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CAPITULO I.- INTRCDUCCION 

La sonrisa de un niño ilumina no solo su rostro si no t 
todo en torno a él. Pero para lograr esta grata impr&si6n, 1 
se necesitan varias cosas, entre otras, y la más importante 

es que el niño se alimente bien. 

En la actualidad, por la situaci6n que México atraviesa 

se ~stan terminando estas sonEisas. Esto se debe a que mu-

chos hombres nos hemos dejado arrastrar por los violentos 1 
cambios tecnológicos y científicos que nos alejan de la nat~ 

raleza y nos colocan en un escenario artificial construido 1 
por nosotros mismos, provocando el perder la ambici6n y el 1 
deseo de fortalecer nuestras actividades, buscando llevarlas 

hacia metas de progreso y superación, en cambio damos mayor 

importancia a cosas superfluas, preocupandonos solo por vi

vir el presente sin planificar para el futuro. 

De este modo hemos olvidado concientemente, nuestro f~ 

damento biológico y el medio del cual dependemos para nues~ 

tra •xistencia. 

Sin embargo, si urgamos en los niveles profundos de nu

estro pensamiento, encontramos que perduran el recuerdo y el 

conocimiento de nuestro origen natural. 

Con base en el criterio anterior y siendo conciente del 

panorama que se nos presenta en este momento, debemos pensar 

en contribuir a resolver dicha situación, y no solo pensar fl 
si no actuar. 

Ahora bien si como hombres reconocemos nuestra capaci-

dad para crear un escenario artificial y además que tenemos 

origen natural, por qué no convinar esto? y con ayuda de la 

naturaleza, y ya como profesionistas de la agricultura coop~ 

rar con nuestro granito de arena para poder dar forma a una 

playa grande de alegrías y risas infantiles. 

En mi concepto como agrónomo podemos manejar los recur-

sos naturales y artificiales, para satisfacer la demanda fu-



tura de alimentos con producci6n suficiente, mejorar los ni

veles de nutrición de la poblacion subaliment&da y lograr la 

autosuficiencia alimen~aria en nuestro país. 

2 

Debido a lo anterior y con el afan siempre de solventar 1 

en algo nuestras deficiencias, decid! trabajar sobre el cul

tivo del TOI4ATE {Lycopersicum esculentum, Mill), el cual COE 

sidero que es una de las especies hort!colas que más se e~ 

tiva en México, debido a la creciente demanda de dicho pr~ 
' 

dueto, tanto para consumo nacional como extranjero. / 

Dentro de los Estados de la República,productores de T~ 

MATE, Jalisco ocupa el 8l2 lugar en producci6n, pero en ren

dimiento ocupa él 4!2, esto nos da la pauta a seguir. 

El municipio de Autlán, es el mayor productor de los m~ 

nicipios de Jalisco, se cuenta con bastante tecnologia para 

dicho cultivo, as! que solo nos resta pulir y aplicar los a

delantos respectivos en la materia. -AY 



CAPITULO II.- HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

a) HIPOTESIS 

3 

+ El cultivo del tomate a presentado características tales 

como decoloración, enrollamiento de los brotes jóvenes, necr~ 

sis marginal de las hoj~s y en ocaciones clorosis de la plan

ta. 

Todas estas características pueden ser, debido a la fal

ta 6 exceso de Calcio, 6 bien a algúnos efectos antagónicos 1 
puesto que el Ca es, si no el elemento más antagónico que 1 
existe si uno de los más. Estas manifestaciones resultan tam

bién en ocasiones debido a la movilidad relativamente debil 1 
del Ca en la planta, por lo tanto, podemos suponer que sien~ 

te Calcio. 

Tomando en cuenta los resultados del análisis del suelo 

!ANÉXO 1). y de acuerdo con nuestros requerimientos, veo que/ 

exsite la necesidad de aplicar nitrógeno(N), potasio (K),y a! 
go de magnesio (Mg), ya que si exsiste el Ca, pero como no se 

está cumpliendo el antagonismo que entre éstos elementos exi~ 

te, no ha podido ser asimilado por las plantas, además tiene 

poco contenido de Materia Orgánica y es un suelo de textura ~ 

reno-arsillosa, esto nos indica que existe buena velocidad de 

infiltración del agua, y para mejorar dicha estructura debe-

mos aplicar Materia Orgánica. 

; De acuerdo con el razonamiento anterior decid! buscar 1a 

manera de proporcionar la M.o. y los elementos necesarioa pa

ra dicho cultivo de la forma más practica y económica posible. 

Encontré en el mercado un fertiliante orgánico mineral J 
denominado Nutricomplex/22 elaborado a base de turba, por A-

grofermex, S.A. de Cd. Guzmán desde el año de 1973. 

Basandome en las riquézas m1nim:c's garantizadas por el f.§!; 

bricante de dicho fertilizante y en el análisis qu!mico (ANE~ 

XO 2) que se hizo de dicho fertilizante, en lo que respecta a 
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r:itr6geno, Fo:sforo y Potasio, &.sí como de los t:l• or::toe meno

res que me interesc.n c.¡::lic::.r co!:!o son r,;g, F<:, E, Zr: y I.:n y su 

:clto contLni:lo de 1:.c. decid:!: rrobr-.r este fErtiliZ&!',te -p~.r&. / 

ASPECTO DEL FERTILIZANTE NUTRICOMPLEX/22 

~(· b) OBJETIVOS 

Los pro;-'6sitos fu.."ldEmen ales dE <=ste <=ctudic ~o:1 los si-

guirntes: 

1.- Demo.:=trar c:ue e:xi:::t.tn ant&.¿onismos ·tn el cr:~lcio con 

r<=specto a o'tros ~;lemento;J cor% ::on tl pct2.sio .J ··- :-:< .• _n~C.sio, 

los ~res tltc~ntos. 

2.- Probar el nuevo fertilizante orgánico-m::.n·c_.- :L·.···"'i 

nc.do Nutricomplex/22 en el cultivo del TOiMTE. 
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CAPITULO III.- REVISION DE LUERATURA 

3.1 NUThiCION MINERAL DE LAS PLANTAS. 

Los elementos nutritivos pueden ejercer, unos sobre otros 

acciones aue conducen a reducir 6 aumentar su absorci6n por la 

planta, poniendo en acción mecan:i,smos de m:turaleza fisico-qu! 

mica, química y biológica, e intervienen en el suelo bien en / 

el momento de su asimilaci6n, 6 bien en la planta. 

Una de las formas de las relaciones que reducen la asimi

lación es el antagonismo. 

EL ANTAGONISMO (ll) es la oposici6n entre dos elementos,/ 

con tendencia de uno a coger el lugar de otro, a reducir por / 

lo tanto su proporción, ya sea en el complejo, en las solucio

nes del suelo, 6 bien en el flujo nutritivo que pasa en el ve

getal. Los principales antagonismos que se manifiestan en la / 

nutrición de las plantas cultivadas se observan entre: 

Sodio (Na) y Calcio(Ca) 

Calcio y Magnesio {Mg) 

Calcio y Potasio (K) 

Magnesio y Potasio. 

La proporción de los iones fijados sobre el complejo, in

forma sobre las eventualidades de antagonismos. Los agroquimi

cos admiten en general que: 

a) Una mala nutrición en Ca. puede producirse si la rela

cion Mg/Ca y K/Ca (en meq.) es superior a l. 

b) En los suelos pobres en Mg, éste elemento puede ser d~ 

ficitario si la relación K/Mg es también superior a 1. 

Según G. Barbier dentro de los fen6menos de antagonismo / 

que son b~stante frecuentes, los que más se presentan son K-Ca 

y K-Mg.., 

El antagonismo K-Ca es conocido desde hace muchos años, / 

observandose como en presencia de un exceso de Ca la asimila-

ci6n de la potasa se realiza muy mal e inversamente. 
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El antagonismo K-Mg es aun más evidente que el de K-Ca y 

se produce ó se hace notar con mayor frecuencia en cultivos 1 
de hortalizas. 

En general la nutrición mineral está condicionada por 1 
loa cuatro factores siguientes: 

a) La ca¡1acidad de cambio. 

b) El grado de saturación. 

e) La relacion de los diferentes cati6nes met! 

licos entre si (antagonismo) • 

d) La importancia de l;:,s reservas de moviliza

cien progresiva. 

a) La capacidad de cambio 

Está asegurada por un contenido en elementos coloidales, 

sobre todo en complejos h~icos, suficientemente elevado; el 

humus es un factor escencial en la riqueza mineral del suelo, 

habida cuenta de que, al parecer, independientemente de su p~ 

pel absorbente, ejerce un papel catalitico, en la nutrición 1 
mineral (CHAMINADE, 1952). El Mull poco ácido ó calcico es, a 

este respecto, mucho más eficaz que los complejos dispersos y 

ácidos, formados por el humus bruto. 

Los suelos arenosos, cuarzosos, desprovistos de coloides 

los suelos calisos esqueléticos, son necesariamente suelos P2 

bres. 

b) El grado de saturación 

En un suelo ácido, las bases de cambio, aun existiendo, 

en cantidad suficiente son retenidas con más energia y por 1 
tanto, son más dif1ciles de asimilar. Los iones Al3+ abundan

tes en los suelos ácidos, ejercen a este respecto una acción 

comparable a la de los iones a+; act~an, además,,por su toxi

cidad propia, fremmdo la elongación de la"' rafees. 

e) Relación de los catiónes metálicos entre si 

Si las relacione::: K/Ca 6 Mg/Ca (en meq.) es superior a / 
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la unidad, la nutrición en Ca puede hacerse deficitaria; del 

mismo modo, en los suelos pobres en Mg es necesario que K/Mg 

sea inferior a la unidad (SHARRER Y OTROS, 1958). 

El orden optimo decreciente del contenido en cationes de 

cambio del complejo absorbente es el siguiente: Calcio, Magn~ 

sio, Potasio y Sodio; como hemos visto es el que caracteriza 

la gran mayori& de suelos templados. 

Naftel (1937) y Bear (1948) han establecido que el 1% o~ 

timo de Calcio de cambio se situa en las proximidades del 70 

al 75% del conjunto de los cationes metálicos S. 

El porcentaje optimo para el Mg representaría el lO% de 

S, y para el K, del 2.5% al 5% de S (LEFEVRE Y OTROS, 1961). 

Por el contrario, es perjudicial Q~ exceso de Ca, en soluci6n 

y en el complejo absorbente: esto puede producirse en los su~ 

los ~icos en caliza activa; bajo su influencia, con frecuen-

cia se notan diversas alteraciones de la nutrici6n mineral y 

nitrogenáda: a) Carencia de Fe y de Mn provocado por la inso

lubilizacion de estos elementos; b) Carencia de P, por retro

gradaci6n apática del P a un pH superior a 8; e} Carencia roa~ 

nesica inducida por el antagonismo, actualmente bien demost~ 

do, del Ca con respecto al 1\lg (JACRSON Y OTROS, 1962). 

Sin embargo, la sensibilidad de las plantas a la acci6n

del Ca en exceso es tan diversa que este elemento desempeña 1 
un papel primordial en la distribucion de las especies natur~ 

les. 

d) Las reservas de movilizaci6n progresiva 

La estimaci6n de los elementos de cambio no da más que ~ 

na idea de la fertilidad ~ineral del suelo. Para la mayor pa~ 

te de los elementos nutritivos, existen formas intermedias eg 

tre los elemem;os de cambio facilmente m"ovilizables y aquéllos 

otros que, encontrandose involucrados en las combinaciones 1 
comple j[::.s, son francamente insolubles. Estas formas intermed! 

as pueden sufrir una movilizaci6n progresiva y reemplazar los 
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elementos del complejo absorbente, a medida que son consumidos 

por las plantas. Ejemplos: 

1) Elementos liberados por los minerales complejos, en 1 
vias de alteración: estos minerales se hacen porosos y son su!! 

ceptibles de liberar las bases que contienen principalmente Ca 

y Mg; estas son retenidas por el complejo absorbente ó absorbi 

das directamente por las ra!ces. 

2) Bases fij.adas, por ejemplo X, en posición interlaminaze 

El K fijado reemplaza poco a poco al K de cambio, a medida que 

éste áltimo es absorbido por las raíces; esta situación está 1 
favorecida por las alternancias de humectación y desecación y 

por el aporte de Ca en los suelos ~cidos. 

3) Algúnas formas del P fijado 6 insolubilizado son sus-

ceptibles de tomar la forma autodifusible. 

Resumiendo: Los mecanismos de que hablabamos al principio 

se presentan de la siguiente manera: 

La acción fisico-qu!mica se muestra con el intercambio de 

bases, en virtud del cual retienen los suelos el P, N amonia-

cal y K, evitandose su arrastre por las aguas de infiltración. 

Químicamente interviene en el desarrollo de varias 

cienes, entre ellas en la retrogradacion de los fosfatos mono

calcicos, y bicalcicos, transformandolos en tricalcicos, perdi 

endo con ello solubilidad y, por lo tanto, facilidad de asimi

labilidad por los cultivos. 

Cuando abunda el Ca pueden originarse apreciables inmovi

lizaciones de la potasa, B, Fe, Mn y Al, y aunque esto puede 1 
ser beneficioso po~ lo que respecta al Al, por su acción tóxi

ca para los vegetales, es perjudicial para los otros elementos 

citados, con lo que pueden aparecer trastornos vegetativos en 

los cultivos, aunque estos se esten desarrollando en terrenos 

que contengan aquellos elementos en proporci,·-nes adecuadas. 
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Finalmente la accion biológica que se ejerce debido al.Ca 

es muy importante ya que favorece la actividad y proliferacion 

de la vida microbiana y con ello la amonizaci6n, nitrificacion, 

fijacion del Nitr6geno atmosférico y oxidacion del S. 

3.2 CLASIFICACION BOTANICA 

Reino 

Di vis ion 

Sub-division 

Clase 

Sub,clase 

Grupo 

Orden 

Familia 

Genero 

Especies 

Vegetal 

Tracheophyta 

Pteropsida 

Angiospermae 

Dicotyledoneae 

Metachlamydae 

Solanales 

Solanaceas 

Lycopersicum 

ISCUEl.A DE AGRICUt lWCl 
BIBLIOTECA 

L. esculentum, L. peruvianum, 

L. glandulosum, L. pimpinellifo ..... 

llium, L. hirsutum y L. cheesma ..... 

nii. 

3.3 CARACTERISTICAS BOTANICAS 

3.3.1 RAIZ. En el tomate el sistema radicular está modif! 

cado por las practicas culturales. Cuando se siembra direeta-

mente, las rafees pivotantes, c6nicas, imperfectas, son fuer-

tes y extensas, pudiendo profundizar de 0.91 a 1.52mts. con un 

denso sistemas de raicillas secundarias. Cuando el sistema ra

dicular se encuentra formado por un conjunto de ra!ces secund~ 

rías lateralmente, por lo aue su desarrollo se efectúa en sen

tido lateral en vez de profundizar. 

Cuando la planta es orig:imada de semilla presente. una ra

iz principal que crece unos 2.5cm diarios, hasta llegar a los 

60cm de profundidad. 

Jong y Otinkorang (1969), medümte lc.. tecnica del fosforo 

radiactivo, determinaron Gue el 75% de las ruices se encuentran 
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en un espacio de 2.5cm de diámetro por 45cm de profundidad. 

Los tallos emiten raíces adventicias con facilidad, lo 

cual permite la multiplicaci6n por medio de brotes. 

3.3.2 TALLO. El tomate tiene tallo grueso, sarmentoso, p~ 

loso que se dobla hacia abajo, por lo que necesitan cañas 6 p~ 

los tutores. Bs herbaceo recubierto de una corteza verde aspe

ra al tacto. Su desarrollo generalmente es de 1.0 a 1.5mt pero 

en ocacion~s puede pasar de los 2 mts. Durante el primer peri~ 

do de desarrollo se mantiene erguido hasta que el propio peso 

lo recuesta sobre el suelo, y se vuelve decumbente. La longi-

tud es de 50cm en cultivos enanos, llegando hasta los 2.5 mts. 

en cultivos de crecimiento "indeterminado". Cuando es j6ven es

pubescente, pero al madurar se vaelve fibroso, tiene ramas co~ 

tas en ndmero de 10 1 con ramificaci6nes simp6dicas. Durante el 

desarrollo aereo de las plantas jovenes el tallo despues de / 

producir hojas sobre sus diversos nudos acaba en una inflores

cencia apical 6 rama esteril. El renuevo que aparece en la ~ 

la de la dltima hoja se desarrollo produciendo hojAS e iinflo• 

rescencias. Este sistema prosigue para la formacion de los ta

llos secundarios, terciarios, etc. pudiendo la planta por me-

dio de este proceso tener siempre con sus tallos,hojas, flores 

e inflorescencias. 

Se llama "cultivares de desarrollo determinado" a los que 

producen inflorescencias junto con cada hoja, 6 cada 2 hojas; 

suelen ser más prec6ces y de porte bajo. En contra posicion e~ 

tan los de "desarrollo indeterminado", que presentan inflores

cencias más espaciadas, son más tard!os y de porte más alto. 

3.3.3 HOJA. Las hojas son pinado-endidas y generalmente ~ 

miten un olor fuerte. Se encuentran dispuestas sobre los t~cs 

en forma alterna, son compuestas, con los bordes dentados, de 

7 a 9 y algúnas veces 11 folículos. Al igual que los tallos y 

las ramas, las hojas se encuentran provistas de pelos glandul~ 
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sos, con una pequeñísima cabezuela en su extremo, la que conti~ 

ne una substancia olorosa y volátil que se evapora cuando el p~ 

lillo se rompe con el roce. Este olor pen•trante, atenuado en 

las especies domesticas constituye una defensa de las plantas 1 
contra sus enemigos, los insectos y microrganismos. 

3.3.4 FLOR. Estas son pequeñas, se encuentran dispuestas 1 
en corimbos 6 racimos y varian en número, encontrandose de 5 al2 

son perfectas, hipogineas y regulares. Los pétalos al principio 

son verdes a verde amarillento, cuando la flor está madura es 

de un color amarillo intenso, los sepalos son de color verde 1 
obscuro dividido en varios lobulos, cáliz corto con 5 a 10 lob~ 

los, 5 6 más estambres monadelfos, las anteras forman un cono 1 
al rededor del pistilo, el cual puede <::star compuesto de dos 6 

más carpelos. 

Las inflorescencias pueden ser racimos simples, bifurcados 

6 ramificados, las inflorescencias simples son las más frecuen

tes en la parte baja de la planta, las ramificaciones solo se 1 
encuentran en la parte superior. La formacion, maduracion, y f~ 

cundacion de las flores, as! como la formacion del fruto comie~ 

za con la parte inferior y determina en el ápice de la planta. 

A la paertura de la corola corresponde la iniciacion del 

periodo de reseptabilidad de los estigmas y despues de 24 a 48 

hrs. se inicia la dehiscencia de los estambres de manera que 1 
queda asegurada la fec~~daci6n. La germinaci6n del polen es muy 

lenta y la fecundacion se realiza 2 dias despues de su primer 1 
contacto con el estigma. 

3.3.5 PRUTO. El fruto es una baya de color rojo, en algu-

nas variedades amarillo, profundamente asurcado y rica en jugo, 

su forma, tamaf'.o, coloración y consistencia varia con la espe

cie, los hay esféricos, achatados y piriformes, jugos y de pul

pa apretada, rojos y verdoso; pero siempre con una superficie 1 
lisa y brillante con~ ti tuidP. por una piel 6 e:r;icEr:¡::io de color 
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encarnado en plena madurez, despues de haber p<:tsado por varios 

tonos de verde. 

El proceso natural de maduracion da a los distintos tipos 

de fruto el color espe6ifico. La coloración del tomate obedece 

a la presencia de 3 cla~es de pigmentos; la clorofila (verde), 

la carotina (amarillo) y la licopina (rojo); la proporción en 

que éstas intervengan determina la distinta intensidad del co

lor de la baya. 

La intensidad y calidad de la luz determina la proporcion 

de estos pigmentos entre la piel y la pulpa. 

La sombra moderada favorece la formaci6n de licopina (ro

jo}, la luz intensa favorece la formaci6n de carotina .(amari

llo). El color verde perdura hasta el comienzo de la madurez y 

cuando ésta es completa, el fruto presenta el característico y 

uniforme color rojo 6 amarillo, dependiendo de la especie. 

3.3.6 SEMILLA. En las cavidades internas del fruto, 11~ 

das 16culos se encuentran las semillas envueltas en el musila

go placentario, dependiendo su número de la variedad de que se 

trate. La semilla es amarillenta-gri_sacea, algo ren~forme , muy 

aplastada, la superficie recubierta de pelos grises 6 '.platea

dos y escamas, su longitud varia entre 3 y 5 mm. y su anchura, 

es de gos a cuatro milimetros. 

La semilla no tiene periodo de dormancia, es decir que 1 
puede germíQar poco despues de haberse cosechado y su poder 1 
germinativo es de 4 años 6 más en condiciones normáles. 

3.4 ~~!EDADES QUE SE CULTIVAN ~~ LA REGION 

En esta regi6n de Autlán se cultivan variedades tanto pa

ra el mercado ya sea nacional 6 extranjero asi como para usos 

industriales, estos son al~~os ejemplos: 

a) Variedad A?e 

Comercializado en fresco y enlatado. Variedad desarrolla

da por la compañia de Sopas Campell. 
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Su tipo de madurez se concidera media ·temprana, tipo de 1 
planta; media lr.rga deten:linada, el fruto es <:;emi-esf~rico de 

tar~r-'lño gronde y el color 2. 2u m~:.durez E:s r0 jo uniforme. 

Presenta resistencia a Fusarium y Alternaría cancerosa 1 
del tallo. 

b) Variedad Ace 55 VF 

Comercializacion en fresco. Muestra poca resistencia a 1 
resquebrajamientos, producida por Asgrow. · 

Su ciclo vegetativo se concidera de tipo medio tardio, ti 

po de planta; media larga determinad, el fruto es esferico li

so, grande y de color rojo uniforme. 

Presenta resistencia a Verticillium, Fusarium y Alterna-

ría cancerosa del tallo. 

-c) Variedad Cal Ace 

El más popular de la "Cepa" de los Ace por su produccion 

de follaje, destinado también al consumo directo y producido 1 
por Asgrow. 

Su época de maduración es de tipo intermedia, tipo de 1 
planta; media larga determinada, el fruto es com~.üetamente a

chatado por los polos, grande y de color rojo uniforme. 

Resistencia a Verticillium, Fusarium y Alternaría cancer~ 

sa del tallo. 

d) Variedad Flora~dade 

Esta es la variedad que se utilizó en este trabajo, prod~ 

cida por la Universidad de Florida, en apoyo al mercado del T~ 

mate fresco, fue hecha para utilizarce en suelos infestados de 

Verticillium y es u."l.a ve.riedad de muy buena producción. 

Su época de me.du.raci6n es intermedia, el tipo de planta 1 
se le co~cidera de crecimiento medio determinado, el fruto es 

redondo, medio gr2.nde y de tm color· rojo a su m:cdur<lci6n. 

Pre;;;enta resistenci'.t a Verticili um, Fusarium 1 y 2 Stem

phylium {mancha gri:-: de 1::;. hoja) y Alterw:.ria cs.ncer-osa del ta 

llo. 
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e} Variedad Mechanical Harvester VP 145B-7879 

Madurez concentrada alta, se utiliza para industrializa

cion, producida por Mechanicl Harvester. 

Su epoca de maduraci6n es intermedia, crecimiento de la 

planta compacto y de tipo determinado, el fruto completamente . 
redondo, pequeño y medio rojo. 

Resistente a Verticillium y Pusarium. 

f) Variedad·Mechanical Harvester VP 3202 

Excelente recuperación en planta, alta producci6n, tallo 

bien firme, buena toÍerancia a moldeamientos y agrietaduras, 

alta solidéz y buena viscosidad. Alta calidad de fruta para ~ 

so industrial. Es producido también por Mechanical Harvester. 

Ciclo de maduréz intermedie, crecimiento de la planta m~ 

dio determinado y el fruto completamente redondo, pequeñoym~ 

dio rojo. 

Presenta resistencia a Verticillium y Pusarium. 



CAPITULO IV.- h~TERIALES Y AillTODOS 

4.1 DESCRI:PCION DEL VALLE DE AUTLAN 

4.1.1 LOCALIZACIO.N GEOGRAFICA 

15 

Esta situado en la porcion Noroeste de la región Sur del 

estado de Jalisco, en los 19°46' de Latitud Norte y 104°22 1 de 

Longitud WG a una altura de 900 msnm. 

Sus limites son los siguientes: 

Al Norte: Ayutla, 

Al Noreste: Union de Tula, 

Al Oriente: El Grullo y Tuxcacuesco, 

Al Sur: Cuauti tlan y 

Al Poniente: Casimiro Castillo. 

4.1.2 SUPERFICIE 

Se estima una superficie de 927.32 xm2 y una densidad de 

poblacion de 55.11 habitantes por xm2• 

4 .1. 3 CLDA fJENEBAL 

La clasificacion del clima según KHppen es la siguiente: 

Awah 

Aw = Clima tropical (de sabana) temperatura media de to-

dos los meses superior a los 18°C lluvias medias anuales mayo

res a 750 mm. con invierno seco. 

a = L a temperatura media del mes m~s calido es mayor de 

2200. 

h = La temperatura media anual mayor de 18°0. 

w = Lluvias en ver·ano. 

Los vientos dominant~s soplan del W con una velocida mod~ 

rada promedio anual de 12. xm/Hr. 
4.1.4 SUELO 

4.1.4.1 TOPOGRAFIA 

Los levantamientos topográficos hechos por la SARH indi

·can que en la surcada. hay que d2.r una pendiente maxima de 25cm 

en 100 mts. 
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CUADRO No. l 
RELACION DE l5 AÑOS DE DATOS CLIMATOtOGICOS 
DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CAMPO AGRICOLA 
EXPERIMENTAL "COSTA JALISCO" (5) 

A UTLAN, JAL. TEMPERATURA MINIMA EN oC 

AÑOS ENE, FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

l95B B.O B.5 9.0 l3. o l5. o lB. O 17.0 17.0 l9. o 16.0 ll. o ll.O B.O 
1959 5<.0 9.0 7.0 9.B l5. o 9.0 lB. O lB. O lB. O l2. o 9.0 6.0 5.0 
1960 5.0 4 o B.O 9.0 l4. o lB. O 17.0 l9. o 17.0 l6 o l3. o 9.0 4.0 
l96l 7.0 --- 7.0 B.5 l4. o lB. O lB. O l9. o 17.0 l3. o 9.0 9.0 7.0 
l962 B.O ll. o 9.5 l2. o lB. O 22.0 22.0 2l o 17.0 lB. O l2. o 9.0 B.O 
1963 lO. o 5.0 B.O l5. o l5. o l9. o 20.5 l9. o lB. O l4. o ll.O B.O 5.0 
1964 ll. 9 7.5 9.0 l4. o 15. o l7.0 lB. O 17.0 lB. O l5. o 15. o 9.0 7.5 
l965 B.2 ll.O lO. O ll.O l7.0 l9.0 lB. O lB. O lB. O l3. o ll.5 14. o B.2 

'1966 ll.O 9.0 ll.O 13. o l6. o 21.0 lB. O l7.0 lB. O 14. o l2. o ll. o 9.0 
196'1 ll. o 5.5 l2. o 13. o l5. o lB. O 1B.5 lB. O lB.5 l4. o ll. o B.O 5.5 
l96B '1.0 lO. o 9.0 l4. o l6. o 15. o 1B. o 19. o l9. o l'?.O ll. o ll.5 '1.0 
l969 lO.B ll.O lB. o l3. o. 15. o 19. o l'?.O l6. o l6.0 15.0 ll. o l2. o 10.8 
l9'10 B.O B.O 9.0 l9. o 2l. o 20.0 lB. O 20.5 l9. o l2. 5 l3. o 9.0 B.O 
l97l ll. o ll. o 13.5 lO. o ll. o l6.5 l'?.O l6. o lB. O l'?.O ll. o 9.0 9.0 
lfl.'l.2 8..Q 8..Q ll. Q ll, Q l~. 01 l8.. Q ll..Q ll.. Q ll..Q ll.,Q Ui.,Q 9,Q 8.,Q 

x B.06 B.46 lO. 06 ll. 6B 15.33 1'1.90 lB.33 1'1.93 17.93 15.33 ll. 73 9. 76 7.35 

-"" 



AÑOS ENE. FEB. MAR. 

1958 17.7 19.0 21.9 
1959. 19.8 21.9 22.3 
1960 20.3 19.-0 22.3 
l96l 19.2 --- 21.3 
1962 21.4 21.8 22.4 
1963 20.5 19.7 24.0 
1964 19.3 20.0 22.5 
1965 19. o 22.0 22.5 
1966 19.8 20.4 22.2 
1967 19.2 19.9 22.6 
1968 19, l 19.3 19.3 
i969 20,0 20.4 22.1 
1970. 19. o 20.5 20.8 
1971 20.5 19.1 23.2 
l!l.ZZ. Z.Q 8. .í!,Q, l :z. 2. 

x 19. 16 20.27 22.10 

CUADRO No. 2 . . 
.RELACiON DE 15 AÑOS DE DATOS CLIMATOLOGICOS 
DEL ""REA DE INFLUENCIA DEL CAMPO AGRICOLA 
EXPERIMENTAL "COSTA JALISCO" (5) 

Af!.TLAN, JAL. TEMPERATURA MEDIA EN oC 

ABR: MAY. JUN. JUL. AGO. 
1 

SEPT. OCT. NOV. DIC. 

24.1 25.9 26.l 26.2 25.4 25.2 24 1 21.6 20.8 
22.4 25.9 26.8 25 l 25.2 26.2 24.6 22.4 20.7 
24.1 25.4 27.0 25.2 25.4 26.5 24.4 23.4 20.6 
23.3 23.3 26.2 26.2 25.5 24.8 23.1 22. 7 20.? 
24.7 29.2 26.7 24.8 25.1 24.4 24.0 22.4 20.7 
24.4 26:2 26.3 25.0 24.9 24.7 24.0 22.4 20.7 
20.1 25.4 25.5 24.9 24.6 24.2 23.7 23.5 20.2 
24.6 26.2 26.7 24.7 24.4 24.5 23.8 24.5 22.2 
23.7 26.0 26.5 25.4 25.3 25.1 23.5 22.4 19. o 
24.0 25.3 25.5 25.1 24.1 24.1 23.0 22.0 l9.l 
25.9 24.4 24.8 24.9 24.9 26.8 24,8 21.4 20.3 
24.1 24.5 27.0 24.8 23.9 25.0 23.2 22.5 20.8 
23.1 25.2. 26.0 24.4 25.0 24.5 24.5 22.3 21. o 
23,0 25.3 23.1 23.5 23.5 24.3 25.5 23.3. 22.4 
~.5. :§,,fi. 2.5.. l 2.5..a 3.5., 1 24.2 ___ 24. 8 __ 23~0 __ 20. 5 

23.73 25.84 25.96 24.93. 24.82 24.97 24.06 22.65 20.61 

ANUAL 

23.1 
23.6 
23.6 
23.4 
23.9 
23.5 
22.8 
23.8 
23.2 
22.8 
22.9 
23.1 
23.0 
23.0 
23.5 

23.27 

o;; 



AÑOS ENE. FEB. 

l958 29.0 31.0 
l959 30.0 34.5 
1960 35.0 31.-0 
196l 31. o ---
l962 33.Ó 32.0 
/963 32.0 32.0 
[964 32:0 33 .. 5 
1965 30.0 31. o 
1966 33.0 32.0 
1967 31. o 31. o 
1968 29.0 28.0 
1969 30.0 30.0 
1970 30.5 30.5 
197l 30.0 29.0 
{972 3l. o 32.5 

X 3ll3 31.28 

CUADRONo. 3 
RELACiON. DE l5 AÑOS DE DATOS CLIMATOLOGICOS 
DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CAMPOAGRICOLA 
EXPERIMENTAL "COSTA DE JALISCO" (5) 

AUTLAN, JAL. TEMPERATURA .MAXIMA EN oC. 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

" 
33.0 36.5 36.0 34.0 :k o 34.0 33.0 34. o 30.5 30.0 36.5 
35.0 35.0 36.0 34.0 32.0 33.0 35.0 35.0 33.0 32.0 36:o 
35.0 36.0 38.0 . 35. o 33.5 34.0 33.0 33.0 34. o 34.0 38.0 
34.0 33.0 37. o 38.0 31. o 34.0 32.0 34.0 33.0 32.0 37. o 
32.0 34.0 36.8 32.0 30.0 30.5 29.0 31. o 31. o 31. o 36.8 
35.0 33.0 33.0 38.5 31.5 31.0 32.0 32.0 32.0 30.0 38.5 
36.0 . 36. o 36.0 34.5 33.0 32.0 32.0 33.0 33.0 31.5 36.0 
33.0 36.0 37.0 36.0 32.5 . 32.5 3l.O 32. o 34.0 3l. o 37. o 
33.0 34.5 34.0 35.0 3l. o 31. o 33.0 32.0 3l. () 29.0 35.0 
33.0 34.0 34.0 35.0 32,0 32.0 31.0 30.0 30.0 29.0 35. o 
31. o. 33.0 33.0 32.0 32.0 3.3. o ·. 31. o 32. o 3l. o 30.0 33.0 
27. o .. 33. o 3i.o 36.0 3l. 5 3l.O 32.0 32 o 34. o 30.0 34.0 
33.0 34. o 31. o 32.0 29.0 31. o 30.0 31.0 39.0 30.0 34.0 
31. o 35.0 38.0 33.0 34.0 31. o 32.0 31.0 32.0 32.0 38.0 
34.5 35. Q 36.5 34.0 33.5 3$.0 32.5 32 5 32.0, 30.0 36.5 

33.03 34.53 35.72 34.13 32.00 32.10 31.90 32.30 31.96 30.76 36.02 

·~ 
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TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 1948-1976 
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CUADRO No. 4 
RELACION rE 15 AÑOS DE rATOS CLIMATOLOGICOS 
DEL AREA EE INFLUENCIA EEL CAMPO AGRICOLA 
EXPERIMENTAL "COSTA DE JALISCO" (5) 

AUTLAN, JAL. PRECIPITACION EN.m. m. 

AÑOS ElvE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. AlvUAL 

1958 ll9. o 14. o 23.0 0.0 4.0 143. o 186.5 60..0 166.5 127.5 15. 7 3.0 862.2 
1959 25.0 0.0 INAP 154.5 l7.5 !57.5 97. o 81. O 43.0 ll5. o 7.0 INAP 697.5 
l960 INAP -0, O 0.0 0.0 0.0 46.0 243.5 74. o 151.5 68.0 4. 7 97. o 684.0 
1961 102.5 ---- 0.0 0.0 5.0 128.5 145.5 107.5 ll2 o 43.0 INAP INAP 644.0 
1962 INAP 3.0 o. o INAP 0.0 tl6. 5 ll7. o 93.0 127. o 73. o ll. o 5.0 545.5 
1963 0.0 INAP INAP 14. o lB. O 86.0 l90. o 164. o 148. o 7l. 5 o. o 50.0 741.5 
l964 2.0 0.0 INAP 0.0 0.0 147.5 174. o 68.5 84.0 25.0 0.0 34.0 535.0 
1965 24.0 52.0 0.0 7.0 7.0 ll9. o 228.5 181. O 136.5 29.0 23.0 l08. o 915. o 
1966 lO. o 57.0 13. o 45.0 ll. o 97. o 121. o 6.9.0 7l. o l3l. o l. o l. o 627.0 
1967 179.0 0.0 INAP 0.0 25.0 l20.8 102.0 164. o 149.5 75.0 l. o 50.5 866.0 
1968 0.0 40.0 ll5. o INAP 5.0 79; S 192. o 90.0 257.5 25.0 9.0 49.0 862.0 
1969 INAP IlvAP INAP INAP 0.0 64. o 152.5 162.5 85.0 273 O INAP 56.0 793.0 
1970 INAP 2.0 o. o O; O IMAP 130.5 241. o 93.0 l93.5 35.5 22 o o. o 7l7. 5 
l97l . 17.5 o. o . 2.5 o. o INAP llJ. o 273. o 325.0 72.5 167. o INAP 6.0 976.5 
l972 20.0 0.0 2.5 20.0 . 35. o 165.5 l02.5 87. o lOl. 5 37. Q 176.5 14.5 762.5 

x 33.26 12. o 10.40 14.83 8.50 ll4. 28 171. 06 l2l. 30 126.60 86.36 lB. Ol 3l. 6 756.18 

~ 
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4.1.4.2 PROFUNDIDAD 

Son conciderados como suelos profundos con buen drenaje 1 
interno y de facil mane jo. 

4.1.4.3 TEXTURA 

El area de influencia para las hortalizas en Autlán pre-

senta una textura franca y areno-arcillosa, estas condiciones 

nos permiten trabajar facilmente, producen bue.nas cosechas y la 

maduraci6n de los frutos se consigue normalmente. La textura 1 
de la parcela en que se realizó este trabajo corresponde al ti 

po de textura areno-arcillosa. 

4.1.4.4 pH 

Análisis efectuados en las diversas zonas de influencia 1 
de los cultivos horticolas demuestran que un 80% de los suelos 

tienden a la alcalinidad y el 20% restante muestran una reac-

cion ácida, aunque se descartan los problemas que puedan cau-

sar las sales ya que estos suelos se tratan de llevar a un pH 

optimo para el desarro~lo normal de los cultivos. A nuestra 

parcela correspondió un pH promedio de 6.7 • 

4.1.4.5 CLASIFICACION 

El estudio agrológico detallado de Autlán, Jal. fue real! 

zado por la SARH y abarcó una superficie de 19,976 Has. con la 

siguiente clasificación. Suelos tipo CHESNUT (Mollison). 

Suelos de primera clase 10,861 Has. 

Suelos de segunda clase 5,194 Has. 

Suelos de tercera clase ·3,124 Has. 

Suelos de cuarta clase 797 Has. 

Los suelos estudiados se presentan·con buen drenaje tate~ 

no y sin problemas de sales, el manto freático se encontró a~ 

na profundidad mínima de 1.15 mts. 

Recomendaciones que se h;o;.cen sobre este suelo: 

a) Drenar parte central del Valle d<:: Autl~.n. 
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'b) Aplicá.r riegos li¿-éros :¡ frecuente:s en los suelos dO!! 

de se encuentran un lecho gravoso u la. profundidad de 0.10 a 

l.Omt. Est~.t rt.:com--..::dc.ci6n va de acut...r·do con el tipo de suelo 

de la parcela donde se trabajó. 

4.1.4.6 TENENCIA DE LA TIEffitA 

El valle de Autlán cuenta actualmente con una superficie 

total registrada de 96,290 has de las cuales 38,035 son de p.!:_ 

queños propietarios y las otras 58,255 son de propiedad eji-

dal. Dicha superficie está destinada a actividades como son 1 
Agrícolas, Agostadero, Forestal, Improductivas y de su Uso 1 
multiple. Además cuenta con un número considerable de empaca

doras de Jitomate dentro de las cuales podemos mencionar como 

de rpayor importancia, las empacadoras: "Los Vergeles" y " Bo

nanza" que son las de mayor capacidad y que se dedican al em

paque también de otros productos horticolas como son el melón 

y el pepino. 

4.1.4.7 CREDITO AGRICOLA 

En el año de 1981 las instituciunes baacarias de la re

gión apoyadas por F.I.R.A. (Banco de México) movieron un capi 

tal de $117'753,200.0ü M.N. en lo <ltw respecta al sector agr_2 

pecuario, siendo dividido en las siguientes ramas: Agrícola, 

Ganadera, Fruticola. y Refaccionaria. 

De estos prestamos se destiw:ron para el cultivo del to

mate, $15'840,ooo.oo pesos M.N. que habilitaron 475 has y la 

construcción de 3 invernaderos, asi como la ampliación de una 

empacadora para dicho cultivo. 

4.1.5 AGUA 

4.1.5.1 SISTEMAS DE RIEGO 

El ab-ua oue se utiliza ~n esta regi6L proviene de 2 fueg 

princip8les; 1 .Pr-esa de ;;;,l:n:::u::"'m-,miento de Tacotan y 2 por bOl]! 

beo, ya q-<.le r;n 'todo tl V&lle de Autl~n se €n;:uentran pozos 1 
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profundos, y que en algónos su bombeo es hasta de lOO lts/seg 

y minimos de 20 lts/seg. 

Los sistemas de riego que se utilizan en la región son: / 

a) INFILTRACION POR SURCOS 

Es el más utilizado,, denominado también riego por grave

dad. El agua penetra lateralmente hasta llegar a la· zona radi

cular del cultivo. 

b) SUMERSION 

Donde el agua se derrama algdnos milimetros en la superfi 

cie del terreno previamente arreglado. 

e) ASPERSION 

Consiste en asperjar el agua ál aire desde la boquilla de 

un aspersor para dejarla caer sobre la superficie del terreno 

de un modo uniforme. Es poco usual debido a su alto costo. 

d) POR GOTEO 

Es una tecnica de distribucion superficial del agua medi

ante tuberías que descargan en puntos ~ocalizados del terreno 

a travéz de difusores 6 goteros. Es costoso tambien pero menos 

que el de Aspersión. En este ciclo fue utilizado por primera / 

vez en este valle de Autlán. 

4.1.5.2 OBRAS DE RIEGO 

Principalmente la red de canales de la Unidad de Riego El 

Grullo-Autlán, por otra parte los terrenos que cuentan con ri~ 

go a base de pozos profundos, se han preocupado por hacer lle

gar agua a sus terrenos por canales de ladrillo y de concreto, 

cuya capacidad máxima es de 130 lts/seg., esto ha contribuido 

a que las perdidas por infiltración sean mínimas. 

4.1.5.3 CALIDAD DEL AGUA 

El agua de riego para que pueda ser utilizada ver~t;ujosa

mente debe llenar algúnos requisitos indispensables como son: 

La temperatura y el contenido de sales y cloruros de So

dio y Potasio, en el caso del agua que se utiliza con este ¡ 
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fin en el Valle, corresponcle a la clasificación c1sl' lo que 

nos indica que está dentro del rango de l~s aguas que pueden 

ser litiles para la finalidad ~'- qut:: las estamos destinando. 

4.1.5.4 USO DEL AGUA 

Una gran parte de terrenos son irrigados con agua de la 

red de canales de la Unidad de Riego, pero debido al gran a~ 

~e horticola que ha venido presentandose en esta región, y a 

los grandes capitáles extranjeros que han llegado a explotar 

este valle en los liltimos 10 años, se han llevado a cabo in

finidad de perf.oracionl:ls de pozos profundos, ya que los te

rrenos de mejor calidad, no son precisamente los que se rie

gan por la Unidad de Riego, debido a que no se localizan en 

el area que esta unidad alcanza a cubrir con su red de cana

les, esto trajo como consecuencia la apertura de un nlimero 1 
considerable de has. de riego, ocacionando que en las norias 

y pozos existentes, baje el nivel del agua, a raíz de esto 1 
se ha dado prio~idad de uso de agua a la pobl~ción despues / 

a la ganader!a y 1~ agricultura. Es por esto también que se 

han venido implantando nuevos sistemas de riego que son más 

ahorrativos como son el de aspersión y el de goteo. 



CAPITULO V.- DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.1 PREPARACION DEL SUELO 
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La parcéla en donde se trabaj6, cuenta con una pendiente ~ 

más 6 menos regular, su color de tierra es castaño, un poco 1 
más obscuro en la superf~cie, la textura es de tipo areno-ar

cillosa, tiene un3 densidad aparente 4e 1.58g/cm3.(Para el / 

contenido de nutrientes ver ANEXO 1). 

El diseño que se utilizó es simple; de acuerdo con nues- -, 

tros objetivos, tratando que sea lo más parecido a la siembra 

que se pudiera llevar a cabo ya a nivel explotación comercia~_

El terreno donde se llevó a cabo este trabajo está ubic~ 

do en el Rancho "El Camichin", que se encuentra en las ori

llas del lado Norte de la poblacion de Autlán. 

Se preparó el terreno en melgas de 8 surcos a una dist~ -~ 

cia de 1.42mts. entre surcos, con calles intermedias de 2.84m 

entre melgas, y una longitud de 50.40mts. obteniendo asi mel- ¡ • 
gas de 500mts2• La surcada fué trazada de Oriente a Poniente 

como lo indicaba la pendiente, para no tener una gran dificU! 

tad en los riegos que seran por gravedad. 

Antes de la surcada, la preparación de~ terreno consis-

tió en; dos pasos cruzados con el subsole~dor, dos con el ar! 

do, la nivelación y dos pasos de rastra. 

Se prepararon unicamente 6 melgas, 2 para utilizar la d~ 

sis de fertilización acostumbrada en la región y los fertili

zantes que siempre se han utilizado, otras 2 para aplicar el 

fertilizante organico-mineral que estoy queriendo comparar y 

que aparte de N, P y K contiene también elementos ~enores co

mo son Mg, Fe, B, Zn y Mn y por último las otras 2 ~~arán 1 
§in fertilizar a manera de testigos. ->' 

5.2 SIEMBRA Y TRASPLANTE 

<. La variedad utilizada fue la Flora-dade (descrita en el 

cap!tul; correspondiente a descripci6n de variedades) con se 

1 1 
' 1 
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mill~ de la casa Ferry-ruorse Seed Company. 

Se inici6 con 1& siembra en vivero, previa desinfecci6n 1 
con Folidol polvo el 21 de julio de 1981, en charolas especia

les de hielo seco con capacidad para 200 plantas cada charola, 

previamente desinfectadas a base de Captan y llenadas con tie

rra especial "Terra-lite" (producida por Soil .Mixes & Conditi.2, 

ner) traída de Massachusetts al Noreste de E.E.u.u., revuelta 

con vermiculita. 

Al. tener el lOO% de germinaci6n que fue hasta el 31 de j.J:! 

lio, se procedi6 al "desahije" dejando una planta por cubo. 

Los riegos se hicieron cada tercer dia con pura agua des

de el dia de la siembra hasta el "desahije". Despues fueron a

compañados los riegos con productos como Manzate-D, Agrimicin-

500, Bayfolan Forte, Daconil y Ambusch, a manera de aplieacio

nes preventivas. 

El dia 9 de agost (19 dias despues de sembradas) se pre-

sentó un amarillamiento en las plantitas y se aplicó Nutrex 20 

grs/lt. al tallo con aplicadores (pipetas) especiales 5cc/pl~ 

ta, al tercer dia de estas aplicaciones se dió otro riego con 

Daconil y Ambusch, trasplantandose 4 dias después al surco re

gado a una distancia de 30 cm. entre plantas y con una aplica

ci6n de Cobrezate antes de sacar la planta del invernadero. 

Hasta aqui los cuidados de las plantas fueron los mismos, 

a partir del trasplante empiezan los .3 diferentes tratamientos~ 

o\ 5. 3 FERTILIZACION 

Es aqui donde se encuentra la diferencia de los tratamiea 

tos, cuya fertilizaci6n fué de la siguiente maneras 

PRIMER TRATAMIENTO (melgas 2y3) 

FECHA C~~TIDAD Y TIFO D~ FERTILIZ~~TE DOSIS/HA. 

En el trasplante 45Kg 17-17-17 
(Triple. diecisiete) 

A los 30 dias 
del trasplante 

45Kg 17-17-17 
(Triple diecisiete) 

450 Kgs 

450 Xgs 



PRIMER TRATAMIENTO (sigue) 

FECHA CANTIDAD Y TIPO DE FERTILIZANTE 

A los 60 dias 
del trasplante. 

A los 90 dias 
del trasplante. 

40 Kgs. 
(Nitrato 

30 Kgs. 
(Sulfato 

15-00-14 
de sosa y potas~) 

00-00-46 
de potasio) 

SEGUNDO TRATAMIENTO (melgas 4 y 5) 

En el trasplante. 75 Kgs. 

~los330 días 75 Kgs. 
del trasplante. 

A los 60 dias 50 Kgs. 
del tras plante. 

Nutricomplex/22 

Nutricomplex/22 

Nutricomplex/22 

A los 90 dias 50 Kgs. Nutricomplex/22 
del trasplante. 

TERCER TRATAMIENTO (melgas 1 y 6) 

·.'1 
' 

30 

~~ 1 

DOSIS/HA. 

400 Kgs 

300 Kgs. 

750 Kgs. 

750 Kgs. 

500 Kgs. 

500 Kgs. 

Este es el tratamiento que utilizámos como testigo, por 

lo tanto no tenemos fertilización. 

5.4 RIEGOS 

Como habiamos dicho anteriormente, este suelo tiene bas

tante velocidad de infiltración, motivo por el cual existe la 

necesidad de dar un gran número de riegos (CUADRO 5) no muy / 

espaciados ni tampoco pesados. 

CUADRO 5 

No. de Riego Fecha del Rie¡-0 
1 1:5 de Agosto de 1981 (para trasplante) 

2 28 de Agosto 

3 11 de Septiembre 

4 28 de Septiembre 

5 12 de Octubre 

6 28 de Octubre 

7 2 de Noviembre 

8 16 de Noviembre 

9 30 de Noviembre 

10 15 de Diciel!lbre 
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CUADRO 5 (sigue) 

No. de Riego Fecha de Riego 

11 29 de Diciembre de 1981 

12 12 de Enero de 1982 

13 26 de Enero .de 1982. 

5.5 LABORES CULTURALES 

Se dieron 2 escardas con el tractor, la primera con el fin 

de deshierbar unic~mente y fué el 27 de Agosto, la segunda fué 

para aporcar y deshierbar el 22 de Sep. Para estas fechas las / 

plantas tenian una altura que osci~aba entre los 30 y 40 cms. y 

se procedió al envarado, colocando una vara cada 2 matas 6 sea 

a 60cm de distancia entre varas, se tiró la primera hilada el 

25 de Sep. a una distancia del suelo de 35cm. la segunda hilada 

se colocó el 22 de Octubre a 30cm. de la primera y la tercera 1 
fue el 23 de Nov. a 30 cm. de la segunda, quedando as! la hila

da más alta a una distancia del suelo de 95 cms. 

Despues de la envarada, ya no se pudo meter el tractor y 1 
hubo necesidad de un tercer deshierbe que se hizo manual duran

te lo.s dias 7, 8 y 9 de Octubre. 

5.6 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

En cuanto a esto no se tubo problema algóno, tan solo hubo 

indicios en lo que respecta a plagas, de el Gusano Alfiler (Kei 

feria lycopersicella), y en lo que toca a enfermedades, el Ti-

zon temprano (Alternaría solani) y el Tizon tardío (Phytophtho

ra infestans). 

Esto fue debido a las ?P:icaciones preventivas que se hi-

cieron, pues conociendo la zona y habiendo sembrado el mismo 1 
cultivo en ciclos anteriores, se ten!a la idea de las plagas y 

enfermedades posibles a presentarse. 
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5.7 APLICACIONES PREVENTIVAS DE PESTICIDAS 

Las aplicacionesque se hicieron fueron con la finalidad 

de prevenir el ataque de las plagas que se tenia idea podian 

presentarse y además previendo también las posibilidades que 

existian de presentarse .ale;Was enfermedades ya conocidas en 

la región. 

CUADRO No 6 APLICACION DE PESTICIDAS 

FECHA DE APLICACION · PRODUCTOS APLICADOS 

17 de Agosto de 1981 Polidol 2% 

31 de Agosto Dipterex y Agrimicin 500 

15 de Septiembre Dipterex y AgrimiciD 500 

25 ae Septiembre Manzate D y Ambusch 

9 de Octubre Parathion Metílico y Cobrezate 

23 de Octubre Daconil y Ambusch 

6 de Noviembre Dipterex y Agrimicin 500 

20 de Noviembre Manzate D y Lannate 

4 de D.iciembre Daconil y Lannate 

18 de Dic!l.embre Daconil y Ambusch 

7 de Enero de 1982 Daconil y Lannate 

Todas estas aplicaciones fueron hechas por la mañana muy 

temprano y se preparaban siempre en un tambo de 200lt. que e

ra suficiente para rociar las 6 melgas, que tenian una super

ficie total de 3,000 Mts2. 

5.8 COSTOS DE PRODUCCION 

a) PREPARACION DEL TERRENO Y SIEMBRA 

CONCEPTO 
Subsuelo 
Arado 
Nivelacion 
Rastra 
Surcado 
Planta al salir del vivero ($1.10/pta.,8,100 ptas) 
Trasplante 3 mozos 180.00 c/u 
TOTAL 

COSTO$ 

270.00 
240.00 
180.00 
240.00 
180.00 

8,910.00 
540.00 . 

10,560.00· 



b) LABORES CULTURALES 

CONCEPTO 

Dos escardas con tractor 
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COSTO $ 

240.00 

Una escarda manual ("3 mozos 3 dias) 1~620.00 

Envarado y colocacü6n de los hilos ( 3 mozos 5 dias) 2. 700.00 

Costo de la var8. $1.50 c/u se utilizaron 4,000 varas 6,600.00 

Costo hilos poliestireno 800.00 

Riegos, cada riego un mozo 

TOTAL 

e) APLICACION DE PESTICIDAS 

Cada aplicacion un mozo de $ 200.00 

Folidol 2% 300 grs. 

Dipterex 80 600cc 

Agrimicin 500 6oo grs. 

Manzate D-80 700 grs. 

Ambusch 340 300 grs. 

Parathion metilico 200grs. 

Cobre~ate M 450grs. 

Daconil 1,500 grs. 

Lannate 90 300 grs. 

Adherente Plyac 2 Lts. 

TOTAL 

d) FERTILIZACION 

2,340.00 

13,700.00 

2,200.00 

132.90 

116.40 

662.40 

82.60 

327.60 

27.f!O 

55.80 

405.00 

302.10 

214.00 

4,526.00 

Aqui los gastos para los tres tratamientos empiezan a di 
ferir, por lo tanto los analizaré por separado. 

PRIMER TRATAMIENTO 

Dos sacos de 17-17-17 (triple diecisiete) 460.00 
Un saco de 15-00-14 (Nitrato de sosa y potasa) 475.00 
Un saco de 00-00-46 (sulfato de potasio) 200.00 
TOTAL 1,135.00 



SEGUNDO TRATAMIENTO 

5 sacos de Nutricomplex 

TOTAL 

TERCER TRATAMIENTO 
" . 

No hubo ferti1izac~6n. 
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S 1,3oo.oo 
$ 1,300.00 

En lo que respecta a la mano de obra para las aplicacio-

nes de los 2 primeros tratamientos, fueron hechas por un mismo 

mozo en las 4 fechas respectivas. Pagandole $ 180.00 el día lo 

que nos hace un total de a 720.00 gastados entre los 2 tratam! 

en tos. 

e) CORTE Y EMPAQUE 

Aquí también var~a, debido a que las producciones no fue

ron las mismas y logicamente el producto fué diferente. 

PRIMER TRATAMIENTO 

Se dieron 22 cortes a 1180.00 corte S 3,960.00 

Se empacaron 116 cajas a $15.50 la empacada y con 

un costo de $27.50 la caja. S 4,988.00 

TOTAL S 8,948.00 

SEGUNDO TRATAMIENTO 

Se dieron 25 cortes 

Se empacaron 208 cajas 

!OTAL 
TERCER TRATM4IENTO 

Se dieron 10 cortes 

Se empacaron 35 cajas 

TOTAL 

5.9 VALOR DE PRODUCCION 

$ 4,500.00 

$ 8,944.00 

$ 13,444.00 

s 1,8oo.oo 
• 1,505.00 

$ 3,305.00 

El producto se vendi6 en el campo ya empacado y a un pre

cio promedio de $ 240.00 por caja • 

PRIMER TRATAMIENTO 

Se obtubieron 116 cajas con un peso promedio de 18 Kg/ca

ja, lo que nos indica un total de 2,088 Kgs. en 1,000 mt~ Est., 
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nos viene dando una producción de 20.88 Ton/Ha. 

Los ingresos brutos en este tratamiento fueron de: 

$ 27,840.00 • 

SEGUNDO TRATAMIENTO 

Se cosecharon 208 cajas que nos hacen un total de 3,744Kg 

en 1,000 mt2. Esto nos da una producción de 37.44 Ton/Ha. 

Los ingresos brutos en este tra.tamiento fueron de: 

$ 49,920.00 • 

TERCER TRATAMIENTO 

Aqui fueron unicamente 35 cajas las cosechadas que nos ~ 

cen un ~otal de 630 Kgs. en 1,000 mts2. Esto equivale a 6,3Ton 

:por Ha. 

Los ingresos brutos fueron de $ 8,400.00 

5.10 REDITUABILIDAD 

5.10.1 COSTOS DE PRODUCCION O EGRESOS 

PRIMER TRATAl\1IENTO 

CONCEPTOS 

a) Preparaci6n del terreno y siembra 

b) Labores culturales 

e) Aplicacion de pesticidas 

d) Fertilizacion 

e) Corte y empaque 

TOTAL 

SEGUNDO TRATAMIENTO 

a) Preparación del terreno y siembra 

b)Labores culturales 

e) Aplicacion de pesticidas 

d) Fertilizacion 

e) Corte y emp~que 

TOTAL 

COSTO REAL EN COSTO CAL 
l,OOOmts2 (i) CULADO/HA 

3,520.00 35,200.00 

4,566.70 45,667.00 

1,508.70 15,087.00 

1,495.00 

8,948.00 

20,038.40 

3,520.00 

4,566.70 

1,508.70 

1,660.00 

13,444.00 

24,699.40 

14,950.00 

89,480.00 

200,384.00 

35,200,00 

45,667.00 

15,087.00 

16,600.00 

134,440.00 

246,994.00 



TERCER TRATAMIENTO 

CONCEPTOS 
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COSTO REAL EN COSTO CAL 
l,OOOmts2 ($) C~/HA 

a) Preparacion del terreno y siembra 3,520.00 35,200.00 
b) Labores culturales 
e) Aplicacion de pesticidas 
d) Fertilización 

e) Corte y empaqúe 

TOTAL 

5.10.2 VALOR DE PRODUCCION O 
PRIMER TRATAMIENTO 

CONCEPTO 

Venta de 116 cajas de jitomate a 

S 240,00 c/u 

TOTAL 

SEGUNDO TRATAMIENTO 

Venta de 208 cajas de jitomate a 

$ 240.00 c/u 

TOTAL 

TERCER TRATAMIENTO 

Venta de 35 cajas de jitomate a 

S 240.00 c/u 

TOTAL 

5.10.3 UTILIDAD NETA (U) 

4,566.70 45,667.00 

1,508.70 15,087.00 

-------- ---------
3,305.00 33,050.00 

12,900.40 129.004.00 

INGRESOS 

INGRESOS D INGRESOO/ 
1,000 mts2 l'OR HA. 

• 27,840.00 $ 278,400.00 

' 27,840.00 $ 278,400.00 

$ 49,920.00 • 499,200.00 

• 49,920.00 • 499,200.00 

a 8,4oo.oo a 84,ooo.oo 
-· 8,400.00 $ 84,000.00 

Para obtener ésta unicamente necesitamos restarle a los ~ 

gresos (I) 6 valor de producción, el valor de los egresos (E) 6 

costos de producción. 

a) UTILIDADES REALES DE LOS TRES TRATAMIENTOS 

PRIMER TRATAMIENTO 

U= I -E I • 27,840é00 E= 20,038.40 

u= 27,840.00- 20,038.40 

u = +i 7,801.60 
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SEGUNDO TRATA~IENTO TERCER TRATAMIENTO-

I = 49,920.00 E = 24,699.40 

u = 49,920.00 - 24,699.40 

u ::,:: +i 25,220.60 

I = 8,400.00 E = 12,900.40 

u = 8,400.00 - 12,900.40 

u= -1 4,540.40 

b) UTILIDADES CALCULADAS DE LOS TRES TRATAMIENTOS POR HA. 

PRIMER TRATAMIENTO SEGUNDO TRATAMIENTO 

I = 278,400.00 E = 200,384 9 00 I = 499,200.00 E = 246,994.00 

u = 278,400.00 - 200,384.00 u = 499,200.00 - 246~994.00 

u = +1 78,016.00 u = +S 252,206.00 

TERCER TRATAMIENTO 

I = 84,000.00 E = 129,004.00 

u = 84,000.00 - 129,004.00 

u = -· 45,004.00 
e) RELACION BENEFICIO-COSTO (R) 

La vamos a obtener con los valores calculados para una Ha 

en los tres tratamientos. 

R _ UTILIDADES X lOO _ d 
- ACTIVO - ~ 

PRIMER TRATAMIENTO 

U = 78,016.00 ACTIVO = I = 278,400.00 

R = 78,016.00/278,400.00 X 100 = % 
R =+28.02% 

SEGUNDO TRATAMIENTO 

U = 252,206.00 I = 499,200.00 

R = 252,206.00/499,200.00 X lOO 

!L=_ +50. 52% 

TERCER TRATAli:IENTO 

U = -45,004.00 I = 84,000.00 

R = -45,004.00/84,000.00 XlOO 

R = -53.57% 
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Despues del cultivo del maiz, en el valle de Autlán, el 

JITOMATE es el cúltivo que se siembra en mayor extensión en 1 
el ciclo de invierno, de. tal forma que con la utilizaci6n de 

variedades mejoradas, insecticidas, fungicidas y fertilizan-

tes en forma adecuada, este cultivo tiene buenas posibilida-

des de lograr abúndantes cosechas. 

Si a ésto anexamos los adelantos tecnológicos con que cu 

enta la Región, y las probabilidades bastante amplias que 1 
existen para un buen mercado, debido a que gracias a su clim~ 

tolog!a adecuada pueden adelantar sus cosechas a las de los 

grandes abastecedores del mercado nacional como son Sinaloa, 

Morelos, Guanajuato y San Luis Potosi, tendremos entonces que 

~ste cultivo si es conveniente para la región de Autlán. 

Viendo lo anterior y despues de haber concluido nuestro 

trabajo en el campo, de acuerdo con los resultados y en base 

a los objetivos anteriormente planteados podemos concluir aue: 

1) Se tubo una buena respuesta a la'aplicacion del fert! 

lizante orgánico-mineral que estamos probando {nutricomplex). 

2) Comparando los análisis qu!micos efectuados tanto al 

suelo como al fertilizante, nos damos cuenta que la razon por 

la que hubo buena respuesta es debido a que estos se combinan 

de tal manera que logran cubrir las necesidades nutricionales 

del cultivo, además de cumplir con los antagonismos respecti

vos que existen entre los elementos nutritivos como son el Oa 

(calcio), K (potasio) y Mg (magnesio), para de tal manera pr~ 

sentarlos en forma facilmente asimilable por la planta. 
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6o 2 RECOMEII:JACIONES 

De acuerdo con los resultados ob~enido3 en esta investi

gaci6n y siempre con el afan de ayudc.r al mE. jor!Ot;r.iento de la 

Regi6n, quiero dar la siguiente recomendación: 

Aplicar el fertilizante orgánico-mineral denominado Nu

tricomplex/22 al cultivo del TOJ'IíATE(Lycopersicum esculentum, 

~} teniendo cuidado de hacerlo en suelos con caracteristi 

cas edáficas y climáticas similares a las de .éste en donde h~ 

mos trabajado (ANEXO 1} y en las cantidades adecuadas. 
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ANEXO No l 

SUB-SECRETARIA DE P~ANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO 

LABORATORIO DE SUELOS Y APOYO TECNICO 
DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA SANTIAGO 

• 26 JUNIO 81 GuadalaJara Jal. ____________ de 19 ___ _ 

Nombre: ___ ~I~.!J!.L~~~~i:.._Y_I_~A.!~AN~caUdad: __ B~i:!~tlQ._E_L~A!U.ClU N 

Estado: ___ . ___ -!_~l_l~-2------- Munici~io: ____ ~Yt.L~~--------

FERTI.LIDAD 

DETERMINACION UNIDADES ME TODO M_.l 

Materia orgdnica "' ~lkley 8laclc 0.48 

NUTRIENTES 

Colcio ppm Moraan lttJfJ.é9Á• 
~1edio 

Potasio • iJ~A., 
Magnesio • /2.fftM 

BaJO 

v1anganeso • Bs ,,.,.. 
aJO 

FÓsforo • Z5rnw. 
Me 10 

Nitrogeno Nftrico • IZff.IM 
Bajo 

NitrogenoAmoniacal • ''-eP--
Medio 

pH 1:2 Potenci&netn 6.6 

EL ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SUELOS. 
r;;"31 NMO 

. ~----~ . . . 
,.-------- --~--=-~--~----. ---------
-¡nnnf~lliLIAN VILLARI 

M-2 M-3 M-4 M-5 

1.10 0.89 0.96 0.62 

~1edio Medio f>1edio Medio 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Bajo Bajo Bajo Bajo 
qo,,.,... 

Med alt Medio Med alt Medio 
3ógic. 

Me io Bajo Bajo Medio 

""bfftM.· 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

6.8 6.8 6.9 6.6 

EL RESIDENTE DEL LABORATORIO. 

---~<~~g~~~----
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ABEXO No 1 

SUB-SECRETARIA DE P~ANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO 

LABORATORIO DE SUELOS Y APOYO TECNICO 
DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA SANTIAGO 

. 26 JUNIO 81 GuadalaJara Jal. ____________ de 19 ___ _ 

Nombre: __ !!JQ!J~ b,_~ti<i.~L-.Y J.f:BA_fRA N CO Localidad : __ RAN.CHO... .El-CAAU.CI:U N 

Estada: _____ -!_A_!..j§gg_________ Municipio: ____ .AUJlAfi ______ _ 

FERTILIDAD 

DETERMJNACION UNIDADES METODO Mo.6 M-7 M-8 

Materia orgdnica ~lkley Blactt 0 8 .4 0.27 0.89 

NUTRIENTES 

!JOO,t;;i, z,u;e.l¡o 'if, 
Calcio ppm Morvan Medio Med alt Medio 

Potasio • z:spiy;f • 
BaJO Bajo Bajo 

Magnesio 
JI 11rr""' BaJO Bajo Bajo 

Manganeso • '5 V'f.,... 
Bajo Bajo Bajo 

zs-g¡"" FÓsforo • Me io Medio Medio 

Nitrogeno Nrtrico • 150J~"""' 
Me a lt 

IZ(.f""-
Bajo Bajo 

3rt""" NitrogenoAmoniocal • BaJO Bajo Bajo 

pH 1:2 IPotenciÓmetn 6.5 7.3 6.7 

EL ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SUELOS. EL RESIDENTE DEL LABORATORIO. 

ó3! ~MO · , 

"}!Ifl!.~~¡¡~----:- -----~~~~-~ ---
lng. Rafael Ortiz Monasterio. 

-
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A N E X O No 2 

LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS 

AGROPEBKEX 

ANALISIS QUIMICO DE Fertilizante or anico-mineral deno
minado "NUTRICOPJrPLE 22". 

pH (suspension 1:2) ••••••••••••••••••••••••• 
HUMEDAD A 11000 peso constante ••••••••••••• 

SOBRE MATERIA SECA: 

Bitrogeno total (N) •••••••••••••••••••••••• 

Bitrogeno organico (N) •••••••••••••••••••••• 

Nltrogeno nitrico (B) ••••••••••••••••••••••• 

B~trQge~o amoniacal (N) ••••••••••••••••••••• 

•ateria Organica ••••••••••••.••••.••••••••• 

Potasa total (K20) •••••••••••••••••••••••••• 

Posforo total (P2o
5

) •••••••••••••••••••••••• 

•&gl'l.esio (MgO) •• · •• · •••••••••••••••••••••••••• 

Boro (B) ••..• ...............•.•..•.......•.• 

Hierro (Pe) • •..••..••.•••......••••....••..• 

•angan.eao (liD.) •••••••••..•.•..••••••••.••••• 

Cin.c ( Zn) •••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

7.6 
40.0% 

POR lOO 

3.50 

2.80 

0.35 

0.30 

26.00 

2.10 

3.15 

1.oo 
0.03 

1.80 

0.10 

0.04 

J'ASO'O'AL GALINDO CEBALLOS 107 int. 6 HL. 2-11-72 
CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO 
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1 Anderlini R. 1970 

2 Anom.mo 1978 

3 Anonimo 1980 

4 Aguirre Andres Jfsus 1963 

5 Coronado Padilla H. y Márquez Del~ 

do A. 1978. 

6 Disni'lio V de Tapora1. Au"&1án, Ja

lisco SARH. 

1 Dr. D. Tamaro 1977 

8 Fersini A, 1976 

9 F.I.R.A. Banco de Méx~co. Sucursal 

Aulilán. 
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Toma·i.e para el Sur de Sonora. 
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lección Como nacer meJor Vol. 

II lo 19. Kéx~co. 

"Suelos, aoonos y enmiendas" 

Ed. DOSSAf S.A. Madrid, Espa-

ña. 

".In1iroducción a la i!htomolo

gía y Taxonomía de los InseR 

tos" .i5i. LIJ4üSA. Primera edJ. 

ción, ~ercera reimpresión ... 

xico, D~l'. 

11.11epor1ies de asisliencia ioecnj. 

oa de 1980-1981 Au'&lán, Jal. 
1114anual de Hor"&iculliura" .l!d. 

Gus"&awo Gil~, S.A. Barcelona, 

España. 

"Horliicul'&ura Prac1.ica 11 .IS:lili. 

Diana, segunda edic~ón, pri~ 

ra re~mpresión. México. 

"Credi'&os dec;con1.ados en 1981 

por d~Lerenlies ~nsli~liuc~ones" 

AU1ilán Jalisco. 
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"&1 suelo y sus carac,;eris"ticas 

agronóaeas" »:l. OMEGA. Barcelo-

:aa España. 
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Traducción: Ing. Rodríguez de MUSA S.A. Segunda ed1o1ón, ,ere~ 

la forre K. 1980 ra re1mpresión, Kéxico. 

13 Oniz Villanueva B. 1977 n JMa~ologÍa11 lid. Paltena A. c. se

gunda edición. Chapingo, Kéxi co. 
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