
UNIVERSIDAD. DE GUADALAJARA 
ESCUELA DE AGRICULTURA 

"EL CULTIVO DEL MANGO 

EN EL ESTADO DE NAYARIT" 

TESIS PROFESIONAL 
Que para Obtener el Título de: 

INGENIERO AGRONOMO 
ORIENTACION FITOTECNIA 

PRESENTA: 

Alejandro Magdiel Nava Pichardo 

GENERACION 1974. 1979 

Guadalajara, Jal., 1984. 



~ 
i e: 
... 
!! 

! 
s 
-a 

! 
e 
'iS 
i 
i 
J 

1 -OII!C 

hlg. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Bxpedleate •.••.•••••••... 

Nómero .........•........ 

Escuela de Agricultura 

_. 
ING. ANDRES RODRIGUEZ GARCIA 
DIRECT0R DE LA ESCUELA DE AGRJC!JLTIJRA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

Enero 18, 1984. 

Habiendo sido revisada la Tesis del PASANTE -----
ALEJANDRO MAGDIEL NAVA PICHARDO -------titulada~ 

"EL CULTIVO DEL MANGO EN EL ESTADO DE NAYARIT." 

Damos nuestra aprobación para la impresión de la misma. 

DIRECTOR, 

ASESOR 

LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOP A..~, JAL. APARTADO POSTAL 



CAPinJLD I 

CAPITULO II 

CAPITULO I II 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

CAPilULO VII 

"EL CUL TI VD DEL f'-1ANGO EN EL ESTADO DE NAYARIT 

e o N T E N I D o 

PAGINAS 

RESUfvlEN •••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••. 

INTRUDUCCIDN o .............................. . 

OBJETl VOS .................................... 
GENERALIDADES DEL ESTADO 

L. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Antecedentes hist6ricus •••••• Q ••••••••••• 

Descripci_Ún geogr.áfica .................... . 
Divisi6n municipal ·•••••••••••••••••••••• 
Vfas de comunicaciÚn •••••••••• ~ •• ~ ••••••• 
c;ncentratiÚn demográfica ••••• ••••••••••• 
Uso actual del suelo ...................... . 

IMPORTANCIA DE SU CULTIVO .................... 
DESCRIPCION BOTANICA ••..•..•••....•.•.....••• 

ECOLOG I A 
l. 
2. 

Requerimientos climatol6gicos ••.•• ~ •••••• 
Suelos ··••• •••o•••~~~~•••• ,~•·•• •• •o•• ...... . 

PROPAGACION 

l. 
2. 

Sexual 
Asexual 

••o•••••••••••••••••••••••••••••••• 
..••••o•••••••••••••••o••••••o••••• 

PRINCIPALES VARIEDADES QUE SE CUL TIV.4N 
EN EL ESTADO •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l. 

2. 
3. 

Gru'po Indos.tano ••. •••••••••••••••••••o•o• 
a)- Haden .••• ,. ••• o ••• ., •••••• o: • •• o • •••• o • 

b)
c)
d)
e)
f)
g)-

Irwin • •• • •• • •• •••• • • ••.• •• •"o• •• •O •• • 

~<en t •••• ~ •••• ., ... ~ ...... o ....... o .... 9 •• ~ 

Keitt ••Q•••·••••·••••••••••••••••••· 
Sensation •••••••••o•~·········~····· 
Tornmy Atkins • • .. • • • • • • • • • o • • • • e • • • • • • 

Zill •••••••••••-Q••••••••o•• •a••••••• 

Grupu Indochino· ••••••• •••••• •••a••••••••• 
Grupo de mangos criollos ••••••••••••••••• 

1 

3 

5 

6 
7 

12 
15 
15 
16 

17 

20 

26 
27 

29 
29 

46 
47 
47 
t.~ 7 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
52 



CAPITULO VIII 

CAPITJLO IX 

,,. 

PAGINAS 

LABORES CULTURALES 
53 
53 
5!¡ 

l. 
2. 
3. 
4. 
,5. 
6. 
7. 
B. 
9. 

lO. 

SelecciÓn del terreno . ... " ............... . 
PreparaciÓn del terreno •..•••••••••• ~ •••• 
Trazo de plantaciÓn •••••••••••••••••••••• 
Apertura de cepas .•••.•• •••••·•••• .• •"••· 
AdquisiciÓn de la planta ••••••••••••••••• 
Trasplante ....... , .................... o ..... . 

Reposición de fallas y tL;tonw •.••••• ,a .. 

FertilizaciÓn •o••••••• .. •••.,;"'•••••s•o••••• 
Contro 1 de plagas y enf8 rmedades ••••••••• 
Labores de cultivo ..... ••••••••••••••••••• 

54 
56 
58 
61 
61 
61 
62 

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL 
1'-IANG O. 

68 
68 

l. Plagas ••••••• ~••••••••••••••••••••••••••• 
a)- Papalota (Hansenia pulverulenta) •••••• 
b)- Mosca Mexicana de la Fruta (Anastrepha 

ludens Loew) ••~~t•••-••• .. •ott~··o••o•••· 
e)- Piojo harinoso (Planococc0s citri) •••• 
d ) - Es e a m a s •• o • o •• o .. • • • • q • "' • • "' •• o • .. • • • • •• 

e)- Trips (Selenothrips rubrocinctus) ••••• 
f)- Hormiga arriera (Atta mexicana) ••••••• 
g)- Acaros (Acería mangife~ae) •.••••••••• 

2. Enfermedades •••••••••••••••··~··••••••••• 

69 
71 
73 
75 
76 
78 
79 

a)- Antracnosis (Colletotrichum gloespo- -
rinides) .•.•.•• .,..,.~o•tr••·········•co•• 79 

b)- Mancha de 1a hoja (Alternaría sp)..... 80 
e)- Fumagina (Capnodium sp) •••••••• ~...... 81 
d)- Mancha verde de la hoja (Cephalauros 

virescens) ..•••.••.• P•••··············· 81 
e)- Moho del tro neo y ramas ( Co rticium sa1_ 

monicolor) ··~··•••••••• •••••••••••••• 81 
f )- TizÓn de la hoja (HelmintospDrium sp). 82 
g)- Cenicilla polvorienta (Didium mangife-

r a e ) ••• e • • , •••• o •• o ••••••••• o ••• 9 • • • • • 8 2 
h)-.Mancha de la hoja (Pestalozzia mangif~ 

rae) ......... .-.o••••o••oo•e•••••t••-··· 82 
i)- Mancha de la hoja (Phyllosticta morto-

n i) . ... o •••••••••• ., .. 4 ••• o •••••• o • • • • • • 82 
j)- PudriciÓn de la ra!z (Phymatotrichum -

omnivorum)................. •••••••• •.• 83 
k)- PudriciÓn del tallo (Phymatotrichum 

cactorum).......... ••••...•• ••••••••.• 83 
1)- Pudr'ición de la rafz (Fusarium sp).... 83 
m)- PudriciÓn dci la rafz (Rosellinia sp).. 84 

Ro~a (Elsinoe mangifGrae) ••••• 4••··~·. 84 
3. Desordenes fisiol6gicos •••••••••••••••••• 85 

a)- Malformaci6n del mango ••••••••••••••• 85 
b)- Apertura del f.ruto • • • •• •• • • •• •• ... •• •• 85 
e)- Aborto del embriÓn ·••·•••••••••••••••• 86 



CAPITULO. X 

CAPITULO XI 

CAPITULO XII 

PAGINAS 

·caSTO DE CULTIVO POR .HECTAREA 
Mango bajo condiciones de riego • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 87 
Mango Manila bajo condiciones de riego.............. 89 

COSECHA DE MANGO 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

Momento de 
a)- Color 

Corte•••••••••••••••••••••••••••••••• ...................................... 
b )- Forma ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Utensilios y equipo de corte ••••••••••••••••••• 
a)- Escaleras ••••••••••···~····••••••••······· 
b )- Tijeras ................................... 
Bolsas para recolección •••••••••••••••••••••••• 
Forma de co rte .................................. . 
Consideraciones para el transporte •••••••••••.•• 

NORMAS DE CALIDAD Y EMPAQUE 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
B. 
9. 

10. 

11. 

Especificaciones ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Características de tamaño •.•••••••••••••••••••• 
Características de calidad ••••••••••• ~ ••••••••• 
Defectos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a)- Defectos menores •••••••••••••••••••••••••·· 
b)- Defectos mayores ••••••••••••••••••••••••••• 
e)- Defectos críticos ••••••••••••••••••••••••••• 
Clasificación y designación del producto •••••••• 
Especificaciones ··••••••••••••••••••••••••••••• 
Tole rancias de defectos ·• •••••••••••• · ••••••••••• 
Muestreo y toma de muestras •••••••••••••••••••• 
Recomendaciones para la planta émpacado ra •••••• 
Recome.ndaciones para el transporte de la fruta • 
de la planta empacadora a los .centros de con su--
mo ••••••• -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recomendaciones para la conservación •.••••••••• 

91 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
93 
95 

96 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
99 

100 
100 

104 
104. 

CAPITULO XIII COMERCIALIZACION •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 105 
106 
111 
111 

1. Canales· de. comercialización •••••••••••••••••••• 
2. Bodebas y frigoríficos ••••••••••••••••••••••••• 
3. Indu stri'alización ..•.•.••.••.••••.••••••••••••• 

CAPITULO XIV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................... 
BIBLIOGRAFIA ........................................ 114 

116 



1 
'> 
} 
l 

INDICE DE FIGURAS 

PAGINAS 

l.- Provincias fisiDgr&ficas del estad¡¡¡¡ de Nayarit ••.• 8 

2.- Municipios del estado de Nayarit 13 

3 ••• La flor del mango ..••••••.•• o •• •• o • ••• Cl' "' ...... o •••• 23 

4.- Fruto del Mango •. o O do •••••••••• o• •••• Ctl "" ... ~- •o ""·. 24 

5·.- Injerto de costado o tipo Veener •••••••••u•~••••• 37 

6.- Injerto de cor:ona • • ~ • • o • • • • o • • o • • e • o· o o o • o o o • • •. Y • • 41 

7.- Injerto enchapado lateral sobre brotes vegetati-
vo S • • • • • • • • • '• o o • • o • • • • • • • • • • • o .. • • • • • • • o. • • • • • • ~ • o 4 4 

8.- Apertura de cepa's 55 

9.- Reglas de plantación 
•••••••o••c••••e~•c••r•••o, .... 59 

10.- Colocación del tubo de polietileno •••••••o••••oo• 60 



INDICE DE CUADROS ~· 

PAGINP-5 

1.- Clasificaci6n clim&tica del Estado •o••••••••••••••••• 12 

3.- Clasificaci6n da la pob1acl6n ••••9••••••••••••••••••• 15 

4.- Uso potencial del suelo .................. •••••••• ••••• 16 

5.- Superficie cultivada de mango ·a nivel 1'-1unici pio •••• a. lB 

6.- Requerimientos climáticos para el cultivo del ~1ango... 26 

7.- Relaci6n de vaiiedades constantes en Nayarit •• ~~ •• o•• 52 

8.- Estaciona1idad de la pro ducci ífn del 105 

9.- PaÍses que importan mango de M~xico •••oo••Ci••••••o••• 109 

10.- Estados exportadores de mango •••••••••••ao••••••••••• 109 

11.- EstadÍstica del mango en el estado de Nayarit •••••• o • 110 



RESUME\~ 

El mango, cuyo nombre científico es Mangifera indica L., originario de 

la regi6n Indo-Burma, fu~ introducido a M~xico por los espaRoles a tra 

v~s de las costas surestes del Oc~ano PacÍfico, en el siglo XVII. 

La explotación de·este cultivo es altamente rentable por tratarse de-· 

una especie con bajé) costo de mantenimiento, buen rendimienta pruductl_ 

vo y que. cuenta con la acept~ci6n por parte de los consumidores. 

La entidad cuenta con los requerimientos agroclimatológic~s ideales p~ 

ra el desarrollo y produccitn del mango, p~r otro lado, la ubicación -

geogr~fica del estado permite una comercialización mas fluÍda hacia di 

versos puntos del pafs. 

El ~rbol es perennifolio, de naturaleza longeva, tronco grueso, alcan

za alturas 0e 30 ~., la raÍz es grande y penetra hasta 6 m. Las hojas 

son simples, estipuladas, colocadas alternadamente. La inflorescencia 

es una panícula c6~ica, sobre un pi~ largo, con gran n6mera de flores. 

El fruto es una drupa carnosa, lateralmente comprimida, la semilla es 

exalbuminosa dentro de un duro endoc~rpi~. 

Pa~a su desarrollo y fructificaci6n requiere de un clima troplcal cJn 

una temperatura media ~::_-t:~e 249 y 27ºC, una altitud de O a 900 m.s.n. 

m., una precipitaciÓn pluvial mínima de 900 mm. bien distribuÍdos, en 

tipos de suelos no es muy ~xigente, hay que evitar su plantaci6n en 

suelos delgados, duros e inclinados, con .un manto freático a una pro-

f~ndidad mÍnima de l.BO m. y preferentemente suelos ácidos. 

La propagaci6n es de dos tipos: sexual y asexual, en el ·tipo sexual se' 

hace por semilla, sea monoembri6nica o poliembri6nica; ~n el tipo ase

xual comprende la propag~ci5n de clones que poseen características de-
-... 
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seables a nivel comercial y c~mprende los injertos da enchapad~ lateral y 

el de corona; el primero utilizado para la propagaoiGn masiva y el segun

do para cambiar la variedad o para rejuvenecimiento de ~rboles. 

Las variedades de Florida fueron traÍdas a Nayarit en el aAo de 1969, la 

propagaci6n a nivel comercial se inició en el aAo de 1975, las variedades 

que se cultivan son del_grupo Indostano: Haden, Irwi~, Kent, Keitt, Sens~ 

tion, Tommy Atkins, Zill; del grupo Indochino: Manila y Manililla, y un -

gran n·úmero de tipos criollos que se desarrollan en la región, que pr.ese!J_ 

tan gran material para futuros trabajos de hibridación. 

~s de gran importancia la aplica-ciSn de técnicas en las labores _de culti

vo, que compren~en: la seledción y preparaciÓn del terreno, selecci5n de 

la variedad, fertilización, riegos, podas, cajeteos, limpia de callejones, 

control periÓdico de plagas y enfermedades. El uso de técnicas repercute 

en la obtenci6n de buenos rendimientos productivos. 

Las principales plagas que atacan al cultivo son: la Papalota, Mosca Mexi 

cana de la Fruta, Escamas, Piojos Harinosos, Trips, Acaros. De las enfer 

medades mas importantes están: la Antracnosis, ["lanchas de la HDja, Fumagi 

na, Cenicilla, Mohos, tiz6n de la hoja, Pudrici6n del tallo, Pudrici6n de 

la ra!z, Ro~a, Pudrici6n lateral de frutos y en el extremo peduncular. 

Dentro de los desordenes fisiol6gicos tenemos la malformaciGn, la apertu

ra del fruto y el aborto del smbri5n. 

El costo por hectárea requiere para establecimient::J de $120,335.00, un pr2_ 

medio de $2D,ODD.DO al aAo para el mantenimiento hasta el sexto aAo. A 

partir de la cosecha del séptimo año proporciona una utilidad neta de -

$ 35,000.00 por hectárea, que va incrementándose cada aAo el doble, as! el 

décimo año, la utilidad neta es de $220,000.00 

La ¡;::psecha debe hacerse al momento decorte, con el color y forma caracto-

r!stico~ para cada variedad, empleando los accesorios auxiliares, como ti

jeras, escaleras, bolsas de recolecci~n. Acomodando la fruta en cajas de 

campo, estibándolas con cuidado. Para su transporte debe evitarse asolear 

y golpear la fruta. 
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INTRODUCCION 

Actualmente el cultivo del mango es uno de los factores que intervienen -

con acierto en el desarrollo del sector agropecuario, dentro de las acti

vidades agrÍcolas que se realizan en el Estado. 

La fiuticultura es un~ actividad que si se realiza en forma prganizada, -

b t t t b b ,. ,. l lt. ,. 1. es as ·an ·e ren a .le y ien remunerada, aun mas que os cu -lvos clc lCDS 

anuales. Debido a que ésta ofrece un patrimonio estable a los propieta-

rios y que genera empleos para jornale~os, pues las diversas labores cul

turales calendarizadas requieren de una atenciÓn e importancia similares. 

Caso contrario ocurre con los cul ti1.1os anuales, donde las labores se red~ 
' 

cen a ciertas épocas del año y los riesgos se presentan eri mayor propor-

ción. 

Es conveniente mencionar que en muchas ocasiones se considera a la fruti

cultura como una actividad socio-económica secundaria, esto ocasionado 

por la planeaci6n inadecuada que existi6 al establecer las huertas lo que 

posteriormente originó: !a falta de asistencia t~cnica especializada, cr~ 

ditos insuficientes e inoportunos y pérdidas en el excedente de la cose-

cha al no existir un proceso industrial. 

Por otra parte la nula difusi~n en los medios de comunicación masivos 

acerca de los valores nutritivos que contienen las frutas, confunden al 

consumidor mexicano ~ue considera a la fruta como golosina y no como ali

mento b~sico complementario y finalmente, por que el campesino destina 

sus tierras preferentemente a cultivos tradicionales de consumo. Causas 

por las cu&les la fruticultura no tiene la importancia que le corresponde 

dentro de la agricultura. 

Dentro del estado de Nayarit se localizan áreas ecolÓgicamente ideales p~ 

ra el desarrollo de frutales tropicales y subtropicales, siendo el mango 

la principal especie explotada, pues se estiman un total de 7,619 Ha. de

dicadas a su cultivo que representa el lD.BB% del total de 70,000 Ha. que 
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existen en el p·afs, cifra propo rci oria da por el Departamento de EstadÍstica 

de Economia Agrícola de la S,A,R.H. 

El potencial del mercado exterior que existe para las frutas tropicales y 

subtropicales es de grandes perspectivas, puesto que su demanda va en aume~ 

to, lo que obliga a hacer una planificación correcta en los diversos nive-

les de la fruticultura, que comprenden: desde· un estudio t~cnico para esta

blecimiento de frutales, un manejo t~cnico permanente de la huerta, adem&s 

del buen manejo.del fruto en su corte y transportación, hasta la organiza-

ci6n de una comercialización equitativa y oportuna. 

En los 6ltimos aRos ha surgido un gran inter~s por conocer mas acerca de e~ 

te cultivo, debido al poco tiempo que tiene de explotado y a la serie de 

problemas que se han presentado durante su proceso productivo, dichos pro-

blemás deben identificarse y dárselas la debida soluciGn. 

Con la intención de que el presente trabajo sea un instrumento auxiliar pa

~-g_poc:Jer contemplar de cerca algunos de los mÚltiples problemas que se pre

sentan en el cultivo del mango, se analizarán brevemente diversos aspectos 

del mismo que ocurren en el estado de Nayarit. 
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C A PI T u'L O I 

OBJETIVOS 

1.- Puntualizar que la fruticultura en forma organizada constituya 

uno de los recursos mas seguros y valiosos para elevar el ni-

vel de vida de los campesinos, ya sean ejidatarios, comuneros 

o pequeños propietarioso 

2.- Mencionar que el adecu~do uso de las tGcnicas empleadas en el 

cultivo del mangD son determinantes para obtener una buena pr.Q_ 

ducci Ón y con ésto incrementar la utilidad eco nÓmica del fruti 

.cultor. 

3.- Analizar los diversos procesos de industrialización del rnango 

posibles, y de esta manera, poder aprovechar los excedentes de 

prodJcciGn que causan grandes pérdidas económicas a los fruti-. 

cultores, 

4.- Hacer un an~lisis de la situación actual sobre el cultivo del 

Mango en Nayarit, 
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C A P I T U L O II 

GENERALIDADES DEL ESTADO 

1.- Antecedentes hist6ricos: 

El primer conquistador que pis6 tierras de Nayarit fu~ Francisco 

CortGz de San Buenaventura en el año de 1526, autorizado por su 

tío Her.n~n Cort~z para dominar las regiones localizadas al norte 

de Colima. 

La conquista del señorío de Xalisco la realizó Nuño de Guzm~n en 

1529, nombrando a esta regi6n Nueva Calicia. Posteriormente fun 

d6 Tepic con el nombre de Santiago de Galicia de Compostela se-

gÚn real Cédula del 25 de Enero de 1531. 

Al promulgarse la Constituci6n P31Ítica de México, el 4 de Octu

bre de 1824, qued6 establecido el régimen Republicano Federal, -

por lo cuál el ahora Estado de Nay~rit formü parte del Estado de 

Jalisco como séptimo cantón, y siguió la suerte del departamento 

de Jalisco proclamado por el presidente Santa Anna en Octubre de 

1835. 

Se convirtió mas tarde en Distrito Militar, por decreto del 7 de 

Agosto de 1867, dependiente del Supremo Gobierno de la RepÚblica, 

separado de las autoridades y Jurisdicción de Jalisco. 

El d!a 12 de DiciBmbre de 1884, el congreso decretó en definiti

va, la creación del territorio de Tepic, como entidad Federativa 

de la República. Y finalmente, la Constitución de 1917, la otor 

g6 el rango de Estado de la Federación. 
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2.- Descripci6n qeygráfica: 

Según datos extraÍdos de la Geografía General del Estado de Naya

rit del Profesor Palafox Vargas, el estado de Nayarit se encuen-

tra ubicado al occidente de la RepÚblica Mexicana, aproximadamen

te a la mitad de la vertiente del PacÍfico. Limita al norte con 

los estados de Sinaloa y Durango, al Este con Durango y Jalisco, 

al Sur con el estado de Jalisco y al Oeste con el Oc~ano Pacífico. 

La superficie total del Estado incluyendo sus islas es de 29,378 

km 2, lo que representa el 1.49% del Territorio Nacional. 

Está comprendido entre los 20º37 1 30" y 23º00 1 30" de Latí tud Norte 

y los 103º58 1 04" y 105º45' 06" de Longitud Occidental del Meridia

no de Greenwich; siendo sus puntos mas extremos, por el Norte, la 

Mesa de los Bules; por el Sur, la boca del río Amé'ca; poi' el Orig_n 

te San Quintín y al Poniente, la boca del estero de Teacapán. Se 

desprende de las alturas de la Sierra Madre Occidental hasta lle

gar al Dc~ano Pacífico teniendo un litoral de 289 km., una anchu

ra media de 94 km. y su mayor longitud es de 277 kilómetros. 

Para su observaci6n, la Secret~r!a de Programaci6n y Presupuesto, 

en su Síntesis geogr&fica del estado de Nayarit, divide al mismo 

en subprovincias fisiográficas (figura 1), y son las que se men-

cionan a continuaci6n: 

Subprovincia de las Mesetas y Cañones del Sur - Ocupa casi la mi

tad del estado de Nay~rit (49.73%), con un 6rea de 13,846.54 km 2, 

se extiende desde el sur de Durango hasta el lÍmite austral del -

extremo cañ6n formado por el r!o Grande de Santiago y termina al 

norte de la ciudad de Tequila, Jalisco; y se caracteriza por: 

a)- Superficies de mesetas altas, alargadas y orientadas de nor

te a sur y sin ramificaciones apreciables. 
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b)- Cañones paralelos y aLternos a las superficies de mesetas 

interrumpidos por valles tendidos que río abajo vuelven a 

encañonarse. 

e)- Corrientes fluviales que corren hacia el sur, hasta el 

río Santiago o desembocan en la llanura costera del Pací-

fico. 

Debido al difÍcil acceso a las tierras cultivables, solamente 

se trabaja el 5% de la superficie total de la zona. Hay 
2 10,368.67 km de tierras aptas para la agricultura. 

Subprovincia de las Sierras y Valles - En el estado ocupa una 

superficie de 96.56 km2 un 0.34% del total del estado, locali

zada en el municipio de La Yesca. Son sierras que se levantan 

sobre los pisos de valles y llanuras que las rodean y alcanzan 

hasta 2,850 m.s.n.m., sus laderas son abruptas, están cortadas 

por abundantes cañadas y su transici6n hacie los valles tam- -

bi~n es abrupta. Se considera toda la subrrovincia con cierto 

potencial agrícola. 

Subprovincia del pie de la Sieira - Tiene una superficie de 
2 1,684.08 km, el 6.76% del ~rea total del estado, comprende 

parte de los municipios de Acaponeta, Huajicori, Rosamorada, 

Rufz y Santiago Ixcuintla. Se trata de una región de transi-

ci6n entre la sierra y la llanura limítrofe. Actualmente se -

utilizan 224.06 km 2 con fines agrícolas, el resto puede incor-
2 

porarse a la actividLd agrícola con 1,435·.95 km • 

Subprovincia del delta del Río Grande Santiago - Abarca los m~ 

nicipios de Tecuala, Tuxpan y parte del de Acaponeta, Santiago 

Ixcuintla y San Blas. Cubre el 14.95% con un total de 4,166.03 
2 km • Es una llanura costera, angosta y alargada, cubierta en 

su mayor parte por los aluviones depositados por los rfos que 



- lO -

bajan al mar desde la Sierra Madre Occidental. La agricultura 

se ve limitada por la topografía, inundaciones y salinidad del 

suelo. 

Subprovincia de las Sierras de Jalisco - Solo una pequeña por

ci6n que representa el 1.48% de la superficie total del estado, 

penetra en el extremo sureste y cubre parte de los municipios 

de Amatl~n de Cañas e Ixtl~n del R!o. En su mayoría son sie-

rras de·laderas abruptas, sierras de laderas tendidas, pequeña 

sierra compleja, lomer!o suave y asociado con cañadas, meseta 

l~vica con cañadas, valle de laderas tendidas. Del &rea total 

de 415.016 km2 se encuentran 245.921 km
2 

con posibilidades de 

uso agr.fcola. 

Subprovincia de las Sierras Neovolc~nicas Nayaritas - Situada 

entre las grandes mesetas de la Sierra Madre Occidental y el 

macizo granítico del oeste de la Sierra Madre del Sur, ocupa -

el 19.04% (5,305.919 km2 ), comprendiendo tres partes llanas, -

la de Tepic, Compostela y la costera de Zacualpan. Esta integ~a 

da por varios sistemas de Sierras, Mesetas, Lomer!os, Valles y 

Llanos. Aproximadamente el BB% de la superficie de la subpro-
2 

vincia es apta para uso agrícola que son 4,657.832 km • 

Subprovincia de las Sierras de las Costas de Jalisco y Colima

Corresponde a la saliente que encierra par el norte a la Bah!a 

de Banderas y parte de los municipios de Ahuacatl&n, Amatl~n -

de Cañas y Compostela, tiene una extensi6n de 2,150.662 km
2

, 

lo que significa un 7.7% de la superficie total del Estado. Se 

encuentra la Sierra Escarpada de Vallejo, que en su parte mas 

alta alcanza 1,420 m.s.n.m. con un lomer!o sobre el costado 

sur de la sierra que limita con el Valle de Banderas. Meseta 

l~vica, pequeña y plana 200 m.s.n.m., ramificado en el noroes

te con estrecha salida al mar. Llanura costera del rfo Ameca, 

superficie aluvial y plana desde 50 mts. hasta el nivel del 
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mar. Llano de piso rocoso con lomeríos y el valle ramificado 

asociado del r{o San Marcos., Se utiliza apr"oximadamente un -

so% del total de la subprovincia en la agricultura. 

El estado de Nayarit queda comprendido en parte de las siguieD.. 

tes regiones hidrol6gicas: "Rí'o Presidio a San Pedro" ( RH 11), 
2 

est& ubicado al norte y noroeste del·Estado con 9,448.917 km, 

"Lerma~Chapala-Santiago" ( RH 12), ubicado en la parte central 

y este-del estado con 11,977.972 km
2

; "Huicilia" (RH 13) en el 
2 

lado suroeste con 3,553,665 km , y "Ameca" (RH 14) que se ubi-

ca en la parte sur en los lÍmites con el es~ado de Jalisco, 
. 2 

con una superficie ~e 2,884,247 km • 

En menor escala se utilizan las aguas subterr~neas que son de~ 

tinadas fundamentalmente a usos rlom~sticos y agrícolas. No se 

tienen datos sobre la recarga anual en el estado, la extracci6n 

anual es de 491 millones de m3 confirmados y 491 millones de -

m3 estimados. Es poco el conocimiento que se tiene de los re

cursos hidr~ulicos subterr,neos, puede afirmarse que en varias 

zonas, el subsuelo ofrece cantidades considerables de agua. En 

general el Estado de Nayarit cuenta con buenas condiciones geo-

hidrol6gicas. 

El r~gimen clim~tico que domina en la mayor parte del estado es 

del tipo cálido, concentr&ndose principalmente a lo largo de la 

costa y en las zonas bajas de los valles y de los ríos Haynamo

ta y San Pedro. En menor grado se distribuyen climas de tipo 

semic&lido en una fianja que va de norte a sur, situada en la -

zona de transici6n entre la Sierra Madre Occidental y la llanu

ra costera. Los climas templados se restringen a pequeñas áreas 

muy diseminadas en las partes altas de la sierra y que son de -

reducida extensi6n. El clima seco-cálido se presenta en peque

ñas áreas del norte de la llamad~ zona de transici~n. 
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En el cuadro 1 se desglosa~ en forma general las características 

de cada clima. 

CUADF<O 1 CLASIFICACION CLIMATICA DEL ESTADO 

TIPO DE 
CLIMA 

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL 

Cálido 22R-26ºC 
mes mas frío 
sobre lBºC. 

Semic~ 18º-22ºC 
lido, mes mas frío 

sobre lBº.C 

Templado 12º-lBºC 
mes mas frío 
entre -3º y 

lSRC 

Seco-e& 1Bº-24ºC 
lido. mes mas frfo 

sobre lBºC. 

PRECIP,MEDIA 
ANUAL mm. 

900-1250 

800-1200 

Mayor de 
lODO 

Menor de 
800 

VEGETACION % APROX.QUE 
ASOCIADA OCUPA EN EL 

ESTADO 

Selva baja, selva 65% 
mediana subcaduci 
folia, manglar y 
pastizales. 

Bosques de pino- 33% 
encino, bosques 
de encino y pas-
tizales. · 

Bosques de pino- 1% 
encino. 

Pastizales y ve
getaci6n xerofita 

Datos obtenidos de la Síntesis Geogdifica del Estado de Nayarit. 

S.P.P. y CDNAFRUT - S.A.R.H. 

3.- DivisiSn municipal: 

En el cuadro 2 observamos el área de influencia de cada uno de -

los municipios de la Entidad. 

La localizaci6n de los diversos municipios del Estado puede apr~ 

ciarss en la figura 2. 
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CUADRO 2 Í'·iUNICIPIOS DE NA YARIT 

MUNICIPIO N O M 8 R E SUPUlFICI E EN KM
2 

001 Acaponeta 1,333.709 

002 Ahuacatl án 494.396 

003 Amatlán de Cañas 509.765 

004 Compostela 2' 681.707 

005 Huajicori 2,267.507 

006 Ixtlán 476.935 

007 Jela 463.070· 

008 Jalisco 438.110 

009 Nay.ar, El . 5, 264.309 

010 Rosamorada 1, 891.875 

Oll Ru.fz 371.295 

012 San Ellas 888.878 

013 San Pedro Lagunillas 553.656 

014 Santa t"laría del Oro 1,119. 556 

015 Sa[ltiago Ixcuintla 1,870.920 

016 Tecuala 1, Oll. 064 

017 Tepic (e) 1,629.739 

018 . Tuxpan 178.455 

019 Yesca, La 4,419.855 

SUPERFICIE WTAL DE LA ENTIDAD 27,864.801 

(C) Capital del estado. 

FUlNTE: Síntesis geogr~fica del Estado de Nayarit - S.P.P. 
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4.- Vías de comunicaci6n: 

Carreteras - La longitud de red carretera reportada por la S.P.P. 

en la Síntesis Geogr~fica del Estado de Nayarit, es de 2,830 km., 
2 . 

lo cuál significan 10.38 km. de carretera por cada 100 km de su-

perficie. El Estado es atravezado de sureste a noroeste por la ~ 

carretera federal No. 15 (M~xico-Nogales), además de Tepic hacia 

el sur parte la carretera federal No, 200 a Pto. Vellarta, Jal. 

Son las principales vías terrestres de las cuáles se desprenden -

ramales y caminos secundarios a toda la entidad. 

Ferrocarriles - La vía ferroviaria es de 324 km. de longitud que 

comunica al estado con Sinaloa al Norte y con Jalisco al Sur. 

Puertos - El Único puerto es el de San Blas que funciona s6lo co

mo puerto de abrig~. 

Aeropuertos - Esta vía es el Único medio para llegar a las pobla• 

ciones de la Sierra, tambi~n hay rutas a Msxico, Guadalajara y 

Pto. Vallarta, adem~s de taxi a~reo a. cualquier punto del país. 

5.- Concentraci6n demogr~fica: 

El estado de Nayarit, de acuerdo con el X Censo General de Pobla

ci6n y Vivienda tiene en el aAo de 1980 una poblaci6n de 729,500 

habitantes (Cuadro 3), en sus diversos aspectos se clasifica así: 

Cuadro 3 

PDBLACION 

Masculina 

Femenina 

Econ6micamente activa 

Agrícola y Ganadera 

Industrial 

Servicios y otros empleos 

CLASIFICAC1DN DE LA POBLACION 

No. DE INDIVIDUOS 

366,200 (51%) 

363,300 (49%) 

186,386 

111,652 

23,015 

51,719 

FUlNTE - Coordinaci6n general de los servicios nacionales de Est-ª. 

dística, GeografÍa e Informática - S.P.P. 
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6.- Uso actual del suelo: 

De acuerdo con los estudios de la S.A.R.H. y con información de 

la s·.A.H.D.P. y repoitado por el Prof~sor Palafox Vargas en su -

Geograf{~ General del Estado de Nayarit, el uso actual del suelo 

es el que se desgloza en el cuadro 4. 

CUADRO 4 - USO PDTENCI AL DEL SUELO 

U S O S 

Agricultura de riego 

Agrirultura de temporal 

Pastizales 

Bosques de pino 

Bosques de Pino-encino 

Bosques de encino 

Bosques de Encino-pino 

Selva baja 

Selva media 

Matorral inerme 

Matorral sub-inerme 

Cuerpos de aguas 

Areas urbanas 

Areas sin vegetación 

Manglar 

Vegetaci6n halofita 

Palmar natural 

A R E A T O T A L 

_,UA DE AGRICUl,_. 
~t&UOT'EC~ 

SUPERFICIE EN HAS. 

llO, 940 

307,315 

378,097 

3,030 

598,772 

178,760 

136,112 

359,585 

470,890 

9,941 

23,897 

29,454 

,5,768 

3,069 

134,323 

23,396 

13,131 

2 1 786,480 
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'"" C A P I T U L O III 

IMPORTANCIA DE SU CULTIVO 

En Nayarit el cultivo del mango ocupa uno de los primeros lugares en 

importancia econ6mica, por el hecho de tratarse de una especie de n~ 

turaleza consistente, bajo costo de mantenimiento, buen rendimiento 

productivo, edem~s de formar un fruto pon buena proporci6n de elemeu 

tos nutritivos, de az6cares-bien balanceados con los ácidos y con S-ª. 

bor agradable para el paladar mas exigente. Particularidades por 

las cu,les se Bonsidera un cultivo bastante rentable. 

Por otro lado el inter's existente entre los fruticultores por cono

cer mas acerca del mismo, esto se debe al poco tiempo que tiene de -

establecida la fruticultura a nivel comercial, pues es relativamente 

joven comparada con la de otras entidades y especialmente en este c-ª. 

so del mango. 

La relevancia que implica la explotaci6n del mango, en sus diferentes 

etapas de explotaci6n, es de proporciones considerables, si se toma 

en cuenta, la distribuci6n y producci6n que tiene a lo largo de la -

entidad, como puede apreciarse en las siguientes cifras (Cuadro 5). 



TOTAL ARBOLES PRODUCCION ARBOLES SUPERFICIE SU~~~~tCIE PRODUC. TONELADAS PRECIO EPOCA 
MUNICIPIOS ARBOLES POR TOTAL MEDIO DE 

PLANTADOS c7r s7F TOTAL 
HA. PLANTADA' CO ~E é H AD A C 7 F S 7 F TO TAL RUR PL · COSECHA 

R 44,000 40,000 40,000 lOO 440 400 4,292 4,292 26.50 Junio 
,l\caponeta T a 

To 44:000 402000 40:000 lOO 440 400 42 292 4 2 292 26.50 se8t. 
R 160,900 120,000 120,000 lOO 1, 609 1,200 9,372 9,372 26.50 Junio 

Tecua1a T a 
to 160 2900 120 2 000 120 2 000 lOO 1:609 1,200 9:372 9 2 372 26.50 Sept. 
R 4,000 4,000 4,000 100 40 40 840 840 18.00 Jun2_u-Sept. 

Rosamorada T 8,300 Maya 
to 12 300 4 000 4 000 lOO 40 40 840 840 18.00 
R 1,450 1,450 1,450 lOO 14.5 14.5 115 115 18.00 Juni:J-Sept. 

Ruíz T 19,345 19,250 19,250 193 192 1,728 1,728 18.00 ~1ayo 

to 20,795 l,/¡50 19,250 20.700 lOO 207.5 206.5 115 1_,728 1~_843 18.00 
R 1,281 1,281 1,281 lOO l3 13 104 104 18.00 Junio 

Tuxpan T a 
to 1~281 1,281 1,281 lOO l3 13 104 104 18.00 Sept. 
R 120,000 100,500 100,500 lOO 1,200 1,005 9,344 9,344 26.50 Junio 

San Blas T 1,000 a 
to· 121,000 1002500 100,500 lOO i,200 1,005 9,344 9,344 26.50 Sept. 
R 81,200 81,200 81,200 lOO 812 812 10,981 10,981 26.50 Junio 

Tepic T 3,000 3,000 3,000 30 30 370 370 a 
to 84~ 200 81,200 3_,000 84 200 lOO 842 842 10,981 370 ll, 351 26.50 Sept. 
R 300 300 300 lOO 3 3 24 24 18.00 Junio 

Xalisco T a 
b 300 300 300 lOO 3 3 24 24 18.00 Sept 

Santa María 
R 

d.el O ro 
T 1,700 1,700 1,700 lOO 17 17 214 214 16.00 Mayo 
to 1,700 1_,_700 1,700 lOO 17 17 214 214 16.00 

Ixtlán del 
R 

Río T 600 600 600 lOO 6 6 77 77 18.00 Mayo 
to 600 600 600 lOO 6 6 77 77 18.00 
R 

Ahuacatlán T 950 900 900 lOO 9.5 9 115 115 18.00. May8 1 

to 950 900 900 lOO 9.5 9 115. 115 15.00 1 

1 



MUNICIPIOS 

R 
La Yesca T 

to 
R 

Compostela T 
to 

Santiago 
R 
T Ixcuintla to 

R 
T O T A L ·T 

to 

TOTPL 
ARBOLES 

PLANTADOS 

ARBOLES PRODUCCION 
C/F s/F TOTAL 

ARBOLES 
POR 
HA. 

SUPERFICIE 
1DTAL . 

PLANTADA 

SUPERFICIE 
TOTAL 

COSECHADA 

PRODUC. TONELADAS 
C/F s/F TOTAL 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

EPOCA 
DE 

COSECHA 

300 300 300 lOO 3 3 20 20 18.00 Mayo 
300 300 300 lOO 3 3 20 20 18.00 

194,100 194,100 194,100 lOO 1,941 1,941 9,003 9,003 26.50 Mayo 
3,500 3,.500 3,500 lOO 35 35 . 735 735 26.50 . a 

197,6_90 1941_100_ 3,500 _197,600 _ u lOO _1,976 1,976 __ 9_1003 735 9,738 _26.50 Sept. 
115,000 75,500 75,500 lOO 1,150 755 4,872 4,872 26.50 Mayo 

1,000 1,000 1,000 lOO lO lO 126 126 26.50 a 
116,DO(J __ _TI~QQ_ ]._,000 _ 76,500_ lOO _1,16(] 765 4,872 126 4,998 26.50 Sept. 

722,231 
39,695 

761,926 

618,331 
30,250 

618,331 30,250 

.i 
-~ O)p 

618,331 
30,250 

6l+8' 581 

r-o 
- '" ,, ! o !; ,.\ .. ...«!.....:JI 

-4::10 

~~ 
7·i! e 

lOO 
lOO 
lOO 

7,222.5 
396.5 

7, 619 

6,183.5 48,947 
302 

6,485.5 48,947 
3,385 
3,385 

48,947 
3,385 

52,332 

Precios medios rurales estimados para 1983: Mercado Nacional - $ 18.00 por kg. 
Mercado export. - 26.50 por kg. 

FUENTE: Comisión Nacional de Fruticultura - S.A.R.H. 
Producción Frutfcola 1983. 
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C A P I T U L O IV . 

DESCRIPCION BOTANICA 

El mango es originario de la regi6'n Indo-Burma, considerando les dive.E_ 

sas evidencias arqueol6'9ices, literarias y fitogeogr,ficas encontradas 

en· ese regi6'n, lo cual no deja lugar a dudas sobre su or!gen, (De Can

dalle, 1904; Popenoe, 1920; .Vavilov, 1949-50; Mukherjee, 1915), repor

tado por (Singh, 1968). Esta fruta ha sido cultivada en la India, en 

los 6ltimos 4,000 años (De c·andolle, 1904), reportado por (Singh, 1968) 

Actualmente.el mango es 'una fruta comercial que se cultiva en un buen 

número de países, pero en ninguna parte ha adquirido la importancia c.Q_ 

mo la tiene en la India, ah! se encuentran aproximadamente 1,400 vari~ 

dades conocidas y otras tantas desconocidas (Gangolly, et. al., 1957), 

citado por (Childers, ·1966). 

(Singh, 1968), menciona que el mango fu~ introducido a M'xico por dos 

vías, de las Islas Filipinas traído por galeones mercantes españoles, 

que viajaban entre Manila y Acapulco, desde antes del año 1779 y de 

las Islas hind~s del Oeste, a principios del siglo XVIII, de aquí se -

propag~ a Hawaii. 

Por otra parte, señala que el nombre com~n de mango, se basa en los n~ 

bres man-kay t man-gas en lenguaje tamil, como se le conoce en las lo

calidades del Sur de la India. Y que es de la palabra "mangas
11 

de la 

cu~l se ha originado, el t~rmino com~n y el nombre bot~nico Mangi fera 

indica L., que literalmente significa una planta hind6 portadora de man 

gos. 

La clasificaci6n bot~nica es ia siguiente: 

Divisi6'n Espermatofita 
Clase Angiosperma 
Sub-clase Dicotiledones 
Orden Terebinthales 
Familia Anacardiacea 
G~nero Mangifera 
Especie Indica 
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El mango pertenece a la familia de las Anacardiaceas, comprende 64 g~
neros y unas 500 especies, entre arbustos y ~rboles (Singh, 1968). Es 

ta familia comprende g6neros tropicales y subtropicales, a los que pe.E_ 

tenece el maraR5n, el pistacho, el pimentero, el ciruelo y el mango, -

(Childers, 1966). Todos los g~neros tienen propiedades urticantes y -

hojas compuestas, excepto el g~nero Mangifera que posee hojas simples 

y provoca mas urticaria que los demás. El género Mangifera L., consi.s_ 

te de 62 especies arb6'reas, es el mas importante y ampliamente dist'L'i

bu.Ído, de todos los g6neros que pertenecen a la familia Anacardiacea, 

( Singh, 1968). 

El ~rbol de~ mango es p~rennifolio por lo cual su follaje es siempre -

verde, puede llegar a medir hasta 30 m. de altura, es de naturaleza 

longeva, (Ibar, 1979). El tronco es grueso, rebto, cil!ndrico, con un 

di¡metro de 75 a lOO cm. La corteza pardo oscura y &apera con surcos 

longitudinales poco profundos que en ocasiones presentan gotas de resi 

na (Velasco, 1974), presenta ramas separadas formando una copa ancha -

(Ibar, 1979), el ~rbol propagado por semilla es erecto y alto, mientras 

que el injertado es mas bajo, de ramificaci~n escasa y abierta (Velas

ca, 1974). 

La ra!z es grande, sus rafees principales penetran de 6 a 8 m. las su

perficies alcanzan un radio de unos 10 m. a partir del tronco. 

Las hojas son simples, estipuladas, colocadas alternadamente a lo lar

go de las ramas. El peciolo de 1 a 12 cm. de tamaño, hinchado en su -

base de insercci~n y acanalado en la parte superior. La forma de las 

hojas es variada van desde oval-lanceoladas a oval-oblongas, por tanto 

el ~pice puede ser de acuminado a casi redondo. El m~rgen entero y li 

geramente ondulado, en ancho y tamaRo varfan de 2. 5 a 13 cm. y de 12 a 

40 cm. respectivamente depend¡endo del cultivar o tipo. El haz de la 

hoja es de color verde claro brillante .Y lampiña, las hojas jé'venes g,g_ 

neralmente son de color rojo-anaranjad~, cuando la hoja crece cambia -

al color verde pasando lentamente por diferentes tonalidades. Presen-
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ta una vena central muy notoria y pares de venas secundarias en n~mero 

que fluctda de 30 a 80 pares. 

La inflorescencia es una pan!cula c~nica estrecha o amplia, sobre un -

p.te largo, presenta practeas si la hoja es elÍptica y c6ncava,. El co

lbr puede ser amarillo p&lido y con matices de color rojo carmesí, ge

neralmente es pubescente y a veces lampiña, la ramificaci6n de la in-

florescencia usualmente ss tercearia, raramente cuaternaria, pero la -

61 tima r amif icaci6n es siempre ci mosa. Las flores (figura 3) hermafr.Q_ 

ditas y masculinas son producidas en la misma panícula, las Últimas en 

mayor n6mero, (Singh, 1968); Una panícula contiene de 200 a 500 flo-

res en algui1as variedades y mas de 7,000 en otras, (Childers, 1968). 

Las flores son· pequeñas de 6 a 8 mm. de diámetro, est~n subsésiles, 

son de color blanco rosado y tienen olor dulce. El c&liz est~ formado 

por cinco s~palos pubescentes de color verde. La corola consiste en -

pétalos (rara vez de cuatro a ocho), son de color amarillo pálido, in

sertados sobre el lado ventral del c~liz y se ve de color rosado. En

tre la corola y el androceo est~ un anillo carnoso y un disco de cinco 

16bulos. El androceo Consiste de cinco estambres insertados en el in

terior del mSrgen del disco, con uno y raramente dos estambres t~rti-

les que son mas largos que los estériles y tienen el mismo tamaño del 

pistilo, est~, colocado paralelamente al fértil. Los granos de polen -

son de diversas figuras y en tamaño varian de 20 a 25 micras (Mokher-

jee, 1950; Sing. R.H. 1954), reportado por (Singh, 1968). El ovario -

es s~sil, unicelular, oblicuo y ligeramente comprimido lateralmente; -

localizado sobre el disco. El estilo proviene de la orilla del ovario 

y termina en un estigma simple. 

El fruto, (figura 4), es una drupa carnosa, lateralmente comprimida, 

varía considerablemente en tamaño, figura, color, presencia de fibra y 

sabor. La forma varía de oval-oblonga o redondeada a alargada, c:on 

una.longitud que varía de 3 a 30 cm. dependiendo de la variedad o tipo 

de que se trate. El rasgo mas característico es la formaci6n de una ~ 
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pequeña proyecci6n c6nica desarrollada en la terminaci6n aoroximal de 

la fruta, conocida como el pico, puede ser bastante prominente en alg~ 

nos y menor como un punto en otros, ( Singh, 1963). Un seno est~· pre-

sente justo arriba del pico, el pico representa el punto asim~trico de 

insercci6n del estilo en el ovario. L~ base puede ser caída, elevada 

o intermedia, el cuerpo de perfil es desigual, el lado dorsal cdnvexo 

y el vertical c6ncavo hacia el ~pice. El. mango para su observaci6n se 

puede separar en tres partes: la c~scara o epicarpio dotada de gl&ndu

las exhibe diferentes intensidades de color verde, amarillo y rojo, 

ocupa de un 6% a un 15% del peso total del fruto; el mesocarpio que es 

la parte comestible de la fruta, es una pulpa firme, rica en az6.cares 

y cromat6foros atravezaqa por las fibras del endocarpio, el color va-

rfa de amarillo cremoso a naranja y ocupa de 65% a 85% del peso total 

de la fruta; el endocarpio que comprende el hueso y la semilla, (Laks..b_ 

minarayana, et. al., 1975). 

La semilla es exalbuminosa, localizada dentro del duro endocarpio. La 

testa y el segmento est&n representados por dos sacos empapelados que 

contienen dos y raramente mas cotiledones plano..,convexos. La radícula 

es muy corta, (Singh, 1968). 

D!:UH.A DE 14GmtUI\.W~ 
®IBLIOTECA 
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CAPITULO V 

ECDLOGIA 

1.- Requerimientos climatolÓgicos: 

Tl mango es una fruta de clima tropical que se encuentra distribuí 

do dentro de los tr6picos de Cáncer y Capricornio. A continuación 

se mencionan valores (Cuadro 6), que debemos considerar en el ~st~ 

blecimiento de un huerto de mango. 

CUADRO 6- REQUERIMIENTOS CLIMATICOS PARA EL CUL TIVD DE MANGO 

CONSTANTES 

Temp.mfnima 

Temp.media mÍnima 

Temp. media 

Temp. Óptima 

Temp. máxima 

Altura 

PrecipitaciÓn 

VALORES HJTERPRETACIDN 

1º - 2.5ºC Arboles en crecimiento, por popas 
horas y sin viento. 

15º - 16ºC En árboles jÓvenes por perÍodos -
prolongados, limitan su desarrollo 

20º - 24ºC O calor ambiental de una t~rmica 
entre 7000 y 8500 unidades de ca
lor. 

24º - 27ºC LÍmites ideales para el desarrollo 
vegetativo y la fructificación. 

42º - 47ºC Debe existir humedad relativa am
biental mayor de 75% 

0-900 msnm A una mayor altitud que la tempe
ratura no sea mayor de 15ºC duran 
te la floraci~n y maduración de = 
frutos. 

900-2200 mm Con atmÓsfera seca 40 dÍa~ antes 
· de la floración hasta la madura-

ción de frutos. 

FUENTE: ComisiÓn Nacional de Fruticultura - S.A.R.H. 

Requiere además de un lapso de tres meses con temperaturas de 15ºC 

y dÍas cortos de ruando menos 8 horas luz para que se induzca la

brotaci6n de las yemas ~!orales. Intervienen otros factores como 

son una relaciÓn Carbono-NitrÓgeno determinada, humedad del suelo 

baja. Cualquiera de estos factores influye para iniciar la flora-
., 

c1on. 

ESCUELA DE AGR1CUlTUil 
BIBLIOTECA 
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Los valores mencionados anteri~?rmente son los 6'ptimos o limitan

tes, seg6n sea ~l caso, algunos microclimas pueden ser ideales -

para el mango y no estar absolutamente de acuerdo con esta ta

bla. 

El vientp afecta al mango en forma severa, los vie~tos a altas -

velocidades eveporan rápidamente el agua del suelo que reduce la 

humedad necesaria para las plantas en desarrollo. Casi todos 

los ~rboles de las variedades de mango tienen forma de cqpula 

que ofrece mucha resistencia a los vientos; para evitar posibles 

daños mec&nicos en· frutos e inflorescencias, es necesario plan-

tar cortinas rompevientos, (Singh, 1968). 

2.- Suelos: 

El mang~ est~ creciendo sobre diferentes tipos de suelos, laterf 

ticos, aluviales o clac~reos, suelos fertilmente ricos, mediana• 

mente y a6n pobres son aptos para su cultivo, sobre suelos incli 

nados, pobres y duros se desarrollarfan, pero se evita su plant.Q. 

ci~n. La fertilidad del suelo está dependiendo de las caracte-

r.fsticas f~_s.ico-qufmicos y qufmicas. _ 

Las características fÍsicas están condicionadas por tres import2n 

tes factores: la inclinaci6'n del suelo, las características del 

suelo y la profundidad del manto freático. El drenaje del suelo 

es un factor importante para el crecimiento del mango, est' con

dicionado por el contorno de la tierra. el terreno deberá ser li 

geramente elevado y tener una pequeña inclinación para provocar 

un drenaje donador, el cual puede ser natural o artificial. 

Areas donde se estanque el agua por mal drenaje deben ser evita

das. El terreno elegido para la plantación de mango no deber& -

tener fuertes pendientes, primeramente porque dichos suelos son 

erosionables y en segundo lugar debido al excesivo drenaje, los 

tírboles resienten la escasa humedad disponible, especialmente en 
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las zonas donde no existe un sistema de riegb. 

La profundidad de los suelos, se prefiere generalmente los poco -

profundos, para este cultivo; la profundidad del perfil del suelri, 

deber~. ser de una longitud de 1.83 m. y aLÍn suelos pendientes con 

0.90 m. de piofuhdidad sirven pera et mismo prop~sito. 

La tex~ura de los horizontes debe ser areno-limoso o limoso prefe 

rentemente. Los suelos de textura pesada, como arcillo o arcillo 

limoso, son pl~stico-cohesivos y por tanto, son considerados ina

propiados por su p~simo dreneje e insuficiente aprovisionamiento 

de humedad disponible. 

La estructura del suelo, an los diferentes horizontes debe ser 

abierto, migajón o granular. Las estructuras compactas se evita

rá:n, particular impermeables como son; le arcilla n6dulos de car

bonato de calcio 6 hierro no deben encontrarse a una profundidad 

menor de 1.83 m. (Singh, 1968). 

Por tratarse de un cultivo con amplio sistema radicular, es nece

sario que el manto freé.tico esté, mas abajo de los l. 80-2, 5 m. de 

profundidad. 

Los suelos muy alcalinos con pH menor de 5.5 dañan al cultivo, en 

especial las plantas j~venes~ Los lfmites mas adecuados para su 

desarrollo y fructificeci6n se encontraron entre 5.5 y 7.5, pref~ 

rentemente ~cido, (Valasco, 1974). 

Su sensibilidad a la salinidad es de 2.0 mílimohos/cm
2

, seg6~ re

portes de Laboratorio; CONAFRUT-S .A. R. H., Delegaci6'n Tepic, Na y .. 
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C A P I T U L O VI 

PROPA GACION 

1.- Sexual: 

Los métodos empleados para propagar el mango son en general de dos 

tipos: sexual. y asexual. En el tipo sexual la propagaci6n es por 

semilla sea monoembri6nica o poliembri6nica; la semilla monoembri6 

nica es característica del grupo de los mangos indostanos, que dan 

origen ·a ~rboles vigorosos, de gran variabilidad pero producen fr!:I_ 

tos de baja calidad, sin embargo, son empleados en trabajos de hi

bridaci6n y para producir patrones vigorosos; la semilla poliem- -

bri6nica es caracter!:stica del grupo de los mangos- indochinos com

prendiendo los manila y filipinos,· que posee adem~s de un embri5n 

cig6tico, embriones nucelares, originando ~rboles de buena calidad 

y, a otros de poco valor comercial, utilizados para producir patr~ 

nes sin variaciones en su desarrollo. 

La propagaci6n por semilla aparte de ser el ~nico medio natural 

de la especie, fu6 en principio el método empleado por el mismo 

hombre para diseminarlo en los diferentes p~Íses productores, pos

teriormente se ha utilizado en la propagaci6n asexual para obtener 

patrones donde injertar clones. 

2.- Asexual: 

La propagaci6n asexual comprende el hecho de seleccionar clones -

con caracteres deseables definidos en sus hábitos de crecimiento 

y en su comportamientJ frente a factores adversos. 

Los principales métodos de propagaci6n asexual en el mango, son -

los siguientes: 

a)- Enraíces Acodo terrestre 

Acodo aéreo 

- Estacas. 



b)- Injertos - Enchapado lateral 

- Yema o escudete 

De aproximaci6n 

- De corona, etc. 
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Los m~todos de propagacit!n mas utilizados en Nayarit, son los in

jertos de Enchapado lateral (tipo veneer) y el de corona. El pri · 

mero empleado en los viveros, por tratarse de un m~todo pr,ctico, 

econ6mico y con un alto porcentaje de prendimiento; el segundo p~ 

ra el rejuvenecimiento de huertas, practicado directamente en el 

campo o en su defe~to para cambiar el cultivar y~ establecido. 

Cabe mencionar que en la entidad se practica el injerto de encha

pado lateral sobre brotes termiriales que mas adelante se menciona. 

La mayor!a de los 'rboles de mango actualmente en producci6n, fu~ 

ron propagados por semilla, y, debido al vigor natural de esta e~ 

pecie se han originado sujetos de gran desarrollo, que alcanzan -

alturas de 20m. y di&metros de la copa de 12 a 15m., lo que di

ficulta las labores de cultivo, esto en cierta forma ha impedido 

tambi~n el avance en el estudio y conocimiento de esta especie; -

adem5s su gran segregación y las diferentes calidades de los fru

tos, dificultan su mercadeo lo cual reduce su productividad y di

ficulta su comercializaci~n~ 

De unos años a la fecha los t~cnicos han procurado conservar ca-

recterfsticas deseables de ciertos tipos, as!. como uniformar .o e~ 

tandarizar las cosechas por lo cual la propagaci6n se ha basado -

en la selecci~n de ciertos clones y su reproducci~n asexual por 

injerto sobre patrones francos, con características deseables en 

su comportamiento frente a factores adversos y en sus h'bitds de 

crecimiento. 
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Se recomienda en principio, seleccionar los sujetos de los cuá

les ha de provenir la semilla que dar& orÍgen a la raíz o sea -

al patrón, de la que se pretende propagar. Esto deberá ser re~ 

lizado en los meses comprendidos entre Abril y Agosto, que es -

cuando producen los árboles criollos. 

Cualidades de la semilla para producir patrones o portainjertos: 

, a)- Que provengan de árboles vigorosos, de gran rusticidad. 

b)- Que los árboles de que provengan se encuentran libres de en 

fermedades virosas o fisiolÓgicas. 

e)- Que sean prefe~entemente poliembriÓnicas. 

d)- Que se tenga conocimiento del. comportamiento de estos árbo

les, en cuanto a caracterÍsticas deseables, de resistencia, 

exceso o· falta de humedad, enfermedades radiculares, hábi-

tos ~e desarrollo de la raíz, etc. 

e)- Las semillas deben colectarse de frutos fisiolÓgicamente m~ 

duros. 

f)- Deben colectarse en lugares cercanos al vivero. 

g)- Las semillas deben ser recientes pues su viabilidad no es -

mayor de 30 dÍas después de su extracción de los frutos ma

duros. 

h)- No aben haber estado secas D expuestas al sol. 

i )- No deben ser procedentes de frutos pobres en jugos, puesto 

que estas dán lugar a plántulas de poco vigor. 

j)- Las semillas deben estar libres de plagas o enfermedades. 

Es preciso reconocer ::.a dificultad en cumplir estos requisitos P.§. 

ra hacer propagaciones en gran escala; sin embargo, de no hacerlo 

asÍ existirá siempre la heterogeneidad. 

Es indispensable empezar a seleccionar algunas varÉ dades o cla-

ses con objeto de propagarlos exclusivamente para producir semi-

llas para patrones. 
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Manejo de la sem~: 

Es mas recomendable transportar la semilla con todo y pulpa, a6n 

cuando sea mas costoso, puesto que entonces se podr~n seleccionar 

los frutos fisiol6gicamente maduros y hacer las operaciones de -

despulpado y lavado, as! como la selecci6n pr~cticamente al mismo 

tiempo. Por ntra perta, es difícil lograr en nuestro medio que -

los proveedores hagan un buen empaque. Como los frutos son de m~ 

la calidad, realmente el aumento del costo es en el transporte, -

que queda compensado por el ahorro de esfuerzos ya mencionados. 

Extracci6n - La semilla debe ser completamente separada de la pul:_ 

pa y posteriormente' debe ser lavada perfectamente, con agua lim-

pia y las semillas que flotan debén ser deshechadas. 

Almacenamiento - En el caso de no poder efectuar en forma inrnedi~ 

ta la siembra de la semilla, es necesario almacenarla. La mejor 

forma de hacerlo es entre capas de 2 a 3 cm. de algdn material 

inerte como: arena, vermiculita, agrolita, carb6n vegetal, etc. -

en total no deben exceder de 5 a 6 capas. 

Estas camas deben estar en la sombre y tener un grado conveniente 

de humedad. 

Las semillas deber&n estar limpias y libres absolutamente de pul

pa, y seleccionarse antes de almacenarlas cuidando q~e est~n li-

bres de plagas (Barrenador) o enfermedades, y secarlas por uno 6 
dos d!as en la sombra si se 'Jan a transportar. 

Siembra - Con unas tijeras de podar y un cuchillo afilado se re-

mueve el endocarpio del hueso. Para lograr esto sin dañar la al

mendra, se procede de la siguiente manera: primero se hace un 

corte con la tijera en los dos extremos, luego se corta a lo lar

go del hueso y finalmente con los dedos pulgares se abre el endo

carpio y se extrae la almendra. Obtenidas las almendras se proc_g_ 
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de a su clasificaci6n por tamaños, se agrupan en grandes, media

nos y chicas. Adem~s se determina el peso y tamaño promedios de 

cada grupo y se eliminan todas aquellas que presentan daños cau

sados tanto por plagas y enfermedades como por lesiones mec&ni-

cas. Cada categoría se siembra por separado para obtener mayor 

uniformidad en el desarrollo de la planta. 

Las almendras se desinfectan sumergi~ndolas durante media hora -

en una .soluci6n de Captan 50% utilizando 3 g. por litro de agua, 

una vez desinfectadas se aconseja sembrar en el menor tiempo po

sible dentro de las pr6ximas 48 horas despu~s de realizar ~sta -

operaci6n. 

Para establecer el semillero deben prepararse las parcelas nece

sarias de acuerdo con el nl1_mero de semillas que se vayan a sem-

brar. Se parte del principio de que en un metro cuadrado de se

millero caben por t~rmino medio 110 semillas. Las parcelas de-

ben prepararse con suelo arenoso de un espesor no menor de 0.30 

m~, la anchura debe ser de 1.20 m. y el largo no mayor de 15m. 

Una vez preparadas las parcelas, se trazan sobre su superficie -

surcos a 10 cm. uno del otro a lq largo de las parcelas. En el 

fondo de estos surcos se depositan las semillas en posici6n ver

tical con la parte c6ncava hacia abajo y con una separaci~n en-

tre semilla y semilla de 2 cm. A continuaci~n se cubren con una 

capa de suelo arenoso de 5 cm. de espesor. Se cubren las paree~ 

las con alg~n material inerte que bien puede ser palapa, zacate 

seco o alg~n otro material que se consiga en el lugar; la hume-- . 

dad debe mantenerse constante mediante los riegos necesarios. E~ 

tre 10 y 15 dÍas comienzan a emerger las pl~ntulas y debe reti-

rarse la cobertera, entre 20 y 30 dfas despu6s de la siembra las 

plantas están listas para trasplantarse. a envases de polietileno 

del Nº 600 de 35 cm. de alto por.25 cm. de di&metro. 
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Medias sombras para la propagaci6n ~ Las instalaciones pueden ser 

d~ muchos tipos, desde la media sombra natural formada por 'rbo-

les, hasta la mas elaborada de rejillas hechas de tiras de madera. 

Una forma recomendable y econ~mica es el uso de palapa y bamb6 p~ 

rala armaz~n, la altura debe ser de 1.70 a 1.80 m. y no tener 

mas de 4.5 m. de anchura. Las medias sombras pueden hacerse con 

madera, alambre y tejidos gruesos de henequ~n o de fibra de coco, 

que son durables y econ6micos. Deben colocarse las macetas en 

forma ordenada de manera que puedan ser f~cilmente para los trab3t 

jos. El terreno debe quedar bien nivelado y el sitio estar~ bien 

protegido de los vientos y de posibles inundaciones, el suelo dorr 
' de se depositan los envases se debe engravar y dar una ligera api 

sonada. 

Las mezcles de tierra para el llenado de los envases son muy va-

riadas, se puede utilizar partes iguales de tierra org,nica y es

ti~rcol, se puede utilizar la siguiente: 

a)- El fondo del envase se llena hasta 5 cms. de altura de sedi

mentos de r!o o canales (limo) y se compacta., 

b )- Despu~s se colocan 5 cms .. de al g6n material inerte, como arg_ 

ne, grava fina, carb6n vegetal, vermiculita, agrolita, etc. 

e)- El resto se rellena con una mezcla de tierra arcillo-arenosa 

o limo-arenosa y esti~rcol totalmente descompuesto, tratado con -

Clordano al 10%, 8 kg. por tonelada de mezcla, dejando 2 cm .. en la 

parte superior de la maceta para retener el agua. Antes de sem-

brar hacer un orificio de 1 cm. de di&metro entre la pared del err 

vase y el relleno, con lo cual se mejora el drenaje considerable

mente, es indispensable desinfectar las mezclas de relleno con 

formol, bromuro de metilo o vapor de agua. 

Es necesario revisar los envases cada cuatro df:as para eliminar -

la hierba y remover la mezcla con objeto de favorecer el desarro

llo radicular., 

·~ 
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Manejo de patrones - Aproximadamente entre los 28 6. 30 d!as a pe~ 

tir de la fecha de siembra de las semillas, las pequeñas plantas 

están en candiciones de transplantarse al envase de polietileno. 

Primero se da un riego de saturaci~n al semillero con el fin de -

facilitar la extracci6n de las pl~ntulas. Esta operaci6n se efeQ 

t6a vali~ndose de un roachete con el que se hace un corte vertical 

sobre la cama del semillero, este corte se hace entre el primer y 

segundo surco, desbordando el primero para extraer las pl§ntulas 

contenidas en ~1 y asf- sucesivamente. 

Las pl~ntulas extraídas_ se seleccionan por vigor y se desechan 

las de. crecimiento anormal o defectuoso tanto en sus tallos como . 
en sus rafees. Con las plgntulas seleccionadas se hacen manojos 

de 20 6 mas, se llevan al vivero en una caja de cart6n o reja de 

madera. 

Para iniciar el trasplante, las macetas del vivero deben haberse 

regado previamente. Y se lleva a cabo vali~ndose de un punz61: de 

madera de 3 cm. de grosor con el cual se hace un hoyo en el cen-

tro de la maceta, la profundidad del hoyo estG de acuerdo con el 

largo de la raíz de la planta a trasplantar, de manera que ~sta -

nunca quede doblada. Posteriormente se introduce la ra!z de la -

pl~ntula en el hoyo y con la ayuda de una pequeña pala de madera 

se apisona la tierra para que no queden huecos, inmediatamente se 

aplica un riego. 

Los riegos deben continuarse con intervalos no mayores de 7 dÍas, 

de ser posible por aspersi6n, es conveniente revisar los envases 

cada 4 dÍas para eliminar la hierta y para detectar posibles pro

blemas de plagas o enfermedades. 

La fertilizaci~n de las pl~ntulas a las dos semanas de nacida y_

una semana antes de la injertaci~n, se utiliza Nitrato de Amonio 

de 15 a 20 g. por planta en cada aplicaci6n, esta se puede hacer 

en s~lído antes del riego o disuelta en el agua de riego. 
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Injertaci~n - Esta operaci~n requiere de mano de obra especializ~ 

da y con la suficiente destreza para obtener buenos resultados; -

dos meses entes de proceder a la injertaci6n,debe realizarse otra 

selecci~n de patrones, formando grupos uniformes en tamaño y des~ 

rrollo. La injertaci~n se inicia cuando los patrones tengan un -

grosor de 8 a 12 mm. de di&metro a una altura del tallo de 20 cm. 

esto ocurre normalmente a los 7 meses de edad de las pl~ntulase 

El m~.todo de injertació'n mas recomendable en mango es el de ench~ 

pedo lateral o tipo Veener, este m~todo rinde prendimientos hasta 

de un 95%. La injertaci6'n puede realizarse siempre que existan -

yemas vegetativas en buen estado, debe evitarse en ~pocas de exc~ · 

siva humedad ambie~tal, para evitar su pudrici6'n y en invierno en 

lugares donde· se presentan descensos en la temperatura. 

La parte vegetativa que se usa para injertar consiste en termina

les de ramas que reciben el nombre de varetas porta-yemas. Las -

varetas deben proceder de ~rboles sanos, vigorosos, de producr.i6'n 

abundante y representativos lOO% de la variedad que se des~' pro

pagar. Se seleccionan escogiendo aquellas q~e proceden del 6lti

mo crecimiento, de tejidos mas o menos lignificados, sanas y de -

un grosor semejante al del patr~n por injertar. Las varetas de -

tejidos jugosos no deben utilizarse con sus yemas apicales bien 

desarrolladas, generalmente son de color verde obscuro con un co

lor claro en el centro. 

En el corte de la vareta se utilizan tiejeras bien afiladas para 

que los cortes sean lisos y no presenten rasgaduras. Las hojas -

se eliminan dejando una fracci~n de peciolo de un centímetro -

aproximadamente y puede injertarse inmediatamente. En el caso 

del injerto de enchapado lateral (figura 5), el patr6'n o porta-i.!J. 

jerto sobre el que se va a injertar debe presentar en ese momento 

sanidad, vigor y suculencia de tejidos, esto eil timo ocurre. cuando 

se observan nuevos crecimientos terminales. El grosor no debe 

ser menor de 9 mm. e la altura de 20 cm. que es la zona donde se 

realizar~ el injerto. 
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La t~cnica manual para realizar este injerto es la siguiente: s.e_ 

bre ·el patr6n se hace un corte longitudinal inici~ndose 20 cm. -

arriba del cuello de la raíz. Este corte debe medir de 4 a 5 cm. 

de largo y su profundidad deber¡ ser tal que no se lleve mas que 

una mínima parte de la madera, es decir es un corte casi exclusi 

vamente de corteza para descubrir la zona del cambium. La p6a o 

vareta se prepara haci~ndole un corte recto de 3 a 4 cm. de lar

go sobre el costado que deber' quedar en contacto. con el cambium 

del patr6n y otro corte·inclinado sobre la base de la cara opue~ 

ta al corte principal. Al efectuar amb;:¡s cortes la vareta toma 

la apariencia de una cuña. Los cortes descritos deber~n elimi-

nar cuando menos 1/3 del grosor de la vareta al rematar en la 

punta; es decir, comienzan con muy poco y sigue un curso inclín~ 

do hacia adentro. 

La vareta se coloca de modo que coincidan perfectamente los cor

tes de ésta con los del patr6n quedando sus tejidos en íntimo 

contacto. Luego se procede al amarre valiéndose de una tira de 

polietileno del Nº 4 cinta que debe medir 1 cm. de ancho por 30 

cm. de largo. El amarre se efect6a con la tira de polietileno, 

inici~ndose en la parte inferior y debe hacerse de tal forma que 

se evite la penetraci5n del agua en la zona de uni6n; para tal -

fin se procura cubrir perfectamente el &ngulo que forma la vare

ta con el patdin. La fuerza del amarre debe ajustarse de manera 

que no quede ni flojo ni muy apretado. En caso de quedar una he 

rida considerable, es necesario cubrirla con un material especí

fico que r~6na las siguientes características: 

a)- No debe ser fitot6xico. 

b)- Debe tener transparencia para observar la cicatrizaci6n. 

e)- Ser flexible en condiciones de alta insolaci6n o excesiva -

humedad. 

d)- Debe ser maleable, para ser aplicado fácilmente. 

e)- Debe ser adhesivo para no ser desprendido con facilidad. 
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Al terminar la colocaci~n del injerto, se practica un corte al p~ 

tr6'n para suspenderlo. Este corte se hace de manera que queden 2 

t 3 verticilos de hojas arriba de la zona de injertaci6'n. Poste

riormente estos verticilos se eliminan hasta el recorte definiti

vo del patr6n, que ocurre cuando el injerto comienza a brotar. 

Si las csndiciones son normales, la brotaci6'n de la. vareta debe -

ocurrir entre la tercera y cuarta semana despu~s de la injerta- -

ci6n, al cerciorarse de que esto ha ocurrido se procede a cortar 

definitivamente el patrón. El amarre que se hizo con la tira de 

polietileno debe retirarse cuando la vareta est& completamente 

soldada al patr6'n, 'esto se aprecia por la formaci6n de una callo

sidad en los bordes de la uni6n. Al desatar se coloca al injerto 

un tutor para evitar su separaci6n o desarrollo anormal por efec

to del viento o del manejo en el vivero. 

Durante.el tiempo que dura el desarrollo del injerto, debe some-

terse a las labores de cultivo, tales como: deshierbes, riegos, -

control de plagas y enfermedades, podas de formaci6'n y eplicaci6'n 

da fertilizante foliare Un mes antes de que se van a trasplantar 

a su lugar definitivo, todo·s los injertos deben seleccionarse uni 

formemente por tamaños y vigor, desechando todos aquellos que pr~ 

senten anormalidades. 

Aproximadamente despu~s de tres meses el injerto debe tener sufi

ciente follaje para proteger y seguir su desarrollo independiente, 

a partir de ese momento los injertos están listos para aprovecha~ 

se en la formaci6'n de la huerta. 

Al llegar los arbolitos procedentes del vivero al sitio donde se 

van a plantar definitivamente, todas las plantas deben colocarse 

bajo un lugar sombreado y aplicar riegos mientras se procede a su 

trasplanta definitivo. 
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El injerto de corona (figura 6), como se mencion~ anteriormente, 

es empleado Únicamente para el rejuvenecimiento de huertos o para 

cambiar el cultivar establecido. Este m~.todo es r6pido y eje cut-ª. 

do con facilidad, pues no requiere de equipo especial y puede ha

cerse en ramas que tengan desde 2.5 hasta 20 cm. de di~metro. Los 

tamañqs mas grandes no se recomiendan, debido a la di ffcil cica-

trizaci6~ antes de que los invadan organismos que pDoducen pudri

ci6n. Este tipo de injerto depen~e de que la corteza se despren-

.da con facilidad de la madera, se puede ejecutar solo despu~s que 

se ha iniciado en la primavera el crecimiento activo del patr6n, 

en esta especie se pueden usar púas de madera reci~n colectada. 

Las púas no se fija~ al patr~n tan firmemente como en otros m~.to~ 

dos y están mas expuestos a ser rotas durante el primer año, aun

que hayan cicatrizado correctamente. En consecuencia, es proba-

ble que en el primer año se haga necesario poner un tutor a las -

ramas nuevas que salen de la p~a, g podarlas a la mitad de su ta-

.mafio, par'ticularmente en regiones ventosas. Despu~s de unos po-

cos años de desarrollo, la uni6n del injerto de corona es tan - -

fuerte como las uniones formadas por otros m~todos. A continua-

ci5'n se describe la metodología seguida en esta propagaci6'n. 

En cada toc6'n se injertan varias p6:as, para colocar cada una de -

estas se hace en la punta del toc6'n un corte ver ti cal con navaja, 

de unos 5 cm. de largo, que pase la corteza llegando a la madera. 

Luego la corteza se levanta ligeramente en ambos lados del corte, 

para preparar la insercci6'n de la púa.. La p6.a debe ser de 10 a -

12.5 cm. de largo y con un grosor de 1 a 2 cm. En un lado de su 

base se hace un corte de unos 5 cm. de largo. En las p6.as mas 

gruesas, este corte se hace hasta de 1/3 de su grosor, dejando un 

"hombro" en la parte superior. El objeto de es·e hombro es redu-

cir el grosor de la póa para reducir la separaci6'n de la corteza 

y la madera cuando se inserte en el patr6'n. Sin embargo, la póa 

no debe dejarse muy delgada, pues quedaría mscénicamente d~bil y 

se rompería en el punto de fijaci6n al patr~n. Si se usan p~as -

pequeñas no es necesario dejar "hombro". En el lado opuesto al 



---------------------------------------------------
- 41 -

Pr!EPARACION DEL PATRON. 

Pfl E PAfiACION . DE LA PUA. 

1 NSEfiCrON DE LAS PUAS 

EN El PATfiON. 

FIG No. 5 
INJERTO DE CORONA. 

DCUtt~ DE AGttJCUUUM 
IUH.tOTECA 



- 42 -

primer corte hecho en le p6a se hace_ un segundo corte de mehor lon 

gitud, como se muestra en la ilustraci6n, dando con ello una forma 

acuRada a su estremo basal. Luego la p6a se inserta entre la cor

teza y la madera del patr6n, cent~~ndola directamente bajo el cor

te vertical de la corteza. El corte mayor de la p6a se coloca con 

tra la madera y su hombro se hace descansar sobre el toc6n, como -

se observa en la ilustraci6n de la figura 6. 

Con ello, la p6a estar~ lista para ser fijada en su lugar, un métE_ 

do apropiado, consiste en insertar todas las púas en el tocón y 

luego mantenerlas en su lugar envolviendo el toc6n con cinta del 

Nº 6 que tiene 2 cm~ de ancho y 0.09 mm de grosor. Esto es lo mas 

efic~-z pa:Í:a impedir que las p6as sean desprendidas por el viento, 

la cinta debe de retirarse cuando tenga brotes vegetativos la p~a 

injertada. Una vez que el toc6n se ha injertado y que las p6as se 

han fijado, se debe aplicar pasta selladora Frutisell o Arbolsan, 

en caso de no encontrar estos productos se puede utilizar pintura 

vinflica de cualquier color que sea claro, a razón de 1 lt. mezcla 

do con 70 g. de Tecto 60, incluso los extremos de las p6as, cuidan 

do de dejarlas bien cubiertas. 

Otro método de p:ropagaci6n que se utiliza con mas frecuencia a ni

vel de campo, en las regiones productoras de mango, es el injerto 

enchapado lateral sobre brotes terminales. Para realizar este ti

po de propagaci~n la preparaci6n del patr6n es similar al del in-

jerto de corona, 6nicamente que en este caso el toc6n dejado no se 

utiliza, hasta que se tengan brotes vegetativos, sobre los cu,les 

se va a injertar. Justo arriba de la corona, la planta patrón de

be tener una porci6n lisa de tallo. El di~metro de la p6a debe 

ser un poco menor que el del patr6n. Este m~todo es ideal para in 

jertar material relativamente pequeño, de 0.5 a 1.5 cm. de di~me-

tro. Cuando se realiza en la forma debid9, hay un contacto conside 

rable de las upe:rficies cambiales, lo que origina una r~pida cica

t:rizaci6n y la uni6n es fuerte. Es preferible que el pat:r6n y la 

p6a tengan el mismo di~metro. 
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La p6a debe tener dos o tres yemas, haci i&ndose el injerto en la -

zona internodal lisa que queda abaj~ de la yema inferior. 

Los cortes que se hagan en la punta del patrón deben ser exacta-

mente iguales a los que se hagan en la base de la p6a. Primero -

se hace un corte largo, neto e inclinado, de 2.5 a 6.5 cm. de laE._ 

go. Los cortes mas largos se hacen cuando se trabaja con mate- -

rial mas grueso. De preferencia ese corte debe hacerse con un s~ 

lo tajo de la navaja, de modo que la superficie quede bien lisa. 

En· cada una de esas superficies cortadas se hace un corte en sen

tido opuesto. Este corte se inicia había abajo mas o ·menos en el 

tercio ·superior o de la punta de la superficie cortada y debe ha

cerse comQ de la mitad de la longitud del primer corte, este se-

gundo corte no debe meramente partir el grano de la madera, sino 

que debe seguir al primer corte con tendencia a quedar paralelo a 

~ste (Figura 7). 

Es de gran importancia que las capas de cambium coincidan cuando 

menos en un lado y de preferencia en ambos. La punta inferior de 

la p6a no debe sobresalir o colgar del patr6n, ya que hay la pro

babilidad de que se forme allf un nudo grande de callo. Si el i~ 

jerto es mas delgado que el patr6n, se le debe .colocar en un lado 

del mismo, de modo que se tenga la seguridad de que las capas de 

cambium coincidan en ese lado. En una porci6n lisa del tallo del 

. patr6n se remueve por completo una secci6n delgada de corteza y -

madera del mismo largo que la superficie cortada de la p6a. Lue

go se hace en el patr6n un corte en sentido inverso al primero de 

la p6a. Despu~s, la púa se inserta en el corte del patrón, entrg_ 

laZCíl do las dos lengüetas y teniendo cuidado en que coincidan las 
j 

capas de cambium. El injerto se envuelve firmemente con cinta 

del Nº 6, como se observ~ en la ilustraci6n. La punta del patr6n 

se deja intacta por varias semanas, hasta que haya cicatrizado 1~ 

uni6n del injerto. Luego se puede cortar arriba del injerto ya .:. 

sea en forma gradual o totalmente. Es necesario usar pasta sell~ 

dora en todos los cortes que no se vayan a utilizar en la injert~ 

ci6n. 
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Al nuevo crecimiento en el injerto se le protege de los rayos -

directos del sol, con ramas o _papel, se colocan soportes como -

tutores para evitar el rompimiento de la unión y se eliminan de 

los troncos todos los brotes vegetativos llamados "chupones" 

Cuando el crecimiento de la p6a alcance 20 a 25 cm. de altura -

se puede eliminar la yema terminal para as{ estimular la emi- -

siÓn de ramas. La mejor época para realizar estos tipos de in 

jertas es en la primavera o a principios del verano. 

Los costos de la planta injertada lista para su trasplante def~ 

nitivo son: en el vivero-de la CONAFRUT- $85.00 de cualquier

variedad y el precio' en los viveros particulares fluctúa entre 

$100.00 y $120.00 el patrón y de $150.00 a $200.00 mango de 

cualquier variedad, precios estimados hasta Abril de 1984. 

ESCUELA DE AGRICUl TUit~ 
118lt0T,CA 
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C A P I T U L O VII 

PRINCIPALES VARIEDADES QUE SE CULTIVAN EN EL ESTADO 

El término variedad, en mango significa aquellos clones de mango con di 

ferencias bien definidas, que tienen un cierto grado de aceptaci6n, por 

alg6n car&cter particular inbluido en ellos, el cual, es bien conocido 

por lo menos en la regi6n donde se desarrollan. 

Se conoce como tipo al mango que es propagado por semilla, que general

mente presente poliembronía. 

Las variedades que existen pueden clasificarse en dos grupos: 

1.- Las variedades que fueron propagadas sexualmente por semillas tan

to silvestres como cultivadas que comprenden los mangos hindúes de 

un solo embrión llamados monoembriÓnicos, y los mangos indochinos 

que abarca los manilas y filipinos de dos o mas embriones llamados 

poliembri6nicos. 

2.- Las variedades hortfcolas que fueron propagadas asexualmente por -

injerto (Singh, 1968). 

La palabra cultivar es una contracción de la frase "Variedad cultivada" 

y debe distinguirse de la categor!a an~loga de ocurrencia natural "va-

riedad botánica". En la pr~ctica, el t~rmino variedad se emplea como -

sin6nimo de cultivar. 

El c6digo Internacional de Nomenclatura para plantas cultivadas, recon~ 

ce como una categoría taxon6mica especial al cultivar, la cual designa 

a un grupo de individuos cultivados que tienen importancia en agricult~ 

ra, foresterfa u horticultura, que se distinguen de otros grupos y que 

son mantenidos en esa condici6n media-nte procedimientos especÍficos de 

propagaci6n, (Hartman, et. al. 1968). 
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A continuaci6n se describen los cultivares mas importantes a nivel co 

mercial, que se explotaM en el Estado de Nayarit: 

l.- Grupo Indostano: 

a)- Haden - Es originario de Coconut Grove, Florida, de una se-

milla hindÚ cv. Mulgoba, propagada por primera vez en 1910. 

Esta fruta no es tan fina como lo es la "Mulgoba
11 

que es de 

producci6n mai regular, se explota comercialmente desde el 

año de 1910, (Singh, 1968); introducida a México en 1955 y 

cultivada en el Estado desde 1967, así como los cultivares 

que se mencionar~n posteriormente. 

Fruto de tamaño largo, de forma ovalada y gruesa; base re-

dondeada; seno basal ausente;.ápice redondeado y punteado; 

pico caído, superficie lisa, color amarillo chabacano bri-

llante, con coloraciones sobrepuestas rojo-escarlata; nume

rosas lenticelas largas, color amarillo p~lido; cáscaras muy 

gruesa y correosa; pulpa amarillo-anaranjada, textura firme, 

jugosa con fibras solo cerca de la semilla; buen sabor lig~ 

rame nte ácido. 

Hueso oblongo, rollizo; fibroso en el lado ventral y cerdas 

rÍgidas en el lado contrario (Singh, 1968). 

Los ~rboles de este ~ultivar, desarrollan una amplia copa, 

tanto en altura como en diámetro, produce una floraci6n 

abundante. Su producci6n es temprana de Mayo a Julio y ba~ 

tante alternante, en árboles de 8 años de edad se ha tenido 

un rendimiento promedio de 250 kg/árbol, siendo sus frutos 

de un peso medio de 360 a 450 grs. En general es un fruto 

de buena calidad. 

b)- Irwin - Este cultivar es originario de una semilla de "Ha-

den", plantada en la propiedad de Peters Lippens en Miami, 

Florida en 1931, obteniéndose la primer semilla en 1938, ha 

sido propagada comercialmente desde 1945 y de ~sta se deri-
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vC el cv. Irwin que se explota desde 19A9. 

Fruto de tamaño mediano; forma oval-oblonga y algo gruesa; 

base redondeada ligeramente plana, seno basal ligero; hom-

bro ventral lleno, elevándose muy ligeramente arriba de la 

base; hombro dorsal inclinado gradualmente hacia afuera; 

ápice redondeado; pico ausente; superficie lisa; color ama

rillo intenso con tonos carmesf brillante que abarca la mi

tad de la superficie; numerosas lenticelas, pequeRas y ama

rillas, cáscara algo gruesa, correosa y pegada a la pulpa; 

pulpa de color amarillo intenso; fibra ausente; buen sabor 

y ligeramente aromático, (Singh, 1968). 

Hueso delgado,' oblongo, ocupando arriba del B% del peso to

tal del fruto, con gran número de fibras finas y cortas. 

Los árboles son de porte bajo, menor vigor que el cv.Haden, 

produce buena floración, ~poca de cosecha de Mayo a Julio. 

Su rendimiento promedio es de 200 kg/&rbol de 8 años de - -

edad, con un peso medio por fruto que varía de 350 a 450 gr. 

Fruto de calidad de buena a excelente de producción media y 

estable. Este cultivar se distribuye en zonas aisladas de 

la entidad y no es considerada su explotaci~n muy represen

tativa por el poco hectareaje que se reporta. 

e)- Kent - Cultivar originado de una semilla del cv. Sandersha, 

plantada por Brooks en Miami en 1910, dando sus primeros 

frutos en 1916 y ha sido propagado comercialmente desde -

1924. 

Fruto de tamaRo largo; fr¡rma oblonga. y porte pesado, seno -

basal ausente; ápice redondeado; sin pico; superficie lisa, 

color verde-amarillo brillante, con tintes escarlatas sobre 

los hombros; lenticelas pequeñas y amarillas; pulpa amari-

lla, carnosa, sin fibra, dulce y aromática; calidad de bue

na a excelente, (Singh, 1968). 

Hueso oblongo, grueso, con abundante fibra sobre la orilla 

ventral, ocupa el 9% del peso total de la f~uta. 
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El h&bito de crecimiento de esta variedad es vertical con r~ 

mas ascendentes, produce una floraci6n ~enos abundante que ~ 

el cv. Haden, aunque de marcada alternancia se le considera 

rendidor, con un promedio de 200 kg/~rbol de 8 años de edad, 

con un peso medio del fruto de 560 a 700 gr., ~poca de cose~ 

cha es de Julio a Septiembre. Se considera uno de los mejo

res mangos tardíos. 

d)- Keitt - Cultivar plantado en 1939, originada de una semilla 

hind6 del cv. Mulgoba en Homest~ad, Florida. Se inició su 

explotación comercial en 1946, (Velasco, 1974). 

Fruto de tamaño largo; forma ovalada y gruesa; base oblicua

mente aplanada, ligero seno basal; hombro veritral igual de -

alto que el dorsal y redondeados; seno ausente; ~pice redon

deado; color amarillo con t~nos rosa pálido; lenticelas me-

dianas y separadas; cáscara gruesa; pulpa firme, sin fibra, 

de color amarillo de excelente sabor dulce. 

Semilla oval-oblonga, cubierta de cerdas blandas alrededor, 

ocupa de 7 a 8.5% del peso total de la fruta. 

El ~rbol presenta un h~bito de crecimiento desordenado, con 

ramas largas y arqueadas. Pro duce floración muy arom~tica. 
Fruto de calidad bueno a éxcelente, considerado el mejor ma~ 

go tardío a pesar de su tamaño poco comercial, se cosecha de 

Agosto a Septiembre. Su rendimiento promedio es de 180 kg/ 

árbol de 8 años de edad con un peso medio del fruto que va--

ría de 700 a 900 gr. 

e)- Sensation - Cultivar plantado en 193.5 en Miami, Florida y su 

explotación comercial se iniciÓ en 1949 ( Velasco, 1974). Fr!:'_ 

to de tamaño pequeño, forma ovalada; de color amarillo con -

matices rojo obscuro; lenticelas pequeRas y de color amarillo 

pálido; pulpa dulce y con fibras cortas; c~scara delgada. 

La calidad del fruto no es muy aceptable, ya que es algo áci 

do. 
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Los árboles son de crecimiento vigoroso con copa semi-abieL 

ta; de buena producciún. Su ~poca de cu~te va de Julio a

Agosto, con un rendimiento promedio de 134 kg/árbol de 8 

años de edad y peso medio del fruto de 350 a 430 gr. Esta 

variedad no es muy explotada en el Estado, se reduce a pe-

queñas áreas plantadas. 

f)- Tommy Atkins- Cultivar originado en Florida, de parentesco 

desconocido. Se trata de un~ fruta grande, con color que -

varfa de amarillo a rojizo. Es un árbol vigoroso con buena 

producción eón rendimiento promedio de 73 kg/árbol de 5 - -

años de edad y un peso medio del fruto de 450 a 620 gr., la 

cosecha se presenta de Mayo a .Junio. Presenta la desventa

ja de que si la fruta no se corta en su maduréz óptima tie

ne problemas de maduraciún y de manejo, aunque su fruto es 

de buena calidad y presentaciÚn comercial. 

g)- Zill Se originÚ a partir d~l cv. Haden en Lake Worth, Fl~ 

rida y fu~ plantada en 1922 y su explotaciún comercial se -

iniciC en 1940, (Singh, 1968). 

Fruto de forma ovalada; de tamaño mediano; de color amari-

llo con matices de color rojo encendido; lenticelas peque-

ñas y amarillas; pulpa jugosa, sin fibra, con un peso prom~ 

dio de 180-270 gr. Calidad de buena a muy buena. De pro-

ducciÚn media y alternante. 

El hueso ocupa aproximadamente el a% del peso total del fru 

to. Epoca de cosecha de Mayo a Junio puede cortarse en es

tado verde saz6n·y madura con buena calidad, se empaca bien 

y es transportable. 

El árbol crece bastante grande, abierto con hojas de color 

amarillo-verdosas, produce una floraci6n aromática. Su im

portancia se reduce a pequeñas áreas dedicadas a su explot~ 
. , 

c1on. 
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2.- Grupo Indochino: 

Este grupo comprende variedades provenientes de Indochina y Fi-

lipinas, en general por ser originarios de embriones nucelares 

presentan escasa variabilidad, no así los que provienen de em-

briones cig6ticos que dan como resultado variedades de alta ca

lidad y a variedades de alta calidad y a variedades de nulo va

lor comercial. Se considera al mango manila como el cultivar 

mas representativo de este grupo por el inter~s comercial que 

existe en cultivarlo. 

Originario de Filipinas, posiblemente introducido a M~xico en -

la ~poca de la con'quista por los españoles. 

Las características generales que presentan son las siguientes: 

el fruto es de tamaño pequeño a mediano, la fructí ficaci6'n y d§_ 

sarrollo se presenta generalmente en racimos, lo que rara vez 

ocurre en otrns cultivares. Con un peso que varía de 150 gr. 

de forma elongada; de color atnárillo uniforme; lencitelas pequ§_ 

ñas; la pulpa de sabor dulce, con muy poca fibra; se reporta en 

el estado de Veracruz como un cultivar con cierta resistencia -

al ataque de antracnosis~ Arbol de porte vigoroso; la ~poca de 

cosecha varía del mes de Abril al mes de Agosto, en el país, la 

demanda del mango manila es mayor que las variedades de Florida, 

Adem's de ser de las pocas variedades que debido a sus caracte

rísticas bioquÍmicas permite su manejo en los diversos procesos 
o 

de industrializaci6n. Es un cultivar poco explotado en Nayarit, 

por estas causas su futuro es bastante promisorio, en las regí~ 

nes que cuentan con la ecologÍa adecuada, para el desarrollo de 

esta especie. Actualmente su importancia se reduce a pequeñas 

~reas en explotaci6n y a huertas en desarrollo de poca edad. 
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3.- Grupo de mangos criollos: 

Este grupo comprende mangos tanto indostanos como indochinos, que 

.poseen caracterÍsticas deseables, y han originado un gran n6mero 

de tipos, algunos con excelente presentaci6nf de diferentes tama

Aos, con colores brillantes y matices attactivos. 

A continuación en el cuadro No. 7 se pueden apreciar las varieda

des que se cultivan en el Estado. 

CUADRO 7- RELACION DE LAS VARIEDADES EXISTENTES EN NAYARIT. 

SUPERFICIE PRDDUCCION 
VARIEDAD HA. TONS. 

Criollo 588 4,123 

Haden 2,443 23,677 

Kent 1,735 14,783 

Keitt 205 1,731 

Manila, Manili 
lla y Ataul fo 606 4,694 

Tommy Atkins 1,452 15,463 

O t r a s 42 336 

T O T AL 7,071 64,807 

FUENTE: Comisi6n Nacional de Fruticultura- S.A.R.H. 
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C A P I T U L O V I I I 

LABORES CULTURALES 

Una de las técnicas agronómicas, necesarias y remunerativas, es la re~ 

lización de las labores de cultivo, concepto de suma importancia.en to 

do tipo de explotaci6n frutícola, que sin embargo en la práctica en 

muy pocas ocasiones se llevan a cabo. Esto viene a recalcar el inte-

r~s que se debe prestar al conocimiento y ejecuci6n de las labores cu1:_ 

turales, comprendiendo estas desde la preparación del terreno, el est~ 

blecimiento y mantenimiento de las huertas, tanto en desarrollo como -

en producción. 

A~n cuando las condiciones ecol6gicas, económicas y sociales, de las -

diversas regiones productoras del Estado, difieren unas de otras, en 

general las labores de cultivo que se practican son similares, en lo -

qt.ie se refiere a la explotaci6n comercial del mango. A continuación 

se mencionan los conceptos que se han manejado en el establecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de las huertas de mango. 

1.- Selección del terreno: 

Al hacer la selección del sitio donde se instalar~ la plantación 

deberá buscarse que coincidan los aspectos ecolÓgicos de clima y 

suelo, tambi~n deber~n considerarse los aspectos de mercados nat~ 

rales, comunicaciones y m~o de obra. En regiones con precipita

ción escasa, debe haber disponibilidad para los riegos de auxilio, 

considerando la calidad de agua y el gasto, normalmente por cada 

hectárea de mango en ~roduccién, se requieren de 8,000 a 11,000 -
3 

m de agua. 

2.- Preparaci6n del terreno: 

Si la topografía lo permite, al hacer la preparación del terreno 

para la plantación, es recomendable sea lo mas completa posible. 

a)- Desmonte - Esta labor comprende la tumba, junta y quema, po~ 

teriormente, un desenraice y un rastreo. Esta labor se rea

liza con maquinaria. 
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b)- Barbecho - Se efectGa un~ en el mas de Marzo y otro en el mes 

de Abril. 

e)- Rastreo - Uno en el mes de Abril. 

d)- Cruza - También unm en el mes de Abril. 

3.- Trazs de plant aci6n: 

El trazo del terreno consiste en señalar los sitios donde se van a 

trasplantar los arbolitos. El sistema de plantaci6n varía de acuer 

do a los factores, como: disponibilidad de maquinaria, manejo de -

agua, etc. 

Se utilizan en pendientes menores de 5% el Marco Real o cuadrado, 

en muchos casos ser' m~s conveniente con pendientes del 3 al B%, -

el trazo de la plantaci~n en curvas de nivel y, en pendientes del 

8 al lB% en terrazas de formaci6n sucesiva. 

Las distancias var!an de 9 a 15 m. entre plantas de acuerdo a los 

hábitos de desarrollo de los suj3tos, lo que respecta a las plan-

taciones de Nayarit, la distancia de plantaci6n es de lOxlO m. uno 

del otro y en trazo de Marco Real. 

El solo hecho de haber injertado disminuye el desarrollo total en 

altura de esta especie, aGn asf, en caso de ser necesario es impo~ 

tante en este momento hacer el trazo de las cortinas rompevientos, 

se recomienda una cortina doble, una hilera de árboles de gran de

sarrollo y otras de menor porte pero de mas r~pido desarrollo. Co 

locando las especies de gran porte de 4 a 6 m. entre ellas y alej.§_ 

das de los árboles de mango de 12 a 15m., esta labor se hace en

el mes de Mayo. 

4.- Apertura de cepas: 

La apertura de hoyos o cepas (Figura 8), debe hacerse en el mes de 

Mayo, con las siguientes dimensiones: O.BOxO.BO m. por lado y de -

una profundidad suficiente para RO dañar las raíces del arbolito a 

plantar. Inmediatamente se aplica a las paredes y al fondo de ca-
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da cepa 200 g. de Volat6n 2.5%, para desinfectarla. Hay algunos

especialistas que no recomiendan los trabajos mencionados anterio~ 

mente y solo se limitan a la ~pertura de cepas profundas, aducien

do que el trabajo de preparaci6n no ser' de utilidad cuando las 

plantas tengan un desarrollo tal que aprovechen una gran propor

ci6n de terreno; sin embargo, a~n haciendo cepas grandes de lxl m. 

o m~s, limitan el desarrollo lateral radicular al año de edad de

la planta. Por otra parte, el suelo superficial ya intemperizado 

y por consiguiente mas rico en nutrientes, al ser volteado queda -

al alcance del sistema ~adicular profundo y el terreno de abajo no 

intemperizado, habr& sufrido este proceso cuando reciba al sistema 

radicu~ar superfici~l, lo que sucede en un metro cuadrado, cuando 

unicamente se abren cepas simples, sin haber preparado el terreno 

como se menciona. 

La apertura de cepas en un terreno bien preparado no tiene mayor 

importancia el tamaño de las cepas, requiriendo solo dimensiones 

tales que permitan la plantaci6n, ~stas cepas pueden hacerse con 

maquinaria. En terrenos con horizontes delgados y suelo pobre, lo 

mismo que en terrenos difÍciles de preparar, .es recomendable abrir 

cepas de 80 a 100 cm. de lado. 

Al abrir las cepas en el mes de Mayo, debe hacerse un mont6n de 

tierra de la parte medie superior, y otro con la tierra extraída -

del fondo. Cuando se sospeche la presencia de insectos subterrá-

neos que constituyan plagas de cuidado, malezas diffciles de con-

trolar, hongos, etc., ser~ necesario fumigar la cepa y la tierra

extraída cubri~ndola con peri6dicos mojados, con polietileno o PVC 

sellando con tierra las orillas; utilizando Bromuro de Metilo de -

1 lb/m2, para eliminar semillas de malas hierbas, insectos, hongos, 

etc., usando un aplicador especial y humedeciendo las porciones de 

tierra que se van a fumig~r. 

5.- Adquisici6n de la planta: 

En el mes de Junio se debe adquirir la planta, si es de vivero de

be ser, de uno que est~ reconocido en la regi6n por la Comisr6n N~ 
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cional de Fruticultura, en caso contrario, siguiendo los pasos que 

se mencionaron en el Capítulo VI sobre su correcta propagación, de 

una forma o de otra la planta debe· e_star lista para hacer su tras

·plante definitivo. Las plantas para la plantaci6n deben recibirse 

en un lugar sombreado y de fácil acceso para regarlas. En la may~ 

rÍa de los casos, las plantas son compradas a viveristas, por eso 

es {,til mencionar algunas de las características a reunir por un -

sujeto, para la nueva plantaci6n y son: 

a)~ Debe ser de preferencia de 6 a 8 meses de edad total, es decir, 

desde la siembra del patrón, como edad mÍnima. 

b)- Se debe revisar que el sistema radicular no está muy cornprimi 

do y no presente coloraciones necróticas (color café obscuro), 

al efectuar un corte_en alguna de ellas. 

e)- La raíz principal no debe presentar torceduras o dobleces en 

ángulos rectos. 

d)- Se prefieren las plantas, cuyos brotes del injerto estén bien 

distribu.fdos. 

e)- La uni6n del injerto as{ como los cortes deben estar bien ci

catrizados. 

f)- El cuello de la raÍz no debe presentar estrangulamientos. 

g)- La planta debe estar libre de insectos y no presentar daños -

causados por éstos. 

h)- Las hojas inferiores deben estar turgentes y en general no d~ 

ben presentar ningún tipo de manchas o coloraciones blancas ó 

amarillas, o bien arrugamientos. 

i)- La unión del injerto debe estar a una altura de 20 a 30 cm. -

del ras de la tierra. 
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j)- El desarrollo total de.la planta debe ser entre 50-70 cm. de 

altura, 

Al momento de recibir la planta puede ser conveniente eliminar dos 

o tres hojas, si las condiciones del medio son secas y calientes, 

o si las plantas se ven daíiadas por la movilización. 

6.- Trasplante: 

Esta labor se realiza en el mes de Junio, antes de colocar la pla~ 

ta, se fertiliza al fondo de la cepa con 250 g. de Triple 17-17-17 

se hace en ~sta fecha par a aprovechar el agua del temporal, de es

ta forma asegurar el prendimiento del arbolito y fijaciÓn del mis

mo al terreno, debido ~1 agua que cae alrededor del tallo. Para

ubicar en el centro de la cepa, puede auxiliarse con una regla de 

madera llamada rrescantill~n" de 2 m. de largo (Figura 9), la cu~l 

tiene tres muescas, las laterales equidistantes de la central. Al 

abrir las cepas, se colocan dos estacas auxiliares a los lados, ha 

ciéndolas coincidir con las muescas laterales del escatillÓn, de -

esta forma quedar' en la muesca central, el sitio preciso donde de 

ber~ colocarse el arbolito en el centro eje la cepa. Como se ve en 

la Figura 10, tambi~n nos sirve para poder apreciar que la uni6'n 

del injerto ql..Bde a unos 15 Ó 20 cm. arriba del nivel general de -

la tierra. En caso de que esta unión queda abajo del nivel gene

ral de la tierra, hay que levantarlo luego con 3 6 4 palos largos 

. dispuestos en cfrculo alrededor del arbolito, rellenando con tie-

rra el hueco que queda debajo del arbolito. Si se deja la unión 

del injerto debajo del nivel de la tierra, la unión se pudrirá y -

el árbol se morirá. Al momento de plantarlos primero se echará 

tierra al fondo de la cepa, levantando así su nivel. El plantador 

se fijará cuando debe apoyar el arbolito de mango en esta tierra y 

en que posición, con el escatillÓn en otra mano calcula cuando de

be poner en definitiva el arbolito en su lugar, después debe cer-

ciorarse de que la tierra que se hech~ en la cepa se haya pisado 

muy bien. Una vez que est~ seguro el plantador que el lugar del 
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injerto qued6 a unos 15 6 20 cm. sobre el nivel general del terreno, 

lo que indicar~ el escantillSn, entonces deja'rá el arbolito en este 

nivel, llenando el resto de la cepa con tierra bien pisada. Recor

dando siempre que la porción de tierra de la parte media superior, 

extrafda de la cepa va al fondo, y la tierra extrafda del fondo vá 

en la parte superior, al momento de la plantaci6n. 

7.- ReQosici6n de fallas y tutores: 

Esta labor se realiza en el mes de Julio para tener la huerta prep~ 

rada para recibir el temporal de lluvias. Consiste en reponer todos 

aquellos arbolitos que por alguna causa, no se adaptaron a las con

diciones del terren~ y se secaron, esto debe hacerse en cuanto se -

detecten las fallas, asf la huerta. tendrt una edad· uniforme. 

El tutoren se hace en aquellos arbolitos cuyo crecimiento sea dema

siado inclinado o su desarrollo sea tan fr~gil que amerite tempora~ 

mente un tutor, el lapso de tiempo es de seis meses aproximadamente. 

B.- Fertilización: 

Se fertiliza con 400 g. por ~rbol de la fÓrmula 15-6-10, con Nitr6-

geno, F6sforo y Potasio respectivamente, ~n tres aplicaciones: la -

primera con lOO g. en el mes de Julio; la segunda con 150 g. en el 

mes de Octubre y con 150 g. en Marzo del aRo siguiente, que en to-

tal suman 400 g. El fertilizante se esparce alrededor del tallo y 

cuando no exista suficiente hui'!Bdad en el suelo, se deberá aplicar 

un riego para lograr el aprovechamiento del fertilizante por la - -

planta. 

9.- Control de Plagas y Enfermedades:· 

Para lograr un desarrollo normal en el huerto establecido, es nece

sario revisar periÓdicamente los arbolitos, con el fin de detectar 

el ataque de insectos o la presencia de hongos. De encontrar hon-

gos o insectos debe aplicarse al !ollaje: Malathi6n 1000 a raz6n de 

2 ce. y Capt~n 50% 3 g. por litro de agua. Haciendo las aplicacio

nes que sean necesarias para controlar estos problemas. 
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En la época de sequfa atmosf~rica, deber~ pintarse el tallo, repi

ti~ndolo cada año, con la siguiente rúezclai 3 kg. de cal, 1 kg. de 

Sulfato de cobre, 70 g. de sal y agregar agua hasta formar una mez 

cla aplicable con brocha. 

Con esta mezcla denominada "lechada" se pintarti alrededor del ta

llo, desde el ras del suelo hasta el si ti o donde empiezan las rami 

tas del árbol. Esta mezcla tiene la propiedad de ser el~stica, no 

se raja, protege al tronco contra la excesiva evaporaci6n y conti~ 

ne adem~s sulfato de cobre que envenena a los insectos que pueden 

establecerse en la corte_za, por otra parte impide el acceso de in

sectos gue dañen el tierno follaje. 

10.- Labores de cultivo: 

En la mayoría de las zonas productoras el control de las malezas -

es el principal aspecto cultural despu~s del riego. Este control 

se logra, haciendo las siguientes labores: 

a)- Cajeteo - como lo dico es la labor encaminada a formar el ca

jete en la zona de goteo, se hacen tres; uno en Julio, otro -

en Octubre y el 111 timo en Marzo del ·siguiente año. 

b)- Limpia del cajete - se efect~a en el mes de Septiembre, cuan

do el temporal de lluvias ha pasado y es necesario tener lim

pio el pie del ~rbol. 

e)- Rastreo - se hace un paso de rastra en el mes de Noviembre 

con el fin de mantener los callejones del huerto libres de m~ 

las hierbas. 

d)- Riegos - el primer riego que se da al arbolito tiene que rem.Q_ 

jar toda la tierra que se movi6' de la cepa y tambi~n la ti e--

rra que hay entre las rafees, que vino del vivero junto con -
el arbolito. Se recomienda en &rboles j6venes sin producci~n, 

la eplicaci6n de seis riegos, uno por mes, de Diciembre a Ma

yo, pues es la época de sequ!a en estas regiones productoras. 
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Por 6ltimo cabe agregar que los cultivos intercalados con el man

go, presentan siempre 1 a desventaja de que los frutales pueden sg 

frir daños por los trabajos que no est~n de acuerdo con los normQ 

les, pues la competencia reduce su vigor y desarrollo, en general 

son objeto de descuido en perjuicio de su productividad. 

Las anteriores labores son las que se efect6an en el establecimiento -

de ~uertas, o sea son las labores culturales que se realizan en el pri 

mer año de edad de las huertas. 

A continuaci~n se mencionan las labores del cultivo que se hacen en 

huertos, en su etapa de desarrollo, y comprenden el segundo y torcer -

años de edad del huerto. 

1.- Labnres de cultivo del segundo y tercer años. 

a)- Limpia del cajete - Se hace con machete uno en el mes de - -

Agosto. 

b)- Paso de rastra - Se hacen dos; uno en Febrero y otro en Octu 

bre. 

e)- Cruza con rastra- Una en el mes de Octubre. 

d)- Cajeteo - Se hacen dos; uno en el mes de Agosto .y el otro en 

Octubre. 

e)- Riegos - Se hacen cuatro riegos; en Febrero, Marzo, Abril y 

Mayo. 

f)- Poda - Durante los primeros cuatro años de vida del ~rbol, -

se necesitar' muy poca o ninguna poda, salvo cortar bien con 

tijeras alguna rama que se quebr~. Los "chupones" que even

tualmente sa¡en del tronco se cortarán con una navaja bien -

afilada, haciendo el corte de abajo hacia arriba y pegado al 

tronco o a la rama donde sali6 el chup6n, estos chupones se 

deben de cortar tiernos, porque si se les deja un mes, ya ad 

quirieron gran tamaño y fuerza con sus fibras. 
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2.- Fertilizaci6n: 

En el segundo año se fertiliza con 900 g/&rbol de la F6rmula -

15-6-10 en tres aplicaciones de 300 g. cada una, en Julio, Octu-

bre y Marzo del siguiente año., El tercer año se fertiliza con 

1500 g/&rbol de la misma f6rmula en tres aplicad ones de 500 g. 

cada una, en Julio, Octubre y Marzo del siguiente año. 

3.- Control de Plagas y Enfermedades: 

El control al segundo año es aspe~jando al follaje Malathi~n 1000 

y Capt~n, 2cc. y 3 g. respectivamente por litro de agua, conside

rando dos aplicaciones, con la frecuencia que las necesidades lo 

requieran. En el te.rcer año la dosis de aplicaci6n aumenta, pero 

no en los dos productos a utilizar; sino en la cantidad de litros 

de la mezcla, que se necesitan para cuhrir 100 &rboles de una hec 

tárea en desarrollo. 

Por 6ltimo, tenemos las labores de cultivo que se emplean en el mante

nimiento de huertos en producci6n, esto sucede a los cuatro años de 

edad y se contin6ar1 hasta los veinte años de edad, son las siguientes: 

1.- Labor~s de cultivo: 

a)- Cajeteo - Esta comprende, hacer el cajete del tamaño del 
,. 
are a 

de goteo del &rbol y la limpia del mismo con machete, se ha

cen dos er1 los meses de Octubre y Marzo. 

b)- Paso de rastra - Se dan dos pasos de rastra, uno en Febrero 

y el otro en Octubre. 

e)- Riegos - La frecuencia con que se debe regar, est& condicio

nada por los siguientes factores: la ~poca del año, la tempQ 

ratura, humedad atmosférica y las condiciones del suelo. P~ 

ra las diferentes regiones del Estado de Nayarit, se estiman 

cuatro riegos, uno por mes, en Febrero, Marzo, Abril y Mayo, 

respectivamente. 
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2.- Fertilización: 

Las dosis de fertilizante que se van a aplicar, van aumentando a 

raz6n de uno y medio kilogramos por cada año de edad, esto sucede 

a partir del cuarto año de edad y hasta el s~ptimo año. Utiliza~ 

do la fÓrmula 15-6-10 en tres aplicaciones iguales, haci~ndolo en 

las mismas fechas todos los años siguientes; en Julio, Octubre y 

Marzo del siguiente año, quedando las dosis de la siguiente mane

ra: para el cuarto año 3 kg., para el quinto año 4. 5 kg., para el 

sexto año 6 kg. y para el s~ptimo año 7.5 kg. A partir del octa

vo año de edad en adelante se aplican 3 kg. de fertilizantes de 

la f6'rmula 12-B-4-12 que contiene Nitr6'geno, FÓ_sforo, Potasio y -

Magnesio, es decir ¡uor cada año se van a aplicar 3 kg. de fertili 

zante, en las fechas ya mencionadas. 

3~- Control de Plagas y Enfermedades~ 

Este control se mantiene hacien·do 5 aplicaciones peri6dicas, del 

mes de Diciembre al mes de Mayo, con los siguientes productos as

perjados al follaje: 

a)- Metasystox R-50 1 cc./litro de agua. 

b)- Sulfato trib~sico de cobre 4 g/lit~o de agua. 

e)- r·1alathi:Sn lODO 1 cc./litro de agua. 

d)- Capt~n 50% 3 g. /litro de agua. 

e)- Adherente Complex 0.40 ce/litro de agu aacunA DE AGRlCULTUR• 

f)- Clordano 10% 1 kg. 81BLIOT¡CA 

Manejados de la siguiente forma, el Metasystox R-50 y el Sulfato 

tribásico de cobre er, dos de las cinco aplicaciones. El f·1ala

thiÓ~ lODO y el Capt~n 50% en las. tres aplicaciones restantes, -

el adherente complex se maneja en las cinco aplicaciones, el Clor 

dano lO% se emplea en el control del ataque de hormigas. Las do 

sis de los productos se proporcionan por litro de agua, utiliza~ 

do los litros que sean necesarios para cubrir el follaje de los 

éSrboles conforme ~ste aumenta con la edad de los mismos. 
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4.- Cosecha: 

Las·labores que conciernen a la cosecha, se ejecutan en los meses 

de Junio al mes de Agosto, esto dependiendo de la variedad de que 

se trate. Y coosiste en el corte del fruto por su ped6nculo, es

to hecho por dos jornaleros que están sobre el árbol, ~stos arro

jan el fruto hacia abajo donde lo recibe otro jornalero y lo con

centra en un lugar determinado, de dohde posteriormente, los fru

tos se acomodan en cajas de madera o pl&stico, de 20 a 30 kg. de 

capacidad. Una vez en las cajas, estas se acomodan en camionetas 

para transportarlas fuera de la huerta. A continuaci5n el produE_ 

to sigue dos caminos; el primero acomodar las cajas en un camión· 

de mayor capacidad par a su transporte directamente. al mercado na

cional, y el segundo, es llevar el· producto a una empacadora don

de se fumiga y empaca para su envfo al mercado extranjero. 

ESCUElA DE AGRtcUllUP 
118\.tOT&C~ 
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C A P I T U L O I X 

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL MANGO 

En cuanto a los principales problemas fitosanitarios que· se asocian con -

el cultivo del mango, no son en gran número como sucede en otras especies 

frutícolas. Por .tratarse de una especie con bastante rusti~?idad, además 

aún cuando no se efectúen las labores de cultivo necesarias, aunque en m~ 

nor proporción el mango continúa produciendo frutos. Complementando la

informaci~n proporcionada anteriormente, se mencionan a continuaci6n las 

plagas y enfermedades, que en determinado momento pueden causar pérdidas 

al fruticultor, debido a su'alto grado de incidencia. 

1.- PLAGAS: 

a)- Papalote (Hansenia pulverulenta Guer}. 

Descripci6n - El adulto de esta plaga es una palomilla de color 

blanco. lechoso, debido a que su cuerpo estti cubierto por una cg_ 

rosidad pulverulenta de ese color. Con una longitud de 11 mm. 

y durante el reposo las alas de forma triangular, estén dispue~ 

tas en forma de techos de dos aguas. Los huevecillos son depo

sitados sobre el envés de ·ias hojas y en los brotes tiernos, 

siendo muy pequeños, color blanco, esf~ricos y cubiertos de un 

polvillo blanco. 

Las ninfas son de color verde en su mayoría, pues también las -

hay de color blanco y desde los primeros estadíos presentan mu

ñones de alas, siendo muy visibles; en el extremo posterior del 

abdÓmen presenta unas prolongaciones cerosas en forma de cola -

recta, lo que le dá la apariencia de una gallinita. Todo su 

cuerpo esté cubierto de palvo bl~nco, ·son muy nerviosas y sal-

tan cuando se trata de tocarlas. Las ramas y las hojas infest-ª

das están cubiertas también de polvo ceroso de color blanco. 
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Daño- El daño se debe a·que utiliza su aparato bucal para pi

car los tejidos de las hojas, brotes tiernos y ramitas de tejí 

dos leñosos con el fin de extraer los jugos vegetales que le -

sirven de alimento. En infestaciones fuertes, la planta exhi

be un desarrollo deficiente y ~na reducción en los rendimien-

tos, también secreta líquidos que caen en el follaje, desarro

llándose posteriormente en ellos l_a fumagina, impidiendo las -

funciones normales de respiración y transpiración. 

Ciclo biológico - Su ciclo requiere de 16 a 20 días y pu~den -

presentarse de 5 a 7 generaciones en el período comprendido e~ 

tre el mes de Ab:il y principios de Octubre, es en esta época 

en que la Última población de adultos deposita "ros huevos in-~ 

vernantes, que darán origen a la primera generación del año si 

guiente. 

Control - Cuando se observen las primeras ninfas, asperjando 

el follaje con Parathión et!lico E-605 50% 1.5 ce. o Folidol-

50 l. 5 ce. por litro de agua. 

b)- Mosca Mexicana de la Fruta (Anastrepha ludens Loew). 

Descripción - Es una mosca de tamaño medio y de color amarill~n 

to claro, con los ojos tornasol verde y rojo, la parte anterior 

del tórax ·es de color café con franjas amarillentas. El estu

che ovipositor de las hembras es de 3.2 a 4.7 mm. de largo, m~ 

deradamente grueso, terminando en punta y con pocas aserradu-

ras redondas sobre la mitad apical o menos. 

Ciclo biológico - Una vez fecundada la hembra, introduce los -

huevecillos de~tro de los frutos, la incubación tiene lugar en 

un período que varfa de 6 a 10 dfas aunque puede prolongarse -

hasta un mes. Las larvas son de color blanco en el extremo an 

terior terminado en punta, se mueven por medio de contraccio-

nes de su cuerpo. Se alimentan de la pulpa.de la fruta, cons

truyendo en ella abundantes galerías, el período larval es de 

25 hasta 35 días como m~ximo y u~a vez terminado la larva se -
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transforma en pupa, durando en esta etapa de 25 a 32 dÍas depe~ 
diendo de la temperatura ambiental, Después de emerger el adu~ 

to alcanza su madurez sexual a los 11 6 25 dÍas. Los adultos 

viven de 3 a 6 meses como máximo. 

Todo el perÍodo larval tiene lugar dentro del fruto donde se 

alimenta y al terminar su crecimiento lo abandona y cae al sue

lo introduciéndose a una profundidad variable. Los frutos in-

festados frecuentemente se ca~n, pero a6n permaneciendo sobre 

el árbol, se observa que la larva los abandona después de una 

lluvia, pues entonces puede penetrar fácilmente al suelo para 

crisalidar. 

Control - Para el control de la plaga se dispone de un conjunto 

de recursos, que se complementan. Estos métodos de control se 

han agrupado en control cultural, control biolÓgico, control 

químico y control legislativo. 

El control cultural se ~onsidera alguna .o varias de las siguie~ 

tes medidas: rastreos de los suelos para desenterrar las pupas 

y exponerlas a los agentes de la intemperie; riegos en la plan

tación con el objeto de ahogar las pupas; aplicación de insecti 

·cidas al suelo para matar las larvas que v~n a pupar y los aduL 

tos que van a emerger; destrucción de los frutos atacados ente

rrándolos o quemándolos; manejo cuidadoso de las plantas huésp~ 

des; embolsado de los frutos en huertos pequeños y de árboles -

aislados que son usados corno ornamentales. 

El control biolÓgico, en México la Dirección de Sanidad Vegetal 

ha venido empleando parásitos d~l género Opius longicaudatos y 

Syntomshyrum indicum, con resultados favorables contra l~s mos

cas del género Anastrepha. El primero es un parásito solitario 

de larvas jÓvenes y el segundo parásito de larvas maduras den-

tro de la fruta o cuando salen de ésta para pupar en el suelo. 
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En la actualidad el DepaTtamento de Sanidad Vegetal, está libe

rando una gran cantidad de machos estériles por medio de un tr..Q_ 

tamiento a base de sustancias químicas y que exceden en n6meros 

considerables a los machos de la población natural, con el fin 

de que la hembra no sea fecundada. 

El control químico, es uno de los. métodos mas efectivos para el 

control de la Mosca de la Fruta, es a base de insecticidas mez~ 

clados con otras substancias, las cu,les sirven como atrayente. 

En este caso se utiliza Malabhi6n 1000 1 ce, Atrayente Bayer 2 

ce. y Adherente Complsx 0.48 ce. por litro de agua, mediante a~ 

persiones al fol,laje. Esta medida debe tomarse desde que empig_ 

za a desarrollarse el fruto y 8asta 21 días antes ds su corte. 

Control legislativo, en las regiones donde esta plaga no existe 

es necesario una vigilancia constante a fin de prevenir su in-

troducci~n, en la actualidad el Departamento de Sanidad Vegetal 

de la S,A,R.H. y la CONAFRUT están llevando a cabo una campaña 

entre los fruticultores coordinando las ~edidas necesarias para 

que se cumplan. 

No obstante que los programas de combate anteriormente descri-

tos han sido un éxito para el control de esta plaga, año tras 

año se presentan muchos problemas. El objetivo es un control 

integral, aprovechando todas las medidas posibles de control, 

utilizando aquellas que mejores resultados pueden presentar en 

un caso particular. 

e)- Piojo harinoso (Planococcus citri). 

Los árboles infestados de piojos harinosos, tienen insectos en 

masa de apariencia algodonosa, formando racimos en las hojas o 

ramitas y los ángulos.en que los frutos se tocan. La fruta in

festada, est~ generalmente cubierta con una mielecilla espesa, 

las infestaciones fuertes ocasionan que el fruto caiga y afec-

tan las cosechas futuras. 
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Descripción - Se puede diferenciar de otras especies debido a • 

que, los filamentos cerosos que cubren el cuerpo, incluyendo los 

del extremo posterior, son cortos y gruesos. 

Las ninfas reci6n nacidas son de color ligeramente amarillo y -

desprovistas de cerosidad, pues·~stá comienza a secretarse poco 

despu~s del nacimiento. Al principio afectan la apariencia de 

de una escama y pueden moverse libremente, los machos permane-

cen fiJos e inactivos durante la pupaci6n. Las ninfas jÓvenes 

se parecen a los adultos con la ~nica diferencia del tamaño. - · 

Las hembras mudan tres veces y los machos cuatro, estos tienen 

.un par de alas de color griséceo. 

Ciclo biol6gico - Los adultos depositan sus huevecillos en un -

saco compacto algodonoso, ceroso en al extremo posterior del 

cuerpo, hasta la cantidad de 300 a 600 huevecillos. La oviposi 

ción continÚa por una o dos semanas y tan pronto como es compl~ 

tada la hembra muere. Estos sacos que contienen huevecillos se 

encontrar~n principalmente en las axilas de las ramas o las ho

jas y solo ocasiohalmente en otras p¿rtes de la planta. Los 

huevecillos incuban alrededor de 6 a 20 dÍas. Las ninfas jóve

nes permanecen en la c&psula de huevecillos por un tiempo corto 

y luego se movilizan por la planta, son aplanadas, ovales y de 

color amarillo claro, oon tres pares de patas, de cuerpo liso. 

Se alimentan insertando sus partes bucales en los tejidos de la 

planta y chupando as! la savia. Poco después de que empiezan a 

alimentarse, comienzan a exudar un material blanco ceroso de su 

cuerpo, formando asf, ~na cubierta y contando con 36 filamentos 

en forma de patas, que irradiar:~ desde el m~rgen del cuerpo ha-

cia todos lados. Ellos no permanecen fijos, sino que se mueven 

hasta cierto grado sobre la planta, a6n cuando sean muy lento -

en sus movimientos. Las ninfas hembras cambian muy poco en su 

apariencia, excepto en que aumentan en tarr1año, alcanzando mas o 

menos de 4 a 6 mm. de longitud, cuando están desarrolladas. Los 

machos cuando están casi desarrollados, forman una cápsula bl a!l. 

ca alrededor de ellos y dentro de ésta, se transforman en pequ~ 
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ños insectos activos de dos alas con apariencia de mosquitos. 

Al emerger de ésta cápsula, los machos vuelan act{vamente Y -

se aparean con. las hembras, pero mueren poco después. El ma

cho es incapáz de alimentarse durante su estado adulto. Estos 

insectos completan una generación en un tiempo de un mes o dos, 

las hembras son ápteras y pasan a través de tres estadÍas nin

fa¡es antes de transformarse en adulto, mientras que el macho 

despué·s de tres estadÍas ninfales, pasa a través ·de un estadía 

pupal de convertirse en adulto. Generalmente hay de 2 a 4 ge

neraciones al ario. 

Control - Su control se efect'úa mediante aplicaciones al FollQ. 

je con MalathiÓn lODO 2.5 ce. o Metasystox R-50 l ce. por li-

tro c;le agua. 

d)- Escamas: 

Las escamas se alimentan succionando la savia de hojas, flores, 

frutos y partes vegetativas jÓvenes de la planta, secretando -

mielecilla y desarrollándose sobre ésta la fumagina, cuya acu

mulación causa disturbios en las funciones normales de esos 

Órganos. El daño principal lo causan las ninfas y los adultos 

hembras provocando un amarillamiento de las partes afectadas. 

En general hay dos grupos, escamas con coraza y escamas sin co 

raza. 

En las escamas con coraza, es secretada una cubierta protecto

ra cerosa, del cuerpo del insecto para formar así dos placas -

protectoras, una ar~iba y otra abajo, la superior es espesa y 

dura, la inferior es delgada y delicada, estando fija en la s~ 

perficie de la planta en donde el insecto está alimentándose, 

en esta clase de escamas los huevecillos son puestos debajo de 

la cubierta protectora o en algunos cssos los j6venes nacen vi 

vos. En cualquier caso los insectos j6venes se movilizan por 

un tiempo corto, seleccionan un sitio favorable en su planta -

hospedera para empezar a alimentarse; en el caso de las hembras 



- 74 -

estas no se movilizan por el resto de sus d~as, al empezar a 

alimentarse, ellas empiezan a secretar fibras de seda que fo.E_ 

ma la cubierta protectora o escama del insecto, estas mudan -

muy poco después de que empiezan a chupar la savia y con esta 

primera muda pierden sus patas; posteriormente ocurre la se-

gunda muda volviéndose hembras adultas; mientras que, los ma

chos después de una metamorfosis posterior, se convierten en 

peque~~s insectos con un solo par de alas, los c~~les son in

capaces de alimentarse. Estos se aparean con las hembras y -

mueren muy poco despu~s, las hembras al ser fertilizadas au-

mentan muy r~pidamente de tama~o y comienzan la producci6n de 

huevecillos o a dar nacimiento a j6venes vivos. Las especies 

de escamas con coraza que se han encontrado causando da~o en 

~rboles de mango son las siguientes: escama oriental (Aonidi~ 

la or ientalis, Newst"); escama del coco (Aspidiotus destructor, 

Sign); escama de la piedra (Aspidiotus hedereae, Vall); esca

ma adelfa (Aspidiotus herculeanus, Claraspis); escama roja en 

Florida (Chrysomphalus aonidum, Linn); escama dictiosperma 

(Chrysomphalus dictyospermi, Morgan); escama del té (Fiorinia 

these, Green); escama minadora (Howardia biolaris, Compst.); 

escama del hilo negro (Ischnaspis longirostris, Sign); escama 

p6rpura ( Lepidosaphes beckii, Newm); escama del mango ( Leuca~ 

pis o Radionaspis indica, f"1arl~tt); escama almeja (Palinaspis 

guohogiformis, Mettil); escama hollejo (Parlatoria pergandií, 

Comst.); escama nieve (Pinnaspis stracheni, Cooley); (Aspidi~ 

tus spinosus, Comst.); (Lindingaspis floridana, Ferris); (Pa.E_ 

latoria o Cenasparlatoria psedaspidiotus, Lindinger). 

Las escamas sin coraza, son llamadas también escamas suaves y 

son por lo general mas grandes que lás escamas con coraza. 

Ninguna escama verdadera de cera, es formada por separado de 

la pared del cuerpo. La cubierta protectora de ésta se encuen 

tra esclerotizada. Ambos sexos se movilizan durante la prim~ 

ra parte de su vida, pero la hembra no puede caminar después 

de que los huevecillos se han formado. Estas escamas desear-
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gan cierta cantidad de mielecilla de sus cuerpos, y la fumagi 

na que se desarrolla en las acumulaciones de ~sta, que con 

frecuencia causa tanto daño como alimentaci6n de estos insec

tos. La escama negra y la escama suave son los ejemplos t!pi 

cos de esta clase. Las siguientes escamas son las que se hhn 

encontrado en el mango: escama cerca de Florida (Cerosplastes 

fl9ridensis, Comst.); escama acuminata (Coccus acuminatus, 

Sign) ;· escama suave caf~ ( Coccus hesperidium, Linn); escama -

escudo del mango (Coccus mangifera, Green); escama piriforme 

(Protopulvinaria pyriformis, Ckll); escama de escudo verde 

(Pulvinaria psidii, Mask); escama nigra (Saissetia nigra, -

Nietn); escama negra (Saissetia oleae, Bern); escama hemisf~

rica (Saissetia ~emisphaerica, targ). 

Control" - Para combatir los coccidios y los pseudococcidos, -

se usan insecticidas para su.combate y deb~n ser empleados en 

la ~poca mas adecuada, es dec~r, en la ~poca en que tales in~~ 

sectas sean mas susceptibles, esto ocurre cuando los insectos 

son j6venes, no poseen a6n caparacho o capa cerosa en su cue~ 

po y se mueven en la planta, se puede utilizar cualquiera de 

los siguientes productos: Gusathi6n etÍlico 2 ce, Malathi~n -

lODO 1.5 ce Ó Folimat lODO 1.5 ce. por cada litro de agua. La 

aplicaciÓn se debe repetir a las 3 Ó 4 semanas procurando - -

siempre lograr el mejor cubrimiento para obtener los mejores 

resultados, estos insecticidas pueden mezclarse con los acei

tes ligeros y mejorar su eficienci-a. Respecto a las medidas 

culturales, se incluyen la poda y quema de ramas infestadas -

por escamas. 

e)- Tr ips ( Selenothrips rubrocinctus, Giara). 

Los trips o piojillos dañan las plmtas raspando los tejidos 

y chupando el jugo que fluye de las heridas, la especie que 

ataca al mango, se le conoce comúnmente como trips rayado. 
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Daño - Estos insectos para alimentarse raspan la epidermis de 

las hojas o frutos, ingiriendo la savia que escurre, dejando -

unas manchas blanquiscas que luego se obscurecen sobre todo en 

hojas tiernas, a veces hay enrollamiento de dichas hojas y - -

cuando la infestación es alta, las hojas se marchitan, apare-

cen como quemadas, caen y los ~rboles parecen defoliados, esto 

ocasiona pérdidas de frutos jÓvenes y el crecimiento del ~rbol 

se interrumpe. Como consecuencia de la excreción azucarada se 

desarrolla la fumagina, por otra parte las raspaduras pueden -

facilitar la entrada de patógenos que pueden causar pudrición. 

Desc~ipciÓn y biologÍa - Un insecto que cuando adulto mide -

1.25 mm~ de largo o menos, de color negro o castaño oscuro. 

Las ninfas ~on de color amarillo p~lido y presenta al igual que 

la pupa y prepupa una banda transversal de color rojo, en la 

parte anterior del abdÓmen. Los huevecillos son depositados 

en el envés de las hojas y son cubiertos con una secreción que 

se obscurece, el período de incubación dura de 1 a 3 dÍas, el 

período ninfal de 12 a 13 dÍas durante el cu~l se alimentan 

por espacio de una semana, el período pupal y prepupal dura 3 

dÍas, el ciclo de vida se completa en 2 a 3 semanas, en un año 

se presentan varias generaciones. Todos los adultos son hem-

bras y la reproducción es partenog~nética, este ciclo biolÓgi

co presenta diferencias dentro de la misma especie para las di 

ferentes regiones de la entidad. 

Control - Para el combate se recomiénda cualesquiera de los s~ 

guientes productos: MalathiÓn lODO 1.5 ce, Folidol 50 1.5 ce. 

Ó- Metasystox R-50 1.5 ce. por litro de agua. 

f)- Hormiga arriera (Atta·m~xicaná). 

Descripción - Como otras hormigas, es de h~bitos sociales, en

contr~ndose las siguientes castas en cada hormiguero: la casta 
, 

de las obreras, esta formada por dos clases, las menores que -
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trabajan dentro del hormiguero y las mayores que trabajan siem

pre fuera del hormiguero; casta de los soldados, est~ formada

por hormigas g~andes y movimieritos lentos, que generalmente se 

encuentran dentro de la colonia, a la cuál defienden; casta de 

las reproductoras formada de hormigas grandes y provistas de 

alas, el macho muere una vez efectuada la fecundaci6n, en tanto 

qu~ la. hembra o reina pierde las alas iniciando en seguida la -

elecci6n de un lugar apropiado en el que efectúa una galería y 

depositando sus primeros huevecillos, dando lugar a larvitas o 

gusanitos de color blanco, que cuida y alimenta hasta que se 

convierten en adultos. Cuando las obreras salen del hormiguero 

inician la defoliaci6n de pla'ltas y árboles, con estas hojas f-ª. 

brican una pasta especial en la que se desarrolla un hongo de -

color blanco que les sirve de alimento. 

Daño - Los daños causados son frecuentes y a veces muy severos, 

defoliando parcial o totalmente a un gran número de plantas, 

siendo sus hospederos favoritos los cítricos y el mango. 

Control - Se pueden emplear alguno de los siguientes o varios 

m~todos para el control: 

Captura de reinas: En temporal de lluvias, cuando se obser-

ven alas de hormiga cerca de los hormigueros viejos, es posi 

ble localizar, en los alrededores a las reinas fecundadas 

que se dirigen en marcha lenta en busca de un lugar propicio 

para iniciar la nueve colonia, se capturan y se eliminan. 

Batido del hormiguero: En iós campos de labor, donde el té~

rreno sea suave, se introduce por la boca principal del hor

miguero, un alambre flexible que indicar~ la direcci6n que -

debe seguirse para ir destruyendo con palas o azadones a to

das las galerías laterales, matando a las reinas y destruye~ 

do el cultivo de hongos o "panales". 
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Inyecci6n de gases: Los gases son inyectados directamente eh 

la boca de los hormigueros, tapando con anticipaci6n las po

sibles salidas. Se puede utilizar bromuro de metilo. 

Usando insecticidas: Se abre con una pala la boca del hormi-

guaro y con ayuda de un embudo se aplican de 1 a 3 litros de 

agu.a mezclada con 25 g. de Aldrín al 25% o con 25 g. de CloE_ 

dan o al 10%, se recomienda tapar las posibles salidas que se 

encuentren alrededor del hormiguero mayor. 

g)- Acaros (Acería mangifera, Sayed). 

Descripci6n - Los ácaros son alados pequeñÍsimos, difíciles de 

distinguir a simple vista, aún con ayuda de una lupa, pues su -

promedio de longitud es de 200 micras o sea la quinta parte de 

l mm., 6nicamente prese~tan en su regi6n interior: el rostro 

que consta de dos artejos, uri par de estiletes con los que suc

cionan los tejidos vegetales, dos pares de patas situadas en el 

extremo anterior y extendidas hacia adelante. Su cuerpo es - -

alargado, de color blanquecino o amarillento con numerosos pli_?_ 

gues en forma de anillos transversales provistos de unas peque

ñÍsimas estructuras llamadas microtubérculos que les permite 

desplazarse como un gusano. 

Daño Infestan a los ~rboles de mango de cualquier edad, se lo 

calizan en el envés· de las hojas, provocando su deformaci6n. 

Biología - Los ácaros tienen un desarrollo directo simple de e.§_ 

tado de huevecillo pasan por dos estados n'infales y después de 

un corto per!odo de descanso, s·e transforman en adultos. El de 

~arrollo completo de huevecillo a adulto tien~ una duraci6n de 

10 a 15 dÍas. 

Control - Se efectúa el control aplicando al follaje Morestan -

1 ce. y Zineb 3 g. por litro de agua. 



- 79 -

Existen adem~s otros insectos de los cu~les se tiene muy poca infor

maci6n, por ser plagas de importancia secundaria o por tener un &rea 

de distribuci6n bastante restringida, y en consecuencia no ameritan 

su menci6n cnmo plagas que pongan en peligro las plantaciones esta-

blecidas. 1./ 

2.- ENFERMEDADES: , 
Las enfermedades que se presentan en el mango son en su mayorla pro-

vocadas por hongos, enseguida se describirén las principales enferm~ 

dades causantes de las mayores pérdidas econ6micas a los productores 

del estad,o de Nayarit ~ 

a)- Antracnosis ( Colletotrichum gl oeosporioi"des, Penz). 

Este hongo crece y esporula abundantemente en ramas muertas y -

hojas de mucha~ plantas, solo basta la presencia de tejido sus

ceptible y un favorable perÍodo de humedad y temperatura, (Rueh 

le, et. al. 1955), reportado por (Velasco, 1974). 

La infecci6n en la inflorescencia se manifiesta primero por pe

queñas manchas cafés o negras, las que gradualmente se extien-

den para causar la muerte de las flores. En las hojas j6venes 

se inicia con pequeñas mane has obscuras aisladas, que al crecer 

se fusionan para formar grandes manchas necr6ticas, en hnjas m-ª

yores las manchas obscuras se conservan de aproximadamente medio 

cm. de di&metro y en hojas maduras las manchas antracn6ticas 

son frecuentemente invadidas por otros hongos. En los frutos 

pequeños la infecci6n los cubre r&pidamente, en frutos un poco 

Toda la informaci~n acerca de las plagas que atacan al mango fu~ 
consultada en una publicación de la Comisi6n Nacional de Fruticul 
tura, de tftulo "Las principales plagas del mango", sin fecha y:: 

sin autor. 
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m~s grandes, las manchas permanecen del tamaño de la cabeza de 

un alfiler, pero al elevarse la humedad atmosf~rica crecen y la 

esporulaci6n se torna abundante. En los frutos sozones o madu

ros aparecen manchas negras de varias formas que pueden estar -

ligeramente sumidas y con superficie partida, las que se fusio

nan para formar grandes ~reas antracn6ticas que en ocasiones cu 

bren la mayor parte de la superficie, (Velasco, 1974). 

El control de ~sta enfermedad, consiste en realizar podas de 

aclareo para favorecer la circulaci6n de aire y luz; as{ como 

la quema de los residuos de la poda para evitar la diseminaci6n 

de esporas. Y a~persiones al follaje con productos a base de 

cobre o ditiocarbamatos de hierro, manganeso o Zinc, pudiendo -

usarse cualquiera de los siguientes: Agrimycin lOO 2 g. Cupra

vit 3 g, Maneb :3 g, ·Zineb 1 g. Manzate-D 2 g. por cada litro de 

agua. 

b)- Mancha de la hoja (Alternaria sp.) 

Son tejidos muertos en la hoja, bien delimitados de color pardo 

o negro, a veces blanco y el centro obscuro. Cuando las man- -

chas se unen forman ~reas muertas de mayor tamaño dando la apa

riencia de quemadura por fuego, 

Las medidas para su control, deben tomarse desde el vivero, eli 

minando las plantas que presenten marchitamiento avanzado, que

m&ndolas inmediatamente para evitar su diseminación. Otra medi 

da es desinfectando las cepas al momento de trasplantar los ar

bolitos a su lugar definitivo! Y la medida de control para &r-

boles de mayor edad, es aplicando al 

de cobre como Kocifol 3 g. Trioxil 5 g. 6 

da litro de agua. 

a base -

por ca-
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e)- fumagina (Capnodium sp.) 

En las hojas y tallos tiernos, aparecen manchas obscuras semeja~ 

tes a capas de hollÍn o tizne. Con frecuencia las hojas se en-

cuentran cubiertas por tizne, obstaculizando la funci6n clorofi

liana. 

El control de ~sta enfermedad consiste en combatir los insectos 

chupadores, por medio de aspersiones al follaje de un insectici

da y un fungicida, por ejemplo: Malati6n o folidol 2 ce. con 3 g. 

de Zineb por cada litro de agua. 

d)- Manch~ verde de la hoja (Cephaleuros virescens, Kts). 

Son manchas afelpadas de color caf& rojizo en las hojas y,ramas 

tiernas, cuando las manchas son abundantes en las ramas, ~stas -

se ciñen y tienen poco desarrollo, invadiendo la alga el tejido 

de la corteza ocasionando coarteaduras. Los ~rboles d~biles son 

mas susceptibles y la enfermedad se disemina con mayor rapid&z 

en épocas de lluvias. Al morir las ramas, mueren los frutos. 

El control de ésta enfermedad se logra, mediante las siguientes 

medidas: formaci6n de drenes en los callejones de la huerta; po

das de aclareo que permitan el paso del aire y la luz solar; qu~ 

ma inmediata de los desechos de la poda; aspersiones cada dos se 

manas de caldo b ordel~s al 2%, Sulfato de cobre, cal y agua. 

e)- Moho del tronco y ramas (Corticium salmonicolor, Berk y Br.) 

Ataca troncos y ramas con lesiones deprimidas de color castaño 

obscuro, que se van cubriendo de una capa color rosa p~lido. El 

hongo invade longitudin~lmente el tallo y la parte inferior de -

las ramas, ocasionando la desintegraci6n de la corteza. 

El control se efect6'a podando y posteriormente quemando las ramas 

afectadas. Las lesiones en troncos y ramas principales deben r~s 

parse hasta llegar a la madera con un cepillo de alambre acerado, 

los desechos se queman y las lesiones se cubren con pasta borde

laza o pintura vi n.flica. 
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f)- Tiz6n de la hoja (Helmintosporium sp.) 

Son manchas en las hojas de color ~marillo o castaAo y cuando -

aumenta de tamaAo son oblongas y de color castaño rojizo con 

los centros grises, causando la muerte de las hojas. 

Para controlar 6sta enfermedad se deben utilizar variedades re

sistentes; cuando se presente, hacer aplicaciones con productos 

a base de cobre para evitar su propagaci6n a otras hojas sanas, 

se puede utilizar trioxil, Gy-cop, Cupravit, etc. 3 g. por li-

tro de agua. 

g)- Cenicilla polvorienta (Didium mangiferae, Bert). 

Las hojas atacadas por esta enfermedad, se deforman debido a la 

contracci6n de las manchas fungosas, en los tejidos efectados -

se observan escurrimientos y cuando el ataque es muy intenso en 

la inflorescencia ocasiona la pérdida total de las flores. 

El control se logra podando las inflorescencias muy afectadas y 

quem~ndolas inmediatamente. Adem~s asperjando al follaje de 

Azufre BO% humectable 5 g. por litro de ag~a, se debe aplicar 

en las primeras horas del dfa, para evitar la posible quema de 

los tejidos, tambi~n se pueden aplicar Zineb 3 g. Trioxil 3 g. 

~ Karathane l.B g. por litro de agua. 

h)- Mancha de la hoja (Pestalozzia mangiferae, Henn). 

Esta enfermedad se presenta en forma de manchas pequeAas o p6s

tulas con las m~rgenes color caf~ rojizo. Se controla mediante 

aspersiones de compuestos a base de cobre como: Zineb, Cupravit 

Trioxil o Agrimicin 500 3 g. de cualquiera de ellos por litro -

de agua. 

i)- Mancha de la hoja (Phyllosticta mortoni, Flair~). 

Se manifiesta en forma de manchas pardas sobre la superficie de 

la hoja, afecta al cultivo en forma secundaria. Se controla me 

diante aspersiones de compuestos a base de cobre como la ante-

rior enfermedad. 
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j)- Pudrici6n de la ra!z (Phymatotrichum omnivorum (Shear)Dugg). 

Las hojas toman un color amarillo bronceado, marchi t~ndose y sg_ 

~~ndose permaneciendo adhetidas a las ramas. Las raíces se en

negrecen y sobre la corteza se notan filamentos blanquecinos. -

En la superficie del. suelo cerca de las plantas muertas se pue

den notar masas de esporas del hongo; esta enfermedad prospera 

mas en suelos alcalinos. 

El control se logra mediante el aislamiento de las plantas en-

fermas por me dio de zanjas profundas (no menos de un metro) llQ. 

n&ndolas de: tierra mezclada con azufre ~ aceites mezclados 6 
sembrar barreras de 4. a 12 surcos de gramíneas (sorgo, trigo, 

etc.). También p'ue den descubrirse las rafees podando las par-

tes podridas y tratando las lesiones con~ Bicloruro de Mercurio, 

pasta bordeleza, alquitr&n fenicado o pintura vin!lica. 

k)- Pudrici6n del t'allo (Phytophthora cactorum, Leb. y Cohn). 

El ataque se presenta en la corteza, se inicia ligeramente aba

jo de la superficie del suelo, presentando pudriciones de color 

caf~. o negro con &reas esponjosas. El ~rbol reduce su creci-

miento y las puntas se amarillean. 

Para su control .. deben fumigarse previamente las cepas con: For

mol 35-40% 20 ce. por litro de agua, Vapam 100 ce. por m2 de su 

perficie interior. 

1)- Pudrici6n de la ralz (Fusarium sp.) 

Esta enfermedad ocasiona daños en las rafees de las plantas, da!l, 

do como resultado el marchitamiento de la parte aérea, ocasiona~ 

do a veces la pudrición total o parcial de los frutos. 

El control se obtiene: ·Utilizando variedades resistentes; mejo-

rando las condiciones del suelo; formando drenes en suelos arci

llosos; aplicar a la parte a~rea de los ~rboles aspersiones cada 

· 10 dÍas con compuestos a base de cobre: Cuprosol, Gy-cop, Trioxil 

etc. 3 g. por litro de agua. 
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m)- Pudrici6n de la raíz (Rosellinia sp.) 

Los ·síntomas son: defoliaci6n hasta que la planta se seca, al -

ser arrancadas las plantas, las r·afces son negruscas con reblaD_ 

decimientos y grietas en la corteza. Control: arranque y quema 

de plantas afectadas; delimitar.el ~.rea de infecci6n, podas de 

aclareo que faciliten el paso del aire y la luz solar; evitar -

heridas en la base de los troncos durante las labores de culti-

vo. 

Adem~s de las enfermedadeq mencionadas, en su mayoría también atacan 

a la fruta del mango, las mas comunes son las siguientes: 

La RoAa (Elsinoe mangiferae, Bit y Jenk). Durante el desarrollo de 

las frutas se forman tejidos rugosos sobre la.cáscara de la fruta, -

llegando a invadir totalmente el fruto. Las variedades finas son 

las mas susceptibles. El control se logra mediante pod~s de acl~reo 

durante el invierno para facilitar la aereaci6n; quema de los dese-

chos de la poda; hacer aspersiones con compuestos de cobre cada ¿o -

dÍas; suspendiéndose cuando los frutos alcanzan la mitad de su desa

rrollo normal, tambi~n se recomienda el Agrimicyn 500 6 g.por litro 

d~ agua, (Mora, 1976). 

La pudrición en el extremo peduncuiar, enfermedad causada segGn.se

reporta de Florida, por Diplodia natalensis y Diaporthe Wolf, (Rueh

le, et. al. 1955). Se manifiesta por un reblandecimiento que se ini 

cia a partir de la base del pedGnculo y se· extiende a buena parte de 

la fruta, el tejido invadido y ácido, toma coloraci6n café o casi ne 

gra. 

La pudrici6n lateral, enfermedad que puede ser causada por los hon-

gos Gloeosporium mangiferae, Dothiorella sp., Phomopsis sp. y Pesta

lozzia funera Desmaz;. Se maiüfiesta por una pudrici6n acuosa que 

avalza a partir de una mancha (Singh, 1968). 
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La pudrición blanda, enfermedad parecida a la an~erior, se ha report~ 

do causada por Botrydiplodia theobromae, Pat, (Sing, 1968); lo ante-

r-ior reportado por ( Velasco, 1974). 

3.- DESORDENES FISIOLOGiillS: 

Los siguientes des~rdenes son los que se· han observado en el Estado 

de Nayarit: 

a)- Malformación del mango: 

Conocido también como "escoba de bruja", el mal se manifiesta en 

dos formas: florar y vegetativa, se presenta en mangos de varie

dad como criollos. En la malformación floral, las flores se si

guen produciendo a6n después de la temporada de floración y en 

general son est~~iles, los pocos frutos que amarra tienden a 

caer prematuramente y toda la inflorescencia puede tomar una co

loraci6n negra. En los viveros la enfermedad se manifiesta en -

las ramificaciones vegetativas; para su combate se .recomienda la 

recolección y la quema de las partes afectadas, la aplicación p~ 

riÓ.dica de un acaricida que reduce la incidencia de la enferme-

dad, (Lakshmi, 1973). 

b)- Apertura del fruto: 

Se manifiesta por la apertura del fruto en el ~rbol semejando 

grietas o corte hechos por machete u otro implemento cortante, 

estas aperturas pueden ser uno o varios y en diferentes direccig_ 

nes. Este fen~meno se debe al esfuerzo del agua cuando se apli• 

ca un riego o una fuerte precipitación atmosférica, después de ... 

una época prolongada de sequ!a, las células aumentan su vol~men 

que los esfuerzos generados causan el rompimiento de tejidos, 

(Gardner, et. al. 1952), reportado por (Velasco, 1974). Para 

ev{tar este pro~lema de cambios h:!'dricos bruscos, después de un 

per{odo prolongado de sequ!a, se recomienda aplicar riegos lige

ros mas frecuentes, en lugar de un riego pesado~ 
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e)- Aborto del embrión: 

Debido a este desorden se producen frutos pequeños y solo algu--

nos llegan a su tamaño normal, los que en su mayor!a se despren

den posteriormente. En estos casos la polinizaci6n se lleva a -

cabo, pero no la fertilizaci~n del embrión, posiblemente a causa 

del estimulo recibido por la presencia del polen en el estigma y 

estilo, el ovario crece y forma fruto sin la correspondiente fo~ 

maci~n del embri6n. Este fen6meno se presénta en ciertas varie

dades, en especial la "Haden" y la "Irwin 11 (Lakshmi, et. al.l973) 

No existe .control alguno para este desorden fisiol6'gico, por otra 

parte, solamente se. presenta en un porcentaje muy bajo, en ~reas 
pequeñas y aisladas 6 dentro de las áreas productoras del estado 

de Nayari t. 



CAPITULO X 

COSTO DE CULTIVO POR HA. 
M A· N G ·o 

BAJO CONDICIONES DE RI EQJ 1984 

A C T I V I D A D E S A N o S 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8Q 9º lOº 

I - PREPARACION DEL TERRENO 
a)- Desmonte, destronque, jun 

ta y quema. 46,000 
b)- Barbecho 3,500 
e)- Rastreo 2,100 
d)- Cruza 2,100 

II- PLANTACION 
a)- Trazo de plantaci6n (Marco 

Real lOxlO m.) 2,100 
b)- Apertura de cepas 

(80x80x80 cm.) 6,600 
e)- Adquisición de la planta 

( $150. DO por planta) 15,000 
d)- Flete de planta ($45.00 

por planta) 4,500 
e)- Trasplante: 

Desinf.y fertilizaci6n de 
fondo 
l. S.F.T. Calcio 250 gr. 400 
2. Volatón 2.5% 200 gr. 2,720 
3. AplicaciÓn 550 

f)- Tutoreo (corte y puesta) 550 
g)- Reposición de fallas 5% 975 

III-FERTILIZACION 
1 

a)- Fórmula (15-6-10) 480 1,080 1,800 3,240 5,400 7,200 9,000 10,800 10,800 10, 80( 
b)- Aplicación (3 jorn) 1,650 1,650 1,650 3,300 3,300 6,600 6,600 6,600 6,600 6,60t 



A C T I V I D A D E S Ñ o S 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Bº 9º lOº 

IV- CONTROL DE PLAGAS Y ENF •· 
a)- Ma1athiÓn lODO 250 300 500 2,250 2,500 3,000 3,500 4,000 4,000 4,000 
b)- GusathiÓn M-20 1,000 1,000 1,200 1,500 1, 750 1,750 1,750 
e)- Metasystox R-50 1,050 1,050 1,300 1,500 1,900 1,900 1,900 1 

d)- Captán 50% 270 540 900 4, 50D 5,000 6, ODO 7,000 7,500 7,500 7,500 1 

e)- Cupravit ·2,500 3,000 3,500 3,750 4,000 4,000 4,000 1 

f)- Tecb 60 2,500 2,500 3,000 4,000 5,000 5,000 5,000 1 

g )- Atrayente 1,000 1,250 1,500 2,000 2,500 2,500 2,500 1 

h )- Adherente 50 50 50 200 200 250 300 300 300 300 1 

i )- AplicaciÓn 1,100 1,100 1,100 8,250 8,250 8,250 9,900 9,900 9,900 9,900 ' 

V - LABORES DE CULTIVO 
a)- Cajeteos 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 6,600 6,600 6,600 6,600 
b)- Limpia de cajetes 1,100 1,650 1,650 3,300 3,300 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
e)- Rastreos 2,100 4,200 4,200 2,100 2,100 2,100 
d )- Cruza 2,100 4,200 4,200 2,100 2,100 2,100 
e)- Riegos 9,900 6,600 6, 600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 
f)- Poda (formaqión) 550 550 1,100 1,100 1,100 1,650 1,650 1,650 1,650 

VI- COSECHA 
a)- Corte 1, 650 3,300 5,500 6,600 7,150 8,800 8,800 
f¡ )- Acarreo 550 1,100 2,750 3,300 3,300 3, 850 3,850 
e)- Empaque 550 1,100 2,750 3,300 3,300 3,850 3,850 

SUB - TOTAL: 109,395 25,220 26,500 52,140 58,550 70,750 78,750 84,500 . 87,250 87,250 
IMPREVISTOS lO% 10,939 2,520 2,650 5,210 5,860 7,080 7,880 8,450 8,730 8,730 

TOTAL: 120,334 27,740 29,150 57,350 64,41"0 77' 830 86,630 92,950 95,980 95,980 

~~ 
Salario mÍnimo de campo para 1984 - $ 550.00 G't; 
Se considera un precio medio rural de $20.00 por kg. 

,...o 
- 1"1'1 Oll» 

FUENTE: ComisiÓn Nacional de Fruticultura - S.A.R.H. ~! 
~-



COSTO DE CULTI\Jü POR HA. 
M AN GO M AN I L A 

BAJO CONDICIONES DE RIEGO 1984 

A C T I V I O A O E S Ñ o S 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

I - PREPARACION DEL TERRENO 
a)~ Barbecho 3,500 
b)- Rastreo 2,100 
e)- Cruza 2,100 

II- PLANTACION 
a)- Trazo de Plantaci~n (Marco 

Real l2xl2 m.) 2,200 
b )- P.pe rtu ra de cepas 

(80x80x80 cm.) 5,500 
e)- Adquisici6n de la planta 

(150.00 por planta) 10,500 
d)- Flete de planta ($45.00 

por planta) 3,330 

~' e)- Trasplante 3,850 
Desinfecci6n y fertiliza-
ción de fondo: e:~ 
1. s.F.T. 250 gr. 278 

~\ 2. Volatón 2.5% 200 gr. 1,904 
3. Aplicación 1,100 

f)- Tutoreo (corte y puesta) 550 
g)- Reposición de fallas 5% 400 

III-FERTILIZACION 
a)- Fórmula 15-6-10 409 818 1,227 1,636 2,454 3, 272 . 4, 090 5,726 6,544 8,180 
b )- Ap lic aci~n 1,100 1,100 1, 650 1,650 1,650 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 



A C T I V I D A D E S 

IV- CONTRJL DE PLAGAS Y ENF. 
a)- MalathiÓn 1000 
b)- GusathiÓn M-20 
e)- Metasystox R-50 
d)- Captán 50% 
e)- Cupravit 
f)- Tecto 60 
g )- Atrayente 
h )- Adherente 
i )- Aplicación 

V- LABORES DE CULTIVO 
a)- Cajeteos 
b)- Limpia de cajetes 
e)- Rastreos 
d)- Cruza 
e)- Riegos 
f)- Poda de formación 

VI- COSECHA 
a)- Corte 
b)- Acarreo 
e)- Empaque 

VII-DI VERSOS 
a)- Análisis FQ de suelos 
b)- l rollo de alambre 

SUB - TOTAL: 
IMPREVISTOS lO% 

T O T A L 

1º 

200 

260 

20 
1,100 

2,750 
1,100 
2,100 
2,100 
8,250 

250 
5,695 

62,646 
6,265 

68,911 

2º 

250 

520 

40 
1,100 

2,750 
1,650 
4,200 
4,200 
6,600 

550 

23,778 
2,377 

26,155 

3º 

450 

900 

40 
1,100 

2,750 
1,650 
4,200 
4,200 
6,600 

550 

25,317 
2,531 

27' 8l¡8 

4º 

2,000 
980 

1,050 
3,520 
2,148 
2,000 

800 
lOO 

6,600 

·3,300 
2,750 
2,100 
2,100 
6,600 
1,100 

1,650 
550 
550 

43,184 
4,318 

47,502 

A Ñ 
5º 

2,250 
980 

1,050 
4,000 
2,500 
2,000 
1,000 

150 
6,600 

3,300 
2,750 
2,100 
2,100 
6,600 
1,100 

3,300 
1,100 
1,100 

48,084 
4,808 

52,892 

NOTA: Se considera una producción de 0.6, 1.5, 4, 7.5, 10, 11 y 12 tons/Ha. 
para los años del 4º al lOº respectivamente. 

Salario mÍnimo de campo para 1984 - $ 550.00 
Se consideró un ~ecio medio rural de $ 25.00 por kg. 

FUJNTE: Comisión Nacional de Fruticultura- S.A.R.H. 

O S 
6º 

2.,750 
1,050 
1,100 
4,500 
3,000 
2,250 
1,250 

200 
6,600 

3,300 
1,650 
2,100 
2,100 
5,500 
1,100 

4,950 
2,200 
2,200 

53,272 
5,327 

58,599 

7º 

3,000 
1,250 
1,250 

.5,500 
3,250 
2,750 
1,500 

250 
8,250 

4,400 
1,650 

5,500 
1, 650 

5,500 
2,750 
2,750 

57' 490 
5, 749 

63,239 

89 

3,250 
1~500 

1,500 
6,000 
3,500 
3,250 
2,000 

250 
8, 250 

4,400 
1,650 

5,500 
1,650 

6,600 
2,750 
2, 750 

62,728 
6, 272 

69,000 

9º 

3,500 
1,500 
1,600 
6,500 
3,500 
3,750 
2,000 

250 
8,250 

4,400 
1,650 

5,500 
1,650 

7,150 
3,300 

3,300 

66,544 
6,654 

73,198 

lOº 

3,500 
1,500 
1,600 
7,000 
3,500 
4,000 
2,000 

250 
8,250 

4,400 
1,650 

5,500 
1,650 

7,150 
3,300 
3,300 

71,180 
7,118 

78,298 
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C A P I T U L O XI 

COSECHA DEL MANGO 

El mango se cosecha en funci6n de la temporada de producci6n de la variedad 

que se trate, las variedades tempranas: Haden, Tommy Atkins, Irwin y Zill, 

se cosechan de Mayo a Julio; las variedades tardÍas: Kent, Sensation y 

Keitt se cosechan de Julio a Septiembre y el manila que se cosecha de Abril 

a Junio. 

1.- MOMENTO DE CORTE':' 

La determinaci6n de la•madurez se basa principalmente en los siguien-

tes par~metros: 

a)- Color ~ Cuando la cáscara de la fruta empiece a colorear, pintar 

o cambiar al tono característico del punto saz6n. En las varied~ 

des que adquieren el punto saz6n con cáscara de color verde, deb~ 

rá comprobarse el color amarillo en la pulpa. 

b)- Forma - Cuando la fruta tenga la forma característica y natural -

de cada variedad; cuando los hombros presenten un abultamiento, -

es decir, sobresalgan de la base de la fruta (uni6n del pe~6nculo) 

excepto el Keitt; considerar el n6'mero de dfas transcurridos desde 

el amarre de la floraci6n hasta el punto de corte característicos 

para cada regi6n por variedad; cuando las lencitelas cambien de -

color verde a caf~. Respecto al color, durante la ~poca de fruc

tificaci6n, se hayan aplicado en exceso fertilizantes ricos en ni 

tr6geno, exista follaje frondoso que sombret la fruta y hayan pr~ 

dominado los dfas nublados, habr~ menor coloraci6n o chapeteado .

de la fruta al momento de su punto saz6n. 

2.- UTENSILIOS Y EQUIPO DE CORTE: 

Los frutos son cortados cuidadosamente a mano, despu~s de haber alcan

zado su punto saz¡fn, cuando la fruta no est6. al alcance de la mano po

drán usarse escaleras ligeras de peldaños estrechos. 
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a)- Escaleras - Las mas comunes son de madera y aluminio. Las escal~ 

ras sencillas, estas son poco reriomendadas ya que al recargarlas, 

las ramas del &rbol pueden rasparse y quebrarse, cuando se usen -

las del tipo sencillo deber&n recargarse sobre ramas fuertes que 

est~n lo mas posible en posici6ri horizontal. Las escaleras do- -

bles son las mas indicadas para ejecutar esta operaci6n, ya que 

se evita el que se recargue la escalera sobre el 'rbol, la escal~ 

ra se reapoyará en el suelo de tal modo que no se mueva al subir-

se la persona encargada del corte, debiendo colocarla en puntos -

estrat6gicos, de tal forma que 1 a fruta est~. lo mas cerca del cor 

tado r. 

b)- Tijeras- Las tijeras de mano deben ser apropiadas para el corte 

de la·fruta, por lo cual se recomiendan las de mango corto y filo 

en ambas hojas, con extremos ovalados. Para facilitar su uso se 

deberán sujetar con una correa en el dedo medio, de esta forma su 

manipulaci6n será mas correcta y la cosecha se llevará a cabo con 

mayor rapid~·Z. No se recomienda el uso de tijeras poda, por el -

da~o que puedan causar a la fruta o al mismo cortador, sn virtud 

de que los extremos de las hojas son puntiagudos. 

Las tijeras con extensi6n .o garrocha, son tijeras especiales col_g_ 

cadas en una extensi6n o garrocha para corte del mango en las pa~ 

tes altas del árbol. Consisten de una cuchilla que act6a en forma 

de gillotina, atornillada al soporte de un aro met~lico que sos-

tiene una bolsa o red para recibir la fruta que se vaya cortando. 

En dicho soporte se atornilla la garrocha o extensi6'n de longitud 

variable seg6'n la altura del á.rbol. Para accionar la cuchilla se 

utiliza un cable o cord6n con resistencia adecuada a la tensilfn. 

La cuchilla tiene movimiento regresivo por medio de un resorte. 

3.- BOLSAS PARA RECOLECCION: 

Con tirantes, es una bolsa sin fondo, que se dobla por la parte infe-

rior, dicho doblez se sostiene con una cuerda y un gancho o bien con -

hebillas, puede ser de lona, pl~stico y manta, siendo mas recomendable 

la primera. Su capacidad deber~ ser de 15 a 20 kg. de fruta aproxima

damente. Durante el corte la bolsa se sostiene por medio de un sopor-
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te el cual se cruza por los hombros del cortador y cuando est~ llena 

de fruta, 6sta se desabrocha y se vacfa al suelo, de preferencia cu

·bierto de pasto, acomod~ndola con el ped~ncwlo hacia abajo, para fa

cilitar el escurrimiento del l~tex. 

La bolsa con extensi~n o garrocha, esta bolsa puede ser de tejido en 

forma de.red, de lona o de pl~stico con capacidad de 4 a 10 mangos. 

Se coloca eri el aro de la garrocha, en donde se tienen ·las tijeras -

especiales para el corte de la fruta de las partes altas de los ~rb.Q_ 

les, esta bolsa evita que la fruta caiga al suelo y se dañe. De ~s

ta, se vac.!a la fruta co sachada, la cu~l se acomoda en cajas de cam-

po. 

Por d'ltimo tenemos los canastos de recolecci6'n, . son canastos tejidos 

normalmente de carrizo, en los que se va depositando la fruta cose-

chada, la cu~l se vac!a en cajas de campo. 

4.- FORMA DE CD.RTE: 

Debe de realizarse invariablemente con tijeras, dejando 1 cm. de pe

d6nculo como in~ximo, evitando jalar la fruta ya que al desprenderse 

se producen lesiones, asfmismo, procurar no rasgarla con las uñas o 

con las tijeras. Enseguida se ·hace menci6n de algunas consideracio

nes para hacer el corte: 

a)- Desde el momento de la cosecha debe hacerse la selecci6n de los 

fjrboles por variedades •. 

b)- La cosecha deber~. hacerse por separado para cada una de las va

riedades., 

· e)- Al cosechar la fruta evite arrancarla, jal~ndola, sacudi~ndo o 

apaleando el ~rbol. 

d)- Al afinar el tamaño del ped6nculo a 1 cm. como m~ximo se tendr~ 

cuidado de no dañar la fruta ni rasgar el ped6nculo 0 
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e)- La fruta que se corta inmadura o muy dañada por agentes clim~ti-

cos y plagas o enfermedades, se deber' desechar, ya que despu6s -

de cortarse, no madura uniformemente, se reblandece y se avinagra. 

f)- Al sacar la fruta de la bolsa d~ recolecci6n, no debe golpearse -

en el suelo ni lastimarse la c~scara. 

g)- La fruta no debe permanecer bajo el sol al momento del corte-, ya 

que le produce quemaduras que afectan su calidad. 

h)- La fruta deber~ manejarse en cajas de campo, procurando no golpeaE_ 

la al depositarla en ellas. 

{)... No mezclar la fruta ca.fda y dañada con la destinada a la selecci6n 

y emp·acado. 

j)- No dejar colmo en las cajas de campo, para evitar que al sobrepon~r 

las se aplaste la fruta. 

k)- No dejar la fruta al alcance de roedores y otros animales. 

1)- No revolver fruta de mala calidad, .es decir, mango picado, engusa

nado o con enfermedades fungosas con fruta de buena calidad, sepa

rarlas desde un principio. 

Esta es la forma ideal de cosechar el mango, pues asf se aumentan la -

cantidad de fruto de buena calidad, adem~s se evita el maltrato de las 

ramas de los ~rboles. Sin embargo en la gran mayoría de las huertas -

del estado de ~ayarit, la forma de cosechar es de la siguiente manera: 

En ~rboles de porte pequeño la cose.cha se efectt1a con dos peones, uno 

ubicado en las ramas superiores del ~rbol, el cual se encarga de cor-

tar el fruto, tom~ndolo de su parte mas desarrollada, haci~ndolo girar 

de tal forma que se troce del pedt1nculo, sin importar el tamaño del 

mismo que quede adherido al fruto, generalmente no queda parte alguna 

de ped6nculo. Una vez cortado el fruto es arrojado a otro. pe6n que se 

encuentra bajo el mismo ~rbol, este a su vez lo amontona en el suelo. 
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En ~rboles de gran porte la cosecha se realiza con dos peones coloca

dos en la parte a~rea y uno en la parte baja del ~rbol recibiendo y -

·acomodando el fruto. Despu~s de terminar el corte del fruto, los pe.Q_ 

nes acomodan el mango en cajas de madera de aproximadamente 25 a 30 -

kg. de capacidad llamadas "jabas". 

Posteriorme~te, estas cajas son acomodadas en camionetas o en camio-

nes con capacidad de 3 toneladas para transportarlas por los callejo

nes de las huertas, hasta los lÍmites de las mismas, de aqu!: el produc 

to sigue dos v!as: la primera cuando el producto es para el consumo -

nacional se acomodan las cajas en camiones pesados para su distribu-

ci~n a los mercados ds1 pats. La otra v!a, es transportar el produc

to en cami~n de 3 tone ladas directamente a la empacadora para de ah! 

distribuirto al mercado exterior con las características que exige. 

5.- CONSIDERACIONES PARA EL TRANSPORTE: 

a)- El transporte a la empacadora debe hacerse el mismo d!a de la co 

secha o al d.f.a siguiente. 

b)- La fruta destinada a la empacadora deber& ir bien acomodada en -

cajas de campo o "jabas". 

e)- Las cajas deben de acomodarse en el cami~n u otro medio de tran§_ 

porte, procurando dejar un pequeño espacio entre las estibas pa

ra facilitar la aereaci~n. 

d)- Evitar paradas prolongadas del transporte, que expongan la fruta 

a los rayos del sol, es decir, de preferencia evitar el acarreo 

al medio d!a o en su defecto cubrir el mango con una lona o con 

otro material protector. 

e)- Para evitar el golpeteo o roce de la fruta dentro de la caja, ex 

tremar los cuidados durante su transporte. 



- 96-

C A P I T U L O XII 

NORMAS DE CALIDAD Y GWAQUE 

La Comisión Nacional de Fruticultura, por medio del Departamento de Normali

zaci6n e Inspección de Calidad Frut!cola, elabor~ el siguienté proyecto de -

Norma Oficial Mexicana-Fruta fresca, Mango (Mangifera indica) variedades del 

grupo Indostano en estado fresco, a trav~s de la Subdirección Comercial. 

Para los efectos de esta norma, se entiende por mango de variedades del gru

po indostano, a la fruta perteneciente a la familia de las Anacardi,ceas, 

del g~nero Mangifera y especie indicao 

1.- ESPECIFICACIONES: 

Los mangos deben presentar las siguientes caracterfsticas mfnimas: 

a)- Cortados en su punto sazÓn de tal forma que puedan madurar comple

ta y adecuadamenteo 

b)- Bion desarrollados, enteros, sanos, limpios, de consistencia firme 

y la pulpa pr~cticamente sin fibra. 

e)- De forma y olor caracterfsticos (no insÍpidos y sin sabor a tremen 

tina) .. 

d)- Sin humedad exterior anormalo 

e)- Libres de descomposiciÓn o pudrición. 

f)- Pr~cticamente exentos de materias extrañas (tierra, resina u otras). 

g)- Cortados invariablemente con o sin ped6nculo no siendo ~ste mayor -

de l cm. 

h)- Pr~cticamente libres de daños causados por fenómenos meteorolÓgicos 

o manipulaciones mec~nicas que no est~n completamente cicatrizados. 

i)- Sujetos a las tolerancias establecidas por la Secretaría de Agricu~ 

\ur_a y Recursos Hidr,ulicos y por la Secretarfa de Salubridad y Asís 

tencia, sobre residuos t~xicos, incluyendo aquellos correspondien--
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tes a los residuos de plaguicidas, de productos mejoradores de 

la apariencia y otros. 

j)- Libres de insectos y sus larvas~ 

2.- CARACTERISIICAS DE TAMAÑO: 

a)- Los.mangos, son clasificados por peso correspondiente a un dete~ 

minado n6mero de unidades por envase normalizado .. El peso míni

mo debe ser entre 200-240 g. por mango. 

b)~ La presentaci6n es de acuerdo con el tamaño, puede ser correspo~ 

diente a los siguientes números: 10-12-14-16-18-20 y 22. 

3.- CARACTERISTICAS DE CALIDAD: 

La calid~d- se determina por el grado de madurez alcanzado; en el cap! 

tulo XI que habla sobre cosecha, se señalan los par&metros requeridos 

para cortar la fruta de calidad. 

4.- DEFECTOS: 

a)- Defectos menores- Ligeras raspaduras, presencia de l~tex, cos-

tras, rozaduras, manchas, quemaduras de sol y otros afectando 

una área de 1% de su superficie, siempre y cuando no afecten la 

pulpa. 

b)- Defectos mayores - Los mencionádos anteriormente, cuando la su-

perficie afectada sea mayor del 1% y menor del S%, además antra~ 

nosis, fumagina, evidencia de plagas y enfermedades, grietas ci

catrizadas, magulladuras y otros que no afecten la pulpa. 

e)- Defectos críticos - Heridas n~ cicatrizadas, estados avanzados -

de enfermedades y ataques de plagas y pudrici6n. 

5.- a...ASI FICACION Y DESIGNACION DEL PRO DUCTD: 

El mango se clasifica de acuerdo a sus especificaciones en tres gra-

dos de calidad en 6rden descendente: 

México Extra 
M~xico No. 1 
México No. 2 
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Y se designa por su nombre, variedad, tamaño y grado de calidad. El -

mango que no ha sido clasificado de acuerdo con alguno de los grados -

anteriormente enunciados, se designará como "No clasificado". El tér

mino no clasificado, no es un grado dentro del texto de esta norma, s~ 

no una designaci6n que denota que ning6n grado de calidad se ha"dado

al lote. 

6.- ESPECIFICACIONES: 

El producto objeto de esta Norma en sus diferentes grados de calidad -

debe cumplir con las especificaciones sensoriales y fÍsicas siguientes: 

a)- El mango debe ser bien desarrollado, entero, sano, limpio y de con 

sistencia firme. • 

b)- De forma, sabor y olor caracterfsticos de la variedad. 

e)- Sin humedad exterior anormal. 

d )- Prácticamente libres de descomposici6'n o pudrici6'n. 

e)- rrácticamente libres de defectos de orfgen mec~nico, entomol6gico, 

microbiol6gico, metereol6gico y genético-fisiol6'gico. 

f)- Tamaño - El tamaño del mango se debe determinar en funci6'n del p~ 

so unitario. El tamaño se puede relacionar con el n6mero de uni

dades que caben en un envase normalizado de 5 kg. y puede, corres

ponder a los siguientes n6mero~: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, lB, 20 

y 22, considerando para México Extra No. l y 2 para presentar co

mo tamaño mínimo el No. 22 al cu~l corresponde un rango de peso -

entre 200 y 225 g. y como peso promedio 212 g. 

g)- Madurez - En mango la madurez se determina por el cambio de colci

raci6'n de la cáscara, la cuál debe ser verde opaco, las lencite-

las cambian de color blanca a café claro, el color de la pulpa es 

ligeramente amarillo en la parte cercana al hueso y el fruto ad-

quiere la forma característica de la variedad. 
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h)- Defectos: 

i)-

México Extra - Estar pr~cticamente libre de cualquier defecto y 

dentro de las tolerancias establecidas para esta categoría. 

M~xico No. 1 - Puede presentar como máximo un defecto menor y ~ 

dentro de la tolerancia establecidas para esta categoría. 

México No.-2- Puede presentar como máximo un defecto mayor y 

dentro de las tolerancias establecidas para esta categoría. 

Calidad México Extra México No. 1 México 

Tolerancia de 
5% 10% 15% tamaño 

Presentaci6n: 

2 

México Extra - Deben ser envasados siguiendo una rigurosa se lec-

ci6n, dejando cada envase perfectamente presentado y su aspecto 

global debe ser uniforme en cuanto a color y tamaño y dentro de 

las tolerancias, establecidas para tamaño de esta categoría. 

México No. 1 y M~xico No. 2 El producto envasado puede presen-

tar una ligera variaci6n en cuanto a homo·geneidad en lo concer-

niente a color y tamaño y dentro de las tolerancias establecidas 

para tamaño para estas categorías. 

7.- TDLERANCI AS DE DEFECTOS: 

Para todos los grados de calidad mencionados, se permitirán las tole

rancias máximas siguientes: 

PUNTO DE PUNTO DE 
EMBARQUE ARRIBO 

Defectos críticos 4% 5% 
Defectos mayores 6% 7% 
Defectos menores 10% 12% 
Acumulativo 10% 12% 
Pudrici6n o.s% 1% 

En las tolerancias de tamaño y defeétos, se da el porcentaje permitido 

para el lote. En mango el porcentaje permitido que no corresponda a -
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la designaci6n declarada se eval6a po~ conteo. 

NOTA: Los residuos t6xicos estar~n sujetos a las tolerancias establee~ 

· das por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la de S-ª

lubridad y Asistencia, i~cluyendo aquellos correspondientes a los resi 

·duos de plaguicidas, de productos mejoradores de la apariencia y otros. 

B.- MUESTREO Y TOMA DE MUESTRA: 

El muestreo del producto podrá establecerse de com6n acuerdo entre ve~ 

dedor y comprador, a falt~ de 'ste, se debe llevar a cabo de acuerdo -

con las prescripciones indicadas en la NOM-Z-12 en vigor y el "Plan de 

Muestreo e Inspecci6n de calidad de Fruta Fresca" PM/NDRCOFRUT-l/1976 • . 
Para verificar si un lote cumple con las especificaciones de tamaño e~ 

tablecidas en esta norma, las determinaciones correspondientes deben -

realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas 

siguientes: 

NDM-FF-6 Productos alimenticios no industrializados para uso humano -

fruta fresca - terminolog{a. 

NOM-FF-8 Productos alimenticios no industrializados para uso humano -

fruta fresca - determinaci6n del tamaño en base al peso uni

tario. 

NOM-Z-12 Muestreo para la inspecci~n por atributos. 

PM/NORCOFRUT 1/1976 "Plan de muestreo e inspecci6n de calidad para fru 

ta fresca 11 

9.- RECOMENDACIONES PARA LA PLANTA EMPACADORA: 

a)- La fruta deberá pasarse al recibirse. 

b)- Por cada env{o recibido se deberá llenar una boleta de recepci6n 

por cada variedad con los datos siguientes: nombre del productor, 

lugar de or!gen, peso total del producto, n6mero de cajas, varie

dad, fecha de corte y recepci6n. 

e}- La fruta recibida debe vaciarse cuidadosamente sobre mesas acol-

chonadas o bandas transportadoras a fin de efectuar el control de 

calidad correspondiente. 
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d)- Si el vol6men de fruta recibida es muy pequeño, es preferible 

que en las mismas mesas acolchonadas o bandas transportadoras 

se efect6e la selecci6n, clasificaci6n y empacado en for~a ma 

nual. 

e)- Control de antracnosis y otras enfermedades fungosas - Sola-

mente en aquellos casos en los que la fruta cosechada esté 

muy manchada por causa de enfermedades o residuos de resina, 

se recomienda lavarla con detergente suavizado, antes de rea

lizar el tratamiento t~rmico. 

Este tratamiento térmico de la fruta tiene como finalidad, 

evitar el desarrollo ·posterior de antracnosis u otra enferme

dad fungosa. El.procedimiento consiste en la inmersi6n de la 

fruta ~n agua caliente a una temperatura de 54ºC (~ lºC) por 

un tiempo de 4-5 minutos. 

Esta operaci6n se puede ~ealizar en forma contin6a o intermi

tente. En forma cont{nua usando una banda sinfín que pase a 

través del baño con agGa a 54ºC (~ lºC) y en forma intermitan 

te utilizando tanques estacionarios. Es muy importante contro 

lar la temperatura para la cual se utilizan aditamentos apro

piados para este fin. Las fuentes de calentamiento pueden 

ser el vapor, diesel u otro combustible adecuado. 

En caso de no haber hecho el tratamiento térmico para el con

trol de enfermedades fungosas, se recomienda que la fruta se 

lave. En el lavado se usa alg6n detergente suavizado que 

exista en el mercado como el producto "deterfrut". Después 

de este lavado se recomienda se trate la fruta con fungicidas 

usando aspersores sobre bandas sinfín, o por inmersi6n en ta~ 

ques apropiados. 

Después del tratamiento se recomienda realizar secado por me

dio de rodillos cubiertos con hule espuma o en forma manual -

con una franela. 

f·)- Clasificaci6n de grados de calidad - La selecci6n se puede - · 

realizar sobre transportadores de bandas o rodillos, en forma 

manual por personas previamente capacitadas, de acuerdo con -
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las especificaciones de calidad establecidas. La clasificaci6n 

por tamaAos se puede llevar a cabo medianti dos m~todos genera

les: por medio de una clasificaciSn manual, se deber~ indicar 

a los clasificadores, previamente entrenados, los tamaAos de 

fruta que habr~n de clasificarse· y por medio de clasificaciSn -

mec~nica, la fruta se transporta en forma individual en charo--

las, que son volcadas al pasar por ¡as diferentes b~sculas pre

viamente graduadas de mayor a menor peso, deposit~ndose as! la 

fruta en sus respectivas mesas o bandas de empacado. 

g)- Especificaciones de cajas de empaque - Los envases deben reunir 

la calidad y resistencia que garanticen el estibado y la trans

portaci6n al luga~ de consumo; pueden ser de madera, cart6'n u -

otro material aceptable y conveniente, de las dimensiones que -

se adapten a las necesidades de transportaci~n nacional e inte~ 

nacional; deben reunir las condiciones de higiene, ventilación 

y resistencia a la humedad y temperatura, que garanticen una 

adecuada conservación de la fruta y su manejo. 

Los envases de madera con las siguientes dimensiones exteriores: 

CAPACIDAD 
DIMENSIONES 

LARGO x ANCHO x ALTO cm. 

5 kgs. 40 36 11 

10 kgs. 45 35 16 

20 kgs. 51 30 25 

Envases de cart6n, con dimensiones exteriores como sigúe: 

CAPACIDAD 
DIMENSIONES 

LARm x ANCHO x AL T0 cm. 

5 kgs~ 42 34 10.5 

Envases de cart6n-madera, con las siguientes dimensiones exterio 

res: 

CAPACIDAD 
DIMENSIONES 

LARGO x ANCHO x AL T0 cm. 

5 kgs. 40 29. 10.5 
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h)- Acondicionamiento del producto - El contenido de cada envase de

be ser uniforme en variedad, calidad, color y tamaAo, dentro de 

las tolerancias ya seAaladas. 

Los mangos deber'n ser acomodados en la caja de una manera regu

lar y uniforme, observándose que los mangos sean colocados con -

una cierta inclinaci6n y con el ped6nculo hacia abajo. La fruta 

no debe sobresalir en ning6n caso del nivel superior de la caja 

o envase. 

La protecci6n de la fruta dentr6 de las cajas debe asegurarse 

usando amortiguadores como viruta, papel excelsior u otros mate

riales que no perjudiquen su calidad, que sean nuevos y que no

sean daAinos a la salud del consumidor. 

Las cajas se pesan, ~omprobando·y ajustando en cada una de ellas 

el peso neto aproximado. Una vez revisádo el peso, se procede a 

efectuar el control de calidad· final, que consiste en inspeccio

nar los mangos empacados para que re6nan los requisitos especifi 

cados y al mismo tiempo, se anota el n6mero de frutas por caja, 

así como la variedad. 

Por ~ltimo, se hace el relleno con el·material amortiguador (si 

se requiere), se tapa, se'clava la caja y se separa por lotes 

con un mismo n6mero de piezas por empaque, quedando listas para 

pasar a la cámara de fumigaci6n o a los trailers de transporte, 

seg~n se trate para el mercado de exportaci6n o nacional respec-

tivamente. 

i)- La fumigaci6n la fruta de exportaci6n se debe fumigar en cáma

ras constru!das especialmente y acondicionadas para esta opera-

ci6n, básicamente cons_iste en someter el mango una vez empacado, 

a la acci6n del fu"migante (EDB) Dibromuro de etileno que extermi 

na principalmente huevecillos y larvas de la Mosca Mexicana de -

la Fruta. Las cajas deberán estibarse en forma tal que haya bu~ 

na circulaci6n del gas. Todos los tratamientos se efect6an de -

acuerdo con las especificaciones de plantas cuarentenarias y ba

jo la supervisi6n de un inspector autorizado por la Secretaría -

de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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j)- Marcado, etiquetado del envase.- Cada envase debe llevar en el -

exterior una etiqueta o impresi6n permanen1e, con caracteres le

gibles e indelebles, redactados en español, que tengan como mfni 

mo los siguientes datos: 

Mango en estado fresco y variedad. 

ldentificaci6n simb6lica del mango en estado fresco. 

Marca o identificaci6n simb6lica del productor o envasador. 

Nombre y direcci6n del productor, distribuidor o exportador y 
cuando se requiera, el del importador. 

Zona regional de producci6n y la leyenda "Producto de M6xico" 

Fecha de envasado. 

Designaci6n d~l producto, grado de calidad. 

Contenido neto en gramos o kilogramos. 

10.-. RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DE LA FRUTA: DE LA PLANTA EMPACADO
RA A LOS CENTROS DE CONSUMO: 

Las cajas deben acomodarse en el cami6n u otro medio de transporte, 

procurando dejar un pequeño espacio entre ellas para facilitar la - -
. , 

aereac1on. 

En el transporte de fruta para exportaci6n, se deber~. aplicar un es-

tricto control de calidad, en lo que respecta a la higiene de los - -

transportes utilizados, ya que 6stos deben mantener un perfecto esta

do de limpieza. 

Para evitar el golpeteo o roce de la fruta, dentro de la caja, extre

mar cuidados durante el estibado, su transporte y su descarga. 

11.- REffiMENDACIONES PARA LA CDNSERVACION: 

En el caso de que se requiera almacenar el mango, se recomienda con-

servarlo a ~na temperatura de 7 a lOºC y humedad relativa de 85-90%. 

Cuando se requiera madurarlo se recomienda una temperatura de 20 a 

25ºC y humedad relativa de 85-90%. 
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CAPITULO XIII 

COMERCI ALIZACION 

La producción de mango en Nayarit no 6nicamente satisface la demanda de 

la Entidad, también contribuye a satisfacer la demanda nacional, princi 

palmenta el contorno geogr~fico regional, con productos que mantienen 

una demanda efectiva continua como lo es el mango. La estacionalidad 

en la producciGn de mango es amplia, se inicia en el mes de Mayo con la 

cosecha de criollos, manilas y manilillas; en Junio y Julio, las varie

dades de media temporada como Haden, Tommy Atkins y Kent, por Último en 

Agosto-Septiembre con Kent y Keitt, esto permite tener fruta durante un 

lapso de 5 meses, como se p~ede observar en el cuadro No. a 

CUADRO No. 8 

ESTACIDNALIDAD DE LA PRODUCCIDN DEL I'-1ANGO 

CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. TOTAL 

Superficie/Ha. 194 2,192 2,727 1,179 799 7,071 

Produccié'n/Ton. 1,785 20,088 24,987 10,807 7,142 64,807 

Porcentaje % 3 31 38 17 11 lOO 

La dístribucié'n comercial de los productos frutfcolas en este caso, del 

mango, se realiza principalmente en Tepic, Compostela y Acaponeta, por 

ser los principales mercados de la Entidad; en menor medida existe una 

distribución en las áreas rurales por efecto del proceso de comerciali

zaci6n que ahÍ. se realiza. 

La distribución comercial presenta una compleja problem~tica derivada

de la acci6n directa de los distribuidores mayoristas y de los coyotes 

e intermediarios rurales que act6an como comisionistas y que operan fun 

damentalmente como comisionistas en los mercados de las ciudades de Te

pie, Compostela, Acaponeta e incluso de Guadalajara, Culiacén, r·1.6xico y 

Monterrey. Mismos que a travGs de negociaciones o contratos de suminis 
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tro impl{citos y expl{citos con los productores e introductores de mango, 

comprometen la producción, anticipadamente a la temp'orada de cosecha. 

l. Canales de Comercialización: 

Los canales de comercialización, son los lazos de unión que existen 

entre los productores y consumidores. En primer plano los interme

diarios que integran un grupo de mayoristas acaparadores y que se -

encargan de distribuir al consumidor final. Los mayoristas que tie 

nen su inf~uencia en las regiones productoras de mango, y que a trª 

v~s de diversos mecanismos, comprometen la producción a cosechar. 

La distribución de los canales de comercialización mas com6n es la 
' siguiente: del fruticultor el mango pasa a los compradores rurales 

o acopiadores, y de ~stos a los grandes mayoristas. En casos de mª 

,yor frecuencia las coséchas en pi~ son adquiridas por intermedia-

ríos, mediante diversas formas de contratación. En otras ocasiones, 

los productos son vendidos a camioneros establecidos en el medio ru 

ral, los que cuentan con medios de transporte propios y trasladan -

el mango a las bodegas de los mayoristas y medio mayoristas. Y en 

casos poco frecuentes, los fruticultores venden directamente sus co 

sechas a empresas industriales que las utilizan como materias pri-

mas; pero estas empresas ocasionalmente revenden sobrantes a bode-

gueros y a6n a supermercados y otros detallistas, e inclusive a los 

consumidores mismos, en los mercados móviles, tianguis y carreteras 

cercanas a los huertos. Los acopiadores y comisionistas entregan -

los vol6menes de mango acumulados a grandes mayoristas de las prin

cipales ciudades, las cuáles distribuyen el producto entre los bod~ 

gueros medio mayoristast quienes son los que. abastecen a los deta-

llistas y ~stos a los consumidores finales. 

De esta manera el mango llega al mercado local y regional, confor-

mando el siguiente canal de comercialización: Productor-intermedia

rio rural y mayorista; Intermediario-distribuidor medio mayoristas 

{introductores y comisionistas); di~tribuidor-detallista; detallis

ta-consumidor. Esta excesiva intermediación, repercute negativame~ 
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te en ambos lados de la cadena ~omercial, representados por product~ 

res y consumidores, que se traduce en altos precios y márgenes de -

Qanancia superiores a 150% en promedio. 

Esta situaci~n obedece en parte al escaso poder de negociaci6n que 

tienen los productores, frente al sistema de distribuci~n imperante 

en Nayarit, por su incapacidad de acudir directamente a los centros 

de consumo. 

Ultimamenté en Nayarit, se conform~ otro canal de comercializaci6n 

que paulatinamente ha cobrado importancia y que es el de las organi 

zaciones de productores de una misma especie, en este caso de mango; 

que a través de la Unirrn de esfuerzos controlan parte.de la oferta 

de su producto y asf logran mejores precios al romper los vínculos 

tradicionales de venta con los comerciantes mayoristas e intermedi~ 

rios rurales. Al preestablecer precios mínimos de venta en forma 

conjunta, se ha regularizado en parte la oferta en las temporadas -

de máxima producci6n, logrando de ésta manera mayores beneficios y 

asegurando además un nivel de ventas mínimo, de mango cQn destino -

al mercado. El resto de la producción se canaliza al mercado sin -

problemas de realizaci~n por existir un nivel elevado de demanda de 

la fruta en fresco, aunque a precios reducidos debido a que la est~ 

cionalidad de la producción converge con la de las entidades circun 

vecinas. 

A nivel rural, la distribuciÓn comercial frutícola es de poca irnpo.E_ 

tancia debido a los bajos niveles de consumo real por parte de la -

población que se deriva de los reducidos ingresos monetarios que 

perciben. Esto se traduce en un mercado estrecho que además tiene 

escaso dinamismo, a pesar del flujo turÍstico, a causa de que la 

distribución frutfcola se maneja desde Tepic y Guadalajara. 

En los centros urbanos existe una infraestructura y desarrollo del 

sector comercial para los productos frutícolas frescos y procesados 

que permite su adquisición oportuna; destacan en este contexto los 

m~rcados municipales que han sido tradicionalmente centros de comer 

cialización. Otro centro de comercializaci6n es la CDNASUPO, que -
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aunque hasta el momento no maneja la linea de frutas frescas, si e~ 

pende las frutas procesadas de diversas marcas comerciales. Final

mente la extensa red de tiendas de abarrotes, frutas y legumbres, -

éoadyuban a la distribución comercial de frutas al menudeo que per

mite, que grandes sectores de consumidores tengan acceso a su adqui 

sici~n en forma casi regular, aunque a precios ligeramente supe.rio

res a los prevalescientes en los mercados municipales. Sin embargo, 

por el bajo desarrollo urbano en Nayarit, las tiendas de autoservi

cio no han experimentado el éxito observado en otras entidades fed!@_ 

rativas; adem~s existe cierta identificaci6n comercial de los consu 

midores estatales con los comercia~tes establecidos, y que en forma 

regular realizan transacciones en vol6menes considerados al mayoreo, 

medio mayoreo y menudeo. 

En la actualidad la distribuci6n comercial del mango a nivel local, 

se realiza generalmente con veh{culo~ de baja capacidad de carga, -

de una a tres y media toneladas, en tanto que par~ el mercado regí~ 

nal y el resto del pa!s, con veh!culos de gran capacidad de seis a 

doce toneladas; el transporte por ferrocarril se utiliza exporádic-ª

mente debido a la lentitud con que se mueve, y la v!a aérea en muy 

pocas ocasiones debido a los altos costos que representa. 

En la generalidad de los casos las exportaciones de mango las reali 

zan los fruticultores, a través de empresas empacadoras que cuentan 

con instalaciones para Lavar, clasificar y empacar la fruta. Algu

nos fruticultores de alta capacidad e~on6mica poseen sus propias 

instalaciones de empaque, as! como de cámaras de fumigación adecua

das para cumplir con los requisitos sanitarios del comercio exterior 
, . . 

y ademas, cuentan con bodegas en los grandes centros urbanos, de m-ª-
nera que act6an como medio mayoristas y manejan la producción de 

otros fruticultores, además de la suya propia. 

La producci6n estatal al tener un ritmo acelerado en los 6ltimos 

aMos, por buenos precios reales,. ha o~iginado que fos productores 

busquen nuevos mercdos, raz6n por la cual las exportaciones han ma~ 

tenido un ritmo de crecimiento muy alto en los 6ltimos años. Las -

exportaciones que se realizan son triangulando el producto, trasla-
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d~ndolo por trailer, barco o vfa aérea, puesto que Nayarit no disp~ 

ne de la infraestructura adecuada para hacerlo d~rectamente. 

El cuadro No. 9 nos muestra que en materia de exportaciones, depen

demos básicamente del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica 

con casi el 90% de lo que exporta México. 

CUADRO No. 9 

PAISES QUE IMPORTAN MANGO DE MEXICO 

·P A I S E S EXPORTACION PARTICIPACION 
TONELADAS 

Estados !::!nidos y Canad~ . 26,965 Él9.99 % 

Inglaterra 1,497 5.01 % 

Francia 391 1.31 % 

·Holanda 609 2.04 % 

Alemania Federal 394 1.32 % 

B~lgica y otros 98 0.33 % 

T O T A L 29,894 .100. 00 % 

FUENTE: Uni6'n Nacional de Productores de Hortalizas. 

Por otro lado, los estados exportadores de mango, mas importantes 

son: Sinaloa y Nayarit, con un vol6men de exportaci~n entre los 

dos de mas del 90%, como se observa en el cuadro Noo 10. 

CUADRO No. 10 

ESTADOS EXPORTADORES DE. MANGO 
1981 

E S T A D O S TONELADAS 

· Sirialoa · 

Nayari t 

Jalisco 

Colima 

Otros * 

TO·T·A L·: 

.... ····21, 269 

6,598 

971 

313 

743 

PARTICIPACION 

71.15 % 

22.07 % 
3.25 % 
1.05 %" 

2.48 % 

100.00 % 
(*) Michoacán, Guerrero, B.C.Sur, Nuevo Le~n, Guanajuato y Tamps. 

FUENTE: U .N .P .H. S.A.R.H. 
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En el estado de Nayarit, seg6n datos proporcionados por la Comisi6n 

Nacional de Fruticultura para 1982 la producci6n.de mango di6 apro

ximadamente 69,771 toneladas en un área cosechada de 6,761 Ha. con 

un valor de la producci6n de $493'799,000.00 donde los principales 

productores son: San Blas, Tepic, Santiago Ixc., Tecuala, Acaponeta 

y Ru!z, como se muestra en el cuadro 11. 

CUADRO No. ll 

ESTADISTICA DEL MANGO EN EL EDO.DE NAYARIT 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION VALOR DE LA PRJ 
AÑOS COSECHADA 

KG/HA. TON. 
DUCCION (MILES 

HA. DE PESOS}. 

1960 197 19,192 3,781 ;2,382.0 
1961 217 19,202 4,167 3,791.9 
1962 222 22,558 5,008 4,833.6 
1963 218 24,403 5,320 5,054.0 
1964 228. 26,850 6,122 5,815.4 
1965 308 27,149 8,362 8,072.5 
1966 341 27,460 9,364 9,083.0 
1967 348 -26,250 9,135 7,308.0 
1968 356 27,000 9,612 8,843.0 
1969 365 21,600 7,884 7,487.8 
1970 380 14,100 5,358 6,751.0 
1971 800 11,007 8,806 13,209.0 
1972 803 6,372 5,117 7,931.3 
1973 850 12,661 10,762 14,313.4 
1974 1220 12,639 15,420 30,84(}.0 
1975 2206 2,719 6,000 15,000.0 
1976 3000 6,000 18,000 50,400.0 
1977 3400 3,667 12,468 14,500.0 
1978 3802 1,525 20,305 71,067.5 
1979 4100 4,634 19,000 81,337.0 
1980 6488 8, 071 52,362 234,634.0 
1981 6760 5,890 39,814 282,523.0 
1982 6761 10,275 69,771 493,799.0 
1983 * 7071 9,160 64,807 

( *) Estimaci 6n hecha por m NAFRUT sobre panÍculas. 

FUENTE: CONAFRUT - SARH. 
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Las exportaciones han mantenido. un ritmo de crecimiento muy alto en 

los Últimos años, al parecer como una respuesta 'al estímulo de los 

precios en dÓlares, asímismo, el valor de las exportaciones han cr~ 

cido considerablemente, esto nos asegura que el cultivo del mango 

es una actividad bastante rentable, es decir que los créditos que 

se invierten en producción y comercializaci6n son recuperables. 

2. Bodegas y frigorÍficos: 

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo en la entidad, -

sobre la existencia de frigorÍficos, bodegas, etc., éstas arrojan

un saldo negativo; debido a que se carece por completo de equipo p~ 

ra la conservación de la producción frutfcola estatal. Unicamente, 

en el municipio de San Blas, existen dos pequeñas bodégas destina-

das especÍficamente al plátano, asf como en los principales centros 

~e abasto, se cuenta crin pequeñas bo~egas, donde se almacenan toda 

clase de productos frutícolas y hortfcolas. 

De acuerdo con las estimaciones de la Delegaci6n Estatal de CDNAFRUT 

aproximadamente el BO% de la fruta del estado de Nayarit se canali

za al mercado sin darle beneficio alguno, aunque la práctica comer

cial induce al productor a medio seleccionarla por tamaño, grado de 

maduréz y calidad para venderlas a precios diferenciales. 

3. Industrialización: 

Un inventario de la agroindustria establecida en el estado de Naya

rit, nos revela la_existencia de un total de 19 agroindustrias loe~ 

lizadas en diferentes municipios de la entidad, citando entre ellos 

al municipio de Compostela con 6, San Pedro Lagunillas con 1, San-

tiago Ixcuintla con 2, San Blas con 1~ Tuxpan con 1, Tecuala con 6, 
Jala con l y el municipio de Tepic con l. 

Estas agroindustrias se clasifican de la manera siguiente: lO empa

cadoras de fruta fresca, l quebradora de coquito de aceite, 1 extrae 

tora de aceite de coco y coquito que al mismo tiempo elabora jab6n, 
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3 jaboneras a nivel casero y 4 procesadoras de frutas y hortalizas 

que es~'n capacitadas para el~borar n~ctares, almíbares, mermeladas, 

jugos, pur~s~ jaleas, ates, pastas, encurtidos, etc. De estas 19 -

agroindustrias, 14 pertenecen al sector privado y 5 al sector pÚbli 

co. 

Las 6 empacadoras de mango localizadas en las diferentes 'reas pro

ductoras de la entidad están operando en promedio de un 54% de su 

capacidad instalada, no obstante, que est&n debidamente equipadas 

con la infraestructura mínima necesaria para su operación, esto es, 

que cuentan con c~maras de fumigación, seleccionadoras, empacadoras, 

patios de maniobras y ~1 equipo apropiado para el tratamiento térmi 

co contra enfermedades fungosas de campo; sin embargo, solo una de 

ellas hace uso de este Último equipo. 

Pnr otra parte, ser~ conveniente reestructurar, modernizar, reubicar 

o poner en operación las plantas agroindustriales que detecten cua

lesquiera de estas deficiencias, toda vez, que resulta mas econÓmi

co,pr&ctico y con resultados a mas corto plazo que instalar nuevas 

industrias; sin embargo, se presentarán casos en que no sea posible 

llevar acabo estas recomendaciones, y solo entonces se justificar~ 

la instalación de nuevas agroindustrias. 

Después de practicar un an&lisis a la agroindustria frutícola esta

blecida en el estado, basados en aspectos tales como capacidad ins

talada, niveles de operación, materia prima disponible y futura, 1~ 

calización geográfica, vías de co~1unicaciÓn y. en general al conside 

rar la infraestructura existente en 1~ entidad, se concluye en la -

necesidad de establecer unidades de empaque en la regiÓn Centro y 

Sur de la entidad, con el propÓsito de acondicionar la fruta de man 

go que ahÍ se producirá de acuerdo a las metas programadas. 
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Con el fin de apoyar el financiamiento de las ac~iones que se prop~ 

nen, se considera necesario elaborar el estudio correspondiente de 

cada agroindustria (a nivel de proyecto) para definir con precisiÓn 

los cambios convenientes para cada caso en particular dentro de má~ 

genes de rentabilidad adecuada. 

En términos generales, se puede concluir ·que la existencia de agro

industrias es satisfactoria por su ubicación geográfica y capacidad 

de producción, actualmente algunas empresas de este tipo no se en-

cuentran operando, probablemente por problemas de administración, -

ya que pertenecen al sector p~blico. Sin embargo, cuentan con ins

talaciones y equipo ap~opiado para elaborar un vol~meo considerable 

de producción frutícola, por lo que es recomendable ponerlas en op~ 

ración. El resto de las empresas, en su mayoría de tipo privadas, 

solo trabajan aproximadamente el 6D% de su capacidad, muchas veces 

por falta de productos a procesar, ya que gran parte de la produc-

ci6n de man~o se destina al consumo sn fresco. 



C A P I T U L O XI V 

·CONCLUSIONES .Y RECOMENDACIONES· 

Después de haber realizaao un análisis del cultivo del mango, se harán 

algunas recomendaciones tendientes a un mejor aprovechamiento de éste 

sistema productivo, el cual guarda un lugar importante dentro de la e.§_ 

.tructura fru~fcola de la entidad. 

1.- Técnicas en el manejo de huertas: 

La aplicación de técnicas de manejo tiene como fi~alidad la de 

realizar sistemáticamente todas y cada una de las acciones neces~ 

ri~s para el mejoramiento de 1~ producción, mediante la asisten-

cia técnica proporcionada por la Comisión Naciona¡ de Fruticultu

ra, ejecutora del programa de desarrollo frutícola del Estado. 

2.- .Creación de huertas fenolÓgicas: 

El establecimiento de huertas fenolÓgicas con variedades no expl~ 

tadas actualmente y que cuentan con la aceptación del consumidor: 

Carabao, Pico y Manila originarias ae Filipinas; Alfonso de la I~ 

dia; Ataulfo es una selección realizada en Chiapas y por Último -

la Davis-Haden originaria de Florida. Todas ellas con grandes 

cualidades para su producción y comeDCialización. 

3.- Selección de material genético: 

Del gran n~mero de criollos, hacer una se!ecci6n de material gené 

tico para realizar trabajos de explotación y selección para obte

ner tipos de mangos con características deseables en las varieda-

des. 

4.- Adecuados canales de comercialización: 

Los productores deben integrarsé en una Asociación de Productores, 

con el propÓsito de buscar un proceso mas integral de producción y 

comercialización. Posteriormente formar un Co.mité de Comercializ~ 

---, 
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ción representado por una o dos personas con capacidad de negociar 

precios de venta con los compradores nasionales y lograr los con-

tactos bon tiempo de anticipaci6n con los compradores del mercado 

extranjero. 

Adem&s se recomienda que tengan su propio empaque y de ser necesa

rio efectuar una selecci6n en el propio campo, esto permitirá ba-

jar en gran medida los márgenes de comercializaci6n, con lo cual -

saldrán beneficiados el productor· y el consumidor. 

5.- Creación de bodegas y frigorÍficos: 

Es necesario que se apoyen debidamente los programas encargados, 

de la elaboraci6.n de proyectos para la creaci6n de infraestructura 

requer1da en bodegas y frigoríficos para mango. 

6.- Industrialización: 

A6n cuando la mayor parte del mango cosechado se comercializa como 

fruta fresca, el restante es desperdiciado •. Algunos de los proce

sos de industr~alización que puede recibir el mango sea a nivel e~ 

sero o nivel de procesadora industrial son los siguientes: reban~ 

das, en almíb~r, pur~, jugos, pulpa congelada, orejones, en vina-

gre con pepinillos, cajetas para repostería, pasteles, pays y.en -

jugo combinado con papaya. 
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D I C E 

Relaci&n de variedades 
constantes en Nayarit 

Haynamota 

MiJkher jee, 1950. 

Clacáreos 

No IBJben 

Tie jGr as 

up~rf ic ie s 

Total 7,071 Ha. 

Zir,e::b l g. 

rn~:o·c e dos 

1983* 7,071 Ha. 

2a. [ dici¡)n 

FE DE ERRATAS 

DEBE DECIR 

Relaci5n de variedades 
existentes en Nayarit 

Huaynamota 

Mukher jee, 1950. 

Cale áre os 

NiJ deben 

Ti jeras 

superficies 

Total 7,619 Ha. 

Zineb 3 g. 

:·JeT·~.· ·Jns 

1983* 7,619 Ha. 

2a. Euitior, 

a\BL'U'""_.. 

PAGINAS 

Indica de 
cuadros 

11 

22 

27 

31 

36 

42 

52 

80 

J ¡lfj 

110 

ll6 


