
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

* 

EFECTOS DE LA APLICACION DE ACIDOS HUMICOS Y 
HTOHORMONASENELCULTIVODELTOMATE 
Lycopersicum esculentum, BAJO CONDICIONES DE 

INVERNADERO. 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOM O 

PRESENTA 
ALEJANDRO LEON MELGOZA 
JOSE ANGEL MEDEL MADRIGAL 
LUIS MIGUEL SANDOV AL MUÑOZ 
GUADALAJARA JALISCO, OCTUBRE 1993 



l 

t 
UNIVERSIDAD DE GUADALA}ARA 

FACULTAD DE AGRONOMlA 

25 de marzo de 1993 

C. PJIOPESOatS: 
IHG. EDUARDO RODRJGUEZ DIAZ, DIRECTOR 
M.C. SANTIAGO SANCHEZ PRECIADO, ASESOR 
DR. HUGO MORENO GARCIA, ASESOR 

RCOCN ESCOLARIDID 

""""'""'----
"""""" 0429/93 

Con toda atención me permito hacer d~ su conociAiento, que habiendo aLdo 
aprobado el Teaa de !i:e~iz;: 

EFECTOS DE LA APLICACION DE ACIOOS HUMJCOS Y FITOHORMOI!AS EN El CULTIVO 
DEL TOMATE (Lycopersiclllll esculentum), BAJO CONDICIONES 

DE 1 NVERNADERO 

presentado por el (loa) PP.SAWTI! (ES) ALEJANDRO LEON MELGOZA, LUIS MIGUEL 

SANDOVAL MUROZ Y JOSE ANGEL Mgl~j.J4A[)g¡ . ...,'--------------

han sido u~ted'!S daa:qn10do'1 1)1:-e::~c!" :· r.r.~~ore~, respeetiva•ente, para el 
desarrollo de la mlGca. 

Ruego a ustedes se sirvan hncer ~r.l conocimiento de esta Dirección su --
Dic:t¡uoen en la revieión de lil "!ln~.tonaC:a 'l'oaia. Entre tanto, 111 •• qreto 
reiterarles las c~qurid~uss de mi nocn~a y diotinguida consideración. -

ryr• 

A 1 t ~ t A ~ E R T ~ 

" P4CNSA Y TRARAJA • 
:!:L sz.:r<E'l'ARIO 

\.. ____ _ L,A·;.-\('J.'IA.'\, 

---------- - ------ ~•UNJ::tl'IQ Df.ZAJ\)F"N.IALIS<.\l --



IJNIVERSDlU) .. QML\M&A 
FACULTAD DH AGRONOMIA 

ZS óe marzo óe 1993 

ING. JOSE ANTONIO SAHDOYAL. MADRIGAL 
DIRECTOR llE LA FACUmD DE AGIIOMOIIIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PRESOOE 

......................... 
11'-~?~/.R ........ 

Habiendo sido revisada la Tesis del (los) Pasante (esi 
ALEJAtiDRO LEON MELGOZA, LUIS MIGUEL SANDOVAL HU~OZ Y 

JOSE ANGEl MfOF! MADR IGAI 

titulada: 

EFECTOS DE LA APLICACIDN DE ACIDOS HUM!COS Y FITOflDRMONAS EN EL 
CULTIVO DEL TOMATE (Lycopersicum esculentum}, BAJO 
. CONO 1 ClONES DE 1 HVERNADERO 

DR. HU GARC!A 

srd' mam 

1 ,\~ Mii:JAs. !\.IIINIC'IPIO D~ ZAPilPAN • .1!\L .\f'ARTADO POST.O.I. !'IUM. 12'1/Tf.L.ll-79-~2 



AGRADECIM1ENTOS 

A D lOS, por permitirme cumplir una etapa mas en mi vida. 

ALA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, porel apoyo brindado en 
mi desarrollo académico. 

ALAFACULTADDEAGRONOMIA,porlaoportunidadquemebrinda 
de superarme y poder servir a mis semejantes. 

AL ING. EDUARDO RODRIGUEZ DIAZ, Director de nuestra tesis. 

AL M.C. SANTIAGO SANCHEZ PRECIADO, Asesor. 

AL DR. HUGO MORENO GARCIA. Asesor. 

Por su desinteresada colaboración en el presente trabajo. 

ALING. ANGELBERTO PEÑA BARRAZA 

AL ING. ANIANO TELLO. 

Por sus consejos y apoyo incondicional durante todo el desarrollo de mi vida 
profesional. 

LUIS MIGUEL SANDOV ALMUÑOZ 



DEDICATORIA~ 

A LA MEMORIA DE MI MADRE por lafé que siempre depositó en mí 
+ 

A MI PADRE por sus consejos y formación en mi vida personal. 

A MI ESPOSA E IDJOS por su apoyo moral y la confianza que siempre han 
depositado en mí. 

A MIS HERMANOS como estímulo a sus respectivos desarrollos en su vida 
profesional y personal. 

A TODOS MIS AMIGOS Y PERSONAS que me rodean y que de una u 
otra manera siempre colaboraron conmigo. 

LUIS MIGUEL SANDOV ALMUÑOZ 



AGRADECIMIENTOS 

A D lOS, por haberme permitido terminar una etapa de mi vida satisfactoria
mente. 

ALA UNIVERSIDADDEGUADALAJARA,pordarmelaoportunidad 
de realizarme profesionalmente. 

AL ING. EDUARDO RODRIGUEZ DIAZ, Director. 

AL M.C. SANTIAGO SANCHEZ PRECIADO. Asesor 

AL DR. HUGO MORENO GARCIA. Asesor 

A todos ellos, por el apoyo brindado para realizar esta tesis. 

AL ING. ANGELBERTO PEÑA BARRAZA, por las aportaciones 
realizadas a este trabajo. 

ALIDANDROLEONMELGOZA 



A MIS PADRES 
JESUS LEON V. 

DEDICATORIAS 

MIRIAM MELGOZA DE L. 
Por el apoyo que me han brindado para ser un hombre de bien. 

A MIS HERMANOS 
LUPITA,ANGELICA,GABRIELYMIRIAM 
Con respeto y cariño. 

A LOS SACERDOTES 
LUIS CASTELLANOS 
ALEJANDRO GOMEZ 
LUIS GRANADOS 
Por el apoyo incondicional en momentos importantes de mi vida. 

AL LIC. ROBERTO MELGOZA S. 
Por darme la oportunidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara. 

A TODOS AQUELLOS BIENHECHORES, que me es imposible 
ennumerar pero que contribuyeron con su granito de arena en mi formación 
profesional. 

ALEJANDRO LEON:MELGOZA 



AGRADECIMIENTOS 

A DIOS TODOPODEROSO, pordejanne tenninaruna etapa importante 
de mi vida. 

A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, por aceptarme como 
alumno y darme una educación profesional. 

A LA FACULTAD DE AGRONOMIA (Maestros), por sus experien
cias, consejos, sabores y sinsabores loscuales me hicieron forjarme como 
profesionista. 

AL ING. EDUARDO RODRIGUEZ DIAZ, Director de Tesis por su 
valiosa y desinteresada ayuda para tenninar con un objetivo de mi vida. 

J 

AL M. C. SANTIAGO SANCHEZPRECIADO, Asesor por su paciencia 
y sus sabios consejos para este trabajo. 

AL DR. RUGO MORENO GARCIA, Asesor por su ayuda incondicional 
que mucho sirvió para realizar el presente trabajo. 

A LA FAMILIA FELIX PEREZ, por su valiosa ayuda y confianza. 

J. ANGEL:MEDELM. 



DEDICATORIAS 

AMI PADRE: 
MANUEL MEDEL: Hoy que termino, yo sé que donde quieraqueestéusted 
estáconmigo,aunquenofisicamenteperosienrnipensamiento.Ledoyinfinitas 
gracias por todo lo que me ha dado. Con todo respeto. 

AMI MADRE: 
MARIA DEL REFUGIO: Usted que medió la vida, por esas palabras 
de apoyo y confianza en los momentos dificiles. Con cariño, amor y respe
to. 
Gracias. 

AMIS HERMANOS: 
PATRICIA, VICTOR, CARMEN, CLAUDIO, JUAN: Por su apoyo 
y comprensión. 
Gracias 

AMI HERMANA: 
SANDRA GABRIELA, por su ejemplo de valor y sus ganas de vivir, 
que para mí son admirables. 

A BERTHA: porlo que ha significado, significa y seguirá significando. Una 
parte muy importante paramí. Gracias ya que sin tu apoyo no hubiera 
llegado hasta esta etapa. 

A MIS AMIGOS: de Bachillerato y Facultad por esa palabra de aliento y 
confianza que siempre me han hecho saber cuando la necesito. Gracias. 

A todas aquellas personas que en estos momentos escapan a mi memoria, 
pero que estoy agradecido con ellas. 

J. ANGEL:MEDELM. 



INDICE 

CAPITULO l. INTRODUCCION 

1.1 Objetivos 
1.2 Hipótesis 

CAPITULO II. REVISION DE LITERATURA 
2.1 Origen Geográfico del Tomate 
2.2 Historia del Tomate 
2.3 Clasificación botánica 
2.4 Valor Nutritivo 
2.5 Requerimientos del cultivo 
2.6 Invernadero 
2. 7 Características Agronómicas 
2.8 Plagas y Enfermedades 
2. 9 Acidos Húmicos 
2.1 O Los Fitoreguladores 

CAPITULO III. MATERIALES Y METODOS 
3. 1 Descripción de la Zona 
3.2 Climatología 
3.3 Análisis Físico-Químico de Suelo y Agua 
3.4 Materiales Empleados 
3.5 Métodos 

CAPITULO IV. RESULTADOS 
4.1 Altura de Planta 
4.2 Flqres por Planta 
4.3 Frutos por Tratamiento 
4.4 Cosecha de Frutos 
CAPITULO V. CONCLUSIONES 
CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 
CAPITULO VII. BffiLIOGRAFIA 

1 

3 
4 

5 
5 
6 
6 
9 

10 
12 
14 
17 
22 
25 

29 
29 
29 
30 
32 
36 

43 
43 
43 
43 
48 
49 
50 
51 



INDICEDECUADROS 

CUADRO 2a Valor nutritivo del tomate 

CUADRO 2b Temperaturas de germinación del tomate 

CUADRO 2e Temperaturas críticas del tomate 

CUADRO 2d Dosis de fertilización 

CUADRO 2e Plagas del tomate 

CUADRO 2f Plagas del tomate 

CUADRO 2g Enfermedades del tomate 

CUADRO 2h Enfermedades del tomate 

CUADRO 3a Resultados de Análisis de suelo 

CUADRO 3b Análisis de agua de riego 

CUADRO 3c Materiales de infraestructura 

CUADRO 3d Materiales para almácigo y trasplante 

CUADRO 3e Materiales de los tratamientos 

CUADRO 3f Materiales para el manejo del cultivo 

CUADRO 3g Proyección en planta del diseño 

CUADRO 4a Niveles de significancia~ altura de planta 

CUADRO 4b Niveles de significancia~ flores en planta 

9 

10 

11 

16 

19 

19 

23 

21 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

37 

44 

45 



CUADRO 4c Niveles de significancia; frutos en planta 

CUADRO 4d Niveles de significancia; cosecha 

46 

47 



I.- INTRODUCCION. 

Desde tiempos préhistoricos el hombre ha tenido que luchar para lograr el 
sustento de él y de su familia ya sea compitiendo con la naturaleza o en 
ocasiones con él mismo. 

El hombre a medida que fue utilizando más su capacidad de raciocinio y 
dejando a un lado la fuerza manual, fue mejorando su modus vivendi. Con el 
pasar de los años, él tuvo quedesarrollarmejorestécnicas de producción, ya 
que la población humana aumenta día a día. 

Entre los adelantos que el hombre logro en la agricultura se encuentra: el uso 
de semillas mejoradas, fertilizantes,insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros 
insumos que se siguen utilizando para este fin. 

Hoy en día es menester que la investigación avance mas rápido, ya que un 
porcentaje importante de nuestra población humana padece de hambre, por 
ello en los últimos t~empos se ha enfocado la investigación a obtener plantas con 



mayor rendimiento por superficie sembrada, utilizando como materia de 
investigación las fitohormonas y los ácidos húmicos, como una manera de 
estimular a la planta para que está funcione a su máxima capacidad. 

Dado que el tomate (Lycopersicum esculentum), es una hortaliza que en la 
actualidad tiene una gran importancia tanto en el aspecto económico y 
nutriciona~ la presente investigación se enfoco en los efectos de una fitohormona 
y el empleo de ácidos húmicos en diferentes aspectos del desarrollo vegetativo 
de la planta, bajo condiciones de invernadero (macro-tune!), el cual se define 
como un lugar destinado a la protección de plantas contra agentes atmosféri
cos, en el cual se proporciona al cultivo todos los requerimientos necesarios 
para su desarrollo óptimo. 
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1.1 Objetivos: 

l.- Probar el efecto de acidos humicos y de una fitohormona en el desa
rrollo del tomate (Lycopersicum esculentum) en diferentes etapas feno
lógicas. 

2.- Comprobar si los productos evaluados, tienen algún efecto positivo 
en el rendimiento y calidad del fruto del tomate. 

3.- Ofrecer una posible alternativa para la producción intensiva en esta. 
hortaliza.· 
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-------------------------------------------------------- ---

1.2 Hipótesis 

1.- Al aplicar Biogen y Carbovit en tomate (Lycopersicum esculentum) 
se obtiene mayor número de flores y por consiguiente mayor producción. 

2.- Cuando no se aplica Biogen y Carbovit, se obtiene el mismo rendimien
to de fruto. 
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II.- REVISIONDELITERATURA 

2.1 Origen geográfico del tomate 

Seddon ( 1982), menciona que el tomate(Lycopersicon esculentum) llegó a 
Europa procedente de América del Sur, hace menos de cuatro siglos. El 
tomate de esa época se consideraba como una planta de ornato y no 
comestible, por estar emparentada con plantas venenosas y narcóticas de la 

familia de las solanáceas. 

Rodríguez( 1989), hace referencia que el tomate es originario de Sudamérica 
en la región andina, y que posteriormente fue esparciéndose a los distintos 
pobladores de un extremo a otro del Continente Americano. 
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2.2 Historia. 

Su nombre se deriva de la lengua nahuatl de México donde se le llama tómatl. 

Superada la primera fase de no aceptar el tomate, su consumo ha alcanzado 
tal difusión que dificilmente puede encontrarse otro producto agricola que sea 
consumido en tales cantidades como el tomate. 

Gordon ( 1984) Señala que: ''la opinión sobre el tomate fuemuyvariada; desde 
considerarlo venenoso hasta asociarlo con el amor como lo indica su nombre 
francés, pomne dé amour, o manzana de amor''. 

Entre 1975 y 1976 el consumo per-cápita de tomate fresco permaneció 
estable en 5. 5 kg. mientras que la de tomate enlatado aumento de 21 a28 kg. 

L.ibar 1987 .Menciona que' 'el tomate ha alcanzado una gran importancia, 
además de por su alto valor vitamínico, debido a que su fruto se consume en 
fresco como otras frutas, a manera de ensalada,licuadasu pulpa como bebida 
refrescante,y sus salsas se usan como condimento para sazonar toda clase de 
viandas''. 

2.3 Clasificación botánica 

Familia: Solanáceas 
Genero : Lycopersicon 
Especie : Esculentum 
N. Común : Jitomate o Tomate 
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Valadez ( 1992) Hace mención de varias 
especies de tomates y variedades. 

Variedad commune Tomate común 
Variedad grandifolium Tomate de hoja de papa 
Variedad validilum Tomate arbusto o erecto 
Variedad cerasiforme Tomate cherry 
Variedad pyriforme Tomate pera 

Frutos rojos y amarillos: 

~
1) L. esculentum 

Eulycopersicon -
2) L. pimpinellifolium 

Frutos verdes 

Eriopersicon 

) L. peruvianun 
) L. chilense 

) L. glandulosum 
) L. hirsutum 

Rodríguez ( 1989) menciona que el sistema radicular de la planta presenta una 
raíz principal, pivotante que crece unos tres cm. al día hasta que alcanza los 60 
cm de profundidad, simultáneamente se producen raíces adventicias y ramifi
caciones que pueden llegar a formar una masa densa y de cierto volumen. Pero 
esto sólo se dá en la planta que se origina de una semilla, y puede ser modificado 
por las prácticas culturales, y así cuando la planta procede de un trasplante, la 
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raíz pivotante desaparece siendo mucho más importante el desarrollo horizon
tal. 

Aunque el sistema radicular puede alcanzar hasta 1.5 m de profundidad, puede 
estimarse que un 75% del mismo se encuentra en los 45 cm superiores del 
terreno. 

Valadez ( 1992) Los tallos son cilíndricos en plantas jovenes y angulosos en 
plantas maduras, alcanzan alturas de O. 40 a 2. O m. presentando un crecimiento 
simpodico. 

Serrano ( 1979) El tallo tiene la propiedad de emitir raíces cuando se pone en 
contacto con la tierra o la arena. Los tallos que brotan en la parte inferior del 
cuello en la guia principal, suelen ser chupones. 

Rodriguez(1989) Las hojas compuestas, se insertan sobre los diversos nudos, 
en forma alterna. El limbo se encuentra fraccionado en siete, nueve y hasta once 
folíolos. 

Serrano ( 1979) Las flores son inflorescencias en corimbo, por cada uno salen 
de 6 a 15 flores según las variedades. Desde la fecundación de laflor hasta que 
madura el fruto suele transcurrir de 30 a 40 días, en relación a la temperatura 
y la variedad. 

El número de racimos que dá cada planta oscila entre los seis y quince según 
la variedad. En algunas variedades la flor principal de cada inflorescencia suele 
dar una flor anormal que da lugar a un fruto defectuoso. 

Rodríguez ( 1989) La flor está formada por un pedúnculo corto, el cáliz es 
gamo sépalo, es decir, con los sépalos soldados entre sí, y la corona gamopétala. 
El androceo tiene cinco o más estambres adheridos a la corola con las anteras 
que forman un tubo. El gineceo presenta de dos a treinta carpelos que al 
desarrollarse darán lugar a los lóculos o celdas del fiuto. 

Serrano (1979) El fruto del tomate es una baya compuesta por varios lóculos, 
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pudiendo constar desde dos (bilocular) hasta tres o más lóculos ( multilocular) 
los cultivares comerciales pertenecen al tipo multilocular. 

Rodríguez ( 1989) El color del fruto amarillo, rosado o rojo es debido a la 
presencia de licopina y carotina, en distintas y variables proporciones. Su 
forma puede ser redondeada, achatada o en forma de pera, y su superficie lisa 
o asurcada, siendo el tamaño muy variable según las variedades. En sección 
transversal se aprecian en él la piel, la pulpa firme, el tejido placentario y la pulpa 
gelatinosa que envuelve alas semillas. 

Z.4 va~or nutritivo 

Va~adaz (1992) consigna que en un ana~isis de 100 grs. 
de fruto comestib~e de tomate maduro para consumo se 
obtuvieron 1os resu1tados que se muestran en e1 euadro 
2 a. 

cuadro 2 a. Va1or nutritivo de1 ~ruto de~ tomate. 

COMPONENTE DEL FRUTO VALOR 

AGUA 95.0 % 

PROTEINAS 1.1. grs. 

CARBOHIDRATOS 4.7 grs. 

Ca 13.0 m9s. 

p 27.0 

Fe o.s mgs. 

Na 3.0 mgs. 

K 244.0 mgs. 

ACXDO ASCORBXCO 23.0 mgs. 

TI AMI NA B1 0.06 mgs. 

RIBOFLAVINA B2 0.04 mgs. 

VITAMINA A 900 u.r. 

* NOTA : 
una unidad internacíona1 (U.r.) de vitamina A es equiva~an
te a 0.3 mgs. da vitamina A en a1coho1. 

El. tomate aporta un bal.anca adecuado de mínera1es y vita-
minas (A, Bl., B2) pero en menor concentracion que e1 chi1e 
y ~a papa. 
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2.5 Requerimientos del cultivo. 

2.5.1. e 1 i m a 

Serrano (1979) establece que las temperaturas claves en el cultivo del tomate 
son las que se presentan en el cuadro 2 b . , 

cuadro 2 b Temperaturas de germinacion del tomate 

~EMPERATURAS DE GERMINACION Y DIAS QUE TARDAN EN NACER 1 
f.iiEMPERATURAS 
EN .e (hasta) 8 10 15 20 25 30 35 40 

ioiA NO NACEN 10 15 10 6 6 9 !No NACEN 

% PLANTAS VALIDAS o o 75 95 98 95 70 o 

:~: · ..... ; ... ; .;. ....... ·::.· , .. ·==· ... :: .... :-:::-: .. ::.:.:.··=·=·~f·. :~·~.: ·:···" .:; ..... •>.··· ··::: ...... ~ .. :. ::::-;: :· .$ .. : .. ;;: .. ··=~ ... ·:··:.: ·:·=· •. :·: ... : ·. 

2.5.2 Temperaturas 

Serrano ( 1979) consigna que las temperaturas criticas del tomate son las que 
se presentan en el cuadro 2 e 

Rodríguez ( 1989) Menciona que se precisa de un periódo libre de heladas de 
por lo menos 11 O días, para poder realizar un cultivo rentable. 

También establece que los vientos fuertes dañan cosiderablemente la planta, 
reduciendo las producciones y si son secos y calientes se presenta la abscisión 
de las flores. 
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cuadro 2 e Temperaturas criticas del tomate 

T E M P E R A 'I' U RAS e R I T I C A S 

CARACTERISTICA RADOS CENTIGRADOS 

SE HIELA LA PLANTA 2 

DETIENE SU DESARROLLO 10 A 12 

MAYOR DESARROLLO 20 A 24 

DESARROLLO NORMAL(med a mensual) 16 A 27 

MINIMA 10 
GERMINACION OPTIMA 25 A 30 

MAXIMA 35 

Nacencia 18 

PRIMERAS HOJAS 12 

DIA 18 A 21 
DESARROLLO NOCHE 13 A 16 

DIA 23 A 26 
FLORACION NOCHE 15 A 18 

MADURACION DEL FRUTO ROJO 15 A 22 

MADURACION DEL FRUTO AMARILLO MAS DE JO 

MINIMA 12 
TEMPERATURAS DEL SUELO OPTIMA 20 A 24 

MAXIMA 34 

Respecto a la húmedad, son preferibles humedades medias no superiores al 
50%. 

En la luminosidad la influencia de la duración del día es menor que en otros 
cultivos, debiéndose tener en cuenta sólo para la maduración (coloración) 
homogénea de los frutos. 
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Valadez ( 1992) menciona que temperaturas mayores a 3 8 grados durante 
cinco a diez días antes de la antesis, hay poco amarre de frutos debido a que 
se destruyen los granos de polen (las células huevo). Si las temperaturas 
elevadas prevalecen durante uno a tres días después de la antesis, el embrión 
es destruido (después de la polinización). El amarre del fruto también es bajo 
cuando las temperaturas nocturnas son altas (25 a 27) antes y después de la 
antesis. A temperaturas de diez grados o menores, un gran porcentaje de flores 
abortan, temperaturas menores a 13 grados los fiutos tienen una maduración 
muy pobre. 

2.6 Invernaderos 

Ordoñez (1984) Define un invernadero como un lugar destinado a la 
protección de plantas contra los agentes atmosféricos, en el cual se proporcio
na al cultivo todos los requerimientos necesarios (temperatura, humedad, 
iluminación nutrientes etc) para su desarrollo óptimo. 

2.6.1 Utilidades de los invernaderos. 

El empleo de invernaderos en la agricultura: 

a) Producir cosechas fuera de época, durante los meses fríos la mayor 
parte de las hortalizas no crecen en el campo o viven con muchas dificultades. 
En tales fechas se pueden crear condiciones de climas suficientes para el 
desarrollo invernal- de las plantas, mediante el manejo adecuado de un 
invernadero. 

b) Aumentar la producción, cuando las plantas se cultivan al aire libre, se 
cultivan menos cosechas que cuando se cultivan dentro de un invernadero, por 
lo anteriores necesario reunir los siguientes requerimientos: 
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= Buena semilla o planta. 
=--=Buen manejo del invernadero. 
===Abonos riegos y mejores labores de cultivo. 

e) Obtener productos de mejor calidad, se mejora la calidad de los cultivos 
alnosufrirlosefectosdelfiio,sequía, vientosyasimismoseevitancruzamientos 
indeseables. 

Pero utilizando invernaderos se obtienen muchas otras ventajas, por ejemplo: 

* Precocidad: siempre se acorta el ciclo de producción 
dentro del invernadero. 

* Mejor control de plagas y enfermedades: las plantas 
se encuentran en un mejor ambiente fácil de contro
lar y se puede luchar más eficaz y directamente con
tra plagas y enfermedades. 

* Ahorro de agua: hay menos evaporación que al aire 
libre por Jo que existe un considerable ahorro. 

2.6.2 Factores que influyen en la localización e instalación 
de un invernadero. 

Al pretender instalar un invernadero, debemos tomaren cuenta los siguientes 
factores según Ordoñez ( 1984). 

Orientación: Al determinar la orientación del invernadero debemos tomar en 
cuenta los vientos, los cuales pueden ser constantes, que proporcionan un 
adecuado movimiento de aire que no afectan a la estructura ni al cultivo; 
huracanados que aunque solamente soplan unos días al año eso es suficiente 
para destrozar instalaciones poco resistentes. 
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Topografía del terreno: se buscara el terreno mas idóneo, evitándose los 
terrenos excesivamente accidentados o afectados por polvo nieblas o nubes 
bajas. 

Proximidad a mercados y vías de comunicación: no basta tener buenas 
cosechas dentro del invernadero, para comercializar los productos hay que 
vigilar que estén sanos, empaquetados correctamente, asimismo, estudiar los 
mercados y precios de los productos. 

Carreteras y caminos: adecuados para trasladar la mercancía en buenas 
condiciones. 

Disponibilidad de buena agua de riego: tomando en cuenta que una hectárea 
necesita al año 9, 000 metros cúbicos de agua se deberá tener suficiente agua 
y de buena calidad para los riegos necesarios cerca del invernadero. 

Insolación: el sol es la principal fuente de energía, proporciona calor diurno 
necesario que queda almacenado en el invernadero, manteniendo la tempera
tura a buen nivel durante la noche. 

La distribución de las plantas dentro del invernadero se debe hacer de modo 
que algunas plantas no hagan sombra a otras. 

Tamaño: el tamaño mínimo del invernadero es aquel que hace rentable el 
trabajo que se dedica. 

Técnica de explotación: conviene pensar en la persona adecuada, quien va a 
llevar los cultivos, y debe estar capacitada para evitar los fracasos inecesarios. 

2. 7 Características agronómicas. 

2.7.1 Suelo 

Rodríguez ( 1989) menciona que el tomate es una planta que se adapta a varios 
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tipos de suelos, y crece en las más variadas condiciones, pero prefiere los 
suelos profundos y con buen drenaje, su sistema radicular poco profundo le 
permite adaptarse a suelos pobres y de poca profundidad. 

En el suelo debe existir un pH próximo a la neutralidad (7) debiéndose aplicar 
calizas si esta por debajo de la misma. Las correcciones al suelo respecto a su 
pH deben de efectuarse antes de sembrarse el tomate. 

Valadez ( 1982) señala que el tomate es una hortaliza tolerante a la acidez, con 
valores de pH 6. 8-5. O. Con respecto a la salinidad se clasifica medianamente 
tolerante. 

Hace mención que el tomate se desarrolla mejor en los suelos arenosos y limo
arenosos con buen drenaje. 

Serrano ( 1979) establece que el tipo de textura más idóneo par este cultivo 
es el silíceo-arcilloso, Vegeta mal en los suelos que son pobres en cal, yen los 
que son deficientes en Magnesio. 

Rodríguez ( 1989) con respecto a la materia orgánica que existe en el suelo 
menciona que existen discrepancias sobre la utilidad en el cultivo de el tomate 
debido a que: 

*El estiércol produce un mayor engrosamientos del fruto. 

* Cuando existe un exceso de materia orgánica habrá un 
mayor crecimiento vegetativo. 

* Habrá una mayor distancia entre racimos, que normalmen
te trae una menor producción. 

*Existe menor calidad de el fiuto. 

* Un buen porcentaje de materia orgánica en el suelo es 
de 1.5 a 2%. 
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Seddon (1981) consigna que el suelo debe ser rico en húmus, y se puede 
incorporar estiércol bien fermentado o abono compuesto en una propor
ción de 50 kg. por cada 1Om2, acondicionando también turba. 

2. 7.2 Fertilización. 

V aladez (1992) menciona que la dósis óptima de fertilización debe realizar
se de acuerdo a un análisis de suelo y en base a ello establecer la dósis 
adecuada. En México se recomiendan las dósis que se concentran en el 
cuadro 2 d 

de fertilizantes 

tomate 

Rodríguez (1989) menciona que el Nitrogeno no es aconsejable aplicarlo, en 
la preparación del terreno, excepto en terrenos pobres. 
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El Fósforo se aconseja aplicarlo en un alto porcentaje en la preparación del 
terreno como abonado de fondo (súper fosfato de calcio) dada su lentitud en 
ponerse a disposición de la planta. 

Rodríguez (1989) establece que aplicaciones de 400-500 Kglha de sulfato 
potásico son normales. 

Sodio. Porcentajes de hasta 3-4% son normales para este cultivo, referidos a 
la capacidad de intercambio cationico aunque son tolerables mayores conte
nidos Rodríguez 
(1989). 

Calcio. Porcentajes entre 40-70% son los óptimos. Si existiera carencia de 
este elemento, una enmienda caliza es lo mas recomendable a base de dolomita 
o cal apagadaRodriguez(1989). 

Hierro. Este elemento debe aplicarse en la preparación del terreno en forma 
de sulfato de hierro (300-400 Kg/Ha. )Rodríguez ( 1989). 

2.8 Plagas. 

Serrano ( 1979) reporta las siguientes plagas y enfermedades del tomate. 

Gusano verde (Heliothis armigera). La larva de esta mariposa noctuide penetra 
dentro de los frutos cuando son pequeños. Después crece dentro del fruto y 
lo deteriora por completo. 

Tratamiento: Cazamariposas, malla en ventanas, insecticidas de ingestión, 
sistémicos y de profundidad. 

Chinche (N ezara viridula y Nysius ericae ). Son insectos planos de tres mm. que 
se alimentan absorbiendo el jugo de los vegetales, mediante su pico, que clavan 
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en tallos y frutos, los frutos se deforman y agrietan. El insecto tiene un olor 
característico. 

Tratamiento: A los adultos tratamiento con insecticidas de contacto, las larvas 
con sistémicos. 

Arañuela (Phyllocopytes spp.) araña muy pequeña de color amarillo brillante, 
perceptible con lupa, se sitúa entre las nervaduras del enves de las hojas, en 
la parte baja de las plantas. En los primeros ataques se observa unos punteados 
amarillos por el enves de las hojas, después se originan unas pequeñas verrugas 
amarillentadas por el haz y en correspondencia por el enves aparecen unos 
pequeños hilillos finos de color blancuzco. 

Tratamiento: acariciadas totales. 
Mosca blanca ( Trialeurodes vaporariorum). 
Tratamiento: Naleb 90, Tamaron 600, Thiodan al35%, 
Folimat 1000. /A q6¡JYJ t, rr) 

Según Rodríguez (1989) la plaga oruga defoliadora consume grandes 
porciones de hojas y frutos. 

Los adultos suelen ser mariposas de hábitos nocturnos, de medianos tamaños 
con las alas superiores de color pardo y surcadas por lineas blancas. 

Las pequeñas oruguitas al nacer comienzan a alimentarse de los huevos 
eclosionados, y seguidamente, pero ligeramente en el enves de las hojas, para 
más tarde trasladarse al suelo,hojas bajas de la planta o malas hierbas. 

Las orugas defoliadoras suelen ser de color pardo con manchas negras más o 
menos triangulares y líneas blancas o amarillas a lo largo del cuerpo, su mayor 
tamaño es de cinco cm. 

Algunas especies de orugas defoliadoras son: Spodoptera littoralis boisd, 
Spodoptera fiugiperda. 
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cuadro 2 e Serrano consigna algunas plagas que per
udican al tomate 

sistemico 
dad 

cuadro 2 f Valadez menciona las principales plagas 
que atacan al tomate. 

VALADEZ ·Ú.992) menc~ona: 

P LAG A NOMBRE CIENTIFICO CONTROL 

fiN CHULA PRIET}l falaptinus spp !Paration E 

LGA SALTONA ~pitrix cucumeris Servin 80% 
lHarris 

DIABROTICA Diabrot1ca balteata tF'ol1dol 2% 

[MosQUITA BLANCA Berm1.s1.a tabacl. ¡¡'amaron 600, 
(f, ¡i> if!J[ '·1 2 t'rhiodan 35\ 

(~(1J ¡¡ >-~ 0 !Folimat 1000 

¡}\CARO rhyllocoptes grac1.l.1s ~aleb 90,Kelthane, 
!Nuvacrom 60\, 
fvydate 25% 

FALSO MEDIDOR !Tr.t.choplusl.a n1 Serv1n 80 + 
!Palation M 

GUSANO DEL ~anduca qu1nquemacu- sev1mol + Palatior: 
CUERNO lata (4 .o + l. 5) 

GUSANO SOLDADO Spodoptera ext.gua Dipel 

GUSANO ALFILER !Keiferia lycopersice- [Liinnate 90%, 
lla ¡Belmark lOO 

GUSANO DEL FRUT oth1s Virescens Ambush 50% 
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2.8.1 Enfermedades. 

Serrano (1979) aporta: 

Tizón tardío (Phytophthora infestans) En la parte foliar aparecen unas hojas 
amarillas irregulares, de crecimiento rápido,que llegan a invadir toda la 
superficie; o el centro de la mancha se va necrosando y en la periferia forma 
un borde blancuzco. En los tallos aparecen grandes manchas, necróticas, 
alargadas, que llegar a bordear el tallo; cuando esto ocurre, toda la vegetación 
que está por encima de este anillo se muere. En los frutos aparecen unas 
manchas vítreas de forma irregular y de color pardo junto al pedúnculo. 

Algunos de los tratamientos recomendados son el utilizar: Zineb, Mancozeb, 
Maneb, Ziram, Oxiclururo de cobre, Caldo bordeles. 

Tizón temprano (Alternaría solani) en los tallos y hojas aparecen manchas 
redondeadas, de color pardo que después se vuelven negras, estas manchas 
tienen formas de círculos concéntricos, necróticos y de aspecto apergaminado, 
en las manchas de mayor tamaño los bordes quedan cloróticos, de tonalidad 
amarilla. El cáliz de las flores es atacado quedando necrótico; de aquí pasa a 
los frutos formando manchas obscuras de uno a dos cm de diámetro, que luego 
quedan deprimidas y recubiertas de un moho negro ;la piel toma aspecto de 
pergamino. Los primeros ataques lo sufre la planta en el semillero. 

Los fungicidas que se recomiendan son para la desinfección de las semillas son: 
Zineb, Maneb,Ziran,Nabam 

Antracnosis(Colletotrichum phomoides )En el fiuto aparecen manchas circu
lares de color pardo negruzco de uno punto cinco a dos cm de diámetro algo 
hundidas, repartidas irregularmente. Cuando las manchas crecen se forman 
anillos concéntricos con una aureola blanca. En el centro de las manchas, 
cuando esta muy avanzado, se forman unas pústulas que se recubren de un 
mucílago de color rojo salmón. 
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Para controlar esta enfermedad se recomienda aplicar Maneb, Zineb, 
Mancozeb. 

Virosis: Los síntomas del a virosis es la decoloración formando un mosaico; 
es trias necróticas en las hojas y tallos; hojas pequeñas y colóreadas de amarillo 
y violeta. Enanismo por entrenudos-cortos. 

No existe un tratamiento eficaz contra la virosis, únicamente tratar de preve
nirla. 

Valadez (1992) menciona algunas de las plagas mas importantes que afectan 
al tomate cuadro 2 e 

Serrano ( 1979) hace alución de enfermedades mas representativas que 
perjudican al cultivo del tomate cuadro 2 h 

cuadro 2 h Serrano menciona las principales enfermeda
des que atacan el cultivo del tomate. 

j SERRANO (1979) consigna: 

1 ENFERMEDADES) NOMBRE CIENTJFICO J CONTROL 

ficLADOSPORIOSISfi(C~adosporium fulvum) 

;xNTRACNOSIS (Colletrlchum phomoldes) 

jsEPTORIOSIS -j(Septoria lycopersicum) 

CHANCRO BAC- ·¡(corynebacterlum 
TERIANO lmichiganeuse} 

¡Maneb y Zineb 

¡Manc~zeb caldas 
lcupr1cos 

IZineb,Maneb,Zirami 

IPINTILLA j(Xanthomonas versicatoria)l 

NIROSIS Decoloracion formando un -
~osaico,estrias necroticas 
en las hojas y en los ta-
llos,hojas peque.as y colo 
ridas de amarillo y violet 
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2.9 Acidos húmicos. 

Son sustancias orgánicas naturales, que incrementan la absorción de nutrientes 
aplicados al follaje al aumentar la permeabilidad de las membranas celulares. 
También actúan como agentes quelantes y se les atribuye actividad enzimática, 
e intervienen en el buen desarrollo inicial, en el crecimiento y en la fructificación 
del os cultivos al asegurar un buen suministro de alimento.Rodriguez(l993). 

La materia orgánica es la parte ''viva'' del suelo, ya que proviene de los 
residuos vegetales y animales en diferentes grados de descomposición, 
incluyendo a los microorganismos que ahí habitán y alas sustancias producidas 
por ellos mismos. 

La materia organicá está constituida por dos tipos de materiales: los primeros 
son aquellos que se hayan sujetos a una descomposición rápida como los 
residuos frescos de cosechas y materiales parcialmente descompuestos. La 
otra fracción corresponde al humus, que es la parte más estable y más 
resistente a la descomposición en el suelo. 

Debido a sus componentes orgánicos, el húmus cementa las partículas 
polvosas del suelo, dando lugar a la formación de una estructura granular 
mejorando de este modo la relación entre las tres fases del suelo, sólida, liquida 
y gaseosa. 

Junto con los minerales intervienen en los procesos de absorción e intercambio 
catiónico los cuales son importantes en la aplicación de fertilizantes al suelo y 
su efectividad. 

Los ácidos húmicos favorecen la formación de agregados mejorando la 
estructura, y por lo tanto incrementando el poder de retención de agua, 
reduciendo las pérdidas de nutrientes por lixiviación, escurrimiento y mejoran
do la aireación del suelo. 

Su alta capacidad de intercambio catiónico le permite actuar como amortigua
dor (buffer) en el suelo, retardando los procesos por los cuales se producen 
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En el cuadro 2 q Valadez menciona algunas de las enfer
dades a las que es suceptible el tomate. 

VALADEZ menciona: 

NOMBRE CIENTIFICO 

(Pythium spp)(Rhizoc -
onia spp) ( Phytophthor 

s },( Sclerotium) 

{Stemphyllium solani) 

(Scler1otium rolfsi) 

infestans) 

CONTROL 

alar, Vapan, Bromuro d 
etilo, Ridomil 

rthocide 75\, Aqrimici 
100, Maneb. 

neb, Zineb, Dacotil 

lfolatan 

Zineb, Oithane M-45 

ratar la sem1lla con -
aqua caliente 50.C por 
20 minutos. 

PUORICION (Alternaría tenuis) anejo cuidadoso de los 
frutos cosechados, evi
ar minimos da.os meca-

POR 
LTERNARIA 

de se-- con -

Elevada humedad relativa tilizar variedades re
embreado de los frutos, sistentes 
amblo& de temperatura. 

omun en periodos de -
lluvias acompa.ados de 
ltas temperaturas 
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cambios rápidos en la reacción (ácida o alcalina) al aplicar fertilizantes 
químicos. 

·:J 
Los ácidos húrnicos, facilitan la entrada de los fertilizantes aplicados al follaje, · 
al modificar favorablemente la permeabilidad de las membranas de las hojas. 

Una gran cantidad de factores que condicionan la incidencia de organismos ·. 
patógenos en el suelo sobre la planta, está estrechamente relacionado con las ; . , 
sustancias húrnicas; para ello se puede mencionar que cuando existen cantida- ·' ~ 
des importantes de sustancias húmicas es posible favorecer el desarrollo de :._, . 
organismos saprófitos de especies parásitas, y esto contribuye a que poblado- :f. · 
nes de los mencionados parásitos disminuyancosiderablemente. DA YMSA f·· 
(1992).citadoporRodriguez(1993). ~ · 

~.-'. ,.._. 

Huerta,et al. en el experimento del uso de ácidos húrnicos, en la producción de -~- ; 
chile serrano(Capsicum annumL. )concluye que un tratamiento de fertilización ~) 
de 60-30-00 más.humical, incrementó el rendimiento de la producción en un ~~· 
36.2%encomparaciónaltestigo. t/ 

,q .. ~ 
:=i_f 

Rodríguez et al (1991) señala que en su investigación sobre al influencia de las ~-~~ 
sustancias húmicas en la producción de tomate en invernadero, que la ·<. 

¡l ' 

aplicación de humitrón al suelo, incrementó el rendimiento en un 34% y la ~-
aplicación de carbovit al follaje aumento el rendimiento hasta un 70 % . ~ 
Asírnismo observaron un abatimiento en los rendimientos a los niveles de O. 5 ""'· 
por lo cual no se puede obtener la dósis óptima. 

Reyes y Martínez ( 1990) en su investigación realizada sobre el efecto de los 
ácidos húmicos y Cu So4 en la abscisión de las hojas en manzano (Gol den 
delicius) establecen que la aplicación de humitrón al4% mezclado con CuSo4 
al2%, el árbol alcanzó un 60% de defoliación mientras que el testigo en este 
momento había alcanzado un 15% de defoliación, la investigación fue realizada 
bajo estres hídrico. 

Otros de los resultados benéficos obtenidos con Hurnitrónal4% en combina
ción con CuSo4 al2% es que permite tener defoliaciones en un periódo de 
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tiempo más reducido, lo que trae como consecuencia, que el árbol pueda 
quedarse con sus hojas más tiempo, con lo cual acumula una mayor cantidad 
de carbohidratos. 

2.10 Los fitoreguladores. 

Los fitorreguladores son sustancias que incrementan en concentraciones 
· óptimas el desarrollo integral de la planta,pero también es cierto que en 
concentraciones excesivas perjudican el desarrollo de la misma . 

Jimenez y Caballero ( 1990) citados por Rodríguez (1993) menciona que el 
uso de reguladores de crecimiento en las plantas debe ser en bajas concentra
ciones y tener mucho cuidado cuando se eligenlasdósis el modo y el momento 
de aplicación, porque de lo contrario se pueden obtener resultados adversos. 

Asimismo consigna que las auxinas que se les asocia a los fenómenos de 
dominancia de la yema principal sobre las axilares. También mencionan que 
otros efectos aplicados en plantas hortícolas son los que se refieren a la 
expresión sexual de las flores, el cuajado del fiuto, o la caída de flores y frutos. 

AguilaryOcampo (1990) En su investigaciónrelacionada con ácido giberélico 
sobre la floración de Spathiphyllum petitte,concluyeron que dósis altas de ac. 
giberélico (mayor de 500 ppm) estimulan el número de flores, pero resultan 
anormales dichas flores. 

También mencionan que aplicaciones tardías de ácido geberélico producen 
más flores. 

Dunery Gianfagna( 1988) señalaron que el etefón aumenta en alguna forma la 
resistencia de las yemas florales al estrés por bajas temperaturas. 

Ramirez y Vazquez (1990) en su evaluación de cuatro reguladores .de 
crecimiento sobre el desarrollo de plántula de tomate concluyeron que dósis 
de GA3 a 1 00 ppm aumentaba el peso seco del sistema radical y el número 
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de raíces por planta, también se obtuvieron los mismos resultados con dósis 
deSOppm. 

El regulador Promalin a 100 y 50 ppm aumenta el diámetro del tallo en la 
plántula. 

El regulador G-BAP a 1 00 ppm aumenta la raíz principal en las plántulas. 

Todas estas conclusiones, se realizaron en la semillas de tomate y en cada 
evaluación se mantuvieron las semillas cuatro horas sumergidas. 

Martínez e~ al. (1990) en la investigación del efecto del regulador Byozime T .F. 
en tomate(Lycopersicum esculentum), variedad Río grande. menciona que en 
una sola aplicación de Byozime T.F. en la etapa fenológica de amarre de 
fruto,aumentó en un 3 8.8% el rendimiento, asímismo concluyó que la planta 
obtuvo un mayor número de racimos y mayor porcentaje de amarre de fruto. 

De la Barrera et al. ( 1990) en la investigación que llevaron a cabo sobre el 
efecto de un bioestimulantehormonal en la producción de tomate (Lycopersicum 
esculentum) mencionan que el aplicar dósis altas de Maxi Graw, puede 
ocasionar di~turbios metabólicos que se reflejan en el rendimiento. También 
concluye que dósis de 500 ce/ha en dos aplicaciones al inicio y al terminar la 
floración aumenta el rendimiento de hasta un 11.5% en comparación al testigo. 

Mota ( 1990) en su trabajo sobre el efecto de las aplicaciones Ethrel en cebolla 
(Allíum cepa) variedad cristo! white,consigna que aplicaciones de ethrel a 
5 000 ppm, 7 5 días después del trasplante disminuye la floración y división de 
bulbos y acelera el envejecimiento de hojas de protección, con lo cual la 
variedad se hace resistente al ataque de(Altemaria parri) y mejora las 
condiciones de almacenaje. 

Grijalva y Valenzuela( 1991) concluye en su investigación sobre Ethrel ( acido 
2-cloro etlilfosfórico) sobre el retraso de la floración en almendro Cu jordanlo 
que el ethrel adósis de 300 ppmretrasó la floración nueve días, pero al mismo 
tiempo, provocóuna reducción en la productividad. 
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Olea y Gutierrez (1991) en su trabajo de evaluación de fitorreguladores para 
incrementar calidad y cantidad de la calabacita variedad Cheffini, mencionan 
que el uso de ethrel aumentó la precocidad más o menos cinco días a primeras 
flores y primeros frutos, en comparación al tratamiento testigo. 

La combinación de ethrel más activo} (ácido giberélico) superó en.un22% el 
peso del fiuto en relación al testigo. 

Martínez y Garza ( 1991) en su trabajo sobre el efecto del bioestimulante 
Rhoniphos bio, en frijol ejotero concluyo que conforme a pruebas de medidas 
de Tukey,no se encontró diferencia significativa para rendimiento de fruto 
fresco, según los tratamientos aplicados. 

Ochoa y Gutierrez ( 1991) en su trabajo relacionado con la alteración de la 
expresión sexual e incremento de la productividad de la calabacita con 
aplicaciones de ethrel.Menciona que cuando la planta tenga tres hojas 
verdaderas y en dósis de 150 a 200 ppm de ethrel incrementa el número de 
flores femeninas en un 4 7% y reduce el número de flores masculinas en un 44% 
, teniendo por resultado un incremento de 2 7% en relación al testigo. 

La evaluación realizada por laempresaAgro-energíabioquímicaindustrializada 
(1990) sobre Biogen llegaron a los siguientes resultados, el objetivo de este 
ensayo, se enfocó al rendimiento del tomate. 

La parcela se manejo bajo condiciones de riegoy con fertilización de 160 kg 
de N y 60 kg de P /ha para evaluar la efectividad de biogen, se tomaron datos 
de cantidad de flores y rendimiento. El rendimiento estimado en kg/ha fue 
significativo en más de 4 ton/ha, en comparación al testigo. 

El producto biogen, según el estudio realizado, por la empresa incremento el 
rendimiento en un 1 7% respecto al testigo. 

En el trabajo desarrollado por la Facultad de Agro-industrias de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en ( 1990)sobre el biogen, en el cultivo del tomate, 
cuyo objetivo fue probar el efecto sobre la germinación y el estado fenológico 
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de plántula se llevaron a cabo dos tratamientos, el primero consistió en 500 gr/ 
50 kg de semilla y el segundo de 1000 gr/50 kg de semilla para cada 
tratamiento se dejó transcurrir 15 minutos la semilla en dicha solución, el 
sustrato donde estuvo la semilla fue de" peat moss ", en dicho cultivo se pudo 
apreciar un aumento en el porciento de germinación durante los primeros siete 
días, en comparación al testigo, pero de acuerdo al análisis de varianza 
realizados para las distintas fechas de medición, no hubo deferencias 
estadísticamente significativas, entre tratamientos de biogen y del testigo. 

Posteriormente la Facultad de Agro-industrias de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (1990) evaluó la presentacióndeBiogen,entomate (lycopersicum 
esculentum) cuyo objetivo también fue probar el efecto del biogen en 
germinación, y el estado fenológico de la planta Para dicho trabajo se utilizaron 
dos sustratos de siembra, suelo natural y '' peat moss'' (materia orgánica de 
origen vegetal con gran capacidad de absorción de humedad). · 

En el primer tratamiento deBiogen se utilizó dos litros/ton yen el segundo tres 
litros/ton, y el testigo, se dejó reposar la semilla durante 15 minen la solución, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 

Los efectos de biogen sobre la germinación del tomate no son claros ni 
estadísticamente significativos; sin embargo se demostraron efectos altamente 
significativos en el crecimiento y al finalizar elexperimento, es decir siete días 
después de la germinación, el tratamiento detreslt/tonresultó mejoren cuanto 
a crecimiento de la planta se refiere, respecto a los sustratos, el suelo natural 
fue mejor, qu.e el sustrato de "peat moss" en cuanto al desarrollo de la planta. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas ( 1990) evaluó el efecto del biogen 
en otras hortalizas, y en algunas gramíneas como lo es el maíz, en el cual se 
obtuvieron diferencias significativas en cuanto al rendimiento, pero a diferencia 
con el tomate, en la literatura revisada el Biogen en cualquiera de sus 
presentaciones no observó un efecto favorable en cualquiera de los aspectos 
evaluados de dicho cultivo. 
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m.- MATERIAL Y METO DOS 

3.1 Descripción de la zona 

3.1.1 Localización y limites. 

El área de estudio que comprende la Facultad de Agronomía se encuentra 
ubicada dentro de ejido de N extipac, que se encuentra dentro del municipio 
de Zapopan Jal. En la porción occidental del mismo, localizándose en las 
coordenadas siguientes: 

Latitud Norte 20 grados 47 min. 
Longitud Oeste 103 grados 29 min. 
Altitud 1640 msnm. 

ColindaalNortecon el ejido de Santa Lucia, las presasdelaPeñita ySanJose 
y el poblado de Tesistán, al Oriente, aproximadamente el kilometro 1.5 El 
aeropuerto militar No 5 "General Emilio Carranza" y la base militar la 
mojonera., al Sur con la carretera Guadalajara Nogales, al nivel de los 
kilo metro 14 all7. Al Poniente, con los poblados de la Venta del Astillero la 
Soledad, así como un bloque de bodegas de la conasupo. 

3.2 Climatologia. 

En base a los datos obtenidos en la estación tennoplúviometrica de Nextipac. 
municipio deZapopan J al. y en atención a la clasificación de Thornthwaite, el 
clima del lugar se clasifica como c2dcb3a8c ,que se interpreta como sigue; 
semi-seco en otoño invierno, templado-cálido en primavera con moderada 
deficiencia de agua y subhumedo lluvioso en verano con baja concentración de 
calor, registrándose una nubosidad moderada en los meses de julio y agosto. 

La temperatura media anual que se tiene registrada es de 19 a 18 grados 
centígrados, siendo la media mensual más baja de 15.3 grados centígrados en 
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el mesdeenero, y la más alta de23 .O grados centígrados, cuya oscilación anual 
es de 7.7 grados. 

El periodo de lluvias regularmente se inicia en el mes de Junio y termina en el 
mes de Octubre, la precipitación promedio anual es de 87 6. 4 mm. en los cuales 
durante la temporada de lluvias se precipitan 82 7 mm, y en le periódo invernal 
49.2 mm también se tienen datos de evapotranspiración promedio, que es de 
891.1 mm por lo cual se tiene un déficit de humedad, que es predominante en 
la temporada de estiaje. 

3.3 Analisis fisico-quimico del agua y suelo 
Con e~ objetivo de estab~ecer 1as condiciones fisico-quimi
co adecuadas del sue1o para e1 desarro11o del experimento, 
se rea~ízo un ana1~sis de1 mismo e1 dia 5 de agosto de 
1992 utilizandose para el1o los ~aboratorios de 1a Facultad 
de Agronomi.a. 

cuadro 3 a Resu~tados de ana~~sis de suelos 

ALINIOAO y SOOICIDAD V A L o R 

CTIVIDAO ELECTRICA o. 46 r.:anhom.s/cm 

NES TOTALES 4.60 me/l. 

LCIO . O.BO me/l. 

sro 0.40 me/l. 

ro SOLUBLE 3.40 me/l. 

ro INTERCAMBIABLE 4.96 % 

CLASIFICACION Normal. 

BICARBONATOS 0.31 me/l. 

CARBONATOS 0.00 me/l. 

CLORUROS o.sa me/l. 

ULFATOS 3.71 me/l. 

N u T R I E N T E S VALOR E X T u R A VALoR 

ALCIO MEDIO ppm ARENA 53.08 % 

POTASIO ALTO ppm ARCILLA 17-28 % 

GNESIO BAJO ppm LIMO 29.64 % 

GANE SO MEOI:O ppm CLAS. TEXTURA Fa 

S FORO MEDI:O ppm 

TROGENO NITRJ:CO MED./ALT. TERI:A ORGAN. 2.21 

N TROGENO AMONIACAL BAJO ppm 

l[pH 5.32 
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Analisis de agua de riego 

El agua utilizada para el riego de dicho experimento se -
obtuvo de un pozo profundo, que se encuentra en las mismas 
instalaciones de la facultad con la intencion de conocer -
la calidad del agua aplicada se realizo un analisis el dia 
29 de septiembre de 1992 en los laboratorios de dicha ins
talacion, se presentan en el cuadro 3 b 

cuadro 3 b An~lisis de agua de riego 
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Materiales empleados 

Los materiales empleados para el desarrollo del experi
mento se describen en forma de cuadros, clasificados 
estos por sus usos 

cuadro 3 e Materiales de infraestructura 

~LES u S o S 1 

Crear el ambiente adecuado para el desarro-
INVERNADERO llo de las plantas. Dimensiones 4.0 mts de 
TIPO "TUNEL" [ancho por 10 mts. de largo, con altura la--

[teral de 10.0 mts. y 2.0 rnts. de altura, 
central, con ventilacion lateral. 

ílmillflm:>: 
¡tubrir el invernadero. El material plastico 
¡utilizado fue polietileno transparente de 

PLASTICO ¡tJaja densidad 80 micras de espesor, sin tra-'-; 
~amiento contra rayos ultravioleta.El plas-~ 
tico se coloco entre los tubos de PVC y el ' !alambre galvanizado. ' 

·~:er: ... .... · .. 

t:LA 
. .. 
·::Ev-lt.a:r 'éntrada de insectos al invernadero, 
~ara lo cual se utilizo una tela sinteti-
~a de poro fino, denominada 11 Tricot " --

~NTI-INSECTO Fue instalada alrededor del invernadero a -~asta cubrir una altura de 1.0 mts. 

Sujetar el plastico del invernadero. Las -
[GRAPAS ~rapas utilizadas son manguera de 1.5 -

~ulgadas de diametro. 

Enmallar el invernadero,cuyo obJetivo es -
levitar movimientos bruscos del plastico por 

tALAMBRE ~fectos del viento, se enmallo el inverna--
[GALVANIZADO ~ero con una doble capa de alambre galva--

In izado calibre 12, los cuales se colocaron 
!en forma de "X" cada 2.5 mts. 

FrUBERIA aear soporte al macrotunel, para lo cual se 
DE PVC tilizo tubos de PVC de 1.5 pulgadas. 

h'ORNILLOS 
lilJar el tubo de PVC con la base de tubos 

e fierro,los tornillos tienen un largo de 
cm. y un diametro de 1.0 cm. 

TUBOS DE Servir de base para insertar en ellos los 
FIERRO tubos de PVC,sus diametros son de 1.0 mt de 

largo por 2.0 pulgadas de diametro. 
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cuadro 3 d Materiales para almacigo y transplante 

nfectar el suelo. Antes 
aplico, en cada cavidad una solucion de 
icur N y Derosal, Mancozeb. 
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En el cuadro siguiente, se describen los materiales que se 
utilizaron durante el transcurso de la investigacion: 

cuadro 3 e Materiales de los tratamientos 
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En el cuadro 3 f se mencionan los materiales que se 
utilizaron en el manejo del cultivo, considerandoce como 
aspectos aqronomicos para el buen desarrollo del cultivo. 

cuadro 3 f Materiales para el manejo del cultivo 

MATERIALES U S O 

utricion del cultivo, se empleo el Super
FERTILIZANTES fosfato de Calcio Triple,Sulfato de Amonio 

· FUNGICIDAS 

INSECTICIDAS 

SPERSORA 

HILO RAFIA 

NGUERA 

Nitrato de calcio 17-17-17, elementos-
enores 

Prevenir y controlar las diversas enferme-
dades. Para enfermedades del area radicular 
se utilizo Derosal,Previcur, para las 
enfermedades del area foliar Ridomil bravo, 
Mancozeb Hidroxido de Cobre 

Proteger a las plantas contra los insectos, 
~ara las plagas del suelo se empleo Triunfo 
5% granulado, para plagas del follaje se -
!Utilizo Thiodan 

plicar los diversos product~s~ que durant 
el ciclo del cultivo se requ1r1eron, para 
ello se utilizo una aspersora marca"Chopin" 
on capacidad de 5.6 lts. y con tanque me
alico. 

Entutorar la planta,con el objeto de evitar 
ue las hojas,esten en contacto con el sue

lo mojado se uso hilo de plastico polieti
leno. 

Efectuar podas f1tosan1tar1as para lo cual 
se utilizo tijeras marca "Barrílito" 

Se empleo una manguera de 1 pulg.de diame
tro para riego de planta 

Se utilizo para el aporque,levantar surcos 
controlar malezas 
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3.5 Métodos 

3.5.1 Metodologia experimental. 

El diseño experimental utilizado fuéde bloques al azar,con cuatro repeticiones 
para cada tratamiento, cada repeticion contenía tres plantas. 

Los tratamientos evaluados fueron: 

I.- Testigo. 
II.- Carbovit. 

III.- Carbovit-Biogen. 
IV.- Biogen. 

La superficie-total donde se llevó a cabo el experimento fué de 40m2. que se 
presenta en el cuadro 3 g 

3.5.1.2 Metodo estadístico. 

Para la información obtenida de la variable durante el desarrollo del cultivo, se 
utilizó la técnica Fisher, también conocida como "Análisis de Varianza". 

3.5.1.3 Comparación de promedios. 

Para la comparación de promedios de los tratamientos se utilizó la prueba de 
Duncan al 0.05% de probabilidad. 
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3.5.1.4 Variables en estudio. 

a).- Altura de planta. 

b).- Número de flores. 

e).- Frutos en planta. 

d).- Cosecha. 

cuadro 3 g Proyeccion en planta del dise.o experimen
tal, en bloques al azar. 

4 mts. 

T 1 T 3 

T 4· T 2 

T 2 T 4 

T 3 T 1 

T 4 T 2 

T 1 T 3 

T 2 T 4 

T 3 T 1 

T 1 = Testigo 
T 2 carbovit 
T 3 carbovit-Biogen 
T 4 Biogen 
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3.5.2 Desarrollo del experimento. 

3.5.2.1 Siembra. 

El presente trabajo, tuvo su inicio el día29 de septiembre de 1992, colocando 
lasemilladetomate, variedad "Missouri", enunacharolagerminadora, para 
ello se empleó sustrato '' Sun-shine' ', con el fin de prevenir enfermedades 
fungosas a las plántulas, se utilizó la combinación dePrevicury Derosal, para 
lograr que la planta tuviera un mejor enraizamiento, se aplicó raizal400. Se 
colocaron dos semillas en cada comportimiento, para posteriormente desahi
Jar. 

Al inicio de la siembra se aplicó Carbovit, a los tratamientos dos y tres, la 
charola se colocó en un invernadero a témperatura de 29 grados centígrados. 

Durante los primeros días de siembra la frecuencia con que se regó la charola 
germinadorá fue cada tercer día. 

' 

3.5.2.2 Construcción del macrotunel. 

Una vez efectuada la siembra, se procedió a construir el macrotunel, cuyas 
dimensiones fueron de cuatro metros de ancho por diez de largo, para ello se 
utilizaron los materiales ya descritos en el cuadro 3 a . 

3.5.2.3 Cuidados de pre-trasplante. 

Ventiún días después de la siembra, se aplicó Nitrofoska 5+ 15+5+0.2 a toda 
la charola germinad ora. 

Dejando transcur;ir dos días, se aplicó Previcur+ Derosal a toda las plántulas 
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para protegerlas de las enfermedades fungosas, también se asperjó un gramo 
de raizal400 a toda la planta. 

Ocho días después de que se aplicó Nitrofoska 5+ 15+5+0 .2, se repitió la 
operación utilizando un ce, esto con el objetivo de incrementar el vigor de las 
plántulas. 

El cinco de Noviembre de ese mismo año se observó que el medio ambiente 
era propicio para la aparición de hongos, se aspetjó a las plántulas con 
Mancozeb. 

El terreno donde se pretendía trasplantar las plántulas estuvo cubierto con el 
plástico del macrotunel, durante 72 horas, con el objeto de elevar la tempe
ratura y así eliminar algunas plagas del suelo. 

3.5.2.4 Preparación del terreno. 

Se efectuarán las prácticas culturales tradicionales y posteriormente se niveló 
el suelo, para iniciar el surcado a un metro de distancia entre surcos; la distancia 
entre las plantas fue de O. 4 5 m. 

3.5.2.5 Trasplante. 

Cuarenta días de transcurridos a la fecha siembra, se procedió a trasplantar, 
enesemomentoseaplicó 15 ccdePrevicur+ 15 ccdeDerosal, en cada hoyo 
en el cuál iba a ir una plántula, con el objeto de prevenir enfermedades 
fungosas. 

Ese mismo día, se utilizó 3. 5 kg de triple 17 más elementos menores, todo 
mezclado homogéneamente con 1 kg de Triunfo 5% granulado, para proteger
las de las plagas rizófagas del suelo. 

También se aplicó Ridomil bravo 2 gr. por litro de agua para combatir tizón. 
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Unavezcolocadalaplantaenelmacrotunel,serealizóunaaplicacióndeNaleb 
90 ( Scc/lt) para combatir a la mosquita blanca (Trialeuroles vaporariorum) 
peligrosa transmisora de virosis. 

3.5.2.5 Cuidados de la planta. 

Ala semana de realizado el transplante,se aplicó un gr. porplantadeRidomil 
bravo 56 para prevenir algunas plantas que al parecer presentaban síntomas 
de ( Phytophthora) y ( Rhizoctonia). 

Asimismo se aplicó 70 ce de Bayfolan forte liquido en cinco litros de agua, 
combinado con diez ce de Naleb 90 para asperjar! o a toda la plantación. 

Posteriormente ese día a los tratamientos de Carbovit, se les aplicó cinco ce 
de este producto, y a los tratamientos de Biogen se les aplicaron tres ce. 

Para evitar q¡¡e la brisa de las substancias se esparciera en el macrotunel se 
cubría a cada planta con una caja de cartón. 

Transcurrido~ cinco días se realizarán actividades de aporcado, es decir subir 
la planta al surco. 

Para este tiempo se empezaron a realizar los muestreos, que consistían en 
tomar altura de la planta y número de hojas. Es importante mencionar que la 
variable núm~ro de hojas por planta no se llevó a cabo su estudio ya que no 
se contaba con la técnica adecuada para medir el área foliar y la forma como 
se estaba llevando a cabo no era la adecuada. 
Con la finalidad, de incrementar el vigor de todas las plantas, se hizo una mezcla 
demicroelementosloscualesfueron:Zn(3cc),Fe(3cc),Mg(3cc)yBayfolan 
forte liquido ( 14 ce) todo ello mezclado en tres litros de agua. 

Continuando con la investigación se aplicó 25. · J ce deCarbovit a los tratamien
tos de Carbovit y Carbovit -Biogen. 
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Las aplicaciones de Naleb 90 para el control de mosquita blanca (Trialeurodes 
vaporariorum) se realizaron periodicamente efectuando previo muestreo. 

3.5.2.6 Entutoradoy poda. 

Al observar que las plantas tenían algunas de sus ramas en el suelo, se procedió 
a entutorar, con ello trató de evitar el contacto con la humedad del suelo y con 
ésto prevenir enfermedades fungosas. Posteriormente se realizó una poda 
general a la base de tallo. 

Se aplicó el 15 de Enero del siguiente año Carbovit y Biogen, a las dósis 
anteriormente señaladas. 

Para proteger a las plantas de posible ataque de virus se asperjó Cosmocel y 
Agrimicin 100. 

A finales del mes de Enero se presentaban nublados y pequeñas lloviznas con 
humedad relativa alta, para lo cual se aplicó Mancozeb más Bayfolan forte a 
toda la plantación, el primero para prevenir enfermedades fungosas y el 
segundo para incrementar el vigor de las plantas; posteriormente de aplicó 
Carbovit a los tratamientos correspondientes. 

Veinte días después de que se efectuó la última aplicación de Biogen a los 
tratamientos, se realizó otra con las misma dósis anteriormente descritas. 

El día once de Febrero de ese mismo año, en el macrotunel se registró una baja 
de temperatura, provocando una helada en todas las plantas cuya temperatura 
mínima registrada fue de menos cinco grados centígrados quemándose 
aproximadamente un 70% de la hoja y toda la floración quedó muerta; en esta 
circunstancia, se aplicó Urea desbiuretizada dos gr por litro, para darle 
salinidad a la células que no murieron completamente. 

Aproximadamente 20 días después de dicha helada se realizó una poda de 
toda la parte muerta de la planta, asimismo se regó regularmente alas plantas. · 

Nuevamente se decidió dar una aplicación deBayfolan forte, intentando con 
ello fortalecer alas plantas. 
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Veinte días después de que se registro la primer helada, se observó otra baja 
temperatura pero no representó mucha pérdida para nuestra plantación. 

3.5.2. 7 Cosecha. 

En los primeros días de Marzo se comenzó a cosechar para ello, como durante 
todo el ciclo de cultivo se recabó información de cada planta, independiente
mente del tratamiento al que perteneciera, los frutos de todas las plantas fueron 
marcados para saber a cual tratamiento pertenecián. 

No se programaron cortes periódicos ya que si se observaba un tomate 
maduro se cortaba. 

Las lecturas se efectuarán periodicamente no dejando que transcurriera más 
de diez días entre una lectura y otra, para tenerlhás elementos de juicio que 
evaluar. 
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IV.- RESULTADOS 

4.1 Altura de planta 

En este parámetro fué manifiesto un mayor crecimiento de la planta con el 
tratamiento Carbovit-Biogen, ya que durante los quince muestreos realizados 
con intervalos de siete di as, siempre hubo una diferencia significativa hasta 
cuando la planta alcanzó una altura de 50 cm. Considerándose como el 
promedio máximo de crecimiento de la variedad "missouri",. para la época y 
localidad en donde se sembró. 

4.2 Flores por planta 

Durante la época de floración se presentó una fuerte helada que afectó los 
resultados del presente trabajo. Sin embargo podemos mencionar las obser
vaciones siguientes, que pecisan para trabajos posteriores una corroboración 
como alternativa para recuperar cultivos en stress: por heladas, sequías, 
exceso de humedad, quemaduras por herbicidas, etc. 

El testigo siempre presentó mayor número de flores que los demás tratamien
tos, estando ala par el tratamiento Carbovit-Biogen, ya que estadísticamente 
no hubo diferencias entre ellos. 

Al estar afectada la floración en todos los bloques, se decidió observar el 
efectó de recuperación en cada uno de los tratamientos, comprobándose que 
el Biogen propició en la planta una mayor respuesta para producir flores, en 
realidad fué notable. 

4.3 Frutos por tratamiento 

A partir del muestreo número nueve se inició la cosechad e fiutos, aún después 
de la afectación por heladas, encontrándose los resultados siguientes: 
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Cuadro 4 a 

Niveles de significancia observados en el analisis de va
rianza realizado para la variable "Altura en planta" en -
los tratamientos bajo estudio. 

*NOTA :Letras diferentes denotan significancia Duncan P<0.05 
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cuadro 4 b 

Niveles de significancia observados en el analisis de va
rianza realizado por la variable flores en planta, en los 
tratamientos bajo estudio. 

CARBOVIT-BIOGE 

4.33 

7.33 ba 

11.17 

29.17 a 

29.50 

28.08 b 

34.67 

44.42 

42.33 

4.75 a 

3.67 

5.41 ba 

9.08 

14.92 

20.17 

38.33 

34.58 

*NOTA:Letras diferentes denotan significancia Duncan (P<0.05) 
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CUadro 4 e 

Niveles de significancia observados en el analisis de va
rianza realizada por la variable "frutos en planta" en los 
tratamienstos bajo estudio. 

*Nota: Letra~ diferentes denotan significancia Duncan (P<0.05) 
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CUadro 4 d 

Niveles de significancia observados en el analisis de va
rianza realizado por la variable "Cosecha" en los trata-
mientos bajo estudio. 

~FRUTOS. 

H I E N T O 
MUES- SIGNIFI-
No.I:VEL D T R A T A 

:!'_REO ANCIA fl'ESTIGOfiCARBOVIT. ~ARBOVIT-BIOGENI BIOGEN 

1 0.382 o.oo 0.16 o.oo 0.250 

0.584 0.16 0.58 l. 00 0.33 

3 0.453 l. 16 0.83 0.91 0.33 

4 0.133 l. 33 0,66 l. 50 0.33 

5 0.245 1.66 0.75 l. 54 1.16 

6 0.306 3.83 l. 66 5.83 l. 66 

7 0.065 1.00 ba 0.29 b 3.04 a 0.75 b 

8 0.063 2.33 b 2.16 b 10.14 a 3.5 ba 

9 0.649 6.17 20.18 10.17 0.67 

1 P E S o l. 

No ¡NIVEL DEJII T R ATA MIENTO 11 
SIGNIFI 

[I'IUES'r CANCIA JrESTI<iOJICARBOVIT IICARBOVIT-BIOGENtl. BIOGEN 1 

1 1 0.349 mo.oo • 7.54 111 o.oo 1111.66 11 

2 lllll 0.468 118.83 1_23.67 JI 43.83 16.14 

3 0.076 97.58 a 44.69 ba 11 32.92 b 17.50 b 

4 0.380 50.08 29.06 JI 54.63 17.96 

5 0.439 78.08 38.29 • 85.83 72.87 

6 0.042 243.07a 75.27 b 94.67 b 70.59 b 

7 0.241 29.78 8.25 70.3 34.73 

8 0.668 104.75 99.68 178.87 1141.33 

• 9 m o.o45 10.0 b 10.8 ba 16.42 ba Jj15.75 ba 

*Nota: Letras diferentes denotan significancia Ouncan (P<0.05) 
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a) Los tratamientos testigo y Carbovit-Biogen fueron similares y ambos su
periores a los demás tratamientos antes de la helada. 

b) El tratamiento Biogen fué superior después de la helada, ya que hubo-
mayor producción de frutos que en el resto de los tratamientos. 

4.4 Cosecha de frutos 

Esta variable se midió através de la cuantificación de frutos por tratamiento y 
el peso de los mismos, encontrándose lo siguiente: 

a) En los primeros siete cortes los tratamientos fueron similares estadística
mente, observándose que el tratamiento Carbovit-Biogen siempre fué 

superior en relación a los mismos productos aplicados individualmente. 

b) A partir del octavo corte se determina una pequeña diferencia significativa, 
en donde resulta superior el Carbovit-Biogena los otros tratamientos. 

e) En el noveno corte se observan enfáticamente las bondades de los 
productos C~bovit y Biogen, ya que en forma particular y como mezcla fueron 
superiores al testigo. 

Es importante señalar que precisamente las características tecnológicas de 
estos productos es la de alargar la vida productiva de las plantas, cuando se 
trata de cultivos de producción continuada como el tomate, asi como otorgar 
al fruto mejor calidad en forma, tamaño, color, sabor y consistencia. 
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V.- CONCLUSIONES 

1.- Para la variable altura de planta el tratamiento Carbovit-Biogen 
estadísticamente fué superior a los demás, en las primeras etapas de crecimien
to. 

Este desarrollo vigoroso presentado en las primeras etapas es un factor 
importante a considerar, virtud a que el cultivo podrá superar a la maleza que 
se puede presentar y que compite por luz, agua y nutrimentos. Por otra parte 
y aunque en este trabajo no se consideró su estudio, las plantas más vigorosas 
tendrán mejores mecanismos de defensa contra las enfermedades y algunas 
plagas endémicas como la mosquita blanca(Trialeurodes vaporariorum) 

2.- La helada ocurrida precisamente en etapa de floración no permitió 
observar el comportamientode los tratamientos bajo condiciones normales. 

El tratamiento de Biogen tuvo una respuesta de recuperación del cultivo y 
producción de flor superior a los demás tratamientos después de la helada. 

3.-Los productos Biogen y Carbovit por separado y en mezcla presentarón 
mayor cosecha a partir del corte nueve en relación al testigo. 

4.- El trabajo aunque fué establecido y se le dió seguimiento en forma 
cuidadosa, la helada que se presentó deja algunas dudas sobre la efectividad 
contundente de los productos Carbovit y Biogen, concluyéndosela necesidad 
de repetir este trabajo en lo futuro. 

49 



VI.- RECOMENDACIONES 

1.- Se sugiere que se corrobore con trabajos posteriores los resultados 
obtenidos en el presente trabajo, ya que el cultivo del tomate tendrá un futuro 
prometedor para la exportación una vez firmado el Tratado de Libre Comer
ClO. 

2.- Es importante considerar si se realiza este mismo trabajo, increm~ntar los 
tratamientos haciendo combinaciones con fertilizantes foliares como pueden 
ser: elBayfolan, Nitrofoska, Greenzit, etc. buscando corregir deficiencias de 
microelementos y dar mayor sinergismo a los productos utilizados. 

3.- Se propone a manera de evitar posibles errores en los resultados, basados 
en las sugerencias de las casas comerciales, corregir el pH del suelo al nivel 
ideal requerido por el tomate que es de 7. 

4.- La literatura del Carbovit y Biogen menciona que la vida productiva del 
cultivo se alaFga, por lo que lógicamente se espera una mayor producción por 
la mayor cantidad de cortes. Al realizarse una vez más este trabajo, podrá 
corroborarse la veracidad de esta aseveración. 

Asimismo podra comprobarse si efectivamente la cosecha presenta mayor 
vida de anaquel, mejor color, sabor y consistencia. 
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