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"EL CARTAMO EN EL VALLE DE ~lEXICALI." 
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2adi lla E.áncll.f.¡z n_tng. Bi.gobru•to Pnxgn IfliQ'JJQI"l 

sin otro partic:ular de momanto nos es 
grato rdit~rarl~ la más distinguida consideraciÓn. . 
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I N T R O O U C C I O N 

El ffn principal que se persigue en este trabajo es el de infor

mar las ventajas que representa el sembrar cártamo. 

Una de las metas principales que se ha senalado nuestro paf; es

el de auto-abastecers€ de todos los productos agrlcolas. evitan·· 

do asf, la importación de dichos productos, y por lo tanto, la · 

fuga de divisas de nuestro país. 

Una de nuestras carencias es la de aceite de origen vegetal, ta¡· 

to para la industria, como para la alimentación. 

El c&rtamo o azafrancillo es u~a oleaginosa que prosper~ en con

diciones semejantes a las del V~lle de Mexic~li, e! un culti~o -

totalmente mecanizado, pudi~ndose utilizar la misma maqui~aria -

que se emplea para el algodonero Y. trigo. 

Otra ventaja es que se puede industrializar, utiliza~do las con

presoras de semilla del algodonero, además e~ Gtra fuente de fn

gresos para los. campesinos. 



VALLE DE MEXIC/\LI 

(Dato~;) 

J LOCAUZACION: Su situaci6n geográfica· es la siguiente 114° 45'a 

115° 40' de longituq W, ton",ando como original e\ Meridia

no de Grsenwich y 31° 40' de latitud Í>orte. 

SUPERFICIE: El Valle de Mexicali tiene una supet~fi:-:ie 1:ot?.l c!e -

340,000 hectáreas, siendo la supet··fiCie cult-ival.l\•.}, apro,-<irn~ 

damente de 202,826.25 hectár·eas, d;.'! las cuales cot'rEo·spon

den 186,730 a MexicaÚ y 25,372 hectát~eas0 a San Luis R(o

Colorado, Sono,-a. 

Existe una superficie con riego garantizado, .con agua.; del 

R(o Colorado (pOt' gravedad) ~le 120,000 hectáreas y 60,000. 

hectáreas de riego garanti;ado ccn aguas subtet•ráneas (po-· 

zos profundos). 

LIMITES DEL VALLE: Al norte, la L.(nea Divisoria .;>ntre Méxi.co 

y lO!> Estados Unidos de Norteamérica, at orient~, el estado 

norteamericano de Ari.zona y las "rr1esas ·arenosas de San -

Luis, Son.; al poniente, la sit;-rt•a de los· Cucapahs y a.\ sur 

la sierra de El Mayor, el delta del R(o Colorado y el Golfo 

de California. 



CLIMA: De acuerdo con la clasificaci6n de Thornwaile modiflcada por 

Contreras Arias (1942), el clima de esta región es muy seco, 

con humedad deficiente en todas las estaciones, semi-cálido y 

extremoso que corresponde a los siglos: E (d)-8' i (e') 

Temperatura Media 

Temperatur•a Mfnima -06°C 

Temperatura Máxima 50°C 

La precipitaci6n media anual es de 58 mm. 

El número de d(as con lluvia apreciable: 13 en pt·orrvo;cii o 

El númer·o de dfas con lluvia inapreciabl~: 11 

Luminosidad, dfas despejados al año, 300. 

La evaporaci6n mensual varra entre 56 mm. , en los IT1GS(:E df' -

Diciembre y Enet~o a 390 mm. , en Julio y 1\gosto. La e·.-o.¡:o:·a

ci6n media anual es de 2, 8:..iO rnr:o. ( pr·omedio en 5 a;';os ) 

HELADAS: Los inviernos son cortos y ag,~adableE,, dur·o:'"l~e 1.2. ·.o.;:,;•~aci(;n 

se registl'a un alto porcentaje de clfus ele so1. R'l.t'D.s ·.tec~cc> O•:u·-

rren heladas antes del 15 de NoviE:nibre o después de! ·¡5 die; !V'at' 

zo. , en concreto el perfodo en el cuál sobrevien.o;n la.s hs1.ada•; ,. _, 

del primero de Diciernbre al 15 rJe Febr·ero. 

' VIENTOS: En Febrero, Mar;~o y parte de A.br-il se p!~esentz.n vicmt:y; d·2! 

alta \(:llocidad acompañados pOI' tolvanet•as ele ;:>ClVO, 

' 



1 Estos vientos vienen principalmente del Oeste y se preser>ti'•n 

algunas veces también en Otoño, aunque pueden ocurr·ir en cual 

quier €poca del año 

SUELOS: Los suelos del Valle de Mexicati, son de aluvi6n recientes 

y profundos, no presentan fe.n6menos de Huviaci6n, se .;ncuen-

tl'an •formados por capas sucesivas de depositaci6n y de confo!:_ 

midad con sus carácterfs ticas pueden agruparse en 2 grandes 

series: 

La primera constitufda por un rnigaj6n limo-arenoso de color• 

gris amarillento, denominado comunrYoénte "tier·ras bla.r•::a"", -

son ligeros, permeables y descans:ln sobre un lecho de r;r·avcJ. y 

arena que se encuentra entre 5 y 6 metros de profundidad; er; al_ 

gunos lugares aumenta la arena fina y cuando este ó!t.wnento es de 

consideraci6n, se les denomina con e.l 'lc•mbr·e de "tierr•as mE.da-

nosas" los terrenos de esta ser·ie se localiz<tn en los lugares qu<; 

1 

han servido para el paso de 1as pdncipales corrientes del R{o C?_. 

lorado, son ligeramente alcalinas, su contenido en c<:~l demuestra 

que se tt•ata de una tierra calcárea, rnuy útile.s; p,:.ra fines agrfs<2_ 

las , su composici6n qu(mica según anáHsis ncs demuestra que ·-

poseen cantidades sa.tisfactorias, de nitr6geno Fósforo y potasio. 

La segunda serie, aún cuando prácticamente corresponde a la mi::!. 

ma formaci6n geol6gica, su sedimentaci6n proviene de corrientes 



de menor pendiente o bien de tierras que serv(an de fondo a lagunas. 

Se caracteriza por la gran cantidad de arcilla que contiene y por su 

color rojizo, se les denomina en la región "tier'ras coloradas" y cuan 

do aumenta la materia orgánica "tierras negr-as". 

La proporción de cal y materia orgánica que contiene es s?.tisfa::to

ria, pero deficiente en fÓsfor'o. Son profundos y, corno los de la se

rie anterio.r, descansan sobre una capa de grava y arena entre lu.s 5 

y 6 mefros de profundidad. 

En fin, los acarreos que se mencionan fueron al principio de rr.aterial 

grueso (cantos rodados) para seguir despuÉ:s, progresivamente, con -

grandes capas de grava gruesa, mediana y pequeña, arena rnuy gruesa, 

fina, limo y, por Último, las arcillas. Las capas de estos 3 6 4 rYhJ.

teriales mencionados en Último lugar son los que prácticamente se en 

cuentran formando los suelos agrícolas del Valle. 

Se puede decir en forma general que los suelos de la ·totalidad del Va 

lle de Mexicali· están inclu(dos en las siguientes set~ies: 

Imperial 

Holtville 

Meloland 

Gila 

Gi la Fase Pesada 

Gila Fase Ligera 

S upersti tióm 



Dentro de los terrenos tanto de. la l primera como de la segund;:t ser·i e se 

encuentran superficies salitrosas cpn cantidades variables en su conte.ni-

do de sales, siendo l:!sta mayor cuando mayor es la emper·meabilidad dsl 
¡' 

terreno. Generalmente se deben estas tierras salitrosas a deficiencias 

en su drenaje material y el mal manejo que se ha hecho de las rni srr.as , 

as{ como el exceso de sales que vi.enan en las aguas del R(c Colorado, 

provenientes del lavado de los terrenos salitrosos de. la regi6n de Wt"llton 

Mohawk. 

En la última clasificaci6n por salinidad que se ha \levaoo a cabo en el 
• 

Distrito de Riego ( No. 14 ) y que fuf efectuada en 196~, acusa los si--

guientes datos, ,tomando los promedios compensados de los resultar.tes ob 

tenidos al efectuar estos estudios a 5 ¡:: t'ofundi dades, 0-20, 20-50, 5•J-1 00, 

100-150 y 150-200. 

Sueles Normales 90,340 hectát·eas 33. 16~~ 

Suelos Salinos 84,215 " 30.92% 

Suelos Salinos S6dicos 95,320 " 34.99% 

Suelos S6dicos no 
salinos 2,525 " o .. S>3%. 

RIO COLORADO: El R{o Colorado nace en los Estados Unidos de Norte-

América, sus afluentes proceden de los estados de California, Ari.zc.na, 

Nuevo Ml:!xioo, Colorado, Utah, Nevada y una peqyeña fracci6n de \Vyoming 



· ... 

aunque antes del tratado de Guadalupe 1848 todos estos terdtorios con 

excepci6n de 31 Kil6metros cua0t~ados de Wyoming, r:: Ertenecfan a la -

República Mexicana. 

Su longitud se estima en 2, 730 kilómetr-os, longitud towl en territorio 

mexicano 160 kil6metros. · Su cuenca tiene una extensi6n de 634,000 

Km. 2 de los cuales actualmente solo 3,€AO Km. 2 se encuentran en-

suelo mexicano y el resto 630,160 en los Estados Unrdos 0.5% y 9'J.5% 

respectiva mente. 
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ORIGEN: 

lfll'' 

El cártamo es uno de los cultivos más viejos en la 

Inaia y relativamente nuevo en América. 

Por cientos de años, fue confinadc a las regiones 

de la India, Africa y Europa, donde las flores se

usaban ,para la fabricación de colorantes y su semi· 

lla en la obtenci6n del aceite. 



l. 

aceite com~stible. Se introdujo a los E~;tad":ls Unidos, al¡•ededr)r· dE~-

1920 y, de ahÍ, pasó a México. En 1948, se hicieron las prim'era:-;-

pruebas en los estados de Morelos, Jalisco y Guanajuato. Consideran 

do la necesidad de diversificacibr: de cultiv~s en esta regiÓn (Vall•:::-

de Mexicali), el Campo Agrícola Experimental iniciÓ sus prucbéls .en 

el invierno de 1959 - 60, lográndose resulta~os satisfactorios que -

\,. 
fueron básicos para estudios posteriores. iY"' · 

"CLASIFICACJON BOTANIO\" 

Reino: Vegetal 

DivisiÓn: Tracheophyta 

Subdivisión: Pteropsidae 

Clave: Angiosperrnae 

Sub-clave: Dicoti ledo,·H~ae 

Familia: Composit.ae 

Géner•o: Ca1·thamus 

Nombre Común: Cártamo o A;~afr·anillo 

Nombre Técnico: Carth&.rnus T in::to;'iu~; 

DESCRIPCION DE LA PLANTA: El Cártam•) es un a,.:busto anual de 

la familia de las compuestas, su tallo es erer..to con nume;·o;=os :'ai'11US 

que terrninan en inflorescencias, llamadas c31JCZL<ela;;. 



i,___ Cada rama produce Ge 2 a 5 cabezuelas, cada cabezuela produce de 

20 a 100 flo¡•ecillas. Je color amarillo o e.naranjado, cada una de -

las florecillas o1~igina una semH\a de color blanco, que es parecida 

a la del girasol, pero del tam<'l.ño de la cebada. Su ralz es pivota!_2 

te y profundiza de 1 • 80 a 2. UO Mts. en busca de humedad y nutr-ien 

tes. Las plantas crecen de 0.60 a 1.80 Mts, de altura. 

El cártam<;> nace de 10 a 15 dÍ::~s después de la siembra, ya n<'\cldo 

presenta sÓlamente hojas en ;a parte aérea de la planta y adopta -

un estado de letargo de 40 a 50 dÍas, durante este tiempo, las 
¡ 

plantas son resistentes a las heladas soportando t=mpr~t·atur-as has-

ta de 5° C bajo cer'o sin sufrir ninc1ún daño. Sin embargo, la r.~--

sistencia a las bajas temperRtlli'as depende d.;, su estado dEJ desa--

rrollo, ya que si éstas se presentan cuando ·s(~ inicia la fle>ración, 

el cultivo recibirá fuerte daño. '/ 



RAIZ: 

TALLO: 

HOJAS: 

FLORES: 

CAL.IZ: 

COROLA: 

CA.R/>.CTERISTICAS 80TANICAS 

Pivotante, muy ramificada, profunr:ia; su color varía -

del blanco amar•illento al café obscuro. 

Semi·leñosos1 aéreo, de un color- blanco verdoso, muy 

ramificado. 

Ensiformes, con espinas delgadas en los !)ardes, mu-

cronadas en el ápice, de color~ verde, s'irY:ples, alter-

nas, sin peciolo, nervadura r)araleninerve. 

Hermafroditas, de color amari Ho q~_¡e var<.i co¡;for·rr.e -.. 
va creciendo la planta hasta el anaranjado, agrupadas-

en un capitulo. 

Gamosipalo, con muchos sépalos de color \·erde, t.am-

bién provistos de espinas, persistente. 

Gamopétala, pétalos 'agruP<<dos alrededor .:Je un capitu-

lo. 

ANDROCEO: Estambres ,libres, excluidos, introrsos, indefinidos, -

con antera innada. 

GINECEO: El pistilo tiene ovario, estilo y estigma y 'se encuen--

tr·a entre infinidad de filamentos delgados de color bla,:;. 

co, que dan la apariencia de vellosidades, ovario po~. 

carpelar infero. 



FRUTO: Es un aquenio recto, con v.:llosidades de color blanco. 

SEMILLA: \ f Alar'gada, con endosper·mo rico en prote(nas y grasas. ;( 

/ 
1 

SUEL.OS 

Prospera mejor en te,•renos livianos, de textura areno-limosa a 

ar-cillo-limosa, profundas~ fértiles, con b..;en dt't-::oaje intn·.1o y su-

pcrficial. Es tolerant:;, a la salinidad corn~ el atgodoner·o. 

No perjudica los suelo.s, mc'í.s bien los b,~ne/icia. pOi'CjLH'"' su sio:tléf"Y:il --· 

rodiculat' penetra bastrmte y afloja el suelo. Los tet'"-r·enos demasía-· 

dos arenosos o demasiado arcillosos no son muy ~ecor.lc~v:!ables pa-

ra este cultivo porque no favorecen el buen desarroll.o de las plan--

tas. 

PREF'ARACION DEL TEF<HENO 

La preparaci6n del terreno es uno dr~ los p;)sos más importantes en 

este cultivo y es necesario ('ue con ar,ticipaci6n se haga un barbe--

cho profundo con el objeto de voltea;·· la capa arable, e:~te1'rar las-

malezas de cultivos anteriores y facilitar la aereaci6n del suelo, y 

as( pueda almacenar mayor cantidad d.': humedad después de los rie 

gos y conservat'la mejor. 

Al aproximarse la éppca de siembra debe rastrearse hasta dejar 

los ter·t·ones lo más pequeños posible, con el Fin de que el suelo 



. .-, quede bien mullido y así facilitar la niv¿lación y lu siernbra. 

Es muy necesar·io hacer una buena nivelaciÓn con el fin de lc>;;~·ar -

que los riegos 'sean más uniformes, que la 'pendiente sea adecuada 

para drenar los sobrantes de agua de r~iego y así se eviten enchar~ 

l 
camientos que puedan provocar la pudriciÓn de la t'i;tÍz de las plan-

tas. 

/ 

VARIEDADES / 

Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta a.J sen-bt'ZW --

. . 
cártamo, es la selección de una variedad bien adaptada a las :::on-· 

diciones, tanto de clima como de suelo del Valle de Mexicali, lo -· 

cual influii~á mucho en los rendimientos que se obtengan. Se ha otr-

servado que la variedad que mejor se adapta a las condiciones de-

esta regiÓn, así como la que propor·ciona más altos rendimientos -

es la Varieclad "GILA". 

CARACTERISTIC/-'.S DE LA VARTEDAD "GILA." 

Esta variedad es una selecciÓn de la c:ru.za (N¡O x 1/1/ .014) N10-S4, 

que se hizo en 1952, cruzando la variedad N10 que es resistente a 

la pudriciÓn de la raíz, con la variedad W.0.014 que es resistente 

al chahuixtle. Las generaciones segregantes de esta cruza fueron -

inoculadas en invernadero con chahui~tle y pudrición dela ~ 

rat;:: y Sí~ 



hicieron las selecciones por resistercia a arnbas· enfermedades. 

Estasselecciones fueron sernbradas en el campo en el invierno de -

1954 - 55 donde se hizo un ensayo preliminar y selección del cam-

po. En 1955 - 56, progenies de selecciones individuales se proba=-

ron en invernadero para determinar su resistencia a la puurición -

de la raíz. De estas selecciones, se obtuvo la Variedad Gila que 

n~ostr6 resistencia a la pudrici6n de la raíz, habilidad de r·cmdimien 

to, buen peso especÍfico de la semilla, buen contenido de aceite de 

la semilla y precosidad a la madurez. Esta selección fue compara-

da con otras variedades y lÍneas avanzadas sembradas en diferentes 

·• lugares de Arizona y, debido a su excelente compor·tan;ient·:>, en -·-

Septiembre de 1958 fue nombrada GILA. 

CARACTERISTICAS AGf'<ONOM!CAS 

Sus características agronómicas son rr.uy uniformes, es precoz, pr~ 

duce gran número de r·an>as, ct~ece muy unif'orrne. Pr-oduce;. una •r·'":~ 

cla de inflorescencias arr.ari !las y anaranjadas' inicia la flo,~aci Ón -

aproximadamente a los 1 [)0 dÍas de la siembr-a, pei'n><:.nece f1 oreando 

aproximadamente 25 día,~ y tarda en rnadura¡• entr·e 35 y 40 cJ{¡J.s 

después que inicia la t1oraci6n; cr·ece hasta una altur·a promedio de· 

un rnett•o; la semilla contiene 24% de aceite y 12% de proteínas, ~'S 

resistente al' acame y durante la cosecha tira menos sem~llé< que 

otras variedades. 
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CARTAMO, VARIEDAD GILA ANTES DE 

FLORACION. 

: ........ 



CARACTERISTICAS DE LAS VARIED!'-DES tv'IAS CON9CJOAS 

SEM8RADAS EN EL NOROESTE: DE MEXlCO. 

NEBRASKA 6: Muy conocida, p•~oduce flores ar~runja.::las, poco sus

ceptible a las enfermedades originadas por ho•>gos (rri_r2 

cipa.lmente chai1uixtle, ant:~ashnosis y tizÓn) P•~ro rr:uy -· 

atacada po~ la puctr-i.::ión d;:c, la raf:.: y el g•.tf;Rn•.) cor::¡,t--

AIV\..II,.COLLA: Menos conocida que la Gila, en terreno'=' de aluvión h<-· 

producido hasta 3 to~v.,ladiL> ¡::or hecti:Ír·eét, p:=ro en tc<

rrenos arcillosos y arenosos su pt~oduc::::F)n ha t1uctu2t

do e:1tre media y 1 . 5 tone ladas r:-or hect. .. > 8.3. 

NE:BRASI<A 10: Produce flores amarillas, re;;;istente a la ";c:qL!i'a, ,

pero n1uy propensa a las enfermedades más .comunes -

que atacan esta oleaginosa. CLtando no es ataca. da pc1~ 

las enft:H ·n1edades produ·:e buenos rendí mientes. 

PACIFICO 1: Bajo buenas condiciones de .~ultivo produce de U!o 10 o. 

20% más. que la N-1 O. Resiste a una de las 1"3Za s Je 1 

tizón, re ro es muy susceptible a las demás. Bajo CO;l 

diciones de sequ(a, su producción no rivaliza con las 

demás variedades. 



.PACIFICO 7: Esta variedad ha demostrado ser muy resistente a 

todas las razos de tlz~es y a la pudriciÓn de la ra-

(z. Cuando se siembra temprano y cuando no es ata-,, 

cada por las enfermedades, sus rendimientos han si-

do mayores que los 'de Jas variedades F-'acÍfico 1 y -

Nebr·aska 1 O. 

AUSTRA'-;-IAN S PINELESS: Var·iedad sin espinas, tenienco la ven 

taja sobre las demás que, debido a no posepr espiras, 

se pueden facilitar más las labores y les i<-1spec:ciones 

entomo16gicas . 
• 

EPOCA DE SIEMBRA: · Para lograr buenos rendimie•")tos de gr;;~no,-

es indispensable sembr-ar en la época opo•'tuna. 

El Campo Agr(cola Experimental de Mexice!i, Baja California ha rE>. 

!izado varios experimentos serY]brando peri.Ódicameqte cada 15 dtas ,-

principiando el 30 de O:tubre y terminando el ·15 de Febr-er-o. Los ·-

resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

) 
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SIEMBRA 

No se recomiendan las siembras tempranas del rnes de octubre, -

pLres las temperaturas que se ,·egistrRn en esa _época aceleran el-

crecimiento de las plantas de tal manera que llegan a ramificar -

en Diciembre, época en que pueden presentarse hel«das que dai'ían 

las plantas. 

Tampoco se recomiendan las siernbr-as tardías del mes de EnerCJ, 

debido a que las plantas sembradas en es8. época crecen menos, -

producen menos ramas, las cabezuelas son más chicas y en me.nor 

cantidad, las s~mi llas so<1 de menor tarnatio y, como co:--•:;ecuencia, 

producen bajos rendimientos. 

De acuerdo c;on los resultados ohtenidos en r·,uestros exper-imentos, 

se considera que par·a lograt' un''' buena cosecha de cá,.-tó,n·<o, e.s -

necesario sembrar del 1!3 de Noviembre al 15 de Diciembre. 

METODO DE SIEMB~A: Se pueden ernp!ear vados métodos pc>.ra 

la siembra del cártamo. El método que debe seguir:· cad¿:, agt't'~ul--

tor ciepende de la maquinaria con que cuente y la clase y condicio 

nes del terreno. 

Para la siembra, se puede utilizar la sembradora de algodón o la 

sembradora de caj6n (drila), siempre y cuando, se ajusten para '-



aplicar la densidad de siernbra adacuada. 

En tierras blancas se puede sembrar en sw~cos sencillos con una -

separación que puede variar ele "15 a 90 centímetros, :le é•cuer•do -

con el equipo que se tenga para sembrar' y cultivar. Se sugi(Te -

sembrar en hiler.:.s rn{.s juntas, (tnic:amente en tierras blanca" bien 

niveladas y limpias de medas hier·bas. Esta.s siembras f'.e p~.,;ecien -

hacer en plano, emrleando la drila a la que ~.>e le tapan f;atidas o 

chuzas, de tal manera que la distancia entr•e hileras de plantas, -

sea cuando n1enos de 45 cent(tnetrns. 

Si. se: va a sembr'at~ en "tier·ra venida" es conveniente rili;;trear' li-

ger--::lmente el terreno antes de la siembra, co .. , el fin de clestr'uir

las hier··bas que hayan· nacido después del riego. En estas siembr-as .• 

la semilla debe quedar depositada a una profundidad de 6 a 8 cent·í 

metros. 

En terrenos poco pesados que tengan buen drenaje superficial, se -

sugiere sembrat~ en bordo o cama melonera· de 1. 20 metros de an

cho, con dos hileras de plantas por cada cam~, separados de 40. -

a 60 cent(metros. La siembra .se hace en seco, depositando la s~ 

milla de 2 a 3 centímetros de profundidad. Con este método de --

siembra, se logra una mejor hacenci?., se reducen los daños que -

la salinidad pueda causar a las plélrtas y se disminuyen los probl~ 

mas de pudrición de la raíz. 



Cuando se siembra en cama melonera, se obtiene un desarrollo -

más unifor-me de las plantas, si 1"1s can1as se trazan de norte a

sur. 

DENSIDAD DE SEMBPA: Para obtener una población Óptima, se 

recomienda aplicar 15 Kgs. de ser'ni Ha por hectárea con un 80% -

de gerrninac\ón, con esa densidad de siembra, ·se tendrán plantas 

separadas entre s( de 3 a 5 cent(metrcs, por lo cual, no es nece 

sario de.sahijar. 

Sí. se siembra mucha semilla, nacer~ demasiadas plantas q1.1e cr·ecen 

más, con tallos más delgados, se pr~oducen rnenos .cabezue\Rs; por' 

planta y éstas se forman Únicamente en la parte alta de la ptanta. 

Sembr<Ando menor cantidad de semilla, se for-man plar.tc.s con ta

llos r'nás grueGOS que dificultan la tr'illa, 



SIEMBRA EN SURCO, CAMA MELONERA 

SIEMBRA EN PLANO. 



FERTILIZACION 

-· .. ~-
Los cultivos de anos anteriores, la forrna en que se fertlltzaron y 

las producciones obtenidas dan una idea de .los fertilizantes que de-

ben aplicarse. 

Se sugiere fertilizar• con 100 Kgs. de Nitr·Ógeno por' hectárea, lo-

cual se logra con: 

122 l"gs. por hectárea de AmonÚ1co Anhidro, o 

300 Kgs. por héctáreu de Nitrato de Arnonio, o 

223 Kgs. pQr hectárea de Urea. • 

En suelos livianos (arenosos) que favorE>cen <ó!l lavado del fertilizan-

te, se sugiere aplicar la mitad del fertilizunte en el momento de la 

siembra y la otra mitad antes del primer-· riego de au:<ilio. Cn sue-

los poco pesados, es más conven1ente aplicar todo 8l fertilizante en 

el momento de la siembra. 

Si se ha enterrado paja de trir;o en el terreno, deberá aumentarse 

la cantidad de fertilizante a '120 Kgs. de I'Jitrógeno por hectárea. 
'1". ,,~1 



CULIIVOS 

$, 
,~,., 

F Las malas hierbas afectan al cártamo en varias fo,~rna3: 
\ 

Le restan nutrientes, luz y hL.no,edad, dificu'tt:J.n la cosecf'\D, 

reducen los rendimientos y aumentan los co;>tos del Ct.Jltlvo. 

La competencia es más crÍtica cuando el cártan-:~; sE: er::::u\':rr!:ran e··· -· 

las primeras fases de su desarrollo debido a que casi no c,~ece y las 

hierbas se desarrollan más rápidamente. Es indispensable mant•:one,~ 

'-- __ eJ__culthw_libre de malas hierbas hasta que las plantas empiece:< a ---

ramear, pues la sombra del cártamo no dejará prosp~rar· u las h~et•-

bas que nazcan en esa época. 

Las labores de cultivo deben hacerse después de cadc. riego, e.n cuan 

to la tiet•ra esté de Plinto y mientras la alt~..:ra de la plar~'..a p~t·n·tlco\ -

el paso de la maquinaria, los cultivos deben complernc.11tcu·se .::e: .. , - -

limpias para destruir las hierbo.s que haya entre las planta;:' e" f'<i,---

tamo. 



l_ RIEGO 

La propor·ción de agua que el Cártamo toma del suelo aumenta de 

acuerdo con el cree imiento de las plantas. Durante la floración y 

formaci6n de la semilla es cuando la planta absorbe la mayor ::a.0_ 

tidad de agua, por lo cual es necesario que durante esa época no 

falte suficiente humedad aprovechable en el suelo. Después de esa 

época disminuye poco a poco la absorciÓn de humedad. 

Para lograr un buen desarrollo del Cárt<:~mo, se requieren de 5 a 

6 riegos, ésto depEnde tanto de las condiciones de clima durante-

el desarrollo de las plantas corno la capacidad del suelo para ¡:¡1-

macenar la humedad y pasarla a las plantas; sin e•-nbargo, se sir 

giere regat~ en las épocas siguientes: 

Antes o después ele la s iembt~a para provoca•' la nacencia. 

A los 45 Ó 50 d(as después del primer riego. 

Cuando principie a Ramificar. 

Al iniciarse la floración. 

Cuando se encuentre en plena flora·::;i Ón. 

El Cártamo es poco resistente al exceso de humedad, por lo que-

durante los riegos es necesario evitar encharcamientos por más 

de 24 horas, pues es un medio propicio para el desarrollo de la-

pudrición de la ra(z, El daño es más serio cuando hace calor 



! 
/ 

despu~s del riego, debe desalojarse el agua sobrante en el cult ¡,;o. 

El aspecto de las plantas es un indicador muy import~nte ¡::o.ra de·

terminar cuando hay que r·egar el Cártamo, principalmente cuando 

las hojas inferiores pt~esentan principios de march\tez, es cuando-

falta humedad aprovechable .. 



P L.'\ GA ::; - .. 

Por lo gene1'al, las plagas del Cáftarno so• pocr.~s, ca.J&.;;dose entr-e 

las más importal•t·~s a los Gusano~ Cor-tadores, F'c..lor.ol!\a del Gira-

sol y la Chinr:::he Lygus. 

GUSANOS COF~T ADORES 

? Orden: Lep i cJÓpter"OS 

Familia: 

venes, la.s cuale.s'se marchitan. E·-: el ~uel~o \:Je 1~:-..~. r·a(z y e:1 la pe.~~ 

te inferior del tallo, se encuentran lugares. car·comicJos, n·,ucha:; pla~ 

tas son s.tacadns levemente por del:>ajo de la supt:,rficle ':lel sue1o. ·-

Estos daí'íus se producen ger>et-a \mente por la noch::-. 

Eldste gran número de gusanos cortador,;s que dnñw. la"'; D \J.ntc.s JO-

venees, arrancándolas a mordiscos. 

J-\lgunos pat'asitos especialmente importantes de este CJI"upo [:;c!rte.nE•cen 

n los Géneros: Agrotis, Peridroma, Feltia y F-'t'O(!.:;nia. 

De d(a, los gus3.nos adultos comen gene:Aalrnente sé:o las partes s1.b 

terráneas. de las plantus, as( con1o las hojas que hn.n /lr~astr·ajo a -

sus escondites. En cambio, por la nCY..:he salen a la superficie de la 

tierra y ocasionan los daños· e itados antedorm'"nte. 



Al ser molestados, los gusanos se enro!l&-n de una rr·anera ca,-.ac

terística (de ahÍ, la denominaciÓn de rosquillas con que tambi9n' 

se les conoce). 

Los gusanos jÓvenes también pueden encorttrarse en la super'hé:ie-

de la tierra. 

La palomilla del Agrotls Ipsilcn pone pOt' térn>ino rr:edio unos rnil 

huevecillcs dentro de P='quefías cavidades c.1 la tie~t--a, p·-·~ "íriu•c!o 

para la ovoposición .• suelo~> h(jmedos y mullidos, cie .';!lo, .se ,;o:xp1_!. 

ca que se er,cuentren los gusanos n1uchas vecc,s en gr'andss ca··,ci.-

dades en zonas previan·,ent'"' inundadas. 

Al cabo de pocos dÍas, los huevecillos eclosione~n / err'.er-gen las -

larvas, la dw-aci6n de la evoluciÓn vat'Ía consider'ablernente, ~;e~¡¡_.n 

las condicioneo:; climatolÓgicGs y alirnenticias. 

l_os gu!:;anos desarrollados de uno·-,:; 5 cn1s. de largo, se transfor~ 

man en crisálidas dentro de pequéías cámat'élS qu8 construyen ¡o;r·, -

el suelo, en la forma de Cl'isáJi,:Jas, d2scansan du;~ante u:<il a ocho 

semanas. La especie Ipsilon tnvern<:J. a menudo en la fase crisáiids. 

El Pr•odenia Or-nithogalli inverna en estado de pupa, llegando c. cwo 

ducir varias geneJ'ac:iones en el Noroeste de México. 



La larva se identifica por las manchas negras dorsales que se -

1 
disponen en pares en casi todos los segmentos de su cuerpo y,-

además, por una franja amarilla e~\ cada lado de él. En algunas 

zonas, se alimenta de dÍa. 

CONTROL Cuando los gusanos son pequr:;ños, pueden ser con-

trolados fácilmente aplicando un riego, pero si l:J larva está muy 

desarrollada entonces se puede controla¡" con los sigu;u~.tes insec 

tic idas: 

DDT al 10%, ,a razéin de 15 a 20 l<qs. oor hectár·ea . . 
Toxafeno, a razón de 1 .5 de ITlé\teriai ti~cnico p0r -

hectárea; diluÍdo en 100 lts. de agua. 

El insecticida se debe aplicar cuando haya calma absoluta (poco -

viento, baja temper~atur'a), procurando que quede bien distr'.bu(do 

sobr·e todo el pie de la planta.: 

Es necesario acatar· todas las indicaciones del fabricante del [¡·--

secticida para evitar- intoxicac"lones que en· mi..lchas ocasiones pue-

den ser marta les. 

PALOMILLAS DEL GIF<ASOL 

rambién ataca al cártamo en algunas ocasiones, la larva de es-



ta plaga se desat•rolla en las inflorescencias, dañando las semillas, 

ataca en forma iigera por lo que no se han hecho necesS>rias la:< -

aplicaciones. 

CHINCHE L YGUS 

Familia: 

Géner•o: 

Liga.edae 

Lygus 

Los daños se localizan en los capítulos, cuyos desarrollos retr·aGan 

y se vuelven amarillentos. 

CONTROL 

Dipterex, a ra:!Ón de 800 a ·100 gramos por hectár•ea de rna

ter la 1 técnico e,·, 50 lts. de a qua . 

Dieldrin, a raz6n de 300 a 500 ~v·arnos por i1ectá,-.e.} .~le r-:lü·

ter·ial técnico Fo~idol-DDT. 480 + 1, 2>~0 grarr.os d<:- rnaterli'l. 1 

brir la unidad de superficie. 

PULGON 

Nombr·e Técnico: 

No se considera c:omo plaga de importancia, cuando S.?. prEsenta, se 

localiza en pequeñas áreas o en las orillas del cultivo. 



----------------------------------------------------~--- - - -

CONTROL 

r=oHdol de 600 a 500 gramo1 de material técnico por~ hectá

rea. 

Parathión Metílico, a razón de 500 a 600 gramos por hectá

rea. 

Metasystox de 125 a 250 grámos por hectár-ea·. 

En algunas regiones, atacan al Cártamo los chapulines, el bar"~ena-

dcr del tallo y el gusano de alambre. 

CHAPULINES: No causan mucho daí'ío ai cultivo, gener·J.lmente, se-

localizan en las orillas del terreno sobre tt>do cuando hay ce•~r:a otr·:)s 

cultivos como cebada o avena. 

CONTROL: Aplicar Aldrin, Toxafeno o Dieldrin. 

81\RRENADOR DEL TALLO: (Melonogromiza Virens). El ataque se -

caracteriza por un rnarchitamiento de las rarnas latera le.s y termina

les, de las cuales algunas mueren. Pero las que soporta·• el ataque, 

se tornan amarillentas o presentan áreas necr6ticas en las ho~as. 

Las hembras depositan sus huevccillos en las yemai terminales de'·

las ramas j6venes- y cuando eclosionan, las larvas ha.cen galerías en 

las ramas tiernas y avanzan hacia ab;;~.jo hasta· llegar· a \a corona. L~:. 

fase de crisálida ocurre dentro de lo,s tallos, el adultosale por las 



perforaciones hechas por las larvas. 

GUSANO DE ALAMBRE: Para pt•evenir su ataque es necesario tra.-

tar la semilla con Lindano al 25o/n, utilizando 2 gramos por kilcr.wa--

m o de semilla.¡ 



ENF~E:RIV\EDADES 

MARCHITEZ CAUSADA POR FUSARIUM Organismo Causal 

Fusarium Oxysporum Tharnicar. 

SINTOMAS : Los sfntomas caracterfsticos de esta enferm<?dad 

son una marchitez y amaríllami.ento de un solo lado de la plan-

ta. Este amarillarniento empiez<:~ en la.s hojas infE:riot'es y prE'. 

cede hacia arriba. Si. la planta es pequeña puede n1or1r. En 

plantas más grandes se presentarán ramos muertos ero el lé>.do 

afectado de la planta. El tejido vascular torna una coloract6n 

café obscuro en la rafz y el tallo. E:l hongo penetra ¡:c1~ i.a 

ra(z y se extiende hacia el tallo, ramas y hojas a través del -

h;!jido vascular. 

CONTROL : Evite usar sernilia proveniente de campos con pi:m 

tas enfermas, haga rotación de cultivos. 

MARCHITEZ CAUSADA POR VERTlCILLllJ,v,.: Or9anisn'1o Cc<u

sal : VertlcHlium Albo 1\trum. 

SINTOM4.S : Uno de los primeros sfntomas lo constituye una 

clorosis marginal y 8ntre las hojas nervaduras de ~as hoj.:1s i.nfe-· 

riores. Posteriormente el resto de las hojas adquier'en un mote~. 

do. También se nota una coloraci6n café del tejido vascular. El 



hongo penetra por la r·af'z y se extiende al resto de la pl<tnta a 

través del sistema vascular. 

CONTROL : No use semi ll.as proverientes de carnpos enf~'rmos 

haga rotación de cultivos tales como el trigo, ma(z, sorgo etc. 

PUDRICION DE LA RI\IZ Organismo CatJsal Pr.y~ophthot'a 

Drechsleri. 

SINTOMAS Plantas infectadas con el organismo se marchitan 

toman un color• verde claro y muet'en. Al principio de tu infó'~C 

ci6n las raices adquieren un color rojo, posteriormE-nte tunto la 

ra(z como la parte inferior del tallo toman un color· negt'O. El 

hongo persiste en el suelo y ñtaca al tallo y ra(z, cuando las 

condiciones ambientales son favorables, especialmente si se de

ja sufrir al cultivo pot' falta de agua hasta que el suelo pt'e~en

te grietas grandes y después de un riego pesado. 

CONTROL : Use variedades resistentes como Gila, ·use terreno 

bien nivelado, forme los surcos lo más alto posible, evi.te que 

su suelo se agriete, lo cual significa que hr..y que t'egat" con ri!:. · 

gos frecuentes y liger·os, evite que el agua se encharque y toque 

el tallo de la planta. 

CHAHUIXTLE O ROYA Organismo Causal Puccinia Corthami. 



SINTOiv'\AS : La i.nfecci6n puede empeza.t' desde el est<1do de 

plántula. Si la i.nfecci6n ocurre en el estado de plántul2., 81 · 

srntoma principal consiste en una lesi6n alr-ededor del CL:ello 

(tallo) que lo estrangula en la l(nea del suelo 6 poco más 

arriba. Estas plantas rapidamente se marchitan, se doblan 

y mueren. Los s(ntornas más comunes consisten en pústulas 

redondas de colot' cal'é rogizo que se presentan en los cotil.':!. 

dones, hojas y brácteas. Las esporas del· hongq son él.cart'G3. 

das por el viento y el ataque es especialn1ente fuerte cua.ndo 

la humedad amb'ient<:ú es alta. 

CONIROL : Se recomienda tt-atar la semilla con fun;:¡ic1dils 

mercuriales aunque el control no es completo. Rotaci6n de 

cultivos. 

MANCHA DE u, HO,JA POR. i-\L TERI\IARIA : Organisr<10 Cau

sal : Altet'naria Carthámi. 

SIN TOMAS Manchas grandes de color' caf~ que se desar?. 

llan en las hojas, puede causar una pudrici.6n de ~a sen~i lla y 

de las plántulas, ocurre principalmente en áreas donde la hu-

medad ambiental es muy fuerte. 

CONTROL : Sembrar en la fecha de siembra recmncndada, -

puesto que dicha enferrnedad es más severa en siembras tar·~ 



dfas. No hay variedades resistentes. 

PUDRICION DE LA H-iFL.ORE:SCENCIA OrganismO Causal: 

Botritis Cinerea. 

SINTOMAS : Las inflorescencias afectadas toman un colot~ ver 

¡:le claro y después se decolol~an comrletRmente tcmando un co

lot~ pajizo. La semilla puede ser de poco peso 6 o::ompletame~ 

te estéril, dependiendo de la severidad y de la épcca de :11fec-

ci6n, con lo cual el rendimiento se ve fuertemente afectado. 

La inflorescencia se desprende fácilmente. La enfermedad es 

favorecida por un medio amt-iente de alta humedad. 

CONTROL:- : Evitar sembrar en áreas cercanas al m::tr en donde 

la humedad ;:crnbiental sea alta. 

MOS/\ICO Enfermedad causada por un virus. 

SINTOMAS : Las plantas atacadas por esta enferrnedad no des~ 

rrollan normalmente, quedando chaparras, algunas plantas prod.:::. 

cen cosecha, pero otras no. Esta enfermedad es transmitida por 

plagas chupadoras (chU ¡ches). 
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,:;os ECHA 

Del 15 de Junio al 15 de Julio. 

¿ 
Para el corte se recomienda usar máquinas combinadas como la.s 

que se usan para la cosecha del trigo. Cuando la humedad de la. se 

milla sea de un 8%, rn<'í.ximo, que es cuando la mayor pat'te de la-

floresciencia está suficientemente seca como para ser fácilmente -

tr·i !lada con la mano, excepto las más tard(as. Si las plantas son-

dernasi.ado altas, conviene quitar el papalote de la con;bina.ja_, si == 

éste se deja, su velocidad debe ser 1. 25 veces ta velocidad de la-

tra¡-,slación de la máq·.•ina. Disminúyase la velocidad de la máquina 

confot~rr.e se estime que los r·endirnientos sean rnayores por· hectá-

rea. Las pér,didas totales no deben ser mayores del 4',/~, pcr· lo-

que conviene ajustftr l.::t velocidad del e iliror:Jro entre 760 y 915 

R, P.M. y dejar· la velocidad inf'et'ior par:l la tri! la del gnmo rná~.: 

seco. 

La separacibn entr.~ el cilindro y los cóncavos no debe se.~ menor• 

de 9.5 mm. ni mayor de 16 r>lm. Cuémdo se d¡,ba.n ajustar' los --

cóncavos, la separaci6 • debe hc,cerse atr<:Í.s y adelante de los. cén 

cavos. El trashpe entre los dientes debe ser de ur'a cuar·ta ¡._Br-

te a la mitnd de los mismos. 

Ajústese la ·.;elocid¡;.d C:el ventilado:- lo mínimo posible y re9Úlese 



las tomas de aire p3.r<:• evitar que vuele la sei'nitla. 

Todas las variedades ele Cártamo tienen cierta cantidad de. pelusi

¡¡¿¡ en las caiJezue la:;, la cual produce mucho polvo durante la co

secha, esa pelusilla se acurnula en las rejas del ¡~adiador de la 

cosschado:~a, lo que ocasiona que el m,otor se calie,-,te y es una 

práctica _m·_;y usual el cubrirlo con una tela o malla delgada. 

Cuando se trate de pequeñas superficies y se carezca de rnaqui1~ 

ría, S8 arrancan las plantas y si están muy adherid.:\:5 a la tierra 

se cortan a flor de tierra, transportándolas. a eras, donde se ex

tienden para que se sequen y, después de 6 a ·¡ d(as, se toman -

las plonta.s por el tallo, golpeándolas contra el suelo para que --

su2\ten la semilla. Una vez snparadas las n--.ata.s, de'"pro,/istas -

de semillas, se: procede a limpiar ésta, arroji'indola al aire para 

separar toda la semillu. 
/ 
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SEMILLA DE CARTAMO, VARIEDAD 

GILA. 



f.ST/\OC_~ _ _.E.RODUCTORES DE CART~I!Q._JJ:L_hb_REPÜBL I CJi_._ ~,. 

La procJuc·:::iÓn C:e Cártcmo en 8! Paí's, dura:•te 21 Ciclo 73 ::· ],4 fue 

o.pr().><:i;-;·,adarnente de 30!:3, 944 toneladas en una superficie verificada 

3\..IPER.FIC;IE Y PROOUCCION DEL CICLO 72-73 

.4L í5 DC: ABRIL DE í973. --------------- ------
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SUPERFICIE DE CARTAiv\0 EN EL VALLE DE MEXICALl: 

La superfkie sembr~,da de Cárt<J .. n•o en el Ciclo 1973-74 en el Va-

l\e de lvlexicali. es aproxtmadamente de 9,073 hectáreas, repartí-

das entre Banco:,; Oficiales· (Ejidal, Agr(cola y Agropecuario), re-

partidas rmtre casas t'et<,cc ionadoras privadas y agricultores in de-

oendientes. 

Para esta rec;;ión n·.) ha sido fijado un precio de gar·ant(a para el-

Cártamo, oet~o se han hecho operaciones de venta a futuro de 

~, 4',000.00 a S 5,000.00 por tonelada. 

usos 

El uso princir.x:tl que se le dÓ. a la semilla del Cártamo es para -

la obtención (lel aceite, el cual se util1za en la cocina, aprovech~ 

do Li c;,.ractet'Ística de pose .lt' el ácido linoléico que destruye al -

c:ckster0l, el que, a su ve-z, es causa de la enfermedad llamada-

arterioe:=clsrosis. 

El 2.ceite tarnbién tiene una gran aplicación en la industria de los-

b2rr.ices y pintur··as. 

L.3. gran proporción de áciuos grasos que tiene no saturados y el-

¿-._lto (r:dice je l yodo indican su pode~ como aceite secante. 



En Japón, Francia, Israel y Turquía, la utilizaron ccn Fines ali-

menticios. La semilla entera como alimento para la erv;¡or,:;.o; de-· 

aves de cor·ral y el aceite pa,-a elabo;•ar jabones, la testa c.::rr:o

coagulante del queso. 

En Utah (Estados Unidos) ha sido usado como alirno•1to par¡;¡ el 

ganado mezclado con cebada. 

También es utilizada en forma eJe pe t'dig Otl<:O~s. Cua1•do hay muci-,a 

demanda ;:xlra la extracción del aceit<~, su uso c~on>o al~:TlC'ltCJ se 

restringe, ya que en ocasiona.s alcanza i"lDsta cinco vcce,s :>1 v"!lo.~ 

de la cebada. 

Las flOJ'es se usan como condirnento, con1o purgant<?s y sudor·Íh

cos. En algunas pat•tes de Europa y .L>.si<:~, se c-ultiv> p.J.ra t~tlli-

zar la cot•tarnina que es la rn.:J.teria colcwa'ltc~ de las f !o.-·es. LJ•-

cortamina por tratamj entes adecu·3.dos pr·:."JcJuce ur.a. qt ... ~(l vai'"':e~.a~.:i 

de colores rojos, los que se utiliza.n par<?. pinta<'· te·:as, te·'l\r 

plumas, seda, etc. Se tutiliza, también, corr>o subc;ti.tuto ::le\ 

azafrán en c:ondimentad6n ce) a1gtJn,:3 platiJl::)s, par;;; ~a:· co1o;' a 

cosméticos. 

El residuo que queda después de la extrac.:ción del aceite. se lla

ma pasta, la r;ual puedü prepar<<rse de las siguier'tes m""ner·o.~~: 



1o. Sin Cáscar·a, <~onocida tam~ién corno Pas\.a Descor·'".e?.a.d<:t. 

2o. Con Cás::-.ara, llamada F'asta No Descortezada o Ente:.ra, -

en este caso, la semilla ha sido sometida a 1.a pr·.'=sión. E1 •/E·lor-

alimenticio de las pastas es mL:y di.ferente. 

La pasta entera se vende para la alin·.entación del g,;,no.do, aunque, 

en ::~casiones, hay dificultades para venderse, por· la competer<cia·-

con otros productos que contienen :-nás protet'1as apt'CJVec:,é-tble~;. -

Cuando se uti 1 iza pasta entera I'Y'1ezc lada con avena o cebada, <";l-

gané\do la acepta rnejor. 

Después de efectuada la trilla, el rastrojo se puede utilizar· di.r··e.:;:: 

tamente en el pa~;torec•.~ pri.ncipa!mente por la'> oveja~3, l35 que '"' 

encuentrdn de su a9rado el rasti'OiO del azafrancillo. 

RE N O I iv\ 1 !=.: N TU S 

Indudablemente que en la or·oducc iÓn inflúir-i~n rnuchos factor~s,-
' . 

entre los que se mencionan tenemo;o; :os siguientes: 

Variedad sernbrada, calidad del suelo, época de sL-,rnbr•a, 

método de siembra, manejo de riegos, control de plagas, 

enfermedadE!S y una adecuaca o deficiente apl ic:ación de -

fertilizante. 

Tomando en cuenta todos Jos fa.ctores antes mencionados y a.pL-· 

cados opoduna y eficientemente se lle~Ja a obtener L•na prociucciór. 

promedio de 2. 5 a 3 tc.nelad"'-S por hsc.t<'Í.rea. 
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COSTO DE CULTIVO DE CARTAMO 

PO~ HECTAREA EN EL VALLE DE MEXIC.L\LI. 

Barbecho R0turación 

R~:1streo DotJle 

-i::-.b1cneo 

Limpia de Canales 

Costo de Agua 

Rega~Jores 

Serni.lla 

F et't i l izan tes 

i\plicuci6n .:;e Fertilizante 

Cultivos 

Trilla 

G.:ts~os :fe S oc iedi:ld 

Seogur-o /-\~rÍ;;o!a 

T o t a 

$ 

$ 

275.00 

180.00 

90.00 

200.00 

60.00 

300.00 

300.00 

70.00 

60.00 

385.00 

180.00 

50.00 

240 .•)O 

300.00 

'300.00 

225.00 

31.65 

189.90 

3,436.55 



PRECIOS 

Pa.r'a el Val!•; de 1\J\exicali, como antes se dijo, no ha sido posible 

fijar' uro precio de garant(a al Cát-:amo, por las c0ntinuar fluctua-

cio.,es que ha teni.do a partir del Ciclo 1972 - 73, que de tener un 

precio de pl<:1za de $ 2,000.00 por tonelada se incrementó al fina·-

lizar el Cislo 73 a $ 4,500.00 y $ 4, 700.00 por tonelada de semi-

lla , aunque de esa cantidad desconlar·on $ 50.00 por cada tone la.cir.-:t 

de semilla prodL•Cida para el Fondo de Garant(a de Pago al Impue~ 

téJ de Expor·tación. 

COf'JCLUSIONF.::S 

Poi' los rendimientos obten[dos en los trabajos .realizados en la e>( 

perimentactÓn con el C'.-ártamo por el Campo Experirnental Agr(cola 

de i\·1e·<ic,.;..Ji y el V.::ttle, se despr·<O:nde quE'' esta oleaginosa se adap-

ta pr~rfecta1·nente bien tanto a las condiciones del clima corno de -

An;;.lizados a conciencia. los múltiples prob1•?rn<;s pcr los que ct~rél.-

'IÍesa el Va l1 e de !Vrexical.i como son, baja dc'l pr·ec io de garantí"" -

del 1:r-igu. sa.¡inidad de las aguas de~ R:'o Colorado, el aumento de 

los cos':C•:3 dE' producciÓn ele lrJs cultivos del Valle corno sen algo-

dÓn y trigo y, hasta hace un año, 19'1.2, lo bajo de las condicio-



;;es y cotizací•:nes íntet'naclonales de la fibra del algod6n ·y la -

presenc:¿¡ ,ie o lagos voraces, como el gusano rosado, picudo 

del algodonero y perforador• de la hoja. 

De éste, se :íespr·ende que <;na de las for¡mas de obtener más = 

ganancias es sembr--ar un cultivo que se adapte perfectamente a 

esta región y en el cual no se invierta. mucho, pero que s( p~ 

duzca bastante. 

En nuestro caso especial recornendarnos y creernos que ese 

cultivo indicad::> pat'a sac:at• a flote al agricultor del Valle de 

Mexi.cá l i es d C:.Ít•tamo o Azafranci llo. 
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