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L INTRODUCCI011 

La agricultura es una actividad que se encuentra estrechamente relacionada 

con el clima, por lo que repercute en la producción de las cosechas. La 

egrorneteorológia es una aplicación de la meteorología en la agdcuftura. Se 

considera una actividad interdisciplinaria, por que requiere de la Intervención de 

varios especialistas en su estudio, uno de sus objetivos es llevar a cabo la 

distribución de cultivos y variedades en las regiones que les son más favorables 

para su eulotación comercial. 

Todas las plantas cultivadas pasan por diferentes etapas de crecimiento y 

desarrollo, influenciadas por sus relaciones con el medio. En cada una de estas 

etapas o fases de desarrollo, se realizan prácticas agronómicas especificas que 

pueden facultar una programación adecuada de las labores culturales permitiendo 

desaffollar un perfil de deuffolio vegetativo ( une calenderización de sus etapas 

fenológicas para una región determinada). 

En México, en los últimos silos las hortalizas han cobrado un auge 

sorprendente desde el punto de vista de la superficie cultivada y en el aspecto social 

hen tenido gran relevancia debido a la gran demanda de mano de obra y a la 

captación de divisas que generen. 

Actualmente el cultivo de pepino ( Cautela salvus, L. ), ocupa un lugar 

importante entre los productos baticolas que se producen a nivel nacional 

encontrándose entre las diez principales hortalizas que generan fuentes de ingresos, 

es un cultivo del cual 77.4% de su producción se destina a la exportación y desde el 



punto de vista de la superficie cultivada la participación del cultko en relación con los 

demás hortalizas es de aproximadamente el 3.6 %. 

Por lo anterior :urge la necesidad de programar y aplicar mejores técnicas 

para la producción de este cultivo, con el objeto de mejorar las condiciones de 

precio que finalmente repercutirá en beneficio de los agricultores. 

De acuerdo a las condiciones y exigencias del mercado internacional, se ha 

visto la necesidad de implementar nuevas técnicas de cultivo, entre las que destaca 

la programación del cultivo con mayor precisión y eficacia. Por medio de la 

agrometereológia es posible estimar las condiciones óptimas para este cultivo y sol 

poder obtener mejor calidad y cantidad con oportunidad para abastecer el mercado 

exterior. 

Por lo anterior, la finalidad del presente trabajo es determinar las posibles 

fechas en que ocurren los cambios fenológicos para el cultivo de pepino en la región 

de Apetzingán, Michoacán. 

Por otro lado se pretende apostar un estudio fenológico, pare este cultivo en 

esta región, puesto que no existe alguno que nos permita conocer su desarrollo y 

requerimientos .0mM:ticos para esta zona. 





L REVISOR DE LITERATURA 

2.1. La agrometareolópa y su aplicación en la apicultura 

Le egrometereológie estudia las renclones que existen entre les condicione* 

del clima y los fenómenos periódicos que los cultivos experimentan en su desarrollo 

y lo conformen un conjunto de disciplinas que se encargan de poner los 

conocimientos metereológicos al servicio de la agricultura en un afin de optimizar le 

producción. (Torres, 1983). 

Por lo anterior la egrometereongia conjuga su efecto en le distribución de los 

cultkos y variedades en les regiones que son mas adecuada* para su explotación 

comercial, permitiendo realizar con ello una mejor planeación de los trabajos de 

C0111411V11411 de suelos, de irrigación y de drena» agrícola, la epertura de áreas de 

cultivo, entre otras aplicaciones. 

Le caracterización agrodimitica de una región consiste en determinar 

una mayor precisión el efecto de los elementos primarios del dime ( en forma de 

Indices agroclimiticos ) sobre el desarrollo de los cultivos, basando su calculo en los 

datos de los registros climatológicos que se obtienen de las estaciones 

meteorológicas. 

Loe elementos agroclimíticos que se puede obtener de estos registros son: 

la radiación solar, la evapotranspireción, las unidades calor, las unidades irlo, cal 

como las probabilidades de lluvias o fenómenos adversos. 



Z.Z. Definición de la estación de crecimiento 

La estación de crecimiento en una región se define como el período en el 

cual, la disponibilidad de agua y de temperaturas son favorables, por lo que 

permiten el desarrollo de los cultivos. La estación de crecimiento es el periodo en 

días durante el año en que el agua del terreno, en su mayor pede de origen pluvial 

cata a disposición del cultivo. ( Pgaro y Ortiz, 1989 ). 

2.8. Importancia de la deteminecIón de la estación de crecimiento 

Para lograr los máximos rendimientos de los cultivos, es impodente 

mantenidos con la humedad y temperatura adecuados. 

De esta manera Redd, Pendlenton y Densa ( citados por Grasa' 1983 ), 

exponen que «ele un común denominador en el cual la estación de crecimiento 

para un genótipo puede estar determinada por algún o algunos de los elementos 

ambientales, como son : las heladas, la precipitación, la humedad del suelo y del 

aire, el fotoperlodo, el temioperlodo, el granizo y el viento, tal como la incidencia de 

plagas, enfermedades y otros cuya variación en el tiempo pueden Negar a niveles 

que limitan su rendimiento potencial. 

En 1981 la FAO, realizó une evaluación cuantitativa de las zonas 

egroecológices y definió el concepto de le estación de crecimiento como el periodo 

de dies durante el año, en donde la evapotranspireckin que alcanzare hasta 100 

mm. de agua procedente de les precipitaciones sobrantes y supuestamente 

almacenadas en el perfil del suelo. Los cálculos del período de crecimiento se basan 

en un modelo sencillo de balance hídrico en el que se comparan las precipitaciones 

con la evapotranspireción potencial. Durante esta fase se permite cuantificar los 



periodos en las cuales hay agua disponible pare el crecimiento de los cultivos. 

Posteriormente en los lugares en que lar bajas temperaturas Omitan el crecimiento 

durante una parte del periodo en que hay agua disponible se hacen reducciones 

para determinar loe nuevos periodos de crecimiento. 

Numerosos trabajos se hen Nevado a cebo con el propósito de establecer les 

condiciones agrocilmátices en diferentes plises, ello ha permitido incorporar el 

concepto de la estación de crecimiento propuesto por le FAO. Estos estudios en su 

totalidad se hen desarrollado en lugares en donde la cantidad y la distribución de la 

lluvia pueden afectar perjudicialmente e los cultivos: 

2.3.1. Criterios pare determinar el Inicio y la terminación de le estación de 

crecimiento 

Los criterios para establecer el inicio y la terminación de la estación de 

crecimiento, son los siguientes: 

El primero indica que cuando se tenga una precipitación de 28 mm. esta es 

considerada adecuada pare la siembra y establecimiento de un altivo FAO., 1981 

( citado por Ochos, 1986 ). 

El segundo menciona que el inicio de la estación de crecimiento esteró dada 

cuando la precipitación sea mayor o Igual que el 01 de la evapotranspiración, en 

este caso le siembra se puede realizar con un grado de segudded suficiente ( From 

y Popof, 1918). 



2.3.2. Estación de ambiento determinada por la disponibilidad de 

precipitación pera el desarrollo de los cultivos 

El conocer el comportamiento de le precipitación, miele una gran Importancia 

al correlacionar estos datos con el ciclo agrícola del culthro en cuestión para est 

poder lograr un rendimiento adecuado y rentable ya que se trate de saber con que 

frecuencia se nciblrá determinada cantidad de Mis ya que sea esta superior o 

Inferior a la que oí cultivo requiera para complementar su ciclo productivo. La 

importancia de estos datos son evidentes en les practicas apiolas, una vez que se 

conoce la demanda minina de ilizda de determinado cultivo, se puede evaluar 

*Mamerto los riesgos de eetablecer dicho cultivo en una región. 

La precipitación también puede usarse para calcular indices de **gula ylo 

exceso de humedad ye sea en forms individual ó bien en combinación con factores 

de suelo y planta. 

2.3.3. Estación de crecimiento determinada por la temperatura pare el 

desarrollo de los cultives 

Una vez calculado, el periodo, de humedad disponible, pera el desarrollo de 

los cultivos, es necesario considerar la relación con las temperaturas bajes sobre 

todo en regiones templadas • frise, por lo que se regulen reducir el periodo en las 

que ocurren, para estimar el periodo en donde tanto el agua como la temperature 

permiten el crecimiento de los cultivos. Datos de la FAO, 1981 ( citados por Ochos, 

1988 ), disponibles para América Central Y América del Sur, indican que el 

crecimiento de los cultivos es severamente afectado cuando la temperatura media 
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diaria es inferior a 15°  C, por lo que en las zonas que ocurren heladas con 

temperaturas menores o Iguales a 0°  C se aconseja obtener el periodo libre de 

hiladas. ( MIL), 

2.3.4 Estación de crecimiesto determinada por la disponibilidad de un periodo 

libre de heladas 

Las heladas son otro factor que afecta le estación de crecimiento debido a 

que son uno de los fenómenos ambientales que mis graves dallos causan en 

ampiles regiones del mundo, resultado por ello indispensable conocer las fechas de 

su ocurrencia, para establecer sil el periodo libre de heladas y con ello aumentar la 

posibilidad de producir alimentos. 

fie define al periodo libre de heladas como el numero de dlas, comprendidos 

entre la fecha después de la cual es esperada una ultima helada con una 

probabilidad mádma aceptada para un cultivo y la fecha antes de le cual es 

esperada una primera helada con una probabilidad máxima aceptada pare el mismo 

cultivo ( Pájero y Ortiz, 1989 ). 

Gómez y Adoses (19081 señala que los procesos fisiológicos en los organismos 

vegetales, tales como respiración, fotosinteels, asimile* y traneplración, 

trenecurren solamente a determinadas temperaturas, los valores óptimos y entremos 

(máximas y mina mas) de las temperaturas, son Muerdes pare las plantes de 

disidas especies, e incluso para diversos periodos de su vida, por lo cual la 

temperatura del aire tiene une gran importancia en la vida de las plantas. 

8 



2.4. Fenol* 

2.1.1. Definición de fenologle. 

la fenologia es una reina de le Agrometeorologia que estudie les relaciones 

entre las condiciones climáticas y los fenómenos periódicos que los cultivos 

expenmenten en su desarrollo (Vallando Del Reel y Ruiz 1991). 

Elemeedee de le tenelegla 

Loe elementos de le Molo. están compusetos por los diferente* estados 

de crecimiento y desarrollo por los que van pasando los animales y vegetales, 

siendo estos de acuerdo con Defna e Hinojosa, 1979 (citados por Ochoe, 1996). 

Fue : Es la aparición, transformación o desaparición, rápida de los órganos de las 

plantas. Estas transformaciones se presentan en intensas muy breves y pueden 

ser visibles o no. 

Pedede : Es el tiempo necesario y suficiente que necesite una piante para ser 

estimulada por un factor Memo, que sea capaz de provocarle una reacción 

necesaria pera la repetición Intemderite de loe estimulo* de le misma, as' como la 

duración para lograrlos; es decir, la pedodicided del tiempo con que se repiten 

ciertas manifestaciones biológicas, considerando siempre la influencie de los 

factores edemas como le az, temperatura, agua y otros. 

Etapas o subpetiodes : Es el Intervalos de tiempo Imitado por dos fases; durante 

cada subperiodo le estructura y las necesidades de los vegetales permanecen 

constantes, o bien varan en une sola dirección, de tal manera que los equivalentes 

de exceso y deficiencias, en relación con los factores del clima, deberán 

9 



determinarse separadamente para cada uno de los diferentes subperiodos en que el 

ciclo vegetativo de las especies se halla eládMcilrlo. 

141 Impreso* de la fenelogle mete base del programa del peffIl de 

desarrolle vegetad» de lee piadas euldvedee. 

Como se ha mencionado les plantas cultivadas pasan por diferente* etapas 

de crecimiento y desarrollo las cueles ee encuentran influenciadas por el medio 

*Mente, la duración de cede etapa esta determinada además por les 

carectedstices genéticas de las variedades, la disponibilidad de calor, de nutrlentes, 

de agua y del tipo de suelo entre otros. 

En cada una de les etapas o feces de desarrolo, se realizan prácticas 

agronómicas especificas que pueden permitir una programación adecuada de 

riesgos y un combate oportuno de plagas y enfermedades, u deck exiete, una 

relación directa entre el desarrollo de le planta y la aplicación de la practica 

agronómlca adecuada. 

En general se conoce el ciclo vegetativo de todas las variedades de 

plantas celadas balo condiciones normales, asé como le ineuencia que tienen otros 

factores en el desarrollo de las mimas; se sabe que las temperaturas altas 

alargan el periodo vegstattio y que las bajes lo acortan, que la falte de nutristeis o 

de humedad, reducen los ciclos vegetativos y que la fertilización o el riego aplicado 

cuando la pierda no los necesita prolonga la vida vegetativa. Si ademó* se conoce 

en que tipo de suelo se va a desarrollar el cultivo, la fecha de siembra y cuales son 

las condiciones ambientales que normalmente se presentan en la región, es posible 

e nivel de gabinete y de campo, programar y predecir el desarrollo que va a 

10 



abete 2,5411 
tomate 02476 

mei 26,1 
teste 241,535 

etelen e,657 
cal 37,161 

pepe 214,0$7 	pepino 12,517 
FUINTI : Gómez et el, 1091 

presentar una determinada variedad de cualquier cultivo y ad establecer lo que se 

ha denominado como 'perfil de desarrollo vegetativo" (Callaos, 1981). 

2.6. Generalidades del pepino. 

2.11.1. Importancia del cultivo del pepino a nivel mundial. 

El pepino es  una hortaliza que se localiza mire loe seis culivos hdrticolas 

más Importantes a nivel mundial. La producción mundial promedio del podado 1985. 

1900, he estimada en 690.7 millones de toneladas. A pesar de que en el mundo se 

cuelan unas 200 dihrentes botabas, solo dos (Tomate y Papa) cubren por si 

solas el 60% de la producción mundial (Gallica 1); sigulendole en orden de 

impodencia la col, sandia, cebolla y el pepino; estos seis productos cubren el 63% 

de le producción mundial de hodalizes (Gómez; Schvmtesius; Merino, 1991). 

MUSCA No 1 PRODUCCION MUNDIAL DI 
1401ITM.MAI PARA EL POR1000 101PM (IN 

MILLONIO Dl TONELADAS) 

Id\ 
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Al igual que la producción mundial, el comercio internacional hortícola se 

relaciona con unas cuantas hortalizas, principaknente; papa, tomate, cebolla, 

sandia, pepino, lechuga y melón que representan el 68.8% de la exportación mundial 

(Gráfica 2). 

Allitico tiene cierta importancia en la producción ( ver gráfica 3 ) y 

exportación mundial de hortalizas, pues aunque en la producción sólo representa el 

1.1 % del total mundial, en le exportación cubre el 40 % y se ubica como el 6°  

exportador mundial ( ver gráfica 4). En la exportación el tomate, el pepino y el melón 

cubren el 37.3 % del total. 
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En México, el consumo per-capita del pepino se ha ido Incrementado 

paulatinamente con algunos altibajos entre 1976 y 1980, ( ver gráfica 5). 

Para el periodo anterior a 1979 no existe consumo, interpretándote esto 

como que el pepino es un cultivo de reciente incorporación y que conforme se 

urbaniza el pais, se incluye cada vez más en la dieta del mexicano ( Gómez et al, 

1991). 
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2.11.2. Imponencia del cultivo del pepino e nivel nacional 

Esta hortaliza posee una gran adaptabilidad a diversas zonas 'encolas del 

pais, pues son muchos los Estados que lo cualvan entre los que se encuentran, 

según su orden de Importancia : Sinaloa, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Baja 

California, Sonora y Veracruz en el cuadro 1 se indica la superficie, producción y el 

valor de la misma para el silo agrícola 1993,de los 3 primeros. 

Es importante señalar que los tres primeros Estados participan con el 79.38 

96, de la producción nacional con una superficie cosecha de 73.37 % del total 

sembrado en México. 

Su crecimiento, aun cuando no es vertical, puede ser inducido con lo cual la 

cosecha se facilita y es más continua, otra caracterletica favorable es su ciclo 

biológico corto lo que permite utilizar más intensamente el área de cualvo (Diez R. 

1990). 

CUADRO NO. 1. PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE LA REPUBLICA 
AFAMA EN PEPINO 

ESTADO SUPERFICIE 
(NO 

PRODUCCION 
(Ton) 

M 
VALOR DE LA PRODUCCION 

(Nueves Pesos) 

MICHOACÁN 

MORELOS 

SINALOA 

TOTAL 

3,705 

2,430 

6,404 

10,912 

50,076 

39,050 

134,910 

224,974 

25,621,752 

1,778,143 

141381,799 

178181,094 

FUENTE: SARII 1903 
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El pepino que produce México es exportado a loe E.U. y Canadá, 

principalmente en época de Invierno y primavera, durante las cueles estos piales no 

producen siendo una gran opoltunided para la producción nacional. En la gráfica 6, 

te indican lee cantidades exportadas de pepino hacia EU, y las épocas en que se 

leva a cabo en miles de toneladas según Gómez, (1991). 
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2.6.3. Origen 

El pepino es nativo de Asla y Africa y ha sido utilizado en la alimentación 

humana desde hace por lo menos 3,000 ellos (~kv, 1961 ), este cultivo fue 

introducido a China en el ello 100 A.C., a Francia en el siglo IX; en Inglaterra ya era 

común en 1327 y fue llevado después a Estados Unidos ( WhItaker y Devil, 1962 ), 

2.6.4 Descripción botánica y taxonómica 

El pepino es una planta heibácee, anual y rastrera. Le raiz principal puede 

llegar hasta 1.10 m. de profundided y medir hasta 65 cm. lateralmente, 

encontrándose la mayor concentración de raíces entre los 25 y 30 cm. (Weavery 

8runer, 1927). De acuerdo con lo anterior este cultivo posee un sistema redicular 

compacto, con lo cual se incrementen sus requerimientos de humedad, en 

comparación con las demás cucurbitáceas. 

Lee hojas tienen forma palmeada, con cinco puntas y presentan también 

vellosidades blancas; al Igual que todas las cucurbitaceas son plantas monoicas, 

aunque algunas son dloices. 

Les flores femeninas son solitarias, produciéndose en las axilas de lee hojas y 

las masculinas nacen en grupo. Los hitos son de forma oblonga, muestren une 

coloración que va del verde pálido al amarillo crema, pudiendo alcanzar una longitud 

de 6 a 40 cm; la supedlcie de estas hodalizas es lisa o cubierta de pequeflas 

espinas de color blanco o negro, caracteristicas que presenten algunos cultivares. 

Lee semillas tienen forma plena, son de color blanco y miden de 8 e 10 mm. 

El pepino pertenece a la familia Cucuibitaceee; género Cucumis y la especie 

sativue. 
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2.1.8. Carecteristicas de las variedades para consumo. 

A continuación se mencionan las caracterlsticas : 

1.- Consumo en fresco. 

- Pepinos grandes. 

- Polinización abierta. 

• Color de la cáscara variable. 

2.- Consumo en encurtido. 

- Frutos pequeños. 

- Color de la cáscara variable. 

• Híbridos. 

• Algunos presentan floración rubia. 

- Otros principalmente prendan floración femenina. 

Dentro de estas variedades se encuentran en el mercado determinados 

hibridoe, en general de floración casi total o totalmente femenina (Maroto, 1989). 

En el cuadro 2, se mencionan algunas variedades de pepino para consumo 

en fresco y para encurtido. 

CUADRO No 2 TIPOS DE CULTIVARES DE PEPINO DE ACUERDO A SU CONSUMO 

FRESCO ENCURTO° 

ASHLEY 	 01110 PAR -17 
POINNSETT Te 	 SCORE 
SPRINT 	 PREMIER 
JET - SET 	 EXPLORER 

MoRKETER 	 MOMPER 
NUM* 	 Mg • SS 
TAMOR 	 CAROLINA 

FUENTE: ASOROW, tem 
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2.8. Requerimientos climáticos y sálicos. 

2.8.1. Temperatura. 

El pepino crece bien en climas cálidos con temperaturas de 18°C a 25°C 

como óptimo (Casares, 1984), 

La temperatura minina para la germinación es de 10°C, para que las simulas 

germinen con rapidez de 3 - 5 dist es de 25 a 30°C; con temperaturas inferiores a 

14°C cesa el crecimiento; si las plantas están expuestas por largo tiempo a estas 

temperaturas les flores femeninas se caen. 

En caso que la temperatura sobrepase los 30°C, el balance nutricional y de 

humedad se altera disminuyendo la productividad; cuando la temperatura es superior 

a 40°C, el crecimiento se detiene por completa La oscilación es la temperatura no 

debe sobrepasar un rango de 8°C(Guenlcov, 1987). 

LLL Luz 

Respecto el fotoperiodo, el pepino es una planta de die neutro es decir que 

florece en una amplia escala de duración del dls. Cuando los frutos están 

desprotegldos el exceso de rayos solares les ocasione quemaduras y por 

consiguiente baja el rendimiento de la coseche, por lo que te deduce que el pepino 

prefiere la luz difusa e la directa. (Flores, 1987). En fotoperiodo largo ( mayor de 12 

horas luz) y altas temperaturas producen mas floras masculinas y bajo condiciones 

de fotoperlodo corto resultan mas flores femeninas. (Yemaguchl, 1983 citado por 

Velada:, L.A. 1994). 
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2.18. Suelos 

El pepino se cultiva fácilmente en la mayor!, de los suelos fértiles, bien 

drenados; los mejores resultados de obtienen en suelos de textura franca con un pH 

de 8 a 7 (Flores, 1987). 

2.14 Salinidad 

La tolerancia del pepino a la salinidad depende del clima, de las condiciones 

del suelo y de las practicas de manejo. Este tolerancia se considera mediana (10 a 

4 mmho) Richards, LA: 1964; y Mea*, E.V: 1984 (Citados por Valedez LA. 1994), 

2.11 Humedad 

En cuanto a humedad el pepino es my «gente esto se debe a su escaso 

desarrollo radicular y a las caracteristicas de sus hojas, cuyas células epidérmicas 

tienen una adiada delgada de poca resistencia a le transpiración. 

Las fases criticas en cuanto a requerimientos de humedad son : el inicio de la 

floración y del fruto, (Rodriguez, 1989). 

Los riegos en los meses de ~me necesidad de agua se deben realizar 

seguidos paro con poca agua evitando los encharcamiento*. 

A nlval comercial el cultivo puede requerir un promedio de 9 a 11 riegos 

durante todo su ciclo agriarla. Algunos autores mencionen que el pepino requiere 

aproximadamente de 600 mm, en su ciclo *encole y un mínimo de 380; sin 

embargo Yemaguchi, 1983 (Citado por Artemio V,1:1994) 11111MS que debe ser un 

mínimo de 400 mm, para repones secas. 
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24.8. Preparación del terreno. 

Este cultivo requiere que el terreno se encuentre en las mejores condiciones 

posibles lo que se logra con un paso de arado, rastra, cruza y nivelación, 

operaciones necesarias para la obtención de une buena cama de siembra. 

2.1.7. *araba. 

El pepino se siembra a me profundidad de 1.25 a 2,5 cm, dependiendo del 

tipo de suelo, del momento de la estación y de las condiciones climáticas; las 

semillas germinan en 48 horas en cama caliente y al aire libre después de 6 a 7 

dios. 

Para producir esta hortaliza se utiliza exclusivamente siembra directa, que 

puede ser manual (a chorrillo) o mecanizada (semilla peletizada), utilizando 

sembradores de precisión. En el primer tipo de siembra es necesario hacer un raleo 

o aclare° cuando las plantulas tengan dos o tres hojas verdaderas. En el cuadro 3, 

se muestran les densidades de siembra, distancias entre plantas y surcos 

recomendadas para el cultivo del pepino, llegando a obtener poblaciones de 27 000 

a 37 000 plantas/ha. Le siembra en las camas puede are hilera sencilla (S) o a 

Hilera doble (0). 

CUADRO No 3 DEN910A0 DE SIEMBRA Y DISTANCIA ENTRE PLANTAS Y SURCOS, 
RECOMEND►DDiAS PARA EL PEPINO 

DENSIDAD DE SIEMBRA 
ígidital 

DISTNICI4ENTRE SURCOS 
/ffil 

DISTANC A ENTRE PUNTAS 

3.6 1.20(6) 30 - 40 

4 - 8 1.80 (D) 30 - 40 
4 - 6 2.00(0) 30 

FUENTE : /AM: CM., 1912 
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2.7. Labores culturales. 

Deben efectuarse destilen»s con la frecuencia necesaria para mantener el 

cultivo libre de malas hierbas, cuando la planta tiene formadas de 2 a 3 hojas. se 

realiza el entresaque que consiste en eliminar plantas que están muy cercas una de 

las otras, se recomienda realizar este practica inmediatamente después del riego. 

Otra practica conveniente consiste en el acomodo de las gulas de tal manera 

que crezcan fuera de las regaderas pues de otro modo se dificulta el riego, 

causando pudriciones en los frutos y en las mismas gulas (Garatura, 1996). 

2.7.1. Fertilización. 

En cuanto a la extracción de nutrientes del suelo por la planta en el cuadro 4, 

se reporten las cantidades extraídas de los principales nutrlentes y su rendimiento 

en toneladas de las principales partes de la planta (fruto, tallo y hoja) por hectárea 

para el pepino. 

CUADRO No 4 EXTRACCION DE NUTRIENTES DEL SUELO, El( REIACION CON (APARTE DE 

lA MITA Y SU RENOMENTO 

PARTE DE LA 	RENDIMIENTO N 	P 	K 

PINTA 	X (TnAM) 	 KINe 

FRUTOS 

HOJAS Y TALLOS 

14.17 13.44 4.45 23.62 2.24 2.24 

714 33.10 8.16 41.44 32.45 1,72 

FUENTE: L.K. WMdni, dedo per Km" 16$0. 
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Se observa en el cuadro anterior que el pepino no es una hortaliza con altos 

requerimientos de los principales macronutdentes, sin embargo, en México existen 

pocos estudios al respecto existiendo algunas recomendaciones pera fertilizar a nivel 

comercial, como son las que se muestran en el cuadro 6. 

CUADRO No 6 RECONENDAcioNEs PAPA FERTILIZAR A NIVEL COMERCIAL/4» CULTIVO DEL 
PEPINO 

INFAP 100 - 90 - 00 
INFAP 15045-00 

Campbore de Mide* 120 - 00 - 00 
Sinaloa 200 - 200 	100 

FUME: Asteinie V.1.,1004. 
2.7.2. Poda. 

Esta practica se realiza solamente a nivel comercial, cuando el cultivo se 

encuentra en espalderas podando tos tallos laterales para raer el crecimiento 

excesivo. Le poda de esta planta se realiza por razones muy *oreas tales como 

ayudar al tutorado mejorar la regularidad de la producción, conseguir una mayor 

precocidad, mejora el estado flosaniterlo, etc. 

Uno de los sistemas de poda que se siguen en el cultivo de pepino es el 

siguiente; por abajo de los 40 a 60 cm, del talo se van eliminando poco a poco las 

hojas y los frutos que vayan formándose (Nardo, 1966). 

Tutoredo. 

Cascares (1984), cite que el tutorado consiste en colocar una espaldera a lo 

largo del surco y que consiste en ramas o vodka, Inclinadas a un ángulo de 45°, 
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para que la planta suba gradualmente, de esa forme los frutos no tocan el suelo 

produciéndose una mayor producción de frutos de buen color y libres de manchas, 

además de facilitar la cosecha. Existen diversos sistemas de Morado pero los que 

mas se utilizan en México son 

a) Sistema Sinaloa 

b) De espaldera 

c) Colgado 

d) De una estaca 

e) De caballete. 

2.7.4. Polkilseelén 

La producción comercial de pepino es tdalmente dependiente de la 

polinización por Insectos, principalmente de las abejas (Aptos ~libra), siendo estos 

los agentes primarios de le polinización (Gordon, 1979). 

Melca (1985), *dala que una practica cultural muy importante para la 

producción consiste en poner al menos una colmena por hectárea de cultivo para 

favorecer la polinización. 

Agroborealis (1985), menciona que para aprovechar el periodo de actividad 

mi drama de las abejas que generalmente es en las mañanas se recomienda 

programar los tratamientos de plaguicidas por la tarde. 



2.7.8. Cosecha 

La cosecha de pepino se realiza en forma manual , se efectúa cuando los 

frutos han alcanzado la madurez comercial, esto es cuando están verdes, tiernos y 

de un tamaño acorde a la variedad, (Vandermark, 1978). 

Le cosecha debe efectuarse después de que se ha evaporado el rock) 

desprendiendo los frutos sin dallar las gulas, eliminándose igualmente los frutos 

deformados o efectuados por plagas y enfermedades. ya que estos le roban 

nutrientee que deben ser destinados a los frutos unos. 

Los parámetros de cosechan son: además del tamaño el diámetro, estos van 

a depender de el ea para consumo en tueco el tema% varia de 18 a 25 cm y para 

encurtido es de 14 e 18 cm, el diámetro ve desde 3 a 5 cm. 

Los Intervalos de loe cortes en la cosecha son de 3 a 4 días requiriendo de 5 

a 7 cortes. 

2.7.8. Plegas y entumecido. 

En el cultivo del pepino, el igual que en las demás cucurtiteceas (calebacita, 

sandia y melón), se sugiere utilizar un adecuado calendario de aplicación de 

insecticidas pare todos los Insectos plaga y sobre todo para los chupadores ya que 

son los causantes primados de le Incidencia de los virus, además se recomienda 

tener cuidado con los Insecticidas al aplicados en les etapas de floración, debido e 

que pueden matar a las abejas puee setas concurren mucho a este tipo de plantas, 

sobre todo si son cultivares dioicos, en loe que las abejas son Importantes para la 

polinización, En cuanto a las enfermedades la antracnosis (CoiNtotrkhum 
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lapornatium pu. EN. y Halet) se recomienda utilizar cultivares resistentes como 

Polnserr y otros. 

En el cuadro 6 u enlistan las principales plagas y enfermedades del pepino. 

MEMO Ne 5 PR WCPPLES PIADAS Y ENFERAEOODE5 DEL PEPINO 

PLAGA 	NOMBRE CERTIFICO 	CONTROL (N.O DOSIS 1119•1 

~Mea 	Dlabogice opp. 	FoldelM• 50 1.0 
Pulga alees 	Ecdrix emule N. 	Pardee Nilo 1,0 
Mosquil. Reme 	horntlei ~el G. 	Trigerd 75 0.5 
Chieheette 	Empaco e» 	Fellmel 1000 0.5 
Pulgón 	 ApWi pul! O 	~MI 0.3 

%ni perskr• S 	Ideleryelez R • 50 0,5 
01111411101 
berreeteder del leerle 	&ohmio nitlálle S. 	DEN 0.311 
!elle enellider 	Trichopluelo ni H 	Leonel, 00 % « 0.3 kg 
reinad« de le hile 	Urianyu utIvie A 	Deka* 100 1.0 

ENF6194iDAD 	NOMBRE CIEIITIFiC0 	CONTROL (N.C.) DOSIS (11.1ii) 

Cenicilla pelrederde 	Eryilphe cichermyrunt 0 	Memo» • 200 11 
Cenicilla Mese 	Pitudopronospore eubends Meneli 11 

Zbnb 11 
Mimos* 	Collotottichum legenerium E Done 50 2 • 3 

Ces maletines@ 
Veta 
Líeselo del peplo* N0.1)) 	 cve resistentes 
»slce de le senda MAS) 
Manobe enviar dallaban (14114T) 

RIENTE: Anemle Vi., 1104 
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NI MATERIALES Y METODOS 

1.1 Descripción geográfica de la sone de estudio. 

El municipio de ApatzIngán se encuentra en la zona occidental del Estado de 

Michoacán, como te observa en la Figura 1 Se extiende aproximadamente entre 

los 19°  05?  00° de la latitud norte y a los 102°2E00° de longitud oeste, a una altura 

de 300: menm, con una superficie de 1 554,57 km2, limita al norte con loe 

municipios Tancintaro y ituenaáts, al este con Pereciere al oeste con Apele y al 

sur Tumbiscatio á Ruiz. 

FUENTE : INEOL, tea/. AHUMO Estadistica d I Ede l tachucln 



3.2. Característica. climáticas y @dances de la zona de estudio. 

De acuerdo con el sistema de Kepen modificado por García (1981), el clima 

de la región de Apatzingán corresponde al grupo de climas secos 111° y al tipo de 

climas san eseos1S° y subtipos simiescos muy c.álidos y cálido (h') w (w). 

Este municipio se encuentre ba¡o la Influencia de dos tipos de climas del 

grupo déla secos, seco muy cálido y carniseco muy cálido.(váase figura 2). 

Ambos climas presentan lluvias en verano (relativamente abundente), sin 

embargo la evaporación es muy Wenn debido a las altas temperaturas que se 

registran como resultado de inversión atmosférica en las capas superiores del aire, 

las cuales al ser frias impiden el ascenso del aire caliente y este a su vez no circula 

dado al carácter de depresión de la zona. Esta caracterlstica permite identificada 

como una de las áreas mas cálidas del pais. 

3.2.1. Temperatura 

La temperatura media anual pera esta región es de 211.2°C, con une 

oscilación media anual de 16.2°C, siendo Enero el mas frie con una temperatura 

media de 25.1°C y mayo el mes mas caliente con 31.7°C. 

La temperatura mínima promedio es de 20.8°C, pmentandose en los meses 

de enero, diciembre, febrero y noviembre. 

8.2.2. Precipitación. 

En la zona de estudio se presentan un régimen de lluvias de verano, 

concentrándose entre los meses de mayo a septiembre las mas altas 

precipitaciones. 
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La precipitación media anual ee de 728.4 mm, siendo el mes más IkMoso julio 

con 173.7 mm y marzo el mes mes seco con 1.6 mm (García, 1981). 

FIGUMNO. 2 CLIMAS PREDOMINO/47ES EN PPATZ1140#8, MICHO 

FUENTE : INEGL I9Sd. Anuario Eeledlotice del Edo. do Michoacán 
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3.2.3. 

Los suelos de esta región se originaron de dos formas: unos a partir de 

materiales transportados, como akrviones, areniscas y conglomerados del terciario y 

cuaternario y otros que se desarrollaron In situ, es decir sobre el material parental 

constituido por basaltos, encierras', tobas, granitos y lutitss, 

Casi en su totalidad son suelos jóvenes poco desarrollados, debido a que en 

la zona predomina climas secos y semisecos que conjuntamente con la vegetación 

presente constituye los factores que intemperiza lentamente el material parental. 

Le mitad de los suelos de esta zona son profundos( mayores de 90 cm) y la 

otra esta constituida por suelos medianamente profundos y someros. La mayoría 

son suelos arcillosos y fértiles por motivo por el cual se han desarrollado en ellos 

actividades agricolas, tanto de riego como de temporal, con rendimientos 

aceptables. 

En orden de dominancia los tipos de suelos que se presentan en esta región : 

vettisal, atesores, reposo!, catallozem, feozem, rendzIna, luvisol y cambleol, 

únicamente se describirá a los vertisoles ye que son los que ocupan mayor 

1111xlfte• 

Vettisol: son de origen aluciar y en parte formados lo altu (residuales) 

encontrándose principalmente en llanuras de piso rocoso, remedos, valles y parte de 

las sierras; en general. son delgados y presentan piedras y gravas en superficie. 

Tienen alto contenido de arcilla. por lo que son sumamente adhesivos cuando 

están húmedos y duros y agrietados cuando están secos; esto hace que su 

permeabilidad sea baja y su drenaje interno lento. 

30 



Son suelos oscuros, con una cantidad moderada de materia orgánica y 

alcalinos; las concentraciones de bases - calcio, magnesio y potasio - que pueden 

absorber son muy altas, por lo que su aceptación a los fertilizantes es buena. en 

cambio son pobres en fósforo, a excepción de las áreas en donde ha sido aplicado 

como fertilizante. ( Síntesis Geográfica del Edo. de Michoacán) 

3.2.4. Vegetación. 

le vegetación predominante en la zona de estudio es la selva baja caduclfolia 

El patrón de distribución que presenta esta comunidad es de franjas continuas y 

manchones rodeados por grandes áreas de agricultura de riego permanente, 

semipermanente y anual. En su estado natural es una vegetación densa y uniforme, 

mientras que cuando ha sido perturbada su follaje es irregular, sus elementos 

arbóreos miden de 6 a 6 m de altura aproximadamente, pierden sus hojas después 

de la época de lluvias y se conservan sin follaje de 6 e fi meses. Esta selva ha sido 

desmontada en gran medida a consecuencia de la riqueza de los suelos 

( vertisoles ) donde se desarrolla una agricultura de explotación intensiva , La altitud 

a la que se encuentran estas selvas es de 200 a 400 msnm, 

Entre los elementos constitutivos de esta selva se pueden mencionar: 

cueramo (Cordeta eimgnokles), tepemezquite (Lyillome divaricata), tepeguaje 

(Lyillonm aciepukensis) y cuachalate (Amphipteringlum adstringens), etc 

El pastizal inducido se desarrolla en zonas donde la vegetación natural ha sido 

eliminada y en este caso ha crecido balo las mismas condicione* ambientales que 

la selva baja caducifolla dando lugar e especies herbáceas que sirven para forraje 

del ganado. 
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Por último, esta la vegetación secundarla arbórea del bosque de pino a 

altitudes que van de 200 a 300 msnm, de extremo sureste balo clima seco cálido, 

con precipitación media anual de 800 mm. Esta vegetación se describe en la 

provincia del Ele Neovoicanico, (Sintesis Geográfica del Edo de Michoacán, 1985). 

$.2.5. Clasificación del suelo de acuerdo e su capacidad de uso 'rico(' 

De acuerdo con el sistema de clasificación del suelo por capacidad de uso 

empleado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica y modificado por DETENAL, Colegio de Posgrado (1977), los suelos 

del Estado de Michoacán región Apatdngán pueden considerarse de clase uno: 

estos suelos son aquellos que presenten muy poca o ninguna limitación para su uso. 

3.2.2. Características de la variedad e emplear. 

Exploren es una de las variedades mas cultNades, en esta región de 

Michoacán, para consumo en encuitIdo. Es un híbrido precoz que produce frutos 

de color verde intenso de forma cilinddce (13 x 5 cm), es resistente e le antracnosis. 

3.2.7. Información ~Ice. 

La estación meteorológica de donde se obtuvieron las normales 

meteorológicas a nivel mensual de climatología para este trabajo pedenece al 

servicio Meteorológico Nacional, S.M.M. (1970) de Apatzingán, Alkh. con 55 ellos 

de información continua. Esta estación se ubica a una latitud (N) de 19905, una 

longitud (W) de 102°16', y una altitud de 682 msnm. 

En el anexo No. 1, se presenta la información con le que cuenta dicha 

estación. 
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3.3. Metedeld.a. 

Para cumplir con los objetos pleiteados al Inicio del presente trabajo a 

continuación se presenta la metodologie empleada en la realización, y análisis de 

este trabajo. 

3.3.1. Calculé de le evapetransplraclén potencial 

Para el calculo de le evapotranspireción se empleo el método de 

Thomthwelte ( citado por Jiménez, 1976 ), por el tipo de Información climática que 

requiere para estimarle y que es de fácI obtención en les estaciones, climatices con 

que cuenta el pais. Eete método exige »lo el uso de una variable metereologIca; la 

temperatura, la evapotransplraclón es definida por este autor como la cantidad de 

agua que se perderla por la evaporación y transpiración el el suelo estuviera 

saturado, la formula empleada para obtener esta variable es: 

ETP • 1.6 (10 ta)' 

Donde : ETP • evapotranspireción potencial en un mes de 30 dios en cm. 

T ■ temperatura media del aires, en °C 

1 • Indice de calor anual que es Igual a la suma de los doce Indices de 

calor mensual I' donde 1 • (T/5)154  

0.000000876 (1)3 - 0.0000771 (1)2  + 0.01792'(1) +0.49239 

El Indice de calor mensual se puede obtener a través de tablas. 

Generalmente el valor de ETP se cornee por un factor de latitud Y, este factor se 

obtiene de las tablas pare latitud norte y sur respectivamente. 

aslETP=ETPx1.  
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Jiménez, (1972) indica que para México a temperaturas mayores a 26.8°  C 

no hay influencia del Indice de calor, por lo que la evapotranspireción potencial sin 

corregir, solo es función directa de la temperatura y se obtiene directamente de 

tablas. 

3.3.2. Calculé de le precipitación 

Le precipitación que ea utilizo fue a nivel mensual, y se obtuvo de las 

Mondes Climatológicas (S.M.N.), periodo general de datos desde' 1941 a 197011, 

3.3.1 Ceiculó de la temperatura promedio 

Para el calculo de los Indices de temperature como son: las unidades calor 

que expresan el CalOf efectivo por el crecimiento de las plantas se utilizo el método 

residual. Los parámetros que se requiere son las temperaturas ~mes y mininas 

de la zona y una temperatura base que depende de ceda especie vegetal y debelo 

de la cual el crecimiento y deurroNo se inhiben. 

Para calcular unidades calor por este método se emplea le siguiente fórmula 

básica: 

U.C. a temp. max. +ten". min. 2 • temp. base. 

Donde: U.C. ■ unidades calor 

T. max. ■ temp. méidma de le zona de estudio 

T. min. ■ temp. mínima de la zona de estudio 

T. bau ■ temp. por debajo de ia cual el desarrollo 

Esta formule se utilizo en toma mensual, y a nivel diario 
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3.3.4 Calculo del fotoperlodo 

El fotoperiodo se calculo de acuerdo con la latitud de la zona de estudio, y 

con la ayude de la tabla 5 "Duración Astronómica de la insolación (N) promedio 

mensual, en horas y décimas (ver anexo). 

8.3.1i. Calculo de la estación de mecimiento 

Se obtuvo una vez que se calcularon todos sus componentes ya descritos y 

de acuerdo a los criterios de la FAO y Frere y Pop«, (1978). Una vez obtenido los 

datos calculados mediante las fórmulas respectivas pera ceda uno de los 

parámetros de la estación de crecimiento en promedios mensuales, se procedió a 

graficar estos datos y obtener así el Inicio y terminación de la estación de 

crecimiento, considerando los criterios antes mencionado*. 

LLL Determinación de la fenolágle del cultivo 

En cuento e la tenológla del cultivo, esta información se obtuvo directamente 

del INIA, Centro Experimental Vale de Apatzingán, Mich. 

133. DetennInadón de la celendedseclán del cultivo de pepino en Apettingán 

Michoacán 

Ca calendarización de lee actMdades agricoles, a realizar durante el 

desarrollo del cultivo de pepino se obtuvo directamente de la zona de estudio 'a 

trama del INIA. Centro Experimerdal Valle de Apetzingán, Mich. 
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IV. RESULTADOS Y ANALISIS. 

Una vez obtenida la estación de crecimiento (Gráfica. No. 7), y de acuerdo a 

los criterios de la FAO y Frere y Popof,(1978), la estación de crecimiento para la 

zona de estudio estarla comprendida desde el 31 de Mayo al 25 de Septiembre 

aproximadamente comprendiendo los meses de junio, julo, agosto y septiembre. 

Pudiendo observar en las normales climatológicas diferencias diarias de 

precipitación menos de 1.00 ETP (mi), pare Apetzingen, (Ver anexo), existe una 

deficiencia de humedad en el suelo y dado que el cultivo de pepino requiere de 

grandes aportaciones de agua, estos dos peonado* nos N'obvian su 

establecimiento en esta fecha. Por otro lado los datos que reportan las normales 

climatológicas en cuanto a temperatura pare estos meses son altos Negando a 44, 

40E, 40.0 y 39°C respectivamente para los meses antes mencionados, afectando el 

desarrollo y productividad del pepino. Además que en el mercado al que se destina 

este producto lo requiere en invierno y principios de primavera. Por todo lo antes 

argumentado podemos concluir que le estación de crecimiento que se obtuvo no 

satisface los requerimientos climáticos y de mercado pare considerar el cultivo de 

pepino en este lapso de tiempo. 

Por tal motivo se recurrió a recorrer la estación de crecimiento hacia otra 

fecha de siembra en que las condiciones climáticas y de mercado se ajustaran a lo 

requerido para el establecimiento de este cultNo, eligiendo como fecha tentativa el 5 

de diciembre, en que les condiciones le son mas favorables además que se puede 

concurrir al mercado con mayor oportunidad. 
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CUADRO No f FECHAS EN tAS QUE OCURREN POSIBLEMENTE LOS CACHOS DE LAS 

FASES FENOLOO ICAS PARA EL PEPINO, EN EL MUNICIPIO DE MARINO" MICHOACNI 

ETAPAS 	FECHAS DIA UNION>ES 	OMS DEL 

CALOR ACUMMOAS PERIODO 

SIEMBRA 

BROTACION 

DESARROLLO 
VEOETATNO 

FLORMION 
MASCULINA 

FLORACION 	01/01 
FEMENINA 

CUAJADO 	13/01 
DE FRUTO 

MADUREZ Y INICIO 	23/01 
DE COSECHA 

SEGUNDO CORTE 	27/01 

TERCER CORTE 	31/01 

CUARTO CORTE 	04/02 

QUINTO CORTE 	00/02 

SEXTO CORTE 	12/02 

SEPTNO CORTE 	1$102 

OS/12 	330 

10/12 	344 

11/12 	304 	310 	 20 
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Al realizar el desglose de las fases fenologicas partiendo del 5 de diciembre a 

le culminación de las mismas se observa que se prolonga hasta el 15 de febrero del 

dio siguiente, por tal motivo se recurrió a considerar 2 anos en la estación de 

crecimiento (ver gráfica 7). 

4.1. Temperatura (Unidades calor acumuladas). 

Como se puede observar en el cuadro 71, se tiene una acumulación de 1110 

unidades calor(UC) a una temperatura base de 10 c, distribuyéndose estas en las 

etapas en que son necesarias) germinación, desarrollo vegetativo, floración, cuajado 

de fruto, desarrollo del fruto, madurez y cosecha). Le acumulación de las unidades 

calor comienza con la fecha de siembra que para este caso es el 6 de diciembre. 

Le zona cuenta con 6882 U:C: )base 10 C), pudiendo concluir que en cuanto e 

temperatura y en el caso del pepino es factible su establecimiento pues sus 

requerimientos térmico* son satisfechos, la variedad Eolorer se desarrolla sin 

problemas en este poblado. Teniéndose buen comportamiento y buena producción. 

4.1 Fotopedodo. 

De acuerdo a la latitud de la zona que es de 19°05' y del fotoperiodo que se 

presentan en el anexo 2 se tiene une duración del de 11.1 a 13.4 horas de duración 

del die lo cual nos indica que la zona de estudio cuenta con una durecien del'dar 

largo a neutro por lo que este no afecta al pepino en su ciclo productivo pues este 

es indifererte al fotopeirodo según Floree, (1987). 

4.3. Precipitación. 

La precipitación en la zona de estudio go satisface los requerimientos de agua 

para este cultivo. le cantidad que se acumula durante el año es de 728.4 mm, 
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siendo los meses de junio, julio, agosto septiembre los mas lluviosos con una 

precipitación promedio mensual; 123.5mm 173.7 mm, 166/ mm y 149 mm, 

respectivamente. 

Los requerimientos de agua para este calvo son aproximadamente entre 400 

y 600 mm, en su ciclo productivo por otro lado es de ciclo codo ( mas o menos 2 

meses), por tal motivo sus requerimientos de agua deben ser satisfechos en este 

corto tiempo, el consideramos que según loe datos reportados anteriormente de 

precipitación pare junio con 173.7 mm y agosto 166.7 mm, sumando ambos 

promedios nos damos cuenta que esta agua no alcanza a cubrir los requerimientos 

del pepino y si esto le sumamos la evapotranspiración que se presenta en estos 

meses nos damos cuenta que no queda humedad en el suelo para cubrir la 

necesidades de humedad del pepino, por tal motivo se hace imprescindible la 

aplicación de riegos para el establecimiento de este cultivo de esta región y de 

acuerdo a la Información recabada en esta zona los riegos aplicar son de 9 a 11 en 

todo el cicio productivo. 

4.4 Evapetranspireción (ETP) 

Con respecto a la evapotranspiración tenemos que su comportamiento es do 

durante todo el alio, con relación a la precipitación de acuerdo a la gráfica No 7. 

Podemos observar que pare el cultivo de pepino en esta región es un 

obstáculo le evapotranspiración que presenta esta región, sin embargo al trasladar 

la fecha de siembra al 16 de diciembre el problema se aminore debido ale que ETP, 

en esta época del ano se reduce considerablemente. 
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Los meses en que ocurre la mayor ETP, son: abril. mayo y junio, alcanzando 

valores promedio mensual de 270 mm, 300 mm, y 260 mm respectivamente. Por 

otro lado los meses en que ocurre la menor ETP, son octubre, 

noviembre,diciembre, enero y febrero y sus valores promedios mensual son 160 

mm, 130 mm, 110 mm, 100 mm y 120 mm respectivamente. 

Por tal motivo podemos concluir que el mejor periodo para establecer este 

cultivo en esta región sin afectar demasiado su desarrollo fonológico, seria la de los 

meses en que ocurre la mayor evapotransplrecIón, pudiendo hacer coincidir las 

etapas de mayor riesgo para el pepino en cuenta a requerimientos de humedad, en 

este lapso de tiempo. 

4.6. Análisis de le eetecItin de crecimiento 

Una vez realizado el análisis de los parámetros que componen la estación de 

crecimiento. se procedió a determinada. 

Orificando los datos promedio mensual de la precipitación, 

evapotrensplrecion (ETP) y 0.5 ETP, de acuerdo con la FAO, el tipo de estación de 

crecimiento obtenida es del tipo °intermedio", según Ojeda, Pilero y Oiliz, (1987), 

mencionan que es aquella en donde la precipitación a «aves del año no excede a la 

ETP (como se puede observar en le gráfica 7), pero si a la mitad de la ETP, es 

decir no se tiene un periodo húmedo, por lo que no existe excesos de agua o no hay 

reservas de humedad en el suelo. Esta situación origina que el inicio y la terminación 

de la temporada de Ardes coincida con el Inicio y terminación del periodo de 

crecimiento. 
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De acuerdo a lo señalado por Fres'. y Popof (1978), nuestra estación de 

crecimiento, estarle comprendida entre el 1 de junio (dla juliano 152) y el 25 de 

septiembre (dio juliano 288) aprodmadamente. Pero de acuerdo a lo antes 

analizado para cada uno de loa parámetros de la estación de crecimiento y 

considerando aspectos de COMMIAMMCI611 de la apertura del mercado de 	y 

Canadá, las exportaciones que México tendría que realizar para esta hortaliza, se 

tendría que desplazar hacia los meses de octubre, noviembre y diciembre, no 

encontrándose ninguna limItante. 

La fecha de siembra que se escogió fue la del 5 de diciembre (día juliano 

339) y de acuerdo al ciclo de desarrollo del pepino para encurtido, la cosecha se 

iniciarla transcurridos 48 dias esto seria el 22 de enero (día juliano 22). 

Csiendedsecion de las actividades culturales pus 

el cultivo de pepino (Cucando maque, I.) 

Una vez determinada la estación de crecimiento para esta hortaliza en esta 

región, se procedió a la calendarizacion de las actividades del cultivo tomando como 

base las fechas antes mencionadas. 

la preparación del terreno se debe Iniciar el 25 de noviembre (dio juliano 

300) y este consiste en 

a) Barbecho. 

Se realizara con un arado de discos reversibles a una profundidad de 30 cm, 

b) Rastra. 

Se darán dos pasos de rastra y se realizaran con una rastra de 20 discos. 
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c) Nivelación. 

Esta se levare e cabo con una niveladora, hasta que el terreno quede bien 

nivelado. 

d) Formación de camas. 

Las camas se formaran a 1.5 m de ancho por 5 ni de largo, esta actividad se 

realizara con una sembradora fertilizadora con dos rejas de doble vertedora a una 

profundidad de 15 cm. 

e) Siembra. 

Le siembra se realizara el die 5 de diciembre (die juliano 339) e 30 cm entre 

plantas, colocándose 3 semillas por golpe a una profundidad de 5 cm. La siembra se 

realizare en el centro de las camas, a doble hilera con una separación entre hileras 

de 30 cm, pare posteriormente poner el tutorado en medio de les dos hileras de 

plantas. 

1) Fertlizackin. 

Se harán dos aplicaciones, la primera será al momento de la siembra, 

aplicando la mitad de nitrógeno, todo el fósforo y todo el potasio, la segunda 

fertilitación se realliera al momento de la primera escarda, aproximadamente a los 

15 dios de haber sembrado, aplicando la otra mitad del nitrógeno. 

0) R1•005. 

Se aplicaran 11 riegos de acuerdo a la información recabada en le zona de 

estudio. El pdmero sera al momento de la siembra y de este momento en adelante, 

se apicara un riego cada .10 dios hasta completar 5 riegos. Los otros 6 riegos se 
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aplicaran un dios después de cada corte de cosecha, siendo estos últimos riegos 

muy ligeros. 

h) Aporqué• 

El primero se restarla el 19 de diciembre (die juliano 353), el segundo 

&porque se realizara 10 dlas después del primero. 

I) Control de plagas y enfermedades. 

A los 10 d'as de emergido la planta se realizarla el primer control, el segundo 

se realizarla ele de enero (die juliano II Al mismo tiempo se controlarla las 

enfermedades si Negaran a aparecer. 

9 Malezas 

Por ser invierno muchas malezas no surgirán por el fotoperiodo, sin embargo 

se proponen dos controles de tipo manual que estarán ligados a las fechas en que 

se realizarán los aporques, 

k) Cosecha 

Esta Inicia el 22 de enero (die juliano 22) y a parir de ese corte se realizarán 

de seis cortes 4 dias entre corte y corte. 

Para hacer esta calenderizacién más accesible al productor se presenta en el 

cuadro No 11. Este cuadro lbe realizado con información recabada en la zona de 

estudio y además sustentada con Infamación bibliográfica. 
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V. CONCLUSIONES 

Para la realización de traba}os como el presente se observo en la revisión de 

literatura que se cuenta con una gran diversidad de metodologlas las cuales no se 

pueden aplicar porque falte de información climática de calidad y cantidad. Esto 

podría deberse a la escasas de estaciones metereologicas con que nuestro país y 

a la ausencia de registros de datos de muchas variables climatológicas. Otra 

limitante es que cuando existe esta información no se encuentra actualizada. 

• Con respecto a los objetivos planteados en este trabajo, podemos concluir 

que se cumplen satisfactoriamente, como lo muestran las siguientes conclusiones. 

▪ En cuanto a la temperatura de la zona vemos que el cultivo del pepino 

cuenta con las unidades calor que requiere para levar a cabo todas sus etapas 

fenológIcas por lo que se establecimiento es factible. 

• Se observa además que en las fechas en las que se proponen establecer el 

cuelo, tenemos temperaturas que le son optimas de acuerdo con ( Cassares, 1984) 

• Con respecto a la precipitación encontramos que no hay humedad suficiente 

en el suelo en las fechas que el cultivo es mas rentable para su exportación 

(diciembre, enero y febrero) para un buen desarrollo del pepino en est región, 

considerando que este cultivo requiere de mucha agua en su desarrollo. Sin 

embargo se cuenta con riego en este lugar por tal motivo dela de ser limitante pare 

su establecimiento y cultivo 

En cuento al fotoperiodo, encontramos que el pepino es indiferente a esta 

variable climatológica por tal motivo no es una limitante para su establecimiento en 

esta región. 
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Con respecto a la evapatranspkación (ETP), podemos concluir que seria una 

lidiante para esta región pues es muy alta en casi todo el ello sin embargo los 

meses de octubre, noviembre y diciembre ofrecen una ETP, mas apropiada para el 

establecimiento de este cultivo pues presentan los mas bajos valores de todo el &lo. 

Además que coincide con los requerimientos del mercado que ofrecen los E.U. y 

Canadá dando e los campesinos de esta región una gran oportunidad para vender 

su producto. 

- Como ultima conclusión podemos decir que la estación de crecimiento para 

el cutivo del pepino en Apatzingán, Michoacán se determina mas en fullC1611 del 

mercado que ofrece E.U. y Canadá y le evapotranspireción de le región. 

Por lo antes mencionado se puede concluir además que un estudio de esta 

indole, aun cuando este tiene el Inconveniente de ser e nivel mensual y datos 

normales, nos permite tener una aproximación de lo que se puede realzar en 

campo. 

Un estudio mas detallado como seria a nivel decenal o semanal requiere del 

manejo de Información de mas de 20 anos y no solo tomando en cuenta una 

estación, nos pueden dar valores mas cercanos a la realidad, para realizar una 

calendarlzeción en forma más optima de este 
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