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1 Ili!l!HODU CC ION; 

La horticultura es la rama de la agricultura a la que se en
comienda la producci6n de legumbres y hortalizas. 
Las hortalizas son plantas, que se utilizan en la alimenta
ción humana, debido a que constituyen una rica fUente de vi
taminas 7 minerales. 

En la actualidad la mayor parte de nuestra gente de campo 
tiene una alimentaci6n raquitica, constituida principalmente 
por ma!z y frijol, alimentos que no llenan loa requisitos 
que el cuerpo necesita. 
Cultivando 7 consumiendo nuestras propias hortalizas se ob
tendria un ahorro en la economía familiar y se mejorarían 
las propiedades alimenticias de nuestro pueblo. 

Por otro lado, el cultivo de hortalizas que se practica en 
el reclusorio de prevenci6n social municipal, constituye una 

actividad de gran importancia, debido principalmente, a que 
las hortalizas que ah! se producen, son utilizadas para la 
alimentación del recluso y por otro lado a que son ellos mi! 
moa quienes se encargan de producirlas. Pero debido al espa
cio tan reducido con que se cuenta y a la insuficiente pro
ducci6n que se obtiene, es necesario buscar alternativas que 
nos permitan producir más y en poco espacio, contribuyendo 
as! a satisfacer plenamente la demanda de alimentos. 

Una de esas alternativas con la cual se pretende satisfacer 
el problema antes citado, es la aplicación del sistema de i'!! 
tercalado que viene a ser ur~ de las modalidades del policu! 
tivo. 
~or todo lo anterior los objetivos del presente trabajo son: 

n) Proporcionar ideas utiles, para producir hortalizas me
diante el sistema de intercalado a nivel de huertos fami
liares. 

l 
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b) Demostrar con hechos que mediante la aplicaci~n del sis
tema de intercalado• es factible obtener dos hortalizas dif! 
rentes en un mismo espacio y en un tiempo casi igual. 



l.l BBEVB COMENTARIO ACERCA DE.L RBC.WSORlO DE PRi:VENC.IQN. 
SOCIAL. 

El departamento de prevanci&n social (correccional) fue inau
gurado en el al..o de 1960 por .el .Lic. Adolfo L&pez Mateo a, 
siendo gobernador del estado da Jalisco y presidente munioL
pal de Guadalajara el sr. Juan Gil ~reciado y el Dr. Juan I. 
Menchaca, respectivamente. 
Las faltas que se castigan en este reclusorio son faltas ad
ministrativas menores relacionadas con el alcoholismo, drog! 
dicci&n, prostituci&n, etc. 
Con el fin de mantener distraídas u ocupadas a las personas 
que son traidaa a este reclusorio, fue entonces, que en 1978 
aproximadamente, se establecio un area para el cultivo de 
hortalizas. 
En la actualidad dicha hortaliza juega un papel muy importan
te en la alimentaci&n y ocupaci&n del interno, ya que al con
tribuir en los trabajos que implica el cultivo de hortalizas 
durante su estancia en el reclusorio, el interno ae mantiene 
ocupado, y el tiempo se le hace mas corto. Bor otro lado aL 
producir y consumir sus propias hortalizas se obtiene un aho
rro economice muy importante. 
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11. REVlSlON D~ LITERATURA 

En los siguientes apartados se hablara sobre multicultivo cg 
mo si estubieramos hablando sobre el sistema de intercalado 
ya que este ~ltimo viene siendo una modalidad o categoria 
del primero. 

2.1 EL ~~LTlCUL~IVO Y SUS CATEGORlAS 

El multicultivo o policultivo es un sistema de producción a
gricola, que consiste en el establecimiento de diferentes 
cultivos en un mismo espacio y en un lapso de tiempo igual o 
diverso. 

Con respecto al espacio o disposición espacial de los culti
vos, Már~~ez, citado por Hernandez en 1977 distingue dos ca
tegorias: la ~!!~2~!2!~~ en la cual las plantas de un cul
tivo coexisten con las de otro sin entremezclarse y la !~2-

ciación en la cual la distribución de los cultivos tiende 
más hacia una completa mezcla. 
En la yuxtaposición, a su véz, caben dos clases: la alterna
ción y el mosaico. La alternación (tambi'n llamada intercal! 
ción) y~ede ser regular cuando hay una disposición alternada 
de los cultivos entre los surcos o hileras, y la irregular 
cuando la alternación es dentro de loe surcos. El mosaico, 
por su parte, es el uso de la parcela por medio de una serio 
de eubparcelas en las que ee cultivan, dentro de cada una, ~

un cultivo diferente. 

Con respecto al tiempo, el mismo autor antes citado distin
gue tres categorías principales: ~r!~~~' si año trae año o 
temporada tras temporada agricola en la región o en su mayor 
parte se explota el mismo cultiTo definido en el eje espacio, 
osea el MONOCULTlVO; !!~~~' ei a un cultivo le sigue otro 
u otros en forma mas o menos sistematizada, la BOXAClON y 
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]~r22r!• si al período de explotaci~n del agrosietema le si-· 
gue un período mas o menos largo sin cultivo de la tierraael 
DESCANSO. 

2.2 FINALIDADES DEL MU.L'llCUL'J!IVO 

M~rquez citado por Hernández en 1977 señala que cualquiera 
que sea la forma en que se siembre baJo multicultivo, se per 
si~~e una o ~s de las siguientes finalidades: 

2.2.1 Estabilidad econ6mica familiar. 
Al coexistir diversas especies dentro de la parcela se sati!. 
face una producci~n constante a través del tiempo de diver
sos productos agrícolas para la familia en lugar de tener é! 
ta que adquirirlos en el mercado. 

2.2.2 Necesidad t~cnica. 
En este caso la siembra en asociación responde a un imperat! 
vo t&cnico. Esto puede ser originado por la forma de consumo 
de loa productos obtenidos del cultivo asociado, o bien por 
razones meramente t~cnicas en el proceso de producción. 

2o2o3 Condici~n social. 
En este caso se trata de cultivos asociados en mosaico tanto 
a nivel parcelar como a nivel regional, de manera que por la 
atomización de la propiedad se hace un uso intensivo de la 
tierra en cuanto a mano de obra, existiendo tanto dentro de 
la parcela como entre parcelas una diversidad de cultivos en 
pequeña o mediana escala. 

2.2.4 Mayor producci~n física. 
h'n ocasiones la siembra en asociación determina mayores ren
dimientos fÍsicos que el promedio de loa rendimientos de loe 
respectivos unlcultivoa. Este fenómeno se debe a la compete~ 
cia o al einergismo positivos y las razones de su ocurrencia 
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no siempre son bien conosidas. 

El objetivo que se persigue al intercalar cultivos, según la 
S.E.P. en 1985, consiste en alcanzar un mayor aprovechamien
to de la tierra y de los nutrientes del suelo. Ya que median
te este sistema se obtiene mayor volumen y mejor calidad de 
producci~n. 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MULTICU~VO 

Con respecto a las ventajas y desventajas que presenta el po
licultivo, Anaya, citado por He~ndez en 1977, señala las 
siguientes: 
VENTAJAS. 
a} En la mayoría de los casos se obtiene una mayor producci6n 
en comparaci~n con cultivos individuales. 
b) La producci~n total por unidad de superficie es mayor. 
e) Se puede mejorar la eficiencia del control biológico natu
ral mediante la diversificación de cultivos. 
La diversidad biotica (Floristica) puede tener uno o más de 
los siguientes efectos en las poblaciones insectiles: redu
cirlas, disminuir sus oscilaciones a trav~s del tiempo, con
servar a la fauna y flora que ejercen control biolÓgico en 
los insectos plaga, concentrados a ciertos insectos o lcaros 
dañinos en forma prioritaria en plantas cultivadas o silves
tres que tengan un menor valor comercial. 
Algunos ejemplos de los efectos de la diversidad de cultivos 
son el de la siembra de algod~n alternado con franjas de al
falfa para la conservación en ~ata de la chinche ligue y pa
ra que en la misma se incrementen diversos enemigos natura
les de plagas de ambos cultivos. 
Jimenez, (1977) consigna que en el área de Torre6n, Coah., 
se ha observado que los insectos benéficos en algodonero son 
mas abundantes cuando se siembra intercalado con maíz. 
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El maíz actúa tambi~n como cultivo trampa para ti~!!2~!!-~~~· 
e incrementa la conservaci~n en el agroecosistema de especies 
benéficas, enemigos de Heliothis tambi,n. 
Segdn este autor el rendimiento de algodonero puede ser ~a 
alto cuando se siembra intercalado con maíz que cuando se 
siembra sólo y se usan insecticidas. Otros autores han cons15 
nado tambi'n que el gusano bellotero prefiere al ma!z sobre 
el algodonero. 
Otras ventajas del policultivo señaladas por AUbert en 1986, 
son: 
L) La asociaci&n de dos plantas con sistema radicular difere~ 
te permite un mejor aprovechamiento del suelo. 

II) Al asociar una plantn de crecimiento rápido con otra de 
crecimiento lento se gana espacio y se reduce en consecuencia 
el trabajo de preparaci&n y mantenimiento del suelo. 

DESVENTAJAS 
a) Se requiere de un mayor conocimiento por parte del agricu! 
tor. 
b) El control de malezas se dificulta al tener varios culti.
vos intercalados. 
e) La fertilizaci&n no puede aplicarse en base a la necesidad 
de cada cultivo, lo mismo sucede con el uso consuntivo de los 
cultivos. 

2. 4 FAC'roRES A CONSIDJ::RA.R,.!?ARA ES'fAB.LECE.R. HORTAÍ.IZAS BAJO. 

MUL'riCU:LTIVO • 
~os aspectos o características de las hortalizas que deben de 
tomarse en cuenta, para establecerlas bajo policultivo son 
entre otras las siguientes: 
a) Que tengan las mismas exigencias respecto a abonos, riegos 
y trabajos periÓdicos. 
b) Que las plantas hundan sus raíces a distinta profundidad 
de manera que puedan tener su zona independiente de alimenta-
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ción. (Boseo, 1981). 

Otro aspecto importante señalado por la &.~F. en 1985 ea que 
se debe de hacer coincidir la fecha de siembra o de transpl~ 
te, de tal forma que al cosechar la hortaliza precoz quede e! 
pacio para otra hortaliza. 

Con respecto a las causas para que exista superioridad en el 
multicultivo con respecto a sus componentes, »'rquez citado 
por Hernlndez en 1977 supone varias; por ejemplo que no exista 
competencia entre los cultivos por tener diferentes tipos de 
sistemas radiculares de manera que las plantas no solo no co! 
pitan sino que aprovechen al máximo los niveles del suelo en 
que se desarrollan sus rafees, o bién el establecimiento de 
barreras a la infecci6n o a la infestaci6n de parásitos cuan
do su cultivo no es atacado (o lo es en menor grado) y el 
otro e!. 

Otro aspecto más a considerar segun Fersini en 1982 es el di
ferente grado de desarrollo de las hortalizas; para que de e! 
te modo las de tallo elevado no dañen con su sombra a las ~s 
bajas, y de manera que las plantas cuya raíz sea mas desarro
llada no sustraigan los alimentos de la parte del subsuelo r~ 
servada a aquellas con raíces más reducidas. 
Este mismo autor señala, que es necesario tambi~n, poner mu
cho cuidado en lo que respecta a las distancias a que debe~n 
estar plantadas o sembradas las hortalizas de la misma espe
cie o de las especies asociadas 6 intercaladas. 
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2.5 CU.LTIVOS QUE SE PUEDEN- ESTAB!LECJSR BAJO, ?OJ..lCULTlVO'. 

Segdn la S.E.P. en 1985, la 1ntercalaci6n puede realizarse 
en hileras simples, d6bles o ~ltiples. Algunos ejemplos son 
los siguientes: PUerro y zanahoria intercalados con lechuga; 
pepino 6 mel&n intercalados con ma!z y haba. 
Vease figura L al final de este capítulo. 
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Otras hortalizas que son buenas compañeras cuando se siembra~ 
juntas, se~ Raymond en 1987, son las siguientes: 
Ch!charo y zanahorias. 
Col y lechugas. 
Zanahorias y rábanos. 
Cebollas y r~banos. 

Col y r~banos. 

Coles y cebollas de planta. 
•a!z y espinacas. 
hía!z y lechugas. 
Tomates y ~bános. 
Tomates y espinacas. 
Tomates y lechugas. 
Acelgas y pimientos. 
Cebollas de semilla y r~banos. 

Nota: Si anbas hortalizas no se siembran al mismo tiempo, el 
cultivo citado en primer lugar se debe sembrar antes. J..os 
ejemplos antes citados son a nivel de huertos domésticos. 

Aubert en 1986, con respecto al mismo tema especifica los sL
guientes ejemplos: 

~!~!h2!!!!_l_!!E!~2!· 
Se siembran líneas alternas de zanahorias y r~banos~ Las za-
nahorias se siembran con una separaci6n normal, de 25 a 30om. 
disponiendo una hilera de r~banos entre cada hilera de zana
horiaso Los rábanos alcanzarán pronto su madurez, mientras 
que las zanahorias estar!n a~ poco desarrolladas. 

:¡ ,, 
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2~~~u2r!~~-I-!~2h~~~· 
Se siembran las zanahorias en l!neaa distantes de 35 a 40 cm, 
y se transplanta una línea de lechugas_entre cada hilera de 
zanahorias¡ las lechugas estarán listas para su recolecci6n 
antes de que las zanahorias puedan estorbarlas. 

~2!!!_l_!!Eh~S~~· 

, Se transplantan las coles con una separación normal, y se 
traneplanta a su vez \L~a hilera de lechugas entre cada hilera 
de coles. 

~~~~h2r!~-l-2~E2~!!· 
Se siembran alternando tres hileras de cebollas y dos de za
nahorias. El espacio entre cada una de las cinco hileras es 
de 25 cms. 

~~~!~s~!-~~-~r!~!~r~-l-~2r2!L-2-~r!2-!!~2-~~E2· 
Se siembran las espinacas de marzo a abril en lÍneas distan
tes entre si unos 30 cms. Se transplantan loe poros o bien 
loa apios tipo nabo en el mes de mayo, una hilera entre cada 
hilera de espinacas. 

2. 6 A.LGUNOS ASPECTOS lii.PORTAN1·ES SOBIU; EL CU.1./ll V:O Di: C(),¡, ~ 

CEBOu..A. 

2.6.1 COL. 
2.6.1.1 Clima. 
Con respecto al clima, Tamaro en 1977, señala que aurLque los 
colee resisten las heladas fuertes prefieren loe climas tem
plados. 

2.6.1.2 f:»'uelo. 
Las coles se logran bi~n en suelos sueltos y frescos, pro~ 
dos, bien labrados y dotados de materia orgánica muy descom
puesta. (Fersini, 1982). 
Prosperan bi~n en cualquier tipo de terreno aunque las varie
dades tempranas se dan mejor en suelos ligeros, y las de oto-
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i1o, crecen mas bien en suelos pesados y hmnedos. (Raymond,. 
1987). 

2.6.1.3 Abonos. 
Raymond, en 1987 aei1ala que las coles exigen algo de fertili
zante, pero no mucho. Si se abonan demasiado, las cabezas pu! 
den reventar. 

Con respecto al mismo tema Tamaro en 1977, comenta que las 
coles requieren fuertes abonos con estiárcol fresco, a raz6n 
de 50 ton/Ha. y que antes de la plantaci6n se debe aplicar el 
siguiente abono por área: 
Nitrato am6nico 1.3 kg. 
Superfosfato al 18~ 3kg. 
Sal potasica al 40:', 1.5Kg. 
En donde el superfosfato puede sustituirse por 4kg de esco
rias y el nitrato amonico por 4kg de sulfato am6nico y l kg 
de nitrato de sosa. 
El mismo autor especifica que las coles se empiezan a abonar 
en el semillero. A penas brotan se les dan 10 g de nitrato, 
finamente pulverizado, por metro cuadrado aplicado por la 
tarde, y luego se riega. 

2.6.1.4 Siembr9.. 
Segdn Tamaro en 1977, la siembra se efectua en semilleros, e
legidos en terreno sombreado, se labran a 25 cms., la tierra 
se desmenuza bién y se abona con.mantillo muy descompuesto. 
Luego se siembra a chorrillo, o mejor a voleo, poco espeso,, 
empleando de 1.5 a 2 g de semilla por m2 , y se cubre la se~i
lla con una capa de mantillo viejo tamizado. 
El semillero no debe secarse en la superficie, y por este mo-
tivo conviene regar dos a tres veces por dÍa si 
hasta que se pueda transplantar. 
Una siembra bi~n nacida da de 200 a 250 plantas 

es necesario, 

2 buenas por m.. 
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2.6.1.5 ~ransplante. 

El transplante se har' cuando las plantas hayan echado la 
cuarta o quinta hojita y alcanzado 15 a 20 cm. de altara. 
En este trabajo se tiene cuidado de dejar el mayor número po
sible de raíces, y a ser posible se lleva la planta con el. 
pan de tierra. La distancia variará se~ el desarrollo que 
alcance la variedad cultivada. Para las coles tempranas se P2 
drá plantar a 40 cm. de distancia y, como maximo, a un metro 
para la col de Bruselas. 
Después del transplante se continuará regando hasta que se 
haya asegurado el enraizamiento. (Tamaro, 1977). 

2.6.1.6 Variedades. 
Las variedades que se aconsejan para laa zonas templadas de 
M~xico seg6n Lizarraga, en 1974, son: Glory o~ Enkhuizen~ 
Blue Chip, y Copenhagen Market. 

2.6.1.7 Plagas. 
Las principales plagas que atacan a la col se~ Morteneen 
(1971), son las siguientes: 

INSECTOS 
Af'ido de la col 

Gusano medidor 
de la col 

DESCRlPCION' 

Adulto y preadul to': 
cuerpo pequeño,blan 
do, de color verde; 
abierto con una fi
na cera blanquizca. 
Se amontonan sobre 
las hojas. 

Gusano medidor de 
color verde pálido, 
franjas claras en 
el lomo, 37 mm de 
largo. Se encorva 
hacia arriba cuando 
se arrastra. 

OO.M.BU'l!; 

sacar y deetrui.r 
las plantas muy 
dañadas, al prin 
cipio del ciclo
vegetativo • .As
persi~n con .Mala 
ti~n. -

AplicacicSn tem
prana: polvo hu
mectable al 40~ 
de Toxafeno oA
plicacicSn tard:!a 
MalaticSn. 



Gusano tejedor de 
la col 

Palomilla lomo de 
diamante 

Chinche arlequín 

Gusano importado de 
la col 

Gusano de la ra!z 

Amarillo gris~ceo 
opaco, gordo, con 
5 rayas de color 
p~pura cafes~oeo 
en el lomo, 12mm 
de largo. 

Larva: delgada, 
verde claro, 8mm. 
de largo. CUando 
se le molesta se 
retuerse r~pida
mente y con tre
cuencia cae de la 
planta, colgando 
de un hilo sedoso. 

Adulto y preadulto: 
de color negro bri
llante con rojo y 
amarillo, en forma 
de escudo, 19mm de 
largo. 

verde aterciopelado, 
3lmm de largo. 

Blanco amarillento, 
sin patas, de 6 a 8 
mm de largo. 

Aspersi~n con 
Malatión. 

1.3 

El mismo que pa
ra e l. gusano me
didor de la col. 

Aplicación tem
prana: aspersión 
con DD'l!. 

El mismo que pa
ra elmedidor. 

Aspersiones de 
clordano cuando.:' 
aparecen las dos 
primeras hojas. 
Re¡;>etirla des
pués del_deaahi
je o transplante 
Agregar al agua 
del tra.naplante, 
2·cucharadas de 
mesa de Clordano 
40~ ,, por cada 3 • 8 
lts. Usar 3/4 de 
taza por planta. 
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2.6.1.8 Enfermedades 
Con respecto a las enfermedades que atacan a las coles Velas
ca en 1987, señala las siguientes:. 

~-~~~~~-~!_!~_22!·- Producida por el hongo (Plasmodiophora 
brassicae). su control es preventivo. 

~!!~!~::!2~!!!-~~-!2:!!~~2!~~ (Bacteriu.m campestre, E. F. Smith), 
ó podredumbre de las crucíferas (Phytomonas campestre). Su 
Control es preventivo. 

~2~!2~~2!~-~~!_!!!!2-~~-!~_S2!·- Es producida por el hongo 
(lr.~OMA brassicae, Thum). El unico control es quemar los pies 
atacados. 

~2S~2S~2!~-~~!-S~~!!~-~~-!~-~2!·- Es debida al hongo (Ulpi
dium brassicae, Dangeard; Chrytridium braseicae, Voronin). 

!!~2~-~!~~22-S!_!~~-S~S!!!!!!·- Provocada por el tiz~n (Cys
topus candidus). 

~~!!~!2~~~-~2!2~!!!~~-l-!!~2~~~= Provocada por pythium spp. 
y hongos asociados como rhizoctonia, fasarium, phytophthorao 

2.6.1.9 Cosecha. 
Las colee deben cosecharse cuando al oprimir las cabezas con 
la mano se sienten apretadas. 
La reoolecci~n se hace deearraigandolas y cortando el tallo 
algo por debajo de la inserci~n de las primeras hojas. (Tama

ro, 1977). 

2.6.2 CEBOlLLA 

2.6.2.1 Clima. 
Las cebollas no tienen exigencias particulares, d'ndose bi6n 
en todos loe climas, sobre todo si se trata de un clica tem
plado. (Tam.a.ro, 1977). 
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2.6.2.2 suelo. 
De acuerdo a Hume y aecrett en 1971, mencionan que los suelos 
mas adecuados para el cultivo de cebollas son loa francos, f! 
ciles de trabajar y muy cultivados; no obstante, las cebollas 
se pueden cultivar en una graa variedad de suelos, much~ ma
yor de lo que en un principio se supone, siempre y cuando el 
pH de los mismos no sea inferior a &.5o 
Como norma general,no deben utilizarse los suelos arenosas 
secos, los calizos ligeros, loa arcillQsos ~iscosos ni los 
superficiales. 

2.6.2.3 Abonado. 
La cebolla es una planta muy sensible a la acidez por lo que 
no debe cultivarse en suelos naturalmente ~cidos, a menos que 
se hayan. encalado durante uno o dos años. Este cultivo tiene 
que someterse a una buena fertilizaci~n y adici&n de estiér
col bien descompuesto, evitando un exceso de nitr&geno en los 
~lti~os estados de crecimiento; por ello, el abonado nitroge
nado que, normalmente se adiciona antes de que las plantas 
presenten un altura de unos lO cm., no debe realizarse en el 
mes de mayo o junio, con objeto de evitar un crecimient~ tar
dío y una maduraci&n mla pobre. 
En suelos con un nivel de fertilidad medio, se procede a en
terrar, durante el invierno, de 25 a 50 !on/Ha. de estiércol 
y antes de la siembra se aplican los fertilizantes, en las 
dosis sigUientes: 

lOO unidades de N. : 
150 unidades de P20.,5 : por Ha. 
300 unidades de K2G : 

~ suelos con un alto nivel de fertilidad, se entierran, si 
es necesario, de 25 a 50 ~on/Ha. de estilrcol antes del in
vierno y antes de la siembra se procede a una fertilizaci6n 
a base de: 

(Hume y Secrett, 

50 unidades de N 
50 unidades de P2U 
150 u.~idadea deK2o.5 

1971):. 

* * : por Ha. 
* * 
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2.6.2.4 Preparaci6n del suelo. 
La preparac16n del suelo se comienza en el otofto, antes de 
que est~ demasiado h~edo; el terreno se labra a una profun
didad de 22 a 30 cm. y como la cebolla es una planta con un 
sistema radicular profundo, es aconsejable prQceder a un sub• 
solado. En el caso de que se vaya a adicionar eeti~rcol, 6ste 
se entierra al mismo tiempo. Despuls de estas labores, no se 
realizan otras hasta inmediatamente antes de la siembra, la 
cual se lleva a cabo en la primavera. (Hume y Secrett, 197l)o 

2.6.2.5 Siembra. 
De acuerdo con Tamaro en 1977, La multiplicaci6n de la cebo
lla puede ser por semilla o por bulbos; y las siembras se ha

cen en semillero, empleandose de 250 a 500 gr de semilla por 
~rea. 

El transplante se hace cuando las plantas alcanzan el tamaño 
de un l~piz, a una distancia que var!a de 8 a 10 cm. entre 
plantas. 

En lo que respecta a la siembra de la cebolla en forma direc
ta, nume y Secrett en 1971, consignan que la siembra se real! 
za a una profundidad de 1.25 a 1.90 cm., siendo conveniente 
la mayor profUndidad cuando se vayan a utilizar herbicidas r! 
sidueles. 
Por lo que respecta a la separaci6n entre líneas, lata no de
be ser inferior a la necesaria para la escarda (es decir, de 
30 a 35 cm.) ya que actualmente no se disponen de herbicidas 
que permitan una menor separaci&n. La densidad de siembra. en 
el caso de bulbos comerciales, cuando la separaci&n entre lí
neas sea de 30 cm., debe ser tal que se tengan unas seis pla
ntas cada 30 cm. En el caso de bulbos ~e pequeños, para po
ner en vinagre, la densidad puede ser mayoro 

2.6.2.6 Variedades. 
Las variedades mas apropiadas para el cultivo de cebollas se
gún Hume y Secrett en 1971 son: 



~j~§~~!g~!: bulbo en forma redonda, color pajizo y en oca
siones con un tinte rojizo. 
~!~~-!~~~~~: bulbo puntiagudo con escalones y bases. Color 
de brillante claro a pardo rojizo. 
~.!:!~!2!1!!:!!~=- bulbo redondo, color pardo claro a. pajizo,. 
t~!~.!:-!~~!~~: bulbo achatado, color pajizo tuerta. 
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Otras variedades aconsejadas para las zonas templadas de ~x~ 
co segdn Lizarraga, en 1974 son: 
Whíte grano, Eclipse L-303 • Variedades para riego. 
Cojumatlán. Variedad para temporal. 

2.6.2.7 ~lagas. 

Con respecto a las plagas que atacan a la cebolla, ~etcalf y 
Flint en 1979 señalan que son dos las mas serías, las cuales 
estan ampliament.e distribuidas en Am~rica. La primera es la 
mosca de la cebolla que se alimenta de "loa bulbos y la se~~
da es el tripa de la cebolla, un insecto muy pequeño, delga
do que extrae la savia de las hojas. 
Estas plagas segÚn este mismo autor tienen el siguiente com
bate: 

e Tripa: Aspersi6n o espolvoreací6n con Diazin6n a raz6n de 
0.625 kg a 1.250 kg; malati6n a razón de 0.925 kg, parati6n 
etílico a razón de 0.625 kg o phosdrin con 0.625 kg por Ha.de 
2 a 3 aplicaciones con intervalos de una a 2 semanas, empez~ 
do cuando los tripa son numerosos. 

Mosca de la cebolla: Asperjando al follaje cuando ~ata apare
ce, con díazinón a razón de 0.625 kg (repetir cada dos sema
nas) ó malatí6n con 1.875 kg (repetir cada 4 días) por Ha. 

Mortensen en 1971, con referencia al mismo tema, describe las 
siguientes plagas que atacan a la cebolla: 



ll~SECIDS 

Gusano de la 
cebolla 

Gusanos corta
dores 

Trips de la ce
bolla 

f02!f 
ISCUW DI AGIDil TUb 

018 ~'O T4t(:A 
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DESCRlPClON 
Gusano blanco de la 
ra!z, sin patas, 8 
mm de largo. Se le 
encuentra en los 
bulbos. 

De color gris, caf~ 
o negro opacos, pu
diendo ser rayados 
o manchados. Son 
gordos y de cuerpo 
blando y suave, de 
31 mm de largo. 

Adulto: amarillo o 
oafes~ceo, alado, 
activo, 1 mm de lar 
go. 
Larva: blanca, sin 
alas. 

OO!i.JjJdE 

Aspersi6n con mal~. 
ti6n. 

Aplicar al atarde
cer a la superfi
cie del suelo, una 
aspcrsi6n o espol
voreaci6n con To
xafeno. 

El mismo que para 
el gusano de la e~ 
bolla. 

2.6.2.8 Enfermedades. 
Dentro de las enfermedades que afectan a las cebollas ~archi2 
nato en 1944 señala las siguientes: 

~~!~~!-~~-!~-~~E~!!!; provocada por el hongo (~.erenospora se~ 
leideni Ung.). SU control es destruir el rastrojo, rotar los 
cultivos y aplicar pulverizaciones preventivas con caldo bor
delés al 1~. 

~g~2-~~~!2-~~-!!_2~E2!!!i provocada por el hongo {Sterigmato
cystis nigra v. Tiegh • Aspergillus niger v. Tiegh}. Control 
evitar las heridas de los bulbos y almacenarlos en lugares 
bién secos y aireados. 
Podredumbre blanca; es provocada por el hongo (Solero~ ce-
------------------pivorum Berck.). ~~ control es hacer rotaci6n de cultivos y 

esterilizaci6n del suelo con formol 2~, en los casos de focos 

aislados. 
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Con respecto al mismo tema hlortensen en 1971 describe las si
guientes enfermedades: 

lvlildiú velloso 

Ra!z rosada. 

mancha morada 

Ga.rb~n 

QUemadura. de 
sol o Tiña 

2.6.2.9 Cosecha. 

DESCRl.PCION. 

Manchas alargadas 
de color gr!a. 

~as ra!ces se tor
nan de color rosa, 
despu&s negro. .Pue
de inhibirse el ere 
cimiento y evitar -
la formaci~n de bul
bos • 

.Pustulas llenas de 
agua, al principio 
de color café y des
pu6s pÚrpuras. 

oo.uu.u 
Aspersiones con nabam 
~s sulfato de zinc, 
direne o maneb. 

CUltivar variedades 
resistentes. 

Bl mismo que para el 
mildil! velloso. 

Ampollas negras lle- Rotaci~n. Sobre el- su 
nas con masas de hon elo, se usa una solu= 
gos, sobre las hojas.ci~n de formaldehido, 
Puede matar las plan- una cucharadita en 
tas jovenes. un litro de agua. 

Areas muertas de co- El mismo que para 
lor blanco, sobre el mildil! vello-so 
las hojas y sus bordes. 
Aparece cuando exis-
ten altas tempera~-
ras. 

La cosecha se~ Tamaro en 1977, se hace apenas se desecan 
las hojas. Se recejen cuando la tierra est~ seca, y se expo
nen mucho tiempo al sol, extendidas en loa campos y luego se 
llevan a. lugar cubierto en locales asoleados y a~reados, a
montonandola.s lo menos posible y dejlndola.s all! de 10 a 15 

d!as • .Pasado este tiempo ae cortan rabos y ra.!ces y se selec
cionan. 
El rendimiento por hectarea segdn Hume y Secrett en 1971, pu! 
de ser de 25 a 30 ton. y en condiciones favorables hasta 50 t. 
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lll.. lliA~E.RIALES Y: ME'roDOS 

J.l UBICACION DEL TRABAJO 
El ~rea en donde se realiz~ el presente trabajo, se encuentra 
ubicada dentro del reclusorio de prevenci6n social, municipal. 
Dicho reclusorio se encuentra localizado en la zona industr~
al segunda secci6n, perteneciente al municipio de Guadalajara 
Jalisco. 

3.1.1 LOCALIZACION GEOGRlFICl 
El municipio de Guadalajara Jalisco, se encuentra situad~ en 
la latitud 20°40'32, Norte y en. la longitud 103° 23' 09'' '1. 

de G. Con una altitud de 1,583.15 m.s.n.m. 
(Datos obtenidos del Instituto de Astronomía y ~eteorolog!a 
de la Universidad de Guadalajara). 

3 .l. 2 CLI/IU 

Para la representaci6n climatica de Guadalajara se us6 la si
guiente forw~a climatica, segJn datos obtenidos del Institu
to de Astronomía y ~eteorolog!a de la Universidad de Guadala-
jara: (A) e ('11 ) (f) a (e) en donde: 

{A) 2!!!!-2!!!~2-~!2~E~!!~!!-~~~!!_~~!-~l2!-~~!-!ª~g_¡_m2 
~2L9.~~-gg~g:. 
Nota: temperatura promedio en el V:alle de Atemajac: l8.6°C • 

e ~~~~~!!~!~-~~~!~-~~1-!!~-~~-!!f2-~~~2!-~!-!ª~º~ 
temperatura promedio en el V.alle, en enero 14.7°C • 

( W¡) H:~Y!~!-!:!!-Y!!~!Lg2!L~-S:2~!~!!~~-l?!!~;¡:B~2!~El~!~I:~!~
~!~-!!!~!!_1~:.~-l-22_:. 
En Guadalajara la precipitaci6n media anual(~) es de 985,9 
llU!l. y la temperatura media anual {!l!) es de 20.0 (.Datos de la 

zona urbar~); P/t = 49.2 • 



{ ii') 

e~. <~~ ~- . ;-~(-~ 
<) '<~ . . -~- ~t 1 

I~J '1t-4.·, · . 
• ti (>1{'¡,. 

o)' ·-:&. 
~ t'j'~ 

~~Yi!-!!!!_!!!Yi~E2-~~~2!:..S~~L~L2~;..~~-!!L~~~!-.: <'4 ~
En Guadalajara se tiene durante el invierno 4.28~ de le. 
precipitaci~n anual. 

a Y~!~~2-~~±~~2~-~~!~~!~~!=-~~~~!-~~~-~~~-~~-~!!!~2~~~2! 
s~~-gg~g:. 
En Guadalajara se tiene en mayo una tempera~~a media de 
23.5°c. 

(e) Q~~!!~E!2~-~~~!~!-E2~~!~~!:!~~-~~-~!~!~~2~~-~2!-~~~!~! 
2~-H~2.:. 
Bn Guade.lajara se tiene una oecilaci~n ter.ti!:a I::~edia a-
nual (Diferencia entre las maXimas y minimas) de 14.2°c. 

3 .l. 3 5U.El.4) 

De acuerdo a las cartas edafologicaa de la Direcci6n General 
de Geografía del ~erritorio Nacional (~G~AL), el tipo de 
suelo pred~minante en el municipio de Guadalojara es el Bsgo
eol. El cual se caracteriza por no presentar capas distintas. 
Son claros y se parecen a la roca ~e les dio origen, se pue
den presentar en muy diferentes climas y con diversos tipos 
de vegetaci6n, son de susceptibilidad variable a la eroei6n. 

Con respecto al ~elo de la zona de estudio se pudo determi
nar mediante un enalisis de tipo general, con previa muestra 
de suelo, que el suelo en cuesti&'n es de textura franco-are
nosa, de materia orgánica alta, y con un pH: de 8.2. 
El analieie anteriormente señalado se efectuo en el Laborato .. 
rio de Análisis de aguas y saeloe de la S.A.R.H. Dicho análi .. 
sie se encuentra anexado al final de este capítulo, y en él 
ee y~ede apreciar la metodologia utilizada • 

;.1.4 ECOWGlA 
La zona donde se efectuo el trabajo, ea un ecosistema urbano, 
el cual esta constituido por nucleoe babitacionalee e Indue-



trias. 
La flora en su mayoria es la propia de ciudades, como son ja! 
dines y arboles, tales como casuarinaa, euca1iptos,freanoa, 
truenos, etc. 
El agua que se uti1iz6 para riego fUe de la red de abasto ur
bano. 

3.1.5 EXTENSION DEL AREA Dt: CUJ,'l!IVO 

El área que se destino para el desarrollo del presente traba
jo fueron doe parcelas, de a 29 m de largo por 6 metros de aa 
cho la primera, y la segunda de a 20 m de largo por cinco. me
tros de ancho, de tal forma que el área total utilizad~ fue

ron 274m2• 

3.2 MAT&RIA:LES VEG~TA'llVOS 

Las hortalizas que se trabajáron fueron~ col y cebolla, co
rrespondiendo a las siguientes variedades respectivamente: 
Copenhagen Market y White Grano. 
Las variedades que se escogieron son laa adecuadaa para zonas 
templadas en M~xico, cuyas ~pocas de siembra son de todo el ! 
ño. Los d!as de la siembra a la cosecha reportadas por la li
teratura son: para la col 80 a 120 d!as y para la cebolla 150 
a 180 d!aa. De éatoa se tomaron como base para el trabajo 
120 d!aa para la col y 150 d!aa para la cebolla, que ea lo que 
normalmente suele~ durar en la zona de estudio. 
El motivo por el cual se usaron solamente estas dos hortali
zas en el presente trabajo, ae debe principalmente a au gran 
demanda dentro del reclusorio. 

3. '3 CONDUCCION DEL TRABAJO 

3. 3.1 PREPARACION DEl.. TEiOOSNO-

Todos loa trabajos que comprenden la preparaci6n del terreno 
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tales como barbecho, rastra, nivelaci&n y surcado furon eje
cutados con herramientas manuales tales como palas, picos, a
zadones y rastrillos. Dichas actividades fueron realizadas 
por los propios internos 6 reclusos. 
La preparaci&n del terreno se efectuo del 29 de febrero al 11 
de marzo de 1988. Efectuandose tambi&n una aplicaci&n de est! 
&rcol vacuno de 800 kg aproximadamente el 7 de marzo de L988 
(para los 274 m2). 

3.3.2 SIEll/iBRA. 
La siembra se efect>.J.o en forma indirecta (.almácigos). 
El transplante ee llevo a cabo en surcos de 0.80 m de ancho y 

6 m de largo. 
La distancia entre plantas fue como sigue: para la col 50 cm. 
y para la cebolla a 15 cm. 
Le sie~bra de col y cebolla en el almácigo se realizo el dia 
27 de enero de 1988. (El col germino a los 7 d:!as y la cebolla 
a los 11 d:Ías) • 

3o3.2.1 ALMACIGOS 
Tanto el col como la cebolla fueron sembrados primeramente e~ 
almácigo para que posteriormente fueran transplantados aL te
rreno definitivo. 
El a~cigo de col y de cebolla se preparo enuna superficie 
de 2. 5 m2 (un metro de ancho por dos punto cinco de largo). 
sembrandose un metro cuadrado de col y uno punto cinco metros 
cuadrados de cebolla. 
se mezclo una parte de tierra comdn, una parte de esti&rcol 
seco y cernido y una de arena cernida. Posteriormente se niv~ 
lo y se senbro. 
Tanto la col como la cebolla se sembraron en plano y al voleo. 
una vez sembrado se reg& periÓdicamente de modo que no le fa! 
tara humedad. Después se cubri& oon cart6n y costales de pl~
stioo hasta que germin&. 



El almácigo se preparo el dia 26 de enero de 1988 T se aem
bro el 27 de enero de 1988. 

3.;.2.2 TRANSPLANTE 
El tranaplante de col se efectuo a los 47 d!as después de la 
siembra (14 marzo 88), y la cebolla se transplanto e~ 13 de 
abril de 1988 a los 7:7 dÍas despuls de la siembra. 
El trabajo antes mencionado se realizo por la mañana para e
vitar la deshidrataci~n de las plantitaso 
Uh dia antes del transplante, se reg~ el al~cigo para sacar 
mas facilmente las plantitas. 
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En el caso de la cebolla, se le cort~ una parte de rabo y de 
raíz antes de transplantarse, esto con el fin de hacer mas ~ 
nejable dicho trabajo. 
En cuanto al col este se planto tal y como se extrajo del a~
md:cigo. 

3.3.2.3 INTERCA1ADO 
El intercalado de col y cebolla se efectuo de la siguiente m! 
nera: en los surcos ya establecidos se tr~~splanto la planta 
de col a los 47 dÍas despu~s de la siembra, dicha planta se 
puso a un costado del surco a una distancia de 50 cm. eatre 
plantas, colocandolas en una sola hilera, tal como se hace e~ 
aunmente en la zona donde se desempeño el trabajo. 
Despuls ~ue las plantas de col ajustaron un mes de haber sid~ 
transplantadas en el surco, se lea dio una escarda y un apor
que. 
Fosteriormente se ablando el otro extremo del ourco que habia 
~uedado solo, para ah! efectuar ~1 traneplante de cebolla, a 
loa 77 d!as despula de la siembra. Observeae figura n~ero 2 
al final de este capítulo. 



3.3.3 PRACTICAS CULTURALES 

3.3.3.1 lUEGO 
Una vez que se sembráron los almácigos de col y cebolla, se 
comenzo a regar diariamente para mantener h~eda la superfi
cie hasta que nacieran las plantitas. 
Una vez que las plantitas nacieron se rego cada dos a tres 
días hasta que se transplant~ron, procurando que el terreno 
no se secara demasiado. 
Posteriormente después del traneplante, ya en el terreno de!! 
nitivo se dieron los siguientes riegos, dependiendo de las 
condiciones climato16gicas prevalecientes: 

RIEGO: i'ECHA.& 

1 14 marzo 
2 15 marzo 
3 17 marzo 
4 19 marzo 
5 21 marzo 
6 23 marzo 
1 26 marzo 
8 28 marzo 
9 31 marzo 

lO 4 abril 
ll 1 abril 
12 9 abril 
13 1:; abril 
14 14 abril 
15 16 abril 
16 18 abril· 
17 22 abril 
18 26 abril 
19 28 abril 
20 2 mayo 
21 6 .mayo 
22 9 mayo 
23 13 mayo 
24 17 mayo 
25 20 mayo 
26 25 mayo 
27 29 mayo 
28 31 mayo 
29 6 junio 
:;o 8 junio 
31 11 junio 



del 11 de junio en adelante no se continuo reg~~do, debido a 
que a partir del 13 de junio empezo el temporal~ 

El sistema de riego que se utilizo fue el de gravedad o agua 
rodada el cual se efectuo por medio de mangueras de una pul
gada de dia.metro, que estan conectadas a una bomba de un HE', 

con la cual se extrajo el agua de un deposito de aproximada
mente 97 m3 de capacidad. 

3.3.3.2 FERTI~ZACION 
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Loa.fertilizantes que se utilizaron en el trabaj,o fueron s~l! 
dos. Utilizandose la misma fórmula para las dos hortalizas 
(.120- 40- 40 ),usando como fuentes: SUlfato de amonio 20.5~ 
Superfosfato de calcio triple 46~; y SUlfato de potasio 50~ • 
La distribuci~n de este fertilizante fue como sigue: 
La mitad del ni tr~geno, maa todo el fosforo y el potasio. se ! 
plico a los 28 dÍas despu~s del transplante, esto es para ca
da hortaliza en partícular. 
La otra parte del nitr~geno restante se aplico a los 20 dÍas 
despu6s de la primera aplicaci6n en la cebolla y ea la cal a 

los 21 d!as. 
La aplicación del fertilizante se efectuo en banda para la e~ 
bolla y para la col fue alrededor de la planta. 
Las fechas de aplicaci6n del fertilizante y la cantidad apli
cada a cada cultivo fue la siguiente: 

C.Al'jU.DAl>: 

Col; Sulfato de amonio 10.185kg 
~ Super. fosf. triple 1.513kg 

.r¡ sulfato de potasio 1 o 392kg 

Cebolla: Sulfato de a
Iilonio 
Sf>'l!. 
s.K 

l0.185kg 
l.513kg 
l.392kg 

DISTRIBUCION: 

la. aplicaci~n: 11 abr 88 
1/2 de N, l5.092 kg} 
Todo el SPT. (.1.513)-
T.odo e~ Sul. K. tl.392 kg) 

2a. aplicaci~n: 2 may 88 
1/2 de N. restante (.5.092 
kg). 



DISTRIBUCION: 

la. aplicaci6n: 11 may 88 
1/~ de N (5.092 kg) 
Todo el SPT {1.513 kg) 
Todo el sulf.de K (1.392 kg) 
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2a. aplicación: 30 ~ay 88 
1/2 de nitrógeno restante 
{5.092 kg). 

Las cantidades antes señaladas se aplicaron a la parcela de 
174m2• Mientras ~ue para la parcela de lOO m2 se aplico lo 
sig-v.iente: 

CANllDAD: 

Col: 5.853 kg de SUlf. de Am. 
0.869 kg de Sap. Fosf. T. 
0.800 kg de ~1 de K . 

Cebolla: 5.853 kg de Sulf. de 
amonio. 
0.869 kg de Sup. Fosf. 
Triple. 
0.800 kg de Sulf. de K 

3.3.3.3 PLAGAS Y ENFE~ADES 

DISTRIBUClOli: 

lac aplicación: 11 abr 88 
1/'2 de li t2.926 kg} 
Todo el SP.T. (O .869 kg} 
~do el Sul. de K (0.800 
kg). 

2a, aplicación: 2 may 88 
1/2 de N restan te t2. 926 
kg) • 

la. aplicación: 11 may 68 
l/2 de N (2.926 kg) 
Todo el SPT (0.869 kg) 
Todo el SUlf. de K (Oo 
600kg). 

2a. aplicación: 30 may88 
1/2 de N· restante (2. 926. 
kg) • 

~as plagas que ae presentaron durante el desarrollo de los 
cultivos fueron: trips, gusano del corazón de la col y pulgo
nes; los primeros se presentaron en las cebollas y las otras 
~lagas restantes en la col. 
En lo que respecta a los pulgones, ~stos aparecieron cuando 
el col tenia aproximadamente un mes de haber sido transplan
tsdo, pero co~ su infestación fUe baja, solo se hizo una a
plicación de folidol usandose una dosis de 500 ce e~ lOO lts. 
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de agua por hectarea, por lo que para los 274 m2 solo se usa
ron 17 ml aproximadamente en cada bomba de 15 lts. de capaci
dad. Con esta aplicaci6n el pulg6n quedo controlado. 
~ara el gusano del coraz&n de la col se hicieron dos aplica
ciones de folidol con ~A dosis de 1 lt. e~ lOO lts. de agua 
por hectarea debido a que su infestaci&n fue del 25~ aproxim! 
damente. Bl intervalo de aplicaci&n fue de 15 d!aa. La plaga 
antes seffalada se detecto cuando el col empezo a formar las 
cabezas y estas se encontraban adn flojas. 
La cantidad de folidol utilizada por bomba de 15 lts. fue de 
20 ml. aproximadamente. 
Fara los tripa, que se presentaron en las cebollas se hicie
ron dos aplicaciones de Rogor-400 en proporci&n de 1 lt. en 
lOO lts. de agua por hectarea, con un intervalo de lO d!as e~ 
tre u.na y otra aplicación. 
Esta plaga se detecto el 24 de mayo de 1988, de tal forma 
que la primera aplicación se hizo en ea·e mismo dia y la otra 
el dia 3 de junio 88, utilizandose 20 ml. aproximadamente por 
bomba de 15 lts. de capacidad. 

Bn lo que a enfer~edades se refiere, no hubo problema alguno. 

3. 3. 3. 4 LüORES DE CULTIVO 
Las labores culturales que se realizaron fueron las siguien
tes: 
a} Una escarda y aporque, efectuada a la planta de col cuando 

se encontraba sola en el terreno. 
b) ]os deshierbes, realizados cuando ambas plantas ya ae en

contraban establecidas en el terreno. 
e) Una ablandada al suelo con azad~n, en el lugar donde esta

ba la cebolla. 

Las malezas que se presentaron fUeron= coquillo, verdolaga, 
quelite, etc. Estas hierbas fueron quitadas manualmente o con 
ayuda de un azadón, por loa mismos internos o reclusos. 



3. 3. 4 COSECi:iA 

La cosecha de col se efectuo del uno al 13 de junio de 1988. 
Obtenienáose una cantidad de 180 kg en la parcela chica y 
260 kg en la parcela grande, dando un total de 440 kg • 

La cosecha de cebolla se realizo el dia 28 de junio del 88 
obtenie~dose una ca~tidad de 91 kg en la parcela chica y 170 
kg en la parcela grande, dando un total de 261 kg. 

El trabajo concerniente a la cosecha se llevo a cabo de la 

siguiente ~era: 
~a col se cosecho cuando al opr~~r las cabezas con la mano 
se sentian apretadas. La recolecci~n se hizo cortando prime
ramente la cabeza y posteriormente desarraigando el resto de 
la planta. 
La cebolla se cosecho cuando el follaje se habia doblado y se 
encontraba ya seco. Esta actividad solo coneietio en extraer 
del terreno a las cebollas en forma manual o con ayuda de una 
pala. 
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LV. DISCUSION·. DE RESULTADOS 

1.- Efectivamente m~diante la aplicaci~n del sistema de inter 
calado se obtuvieron dos hortalizas difere~tes en ~~ mis
mo espacio y en u.~ tiempo casi igual. En este caso dichas 
hortalizas fUeron col y cebolla, obteniendose una ca.n..ti

dad de 440 kg de col y 261 kg de cebolla e~~ superfi
cie de 274m2 • 

2.- Si se aplicara· la misma tecnica de intercalado y los mia
mos cultivos utilizados en el presente trabajo, e~una 
hectarea se obtendr!an 16058.394 kg de cal y, 9525.547 kg 
de cebolla. Esto es, tomando como referencia el rendimie~ 
to obtenido en los 274 m2 • 

3.- La ejecuci~n de ciertas labores culturales tales como de~ 
hierbes y aplicaciones de fertilizantes, se dificultaron 
un poco al tener los dos ~ltivos intercalados. 

4.- En lo que re3pecta al n~ero de d!as de la siembra a la 

cosecha, el col puesto bajo policultivo se cosecho a los 

125 d!as, lo cual fue diferente al número de dÍas a que 

normalmente se obtiene bajo unicultivo (120 dÍas). 

5.- La cebolla puesta bajo el sisteca de intercalado se cose
eh~ a los 153 d!as, lo cual coincide con eLn~ero de 
d!as de la cebolla puesta bajo unicultivo, que es de 150 

a 180 d:!as. 

6.- El tamaño de la col y de la cebolla puestos bajo e~ sis
tema de intercalado, fu.e un poco mas pequeño que el que. 
se obtiene en unicultivo. 
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V. CONC1US10NES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONC¡vSlONES 

1.- Que la producci&n de hortalizas mediante el sistema de i~ 
tercalado, es una buena medida para aprovechar al maximo 
el espacio. 

2.- Que la diversificación de especies establecida bajo poli
cultivo, es de gran utilidad para obtener una producci6n 
constante a trav's del tiempo. 

3.- Que el policuÍtivo es una buena alternativa para hacer 

mas productivo el huerto familiar. 

5.2 RECO~DAClO~ES 

1.- Que para establecer hortalizas mediante el sistema de in
tercalado, es necesario conocer el ciclo vegetativo de 
las plantas, así como algunas características fenotípicas 
y de exigencias de las mismas. 

2.- Que las personas que cultivan su propio huerto, experi
menten la combinación de varias hortalizas puestas bajo 
policultivo, para que ellas mismas adopten las mas adec~ 
das. 

3.- Que dependencias tales como el Instituto nacional de in

vestigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, refUer
cen y aumenten las investigaciones sobre aspectos agron&
micos de los policultivos en hortalizas. 

4.- Debido a que ciertas labores culturales tales como des
hierbes, aplicación de fertilizantes, etc. se dificultan 
un poco en los cultivos puestos bajo intercalado, se re
comienda que dichas actividades se hagan con mucho cuida
do para evitar maltratar las plantas. 
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5.- En lo que respecta al intercalado col-cebolla efectuado 
en el presente trabajo, se recomiende que la variedad de 
col sea de porte mediano, para evitar que tape la cebolla 
con sus hojas. 
Las variedades que se pueden usar para tal fin son:: 
Copenhagen Market, Glory of Bnkhuizen, etc. 
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El presente trabajo consistio en establecer un irea de 274 m2 

con col y cebolla intercalados. Todo esto, con el fin de de
mostrar la importancia que tiene el policultivo, como alter
nativa para hacer mas productivos los espacios pequeños, ta
les como los huertos familiares. 

Zl trabajo se desarrollo dentro del área de hortalizas del r~ 
clusorio de prevenci6n social municipal. nicho estudio se i
nicio el 27 de enero de 1988 y concluy6 el d!a 28 de j'~io de 
1988. 

~as variedades utilizadas fueron: ~openhagen ~arket y ~nite 
Grano, esto es para col y cebolla respectivamente. 
La distancia entre surcos fUe de 60 cm. y la distancia entre 
plantas en la col fue de 50 cm. y en la cebolla de l5cm. 
La siembra de col y cebolla se efectuo en almácigo pri~era
mente para despu~s transplantarse al terreno definitivo. 
Bl dia de la siembra fUe el mismo para las dos hortalizas, 
transplantandose primero la planta de col a loe 47 d!as, col2 
candose a un costado del surco y ocupando una sola hilera. 
~uego se transplanto la cebolla a los 77 d!as, ocupando la 
otra hilera del surco. 

La f6rmula de fertilizaci6n utilizada para las dos hortalizas 
fue 120-40-40. Usando como fuentes sulfato de amonio 20.5~, 
SUperfosfato de calcio triple 46~ y sulfato de potasio 50~ • 
El tipo de suelo de la zona de estudio es Regosol, de textu
ra franco-arenosa, con un pH de 8.2 • 

Las plagas que se presentaron fueron; tripe, gusano del cora
z6n de la col y pulgones. Los primeros se presentaron e~ las 
cebollas y las otras plagas restantes en la col. Los trips se 
controlaron con Rogor-400 a raz6n de 1 lt, en lOO lts de agua 
Mientras que las otras plagas se combatieron con Folido~ en 
proporci6n de 0.5 a 1 lt. en lOO lts. de agua, 
~1 rendimiento obtenido en los 274m2 fue de 440 kg e~la co~ 
y 261 kg en la cebolla. 
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