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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

El cultivo de la col, es originario de la Europa 
Me~idional, viene siendo cultivada de$de la anttguedad de 

manera que hoy se conocen innumera5les tipos y varieda~· 
des de donde proviene la variedad "Mammoutfi roct red" 
que comúnm.ente conocemos como col morada. 

En Mixico, hoy más que nunca se presentan cir~~~ 

cunstancias adversas que nos o5ligan a pensar en nuevas~ 
opctbnes alimentarias o adelantar las ya estafilecidas, ~~ 

por lo cual, no podemos dejar para después, la divulga--t .. 
ci6n de toda informact6n técnica agropecuaria, ya que en 
el medio se carece mucll.o de ella, por lo cual hoy defiemos 
pensar en recuperar el lu~ar ~oe al9una ·vez tuvh1'JOS como 
auto su Hcie nte s al tmen ta ri amente h-alil ando. 

Esto solal!lente se lograJ"á di'~ul9ando nuevas op .. ~ 
ciones de cultivos más rentables, para desencastllar al 
agricultor de monoculti~os que s6lo agotan el terreno y. 
no son remunerativos· a la economía fa111lliar del propio ,..,. 
agricultor. 

Por lo tanto se ela~ora este estudio técnico de 
un cultivo ya muy conocido en este medio agrícola de Ja~. 

lisco, pero hasta la feclta al cual no se le ll.a destinado 
el 1 ugar que merecen, tanto por sus rendimientos econ6mi 
cos, como por sus grandes pos.Hii 1 tdades como ·rotactón de 
·cul tiyos (.Monocul tiyo l. 

La col o rep~llo nos ofrece como cultivo en sí~ 
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grandes posibilidades econ6micas, tanto por los grandes 
volúmenes que rinden, como por creciente demanda de al. 
gunas épocas del año al haber fluctuaciones del precio • 
en el mercado, 

También se nos ofrece como alternativa para te. 
rrenos de riego, que están dedicados al monocultivo y~ 
no le es redituaole al agricultor los gastos ocasionados 
por el cultivo. 
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CAPITULO 2: OBJETIVOS. 

Demostrar con hechos que la rentaBilidad del cultiio -
de 1 a col morada, puede ser convincente por el produg_ 

· tor en el ejido de "Santa Anita" en el Municipio de 
Tlaquepaque, Jal. 

Detallar los métodos y prácti-cas de 1!1ane~o :más adec11a 
dos para lograr mayores y mejores resultados en la ·~ 
práctica del culttvo de la col morada en esta zona. 

Incrementar el área de prod.llcci6n del cul ti110 de 1 a ... ., 
col morada en el ejtdo de "Santa Antta" en el Muni~! 
pto de Tlaquepaque, Jal. 
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CAPITULO 3: REVISION DE LITERATURA. 

3.1 HISTORIA DEL CULTIVO. 

Jos~ Bolea L6pez en su obra menctona que en m~s 

de 4,000 a~os de cultivo, las Kibridaciones fortuitas o 
deseadas, la selección, han modi-ficado co111pletamente los 
caracteres del tipo primiHvo. 

Sólo las personas fami-liarizadas con la B.otáni ... 
ca pueden reconocer el antepasado de las Coles cultiva== 
das en la hierba que vegeta sobre los acantilados cánta.., 
~ros y las rocas calcáreas del Mediterráneo. Pocat "'"'; 
plantas tienen, en efecto, tanta aptitud para la yarta~ 
ción como la Brassica oleracea. La varfación afecta to., 
das las partes de la planta: rafi, tallo, ~ojas, flo. 
res. 

En el siglo Xlii sólo se 
de coles: 
forrajeras) 

1 as Coles ~lancas, las 
y las Coles rtzadas. 

de 1415. cl"i ta a partir 

reconocfan tres el ases 
Coles verdes (coles ; 
La Col~rábano fue de~ 

En el siglo IJI, llegaron de Italta: las Co~ ... 
les de Milán y las Coles de ~oja rizada. 

La primera descripción de la Col roja 6 JIIOrada 
aparece en el año 1570. 

En el siglo XVII se c0~ienza a utilizar las ~ 

Coles rizadas y coloreadas para la ornamentación de los 
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jardines. 

Las coles precoces de repollo cónico son de ort~ 

gen inglés y flamenco; no aparecieron hasta el siglo ~~~ 

XVI li. 

El cultivo de 1 a col de Bruselas no comienza ha~ 
ta el siglg XIX. El final del siglo XVIII es la época • .,. 
más antigua en que se constata con certeza la e~istencia 
de la Col de Bruselas; entonces se le denominafia Col ri•· 
zada de Alemania. 

En la antiguedad la coliflor hafirfa sido conoci~ 
da como Col de Pompeyo de que halla Plinto serfa una co. 
liflor o un Bróculi. BaJ.o el nomb-re de Col de ~itieria .. .,. 
los fiotánicos árabes describieron tres variedades de ella 
en el siglo .XII. 

En la evolucii)n de las coles, la Col B.róculi se ... 
ría la etapa intermedi·a entre la col de grandes costillas 
y la Coliflor. (11 . 

3,2 VALOR ALIMENTICIO EN-LA DIETA HUMANA. 

En este mismo libro e.l autor José ff.olea dice que 
para el hombre, la col lia si"do desde la Edad Antigua un 
alimento siempre importante y vari~do, lo mismo sucede .. 
boy. 

Respecto a h composición qatrotca de 1 a col y ..... 
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sus var~edades, se indica con frecuencia, despectivamen. 

te, que resultan pobres en protefnas y materias nutritL 

vas. Estas propiedades negativas, frecuentemente adju~ 

dicadas a las hortalizas y en especial a la col y sus va ... 

rtedades, sólo est§n justificadas cuando las verduras se 

desnturalizan y se desvaloran totalmente en la cocina •~ 

convencional, cociéndolas suavizándolas con bJcarbonato 
de sodio, b-lánqueándolas, salándolas y rebozándolas con., 

h.arina tostada o aditamento de extractos de carne o de"" 
salsas grasas. 

En la forma más sencilla, consumidas en parte~~ 

mo al tmento crudo, en parte hppregnadas de poca 9rasa, 

las variedades de col, tomadas en cantidades moderadas, 
constituyen un importante ali'mento preyenttvo para jóye., 

nes y viejos. 

Por el calcio, azufre, potasio que contienen, ""
las coles estlmulan la función intestinal y son liuenas, 

por tanto, para comliatt:-r el estrefli'miento. La celulosa ., 

que contienen actúa igualmente y además como antisépti ~. 
co intestinal. Además, estimulan el apetfto, dan fuerza 

y vitalidad, convienen por tanto a los organi.S'JIIOS débiles 

a los adolescentes y en creci·miento, ()I 

3.3 COMPOSICION DE LA COL. 

José Bolea realtz6 un estudio de la composición 

de la col, además de los prlnctpios nutritivos liisfcos., 

(proteínas, grasas e h.idratos de caró.onol contiene en., 

abundancia sales minerales y vitaminas. Además, contie~ 

ne numerosos aceites consistentes y azufrados, que esti; 
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mulan el apetito y refuerzan las secreciones de las .... 

glándulas, especialmente en el tubo gastrointestinal. 

El contenido alimenticio en 100 gramos de las 
distintas clases de col es el si-guiente [expresado en ... 
gramos}: 

Ce 1!! Protef;,.- Gra llidratos de 
Agua 1 osa, nas. sas. carbono. 

Col 9.2.1 1.7 1.5 0.2 4.5 

Berza común 80.0 1.9 4.9: 0.9. 11.2 

Col rizada 89.6 1.3 2.7 0.5 5.0 

El valor calórico en lOO gramos es el siguiente:· 

Col ~lanca o morada 25 cal orfas 

Berza común 46 11 

Col rizada J6 

El conteni-do mineral, por cada 100 gramos. expresado en 

miligramos. es el siguiente:· 

Potasio 40l 

Azufre 316 

fósforo 85 

Calcio 81 
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Sodio 57 

Cloro 52 

Magnesio 32 

Aluminio 8 

Cobre 0.1 

Yodo U.002 

El contenido vi'tamínico por cada 100 grms. e.xpr-~ 

sado en miligramos es el siguiente: 

Pro vitamina A (Ca roten o l .3 

Vitamina e JO. 

Vitamina Bl Q .18 

·Vitamina B2 0 .• Q6 

Vitamina pp 0.06 

Vitamina K 0 .• 02 

Las vitBminas ~on sustancias org&ntcal que, stn 

' ser alimento, son tndi'spensallles paya el desarrollo y f-n:.n 
ctones del organismo. Su falta o defi"ctencia en el r-é9t:
men alimenticio provoca estados· carenciales o tlipo"}li'ta·mi .. 
nósicos. Cll 

3.4 DESCRIPCION DE LA PLANTA, 
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Ruiz Oronoz menciona que la col es una planta 

vivaz, liianual o trianual, de 0 .• 60 a 1 mt. de alto; cre

ce silvestre en las costas de Europa occidental y meri-~ 

di onal y es muy cul Uvada en Mé.xi co. 

Su tallo, a veces semilefioso, es sencillo o ram! 

ficado en ocasiones atrofiado y en otras fiipertroftado. 

Las hojas basales son ancfias y sot>:repuestas; las talli~ 

nas sentadas y abrazadoras; son glaucas, lob-uladas, ple ... 

gadas, sinuoso-onduladas y pueden ser m§s o wenos denta. 

das o laciniadas, planas o ampulosas; verdes o rojas y ~ ... 

m§s liten gruesas, en ocasi.ones están .imbricadas y forman 

un cuerpo globoso m§s o menos compacto, caracterfstica de 

las coles. Las flores son de color blanco o amarillas, • 

forman inflorescenci'as rachl)osas que pueden vol)lel'se ju~i 
sas y carnosas, al igual que los pidQnculos florale$ que 

se fijpertrofian como es el caso de la coliflor. El fru~ 

toes una silicua detl.iscente y lineal terminada en un pi~

co ci'lfndri co. 

Tamb.i én se di ce que el fruto es una sH i coa '<:·~·"'· 

(_alargadol, o una sillcula (.corto y ancho}, desht:scente 

en 2 valvas, quedando ·persi·stente el tatüque. Algunas 'Y~. 

ces se fragmenta transyersalmente. no. 

3.4.1 CLASiflCACION &OTANfCA, 

Sanchez Sancfiez clasifica la col dentro de: 

División 

Subdhisión 

Eml>.ryoffi:yta s1 phono!Jama 

Angi'ospermae 
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Clase 

Orden 

Familia 

Subfamilfa 

Género 

Especie 

Nombre técnf co 
(10) 

Dicotiledoneae 

Readales 

Cruciferae 

Brassi cf'nae 

Brassica 

oleraceae 

Brasstca oleraceae, 

3;5 PRINCIPALES VARIEDADES. 

J~lio R, Tiscorriia menciona en su libro las va~-

rtedades: Gigante D' Erfurt: También se le conoce como 

col roja oscura temprana de Erfurt, Es una col casi es .. 

férica, poco mayor que una naranja grande, temprana y re .. 

comendable, debe sembrarse en primavera. 

Col roja pequefia de Utrecbt: lariedad medio tardfa. 

Col roja grande: Muy recomendaole para el gran cultivo. 

Col roja de Polonia: Bastante rústica, resistiendo liien 

los fdos. 

Cabeza de negro: Col de buena producción qDe recibe este 

nombre por su gran color oscuro. 

Mammouth Rack Red: Variedad roja, semilla importada de .. 

los E.U.A. Variedad grande de color rojo oscuro, muy du~ 

r·a y de buena conservación, caoezas algo achatadas. Ti~ 

nen un diámetro aproximado de 20 cms. y un peso aprox. 
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de 3 Kg. madura a los 9.0. dias después del trasplante se ... 
gún sea el medio en que se encuentre. (14) 

3.6 USOS DIVERSOS DE LA PLANTA. 

José Bolea L6pez menciona los siguientes usos d~ 

la co 1 : 

Propiedades curativas de la col: La utilizaci6n médica 
de la col, empirica durante mi·leni"os, reposa actualmente 
sobre un cierto número de consideraciones precisas. 

Las aplicaciones de uso externo de las hojas de 
col son convenientes en: llagas diversas, úlceras de las 
piernas llamadas varicos~s, gangrenas, fiebres eruptivas 
afecciones vasculares, neuralgi-as reum6ticas, dentales, 
faciales, gotosas, jaquecas, c6licos nefrittcos, afecct-o~ 

nes gastPointestinales, vesiculares, Hep§ttcas, catarros, 
tumores blancos, etc. 

forraje para ganado:' En los meses. invernales, cuando faJ_ 
ta la posibilidad de sumi"ntstrar forraje fresco al ganado 
pueden sep utilizadas muy convenientemente las hojas de 
la col. El valor alimentario expresado en equivalentes ..,. 
hidratos de carbono, es casi igual al de la alfalfa y del 
trébol encarnado. Hay que sefialar sin embargo que las h~ 
jas de col son un poco menos ri"cas de pr6tidos, aunque ~~ 

están bien provistas de calcio y de fósforo {_respectiva.; 
mente 0.45 y 0.2~ gramos por Rilo de sustancia secal y~ 

" contienen discretas cantidades de proyttamtna A, en aliu{!.. 
dancia vitami"na e y otras vttamin~s. 
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También es importante el hecho de que 1 as hojas 
de col co~stituyen un forraje fuertemente alcaltntzante, 
indicado por tanto para los antmales alimentados con · ~· 
grandes dosis de harinas, etc., cuyo uso prolongado~~ 
perjudica grandemente el equtltfirio ~cido·fi~sico del or. 
ganismo. Por el contrarto, usadas con excesiva largue~ 
za en la alimentación de la yaca lech.era, aumenta la ~e 

"<""· 

creción de leche, pero influyen desfayorablemente sofire 
los caracteres organolépticos y sobre las propfedades 
del cuajado de la leche misma. Disminuye en efecto la .. 
densidad de la leche, por menor concentPación de los •• 
constituyentes sólidos. Además la Betaína y el ácido ... .., 
ox~lico, contenidos en abundancta en las hojas de la •• 
col, se yuelyen a nallar en la leche, i'nfluenciando ·más 
o menos las utili'zaciones i'ndustriales. En efecto, la 
Betaina en la leche se descompone, dando lugar a forma ... 
ciones de ácido carbónico y de amoniaco, que perturban 
la afloración de la nata, mtentras el ictdo oxálico~ ...... 
desplazando el delicado equilifirio de las sustanci'as al. 
calinas, en detrimento de las sales de calci·o, l:iace más 

lento y difícil el fenómeno de la coagulaciqn y el coaj..~ 

do resultamenos consistente. 

Tamb.ién la constttución de grasa de la leche ~e 

'" sulta :modificada por defectuosa .relación entre lo~ á-c.-t .. 
dos grasos volátiles y los ictdos grasos fijos~ por lo 
cual muchos defectos de con~istencia de la mantequtlla 
(mantequilla, dura, desmenuzada, etc.} además del di·s~~ 

tinto y menos agradatile perfume de este nroducto, son • 
debidos a un sumtni'stro demasiado p~olongado de ~ojas .. 

de co 1 • 

finalmente gravel tnconvenientes, _deri~ados .. ~ 
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del uso indiscriminado de hojas de col en la alimenta~ •• 
ción de la vaca lechera, son la sensible y sentida alte. 
ración del olor adem&s que de la manteqoill~, de los que
sos blandos de pronta maduración y el desarrollo de una ., 
abundante microflora netamente anticuajado. Este último 
inconyeniente deriva no tanto del oso de las hojas de la 
col como tal es, sino en cuanto 1 as ll.ojas Jlli·smas pueden .,. 
favorecer 1 a apadción de formas dhrrei'cas, con canse"'~"' 

cuencias de diversa naturaleza. 

En la alimentación de las vacas lecheras en pro. 
ducción, se debe pues hacer un n~o juici'oso de la col, -
es decir, en la cantidad m&xima de ocho a diez kilos de 
col por cada cabeza de ganado. 

En Europa, se acostumbra alimentar el ~anado a 
lias.e de hojas de col, pero con un estricto oal ance con 'll·'<'; 

otro tipo de al i·mentos·. ClL 

3.7 PLAGAS ~AS CO~UNES QUE ATACAN AL CUL TrYO. Y SU CON ... ~ 

TROL. 

~etcalf C.L. y fli'nt W.P. Mencionan las si'gui~~ 

tes: 

Pulga saltona de la col: El nomore de pulga sal tona se "" 
aplica a una gran variedad de pequenos insectos f¡ue tie;::.. 
nen las patas posteriores a9randadas y brinca Yi9orosa .. -: 
mente al ser molestadas. C:uando las pulgas saltonas son 
abundantes, el follaje de las plantas hortfcolas puede ~ 
resultar tan i'ntensamente co.mi·do, que resulte i . .IJlPQ~i:lile 
realizar su función y entonces la planta muere. Puesto 
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~ue son insectos pequeftos y más o menos activos, ellos ~ 

no toman mucho alimento de un solo punto; su daño consi-.~ 

te en hacer muy pequeños agújeros redondeados y algo ~~

irregulares, que atraviesan las hojas, de tal ·manera .. 
que se ven como si hubieran sido afectadas por tiro de m~ 
niciones. Estos pequeños agujeros proporcionana una opo~ 
tunidad a la entrada de enfermedades destructivas a las .. 
plantas, y las pulgas pueden llevar microorganismos fitg_ 
pat6genos de una planta a la otra, y de esa manera dfse~ 

minarlos, a medida que se alimentan. 

El ciclo de vida varfa grandemente con las dts~~ 
tintas especies. Generalmente el invierno lo pasan en su 
estadio adulto, invernando las pulgas detiajo de la• ijo~~ 
jas, del pasto o de la llasura, alrededor de los márge.,., 
nes de los campos, por los bordes de las zanjas, las hi~ 

leras de cercas, los márgenes de los montes, y lugares ~ 

similares protegidos. Con frecuencia son plagas serias ~ 

en los semilleros y en las verduras reci'én trasplanta~.,-::' 

das. Los huevecillos son tan pequeños que se puede decir 
que nunca los ye el horticultor, disemi·nados en el suelo 
cerca de 1 as plantas por la pul ~a sal tona de la col,· de 
la papa y del tabaco. 

Las pulgas taltonas se pueden comn•ttF por medio 
de 1 a espol voreaci6n o aspersi:ón con DDT, metoxi:cloro o 
Malati'ón, a razón de 1.250. a 1.875 K!J. por !la,, o ... .., • ., 
Thiodan a raz6n de 0 .• 625 a 1.250 kg. por Ha., ob:Servando 
un intervalo adecuado entre la última aplicaciqn y la co..,. 
secha. Los semi 11 eros deo.en cubri·rse con ti ras de grasa 
o manta de cielo de 20 hilos por pulgada, para excluir 
estas plagas de las delicadas planti·tas. Manteniendo sin 

hierbas el campo horticola y sus alrededores. es, cdn ~• 
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frecuencia, el m~todo m§s importante para mantener estas 
plagas disminuidas, puesto que los adultos, con fre~~· 

cuencia, se alimentan de las ~ierbas a principios de la 
primavera y fines del otoHo, y las larvas se pueden de~ 

sarrollar en grandes cantidades en las raíces de varias 
hierbas. En el caso de la pulga saltona de la col sed~ 
be .de cuidar de no introducir los 6ueyecillos al suelo, 
en las raíces usadas al s~m6rar nueyos campos. 

Gusano importado de 1 a col; Las prtmeras hojas 
exteriores formadas de la col y plantas relacionadas, a 
menos que sean asperjadas o espolyoreadas, son general~ 
mente, acribilladas con agujeros grarides de forma y ta~ 

mafia ~egulares, y las capas e~tertores de la cabeza de 
la col son perforadas por gusanos verdes aterciopelados 
de todos tamaHos, hasta 3.5 cm. de largo. ~i las. f)o., ... 
jas son separadas, se encontrar~n masas de perdigones "" 
verdosos a caf~ (el excremento de los gusanos}, soste"" 
nidas en los ángulos de las IJojas. Tanto del tejido de 
la hoja es generalmente devorado por esos gusanos, que 
el crecimtento de las plantas es interferi-do seri'amente 
y 1 as hojas de 1 a col resultan pequeñas o no se forman 
al final. Qtras hortalizas de hojas son reducidas a la 
inutilidad para el consumo. Las plantas princtpalmente 
atacadas son las hortalizas de la familia de la col. 
En su cielo de vida, ni 1 os gusanos verdosos ni sus ·muy 
conocidos progenitores, las ~t~ariposas lilancas, pepsis;;-., 
ten a trav~s del invierno, sino únicamente su estadio~,, 
pupal.. Esta es una cris§l ida desnuda, de color grisá"'":; 
ceo, verdoso u ocre, con algunas proyecciones a9odas ~R 
gul ares sobre su dorso y en 1 a frente. Permanece sos.,"'' 
pendida en alguna parte de la planta o en algún edifi'·""'... 
cio u otro objeto cercano a la parcela de la col. Al ..,-..._' 
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principio de la primavera, las familiares mariposas ~·· 

blancas, con tres o cuatro manchas negras en las alas, 
se abren paso al exterior de la crts&lida y vuelven por 
los huertos, deteniéndose frecuentemente para pegar un 
huevecillo en la parte inferior de la cabeza de la col o 
plantas cercanas. En total varios cientos de huevecillos 
son puestos de una sola hemlira. Cada tiuevedllo da lu .. ., .. 
gar, en m&s o menos una semana, a on gusano medidor muy 
pequeño de color verdoso, el cual se alimenta vorazmente 
de las hojas y alcanza una longitud de 2.5 cm. o un poco 
más, en mas o menos una semana o dos. Estos gusanos me~ 
didores son de un color verde hoja intenso, excepto por ~ 

una franja muy angosta anaranjada, que se encuentra por 
la mitad del dorso y otra raya discontinua a lo largo de 
cada lado del cuerpo, la cual está formada por un par .. 
de puntos alargados amarillentos cerca de cada espirácu. 
1 o. 

" El gusano importado de la col puede ser contro~a 
do por medio de la aspersión o espolvoreación con uno de 
los siguientes tratami'entos: Di.o-:rom a razón de 1.250_ a ..,_ 
1.500 Kg. , Malatión 1.375 Kg., Paratión etíli.co con ~ .. ~ 
0.625 Kg. por Ha. 

Los siguientes tratamientos se pueden usar sólo 
antes de la formación de las partes co:mestibJes de la col, 
coliflor, brócoli o col de llyuselas; DDT a razón de ., .. ., 
1.875 a 2,500 Kg., Toxafeno 2.500 a 5.000 Kg. o Endrfn 
a 0.625 por Ha. Metoxtcloro a razón de 1.315 Kg.o Roten~ 

na con 0.300 Kg. porRa., pueden usarse en el huerto f.a' ."" 
miliar. Las mezclas de DDT y Toxafeno o Toxafeno y Par-~_ 

tión etflico, se pueden usar en aquellos lugares en que 
el gusano es diffcil de combatir. La espolvoreación con 
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toxina de Bacillus thuringiensis, es un combate efectivo 
y selectivo para los gusanos de la col, Tratamientos s!. 
manales de estos productos pueden ser requeridos y se de~ 

hen de 5acer todos los esfuerzos posibles para destruir ~ 

los gusanos cuando aGn son pequefios. 

Después de que es cosecBado, 
del cul ttvo deben de ser destruidos 

los tallos viejos· 
y el campo óarb:eclla .. 

do. las hierbas tales como las mostaza silvestre, lepf~ 

dia y bolsa de pastor, en las cuales la primera genera~~ 
ción de gusanos puede desarrollarse, detien de ser des.~~ 
trufdas. Cierto nfimero de enemtgos naturales devoran a .. 
los gusanos de la col y en ctertas temporadas r secciones 
reducen grandemente su nfimero. la m~s importante es la ... 
avis·pa B.racónida Apanteles glomeratus, y· la ayispa Calci'O!
di do. 

Gusano medidor de la col: Esta especie ataca a la planta 
de la misma manera que el gusano impo~tado de la col r '~ 
mGnmente las dos especi·es son encontradas en la :mi'sma - .. 
planta. En ciertas temporadas o secciones, el ~usano me. 
dfdor de la col es más destructor que el. gusano importado 
de 1 a co 1 • 

Principal roen te ataca a 1 a col, aunque gran daño 
a las dem~s especies de la famili'a y otras especies de,;;; 
ñ.ortalizas. El gusano medidor de la col inverna en forma 
de pupa de color verdoso a café, midiendo cast 1.9 cm. • 
de largo, envuelta en un cocón delicado, de liilos tiJan;~ 
cos entretejidos y sostenido de uno de los lados, gener-aJ_ 
mente a una hoja de la planta de la cual se ali·menta. las 
pupas se transforman. en la pril11avera en palomt:ll~s: de un 
color café gri s~ceo general, 1!1i"den lT!ás o menos 2 :·s cm • .,_. 
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de largo, con una extensión alar de cast 2.75 cm. Son de 
hi~itos nocturnos y mucho menos notorias por los campos 
que las 'mariposas de la col, pero sin e-mbargo, alcanzan 
a depositar de 275 a 350 huevecillos redondos de color • 
blanco verdoso, en forma aislada en el envase de las B~~ 
jas. Todo el daño lo causa la larva verdosa que es simi 
lar en tamaño y hábitos al gusano importado de la col. 

El cuerpo se adelgaza hacia la cabeza. En dos o 
cuatro semanas de estarse alimentando, el pequeño medi~ 
dor alcanza su tamaño completo. Es entonces que teje un 
cocón similar a aquél en que paso el invierno, y en los 
meses de verano aparece como adulto nuevamente, en el ...... 
término de dos semanas. 

Las medidas de comoate son las T!lismas qae son s.u ..... 
geridas para el gusano i'mportado de la col, pero se debe 
de nacer una espolvoreación o aspersi·6n -muy concienzuda, 
porque los gusanos caminan muy actiyamente y pneden e:mh~

grar a partes de una planta que no li_an sido cubiertas por 
el insecticida. Es muy importante matar estos gusanos .,. 
mientras son pequeños, puesto que los más ~randes son •~ 

'-más diffciles de aniquilar. Los gusanos medidores con .~-

frecuencia son casi completamente destrufdos, generahuen 
~ 

te al terminar la temporada~ por una enfer.medad de ·mar~'"' 

chitez, que ocasiona que sus cuerpos se pudrah. 

Palomilla de dorso de dtama~te: Este es uno de los gusa. 
nos menores de la col, que rara vez devoran más que un~ 
pequeño porcentaje de las hojas. Los gusanos medidores • 
muy pequeños trabajan sobre el envis de la hoja, comién~ 

dolas y haciendo muchos agujeros pequeños, dejando un ~~ 
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efecto de tiro de munición por todas las hojas. En las 
temporadas secas, pueden volverse muy abundantes como ~ 

para ocasionar daño aprecial>le a la col joven. En las 
hortalizas, de las cuales son camidas las hojas e~teri~ 
res y en las plantas de invernadero, son más serios. 

Además de atacar prácticamente todas las crucf~ 
feras, la palomilla de dorso de diamante ataca a algu. 
nas plantas ornamentales y de invernadero. 

Las pequeñas palomillas grisáceas pasan el in~. 

vierno escondidas dehajo de los restos de cosecha de col 
que quedan en el campo. Jl'liden más o menos 0 .• 8 cm. de •. .._. 
largo, las a1as dobladas se dirigen lacia· afuera y para 
arri'b.a, y en el macho forman una li:i'lera de tres manchas 
amarillas con forma de diamante, donde se unen en la mi 

.,..-. 

tad del dorso. Los liuevecillos son de color lilanco ama-.. 
rtllentos, son pegado• a las hojas, uno, dos o tres en 
cada lugar, y en unos cuanto~ dfas están en actiyidad • 
1 as pequeñas 1 arvas verdos:as en el envés de 1 as hojas. 
En 10 o un mes alcanzan un completo desarrollo, Rara 
vez se exceden en tamaño a 0.8 cm. de largo, son de ~i 
lor amarillo verdoso pálido con finos pelos negros y~~~ 
erectos gusanos de 1 a col y otras el ases por su hálii to 
nervioso de retorcerse activamente cuando son perturb_a.;-
dos o dejarse caer en un hilo de seda. El cocón, dentro 
del cual el gusano medidor completamente desarrollado ~; 
camhi·a a palomilla, es un bello saco de gasa de 1.2 cm. 
de largo, pero tan del9ado y tejtdo en forma suelta,~
que casi no esconde a 1 a pupa. ~ene ra lmente s:e e ncuen;.. .. 
tra adherido a la parte inferio? de la hoja. La peque. 
ña palomita emerge de él en el término de una se·mana o 
dos, pero inmediatamente inicta otra generación, de ~ ~ 

~- - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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las cuales puede haber de dos a seis o más al año en 
las regiones templadas. 

Las medidas de comtiate son las mismas que ·papa 
el gusano importado de 1 a col. 

Pulgones de la col: El pulgón de la col es moy se·l[lejante 
al pulgón del nabo, aún cuando son fáci'lmente distingui',, 
bles por especialistas, son muy si·mi'lares en s.u apari·en., 
cia y en verdad no fueron reconoctdas como especies sep~ 
radas sino hasta 1914. La naturaleza de ataque es sim! 
lar y ellos pueden ser considerados juntos. Las plantas 
en sus semilleros y en todos su's estadios sub-secuentes , 
de su crecimiento, son frecuentemente culiiertas con r.aci.., 
mos densos de piojos de las plantas de color verde tilan~ 

quizco como del tamaño de las municiones pequenas, los 
cuales chupan la savia de las hnjas. Las hojas afecta~. 
das se acucfiaran y se arrugan o forman especies de tazas 
cubiertas completamente con pul9ones y en las infestaciQ 
nes severas se marchitan y mueren. Si las plantas no mu~ 

ren, resultan enanas, crecen lentamente y'for:man calle.,_.,_ 
zas pequeñas que no son aptas para el mercado. En el ca~ 

so de infestaciones fuertes, las plantas resultan cu;..,~ 
biertas con una desagradable masa de ptojos·pequeñ0s ~úme ·,. 
dos, con las hojas muriendo y las plantas se pudren con 
ra.pidez. 

Las principales plaritas atacadas s~n la col, co~ 

liflor y otras plantas de esta familta. 

El pulgón de la col inverna en los estados del -::e 
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norte en forma de huevecillos pequeños fertilizados de 
color negro, puesto en las depresiones de los peciolos 
y en el envés. Más hacia el sur las especies continúan 
reproduciéndose ovovipíparamente a través del invierno. 
En experimentos de jaula el señor Paddock llevó al pul_ 
gón a través de 25 generaciones en 12 meses en el esta
do de Texas, mientras que 16 generaciones del pulgón de 
la col han sido observadas desde AO:ril h·asta Octubre • ., 
Cuando su alimento se vuelve poco satisfactorio por-~~ 
cualquier causa, se desarrollan hBmbras aladas, las .,. 
cuales diseminan la especie de planta a planta y empie~. 
zan así nuevas familias en donde se detienen. Cada hem., 
O:ra comúnmente produce de 80 a 100 hijuelos durante su ~ 

tiempo de vida que es de más o menos nn mes. 

Los pulgones se pueden comb~atir satisfactoria;~ 

mente por medio de aspersiones con Demetón ()yto~l a ., 
razón de 0.300 a 0.625 Kg., asperjando o espolvoreando 
con Malathión can 1.125 a 3.750 Kg., Parathión etíli'co 
a razón de 0.500 a 0.625 Kg., Phosdrín en la propor~ •• 
ción de 0.300 a 0.625 6 TEPP con 0.5ÓO Kg. porRa.,~~ 

' ...... 
niendo cuidado de observar las restricciones y precauct~ 
nes para los residuos y los intervalos seguros antes de 
la cosecha. Para el huerto familiar, asperjando con -~ 

sulfato de nicotina en la proporción de 0.05 a 0.06% 
en agua jahonosa, resulta efectiyo. Las infestaciones 
fuertes de pulgones, generalmente requieren de varias ~ 

aplicaciones de estos materiales e i·ntervalos sef!lanales 
" para su supresión. Para ciertos col ttvos bajos de cre·cf 
-.::-· 

miento denso, tales como los melones, los nabos de es;,
polvoreación resulta superior a la aspersión, de(iao ~~ 
que el polvo puede circular entre las plantas. Los pa..!: 
vos se deben de aplicar cuando las plantas están secas 
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Y la temperatura arriba de los 21 9 C. De6ido al polvo e~ 
roso que cubre los cuerpos de los pulgones y a la tende~. 

cia de las hojas a formar bolsa o tazas en los cuales ~~ 

los pulgones es~án protegidos, resulta esencial cuando 
se usan aspersiones, el agregar un buen dispersor, para 
usar presión de 200 lb. o más con el fin de aplicar lDOO 
lt. a 1.250 lt. por Ha., y repetir el tratamiento dos o 
tres días después. La destrucción de los tallos viejos ~ 

de la col y otros cultivos tan pronto como el cultivo es 
cosechado, ayuda a evitar las apariciones destructivas • 
de estos pulgones. 

Chinche arlequín de la col 1 L~ chinche arlequ1n, "chi{i 
che de fuego", ó "dorso de calicó", es el insecto· ene .. 
migo más importante de la col y cul tiyos relacionados· en 
la mitad sur de los E.U.A. Con frecuencia destruye el ... 
cultivo entero, cuando no es controlada. Chupa la savia 
de las plantas, tornando su alimento enteramente defi~jo ; 
de la superficie, extrayéndole la savia de tal manera ~~ 

que se marchitan tomando un colo café y se mueren. Las 
chinches apestosas de manchas rojas y negras cbi·llantes, 
más o menos de 1.2 cm. de largo, aplanadas y con forma .. 

. . .. -~ de escudo y las ninfas más pequeftas y de apar1enc1a s1~T 
. ·;::r. 

lar, tienen un patrón característi-co, se 
trar en todos sus estadías de desarroll~ 

1 es puede en con 
desde el prin~ 

cipio de la primavera hasta el invierno, por docenas en.,.. 
las plantas en los casos severos. 

A través de la mayor parte de su h"alfi'tat, el in ... 
secto continúa alimentándose y criándose durante el año 

entero. Más al norte la aproximación del invierno ofiliga 
a 1 as chinches a ir a sus abrigos de tallos de col i nc'li. 
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J nados, manojos de zacate y otras basuras, y sólo los ~ 

adultos sol:ireviven las temperaturas severas del invierno. 
Los primeros dfas de la primavera, l~s tientan a salir~ 
de sus escondites y ellas empiezan a alimentarse sobre~~ 
las hierbas estando list~s para poner huevecillos por el 
tiempo en que las primeras plantas de col son transplan~ 

tadas. Los huevecillos son puestos principalmente en el 
envés de la hoja. Son de color blanco como diminutos ba~ 

rrilitos alineados en el extremo y en hileras dobles, ~~ 

más o menos una docena pegados, cada uno tiene dos aros 
amplios y puntos negros redondos en su mitad. 

Estas chinches pueden ser combatidas satisfactop 
riamente ~or medio de la aspersión 
DDT a razón de 1.875 Kg. por Ha. 

o espolvoreación con 
Después de que las •~ 

plantas han empezado a echar las cabezas, las chinches 
pueden ser combatidas por aspersiones o espolvoreaciones 
de Rotenona o espolyoreaci'ón de sabadilla al 20%. La de~ 

trucción a mano de 1 as dii'nches adultas en el otoño y 1 a 
primavera, a medida que salen de sus lugares de inverna~~ 

ción y antes de que hayan empezado a poner sus hueveci-~ 
llos, es un combate efectivo. Este puede ser facilitado 
por el uso de cultivos trampa de mostaza, nabo o rábano, 
sembrados muy temprano en la pri·mavera o a fines del -::.,. 
otoño, después de que el culti'vo principal es cosechado. 
Cuando las éhinches se han concentrado en estas pequeñas 
parcelas, se les puede matar por medio de la aspersión~ 
con Kerosina, o cubriendo el cultivo trampa con paja y 

prendiéndole fuego. Los cultivos trampa no se deben usar 
a menos de que se les pueda dar una cuidadosa atención Pi 
ra destruir las chi'nctles atrafdas por ellas. Las h-ierbas 
tales como la mostaza silvestre, amaranto y otras de la 

. ....._ 
fami'li'a de la mostaza, deben mantenerse eliminados • .., . ..,. 
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Después de que las chinches han sido reducidas por el uso 
diligente de los métodos anteriores, las chinc~es reza~ 

gadas que permanecen aGn, deben colectarse a mano tem~~ 

prano e~ la mañana y destruirse tanto las chinches como 
sus masas de huevecillos. 

Minadores de la hoja: Este grupo de plantas es con fre~ 

cuencia desfigurado y dañado por varias especies de mos~ 

cas pequeñas que viven en su estadio larvario, comiendo 
el tejido de las hojas, entre la superficie de arriba y 
la de abajo. Su alimentación ocasiona la producción de 
manchas grandes blanquizcas o ~reas reventadas, en el ~ 

caso del minador en forma de serpentina de la hoja, man • 
. chas blancas delgadas que se enrollan y se yen a través 
del interior de la hoja, estas son debilitadas grande~~ 
mente y las minas sirven como puntos en que la enferme~; 
dad y la pudrición pueden empezar, pero la pérdfda prin 
cipal es para aquellas hortalizas en las cuaies las ho: 
jas verdes son consumidas y que resultan poco atracti~~ 

vas, y por lo tanto no yendibles por la acción de. estas 
moscas. Los minadores de 1 a hoja pueden ser combati-dos 
pormedlo de la aspersfón o espolvoreaciqn'con paratión ., 
etilico a razón de 0.500 Kg. o Dtazinon con 0.625 Kg. ~ 

por Ha. 

Mosca de la col: Las plantas atacadas por la 1J10sca de ~· 

la col se ven enfermas, de color dtstinto y enanas, Y'~· 
si el ataque es severo, se march'itan repentfnamente du~ 
rante el calor del dia y mueren. Las raíces de la col, 
coliflor y nabo muestran surcos de color café moteado en 
su superficie y canales hfimedos serpenteantes a trayés 
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de la carne, mientras muchas de las rafees pequeñas ~ 

fibrosas han sido comidas. Larvttas blancas sin pa~~ 
tas, de 0.6 a 0..8 cm. de largo, chatas en su extremo; 
posterior y puntiagudas en el frente, con frecuencia.,. 
son encontradas en estas galerias. 

En la mayoría de las secciones, la col tempr! 
na, después del t:raspl ante, 1 a col tardía por :mien•-
tras está en el semillero, los nabos tempranos y los r! 
banos de fines de primavera, son los más severamente ~ 

dañados. El rábano muy temprano y la col tardta, des~ 

pu€s del traspante, generalmente escapan a su dafio. La 
plaga fluctaa mucho en su abundancia en las diferentes 
secciones y años, pero frecuentemente resultan destruf~ 
das del 40. al 80% de las plantas, ocasioriando esto ·~ 

una pérdida de miles de dólares anualmente en muchos de 
los estados en que se presenta en los E.E,U.U, 

Esta mosca es principalmente perjudicial a las 
plantas de la famili'a crucífera como son la col, coli .. 
flor, brócol i, etc., aunque tamb.ién afecta al lletabel, 
apio y otras hortalizas en pequeñas porciones, 

Este insecto pasa el invierno principalmente en 
forma de pupa, en on puparium en forma de nuevo, doro, 
de ·color café, más o menos de 0.6 cm. de largo y ente~ 
rrado de 2.5 a 12.5 cm. en el suelo. En la primavera, 
más o :menos cuando 1 as plantas de col temprana están~~;
siendo trasplantadas, el e.xtremo del pupariom es- roto 
y una pequeña mosca gris emerge y camina por e.l suelo. 
Estas moscas son similares en apartencta a la ~osea ca~ 
sera común, pero mi·den sol amente apro:xhnada·mente 1 a mJ:_ 
tad de lo largo, son de color gris ceni'zo oscuro, con ~ 
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rayas negras en el tóra.x y IJIUChas espin11s negra~ sonre 
el cuerpo. Yuelan cerca del suelo y depo•ttan su• hoei 
vecillos blancos finamente acanalfldos, en la planta ter 
ca de donde el tallo llega al suelo, o en las ranuras 
o partiduras del suelo. De tres a cuatro dfas despuls, 
los huevectllos incuban y la• larvitas, que son muy pe~ 

quefias, ra~idamente buscan las rafees y se alimentan ~ 
de ellas. Cada larva se alimenta durante tres a cuatro 
semanas y las rafees con frecuencia resultan arrúina~ 
das con sus tGneles. 

Cuando las moscas son abundantes, las partes ~ 

· sullterráneas de 1 as pl anta• pronto se yuel ven h·oradadas 
' por gusanos y podpfdas. Jl'lás de 125 larns se han obte.-: 

nido de las raíces de una sola planta. Al completar.su 
creciJDiento pueden popar en so túnel. pero :más gene~~' 
ral.mente se alejan cami'nando de la ra.ii en el suelo ..,, 
por ona distancia corta y ahf forman su popario de la 
prtmera generación permanecen ahf hasta la primavera ~1 

., ' 
guiente, pero la mayorta de ellos se transforman en ~~ 

adultos a fines de Junio y Jolio, y ponen sus hueveci 
11 o• sobre 1 a col tardh y otras plantas de 1 a mi·sma fa 
milia. En la mayori'a de las. secci'ones, el da.ño por es; 
ta segunda generación, durante la mitad del verano seco 
no es severa, puesto que el i·nsecto requiere tiempo-~'~ 
fresco y hGmedo, y plantas suculentas en las cuales~~ 
pueda robustecerse. Sin embargo, suficientes de ellas 
se transforman, para producir una tercera generaci~n -
parcial en el otofio, y es cuando ellas son al~unas ve; 
ces muy destructivas. 

El combate satisfactorio de este tnsecto se pu~ 
de realizar por medio de una concienzuda espolvoreact6n 
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de las plantas antes del trasplante, con Aldrfn al ~~ 

2.5%, Dieldrfn 1.5% o Clordano al 5%, aplicado al ta .. 
llo en su parte interior y a las rafees. Inmediatame~ 

te después del trasplante, las hileras pueden ser tra~ 
tadas por medio de espol voreación o aspersión al suelo 
en las bases de las plantas con Aldrfn a razón de 1.875 
Kg. o Clordano con 3,750 Kg. por Ha. La aplicación se 
detie de repetir semanalmente segdn se necesite. Los al
macigas se deben de traiar antes de sembrar las semillas 
cubriendo la superficie con Clordano a razón de 6.250 ~

Kg., Aldrfn con 3.120 Kg. 6 Dieldrfn con 1.875 Kg. por ~ 

Ha., ya sea como aspersi6n o polvo y mezclando concien~ 

zudaJPente los 5 cm. supertores del su.elo. 

Los semtlleros se deben de proteger de estas mo! 
cas y de las pulpas saltona~ y otras plagas, cobrténdo. 
los con tela delpada tal como gasa de hospital, que ten; 
ga de 20 a 3a hi'los por pul9ada, sujetada con tachuelas 
a marcos al rededor del almáci'go y sos te ni da por al arollr-es 
a trayés de ellos. con tnte.rvalos de 1,5 a 1.81!1ts, cst 
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3.8 ENFERMEDADES MAS COMUNES QUE ATACAN A LA COL, 

Josª Bolea, Mendoza Zamora y Ptnto Cortez men~ 
ctonan: 

la hernia de la tol: Es una enfermedad product. 
da por un hongo (Plasmodiophora brassicae)_ que causa a 
veces destrozos considerables en los cultivos. las plan 
tas atacadas amarillean visiblemente, al tiempo que .. 
aparecen en los troncos y en las rafees, tumefacciones t_g 
berculosas que en un principio son duras y luego blandas 
y putrescentes. 

la irrttaci6n de los tejidos causada por la pre. 
senda del hongo determina aquellas e:xcrecencias o aga .. 
llas, nudosidades htnchadas que se desarrollan sea 'obre 
el pivote o raíz pr-i'nci'pal. 

No líay que confundir estas a9allas de origen m.:L 
' ¿ol6gico con las agallas redondeadas, surcadas de gale.,., 

rtas y que encierran larvas, que se desarrollan a veces 
en el cuello de las coles y de otras crucíferas, a~aca~ 

das por el coleoptero. la infección de las raíces. y de 
los pelos radiculares· por el Plasmodi·opli.orél lfrassicae es· 
e.l origen de la hernia de la col! 

·-: 

los tumores o agallas provienen de la wolttpli6a 
' ctón intensa de los tejidos vecinos de los puntos de in; ,_, __ 

fecct6n, bajo la influencia de la trrttact6n causada .... 
', por el parisito. Es de sefialar que el Plasmodtopli~ra .. ~ 

transporta diversas bacterias; bacillus amylobacter y~ 
especies fluorescentes. que juegan un papel en 1 a propaga.. 
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ción del parásito. En efecto cuando el hongo fructafica, 
es decir, cuando se transfor~a totalmente en esporas, -~ 

son las bacterias que en ese momento determinan la podre. 
dumbre de las agallas, las coles están entonces fatiga~~ 
das y sin resistencia, lo que pone entonces a las espo.~ 
ras en liliertad, permi'tiéndoles así' esparcirse en el sue-:
lo. 

Todas las coles no tienen la misma propensión a 
la enfermedad; algunas como las coles y coliflores son ~ 

susceptibles mientras que las coles de Bruselas y Bróco.~ 

lis son relativamente resistentes. 

Como no existen medios curativos, todas fas ·me., 
didas lian de ser profilácticas: se·mb.rar plantas riguros~ 
mente sanas, quemar los ptes atacados, practicar la al~·~ 

ternancia de los cultivos, destnfectar los suelos canta~ 

minados. 

Segfin algunos autores, la cal viva podrfa tener 
una acción ~enéftca si se depositara al pie de cada plan~ 
ta, en pequeños hoyqs de 4 y 5 cms, de diámetro y de ;~ 
profundidad respectivamente. La explicación de la acción 
benéfica de la cal seda dada por la modi-ficación del pH. 
de.l suelo; mientras al agente Provocador CPlamodi'opfioraL 
el suelo le resulta desfavora6Je, al huésped le resulta_ 
favoranle aumentando el pH. de 5,5, que es el valor 6pti 

"::: 
1!10 para este agente, hasta 1.2, 1.5, la.enferJ.l)edad ..,..,.., 
tiende a desaparecer. 

Bacteriosi' de las coles: La lacteriosit de las 
coles (Jiacterium campestre, E,f. Smittil. 6 podredumlire ... 
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de las crucíferas (Yhytomonas campestre) es una enferm~ 
dad frecuente en Norteam~rtca, pero rara en Europa. Sin 
embargo ha sido constatada varias veces en Espafia donde • 
ataca indiferentemente las diversas crucíferas cultiva--~ 
das. 

Es una enfermedad muy grave, ya que puede menos~ 
cabar la cosecha en un 50% o a menudo más. Sobre las h~ 
jas aparecen manchas irregulares ~ en un principio amari 
llentas y luego oscuras~ que se encuentran en cualquier 
sttio de la lámina foliar, pero más a menudo en los bot 
des de la misma. Observando las hojas al trasluz se no~ 
ta un ennegrecimiento 
diente a las manchas. 

de los vasos en el sitio correspon. 
A causa de esto las hojas se vuel~ 

ven cloróti cas y no tardan en secarse o descomponerse.; .,o: 

las plantas detienen su desarrollo y pueden mortr en poco 
tiempo. 

Para prevenir e impedir la propa9acidn de e!lte 
mal se recomienda: arrancar y quemar las plantas ataca~~ 
das no bien se manifiesten los primeros sfntom~s de'la ~ 
enfermedad. Desinfectar el terreno; desinféctar-' las semi· 
llas sumergi~ndolas en una solución de bi·cloruro de 11ie-rci"· 
rio al uno por mil, durante treinta minu~os o con cual~: 
quier otro producto qufmtco; disminuir lo& riesgos y ~

practicar drenajes; reemplazar los abonos or9ántcos por .. 
los quíroicos; no volver a sef!lbrar crudferas, por lo ·me.,. 
nos durante cinco afios, en un terreno donde fiaya aparecido 

·la enfermedad; coro6attr en~rgicamente a los insectos por 
considerárseles coroo principalet propagadores del ~al. 

Podredumbre del tallo de la col: Es deb-:-i·da a on 
hongo i "" Phoma brassfcae, Thum., ataca formando amplias mall 

.,-. 
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chas oscuras sobre los tallos, puntode partida de una 
desorganizaci6n penetrante que entrana la podredumbre ~~ 
del tallo. las fiojas amarillean y devienen inutilizables. 
la enfermedad puede igualmente atacar las plantas jóvenes 
y las coles conservadas en silos. 

El Gntco control es quemar los pies atacados. 

Podredumbre del cuello de la col: Es una enfer. 
medad que hace estragos en las siemoras jóvenes. En pri~ 

mavera 1 as plantitas se curvean al nivel del cuello, se 
acuestan y se pudren. Esta enfermedad est~ poco extendía 
da, es ocasionada por un hongo (Olptdium orasstcae, Dan. 
geard; Chrytridium l:irassi'cae, 'Voroni'n}. Cli 

Ti'zón blanco de 1 as crucíferas: Un tizón (_Cyst2_ 
pus candi'dus}, a menud~ asoci~do a una especie de mildiu 
(Peronospora b·rassi cael.. poede invadi'r todas· las· partes 
de las coles, pero no ocasiona jamás enfermedad grave, ~ 
gracias a la resistencia afisoluta de las plantas adultas. 

Pudri'ciones radi'culares y tizones: Pyttíiyn:J s·pp. 
causante del "damping .. off", ahogamiento, secadera o-~~~, 
muerte ripfda de las plant~s. los hongos responsables de 
esta enfermedad son Pythiom y hongos asoci'ados como Rhi~· 

zoctonia, Fusartum, Phytophthora, afectando a las plan.,. 
tas de los semilleros o almicigos, en varios culttvo• -
principalmente hortalizas, afectando la ger~i~aci6n de ~ 

la semilla y la muerte yáptda de las plantas. 

los daños má·s severos son el almácigos somBrea.: 
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dos y con alta población de plantas y exceso de humedad. 

Se consideran tres ti' pos de s i'ntomas; 

Fallas en la germinación decido a que las semi-llas se .. 
pudren; en este caso es m~s frecuente encontrar asocta~ 
do a Pliytium. 

Las plantas recién emergidas del suelo se mar~ 
chitan r~pidamente, debido a la pudrición de tejidos en 
el cuello de la ·rafz presentando un estrangulamiento. 
en una zona, en este caso es m~s coman encontrar a Rhi'. 
zoctoni a. 

Pudrición blanda de los frutos; 

Las condici·ones que favorecen el desarrollo de 
esta enfermedad son: el exceso de liumedad delfido a sue., 
los mal preparados, mal ni-velados, con ·mal drenaJe o.~ 
suelos pesados; otro factor importante es la temperatu ... 
N a los 12" e a lJ" G y :hasta 3PC, se presenta la ~ 
secadera en mayor grado, puede causar daño''de hasta 'el 
50%, causados por la no e~er~encfa, marchftez~ muerte 
y achaparramiento de la planta. 1

' ;;, 

El ciclo de la enfermedad Phytium es un parási~ 
to facultativo, y su~siste en el suelo como sap~8fito 

o par~stto de rafees fi-brosas. Las oospor:as son las foi 
mas tnvernantes (~n suelo}, las semillas infectadas :~ 
también son fuentes de in6culo, las zoosporas, ori~ina~ 
das de la oospora a través del esporan!]io, son las que 

causan la i·nfecci6n primaria penetrando por herfdas, ·:...· 
1 
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aberturas naturales o por la zona de contacto directo. 

Para su control se debe de fumigar el suelo de~ 

los almácigos .o semilleros con Formol al 5%, Vapam o 81:.2_ 

muro de J.letilo. La fumigación del suelo con Formol se h~ 
ce aplicando una parte de formol al 37% con 50 partes de 

agua al suelo con .un regadera de ·mano en la proporción 

de 17 1 itros por metro cuadrado. Se cul:ire el suelo con "" 
polietileno y se sellan los bordes con tierra hdmeda para 

evitar el escape de gas. Después de 24-48 Hrs. de e:xpo

sición, se descubre la superficie tratada y se·rastrilla 

el suelo durante diez dfas para que se ventile; después 

de este tiempo ya se puede sembrar el almácigo. 

El Vapam se apljca empleando una solución pre'~ 
rada en la proporción de medio litro de Vapam en diez '1!:. 
tros de agua, para diez metros cuadrados. Luego se ríe~ 
ga con 30 litros de agua, .y se cub~re con poHeti·leno, S·~ 

ll~ndose los bordes, se descubre a las 24 hrs. y se ~~

siembra 15 dfas después. 

El Bromuro de Metilo se aplica en la proporción 

de 1 libra por diez ~etros cuadrados o 1 K9., por un me~ 

tro cObico de volumen de suelo, la aplicación se hace -
en suelo cubierto con polietileno, se deja actuar el fu;· 

mi gante duran te 24 Hrs. y 1 u ego se ventila el su el o du

rante 7 dfas para luego sem5rar. 

la semilla para siembra debe estar sana y trata~ 

da con un protectante como : Daconil, Aras11n 75, P.C.N. 

R. (Jerrasan 75}, S~ergon, o Captán, en la proporción 

de 6 a 7 gr. por ktlo de semilla. 
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Durante el desarrollo de las plantitas en el de ... 
sarrollo en ·el semillero, o las plantas trasplantadas, ~ 

se puede proteger con aplicaciones de Captán (250 grs. ~ 

para cada 100 lts.) ó P.C.N,B. 75% PH en la proporción 
de 8 a 10 gr. por metro cuadrado cuando se aplica en ba~ 
da total, ó 2.0 Kg. para cada 100 litros de agua cuando 
se aplica en banda a lo largo del surco, también se reco .. 
mienda aplicar Ridomil, Thiram 75, Tecto, Fungisol. 

Otras medidas que pueden ayudar a evitar la se~~ 
dera son la rotación de cultivos y los· riegos ligeros. 
SE recomienda evitar el exceso de humedad, lugares soro~ 

bríos, altas poblaciones de plantas y sembrar en suelos 
de buen drenaje y fertilización baja de Nitrógeno. 

Moho blanco o pudrición por Sclerotinta; Varias 
especies de este hongo, ocasionan pudriciones en culti; 
vos tales como: Col, lechuga, papa, zanahoria, etc. 

El hongo infecta el tallo principal e inyade el 
tejido cortical, con bastante rapidez si"n mos.trar sfnto' ,-
mas visibles hasta que repentinamente la planta s.e marelil 
ta. Al examinar una planta enferma se nota' abundante mi'~ 
celio superficial, blanco algodonoso y Ha~ta esclerocias 
jóvenes, estos al principio son de color blanco, pero al 
madurar se ponen de color castaño oscuro. Cuando el hongo 
invade la médula de la planta se forman ahí los esclero- .. 
cios, como sucede en Col, pepino, lechuga, etc. 

En las hortalizas o frutos almacenados se observa 
el mismo tipo micelial y esclerocial y los tejidos atac~ 
dos se vuelven suaves y acuoso, por efecto de la invasión 

34 



del micelio del hongo, los frutos y verduras afectados, 
pierden agua rápidamente y se secan. 

Para su control se recomienda la rotación de .... 
cultiyos, sembrar arroz u otros cultivos no suscepti~~

ble~ y aspersiones con productos de co~re, Benlate 1 kg. 
por Ha., Difolatán u otros. 

En los productos que están en transporte o alm! 
cenaje, se puede reducir el da~o ocasionado por este ~

hongo, realizando el preenfriamtento durante la selec~~ 
ción y empaque y almacenar las hortalizas y los frutos ~ 

a temperaturas. cercanas a los o~ c. 

Amarillamiento de la Col; Puede afectar, las <! 

plantas en cualquier edad .• pero por 1 o general aparece -
después de 2 a 4 semanas del transpl ante. Se encuentra 
distribuida en la mayorfa de las zonas donde se culti<! 
va 1 a e o 1 • 

El primer indicio de 1 a enfermedad es un amart~ 

llamiento en las hojas inferiores que en ocasiones es ~ 

uniforme, pero tamb-ién puede presentarse a los lados d~

la planta; ~stos dafios ocasionan que las hojas se enr~ 
llen; el amartllamiento y enrrollamiento ya ayanzando ~ 

paulatinamente a las fiojas superiores; después de que 
el tejido muere, se torna un color café y quebradizo •. ~ 
Las hojas afectadas caen prematuramente y en cQnsecuen~ 

ciase retarda el crecimiento de la planta, 

Los tejidos yasculares atacados, princtp~lmen~ 
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te en los peciolos muestran un oscurecimiento al igual 
que todas o determinadas áreas del te ji do vasc.ol ar de ~ 

los tallos. 

Los daños que ocasiona son defoliación, 
parramiento y en ocastones la muerte de la planta 
esto baja considerablemente los rendimientos. 

acha-
tado 

Para la prevenci·ón se recomienda tratar la semj_ 
lla con agua caliente por 20 min. a so~ C., que elimfna 
al patógeno y fertilizar adecuadamente, dar riegos lig! 
ros y frecuentes para mantener el suelo con liuena hume.,. 
dad, sin llegar al exceso, utilizar semilla sana y tr! 
tada, rotación de cultivos, esteriltzación de suelos y 

tratar la plántula antes del trasplante con un fongi~i~ 

da sistémico (por inmersión) de la planta. 

No fertilizar con demastado Nftr69eno y sf con 
más Potasfo; aplicar al suelo cal bi·dratada; rotación 
por 3 o 4 años, ~ltmtnar plantas atacadas. 

Será de mucha uttltdad el uso de variedades de 
Col tolerantes al ataque de este hon9o. 

Marchitez Suyeija} "" Ataca prtnctpalmente a la ~• 
col, tomate, papa, lechu9a, Col de Bruselas, etc. 

El hongo causante de esta enfermedad es Scler~ 
tfum rolfssi, que produce un ahogamtento, pudriciones~ 
en tallos, raíces, semillas o frutos. 
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La marchitez q.ue primeramenteocasiona, puede .. 
avanzar rápidamente, cuando las condiciones le son fav~ 
rables al patógeno. Los primeros síntomas son la presen .. 
cta de masas de micelio blanco en la base del tallo, -
que se extiende hacia arriba del tallo. Cuando se arra.(!_ 
ca una planta entera, Gntcamente sale la parte supertor 
de la raíz, quedándose el resto en el suelo. 

Las partes atacadas son de aspecto suave y de 
color caf~; y cuando esas partes son invadidas por sa-~ 
prófitos, se puede percibir un olor característico. 

El hongo produce en su éxudado, el ácido oxált
co que se supone que es en parte el responsable de la ~ 

muerte de las células. 

Como control se recomienda nacer rotación de ~ .. 
cultivos, utilizando aquellos no susceptibles, como el 
mafz y otros cereales tolerantes. Mantener el pR del ~~ 

suelo un poco arriba de 8.0, ya que el patógeno no pro; 
gresa en suelos alcalinos. Eliminar plantas atacadas ~~ 

con todo y rafz, y colectar el suelo alrededor de ellas 
y asperjar PCNB al 20X. U l 
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3.9 ENFERMEDADES NO PARASITARIAS, 

Walker J.C. toma tamoién como enfermedades: 

Lesiones por bajas temperaturas: Muchas. crud .. 
feras se desarrollan bien en climas fríos y en este am~ 
biente se obtienen los mejores cultivos. En el suelo de 
los Estados Unidos, la col, coliflor, nabo y rábano son 
las cosechas favoritas de invierno, ya que se acostum-
bran bien y resisten ligeras heladas. Sin embargo, hay 
que reconocer ciertos efectos perjudiciales. A menudo
la cosecha de invierno, el repollo de la col se poned!!_ 
ro y no llega a madurar. Esto se debe al frío prolonga.,. 
do o a las heladas. En tales condtctones la col pasa a 
la fase reproductora stn formar el repollo. Este es un 
efecto puramente del medio y no puede atribuirse a una 
pobreza de la semilla empleada. En el Norte, en las co 
sechas tempranas de coles procedentes de plantas culti~ 

vadas del sur, los repollos múltiples producen a veces 

" pérdidas apreciab.les. Se debe esto a la lesi6n de la y._~ 
'· 

roa principal por la helada, cuando las plantas sort j6ve~ 
nes. Después del trasplante se desarrollan varias yemas 
laterales en vez de la principal y resultan tres o cua~ 
tro peque~os repollos inaproyechables para el mercado. 

Lo mismo en el campo que después de la recolec.· 
ci6n pueden presentarse pérdidas en las.coles por la be; 
lada. El tejido de la col tiene uno de sos puntos de .. ~ 
congelación más altos entre las verduras (~lrededor de 
-SP C). Algunas veces las coles congeladas se pueden~ 
deshelar sin sufrir lesi6n, pero otras veces no, En el 
primer caso los tejidos están solamente congelados, pe~ 

1 

'· ' 
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ro en el Glttmo est§n congelados y muertos. Sin emfiargo, 
no hay manera de dectr por simple examen de un repollo ~ 

de col congelado o de otras verduras en estado similar, 
si al deshelarse, las partes congeladas tienen aspecto ~ 

de estar empapadas, a causa difusi6n del agua li~erada 

en los espacios intercelulares al fundirse el hielo. Si 
las células están·todav1a vivas, parte del agua puede ~~ 

volver dentro de ellas y entonces el único efecto sobre 
el tejido es un ligero marchitamiento o arrugamiento debi 
do a la excesiva pérdida de agua por evaporación o 
transpiración, Los tejidos que se comportan de esta mane 
ra se vuelven esponjosos y pierden su caracterfsttco sa~~ 
b.or. Algunos de estos pueden sufrir el proceso de helar .. 
se y deshelarse varias veces antes que el efecto sea muy 
notable; otros lo muestran inmediatamente. 

En la col las hojas externas del repollo parecen 
ser más resistentes a la muerte por congelación que las~~ 
hojas internas del tallo. Generalmente se deshielan sin 
lesión. 

Después de una prolongada exposición a la tempe; 
ratura de congelación los tejidos tnternos, especi~lmen. 

te la médula del tallo, mueren; resultan atacados- rápida 
-:;:: 

mente por 1 a podredumbre blanda bacteria na. En el atre ~· ,. 
seco, el tejido muerto puede secqrse. los tejidos hoja·· 

"t""· 

sos casi siempre se vuelven quebradizos y apergaminados~ 
los más carnosos se vuelven esponjosos o bien duros y pé~ 

treos. En el aire. húmedo se desarrollan vartas raíces,-.:; 
segGn las condiciones externas. los tejidos del9ados y • 
hojosos usualmente resultan atacados por la podredumbre 
blanca bacteriana, 
dumbre por el moho 

podredumb.re por A 1 ternari'a, o .podre~'., 
gris. Los más carnosos son atacados 
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por 1 a podredumbre blanca b.acteri a na y 1 a podred.umb:re por 
Rh i'zopus. 

Quemadu¡oa del ápice: El térm1'no quemadura del'" 
ápice, aplicado a la col, se refiere a la enfermedad,~.,. 
que afecta a las hojas internas del repollo. A medida • 
de que las plantas se acercan a la madurez, los márgenes 
de una o más hojas del repollo toman color pardo y se se
can, volviéndose delgadas y parecidas al papel. A veces 
sigue la podredumbre blanda por bacterias y en el tejido 
muerto aparece una putrefacción mucosa. Externamente no 
se evidencia la enfermedad. Tales repollos son inaprove. 
chables para el mercado, y cuando se utilizan en la pro. 
ducción de sauerkraut, el tejido oscuro disminuye la ~ 

calidad del producto. La enfermedad aparece muy esporádl 
camente. En 1949 estuvo ampliamente distribufda en Wis ...... 
consin, en varios tipos de suelos y diversas variedades. 
En algunos aspectos se parece a la quemadura del apice .,. 
del cogollo de la lechuga. Nada se sahe de los factores 
que pueden conducir a esta enfermedad. 

··: 

Intumescencia: Aparecen peque"as a9allas muy ~t 
' ~ 

sililes, de 3 mm. de diámetro, amari'llo ... pálido, o grises, 
principalmente en los lados inferiores de las h~jas más -

" bajas de.la col y ot~s hortalizas afines, en papttcular ~ 

' las que se desarrollan en suelos arenosos. No son otra.~ 
'· cosa que lesiones producidas por las :partfculas agudas~ 

. del suelo que golpean contra las hojas durante los fuer ... -
tes vientos. Siguiendo a la lesión las c~lulas en emp~l!·· 

zada del mesofilo, aumentan muchas veces su tamafio nor-. 
mal, quedando con las membranas muy delgadas y con rel! 
tivamente poca división celular. La extensión de las in.,. 
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tumescencias mejora en una atm6sfera hiiroeda. Afortunada ... 
mente estas partes proliferantes de ordinario no facili
tan el camino para 1 a entrada de hongos o bacterias, y 
tienen muy pocoo ningOn efecto solire el desarrollo de la 
planta. 

Lesiones por el rayo: La existencia de una le-
si6n por el rayo rara vez se observa hasta algunas sema~ 
nas después del fen6meno. Entonces es eyidencia por una 
zona desnuda, burdamente circular, en la cual muchas o -
casi todas las plantas est§n completamente muertas; las 
del centro han muerto ra~idamente, mientras las plantas 
de la periferia muestran varios grados de retardo en el -
crecimiento. Cuando la descarga es suficiéntemente redu~ 

cida, para dañar a la col sin matarla, penetra en el ta
llo, en la línea del suelo, con poco daño de la corteza 
y anillo vascular, pero atraviesa la médula ro§s suculen.., 
ta, que en una planta de mediada la estaci6n está coro.., 
pletamente desarrollada. Las c€lulas se mueren desde al~ 

guna dtst~ncia, encima y debajo del punto de entrada, y 
eventualmente se forma una ca vi dad hueca, rodeada por .. .. 
una Hnea pardo-obscura formada por el tejido seco, el .. .. 
cual~ sin duda ha sido destruido durante el proceso por 
acci6n de las enzimas. Esta cadena de suceso~. posible
mente a través de la liberaci6n de ciertas hormonas, estl 
mula el desarrollo de rafees adventicias, a partir de la 
periferia externa del anillo vascular, y finalmente inn~ 
merables raicillas han llenado casi completamente la cavl 
dad central. Mientras tanto el canal de entrada a través 
de la corteza y anillo se ha tapado por el crecimiento de 
las células corticales no lesionadas. Además, hay cierta 
tendencia al crecimiento anormal de las yemas laterales .. 
en las cicatrices de la hója encima de este punto, mien ... 
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tras se forman rafees adyenticias inmediatamente dehajQ • 
de la herida. 

3.9.1 ENFERMEDADES POR DEfiCIENCIA, 

Deficiencia de Potasio; En los suelos· lithpi:cos ,~ 

'" recientemente roturados en el norte de los Estados Uni'~'l!:-

dos, aparece cor-ri en temen te esta enfermedad, despoés de 
mediada la estación. También puede aparecer en cualquier 
suelo mineral donde el potasio aprovechable est&n en baja 

·....::, 

proporción en comparación con los demás elementos esenci~ 
les. En las hojas más viejas aparece la clorosis en la -
zona adyacente a los márgenes, . y puede pro9resar hasta .,. 
ocupar la mayor parte de la hoja. El tejido antiguo en.,., 
fermo se vuelve pardo, seco y qoebradi zo. El creci·miento 
de la planta se reduce a los repollos de la col, no se e~ 
durecen normalmente. La misma pauta puede aplicarse a la 
coliflor, brócoli y lombarda. La enfermedad poede pre~~' 

nirse fácilmente proporcionando un adecuado [alance en ~ 

el fértil izan te. 

Deficiencia de Magnesio: En los suelos que son 
naturalmente pobres en Magnesio, como los suelos areno;~ ., 
sos de la costa del Atlántico, aparecen los sfntomas tl! 
réticos después de mediada la estación. En la cql, la ~, 
clorosis de las hojas inferiores se 
limbo y es completamente diferente 
nal de la deficiencia de potasio. 

" presenta en todo el .. 
de la clorosis margi~ 
En el tejido cloróti-

co pueden aparecer puntos necrósicos. A esto sigue dete~ 
ción del crecimiento. Si por alguna razón el suelo defi.., 
ciente en magnesio ha de ser abonado con cal, es mejor. 
emplear para este fin la dolomita. Si no es aconsejable 
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echar cal, puede corregirse la deficiencia aplicando con 
el abono de 90 a 180 Kg. de sulfato de Magnesio por Ha. 

Deficiencia de Boro: Una acentuada deficiencia 
de Boro produce clorosis y malformación de las plantas 
j6venes, pero ~~ra vez se presenta en la Naturaleza. •
Las cosechas de col y coliflor muestran los signos de -
esta enfermedad cuando se aproximan a la madurez. En la 
médula carnosa del tallo y corazón se desarrolla una n~ 

crasis parda. La piña de la coliflor puede tomar tam-~ 

bién un color pardo anormal. En las raíces carnosas .. -
del nabo y colinabo aparece una destrucción interna, -
formándose un tejido necrosado de color pardo, desarro
llándose una necrosis interna y algunas veces se prese! 
ta la superficie costrosa o con filceras. Bastan de 10 a 
20 Kgs., de Bórax por hectárea, para corregir esta en-~ 
fermedad en la col, coliflor y ráoano. En algunas zonas 
de alto contenido de cal, no hay oastante con las apli .. 
caciones de Bórax en primavera para corregir la enferm! 
dad, debido a la rápida fijación del Roro en el suelo. 
En el Este de Canadá, para prevenir la enfermedad, las 
cosechas de colinabos se pulverizan de dos a cuatro ve-
ces durante la estación de cultivo con una solución de 
B ó r a.x al 2% • 

Deficiencia de Molilideno; En el este de los,; 
Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia, se 
presenta una enferll!edad de la col y coliflor llamada -e~ 
la de látigo, que en el extremo de la hoja se presenta 
una mal formación alargándose y encorvándose. En Long ~ 

Island ocurre esto con frecuencia en los suelos areno~~ 
sos altamente ácidos. 
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Est~ plenamente demostrado que se de~e a la in. 
suficiencia e insuficiente cantidad de Molibdeno aprov~ 
chable. Las aplicaciones de cal en los suelos ácidos 
corrigen la enfermedad, ya que dejan suficiente' canti-
dad de este elemento vesttgial. Como correctivo puede. 
usarse el Molibdato s6dtc~ o amónico comercial a razón 
de 1 a 14 Kg. por Ha., (15). 

3.10 METODO DE RECOLECCION O COSECHA. 

Mediante una cosecha adecuadamente preparada y 
ejecutada, el horticultor puede lograr la producción de 
vegetales al gusto del consumidor. Según la especie ésta 
requiere, en algunos casos trabajos especfficos antes ~ 

de la recolección. 

Antes de la cosecha deben tenerse listos los m! 
teriales de empaque, la disponibilidad de cosecheros, ~ 
los utensilios para cosechar y los arreglos para el ~ 

mercado del producto perecedero. El conjunto de opera ... ~' 
ciones de la recolección consiste en lo siauiente; 

Determinación de la madure:z y del momento de cosechay, 

Prácticas de recolecci·ón. 

Clasificación del producto clasificado y almacenamiento 
temporal del producto. 

La determinación del momento de recolección más 
oportuno depende del estado fisiológico o de la madurez 

: . ¿. 
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~el cultivo, adero&s de Y~rtos factores como son1 

Precio del cultivo en el mercado; Puede justificar una • 
cosecha prematura, aunque de esta manera no se obtiene ~ 

el máximo rendimiento del cultivo. 

Condiciones climatol6gicas; Cuando éstas gradualmente~ 
peoran, puede ser conveniente adelantar la cosecha. Al 
mejorar gradualmente, ésta se puede retrasar. 

Bajos precios en el mercado; Pueden justificar un retra
so de la cosecha. As1 se ofitiene mayor volumen, pero ~

también una calidad inferior y una mayor cantidad de des~ 

perdi cio. 

Algunos aspectos del estado fisiológico, en rei~ 
ción con la madurez, son como sigue en el caso de las .,.,. 
h o r t a 1 izas de hoja , e o m o 1 a e o 1 y 1 e e tí ll9 a , de lie n de f o r :;-
mar. una cabeza dura y rellena, sin rajarse. 
la forma y la compacidad son los principales 
madurez. 

El tamaño • .,. 
fndi ces de 

La recolección de la col se realiza de la si~~~ 
guiente forma: S.e llevará a cabo una yez que las. coles h! 
yan adquirido un desarrollo deseado. Es importante cose.,. 
char en la época que se indique porque en el caso de que 
transcurra m&s tiempo, las coles se endurecen. semtllan 
y pierden sabor. La recolección se hace a mano, cortando 
simplemente los troncos a unos 5 cms. por debajo de las· 
primeras hojas con un pequeño cuchillo, filoso, rozadera 
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o un machete corto. (Jll 

3.11 PRECIOS EN GUADALAJARA. 

Los precios de la Col morada en las dtferentes 
huertas ~ortfcolas va a depender de las condiciones en -
que se encuentre la col y el mercado, esto es de 70.00 
a 300.00 por bola ap~oximadamente, en parcela. 
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CAPITULO 4: MATERIALES Y METOOOS. 

4.1 LOCALIZACION 6EOGRAFICA. 

El Municipto de Tlaquepaque se localiza en la z~ 
na centro del estado de Jalisco, en la latitud Norte 2.0° 
28' y la longitud 103~ 18 1 en relación al meridiano de 
Greenwich, se encuentra delimitado por 5 Municipios: al 
norte con Guadalajara, al oriente con Tonala, al sureste 
con el Salto, al sur y poniente con Tlajomulco y al no ... "!· 

roeste con Zapopan. 

Su altitud es de 1,580 M.S.N.M. 
(..Datos obtenidos del Diagnostico Zonal, unidad de opera ...... 

ción y desarrollo 1 4 Toluquilla, Tlaquepaquel. 

4.2 CLIMATOLOGIA. 

El el ima en el Municipio de Tlaquepaque de ,.._.,
acuerdo a C. w. Thornthwaite es semiseco y templado repoL 
tándose los siguientes datos: 

Temperatura máxima anual promedio: 28.6°C 

Temperatura media anual promedio: 24.5 y 23.7° c. 
Temperatura mi'nima anual promedio; 12.8°C 

P re e i pi ta e i ó n pluvial máxima anual: 1,007.7 mm. 

P re e i pi ta e i ó n pluvial media anua 1: !ng.o mm. 

Precipitación pluvial mínima anual: 500.0 mm. 

Present§ndose en Mayo a Junio el calor más inte~ 
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so y los de mayor precipitación pluvial de Junio a Octu
bre, (.Datos obtenidos del Diagnóstico Zonal, unidad de ~ 

operación y desarrollo j 4 Toluquilla, Tlaquepaque}. 

4.3 COMUNICACIONES: 

Para tener acceso al ejido de Santa An1ta, se ~ 

puede llegar por la carretera que va de Santa Marfa Te.
quepexpan a San Sebastián el Grande. por la carretera que 

va de Guadalajara a Mor~lia. 

4.4 RECURSOS NATURALES, 

Los recursos hidrológicos son 3 arroyos que se 
ubican en la región suroeste, que son: arroyo seco, el 
nuevo Espafta y San Sebasttanito. De los dos primeros • 
antes mencionados se originan de los escurrimientos de ~ 

los cerros en la época de lluvia y el último nace en el 
cerro de Santa María, llevando agua en todo el año y de 
semboca en el balneario de Toluquilla,' 

i 

En Santa Anita existen pozos profundos con los 
cuales se benefician alrededor de 1,000 Has. y 257 pro. 
ductores de la pequeña propiedad, 

Orográficamente en el Municipio se presentan 2 
formas de relieve: 

La primera corresponde a zonas accidentadas y -
abarca apro~imadamente el 5.88% de la superficie. 

La segunda corresponde a zonas planas y abarca 
aproximadamente el 94.12% de la superficie. 
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Cabe mencionar que el ejido de Santa Anita tie. 
ne a corta distancia las presas de las pomas, el molino 
y el guayabo. 

Este Municipio tiene suelos tipo Regosol en su 
mayorfa que son suelos profundos con bajo contenido de ~ 

Materia Org§nica y vegetación muy esparcida, debido al 
incremento de explotaciones agrícolas. 

Segdn un anilisis de una rouestra1que realizamos 
en el potrero la ordefta y que se pealiz6 en el. la~ota •• 
torio de suelos de la S.A.R.H. que se anexa en este -~ 

mismo capítulo, se obtuvo un pH de 6.9 casi neutro, un 
porcentaje de Materia Orginica bajo y una textura fran
co-arenosa. 

4.5 SELECCION DEL TERRENO. 

El área que seleccionamos para la realización -. 
de este trabajo fue de 3,680 Mts 2 dentro de la parcela 
del ejidatario Don José Cruz Martfnez, que se encuentra 
en el potrero denominado ~la ordefia~ del ejido de San~ 

ta Anita, constando la parcela de 6 Has. 

Esta parcela cuenta con riego por canales rey~ 
tidos, las dimensiones de la parcela utilizada para este 
trabajo fue de 23 mts., de ancho por 160 mts. de largo 
dando los 3,680 Mts 2, antes menctonados. Su ubicación 
es apro~imadamente a 1n0 mts. de la carretera que va de 
Santa María Tequepexpan a San Sebastián el Grande, ~-· 

aproximadamente en el· Km. 5 de Santa Maria a San Seba~ 
tián. 
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4.6 INSUMOS UTILIZADOS. 

Semilla: Nosotros utilizamos la variedad ~MAMMOTH RED p~ 

ROCK" por ser la m&s utilizada en la región a razón de • 
1 lb. en los 3,680 Mts 2 , ya que la dosis por Ha. es de 
3 o 4 lbs. según el productor. 

Fertilizante: Siguiendo la recomendación de la S.A.R.H. 
que indica 400 kgs. de fertilizantes nitrogenados por Ha. 
nosotros calculamos 300 Kgs. de Urea y complementando ~~ 

100 Kgs. de fórmula 18-46-0 para dar los 400 Kgs. por ~~ 
l:la. por lo cual en los 3,680 Mts 2 , en los que trabajamos 
aplicamos 110 kgs. de Urea y 36.7 Kgs. de fórmula 18-46-0 
en 2 aplicaciones como se detalla m&s adelante. 

Insecticida: Utilizamos folidol para combatir el pulgón 
y el gusano del corazón de 1 a col a razón de 300. ce en,.._.., 
lOO lts. de agua por Ha., que recomienda la S.A.R.I:I,, por 
1 o cual apl i e amos 440 ce. en 148 1 ts. de agua, en 4 apl i C,! 

ciones. 

4.7 MAQUINARIA Y UTENCILIOS UTILIZADOS. 

Para la prepaYación del suelo utilizamos tractor 
con implementos de disco para el barbecho y rastreo. En ~ 

los deshierbes y aporques con cultivadora de tracción an! 
mal, y para la nivelada empleamos tablón con tracción~
animal. 

4,8 EQUIPO UTILIZADO PARA COMBATE DE PLAGAS. 

Para la aplicación del Polidol utilizamos moch! 
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la aspersora de 15 lts. de capacidad así como tambor de 
200 lts. para realizar la mezcla y un vaso de precipita
dos de 100 ce~ y una pipeta graduada para medir la do~ 

sis de fol idol. · 

4.9 PREPARACION DEL TERRENO. 

El terreno selecionado lo barbechamos el 4 de ~ 

Diciembre en profundidad de 30 a 40 cms. aproximadamente. 

Después realizamos 2 pasos de rastra en forma ~ 

cruzada los días 14 y 15 de Diciembre; todo esto con el 
fin de incorporar los residuos de la cosecha anterior, -
ya que en el ciclo anterior se tenía sembrado lechuga. -
El 18 del mismo mes realizamos la nivelación con tablo-ft 
nes por medio de tracción animal y finalmente surcamos 
el 19 del mismo mes con tractor, dejando una separación 
entre surcos de 50 cms. para darnos un total de 46 sur
cos de 160 mts., de largo, este acomodo se realizó por~
que así se tiene la pendiente del terreno para el riego 
en esta parcela. 

4.10 SIEMBRA. 

la siembra la realizamos el 20 de diciembre en 
forma manual y mediante el método de chorrillo en 6 su~ 

cos que se utilizaron, como almácigo a dosis de 1 lb. 
La fecha de germinación fue el 28 del mismo roes y nos 
dió un 95%. 

El trasplante lo real.izamos el 6 de Febrero 
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cuando las plantas presentaron de 4 a 6 hojas y una al~ 

tura de 10 a 15 cms. aproximadamente. El número de pla~ 

tas nos alcanzó para cubrir 40 surcos más aparte los 6 ~ 

surcos originales, a una distancia entre plantas de 30 ~ 

cms., dejando una población aproximada de 533 plantas ~· 

por surco. 

Mediante un muestreo al azar que realizamos con 
el fin de verificar la población en medio de la parcela 
en 10 mts. cuadrados, obtuvimos una densidad de 66Q 
plantas. Lo que en los 3,680 Mts 2 la densidad es de 
24,533 plantas. 

4.11 FERTILIZACION. 

La fertilización la realizamos en 2 apltcacio~~ 

nes; la primera el 13 de fel>rero a la semana del tras.~ 

plante y constó de 55 kgs. de Urea y 18.4 Kgs. de fórmu .. 
la 18-46-0, realizamos la mezcla previamente y lo aplic! 
mos en forma manual a un costado del lomo dél surco. 
La segunda la llevamos a cabo el 23 de Marzo a los 45 -
dfas del trasplante y en la misma dosis, tambi€n en for 
ma manual. 

Esta dosis de fertilización se empleó porque la 
S.A.R.H. recomienda 400 Kgs. de fertilizante nitrogena~ 
do por Ha., pero nosotros emplea111os taftlbién la fámula.,. 
18-46-0 que es muy utilizada por los ejidatarios de la ~ 

región, por lo que para acompletar los 400 Kgs., por 
Ha. empleamos 300 Kgs. de Urea y 10.0 Kgs. de fórmula .,..,. 
18-46-0 como base para calcularlo nosotros en 3,680 ~~-

2 Mts .• 
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Es importante tomar en cuenta que esta parcela 
del señor José Cruz Martínez y la mayorfa del ejido enri 
quecen todos los años el suelo mediante la adición de ~ 

estiércol de cerdo y gallinaza que aportan materia org! 
nica y nitr6geno, pero segGn muestran los resultados ~~ 

del análisis del suelo, efectuado y al cual se anexa c.Q_ 
pia en este mismo capltulo: aún·. asf no llega el porte!!_ 
taje de materia orgánica al óptimo. 

4.12 RIEGOS. 

Los riegos los realizamos mediante el sistema 
de sifones y con un intervalo variable de 4 a 9. días,~ 

pendiendo de las condiciones climatológicas, ya que al • 
principio del desarrollo los días fueron frescos, y los 
últimos meses de Abril y ~ayo muy calurosos donde tuvi~• 

mos que regar más continuamente. En total aplicamos 23 
riegos además de algunas lluvias li·geras en la segunda • 
quincena de Abril. 

Calendario de riegos: 

Riego 1 20 de Die i embre 

Riego 2 29. de Diciembre 

Riego 3 10 de Enero 

Riego 4 24 de Enero 

Riego 5 6 de Feb.rero 

Riego 6 16 de febrero 

Riego 7 21 de Febrero 

Riego 8 27 de Felirero 
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Riego 9 5 de Marzo 

Riego 10 11 de Marzo 

Riego 11 17 de Marzo 

Riego 12 25 de Marzo 

Riego 13 3 de Abril 

Riego 14 7 de Abril 

Riego 15 13 de Abril 

Riego 16 18 de Abril 

Riego 17 24 de Abri.l 

Riego 18 30 de Aoril 

Riego 19 6 de Mayo 

Riego 20 12 de Mayo 

Riego 21 20 de J'llayo 

Riego 22 28 de Mayo 

Riego 23 5 de Junio 

4.13 PLAGAS. 

Las plagas que se presentaron durante el desarr~ 
llo del cultivo fueron: el gusano del corazón de la col 
y el pulgón. 

El gusano del corazón de la col lo detecta111os ·~ 

cuando comenzó a presentarse en las primeras plantas, por 
1 o cual aplicamos 110 ce. de Jlol i dol en 37 1 ts. de agua 
en los 3,680 Mts 2• de nuestra parcela que yiene siendo -
la dosis de 300 ce. en 100 lts. de agua, que es la reco~ 

menda da por el departamento de sanidad vegetal de 1 a 
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S.A.R.H. 

Esta aplicación la realizamos el 23 de febrero 
como prevención~ ya que no se manifestó m~s del 25% de 
las plantas. El pulgón comenzamos a detectarlo el 13 de 
Marzo, por lo que aplicamos Folidol en la misma dosis 
el .16 de Marzo. Pero como el grado de infestación se~ 
nifestó más a diferencia del gusano del corazón de la ~~ 

col, realizamos otras dos aplicaciones más los días 30 ~ 

de Marzo y 14 de Abril hasta que desapareció' totalmente. 
i 1. 

' . i. 
Otro tipo de insecticidas que se puede aplicar 

a estas plagas son: 

Pulgón de la col: 

Gusano del corazón de 
la co 1 : 

Yolidol lt.LI:Ia. 
Dime toa to lt./Ba. 
Disul fotón 10 Kg./Ha. 

Malatión 1 lt./l:la. 

Parathión et,llt./Ha. 

Pi ri;nor l Kg./Ha. 

Ambush 1 lt./Ha. 

Malation lt.[Ha. 
Paratión metl lt./Ha. 

Mal a tox 50% 1 1 t./Ha. 

Sevin 1 ~J. 51 lt./l:la. 

Folidol lt./Ha. 

De preferencia el Pirimor y el Ambush no se debe 
de aplicar mientras se pueda controlar con los demás pro
ductos, ya que por su composición qufmica fuerte, si elin 
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secto se hace resistente a estos productos no va a haber 
producto que controlen las plagas. 

Otras plagas que ·ata can a es te cul ti yo y su con 
trol: 

Gusano falso medidor: Gu s a ti'ó n me t. 0.5-1.25 Kg./Ha. 

Gusatión 1 ,0.,.1. 25 Kg./Ha. 

Chinche arlequín: Dime toa to 1 lt./Ha. 

Malation 1 lt./Ha. 

Ometoato 0.5 1 t./ Ha. 

Paratión me t. lt./Ha. 

Palomilla dorso se -- Gusatión 1.0-1.25 Kg./Ha. 

diamante: Gusatión me t. 0.5-1.25 Kg./Ha. 
Malatión 1 lt./Ha. 

Paratión me t. 1 1 t./Ha. 

Folidol lt./Ha. 

4.14 LABORES CULTURALES REALIZADAS. 

Dentro de las labores culturales que efectuamos 
fueron 2 deshierbes, ya que principalmente se presentó ~ 

verdolaga, quelite y zacate común, y también 4 cultiva
das o aproques, que realizamos con cultivadora por tra~ 
ción animal. La observación que realizamos en este eji
do, es que la gran mayorfa no hace el uso de herbicida, 

·.lo cual es benéfico económicamente y para el suelo, cual 
quier hierba que aparece la co~trolan mecánicamente. 
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La realización de estas labores las efectuamos 
en: 

13 de Enero cultivada o aporque 

26 de Febrero deshierbe 

26 de fiJa rzo cultiva da o aporque 

9 de Ab ri 1 deshierbe 

6 de Mayo col tivada o aporque 

28 de Mayo cultivada o apo~que 

4.15 COSECHA. 

La cosecha la realizamos el 10 de Junio en for~ 

ma manual, con un total de 12 homb.res que efectuaron su 
trabajo con navaja y algunos ton machete corto. 

-

La producci6n que obtuvimos en los 3,680 ~ts 2 -
fue de 24,533 plantas pesando cada una alrededor de 2 ~~· 

Kgs., que equivalen~ 4~ toneladas aproximadamente. Aun 
que se calcula un 15% de pérdidas nos da una población -
de 20,853 plantas, o sea, alrededor de 42 Toneladas. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS. 

5.1 COSTOS DEL CULTIVO DE LA COL MORADA. 

Concepto: 

1 Preparación del suelo: 

a} Barbecho 

b) Rastreo (.2) 

e) Nivelada 
d) Surcada 

2 Siembra: 
a) Semilla 45,000.00 1~. 

b). Almácigo 
e) Trasplante 
d) Limpia deshierbe (_6). 

3 Ferti 1 i zaci ón: 
a) Fertilizante 
b) Aplicación {_2) 
e) Acarreo y maniboras 

3,680 m2 

7,360.00 

7,360.00 

7,360.00 

2,576.00 

1 Ha. 

20,000.00 

20,000.00 

20,000.00 

7,000.00 

45,000,00 180,000.00 

3,500.00 3,500.00 

10,500.00 52,500.00 

21,000.00 210,000.00 

13,754.00 37,500.00 

7,000.00 28,000.00 

5,152.00 14,000.00 

4 Control de plagas y enfermedades: 
a} Insecticida 2,208.00 

b) Aplicación (.4) 14,000.00 

5 Cosecha: 
a} Corte 

6 Riegos: 
a} Riegos (_23) 

42,000.00 

29,624.00 

GASTO TOTAL: $ 218,394.00 

6,000.00 

56,000.00 

91,000.00 

80,500.00 

826,000.00 
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5.2 CANTIDADES DE INSUMOS GASTADOS EN El CULTIVO. 

1 lb. de semilla variedad "MAMMOTH RED ROCK~. 

110 Kgs. de Urea. 
36.7 Kgs. de fórmula 18-46-0' 
440 ce de Folidol. 

5.3 PRECIOS DE INSUMOS. 
1 lb. de semilla importada 45,000.00 
Urea ~o.ooo.oo 

Fórmula 18-46-0 105,000.00 
Folidol. 6,000.00 

5.4 RENTABILIDAD 
Cosecha en los 3,680 Mts 2 20,853 cabezas 

Precio por cabeza a pie de 
parcela. 70.00 

Gasto de los 3,680 Mts 2 218,394.00 

Utilidad neta obtenida: 20,853 .X 70.00 ;: 

menos los gastos ;:; 
1 '4 59., Jl Q. OO. 

218,39.4.00 

1'241,316.00 

Rentabilidad potencial y utilidad neta por hectárea. 
56,666 plantas x 70.00 3 1966,620.00 

menos gastos de cultivo "826,000.00 
3'140,620.00 

5.5 COMPARACION DE LA RENTABILIDAD DE OTRO CULTIVO DE • 
LA REGION. 

1 Preparación del suelo 
2 Siembra 

col morada 

67,000.00 
446,000.00 

col blanca 

67,000.00 

411,000.00 
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3 Fertilización 
4 Control de plagas 
5 Cosecha 
6 Riegos 

Total de gastos 

Total de plantas por Ha. 

Precio unitario a pie de 
Rendimientos totales por 
Rendimiento total/Ha. de 
REndimiento total/Ha. de 
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79,500.00 79,500.00 
6,000.00 6,000.00 

91,000.00 91,000.00 
801500.00 80 2 500.00 

770,000.00 735,000.00 

66,665 66,665 

parcela 70.00 50.00 
Ha. 4 1666,550.00 3 1 333,250.00 
col morada " $ 4 1666,550.00 
col !llanca = 3'333,250.00 



CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES. 

1) La utilidad obtenida en la producción de· la col mora~ 
da en este trabajo fue satisfac~oria, ya que se logró 
una diferencia entre producción y gastos de cosecha ~ 

de 1'241,316.00. 

2} Que 1 a poca superficie dedi'cada al cul tiyQ de la col 
morada en esta zona, se detie en pa~te a que no se ~

cuenta con suficiente mercado en la ciudad de Guada~ 
jara. 

3) Que el cultivo de la col morada económicamente es re~ 

dituable en el ejido de Santa Anita siempre y cuando 
no se siembre en grandes superficies, para evitar 
problemas en el momento de la comercialización. 

4} Que debiera existir un poco m~s de ~interés en las i~ 
vestigaciones hortfcolas, por parte del Instituto Na 
cional de Investigaciones forestales, Agrfcolas y P! 
cuarias, dependiente de la S.A.R.H. , ~a que roedt&n~ 
te la realización de este trabajo co~probamos ~ue es 
mfnima o en algunos culttvos nula. 

6.2 RECOMENDACIONES. 

ll Que los horticultores de esti:l zona to-l!len conctencta 
. de la importancia de la calendarización adecuada de 

los cultivos hortícolas, para evitar prob.lemas de ..,. 
comercialización .. 
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2) El empleo de hormonas vegetales y aplicación de micro 
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 ~poca 
de mayor demanda, para poder acelerar el periodo de
cosecha y aumentar los m§rgenes de rentabilidad. 

3) Que la S.A.R.H. Por medio del Instituo Nacional de In_ 
vestigaciones Forestales, Agrfcolas y P~cuartas; im--. 
plemente un programa de investigación en pequeñas pa..!. 
celas de demos traci6n en esta zona con el fin de a van 
zar en la obtención de mayores rendimientos, aplica-
ción adecuada de insumas en general, así como también 
un adecuado uso del recurso agua. 

4} Debería de existir por parte de la S.A.R.H. una supe~ 
visión más estricta par-a evitar que se cosechen y se 
entreguen al consumidor con residuos d~ insectividas 
ó algún otro producto qu1mico que en un momento dado 
pueda ser dañino para la salud humana. 

51 Que debería de contar la S.A.R.H. con técnicos hort1.,. 
colas capaces y experi·mentados para que dén la adectta 
da asesoría que requiere esta importante región abas~ 
teceroda de productos hortícolas a la ciudad de Gua~i 
lajara. 

6). Que los eji"datarios se preocupen por ogani·zar un ti'po 
de mercado eji"dal aproyechando su cercanía con la c~u 

dad de Guadalajara, para reali'zar en forma más dir.ec~' 
ta el mercadeo al consumi-t:lor. 
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CAPITULO 7: RESUMEN. 

El presente trabajo consistió en establecer una 
parcela de col morada (.Brassica oleracea} en el potrero 
"La ordeña" perteneciente al Sr. José·' Cruz Martínez en 
el ejido de Santa Anita, Municipio de Tlaquepaque, Ja•• 
lisco. Con la finalidad de demostrar que el cultivo es ~ 

rentable para el productor de esta zona. 

El estudio se inició el 20 de Diciembre de 1986 
y concluyó el 10 de Junio de 1981. La densidad de pobl~ 

ción fue aproximadamente de 20,853 plantas en los 3,680 
Mts. 2, ya que se surcó a una distancia de 50 eros. entre 
surco y surco, y de 30 eros. entre planta y planta. 

Durante el desarrollo del trabajo se realizaron 
las siguientes labores: 

] ... Un barbecho profundo. 

2.- Dos rastras cruzadas. 

3.- Nivelada. 

4.- Surcada. 

5.- Siembra del almáCigo y trasplante. 

6.- Dos deshierbes y cuatro cultivadas o aporques. 

7.- Aplicación de ferti 1 i zante. 

8.- Aplicación de i nsecti ci da. 

9.- Riegos. 

Con ~elación a las plagas se tuvo problemas con. 
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el gusano del corazón de la col y el pulgón. 

Habiendo hecho para su control 4 aplicaciones -
de 110 ce. de Folidol en 37 lts. basándonos a la dosis 
de 300 ce. de Polidol en 100 lts. de agua. 

En la fertilización 
nes de Urea y fórmula 18-46-0 

utilizamos dos aplicacio~

a razón de 110 Kgs. de--
Urea y 36.7 Kgs. de fórmula, la primera aplicación fue -
55 Kgs. de Urea y 18.3 Kgs. de fórmula a los 7 días de ~ 

trasplante, y la segunda a la misma dosis a lo~ 45 días 
del trasplante. 

z En los 3,680 Mts que formaron la parcela, co. 
secharoos ZO '53 cabezas aprox,, lo que da un peso alre~! 
dor de 42 Tons. Estos datos se calcularon con un 15% ~! 
nos de lo real por pérdidas. 
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