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INTRODUCCION 

El estado de Colima, no obstante ser en superficie una entidad federativa. 

pequeña en ccrrparación con las del resto. del país, tiene condiciones de toda 1 

índole que lo hacen escencialrnente agricola y dentro de esa actividad, la fru

ticultura ocupa un lugar preferencial en la generaci6n de ingresos del sector' 

primario. 

La importancia de la· fruticultura para el estado de Colima, puede ser -

planteada con el aporte directo que hace al producto interno bruto, estatal. 1 

· , Las condiciones clima.tol6gicas, caracteristicas de los suelos· y otras no IrenOS 

importantes, colocan a Colima en una posición altamente campeti ti va en rela-- , 

ción con otras entidades del país, ventajas que en parte se aprovechan y que 1 

deben en lo posible capitalizarse, además con las posibilidades de organiza--

ción y control que da el tamaño del estado considerado entre los pequeños a ni 
vel nacional, pero solairente en lo referente a su extensión territorial más --

.nunca en cuanto a potencialidad, eficiencia y productividad de sus habitantes' 

y de sus recursos naturales. 

Es affi?liamente reconocida la importancia que a nivel nacional tiene la -

producción de limón mexicano (Citrus aurantifolia) originada en el estado de 1 

Colirra en donde actualmente existen alrededor de tres millones de árboles en 

una superficie de 30,548 ha. con un volumen de producción anual superior a 

300,000 ton. 

En orden de ÍI!lp)rtancia se cultiva en ·1a planicie costera 1~ palma de co

co (Cocos nucifera L.) cuya producción de ·copra coloca a Colima en segundo lu

gar en producción y en la industria nacional con ~7 ,000 ton. de· copra anua~ 

te. 

El plátano (Musa paradisiaca) ofrece características similares, pues ~a 1 

producción que genera coloca al estado en un segundo lugar·a nivel nacional. 

A últimas fechas se ha incremo~tado significativamente la participación ' 

de dos cultivos, el mango y la guanábana, .cuyos volúmenes de producción son .irn 

portantes en la econc:mia del estado. 

¡-
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A las c1nco especies mencionadas anteriormente, se suman el tamarindo y ' 

el aguacate, que en conjunto forman básicamente la fruticultura del estado que 

ocupa una superficie superior a las 54,000 ha., lo que convierte a esta activi 

dad en el pilar de la econornia estatal. 

En el presente estudio, se pretende analizar.a detalle las condiciones-

que privan para cada uno de estos cultivos en el aspecto técnico y económico y 

sus posibilidades de incremento o decremento en superficie y producci6n. 



3 

OBJETIVOS 

El objetivo pronordial del presente trabajo, lo ·constituye basicarrente el 

lograr un desarrollo amónico y equilibrado de la actividad frutícola ~ trav~s' 

de planes y programas que permitan un crec.D.lliento organizado con bases y cri te 

rios técnicos eficientes y que contemplan los diferentes aspectos que intervi~ 

nen en la fruticultura corro son: Organizaci6n de productores, Propagaci6n de ' 

··árboles frutales, Asistencia técnica, Controles· fitosanit:.arios, Establecimien

to de huertos, Estudios econLrnicos, Corrercializaci6n, Industrialización, etc.-

La aplicación adecuada de estos factores, se traducirá en actividades f~ 

ticolas productivas y altarrente ccmpetitivas con relaci6n a otras actividades' 

del sector agropecuario. 

Se pretende· mejorar la fruticultura ~establecida a~través de la rehabilita 

ción de huertas, aplicación de mejores técnicas de cultivo, aprovechamiento ig 

tegral de las áreas frutícolas y de los recursos, suelo, agua y clima, asi co

rro de. los insu:rros necesarios en la tecnología para la producci6n. 

Lograr una mayor participaci6n de las fuentes crediticias. 

Fortalecer el sector agroindustrial. 

Establecer canales eficientes de carnercializaci6n. 

Lograr el máxim:> aprovechamiento de lá mano de obra ocupada en el proceso' 

de producci6n, transformaci6n y camercializaci6n. 

Demostrar al productor que la actividad frutícola es alta~te rentable si 

se maneja-en forma adecuada. 
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RESUMEN 

La agricultura es la actividad econánica de más importancia en Colima y ' 1 

dentro de ella, la fruticultura ocupa un lugar preponderante ya que aporta un '' 

65% del valor de la prcx.iucción agrícola, porcentaje que hace resaltar el papel 1 

destacado que tiene esta actividad en la economía estatal. 

Los frutales ocupan una superficie superior a las 53,_000 ha. de las cuales 

un 98. 7% son de riego' superficie que se ve incrementada año con año, debido a 1 

la tendencia de los productores agrícolas a establecer frutales. 

Este trabajo pretende ser un análisis del desarrollo frutícola en el esta

do haciendo _primeramente uria descripción geo-econémica del · misrro en el que se ' ' 

contemplan las condiciones ecol6gicas como son: localización, limites, extension, 

orografía, hidrografia, clima y lluvias 1 : vegetación y suelos. Además se especifi:_ 

can las superficies dedicadas a la fruticultura tanto de temporal como de riego. 

En otros ternas se establece la prioridad que tiene la fruticultura dentro' 

del sector agropecuario de la entidad, asi mismo la importancia que tiene como ' 

una actividad altamente generadora de empleo. 

Posteriormente se describen las siete especies frutícolas más importantes' 

del estado y que en orden· de i.rrportancia son: lirronero, palma de coco, plátano, ' 

mango, tamarindo, guanábana y aguacate. El estudio de cada especie se subdividió 

en los siguientes temas: 

1.- Situación actual de las plantaciones. 

2.- Recomendaciones técnicas para el cultivo. 

3.- Aspectos econémicos. 

En la situación actual de las plantaciones, se da la información relativa' 

a la superficie cultivada, población y localización de las áreas, sobre la diná

mica de crecimiento de la especie y la estacionalidad de la producción. Igual.meQ 

te la relativa a la comercialización y sobre los sistemas de producción, aspecto 

de importancia pues algunas se cultivan asociadas. Se tratan en fonna detallada' 

los aspectos fi tosani tarios describiendo las plagas y enfenned.a.des más canunes ' 

así caro las técnicas de cultivo actuales, incluyendo aspectos tan irnportantes ' 

como el uso y manejo del agua para riego, fertilización, combate de malezas y ' 

cosecha. 
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Se dan también las características de las plantas industriales existentes. 

En recomendaciones técn1cas para el cultivo tema de especial :importancia, 1 

se describen las técnicas más adecuadas para la producci6n del material vegetati 

vo caro los -patrones y la injertaci6n, así edro la forma más conveniente para -

sustituir los ctrbolés que Pc>r enfenredades ·o por ser de variedades de baja pro-

ducci6n 'aeben de ser cambiados por otros de mejores características. Se descri-

ben igualmente la tecnología recomendada para optimizar el riego, control de ma

lezas, carnbate de plagas y enfermedades, fertilizaci6n y cosecha. 

En aspectos econérnicos, se estiman finalrrÍe.nte los incrementos que pueden es 

perarse al mejorarse las técnicas de cultivo y se dan los costos, los probables' 

ingresos y el punto de equilibrio para cada especie. 

Finalmente se estudian las posibilidades de diversificación de la fruticul

tura.mediante la introducción de especies y variedades no explotadas aún en el 1 

estado, súgiriéndose algunas que por sus características y por ser especies que 1 

han prosperado ei1 otras regiones del país con condiciones ·similares a las que -

guarda el estado de Colima, son suscep~ibles;aestablecerse. 
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DESCRIPCION GID-OCONCMICA PARA EL DESARROLLO FRDTICOIA DEL ESTAOO 

CONDICIONES OCOLCX;ICAS. 

Localización, Límites, Extensión y SUperficie: 

El estado de Colima se localiza en la parte media de la vertiente del Pa

cífico, situado entre los paralelos 18°41'40" y 19°17'20" latitud norte y los' 

meridianos 103°30'20" y 104°37 1 10" .longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

Limita al Oeste, Norte Y' Este, con el estado de Jalisco, al .SUreste con 1 

el estado de Michoacán y al SUr con el Océano Pacífico, cuyo litoral alcanza ' 

una extensión de 157 kilómetros. 

Tiene la forma de un triángulo escaleno, con vértice en el cráter del Vol 
2 -

can de Fuego de Colima, la superficie continental es de 5,455 km • (0.3% de la 

del pais), superando en tamaño solo a los estados de M:>relos y Tlaxcala. Le e~ 

rrespondenpara fines administrativos, las Islas del Archipiélago P.evillagigedo 

que tienen una extensión de 205. 5 km
2 . 

• Orc:x:rrafía: 

El estado está ca:nprendido entre una derivación de la Sierra ~1adre Occi -

dental y las estribaciones de la Sierra ~.adre del SUr, que en conjunto dan ori 

gen a cuatro sistemas rrontañosos en la entidad. El más importante es el siste

ma Occidental, que incluye el Cerro Grande, Juluapan, Juanillos 1 La Astilla, 1 

El Ocote 1 El Peón y la ~Edia Luna. El segundo sistema lo fonnan las Sierras 1 

paralelas a la costa entre los ríos Marabasco y Ar!rería, comprendiendo los Ce

rros de A.nrería, El Zacate, El Aguacate y El Centinela, entre otros. El tercer 

sistema se localiza entre los ríos Armería y Salado, donde los principales Ce

rros son: El Alcanún, Caleras, Tarnala y Tecanán. El cuarto sistema está entre 1 

los ríos Salado y Naranjo o Coahuayana, donde destacan, la Serranía de Piscila 

y los Cerros Sal si puedes 1 Volcancillos y Copales. Casi las tres cuartas partes 

del estado están cubiertas de montañas, lomas y colinas. 

La topografía es muy variable, con altura desde O m. a lo largo del (J)["OOn 
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litoral del estado, hasta mayores de 3,000 m. s.n.rn., en las cercanías -

del Volcán de Colima. 

Hidrografia: 

En el estado de Colima existen cuatro cuencas hidrogr<1ficas¡ 

Cuenca del río Cihuatlán: 

El rio Cihuatlán, que sirve de límite entre los estados de Colima y Jali..§. 

co, con desemtx:x:::adura en el Océano Pacífico, tiene una cuenca de 2, 028 krn
2 

con una descarga nedia anual de 828 millones de netros cúbicos. Están canpren

didas dentro del estado 61,188 hectáreas, aprq~damente el 11.2 :por ciento ' 

de la superficie de la entidad. SUs afluentes principales son los rios Mrrnati

tlán, Ayotitlán y El Carrizo o San José. Sobre el río Cihuatlán está localiza

da la presa deri vadora "Las Paratas" que beneficia con riego a 1, 400 ha. ; ade-. 
más de la irrigación auxiliar que presta a 2,600 ha. rnás. 

Cuenca del rio Armería: 

Es la más importante por su extensión territorial, :por su escurrimiento ' 

superficial y [X)r su aportación a los acuíferos subterráneos, comprende.·. - - -

975,400 ha. de los estados de Jalisco y Colima, correspondiendo 240,156 a éste. 

Su escurrimiento medio anual se estima 1,057 millones de netros cúbicos. En ce_ 
lL~ sus afluentes principales son los ríos de la Lumbre, San Palmar, Comala y 

Colima, para finalmente de:posi tar sus aguas en Boca de Pascuales. En esta cuen 

ca se localiza el sistema de riego que se abastece con la presa de almacena- -

miento Basilio Vadillo (Las Piedras) además, abastece a la presa deri vadora de 

Peñitas, que riega parte del Valle de Colima y Pueblo Juárez y a la presa Gre

gario Tbrres Quintero (Jala), para beneficiar la planicie costera de Tecomán. 

Cuenca-de Manzanillo: 

Esta cuenca mide 107,375 ha. aproximadamente el 19.7 por ciento de la su

perficie del estado, canprende ·los arroyos de Colam:Js, Las Juntas, Lim:Jncitos, 

Punta de Agua, y Chandiablo. De esta cuenca se aprovechan para riego solarnen-
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te las aguas subterráneas. 

Cuenca del río Tuxpan, Naranjo o Coahuayana: 

Este río sirve de límite con Jalisco y ~-'lichoacá.'1 y comprende 683,500 ha. 1 

de las _que 136,781 (el 25 por ciento de la superficie de la entidad) se encu~ 

tran en Colima. Su escurrimiento medio anual se estima en l, 725 millones de ~ 

tros cúbicos. Las aguas del rio COahuayana se aprovechan para irrigar una su-

perficie amplia del llamado Valle de Tecomán, que sumadas a las áreas de riego 

del norte de la cuenca, representan- 8,925 ha. 

I.Ds dep6si tos lacustres son de p::X:::a importancia, pues con excepción de la 

laguna de Amela (30 millones de rretros cúbicos) y la de Alcuzahue (5 millones 1 

de rretros cüblcos) , el resto solamente se aprovecha en m.iniroa parte para la -

agricultura. Aunque la confonna.ción topográfica de la entidad dificulta la -

construcción de obras importantes de almacenamiento, las aguas superficiales 1 

irrigan un total de 41,350 ha. Por otro lado los I?OZOS profundos que alcanzan 1 

la cifra de 396 proi?Orcionan riego a 18,490 ha. Las cifras rrencionadas ante--

rionnente suman un total de 59,840 ha. que representan el 33 por ciento <ie la 1 

superficie cultivable en el estado. 

Clima y lluvia. 

En la entidad predaninan los climas cálidos subhúmedos, con lluvias de v~ 

rano (93 I?Or ciento de junio a octubre) y temperatura promedio rrensual mayor 1 

de 18 grados centígrados todo el año. Existen climas relativamente secos, semi 

cálidos y subhúmedos (hacia la parte norte del estado). En el municipio de Te

camán y parte de Colima, se tiene un clima cálido-semi-seco con lluvias de ve-

rano. 

En la .zona de la costa, la precipitación es abajo de los 1,000 mm. anua-

les. En los últ.:Lrros ocho años, la precipitación media anual ha sido de 638 a 1 

1,163 mn. en Tecomán, de 901 en Caleras y de 938 en Iv1anzanillo. El promedio 1 

anual de temperatura ha sido de 26 grados centígrados en Tecomán y ~..anzanillo 1 

Y de 25 grados centigrados en Caleras y Cihuatlán. Hacia la parte occidental 1 
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y norte, la precipitaci6n pluvial aumenta por efecto del sistema montañoso.-

Hay precipitaciones de 1,323 rrm. en Colima, de 1,127 en Coqui:rnatlán y de 1,181 

en Peñitas. Las temperaturas son de 24 grados centígrados en Peñitas. En :f\'Ianza 

nillo, en un solo rres, se recoge hasta el 37 por ciento de la precipi tac16n to 

tal del año. 

Colima está sujeto a la dinámica deL viento que proviene del _:rrar, al ca-

lentarse la tierra durante el día y del norte, al enfriarse la superficie te-

rrestre en las primeras horas del dfa. 

Vegetaci6n. 

En Colima la vegetac16n es abundante y variada, entre los tipos predani -

nantes, pueden mencionarse la selva mediana suroecidua que se encuentra al Oes 

te del estado; en el resto del territorio estatal, se presenta vegetaci6n ~ -

fore~tal no arbolada, principalmente en parte de los J:l.lunicipios de Comala,· Vi-

~ .lla de Al varez y Cuauhtérroc. Se considera de importancia econémica por existir 

maderas preciosas, corro cedro rojo, primavera, parota, rosa morada, caobilla y 

caparro o mojo, además de papelillo, bar sino o solocoahui tl y salat6n. 

La selva baja decidua se localiza al Oeste de_Manzanillo, en los Munici-::-:

pios de Annería y Coquirnatlán y en los límites de Tecornán, Colima e Ixtlahua-

cán. Este tipo de vegetación incluye copal, cuajiote, granadillo y otros. 

El matorrál espinoso se encuentra en parte de Tecomán, Ixtlahuacán y al ' 

Sureste de Colima; forestalmente no tiene linportancia; ya que su uso para fi.:..

nes pecuarios es de escasos rendimientos. 

En las zonas cercanas- al mar hay palmeras. La planta más típica es la pa! 

roa de coco de agua. 

El- bosque de pino se localiza en la zona del macizo del Volcán. de Fuego y 

en el Cerro Grande. El encino se desarrolla en las partes altas de los Munici

pios de Manzanillo, Coqu;i.Inatlán, Ixtlahuacán, Cornala, Cuauhtérroc y sobre todo' 

en Minatitlán. 
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Suelos. 

Los suelos son de montcu-='ía, aluvión, transición y costa. 

La región del Valle de ColL~, formada por los municipios de Cuauhtémoc, 

Comala, Villa de Al varez y parte de Coquimatlán y Colima, cuenta con suelos 1 

de tipo sedimentario (era cuaternaria), producto de acarreos de los ríos y~ 

terial volcánico. El pH genera:Jmerite oscila entre 6 y 8. 5, con suficiente po

tasio, bajo de nitrógeno y v;ariable en contenido de fósforo. Gran parte del ' 

Valle situado entre CUauhtémoc ·y Colima tiene suelos arcillosos. 

La región de la costa es una faja de la planicie costera de los MUnici-

pios de Tecomán, AJ::mería y Manzanillo; el relieve del suelo es un plano incli 

nado ligeramente hacia el roar, con algunas depresiones donde se forman lagu-

nas o esteros. Los suelos son, en su mayoría de origen aluvial, gracias a -

las crecientes de los ríos de Annería y Coahuayana, a los arrastres de los ce 

rros y a dep6si tos de arena del Océano. Presentan texturas muy variadas, con' 

proporción abundante de arena y limo, bajo contenido de nitr6geno, fluctuan-

tes en fósforo y altos índices de potasio y calcio. El ~q va de 6 a 8.5; tie

nen buen drenaje, excepto en sitios casi planos que presentan problemas en es 

te sentido. La región de la cuenca del río Armería, consti tuída por parte de 1 

los Hunicipios de Coquimatlán, 'l'ecanán y Annería, tiene suelos de origen alu

vial con texturas altas en lino, debido a los arrastres del mismo río. 

La región del río Salado, integradá por Ixtlahuacán y parte de Colima ~ 

yo relieve es totalmente montañoso, cuenta con suelos sedimentarios arcillo-

sos y de aluvi6n en los terrenos aledaños. 

En la depresión del río ~Brabasco, al Oeste del Municipio de ~~zanillo 1 

existen suelos de aluvión muy fértiles. 

La regi6n Occidental (zona montañosa de Cc:mala, Villa de Al varez, Arme-

ría, Manzanillo y la totalidad de Hinatitlán) tiene suelos de origen volc<illi

co de muy poco aprovechamiento agrícola. 
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USO DEL SUELO EN EL ESTADO DE COLIMA 

Hectáreas % 

Tierras de labor. 179,041 . 32.83 

Pastos naturales en cerros y llanuras. 145,461 26.66 

.. Bosques. 74,597 13.67 

Areas incultas productivas. 7,497 1.37 

I.nproducti vas. 57,673 10.57 

Terrenos Nacionales y zonas urbanas. 81,231 14.90 

'lbtal en el Estado: 545,500. 100.00 
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SUPERFICIE DEDICADA A IA FRIJTICUL'IURA DE ID<!PORAL: 

ESPECIE 

LIID."J' 

TAL'1ARINOO 

AGUACATE 

PALMA CRIOllA 

NOPAL 'IUNERO 

MANGO 

CIRUELA MEXICANA 

-
SUPERFICIE DEDICADA A IA FRUTICULTURA DE RIEGO: 

ESPECIE 

PAIJ.1A DE ccx::orERO 

LD!:N 

PIATANO 

MA...J\IGO 

TAMARINOO 

GUANABANA 

AGUACATE 

PAPAYA 

Lllv1A DULCE 

NARANJA 

QUCOZAPOIE 

MAMEY 

'IORONJA 

NANCE 

NUMEro DE HECTAREAS 

173 - so - 00 

285 - 00 - 00 

33 - 00 - 00 

78 - Ob - 00 

75 - 00 - 00 

64 - 00 - 00 

155 - 00 - 00 

863 - 50 - 00 

Nill•lERO DE HECTAREAS 

34,043 - 00 - 00 

30,374 - 50 - 00 

8,965 - 00 - 00 

3,001 - 00 - 00 

1,940 - 00 - 00 

850 - 00 - 00 

582 - 00 - 00 

50 - 00 - 00 

49 - 00 - 00 

77 - 00 - 00 

10 - 00 - 00 

30 - 00 - 00 

7 - 00 - 00 

1 - 00 - 00 

~=* 79,979 - 50 - 00 

• 

*ESTE ~NO ES REAL PUES NIJOf.OS DE ESTOS FRI.JTALES SE ENCUENTRAN EN ASOCIA--

CieN, SIENOO IA SUPERFICIE REAL DE FRUTICUL'IURA DE R.IEX;O 53,531 ha. DISTRIBUI 

DAS 40,951.2 ha. EN IA ZONA COSTA y 12,579.8 Ha. EN IA Z<NA CENTRO Y NORI'E -

DEL ESTAOO. 
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IMPOR.I7\NCIA DE· IA FRUTICULWRA ·EN EL SECIOR AGROPECUARIO DEL ESTAOO: 

La principal actividad del Sector Agropecuario en la entidad es la repre

sentada por la agricultura, le sigue en orden de importancia la ganadería y -

las actividades forestales; el Sector tiene importancia a nivel nacional, es~ 

cialmente por los excedentes gue genera su producci6n de frutales, que es don

de la entidad presenta ventajas comparativas. 

t.os frutales, representan el factor más d:inillnico, de la producci6n agrfco

la del estado, ya que en el decenio 1970-1980 incrementaron su volumen de pro

ducci6n en un 7% ,pranedio anual. 

Las actividades agrfcolas de Colima, se encuentran en vigésirro segundo lu 

gar a nivel nacional debido a que las· tierras"cultivadas de la entidad repre

sentan apenas el O .1% de las del país. La participaci6n del estado en el valor 

bruto de la producci6n agrícola nacional no alcanz6 a cubrir el 2% en cada uno • 
de los años ccmprendidos en el ú1 timo decenio. 

La fruticultura del estado, principalmente los cultivos de lirn6n, plátano 

coco y copra, tienen particular relevancia para la entidad. En lo referente a' 

lir.ón, Colima es 'el. principal abastecedor del.rrercado nacional, y en cUanto a' 

los productOs- de coco y plátano, está entre los primeros lugares del país. 

Otros frutales que cobraron importancia en el estado en los últimos 20 -

años fueron el mango y el tamarindo con más de un 1, 000% de increrrento en la • 

superficie plantada, y la guan~ que se ha incrementado considerablemente • 

en los ú1 timos 4 años. 

En 1965 la superficie total cosechada en el estado fue de 106,973 ha. de' 

las cuales 59,035 ha. correspondieron a los cultivos cíclicos y 47,902 ha. a 

los frutales; es decir.., el 55.2% y 44.8%, respectiva:rrente; de esa fecha a la ' 

actualidad se ha incrementado en forma considerable la SU9€Tficie total cose-

chada ·de frutales, hasta alcanzar la cifra de 71,108 ha. en 1982, debido a que 

hay en Colj_rna una tendencia a dar preferencia al cu1 ti vo de los frutales, por • 

las ventajas econémicas que presentan, sacrificando el cultivo de productos ~ 
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sicos. 

De lo anterior se desprende que la actividad frutícola es la más impo~ 

te dentro del sector agropecuario del estado y pilar de la econc:rnía estatal, ' 

txJr sus volúmenes de producción, valor de la misma, empleos que genera e infra 

estructura agroindustrial que ha creado. 

Empleos que genera la fruticultura en el estado: 

La actividad frutícola en el estado de Colima genera en la actualidad más 

de cinco millones de jornales al año (20,471 empleos permanentes) beneficiando 

a 3, 34 7 productores. El incremento de esta actividad podrá dar empleo a más -

trabajadores de campo beneficiando a mayor número de productores, estimándose' 

que para 1984 serán necesarios 6· millones de jornales ( 24,431 errpleos) y para 

1988 cerca de 8 millones que representan empleo permanente a 31,701 trabajado

res y beneficio económico a 4,888 familias de agricultores y campesinos. 
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ESPECIES FRIJTICOLAS MAS TI-TI?ORTANTES EN EL ESTAOO DE COLTI-1A 

LIM:.N MEXICANO 
(Citrus aurantifolia S.) 

El linonero a nivel nacional ocupa el segundo lugar en :i.rrportancia en -

cuanto a superficie sembrada con el 36.9% del total plantado con cftricos, -

siendo superado únicamente por la naranja. Segiln reporte de la Secretaria de' 

Programación y Presupuesto en 1979 ocup6 una superficie de 50,000 ha. aproxi-. 

rnadamente, las cuales produjeron 471,000 ton. de fruta con un valor aproxima

do de 1, 350 millones de pesos y un rendimiento :rneOio de 9, 504 kg. por ha. 

Este frutal es el principal cultivo del estado de Colima y su explota--

ción constituye uno de los más :i.rrportantes pilares de la econ<JITlfa ~statal. En 

la actualidad la superficie·plantada en el estado es~ de 30,548 ha; de éstas ' 

7, 222 · se .encuentran en desarrollo y 23, 326 . en prooucci6n, represental'ldo rm -' 

50% de la superficie total establecida con este cítrico en todo el país. (~ 

dro L-1). 

Durante 1981 la cosecha obtenida fue de 312,987 ton. con rm valor supe-

rior a los 1,095 millones de pesos que recibieron 2,829 productores de los -

cuales 2,287 .. son ejidatarios y 542 pequeños propietarios. Este frutal además' 

de proveer·de recursos a 2,329 familias, representa el sostén econ6mico de -' 

25,000 trabajadores del campo y de 550 erryleados que laboran en las 15 plan-·-· 

tas industrializadoras de 1im6n establecidas en el estado. 

Del total de la producci6n de 1981, aproxL~arnente el 50% se camerciali 

z6 cano. fruta. y el resto, por sus características, se proces6 para la obten-

ción de aceite esencial, jugo y cascara seca principalmente'". 

SITUACION ACTUAL DE LAS PIAl\JTACIOOES 

SUPERFICIE Y POBIACION. 

El cultivo del limonero en el estado ocupa una superficie de 30,548 ha.' 

con una poblaci6n de 2' 968, 982 érrboles de los cuales 702,009 se encuentran en 

desarrollo y 2' 266., 973 en producci6n. 
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El promedio de árboles por hectárea es de 97 y el 73.7% de ellos se han ' 

originado de semilla siendo ésta la causa principal de que la densidad de ?O-

blación sea menor que la originalma~te plantada de 100 árboles por hectárea, ' 

.!?Or ser más susceptible al ataque de la gom::>sis. 

LCCALIZACION. 

Se oueden definir dos localidades principales, una en la zona costa que ' 

comprende 29,646 ha. de las cuales 1, 456 se encuentrafl en el municipio de Coa

huayana, t1ich. y 28,190 en los rmmicipios de Tecorn:m, An!leria y IY1anzanillo, 

con una producción de 10,738 kg. por hectárea; el 72.4% de la su_!?erficie se en 

cuentra asociada con otros frutales principalmente palma de coco. 

La otra localidad es la zona centro que canprende los municipios, de Co-

quimatlcm, Colima, V. de Alvarez, Comala e Ixtlahuacán, con una superficie de' 

2,358 ha. de las cuales el 85.7% se encuentra cerno unicultivo alcanzando rendi 

mientes de 4,359 kg. por ha. debido principalmente a que casi el 47% de los á!_ 

boles en . esta zona se encuentran en desarrollo y la mayoría de los productores 

no atienden adecuadamente sus plantaciones. (Cuadro L-2). 

DINAMICA DE CRECIMIEN'IO. 

Los apoyos crediticios y la rentabilidad de éste frutal han favorecido su 

crecimiento diná:mico, ya que en 1977 se rerx>rtaron 25,578 ha. y actualmente la 

superficie plantada en Colima y Coahuayana, ~1ich. es de 32,004 ha. Así misrro ' 

los incrementos en los rendimientos son un reflejo del interés que muestra el' 

productor por su cultivo. ( Cuadro L-3) . 

ESTACIONALIDAD DE IA PRODUCCION. 

En forma general se puede afi.I:T<ar que el lirronero produce durante todo el 

año, sin embargo el 69% del total de la producción se cosecha de abril a sep-

tiembre y el 31% restante, de octubre a marzo. (Cuadro L-4). 

Esto ocasiona que la fruta alcance precios muy al tos en la época de menor 

producción y durante los meses de máxima cosecha apenas se logra cubrir los --
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costos de producci6n-·ya que el precio que alcanza es el rn.ín.ino pagado por el ' 

limón industrial. 

COMERCIALIZACION. 

La corrercializaci6n ha mejorado en los tíltimos aii.os; sin embargo la di~ 

nuci6n en la demanda de los productos cultivados para la industria obligará a' 

canalizar la mayor cantidad de l.im5n COITO fruta fresca. · 

En el estado de Colima existen 40 errpa.cadoras de fruto, de ·las cuales 7 ' 

además, industrializan el prcxiucto. 

Debido a que la mayor prod~cci6n de lirrón :coincide con la salida de otras 

frutas en el estado, desde.'"hace varios años·· se han venido presentando proble-

mas en el abasto de materia prima para las cajas de e..'upaque y acarreo de los 1 

productos agrícolas. 

SIST.E:r1A DE PRODUCCION. 

El cultivo del lirronero en el estado de Colima se explota en tul 70. 6% . aso 

ciado con otros frutales ( cocotetro, mango, tamarindo, guanábana y plátano) y 1 

el 29.7% restante COITO l.inonero solo. (Clladro .. L-5). 

Las distancias más comunes de plantaci6n en los dos sistemas de explota-

ción es 10 X 10 m. en lirroneros asociados y 10 X 10, 9 X 9 y 8 X 8 m. en li.Iro

neros solos. 

En la asociación con cocotero los principales l.imi tantes de la producci6n 

del li..rronero son la COI"rpetencia por nutrientes y luz; en la costa de Colima; ' 

el cultivo de palma de coco comercialmente se e~tableci6 primero que el limone 

ro. :Las razones que llevaron a ~·los productores a efectuar la asociaci6n de am

bos cultivos fueron principalmente para lograr tul mejor aprovechamiento del t~ 

rreno y no depender econémicamen:te de @ sqlo cultivo y pa;rra mantener la acti

vidad agrícola por un mayor·período de tiempo. 

Sin e..tbargo con el paso de los años, se ha observado que de los dos culti 
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vos asociados, el más afectado es el lirronero, el cual no se desarrolla satis

factoriamente y en consecuencia produce menos que los árboles sin asociar. 

Así miSITD, se ha visto que en un principio los huertos de palma de coco 1 

estuvieron plantados a una distancia de 10 X 10 ó 12 X 12 m. y al introducir 1 

el limonero dentro del palmar, se aumentó al doble el número de árboles por -

hectárea, lo cual ha propiciado problemas en ·el manejo de la asociación, al di 

ficultarse la entrada y movimiento de maquinaria y equipo agrícola, reduciendo 

al mismo tiempo las otras labores de cultivo. 

En la actualidad no existen huertas asociadas que presente.."l el 100% dP. -

plaRtas de cada cultivo o especie en producción. Esto .inclica que en la asocia

ción donde ha ido desapareciendo la palma de coco 1 ésta va siendo sustituida 1 

con linón mexicano, tx>r lo que el número de árboles por hectárea de este úl ti

mo ha ido aumentando y ~ed~ciéndose la poblaci6n de paLTas. 

ASPECroS FI'IDSA..''JITl\RIOS. 

Plagas. 

El lim6n mexicano es atacado por varias plagas que dañan el árbol y redu

cen la producción, las principales son las siguientes: 

Pulg6n de los citricos (Tox6ptera aurantii, Aphis sp.) .- Las ninfas y a-

dultos atacan a los brotes tiernos provocando un "enchinamiento" de las hojas, 

retrasando la floraci6n y fructificación del árbol. Se presenta durante todo 1 

el año 1 con incremento de poblaciones durante los rreses de noviembre a marzo. 

Mosca blanca de alas nebulosas (Dialeurodes citrifolii).- Las ninfas de 1 

las .mismas, producen secreciones donde se propaga la fumagina, (capnodium- - 1 

citri), hongo que al ubicarse sobre frutos jóvenes y maduros demerita su cali

dad lo que ocasiona que sean rec..hazados en los e.npaques. 

Las poblaciones de .adultos de esta plaga se desarrollan en generaciones 1 

superpuestas durante todo el año, encontrándose las máximas poblaciones a par

tir de los meses de julio a septiembre. 

Araña roja (Oligonichus mexicanus) . - Plaga que se incrementa en la época 1 
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de estiaje, misma que se localiza en el envés de las hojas sobre la ranura cen 

tral, causando clorosis y def~nnaciones. Los frutos atacados presentan un co-

lor plateado con aspecto rugoso, lo que reduce su aceptación cero:> fruta fresca 

Escama de nieve (Pinnaspis strackani) .- Hrn6ptero que se instala en hojas 

y tallos j6venes o tronco, causa desecamientos y áreas clor6ticas en el folla

je. 

La presencia de estas plagas en la regi6n, causa fuertes pérdidas a los ' 

productores debido principalmente a una deficiencia en su control, ya sea quí

mico o biológico. 

Enferrredades. 

Las enfermedades rrás importantes que afectan al lllrón en Colima son la gQ 

rrosis y la antracnosis. 

La gamosis constituye el problema principal por el cual se tiene reduc--

. • ción en el rendimiento; esta enfermedad es ocasionada por el hongo Phytophtlnr'a 

sp. al cual és muy susceptible el l.imSn IreXicano ya que le afecta la raíz, el' 

tronco y e.?J. ocasiones las rarna.s de los fu-boles; las.; raíces secundarias presen-. - . 

tan una pudrici6n en la corteza, mientras <F~ el tronco y las raices principa-

les sufren lesiones c:ancrosas, las cuales al desarrollarse 9e agrietan y dejan 

salir gotas de gana cristalina que al secarse se tornan de color- obscuro. Cuan 

do estas lesiones afectan un solo lado de la planta se presenta amarillamiento 

y marchitez del follaje y en el m::m:mto que la enferrredad cubre todo el tronco 

del árbol le ocasiona la muerte. 

Se estima que la gorrosis está afectando actuaJmente cerca del 68% de los' 

2 1 290, 6 34 árboles de pie franco de los cuales el-' 31% ·está -infectado en forma 1 

ligera el 20% en ·g-rado medio y el 17% fuertemente atacado, debilitándolos y 1 

ocasionando afio con año la muerte del 3% de ellos. 

A pesar de que el linón mexicano de pie franco es susceptible a la garro-

s±s, plantado en suelos arenosos sin problemas de drenaje es muy productivo; ' 

sin embargo en suelos con mal drenaje se ve muy afectado por esta enfennedad y 

su.oroducci6n declina notablemente. 

La antracnosis es causada por el hongo Gloesporiurn timetticolum Claus, --
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que bajo condiciones favorables como lluvias y humedad relativa alta afecta al 

92% de los tejidos jóvenes, flores y frutos pequeños, causando la caida de es

tos últimos en un 50%. 

Los brotes infectados se marchitan y rnuere.'1 en I?Orciones que varian de -

uno a varios cent.írnetros. En las hojas jóvenes tanto en los bordes corro en el' 

ápice de las misrnas aparecen zonas muertas, defo:rrnando el resto de los limbos. 

El ataque a los b~otes floral¡:;s ocasiona que se desprenda"Y). 8stos sin ha-

berse abierto y :¡:;x:>r tanto sin fecundar, los brotes jóvenes se caracterizan p::>r' 

formaciones corchosas. 

En los meses de invierno se observa una reducción en la ~reducción corno ' 

consecuencia del ataque de este hongo 1 siendo en esta éi?OCa cuando alcanza me

jor·precio la fruta. 

Otras enfermedades de menor impor+uancia que afectan la pro0ncción y cali

dad de lilron son la fumagina (Capnodiurn citri), mancha grasienta - -

(l\iycosphaerella sp.) y algas (Cephalenros sp.); la fumagina ocasiona daf..os "?Qr 

el cubrimiento que hace de las hojas obstaculizando su función fotosintética.' 

Su presencia depende del incremento de las poblaciones de plagas como pulgón,' 

m::::>sca blanca, escamas , etc. 

La mancha grasienta se presenta generalmente en huertas mal atendidas; -

los daYi.os se observan sobre las hojas como manchas de grasa ocasionando la caí 

da prematura de éstas. 

Las algas atacan generalmente a las hojas 1 brotes y ra."tlas pequeñas de --

huertas establecidas en lugares húmedos ocasionando clorosis, defoliaciones y' 

agrietamientos de ramas las cuales no crecen ni producen follaje. 

Reciente-nente se ha detectado en las plantaciones de liro6n rrexicano la -

presencia de un patógeno identificado como Xanthcm::mas sp., por la Dirección ' 

General de Sanidad Vegetal; esta bacteria ha causado daños no cuantificados -

aún en plantaciones pri.rJ.cipaJ..rr.ente jóvenes en una superficie aproximada de - -

300 ha. dentro del mQnicipio de Tecarrán 1 habiéndose observado ta~ién daños ' 

en plal'ltaciones dispersas en toda la planicie costera. 

Las lesiones ocasionadas por esta bacteria se presentan en las partes jó

venes en desarrollo principalmente sobre brotes tiernos y hojas. Estas lesio--
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nes empiezan amarillas y más tarde se transfo:man en erupciones blancas del ~ 

maño de la cabeza de un alfiler cambiando a café claro y finabnente a café obs 

curo. 

Debido a que la bacteria puede llegar a causar daños aún no determinados' 

la Dirección General de Sanidad Vegetal deberá abocarse a realizar estudios de 

esta enfermedad para estar en condiciones de recomendar a los ci tricul tares lo 

que resulte más favorable para el wa1J.ejo de sus huertas. 

La introducción y des3rrollo de enfe:rrnedades viróticas es un problema po

tencial que puede poner en peligro de pérdida· total las plantaciones de lim6n' 

en el estado de Colima y en el resto del país 1 ya que la susceptiliílidan de es

te frutal a la virosis, específicamente al virus de la tristeza, puede ocasio

nar daños irreparables en·las plantaciones afectando irremediablemente la eco

nomía de miles de familias que ya viven de la citricultura. 

TEX:NICA DE CULTIVO. 

Uso y manejo del agua. 

La información actual de que se dispone nos indica que en el cultivo de ' 

lim6n se están utilizando excesivos volúmenes de agua; ésto se debe principal

mente a que el sistema de riego más utilizado es el de. inundación, en el que ' 

se desperdicia agua 1 ya que se riega bastante. terreno_ O.onde no hay raíces que' 

la aprovechen, se aumenta la .I=XJblación de malas hierbas y el agua transporta ' 

organismos causantes de plagas y enfermedades de un árbol a otro. Existe un -

desconoc.i.mento de las lárninas óptimas que se d~')en aplicar y no se cuenta con 

una infraestructura hidraúlica parcelaria que asegure el buen Ill&iejo del agua. 

El proble..rna se agrava más cuando el linone.ro se encuentra asociado con o

tros cultivos, ya que cubrir las necesidqdes hídri~as de ambos resulta técnica 

mente difícil. 

Existen dos tipos de suministros de agua, por gravedad y por bombeo; éste 

último principalmeflte de pozos produnfos. Genera~~te los riegos se efectúan' 

durante la temporada seca del año y su númerc varía desde 3 hasta 8 siando co

mún hacerlos cada 20 o 30 días. 

El uso y manejo del agua debe racionalizarse no sólo en las explotaciones 
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de lim:mero sino en toias las especies frutícolas que se cultivan en la zona ' 

costa sobre todo en los ITU.L.'l.icipios de Hanzanillo y Tecomán, donde se tienen lo 

calizados problemas de desequilibrio hidrológico y de drenaje. 

Fertilizaci6n. 

A pesar de la importancia de la fertilizaci6n en el cultivo de limonero,' 

ésta práctica la mayoría de las veces es mal aplicada, ya que los productores 

usan forw.as empíricas generadas p:>r otros cultivos distintos o bien fertilizan 

a su criterio. En general la mayoría fertiliza con f6rmulas inadecuadas y apll 

ca11do dosis muy bajas. 

Se puede afirn-er que los suelos en los que se encuentra la rrayor superfi

cie .plantada de lim::mero son excesiva11ente arenosos y IJübres además de que al

gunos tien&J. mc=mtos freáticos elevados que perjudic2n el desar:·collo y rendí--

miento del árbol. Existen también áreas con suelos muy calcáreos y salinos 

que demeritan el desarrollo de la planta al producirse desequilibrios nutricio 

nales lo cual redunda en baja producción. 

La aplicaci6n de fertilizantes se hace principalmente en la época de llu

vias y a· finales de otoño e invierno, cada tres o cuatro meses. La mayoría de'. 

los productores aplican de 2 a cuatro veces al año, principalmente para produ

cir fruta en forma constante o lo hacen aprovechando la ejecuci6n de otras la

bores de cultivo. 

Malezas. 

Debido a que el cultivo se ubica en zonas tropicales y subtropicales las' 

malezas se presentan con igual insidencia dur:ante todo el aTio. Las especies 

más abunda11tes son: 

Zacate J:oh..J.son ( Sorghum halapense. ) 

Zacate salado {Leptochloa filiformis. ) 

Coquillo (Cyperus sp.) 

Queli tes (Ama.ranthus sp. } 

Tacote o gigantón (Helianthus annus. ) 

Grart'a (Cyncx:.lon dact...rylon.) 

cadillo (Cenchrus echi.natus. ) 

P-:lsto guinea (Panicum rnaximun. ) 
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Las malezas entorpecen el manejo de los huertos establecidos y compiten ' 

fOr agua y nutrientes encareciendo el manejo de la plantación al erogarse fuer 

tes cantidades en su control. 

Los productores controlan las malezas mediante métodos culturales dando ' 

pasos de rastra en las calles y utilizando palas y machetes para el cajeteo. ' 

. El núrrero de rastreos realizados anualmente varía de 4 a 6, incluyendo oordeos. 

Por otra parte dada la escasez de mano de obra algunos productores apliaan h~ 

bicidas al cajete con lo cual disminuye sus costos de operación. 

Esta operación la realiza el agricultor básicamente para facilitar otras' 

labores de manejo tales corno fOda, fertilización y principalmente la cosecha. 

Cosecha. 

El tamaño y hábito de crecimiento desordenado del limonero aunando la fal 

ta de mano de obra hacen que la labor de cosecha sea problemática ya que una ' 

• gran cantidad de fruta no puede ser alcanzada fOr los cortadores, ocasionando' 

con ésto que se recurra a métodos inadecuados como son el gancho y saéudir los 

árooles con la consiguiente baja en la calidad de la fruta al sufrir espinadas 

magulladuras y quemaduras en la cascara, adernas de dañar la producción siguien 

te ya que se tira . una gran cantidad de :flores y frutos tiernos. 

En forma general, duranté los meses de menor prooucción y debido .a los a!_ 

tos precios que alcanza la fruta, el productor corta su limón antes de que 11~ 

gue a sus condiciones óptima.s de maduración, demeritando con ésto la calidad ' 

de su fruta; por el contrario cuando existe un exceso de producción, debido a' 

la escasez de mano de obra y el bajo precio al que se cotiza, el limón sufre ' 

una maduración -excesiva en el árool, por lo que ti eñe que ser destinado a la • 

industria. 

ASPECTOS AGROINDUSTRIALES. · 

En el estado de Colima se tienen 15 plantas industrializadoras de lirr6n,' 

desde la más rudimentaria que produce aceite destilado y cáscara fresca, hasta 

fábricas donde se obtienen diversos productos CQLO aceite destilado y centri~ 

gado, jugos concentrados y clarificados y cáscara deshidratada para la extrac

ción de pectinas. (CUadro L-6 L-7). 

o 
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La industria instalada en el estado procesa aproximadamente el 50% del to 

tal de la producción anual de limón. 

La composición química del lim6n mexicano es caro sigue: 

Ccrrlp:)sición quirnica del limsn mexicano: 

{C. aurantifolia s.) 

Determinación 

Aceite esencial % u/p 

Jugo % 

Sólidos solubles o brix 

Acidez libre % 

Ac. citrico auh. 

-.. Indice de fonrol 

Azúcares totales g/1 

Fructosa g/1 

Glucosa g/1 

Sacarosa g/1 

pH· 

Ac. ascórbico rng/100 ml. 

Contenido 

0.715 

57.1 

9.4 

6.8 

17 

7.40 

3.10 

2.67 

1.63 

2.5 

396 

REX:OMENDACIONES TECl.JICAS PARA EL CULTIVO 

PRODUCCION DE MATERIAL. 

Dado que el li.rronero es susceptible a la gcrnosis se hace necesario el uso 

de patrones tolerantes a esta enfennedad, que además nos proporcionru"l corro ven 

tajas, el que la variedad injertada conserve fielmente sus características ori 

ginales y su entrada en producción sea más hcrnogénea y precoz. 

Es necesario adquirir planta de buena calidad procedente de un vivero re

concx:;ido y au~orizado en el cual se apliquen las mejores tecnologías, en la -

propagación de material vegetativo. 

Para lograr lo anterior es conveniente asegurarse de la calidad y pureza' 

de los t:ertainjertos y yemas o varetas provenientes de las plantas madres, así 

como de las técnicas de injertación utilizadas y de las demás labores realiza

das en el vivero durante el desarrollo de los árboles injertados. 
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Debido a las condiciones heterogéneas de las huertas se hace necesario ~ 

nejar cierto número de patrones que presenten características diferentes y que 

ya hayan sido evaluados en su desarrollo vegetativo, buen rendimiento, toleran 

cia a enfermedades y de calidad de fruta aceptable. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y a ensayos realizados en el Insti 

tuto Nacional de Investigaciones Agrícolas, existen varios patrones de cítri-

cos con buenas características agronómicas entre las cuales figuran su toleran 

cia a gamosis y adaptación al medio ecol6gico. 

Los patrones más productivos en general son: 

Macrofila (Citrus macrophylla. west.) 

Volkameriana ( Ci trus volkameriana. Pask. ) 

Amblycarpa (Citrus amblycarpa. Swingle.) 

Naranjo agrio (Citrus aurantium. Linn.) 

Troyer (Poncirus trifoliata X Ci trus sinnensis. Savage. ) 

Carrizo {Poncirus trifoliata X Citrus sinnensis. Savage.) 

Adaptación a suelos: 

En suelos calcáreos los siguientes patrones muestran deficiencias nutri-

cionales: 

son: 

Troyer. 

Carrizo. 

Cleopatra {Citrus reticulata. Blanco.) 

Taiwanica {Citrus Taiwanica, Tan Shim.) 

Citrumelo. 

En suelos con mal drenaje, los patrones que han rrostrado buena adaptación 

~Bcrofila (Citrus macrophylla. west.) 

Naranjo agrio (Citrus aurantium. Linn.) 

''Carrizo (Poncirus trifoliata X C. sinnensis. Savage.) 

Troyer {Poncirus trifoliata X C. sinnensis. Savage.) 

Citruirelo. 

Para la producción de material con las características deseadas se debe • 
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proceder de la siguientes forma: 

CUltivo de patrones. 

Los patrones que se utilizan para la producción de fu-boles injertados de ' 

lirrón, independientemente del tipo que se use, deberán provenir de semillas de' 

árboles sanos y vigorosos, perfectamente adaptados a las condiciones de clima y 

suelos de la región. 

La extracción de la semilla se hace cortando el fruto y exprimiéndolo a 

través de un colador para separar la semilla del jugo, después se debe lavar 

perfectamente bien con agua limpia hasta separar de la semilla el mucilago que' 

la cubre; posteriormente se debe sumergir en una solución desinfectante que pu~ 

de ser a base de Arasán y se pone a secar en un lugar sombreado y ventilado. 

Los semilleros deben construirse sobre camas de aserrin o suelo ligero y ' 

mullido de unos 20 cm. de espesor bajo cobertizo semi sombreado. En caso de ut.!_ 

lizar suelo,-éste debe desinfectarse con formol al 40%, utilizando 3 l. de la' 

mezcla por metro cuadrado. Luego se debe mantener el suelo cubierto con polieti:_ 

leno durante 2 o 3 días y una vez destapado hay que removerlo con rastrillo y ' 

esperar alrededor de 15 días para sembrar; o bien hacer la desinfección con Bro 

muro de metilo a razón de una libra por l. 5 m 3 . de suelo que equivalen a una e~ 
ma del mismo espesor (O. 20 m.) de un metro de ancho por 7. 5 m. de largo cubrí~ 

dose en igual forma con polietileno. A las 48 hr. se debe destapar la cama y d~ 

jar 24 hr. más para aireación, como medida precautoria antes de hacer la siem-

bra de la semilla. 

Sobre la superficie del semillero se hacen pequeños surcos de 2 cm. de prQ 

fundidad con una separación entre surcos de 5 cm.; la siembra se hace colocando 

la semilla dentro de los pequeños surcos en un distanciamiento de 2 cm. entre 1 

semillas, las cuales se cubren con el mismo suelo dejando perfectamente nivela

da la superficie del semillero. 

Se recomienda cubrir el semillero con palapa hasta que germine la semilla' 

(en condiciones normales germinan en 25 días); una vez emeroida la plántula de

be retirarse la palapa y mantener el semillero bajo media sanbra baja. 

Deben proporcionarse a la planta los nutrientes y agua necesarios para su 1 

rápido desarrollo y cuando éstos tengan de 10 a 15 cm. de altura deben traspl~ 
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tarse a bolsas de polietileno pigmentado negro con capacidad de 5 a 10 l. llena 

dos can suelo ligero perfectamente fumigado. 

Se recomienda mantener la plillltula recién trasplantada bajo condiciones de 

media scmbra para evitar deshidratación por lo menos dUrante 15 días hasta que' 

la misma empiece a trabajar en la bolsa o maceta; posterionnente se debe quitar' 

la media scmbra, dejar que la plillltula se desarrolle a la intemperie, mantener' 

las macetas y calles de manejo libres de malezas~ proporcionar a la planta el -

agua y nutrientes adecuados y hacer prevención de plagas y enfermedades a base' 

de aspersiones periódicas de agroquímicos. 

Injertación. 

El tipo de injerto más recomendable es el de escudete o yema el cual pre-

senta las siguientes ventajas: Utilización de poco material vegetativo (sola·--

mente una yema:), rapidez en la ejecución de los injertos, elevado :fúrcentaje de 

prendimiento (95% promedio), uso de :r::atrones jóvenes de diámetro delgado, plan-

•ta lista :r::ara venta en menor tierrq?O (10 a 12 meses), pocos cuidados posteriores 

y posibilidad de volver a injertar en caso de fallar sobre el misrro patrón. 

El injerto de escudete consiste en la obtención de una yema de la variedad 

deseada con una pequeña porción de corteza, en forma de pequeño escudo que se 1 

introduce en una abertura en forma de T efect~da en la corteza del :r::atrón, el' 

cual debe encontrarse en un período de crecimiento activo. Se escoge un lugar 1 

del tallo a 15 cm. de altura que no presente rugosidades, se practica un corte' . 

longitudinal que solamente entrañe la corteza sin que penetre en la madera de 2 

a 3 cm. de longitud y un segundo corte transversal O. 5 a 1. 5 cm. en la parte s~ 

perior del primero de tal m::xlo que los 2 cortes sean perpendiculares y fonnen ' 

d!lgulos rectos figurando una T; con cuidado se separa la corteza de la madera 1 

por los bordes del corte y se introduce el escudete que porta la yema. · 

Los bordes de la corteza deben cubrir el escudete lo rrás posible dejando 1 

libre unicamente la yema, posteriormente se amarra el injerto con cinta de po-

lietileno, ligando perfectamente bien el tallo eri la zona del injerto dejando 1 

solamente la yema descubierta, procediéndose luego a despuntar el patrón 40 cm. 

arriba del punto injerto1 cuando el injerto tenga una longitud de 10 cm. se 

vuelve a cortar el patrón 10 o 15 cm. arriba del injerto haciendo el corte defi 

nitivo al ras cuando el brote del injerto tenga suficiente vigor y la madera de 

. ¡ 



28 

su base se encuentre madura. 

La ligadura o amarre de polietil~~o se corta a los 15 días de realizado 1 

el injerto, tiernp::> suficiente para saber si hubo o no prendimiento. La época 

de injertación puede ser durante todo el año. 

De 60 a 90 días después de realizado un injerto, la planta estará lista 1 

para trasladarla al lugar definitivo en la huerta. 

REHABILITACICN. 

Para resol ver el problema de la susceptibilidad del lim5n mexicano a la g9_ 

mosis se hace necesario utilizar plantas injertadas en patrones tolerantes a 1 

esta enfermedad. 

En 1976, con base en algunos estudios, se recibió dentro del Programa de 1 

... 
Reqabilitación del Limonero del ~stado de Colima, el Plan de Sustitución Gra--

~-~ 

dual de los Limoneros, el cual contempla la sustitución del 60% de los árboles 

exj_stentes corro :rn.íni:rro , en una etapa base. 

En la actualidad el productor de lim5n realiza sus replantes o sustituci~ 

nes de árboles dañados o muertos en el. mismo lugar que antes ocupaba el lim5n 1 

de pie franco, por un árbol injertado. 

La descripción de estas dos técnicas de sustitución es la siguiente: 

SUstitución gradual. 

Este plru~ programó el beneficio de 3,000 ha. anuales en las cuales se ha

rian plantaciones intercaladas en forma ordenada, cubriendo el 20% de la super 

ficie con plantas injertadas colocadas en "Cinco de eros" durante el primer -

ano. 

Sirnul taneamente a ello, proceder en la atención adecuada de los árboles 1 

existentes mediante podas, fertilizaciones, riegos adecuados, etc. 

Esto permitirá el incremento en la producción. 

En el segundo año y años subsecuentes, se seguiría el rnisrro procedimiento 

de plantación cubriéndose cada año el 20% del area, en las primeras 3,000 ha. 

Al mismo tiempo, para el segundo año se atacaría un nuevo sector de otras 

3, 000 ha. siguiendo el mismo procedimiento que en el pri.mer año. De igual mane 

ra se procedería para el tercero, cuarto y quinto año, de tal forma que en los 
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, 
primeros cinco años se atenderían 15,000 ha. bajo este tratamiento. 

El 20% de las plantaciones adyacentes a los árboles nuevos se eliminaría' 

al final del segundo año para per.rnitir el desarrollo normal de las plantas in

jertadas, en el cuarto año se derribaría otro 20% adyacente a la segunda plan

taci6n, en el quinto año el 20% adyacente ·a la tercera, en el séptirro el adya

cente a- la cuarta, y en el octavo se eliminaría el último 20% de la plantaci6n 

original quedando solamente la nueva plantación~ con árboles injertados en toda 

la superficie. 

Este procedemiento estaba contemplado para permitir que la producción de' 

una huerta bajo este tratamiento se mantuviera dentro de los límites y con --

ello seguir abasteciendo el mercado de esta fruta y a la industria de materia' 

pri.Jra necesaria para ello, ya que se estimaba conservador amente que los árbo-

les nuevos iniciarfan su producci6n al cuarto año de plantados y el volumen ' 

de frutos obtenidos cubriría la disffiinuci6n de· la cosec'ha Pür los árboles que' 

se derribaran. 

A pesar de que los ci tricul tores del estado de Colima están conscientes ' 

de la necesidad dé su~ ti tuir sus plantaciones actuales debido al problema de ' 

la gomosis, el plan d~-sustituci&n gradual no se llevó a-cabo como estaba con

templado ya que la mayoría de los productores.no estuvieron dispuestos a derri 

bar su huerta en producci6n para dar paso a la nueva plantaci6n injertada.· 

Sustituci6n In Situ. 

La sustituci6n "in situ" consiste corno su nombre lo dice, en reemplazar ' 

los limoneros muertos por gornosis y otras causas por planta injertada, en el ' 

misrro lugar que ocupaba anteriormente el primero. AlgU:nos productores acostum

bran inclusive pla11tar un árbol injertado aún antes de que el lirrón afectado ' 

por gomosis Í:mlera para qué vaya desarrollándose al misrro tiempo y puedan obte

ner un poco más de producci6n del árbol de pie franco original. 

Esta forma de sustitución es básicamente el método más usado por los ci-

tricul tores en la mayoría de las plantaciones, debido a que además de no estar 

dispuestos a ir eliminando sus árooles ·como lo propone el plan de sustitución • . 1 

gradual, el "74% aproximadamente de las plantaciOlíles ;.de lirr6n se encuentran. aso 

ciadas con otros frutales dificultándose su ejecuci6n tal y como estaba plane~ 

da. 
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R.IffiOS. 

Actualrne..'1te el riego que se aplica en el lim::mero de la zona costa del es 

tado, es de una lámina total que varia de 150 a 170 cm. aplicm1do de 4 a 7 rie 

gos, eri intervalos de 30 a 35 días durante el año, con una lámina de 20 a 40 ' 

cm. en cada riego. 

Se estima que el riego es deficiente en lo que se refiere a intervalos ya 

que lo ideal sería un lapso de 20 a 25 días; por otra parte se están aplicando 

láminas demasiado elevadas que el suelo no puede retener. 

Todo ésto trae corro consecuencia mal funcionamiento de las raíces por el' 

exceso de humedad, lixiviación de los fertilizantes y predisposici6n al ataque 

de plagas y enfermedades acarreando serios problemas de producci6n . 

. . Las recomendaciones para mejorar las prácticas de riego son las siguien-

tes:. 

l.- Acortar la tirada de riego, para evitar una infiltración vertical du

rante tiempos prolongados; se recomienda una longitud de melgas de 250 m. (va

riables según el tipo de suelo, pendiente, etc. ) . 

2.- Realizar los riegos por cajete y de melga angosta; con este sistema •· 

se tiene la ventaj~ de depositar el agua donde está la mayor parte de la dis-

tribuci6n radical;· la distancia entre melgas que se recomienda es de 5 m. 

Efectuando estas prácticas será posible ahorrar un volumen de agua consi

derable, que permitirá acortar el intervalo de riego a 22 o 25 días que es lo' 

que se recomienda. 

Hay otros métodos de riego técnicamente diseñados que pueden ser utiliza

dos en nuevas áreas y que indiscutiblemente ahorrarían agua y reducirían cos-

tos corro es el caso del riego de miniaspersi6n, el burbuj.eante y otros. 

CONTROL DE MALEZAS. 

Dadas las condiciones en que se dasarrolla el cultivo, durante todo el -

w~ existe presencia de malezas; por ello es recomendable sobre todo en el pri 

rrero, segundo y tercer año de la plantaci6n el uso de maquinaria agrícola para 

efectuar los rastreos con la condici6n de que éstos sean superficiales, a fin • 

de evitar daño mecánico a las raíces. 
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Del cuarto año en adelante, el mejor método de control y más barato, es ' 

el uso de herbicidas como Gesapax 50 (composición 50% ametrina) que controla ' 

malezas de hoja ancha, zacates anuales y zacates perennes de semilla exclusiv~ 

mente. Se utiliza de 1.5 a 2 l. por ha. y se puede aplicar como preemergente' 

o también como postemergente. 

Actúa interfiriendo la. foto-síntesis de las malezas y requiere de buena ' 

humedad en el suelo y lluvia posterior (no se recomienda fuera del período de' 

lluvias). 

Este producto tiene un alto poder residual (2 a 6 meses ) en las capas su 

perficiales y profundas del suelo (máximo 25 cm. de profundidad) y solo debe ' 

aplicarse en árboles perfectamente establecidos y mayores de 4 años. 

El zacate Johnson es una maleza perenne que se produce por estolones;. por 

sus características ha infestado una superficie del área citrícola y su control 

por métodos convencionales resulta bastante costoso y difÍcil de erradicar. -' 

Existe un herbicida conocido como Glifosate, Round-up o Faena que con ~plica-

ciones en dosis que varían de 2 a 4 l. por ha. disueltos en agua suficiente y' 

asperjándolos en esta maleza después de un chaponeo se logra control eficienta 

COMBATE DE PLAGAS Y EN.FE.m-1EUlillES. 

Plagas. 

Pulgón de los cítric;os (Toxoptera aurantii, Aphis sp.). 

El control biológico se establece en base a liberaciones de enemigos natu 

rales corro la Hippodamia convergen o bien con in~ectos benéficos naturales ta

les como León de áfidos (Crysopa spp.) larvas de moscas y avispitas del género 

Aphydios. 

En infestaciones fuertes, previa la autorización de la Dirección General' 

de Sanidad Vegetal, se sugiere su control qu.írriico mediante aspersiones de !•ala 

thión 50, Folimat 1000 y/o Rogor 38% con dosis de 150 cm3. por 100 l. de agua~ 

.l':bsca blanca de alas nebulosas (Dialeurodes citrifolii). 

El control de este insecto se puede hacer en base a aspersiones del hongo 

Aschersonia spp. o bien aplicaciones de productos químicos bajo. la supervisión 

de la Dirección General de Sanidad Vegetal; se pueden sugerir 3 l. de ~i troli-
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na más 100 c:rn3 . de Folimat en 100 l. de agua y un detergenete com::> emulsifican 

te. 

Araña roja {Oligonichus mexicanus). 

Para su control, bajo autorización de la Direcci6n General de Sanidad Ve

getal, se puede aplicar Morestán 25%, en dosis de 120 gr. en 100 l. de agua o' 

bien Carbicrón 100 en dosis de 150 cm3. por 100.1. de agua. 

Escarna de nieve {Pinnaspis strackani). 

Cuando presenta un porcentaje de parasitismo IIEnOr al 15% p::>r enemigos na 

turales, bajo la autorización o supervisi6n de la Dirección General de Sanidad 

Vegetal, se pueden recorrendar productos químicos ·corno 250 c:rn 
3. de Malathi6n-50, 

en 3 l. de Citrolina y lOO l. de agua. 

Enfermedades. 

Gomosis {Phytophtora spp.). 

Esta enfennedad es cons1.derada en el estado de Col:i.na caro la más perju~ 

cial para el cultivo, especialmente en huertas mal manejadas y en suelos arci

llosos.-

Su control se realiza mediante medidas preventivas y curativas que son: 

1.- Realizar las plantaciones en suelos con buen drenaje o proveer a es-

tos del mismo y evitar los estancamientos del agua de riego alrededor de la ba 

' se del tronco. 

2.- Aplicar al tronco pasta bordelesa {preparando ·1 kg. de Sulfato de co-

bre, 1 kg. de cal en 10 l. de agua) o pintura mezclada con algún fungicida. 

3.- Usar portainjertos tolerantes a la enfennedad y procurar que el inje~ 

to quede entre 30 y 40 an. arriba del suelo. 

4.- Cuando el árbol muestre lesiones gomosas en el tronco y ramas, se de

ben raspar dichas lesiones hasta eliminar el tejido enfermo del tronco y ense

guida aplicar un desinfectante a base de agua y cloro al 10% para posterio~ 

te cubrir la herida con pasta bordelesa. Esta misma operaci6n puede realizarse 

en las raíces afectadas. 

Antracnosis (Gloesporium timetticolum Claus) . 
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Los frutos COseGhados de diciembre a marzo,provienen de floraciones ocu-

rridas en los meses de septiembre a noviembre, las cuales a su vez se originan 

en las ramillas brotadas en los meses de julio y agosto. Para obtener buena -

producción durante los meses de invierno, es conveniente iniciar un programa ' 

de aspersiones para el control de antracnosis cuando se observen los primeros 

síntomas de la enfermedad en ramillas tiernas, flores y frutos pequeños; de -

ser necesario,las aspersiones deben continuarse hasta diciembre para proteger' 

las nuevas floraciones. 

El control puede realizarse con aplicaciones del fungicida Difolatán PH ' 

50% en dosis de 250 gr. por cada 100 l. de agua. 

El caldo bordelés 1: 1: 100 (se prepara mezclando 1 kg. de cal más 1 kg.' 

de Sulfato de cobre en 100 l. ·de agua), también es efectivo; sin embargo el -

uso continuo de este producto disminuye las poblaciones -de organismos enemigos 

de la roña (ácaro) del li.rronero, por lo mismo ta producción obtenida se ve - -

<:fectada; otro fungicida que da buenos resultados es el Hanzate 200 en dosis ' 

de 250 gr. por cada 100 l. de agua, con el cual se obtiene una protección s~ 

lar a la de los primeros productos; en los 3 casos las aspersiones deben reali 

zarse cada 15 o 20 días, siempre y cuando haya brotación o floración que prot~ 

ger. 

Fumagina (Capnodium citri) . 

Esta enfermedad se encuentra difundida en toda la región y su persisten-

cia depende del incremento de las poblaciones de áfidos, larvas de mosca blan

ca y piojo harinoso. 

El control está encaminado a combatir a los insectos con aspersiones de ' 

Rogor 40% 100 cm3. por cada 100 l. de agua, Paratión etílico SO%, 150 cm3. por 

cada 100 l. de agua y también con Malathión SO%, 250 cm3. por cada 100 l. de·' 

agua. 

Algas ( Cephalenros sp. ) • 

Entre las medidas de control se recomienda una buena atención a las huer

tas, haciendo énfasis en las podas y aspersión de productos a base de cobre ~ 

roo el caldo bordelés 1: 1: 100 previa consulta a la Dirección General de Sani

dad Vegetal. 
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Mancha grasienta (Mycosphaerella sp.). 

La enfermedad se presenta durante todo el año pero la infecci6n es más -

fuerte en la temporada de lluvias, acentuándose en aquellas huertas más descui 

dadas. 

Para su control se recomienda el uso de Captán 50% en dosis de 2 kg. por 1 

ha. o bien Manzate "D" o algún fungicida a base de cobre corno el caldo borde-

lés' 1: 1: 100. 

FERTIT.IZACION. 

El limonero necesita para su desarrollo y buena producción elementos mine 

rales caro el nitr6geno, f6sforo y potasio. Otros elementos corno el zinc, hie

rrq>, manganeso, etc. también son necesarios en pequeñas cantidades. 

La fertilización debe hacerse en el área de mayor actividad radical que 1 

se localiza a la mitad de la distancia entre el tronco y zona de goteo, hacia 1 

la: parte exterior; cuando se fertiliza con nitrógeno se puede aplicar al voleo 

después de un riego, pero si se aplica fósforo y potasio debe hacerse en el -

fondo de un surco alrededor del árbol en la zona de goteo y tapar lo. 

El fraccionamiento de la dosis debe ser de una tercera parte cada 4 meses 

de preferencia en los meses de febrero junio y octubre. 

La fertilización foliar es la forma más rápida para corregir una deficien 

cia y debe hacerse cuando la planta presente síntc:mas por carencia de un nu--

triente y sea difícil su absorción por las características del suelo. 

Año 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

FERI'IT.IZACION DE LIMJNERO EN COLIMA 

OOSIS DE ELEMENTOS MAYORES EN GRAMJS POR ARBOL 

N 

150 

300 

450 

600 

1,200 

1,200 

p 

250 

350 

600 

600 

K 

125 

2SO 

350 

600 
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PODAS. 

La }?Oda se realiza con el objeto de obtener buenos rendimiento y fruta de 

buena calidad, asi corro prolongar la vida econánica de los árboles. Consiste 1 

en la eliminaci6n de todas las ramas innecesarias, comO chupones, ramas viejas 

enfennas, secas o mal distribuídas. Las podas nonnales que se deben hacer son: 

De fonnaci6n. 

Los arbolitos recién plantados se recortan de 40 a 60 cm.· arriba del in-

jerto, para provocar el nacimiento de ramas primarias, debiéndose escoger las 1 

más vigorosas y espaciadas entre 10 y 15 cm. alrededor del árbol. Las ramas -

que salen de un mismo punto también se eliminan. Después de la }?Oda se limita

rá a cortar chupones o ramas cruzadas. 

De fructificaci6n. 

Consiste en la eliminación de las ramas viejas y poco vigorosas o pegadas 

al suelo, con el objeto de favorecer el nacimiento de nuevos brotes; ésto es 1 

muy importante ya que en el limonero la floraci6n ocurre en brotes deYmisrno 1 

año. 

Los cortes deben .hacerse . en bisel y .no paralelos al tronco utilizando he

rramienta adecuada. Es- conveniente proteger las heridas con pastas y fungici-

das para evitar el ataque de enfermedades. 

Se recomienda hacer la poda después de la temporada de lluvias, ya que -

hay menos peligro de ataque por "gorrosis". 

COSIDIA. 

De primordial importancia es la recolecci6n de frutos, ya que esta activi 

dad absorbe el 40% de ~os costos de cultivo~ Por los hábitos de producción, el 

corte se efectúa más o menos en un intervalo de 30 días, ya que el lapso com-

prendido entre flor fecundada y madurez del fruto transcurre entre 90 y 110 -

días de acuerdo a la época y no hay una fecha definida de floraci6n, cerno pue

de observarse en el cuadro de estacionalidad de la producción, descrito ante-

riormente. 

Los frutos deben de cortarse 'éuando hayan alcanzado su maduraci6n caracte 

rizada por tener la cáscara lisa, el color brillante y una buena cantidad de 1 

jugo. Se debe tener la precauci6n de realizar la cosecha cuidadosamente para 1 
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no dañar las flores y frutos tiernos o :pequeños. La cosecha puede ser manual 1 

o con implerrentos (red) que pennitan un buen lt6Ilejo de la fruta para que no se 

den~rite comercialmente. Se debe iniciar el corte de lirn6n cuando el follaje y 

los frutos hayan perdido toda la humedad proveniente del rocío o la lluvia, ya 

que puede presentarse una oleocelosis propiciada por la ruptura de las glándu 

las de aceite el cual oxida los tejidos. El lirrón debe transportarse en rejas 1 

desde el campo al empaque el mismo día de corte y evitar colmarlas de fruta ~ 

ra que ésta no se dañe. 

ASP.ECIOS EX:ONCW:COS 

RENDIMIEN'IO. 

I.Ds rendimientos esperados en una plantaci6n con manejo adecuado de acuer 

do a la técnica recomendada y considerando que entra en producci6n al 3er. año 

dé establecida' son los siguientes: 

Año 

3 

4. 

5 

(Cuadro L-8). 

COS'Iú DE CULTIVO. 

Kg./árbol 

137 

154 

171 

'lbn./ha. 

13.7 

15.4 

17.1 

El costo de cultivo de 1 ha. de lirn6n del prirrero al tercer año en que se 

inicia la producci6n asciende a $. 71,594.00. El vol'lliiell de la cosecha produci

da se estabiliza al 5° año y los costos de producción que se incrementan gra-

dualrrente se mantienen constantes a partir del misrro año,· representando un non 

to de~ 34,899.00 (cuadro L-9). 

El detalle de los costos para el establecimiento· y .mantenimiento del li -

rr6n en un período de 10 años puede ser consultado en los anexos. 

INGRESOS. 

Para el cálculo de los ingresos se considera un precio medio rural de - -

$ 5. 00 kg. de lirr6n; ron base en ésto el valor de la producci6n se ve incrE!l"!le!! 

tado graduallrente desde su inicio hasta el año en que se estabiliza. En el cua 
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dro L-15, se observa que a partir del 3er. año el valor de la cosecha es supe

rior a los costos de producción, lo cual representa un ingreso de $ 40,!:>23.00' 

cantidad que se incrementa en los siguientes años hasta llegar $ 50,601. 00 en' 

el quinto año cuando el valor de la producción y los costos se mantienen cons

tantes. 

RENTABTI..IDAD. 

Para estudiar la rentabilidad del limonero en el cuadro L-10 se camparan 

los costos necesarios en el establecimiento del cultivo (debe), con los ingre 
•. i -

sos obtenidos por la venta del producto (haber), con objeto de obtener los --

saldos anuales y el total en los 10 años considerados. Los resultados refle--
' 1 

jan saldos negativos en los primeros 3 años de la etapa improductiva y posi~ 

· vos a partir del 4 o año." 

Al concluir los 10 afios, la inversión asciende a .$. .. 312.,393.-DO por ha. y' 

los ingresos a $ 658,500.00 para generar una utilidad en ese período de -

~ 346,107.00, o sea una utilidad promedio anual de $ 34,611.00. 

Bajo estas condiciones la tasa beneficio costo (TBC), para el cultivo del 

limonero es de 110.8%. 

cabe aclarar que dentro de los costos errpleados en el cálculo de la renta 

bilidad no se consideran los que se· generan p0r concepto de r€I1ta · del capital' 

y demás costos indirectos~ El beneficio se refiere al saldo neto de los ingre

sos, deducida la inversión. En el caso de lim:>nero, dado que tiene una vida pro 

ductiva mayor de 10 años, no se incluye un valor de rescate o comercial al fi

nal del período. Estas mismas condiciones son aplicables a los demás productos 

analizados en el estudio. .. o 

PUN'ID DE .EXJUTI..IBRIO. · 

En el cuadro L ... U, se grafican las curvas de ingresos y egresos para obt~ 

ner el punto de equilibrio que caro ya :rrencionamos se presenta en el tercer -

año después del establecimiento en Cai!lp). En la misma gráfica poderros apreciar 

la magnitud de los ingresos y egresos glo?aies._y. para cada año. 



FRUTAL. 
SUPERFICIE 

TOTAL 

CUADRO L-1 

SUPERFICIE CULTIVADA CON LIMONERO EN EL 
ESTADO DE COLIMA. 
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HECTAREAS 
PRODUCCION. 

HECTAREAS PRODUCCION PRECIO MEDIO VALOR DE LA 
DESARROLLQ. (ton.) RURAL PRODUCCION 

__________________________________ _!l_!....;$/:...,:..k~. ''------!.:(m:i.le$':~.-'-) __ 
.. 

LIMONERO COLIMA. 30'548-00 23,326-00 7,222-00 312,987 3.50 1'095,454 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Cifras a 1981. 



M U N I C I P I O S . 

TECOMAN. 
ARMERIA. 
MANZANILLO. 

SUB-TOTAL: ZONA COSTA. 

COQUIMATLAN; 
COLIMA·. 
VILLA DE ALVAREZ. 
COMALA. 
IXTLAHUACAN. 

SUB-TOTAL: ZONA CENTRO. 

TOTAL: COLIMA. 

---,.~----------------~------------------------------~----

CUADRO L-Z 

LOCALIZACION DEL CULTIVO DEL LIMON EN EL EDO~ 

DE COLIMA. 

SUPERFICIE 
(ha.} 

19 '240 
6,102 

' 2,848 

28,190 

1, 725 

282 
89 

58 
204 

2,358 

30,548 

PRODUCCION 
(ton.) 

228' 921.4 
59,256.4 
14,529.4 

302,707.2 

7,297.3 

810.0 
837.0 

497.0 

838.5 

10,279.8 

312,987.0 

39 
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CUADRO L-3 

DINAMICA DE CRECIMIENTO DEL LIMON EN EL ESTADO DE COLIMA Y COAHUAYANA, MICH. 

C O N C E P T O . 1977 1978 1979 1980 1981 

Superficie plantada (ha.) 25,578 25,433 27·, 671 30,977 32,004 
No. de árboles pie franco. 2'458,523 2'154,015 2'259,210 2'396,280 2'368,377 
No. de árboles injertados. 99,426 448,651 560,811 555,705 721 '329 

Producción en toneladas. 239,270 229,577 240,374 264,239 318,932 
No. de productores. 1,991 2,067 2,280 2,600 2,829 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Cifras a 1981. 

-- ~~-----------------------------..-..~ 
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CUADRO L-4 

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DEL LIMON 
EN EL ESTADO DE COLIMA. (Cifras a 1981). 

MES. % PRODUCCION (ton.) 

ENERO. 3 9,390 
FEBRERO. 4 12,520 
MARZO. 5 15,649 
ABRIL. 8 25,039 
MAYO. 10 31,299 
JUNIO. 12 37,558 
JULIO. 14 43,819 
AGOSTO. 13 40,688 
SEPTIEMBRE. 12 37,558 
OCTUBRE. 8 25,039 
NOVIEMBRE. 6 18,779 
DICIEMBRE. 5- 15,649 

T O T A L lOO 312,987 

FUENTE: S.A. R.H., CONAFRUT, FJDEFRUT. 

41 



CUADRO L-5 

SUPERFICIE DE LIMONERO ASOCIADA Y LIBRE EN COLIMA. 

SUPERFICIE TOTAL 
(ha.) 

30,548 

ASOCIADA CON % 
PALMA DE COCO. (ha.) 

20,223 66.2 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Cifras a 1981. 

ASOCIADA CON % 

' 
OTROS FRUTALES. (ha. J 

611 2~ 

LIBRES 
(ha.) 

9,714 

42 

% 

31.8 

---~~~-------------------------
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CUADRO L-6 

LIMONERO 

INDUSTRIA INSTALADA EN EL ESTADO DE COLIMA. 

EMPRESA. CAPACIDAD 
INSTALADA 
(ton:): 

ACEITE ESENCIAL DE LIMON. 
BENEFRUT. 110.00 
INDUSTRIAL LIMONERA .. 300.00 

· CITRICOS DE COLÍMA, S .A; 66.66 
IND. AGRICOLAS DE TECOMAN, S .A. 20.00 
FACTOR MEXICANO, S.A. 40..00 -
INFRIN, S.A. 40.00 
ACEITES Y JABONES, S.A. 30.00 
FRUTAS TROPICALES. 24.00 
FRANCISCO RANGEL. 24.00 
ACEITES ESENCIALES DE LIMON. 16.00 
LA LUZ, S.A. 16.00 
GABRIEL GUTIERREZ. 8,20 
ANTONIO PEREZ GARCIA. 7.92 

• 
PRUDENCIO URIBE VALENCIA. 24.00 
ACEITE ESENCIAL DE LIMON. 12.00 
T O T A L : 738.78 

FUENTE: S.A.R.H., Cifras a 1981. 
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PRODUCCION 
1981 

(TAMBORE~) 

90.54 497 
46.21 253 
29.00 159 
15.00 82 
10.50 57 
3.50 19 
9. 72 53 

12.00 66 
1.48 8 
8.64 47 
7.80 43 
4.10 22 
3.90 21 
8.00 44 

18.00 99 
268.39 1,470 
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CUADRO L-7 

PLANTAS INDUSTRIALIZADORAS DE LIMON. 

P R O D U C T O . CAPACIDAD PRODUCCION 
INSTALADA. 1981 

(ton.) (ton.} 

JUGO DE LIMON PARA CONSUMO HUMANO. 
(CONCENTRADO 5-1). 

BENEFRUT. 11 '250 414 
INDUSTRIA LIMONERA DE TECOMAN. 6,075 84 
CITRICOS DE COLIMA. 6,750 649 
IND. AGRICOLA DE TECOMAN. 2,000 17 
T O T A L : 26,075 1,164 

CASCARA DESHIDRATADA DE LIMON. 
BENEFRUT. 1,470 1,470 
IND. LIMONERA DE TECOMAN. 2,000 437 
CASCARA SECA DE LIMON MEXICANO, S.A. 1,200 800 
T O T A L : 4,670 2,707 
PECTINA DE LIMON. 
PECTINAS DE MEXICO, S.A. 438 360 

ACI DOS CITRI CO. 
INDUSTRIAS CITRICAS, S.A. 2,000 1,200 

FUENTE: S.A.R.H., Cifra a 1981. 
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CUADRO L-8 

· RENDIMIENTO EN ·kg. POR ARBOL DE LIMON POR MUNICIPIO EN EDO. DE COLIMA Y COAHUAYANA, MICH. 

MUNICIPIO. NO. DE ARBOLES EN PRODUCCION. PRODUCCION TOTAL RENDIMIENTO 
EN kg.· kg. _ POR ARBOL. 

TECm1AN. 11 532.942 228 1 921,400 149.3 
ARMERIA, 447.382 59 1 256,000 132.4 
MANZANILLO. 160,214 ' 14 1 529,400 90.7 

1• 

COAHUAYANA, MICH. 58,342 51 947,400 101.9 
COQUIMATLAN. 93,825 71 297,300 77.8 
COLIMA. 15,150 810,000 52.5 
VILLA DE ALVAREZ. 5,650 837,006 148.1 
COMALA. 5,410 497,000 91.9 
IXTLAHUACAN. 6,400 838,500 131.0 

T O T A L E S 21 325,315 318 1 934,000 137.1 (Promedio) 
• 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT, Cifra a 1981. 



CUADRO L-9 

L I M O N E R O 

INGRESO APARENTE EN FUNCION DE COSTO POR HECTAREA 
Y VALOR DE LA PRODUCCION EN PESOS. 

AÑO COSTO VALOR 

1 28,263 -
2 15,354 -
3 27,977 68,500 
4 31,405 77 ,QOO 
5 34,899 85,500 
6 34,899 85,500 
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INGRESO. 

28,263 
15,354 
40,523 
45,595 
50,601 
50,601 
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CUADRO L-10 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DEL 

LIMONERO. 

AÑO. DEBE HABER 
$ $ 

1 Establecimiento 28,263 

2 Mantenimiento. 15,354 

3 11 27,977 68,500 

4 11 31,405 77,000 

5 JI 34,899 85,500 

6 11 34,899 . 85,500 

7 11 34,899 85,500 

8 11 34,899 85,500 

9 11 34,899 '85,500 

lO 11 34,899 85,500 

T O T· A L 312,393 658,500 

Tasa Beneficio Costo , 

T B C ~ 346,107 X 100 ~ 110 _ 8~ . 
- ' 312,393 

T B C = 110.8% 
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SALDO. 
$ 

(-) 28,263 

(-) 43,617 

(-) 3,094 

42,501 

93,102. 

143,703 

194,304 

244,905 

295,506 

346,107 

346,107 

NOTA: La TBC en este caso está referida al benefici.o neto resultante 

de restar la inversi.ón a los .. ingresos totales. Al tomar el 

benef.i..cto general sobre el costo, el porcentaje es de 210.8% y 

si se considera un valor de rescate en el aRo 10 de $ 200,000.00 

por ha.- dada la vida producti.va del limonero en las condiciones 

técnicas propuestas la tasa de benefi"cio general sería de 274.8 

en el perfodo. 
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CUADro L-ll 

PUN""'ID DE :B,¿'UILIBRIO 
CUL'fiVO DE Lll.VNERO 
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P.ALMA DE COCO 

(Cocos nucifera L.) 

La palma de coco es tm frutal que prospera en las regiones tropicales del 

país, tanto en la costa del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas, caro en Gol

fo desde Veracruz hasta Yucatán; es una planta oleoginosa de primer orden; -

por su amplia utilizaci6n se le conoce con otros calificativos caro el árbol 1 

del cielo·o.el árbol de los cien usos. 

Actual.rll:inte la superficie cultivada stnna 151,213 ha. en las 12-,entidades' 

. donde se explota en fonna. carercial,, .. siendo los estados de Guerrero¡ .Colima, • 

Tabasco, Michoac~, Qaxaca, Veracruz y Jalisco los principales. productores de' 

esta fruta. 

r 
En 1981 la producción nacional fué de 179,261 ton. con un valor de 2,866' · 

millones de pesos, correspondiendo .a Colima el 26% del volumen total que re--

presenta 46,885 ton. que produjeron un ingreso superior ··a 750 millones de pe-

sos, beneficiando a 2,083 productores de los cuales 479 son pequeños propieta

·rios y 1,604 del sector ejidal. 

El estado de Colima es actualmente el segundo productor pe coco en el - -

país, utilizffildose en esta actividad 1' 050, 000 jornales anuales que represen-

tan 4,190 empleos permanentes, corre;;pondiendo el 95% [-esencialmente al mante

nimiento del cu1 tivo y el 5% al aspecto. industrial. 

SI'IUACICN AClUAL DE LAS PLANTACIONES 

SUPERFICIE Y POBIACICN. 

Las plantaciones de palma de coco en Colima, cubren una superficie de - - 1 

·34,121 ha. con una población de:i'~.2'713,899 árboles, de los cuales 2'418,662 es

tán en producción y 295,237-en etapa de desarrollo; el promedio de los árboles 

por ha. es de 79. El 98% de las plantaciones son de palma alta, nás canunzrente 

llamada criolla que es una variedad hál6garna y únicamente el 2% es de pa~ ena 

na o variedad autógarna. 

LCCALIZACION". 

La es:pecie prospera en casi toda la entidad exceptuando la zona norte, lo 

·, 



calizándose las plantaciones comerciales principalmente en la pla~icie costera 

dentro de los municipios de Tecanán, Annería y !-1anzanillo, donde se cultiva el 

98% del frutal del estado (cuadro C-1) . 

DINAMICA DE CROCIMIENTO. 

El cultivo del cocotero es en el estado de los más antiguos en su implan

taci6n: para 1965 existían ya 23,058 ha. bajo cultivo, en 1978 se tenían - - -

28,466 hasta llegar en la actualidad a 34,121 ha., notándose que últi.mamente 1 

no hay incremento en superficie; incluso en muchos casos las reposiciones por 1 

muertes en los huertos no se hacen con palma sino con otro frutal, lo que se 1 

d~ al bajo precio de garantía que no permite ingresos de importancia para el 

prcxiuctor. 

De no cambiar esta situaci6n que afecta la economía de los productores, 1 

se-podrá presentar un notorio decremento en la superficie cultivada. 

ESTACIONALIDAD DE lA PRODUCCION 

La palma de coco produce todo el año en forma constante haciéndose cortes 

cada 3 o 4 meses, siendo el posterior al perícxlo de lluvias un poco más abun-

dante que los dei'IÉ.s. 

COMERCIALIZACIOO. 

Del total de la prcxlucci6n el 2% se comercializa corro fruta fresca, un --

13% se industrializa dentro del estado y el 85% restante fuera de éste. 

En la actualidad la prcxlucci6n del cocotero no presenta problemas de co-

mercializaci6n toda vez que existe una dernanda'insatisfecha de materia pr~ 1 

para la prcxlucci6n de ~eite para el consllllO nacional; sin embargo el precio 1 

de garantía de la copra hasta 1981 se ha mantenido a~. niveles bajos limitándose 1 

con ello el desarrollo y la producci6n de este cultivo. 

SISTEMA DE PRODUCCICN. 
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El cultivo de. esta especie en :Colima~ se explota en fonna asociada con --

otros frutales, principalmente li.rrón y plátano en el 78% del área total culti

vada y en asociaci6n con otras especies y con pastos el 22% restante. 

,E.l trazo de las huertas es de marco real con distanciamientos de 10 X 10' 

m. la mayoría de los casos encontrándose de 9 X 9 m. en algunas de las planta

ciones más j6venes. En estos distanciamientos se deber!a tener poblaciones de 1 

100 a 123 palmas por ha. pero en. 1-a actualidad debido acla rrortandad provocada 

por plagas y enfermedades el prcrnedio de palma por ha •. se encuentra reducido a 

79. 

ASPECIDS FI'IOSANITARIOS 

Plagas y enfermedades .. 

Las principales plagas que afectan las plantaciones de palma de coco en -

tollina son: 

Mayate prieto o piqudo de la palma de coco (Rhinchophorus palmarum L.). -

A este insecto se le re6onoce definitivamente como el portador del nernátodo -

Rhadinaphelencus cocophilus, causante de la enfermedad conocida carro anillo ro 

jo. 

. Esta plaga es .importante por el daño que causa, ya que de cada 100 plan-

tas que se establecen, llegan a prosperar -de 65 a 70 y el resto muere por los 1 

daños ocasionados por este cole6ptero y por la enfennedad que transmite por ~ 

dio del nernátodo que se señala. 

La hembra oviposita en grietas de la corteza y en axilas de las hojas y -

· las larvas que eclosionan dañan el rneristerro de crecimiento sobre todo en las' 
. ' 

palmas de 4 a 8 años de edad. 

Acaros (Eriophyes guerreronis K.).- Este ácaro de ~~o pequeño es difi

cil de observar a simple vista¡ algunos especialistas opinan que su ciclo lo -

realiza entre la palmera y otras plantas hospederas¡ otros, que lo realiza to

tal.rrente en lo alto de la palmera. Las flores femeninas se ven atacadas entre' 

el ler. y 3er. mes de desarrol¡o; el ácaro penetra entre las brácteas florales 

y la nuez, alimentándose de la savia al destruir los tejidos cercanos al ped~ 
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culo del fruto, haciendo que las futuras nueces caigan prercaturarrente o no de

sarrollen normal.rrente. CanUiliieilte se denomina "roña" al daño que causa el ata

que de esta plaga y que llega a afectar el 40% de la producci6n. 

Nemátodos (Rhadinaphylenchus cocophilus cabb.) .- Este nemátodo invade los 

tejidos de la madera y causa la enfennedad conocida con el ncmbre del "anillo' 

rojo". 

Otra posible causa de transmisi6n es el utilizar utensilios como el mache 

te, en palmas atacadas por esta enfermedad, e inmediatamente después usarlos -

en plantas sanas. 

Por tll timo se considera la posibilidad de que se transmita con implemen-

tos agrícolas caro el arado. y la rastra, al practicar labores profundas y cau

sar lesiones en las raíces. 

'!'EDUCA DEL CULTIVO. 

Uso y manejo del agua. 

En el estado de Colima el 99% de las plantaciones de palma de coco se en

cuentran bajo condiciones de riego, sin embargo se puede señalar que en la~ 

yoría de ios casos no se riegan en la forma adecuada. El número de riegos que' 

se aplican al cocotero varía de acuerdo al sistema de producci6n ya que en las 

plantaciones solas y en las asociadas con pastos se aplican 4 J;"iegos en prome-

, dio en el pertodo seco del año y en la asociaci6n con frutales de. diferentes. re ,, . -
querimientos de agua, el núrrero de riegos es mayor en dicho pe:¡:-íodo ya que se' 

atienden las necesidades de la especia asociada que normalmente tiene mayor bn 

portancia para el productor por los ingresos que le produce. Los largos ~río

dos de sequía afectan sensiblemente el cocotero, favoreciendo el desarrollo de 

problemas fitosanitarios debido a la deficiencia de agua; a.demás los frutos -

son más pequeños y se desprenden más fácilmente de la palma con la consecuente 

disrninuci6n de la producci6n. 

Al igual que en varias de las especies objeto de este estudio, en la pal

ma de coco es indispensable la realizaci6n de investigaciones que determinen ~ 

la optimlzaci6n en el uso y manejo del agua. 
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Fertilización. 

En forma general se puede considerar que la fertilización· en el cocotero 1 

es rrnlY escasa o nula en las plantaciones solas, no as1 en las asociaciones doQ_ 

de la otra especie se fertiliza y parte de los nutrientes que se aplican al -

suelo son aprovechados por la palma.. 

La palma. de coco pued.e aprovechar las condiciones de luminosidad, tei'(l_?era 

tura y humedad cuando dispone de suficientes cantidades de nutrientes en el -

suelo. En este caso, los s~elos dedicados a las plantaciones de palma de coco, 

son suelos ligeros formados básicamente por arenas pobres en arcilla y materia 

"orgánica ·y por consiguiente también en bases intercambiables de manera· que no 1 

es posible que satisfagan las necesidades de nutrientes de la planta; 

En el estado de Colima no se han hecho estudios para determinar los reque 
- -¡ 

rirnientos nutricionales de esta especie. 

Malezas. 

En las plantaciones de palma de coco prosperan en forma abundante las mal~ 

·zas y hierbas que se anotan en el cultivo del liironero, las cuales carpiten -

por humedad y nutrientes y dificultan los riegos y la cosecha. Su combate se ' 

reduce a rastreos en igual número' al de los riegos que. se aplican y que caro ' 

ya se ha anotado, suelen concretarse'< a 4 durante el período seco del año y - -

eventualmente un rastreo más en el período de lluvias para facilitar la cose-

cha. En algunbs ·casos los productores aprovechan las malezas para alirrentación 

de ganado- en pastoreo directo, que aunque controla su desarrollo no se reco--

mienda donde los suelos son arcillosos por la corrpactación que se produce. 

Cosecha. 

Como se ha indicado la cosecha se realiza cada 3 o 4 meses obteniéndose 1 

un promedio de 20 a 25 cocos por palma., los cuales se recolectan y acarrean a' 

patios donde se concentra la produc:ción para secar la copra que se asolea en 1 

eras con piso de cerrento hasta que se seca para ser transportada al mercado na 

cional. 

ASPEX:..."'IS AGRO INDUSTRIALES. 

La industria del coco en Colima capta solamente el 13% del VC?lurren total' 

de producción, procesándose en otras entidades el 85% de la misma¿. ésto indica 
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la necesidad de ampliar la capacidad-instalada con la creaci6n de nuevas ind~ 

trias de aprovechamiento integral, lo cual beneficiaría notablemente a la en ti 

dad . 

. En Colima existen tres empresas de extracci6n de aceite de coco, una de 1 

producci6n de jabón, una de coco _rayado, cuatro de dulces regionales y una de 

aprovechamiento de la cáscara, la cual no está en operaci6n. (CUadro e-2) . 

Composición quimica de la copra. 

Humedad 8.0% 

Proteína 7.1% 

Grasa 65.0% 

Fibra 3.2% 

Cenizas 1.9% 

Extracto no nitrogenado 14.8% 

RECOMENDACIONES 'r.ECNICAS PARA EL CULTIVO . 

El cultivo de pal.rna de coco en el estado de Colima tiene muy baja rentabl_ 

lidad ya que caro se ha señalado anteriormente, el precio de garantía de la 1 

copra no penni te ingresOs razonables al productor que se ve obligado a in terca 

lar otras especies frutícolas que le producen mejores ingresos; mientras esta 1 

situaci6n econ6mica no sea favorable al productor, éstos no adoptarán ningún 1 

programa de rehabilitaci6n en sus huertos y seguirán substituyendo sus palme-

ras muertas por nuevas plantas en las plantaciones solas y por plantas de 

otras especies donde existen asociaciones. 

PRODUCCION DE MATERIAL. 

El cocotero no se propaga vegetativamente, solarrente mediante semilla, la 

cual debe provenir de palmeras de alta producci6n y frutos de buena calidad. 

Obtenci6n de la semilla. 

La fruta seca debe cortarse de huertas con 10 años de edad aprox.i.ma.darren

te, los cocos deben tell.er de 10 a 12 meses cuando hayan alcanzado su tamaño -

más grande; el corte de los-rnisrros deberá realizarse con la mano y bajarse con 

una cuerda 1 pues no deben golpearse; una vez recolectada la semilla 1 se pasa a 
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una era o asoleade:Í:o por 25 días para su secado total. 

Posteriormente se efectúa un corte vertical en la parte superior de la s~ 

milla para ayudar a la genn.inaci6n y para que obtenga más humedad a través de 1 

la estopa. 

Preparaci6n del semillero y-siembra de la semilla. 

En_ un terreno plano con suelo-ligero se abren zanjas para colocar la_ semi 

1la (coco), debiéndose desinfectar el suelo con una solución de forrrol diluído. 
& . 

La dirnensi6n de los semilleros se hará de acuerdo a la superficie por - -

plantar; una vez hechas las zanjas se colocan las semillas en línea recta una 1 

junto a la otra con una separaci6n entre líneas de 60 cm. aproxi.rradarrente, cu-- _:. 

briendo después la semilla de un 60 a un 70%, con el suelo extraído. 

Manteni_rniento de la plántula. 

El semillero se debe regar diariarrente, el período de germinaci6n es de 1 

15 a 22 días, ~ partir del cual se hace un pr.irrer conteo de las plántuias ger

minadas y una priínera selecci6n; posterionnente se hace una segunda selecci6n 1 

en la que se .eiiminan todas las que no reúnan las características de una buena 

planta. la duraci6n en semilleros es de 30 a 40 días. 

Trasplante a vivero. 

Las plántulas una vez ·que han alcanzado una altura de 20 a 30 cm. se tras 

plantarán al vivero, colocándolas directamente al suelo en el sistema de riego 

de tresbolillo con un distanciamiento de 60 cm. entre plantas; a partir de es

te :rromento se realizan todas las actividades comunes en todo el vivero, caro' 

son fertilización, combate de malas hierbas, control de plagas, enfermedades y 

riegos. 

El tiempo de duración de la planta en _yi vero es de 6 meses a partir del 1 

cual la palma está apta para ser trasplantada a su lugar definitivo. 

RiffiOS. 

LOs riegos·· que se proporcionan a la palma de coco en· Colirra, en general 1 

son de sobrevivencia, lo que ocasiona una disminución en la producción; se ha' 

observado que el cultivo en sí reacciona favorablemente a la aplicaci6n de rie 
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gos, aurrentando la producci6n y aún cuando no se ha hecho en el estado estu- -

dios para determinar el número de riegos, láminas y espaciamientos entre los ' 

mismos, en fonna te6rica se recomienda proporcionar un minino de 4 riegos du-

rante el periodo seco del año; en suelos con problemas salinos, deben torrarse' 

las rredidas necesarias para que el agua circule libremente, estableciendo un ' 

dren abierto en el lado opuesto de la plantaci6n, que sea más profundo que la 

plantilla baja de la regadera. 

El proporcionar el agua suficiente al cultivo favorece la permanencia del 

fruto en la palmera, aumentándolo de tamaño y en consecuencia con un mayor ren

dimiento en copra; además conjuntamente con una fertilizaci6n adecuada, le pr~ 

porciona resistencia a plagas y enfermedades. 

CONTROL DE Mt\LEZAS. 

Para favorecer el crecimiento y la producci6n del cocotero es preciso su

primir las malezas y evitar que entren en competencia con el cultivo; un suelo 

libre de malezas facilita otras labores culturales como la cosecha, la fertili 

zaci6n y los riegos. 

Dependiendo del problema que se tenga, el uso de maquinaria agrícola se •. 

recomienda siempre y cuando el implemento penetre en forma superficial de 10 a 

15 cm. como máximo para evitar daños a las raíces; se debe dar 4 rastreos dis

tribuídos en el año de acuerdo a las necesidades del cultivo. 

El control químico puede llevarse a cabo satisfactoriarrente si se tienen' 

los cuidados necesarios sobre todo en plantaciones asociadas con otro frutal.' 

Los productos recomendables son los siguientes: 

Zacates perennes 

Zacates anuales 

Malezas de hoja ancha 
< 

Faena, Básfap6n. 

Gesapax, Pri.m3.grful, Dual, Transcuat. 

Tord6n 10, Esteron 47 (en cultivos 
de palma sola) . 

En cultivos asociados se recomiendan herbicidas honronales, no volátiles. 

El control de malezas por pastoreo directo de ganado vacuno, se recomien

da solarrente en suelos arenosos o de texturas ligeras donde el riesgo por com

pactaci6n sea menor. 
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COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Plagas. 

Mayate prieto (Rhynchophorus paJ.marurn L;)~- Los sistemas de.control rriás -

usados hasta la fecha en el combate del mayate prieto han sido el uso de tram

:· pas 1 productos químicos, llirlpieza de las plantaciones y úl ti.rnarrente se prueba' 

el control biol6gico. 

Sistema de trampeo.- cualquier sistema de trarrpeo que nos permita la cap

tura del insecto siempre resultará benéfico para el productor; camo resultado' 

de·tm análisis ccmparativo de los diferentes tipos de trampas, se recomienda ' 

la denOminada "Colima" , ideada por personal de la Dirección General de Sanidad 

Vegetal, que ha resultado ser la más eficiente1 flOr lo que es conveniente pro

rrover su uso a través de carrpañas coordinadas con los productores. 

La trampa es una caja de rradera de palma de coco, mide 1.0 m. de largo -

y 0.20 m. de ancho y alto; se coloca en la paJJra a 1.50 m. de altura sujetándo

la con alambre; dentro de .la .. caja se coloca'1 plátanos de deshecho, que -duran ' 

un prorredio de -10 a 12 días trabajan9o carro atrayente; se debe tener cuidado ' 

de revisarlos cada 3 días y cambiarlos cada 12 con lo que se logra mayor efi-

ciencia. En cada revisi6n de la trampa se eliminan los insectos capturados. 

Control químico.- Entre el tercer y octavo año de edad; la palma se vuel

ve más suculenta para el picudo o mayate prieto y durante este período es nec~ 

sario proteger la contra esta plaga usando productos químicos, con alto fOder' 

residual. 

La Direcci6n General de Sanidad Vegetal permite el uso de Endrfn 19. 5% en 

dosis de 10 a 15 c.c. en 1 l. de agua, que da protección ·a la palma durante un 

·prañedio de 60 a 90 días, o el carbofurán 35Cf''en la misma dosificaci6n, el - -

cual prolonga su efecto hasta 45 días. 

Una actividad que ha resultado efectiva para el combate del mayate prieto 

ha sido la tumba, pica y accm:x1o de palmeras enfe;rnas y muertas, la cual se • 

realiza a través de la campaña contra plagas y enfermedades de la palma de ~ 

ca en el estado; con esta actividad se ha disminuído el-ataque del picudo y -

los focos de reproducci6n del mism::>, con la:. muerte del insecto por el trata--

miento químico a estas paJJreras .. · · 
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Acaros {Eriophyes guerreronis K.).- Para su combate se recc.rnienda con--

trol químico con r.brestán 25% e...'1. dosis de 1 gr. por 1 l. de agua, o bien Carbi 

crém 100 con 2.5 c.c. por 1 l. de agua, ambos cada 30 días; este control resul 

ta costoso por el precio de los productos, del equipo de aspersi6n apropiado y 

la mano de obra necesaria, calculándose un máxirro de 75 palmas tratadas por 

jornal. 

Para lograr un mayor control del ácaro y reducir ·el grado de incidencia ' 

, en el cocotero, es indispensable efec;tuar ca:rrpañas generalizadas por lo menos' 

3 veces durante el año tendientes a cubrir el total de la superficie plantada' 

de palma de coco. 

·-·-Las observaciones en campo permiten considerar que las aplicaciones ade-

cuac:ias de fertilizantes disminuyen los daños causados por este insecto, inde-

pendientemente de la acción natural esperada del fertilizante. 

Enfennedades. 

Anillo rojo.- Es una enfermedad bacteriana que se inicia con un amarilla

miento en los foliolos de los extremos de las hojas más viejas y más bajas; a' 

medida ciue la enfermedad avanza, este arnarillarniento cubre las hojas más j6ve""'" 

nes hasta llegar a las centrales de la palma en donde se forma una pudrici6n y 

la palma. muere. 

El vector de esta. enfenredad es el nemátodo Rhadinaphylenchus ccx::ophilus, 

; que se encuentra en los tejidos en su fo:rrra de adulto, larva o huevos y que a' 

su vez es llevado a la palma por el rnayate prieto Rhynchophorus palrnarum. 

Actualmente el sistema de control o intento de control de esta plaga es: ' 

ccrnba.tir el maya te prieto, causar los menores daños posibles .a las plantas con 

el uso de instrumentos de labranza y aplicar una profilaxis esmerada en las -

plantaciones; a este respecto, se debe insistir con los productores a través ' 

de la asistencia téCnica para que adopten estas medidas fitosanitarias de con

trol. 

La existencia en el rrercado de nuevos nernaticidas, poctra. ser en un futuro 

cercano una buena posibilidad para combatir el nernátodo vector de esta enfenre 

dad. 

. 1 



59 

FERI'lliiZACION. 

La palma de coco reacciona favorablemente a.la aplicacióp de fertilizan-

tes, siendo el 'FXJtas±o··el elemento de ·rrayor importancia no sólo por el efecto 1 

favorable que ejerce. sobre el rendimiento, sino también por el aurtEI1to que -

producen·en la resistencia de las enfermedades y aloontrol de plagas de este 1 

cultivo; este elemento es consumido por la planta en mayor proporción. 

El nitrógeno requiere ser aplicado en forma constante en esta región por' 

· el tipo de suelos existentes, sobre todo arenosos, en los que la falta de mate 

rial orgánico propicia la baja cantidad de nitrógeno o su capacidad de fij'ación 

- .en, las aplicaciones- a base de productos químicos. ia precipi taci6p se encuen-

tra concentrada en 4 meses 1 lo que prop,j.cia la lixi viacion del nitrógeno o en 1 

su defecto baja actividad de absorción por las ·raíces en la época de secas; -

además la siembra intercalada de gramíneas o el crecimiento de malezas no 1~ l 

:minosas que sin la ·presencia de la bacteria nitrificante específica, acaba."l -

con ~1 poco nitrógeno existente. 

La aplicación de nitrógeno incrementa la formación de clorofila dando a ' 

1.a planta su color verde intenso, incrementando su producción hasta en un 30%. 

Se debe tener en cuenta que bajo condiciones de deficiencia de ·fierro o pota-

sio, la fertilización nitrogenada no actúa. 

La carencia de fósforo dificilmenfe se detecta corno deficiencia; sin ernr

bargo en suelos arenosos la falta de materia 9rgánica propicia la baja canti-

dad de fósforo disponible, ocasionando con ello la disminución de la capacidad 

de absorción de otros elementos necesarios para la planta. 

Al aplicar este elemento, se construye la interacción nitrógeno-fósforo, ' 

aumentando la producción de las plantas. 

La palma de coco es tolerante a altas concentraciones .. de sodio; no ha si

do comprobado si es un elemento esencial en .la nutrición de las plantas, pero' 

bajo fuerte deficiencia de potasio este es sustituído por el sodio el cual in

crementa la producción, aunque a concentraciones mayores que las requeridas 

por la planta resulta perjudicial. 

Es necesario realizar experimentos de campo en la región para determina.:(,'' 

las deficiencias de nutrientes en los suelos y poder establecer un programa de 

fertilización adecuado para el cultivo; actualmente se recc:miendan las fórmu-

las 12-12-17 y 15-15-20, en 2 aplicaciones al ario, de 3 kg. por palma y por --
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aplicación. 

COSEOIA. 

Caro se ha mencionado anteriormente, la producción de coco es constante 1 

durante todo el año y la cosecha se realiza rrediante cortes cada 3 o 4 meses; ' 

el costo de los cortes es elevado debido a la escasez de mano de obra y a la ' 

altura de las palmas; el uso de ganchos para el corte en ocasiones daña partes 

vegetativas de la palma propiciando con ·esto problemas fitosanitarios. 

El pranedio de cocos cosechados por palma es de 80 al año, lo que pennite 

una producción de copra seca de 16 a 17 kg. , que resulta baja por la !?QCa aten 

ción que se le·da al cultivo . 

.::. Se recomienda que la cosecha se haga con los cuidados necesarios para evi 

tar daños a la palma. 

Es importante que se organicen e instalen centros de acopio para la pro-

ducción en diferentes localidades de la costa que tengan la infraestructura n~ 

cesaría para el sacado, secado, alinacenaje y transportaci6n de la copra. 

ASP:OC'IOS :ocüNCMICOS 

RENDIMIEN'IDS. 

Los rendimientos esperados por palma y por ha. , de acuerdo a la técnica 1 

recomendada y al considerar que el frutal entra en producción a partir del --

cuarto año son los siguientes: 

Año 

4 

S 

6 

COS'IO DE CULTIVO. 

kg./árbol. 

10 

15 

24 

ton. /ha.;_ 

0.8 

1.2 

1.9 

Los costos de cu1 ti vo varían considerablenente dependiendo de si el cu1 ti 

vo es solo o asociado y si es de temporal o de riego;. para efecto de este aná
t 

lisis de increrrentos esperados, se tona en consideración el costo de cu1 ti vo 1 

de 1 ha. de palma de coco, asociada con otro frutal bajo condiciones de riego, 

) 
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por ser esta la forna de mayor cobertura en superficie; bajo estas condi

c'íbnes el monto estiniado ·a. precios actuales para el mantenimiento de 1 ha. duz- ' 

rante un año es de $ 23,192,50 que carp3rado con $ 33,000.00 que es el valor 1 

de J.a cosecha de 1 ha. con el .manejo actual al nuevo precio de garantía y con 1 

praredios de 19· kg .. de copra por palmera, nos señala la baja rentabilidad del 1 

cultivo. 

•-'. Al:-increrrentarse·:·en los próx.:i.nos! 3 años los .volúmenes de produccifu a~ 

: rredios·:·ae 24 kg. de copra por Pálroera, pe.nnitirá"cihgresos dEf'$ 41,800.00 por 1 

·· .. ha. que una vez restado-del costo de cultivo.,:-;refleja un :a.uinento en las utili

dades del producto~ • Debe. de tomarse en cuenta que en el cultiVO asociado, - - .. 

existen conceptos de ·inv.ersi6n canunes a ambos frutales por valor de $ 8, 385.00 
t 

por ha. por lo que·_para calcular 1~- rentabilidad-de la si.:tperficie asociada, se, 

deber~ de cargar de éste costo un 50% a cada cultiVo. 

Para nuevas plantaciones se recanienda analizar la conveniencia de utili

zar variedades híbridas de porte bajo, que permiten por su pequeña longitud de' . -

· hojas aprovechar al J:táxÍ.L'TO la tierra; plantadas a distancias de 8. 5 m.· en el 1 

sistema de treSbólillo obte:ndríarros 16--()- palmas -por ha., que de acilerdo a la ~ 

_ fonTiaci6n dispbns:Ú>le ':P:xrrian producir hasta 3~:ton. de copra por ha. que por 1 

el precio de garantía actual representaria un valor de la cosecha de·---~-

$ 66,000.00. 

El detalle de los costos de producción para el establecimiento y rnanteni

miento de palrrla. sola, así caro el mantenimiento de palma con otros frutales, 1 

y palma con pastos, pueden ser consultados en los anexos. 

JNGRESOS. 

- - . 
El precio de garantía de la copra ha sido una seria 1i.rni tan te para el desa 

rrollo del cultivo, ya que el misrro no se ha visto aumentado, en la misma pro

por0i00 que los incrementos en los costos, +o que propicia que el productor de 

jede invertir en lasplantaciones, sacrificando la productividad de las mis-

mas. 

El establee~ un precio de garantía adecuado, logra que el productor adoE 

te la técnica de cultivo que se le recomienda manteniendo ·1a producci6n de las 

huertas, la que de acuerdo a estimaciones conservadoras, :¡::x:x'lrá incrementarse ' 
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hasta en un 25% en 3 años, al pasar de 19 kg. a 24 kg. de copra por palma, lo' 

que representaría, considerando 79 palmas en praredio por ha. un volumen de -

producción de 1, 900 kg. de copra que al precio de garantía actual de $ 22. 00 ' 

por kg., pentú.tirá que el valor de la cosecha se incrementa a $ 41,800.00 por' 

ha. que es superior en 74%, al valor de $ 24,000.00 obtenido en 1981. 

Para el·· cálculo de los ingresos en la producci6n de copra, se tararon en' 

cuenta los rendi.rnientos estimados y el precio actual de garantía. · 

En el cuadro e-3· se observa que a partir del 4 o año el valor de la cose-

cha es superior al costo de producción, lo cual representa un ingreso de - - -

$ 567. 00 por ha. , cantidad que se incrementa en los siguientes años, hasta lle 

gar a $ 18, 608. 00 en el décim:> año, cuando el valor de la producci6n y los cos 

tos . se mantienen constantes. 

RENTABILIDAD. 

Para estudiar la rentabilidad del cocotero en el cuadro e-4 se cc:xrparan ' 

los costos necesarios en el establecimiento del cultivo (debe), con los ingre

sos obtenidos por la venta del producto (haber), con objeto de obtener los sal 

dos anuales y el total en los 10 años considerados. .ros resultados reflejan --
·• 

saldos negativos en los primeros 7 años y positivos a partir del 8° año; ésto' 

a consecuencia de la arrortizaci6n de los costos en la etapa iroproducti va del ' 

cul ~ vo, que se inicia a partir del 4 ° año. 

Al concluir los 10 años la inversi6n asciende a $ 202,683.00 por ha. y -

los ingresos a $ 253,000.00 generándose una utilidad en ese periodo de -

$ 50,317,00, o sea un pranedio anual de$ 5,317.00. 

Bajo las anteriores Condiciones la tasa beneficio costo para el cultivo 1 

del cocotero resulta ser de 24.8%. 

cabe aclarar- que en los conceptos de .costos en el c&lculo de la rentabili-

dad se consideran solo los gastos directos, sin incluir la renta del capital y 

1· denás costos indirectos. 
1 

[ PUNID DE EW'ILffiRIO. 

En el cuadro e-s se grafican las curvas de ingreso y. egreso para obtener 1 

el punto de equilibrio que se presenta en el 4 o año después del establecimien

to en campo. En la propia gráfica se pueden apreciar la magnitud de los ingre-. . . 
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sos globales, asi.c~ los obtenidos érr cada uno de los años considerados . 

·. 

... .. .... 
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- CUADRO C-1 

LOCALIZACION DEL CULTIVO DEL COCOTERO 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 

M U N I C I P I O . 

TECOMAN. 
ARMERIA. · 
MANZANILLO. 
COQUIMATLAN. 
COLIMA. 
I XTLAH U A CAN . , 

T O T A L 

SUPERFICIE 
(ha. J 

22,092 
7,015 
4,290 

636 
69 
19 

34,121 

% PO B LA C I O.N ·O E PROD. 
P A L M A S • (ton. ) 

PROD. DES. TOTAL. 

64.8 1'559,917 206,621 1'766,538.30,759 
20.6 500,104 73,114 573,218 9,625 
12.5 302,206 12,897 315,103 5,548 
1.8 49,055 2,405 51,460 851 
0.2 5,950 200 6,150 78 
0.1 1,430 1,430 24 

100.0 2'418,662 295,237 2'713,899 46,885 

1 . FUENTE: S~ A.R. H. , CONAFRUT, FI DE FRUT.- Censos Fruti e o 1 as de 1 Estado, 
Cifras a 1981. 



EMPRESA. 

CUADRO C-2 

COCOTERO 

INDUSTRIA INSTALADA EN 'EL ESTADO. 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ton. 

Industrias Extractivas. 180 
Aceite y Fibras de Armería, S.A. N.O. 
Aceites y Maquilas de Colima. 15,000 
Industrial Aceitera de tolima,S.A. 7,200 
Coco Colima, S.A. 640 

· • Agroindustrial Colimense, S.A. 7,560 
Rancho San José. 15 
Dulcería Reyes E. 15 
Dulcería La Gota de Miel. 40 
Dulcería Reyes, S.A. 48 

TOTAL . 30_,698 

N.O. = No,determinada. 
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PRODUCCION 
1981 
ton. 

PRODUCTO. 

o Concha de Coco. 
3,600 Aceite cle.Coco. 
3,851 Aceite de Coco. 

.3,885 ··-··Aceit-e de Coco. 
550 Coco Rayado. 

2,150 Jabón. 
10 Dulce de Coco. 
15 Dulce de Coco. 
36 Dulce de Coco. 
36 Dulce d,e Coco. 

14,133 

FUENTE: S.A.R.H., Censo Agroindustrtal del Estado. 



AÑO 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 

CUADRO C-3 

CALCULO DE LOS INGRESOS ANUALES EN 
El CULTIVO DE PALMA DE COCO CRIOLLA. 

COSTO 
$ 

22,858 

12,968 

13,427 

17,033 

20,729 
22,899 

23,192 

• 

VALOR 
$ 

17,600 
26,400 

41,800 

41,800 

-
-
-

INGRESO 
"$ 

22,859 

12,968 

13,427 

567 
5,671 

18,901 

18,608 
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AÑO 

1 
2 
3 
4 
.5 

6 
7 
8 

9 
10 

CUADRO C-4 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL 
CULTIVO DEL COCOTERO. 

DEBE 
$ 

Establecimiento. 22,859 
Mantenimiento. · 12,968 

11 . 13,427 
11 17,033 
11 20,729 
11 22,899 
11 23,192 
11 23,192 
11 23,192 
11 23,192 

·HABER 
$ 

17,600 
26,400 
41,800 
41,800 
41,800 
41,800 
41,800 

T O T A L : 202,683 < 253,000 

Tasa Beneficio Costo. 

T B C -~ 50,317 X 100 = 24 .8% . 
202,683 

T B C = 24.8% 
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SALDO 
$ 

(-) 22,859 
(-) 35,827 
(-) 49,254 
(-) 48,687 

~ (-) _43,016 

(-) 24\115 
(-) 5,507 

13,101 
31,709 
50,317 

:. 50,317 

NOTA: La TBC en este caso está referida al beneficio neto resultante de 
restar la inversión a los ingresos totales. Al tomar el beneficio 
general sobre el costo, el porcentaj€ es de 124.8% y si se considera 
un valor de rescate en el año 10 de $ 150,000.00 por ha. dada la 
vida productiva del limonero en ·las condiciones técnicas propuestas 
la tasa de beneficio general sería de 198.8 en el período. 
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CUADRO C-5 

PUN'TO DE ECUILIBRIO 
CULTIVO PAL.'1A DE CCCO C.."R.IOLLO 
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PLATANO 

(Musa spp.) 

Colima, respecto al c1il ti vo del plátano ··ocupa el segundo lugar entre los 1 

estados productores del país. Datos de SPP ( 1) señalan que esta especie se cul 

tiv6 en la República en una superficie de 62,000 ha. en el año de 1979, las -

cuales produj~:i::on 1 1 045,000 ton., de fruta, con tm valor aproximadode---

$ 1,903'990,000.00. 

LÜ~ principales estados•-productores son Verac:iuz, Colima, Chiapas, Tabas

co y Oaxaca, en los cuales está localizado el 76.8% de la superficie. 

En el estado de Colima., en 1981 se obtuvo una producci6n total· de 250,530 

ton. de plátano, eón ·ún valor de $ 588 1 745,000.00, que lo hace ser uno de los' 1 

principales cultivos perennes, después de la palrna.de coco y el limonero. 

la explotaci6n de esta especie genera alrededor de 4 , 800 empleos durante' 

• el año, beneficiándose aprox.irnadarrente 1, 000 productores, de los cuales el 80% 

son-ejidatarios y el resto pequeños propietarios. 

SI'IUACIOO ACTUAL DE lAS PLANTACIONES 

SUPERFICIE Y POBIACION'. 

la superficie cultivada con plátano en Colima sum6 8,965 ha. en 1981. Las 

huertas se encuentran con diferentes densidades de plantaci6n en lo referente 1 

a número de cepas y plántas por cepa predominando -los distanciamientos de 3 X 1 

3 m. entre cepa en marco real para un promedio de 1 ,lOO por ha. 

~s variedades que se cultivan son "Enano Chaparro" (Dtlarf cavendish) y ' 

"Enano Gigante" (Giant cavendish) principalmente y en reducida escala otras co 

no \Blery, Manzano, Pera y IXrn:inico. 

I...OC.ALIZACION. 

la zona productora de plátano se enCuentra localizada en la planicie cos

tera del estado, en los rmmicipios de Tecornán, Anneria y .Manzanillo. 

(1) Secretaría de Programación y Presupuesto. 
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Del total sembrado en 1981 que fueron 8,965 ha., el 50.0% está ubicado en 

el municipio de Tecanán; en Manzanillo el 27.7% y en Anneria el 22% restante.' 

(Cuadro P-1). 

DINAMICA DE CRECIMIEN'Iú. 

El cultivo de esta especie tiene varias décadas de haberse implantado en' 

la costa del estado, en donde llegó a cubrir una superficie de 10,546 ha. en ' 

1965, que se redujo a 9,000 ha. en 1978; es la que se ha mantenido hasta ahora 

con variaciones de poca significación. 

ESTACIONALIDAD DE IA PRODUCCION. 

Desde que el plátano se planta hasta el prirrer corte del fruto, transcu-

rren de 8 a 9 meses aproximadamente. Posteriormente, la cosecha se continúa -

realizando en cortes cada 30 días. No obstante, por condiciones climatológicas 

el volumen cosechado tiende a atnnentar o disminuir, habiendo época de baja pro 

ducción de fruta en los meses de diciembre a junio y de alta producción de ju

lio a noviembre. (CUadro P-2). 

Esta estacionalidad que presenta.la explotación del cultivo, se enmarca• 

en el valor del producto, alcanzando buenos precios durante la épxa de baja • 

~ producción y malos en la alta. 

CCM!:RCIALIZACION. 

Aproximadamente, el 93% de la producción de esta fruta se consume en fres 

co destinándose el 91% al mercado nacional, por conducto de los centros de con 

surro de las ciudades de Guadalajara, lbnterrey y zona centro del país. Se ex-

porta únicamente el 2% con destino a Canadá y el 7% restante se industrializa. 

En la comercialización de este frutal existe un intermediarisrno excesivo• 

lo que hace que el precio que paga el consumidor se eleve hasta más del 400% ' 

del valor pagado al prcxluctor, situación que es causada por una deficiente for 

ma de asociación de los prcxl~ctores, dejándolos a merced de los intemedia- ~' 

l 
1 
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rios al no poder disrriinuir la ·cadena de comisionistas gue pagan precios bajos' 

por el producto. 

SISTEMA DE PRODUCCICN. 

Existen dos sistemas de producción de plátano: el primero y mas importan

te corresponde al asociado con otro frutal, principalmente con palma de coco y 

eri baja proporci6n con llironero y mango. Bajo este sistema se encuentra un - -

80.9% de las plantaciones y el 19.1% restante corresponde al sistema'de culti

vo únic.o. 

ASP:OC'IDS FI'IDSANITARIOS. 

Plagas. 

Picudo negro (Cosrropolites sc:irdidus Genn.) .- Son insectos de color negro' 

-de un cm. de largo, con un pico curvado de poca rrovilidad y de hábito~ noctur

nos. 

El daño que provocan lo ocasionan sus larvas _que son :pequeñas, de color ' 

blanco y sin patas. Se alimentan de los tejidos 0e la cabeza,_ donde hacen gal~ 

rías que debilitan a la planta y pueden causar su muerte. 

Gallina ciega (Phyllophaga spp.).- Son larvas de insectos de cuerpo curv~ 

do, de color blanco de 1.25 cm. de longitud, de cabeza café y 6 patas prorninE!!. · 

tes. La parte posterior del cuerpo es tersa y brillante, rrostrando los conteni 

~.dos a través de la piel, con dos hileras de pelos· diminutós , en la parte infe 

rior del·· último segmento. 

Estos insectos dañan el sistema radicular y en infestaciones fuertes pue

den provocar el acame de las _plantas. 

Trips (Frankliniella parvula Hood) . - Son pequenos insectos qtie se locali

zan en la inflorescencia y ocasionan manchas. de color negro en los frutos rnadu 

ros, lo cual les da mal aspecto y deprecian su valor comercial. 

Aunque ésta es una plaga ccmún en '·la regi6n, por el m:inento las lesiones' 

que causan no constituyen un daño grave, ya que la fruta se destina al mercado 

nacional casi en su totalidad. 
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Acaros (Eutetranichus sp.) .- Estos insectos raspan las hojas, chupan la ' 

savia y dejan pequeñas áreas cloróticas ·que posteriormente se tornan de color' 

café~pajizo; así disminuye la función clorofílica de la planta. 

Colaspis (Colaspis spp.) .- Este insecto daña superficialmente la cáscara' 

del fruto, en especial la fruta tierna de 1 a 20 días de edad; al alimentarse' 

hace escoriaciones, tanto a lo largo de los filos como en la superficie plana' , ,. 
de los dedos tiernos. Corro solo 'aparece durante .la teiTifXJrada de lluvias en ba-

jas poblaciones, sus daños son de escasa importancia econá~ca. 

Enfennedades. 

Chamusco del plátano.- Los síntomas de esta enfermedad son la presencia ' 

de lesiones. en forma de manchitas clor6ticas lineales u ovales en el follaje,' 

las cuales posteriormente se vuelven negro-rojizo con un halo amarillento que' 

al unirse forman grandes rna.richas que matan al follaje. Las plantas afectadas ' 

pr~ucen racirros pequeños que maduran antes de alcanzar el grado comercial ade 

cuado. 

El agente causal de la enfermedad es el Asoamyceto llamado Mycosphaerella 

:musicola, aunque el daño también lo puede ocasionar su fase imperfecta Cercos-.. 

para :musae. Las condiciones favorables para el desarrollo de estos hongos son' 

temperaturas altas (25-30°C.) con largos :períodos de lluvias o rocíos. 

Mancha café (Cordan sp.) .- Esta enfermedad se presenta en forma de roan---

¡ chas ovaladas de color café pálido o amarillo en las orillas de las hojas ro-

tas por el viento o alrededor de las manchas de sigatoka; en ataques graves, 1 

el borde de la lámina es de apariencia necr6tica con una banda ondulada de co

lor amarillo o naranja. 

Nemátodos.- Se tiene conocimiento de la presencia de estos parásitos en ' 

algunas plantaciones ca:rerciales de plátano en la regi6n, pero hasta la fecha' 

no se han reportado daños que afecten considerablemente los rendimientos de es 

te frutal. 

Los nenátodos son gusanos microscópicos que producen lesiones en las - -

raíces y en la cabeza; estas lesiones sirven de entrada a hongos y bacterias ' 

-+ que causan las lesiones típicas de color café-rojizo. Las raíces atacadas se ' 

pudren, reduciéndose así la capacidad de la planta para absorber agua y nu----
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trientes del suelo, debilitándose también su anclaje. Cuando el ataque es fuer 

te, las plantas son raquíticas y sus racimos pequeños. 

Hay varios tipos de nerrBtodos que atacan al plátano, siendo el Irás impor~ 

tante el Radopholus similis que se disemina por medio de la cabeza infectada;' 

de ahí la importancia de usar cabezas libres de nemátodos para el estableci--

miento de nuevas plantaciones. También los nemátodos se pueden diserninar por ' 

medio del suelo .llevado en los zapatos; ruedas de vehículos y por el agua de ' 

riego. Hasta ahora el método más efectivo de controlar los nemátodos, consiste' 

en limpiar y tratar la cabeza con agua caliente. 

'lro\liCA DE CULTIVO. 

El manejo del cultivo requiere la utilizaci6n de un alto número de jorna

les en el desempeño de prácticas corno el establecimiento de la plantación, rie 

gos, limpias, desahijes, apuntalamiento, cosecha, .transporte, etc. 

Uso y manejo del agua. 

El cultivo prospera bien en la zona costa, ya que reúne los requerimien-

tos de lurninosidad y terrperatura; en cuanto a la precipi taci6n pluvial, se cal 

cula que existe un déficit aproximado de 1,310 milímetros lo que hace necesa-

rio el implementar riegos, los cuales en su mayoría son proporcionados por la' 

SARH, a tra~és del Distrito de Riego o bien de obras pequeñas de irrigaci6n ' 

que ofrecen el agua· al usuario por gravedad. En un porcentaje menor el agu~ se 

obtiene a través de pozos profundos. 

Las necesidades hídricas del cultivo, para su buen desarrollo y produc--

ci6n, son de un mínimo aproximado de 100 mn. al mes;. ésto obliga a regar casi' 

durante todo el año, exceptuando la época de lluvia, los :rreses de julio, agos

to y septiembre, en que ocurre una precipitaci6n pluvial de 600-800 mn. aoroxi 

rnadarcente haciéndose iimecesario el riego. 

El volumen de agua que se usa en cada riego generalmente es excesivo, por 

lo que se desperdicia gran cantidad del vi tal lfquido que queda fuera del al-

cance de las raíces de la planta; ésto origina que los intervalos de riego --

(tandeos) sean muy amplios, causándose un esfuerzo a la planta por ;r;eríodos 

prolongados, lo que trae corro consecuencia baja producción. 



74 

Desaluje. 

Es una práctica necesaria en el cultivo del plátano. CUando no se realiza 

correctamente, origina poblaciones altas de plantas por cepa, lo que propicia' 

a mediano plazo bajos rendimientos de fruta, así corro caída de planta con raci 

no aunado a que la fruta que se produce es de mala calidad. Esta situación, -' 

a largo plazo disminuye la longevidad de las plantaciones. 

Fertilización. 

r.os suelos en que se cultivó el plátano tienen deficiencia de eleme..11tos ' 

mayores corro el ni tr6geno, fósforo y potasio, haciéndose necesario suministrar 

los. La mayoría de los agricultores realizan la practica de fertilización de ' 

mmera deficiente, lo que trae cano consecuencia una baja producci6n. 

Apuntalamiento. 

El apuntalamiento del racirro resulta oneroso y de no realizarse, en la ma 

yoría de los casos ocasiona que se pierda un porcentaje alto de la producción. 

Esta actividad representa del 18 al 20% de los costos del cultivo. 

Halezas. 

Las malezas que incluyen los zacates y las hierbas de hoja ancha que ccm

piten con el plátano en los nutrientes y el agua, son las mismas que se seña-

lan en el lirronero. En las primeras etapas de crecimiento de las plantas el -

control se realiza a base de rastreos, limpiéfudose con machete la parte cerca

na al matero que no cubrió la rastra. Después de los 6 meses esta labor puede' 

lesionar el sistema radicular, las hojas y las perillas que empiezan a salir,' 

por lo que el combate se continúa manualmente o a base de productos químicos. 

Cosecha. 

Para la cosecha primero se hace un corte transversal a un lado del seudo- \ 

tallo a 1.5 m. abajo de la inserción del racirro¡. se dobla por el corte del seu 

detallo para que reciba el racirro en el hombro un trabajador, después con otro 

corte se reduce el extrerro distal del pedúnculo del raci.rro, dejándose una lon-

gitud del eje de la inflorescencia suficiente para facilitar su manejo. Los -

trabajadores los acarrean a los camiones que los llevan a su destino en la for 

roa descrita o bien desmanados y acomodados en cajas de empaque de 30 kg. 
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ASPECI'OS AGROINOOSTRIALES. 

La falta de industrias procesador as de plátano que en un m::.mento dado ab

sorban la producción excedente que se presenta en algunos meses del año y que 1 

sirvan para regular la oferta de fruta fresca, se considera también corro una 1 

limitante en la productividad ya que hay ocasiones en que el precio del produc 

to no paga el costo del corte. 

Es posible obtener productos de transfonnaci6n con elevadas propiedades 1 

alircenticias cano la pulpa fresca" cpngelada y deshidratada. ~En Tecx:r.Ján, Col., 

hay una plant.;l. para _la elaboración de puré de plátaJlo que se destina a, la ex-

portaci6n pero su producci6n está limitada por la demanda y por el precio de 1 

la materia prima. 

El plátano es un alimento altamente energético, cuyos hidratos de carbono. 

son fácilmente asimilables; es pobre en proteínas y 11pidos y no es suficien

te como base de una alimentación completa según se observa a continuación: 

Agua 

Hidrato de carbono 

Fibras 

Proteínas 

M3.teria grasa 

Cenizas 

caroteno 

Tiamina 

Riboflavina (B2) 

Niacina 

Acido asc6rbico (CJ 

70.0% 

27.0% 

0.5% 

1.2% 

0.3% 

0.9% 

2.4 p¡:m. 

0.5 11 

0.5 

7.0 

120.0 

11 

11 

11 

.. 

Calcio 

Fósforo 

Hierro 

ROCQt..'!ENDACIONES TOCNICAS PARA EL CULTIVO 

~o p:r;m. 

290 

6 " 

No es posible ni necesario rehabilitar las plantaciones actuales del plá

tano como es el caso del lim6n rrteXlCano; tampoco se puede contemplar la ampli~ 

ci6n de la superficie del cultivo en un plazo .inmediato, pero,sí es factible 1 _,__ 

lograr el incremento de la producción de esa superficie si se siguen las prác

ticas y técnicas adecuadas para ello~· desde la propagación hasta la cosecha. 
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PP..ODUCCION DE MATERIAL. 

En lo referente a propagación el agricultor no da la importancia necesa-

ria a esta práctica; no selecciona bien el material que se va a plantar 1 que 1 

obti~~c siempre de huertas en decadencia o cuando éstas se van a dejar de ~~-

plotar 
1 

siendo por lo tanto material vegetativo de baja calidad. La semilla no 

recibe tratamiento para evitar daños que puedan causar plagas y enfennedades. 

-No existe además un buen criterio en lo referente a limpia de material v~ 

getativo o a la profundidad a que debe de sembrarse, lo que influye en la poca 

duración que tienen las huertas de la región. 

Para la obtenci6n del material adecuado (conro) se debe proceder de la si 

guíen te forma: 

Selecci6n del corroo.- Para el establecimiento de una plantaci6n es conve

niente utilizar corrnos de 5 a 6 kg. provenientes de huertos sanos 1 con objeto 1 

de asegurar un alto porcentaje de brotaci6n de hijos. Si ésto no es posible, ' 

los conros de 3 a 5 kg. constituyen un material adecuado para la plantaci6n. 

Para tener una plantaci6n homogénea y al tos rendirnie...'ltos en los prirreros ' 

cortes, se debe preferir los corrnos provenientes de plantas que no hayan produ 

cido racimo. Si el co:rno es de tamaño mediano a grande y no ha producido raci

mo, deben cortarse seudotallos al ras de la corona. 

Preoaración del corroo.- Este debe limpiarse cuidadosamente con un machete 

suprimiendo raices y capas exteriores podridas1así como los brotes laterales 1 

sobresalientes y los tejidos dañados por insectos y nernátodos. 

Tratamiento por calor.- El tratamiento del cormo con agua caliente elimi

na todo tipo de plagas y enferrredades superficiales, con una excepci6n del pa

t6geno bacteriano Pseudornonas solanacearurn1 causante de la marchitez bacteria

na o rnoko. Este tratamiento es el más efectivo contra nemá.todos y consiste en 1 

introducir el corroo en un baño de agua caliente a 65°C durante 5 minutos, cui

dando de mantener la temperatura constante con el uso de un termostato. 

Tratamiento químico.- Este método es menos efectivo que el anterior para 1 

controlar los nematodos y conslste en la desinfecci6n superficial del corroo, 1 

sumergiéndolo durante tres segundos en una mezcla nematicida-insecticida-fungi 

cida1 preparada con las siguientes proporciones: 320 rnl. de Nemagón al 70%, --

300 gr. de M:meb o ~1:mzate-D, 215 rnl. de Dieldrin, 40 rnl. de un emulslficador' 

y lOO l. de agua. 
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Después del tratamiento los cormos deben secarse a la sombra por 24 horas 

en un lugar perfectamente li.rrpio. 

Debido a que la mezcla pierde su efectividad con el tiempo, se recomienda 

prepararla el día que se utilice. Las personas encargadas de hacer estos tr~ 

jos deben protegerse las manos con guantes de hule para evitar intoxicac1ones. 

R.IffiOS. 

El riego es indispensable en los períodos de sequía. La lámina y frecuen

cia de riegos depende en gran parte del tipo de suelo, de la intensidad de las 

lluvias y del método de riego empleado. 

Bajo condiciones de poca hrnnedad, la planta retarda su crecimiento vege~ 

tivo y el desarrollo florai, lo cual afecta seriamente el peso y desarrollo 1 

del rac:iJro. Para las condiciones del Valle de Tecc:mán, se sugiere regar a in-

tervalos de 18 a 25 dias. 

Para lograr un buen control del agua de riego, conviene formar et.:adro y ' 

trazar bordos cada dos metros. Se calcula que se necesitan aproximadamente 12 1 

riegos durante el año. 

DESAHIJE. 

El desahije o deshije, es una pr~ctica que consiste en seleccionar y con

trolar el número de hijos p::>r matero o cepa para obtener una buena producción. 

La labor de desahije, pennite además controlar la producción a través del año. 

Esta práctica debe realizarse cada tres meses para nBntener buenas condi

ciones de humedad y luminosidad dentro de la plantación. Al efectuarse el - - • 

desahije, deben seleccionarse los hijos por su tamaño y vigorosidad y eliminar 

los de agua. De preferencia hay que dejar aquellos hijos que estén orientados 1 

hacia los claros de la plantación. 

La técnica más conveniente para desahijar es establecer generaciones suce 

sivas de madre, hijo y nieto por matero; sin embargo- cuando-la distancia entre 

plantas lo pennita y el plátano sea destinado al mercado nacional;' se pueden 1 

dejar dos plantas de la misma edad por matero, con sus respectivos hijos (uno' 

por planta) . En estas condiciones . se deberá aplicar media dosis más de la fór

mula de fertilización utilizada y hacer los desahijes mas frecuentemente. Los' 
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machetes utilizados para desahijar deben ester1lizarse con Formol al 40% (3 l. 

:por lOO l. de agua) , antes y después de realizar la operaci6n, para evitar la' 

diseminaci6n de enfermedades de una huerta a otra. 

DESPERILLAOO DEL RACJM) ~ 

El desperillado es una práctica que consiste en eliminar la inflorescen-

cia masculina o perilla, después de que se ha formado el nOrrero total de manos 

en el racirro. Si se realiza correctamente, puede amnentar de uno y medio a dos 

kilos el .peso del racilro y se mejora aderrás la calidad de la fruta, ya que los 

dedos logran un mayor grosor en el corte. 

El desperillado debe realizarse cuando el raquis tenga de 10 a 20 cm. de 

longitud entre la lll. tima mano y la base de la perilla. No . debe usarse ningún ' · 

~trmnento cortante, basta con torcer la perilla hacia arriba para desprender 

la. 

FERTTI..IZACICN. 

Se reconúenda la dosis 200-75-50, aplicando una cuarta parte del .nitr6ge

no y todo el f6sforo y potasio y realizar después cada 3 meses una aplicación' . 
de la dosis 50-00-00. 

La aplicaci6n prirrera, se sugiere que sea en hoyos de 10 a 15 cm. de pro 

fundidad y a una distancia de 30 a 50 an. del seudotallo, ·tratando de distri

buir la mayor cantidad de fertilizante donde se encuentran los hijos seleccio 

na.dos para la nueva producci6n. 

. El resto de las aplicaciones se pueden hacer al voleo e inmediatamente • 

después de un riego, haciendo la distribuci6n en: c1rculo, donde se encuentran 

los hijos seleccionados para la nueva producci6n. 

SOPORTE DE PLANI'A eóN RACJM). 

Es de pr.i.IrordiaJ. importancia el apuntalanú.ento de los racirros para evi .:...._ 

tar la ca1da originada por los frecuentes vientos de la regi6n. 

Existen varios sistemas de soporte, pero es más efectivo aquel en que se' 

utilizan 2 varas (madera o carrizo) que fo:r:men una especie de tijera unida me

diante una cuerda, la cual se coloca en el punto donde errerge el racirro y lo ' 
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protege contra, los vientos. 

CONT.roL DE MALEZAS. 

El control de malezas se puede• realizar rrediante pasos de rastra y chap:>

neos. Se recomienda el Uso de herbicidas ya que la planta tenga nás. de 6 :rreses 

de edad s en particular el empleo de Gra-ro.xone a raz6n de 1 l. J;X>r _cada 200 l. 

de .. agüa en el primer año; durante el segundo añq ya· no es :¡;x:>sible controlar -

las<'malezas a base- de rastreos, :¡;x:>r lo que es necesario· utilizar .lf.~bicidas c.2, 

no~ Grarroxone u .-s l. del misrro mezclado- con Kannex a raz6n de 1 kg. :¡;x:>r ha. y ' 

en ambos casos en un número de 6 aplicaciones al año. . 

CCF-:1BATE DE PlAGAS Y ENFERMEDADES. ·, 

Plagas .. 

Picudo negro (Cosnq:x:>lites stirdidus Genn.) y gallina ciega (Phyllophaga -

· spp. ) . - Para el control de estas plagas se reccrnienda :rrezclar en el fertiliz~ 

te, Diazin6n granulado al 4%, en una cantidad de 100 gr. :¡;x:>r cepa durante dos 1 

·veces al año, o bien ·al inicio de la plantaci6n aplicar;Nernacur granulado al • 

-10%, lOO gr. por cepa para evitar tarnb:Lén, infestación de nernátodos. 

Ácaros (Eutetranichus sp~) . - Para sÚ control se sugiere cortar las hojas 1 

inferiores que es donde se concentra ·la plaga!. 

Enfermedades. 

Chamusco del plátano.- Se puede loC;rar un control de la enfennedad con as 
\ 

persiones de aceite étgrícola o c1 tialina. la aplicaci6n de aceite detiene o re-

, :duce el desarrollo del hongo dentro de·la hoja, pero no lo mata. 

El aceite debe ser aplicado al momento -...en que ocurre la 11'\Cb{ima. concentra:

ción de manchas amarillas del chamusco, que son las primeras manifestaciones ' 

de la infecci6n. El aceite no reduce ningún efecto si se aplica después de es~ 

ta etapa. 

Si el equipó aéreo (avi6n. o helicóptero) está ajustado:;:adecuadamente el 1 

volumen de aceite aplicado no debe ser mayor .. ,de 8 l. por .ha. (aceite puro) pe

ro es preferible emplear' solarrente de 6 a . 7 ·l. En caso ae disponer solamente 

de equipo para aspersiones terrestres, no se recomienda emplear aceite puro, 1 
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rx:>rque su distribuci6n en las hojas es muy irregular y puede causar quemaduras. 

Para eliminar el efecto fi totóxico . del aceite en aspersiones terrestres, resul 

ta conveniente el empleo de la siguiente mezcla: J. 5 l. de Ci trolina, 2. 3 kg. 

de Maneb al 80% y 50 ml. de emulsificador en la cantidad de agua necesaria pa

ra cubrir una hectárea en cada aspersi6n. La aplicaci6n debe hacerse cuando -

aparecen las primeras nanchas amarillas. En caso de no haber lesiones de color 

café, deberá aplicarse solamente aceite en 1 o 2 ciclos de aspersi6n, para in

hibir el desarrollo de las manchas amarillas y retardar la infección. La asper 

si6n debe dirigirse a las 3. hojas más j6venes o superiores en donde la infec-

ci6n está progresando. 

El intervalo de tiempo entre aspersiones varia de 2 a 5 semanas, depen--

diendo del grado de infecci6n. 

Mancha café (Cordan sp.) .- ¡.os productos químicos que se aplican contra ' 

el chamusco controlan esta enfermedad. 

COSECHA. 

El grado de corte lo determinan factores tales caro la demanda de la fru

ta, la di.stancia a los mercados de cxmsurro, la cantidad de fruta que hay. en --. 

las plantaciones, la estación del año y la sanidad de la plantaci6n. Para evi

tar problemas de maduraci6n de la fruta en tránsito, es necesario controlar su 

edad rx:>r corte, rred.iante la narcaci6n de los racirros de una misma edad con cin 

:. tas de plástico de un determinado color p::>r marca. 

El grado de fruta más recomendable para corte es aquella que se conoce co 

no de 3/4·, rango que se obtiene cuando los dedos alcanzan tm grosor de 45 a 46 

/32 de pulgadas l34.2 a 36.6 mm.). Para la medición se usan calibradores espe

ciales. 

Un racfun del cultivar Enano-Gigante adquiere su grado de corte aproxima

damente a las 14 semanas de edad, por lo cual la calibraci6n debe iniciarse a 1 

partir de la treceava semana; para ello se mide el grosor del dedo central de 1 

la segunda mano. 
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ASP.OC'IOS EXXNOMICOS 

RENDIMIEN'Iü. 

El promedio actual de la producción anual por unidad de superficie es de' 

27 ton. por ha; al incrementarse la producción en el 30% este pratedio se ele

va a J5 tOn.; los rendimientos considerando ·que la plantación entra en produc-

ción a los 8 rreses de establecida son: para el primer aro 10 ton. y del segun-

do en adelante 35 ton. por ha. . . 

COS'IO DE- CULTIVO. 

El costo de cultivo de 1 ha. de plátano, el primer áño asciende a -

$ 55,498.00 y el segundo año a $ 53,981.00 estabilizándose para los años subse 

cuentes al igual que los volúmenes de la cosecha producida (cuadro P-J) • 

El detalle de los costos para el establecimiento y· mantenimiento del plá

tano en un período de 3 años, pueden ser consultados en los anexos. 

ThiGRESOS. 

Para el cálculo de l~s ingresos, se consideró un precio medio rurai de -

$ 2.85 por kg. de plátano, que aplicado a las producciones esperadas, nos pro

porcionan los ingresos anuales siendo en el primer. año de $ 28, 500. 00 y a par

tir del segundo año· se estabiliza en$ 99,750.00. En el cuadro P-8 se observa• 

que a partir del-segundo año el valor....de .la cosecha':es supe:t;ior: a los costos ' 

de producción, lo cual representa un ingreso· de $ 45,769. 00, cantidad que se ' 

mantiene constante en los siguientes años. 

RENTABILIDAD. 

- Para estudiar la rentabilidad del cultivo del plátano, en el cuadro P-4 1 

se carparan los costos necesarios en el estal;:>lec.imiento del cultivo (debe), 1 

con los ingresos obtenidos por la verita del producto {haber) con objeto de de

ducir los saldos anuales y el total en los 6 años considerados. Los resultados 

reportan un saldo negativo en el prinEr año y positivos a partir del segundo • 

año. 

Al, concluir los 6 años, la inversión asciende a $ 325,403.00 por ha. y -

los ingresos a$ 527,250.00, generándose una utilidad-en ese periodo de---' 

$ 201,847.00, o .s.ea una utilidad prorredio anual de $ 33,641.00, que incluye la 

amortización del capital invertido en el establecimiento del cultivo. 
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En el caso de este cultivo no se completa el estudio a lO años por la ne

cesidad de reponer la huerta_en el período ya ihdicado de 6 años. 

Bajo las condiciones descritas, la tasa benef1cio costo (TBC), para el-

cultivo del platanero, resulta ser de 62.0%. 

cabe aclarar que dentro de los costos errpleados en el cálculo de la renta 

bilidad, no se consideran los que se generan por concepto de renta del capital 

y demás costos indirectos. 

PUNID DE :mtJTI..IBRIO. 

En el cuadro No. P-5, se grafican las curvas de ingresos y egresos, para' 

obtener el punto de equilibrio, que se presenta entre el prirrero y segundo año 

· después del ·establecimiento en carrq;x>. 

~ante la propia gráfica ¡:x:x:terros apreciar la magnitud canparativa de 

los ingresos y egresos globales y para cada año . 

• 
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CUADRO P-1 

LOCALIZACION DEL CULTIVO DE PLANTANO EN EL ESTADO DE COLIMA. 

MUNICIPIO. 

TECOMAN. 
MANZANILLO. 
ARMERIA. 

T O T A L 

SUPERFICIE SEMBRADA % DE 
(HECTAREAS) SUPERFICIE. 

4,494 50.1 
2,492 27.7 
1,979 22.2 

8,965 100.0 

PRODUCCION 
TOTAL (ton.) 

126,630 
76,500 
47,400 

250,530 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Censos Frutícolas 1981. 



CUADRO P-2 

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DEL 
PLATANO EN COLIMA. 

M E S % 

ENERO 7 

FEBRERO 7 

MARZO 7 
ABRIL 8 

MAYO 8 

JUNIO 9 

JULIO 10 
AGOSTO 10 
SEPTIEMBRE 10 
OCTUBRE 9 

NOVIEMBRE 8 

DICIEMBRE 7 

T O T A L 100 

FUENTE. I.N.T.A .. - Cifras de 1981. 

PRODUCCION 
(t:on .. ) 

17,537 
17,537 
17,537 

20,042 
20,042 
22,547 

25,054 
25,054 
25,054 
22,547 

20,042 

17,537 

.250,530 
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AÑO 

1 

2 

3 

CUADRO P-3 

P L A T A N O 

INGRESO EN PESOS POR HECTAREA. 

COSTO 

55,498 

53,981 

53,981 

VALOR 
COSECHA 

28,500 

99,750 

99,750 

INGRESO ·· 
BRUTO 

- 26,998 

45,769 

45,769 



CUADRO P-4 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO 
DEL PLATANO. 

AÑO DEBE 
$ 

1 Establecimiento. 55,498 

2 Mantenimiento. 53,981 

3 11 53,981 
4 11 53,981 
5 11 53,981 
6 11 53,981 

T O T A L-: 325,403 

Tasa Beneficio Costo. 

T B C = 201,847 X 100 _ 62.0% 
325,403 - -

T B C = 62.0% 

HABER 
$ 

28,500 
99,750 
99,750 
99,750 
99,750 
99,750 

527,250 

NOTA: No se completa a 10 años, por requerirse 
normalmente la reposición de la huerta. 
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SALDO 
$ 

(-) 26,998 
18,771 
64,540 

110,309 
156,078 
201,847 

201,847 
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OJADro P-5 

PUNTO DE ECUn..IBRIO 
CULTIVO DEL PLATANERO· 

·~---

87 
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MANGO 

(Mangifera indica L.) 

Esta especie se cultiva en 20 estados del país, siendo los principales -

prcxiuctores Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Colima, Jalisco, Guerrero, Mi

choacán, San Luis Potosí, Chiapas y Tamaulipas. 

La mayoria de las plantaciones se localizan en los litorales del Golfo de 

México y del Océano Pacifico. 

El mango en el estado de Colima, es uno de los frutales que ha adquirido' 

gran importancia econánica a pesar de su reciente intrcx::iucción; su desarrollo' 

ha sido vigoroso y dinámico, en un clima cálido sin heladas y con disponibili

dad de agua de riego, lo cual ha permitido que las diferentes variedades que ' 

se cultivan logren aceptable producción. A nivel nacional, su cultivo represen 

ta el 5% del área total y solamente el 4% del volumen de producción. 

En 1981, la cosecha de mango obtenida en 3,045 ha. fue de 22,475 ton. con 

un valor de $ 134'850,000.00, para beneficio de aproximadamente 400 producto-

res entre ejidatarios y pequeños propietarios; el cultivo genera 182,000 joma 

les al áño, lo que equivale a 720 empleos permanentes. 

SI'IUACION AC'IUAL DE LAS PLANTACIONES 

SUPERFICIE Y POBLACION. 

Actualmente hay una superficie de 3,045 ha. plantadas de mango, con una -

población total de 264,366 arboles, de los cuales 164,116 se encuentran en pro 

ducción y el resto en desarrollo. Las variedades más cultivadas son: Haden con 

1,217 ha., Manila con 8JO ha., Kent con 360 ha. y Criollo con 310 ha.; en me-

nos escala Sensation con 91 ha., Diplcmático con 77 ha., TarnLy Atkins con 75 ' 

ha. Irwin con 48 ha. y Ataulfo con 23 ha. (Cuadro M-1). 

LCX::ALIZACION. 

La mayor parte de las plantaciones se localizan en la zona de la costa, ' 

dentro de los municipios de Tecanán, Annería y Manzanillo, en los que se tiene 

en explotación una superficie de 2,423 ha. que representan el 80% del total --



89 

cultivado en el estado. (Cuadro M-2) . 

DINA!-ITCA DE CRECIMIEN'IO. 

En el año de 1965 1 se tenían en· explotación 193 ha. 1 que se fueron incre

rrentando gradtialm::mte hasta llegar en 197H a 2 1 100 ha. y a 3 1~45 ·en 1981. 

En la actualidad existe una marcada tendencia de los fruticul tores para ' 

el cultivo del mango.manila debido a su buena·aceptación para el consurro caro 

fruta fresca 1 a sus buenos rendimientos. y. a, l9-s amplias pers_!?eGti vas' para su ' 

industrialización. 

ESTACIONALIDAD DE IA PRODUCCION. 

La estacionalidad en la producción de mango es amplia: se inicia en el -

mes de marzo la cosecha de criollos, de mayo a julio sigue la de las varieda-

tles tempraneras o intermedias y en septiembre se termina la de las tardías. Es 

to permite tener fruta durante un lapso de 7 meses. (CUadro M-3) . 

C0.1ERCIALIZACION. 

' Del tOtal de la producción el 65% se consume cono fruta fresca en el mer

cado nacional, el 2'0% se ~industrializa en plantas procesadoras fuera del esta

do y el 15% restante se exporta, generando ingresos por más de 40 millones de' 

pesos. 

Aíln cuando hasta la fecha el cultivo del ~-mango en Colima no ha presentado 

problemas serios de canercialización, en algunas variedades cono Haden y Kent' 

se presentan bajas considerables en el preclp de venta en la época de mayor -

producción, debido a la coincidencia con la ·cosecha de otras entidades produc

toras de esas'· variedades y. que concurren simul tánearrente a los principales rner 

cados de consurro corno son las ciudades de Guadalajara, El Distrito Federal y ' 

funterrey. 

La falta de plantas de proceso industrial contribuyen al desplooe en el ' 

precio de venta al no haber capacidad instalada que absorba los ex~_edentes de' 
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producci6n en la época de rna.yor incidencia de la cosecha. 

SISTEMA DE PRODUCCION. 

A diferencia del cultivo de lirronero que en su mayor parte se encuentra'

asociado eón otras especies, el mango se cultiva como única especie en casi to 

das las huertas establecidas. 

El trazo de las huertas es de marco real, con distanciamientos de 10 X 10 

y 12 X 12 m. de acuerdo con la variedad y las condiciones del terreno, varian

do la poblaci6n de 100 a 70 árboles por ha. 

ASPOCTOS FI'IDSANITARIOS. 

·-- Plagas. 

Las principales plagas que afectan las plantaciones de mango en Colima --

son: 

Escarna blanda (Coccus hesperidum) .- Es un insecto pequeño que se localiza . 
en las hojas a las que succiona la savia ocasionando manchas clor6ticas, enve-

jecimiento y caída de las mismas. 

Acaros (Tetranychus sp. ) . - Son arañas que afectan la cáscara de los fru-

tos con manchas de color anarillo que después adquieren un tono gris, demeri -

tanda su valor. 

M:Jsca de la fruta (Anastrepha ludens) . - Las hembras de estos insectos ovi 

positan en la cáscara del fruto y sus larvas se alimentan de la pulpa, causan

do su pudrici6n y caída. 

Hormiga arriera (Atta spp.).- Este insecto daña los brotes tiernos de los 

árboles, defoliándolos y retardando su crecimiento vegetativo. 

Las plagas que se señalan son arrpliamente conocidas por los · fruticul tares 

de la regi6n, así corro los d.añcls que ocasionan en el follaje, ramas y frutos. 

Enfennedades. 

Las enfennedades más comunes son: 
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Antracnos1s ( Colletotrichurn gloesporiodés) . - Es la que rrás afecta la pr~ 

ducción tanto en pre como en post-cosecha: Esta enfermedad causa manchas y le

siones en renuevos e inflorescencias 1 frutos y ramas jóvenes de los árboles; ' 

aparece al principio de la floración y se agudiza con la presencia de lluvias 1 

nublados y :rtx:::íos; los daños más graves de esta enfenneciad ocurren en l:as fru

tas maduras 1 en las cuales aparecen manchas ·color café obscuro y hUndidas 1 lo' 

que demerita notablemente su valor: canercial. ·. 

Escoba de bruja (Fusariurn oxysporum) . - Los árboles afectados sufren defor 

- rnaciones en sus ramas e inflor~~cencias que impiden su crecimiento y fructifi

cación. 

Fumagina (Capnodiurn citri)._- Se presenta gracias a que el desarrollo del' 

hongo causal es favorecido p:dncipalmente por las mielecillas canpetentes de ' 

los excrementos de insectos, especialmente áfidos, escarnas y rrosquitas blancas. 

En las hojas y tallos tiemos aparecen manchas semejantes a verdaderas :c:apas ' 

~e ho~lín o tizne y no obstante que el hongo no parasita directarrente·el teji

do vegetal sino que se nutre de los azúcares que contienen los excremeñtos de' 

los insectos 1 el daño que ocasiona consiste en que el recubrimiento ·que da a ' 

las ho~as obstaculiza la fnnción clorofiliana. 

Cenicilla (Oidium rnarigiferae) . - Es:..frecuente en el estado y ocasiona ho--

- jas defonnes debido a la constricción de manchas fliDgosas 1 asi caro también el 

oscurecimiento del tejido afectado y en las inflorescencias cuando el ataque 1 

es intenso 1 llega a ocasionar la pérdida total de las flores 1 quedando el rd.-

quis desnudo. 

Roña del fruto (Elsinoe mangiferae) . - La enferrredad ~e puede presentar en 

frutos muy pequenos y en los próximos a la madllrlición. Se manifiesta inicial-

mente por pequeñas -manchas de 1 mm. o .menos 1 de color café obscuro o negro y • · 

realzadas. Se abren dejando en el centro liD área de aspecto corchoso de color' 

café o gris 1 se extienden y pueden fonnar áreas de diferentes tarraños 1 lo que 1 

da al fruto liD aspecto desagradable. Las aberturas dejadas por el ataque de Í!! 

sectos son aprovechadas por el hongo que causa nna infección .in:rrediata; lo mis

no ocurre por el roce entre frutos. Aparentemente la humedad ambiente 1 el ro-

cío y las· temperaturas altas 1 ·son algunos de l,os factores que más influyen en' 

el desarrollo de.esta enfermedad. 

. 1 

1 

1 

1 

1 

1 
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'l'.a:NICA DE CULTIVO. 

Uso y manejo de agua. 

El uso de agua en las plantaciones establecidas en los diferentes tipos de 

suelos debe ser el adecuado pues en algunos casos las restricciones en los volú 
' 

menes de riego y en otros el exceso en los mismos crean condiciones inadecuadas 

propician el crecimiento de malezas, favorecen la presencla de problemas fitos~ 

nitarios y pueden resultar perjudiciales, corro en el caso de riegos pesados an

tes de la floración, pues el exceso de humedad retarda la formación de flores. 

El volumen de agua y el número de riegos dependen del tipo de suelos, la ' 

edad del árbol, la etapa fenológica del mismo y la época del año; sin embargo, ' 

los productores riegan sus plantaciones de acuerdo con la disponibilidad en 

tiempo y volumen de agua. 

Fertilización. 

·-_ Las plantaciones de mango se encuentran establecidas en diferentes tipos ' 

de suelos, localizándose la mayor parte en los arenosos de buen drenaje y po--

bres en nutrientes; en algunas áreas de la costa existen plantaciones en suelos 

con problemas salinos que ocasionan desequilibrios nutricionales, asi cOiro arci 

llosas con problemas de drenaje. 

La diversidad de los suelos hace que los requerimientos de los nutrientes' 

básicos (nitrógeno, fósforo y potasio) sean diferentes. La falta de estudios e' 

investigación para determinar las prácticas de fertilización adecuadas, de aná

lisis de los suelos y la renuencia de los fruticultores al uso de fertilizantes 

hacen del aspecto nutricional uno de los factores que más afectan la productivi 

dad. 

Malezas. 

Las condiciones climatológicas de las zonas donde se cultiva el mango ha-

cen favorable el desarrollo constante de malezas que establecen una cc:mpetencia 

pennanente con el frutal en la obtención de nutrientes, ocasionando deficien--

cias nutricionales en los árboles de la plantación, que se refleja en detrimen

to de la producción. 

El control de malezas en la mayoría de los huertos es deficiente, pues --

aunque se realiza en fonna mecánica mediante rastreos, el número de éstos es re 

ducido, observándose que en la época de lluvias se desarrollan rápidamente, ---
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causando. dificultades en la reallzación de otras labores téH~s;:Ccm::> el combate 

de plagas y enfermedades, fertilización y cosecha. 

Cosecha. 

"En virtud de la coincidencia de- la cosecha de otras frutas con la del man 

go en el estado de Colima, se acentúa la escasez de mano de obra· lo que origi

na que esta labor sea-problemática, incrementándose considerablemente los cos

tos de los cortes. 

Los métodos utilizados act~lrnente no son los apropiados, ya que el uso '· 

de instrumentos inadecuados ocasiona daños a la fruta cosechada que van en de

mérito de su calidad y presentación. 

El número de errpaques dis:ponibles, que por otra parte no reúnen los requ.,! 

si tos indispensables para el buen manejo· y selección de la fruta, resulta ins~ 

ficiente y no satisface los volúmenes de-producción,. lo que obliga a los pro-

.auctores a c~rci1!ilizar con intennediarios, mermando con ésto los ingresos 

que podrían obtener si la entregaran directamente en centros de. ·recepCión o 

acopio. 

La mayor parte de la cosecha que sale del 'estado no reúne las condiciones 

de tratamiento_, selección y empaque requeridos para su óptima carrercializacifu. 

ASPECIOS AGRO INDUSTRIALES. 

Actualmente la industrialización del mango en el estado de Colima es nula 

aunque en un futuro cercano se contará en las instalaciones de FIDEFRUT ubica

das en Tecc:mán, Col., con una línea q.e proceso para la obtención de smlpas y ' 

purés 1 con una capacidad instalada suficiente para captar los excedentes que' 

pudieran presentarse en la ép::x;a de mayor producción~ Al haber esta captación • 

la acciónno~nalizadora de precio que ejercerá esta planta se traducirá en be

neficios económicos importantes para·los productores ya que podrán obtener el' 

precio justo por su fruta. 

La variedad más promisoria para el estado de Colima ·es el .r-illlila 1 cuya 

ccmposición qufmica en- frutos fisiológicamente maduros 1 es la siguiente: 

Proteínas 

Grasas 

0.8% 

0.0% 



Carbohidratos 

Valor energético 

'· 
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Contenido en 100 gr. de fruta: 

calcio 

Hierro 

Tiarnina-

Riboflavina 

Niacina 

Acido ascórb1co 

Retinol 

11.1% 

(43.0 ( cal./100 gr.) 

12.0 mg. 

0.8 mg. 

0.11 rng. 

o. 06 mg. 

0.08 mg. 

76.00 mg. 

192.00 mcg. equivalentes. 

RECOMENDACIONES TECNICAS PARA EL CULTIVO 

PRODUCCIOO DE MATERIAL. 

La propagación adecuada de los árboles injertados de mang? reviste una e~ 

pecial importancia en el desarrollo del cultivo en el estado y al no aplicarse 

las normas básicas de propagación en los viveros existentes, se propicia la -

producción de árboles de mala calidad o con problemas fi tosani tarios que post~ . 
riormente afectarán la producción de las huertas. 

Las nuevas plantaciones deben establecerse con árboles injertados para -

que se asegure la producción de fruta de iguales caracteristicas a las de la ' 

variedad que se desea explotar. 

Cultivo de patrones. 

Los patrones que se van a utilizar deben provenir de semillas de árboles' 

criollos sanos y vigorosos, preferentemente adaptados a las condicones de cli

ma y suelos de la región. 

Los semilleros deben construirse sobre camas de aserrin o suelo ligero y 

rrn.lllido de unos 20 an. de espesor, bajo un cobertizo semi-sembrado. En caso de 

utilizar suelo, este debe desinfectarse con fonrol al 40%, utilizando 3 l. -

por 100 l. de agua y aplicando 17 l. de la mezcla por :rretro cuadrado. Luego se 

debe mantener el suelo cubierto con polietileno durante 2 6 3 días y una vez • 

destapado, hay que rerroverlo con rastrillo y esperar alrededor de 15 dias para 

sembrar, o bién, hacer la desinfección con Brc:muro de metilo, cubriendo la ca-
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ma con polietileno, sellándolo con suelo por los bordes para evitar lq ~uga de 

,gas y .haciendo la aplicación del Bra:nuro, a :¡;azón de 1 libra por l. 5 m 
3

. de sue 

;lo; a las 48 -hr. se debe destapar la cama y dejar 24 hr. más para airea~ión, ' 

como medida precautoria antes de hacer la siembra de la semilla. 

Las semillas se coiocan con el lado· convexo {laro) hacia arriba, en hile

ras· de 15 cm. de separación y unos 5 cm. entre semillas y·· se cubren con una ca 

pa de 2 cm. de aserrín para mantener la humedad.· 

. El trasplante debe hacerse cuando las plantas tengan de 20 a 30 días de ' 

.. __ edad, utilizando l:x:Rsas· de poH:etileno ,con, capacidad mayor de 5 l. llenadas -

con suelo ligero fumigado. 

Injertación. 

Para injertar se usa el método de ~chapad,q lateral 1 el cual consiste en' 

practicar un. corte longitudinal a la corteza del patrón y cerca de la base de' 

este corte se realiza otro transversal de tal forma que quede una pequeña mue~ . 
ca o lengüeta vert;.ical, en la que se coloca: la vareta que es una ramo: joven ' 

· con varias yemas y que yorta el ápi¡;::e~ terminal 1 a la cual se le quitan las ho

jas 'Y se le practica un corte longitudinal-~emejante al que se hizo en el pa-

trón y que debe ser coincidente para que haya un acoplamiento perfecto; una -

vez colocadas las 2 partes haciendo buen con~cto entre Sl, se amarra con una' 

cinta de polietileno para que el conjunto quede sólidamente unido. Este injer

to puede realizarse en cualquier época del año, con varetas apropiadas y se d~ 

be proteger en tiemp:l de lluvias para evitar pudriciones. Para prevenir enfer

medades, las varetas deben tratarse con Captán en dosis comerciales y· debén t~ 

ner de 15 a 18 cm. de longitUd -y de 1.5 cm. de diámetro, preferentemente de -

igual grosor al del patrón. 

Es conveniente injertar a una altura mínima de 35 cm. del nivel del suelo 

' y el patrón que se utilice debe tener cuando menos una edad de 12 mese y rma ' 

altura media de 90 cm. 

Para conseguir un prendimiento más rápido 1 es importante cortar el patrón 

a 10 o 20 cm. arriba de la unión patrón~injerto el mis:rro día de la injertacion; 

el· recorte final del patrén se hace a la quinta o sexta semana de haber prendl:_ 

do el injerto. 
·¡ 

1 

1 
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RIEX;OS. 

Los volúmenes de agua y el número de riegos dependen del tip::> de suelo, la 

edad del árbol, la etapa fenológica del rnísrro y la época del año. El riego pes~ 

do resulta _¡Jerjuciicial si se aplica 2 rreses antes de la floración porque el ex

ceso de humedad puede retardar la formación de flores. cuando los frutos alcan

cen el tamaño mayor al de una canica,. se deben dar riegos ligeros y el volumen' 

del agua debe aumentar a medida que los frutes aumenten de tamaño, hasta un mes' 

antes del corte. 

Lo óptimo para los suelos arenosos de buen drenaje es dar riegos ligeros ' 

cada 22 días y en el caso de zonas con restricciones en los volúmenes de agua, 1 

el espaciamiento entre riegos no deberá ser mayor de 30 dias pues de lo contra

rio la baja humedad del suelo repercute directarrente en .la producción. Cinco -

riegos anuales es el mínimo recomendable para huertas en producción gis tribuí-

dos de diciembre hasta abril esto es, desde la floración hasta un mes antes del 

co:r;-te. 

Se deberá usar la forma de riego más recomendable para cada tipo de suelo' 

de tal manera que se logre una mejor distribución del agua, econanúa y optimiza 

ción en el uso de este recurso. 

El método de riego recomendado para limonero es de igual aplicación para•' 

el mango. 

CCNrROL DE MALEZAS. 

Las condiciones climatológicas de las zonas productoras de mango propician 

el desarrollo de un gran núrrero de nalezas anuales, que ocasionan serios probl~ 

roas al cultivo del frutal, por lo que es muy conveniente efectuar un canbate e

fectivo de las mismas pues de la limpieza de los huertos dependerá el buen des~ 

rrollo y la sanidad de los misrros. Las malezas y hierbas que afectan al mango ' 

se describen en el cultivo del limonero. 

Para tener limpias las huertas jóvenes es necesario dar de 7 a 8 pasos de • 

rastra al año teniendo el debido cuidado de no acercarse demasiado a los árbo-

les con el implemento para evitar daños en la raíz, tallos o ramas. En huertos' 

adultos se recomienda de 4 a S pasos de rastra; sin embargo lo más aconsejable' 

es de realizar esta práctica cuando las condiciones del cultivo lo arreri ten. Es 

necesario después de cada rastreo rehacer los cajetes y que los misrros sean lo 1 

suficientemente amplios, dependiendo del área de goteo del árbol. 
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En terrenos planos sin pi-edl!as, · es ITIUY" ·reccmendable el uso de l"ii chapeado

ra la ~cual es conveniente por mantener baja la maleza ;::sin lastimar las raíces 1 

de los árboles. 

COMBA'IE DE PLAGAS Y EN'f'ERI\1EDADES. 

Plagas . 

.,.,.· Escama blanda (Coccus hesperidum) . - Para su control se pueden utilizar los 

productos Ma.lat.hi6n; 50% o Thi6a.an 35% a razón de 150 rnl.'~ en 100 l. de agua . . . · 
Acaros 6etrariychus, sp.) ~.:..... \:Sor(efectivas las aplicaciones de carbicr6n-100 

Folimat-100·, Nuvacr6n-60 o MJrestán P.H. al 25%, en, dosis de-150 c.c. o gr .. de 

producto en 100 l. de agua. 

' MJsca de la fruta (Anastrepha ludens) .- Se recanienda el uso de 150 ml. de· 

Malathi6n-50, Lebaycid o Foley 50%, agregando a cualquiera. de estos productos 4 

litros de vinagre y 7 kg .. de piloncillo, mezclados en 100 l. de a<J9ª. J:ps fru-

'tos con larvas deben enterrarse. 

, ., Honniga arriera (Atta spp) . - Para su combate se puede utilizar Honnigol, ' 

Fitoklor o aceite quemado~ con los cuales hay que cubrir totalmente el hormigu~ 

ro. 
·~r• 

Enfe:rrredades. 

Antracnosis (Colletotrichum gloesporoides) . - Para controlarla conviene as

perjar a partir del inicio de la floración, aplicando Benlate a raz6n de 75 gr. 

por, 100 l. de agua cada 15 días. Son efectivos además el Difolatán 50% el cap-

tán a raz6~ de 250 a 350 gr. con la misma cantidad de agua, en 2 a 6 aolicacio

nes por ciclo, de acuerdo a la insidencia de la enfennedad. 

Roña de la fruta · (Elsinoe mangiferae) . - Es conveniente efectuar -su control 

en fo:rma,·preventiva, haciendo aplicaciones. qesde cl]_a flqración has~ tres o cua

tro serranas antes de la cosecha, con un espaciamiento entre aplicaciones de 30 1 

días. se obtienen .buenos resultados utilizando Benlate, captan,Agrimycir1-500, 1 

Trioxil o Zi.neb a raz6n de .150 a 200 gr. en lOO litros de agua. · 

Cenicilla (Oidium rnangiferae) ;- Se recomiendan aspersiones de Azlifre hurrec 

table al 93%, aplicando de 50 a 150 kg. por ha. o bien captán al 50%, en propor 

ci6n de 250 a 300 gr. en 100 l. de agua. En. el caso de usar Asufre se recanien-
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da hacer las aplicaciones por la mañana o la tarde para evitar las temperaturas 

más elevadas del día. 

FtmBgina (capncxiium citri) .- Su control se efectúa principalmente comba--

tiendo los insectos que la ocasionan con aspersiones de insecticidas con Mala-

thión y Folidol, cc:mbinaciones de insecticidas y :fungicidas cano captán y Zineb 

con los que se combaten a la vez los insectos y los hongos. 

Defonnación o escoba de bruja.- Es causada por el hongo Fusarium oxysporum 

y trasmitida por el ácaro Acería rnangiferae y se reccmienda la p:rla y quema de 1 

ramas con inflorescencias severamente deformadas y el combate del vector media

no acaricidas cano Folimat, Rioxi6n 40% o Malathi6n 50%, en proporci6n de 100 ' 

c.c. los 2 primeros o 200 c.c. el último, diluídos en 100 l. de agua. 

FERI'TI..IZACION. 

:'?'A pesar de las experiencias -relativamente escasas sobre la fertilizaci6n 1 

de mango, se ha observado una buena reacci6n de este frutal respecto a la misma 

debido posiblemente a que el equilibrio entre las relaciones ni tr6geno-potasio' 

y nitr6geno-~cido fosf6rico armonizan la producci6n de yemas florales y vegeta

tivas. 

FERI'TI..IZACION ANUAL PARA EL CULTIVO DE MANGO EN EL 

VALLE DE TEXX>MAN. 

NITR(X;ENO lN. ) FOSFORO (P • ) POI'ASIO (K. ) 

ANO. gr ./ARBOL/M10. gr. /ARBOL/AÑO gr. /ARBOL/AÑO. 

1 60 60 30 

2 120 80 so 
3 160 120 70 
4 250 150 90 
s· 260 160 100 

6 300 190 110 

7 420 140 280 
8 sao 170 .330 
9 o rrás 570 190 380 
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Poco es lo que se sabe hasta ahora a cerca de la época 6ptima ae aplica-

ción de los fertilizantes; sin embargo, ·gracias a observaciones hechas por el' 

Instituto Nacional de Investigaciones Agr1colas del campo Exper.irrental de Teco 

Irán, para árboJ::es en desarrollo se reccmienda aplicar~:la mitad de la dosis su

gerida en junio y la otra mitad en noviembre y para árOOles·:~ producción la 1 

·dosis anual de nitrógeno en 3"aplicaciones, en noviembre (inicio de la flora--
:; .. 

ci6n), febrero (crecimiento de -frutos)· ·y jnnio mientras que el f6sf.9ro y pota-

sio deben dividirse en dos aplicaciones en noviembre y febrero . 

se debe tener en consideración . que la cp.ntidad de fertilizantes pueden va 

riar según el tamaño de los~ árboles, el ti:p:) d~ suelo, el volurren y li:i distri-

buci6n del agua. 

PODA • 

. la necesidad de poda en el mango es escasa pero no deja de ser impOrtante 

sobre todo ·en los primeros años de vida de la planta, en. los que a través de 1 

1a -poda de formación se le debe dar al árbol la conformación adeq,IP.llih parti

culannente en la selección de las ramas principales que iniciar ah la copa. Si 1 

bien es cierto que los árboles· de esta especie pueden formar su. estructura nor 

mal sin i,ningún. ayUda de perla, también es verdad cw_e el mango. en gran número de 

. variedades tiende:..con frecuencia a 6ni tir :.cuando . j.oven }>rotes muy verticales, 1 

con ángulos de: inserción muy cerrados, ... que posterionnente con el peso de la -

fruta se desgajan con facilidad ·constituyendo un serio peligro para: la vida -

del árbol. 
.. 

Anualmente se deben eliminar las ramas muertas o enfermas, las ramas vie-

jas y las dañadas por el viento; en árboles adultos es cónveniente eliminar -

las ramas laterales que se entrecruzan para facilitar la aireación y las labo

res del cultivo. 

COSECHA~ 

El efectuar una cosecha adecuada repercute en la calidad y·ouraci6n post~ 

rior del fruto, por lo qu~.debe realizarse con los cuidpdos necesarios para no 

dañar el árbol y la fruta. Deben utilizarse las herramientas de corte apropia

das y cajas de campo de plástico d~ preferencia, para evitar rozaduras y magu

lladuras. la fruta debe cortarse en ·su estado saz6n cuando ha alcanzado su - -
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rnáxim:> desarrollo, dejando una fracción del pedúnculo en el fruto; canbiene su

rrergir los f.rutos en agua caliente a 55 °C. de temperatura durante 5 minutos, ' 

para evitar daños posteriores de antracnosis y después de secados se deben de 1 

empacar en cajas apropiadas. 

ASPECIDS ECONCNICOS 

RENDIMIENTOS. 

Los rendimientos esperados en una plantación con manejo adecuado de acuer

do a la técnica recaffiendada y considerando que entra en producción al 4 ° año -

después de establecida son los siguientes: 

Año kg./árbol ton. /ha. 

40 50 5.0 
~ so 75 7.5 

.. 60 100 10.0 

70 125 12.5 

so 150 15.0 
go . 175 17.5 

10° 200 20.0 

COS'ID DE CULTIVO. 

El costo de cultivo de 1 ha. de mango del primero al 4 ° ano en que se ini

cía la producción asciende a $ 79,185.00. El volumen de la cosecha producida se 

estabiliza al décimo año de establecida la plantación y los costos de produc--

ción que se incrementan graduabrente desde el inicio de la misma, se mantienen 1 

constantes a partir de dicho año, representando un monto de $ 41,542.00. (Cua-

dro .M:-4) • 

El detalle de los costos para el establecimiento y mantenimiento del mango 

en un período de 10 años pueden ser consultados en los anexos. 

INGRESOS. 

Para el cálculo del ingreso bruto se considera un precio medio rural de -

$ 6.00 kg. de TIEl~go; con base en esto el valor de la producción se ve incremen

tado gradualmente desde su inicio hasta el año en que se estabiliza. En el -cua-
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dro M-4, se observa que a partir del cuarto el valor de la cosecha es superior' 

a los costos de producci6n, lo cual representa un ingreso de$ 7,978.00, canti

dad que se incrementa en los siguientes años hasta llegar a $ 78,458 •. 00 en el ' 

décimo año, cuando el valor de la producción y los costos se mantienen constan

tes. 

RENTABILIDAD. 

Para estudiar la rentabilidad del mango en el cuadro M-5 se comparan los ' 

costos necesarios en el establecimiento del cultivo (debe), con los ingresos.ob 

tenidos por la venta del producto (haber), con objeto de obtener los saldos --

anuales y el total en los 10 años considerados. Los resultados reflejan saldos' 

negativos en los primeros 6 años y positivos a partir del séptimo, esto a cons~ 

cuencia de la amortización de los costos en la etapa i.ITproducti va del cultivo, ' 

que se inicia a partir del cuarto año. 

Al concluir los 10 años, la inversión asciende a ~ 295,133.00 por ha. y --

1os ingresos a $ 525, 000. 00, generándose una utilidad en ese periodo de - - - -

$ 229,867.00, o sea un promedio anual de$ 22,987.00. 

Bajo las anteriores condiciones la tasa beneficio costo para el cultivo de 

mango resulta ser de 77.9%. 

Cabe aclarar que en los conceptos de costos en el cálculo de la rentabili

dad se consideran s6lo .los gastos directos sin iricluir la renta del capital y ' 

. demás costos indirectos. 

PUN'Iü DE B;¿UILIBRIO. 

En el cuadro M-6 se grafican las curvas de ingresos y egresos, para obte-

ner el punto de equilibrio que cano mencionamos se presenta en el 4 o año des-

pués del establecimiento en campo. En la misma gráfica :poderros apreciar la mag

nitud de los ingresos globales y para cada uno de los años considerados. 
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CUADRO M-1 

VARIEDADES DE MANGO· EN EL ESTADO. 

VARIEDAD SUPERFICIE ARBOLES EN ARBOLES EN EPOCA DE PRODUCCION 
(ha.) PRODUCCION DESARROLLO PRODUCCION. (ton.) 

' 

HADEN. 1,217-00 67,050 42,480 MAYO - JULIO. 71 223 

MANILA. 839-00 27,340 46,200 MAYO - JUNIO 51 006 
KENT. 360-00 29,370 3,970 JULIO - SEPTIEMBRE 51 027 
CRIOLLO. 310-00 12,820 4,630 MARZd - MAYO 1'627 
SENSATION. 91-00 8,096 300 MAYO - JUNIO 648 
DIPLOMATICO 77-00 6,560 1,100 JULIO - AGOSTO 974 
TOMMY ATKINS. 75-00 6,700 400 MAYO - JULIO 11 425 

IRWIN 48-00 3,990 570 MAYO - JULIO 330 

ATAULFO. 23-00 2,000 300 r4AYO - JUNIO 200 

KElTT. 5-00 190 300 JULIO - SEPTIEMBRE 15 

T O T A L E S 3,045-00 164' 116 100,250 22'475 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Censos Frutícolas del Estado, cifras a 1981. 
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CUADRO M-2 

LOCALIZACION DEL CULTIVO DE MANGO EN EL 

ESTADO DE COLIMA. 

MUNICIPIO. SUPERFICIE % 
(ha.) 

POBLACION DE PRODUCCION 
ARBOLES (ton.) 

PROD. DES. TOTAL .. 

TECOMAN. 1,472 48.4 72,822 52,622 125,444 10,320 

MANZANILLO. 783 25.7 43,995 23,350 67,345 5,719 

ARMERIA. 252 8.3 15,049 10,120 25,169 2,141 

COLitv1A. 240 7.9 14,410 5,280 19,600 - 1,915 

VILLA DE ALVAREZ. 155 5.1 12;400 3,000 15,400 - 1,622 

COQUIMATLAN. 115 3.8 4,010 4,850 8,860 561 

CUAUHTEMOC. 10 0.3 870 870 - 119 

IXTLAHUACAN. 10 0.3 60 828 888 8 

COMALA. 8 0.2 500 200 700 70 

T O T A L 3,045 100.0_ 164,116 100.250 264,276 22,475 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT~--cen~os Frutfcolas del Estado.

Cifras a 1981. 
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~ CUADRO M~~/ 

ESTACIONALI~l:::-k'PRÓ-;UCCION DEL CULTIVO DE MANGO 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 
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MES. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. TOTAL. 

Porcentaje % 2. 4. 20. 35. 20. 13.0 6.0 100 

Producción ton. 
l1981). 450 899 4,495 7,866 4,495 2,922 1,348 22,475 

FUENTE: S:A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Cifra a 1981. 
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CUADRO M-4 

M A N G O 

INGRESO BRUTO 

AÑO COSTO VALOR INGRESO 
(!;>) COSECHA (!;>) BRUTO (!?) 

1 27,629 - 27 ,_629 

2 14,098 - 14,098 

3 15,436 - 15,436 

4 22,022 30,000 7,978 

5 30,608 45,000 14,392 

6 31,683 60,000 28,317 

7 34,665 75,000 40,335 

8 37,015 90,000 52,985 

9 40,435 105,000 64,565 

10 41,542 120,000 78,458 



CUADRO M-5 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO 
DE MANGO. 

AÑO DEBE 
$ 

1 Establecimiento. 27,629 

2 Mantenimiento. 14,098 

3 11 15,436 

4 11 22,022 

5 11 30,608 
6 11 31,.683 
7 11 34,665 

8 11 37,015 
9 11 40,435 

10 11 41,542 

T O T A L 295,133 

; Tasa Beneficio Costo 

T B C = 229,867 X 100 = 77 .9% 
295,133 

T B C = 77.9% 

'-
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HABER SALDO 
$ $ 

(-) 27,629 
(-) 41 '727 
(-) 57,163 

30,000 (-) 49,185 
45,000 (-) 34,793 
60,000 ( -} 6,476 
75,000 33,859 
90,000 86,844 

105,000 151,409 
120,000 229,867 

525,000 299,867 

NOTA: La TBC en este caso est~ referida al beneficio neto resultante de 

restar la inversión a los ingresos totales. Al tomar el beneficio 

general sobre el costo, el porcentaje es de 177.9% y si se considera 
un valor de rescate en el año 10 de $ 200,000.00 por ha. dada la 
vida productiva del limonero en las condiciones técnicas propuestas 
la tasa de beneHcio general seria de 245.6 en el período. p 
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TAMARINOO 

(Tamarindus indica L.) 

El tamarindo es una especie de notable _porte que se encuentra distribuida' 

en las zonas tropicales y sub-tropicales del país. 

A nivel nacional se explotan 11,118 ha. cuya producción supera las 24,000. 

ton. con un valor de'"lOO millones de pesos. Los estados de Colima., Michoacán, ' 

Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y 03xaca son los principales productores. 

En Colima, se cultivan 2,225 ha. que representan el 27% del total nacional 

y la producci6n que fué de 5,943 ton. en 1981, equivale al 25% del volumen cose 

chado en ese jercicio. El valor de esta producci6n asciende a 46 millones de pe 

sos que beneficiaron a 336 productores, de los cuales 261 son ejidatarios y 75' 

pequeños propietarios. 

En dicho ejercico el cultivo gener6 45,000 jornales que representan 178 em 

pleos anuales. 

SI'IUACION AC'lUAL DE LAS PLANTACIONES. 

SUPERFICIE Y POBLACION. 

La superficie cultivada de 2,225 ha. tiene una _poblaci6n de 176,678 .árbo-

les, de los cuales 143,669 se encuentran en producci6n y el resto en desarrollo; 

·· el pranedio de árboles _por ha. es de 79, todas las plantaciones son de pie fran 

co y los frutos que producen son de varios ti _pos, que van desde el de vaina cor 

ta con poca pulpa hasta el vaina larga y pulpa abundante que es de mejor correr

cializaci6n. 

LCCALIZACION. 

Se le cultiva casi en todos los municipios de la entidad, localizándose el 

mayor porcentaje de los huertos en la zona costera, dentro de los municipios de 

Tecamn, Annería y Manzanillo, con un 73% de la población total de árboles que' 

producen el 75% de la cosecha del estado. (Cuadro T-1). 
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DJNAMICA DE CREMIEN'ID. 

En 1965 habfan ·125 ha. en explotación y esta superficie aumentó graduaJ..rrle!! 

te hasta llegar a 200 ha. en 1970, 1,,648 en 1977 y 2,330 en 1980. :_ 

En 1981 se detect6 _:una superficie de 2,225 ha. y el decremento que se ob-

. serva en el ül tim::> año se debe al derribo de plantaciones que producian fruta ' 

de baja calidad. 

A la fecha se ~contin~ derribárido huertas por esta causa, calculándose que 

el 50% de la· superficie total se estableci6 originalmente con material proceden ·, 
te de árboles de vaina carta. de :poca calidad •. 

ESTACIONALIDAD DE IA PRODUCCICN •. 

La estacionalidad de producción de tarrarindo es corta, se limita a los me

ses de ·abril, mayo y junio; sin embargo debido a la naturaleza de la fruta, es' 

posible conservarla por largos períodos de tiérrpo sin demérito de su calidad, ' . 
presentación, valores nutritivos, etc. si se le da el tratamiento, empaque y a.!_ 

roacenaje adecuados. {cuadro T-2). 

CCX>ERCIALIZACION. 

Los productores. de tamarindo en Colima cciuercializan su fruto en .dos for-

mas: venta en pie y cosechada. 

La venta en pie o sea con la fruta en el árbol' es la forrna de canerciali

zación que predcrnina y consiste en que un comprador local., que· generalmente es • 

acopiador de mayoristas de M:::>nterrey, Guadalajara y Distrito Federal·princ~pal

mente, cc:rnpra toda la producción en una suma determinada o bien fija un precio' 

por kg. que se coseche. 

En ambos casos el comprador se hace cargo de la cosecha, entregando por ~ 

ticipado el valor fijado a la núsrna o bien pagando el valor de los kg. que re-

sultan en cada corte.· 

Esta forma tiene 2 desventajas para el prOductor: en primer lugar vende su 
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cosecha a precio inconveniente y en segundo, el canprador deja en los árboles 1 

los frutos que ya no le conviene cortar, con el consecuente :perjuicio de la -- 1 

plantación. 

Las ventas de fruta en pie se realizan principalmente en el sector ejidal 1 

donde los productores carece..n de medios para cosechar y prarover la venta de su 

producción. 

La venta de la fruta cosechada la realizan los productores que tienen los 1 

medios necesarios para hacerlo de esta fonna y tienen caro ventajas rm mejor -

precio y la buena conservación de los árboles ya que se comercializa eliminando 

intermediarios y no se dejan frutos sin cosechar. 

SISTEMAS DE P.RODUCCION. 

·· :.:_ Las plantaciones de tamarindo en Colima. se encuentran en fonna libre y 

también en asociación con otras es:pecies, principalmente lirrón. Todas están he 

chas en marco real con distanciamientos de 10 X 10 m. en las asociadas y en las 

libres, observándose en éstas últimas también distanciamientos de 12 X 12 m. 

Armque parece ilógico, en muchos casos la producción de los huertos asocia 

dos es superior a la de los libres, ello se debe a la deficiente técnica del -

cultivo en genral, que cuando está intercalado con lirn6n se beneficia con las 1 

labores que se le hacen al cítrico. 

ASPEC'IDS FI'IDSANITARIOS. 

Plagas. 

La principal plaga que afecta a la produccicn del tamarindo en Colima son 1 

los gorgojos Sitophilus linearis y Ceruedon goñagra, que atacan directarrente al 

fruto y son fácilmente detectables cuando las vainas alcanzan su madurez de cor 

te debido a que en la parte extrema del fruto se observan orificios de aproxima 

darnente 3 mm. de diámetro. A los adultos se les localiza alimentándose de la -

pulpa mientras que las larvas se encuentran en el interior de la semilla. Su -

ataque ocasiona daños al 40% de la producción del estado. 
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Otra plaga importante son los barrenadores Copturus sp. y Antonarrus sp., 1 

insectos que lo misrro atacan a la vaina, a las ramas o al tronco. El ataque a ' 

la vaina deteriora ccxrpletarrente su calidad, las ramas se secan y en el tronco' 

se producen exudados. 

Enfe:rmedades. 

cuando prevalece elevada humedad relativa se presenta el ataque de hongos' 

de los géneros· Penicillium sp., Aspergillus sp. y Rhizopus sp. afectando la cá.§_ 

cara y la parte superior de la fruta, con un recubrimiento negruzco con tenden

cia a enmielarse. 

En árboles sombreados suele presentarse la antracnosis causada J?Or el hon-: 

go Colletorichum sp., el cual ataca tanto a hojas caro ·frutos produciendo una ' 

necrosis característica. 

Aunque no es frecuente, se han dado casos de pudrici6n de la raíz ocasiona 

€la por el hongo Phymatotrichum ami vorum, que produce marchitez genera~, obser

vándose las raíces cubiertas de un algodoncillo color gris perla; bajo condici.9_ 

nes de alta humedad del suelo aparecen sobre el mismo masas de filamentos fungo 

sos rodeando el árbol. Los suelos alcalinos y pesados favorecen el desarrollo 1 

de.esta enfe:rmedad. 

TEX:NICA DE CULTIVO. 

Uso y manejo del agua. 

La mayoría dé las plantaciones se localizan en áreas de riego y debido a 1 

la opini6n generalizada de que este cultivo no necesita IIIQcha agua, es ccmún -

que no se de el rnín.i.m::> de riegos requeridos por el frutal, lo que repercute en' 

baja producci6n; esto se acentúa más en suelos arenosos o calcáreos de fácil -

drenaje y deficientes en nutrientes, en los que se localiza la ma.yor parte de ' 

las plantaciones de Colima. 

En estos suelos, cuando se encuentran plantaciones de tamarindo asociadas • 

con linón, su producción es mayor que la de las no asociadas debido a que reci

ben parte del agua que se proporciona al otro frutal. 

Esto manifiesta la evidente necesidad de agua de riego que tiene la espe-

cie, siendo necesaria la investigación para dete.r:minar la lámina que requiere y 
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su distribución en número de riegos, así corno la época de su aplicación. 

Fertilización. 

En general las plantaciones no se fertilizan por lo que la producción de fru 

tas es baja en volurne.Tl y en calidad. En los casos de huertas que se riegan opor

tunamente, se hacen aplicaciones de fórmulas completas de fertilizantes. Esto -

ocurre en explotaciones que producen frutos de vaina grande y rica en pulpa con 1 

buena aceptación en el mercado. 

Malezas. 

En el caso del tamarindo corno en todas las especies frutícolas que se cul ti 

van en el estado, las malezas representan una seria limitante de la productivi--

. dad; el crecimiento vigoroso y constante de las mismas establece fuerte competen 

cia por la obtención de elementos·nutricionales del suelo, dificulta la realiza

cion:·--ae labores culturales y proporciona un medio favorable para el desarrollo 1 

de plagas y enfemedades. 

El control actual de las malezas en la mayoría de las huertas es muy defi ~- . 

ciente, pues se limita a dos rastreos anuales en pranedio lo que ocasiona pres~ 

cia de malas hierbas en la mayor parte del año. 

Cosecha. 

Genera]Jnente la escasez de mano de obra, dificulta y encarece el corte de ' 

los frutos. En algunos casos el corte se hace con ti jeras y posteriormente se s~ 

lecciona la fruta, se recoge en canastas y se concentra en eras para su secado y 

empaque; sin embargo, en la mayoría de los casos se usan métodos inadecuados co-

l rro sacudir el árbol, golpear con una vara la fruta hasta desprenderla o arranc~ 

1 la mediante jalones, lo que provoca un mal trato para el árbol y demérito de la' 

1 · calidad de la fruta . 

.Muchos fruticultores acostumbran no cortar toda la fruta del árbol, lo que' 

provoca una mala floración en el siguiente ciclo y una baja sensible en la pro-

ducción. 

La falta de empaques y almacenes así·como los métodos inadecuados del corte 

provocan que la fruta no reúna las. condiciones rrúnirnas requeridas para su expor

tación por lo que su venta se limita al mercado nacional. 
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ASP.OC'IOS AGRO INDUSTRIALES. 

Actualmente la producción de tamarindo en Colima se destina casi en su tota 

lidad para consumo como fruta y solo un reducido volumen se utiliza para la ela 

boración de dulces regionales. 

El tamarindo es una fruta con propiedades alimenticias elevadas, por lo -

que es posible su inclusión en la dieta del pueblo mexicano, toda vez que es 

factible hacerla llegar al consumidor a preclo bastante accesible corro fruta 

confitada y jugos concentrados principalmente. 

Para 100 gr. de fruta que incluya vaina, pulpa y grano la composición es ' 

la siguiente: 

Agua 

calorías 

Pr6tidos 

Lípidos 

Azúcares totales 

ca 

p 

Fe 

Na 

K 

Vitamina A 

Vi tarnina (Bl) 

Riboflavina (B2) 

Acido asc6rbico (Vitamina CJ 

Acido nicotínico 

52% 

115 

1.3 gr. 

0.3 gr. 

30.0 gr. 

35 rng. 

54 rng. 

1.3 rng. 

375 rng. 

15 u.r. 
15 mg .. 

15 rng. 

0.07 rng. 

0.7 rng. 

0.6 rng. 

RECOMENDACIONES TOCNICAS PARA EL CULTIVO 

PRODUCCION DE MATERIAL. 

Las plantaciones de tamarindo en Colima se han hecho con material propaga

do por vía sexual, es decir por plantas obtenidas de semillas. 

Desafortunadamente en U.Tl gran número de casos no se utilizaron semillas de 

árboles debidamente seleccionados para tal fin y a ésto se debe principalmente' 

la existencia.de huertas que producen frutos de baja calidad lo cual hace muy ' 

difícil su camercializació~ a grado tal que los productores se ven obligados a' 
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derribar sus plantaciones y sustituírlas por otras especies económicamente más' 

costeables. 

Por esta razón es necesario que el material a utilizar sea obtenido por 

vía asexual, lo cual permite obtener plantas con buenas características para su 

explotación. 

Cultivo de patrones. 

Los patrones que se van a utilizar deben provexlir de semillas de ártx::Jles ' 

criollos seleccionados, sanos y vigorosos de vaina de 6 a 10 semillas sin daños 

rnec&licos y que hayan llegado a su madurez fisiológica. Se rerrojan los frutos ' 

24 hs. en un costal y se pisa sobre él para desprender:- la pulpa, se separan las 

semillas, se secan a la sombra y se tratan con Captán 50% para evitar el. ataque 

de hongos. 

Para la siembra de la semilla se puede usar la estratificación o bien los' 

semilleros. 

La estratificación consiste en depositar capas alternas de semillas y are

na fina en un lugar sombreado manteniendo lahumedad necesaria hasta el inicio ' 

de la gerÍninación. Cuando la semilla se hahinchado y empieza a emerger la radí-.. 

cula, se pasa al vivero. 

Los semilleros se pueden desinfectar con Bromuro de metilo a razon de 1 li 

bra por 1.5 m3. de suelo, el cual se cubre con polietileno, se sella por los 

bordes para evitar la fuga de gas y se hace la aplicación del Bromuro; a las 48 

horas se destapa, se remueve el suelo y se deja 24 hr. para aireación, proce--

diéndose luego a rehacer la cama y a la siembra de la semilla. Se debe mantener 

el semillero cubierto con palapa y con buena humedad hasta la germinación; ~ 

do ésta ocurre, se coloca scrnbra baja hasta que se ha logrado el primer estado' 

de desarrollo y después se procede al trasplante. 

Las plántulas se pasan a tubos de polietileno pigmentado negro de calibre' 

600, de 25 X 35 cm. llenados con suelo ligero fumigado. Las labores culturales' 

de mantenimiento son deshierbes, riegos, fertilización y aplicaciones preventi

vas contra plagas y enfenredades. A los 7 meses están los patrones listos para • 

injertar. 
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Injertación. 

El método de injertaci6n más recanendable es el de enchapado lateral, con' 

vareta proveniente de criollos sobresalientes de características uniformes debi 

damente evaluados; la vareta debe ser terminal pues con ésta se obtiene un me-

jor porcentaje de prendimiento. El tamarindo rrru.estra mucha sensibilidad a las ' 

bajas temperaturas, pür lo que s~ debe tratar de injertar en ~pocas con menor ' 

probabilidad de que se presenten éstas. 

El injerto debe hacerse a 35 cm. del nivel .del ·suelo, hacierido el corte -

del pa.trón; el recorte definitivo deberá hacerse cuando el injerto tenga de 20 1 

a 30 cm. de longitud. 

REHABlLITACION. 

Corro se ha señalado, existe un elevado pürcentaje de ár.t:x::>les que producen 1 

frutos de mala calidad y que deben ser sustituídos para mejorar la productivi-

dad de las huertas. 

En los casos de plantaciones heterogéneas donde se tiene este ti:pJ de fru

tal, deberán colocarse en su lugar los injertos de buen material. 

Se considera conven1ente una sustitución anual del 20% de la población de' 

árboles de püea utilidad para que en un lapso .. de 5 añ:>s se tengan plantaciones 1 

homogéneas en la producción de fruta de buena comercialización. 

Las huertas cuya püblación de tamarindo en general es de vaina corta de ba 

j a o nula rentabilidad, se hari ido derribando gradualmente y los productores oe 

tan por establecer otras especies. Sin embargo, en__los casos donde el agua dis

ponible es insuficiente para la explotación de f~tales · de mayor rentabilidad, ' 

es una buena opción volver a establecer tamarindo pero con material de compraba 

da calidad. 

RIEX:;OS. 

Aunque las necesidades de agua en el tamarindo no son muy elevadas, se de

ben proporcionar los riegos indispensables de acuerdo al tipo de suelo, la edad 

del árbol, la etapa. fenológica del mismo y la época del año. Los rnín.irros. indis

pensables son 4, uno cada 30 días, distribuídos en la zona centro en los meses' 

de octubre a enero y en la región costera de novierilbre a febrero, debiendo sus-
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penderse los riegos 2 meses antes de la cosecha en amros casos para no retrasa!_ 

la y poder efectuarla antes de la temporada de lluvias evitando así las compll

caciones que ésta acarrea. 

Para terrenos planos · bien ni velados se recanienda regar con el método de' 

espina de pescado y de media espina para suelos con ligera pendiente; con estos 

métodos se aprovecha mejor el agua y se previene la diseminación de enferw.eda-

des de la raíz y del pie y un mejor control de malezas. 

CONTROL DE MALEZAS. 

Para realizar un buen control de malezas es necesario efectuar rastreos pe 

riódicos entre los árboles' procurando no acercarse a ellos con el fin de no d~ 

ñar la raíz; en algunos casos cuando el rastreo se hace profundo puede dañar -

raíces superficiales, lo cual provoca disminución en la cosecha y permite la pe 

netraci6n de enfermedades mortales para la especie, tales corro la Pudrición Te

jana ·de la Raíz (Phymatotrichum anrüvorum}. 

El control de malezas en plantaciones de tamarindo es preferible realizar

lo a abase de chapeas con desvaradora, sobre todo cuando su desarrollo es alto. 

Para huertas jóvenes es necesario dar de 5 a 6 pasos de rastra al año y de· 

4 a 5 en huertas en producción; sin embargo, lo más aconsejable es realizar es

ta práctica cuando las condiciones del cultivo lo ameriten. Después de cada· ras 

,. treo se deben de reahacer cajetes y efectuar el trazo de regaderas de acuerdo a 

las necesidades del huerto; se recomienda hacer la limpieza de cajetes con aza~ 

dón. 

CCMBATE DE PlAGAS Y ENFERMEDADES. 

Plagas. 

Gorgojos (Sitophilus linearis y Ceruedon goñagra) .- Una práctica cultural' 

recomendable para el control del gorgojo es el corte de todos lo frutos del ár

bol pues al quedar algunos, sirven de reserva alimenticia para la plaga, la cual 

dañará la cosecha en el siguiente a..i::lo; as-i'. rriismo es conveniente efectuar la cose 

cha en varios cortes de acuerdo a la madurez fisiológica del fruto pues con es

ta práctica se ha observado una disminución en el ataque de la plaga. 
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Caroo control quimico se han utilizado satisfactoriamente insecticidas de ba 

jo poder residual, debiéndose tener cuidado de aplicarlos con un minino de 30 -

días antes de la cosecha. 

Los insecticidas que se han usado con cierto éxito son el carbaryl P.H. 80% 

250 gr. en 100 l. O.e agua o Diptere.x P.R. 80%, 250 gr. en 100 l. de agua. Para 1 

aplicarse en temporal de lluvias se deben usar 50 c.~. de un adherente comercial. 

Barrenador (Copturus sp. y Anthonomus sp.) .- Su control se reduce a la que

ma de vainas y ramas dañadas y en el tronco, caro medida de prevención, se reali 

za un encalado con 100 gr. de Sulfato de cobre y 1.5 de !~tasystox o Gusatión 1 

en un litro 'de agua. Cuando está presente el barrenador se hace un raspado en el 

exudado, se localiza la galería y se tapa con la pasta antes mencionada. 

Enfermedades. 

Algunas prácticas culturales recomendables para prevenir enfermedades son 1 

la recolección oportuna de la cosecha antes de la terrporada de lluvias, el comba 

·te de rralas hierbas y la eliminación de ramas muertas. 

·Para prevención y combate de enfennedades provocadas por los hongos de los 1 

géneros Penicillum, Asperjillus y Rhizopus, deben hacerse aplicaciones de captán 

50% a razón de 200 gr. en lOO l. de agua cada 22 días, desde el amarre del fruto 

hasta un mes antes.de la cosecha. 

En el combate de la antracnosis se recomienda efectuar podas de aclareo a 1 

la copa para permitir la aireación y el paso de la luz solar, quemando el mate-

rial podado y hacer aplicaciones de Gy-Cop, 300 gr. en 100 l. de agua. 

Cuando se presenta pudrición de la raíz se recamienda.sacar el árbol dañado 

teniendo cuidado de extraer totalmente las raíces, quemar toCio el material afec

tado y desinfectar el área que cubría el árbol el.iflinado, con Bromuro de metilo 1 

a razón de 1 libra por 1.5 m3. de suelo. Después de la desL~fección se puede --

plantar nuevamente otro árbol de buena calidad. 

FR.RI'ILIZACIOO. 

La época más adecuada para~ fertilizar el tamarindo es antes y después de la 

floración la cual por lo general se presenta en los meses de mayo y jUD..io en la 

región centro del estado y en los meses de junio y julio en la región costa. Se 1 
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recomienda aplicar la dosis de fertilizaci6n en 2 partes iguales, la primera en• 

el rres de febrero y la otra en el rres de agosto. 

AÑO 

1 

2 

3 

4 

5--··-
6 .. 

7 

8 

FERI'TI.IZACION ANUAL PARA EL CULTIVO DEL 

TAMARINDO EN EL ESTAOO DE COLIMA. 

NITRCGENO (N) FOSFORO (P) 

gr. 1 ARBOL 1 AÑO gr. 1 ARBOL / ANO 

50 

lOO 

100 115 

150 115 

200 115 

300 230 

400 345 

400 345 

rorASIO (K) 

gr. 1 ARBOL 1 AÑO' 

150 

300 

300 

600 

900 

900 

Se debe tener en consideración que la cantidad de fertilizantes pueden va

riar según el tamaño de los árooles, tipo de suelos, el volumen y la distribu-

ci6n de agua. 

PODA. 

La fOda en tamarindo se reduce a la conformación y guía del árool durante' 

los prirreros 3 ó 4 años; al hacerla se deben elegir 3 ó 4 ramas principales con 

ángulos de inserción adecuada, colocadas a diferentes alturas y distintas direc 

cienes y a partir de ellas confonnar la copa del árool. Es conveniente eliminar 

las ramas secundarias con ángulos de inserci6n muy cerrados ya que el riesgo de 

desgajarniento con el peso de la fruta es mayor. 

En árooles en producci6n se deber~ dar anualmente una 9Qd.a de mantenimiento 

que consiste en eliminar ramas muertas, enfermas, entrecruzadas, desgajadas por 

. el aire o bien aquellas que tienen contacto con el suelo, procurando que el ár

bol tenga una buena aireaci6n evitando ~si el deterioro de las frutas. 
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COSOCHA. 

I..a éroca de cosecha varía según la región y- la frecuencia de los riegos; en 

huertas de terrtparal ·la fruta madura antes que en las de riego; en fo:rma general 

pueden considerarse los meses de marzo a -:mayo en huertas ternporaleras y los me

ses de mayo y junio para huertas con riegos. Por lo regular se dan 3 cortes, -

siendo el segundo el más abundante. 

. . El mes de junio es el más riesgoso en lo que se refiere. a calidad del fru

to ya que con la presencia de lluvias se ernrohece y enrniela.-

·.El corte de la fru~ se debe realizar con ti jeras; ·-evitándose la mala prá~ 

tica del vareo para no maltratar el árbol y sobre todo no demeritar la calidad' 

del fruto. 

La fruta debe recolectarse en cajas de campo, asolearse en eras apropiadas 

y posterionnente empacarse en cajas de madera para· asi lograr un mejor precio ' 

en el mercado. 

ASPECIDS :OCONOI•ITCOS 

RENDlNIEN'IDS. 

Los rendimiento esperados en una plantación con manejo adecuado de acuerdo 

a la técnica recomendada y considerando que entra. en producción al tercer año 1 

·después de establecida, son los siguientes: 

Año kg./árbol kg. /ha. 

3 5 500 

4 10 1,000 

5 20 2,000 

6 40 4,000 

7 60 
,'-

6,000 

8 80 8,000 

9 100 10,000 

Estos rendimientos"corresponden a una población de 100 árboles por ha. 

COS'ID DE CULTIVO. 

El costo de CUltivo de 1 ha. de ~tarindo·ael primero al tercer año en que 

se inicia la producción, asciende a $ 50,140.00 . El volumen de la cosecha se • 
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estabiliza al noveno año de establecida la plantación y los costos de produc--

ción que se incrementan gradualrrente desde el inicio de la ffilsma, se mantienen' 

constantes a partir de dicho año, representando un monto de$ 47,524.00. (Cua-

dro T-3}. 

JNGRESOS. 

Para el cálculo del ingreso bruto se considera un precio medio rural de ~

$ 12.00 kg. de tamarindo; con base en ésto el valor de la producción se ve in-

cr~tado graduallrente desde su inicio hasta el año en que se estabiliza. En ' 

el cuadro T-3 se observa que a partir del quinto año, el valor de la cosecha es' 

superior a los costos de producción, lo cual representa un ingreso bruto de - -

$ 1,966.00 cantidad que se incrementa en los siguientes años hasta llegar a 

$ i2,476.00 en el noveno año, cuando el valor de la producción y los costos de' 

mantienen constantes. 

RENTABILIDAD. 

Para estudiar la rentabilidad del cultivo del tamarindo en el cuadro T-4 ' 

se c~an los costos necesarios en el establecimiento del cultivo (debe) con' 

los ingresos obtenidos por la venta del producto (habe~) con objeto de obtener~"" 

los saldos anuales y el total en los 10 años considerados. Los resultados refle 

jan saldos negativos en los primeros 6 años y positivos a partir del 7°; ésto ' 

a consecuencia de la amortización de los costos en la etapa improductiva del ' 

cultivo, que se inicia a partir del tercer año. 

PUN'ID DE mtJILIBRIO. 

En el cuadro T-5 se grafican las curvas de ingresos y egresos, para obfener 

el punto de equilibrio que se' presenta entre el cuarto al quinto al1o después -- ·, 

del establecimiento en Cartlp). En la propia gráflca se pueden apreciar la magni

tud de los ingresos globales, así cc:xro en cada uno de los años considerados. 
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CUADRO J-1 

LOCALIZACION DEL CULTIVO DEL TAMARINDO EN EL EDO. DE COLIMA. 

MUNICIPIO. SUPEBJICIE % POBLACION DE PRODUCCION 
,. {ha.) ARBOLES. 
-· 
~ 

PRODUC. DES. TOTAL ton. 

,, 

TECOMAN. 645 29.0 44,818 5, 770 50,588 1, 761.6 

ARMERIA. 481 21.6 31,606 6,235 37,841 1,305.3 

MANZANILLO. 467 21.0 27,765 10,784 38,549 1,146.7 

COLIMA. 298 13.4 16,160 5,330 21,490 667.4 

COQUIMATLAN. 158 7.1 9,250 2,910 12,160 382.1 

VILLA DE ALVAREZ. 69 3.1 '6,420 6,420 265.1 

CUAUHTEMOC. 62 2.8 3,800 1,200 5,000 256.9 

lXTLAHUACAN. 25 1.1 1,800 780 2,580 ~73. 3 

COMA LA; 20 0.9 2,050 2,050 84.6 

T O T A L 2,225 100.0 143,669 3l,009 176,678 5,943.0 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Censos Frutícolas del Estado, 
cifras a 1981. 



CUADRO T -2 

ESTACIONALIOAD DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DEL TAMARINDO 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 

M E S 

( % ) Porcentaje 

Producción (ton.) 

ABRIL 

20 

1,189 

MAYO 

50 

2,971 

JUNIO 

30 

1,783 

FUENTE: S.A.R.H., CON-AFRUT, FIDEFRUT- Cifras a 1981. 
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TOTAL 

100 

5,943 
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AÑO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CUADRO T-3 

T A M A R I N D O 

INGRESO-BRUTO POR HECTAREA 

." · tOSTO 
($) 

24,806 

11 '248 
14,086 

16,419 

22,034 

28,939 

35,536 

41,674 

47,524 

47,524 

-

VALOR 
COSECHA ($) 

6,000 

12,000 

24,000 

48,000 

72,000 

96,000 

120,000 

120,000 

INGRESO 
BRUTO ($J 

24~806 

1L248 

8,086 

4,419 

1,966 

19,061 

36,464 

54,326 

72,476 

72,476 
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CUADRO T -4 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO 
DEL TAMARINDO. 

AÑO 

1 Es tabl ecimi ento. 
2 Mantenimiento. 
3 JI 

4 11 

5 11 

6 11 

7 11 

8 11 

9 11 

10 11 

T O T A L 

Tasa Beneficio Costo. 

T B e = 208,210 X 100 

-- 289' 790 

T B e = 71.8%, 

DEBE HABER 
$ $ 

24,806 

11,248 

14,086 6,000 

16,419 12,000 

22,034 24,000 

28,939 48,000 

35,536 72,000 

41,674 96,00 

47,524 120,000 

4 7, 524 120,000 

289,790 498,000 

= 71.8% 
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SALDO 
$ 

. .. 

(-) 24,806 

(-) 36,054 

(-) 44,140 

l-) 48,559 

(-) 46,593 

(-) 27,532 

8,932 

63,258 

135,734 

208,210 

208,210 
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GUAL\!ABJI..NA 

(Annona muricata L. J 

La guanábana es un frutal que prospera en las regiones de trópico seco y' 

trópico h~,edo del país. Se le explota desde la latitud de Sinaloa hasta la de' 

la península de Yucatán, localizándose tanto en los estados del Pacífico como ' 

en los del Golfo. Su aprovechamiento ha sido tradicion~~te rústico como ocu

rre con otras especies de frutales tropicales. 

A raiz del incremento de la demanda por la utilización de la pulpa para la 

fabricación de refrescos en la década de los 70, se incrementaron las plantaci~ 

nes de guanábana haciéndose éstas ya en forma tecnificada. 

Actualmente la superficie cultivada suma 2,349 ha. en las 12 entidades don 

de se explota en forma comercial, siendo los estados de Colima, Nayari t, · Mich~ 

· cán, .Yucatán, Jalisco y Veracruz, los principales productores de esta fruta. 

En 1981 la producción nacional fue de 7,589 ton. con un valor de 27 millo

nes de pesos, correspondiendo a Colima el 26% del volumen total que representa' 

1,982 ton. que produjeron un ingreso superior de 7 nul1ones de pesos para bene

ficio de 249 productores de los cuales 34 son pequeños propietarios y 215 del ' 

sector ejidal. 

El estado de Colima es por ahora el prlirer productor de guanábana en el 

pais y en esta actividad se utilizan 23,000 jornales anuales que representan 91 

empleos permanentes. 

SI'IUACION ACIUAL DE LAS PLANTACIONES. 

SUPERFICIE Y POBIACIOO. 

Las plantaciones de guanabana en Colima cubren una superficie de 850 ha. ' 

con una población de 112,955 ·árboles de _los que se tienen 72,886 en producción' 

y 40,069 en etapa de desarrollo. El prc:>rredio de frutales p::>r ha. es de 133 y to 

dos se han originado de semilla, por lo que se observa diferencia entre árboles 

en cuanto a rendimiento y calidad de la producción. 

l 
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r..a:::ALIZACICN. . 

Aunque la especie- prospera en toda la entidad, exceptuando la zona elevada 
' . ' del· norte, las plantaciones c:::arerciales ·se localizan pr:ihcipalnEnte en la plaru. 

cie costera dentro de los 'municipios de Tecanán, Anrería y Manzanillo donde se 1 

cultiva el 90% del total en el estado. (cuadro G-1). 

· DJNAMICA DE CREX::IMIEN'IO. 

· se pueqe afinnar que el cultivo de la 9Uan§bana en el estado es de recien

:,' te implantación, ya que las primera~s huertas oc:meréÍ.ales datan de hace aproxima. 
~· ·. ·' 

darrente 10 años. En esa época la::}superficie plantada era .de 300 ha. las cuales 1 

e se incrementaron~ pcx::os años al' doble pJr la oferta de cc:xti>rar la producci6n 1 

que hicieron algunas empresas, lo que no se cumplió en la fo:r:rna .ofrecida y el 1.¡ 

crecimiento del ár~ .. fue nás lento hasta llegar a la superficie de 850 ha. En ' 

··"'· la actualidad el-cultivo de la guanábana está perdiendo interés entre los fruti 

cultores ya que su comercialización en fresco en dificil, además de que presen

ta problemas fitosani~ios y de conservación . . 
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIOO. 

En forma general se.puede afirmar que la guan~ produce.durante todo el 

año.; sin embargo la mayor producción se obtiene en los meses. de ma.rzo, . junio y 1 

diciembre y la minima en enero y febrero. Los 'rendimientos obtenidos hasta la 1 

fecha (27.1 kg./árbol) son bajos debido principalmente a la poca atenci6n de-

las huertas por parte de los productores. (CUadro G-2) . 

. COMERCIALIZACICN. 

Actualmente la guanábana producida en el estado se dedica casi exclusiva-

mente para el mercado nacional en el que alcanza precios nruy elevados debido -

principalmente a que es una fruta muy perecedera y el comerciante sufre· riesgos 

y memas en su venta y pJr lo tanto el precio final para .el consumidor es mayor. 

··No existe· en la zona de producción ninguna,·empresa que se dedique a la ~ 

pra <;le guanábana -~o mercado está controlado pJr u;nas cuantas gentes en el con 

secuente perjuicio para los productores. 
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SISTEM!\ DE PROOOCCION. 

Las huertas en el estado son reducidas ya que el prcmedio de superficie -

por productor es de 3. 5 ha. que se cultivan en forma asociada y también en hueE_ 

tas libres de asociaci6n y bién establecidas. También es frecuente observar ár

boles plantados en las orillas de drenes, zanjas y caminos. 

Se tienen 675 ha. en asociaciones con palma de coco, tamarindo y lirrón --

principalmente. En plantaciones con esta sola. especie se explotan 175 ha. 

ASPEC'IDS FI'IOSANITARIOS. 

Plagas. 

La guanábana se ve afectada por nn canplejo de plagas que influyen en la 1 

redtlcci6n de su crecimiento y pr~ucción¿ las Irás cam.mes son: 

Barrenador de la semilla de las Anonáceas (Bephrata cubensis) .- Este inse~ 

to ataca: frutos pequeños de 2 hasta 4. 5 an. de diárretro ovipositando de 5 a SU 

huevecillos en ellos. Realiza su metamorfosis dentro. de la semilla y surge como 

, adulto; el daño que ocasiona al salir el adulto es medio de entrada de algunas • . 
' enfermedades que causan pudriciones y disminuyen el rendimiento. En inspeccio--

nes realizadas se ha detectado que casi la totalidad de las plantaciones en el' 

estado se encuentran atacadas por esta plaga. 

. La fruta dañada, en pruebas de industrialización, ha ocasionado que las --
' pulpas y purés que se obtienen sean de mala calidad ya que presentan residuos • 

del insecto en sus diferentes estadías. 

El control de este insecto hasta el rromento ha resultado infructuoso ya -

que a pesar de realizarse aplicaciones de insecticidas se sigue obteniendo fru

ta dañada. 

Descortezador del tallo (Chrysobotris sp.).- Este insecto inicia su ataque 

a 30 o 40 an. arriba del cuello del árbol y avanza en fonna. espiral hacia arri

ba de la planta. El daño ·es ocasionado por la larva la cual llega a causar la · 

muerte de los árboles. Esta plaga se presenta con mayor incidencia en huertas ' 

ma.l atendidas y con problemas de exceso de hurredad. 

Piojo harinoso (Pseudococcus sp) , chinche de encaje (Fam. Tingidae) , rrosca 

r 



:rrexicana de la .·fruta (Anastrepha sp.) y escama (varias especies) , son plagas de 

menor importancia en el cultivo de la guanábana y .se encuentran más o menos con · 

troladas por el Centro Reproductor de Insectos Ben!§f~s (C.R.I.B.) de ;Técc:;roan, 

Col. 

.Enfennedades. 

Las enferniedades que afectan al ·cultivo en la entidad 'Son: 

Pudrición negra. de los ... frutos (Colletotriclmm sp.) . - Esta enfe.rmedad es 

uno 'de los factores limitantes del cultivo ya que ataca frutos, hojas, puntos 1 

de fructificaci6n y ramas. Se caracteriza por la formación de manchas necróti-

cas sobre las hojas, flores y frutos; posteriormente los frutos se m::mifican y' 

luego se desprenden. Debido a la, falta de interés por el cultivo. no se reali-1 

zan aspersiones de proCiuctos químicos que ayudarian a controlar esta enfennedad 

(Difolatán, Caldo bordel~s, etc.) . 

Secamiento de las ramas (Diplodia sp.) ,- y manchas de las hojas son otras 1 . 
enfennedades menos i.rrpe>rtantes que se presentan en el cultivo de la guanabana. 

'IOONICA DE aJLTIVO. 

Debido -a que el. cultivo de la guanábana es de reciente :i.mplantaci6n en el' 

estado de Colima y a que la camercializaci6n de esta fruta es incierta, las la

rores culturales que realizan los productores .. son nulas o bien encaminadas ha-

cia otro frutal con el que se encuentra asociada .. la especie porque· se le consi 

dera lin cultivo al que no se ~ce necesario efectuar inversiones y que la pro-

ducci6n que de él se obtenga., basta para -lograr un ingreso extra. 

En forma general las ··'laborés que se· realizan en el cultivo de la guanábana 

actualmente son las sigulentes: 

Uso y manejo del agua. 

El· cultivo de la ~ábana en general se localiza en áreas de riego, pero' 

algunos productores no creen conveniente regarlos en época de sequía o bien los 

riegos que efectúan van destinados hacia otro frutal asociado, quedando la gua 

nábana la mayoría de las veces mal regada. 

Fertilización. 

Esta labor actualmente se realiza en forma eventual y sin ninguna base ---
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te6rica por la falta de investigación en el cultivo, lo cual trae corno conse-

cuencia que la mayoría de las veces no se satisfacen los requerimientos míni -

rros de nutrientes de la guanábana. 

('.,eneralmente cuando se encuentra asociada con otros frutales la fertiliza 

ci6n va dirigida a éstos ocasionando con ello que la producción que se obtiene 

sea escasa y de mala calidad. 

Ma.lezas. 

Debido a que el cultivo de la guanábana se realiza en zonas tropicales la 

incidencia de malezas ocurre durante el ano ejerciendo una competencia conti-

nua de extracci6n de nutrientes, luz y agua y por ·tanto limitando la prcxiuc--

ci6n:: En la rna.yoria de huertas no se hace un control adecuado de las malezas, ' 

. ya qüe se reduce a dos rastreos en el año. 

Cosecha. 

Esta latx::>r afecta en gran medida la producci6n, ya que generalmente se -

realiza en forma descuidada y con implementos inadecuados que dañan los puntos 

fijos de fructificaci6n de la guanábana y por lo tanto disminuyen la floracio 

nes y rendimientos posteriores. 

ASPECIDS AGRO INDUSTRIALES. 

En el estado de Colima no existen antecedentes en la conservaci6n e indus 

trializaci6n de la guanábana deb1do principalmente a la falta qe interés y des 

conocimiento del cultivo~ Sin embargo desde algÚn tiempo la denan.da de deriva

dos industriales de esta fruta (pulpas y purés principalmente) se ha incremen

tado y algunas instituciones se han abocado al estudio de la transformación de 

la guanábana. 

Se puede afirmar que en la actualidad no se cuenta con la infraestructura 

suficiente para llevar a cabo su industrializaci6n y que las pruebas que se -

han realizado presentan algunos problemas de tipo fitosanitario que deben re-

solverse para obtener derivados de buena calidad que sean aceptados en el rrer

cado nacional e internacional. 

Algunas investigaciones realizadas demuestran que la guanábana es un fru

to altamente industrializable y que su concentrado puede ser utilizado en la -
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e~aboraci6n de refresoos, dulcerías, reposterías, etc. 

· · ra éCmposÍci6n químiCa. inicial y firíal del fruto de la guanábana de acuer

do a su madurez es .. la .. siguiente: 

COncepto 

Hurredad %. 

Acidez total (% caro ácido 
ITálico}. 

pH 

Vitanuna c. (riq. de ácido as 
c6rbico aparente por 100 ' 

~isis 
Inicial 

79.74 

0.31 

4.6 

gr. de pulpa.) 16.69 

Azúcares totales (% caro --
dextrosa} ' 7. 92 

Azücares reductores (% cano 
dextrosa} 7.04 

Polifen6lico (% ácido tánico) l. 25 

REm1ENDACIOOES TECNICAS PARA EL CULTIVO 

Anctlisis 
Final 

81.24 

0.76 

3.9 

19.63 

12.14 

8.90 

1.06 

Se puede afinnar que la infonnaci6n técnica sobre el cultivo es escasa de

bido a que la especie es de reciente desarrollo en el estado de Colima y no se' 

le ha dado la debida :illpürtancia p6r la falta:·'de canaJ,.es adecuados de comercia-· 

lizaci6n. Armado a ésto tenerros que la superficie caro rmieul ti vo es pequeña y' 

en las huertas dónde se encuentra asociado con otros frutales, las labores que' 

se realizan van· encaminadas hacia el otro frutal, de ahí que la infonnaci6n a · 

cerca de la . guanábana sea casi nula. 

PRODUC::CION DE MATERIAL. 

Tradicionalmente la propagaci6n de la guanábana se ha realizado por semi-

lla pero sin llevar a cabo ninguna selecci6n de material; de ahí: que en las 

huertas ccmerciales se presentan diferencias principalmente en , rendimientos en

tre los árboles establecidos. 

Es conocida la :i_np:)rtancia que tiene la prcxlucci6n de material vegetativo' 

con las nonnas mínimas de calidad para asegurar al fruticul tor su inversi6n en' 

la huerta a establecer. Se puede señalar que la técnica a seguir es igual a la' 

del tamarindo, tanando en cuenta las recanendaciones ·que· se anotan a continua-

ci6n: 
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CUltivo de patrones. 

selecci6n de semilla. 

Si la propagación de guan~a se lleva a cabo por semilla se hace necesa

rio que esta provenga de la~ rrejores frutas de los árboles más productivos se-

leccionados con anterioridad. La semilla se saca, se lava, se seca y desinfecta 

con algún fungicida caro Arazán, · Captan, etc. 

Semillero. 

Las semillas se ponen a genninar en camas cuyo suelo ha sido previante de-. 

· sinfectado, casi siempre rrediante Branuro de metilo o Fonrol. Es conveniente u

tilizar un suelo rico en materia orgánica. Las semillas so~ colocadas a 3 an. 1 

de profundidad, separadas 10 an. en hileras a 5 an. una de otra. 

Al tapar la semilla, la tier:ra debe quedar suelta y no carpacta. cuando en 

el semillero las plántulas alcanzan 10 cm. de altura se trasplantan a bolsas de 

polietileno negro. se debe tener cuidado de extraer las plántulas sin ocasionar 

daños a las raíces, aflojando la tierra mediante riegos y remxi6n si es necesa 

rio. 

Injertaci6n. 

Los portainjertos que se pueden utilizar son las Almona glabra (anona de' 1 

corcho; y Almona purpúrea (llarna) ya que son CCJITpatibles con la guanabana. 

La vareta se debe preparar con anticipación y debe provenir de ramas semi

leñosas brotadas en el año anterior. El método de injerto más recanendab1e es 1 

de enchapado lateral. 

Una vez prendido el injerto se debe procurar realizar ias denás labores en 

el vivero hasta que la planta esté lista para su venta. 

R:rn:;os. 

Durante la· temporada de secas, es conveniente regar continu.arrente los arbo 

les (en suelos arenoso~ Cada 15 días y en arcillosos cada 22). Los riegos deben 

ser aplicados de preferencia utilizando el sistema individual de cajetes y anual 

rrente deberán proporcionarse caro minino 10 riegos, siendo esta recanendaci6n 1 

teórica ya que no se han hecho estudios para la detenninaci6n del volurren de a

gua necesaria para esta especie y ·su distribuci6n en ntírooro de riegos y la épo-
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ca de aplicaciones de los misrros .. 

OONI'.ROL DE MALEZAS. 

Debe mantenerse el suelo alrededor de la planta libre de malezas usándose' 

para tal efecto rred.ios manuales (machete, pala ·o azad6n) o medios químicos {her 

bicidas). Las calles. entre hileras de plantas (mientras €stas .lo permitan) de-

ben mantenerse con las malezas lo nás bajas posilile utilizando una chapeadora; • 

no es nruy reccmendable el uso de rastras por tener la guanéíbana un sistema radi 

cular :muy sup;-..rf:i:.cial. las :rrincipales malezas y hierbas que afectan a la ~ 

bana se mencionan en· el cultivo del li.'TCnero. 

La aplicaci6n de herbicidas debe ser s~te cuidadosa deb1endo usarse ' 

productos no volátiles y sobre todo aplicarlos únicamente cuando las conoicio-

nes del cultivo lo ameriten dada su peligrosidad y alto costo. 

El núrrero de cajeteos recOirendables es de 4 en el año y pueden realizarse' 

¡unto con los desvares entre hilera. 

CCMBATE ·DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Plagas. 

Ccm:> ya se mencionó anterionnente er1tre· las plagas que causan más daños a' 

la guanábana está el barrenador ".!1e la semilla· de las ano}1áceas (Bephrata cuben

sis) y para controlarlo se recomienda la aplicación de insecticidas carro Mala--
. . 

thi6n (4 c.c./litro d~ agua), Diazinón (3.5 c.c./litro de agua), Dipterex (3.5' 

gr./litro de agua) desde la floración hasta aproximadamente un mes antes de la' 

cosecha. Se debe procurar antes de realizar cualquier apiicaci6n de insectici -

das tener la autorización de la Dirección General de Sanidad Vegetal S4A.~.H. 

También se ha observado como problema fuerte el descortezactor del tallo -

(Chrysobotris sp.) .- Para su control se recc:rnienda realizar labores preventivas 

consistentes en la eliminación de malezas alrededor del tronco y la protección • 

del misrro. con aplicaciones periódicas de :i;nsecticiuas caro el Dipterex o Gusa-

thi6n a la dosis nún:ima recanendable J?Or el ·fabricante. 

Otras plagas de menor importancia que se han observado son las escamas, -

piojo harinoso, chinche de encaje y nosca mexicana de la fruta, las-cuales se • 

combaten ·mediante el control biológico del e. R. I. B. 
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Enfermedades. 

Se considera que la pudrici6n negra de los frutos causados por el hongo 

Colletotrichum gloeosporoidés. ocasiona los mayores daños en la guanábana. Para 

su control se recomienda aplicaciones peri6dicas de Difolotán-50 en una dosis ' 

de 300 gr. por lOO 1. de agua; otro fungicida recorrendable es el Captán aplican 

do la misma dosis. CUando la presencia del in6culo sea grandé deberán realizar 1 

aspersiones cada 15 días hasta que éste baje y posteriormente realizar aplica-

ciones preventivas mensuales. 

El seca.rnie_¡"lto de las ramas causado por Diplodia sp. puede ser controlado ' 

realizando podas sanitarias y mediante los fungi~idas nEncionados en el párrafo 

anterior. 

FERI'ILIZACION. 

Hasta el rnornP_nto no se tiene una dosis óptima de fertilizaci6n en este cul 

ti vo. Se sabe que la guanábana denanda mucho fÓsforo y fX)t.asio, razón por la 

cual en otros países usan las f6rrnulas 10-30-20 o 12-24-12. En base a·ésto se' 

puede recarendar en el estado de Colima el uso de cualquierii de éstas for:mulas' 

realizando durante los 2 primeros años de plantadas 2 aplicaciones de SOOgr. -

¡;or planta al año y a partir del tercer. año efectuc.I.- 3 aplicaciones de por lo ' 

menos 500 gr. cada una, rx>r planta .. 

En ca~~ de p~esentarse ~eficiencias de elementos menores se puede_¡"l reali-

' . lzar apliC".a.:::iones de fertilizantes foliares a la dosis recc.mmdada. 

PODAS. 

Las. podas de la guanábana son básicamente de fomaci6n y de mantenimiento. 

La pri.rrera consiste en eliminar todas las ramas rral forrradas o entrecruzadas y' 

ca!das al suelo, procurando al· riúsnn tiempo que el árbol no crezca demasiado -

alto para facilitar la c6secha anual. La poda de rrantenimiento consiste en eli

minar posteriormente ramas secas, muertas o enfennas · sugiriéndose realizar la 

después de la cosecha de· verano y antes de la floraci6n de otoño-invierno. 

COSEDfA. 

Para no dañar los puntos fijos de fructificaci6n se recanienda realizar la 

cosecha con tijeras o a mano, .esto además tiene corro ventaja que el fruto no re 
. --
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cibirá ningún golpe que podrfa posteriormente ·afectar su calidad. 

La fiUta cosechada se debe colocar con cuidado en rejas de cé!ITpO y· trans-

:portarse al centro receptor inrnediatarrente ya que su vida 1ítil después del cor

te es de 6 días. 

ASPEC'IOS EXX>NCMICOS 

RENDIMIEN'IDS 

ws rendimientos en una plantaci6n con manejo adecuado de acuerdo a la téc 
. . 

nica recomendada y considerando que entra en producci6n al tercer año. después 1 

· de establecida son los siguientes: 

Año Produccion 
. .. kg./árbol 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Producci6n 
ton./ha . 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Estos rendimientos corresponden a una población de 204 árboles por ha. 

CX)S'IQ DE aJLTIVO. 

El costo de cultivo de 1 ha. de··:guanábana del primero al tercer año en que 

se inicia la producci6n asciende a $ 72,864.00. El volumen de la cosecha produ

cida se estabiliza al octavo año de establecida la plantaci6n y los costos de 1 

producci6n que se incrementaron gradualmente desde el inicio de la misma., . se -

:rrantienen constantes a partir de dicho año, representando un monto de - - - - -

$ 34,655 (Cuadro G-3). 
1 

El detalle de los costos para el establecimiento y mantenimiento del guaná 

bano en un período de. 10 años pueden ser consultados en los anexos. 

_ .. JNGRESO. 

Para el cálculo del ingreso se considera el precio medio rural de$ 7.00 1 
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kg. de guanábana que ha prevalecido durante 1982. Con base en ésto, el valor de' 

la producción se va incrementando gradualmente desde su inicio hasta el año en ' 

que se estabiliza. En el cuadro G-3, se observa que a partir del quinto año! el' 

valor de la cosecha es superior a los costos de producción, lo cual representa ' 

un ingreso bruto de $ 10,210.00, cantidad que se incrementa en los siguientes -

años hasta llegar a $ 49,345.00 en el décimo año cuando el valor de la produc--

ci6n y los costos se mantienen constantes. 

RENTABILIDAD. 

Para estudiar la rentabilidad de la guanábana, en el cuadro G-4 se canparan 

los costos necesarios en el establecimiento del cultivo (debe), con los ingresos 

obtenidos por la venta del producto (haber) con objeto de obtener los saldos ---. 

armaies y el total en los 10 años considerados. Los resultados reflejan saldos ' 

negativos en los primeros 6 años y positivos a partir del sépt.irro; ésto a conse

cuencia de la amortizaci6n de los costos en la etapa improductiva del cultivo 

que se inicia a partir del tercer año cuando el cultivo inicia su producci6n. 

Al concluir los 10 años la inversi6n asciende a $ 303,411.00 por ha. y los' 

ingresos a $ 462,000. 00, generándose una utilidad en este período de - - - - -

$ 158,589.00 o sea un promedio anual de $ 15,859.00. 

Bajo las anteriores condiciones la tasa beneficio costo para el cultivo de' 

guanábana resulta ser de 77.9%. 

cabe aclarar que en los conceptos de costos en el cálculo de la rentabili -

dad, se consideran solo los gastos directos, sin incluir la renta del capital y' 

denás costos indirectos. 

PUN'IO DE mtJILIDRIO. 

En el cuadro G-5 se grafican .las curvas de ingresos y egresos, para Obtener 

el punto de equilibrio que se presenta en el cuarto año después del estableci--

miento en campo. En la propia gráfica se puede apreciar la magnitud de los ingr~ 

sos globales, así como los obtenidos en cada uno de los años considerados. 



137 

CUADRO-G-1 

LOCALIZACION DEL CULTIVO DE LA GUANABANA · -~ 
. ' 

·~ EN EL ESTADO DE COLIMA. 

MUNICIPIO. SUPERFICIE % POB.LACION DE . . PRODUCClON 
~~~ ARBOLES. (ton.) 

{ha.) . . PRODUC •.. : , DES • TOTAL. 
.:" 

TECOMAft;. 368 43.3 31,106 19,260 50,366 1'143,700 
J\RMERIA ••. 

-1 ........ ~.. . 275 ' 32.4 24,400'' ~ 8,040 32,440 '. 535,800 ,· 

MANZANILLO~ ' 120 14.1 13,900 5,949 19,849 233,800 

COQUIMATLAN. 45 5~3 1,860 .•. 2,430 '4.,290 37,700 
COLIMA.· 26 3.0 1,620 1,200 2,820 ·31 ,000 
IXTLAHUACAN. 16 1.9 3,190 3,190 

T O T A L 850 100.0 72,886 40,069 112,955 1'982,000 

. 
-~- FUENT.E: S.A.R~T.l;~· CONAFRUT.; FIDEFRUT.- Censos Frutícolas del Estado~ 

cifra a 1981. 



1 
1 • 

• ... 

CUADRO G-2 

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE LA 

GUANABANA EN EL ESTADO DE COLIMA. 

M E S E S % 

ENERO. 3 

FEBRERO. 3 

MARZO. 24 

ABRIL. 24 

MAYO. 7 

JUNIO. 3 

JULIO. 3 

AGOSTO. 2 

SEPTIEM~RE. . 1 

OCTUBRE. 2 

·NOVIEMBRE. 10 
DICIEMBRE. 18 

1 TOTAL ·- lQQ • 

PRODUCCION 
TON. 

59. 

59 

476 

476 

139 

59 

59 

40 

20 

40 
.. 

198 

357 . 

1,982 

FUENTE: S.A.R.H., CQNAFRUT l Fl'DEFRUT ... Cifras a _1981. 
. . -
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CUADR G-3 

G U A N A B A N A 

INGRESO POR HECTAREA . 

AÑO 
. . 

·~OSTO 
. '(~) 

~ ,· 

, 
1' 34,726 

;·. '~ : .. :. 2 16,116 
3 21,422 
4 28,347 

5 31 '970 
' ' 6 32,345 

7 34,100 
- 8 34,655 
•t•, 

9 :!,-~F "34' 655 ··~-;::-

10 34,655 

VALOR 
COSECHA '(~) 

... -
]4,000 
28,000 

42,000 
56,000 
70,000 
84,000 . 

'84,000 
84,ooo·.i 

139 

.INGRESO 
BRUTO (~) 

- 34,726 
- 16,716 

- 7,422 
. 347 

10,210 

.23 '655 
35, 9oo· 

49,345 
49,345 
49,345 



CUADRO G-4 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL C!JLTI_VO: 
• -~ t"". 

DE LA GUANABANA. 

AÑO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

EstabJ ecimi ento. 34,726 

16, 7.16 . 

21,.422 
28~347 

.Mantenimiento. 
-~ ! ' .-1 : • 

11 

11 

" 
11 

,, 
lO " 

T~sa Beneficto eostQ. 

T B e~ 158,589'1 100 

303,411 

T 6 e = 52.3% 

'•31 ,970 
;,3"2" -345 

..... ' ~t., 

34,100 

34:,655 
34,655 

... ,::;(?{~655. 

303,411 

52.3% 

14,000 
28,000 
42,000 

_:5~,'000 

/o,·oóo 

84,000 
84,000 
84·;oo·o 

·:~·J . 

462,000 

l~) 

(-} 

( ..;} 

(.-} 

(-) 

(-} 

.140 

34,726 
51,442 
58_,864 
59,211 
49,001 
25,346 
10,554 
59",899 

109,244 
158,589 

158,589 

NOTA: La TBC en este cqSQ e.stá referida al bene.fi.cio neto resultante de 

restar la tnve.rsión a los. ingresos totales. Al tomar el beneficio 

general sobre. el costo,Jel porcentaje. es de 152 .. 3% y si sé considera 
un valor de. rescate en el afio 10 de $ 200,000.00 por ha. dada la 
vida productiva del limonero en las condiciones técnicas propuestas 

la t~s~ de beneficio g~neral serfa de 218.2 en el periodo. 



CUADRO G-5 

PUNTO DE ECUILIBRIO 
CULTIVO DE' LA GU.ANABANP-~ 

¡:ce_ 

--- ~~ 
.-~.-~--

:;~e:. .... ~ ~:·:::iD:Si"t: .. -· 
. -: __.__r---r 

---M---- 1 ~ ' 

'j(~ :Y·'~l~-rs:- "-~· ,,_ =-=~ 
_ _j=+=_J· ¡::;;-.'- ¡.;:~ -'>;;~~~~~~~2=:...: -~ 

---:: 

.__ ...., 
!-----i __,..___ 
r.:;;::.:..__;__,-;:;;=: , ,-'~Cft.~ ;_,_v. , " , 

_,...., n·m:1d1."..,. ,.,.,¡, q·ullibr:':¡·a 1 í .- · ·. ' ~..r--~~~-- : ~~ ~ ·---::::t· 
~~~ t3 .,.:z ';i!:¡'~ 
' :=::;:+=;::+ : ..,.c.;.v- ' -

· .. · -~:-:=t=. ' :P:::::f:::-'. l. ·=· = -+--~· --=-=::¡:= : ~-~·-~ '--
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AGUACATE 

(Persea anericana rnill. ) 

El aguacatero es un frutal que prospera en rrru.chas regiones del país gra--

cias a la gran diversidad de tipos criollos y variedades ·que pueden desarrollar 

tanto en clirnas cálidos a poca altura sobre el nivel del mar caro en climas tern 

plados y fríos en alturas de 1,000 a· 2,000 m., habiéndose convertido en la ac-

tualidad en uno de los frutales de mayor imp:Jrtancia econ6rnica a nivel nacionaL 

En 1979, se cosecharon en el país 48,000 ha. que prOdujeron 364,000 ton.,' 

con un valor de producción de 3, 466 millones de pesos. El rendimiento medio por 

ha. fué de 7,583 kg. 

I.os principales estados productores de aguacate · son: Michoacán, Veracruz, ' 

Puebla, Estado. de México y Tamaulipas. · 

-
En Colima se cultivan 615 ha. que representan el 1.3% del total nacional, • 

con ,_una producción de 2, 962 ton. en 1981 que equivale al O. 8% del volumen cose

chado en el pais. El valor de esta producci6n fue de 17. 8 millones de pesos que' 

beneficiaron a 101 productores, de los cuales 72 son ejidatarios y 29 pequeños' 

propietarios. 

Se calcula que este cultivo genera 18,000 jornales al año, que representan 

7 4 empleos penranentes. 

SI'IUACIOO ACIUAL DE LAS PI.ANTACIOOES 

SUPERFICIE Y PCBIACIOO. 

1 La superficie cultivada de 615 ha. tiene una población de 44,850 árboles • 

1. de los cuales 37,660 se encuentran en producción y 7 ,.190 en etapa de desarrollo; 

esto representa un praredio de 7 3 árboles por ha. 

La mayor parte son huertos establecidos con injertos de variedades antilla 

nas en la zona costera y zona centro, con cultivares de Booth 7 y Booth 8, Cho

quette y Hall. En la zona norte se tienen las variedades Hass y Fuerte. 
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L<X'ALIZACI<N. 

EL aguacatero es~ bastante disperso ~.en el estado ya que de- los 10 nn.mici

pios que lo forman, en 8 se producen esta fruta-;r . de tal manera que se localiza 1 

desde el- nivel 'del mar hasta altitudes de 1 ,250''m •. 

la mayor superficie dei agUa.catero se <encuentra ubicada en los.- municipios 1 

-'Oe Ccquimatlán con 24.2%· y.Canala con 21.6% del área cUltivada. Siguen en orden 

de irnpo.rt:ancia cuauhtézroc con 12.8% 'I'ecornán, 12.4% y Annería, Manzanillo, Villa 

·'de Alvar~~ y Colima, con los porcentajes más· reducidos. (CUadro A-1) • 

. 1 . -

DINAMICA DE CROCIMIEN'ID. 

La superficie.cultiVadaha .veriidodisminuyendo debido principalmente a pro-~ 

blemas fitosanitario~· y de mercadeo siendo el futuro de este cultivo muy limita 

do. En 1972·, se cultivaron 345 ha. incrementándose esta superficie a 900 ha. en 

1976 con una;prcx1ucci6n de 8,100 ton.¡ a partir de ese año 'la superficie ha su-

- frido on decremento por las causas que se anotan. La ·fiisminuci6n ·del área co---
• 
rresponde a plantaciones de variedades antillanas; las de clima templado como 1 

Hass y Fuerte tienen razonable camercializaci6n. · 

ESTACIONALIDAD DE IA PRODUCCION. ·.: · -· -

' . Se inicia la cosecha én el estado a partir ae1· mes de julio y termina en ' 

el de diciembre. En 1981, se calcul6 una producci6n de 3,153.9 ton. y los meses 

de mayor producción son agosto y septiembre. Los aguacateros antillanos son los 

primeros· en entrar ·al mercado siguiéndoles los lúbridos durante los meses de no 

viembre a diciembre . - CUadro A-2) ; 
:' \:· 

COMERCIALIZACION. 

Los principales centros de consum:::> son el Distrito Federal, Jalisco y Nue

vo Le6ri", vendiéndose en estado fresco ya que no se industrializa este fruta. 

La estacionalidad de la producci6n trae como consecuencia que solamente 2' 

..:rreses del año el productor tenga ingresos , .... ya que en ese lapso vende laj:;otali

dad de la cosecha.' Esto se acentúa más en las variedades antillanas (Bcx:Jth 7 y• 

8, Choquette y Hall) que se venden en el mercado· a bajo precio. En julio y agos 
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to se cosechan las variedades antes mencionadas y en octubre, noviembre y di--

ciernbre las híbridas (Hass y Fuerte) que se cotizan á un mejor precio,. siendo 1 

por tanto más remunerativas. 

SISTEMA DE PRODUOCION. 

Existen 2 formas de produccdón: solo y asociado con otros frutales, siendo' 

el sistema más importante el asociado ya que el 71% de los árboles es~ planta 

dos en esta fo:rrna. 

Las distancias de plantación son de 10 X 10 m. en marco real con una densi 

dad de lOO árboles por ha. en el sistema libre. La densidad por unidad de super 

ficte bajo el sistema asociado, oscila entre 50 y 60 árboles, entre palina de co 

co ;-!nango y tamarindo, generalmer].te. 

~- ASPECIOS FI'IOSANITARIOS. 

El cultivo se ve seriamente atacado por plagas y enfennedades que afectan 1 

su producción en volumen y calidad de frutos. 

Plagas. 

Barrenador o palani.lla del hueso (Stenana catenifer) .- Las larvas causan ' 

daños al penetrar al fruto hasta el hueso al que barrenan ocasionando la caída' 

~ · 'prematura de las frutas atacadas. 

1 

1• 

Barrenador grande del hueso (Heilipus lauri Bohernan) .- El adulto al oviPQ 

• si tar daña al fruto haciéndole escoriaciones en fonna de Iredia luna. Las lar-

vas bai:renan el hueso y también hay caída prematura del fruto. 

Barrenador pequero del hueso (Conotrachelus aguacatae) .- ws daños son oca 

sionados por las larvas al destruir el hueso del aguacate y provocan con ello 1 

la caída del fruto. 

Barrenador de las ramas (Copturus aguacate Kissinger) .- Las larvas barre-' 

nan el tronco y las rarnas, principaJme.nte las delgadas, que se secan; donde ha' 

ce la galería se observan pequeños puntos de color blanco y de consistencia pol 

vosa. 

... 
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Gusano confeti o perforador 'de·la hoja del aguacate (Pyrrhopyge chalybea • 

Scudder) .- Daña las hojas alimentándose de ellas y con frecuencia llega a cau- ' 

sar defoli-aC.i6n total, ae los árboles injertados. <[Ds frutos no pueden fonnarse. 

o desarrollar normalmente. En las hojas se forma 'Uila área circular que solo que 

da unida al resto de la hoja por una parte serrejante a un confeti. 

Gusano telarañero o enrrpllador de·:ta hoja (Gracilaria persea Busck y Airor 

~ .. bia es si gana, Busck) • - Los .a~.agues :lllás frecuentes se presentan en frutos j6ve-

hes; ataca también las hojas cuando no hay frutos causando defoliaciones y da-

ños a las flores con su telaraña. 

Con la telaraña que forma une 2 ó más hojas, roe las cáscaras de los frutos 

y las hojas causando esqueletizaci6n; en infestaciones fuertes en ocasiones pe-: 

ga con su telaraña hasta 4 frutos. 

·Otras plagas menos :inPOrt.ante~~~son el guasano verde (Copaxa multifenestra

.. ta) y Chinche de encaje (Acysta persea) . 

Enfermedades. 

Tristeza, marchitamiento o pudrición de la ratz ·:(Phytophtora cinnél10CI1\i) . -' 

Esta es una de las enfermedades de mayor ·importancia en la localidad, tanto por 

su efecto en la producci6n caro por>los gastos que ocasiona -su control y preven 

ci6n; se encuentra presente en casi_ todas las _huertas en ~yor _o· menor grado de 

incidencia. 

SU ataque se hace manifiesto cuando se empieza a observar un decaimiento • 

de la parte aérea, una clorosis progresiva en todo el follaje hasta que las ho

jas presentan un color amarillo. Continüa una defoliación que se inicia por lo' 

general en las puntas de'' las ·-ramas y se ·generaliza rápidamente en todo el éírbol. 

El daño por la tristeza es más acelerado en la época de lluvias; en ocasiones • 

se puede presentar una ligera recuperaci6n en la época seca. Es fácilmente ---

transmitida de. ~boles enfe.r:nos a árboles sanos . 

.-:= Cáncer del tronco y ramas (Nectria galligena) . - Es una enfermedad i.mp:>rtan 

te por su daño y distr.ibuc~6:IJ.; se presenta principalmente en huertos saribreados 

donde se acostumbra d~jar ~esiduo de las podas o cuando se mantiene alta la 

hierba del cajete. 
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El ataque se presenta preferentemente en la base del tronco o en las ramas 

leñosas que han sido atacadas por el barrenador. En el tronco se observa ini ---=

cialmente un ligero rajado de la corteza y una mancha parda o negra, opaca y '' 

aceitosa que aurrenta de tamaño hasta formar un abultamiento o llaga, que al - -

abrirse segrega un exudado abundante en ocasiones con fual olor. En las ramas se 

produce un exudado blanco polvoso que se acumula en los lugares que son dariados 

por los insectos. El ~ongo produce un tejido necr6tico de color café-rojizo que 

se extiende por la rama que se rrarchita en poco tiempo. 

Roña o sarna del fruto {Sphacelana persea) .- Es de las enfennedades que ·, 1 

ocasionan más gastos en aplicaciones de fungicidas para su prevenci6n y contrOl; 

prácticarrente es una enfenred.ad endémica distribuida en toda la regi6n; afecta 1 

los frutos demeritando su calidad y presentaci6n. La variedad Hass, es la que ' 

presenta mayos susceptibilidad. 

,.~,~, La enfernedad se puede presentar en frutos muy pequeños o también pr6xírros 

a la maduraci6n; se inicia con pequeñas manchas de i rrm. o menos de color café' 

obscuro o negro realzadas, que se abren dejando en el centro una área de aspec

to corchoso; estas manchas se extienden y pueden formar áreas de diferentes ta

maños y ~ casos extrerros cubrir la totalidad del pericarpio; los ataques de ' ' 

algunas larvas ofrecen aberturas que son aprovechadas por el hongo que causa _.: 

una infección inmediata; la hmedad del rocío y las terrperaturas altas son algu 

nos de los factores que más influyen en la presencia de la enfennedad. 

Antracnosis {Colletotrichurn gloesporoides) .- De importancia por su distri

buci6n y pa.togenicidad, además de los daños y efectos que causa en la produc--

ci6n, la cual se reduce notablemente en calidad. Se inicia con manchas de color 

café o negro siempre más obscuro que el color no~ del fruto , de consistencia 

suave y acuosa y tamaños muy variados. En las superficies de estas lesiones se' 

observan círculos concéntricos formados por nurrerosos puntitos realzados de as-. 

pecto algodonoso, que corresponden a las fructificaciones del hongo; estas - -

áreas en estado avanzado de la infecci6n pueden abrirse y -llegar hasta la pulpa . , 

causando pudriciones que pueden ser originadas por otros microorganisrros conta

núnantes. En hojas y ramas el daño suele ser de menor .importancia. 

Anillo del pedúnculo (posibles agentes causales: xanth.cm:>nas sp. , Diplodia 

sp. Al ternaria sp. y Helminthosporitml sp. ) • - Desde el punto de vista econánico' 

". 
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.. 
-. esta enfennedad puede considerarse :ilrq_Jortante ya· :que su distribuci6~ es general 1 

y :pod.r.ía tanar un carácter epidánico. El daño principal es la ca.ída del fruto -

que se puede presentar desde reci~ fo~o hasta cerca de la miduraci6n. En ár

boles con ataques ligeros se pierde de 10 al 15% de la fruta y en ataques seve-

ros se puede perder la totalidad de la produccion. su si.Iltanatoiogía es muy com-
-

pleja, ·dependiendo de las condiciones ambientales; en· té.rminos generales puede ' 

ser manifestada pc:ft una infecci6n o anillo que se forma en el pedúnculo del fru

to en el lugar de _uni6n o un p:x::o más arriba¡. "él. fruto tiende a tanar fonna re-

donda y colorac~6ri· púrpura en el pericarpio y se cae 'k se deshidrata tanarid.o un 1 ' 

aspecto manificado. ·En el_ ipteriar del frutb se observá' que el pedúnculo no pr~ 

senta lesi6n alguna, encontrándose el daño en la testa del hueso, en donde prod'-;1 · · . 

ce' una infección de color café ·rojizo que se extiende sobre la pulpa y la semi--·· 

lla. 

Otras enfermedades de menor importancia son: la mancha de la hoja (CercoSPQ 

ra purpurea), viruela o clavo del fruto (Colletotrichum 6 <j1oeosporium), :perfora . 
ciones de la hoja (Pseudcm:mas sp.) furnagina o negrilla (capnodium sp. J. 

TEX::NICA DE CULTIVO. 

Uso y manejo del aguá., '·-

La precipi taci6n pluvial proi'!Edio én el estado fluctúa entre- 700 y 1, 350 mn. 

y no es suficiente para ·el cultivo del aguacatero, por lo que hay necesidad de ' 

canpletar mediante riegos el agua requerida por la especie. 

Si a lo .. anterior. se süman los problemas que se presentan por deficiencia de 

la red parcelaria de distribuci6n, la FJayor.ía . de las veces ~os intervalos de ri~ 

gos se tienen que arnplear sufriendo el · a:rbol serias depresiones hídricas. 

Los riegos aún ·euando sean por cajeteo, el fruticultor los aplica con un vo 

-lumen excesivo perjudicando el árbol, puesto que el aguacatero·no soporta el es

tancamiento del agua y ésto propicia un medio favorable para el hongo causante • 

de la pudrici6n de la raíz, que causa la muerte del árbol. 

En la zona costa y centro el método de riego usado es por cajeteo en aguaca· 

tero solo, y por inundaci6n de una hilera en .aguacatero asGCiado. El número .de •'

riegos aplicados es de 5 a 8 anua.J.nente ._ El suministro del agua lo afectúa la ' • 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, mediante sus sistemas de riego-, 
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salvo algunas áreas que se riegan con pozos profundos. 

En la zona norte el productor ha adoptado un sistema de riego consistente' 

en distribuir Itléiilgueras que penni ten proJ?Orcionar el agua en fonra individual a 

cada árbol, ahorrándose volúrrenes considerables de este elemento que es escaso. 

Fertilización. 

En el capítulo correspondiente se afirma que la mayor superficie"se encuen 

tra asociada y J?Or esta raz6n la fertilización del aguacatero se realiza en foE 

na muy deficiente, usando canbinaciones de elementos y dosis sin bases técnicas, 

siendo la resultan te una rrala aplicaci6n de nutrientes que quedan casi siempre' 

fuera de la zona de absorci6n radical del árbol. · 

:~En cuanto al ndmero de aplicaciones de fertilizante que en aguacatero aso' 

ciado realiza el prcxluctor, anualmente es de 2 a 4 durante la época de lluvias. 

En :plantaciones libres la técnica cambia sustancialmente, siendo la única venta 

ja qt1e los nutrientes aplicados no corrpiten con otras especies frut.tcolas, pero 

las fórmulas de fertilización, dosis y sistemas de aplicación, generalmente se' 

hace mal. 

Malezas. 

Las hierbas y malezas son en el aguacatero com::> en todos los frutales que' 

que se cultivan en Colina una Iimi tan te para la .. prcxlucti vidad de las huertas de 

bido a la canpetencia que establecen en el aprovechamiento de los elementos J:l.U
tricionales del suelo, dificultando las labores de cultivo y cosecha. 

El rral control de las malezas hacen que proliferen problemas fitosanitarios 

, sobre todo enfe:rrredades que en gran zredida afectan al cultivo. 

Un control de malezas con medios rrecmúcos puede ser surrarrente perjudicial 

para el aguacatero pues al lastimar raíces superficiales los árboles se hacen ' 

vulnerables al ataque de enfenreda.des fungosas stm\allEllte dañinas corro la triste 

za o el cffilcer del tronco. 

El control actual de malezas en la mayoría de las huertas es muy deficien

te; de ahí el alto grado de infestación de la mayoría de las plantaciones. 

Cosecha. 

La cosecha se realiza en fonna manual mediante ganchos, manejándose los 
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frutos_ desde .. el carrpo a la empacadora en . cajas de madera. 

El empacado de1'1;>roducto se ·hace seleccionfuldose·por tamaños, sin una ver

dadéra clasificacioo, _colocándose en cajas de madera de 30 kg. de :peso. 

La falta de centros de empaque y selecci6n, asi ccm::> los ·métcitos · inadecua

dos delr. corte¡, provocan que la. fruta no. reúna lo$ .. rciquisi tos de calidad que re

qui~re el 'ptjblico consumidor/ no pudiendO'· ~i.cl aguacate de Colima con el 

de -otras regiones del país donde el cultivo es más tecnificado. 

ASPOC'IDS AGRQINE>USTRIALES. 

Las posibilidades indüstriales <de esta f:ruta a nivel nacional son muy esca 

sas debido a quE!~ no se ha desarrollado una técnica que permita la conservaci6n '1 

del producto; pdr tal rrotivo la producci6n.: de aguacate en Colima se destina en í 

su totalidad para consurro en fresco .. Aún cuando el cultivo no presenta perspec

tivas favorables para sn ·desarrollo, resultaría beneficioso para los .. producto--

. ·:es el establecimiento de centros de recepci6n ae f:ruta que tengan la infraes-

. ';-;tructura necesaria para~~elecci6n, tratamiento y errpaque .. 

e-
-· 

Lípidos 

Carbohidratos 

Proteínas 

AgUa 

Calcio 

F6sforo 

Hierro 

Vitamina A 

Vitamina Bl 

Vitamina B2 

Vitamina e 

Canposici6n' qui<·llica del aguacate 

..... ~· 12% a 

2% • ti 

1% 

60% " 

3.50 ·.rrg. a 

20.00 .rrg. " 
0.40 .rrg. 

,e " 

0.02 .rrg. a 

0.03.rrg. 

0.05 m.J. 11 

4.50 IIXJ. " 
. ' 

;30% 

4% 

4% 

80% 

20.00 mg. 

65.00 JrB. 

2.00 mg. 

0.04 mg. 

0.08 mg. 

2.00 JrB. 

33.00 rrig. 

ROCOMENDACICNES TEX::NICAS PARA EL CULTIVO-

PRODUCCICN DE P.!ATERIAL. 

La técnica para la producción de-•·material vegetativo en el aguactero, es 1 
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Imiy similar a la sugerida para el mango con algunas pequeñas variantes. 

En el sistema de asociaci6n se puede· mejorar la aplicaci6n del riego, im-

plantando sistemas de cajeteos y regando con el método "espihéi de pescado", evi 
" ' -

tándose con esto la diserninaci6n de enfenredades fungosas que afectan a la raíz 

y .lográndose un ahorro considerable de agua al humedecer-Únicamente la zona ra

dicular, :rrejorando también la eficiencia de la mano de obra empleada en esta ac 

tividad y reduciendo los intervalos de riego. El número de riegos recomendables 

en los huertos j6venes es de 8 al año disminuyendo el n(Írne:ro de éstos al avan-

zar la edad de la plantaci6n, hasta aplicar un mínim:> de 5 riegos a,rlUales. En 1 

el ~,isterna de plantaciones libres se recomienda acortar la tirada de riego, a 1 

un ·náxi.rro de 250 m. llevando a cabo los riegos por cajeteo y en :rrelga angosta; 1 

se ~giere una distancia entre melgas de 5 m. y disminuir la lffini.na de riego -

por .. unidad de superficie. 

Las anteriores recorrendaciones de 6rden práctico y se deben hacer estudios · 

para determinar las laminas de riegos adecóados, así ,.;carro ·su periodiCidad. . 

.COOTROL DE MALEZAS. 

La presencia de las nalezas en el sistema libre y ·asociado, es pennanente 1 

en todo el año. Se recanienda usar maquinaria agrícola para el control de las 1 

malas hierbas; cuando la plantaci6n tiene 3 añOs de edad se recanienda el·uso • 
~ 

de los. siguientes herbicidas : para controlar gramíneas perennes y anuales y ma-

lezas de hoja ancha. 

PROIXJCIO 

Gesapax 50 

Glifosate 

OOSIS 

1.5 a 2 l./ha. 

2 a 3 l./ha. 

Hoja ancha, zacates anuales y zaca-

tes perennes que se reproducen por 1 

semilla. 

;, 
Granuneas perennes que se reproducen 

por semilla y por estolones. 

Es conveniente hacer la mezcla &:!1 herbicida CX)n agua suficiente para cu-

brir. bien las rna.lezas 1 utilizar equipo terrestre manual 1 caro son las asperso-

ras de rrochila y realizar la. aplicación dirigida evitando el contacto con el -:--
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aM3A'IE DE--~· Y ENfERMEt>ADES ... 

Plagas. 

En el siguiente cuadro se presentan las recaneru§laciones para .el control de' 

las t?lagas nas perjudicial€s. .. 

. FORMULAS. 

% 
IX>SIS/100 
l. AGUA '"·--------'---------..;..,..... _______________ _ 

·Palanilla del hues9 

(Stenata·· cat-enofer) 

Malatión ·· cE 50 

cParati6n netílico .. CE 50 

Barrenador pequeflo .. del hueso . ..Malaq6n . .cE ·-so 
CE 50·' 

.. 
(Conot:rachelus aguacatae} Parati6n nett:lico 

-- Barrenador grande del .. lrueso Malatión CE 50 

256 c.c. 

150 c.c. 

-~ 250 c.c. 
"J•• 

~ _ .... _ 

150 c.c. 

250 c.c. 

...,~ · {Hei1ipus lauri Beh.:) Parati6n metilico CE 50 .150 c.c • 

1 <f ""!' 

~or de las ramas 

(Copturus aguacatae K.) 

Gtisano- confeti 

<Py:trnopyge chalybea s. > 

Gusano te1ara.ñel=o 

;, (Gracilaria persea B. ) 

(Amoibia essigana B.) 

Chinche de encaje 

{Acysta persea) 

Enfenre¡;:lades. 

M:ilati6n CE 50 

"Parati6n netílico · ., CE 50 

Malati6n 

Parati6l;l ~tílicq CE 50 

Sevin 

Dipterex 

Diazinón 

PH 80 

PH 80 

CE 25 

.Malati6n CE 50 
\ 

Pctratión net.ílico CE 50 

2SO c.c. 

250 c.c. 

. 250 c.c. 
·' 

150 c.c. 

250 gr .. 

< 300 gr. 

200 c.c. 

250 c.c. 

150 c.c. 

Tr.i-steza'{Phythophtar:acinnarrani) .- Se reccmienda,·para -los árl:x:>les que presen 

tan síntanas iniciales leves, suspender el riego, · destapar 1ª!" raices y aplicar' 

Upri t:án. Los árooles con ataque severo se deben eliminar y desW~ las cepas 

con tma solución de Forrrol '40% y agua al 1~·- o emplear fungiciElas ·canerciales co

rro Va¡xun y Bromuro de netilo. 

Para prevenir los daños a los &roo les contiguos se recomienda aplicar Upri

tán de 30 a 150 gr. 1 árbol según ·su tamaño. 
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crutcer del tronco y ramas (Nectria galligena) . - Se reccmienda efectuar me

didas preventivas para controlar esta enfermedad, caro es el pintado de troncos 

con pasta 'bordelesa ( 1 kg. 'Sulfato de cobre y 1 kg. de cal en 10.1. de agua) 1 

antes de iniciarse las lluvias y mantener la huerta aireada y asoleada; en árbo 

les que ya presentan las lesiones características de la enfermedad se reccrnien

da raspar el tronco hasta que no se observe tejido necr6tico y cubrir la herida 

con pasta bordelesa o algunos otros selladores ~cionados con prÓductos fungi

cidas. 

Roña o sarna del fruto ( Sphacelana persea) . - Para llevar a cabo ·su· con--

trol se recomienda efectuar medidas preventivas realizando aplicaciones desde -

la floraci6n hasta 3 o 4 semanas antes de la cosecha; los intervalos de las a-

plicaciones deben ser durante la floraci6n y época de secas, · pqr :~10: menos ca 

dét-30 días o en temporada de l,],uv:i~s de 8 a 20 días; se recanienda aplicaciones· 

de Agrimicfu 500, T.rioxil, Cap~, Zineb o Benlate de 250 a 300 gr./100 l. de -

agua . 

.Antracnosis ( Colletotrichum gloesporoides) .- r.as·m:rlidas preventivas más reco

rrendables son evitar exceso de h\llOOdad en la huerta y cortar la fruta antes de • 

que ri:laduie. Las aplicaciones de prcxiuctos químicos se deben efectuar en ntñrero! 

de 2 a 3 cada 15 días antes de la cosecha fuerte y debercfu ser a base de prod.uc 

tos de cobre, teniendo cuidado de utilizar de preferencia Benlate ~?O gr/100 l. 

de agua, ya que éste deja m:mos residuOs tóxicos que· los de.rrás productO~~ . 

Anillo del pedúnculo ( xantharonas sp. Diplodia sp. Al ternaria sp. Helmin-

thosporium sp.) .- :(Ds mejores tratamientos para el control de esta enfennedad, • 

son a basé de Agr:i.Inic.tn 100, con SUlfato . tribásico de cobre en dosis de 60 y --

600 gr ./100 l.· de agua respectivanente. 

FERTILIZACICN. 

En. Colima este frutal produce cosechas reducidas y de baja calidad debido 1 

a la falta de practicas de cultivo convenientes; una de ellas es la fertiliza-

ciOn, la cual juega un papel importante en la producci6n ya que incrarenta ·la -

cantidad y calidad de la misma. ACtuallt'ente la mayoría de las huertas tienen -

una fertilizaci6n inadecuada o nula 

En .M9xico se carece de infonnaci6n precisa sobré la fertilizaci6n del agua 

cate; sin embargo basándose ·errlas necesidades del cultivo, se pueden recanen--
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dar J.ru:¡ .aplicacisnes de elementos mayores· en:··rosis cte··grarros por árbol de la si

~guiente fonna: 

M!O 

1 

2 

3 

4 

5 

,,6 

.. 

N. 

75 

150 

300 

400 

500 

600 

P. 

. . -250 

450' 

550 

~ 700. 

K. 

250 

500 

600 

'750 

Deben darse :.:3 aplicaciones re~das equitativamente en los meses de junio 

agosto y octubre~ 

. ·PODAS. 

Es· conveniente realizar esta práctica ya que de. ello dependen la longevidad 

del ai:bol, se aprovecha éorivenienterríente la superficie foliar apta para~:~J_a flor~ . .. . ~· 

ci6n y a: lá veZ. se fe n~ la copa del árl:ol i' además se obteridrá una buenii calidad 

de f.ruta, .permiti:tá fad.li tar L¡\orecolecci.qp¡ del f.ruto y. se logrará obtener una 1 

mejor cobertura al realizar las é!P).icaciortes ·de plaguicidas. 

Se recanienda _la poda · ~ -fonnaci6n durante los 2 primeros años.~. _,'?fiPl la cual 

se eliminan crecimientos del patr6n y ramas susceptibles de romperse al cargarse 

de f.rutos. 

.. ·· Lá poda· de· fructificaci6n es recorrendable, pues con ella se ~l.iminan rama,s.' 

viejas, enfennas e improductivas~ Esta práctica se debe realizar en el mes de e

nero. 

COSOCHA. 

DEft>e efectuarse "con gancho" f.ruto por f.ruto, sin golpear·y cortar cuando 1 

éSte haya llegado a su madurez fisiol6gi~ y llevarlo al empaque en cajas de rna

.dera siendo importante-.hacer en el campo una primera selecci6n. 

: :ASPOC'IDS E:X:::OO(M[COS ::. . 

RENDIMIEN'IOS. 

IDs rendimientos en una plantaci6n de aguacate Hass con manejo adecuado, de 
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acuerdo a la técnica que se recanienda y considerando que entra en producci6n al 

tercer año después de establecida, son los siguientes: 

ha. 

Año 

30 

40 

so 
60 

70 

so 
go 

10° 

PROOO~ION 

kg./árbol 

10 

20 

40 

60 

lOO 

120 

140 

140 

PRODU~ION 

ton./ha. 

1 

2 

4 

6 

10 

12 

14 

14 

'.Los anteriores rendimientos corresJ?Onden a 1.ma poblaci6n-d.e 100 árboles por 

cOsro DE CULTIVO. 

El costo de cultivo de 1 ha. de aguacate del prirrero al terc~ año en que i 

se inicia la producción asciende a ~ 62,261.00 (Cuadro A-3). El vol~ de la co 

secha producida se estabiliza en el noveno año de establecida la. plantación y -

los costos de producción que· se increrrentai:on gradualrrente a partir del segl.mdo • 

año, s~ nantienen constantes a partir del décirro año, representando 1.m rronto de' 

$ 321323.00. 

El detalle de los costos para el establecimiento y nantenimiento del aguaca . -
te en un periodo de 10·años 1 pueden ser consultados en los anexos. 

INGRESOS.· 

Para el c.tlculo del ingreso se considero únicamente la zona norte (munici-

pios de Canala y CuaGhtenoc principa].nente) 1 en donde se pretende aurrentar la -

producci6n a 14 ton. por ha. con las variedades Hass y Fuerte; cuyo precio medio 

rural se estima en $ 11 1 000.00 la ton. Con base en lo anterior, el valor de la ' . . 

producci6n _se incrertEnta a partir del tercer año 1 hasta estabilizarse en el nove 

no año con un ingreso de$ 154,000.00 (CUadro No. 3). A partir del cuarto año,' 
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el valpr del ingreso es su~ior a los .co$tos de pr0ducci6n• 

REN.Iru3ILIDAD. 

Para estudiar la rentabilidad del aguacate,.. en el ·cuadro A-3 se carparan 1 

los· costos necesétrios en el establecimiento del cultivo (debe), con los ingre-

sos obtenidos con la 'venta del prOducto (haber), con obj~ de obtener ·los sal

dos anuales y el total en los lO años considerados. I.Ds res~tados reflejan sal 

dos negativos en los pr.i.lreros 5 años y positivos a partir ·del f\ ~sto a conse

cuencia de .la an:ortizaci6n de los costos en la etapa :i.rrproducti va del cultivo, 1 

que se inicia a partir del tereer año. 

Al concluir los: 10 años la inver:Si6n- asciende a $ 261,918.00 por ha. y los 
~ 

ingreses a $ 693,00Q~OO generfuldose -una· utilidad en ese período de $ 431,.082.00 

o sea un promedio anual .de $ 43,108.:·00. 

Bajo las anteriores condiciones, la··.t:asa.··beneficia-costo para el cultivo 1 

del aguacate, resulta ser de 174.6%. . . 

cabé:-' ~clarar que en los conceptos de costos en ·el cálculo de la rktabili

dad, s.e~conside:gm solo los gastos directos, slli' inclufr .la renta .del 'cápital y 
~;_ . 

. danás costos indireqtos. 

PUNID DE EJUILID:B;IO. 

En el cuadro A-4 se grafican las curvas de ingresos y egresos, para obte-

ner el punto de equilibrio que corro rrencionanós se presenta en el· cuarto ·año _.:_ · 
r·· 

después del establecimiento en campo. En la misma gráfica poderros apreciar la 1 

ma.griitud de'los ingresos globales y para cada uno de los años considerados. 
· .... 
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CUADRO A-1 

LOCALIZACION DEL CULTIVO DEL AGUACATE EN EL ESTADO DE COLIMA. 

MUNICIPIO. % SUPERFICIE ARBOLES ARBOLES TOTAL PRODUCCION 
HECTAREAs PRODUCCION. DESARROLLO. ARBOLES. TONELADAS. 

TECOMAN. 12.4 .- 71 3,846 1,123 4,969 662 
ARMERIA. 8.0 50 987 528 1, 515 124 
MANZANILLO. 8.2 57 3,860 50 3,910 167 
CUAUHTEMOC. 1.2.8 79 6,203 29 6,232 191 
COMALA. 21.6 132 6,842 3,355 10,197 218 -'' 

V. DE ALVAREZ. 4.6 27 1 2,173 275 2,448 106 
COLIMA. 8.2 51 3,230 1,516 4,746 229 

COQUIMATLAN. 24.2 148 10,519 314 ' 10,833 1,265 

T O T A L : 100.0 615 37,660 7,190 44,850 2,962 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Censos Frutícolas 1981. 
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CUADRO A-2 

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE AGUACATE 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 

MES. 

JULIO. 13 
AGOSTO. 

~ .. ~ ·~ .·· 

17 • ., ... -...:... ·i.• 

SEPTIEMBRE. 18 
OCTUBRE. 26 ,_ ........ _ 
NOVIEMBRE. 14 ·:n 

D I'C IEMBRE ~- 12 

T O"T·A L ·¡t - lOO 

PRODUCCION ~
(TON.) -~- , 

386 -" .. 

504 
533 

' 770 

' 414 .. -

355 ' 

2~ .. ~62 
.. 
,. 

-. 
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CUADRO A-3 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

DEL AGUACATERO. 

AÑO DEBE. 
$ 

1 Establecimiento. 28,851 

2 Mantenimiento. 15,451 

3 11 17,959 

4 11 22,052 

5 n 25,543 

6 " 27,450 

7 11 . .29,983 

8 n 30,568 

9 !1 31,738 

10 n 32,323 

T ·e T A L 261,918 

· Tasa Bene.ftctQ -Costo. 

T B C ·· 431~082 .X ·.100 
= 26.1, ~u8· = 164.6% 

T B C = 164.6% 

158. 

HABER SALDO 
$ $ 

(-) 28,851 

(-) 44,302 

11,000 (-) 51,261 

. 22,000 l-) 51,313· 

44,000 (-) 32,856 

66,000 . 5,694 

.110,000 85,711.. 

132,000 187,143 

. 154,000 '309,405 

154,000 431,082 

693,000 431,082 

NOTA: La, TBC en este caso esta referi.da, al beneficio neto resultante de 

restar la inversión a los ingresos totales al tomar el beneficio 

general sobre el costo; el porcentaje es de 264.6% y si se considera 

un·valor de rescate en el añQ 10 de$ 200,000.00 por ha. dada la 

vida productiva de.l a<jlJacate en las condiciones técnicas propuestas 

la tasa de beneficto s,erta de 340.9 en el pedodo. 
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CUADRO A-4 

PUN'IO DE EX)UILIBRIO 
aJLTIVO DEL AGUACATERO 

r,-...v 
: :r: 

'/

io/:-=: 
~ . ··y···::-::;,.. 

7.! =te::; !:íi/! :;_ 
h/-,~-1' 1!-;':irn. VI:::.: . 

.-:n r::..: w= 
toM!tn~~ ~ 

. i>' 

.. . · ... 
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PüSIDILIDADES DE DIVERSIFICACIOO DE IA FRUTICUL'IURA m NUEVAS AREAS. 

En virtud de la tendencia eminentemente frutícola de los Agricultores Coli

rnenses y dado que la fruticultura estatal se ha centrado básicarrente en tres es:!?§ 

cies que son l.in6n, palma de coco y plátano, se hace necesario que en las nuevas' 

.treas susceptibles al establecimiento de frutales, se busquen otras opciones de de 

sarrollo con especies no explotadas aún en el estado pero que por sus caracteris

ticas puedan adaptarse a las condiciones climatol6gicas ·que se tienen en las dife 

rentes regiones de la entidad. 

Existen en el estado 3 regiones o zonas bien definidas con condiciones dis

tintas principalmente respecto a altura sobre el nivel del mar, orografía y pará

rretros ambientales, dichas zonas son: costa, centro y norte, 

.~-:~ La zona norte que es la más pequeña en superficie, la canpren9,en los ímmici 

pio~~:de cuauhtérroc, Carrala y Minatltlán, con a~turas §l.n.m .• superior a. los 800 m. 

ti~ un clima templado con buena precipitación en la estaci6n de lluvias, en la' 

que pueden desarrollar frutales CXJltO aguacate, guayaba, durazno, mamey, peral, -

manzano y lima dulce entre otros; de hecho algunos de estos frutales se explotan' 

actua.lrrent;:e en pequeñas extensiones y su producci6n es básicamente consumida en .. -' 

el estado. 

La zona centro la forman los munici:rios de Colima, Coquirratlan, Villaide Al 

varez e Ixtlahuacán, es de menor altura. s.n.m .. (40o-aoomJ que la anterior, tiene ' 

topografía nenes accidentada y por lo tanto mayores superficies adecuadas para la 

agricultura, pero la precipi ta9i6n es rcenor y nás variable. En esta zona además ' 

de linón, mango, tamarindo 1 guanábana y aguacate que. ya se explotan en fonna co-

mercial, existen áreas importantes para el cultivo de especies corre pifia, papaya, 

lima dulce, nopal tunera, naranja y toronja entre otras. 

La zona costa que es la mayor en SUJ.?erficie la fonnan los municipios de Te

catán, Annería y Manzanillo con alturas s.n.m. de O a 400 m. En ella se localizan 

los.mejores suelos agrícolas del estado y la mayor superficie beneficiada con--

abras de riego. En esta zona la lluvia es más irregular y mayor temperatura rredia 

'sus condiciones climatol6gicas . penni ten t?l desarrollo de linón, plátano, palma de' 

coco, mango, tarrarindo, guanábana y aguacate, que son ·Msicamente los que se en--
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' 
cueritran eh explotaci6n y tiene amplias pOsibilidades .cpara el cultivo de especies 

caro papaya, chicozapote, naranja, toronja y nance~ en las'~.áreas de .riego y para'' 

zonas de temporal,: la ciruela :rrexicana.: . 

Es importante que en las ~vas áreas en ~e se pretenda establecer fruta-

les, se hagan previam:mte los prdyectos especifiCas para cada caso en· particular' 

cuidando el aspecto climatológico y de suelos de ta¡ forma que se ~lan en for

na satisfactoria las necesidades· requeridas para cada especie. 

t En dichos ·proyectos deberá tomarse en cuenta la necesidad .de establecer la 1 

fruticultura en áreas ltima:s compactas posible de una misrra especie con el fin de 

facilitar el)nanejo de huertas y la comerciali-zación de su fruta, cont.emplando -- · . ,, 

además las posibles fuentes d~· abastec:ulri.ento de insurros y- recursos. 
~: 

Cabe hacer rnenci6n que la zona norte presenta características sobresalien--
~ 

· ~s para el";:Lle$arrollo de una fruticultura de riego unicam:mte en los 2 o 3 pr~ 

ros años de estqblecido el huerto pudiéndose desarrollar posteriormente en concti

ciones de temporal. 

Al respecto la Crnúsi6n Nacio~r· de Fruticultura· inici~ hace 2 años tm pro-
. ' 

grama de establecimiento de dUrazno en 20 ha. que ~estém siendo .atendidas con rie-

gos de auxilio en la época de.estiaje, presentando hasta el m:rnento los árboles 1 

un desarrollo aceptable llegando incluso a producir fruta en este ültirro año . 

.. . i".. Las variedades utilizadas fueron las denani.na.das· de Florida que tienen ba--

jos requerimientos de ~oras frio ( de'. lOO a 300 h. f.) . ... .,. 
~ ~ 

Las condiciones climatol6gicas de esta zona resultan favorables oara el de

sarrollo de otra actividad ~umarnente rentable camo lo es la floricultura, dentro' 

de esta actividad se ha puesto en rnarcna un programa de desarrollo florícola que' 

iniciará su etapa productiva a rrediados. de 1983 ,· en esta explotaci6n se pretende 1 

producir con éxito flores cerro clavel y · crisanterro además de una gran variedad de 

plantas ~ ornato. 

La zona oentro tiene condiciones especiales para el desarrollo de productos 
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hortofrutícolas caro la sandía, el rnel6n cantaloup, pepino, jicarra y jama.i 

ca entre otros. 

En esta zona dentro del Distrito de Riego # 9J de Peñitas se tienen alrede 

dor de 5,000 ha. susceptibles a regarse por aspersi6n de las cuales para 1983 es 

taran equipadas más de 2,000, en estas ~eas el cultivo :más viable y de alta ren 

tabilidad que permita la arrortización de estos costosos equipos es la piña por 1 
' 

la particularidad que tiene de desarrollarse bastente bien en suelos pobres, del 

gados y con pendientes pronunciadas. 

Para la zona costa, es conveniente rehabilitar y mejorar la fruticultUra 1 

existente antes de iniciar programas de nuevos desarrollos frutícolas. 
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CONCLUSIONES 

1 ~:.. la .basé·-de la econqnia del Estado de Colima. es la fn1ticultura que -- , 

produce 647,876 ton. de diversas f~tas cou. valor de 2,667 millones de pesos dan

do empleo permanente a 20,~71 personas y beneficiando a 3,347 familias de produc-

tores. 

:.'- ~2.•' · Es necesario mejorar la productividad actual de las plantaciones so-

:;;.·:bre todÓ de lilri5n, coco, '.krnarindo y aguacate''mediante la rehabilitaci6n ytla ---

aplicacio~·de una adecuada tecnologia. 
"·~ . ,, 

3.- Siendo el estado eminente.rnente fn1tícola y eF ~ontar con suficiente 1 

infraestructura ·de riego, caminos; :agro industrias, etc. hace de la actividad fru; 
: ~ 

tícola la mejor opci6n pal:'a ·contmuar 'Su desarrollo ecOÍ16mico. ,_ 
.-. 

4.- Se hace necesario"'di versificar la fruticultura en el estado mediante' 

· la. introducci6n de especies y variedades factibles de cultivarse en los di versos 1 

J;Ricroclirnas existentes· en la entidad. 

5.- M=diante una planeaci6n adecuada, deberá frenarse en ·lo posible un d~ 

sarrollo anárquico de la fn1ticulturcf-debi~dose p:r:cirover el cultivo de especies' 

que no presenten problemas de comercializaci6n e industrializacj.l~m y ·que·"tengan ' 

posibilidades de exportaci6n. 

6.- -~· El mejoramiento de la fruticultura actual y un adecuado crecimiento ' 

de ias nueifci's"'" áreas frutícolas 1 penni tirá en pocos años un at.:IJnehto ; considerable ' 

·'en la producci6n que impactara: fávórablemente en la econCl!Iiia del estado. 

7.- ·' Para lograr ·estos incrementos en la productividad es necesario que el 

·productor fn1tícola cuente cc:in créditos oportunos y suficientes para cubrir las 1 

necesidades de sus .cultivos. 

8.- M::rliante programas aaecaados de asistencia técnica 1 podrá otorgarse 1 
. 1 

al prOductor mejores elementos técnicos para elevar la prOductividad de sus huer

tas y hacer más rentable su actividad. 
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9.- En la medida que la aplicaci6n de tecnología se traduzca en alta pro 

ducción en las áreas fruticolas se generarán más y mejores empleos. 

10.- Se debe mejorar la calidad de la fruta producida, para estar en con~ 

diciones de canpetir en los m=rcados nacionales e internacionales, tanto en fru-

ta fresca cano procesada. 
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ROCOMENDACIONES 

1.- Integrar un Canite Estatal Técnico Itlterinstítucional que planifique' 

y desarrolle los programas frutícolas del estado. 

2. ~ Elaborar un Programa General de Asistencia Técnica en el que se unifi 

quen los criterios de los técnicos de_ las diferentes instituciones que presten es 

te importante serv1cio. 

3.- Promover la organización de los productores, agrupándolos en uniones' 

por especie. 

4.- Poner en marcha programas de capacitación a los productores en los -~ 

que se impartan los conocimientos básicos para el buen desarrollo de su actividad. 

5.- Elaborar un programa de propagaciún de material vegetativo, vigilando 

~e los viveros cumplan con las normas básicas de, propagaci6n. 

6.- Efectuar campañas fitosanitarias periódicas e integrales en las que ' 

participen las instituciones y lds productores,- con el fin de disminuir o erradi

car de plagas o enfermedades sus cultivos. 

7.- Realizar un estudio de la fertilidad de los suelos en las áreas fruti · 

colas del· estado. 

8.- Establecer mecanismos que penni tan el abastecimiento-· oportuno de los • 

insumas necesarios para el desarrollo de las huertas. 

9.- · Lograr mayor eficiencia- y dinámismos en el otorgamiento de creditos ' 

refaccionarios y de avío. 

10.- Establecer canales eficientes de comercialización de los productos 

frutícolas. 

11.- Aumentar y mejorar la infraestructura agroindustrial existente en el' 

estado. 
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12.- Elaborar un programa de diversificaci6n de la fruticultura mediante 1 

la introducci6n de nuevas especies y variedades económicamente rentables. 

13.- Increrrentar la investigaci6n y explotaci6n frutícola a través del es

tablecimiento de huertas fenol6gicas, laboratorios, rescate de especies nativas,• 

etc. 

14.- Elaborar proyectos previos al establecimiento de frutales en nuevas 1 

cireas en las que se demuestre la alta rentabilidad del cultivo. 

15.- Deberán darse apoyos institucionales de orden técnico, social y finan 

ciero. 



167 

REI.ACIOO DE ANEXOS. 

l.- PRINCIPALES ESP0CJEs 'FRDTICOLAS "EN EL ESTADO. 

2.- EMPLEOS CPE GENERA IA FRI.JTICUL'IURA. 

3 • ..:. PROOOCIORES FRUTICOLAS EN EL ESTAOO DE COLIMA.-

4.- FSPK:IES DE IMPORrANCIA EX:ONCMICA EN EL .MPIO. DE COAHUAYANA, MICH. -

CUE SE CCMERCIALIZAN E N EL ESTAOO DE COLIMA.. 

5.- ME'IDOOS DE RJ:E30 PARA EL CULTIVO DE FRUTALES, RIEGOS POR CAJETE() CCN ' 

ZANJA PARALElA A CADA HILERA. 

6.- METODO DE Rm30 POR CAJETEX) -ccN' M.NJAS ALTERNAS. 

7.- .M:SIOOO DE Rm30 POR MEWA ANGOSTA. 

8.- COS'ID DE . CULTIVO DE LIMJN. 

9.- COS'ID DE CULTIVO DE PALMA DE CC.X::O. 

10.""':' COS'ID DE CULTIVO TIE PIATANO. 

11.- COS'ID DE COLTIVO DE MANGO. 

12.- COSTO DE CULTIVO DE TAMARINOO. 

13.- COS'ID DE CULTIVO DE'GUANABANA. 

14.- COS'ID DE CULTIVO DE AGUACA'IE. 

15.- CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE LJM:N. -MANTENIMIEN'IO ' 

EN PRODUCCION. 

16.- CALENDARIZA.CICN DE"'ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE PALMA DE COCO.- ~-1ANTE

NIMIEN'IO EN PRODUCCICN. 

17.- CALENDARICACICN DE ACTD7IDADES EN EL CULTIVO DE PIATANO.- MANTENIMIEN- ·· 

'lü EN PRODUCCION. 

18.-·CALENDARIZACICN DE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE MANGO.- E'rAPA DE ES'I7i-.. ... . - .... __ 

BLEX:IMIEN'IO. 
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19.- CALENDARIZACIOO DE ACI'NIDADES EN CUL~IVO DE MANGO.- MANTENIMIENIO EN 

PRODUCCIOO. 

20.- CALENDARIZACIOO DE ACTNIDADES EN CULTIVO DE TN-1ARINDO.- MANTENIMIEN

'10 EN PROOOCCION. 

21.- CALENDARIZACIOO DE ACI'IVIDADES EN CULTIVO DE GUANABANA.- ETAPA DE ES

TABLECIMIEN'ID. 

22.- CALENDARIZACIOO DE ACTIVIDADES EN CULTIVO DE GUANABANA.- MANTENIMIEN

'ID EN PRODUCCION. 

23.- CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES EN CULTIVO DE AGUACATE.- MA.."JTENIMIEN'ID 

EN PROOOCCICN. 



ANEXO NO. 1 

PRINCIPALES ESPECIES FRUTI COLAS EN EL ESTADO. 

ESPECIE. 

LIMON. 
PALMA. 
PLATANO (1). 
MANGO. 
TAMARINDO. 
GUANABANA. 
AGUACATE. 
CIRUELA. 
.N~RANJA. 

GU~YABA. 

PAPAYA. 
LIMA. 
MAMEY. 
DURAZNO. 
CHI COZAPOTE. 

SUPERFICIE. 
(ha.) 

30,548-00 

34,121-00 

8,965-00 
3,065-00 

2,225-00 

850-00 
615-00 
155-00 

77-00 

63-00 

50-00 

49-00 

30-00 
20-00 

10-00 

ARBOLES EN 
PRODUCCION 

2'266,973 

2'418,622 

164.,116 

,. 143 '669 
72,886 
32,E¡60 
46,229 

10,750 
26,000 

24,000 

1,200 

450 

(1) Se considera una población de 1,100 plantas por ha. 
El precio medio rural corresponde al año de 1981. 

ARBOLES EN 
DESARROLLO 

702,009 

295,237 

100,250 
33, oo·9 
40,069 
7,190 

19,855 
1,957 

2,000 

6,000 

6,600 

10,000 
500 

-· 

PRECIO MEDIO 
RURAL 

3.50 
16;.00 

2.35 
6.00 

7.75 
4.00 

6.00 

10.00 
5.60 
5.00 

4.50 

12.00 

10.00 

FUENTE: S.A.R.H., CONAFRUT, FIDEFRUT.- Censos Frutfcolas del Estado, cifra a 19a1 . 
......._ ____ ----'------~----~~------' -- --
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PRODUCCION VALOR PRODUC. 
( ton . ) ( m$ ) 

312,987 1'095,454 

46,885 750,166 

250,530 588,745 
22,475 

,5' 943 
1,982 
.2, 962 

808 
1,547 

359 

1,200 

180 

18 

134,850 
45,904 

7,928 

17' 772 
8,088 

. 8, 663 

1,795 

5,400 

2,160 

--
180 



ANEXO NO. 2 

EMPLEOS QUE GENERA LA FRUTICULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA. 

CULTIVO-INDUSTRIA. 

PALMA. 
LIMON. 
PLATANO. 
MA.NGO. 
TAMARINDO, 
AGUACATE:. 
GUANABA.NA. 
CHfCO ZAPO TE. 
PAPAY'A. 
NARANJA. 
LIMA. 

MAME'('. 
CIRUELA. 
GUAYABA. 
DURAZNQ'.i 
INDUSTRIA. 

T O T A L : 

NUMERO DE JORNALES 
A Ñ O 

1 1050,000 
2'500,000 
11200,000 

182,000 
45,000 
18,000 
23,000 

400 
5,000 
5,000 

900 
700 

7,700 

860 
900 

140,000 

5' 179,460 . 

FUENTE: CONAFRUT.- Investigación directa, tifra a 1981. 
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EMPLEOS QUE 
GENERA 

4,190 
9,773 
4,790 

728 
178 
74 
91 
2 

20 
20 

4 
3 

30 
4 

4 

560 

20,471 
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ANEXO NO. 3 

PRODUCTORES FRUTICOLAS EN EL ESTADO. 

MUNICIPIOS. EJIDO. p. PROPIEDAD. SUMA. 

ARMERIA. 902 34 936 
COLIMA. 70 21 91 

COMALA. 53 21 74 
COQUIMATLAN. 212 65 277 
CUAUHTEMOC. 14 22 36 
IXTLAHUACAN. 32 1 33 
MANZANILLO. 678 14 692 

TECOMAN. 496 657 1,153 
VILLA DE ALVAREZ. 7 4 11 

MINATITLAN .. 44 44 

T O T A L E S 2;508 839 3, 347 

La mayoría de los productores explotan vclrias especies. 

FUENTE: CONAFRUT, FIDEFRUT.- Censos Frutícolas del Estado, cifras a 1981. 



ANEXO NO. 4 

ESPECIES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICH. QUE 
SE COMERCIALIZAN VIA ESTADO DE COLIMA. 

ES~ECIE. · 

PALMA. 
PLATANO. 
LIMON. 

SUPERFICIE 
(ha.) 

2,508-00 
1,895-00 (1) 
1,456-00 

ARBOLES EN 
PRODUCCIQN. 

112,443 

5~,342 

(1) Se considera una población de 1,100 plantas por ha. 

Se anotan los precios de 1981. 

FUENTE: FIDEFRUT, Censos Frutícolas, cifra a 1981. 

ARBOLES EN 
DESARROLLO 

8,175 

62,382 

PRECIO MEDIO 
RURAL {kg.) 

16.00 
2.35 
3.50 

PRODUCCION 
(ton.) 

2,816 

46,890 
5,945 
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VALOR Pt{ODUC. 
(m$) .. 

45,056 
110,191 
20,807 
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RfEGO POR CAJETE CON ZANJAS ALTERNAS 
ANEX0No.6 

PARALELAS. 17 
Zanjo prirx:ip:;l! f 
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METODO_DERIEGO POR 
11
MELGA ANGOST~
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:. 
ANEXO No. 7 

ALTERNATIVA 1 ' AL TERNATJVA D 
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ARO 

1' 

c1a N e E P T o . 

l. • I'RJ:r All.\C 1 ON llU TI EIUII\5 . 

1.1,• li~iá dl'l tCTTI!JIO, 
I.Z.· Barbecho (mm¡uila), 
1. 3. • Rastreo (mat¡uila). 

11 .• ruwrAc;JoL 

z. l.· -Truo de 1 hll<! rto. 
2.2.· Apertura·de cepas. 
2.3,-· Desinfección de cepas, 
2.4,· Plantación. 
2.5.· Primer cajeteo. 
2.6.· '1\Jtoreo, 
2.7.· Pri~r riego (mano de obr~), 
lll,·HNfiCNIJ.IIE.'lTO !EL IIUER10. 

3.1. • Cajeteo, . 
3.2.· Deshierlie (n5treo cn~¡.ado), 
3.3.· Fertilitación. 
3.4.· Trato de regaderas, 
3. 5. • Aspersión de agroqu1micos, 
3.6. · !'oda de fornmclón. 
3. 7.· J)eschuponar. 
~.8. • 'Encalado de tallos, 
3.9 .. • Riegos, 
l. lO.· Reposición de fallas 5\, 

1\', • INSIJ.OS. 

4. ¡;'- Art>oles frutales •· S\ fallas. 
4. 2, • Flete de 'rbol • S\ falias; 
4, 3. • '1\Jtores. 
4.4 .• Feniliumtes. 
4;4,1, -Sulfato de BJll:)Jiio. 
4.5.· Fmgicidas e in~cc:tic:idas •.. 
4:S.l.·H;!.lathión SO\. 

,. 
. ' '• ' . 

:: : t'· ... 
. ·/.:t : 

.. 

. ·;¡~ 
CDSTO 1~ QJI,TJ'Al 1~ 1·00·00 IIA, 00 I.UfJN A 1Q·f 10 MlS, 
W\1~ IU~f\1. HASTA 10 AroS. ¡ ·. . : 

't; 

1 ;_. 

1o0. re M· 
PE T-I Cl qNES 

1 
1 
2 

1 
. 100. 

100 
1 
1 

100 
. 1 

4 
5 
3 
S 
2 
1 
1 
2 

10 
1 

3 

·.Variable 

lnil !llJl 00 
MEUIM 

Jornal .. ;-< ::.: 
Ba rbec:llo. · 
llastreci 

·.¡ 

·r-
Jornal ., 
Jornal·:··}·_,.
Jornal.· , .· '. 
Jornal_ .. • 
Jornal.·',·· 
Jornal:.·. 
Jemal ··,'· . .. · ... 

Jornal' 
Rastreo 
Jomal..
lrazo· · 
Jomai 
. Poda·' 
Jornal· 
Jornal. _,.... .. 
Jornal·-
Jornal 

.'· ·¡ 

Planta 
Fleto 
var¡¡.s . · 
• ! \ ·' ~ \ 

~g. 

'!.t. 

•/ 
• 

' ,i .,. 
: .. 
. '· ¡· 

' 
CANTIDAD X 
IIECTAIU'.A 

PRECIO 
UNITI\JUO 

10TAL X 
PAI\TIIYI. 

SUB·lUTAI.. 
ANUAL 

2 .. . . '· ..... 
~ - , .. . 292.so· -... 585.00. 

.1,200.00 . 1,200.00 .... :t 1 - ·_, .• , 
2 : . 600.00 . 1,200.00 ;.,_; . 2,?85.00. . ~ ·' , , . '. . •\ 

2 zgz, sa. ·. 
2 '292'. so' 
1 <· '292;50 
2 .' Zll2;so .. . 
2 
1 .- ' 29z¡so. < 

292.50 -~ . 
1 ,, <_, 292.50· 

'' .... _ .. ... .. 
'· •' ... 

1.' ·• ' 4 .,: . 292.50 1 
.. 10 

·-~~t~~· :._ 1 . ' .. 
S .. 600.00 ,. 

. 2 . ;~ . 292.50 ' . 1 ' . 
.' ,· ' "300,00 ., . ' .. 292.50 

1 -:. ~- ··: ·::·292.50 
S ~:. 292,SO ' 
1 z~z;so 

~.:. 

\ 

105 .•'• ... -- ·60,00 
1os :·_;>·~-'7 ~·s,oo 
JOS • , /•',:.;¡·_2"09 ' 

75. . ': :~>:~::¿ ~-1'· 95 
, ......... ~-:-· .. _ .. -. ~ 

~.3· J ::., • .170.00 • 

1 '· • f ~-

;, 

' ,. 

...... 
' 

~-

' 

585 .o o ·-·' 585.00· 
292.50 
S8S.OO ; 

·: 585 .oo : i'\ 

292;SO 
292. so 3, z 11. ~o 

1,170.00' 
6,000.00 

~.: 

·292,50 .. 
1 l,ooo.oo 

¡ 58S,OO .. :¡ 

300.00 
292.50 
292.50'· 

1,462.50 
292.50 

(1,300,00., 
· ·5zs.oo ·· · · 

210.0() 

146.25 

' 2 

. 
i 

p,687.SO 

. ... ·.-· --~ 

1\)TAl. 
ANUAL 

.. 

.-· 

. .. . , 
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¡\w:xo t-XI. !l 
(Limón) 

·~- ... ·-··-·---- -----· .. 
A f, O e o N e 1: 1' T O N'J. Ul! IU!· UNII!AU UlJ CNrrill-\ll X PRECIO 'IOTA!. X SlJIJ·'IllTAI. 'IUTAJ. Pf:TJCIONES ~U:IJJI]¡\ lll:t:IAIU!A UNITARIO PAll.TlDA AN\JAl. ANUAL ------··-----

4. S. 2. • Fol lm.1t 1000 Vuriuble Lt. 0.3 600.00 180.00 4. S. J.· llcplncloro 25\ Vorinhle K~. 10.0 15.00 150.00 4. S. 4. • llifo\atán 1'.11. Sll\ Variuble Kg. 0.5 295.00 14 7. so ~. 6 .• Su! fnto llc cobre. 1 K c. 1 ss.oo 55.00 4. 7 .• Citl. 2 l;g, ·1 2.00 8.00 ~. 8 .• Acua. 
600.00 óOO.OO H,312.7S i8,2h2.7S 2t l.· ~W((l!NI~IIENTO IJEI. IIIJUt'IO. 

1. 1 .. Cujetco. 4 Jo m a 1 4 292. so 1,170.00 1.2 .. llushicrbe (111Slll'U CI'IIZ:ulo) 5 fu1st reo 10 600.00 6,ooo:oo l.~ .• l'crt i 11 zación, l Jomnl 2 292. so SBS.Oo 1. 4 .• TraJo de re¡:ndérns. S: 1 raza S 600.00 3,000.00 1 .. S.· Aspersión (u¡:roqu!micos). l Aspersión 2 292.50 585.00 1 .. 6 .. Poda de fo 111~1 e ic~n . 1 Poda 300.00 300.00 l. 7.- IJcsd1uponco. 1 .Jo mal 292. so 292. so l. 8.- ~ncalndo de Tollas. 2 Jornal 292.SO 292.50 1.9 .• Riegos. 10 .lómnl 292.50 1 '462.'SO 13,(•87.50 11' .• INSLJI.OS. 

2. l.. f-e t il i zantcs. 
2.1.1.· Sulja to de amonio. l Kg. 150 1. 95 292.50 2. 2 .• Fullgichlns e insecticidas. 
2. 2. l.. Halathión SO\ Variable Lt. 0.5 110.00 85.00 2. 2. 2 .. f'ol in-.1t .. 1000 Variable Lt, 0.5 600.00 30~.00 2. 2. ~.- Uifolatáni'.II.SO\ Variable Kg. 1.0 295.00 295.00 2. 3 .• Su.! fato de cobre. 2 Kg. 1.5 55.00 82.50 2. 4 .• C¡¡J·. 2 Kg. 6 2.00 12.00 2. S.· Agua ( cw tn am1a 1)·, 600.00 600.00 1,6L7.ll0 1 S, l54. SO ~~ 1.· ~VII'm:N!Hlf.){JO lll:l. IIIJI!Il'IU. 

¡, 1.. Cajeteo. ' 4 Jama! S 292.50 1,462.50 l. 2 .• flushierbc. { ra ~¡ t rt:u cmza<lo) S ¡¡¡,streo 10 600.00 6,000.00 ), 3 .• Fcnillzaciófl, 3 Joma! 3 292.50 877.50 1. 4.- Aspersión "" ''l'.na¡u\micos. 3 A!;pcrsión 3 500.00 1,500.00 1.5 .. T m zc, de rcJ:adt! ras. 4 '1 l'iiZO 4 600.00 2' 400.00 

3 
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ARO, iON C E. 1' T O 

l.li .. 
1. 1 •• 
l. 8 .• 
l. 9 •• 

Podoi de forum i~n. 
l:ncaludo de tnllos. 
Ric~os. 
Co~echa, 

11 • • 1 tiSIJ.OS • 

2.1.· Fartllilnntcs. 
2.1.\.· Sulhto.t.lc WTI)u\o, 
2. l. l. ; S1~>e r f os fa 1 o 1 ri p le, 
l.l.l.• Sulhto Jc put¡¡~io, 
2.2.· Funglcí<las e insccticl<las. 
2. 2. \.· H.1\Hhl6n SO\, 
2.2.2.· folilMI. 
2. 2 .l.· Uifola t:ln 1\1 SO 
2.2.4.· Trioül. 
2 .l.· Sulfpto de c:obr~. 
2. •. · Cal. 
Z, S.· Agua. 

•l 1 l. · ~W1lUmiH:tflU I'H IIIJERIO, 

t. l.. 
l. 2 •• 
l. l .. 
1.4 .• 
1.5 .. 
¡,6,. 
1.? .• 
l. 8 .• 
\.!1.·' 

~jeteo. 
IA:shierbe (TnHn~o cnaao.lll). 
Fertilitac:l6n, 
Aspursi.6n de AgrO<.Iu{micos. 
Truo de agadcras. 
Poda de íormaci611, ~ 
Eneal ado de tnllo5. 
1\legol. 
Cosec.ha. · .. 

11, • ll'6ll·OS. 

2.1.· l'ertilitantn. 
2.1.1.· Sulfato de om:mlo. 
l.I.Z.· Superfosfato triple. 
2.\.l.· Sulfato de potasio 

tD, ll! IU!· 
I'I!TICIGn:S 

1 
2 

10 
1 

3 
l 
l' 

Vari11\.lle 
Variable 
\'arl able 
Variable 

z 
2 

·: 

Cuota. anual 

4 
S 
l 
S 
4 
1 
2 
8 
1 

l 

(l.imOni 

Utll llAI.l lJU CAIHIUAIJ ~ 
1-tlillll.lA flliC'l'Nl.EA 

l'ud~ 1 
Jornal 2 

· .lomal 8 
Jomul 14 

. ¡;g, 225 
K~. ~u 
K c. 25 

ll. O. S 
l.t .• o,s 
t:u. 1.0 
Kg. 1.0 
Kg. l,O 
Kg. B.O 

Jornul S· 
R;\s treo 10 
Jornal 3 
As ¡le rsión S 
Trato 4 
Poda 1 
.Jornal 2 
Jon¡a 1 6 
.Jo mal 39 

Ks. :.00 
l(g. 15 
l'g, so. 

... 178 

1\Ni:X<I tU, ·~ 

-·- ... ~·--- ... ·--·--·-
PRECIO 1\lrAL X ~liU · 'iU l'fll. "1\ll¡\l. 

\JNITAI\10 PAltTII.lfl N~U11l. NiliAl. 
-------.. --. ----r------··---

~00.00 ~00,00 
292. so ~65,00 
292. ~o 2 1 140.00 
m.so 9,945,00 2~,(¡\11.00 

l. 95 os. 75 ;. 
4.95 247. ~o 
~.00 100.00 

170.00 as.oo .. 
600.00 lOO .00 
2~5.00 195.00 
120 .oo 120 .o o 
ss.oo . 16~.00 
2.00 \6.00 

600.00 bOO.Oll 2. ~(¡l. 25 . 27 ,977,l5. 

292.50 1,462.50 
600. '10 6,000.00 
292. so 877. so 
soo.oo 2,500,00 
600,00 2,400,00 
500.00 . ~00,00 
292,SP SBS.OO 
292. so 2,)40.110 
292.50 11.107. ~o n,on.so 

1.95 ~6~.00 
. 4. 95 . 371, 2S 

4.00 200,Cl0 

1 
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( l.iu~n.) 
Nit: xu MJ. 1d 

A R O e o N e r. r r o i'P. Pf: IU:- UNll\1\ll Dn úiNTlllAll X I'IU:CIO 101'AI. X Sllli.·'l\JTAJ. 10TAL 
l'ilTlCHl-lf:S MEillllA lli!Cl'AIU!A UN!TAillO PNtTI!JA 1\NU,\1. ANUAL 

2. 2 .• l'mglcic:dns e iusccllcld<~s. 

170.0Ó 2.2.1.· ~~&lnthi6u SO\ Vnrit1blc l.t. 1 170.00 
2. 2. 2 .• l'olllllllt•1UOO Variable Lt. 1 600.00 600.00 
2. 2. ~ •• nlrolután 111 50 Varinble Kg. l. S 295.00 44 2. so 
2.2.4.· Triodl. Vnriablc l\g. 1.0 120.00 120.00 
2.2.S.· Sulfnto Ue coh re. Vurlnble Kg. 4.0 55.00 220.00 
2. ~-. Cal .. Vnriuble Kg. 12.0 2.00 24.00 
1.4.· Agua. (>00.00 600.00 l,332. 75 ll ,40S. 25 

1. 

. . S 
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(l.·imón) 
ANEXO t;Q, .11 

----- ---~------------

C O N C E P T O 1 N).). !;v 61' F 81' 9i \O! 

·------------·-----
1.· m•m;NJHIEHlO IJEL Jllnoll'lll. 

l. l.. Cajeteo. 2,340.00 2,340.00 2 ,3·10 .oo 2,340.00 2,340.00 2 1 3·10. 00 
1.2 .• U:!shiert>c (r/ISII'CI> CJ1J2illlo), 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800,00 4,800.00 
U.· .l'e rtl Ji tnc Ión. 1,170. 00 1, 170.00 1, 170.00 1,170.00 1, \70.00 1,170. 00 i 
1.4 .• ~JlCl'~ÍÓil de aglO<jllllllÍCOlS, 2,500.(\0 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500,00 2,500.00 
1. S •• lTazo de regadc,as. 2,400. 00 2 ,40() .00 2,400.00 2,400. 00 2,ol00.0ú 2,400.00 
1.6 •• Poda de fn1tificación. C>llO.OO óOO.OO 600.00 'óOO. oo 600.00 600.00 
1. 7 .• Encalado de lnl )<Js. 585.00 sss.oo sss.oo. 585.00 585.011 585.00 
l. 8 .• Riegos. l. 755.00 \, 755.00 1',755.00 1,755,00 1. 755.01) 1,755.00 
l. 9 •• Hon¡ueteo. 585.0ll 585.00 585.00 S 85.00 585.00 585.00 
l. \0 .. Cosecha. \2,578.00 12,578.00 12,578 .. 00 12,578.00 12,518.00 12,578.00 

SUB· 1UTAl.: 29 1 313.00 Z9,313.00 29,313.00 29,3\3.00 29. 313. ou 29, 3D.OO 
11.· ltSlNlS. 

2. ·1.. fertilizantes. 
2.1.1.- Sulfato de ancnio. 1,170.00 1,170.00 1, 170.00 1,170.00 1, 170 .uo 1,170.00 
2. l. z .• Superfosfato triple. 618.75 618.75 618.75 618.75 618.75 618.75 
2. 1. 3 .. Sulfato de potasio. 500.00 500.00 500.00 500.00 !iOO.OO 500.00 z. 2 .. Fungici das e inscct iciJas. 
Z.Z.t. • ~L11ar.hi6n SO\ 170. Ü() 170.00 170.00 170.00 170. o u 170.00 
2.2.2.· Folimat-1000 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
2.2 .: · Difolatán n1 SO 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 
2.2.,4.· CapUn. •190.00 490.00 490.00 490.00 •190 .liU 490.00 
2.2.5.· Sulfato de col! re. 220.00 220.00 220; 00 zzo.no 22ú.OU 2 20.00 
2.2.6:'· Adherente, 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 
2. ~ .. Cal. 1h.OO 16.00 1(),00 16.00 16.00 16.00 
2. 4 .• Agua. 600.00 6l}Q. 00 600.00 600.00 {¡011. 00 600.00 

5UB·lUTAL: s, 139. n S, 139.75 5, D9. 75 5, 1~9. 75 5, D9. 75 5, U9.7S 
lll .. Rf.PIANTF.S POI! IU)IA/lll.l TfiCION (5 plantas al aflo). 

l. 1.. Apertura de c~pas, ~11antaci6n, cajeteo, riego, 
H!tOreo (1/2 }ornnl .. ~ · 146. 25 146.ZS 146.25 146.25 1·lb. 25 14ú.2S 

3. 2 .• f11boles f mta les. (~firb<Jlcs injertados). ~00.00 300.00 300.00 300.00 lilU.!JU 300.00 
SUil·'IOTAL: ·1·16. 25 446.25 446.25 446.25 4·11\. 2S 446.25 

TOTAL: 34,8'19.00 34,899.00 34,899.00 14,899.00 ~·1, H~l(l. Oll 34,899.00 

• 



C O N C E 1' T O. 

1! I.·Aí..O:-.'DICIOIW\IENIU llEL 11:1\ltl.li'O, 

1.1. ·Limpia del t.cnc:no. 
1 .2.-Barbecho, 
l.~.· Rastreo. 

11. ·PIA'I'TACION, 

2.1.-Trato del hutrto. 
2. 2. ·Apertura de c:ep~~. 
2. 3. ·llcsinreccil'm ele cepas, 
2.4.-Plantación. 
2, ~.-Primer cajctco. 
2,6.-Primer riego, 

111, -~W.1T:NI~III'NJO llEL 1 RJERTO, 

3. l. ·Cajeteo. 
3. l.-Deshierbes (rastreo crtnado). 
3. 3.- Fertilización, 
3.L·Truo de regaderas. 
3, ~.·A!.persi6n de ugnx¡ulmicos. 
3.6. ·Riegos {mano Jc obra). 
3.7.·Reposicí6n de fallas. 

1\', ·11..$111-PS. 

4 .l. ·Arboles fnltalcs + S\ de fallas, 
4.2.-Flett frutales .t 5\ de fallas. 
4.3.-Fertilltantes ( 15·15-20), 
4.4.-lnsecticidns. 

4. 4. 1. -Hcptacloro "l 2. S\ 
4.4.2.-Endr!n 19.5\ 
4.4.3.-~brestáJ¡ 25\. 
4.4.4.-Í\gua {cuota anual} 

2e JAIANHNINIENr,O llEL IIUERTO . 

l. l. ·Cajeteo. 
.. , 

l. 2. ·Deshierbes (ras tr~a cruzado} 
1 l.3.-Fertilizac16n. 

1.4.-Trazo de re~adcrus. 

181 

rt\<;'l'fl lll' nll.TIVCl IIE 1-00-00 IIA, m: ''I'NHA Df! C:CX:O'' 
Cl\101.1.1' A lOX lO ms, EIOIArro iu!:'l.· ( 100 l'INifAS X IV\], Anexa 9 

fiT:""mnu:.-umuJ..JíT\~NTnwn:-rnr:crn 
l'ETICIQNES MEDIIVI IO:CI'AI\f:A UNITARJO 

TD'fJ.l:-r--:;¡m:ror,~-roT~ 
PARTJOA IIN\JAL AU.JAL 

1 Jornal 2 292,50 sss.oo 2 llarbccho j 1,200,00 1,200,00 2 flastreo 2 600.00 l ,100,00 2,98S.OO 

1 Jornal 2 292,50 SBS.OO 100 Jornal 2 192.50 SRS. 00 100 .Jornal l 292,50 292 'so 1 Jornal 2 292,50 585.00 1 Jornal 2 292. so "SBS ,00 1 .Jomn 1 1;.. 292' so 585.00 3,217.50 

4 Jo mal S 292,50 1 '41l2 'so 4 Rastreo B 600,00 4,800,00 2 Jornal 2 292,50 585,00 4 Trato 4 600,00 2,400.00 2 Jornal l 292.50 292. so (J Jornal 3 292,50 877 'so l Jornal 1 292. so 292.50 10,710.00 

Planta 105 40.0: 4,200,00 
Flete lOS· 5,00 525.00 
kg, 25 3,20 80,00 

1 kg. 12 15.00 180.00 Variable 1 t. o .4 120,00 48,00 l'arin!1le kg. 0,4 785.00 314,00 
600,1)0 600,00 5,947.00 22,tlS~. SO 

4 Jornal 4 292,50 1, 1"1CI.OO 
4 Rastreo 8 600,00 4,800.00 
2 Jemal 2 292,50 SBS.OO 
4 Trazo 4 600,00 2,400,00 

.. 2 .. 



(PAJJ.VIIJI' CCOJ) (lO X lO] Anexo ~) 

-----------------.· 
e O N e E 1' T O. 

rr.-nr;nr:-. -. -·TJJTm.I.niJr:-·-r..lJrrn:v.u-x---rru:cm-·- -rcm1: x·--·srn('f'al'Ar---mr,~;,r· 
JIE'l' !CHillES HE!llllA 

1.5.·Aspenl6n de a~nx¡u!rnicos. 
1. 6, • Rl cp,os (mano •le ol•t ~ ), 

11 . • 1 NSJ.I)S. 

2.1.-Fertilitantes (15·1~·20). 
l. l.-Insecticidas, 

L 2. 1. ·I'Jl<lrln \9. S\ 
2.2.2.·1-'mc>t:fin 25\ 
2.2.~.-Ncmacur (calla b rnc•·.<:s], 

2.3.·},RIIa (C1<oto ~nunl), 

i' l. · M'-Nl'EN 11·11 IKID IJEI. 1 na·:fl 10. 

l. 1.-C:ajcteo. 
l. 2. ·lleshierbcs (rn~ll~o l'Hiw,lo). 
1, l.· Fertll ilación. 
1.4.-;Trazo de rcgaclcrns. 
I.S.·Aspcrsi6n de agroqiiÍ<IIÍCC>f. 
1.6.-IUegos (m:u1o de flllla). 
1. 7. ·Oespalape. 

11. • INSUH)S. 

2.\.·Fertilizante. (IS·IS·ZO) 
2.2. • lnsectic idas. 

Z.Z.l.·f:ndr!n 19.5\ 
2. 2. 2. -~bre ~ tfin 2 S\ 
2.2.3.-Ncmac:ur (cada 6 n~,~•·s). 

2.3.-.~gua (cuota nnual). 

~~ l. -~Wffl'NlHJ l~'HO 1\FI l~ll'.lt\'0. 

1.1. ·Cajetco. 
l. 2. ·llcshierbe (rnsl re'• LI1>L<Hln). 
1.3. ·Fertilización. 
1.4.-Trato de rega<ll:ras. 
l.S.·Asp.,rsi6n de aRrO<¡~>ími•.os. 
1.6. ·1\iegos (mano oc ol•r;l). 
\.7.-l'lc5pa1ape. 
1.8.-Sncnr palma enfcnna. 

2 
10 

\'nriohle 
·Vari nbl e 
\'adnble 

2 
4 
2 
4 
2 
6 
1 

Vari ahl e 
VnrinlJle 

2 
4 
2 
3 
4 
4 
1 

Vólitnhle 

.lomul 

.lo mal 

kg, 

lt, 
kg. 
lt, 

Jornal 
Rastreo 
Joma! 
Trazo 
Jorna 1 
Jornal 
Jon1al 

kg. 

lt. 
k~. 
11. 

Jurnnl 
rla~treo 
.Jornal 
"l1aw 
Jornal 
Jo mal 
.lo mal 

. Jorn~l 

• • 

lli:CrAREA UIHTAiliO PAHT lll.~ At-a! Al. AN.IAI. 
----·-· 

2 292. so SAS.OO 
5 292,50 1 , ·lt• 2 . ~-o 11 ,002.~0 

99 3,20 316,80 

o. 4 120.00 ·18 .oo 
Q,4 785.00 3H .00 
1: S 485,00 687.00 

600,00 600,00 1,%5.80 12. \!(¡~. 30 

l 292.50 8'/7.5[) 
6 600,00 4, ROO, 00 
2 292.50 585.00 
4 600,00 2, •lOO .00 
2 29 2. 50 585.00 
3 zn.so B7 7 . 50 
2 292.50 ~.as. o o 10,710.00 

199 3,20 636.80 

. 7 5 120.00 90,00 

. 7 S 785,00 ~.88.75 
1. 7 S 458.00 ROl. 50 

600,00 hllO.OO 2 '7 1 7 . os 13,427 .os 

3 29 2. so 8"17 .SO 
6 600.00 4,800,00 
3 292.50 U77. SO 
3 ó!lO.OO 1 ,800.01) 
4 292 ,SO \ '\ 70. ()() 
2 zn.so SBS.IIO 
2 292.50 585.00 
2 zn.~,o sA~ .. oo \ 1 , 2RO. 00 

181~ 



{I'Al.MA DE ClXll) ( 10 X 10), 

-----------------
Afl.l. e o N. e I! " r o. 
-------------------

ll. • ffiSECIIA. 

1, l. ·Corte •le coco. 
2. 2. ~J\Ullny u<:nrn:o ni pntio, 
l, 3, • Sncnr copru l res e¡¡, 
2.4.·Vollcar copra en lB era, 

111 , ' 1 NSlH)S , 

3.1. ·Fertilizante (.\5·15·20) 
3.2.·1nsectlcldns. 

3, 2 , 1 , • End r in 1 O , S\ 
3.1.2.-Morcst~n 2S\ 
3,2,3,·Ncn"I~\IT (cada 6 IIICSCS), 

IV. ·OTltOS GA.SlOS. 

4,1, -~~Uliobras de l ranspone. 
4,2.·Tral\sporte a lo venta, 

3 

00, Jif:)(r,:--UNJTWfiJIT(:;liii'i fli\ilX 
PI:n Cl OJo/ES ~tf:lllllA 'IIEC:I'AHEA 

4 IJnld¡¡d 3800 
4 Jon1Jil 1 
4 kg. !lOO 
4 Jornal 1 

kg. 248 

Varhl>le l' 
Variaille kg. 

2 l. 1. S 

ton, 
'8 ton, • B 

183 

,Anexo 9 

J'íl'ií:cto 1 di'Ar:Y""~illl'óTAL 'íC'l'Ar.:---
llN!TNUO PART\IIA AllllAI. ,I.N,.JAL. 

,35 1,330,00 
291,50 585,00 

1. 20 960,00 
292. so 291,50 3,167.50 

3' 20 793 ,(,Q 

120,00 120.00 
785,00 785,00 
458,00 687.00 2,385,60 

50,00 40.00 
200.00 160,00 200,00 17 ,033' 10 



-- . ·- .......... - .. t! 

(I'Al~HA. 01: CDCO) (10 X 10). • 4 

-------------------------·· e O N e E P T O S. 
--------------------

1 . • LABORES DE QJL TT\'0. 

1. 1. ·lti•s'treas 
1. 2, ·llonlcos, 
1 ,3.-l'ertlllzaci6n (m.1no Jc n!Jra). 
1. 4. ·Ocspa lap•!. 
1. S. ·Cnjcteo. 
1.6. ·Sacar palmn enferma. 
l. 7, ·Aspersión de agtoquímicn:;. 
1.8.-Ricgos (mana de óbra). 

lf. ·OJSEQIA. 

l.l.·Corte de coco. 

SIII\·1UP.t.: 

Z. 2. ·.Jw1tn y acarreo al p;lt i.o, 
Z. 3. ·Sacar copra fresca. 
L4. ·Voltear copra tm la '~"'· 

111.-INSU-OS. 

3.1, ·Fel'tlllzante ( 1 S ·1 S· 20) 
3.1.1,-Sulfato de amonio, 
3.1.Z. ·Superfos[~to triple. 
3.1.3.-Slllfato da potasio. 

3.2.-InscctlciJas. 
3.2.1.·Endrin 19.5\ 
J,Z.l, ·1-lorestfin 2S\ 
l.Z.J. ·Ncmacur. 

3. 3', • (\11\•n (cuota nnua 1), 

S.Jli·'IUI'A.L:' 

rv. -amns r.Asrrl-,. 
4. 1 '-~l¡¡nlobras ue transpone. 
•1, 2. ·Transporte a In venta. 

Sllll·-llli'AI.: 

'IITL\1.: 

·1,800.00 
1,800.00 

585.00 
585.00 
S85,00 
585,00 

1,462.SO 
565.00 

10,!187,50 

1,995.00 
877 .so 

1,440.00 
292.SO 

4,605.00 

·166 .00 
S29.00 
516.00 

240.00 
1 ,S70,00 

916,00 
600,00 

:r,s3'í.OIT-

60.00 
.11!J.JlQ_ 

300.00 

20,729,50 

4 ,800.00 
1,800,00 

S8S.OO 
585,00 
S85,00 
585,00 

1,462,SO 
58S,OO 

I0,987,SO 

3,150.00 
877 .so 

2,280.00 
292. so 

6.600,00 

466.00 
S29,00 
5!6.00 

240,00 
I,S70.00 

916.00 
600,00 

D1í.ii0 

95,00 

~º-º-
~75.00 

22,R99.SO 

.. 
• 

4,800,00 
1,800,00 

585.00 
585,00 
ses.oo 
ses, oo 

1,462,50 
585.00 

10,987.50 

3,1 so .o o 
1 j 170.00 
2,280.00 

292.50 

6,892.50 

466.00 
529.00 
516.00 

2·10 .00 
1, S70 '()() 

916,00 
600,00 

tr,fl rr:oo-

95,00 
_li!Q.,QQ.._ 
•17~ .no 

23,1'12.00 

4,800,00 
1;8oo.oo 

585.00 
585,00 
sss.oo 
585,00 

1,462,50 
585,00 

10,967,50 

3,150.00 
1,\70.00 
1,280,00 

292. so 

6,892.50 

466.00 
529,00 
516.00 

2~0.00 
1,570.00 

916.00 
6(}0 .oo 

-;r;B3r:oo- . 

95,00 
380,00 

475,(10 

n,1'12 .no 

AIICXO 0 

4,800,00 
1,800.00 

585,00 
585,00 
585.00 
585,00 

1 ,•162. so . 
S85,00 

3, 1 SO .IJO 
1,170 .úO 
2,280.00 

292.50 

6,8~2.::-ll 

•166 .uo 
529.00 
Sló.OO 

240.00 
1,570.00 

!116.00 
600.00 

--~~fí17":oo 

YS. !lO 
~-,~~~-

·1'1 S ,llll 

2:1,1Y2 .110 

109 

4,800,00 
1 ,800,00 

585.00 
585.00 
585.00 
585.00 

1,462.SO 
585.00 

10,987.50 

3,1SO.OO 
1,110. no 
2,280.00 

292.50 

6,892.50 

466.00 
S 29. oo 
516.00 

2-10.00 
1,570.00 

916.00 
600,00 

II;B'!7".llll-

95.00 
-~-~!.Q.Q._ 

•175. 00 

2.\ ,'197.. 00 



ARO , C O N e E 1' T O , 

1 , • WlOilE!i UJI.'I\IIW.I:.S , 

\.1, · ~iu~,¡~ Jc ll••ll:¡a~, 
\.2.· Sac.ur ¡1alulil c¡¡fell1141, 
\.~.· ~onlc:o~. 
\.4,· ~spulapc. 
1. 5, · AplicadOn J.J pruducto~ qlllmlca5, 
\.6.· l.in~)iU lll: n:¡¡udt:TLI5, 
1,7,• )Üt\lO~, 

'o 11.. (l)S~~v.' 

2', 1. • Cono: do:: .:uco. 
2,2.• J1U1LU y Ul:iiJ'TtO ul putiO, 
2. l.· Sucu r cupru fr~sca, 
2,4,· Vl.lltcur co¡n~ .:n la ~fil, 

ll 1, ·l~llCI'IC:I 1\\5. 

l, 1, • Endrtn 19,5\ 
~.2.· J.'o.lrcstán 25\ 
~. ~. • A~ua (cuou unual), 

IV,· 01W:i C.AS'IOS. 

4, \, • ~lioiHll de ll'olllSponc (car~e), 
4.2.• Transpon~ 4~ v~nta, 

\ 

WS'IU 11! I'IIOJiUCCIOrl llll CDI'Iir\ l'iliiiiA, 
1 Af{J IJIJ MJVjWNHill:r(lll, 1111:01 lll' l;IVIYI:Iu\IJ, :i)N I'I!IITI ~11.N(IE, 

l'Ni>VI· Jl/IS'I\)S. 

MJ, ll!! HE· 
I'UTIC!Ctll'.S 

2 
\'Hiublc 

2 
1 
4 
2 
~ 

()\NTIIlfiU ~ 

lii!CIAJU:A 

2 
l 
2 
2 
4 
2 
4 

7,500 
l 

1 '500 
1 

J,S 
J,S 

.. 

UNIUAIJ llli 
fú:Dl DA 

Jamal 
l'u lllla 
liar deo 
Jo mal 
Jorna 1 
Jo mal 
Jonud 

U1üdad 
Jo mal 
~B, 
Jo rn~l 

K~. 
Kg, 

Ton, 
Ton, 

• 1 

: I'IICCIQ 
ltllTNlJO 

29 2, ~o 
H.OO · 

óOO.OO 
292,50 
292,50 
29'1. ~o 
2~ f '50 

O. ~S 
2~2.50 

l. 20 
2~2.50 

1 ~ 1 

j .. 120,0() 
785,00 
bOO.OO 

SQ,Oú 
200,00 

185 

·----·--·---
'IU'IAI. X ~UII· 'JV']'¡\l. 'IU'IAl. 
I'NIT 11~\ ANUAl. Nllk\1 . .., ·-·---.. 

StiS.uo 
n.oo 

1,?00.00 
~85.00 

l. l 70' 00 
s~s.oo 

l. 170.00 ) , :I<J'I ,OU 

~ ,u?S .00 
B77,50 

l,BúO,OO 
292' so ~.s~s.ou 

2-\U,I.IU 
\,~70,00 

600.00 l,~IU.Oú 

n.oo 
~'10.00 ~75,00 I~,H'/.00 



---------------~---,-~-.........,,_-----~------,-------~~-~---~~~.~~-=~·-·-c•c-f--- •• 

------------· 
A F; O • CONCEPTO 

·•' 

('051\l 1~: I'HOIUC(.JON l~l (111'1111 1~11! I!A. . 
1 {IFK¡ lUi ~Wm:NIMII!ttiU, Hl Em ur¡ CI!A'ii;l.'.lli FT:H'I'lll7.~1n. 

' I'AIH'\ SOlA, 

·----------·-----··-------
---·••••-·--··-••~"' ~----v•-•'"--•-•·-•·-··-- o 1n. nn Rn· 

I'E'I'IC:IG'·R~ ·-----------.. ---·-------------··· 
C.ANTIJ)¡\1) X 
ltilClMEA 

lnHilo\1) DE 
l·HIIIJA 

l'llEC.I'.J 
IJNI'IJ\HlO 

-----··----~---·--···----·-···-···-·-··· .. ·--·-------- ·-- ·-------·-

·p:•]lt X 
I'Aitlllli\ 

'l\JMJ. 
M~\1·11. 

Sllll·'lllJi\L 
Ai'IIIAI. 

12 1.· LAROPLS CUI.li,IH \IFi, 

l. l.. Rastreo. 
l. 2 •• Bonicos. 
J. 3 •• l'crt i J 1 zar hS11 (u•mu rlc oiJfn), 
1.4 •• lr.spa larc. 
1.5 .• Cnje lro. 
1.6 .• ·Sacar paln~t rnCr:nnfl. 
1.7.· Apli c<~ci6n d·: ngroquimi ces. 
l. 8 .• ¡ Riegos (04111(> tlr• nl>r~1'. 

.. 

1 l.- ~EOit-. .,. 
<l!! 2. t.. Carie (."~0. 

2. 2 .• JLDlta !' ncar·r~? ,¡ pntlo. 
2 .l .• SncQr copra fresro. 
2,4. 1 Voltear Cr.>{'rO en h era. 
111 , ·11151 HlS . 

l. l. F~rtilirnn•~ 11~~15-:J). 
l. 1.1.. S11lhto d•: flr''".llil'). 
J. l. Z. r Supcrf,.J•:;{;,tn : .. •r=· 
3.1.!.- Sl•lfnt!) ~~~: 1 ·~ 1 :1 r, j ':" ' 
3. 2 .• 1 '1':!;( t ir: l.~h:!' .. 
l. 2. l.. f.ntlrf.n EUI 
J. 2. 2 .• t· 1~ res t-'n ~:~ l 
3. ) . .. Ar.>•:• ( cuot:t llllt~o l) , 

1\', ·. Oll'H'> Cv\'llr'fi. 

·1. l. ;• H•niobra d•· tr;ul~J'rlt te. 
4. 2 .• Transpone a ln VI,!Ot.a. 

A 

4 8 flas treo 
3 3 Burdeos 
2 2 .loma\ 
1 z .loma! 
2 z Jornal 

l'ariahle ~ Palma 
4 4 Joma! 
4 1 Jonlitl 

4 10,000 Unidad 
4 4 Jornal 
4 1,900 Kg. 
4 1 Jornal 

23!11' 2 l:g, ,., 
2 107 Kg. ;· ... 2 IZ9 Kg. 

4 j,t, 
4 ¡:g. 

1.9 Ton. 
1.9 Ton. 

·.11 1 ] 

. ; .1~ : ' 

~ .•.. / 

600.00 
600.00 
292.50 
292. so 
292.50 

. 24.00 
292.50 
292.50 

0;35 
292. so 

1. 20 
292. so 

4,000.1)() 
1,800.110 

585,(10 
sas.oo 
~85,00 

72.00 
t, 170.00 

292.50 

•. 3,500.00 

"'' 1,170.00 
2,280.00 

292.50 

1 ' (lS \ ~ ' 

4. 95 ~ '' 
~.oo 

1 
4(>(¡, os 
52\q.~ 
516.00 

120.0Q 
785.oo 
6oo.o.o r · 

. ; ~ 

'· 

. 240.oq 
1,570.00 

6oo.oq 

• ,ti .. IJ 

SQ.OQ , .. !lS.pQ 
~OQ.OQ . . 3B~.QO 

1. • ~ 

•.1 . 

• 

9,889.50 

7,242.50 . 

3, !l2)' 70 

475.00 li,52H.70 

·.·, 

186' 



~ R o. 

,. 

1 

..... 

¡ : 
msm ll! Pl~li:Aif.ClOI'I DI! OOI'ItA 1'011 IIA. . 
l A1lJ IM! ~IAN'IHWIIIlliTO, llll'.CXl OE GIV\VEill\0 I'EHTIL11AI'O. 

,. I'NJ.IA A'ilX:IAIJA A FltUTALES. 

'. 

COHCJ;Í'TO l'l.l, 00 RE· cmn1lAD x UNIDIIi:J 00 l'llECIO 1UTAL X 
rt!TICI~:.S HECTNtEA HI!IJIUA UNITAJUO J I'NITIIIA 

1.· \.}J\01\ES C\ltTUIW.f.S: 

t. 1.. Rastreo5. (1) 4 .' 8 , Rn.streo 600.00 ,4,800.00 
\o 1 .• Sordcos. ll) 4 4 . Bordeo 60o.on 2,400.00 
1. 3 o: Fertlliuclfu (m¡¡no de pbra) 2 2 Jornal 292 o so 585.00 1. ~ .• Despalape. \ 3 Jomai 292. so 877.50 
1. 5.- Clljeteo. i 2 ·~ Jornal 292 o so 585.00 1.6,. Sacar pnlma enferma. Vnriable 3 Palma 14.00 72 .oo 
\. 7.- Ll.!11lia de re¡.ndcros. 2 2 Jornal 292 o 50 585.00 1. 8 o- Apllcac.i6n re A¡!roqu1Jnlcos .. 4 4 .Jornal 292. so 1 '170.00 
1. 9'. Riegos (numo de ohrR). ( 1) . 4 2 Jornal 292. so SRS.OO 
11.- OOSWIA. 

z o\.- Corte de cbc.o. 4 10,000 Unidad . o. 35 3,500.00 
2. 2.- Junta y acarreo ~ 1 patio. 4 5 Jornal 292.50 1,462.50 
2. 3,- Sacar copra fresca. 4 1,900 Kg. 1. 20 2,280.00 
2. 4 o- Voltear copra en era. 4 1 Jornal 292.50. 7.92.50 

. 111. ·lt-5UHlS. 

3. 1. - Fe r t 11 han te . ·1 a . '( 12- 12- 1 7) 2a.(15-1S-20) 
Í.9S , 3. \.1.- SuHato de a'!'CÍ.nio. · 2 B6 Kg. 460 o 20 

3. 1. 2.- Superfosfato triple. 2 106 Kg. 4 o 95 5 24 . 70 
3. 1. 3.- Sulfato di! ,ntasio. ~ 133 Kg. 4;oo 532.00 
3.2.- Insecticidas. 

120.00
1 3.2. 1.- FJJdrin 19~51 Lt. 240.00 

3.2.2.· ~brestán 151 ' z Kg. 18S .00 1,570.00 
3.3 .• ' Agua (cuota ami.1l). ( 1) 600.00 600.00 
IV.- OlllCS GASTOS.¡ •· 
4. \.. ~~1.niobra de trar1sporte (carga). 1.9 Ton. 50.00 95.00 

.4 o 2 o- Transporte a la ven la. 1.9 Ton. 2QO.OO )80.00 

( 1): Conceptos que bcneficlnn ror l¡lUal • la !'Blma y nl frutal· a~ocladn, por lo (\\le su v~lor tiara h $\nla 

de costos !t dehc tomar en la mitad de lo que se anota en la cohu!ma corn!spondiente v oue equivale' 
a $ 4, 119.50, Jo cunl disr.oJnuye el total anual que se sellala a 1ft suna de $ 19

1
S6ti.!IO·, · 

... 

187 

M'1:xo ~-n. ·st 

SU1l·1UTAL lOTAL 
ANUAL ANUAL 

11,659. so 

7,535.00 

3,926.90 

475.00 23,596.40 



A 'fl O, 

1f 

COS'lO IJf: QJI.Tf.\'0 1~: l ·00-00 IIA. JJ!ó l'I.ATN-1.1 3 X 3 
1,100 I'I.ANTI\S I'Pilllti. IJUL P AL 4v AflO. 

e o H e F. 1' T o t>(), 1~ ru:- UNHll\ll ur: C'.J\NTI[l.\0 X 
l'ET)CIOf/1'5 ~U:UIM IIECTARCA 

1,· P11EI'Mo\C 1 Cf> u: TJI:Jut.\S. 

\, \,. Li~ia de te rrcno y ljl~IM de hasura. 1 Jornal 
1. 2.- llarl>ccln. 1 Ba rbed10 
l. 3'. Rastreo cn•~a<kl, 1 llastieo 
11.· PLANTACIO:\, 

2. l.- ' Trazo del huerto. Jornal 2 z.z.- ApHtura ru.· cepas. Jornal D 
2. 3,- Jlcp.Hto de planta. Jo mal 2 
2. 4.- l'lantac i6n. JOrnal 8 
111 . - H-\Nil:.!;I~UE.\"1\.liJI:I. lll.IElr[IJ, 

·,J. l.. feshieroe (rár·TI~O cru~ado). S Has treo : .. ~ 
3,~2.- fe ni 1 i tac i6n. 4 ·Jornal '6 
l.l.- Bordeas. 3 Bonleos .3 3.-4.- Aspersión ue agroqulmicps. 8 As pe rsi(in 8 

(control rlcl chamusco) •. 
3. 5.- Aspersión de h~rbicidas. 6 Jornal ó 

. 3. 6.- Deshoje y dcspe-rille. 6 Jornal ·9 
~.7.· ()(:shaije. b Jornnl 30 
3.8.- Horqueteo. 17 Jornal 

' 
9 

3.9.- Riegos. 12 Jo 111a 1 12 
3. 10.- Cosecha. S Joma] 11 
IV.- l~l!l"6. 

4 •. l.- Adquisición de pl nn1..1 . S\ replante. 
4 •. 2.- F~rt i 1 i Z<~nt.e. 
4. 2. 1.- Sulfato de atoonio. 4 Kg. 1000 
4. 2. 2.- S~r,oerfosfato trip.le. 4 J<g. 165 
4. 2. 3.- Sulfato de p<Ha,;io. 4 Kg. 100 
4 .·3.- ln~ecticiu.1s, fun¡:icidas y herbicidas. 
4. 3. 1.- Ci trol ina. ! ·; 8 l. t. 2e 
4. 3. 2.- ~hneb. 8 Kg.· 18.4 
4. 3. 3.- Enufsi firante. 8 Lt. 0.4 
4. 3.4.- Grruroxone. 6 

' 
L~. 6 

/ 

•• 

188-

''•' 

Nlli~d N.). )U 

·'· 

" 

~----··-··------· .. 
PRECIO ·¡o·li\L X SliU·'lOTAJ. 1\ 1')'¡\J, 

li!'HTAHIO Pfii\TlllA ANUAl. NlliAI. 
--·~-~-·· 

292.50 sss.oo 
1,500.00 1 '500. 00 
'; 750.00 1,500.00 ~.585.00 

292.50 585.00 
292.50 ~. 802. so 
292.50 585.00 
292. so 2,341J.OO 7,312.50 

bOO.OO 3,000.00 
29l.50 J,75S.OO 
600.00 1,800.00 
2~0.00 Z,POQ.OO 

292. 50 1,755.00 
292. so 2,6:i2.5o 
292.50 8,775.00 
292.50 2;632.50 
292.50 3,510.00 
292.50 3,217.50 31,077.50 

1.9S 1,950.00 
4.95, 816. 75 
4.00 •1.00 .00 

16. 9~ 474. (¡Q 
185,00 3,404.00 
70.00 28.00 

3SU.OO 2' 100.00 



4. 4. 
4. S. 

'·· 1. 1. 
1 1. 2. 

l. 3. 
1 '4. 

Jlon.¡uctas. 
A¡¡ua. 

~wrrENIHIE~1ü IJEI. IIUEitTO. 
Fcrt 111 tac!6n . . .. 
Aspersi6n A¡roquimiC:os. 
(control del chumustb) 
Aspersión de llt:rbic Idus. 
Deshoje y dcsperille, 

1 .S. [))shnljc~ 
1.6. llorqueteO. 
1 , 7 • 1\iegos. 
1. 8. Cosecha. 

11. lNSll'OS. 

2.1. Fertilizante 

. .'J.' 
:·: 

2. 1.1. Sulfato ele amonio. 
2 .1. 2. Superfosfato triple. 

OO. DE REPE· 
TICIONr:S, 

Cl.lotri anual 

4 
8 

8 

6 ' • 
6 

17 
n 
Í? 

4 
4 
4 2.1 .3. Sulfato do annnlo. .a 

2. ~. Insecticidas, ftotgic i'dns y h!rbiciuas. 
2.2.1. Citrollna. ·8 

8 
8 
a· 

2. 2. 2. ~'BIIeb. 
2.2.3. P.mulsificante. 
2. 2, 4. Granoxone. 
2.2.5. J<arnex. 

2.3. Horquetas. 
2.4. Agua, . 

5 ~ l. ~~\NTENhll E.\'!'0 DEl. HUEitro, 

1. 1. Fer~llúaci6n. , 
l. 2. Aspers!-6n Agroqu!.micos. 

(control de chamusco)' 
1. 3. A!>pCrsi6n de herbicidas, 
1. 4. Deshoje y Despcdpe,' 
1 .S. Deshalje. ·· 
1.6. llon¡ucteo. 
1, 7. Riegos. 
1. S • Cosecha 

2 
Variable 
OJota. anual :: 

4 
8 

·a 
6 
6 

17 
12 

' 17 

trJa.tuno) 

!IN tr\líD hE 
HEOIIll\, 

Piezas 

Jo mal 
Aspersión 

Jornal 

Jo mal 
Jornal 
Jo mal 
Jo mal 
Jornal 

Kg, 
Kg. 
Kg. 

Lt, 
Kg. 
Lt. 
l:.t 
Lt, 
Piezas. 

Johal 
Aspersión 

Jomn1 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
.Jemal':"· 

\ 

' ,, 

ANEXO tn, IU 

ClillrrTVi!Jl:~""RE""CI,..,¡d--rar-ArrL"""'}.~lJlr:wm:----'tut""AI,...---
fu!crAili:A. •t UNITNÜO PARTI,f\o\ AtllAI. A!;\IAJ. 

250 

6 
8 

9 
JO 
9 

12 
37 

1000 
16S 
100 

28 
18,4 

0,4 
B 
3 

sao 

.6 
8 

8 
9 

30 
9 

12 
37 

,1'; 

i •· .. 

·1s.oo . 
600,00 

292.50 
250.00 

292. so ' 
292.50 
292.50 
292.50 
292.50 
292: so. 

1. 95 
4,95 
4.00 

19.45 
185.00 
70,00 ' 

'350 '00 
490,:l0 
15.00 

~00,00 

•. 292. so 
250,00 

292.SO 
292,SO 
292,50, 
292.50'· 
292.50 
292.50 

3,'7So.oo 
600,00 

1,755.00 
2,000,00 

2,3·1~.110 

2,6J.~ 'so 
' 8, 77S ,00 

2,óH.SO 
3,5\0.00 

10,822.50 

' ¡·; 
1,9SO,OO 

816,75 
400.00 

' 544.60 
~.404.00 

28.00 
2,800,00 
1¡470,00 
7¡500,00 

600,00 

11755 ,QO 
2 ¡'ooo. do 

2,340. no 
2,632,50 
8,775,0() 
2,632,50 
3,510.00 

1 o. 822. so 

13,523,35 

19,513.:15 51,980,85 

189 



A~O. 

·. 

CONCEPTO. to. DE IU2· 
PETICIONES 

l 

{1'1 á tuno) 

UNlllfúl p¡¡ 
~IEillOA 

--·-·-------------------------:-..,.,----
11.· 11-..'>UOS, 

2.1.· Fertilltantcs. 
2.1.1.· Sulfato de amonio. 
2.1.2.· S•~rfosfnto triple. 
2. l. l.· Sulfato de potasio, 
2. 2. • lnsect lc.idns, flulgíddas y herbicidas. 
2.2:1.· Cltrolina. 
2. 2. 2. • ~~neb, 
2.2.3.· ~culslflcantc. 
Z. Z. 4. • Gramoxonc:. 
Z.Z.S.· t:arm.:x. 
2.1.· lbrqu!lllS. 
2.4;- Agm. 

4 
4 
4 

8 
8 
8 
8 
2 

Variable 
Cwta anual 

_,· .. 

·¡ 

.../ 

Kg. 
Kg. 
Kg. 

l. t. 
Kg. 
Lt. 
l. t. 
1-t. 
Pie us 

,, r ·. 

" :il 

'" ••. 1· 

.... ·.1 

• 

190 
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CONCEPTO 

/ 

lll~i'lll m:· OJL.TJVO IJI! 1·00·00 11/1. lll! ~~m A 10 X 10 
~IAilCll IHW. lll! SU I'UINTACION N... llECJ~IJ 11».1, 

t-0, lll! lU1· 
l'llTICIONl!S. 

UNI!Wl llll 
HlDill/1' 

C/INTIIWl X 
III:C'li\IUlA. 

SIJU·'IOTAL. 
ANU/IJ, 

1UT.\J. 
MU.\L 

--------------------------~----------------------------~------~---------------

l'ltf:CIO 
UNIT/IIUO 

10'1'111. X 
PAJ!Till/1 

1. l.·. PIIEI'AMCI~ OC TI f:llltAS. 

l. 1. ·, Lim¡;¡ k de terreno. 
1.2.· Barbecho (maquila). 
(.3.· Rastreo (trrutuila). 

11 ."· PIANT/ICJQ-1 • ' : , 
. ;, jt. 

2.1.· TTuo del huerto. 
2.2.· Apenuradeccpas. ,, 
2, 3. •. Des infecci6n de cepas. 
2.4. • Plantación. 
Z.S.· Prl~r cajcteo, 
2. 6. • Tu toreo. , . ·· · 
2. 7.· Prlrrcr dcgo. 

' • 1 
J 11. • ~WITENHQ E\10 llEL lllllJI'IO. 

l. 1. · Cajeteo. 
3.2.· IX!shlerbc (riiStreo nuzudo). 
3. 3. • Fertil<ilación. 
3.4.· Trazo de regudtrus, 
3. S.· Aspersi,~n de Agroqutmicos. 
3.6.· Poda~ fonnación. , 
3.7.· Encalado'de tallos. 
3.8.· JUegos. 
3.9.· ~posición de fallns. 

IV.· INSlll>OS. • 

4.1.· Arboles frutald • S\.fallas. 
4.2.· Flete de arb.frut,' + S\ fallas. 
4.3.· Tutorus. 
4.4.· l'crtlliumtes. 
4. 4. l.· Sul hto de ruronto. 
4.4.2.- S1q>er fosfato triple. 
4.4. 3.· Sulfato de potasio. 
4. S,- Fungicidns e intiecticidas. 
4.S.1.- ~lalathi6n SO\ (plagas). 

'' 

1 
1 1 

2 

1 
100 
100 

1 
1 

\00 
1' 

4 
S 
3 
4 
2 
1 
2 
a 

6Í! • 1 

~· 1 • :· • .r. . '. 

1 
1 

! ·, 

! ;: ... 

.i·. 

i ' 

{ ',', 

2 
1 
1 

Variable . . 

Jornal 
Barbecho 
Rastreo 

Jornal 
Jornal 
Jo mal 
Joh1al 
Jo mal 
Jornal 
Jo mal 

Jo mal 
ll¿1streo 
Jornal 
Trazo 
Aspersión 
Poda 
.Jornal 
Jornal 
Jon1al 

Planta 
Flete 
Varas 

Kg. 
Kg. 
Kg. 

Lt . 

2 
1 
2 

2 
2 
1 
2 
i 
1 
1 

4 
10 
1 
4 
2 
1': 
1 
4 
1 

105 
105 
105 

30 
15 
6 

0.3 

-· 

'i 

292. so 
1. 200.00 
"¡ 600.00 

292. 50 
292·. 50 
292. so,., 
292. SO" l 

292.50 
292. so 
292.50 

2ÓUO 
600.00 
292. so 
600.00 
soo.oo 

,·'3oo:oo 
292.50 
292.50 
292.50 

60.00 
5.00 
2.00 

i. l. 95 
4.95 
4.00 

170.00 

585.00 
1,200.00 
\,200.00 

S85.00 
s as. oo 
29 2. so 
585.00 
585.00 
292. 50 

'292.50 

11170 .ou 
6,000.00 

292.50 
2,400.00 
1,000,00 

300.00 
292 .,50 

1,170.00 
292.50 

6,300.00 
525.00 
2\0.00 

58. so 
74.25 
2<1.00 

51.0l) 

2,\lSS.OO 

l,217.50 

12,917.50 

191 



ARO. CON CE P T O 

4.5.2.· Trioxi1: 
4.5.3.· Jlcptacloro 25\. 
4. S. 4. - fbrc slán H 1 2 S\ . 
4.4.5.· fa1cy-SO. 
4. 5. 6. • Ha rrni gol. 
4.5.7.· Difolatán. 
4. 6. • Cal. 
4.?.· Ag1>1 (cootn anunl). 

2• 1 .• ~w;n:rmnmro [lEL 11\JJ'.RTO. 

1. l.· Cajeteo. 
1.2.· -LI!shiert>e (rastreo cruwdo). 
1. 3. · ;rfertiliaci6n. 
1.4.· lra10 de regaderas. 
1. 5. · Aspersión (ogroqufmicos). 
1. 6. · Poda de formaci6n. 
\.7.· Encalado tlc tnllos. 
1.8.·· R.iegos. 

11.- nsun;. 
2.1. • Fertilizantes. 
2.1. 1. • Sulfato de ~UT>Jnio. 
2. r. 2.· Sulfato de potasio. 
2.1.3.- Super fosfnto triple. 

·z.z. hngicidas e in~ectlcidas. 
2. 2.1.- ~kllathi6n SOl (plag~s). 

·, 2.2.2.· ~brestlin Pll 25\ • 
·2.2. 3.· Foley·SO. 
·z. 2. 4. • IJonnigoJ. 
· 2 • 2 . S . • Di fo 1 a t án. 
2.2.6.• lrioxi1. 
2.3.· Cal. 
2.4. • Agua (cuota nnual). 

t-D. DE H):· 
PETICIONES 

Vari oblc 
Varlilhle 
Variuble 
Variable 
Varlnble 
Variable 

7 

4 
S 
4 
4 
2 
1 
2 
8 

Variable 
Variable 
Variable 

. Variable 
Variable 
Variable 

2 

'· 

2 

(tlalt~o) 

UN! Ui\ll PE CANTIIJAD X 
MUDIDA, HECfAllf:A, 

Kg. 0.5 
Kg. 10 
Kg. 0.3 
l. t. 0,3 
Lt. 0,5 
Kg. 0.3 
Kg. 2 

Jon1al 4 
Ras treo 10 
Jo mal 1 
Trazo. 4 
Aspersi!ln 2 
Poda 1 
.Jornal 1 
Jemal 4 . 

Kg. óO 
Kg. 10 
Kg. 17 

l. t' 0.3 
Kg. 0.3 
l. t. 0.3 
Lt, 0.5 
Kg. 0.3 
Kg. 1 .o 
Kg. 4 

192 

ANEXO N), 11' 

·J>RfCIO lOTAL X Slll!- 'll.JJ)\L lO TAL 
llNllMIO I'NlTII1\ NruAI. ANUAL 

120.00 60.00 
15.00 150.00 

765.00 Z3S.SO 
160.00 54.00 
150.00 75.00 
292. so 87,7S 

2.00 4.00 
600.00 600,00 8,509.00 27,b29.00 J 

292. so ·. 1' 170.00 
600.00 6,000.00 
292.50 .. ~. 292. so 
600.00 ···~. 2,400.00 
soo.oo . 1,000.00 
3QO.OO 300.00 
292. so 292.50 
292.50. 1,170.00 12,625.00 

!:: 

1.95 : 117.00 
4.00. :¡·_ 40.00 

. 4. 95 '. 84. lfi 
:·L ···. 

170.00 " ;t' S 1.00 
785.00 235.50 
180,00 54.00 

1 150.00 75.00 
295.00 88.50 
120.00· 120.00 

z.oo R.OO 
600.00 60().00 1 ,·173. 15 1~,098.15 

3 . 
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3 

(Man¡¡p), N\t:xo N,1, IJ 

~. Dr: Rf!· UNIUI\D Dt: l:ANTllWl X ' 
,. 

PJU:CIO 
1 AÑJ. e o N e e r.r o: 

'IO'JAI. X SUU-1UTAJ. 1\.l'IAL PJ!TICIUNt:S ~IIJlllUA. ~U!C'i'Alu:A. · UNl1'ARlO l'AilTilll\ ANliAL ANUAl. ---l. 1.- HWICNlHH!NIO l.li:L IIIJI:II'IO. 
1 l. l.. Clljet~o. 4 Jo111al 5 292.So 1,~62.50 

1. 2 .• Dc:shl~rllu (r~slrco cru¡udp), S Rasnep 10 600.00 ó,ooo.oo l. 3 .• l'crtíllzud6n. 4 Jornnl 1 292,50 292,50 1. 4'. Aspursl611 (~groc¡uflllicos). 3 Aspersión 3 500,00 1,500.00 l. S .• Trnzo de regaderas, 4 Tra1o 4 600.00 2,400,00 1.6.· Pollu de fonnm:i61). 1 Poda 1 400.0() 400.00 l. 7 •• Encalado de tallos. 2 Jornal 1 292.50 292.50 1. 8 •• Riegos. 6 Jorrat 1 292,50 1,170. 00 n, 517.50 ll.- 11'-SlN.lS. 

.• 2. 1.·- Fe ni l bántes. 
2.1.1.- Sulfa¡o de 11100nio. 2 Kg 78 l. os ]52. lU 2.1.2.· Super fosfato triple, 

1 Kg. 26 . ' ¡ .• 4.95 )28.70 2.1.3.· Sulfato de potacio. 
1 . Kg. 11 4.00 . 56.00 2 •. 2. f1v1gicidas e insecticida~. 

• t ~ ·" i 2. 2. 1.· ~1Jlothi6n SO\. (plagas). Variable Lt. 0.5 . ' 170.00 HS.ou 2. 2. 2. • ~\;lrenán ltl 25\ Variable Kg. o.s ¡'::,'., 785.00 ~9Z. 50 2.2.3:· f~Jcy·SO. Variable l.t,. ll, S ¡ ;: ... ;., 180,()0 90.00 2.2.~.· 1\ormigol. Variable Lt. o.s J ...... ¡. lSO.bO 75.00 2. 2.5.· Pifolatán, Variallle Kg. 0.5 ,!~~\ l t:) 295.00 14 7 'so 2. 2, 6. • Trio~i l. ... Variallle Kg. l. S f\{¡·f_.j 120.00 lliO. 00 2. 3 •• Cal. 2 Kg. ~ . 2.00 12,00 2.4.· Agua (cwtp amllll). 
6~o.po 600,00 1, 91 ij. 80 15,4:16.30 4. 1, • ~Wfi'ENI~IIEN'IO DEL HUI¡I\10. 

.~ ; 1.1.· ' Cajeteo. 
(r~stn:)o Cn.lzado). 

4 Joma 1 S 292.SO 1 '4&'2. 50 
·¡; z .. ~ IAlshierbe. S Ras treo 10 600,00 ó,OOO.OO \. :!.. - f'eni li wci6n. 4 Jornal 2 292. Stl sas.oo 1.4 .. Aspersión (a¡¡roqultflico~), 5 Aspersi6n S - 500.00 2,500.00 l. S,· Tn¡o de res~Je ras. 4 Trazo ' 4 . 600.00 2,400,00 1.6 .• Poda •le fo nnac i6u , 1 Poda ~ .. 1. ,, ,. 400.00 . 400.00 1. 7 •• !:ncalada de tallos. 2 ' Jornal 1 292 o so i92.50 LB.· JUegos. 

5 
/'· 

Jo mal 5 292. so 1' 462 o 50 l. 9 •• Cosecha·. 
1 Jon¡~l 15 292. so 4,387,50 19,490.00 

; 
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MII'XP M"l. l t 
(~~mgo) 

' ' 

------· 
A.'n. CONCePTO 1-0. DE 11Jl· UNIIVID rlf:' ü\NTIMP X PRECIO 1\JTi\L X SUB·TOTAL 1UTAl. 

P!lTIClONI!S ~IEDIIV\ IIECTAREA UNITAIUO PAitTinA ANUAL ANIIAl.. 

11.. iNSIHlS. 

2.1:. Fcrtil itantes. 
2.1.1.-Sulfnto de annnlo. 2 Kg. 122 1.9~ 237.90 
2. 1. 2. -Super fosfato triple. 1 Kg. 32 4.95 ·158. 40 
2.1.3.-SIIHBto de potasio~ 1 Kg. 18 4.00 72.00 
2.2.· rwlgícidas e in,ecticidas. 

Variable 170.00 2.2.1.- Lllothión 50\ (plngas). l. t. o. 5 85.00 
2.2.2.-~brcsún '" 25\. Variable . Kg. o.s '785 .00 . 392.50 
2, 2, 3. · Lebaycld. Variable l. t. o.s 390.00 195.00 
z . 2 . 4 • -r-o 1 cy- so . Variable .. Lt. o.s 180.00 90.00 
2, 2. S. ·llanni gol. Variahlc Lt. 1 150.00 150.00 
Z.Z.6.·0ifo\at~n. Variable . Kr.. 1 ·' 295.00 :·29s.oo 
Z. 2. 7. -Trioxll. Variable Kg. z 110.00 240.00 
2. 3 .• Cal. •2 Kg. 8 2.00 16.00 
2. 4.- Agua (cuotn nmml). 600.00 600.00 2,531.80 22,021.80 

·-· 
... 

. . S .. 

' \ 

, .. ,,. 
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(~tm~o) N-IEXO NO. 11 

e O N e E P T O 1 A R O s• .. 6" 7" a• 9" 10° 

1.· w.•nEN1MlHN:IO UEL llllEillú. 

1.1.· Cnjcteo. 1,7ss'.oo 1,755.DO 2, 34D. DO 2,340.00 2. 34D. 00 2,340.DD l. 2 •• llesliierhc, (rastreo crmudo). ' 1 J 6,00D.OO 4,800.00 4,800.00 4 1800.00 4,800.00 4,800.00 1. ~ .. 11ertl1 itncl6n. 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 1. 4 .• Asrcrsi6n (a~r\Xju!mlcos) .' 3,000.00 3,ooo.oo 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1. S •• Trato de l:cgadcrns. 2,400.00 21400.00 2,400.00 ¡,400. 00 ! 2,400.00 2,400.0D 1. 6'. Poda de fructificación. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1.7 •• . Encolada de; tallos. 585.00 585.00 585.00 585.00 5B5.oo 585.00 1. B.· Horqmtas •. 585.DD 5~5.00 S 85.00 585.00 S 85. DO 585.00 l. 9;. Riegos, 1,462.50 1,462.50 . 1,462.5D 1,462.50 1,462.50 1,462.SD 1' 10 •• Cosecha. 6,óDO.OO 8,800.00: 11 ,000. 00 B, 200.00 16,500.00 17,600,00 ., 
SUB·'IOTAL 23,572.~0 24,572.50 27,357.50 29,557.50 32,857.50 33,95 7. ~o 

11.· li'Slf.OS. 

Ll.· FertHiwntes. 
2.1. 1. • Sulfato de amonio.;. 24 7. 65 284.70 399. 75 4 75. 80 54 2. 1 o 54 2' 10 2.1.2.· Super fosfato triple. ' 17 3. 25 202.95 14!!.50 183. \S 202.95 202.95 2.1.3.· Sulfato de potasi.o. ,' 

80.00 88.00 224.00 264.00 304.00 304 .00 2.2. f-w1gicidas e insucticidas. 
. ¡.,_. 

2.2.1.· ~k~lathieln 50\ (plagas). 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 2. 2. 2. • ~brestán. PH 2S\ 1 ~' j. 785.00 785.00 785.00 785.oo 785.00 785.00 2.2.3.· lcbaycid. ~ ;: : 390.DO 390.00 390.00 390.00 390. DO 390.00 2. 2. 4 .. Fa ley· SO. 1 180.00 180.00 180.00 180,00 18D.OO 180.00 2.2.5.· Hormlgol. 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 2.2.6.· Difolatán. 295.0(\ 295.00 zgs·.oo 295.00 295.00 295.00 2. 2. 7. · Cap tán. \' 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 2.2.8.· Adherente. 1 165.00 165.00 165.00 165.DO 165.00 165.00 2. 2. 9. • 'l'rloxil. l·. ' ~o.oo ~0.00 300.00 300.00 300.DO 300.00 2. 3 .. Caí. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2. 4 .• liorc¡uetas. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,0llü.OO 3,000.00 '1..5.· !\gua. (cuota anunl). ·'· 600.00 . 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
SUB·'!OTAL· ¡, 7,035.90 7, 110.65 7,30?.25 7,457.9~ 7,sB~.os 7,584.05 ¡ 

' .: ti; 
TOTÁL . 30. 608 .. 40 31,683. 15 34.664.75 37,015.45' 40,441.55 <11, 541. SS 



--------:----------:----.-----:--:--¡-:----=--:--:---:--:--:::--=:=·=-~-=.·=---=.-.:.,.e:.-::_.-::-_=-:-=- ~--··--·-·- ' - --·--· .. -----·--'·~-: ___ -'-

OJSTO Dl! ClJLTIVO UE 1-00·00 ItA. UE TN-WUNIXl A 10 X 10 ,MI\Il(l) IUW/ 
UE SU ESTAili.ECIHI!'HfO N. Bvo. AftJ. ' 

. .• 
' o/ 

. -- --··· ··-- --,.---~ 
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(TN-IAiliNll)) 
1\NI:XO ti), 1? 

A~:JS. CONCEPTO. NO . nn lllii'Jl UNIIIAD Dr: CANTIDAD X l'llCCID 10TAI. X SUil· 'JUTAL ll.lTAL TICIONES. ~U:DHIA. 1u;crAilf:A. UNITA!UO PARTIDA ANUAL, ANUAL. -----
4. 5, 1. • llt:pto<:loro. 2,5\ 1 Kg. 10 15.00 150.00 4.5.2.· Trioxil. 2 Kg. .o.;5 120.00 60.00 4.6.· Cal. 2 Kg. 2 2.00 4.00 4' 7 •• A~ua (cuna am¡¡¡J), 600.00 600.00 7,aat.se 24,806.58 2• 1, • ~WHENHllf:N10 OCL IIUER'IO, 

1' 1 .• Cojeteo. 4 Jornal 4 292.50 1' 170.00 '¡ 
1 '2'. R.1streo cnnado. 4 Rastreo 8 600.00 4,800,00 U.· r:crtll i1ilci6n. 2 Jornal 1 292:50 29 2 '50 1. 4'. Trazo de regaderos, 4 Tra1.o 4 600.00 2 '400 '00 1. 5 .. Poda de fon:ac!On. 1 Jornal. 1 :lOO' 00 :100.00 1. 6'. Eneal a do de tallos. 2 Jom.al 1 292.50 292.50 1' 7 •• Riegas, 10 Jornal 4 292,50 1,170,00 '10,425.00 
I l.. 11-SI..t>OS. 

2. 1.. Fertilizantes. 
2. 1.1.- Sulfato de ariDnio. , Kg. 4 8' 8 1.95 95' 16 2. 2'. · Insecticidas' y ftmgicidas. 
2.2. 1.· Trioxil. 2 Kg. 120.00 120.00 2 '3'. Cal. 2 Kg. 2'.00 8.00 2. 4'. Agua (cwta anunl) (riego). ' 600.00 600.00 823. 16 11 '24 8' 16 l" 1.· ~WfiENIHIENTO I.H liUER10. 

l. 1.. ' Cajeteo. 4 Jornal S 292.SO 1,462.50 1. 2'. . Rastreo cru¡ado. 4 Ras treo 8 600,00 4,800.00 ,. 
1.3 .• Fertilizaci6n. 2 Jcp1al 1 292.50 292.50 1.4'. Trazo de regaderas. 4 Trazo 4 1 600.00 2,400.00 l. S,. Poda de fon;¡¡¡ci 6n, 1 Poda 1 '400.00 400.00 1.6 .. Encaluili, de tallos. 2 Jo mal 1 292.50 292.50 1. 7 •. lliegos. 4 Jo mal 2 292.50 585.00 1' 8'. A:.o;pc rs i 6n (.\groqu!.micos), 2 . Jornal 2 292.50 &BS. 00 .9 .. Cosed1a. 1 Jo mal 5 292.50 1,462.50 12,280.00 

" . 1 

3 
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:•¡ :¡•' 

3>': ;~ :: 
/INl!XO · 1-Kl. 12 { T #tlllll Nl:O) . 

-·· 
:J •.· 

A fl O CONCEPTO · NO. Dl~ !lE· .'0NIDJ\ll DE CANTIDAD X PIU:C!O '1\YIAL X SUD-TOTAL lOTA!. 
PeTICIONES ~Eill!lll llt:CrAIU':A UNITARIO PAHT!IJA ANUAl. ANUAL ---- -~··-·····-

INSLH~. ' 
,. 

11.. 

' ~ f : j 

2. l.. Pcrt lli tan tes. 
:-i.9s ~ : 2. 2. 1.. Sulfato de a:ronlo. 2 Kg .. 97.60 : 190. 32 

2. 2. 2 •• S4'>c r fos fn Lo trlplc. 2. Kg. 25.00 4.95 123.75 
2. 2. 3,- Sulfato de pr:>lasio. 2 Kg. 31.25 .. , ·: ,J;98 124. 37 .i 2. 2 .. f-ungiciclas e lnscctlcl tlas. ..:\ 
2.2.1.· Gy·Cop. ·• 2 Kg. 1. 2 TlO.OO 156.00 
2. 2. L • Dipte rer. n1 80\ 2 Kg. 1.2 :150.00 420.00 
2. 2. J.- Trioxil. 2 . Kg. t. S 120 .. 00 180.00 
2.3.- Cal. 2 Kg. 6 2 .-oo 12.00 
2. 4 .• Agua ( cuo ta anual) , 600.00 600,00 1,806.44 14,086.44 

4V t.- ~WfJF.NlHIENlU !Jf:L llllf:R10. ·; ... ~' \ 

1 
·r ,. 

1. 1.- CajetL'O. 4 Jornal S 292•:50 1,462.50 
1. 2.- Rastreo cruzado. 4 Rastreo 8 600.00 4,800,00 
1. l •• Fertilitaci6n. 2 Jornales 2 292. so 585,00 
1. 4.- . Trazo de regaderas. 4 Trazo 4 600.00 2,400. 00 
l. S •• Poda de fon~aci6n. 1 Poda 1 400::00 •10U .00 
1.6.- Encalado de tallos. 2 Jornales 1 29-2; so 292.50 
1. 7.- Aspers i6n (agrnqu[uúcos). 2 Jornales 2 2n.5o· 585.00 
1. 8.- Riegos. 1 Jo mal 10 !• 29i: so :,925.00 
1.9.- Cosed¡ a, 4 Joma les 3 .. 292.50 8 77. 50 14,327.50 
11.- lNSLR-OS. ',_ 

..... 
1 ! ¡. ·~ ,·,.¡· 

2 ~ 1.- '1' 
;, :·[111. :: ,. "'"'1 Fertil i untes. • • ~1 :u 

2. 1~ 1 .• Sulfato de amonio. 2 Kg. 73.20 t. 95 14 2. 74 
2. l. 2.- Super fosfato triple. 2 Kg. 25.00 4.95 ' 123. 75 
2. 1. 3.- Sulfato de potasio. 2 Kg. 62. so . 3.98 24 8. 75 
2 2 .• fungicidas e insecliciJ:~s. 
2~.1.- Gy-Cop. 2 Kg. 1. S 130.00 195,00 
2. 2. z.. Dipterex nl 80\. 2 Kg. t. S 350.00 525.00 
2. 2. 3 •. Triold l. 2 Kg. 2 . no .00 2•\0 ,00 
2. J.- Cal. 2 Kg. 8 z.oo 16.00 
2.4.- Agua cuota am"1l (.rie¡¡os). 600.00 '600. 00 2¡091.24 16,418.74 .. ·1 '· 

4 

i' 
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... 
1 

1· 

(TIII>Wt\ N!Xl) , -

'e o N C P. P T O 1 A R O , 

--·-· 
1.·, ~~Wll:Nl~ll EN!'O DEL iHfloll'Jü. 
1.1 •• Cnjeteo. 
1.2 .• RllS treo erutado. 
l.~ .. Fert lllzad6n. 
1. 4 •• Tra¡o de regudcrils. 
'. 5 .. Podo de Rlllntcnim\ento. 
1. 6 .. A.~pcrsi6n (agroqu!mico). 
1. 7 .. Encalado de tallos. 
l. 8 .• Riegos. 
\. 9 .• Cnsecha. 

Sllll·10TAL 

11.. \NSlN.'lS. 

2. 1 .. fenllizantes. 
2.1.1.· Sulfato de 1110011io. 
2. 1:2. • Super fosfato triple. 
2.1.~.- Sulfate de potasio. 
2. 2 .• Fungicldas e_ lnsectlcldas. 
2.2.1.- Gy·Cop, 
2. 2. 2 .. Dipterex Al 80\ 
2.2.3.· Trioxil. ¡\i 

2. 3 .. Cál. 
2 '4.- Agua coota amíal (riego). 

Sllli·TOTAJ. 

:• ¡ .-:; 

' .' ',. 

Sil 

1,755.00'· 
4,800.00 

877. so 
2,400.00 

600.00 
877.50 
585 .oa 

\ '170.00 
5,850.00 

18,9!5.00 

190,32 
123.75 
248.75 

B4.00 
630.00 
300.00 

20.00 
60o 1oo 

2;346.82 

1 .. , 
~ • .¡. ' \ 

611 

1,755,00 
4,800.00 

877. 50 
2,400:00 

600.00 
877.50 
585.00 

\1 170.00 
11,70,0.00 

24,765.00 

284.70 
~47. so 
497.50' 

312. DO 
· B<ÍO.OO 

600.00 
20.00 

600.00 

31401.70 
II I.- REPLANTES POR RHWll LITAC!ON (8 plantas al uña). 

3. 1.. Apertura de cepas, pi ~ntac!ón, 
cajeteo, riego, tutort:o 
(1 jornal). · 292. 5~ 292.50 

3. 2.- Ar!Joles fmtales (8 á1boles 
injertados), 4 80.00 '480.00 

SllB ·10TAJ" 772.50 772.50 

10TAJ. 22,034.32 28,939.20 

• ' i .. 1, . 1 ~.l. 

7' 1 811 

2,047.50 2,047.50 
4,800.00 4 ,SUO.OQI, 

877.50. 877. so 
2,400.00 21400.00 

600.00 600.00 
877.50. 817. so 
585.00 585.00 

1 '170.00 1 '170.00 
17,550.00 B,40il.Oil 
30,907.50 36,757.50 

380.25 380. 25 
371.25 371. Z5 

. 744.26 744.26 

~90.00 468,00 
1,050;00 1,260.00 

~00.00 ~00.00 
20.00 20.00 

600.00 600.00 
3,855.76 4,143.76 

292' so 292. so 

480.00 480,00 

772.50 772.50 

J5~m.76 41,673.7!> : 

.. 

'• •' ... • •, 

9' 

2,047. so 
4 ,1\00.ilO 

877. so 
2,~00.00. 

'600.00 
877.50 
585.00 

1,170.00 
29,'250.00 
42,607.50 

380. 25 
371.25 
744.26 

"468.00 
1,260.00 

300.00 
20.00 

600,00 

4 • 14 3. 76 

292. so 

480.00 

772 .. so 
47,SB.7b 

199 

' ANUXO t1J, n 

jQII 

2,047.50 
4,800.00 

877. so 
2,400.00 

600.00 
8 77.50 
585.00 

1,170,00 
29 12 50. 01\,. 

42,ó07.5b 

380. 2 5 
371.25 
744.26 

468,00 
1,260.00 

3{10. 00 
20.00 

óOO.OO 
4,143.76 

2~2.50 

480.00 

772. so 

47,523.7ó 
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cn.'i10 111.: Wl.TIVO DE 1·00-00 llA. DE UIJANA!WVI A 7 X 1 HAllCXl. 1\EAL 
1(; SU l'l.ANTACIOO 1\l, DECim i\flO. 

' 1 

CONCEPTO ti>. llll IU!Pt:!· 
TICION. ' 

1 '. l'flEPNW:ION Dr. TIEIUl.\5 

J. 1.. li~ia de Tcrrcn<J 
1. 2 .• Bar echo 
1. J •• Ras treo 

l 1. • PlANTACION 

l. 1.· Trato del tluo:rto 1 
l. z .• Apertura de cepas 204 
2.3.· l~sinfecd6n ·de cepas 204 
2.4 •• l'lantac16n 1 
2.5.· Priner Cnje tea 1 
2.6.· Tu toreo 204 
2. 1,. Pri!Ttllr riego 1 

111, ·~VI.'.'TENIMIEHTO PEL IIHER1U 

3. l.- Cajeteo 4 
3.2.· Deshierbe (rastreo cruzado) S 
l.3 .. · Fe rti lltacl6n l 
3.4 .• Tra 10 de regadc ras 4 
3. S.· Aspersión de Agroquimicos l 
3.6 .. Poda de Fonnación 1 
3. 7 .. - Encaludo de tallos 2 
3.8.· !liegas 10 
~.9.:. Repr>sici6n de fullns 1 

··1v. ·ll'fill'I:S . 
~:t.. Arboles frutales + S\ de 

ltl I Di\lJ Oll 
~L!IliUA, 

Jo mal 
Barbecho 
Ras treo 

Jornal 
Joma) 
Jo mal 
Jon1al 
Jornal 
Jornnl 
Jo mal 

Jornal 
!las treo 
Jornal 
Traw 
Aspersión 
Poda 
Jornal. 
Joma! 
Jo mal 

Planta 

' 

0\NT 1 DAD. X 
IU:CTAREA 

2 
1 
2 

'2 
4 

'1 
4 
4 
2 
1 

B 
10 
2 
4 
2 
1 

' 5-
1 

214 

PRECIO 
UNITMIO. 

292.50 
1,200.00 

600.00 

292.50 
292.50 
292.50 
29L SO 
292.50 
292. so 
29 z. so 

292.SO 
600.00 
292.50 
600 .o o 
500.00 '' 
300.00 
29 2. 50 
292.50 
29 z. so 

40.00 

TOTAL X 
PAHTIIJJ\ 

585 .00 
1 'zoo.oo 
1,200.00 

1 ,., 585.00 
1,170.00 

292,50 
1,170.00 
1,170.00 

585.00 
292.50 

h 

2, 340.00 
Ci 1000.00 

585,00 
?,400 .oo 

{ ' ¡,ooo.oo 
300.00 

1' 
292. so 

1,462.50 
' 292,50 

• ¡'r .. , .8,560.00 
fallas 

4.2.· Flete de A.l'rutalr.s•S\ fallas Flete 214 5.00 '' ~' 1,070.00 
4. ~ .. Tutores Val'as zo~ ~.00 808.00 
4.4. r-ertilltantcs 
4.4.1.-r~nnula 12-2~-12 ~ Kg. 123 ~.29 527.70 

1¡: 

'·.• j 

-,.--·- ..... : 
: 

: ~ 

' ; ' •' ., 
1 

'!~~ 
: ./ ' : 

'¡ ~;' 
'"'!• 

! 
.. , 
J .... ~ 1 

,. ' 
. ; 

1' ... ~ ~ ' ~' 

\' 

,--------------------
SUil·lUTAL 

ANUAL 

2,985.00 

5,265.00 

\4,672.50 

.. 

'1\lTAL 
NillAL 

.. 2 .. 

200 
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A R o 

. , ... 

(W~\IWIA). 

e u N. e¡; P T o 

4.5.· li.111Bicidi•s e insuctici¡\¡¡s, 
4.S.1,· ~lülathión SO\ (pla¡¡as). 
4.5.2.· Triox.il. 
4.6.· Calhidra. 
4. 7. • Agua (cu<na i.IJ\\\'11), 

L'· ~Wí!EI'.:Hil EIUO llEI. IIUEil10. 

1. l.· Caj~teo, 
1. 2. • I:l!sh lerlu: (rus treQ cnw•da). 
1, 3,· Fenilizaclón, · 
1. 4. • Trato de re¡¡¡¡doras. 

., 1. 5. • Aspersión de agroqtl~micos. 
1,16. • !'oda de fonnución, 
l. 7,· f:ncáhqo 1te tallus. 
1.~.· Riegos. · 

11, • ll'l>U.PS. 

2,¡,. Fertiliunte, 
2.1.2.· l'óllllüa 12·24·12 
2.2:- Í;1111gicidas e insccti;:idas. 
2,2. J.· ~\:llathi'6n SO\. 
2.2.2.· Oifolatán 
2, 2.3, · Trióxil. 
2.3.~ Cal 
2:.4 •• Agua {ClJOtll anual). 

l.· ~IAN'fENI~Uf:NTO 1~:1. IIUER'IO, 

Cajeteo. 1. l.. 
1. 2 •• 
1. 3 .• 
1.4 .• 
1. S .• 

Deshierbes (rus treo cruuu.lo). 
Fenili1aci6n. · ' · · 

' ·~ 1; 6,; ' 
·l. 7.; 
:1'. 8 •• 
1,9.' 

Aspersión agroqufnúcos. "· ···.':'. 
Truo de . rcgadc ra;;. 
Poda de fonnaci~n· .. 
Encalado de taljo~. 

' ¡•·, ''¡ 
.· ~' ' 

Riegos;.· · · 
CosecJ1a. 

NO. DE IU:· 
PETICIONES 

··, 

2' 
2 
2 

4 
S 
3 
4 
2 
1 
2 

10 

Variable 
Variable 
Variable 

,• ·. 

2 

4 
~ 
A 
2 
~ 

'. 1 . , ' .• :. 2 

' ''' ;,' 101. 
!; 

UNll.Wl DE; 
~IEIHUA 

Lt. 
Kg. 
K¡¡, 

Jo mal 
Rastreo 
Joma~ 
Trazo 
Aspersión 
Poda 
Jo mal 
Jomtü 

Kg, 

Lt, 

l:g' 
Kg. 
Kg. 

• Jomal 
Rastreo 
Jornal 
Aspcn~ón 
Trazo·. 
Poda' 
Jornal . 

/Jomul' 
.lol1¡~1 

·¡ 

C:ANTIIWJ X 
tlECTAJu:A 

l. O 
0.5 
4 

S 
10 ,' 
"/.. 
4 ¡ 
2.. 
1 
1• 
S t 

1 ,o ' 
Q.6 
0,5 ' 
a 

10 
10 
2 
2 

,l/. . 4 

. ~ ' 

.~: 

( 1 

.,, 

,, 

1 
'' 2 

' .~. . . 
/. 7 

··.: ' ~- ¡'• 

PltECIO 
UNITARIO 

110.00 
120.00 

•. 2.00, 
600.00 

292,5.9 
600.00 
292,SO 
600.00 
500.00 
300 '00 
292' so 
292. so 

4.·29 

170,00 
29S.OO 
120.00 

2.00 
6oo 1oo 

.'292. so 
, .6oo:óa 

292.50 
500.00 

, · bOO, DO 
.. 400.0Q 
2~2:50 

,, '292.50 
.l 29~:so 

! . 

1úTAJ. X 
PAJiTll>&. 

170.00 
60.00 

8.00 
600.00 

2,340.00 
6,opo;oo 

585.00 
2,400.00 
11000iOO 
' 300,0D 

292,50 
1,462.50 

1.312.71 

170.00 
177.00 
~0.00 
16.00 

óOO.OO 

2,~25.00 
~.ooo.oa. 

S.8S, DO 
1,000.00 
2,400.00 

400.00 
585.00 

2,047.50 
pss.oo 

ANI~ü !(), Jl 

S Ull·1 0'1\J. 
AAUAJ •. 

10TAJ. 
AAlJAL 

11,803.70 34,72ú,20 

14,3ao.oo 

2,335.74 16,7!5.74 

17,6n.so 
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~ ANEXO 1·1'1. \l 

!IRO CONCEPTO No. 00 l\EI'E UNlDAll DE 
,/ 

C/\NT 1 \lAil X, 1'1\ECJO 'IOTAL X Slfll·1UTAL 1UTAL 
TICICNES Ml:ll!UA. HECTAJ\I':.A UNITAitiO . PAfiT!IlA ~Nll,\1. 1\NlJI\l... 

---· ... ··--- ----
11.. lllii.H".G 

2· 1.. l'crtll 1 unte. 
2. 1. 1. Fórmula 12- 2~ ·12 3 Kgs. 612 4;29 2, (,}.S.~ R 

2.2. f"tll'lglcl das e ln5~ct.lcidas. Lo 2.2,1. H.1lathl6n SO\ Variable l.ts. 170.00 . 170.00 

2. 2.2. Difolat;tn 50 Variable l:gs. 0.6 295.00 177.00 
u.~. Trloxl \ Varlnble Kgs. . 1.0 . ' 120.00 120.00 

1.3. CaL K~s. . \6 2.00 ~2.00 

2.4. Agm (cuota anunl) 600.00 . (¡00.00 3, 724.48 11,421.98 ... 
1.· ~WITE.NH!ll:t-.10 DEL IIUEitlO. 

1. 1.. Cajeteo. . 4 Jornal ' .·10 292.50 2,925.00 

1.2.· 1\!shier\Je, (rastreo crmado) S Ras treo 10 600.0Q 6,000.00 

'. ). - Fertllltaclon~s: ~ Jornal 'J 
. r 

292.50 877.50 
1. 4.- Aspersión (Agroqu[micos). S Aspersión S 500.00 2,500.00 

1.5.- Trato de regaderas. 4 Traro 4 600.00 2,400.00 
\.(¡ •• Podo de m.•n ten imi en to. 1 Va da 1 500.00 500.00 
1. 7 .. Encalado de tallos. 2 Jomal. 2 '292.50 S SS. 00 
l. 8 .• Riegos. 10 Jornal 10 292.50 2,925.00 
1.9.- Cosecha. 1 Jo mal 12 292.50 . :1,510.00 n.n2.so 

, 1:. li'l3lJ.OS. 

2. 1.. Ferti li :.antes. :, 
2.Í.I. Fórmula 12-24-12 Kgs. 918 4.29 3, 9 3R. 2 2 
1. 2 .. l'ungicida.s e insect1cl.das. 

·i 70.00 2. Z. 1. Hala thi6n SO\ (plagas). Varlahle ·Lts. 4.0 680.00 
2. 2. 2. Dlfol a t~n SO (e11fcnnctladcs). Variable Kgs. 2. 1 295 .oo· 616.50 

2.2.~. 1rioxi~. Variable Kgs. 2.0 120.00 2·10.00 
2. J,. Cal: 2 J(gs. 25 2.00 50.00 
2.4.· Ág\1:1 (cuota aJ1lijll). 600.00 600.00 6,124.72 28' 34 7 . 2 2 

• . 4 • • 
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C O N C E P T O 1 A R O s• 6' 7' a• .. 
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ANEXO 1·1:1, , 13 

9' 10' 
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A.r;o, CONCEPTO 

¡• J •• I'IU:I'NIACIOil IJt:l. TI:JUtEJo\1, 

1.1. • Unpl.a del terr~no y quema de 
basura. 

1. l.· Barbecho. 
1 ;~. • Ras treo e nnáclo. 

11. • f.'ilARI.ECI~IIEI'fiU IJJ: llllf:I\'!Ui. 

Z. 1. · Tra¡o ele! hucno. 
Z. Z.- .\pe nura de cepas. 
2.3.- •!l:!>ínfl'.cci6n d.: cepas. , 
2.4,- Plantad6n. 
2.5.· Tutoreo. 
1.6. · Primer ·cajeteo. 

.2,7,- l'ri.mer riego, 

11 J. • I·Wfl P.'l U·ll EN"IU UE 1 nn:rno . 
3.1.- Rastreo (deshicrhc5). 
3. 2.- Cajcteos. . 

.J.).- Poda de formación. 
3.4.- Encalado de tállos. 
3.5.- Aspersión de agroqu!mic:os, 
"3,6,, ·Aplicación de fcrtilitantes. 
3.7.· Trato de n:gotleras. 

· ·., 3. 8. • Riegos. 
~.9.· lepasic:i6n de fallas. 

IV.- INSLJ.ai. 

4.1:. Arboles fn1t. IOXIO • S\ de re-
plantes por fallas. 

4.2.· 1'\ete <le planta'. 
4. 3. • Tutores. 
4.4.· Fcrtlliiantes. 
4.4, 1.· Sulfato tle a>ronio. 
4.5. · · Fungiciclas e insecticidas. 
4.5.1.- llormigol. · 

00510 IJE O.JLTIVO OP. 1·00·00 HA. Dll AQJJ\Ci\lE llEL • 
l'lll~IEII AL llECnO 1\00 DE SU PWff¡\CJON EN OONIJJCIO 
Nf:.S m; lUEGO POI\ Gll.AVELI.A.O (SIN Ba-\l\00), '"" 

lil. DE IU:
PETICJONES 

\ 
·1 

lOO ,, i,L 

100 ';, ~ •• 
1. 

100 ;;· 
1 

·; 1 ¡,:. ' 

6 
3 
1 
2 
3 .. 
3 .. 

6 
S 
1''·' 

105 
lOS 
¡oo 

! ' 

Variable 

UN! 1}\U IJ!1 
~n:o1 DA. 

.Jornal 
llarl>echo 
ll.1s treo 

Jo mal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

Ras treo 
Jornal 
Poda 
Jo mal 
·Jornal 
.Jornal 
Trazo 

·'.Jornal 
.Jor[1al 

Arboles 
Arboles 
Varas 

.. Kg. 

Kg. 

Co\NTIOi\0 X 
IIECTAREA 

PRECIO 
UNlTARIO 

' . 

2 
1 
l ·' 'i • · ••. ~ 

292. so 
1,200,00 

;_¡ 600.00 

: ~ ¡ \l. .. ~ 
2 }·,".' ;.; 
2 '?.¡l' ·.,; 

1 j'1:j. ~-t· 

2· . ¡• !·~' ~.; 
1 , ;; ;~·.u i:'.t 

2 
1 . '~· ?}r :.'-

292.50. 
292.50 
292. so 
292.50 
292,50 
292.50. 
292.50 

600.00 . 12 
l 
1 
1 
2 
1 

i•! 292.50 

. ~ :. ¡ '!·'· 
~o' f¡ ." • : ~l~ 

.6 .... 
4 . . ! ~.;, 
1 

105 
. 105 
·100 

35 

o.s. 

300.00 
292' so 
292. so ' 
292.50 
600.00 
292.SO 
292. so 

.·' 
; ' 

60.00 
5,00 .... r;oo · 

1. 95 

150.00 

'IOTAL X 
I'N!TlfJA 

585.00 
1,200.00 ·: ·r 
1,200.00 
1 

i\NEX(l N). 14 

2,985,00 
. \ 

'IUTAL 
i\N\JAL. 

·l r sSs·.oo 
S BS. 00 
292.50 
SSS.QO 
292.50 
SBS.OO 
29 2. 50 

:\) 1 

7,200.00 
877.50 
300.00 
292.50 
585.00 
292.50 

3,600.00 
1,170.00 

292.50 

6' 300.00 
525.00 
200.00 

68,25 

75.00 

3,217.50 

14~610.00 

L t 

' 2 
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(A~:uacaw) ANEXO N:1. 1 4 

A.i..ú. CONCEPTO 
--------------------------·--------------------

2" 

4.5.2.- llcptaclaro P.li, 25\ 
4. S. 3. · Sulfato tríbásico de cobre 
4. S. 4. • ~ktlntión C.E. SO\ 
4. b,- Cul 
4. 7. • Agtu¡ 

l.· ~1/INI'EN\Ml EN'lú ll: HUElhb 

1.1.- CajeLeo 
1.2.- llcshierLe ( rasrr~o cnazudo) 
1.3.- rertilbaci6n 
1. 4.- Trazo de regaderas 
l. S.· Aspersl6ri .~groqlllmicos 

1. 6 . • Poda de fa nnaci 6n 
1. 7.- Encalada de tallos 
\. 8.- Riegos 

11.- JNSl.Ji.bs-, 

2.1.- Fertilizantes 
2,1.1 SulfntodeAmonlo 
2. 2.- Fungi~idas e Insecticidas 
2.2. 1.- Hormigo! . 
2.2.2.- Sulfato Tribá>ico de cobre 
2.2. 3.- Mülathi6n C.-t:.SO\ 
2.2.4. Paratión ~btHico 
2.2.5.- Bcnlüte 
2.3.- Cal 
2.4.- Agua 

1'.- MANTENI~ll ENTO DF.L llllf:km 

11.1.-
1. 2.-
1. 3.
l. 4.
l. S •• 
1. 6.-

Cajetco 
Deshierbe (rnstreo cnazado). 
Fertilización. 
As pe rs ión de Agroqu!micos. 
·rrnzo de regaderas. 
Poda de fonnación. 

No. nc ru:
PETIC:lONES 

Varl ilble 
Vnriuble 
Variable 
\luriable 
Cootn Anual 

4 
S 
3 
5 
S ', 
2 
7 

"1:. 

Variable 
Variable 
Variable 
Vari llble 
Variable 
Variable 
CLiota Anual 

-·: 

4 
4 

. 3 -
6 
4 . :, 
1 •. 

UNIIWJ DE 
~o:rJJ DA 

Kg. 
~:c. 
Lts. 
Kg. 

Jo mal 
Rastreo 
Jornal 
Tta1o 
Jo mal 
Poda 
Jomul 
Jonwl 

Kg. 

Kg. 
Kg. 
Lts. 
Lts. 
Kg. 
Kg. 

Jornal 
Rastreo 
Jornal 
Jomal 
Tra¡o 
Poda 

CANTlllAI.l X 
!lliCTAIU:A 

10 
0.5 
0.5 
4 

4 
10 
2 
S 
4 
1 
1 
4 

75 

a·. s 
1 
o.s 
0.5 
O. S 
6 

S 
8 
3 
6 
4 
1 

I'IU:CJO 
UNITARIO 

lS.OO 
55.00 

170.00 
2.00 

600.00 

292.50 
600.00 
292.50 
bOO.OO 
292.50 
300.00 
292. so 
292. so 

1.95 

1SO.OO 
5S,OO 

170.00 
180.00 

1,400.00 
2.00 

600.00 

292 .!>0 
600.90 
292. so 
292.50 
600.00 
400.00 

'lU'fAL X 
PAI\TlllA 

'150.00 
27.50 
85.00 
8.00 

600.00 

1,170.00 
6,000,00 

sss.do 
3,000.00 
1,170. DO 

300.00 
292.50 

1' 170.00 

146. 2.5 

75.00 
' SS .00 

85.00 
90.00 

700.00 
12.00 

600.00 

1,462.50 
4,800.00 

877. so 
1, 755.00 
2,400.00 

400.00 

SLnl-'1\JTAL 
ANl1\L 

8,018. 75 

13,687 .so 

1 '7ti 3. 25 

'JUTAJ. 
ANUAL 

28,851.2~ 
'• 

15,450.75 
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·":'· 

~'.eJ. CONCIJI'TO 

2' 2 '4.- l'arati6n nctílico. 
2, 2, S,· llcnlate. 
2 '2 .6.- Difol~tán. 
2. 3.- Cul. 
2. 4.- A¡:un. 

j ' ~ • l 

1' ,'· 

•1 

•j 

. " . ~ .. 
•,', 

:. 

. 1''· 

t-0. 00 RE· 
I'I!TICIONI!.S 

l '· Variable 
lia rtable -- , Va ri oble ; 

... Variable 

... ... ,, .. 

J•' '. ~ '•'. 

CUota unual 

(Aguacate) 

UNinAD Dll 
~IEDIDA 

Lt. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

: ' ,: . ¡ . ~· i 

i 1 lJ ~ ;, • ! ; 
~ ! . . 

) 

: ' ~· 

CANTIDAD X 
Hl\Cl'AIU!A 

1 
1 
1 

12 

.,, 

.. 
207 

ANDí(l m. 14 

PRECIO TOTAL X SUB-TOTAL '!Ol:.O.L 
LNITAJUO PAI\TIM J\NliAL ANUAL 

·180.00 180.00 
1,400.00 1,400,00 

295.00 295.00 
2.00 24.00 

600,00 600.00 4. 214.00 22,051.50 

.. S .• 



(/lgilncatc) 

e O N e E P T O 1 A ~ O s• 6' 

J.- H1.\11:S IHI f:l'flO 1 \EL llllE1\lü. 

l. l.- Ca jc te o. 1,462.50 1,462.50 
1. 2.- IX!sh i e rbe [ ra~treo cnJza<lo). 2,400.00 2,400.00 
1. 3 .• fe ni 1 i zaci6n. . 1,462.50 .1,462.50 
1.4 .• Aspersión (/lgroqu!m\cos} ~,ooo.oo 3,000.00 
1.5.· 'Trazo de regaderas. 2,400.00 2,400.00 
1.6.- Poda. 500 .GO 500.00 
1. 7 .. Encalado de troncos. 585.00 585.00 
1.8.· llorqucteado. 292.50 292.50 
l. 9 .• Riegos, 1,462.50 1,462.50 
l. 10.- Cosecha. 5,265.00 7,020.00 

SUD·10TAI. 18,830.00 20,585.00 

1 l.- llSU.OS. 

2. l.- Ferlllitantcs. 
2. 1. 1. • 5ul fa Lo de amJn i o. 4 8 7. so 585.00 
2.1.L· S1q~r fosfato tripl!!. 618.75 74 2 '50 
1.1. !>. • Su\ fato de potasi.o. Sl\0,00 óOO.OO 
2.2 . • · Insecticidas y fungicidas. 
2.Z. T.- llonni¡¡ol. 150.00 150.00 
2.2.2.- Sulfato tribásico de cobre. 110.00 110.00 
2. 2, 3. · ~lalathión C. E. 50\. 340.00 170.00 
2.2.~.- Parathión rretil ico. C.E. 50\ lBU .00 180.00 
2.2.5.- Benlate. 1,400.00 1,400.00 
z:1.b.- Dlfolntán. 295.00 295.00 

. -• 2. 3.:' Hon.jtlC t:lS . 2,000.00 2,000,00 
2. 4.- CaL :n.oo ~2.00 

. z.s .. ligua. (¡OQ. 00 600.00 
¡: 

SUB-1DTAL 6,713.25 . ' 6,864.50 

TOTAL.: 25,54:'1.25 27,449.50 

:1 

' ,• 

·'• 

7' 

1,755.00 
2,400.00 
1,755.00 
l,OOO.OO 
2,400.00 

!>00.00 
585.00 
585.00 

1,462.50 
8' 190.00 

22, B2 .50 

585.00 
742,50 
600.00 

150.00 
165.00 
255.00 
270.00 

1,400.00 
442,50 

2,00u.Ou 
40.CO 

600.00 
7,250.00 

29,982.50 

·a • 

1,755.00 
2,400.00 
1,755.00 
~.ooo.oo 

. 21400 .oo 
. t>OO.OO 

585.00 
565.00 

1,462.50 
8,775.00 

23,317.50 

585.00 
·742:50 
600.00 

150,00 
165.00 
2SS.OO 
270.00 

1. 400.00 
442.50 

2,000.00 
'. 40.00 
1

• 600 .o o 

7,250.00 
J ., ' 
~0,567.~0 

·:·¡ !' '1 ¡ 

t . ~ t: 

208 

N.UO t.O. 14 

g• 10' 

-----
1 ,, 
1 

1.755.00 1,755,00 :¡ 
2,~00.00 2,400.00. ,, 
1, 755.00 1, 755.00 ,í 
3,000.00 3,000.00 " 2,400.00 2,400.00 :1 

·' bOO.OO úDO.OO 
585.oo ~85.00 

,, 
·!: 

SBS.OO SB5.00 ·-1,462.50 1,462.50 
9,945.00 \U, 530.00 

24,487.50 25,072.50 

585.00 585.00 
742;50. 74 2. 50 
600.00 600.00 

150.00 \50.00 
165.00 \65.00 
255.00 2SS,QO 
270.00 270.00 

1,400.00 \,400.00 
4 4 2. 50 442 so 

2,000.00 2,000.00 
1 '40 ,00 40.00 

·pQO.OO 600.00 

7,250.00 7.250.00 

'31,B7.50 32,322.50 
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PROGRAMA DE DESARROLLO FRUTICOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA, 

Anexo No. 15 209 

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DEL LIMON MEXICANO~ 
BAJO CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. 

C O N C E P T O . 

I.- MANTENIMIENTO DEL HUE·RTO. 

1.1 Reacondicionamiento de 
cajetes. 

1.2 Deshierbes (rastreo 
e ruzado) . 

1.3 Aplicación de fertilizantes. 
1.4 Aspers{ón de agroquimicos. 

1.5 Trazo de regaderas. 
1.6 Poda de fructificación. 
1.7 Encalado de troncos. 
1.8 Aplicación de riegos. 
l. 9 Horqueteado. 
1.10 Cosecha. 
II.- INSVMOS. 
2.1 Adquisición de 

fertilizantes. 
2.2 Adquisición de 

agroquímicos. 
2.3 Pago cuota agua. 

liii.- Replante por rehabilitación. 

MANTENIMIENTO EN ETAPA PRODUCTIVA. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO. 
' 
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e O N e E P T O 

l.- LABORES CULTURALES. 
1.1 Deshierbes (rastreos 

PROGRAMA DE DESARROLLO FRUTICOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE PALMA DE COCO ASOCIADA 
CON FRUTALES BAJO CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. 

MANTENIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. SEP. 

cruzarlos). XXXX XXXX xxxx 
1.2 Trazo de regaderas lbordeos). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

·1.3 Aplicación de fertilizantes. XXXX 
1.4 Despalape. 
1.5 Reacondícionamiento de 

cajetes. xxxx· xxxx xxxx· 
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OCT. NOV. DIC. ENE. 

xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .' 
xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 1.6 Sacar palma enferma. 

1.7 Limpia de regader~s. xxxx xxxx 
1.8. Aplicación de Agroquimicos. 
1.9 Aplicación de riegos. 
I I.- COSECHA. 
2.1 Corte de coco. 
2.2 Junta y acarreo al patio. 
2.3 Sacar copra fresca. 
2.4 Vqltear copra en era. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 
xxxx 

.. 2 

xxxx 
xxxx 
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e O N e E P T O ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN:~ JUL. AGTO. SEPT.· OCT. NOV. DIC. ENE. 

II I.- I NSUMOS. 
3 .l. Adquisición de fertilizantes.· xxxx 
3.2. Adquisición de agroquímicos. xxxx xxxx 
3.3. Pago cuota de agua. xxxx 
IV.- OTROS GASTOS. 
4.1 Maniobra de transporte. 

(carga). - xxxx xxxx .:xxxx xxxx 
4.2. Transporte a la venta. xxxx xxxx xxxx xxxx 



PROGRAMA DE DESARROLLO FRUTICOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
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CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DEL PLATANO BAJO 
CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. . 

r, O N C E P T O . 

I.- MANTENIMIENTO DEL HUERTO. 
~.1 Aplicación de fertilizantes. 
l.2 Aspersión de agroqufmicos. 
1.3 Aspersión de herbicidas. 
1.4 Deshoje y desperille. 
1.5 Deshaije, 
l. 6 Horqueteado. 
1.7 Riegos. 
l. 8 Cosecha. 
II. INSUMOS. 

MANTENIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. · JUN. JUL. AGTO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE'. 

xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxx ~ xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.1 Adquisición de fertilizantes. XXXX xxxx xxxx 
2.2 Adquisición de agroqu,micos. XXXX 
2.3 Adquisición de horquetas. · XXXX 
2.4 Pago cuota de agua. 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
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PROGRA~1A DE DESARROLLO FRUTI COLA. DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

CALENDARIZACION bE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE MANGO BAJO 
CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD~ 

ETAPA DE ESTABLECIMIENTO. 

C O N C E P T O ENE. FEB. MAR. ABR. M AY. JUN. JUL. AGTO. 

I.- PREPARACION DEL TERRENO. xxxx 
I l.- PLANTACION. 

• 2.1 Trazo•del huerto. xxxx 
2.2 Apettura de cepas. xxxx 

.. 

2.3 Desinfección de cepas. xxxx 
2.4 Plantación. xxxx 
2.5 Colocación de tutores. xxxx 
III.- MANTENIMIENTO DEL HUERTO. 
3.1 Reacondicionamiento de 

cajetes. xxxx 
3.2 Deshierbes trastreo cruzado). xxxx xxxx 
3.3 Aplicación de fertilizantes. xxxx 
3.4 Trazo de regaderas. 
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xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
XXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.5 Aspersión de agroquímicos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3.6 Poda de formación. xxxx 
3.7 Encalado d~ tallos. xxxx xxxx 
3.8 Riegos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3.9 Reposici6n de fallas. xxxx 
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C O N C E P T O . ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. · JUL. AGTO. SEPT. ' OCT. NOV. DIC. ENE. 

IV.- INSUMO$. 
4.1 Adquisición de árboles. xxxx 
4.2 Adquisición de tutores. xxxx 
4.3 Adquisición de fertilizantes. xxxx xxxx 
4.4 Adquisición de agroquímicos. xxxx xxxx 
4.5 Pago cuota de agua. xxxx 
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ESTADO DE COLIMA. 
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CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE MANGO BAJO 
CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. 

e O N e E P T O . 

I.- MANTENIMIENTO DEL HUERTO. 
1.1 Reacondicionamiento de 

cajetes. 
1.2 Deshierbes (rastreo cruzado). 
1.3 Aplicaci6n de fertilizantes. 
1.4 Aspersión de agroquimicos. 
1.5 Trazo de regaderas (bordeas). 
1.6 Poda de fructificación. 
1.7 Encalado de troncos. 
l. 8 Horqueteado. 
l. 9 Riegos. 
1.10 Cosecha. 
Il. INSUMOS. 
2.1 Adquisición de fertilizantes. 
2.2 Adquisición de agroquimicos. 
2.3 Adquisición de horquetas. 
2.4 Pago cuota de agua. 

MANTENIMIENTO EN ETAPA PRODUCTIVA. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. SEPT. OCT. NOV. OIC. ENE 

xxxx 
' xxxx 

xxxx 

xxxx 
. xxxx 

xxxx 

xxxx xxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'xxxx 
xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 



PROGRAMA DE DESARROLLO FRUTICOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE TAMARINDO, 
BAJO CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. 

MANTENIMIENTO EN ETAPA PRODUCTIVA. 
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C O N C E P T O ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE~. 

l.- MANTENIMIENTO DEL HUERTO. 
1.1 Reacondicionamiento de 

cajetes. xxxx 
1.2 Deshierbes (rastreo cruiado). XXXX 

.1.3 Aplicación de fertilizantes. XXXX 
1.4 Trazo de regaderas (bordeas). XXXXXXXXXXX 
1.5 Poda de mantenimiento. 

xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxx . xxxx 
xxxx xxxx 

xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

. 1.6 Aspersión de agroqufmtcos. 
1.7 Encalado de troncos. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx xxxx 

1,8 Aplicación de riegos. xxxxxxxxxxx 
1,9 Cosecha. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
U.~ INSUMOS. 
2.1 Adquisición de fertilizantes. XXXX xxxx 
2,2 Adquisición de agroqufmicos. XXXX 
2.3 Pago cuota de agua, 
li I.- REPLANTES POR REI:IAB lLITAClON. 

xxxx 

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 



CONCEPTO 

1 .. - PREPARACION DE TIERRAS. 
II.- ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO. 
2.1 Trazd del huerto. 
2.2 Apertura de cepas. 
2.3 Desinfección de cepas. 
2.4 Plantación. 
2. 5 Tu toreo. 
Iil.- MANTENlMIENTO DEL HUERTO. 
3.1 Cajeteo. 

·3.2 Deshierbe (rastreo cruzado}. 
3.3 Aplicación de fertilizantes. 

PROGRAMA DE DESARROLLO FRUTICOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE LA GUANABANA BAJO 
CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. 

ETAPA DE ESTABLECIMIENTO. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. 

xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 
xxxx 

xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx 

3.4 Trazo de regaderas. (bordeas). 
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xxxx 
xxxx xxxx 

xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.5 Aspe;si6n de agroqufmicos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3.6 Poda de formación. xxxx 
3.7 Encalado de troncos. xxxx xxxx 
3.8 Aplicación de riego. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3,9 Reposi:ci.ón de fallas. xxxx 



e O N e E P T O . 

IV.- INSUMOS. 

4.1 Adqu{sición de 'rboles 
frutales. 

4.2 Adquisición de tutores. 
4.3 Adquisición de fertilizantes. 
4.4 Adquisición de agroquímicos. 
4.5 Pago cuota de agua. 

2 Anexo No. 21 

ENE •. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
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C O N C E P T O . 

I.- MANTENIMIENTO DEL HUERTO. 
1.1 Rehabilitación de cajetes. 
1.2 Deshierbes {~ast~~o cruzado), 
1.3 Aplicación de fertilizantes. 
1.4 Aspersión de agroquímicos. 
1.5 Trazo de regaderas (bordeas). 
1.6 Poda de mantenimiento. 
1.7 Encalado de troncos. 
1.8 Aplicación de rie~~.· 

1.9 Cosecha. 
II.- JNSUMOS. 
2.1 Adquisición de fertilizantes. 
2.2 Adquisición d~ agroquímicos. 
2.3 Pago cuota de agua. 

PROGRAMA DE DESARROLLO FRUTICOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE LA GUANABANA BAJO 
CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. 

.· ... ·· . 

MANTENIMIENTO EN ETAPA PRODUCTIVA. 

'1: •• - • ---------
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ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
. xxxx. xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxx 
xxxx 

xxxx 



e O N e E P T O . 

. 
l.- MANTENIMIENTO DEL HUERTO. 
1.1 Rehabilitación de cajetes. 
1.2 Deshierbe lrastreo cruzado). 

1.3 Aplicación de fertilizantes. 
1.4 Aspersión de agroquímicos. 
l. 5 Trazo de regaderas {bordees). 
1.6 Poda de mantenimiento. 
1.7 Encalado de troncos. 
1.8 Horqueteado. 
1.9 Aplicación de riego. 
1.10 Cosecha. 
1 I.- I NSUMOS. 
2.1 Adquisición de fertilizantes. 
2.2 Adquisición de agroquímicos. 
2.3 Adquisición de horquetas. 
2.4 Pag~ cuota de agua. 

PROGRAMA DE DESARROLLO FRUTICOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES DEL CULTIVO DEL AGUACATE VARIEDADES 
HIBRIDAS Y ANTILLANAS, BAJO CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD. 

MANTENIMIENTO EN ETAPA PRODUCTIVA. 
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ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGTO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE . 

xxxx xxxx 
xxxx xxxx 

xxxx 

xxxx. 

xxxx 

. xxxx xxxx 
xxxx xxxx 

xxxx 
. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx 

xxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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. xxxx xxxx 

xxxx 
xxxx 
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