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I.- INTROOUCCION. 

Va en tiempos precolombianos se practicaba el cultivo del aguaca

te en zonas tropicales, aubtropicales y templado-c&lidas de M~xico, Ce~ 

tro AmErice y Per~. 

Poco despu€s de la conquista, los Eepafioles llevaron esta prácti

ca a las Antillas. Durante el siglo pasado el trabajo agr!cola de este

fruto, se extendi6 a florida y California, en los Estados Unidos y a v~ 

rios pa!ses Sudamericanos en aquellos de esos territorios que reunían

condiciones ecol6gicas favorables. En nuestro siglo el aguacate trens-

plent6 a lea regiones mediterráneas de Espafia, Italia, Argelia e Israel, 

y en diversas ~pocas su cultivo se introdujo en varios estados Africa-

nos, en la pcrci6n sur del continente Asi6tico, en Australia, Nueva Ze

landia y en algunos países de la regi6n insular Indica. Cuando las con

diciones de clima y suelo corresponden a las necesidades vitales exigell 

tes por la planta, el aguacate ha producido frutos en cantidad y cali-

dad semejantes a les obtenidas en ~xico y Centro Am~rica, de donde es

originario. 

A pesar de su divulgac16n, 6nicamente es objeto de cultivo inten

siva en algunas reglones Americanas, pues como se trata de un fruto no

dulce. cuyo exquisito sabor debe ser puesto al gueto con sal o ez6car

lo que parece incongruente a quienes tienen el h&bito de comer frutas -

dulces, e6lo loe paladares acostumbrados a su consumo, localizados casi 

siempre en &reas cercanas a los sitios de producci6n, son los que en la 
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actualidad aprovechan el total de lo cosechado, mientras que en los 1~ 

gares alejados por las zonas de cultivo, el aguacate es visto como un

fruto ex6tico y caro. 

En todas las regiones de le tierra en que recientemente se he ill 

traducido el cultivo del aguacate, se trabaja con variedades mejoradas 

por lo que es necesario que el fruticultor Latinoamericano, que posee

el medio natural que di6 origen a la planta, se aplique a la produc--

ci6n intensiva con las variedades comerciales más interesantes v apro

piadas a su ubicsci6n geográfica, empleando todas las t&cnicas frut1c~ 

les que incrementen el rendimiento, mejoren su presentaci6n y abaratan 

sus costos, y poder competir as! adecuadamente, en los mercados loca-

lea e internacionales. 

La fruticultura, dentro de la cual está comprendido el cultivo -

del aguacate, ea una rama de la Agricultura que exige el conocimiento

y la práctica de t6cnicas especializadas en orden a la obtenci6n de -

frutos finos v abundantes. El objeto de este trabajo, ea llevar la de~ 

cr1pci6n general y pormenorizada de todo lo que el fruticultor debe s~ 

ber y lo que debe hacer en relac16n con el cultivo del aguacate. 

HISTORIA V ORIGEN. 

Los datos que se saben sobre el cultivo del aguacate es que ya

se cosechaba desde.antes de la llegada de loa espaRoles a M~xico¡ y se 

le conocía can el nombre de Ahuscaguahultl en mexicano, ocupando en-

Tabasco y Ahuacatl en Nehuetl o Azteca. 
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El aguacate se cree originario de Atlixco, Puebla, lugar donde se 

ha multiplicado como semilla de propagaci6n pare servir de patr6n o por 

te-injerto donde se ha distribuido en muchas partes de la Rep6blice He· 

x1cana. Va.que este cultivo se ha incrementado en nueve &res de cultivo 

y sobre todo en el Estada de Jalisco. 

Poblaci6n actual del aguacate. 

En el estada de Jalisco, se ha incrementado menos &reas de culti

vo de aguacate por las características adecuadas pera esta explotac16n

como ea su clima, suelo y mercado. 

Loe principales lugares que se dedican a cultivar este producto

en el estado de Jalisco, son loa siguientes: 

Valle de Guadalupe, Ribera de Chapala,·Tequila, Arenal, Amatit&n, 

Etzatl&n, La Huerta, El Grullo, Tametl&n, Coste de Jalisco, Tizap&n, -

Amacueca, Ciudad Guzm&n y Autl6n. 

Aproximadamente se tienen 1,800 hect&reas abiertas al cultivo, de 

las cuales, 850 en praducci6n y el reata en formsci6n. 

En Centro Am~rice, el Aguacate de gran tamano y de sabor dulce -

que cultivaban los habitantes de ese zona, se le denomine Pahua o Pague. 

Durante el apogeo del imperio Inca el aguacate fue llevado y cultivada

en el Per6 Y. allÍ le llamaron pelta. De estos tres vocablos americanos, 

se derivan los nambres con que el aguacate es conocido en el mundo. 



Al rruto de gran tamafto y dulz6n todavía se le llama Pague en -

~xico, Centroem~rica y lea Antillas Hispanoperlantea; en Sudam~rica

ee le nombra plata, palto o paltal, menos en Venezuela donde le dicen 

cura; Avocado ee le llame en Ingl~s e Italiano; Avocatier en Franc~s; 

Advocsterbaum en Alem~n¡ y Abacate al fruto y abacterio al ~rbol. 



II. ORIGEN (ANTECEDENTES) 

te: .. =:!'~ 
ectJID DE .-GRICULW'· 

ti8L IOT,CA 

En los basquea y selvas con regimen climático tropical, subtrap~ 

cal o templado-c&lido de Centro Amfrica Sureste Mexicana y de las mee.!_ 

zoa montañosos centrales de M~xico, se encuentran diversas variedades-

silvestres de aguacate, comunmente conocidas como aguacatillos el chl

nini y el anayo entre otras que son consideradas como probables antec!L 

corea de todas las variedades comestibles del aguacate. 

Las especies silvestres primarias presentan peculiaridades dis-

tintas, t{plcas determinadas por el medio ecol6g1co, les condiciones -

del suelo y la ubicaci6n geográfica; estas características modificadas 

de las especies, determinan le clasificaci6n por variedades de la mis

ma especie vegetal suelen ser interfecundas, y su cruzamiento permite

la obtenci6n de hÍbridos poseedores de genotipos y fenotipos propias -

que los distinguen de sus progenitores. 

Todos los vegetales que el hombre cultiva porque representan un

beneficio para ~1, proceden de la hibridaci6n natural, sencilla o mGl

tlple, de las especies silvestres; estos vegetales hÍbridos que culti

va el hombre, puede rehibridarse, naturalmente o bajo la direcci6n hu

mana, con otros vegetales de la misma especie o del mismo g~nero. 

Cuando la fecundación cruzada se consigue con vegetales de la -

misma variedad, se le llama homocig6t1ca y, entonces, laa plantas pue-
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den propagarse sexualmente sin que haya diferencia de padres e hijos,

. cuando la hibridaci6n surge de la ocasional uni6n de dos plantas de la 

misma especie, pero de diferente variedad, se le denomina heterocig6t1 

ca. 

La multiplicaci6n de vegetales debe ser asexual, ai se trata de

que conserven sus características especiales. 

M6ltiples hibridaciones ocurridas en diferentes ambientes ecol6-

g1cos de México y Centro Am~rica, dieron origen al aguacate comestibl~ 

vegetal heterocigótico que se reproduce f&cilmente por semilla, pero -

que; por ser interf~rtil en sus variedades comerciales, obliga a la 

propagaci6n asexual de las variaciones comerciales más interesantes p~ 

rs poder conservar la presentaci6n uniforme de los frutos cosechados y 

modificaciones gen~ticas que favorecen su adaptaci6n a medioa ecol6gi

cos diversos. 
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III.- SITUACION GEOGRAfiCA 

Prescr1pci6n general del Estado de Michoac~n. El estado de MichoA 

c&n se encuentra situado en la parte central occidental del pa!a. Li.mi

ta el Norte con los estados de Jalisco, Guanajuato y Quer~taro; por el

este con el estado de ~xico y Guerrero y el Oc~ano Pacífico; y por el

oeste con el mismo oc~ano y los Estados de Colima y Jalisco, geogr~ficA 

mente se localiza entre los l9D561 y 20D23' Norte y con una longitud -

oeste de l02D 191 y con una altitud de 21 050 m.s.n.m. 

A) Comunicaciones. 

Se encuentra bien comunicado con caminos pavimentados y revesti-

dos de tal manera que se puede decir que en general no existen proble-

mas para el transporte de los diversos productos agrícolas, muy espe--

cialmente en el aguacate. 

Carretera Uruapan-los Reyes, se encuentra localizado el Rancho La 

Joya en el Km. 65 de la carretera ya mencionada. 

B) Del1mitaci6n. 

linda al Norte con los siguientes propietarios: Rosando Zanabria, 

Albino Morales, Cruz Medina, Antonio Churape, Francisco Churape, f~lix

Zamudio. 

linda al Sur con JesGs Medina 

Linda al Este con la carretera Perib&n-Uruapan. 

Linda al Oeste con Gllberto Gonz&lez Villanueva. 
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C:) Extensi6n. 

El rancho cuenta con una extensión de: 52-23-93 Hect~reas. 

D) Geología. 

Está situado en una zona montanosa, la topogref!e es bastante a~ 

cidentads con depresiones y elevaciones bastante considerables, ya que 

esta propiedad mencionada est~ cerca de la Barranca de la Virgen y la

Barranca Arenooa (en Huandiescato) al noroeste se encuentra ubicado el 

cerro de Parembo y al Norte el Cerro San Josfi, al sur La Barranca Hui

rambasito y Huarandiro, estas Últimas formadas al pie del Tancitaro, -

el cual estA formado por ceniza volc&nice de le formaci6n del volc&n -

del Paricut!n en el ano de 1953. 

E) Relec16n clima suela. 

Le relec1:6n que existe entre cUma y suelo es que hay una prec1-

pitaci6n de 707.5 mm. anuales, en promedio. Existiendo un pH ligerame~ 

te 6cido que es de 6.09. 

-~~A Dl AGIICULTUD 
•••uor¡c• 



CALENDARIO DE PRECIPITACION PLUVIAL ANUAL 

MAXIMA MINI HA PROMEDIO 

Enero 65.2 o 9.1 

febrero 3.3.1 o 6.7 

Marzo 39.3 D 9.3 

Abril 78.0 9 11.6 

Mayo 132.2 Inap 42.4 

Junio 214.3 12.5 110.3 

Julio 260.0 10.4 139.9 

Agosto 228.7 19.7 150.4 

Septiembre 352.2 13.5 144.4 

Octubre 143.0 o.o 54.7 

Noviembre 52.6 o.o 16.9 

Diciembre 51.8 o.o 11.8 

Promedio anual l 028.6 407.2 707.5 

Nota: Las precipitaciones son tomadas en un promedio de 35 afias. 

Humedad relativa: Promedio anual 4~. 

Evaporaci6n: No existen datos recabados en las fuentes de 

informaci6n. 

9 
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F) Relación clima-aguacate. II:UBA DE AGRICULTUD 
IIILIOHiC~ 

Ea muy necesario comprobar ya sea por 1nformací60 directa de los 

habitantes de la zona o a trav~s de los registros t~rmicos de alguna -

estación termopluviom~trica, cercana al lugar, si se presentan heladas 

en el &res, de ser posible la intensidad y duración de les mismas, ya

que las bajas temperaturas constituyen uno de los factores más fuerte

mente limitantes pare el cultivo del aguacate. 

Aún cuando el terreno donde se pretenda hacer una plantaci6n con 

este especie, se encuentre ubicado en una zona donde no hiele normal-

mente, pudiera ser que en las depresiones u hondonadas m&a bajas y sin 

salida, ocurran temperaturas inferiores a OQC; lÓgicamente, estas par

tea peligrosas no deben ser plantadas con aguacate, ya que se correría 

el riesgo de destrucci6n de lea flores, y consecuentemente de la cose

cha de frutos que de ellos deriva. M~a aGn, si las temperaturas son d~ 

mesiado bajas y su efecto se prolonga, existe también el peligro de 

que mueran los propios &rboles o sufran dafioe muy serios. En cambio, -

en lee partes m~s altas y en las laderas del terreno en evaluación, el 

drenaje del aire frío es eficiente y rara vez se presentan temperatu--

ras peligrosas .• 

La simple cbservaci6n de la vegetac16n existente en un lugar da

do, aunada al conocimiento de la zona, puede servir de gu!a para deli

mitar las succiones peligrosas para el aguacate. Ea tambi~n indispens!L 

ble, llevar a cabe una investigación exhaustivo en el lugar dende se -

planea una huerta de aguacate por lo que se refiere a la existencia de 
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le enfermedad conocida con loa nombres vulgares de: •tristeza•, amer

chitez•, •pudrici6n de la raíz", etc.¡ cuyo agente causal es el hongo 

Phytaphthora, ea m6s importante si el interesado pretende adquirir -

una plentaci6n ya estable~ida. 

Sin el deseo de alarmar al lector, sino con la intenci6n de pr~ 

venirle, es conveniente enterarlo de que el aguacate no debe cultiva~ 

se en terrenos afectados por esta enfermedad ya que, en menor o mayor 

plazo llegarfi un momento en que las plantas mueren, dejando inhabili

tado el terreno para el cultivo del aguacate. Para mayor referencia -

sobre lo anterior, lea sobre enfermedades. 

En el caso de que sea posible debe recabarse 1nformaci6n, si se 

encuentra disponible, en relación con la adaptaci6n de variedades co

merciales en la regi6n, tales como: Fuerte, Háss, Zutano, Bacon, Etc. 

adecuados ecol6gicamente para terrenos con una altura de 1,000 metros 

o m&s sobre el nivel del mar, ya que de esta manera se podr6 actuar -

con una mayor seguridad, superior s la que derivaría de la observa--

ci6n y evaluaci6n de la zona Gnicamente por la existencia de &rboles

nativoa en producci6n de los grupos ecol6gicos, mexicano y guatemalt~ 

co, loe cueles generalmente tienen requerimientos ecol6g1cos diferen

tes a los de las variedades comerciales. 

Si la plentac16n se va hacer en una regi6n de clima cfilido y de 

baja altura s.n.m., además de la observsci6n del comportamiento de 

los tipos nativos, deber~ investigarse si existen en cultivo comer--

cial variedades tales como Booth No. 7, Booth No. 8 1 Honroe 1 Waldin,-
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etc.; para formarse un criterio más definido en cuanto a variedades -

del grupo cccl6gico antillano. 

la relaci6n clima-aguacate ea que tiene une precipitaci6n favo-

reble para el desarrollo de la plantaci6n, teniendo una altitud e de--

cusda que es de (2 1 050 m.s.n.m.), para una buena flcraci6n y calidad-

del fruto, contando con vientos favorables para el desarrollo del fr.!:!. 

to. Nos referimos-a la variedad Hass. 

Calendario de direcci6n y velocidad del viento por año. 

DIRECCION VELOCIDAD Kf.Vh. 

Enero SE 14 
febrero SE 14 
Marzo SE 14 
Abril SE 14 
Mayo SE 14 
Junio 111 a 
Julio 111 a 
Agosto 111 14 
Septiembre 111 14 
Octubre 111 8 

rooviembre 111 8 

Diciembre 111 14 

G) Mano de obra disponible. 

El ~xito en una plentaci6n de aguacate, depende en gran propor

ci6n del cuidado que se tenga en le selecci6n del lugar de ubicaci6n-

de la huerta, por lo tanto, consideramos que es sumamente importante, 

estudiar perfectamente este aspecto y recabar toda la informaci6n po-



sible sobre el medio ecol6gico en que se va a actuar, con objeto de -

que la explotaci6n se constituya en una fuente de ingresos para el fr~ 

ticultor. 

La zona cuenta con suficiente mano de obra disponible para el --

mantenimiento y cuidado de la huerta y pare la cosecha del producto, -

empaque y selecci6n del mismo. 

8CUB.A Of AGRICUUU .. 
IIIL.tOT,CA 
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IV. DEB~RIPCION BOTANICA DEL AGUACATE 

SegGn Wlegaud, la clasif1caci6n botánica que corresponde al agu~ 

cate es la siguiente: 

D1viai6n Spermatophita 

Sub Divisi6n Angioesperma 

Clase D1cotiled6nea 

Orden Laurea 

familia Laureaceas 

G~nero Persea 

Especies: algunos establecen que existen 150 especies tropicales, 

otras 50 especies en los trópicos de Am~r1ca, se encuentran vegetando -

las que enseguida vamos a mencionar aún cuando en Asia es conocida una

de ellas que es la Persea, Indica Sfereng, y en las Islas Canarias, la

Persa Americana, que está ampliamente difundida. 

Son resistentes al hongo Phithora cinnamomi les siguientes espe-

cies de persea: 

Persea americana, P. dennell-smithii, P. gigontea, P. floccosa, -

P. schie, P. sktchiiy, P. vereguansia, P. pododenia, P. chomissonis, -

que corresponde e especies que vegetan en México y en Centra Arn~rica. 

Por lo que respecta a especies del g~nero Pereea que se encuen--

tran en Am~rica son las siguientes: 

P. Indica, P. barbonia, P. lingue, P. longipes, P. chrsophyll, -

P. durepta, P. caerulea, P. peruviana. 

Características botánicas del aguacate. 



15 

Cada uno de los tres grupos ecol6gicos, definidos, mencionedos, 

presenta caracter!sticas perfectamente determinadas, que permiten cl!t 

aificar con relativa facilidad los cultivadores inscritos en ellos; -

pero como existen distintivos generales e le especie, serán descritos. 

A) Apariencia externa. 

El aguacate es una planta leñosa de tronco recto y erguido, el

tronco, cuando el árbol ea joven y lae ramificaciones nuevas es, jun

ta can ~stas, de color verde clero; cuando la planta alcanza su madu

rez, el color del tronco y sus ramificaciones, se vuelven caf~-grisá-

cea. 

El árbol adulto es corpulento de porte erguida y su tronco y r~ 

mificaciones presentan un aspecto vigoroso; su altura media, tomada·

del suelo a la copa, es, normalmente de 8 a 12 mts., no siendo raro -

encontrar aguacates, en particular los criollos de mayor altura. Exi~ 

ten algunas variedades enanas como le Rinc6n, pero por lo general se

acepta que cuando los árboles de aguacate na alcanzan su altura media 

se debe a efectos del suelo o del clima en relaci6n al material selec 

clonado o a que loa aguacates han sido sometidos a unlaboreo inmenso, 

8). zona radicular. 

La ra!z tiene encomendadas dos funciones primarias y una secun

daria; vitales todas pare el aguacate. A las primarias corresponde el 

enclaje del árbol y la tarea de absorber agua que contenga en solu--

c16n a los elementos qu!micos que la planta requiere para su desarro

llo y para fructificar, la respiraci6n radicular es la funci6n secun-
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dsria. 

El sistema radicular del aguacate cumple perfectam~nte sus fun

ciones cuando se le sit6a en el suelo que loa favorezca. 

Le ra!z del aguacate es leñosa, excepto en los extremos y rela

tivamente blanda y flexible en las partes adultas, mientras que en -

lsa partes j6venes son suaves y se rompen con facilidad; la absorci6n 

s61o se verifica por las partes jÓvenes, colocadas siempre en los ápi 

ces radiculares. 

G) Tronco 

El tronco del aguacate siempre tiende a seguir una línea recta; 

si se le pone tutor durante los primeros meses de crecimiento, esta -

linea es perpendicular al suelo. 

El tronco y las ramificaciones del aguacate presentan un creci

miento rápido con elongaci6n longitudinal y radical al mismo tiempo. 

Las ramas, el igual que el tronco, son gruesas y de aspecto s6-

.lido, pero bajo la corteza rugosa se encuentra una madera constituida 

por un tejido esponjoso, rojizo y de escasa consistencia, además lea

ramas, por su parte media o a pesar de su grosor y de su inserci6n 

oblicua, tienden e encorvarse hacia el suelo. 

síntesis clorofiliana. 

La materia orgánica o inorgánica, está formada por compuestos -

químicos, que pueden separarse en elementoe simples mediante reaccio-
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nes qu!micas. 

El número de elementos simples que interviene en la formaci6n de 

la materia no es muy elevado, son: 102, pero la naturaleza realiza con 

ellos, múltiples.combinacion8s que determinan la inmensa variedad de

seres físicos perceptibles por los sentidos. 

Loa seres vivos están constituidos básicamente, por los siguien

tes elementos simples, Nitr6geno, Hidr6geno, Carbono, Oxígeno, F6sfor~ 

Potasio, Calcio, Azufre, Sodio, Hierro, Magnesio, Yodo, Boro, Cloro, -

Cobre, Molibdeno, Manganeso y Zinc. Todos estos elementos abundan en -

la naturaleza, pero muy pocos organismos se hallan capacitados para t~ 

merlos de los compuestos inorgánicos o del suelo o del aire en que es

tán y sintetizarlos en principios nutritivos. 

0) Las hojas del aguacate 

Las hojas del aguacate son numerosas y están presentes en todas

les ramificaciones secundarias del árbol, formando un follaje compacto 

v umbroso. Su disposici6n en la rama es alterna, le forma v el tamaño

de las hojas están determinadas por el grupo ecol6gico a que correspo~ 

de la planta, pero todas son peninervas, acominadas, enteras, cerié--

ceas, indivisas con peciolo corto v sin estípulas, el haz presenta un

color verde oscuro brillante, mientras el env~s un color verde claro -

desprovisto de brillo. 

Las hojas son persistentes, pero como la especie tiende a la re

novaci6n constante de la copa, cuando las hojas se secan naturalmente-
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el desecamiento se presenta primero en los bordes, que toman un color -

caf~ amarillento y poco e poco se ve extendiendo hacia el centro, a le

vez que el color vuelve cef~ canela uniforme, ya seca se desprende con

todo y peciolo. 

Las florrs y los frutos son los elementos vegetativos más impor-

tantes en la producci6n frutal, puesto que ~ata se consigue despu~s de

una floraci6n y una fecundaci6n numerosa. 

Cada flor consta de un perigonio al cual se suelda un disco carn~ 

so con dos verticilos trímeros; ~stos verticiloa presentan seis d1visi~ 

nes, dispuestas en 3 series, que forman una corola, de aspecto algodon~ 

so con filamEntos librea y velludos. 

Le inflorescencia en el aguacate se presenta en panículos axila-

res o terminales, siendo ~stos los más frecuentes, cada panículo está -

constituido por un eje central ramificado del que surgen largos pedice

los que, en su extremo terminan en una peque~a florecita trimera, el nl 

mero de_ estas florecitas es muy elevado en cada pen!culo, y su conjunta 

aparece con un color crema o amarillo-verdoso. 

El pistilo o gineceo aparato sexual femenino, se compone de un e~ 

tigma receptivo, un estilo conductivo y un ovario, el es s6pero,·unilo

cular, con un 6vulo colgado y no se adhiere lateralmente al tálamo. 

E) Frutos 

El fruto del aguacate es una drupa carnosa que en su base presen

ta el perigonio acrecente, su forma es periforme, ovoide, globular o --
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elíptica alargada, su color varía de verde claro al verde oscuro y del 

violeta al negro. La flora del color y la estructura y cunsistencia de 

la cáscara y la pulpa, son características determinadas por un grupo -

ecol6gico y la variedad analizada. 

La drupa del aguacate consta de un solo carpelo, bajo la cáscara 

se encuentra une pulpa consistente, de aspecto grasoso y licuescente,

casi inodoro y agradable sabor. El color de la pulpa ea amarillo verd~ 

ao en el interior y de verde oscuro en la parte más cercana a la cásea 

ra. 

f") La semilla 

En el centro del fruto ee encierra la semilla. 

La semilla del aguacate es manoembri6n1ca, aunque par la división 

de los cotiledones pueden obtenerse varias plántulas, esta semilla ti,! 

ne forma de n6cleo globuloso de colar crema amarillo, protegido por -

una cubierta membranosa que se desprende con facilidad, es inversa y -

consta de dos cotiledones carnosos y grasosos, envueltos por una mem-

brana de color oscuro. 
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V. DESCRIPCION E WTEGRACION DE PREDIO 

La huerta cuyo nombre es La Joya, está localizada al norte del -

poblado de Cirosto, Michoac~n y al este del Municipio de Peribán, Mi-

choacán, la cual pertenece al Municipio del mismo nombre, habiendo ha~ 

ta esa poblaci6n, una distancia de 20 Kms., carretera Uruapan-Los Re--

yee, la que se recorre por un camino vecinal que se encuentra en bue--

nas condiciones, salvo en el tiempo de lluvias en que por no estar re

cubierto, se dificulta un poco el tr&nsito. 

Se encuentra dicha huerta cercada en su totalidad por sus cuatro 

lados, de alambre de pGas, observándose durante su reconocimiento que, 

el cerco fue hecho en los 6ltimos diez años en el afio de 1977, siendo-

de cuatro hilos y de postes de madera de buena calidad. La superficie

del huerto es de: 52-23-93 Has.; dentro del cual se encuentran dos po-

zos los cuales cuentan con dos motobombas de 100 H.P. cada una y tube-

r!a de asbesto de a pulgadas, la cual se bombea de loa pozos al depósl 

to que es de 21 500.000 litros, ~ate está construido de material a base 

de piedra y~emento. El primero de los pozos, al hacer el aforo, se m~ 

n1fest6 un gasto de 65 lts. por segundo; mientras que el·otro man1fes

t6 un gasto de 60 lts. por segundo. Dichos pozos estén situados estra

t~gicamente para un buen sistema de riego por goteo, ya que ningún ---

otro ha dado resultado por el tipo de suelo arenoso que existe en la -

• regi6n, también cuentan con un transformador de 165 KVA. 

Construcciones 

La huerta cuenta con J cesas habitación en las cuales, viven fe-
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milies que son las encargadas de darle un buen cuidado a la huerta, la 

otra cesa ea donde habite el propietario, la cual está construida a b~ 

se de ladrillo y vigas de fierro, con cuatro recámaras y cuenta con t~ 

dos los servicios. 

Tambi~n cuenta con 2 bodegas, una de ellas para agroquímicos y -

otra pera empaque y selecci6n del producto, con muros de ladrillo, es

tructura y lámina de asbesto, se tienen 2 camionetas Dodge doble roda

do, las cuales den servicio a la huerta, tambi~n tiene para su servi-

cio, 3 tractores con todo el equipo necesario para mantenimiento de -

la huerta, tal como rastreo, aspersión de insecticidas, movimiento de

caja, tracción para cada tractor y 2 equipos nuevos en su empleo por -

novedosos para contrarrestar los efectos de heladas. Consistente en -· 

producir humo en gran cantidad y dejarlo flotando a bajo nivel, su e~ 

busti6n Es a base de diese! con un consumo de 200 lt./h., ~ate se uti

liza en dÍas de invierno cuando el termómetro pronostica temperaturas

bajo cero. Su uso consiste en acoplar una caja-tracción al tractor y -

sobre ~ata, poner el dep6sito del diese! conectado el 8 FOG MAKER" y h~ 

cerlo que circule por toda la huerta, por las entrecalles haciendo un

movimiento cruzado con el otro equipo similar. De esta manera ee evita 

lo más posible un daño al huerto por helada, teniendo una cobertura •• 

completa de huma, hasta por ~ a S horas que son las más crfticas, se -

ha comprobado su efectividad en un 9~, pues mientras en el exterior -

o de la huerta la temperatura rige -3 e, en el interior de la misma y b~ 

jo la cortina de humo, la temperatura se conserva superior a los 4°C y 

en partes de la huerta que son mas bajas, hasta 7°C1 pudiendo as! te-
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ner tranquilidad en cuanto a heladas. 

Un tractor rord 5000 Mod. 1976, un tractor International 724 Mod. 

1977 y un tractor ~~sey ferguson 165 Mod. 1975, además hay implementos-

para cede uno de ellos, con una desbaradora y una rastra lo que es to-

tal en implementos, 3 desberadoras y 3 rastras, ee cuente además con -

dos remolques pare el transporte del producto de toda la huerta hacia -

la bodega y de productos agroqu!micos de la bodega al campo. 

Tambi~n cuentan can una máquina norteamericana pare prevenir hel~ 

das, la cual su funci6n es provocar una nube de humo espeso, mediante -

una eombinaci6n de diesel, gasolina y agua, tambi~n cuentan con una as

persora rord de 2000 litros, la cual se acciona poniendo en contacto le 

flecha de ésta a la tome de fuerza del tractor. 

Además tienen 8 mochiles aspersoras y une cantidad de cajas de --

madera pera el empaque del producto. 

IICUELA DE AGRICULTUiti 
IIBLIOT;C.6 
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VI. SITUACION LEGAL 

Del an~lisis de la documentaci6n relativa al huerto La Joya, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

El d!s Martes 31 de Abril de 1968, fue adquirida por la Sra. R~ 

beca Torres de Gonz&lez, por la compra que hizo el Sr. Félix Zamudio

con la categoría de terreno cerril, sobre el cual se efectu6 la oper~ 

ci6n de compra-venta, fue inscrita en el Registro P6blico de le Pro-

piedad el d!a 2 de mayo de 1968, en el folio n6mero 450 del libro n6-

mero 35. 

Sobre el cual, se efectu6 la perforaci6n de 2 pozos durante el

año de 1977. 

El registro de los pozos ante la Secretaría de Agricultura y R~ 

cursos Hidr&ulicos, se encuentra autorizado seg6n Folio 320 de fecha-

12 de Enero de 1977. 

Desde la fecha en que la señora Rebeca Torrea de Gonzáles hizo

le compra-venta, se identifica el predio con el nombre de La Joya y -

que es el que actualmente lleva. 
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VII. OBSERVACION SOBRE El SUELO V El CLIMA 

La regi6n en que se encuentra localizado el rancho del cual nos -

venimos ocupando, tiene una precipitac16n media anual de 707.5 mm. dia-

tribuida la mayor parte durante los meses de junio, julio, agosto y eeE 

tiembre y en forma de lluvias en invierno y heladas en los meses de Di-

ciembre, Enero y Febrero. 

TEMPERATURAS EN El ANO 

MES MAXIMA MlNIMA PROMEDIO 

Enero 21.8 7.2 14.5 

Febrero 23.5 9.5 16.3 
Marzo 25.0 14.1 19.6 
Abril 27.2 12.? 19.6 
Mayo 27.9 12.8 20.4 
Junio 25.0 12.1 18.5 
Julio 22.9 11.2 17.0 
Agosto 22.9 11.2 17.0 
Septiembre 22.0 11.1 16.6 
Octubre 22.4 10.2 16.3 
Noviembre 21.7 9.6 15.? 
Diciembre 21.0 7.5 14.3 

El promedio anual máximo: 23.6, mínimo 10.8 y la medie 17.2°C. 

Las temperaturas m~ximas son de 13.2°C., bajando hasta O.l°C lee 

mínimas que se presentan durante la temporada invernal y el perÍodo de 

granizadas, el cual se presenta en el siguiente calendario de heladas

y calendario de granizadas. 
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PERIODICIDAD DE HELADAS. 

MES PROMEDIO 

Enero 13.2 

Febrero 6.3 

Marzo 2.5 

Abril 0.6 

Mayo o 
Junio o 
Julio D 

Agosto o 
Septiembre 0.1 

Octubre 2.0 

Noviembre 5.2 

Diciembre 10.4 

Heladas promedio al afio: 23.5°C. 

PERIODICIDAD DE GRANIZADAS 

MES PRO~IEDIO 

Enero 0.1 

Febrero 0.1 

Marzo 0.2 

Abril 0.2 

!-layo 0.3 

Junio 0.7 Promedio Anual 5.4°C. 

Julio 1.5 

Agosto 1.3 

Septiembre 0.4 

Octubre 0.4 
Noviembre 0.1 

Diciembre 0.1 
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NOTA: 

Las unidades de las temperaturas es en grados centígrados, las un~ 

dades de las heladas es en dÍas y las unidades del granizo es en día. 

Las temperaturas san tomadas en un promedio de 28 años, las hela

das y granizadas en un promedio de 35 años. 

A) Tipo de vegetaci6n que existe en el ~rea 

Vegetación 

La vegetación predominante está formada por bosques de pinaceas,

coníferas1 encinos, algunas malvas, helechos, jaras y pocos zacates, de 

bido a que el terreno est~ en su gran mayoría cubierto por arenas del -

volcán Paricut!n, que no les permite reproducirse en demasía, por la p~ 

ca consistencia del terreno y su bajo contenido de materia org~nica y -

nutrientes en su capa superficial. 

Del estudio del terreno puede observarse las siguientes caracte-

rísticas: suelos. profundidad del perfil. 

Suelos 

Los suelos que se derivan son chernosen o negros, en la región -

del bajío, Pátzcuaro y al sureste arbuniferos y caf~ forestales en el -

área montañosa¡ castaños de clima semidesértico y templado1 en el sure~ 

te y lÍmites con Guerrero y estepa de pradera con descalcificación en -

el resto de la entidad. 

Nivel freático de las aguas. 

En muchos suelos especialmente si son planos locolizados en va---
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lles cerrados, a diferentes profundidades variables se encuentra muchas 

veces una capa de agua denominada freática, misma que se localiza cuan

do se hace un pozo a cielo abierto¡ si dicha capa se encu~ntra muy cer

ca de la superficie del suelo, especialmente durante el período de las

lluvias, no será posible el cultivo del aguacate, pues el exceso de hu

medad constante o la altura de sus ra!cea, propiciará el desarrollo de

enfermedades fungosas mortales para la especie; en general, podemos de

cir que el nivel freático de las aguas, debe estar cuando menos a una -

profundidad de 2.50 mts. ·en pleno período de lluvias para que no se --

transforme en un factor limitante del cultivo. 
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Agues de riego 

Vale la pena estudiar perfectamente todo lo relativo al abasteci

miento de agua para riego, as! como el origen de la misma. 

Ser~ necesario tener la seguridad de abundancia y disponibilidad

del l!quido, muy especialmente durante el período del estiaje o sea la

temporada de secas, ya que no es posible, excepto en raras situaciones, 

pensar en una plantaci6n de aguacate que dependa del temporal de llu--

vias. 

Es preferible disponer de un pozo, ya sea perforado o a "cielo -

abierto", para le obtención del agua de riego, ya que este tipo de 1!-

quido es el que ofrece las menores posibilidades de contaminación; igual 

situación prevalece cuando el agua proviene de un manantial. 

En cualquier ceso, para mayor seguridad, ser~ conveniente llevar

una muestre de las aguas, al laboratorio para tipos de análisis: qu{mi

co y fitopatol6~ico con objeto de conocer sus características en cuanto 

a contenido de sales y de problemas pat6genos. 

Profundidad del perfil 

El aguacate prospera bien en muchos tipos de suelos, pero induda

bl8mente lo hará mejor en los tipo franco o en los limo-arenosos con -

subsuelos permeables o sea, aqu~llos en los cuales nunca se presenta e~ 

charcamiento prolongado debido al agua de riego o de las lluvias. 

No obstante lo anterior, el aguacate se puede cultivar con ~xíto

en suelos relativamente arcillosos o barreolosos, siempre y cuando el -
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drenaje interno de los miemos sea eficiente y el terreno presente pen

dientes o laderas que permitan el escurrimiento superficial de las - -

aguas. 

As! mismo, es posible el cultivo en bU~los muy ligeros o arEmo-

sos si se cuenta con un abastecimiento abundante de agua para riego y

la aplicaci6n de fertilizantes, se hace en forma m~s abuncante que en

el caso de los suelos francos. 

Las menores posibilidades de ataque de Phytophthora cinnamomi y

de otras fungosis, se tiene en suelos de textura ligera y con pendien

te, en loe cuales el movimiento del agua hacia la parte profunda del -

subsuelo, no tiene ningún obstáculo, cuando menos dentro de un espesor 

m!nimo de 1.5 metros contados de la superficie del terreno hacia abajo. 

La forma más viable de observar el perfil de un suelo, o sea las 

características anteriores del mismo, ea la de llevar a cabo una serie 

de excavaciones en diferentes lugares representativos de un terreno, a 

una profundidad de dos metros; esto nos permitirá observar objetivame~ 

te las diferentes capas o estratos de que está formado y la textura y

características generales de los mismos, se establece una comparaci6n

entre un perfil adecuado. 

La cubierta del suelo ( que es la arena arrojada por el volcán -

Paricut{n), tiene una profundidad hasta 2 mts. en algunas partes y lo

menos espeso de la arena llega hasta 40 cms. 

Se trata de un sue:lo en el cual al hacer excavaciones, no se en

contr6 la roca madre hasta los 60 metros de profundidad, por lo cual -



se piensa que son suelos bastante desarrollados. 

Análisis f!sico y qu!mico de salinidad. 

Ph - - -

CE- - -

ligeramente ácido 

(micromohos)- - -

- - 6.09 

- - - -36.00 

Textura - - - - - - - - - - migaj6n arenoso. 

Arena - - - - -

Limo 

Arcilla -

70.48 % 

19.56% 

9.96 % 

Coeficiente de aaturaci.Sn = 565 lte. de agua por metro cúbi-

co de suelo. 

ce = 282.50 lts. de agua por metro c6bico de suelo 

Carbono - - - - - - - - 1.39 % 
El contenido ea medio bajo 

M.o. - - - - - - - 2.40% 
El porcentaje se estima bajo 

VER CUADROS 

30 
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Cuadro No. 1 

Elementos mayores PM Kg/ha. Evaluaci6n 

Nitratos 12.03 36.10 Medio bajo 

Nitritos -.- 16.30 

l~i tr6geno a:r.oniacal 6.60 19.80 11edio bajo 

Nitr6geno total -·- 72.20 11edio bajo 

F6sforo disponible 4.08 12.24 l•luy bajo 

F6sforo total 36.12 108.37 l·iedio bajo 

Potasio asimilable 26.02 78.08 Medio bajo 

Potasio total 32.84 98.52 Muy bajo 

Calcio 143.52 430.56 Muy bajo 

1'\agnesio 14.28 42.84 Bajo 

Azufre (sulfatos) 19.00 57.00 Muy bajo 

Cuadro No. 2 

Elementos menores PM tlg/Ha. Evaluaci6n 

Fierro 10.46 31.40 Muy alto 
Manganeso 6.41 19.25 Medio bajo 

Cobre 0.17 0~51 Muy bajo 

Zinc 0.10 0.30 Muy bajo 

Boro 0.11 0.35 ~luy bajo 

Molibdeno 0.10 0.32 Medio 
Aluminio 63.32 189.98 Medio alto 
bodio -·- -.- Negativo 
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Análisis f{sico del suelo. 

Ph. Por este primer año no aplique ningún corrector en forma directa -

y a6lo agregue a l3s indicaciones del renglón M.ü. 

la baja conductividad eléctrica se debe al alto contenido de ar~ 

na, el bajo porcentaje de arcilla y por el escaso material org~nico e~ 

centrado en el suelo. 

C.2. Al inicio de la temporada de secas use 44 1 ts. de agua por

árbol de 0-8 meses de plantado. 

M.O. Pera aumentar la conductividad el~ctrica 1 propiciar el des~ 

rrollo de la microflora y fauna del suelo y permitir la retención del

·agua y nutrientes, le sugerimos aplicar estiércol de corral seco (ga--

llinaea) en dósis de 2 kg. por ~rbol. 

Trazo hexagonal o en treabolillo: 

Cuando la huerta se va a establecer sobre terreno plano o de pe~ 

diente mínima, consideramos que este sistem·a de trazo es más convenie~ 

te y que permite le colocación de un 15% más de árboles por hectárea,

sin hacer variar las distancias de plantación. 

En forma procedemos a construir un triángulo equilétero, o sea -

con tres lados de igual longitud, la cual debe equivaler a le distan-

cia de plantación que son de 12 metros por lado de separación, o sea -

en este caso, la distancia de plantación, seg6n se puede ver en la fi

gura a continuación. 
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Uso del triángulo de alambre para el trazo en nrresbolillo" 

.. - - . . 

• 

ISCUEI.A DE AGRICULTUD 
"IBLIQT¡C' 

, 
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Núrne•o aproximado de ~rboles por hectárea a diferentes distancias 

de plantaci6n para los sistemas de marco real y treabolillo. 

Cuadro l~o. 3 

Distancia de plantaci6n Marco real Treabolillo 
en metros 

5 400 460 

6 277 318 

7 204 234 

8 156 1?9 

9 123 141 

lO lOO 115 

11 82 95 

12 69 79 

Variedad Hase G.E. Guatemalteco. 

Esta variedad es una de lee más importantes actualmente, el ~rbol 

es un fuerte productor de fruta de alta calidad, de mediano vigor, ere~ 

to y moderadamente abierto en su copa. Su rendimiento ea muy alto en -

ciertos medios ecol6gicoa. En loa lugares próximos al mar, es suscepti

ble al ataque de fungosis. Para altitudes de 1000 a 1500 m.s.n.m., pro

bablemente sea la variedad de m~a porvenir, junto con la Fuerte, ya que 

los ejemplares en fructificaci6n comportan bastante biP.n. 

Su capacidad de adaptaci6n a diferentes condiciones ecológicas es 

muy grande, al grado de que existen ejemplares vegetando y fructifican

do normalmente en la zona de Tlapacoyan, Ver., a 500 m.s.n.m. 

El fruto de esta variedad es de tamaño medio, con peso entre 200-

y 400 grs. aproximadamente, de forma ovoide o aperada; de color verde -

en sus primeros estados y casi negro o negro, cuando madura, presenta -

una epidermis completamente rugosa. 
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La calidad excelente y su contenido de aceite bastante elevado 

en ocasiones un poco más del 20 por ciento. 

El mejor almac6n para guardar el fruto es el propio árbol, ya

que se conserva adherido a ~1 durante un tiempo muy prolongado sin -

que se caiga ni se reduzca su calidad de mercado. 

La ~poca de madurac16n de corte, es bastante variable en fun-

ción de los diferentes medios ecol6gicos, pero en lo general se pre

senta entre los meses de abril y octubre; err6neamente se cree más -

prolongada, debidc a que el fruto se puede conservar en el árbol por 

varios meses, de tal manera que puede disponerse de ~1 1 casi en cual 

quier mes del año. La fruta tiene una gran aceptaci6n en el mercado. 



VIII. PLAGAS ISCUElA M AGRIWt.T\111 
"8LIOTiiCA 

Una de las barreras más fuertes para el desarrollo de las sctivi 

dades productoras de aguacate est~ constituida por la relativa ignora~ 

cia, casi completa en muchos casos, de les problemas fitasanitarioa 

quE afectan al cultivo de esta especie, situaci6n que ha dado origen e 

grandes trastornos econ6micos. 

Si a lo anterior se añade una mala selecci6n del medio eco16gico 

para este frutal, se tiene el cuadro básico negativo generador de fra

casos, muy frecuentes por desgracia en M~xico. Esta misma ignorancia -

ha permitido que zonas completamente limpias de problemas fitosanita-

rios, ahora se encuentran pr~cticamente incapacitadas para el estable-

cimiento del cultiva. 

No obstante la anterior, nuestro potencial productor de aguacate 

contin6a siendo de extraordinaria importancia y es necesario aprove--

charlo con todo cuidado para lograr huertas comerciáles de alta produ~ 

tividad, que compensen las fuertes inversiones que hay que hacer en -

ellas. Dentru de este capítulo se herá un análisis exhaustivo de los -

diferentes problemas que confronta el aguacate desde el punto de vista 

de las plagas más importantes, análisis que será la m~s objetiva posi-

ble. 

Picudo grande del fruto. 

Este insecto recibe el nombre t~cnico de Heilipus Lauri (Bohe---
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man) se le conoce tambi~n con los nombres vulgares de "picudo del hue

so", •barrenador del hueso" o "picudo del aguacate". 

Es una plaga de gran importancia econ6mica en algunas zonas pro

ductoras, ya que en ocasiones daña hasta el BIT~ de los frutos¡ el in-

secto ataca con mayor intensidad en los estados de Hidalgo, Puebla, M~ 

xico, Morelos, Veracruz y Guerrero. 

Durante su vida paaa por cuatro estados de desarrollo: hueveci-

llo, larva o gusano, pupa y adulto. 

Los huevecillos son en forma alargada, de 1 a 2 milímetros de -

longitud y de calor gris clero o verde claro, posteriormente adquieren 

un tono oscuro. Le larva reci~n nacida ea muy pequeña y difÍcil de lo

calizar e simple vista, pero a medida que pasa el tiempo, llega a ad-

quirir una longitud de 12 a 25 milÍmetros, tiene cuerpo segmentado, de 

forma curvada y de color blanco sucio,. carece de patas; la cabeza y el 

aparato bucal son de color caf6. Le pupa ea de color blanco gris~ceo -

al principio, más tarde adquiere un color amarillo caf~, es más corta

y gruesa que la larva completamente desarrollada. 

El insecto adulto, es un cole6ptero, mayatE o picudo, que prese~ 

ta un fuerte picudo curvo, mide generalmente de 12 a 15 milímetros de

longitud, es de color caf~ gris~ceo en ocasiones casi negro o rojizo

muy oscuro, con cuatro manchas amarillas en el dorso. El macho es un -

roca m~s pequeño que la hembra, de color m~s oscuro y con las manchas

dorsales de color más intenso. 

La hembra deposite sus huevecillos durante los meses de mayo, ~ 
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nio y julio debajo de le epidermis del fruto en desarrollo, vali~ndote 

del pico, organo con el cual hace un pequeño corte en forma de media -

luna sobre la superficie del aguacate; de los huevecillos nacen las p~ 

queñas larvas al cabo de 12 a 15 d{as; una vez nacida la larva comien

za a introducirse en la pulpa del fruto, abri~ndose camino hasta la s~ 

milla o "hueso" donde continúa m~s activamente su labor destructiva, -

ya que la semilla constituye su principal alimento; en ella pasa el i~ 

secto generalmente sus estados de larva y pupa, de esta última sale el 

insecto adulto al exterior. 

Daños 

Esta plaga es une de las m6s perjudiciales y bastante frecuente

en las zonas aguacateras del centro del pa{s, la larva origina la pu-

drici6n parcial o total de la pulpa y la semilla, ocasionando la caída 

prematura del fruto. Se le ha llamado apolilla• debido a que algunas -

veces el "huasca se encuentra reducido a una especie de polvo o serr!n. 

El adulto se alimenta de los brotes o retoños tiernos y ocasio-

nalmente del fruto. El ataque del insecto es muy intenso en huertas de 

producci6n temprana, sobre todo cuando hay un retraso de la iniciaci6n 

de les lluvias, al presentarse ~ates, el ataque se reduce un poco. · 

~todo de ,combate 

Lo m~s indicado por su efectividad y economía ser!a la recolec-

ci6n de toda la fruta calda y su entierro inmediato a una profundidad

no menor de un metro, para evitar la salida de los adultos, pero esta-
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labor debe estar condicionada a que todos los productores la realicen 

con absoluta regularidad, si as! se hiciera se lograr!a casi eliminar 

la plaga en unos cuantos a~os¡ as! pues, lo más indicado ser!s una -

campafla general en todas las huertas, tanto de variedades comerciales 

como de ~rboles nativos, ya que sin esta labor de conjunto el control 

de la plaga es muy dif!cil. 

Los ~rboles de aguacate prácticamente silvestres o descuidados, 

constituyen plantas hospederas del insecto, por cuyo motivo, o se 

atienden o se eliminan para reducir los problemas de control. 

Las aspersiones, o sea la aplicaci6n de los insecticidas mezcl~ 

dos con agua, son mucho más eficientes y fáciles de manejar que las -

espolvoreaciones; consecuentemente, en las diferentes formulaciones -

que se recomiendan preferimos el uso de l!quidos en los tratamientos. 

La aplicaci6n de los productos insecticidas debe iniciarse en -

la ~poca en que los adultos se encuentren presentes y atacan al foll~ 

je tierno y a los frutos. Ver Cuadro No. 4 

El programa de aplicaci6n de insecticidas debe iniciarse cuando 

los frutos han· alcanzado el tamaño de una uva hasta unos 10 dias an-

tes de la cosecha, con un intervalo de 15 dÍas entre cada tratamiento. 

Los 6rboles deben bañarse con la aspersi6n lo m§s completamente 

que ses pasible, procurando que el l!quido no escurra. La aplicaci6n

debe hacerse de preferencia durante las primeras horas del d!a y cuan 

do no haya viento. 
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Cuadro No. 4 

Producto 

Gusation 50',.\ 
Polvo humectable 

Folidol 5~ 
Concentrado emulsificable 

Gusation 250 
Concentrado emulsificable 

Sev{n 8~ 
Polvo humectab!e 

l'.alation 5~ 
Concentrado emulsificable 

Azodrín 80Jb 
Concentrado emulsificable 

Nuvacr6n 60 
Concentrado emulsificable 

Picudo pequeño del fruto. 

Dosis del producto Observaciones 
comercial en lOO 
litros de agua 

125 grs. Las aspersiones 
deben iniciarse 
desde el momen-

150 ce. to en que se- en 
cuentren los --= 
primeros insec-

200 ce tos adultos en
la huerta. 

200 a 400 grs. En el caso de -
presentarse llu 
viaa, se susti-:: 

300 ce. tuye el Gusa--
tion por Foli-
dol 

200 ce. 

200 ce. 

Esta es una plaga de gran importancia econ6mica en las regiones -

donde se presenta¡ se ha localizado en los estados de Quer~taro, ~1icho.!!, 

c~n, Jalisco, Puebla, Morelos y Guanajuato, a6n cuando indudablemente -

existe en otras regiones productoras del país. Recibe el nombre t~cnico 

de Conotrachelus aguacate (Barber). 

La larva de este insecto es de pequeño tamaño, de cuerpo carnoso, 

sin patas, de color blanco amarillento y de cabeza oscura. El adulto es 

picudo pequeño que mide aproximadamente 6 mil!metros, de color café ro-

jizo. El insecto inverna escondido bajo la hojarasca que cae de los ár

boles; en la primavera sale y a los pocos dias se inicia la postura de-



41 

las hembras, las cuales depositen los huevecillos en el interior de los 

frutos; el per!odo de incubación dura de J a 7 d!as, dependiendo de In

temperatura y humedad ambiental. 

Al nacer les larvas se introducen a trav~s de la pulpa del fruto, 

hasta llegar al hueso del cual se alimentan; por lo general lo destru-

yen completamente y viven dentro del fruto de 2 a 4 semanas, despu~s se 

introducen en el suelo donde forman una celda de tierra para pasar el -

estado de pupa; 4 o 6 semanas despu~s emergen los insectos adultos, ~a

to es por lo que se refiere a la primera generaci6n; hay otra m~s, cu-

yos detalles no se conocen claramente, excepto que a fines del mes de -

octubre se inicia la salida de adultos de la segunda generación, con la 

circunstancia de que no emergen debido a la temperatura relativamente -

baja en esta ~poca, sino que se esconden entre la hojarasca o basuras -

del suelo para pasar el invierno. 

11l!todos de combate 

Se recomienda hacer aplicaciones de los mismos insecticidas usa-

dos para el picudo grande del fruto, iniciando las aplicaciones en el -

momento en que aparecen los adultos en la huerta. As! mismo, es conve-

niente la pr~ctica de enterrar todos los frutos ca!dos, ya que muchas -

larvas, a6n no han terminado su desarrollo y todav!a no pasan al suelo

pare formar le pupa. '' 
Oruga barrenedora del fruto. 

Este insecto recibe el nombre t~cnico de Stenome cetenifer (~al-

singham, también ee le conoce vulgarmente como barrenador de los frutos, 
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barrenador del hueso, perforador del fruto y oruga barrenadora. 

Constituye una plaga de gran importancia econ6mica¡ se encuentra 

distribuida en las principales regiones aguacateras, causando daños de 

enorme consideraci6n para la economía del productor de aguacate. 

Es de tal cuantía el ataque que en muchos casos, se han reporta

do p~rdidas hasta de 94% de los frutos producidos. 

No obstante la importancia que reviste el daño originado por es

te insecto, se ha dedicado poco interés a las medidas de control; los

pocos estudios que hay sobre el particular resuelven parcialmente el -

problema, por lo que existe la necesidad de continuar investigando ha.!!_ 

ta encontrar las recomendaciones precisas para su control. 

El insecto se encuentra atacandÓ en diferentes estados del país; 

Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Nuevo Le6n, Guerrero y Colima. 

El adulto hembra, deposita los huevecillos sobre el fruto, ~stos 

son muy pequef\os, aproximadamente medio milímetro, de color verde al -

principio y después blanco cremoso, con la cabeza de color gris claro, 

posteriormente ~sta toma un color caf~ claro, más tarde toda le larva

adquiere un tono rosado·y cambia después de cierto tiempo a un color

morado o violeta en el dorso y azul verdoso en el vientre. 

El desarrollo de los distintos estados de la larva o gusano tie

ne lugar en el interior del fruto, despu~s pasa al estado de pupa, que 

originalmente es de color azul verdoso, pero posteriormente adquiere -

un tono caf~ ambarino brillante. 
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El adulto es una pequeña •mariposita o palomilla" de color amari

llo pajizo y de una longitud aproximada entre 5 y lO mil!metros. 

Daños 

En los frutos de aguacate se pueden encontrar una o varias larvas 

o gusanos, tanto en la pulpa como en el interior de las semillas, espe

cialmente en ~stas, ya que es el alimento de las larvas. 

El adulto escoge aguacates verdes de pequeño tamaño, para deposi

tar los huevecillos, al penetrar la larva se origina la pudrici6n de la 

pulpa y de la semilla y el aguacate cae antes de su maduraci6n. Es fé-

cil localizar la presencia del insecto en el fruto, debido a que el gu

sano expulsa los excrementos a través del orificio que hace. Guando el

fruto es muy pequeño, la larva destruye completamente el hueso. Los da

ños ocasionados en muchas zonas son de enorme consideraci6n. 

Método de combate 

La primera recomendaci6n que debe hacerse es la recolecci6n de 

los frutos dañados y ca!dos y su entierro en agujeros de no menos de 1-

metro de profundidad, apisonando perfectamente el suelo para impedir la 

emergencia de los insectos adultos. 

Dado que existen pocas investigaciones sobre· el combate y control 

de la plaga, (Ver Cuadro No. 5 ). 



Cuadre Nc. 5 

Producto 

Gusati6n 250, 
Concentrado emulsificable 

Gusati6n 3o;~ 
Polvo humectable 

Folidol 50Jb 
Concentrado emulsificable 

5ev!n BO~ 
Polvo humE!ctable 

Cydial 50 L 

Barrenador de las ramas 

Dosis del producto 
comercial en lOO 
litres de agua 

200 t:t:. 

125 gms. 

150 ce. 

200 a 400 cm. 

lOO ce 
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Observaciones 

Hacer aplit:acio-
nes cada 20 d{as 
desde el memento 
en qu~ aparezcan 

los adultos. 

El fol.idol debe-
aplicarse Ónice-
mente cuando ha-
ya lluvias muy -
intensas. 

Este insecto recibe el nombre t~cnico de Gopturus aguacate (Kissi 

nger), tambi~n se le llama vulgarmente barrenador del tronco y de las -

ramas. 

Es una plaga de importancia en muchas regiones productoras del -· 

país, la mayor incidencia se localiza en los Estados de Norclos y Pue-

bla, pero tambit!n se encuentra en Mt!xico, 1·1ichoaciín, Q.uer~taro y otras-

entidades. 

Los huevecillos de este insecto sen muy pequeños, casi ovalados,-

ret:i~n puestos son transparentes, posteriormente se vuelven de color --

blanco perla. 
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Las larvas son curvas, sin patas y de una longitud variable entre 

10 y 12 milímetros, ofrecen un color blanco sucio o ligeramente rosado, 

cabeza de color pardo. 

Las hembras depositan sus huevecillos sobre las ramas, algunas v~ 

ces sobre el tron·ca, en un orificio que hacen con el pico, lO a 12 d!as 

despu~s, nacen las larvas; cuando ~atas están pr6ximas a transformarse

en pupas, forman una cámara al final de la galer!a y permanecen en ella 

durante 15 dÍas aproximadamente. 

Daflos 

Los daños que ocasiona esta plaga son causados principalmente por 

las larvas o gusanos; las partes afectadas son las ramas más delgadas,

los ataques más frecuentes tienen lugar en las terminales debido a que

la hembra busca los lugares más expuestos al sol, para depositar sus -

huevecillos; no obstante lo anterior, tanto ramas secundarias como pri

marias son atacadas con la misma intensidad. 

Los daños se descubren fácilmente desde que se inician ya que se

observan pequefloe puntos de color blanco y de aspecto poroso en el lu-

gar de le perforac16n; al principio la larva hace sus galerías en forma 

radial y bajo la corteza de la rama, pero cuando crece penetra hasta la 

m~dula y a partir de este punto, perfora en forma paralela a la rama 

hasta unos 20 cms. de longitud. 

A'medida que va perforando aumenta la eecreci6n de savia, de tal

manera que se forman pequeños promontorios de color blanco bajo los cua 
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les es muy com6n encontrar una larva, en ocasiones varias. 

Cuando emergen los insectos adultos, se observan pequeños orifi-

cios de 3 a 4 mm de diámetro a través de los cuales salen. 

Generalmente la parte de le rama que ha sufrido el ataque se seca 

y en ocasiones puede secarse toda. 

M~todos de combate 

Una de las medidas es la poda y quema de las ramas afectadas, pe

ro tambi~n es aconsejable la aplicaci6n de insecticidas durante la ~po-

ca en que salen los adultos (Ver Cuadro No. 6). 

Cuadro No. 6 

Producto 

14alati6n 50Jb 
concentrado emulsificable 

Rogar L40, 
Concentrado emulsificable 

5evin 81JJ6 
Polvo humectable 

Diazin6n 25% 
Concentrado emulsifi.cable 

Bidr!n liquido, 
Concentrado emulsificable 

Folimat 10001 

LÍquido soluble 

14etaystox R-50, 
Liquido soluble 

Dosis del producto 
Comercial en lOO 
litres de agua 

Observaciones 

300 a 350 ce Hacer las asper-
siones cuando ha
ya mayor a bundañ-

200 ce. cia de insectos~-
adultos, repiti~n 
dalas de ser ne-~ 

200 a 400 gms. cesarlo cada 7 -
dias. 

200 ce. 

lOO c.c. 

lOO ce. 

lOO ce. 
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Cuando los daños se presentan en el tronco se recomienda abrir la 

entrada de la galer!a e introducir un alambre de acero delgado para ma

tar la larva, o bien, meter un algod6n empapado en Bisolfuro de Carbono 

o en una soluci6n concentrada de Folidol o Malati6n; despu~s de lo ant~ 

rior se debe tapar la entrada de la galería con cera de campeche, jab6n 

o lodo. 

Agalla de la hoja. 

El insecto que la produce recibe el nombre técnico de Trioza en-

cepa (Tuthill), a esta plaga del aguacate, tambi~n se le conoce con el

nombre de "viruela de la hoja" y "agalla de la hoja". 

Ea una de las m~s espectaculares por el aspecto que presentan las 

hojas atacadas, sobre todo cuando se localiza el ataque sobre árboles -

de pi~ franco, o sea, producidos por la semilla, ya que tratándose de -

injertos de cualquiera de las variedades comerciales, la presencia de -

la plaga es pr~cticamente nula, y~ que excepcionalmente se encuentran -

unas cuantas agallas sobre las hojas. El insecto se encuentra práctica

mente diseminado en todos los lugares del pa!s, donde existe aguacate,

excepci6n hecha de la Pen!nsula de la Baja California, donde no se le -

conoce. 

En muchos casos el ataque es muy severo, en cuyo caso las hojas -

llegan a morir, se reduce la vitalidad de la planta y se afecta la pro

ducción de frutos. 

El huevecillo del insecto es muy pequeño de forma ovalada, de co-
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lor amarillento y muy difÍcil de ver a simple vista; la ninfa, uno de 

los estados de desarrollo, tambi~n ES muy pequefla, mide de 0.3 a 0.5-

mm. de longitud, es de color amarillo anaranjado y de forma oval y -

aplanada. Los inesctos adultos tienen una longitud variable entre 2 y 

3 mm. son de movimientos nerviosos y égiles, de forma ovalada y de e~ 

lor amarillo o verde ligeramente oscuro. 

La hembra deposita sus huevecillos en el env~s de la hoja, al -

abrirse el huevecillo nace la ninfa, penetra a la hoja y produce cie~ 

tes secreciones que junto con la reacci6n de los tejidos de la propia 

hoja dan lugar a la formaci6n de la agalla, la cual va creciendo a m!t 

dida que se desarrolla la ninfa, ~ata pass por varios estados hasta -

llegar al de insecto adulto, emergiendo al exterior por un orificio -

que hace en la base dE la aaella, precisamente en la parte inferior -

de la hoja. las agallas en un principio son de color verde, pero lue

go toman una coloraci6n caf~ o rojiza cuando el insecto está pr6ximo

a salir. Se presentan varias generaciones en el transcurso del año. 

~~~todos de combate 

Para el combate de este insecto se recomienda determinar la ~p~ 

ca de salida de los adultos, para lo cual basta con observar el env~s 

de las hojas atacadas ya que, como antes se dijo, al emerger el adul

to deja un pequeño orificio en la base de la agalla. (Cuadro No. 6) 

la Gompeñ!a Sayer de M~xico, recomienda como medida de control

la aplicación de Oisytón 10%, granulado, al cajete del ~rbol, en· la -

d6sis de 250 a 500 gms. por planta o bien, 40 gms. del producto por -
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cada metro de altura del árbol. En el caso de esta aplicaci6n es indi~ 

pensable contar con riego o aplicar en la ~poca de lluvias. 

El control de esta plaga es sumamente dificil, seria necesaria -

una campaña general en cada regi6n. Afortunadamente a las variedades -

injertadas, les ataca muy levemente, por lo que ser!a más econlimica la 

injertaci6n de los árboles nativos. 

Cuadro No. 6 

Producto 

Malati6n soo; 
Concentrado emulsificable 

Rogar L40, 
Concentrado emulsificable 

5ev!n 8!J;6 
Polvo humectable 

Diazin6n 25% 
Concentrado emulsificable 

Bidr!n Hquido 
Concentrado emulsificable 

Folimat 1000, 
LÍquido soluble 

Metaystox R-50, 
LÍquido soluble 

Arañas rojas 

Dosis del produc Observaciones 
to comercial en:: 
100 li tras de --
egua. 

JOO a 350 ce 

200 ce. 

200 a 400 gms. 

200 ce. 

100 ce. 

lOO ce. 

lOO ce. 

Hacer las aspersio 
nes cuando haya ma 
yor abundancia ae7 
insectos adultos,
repiti~ndolas de
ser necesario cada 
7 d!ae. 

Las arañas que atacan el aguacate son de varias especies, entre -
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las cuales se encuentran Paraterranychus yotnersi (McGregor), Tetrany-

chus sextamaculatus (Riley) y Olygonychus mexicanus. 

Estos ~caros constituyen una plaga gEneral para un gran nómero de 

cultivos. Atacan al aguacate en forma intensa, originando muy serios 

problemas, ya que succionan la savia de las hojas y originan el debili

tamiento de las plantas dando lugar algunas veces a la defoliaci6n. 

Son ácaros muy pequeños pues miden menos de 1 mm. de longitud. 

Las hembras ovipositan en la parte inferior de las hojas¡ excepto Oly~ 

nychus mexicanus que lo hace por la parte superior, haciendo que las h~ 

jas tomen un color rojo cobrizo, los huevecillos tienen la apariencia -

de pequeñas perlinácidas tienes 6 patas, más tarde se transforman en -

ninfas y posteriormente en adultos con 8 patas. 

Daños 

El insecto adulto se alimenta sobre la superficie de la hoja, eh~ 

pendo la savia principalmente a lo largo de las nervaduras¡ en un ata-

que severa se puede llegar a secar el follaje. 

Cuando el nómero de arañas es muy grande, se notan las hojas cu-

biertas de puntitos de color rojo. 

M~todos de combate 

El control de la plaga se puede realizar con cualquiera de los i~ 

secticidas que en el Cuadro No. ? se anotan. 
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Tambi~n puede usarse el azufre en polvo de 350 mallas para espol

voreaciones, en la d6sis de 100 a 200 gms. por árbol, según su tamaño,

las que deben repetirse si es necesario cada lO a 15 d!as. 

Cuadro No. 7 

Producto 

Gusstion Et!lico 500 
Concentrado emulaificable 

Bidr!n 80, líquido 
concentrado emulsificable 

Metasytox R-50, 
lÍquido soluble 

Folimat lODO, líquido 
soluble 

Aker 338, 
Concentrado emulsificable 

E-505, 
concentrado emulsificable 

Citrolina, 
í'cei te miscible 

Diayston 1cm, 
granulado 

Dosis del producto 
comercial para lOO 
litros de agua Observaciones 

200 ce. Hacer las asper-
siones, cuando se 
observen ho:jaa de 

lOO ce color cobrizo con 
numerosos punti-
tos blancos. 

100 ce Repetir los trata 
mientes en caso ~ 
necesario cada 10 

lOO ce. o 15 días. 

Procúrese hacer -
300 ce. un buen cubrimien 

to de todo el fo~ 
llaje. 

150 ce. 

1.0 lt. 

250 a 500 gms. por 
árbol o 40 gms. -
por ~ada metro de
altura del mismo. 

Se requiere con-
tar con agua de -
riego o hacer la
oplicaci6n duran
te las lluvias. 

ISCUELA DE AGRICULnJD 
••"LIOT&C-' 
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Mosca verde 

Esta plaga es camón en algunas regiones productoras del pa!s; se 

localiza causando daños muy importantes, especialmente en las zonas de 

Tingambato y Uruapan del Estado de Michoacán, as! como en el estado de 

M~xico. El nombre t~cnico del insecto es Aethalion quadratum (Fowler). 

El adulto mide aproximadamente 1 cm. de largo y 5 mm. de ancho,

es de forma oblonga y ojos de color rojo. Pasa toda su vicia en colo--

nias sobre las ramas de los árboles. 

Se han llegado a observar hasta 20 huevecillos en una sola rema

de pequeño tamaño, puestos por una sola hembra; ~sta permanece quieta

sobre los huevecillos que pone hasta que nacen las ninfas. Desde la f~ 

cundaci6n de la hembra hasta la postura de los huevecillos transcurren 

aproximadamente 5 d!as; el período de incubaci6n dura 55 d!es aproxim~ 

damen.te. El insecto una vez nacido, presenta 5 estad!os en forma de -

ninfa y cada transformaci6n toma desde 16 hasta 26 d!as, durante todo

el ciclo de 129 a 140 d!as. 

La mosca verde tiene dos generaciones anuales, la primera entre

los meses de marzo y abril y ls segunda entre agosto y septiembre, en

esta Última, el insecto inverna en forma de huevo. 

Daños 

El daño directo lo reciben lea ramas, ya que el insecto pica los 

tejidos superficiales de la corteza con su aparato bucal para alimen-

tarse y de este modo causa muchas lesiones. Las ramas y las hojas se -
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cubren con las secreciones del insecto que pl'rmiten el desarrollo de -

las fungosis que dan lugar a las "fumaginas". 

~1~todos de combate 

Como una medida de control se recomienda la poda y quema de las-

remas fuertemente infestadas con objeto de destruir a los insectos que 

en ellas se encuentren. El control qu!mico se lleva a cabo en la apli

caci6n de los siguientes insecticidas. (Ver Cuadro No. 8). 

Producto 

Folimat lODO, 
i.!quido soluble 

Metasystox R-5D, 
Liquido soluble 

Folidol 5!lb, 
Concentrado emulsificable 

Diazin6n 25%, Basud!n 
líquido emulsificable 

Bidr!n BCiló, l!quido 
concentrado emulsificable 

Cuadro No. 8 

Dosis del producto 
comercial para lOO 
litros de agua 

100 ce. 

lOO ce. 

300 a 350 CCó 

250 ce. 

100 ce. 

Observaciones 

Hacer las aplicacio
nes cuando se encuen 
tren presente el 1ñ= 
secta y repetirlas -
cada 10 días, hacien 
do 2 o 3 tratamien-~ 
tos. Las aplicacio-
nes de Gusation tam
bién tienen efecto -
contra esta plaga. 
El folimat y el meta 
syatox son recomenda 
bles cuando haya pro 
blemas con agalla de 
hoja. 
Las aspersiones de-
ben dirigirse hacia
las ramas infestadas 
donde se encuentran
las colonias de in-
sectos. 
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Periquito UCUEI.A DE AGR1CUl1U• 
IIBLJOTGC• 

Entre los insectos que más frecuentemente atacan al aguacate se-

encuentra el Periquito, cuyo nombre t~cnico es Metcalfiella. 

El insecto adulto mide aproximadamente de 11 a 12 mm. de longi--

tud, presenta alas membranosas, amarillentas, con puntos negros, la e~ 

beza se encuentra fuertemente inclinada y está prevista de un pico ---

fuerte; los ojos son muy pequeños y de un color rojo coral vivo¡ pre-

senta un aspecto de gran corpulencia y fuerza; su color varía de un r~ 

jo vivo en el adulto y recién nacido hasta un color pajizo o caf6 en -

individuos viejos. 

Los huevecillos que pone le hembra son pequeños y de color amarl 

llento, al abrirse dan lugar al nacimiento de las ninfas que son de e~ 

lar moreno gris~ceo con aspecto de peque~as chinches. La hembra deposl 

ta sus huevecillos insertándolos en las ramitas y brotes tiernos prov~ 

cando lesiones fuertes. Las ninfas aparecen después de 32 dÍas aproxi

madamente, en este estado y despu~s de varios cambios, permanecen alr~ 

dedor de 83 dÍas. El insecto produce dos generaciones anuales. 

Daños 

Los daños que causa son muy grandes, ya que los ~rboles fuerte--

mente atacados acaban por perder su vigor y loa rendimientos de fruta

se reducen considerablemente, tanto en cantidad como en calidad; los -

frutos no alcanzan su tamaño normal y son poco jugosos. 

Se pueden presentar lesiones en las ramas, ya que la hembra del-
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insecto hace perforaciones para depositar sus huevecillos. 

El insecto ataca por lo general en su estado de ninfa a las ramas 

tiernas, clavando su pico y raspando los tejidos para succionar la sa-

via, tato da lugar al secamiento de los ramas infestadas. El insecto ee 

adhiere fuertemente y es muy resistente para separarlo. 

M~todos de combate 

Se recomienda la poda y quema de ramas muy dañadas, con objeto de 

destruir al insecto en forma de huevecillo, ninfa o adulto. Para con---

trol químico (Ver Cuadro No. 9). 

Producto 

Folimat 1000, 

Cuadro No. 9 

Dosis del producto 
comercial para 100 
litros de agua 

líquido soluble 1000 ce 

Neyaaytox R-50, 
liquido soluble 100 ce 

folidol 5(1,1; 
Concentrado emulaificable 150 ce. 

Melation 5[1}1\, 
liquido emulaificable 300 a 500 ce. 

Rogar L40 200 ce. 
Sev{n ecri>, 
Polvo humectable 200 a 400 gms. 

Oiazin6n 25% o Sasudr!n 
emulsificable 250 ce. 

Observaciones 

En la ~poca de aparici6n 
de los adultos deben rea 
lizarse de 2 a 3 trata-= 
mientes con un intervalo 
de 10 a 15 dias para lo
grar un mejor control. 

Las aplicaciones de Gusa 
ti6n tienen tambi~n efec 
to sobre esta plaga. -
folimat y 
Metasystox deben usarse
preferentemente cuando -
existe tambi~n agalla de 
la hoja. 
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Escamas 

Las escamas pueden pertenecer a diferentes especies de insectos,-

especialmente de los g~neros üoccus, Saissetia, Aspidiotus, Paeudccc--

ccus, etc. Estas plagas generalmente atacan en el env~s de las hojas o-

sobre la superficie de las ramas; el insecto, que se encuentra protegi-

do por una cubierta, succiona los jugos de los tejidos, debilitando a 

las plantas; algunas veces, aunque raramente, se encuentran atacando 

los frutos. 

En general el ataque de este tipo de insectos no reviste gran im

portancia econ6mica en el caso del aguacate. 

H~todo de combate 

Unicamente en el caso de que la poblaci6n de escamas sea muy ele-

veda, vale la pena llevar a cabo el control de la plaga, muchas veces -

la aplicaci6n de insecticidas para el control de otras plagas, es utill 

zado para el combate de escamas (Ver Cuadro r~c. 10). 

Producto 

E-605 1 
Concentrado emulsificable 

Folimat 10001 

líquido emulaificable 

Metaaytox R-5 
Hquido soluble 

Cuadro No. 10 

Dosis del producto 
comercial para lOO 
litres de agua 

150 ce. 

100 ce. 

lOO ce. 

Observaciones 

Hacer las aspersiones 
de preferencia cuando 
las ninfas emergen. 
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Una formulac16n bastante eficiente para el control de escarnas es-

la siguiente: 

Citrolina, aceite ernulsificable 
(Pemex) de 1.3 a 1.5 litros 

Folidol 5~ liquido emulsificable 15 ce. 

Agua 1000 litros 

La aplicaci6n da esta formuleci6n debe hacerse con una aspersora-

prllvista de agitadores para mantener la emulsi6n del aceite y del foli-

c!ol ¡ probablemente una sola apl1ceci6n cubriendo perfectamente el fOll!!, 

je, ramas y tronco sea suficiente pare el control de escamas, en caso -

necesario deberán hacerse una o dos aspersiones más. 

Gusano Confeti 

Recibe el nombre técnico de Pyrhopyge chalybea (Scudder), también 

es conocido ccn el nombre de perforador de la hoja o gusano confeti. 

En algunos estados de le repÚblica, llega a ser una plaga de importan-

cia econ6mica quE causa serios daños al follaje de los árboles; se ha -

localizado este insecto en las zonas aguacateras de Chiapas, Estado de

~~~xico, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guana-

juato y Cuenca del R!o Balsas; probablemente en algunas otras regiones

adquiere también importancia econ6mica. 

El adulto de este insecto, es una mariposa que can las alas exten 

didas mide 5 cms. de cuerpo robusto, color azul oscuro con brillo metá-

lico; las alas también presentan el mismo color, las anteriores tienen-

una franja amarilla angosta en le parte de la punta; las posteriores -

presentan una franja m6s ancha de color anaranjado con un fleco amari--
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llo. 

Las mariposas permanecen inactivas durante el dÍa posadas en el -

env€s de las hojas e inician su actividad al atardecer, las hembras de

positan sus huevecillos en el haz, o parte superior de las hojas, los -

cuales quedan adheridos por una secreci6n de color oscura,. los pone en

forma aislada, pudi~ndose localizar de 1 a 3 en cada hoja; son de color 

blanco y tienen forma de cópula con líneas a lo largo de los mismos. 

la larva o gusano es de tamaño medio; cuando est~ completamente -

desarrollada llega a medir entre 5 y 5.5 cms. de longitud, tiene la ca

beza en forma triangular, cubierta con pelos blancos, m~s largos en las 

orillas; la cabeza es de color negro y a cada lado de la frente, prese~ 

te una área triangular con una pubescencia de color amarillo anaranjado, 

el cuerpo de la larva es de color café rojizo con 10 bandas amarillas -

transversales; se encuentra cubierta de pelos finos de color blanco, -

tiene 5 pares de falsas patas, cortas, gruesas y de color amarillo ro~ 

zo. 

Cuando los gusanos terminan su desarrollo doblen una hoja hacia -

arriba y comienzan a hilar un capullo de seda fina y delgada en el cual 

se encierran para transformarse en crisálidas; ocasionalmente empalman

dos hojas entre las cuales forman el capullo. 

DA~ OS 

El nombre de gusano confeti o perforador deriva de la forma en -

que las larvas de primer estadio causan el daño, ya que acostumbran co~ 

tar una pequeña ~rea circular que queda unida al resto de la hoja por -
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una pequeña fracción de la propia hoja, semejando un confeti. 

M~todos de combate 

En el caso de que la infestación reviste importancia económica, -

o sea, que el daño sea tan serio que amerite control, podr~n usarse los 

siguientes insecticidas. (Ver cuadro No. 11). 

Cuadro No. 11 

Dosis del producto 
comercial para 100 

Producto litros de agua 

Dipterex 80%, 
polvo soluble 300 gms. 

Gusation 50%, 
polvo soluble 125 gms. 

folidol 50%, 
Concentrado emulsificable 150 ce. 

Gusation 250 
Concentrado emulsificable 200 ce. 

Sevin 601 
Polvo humectable 200 ce 

Gusanos desfoliadores. 

Observaciones 

Hacer la aplicación -
cuando aparecen las -
larvas rociando en -
forma uniforme, todo
el 6rbol para contro
lar los adultos que -
est~n presentes. 

Repetir si es necesa
rio con un intervalo
de 15 dÍas 

Estos gusanos son larvas de insectos de varias especies, general-

mente mariposas del g~nero papilla. La destrucción que originan en los-

~rboles se debe a que se alimentan de las hojas y en algunos casos lle

gan a producir una desfoliación importante de los árboles. Entre estos

gusanos se encuentra la larva de Papilla sp., conocida vulgarmente ca-
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mo "gusano perro", ya que su cabeza tiene un gran parecido con un perro 

chato. 

Las larvas por lo general son de tamaño grande, de colores varia-

bles y algunas de ellas despiden un olor desagradable. 

B~todo de combate 

Afortunadamente son en extremo sensibles a los insecticidas, ade-

cuados, tales como los que a continuaci6n se mencionan: 

Cuadro No. 12 

Dosis del producto 
comercial para lOO 

Producto litros de agua 

Folidol 50%, 
concentrado emulsificable 150 ce. 

Dipterex 80%, 
Concentrado emulsificable 300 gms. 

Chinches de encaje 

Observaciones 

Llevar a cabo las asper 
sienes cubriendo el fa~ 
llaje del árbol, Ónice
mente debe controlarse
la plaga cuando exista
un gran nómero de gusa
nos atacando. 

En algunos estados de la RepÚblica, tales como Veracruz, Puebla y 

Querétaro, este insecto llega e construir una plaga econ6mice. El nom-

bre del insecto es Acysta perseae. (Heideman). 

Los adultos son pequeños de una longitud aproximada de 2 mm., el

cuerpo y las alas presentan una reticulaci6n caracter!stica en forma de 

encaje; son de color negruzco, alas iridescentes con una mancha caf~ vj. 
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sible a simple vista e le mitad de las mismas; patas de color blanco

amarillento. Su ciclo biol6gico ea corto por lo que se presentan va-

rias generaciones durante el año. 

Daños 

Los daños los ocasionan, tanto las ninfas ccmo los adultos, en

el env~s de las hojas al destruir las c~lulaa de los tejidos superfi

ciales, ya que el insecto chupa la savia para alimentarse, provocando 

le formaci6n de manchas de bordea irregulares que adquieren un color

amarillento, se vuelven oscuras una vez que los tejidos de las hojas

mueren. El ataque de la Chinche es m~s intenso durante la época de e~ 

cas. 

M~todo de combate 

Para el control de esta plaga, se recomiendan los siguiEntes -

insecticidas (Ver Cuadro No. 13). 

Minador de la hoja. 

Se trata de un pequeño insecto, que daña e les hojea del ague

cate, constituyendo hasta ahora una plaga de poca importancia econ6-

mica; t~cnicamente se denomina Prionamcrus carinatus (Champion). 

La larva o gusano de este insecto es de color blanco de cuerpo 

curvo, de 5 a 9 mm. de longitud. El insecto adulto tiene color negro 

al nacer, pero m~s tarde se transforma tomando un tono anaranjado r~ 

jizo; tiene una longitud aproximada de 3.5 a 4 mm., cabeza de color

negro. 



Producto 

Metasystox R-50 

Cuadro No. 13 

Dosis del producto 
comercial pera lOO 
litres de agua 

liquido soluble lOO ce. 

r~aleticn 50)6, 
l!quido emulsificable 300 e 350 ce. 

Rogar l40, · 200 ce. 

Sev!n 80X.1 
polvo humectable 200 e 400 gms. 

D1azin6n 25%, 
l!quidc emulsificeble 

Folimat 10001 
l!quido soluble 

~1hodos de combate 

250 ce. 

lOO ce. 

IICUEI.A OE :A:!R!· '1 ít Hl" 

II&LIOf~<.fo 

Observaciones 

Hacer las aspersiones 
cuando se encuentren
ninfas y adultos ata
cando. 

Repetir en caso nece
sario los tratamien-
tos con intervalos de 
lO dÍas. 

Cuando este pequeño picudo se presenta en cantidades muy grandes, 

lo cual se puede apreciar por las galerías de color blanco gris~ceo 

que hace en el tejido de la hoja, se combate en le forma siguiente: 

(Ver Cuadro No. 14). 

Raramente las poblaciones de este insecto son importantes, por -

lo que en la mayor!a de los casos, no es necesaria ninguna medida de -

control. 



Cuadro No. 14 

Dosis del producto 
comercial para 100 

Producto litros de agua 

Gusation 5~~. 
polvo humectable 125 gms. 

Folidol 50%, 
Concentrado emulai-
ficable 150 ce. 

Gueation 25% 1 
Concentrado emulsi-
-ficable 200 ce. 

Malation 50% 1 
Concentrado emulsi
ficable. 

Otras plagas 

350 ce. 
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Observaciones 

Las aplicaciones de-
ben hacerse cuando -
se observen adultos -
del insecto. 

Probablemente ees ne
cesaria una sola ~pll 
caci6n o cuando mas -
dos, para el control
de esta plaga. 

Existen muchas otras plagas no especÍficas del aguacate, de tipo

general, tales como pulgones o áfidoe, frailecillo, mosquita blanca, --

tripe, chinches, minador de hoja, etc., que pueden causar problemas al

aguacate, pero que se controlan fácilmente con un programa adecuado pe-

re el combate de las plagas citadas anteriormente, ya que son bastante

sensibles a los insecticidas que hemos mencionado antes. 

Es necesario que el productor de aguacate, vigile constantemente

su plantaci6n para que pueda detectar oportunamente la aparici6n de les 

plagas. Frecuentemente aparecen ataques simultáneos de dos o más ineec-

tos, en cuyo caso debe usarse el criterio para llevar a cabo el control 
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de los mismos, dado que frecuentemente un mismo insecticida controla 

varias plagas. 

Cuando el control de insectos se lleva a cabo dentro del tiem-

po correspondiente a las lluvias, será necesario para una mayor adh~ 

rencia de los insecticidas, hacer uso de un deepersor adherente, tal 

como el nspreader-sticker•, de DuPont en la dosis de 30 eme. c6biccs 

para lOO litros de la mezcla; también pueden usarse el producto den~ 

minado esparso-adherente Plyac en la dosis de 15 a 30 eme. cÚbicos -

para 100 litros de aoluci6n, de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante (Bayer). Cualquier otro producto que tenga las mismas fi

nalidades debe usarse en funci6n de las recomendaciones impresas en

la etiqueta correap~ndiente. 

IICUELA DE AGRICUlTUir 
118Li0T,C..I 
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IX. ENFERHEDADES 

Indudablemente que en el rengl6n relativo a enfermedades del -

aguacate, causaduo por hongos, bacterias y virus, se encuentran los

m~s fuurtcs limitantes para un cultivo econ6mico de la especie, los

cuales con demasiada frecuencia han dado al traste con la econom!a -

de muchos productores. 

Pudrici6n de la ra!z 

Esta grave enfermedad fungosa recibe tambi~n los nombres vul~ 

res de "tristeza•, "marchitez", "decaimiento", etc., según las dife

rentes regiones del pa!s; el nombre t~cnico del hongo que la causa,

es Fhytophthora cinnamorni (Randa). 

Cualquier plantaci6n de aguacate puede verse afectada con el -

hongo que produce la pudrici6n de la raiz si se encuentran presentes 

en el suelo dos factores básicos; la existencia del hongo y suelos -

arcillosos pesados con exces·o de humedad. 

Las condiciones 6ptimas para la mayor actividad del hongo, se

presentan como resultado de un drenaje deficiente del suelo. 

Las fallas del drenaje pueden deberse a la existencia de una -

capa impermeable en el subsuelo o a que toda la masa del suelo con-

tenga un porcentaje muy elevado de arcilla o barro. 



S!ntomas de la pudrici6n de la ra!z. ISCtJElA DE AGRIClllTIJ' 
ai8LIOT,C:.t 

Las hojas de los &rboles infectados son más pequeñas de lo normal 

generalmente de color verde p~lido; frecuentemente tienen el aspecto de 

estar marchitas y tienden a caerse. 

Por lo general los ~rboles afectados no producen brotes nuevos y-

si llegan a formarse nuevas hojas no desarrollan normalmente, adquirie~ 

do un color verde amarillento. En estados muy avanzados de la enferme--

dad, las ramas se secan a partir de las puntas y los frutos son de pe-

queño tamaño; los ~rboles enfermos frecuentemente florecen con gran pr~ 

fuei6n y formen abundantes cosechas de frutos de reducido tamaño, como

consecuencia de falta de nutrici6n, debido a le deetrucci6n de ra!ces. 

Cualquier árbol de aguacate, desde el vivero hasta el estado adul 

to en una huerta, puede ser afectado por la enfermedad. 

Un gran n6mero o el total de las raicillas que alimentan al árbol, 

o sea las más delgadas, toman un color oscuro, se vuelven quebradizas y 

finalmente mueren; en estados serios de la enfermedad es muy dif!cil e~ 

centrar raicillas delgadas, la ausencia de este tipo de ra!ces impide -

al árbol la absorci6n de agua con nutrientes y a ~sto se debe que el --

suelo, e le altura del sistema radicular, se encuentre con un grado de-

humedad muy elevado. 

Las esporas o "semillas" del hongo se forman en condiciones 6pti

mas a temperaturas relativamente elevadas, entre los 25° y 30° C; lo BQ 

terior indica que las infecciones más fuertes tienen lugar en los meses 
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m~s calientes del año. 

Forma de detectar el hongo 

El hongo puede identificarse en un laboratorio por medio de cult~ 

vos de raicillas afectadas en cajas de Petri, esta es la forma más se~ 

ra de detectar su presencia en una huerta, ya que de esta manera se tig 

ne la completa certeza de su existencia o de su ausencia. Para el efec

to es de recomendarse el env!o de muestras de suelo con raicillas, tom~ 

das a la altura de la linea de goteo del ~rbol al Departamento de Fito

patolog!a de la Oirecci6n General de Sanidad Vegetal, s.A.R.H., o a un

laboratorio de confianza. Un m~todo pr~ctico de identificar al hongo, -

es el siguiente: 

T6mese una muestra de suelo en la misma forma en que se 

1ndic6 antes. 

Añádase agua a la muestra de tal manera que ae forme 

una masa con la consistencia de crema o atole muy espe-

so. 

Col6quese el suelo a que hacemos referencia en un vaso

de papel encerado como el que se usa para le venta de -

helados. 

Introd~zcase en la masa del vaso, un fruto de aguacate

completamente desarrollado, precisamente de los que ma-

duran en verde, no en negro. 

Mant~ngase el vaso con el lodo y el aguacate durante 4-

d!as a la temperatura ambiente de una habitación. 



Oespu~s del per{odo anterior, extr~igase el fruto, l~ve

se perfectamente y mant~ngase dentro de la habitaci6n d~ 

rente varios dÍas. 

Si el hongo que produce la pudric16n de la ra!z se en--

cuentra presente, se desarrollarán sobre el fruto, a la

altura del nivel hasta donde se encontraba sumergido en

el lodo, manchas de color moreno o moreno rojizo, des--

pu~s de ~ a 6 d!as de haberse extraído del suelo infect~ 

do. 

Esta identificaci6n da una seguridad relativa en cuento a la exi~ 

tencia o no existencia del hongo en la muestra del suelo, una identif1-

caci6n positiva, s6lo la puede dar un laboratorio fitopatol6gico. 

En muchas ocasiones, el hongo puede encontrarse presente en 6rbo

les claramente infectados. 

Envío de muestras al laboratorio 

T6mese varias muestras de suela en 3 o 4 lugares alrededor del -

&rbol sospechosa de estar enfermo, m~zclense y del conjunto, t6mese -

aproximadamente de 1 a 1.5 kga. Las muestras deben incluir suela y ra! 

cillas absorbentes tomadas de una parte h6meda de 15 a 20 cms. de pro

fundidad. 

Col6quense las muestras en bolsas de pol1eti1eno para evitar que 

el suelo se deshidrate y env!ense al laboratorio. 



69 

Medidas preventivas para evitar la pudrici6n de la ra!z. 

El mejor control es el de evitar la introducci6n de la enfermedad 

haciendo uso de material de vivero completamente sano, ya que loE injeL 

tos de aguacate enfermo, constituyen el mejor medio de dispersi6n de la 

enfermedad. 

~i~todos de control y combate 

No existe ninguna medida curativa eficiente para la pudr1ci6n de

la ra!z, as! pues, ningGn procedimiento es capaz de erradicar completa

mente el hongo del suelo. Sin embargo, ea posible mantener cierta pro-

ductividad de los árboles de una huerta donde existen infecciones por -

medio de las siguientes medidas: 

Irrigaci6n de calles alternadas de ·la huerta con o~ 

jeto de reducir la cantidad de agua aplicada. 

No irrigar las áreas afectadas. 

Eliminar el riego en los suelos h6medos. 

Utilizar sistemas de riego por goteo. 

Eliminar definitivamente los ~rboles enfermos, incl 

nerando ra!ces, tronco y ramas. 

Tratar loa lugares que ocupaban árboles enfermos 

con Vapam 4-5 o Mylone. 

Cuando el agricultor va a formar una plantaci6n de aguacate se

debe seguir las siguientes recomendaciones. 
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Seleccionar un suelo de textura franca, profundo y con 

buen drenaje, no plano, sino preferentemente con una • 

pendiente moderada que favorezca el drenaje interno -

del suelo. 

No establecer loe viveros en el suelo, sino en rtoci--

pientes de polietileno, con suelo debidamente tratado

tal como se especifica en el cap!tulo correspondiente

a propagaci6n. 

Evitar el riego, tanto de viveros como huertas, con 

agua rodada que pese por zonas infectadas. 

Efectuar el riego con sumo cuidado para evitar excesos 

de humedad en el suelo o usar el sistema por goteo. 

Es necesario aclarar que las esporas o semillas del 

hongo son m6viles y pueden trasladarse de las ra!ces -

infectadas a las sanas, nadando en el agua que contie

ne el suelo. Por esta razón, los excesos de humedad -

propician la propagaci6n de la enfermedad. 

Antes de llevar a cabo la plantaci6n, tomar muestras -

representativas del suelo del predio que se planea 

plantar y enviarlas al examen fi~opatol6gico para con~ 

tatar que el medio donde se va a trabajar, está libre

de Phytophthora cinnamomi. 

Replante de fallas. 

En huertas infectadas parcialmente es posible el replante de ~ 

boles de aguacate en lugares donde se extrajo uno enfermo, tomando -
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las medidas que a continuación se expresan, sin que esto garantice en 

forma definitiva la erradicación del problema; lo 6nico que puede lo

grarse es menos largo e inhibir el desarrollo del hongo. 

De acuerdo con las informaciones e investiyaciones m6s recien-

tes, los mejores fumigantes del suelo para reducir, no erradicar, el

ataque del hongo son Vapam 4-s y Mylone. 

A pesar de la intensa acción biocida del Bromuro de Metilo, no

se ha logrado tener resultados consistentes y seguros en le fumiga--

ci6n para replantes. (Ver Cuadro No. 15). 

Tratamiento de árboles enfermos. 

Una irrigación cuidadosa permite reducir la velocidad de dispeL 

si6n de la enfermedad y prolonga la vide de los árboles infectados. -

Los aguacates enfermos necesiten menos agua que los sanos, debido a 

que muchas de sus ra!ces se han destruido en ccnsecuencie, cualquier

práctica tendiente a reducir el per!odo en que haya excesos de agua -

en el suelo, tendr~ como resultado una reducción de los ataques del -

hongo. 

Si es necesario, deben establecerse zanjas de drenaje superfi-

cial para eliminar el exceso de agua originada por les lluvias. 

Correctores del suelo. 

Bajo condiciones experiMentales y dentro de invernaderos, se ha 

usado la harina de alfalfa como inhibidor del desarrollo de Phytoph--



Producto 

Vapam 4-5 

M)rlone 

lSCUflA DE AGRICULTUII 
IIAUOT,CI 

Cuadro No. 15 

72 

Dosis y forma de aplicaci6n 

Util{cense 2 lts. para el tratamiento
de una área cuadrada de 3 x 3 mts., o
sean 9 metros cuadrados, la cual debe
delimitarse por medio de bordos de ti~ 
rra de 30 cm. aproximadamente de altu
ra. 

Aplíquese dentro del cuadro la dosis -
mencionada, disuelta en 400 lts. de a
gua de tal manera que el humedecimien
to sea uniforme en toda la supErficie. 

CGbrase el ~rea tratada, tapándola con 
una lámina de polietileno de 4 x 4 pro 
curando sellar la orilla fuera del bor 
do con tierra hGmeda para evitar el es 
cape de los gases. -

~ent~ngaee dicha cubierta durante 3 -
días, después de este per!odo de tiem
po, qu!tese el polietileno y permítase 
un per!odo mínimo de 15 d!aa, preferi
blemente 20 o 25 antes de hacer el re
plante del nuevo árbol. 

Ua~nse 4 kgs. del producto, con caneen 
traci6n del 50% de materia activa, pa~ 
ra su superficie igual a la anterior -
distribGyanse uniformemente dentro del 
bordo que circunda el ~rea de trata--
miento y aplíquense 400 lts. de agua -
para introducir el producto químico al 
suelo. El replante puede hacerse de 20 
a 30 d!as despu~s del tratamiento. 
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thora cinnamomi, habi~ndose logrado cierto ~xito. En pruebas de cam

po se han logrado tambi~n algunos resultados positivos al aplicar la 

harina alrededor de ~rboles enfermos, pero aGn no es posible recome~ 

dar esta medida como efectiva_hasta no tener un mayor nGmero de pru~ 

bas y evaluaci6n de resultado. 

Fungicidas para el suelo 

Comercialmente se han hecho a recomendaci6n del uno de Upritán 

70% en forma de polvo humectable, en la dosis de 10 gms. por metro -

cuadrado del área que delimita la l!nea de goteo del árbol; la cantl 

dad total para aplicarse (área en metros x 10 gramos de Upritán) de

be disolverse en lOO litros de agua y la soluci6n aplicarse dentro

del cajete de riego. Este producto se recomienda cuando el diagn6sti 

co indica que se inicia el ataque de la enfermedad, en cuyo caso se

deben hacer de 3 a 4 aplicaciones con intervalos de un mes entre ca

da una de ellas, procurando reducir la cantidad de agua de riego e -

le estrictamente necesaria. En tratamientos realizados con el crite

rio anterior, se han tenido recuperaciones de los árboles enfermos.

en l·ilixico y en los E.U.A. No obstante ello, no creemos que le enfe.::, 

medad se erradique, sino que se inhibe la acci6n del hongo, obligán

donos a retratar los árboles constantemente. 

En los E.U.A., se han probado con cierto éxito dos productos

qu!micos: Dexon (Upritán 50;.\ polvo humcctuble, en ~~~xico, se ha use

do al 70~ como ya se dijo antes) y Shell SO 4741, liste último no se

encuentra disponible en el pa!s, los cuales ofrecen algunas perspec-
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tivas para el tratamiento de árboles infectados, cuando se trata de -

prolongar su vida productiva, inhibiendo el desarrollo del hongo en -

árboles afectados o bien, para prevenir la infecci6n de plantas sanas. 

El autor ha usado el fungicida Tuzet ere~, polvo humectable para 

el tratamiento de árboles enfermos en la dosis de 125 gms. para 100 -

lts. de agua, con cuya soluci6n se riega el cajete. Los resultados 

fueron aparentemente buenos ya que se logró la recuperaci6n de los ~ 

boles tratados; probablemente se requiera establecer una periodicidad 

en los tratamientos con intervalos no menores de 3 meses. 

Patrones resistentes 

El m€todo más adecuado para resolver el problema aer!a el de la 

obtenci~n de patronea resistentes o inmunes al ataque de Phytophthora 

cinnamomi, sobre los cuales se injertar6n las variedades comerciales; 

en este aspecto se llevan a cabo investigaciones intensivas que, en -

el futuro, quizá resuelvan este grave problema del aguacate. 

Antracnosis o mancha negra 

Esta enfermedad es producida por el hongo denominado técnicame~ 

te Colletrotichum goloesporioides (Penz.) 1 el cual vive como sapr6fi

to sacre muchas plantas hospederas. 

El ataque se localiza preferentemente en hojas y ramas jÓvenes; 

las hojas viejas presentan manchas de color verde claro al principio, 

las cuales toman posteriormente un tono pardo con el bordP más oscuro, 

tienen forma irregular y en ocasiones adquierEn el aspecto de pústu--
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En las ramas el ataque se caracteriza por la formaci6n de manchas 

blanquecines. 

La infecci6n es lenta en au avance y da lugar a la ca!da de fru-

tos y hojas, pero en ocasiones es tan r~pida la muerte de las ramas a--

rectadas que en ellas quedan adheridos los frutos y las hojas. 

El ataque sobre el fruto se presenta en la forma de manchas uni--

das de color negro, al principio son circulares, con bordes bien definl 

dos y de medio centímetro a poco m~s de·un centímetro de di~metro. 

El hongo es incapaz de desarrollarse activamente sobre frutos se-

nos en pleno crecimiento, pero da lugar a infecciones latentes que per

manecen est~ticas hasta que el fruto madura, desarroll~ndose entonces -

con gran rapidez, especialmente cuando éste se suaviza, debido a la ma-

durez. Las infecciones latentes generalmente son de poca importancia en 

frutos bien asper jades, cosechados en el .estado adecuado de madurez y -

manejados correctamente. 

Cuando el fruto adquiere la madurez de consumo, el hongo invade -

la pulpa y causa su pudricí6n. 

El pat6geno es incapaz de entrar a los tejidos del fruto si no -

existen heridas previas sobre él, generalmente se introduce a trav~s de 

les lesiones producidas por otros hongos tales como la "mancha angular" 

(Cercospora purpúrea, Cke.) o la "roña" (Sphaceloma perseae, Jenkins),-
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tambi~n puede entrar a trav~s de heridas causadas por insectos, espe

cialmente piquetes de chinches. 

Los ataques del hongo sobre los frutos pueden dar lugar a cuar

teaduras radiales durante el período de lluvias, las cuales presentan 

masas de esporas de color rosado. Cuando existe un buen control de le 

"mancha angular" se tienen pocos problemas con la antracnosis. 

La variedad Fuerte es especialmente susceptible a esta enferme

dad, por lo que tiene serios problemas en las zonas muy h6medas. 

Producto 

Antracol ?OJ6, polvo 
humectable 

Dyrene 50%, polvo 
humectable 

Zineb, polvo 
humectable 

Sarna o roña 

Cuadro No. 16 

Dosis del producto 
comercial para lOO 
litros de egua 

300 gms. 

200 gms. 

300 gms. 

Observaciones 

Hacer aplicaciones
iniciándolas poco -
antes de la flora-
ci6n y repiti~ndo-
las cada 15 d!as. 

Zineb está indicado 
para el combate de
las infecciones en-
la hoja. 

La sarna o roña del aguacate es causada por el hongo Sphaceloma 

persseae (Jenkins), el cual se hospeda y permanece de un año a otro -

en las lesiones que se encuentran en las hojas y los tallos. Cuando -

las condiciones de humedad y temperatura son favorables, el hongo in-



77 

fecta con gran rapidez y facilidad a lea hojas, los brotes y frutos -

tiernos, formando las lesiones características sobre las que se prod~ 

cen lea esporas, equivalentes a las semillas del hongo. Estas esporas 

son llevadas a otras partes del &rbol o a otros &rboles por medio del 

viento, la lluvia, el rocío y posiblemente por algunos insectos. 

Las hojas son muy susceptibles al ataque de la fungoaia cuando

est&n tiernas, pero cuando se hacen recias, son completamente resis-

tentes. 

Los frutos son extremadamente sensibles, precisamente un poco -

deapu~s de que caen los p~talos de las flores, a medida que van desa

rroll&ndose, se van haciendo más y más resistentes, pero no adquieren 

inmunidad al ataque fungoso, hasta que alcanzan aproximadamente la mi 

tad de su crecimiento. 

El ataque principal de la roña se localiza sobre el follaje y 

los frutos; sobre lea hojas se forman manchas de menos de 3 mm. de 

di&metro de color cef~ oscuro, con aspecto de corcho y realzadas, las 

cuales al juntarse dan un tono bermejo y causan agrietamiento que pe~ 

mite la entrada a otros hongos; son visibles en ambos lados de la ho

ja¡ las infecciones en la parte inferior de la hoja, se localizan 

principalmente sobre la ~ervadura central y las venas. 

Las manchas sobre el fruto son en principio realzadas, en forma 

circular u oval y de color moreno oscuro o moreno rojizo; pueden en-

contrarse en forma individual o bien unirse para formar áreas más 
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ocasi~~~ ocupan toda la superficie del fruto. 

Las cualidades comestibles del fruto no son afectadas en lo más 

m!nimo, pero la apariencia del fruto ronoso es muy desagradable y na

da comercial. Algunas veces la roña puede deformar o reducir el tama-

ño de los frutos. 

La variedad Lula es especialmente susceptible al ataque de la -

roña¡ Fuerte, Nabay y Taylor son moderadamente susceptibles; Pollock, 

Waldin y Boot No. 1, completamente resistentes. 

Las investigaciones realizadas en relaci6n con el combate y co~ 

trol de esta enfermedad, nos permiten hacer las siguientes recomenda

ciones. (Ver Cuadro No. 7). 

lea diferentes variedades de aguacate presentan una variación -

considerable en cuanto a resistencia y susceptibilidad al ataque de -

la roña¡ las más susceptibles requieren una aspersión o dos adiciona

les antes de las ~pocas consideradas. 

Pudriciones del fruto 

Las pudriciones del fruto pueden tener varias causas de las cu! 

les dos son las principales. A continuaci6n haremos las descripciones 

correspondientes. 

Primera causa 

Ciertas pudriciones se presentan de preferencia en aquellos 

frutos que se encuentran más pr6ximos al suelo, sobre ramas colgantes 



Producto 

Caldo Bordel~s 
en la porci6n 
de 1-1.5-100 

Zineb 7[$, 
polvo humectable 

Antracol 70'~ 
Polvo humectable 

Dyrene 51Jl~, 
polvo humecteb1e 

Cuadro No. 17 

Dosis del producto 
comercial para 100 
litros de agua 

1 Kg. de Sulfato 
de Cobre + 1.5 
Kg. de Ce1hidra 

300 gns. 

300 gms. 
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Observaciones 

La primera aspersi6n 
debe hacerse precisa 
mente cuando ae in1~ 
cia la apertura de -
las floree; la segun 
da, cuando está ter~ 
minando el período 
de floraci6n y ya -
hay frutos formados; 
3 o 4 semanas dee--
pu~s se debe hacer -
una tercera ap1ica-
ci6n; quizá sea nece 
sario llevar e cebo~ 
una 4a. aspersión, -
especialmente si se
tienen problemas con 
la "mancha angular" 

~i se tiene proble-
mas con sntracnosis, 
dar la la. eepersi6n 
poco antes de la flo 
ración, repiti~ndo-7 
las cada 15 dÍas ha~ 
ta la cosecha. 
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y son originadas por el hongo Phytophtora cactorum; afortunadamente -

esta enfermedad no se encuentra muy extendida en nuestras zonas pro-

ductoras de aguacate, pero si se descuida su control en el futuro, 

puede originar bastantes problemas, especialmente por lo que se refi~ 

re a le variedad fuerte. 

La infecci6n ocurre durante los meses de gran precipitaci6n pl~ 

vial, debido a que las salpicaduras del egua sobre el suelo, en que -

normalmente se desarrolla el hongo, alcanzan con facilidad a frutos -

que se encuentran a una altura hasta de 50 cms. 

La pudrici6n empieza por la punta del fruto y sigue hacia el p~ 

dGnculo, avanzando con tal rapidez que en el transcurso de una semana 

se pudre completamente. El hongo, que se encuentre en el suelo, se a~ 

hiere durante la lluvia a la parte inferior de los frutos. 

Segunda causa 

La enfermedad es originada por el hongo del g~nero Dothiorella. 

Esta fungosis se desarrolla como una infecci6n secundaria en las par

tes muertes de las puntas de las hojas y en las ramillas muertas del

~rbol. La pudrición es m~s severa en las regiones costeras donde la -

humedad atmosf~rica es muy elevada. 

Debido a que la pudrici6n se presenta despu~s de cosechados los 

frutos, no es posible apreciar los daños cuando se encuentran en el -

árbol, s6lo es posible verlos, cuando se inicia el ablandamiento natu 

ral característico de la maduraci6n de consumo, que es cuando apare--
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cen en la superficie de los frutos pequeñas manchas, se agrandan y -

pueden provocar el ennegrecimiento y pudrici6n total del fruto. 

M~todos de combate 

A continuación se señalan los procedimientot m6s adecuados p~ 

ra el control de esta enfermedad. (Cuadro No. lB). 

Cuadro No. lB 

Dosis del producto 
comercial para lOO 

Producto litros de agua Observaciones 

Antracol ?Oi~, Hacer las aspersiones 
polvo humectable 300 gms. cuando los frutos em-

piecen a colgar de --

Direne 50'~, las remas y se encuen 
tren pr6ximos al sue~ polvo humectable 200 gms. lo 1 con una periodici 
dad de 15 d!as hasta~ 

Trioxil, polvo que el corte se en---
humectablf 300 gms. cuentre pr6ximo. 

Zineb 7UX., La poda de las ramas-
polvo humectable 300 gms. bajas especialmente -

en le variedad Fuerte 
es ~ti1 en el control 

Fungisol -Z ?UX., de la enfermedad. 
polvo humectable 300 gms. Como las fuentes de -

infecci6n se encuen--
Antracol. ?rik, tren en la madera ---

muerta, es necesario-polvo humectable 300 gms. la poda de todas las-
Caldo BordeHs 1 kg. de sulfato ramas y ramillas mue! 

de cobre + 1 kg. tas. 
de calhidra. 



Es conveniente que la huerta se encuentre bien ventilada, va que 

la humedad favorece el desarrollo de la fungoais. 

Mancha angular de la hoja. 

Esta enfermedad es causada por el hongo denominado Cercospora 

purpurea (Cke) y se encuentra atacando principalmente hojas v frutos. 

Sobre las hojas son caracter!sticas manchas en forma angular, de 

pequefto tamaño, generalmente menos de 1.5 mm. de diámetro y de un co-

lor que va de caf~ claro a chocolate. Se pueden presentar en forma ai~ 

lada o unirse para formar parchea de forma irregular. Durante el per!~ 

do de lluvias o de alta humedad, estas manchas producen esporas en fo~ 

me sucesiva que van a infectar a otras hojas o a los frutos. 

El ataque en frutos maduros se presenta tambi~n en forma de man

chas de un diámetro aproximado entre 5 y 6 mm., o menos, de color cla

ro o café oscuro, de forma irregular y ligeramente hundidas. 

El hongo 6nicamente ataca a la c~scara del fruto, sin lesionar -

la pulpa, pero si permite que se introduzcan otros hongos como la An-

tracnosis y otras pudriciones. 

La enfermedad se transmite de un año a otro por medio de las in

fecciones presentes en las hojas viejas, as! pues, si no se lleva a e~ 

bo un control eficiente, tiende a ser más grave a medida que transcu-

rran los años. 

La infecci6n en los frutos adquiere severidad durante el periodo 

de precipitaciones pluviales. 
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La enfermedad se puede controlar de acuerdo con las recomendac1~ 

nes siguientes. ( Cuadro 1\io. 19). 

Producto 

Antracol 7~, 
polvo humectable 

Dyrene 50%, 
polvo humectable 

Caldo Bordel~s 
1-1.5-100 

Trioxil, 
polvo humectable 

Mancha de chapopote 

Cuadro No. 19 

Dosis del producto 
comercial para lOO 
litros de agua 

300 gme. 

200 Gms. 

1 Kg. sulfato de 
cobre + 1.5 kg. 
de Calhidra. 

300 Gms. 

Observaciones 

La primera aplicaci6n 
debe hacerse poca an
tes de la iniciaci6n
de las lluvias, repi
tiéndose cada 15 días 
hasta poco antes de -
la cosecha. 

La adici6n de un dis
persor adherente es -
conveniente durante -
el per!odo de precipi 
taci6n pluvial. -

Ea producida por el hongo Phyllachora gratissima, ataca general

mente a las hojas de ~rboles descuidados. 

En la parte superior de las hojas, se forman protuberancias de -

color negro, de forma circular y de consistencia dura. 

El hongo determina el amarillamiento de las hojas, la muerte de

las partes infectadas y la caída del follaje. 



No se tienen datos precisos en relac16n con el control de esta

enfermedad; sin embargo, tratándose de una fungosis, se recomienda 

usar las mismas medidas fitosanitarias indicadas para Antracnosis. 

Anillo de pedónculo 

El origen de esta enfermedad es desconocido. El s!ntoma caract~ 

r!stico es la formaci6n de un anillo completo o incompleto sobre el -

pedúnculo, cerca del fruto, con una zona seca y descortezada. 

Se cree que esta enfermedad es causada por infecciones de hon-

gos del g~nero. 

Cualquiera que sea el origen, consideramos que son ben~ficaa -

las aplicaciones del elemento menor señalado, utilizando los siguien

tes productos: Zineb, Antracol y fungisol-Z en forma de polvos humee

tablee al 70% y en dosis de 300 gms. litro de agua. 

Los daños est~n constitu{dos por la ca!da prematura de los fru

tos. Cuando el ataque de la enfermedad es leve y el anillo es muy su

perficial, una buena parte de los frutos se conservan en el árbol ha~ 

ta su madurez. 

Cenicilla 

La enfermedad es consecuencia del ataque del hongo Oidium ap.,

que se presenta con cierta frecuencia sobre las hojas. 

Algunas veces, pero no muy frecuentemente, es tal la virulencia 

del ataque que amerita la aspers16n con fungicidas. 
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En aquellas huertas donde se lleva a cabo el control de otras e~ 

fermedades fungosas, el ataque de la cenicilla, pierde su importancia

econ6mica1 por lo que no es n8cesario el control. 

Las infecciones sobre las hojas j6venes en desarrollo aparecen -

como manchas de color verde oscuro, sobre les cuales se forman las es

poras del hongo, de aspecto polvoriento y de color blanco; con la edad 

desaparece la superficie blanca, dejando marcas en forma de red, en 

los lugares de la infecci6n, m6s tarde el haz de la hoja, presenta 

~reas bien definidas de color amarillo o amarillento. 

~lancha de sol (Sun Blotch). 

La enfermedad es causada por un virus, agente infeccioso que no

es posible ver con los microscopios comunes y_ corrientes. 

Los s!ntomas son los siguientes: 

Sobre las ramillas tiernas, se presentan rayas hundidas, 

generalmente de color caf~ amarillo o ligeramente rosa--· 

do. 

Sobre los frutos de color verde, aparecen marcas hundi-

das de color amarillento o blanco. 

Sobre frutos de color negro u oscuro las marcas,. tambil!n 

hundidas, son de color rojizo purpúreo. 

Sobre las ramas y el tronco algunas veces la corteza se

vuelve ~spera y de cunsiutencia corchosa. 

En las hojas se presenta una distorsi6n y suspensi6n ge

neral del desarrollo vegetativo. 
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El medio de dispersi6n y trasmisi6n de la virosis, la constituye 

el uso de vareteo de injertaci6n o semillas de ~rboles enfermos y los

insectos chupadores tales como pulgones, chicharritas, chinches, etc. 

El virus se encuentra infectando a todas las partes de la plan-

ta, no se localiza en un punto determinado, aunque los s!ntomas exte-

riores, algunas veces se localicen en una parte del árbol. 

La enfermedad reduce considerablemente el rendimiento de los ár

boles afectados y la calidad de los frutos. La severidad del ataque es 

variable de planta a planta; aqu~llas que sufren la infecci6n desde •

muy j6venes, generalmente suspenden bruscamente su crecimiento. 

M~todos de combate 

El control de esta enfermedad se lleva a cabo, utilizando medi-

das de prevenci6n por consiguiente, en loa viveros s6lo deben usarse -

semillas y material de 1njertaci6n procedentes de árboles completamen

te sanos. Las plantas de viveros que presenten a!ntomas de~la viroais, 

deben de ser destruidas por medio del fuego y los árboles de donde se

tomaron las varetas para la injertaci6n o semillas para la obtenci6n -

de patrones, deben ser tambi~n destru!dos sin consideraci6n para elimi 

nar el foco de infecci6n. 

Existe la posibilidad de que el virus se pueda transmitir de una 

planta enferma a una sana por medio de las ra!ces. La injertaci6n de -

un érbol viroso con varetas libres del virus, no eliminará en ninguna

forma la enfermedad, ya que el injerto se afectará irremediablemente. 
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A la fecha no se conoce ninguna medida curativa para esta enfer-

meda d. 

El problema de la marchitez es originado por el hongo vertici--

llium albo-atrum, el cual tiene una amplia distribuci6n en todos las -

suelos y ataca a un gran número de especies vegetales. 

La sintomatolog!a de la enfermedad presenta las siguientes cara~ 

ter!sticas: 

~mrchltamiento repentino de las hojas de una ramilla o de 

una rama, de un solo lado del árbol o del sujeto entero. 

Las hojas adquieren un color caf~ y permanecen adheridas

al árbol despu~s de que se mueren. 

La corteza del tallo y ramas que están pr6ximas a morir,

presentan una coloraci6n café rojiza, precisamente bajo -

la corteza. 

La muerte del árbol se inicia en la punta de las ramas y

puede avanzar hacia abajo sobre éstas y sobre la planta -

entera. 

Los daños que origina la marchitez, cuando el ataque es severo,

son la muerte de las ramas o del árbol completo; en el primer caso ori 

gina la reducci6n considerable de los rendimientos y mala calidad de -

los frutos; la cosecha de las ramas afectadas puede perderse durante -

uno o dos años. 

Medidas de combate 

No existe tratamiento para esta enfermedad, s61o existe le pos!-
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bilidad de lograr la recuperación de los 6rboles cuando se trata de s~ 

jetos de menos de cinco años de edad, para lo cual hay que podar les -

ramas afectadas cuando· se presentan los primeros síntomas; en el caso

de árboles viejos no tiene valor esta práctica. 

Un mes después, o poco más de que las hojas se han marchitado y

muerto, se inicia la aparici6n de nuevos brote& a lo largo de las ra-

mas que sobreviven, únicamente debe permitirse el desarrollo de esta -

nueva brotaci6n en la parte sana de las ramas¡ posteriormente deben p~ 

darse para que hagan un desarrollo vigoroso y se debe eliminar toda la 

madera dañada o ~uerta; todos los cortes de la poda deben sellarse con 

una emulsi6n asfáltica, tal como Fruti-sell. 

Generalmente los árboles atendidoe en la forma anterior se reco

bran permanentemente, aunque hay casos en que la marchitez ocu1·re va-

rias veces en un mismo árbol. 

Debe evitarse el cultivo de plantas susceptibles al ataque de -

Verticillium, tales como: jitomate, fresa, pepino, algod6n, etc., an-

tes de establecer una huerta de aguacate. 

Cánceres 

Las enfermedades cancerosas afectan al tronco, ramas y ramillas, 

excepcionalmente a las raíces. 

Los cánceres son provocados por diferentes especies de hongos. -

Aqu~llos que son producidos por el hongo Doth1orella atacan en forma -

intensa a las variedades guatemaltecas, en cambio las mexicanas son --
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m~s resistentes. 
atUElA DE AGfliCUl Tl»' 

Los s!ntomas externos d\'~LJ~c¡~rs~n los siguientes: corteza 

con ~reas muertas, hundidas y resquebrajadas; manchas de color caf~ -

rojizo sobre las partes afectadas; exudación de un líquido de color -

blanco y sabor azucarado, aún cuando esta Última característica no es 

signo seguro de la existencia de un cáncer, ya que puede ser siyno de 

daños mec~nicos u otras cosas. 

La sintomatoloo!a externa no siempre da idea de la extensiÓn de 

la infección, debido a que la enfermedad puede extenderse bajo la cor 

teza sin ningún signo exterior, excepto la mancha en la que se prese~ 

tan los primeros síntomas. 

Si se permite que el c~ncer avance puede dar lugar al anillado-

del tronco o de la rama afectada, originando generalmente la muerte -

de la parte superior. 

N~todos de combate 

El tratamiento consiste en la eliminación de la corteza enferma 

por medio de una navaja o cuchillo bien afilados, hasta descubrir ce~ 

pletamente la parte afectada, dejando a los lados de la herida una f~ 

ja de l a 2 cms. de corteza sana; en los extremos superior e inferior 

debe descubrirse otra zone limpia de 3 a 5 eme.; después que la herí-

da se seca, debe cubrirse con pasta bordelesa que se obtiene con la -

fórmula siguiente: 



Sulfato de cobre 

Calhidra 

Agua suficiente para 

formar una pasta es

pesa 

1 kg. 

1.5 Kgs. 
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Una vez que la pasta bordelesa se seca, se debe poner un sello

de emulsi6n asf~ltica Fruti-sell. 

Es conveniente llevar a cabo una revisi6n peri6dica de los c~n

ceres tratados con objeto de repetir el tratamiento en aquellos que -

vuelven a aparecer. 

!·lanchas de la punta del fruto 

Muchos frutos ae pierden debido a que en la punta ae presentan

zonas deshidratadas y resquebrajadas¡ aparecen manchas oscuras al 11~ 

gar la fruta a la madurez, la piel se seca y se cuartea, la punta se

pudre y se enrancia. 

Este trastorno tiene corno origen la falta de humedad en el sue

lo y una extrema resequedad atmosf~rica. Algunas variedades como la -

Fuerte, son m~s sensibles que otras a estas condiciones. 

La tendencia al desarrollo de la mancha de la punta del fruto -

puede ser reducida por el mantenimiento de una humedad adecuada en el 

suelo y por la cosecha rápida de los frutos y utilizaci6n de los mis

mos antes que prospere el problema. 
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Es muy conveniente, para el que inicia una huerta en un medio -

de humedad atmosférica muy baja y de escasez de agua, la selección de 

variedades que no sean susceptibles a esta enfermedad. 

4uemaduras de la hoja 

Las puntas y las orillas de las hojas pueden sufrir la muerte -

por un desecamiento que va de la orilla hacia el centro originándose

su ca!da. Las quemaduras pueden ser producidas por una insuficiencia-

de agua en el suelo, por vientos desecantes, heladas a la presencia -

de sales en el suelo. 

En casos severos, la cosecha se reduce considerable~ente, tanto 

en cantidad como en calidad. 

Las quemaduras par falta de agua se corrigen con un riego cuid~ 

doso y racional; en ~reas donde la concentraci6n de sales es perjudi

cial y se cuenta con buen drenaje natural, un lavado moverá las sales 

m~s allá de la zona radicular, corrigiéndose de este modo el proble--

ma. 

Las cortinas rompevientos serán la solución en áreas donde las-

corrientes de aire son deshidratantes. 

actlELA DE ~GRltULTUI 
'liBUOTGf.".' 
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X. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

La reg16n productora de aguacate de Michoacén es el centro de pro 

ducc16n m~s importante del mundo, por su superficie y el volumen de su

producci6n. En el crecimiento de esta superficie, han jugado un papel -

determinante las condiciones ambientales excepcionales con que cuenta. 

Lamentablemente ~xico no cuenta con muchas variedades de aguaca

te. No se ha promovido el cultivo del fruto, tomándose simplemente las

m~s adecuadas de acuerdo con la oferta y la demanda. Esta ha hecho que

la variedad llamada Hase, ocupe el primer lugar en M~xico y sea cultiv~ 

da en el 90 por ciento de la superficie. 

Sin embargo, revisando antecedentes, tenemos que luego de descu-

brir lo positivo del cultivo, por los años sesentas, se empezaron a es

tablecer huertas con variedades nuevas como la R1nc6n, Bac6n, Boot 71 -

Booth 8 y otras, que de variedades de 1ntroducci6n original, fueron ce

diendo su privilegio e la Hase, cuyas propiedades les permiten conser-

varse por varias semanas, pudiendo ser trasladada a lejanos pa!sea sin

mostrar slntomas de maduraci6n o pudrici6n. 

Hoy el cultivo del aguacate, por su rentabilidad .. Y por la tenden

cia a la exportaci6n, empieza a llamar fuertemente la ~tenci6n de t~cni 

cos y productores para mejorar los rendimientos mediante injertos o el

cultivo de plantas seleccionadas. 
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La calidad y cantidad de frutos, son los dos aspectos persegui

dos por los productores, quienes cortan loa aguacates que no son con

venientes econ6micamente para reemplazarlos por otras variedades m~s

convenientes, asistidos por especialistas en injertos que, ahora si -

son muy solicitados. 

Luego de la Hase, otra variedad importante es la Fuerte y sin -

mayor incidencia las criollas mexicanas y guatemaltecas sin ninguna -

importancia econ6mice. 

Considerando la importancia aocioecon6mica que represente el -

cultivo del aguacate en nuestro pe!s y la serie de problemas que ame

naza a esta riqueza, es necesario se prevea la necesidad urgente de 

que la Instituci6n correspondiente, preste atenci6n especial a esta -

especie en forma individual y sea atendida a nivel nacional brindando 

todo el apoyo que para ello sea necesario. 

La insuficiencia de asistencia ticnica en el ca~po se manifies

ta por ls falta de especialistas y en ocasiones por la mala prepara-

ci6n de ~stos. Para suplir estas necesidades, es necesario considerar 

la preparaci6n de Peritos Frut{coles e Ingenieros Agr6nomos Especia-

listas. 

En el aspecto comercial, el problema se manifiesta por la forma 

desordenada en que concurre la fruta s las mercadas. Se requiere rea

lizar una cuidadosa pleneaci6n e intensa publicidad y promoci6n de --
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ventas, aplicaci6n de lea normas de calidad, estudios de mercadas y -

establecimientos de m~todos que permitan eliminar intermedieria~oa --

innecesarios. 

Por lo que se refiere el aprovechamiento industrial, es necesa

rio proyectar y construir clasificadoras, transportadores y frigor!f~ 

cae, para que juntamente con sistemas adecuados de empaque y transpol: 

teci6n, permiten le comercielizaci6n de le frute en mercados distan--

tes. 

Ante la carencia de datos estadísticos de confiebilided, ae ha-

ce necesario contar con un inventario nacional aguacstero que permite 

planear con equidad el establecimiento de nuevas &reas de cultivo. 

~BA DE AGRICULTUl ~ 
I18LIOT,C:.A 



XI. RESUMEN 
-EU DE AGRICUlnJií 

lliL.tOT&CA 

Como parte fundamental del presente estudio, es hacer constar,-

la importancia que tiene el cultivo del aguacate en el Estado de Mi-

choac~n, como principal abastecedor del pa!s en la producci6n necio--

nal anual, tomando como sus principales zonas de cosecha a Uruapan, -

Peribán, Tacámbaro, Zit~cuaro, etc., aportando el 31.9672% del aguac~ 

te nacional pare el año de 1980. 

En lo que se refiere a industria, se manifiesta en la elabora-

ción de artículos de tocador como los cosm~ticos, lociones o jabones, 

como posible recurso a todas aquellas personas que deseen mejorar su-

cutis a base de tratamientos de belleza (mascarillas de aguacate). 

En el mercado, se canaliza por la eceptaci6n que tiene este fr~ 

to en el consúmo humano, en forma fresca o en el cl&aico •guacamole", 

o en ensalada y pur~, para complementar la dieta de la población en -

sus respectivos alimentos. 

Anoto adem&s en este trabajo, para au mejor clasificaci6n de e~ 

te fruto, las tres razas o grupos ecolÓgicos con sus requerimientos y 

limitantes Óptimos pare su mejor desarrollo. 

Por lo que toca a labores culturales, especifico les más impor-

tantea plagas y enfermedades que atacan al cultivo con sus respecti--

vos combates a base de insecticidas pera las plagas y fungicidas para 

el tratamiento de las enfermedades. 
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