

S.2 DISE!'IO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental, que nos permite estudiar la con-

ducta de un tipo de estiércol (A) y su probable influen-

cia en un determinado tipo de dosificaci6n (b) , es un fa~ 

torial de tratamientos, cuyos niveles, est&n determinados 

por el estiércol (bovino y ovino), las dosis de estiércol 

(0,10,20,30 Ton/ha) y las repeticiones (4) de cada combi

nación de AxB. Entonces como cada comb.inaci6n es un tra

tamiento, se tendr~n 4 x 2 = 8 tratamientos y si r = 4; -

65 



el nWnero de Unidades Experimentales ser&n abr= 32, cuyo 

arreglo es el siguiente: 

A 2 Estiércoles ª1' ª2 i= l .•• a 

B Dosis bl' b2' b3' b4 j= l ••• b 

r = Repeticiones rl' r2' r3, r4 k= 1, •• r 

abr 32 Unidades Experimentales. 

En este caso, el estudio de la variaci6n de el estiércol, 

dosificaci6n e interacci6n, se determina de acuerdo a los 

tratamientos, al Factor A, al factor B y la interacci6n -

AB, resultando que los efectos de los factores pueden ser 

aditivos, multiplicativos o interactivos; presentando e -

diferentes casos, relativos a la significancia A,B y la -

interacci6n AB: 

Causas de e A S o s p o s I B L E s 

variaci6n 1 2 4 5 7 

A o o o o 

B o o o 

AB o o o o 

o Diferencias no significativas 

Diferencias significativas. 
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CAPITULO VII 

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

7.i TOMA DE MUESTRAS DEL ESTIERCOL Y DEL SUELO 

La toma de muestras se realiz6 el día 18 de Marzo, utili

zándose pala y bolsas de polietileno para su recolecci6n, 

efectu~ndose el recorrido de toma de muestras del suelo -

en la parcela experimental de sur a norte y en zig-zag. -

El número total de muestras de la parcela fueron tres. 

La toma de muestra de estiércol bovino y ovino, se reali

z6 el mismo dia, utilizándose bolsas de polietilcno y pa

la para la rernoci6n de los montones de estiércol descom-

puesto en los establos destinados para el uso en la pare~ 

la experimental. 
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El resultado del an~lisis de suelo y estiércol se obtuvo 

el dia 23 de Abril. La metodolog1a usada para cada uno -

de los an~lisis de fertilidad, se enumeran a continuación. 

1.- Potenci6rnetro, relación suelo-agua 1:2 

2.- Obtención del extracto via pasta de saturación y de--

terminada con puente de conductividad. 

3.- Walkley and Black 

4.- Macro-Kjeldahl 

5.- Bray-1 

6. - Extracto en acetato de amonio ln pH 7. O (relaci6n l: 5) 

y determinado por espectrofotometría de emisión de -

flama. 

7y8.-Extractados en acetato de amonio lN pH 7.0 (relación 

1:5) y determinados por volumetria de EDTA. 

9.- Hidrómetro de Bouyoucos. 

Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cu~ 

dros: 
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Cuadro 14.l: Resultados de los Análisis Químicos del 

Suelo y Esti~rcol. 

(l) (2) (3) ( 4) (5) (6) (7) (8) 
oH CE MO NT p K Ca Mq 

MUESTRA H20 ds/m % % ppm ppm ppm ppm 

S-l 5.3 o.so 5.0 0.27 77 383 1683 973 

S-2 5.9 o. 70 4.5 0.21 43 269 1543 1155 

S-3 5.7 l. 70 5.l 0.27 33 337 1643 948 

Ovino 0.44 305 8266 

Bovino 0.81 334 78884 

Cuadro 14.2: Clasificaci6n Textual. 

TEXTURA· 
(9) 

MUESTRA Arena% Limo% Arcilla% CLASIFICACION 
TEXTUAL 

s-1 29.5 51.l 19.4 Franco limoso 

S-2 35.5 47.l 17.4 Franco 

S-3 49.5 37 .l 13.4 Franco 
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7.2 PREPARACION DEL TERRENO 

La preparaci6n del terreno comenzó a realizarse el dia 29 

de Abril, al efectuarse un riego pesado, para poder poste 

riormente realizar la ruptura del surco el día 2 de mayo 

con arado. 

7.2.1 Estercoladura. 

La.aplicaci6n de estiércol, se realiz6 después de medir -

la parcela experimental y de dividirla en el nGmero de -

subparcelas establecidas en el diseño experimental. 

El calculo para la cantidad de estiércol por tratamiento 

es el siguiente: 

1.- La superficie total de 1B09m2 (27m X 67m), trazando 

parcelas de 20Bm2 (13m X l6m) y dejando pasillos de -

lm. Cada tratamiento constó de 16 surcos, de los cu~ 

les, 4 surcos fueron para las diferentes dosis. 

2.- Cada tratamiento se repitió 4 veces, en las parcelas 

de 20Bm2 

3.- Cada tratamiento se dividió a su vez en 52m
2 

que ca--

rresponde a las diferentes dosis (30,20,10,00) tonel~ 
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das por hectárea de estiércol. La cantidad de estié~ 

col por unidad experimental, se observa en el cuadro 

15.l 

Cuadro 15.1: Cantidad de estiércol aplicado por tratamien 

to. 

Tratamiento U.E con 52rn2 208m 2 (52m2 Total de 8 
X 4 rep.) Tratamientos 

Estiércol ** 
Dosis Alta 156 Kg 624 Kg l 248 Kg 

Dosis Mediana 104 Kg 416 Kg 832 Kg 

Dosis Baja 52 Kg 208 Kg 416 Kg 

Testigo o Kg o Kg o Kg 

TOTAL 312 Kg 1248 Kg 2 496 Kg 

** Los tratamientos var1an exclusivamente en el tipo de 

estiércol por aplicar (Bovino u Ovino). 

4.- La cantidad total de estiércol para cada tratamiento 

es la suma de las 4 diferentes dosis, que corresponde 

a 312 Iig. 

La estercoladura se realiz6 los d1as 4 y 5 de Mayo, tran~ 
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port&ndose en costales con capacidad de 40 Kg, el costal 

se pesó vacio primero y posteriormente se llen6, obtenié~ 

dese un peso de 30 Kg por costal. (Cuadro 15.2) 

Cuadro 15.2: NGrnero de costales de estiércol requeridos 

por cada tratamiento de acuerdo a su dosis. 

Dosis Requerimientos de Costales Costales en los 

estiércol en 52m2 8 tratamientos 

30 ton/ha. 156 Kg 5 1/5 41 3/5 

20 ton/ha. 104 Kg 3 7 /15 27 ll/15 

10 ton/ha. 52 Kg l ll/15 13 13/15 

TOTAL 312 Kg 10 2/5 83 l/5 

El estiércol, se depositó en los tratamientos uniformeme~ 

te, de acuerdo a la cantidad de costales por unidad expe

rimental, distribuyéndose aproximadamente cada 3m. 

7.2.2 Barbecho. 

La incorporación del estiércol se realiz6 el 6 de Mayo, -
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7.2.3 Rastra. 

Se dieron dos pesos de rastra el d!a 7 de Mayo, p&ra rom

per muy bien los aglomerados y disminuir el efecto desfa

vorable que puede ejercer la elevada pedregosidad, permi

tiendo que obtengamos una mejor cama de siembra. 

7.2.4 Surcado. 

Los surcos se elaboraron el 8 de Mayo, a una distancia de 

82 cm; esto es porque el arado no se pudo abrir m~s para 

obtener el metro de separación recomendado para el culti

vo de la calabaza de mata. 

7.2.5 Preparaci6n de la Semilla. 

No fue necesaria esta actividad, porque se compr5 desin-

fectada la semilla. 

7.2.6 Siembra. 

La siembra se efectuó el 17 de Mayo de 1990 y ésta consi~ 

tió en hacer hoyos en la cama de siembra a una distancia 

de SO cm. con una coa. Se depositaron 4 semillas por go! 
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pe y se taparon enseguida. 

La densidad por tratamiento fue de 512 plantas, obtenien

dose un total de 4 096 plantas por los 8 tratamientos. 

7.2.7 Riegos. 

No hubo necesidad de realizar ningQn riego porque se pre 

sentaron lluvias, cuando se ten1an programadas éstos, que 

eran cada 15 dias. 

7.2.8 Fertilizaci6n. 

En la fertilizaci6n, se us6 Sulfato de amonio (so4 (NH4 l 2 l, 

cuya concentraci6n es de 20. 5% y Superfosfato triple (P 2o 5 ) 

con 46% en una dosificaci6n de 180-120-00. 

La mezcla de fertilizantes, se aplic6 el 14 de junio de -

1990; y la segunda fertilizaci6n, se hizo cuando aparecí~ 

ron los botones florales. Se observó que la planta alar-

96 su ciclo vegetativo, programado para la cosecha, prin

cipalmente porque se presentaron lluvias continuas, lo -

que en la segunda aplicaci6n, s6lo se usó sulfato de amo

nio, con el fin de favorecer el crecimiento }.' formaci6n -

de frutos. 
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La aplicaci6n se realizó en forma mateada, separada del -

tallo para evitar quemaduras y antes del control de pla-

gas. 

7.2.9 Escardas. 

Se realizaron 4 escardas, y para esta labor hay que tener 

cuidado de no mover o sacudir en demasía la planta porque 

~sta se resiente y puede secarse. 

7.2.10 Controi de Ma1ezas. 

La pedregosidad tan elevada que existe en el terreno del 

experimento, fue un factor para que en la primera y últi

ma escarda en la cual la maleza era pequeña y rala, pudi~ 

se usarse, un control mecánico con el azad6n y rastrillo; 

en cambio en la tercera escarda fue necesario el uso de -

mano de obra, para poder arrancar y sacar la maleza de -

los surcos. 

El control qu1mico, no pudo ser efectuado principalmente 

porque se ·presentaron malezas tanto de hoja ancha y ango~ 

ta con mucha diversidad de especies. Además se limita- -

ron, más sus probabilidades de uso, porque en tres de las 

parcelas contiguas existían gramineas (Maíz y zacate para 
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un potrero) y en s6lo una parcela frijol ejotero. En las 

orillas del cultivo se presentaron gran incidencia de ma

lezas, sin embargo se controlaron con azadón y machete. 

7.2.11 Contro1 de P1agas. 

El problema que present6 el cultivo en las primeras eta-

pas de desarrollo consisti6 en la presencia de cenicilla 

polvorienta Erisiphe cichoracearum, que junto con algunas 

diabroticas Diabrotica sp., se controlaron con Carbaryl y 

Azufre en una mezcla compuesta de acuerdo a la dosifica--

ci6n de 1.5 Kg. de Carbary1 y 1a de 6.0 Kg/ha de Azufre. 

Por lo que se us6 1.40 Kg. en 1 809 m2 • 

La aplicación se efectu6 24 d1as después de la siembra; -

utiliz~ndose para esta una manta con la cual se espolvo-

rea la mezcla sobre cada una de las matas, durante 2 días 

consecutivos. Se procur6 efectuarse en la mañana para --

que con el recio se lograra adherir a las hojas de la ca

labaza. Logr§ndose el control de ambas plagas. 

La siguiente aplicaci6n de Carbaryl se efectu6 28 días -

después del primero, consider§ndose necesario para la pr~ 

venci6n de las posibles plagas que intervendrían en el --
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crecimiento del cultivo, por la elevada incidencia de ma

lezas que se habian establecido en éste y serian de hosp~ 

deros para las plagas, notándose en una inspección previa 

que exist!an 1 5 2 matas por tratamiento con el problema 

de el gusano barrenador de la guía, diabr6ticas, barrena

dor del fruto y falso medidor en sus primeras etapas de -

crecimiento1 además las matas que recibieron mayor sombra 

en su crecimiento presentaron nuevamente cenicilla polvo

rienta, por ]o que se recurrió a mezclar las dosis reco-

mendadas para cada una de estas plagas y llevar a cabo el 

control. 

7.2.12 Cosecha. 

La cosecha dur6 51 d!as, inici&ndose el d!a 17 de Julio y 

terminando el 5 de Septiembre, se efectuaron cortes de -

frutos cada tercer día, en el caso de las flores se reco

lectaron del 2 al 28 de julio cada 2 6 3 dias. 

La cosecha se efectu6 seleccionando a las calabazas de -

acuerdo a su tamaño: siendo el mínimo de 11 cm. y las ma

yores o i9uales a 20 cm., estas últimas se deben cortar -

para evitar que agoten a las plantas. 
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En el corte de frutos es necesario considerar tres facto

res para conservar la mata y el fruto: 

1.- El uso de navajas afiladas para no tener que agitar -

la planta, ya que en el caso de remover a la mata, 

los frutos que no se cortaron tienden a pudrirse o a 

secarse. 

2.- Las calabacitas cortadas deben tener pedúnculo para -

evitar deshidratación del fruto y pudrición, y sobre 

todo para su aceptación en el mercado. 

3.- Se eliminaron los frutos dañados y mal formados, pero 

éstos también se pesaron para la evaluación. 

Los frutos cortados se pueden dejar sobre el surco en ca

mas de hierbas para evitar el contacto con el suelo o 

bien se lleva una pequeña cubeta o canasta cubierta con -

peri6dico para evitar magullamientos en el fruto. 

Una vez pesados los frutos por tratamiento, se procede a 

llenar los botes de una capac.i.dad aproximada de 12 Kg, 

con frutos que no estén picados y amarillentos. 
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ESTA 
SAU9 

TESIS 
DE U! 

NO DEBt 
B\3UOTECP\ 

Las flores se acomodan en manojos, con un diámetro aproxi 

rnado de 7 cm. y atandose con mecahilo o tule, se transpoE 

tan en canastas o en caja de madera para no ser maltrata

das. 

7.2.13 Embalaje. 

La calabaza debe lavarse para tener una muy buena presen-

taci6n en el mercado. Por lo que se colocan las calabac! 

tas en una tina y se van lavando, para después irse acom2 

dando en la caja. 

La caja debe ser tipo mexicana, se recubre ya sea con pe-

ri6dico o con hojas de pl&tano que conservan m~s fresca a 

la calabacita; siendo por lo tanto más deseadas para cu--

brir. 

El acomodo de la calabacita es: en las orillas calabaci--

tas paradas y las dem~s acostadas, ajustándolas para que 

no se maltraten, ya que si se magullan tienden a perecer 

m§s r~pidamente ademas se debe procurar que el llenado de 

la caja sea con calabacitas de un tamaño semejante. 

Se considera que la calabacita de un color claro y parejo 
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junto con un tamaño entre 11 cm. hasta 13 cm. aproximada

mente es de primera, la de segunda está considerada entre 

13 y 17 cm. y la tercera entre 17 y 20 cm. pero aún tier

nas. Las de color verde obscuro y cáscara recia, afin va

riando entre los 11 hasta los 20 cm. no son aceptados pa

ra la venta. 

Una vez llena la caja, se procede a taparla primero con -

el material que se utiliz6 para recubrir la caja y des- -

pués se amarra con rnecahilo. 

7.2.14 Comercializaci6n. 

La comercializaci6n de la calabacita se puede efectuar de 

dos maneras: 

l.- Cuando no se alcanza a juntar una caja se vende al m~ 

nudeo o bien se ofrece por medidas. 

2.- En cajas de 25 kg se ofrecen a los comerciantes mayo

ristas, variando el precio de las cajas de acuerdo a 

la categoria de la calabacita. 

La flor se ofrece al menudeo o bien se vende por cajas. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por unidad experimental del fac

torial con arreglo combinatorio y distribuci6n completa--

mente al azar se muestran en el cuadro 16ª1ª 

Cuadro 16.l: KILOS DE CALABAZA OBTENIDOS POR PARCELA 

EXPERIMENTAL. 

N 
u R E p E T I c I O N E s 
M .. E TRATAMIENTO SUMATORIA 
R I II III IV POR 
o TRATAMIENTO 

l ª1b1 (30) 16.3 13.2 10 l.3. 7 53.2 

B 2 ª1b2 (20) 54.6 75.2 43.l 47.0 220.8 o 
V 
I 3 ª1b3 (10) 65.7 62.l 53.8 63.5 245.l 
N 
o 4 ª1b4 (T) 31.l 17 .6 37.l 44.4 130.2 

649.3 

5 ª2b1 (30) 7.7 10 10 53.6 81.3 

o 
V 6 ª2b2 (20) 55.7 54.5 57. 4 58.2 225.8 
I 
N 
o 7 ª2b3 (10) 60.9 86 74.l 61. 6 282.6 

8 ª2b4 (T) 31.9 34.2 34.2 30.4 130.7 

(**) ESTIERCOL 720.4 
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El efecto de dos estiércoles y cuatro dosis en el rendi-

miento de calabacita se muestra en las gráficas A y B. 

GRAFICA A. Comparaci6n de rendimiento de estiércoles 

entre sus correspondientes dosis. 

N e 
<X> 
o 295 N --------(7) . 10 Ton/ha; ..... 
"' !!'. 260 
~ (3) ... 225 (6). 20 Ton/ha. H 
u (2) 
~ 

~ 
190 

u 155 

"' (8). Testigo Q (4 
o 120 ... z 
"' 85 (5). 30 Ton/ha. H 

(l~ :E 
H 
e 50 z 
f;l o ESTIERCOL 

ª1 ª2 

Ca 1 l ESTIERCOL BOVINO 

(a2) ESTIERCOL OVINO 

(*) No. DE TRATAMIENTO 
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GRAFICA B. Cornparaci6n del rendimiento por tratamiento y 

su correspondiente dosis. 

N 
¡;¡ 295 CD 1-5 JO Ton/ha. o 

N .... 26lf 2-6 20 Ton/ha. "' e 
~ 

2 25 3-7 10 Ton/ha. 

H 
1 90 4-8 Testigo. u 
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"' o 85 .. z 
"' H 50 :.: 
H o "' Trotamien tos z 
f;l 5 2 6 j 74 8 

ESTIERCOL BOVINO D 
ESTIERCOL OVINO ~ 
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Los resultados de los kilogramos promedios obtenidos por 

unidad experimental se muestran en el cuadro 16.2 y en la 

grafica c. 

CUADRO 16.2: Kilogramos promedio por unidad experimental. 

D o s I s 

30Ton/ha. 20Ton/ha. lOTon/ha Testigo 
ESTIERCOL bl b2 b3 b4 

BOVINO 

ª1 13.3 55.2 61.2 30 

OVINO 

ª2 20.3 56.4 70.6 32.6 

GRAFICA c. Rendimiento Promedio por Tratamiento. 

20 

T 10 20 30 DOSIS 
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Al realizar la extra polaci6n de los promedios obtenidos 

por unidad experimental a una hectárea se obtienen los s! 

guientes resultados: 

CUADRO 16.3: Rendimiento de calabacita por hectárea 

(Ton/Ha). 

D o s I s 

30Ton/ha. 20Ton/ha. lOTon/ha Testigo 
ESTIERCOL bl b2 b3 b4 

BOVINO 

ª1 2.55 10.61 11. 78 6.25 

OVINO 

ª2 3.90 10.85 13.58 6.28 
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GRAFICA D. Cornparaci6n de la producción obtenida por tr~ 

tarniento con el rendimiento medio de Ton/ha. 

o 
.e 

' e 
o ... 

de calabacita tierna (México, SARH, 1984). 

12_ 

1 o_ ,.....-·-·-·'· 
i-~~~~~~.rr'-·~~~~~'-·~--~-x 

I ·, 

6_ 

4 

2 

¡' \ 
/ 

¡ 
Ovino 1 

ISovino 

\: 

(**) Rendimiento medio de Ton/ha de Calabacita (9.3 Ton/ha). 
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RESULTADOS PARA EL ANALISIS DE VARIANZA 

En el cuadro 1, referente al análisis de varianza para -

la variable rendimiento, se observa que no existen dife-

rencias significativas entre el factor A y la interac- -

ción AB, lo que manifiesta la igualdad estadística entre 

ellas, en tanto que existen diferencia significativa para 

el factor B. La media general de los tratamientos fue de 

42.8 Kg/l664m2 y el coeficiente de varianza de 26.17%. 

CUADRO l. RESULTADOS para el an~lisis de varianza, para 

la variable rendimiento en el estudio del efecto de 3 do-

sis de estiércol bovino y ovino en el cultivo de calabaci 

ta. 

FUENTES DE FT 
VARIACION GL se CM FC 5% l% .. 

3:s< TRATAMIENTOS 7 12,159.9 l,737.l 13.8 2.43 

4:2 
. 

FACTOR A: ESTIERCOL l 157.9 157. 9 l. 25 7.8 .. .. 
FACTOR B: DOSIS 3 ll,882.2 3,960.7 31.57 3 .01 4.7 

INTERACCION AB 
.. . 

3 119. 6 39.8 0.31 3.01 4.7 

ERROR EXPERIMEN'rAL 24 3,011.0 125.4 

TOTAL 31 15 170. 9 
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Al existir, una alta significancia estadística en el fac-

tor B, se compararon las medias según el método de Tukey -

al 0.01%, observ~ndose que hay diferencia estad!stica en-

tre tratamientos y establecerse dos grupos de significan-

cia. (Cuadro 16.4.1) 

CUADRO 16.4.1: Prueba de medias para la variable rendí- -

miento de acuerdo al método de Tukey. 

TRATAMIENTO DESCRIPCION PRODUCCION GRUPO COMPARATIVO 

POR DOSIS 

3 10 Ton/ha. 65.9 A 

2 20 Ton/ha. 55.8 A 

4 TESTIGO 32.6 B 

1 30 Ton/ha. 16.8 B 

D.N.S. (o=0.01%) 19.44 19.5 
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D I S C U S I O N 

Los resultados de la gráfica A, indican que el estiércol -

ovino, tiene mayor producci6n en general, independiente al 

tipo de tratamiento al que se sometió, en comparación con 

el esti~rcol bovino. La mejor respuesta de producción pa

ra ambos estiércoles, está representada por el tratamiento 

de 10 Ton/ha., y la respuesta negativa con el tratamiento 

de 30 ton/ha. Existiendo una diferencia muy marcada de -

producci6n entre dichos tratamientos. 

Además la respuesta que presentan entre los tratamientos -

de 20 Ton/ha y testigo son insignificantes, ya que ambos -

obtienen casi una igualdad entre rendimientos. 

En la gráfica B, se observa que el tratamiento nGmero 7 

(10 ton/ha) es el que mejor responde a la aplicación de e~ 
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ti~rcol ovino. En tanto que el tratameinto número 1 (30 -

Ton/ha), correspondiente al estiércol bovino y el número 5 

(30 Ton/ha) de estiércol ovino, presentan una respuesta n~ 

gativa al obtener resultados aún por abajo de los trata- -

mientas testigo. (tratamientos número 4 y 8). 

Los resultados de los kilogramos obtenidos de calabacita -

por parcela experimental y la gráfica e, permite observar 

y corroborar que los factores son independientes, ya que -

los estiércoles se comportan de manera similar en dosis di 

ferentes: los dos incrementan su producci6n en 10 Ton/ha 

y también ambos disminuyen al seguir aumentando la dosis -

de estiércol por hectárea. 

Se aplicó una dosificación de 180-120-00 con fertilizante 

químico; obteniendose en el testigo una respuesta de 2.5 -

Ton por debajo de la media nacional, que es 9.3 Ton/ha.; -

lo que indica que está desificaci5n no es suficiente, para 

que la producción sea óptima en este tipo de suelo. Con -

la aplicación de estiércol en dosis de 20 y 10 Ton/ha; ha

ce que la producción no solo alcance la media nacional, si 

no que obtenga un rendimiento superior del 26 al 46%. En 

.el caso de 30 Ton/ha. el efecto aditivo de suelo, estiér--
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col y fertilizante resulta toxico e inhibe el crecimiento 

y producci6n de la planta, de calabacita. 

La diferencia que se observa en el rendimiento obtenido -

de 10 y 20 Ton/ha; entre los estiércoles, se atribuye a -

que una de las exigencias de la calabacita es que requie

re un suelo caliente para su germinaci6n y crecimiento, -

satisfaciendo esta necesidad más rápidamente el estiércol 

ovino. Así corno; el porciento de nutrimientos que apor-

tan al suelo de su composici6n química: el estiércol ovi 

no, aplicado en este experimento, contenía: 0.44% de NT; 

305 ppm de p y 8266 ppm k, y el estiércol bovino: 0.81% 

NT; 334 ppm de p y 78884 ppm de k; esto aunado a las ca-

racterísticas físicas del suelo y del estiércol, resulta 

que el estiércol ovino en su dosificaci6n de 10 Ton/ha. -

logra una propicia activaci6n de nutrientes disponibles -

en el suelo a las plantas de calabacita. Es necesario -

considerar elefecto aditivo que se pueda tener en el si

guiente ciclo, debido a la cantidad de nutrientes expres~ 

dos en el análisis. 

Se pretende determinar de manera independiente, cual es el 

mejor estiércol, en las condiciones del experimento, y 
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cual es la dosis más conveniente para incrementar la pro

ducci6n de calabacita; el análisis de variaci6n que prece

de, muestra claramente la existencia de una variabilidad -

muy significativa entre los resultados de la fuente de va

riaci6n: Tratamientos y el factor B o dosis; pues los va

lores calculados de F: 13.8 y 31.57 respectivamente, son -

muy superiores a los obtenidos en tablas al 5% y 17.; mis

mos que son de 2.43 y 3.50 para tratamiento, y 3.01 y 4.7 

para dosis. 

En el caso del factor A o estiércol la F calculada (1.25)

no es significativa con respecto a los valores de F en ta

blas (4.2 al 5% y 7.8% al 1%), y resultando menor a estas, 

por lo que se deduce que para el caso de uso de estiércol 

ovino y bovino, no hay uno que sea mejor que el otro, lo -

que sí indica esta primera parte, es que depende de la do

sificaci6n que use, para que exista una respuesta positiva 

y favorable en el rendimiento de calabacita. 

La prueba de F calculada, aplicada a la variable interac

ci6n AB (Dosis - esti~rcol), arroja un valor de 0.31, que 

al ser comparadas con las obtenidas de tablas: 3.01 al 5% 

y 4.7 al 1%, resulta que la variabilidad debida a esta in-
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teracci6n no es significativa, es decir la aplicación de 

estiércol no interfiere en los rendimientos obtenidos por 

la variabilidad de dosis, y a su vez ni éstas influyen en 

el efecto de la aplicac~ón de un distinto tipo de estiér

col. 

Al existir, una alta significancia estad!stica en el fac

tor B o dosis, se comparan las medias por el método de T~ 

key, resultando que las medias de producción por dosis, -

indican que los tratamientos de 10 con 20 Ton/ha. forman 

el grupo A, de igual manera los tratamientos del testigo 

con 30 Ton/ha. forman el grupo B, que son estad!sticamente 

iguales, pero diferentes entre s!; el grupo comparativo A 

con respecto al grupo B presenta una diferencia estadíst! 

ca elevada por lo que son grupos de tratamientos muy dif~ 

rentes. 

Para complementar el análisis, es necesario aplicar la -

prueba del error típico para la variabilidad entre esti€~ 

col y dosis. En relación con el estiércol, el error t!pi 

ca de una diferencia entre producciones totales que son -

649.3 kg. de calabacita con estiércol bovino y 720.4 kg.

con estiércol ovino, resulta no significativo, ya que el 
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valor de la diferencia entre ellas es de 130.73, lo que -

las deja dentro de un mismo margen. Por lo que solo nos -

queda establecer que con el estiércol ovino se incrementa 

la producción en un 10% a la obtenida con estiércol bovino. 

En relación con las dosis de esti€rcol, el error t1pico de 

acuerdo a las dosis: 134.5 kg. de aplicar 30 Ton/ha; 

446.6 kg de 20 Ton/ha, 525.7 de 10 Ton/ha y 260.9 kg. para 

el testigo; Altamente significativa entre dos de ellas ya 

basta que una sea mayor a 92.44. 

Por tanto, la dosis de 10 Ton/ha es m&s recomendable, ªPª.!: 

te de las consideraciones económicas, que las del testigo, 

20 y 30 Ton/ha; la dosis de 20Ton/ha. produce mejores re

sultados que el testigo y 30 Ton/ha. En estas dos últimas 

la diferencia en producción no es significativa, pero el -

testigo tiene la ventaja de ser m&s ec6nomico y productivo 

que la dosis de 30 Ton/ha. 

El error experimental en el cuadro de Andeva, es pequeño -

si se considera el número de tratamientos que se evaluaron 

lo que hace ver que aún a pesar de que hubo factores que -

no que se consideraron o pudieron controlar, no hubo inte.E 
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acciones del clima que alteraran el compartimiento de cre

cimiento de manera discontinua a el cultivo de calabacita; 

en el caso de la incidencia de lluvias en el inicio del e~ 

tablecirniento del cultivo, hizo que el per1odo vegetativo 

se alargara, pero para todo el cultivo. 

Para valorizar el estiércol más adecuado en el cultivo de 

calabacita, en Malinalco, es necesario considerar que la -

producción pecuaria de la región esta caracterizada por el 

ganado bovino y ovino, siendo lo más importante el número 

de cabeza necesarias para estercolizar una hectSrea y la -

cercania de la estercoladura con el terreno, esto con el -

fin de evitar que los costos de producción se eleven y las 

ganancias que se podr1an obtener por este incremento en la 

producción se pierda en transportación y pago por el costo 

dei esti~rcoi. 
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CONCLUSIONES 

l.- La condici6n de estructura, textura y reacci6n que ti~ 

ne el suelo del experimento resulta favorabl~ para el 

cultivo: suelos hCimedos, con ph de 5.3 a 5.9, franco 

y con menos del 25% de Materia orgánica, mejorando - -

aubstancialmente su calidad para la producci6n de cal~ 

bacita con aplicaciones bajas de esti~rcol. 

2.- En Malinalco, el tipo de estiércol no importa, sino la 

dosis de 10 Ton/ha., para que aunado a las caracteris

ticas de suelo y clima, el cultivo de calabacita ca- -

rresponda favorablemente. 

3.- El clima, Semicálido y Subhúmedo, favorece el cultivo 

de calabacita en la germinaci6n, crecimiento y forma

ción de frutos de una menera rápida; debido que al te-
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ner temperaturas m1nimas de 18º a 19ºC durante el pe

riodo del cultivo, asi corno un período de luminosidad 

que cubre las necesidades de la calabacita durante e~ 

te ciclo. 

4.- La dosis de estiércol, queda supeditado a las caract~ 

rísticas qutrnicas y físicas que contienen y al uso de 

fertilizantes qu!micos, que hacen más eficiente la a~ 

sorci6n de nutrientes. 

S.- La aplicación de estiércol, se debe considerar, para 

aquellos lugares en que la obtenci6n y distribuci6n, 

sea accesible y suficiente. 

6.- La aplicación de estiércol debe hacerse pensando, no 

solo en el beneficio a corto plazo, sino que también 

el que se obtiene a largo plazo por el uso continuo -

y adecuado para modificar las condiciones físicas, -

químicas y biológicas del suelo. 

7.- En Malinalco, el cultivo de calabacita es conocido, -

por lo que favorece el implemento de nuevas técnicas 

a los horticultores y más, si ven aumentados su ganan 
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cias en un 40% de su producci6n. 

8.- En Malinalco, con inversi6n y mejores técnicas de cu1 

~ivo, es posible conservar las extensiones del &rea -

agrícola y optimizar el uso del suelo, para aumentar 

el nEspacio Agr!cola". 
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APENDICE 

I.- C&lculo de la cantidad de esti~rcol por dosis: 

a).-

e).-

52m2x4=208m2x2= 

10 ooom2 

208m2 x= 

52m2 x= 

10 ooom2 

l08m2 x= 

52m2 x= 

416m 2 

30 000 kg 

624 kg 

156 kg 

10 000 kg 

108 kg 

52 kg 

b) .- 10 ooom2 20 000 kg 

208m2 x= 416 kg 

52m2 x= 104 kg 

d) • - correaponde de O 'l'on/ 

ha. 

II.- C&lculo de fertilizante por planta: 

20.5 

80 

SULE'ATO DE AMONIO 

20.5% 

100 kg 

x= 390.24 kg/ha. 

105 

SUPERFOSFATO TRIPLE 

46% 

46 

120 

100 kg 

x=260.86 kg/ha 



10 OOOm
2 

---- 390.24 kg/ha. 

1809m
2 

----- x= 70.59 kg. 

10 ooom2 

1 809m2 

260.86 kg/ha 

x=47.19 kg. 

70.59 kg_ 17.2338 gr/planta 47 · 19 ~Iantas-ll.52gr/planta 
4 096 plantas 4 096 

La mezcla de ambos fertilizantes es de 117.78 kg en los 

1 809m2 y de 28.75 gr por planta. 

III.- Labores realizadas en las escardas: 

PECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES. 

4 - 6 Se eliminaron las pri- Las malezas controla-

JUNIO meras malezas, la may2 das fueron principal-

r!a presentaba una al- mente oxalis ~ algu-

tura promedio de 15 a nas leguminosas, mai-

20 cm. ces de la cosecha an-

rior y pastos. 

12 - 13 Se levantaron los sur- Esta labor requirió -

JUNIO ces con lo cual se -- el uso del arado de -

aflojo el suelo, se - madera. Las malezas 

cubrieron las plantas que se eliminaron - -

y eliminaron las pequ~ principalmente fueron 
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2 - 4 

JULIO 

2 - 3 

ñas malezas que comen 

zaban a aparecer. 

$11 principal fin, fué 

la eliminaci6n de una 

gran incidencia de ma

lezas. La mayor!a lo

grando alcanzar una -

altura de 30 a 40 cm; 

la maleza se saco de 

el surco con el fin -

de evitar los rebro

tes y para mantener

los limpios. Con est~ 

labor tambi~rn se af 12 

j6 los costados del -

surco. 

Fué última escarda y 

se realizó con m~s di~ 
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Quelites (Amaranthus 

hibridus y ~henopo

di um rnurala) y Gira

sol Tithonia tubsefor 

mis. 

Las dos anteriores, -

Zacate Bermuda (Cyno 

don dactylon), Tuli

llo Cyperus ap, Trom

tilla Ipomea purpurea 

Oreja de rat6n Polygo 

num aviculare, Calab~ 

cilla Cucurbita sp. y 

hierba del pollo Com

melina .§.E· 

Todas las anteriores 

y algunas otras pero 



tanciamiento que las a~ en muy pequeña escala. 

teriores, principalmen-

te porque en la cosecha 

y recorridos para la t2 

ma de datos, se procuro 

eliminar las malezas --

existentes. 

IV.- C4lculos para la mezcla de insecticidas: 

Carbaryl para diabroticas 

10 ooo m2 1.5. gh/ha. 

809 m2 ---x= 0.27135 kg 

dipel para falso medidor 

10 000m2 --- 2.5 kg/ha. 

809m2 ---x= 0.45225 kg 

Carbaryl para Gusano Barr~ Azufre para Canilla polv.Q. 
nadar. rienta. 

10 ººº m2 2.5 kg/ha. 10 OOOm 2 --- 4.0 kg 

1 809 m2 --x= 0.45225 kg 809m 2 ---x= 07236 kg 

Carbaryl para barrenador del fruto. 

10 000 m2 2.5. kg. 

1 809 m2 ---x= 0.45225 kg. 

La mezcla total es de 2.40 kg. en los 1 809 2 
m' aplicando-

se durante 4 días consecutivos la misma cantidad y logran-
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dose un control efectivo de las plagas. 

*CARBARYL:Pertenece a los carbomatos, que son ésteres de 

ácido carbánico: inhibidores de la colinesterasa. Exis

tiendo pocos carbamatos comercialas, sus propi2dades t6-

xicas residuales y sistemicas son muy heterogeneas. Se

vin Dl 50 570 - 700 muy seguro para hortalizas, persis

tente de amplio espectro parasitida y baja toxicidad. 

V.- Tablas de la produccion promedio en calahacita. 

V.I.-Produccion promedio por cada uno de los 10 cortes re~ 

!izados. 

ESTIERCOL KILOGRAMOS / CORTE 

DOSIS BOVINO OVINO 

30 Ton/ha. 5.32 8.14 

20 Ton/ha. 22.08 22.6 

10 Ton/ha. 24.52 28.27 

TESTIGO 13.02 13.09 

TOTAL 64.94 72 .1 
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V.II.- Producci6n por planta en cada tratamiento. 

ESTIERCOL Nº DE FRUTOS ! CORTE 

DOSIS BOVINO OVINO 

30 Ton/ha o - 1 o - 1 

20 Ton/ha 1 - 2 l - 2 

10 Ton/ha l - 2 2 - 3 

TESTIGO 1 - 2 1 - 2 

V.III.-NWnero de cajas por corte de calabacita. 

ESTIERCOL Nº DE CAJAS DE 25 KG C/U. 

BOVINO 2.6 

OVINO 2.8 

TOTAL 5.4 =6 
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VI:.- e A L E N D A R I z A e I o N 

MES 

Marzo 

Abril 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Junio 

Junio 

Junio 

DIA 

17-18 

23 

29 

4 y 5 

6 

7 

8 

17 

4 - 6 

10-11 

12-14 

ACTIVIDADES 

Toma de muestras de est.i~rcol y 

suelo. 

Resultados del ana11sis de suelo 

y estiércoles. 

Un riego pesado. 

Ruptura del surco. 

Medida y distribuci6n de las uni

dades experimentales. 

Pesado, transporte y distribuci6n 

del estiércol en cada una de las 

unidades experimentales. 

Barbecho e incorporaci6n del es

tiércol. 

Rastreo 

Surcado 

Siembra 

Deshierbes 

Aplicación de plaguicidas (savin 

y Azufre) . 

Fertilizaci6n y aporque de las 

plantas. 
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MES DIA ACTIVIDADES 

Julio 2 - 4 Deshierbes. 

Julio 5-28 Corte de Flores 2 6 3 d1as. 

Julio Aplicaci6n de fertilizante. 

Julio B-12 Aplicaci6n de la mezcla de plagui-

cidas. 

Julio 17 Cosecha de los frutos hasta el 3 

de Septiembre. 

Agosto 1-31 Cosecha de calabacita. 

Agosto 2 - 3 Deshierbes. 

VII.- Costos de producci6n y utilidad bruta, en 1a parcela 

experimental de calabacita, en Malinalco, Estado de 

Ml?xico. 

LABOR 

1) Ruptura del surco 

2) Estiércol 

3) Barbe6ho 

4) Rastreo (2 Veces) 

5) surcado 

6) Semilla 

7) Siembra (2 peones) 

COSTO 

35 000.00 

249 000.00 

35 000.00 

70 000.00 

35 0000.00 

35 0000.00 

40 000.00 
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COSTO UNITARIO 

3 000.00 

28 000.00 kg 

20 000.00c/u. 



LABOR COSTO 

8) Deshierbes (3 peones)45 000.00 

9) Plaguicidas 28 000.00 

30 000.00 

10) Fertilizantes (2 Co~ 

tales) 30 000.00 

11) Apllcaci6n de pla- 60 000.00 

guicidas. 

·ro TAL 

692 000. 00 

COSTO UNITARIO 

15 000.00c/u 

25 kg de 

sevin y Az,!! 

fre. 

15 000.00c/u 

20 000.00c/u 

Ingresos Totales 60 cajas de 25 kg. las primeras 30 cajas 

obtuvieron en el mercado un precio de 

40 000.00 y las otras 30 a 10 000.00 

Relaci6n Beneficio/Costo $ 1'500,000.00 

$ 692,000.00 
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