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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

En México en los últimos años ha venido decre--
ciendo el área sembrada de maíz, debido a muchos factores 
entre ellos podemos citar, a dos muy importantes: los to.., 
pes en los precios de garantfa y la rentabilidad que ofr~ 
cen otra diversidad de cultivos, entre ellos destacan los 
hortfcolas, sobre todo en áreas de riego, donde algunos ~ 

agricultores prefieren buscar nuevas alternativas. 

Dada la importancia que reviste la horticultura 
y la información que se tenga de ella, en Méxtco y en pa~ 
ticular en el estado de Jalisco, es que se Wa desarrolla
do esta sfntesis de información técnica respecto al cul·t:i' 

•. 

vo del B.etabel y remolaclia en específico. 

Con 1 a finalidad de ofrecer al agricultor, en su 
quehacer diario una informact6n básica y confiable en la 
cual sustentar en conjunto, con sus conocimientos prácti.,. 
cos y su experiencia agrfcola, una nueva opción, la cual 
le deje un mayor margen d~ rentabilidad que otros culti;; 
vos. 

Y al mismo tiempo al estudioso de la agricultura 
en general, la información: de que tanto se carece en el .,. 
medio, al respecto de este cultivo. Así· como también tf!~ . . ·~ 

tar de resaltar la. importanci-a que pueda tener con una ·;m 

plantaci"ón mayor de este cultho, para el estado y en ,
particular para el muntcipió de Tlaquepaque. 
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Del mismo .modo finalmente tomar en cuenta la i~ 

portancia nutricional que representa esta hortaliza tan~ 

toa nivel humano como animal ydeoido a su alto conteni .. 

do de azúcares, también a un nivel industrial. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

l.-Demostrar con hechos que la rentabilidad del cultivo ~ 

de betabel puede ser convincente para el productor en 
el ejido de Santa Antta. 

2.-Incrementar el 6rea de producci6n del culttve de1 ~eta 

bel en el municipio de Tlaquepaque, sobre todo en par~ 

celas de riego. 

3.-Aportar un compendio de d~tos técni·co!¡ qoe sirvan para 
la implantaci6n de este culttvo en zonas con simtlttud 
de condiciones a las de este ejtdo, 
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CAPITULO I I 1 

REVISION DE LITERATURA 

3.1.- IMPORTANCIA Y EL VALOR NUTRITIVO EN LA DIETA HUMANA. 
Según Halle Miguel y Montes Alfredo. 

Las hortalizas son una fuente excelente de mine
rales y vitaminas, además la mayorfa provee una reacci6n 
alcalina al organismo humano, acompafiada de un alto cont~ 
nido de celulosa, carbohidratos y proteínas de buena calf 
dad. 

Como proveedora de vitaminas, las hortal izas son 
la fuente natural más importante, especialmente para vit~ 
minas A y C, y ocupando tambi~n los pfimeros l~gares como 
fuentes de vitaminas a1 y 11 2• 

Como casi todas las liortalizas son anuales, o"'"~· 

. sea que requieren de una estaci6n de cultiyo para produ •• 
cir su cosecha, esto hace aumentar su valor nutritivo co .. 
mo alimento, ya qtie en caso de emergencias pueden ser cu! 
tivadas extensivamente como ocurri6 en la segunda guerra 
mundial, en que en un solo año, se produjeron 8 mOlones 
de toneladas en 20 millones de huertos caseros en un solo 
año. (.5! 

3.2.1 ... CLASIFCACION R.OTANICA, 

CLASE: Angiosperroae ClasificacHin se9ún Osear.;; 
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1> 
SUB-CLASE: 
GRUPO: 
FAMILIA: 
GENERO: 

Di cotyledo neae 
Metachl amydae 
Chenopodeaceae 
Beta 

ESPECIE: Vulgaris 
NOMaRE TECNICO: Beta vulgaris 

3.2.2.- CARACTERISTICAS BOTANICAS. 

Sánchez Sánchez enl980. 
( 9) • 

SegQn J.B. Edmund y T.L~ Senn, J.S. Andrews, ~· 

La rafz globosa más o menos aplastada·, tallos -
acanalados, las hojas son simples y están dispuestas sobre 

un tallo corto llamado corona. Varían de pQrpura oscuro a 
verde pálido. El fruto llamado ~masa de semillas", con-
siste por lo regular, en .varios ovarios, cada uno de los 
cuales contiene una semilla que hace necesario el acla~

reo de las pl ántul as del betabel. (2}. 

3,3.- PRINCIPALES VARIEDADES. 
SegGn la Secr~tarfa de Educaci6n PQblica. 

En México las principales variedades que se cul. 
tivan son las siguientes: Betallel rojo gigante y b.etallel 
rojo ~lobo (rojo más profundo y de sabor más dulce}, para 
forraje se tienen el betab~l amarillo globo y amarillo ~~ 
ova 1 a do. 

Cabe hacer la aclaraci6n que estas variedades se 
desa~rollan bien en suelos salinos y además los mejoran. 
(J ). 
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r 3.4.- PLAGAS MAS COMUNES QUE ATACAN AL CULTIVO Y SU CONTROL 

Según Metcalf C.L. y Flint W.P. 1982. 

CLAVE DE CAMPO PARA SU IDENTIFICACI6N. 

A.- INSECTOS QUE MASTICAN EL FOLLAJE, LOS TALLOS TIERNOS 
O LAS CABEZAS DE LAS SEMILLAS. 

1.- Pulgas saltonas pequeñas de color negro verdoso de ~ 

0.6 cm. de largo, con un cuello amplio, amarillo atrás -
de la cabeza, y larvitas pequeñas verrucosas (.hasta .8 .. 
cm. de largo), comen haciendo pequeños agujeros en las
hojas o las descarnan. 

2.- Botijones alargados cast ctlindricos, de cuerpo m§s 
b.i en suave, patas 1 a rgas, con 1 a cabeza y el protórax ..,.,. 
bien marcado y la punta del abdomen expuesto más allá de 
las cubiertas de las alas, de color ya sea negro, grts o 
rayado de negro y amari'llo, aparecen corno enjamlfres s.Q ... ~ 
ore los betabeles y rápidamente devoran las puntas de ~-
1 as plantas. 

3 •• Pulgas saltonas de color cafª amarillento, de G.3 ~~ 

cm. de largo, con una raya aroartlla a 1~ larl]o de cada ~ 
'·' cubierta de las alas, que divtden el dorso en ctncQ ra~~ 

yas de igual anchura, comen haciendo peqoenos agujerttos 
como tiro de munici6n en la hoja de b.eta~el y el frijol 
a partir del envés. 

4.- Insectos parecidos a los mayates de 111ayo~ de cQlo.r .... 
café canela aterciopelado, de solo n.g cm. de Tar9Q• cQ. 
men haciendo agujeros irregulares de los márgenes de a-
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las hojas en las noches cálidas. 

5.- Gusanos medidores grandes de color verde, hasta de -
0.5 cm. de largo, con una banda transversal negra y seis 
puntos negros en cada segmento, comen las hojas. 

6 ... La lechuga, el apio y el betabel son frecuentemente 
atacados por un gusano medidor de color verde paTido, -
que mide hasta 3 cm. de largo, que se va haciendo ango~ 

to gradualmente hasta la calieza y que tienen rayas cla .... 
ras y obscuras. Tienen s6lo tres pares de falsas patas 
y consecuentemente cami·nan con un movimiento medi'dor. 

7.- GUSANOS MEDIDORES ACTIVOS DEB.AJO DE LA· P~OTECCION DE 

UNA TELARAÑA DE SEDA~ 

a ... La lechuga, b.etabel, col, varias cocor5itáceas, cflf.,. 
charo, papa y jttomate, son atacados por 9usanos verdes 
amarillentos, que miden hasta 2.5 cm. de largo, con pe •• 
los diseminados y mancffas conspicuas de color negro. se 
a 1 tmentan dentro de sus tela rañas 1 f·geras de seda, que .,. 
ellos mismos tejen soli:re las plantas, especi"almimte c-er 
ca de la tierra o en el suelo. 

6.- La remolacha, betao·el, zanah.oria, col, chrcharo, es.:;
pi na ca, fri"jol, papa, cal abaci ta y e.l follaje de otras.; 
plantas es rasgado y cubierto de telarañas por gusanos.; 
medidores de color verde páli'do, que miden hasta 2.5 cm. , 
de largo, con una raya medio dorsal y dos laterales os~~ 
ras. El gusano se esconde en t.únel tu6ular de seda."" .. -
cuando es molestado. 

c.- Las hojas del follaje del apio, hetab.el r- espinaca 
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son rasgadas por gusanos medidores verdosos. de aspecto 

acuoso y con rayas blancas, los mayores de los cuales m! 

den 1.8 cm. de largo, se alimentan del envés de las ho

jas o las doblan y tejen hebras juntando las hojas, y 

se alimentan dentro de ellas. Se retuercen activamente 

cuando son perturbados. 

B.- INSECTOS QUE CHUPAN LA SAVIA DE LAS BOJAS Y TALLOS. 

1.- Pequeftos insectos delgados en forma de cufta, de CO•• 

lor verdoso o amarillento, midiendo menos de 0.3 cm. de 

largo, chupan la savia del b.etabel y envenenan sus hojas, 

ocasionándoles enrollamiento y marchitamiento, lo mtsmo 

que la aparici6n de verrugas a lo largo de las yenas. 

2.~ Pulgones de color verde pálido o ro•a, aladqs, Q stn 

alas, de sólo 2 mm. de largo, chapan la sayta de la e!!-pj:: 

naca, betab.el, apio y 10:0 plantas más~ oca~i'onandole~ 

acbaparramiento, marchttez y condiciones ~ue las fiBcen , 

no aptas para el mercado. 

3.- Chtnches negras ovales anch·as, hasta de 2,5 mm. de .. 

largo, con-veJ<as por arriba, cfi.upan 1~. sa-vta del apio y~ 

tietab.el, ocasionando que .las ñojas se marcliHan "!/.mue"'"'~ 

ran. Despiden un olor desagradaO:le cuando son aplasta ..... 

das. 

·c.- INSECTOS QUE MINAN EN LAS ROJAS. 

1.- En las hojas de la espinaca, acelga, lietaliel y plan.., 

tas relacionadas, aparecen manchas en forma de yejtga Q 

reventadas, las cual es son hechas por pequeñas larvitas 
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de no más de 0.8 cm. de largo, que comen el interior de -
las hojas. 

D.- INSECTOS QUE ATACAN lAS RAICES. 

1.- Se agrupan los pulgones en racimos en las rafees del 
betabel y otras hortalizas, chupando la savia y formando 
terrones con aspecto blanco. 

2.- Mayates fuertes, anchos, de color café rOJlZO, de pa
tas espinosas, de 1.25 cm. de largo por 0.6 cm. de ancho, 
hacen pequefios agujeros poco notorios en las rafees de -
apfo, betabel, remolacha, zanafiorias, chirivía, girasol 
y otros cultivos de hortalizas y de campo. 

PULGA SALTONA DE lA ESPfNACA. 

Importancia y tipo de dano: Pequefias pulgas sa! 
tonas de color negro verdoso, con un collar amarillo •• 
atrás de la cabeza, y gusanos ctlfndricos, cortos, verra 
cosos, de color grisáseo a ~orado, todos de menos de 0.6 
basta 0.8 cm. de largo, producen pequefios agujeros en ~~ 

las hojas, o estas resaltan descarnadas por abajo. 

Plantas atacadas: la espinaca, lietabel, hterli:a.., 
del puerco, hierba del pollo, epazote y otras b_ierlías. 

Distribuci6n: Es en general al este de las ~on. 
tafias Rocallosas en los Estados Untdos. 

Ciclo de vida, apariencia y hábttos: Este tnsec. 
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1~ to inverna en forma de pulga negra verdosa., de forma 
oval, de 0.5 a 0,6 cm. de largo, con el protórax amari
llo. En los meses de abril y mayo las pulgas aparecen 
sobre las plantas y ponen pequeños racimos de hueveci~--

llos anaranjados, colocados en el extremo en la base de 
la planta o en el suelo cercano. las larvas de color
gris tierra a morado, se alimentan del envés de las ho. 
jas, alcanzando una longitud de 0.6 a 0.8 cm., en el • 
término de 2 a 4 semanas. Son larvas ci11ndricas con m~ 
chas verrugas, cada una de éstas termina en un pelo ne= 
gro corto. Cuando son perturbados los mayates y las la~ 
vas "se hacen 1 os muertosn, y se caen al su el o. El e~ 

tado pupal de una semana a 10 dlas es pasado en el suelo 
y los nuevos adultos aparecen en el mes de julio, los -
cuales ponen huevos durante un perfodo de casi dos meses 
y la segunda generación madura antes de qoe entre el in~ 

vierno. 

Medtdas de com~ate~ Se poeden comtiatir por me~ 
dio de la espolvoreación o aspersión con DDT. metoxtclo. 
ro o malatión, a razón de 1.250 a 1.875 kgs., por Ela, o 
thiodan a razón de 0.625 a 1.250 kgs. por Ba., o~servan; 
do ~n intervalo adecuado entre la Qltima aplicación y la 
cosecha. 

AMARRADOR DE LA HOJA DEL APIO 

Importancia y tipo de daHo: Este tnsectq, que 
es m~s ampliamente discutido como el amarrador de la~ ~o ..... 
jas en el invernadero, es una plaga mayor del cultivo • 
del apio y también es destructivo para la espinaca, fr.!_ 
jol y betabel cultivados en el campo. especialmente des 

lO 



pués de inviernos benignos, Generalmente, aparecen en -
cantidades perjudiciales dentro del término de unas cuan
tas semanas de la cosecha del cultivo, alimentandose so
bre el crecimiento m~s tierno justa~ente arriba del cor~ 

zón de la planta, cubriendo las hojas con sus telarañas 
y excremento, reduciendo así grandemente el valor de la 
cosecha. Para el sur de los Estados Unidos se presentan 
de tres a cuatro generaciones al año. 

Medidas de combate: En las plantas que tienen 
menos de 2 meses de edad, este insecto puede s.er combati 
do asperjando o espolvoreando con DDT a razón de 1.550 ~ 

kgs. por ha. En las plantas más maduras es efectivo el 
polvo de piretro conteniendo de 0.1 a 0.2% de piretrinas 
o el equivalente de piretrinas más un activador, tal como 
el piperonilcicloneno, a~licado a razón de 31.250 a 37.500 
kgs. por Ha. Las aspersión con piretro a razón de 36.5 
gr. por Ha. es también efectiva. Esta aplicación se de
be dirigir dentro de los corazones del apio y puede ma~~ 
tar muchas de las larvas y sacar muchas de sus telarañas. 
Una segunda aplicación más o menos media hora después pu~ 
de destruir estas larvas expuestas. La cosecba temprana 
de los cultivos infestados y narbechar para enterrar to 
dos los residuos de la ~osecha inmediatamente después de 
ésta, ayudarán en el comoate de esta plaga. 

CHICHARRITA DEL BETABEL 

Importancia y tipo de daño; El betalfel es ata-e~ 

do por una enfermedad conocida como "chino o marcni tez". 
la cual es causada por la ali'11Jentación de una pequeña.,.-: 

11 



chicharrita. Esto hace enana a la planta, la mata o re
duce grandemente el contenido de azúcar del betabel y la 
cosecha de semilla. las venas de las hojas resultan con 
verrugas, las últimas ramificaciones transparentes, el p~ 

ciolo encarrujado y las hojas enrolladas hacia arriba en 
las orillas, quebradizas y arrugadas. En muchas localida 
des el cultivo del betabel se ha abandonado debido a es 
ta plaga. El ataque es generalmente, esporádico y no hay 
manera de predecir cuándo una invasión destructiva puede 
aparecer. Este insecto es también un portador del mosai~ 

co amarillo del jitomate. 

Plantas atacadas: La J'emolacha forrajera, jito .. 
mate y ciertas hierbas, un total de más de lUO plantas ~ 

distintas. 

Distribución: La parte este de los Est~dos Unt~ 
dos, _desde el Canadá hasta México, y hacia el este hasta 
Missouri, Illinois y Texas. 

Ciclo de vida, aparienci• y hábitos: La causa ~ 

del problema conocido como chino, es una pequefta c[icha~ 
rri ta en forma de cufta de color verdoso pálido o a1f!ari-~ 

llo, que con frecuencia tiene algunas manchas más o me.~ 
nos oscuras, mide más o menos 0 .. 3 cm. de largo, con pa""~-

" tas posteriores largas y delgadas que la capacttan para.~ 
brincar rápidamente. Tamlii'én vuelan con rapi-dez y en es· .. , 
te caso se ven como ona diminuta mosquita blanca, la •• 
hembra adulta en y alrededor de sus plantas silvestres ~ 
inverna, tal como hierba de pasto, cardo roso, mostaza 
silvestre, alfilaria y diondia. Dos generaciones genera! 
mente se desarrollan en la remolacha. la oviposición en 
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estas plantas hospederas de el desierto, empieza al -
principio o a la mitad de marzo y la primera generación: 
normalmente madura en estas plantas. Desde el principio 
de junio, los adultos de la primera generación pueden
volar con cientos de miles de grandes enjambres, llegan·' 
do a los campos de betabel, cuando el cultivo ya está 
establecido. Los. adultos y despu~s las ninfas, se ali
mentan insertando sus delgadas partes bucales en la 
planta e introduciendo el virus que ocasiona que se de
sarrolle el "chino". Los huevecillos son insertados to,. 
talmente en las venas, peciolos de las hojas o tallos e 
incuban en dos semanas, dando lugar a pequenas ninfas 
sin alas de color verde pálido, que se reúnen en el .... 
centro de la planta. Las chicbarritas alcanzan su com
pleto desarrollo en tres semanas a dos meses. Puede ha
ber de una a tres o más generaciones al año. 

Medidas de combate: La forma de alimentación de 
este insecto ocasiona la enfermedad del "chino" y aún 
cuando la chicharrita muere prontamente por acción de ~ 

los insecticidas, es muy difícil evitar la transmisión 
de esta enfermedad. Consideraole éxito se ha obtenido ... 
en el estado de California de los Estados Unidos, por~ 
la eliminación de las plantas hospederas de invierno, ~ 

tales como· el cardo ruso, y por medio de la asperstón ~ 

de la chi~harrita sob~einvernante en estas plantas con 
1.250 Kg; a 1.650 Kg. de DDT por Ha., en 11 lts. de • 
kerosina. La siembra temprana y las lab~res de cosecha 
a pesar ~e la presencia de chicharritas. Este insecto "' 
es generalmente, • menos destructivo en algunas tempora'O:~: 

das que siguen a los inviernos severos y en las áreas "' 
de fu~rte precipitación pluvial. Se ha obtenido algfin; 
progreso en el desarrollo de variedades de remolacba re-
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sistentes a esta chicharrita. 

PULGON DE LA RAIZ DE LA REMOLACHA 

los pulgones son encontrados con frecuencia en 
las rafees de las hortalizas de este grupo, la cual se"' 
encuentra en la mitad oeste de los Estados Unidos en las 
rafees de la remolacha, betabel, espinaca silvestre y m!!_ 
chas otras hierbas, tales como epazote, mil hojas, vásta 
go dorado, lampazo y algunos pastos. Este pulgón redu
ce tanto el tamaño como la calidad de los betabeles al .. -
chupar la savia de las rafees. 

Inverna esta plaga en parte como buevecillos fa~ 
tilizados en la corteza del álamo y en parte como hem~-

bras ápteras en las rafees de las plantas herbáceas. Es 
tos insectos son de color amarillo y tienen una masa de 
hilos cerosos finos con aspecto algodonoso hacia el extr~ 

mo de_l cuerpo, por 11} que parece ser un moho blanco en 
las ralees. Una emigración de pulgones alados del álamo 
al betabel se verifica en el mes de julto, y una emigr~ 

ción de regreso a los álamos se verifica en los meses de 
septiembre y octubre. 

Medidas de combate: En aquellos lugares en que 
los óetabeles se cultivan bajo riego, los pulgones se~~ 
pueden mantener contrarestados y los rendimientos aumen~~ 
tan al dar cinco o más riegos con i·ntervalos de 10 dfas 
durante julio y agosto. 

3.5.- ENFERMEDADES MAS CO~UNES QUE SE PRESENTAN EN El CUL ,.,... 
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TIVO DEL BETABEL Y SU CONTROL. 
Segiin J. Walker en 1959. 

,, 

ENFERMEDAD PRODUCIDA POR DEFICIENCIA DE BORO.
Esta enfermedad es bien conocida en Europa Occidental •
desde hace más de 100 aHos, donde tomó en nombre de podr~ 

dumbre seca del corazón. Se realizaron muchos estudios
para achacar a uno u otro hongo la causa de la enferme-
dad, pero siempre se terminaba por dudar de la patogeni
dád del mismo. La causa fue aclarada para la remolacha 
azucarera cuando Brandenburg, en 1939, demostró que en 
las plantas que se desarrollan en soluciones nutritivas -
aparecen sfntomas de la enfermedad cuando se omite el b~ 

ro. Muchas experiencias posteriores en el.campo y en el 
laboratorio o en el invernadero han confirmado esta con 
clusión. Unos pocos aHos después varios investigadores -
de los Estados Unidos demostraron que las manchas negras 
o iilceras de la remolacha de huerta son la misma enfer~ 

medad. Actualmente, en muchos pafses se considera uria ~ 

de las enfermedades más importantes de la remolacha azu~ 
carera y probablemente la más importante de las remola~~
chas de huerta cultivadas en los Estados Unidos para con~ 

servas; 

SINTOMAS.- Uno de los síntomas de la deficien~~ 
cia de boro en la remolacha y el cardo es una saliente -
necrósica en cruz en la cara interna cóncava del peciolo 
de la hoja. Este es un signo infali~le de la enfermedad, 
cuando faltan o rio se evidencfan claramente otros sfnto-~ 
mas. Las hojas jóvenes no plegadas no se desarrollan -~ 
normalmente y eventualmente se vuelven pardas o negras y 

mueren. Si la deficiencia en boro del suelo continúa las 
yemas latentes en las axilas de las hojas m&s viejas p~~ 
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den crecer hacia afuera y morir. A medida que el proceso 
se desarrolla, el corazan de la parte aérea de la remola
cha se convierte en una roseta de pequefias hojas muer-
tas y desecadas; esta fase se conoce como podredumbre s~, 

ca del corazón. Dentro de la raíz carnosa de la remola-
cha se produce la destrucción de uno o más anillos del 
cambium. Cuando la necrosis parda se presenta cerca de 
la superficie, la destrucción puede producir una Glcera 
y dar entrada a organismos secundarios. En la remolacha 
de huerta las zonas necrósicas son casi negras y muy vi
sibles en el producto envasado. La fase de la raií en -
la remolacha azucarera se cita como podredumbre seca, y
en la huerta como manchas negras internas. Los efectos 
de la deficiencia de boro se evidencian en las células,
bastante tiempo antes que aparezcan los signos macroscó~
picos. Los tejidos meristemáticos muestran los primeros 
microsintomas. Primero aparece decoloración de las mem •• 
branas celulares y granulación del protoplasma en el cam
bium, la división celular continúa con poca diferencia
ción entre los elementos del floema y del xilema, y mu
chas células se vuelven anormalmente mayores. Esto con
duce a una ineficaz traslocaci6n, eventualmente seguida 
de un crecimiento anormal. En las regiones de una anor
mal actividad celular, la muerte de las células empieza 
a formar grupos necrósicos que en seguida aleanzan un t~ 

maño suficiente para ser macroscópico Zonas de sú[er ~
del cámbium,. fabricadas por las céluas sanas, Podean ca~ 
si siempre la parte necrósica. En la raíz de la remola--
cha, donde muchos anillos del cámbium terciario se desa
rrollan en el peridermo, se encuentra en éstos las roan~~~ 
chas negras. 

FACTORES CAUSANTES.- Muchos suelos son por natup 
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raleza deficientes en 5oro; en otros el boro está en for 
ma inaprovechable por la planta. A pesar de que la remo
lacha solo necesita una pequefia cantidad de este elemen-
to, menos de tal mfnimo requerido conduce al desequili
brio. La enfermedad de la deficiencia de boro es común -
en los suelos alcalinos o en relativamente ricos en cal-
cio. Se ha demostrado que a medida que aumenta en la so
lución nutritiva la cantidadde calcio aprovechable por la 
planta, también aumentan las necesidades de boro. Este -
hecho explica en parte la gran cantidad de enfermedades • 
de deficiencia de boro en los suelos calizos. También •
puede haber alguna fijación del 5oro en estos suelos, lo 
que unido a la causa anterior, conduce muy a menudo a p 

la enfermedad. 

Es una observación corriente de los síntomas de 
deficiencia de boro aparezcan cada afio, aunque frecuen
temente se presentan on año pero no al siguiente, cuando 
la cosecha sigue siendo remolacha. Las condiciones de la 
estación influyen en la enfermedad. En general ésta apa
rece _más a menudo en los veranos secos o particularmente 
cuando un período seco prolongado va precedido de una tan 
da lluviosa que favorece su rápido desarrollo. 

Parte de esto se explica por el hecho que duran
te los períodos secos, el sistema radical de las partes -
superiores del suelo cesa sufonción y así su toma de ~oro 

se reduce. Parte puede explicarse por la fijación del b~ 

ro en el su el o seco. 

Las variedades reaccionan de diversa manera a 
la deficiencia de boro del suelo. 
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MEDIOS DE LUCHA.- La enfermedad puede reducirse 
aplicando al suelo Bórax junto con el abono. Cuando esta 
clase de fertilizante se aplica con la semflla, es necesa
rio v~rterlo en surco separado 5 centfmetros del de ~sta. 

la repartición a voleo del bórax es segura y eficaz. En 
el caso de remolacha azucarera, lo adecuado son 18 kgs. de 
bórax por Ha., En el caso de remolacha de huerta cultiva~ .. 
das para conservas, se emplean de 36 a 60 kgs. en los su 
los pesados, porque es esencial asegurarse tanto como sea 
posible. 

En algunos casos, particularmente e~ suelos poco 
profundos, donde las zonas de las rafees es relativamente 
estrecha, pueden aparecer manchas negras en gran cantidad, 
despu~s de mediada la estación, pudiendo ocurrir igualmen
te a pesar de que se apliquen grandes cantidades de boro -
antes de la siembra. Cuando persisten tales condiciones, 
es aconsejable aplicar 18 k~s. por hectárea directamente 
al follaje en forma de suspensión acuosa, una vez o dos -
despu~s de mediada la estación. 

QUEMADURA DEL APICE.- Se presenta esta enfermedad 
por todos los estados del oeste, en la remolacha azucarera 
y en el cardo, y ocasionalmente se ofiserva en otras partes. 
las hojas toman forma recurvada, y se presenta la necrosis 
a lo largo de los bordes del ltmbo, a menudo extendi~ndose 

hacia la punta. El peciolo puede tomar forma de copi ha·~ 
cta arriba o hacia abajo, debido a que el crecimiento de -
los márgenes necrosados ha cesado, mientras en el centro 
se ha dilatado. En casos extremos aparecen hojas truncadas 
con losbordes ennegrecidos o peciolos sin lámina con la -
punta ennegrecida. A veces se desarrolla una clorosis y ~ 
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puntos negros en los limbos. En las plantas de sembra-
dos hay, además de los síntomas citados, ennegrecimiento 

de las puntas del brote apical florido. Es frecuente, -
en las plantas donde se desarrolla la quemadura del ápi-
ce, cubrirlas completamente. 

La quemadura del ápice ocurre en período de baja 
intensidad luminosa, en tiempo brumoso. Las plantas que 
han tenido una fertilización relativamente alta de nitró 
geno parecen ser las más afectadas por el daño. las ra
zas y variedades de la remolacha azucarera muestran dis 
tinta tendencia hereditaria a desarrollar la enfermedad 
cuando prevalecen las condiciones óptimas. Se cree que -
la enfermedad es producida por los componentes nitrogen~ 
dos normales acumulados transitoriamente en las raíces 
en concentraciones excestvas. 

Ciertos factores asociados con la fotosíntesis -
parecen neutralizar el efecto tóxico. En apoyo de esta 
teoría está e1 hecho que cuando las hojas más viejas de ~ 

la planta está expuestas a una intensa luz solar, mien~ 

tras las más jóvenei están en la sombra, la enfermedad 
no aparece en estas últimas. 

TIZON BACTERIANO.~ Aunque esta enfermedad fue -
observada por primera vez en 1908 en la remolacha azuca~ 
rera en Utah y descrita en 1913, aparentemente tenía po~ 

ca importancia hasta que fue citada como muy dañina en ~ 

las plantas para semilla en el norte de California y en ~ 

Oregon. 
rea. La 
en forma 

Esta enfermedad tamfitén ha sido observada en Co~ 

necrosis de los peciolos de las hojas empieza ~ 

de manchas aisladas o como zonas triangulares p 
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cerca del margen que se e.xtiende por entre las grandes 
nerviaciones y el nervio medio. En tiempo húmedo la "! 
crasis avanza rápidamente y las lesiones se vuelven mu· 
cosas en la superficie. Sobre el pedúnculo sementero" 
pueden aparecer unas rayas negras y extenderse desde la 
base al ápice. Una decoloración negruzca del sistema • 
vascular en el tallo y peciolos puede ir acompañada de 
cavidades, conteniendo masa de bacterias. 

Organismo causante •• Pseudomonas aptata (N.A. 
BRown y Jamieson). El organismo lo llevan las semillas 
contaminadas, éstas se desinfectan fácilmente con polvo 
de Arasan. 

AGALLAS DE LA CORONA Y BOLSA BACTERIANA.~ Estas 
dos enfermedades distintas están caracterizadas por aga., 
llas o tumores en la rafz carnosa. Se presentan en la 
remolacha azucarera en los estados del Oeste. 

En la bol"sa bacteriana el tumor se presenta co., 
mo una proliferación blanca y lisa que no muestra sig.,~ 

nos e.xternos de disgregación celular y cuando envejece 
se vuelve rugoso y claramente agrietado. La raíz carno 
sa queda corta y se ensancha en la corona, en contras., 
te con la raíz normal, larga y afilada; A medida que. 
la raíz infectada aumenta, se desarrollan unos sal ien .... 
tes por la mitad superior de la corona, terminando en. 
un tumor. Un excesivo desarrollo de la yema de la co""Ó . .,.._ 
na puede conducir al excesivo crecimiento del. orate. ..,.,. 
Dentro de la raíz afectada, el foco primario tuberculo.,. 
so está profundamente dentro del tejido, y unos toliér., 
culos secundarios aparecen en los extremos de los sa~;., 
lientes. Dentro del tejido se localizan bolsas acuosas 
parduzcas, conteniendo grandes masas de ba¿terias. Los 

t '/ 
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tumores empiezan a pudrirse en la ~operfJci'e fiaci:a el "~ 

final de la estaci6n de crecimiento. Es corriente una 

invasión secundaria por fiongos. 

., 
En los primeros estados las a9all as de la co'l!-~. 

na no difieren de la ~olsa hacteriana. A ~edtda que el 

tumor crece el contorno de la superficie se yuelye des~ 
igual, pero las figuras son relativamente rar~s. los~ 

salientes no aparecen y las agallas están separadas de • 

la raíz carnosa por unas formaci·ones parecidas a pedún"GJJ" ,. 
los. la forma de la parte pro.ximal de la raí-z camlita ~-

un poco y la proliferación del lirote es nula,· 

No e~ frecuente que las agallas ~esulten inva~ 

didas por hongos secundario· y no se presentan las bol

sas dentro del tejido de la agalla. 

Organismos causantes; Bolsa bacteriana; Xanth~ 

monas be ti cola. 

Agalla de la corona: 

Agroba cteri uro turne fa ci e ns. 

El organismo de la agalla de la corona tiene .~ 

una amplia lista de huéspedes; el de la bolsa bacteriana 

se 1 irni ta a 1 a remolacha azucarera y a 1 a de huerta. El 

organismo causante de la agalla produce colonias blancas 

en el agar; el organismo de la .bolsa es un cromógeno ama~ 

rillo. los dos son intercelulares en el tejido del li.u'é!_ 

ped. Estos organismos invernan en el suelo y penetran.,. 

en las plantas a través de las heridas. las lesiones PT!!_ 

ducidas por el escarificador son probablemente el medio 
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más cortiente de penetraci6n. No se han investigado me~ 
didas preventivas. 

SARNA.- El organismo de la sarna vulgar de la -
patata, Streptomyces scabies (Thaxt). Wakz. y Henrici, 
a veces ataca las remolachas azucareras y de huerta. las 
lesiones son manchas suberosas en la superficie de las -
raíces carnosas, no diferentes de las de la sarna común 
en los tubérculos de la patata. Es una enfermedad espor_! 
dica en la remolacha. No se ha averiguado si las razas 
infecciosas en la patata también lo son todas en la re
mol~cha. El organismo y la enfermedad se describirán con 
más detalle, ya que se presentan con más frecuencia en 
1 a patata. 

RAIZ NEGRA.- la raíz negra es una expresi6n 
aplicada a un grupo de enfermedades de las plantas des~ 
millero de las remolachas azucarera y de huerta, en las 
que pueden participar como pat6genos uno o varios hongos 
no enparentados. En los primeros estados del desarrollo 
en las plántulas, hay una rápida expansi6n del htpocotf
leo antes que un crecimiento secundario del peridermo -~ 

pueda formar los tejidos secundarios de la parte infe-~ 
rior del tallo y la raíz. En este caso, la plantita es.; 
atacada fácilmente por los organismos del suelo o tran~ 
portados por la semilla, que producen los efectos patol6~ 
gicos, incluso podredumbre de preemergencia, podredum-~ 
breen la postemergencia, y varios grados de podredumtire 
cortical, que retarda el crecimiento y produce unas 1 e.,_:.,. 
siones pardas o negras en el hipocotíleo y tallo cerca " 
de la línea del suelo. Hay ciertas características de la 
enfermedad producida por un organismo aisladamente, pero 
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cuando intervienen uno o más al mismo tiempo, o sucesi~ 
mente uno detrás de otro, lo usual es un sfndrome com-
puesto de diversos síntomas. Los mayores efectos de los 
respectivos organismos vienen dados en los párrafos su
cesivos. 

Las espe~ies de pythium en las regiones del no~ 

te son 1 os primeros organismos q1.e comúnmente a tacan, ~ 

produciendo una podredumbre blanda de la radícula e hip~ 
cotíelo y probablemente también la mayor parte de la -
podredumbre en la preemergencia. Rara vez infecta las·
plantas después que estas han formado la· primera hoja -
verdadera. Este grupo de organismos es el mismo que ata 
e a a 1 g u i s a n te • 

El hongo R~izoctonia, Pellicularia filamentosa 
(.pat.) Rogers, penetra en general en un estado ligera • ., 
mente más avanzado qne el Pythium y, por consiguiente, 
no tiene importancia en la podredomi:Íre de preemergencia. 
Las l.esiones son más bien secas que blandas; tienen • ., 
unos márgenes bien definidos y son de color pardozco. ~ 

El organismo está descrito en las mismas de la patata ~ 

originadas por Rhizoctonia. Produce una podredumbre de 
las remolachas en maduración descritas bajo el nombre~ 

de podredumbre seca o gangrena por Rhizoctonia. 

Pleospora betae Bjorl ing (Phoma betae Frank), ~

es un hongo que ataca el follaje y produce la podredum. 
bre, es transportado por la se~illa corrientemente el-~ 
hongo es introducido por este medio •• las lesiones son 
pardo ~scuro o negras, fiien definidas y localizadas ~~ 

cerca de· la 1 ínea del suelo. Puede ocurrir la muerte en 
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la preemergencia. 

El Aphanomyces tizón de las plantitas del semi 
llera, es la última de las enfermedades en el orden que 
actúan. Rara vez produce la podredumbre de preemergen~ 

cía. Cerca de la 1 'inea del suelo se presenta una con- .. 
tracción parda del hipocotíleo y radícula, que llega • 
hasta los cotiledones .. El patógeno también ataca a las 
remolachas parcialmente crecidas, particularmente en -
la base de la raíz carnosa. Esta fase y el patógeno 
(.Aphanomyces cochlioides Drenchs.) se describirán en
la podredumbre de la punta. 

CICLO DE LA ENFERMEDAD.- Todos los organismos 
citados anteriormente, excepto Phoma betae, que es .-~ 

transportada por 1 a semi 11 a, son capaces de permanecer .,. 
en el suelo durante largos períodos. Se ha hecho un .,.,. 
profundo estudio del orden má~ conveniente de rotación -
de cosechas. los resultados nos muestran que, mientras 
1~ rafz negra es más grave cuando las remolachas SÍ••• 

guen a remolachas, puede serlo igualmente cuando st •• .,. 
guen a la alfalfa a las jud'ias. Un balance de fertili. 
dad razona~lemente alto, que provoca un rápido, pero ~i 
austo crecimiento de las plantitas del semillero, es"'':! 
desfavorable para la enfermedad y puede compensar en -
alguna extensión el efecto reprimente de una cosecha ~ 

anterior como la alfalfa. 

la respuesta del organismo yarfa segdn la te~~ 

peratura. leach encontró que la podredumbre de preernlH' 
gencia en los almácigos con el suelo infestado de Py~ 

thium presenta más gravedad entre los 12 y 20Q C; en ~ 
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el suelo infestado por la Rhizoctonia, de 16 a 30° e, y 
de procedentes de semillas infectadas con Pb9ma de 4 a -
20° C. Warren encuentra que la enfermedad producida por 
Aphanomyces aumenta con la temperatura del suelo desde 18 
hasta 32° C. 

MEDIOS DE LUCHA.- En Europa y en América se han 
realizado numerosas experiencias para comfiattr esta en
fermedad. Muchas de las medidas, Bien solas o en combi~! 
ción, tiene solo un éxito parcial coando.el medio es-
particularmente fa11orable a la enfermedad. Los protect2_ 
res de la semilla sólo son válidos cuando el p.rincipal
factor es Pythium. En esta fase dan resultados satisfac ..,... 
torios "Arasan" "Phygon" y "Cuprocide". No es posiBle 
librar completamente a las semillas de remolacha de la 
infección por Phoma, excepto con agua caliente, y este -
método no es práctico. Leach ha demostrado que la infec. 
ción por Phoma se puede reducir considerablemente rocían 
do la semilla con una solución de "New Improved Ceresan: 
Mientras los tratamientos de la semilla son eficaces con 
tra la desecación por Pythium, no protegen completamen 
te a la planta de la. Rhizoctonia y prácticamente no tiene 
efecto contra Aphanomyces. Es provechosa la rotación ~ 

de las cosechas, aunque francamente las remolachas no d~ 

berfan seguir a las leguminosas. A pesar de que algunos 
investigadores propugnan los resultados Benéficos del e~ 

pleo de fertilizantes fosfatados, parece ser que es me-
jor proporcionarle al suelo todo lo que necesite para 
una nutrición equilibrada. Esto y una fiuena laBor, son 
los más importantes procedimientos para el cultivo que -
proporcionan rápido y robusto crecimiento y ayudan a evt~ 
tar el ataque por Aphanomyces, después que ha pasado la 
influencia del tratanitento de la semilla. 
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PODREDUMBRE DE LA PUNTA.~ Esta enfermedad apar~ 
ce durante 1 a última mitad de la estaci6n de crecimien-~ 

to, presentándose un marchitamiento de los ápices. Al
gunas veces este marchitamiento es súbito y le sigue rápi 
damente la muerte; en otros casos no hay tal, evitándo~ 

se por resarcimiento parcial, mediante la formaci6n so-
bre el punto lesionado, de delgadas raíces laterales a -
partir de la raíz pivotante. Las plantas afectadas, des~ 

puis de arrancadas exhiben una podredumbre pardusca, --
acuosa y ligeramente blanda, empezando cerca de la base 
de la raíz. En los últimos estados el tejido putrefacto 
se vuelve seco y arrugado. 

El organismo causante es Aphanomyces cochlioides 
Dreschsler, uno de los productores de la raíz negra. El 
micelio hialino, cenocítico y ramificado en el tejido~

del huésped manda hacia afuera unas ramas que actúan co~ 
mo esporangios y en las que se divide el protoplasma. 
Los protoplasmas así for~ados se descargan en gran núme~ 
ro por el ápice, .donde se enquistan, formánaose grandes 
racimos. Después de un período de reposo de dos a tres -
horas el quiste, que tiene de 7 a lO miltmtcras de diám! 
tro, evacúa su protoplasma, en el que aparecen dos flag~ 

los y resulta una zoospora m6vtl. Después de un período 
de motilidad las esporas se redondean y producen tubos~ 
germinales. En el tejido recientemente lesionado abunda 
el micelio vegetativo y más tarde aparecen los 6rganos ; 
sexuales. Los anteridios nacen sobre una rama dfferenct~ 

da del talo y cada cuatro est~n agregados a uno solo ~ 
oogonio, con ayuda de ramas antertdiales. El oogonio es 
subesférico, liso y de 20 a 29 miltmicras. El antertdio 
es de 6.5 a 10 por 9 a 18 milimicras. La oospora es~~~ 
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aproximadamente de incolora al amarillo intenso, subesfé~ 

rica y de 16 a 24 milimicras. 

MILDEU VELLOSO.- El mildeu velloso de la remola
cha fue descu~ierto por primera vez en Europa por Kuhn, 
en 1854. El patógeno se describió en 1865. Se presenta 
por toda Europa occidental, en Egipto y en la Argentina. 
En 1911 fue oóservado en los Estados Unidos, donde su -
presencia está confinada casi exclusivamente a la zona -
de la costa del pacífico. la enfermedad se presenta sol~ 
mente en la remolacha azucarera, en la de huerta y en el 
cardo. 

SINTOMAS.~ Todas las partes aéreas de la planta 
pueden estar afectadas. Cuando los cotiledones enferman, 
son de color más claro que el normal; todo el órgano se , 
vuelve hacia abajo, y en tiempo húmedo se cubre el mil~-

deu. En la parte superior de las hojas aparecen manchas 
de un color verde más claro que el normal y de varios ~ 

tamaños, de unos 4 centímetros de diámetro, y en la par
te inferior llevan un mildeu ólanco. En tiempo seco los 
márgenes de as hojas pueden tener un pigmento rojo páli 
do en tiempos húmedos recientes, las hojas jóvenes, por 
entero o solo en las óases del limbo y peciolos, están .. 
cubiertas de mildeu. El hongo, desde las hojas afecta~~ 
das, invade la corona, y las hojas subsiguientes, a me
dida que se forman, pueden ser invadidas sistemáticamen'O:
te; quedan pequeñas y más gruesas de lo normal y a me
nudo tiene los bordes curvados hacia aliajo. le sigue -.
una producci6n excesiva de hojas nuevas y en la raíz po~
drida se puede producir una invasión de otros organis.--
mos. 
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Si las raíces se dejan en el suelo para la pro
ducción de semillas o para quitarlas en la pró~ima prim~ 
vera, los firotes florales se desarrollan primero en las 
plantas infectadas. Todas las hojas son achaparradas, ~~ 

curvadas y gruesas, a pesar que 1 as primeras hojas cauli 
nas pueden aparecer normales. Los orates florales son ... 
enanos y recurvados; los sépalos y brácteas se hinchan 
y en tiempo húmedo aparece el mildeu sobre todas las par .. 
tes infectadas. La inflorescencia entera tiene una apa-~ 

rtencia compacta y un e~cesivo desarrollo de las hojas -
puede producir el efecto de escoba de bruja. Las semt~~ 

llas esféricas varían desde la apariencia normal a disti!! 
tos grados de arrugamiento y de algunas flores que quedan 
estériles. 

ORGANISMOS CAtlSANTES.. Peronospora schachtii ~~ 

Fckl •• Los conidiósporos. en número de uno a tres. emer
gen de un sol o estoma y tienen unas 11 micras en 1 a tia-.., 
se, afilándose hasta unas 5.7 en la base de la primera ~ 

rama. Los conidios son hialinos, de 20 a 28 por 17 a 24 
micras. ovales, germinando mediante .un tubo germinal. 
Las oosporas, de 26 a 36 micras de diámetro, son más •-~ 

·abundantes en clima frfo y húmedo. qoe en tiempo seco y 

cálido. La germinación se ha observado de ambas maneras 
por nn tuno 9ermtnal o por formaci6n de zoosporas, 

CICLO DE LA ENFER~EDAD . .., No se pueden matar los 
conidios exponiéndolos a 12 11 c. durante :veinticnatr>o l:io~~ 
ras; no ob.stante, el porcentaje de esporas que germi'nan 
se reduce por enfriamiento prolongado. Algunas veces el 
hongo puede vi~ir entre dos estaciones en forma de oosp~ 

ras, pero probablemente de un modo más general como míe~ 
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lio en las raíces y en las semillas esféricas. Germinan 
abundantemente entre 2 y SP e, y muy poco a 1J°C y por -
encima. La temperatura óptima para la infecci6n es de 8~ 
Las temperaturas de 20~' C y superiores retardan la enfer .. 
meda d. 

El micelio en el tejido del huésped es interce
lular, con haustorios intracelulares. El hongo puede e.n', -centrarse a lo largo de toda la longitud del eje floral ... 
cuando la penetración se produce por el micelio de la -
rafz. Las lesiones locales también pueden presentarse ~ 

durante la estación de crecimiento. 

El hongo atraviesa el pericarpio y los sépalos ~ 

de la semilla esférica en desarrollo e invade los tegu~
mentos del óvulo, prooablemente por vía fonículo, en el 
que pueden encontrarse oosporas. La tansmisión por la .. 

semilla ha sido proliada; no obstante, parece que la se .. 
milla procedente de plantas que se satien infectadas ·rara 
vez produce m~s del uno por ciento de las plantitas del • 
semillero infectadas. 

MEDIOS DE LUCHA .... En las regiones donde el mil.,. 
' deu velloso es importante, y especialmente donde las raí~ 

ces se cultivan para la producción de semillas, se re;- .. 
quiere atajar la enfermedad en las camas mediante fungi; 
cidas protectores. No hay bastantes datos sobre esta f~ 
se de la lucha para garantizar una recomendaci'Ón general. 
La variedad de remolacha azucarera "Improyed U.S. 15", 
resi'stente a la curvatura del ápice, también es ·resiste,!! 
te al mildeu velloso. 
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PODREDUMBRE DE LA RAIZ DE TEXAS.• Cuando las r~ 
molachas se desarróllan en ~a parte m&s cálida de la es~ 
tación. en los estados del Suroeste. puede atacarlas ~ 

el organismo de la podredumbre de la raíz. Phymatotrichum 
omnivorum {Shear) Dugg. Esta enfermedad se describir& a 
continuación en la podredumbre de la raíz de texas del 
guisan te. 

MANCHAS EN LAS HOJAS POR LA CERCOSPORA.- Esta ~ 

enfermedad es la más frecuente en el follaje de la remo
lacha.azucarera. en la de huerta. cardo y remolactia fo., .. 
rrajera. Es comdn en toda Europa y al este de la diviso .. 
ria continental de los Estados Unidos en las remolachas -
azucareras es más destructora en Colorado; Montana Iowa 
y Michigan. Generalmente no tiene importancia en la rem~ 
lacha de huerta. pero puede aparecer esporádicamente y 
causar mucho dafto. Mientras la enfermedad sólo se conoce 
en la remolacba y próximos parientes. el patógeno puede 
infectar una lista considerafile de plantas hu€spedes ••• 
Vestal cita la inoculación con hito de 26 especies en .. 
el invernadero. En el campo •. en Amex. Iowa. sin embargo. 
el llongo se encontró solamente soh:re Amarantllus retrofi~ 

xus L •• Chenopodium album L. Lactuca sativa L. Malva ro~~ 
. " tundifolia L. Melilotus all:ia Lam. y pc:¡lygqnum cQnvulyu~ 

1 U S l. 

SlNTOMAS • .., Son pequeñas. l!lanctias circulare~ de. •
unos 2 milfmetros de dt&metro. a m~nodo en gran namerQ. ; 
Tienen unos márgenes definidos. casi siempre de color,~; 
más intenso que el tejido ctrcundante. El te~ido central 
tira a pardo. y cuando se presenta la espqrulaci·ón. toma 
un tinte grisáceo. Los peciolos tamfii€n están afectados. 
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.., tendiendo las manchas a alargarse. Cuando las manchas -
son numerosas la totalidad de la hoja envejece, muere pr~ 

maturamente y cae. Las hojas más viejas son las que se -
afectan con mayor facilidad, y cuando las condiciones son 
favorables para el desarrollo de la epidemia, se puede .. -
presentar un tiz6n y progresiva defoliaci6n en las hojas 
j6venes a medida que se van desarrollando. El resultado 
es una reducción correspondiente en el desarrollo de la -

1 ' 

ra'z y en el rendimiento y contenido de azGcar de la rem~ 
lacha azucarera. En las plantas de semillas, todas las -
partes aéreas están afectadas, incluyendo los racimos de 
semi'll as. 

OR6ANl5~0 CAUSANTE.~ Cercospora oetiocola Sacc. 
El micelio es ta~tcado, de color ofiscuro e intracelular. 
En el teji"do del huésped se forman pequeñas masas escle ... 
raciales de las que nace contdi6sporos, formando racimos 
de color o.l:iscuro. El conidio lirota en la punta del coni.
dt6foro, y crece hacia afuera produciéndo sucesivamente 
esporas. Los conidios son fiialtnos, alargados, filtfor~ 

mes, multitafitcados, burdamente redorideados en el punto 
de unión al contdi6foro y ligeramente afilados hacia el 
lado. opuesto. Los conidi6foros oscilan de 4 a 6 micras 
de diámetro en el extremo apical y de 62 a 188 micras de 
longitud, los conidios var1an desde 78 a 228 micras de ~ 

longitud, y su diámetro de 4.4 a 6.3 ~tcras en la [ate r 
de 1.6 a 3.2 en la punta. Joijnton y Yalleae creen que.; 
muchas formas de Cercospora en fi_néspedes diferentes llan 
sido elevadas al rangQ de especies sin bases morfológica$ 
adecuadas y sugieren que e, 6ettcola se constdere como -
un sinónimo de c. ap1t, productora del ttz6n del apto ·~ 

temprano. 
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CICLO DE LA ENFERMfDAD.~ El organismo lo trans~ 

porta la semilla y aunque ésta puede ser la fuente de 
infección primaria, generalmente tiene poca importancia. 
También puede ser una fuente primaria los huéspedes si}_ 
vestres, pero de nuevo hay poca seguridaq para que puedan 
considerarse importantes, La principal inoculación in'-'
vernante está en los desechos de las plantas infectadas, 
en los que quedan viables los cuerpos esclerócicos, Si 
la semilla está infectada, la lesión primaria puede apa
recer en el cotiledón y en el hipocotíleo. Cuando la -
inoculación precede de los desechos, aparece más tarde -
y la infección primaria está en las hojas verdaderas. -
Las esporas son diseminadas principalmente.por las co--
rrientes de aire, pero en más cantidad por los insectos 
y por el agua de riego. Para la esporulac1ón requieren
tiempo hGmedo. Se forman los conidios y la infección se 
produce abundantemente, en temperaturas diurnas de 21 a 
32° C y en la nocfle a temperaturas no inferior a 16¡>C. P!, 
ra la germinación y penetraci·ón se requiere una humedad .... 
relativa de 90 por ciento o más. La invasión se reali~ 
za solamente a través de los estomas aliiertos, cosa que 
ocurre más fácilmente en las hojas maduras que en las jó
venes. Cunningham demostró que después que empieza a ~ 

desarrollarse desarrollarse la lesión en el tejido ~el ~ 

mesófilo, se produce un proceso de cicatrización que se
para el tejido enfermo del sano y delfmita el tamaño de 
la mancfla. 

MEDIDAS DE LUCRA ... Deliido al transporte de la., 
inoculación en los desechos de las plantas, es esenciaii 
stma la rotación de las remolachas con otras cosecfias. ~ 

No obstante, y debido a que las fiojas infectadas son es~ 
parcidas por el viento, es importante escoger campos se~ 
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parados 100 metros o más de los de la anterior estación. 

Son recomendables las remolachas azucareras r~ 

sistentes, pero no se conocen las variedades de tal ca~ 

rácter de las de la fluerta, cardo o remolacha forrajera. 
En las zonas de la remolacha azucarera en los Estados 
Unidos, donde predomina la Cercospora causante c!e las~ 

manchas en las hojas, la variedad "U.S. 215 x 216'' y 

sus derivadas, se cultivan extensamente debido a su re
sistencia a la enfermedad. la "U.S. 226" es moderada
mente resistente y se utiliza en regiones donde la en~· 
ferroedad no es tan perjudicial. 

A pesar que se tlan asegurado bastantes ventajas 
con el uso de fungfcidas, por aflora no son necesarios ~ 

en el cultivo de la remolacfla azucarera en los Estados 
Unidos. En el caso concreto de las remolachas de I'Juerta 
corrientemente no los necesitan si se sigue una rota-;.~ 

ción de cultivos apropiada. 

MARCHITAMI&NTO POR VERTICilliUM.- Esta enferm~ 
dad fue descubierta en Holanda en 1918; después lo ha -
sido en el norte del Colorado. El primer signo es el .,,. 
marchitamiento de las flojas internas o externas, seguido 
de un amarillamiento de las hojas externas anormalmente 
más estrechas, cuyos peciolos tienden a recurvarse, la 
decoloración del pardo al negro se presenta rara vez en 
los haces de la raíz carnosa y algunas veces se puede ~ 

descubrir en los de las raíces secundarias. 

las ra'ices afectadas son de tamaño y contenf'do 
azucarado más reducidos. 
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AMARillEAMIENTOS POR El FUSARIM.- Esta enfermep 
dad fue citada por primera vez en 1931 procedente del &~ 
lorado. Desde entonces se ha encontrado en Nel:íraska, ~p .. 
Wyoming, Montana y Dakota del sur. El primer signo de .. 
la enfermedad es un amarilleamiento en las hojas viejas 
y progresivamente en las jóvenes. Sigue a continuación 
un arrollamiento marginal y un enroscamiento apical uni~ 

lateral de las hojas jóvenes. las hojas más viejas mue .. 
ren prematuramente y caen. En la raíz carnosa se prese~ 
ta la decoloración gris o parda de los elementos vascul~ 
res, casi siemyre unilateralmente, siendo también apre
ciable esta decoloración en una o más raíces laterales. -
Se reduce el peso y el contenido de azúcar de las raíces 
afectadas. La enfermedad no ha sido citada en las remol! 
chas de huerta. El organismo, Fusarium oxysporum v. be~ 

tae (..D. Stewartl Snyder y Hansen, es el Fusarium típj_ 
camente vascular similar en morfología al del amarillea., 
miento de la remolacija azucarera se h~ conseguido algún 
progreso. 

MANCHAS EN LAS HOJAS POR PKQMA Y PODREDUMRRE DE 
LA RAIZ.- El causante de esta enfermedad está también re ..,... 
lacionada con la raíz negra de las plantas de los semi~., 

lleros descrita antes en este capítulo. Tamoiéñ es im-~ 
portante como productor de la podredumbre de las remol~ 
chas azucareras, forrajeras y remolacha de huerta madura. 
Se presenta infección de las hojas, pero está limitada 
a las fisiológicamente más vi~jas de plantas en estado ~ 

vegetativo y tempranamente en la estación a las porciones·;!!. 
feriares de los pedúnculos sementeros; más tarde afecta 
a todas las partes de las plantas productoras de semillas. 
Las manchas de las hojas tienen unos márgenes mal definí 
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dos, son de color pardo claro y aumentan hasta unos 2 ml 
lfmetros de diámetro. Comúnmente predominan los picni-~
dios repartidos por toda la lesión, o agrupados en zonas 
concéntricas. En los tirotes del semillero se presentan ~ 

rayas negras necrósicas, en las que se desarrollan unos 
centros grises portadores de picnidios. La podredumbre ~ 

de las rafees carnosas corrientemente es resultado de la 
infección en el estado de plantita de semillero. Muchas 
plantas de semillero infectadas sobreviven y crecen bien 
mientras llevan el hongo en estado latente en la corona. 
Cuando· la planta está madura o cuando su vitalidad ser~ 
duce antes de la maduración, el bongo reco6ré!· de nuevo .. 
su actividad, y ocasiona una podredumbre negra y seca en 
las remolachas azucareras, forrajeras y remolachas de ~

huerta. En muchas regiones esta es la podredumóre de -
almacenamiento más perjudicial de la remolacha azucare= 
ra. 

ORBANISMO CAUSANTE.~ Pleospora óetae Bjorling.~ 
El hongo fue descrito por primera vez de las infecciones 
de las hojas de 1876 como Pbyllo3ticta óetae, Oudemans. 
PRank describió el organismo de las rafees carnosas como 
Pfto:rna lletae e.n 1893. Hedgecock probó la identidad de ~

los organismos de las manchas de la tioja y podredumbre de. 
la rafz en 1904, y desde entonces se ha usado generalme.~ 

te con el nomlire Plioma betae. En 1944 Bjorl i ng en Sue .. 
cia, describió el estado asdgero como Pleospora óetae.~ 
los picnidios varfan ampliamente en diámetro (125 a 635 
micras). Las picnosporas son hialinas, continuas, olilon~ 

gas y tienen de 2.6 a 4.9 por 3.8 a 9.3 micras, En el 
otoño, debajo de la superficie lesionada del tiuésped, se 
forman estructuras plectenquimáticas; en estas estiuctu~ 
ras se desarrollan peritecios burdamente esféricos, de~ 

35 



230 a 340 por 160 a 205 micras. Las ascosporas son de 
color amarillo verdoso pSlido, casi siempre muriformes y 
de 8.5 a 10 por 19.5 a 25 micras. 

CICLO DE LA ENFERMEDAD.- El organismo es trafl~ 

portado por la semilla y también se lleva de una esta~~ 

ción a otra en las rafees utilizadas para }a producción 
de semillas, en los desechos procedentes de los forra
jes, y en los desperdicios de la corona. La disemina-• 
ción local lo es por la lluvia que transporta el viento 
y en menor extensión por los insectos. El patógeno se 
activa principalmente en las hojas decadentes o en -~~ 

otras partes sobre el suelo, en las rafees cosechadas y 
en las jóvenes plantas de los semi'lleros. Tompkins y 
Nukols mostraron que el tanto por ciento de remolachas ., 
azucareras enfermas resulta aumentando cuando el deseo~ 

ronado se realiza en la cicatriz de la floja más baja o 
por debajo de este punto, y que las heridas durante la 
recolección son importantes puntos de penetración. Toro~ 

kins y Pack encuentran diferencias entre los aislados • 
en proporción al deterioro de la rafz de la remolacha ~ 

azucarera, pero en todos aumenta con 1 a temperatura de! 
de 1 a 15° C. Heiberg y Ramsey encuentran en remola.,-~ 

chas de huerta más activa la putrefacción a 13'C, que a 
18°C. Larmer cita que las raíces de la remolacha azuca~ 
rera que se desarrollan con un suministro adecuado de • 
fosfato muestran significativamente menos deterioro ~~ 

que las raíces sin fertilizante, cuando se las inocula 
con P. b.etae. 

MEDIOS DE LUCI:IA ... El espolvoreo de las semillas 
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de remolacha es suficiente para una acción protectora, p~ 

ro no elimina a Phoma de los racimos de semillas. El 
agua caliente es un erradicante completo, pero no satis~ 

face comercialmente. Se asegura una extirpación efectiva 
rociando la semilla con una soluci'6n de IINew I:t:rJproyed ~;;-. . . 
Ceresan". La semtlla infectada conseryada durante ctnco 
años muestran gran reducci'ón en el· porcentaJe de pl ánto~ 
las infectadas, pero esto no es recomendatfle como ltledio 
de lucha. La rotaci'ón es. esencial. Cuando l,as raí:ces se 
cosechan para almacenamiento, delien eyitarse la$ herí~"~ 

das durante la recolecci'ón y la pro.:xi11Jidad de 1 as puntas. 
Gaskill demostró que la podredumlire de almacenaroi·ento au~. 

menta si' las reroolaclias se dejan marc~itar en el campo -~ 

d~spúés de la recolección. 

OTRAS PODREDUMRRES DE LA RAIZ 
1 . .. 

Además de fas podredYmhres de las rafees ya des. 
critas, y de la de la corona, podredum~re violeta de la 
raíz~ tizón del sur que descrioiremos más adelante, e.:xi~ 

ten otros varios productores del deterioro de las raíces, 
bien en desarrollo o recolectadas, los que mencionaremos 
'aquí brevemente. 

PODREDUMBRE CARBONOSA.- Se lía citado en los valles inte. 
riores de California en las remolac~as medio desarrolla~ 

das y maduras. Se produce un marchitamiento de las plan 
tas aGn verdes, acompañado de lesiones pardas o ne~ras, 
de brillo plateado, con la capa de dehajo completamente -
negra, 
chadas. 
Ashliy, 

que forroa la podreduroire seca de las raíces cosi 
El liongo caosante, Macropñoroi'na phaseol i· (}1auli1 

ataca muchas plantas y se descrillió en el tizón 
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ceniciento del tallo de la judía. 

LA PODREDUMBRE POR PYTHIUM.- Producida por 8. 6utleri -
Subr. es causa en el Colorado del marchitamiento, clor~ 
sis y podredumbre parda de la raíz de las plantas maduras. 

Rhizopus arrhizus A. Fisch. produce en el Cana
dá marchitamiento y una especie de podredumbre gris o nt 
grade las rafees. La especie coman, R. nigricans Ehr., 
se describirá más adelante. 

LA PODREDUMBRE POR PBYTOPHTHORA.- Producida por P. dech~ 

leri Tucker, fue descrita en Utah y California. En las 
plantas que se desarrollan en el suelo excesivamente hOmt 
do, se forma una especie de podredumbre parda o negra en 
la base de las rafees que ocasiona el marchitamiento del 
ápice y muerte de las plantas. 

LA PODREDUMBRE POR BOTRYTIS.- Se ha observado en el Col~ 

rado en las raíces almacenadas de las remolachas azucare~ 
ras. 

El organismo productos de la podredumbre blanda 
!acteriana, Erwinia carotovora (l.R. Jonesl Holland, ~ 

ataca las puntas de la remolacha de huerta en tránsito ~~ 
masiado apelmazadas, así como a las remolachas azucare-
ras y forrajeras almacenadas. 

ROYA.- En la remolacha se presentan dos enfermedades de~ 
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~idas a la roya. la más frecuente es la producida por -
Uromyces 6etae (Pers} L€c., que está ampliamente difun
dida en Europa. En el Canadá y los Estados Unidos se en 
cuentra principalmente en las remolacfias azucareras y de 
fiuerta en los valles más húmedos de la costa del Pacífi~ 

co. La enfermedad está favorecida por temperaturas en--. 
tre los 15 y 22"c·, y es sorprendente que más altas tem
peraturas producen una reacción resistente por parte del 
tl.uésped. Aparecen en atlundancia uredosoros y teliosoros 
de color pardo, causando una decadencia prematura de ~

las hojas externas. No son corrientes los ecidios ni los 
picnidios. La enfermedad, en general, es de menor impor:. 
tancia. El hongo es una roya autoecia de largo ciclo, -
solamente citaporas son pediceladas, elipsoides o aova~ 
das, continuas, de color pardo dorado, elipsoides u --
ovoides, continuas y tienen de 19 a 23 por 26 a 33 mi
cras; las teleutosporas son pedicelas, elipsoides o aov~ 
das, continuas, de color pardo dorado o6scuro y de 18 a 
21 por 26 a 30 micras., con un poro aptcal cubierto por 
una papila; las ectdiosporas son globoides, continuas y 

tienen de 19 a 24 por 23 a 26 micras. El flongo puede.,..,. 
ser transportado por la semilla. 

La segunda roya CPnccfni.'a ari·~ti:dae hacyl es, 
dioecia y de lar9o ciclo, de la que lOSe· estado~ pi·cnfdi·al 
y ecidial se presentan en muclias espe.cies de plantas·~,··~' 
incluyendo la remolach.a. Los ecidios aparecen principal .. 
mente en la parte inferior de la hoja. Las ecidiosporas 
son gloooides, de 13 a 20 por 15 a 23 micras con unas -
cufiiertas finamente verrucosas. Los estados uredi~l y t~ 
lial se presentan en hierbas. Se encuentra principalme~ 
te en las remolachas de las Montaflas Rocosas y no tiéne 
importancia económica. 



" R~IZOCTONIA PRODUCTORA DE LA PODREDUMBRE SECA, ULCERA 
TIZON DEL fOLLAJE.- Se ha demostrado que Rhizoctonia so
lani Kuhn, estado imperfecto de Pelltcularia filamento~ 
sa (Pat.) Rogers, es uno de los patógenos causantes~ 
de la raíz negra. Este l'iongo también ataca a la rernot~ 

cha en la media estación y a las plantas en estado de 
maduración, donde produce un tizón en el follaje y una 
podredumbre seca de la raíz carnosa. La fase de úlcera 
en la remolacha azucarera consiste en una putrefacción 
parda, esponjosa, que empieza en la superficie y pene-. 
tra l centímetro o más en la raíz carnosa, formando una 
bolsa con un 5orde agudo entre el tejido sano y enfermo. 
A medida que crece la raíz se pueden formar úlceras a -
abiertas. La lesión puede limitarse a la corona, donde 
la formación de heridas negras en la base de los pecio.
los mata a las hojas. 

Kotila descrioe una raza del organismo que en ~ 

la media estación produce un perceptible tizón del foll! 
je. Después que la planta ha alcanzado el estado de la 

décima hoja, las más jóvenes del cogollo quedan reduci~ 

das a unos fragmentos ennegrecidos. En las hojas más ~~ 

viejas se pueden presentar grandes lesiones en el limóo 
y peciolo, y estas últimas puede producir un crecimien. 
to recurvado de toda la l'ioja. En tiempo hOmedo y cált~ 

do, puede encontrarse en el envés de las hojas una for. 
mación grisácea pulverulenta, la cual es el estado fia~i ..... 
dial del hongo. 

El organismo causante se describirá en la enfe~ 
medad por Rhizoctonia de la patata. Este hongo es un -~ 

buen. hafiitante del suelo, y a pesar que ataca a muclios 
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huéspedes, hay numerosas razones que muestran diversos 
grldos de selectividad para el huésped y distinta viru. 
lencia. LeClerg encontró que muchas razas aisladas de 
la patata no producen la podredumbre de la raíz de la r~ 

molacha, pero pueden ocasionar la raíz negra. Kotila -
considera que la raza causante del tizón del follaje es 
distinta de aquellas que lo produce en otros grupos. E~ 
ta raza, en tiempo húmedo y cálido, forma en las hojas 
afectadas abundantes basidiosporas, y entonces las es~ 
paras son los principales medios de dispersión y pene-
tración. El micelio del suelo se considera el principal 
infectante en la fase de la podredum~re seca, lo mismo 
que en la rafz negra. 

Mientras nose realice una lucha contra la úlce
ra por medios directos, puede ser una ayuda la rotación 
con cosechas menos susceptibles. En aquellas regiones -
en que necesariamente se cultivan en rotación la remola. 
cha y las patatas, lo mismo que en otras de regadío de 
los Estados Unidos en el Oeste, LeClerg ha demostrado ; 
poca patogenidad para la remolacha, es mejor en la ro~ 

tación una secuencia. de patatas seguidas de remolachas, 
que en la inversa. Sanford dice que los aislados de las 
patatas en el Canadá no son patógenos en la remolacna -
azucarera. 

PODREDUMBRE VIOLETA DE LA RAIZ •• Esta enfermedad afecta 
a muchos cultivos de hortalizas, habiéndose observado
en los países del oeste de Europa, pero en los Estados 
Unidos se presenta esporádicamente y rara vez. El org! 
nismo es un basidiomiceto conocido durante muchos años 
sol o en su forma tmpe·rfecta. Rhi zoctoni a crocorum (PER3.l 
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pero en 1927 Buddtn y Wakerfteld. ·en Inglaterra, demos~~ 

traron que era un estado de Belico6astdtum purpureum Pat. 

El hongo y el ciclo de la enfermedad se describirán en la 

podredumbre violeta de la ra1z de la patatera. 

En la remolacha. la enfermedad aparece Ded1ada 

la estación o más tarde, en forma de una podredumore de 

rafz carnosa. empezando usualmente en la corona y progre~ 
sando hacta abajo, volviªndose el tejtdo atacado de color 

pardo o negro. El signo distinti'tvo de la enfert!ledad es 

el felpudo micelio purpúreo. que cut'fre la superficie de .. 

las partes enfermes y conti'ene dimi'nutas papi'las forman~ 

do escleroctas. 

TIZON DEL SUR.~ El ti'zón del •nr o podredumofe pqr Scle. 

rottum de la remolacha, es- produci'do por Pelli'culari·a r·o3. 

fsii (Corzi l West, un tiongo que ataca a 1UUchal! horta~'
zas en los estados de el Sur y· en la mitad de· la re!'Ji6n ., 

de 1 a costa del pacífi'co. El J)ató9eno está ampliamente.~ 

di:strilluido en las 'l'egtones troptcales- y sufitropi·cales •. ~ 

Dado que el hongo es mh· activo en tiempo relativamente , 

cálido, se ha encontrado más destructor en las· remola, .. \; 

chas que se desarrollan en la parte. calurosa de la esta; 

ctón. Así' 'l'esulta más importante en el i'ntertor de los-~ 

valles de California Central, donde las remolach.as azue~ 

re.ras son la cosecha más importante y las de liuerta se ., 

culti'van para semi'llas. 

S lNTOfi!M . .,. Corrí entemente la enfermedad se ap~e 
'<::"· 

e ia por síifiito marchitamtento. Este daño se deo e a 1 a l"~ 

pi'da putrefacción semiacuosa de la rafz carnosa. Con el 

tiempo se observan los slntomas en las· partes aér-eas y· el 

hongo se hace visible en la superficie en forma de 1Ui'ce; 
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lio blanco algodonoso dentro de el cual se forman escleT~ 
cfBs de alrededor de 1 mtltmetro de diámetro. 

ORGANISMO CAUSANTE ... Pellicularia rolfsii (.Cur. 
zf) West.~ Hasta 1927 solo se conoctan las fases mice~
lial y esclerocial, oajo el nomllre de Sclerotium rolfsii. 
Sacc, Desde el descu5rir.Jiento del. estado ,de esporas, se ~ 

ha traladado a los 6asidiomicetos, primero como Corticium 
y después como uan especie del género Pellicularia. Los ~

basidtos se producen en las afelpadas masas mtcel tales en 
la superficie del tluésp"ed y llevan b·asidi'osporas IHal inas 
y continuas. 

CICLO DE LA ENFERMEDAD.~ El hongo subsiste entre 
cosechas en forma de esclerocias. EStas pueden esparcirse 
por el ganado vacuno y lanar que come en los desecfios de ~ 

remolacfia infectados por el agua de riego y por el agua e;, 
pulsada en los proceso de manipulación de las remolacfias ~ 

azucareas. la infecctón y el des-arrollo de la enfermedad 
son favorecidqs por la humedad y· alta temperatura. En el 
agar la mPjor proporci'ón es alrededor de 8" a 38°C. El 
mfcel io penetra directamente y se vuelve tntercelular e-~ 
tracelular. la acción soó_re el tejido se produce durante 
el ¡¡yance de las htfas·, que aseguran procpetinasa. 

MEDIOS DE LUCRA.- Se fian efectuado muchos estu; 
dios en Caltfornta Central. Es un dato importante la can. 
ti dad de escl erocias· tr.ansportadas y transpqrtafil es. 

Lecha y Davey desarrollan una técnica de apre~ 

ctar el ncrmero de escleroctas en un volumen de suelo dado, 
tnfonpación que puede uti'l tzarse para saber si. el terreno 
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debe o no plantarse de remolachas. En algunos casos esp~ 
ciales, grandes cantidades de fertilizantes nitrogenados 
tienden a reducir los daños producidos por la enfermedad. 
Se ha elaborado un plan de disponer de una gran factor,a 
conteniendo esclerocias. En los campos infectados es ~ .. 
aconsejable la estricta separación de los desechos utili~ 
zados como alimento del ganado. La rotación es útil cuan. 
do se incluyen cereales y algunas hortalizas de invierno, 
como guisantes, espinacas y lechugas. Las judías y las 
patatas que son cosechas de verano muy susceptt~les, de~ 

ben proscritiirse. 

ENFERMEDAD POR EL NEMATODO.~ Desde 1859~ en que la en~~ 
fermedad de la remolacha azucarera causada por un nemáto
do fue descrita en Alemania, se ha vuelto en preponderan
te en muchas de las regiones donde se cultiva esta hor~ 
liza en todo el mundo. En los Estados Unidos es más co
mún en los Estados del Oeste. Los huéspedes más importa¿ 
tes económical!lente, además de la remolaclla y remolacfia " 
forrajera, son la col, coliflor, colza, los na.tios, los '60 .,.... 
1 inaflos y los ráb-anos. Mientras otros mucl'ios huéspedes .. 
se han offservado en otras partes del mundo, en los Esta~
dos Unidos las principales malas hierbas que se encuen .. ~· 
tran son las infectadas las siguientes: mostazas, ceni~ .. 
zo b:lanco, alRana, amaranto, tol!lati"llo del diatno, verdo .. 
la9a y especie de Polygonum. 

SlNTOMA$ ... la enfermedad no se observa !lasta que 
una pequeña zona del campo está fuertemente tnfectada, En 
tales espacios.· las remolachas están mustias y pueden mar .. 
c~ttarse y morir prematuramente. Las plantas infectadas ~ 

muestran cuando se extraen del suelo, un excesivo desarro .. 
llo fibroso de la raíz. En la media estación son visibles 
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los pequeños cuerpos blancos de las hembras adhéridos a -
la SJperficie de las raicillas. Más tarde, a medida que 
los cuerpos de las hembras forman en su interior quistes, 
el color pardo de éstos las hace más visible. 

EL NEMATODO.- Heterodera schacbii A. Schmidt.~ La espe~~ 

cie es congénere del gusano productor del tumor de la .. ., .. 
rafz lB. marioni que se descfibirá en esta enfermedad ·~ 

del tomate. Se deben a Raski' los detalles de· la morfo·l~ 
gfa y óiologfa de R•· scbaclitii. El huevo se .vuelve mul., 
ticelular, despu~s la larva em6rtonaria empiéza a alar~
garse y a mostrarse activa, produciendos~ la· primera mu~ 
da dentro de las cubiertas del tiuevo.· Desp~.és del naci-.._ 
miento, la larva, de unos 0.02 por 0.45 m1lfmetros, mue~ 
tra unas estriacione5 anulares en la cutfcula; 
dencfa la región oral y el cuerpo se afila hacia 

se evi .. , 
la ter .. 

mtnación posterior en una· cola redondeada. Entonces pe. 
netra en la rafz y en unos seis dfas se realiza la segun. 
da muda, teniendo el tercer estado de larva alrededor ~ 

de 0.2 por 0.35 milfmetros. Después de la segunda muda ~ 

se puede disti'nguir el sexo. El desarrollo del tercer e~ 
tado de larva se completa en unos once dfas después de .. 
la penetración, mudando la piel por contracct6n dentro .. 
de ella. En unos tres días· entra dentro de la cuarta m!!_ 
da y el macho adulto aparece alrededor del decimos·éptimo 
d'i·a. Es· fino y tiene forma de gusano (0.02 a 0.04 por.._. 
1.12 a 1.44 milímetros}_. 

Después de la segunda muda la lar~a tiemó~a al • ., 
canza su pleno desarrollo, alrededor del decfmdsegundo •• 
dta stguiente a la penetraci'ón de la raíz. Sigue la t-er. 
cera muda y el cuarto estado de larva toma la forma de "' 
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uan botella, desarrollándose los ovarios por toda la cavi 
dad del cuerpo. Aproximadamente en el decimoquinto dfa.~ 
El adulto tiene forma de limón (0.36 a 0.49 por 0.63-
a0.89 milímetros). Los huevos se forman dentro del cuer
po en una matriz gelatinosa unida a la parte posterior. 
Los quistes están formados por cuerpo de la hembra trans~ 

formado adheridos a la rafz y conteniendo restos del -· 
sistema digestivo y hasta 600 nuevos. El saco del quiste 
persiste en el suelo muchs años después que las larvas ~ 

han salido del huevo .. El nemátodo de la remolacha está 
emparentado estrecHamente a H. rostochiensis, que se des~ 
cribirá en el gusano dorado de la patata. 

CICLO DE LA ENfERMEDAD.~ Se ha dicho ante~ior~ 
mente que los quistes aparecen alrededor de treinta y ·~~ 
seis dtas después de la penetración. Si la temperatura y 

la humedad son favorables, la larva puede nacer en segu.i .,-. 

da y una nueva larva puede penetrar en las raíces al caño 
de unos pocos dfas. por consiouiente, es posible que se 
produzcan yari'as generaci.ones durante el año. 

Los huevos contenidos en los quistes pardos p~ 
porcionan larvas para i·nocular las plantas ~e la próxt:ma 
estación. El dañocaosado al 11Désped está dete1"111inado por 
la extensi'ón de la invasi·ón en el sistema fib-ros·o de la o: 

ra i:z. 

MEDIOS DE LUCHA.~~ Laúnica Hledida de lucfia post~ 
ble ··es evitar las cosechas muy próximas de remolachas. ~ 

Cuando aparecen las zonas infestadas es preciso una larga 
rotación con hortalizas no susceptibles a las razas pa't.~ 

genas que se presentan en el país. Las cos~clias que pue<:. 
den utilizarse en .la rotación incluyen cereales, maíz, 
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trébol rojo, trébol blanco, alfalfa, patatas, apio, ju
días y guisantes. 

BROTE RIZADO.- La enfermedad del brote rizado 
se presenta en todas las zonas del cultivo de la remola-
cha al oeste de la División Continental y ocasionalmente, 
y con no mucha intensidad 
la División Continental. 
ricano en Norteamérica. 

en regiones al este cerca de ~ 

Está limitada al continente Am~ 
Una enfermedad similar pero dis .. 

ttnta se presenta en la remolacha azucarer~ en Argenti .. -
na. Durante las tres primeras décadas de este siglo el .., 
brote rizado aumentalia en destructi'fiil idad liasta ocasio.., 
n~r grandes daftos a la industria azucarera. 

El desarrollo de variedades resistentes inicia~ 
do por Carsner en 1924 ha conti·nuado l'iasta el presente. 
Empezando alrededor de 1933 con la introducción de la v~ 
riedad (U.S. 1} se na continuado empleando otras varie~ 
dades resistentes que han reducido grandemente el daño - .. 
del b~rote rizado. Mientras que en la remolacha azucare
ra se ha podido· comll~tir la enfermedad gracias al desa-:..., 
rrollo de variedades resistentes, la falta de éstas en la 
remol~cha de huerta limita su productión al oeste de la 
Divisoria Continental, a regiones acerca de la costa del 
Pací-fico, donde la populactón del insecto vector es rela., 
tivamente.baja. 

El virus causante tiene mucli.os huéspedes si'lve_! 
tres y de importancia económica. Los primeros strven pa~ 
ra proporcionar una reserva entre estación y estación .. ..,.., 
Entre los huéspedes d.e tmportancta económi-ca en los que ... 
la enfermedad del 6rote rtzado es todavta una de las más 
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dañinas, están la remolacha de huerta, el cardo, las e~ 
pinacas, el tomate, la judfa, el melón y ·la calabaza. • 
En CAlifornia, Severin encuentra 75 especies comprendidas 
en 48 géneros y 18 familias, que naturalmente son infect~ 
das por el virus del brote rizado. Freitag y Severin •-
transmitieron experimentalmente el virus a 92 especies de 
plantas ornamentales comprendidas en 73 géneros pertene-
cientes a 3 3 fa mi 1 i as • 

SINTOMA5.- Si las plantas de la remolacha se ~~ 
fectan siendo muy jóvenes mueren rápidamente. Si la in~

fecci6n ocurre cuando están medio desarrolladas, muestran 
durante lo que queda de la estación una serie de sfnto
roas por los cuales se conoce la enfermedad. Las ffojas •~ 

que ya están plenamente desarrolladas cuando la planta se 
infecta no muestran otras señales patológicas solo que ~ 

eventualmente se vuelven amari"llas y mueren. Las· h..ojas ... 
más jóvenes se desarrollan hacia dentro, mientras el lim-.. 
fio tiende a arrugarse fol'mando unas el evactones a 1!lOdQ -..' 
ampolla en las hojas más jóvenes aparece una decoloración 
de las nerviaciones seguidas por una tumefacción de las-~ 

mismas en el envés que toma la apariencia de tumores o 
agallas de forma de papilas. Una exudación liquida apa·~~ 

ce en el peciolo, nervio medi·o y envés de todas las ner~ 
viaciones. Este liquido al principio es claro y viscoso, 
volviéndose más tarde oscuro y pegajoso, que a menudo se 
seca y forma una costr·a parda. Las hojas afectadas pue., 
den quedar de un verde oscuro apagado, pero eventualmen., 
te se vuelven amarillas, luego pardas y finalmente mue~~ 
ren. Las influencias del medio desarrollan el tipo y c-an .,-. 

tidad de sfntornas. 

La necrosis se presenta en el floema de la boja, 
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peciolo y raíz, y en estados avanzados de la enfermedad, 
en una sección transversal de la pulpa de la remolacha 
azucarera se ven unos anillos oscuros concéntricos. 

EL VIRUS.~ Las propiedades físicas del virus, 
dete~minadas por Severin y Frietang y por Bennet, son -
inactivación in vitre en el jugo e~traído, más de siete 
días; por dilución, alrededor 1~20,000; por el calor ~ 

75 a 80° C. El virus resiste desacostumbradamente al al.,. 
cohol y acetona y a soluciones de ph superior a 9.1. -
En el exudado del floema resiste la congelación hasta 18 
meses. Pasa los filtros comunes de porcelana. Queda ac ... 
tivo en las plantas jóvenes de remolacha azucarera compl~ 
tamente secas durante 8 años, en las hojas del sementero 
desecadas durante 6 meses y en los e:xudados del floema 10 
meses. 

CICLO DE LA ENFERMEDAD... El virus persiste e.!!_ 
tre la estaci·ón del cultivo de las plantas si'lvestres y

puede invernar en el saltón de las hojas; .En las regio.,. 
nes semiáridas, com!l el sur de Idaho, el abandono del 
cultivo del terreno para dedicarlo al pastoreo tiende a -
menudo a facil ftar a las plantas que son buenos huéspedes 
para invernar el insecto y que pueden servir muy bien de 
depósitos pra el virus. La lesión en las remolachas por 
el tnsecto para la transmisión del virus, depende primero 
del movimiento del h~míptero de las hojas en primavera en 
los campos cultivados. Los factores que determinan la .,.. 
magni·tud son: la cantidad de emi·gr-ación bacía las zonas 
alimenticias de invierno, las supervivencias invernales 
y la reproducción en primavera; ~stos, a su vez, están 
influidos por la temp·eratura dominante. La dirección de 
la emigractón está determinada por los vientos dominan~-.:. 
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tes, que casi siempre provienen del Oeste. 

El único vector conocido es el saltón de las -
hojas de la remolacha (Eutettix: tenellus Baker). El -
jugo extraído de las plantas enfermas puede utilizarse • 
como fuente de inoculación experimental, dejando a los 
insectos que coman sobre il y lo transmitan luego a las 
plantas huispedes. 

El virus no ha sido transmitido mec6nicamente. 
Los_primeros investigadores encontraron que estos Herntp~ 

teros no son capaces de infectar hasta uno a cuarenta y 

cuatro días despuis que han comido de las plantas enfer~ 
mas. Severin asegura la transmisión en un peque~o por· 
centaje de casos dentro de 20 minUtos. ffennet y Walla~ 
ce no tuvieron ixito al asegurar la transmisión en me~~ 
nos de 4 horas¡ no oóstante, el insecto recoge el virus 
en un minuto. Freitag, as, como Bennett y Wallace, lle~ 

gan a~la conclusión de que el vtrus no se multiplica d~~ 
...... 

tro del insecto. 

La relación que puede haber entre el virus y ~ 

el tejido del huésped y 1 a reacción de este último a 1 a 
infección han sido estudiados críticamente por Esau. 

Bennett demostró que si el virus es introduci·~ 

do en el extremo distal de la lioja de la remolaclla en la 

oscuridad, a menudo no se traslada fuera de la hoja en 
un periodo de varios días, mientras que cuando se inocu~ 
la a una Hoja verde en presencia de luz, se traslada al 
exterior en el corto espacio de 4 horas. 
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Este autor cree que el movimiento del virus tie 
ne muy poca relación con su propia multiplicación o con~ 
su concentración y en cambio~está en proporción con el -· 
alimento transportado y se sitúa enteramente en el floe-. 
ma. 

RESISTENCIA DE LAS VARIEDADES.- Como ya se in~ 

dicó, se han desarrollado numerosas variedades de remola
cha azucarera, resistentes en varios grados a la enferm~ 
dad del brote rizado, y se han puesto en uso en varias 
regiones para las que estaban adaptadas. Todas estas va
riedades son transportadoras del virus y oajo condiciones 
óptimas pueden mostrar signos de la enfermedad. Son, ~• 

sin embargo, genuinamente tolerantes, y como demostraron 
Bennett y Esau, la canttdad de necrosis del floema está 
muy reducida, y según Stddins se presenta menor canti.; 
dad de virus en los tejidos. ESte filtimo autor no se ••• 
atreve a dar ninguna seguridad, ya que faltan evidencias 
de que una raza inmunice al linésped contra la infección.., 
producida por otra. 

"MEDIOS DE LUCHA . .,. Una cuidadosa manipulación., 
del terreno y cosecha y un pastoreo regulado son la~ me. 
didas más importantes que se pueden tomar para reductr en 
lo posHile la emigración primaveral del saltón de las.,. 
flojas desde las zonas de invernación a los campos cultt., 
vados. Se aconseja plantación temprana y pródiga ferti
lización de las variedades resistentes de remolacha azu., 
carera. Actualmente deóen proscri6_irse ciertas vari·e'd.l 

"""" des y especies susceptibles en regiones donde [ay gran~~ 
des proffal)il idades de una t·nfestaci:ón por insectos potót~ 

dores de virus. No se conocen vari-edades r-eststentes de 
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la remolacha de huerta. 

MOSAICO.- Aunque se conocen varios virus del mosaico que 
son infecciosos para la remolacha, la enfermedad llamada 
mosaico es la más común en los Estados Unidos. También 
se presenta en Europa occidental, Nueva Zelanda y sin du., 
da en otras partes de el glooo. En la primitiva literat!!_ 
ra europea, se confundían a menudo el mosaico y los ama
rillamientos. Ahora se sabe que son enfermedades distin~ 
tas; sin embargo, son transmitidas por los mismos insec
tos vectores. El mosaico es más corriente en la remola~ 

cha azucarera y de huerta en California, Colorado y Was~ 
hington. Cuando se presente en las cosechas vegetantes, 
parece que causa relativamente ~enos pérdidas en el ren., 
dimiento. Cuando las rafees infectadas son transporta~

das fuera para la producción de semillas, se presenta un 
enanismo acentuado y una reducción del rendi·miento. 

la importanci-a económica de 1 a enfermedad, por 
constgutente, es mayor en relación con la producción de • 
semfllas. Además de la remolacha azucarera de liuerta y~:.;;· 

forrajera, son susceptibles al virus las siguientes pla~ 
tas de importancia económfca y malas fiier6as: cardo, es .. 
pinaca, ciprés de verano, espinaca de Nueva Zelanda, a~! 

' naria, quenopodio, cenizo blanco, aster, zinfa, 6blsa., 
de pastor, trébol dulce amarillo y tfeliol enq¡rnado, 

SINTOMAS.- Un stntoma precoz es la decolora,. .... 
ción de las nerviaciones, seguida de numerosos puntftos 
cloróticos o anillos que gradualmente se desarrollan en -
manchas cloróticas. Puede aparecer un dHiujo incrustado 
en las nerviaciones de las flojas. En las plantas· del ·s:~ 

-:-
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gundo año se observa un acentuado achaparramiento de ho-
jas y tallos. En la remolacha azucarera las hojas m§s -
viejas pueden presentar un dióujo muy llamativo de ani--~ 
llos concéntricos, con pigmentación pardo .. rojiza. En la 
remolacha de huerta los anillos están formados por zonas 
alternamente pigmentadas y decoloradas. 

EL VIRUS.- ·Las propied~des ffsicas determinadas para el 
virus en los ~stados Unidos son: i'nactivación por el ca .. 
lor, 60 a 61° centfgrados; inactivación por di'lución, 
1-200 a 1-500; envejecimiento in vitro, 72 a 144 lloras. 

CICLO DE LA ENFERMEDAD.~ El virus se transmi~ 
te fácilmente por el pulgón del melocotonero, pulgón del 
guisante, de la judfa y 6tras especies. No hay ninguna ~ 

certeza que sea transportado por la semilla. Los princi
pales transportadores son las raíces de las remolachas. 
La importancia de los llufispedes silvestres corno fuente de 
virus no na sido demostrada. El polgóndel melocotonero 
si ayuna durante dos a cinco minutos antes de comer de • 
las hojas infectadas, adqutere el virus en unos 6 a 1U 
segundos y los transmite a una planta sana en un minuto ,. 
aprOJti1!1adamente. St el áfido ayuna despufis del perf·odo 
de infección, empieza a perder su capacidad para trans:m.t. 
tir el virus dentro de dos 1!1fnotos y transcurridos 15 mt~ 

nutos lo. pierde por un largo período. Esto presenta no~"" 
ble contraste con la naturaleza perststente de los vtrus 
de los amarilleamtentos en tnsectos de la misma especie. 

La reacción del tejido del ñu fisped a 1 a tnfec .. .,. 
ción ha sido descri"to .POI' Esau. En contraste con 1 os-~'.;-

" 
s'ínto~nas del brote rizado el fl o eJ!la no :R)oestra a nor:R)a l.i'd~ 
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des. En las partes amarillas de las hojas, las células e~ 
t&n estrechamente agrupadas, sin la tfpica diferenciación 
en parénquimas en empalizada y lagunar. 

Los cloropastos en las células jóvenes de estas 
partes son menores de lo normal, 
más viejas son pálidos y frágiles; 

mientras en las células 
en las células grave~~ 

mente afectadas se funden en masas amorras. 

MEDIOS DE LUCHA •• Las principales medtdas adne 
tadas en los Estados Untdos se refi'eren a la prodocci·ón" 
de semillas. La intensificación del virus corrientemente 
del cultivo en estrecha proximtdad de las cosechas vege~ 
tativas y las productoras de semillas. Cuando las plan. 
tas se cultivan para semi·llas, es mejor tener siempre el 
campo vegetativo cien aislado de los productores de semi· .. 
llas y de otras fuentes potenci~les de virus. 

AMARILLEAMlENTOS . ., Esta enfePmedad es importante ~n Eu•o 
~-

pa occidental, donde la cotncidencia de síntomas con los 
del mosaico y ciertas enfermedades por carencta la Hace 
muy dificil de di"agnosticar en el campo. Hasta 19.50 no 
se babia citado en los Estados Unidos. La enfermedad se 
presenta en la remolacha azucarera remolacha de Huerta, 
espinacas, orgaza, remolacha forrajera, cenizo olanco y 
quenopodio. 

SINTOMAS.... Los signos de la enfermedad son co; 
rrtentemente más vistfiles en las fiojas viejas que en la~ 
jóvenes. Las zonas cloróticas son pálidas, acuosas o ~., 

'· 5ien del amarilJo.,verdoso al naranja o roJizo, Las pa~ 
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tes afectadas de las hojas tienden a volverse más gruesas 
y frágil es. 

El amarilleamiento empieza casi siempre en las 
puntas de las hojas, progresando hacia aoajo para formar 
una manclla intervenial. A la clorosis sigue la necrosis, 
apareciendo una especie de quemadura apical o marginal. ~ 

En las hojas afectadas se presenta una prematura defoli! 
ción, particularmente cuando la infección se verifica ~ 

mediada la estación. En tales casos puede producir con'Si 
dera6les da~os en la cosecha vegetativa, mientras que ~ 

si la infección se retrasa hasta después de mediada' la ·e! 
tación, las pérdidas pueden ser menores. La enfermedad 
se presenta en el campo en manchas muy tupidas. Tamoién 
est~n afectadas las plantas productoras de semillas. 

CICLO DE LA ENFERMEDAD.~ No se han pufilicado ~ 

la$ propiedades ffsicas del virus: Este es transportado 
de una a otra estación princtpalmente por las rai'ces in.,_ 
fectadas usadas para la producción de semillas. La trans.,_ 
misión por la semf'll.a fue citada por Cl fncfi y Lougffanene 
en Irlanda, pero Watson y otros no la consideran suffci~; 
teroente probada. Los tl"ansmisores principales son el.-;:. 
pulgón del melocotonero y el de la jodl'a. La facultad i!!_ 

fectante del vector se increroenta grandemente con el au ... ~ 
mento del tiempo empleado en alimentarse sobre una planta 
tnfectada, por lo menos mayor de 18 fioras y esta propor-.. 
ción no está influida por un ayuno previo, coroo en el .,_ 
mosaico. Además, el procentaje de plantas infectadas es 

. ' mayor con el aumento de el ti·empo de comida solf"Pe la pla-.:n 
~-

ta sana de m§s de un m'i·nimo de 3 horas. A pesar de que :_: 
no bay indicación de que el vtrus tenga un pert~do de 'tn ...... 
cubación en el insecto, ordtnariemente está retenido por 
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este largo tiempo y, por lo tanto, está clasificado como 
un virus persistente. El virus es difícil de transmitir 
por los medios mecánicos usuales; 

MEDIOS DE LUCHA.- Los campos semilleros deben • 
estar bien aislados. En general esta medida reduce satis. 
factoriamente las probabilidades de una infección en la·
temprana estación. A pesar de haberse estudiado el medio 
de atajar la enfermedad combatiendo a los vectores, no se 
han podido hacer recomendaciones generales. 

RIZAMIENTO Y SAVOY .... El rizamiento y el savoy .,.,.. 
son enfermedades de la remolacóa producidas por un virus • 
transmitido por distintas especies de la chinche de la rem~· 

lacha (Piesma}. El rizamiento se ha comprobado en las., ... -
principales remolachas azucareras solamente en Europa. El 
savoy se conoce sólo sólo en los Estados Unidos y Canadá. 

El. rizamiento aparece en forma de fruncimiento, 
distorsión y aspecto vidrioso de las nerviaciones de la h~' 

ja y peciolo, junto con la inflamación y rizamiento del~ 
parénquima de la hoja. Los peciolos se encorvan hacia de~ 
tto, dando al brot~ una apariencia de roseta. Además hay -
detenci6n del crecimiento en las raíces, em5lanquectmiento 
de las hojas más viejas, proyección cóntca del vértice vi, 
getativo del firote y muerte prematura. En cuanto las ... ~~ 
plantas han pasado el estado de la quinta hoja desarro.;. 
llan su resistencia a la infección. La enfermedad fue .,.. 
observada por primera vez en ·Silesia en .1910, y se lla ido 
extendiendo gradualmente por el oeste de Alemania. 
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Wille estafileci6 en 1928, la conexión de un vi~· 

rus transmisible y demostró que el vector es Piesma qua .... 

dratum. El virus pasa el invierno en las rafees enfermas 
y en el insecto. 

En 19J7 Coons y otros citaron una enfermedad, -

que llamaron savoy de las remolachas azucareras y de buer 

ta en varios Estados del Oeste medio, ast como en Colora= 

do y Plyoming. Primero aparece un a~llaparral!'iento, curva't-~ 
ra bacía dentro y savoy o ri'zamiento en las liojas ínter:..· 

nas. La decoloración de las nerviaciones va s~guida de ~ 

un rápido engrosamiento que da a la p¡¡rte dorsal de la ii.o 
ja una apariencia reticulada. 

...-. 

Finalmente aparece la necrosis del foema de las 

rafees. Lo mismo que en el rizamiento, el -virus no se '"<: 

puede transmitir mecánicamente. Otra espe~ie de Piesma, 

el P. cinerea, strve de vector. El vtrus fnverna en las ., 
rafees enfermas y en el vector. 

OTRAS VIROSIS • .,. Varias razas del mosaico del pepi'no, las 

cuales descrifitremos con más detalle al tratar este dltt~ 

mo, son infecciosas para la remolacha. La raza del mo~~ 

saico del pepino del Oeste tia stdo observada en las remo, 

laclias azucareras en los valles del interior de Califor,~ 

nia, donde produce manclias cloróti.cas eventualmente ro-:.\ 

deadas por un anillo verde o alJlarillo, mi·entras· el centro 

" s·e vuelve púrpura o rQsado. ~-t:goe 1 ue~o una figuJ'a ret..j:. 

culada produci-da por ahultall)iento de. las neryi:aci·qnes- r 
necrosis del nervio medio. Numerosas eleyactone• en for~ 

ma de ampollas pueden deforl!Jar las· li.ojas. 
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la reticulaci6n amarilla es una enfermedad des~ 
crita en el norte de California. Aparece en forma de una 
necrosis amarillo ~rillante de las principales nerviaci~ 
nes laterales de las hojas más jóvenes. Ef virus. a pe.;-· 
sarde no ser transmisible por medios mecánicos; lo es,...; 
muy fácilmente por los áfidos. 

El marchitamiento amarillo y el borde rizado de 
la Argentina son enfermedades que se presentan en este ~~ 

pafs. pero no se han encontrado en los Estados Unidos. ~~ 
(12}. 

58 



l. 

3.6 •• COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO. 

la determinaci6n del momento d~ recolecct6n más 
oportuno depende del estado fisio16gico o de la madurez • 
del cultivo, además de los siguientes factores: 

• Precio del producto en el mercado. Puede justificar •• 
una cosecha prematura, aunque de esta manera no ~e o6tfe. 
ne el máximo rendimiento del cultivo. 

-Condiciones climatQ16gtcas. Cuando ~stas gra~ualmente 
empeoran, puede ser.conveniente:adelantar la. ~osecha. Al 
mejorar gradualmente, ~sta se puede retrasar • 

• Bajos precios en el mercado. Pueden justificar un re~~ 

traso de la cosecha. Asf se obtiene mayor volumen, pero 
tambiin una calidad inferior y una mayor cantidad de des~ 

( 

perdicios. 

3.7.- PUNTOS QUE DEBEN TOMARSE EN El MANEJO •• Segdn la ., 
S.E.P. 

las ~ortaltzas de ralz, se arrancan gradualmen~ 
te. A veces es conveni'ente aflojar el suelo con una pala 
u horquilla para no maltratar el follaje. A menudo se "!"' 

clasifica la hortaliza de una vez y se hacen atados, rna~ 

nojos y mazos. Se usan diversos materiales de amarre 1 • 
tipos de nudos • 

• Tamano: las hort•ltzas de tamafio c6modo tienen mejor.;; 
aceptaciGn. El tamafio no es stn6nimo de mejor caltdad. 
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-Uniformidad: Distintas calidades en una sola unidad de 
empaque deprecian el producto y dificultan la venta. 

-Forma: Las hortalizas deben tener una forma tfpica. Las 
deformaciones son de inferior caltdad. formas fuera de lo 
normal encuentran problemas de aceptación. 

- Aspectos ffsicos: Los daMos mecántcos, magulladuras y 

heridas deprecian el producto. ESto influye en otros faf_ 
tares calificativos. 

-Apariencia: Las hortalizas deben ser frescas, limpias 
y 1 ibre de humedad excesi'va. Los residuos de pestictdas 
deben ser m,nimos. El lavado con abundante agua potable 
es indispensable en caso de residuos. 

- Sanidad: Las hortal tzas afectadas por plagas o enferm~ 
dades son de poca aceptación y valor comerctal. AdemSs ~ 

no permiten almacenamiento y dificultan el procesamiento • 

• Propiedades internas: La fib~osidad, la Gonstst~ncta, 
el grosor de las partes de la planta, e.l color 1'nterno, 11:! 

el porcentaje de sólidos, el azúcar y· otras substancias, 
son importantes y determinan la calidad del producto . .,~ 

(10}. 

3.8.- PRECIOS EN GUADALAJARA. 

Los precios en Guadalajara, concretamente en el 
mercado de Abastos fluctúan entre 200 y 250 pesos a pie ~ 

de parcela el manojo, aunque el consumidor? en ocasiones 
se puede encontrar hasta a 450 pesos el manojo. 
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Aunque existen temporadas como al principio de 
las lluvias y durante ellas en que el precio del manojo 
se cae hasta 60 o 50 pesos, por esto es recomendaBle su 
calendarizaci6n del cultiyo, en forma adecuada. 
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r CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

4.1.- LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

El municipio de Tlaquepaque se localiza en la -

zona centro del Estado de Jalisco, en la Latitud norte ~~ 

20° 28' y la longitud 103~ 18 1 en relación al meridia~ 

no de Greenwich, y se encuentra limitado por 5 munici~~· 

píos. Al norte con Guadalajara, al oriente con Tonalá,

al sureste con El Salto, al sur y poniente con Tlajomulco 

y al noroeste con Zapopan. 

Su altitud es de 1580 m.s.n.m. 

Datos obtenidos del «Diagnóstico Zonal" de la 

Unidad de Operaci-ón y Desarrollo No. tV de Toluquilla, ,·-o:·~ 

T1 aquepaque. 

4.2.- CLIMATOLOGlA. 

el el illla en el municipio de acuerdo a C.W! Tfiol"!! 

tbwatte, es semtseco y templado, con una temperatura medta 

de 24.5"C y 23.7"C, los meses m~s caloroso~ son f!l~.yQ y -:: 
junio, su prectpitaci·ón pluvi·al es de 919. m;m. y los IJie .. ., 

ses cuando se presentan mayores lluvias es de Junto a oct~ 
bre. La máxima precipitación anual es de .1007.7 m.l!J, y 

la m'i-nima anual es de 600 m.m. 

Datos obtenidos del Diagnóstico Zonal de la Uni'.., 
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dad de Operaci6n y Desarrollo No. IV de Toluquilla, Tla
quepaque. 

4.3.- COMUNICACIONES. 

Para llegar al ejido de Santa Anita, existen~~ 
dos carreteras asfaltadas, la primera que va de ~uadalaj~ 
ra a Morelia y la segunda por la carretera que va de San
ta Mada Tequepexpan a San Sefiastián el tirande. 

4.4.• RECURSOS NATURALES. 

Los recursos hidrológicos son 3 arroyos que se 
ubican en la región suroeste, que son, "arroyo seco~, •• 
''el nuevo españa" y "el san seliasti'antto". De los dos 
primeros antes mencionados se or1g1·nan de los escorri-~~ 
mtentos de los cerros en la época de lluvia y el últi'mo ..,· 
nace en el cerro de 5.anta t~aría llevando agua todo el ~-..,· 

año y desemóoca en el llalneario de Toluqúilla. 

El ejido cuenta en sus cercan1as con las presas. 
denominadas "la poma~, "el moltno" y nel guayafio", .
asl como tamfii~n con gran cantidad de pozos profundos p~~ 
forados exprofeso para i'ncorporar terrenos de te111poral al 
riego. 

El tipo de suelo según consta en las cartas de 
CETENAL, es del tipo Regosol, es deci-r el típico de su e .. 
lo profundo, con liajo contenido de materia orgánica, pero 
en particular en la parcela del Sr. José Cruz ~artinez, • 
que se encuentra en el potrero "la ordena~ del eJtdq de 

63 



Santa Anita, se realiz6 un análisis para determtnar el P. 
11., textura y contenido de Materia Orgánica y los result~ 
dos obtenidos fueron los siguientes: P.H. 6.9, es decir 
casi neutro, la textura Franco-arenosa y contenido de ~ 

Materia Orgánica bajo, aunque este último tiende a aum-e.ci. 
tar año con año por la adición que hace el ejidatario
de estiércoles y gallinaza. Análisis efectuado en el La
boratorio de Análisis de aguas y suelos de la S.A.R.H. 

La vegetaci6n predominante en esta zona es ese~ 
sa o sea típica de las regiones templadas, con lamerías 
suaves y con una topografía cast plana. 

La orografía que corresponde a las zonas de es~ 

te municipio presentan 2 formas de relieve: 

La primera corresponde a zonas accidentadas y ~~ 

abarca aproximadamente el 5.88% de la superficie total. 

La segunda corresponde a zonas planas y ab•rca 
aproximadamente el 94.12% de la superficie total del mulli 
cipio de.Tlaquepaque. Datos obtenidos del Di'agnóstico Zo; 
nal de la Unidad de Operaci6n y · Desat'rollo No. lV de To'lu 
quilla Tlaquepaque. 

4.5.- SELECCION DEL TERRENO. 

El área que selecciona~os para este cultivo, toe 
de 800 mts. 2 dentro de la parcela del ejidatario José .;
Cruz Martínez, que se encuentra en el potrero denominado ~ 
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''la ordeña" del ejido de Santa Anita, constando la par ... 
cela del ejidatario de 6 has. 

Esta parcela cuenta con riego por canales reve~ 
tidos, las dimensiones de la parcela utilizada para este 
culttvofueron de 5 mts. de ancfia por 160 mts. de larga, 
dando los 800 mts~ 2 arriba ya mencionados. 

Esta parcela se u~ica aproximadamente a lOO mts. 
' . !, 

de la carretera que va de Santa Ma~fa Te~uepex~an a San ~ 

Se6astián el Grande, aproximadamente en ~el km. 5, y ba .. ~ 
ciael lado i'zquierdo en ese sentido. 

4.6.- INSUMOS UTILIZADOS. 

SEMILLA: Utilizamos la variedad de PRONASE denominada_..,.-;;. 
"maravilla" por ser la más uttlizada en la reg1on a ra .. -
zón de 10 kgs. :x fia. por lo que en los 800 mts 2 utili.,.,. 
zamos 800 grs. 

FERTILIZANTE: Empleamos la recomendación de SARH, que~~ 
dtca 400 kgs. de fertilizante nttYogenado por Ha., s6lo 
que nosotros apltcamos solo 300 kgs. de urea por Ha •• y ... 

completamos con la dosis de JO.O kgs. de fórJPola 18-,.46;-n.o, 

por fia. por ser esta últil!la muy utH izada por los ejidata' 
~ 

ríos de la región. 

Se hicieron 2 aplicaciones, la primera en rela; 
ción a la dosis de 30.0 Kgs. constó 12 Kgs. de ur-ea y en ., 
la dosis de 100 Kg. x ha., constó de 4 k9. de fórmula 18.,. 
46.00 en los 800 mts 2 

y la 2a. constó de las misma~ can. 
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tidades para hacer un total de 24 kgs. de urea y 8 kgs. 
de fórmula en la superficie ya senalada los detalles y f~ 
chas de aplicación 
mo cap1tulo. 

se detallarañ más adelante en este m-~ts' ... 

INSECTICIDA: Utilizamos Folidol para comBatir "chicharri. 
ta del betabel" a razón de 300 ce x cada 100 1 ts. de '""'~ 

2 agua x ha. por lo que en los 800 mts. empleamos aprox1 
madamente 25 ce en 10 lts. de agua; también los detalles 
aplicación se darán más adelante. 

4.7.- MAQUINARIA Y UTENSILIOS UTILIZADOS. 

Empleamos para la preparación del terreno, ara ... 
do de disco y rastra, esto con tracción de tractor, para 
los deshierbes o escardas, cultivadora con tracción ani.p 
mal y tablón para nt~elar, para surcar un surcador de 2 ~ 

cuerpos jalado con tractor. 

4.8.- EQUIPO UTILIZADO PARA COMBATE DE PLAGAS. 

Para distribuir la aspersión de F'olidol, utiil 
zamos mochila de capacidad de 15 lts., tamBo de 200. lts. 
para hacer las mezclas y pipeta graduada para mediY las -
pequefias cantidades de foltdol. 

4.9.... PREPARACION DEL TERRENO. 

El terreno seleccionado lo barbechamos en Enero, 
en forma profunda a 40 crns. de profundidad, después dimos· 
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' 1' 

' {' 

2 pasos de rastra en forma cruzada, el primero el 5 de f~ 

brero y el segundo el 6 del mismo mes, esto con el fin
de incorporar restos de la cosecha anterior, ya que en el 
ciclo anterior se había sembrado col, despufis hicimos la 
nivelact6n con tablones y con tracct6n animal el 10 de • 
febrero. Finalmente el 15 del mismo mes surcamos con ~~~ 

tractor y surcador, dejando una separaci6n entre surcos ~ 

de 50 cms. y dando la longitud de los mismos de 160 mts. 
de que consta6a lo largo de la parcela, por lo que se hi
cieron 10 surcos, este acomodo se Btzo, porque asf se -~ 
tiene la pendiente del terreno para el riego, en esta pa!_ 
cela. 

4.10.- SIEMBRA. 

Sembramos el d•a 16 de febrero en forma manual 
y mediante el método de chorrillo o casi de chorrillo, ya 
que depositamos la semtlla con una separact6n de 5 cms. ~ 

aproximadamente, se nos dio un porcentaje de nacencia del 
90%, la semilla germtnó el dí·a 23 de feórer!? y aproxima.,. 
damente mediante muestreos de 10 mts. lineales en surco~ 
u~a densidad en los ~00 ~ts 2 de 18,000 plantas. 

1 ' !J 

4.11.- FERTILIZACION. 

Htcimos 2 fertilizactones, la primera el d•a 17 
de marzo a los 30 días de la siembra y a los 23 días de~ 
la germinación de la semilla y const6 de 12 kgs, de urea 
y 4 kgs. de fórmula 18-46,.00 se hizo la mezcla previamente 
y aplicamos en forma manual a un costado del lomo del sur 
co,.la segunda la efectuamos el día 16 de abri'l a los 60 
diás de la siembra i a los 53 dfas de la germinación y ~ 

const6 de otros 12 kgs. de ur~a y 4 Rgs. de fórmula 18. ~ 

46-00, tambiªn se hizo en forma manual, cutdando de que~ 
el ferti'lizante se aplicara a un costado de.l. 1lomo del SO!, 
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co. Esta dosis de fertilizaci6n se empleó porque la S.A. 
R.H. recomienda 400 kgs. de urea o de sulfato de amonio 
por ha., pero nosotros quisimos tam[i~n emplear fórmula 
18-46-00, ya que es muy utilizada por los agricultores de 
la región, por lo que para completar los 400 kgs. x ha. 
tomamos la dosis de 300 kgs. de urea x ha. y 100 kgs. de 
fórmula 18-46-00 x ha. 

Cabe hacer la aclaración que esta parcela del • 
Sr. Jos~ Cruz es a~o con afio enriquecida con esti~rcol de 
cerdo y gallinaza, que aportan importantes cantid~des de 
Materia Orgánica y de nitrógeno, aunque hasta la actua~¡ 
dad no demuestra mediante el estudio hecho importantes 
avances, es de esperarse que en un futuro aumente estas •• 
cantidades. Anexo en este ca~ftulo copia del resultado 
del análisis efectuado. 

4.J2.- RIEGOS. 

Los efectuamos mediante el sistema de sifones y 
con un intervalo de 3 a 6 dfas, segan las condiciones me~ 
tereológicas, ya que, los meses de fehpepo y marzo no ~~ 

fueron tan calurosos como los ~eses de ahrtl y mayo, en ~ 

donde regamos hasta 2 veces por semana. En total dimos ~ 

19 riegos, contando con el de la siembra, además contamos 
con algunas lluvias ligeras ~ue se presentaron en la se~~ 
gunda quincena de Abril. 

CALENDARIO DE RIE~OS 

No. de riego Fecha 

1 13 de febrero 
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No. de riego Fecha 

2 16 de Fellrero 

3 21 !1 ,, 

4 27 ,, u 

5 5 de Mat-zo 

6 11 ,, 

7 16 ~· " 
8 21 " " 
9 27 ,, 

" 
10 31 11 11 

.11 4 de Aliril 

12 7 ,, 

13 10 11 ,, 

14 15 
,, 

" 
15 21 11 ,, 

16 27 " " 
17 4 de ~a ,yo 

18 9. 11 !! 

19. 11 '! 11 

4.13.- PLAGAS QUE SE PRESENTA~ON. 

Detectamos la presencia de 11 chi'cha.rrita de IYetabel~ 

el dta 6 de marzo, aunque observa~os una tnctdenci~ rel•tf 

vai]Jente b.aja, decidimos una aplicación de fol i·dol, a razón 

de 300cc en 100 lts. de agua por Ha., por lo que pan los 
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800 mts
2 

aplicamos 25 ce en lO lts. de agua, ésta la rea 
lizamos con mochila de 15 lts. de capacidad, con ésta PYt 
mera aplicación controlamos la plaga y decidimos no repe. 
tirla. 

Auqnue algunos a~ricultores de la zona realizan 
aplicaciones de Ambush, decidimos no hacerlo porque en al 
gunos estados del noroeste de la república, se ha compro= 
bado medfante estudios hechos por sanidad végetal depen~. 
diente de la S.A.R.H. que ha creado resistencia. 

A continuación amplto este capftulo, haciendo 
mención de las plagas que .en betabel tienen mayor incide!!_ 
cia en esta zona, 

Gusano de alambre, gusano ~arrenador y lombriz. 
su combate lo realizan mediante la aplciactón de Oftanol 
5% granulado, Furadán 5% granulado a razón de 20 a 30 kgs. 
por ha. 

Pulgón y cbicharrita del hetabel, mediante la .. 
aplicación de Folidol 300 ce. en 100 lts. de agua o Sevin 
350 grs. en 100 lts. por lia., aunque tamliién en el caso .. 
de pulgón, la mayor,a de los horticultores de la zona ~· 

aplican Pi'rimor, como en el caso del Ambusli, no es reco ... 
mendable, por lo que es mejor empezar el como·ate con in., .. 
secticidas a base de Parathtón metflico. 

Aquf cabe hacer la aclaración que mucbas de las 
plagas del suelo, podrfan ser combatfdas o al menos dis; 
mtnufdas, mediante un barbecho profundo, en los meses ~~ 
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del invierno, al exponer a las plagas a la intemperie, en 
vez de aplicar cada vez mayores dosis insecticida. 

4.14.- LABORES CULTURALES. 

Realizamos 2 deshierbes, con cultivadora y tra~ 
ción animal, la primera de ellas, la efectuamos el día 13 
de marzo con la finalidad de acabar con malezas de noja -
ancna como el quelite y verdolaga silvestre y malezas de 
hoja angosta, como zacates y grama, queriendo con esto -
evitar la aplicación de fierbicidas que afectarían o incre 
mentarían más los costos de cultivo. 

la segunda la real izamos el d'ia 10 de aEi'l'il, 
tambi~n con los mismos ffnes y en iguales condiciones que 
1 a anterior. 

Aquí puedo agregar que en algunos suelos pesa~~ 
dos de la zona, se realiza una escarda el dJa de la co~ 
secha para aflojar los bulbos del lietabel y permitir sa
car con mayor facilidad la cosecba. 

Aunque en este caso por ser un terreno ligero~ 
no se real izó. 

4.15 ... COSECHA. 

La cosecha la realizamos el dfa 13 de ~ayo, en 
forma manual, mediante la hechura de manojos que consta-.,'~ 

ron de 8 a 9 betabele's. (cantidad que según los n:orticul~ 

tores de la zona es la más aceptada a nivel comercial por 
los bodegueros del mercado de Abastos de la ciudad de ~~ 
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Guadalajra, Jalisco, que es a donde se destina toda la '6-~ 

secha}. 

Observamos p~rdidas en el No. de plantas esta.
ólecidas de un 15%, ya que obtuvimos una cosecha en los • 
800 mts 2 de 1915 manojos de 9 oetaóeles, con un peso --
aproximado c/u de 3 kgs., por lo que en esta superficie. 
se cosecharon 5745 kgs. Esto se determinó mediante mues
treos de 10 mts. de surco. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1.- COSTO TOTAL DEL CULTIVO 

01 PREPARACION DEL SUElO fla. 800 Mts 2 

al Barbecho $ 20,000 $ 1,600 
tí} Rastreo $ 20,000 $ 1, 6 o a 
e) Nivelación $ 20,000 $ .1,600 
d} Surcado $ 7,000 $ 560 

02 SIEMBRA 

al Semn 1 a 1 O kg x ha. $ 50,000 $ 4,000 C8oo g l 
ó) Siembra $ 28,000 $ 2. 240 

03 fERTILI ZAC 1 ON 

a} Urea 300 kgs. x Ha. $ 27.000 $ 2,160 (24 kgs) 
b}_ fórmula 18-46-00' lOO Kg .xHa. $ 10,500 $ 840 (8 Rg s. ) 
e) Aplicación (2} $ 30,000 $ 2, 4 OO. 
d) Acarreo y maniobras $ 14,000 $ 1,140 

04 CULTIVOS 
a) Escardas (2) t35,000c/ul $ 70,000 $ 5,600 

05 CONTROL DE PLAGAS 
a) Folidol 300 c.c. $ .3,750 $ 312.50 
bl Apl icaci6n $ 14.000 $ 1,120 

06 COSECHA 
a) Manojeo 15. 00 X manojo $359,062 $28,725 



'' l. 

1 ¡ ' ' 1 1'" li '' 

07 RIEGOS 

a} 19 riegos 13,500 c/u 
b} Ga s t o de 1 u z 

$ 66,500 
$ 1, 500 

$ 5,320 
$ 120 

$741,312.00$59,337.50 

5.2.- CANTIDADES DE INSUMOS GASTADOS EN EL CULTIVO. 

- 800 grs. de semilla variedad "maravn 1 a'' PRO NAS E 
24 kgs. de urea 

8 l<gs. de. F'órmul a 18 .. 46 ... 00 

25 c.c. de Folidol 

5.3.- PRECIOS DE INSUMO$ 

- Semi·ll a de PRONASE $ 5,000 el kg. 

- Urea $ 90,000 1 a tonel a da 

- Fórmula 18-46-00 $105.000 1 a tonelada 

- Fol idol $ 12.500.el 1 i tro 

5.3.- RENTABILIDAD 

Cosecha en los 800 mts. 2 

Precio por manojo a pie de parcela 

Gastos en los 800 ~ts 2 

1,915 manojos 

$ 80.00 

$ 59.337.50 

Utilidad neta obtenida 1,915 manojos~$ 80.00 

$153.200.0.0 

~enos los gastos $ 59:.337.50 
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$ 93.862.50 

Rentabilidad potencial y utilidad neta por Hectárea. 

23.937 manojos x $ 80~00 

menos los gastos de cultivo 

Utilidad neta 

5.5.-COMPARAC ION CON LA RENTABILIDAD DE 
GION. 

BETABEL 

01 PREPARACION DEL SUELO $ 67.000 
02 SIEMBRA $ 78,000 
03 FERTILIZACION $ 81.500 
04 CULTIVOS $ : 70,000 
05 CONTROL DE PLAGAS $ 17,750 
06 COSECHA $ 359,062 
07 RIEGOS $ 68,000 

$ 1914.997.00 

$ 741.:312.00 

$ 1'173.685.00 

OTRO CULTIVO DE LA 

LECHUM 

$ 67.000 
$ 120.000 
$ 119,000 
$ 70.000 
$ 92.500 
$ 91,000 
$ 72,500 

RI 

TOTAL DE GASTOS $ 741,312.00 $ 632,000.00 

. Total de plantas o de 
manojos por hectSrea 

Preciosunitarios a pie 
de parcela 

23,937 manojos 40.000 lechugas 

$ 80.00 x manojo $ 35.00 x lecHuga 
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Rend im i en tos totales por 
hectárea $ 1 1 914. 99_7. 00 $ 1'400,000.00 

Menos los gastos de cul 741,312.00 632.000.00 
t iYo por ha. 

Utilidad neta por ha. $ 1'173,685.00 $ 768,000.00 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- CONCLUSIONES. 

1.- Las utilidades o5tenidas en la producción del betabel 
en este trabajo fueron satisfactorias, ya que se logró ~

una diferencia entre producción y gastos de cosec~a de ~

$ 93,862.50. 

2.- Que la época superficte dedicada al cultivo del fieta .. 
bel en esta zona, se deo e en parte a que no se cuenta con 
suficiente mercado en la ciudad de Guadalajara, que es .. -.. 
donde más se comercializa. 

3.- Que el cultivo del betab~l económicamente es costea~; 
ble en el ejido de Santa Anita, siempre y cuando se stem~ 

breen pequefias superfici~s para evitar problemas al mo-. 
mento de la comercialización. 

4.- Que hay una marcada tendencta por parte del hor.ticul.;
tor de la zona, en apl tcar en forma por demás i)'responsa; 
ble, insumas del ttpo de fertiltzantes e tnsecticidas, y 
que pueden ocastonar con la aplicación:de estos 6ltimos ~ 

una resistencia de la plaga a combatiP, como se ha obse~ 

vado en otros estados del Noroeste del país. 

5.- Que el control de gastos por parte del horti-col tor, "'. 
es realmente nulo, en los cultivos hortícolas en especial. 

6.- Que debiera de existir un poco más de tnterés én la ~ 

investigación hortí-cola por parte del INI-FAP dependten., 
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te de la S.A.R.H., ya que mediante la realización de este 
trabajo, comprobamos que es mfni~a o en algunos cultivos 
es inexistente. 
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6.2.~ RECOMENDACIONES. 

1.- Que los ho~ticultores de esta zona tomen concien~ia • 
de la importancia que reviste la calendarización adecuada 
de los cultivos hort'icolas para evitar proolemas de comer 
cialización. 

2.- El empleo de hormonas vegetales y aplicación de micl",O 
elementos, como lo hacen algunos horticultores de la zona, 
en productos tales como Bayfolan y Activol, siempre y ~-

cuando la temporada de cosecha sea en época de mayor de~
manda, para poder acelerar el pedodo de cosecha y aumen··~' 

tar los márgenes de rentabilidad. 

3.- Que en época de lluvias que es cuando más se presen.~ 
tan pérdidas y cuando más temeroso se ve el agricultor a 
desarrollar cualquier cultivo horticola, se dediquen estas 
parcelas a la producción de maíz de temporal, con fi~es.,. 

de producción de elote o con fines forrajeros. (periodo 
de jun-sep}. 

4.- Que el horticultor de la zona, lleve en forma adecua~ 

da un control de los gastos de cultivo, para estat>lecer ~ 
cual de estos es el más rentable. 

5.- Que el agricultor tome conciencia de la importancia ~

que reviste, la aplicación de químicos, tanto en dosis ·-s:i' 
mo en productos, para evitar en lo futuro, problemas de ~ 

resistencia en el combate de plagas, como se ha presenta~ 

do en otras partes del pa'is. (_como Sinaloa y $'0norai. 

6.- Que la S.A.R~H. a través del t.N.I.P.A.P. Cinstito. 
·...:. 

to Nacional de Investigaciones Forestales, Agr'icolas y~~ 
cuartas) implemente un programa de investi-gación en pe-;,.: 
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queñas parcelas de demostración, en esta zona, con el fin 
de avanzar en la obtención de mayores rendimientos, apli
cación adecuada d• insumas en general, asf como tamfiiln
un adecuado uso del recurso agoa. 

7.~ Que el ~orticultor de la zona, se preocupe, para que 
en un futuro, establesca un ttpo de industrias de trans~~ 

f.ormación de productos ftorticolas, tales como empacadoras 
o enlatadoras, y poder en un momento dado, manejar el '0:·" 

precio del producto, evttando asf, el ya tan consaBido ~ 

"COYOTAJEP que se da en la zona por parte de.los bodegu! 
ros del Mercado de Abastos de Guadalajara. 
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CAPITULO YU 

RESUMEN 

El presente trabajo lo realizamos en el ejido
de Santa Anita, municipio de Tlaquepaque, espec,fic~men

te en la parcela del ejidatario Sr. José Cruz Martinez, .. 
ubicada en el potrero de la ''ordeña" y la parcela util-_j_ 
zada fue. de 800 mts 2• 

El trabajo lo iniciamos con la finalidad de es~ 

tablecer una parcela de betabel (Beta vulgaris), en la -
cual evaluar aspectos econ6mtcos y variaciones en su m€ta 
do de cultivo, así como realizar una comparaci6n con~ .. ~ 
otros cultivos de la zona para determinar un mayor rendi 
miento económico. 

Barbechamos el día 20 de enero a una profund;.,..,. 
dad de 40 cms. y después el día 5 y 6 de febrero realiza~ 

mos 2 rastreos en forma cruzada para incorporar restos de 
cosecha anterior que fue col. Hicimos surcos de 160 mts. 
de largo y con una separaci6n entre ellos de 50 cms. 

Sembramos el dfa 16 de febrero en forma manual 
y con una separaci6n aproximada de 5 cms. entl'e Se:!Jli·Jla, ~ 

para dar una densidad de plantas de 18,000 en los 80Umts 2 

a prox imadame nte. 

Se fertiliz6 con la dosts de 300 kgs. de urea~ .. 
. ~ 

por ha. y 100 kg. de fórmula 18 .. 46-00 por ha., por 1 o tan· ..,.. 
to aplicamos en éste terreno las siguientes cantidades; 24 
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kg. de urea y 8 kg. de f6rmula, dtvidtdos en 2 aplicacio~ 
nes la primera ~e ellas el dia 17 de marzo a los 30 dias 
de 1 a s íembra y 1 a segunda de ellas el día 16 de a6ril, a 
los 60 días de la síemora, y a los 53 días de la germina,. 
ci6n de la semilla. 

Efectuamos 19 riegos por canales revestido y ~

con un intervalo entre ellos de 3 a 6 dias, según las .. 
conditióhes · metereol6gicas que se presentaron durante el 
ciclo. 

Detectamos una leve tnfestaci6n de chicharrita 
del betabel, y decidimos aplicar Fol idol a raz6n de 300 

ce. en 100 lts. de agua por ha., por lo que en los 800-
mts2 aplicamos 25 ce. en lO lt. de agua. 

Realizamos 2 escardas, con cultivadora, la pri~ 
mera de ellas el dia 13 de marzo, y la segunda el dia 10 
de abril, ~stas escardas las real izamos con tracci6n ani .. 
m a 1. 

Cosechamos el día 13 de mayo en forma manual, .,. 
mediante la hechura de manojos de i betabeles cada uno 

y obtuvimos 1915 manojos ·y aproximadamente 5745 kgs. en -
los 800 mts

2
• Esto lo determinamos mediante muestreos de 

10 mts. de surco. 

Tuvimos P~rdidas del 15% apro~imadamente en la 
cosecha en relaci6n con el n~mero de plantas estaólectda• 
en un principio. 

Por ~ltimo comparamos medtante un estudto de ~~ 
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gastos y valor de coseclia, el lletab.el con la lecbuga, que 

es uno de los cultivos m&s desarrollados en la regi6n y -

quedó de manifiesto que el b·etab-el deja un margen un poco 

mayor de ganancias y es suscepttble de desarrollarse en 
el mismo ciclo. 
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