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R E S U M E N 

El trabajo fue realizado en el Ejido "El Cabellal" 

Municlpio de Martlnez de la Torre, Veracruz; durante el -

ciclo Otono-Invlerno de 1991-1992. 

El objetivo fue c0nocer la respuesta de los ferti

lizantes follares en el cultivo de Chile Jalapeno. 

El diseno experimental fue el de bloques al azar -

con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones; con una -

distancia entre surcos de un metro y .7 mts., de dlstan-

cla entre plantas. 

Cada unidad experimental estuvo constituida por -

cinco surcos de 15 mts., cada uno; se eliminaron los sur

cos laterales y un metro de cabeceras, quedando tres sur

cos de 13 mts., cada uno como parcela 6til (39 M2.). 

Las variables que se analizaron fueron Rendimien

to de Fruto y Tamano de Fruto por Parcela. 

Para las dos variables se pudo observar oue el -

tratamiento con fertilizante follar Cytozyme obtuvo los-
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mejores rendimientos. 

Los rendimientos obtenidos en Kg/Ha., en cada uno 

de los tratamientos fueron: Fertilizantes Follar Cytoz~ 

me 7756.4 Kg/Ha.; Fertilizante Foliar Bayfolan 7030.B 

Kg/Ha.; Fertilizante Foliar Groo Green 6930.8 Kg/Ha.; 

Tratamiento Testigo 6325.6 Kg/Ha. 
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l • H T R o o u e e l o H • 

El chile (Caps!cum annum L.) es uno de los productos 

que atravéz del tiempo ha tenido una marcada preferenc!a

en la dieta alimenticia del mexicano, este producto se -

consume verde, seco, en polvo, curtido, como condimento -

en forma de salsas, como platillo en el caso de los chl-

les rellenos y en gran cantidad de formas de acuerdo a la 

reglón donde se consuman. 

El chile se cultiva en nuestro pa!s durante todo el

año, ya que se cuenta con las condiciones cllmatológlcas

que permiten su producción en diferentes reglones. Ademas 

el hecho de que se conservan racllmente durante largo - -

tiempo, preparado en diferentes maneras hace posible que

se le encuentre siempre en el mercadoª 

En México existe una gran variedad de tipos de chile, 

tanto en forma. tamaño y color del fruto, como en las ca-

racter!sticas de la planta y poder de adaptación al medio. 

En algunos casos se conoce con el mismo nombre a un grupo 

de variedades de chile cuyas caracterlstlcas de fruto son

slmi!ares, otras veces un tipo de chile recibe un nombre -

diferente de acuerdo a la reglón en la que se cultiva. 
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En la regl6n centro norte del Estado de Veracruz. es

te producto horttcola tiene una gran ~rea de cultivo, ya -

que se tienen muy buenas ganancias; pero se ha observado 

algunos problemas en la calda del fruto. 

Se han realizados trabajos con diferentes fertilizan-

tes follares en cultivos de Jitomate, alfalfa, fresa. algo

d6n, cltricos, malz, trigo y frijol en donde se ha observa

do buenos resultados. 
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1.1. Objetivos: 

- Evaluar qué efectos tienen los fertilizantes fo-

llares sobre el rendimiento de cultivo. 

- Determinar qué fertilizante follar proporciona la 

mayor producciOn y calidad del fruto. 

1.2 Hipótesis: 

- El fertilizante follar es un complemento de la 

fertlllzaclOn que en la etapa de florac!On permi

te ei mejor amarre de frutos. 
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II. R E V I S I O N O E l I T E R A T U R A • 

2.1. ORIGEN OISTRIBUCION. 

El chile fué cultivado y usado como planta alimenticia 

en América desde muchos siglos antes de la llegada de los -

espanotes (Boswell, 1937). 

Todas las especies cultivadas son originarlas del Con

tinente Americano. De acuerdo con la lnformacl6n de los 

primeros exploradores de la América Tropical se sabe que el 

chile fue cultivado extensamente en el nuevo mundo y const! 

tuy6 un alimento Importante en la dieta de los nativos 

(Erwuln, 1932). 

En México a todas las especies del género Capslcum se

les conoce con el nombre de chile, cuya palabra se deriva -

del término Nahuatl "Chllll". En algunos otros paises de -

América Latina el chile picante es conocido con el nombre -

de '1 Ajl 11 y al chile dulce se le denomina ''Pimiento'', este -

nombre puede ocasionar confusl6n, ya que existe una gran v~ 

rledad de chile dulce que recibe el nombre especial de PI-

miento. 

Col6n al regresar de su viaje al Continente Amerlcano

l l ev6 los pimientos y primeros chiles a Europa, en donde 
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fue aceptado r~pldamente. Su uso se generalizó en casi -

todo el mundo, principalmente las variedades dulces (Mu

noz, 1966). 

Dada la gran diversidad de tipos de chiles cultiva-

dos y silvestres que hay en México y los diversos usos 

que se les da a los frutos, ya sea como alimento directo

º procesado en salsas, polvo o curtido, se encuentra 

ampliamente distribuido en todo el pals. Se cultiva des

de el nivel del mar en las costas del Golfo y el Pacifico, 

hasta 2500 m.s.n.m. en la Mesa Central, cubriendo diferen

tes caracterlsticas ecológicas, sin embargo se pueden dlf~ 

renclar regiones especializadas en la producción comercial 

de ciertos tipos de chile tales como: 

La reglón del Golfo donde se cultivan Serranos y Jal! 

penos. 

La reglón del Bajlo donde se cultivan Anchos, Mulatos 

y Paslllas. 

La reglón de la Mesa Central donde se cultivan Pobla

nos, M!ahuatecos y Carrlclllos. 

La reglón del Pacifico en donde se cultivan los chl-

les de exportación como Dulce y Bel!, Anahclm, Caribe, - -

Fresno. 

La reglón Norte donde se cultivan Mirasol, Ancho y J! 

la penos. 
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La reg!On del Sur donde se cultivan Jalapenos, Coste

nos y Habaneros (Pozo C., 1983). 
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2.2. CLASIFICACION BOTANICA. 

El chile pertenece a la familia Solanaceae y al g~

nero Capslcum, segGn fue Instituido por Teunefort en 

1740 y mas tarde, en 1742 confirmada por Llnneo en su -

''Genera Plantarum''. A la misma familia pertenecen otras 

plantas importantes en la allmentacl6n como el jitomate

(rojo), la papa, el tomate (verde) o de cascara y la be

renjena. 

Debido a la gran variedad de tipos de chile se ha -

tenido como consecuencia una confusión en lo referente a 

su taxonomla. Linneo descubri6 dos especies de Capslcum 

annum y Capslcum fructescens L, basadas principalmente -

en el caracter y la duracl6n de su ciclo vegetativo. 

lrish (1896) ayud6 a reconsiderar esta sltuacl6n, -

ya que este autor conslder6 como Gnicas las especies 

Capsicum annum y Capstcum fructescens. 

salley (1923) aduciendo que todas las especies de -

Capslcum se comportan como perennes en su habltat orlgl 

nal, la redujo a una sola con el nombre de Capslcum frus 

tescens. 
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En México, primero Bukasov (1930) y posteriormente -

Bravo (1934) menciona estas dos especies diferentes. Otras 

especies cultivadas entre los chiles mexicanos; Bukasov 

menciona a Ja especie Capslcum Pubescens principalmente en 

Perú y también en Colombia y Guatemala. 

Smlth y Helser (1951) descubrieron a C. annum L. y C. 

fruc!escens L.; otras especie5 cultivadas han sido descri

tas por estos autores: C. pubescens (1953); y C. pendulum

(1953) y C. Slnense en México y América Central y tres en

la p:•te Oeste de América del Sur. 

La dlferenciaci6n de éstas cinco especies se ha basa

do principalmente en las relaciones de cruzamiento entre -

ellas y las caracterlstlcas de los 6rganos reproductlvos.

Pr6cticamente todos los tipos de chile de importancia eco

nómica cultivados en México pertenecen a Capsicum annum L. 

2. 2.1. DESCRIPCION BOTANICA. 

El chile (Capslcum annum L.) es una planta herb6cea, 

anual de crecimiento determinado. Dependiendo del lugar 

donde se cultive puede rebrotar en un segundo y tercer ano 

convirtiéndose en perenne. (An6nimo, 1970; Serrano, 1978). 
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Ralz.· Es pivotante y puede alcanzar una profundidad 

de 0.5 a t.25 mts. tiene gran cantidad de ralees adventi

cias en sentido horizontal pueden alcanzar de 0.5 a t.D • 

mts. (Serrano 1978 y An6nlmo, 1970). 

Tallo.- Presenta un tallo o un fuste principal seml 

lenosos que ramifica a una altura determinada en dos bra

zoz; tal fuste hecha hojas en cuyas axilas brotan yemas -

que dan lugar a tallo de poco crecimiento, teniendo una • 

altura que varia de JO a IDO cms. Dichas ramificaciones

son dicot6micas (Sarll, 1958; Serrano, 1978). 

Hojas.- Son enteras, simples, lanceoladas, largas y 

pecioladas de color verde obsecuro en el haz y verde cla

ro en el envés, la lnsercl6n en el tallo es alterna (An6-

nimo 197D). 

Flores.- Son blancas, solitarias, localizadas en ca

da nudo del tallo, en las axilas de las hojas. Presentan 

cinco sépalos soldados y cinco pétalos soldados, de cinco 

a seis estambres y un pistilo. 

Dichas flores son aut6gamas con un porcentaje no - -
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elevado de alogam!a, que se encuentra entre 8 y 30 \ - -

(Anónimo, 1970; sarll, 1958; Vllmorln, 1977; Vives, 1973). 

Fruto.- Es una baya cuyo tamano forma y color varia

mucho en esta especie. La longultud varia desde menos de 

un cent!metro en el chile plquln a 30 cms. en el chile -

pasllla; es de color verde en su estado inmaduro de~ldo a 

la clorofila, pero al madurar toma el color rojo de :os -

pigmentos llcoperslclna y carotlna (Sarli, 1958). 

Semillas.- Son blancas aplanadas y lisas (Serrano, -

1978). 

2.2.2. CLASIFICACIOH TAXONOMICA. 

Reino: Vegetal. 

Dlvlsl6n: Spermatophyta. 

Subdlvlslbn: Angiosperma. 

Clase: Dlcotlledoneae. 

Orden: Tublflorae. 

Familia: Solanaceae. 

Género: Capslcum. 

Especie: Annum. 

Variedad: Jalapeno. 
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2.3. IMPORTANCIA ECONOMICA. 

El chile es una de las hortalizas de mayor Importan

cia, ya que es consumido por la mayorla de sus habitantes. 

Este cultivo cumple una funcl6n socloecon6mlca lmpo~ 

tante en el pals. Por ser un cultivo hortlcola Intensi

vo, requiere de muchos cuidados en todas las etapas de su 

desarrollo vegetativo; se utiliza en promedio de 120 a 150 

jornales por hectArea en labores de cultivo; principalmen

te en la cosecha lo cual beneficia a trabajadores y trans

portistas. (Pozo, C. 1983). 

Este cultivo es muy rertltuable y logra en algunas re

glones desplazar a otros cultivos. 
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2.4. COMPOSICION QUIMICA. 
(Mortansen v. 1979). 

CUADRO No. 1 ComposlclOn qulmlca del fruto del chile (ro
jo y verde)por cada 100 grs. de materia co
mestible fresca. 

COMPOSICION 

Cal orlas 
Agua 
Protelna5 
Grasa 
Azúcar 
Otros Carbohldratos 
Vitamina 11 A11 

TI amina 
Rlboflavlna 
Nlaclna 
Vitamina 11 C11 

Cale to 
Hierro 
Magnesio 
F6sf oro 
Sodio 
Potasio 

FRUTO VEROE 

43 
a6 grs. 
2.0 grs. 
1.5 grs. 
5. t grs 
o.e grs. 
to.so U. I 
0.8 mg. 
o.a mg. 
0.9 mg. 
245 mg. 
t 7 mg. 
1.4 mg. 
23 mg. 
24 mg. 
5 mg. 
260 mg. 

PROMEDIO 
FRUTO ROJO 

46 
a4 grs. 
2.0 grs. 
t. 5 grs. 
5. 5 grs. 
0.3 grs. 

t t ·ººº u.1. 
o. to mg. 
o. to mg. 
1.0 mg. 
240 mg. 
ta mg. 
1.0 mg. 
27 mg. 
45 mg. 
9 mg. 
420mg. 

Estudios realizados en México y en otros lugares de
muestran que los chiles picantes son los que tienen menos 
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Vitamina. "C"; siendo los chiles dulces los m!s ricos en es

ta vitamina. 

2.5. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ALGUNOS TIPOS 

DE CHILE. 

(Munóz F. y Pinto c. 1966). 

2.5.1. ANCHO.- El fruto puede alcanzar hasta una lon

gultud de 18 cms. por 8 a 10 de ancho, es de forma aplanada, 

su color es verde cuando tlerno y cambia rojo al madurar. -

Se consume verde en forma de rajas y chiles rellenos, cuando 

esta maduro y rojo se deshidrata y se utiliza como chile se

co para rellenar o bien para elaborar salsas, polvos, etc! 

tera, se cultiva generalmente en partes altas de clima no 

muy caliente. 

2.5.2. MULATO.- El tama~o y forma del fruto es similar 

al del chile ancho. Su color es verde cuando tierno y cam-

bla a café achocolatado al madurar, se consume cuando esta -

asl verde, en la misma forma que el ancho del cual no se di~ 

tingue en este es~ado, por lo que ambos reciben el nombre 

común de Poblano, cuando esta seco se le utiliza en la prep~ 

raciOn de salsas y moles, su dlstribuclOn geogr!flca es slml 

lar a la del chile ancho. 
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2.5.3. PASlLLA.- El fruto es recto y largo hasta alcan

zar una longultud de 30 cms. por 3 a 4 c . .,,s. de dl6metro. Al-

principio su color es verde oscuro a 1 "'ªdurar cambl a al c2_ 

fé oscuro y al secarse cambia a café achccolatado. 

2.5.4. SERRANO.- Fruto de 3 a 4 cms. de largo y de for

ma ci11ndrica que se adelgaza en el extr~~o, su color es ver 

de Intenso que luego pasa por varias tonclldades de café h•! 

ta tornarse rojo, es de sabor muy picante por las varlaclo-

nes que presenta en la forma y tamano de: fruto se les han -

dado los nombres de Tampiqueño, Serrano, 3a!ln y Serranlto. 

Se cultiva en gran parte del pals a altc•as no mayores de 

2000 mts. 

2.5.5. PlQUlN O CHlLTEPlN.- El fru~o es muy pequeño -

pués varia de 6 a 20 mm. de longitud. Ei término chlltepln 

se aplica generalmente al gruto de 6 a 8 mm. de forma redo~ 

da en oblonga y como piquln se conoce m~s al fruto alargado 

de 10 a 20 mm. de longitud, su sabor es muy picante. 

2.5.6. CARRlClLLO.- Su fruto es alargado de 10 a 15-

cms.de longitud por 2 a 2.5 cms. de di~metro en la base y -

termina en punta. El fruto no es liso sino que presenta 

algunas ondulaciones, recibe también el nombre de Tornachl-

1 e. 
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2.5.7. GUAJILLO.- Su fruto es de 6.5 a 7.5 cms. de lo~ 

gultud por 2 a 2.5 cms. de dlametro en la base y se.adelga

za hacia el extremo su color es verde oscuro cuando esta -

tierno y rojo al madurar. 

2.5.B. CASCABEL.· Su fruto es de 3 a 4 cms. de longul· 

tud por 1.5 a 2 cms. de dlametro en la base de forma oblon

ga, es de color verde y cambia a color rojo al madurar. 

2.5.9. CRISTALINO.- Fruto de 10 a 12 cms. de longultud 

por 3 cms. de dlametro ligeramente adelgazado en uno de sus 

extremos. Su color amarillo cambia a rojo al madurar. 

2.5.10. ARRIBEÑO.- Fruto parecido al cristalino, pero

generalmente de menor tama~o. 

2.5.11. BOLA.- Fruto redondo de unos de 3 a 3.5 cms. -

de dlametro. Hay dos tipos que difieren en color cuando el

fruto esta tierno, en uno el color es verde y en otro amar! 

!lo, pero maduran ambos en rojo brillante. 
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En la actualidad se estan Introduciendo al pals otras 

variedades de chile como el California Wonder, Yalo Won-

der, Florida Galnt, Pimiento, Anahelm, Paprlka, Fresno,C~ 

rlbe y Fllralgen entre otros. 

2.6. PRINCIPALES CARACTERlSTJCAS DEL CHILE JALAPEílD. 

Este chile recibe el nombre de la ciudad de Jalapa,

Veracruz, en donde antiguamente se comercializaba el pro

ducto, el chile jalapeño es un chile picante; sus frutos

son firmes, arom~ticos de buen sabor y de aspecto atracti 

vo por lo cual tienen muy buena aceptación en el mercado

tanto Nacional como Extranjero (Pozo C. 1983). En Méxlco

se siembra alrededor de 15,000 hectareas. 

2.6.1. ZONAS PRODUCTORAS MAS IMPORTANTES. 

- La cuenca baja del rlo Papaloapan que comprenden -

los Estados de Veracruz (6,500 hectareas} Oaxaca 

en donde predomina el cultivo de temporal 

dad residual. 

húme--

- La reglón de Delicia, Chihuahua en cultivo bajo 

riego obteniéndose altos rendimientos, se cultivan 

aproximadamente 3,000 Ha. 
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- Norte del Estado de Veracruz, principalmente en los -

Municipios de Papantla, Espinal, Cazones y Oltlmame~ 

te Tecolutla y Martlnez de la Torre, sembrandose una

superficie de 3,000 Ha. de temporal. 

2.6.2. OESCRIPCION DE SUBTIPOS. 

2.6.2,1. T!PICO.- También conocido como rayado acor- -

chado, gordo tres lomos, San Andrés, chile de agua, etcétera. 

Tiene plantas compactas no mas altas de 65 cms, las cuales -

pueden presentar dos h~bitos de crecimiento: el de arqueta -

(tipo arbolito) y el de cuatro ramas. El fruto es c6nlco de

forma collndrlca, mlde de 4 a B cms. de largo y de 3 a cms. 

de ancho con corchosidad intermedia (de 30 a 60 %); en la s~ 

perif lcle del fruto y de 3 a 4 16culos con perlrcap!o grueso 

de 0.4 a 0.6 cms. de espesor, siendo de buena consistencia. 

2.6.2.2. PELUDO.- También conocido como Candelaria y -

Cuaresmeña, tiene una pi anta de porte alta muy v 1 gorosa y --
con altura que varia de 1 m. a 1.5 mts. tiene abundante pu--

bescencia en tallos y hojas, su produccl6n es escalonada Pr.Q 

duciendo 6 o m~s cortes. es susceptible a los excesos de hO-

medad. El fruto es de forma alargada y cuerpo angular de 6 a 
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9 cms. de longuitud por 3 a 4 de ancho; tiene 3 o 4 lOcu

los con perlrcaplo grueso (0.5 cms. de espesor). El fru

to es liso y cuando tiene corchosldades éstas no exceden

el 20%. Este subtipo se destina en su mayorla para su -

consumo en fresco. 

2.6.2.3. ESPlNALTECO.- Llamado también Pinalteco. -

es de porte Intermedio. de 70 a 80 cms. de altura. siendo 

éstas precoces, con una producct6n concentrada, dando so

lamente dos cortes. Los frutos son largos 1 delgados y -

con apice puntiaguda; tiene una longuitud de 6 a 9 cms. y 

un ancho de 2.5 a 3 cms. formas 2 o 3 IOculos, con un pe

rircapio delgado menos de 0.4 cms., los frutos son lisos

Y presentan poca corchosidad, (menos del 15% de la super

ficie). Este subtipo es el que se utilizo en el presente 

trabajo de tésis. 

2.7. CARACTERIST!CAS ECOLOGICAS. 

2.7.1. TEMPERATURA.- El cultivo del chile requiere 

mas calor que el tomate (Vives, 1933). 

Ademas es una planta sensible al fr!o; cuando la te~ 

peratura es fresca, de 5 a 122c, la germinación el cre

cimiento son lentos muriendo las plantas a o•c. o menos -
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(Laborde y Pozo, 1972). 

La temperatura Ideal para el desarrollo vegetativo es 

de 20 a 2s•c., por el d!a de 16 a 1B•C., por la noche el 

crecimiento de la planta es deficiente cuando las tempera

turas oscilan alrededor de 1s•c., ya que la planta no sólo 

es destruida por las heladas, sino que su actividad se de

tiene a una temperatura de 4 a 14•C. (Serrano, 1978 y o'i-

ves 1973). 

Las temperaturas nocturnas Optimas para la eionga:iOn 

del tallo decrecen a medida que las plantas alcanzan la m~ 

durez. El tamano Optimo de las hojas fue encontrado a - -

12.s•c., mientras que la mayor superficie foliar fue e"co~ 

trada a temperatura nocturna de 20.5 grados (Ooriand y 

Went, 1947). 

Knavei (1977) reporta que las plantas requiereo diez

semanas a primer antesis en 24•C., y B semanas en 27•C. 

Doriand y Went (1947) encontraron que la temperatura

nocturna 6pt1ma para el amarre de frutos en periodos cor-

tos de crecimiento (2.5 a 3.5 meses) es de 20.5 a 15.5•C., 

para un periodo de cinco meses es de B.5•C. Dependiendo -
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de la edad de la planta la temperatura Optima para pesos 

total de fruto cambia de 20 a 12•c. 

Cuando se presentan temperaturas superiores a 322C., 

la fecundacl6n es deficiente y se produce la calda de 

las flores. mientras que una media por encima de los - -

27•C., es a menudo causa de malformaciones de las bayas. 

Una temperatura superior a los 35•C., bloquea el -

proceso de fructlflcaci6n (Serrano, 1978 y Vives, 1973). 

2.7.2. LUZ.- El cultivo del chile es muy exlgente

en cuanto a la luminosidad durante todo su ciclo, prlncl 

palmente en la floracl6n. Cuando hay poca luz los entr! 

nudos de los tallos se alargan demasiado y quedan muy d! 

biles para soportar una cosecha Optima de frutos. En e~ 

tas condiciones la planta florece menos y las flores son 

m~s débiles. ocasionando la abslcl6n de éstas (Serrano,-

1978). 

2.7.3. SUtLO.- Vllmorln (1977) ; Slms y Smlth 

(1971) est~n de acuerdo en que este cultivo prefiere te

rrenos sueltos, profundos, bien drenados, ricos en mate· 

ria 6rganica, en los cuales no existe posibilidad de - -
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estancamiento de agua, púes el cultivo sufre de asfixia r~ 

dicular. 

2.7.3.1. pH.- Este cultivo no es sensible a la act-

dez del suelo por lo cual su pH., 6ptlmo varia de 6.5 a 7-

(Vl lmorln, 1977 ; Slms y Smith, 1971). 

Sln embargo loa valores altos de pH., elementos como

el F~. Zn, Cu y Mg son menos aprovechables y en el caso -

del ~=' sucede lo contrario con valores de pH .. menores de-

6. S ;os fosfatos bajan su aprovechamiento (Willard, 1975). 

En suelos salinos la planta se desarrolla poco y los

frut:ls alcanzan un tamaño menor que lo normal (Serrano, --

1978). 

2.7.3.2. HUMEDAD.- El cultivo del chile tiene necesJ. 

dad uniforme de agua durante todo su ciclo vegetativo; - -

principalmente durante el periodo de floracl6n a fructifl

cacl6n no debe haber escasez de humedad en el suelo. Al-

tas temperaturas ocasionan calda de flores y frutos, se r~ 

duce considerablemente el rendimiento y provoca mal forma-

clones del fruto (Vllmorln, 1977). 
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El número de riegos y Ja frecuencia de los mismos es

tAn determinados por la textura del suelo, Ja precipita- -

ci6n pluvial y la evaporacl6n. SI no llueve durante el Cl 
clo del cultivo 10 a 12 riegos son Jos adecuados para obt! 

ner una buena cosecha (Pinto, 1969}. 

2.8. REQUERIMIENTO OE NUTRIMENTOS. 

2.8.1. NITROGENO.- La deficiencia del nltr6geno en -

plantas de chile se caracteriza par achaparramiento, as! -

como la presencia de hojas y frutos clar6ticos (Miller, 

1961}. 

Knavel (1977} abserv6 a los 95 dlas del transpJante -

un achaparramienta y la presencia de hojas y frutos clor6-

ticos con un nivel de nitr6geno mAs alto que al reportado

por Miller. 

Los niveles 6ptimos de nitr6geno son 1.56% en tejidos 

vegetativos y 1.75% en tejidos de fruto (Miller, 1979}. 

Osaki y Rayd; citados por Maynard (1972} observaron -

que ai aumentar el fertilizante nitrogenado, se increment6 
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la pudrlcl6n apical, pero decrecl6 la quemadura por el sol 

en los chiles. 

Murty (1963) menciona que en tres anos trabajando en

suelos arcillosos negros y profundos, la adición de nitró

geno en cualquier forma y cualquier d6sis, incrementó con

siderablemente la altura y expansión follar en la planta y 

los rendimientos en los diferentes cortes de la cosecha en 

comparación con el testigo. Adem&s senala que el porcent! 

je de semilla y la longultud del fruto de chile no varia-

ron en los tratamientos ya que son caractertsticas de las

variedades. 

S&nchez Conde (1970) al trabajar en parcelas experl-

mentales en Espana, encontró que la absorci6n de Nitrógeno 

y Potasio por el cultivo del chile, estaba relacionado di

rectamente con la cantidad de Nitrógeno y Potasio aplicado 

en las soluciones nutritivas; adem&s aílade que los contenl 

dos altos de Nitrógeno causaron una concentración tónica -

alta en las plantas, pero la relacl6n catión/anión fue si

milar a aquella de las plantas testigo. 

2.8.2. FOSFORO.- La deficiencia de Fósforo en plantas 

de chile se manifiesta por el crecimiento débil, hojas - -
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angostas, brillantes y desarrollo de color verde parduzco. 

La coloracl6n roja o púrpura de hojas y tallos se asocia-

con deficiencia de F6sforo no desarrollado. Los slntomas

de deficiencia fueron observados por Miller en (1971) -

cuando el contenido fue de .o9i de F6sforo o mas baja. 

Un buen suministro de Fósforo siempre ha sido asocia

do con un incremento del crecimiento de las ra1ces y ade-

m~s se dice que activa la madurez de las plantas (Tlsdale

y Nelson, 1970). 

Vereche (1974) determln6 que el F6sforo tiene dlfere~ 

tes efectos en el crecimiento desarrollo de las plantas, 

dependiendo de la concentracl6n de éste en el medio de su~ 

tento de las mismas. Encontr6 que las plantas de chile en 

un suelo con cero gramos de materia org~nica di6 el rendi

miento total mas alto y el número de frutos sobresalientes 

mas elevado, sin embargo, la d6sis 6ptlma de F6sforo es m~ 

cho menor para otros cultivos. 

2.8.3. POTASIO.- Los slntomas de def lclencla empiezan 

con un retardo y detencl6n del crecimiento, acompañado -

por un bronce•do de las hojas. Después se desarrollan pe

queñas lesiones necr6tlcas a lo largo de las nervaduras, -
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seguido por defollac!6n; M!ller (1961) observo estos s!n

tomas con contenido de 1.17% o menos. Los niveles medios 

de Potasio son 3.34% en tejidos vegetat!tos y 2.9i en te

jidos de fruto. 

El aumento de Potasio causa Incremento en la transpl 

rac!On y en el contenido de Calcio en las hojas; favorece 

la producc!On de fruto e incrementa la producclOn ap!cal

(Hamllton y Ogl!, 1962 Mlller, 1961 y M!ller, 1979). 

2.8.4. MAGNESIO.- Los s!ntomas de deficiencia de -

Magnesio son clorosis lnterYenal, mientras que las nerva

duras y una porc!On adyacente permanece verde. Después se 

desarrollan lesiones necrOt!cas en las 6reas de la cloro

sis. Los frutos tienen forma normal, pero su nGmero y t! 

mano se reduce (Miller, 1971). 

2.8.5. CALCIO.- Esta def lciencla se caracteriza por 

producir plantas achaparradas y con un color verde oscuro 

en tas hojas, frutos de tama~o reducido y de color verde

m6s oscuro que ID normal, adem6s existe producc!On apile! 

da (Mlller, 1979). 

2.8.6. COBRE~- Los s!ntomas por deficiencia se man!-
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flestan por la generación de frutos deformes, manchados de 

color pardo rojizo, reducclbn del crecimiento en frutos J~ 

venes con aspecto clorófico y marchitez de pl!ntulas. 

Nowak (1980) citado por Solano (1964) indica que -

combinaciones en nutrimentos que contentan Cobre y Boro t~ 

vieron el efecto m~s benéfico sobre la acumulación de cap

ciclna y el rendimiento del chile jalapeño. La combina- -

clón Cobre y Manganeso tuvo un efecto positivo sobre la 

acumulaclbn de capcicina en la materia seca del fruto. 

2.8.7. MANGANESO.- Los s!ntomas de deficiencia en t2 

mate se manifiesta por una coioración verde pAlido a amari

lla y rojo entre las nervaduras permaneciendo verdes. El -

exceso de Manganeso induce clorosis en las hojas y reduce

el crecimiento. (Willard, 1975). 

2.8.8. FIERRO.- El Fierro es un elemento móvil den-

tro de las plantas, por lo tanto, los slntomas de deficien 

cia se manifiestan inicialmente por una clorosis interve-

nal en las hojas o muerte del tejido (Rodrlguez, 1982). 

Las deficiencias de Fierro y Boro reducen el conteni

do de las clorofilas A y B de \as hojas e incrementan el -
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contenido de 816xldo de Carbono. También reduce la tasa fR 

toslntétlca, la productividad blol6glca y el ~rea de la ho

ja (Wlllar, 1975). 

2.8.9. ZINC.- Los slntomas de deficiencia de este ele

mento se manifiestan por: Entrenudos cortos, crecimiento r~ 

ducldo, hojas terminales pequenas, manchas amarillas y ne-

cr6ttcas en las hojas y en casos extremos no se forman seml 

!las (Rodrlguez, 1982). 

Osawa e lkida (1979) citados por Robledo (1984), sena

lan que el exceso de Zinc en el cultivo de chile produce -

clorosis lntervenal en las hojas j6venes. 

2.9. LABORES CULTURALES. 

2.9.1. PREPARACION OEL TERRENO.- Para preparar el te-

rreno y tener una buena cosecha debemos empezar estas labo

res con varios dlas de antlclpac!6n a la siembra. 

Para mejorar la areacl6n y libre c!rcu!ac!6n del agua

se debe realizar el barbecho y si el terreno lo requiere el 

subsoleo después se pasa la rastra para que el suelo quede 
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bien mullido; estas labores pueden variar de acuerdo a las 

caracterlsticas del suelo y el lugar donde se establece el 

cultivo. Se recomienda aplicar estlercol o abono verde 

cuando se esta preparando el terreno para que se Incorpore 

al suelo. 

Para el control de las malezas se recomienda la preP! 

raci6n de terreno de la siguiente manera: Barbecho1 trein

ta d!as después la rastra, a los otros veinte dlas la cr~ 

za y jespués el surcado (HernAndez, 1987). 

2.9.2. DIFERENTES METOOOS OE SIEMBRA. 

De acuerdo a la regl6n donde se localice el cultivo es 

el t:~o de siembra; en terrenos de temporal generalmente se 

siem~ra en forma directa, en terrenos de riego principalme~ 

te en Chihuahua, se siembra de transplante, cada una de es

tas formas tiene sus ventajas y desventajas como lo veremos 

adelante. 

2.9.2.1. SIEMBRA DIRECTA.- Este método es usado en t~ 

rrenos de temporal ya que no se puede utilizar el método de 

transplante por no tener la disponibilidad de agua en el m2 

mento apropiado. 
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Para realizar la siembra directa el terreno deber~ -

estar perfectamente mullido, libre de piedras y malas hle~ 

bas. Este método de siembra se utillz6 en el trabajo. 

Los Inconvenientes de utilizar la siembra directa es

que se gasta m~s cantidad de semi 1 la por hecUrea, los fa

llos en la germlnaci6n en campo son considerables; en alg~ 

nos casos al presentarse fuertes 1 luvias, la semilla se t~ 

pa y no germina. 

VENTAJAS D E L A SIEMBRA DIRECTA 

1o. Menor costo en lo referente mano de obra. 

2o. Se reduce el tiempo de la siembra a la cosecha. 

Jo. Se reduce también la incidencia a enfermedades. 

2.9.2.2 SIEMBRA EN ALMACIGO V TRANSPLANTE. 

Es el método más utilizado en terrenos de riego, en -

tre las ventajas de este sistema de siembra podemos men

cionar las siguientes: 

1o. Para el semil lera s6lo es necesaria una pequena exten

si6n y se puede cuidar mejor. 
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2o. Como el &rea es pequena se ahorra agua y la apl!

ci6n de insecticidas y fungicidas es menor y m&s

r&plda. 

3o. Se ahorra semllla. 

4o. Se seleccionan las plantas m&s vigorosas. dese- -

chandose las raquitas o enfermas. 

So. Se controlan mejor las malas hierbas que en la -

siembra directa. 

2.9.2.2.1. FORMACION OE SEMILLEROS. 

Los semilleros son generalmente de forma rectangular

Y de tamanos muy variados, esto últlmo depende de la cantl 

de plantas que se vaya a necesitar. Debe tomarse en cuen

ta la niveiaci6n del terreno en la formaci6n de los semi-

lleros,con el fin de evitar hasta donde sea posible los -

excesos de humedad; es decir el suelo debe estar perfecta

mente bien preparado. Una buena cama para el semillero es 

una capa de arena de rlo o grava en la parte de abajo 

una mezcla de suelo con estiércol encima de la arena. Una 

vez Que se tiene los materiales se procede a hacer un bor

do de 20 cms., de altura y se vacla la mezcla preparada. 

2.9.2.2.2. FUMIGACION DEL ALMACIGO. 

Con la finalidad de esterilizar se recomienda fumlgar 
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con 

100 

te 

go 

la 

a).- Bromuro de Metilo.- Una libra para 100 MZ. 

b).- Formol.- 2.5 litros al 40i para 10 M2. 

Se mezcla los 2.5 litros de Formol en un tambor de --

litros de agua y con esta mezcla se rl ega perfectame!!. 

el almAclgo, a los ve 1 ntl dos dlas se remueve el almAc_!. 

y se siembra. La semi 11 a se debe desinfectar antes de 

siembra con Captan 50 o con Aras fo 75W., en dOsis de 4 

grs. por kilogramo de semilla. En el almAcigo se desarrE_ 

!la la planta hasta una altura de 10 a 15 cms., esU --

lista para el transplante; para que no resienta el cambio 

del almAcigo al terreno se castiga la planta suspendléndE. 

le los riegos tres dlas antes de su transplante al terre

no definitivo. 

2.9.3. RIEGOS. 

El nGmero de riegos y la frecuencia de los mismos e! 

tAn determinados principalmente por la textura del suelo, 

preclpltaclOn pluvial y la evaporaclOn. SI no llueve du

rante el ciclo del cultivo, entonces son suficientes de 8 

a 10 riegos. 

La planta necesita mAs agua durante la floraclOn ya

que al faltar ésta puede ocurrir la calda de las flores. 

- 31 -



2.9.4. fERTlLlZAClON. 

En la actualidad todas las siembras en donde se desean 

obtener buenas cosechas se deben fertilizar convenientemen

te ya que por el uso constante de los suelos el nivel de -

fertilizante en el suelo ha disminuido. La fertlllzacl6n -

se p"ede realizar de la siguiente manera: Fertllizaci6n al

Suelo y Fertlllzaci6n Follar. 

2,9,4.1. FERTlLJZACION AL SUELO. 

Caballero (1974), comenta que una hectarea de chile e~ 

trae del suelo 160 Kg., de Nitr6geno, 20 Kg., de F6sforo y-

160 <g., de Potasio. 

Fernandez, Olivera y Hang (1971), encontraron que la -

absorci6n de nutrimentos de 25,000 plantas de pimientos dul 

ces bajo condiciones de campo fue de 4.9 Kg., de Nltr6geno; 

3.8 PCg., de F6sforo y 68.6 Kg .. de Potasio, 51.B Kg.,de Cal 

cio, 61.7 Kg., de Magnesio y 4.3 Kg .. de Azufre. 

Estudios realizados en Valencia y Puebllllo sobre den

sida~ de poblaci6n y 6ptima fertiilzacl6n en chiles jalape

~os subtipo Esplnalteco demostraron que el mejor tratamien

to <ue de 100-20-00 tanto econ6mlco como estadlsticamente -



(Rodrlguez Martlnez, 1984). 

Watts R.L. (1912), senala que el uso o empleo de 60 

a 100 Kg., de la mezcla de 4-8-10 por hectarea son sufi

cientes para obtener un buen rendimiento. 

Salinas (1975), recomienda para la rego6n del Bajlo 

utilizar el tratamiento 160-160-00, aplicando la mitad -

del Nitrógeno y todo el Fósforo al momento del transpla~ 

te y el Nitrógeno restante cuarenta y cinco dlas despu~s 

de la primera apllcacl6n. 

Rodrlguez Suppo (1982), dice que una hectarea del -

cultivo del chile con producción de 20 toneladas extrae-

155 Kg., de Nitrógeno, 60 Kg., de F6sforo, 245 Kg., de -

Potasio y 50 Kg., de Magnesio. 
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CUADRO No. 2 Fertilizantes qulmlcos mas utll Iza-
dos en México. 

NOMBRE FOrmu 1 a %N %P2D5 %K
2
0 

Fertilizantes 
nitrogenados: 

Nitrato sodlco N0
3

Na 16.0% 

Nitrato caiclco (N0
3

)
2

Ca 17.0% 

Sulfato de Amonio S0
4

(NH
4

)
2 

20.5% 

Nitrato amenice NO NH 
3 4 

33.5% 

Amon 1 aco anhidro NH
3 B2.B% 

Urea Co(NH
2

)
2 

46.0% 

Fer ti l lzantes 
fosfatados: 

Suoerfosfato de 
Calcio Simple (P0

4
)
2

H
4

Ca 20.0% 

Superfosfato 
triple (P0)

2
H

4
Ca 46.0% 

Fosfato dlamonlco P0
4

H
2

Nll
4 

18.0% 46.01. 

Fertilizantes 
2otaslcos: 

Cloruro potasico CI 50-60 
Sulfato potaslco So K 

4 2 
48-50 
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2.9.4.2. FERTILIZAC!ON FOLIAR. 

Rodrtguez (1982), senala que la apllcacl6n follar -

de mlcronutrlentes da buenos resultados en corto tlempo

(72 horas); ya que la mayorla de los problemas carencia

les de ~stos elementos proviene de las Inadecuadas condl 

clones del suelo. 

En general se utiliza fertilizante follar en la - -

siembra de chile no s6lo como complemento sino como for

ma única de fertlllzacl6n (Torres P.\. y Contrera J.A.,-

1981). 

Estudiando el efecto de la apllcacl6n follar de mi· 

croelementos en plantas de chile dulce, variedad Callfor 

nla Mlld, se mencionan que existen diferencias slgnlflc! 

tlvas y un mayor rendimiento del cultivo en d6sls de fe! 

tlllzac!On medias de mlcronutrlentes; cantidades mayores 

o menores disminuyeron el rendimiento. El Zinc muestra

dlferenclas significativas y presenta un efecto lineal -

en el rendimiento. 

El Beheidl (1980), reallzO una prueba para ver el -

efecto de algunos mlcronutrlentes sobre crecimiento y --
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produccl6n de semillas de pepino, este Investigador rocl6 

plantas de pepino con 0.1i de B6raK, Sulfato de Zinc y -

Sulfato de Magnesio el cual estimul6 la floraci6n, elev6-

la producci6n de flores machos y hembras y mejoro el ren 

dlmlento y la calidad de Carbohldratos, Nitr6geno y cont~ 

nido de Protelna. 

Foth H.D. (1975), senala que la apllcaciOn del fert! 

lizantes es mas eficiente cuando se aplica directamente -

al follaje, .esto evita los problemas de fijaci6n, lavado

y desnitrificaci6n que se presentan en la aplicaci6n del

suel~ 

Tamahane A.P. (1978), dice que el Fierro, el Zinc, -

el Cobre y el Manganeso se fijan en las tapas superiores

de los suelos de arcilla fina o carcareos y poco de ellos 

puede ser obtenido por las ralees de las plantas perennes, 

por lo que es muy dificil corregir la deficiencia median

te la aplicaci6n al suelo. 

El empleo de fertilizantes foliares ,es el m~todo m6s 

r6pido para corregir deficiencias. 

En cultivos hortlcolas y otros cultivos se han -
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evitado def lclenclas de Calcio y Magnesio; el Nltr6geno,

F6sforo y Potasio pueden aplicarse en forma follar, pero

la aspersl6n es útil si se realiza al empezar la flora- -

cl6n o fructlflcacl6n (Rojas G.H. 1977). 

Aldrlch (1979), menciona Que la nutrlc16n follar se

debe adecuar principalmente a los mlcronutrlentes Que se

reQuleren en peQueñas cantldades y son eficientemente ab

sorvldos por la hoja. 

Según Chesnin L. y N. Schafer (1953), las \Imitacio

nes de la fertlllzacl6n follar est~n en funcl6n con la -

cantidad Que puede aplicarse en una sola operacl6n, por -

lo cual ésta debe hacerse hasta Que el cultivo esté blen

establecldo. 

Gutlérrez B. (1985), recomienda una d6sls de 4 Kgs./ 

Ha., de Cozmosel 20-30-10 en cultivo de sandia para redu

cir la pudrlcl6n apical. 

En general el uso de fertilizantes follares en el -

cultivo de chile se ha extendido porQue su apllcacl6n se

realiza asociada al combate de plagas y enfermedades. 
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Existen en la actualidad gran cantidad de productos, 

pero la mayorfa elaborados a base de Nitrógeno, Fósforo.

Potasio y mlcronutrlentes. 

COMPOSICION QUIMICA DE LOS FERTILIZANTES FOLIARES 

A UTILIZAR 

CUADRO No. 

CYTOZYME.- Derivado de algas marinas. Mezcla slnerglz~ 

da de algln-Agar. Carageener y otros compl~ 
jos naturales, contiene como mlnlmo: 

Zinc 0.16'l 

Manganeso 0.12% 

Fierro 0.22% 

Cobre O.OS'l 

Boro 0.05% 

Mol! bdeno 0.004'l 
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CUADRO No. 4 

GROO GREEN.- Contiene 20-30-10 de N P K ml
cronutrlentes y fitohormonas; contiene como 
mlnlmo: 

Nitrógeno total 20% 

Acldo Fosfórico di sponlble 30t 

Potasio soluble en agua 10t 

Fosfato de Calcio Ca t .oi 

Sulfato de Magnesio Mg t.0% 

Sulfato Ferroso Fe t. oi 

Bórax B t .oi 

Sulfato de Cobre Cu t.0% 

Sulfato do Manganeso Mn t.0% 

Sulfato de Zinc Zn t.Ot 

Mollbdato de Sodio Mo t.Ot 

Sulfato de Cobalto Ca t .oi 

Sulfatos 5 t. 0% 

Naptaleno Acldo acético ·ººª 
Sulfat¿ Sódico de dodeclbenceno n 
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CUADRO No. 5 

BAYFOLAN.- Nutriente para aplicación follar 
de acción muy raptda contiene: 

N!TROGENO 24i 
FOSFORO 1H 
POTASIO 10 
AGENTE DE PENETRAC!ON 5 g/kg 
AZUFRE 1BOO Mg/kg 
BORO 400 Mg/kg 
CALC !O 250 Mg/kg 
COBRE 250 Mg/kg 
COBALTO 50 Mg/kg 
CARBOHIDRATO DE TIAMINA 
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2.9.5. PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

2.9.5.1. MANEJO DE PLAGAS. 

Las plagas constituyen uno de Jos principales proble

mas en el cultivo de chile ya que disminuyen fuertemente -

el rendimiento. 

A continuaci6n se describen las principales plagas, -

as! como la cantidad de Insecticida y época de aplicaci6n

adecuado para su control. (Hernandez Hernandez Juan, 1990). 

BABOSA o LENGUILLA. Vaginulus s.P. Es un molusco de -

color café que en estado adulto llega a medir de 10 a 12 -

cms., de largo y secreta una baba viscosa. Esta plaga es

de h6bitos nocturnos y es un problema en terrenos recién -

abiertos al cultivo o con demasiada materia organica y hu

medad. Se alimenta de Ja planta peque~a y puede ocasionar 

fuertes pérdidas en poco tiempo. 

Esta plaga ataca en manchones por Jo que las aplica-

clones de sebos envenenados deberan dirigirse hacia esos • 

lugares y su alrededor, distribuyéndose en marco real de -

un metro~ Para su control se pueden utilizar sebos enven~ 

nados preparados por el agricultor, en los cuales se -
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utiliza un kilogramo de Sev!n 80 PH o un litro TamarDn -

600, el lpsecticida debera mezclarse con 26 kilogramos -

de salvadi!Jo de trigo, 10 litros de miel de cana de az! 

car y 10 litros de agua. Con esta cantidad puede cubrir

se una hecUrea. 

ROSQUILLA O GUSANO TROZAOOR. Agrotis sp. Prodenia -

sp. y Perldroma sp. Estas i arvas o gusanos son gruesos

y de colores variados según ia especie que se trate. Son 

de habitas nocturnos y durante el dla permanecen enterri 

dos en el suelo a una profundidad de 5 cms. Se locali-

zan en manchones donde existen residuos de cosecha o ma

las hierbas y atacan al tallo de la planta durante los -

primeros cincuenta dlas después de nacida. 

El control se hace con Lorsban 460 EM o Furadam 350, 

en dDsis de un litro por hectarea; las aplicaciones debe

ran ser dirigidas a los manchones de ataque y su alrede-

dor. 

LORILLO O DORADILLA. Olabrotica balteata Le Conte.

Es un insecto de color verde con manchas amarillas en la 

parte superior del cuerpo y miden de 6 a 9 millmetros. El 
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adulto se alimenta de las hojas tiernas donde hace perfo

raciones Irregulares. 

Fuertes ataques de esta plaga pueden defollar total

mente la planta, sobre todo en las primeras etapas de su

desarrol lo. Su control qulmlco puede lograrse con cual-

quier Insecticida que se use para mosca blanca y pulg6n. 

MOSQUITA BLANCA. Bemlsla tabacl Genn. Es un Insecto 

pequeño de aproximadamente de 1.5 mlllmetros de largo con 

alas redondas y blancas, su cuerpo esta cubierto con una-

capa de secrecl6n cerosa. Los estados Inmaduros y los -

adultos chupan la savia en el envés de las hojas. El - -

adulto de mosquita blanca es transmisor de los virus que-

producen en la planta moteados, mosaicos 

los cuales ocasionan fuertes pérdidas 

enchlnamlento, 

Para el control de la mosca blanca se puede utlll-

zar cualquiera de los siguientes Insecticidas y d6sls por 

hectarea: 

Thlodan 35CE, Vydate 24 S, 2 litros o Ambush 34, 300 

millmetros. 

Las aplicaciones deberan Iniciarse al observar las -
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primeras moscas blancas deben repetirlas cada siete -

dlas. 

SI la poblacl6n de la plaga aumenta considerable

mente. las aplicaciones deber~n hacerse cada cinco - -

di as. 

PULGON VERDE. Mgzus persicae (Sulzer). Su tamano 

es de aproximadamente 1.5 mlllmetros de color verde P! 
!ido en forma de pera y puede o no presentar alas. Los 

pulgones alados tienen una gran capacidad para transml 

tir enfermedades virales como el enchlnamlento. Suc-

cionan la savia y cuando existen altas poblaciones re

ducen el vigor y altura de la planta; adem&s, provocan 

el amarillamiento y deformaciones en las hojas. Este

insecto arroja una mielecilla en el cual se desarrolla 

un hongo que cubre el follaje de la planta y adquiere

una coloraciOn negra. 

Para lograr un control satlsfactorio1 las aplica

ciones deber~n realizarse al observar las primeras co

lonias de pulgones. Se sugiere aplicar cualquiera de -

los productos: Tamar6n 600 un litro por hect~rea; -
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Orthene 75%, 750 gramos por hectarea y Selexone CE 58,-

1.0 litro por hectarea. Las aplicaciones deberan repe-

tirse cada diez dlas si se nota que continúa la presen

cia de la plaga. 

MINADOR DE LA HOJA. Liryomiza sp. El adulto es -

una mosquita de aproximadamente tres millmetros de lar

go, que presenta coloraciones negras y amarillas en su

cuerpo. La larva es de un color blanco amarillento, 

~ue vive en medio de la hoja, en donde se alimenta h~ 

ce galer!as o túneles. Este daño provoca la calda de -

la hoja y puede llegar a defoliar completamente la plan 

ta. 

Para su combate se requiere aplicar cualquiera de

los siguientes Insecticidas y d6sis por hectarea: -

Vydate 245, dos litros por hectarea Ambush 34, 300 mil! 

litros. Se sugiere iniciar las aplicaciones al observar 

las primeras galerlas o larvas vivas; una segunda apll

caci6n sera necesaria si se observan larvas vivas des-

pués del tercer dla de aplicado el Insecticida. 

PICUDO O BARRENILLO DEL CHILE. Anthonomus eugenii-
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Cano. El adulto es un picudo pequeño que mide de 3 a 4 

mlllmetros de largo; presenta un color rojo gris o café 

rojizo, su cabeza termina en un pico. Pone sus hueves! 

!los en botones, flores y frutos tiernos; de los hueve

cillos nacen unas larvas de color blanco sucio que se -

all~entan del fruto y de las semillas. Los frutos dañ~ 

dos se ponen de un color verde amarillento y se caen; -

frecuentemente en su interior se pueden encontrar las -

larvas y adultos del picudo. Este Insecto esta presen· 

te todo el año y en el cultivo aparece desde que brotan 

los primeros botones florales. 

SI el productor hace aplicaciones de cualquiera de 

los insecticidas y frecuencias de apllcacl6n menciona-

dos para el control de la mosca blanca o pulg6n, esto

sera suficiente para controlar también el picudo. 

ARARA ROJA. Tetranychus sp. Esta plaga es un acaro 

que se alimenta de la savia o Jugo de las plantas tanto 

en la parte superior como en la parte de abajo de las -

hojas. Se presentan normalmente en las épocas secas -

del afio. Su daño se puede identificar por manchas de -

color amarillo pal Ido o blanco y café rojizo; el ataque 

de este ~caro se presenta en manchones.aunque puede 
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abarcar grandes extensiones. Otro aspecto que permite

Identificar a la araña roja, es que al examinar la par

te de abajo de las hojas, se observan hilos de seda muy 

finos, de bajo de los cuales se encuentran hueveclllos

y arañas de diferentes tamaños. 

Para el control de la araña roja se sugiere apll-

car algunos de estos productos: supracld 40 E, un 11-

tro por hectarea y Paratlón Met!llco 50i un litro por -

hectarea. Se sugiere Iniciar las aplicaciones al ooscr 

var los primeros ataques y repetir si después de diez -

d!as persiste la plaga. 

ACARO BLANCO. Son pequeñas arañas de color blanco

que viven principalmente en el envés de las hojas terml· 

nales y cuando las poblaciones llegan a ser muy abunda~ 

tes, se encuentran en los tal los. Su ataque se presen

ta generalmente en manchones; pero si no se combate a -

tiempo se puede distribuir ampliamente en la plantación. 

Los acaras se alimentan al subslonar la savia de la - -

planta y después de varios d!as de que ocurrió el ata-

que, la hoja enchina sus bordes hacia abajo y el envés

adquiere un color brilloso, que también puede presentar 

se en los tallos. Como consecuencia del ataque la -

- 47 -



planta detiene su crecimiento y se reduce el tamano de

las hojas. 

Para combatir a esta plaga se puede utilizar azu-

fre agrlcola liquido en d6sls de dos litros por hect&-

rea o Supracld 40 E un litro por hect&rea. 

Es conveniente hacer la primera aplicacl6n al ob-

servar los primeros slntomas de ataque y repetir si de~ 

pués de ocho dlas persiste la plaga. 

2.g.s.2. MANEJO DE ENFERMEDADES. 

La planta de chile jalapeno es atacada por una gran 

variedad de enfermedades las cuales limitan considerabl~ 

mente su producción; a contlnuaci6n se describen las en

fermedades m&s comunes. 

AHOGAMIENTO, AGRIACION o DAMPING-DFF. Es ocasiona

do por un complejo de hongos de los géneros Phytlum, Fu

sarlum, Rhizoctonla Phytophthora. Si el hongo ataca -

la semilla antes de la nacencia logra a emitir un tallo

color café oscuro que muere r&pldamente. Si el ataque -
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ocurre después, la planta presenta una ligera marchitez 

que va en aumento hasta que la planta muere; en este -

caso el cuello del tallo, al nivel del suelo, presenta

un estrangulamiento bien marcado. 

Para prevenir el ataque de estos hongos es necesa

rio tratar la semilla con Captan W 50 en d6sis de 4 gr~ 

mos por kilo de semilla. El control de la enfermedad -

cuando la planta es peque~a se puede hacer con aplica-

clones cada cinco d!as de Captan w 50 o Rldomil bravo -

en d6sls de dos kilos por hectarea. Como medida para -

un control cultural se sugiere eliminar los excesos de

humedad; hacer drenes donde se requiera. 

MANCHA BACTER!AL. Xanthomonas veslcatorla. (Ooige) 

Oows. los stntomas inlctales en la planta enferma son

peque~os puntos irregulares de color verde amarillento 1 

de consistencia acuosa en hojas y frutos. que después -

se tronan de color café y al presentarse condiciones de 

temperatura de 24 a 29•C; y alta humedad relativa, los

puntos llegan a ser numerosos y formanmanchas grandes -

con lo Que provoca la calda de las hojas. 

Esta enfermedad se disemina por la semilla que 
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puede Infectarse durante el proceso de extracclOn; ade

mas la bacteria sobrevive en plantas silvestres residuos 

de cosecha y en el suelo. 

Para prevenir la presencia de esta bacteria en la -

semilla, se sugiere sacar semilla de frutos sanos y de-

slnfectarla con Captan W 50 a raz6n de 4 gramos por kilo 

de semilla. Para controlar esta enfermedad en la planta, 

se sugiere aplicar Agrimysln 100 en dOsis de 60 gramos o 

Agrimycin 500 en dOsis de 600 gramos por cada 100 litros 

de agua cada siete dlas y si el daño persiste y aumenta

acortar las aplicaciones cada cinco dlas. 

MANCHA OE LA HOJA Y TALLO. Cercospora Capsici Heald 

Wolf. Los slntomas Que presenta esta enfermedad son -

manchas de color gris en el centro caf~ rojizo en los-

m~rgenes; las hojas que son atacadas intensamente se - -

~uelven amarillas y caen. El hongo que causa esta enfe! 

medad sobrevive en la semilla y residuos de cosecha. Las 

infecciones ocurren normalmente por la catda del viento

y el uso de Implementos agrlcolas. 

El control de la enfermedad se logra mediante el -

uso de semilla obtenida de planta sana y que haya sido -
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tratada por fungicida; adem&s de hacer rotaciones de cul 

tlvo. En planta se sugiere hacer aplicaciones de cual-

quiera de los siguientes productos: Captan W SO, y Man

zate 200 en d6sls de 2 kilogramos por hect&rea en Inter

valos de 7 a 10 dlas. Las aplicaciones deben lniclarse

cuando se presenten los primeros stntomas. 

MARCHITEZ o SECADERA. Phytophthora capsicl Le6n. Es 

una enfermedad causada por un hongo, cuyos stntomas son

unas manchas oscuras que rodean el tallo y que evitan el 

paso de nutrimentos y agua; esto provoca la marchitez 

del follaje y finalmente la muerte de la planta. 

La enfermedad se presente generalmente en la época

de fructiflcacl6n y maduraci6n de los frutos al exlstlr

perlodos largos de lluvia, seguido de altas temperaturas. 

El hongo es diseminado o transmitido por la semilla, ma

quinaria agrlcola y lluvia. 

El control de esta enfermedad con fungicida no ha -

tenido ningún resultado satisfactorio por lo cual se su

giere no sembrar en el mismo terreno el cultivo del chi

le durante cuatro a~os seguidos; sembrar en el borde del 

surco y evitar excesos de humedad mediante drenes o -
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zanjas. También se recomienda eliminar las plantas que 

presenten los slntomas de la enfermedad. 

De las enfermedades que atacan a la planta del chl 

le las ocasionadas por virus son las m~s destructivas.

ya que plantas con este problema no llegan a producir -

frutos, sobre todo cuando son infectadas antes que la -

planta empieza a florecer, a continuación se describen

las principales enfermedades virales que actualmente se 

presentan en esta reglOn. 

VIRUS RIZADO AMARILLO DEL CHILE. (Vrach). Este Vi 
rus es transmitido por la mosca blanca. La sintomatol~ 

gla de esta enfermedad varia de acuerdo a la edad en -

que el virus es inoculado al cultivo. En plantas pequ~ 

ñas los primeros s1ntomas aparecen en la base de las hQ 

jas tiernas con amarlllamlento en las nervaduras prlncl 

pales, en cual avanza hacia la punta de la hoja. Las -

hojas que se forman después presentan una colorac!On -

más amarillenta con una marcada decoloraci6n de la ner

vadura central; adem~s se forman hundimientos en las hQ 

jas como si fueran ampollas, estas plantas llegan a pr~ 

duclr flores pero no frutos. 
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Los slntomas anteriormente descritos también se -

presentan en plantas que estAn en producción y ademAs

se observa que las ~reas amarillas en las hojas tlen-

den a tomar un color blanco y se produce un rizado en

los bordes hacia arriba, as! como un acortamiento de -

los entrenudos. SI la planta presentaba frutos avanza

dos en su desarrollo al momento que se inoculó el vi-

rus, normalmente estos frutos se desarrollan bien,pero 

si hay frutos pequeños puden sufrir deformaciones. 

ENCHINAMIENTO.- Esta enfermedad es ocasionada por 

el virus del jaspeado del tabaco (VJT). La sintomatol! 

gla de esta enfermedad se caracteriza por Areas verdes 

y amarillas en las hojas y una marcada deformación de

las mismas; as! como, ta reducción del crecimiento de

la planta, por lo que adquiere un aspecto de enchinada. 

Al ser inoculado el virus en plantas pequeñas éstas no 

llegan a producir frutos. La presencia de este virus -

estA relacionada con los pulgones Mysus Persicae y Ap

hls Gossypli, los cuales tos transmiten en cuestión de 

segundos. 

Para prevenir las enfermedades virales es necesa

rio hacer un manejo integrado de tos insectos vectores 

principalmente ta mosca blanca, dicho manejo consiste-
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en hecer siembras temprana (en octubre), elimlnaci6n de 

plantas hospederas del virus y vectores tanto del area

sembrada como de su alrededor, sobre todo la maleza le

chaza como la pata de paloma Euphorbia sp., mozote bla~ 

co Bidens pilosa y mozote amarillo Melampodium dlvaric! 

tum; debera hacerse uso de una alta densldad de plantas 

de chile por hectarea para que conforme. se vayan enfer

mando sean arrancadas y evitar que los insectos tomen -

el virus y los transmitan a plantas sanas, de tal forma 

que aOn cuando se arranquen se mantenga Ja densidad de

poblaci6n de plantas adecuadas; ~or último el manejo de 

lnsecticidas sujerido para cada plaga 

2.9.6. COSECHA. 

El fruto de chlle se cosecha en verde para su ven

ta al mercado; dependlendo de la variedad es el número

de cortes que dan al cultivo; para el chile Jalapeno 

subtipo Pinalteco se dan dos cortes en general; sólo en 

casos aislados cuando las condiciones climatológicas lo 

permiten el cultivo produce un corte m~s. 

Cuando se corta rojo el producto se utiliza para -

obtención de semilla y para elaborar el chile Chllpotle. 
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La cosecha se Inicia desde temprana hora, el fruto 

se corta y almacena en arpillas para su venta; se debe

tener cuidado de no exponer el fruto al sol ya que su-

fre quemaduras después de cortado. 
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111. M A T E R 1 AL E S y HETOOOS 

3.1. UBICACION Y CARACTERISTlCAS DE LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

El experimento se realizó en el ejido "El Cabe- -

llal'' Municipio de Marttnez de la Torre, Veracruz; la -

zona de estudio esta compuesta topograflcamente por la

merlos, pequeñas planicies y vegas en las margenes del

rlo. 

Se encuentra localizada entre los 20' 17' latitud 

Norte y el 95' 55' longuitud. 

3.1.1. CLIMA. 

El clima de esta zona es cAlido hGmedo, segGn da

tos obtenidos de la Dirección de Hldrologla, el Depart! 

mento de calculo Hldrométlco y Climatológico de la 

S.A.R.H., Estación Martlnez de la Torre, Veracruz, en -

datos obtenidos en 1955 a 1988. 

Las precipitaciones pluviales en la zona van des

de los 966.3 mm., la mas baja registrada en 1963, hasta 
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2243 mm., la m~s alta registrada en 1969. 

La temperatura m~xlma durante este periodo (1955--

1988) fue de 36•C. 

La temperatura media anual fue de 23.9 a 25.8•C. 

La temperatura mlnlma fue de 2.5 a 10.5•C. 

La evaporacl6n detectada oscila entre los 996.9 y-

1761.6 mm. 

3.1.2. GEOLOGIA. 

Las rocas que afloran en esta reg16n son en su ma

yor parte volc~ntcas (tgneas) del tipo basalto y rocas

granitlcas. 

3.1.3. HIDROLOGIA. 

Se cuenta con dos rlos; uno de gran caudal '1 Rto B~ 

bes~ y otro menor "Rto Solteros"; asl también como pe-

que~os arroyos que aumentan considerablemente su caudal 

en la temporada de lluvias . 
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3.1.4. SITIO OEL EXPERIMENTO. 

El presente trabajo se realizó en la parcela número 

67 del ejido "El Cabellal", teniendo como vla de acceso

la carretera Martlnez-Cabellal, la cual es transitable -

todo el ano. 
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3.2. ANALISIS F!SICO Y QUIMICO DEL SUELO. 

Para tener una 1nformaci6n mas precisa del sitio -

del experimento se enviaron al laboratorio dos muestras

de suelo para su anallsis. 

3.2.1. MUESTREO. 

El lugar de estudios se conoce desde hace varios 

y se ha cultivado malz. en donde no se han observados dl 

ferencias en el desarrollo del cultivo; pero presenta 

una diferencia en cuanto al color por lo que se realiz6-

el muestreo sistematlco en dos direcciones y alineado 

"rejilla". La profundidad de la muestra fue de (0-30 

cms.). 

3.2.2. PREPARAC!ON DE LAS MUESTRAS. 

Se dividiO el terreno en dos bloques y en cada blo

que se tomaron seis muestras, después se obtuvo una mue~ 

tra compuesta de cada uno. Posteriormente las dos mues

tras representativas se etiquetaron y se enviaron al De

partamento de Sanidad Vegetal (laboratorio de Suelos y -

Follar) Martlnez de la Torre. Veracruz. para su anallsls 
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e lnterpretaci6n. 

3.2.3. ANALISIS DE LAS MUESTRAS. 

3.2.3.1. ANALISIS FISICD. 

CUADRO No. 6 

ANALISIS MUESTRA. MUESTRA 

Color (seco) Pardo Pardo 

Color (húmedo l Pardo oscuro Pardo oscuro 

~ Arel 11 a 24 22 

,; Limo 46 47 

,; Arena 30 31 

Textura Franco Franco 
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3.2.3.2. ANALISIS QUIMICO. 

CUADRO No. 7 

MUESTRA MUESTRA 2 

PH ( 1 :2) 7.4 7. 5 

MATERIA ORGANICA 3.015 2.847 

NITROGENO TOTAL (ppm) .153 0.147 

FOSFORO (ppm) 3.216 3.899 

POTASIO (ppm) 200 190 

CALCIO (ppm) 1430 1300 

MAGNESIO (ppm) 110 190 
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3.2.4. INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

CUADRO No. 8 

TIPO OE SUELO 

PH 

MATERIA ORGANICA 

NITROGENO 

FOSFORO 

POTASIO 

CALCIO 

MAGNESIO 

MUESTRA 1 

MEDIANO 

MUESTRA 2 

LIGERAMENTE ALCALINO 

MEDIANAMENTE RICO 

MEDIANAMENTE RICO 

POBRE 

RICO 

MEDIANO 

MEDIANO 

3.2.5. RECOMENOACION OE FERTILIZANTES (N-P-K). 

El Laboratorio de Suelos y Follar, Olstrtio 134 de 

Martinez de la Torre, Veracruz, recomienda para este t! 
pode suelos 150 Kgs/Ha •• de Fosfato diam6nlco y 300 

Kgs/Ha •• de Sulfato de Amonio, lo que da una f6rmula de 
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fertlllzacl6n 90-70-00. 

No se recomienda aplicar Potasio. 

3.3. OISERO EXPERIMENTAL. 

El diseño experimental utilizado en la reallzacl6n

de este trabajo fue el de ''Bloques al azar'', con cuatro 

tratamientos y cuatro repeticiones cada uno, teniendo -

un total de 16 unidades experimentales. 

3.3.1. PARCELA EXPERIMENTAL. 

Cada unidad experimental cuenta con cinco surcos de 

15 metros de largo con una separacl6n entre surcos de -

1 metro. 

El area de cada unidad experimental fue de 75 H2. 

La superficie total del experimento Incluido los p~ 

sillas es de 1540 M2. (44 mts. x 35 mts.) 

Los tratamientos utilizados fueron los siguientes: 

T.A.- Fertilizante Follar Bayfolan Forte D6sls 2Kg/Ha. 

T.6.- Fertilizante Foliar Groo-Green D6sls 2Kg/Ha. 
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T.C.- Fertilizante Follar Cytozyme 

T .o.- Testigo. 

3.4. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO. 

06sls SOOml/Ha. 

Los trabajos para llevar a cabo este experimento se 

iniciaron en el mes de agosto con el barbecha de terre-

no, se dejó reposar el barbecha y a los treinta y cinco

dlas se díó el paso de rastra, Ja cruza se realizó a los 

quince d!as después del paso de rastra; como el terreno

tiene pendiente no se realizó el surcado. 

Se esperó la lluvia para poder realizar la siembra. 

3.4.1. SIEMBRA. 

Se sembr6 en forma directa, utilizando espeque de-

madera para hacer los '1 hoyltos" en donde se deposltaron

de 20-25 semillas en cada uno. 

La siembra se realizó el 7 de octubre. 

3.4.2. DENSIDAD DE SIEMBRA. 

La distancia entre surcos fue de un metro y la - -
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dlstancla entre matas de 70 cms. 

Después de la germlnaciOn cuando las plantas ten!an 

una altura de 10 cms •• se realizo el aclareo dejando de-

5 a 6 plantas por mata. 

3.4.3. FERTlLIZAClON AL SUELO.' 

La fertlllzaclOn al suelo se efectúo a los trelnta

dlas después de la germlnaclOn utilizando el m~todo ma-

teado aplicando fosfato diamOnlco a razOn de 150 Kg/Ha. 

La segunda aplicaclOn se realizo veinte d!as des- -

pués de la primera apllcaclOn, utlllzando 300 Kg/Ha., de 

Sulfato de Amonio. 

3.4.4. FERTILIZACIONES FOLIARES. 

Se realizaron tres aplicaciones follares: 

- Cuando empieza a emitir tallos secundarlos. 

- Al lnlclo de la floraclOn. 

- En el amarre de 1 fruto. 
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3.4.5. CONTROL OE PLAGAS. 

Se observo un pequeño daño en las plantas a los - -

quince dlas después de nacida ocasionado por la lengui-

lla o babasa; para combatirla se utilizo un cebo prepar~ 

do con Tomaron 600, maleza y ma!z molido. 

También se observo la aparic!On de la rosquilla, p~ 

ra combatirla se utillzO Furadan en dOsis de 200 mi., 

por cada 100 litros de agua. 

Dos meses después de la germlnaciOn y en combina- -

cl6n con el fertilizante follar se realizo otra apllca-

ci6n de insecticidad (TamarOn 600 1 Lt./Ha.). 

Se realizaron otras dos aplicaciones de insectlsi-

dal al aplicar los fertilizantes foliares. Las dOsls y -

tipo de Insecticidas fueron iguales a la segunda apllca

ci6n. 

3.4.6. CONTROL DE ENFERMEDADES. 

Durante el cultivo no se observaron da~os ocasiona-
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dos por enfermedades, pero como control preventivo se-

aplicó Manzate 200 en dósls de 2 Kgs/Ha •• al realizar -

la apliaclón de insecticidas y fertilizante follar. 

3.4.7. CONTROL DE MALEZAS. 

Se realizaron dos deshierbes con azajón, ya que no 

se puede utilizar otro tipo de control. 

3.4.8. COSECHA. 

La cosecha se realizó el 26 de febrero, para obte

ner los datos del experimento se eliminaron los dos SU.!:, 

ce; de los costados quedando los tres centrales, a és-

tos tres surcos se les el imin6 en metro de cada extremo 

quedando cada surco de trece metros. 

La parcela útil quedó de tres surcos por trece me

tros cada uno osea 39 M2. 

La cosecha se real izó en forma manual y el produc

to obtenido se depositó en cubetas de pl~stico para po~ 

teriormente acumular la producción de cada parcela para 

evaluar peso y tamaño de tratamientos. 
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3.5. DATOS DE CAMPO. 

Después de la cosecha se pesaron los bultos de ca

da una de las parcelas; as! también se tomaron al azar-

20 chiles y se obtuvo la media de cada uno de ellos. 

CUADRO No. 9 

3.5.t. RENDIMIENTO DE FRUTO POR PARCELA (Kgs.) 

REPETICIONES. 

TRATAMIENTO ! 11 111 IV 

A 2ti.90 28.0 25.2 29.6 

e 27.3 29.2 24.9 26.8 

c 2L6 28.9 30.2 29.2 

D 25.8 24.9 24. t 23/9 
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CUADRO No. 10 

3.5.2. TAMARO (cms.) PROMEDIO DE LOS FRUTOS POR -

PARCELA. 

REPETICIONES. 

TRA::..MIENTO l 11 lll 1 V 

A 6.58 6.81 6.54 6. 6~ 

9 6.62 6.76 6. 49 6. 7€ 

: 6.92 6. 72 6.90 6. 7l 

D 6.57 6.70 6.68 6. 5f 

3.5.3. SANIDAD DEL FRUTO. 

No se observ6 da~os ocasionados por plagas o por e~ 

fermedades. 
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IV. R E S U l T A O O S 

4.1. PRUEBA DE MEDIAS. 

CUADRO No. 11 RENDIMIENTO DE FRUTO POR PARCELA. 

Cuadrado medio del error = 1.9. 

Grados de libertad del error• 12 

NOmero de observaciones utilizadas para calcular un pro 

medio = 4 

Prueba de Duncan. 

•.6B92024 a Alfa = 0.5 

Valor DMS= 2.123645 Variable Dependiente No.3 

ORDEN ORIGINAL 

Prom 1= 

Prom 2= 

Prom 3= 

Prom 4= 

27.42 AB 

77 .03 

29.47 

24,67 
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ORDEN ARREGLADO 

Prom 3= 

Prom 1 = 

Prom 2= 

Prom 4= 

29.47 A 

27.42 AB 

27.05 

24.67 



CUADRO No. 12 TAMARD PROMEDIO DE LOS FRUTOS POR 

PARCELA. 

Cuadrado medio del error = .01 

Grados de libertad del error= 12 

Número de observaciones utilizadas para calcular un pro

medio =4 

Prueba Ouncan. 

=.05 a Alfa = .05 

Valor DMS= .154065 VArlable Dependiente No. 4 

ORDEN OR 1 GINAL 

Prom 1= 6.65 AB 

Prom 2= 6.66 

Prom 3= 

Prom 4= 

6.81 

6.63 

ORDEtl ARREGLADO 

Prom 3= 6.81 A 

Prom 2= 6.66 A 

Prom 1= 

Prom 4= 
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4.2. ANAL!S!S DE VARIANZA. 
CUADRO No. 13 

RENDIMIENTO DE FRUTO POR PARCELA 

TABLA DE ANALIS!S DE VARIANZA 

Grados de Suma de Cuadrado Valor Prob. 
LI bertad Cuadrados medio del de F. 

error 

Entre 3 46.4669 15.49 8. 13 .OD3 

Dentro 12 22.8525 t. 90 

Total 15 69.3194 

COEFICIENTE DE VARIACION 5.082 

var. V A R [ A 8 L E No. 3 

2 Nlímero Suma Promedio os Es 

1 4.00 109.700 27.42 1.95 0.69 

2 4.00 108.20D 27.05 t. 77 0.69 

3 4.00 117.900 29.47 0.56 0.69 

4 4.00 98.700 24.67 0.87 D.69 

Total 16.00 434.500 27.16 2. 15 0.54 

Dentro t. 38 

Prueba de Bartlett 
Chl-Cuadrada = 4.337734 
Nlímero de grados de libertad= 3 

Slgniflcancia aproximada= .2272 
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CUADRO No. 14 

TAMAÑO PROMEDIO DE LOS FRUTOS. 

TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 

Grados de Suma de Cuadrado medio Valor Prob 
Libertad Cuadrados del error de F. 

Entre 3 o. 0872 D.03 2. 38 • 121 

Dentro 12 o. 1467 0.01 

Total 15 0.2340 

Var. V A R 1 A B L E No. 4 

2 Número Suma Promedio os ES 

1 4.00 26.620 6.65 0.12 0.06 

2 4.00 26.630 6.66 o. 13 0.06 

3 4.00 27.260 6.81 0.11 0.06 

4 4.00 26.510 6.63 0.07 0.06 

Total 16. 00 107.020 6. 69 0.12 o. 03 

Dentro 0.11 

Prueba de Bartlett 

Ch!- Cuadrada = .9094208 

Número de grados de libertad = 3 

Signif icancia aproximada = .8231 
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V. DISCUSIDN 

5.1. RENDIMIENTO. 

En el experimento se observo una marcada diferen

cia entre los tratamientos en donde se aplic~ fertili

zante follar con el testigo sln aplicación de fertili

zante foliar. 

Dentro de los tres tratamientos con fertilización 

foliar existe diferencia entre el tratamiento con Cyt~ 

zyme y el Groo Green; pero no existe diferencia entre-

el Cytozyme 

el Bayfolan 

el Bayfolan; ni existe diferencia entrc

el Groo Green. 

En las observaciones realizadas en cuanto a la s~ 

nidad del fruto no se observaron diferencias entre los 

tratamientos. aunque estas observaciones sólo se realJ.. 

Zdron en forma ~ualitativa. 

El crecimiento de las plantas y su comportamiento 

en cada uno de tos tratamientos fue similar. 
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5.2. ANALISIS RENDIMIENTO - COSTO. 

Para realizar el anallsls rendimiento - costo se -

presentan los costos del cultlvodel chile en un hectarea 

de terreno, tomando el tratamiento de mayor rendtmiento

en comparacl6n del testigo, 
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CUADRO No. 15 TESTIGO 

CONCEPTO CANTIDAD N$ COSTO 

Renta del t~ 
rreno Ha. 25D. 00 25D,DDO.DO 
Barbecho 25D. 00 25D,DDD.DD 
Rastra 3DD. 00 3DD,DDO.DD 
Semilla 4 Kg. 48D .OD 48D,DDD.DD 
Siembra 8 Jornales 12D.OD 12D,DDD.DO 
Fertlllzaci6n 
a J suelo 45D Kg. 25D. 00 25D. DDD. DD 
Apllcacl6n 
del fert!li· 
zante 6 Jornales 9D.DO 9D,DDD.OO 
lnsectlclda 41 156.00 156,0DO.DO 
Fungicida 6 Kg. 102.00 102,DOO.OO 
Aplicación de 
l nsecti c ida y 
fungicida 12 Jornales$ 180 .DO 18D,DOO.OO 
Deshierbe 40 Jornales$ 6DD. ºº 6DD,DOD.OD 
Cosecha (cor-
te y acarreo) 210 Arpi· 

11 as $ 840.00 840,DOD.OD 

TOTAL DE GASTOS $3,618.00 $3'618,DOO.OD 

RENDIMIENTO ----·-··---···-··-- 6,325.6 Kg. 
PERCEPCIONES --··--··---···-·-N$8,223.28 $8'223,28D.DI 
GANANCIA ·-·---·····-·--·····-N$4,605.28 $4'6D5,280.0I 
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CUADRO No. 16 MAYOR RENO! MIENTO 

CONCEPTO CANTIDAD N$ COSTO 

Renta del te-
rreno Ha. $250.00 250,000.00 
Rastra $300.00 300,000.00 
Semilla Kg. $480.00 480,000.00 

siembra Jornales $120.00 120,000.00 
Fertllizacl6n 
al suelo 450 Kg. $250.00 250,000.00 
Apl lcacl6n 
del fertiliza!}_ 
te Jornales $ 90.00 90,000.00 
Insecticida $156.00 156,000.00 
Fungicida Kg. $102.00 102,000.00 
Apl icac 16n de 
Insecticida y 

fungicida 12 Jornales $180.00 180,000.00 
Deshierbe 40 Jornales $600.00 600,000.00 
Fertilizante 
fo 11 ar 1. 5 L $ 97.50 97,500.00 
Cosecha (cor-
t.e y acarreo) 250 Arpl-

11 as $1,000.00 $1 '000,000.00 

TOTAL OE GASTOS $3,875.50 $3'875,500.00 

RENDIMIENTO ----------------- 7,556.4 Kg. 
PERCEPCIONES ----------------N$ 9,823.32 $9'823,320.00 

GANANCIA --------------------H$ 5,947.82 $5'947,820.00 
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VI. e o N e L u s I o N E s 

1.- Con base a los resultados obtenidos.se llegó a 

la conclusión de que el rendlmlento en el cultivo del -

chlle Jalapeno llevado a cabo en el ejido "El Cabellal" 

fue superior al aplicar fertlllzante follar, pues se eil 

contr6 una diferencia significativa. 

2.- La respuesta del chlle a la fertillzaclón es -

redltuable, ya que los gastos al aplicar el ferti 1 izan

te (aprox. 1'1} incrementa casi en un 30% la producción. 

3.- Aunque no se cuantificó. se observo que en los 

tratamientos con fertil lzante foliar, la calda de la -

flor fue menor en relación al testigo. 

4.- El tamano del fruto no tuvo diferencia en cada 

uno de los tratamientos; por lo que podemos decir que -

el fertilizante foliar no influye considerablemente en

e! crecimiento del fruto. 

5.- Aunque no se evalúo estad!sticamente, el ama

rre de frutos fue mayar en los tratamientos con fertill 
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zac!ón follar lo que d!6 mayor rendimiento. Por lo que

podemos concluir que el fertilizantes follar en la esta

pa de floración ayuda al mejor amarre de frutos, "logran

do ast una mayor producciOn. 

6.1. RECOMENDACIONES. 

1.- Realizar mas trabajos de Investigación sobre e~ 

te cultivo, usando Cytozyme a diferentes d6sis para obt~ 

ner la d6sis óptima económica. 

2.- Experimentar con otras variedades de chile y dl 

ferentes fechas de siembra. 

3.- A nivel comercial y para las condiciones de - -

los suelos del ejido "El Ca bel lal", es mas recomendable

usar fertilizante foliar como complemento de la fertill 

1~ntP. a 1 suelo. 

4.- Se recomienda realizar investigaciones sobre -

la selección de semilla; ya que en esta región se carece 

de semilla de calidad. 
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