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1, RESUHEN, 

En la pri1nera etapa de: estudio se rccab6 informaci~n

documental de los aspectos relacionados con¡ clima,- t:da~~~.~ 

gín, fcnolog!a del cultivo, infraestructura, aspectos .s·o~i~. 

ecouómicos, uso actual y potencial del suelo, etc. c"~n·.d~-·· 

cha información se hicieron caractcrizacionus y clasifica -

cionus tentativas del área previamente delimitada. 

Se planteo en u11 inicio hacer una Cotointerprctaci6n -

preliminar que sin embargo no se realizó debido a que no se-

contó con material fotográfico a escala conveniente por lo-

que se trabajo sobre un plano topograflco base a escala 

1:20,000, sobre &1 se marcaron los puntos de verlficaci6n -

(pozos agrologicos y barrcnacion~s) y se l1izo u11a clasif tc~ 

cl5n prcvin por capacidad de uso. 

En campo se realizaron barrennciones y pozos agroldgi-

cos con la descripci5n de los pcrf ilcs correspondientes y -

se tomaron muestras para su análisis en laboratorio. Post~ 

riormente se hizo la clasif icaci6~ de capasidnd agrol6gica-

y de capacidad de uso. Tambien se obtubo información del -

cultivo de chile poblano en la 'zona (pr6ceeo productivo y -

pt'oblematica). 

Lo mas importante del trabajo consistio en establecer-

en base al an~lisis de codos los factores estudiados con -

anterioridad un programa ,t&cnico alternativo al ya existen-



te con el fin de Jar solucl6n a loa problemas detectados. -

Para dar solidez a la propuesta se establecieron 3 llaa con

dicho sistema productivo a manera de parcelas de valldaci6n 

tecnol6gica, que fueron incrementadas hasta 5 y 8 llas en 

los años siguientes (5 años en total) debido al Gxito obte

nido en la primera. Es importante aclarar que no toJo fuc

éxito total; se tubicron problemas con heladas y enfermeda

des produciendo perdidas en superficie de hasta un 40% puro 

siempre fueron superadas por los ingresos obtenidos con la

supcrficic restante debido principalmente a la productivi -

dad y el precio del producto. 



2. INTRODUCCION 

El presente trabajo se concibió• en un inicio, como un

estudio básicamente nnal!tico de las condiciones ambientales 

de la zona, para relacionarlas con el desarrollo del cultivo

ª que nos referimos, como un intento de resolver los nuevos

problcmas a los que se enfrentan los productores y que se -

plasmarian en un paquete tecnico alternativo emanado del me~ 

clonado anilisis y de las recomendaciones t&cnicns hechas -

por los centros de invcstigaci6n, los tratados de l1orticult~ 

ra y por productores agrícolas con sistemas altamente tecni

ficados, con las variantes y adaptaciones pertinentes. El -

motivo de tal oricntaci5n se debía a la visi5n comprometida

que sentiamos tener con los productores, que por su parte no 

po<lían utilizar resultados de estudios y experimentos hecl1os 

en rclaci6n al cultivo de cl1ile poblano (por lo inaccesibles 

que estos son tanto por su lenguaje como por desconocer los

sitios de consulta). Incluso afirmamos que, en el presente, 

no sabr!an adecuar tales recomendaciones a las condiciones -

de la regi5n, ya que son experimentos realizados para el Bn

j!o, el Altipla110 o la Planicie Costera del Pacífico Norte.

A medida qt1e abordamos nuestro estudio, nos fuimos relacio-

nando profundamente con los productores del lugar y nos dimos 

cuenta que las recomendaciones que propondrínmos 1 tendrían que 

estar avaladas por rcsultaJos cient{ficos o comprobadas me

diante el establecimiento de dicho paquete t~cnico a nivel -



comorcial y con aciertos productivos y comcrciulcs lo suii-

cientemcntc visibles para que aquellos se interesaran enadoE 

tnrlo. Lo primero, hacer un trabajo experimental dcmnndaría 

un período de tiempo muy largo ya que las variables involu-

cradas en la problem5tica Jel cultivo en la zona eran muchas 

y nos haría ca~r en el mismo error que hemos 5cñ.'.llado, res-

pecto a la inaccesibilidad de los resultados para los produ~ 

tares. Por dichas rnzoncs decidimos adoptar el concepto de

purcclas de validaci6n, manejado por la Secretaría de Agri-

cultura y R~cursos Hidr5ulicos (S.A.R.ll.), pnra establcc~r -

nuestro sist~ma de alturnativas tGcnicas y financiado con -

nuestros propios recursos, con lo que, además, adoptamos de

inmediato una visi~n ccon6mica y comercial en nuestro traba

jo. F.mpezamos con 3 Itas. y a partir de entonces hemos scmbr~ 

do chile poblano en ln zona casi de manera ininterrumpida y

durante todo este tiempo hemos perfeccionado nuestra propuc~ 

ta técnica, c;uc en la actualidad presentamos en este trabajo, 

Lo que marca la diferencia de nuestra tesis; con otro tipo -

de estudios, otras tecnicas de extcnsionismo o programas de

asistcncia t~cnica, es el impacto inmediato que tuvo en los

productorcs, que l1an ido tomando paulntinamante elemento~ de 

t\ucstro programa tGcnico para enriquecer sus sistemas de pr~ 

ciucción. 

Por lo anteriormente expuesto, la idea original de la -

tesis que prc~entnmos, ha tenido variaciones no tanto en su-



contenido como en la profundidad, al abordar los puntos quc

comprendc, pasando a un primer plano el aspecto relncionado

con: El cultivo de chile poblano, su manejo y el programa -

de alternativas t6cnicas, asl como costos y estudios d~ fac

tibilidad económica, 

2.1 R~VISIOI BIBLJOGRAFICA. 

2.1.l Antecedentes. 

El área estudiada, hasta hace poco más de 20 años era -

pr~ductora de alpist~, granos b5sicos principalmente maíz, -

frijol y junto con estos, el alfalfa. Con el establecimiento 

de los precios de garant(a y la acelera~a alza de los costos 

d~ producci6n, se desplaz5 al alpiste y s6lo se mantuvicron

los hfisicos y el alfalfa, pero con fines ¿~ autoconsumo y -

abasto para los ganaderos regionales respectivamente; econ6-

micamcnte s6lo el alfalfa era rcdituahlc, pero las utilida-

de~ eran npenas significativas, por lo que se dcspcrdiciaba

la potencialidad del riego de la regi6n y con ello su cupac! 

dad para explotaciones más remunerativas. La posibilidad de 

introducción de hortalizas quedaba abierta de esta manera, -

sin embargo, aGn con ln presencia de cultivos de cebolla cn

el. ejido vecino de Acullzin~o, las hortalizas no s~ extendi~ 

ron· de manera comercial, probablemente por la ~specializaci6n 

de algunas Je sus labores agrícolas y el dQsconocimiento de

las mismas, aJem5s de lo elevado de sus costos de producción. 

Sin embargo algo se ndelant6 al respecto y así se establecic 



ron algunas especies hortícolas. 

Las primeras hortalizas introducidas fueron: rabanito 

(Raphanus sativus); le.;hu¡;a (Lacttuca sativa); berro(~ 

tium officin.1le o Rorira nasturium o ~ ~); elote -

(Zea mayz) y que lite (Acrnranthus hybridus) 1 que por su fá

cil maneja. el hecho de poder establecer :;upcrficies peque

ñas y ~ajos costos de pro<lucci6n tuvieron gran difusión, -

postcrior~cntc se integraron cultivos como el tomate (Physa

lis ixocarpa), jitomate (Lycopersicon esculcntum), pepino -

(Cucumis sativus) y flores como ln gladiola (Gladiolus ~ 

dis) y la de z.cmp;:1suchil (Tagctcs ~). En los últimos

a~os se introdujo el cultivo de chile pobl;:1no, el cual es -

sembrado durante el mes de septiembre ¡1arn cosecharlo de -

abril a junio, época propicia en el mercado, pues es cuando 

alcanza los precios u11itarios m5s nltos ya que la oferta -

del mismo es baja a nivel regional y nacional, de ah[ que -

los agricultores tengan gran interés en producirlos. En -

cuanto a la superficie sembrada es poca, alrededor del 154-

del ejido, y con 0.5 - 1.5 Has. por productor debido a que

los costos de ~roducción son alto~. además de que pocos pr~ 

ductores cuentan con la solvencia económica, por lo que se-

ven obligados a trabajar en sociedad, lo que conoce en -

la regi6n como trabajar a medias, de esta forma se ha lleg~ 

do a sembrar de 3.0 - 5.0 !las. por productor. 

El ~~tudio y recomendaciones realizadas para ~sta esp~ 



ele est5n limitadas a las clases ~e chile serrano 'y jalape

ño a nivel nacionnl y las diferentes clases de ..:hiles pimicn 

tos a nivel internacional, los d~cumentos ávoca<los al chile 

poblano son escasos· y aunque es cierto que la mayoría- de las 

pr5cticas agrícolas son similares en casi la t~t3lidad de -

los lndivid~os de esta especie, existen singularidades para 

cada uno de ~llos que hacen necesaria su investigaci6n en -

pro de mejores y mayores cosechas. Otro asp¿cto de importa.!!. 

cia es que las investigaciones y documentos relacionados con 

el tema, son muy generales en cuanto a los ambientes dondc

se desarrolla el chile como cultivo, es decir, la mayorla -

de estas investigaciones o documentos recomiendan regiones

con climas subtropica les o tropicales, dejando d~ lado \08 

climas tcm~~1dos y tos que los incluyen restrinb~n el cultl 

vo al ciclo primavera-verano o no contemplan el cultivo de

chile poblar:: dentro del mismo. Creemos, al igulll que (Laird 

citado por Turrent y Tur.rcnt 1976), que para obtener mayores 

aciertos en la agricultura es necesario definir el sistema

de producción o agroecosistcma sobre todo en México, dondc

abundan una gran diversidad de ambientes, no es suficicnte

pnra tales fines el contar con datos tan generales emanados 

de las inve:'.ti~aciones tradicionales, a·sr tampoco es sufi

ciente la in:urmación generadn por los c_cntros de invcstig.e. 

ci6n cuya irca de influencia es tan grande qu~ en muchas -

ocas iones no englobn las características de algunos mlcro

climas o sus recomendaciones son parcialmente inadecuadas;-
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los campos experimentales m5s pr6ximos a la zona en cuesti5n 

son: el de Tecamachalco, Puc. y el de Cotaxtla, Ver., este 

Gltiao con un &rea de influencia que englobn a la zona de -

estudio pero que dif ierc de esta en cuanto a condiciones de 

clica, suelo• vegeta e i6n y socio-económicas. 

La introducción del cultivo en la zona, la hicieron -

los agricultores por iniciativa propia, y el nivel de manejo 

que tienen lo obtuvieron a base de ensayo y error, pues ca

recen de un asesornmicnto técnico sistematizado por parte -

de las dependencias oficiales. Es por ésto que pensamos ne 

cesarla la caracterizaci6n de los factores ambientales que

interv icnen en la producción agrícola, enfocándolos a cada

cultivo en áreas m5s pequeñas o bien. en regiones microcli

máticas. ésto es, restringida por condicion~s ambientales -

pero potenciales para la agricultura. o sea definir el agr~ 

ecosistema (Turrent 1976). y emanar de ah! paquetes técnicos 

más desarrollados y llevarlos a cabo de manera comercial, -

no solamente a nivel experimental. 

La revisi6n de las tes is registradas en temas agrícolas 

en la F.E.S. Cuautitlán, U.X.A.M .• no ~evcló ningún trabajo 

similar al presente, el más parecido es uno cuyo títu~o es

el siguiente: EL PROCESO PRODUCTIVO DE CHIJ,E Y JlTOMATE EN

MEXICO, el cual dista mucho del que aquí se presenta. 



2.1.2 Importancia. 

El chile es uno de los cultivos hortfcolas más importa.!!_ 

tes de México, siendo el país donde se consume en mayor can

tidad que en ningGn otro; el consumo per cipita de chile - -

fresco para 1980 fue de 5.653 Kg.; en 1981 fue de 5.368 Kg.

y para 1982 esta cifra se incrementó a 7.029 Kg. (Dirccción

Generul de Economía Agrícola, S.A.R.H.); ésto es debido 

que junto con el maíz, frijol y la calabaza, conforman la 

dieta básica del pueblo mexicano. Este se consume ya sea e~ 

mo chile verde, chile seco, chile en polvo, chile en conser

va, como condimento en forma de salea, como platillo princi

pal en el caso de los chiles rellenos. y en muchas otras fo~ 

mas, (Flores y Cortés 1 1966). Además que contiene un a·lto -

porcentaje de vitaminas, ~specialmentc la 11 C11
1 que varía - -

sc8Gn el tipo de chile de 75.4 mg/IOOg. hasta 220 mg/100 g., 

(Valiente y· Martín, 1955). 

A nivel nacional existe una gran variedad de tipos de -

chile cultivados, pero los principales en superficie sembra

da son: el poblano, ancho o mulato con 16,400 Has. y un ren

dimiento promedio de 10 Ton./Ha. cosechada en verde; el mit'.!_ 

sol con 14,000 !las. y 1.4 Ton./Ha. de rendimiento en seco; -

el jalapeño con una superficie sembrada de 15,500 Ha·s. y un 

rendimiento de 7.6 Ton./lla. cosechadas en verde; y el pasilla 

con 3,080 Has. cultivadas y una producci5n promedio de 1.1 -

Ton./Ha. cosechada en seco, (Murillo, 1989). 
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J. OBJETlVOS 

Analizar las características climát.icaa y edáficas de 

la zona de estudio y establecer una relación entre éstas y -

el cultivo de chile poblano cultivado en .dicha zona, para d~ 

terminar su fcnología. 

Detectar y localizar las áreas con suelos que r~únan 

condiciones favorables para el cultivo de chile poblano, me

diante sus características f!sicas y químicas. 

Describir el proceso productivo regional de! chile -

poblano y proponer alternativas de manejo para dicho proceso, 

que incrementen la productividad y maximicen el uso de los -

recursos. 

Establecer como parcelas de valídaci6n el programa -

de alternativas en por lo menos 3 Has. a nivel comercial y -

hacer el análisis comparativo con el sistema tradicional. 
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4, CARA~TERIZACION DE LA ZONA 

4.1 LOCALIZACION Y SUPERFICIE. 

El ejido de Tccacalucan se localiza en el municlpio dc

Acultzingo del estado de Veracruz y cuenta con una superfi-

cie total de 1,293 Itas. La superficie estudiada tiene 1,589 

Has., ya que comprende un §rea correspondiente al municipio

dc Nogales, Ver. 

4.1.l Ubicaci6n Política. 

A nivel municipal, la zona en cuestión ~se localiza al -

Este del estado, colindando al _Norte con los municipios de:

Nogales, Cd. Mendoza y Soledad Atzompa, todos en el estado -

de Veracruz, y al Oeste con el .estado de Puebla. 

Tecamalucan se ubica al Noreste de la cabecera munici-

pal de Acultzingo, colindan~o al Norte con la congregaciGn -

de Llano Grande, perteneciente al municipio de Maltrata, Ver.; 

al Sur con el ejido de Puente de Guadalupe, municipio de 

Acultzingo, Ver.; al Este con el ejido de Aguaxinola también 

perteneciente al municipio de Acultzingo, Ver. y que se in

cluye en el área de estud~o; y al Oeste con el ejido de Pue~ 

te de Guadalupe del mismo municipio. 

4.1.2 Ubicación Geográfica y Superficie. 

El área de estudio .c:-stá ubicada en una entrada de la ··pl_! 



ll 

nicie costera del golfo centro hacia las montañas ~el estado 

de Veracruz, donde convergen la Sierra Madre Oriental y el -

Eje Volcánico transversal, al pie de las cuabrcs de Acultzi~ 

go y al Oeste de Orizaba, entre los paralelos 18°44 1 52" y --

1s•47 1 01 11 de latitud Norte y los meridianos 97°12 1 y 97º14 1 -

50" de longitud Oeste. La altitud var!a de 1,300 a 1,660 m. 

s.n.m.(l), ver croquis d~ localización (4.1.3). 

1 • tnformación documental propcrcionad.a por el. distrito de desarrollo r!!_ 
ral de Fortín, Ver. y cartografía del t.N.E.G.I. S.P.P. 
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4. 2 lllDROLOGIA SUPERFICIAL Y 8UBTERRA1iEA. 

4.2.l Cuenca y Subcuenca. 

J.a zona de estudio se encuentra. dentro de la c~enca del 

R!o Papaloapnn 1 en la· cual no se encuentran corri_entes supe!. 

ficinles de importancia 1 pues s61o existe~ rtos de p~c~_ c~u

dal y arroyos intermitentes que se presentan en la- ~p~¿a:d~

lluvins. (l) 

4.2.2 Acu!fcros. 

En el ejido Tecamaluc~~ ·ex~~,t_e~_-. ·'tfeS-111a'n8.nt_ia~cs que··-

dan origen al R!o Blanco, el cual.dcsc_niboCa·-·én la Lliguna dc

Alv~rado¡ estos manantiales son: El Sieria de Agua, el Acatla 

y el Atzompn, que riegan sup~rficies de: 347 Itas., 64 Has. 

35 Has. respectivamente (no se tienen datos de la cantidad -

de agua que cado uno de estos manantiales es capaz de ofre--

ccr). En rclaci6n a las aguas subtcrrfineas, se hnn perfora-

do alguno• pozos tipo artesiano a una profundidad promedio -

de za.o m. para uso dom6stico, pero actualmente hay inquie--

tud por parte de algunos agricultores por hacer pozos de ri~ 

go y poder incrementar el área de cultivos hort!colas. El m'a_!! 

to [re§tico se encuentra muy supeificial sobre todo cin··1a· .. --

parte baja del valle. 

1 • Información documental proporcion:ida por el Distrito d~ Desarrollo R~ 
ral de Fortín, Ver. con sede en Orizaba, Ver. 
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4.2.3 Aprovecha~ientos. 

Las aguas de los manantiales son utilizadas para el uso 

doméstico y en gran parte, de acuerdo a la experiencia del -

Jgricultor y la infracstructurn del ejido, en el riego de los 

cultivos hort!colas, blsicos y forrajeros, y como ya se men-

cionó anteriormente el agua de los pozos es exclusivamente -

para el uso domlstico, aunque el ejido cuenta con el servi-

cio Je agua potable. (l) 

4.2.4 Cnlídad de agun. 

Las aiuas de los manantiales de la zona se ~~~si~ic~n ·-

de la sigUicnte manera: 

CUADRO No. l. CALIDAD DEL AGUA 

NOMBRE DEL llA.~ANTIAL CLASU'ICACION POR: 
INTERPRETACION CATEGORIA 

SALINIDAD SODICIDAD 

Sierra de agua c2 51 
Salinidad media Segunda o 
Sodicidac baja Tolerable 

Aguuxinola c2 st 
Salinida¿ media Segunda o 
Sodicidad baja 'tolerable 

Acatla et st 
Salinidad baja Primera o 
Sodicidad baja Buena. 

Para mayor detalle, ver Anexo de Análisis de L'>b.:>ratorio. 

~a intcrprctaci&n de lo anterior revela quo el manan- -

tial Acatla cuenta con aguas que pued~n uti!izarsc para riego 

sin ninguna lirnitante. En los otros ~asos ~~ los que se pr~ 

l • tnfonnación documental proporcionada por el Distrito de Desarrollo R!!, 
ral de Fortín, Ver. con sede ~n Orizaba, Ver. 



~enta una salinidad media 

nejo_ en v~rtud de 4üe ios 

sas,Cl) 

4.3 ASPECTOS SOCIOECO~OMICOS. 

En este acSpite se engloban 

·! 6 

tienen que ver con la producción agríe<?~· a. :Cómo ·ª·º"• i·a · in·fl-,! 

estructura con que se cuenta en el ejido para el cultivo de-

chile poblano; ns! como los factores sociales que intervie--

nen como: población, organización pnrn la producción, etc. 

4.3.l Infraestructura para la Producción. 

4.3.l.l Vías de comunicación. 

En este aspecto el área de estudio sólo cuenta con vías 

de comunicación terrestres, como son la Carretera Federal 

No. 150 que conecta al ejido Tecamalucan con Cd. Mcndoza, N~ 

gales, R!o Blanco y Orizaba por el lado noreste, y con .las -

ciudades de Tehuacán, Tccamachalco y Puebla por el noroest'e. 

Existe también la Autopista No. 150 que aun cua-ndo ii~: a-tÍ'ri°~.:,-º 

viesa la zona de estudio, pasa muy cerca de €sta; dich~ ~!a~ 

une a la ciudad de Orizaba con la ciudad de Puebl_~ y la ciu·

dad de México. 

Otro acceso terrestre de importancia con que' cuenta la-

1 • Según análisis realizado por la Subdirección· de· Agrología,. S.A.R.H. 
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zona, es el ferrocarril, este servicio es relativamente nue

vo, pues hace solamente un par de años que entró en opera- -

ción la v!a que atraviesa las Cumbres de Acultzingo que va -

de 13 ciudad de México a la ciudad·de Veracruz; esta ruta -

cuenta con una estación en la comunidad de Ignacio Zaragoza

quc está a escasos 10 Km. del ejido Tecamalucan, lo que es -

de gran beneficio para la comercializaci5n de los productos

agr!colas de la zona, y el abasto de insumos para la produc

ción, que proceden de las ciudades de Puebla y México, y que 

puede llegar de ellas ya sea en camión o en tren. Como se -

puede ver, el ejido cuenta con vías suficientes para lograr

dichos objetivos. 

4.3.1.2 Obras Hldr5ulicas. 

El ejido de Tecamalucan no cuenta con obras hidráulicas 

de gran magnitud, como lo ser!an presas de almacenamiento o

derivadoras. El agua para riego se ~btienc, como se mencio

nó en lo relativo a acu{feros (4.2.2), de pequeños manantia

les naturales y ~sta es conducida hasta las parcelas por me

dio de canales de tierra que han existido ahí desde la épo

ca de las haciendas, allá por 1900. Esta red de canales, s~ 

gUn dicen los ejidatarios m5s viejos, los proyectaron inge

nieros que los hacendados mandaron traer para tal fin. 

Cabe mencionar que no todo el ejido cuenta con riego, y 

que solamente el 34.5% de la superficie total tiene este be

neficio. 
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4.3.l.3 Obras ~e conse~vación del suelo y agua. 

En la actua~idad no se cuentan con Obras ni programas -

que contemplen la conservaci6n del suelo en el ejido, lo que 

ha ocasionado una crosiGn paulatina del mismo, principalmen

te en áreas Joude la pendiente es mayor al 8%, que es la ma

yor parte de la superficie del ejido. La erosión que se ma

nifiesta va desde pequeños surcos hasta grandes cárcavas de

l a 3 ~ro. de anchura¡ l!sto se presenta en la comunidad de AC.!, 

tla que pertenece al mismo Ajido de Tccamalucan, donde la m.!, 

yor parte de las tierras son de temporal. 

Algo similar ocurr.e con la conservación del agua; el -

Distrito de Desarrollo Rural 005 Fortín, dependiente de la -

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), y dentro -

del cual se encuentra el ejido en estudio, no tiene contem-

plado un proyecto para el mejor aprovechamiento de los mana~ 

tiales Sierra de Agua, Acatla 1 Atzompa y Aguaxinola 1 que se

ubican en la zona y que son los que abastecen el agua de ri~ 

go e incluso para el uso doméstico a la poblaci6n del ejido

que no cuenta con agua potable, La canalización es de tierra, 

lo que origina una p~rdida del vital líquido por filtraci5n, 

evaporaci6n y por la evapotranspiraci6n de la vegetación que 

crece a las orillas de éstas. 

4.3.l.4 Maquinaria e I~plementos Agrrcolas. 

En el ejido Tecamalu~an s6lo dan servicio tres tracto--
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res para las labores de preparaci6n del suelo y surcado. E~ 

tos tractores son privados y aunque cuentan con diversos im

plementos únicamente son usados para realizar barbecho y ra~ 

treo, las labores de cultivos y surcado se realizan con tra~ 

ci6n animal. Las yuntas de bueyes son las m5s utilizadas -

y lo que m5s dbu11da, sin embargo, los costos de preparaci5n

del terreno sen casi similares con uno u otro sistema, por -

lo cual indispensable rnis maquinaria y una mayor utiliza-

ci6n de la ~xistcntc para satisfacer las necesidades del ej! 

do y abar¡ttar los costos de cultivo; pues en el cultivo de -

chile poblano se utiliza muchn mnno de obra para las labores 

de deshierbe y aporques como se podrá verificar en el apart'!!_ 

do COSTOS DE CULTI\'0 (7.5). 

4.J.2 Recursos llumanos. 

En lo que se refiere a este aspecto, el municipio cuen

ta con elementos suficientes para satisfacer las necesidades 

de las diversas actividades económicas que ah! se desarro- -

llan (agricultura y agroindustria), incluso sobrepasa dichos 

re que ri miento s. 

4.3.2. l Población Total. Densldad y Tasa de Crecimiento. 

ScgGn datos del X Censo General de Poblaci6n y Vlvienda 

1980. el municipio de Acultzingo cuenta con una población t~ 

tal de 12,327 hal>itantes, de los cuales 6,236 son hombres y

e! resto, es decir 6,091, son mujt.?res. El ejido de Tecnmal~ 
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can tiene 150 ejidatarios y alrededor de 150 familias, y si 

tomamos en cuenta qud el promedio por familia es de siete 

miembros, tenemos una población estimada de 1 ,050 habitantes. 

La densidad poblacional del municipio es de 74 habitan

tes/Km. 2; el ejido tiene una superficie de 12.93 Km. 2 por lo 

que su densidad poblacional es de 81.20 llab./Km. 2
• 

La tasa anual de crecimie11to es de 30%, que con respec

to a la tasa de crecimiento nacional /14.22%, es menor.(~) 

4.J.2.2 Población Urbana, Rural, y Población Económicamente 

La población del municipio de Acultzingo es en su tata-

lidad rural, es <leclr, que los 12,327 habitantes viven en --

localidades que tienen menos de 5,000 habitantes, ~ato se rel.!_ 

ciona con la población económicamente activa, que en total son-

4 1 005 personas y que 2,237 personas se dedican a las activi-

dades del sector agropecuario, o sea el 56% de la P.E.A. to-

tal; siguiéndole en importancia las actividades del sector -

terciario o de servicios. 

Con estos datad se puede ver claramente la importancia-

de la agricultura en esta zona y de ahí que sea n~ccsario --

profundizar en estudios tendientes a incrementar la product! 

1 ºManuales de Información Bñsica de la. Nación; L.'.1 Población de México -
su Ocupación y Nivelos de Bienestar, S.P.P. 1979. 
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vidad de los cultivos ·impq-rtantes económicamente en la reg16n, 

como es el· cnso del cfli~le Lpoblano. (l) 

4.3.2.3 Organizaci6n de Pcaductores. 

Otro aspecto import'.:rnt:c. en la producción .i.gropecuaria -

es la organizaciGn de l~~ ~roductores, pues un grupo organi-

zado tiene m5s pcrspectfvas en cunnto a la comcrcializaciGn-

de sus productos y en la n·d~uisici5n de los insumos ncccsa--

rios para la producción;'·u1S! como para el otorgamiento de --

cr~ditos y otros bencf ictos de la organlznci~n. 

\ ; . 1. ~ ~ 

Los productores de chile poblano no están organizados -
' ; e: i , . ~ , l . 

en el ejido de TecdmalucJ11, incluso dentro del mismo ejido -
¡J,, '.i 

no se cuenta con 1Jnn. bt1una organlznci6n, a ra!z de experien-

cias negativas que hn~ tenlJo: el Banrural en 1980 les otar-

g6 un cr~dito para ganndo bovino lechero que fue un fracaso, 
¡ 

debido a la mala a<lminJstraci6n y malos m~1nejos en la empre-

sa lecltera por parte de algunos ejidatarios y personal del -
d~ } ,¡ ., 

banco, por lo cual cst~n rcnuc11tcs a la organizaci6n por te
ll .;rn ( .' 

mor a un nuevo fracaso, Sin embargo, mediante un buen trab~ 

jo de capacitación administrativa se po<lr!a lograr un grupo

de trabajo organizado le-n1 •01· cj ido. ( 2 ) 

l.Op. Cit. t. . ~ • 1 ,_. ¡ 
2 ·1nformnci6n documcn~al.P~?~ºrcionada por el Distrito de -

Desarrollo Rural de~·to~~tn', Ver. 
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4.3.3 Apoyos Institucionales. 

4.3.3,1 Crédito y Seguro. 

En la zona los Gnicos cultivos que tienen línea de cr'

dito de habilitación o av!o por parte de la Banca Oficial -

(Banrural) son el mn!z y la asociaci6n maíz-frijol; por par

te de la Banca Nacionalizada los créditos otorgados a produ~ 

tares P.B.I. (Productores de Bajos lngrc~os) son rigurozamc~ 

te analizados en base a su organización y antecedentes cred! 

ticios, lo cual es un obstáculo debido a ln falta de organi

zación y la cartera vencida del ejido prevaleciente por el -

crfidito ganad~ro que otorg6 Banrural y que csti a punto de -

conc.lonarsc. .\ún superando dichos obstáculos, los producto-

res requieren acudir a las instituciones para hacer la soli

citud e inlciar los trámites correspondientes para la conse

cución del crédito. 

El seguro agrícola va muy .ligado con el cr~dito, pues -

todo cultivo básico acreditado por Banrural. automáticamente 

queda asegurado; se pueden asegurar cultivos hort!colas que

han sido financiados con recursos propios del productor o de 

la Banca Nacionalizada previa solicitud y programación con -

ANAGSA, pero por un lado exl•te un desconocimiento total de

los productores en cuanto a esta situación y por otro tado,

ellos prefieren correr el riesgo en caso de que se prcsente

alg~n siniestro, ya que el monto de las primas son también -
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elovadas.(l) 

4.3 .• 3.2 Asistencia Técnica. 

La zona d~ dstudio cst~ comprendida en el 5rca de 

influencia del Distrito de Desarrollo Rural 003 Fortín, Ver. 

dependiente de la S.A.R.11., que es la institu~iGn encargada-

de proporcionar la asistencia técnica. Sin embargo, el área 

se encue11tra desprotegida de este servicio debido principal-

mente a la falta de personal técnico, ya que para atender t~ 

do el municipio ~5lo cuentan con un Ingeniero Agr5nomo y un

Técnico Agrícola.(l) 

1 • Inform:ición prororcionada por 1.d Depto. de Créditú A;!·DpecuaL·io de -
~:ultibanco C..m.crmcx, S.N.C. y r.I.R.A. Cónloba, Ver. 

2• Información ~roporcionada por el Di:;;trito de Oesa1-rollo Rural Fort!n, 
Ver. 
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5. CARACTERISTICAS EDAFICAS 

5.1 GEONORFúLOGIA. 

El valle de Tccamalucan está enclavado en la provincia 

fisiográfica de la Sierra Madre Oriental porción central, -

la cual se c.aracteriza por presentar una topograf!a abrupta, 

así como profundas cafiadas en las que se localizan valles -

intcrmontantcs como es el caso del que c,1nfbrma el Ejido T~ 

camalltcan. Debido a la posici6n topográfica de €stos, se -

concluye que los suelos localizados en ellos son de origcn

coluvial, (Néndcz et.al. en SARH D.G.de Estudios, 1979). (l) 

5.2 SUELO. 

En la formación de los suelos existe una marcada influe.!!. 

cia geol5gica que se manifiesta principalmente por las ªPºE 

taciones de materiales sedimentarios y en menor proporción-

por rocas i.;;neas extrusivas. 

Los suelos de las partes bajas del valle presentan reli~ 

ve plano o ligeramente ondulado con pendientes menores al -

2%, son profundos (2.0 m.) y textura media con tendencia a 

fina. LoR suelos de las 5reas circundantes estin ubicados-

en lomcrfos que presentan relieves de ondul~dos a fuerteme~ 

t~ ondulados y las p~ndientes varían de 2 a 20%, son media-

namcnte profundos (~cnos de l m.) y gcncr.1lmentc de texturas 

medias, (N~n<lcz et.al. en S..\Rll D.G.<le Estudios, l979).Cl) 

1 t:xperie:-;;;~somil como agricultores. 



5.2.l CJasli'i..:¡1~ión 'l'axonómt1:¿¡ de Suclü~. 

La ..:Jaslfi~aé:tón a1¡uf real lzuda t::t>tií huci<Jd.-1 en el ai:::.t.l!_ 

m.1 de c.l11sffi«:ac:ión por uni1lndeti de bu(!los propuestas par lii 

F,A.O~ util!z,tJdti c1i el mapa d~ ~11eloti 1fel ruL1nJo, 1fcJ r11al -

difter~ nu(!str.1 ·~l•1t11.fici:tció11 por ~1 m<lyür dcr.alle utili..:.J~ll> 

en i!l prCdt.:lltC ll';JbnJo~ l,¡¡ C<JrL.t <l·~ SllClOti ·lcl fNEt;J) il~ ta 

S.P.P., t'c¡wrta 'jlH! en 111 ;1,1111•1 prcdomitt<-111 1oh vcrll~;nJcs, 

d~ st1ul.oti r~.1l!~aJ1lH y los rc¡i11rt.1dos l'''r la S11l)Jiro·:~t611 110 

Agrologra, :JAN.U •• 1d1!111.'Íli d1~ i;;u modtl dt! ftJrm.tc..:ión), 'iLlc los 

sueltni 1h.! Ja .i:cn.1 ~e 1!l.aaffican d'!lll ro de los !.uhi::>olet; eró-

m l Ci)S, 

Oic.hos factorc:> sn11: m.iLcrL'll maJr~, e) im11, vcnct;.1ción, 

topografía, drcna.Jt.! y tiempo, Su •ll:1~fó11 ~s ínllividuaJ o en 

conjunto p1J1fiun1io sur tiutu1·n1l1t"i1Lu 111t1J Molo 1lu ellos p~1ra la 

íorma~J6n de un Llpo ,)e s1Jelo. 

El m.H1..~ri:1l madre del i.:1Htl ue han f1ll.'roJdo los sul!Jos. de 

1•1 zon:i J~ ~!.-Lu.!io 1 s11n roc.1~• ut..!di.mentarias .íut crct.Jcit:.o y-

~unt!ra1mL!lll"l.! se ~llCljcntran fntcrcal.1d;1!i cnn c..tpas dt!lg;1d.is -
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Lo~ otros factores mencionados s0~ _import~~tes, ,pero -

el de mayur jerarquía lo es la topografía, qué ju·nto-al el.! 

ma son los d~tcrminantes para la formación de_l suelo que 'es 

de tipo coluvial, es decir que son acuculáciones. de·· materi!!_ 

les arrastrados por el agua de las partes· altis de las _man~ 

tañas por ~fcctos de la erosión. 

5.2.L2 Descripción de las Unidades de·.sueloS, 
scgGn ln Clasificación F.A;o; ~u~ESCO 

Toda el área está constituid~a-- p-á·~:- ;;~;los' r-~~i~~i~s cr-ª. 

micos que a continuacidn describimos:··· 
--;_.'-;.,~ • ., c:c· 

Luv iso les. - De 1 latín 1 uv:i. ,·:<·;1~·· .. :¡~~~-:~-.: l'~ ~ar·;-. ·_con~o ta t ivo 

de una acumulación iluvial de ar~~lla. 

Luvisolcs (L).- Son suelos que tienen un horizonte B -

nrgílico con una saturación de bases de 50% o mayor (porNH 4 

OAc) al menos en su parte m&s bajan una profundidad de 125 

cm.; no presentan el horizonte A mólico ¡ carecen de un hor_! 

zonte E álbico sobr~yaciendo a un estrato de permeabilidad-

lenta, de un patr6n de distribución de ~~cilla y de len~Ue-· 

tns 1 que son de ~iag~6s~ic~ pn~a los 

y Podzolu~!~oles, respectivamente; 

humedad ar!Jico. 



trnciones de cal pulverulenta y de plintita en los primeros 

125 cm., así como de propiedades hidrom6rficas hasta unn -

profundidnd de 50 cm. 

5.2.l.3 Descripción y Superficie de Series de Suelos. 

S6lo se determinaron dos series en y para el presente

cstudio1 en base al análisis general de los diferentes fac

tores que determinan el origen, modo de formación y grado -

de desarrollo de estos suelos. sobre todo cst~ último. 

Dichas series son: 

Serie Valles. 

Serie Laderas. 

Serie Valles. 

Superficie y Distribuci6n.- Esta serie abarca 913 Ha. 

que corresponde al 57.46% del total estudiado. Estos suelos 

se localizan en las partes más bajas del área de estudio y

comprende la mayor parte de los ejidos de Tecamalucan, Sie-. 

rra de Agua, Aguaxinola, La Cuesta, Ojo Zarco 

Atzompa. 

Soledad --

Uso Actual.- Actualmente el 95% del total de ~stos -

suelos se cultivan con maíz, alfalfa, cebada, chile, rábano, 

cilantro y gladiola bajo riego, y el 5% restante se destina 

a maíz bnjo condiciones de temporal. 

Topograf!a.- El relieve generalmente vnr!a de pl~no -
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a ligeramente onduladD, con pendiente menor al 2% y sólo oc!!. 

sionalmcnte existen pequeñas áreas con pendientes del 6%. 

Drenaje superficial.- Es moderadamente lento. 

Génesis.- Estos suelos se originaron a partir de di

versos mntcrigles sedimentarios 1 predominando las rocas ca

lizas; el modo de formaci6n es coluvial y su grado de. desa

rrollo semimaduro. La disposici6n de horizontes es difere~ 

te a la otra serie. 

Características distintivas.- Se caracterizan porque

gcneralmcnte son sucl~s profundos, de texturas arcillosas 1 -

relleve plano a ligeramente ondulado y aproximadamente en un 

70% están afectados por manto freático elevado en verano. 

Variaciones del perfil.- La variación en profundidad

de los diferentes horizontes del perfil del suelo son: 

(Pozo No. 7) Horizonte Profundidad CH, 

Ap 0-25/40 

ª1 25/40-70/120 

ª~ 70/120-80/160 

83 80/160-200 

Drenaje interno.- Los suelos de esta serie son escasa

mente drenados. 

Manto fre&tico.- Est~ se presenta a una profundidad -

que varía de 25 a 200 cm. 4urant.e todo e'l año. 

Salinidad y/o Sodic.idad.- No obstante que estos suelos 
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ustán afectados por excesos de .humedad, no se detectnron -

problemas de snli.nidad r/o sodicidad, ver anexo (1Z,.J) Pozo 

~o. 7. 

IntercretJ.ción de los Análisis Físicos y Químicos.- Las 

texturas son arcillosas, las ~ensidadcs aparentes y la caD~ 

cidad de. cacpo es alta. 

El contenido de materia org<'inica es rico en la capa ar.e. 

ble, pobr~ an el segundo horizonte y muy pobre en el rcsto

del perfil. La capacidad de intercambio catiónico es tuedia 

y el pH es lig~ramente alcalino. 

Todos los horizontes presentan deficiencias de fósforo 

aprovc.chabl~. El potasio intercambiable sólo en el primer

horizonte se presenta en cantidades satisfactorias. El ca~ 

tenido de calcio y magnesio se considera adecuado para la -

mayoría de los cultivos agrícolas. 

Consider~ndo los valores de pH, conductividad el&~tri

ca y porcicnto de sodio intercambiable, estos suelos están 

libres de sales solubles y sodio, ver anexo (tZ.3) Pozo # 7. 

Fase~ J~ suelos.- En esta serie se delimitó una fase

fruática que s~ localiza en parte de los ejidos d~ Te~~mal~ 

can, Agudxic0la, Ojo Zarco, Soledad Atzompa y La Cuesta. La· 

caracter{sti~a de esta fas~ ~s que presenta el manto íreit! 

co a una pr.:-:undidad qu~ ,·.1ría de 25 a 200 cm., sin proble

mas de gleizaci6n aGn ~ocsidernndo los excesos de humedad. 
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Clases Agrícolas.- Los suelos de esta serie se dclim! 

taran como clases 1, 2 y 3. Los facto.res. de demérito que -

intervinieron en di\.!ha clasificaci6ii .. ~n-._.o_iden_dc· importancia· 

fueron: manto frcático (D 2 ), text~r·~. -~~. 1 .>>;- .. ~~.~--~'~-~-n-te_._(~ 1 )_,
profundidad del suelo (S

2
l. ped'rcgosid.~·d:·;,'~ .. l·~pe.~Hi' ,(P

1
J

y pedrcgosidad superficial, ver--a~:c~~"-<{~i~--)1-)~: ca·rt·a -dC Clasi 
-- -:j.~·t ,:_ ::: -- :~~}:''.--.'..· 

;.:~:_;_ ::.:. '' ,. ' 

-,<\~;:i'. '··-- ~-
ficaci5n Agrlcola. 

Ocsc ripc lón del Perfil RcprcSeri'tat?i.'~'~<~§:~'.'.;-~:');~ -- -~-~--

Seria Valles. 

Localización: Parcela ·'der s·r·i·=~-A!''fO-nso-'Pir·e·z 1 -'dentro -

del cj ido Tecamalucan·, p-ozO -~~g-·r-i'Í6g""i~d-o"_:::-N~-.--~.--?~ 
Prof. cm. Descripción 

Ap 0-25 Color gris parduzco (7.S YR 4/1)-

en seco y negro. parduzco (7.5 YR-

3/1) en húmedo; arcilla; estruct~ 

ra en bloques subangulares, medi!_ 

nos y moderadamente desarrollados; 

consistencia dura en seco, ligcr.!_ 

mente firme en húmedo y adherente 

y ligeramente pl!stica en satura-

U.o¡ permeabilidad moderada; muy -

pocos poros finos; abundantes ra! 

ces finas, muy finas y verticales¡· 

fuerte reacción al HCl¡ frecuen--

tes gravas y gravillas. 



25-80 

80-125 
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Color café-amarillo-gris~ceo (10 

YR 5/2) en seco y negro parduzco 

(10 \"R 3/2) en húmedo¡ arcilla¡ -

estructura en bloques subangul~ -

res 1 medianos y modcramente desa

rrollados; consistencia muy dura 

en seco, ligeramente firme en hú

mcd~ y ligeramente adherente y l! 

geramcntc plástica en saturado; -

permeabilidad moderada; poros es

casos, finos y muy finos; abudan

tes raíces finas y muy finas; fu

erte rcacci6n al l!Cl. 

Color café-amarillo-grisáceo (10 

YR 5/2) en seco y negro parduzco 

{10 YR 3/2) en húmedo; franco - ª.E. 

cilloso; estructura en bloques s~ 

bangulares, medianos y moderad~ -

mente desarrollados; consistencia 

dura en seco, ligeramente firme -

en húmedo y ligeramente adherente 

y ligeramente pl~stica en satura

do; buena permeabilidad; abundan

tes poros finos y muy finos¡ p~ -

cas raíces finas; fuerte reacción 

al HCl; abundantes guijarros y --



125-200 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Serie Laderas. 
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gravas de naturaleza sedimentaria. 

Color cnfé (7.5 Yr 4/3) en seco y 

café-obscuro (7.5 YR 3/3) en húm~ 

do, arcilla; estructura en blo --

ques subangulares, medianos y li-

gcramente desarrollados; consi~ -

tcncia ligeramente dura en seco, 

ligeramente (irme en húmedo y li

geramente adherente y ligcrac~ntc 

?lástica en saturado; permeabili-

dad modernda¡ frecuentes poros f_!. 

nos y muy flnos; ausencia de raí

ces; fuerte reacción al HCl; abu.!!, 

dantes guijarro3 y gravas de nat~ 

raleza sedimentaria. 

Hado de formnci6n: Coluvial 

Grado de desarrollo: Inmaduro 

Clasificación agrícola: tn 2 

Geoforma: Valle 

?endiente: 2% 

1-'so actual: Agricultura de riego. 

Superficie y Distribu~ión.- Abarca una superficie de 

632 Ha que corresponde al 39.i% del total estudiado. Esta 
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serie es la que menor superficie abarca y comprende suel~s 

de topograf!a accidentada. Los suelos se localizan en los 

ejidos de Puente de Guadalupe, Pr6spero Pineda, Coxolitla, 

Acatla, Ojo Zarco, Sierra de Agua y Tccamalucan. 

Uso Actual.- Aproximadamente el 90% de los suelos se 

cultivan con maíz de temporal y el 10% restante con maíz, -

tomate, chile y jitomate bajo riego. 

Topografia~- En general el relieve varía d·é·. o~dufádo. 

a fuertemente ondulado, cuyas pendientes están compre~didas 

entre 6 y 20%. 

Drenaje Superficial.- Varía de moderado·en áreas con 

pendientes menores al 6% a rápido en pendientes mayores a -

este porcentaje. 

Génesis.- Estos suelos se formaron a partir de oate -

riales sedimentarios, principalmente calizas. Su modo de -

formación es coluvial y su grado de desarrollo es scmi~adu-

ro, pues la influencia de los procesos de intemperizac:Sn -

sobre el material adafológico es incompleta. 

Características Distintivas.- Generalmente son suelos 

medianamente profundos (cenos de l m) que descansan ~~br~ -

una to bu ~alC".área y presentan abundantes piedras,:: guijar~·as-· 

y gravas tanto en el perfil como en la supcr_fici~,.: 

Variac.iones del Per f i 1. - Las variaciOn~~··~,~~'.';:~;~i-.:J\J·.j,_ 
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dad de los diferentes horizontes del perf 11 de suelos son -

las siguientes: (Pozo Agrol6gico r1!prcsentativo No. 1). 

HORIZONTE PROFUNDIDAD CM 

A 0-20/30 
p 

ª1 20/30-50/80 

el 50/80-70/100 

Toba. 70/100-X 

Drenaje Interno.- De acuerdo con las características 

físicas de estos suelos, el drenaje interno es moderado en 

todo e 1 por Ei l. 

Manto Freático.- No se encontró a los 200 ctÍl de pr~ --

fundid ad. 

Salinidad y/o Sodicidad.- En base a· las observaciones 

realizadas directa~ente en el campo y los resultados de los 

anllisis reportadas por el laboratorio. estos .suelos estgn 

libres de sales solubles y sodio intercnmbiaOle, ver anexo {12.J). 

InterpretaciSn de los An«lisis Físicos y Químicos.-

Las texturas de estos suelos son arcillosas; la capacidad -

dC!. Cümpo es buena; la cnpacidad de intercambio catiónico es, 

media; los valores del pH están cercanos a la neutr'ali\l_a_d¡ 

el contenido de materja orgánica es rico en el horizonte s~ 

perficial y pobre en los inferiores; el fósforo y magnesio 

son pobres on todo el pcrf tl del suelo y el potaste y cal -

cto son ri.cos, vi_•r anexu (12.J) Pozo No. l. 
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Fases de Suelos.- En esta ~erie no se detectó ningun.:i 

fase de Buelos. 

Clases Agrícolas.- Los suelas s~ delicitJron ~rinci-

p•1lrnl?nte coma clases 3 y 4 por pendiente (!
1 
~, proiundidad 

del su el ... ., (s
2
), pedregosidad superficial (P

2
), pedregosidad 

en el pi!riil (P
1

) y erosión (E) 1 ver anexo (12..1) Carta de

Clasif icación Agríeola. 

Descripción del Perfil Representativo. 

Serie Laderas.- Pozo Agrológico No. l. 

Prof. cai. 

Ap 0-20 

20-80 

Dese ripc. ió:\ 

Color café obscuro tl.5 YR 3/4) -

en seco y caffi muy ~bscuro (7.5 -

YR 2/3) en húmedo; arcilla¡ estru~ 

tura en bloques subangularos me

dianos y débilmente desarrollados¡ 

consistencia liger3mente dura en

seco, ligeramente firme en hGmedo 

y ligeramente adhere:1te y no pláE,. 

tica en snturado¡ permeabilidad -

moderada; muy pocos poros de tam~ 

do muy fino; _abun~dntes raíces f! 

nas, muy finas y ve::tic.ales¡ reaE_ 

e ión nula a 1 llC l. 

Color café obscuro (7.5 \;'R J/4) en 
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seco y café-obscuro (7.5 YR 3/4) 

en húmedo; arcilla; estructura 

prismática de tamaño m~diano y 

bien desarrollada; consistencia -

muy dura en seco, muy firme en hQ 

medo y adherente y ligeramente 

plástica en saturado; permeahili

dad moderadamente lenta; pocos p~ 

ros de tamaño fino y muy fino; a

bundantes ratees finas y muy f! -

nas y verticales; reacci6n nula -

al HCI. 

Color naranja-opaco (7,5 YR 7/4) 

en seco y caf~ (7.5 YR 4/4) en hQ 

medo; franco; estructura en bl~ -

ques subangulares medianos y mod~ 

radamente desarrollados; consi~ -

tencia dura en seco, ligeramente

firme en húmedo y ligeramente 

adherente y ligeramente plástica 

en saturado; permeabilidad moder~ 

da; frecu~ntes poros finos; esca

sas raíces finas y verticales; -

fuerte reacci6n al HCl; cement~ -

ci6n moderada con carbonatos de -
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calcio y presencia de gravasi gui~ 

jarros y piedras. 

Toba 100-200 Toba. 

Observaciones Gencrale5: Modo de formaci6n: 

Grado de desarrollo: 

Clasificaci6n 
agrícola: 

Geoforma: 

Pendiente: 

Coluv ial. 

Semi-maduro. 

Ladera. 

16 % 

Uso actual: Agr.icultura de temporal. 

5.2.2 Clasificación Interpretativa de Tierras. 

Se utilizó el sistema de 6 clases agrícolas de suelos, 

las cuales est511 bas~das en la facilidad o dificultad que -

presentan los suelos para incorporarlos a la agricultura de 

riego. Estas clases agrícolas son utilizadas por la Subdi-

recci6n de Agrología y sus definiciones se indican en el 

mapa respectivo 1 ver anexo (12.1) Carta de Clasificación 

Agrícola y de Potencialidad para el Cultivo de Chile. 

S.2.2.l Factores y Parámetros de Clasificación. 

5.2.2.1.1 Físicos. 

Los factores limitantcs encontrados en esta área, en -

orden· de importancia, son los siguientes: pendiente CT
1
), -

relieve (T
2

), profundidad del suelo {S
2

), pedregosidad supe!. 

ficial (P
2

), pedregosid.:td en perfil (P
1
), erosión (E), manto 
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freático (D
2
), textura (S

1
), permeabilidad (s

3
¡, inundación 

(!) y drenaje superficial (D
1
). 

5.2.2.2 Descripción y Superficie de Clases y Subclases. 

Los parámetros que se utilizaron para cada uno de estos 

factores limitantes así como la descripción de cada clase -

se señalan en el cuadro No. 2. Las superficies se especif.! 

can en el mapa respectivo, ver anexo (L2.L) Carta de Clasi-

ficación Agrícola. 

Para la Carta de Potencialidad para el Cultivo de Chi

le, se añadió un par~metro más que fue el de riesgo de hel.!. 

das consider5ndose determinante para su reclasificación, --

ver anexo (l2.l) Carta de Potencialidad para el Cultivo de-

Chile, 



CUADRO No, 2, FACTORES Y PARAMETROS DE LA CLASIFICACION AGRICOLA DE SUELOS. 

FACTOR LlMITANTE CLASE AGRICOLA 

Pendiente (T¡) 3-6 r. 6-12 % 12-20 % 20 % 

Relieve (T
2
) Sunvcmen te o~ Suavemente O!!_ 

dulndo Ondulado Muy ondulado dulado 

Profundidud di.!l suelo ·(5
2

) 120-80 cm 8-40 cm 40-15 cm 15 cm 

Pcdn:guAidud un ln RUpcr-
ficie (P 2) Poca Abundante Muy abundante 

Pedregosidad en el perfil 
(P 

4
) Poca Abundante Muy abundante 

Erosi.Sn (E) Moderada Fuerte Muy Fuerte Severa 

Manto fre5tico (D 2) 150-100 cm 100-50 cm 50 cm 

Textura (s1) Gruesas o fi- Muy gruesas 
nas o muy finas 

Permeabilidad (S
3

) Moderadamente Lenta o muy Muy lenta o ª!. Extremadamente 
lenta o mode- rllpida tremendadmente lenta 
radamente rá- rllpida 
pida 

Inundac16n (l) 1-2 meeee al 2-4 roeees 4-6 meses al mlie de 6 meses 
año al año año año 

Drejanc auperficial (D1) Moderado Lento o r! Muy lento o muy 
pido r&pido 1 "' "' 



6. CLIMATOLOGIA 

6.1 CARACTERIZACION CLIMATICA. 

En la región existen características climáticas muy es-

pec!ficas_propias de lo que conocemos como un microclima, esta 

particularidad está determinada y acentuada por las condici~ 

nea topográficas y orogr&ficas circundantes, que marcan not~ 

bles diferencias con sólo recorrer 10 Km. en l!nca recta en-

cualquier dirección. La altitud es uno de los factores dete!, 

minantes al respecto, nuestra zona de estudio se encuentra a 

unos 1,370 m.s.n.m. en la mayor parte de su territorio. Exi~ 

ten dos estaciones meteorológicas que por su cercanía y su -

altitud son las m5~ representativas e id5neas para caracter! 

zar climáticamente a nuestra área de estudio. Estas estac·i~ 

nes son: la de Acultzingo situada a 15 Km. de distancia del-

punto central de nuestra área de estudio y a la altitud de -

1,660 m.s.n.m., y la de R!o Blanco que se encuentra a 13.5 -

Km. de distancia del punto central de nuestra área de estu-

dio y a una altitud de 1,260 m.s.n.m. (!) 

Como podemos apreciar las dos estaciones mantienen una-

equidistancia con respecto al área d"e estudio y en lo relacio

nado a la altitud aunque la estación de Río Blanco está a --

sólo 110 m. de diferencia, la de Acultzingo no se puede des-

t.Cartas Topográficas 1:50,000; Orizaba El4B46 y Acultzingo El4B66, - -
I.N.E.G.I. (1987). 
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cartar ~n cuanto a la influencia de sus datos pues s~lo est5 

290 metros mSs alta y se encuentra déntro del mismo valle. 

r~nemos entonces que los datos de las estacioncs-re·fer.!. 

das no~ determinan los siguientes tipos de climas: 

Cl'ADRO Ka, 3 

1 ESTAC10K 
;(UMERO 

30-005 

30-097 

ESTACION 
ALTITUD 

.\LTITUD 

,\cultz:ingo 

(l,660 m.y 

Río Blanco 

(l,260 m.) 

DATOS METEOROLOGlCOS 

COORD. rtflos E M A 

l8°43' T 26 

97°l8' p 27 

l8º50 1 T 26 

97°08' p 27 

A 

13.8 l5.2 18.3 20,2 20:~'.; \b· 
io.3 6.1 9.6 21;3;'43;;~·c!ILI· 

11.2 17.6 19,4 ;Ú::f 22.1 ~·21.s 
32.2 29.4 25 .o'.c.4o;~~iioL6 310. 7 

P/T % 
INV • 

Acultzingo 18.5 l8. 7 18.8 . 11;5 . 15.6. 13.9 17 .s 
(1,660 m.) l27 .b 101.9 l 11. 7 45;4 15~0 11.6 615.5 35. l 4.2 

Río Blanco 20.4 20.S 2 l .O 19.6 l 7 .9 ló.5 19.6 

(1,260 m.) .'.;05.9 314. ~ 307 .o 180.0 82. 7 41.0 l880J 95. 7 4 .6 

Continúa ... 

EST,\CIOX ose. TIPO DE CLIMA 
ALTITUD 

. .\cultingo 6.4 BS
1
kw(w)(i')gw" 

(l,660rn.) ·. 
--.-=co--- ~ 

Río Blanco 5.6 (A)Ca(m) (w) (i' Jg. 
(1,260 m.) 

(l i 

1 '~lorJificacivnes al sistema de clasificl:icidlt climática de KBppcn. García 
Enriqueta, 1988. 
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La interpretación del tipo de clima es la siguiente: 

CUADRO No. 

ES TAC ION 

Acultzingo 

R!o s'1anco 

CARACTERIZACIOK CLIMATICA 

TIPO DE CLIMA DESCRIPCION VERBAL 

BSlkw(w)(i 1 )gw 11 Sernifirido templado, con vera 
no fresco largo. porc~ntaje= 
de precipitación invernal me 
nor al 5% 1 con presencia de= 
canícula, con poca oscilación
y una marcha de temperatura
t ipo Ganges, 

(A)Ca(m)(~)(i')g Semicllido hGmedo del grupo
C, con un porcentaje de pre
cipitaci6n invernal menor al 
54, sin presencia de canicu
la, con poca oscilación y -
una marcha de temperatura ti 
po Ganges. -

(!) 

6.1.l Análisis de los elenentos del clima. 

Como podemos apreciar, hay una importante diferencia e~ 

tre un clima semiárido templado a un semiclílido húmedo aunque 

este sea el cás cálido de los templados, situación más nota-

ble aún cuando sab~mos que no hay más de 50 Kms. entre una -

estación y otra. Por otra parte, nuestra zona de estudio se 

encuentra situada entre estas dos estaciones por lo cual no-

podemos ignorar ninguna de ellas, ya que las dos arrojan 

datos correspondientes a dicha zona. Por ejemplo, en lo re-

lacionado a ld prccipitaci6n, tenemos una PP estimada de 

1 }!edificaciones al sistema de clasificación climática de KBppen. G.:ircía 
Enriqueta. 1988. 



1,500 m.m. para nuestra área de inter~s. lo que significa 

que se encuentra casi a la micad de los datos reportados por 

las dos estaciones, apegándose un poco más a los datos de la 

Estación Río Blanco¡ llhora bien,. en cuanto a teJD.peraturas. -

la zona guarda una mayor correspondencia con los datos de --

Acultzingo sobre todo en las temperaturas bajas. ya que incl,!!, 

so se llegan a presentar heladas, pero ésto lo analizaremos-

más detalladamente en los siguientes puntos. Debido a la 

falta de datos condensados de la Estación Acultzingo, nos bE_ 

saremos aunque no exclusivamente en datos de la Estación Río 

Blanco (l) 1 \·¿r cuadro No, 5. 

6. 1. l. 1 Precipitación. 

Este parámetro que aparentemente no representa gran im-

portancia, ya que el cultivo se desarrolla y satisface sus -

necesidades de agua mediante riego, es importante, pues las-

lluvias intervieren en la preparac~ón del terreno y los últ! 

mos cortes durante la cosecha. asimismo existen prccipitaci~ 

nes menores en forma de brisas ligeras y neblinas que fomen-

tan el ataque de hongos principalmente del follaje. Además, 

elevan la hu~edad relativa en la atmósfera con lo que se pr~ 

longa la húmcdad en el suelo después de un riego fomentándo

se con esto el ntaque de hongos en el suelo. (Z) Ver Pag. 95 

Cuadro Fcnol!gico y Calendario de Actividades. 

1 ·Normales Clir.atológicas (194L-1970) Estación R!o Blanco, S • .\.R.H. 1988 

1 Ver cuadro en pág.44 
-·Experiencia personal como agricultores. 



CUADRO :\o. 5. NORMALES CLlflATOLOGiCAS 
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ESTAClON CLAVE: 29-0846 RIO BLANCO (LA CARBONECA), TENANGO ne RlO BLANCO, .VER. 

LATITUD (N) 18-43 . LONGITUD (W) 96-11 ALTITllD 1260 MSNM :'ORG ~ <s.M .. N, 

'" -.-'-
PERIODO G~NERAL DE DATOS DESDE 19~~~g_ 

._' i :¡',:~ <:¿-

PARAMETROS AROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ~E;T,. ( ~i~ . ' NOV. DIC. ANUAL 
·------

----- TE~lPERATURAS -----

39:0 32.0 ) 33.r ···;J~:o :·l.\XIHA EXTREMA 23 34 .o 3ú.O 39.0 40.0 40.0 38.0 JO.O 37 .o 40.0 
-FECHA (DIA/A~O) VS/VS LJ/52 22/52 VS/53 01 /53 OJ/'1 21/'I ·· VS/VS .. '.VA/VS :. :· 28/51 15/51 16/51 VS/VS/53 

PRO~IEDIO DE ~L\XUL\ 23 22.4 23.8 25. 7 27 .2 27 .2 26.6 25.6 26:'1: < .. 25,7' 24.4 23. l 22.2 25.0 
NEOIA 23 16. 2 17 .5 19.3 21. l 2 l. 7 ·21.5 20.5. ·· ... 20;9 :' "20.9 . 19.5 - 17 .6 16.6 19 .4 
i' 1{.XtE•lJO DE !·IINHL\ 23 LO.O l l. 3 13.0 15 .o 16.2 16.5 15.4 .. 15. 7 16.2' · 14, 7 12.2 11. l 13.9 
~IINIM,\ EXTREMA 23 J.O LO 3.0 6.5 6.0 JO o 9.5 l LO .11;0· 6;5 1.0 4.0 l.O 

-FECHA (DTA'·\:~·'} ... ·;.153 28/63 14/68 03/46 06/70 08/44 17/46 ' 12/VS VS/VS 25/65 17 /70 VS/VS VS/VS 
USCIL,\CIU~; 23 12 .4 12.5 12. 7 12 .2 11.0 10. L 10.2 10.4 9.5 9. 7 10.9 l l. l 11. l 

----- l't\.ECIPITACLU:; -----

TOTAL 24 33, 7 34~2 25.9 ·38.S 104; l 312.4 ' 402.8 330.3 .312.8 178.9 79.3 43 '3 1896.5 
~·b\XINA 211 92,0 113.0 76. l 126.1; 250.0 509;5 7 ª".o 71'!.0 7U.5 31+5.0 19J.5 181.0 786.0 

-í'EC~lA ( ,\5:ll) 65 47' 49 46 56 52 55 69 69 55 47 47 07 /55 
~l:\XnL\ DEI. m:s E:-;' 211 HRS. 24 37 .5 42.0 29.0 45.5 43.0 82.0 143.0 142.0 159.0 119.0 52 .e 34.5 159.0 

-FECHA (DiA/A.~O) Ol/bS 22/S6 '08/61 12/46 lJ/;y 09/54 U9¡jó 11 /57 2'-152 05/45 03/61 14/47 22/09/j2 
!·ll':r:-tA 24 5 .5 .. l.O 5.0 5.0 32.0 146.5 124.0 153.n 109.0 43.3 12 .o l.5 1.0 

-FEttiA (A}:O) 53 63 63 70 VS 55 (·8 58 51 69 57 54 Ol./h3 

EVAPORACIO:-; 

v1:;;31LIDAD '.lO)il'.'1.\:\·;1~ 24 ,, s 8 & 8 ;¡ (, 8 

r~~ECl'E:iCIA !JE u.ni:~:. Í\)S y 

--~~::~~!:~Q~-::;~~:~~~~!::2 ___ 

i~l:!!. DL\S cu:.: LLL'\' 1.\S ,\ ·Kl:C L4 7 48 u.so 6,88 7 .12 l l.81 20.00 22.:.0 22 .48 21.96 17 .56 11.24 7 .;7 163.JO 
NU:i. 01,\S CON 1 ;.t:\' L\S I:~AP. :.!, 2 40 l.56 1. 72 ]. 56 2 .oo l 84 1.88 l. 72 l.36 2 ,48 2 .24 J,80 24. 56 
l'\t;~;. Ul.\:; DESPI: JADOS 24 ! 3.00 14.00 15.48 15 .08 13.50 s. 36 6.63 6 .92 5 .56 8,64 10.88 12 ,00 lJJ.10 
~ff~·! JIAS MEDIU NUBLADOS 24 10.88 9.00 10.80 l l .72 14. 77 17. lb lf .84 19.68 17. 36 17 .12 14 .oo 12.33 17) .66 
:\UN DL\S ~l:3L\Dü/CERRAfln 24 7 .12 5.11, 4. 72 3.20 2. 12 4 .46 

<: '•ª 4 /¡Q 7 .08 s 24 5. 20 6.66 bl .;,/1 

~:~~\. DIAS cu:~ ROCIO 2..'.i i),l.j,! U.lh+ 0.64 o 28 U.13 0.08 (. 32 o.os 0.00 0.60 0.44 0.5i 4.90 
:W!-1. DIAS co~ GRANIZO 24 O.OS o.oo º·ºº 0.12 o 09 0.12 C.04 0.04 o.oo o.oo 0.00 o.uo 0.49 
':m1. DIAS cu~ HELADAS 24 o o.:i o.os o.oo o.oo o.oo º'ºº r "º O.DO o.oo o.oo 1).04 º·ºº 0.16 

. ~·~!. DTAS en~- L:.:tP. EL!:.L. 24 (¡ , .. ') o.no O,C!. o J2 0.59 0.92 ! .o~ o.~8 íl.28 0.20 0.04 n.oo 4 ,35 

:;u:-1 ílE \S co:• \If.:jL\ 1.r. ···- o. ':i~ 0.88 º·'º 0.04 0.12 o.no 0.(Jll !)..!0 o • .-.s 0.63 l.42 6.136 
Sll~: lJ!,\S CON :-:c-.:,DA 2~ ¡) í1(.! o üú U.00 o.oo o.oo Q,QO o.oo o.ru1 o.oo u.üO o.oo 0.0ll o.oo 

i41 

!Tr:\Tl.; ~~UR:·L\U:s :..:!.L~:¡~jf1t.eGiL\S (l9:.t-19i·J).:.; A.R.fl "'l.'iSECRLT.'·RT.\ DE PLA):F:\Cto~. 

DIREC:CIO:: 1.Ei~E1:'.'. DE l:'.ST;J'1IOS. "'."":--uP:i.'.ó '.1l'.·: .• :.:=:''·!'l!:.:HC.\ 'ECTor·.1.1.., iqss. 
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6.1.l.2 Evaporación. 

En este aspecto no contamos con información de ninguna

dc las dos cdtaciones, sin embargo, podemos darnos una idea 

aproximada analizando el cuadro de normales climatológicas -

de la Estación Río Blanco en los puntos de frecuencia de ele 

mentes y fenómenos especiales y las temperaturas. Estas úl-

timas nos indican una baja evaporación ya que en el per!odo-

Je cultivo (Septiembre-Abril) son de 2l.2°C en promedio que-

además es disminuida por el alto número de días con precipi-

tación, d{as nublados cerrados y d{as con niebla; que rcprc-

sentan casi tres cuartas partes de los d!as del mes con nu-

blados durante primavera-verano y la mitad de los días del -

mes con nublados durante el otoño-invierno. (l) En esta últ1 

ma época es donde se establece nuestro cultivo po~ lo cual -

existe poca pérdida de energía por exceso de transpiración,-

el inconveniente en cambio es el exceso de humedad en el am-

biente y suelo que favorece el tanque de patógenos. 

6.l.1.3 Temperatura. 

Como nos muestra el cuadro de normales climatológicas y 

la -caracterización climática de la Estación R!o Blanco y la 

de Acultzingo, las temper~turas medias son frescas menores -

a 22ºC, correspondientes a climas templados aunque para R!o 

Blanco sea el más cálido de los templados. García (1988) nos 

1"Normales Climatológicas (1941-1970) Estación Río Blanco, S.A.R.H. 1988 
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da como temperatura media anual 17.S para Acultzingo y 19.6 

para Río Blanco, mientras S.A.R.H. (l) nos da 19.4 para esta-

última estaci6n. Ahora bien, durante el ciclo que nos intc-

resa (otoño-invierno) tenemos una temperatura media de 16.6 

para Acultzingo y 21,2 para Río Blanco (durante los meses de 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, -

Marzo y Abril), temperaturas que inciden para un desarrollo-

vegetativo moderado y una prolongación del ciclo agrícola --

del cultivo comparado con siembras hochns durante el ciclo -

primavera-verano o en otras zonns durante el ciclo otoño - i.!!, 

vierno. Estas temperaturas son benéficas además, porque co~ 

dicionan la dinámica poblacional de muchas plagas de insec--

tos haciéndolas menos agresivas como: chupadores (mosquita -

blanca y pulgones), minadores, etc. además son inexistentes-

la araña 

en otras 

roja y trips que constituyen un verdadero problema

zonas. (Z) 

Fisiológicamente teneraos que el cultivo de chile requi~ 

re de temperaturas mayores a los lSºC, tanto para germinar -

como para no detener su desarrollo vegetativo, lo cual se --

cumple como podemos ver en el Cuadro de Normales Climatológ! 

cas p5gina 44, y el Cuadro Fenológico (7.2.5). Ahora bien,-

las temperaturas máximas y mínimas llegan a tocar niveles i_!l 

convenientes para el cultivo, sin embargo los promedios de -

l.Nonnales Climatológicas (l94 l-1970) Estación Río Blanco, S.A.R.H., 1988. 
2 

· Exper lene in personal como agricultores. 
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las mismas se mantienen en niveles muy cercanos a los requ~ 

ridos por el cultivo, ver Cuadro de Normales Climatológicas 

y Requerimientos Térmicos, página 44. 

6.1.l.4 Insolación. 

De este punto tampoco existen datos, ya que no hay he-

li6grafo en ninguna de las dos .estaciones, sin embargo, ba-

sándonos en los días nublados reportados en los datos norm~ 

les climatol6gicas(t), podemos afirmar que no es muy inten-

ea ni frecuente, lo cual es beneficioso pues uo se presentan 

quemaduras en los frutos, provocadas por este fenómeno. {Z) 

A continuación presentamos la insolaci6n astronómica -

por latitud. 

CUADRO No. 6 DURACION ASTRONOMICA DE LA INSOLACION 
PROMEDIO MENSUAL, EN HORAS y· DECl)!,\S 

LAT. 
N 

ENE. FEB. M20, ABR. MAYO JUN. JUL. AGO, SEP. OCT. :>OI'. DIC. 

l9º 11.l ll.5 l2.0 12.6 13.0 13.2 13.l l2.8 12.3 ll.i ll.2 ll.O 

lSº ll.l ll.5 12.0 12.6 l3.0 l3,2 l3.l l2.7 12.3 ll.7 ll.3 ll.O 

FUENTE: Elementos de la Agrometeorolog!a Cuantitativa. 
(Ortlz, l987), 

El chile es considerado como un cultivo con fotopcrio-

do corto a neutro, ver p5gina 74 y considerando a (Wilsie,-

1·Normales Climatológicas (1941-1970) Estación Río Blanci, SARH, 1988. 
2 •Experiencia personal como ai,; ricultores. 



1966) citado por (Ort.i~. 1987), que reporta que un d!a cor-

to es menor a 12 horas 1 un neutro de 12-14 horas y un día -

largo mayor a 14 horas, tenemos que nuestra Z1Jn1'1 de estudio 

presenta fotoperíodo n~utro en primavera-verano y fotoper!~ 

do corto en otoño-invierno (ver cuadro No., 6) que en la ép~ 

ca en la que se establece nuestro cultivo aunque alcanza 

a recibir la influen~l~ de ln primavera y su f otopcríodo 

neutro durante la coscch~. liemos visto que en nuestra zona 

se prolonga liasta po~ mis de 20 días el ciclo vegetativo 

del chile, comparado con otras zonas donde lo siembran, d~ 

bido seguramente a la épQca de siembra que determina un fo~ 

toperíodo corto y temp~r~turas más fresca$ originadas por -

las condiciones fioiográficas.(l) 

6.1.1.5 ~· 

Los vientos dominantes provienen principalmente del --

ºNE" y en menor proporei6n del 11 SW 11
, pr4sentándose con mayor 

intensidad y frecuencia en el mes de febrero, con una velo

cidad máxima de 43.~ Km/hr. ( 2 ), sin cmbar~o nunca han pre--

sentado dafios en los cultivos por lo qua no consideramos 

conveniente el e~tableci~iento de barreras rompevientos. 

LiJs vientos favore<:en ta polinización. (l) 

1 •Experiencia personal como agricultores~ 
2

" S.A.R.H. Dlstrito de Desarrollo Rural, de Fortín, Ver. 



6.1.1.6 llc:lndns y Granizadas. 

Estos sop los puntos m~s importantes que hay que con&! 

derar para el establecimiento del cultivo y sobre los cuales 

se proponen alternativas para disminuir su efecto en el pun 

to 7.4¡ nos basaremos parn su análisis en el Cuadro de Nor

males Climatológicas (l). En el punto relacionado con la fr_!! 

cuencia de elementos y fenómenos especiales nos revelan la 

presencia de heladas en los meses de Noviembre~ Enero y Fe-

brero con una baja frecuencia; una en Enero. dos en Febrero 

y una en Noviembre durante 24 años de observación (ver anexo 

12.4), sin embargo no olvidemos que en este parámetro la z~ 

na está tambi~n inf lucnc1ada por los fenómenos reportados -

por la Estaci6n Acultzingo con temperaturas más frías rcpoE 

tando heladas en; Enero, Febrero, Marzo. Abril, Mayo, Octu-

bre, Noviembre y Diciembre, con una frecuencia de; 63 en En~ 

ro, 42 de Febrero, 9 de Marzo, una en Abril. Mayo y Octubre, 

19 en Noviembre y 36 heladas en Diciembre durante 22 años -

de observación {Anexo 12.4). No obstante detectamos muchas-

irregularidades en los eventos reportados por esta Estaci6~ 

por lo que consideramos más representativa nuestra experie~ 

cia personal donde manifestarnos que se presentan de J-5 he-

ladas en 2 de cada 5 años, su intensidad es variable. Depe~ 

diendo de ésta y de la humedad relativa existente ocurren 2 

tipos; las negras ~uando la humedad relativa ~s baja y cuyos 

1 'Normalcs Climatológicas (1941-1970) Estación Río Blanco, SAR!l, 1988. 
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dañoa son exccsiva=cnte severos, y las blan~as que por el -

contrario s~ prcscatan con liumedades relaLivas altas y se -

manif icstan con ~~~archa. En los dos casos este fdn6meno -

es dl.!bido a la invasión de masas de aire frío, por lo que -

sus efectos son localizados y zonales. Li1s irdas m5r prot~ 

gidas son las lad<.o'ras, las riberas de rfos 1 arr0yos y cana-

les, as! como las ár~as cercanas a las arbolcJ.ls. El gran.!, 

zo se presenta en Enero y de Abril hasta Agosto, para noso-

tres son importantes los que se presentan en Enero, Abril y 

Mayo, que es cuando nuestro cultivo está establecido; dura~ 

te el primer mes se encuentra en estado de plintula en --

los dos restantes estamos en las etapas finales del corte,-

sin embargo su frecu~ncia es baja; 2 en Enero, ) en Abril y 

2 granizadas en Md~O durante un período du 2~ años de obseE 

vación. Nosotros ~anifestamos que se present.:i una graniza-

da cada años.(l) 

(Romo, 1985) citado por (Ortiz, 1987) propuso como cr.!-_ 

terio para m~ses libres de heladas el valor d~ probabilidad 

del 5~, y la proba~ilidad mensual se calcula c~n la formula 

siguiente: 

Prob.1bilidad Número de días 
con heladas X 

100 
Años de 
Observación 

de don te tenemos, para las estaciones referidas en los meses 

con presencia de heladas. la siguiente probabilidad en %: 

1·Experiencia pc·r~unal como agricultores e inforrnüción obtenida median
te entrevista di recta con pt"oductorcs, 



Río Blanco. 

Enero Febrero 

o. 16 0.33 

Acultzingo. 

Ene. 

13.00 

Fob, 

8.63 

Noviembre 

o. 16 

Mzo. Abr. 

l. 81 o. !"8 

Hayo 

o. 18 

Oct. 

o. 18 

Nov. 

3.90 

Dic. 

7.40 

5 l 
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¡, CULTIVO DE CHILE POBLANO 

7.1 GENERALIDADES DE LA PLANTA. 

En M6xico y en parte de Centroamérica se utiliza el té~ 

mino de ~hile para definir n diversas especies del g~nero -

(Capsicum) ¡ así mismo, en el Caribe el término más usado es~ 

aj!; en Sudaméri~~ a los frutos picantes se les llaman aj!s

y a los Julccs pimientos; en Espafin se utiliza e~ térmi~o P! 

miento para los :·rucos dulces y el de guindilla para' los_ pi

cantes; en Bolivia a los frutos picantes se 1Eis,·11a'mrl...rO,cót~, 

(Murillo, 1989). 

Piovano (1963), plantea que no hay.duda del origcn .. amc

ricano del chile. Por su parte Bailey (1977.), concret_iza· ·-

diciendo que el chlle es originario de México y algunas re-

giones de Centroamérica y Sudamérica. En Vavilou (1951), e~ 

contramos que la especie (Capsicum ~ h·) se considera -

originaria del genocentro 11 Mcxicanq-Ccntroamericano'1
, que --

comprende centro sur Je México, Belice, Guatemala, El Sal-

vador, Nicaragua ~ el noroeste de Costa Rica; la especie - -

(Capsicum frutesccns, ~.) se considera originaria del geno-

centro 11 Mexlca1\0-~~ntroarneitcano' 1 y del gcnoccntro 11 Sudnmer! 

cano'', concretamente del ~uh-centro '1 Peruviano-Ecuatoriano

Boliviano11. 

Existen. otras i!Species corno la (f.. pubescEns, !.),la Cf· E!:!!_-

la (C. ~), en la mayoría de los cuales 
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México figura también como centro de origen. En la actual.! 

dad se encuentran chiles en estado silvestre desde México -

hasta el norce de Chile, pero sobre todo en· M~xico, en don

de se mencionan más de 100 tipos diferentes de chile, por -

lo que algunos autores consideran que el centro primario -

del chile es México y como secundario Los Andes. {Hurillo,-

l 989). 

En lo que no presenta dudas es con respecto al lugar -

de domesticación. México se considera el lugar donde se -

produjo hace aproximadamente 5,000 años, existiendo indicios 

que revelan una antigOcdad de 10,000 años en el uso de esta 

planta por recolección, (Rzedowski y Equihua, · 1987). De ma

nera que el chile fue de las primeras plantas domesticadas

en l:féxico 1 junto con: ma!z (~ mays, .!:..·), alegría (Am.Arn

thus leucocarpus, liAJ.,.s..), calabaza (Cucurbita moschata, 

Duch.) y frijol tepari (Phascolus acutifolius). Incluso 

(Long 19811), reporta que se especula de que fue el chile la 

planta que primer·o se domesticó en México. (Murillo, 1989)· 

Durante la Conquista, el chile fue motivo de interés -

para los españoles, pues eStaba integrado a la dieta de los 

11 indios" for=ando parte de muchos platillos, siendo consum,1 

do en muy divo?rsas iormas y por todos los estr.ltos sociales 

existentes, incluso existía una clasificación de los mismos 

basada en su pungencia. (Murillo, 1989). 

El chile fue llevado a Europn por los españoles }' se -
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empez6 a cultivar en Espa~a, luego pae5 a Portugal y de ellos 

a toda Europa y la India, de donde se redistribuy6 a todo el 

lejano Oriente. Fue en Europa donde se inició su mcjoramie~ 

to gcn€tico, fundamentalmente de los chiles grande~ y poco -

picantes. En la actualidad es una de las hortalizas m5s po

pulares en el cundo, pero sobre todo en América Latina. Mé

xico ocupa actualmente el segundo lugar en producci5n gene-

ral de chile, superado tan sólo por China; en chile seco OC;!, 

pa el primer lugar y en cuanto a chile verde o f rcsco el se~ 

to lugar, (Hurillo, 1989),. 

A nivel nacional es una de las hortalizas m5s importan

tes; se consumen alrededor de 100 clases diferentes de fruto; 

es la hortaliza más frecuentemente consumida (consumo diario); 

ocupa el primer lugar en cuanto a superficie. tomando en co~ 

sideración consumo fresco y seco¡ en cuanto a volumen de pr~ 

ducción ocupa el tercer lugar después del tomate rojo (Lyco

persicon esculentum 1 Mill,) y la papa (Solanum tubcrosurn, ~· ), 

En cuanto a valor de la producci6n ocupa el noveno lugar ge

neral (cultivos anuales y perennes), superado por: maíz (~ 

~ h·), sorgo (Sorghum vulsare, Pers.), trigo (Tritichum -

aestivum, .b.·), caña de azúcar (Sacharurn officinarum, .k•), a! 

fnlía (Medicase ~' b_.), algodón (Gossvpium hirsuturn !:.· ), 

tomate rojo (Lycopersicon esculcntum 1 Uill.) y frijol (~

seolus vulgaris, h·). (~urillo, 1989). 

La evolución del cultivo en la República Mexicana, en -
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cuanto a su superficie, es que la del chile seco tiende a 

disminuir y ln del verde a incrementarse. como puede aprecia~ 

se en el siguiente: 

A~O 

1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 

CUADRO No. 7 
EVOLUCION DEL CULTIVO DE CHILE VERDE EN MEXICO 

( SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION) 

SUPERFlC IE RENDIMIENTO PRODUCClON 

40,189 Has. 
7 'ººº Kg/Ha. 273,149 Ton. 

49,821 Has. 9,700 Kg/lla. 481,682 Ton. 
57,909 Has. 8,600 Kg/Ha. 497,718 Ton. 
45,398 Has. 8,900 Kg/Ha. 404,796 Ton. 
48,471 Has. 9,300 Kg/Ha. 449,424 Ton. 
79,329 Has. 8,359 Kg/Ha. 663,082 Ton. 

l 988* 81,000 Has. 9,642 Kg/Ha. 771,000 Ton. 

Fuente: SARH-DGEA (DGEIES), 1982-1989. Econotecnia Agrlcola 
No. 9 y Valorizaci5n de la Producción Agrícola. 

*: Estimación. 

El chile se produce en todos los estados de la Rcpúbli-

ca Mexicana, pero los más importantes en chile fresco duran-

te 1985, fueron los que se presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO No, 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CHILE VERDE EN 1985 

No. ESTADO SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION 

l. Sinaloa 9,393 Has. 14 ,926 Kg/Ha. 140,204 Ton. 

' Chihuahua 5,449 Has. 22 ,070 Kg/Ha. 120,260 Ton. 
3. Veracruz 10 '885 Has. 7 'o 7 2 Kg/Ha. 76,978 Ton. 
4. Nayarit 4,703 Has. l l '819 Kg/l!a. 55,587 Ton. 
5. Guanajuato 5,468 Has. 8,422 Kg/lla. '·6 t 052 Ton. 
6. Zacatecas 19,309 Has. 1, 613 Kg/lla. 31,153 Ton. 
7. s. L. p. 3,370 Has. 8,957 Kg /Ha. 30' 185 Ton. 
B. Oaxaca. 3' 121 Has. 9,478 Kg/Ha. 29,582 Ton. 
9. Hidalgo. Z,900 Has. 7,572 Kg/lla. 21,960 Ton. 

Continúa. 
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(Cont. Cuadro 6: Principales Estados Productores de Chile ••• ) 

No. ESTADO SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCC ION 

LO. Sonora L,998 Has. 9,424 Kg/lln. 18,829 Ton. 
l l. Michoacin l. 542 Has. 9, l 60 Kg/Ha. 14. 125 Ton. 

TODO MEXICO: 79,329 Has. 8,359 Kg/Ha. 6&3,082 Ton. 

FUENTE: SAR~-DGEIES (1988). Anuario Estadístico de la Pro
ducción Agrícola Nacional, 1985. SARH-DGEIES, M~xico 

SARH-Sl! (1989), reporta que pal'a el año 1988 1 el esta-

do de Michoacán no destacó en la producción de chile verde,-

teniendo producciones importantes, los mencionados en el CU.!, 

dro anterior, 3¿emás de Jalisco, Coahuila y Durnngo. La su-

perficie scmbrJda en el año de 1988, se mantuvo con respecto 

a la de 1985, pues fue de aproximadamente 80 mil hectáreas,-

con una producción de 700 mil toneladas. De los principales 

estados productores de chile verde tenemos que se distribuyen 

por subcic'i.c:S .::Jm\l sigue: 

OTO!IO-INV I ERXO: Sinaloa, Veracruz, Sonora, Oaxaca; Nay~-~ 

rit y Jalisco. 

PRIMAVERA-VEiAXO: Chihuahua, Guanajuato, San Luis· Potosi, -

Hidalgo, Zacatecas, Durango y Coahuila. 

Para entrar de lleno con el tema relacionado con el ti-

po de chile ~u~ nos ocupa, a continuación presentamos el si-

guiente cuadro donde se establece la superficie ocupada por-
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cada tipo y que nos revela que el ancho, es el mfis s~mbrado-

en la República, lo cual se reafirma si le sumáramos el chi-

le mulato que se incluye en el tipo de chile conocido como -

poblano: CUADRO No, 9 

TIPOS DE CHILE, 

No. 

l. 

2. 

J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

AREA SEMBRADA Y VOLUMEN DE PRODUCCION. 
(I.N,I.A., 1982) 

TIPO DE CHILE SUPERFICIE REND IHIENTO PRODUCCION 

Ancho 16,ltOO Has. 10,000 Kg/lla. (v) 164 ,000 Ton. 
1, 300 Kg/lla, (s) 21,320 Ton. 

Jalapeño 15 ,500 Has. 7, 600 Kg/Ha. (v) ll4,000 Ton. 

Serrano 15, 130 Has. ll,120 Kg/Ha.(v) 168,246 Ton. 

Mirasol 14,000 Has. 1,400 Kg/Ho. {s) l9,600 Ton. 

De exportación 8, 700 Has. 16,000 Kg/llo. (v) 139,200 Ton. 
(tipos dulces) 

Mulato 4, 480 Hns. 1,300 Kg/Ha. (s) 5,824 Ton. 

Pasillo 3,080 Uas. l, lOO Kg/lla. (s) J,388 Ton. 

Costeño 2,000 Has. l,000 Kg/lla. (s) 2,000 Ton. 

De árbol ~· Cora 700 Has. 1,500 Kg/lla.(s) 1,050 Ton. 

Habanero 500 Has. 3,000 Kg/lla. (v) 1,500 Ton. 

Otros chiles.* 1,000 Has. VARIABLE NO ESTIMADO 

TOTAL: 81,490 Has. 586, 946 Ton. (v) 

31,862 Ton.(s) 

* Otros chiles incluye: cascabel, catarina, morita, ca 
rricillo. perón, bolita, pico de p~loma, puya, serrñ 
nito, de agua y mora. -

(v) ~ R~ndimiento en verde. (s) = Rendimiento en seco. 

Fuente: Tomado del Programa de Chile de INIA-SARH, 1984. 



A continuaci6~ veremos las m5s importantes regiones pr~ 

ductoras de los tipos de chile conocidos como poblano. 

El chile ancho y sus similares (mulato, miahuateco, de-

chorro y de ramos), se producen principalmente en: Zacatccas 

Durango, Aguascalientes, norte de Guanajuato y altos de Ja--

lisco, y en menor grado: Costa de Nayarit, Puebla, Conhuila

y Sonora. {Murillo, 1989). Como podemos apreciar la rcgi6n-

que nos ocupa -que pertenece al estado de Vcracruz-, no (ig~ 

ra como región productora de importancia, y ésto es debido a 

que los volúmenes producidos no rebasan las 300 toneladas, -

además de que como la mayoría se comercializa en Puebla, que 

a su vez lo canaliza al Distrito Federal si es que no lo co~ 

sume totalmente, los registros le han de asignar a este esti!, 

do la pequeña producción de Tccamalucan. 

A continuación presentamos información detallada de las 

regiones productoras de chile poblano: 

En el estado de Zacatecas 1 el chile ancho y sus sim! 

lares se producen en Loreto, Fresnillo, Calera y Jalpa. 

Se cultivan en el subciclo primavera-verano, destinánd~ 

se principalmente al consumo en seco. Las variedades -

más importantes son: 11 Esmeralda 11
, 

11 Verdcfio''• ''San Luis

Potosí11, 11 Criollo mulato'' y 11 Sa~ i.~Í.s d~-- l~----p-a~ 11 -~ - (Murl 

llo, 1989), 

En el estado de San Luis Poto~!, ·e~t6s _tipo~. de chi-· 



le se producen en el altiplano, en Río Verde, Villa de

Arriaga, Villa de Reyes, Pedro Montoya y Cuauhc6moc, se 

cultivan en el subciclo agr!cola primavera-verano; las

variedades inás im.pO['ta.ntcs son: 11 Esmeralda 11
, t

1san tuis

Potoa!11, 11 Vcrdeño" y "San Luis de .la Paz". (Murillo, --

1989). 

En el estado de Aguascalicntes, estos tipos de chile 

se producen principalmente en Pabell6n, Rinc6n de Ramos, 

Villa de Juárez, y San Francisco de Ramos. Se siembran 

en el subciclo de primavera-verano y las variedades mús 

importantes son~ PEsmeralda", 11 Ver<lefio'', ''Mulato crio-

llo" y ''Flor de Pabell6n". 

En la región norte de Guanajuato, compi:ende los mun_! 

cipios de San Felipe, San Luis de la Paz, Dolores Hidal 

go y Sa~ Jos~ Iturbide. Se produce en el subciclo agrf 

cola primavera-verano; destacando las variedades: "Esm!_ 

ralda''• ''Verdefio'', ''Roque''• ''Ancho Criollo'' y ''de Cho-

rro", (Murillo,' 1989), 

Los altos de Jalisco. es una regi6n agrícola impor-

tante en ls producción de chile ancho y sus similares;

esta región comprende: Ojuelos, Encarnación de D!az, -

Teocaltiche y Yahualica. Se produce durante el subci-

clo agrícola primav~ra-verano y las variedades más im-

portantes son: ''Mulato Criollo''• 11 Verdcfio 1
' y 1'Esmeral--

da". (Hurillo, 1959). 



En el estado de Durnngo, el chile ancho se cultiva -

principalmente en lns localidades de Vicente Cuerrcro,

Suchil, :\ombre de Dios y Poamas •. Se cultiva en el ci-

clo agrícola primavera-verano y la vaviedad más impor-

tante es la 11 Esmcralda". (Murillo, 1989). 

En la región de la costa de Nayarit, se produce chi

le ancho en las localidades de Tuxpan, Santiago Ixcuin

tla y Rosa Morada, en el subciclo agrícola de otoño -i.!! 

vierno. Las variedades más importantes son: 11 Verdeño", 

''Criollo San Luis'' y ''Flor de Pabell6n'1
• 

En el estado de Puebla, se produce tanto el chile m.!!_ 

lato que aquI recibe el nombre de poblano y el miahuatE_ 

ca que también se llama "clUle cenizo". Las localida-

dcs más importantes en la producción son: Miahuatlán, -

Tchuacán, Tcontepec, Tepanco, Cuayacatepec y Pino Sua-

rez¡ tanto en otoño-invierno como primavera-verano. Las 

variedades mSs importantes son: ''Ancho Criollo'', 11 Mia-

huateco11 y 1.'Mulato Criollo 11
• (Murillo, 1989). 

En el estado rl~ Coahuila, el chile ancl10 se produce

en Zaragoz.i 1 Allende, Morelos y Villa Unión; y el chile 

de Ramos en Raraos Arizpe; se producen fundamentalmente

en primavera-verano y las variedades m5s importantes -

son: 11 Esmeralda", 11 Yerdeño" y 11 Criollo de Ramos 11
• (Mur_! 

llo, 1989). 
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En Sonora, el chile ancho se produce en Huatabampo,-

Guaymas y Empalme, en el subciclo agrícola primavera-v~ 

rano y las variedades m5s importantes son: 1'Esmcralda 11
-

y 11 Verdeño". (Murillo, 1989) 

(Murillo, l989) nos reporta sólo dos zonas ?reductoras -

en el subciclo otoño-invierno, Costa de Nayarit y Puebla, --

sin embargo la información de mercado nos indica ·que hay pr~ 

ducciones provenientes de Sinaloa y producciones tempranas -

de San Luis Patos! y Jalisco que llegan a ser co~petidoras -

con nuestra zona (Acultzingo, Ver.). Por otro lado, Puebla-

dificilmcnte puede ser productora en otoño-invierno ya que -

en la mayoría de las regiones reportadas se presentan hela-

das durante esta época.(l) 

Descripción de la planta. 

La especie (Capsicum ~ b·>• como su nocbre latino -

lo indica, se comporta preferentemente como anual, aunque en 

clicas cálido-húmedos puede comportarse como bianual o incl~ 

so como perenne. Su número cromos6mico es de 2n • 24 cromo-

somas. El tipo que nos ocupa (ancho, mulato, miahuateco, --

etc.) es una planta l1erb&cca con alturas que fluctGan entre-

los 60-100 cm., con hábitos de crecimiento erecto, con foll~ 

1 • Información proporcionada por los principales comerciantes de chiles
poblanos en Central de Abasto, México y Puebla; Sr. Era51110 Hernández
y Salomón Rodríguez 1 y experiencia personal como agricultores. 
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je vigo~oso, color verde obscuro y brillante, con hojas al--

ternas, simples, sin estípulas, de bordus lisos y formas ov~ 

ladas u oblongas. El diámetro del follaje es de alrededor -

de 60 cm. con hojas de 10 cm. de longitud, pudiendo ser m5s-

grande y vigoroso ~n variedades criollas. La :arma de su f~ 

llaje es de tipo vaso abierto y sus primer~s racifica~iones-

aparecen desde los primeros 8 cms. de altura. (!iurillo, 1989) 

Flores.- Presenta flores axilarl!s, hermafroditas, sol_! 

tarias y de color blanco verdoso o blanco crecoso, cáliz pe~ 

sistente cinco-partido. Corola gamopétala, pentalobulada, -

cinco estambr~s, insertados en el tubo de la corola y alter-

nos con los 15bGlos de esta; con del1iscencia longitudinal --

o por poros, ovario sentado sobre un disco, bilocular, o di

vidido por falsos tabiques en 3-5 cavidades; 6vulos numero--

sos, rara vez pocos, insertos en placentas parietales; esti-

lo simple¡ estigma terminal bilobulado. (Murillo, 1989) 

Fruto, - Es una baya sin pulpa que var!a en longitud, -

grosor y forma de acuerdo a la madurez fisiológica del fruto 

y a la variedad del mismo. Su consistencia es coriacea y --

puede adoptar formas cónicas, cilíndricas, glob~sas, acoraz~ 

nadas, etc. En cuanto a su longitud puede tl!ner desde 10 cm. 

hasta mis de 20 ca. Est~ ensnncl1ado en su base l!n la cual -

se obst!rVa una depresión o cajete, muy marcadc en el tipo -

mulato, y donde se inserta al pedúnculo casi siec.prl.? encorvado. 

A lo largo del cuer?o del fruto se distinguen acanalamient~s 
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correspondientes co.n las paredes de los carpelos; el cucrpo

del fruto finaliza en punta. El color de éste es verde obs

curo, intenso y brillante en los tipos "ancho verdeño" y "m.!:!_ 

lato'' y verde claro un tanto opaco en los tipos 11 Esmeralda''

y "Miahuateco" cuando están inmaduros, adquiriendo colornci~ 

ncs amarillas, rojiz~s y café achocolatadas a medida quema

duran. Su sabor picoso depende de la edad de la planta y el 

tipo de chile cultivado, siendo más picosos los frutos del -

tipo '1 Hial1uateco 11 y ''Verdefio 11
, y cosechados en los Gltimos -

cortes. (Murillo, 1989) 

Semillas.- Los fiutos contienen muchas semillas de 5mm. 

de diámetro, planaa y reniformes de color blanco amarillent~ 

(Murillo, 1989) 

~-- Su sistema radicular es de tipo fibroso, poco -

profundo pero abundante; difícilmente emite raíces adventi-

cias, por lo que su adaptación en el trasplante es más difí

cil que para el Jitomate, ésto es causa de necesidades de -

agua y nutrientes más elevados. (?-Jurillo, 1989) 

A continuación presentaremos las variedades más impor-

tantes del tipo ''ancho'' y sus similares, as! como sus carac

terísticas: 

Esmeralda. 

Verdeño 

Flor de Pabellón. 



Roque. 

Milhuatcco. 

De chorro. 

De Rausos. 

V-2. 

Chile ancho. 

1. Esmeralda. 
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Variedad liberada por el I.N.I.A. en 1963, adaptada --

para Guanajuato, Aguascalientcs, San Luis Potosí, Zacateca~ 

Coahuila, Altos de Jalisco y Durango. La variedad Esmcral-

da tiene hibito de crecimiento erecto, con una altura de --

plantas superior a los 60 cm. (regularmente de 60 a 80 cm.), 

con la primera ramificación a los 8 cm., el follaje es vigE_ 

roso, de color verde oscuro, con un diámetro de 60 cm. y h~ 

jas grandes {10 cm.). Es de ciclo vegetativo tardío, con -

aproximadamente 58 días a la floración; la cosecha para ch! 

le poblano se puede realizar a los 110 días y para chile --

seco a loe 145 días. 

Los frutos de esta variedad son abundantes los que se-

localizan de la parte media a la parte baja de la planta; -

la maduración es más o menos concentrada, por lo que se re~ 

lizan sólo dos cortes; la coloración en verde es verde esm~ 

ralda brillante y al madurar cambia a café claro, café ose~ 

ro y rojo oscuro, con muy gl'andes (Bxl4-18 cm.), con un peso 

unitario en seco de 14 gr. 1 con pedúnculo de 6 cm. con cajete 
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bien pronunciado; presentan dos lóculos, paredes gruesas 

{3~4 mm.), son lisos con leves ondulacio~es, los que al mad~ 

rar se vuelven rugosos; la relación peso fresco/seco es de -

7:1, produciendo un promedio de 15 frutos por planta. Se -

consume tanto en estado inm.aduro como en seco. (Murillo, 198g_) 

2. Verdeño. 

Variedad liberada por el I.N.I.A. en 1963, con adapta-

ción para Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Patos!. Es

una varied4d con plantas, de tamaño mediano a grande (60 a -

70 cm. de altura), con color de follaje verde oscuro, Vigor~ 

so, cubriendo un diámetro de 55 a 60 cm., con hojas de tama

ño mediano (8 cm.); las ramas forman un follaje de tipo vaso 

abierto, las que producen frutos en todas las ramas y estos

no tocan el suelo. Tiene ciclo vegetativo intermedio (LOO -

d{as a la cosecha en verde y 136 d{as a la cosecha en seco), 

la floración se presenta a los 53 días, la primera ramifica

ción a ·una altura de 8 cm.; la producci6n es m~s o menos co~ 

centrada, por lo que regularmente se llevan a cabo 2 cortes. 

Los frutos son de forma cil!ndrica, los furtos inmadu-

ros son de tamaño mediano (8 cm. de ancho y de 12 a 16 de -

largo), con pedúnculo de 3 cm., con paredes delgadas (2 a 3-

mm.), presenta de 2 a 3 lóculos, con poco cajete y un peso -

unitario en seco de 12 gr.; la epidermis es lisa-ondulada -

cuando verde, y rugosa al madurar¡ de color verde oscuro cua!!_ 

tiernos, y verde oscuro al madurar; la relación peso fresco/ 
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seco es de 8:1 1 con 12 frutos por planta. Apta para consumo 

fresco y seco. (Murillo, 1989) 

3. Flor de Pabcll6n. 

Variedad liberada por el I.N.I.A. en 1963, adaptada pa

ra Aguascalicntes, Guanajuato y San Luis Potosí. La planta

de esta variedad tiene un hábito de crecimiento erecto, con

una altura de 50 a 70 cm. y la primera ramificación a los 12 

cm.; el follaje es vigoroso, de color verde claro, con hojas 

grandes (10 cm.), con una cobertura de 50 a 55 cm.; de ciclo 

vegetativo intermedio (51 dias a la floración, 108 días a la 

cosecha en verde y 136 dias a la cosecha en seco), la produc 

ci6n es concentrada, por lo que regularmente se hacen dos -

cortes. 

Los frutos son de forma cilíndrica, con dimensiones de-

6xl2-16 cm., con pedúnculos de 4.5 cm., 2 lóculos, poco caj~ 

te, con paredes delgadas (2 a 3 mm.), la epidermis lisa-cerE_ 

sa, de color verde oscuro cuando tiernos y rojo intenso al -

madurar. La relación peso fresco/seco es de 5:1, con una -

tina producción por planta de 11¡ npta tanto para el consumo

fresco como en ~eco. 

De este tipo de chile existen .muchas variedades criollas 

como son: Criollo San Luis de la Paz, ~riollo Aguascalientes, 

Criollo San Luis Potosí, etc. 

Tipos muy similares 31 a·i:iC.ho···so·~~ chile mulato, chile -
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miahuateco 1 chile de chorro y chile de Ramos, los que a con-

tinuación· dc.scribireaos. (Murillo 1 1989). 

4. Roque. 

Variedad de chile Mulato liberada por el I.N.I.A. en 

l964, adaptada para Guanajuato, Jalisco y Aguascslientes. 

Las plantas de esta variedad son vigorosas, de porte .mediano 

que presenta brotes entre el suelo y la primera ramificación, 

la cusl regularmente se presenta a los 15 cm. de altura, ca

racterística muy favorable, ya que los frutos no tocan el --

suelo; es ciclo vegetativo intermedio (la floraciGn se pre-~ 

seota entre los 50 y 60 dias después del trasplante, la cos~ 

cha en verde entre los 100 y 110 d!as y la cosecha en seco -

es a los 135 d!as,). 

tos frutos son de tamaño mediano (8xl2 cm.), de paredes 

gruesas, de color verde oscuro cuando tiernos y rojo achoco-

latados al madurar, con epid~rmis lisa en verde y rugosa al-

madura~¡ la forma es cónica alargada. Preferentemente cons~ 

mo en seco. Una variedad muy similar es V-2, liberada por -

el I.N.I.A. en 1962, adaptada para Guanajuato, Aguascalien--

tes y San Luis Potosr. (Murillo, l989) 

5. Chile Miahuateco. 

Tipo de chile que a diferencia del mulato. se utiliza -

casi exclusivamente como chile verde, para los chiles relle-

nos o en rajas. Las plantas de este tipo son muy parecidas-

a las del ancho, pero los frutos son angostos y poco más - -
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cuando tiernos y de color rojo o rojo café al madurar. Se -

cultiva exclusivatDcnte en el estado de Puebla .. (Murillo, 1989) 

6. Chile de Chorro. 

El nombre de este chile se deriva del hecho de que se -

cultiva exclusivamente n nivel de huerto familiar y las pla!!. 

tas se rcigan individualmente ( 11 a chorro 11
). El h~bito de -

crecimiento de la planta es de que el tallo se bifurca, dan

do el aspecto de un ~rbol pequefio; se ramifica m~s que el -

chile ancho, pero con las hojas m&o pequeñas y de color ver

de claro. Los frutos tienen la forma del chile ancho, pero

más grandes, de color verde claro, casi amarillento y de sa

bor m§s picante que en el ancho. Este chile se cultiva ex-

clusivamente en el norte de Guanajuato y el estado de Duran

go; se consume únicamente en fresco. (Morillo, 1989) 

7. Chile de Ra111os.' 

Este tipo es muy similar al ancho, pero con-frutoe.más

grandes y más picantes, cuyo consumo es exclusivamente en -

fresco y se le cultiva únicamente en Ramos Arizpe, Coahuila, 

para abastece[ la demanda de Monterrey principalmente. (Muri 

llo, 1989) 

8. Variedad V-2. 

Variedad liberada por el I.N.I.A. en 1962-. Esta varie

dad presenta follaje abundante y vigoroso, con porte de me

diano a alto (60 a 80 cm.), de ciclo vegetativo tardío (la -
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cosecha de los frutos maduros se lleva a cabo a· los 145 días 

después del trasplante); produce frutos grandes, generalmen-

te de 12 a 18 cm. de largo, por 6 a 8 cm. de ancho; el caje-

te está bien marcado, el color es verde muy oscuro cuando --

tiernos y café oscuro al madurar, se puede consumir en fres-

co o en seco. (Murillo, 1989) 

Clasificación taxonómica. 

Reino 

División 

Subdivisión: 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Variedad 
Botánica 

Vegetal 

Sperma tophy ta 

Angiospermae 

Dicotiledoneae 

Tubif lorae 

Solanaceae 

Capsicum 

Annuum 

Grossum, Bailey. 

Una aportación muy importante en la taxonomía del chile 

es la de Bailey en relación a las variedades botanicas en --

donde se tiene la siguiente caracterización morfológica de 

las variedades Grossum: Las pl~ntas tienen poco desarrollo -

(poca altura), los frutos son grandes (los más grandes de t~ 

dos los chiles), menos picantes, regularmente huecos, con 

11 cajete 11 en la base (generalmente) 1 las paredes son gruesas, 

asurcadas o arrugadas; de forma oblonga, cuadrada, acampana-

da o como el tomate o la manzana; de color verde obscuro o -
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achocoi'ata:do a·l maduI-a·r. Pertenecen a esta variedad los chj 

les: 11.~·0cho"-,. -,,~h-iato.11 , ,¡BC!ll 11, 
11 Maxibell 11, "!-iorrón o- Perf es. 

to 11
, "Mi~hua~eco'.', · 11 De Ramos", "De Chorro" y probablemente -

el 11 Ja.laPeño 11
• C,Murillo, 19S9) 

Cualidades nutricionales: 

El chile es la hortaliza que mayor contenido de vitami-

na 11 C11 (ácido ascórbico) tiene en relación al resto de las -

hortalizas, incluso tiene un contenido de m¡s del doble en -

comparación con los cítricos. Tiene elevados contenidos de-

vitamina 11 A 11 (retino!), cocparándolo con la zanahor~a, los -

chiles secos tienen un mayor contenido de dicha vitamina. 

Contiene además, vitaminas .:!el complejo "B", vitamina 11 E11 y-

algunos minerales. El conte~ido vitamínico se incrementa con 

la m3duraci6n hasta cierto ?Unto. Es decir, no debe estar -

excesivamente maduro. La conservación en fresco mantieUe -

su contenido vitamínico, pero la congelación y la exposici6n 

excesiva al medio ambiente disminuyen considerablemente el -

contenido. (Morillo, 1989) 

El chile posee dos alc~loides: La capsicina Cc 18 H27 No 3) 

respondable del s3bor pica;-.:e de los frutos~----Es"t_a-'substanC)a -· 

se encuentra más concentrada i!n la placenta (las vena.s)-1 ·1u!. 

go en la parte carnosa, las $emillas y, por úl.timo,: ~·"· .i~'.'.:--
11 c&scara 1

'. El otro alcal~i~e es la capsantina, .~cspon~~ble -· 
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del color rojo, que se manifiesta más al diluirla en grasa.

(Murillo, 1989) 

~-
El chile poblano y ~u~ sicllares es utilizado para el -

consumo alimenticio directo, tanto en seco como en fresco, -

las formas en que se aprovecha son: crudo, cocido, frito o -

industrializado en forma de pastas parn adobo, mole º. pipifin. 

(Murillo, 1989) 

'/. 2 FENOLOG lA.. 

Fenolog!a es un concepto que se emplea especificamente

parn cultivos de temporal, sin embargo bien puede extenderse 

a otros sistemas de proJucción agrLcola bajo riego. Se debe 

Je considerar que cada e5pecie de plantas para poder tener -

un desarrollo 6ptimo, necesita par~lclamente condiciones am

bientales particulares. En el c3so de las plantas de inte-

r6s agron6mico, adem5s de un buen dc~arrollo vegetativo, in

teresa el rendimiento de los órganos utilizados como alimen

to. 

Las plantas, a lo largo d~ 5U ciclo vegetativo, deben -

de pasar por distintas fases¡ rara alcanzar cada una de ellas, 

necesitan cantidadci cspec!ficas Je calor, luz y agua como -

factores principales y nutriente~ así como ~stndos fitosani

t:trios adecuados como fa~tores s•cunJario~ p~ro no menos in-
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que se presenten cada una de ellas. el ciclo vegetativo y el 

rendimiento se verán aumentados o disminuidos. 

Por todo lo anterior consideramos necesario manejar la

fenología como componente y .factor de estudio en el presente 

trabajo. 

7.2.1 Condicionantes climáticas. 

Necesidades ambientales. 

Los requerimientos de temperatura del chile son mayores 

a los del jitomatc, por lo que la elección del lugar y la fe 

cha de siembra, es m5s restringida; pero se adapta perfecta

mente desde el nivel del mar hasta los 2,000 msnm; aunque el 

chile per5n se desarrolla en alturas superiores. En conse-

cuencia los chiles deben sembrarse en aquellos lugares que -

tengan un período libre de heladas de a 4 meses en los ch! 

les secos y de 5 a 6 en los verdes. En términos generales -

po~cmos hacer una clasificación en relación a la adaptación

ª la temperatura: 

Chiles de clica cilido:. serrano, jalapefio, pico de

paloma, Chiapas, Tabasco, piqu!n, chiltep!n, habane-

ro, bell, cah11a, skat-ic, mach-ic, xmaha, costefio, -

Cayena, calero, cubanello, Fresno, húngaro, banana y 

Anahcim. 

Chiles de clima templado con verano cálido: ancho,-
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mulato, de Ramos, de chorro, miahuatcco, morrón, pa

silln, guajillo, puya, tornnchil~, catarina, mora, -

merita, de árbol, celeste, cascabel, bolita carrici

llo y ornamental. 

Chiles de clima scmifrío: perón. 

Guenkov (1983), Casseres (1984) y Messiaen (1979), con

sideran que para que la SCQilla de chile germine se rcquie-

ren temperaturas superiores a los LSºC, con un rango 6ptimo

dc 18.3 a 32ºCt para el desarrollo vegetativo se requieren -

de cuando menos temperaturas de lSºC (con excepción del chi

le pcrón, que se desarrolla bien con temperaturas de 5 a lSºC) 

por debajo de l3°C el crecimiento se detiene. En las fascs

de floraci6n y fructificación, las temperaturas de 5-6ºC y -

de 32-35ºC hacen que los frutos no 11 cuajcn 11 y se deformen, -

por polinizaci6n deficiente, en las temperaturas bajas el p~ 

len no se for~a y en las elevadas se deshidrata perdiendo la 

viabilidad. La temperatura óptima para estas fases es de 2l 

a 32ºC en tc~pcratura diurna y de l6°C en temperaturas noc-

turnns. (Murillo, 1989), 

El color de los frutoS se manifiesta mejor a temperatu

ras de 18 a 24ºC, a temperaturas superiores-de 27ºC el color' 

s~ vuelve amarillento; a l8ºC o menos, el mismo disminuye, y 

no se manifiesta a l3ºC. Oturillo, l989) 

En cuanto a la intensid3d lumínica. el chile es muy ex! 
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gente~ Guenkov (1963). r~porta que el ciclo vegetativo es -

de 95 días cuando el cultivo se desarrolla en intensidades -

lumínicas de 30 mil luxes y de 188 días en presencia de 12 -

mil luxes, requiriendo un m!nimo de 5,500 luxes para deearr~ 

llar las actividades fisiológicas. Salisbury (1982), consi-

dcra nl chile lina planta de fotoperiodo de día corto lo cual 

se cumple perfectamente en la 2ona, sobre todo tipo 11 bell 11 ;-

aunque algunos tipos se dcsarrollnn bien con períodos lumin~ 

sos de 12 a 15 horas. Choi et. al. (1982), como resultado -

de un trabajo de investigación, concluyen que los períodos -

luminosos de 7 horas, retardan la maduración de los frutos,-

el tamafio de los mismos es m5s pequefio y e~ nGmero de semi--

1 las por fruto es menor, en comparación de los frutos culti

vados con períodos luminosos normales, de las variedades Mé

xico, Texas y Saegochu; cayormcnte si tal tratamiento es 

puesto en prictlcn al inicio de la floración y manifcstfndo

se menos cuando el trataciento de d{a corto se establece 20 

d{as después de iniciada la floración. 

En consecuencia, se puede abundar diciendo que la luz -

(duración) es fundamental en el inicio de la f lornción; pues 

ad~más de lo señalado líneas arriba, las semillas provenien

tes de los [rutes desarrollados en períodos luminosos de 7 -

horas, no germinan o lo !"lacen dc(icicntemcnte. (Morillo, 1989) 

Edmond, Scnn y Andret.•s (1981), consideran nl chile una

planta de fotopcrlodo de día neutral, por lo que podemos co~ 
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ci6n, pero que en t&rminos g~n~rales el chile 11 bell 11 es de -

d!a corto y el resto probablemente de <l!a neutral. En cuan

to a intensidad lumínica se puede considerar que el óptimo -

es el 50% de la radiación solar de verano (25 a 40 mil luxes). 

(Hurillo, 1989). 

Los requerimientos de huQedad e~tán directamente rela-

cionados con el sistema de raíces, el área foliar y la per-

meabilidad de las hojas; así como con la fase fenológica de

la planta. 1tedge (1987), concluye, en base a un experiment~ 

que los porcentajes de 40 y 60 de la humedad del suelo apro

vechable, no muestran diferencias significativas en relación 

a la cantidad de materia seca y al índice de co~ccha, pero -

que con 40?;; se obtienen los mejores resultados. Guenkov (L98J) 

reporta que la frecuencia del riego depende de la textura -

del suelo: cada 4-5 días en su~los ligeros, y cada lO días -

en suelos pesados¡ el mismo autor citando a Popov (1949), -

consigna que los m§s 3ltos rendimientos se obtienen con fre

cuencia de 3 d!as, con un rango que va de 3 a 10 dtas. Esta 

frecuencia tiene además los más bajos porcentajes de pudri-

ción apical ("culillo'') de los frutos. 01urillo, 1989), 

De lo planteado hasta aqu!, se puede concluir que el -

chile requiere de mis riesgos ~ue el jitornate; €sto se debe-. 

a que las hojas del primero sen m5s permeables y m5s anchas, 

con un sistema de ralees menos d~sarrollado; teniendo un coe 
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escasa penetración de las raíces, favore~iéndose el desarro

llo de hongos. El pH adecuado es el ligeramente ficido (5.5 

a 6.6); con pH inferior a 5.5 hay ncc~sidad de aplicar cal y 

con pH superior a 8, azufre. (Murillo, 1989) 

Hedge (1987), concluye que los máximos rendimientos se

obtienen con el 40% dCl ngua disponible en el suelo y con d2 

sis de Nitrógeno por encima de l20 Kg/Ha. (Murillo, 1989) 

Todos los fenómenos o elementos climatológicos analiza-

dos en los cap(tulos 5 y 6, son coadicionantes para el desa

rrollo del cultivo, pero aqu1 nos referiremos a los que de -

manera directa podrían afectar el desarrollo del mismo. 

Las heladas son la principal condicionante para el cul

tivar; ya que se pueden presentar durante el ciclo vegetati

vo cuando ln planta se encuentra en el terreno definitivo -

(noviembre a febrero), en las etapas de plántula, floración

e inicio de f ~uctiftcación, lo cu~l provocaría una pérdida -

irreversible sobre todo en las dos últimas etapas. 

El g~antzo ee el otro fenómeno meteorol5gico de impor-

tancia, pues se presenta aunque con poca intensidad y fre- -

cuencia durante el inicio del período lluvioso coincidiendo~ 

con la etapa de corte, lo cual originarla la caída de flores 

frutos y con ello un daño severo a la planta. 

Otro fenómeno de importancia secundaria es la humedad -



en el ambiente, propiciada por precipitaciones y nublados 

que fomenta la aparición de enfermedades fungoSas. 

7S 

En lo referente a las condicionantes edñficas, tenemas

que los suelos con texturas pesadas (arcillosos), presentes

en la parte baja del valle, retienen gran cantidad de ·hume-

dad por mucho tiempo, lo que coadyuva a la aparici6n y ata-

que de hongos del suelo. 

7.2.2 Condicionantes bióticas. 

En este punto se consideran tanto los insectos partici

pantes en la polinización como son~ abejas, lepid6pteros y -

diversas especies hi~enópteras, así como plagas y enfermeda

des que a continunción detallamos: 

Plagas del chile. 

Las pla~as que más f recucntcmente se presentan en la z~ 

na y en las diferentes regiones productoras de chile en Méx~ 

co, son las que a continuación se describen: 

a) Barrenillo o picudo del fruto (Anthomonus eugenii, 

Cano).- La larva es la que ocasiona el daño en el fruto, 

alimentándose de la parte interna, pero principalmente de 

las semillas en formaci6n. cuando el ataque es en las prime

ras fases de formación del fruto, éste se desprende con la -

consecuente disminución en la producción. Durante la flora

ción la hembra deposita los huevecillos en la parte interna

de los botones florales, de donde surgen larvas de color - -
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blanco cremoso con cabeza café, las que se desarrollan en el 

interior del fruto, aquí mismo pupan y se transforman en 

adultos, los que al salir perforan las paredes, quedando vi-

sible un agujero, de donde le viene el nombre de barrenillo. 

(Murillo, 1989).(l) 

b) Pulgón verde (Myzus persicae, Sulzer).- Los esta-

dos ninfa.les y los adultos ocasionan el daño en la planta al 

succionar (chupar) los jugos de las partes tiernas, arrugan-

do las hojas por medio de la mielecilla que segregan. Los -

adultos son de color verde pálido en forma de pera, presen--

tándose generaciones con o sin al ns (ápteros). Además del -

daño que ocasionan a lns partes tiernas de la planta, la im-

portancia de esta plaga radica en que, sobre todo las formas 

aladas. son transmisores de enfermedades virosas como enchi-

namiento y mosaico. Una de las caracter!sticas de los pulg~ 

nes es que se agrupan (forman colonias) en el envés de las -

hojas y algunas veces hasta en los tallos tiernos. (Murillo, 

1989).(1) 

c) Conchilla verde (Diabrotica baltcata, LcConte).-

Este insecto es un pequeño escarabajo de color verde con 6 -

manchas claras en las alas; el dafio:lo causa en. las hojas --

(preferentemente las tiernas) en las que deja pequeñas perf~ 

raciones en forma rasgada; en ataques severos puede llegar -

1 •Experiencia personal como agricultores. 



·110 
a deshilachar las hojas. (Murillo, 1989). (!) 

d) Pulga saltona (Epitrix cucumeris, Ha.rr.) .- Esta --

plaga produce el daao fundamentalmente en las hojas tiernas, 

que consiste en pequeñas perforaciones o agujeros. El nom--

brc de saltona le viene de la característlca de que ti~ne p~ 

tas exageradamente grandes. por lo que sus slatos son a dis

tancia. (Murillo, 1989). (!) 

e) Minador de la hoja (Liriomyzn munda, Frick).- La -

hembra, que es una mosquita, deposita los huevccillos en el-

envés de las hojas, de los que sales pequeñísimas larvas, --

las que se introducen en los tejidos de las hojas 1 alimcntá~ 

dose de ellos y produciendo caminitos o minas, las que son -

fácilmente visibles; cuando el ataque es severo·las hojas -

llc&an a caer, totalmente desfiguradas. (Murillo, 1989). (l) 

Ver anexo 12.2. 

f) Gusano soldado (Spodoptcra exigua, HUbner).- Las -

larvas son l~s que ocasionan el daao en las hojas y algunas-

veces en los frutos. La palomilla hembra deposita los huev~ 

cillos en las hojas, los que cubre con una substancia gris.-

De éstos emergen larvas de color verde pálido, que llegan a-

medir 11asta ~.2 cm. de largo. Son muy voraces y el nombre -

le viene d~ que atacan en formación y de noche principalmen-

te. Esta plaga no representa peligro para los agricultores

dc la zona. (!forillo, 1989). (l) 

l. Experiencia pt:!rsonal como agricultores. 
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g) Diabrótica o doradilla (Diabrotica spp).- Esta pl~ 

ga es un coleóptero que en estado adulto llega a medir de 6-

a 10 mm., de color caféclaro u oscuro, con puntos y franjas-

en las alas; se ali~~nta de las hojas y el daño ~s muy simi-

lar nl ocasionado por la conchilla verde, pero de mayor tam!!_ 

ño las perfor<lcioncs. (Murillo, 1989). (l) 

h) Mosquita blanca (Trialsurodcs vaporariorum, Wast.). 

~sta plaga pocas veces llega a constituirse en un problema -

serio para el chile, pero debido a que es transmisora de en-

fermcdades virosas adquiere importancia relevante. La palo-

milla de 2 mm. de longitud de color blanco pone sus hueveci-

llos en el env6s de las hojas; los estados ninfalcs son los-

que ocasionan el daño al succionar los jugos de las partes -

jóvenes de las plantas, pero dado que el ataque es por cien-

tos, algunas veces llegan a palidecer las hojas. (Morillo, -

1989).{l) 

i) Araña roja (Tetranychus schocnei, McGregor).- El -

ataque de esta plaga es en el envGs de las hojas, aliment5n-

dose de los jugos d~ las mismas y produciendo amarillamien--

tos acompañados de finas telarañas, las que pueden arrugar -

las hojas tiernas. Esta pinga no se presenta en la zona, --

probablemente por las temperaturas frescas y la humedad rel~ 

tivn alta. (Morillo, 1989). (l) 
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j) Gallina Ciega o 11 nixticuil 11 (Phyllophaga ~).- La 

larva de color blanco sucio con cabeza rojiza-naranja o caf61 

se alimenta de las raíces de las plantas j6venes principal--

mente, lo GUC impide la absorci6n de agua y nutrientes. (Hu

rillo, 1989). (l) 

k) Grillo (AChacta assimilis, Fabricius).- Al igual -

que la anterior, atacan n las ra!ces de las plantas jóvenes-

principalmente, lo que trae consigo su dcstrucci6n y la fal-

ta de agua y nutrientes. Esta plaga no es de peligro en la 

zona. (Murillo, l989).(l) 

En algunas regionas agrícolas se llega a presentar gusa 

no cogollero (Spodoptera frugiperda, Smith), Cochinilla pri~ 

ta (Blapstinus spp) y gusano de alambre (Agrietes spp}. En-

esta región no se manifiestan en este cultivo. (Murillo,1989) 

(1) 

Enfercedades del chile. 

Las enfermedades más importantas en la zona y en las r,! 

giones productoras <le chile en México son las que a continu.!, 

ción se describen: 

n) !-1architez (Phytophthora capsici, Leonian) .- Es la-

cnfürmedad aás generalizada en la República Mexicana y una -

de las más oermadoras de la cosecha ya que se puede perder -

totalmente l~ misma. El hongo causante de la enfermedad pe~ 

mnnece en el suelo durante varios años, pero también se trar._! 

mite por medio de la semilla; el ataque se inicia en el ~ue-
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llo de la ra!z, avanzando al callo y obstruyendo el paso del 

ngua y nutrientes a la parte aérea, por la invasión de los -

tejidos conductores¡ las ra!ces se pudren y ln parte aérea -

se vuelve flicida y mucre repentinamente. Debido a que los

s!ntomas del follaje ocurren después de que la parte subte-

rr4nea ha sido destru!da, es muy dif!cil darse cuenta de ta

prasencia del hongo nntee de los 70 d{as de edad de ln plan

ta. Ver anexo 12.2, 

Aparte de los mecanismos de transmisión señalados, la -

enfermedad se transmite por el ngua de riego y la maquinaria 

y, en vista de que los fungicidas no han proporcionado resu.!_ 

tados $atisfactorios; además de que no existen variedades r~ 

siatentes, por lo que su control debe contemplar. entre 

otras, las siguientes precauciones: 

Debido a que el riego por gravedad facilita la tran~ 

misión, si se tienen posibilidades de adoptar otro -

sistema, debe l1accrse. 

Cuando el riego sea por gravedad 1 los surcos no de.ben 

tener una longitud superior a los 50 m. 

Nivelar o emparejar perfectamente el terreno_para -

evitar encharcamientos. 

Realizar rotaciones· de cultivo: nunca semb,ar chile~ 

en terrenos que hayan tenido el cult_i~~-:~n men.Os dc-

4 años. 

Sembrar semilla certificada o de frutos que se tenga 

seguridad que son sanos. 



Al momento del trasplante seleccionar las plantas -

más vigorosas. 

Trasplantar o sembrar en surcos elevados, para que-

el agua no llegue a los tallos. 

Aplicar riegos ligero6 para evitar excesos de hume-

dad. 

Regar en surcos alternos en épocas de lluvia. 

Cuando se presenten lluvias fuertes debe procederse 

a desaguar inmediatamente. (Murillo, 1989). (l) 

b) C11amusquina {Virus de Mosaico del Pepino • VMP).-

El daño principal de este virus se presenta en las partes 

tiernas de la planta durante la floraci6n 1 ocasionando la 

muerte de las mismas, la caída de las flores y hojas superi~ 

res y amarillamiento de !ns inferiores; posteriormente se --

presenta un rebrote de las partes afectadas con característ! 

cas de mosaico. Si el ataque es posterior a la floración, -

los frutos presentan manchas con anillos conc~ntricos. Cua~ 

do el ataque se presenta en etapas tempranas, la muerte es -

total y no s5lo de las partes tier11as. 

Con temperaturas elevadas se presenta un achaparramie~ 

to de la planta, deformaciones y mosaico en las hojas. Rec! 

be el nombre de chamusquina debido a que presenta la aparie~ 

cia de haber sido quemada la zona afectada. Debido a que no 

l. Experiencia personal como agricultores. 
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existen variedad~s resistentes a este virus~ la Gnica forma-

de controlarla es combati~ndo los pulgones y.mosquitas blan-

cas, as! como escoger las mejores épocas de siembra de tal -

manera que la floraci5n no coincida con los periodos mayores 

de ataque. En la zona ~sta cnfcrmcda<l no representó peligro 

hasta hace dos afias en que aparecieron las primeras manifes-

taciones, probablemente por lo benigno del clima en cuanto a 

temperaturas y ln baja dinámica poblacionnl de sus vectores. 

(Murillo, 1989),(l) Ver anexo 12.2. 

e) Mancha bacteria! (Xanthomonas _veaicatorin, Dows.)

Esta bacteria ataca tanto a las hojas como a los frutos; se-

manifiesta como una serie de puntos amarillentos al princi--

pio, los que se tornan de color café con el tiempo 1 los cua-

les al juntarse hacen nanchas amarillentas en las hojas oca-

sionanJo la caída de las mismas. Debido a que la enfermedad 

se transmite por la scmilla 1 es recomendable utilizar semi--

lla certificada o bien tratando la semilla en una mezcla de-

10 gr. de Agrim~cln 10~ en 10 litros de agua. La semilla se 

sumerge durante 30 horas en la mezcla. La bacteria utiliza-

como hospederos a los residuos de cosec11a1 las plantas sil--

vestres y posiblemente el suelo; al aparecer los primeros --

s{ntomas hay que hacerse a\>licacioncs de Sulfato Trib§sico -

de Cobre en dosis ·de ~ Ks. por 11ect5rea, l Kg. por hectirea-

o Agrimy 500 1 aplicand ...... 500 gr. por hectárea; la frecuenciri-
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de la aplicación d~pende de la presencia de lluvias o no; 

en el primer caso es cada 5-7 días y en el segundo de 8-10 -

d!as. (Murillo, 1989). (l) 

d) Enchinamicnto (Virus Jaspeado del Tabaco= VJT).-

El ataque de este virus se caracteriza por el acl1aparramien-

to de las plantas, presencia de mosaicos, amarillamiento en-

las l~ojas y distorsi6n de las mismas; adquiriendo la planta-

en su conjunto un aspecto aborregado o cncl1inado y de ah! ~l 

nombre común. Debido a que los mecanismos de transmisión 

son los mismos que el Virus del mosaico del pepino, se utili--

zan las mismas medidas de control, su discriminaci6n en la -

zona se encuentra en un estado similar virus del mosaico del 

pepino. (Murillo, 1989). (l) \'or anexo 12.2 

e) Mosaico (Virus del !-losaico del Tabaco = VMT) .- Este 

virus generalmente se transmite por el hombre y se caracter! 

za por la presencia de un ligero mosaico en las hojas. el 

que raras ocasiones llega a ?rcsentar daños severos. Las m~ 

didns de control consisten en lavnrse las manos con deterge!!. 

te cada vez que se vayan a manejar plantas ya sea en almaci-

go o en el terreno de(initivo y no fumar durante las opera--

cienes de campo, su diseminación está en la misma condición

quc los virus anteriores. (Murillo, 198~). (l) Ver anexo U.2. 
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f) 11 Daraping-off 11 o ahogamiento (Pythium debnriarum, Rhi 

zoetonia ~· Fusarium oxyaporum y Phytophthora 

spp).- Este complejo de hongos atacan a la plántu-

la en el almácigo; si el ataque se produce en la semilla, --

ésta emite un talllto de color café oscuro, muriendo de inm~ 

diato; cuando el ataque se produce después de la nacencia, -

la plántula presenta un estrangulamiento en el cuello, las -

hojas se presentan flácidas hasta que se marchitan completa-

mente muriendo de inmediato. El ataque se favorece con alto 

porcentaje de humedad en el suelo, por lo que es recomenda--

ble realizar riegos ligeros. 

La transmisión se-lleva a cabo fundamentalmente por el-

suelo, y la semilla, de ah! que hay tjuc esterilizar el suelo 

y desinfectar la semilla con 4 gr. de Arazfin 75%, para mayor 

efectividad procédase como se indica en el punto de Alterna

tivas Técnicas. (Murillo, 1989).(1) 

g) Mancha de la hoja y del tallo (Cercospora capsici)-

Este !tongo ataca fundamentalmente a las hojas, produci€ndo--

les manchas grandes de forma circular u oval, de color café-

rojizo con el centro gris; lns hojas se vuelven amarillas y-

caen prematuramente; el mismo ataque se produce en los tallos. 

El hongo no se ~ncuentra en el suelo, diseminándose por me-

dio de los implementos agrícolas, por el viento, la semilla, 
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y residuos de cosecha. Para su control debe utilizarse sem.!_ 

lla certif icnda o tratarla por los mecanismos ya señalados -

para otros l1ongos; realizar rotaci6n de cultivo y cuando se-

presenten los prin1cros síntomas aplicar cada 8-10 días Manz~ 

te 200, Daconil o Captán en dosis de 2 Kg. por hectárea. (ME_ 

rillo, 1989), (!) 

h) J icamilla (Maloidogyne sp) .- El ataque del nemáto-

do se produce en lar rafees causándoles nodulacioncs de dive~ 

sos tamaños, en el interior de las mismas se encuentran las-

hembras. El daño causado en la parte subterránea se maní- -

fiesta en la parte n~rea como un achaparramlento, amarilla--

miento de las hojas y un aspecto débil de la planta en gen!:_ 

ral. Para control debe desinfectarse el suelo y tratar -

la semilla con Nt.!macur. Ofurillo, 1989).{l) 

Para un buen control de todas estas plagas y enfermeda

des en la zona, proceder como se indica en el punto de AlteE 

nativas Técnicas. (7.4) 

7.2.3 Períodos, Subpcríodos, y Fases de crecimiento vegeta-

tivo. 

El cultivo de chile poblano tiene un per!odo vegetativo 

de 240 días en la zona de Tacamalucan, considerando desde la 

fecha de cstnblccimiento del almacigo ltasta el Gltirno corte, 
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es decir, desde el 15-21 de septiembre al 15-21 de mayo 

<Jproximadamcnte. (l) Los subperfodos del chile poblano son: 

~UADRO No. 10 SUB PERIODOS DEL CHILE POBLANO 

SUBPERlODO 

Nacencia 

Desarrollo vegetativo y 
radicular de plántula. 

Desarrollo vegetativo y 
radicular de planta. 

Floración. 

Fructificación. 

Muerte de la planta 
(Productiva) 

" DIAS DEL 
SUBPERIODO 

15 día a 

45 días 

60 días 

30 días 

30 d!as 

60 días 

Las fases principales del chile poblano son: 

DlAS 
ACUMULADOS 

15 días 

60 días 

120 días 

150 días 

180 días 

240 días 

(l) 

- Germinación.- Esta fase comprende 7 días desde que -

se siembra hasta que brota el e~brión pudiéndose acortar a 

días con el tratamiento propuesto en el punto 7.4.l de Alte.E. 

nativas Técnicas. Para tal fase sólo se requieren tempcrat~ 

ras de 18.3-32"C como óptimas y una humedad del 80-LOOX con_! 

tantc. (l) 

- Nacencia.- Para dicha fase se ocupan 8 días desde --

las primeras fases de la s~roinación hasta la emergencia - -

1 
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conspicua del ápice de crecimiento en relaci6n al suelo. En 

total serán 15 d!as desde la siembra hasta la emergencia, p~ 

di~ndose reducir a 10 dtns con C!l tratamiento de semilla pr~ 

puesto para tnl fase, la plantulita aún no tiene requerimie~ 

tos nutricionales pues todo lo toma del endospermo de la se-

milla, sigue requiriendo de las mismas temperaturas, lumino-

sidad baja pero ya manifiesta, as! como de un 60-80% de hum~ 

dnd en el suelo.(l) 

- Emisión de ratees.- Se suceden casi paralelamente 

con el desarrollo del ápice de crecimiento foliar con los 

mismos requerimientos, excepto la luminosidad. (l) 

- Emisi6n de hojas y difcrenciacl6n o ramificación de -

talluelo.- Ocurre a los 25 días después de sembrada, 

las hojas cotiledonalcs dejan de abastecer a la plántula y -

las hojns verdaderas ya están en pleno metabolismo nutricio-

nal apareciendo además yemas laterales que comienzan a emitir 

ramitas. Los requerimientos de luz se incrementan, as! como 

los de temperatura, que como óptimas se tiene de 15-29ºC, --

las ncces idades de humedad en el suelo disminuyen a un 60-70% 

más que nada por los riesgos de fungosis, lo que se requiere 

además, son ulcm~nt0s nutricionales, siendo muy conveniente-

el suministro por v{a foliar como auxiliar a la fertiliza- -

ción del suelo. ( l) 

1 
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- Desarrollo vegetativo y radicular de la plántula.- Se 

presenta desde la fase anterior hasta completar 60 dtas, 15-

d!as antes se poda la plántula para insentivar el vigor de -

la plántula. Después de dicho período, la plántula está li_!. 

ta para el trasplante. Los requerimientos son los mismos --

que la fase anterior. {l) 

- Restitución del sistema radicular y adaptación al nue 

vo ambiente.- En esta fase se lleva un período de 15 

d!as, pudiéndose reducir a 8 días con el tratamiento de raíz 

recomendado y el riego de asiento también sugerido. 

En esta etapa los requerimientos de humedad en el suelo 

son vitales, siendo los óptimos entre un 80-100%, la temper~ 

tura as! como la luminosidad pasan a segundo plano, sin cm--

bargo siguen requiriéndose en los mismos niveles que la fase 

anterior. Los el.cmentos nutricionalea se necesitan sobre t~ 

do por vía foliar mientras la raíz se restituye despuGs de -

8-10 días, posteriormente Sé hacen indispensables por VÍa -

raíz, {l) 

- Desarrollo vegetativo y radicular d~ la planta, prime 

ros 40 cm. de altura.- En esta fase se reactivan los 

puntos de crecimiento generados durante el período de ptint~ 

la, los cuales generan tallos y hojas que alcanzan su desa--

rrollo óptimo cumpliendo sus funciones metabólicas nutricio-
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nales y se emiten yemas o puntos de crecimiento que genera-

rán nuevas ramificaciones. Los requerimientos de elementos 

nutricionalcs se acentúan, disminuyendo los de humedad por-

cuestiones fitosanitarias a un 60-80%, es recomendable la -

remoción del suelo para dar aireación a las raíces. Los r~ 

qucrimicntos de temperatura y luminosidad aumentan a 21-JZªC 

y de cuando menos 12,000 luxes respectivamente. Esta fase

se cumple en 30 días después de la fase anterior.(!) 

- Desarrollo vegetativo y radicular de la plantn 1 de -

40-60 y 80 cm. de altura.- En esta fase, los puntos 

de crecimiento generados durante la fase anterior alcanzan-

su desarrollo óptimo, cumpliendo con sus funciones metaból! 

cas de nutrici6n y substituyendo a lns primeras hojas que -

empiezan a caer, la plnnta casi alcanza su altura óptima y-

comienzan a aparecer yemas florales. Este período se alca~ 

za en 30 d!as después de la f asc anterior con lo cual la 

planta llega a los 120 días de edad. Sus requerimientos nu 

tricionales son los mismos que la fase anterior, destacánd~ 

se los Ue clcm,cntos nutricionales sobre todo nitrógeno, f·6!!, 

foro y potasio, ya que estos dos filtimos son importantes en 

el proceso que desencadena la floración y el primero para -

alcanzar el desarrollo foliar adecuado para contar con una

área fotosintética suficiente. (l) 
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- Floraci~n.- Este subpertodo se presenta en 6 fases -

que marcan a su vez las futuras fructificaciones que por lo-

regular se dan a intervalos de 15 d!as. El período que ocu-

pa en su floración principal abarca 30 días después de la f~ 

se anterior; pero existen floraciones subsecuentes aún en 

plena fructi(icaci6n. Los requerimientos son los mismos de~ 

critos con anterioridad, m§s una fuerte necesidad de micro--

elementos y fitohormonas para evitar caída de flores, es ta.!!! 

bién indispensable una mayor disponibilidad de agua para la-

planta y fertilizaciones nitrogenadas al igual que un con- -

trol fitosanitario intensi~o.{l) Ver anexo 12.2. 

- Fructificación.- Este período presenta un comporta--

miento similar al anterior en cuanto a sus fases, presentán-

dose 30 d!as después del mismo en su primera emisión de f ru-

tos y prolongándose por espacio de 60 d!as después, du~ante-

el cual se realizan 6 cortes, si no se cortaran de esta far-

ma la producción dis~inuirín pues los frutos más viejos se-

guirían absorbiendo nutrientes a la planta compitiendo con -

fructificaciones subsecuentes. Los requerimientos en gene--

ral se incrementan pero sobre todo el relacionado con la hu-

medad del suelo, (l) Ver anexo 12.2. 

1 
• Experiencia personal como agricultores. 



7.2.4 Periodos críticos. 

En el cuadro siguiente presentamos los períodos y fases 

críticas y donde se hace indispensable la supervisión o asi_!. 

tencia técnica. 

CUADRO No. l l. ETAPAS CRITICAS 

PERIODO CRITICO 
No, DE ED,\D DE ACTl VlDAD DEL 

VISITAS LA PI.ANTA PROCESO PRODUCTIVO 

Actividades pre\'ias. 2 o.o Preparación del almacigo 

3 o.o Preparación del terreno 
y [ertilizaci6n. 

Siembra 2 o.o Siembra. 

Nacencia 3 15 días. Destapado. 

Desarrollo vegetativo 
de plántula. 5 30 días. Cuidados del a~macigo. 

Restitución del ~istema 
radicular y adaptación 
de plarita. 2 60 días. Trasplante. 

Desarrollo vegctat ivo Raspadilla, fertiliza-
de planta. la. Fase. 4 90 días ción, fumicaci6n y ri~ 

gos. 

Desarrollo vC'g.:?t.'.ltivo Aporque• fertilización, 
de planta. 2a. Fase. 4 120 días fumigadas y riegos. 

Floración. 4 150 Jías Aporque, fertilización, 
f urnii;adas y r legos. 

Fructificación. 6 De 180 a Cortes, fumigadas y rie 
240 díns gos. 

(l) 

1 •Experiencia pcrsonnl como agricultores. 



CUADRO ::ENOLOGIC 

- \ 

~lfi{~I~~ ACTIVIDADES PREVIAS/ 00 ] 1 º"""RDLCO "°""'vtj ~ i / ·-.. • __ / __ · :------. 
1 CRITICAS 1 ~ DEPLANTULA J ~~ DESARROLLOVEGETATIV012y22FASES/ 

~ 1 <X o 1 

.. - 1 1 1 11 íTI 1 1 1 1 ñ 11 111 1 1 
'1 LABORES o T ¡ rrRAsrn•.!1 ~iv~LAcio•T T -¡ rLTA~TAc1of< ¡D'~~;HIERBE iT-¡ ¡-:;:-:-' 

uMP1A B RBECHO siEMB'J~ ALMAc.¡ TRAZO DE rAJos y CORTE DE TAJosvsuRC/\DO Ri~ zgFER 1L1ZA.c10N / !t' APORQUE RIEGO L:;;~~, 
P R A e T 'e As "rn1uzAc10N ESTAPE suRcos RIEGo PREs1EM. REPL in E RIEGO 3• rrnnL1zAc10N 4-" 
A GR 1 e o LA s 0_. ALM•c1Go ALMAc1Go ~ 

COMPRA Y MANEJO DE SEMILLA Y rEiñl 1 CUIO:.OOS DE PLANTULA EN EL ALMACIGO--¡----¡ 

~;::.:~L~~ ~ ~ 1' e 
1 EMERGENCIA 1 DESARROLLO DE PLANTULA EN ALMACIGO 1 TRANSPLANTE-1 úESARRCLUO DE YEMAS FOLIARES CRECIMIENTO DEL FOLL AJF 

º""~~º0°"~""º o 00 O 00 O. 00 O. 00 0.0B 

CLIM.A 
0
,.5 ca":~~c•o•s 0.00 0.00 O 04 O, 00 0.04 

O BSERVACION 2 0 , 9 1 9. 5 1 7. 6 1 6 • 6 1 6 , 2 
2 ~ AÑOS TEMPERATURA MEOtA 1-------------+-----------+-----::--::-----+-----=--=--=------r-----::;-::--:;:------+--t 

PRECIPITACION•EO<A 312. 8 178.9 79 3 43, 3 33. 7 __ 
MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

CALENDARIO SEMANAS@ 1 2 3 , 4 ¡ 2 1 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 , 4 1 1 2 3 4 1 

GALLINA CIEGA ~~~b~LLA ~Y~i?Jó~s MOSQUITA BLANCA PULGONES p~l~G~~J~ J6~~~11itANCA p~~~2'¿6~ MOS~~~Aíli~l~~r 
OIABROTICA GALLINA CIEGA PULGA SALTONA PULGONE', 
GALLINA CIEGA PULGA SALTONA 

• p LAG AS ~~~~~1~~~TONA MARCHITEZ MAR cH1TE z E~1~~~t~TE\\o 
• ENCHINAMIENTO ENCHINAMIEIHO ENCHINAMIENTO ~~~~:~~¿ENTO MANCHA BACTERIAL 

DAMPING OFF DAMP\NG-OFF MANCHA DELA HOJA ~~~~7tL~E LA HOJA 

..____ ....... -·--------··--- ···---- COtHílOL FITOSANIThRIO DEL ALMACIGO ! -·- - -· -------.. . . . . . . . 
e o N T Ro L T T FUMIGAU/I. DESINF(CCION 1!?~uMIGAOA t!fUMIGt..OA 3!!:ruMlüADA 4~fUMIQA:JA ~qfUMIGAOA G':!FuMtGO.DA 

Ut.Sl~ffECCION OEStNFECl.'.IGN PflEVIA SIST RADICULAR 

FITOSANITARIO 14' DEL SUELO DE SEMILLA AL DESTAPE 
'0 ALMACIGO ,'\LMf,(IGO 

t 
FERTILIZANTE; DOSIS TOTAL 1 VER PAG. 121 ALMACIGOS 1 VER PAG. 49 CUAORO DE l '--· 
205-92-150 VER PAG. 126 0 PROGRAMA F\TOSANITARIO @ NORMALES CLIMATOUOGICAS "' 

CD DEL PUNTO 7 4. 1 PARA EL SIS, ALTERNATIVO 
SEMILLA; ANCHO ESMERALDA, 
ANCHO VERDEÑO O CRIOLLOS 

RE COMEN DAC IONES ~P_O_BL_A_N_o.:_s. ____ __, 

1 

VER PAG. 12B PROGRAMA 1 @ 1 VER APARTADO 7-2-2 1 
@ VER CONSTRUCC\ON DE 1 Gi FITOSANITARIO PARA EL 

ALMACIGO PAG. 117 S\ST. ALTERNATIVO TERRE-
NO DEFINITIVO 



' - CUADRO j:ENOLOGICO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
! 

1 
1 
i 

'--;:[ 
z ..J 
o~ 
- 1-Uz 

1 DESARROLLO VEGETATIVO! 
~ <( 

1 DESARRDLL~-,V,~GETATIVO 12 y 22 FASES! 1 FLORACION 1 1 FRUCTIFICAC ION "- ..J 
<( "-

DE PLANTULA o uJ 

1 1 1 1 
<( o 

11111 1 1 1 1 1 111 1 1 1 

• T -¡ PLTA~TACION ¡ D'~~ r..rO~IEGO [ 2• A;onbu-;---;¡GO 

. . . . . 
z':!CQRTE RIE~O 3t! CORTE 42 CORTE R 

LACIOllI fliEGO l'r! CORTE 
ZODE'JOSY CORTE DE TAJOS Y SURCADO RIEGO' 2HER ILIZACION 

TAPE . SURCOS RIEGO PRESIEM. REPL Nl E RIEGO 3~ FERTILIZACIOM 42 FEffftLIZACION 

AACIGO IZl ' -
DE PLANTULA EN EL ALMACIGO j 1 COSECHA !CORTES, SEUCCION Y ENVASADO 1 Ah 

~d t e ~,e'·~ ~~~ &-... -
\fif-.· ,,~ ;\1\ -- __,- - -hll _,---

; -
1 DESARROLLQ_D,EPLA.N.TULA EN A.LMACIGO 1 TRANSPLANTE 1 DESAR.~CLLO D.E YEMAS FOLIARES CRECIMIEIHO DEL FOLLAJE j FLORACION Y FORMAOON OE FRUTO CRCIMIENTO DE FRUTO 1 MADUREZ COMERCIAL DEl 

0.00 o.ºº 0.08 0.00 0.00 0.12 

o. 04 o.ºº 0.04 0.08 0.00 0.00 

17. 6 16.6 16.2 17.5 19.3 21. 1 
-----

79. 3 - 4 3. 3 3 3. 7 34. 2 25. 9 38. 8 
E NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO M A AZO A BR 1 L 

4 1 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 1 2 , 4 1 1 2 1 3 4 1 2 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 

PULGONES MOSQUITA BLANCA PULGONES PULGONES DIABROTICA PULGOllES DIABROTICA PULGONES BARRENILLO o PICUDO DEL FRUTO BARRENILLO o PICUDO DEL 
MINADOR MINADOR MOSQUITA BLANCA MINADOR MOSQUITA BLANCA MINADOR MOSQUITA MINADOR PULGON MOSQUITA BLANCA PULGON MINADOR 
DIABROTICA GALLINA CIEGA PULGA SALTONA PULGONES GALLINA CIEGA PLAN CA DIABROTICA DIABROTICA PULGA SALTONA 
GALLINA CIEGA PULGA SALTONA PULGA SALTONA DIABROTICA 
PULGA SALTONA MARCHITEZ MARCHITEZ 

OIABROTICA 

MARCHITEZ MARCHITEZ 
ENCHINA MIENTO MARCHITEZ MARCHITEZ MARCHITEZ 

.t<CHINAMIENTO ENCHINAMIENTO ENCHINAMIENTO ENCHINAMIENTO MANCHA BACTERIAL MANCHA BACTERIAL MANCHA BACTERIAL MANCHA BACTERIAL 
CAMPING-OFF JICAMILLA MANCHA DE LA HOJA ENCHINAMIENTO MANCHA DE LA HOJA 

MANCHA DE LA HOJA 
JICAMILLA MANCHA DE LA HOJA 

JICAM!LLA 

1 
-~--------------·-~ ------·-- -· .. --- --- - - .. -· - ·-·· 

_____ ,. _____ 
---.--

l 'JSAN!TAR!O DEL ALMACIGO 
·' . . . . . . . . . . . . • . . . 

DESINFECCION 12FUMICiA(JA ~FUMIGADA J2FuMIGADA 4~FUMl0AOA !lºFUMIGA(',A 6'!fUMIGA[)A ·rEruM1GAOA 'li~fUMIGf.[)A ')2FU'-llGAOA 10~FU~IGAOA llºfUMIGAOA 12~ FUMIGADA lJ~FUMIGAOA ¡"!!.FUMIGADA ·~ !!.fUMIG 

SIST RADICULAR 

\_ VER PAG. 121 ALMACIGOS 1 VER PAG. 49 CUADRO DE ,¡ 
s PROGRAMA FITOSANITARIO @ NORMALES CL!MATOLOG\CAS . 

PARA EL SIS. ALTERNATIVO 

@ VER PAG. 128 PROGRAMA ./ @ 1 VER APARTADO 7-2-2 1 
FITOSANITARtO PARA EL 
SIST. ALTERNATIVO TERRE-
NO DEFINITIVO 



LJAORO ~ENOLOGICO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

··-.... , .... .,, 
.O VEGETATIVO 12 y 22 FASES F LORACION 

111 
f--T-¡ 
I<' APORQUE RIEGO 

E FERTILIZACION 

1 1 

~oRbu~GO 
L~; ;;~TILIZr\CION 

• 
RIEGO 

FRUCTIFICACION 

. 
1• CORTE 

. . 
2!:!CQRTE RIE~O 3t..' CORTE 

. . . 
4• COHTE RIEGO 5•CORTE 

. 
6• CORTt: 

COSECHA (CORl ES, SELECCION y ENVASAOO 1 ARHASTílE Y COMERCIALIZACION 1 

"" 

• f•S FOLIARES CAE.ClMlEtHO O[L FOLLAJE 

o.os 
0.04 

16.2 

33. 7 
ENERO 

1 1 2 
' 3 1 4 1 

·:A PULGONES DIABROTICA 
BLANCA MINADOR MOSQUITA BLANCA 

PULGA SALTONA PULGONES 

MARCHITEZ 
ENCHINAMIENTO 

MANCHA BACTERIAL 
MANCHA DE LA HOJA 
JICAMILLA 

1 

..,(y:::::_ ' ~ 
"'¿ \. -- '\ ~~/~~ ~\\ . ~" ------ -

l FLORACION. Y FORMAOON OE FRUTO CRCIMIENTO DE FRUTO 1 MADUREZ COMERCIAL DEL FR~iOl 

0.00 

0.08 

17. 5 

34. 2 
FEBRERO 

2 3 4 
PULGONES 
MINADOR MOSQUITA 

GALLINA CIEGA PLAN CA 
PULGA SALTONA 

DIABRQTICA 

MARCHITEZ 
MANCHA BACTERIAL 

ENCHINAMIENT O 
MANCHA OE LA HOJA 

JICAM1LLA 

0.00 0.12 

0.00 0.00 

19. 3 21. 1 

25. 9 38. B 

MARZO 1 ABRIL 

21314 11213141 1 
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OIABROTICA 
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MANCHA DE LA HOJA 

MARCHITEZ 
MANCHA BACTERIAL 

o. 09 

0.00 

2 l. 7 
104. 1 

M A Y 0 

2 1 3 

MARCHITEZ 

-·---~-------- ---

1 4 

lli.tlGAOA '11!.FUMIGAOA ~~fUl,\IC.ACA 61.!.FUMIGAOA 7!!FUMIGAOA fl'!FUMlGAOA '}~FUMIGADA IO~FUMIGAOA l l~fUMIGAOA IZ~ FUMIGADA 13~FUIAIGAOA 14~fUM1GAOA l!l~fUMlGAOA 162FUM1GAOA 112rut.tlGAOA 

tüJ 

O. 12 

0.00 

21. 5 

1 ' 312. 4 4( 

---:JüNiO 
1 1 2 3 1 4 1 1 1 

'\_ 



coy CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

1 FLORACION 1 1FRUCTIFICACION1 

1 1 

l 1 1 1 

c.. t--, • • . • • . . . 
2gCORTE R!tGo 

3t! CORTE 4• COl<TE RIEGO 5•CORTE 60 CORT[ 
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a' \ --

~1\ ~ -
_.,.--- -
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DIABROTICA 

MARCHITEZ MARCHITEZ MARCHITEZ MARCHITEZ 
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MANCHA DE LA HOJA 

JIC.\MILLA 
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7,3 MANEJO REGIONAL TRADICIONAL. 

Es el que llevan a cabo ln mayoría de los agricultores-

de la zona, es decir, el agrosistema o proceso productivo P.! 

ra cultivar el picante. 

7.3.1 Proceso productivo. 

Este se inicia con la adquisición de la semilla, la cual 

se compra en el estado de Puebla, yn sea en Miahuatl~n o en-

la capital del estado. Las variedades preferidas por los 

agricultores son: el miahuatcco y el mulato o poblano, se 

compra aproximadamente de 1.5 a 2.0 kg. para tapar el almac! 

go de 24 m.
2 

que producirá la planta, suficiente para cubrir 

una hectárea en terreno definitivo con todo y el replante. La 

calidad de la semilla dependerá del comerciante o el agricu! 

tor que la expida, pues en semilla no puede distinguirse la-

diferencia entre variedades, conociéndose casos en los que -

se sembró semilla revuelta de pasilla, serrano y otros. Otro 

aspecto importante a cuidar son los daños físicos en la sem! 

lla, ya que la mayor!a de los expendedores la obtienen de --

chiles secos de dichas variedades y los que usan hornos para 

deshidratarlos le causan daños severos a la semilla que se -

manifiesta en el poi:centaje de nacencia y coloraciones obsc.!!. 

ras o quemaduras en la misma. Los buenos comerciantes de s~ 

milla ya son conocidos por los productores, ~ero por lo reg_!!. 

lar son los que m&s caro la venden, siendo su ~asto casi - -
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igual a la semilla de PRONACE.(l) 

Construcción del Almácigo. 

En la región se comienza a preparar el almficigo de me--

diados de septiembre hasta fines de octubre, los alm§cigos -

son ubicados cerca de una fuente de agua, en partes altas y-

en suelos con buen drenaje, lo m's cercano a la casa del - -

agricultor para su mayor seguridad, ya que es muy comGn el -

daño por animales y robo de plántula. Se destina una super-

ficie de aproximadamente l/16 de tarea donde se sembrará la-

semilla para producir la plántula nP.cesaria.para una hectá--

rea. 

A la superficie mencionada se le hace un barbecho con -

yunta, una cruza, y se cortan tajos o surca a una distancio~ 

entre surcos de l.70 m. aproximadamente, también con yunta,-

después con gente se levanta un bordo al cual se le agrega -

estiércol <la res bien descompuesto; postcrioroentc es incor-

porado al terreno mediante el ''picado'' del suelo con pala, -

azadón y rastrillo, dándole varias vueltas, al final se le--

vantan camellones de aproximadamente 20 cm. de altura. se nl 

vela su superficie perfectamente y se le deja un reborde ~n-

las orillas y un talud de 45°, las dimensiones de la supcrf! 

cic son de l.20 m. de ancho por 20 m. de largo con 20 cm. en 

la base del talud y 40 cm. para calles al final de las cuales 

l. Información de campo obtenida mediante entrevista a r:iroductores y ex
periencia rcrsonal como agricultores. 
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se colocan los postes para cercarlo y protegerlo. (l) 

Siembra del almácigo. 

La siembra se hace al voleo, procurando distribuir la -

semilla lo más uniforme que sea posible en la superficie del 

almácigo dentro de los rebordes, dcspu~s de lo cual es ta-

pada con una fina capa de tierra previamente cernida de 

aproximadamente 5 1tlm. de espesor. Al final se cubre con paja, 

rastrojo o cualquier cubierta vegetal que impida la ilumina-

ci6n directa de los rayos solares y la cn!da directa del agua 

de riego sobre la superficie del suelo, de lo contrario po-

drlan quemarse las plantulitas al ir naciendo o destaparse -

la semilla y ser destruida por deshidrntaci~n, quemaduras --

o ataque de insectos. Es importante que la cobertura vegc--

tal sea fina para que sea fácil de quitar sin dañar a las 

plantulitas cuando se llegue al tamaño requerido para que r~ 

sista los daños f!sicos.(l) 

Cuidados del almácigo. 

El primer aspecto en el cuidado del almácigo es el rie-

go. éste se realiza con regaderas de mano de 10-15 Lts. de ~ 

capacidad, se aplica durante las primeras horas del d!a cua~ 

do empieza a salir el sol de las 6:45 a las 8:00 Hrs., ver--

tiendo de 4-5 regaderas. cada una de las cuales cubre toda -

la longitud del alm¡cigo por la mitad de su ancho. Se riéga 

1 . 
• Informaci6n de campo obtenida mediante entrevista directa a producto

res y experiencia personal como agricultores. 
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cada tercer d!s, €sto puede variar segGn la textura del suelo, 

l3s condiciones clináticas y el desarrollo de la plántula; r~ 

cordemos que el efecto de los 11 nortes'' se manifiestan un la -

regl6n como tiempo nublado y brisa y ln planta de chilP ºª -

muy delicada para el exceso de humednd.(l) 

A los quince dias. cuando la mayor{a de ~~~ ~~d11cu1as --

han emergido y tienen una altura de 1-2 cm. se retira la cu-

bierta vegetal, que también pueden ser estructuras de carrizo 

armadas exprofcso y con las dimensiones da la cama, las cuales 

facilitan esta práctica sin dañar las plantulitas; es recome~ 

dable hacerlo por la n~che o muy de mafiana tratando de que 

coincida con el día de riego. Diez dias antes del destape se 

realiza la primera aplicación de pesticidas para controlar da 

fios causados por hormigas y cochinillas, comunes por la obsc~ 

ridad y humedad generados por la cubierta vegetal, &sta se --

tealiza con: parathion metílico 30 ml. y manzate 50 gr. disuel 

tos en 6 Lt. de agua, <tplicados con asperso?:a manual. (l) 

Durante los 45 Jias que dura la pl5ntula en el almlcigo-

se realizan ndemis; 3 deshierbes manuales a los 20, 30 y 40 -

d!as despué~ d~ la siembra. El número de riegos totales son-

23. Se fertiliza con urea 10 kg. aplicados en el riego, <liso!_ 

viendo 2 kg. en la pri~~ra regadera de las 5 de ese d!a y ha-

cicndo un total de 3 aplicaciones a los: 20, 25. JO, 35 40-

l. Información de cnmpo obtenida mediante entrevista con productores y -
experiencia personal C.;'lmo agricultores. 
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días despu~s de la siembra. Para controlar dafios de gallina 

ciega, minador, mosquita blanca, diabrótica, pulgones y pul

ga saltona, así como de ahogamientos o damping-off 's causa-

dos por hongos de los géneros; Pythium, Rhisoctonia, Fusa- -

rium y Phytophthora, se realizan otras cuatro aplicaciones -

de pesticidas a los 20, 27, 34 y 41 días después de la siem

bra con los siguientes productos: 

2a. fumigada: - parathion metíl~co 30 ml. 

- cupravit. 50 gr. 

- Fcrt. foliar arcoiris 62 ml. 

Ja. fumigada: - camarón 30 ml. 

- ridomil bravo 50 gr. 

- Fer t. foliar arco iris 62 ml. 

4a. fumigada: - parathion metílico 30 ml. 

- cupravit 30 gr. 

- Fert. fo liar arco iris 62 ml. 

5a. fumigada: - tamar5n 30 ml. 

50 gr. - ridomil bravo 

- Fert. foliar arcoiris 62 ml. 

Después de 45 d!as que dura la producción de plántula -

en el alm5cigo, se obtienen pl§ntulas de 10-15 cm. de longi

tud, del tallo a la yema apical principal con 3 ramificacio

nes y l.S-2.0 mrJ. de diá~etro en la parte basal del tallo, -

de ellas se seleccionan lao de mayor vigor y buen estado - -
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fitosanitario para ser trasplantadas.{t) 

Preparación del terreno. 

Limpia.- Esta labor consiste en un desvare manual que-

se Practica para eliminar los restos vegetales d~l cultivo -

anterior o maleza existentes. Ln labor se hace manual para-· 

no obstaculizar las subsecuentes labores del tractor, ya que 

segGn los productores los restos de rastrojo 11 atascan'1 los -

discos del arado o rastra. Se realiza en la segunda quince

na se .scptiembre.(l) 

Barbecho.- Labor mecanizada, que se realiza en dos oc.!! 

siones, uno ínmediatnmcnte después de la limpia y el segundo después de 

la primera rastra a mediado~ de octubre; la profundidad a la que se me-

ten los discos es de aprmdmadamente 25-30 cm. ya que existen estratos -

pedregosos en el subsuelo y aunque no ~s algo generalizado,-

los maquileros lo utilizan como pretexto para no realizarlo-

mEs profundamente. El sentido o dirección entre un barbecho 

otro es perpcndicul.i.r. (l} 

Rastra.- I.abor mecanizada que se realiza en dos ocasio--

ncs durante el mes de octubre¡ la primera a principios del -

mes y la s~gundn n finales del mismo, 10-15 d!as despu~s de-

haberse realizado el segundo barbecho a unn proiundidad de -

l 5-20 cm •• con lo cun 1 qued,1 un suelo bien des:uenuzado aunque 

l. Información de e:runpo obteui<la mediante entrevista directa con produc
tores y experiencia personal como .:igricultores~ 
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superficial. En este cnso la diracc16n entre una y otra la

bor también es perpendicular. (l) 

Trazo de tajos y surcado.- Esta práctica es de singu--

lar lrnportoncia, ya que la mayoría de los terrenas no han s! 

do nivelados, por lo cual presentan ondulaciones y sinuosid~ 

des que aunque ligeras son suficientes para producir enchur-

camicntos si el trazo y dirección de los surcos, regaderas y 

desagUcs no son adecuados, Incluso en ocasiones a ra!z de -

un mal trazo lia habido &reas de terrenos donde 11 no sale el -

agua'', es decir donde no se alcanza a regar por diferencia -

de niveles. Sin embargo lo más peligroso paca el cultivo de 

chile lo constituyen las zonas de recargue o encharcamiento, 

que propician u11 mayor da~o por tizones. Esta labor es de -

carácter manual y la renlizan personas ya reconocidas y de -

mucha experiencia y conocimiento de c;1da terreno, por lo que 

su costo es mfis elevado que el resto de las prficticas manua-

les y consiste en marcar la ruta de lus yuntas siguiendo el-

contorno del terreno de un punto de entrada del agua a pun--

tos inferiores donde se tr3zarán los desagües. Esta prácti

ca se realiza en los últimos días de octubre. (l) 

Corte de tajos y surcado.- Una vez conclu!<las las ant~ 

riores actividades, se procede a surcar el terreno siguiendo 

L.1$ marcas J.C!'l trazador .1 una distancia úc 70 cm. entre sur-

l. In.formación de curupo 1..1bLenid•1 mediante entrevista directa con produc
tores y cxpl!rit!ncia personal como agricultores. 



cos. Para esta labor se usa la yunta con arado tipo egipcio 

con una vertedera. Las remaderas y desagiles se trazan al f1 

nal en número variable según lo exija el terreno. Por lo -

regular una hectárea cuenta con 3 rayas a lo largo del terr.!. 

no; dos a las orillaa y una al centro y tres rayas a lo an-

cho del terreno; dos en las 'eabeceras y una al centro, la --

cual implica riegos lentos de 2-3 surcos por tendida y ra!ni-

"º" escurrimientos o achololes. (l) 

Siembra o plantación. 

Arranque y selección de plantá.- Para esta práctica se 

aplica un riego el din anterior, con lo cual la tierra se 

afloja para evitar daño en raíces, el día de la siembra con-

una pala recta se afloja el suelp del alm&cigo por abajo de-

la zona .de ralees y se van arrancando las plantitas a la vez 

que se sacude sus raíces y se van colocando en canastos ci-

líndricos de carrizo, orientándolas con las rafees hacia el-

centro del mismo, previa selecci6n basada en el tamaño. vigor 

y estado fitosanitario. Dicha actividad debe ser por la ma-

ñana el día del trasplante y arrancan~o la planta a ocupar -

ese día. {l) 

Trasplante.- Se lleva a cabo con plántulas de 10-15 cm. 

de longitud de la base del tallo a la punta ~e las hojas, se 

1 • Informaci6n de campo obtenida mediante entrevista d,irecta con produc
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trasplanta en seco a ra!z desnuda, previo hoyado que se rea-

liza con una pala recta o con espeque a una profundidad de -

10-15 cm. y una distancia entre plantas de 40 cm. a un cost_! 

do y en la parte media del surco, ea costumbre colocar de --

2-3 plantas por hoyo, apretando la tierra alrededor de las -

rarees pero teniendo cuidado de no presionar el tallo. Esto 

último es imporcante pues si quedan espacios de aire alredc-

dor de la ra!a· l~ planta mucre y si se ahorca el cuello de -

la planta también fenece. El trasplante se realiza dP novie.,!! 

bre n diciembre. (I) 

Fertilizaci6n.- La f6rmula utilizada por los producto

res ce la 103-60~34, y las fuentes que la componen son las -

siguientes; 

CUADRO No. 13. FERTILIZACION SI TE 
COMPOSICION 

CANTIDAD UNIDADES 
EN U?illlADES 

FERTILIZANTE 
ELEl1ENTALE5/ 

APLICADA .Af>LICADAS 

100 EN Kg/Ha SECllli JXlSlS 

Triple 17 (l7-17-l7) 200 Kg 34-34-34 

Superfosfato de calcio 
triple. ( 00-46-00) lOO Kg 00-46-00 

Urca ( 46-00-00) 150 Kg 69-00-00 

TOTAL: 450 Kg lOJ-80-34 (l) 

1 •Información de campo obtenida mediante entrcvistn directa a producto
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La aplicaci6n se realiza manualmente en dos dosis con -

jornales/Ha cada una; en la primera se adiciona11 los 200Kg 

de triple 17 y 100 Kg de superfosfato de calcio triple, pre-

viamentc a la raspudilla con la cual se tapa el fcrtilizant~ 

La segunda realiza previaoente al primer aporque, donde -

se adicionan los 150 Kg. de urca. En los dos casos la apli-

cación se hace en forma mateada 5 cm. abajo de la planta~ 1! 

geramente arrlbn del fondo del surco. (l) 

Labores cultural~s. 

Acondicionami~nco de tomab 1 canales.- Se rozan y des-

azolvan los canales adyacentes al predio a scmb~ar y se re--

fuerzan las paredes <le l~s tomas. 

Raspada a· deshierbe. - A los 10-15 d!us después del - -

trasplante cuando las malezas tienen de 4-S cm. se realiza -

un deshierbe con azad6n que es una remoci5n muy superficial-

del suelo para climiuar mal~zas y tapar el fertilizante. 

Replante.- Actividad que se realiza de 20-25 días des-

pu&s del trasplante y previo al segundo riego, cuando la - -

planta que no pcg5 ha muerto dejando un l1ueco sobre el surco, 

nut1ca debe ser mayor al 30~ pues indicar!a muy probablemente 

la presencia de ut1~ [uertd inf~staci6n de tizones o proble--

l · Información de campo obtenida m~J L1ntc entrevista directa a producto-· 
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mas con el drenaje del suelo. El material vegetativo se ob-

tiene del mismo almácigo, obviamente con planta más madura,-

grande y gruesa y ligeramente nl lado del sitio ocupndo por-

la planta muerta con un nuevo hoyado, inmediatamente después 

se aplica el segUndo riego. 

Aporque o aterrada.- Práctica agrícola que se realiza-

con yunta de bueyes y un arado tipo egipcio con vertedera. -

Consiste en cortar una parte del surco contiguo y depositar-

lo en la base de la planta, con lo cual se afloja la tierra-

dándole aercación eliminando malezas. En total se practi-

can dos aporques; el primero a los 40-45 d!as del trasplante 

y el segundo a los 60-65 días después del trnsplante. Dura~ 

te el primero se quita un 25% del volumen del surco contiguo 

para depositar la tierra al otro lado tapando además la 2a.-

fertilizada. En el segundo se quita una cantidad similar de 

tierra del surco contiguo 1 depositándola al otro lado, con -

lo que queda la planta en el lomo o parte superior del surco 

y se tapa una probable 3a. fertilizada si es que esta se re!. 

lizó. Además se asignan 2-3 jornaleros más que van destapa~ 

do plantas que queden cubiertas por ln tierra, deshierbando-

manualmente malezas que hayan quedado con vida, ~sto es op--

. {l) 
cional segGn el dcsarrcllo de plJnta o malezas. 

1 •Información de campo cbtenida mediantl! entrevista directa a producto
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Riegos.- Es quizá una de las labores más delicadnH para 

el cultivo de chile bajo el sistema tradicional, tanto como-

el trasplante. En total se aplican riegos que como ya me~ 

cionamos debido a las Cñracterísticas de las regaderas y dr~ 

nea o desagües además de los requerimientos de humedad de la 

planta, suelen ser muy ineficientes ya que se van regando de 

2 en 2 surcos bajo el sistema de gravedad o riego rodado y -

sin generar descarga de sobrantes de agua o achololcs~ por -

lo que cada riugo es muy lento, aunque se controlan muy bien 

los excesos de humedad. Las fechas de nplicación de cada ric-

go son: 

CUADRO No 14 CALENDARIO DE RIEGOS SISTEMA TRADICIONAL 
NUMERO DE-

DlAS AL -
ORDEN DE - LABOR CERCANA O CARACTERISTICA 
CADA RIEGO 

TRASPLANTE 

l º o El mismo d!a d.cl trasplante. 

2º 20 5 dfas despuh de la raspada y la. Eertil_! 
zada y un d!a después del replante. 

3º 45 Un d!a después de la primera aporcada y -
segunda fertilizad.-i. 

~· Del cuarto en adelante los riegos se repiten cada 25-
30 dias uno del otro, nl llegar al 5° riego, en oca--
siones es recomendable acortar el nGmero de d!as en-
t re cada riego o aplicar otro m.'.ís ligero entre cada -
uno de los programados dependiendo del desarrollo de la 
p tanta y las temperaturas. 

Son también importantes otros factores para variar el n~ 

mero y cantidad de agua en cada riego, dentro de los m5s siI 

nificativos se encuentran: relieve y topograf!a, drenaje y -
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textura del suelo, vientos y prccipitnci6n¡ como esta labor-

requiere de un mayor con¿cimiento y esfuerzo, es de las m~s

costosas dentro del proceso productivo. (l) 

Control fitosanitario. 

Como lo vimos en el acápite 7.2.2, existen una gran di-

. versidad de patógenos que atacan al chile para lo cual los -

productores l1an desarrollado varias pr~cticas de control; la 

primera de ellas es muy adecuada y es que una tierra de chi-

le no vuelve a sembrar con este cultivo, hasta haber cum-

plido un período de más de cuatro años de reposo, durante el 

cual se siembran en orden de estableci~iento; maíz (Zea mays 

L.), ccmpasGcl1il o zernpoalxochitl (TagEtes .erecta L.) y al-

falfa (Hedicago sativa L.). Esto ha ayudado a mantener un -

ta11to controlados los .niveles de infcst~ci6n de plagas en el 

5rca, sin embargo de hace unos 6 afios a la fecha, las plagas 

y enfermedades han exigido del producto~ un mayor esfuerzo -

tanto ccon5mico como gnoseol6gico para contrarrestar sus 

efectos nocivos, tal es el caso de enfermedades como los ti-

zones y los enchinamientos o mosaicos del follaje, que han -

extendido sus dafios en intensidad y superficie ocasiuna11do -

en muchos c~sos p~rdida~ totales, otro ejemplo lo constitu--

yen los minadores, la mosquita blanca y pulgones que también 

han logrado dafios de importancia junto con el gusano troza--

1 ' Información de campo obtenida mediante entrevista directa él producto
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dor, algunos como vectores otros como plagas directas con r_! 

sistcncia notable o los productos más comunes. Para estos -

casos los ejidatarios cuentan con programas de control que -

se han mejorado con ideas de rotación de productos e intro--

ducción de algunos que no utilizaban con anterioridad. 

Sin embargo aún predominan los productos tradicionales-

como el parnthion y el manzate y la rotación con otros está-

limitada principalmente por desconocimiento y razones ccon6-

micas. Por último es conveniente aclarar que su experiencia 

con otros productos ha sido afectada por el uso de productos 

caducados ya que son estafados por comerciantes sin escrúpu-

los de Tehuac5n y Puebla, que son los centros donde realizan 

las compras de pesticidas. (l) 

A continuación presentamos un cuadro de fumigadas o co.!!. 

trol químico fitosanitario realizado por los productores de-

la zona; hay que considerar que pueden existir variantes en-

algunos otros productores, pero de manera general ésto es lo 

que se aplica: 

1 • In(ormación de c;:1mpo obtenida mediante entrevista dir~cta a producto
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CUADRO ~o. 15. CALENDARIO DE FUMIGADAS SISTEMA TRADIG. 

FUMIGADA DOSIS APLICAC. NUM. DE PRODUCTOS DIAS 

ORDEN. POR HA. AL TRASPLANTE 

la. Parathion cetílico 500 ml. 15 d!as 
Mnnzate 200 1,000 gr. 

Za. Ta marón 600 1,000 ml. 30 días Ridomil Bra\•o 2,000 gr. 

3a. Parathion metílico 1, 000 ml. 
Cupravit 1,500 gr. 45 d!as 
Fer t. foliar arco iris 2,000 ml. 

4a. Parathion metílico 1,500 ml. 60 dí ns Ridomil Bravo 2,000 gr. 

5a. Tamarón 600 1, 500 ml. 
75 días Daconil 2,000 gr. 

6a. Tamarón 600 1,500 ml. 
Cupravit 1,500 gr. 90 d!as 
Fert.foliar arco iris 2,000 ml. 

7a. Nuvacrom 60 1, 000 ml. 105 días 
Manzate 200 1,500 gr. 

8a. Parathion metílico 1,500 ml. 
Ridomil Bravo 2,000 gr. 120 días 
Fert. foliar arcoiris 2,000 ml. 

9a. Tamarón 600 1,000 ml. 140 días 
Cupravit 1, 500 gr. 

lOa. Parathion metílico l,000 ml. 160 d!as 
Manzate 200 1, 5 ºº gr. 

(1) 

~· 
La cosecha se realiza a partir de los 120 "días despu~s-

del trasplante, durante los meses de marzo, abril y mayo y -

se llevan a cabo cortes aproximadamente con rendimientos -

1 • Información ·de c.:impo obtenida m~diante entrevista directa a producto
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variables por lo regular el lº y 6° son iguales siendo los -

de menor tonelaje, le sigue11 el 2° y 5° con mayores rendi- -

mientos y similares entre sí y los ~ejores cortes con los -

más altos rendimientos lo son el 3° y 4° cortes. Existe un

período de 15 df..1s entre cada pisca o cosecha de car.ícter m!!_ 

nual mediante la utilizaci6n de canastos de carrizo se ac.!_ 

rrea a la orilla del terreno donde se clasifica y envasa ut_! 

lizando arpillas, costalera de ixtle o bolsas de papel, según 

sea el mercado donde se manden, también puede ir a granel. -

Al usar ar?illas es muy importante el c3reo pues nunque vaya 

muy bien seleccionado la apariencia puede ser motivo de un -

mejor precio, en este caso se busca dar uniformidad en cuan

to a tamaao, forma y color, nunca es conveniente infringir -

las normas de calidad en cuanto a la clasificación pues es -

motivo de desconfianza entre los compradores y castigos sev!:_ 

ros ~n los subsecuentes embarques y pudi&ndosc cerrar las -

puertas de esos mercados. Ver anexo 12.2 

Otro aspecto a cuidar en el envasado es acomodar el pr~ 

dueto lo mejor posible en la arpilla y amarrarlo adecuadame~ 

te para obtener bultos compactos con lo cual se evitará daño 

al picante u que se revienten durante el viaje por el csti-

bado. Ver anexo 12.2 

Se requieren por lo menos l75 arpillas de 40 Kg. de co

lor verde segGn el rendimiento que analiznrc~os mSs adelante, 



además de rafia color verde o blanca para el amarre. (l) 

Gastos Indirectos. 

En este rubro se sitúan actividades y gastos impltcitos 

en el proceso productivo o la comercialización del producto-

y aunque aquí se presentan para una sola Ha. ha.y que conaid..!:, 

rar que fueron calculados con base en bloques de 3 Jlas. que-

es la dotación cjidal por productor que impera en la zona p~ 

ra los ejidatarios que se dedican a las hortalizas como el -

chile, los que siembran por abajo de esta superficie no están 

aptos para comercializar su producto fuera del mercado local. 

(l) 

~·- Se realiza en camionetas de 3 toneladas con 

tantos viajes como cortes haya en la huerta, en este caso 

son 6, puede haber más. pero los rendimientos son tan bajos-

y la calidad tan mala, que ya no es conveniente acudli a me~ 

cados foráneos. Considerando una Ha. el tonelaje acarreado-

en cndu viaje 11s de 500 Kg. para el lº y 6°; 1,000 Kg. para 

el 2ª y 5º, y 2,000 Kg. para el 3° y 4°. El costo es de - -

$50.00/Kg. de chiles desplazados de Tccnmalucan, Ver. a la -

Central de ;..~asto en el Distrito Federal. (l) 

Comisión de venta.- Cuando no se vende en pie o a aco-

piadores regionales y se ncude a ln Central de Abasto, el --

1 · lnformución <le campo obtenida mediante entrevista directa a producto
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sistema más conveniente y que más se usa es el de comisión,-

pero el conocimiento del bodeguero es fundamental pues puede 

uno ser fácil presa de los coyotes y regresar con bajos in--

grcsos o las manos vac!as y arrepentido de ltabersc aventura-

do a dicho viaje. Las comisiones fluctúan del 7-15% y por -

lo regular los malos comerciantes ofrecen los extremos, nue~ 

tra experiencia nos ha indicado que los comerciantes más se-

rios trabajan con el 10% o el 12% del precio vigente para e~ 

da día o incluso hora de venta. Es importante estar al pcn-

diente de las ventas diarias, volGmenes y precios a los que-

se realizaron para que no se nos reporten precios infcrio- -

res. (1) 

Cuota Seguro Agrícola Costo financiero.- Están cale~ 

lados según los lineamientos y normas de A.N.A.G.S.A. y F.I. 

R.A. respectivamente. Los intereses de eutc último ser5n --

del 37.00i. A. S.s. l. (Anual Sobre Sueldos Insolutos) es decir 

e 197% del C.P.P. (Costo Porcentual Promedio) emitido por el 

Banco de Mixico del mes inmediato anterior a nuestra prime-

ra ministración y redondeado al cuarto de punto inmediato. -

Las tasas serán revisables mes con mes según la variación --

del C.P.P. Se consideraron 270 días como vigencia del créd! 

to, la cuota dü ANAGSA se consider6 como el 10% del costo del 

productor. Todo ~sto Ae hizo con el fin de evaluar realmen-

1 • Información de campo obtenida mediante ep.trcvista directa a producto
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te la.conveniencia de los sistemas de producci5n, su factibi 

lidad económica y su viabilidad técnica, ya que consideramos 

al cultivo de· chile una alternativa importante para el desa

rrollo econ6mico del ejido. (l) 

Por Ultimo, existen actividades en beneficio del ejido-

y de algunos de sus organismos que se canalizan a través de-

la cuota de agua y las faenas ejidales que son obligatorias

para sus miembros y los medieros que ·con ellos trabajan.(!) 

7.3.2 Rendimiento. 

Los rendimientos de chile en la región b~jo el sistema-

productivo tradicional fluctúan entre las 6 a las 8 tonela--

das/Ha., aunque en la actualidad y por los dnños causados --

por heladas, enfermedades, plagas y granizo, sólo un 60% de-

los productores levanta cosecha en condiciones de calidad az 

ta para su mercadeo foráneo, lo que a su vez representa un -

8% del total de productores o ejidatarios del ejido. Los 

rendimientos son bajos comparado con el rendimiento medio n!!_ 

cional que es de 10 Ton/Ha. y el cultivo representa cada vez 

mayores dificultades técnicas para sacarlo adelance, pero --

sobre todo es la limitante financiera la que impide el cree! 

miento en superficie y rendimiento con este cultivo. Aún 

con los rendimientos mencionados los productores obtienen 

1 •Información de campo obtenida mediante entrevista directa a producto
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utilidades atractivas debido a los pre~.io .. s :que el chile nl-

canza en esa época del año. (l) 

7. i. ALTERNATIVAS DE )!A~EJO. 

Como lo mencionamos en la Intr~ducción, en un inicio se 

plantearon estas alternativas emanadas exclusivamente del 

análisis de los factores estudiados que son: suelo, clima y-

las condicionantes bi6ticas que afectaban la fenolog!a del -

cultivo, además de recomendaciones técnicas de diversas fue~ 

tas bibliogr~ficas y resultados experimentales sobre-dosis -

de fertilización, control de plagas, etc. realizados en 

chile, sin embargo ahora t?stas mismas alternativas están av.!!_ 

ladas por más de 5 años de experiencia pr6ctica con sus res-

pcctivos ciclos agricolas, durante los cuales se han perfec-

cionado hasta llegar a lo que en la actualidad proponemos --

como Alternativas Técnicas y que incluso han servido de base 

para elaborar paquetes tecnológicos para otros cultivos con-

los cuales alterna el picante año con año, por ejemplo; maíz 

(~ m<1.iz. ~·), irijol {Phaseolus vulr,aris h·) flor de cempa-

súchil (Tagetes ~h.), calabacita (Cucurbita ~L.),-

¡:H~pino (Cucumis sativus l:_.), etc. A continuación se descri-

bir5n las Alternativas Té~nicas propuestas para el proceso -

productivo de chile pobl.H10 {Capsic11m ~l....) en la zona -

que nos ocupa. Es c0~venientc aclarar (lUC sólo describire--

l • lnformaciór. de camrc obtenid,1 mediante entrevista directa a producto
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moa las actividades que difieren respecto del proceso produ~ 

tivo tradicional, omitiendo los puntos donde no haya cambios 

ya que está perfectamente descrito en el punto 7.3.1 (l) 

7.4.l Proceso Productiva. 

A diferencia del sistema tradicional, las semillas uti-

lizadas no son criollas sino variedades mejoradas producidas 

y distribuidas por PROSASE (Productora Nacional de Semillas), 

utilizándose las vari~dades: ancho esmeralda y ancho verdeño, 

que son ligeramente n~s tolerantes al ataque de tizones que-

las criollas, por ocre lado sólo se adquirc l Kg. de semilla 

con lo cual se cubren las necesidades de planta requeridas -

por una Ita. en terrt?no definitivoJI considerando la que se 

requiere para replante. Otro aspecto importante es que exi_! 

te una garantía en cuanto a la calidad de la semilla que - -

está libre de daños físicos y rcvolturns con otras varieda--

des y cuyo porcentaje de germinaci6n siempre es mayor al 95%, 

raz6n por la cual se requiere cantidades menores que las re

queridas con semilla crivlla.Cl) 

Construcción del Al~ácigo. 

Para el sistema propu~sto se requiere una su~erficie --

tres veces mayor que la utilizada por el sistema tradicional, 

? 
es decir se requieren 250 m.-. La fecha parn iniciar la pr~ 

1 •Información de campo oot~nid.:t mediante enLrevista directa a producto
res y experiencia perscmal como ngricultores. 



l l7 

pnraci6n es la misma y se le hacen: un barbecho, <lod rastras 

y el corte de tajos mecanizados, ~sto es porque se supone se 

agruparán varios productores para una mayor optimización del 

sistema y por ser más superficie. Las labores de labranza -

se hacen en sentidos perpendiculares, el corte de cama se h~ 

ce a 1.10 m. y los tajos a 20.0 m. en sentido perpendicular-

con relación a las primeras. Posteriormente, con peones, se 

levantan camellones a lo largo de las camas. de 1.10 de an-

cho por 20.0 m. de largo adicionándoles de 50-100 Kg. de ab~ 

no de pollo bien descompuesto. En el caso de contar con te-

rrenos en los que se repite la construcci6n de almácigos, es 

muy conveniente fumigarlos con bromuro de metilo o basamid:

para el primero se aplica un bote por 10 m.
2 

con aplicador -

especial y cubriendo la cama con nylon durante 24-48 horas -

después de lo cual se mezcla y deja orear por cinco d!as¡ P.!. 

ra el segundo, aplicar de 40-60 gr/m.
2 

bien esparcido sobre-

la superficie del camell6n 1 dcspu~s se mezcla el suelo a pr~ 

(undidades entre 20-23 cm. 1 posteriormente se compacta el t~ 

rreno y riega su superficie para formar una capa impermeable 

y evitar ul escap~ Je gases, se deben dejar de 3-4 días du-

rnnte los cuales llay que regar para que la superficie pcrma-

nezca húmeda e impermeable. A los 5-7 días se mezcla nueva-

mente el terreno a la misDa profundidad y se deja orear por-

espacio de 8-lO días, para mayor eficiencia se debe de cubrir 

la cama con nylon. Est3s labores garantizan una cxccl~nte -

sanidad de las plSntulas sin embargo, son muy costosas por -



los productos, equipos y labores extrns, por lo que se reco-

mienda de ser posible buscar terrenos donde no se hayan pue.!_ 

to alácigos o siembras de chile; cuando menos cuatro años a~ 

tes del nuevo establecimiento, SI!! fertiliza con 5 Kg.· de 18-46-00 

para todos los almácigos (7), Cuando los camellones cstiín bien mezcla--

dos y desmenuzados, se procede a formar la cama definitiva, las d.!, 

uensiones serán 70 cm. de ancho por 20.0 m. de largo y una -

altura de 35 cm. y 45° de talud, o sea 35 cm. en la base del 

talud. No se har5n rebordes. Posteriormente se procede a -

surcar la cama a lo ancho con surquitos de 7 cm., sobre los-

tajos o surcos de riego se harán hoyos de 50x50x50 cm. de -

donde se tomará el agua para regar. (l) 

Siembra de almácigo, 

La siembra se deposita a chorrillo en la parte baja de-

los surquitos y posteriormente se cubre con la tierra de los 

mismos, Se utiliza al igual que en el sistema tradicional -

una cubierta vegetal con las mismas indicaciones y por las -

mismas causas que en él establecimos. En este sistema se r~ 

quieren de 7-8 camellones para establecer 1 Kg. de semilla,

lo que facilita las posteriores labores en él realizadas -·-

como deshierbes, mayor germinación y por el menor hacinamie~ 

to un mejor desarrollo y porte de las pl5ntulas, as! como un 

mejor estado fitosanitario, La semilla se cura con Cyto7.yme 

l. Información de campo obtenida raediantc entrevista directa a producto
res y experiencia personal como agricultores. 
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13 ml. disueltos en 10 Lt. de agua y se pone a remojar por -

12 horas. Se quita exceso de agua y polvea con Captam 5 gr. 

todo para l Kg. de semilla, (l) 

Cuidado del Almácigo. 

En este aspecto se siguen los mismos cuidados y crit'e--

rios que en el sistema tradicional,_~ólo que de una manera -

más intensiva. 

Los riegos se realizan diariamenL~ ~eco aplicando tres-

regaderas por camell6n; una al centro del mismo y una a cad~ 

lado par~ dar solidez a los taludes. También al igunl que -

en el sistema tradicional podrá variar esta indicación depe~ 

diendo de las condiciones ambientales y el desarrollo de la-

plántula. Se utilizará el mismo equipo descrito en el apar

tado 7.3.l(l) 

Las instrucciones relacionadas con la cubierta vegetal-

son las mismas que en el sistema tradicional. La primera fE_ 

migada se r~aliza con Furadan, 234 ml. para los siete camellones, disue_! 

tos en 70 Lt. de agua; 7 aspersoras con 10 Lt. de agua y 33.5 ml. de pr.E!_ 

dueto cada una, aplicados en la última me7.cla para evitar daño de galli

na ciega, cochinilla y hormiga. La segunda fumigada se realiza 7 días --

antes de quitar In cubierta vegetal con Folidol 350L 20 ml., Bavistim 20 

gr. disueltos en 15 Lt. de agua para los 7 almácigos. A los 

1 ·Información de campo obtenida mediante entrevista directa a producto
res y experiencia personal como agricultores. 
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12 días, cuando germinó el 85% de la semilla y se retira la 

cubierta vegetal, comienza el programa de cuidados dur~nte -

los 45-60 dtas que dura la planta en el almácigo y donde al-

canza un desarrollo de 15-20 cm. de altura antes de ser tra~ 

plantada, ya considerando la rasurada o quitada de puntas --

que se realiza a los 40 d{as, cuando alcanza por primera vez 

los 20 cm., se realizan 4 deshierbes a los 15, 25, 35 y 45 -

días después de la siembra. El número de riegos totales son 

aproximadamente 55. Se fertiliza 5 veces con 33.5-00-00 a -

una dosis de 2 Kg. para los 7 camellones disueltos en el agua 

de riego a los 20, 25, 30, 35 y 40 días después de la siem--

bra. Para controlar las mismas plagas y enfermedades que se 

reportan en el sistema tradicional (acápite 7.3.l), se apli-

ca un programa fitosanitario que describimos a continuación: 

CUADRO No. 16. CONTROL FITOSANITARIO DE ALMACIGO SISTEMA ALTERNATIVO 

DIAS 
A LA 

SIEMBRA 

12 

16 

20 

No.DE ORDEN 

Ja. fumigada 

4a. fumigada 

5a. fumigada 

PRODUCTO 

Ambush 34 
Ridomil Bravo 
INEX-A 
Nitrophoska 10+4+7+o.2 
Urca 

Orthcne 
Manzate 200 
INEX-A 
Nit rophcska lo+4+7+o. 2 
Urea 

Folidol M-72 
Oaconil 2787 
Citowett-Plus 
Nitrophoska 10+4+7+0.2 
Urc.i. 
Fe SO¿ 

IJOSIS/7 ALMACIGOS 
DISUELTA EN 

15 T.T. DE AGUA 

12 ml. 
40 gr. 

4 ml. 
20 ml. 
20 gr. 

15 gr. 
40 gr. 

4 ml. 
20 ml. 
20 gr. 

20 ml. 
40 gr. 
l.~ ml. 
20 ml. 
20 gr! 
8 or. 

Continúa .•• 



(Continúa cuadro relativo a Programa Fitosanitario.): 

DIAS DOSIS{7 ALMACIGOS 
A LA No, DE ORDEN PRODUCTO DISUELTA EN 

SIEMBRA 15 LT.DE AGUA 

24 6a. fumigada Lanatel 30 gr. 
Kocifol CuS 30 ml. 
rnEX-A 4 ml. 
Humus Líquido Q. F. 10 ml. 
Nitrophoskn 10+4+7+o.z 20 ml. 
Urea 20 gr. 

28 7a. fumigada Diazinon 30 ml. 
Ridomil Bravo 40 gr. 
Citowett-Plus 1.4 ml. 
Nitrophoska 1D+4+7+o.2 20 ml. 
Urea 20 gr. 
FeS04 8 gr. 

32 Sa. fumigada Folidol M-72 20 ml. 
Kauritil l5 gr. 
INEX-A 4 mr. 
Nitrophoska 10+4+7+0.2 20 ml. 
Fertiquel !O gr. 
Urea 20 gr. 

36 9a. fumigada Lannate L. 30 gr. 
Aliette 80% P.M. 50 gr-; 
Ci toweet-Plus l. 4 ml. 
Humus Líquido Q.F. 10 ml. 
Nitrophoska l0+4+7-Hl.Z 20 ml. 
Urea 20 gr. 

40 lOa. fumigada Dlazinon 30 ml. 
Manzate 200 40 gr. 
IN EX-A 4 ml. 
Nitrophoska lo+4+7+0.2 20 ml. 
Urea 20 gr. 
FeS04 8 gr. 

44 lla. fumigada OJ::'thene 15 gr. 
Kocifol CuS 30 ml. 
Citowett-Plus 1,4 ml. 
Nitrophoska 10+4+7-t-0.2 20 ml. 
Urcn 20 gr. 

Continúa ..• 
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(ContinGa cuadro relativo a Programa Fitosanitario.): 

DIAS 
A LA 

SIEMBRA 

48 

52 

56 

60 

No.DE ORDEN 

12a. fumigada 

l3a. fumig.:J.da 

14a. fumigada 

lSa. fumigada 

PRODUCTO 

Fufadan 350L 
Kauritil 
lXEX-A 
Xitrophoska 10-+4+7-t-0.2 
Urea 
FeS04 

Diazinon 
Daconil 2787 
Citowett-Plus 
Xitrophoska 10+4+7-t-0.2 
Urea 

Ambush 34 
Bavistin 
IXEX-A 
Nitrophoska !0+4+7-t-0.2 
Urea 

Furadan 350L 
Ridomil Bravo 
Citowctt-Plus 
Xitrophoska 10+4+7+0.2 
l'rea 

DOSIS/7 ALHACIGOS 
DISUELTA EN 

15 LTS. DE AGUA 

60 ml. 
15 gr. 
4 ml. 

20 ml. 
20 gr. 
8 gr. 

30 ml. 
40 gr. 

L. 4 ml. 
20 ml. 
20 gr. 

12 ml. 
20 gr. 

4 ml. 
20 ml. 
20 gr •• 

60 ml. 
40 gr. 

1.4 ml. 
20 ml. 
20 gr. 

( !\ 

Se fumiga además con terramicina agrícola y glicerina;-

con dosis de 8 gr. y 20 ml. respectivamente, para combatir -

mosaicos y encl1lnamientos, si ~stos son causados por mico- -

plasmas. Se aplican sólos a los 34, 38, 42 y 46 días después 

de la siembra. (I) 

1 • Información de campo obtenida :'.1.ediante entrevista directa a producto
res y experiencia personal como agricultores. 
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A los cuarenta días después de la siecbra, la planta a~ 

canza los ?O cm. y es en este periodo en que se rasura a una 

altura de 15 cm. aproximadamente con lo cual engruesa y ram.!, 

fica obreniéndose plantas de 20-25 cm. de longitud del inicio 

del tallo al punto de crecimiento más alto con 4-5 ramifica-

cienes y 2-3 mm. <le difimetro en la parte basal del tallo. La 

selección para el trasplante consiste en revisar vigor en'&.!. 

neral y sanidad en tallo y ra!ces. (l) 

Preparación del terreno. 

En lo relacionado a este aspecto sólo marcaremos las d_!· 

fcrencias que existen con el sistema tradicional: 

Limpia.- Mecanizada, realizada con tractor y rastra de 

discos. Misma fecha que el sistema tradicional. 

Barbecho~- S&lo se realiza uno, a una profundidad de -

30-35 cm., para lo cual hay que supervisar al 

operador. También es mecanizado con fecha - -

igual que el sistema tradicional, con arado -

de 3 discos integral y reversible. 

Rastra.- Se realizan dos pasos en sentido perpendicular 

uno del otro y con relación al barbecho, a una 

profundidad de 15-20 cm .. se realizan a princ.! 

pio y finales de octubre con rastra de 16 di~ 

cos en tandem integrales. 

1 •Información de campo obtenida mediante entrevista directa a product.!!, 
res y e:<peri~ncia personal como agricultores. 
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Nivelaci6n.- Mecanizada. con tractor y line plane, labor 

indispensable para f ncilitar los riegos y suE 

cada. Se realiza a finales de octubre. 

Trazo de tajos y surcado.- Similar al realizado en el 

sistema tradicional, s6lo que será más fácil, 

rápido y sin cornejales debido a la nivela- -

ci6n. 

Surcado.- Mecanizado, se siguen los señalamientos del-

trazado, se surca a 80 cm. Excepto el cambio 

en la distancia entre surcos, todo lo demás -

es igual al sistema tradicional, además en --

esta labor se fertiliza al mismo tiempo que -

se surca, con una fertilizadora o peones con-

ambudos y mangueras, sentados en una tabla c.2_ 

locada arriba del implemento. (l) 

Siembra o Plantación. 

Arranque y selección de planta.- Prácticam.ente se sigue 

los mismos pasos que en el sistema tradicional, ·poniendo más 

4nfasis en el estado fitosanitario de la pl&ntula mediante -

una observación acuciosa de las raíces y tallos. 

Tratamiento de raíces.- Este se realit.a ya que la plan-

ta l1a aido llevada al campo y consiste en remojar las rafees 

1 • tníormación de campo obtenida mediante entrcvi!:jta directa a producto
rus y experiencia personal ceno agricultores. 



en una solución a base de: bavistin, furadan y cytozyme en -

las siguiente~ concentraciones; 15 gr.• 100 ml. y 30 tal. re.!_ 

pectivámente, disolviéndolos en lS litros <le agua.(l) 

Trasplante.- Los únicos cambios respecto al sistema 

tradicional, son que las plántulas plantadas tienen mayor 

edad y vigor con 15-20 cm. de altura, 2-3 mm. de di5metro en 

la parte basal del tallo y más ramificaciones. El hoyada va 

a 45 cm. de distancia y se realiza en terreno con un riego -

de asiento realizado de 8-10 d{as antes de plantar; ésto es-

opcional a sembrarlo en seco, dependiendo de la cvndiciSn -

del suelo. (l) 

Fcrtilizaci6n.- La fórmula o dosis propuesta es~la 205-

92-150, y las fuentes que la c~mponen son las siguientes: 

C ' • 1'Rn Nn 1 7 

FERTILIZANTE 

Cloruro de potasio 

Fosfato Diamónico 

Urea 

Nitrato de potasio 

TOTAL: 

FERTILIZAC ION 
COMPOSICION EN 
UNIDADES ELENEN 
TALES / 100 Kg-;-

00-00-60 

18-46-00 

46-00-00 

33 .5-00-00 

SISTF.MA ALTF.R'lAT un 
CANTIDAD L'NIDADES 
APLICADA APLICADAS 
EN Kg/Ha SEGL'N DOSIS 

250 00-00-150 

200 36-92-00 

150 69-00-00 

300 100.5-00-00 

900 205.5-92-150 

(l) 

1 • Información de campo obtenida mediante entrevista directa a producto
res y experiencia personal como agricultores. 
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La aplicación se realiza en 4 dosificaciones, una sem! 

mecanizada a la hora de surcar adicionando todo el cloruro

de potasio y todo el (osfato diamónico y 3 más de manera m~ 

nual, adicionando toda la urca en la primera y la mitad del 

nitrato de amonio en cada una de las dos siguientes. Todas 

las fertilizadas son tapadas con las labores culturales de

raspadilla y los dos aporques. 

Labores culturales.- Se realiza lo mismo que en el -

sistema tradicional con las variantes siguientes: El repla~ 

te se hace sobre un 15~20% máximo y se aplica un.riego más

que es el de asiento, previo al trasplante. También hcmos

probado la substitución de la rnspadilla y el prime~ apor-

que por control con herbicidas de aplicación dirigida (Bas~ 

gran a una dosis de 1.5-2.0 Lt./Ha. disuelto en 200 Lt. dc

agua), con buenos resultados, sin embargo hemos visto que -

las labores son indispensables para acrear el suelo y tnpar 

fertilizante, por lo que no lo recomendamos como alternati

va ya que elevar!a los costos. 

Control Fitosanitario. 

En este aspecto proponemos continuar con el control -

cultural de rotación de cultivos y espacimiento de 4 años

para el establecimiento del cultivo de chile en una misma -

tierra; ahora bien. en lo relacionado al control químico, -

manejamos un programa mSs intensivo debido a la resistencia 



de las plagas, ll&mense insectos, hongos, bacterias, ~ico- -

plasmas, etc., han desarrollado respecto a los ·plaguicidas -

pero sin alterar las dosificaciones recomendadas y haciendo-

una rotación adecuada de productos considerando además de a~ 

pectas técnicos, los de carácter económico. A continuación~ 

presentamos un cuadro de Fumigadas que proponemos como alte~ 

nativa para un mejor control fitósanitario: (Ver anéxo 12.2) 

CUADRO No. 18 FUMIGADAS SISTEMA ALTERNATIVO 
FUMIGADA 

No.DE ORDEN 

la. 

Za. 

3a. 

4a. 

5a. 

PRODUCTOS 

BllC 3% Dragan 
Sevin 80 

Parathion metílico 720 
Ridomil Bravo 
Humu~ Líquido Q. F. 
Ni trophoska 10+'1+7-t-O. 2 
Urca 
Citowett-Plus 

Furadan 
Manzate 200 
Nitrophoska 10+4+7-t-O. 2 
Orea 
Citowctt-Plus 

!amaron 600 
Aliette 80% P .11. 
~itrophoska 10+4+7+0.2 
!!rea 
Cito ... ·ctt-Plus 
CytC1zynic 

Lannate J.. 
K3uritil 
~it rophoska lo+4+7+o, 2 
Fcrtiqucl 
Urca 
Citowctt-Plus 

DOSIS 
POR lla. 

20 Kg. 
1 ~g. 

750 ml. 
2000 gr. 

500 ml. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

3000 ml. 
1500 gr. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

1000 ml. 
2500 gr. 
1000 ml. 
1000 gr, 

30 ml. 
400 ml. 

1500 ml. 
2000 gr, 
1000 ml. 
500 gr. 

1000 gr. 
30 ml. 

APLlCACION 
DIAS AL TRASPLANTE 

7 días 

17 días 

27 d!as 

37 días 

4 7 dfos 

Continúa ••. 



(Cont. Fumigudas propuestas parn mejor control fitosanitario) 

F11MIGADA llOSIS 
APLICACION DIAS 

~o.DE ORDEN 
PRODUCTOS POR 

AL TIV\SPLANTE. Hn 

6a. Parathion met!l ico 720 1000 llll. 57 días 
Ridornil Bravo 2500 gr. 
Nit rophoska 10+4+7+-0.2 1000 ml. 
Urca lOOO gr. 
Citowett-Plua 30 ml. 

7a, Tamaron 600 1000 ml. 67 d!as 
Savistin 500 gr. 
Fertiquel 500 gr, 
N1trophosku. 10+4+7+o. 2 1000 ml. 
Urca lOOO gr. 
Citowctt-Plus 30 ml. 

Ba. Thiodan 35 E 1500 ml. 
Dyrcne 3000 gr. 
Humus líquido Q. F. sao mi. 
Nitrophoska l0+3+7+o.2 1000 ml. 
Urea 1000 ml, 
Ci to-wet t-Plus 30 ml. 

9n. Parathion metílico 720 1000 ml, 87 d!as 
Captan 2500 gr. 
Cytozyme 400 ml. 
Nitrophoska 10+4+7+-0.2 1000 ml. 
Urea 1000 ml, 
Citowett-Plus 30 ml, 

lOn. Nuvacron 60 1250 ml. 97 dfos 
Ridomil Bravo 2500 gr .. 
Fertlquel 500 gr, 
~it rophoska 1000 ml. 
Urea. 1000 gr, 
Citowet t-Plus 30 ml. 

lla. Sevin 80 2500 gr. 107 dias 
Bavistin 500 gr, 
Humus Líquido Q. F. 500 ml, 
~itrophoska !0+4+7+o.2 lOOO ml, 
Urca 1000 gr. 
Citowett-Plus JO ml, Continúa ... 
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(Cont. Fumigada::. propuestas para mejor control :"it0:ianitario) 

No ~rg~~ PRODl'CTOS 

12a. 

lJa. 

14a. 

15a. 

16a. 

l 7a. 

Ambush 34 
Daconil 
Nitroph.:>ska 10+4+7+o.2 
Urca 
Cit0t.·ett-Plus 

Orthe;'lc i5 P.S. 
n.:meb 
Nitr.,phoska 10+4+7+0.2 
Urea 
CitO\o"ett-Plus 

Thiodan 35 E 
Ridomil Bravo 
Fcrtiquel 
Nitre ohoska 10+4+7+o .2 
Urea 
Cito .. ·et e-Plus 

Sevin 80 
Kaur it il 
Nitrophosk.a lo+4+7+o. 2 
Crea 
Citeo· . .-ett-Plus 

Thi('.!a:i 35 
Dyre:ie 
Fertiquel 
Nitr:~hcska lo+4+7+o.2 
Urea 
Cito\,;c::c.t-Plus 

Orthc:1.a ;s P.s. 
Capt.:n 
~itrcphoska 10+4+7+o. 2 
Urea 
CiLci· .. ·c: r.-P tus 

DOSIS 
POR 
lla. 

600 ml. 
2500 gr. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

1000 gr. 
3000 gr. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

2000 ml. 
2500 gr. 

500 gr. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

2500 gr. 
3000 gr. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

2000 ml. 
3000 gr. 

500 gr. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

1000 gr. 
2500 gr. 
1000 ml. 
1000 gr. 

30 ml. 

Ai'LICAc!ON DIAS 
AL TRASPLANTE. 

º' 

!17 J!as 
J d{as antes 

de cosecha 

127 d!as 
8 d!as antes 

de cosecha 

137 días 

14 7 días 
3 días antes 

de cosecha 

157 días 
8 días antes 

de cosecha 

:e-: .!ías 
t3 jfo.s antes 

de cosecha 

1. Inf.tll! campo obtenida mediante entrevista directa a prodl!ctores y ex
periencia person.11 i; .. )ltO ..::igr !culto res. 
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~· 
En este punto la diferencia está dada por el mayor ren-

dimicnto logrado con el sistema de alternativas técnicas y -

que es el de 12 Ton. distribuidas de la siguiente manera; --

1 Ton. en el primer corte, 2 Ton. en el segundo, 3 Ton. en -

el tercero, 3 Ton. en el cuarto, 2 Ton. en el quinto y l Ton. 

en el sexto corte, por lo cual se requieren 300 arpillas para su envasa

do. Todos los demás aspectos son los mismos que se señalan en el Sistema 

Tradicionnt.Cl) (Ver anexo 12.2). 

Gastos Indirectos. 

Aquí se conservan los mismos precios, tasas de inter~s, 

cuotas y comisiones descritas en el sistema tradicional, - -

sólo que se incrementan proporcionalmente con relación nl --

rendimiento costos de producción mayores. (l) 

7.4.2 Rendimiento. 

Como ya lo mencionamos, el rendimiento alcanzado bajo -

el sistema de alternativas técnicas es de 12 Ton/Ha en prom.:_ 

dio, que es un 71% más que el obtenido con el sistema tradi-

cional y sobre todo que el porcentaje de producto de primera 

calidad es mayor bajo este sistema. Rxiste adem§s una mayor 

seguridnd en ln obtenci5n de producci6n derivado de un mejor 

control fitosnnitario. 

1 ·Información d11 ..:ampo obtenida mediante entrevista directa a producto
res y cxperh"ncia personal como agricultores. 
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Otra recomendación que hacemos para contrarrestar el d~ 

ño causado por heladas, es· el sembrar en la zona de laderas, 

ya que es en el plan donde se producen los mayores daños --

puesto que el fenómeno es por invasión de masas de aire fr!~ 

o sembrar en la ribera de los arroyos y riachuelos, pues ta~ 

bién ofrecen un efecto protector a 30 m. de distancia; es --

conveniente también regar cuando se espera una helada o dejar 

circular el agua por todos sus tajos o regaderas, complemen-

tanda dichas acciones con el establecimiento de mecheros o -

quemadores. {l) 

l. Información de campo obtenida mediante entrevista directa a producto
res y experiencia personal como agricultores. 
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ELAüORARON:· OORANTtS, -GARCIA \'. RODRIGUE?., E~ERO· DE :1990. 

5 COSTOS ¿E CHT~V~ ~OR HA • 
. _- ·- "Otilc~_de._pes.oS)'-

CCLII\'Ll: t:Ull.E POJH.ANO (PROCES.J ?RODÚCTÚ~O ~iJ-EJ; s·rsTt:!-Í.~ ·rK,únC'ioNA-1.) . tSTADO: VERACRUZ 

---------------..,.--' _ _,_::..::e::~, , ._,··,.,,'~·-·.,.·~·-·'·..,._' -,.,-"·-·----,--------------------
Mf:S 

CO~CEPTO 

PREPAR.\ClON DE ALMACIGO$ 

- RESTA DE l.A 1'1 ERRA 

- SAr",BECHO 

- CORH. OE 7/,,.105 \' SUl{CADO 

- LEVA.'~TAR CA!-IEU.ma:s y 
HACER CA!-L\:i 

- SE~~-lRA Al. BOLEO \' TAPADO 
Dt SEHJl.LA co:--; HEHRA cm 
SIDA Y PAJA -

- RIEC-05, FERTil.l~ANTES FU-
HH:AD.\S \" DESll 1 ERRES, 

- FERTILIZANTES 

- ISSECIICID,\S 

- FCXGICJll . .\S 

- FERT. Fül.IARE~ 

-SE:·llLLA 

1990 1990 ,,; :· '· , 
E.~E.Rll FEURERO. 

1989 1989 1989 1989 
AG0!!.10 SEPTIEMBRE OCTUBRI:: NOVIEMBRE DICIEMBat 1UTAL 

6.9 ó.9 

JO.O JO.O 

9.0 9.0 

J6,0 J6.0 

'."i6.0 J6.0 

195.0· 195.0 390.0 

J.! J. l 

2. 7 2. 7 

7 .6 7 .u 
1:0 1.0 

100.0 100.ú 

---------------------------------------------------------------------------------- - - ····--- - ·- i - - -- ··---·--------------------------------------------
PREl'ARACIOX DEL TERRENO 

- LnlPIA 

- BARBI:CHO 

- RASTREO 

- T!\AZO DE TAJOS Y SUHCADO 

- COIHL DI:. "lAJü:, \" SURCADO 

225.o. 

180,0 

, 120.0 

25.0 

90.0 

22j.0 

160.0 

uo.o 
~5.0 

90.0 

----------------------------------~------;;;_,.;,.; ___ ,:._:.._-.:..-.::.:._::;;..;_;;;...;;.._..;.-_;..~--;..-.;.,;_..;._..-__ ,. ____ .;,; _____________ ~--.----------.-:.:..-------:----------------------------------
Continúa ••• 



(Cont. Proceso rroduct. J~l Sist, Tradic. ClllLE l'OlU.ANO) 
\33 

Hoja 

fü:~ 1990 1990 1990 1990 1990 1989 1989 1989 l9ó.; 
COXCEPTO EXERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO .JUNIO JULIO ,\COSTO SEPTlEMDR~ OCTUBRE SOVIDUJRI:!. DICI~"¡!.f,L TOTAL 

SIEHHRA O PLA.'HACION 

- ARRANCAR PLA.'\T,\ 'i TRASPL-\.'>Tl:: 300.0 300.0 
' ( - . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEHTILIZACION 

- FERTILIZA.~TES 

- ACARREO 

- APLICACION ..!4,0 24.0 

192.5 

60.0 

192.5 

60.0 

48.0 
----------------------------------------------------:.....-~--~----------- __________ ..:, ____________________________________ _ 
LABORES CUL TURAl.ES 

- ACONDlClONAMUlOTO DE TO~!A5 
Y CANALES 

- RASPADA Y DESllU:RIH: 

- RF.PLA?ffE 

- l Er... Ai'VUQ\..'~ 

- 200. APDRQU>: 

- RU:GOS 

70.0 

40.0 

70.0 

40.0 -40.0 

48.0 

40.0 40.0 40.0 40.0 

48.0 

180.0 

_90.0 

10.0 

70.0 

280.0 

---------------------------------------------------------------~-··-··- -------------------------------------------------
CO~'TROL FITOSANITARIO 

- INSECTICIDAS 33.8 73.5 56.3 24.5 13.5 .3;·. 3 232.9 
--

- FUNGICIDAS 137 .2 89.2 136.8 13.2 12.8 13".; S21. 7 

- FERTILIZANTt:S FOLIARES 7.6 7.6 7.6 22.8 _______________________________________________ _..:._..:._~~-~-~------':"'------- ·-~---------:-_:..--------~-------.:.-----:-------------

COSECHA 

-CORTE. SELECClON \' E:O.'VAS.\DI.' 

- E.'VASE 

- HILO O RAFIA 

B~O.J 

-- -- lzz.s-
7 .5 

-----------------------------------------------:..----~--_:.--:---:.:.~:.-______ ..::~·---~--..:. __ .; _______________ ""'._,;. _______ ~~~~~~ü~~~:------~ 
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(Cont. Proceso ProducU\'o del Si.st. Tradic.- CHil.E PQBLANO) 

Hl::S 
CONCEPTO 

GASTOS INDIRECTOS 

-FLETE 

- CUOTA DE AGUA 

- FAF.NAS F~TlDALES 

- COMISlON POR VENTA 

- CUOTA SEGURO AGRICO!.A 

- IUTERES DANCARill 

TOTAL MENSUAL 

~ JONTO ACUMULADO 

1990 1990 . 1990 1990 1990 . 1989 1989 1989 1989 
F..."'ERO l-'EBRER0 . MARZO ABRCI. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEl'TIEHBRE OCTUURI-: NOV!IliBRE DlClt:HBRE 

s.o 
150.0 

467 ,6 309,3 i 1 22J.1 2•09Q-;J·J~ie1~6-· ., 

3'595.0 3 1904.3 5'127.4 7'217.710 1405.3 

7110.B 

11 182. 7 

1 1 182. 7 

5.0 >.o 

583.4 882.5 478.8 

1 1 766.1 2'648.6 3'127.4 

Hoja J 

TOTAL 

350.tl 

35.0 

150.0 

2 1 520.0 

740.8 

2 1 261.J 

10 1 405.J 

10 1405. 3 

COSTO TOTAL: 10 1 404.896.00 CUOTA DE AVIO: PD 9'364,406.00 (90%) Ol' 8'323,917.00 (80Z) 

VARIEDADES: MULATO CRIOLLO, MIAHUATr:co CRIOI.1.0 y ANCHO CRIOLLO. 

EPOCA DE SIEMBRA: O.- I. {OCT. NOV. DIC.) DENSIDAD DE SIEMBRA: 35,500 Pl.ANTAS/llA. El'OCA DE COSECHA: PRIMAVERA (MAR. AUR.Y HAYO) 

PRODUCCION/HA: 7,000,0 Kg. Ptrncro RURAL: 4,S00.00, J,ooo.no y l,Q~ VALOR DE LA PROD.: 19'950,00iJ.OO 

CLASIPICAClON DI'. LOS PRODUCTOS DE LA COSECHA EN %: __ ~3~0~%~,'--~4~0~%--~~3~0~%------------------------

NOTA: Los totales del cuadro frontal y el dl."sglosc nnnlítico, no corrcsponilcn c:on exactitud, 

dC?bido a que l'.!O el Primero SI'.! redondea a cientos de pesos. 



DESGLOSE ASALJTICO 

COS,TO~ ·o.E ,CULTIVO .POR 111\, 

Clltl.[ l'OBLA~O o:,ROCE~O. PRODUCTlVO DEL SISTf.MA TRAIHCIO~AL) 

NUMERO DE. JOR~ADAS 

l35 

EST .\Jli: VERACRU/. 

COSTOS 
COSCE?TO: C.\RACTERIS1'JCAS 

1fü~mRE ANIMAL ~tAQUIX.\ UXffaTü_o ____ TOTAL 

PREPARAClOS DI: .\L!iAClGOS (1) 

- RESTA DE LA TlER.R.\ 1/16 DL TAREA 
- 8,\RBECUO 
- CO:tTE DE TAJ~'.5 Y SURC:\DO 
- 1.E\'A.\iAR CAfllU.O:n:s y llAClm CAMAS 
- Sl~!BRA AL 801.EO Y TAPADO DE SEMJl.1.A 

COX llERRA Y P.UA (CER...'\IR TH:RRA) 
- RlEGOS, FERTILIZADAS, FUHlGAOAS Y DESIHCHBES 
- FERTILIZA.'1H.S 
- INSl:CHCID..\S 
- FCXGIClDAS 

- FERTIJ.IZA.."TES FOLIARES 
- SflilLL\ 

PREPARACIO!\ DEL TERRE.'\O 

- LHO'l,\ 
- RARBJ:CHO 
- RASTRF.O 
- TRAZO Ot TAJOS Y SURCADO 
- CORTE DE T.UOS r SCRCADO 

SIEMHRA O l1L\..'\lALill!\ 

- ARRANCAR PLA'\TA Y TRASPLA.i'lTE 

¡.·1-..RTJl.lZAClO:, 

- FERTILlZA.'\rt:S (fUEZ\'TE.S): 
(DOSIS: 103-80-3·'.1 

- ACARREO 
- APLICACIO!\ (3) 

62~.5 m2 (2) 
T, ANIMAL 
T, ANIMAT. 
:OIA.'\UAt. 

MANUAi. 3 
MANUAi. Jú 
10 Kg. UIH~ 

90 ml. PARATHION Hl'T. Y 60 r.l1, TAMAUON 
50 gr.MA.~ZATE, 100 g:r.CUPR.AVIT, 100 gr, 

(RlDONIL 8. 
ARCOlRlS 250 1111, 
MUI.ATO CRIOl.1.0 2 KB, 

!'L\:\l!AL 
~i.EC.\~ICO 

:OIECA.~JCO 

~lA.~UAt. 

T. ANIMAL 

MA..'>UAL 

17-17-l7 200 Kg. 
00-~6-00 100 Kt;. 
!t6-00-00 150 Kg. 
:-iECANIZADO 
MA..'füAI. 

15 

10 

0.2 
O, l 

l I0,000.00 
150,000.01.l 
90,000.00 
12,00L),,lO 

12,000.00 
IJ,000,00 

31ü,Ou 
13,500.00 y 2.:+,500.0ll 

8,500 ... , 10,000,a :: 62 ,000.= 
3,800.00 

50,000,00 

15 ·ººº·ºº 90,000.00 
b0,000.00 

25 ·ººº·ºº 90,000.00 

J0,000.00 

s:u. 00 
4co.oo 
310.00 

60 ·ººº·ºº 
12 ·ººº· 00 

6,875.00 
30 .000.00 
9,000.00 

36,000.00 

36,000.00 
390,000.00 

3,100.00 
2,6f;15.0U 

7 ,6l5.00 
950.00 

l00,000.00 

225 ·ººº·ºº IB0,000.00 
120,oou.oo 
25 ·ººº· 00 
90,000.00 

300,0UO.OO 

104,000,00 
42 ,000.00 
46,500,00 
60,UOO,OO 
48,000.00 

( 1) Parn mayor detalle consultar el punto 7, J. l Procl!so Pr0ductivo (Riego:> Dinr:los, 3 Fcrtiliz#das 1 5 Fumigadas, etc,), t.1 pl<mt.1 dura de 40-10
1
días 10 

en el alm5cito• (2) Pnt"a constTuir 7 camellones de 20xl r.i. de super(icic pl.intablc e/SUS callfS• (3) Se realb.nn 2 .lpllc.cn la raapada >' a t?r.a¡iorqi 1 



(C">nt. iJesglosc Analítico. Costos de Cultivo pcir Un, Slstem.1 TraJ!cional). 

COSCEI'TO: 

L.\BOi\ts CULTURAi.ES 

- ACOSDICIO~AflIENTO DE CANALES Y TOMAS 
CORRESl'O!\DlE.'HES A LA l'ARCELA 

- R.\SPAl>A Y DESHlERDE CON A7.ADON 
- REPLA~lE ( 1 ) 
- la. ATERRADA O APORQUE 
- 2a. AH:RRAOA O APORQUE 
- RlC:GOS 7. (2) 

cm;rRDL FITOSA.'lITARIO 

- l!\SECrICIDAS 

- Ftr.4GlCIDAS 

- FER.TILIZA.\"TES FOLIARES 

CAHACTERISTICAS 

MANUAL 

HASUAL 
MANUAL 
T, ANHL\L 
T, ANIMAL 
HA~UAL 

la,Al'LJC,l'ARATl!Im; MJ:'f, 500 ml./Ha. 
2a.APLIC.1A.~ARON 600 1,000 ml./lla. 
3a.Al'LlC.1'ARATllION Ml:.1'. 1,000 ml/IL1, 
4n.APLIC.l'ARATlllO~ MET. 1,500 ml/IL1. 
5a.APLIC.TAftARON 600 1,500 tnl./lla. 
6a.APLIC.IAf!ARO~ 600 1,500 ml./lln. 
7a.Al'LlC,Nl'\'ACROH 60 1,000 ml/lln, 
6a.APL1C.PARAT1110N MET. 1,500 ml/Ha. 
9a.APLIC.TA.'IARON 600 1,000 ml/ltn.. 

IOn.APLIC.PARATllIO:-J HET. 1,000 ml/lla, 

la.APLIC.?L\NZAíl: 200 1,000 gr/Ua. 
2a.APLIC.Rl00!'1IL BR..\\'O 2000 gr/lla, 
3n.APLJC,CUPRAVlT 1,500 gr/Ha, 
lrn,APLIC.RlDO:-tll. BRAVO 2000 gr/lla, 
5a.A1'f.1C.D,\CO~ll. 2000 gr/lla. 
6a.APLlC.CUPRtWIT 1500 gr/lla. 
7a.API.1C.HA .. 'JZATE 200 1500 gr/Ha, 
8'1.APLJC.RIOOHJJ. BRAVO 2000 gr/Ha. 
9.1.APLlC.CUPRAVIT 1500 gr/lln. 
IOn.APlIC.HA.~ZATE 200 1500 gr/Ha. 

NUMERO DE JOR..'JADA3 
}fOHBRE --ANIMAL MAQUINA 

15 
3 

14 

ARCOI RlS 2 Lt. /Ha, [!; Ja, 6n. y 8n.npllc, --

136 

Hoja :!. 

COSTOS 
UNITARIO TOTAi. 

12,000.00 48 ,000.00 

12,000,00 180,000.UO 
30,000.00 90,0üO.OO 
70,000.00 70 ,000.0ú 
70,000.00 70 ,000.00 
20,000. 00 280,0üO.OO 

13,500.00 b, 750.00 
.24,500,00 24 ,500.00 
13,500.00 13,500.00 
13,500.00 20,250.0ü 
24,500.00 36,7!>0.0ú 
24 ,500. 00 36,750.00 
36,000.00 36,000.00 
13,500.00 20,250.00 
24,500.00 24 ,500.00 
13,500.00 13,500.üO 

8,500.00 8,500,00 
62,0;)0.00 124,00ü.OO 
8,800.00 13,2Uü.OO 

62,000.00 
124 ·ººº·ºº 

JS,000.00 76,00ú.OO 
8,800.00 13 .100.00 
8,500. 00 12,750.00 

62,000.00 l2l1,000.00 
8,800.00 I 3,200.00 
8,500.00 12. 750.00 

3,800.00 U,bt)ú.uu 

(l) El material vegetativo est,í considerado en el almácigo original, pues se excede en un '•0% a las necesidades de planta por ll.1o. lo ::ual es poco, 
comparado con el Sist.dl.'.' Altcrnat,Técnkas, lo quf_· se l'xrlka por un menor% de nacencia y una :n.:\yor niir;tandnd de plantub, por la alta densidad y
enfennt.'\lades. Bnjo este> sir.t(•rn,\ s~ trasplnnt.1 un JO%. 

(2) [ocluye a.:ondil·ionamicnto de regador.is y Lomas de ogu., J .. •spuSs de cad.1 ril!go. 

. "' 



(Cont. Desglose Anal !tico. Costos de Cultivo por Un. Sistema Tradicionnl), 

cu:\CEl'TO: 

COSI-:CllA 

- COltn:, SEl.tC'CIOX 'i ENVASAOO 

-ENVASE 

- llll.O O RAFIA 

GASTOS ISDlH.ECTllS 

CARACTERI STlCAS 

MANUAL (6 COkTES C/15 DIAS) 
A PARTIR DE LOS 120 IHAS (IJ:: TRASPI.A.':
TAOO 6-10-12-12-10-6 JURXALES, 

175 ARPILLAS DE 40 K.:; COLOR VErun: 

l UOI.A O MADEJA DE 5 Kg, 

(l) FLETE O ARRASTRE DE COSECHA MECANIZADO 
CUOTA Dl: AGUA $5,000.00/RIEGO (7 lllEGOS} 
FAENAS l-:J lDALES (PARA CONSJ·:ltVAClOl\ 

NUMf:RO DE JORNADAS 
HOMBRE ANIMAL MAQUINA 

56 

DE CANAi.ES) MANUAL 10 
(2) COH1510~ POR \'E.'lTA (12X PARA ACOPI/\OOR POR MONTO TOTAi. DE VENTA) 

CUOTA POR SEGURO AGRICOl.A 10% DEI. COSTO TOTAL 
INTERl-:St:5 BA.':CARtOS INf'.xAOOS Al. C.P.P, DEL MES DE AGOSTO, DAOO POR l:L BCD.DE ~IBXICO. (3) 

l' O T A l. l~~ ~~~ .ll 

l37 

Hoja J. 

COSTOS 
UNITARIO TOTAL 

15 ·ººº·ºº 

·100.00 

7,500.00 

5,000.00 

15,000.00 
360,000.00 

8!10,000.00 

l22,500.00 

7 ,500.00 

350,000.00 
35,000.00 

150,000.00 
2 1 520,0üO.OO 

740,786.00 
2 1 261,250.00 

l0' 404 ,896.00 

(l) Los fletc:-1 serán 6 y el tonelnjc de? cada uno-es el siguiente; 1º 500 Kg., 2° 1000 Kg., 3° 2000 Kg., 4º 2000 Kg., 5° 1000 Kg. y 6° 500 Kg., 
el costo es de$ 50,00 Kg. de chile despinzado de Tecamalucan, Ver. a la Central de Abasto en México, D.F. 

(2) I..1 com i.s !ón es de 5360, 000. 00/Ton. cnns idcrando que el precio de venta sea de> $3 ,000 ,QQ/Kg, y el rend itniento de 7 Ton., rcnd !miento X alcanzado 
CMI este Sistema y el precio es el esperado según las fluctuaciones del merc.1do para la é'.poca en que vcnderclOOs (Dato obtenido de Central de -
Abastos), (El pn~clo es susceptible de vnrincJoncs a ]a alza o a 1.i baj¡1), 

(3) La tal:>a J,. illll!ré:> !>C1·.í<l.•l J7;; .\,S.S.1. o sea t•l 9n del C.P.!'. (Costo Parccntunl Promedio) di:!l mes inmediato anterior a nuestr.i primera tninls
traci6n y redon,Jeamlo al cuarto de punto inmcdL1to. i.., tasa serli revis.1ble mes con mes, según lél variación del C.P.P. se consideran 270 d!ds -
colTIO vigencia de crédito. 
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ELABORARON: DORANTES. ·cARCIA y RODRICm:z. ESERO DE 1990 

7. 5 COSTOS DE CULTIVO POR HA. 
(Miles de pesos) 

Cí:Ltl\10: CHILE POBl.Al\0 (Píhl~RAMA ll~ AI.Tlrnl'i'ATIVAS TEC~lCAS Rl;:COM~NDADAS). ~STADO: VERACRUZ 

MES 
CO~CEPlO 

p,;f.i1AR:\Cl0~ Df. ,\UL\CIGOS 

- Rf.."1T1\ DE L.\ TI ERRA 

- !\AR!IECHO 

- RA~Til:\ 

- CORTl:. !JE TA.1L1S Y SURCADO 

- LEVA.'HAR CA~!E\.l.ONE.S, HACL:R 
CAMAS y nm·os !'ARA Rlt:GO. 

- HACEk SUHQVITOS, SlEHBRA -
DE SF.HILLA Y TAPADO CON PAJA 

- RIEGOS, FERTILIZADAS, FUNGI
Cll1,;5, DESllll:IWES Y RASURADO 
DE PLANTAS 

- FERTil.IZANTE 

- I'.'\SECTICIDAS 

- ru:-.G ir ro,\s 
- FlmTILfZA."\TES FOLIARES 

- ADHLRt-:NTES 

- Sfl!lLI.A 

1990 l ')9tJ 1990 1990 
ENERO FC:BREIW MARZO AHRlL 

1990 
MAYO 

19il9 1969 1989 lYb'.? 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPflEMBRE OCTl'BIU:: ~OVlEMRRE DJCif.'.tHRI: 

27.5 

27.0 

36.0 

21.0 

84.0 

84.0 

195.0 195.0 

~.3 

Z4.1 

18.2 

-2-.2 

o:s 
15:0 

TUT.\1. 

27 .3 

2;- .o 
36.0 

27 .iJ 

8.'+.0 

s ... o 

390.0 

5,3 

2-.1 

18.2 

-·-
o.s 

;s.\.1 

------------------------------------------------------------------------------------------~--:·:-. --"'.'::----::-----------------------------
1'REPAR.-\Cl0:\ DF TF.llRl:'.:\O 

- LIMl'lA 

- BARllECllO 

- RASlRl:.ü 

- ~lVCL,\CIO'.'; 

- TRAZO DE 1AID5 \' SURCADO 

·75;0 

90.0 

l:.!il_.~t 

- 75.0 

25.0 

75.0 

7; .o 
90.0 

11ü.O 

l5ll.O 

23,¡J 

- CORTE Dl:'. TAJOS '\' SURCOS 60.0 60.0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------------

" 
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(Conl. Prograru de Altt!nrntivas Técukas JtecamenJadas CHILE POBL.ANO) 

~ES 1990 1990 1990 1990 1990 1989 1989 1989 1989 
CONCEPTO E:\tRO FEllRERO. MARZO ABRIL ~L\'ilf JUNIO JULIO __ AGOSTO. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEJ>IBRE UICI EHBR[ 
~-~~~--~~~~~~~~-'e--,-'-~~~~~~~~~~~~-·-~~~~~--~~~:--~~~~~~~~~~~~ 

S 1 ?J.!llRA O PU .... '\TACIOX 

- ARRAl\C1\R PL\.'\TA, TRATAMIENTO 
DE RAICES Y TílASPL\::'rF. 

!EilTTL_~ 

- rI'.RTILI7.A~TES 

- • .\CARREO 

- Ai-':.ICACIO~ 

~~~~ 

- ,\CONIJICIOSAfü[::;u D( TON,\:> 
'i CANALES 

- llASl'ADA () DESiHl:iUH; 

- REPLANTE 

- lr.ll. APORQUE 

- 21JO, APORQllf: 

24.0 24 .o 

70.0 

70.0 

- lllEGüS 40.0 40.0 40.0 40.0 

48.0 

40.G 40.0 

300.0 

334.4 

60.0 

6.,o 

40.0 

24.0 

180.0 

(;(1.0 

;•,.(J 

Hoj8 2 

TOTAL 

300.0 

J34.l+ 

60.0 

78.0 

48:0 

180.0 

60.0 

70.0 

7J.O 

3l0.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO~TIWI. FITOSA.'\ITARIO 

- lRAl'AMlENTll IJ[ ilAIZ 5.1 5.1 

- lNSECTlCIUAS 135.5 91.5 179.4 203.8 42. 7 12!..~ 777 .5 

- FU:>GlClllAS 200.6 336.3 150.0 362. 7 i,-.~ l 'lBJ, 9 

- FERTILIZA.'\TES fOLIARES 39.8 {¡ r. 7. 20.9 39.3 '! ~. 3 173.2 

- AnllERENTf-.S ,,_ 5.4 

- Al'LICACIO~ 60.0 60.0 60.0 60.0 20.: 20.0 '. ~. :; 340.0 

- TER!t\MJCI:\A \' GLICE:'.Rlf"I\ 18.ó 18.6 18.6 ta.~ 74.:. 

- A!'LJCAC lO~ 40.0 40.0 40.0 t.~.o 160.0 
---------------------------------------------------------_,.,,...;.,.-:""'.---·~"'."'""".".:-_":-----:-------l..------------------------------------------------



(Cont, Programa de Alt(>rnntivas Técnic.1s Recomentludm1 CHILE POBLANO) 

~IES 
CONCEPTO 

COSECHA 

- CORTE, SELECCION Y E.NVASADO 

- ESVASE 

- HIW O RAFIA 

GASTOS INDIRECTOS 

- rLETE O ARRASTRE DE COSECHA 

- CUOTA DE AGUA 

- FAENAS EJIDALES 

- COMISION POR VENTA 

- CUOTA SEGURO AGRICOLA 

- INTERES BANCARIO 

TOTAL MENSUAL 

MOSTO ACUMULADO 

1990 
ENERO 

5.0 

150.0 

763.5 

5 1034.2 

COSTO TOTAL: 16'836,849.00 

1990 
FEBRERO 

5.0 

1990 1990 
MARZO ABRIL 

300,0 450.0 

210.0 

7.5 

150.0 300.0 

5.0 5,0 

1990 
HA'LO 

300.0 

150.0 

5,0 

11080.0 2 1 160.0 11080.0 

3 1 673.7 

703.12 1285.4 3 1 620.8·5 1268.7 

5 1737 .3 8 1022. 7 ll 1643.5 16 1912.2 

CUOTA DE AVIO: 

VARIEDADES: ANCHO ESMERALDA Y ANCHO VERDE~O. 

ErOCA DE SIEMBRA: 0-1 (OCT, NOV. Y DIC.) DENSIDAD DE SlEHBRA: 

JUNIO JUl.JO AGOSTO 

PBI 90%. $ 15' 153.164 ,00 

27, 000 PLANTAS/llA, 

PnODUCCION/HA,: 12,000 Kg. PRECIO RURAL: ·~, 500. 00 líOOO. 00 1, 000. 00/Kg, 

11+0 

1989 1969 1969 1989 
Sf-.PTiülBRE OCl'UBRI-: l'\OVU.MBRL DICllitlliR1:. 

5.0 5.0 5.0 

.1'•200:0 . 

Hoja J 

TOTAL 

11 050,0 

HO,O 

7 ,5 

600,0 

40.0 

150.o 

4'JZ0,0 

11200.0 

3 1 673.7 

l '455.5 628.6 l '066:2 898.4 16'912.2 

11455.5 2 1284.1 3 1 352.3 4 1250.7 16 1912.2 

OP 80% 13'469,479,00 

!:POCA DE COSECHA.: PRIHAVl:RA (MZO.ABR.MAYO) 

VALOR DE LA l'ROD,: 38 1400,000,00 

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA COSECHA EN %: 40% lRA., 40~ 2.0A. y 202. J~R~A~·-------------------

XOTA: Los totales del cundrO frontal y el desglose annU'.tico no corresponden con exactitud, 

debido a que en el Primero se redondean a cientos de pesos. 



DESGLOSE ANALITICO 

COSTOS DE CULTIVO POR HA, 

PROGRAMA DE ALTERNATIVAS TECNlCAS RECOMENDADAS (CHII.E POBLANO) 

CONCEPTO 

PREPARACION' DE ALMACIGOS ( 1) 

- RENTA DE TIERRA '~ DE TARE.A 
- BARBECHO 
- RASTH .. .\ 
- CORTE DE TAJOS Y SUHCADO 

CARACTERISTICAS 

250 m
2 

(2) 
MECANIZADO 
HF.CANIZADA 
T. A..'HMAL 

- LEVANfAR CAMELLONES, rüRNAR CAMAS Y 11,\CER HOYOS 
PARA RIEC:O 

- HACER SURQUITOS, SlEMBRA, TA.JAI>O DE SEMILI.A 
Y COBERTURA CO:\ PAJA 

- RIEGOS, r·ERl'Il.IZAilAS, FUHlGADAS, m:sHIERJIES, 
RAZURADA DE PLANTAS. 

- fERTil.lZANTES: 

MANUAL 

HANUAI. 

1'lANUAL 
5 Kg. DE 18-46-00 

10 1'g. DE 33,5-00-00 
- INSECTICIDAS: 120 ml. 2 follaje 23:, rul. 1 suelo FURADAN 350 L J/14 ml. 

60 ml. 
30 gr. 
24 ml. 
60 gr. 
90 ml. 

- FUNGICIDAS 

3 follaje FOLlDOL H-72 
2 folloj e ORTHf.NE 
2 follnje AMBUSH 34 
2 follaje LANNATE L 
3 follaje DIAZINON 

CURAH StMil.l.A CAPTAM 5 gr. 
3 follaje RIDO:-llt. BRAVO 120 gr. 
2 follaje llAVISTlN 40 gr. 
2 follaje ALIETl'E ao;; P,11. 100 gr. 
2 follaje DACONIT. 2787 BO gr. 
2 follaje KOCIFOL CuS 60 ml. 
2 follaje MANZATE 200 BO gr, 
2 fo11njc KAURITIL 30 gr. 

NUMERO DE JORNADAS 
HOMBRE ANIMAL MAQUINA 

30 

, •.• _,.i 

0,3 
0.6 
0.3 

-.:.'..'.:5<" 

4 follaje TERIWIICIN.\ .\GR!C. 32 gr. (3) --

141 

C O S T O 
UNITARto TOTAL 

110.000.00 27 ,500.00 
90,000.00 21.000.00 
60,000.00 36,000.00 
90.000.00 

27 ·ººº·ºº 
12 ,000.00 84 ·ººº· 00 

12,000.00 ª'' ·ººº·ºº 
13.000.00 390,000.00 

528.00 2,M0.00 
260.00 2,600.00 

30,000.00 10,Jl:ü,QQ 
17 ,500.00 1,050.00 
60,000,00 1,800. 00 

106,000.00 2,5M+.OO 
65,000.00 3,9üü.OO 
49,500.00 4,455.00 

18,500.00 93.00 
62 ,000.00 7,4110.00 
56,000.00 2,240,QO 
39,000.00 3,900.00 
38,000.00 J,040.00 
8,500.00 510.00 
8,800.00 704,00 

3,500.00 280.00 

(l) Para mayor deLa1lc consultar el punto 7.4.l Proceso Productlvo (Riegos diarios, 10 fertilizadas, 12-15 fumigadas, etc), la plnnta dura de 45-60 
d!ns en el almácigo. La nplicacl6n de pesticidas será intercalada, es decir, los productos c¡uc se apliquen más de una vez tendrán entre una y
otra aplicación un mtniUIO de dos ap1icacionot1 con productos diferentes, 

(2) Paru construir 7 Cé\mellones de 20x0. 7 mts. de superficie planta.ble, con sus calles, regaderas y hoyos para fncílitar el riego con regaderas, 

(3) Se aplica sola y el costo unitario se rcf1crt• al sobre de 400 gr. comu adherente se np11ca g1 ~..:erina. 



(Continún Desglose .\nal!tico Costos de Cultivo por· ora: Progr,de Alternativas TlScnlcAs Rccomcndada.:i) 

CONCEPTO: 

- FERTILIZANTES FOLIARES: 

- ADHERENTES: 

- SEMil.I.A 

PllEPARJ\ClON DEL Tl:.RRJ.:.'iO 

- L!Ml'IA 
- BARBECllO 
- RASTREO 
- NIVEI.ACION 
- TRAZO DE TAJOS Y SURCA!() 
- CORTE DE TAJOS \' SURCAOO 

SIEMBRA O PLANTAClO.~ 

- ARRANQUE PLANTA, TllATA.'1IENTO DE RAICES 
Y SIEMBRA O TRJ\SPLA.liH:. 

FERTILIZACIO:~ 

- FERTILlZA~TCS (FU~H:S): 
(Dosis: 205-92-150) 

- ,\CARREO 
- l1PLICACTON 

CARACTERISTlCAS NUMERO DE JORNADAS 
HOMBRE ANIMAL !iAQUINA 

12 follaje NITROPHOSKA 10+4+7+02 240 ml. 
1 CURAR SEMILLA CYTOZU.11:: 13 ml. 
2 follaje l!UMUS LIQUIDO Q. F. 20 tnl. 
l follaje FERTIQUEL 10 gr, 
4 fo 1 laj e Fc504 32 gr. 

12 foJlajc UREA 240 gr. 

follaje ClTOWl:.'1'1'-PLUS 7 ml, 
follaje IN EX-A 28 ml. 
follnjc GLICERINA 80 ml. 

1\NCHO VERDEf::O o L. ESMERALDA l Kg. 

HECA.~IZADA 
MECANIZADO 
MECANlZADO 
MECANIZADA 
HA.'füAL 
MECANIZADO 

MANUAL 10 

00-00-60 250 Kg, 
18-46-00 200 Kg. 
46-00-00 150 Kg. 

33.5-00-00 300 Kg. 

MECANIZADO 
SE.MIHECANILA (,; L\ SIEHHRA) (l) 0.5 

MANUAL 6.0 

1112 

Hoja 2 

C O S T O 
UNITARIO TOTAL 

5 ·ººº·ºº l ,200,0U 
42 ,00ll.OO 546,JO 
10,000.00 200.0ll 
18,000.00 1,850.1)0 

900.00 2.9.00 
310.0ll 75.00 

8,200.00 58.00 
7,500.00 210.00 
5 ,800.00 46.:..oo 

75 ,000.00 75 ,001).00 

75,0<..0.00 1>,000.00 
90,000.00 90,000.00 
60,000.00 120,1)00.00 
75,000.00 75 ,000.00 
25 ,000.00 25 ,000.00 
60,000.00 60,000,00 

30 ,000.00 300,000,00 

417.00 104,250.00 
528.00 105,600.00 
310.00 46,300.00 
260.00 78,000.00 

60,000.00 60,000.JO 
12 ,000.00 6 ·ººº· .)J 
12,000.00 72,0GV.JU 

(l)Sc aprovecha el sur.:ado parn nbo11;1r con mnngucrns y embudos tirados por 2 peones sentados en la barra portaherramientas, por tanto el costo d..:.l 
tractor no se incluye (de esta forma un i.l!a se cubren 4 Hns. por lo que se consideran 0.5 jornales y son de jornnd:1s homhr._., Pnra m..1yor detallo:! 
consultar punto 7 .4. l 
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(Continún UcHgliJS..? AOaUti:o Coslo:> de Cultf\.•o ¡ior Día. 1-'r~gr. de At~érnaÜv.ts Tl!crli~as Recuffiencl1.1das) 

CONCEI'TO 

LAllORES CUJ.TURAtr5 

- ACONDlCJO!i1\}:If:XTLI \' RO:!;\ PI.: C1\.\:ALES 
DE RIEGO y TO:'iAS CORREsro~Olf.NTLS -
A LA PERCtl.A, 

- RASPADA O OESlll ER.BE CO;>. AZA})()~ 

- ln. ATF.RRADA O APORQt:t 
- 2a, ATERRADA O APORQt:E 
- RCPLANTC: ( 1) 
- R!CGOS 8 (2) 

CO!iTROL FlTOSA~lTARJO 

- TllATAMHllTO PE RAli. PARA TRASl'LA."lTE. cmt; 
(La ap1icnci.6n se incluyl!. en los cosLL'S 
de trnspla11tc) 

UiSECTIClDAS la.Aplic. 
la.Aplic, 
2n.Aplic. 
Ja.Aplic. 
4n.Aplic, 
5n.Aplic. 
6n,Aplic. 
7a.Aplic. 

•. Sa.Aplic. 
9.1.Apllc. 

lOa.Aplic. 
lla.Aplic. 
12n,,\pl le. 
13.i.AplJc. 
14.1,Apl Je, 

CARACTER! ST I CAS 
NUMERO DE JORNADAS 

1\0MURE ANIMAL ~QU!XA 

}L\.'füAL 4.0 --- --
MA.'WAL 15 ---
T. AIH~l.\t. --- 1 ---
T. A.'\lH.At. --- 1 ---
NANUAL 2 --- ---
HA.'\t:,\1, 16 --- ---

FURAD,\N 350 L/100 ml. --- ---
\IA\'TSTIN 1 15 gr. --- --
C'{fOZniE I JO ml. --- -- ---

UllC 3t DRAGON 20 Kg./Ha. ---
---=== ·.~ -~.=~ -' SEVlS' 80 l Kg./lln. ---

PARATlllON MITT'ILICO 720 750 ml/Ua --- -- ---
FURADAN 3000 ml/Jlti. --- --- ---
TAflARON 600 l,000 ml/il.1. --- ---
t.ANNATEL 1500 ml/lla. -- ---
PARATHION HErIUCO 720 1000 ml/lla --- --
TAMARON 600 1,000 ml/lla. -- --
TllIOD,\.'\ 35 E 1,50.:J r:l/Ha. --- --- ---
PARATllIO\' METlLlCO i20 IOOOml/lla --- --
Nl!\IACRO~ 00 1,250 ol/lln --

___ , 
SEVe~ 80 :! ,500 gr/Ha --
AMDF511 ).1 600 :nl/Hn _..;._ 

OR'i'lll'.NE 75 rs 1,000 gr/lL.1 ---
THIOO,\.~ 35 E 2 ,000 ml/Ha --

Hoja 3 

e· O $ T tl 
UNlTARIO TO.fAL 

12,000.00 48,000.00 

12,000.00 180,000.0U 
··10,000.00 70 ,000.00 

10,000.00 70,000.0ü 
30,000.00 60,00ü.OO 
20,000.00 32.0,0üü.OO 

30,000.00 3,000.00 
56,000.00 840.00 
42,000.0ll 1,260.llü 

960.00 19,200,00 
23,500.0D 23,500.00 
13,500.00 10, 125.00 
30,000.00 90,ouu.uu 
24,500.00 24.500.UO 
65 ,000.00 97,300,00 
13,500.00 13,500.0u 
24,SOO.OO l4,50U.uo 
22,000.00 33.000.00 
13,500.00 13,500,0U 

36 ·ººº·ºº '•S ,onu.uo 
2J,500.00 58,750.0ú 

106,000.00 63.600.00 
57 ,000.00 57 ,000.00 
22,000.00 44 ,000.00 

(1) El matcri.11 vcgct.ativo L<st.'i considerado ~n el nlmácigo origln.il pues s~ excede en un 30X a liis~·ncccsidndc.s Je plnnt.a por Ua. y por lo rcflular 
siempre se rcplant.i. un to-zo:~. · · 

(2) Incluye acondicion~miento de regaderas y tom.•s de ngu.:1 .mll!S de ca.da ri..?go, se. hace.un .riego __ de aSiento pr..ivlo en ttasplante. 
- - -o'·--;O- O;-'•~-..,--
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(Continúo Desglose Analítico. Costos de Cultl~o ,r1or D1'.n. Program.l de Alt~rn.itlvas Técnicas Recomcndndns) 

CONCEPTO 

- APLlCACION 

- FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS: 

- APLICACION 

- KICOPLASHICIDAS Y BACTERICIDAS: 

- APLICACION 
- FERTILIZ.A.\'TES FOLIARES: 

lSn.ApliC'. 
16a.Aplic. 
l 7a.Aplic, 

2a.Aplic, 
3a.Aplic. 
4a.Aplic. 
5a.Apl!c. 
6a.Aplic. 
7a.Aplic. 
Ba,1\¡·,}jc, 
9a.Aplíc. 

IOa.Aplir. 
l la,A¡ilic. 
l2n.Aplic. 
l3a.Aplic. 
14,1.Aplic. 
15u.Aplic. 
l6a.Aplic. 
17a.Aplic. 

CARACTERISTICAS 

SEVIN ao 2 ,sao gr/Ha 
THIOD1\N 35 E 2000 ml/Ha 
DRTI!lJJ¡: 7S l'S 1000 r,r/lla 

i'W'IUAL 
RIOOMl L BRAVO 2000 gr /lt1 
HANZATE 200 1500 gr/Hn. 
ALIETTE 80'.: P.11. l500 r,r/l!a, 
KAU:l.lTJL 2000 gr/l!;i. 
RIOO!llt. Jlf{,\VO 2 • )00 ¡::r /Ha 
llAVl STI N 500 gr /ll,1 
D'iRJ:ra·: 3,000 r.r/J!.1 
CAPTAN 2,500 gr/Ha 
RlOUHlL DP.AVO 2.soo gr/Ha 
llAVISTIN 500 gr/JL1 
DACO!at 2,SOO gr/Hn 
HA?\EB 3,000 gr/1111 
RIDO!HL IHLWO 2,500 gr/ll.i 
KAUHll'IL 3,000 gr/lln 
DYRENE 3,000 gr/l!n 
CAPTAN 2.sao gr/Ha 

Nmu:no DK .lORNADAS 
HOMBRE AHlMAl. MAQUINA 

17 

MM'l'Al. LS'fA lNCLLlllJA ~'.N J.A APLICACION DI:: INSCC'rtCIDAS, 
TERRAHICINA AGRICOl.A 400 tir/lla 
4-ü Aplic,1donm; (ConsJ rlcramos 8) 

MANUAL 
UREA l l\.g/ll;t dé 2a, .1 17a. aplic<1ción 

excepto la 4a. (15 t:g) 
NlTROJ'USllKA l Lt/lla, de 2a. a 17<1.apllc. 

excepto la l+ól, ( 15 Lt) 
CYTOZYME 400 ml/lla. En la 4a. y 9a.Aplic. (800 mL) 
mnrus I.IQ. 500 ml/lla en las: 2n. Ba. y -

llil. Aplic. (1,500 ml.) 
FERTIQUl':I~ 500 gr/Ha, en las: 5a. 7,,, toa. 

14a. y 16a. Apl!c. (2.5 Kg) 

C O S I O 
UNITARIO 

2J,j00.ü0 
22,000.00 

'i7 ·ººº·ºº 
20,0JO.OO 
62,000.00 

8,500.00 
39,000.00 

8,Btl0,00 
62 ,OUJ.00 
56,000.00 
45,00J.llO 
18,500.llO 
62 ,Otl0.00 
36,000.00 
JB,000.00 

9,001).00 
62,000.00 
8,800.00 

45,0D0.00 
18,500.00 

3,500.00* 

20,000.00 

310.00 

5,000.00 
42,000.00 

10,000.00 

lB,000.00 

* Pr€'cio por balsa de 400 gr. se aplicará con glicerina exclusivamente como ,1dhercnle sin tt.ezclnrse con ningún producto. 

lloj..i 4, 

TaJAL 

sa.1;u.ou 
44 ,000.00 
j7 .ouu.oo 

J40,0Uü.OO 
124,000.IJU 

12,750.0ü 
97 .soo.uo 
17,600.0ü 

155,úOO.OO 
28,000.00 

13J,00ü.Oú 
46,250.0ü 

15j,UOU.OO 
28,000.0:J 
95,0UO.OO 

27 ·ººº·ºº 155,000.üO 
26,400.00 

135,000.00 
46,250.00 

28,UOO.OO 

160,000.00 

4,650.00 

75,0Ut..l.OO 
33,600.00 

15,00U.OO 

45,000.00 
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(Continúa Desglose An.tl ftico. Costos du Cullivo por D!a. ProHrama de Alternativ,1s Técnicas Recomendado) Hoja 5. 

:-ltrl'IERO DE JOR.'>ADAS C OS TO 
CO:'\CF.PTO CARACT l::H.ISTI CAS HOMBRE ANHlAL l'lt\QUINA UNITARIO TOTAL 

- API.l CAClON MANUAL 
- ADHl-JlF.h"I'ES: 

COSECHA 

- CORTE, SEf.ECCIOX Y DiVAS.\00, 

- U..'VA!>L 
- Ull..O O RAFIA 

GASTOS lZ\DJ RECTOS. 

(1) H.hlE O ARRASTRE DE COSECHA. 

CUOTA lJE AGUA 

FAENAS &J IDAI.ES PARA OONSF.RV, DE C/\NA.I.Kc; 

(Z) COMISlON POR VENTA (AOJl'IADOR lH) 
DEL HO!'.'TO TOTAL DE l.A vr::aA. 

Cl.'OTA St.:Gl:H.O AGRICOLA 10~ HEL CtlSTO l()T.\I. 

~IA'\UAL (-,STA 1~:CI.1JlDA EN Lr\ 1\PLlCAClO;~ Ut rnsr:cncrnAs. 
CITQ\.U:l::'J'-PLUS 30 ml/Ha. He Li 2:.1. a 8.1. 

,\plic<.1ción, y 50 cl/llo1 <l~ ]11 9a. 
n 1 /,1 • .\plicaciom•'; (útiO ml) --- --- --- 8,200.00 

GLICERINA l Lt. /Ha., SOLO l'AllA Al'LICACION 
DE TERIL\HJCINA (8 Lt.) --- --- --- 5,800.oo 

RA.'\U.\1. 
(6 cortes caJ.1 15 díns ) A p.1rtl r dr. loB 
120 d!as d~ trasplantado 8, 12, IS, IS, 
12 y 8 jornR}es. 70 

JOO arpl1l;1s de 40 Kt. c:nlnr vcrJe, 
1 Jloln o mndeja de 5 Kg. 

MECANIZADO 

$ 5 1 000.00 / POR RIEGO (0 Riegos) 

HAN U AL 10 

15 ,000.00 

100.00 
7 ,50ü.OU 

o.oo 
5,000.00 

15,000.00 

360,000, 00 

1 1 200,uOO.OO 

(J) l~'TERESES B,\."'"CARI05 lM:XAl>OS AJ. l:,P.i'. 01':1. HES o¡.; AGOSl'O, 0¡\DO POR EL BL'O.DE HEXIGO. 3'673,664.00 

T O T A t• : 203.5 2.0 14.2 

5,412.0U 

116,400,JLI 

1 '500,0\.10 1 00 

210.000.00 
7,Sü~J.úO 

600,000,00 

40,Ch.IO.JU 

150,0UO.OO 

4 1 320,00ú.OO 

1 1 200,000.00 

3 167],b!J4.01) 

16 1 836,849.00 
.. _ .. ,.,,,., .. ....., .. === 

(1) Los fletes serán(, y el tonebji~ de cadn uno es el siguiente: 1° 1000 Kg., lº 2000 Kg .. , 3° 3000 Kc. 1 4° 3000 Kg. 5° 20í.l0 t~g. y fiº 1000 Kg. 
F.1 costo es dt• $50.0Q/Kg. d .. ~ ddlr. des¡ilazm!o de 'ff~ccua..'tlucan, Ver. n México (Central de Abastos). · 

(2) La comisión <!S dL> $3ó0,000./Ton. ronsidr.rando que el precio 1..lc venla fle.i dt• $3,000./Kg. y un rendimiento de 12 Ton, Rendlmicnto X alcanzado 
cnn c-~tr. ~f'it.t~"l.:t, prrrto f•sp ... rmlo segíin lo!~ rrovirdcntos de mercado par:i 1.1 époc.1 en que venderemos (Dato obtenido de Central de A.bastos, el 
predo es su~ccptfhlc df' vari.nciones a 1~1 nlza o la baj~1). 

(3) La ta:>.1 r.lt..: iut~r~;, s~~rá del 37% A.S.S.1. o :>C'I? el 971. de C.P.P. (Costo Porccntunl PrOLut>dio) dl.!l mes inmediato .:interior a nuestr.:1 prlrner minis 
tr:1ci6n y n.-dond(' .. 1ndo al ':u.arto de punto inm1..-diato. La tasa será revisablC' mes con ml.!s se.¡ún ln variaci6n del C.P.!'. -



,., 

• 

146 

7.5.l Factibilidad Económica y Análisis Comparativo. 

CUADR~µo. 19 

FECHA DE -
ESTABLECIM. 
DE ALMACIGO 
Y TRASPLANrE 

4 Sept.1989 
y 

20 Oct.1989 

4 Sept.1989 
y 

2 Nov. 1989 

Cent.: 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 
O UTILIDAD 
BRUTA. ($) 

19 1 950,000.00 

FACTI,ILIDAD F.C_ONmUCA. Y ANALISlS COKPARATIVO 

PROCESO 
COSTOS DE 

RENDIMIENTO PRECIO 
PRODUCTIVO 

PRODUCCION/ 
MEDIO / Ha. MEDIO 

O TIPO DE CLASIFICADO SEGUN 
SISTEMA 

Ha. ( $ ) 
SEGUN CALI- CALIDADES/ 
DADES. (~) KG. 

Sistema 10 1 404 896.00 
la. 2,100.0 4 ,500.00 
2a. 2,800.0 3,000.00 

Tradicional ' 
3a. 2, 100.0 1,000.00 

Alternat. 
Técnicas 
Recomend. 

la. 4,800.0 
16 1836,849.00 2a. 4,800.0 

3a. 2,400.0 

4,500.00 
3,000.00 
1,000.00 

PERIODO 
DE 

COSECHA 

1 º Mzo.90 
al 

1° Hayo 90 

1 º Mzo 190 

FECHA DE 
~!)RTIZACION 

Y PACO DE 
IHERESES 

31 ~layo'90 

ContinGa ••• 

UTILIDAD NETA 
MONTO Y PORCENTAJE 
RESPECTO A LA U.B. 

9 1 345,104.00 
47. 84% 

38'400,000.00 al 31 ~!ayo'90 
$21 1 563,151.00 

56.15% 
l 0 Hayo 90 

Como podemos apreciar en el cuadro, los dos sistemas ~-

son susceptibles de ser apoyados con financiamiento ya que -

su util~dad presenta m§rgencs suficientemente amplios para -

amortizar y pagar· los intereses del finan~iamiento, situa- -

ci5n en la que el sist~oa de alternativas propuesto es supe-

rior significativamente en relación al sistema tradicional.-
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Ahora bien, los precios considerados para estimar el -

valor de la producción son pr~ci~s muy buenos, propios de -

la época de cosecha de ln produ..:;:ción regional, ya que la ofe!. 

ta es baja a nivel nacional~(l) 

CUADRO No. 20 FACTIBILIDAD ECONOMlCA Y ANALISIS COMPARATIVO 
A VALOR MlSl~!O EN EL MERCADO 

FECIL\ DE ESTA 
BLECimENTO :: 
DE ALMACIGO Y 
TRASPLANTE 

1, Sept.1989 
y 

20 Oct.1989 

4 Sept.1989 
y 

Nov. 1989 

Contfuúa ••• 
V,\LOR DE LA 
PRODUCCION 
O UTILIDAD 
BRUTA ($} 

11'130,000.00 

PROCESO 
PRODUCTIVO 
O TIPO DE 
SISTEMA 

Sistema 
Tradicional 

Altet"nat ivas 
T~cnicas 
Recomendadas 

PERIODO 
DE 

COSECHA 

lª Mzo. 1 90 
al 

1° Mayo'90 

1° Mzo. '90 
21' 120,000.00 al 

1 ª Mavo 1 90 

COSTuS DE 
PRonrccroN I 
!U!. ( $ ) 

lO'tiJ .... ,896.00 

RENDIMIENTO 
MEDIO / Ha. 
CLASIFICADO 
SEGUN CALI
DADES. (K•} 

la, 2,100.0 
2a. 2,800.0 
Ja. 2,100.0 

PRECIO MEDIO 
SEGUN CALIDA 
DES / KG. -

2,500.00 
1,500.00 

soo.oo 

la. 4 ,800.0 
16'836,849.00 2a. 4,800.0 

Ja. 2,400.0 

2 ,500.00 
1,500.00 

800.00 

FECllA DE 
AMORTIZACION 
Y PAGO DE 
INTERESES 

31 !-~ªY"' 1990 

31 ~~::o 1990 

UTILIDAD NETA 
MONTO Y PORCENTAJE 
RESPECTO A LA 
UTILIDAD BRUTA 

725,104.00 
6.51% 

4'263,151.00 
20.28% 

1·1nformación de campo basada en t...ntr~vistas dtrC>ctas ..:on los scñores:
Era~mo Hernández y Salomón Rodrf;u~z, comerci.nntes de chile poblano -
en Central de Abasto México y Tepc-<!~a, Acatzingo y Central de Abasto
Puebla, rcspccti\·:imentc; cxperien.:~.J. personal de más de 5 años como -
productores y de la Oficina <le lnf~-.rmación y Apoyo a Productores <la - · 
la Central de Abasto :-1éxico. 
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Como podemos apreciar ~n el cuadro anterior, el sistema 

de alternativas técnicas recomendadas es superior al tradi~

cional en cuanto a la obtención de utilidades, aún consiCt?ra.!!. 

do el precio más bajo del producto obtenido en 1989 durance

el per!odo de cosecha de nuestra zona, lo cual es muy dif!-

cil que se presente, pues durante dicho período es cuanCo el 

producto alcan~a sus precios máximos como lo podemos apre- -

ciar en el Cuadr~ :\o. 21 Gráfica de la Fluctuación de Prc.:ios 

de Chile en la Central de Abastos del Distrito Federal, en -

la página siguiente. 
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Dentro de los aspectos que p~dr!ari poner .. en riesgri la-
. .·. . ·.· .... 

recupera e ión de la inversión están los si~uiiúlt~S··· (~.i.tad.Os-

en orden de importancia): 

Daño por l1cladas.(l) 

Daño por platas y enfermedades. (l) 

Daño por granizo. (l) 

Precios bajos en el ~creado. 

Los tres primeros puntos los analizamos en otros cap!-

culos, el último aunque de remotas posibilidades, no se de~ 

carta pues hay producción en Sinaloa 1 Guanajuato 1 Michoac(n 

y San Luis Potosí, y aunque no corresponden exactamente al-

período de producción regional como sería Guanajuato y San-

Luis Potosí y no acuden totalmente nl mercado nacional como 

sería Sinaloa Michoacán, podría prcsent3rse alguna varia-

ción a la regla afectando nuestro mercado, aún así durante-

todo el período que nosotros hemos sembrado, jam5s ha habi-

do precios lo suficientemente bajos como para no obtener --

utilidades aunque ·sean ligeras y con las cuales podrían cu-

brirsc los compromisos financieros, es más, son mayores las 

probabilidades de que el precio suba a que baje en compara-

ción a los que tenemos como referencia. Concretando, son_-

m5s representativos los daños por malenticlades naturales -

10 Ver acápit~s 6.1.1 Análisis de los Factores de Clima., y 7.2.1 Condi-
cionantes Climátlc.1s. 

2·ver acápite 7.2.2 Condicionantes Bióticas. 
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que los relaci~naJos con las fluctuaciones del mercado,· si

~uación que podría resolverse con el seguro agrícola. (l) 

7.5.2 Eficiencia de la fuerza de trabajo y de la tierra 

y An5lisis comparativo. 

CUADRO No. !2 EFICIENCIA DE LA FUERZA DE TRABAJO 
Y DE LA TIERRA 

PROCESO 
Rf;NDI- INDICE DE EFICIE.~CIA 

SUPER PRODl-Cfl\'L) JOR.~ALES 

FlCrE O TIPO DE UTILIZADOS 
MISNTO PRODUCTIVA 
Kg/lla. UTILIDAD I JORNAL 

SISTE:-'.\ 

l lla. Sist~ca. 

Tradicfonal 182.3 7,000. o 38.3 
---------------------------------------
1 Ha. 

Alternath•as 
Ti!cni\:.J.:i 
Rt?comendildas 

Continúa ••• 

VALOR DE LA !'~ODl'CCION 

UTLLlDAD HUTA 
( $ \ 

19'95J,000.JO 

38 1 ~00,000.00 

219. 7 12,000.0 54.6 

INDICE DE 
EFICIENCIA ECO~OMICA 

UTILIDAD/JORNAL 

109,453.0 

174,784.0 

1 ·experiencia pers\.~nal como productores por más de 5 aüos e inform.1cién 
de campo mediante ~ntrcvistas dirN·tas a productores. 

1. -
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El cuadro anterior rcv~la; ef icioncia en el us~- de -la ~ 

tierra y en el aprovechamiento de la fuerza de trabajo en --

los dos sistemas de producci5n que nos ocupan, pero hay una 

~otoria superioridad del sistema de alternativas t~cnicas, -

~un considerando el aumento en el nGmcro de jorndlcs ocupa--

dos, que por otra parte os debido en su mayor!a al aumento -

en la producci5n, lo que implica un requerimiento mayor de -

jornales para la cosecha generando ns! una mayor fuente de -

~mpleos. As!, se da que en el sistema tradicionnl un jornal 

~enera¡ 38.4 Kg. del producto y $109,435.00 mientras que en-

el de alternativas técnicas los resultados arrojados por ca-

da jornal son; 54.6 Kg. del producto y $174,784.00 es decir, 

se refiere a la obtención de utilidades. Por consiguiente -

la eficiencia en el uso_ tradicional produce 7,000 Kg. y bajo 

~l de alterriativas técnicas produce 12,000 Kg. o sea un 75%

mayor eficiencia. ( t) 

;.6 COMERCIALIZACION. 

Este es el aspecto fundamental y culminante de la pro--

ducción agrícola y de cualquier empresa productiva. La pro-

Jucci5n regional presenta distintos canales de comercializa-

ci6n, así cooo c~ntros de acopio, condiciones de venta,- et~. 

A ~ontinuaci6n prcs~otnrernos los canales de comcrcializaci6n 

usadas por l~s productores. 

1 ·Experiencia personal como productores por más de 5 años informilción -
de campo mediante entrevistas directa a productores. 



CUADRO No. 2 3 CANALES DE COMERCIALlZAClON. 

a) J PRODUCTOR l 
=-VENTA EN PIE 

AL ACOPIADOR 
LOCAL 

ACOPIADOR 
llEGIO.~AL 

MERCADOS: 
TETEPEACA Y 
ACATZINGO 

1 MAYORISTA EN 
CENTRAL DE -
ABASTO PUEBLA 

b) J PRODUCTOR J 

l VENTA POR KG 
AL ACOPIADOR 
LOCAL 

ACOPIADOR 
REGIONAL 
MERCADOS: 
TETEPEACA Y 
ACATZINGO 

MAYORISTA EN 
CENTRAL DE -
ABASTO PUEBLA 

MAYORIS-TAEN 
CENTRAL DE -
ABASTO MEXICO 
(COMISION) 

e) 

FLUJO DEL PRODUCTO DEL MAYORISTA AL CONSUMIDOR: 

MAYORISTA DE 1 MAYORISTA DE 
CENTRAL u~; - c¡.;NTRAJ. DE -
ABASTO PU!llll.A ABASTO MEXlCO 

1 

1 P~DUC~R 
1 

VENTA POR KG. 
ACOPIADOR REG. 
TETEPEACA Y -
ACATZINGO 

1 

MAYORISTA EN 
CENTRAL DE -
ABASTO PUEBLA 

1 

MAYORISTA EN 
CENTRAL .DE -
ABASCO MEXICO 
(COMlSION) 

e) 

'---------J-;;;iA~j 1 CADENAS DE AUTOSERVICIO 1 

L, CONSUMIDOl 1 

PRODUCTOR 1 

1 

VENTA POR KG. 
MAYORISTA EN 
CENTRA!. DE -
ABASTO PUEBLA 

1 

MAYORISTA EN 
CENTRAL DE -
ABASTO MEXlCO 
(COMIS!ON) 

d) PROUUCTOR 1 

VENTA POR KG. 
MAYORISTA EN 
CENTRAL DE -
ABASTO MEXICO 
(COMISION) 

FUENTE: Información de Campo 
y Experiencia Personal 
como Productores. 

"' "" 



Como podemos apreciar el flujo del producto desde que

sale del productor hasta que llega al consumidor es muy va

riado y en ocasiones muy largo. trayendo consigo una cadena 

de incrementos al precio de los productos hortfcolas para -

~uando llega al consumidor, ésto es debido por una en parte 

a gastos relacionados con el envase, flete manejo y mermas~ 

pero en su mayor parte se debe a los recargos que c~da mie~ 

bro o eslabón de esa cadena hace por su trabajo de intermedia

ción. Por regla general se tiene que del precio ofrecido -

al consumidor un 50% corresponde al detallista o sea que el 

50% de ese precio es al cual lo ofrecen los mayoristas los

cuales cobran de un 10% a un 12% como comisión por la venta 

del producto a los productores o a copiadores, que les h~-

llan llevado el producto, es común que estos mayoristas ~~

prescindan de ellos cuando cuentan con compradores regiona

les incrementando así sus ganancias. Por otra parte cuando 

participan todos los miembros de la cadena 11 a} 0 el precio -

?Or lo regular va decreciendo en un 30% por cada intermedi~ 

ria hasta llegar al productor, es decir que tomando como --

ejemplo el precio de $4,500.00 Kg. para el chile de primera 

y suponiendo que pasari por todos los intermediarios la r~ 

partición de los ingresos quedar!a como sigue: 
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CUADRO No. 211. PARTlCIPAC!ON DE INTERMEDIARIOS 

PRECIO DE PRECIO CON 
INTERMEDIARIO VENTA PARTICIPACION DECREMENTO 

Mayorista tt'tmtral de -
Abasto México comisi6n 
12% 4 ,500.00 540.00 3,960.00 
)it:iyorista Central de -
Abasto Puebla 3,960.00 1,188.00 2, 772.00 
:Acopiador regional 2, 772.00 831.00 1,941.00 
Acopiador local 1,941.00 582.00 1,359.00 
Productor. 1,359.00 

FUE.NTE: Infomaci6n de Gampo y Experiencia Personal como Product2_ 
res. 

Ahora bien estas condicÍ.oñes pueden variar según la vo-

racidad de los intermediarios 1 oferta y demanda del produc-

to, ventas a granel o envasado, etc. Cuando el productor-

vende en campo el precio es el más castigado pero se ahorra 

todos los gastos relacionados con la cosecha, fletes y com.! 

sienes y puede resultar conveniente cuando se temen f luctu~ ~ 

cienes .. a la baja ·en el precio, cuando se vende ya 

envasado se logran mejores precios. No es por demás -

decir que en la medida que se van eliminando intermediarios 

los precios ha obtener serán mejores aunque no necesariame~ 

te ya que un productor que acuda con su producto a mercados 

mayores es facil presa del coyotaje e incluso corre el rie~ 

go de ser estafado. También cuando el productor vende en -

central de abastos (México) puede vender a granel, pero no -

es conveniente ya que el envasado puede costar mas, un a~--

pecto importante cuando se acude a México es entonces cono-

~e~ tomar referencia de mayorista serios y estar al tanto -

hasta donde sea posible de las ventas del día, carear el --
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producto lo c.ej9r posible, mantener calidad constante y usai: 

arpillas verdes, los costales de ixtle y bolsas de papel d~ 

secho de bolsas de alimento av1cola, sólo se usan en mercn

dos menores. (1) 

La prodacción de la rcgi5n se canaliza de la siguiente 

manera: 
Cl:.IDRO No. 25 DESTINO DE LA PRODUCCION 

SITIO DE VENTA 

En campo acopiador local 
Acopiador regional 
Mayorista Puebla 
Mayorista México 

% 

30 
50 
JO 
10 

Ft.:E..\'TE: Información de campo y experiencia -
como productores; Dorantes, García y 
Rodríguez. 

Obviamente los mejores precios se obtienen en los mer-

cadas mayores y sobre todo la capacidad de consumo de dichos 

mercados evita la pérdida de tiempo, los mercados de Tepea-

ca y Acatzingo podrían por si solos absorber la producción -

regional y junto con el de Puebla ofrecen en algunas ocasi~ 

nes precios tan buenos o mejores que los de México, sobre -

todo cuando entra esporádicamente producción de Sinaloa, --

San Luis Potosí, Michoacán o Guanajuato, aunque como ya lo-

mencionamos lnteriormente nunca bajan los precios a niveles 

de hacer incosteable la comercialización del producto como-

sucede en la \!poca cuando entran al mercado Puebla, San Luis 

Po tosí, Tamaulipas, Guanajua to, }lichoacán, Zaca tecas y Aguascalientes. 

l. lnf.de campo m¿diante entrevista directa a productores y experiencia 
personal como í>roduc tares, 
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B. ELABORACION E INTERPRETACION DE LA CARTOGRAFIA. 

La cartograf~a está referida a dos cartas; una de Cap~ 

cidad Agrológica del Terreno y otra de Niveles de Potencia

lidad para el establecimiento de chile poblano. 

8.1 CARTA DE CAPACIDAD AGROLOGICA. 

La Carta de Capacidad Agrológica se elaboró, de acucr-

do con la clasificación de tierras de clases, tomando en-

cuenta los once factores limitantes con sus respectivos pa

rámetros; especificados con anterioridad en el punto 5.2.2.L 

De acuerdo con lo anterior, se realizó la delimitación 

de las clases, escogiendo ¡reas homog~neas por verificación 

en campo, realizando barrenacionea y tomando los resultados 

de laboratorio con la descripción de campo de los pozos - -

agrológicos. 

La Carta de Capacidad Agrológica nos refleja las cara~ 

terl:sticas físicas del suelo, como textura, estructura, pr~ 

fundidad del suelo, topografía, drenaje, pedregosidad y er~ 

sión. Y química, como pH, contenido de materia orgánica, -

sa 1 inidad, so<l ic id ad capacidad de intercambio catiónico. 

De la clase 1 a la 3 se determinan como de interés para el

programa, y la 4 la que nos determina la frontera agrícola. 



8. 2 CARTA DE POTENCIALIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO. DEL 
CULTIVO DE CHILE POBLANO. 
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Es el resultado de la confrontación de los aspectos i!!_ 

volucrados en la Carta de Capacidad Agrol5gica y los resul-

tados obt(!nidos del análisis de la caracterización edafocl.! 

mática, las condicionantes bióticas y abi5ticas y su rela--

ci6n con el cultivo de chile poblano segGn el programa de -

alternativas t~cnicas. 

Los símbolos utilizados y el significado de los mismos 

en este estudio, se pueden observar en el anexo cartogrúf i-

ca (Carta de Potencialidad). Es obvio que en otras regio--

nes se podrán presentar nuevas situaciones que ameriten nue 

vos símbolos, con lo que la simbología se irá enriqueciendo. 



~59 

9, RESULTADOS Y DISCUSION 

El resultado del análisis de la caracterización edafo

climática, de l~s limitantcs bi6ticas, as! como de la infoL 

mación proporcionada por los productores y de la obtenida -

por nuestra propia experiencia como agricultores; revcl6 -

cambios notables dentro del proceso productivo tradicional 

utilizado en el cultivo de chile poblano. Dichos cambios

se resumen en mayores dificultades para obtener produccio -

nes y utilidades satisfactorias, debido principalmente; a -

la mayor espcclficidad de plagas enfermedades que antes -

no representaban daños importantes al cultivo, a la apari -

ción de enfermedades nuevas introducidas por el uso de sem! 

llas no certificadas y al uso inadecuado de insumos fitosa

nitarios así como al desconocimiento de limitantcs edáficas 

climáticas y al ternativas para solucionarlas. 

Como limitantes de mayor importancia se encuentran: 

las heladas y granizadas dentro de las climáticas; las tex

turas pesadas, mal drenaje y manto freático muy superficial 

dentro de las edáficas y la presencia de hongos fitopat6ge

nos del suelo (sobre todo del genero phytophtlwr~1), así como 

la ap~rici6n de mosaicos y cnchinami~ntos producto de virus 

o micoplasmas en lo que a limitantes bióticas se refiere. 

Al analizar los puntos de recur~os humanos y apoyos -

institucionales, también resaltan los siguientes problemas. 
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Existe una desorganización al interior dcf ej {do en unB. in

terrelación muy especial con las instituciones crediticias-

y de aRistcncia técnica las cuales dejañ mucho que desear. 

Ahora bien, al establecer la fenolog!a del cultivo nos 

damos cuenta que la región representa un alto potencial pa

ra la producción del chile poblano, aun considerando todas

las limitantes anteriores. Esto es debido, a que ninguna -

de las limitantcs son insalvables, prueba de ello es la pe~ 

sistcncia del cultivo y la obtención de utilidades deriva -

das del mismo, situación garantizada por los altos prccios

quc el producto alcanza, ya que la oferta del mismo cst5 

muy contraída en esa epoca a nivel nacional. Si además in

tegraramos un paquete t€cnico como el que se propone en al

ternativas técnicas y una planeación basada en la carta dc

potcncialidad, las probabilidades de áxito ser~n mayores. 

Es muy cierto que para plicar un sistema como el pro -

puesto, implicar!a una mayor disponibilidad de recursos ec~ 

nómicos, aspecto del cual también adolecen los productores

de la zona. Sin embargo una forma de lograrlo es mediantc

la asociación de éstos con medieros como hasta ahora se bi~ 

ne dando, o la constitución de grupos de trabajo o seccio-

nes especializadas para solicitar créditos que por otra pa~ 

te son bastante viables, ya que no involucrarla a todo el -

ejid~ y conformar grupos de 10 elementos es casi un hecho -

y podría ser un detonador paru fortalecer la organización,-
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aunque sea parcial, del ~jido. Otro punto a favor es que -

con el vaquete tccnol6gico alternativo se podría elaborar -

un buen proyecto de cfédito factible de ser autorizado por

cualquier inetituci6n crediticia. 

La mayor productividad obtenida con el programa alter

nativo, traería beneficios inmediatos a los productores, e~ 

mo quedo comprobado con nuestra experiencia personal como -

agricultores llevada a cabo por mis de 5 aaos, independien

temente de los ingresos a recibir por sus jornales ¿plica -

dos • 
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10. CONCLUSIONES. 

La zona Je estudio presenta una alta potencialidad pa-

ra el establecimiento del chile poblano, como quedo plasma-

do en la supcrfi~ie manifiesta en la carta respectiva las -

limita11tes existentes (climlticas, cdáficns, bióticas y so-

cio económicas), son superables casi en su totalidad sobre-

todo con el paquete técnico propuesto. 

La identificación de áreas succptibles de ser cultiva-

das con chile poblano y su clasificación por niveles de po~ 

tencialidad constituyen una erramienta ind!spensable para ;· 

una adecuada planeación y establecimiento con el cultivo·. 

- •,_ ·; >~ . 
El sistema de alternativas t&cnicas se co~solida .. c6~o-

, __ .. ___ -·-

una guía en la programación de practicas agrícolas: a··- r.~~~~i~. 

zar para la obtenci5n de rendimientos superio~es ~ los_ ya -

existentes, aval~do por 5 aaos de establecimient~ atravls -

de los cuales se ha perfeccionado y por el arraigo qut? ha ·ten.!, 

do entre los productores, que lo han acogido paulatinamente 

ya sea de manera parcial o totalmente enriqueciendo asI su-

sistema productivo. 

Por lo anteriormente descrito podemos afirmar que se -

.:ubrio con creces -los- Objetivos planteados al inicio del 

?resente trabajo. 
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12. A N E X O S 



12.l ANEXO CARTOGRAFICO 



CLAS\F\CAC\ON POR POTENCIALIDAD PARA EL CULTIVO 

DE CHILE ( 1-6 CLASES) 

CLASE 1 Suelos con ninguno o muy pocas limilaciones para la irrigación 

se encuenlran ltbres de heladas y son altamenle productivos con 

un min1mo de manejo. 
CLASE 2 SJelos con ninguno o muy pocas l 1nitac1ones para lo irrigación 

pero con prc:IJobilidod de heladas, suelos que tienen de ligeras a 

moderados hm11ac10nes para fines de riego pero libres del efecto 

de heladas: Los d0s cosos r.on bu•nos producciones. 

CLASE. 3 Suelos que tienen de ligeras o moderadas limitaciones poro fines 

de riego pero con probob1l1dad d• helados, suelos que llenen de 
moderados o severos lim1toc1ones :>oro fines de riego pero llores del 
efecto de heladas. Los dos cosos :an prodJcciones aceptables 

CLASE 4 Suelos que tienen muy se·,eros lim11ac1ones poro fines de riego y 
aunque libres del efecto de helados, su nivel productivo es on¡o. 

LLASE 5 Suelos que aunque no presento hm1tac1ones severo5 µuru fines 
de riego no cuenta con el mismo. 

C;...ASE 6 SueiG5 con severos lim1toc1ones porn riego y sin contar con el 
mismo. 

FACTORES DE CLASIFICACION 

s, = Textura T¡ = Pendiente 

S2 = P1ofundidod del suelo T2 = Relieve 

S3 = i•ermeobihdod A1 = Salinidad 

P1 = r'edregos1dod \perfil) A2 = Sodicidad 

P2 = Pedregosidad \superficial) o, = Drena¡e superficial 

P3 = Rocos1dad D2 = Profundidad manlo freot1co 

E. = E.rcsiÓn fl3 = Profundidad es1roto impermeable 
H = helados 
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SIMBO LO 

Poblado_-·- _________ _ 

Cosas-----------·--· 
Autopisto __________ -- -· 

Carretera __________ _ 

Camino de terroceria ..• ___ _ 

Vereda _____________ _ 

Ferrocarril ____ ··--·· 

Puente _______ . 

Ria _________ . 

Arroyo ______ ·- ______ . 

Curva maestro de nivel _ . 

Curvo de nivel ____ ·- __ 

Pozo ogrolÓg1co __ _ 

G 1 A 

OOIJOrJ D 
nono o o ......... 

-- ---:::=;:-,;.:::;.:-.::= 

---------·-

=·.:. :=,;;: :: -:: 

' ,.~-~ -- --
((~___;! 
----.1•0~ 
........_ __ /------. 

¡¡¡ 
Lindero de closificoción ogncolo ( l~T~ -;;_',' 
Limite de estudio. ___ .... 

ESCA LA 1 20 000 
•OO 1200 
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CLASIFICACION DE SUELOS PARA FNES DE RIEGO 

(1-6 CLASESi 

CLASE 

CLASE 2 

CLASE 3 

Suelos con ninguna a muy pacas llmiÚcianes para la irrigación, 

son productivos y con un mínimo de rriinejo pueden producir cosechas 
de altos rendimientos en la mayar parlt de los cultivas "adaptados 

c\imaticomente 
1

•

1 

Suelas que tienen de ligeras o moderadas limitaciones poro fines de 
riego, son moderadamente productivcs y requieren un me 1cr ma
nejo poro obtener cosechas con oltcis rend1m1entos de los cultivos 

'ódobtados c l1mÓticomente'Y 
Suelos que tienen de moderados o severos limitaciones paro fines de 

riego, son de productividad restringid•l poro lo mayor parte de los 

cultivos adoptados climÓticomente o son suelos que requieren de un 
manejo de alto nivel paro obtener cosechas de moderadas o oltos 

rendimientos. 
GLAS E 4 Suelos que lienen muy severas hm1toc1ones poro fines de riego Y 

--.-·oeneralmente son adecuados poro unos cuantos cultivos adaptados ch
mÓllcamente, que pueden crecer o producir ba¡o un nivel muy alto de 
mane JO. 

CLASE 6 No irrigable. 

FACTORES DE CLASIFICACION 
s, = Textura T, = Pendiente 

s 2 = Profi.Jnd1dod del o;.ut!lo T 2 = Relie11e 
s 3 = Per111eob1hOad A¡ = Solin1dod 
P1 = Pedregos1dod (superfd) A2 = SodicidGd 
P2 = Pe drego si dad ( •uperf ic io 1) D 1 = Orencje superficial 

P3 = Rocos1dad D 2 = Profundidad monto freot1co 

E = Erosión 03 = Profund1dod estrato impermeable 

\n'.Jnooción 

\_ 
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SIMBO LO 
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FerrocorriL- - _ - _____ _ 

Puente------------
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Arroyo _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 

Curvo maestro de niveL ___ _ 

Curvo de nivel ________ _ 
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12.2 ANEXO FOTOGRAFICO 



2. 
Aspecto ge~eral de ·la planta 
(achaparramiento) provoca<lo
por virus o micoplasmas en -
ataque temprano y donde la -
producción es nula. 

172 

l. 
Detalle del efecto del mosaico 
o cncl\innmiento deb~do a virus 
o micoplasmas en ataque tardío, 
donde aún es posible esperar -
producción aunque menor y con-
1 igera deformación de frutos. 



• 

4. 
Efecto de marchitez causado por 
phytophthora; la planta muerta 
fue atacada antes del inicio de 
floración y la diseminación del 
ataque ha sido controlada con -
Ridomil, aún así se ven los efec 
tos en las plantas sanas (tallÜs 
y hojas sin turgencia) . 

173 

3. 
Aspecto del daño causado 
por mi11¿l<lor. 



1 74 

S. Panorámica característica de la serie Valles. 

''· \';111nr.ím :.c<i l',1ractcrís 
L il·;1 dL· la !-lcrie Lade 
r;1s, n1ÍL1._'~L' la pr<;!señ 
e i;1 ÜL' pL'dregosidad ::-
-; ll 11•'1- f i e i a 1 • 
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7. 

8. 

7 Y 8 - Aspecto del follaje de un cultivo sano debido al programa 
de control fitosanitario, en donde la presencia de insec
tos benéficos para la polinización y el control biológico 

natural, nos revelan una mínima contaminación ambiental. 



-

lO. 
Aspecto de la etapa fenológica -
de fructificación en los inicios 
de la formación de fruto. 

176 

9. 
Aspecto de la etapa fenológica 
de floración. 

l' 
l 
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11. 
Aspecto de la etapa ·f~no~6g~ca 
de fructificación; crecimierito 
del fruto. 



• 

13. Un aspecto de la cosecha en el sitio 
de selección • 

14. 

178 

Un aspecto de la selecci5n 
y envasado del producto. 



15. 
Panorámica de un cultivar de chile 
en el inicio de su producción. 

179 



12.3 ANEXO DE ANALISIS 



Laboratorio Puebla. Pue, 
ANALISlS FISlCOS Y QUUtlCOS DE SUELOS 

NOMBRC DEL ESTUDI0: __ 1_·E_·c_AftAJ. __ u_c~/\l-N __ 
MAKZU 

LOCALIZACION Acultzingo, Ver. FECHA: 1988 PERFIL DEL SUELO No. 

D Número de la muestra 
E 
T Pro fundid ad (cm.) 

Densidad real (g/cm3 ) 

Densidad aparente (g/cm
3

) 

Capacidnd de campo (%) 

Punto de marchitamiento 
permanente (%) 

Agua ;:iprovechablc (;;) 

Arena (:t) 

Limo (%) 

Arcilla (%) 

Clasificación textura!. 

pH en n
2
o (l:Z) 

8 
Conductividad cléct r lea en la pasta 
del suelo (mmhos/cm) 

Materia orgánica (Z) 

10 Fósforo <1provechable (ppm) 

11 Carbonato de calcio {%) 

12 Capacidad de intercambio 
catiónico (me/LOO g) 

13 Calcio 

"' 14 ~ Magnesio 

15 ~ Sodio .... 
16 g::i Potasio 

"'"' 17 ~ j Manganeso 
o o: 

18 ~ W. Fierro ........ 
19 j ~ Aluminio 

(me/100 g) 

20 
Conduct. cléct. en rl extracto 
de s.ituración (rrunhos/cm) 

21 pH en extracto. 

146 

0-20 

l. 36 

32.84 

17.84 

15.00 

22.00 

30.00 

48.00 

R 

6. 45 

2.48 

1.40 

0.30 

53.28 

13.30 

1.03 

3.88 

l. 29 

0.68 

7 .95 

147 

20-80 

l.63 

39.26 

2 L. 33 

l 7.93 

14.00 

24.00 

62.00 

R 

7 .oo 

1.01 

o.oo 
0.11 

56.16 

26.60 

o. 87 

0.39 

0.99 

0.42 

s.oo 

148 

80-llO 

l.30 

19. ll 

10.38 

8.73 

48.00 

30.00 

22.00 

e 

7,90 

o.za 
5.60 

5.63 

53.28 

26.60 

o. 74 

0.46 

0.56 

8.00 

Continúa •.• 
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22 Cantidad de agua en el suelo 
a saturación (7.) 42.96 63.68 36.12 

23 Calcio (me/litro) 

24 Magnesio 

25 Sodio 

26 V> Potasio 
V>"' 

27 w ..J Carbonatos 
z~ 

28 8 ~ Bicarbonatos " 
29 

o 
Cloruros V> 

30 Sulfatos 

31 Boro 

32 V> 
p .s .1. 7 .28 0.69 0;86 

33 "' ,.., 
31, ;:¡ 

u 
35 "' o. 

V> 

"' 
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LABORATORIO: Puebla! l'Ue, 

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 

WHBRE DEL ESTUDIO: TECAMALUCAN 

PERFIL DEL SUELO No. LOCALIZACION: Acultzinso. Ver. FECIIA: MARZ0/88. 

D Número de la muestra 166 167 168 169 
E Profundidad (cm) 0~25 25-80 80-120 120-X ·r 

Densidad real (g/cmJ) 

Dcns idad aparente (g/cmJ) 1.46 1.Jl 1.47 l. 5J 

Capacidad de campo (Z) JO.JO 29.67 24. 48 JZ. lO 

Punto de marchitamiento 16;46. 16.12 lJ.30 17.44 permanente (%) 

Agua aprovechable (:) n;54 13.55 11.18 14.66 

Arena (%) 24.00 28.00 42.00 22 .oo 

~ Limo (%) J4.00 30.00 24.00 JZ.00 

~ Aecilla (%) 1,2.00 42.00 J4.00 46.00 ... 
Clasificación tl!xtural R R Cr R 

pi! en 11
2

0 (1 :2) 7 .80 7.80 7. 80 7 .80 

8 
Conductividad eléctrica en 
la pasta de suelo (mhos/cm) 

Mater la orgánicn (%) 3.89 1.96 0.67 0.85 

10 Fósforo aprovechable (ppm) 9.80 
7. ºº 4.20 5.60 

11 Carbonato de calcio (%) l. 32 1.81 1.52 0.57 

12 
Capacidad de intercambio 43.20 J5.28 J6.00 J4.56 
cat iónico (me/ 100 ·) 

lJ Calcio (me, lCO g) 26.60 27. 58 16.62 16.12 

l/1 "' Nagncsio o. 71 o. 71 0.51 0.6J "' ..l 
15 "' Sodio o. 34 O.J4 0.26 o. 28 g¡ ~ 
16 ?. r:Q 

8?;! Potasio o. 71 0.46 o. J8 0.49 

17 ~~ Manganeso 
uw 

18 ~ Fierro 

19 Aluminio 
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20 Conduct.el~ct.en el extracto 0.52 0.33 0.35 0.29 de saturación (mmhos/cn) 

21 pH en extracto. 8.10 8.10 S.05 7 .90 

22 
Cantidad de agua en el suelo 

4&.20 48. 72 l13.64 55 .t14 .a saturación (%) 

23 Calcio (me/litro) 

24 

"' 
Magnesio 

25 "' Sodio .... 
26 "' Potasio ;> ... 
27 o Carbonatos 

Vl 

26 Bicarbonatos .. 
29 Vl Cloruros 

"' 30 "' Sulfatos o ... 
3t Boro 

32 P.S. I. 0.81 

33 "' ,, "' 
34 ~ 

(.) 

35 "' fll 
"' 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
SUBDIRECC!ON DE AGROLOGlA 

LA.UORATORIO: Puebla, Pue. 

ANALlSIS FlSICO Y QUIM!CO DE AGUAS PARA RIEGO 

NOMBRE DEL ESTUDIO: Tecamalucan 

LOCALIZACION: Manantial Sierra de Agua en el poblado de 'I't!camnlucnn. 

Muestra No: 
Municipio y Estado: 
Fecha de muestreo: 
Fecha de análisis: 
Oficio de Remisi6n: 

Acultzingo, Ver. 
Enero 1988. 
Enero 1988. 

Invc.stigudor: Ing 1 s. Dotantes, Garc!a y Rodrfgucz. 
Residencia: 

Turbidez: Nula 
Color: Incolora 

Olor: loadora Origen: Manantinl 
Nnturalcza del scdimicnto: Nulo 

Concentración <le iones hidrógeno (plt}: 
Conductividad cléctrlcól. (micromhos/cm a 25° C): 
S61idos disueltos en partes por millón (ppm): 
% de sodio tot.:11 en los cationes: 
Proporción de adsorción del sodio: 
Cnrbonato de sodio resiJual mc/l: 
Boro (ppm): 

CLASlFICACION POR SALINIDAD Y SODIC!DAD: 

Cationes: 
Sodio (~a+) 

Potasio (K+) 
Ca le io (Ca+t) 
Magnesio (Mg+t) 

Aniones: 
Ca rbon.'.l tos (COj) 

Bicarbonatos (HC°J) 

Cloruros (Cl-) 
Suliatoti (504) 

mc/l 
o. 35 
0.03 
3.26 
0.21 

0.18 

3. 29 

0.37 
0.15 

7.30 
325.00 
303.03 

9.09 
0.27 
o.oo 
o. 30 

ppm 
8.00 
1.10 

65.20 
2.50 

5.40 

200.69 

13.14 
7.00 

OTRAS DETER.~l~ACIONES: Salinidad 
Sal in id ad 

Potencial (SP)~ 0.45 me/! 
Efectiva (SE)~ 0.52 mc/l 

INTERPRETACION: c
2

= Salinidad media 

S l = Sod icid.Jd baja 

!\OTA: Este laboL«1torio clasifica las aguas de riego en cuatro clases 
Je acucrrlo con la clasiLicación del Manulll 60 del Departar.~nto 
<le Agricultura de los EUA, dándoles los nombreH sigulcntl!s: Pri 
mera cla::;c: Buena; Segunda 12lasc: Tolero.ble; Tercera clnsc: Pe= 
ligros,;; y Cunrtn clase: ~!uy Peligrosa. 



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
SUBDIRECCION DE AGROLOGIA 

LABORATORIO: Puebla, Pue. 

ANALISIS nsrco y QUIMICO DE AGUAS PARA RIEGO 

NmIBRE DEL ESTUDIO: Tecamalucan 

LOCALIZACION: Manantial 11Aeuaxinola" (afluente del Rfo Sonso) 

Muestra No: 
Municipio y Estado: 
.Fecha de mues treo: 
Fecha de análisis: 
Oficio de Remisión: 

Acultzingo, Ver • 
Enero 1988. 
Enero 1988. 

Investigador: Ing 's. 
Residencia: 

Dornntcs Garduño y Rodr!guez. 

Turbidez: Nula Olor: Inodora Origen: Manantial 
Color: Incolora Naturaleza del sedimento: Muy escasa arena 

Concentración de iones hidrógeno (pH}: 
Conductividad eléctrica (micromhos/cm a 25°C): 
Sólidos disueltos en partes por millón (ppm): 
% de sodio total en los cationes: · 
Proporción de adsorción del sodio: 
Carbonato de sodio residual me/l: 
Boro (ppm): 

CLASIFICACION POR SALINIDAD Y SODICIDAD: 

Cationes: me/l 
Sodio (Na+) 0.19 
Potasio (K+) 0.03 
Calcio (Ca++) 3.09 
Magnesio (Mg++) 0.21 

Aniones: 
Carbonatos (COj) 0.18 

Bicarbonatos (l!C03) 3.06 

Cloruros (CI-) 0.26 

Sulfatos (S0
4

) 0.06 

OTRAS DETERMINACIONES: Salinidad Potencial 
Salinidad Efectiva 

INTERPRETACION: c2= Salinidad media 

s
1
= Sodicidad baja 

(SP)= 
(SE)= 

fina 
1.20 

313.00 
274.09 

5.40 
0.15 
o.oo 
0.20 

ppm 
4.40 
l. 10 

61.80 
2.50 

5.40 

186.66 

9.23 

3.00 

0.20 me/l 
0.32 me/l 

NOTA: Este laboratorio clasifica las aguas de riego en cuatro clases de 
a,cu~rdo con la clasificación del Mnnual 60 del Departamento de -
A~r !cultura de los EUA, dándoles los nombres siguientes: Primera 
clase: Buena¡ Segunda clase: Tolerable; Tercera clase: Peligrosa; 
y Cuarta e las e: Muy Peligrosa. 



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS IUDRAULlCOS 
SUBDIRECCIOS DE AGROLOGIA 

LABORATORIO: Puebla, Pue. 

,\.'(ALISIS FISICO Y QUIHICO DE AGUAS PARA RIEGO 

NO~IDRE DEL ES111DIO: Tecamalucan. 

LOCALIZACION: Manantfol de Acatla (cerca de Vnquerías) 

Muestra No: 
Municipio y Estado: 
Fecha de muctitreo: 
Fecha de análisis: 
Oficio de RcmisiVn: 

Acultzingo, Ver. 
Enero 1988. 
l~ncro 1988. 

Invcstigndor: lng's. Dornntes, García Ro<lr!guez. 
R(>sidcncia: 

Turbidez: Nula 
Color: Incolora 

Olor: Inodora Origen: Manantial 
Naturah~za del sedimento: Muy escasa arena fina. 

Concentración de iones hidrógeno (pH): 
Conductividad cl5ctrlcn (micromhos/c:m a 25QC): 
S61idu~ Jisue!tos en partes por oill6n (ppm): 
Z de sodio total en los cationes: 
Proporción de a<lsori:ión <l~l sodio: 
Carbonato de $Odi.o residual me/1; 
Boro (ppm): 

CLASIFICACIO~ POR SALINLOAD Y SODIC!DAD: 

~: 
Sodio (Na+) 
Pota~do (K+) 
Calcio (Ca+t) 
Magneslo (Mg++) 

~: C•1rbonatos (C03) 

lli..:atbonatos (HC03) 

Cloruros (CI-) 
Sul fotos (so,.> 

me/l 
0.17 

.0.03 
2.50 
0.4l 

0.36 

2. 34 

0.26 
0.09 

OTRAS DETER.'tl!\t\t; IO~~r:s: Salínidad Potencial (SP)• 
S.:i1 inidnd Efectiva 

INTERPRETACIQ~;: c
1

"" Salinidad b:1j.J 

S 
1 

=- Sodü: idad ba.j <l 

(SE)= 

7 .JO 
247.00 
227. 37 

5.47 
0.14 

º·ºº º·''º 
ppro 

"·ºº 1.10 
so.oo 

5.00 

JO.SO 

142. 74 

9. 23 
4.50 

O.Jl mo/l 
0.41 mc/l 

NOTA: r;ste l.1boratorlo cJnsifica las agu,ts de riego en cu<itro clases 
de acuerdo con la cla!;'ifitaciún d.:.-1 ~fiurnal 60 del Departamento 
Agricu 1 tura de los EUA • d,índo l~s los nombres siguil'nles: Primera 
e lasc: Buena; Segunda e lüS(>: !ol l'rublc; Tercera clase: Peligro
sa; y Cuarta cfose: ~1uy Po:l "igrosa. 



12.4 ANEXO EVENTOS CLIMATOLOGICOS 

HELADAS Y GRANIZADAS 
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FE DE ERRATAS 

En la página 132 Costos de Producción, para el cuadro-

del Sistema Tradicional, el barbecho no incluye dos labores; 

se practica uno en septiembre y el segundo en octubre entre 

la primera y segunda rastra. 

En la página 136 Costos de Producción, para el cuadro 

del Sistema Tradicional, no se describió el costo por fumi-

gadas en cuanto a aplicación que es de diez jornales a - - -

$20,000.00 cada uno, o sea un total de $200,000.00. Esto -

no afecta los análisis económicos ni sus conclusiones, antes 

bien, los acentuaría. 

En ln página 139 Costos de Producción, para el cuadro-

de Alternativas T~cnicas, el segundo aporque se realiza en-

ül mes de marzo, ya que además sirve para tapar la Gltlma -

fertilización. 

En la página 142 Costos da Producción. para el cuadro 

del Sistema de Alternativas Técnicas, en lo referente a cui 

dados del alm5c!go, no se sumaron adecuadamente el pcnGlti-

mo y antepenúltimo renglones., lo cual ocasionó un error de-

$240.00 que falta sumar en el total. 

~t>:i Ü l'<R1W::h ) E-1\ Ll OS-'-T~l.~ LI.. i't..(..J>..¡>,;<11. ~>.)Lí?-\tl(.~Q !JE~E 
~~~ l~~)Lí'!ltSbO. 
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