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1 N T R O O U C C 1 O N 

El presente trabajo, con el fin de mejorar los impl~ 

mentos del Cultivo de la Piña en las zonas productoras de Ro-

dríguez Clara, Villa Isla y Loma Bonita. Por ser un cultivo de 

gran importancia como fuente de Ingresos para los Agricultores 

en el cuál se ponen factores importantes como: 

a) Selección 

b) Carburación 

e) Fertilización 

Objetivos.- Aprovechar en su máximo el material veg~ 

tativo ya que se presenta escasez de éste para nuevos ciclos;

las distribución bien escalonada de la producción, según las -

necesidades de los mercados, nacional, industria y exporta

ción; como una fruta de·buena calidad. 

Tomando en cuenta Jos tres aspectos principales de -

este cultivo, selección de planta, carburación y fertilización 

se tendrán Jos resultados óptimos, de lo contrario todo será -

en forma negativo. 

Con una buena selección de planta se evitará el 

gran problema que es la fruta prematura (piña coluda), es una 

piña de mala calidad, por su poco peso, la gran corona que -

tiene, así como su ~esigualdad de madurez. 

En la carburación bien programada para el máximo -

aprovechamiento de toda la fruta, en todos sus mercados. De -

otra forma la mayor cosecha se presentará en los meses de ~ -
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abril a julio y por medio de ésta se obtiene a partir den~ 

viembre, hasta final de zafra o sea en julio, con esto la -

oferta no baja y el agricultor se beneficia al presentárse

Je pérdidas. 

Fertilización.- De ésta depende la buena calidad

de la fruta y por consiguiente hay mejor aceptación en to-

dos los mercados. Un cultivo bien programado desde el prin

cipio hasta el final siempre se obtienen buenos resultados, 

en dividendos. 

La pina es la primer fuente de vida de la zona,· -

porque de este cultivo depende la economia del lugar, antes 

que la ganadería y demás actividades agropecuarias, porque

es un cultivo que todo el año requiere de la mano de obra,

tanto en el campo como en las industrias. 

Siguiendo la secuencia de los factores antes men 

clonados, lograremos aumentar el rendimiento de la piña, -

así como una época de cosecha programada y homogénia, con

normas de calidad que redituarán en mayores ingresos al -

agricultor y por ende a la zona. 
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JI LOCALIZACION DE LA ZONA 1 
La zona productora de piña se localiza en la pi~ 

nicie costera de los Estados de Oaxaca y Veracruz, en los

paralelos 17.30' y 18.20 1 de altitud norte y de los meri-

dianos 95.10 1 y 96.20' de longitud oeste en relación al me 

ridiano de Greenwich. 

Hidrográficamente está situada en la región No-

roeste de la Cuenca del Papaloapan. Esta cuenca de capta-

ción que vierte sus escurrimientos en el Golfo de México

en la Laguna de Al~arado. Dentro de esta cuenca distingui

mos. seis regiones que forman unidades fisiográficas con e~ 

racterísticas bien definidas: Valle de Tehuacán, Cañada 

Oaxaqueña, RTo Grande, Los Tuxtlas, Rio Blanco, Río Tonto, 

Zona Mixechuapan y Bajo Papaloapan. 

Dentro de esta última región partiendo de la Si~ 

rra Madre Oriental hacia la costa se localiza la zona pro

ductora de piña. Con una topografra de lomerTos y depresi2 

nes cerradas, con una altitud mínima de 25 metros sobre el 

nivel del mar y una máxima de 150 metros. 

Su división Política comprende los siguientes M~ 

nicipios: En el Estado de Oaxaca, San Juan Bautista Tuxte

pec y Loma Bonitap extensión territorial. 

En el Estado de Veracruz está Tesechoacan, Playa 

Vicente, Villa Isla y RodrTguez Clara, Chacaltianguis. En-
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la localidad tiene una superficie de 6,127 km 2 de éstos e~ 

rresponden un 80.2% al Estado de Veracruz que es igual a -

4,914.45 km~ y el 19.8% al Estado de Oaxaca con una exten

sión de 1,213.30 km 2 los límites son los siguientes: al Es 

te con el río San Juan Evangelista, al Oeste con los Muni

cipios de San Miguel Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, al No~ 

te y en el Estado de Veracruz, Cosamaloapan, Tuxtlilla, -

Otatitlán; en el Sur Santiago Jocotepec y San Juan la Lana 

del Estado de Oaxaca y el rTo La Lana. ( 1 ). 
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111 DESCRIPCION DE LA ZONA 

El sistema fluvial de esta zona es de mayor impoL 

tancia en el País después del sistema Grijalva Usumacinta;

su escurrimiento aproximado es de 47,000 millones de m3 te

niendo como un máximo de 67,000 m3 y como un mTnimo de 

25,000 m3 anuales aproximadamente. 

Los principales rfos son: Rfo Blanco, que nace en 

la Sierra Zongolica y en las faldas del Pico de Orizaba pa

ra desembocar en Alvarado; Rio Tonto que nace en la Sierra

Mazateca, el Rio Salado que atravieza el Valle Poblano Oaxa 

queAo y la alta Mixteca y que Quiotepec se une al Río Gran

de cuyo caudal se forma con escurrimientos de la Sierra de

Juárez, cambiando su nrnnbre por el de Santo Domingo, constl 

tuyéndose aguas abajo, en el cause principal del Río Papa-

loapan; después de recibir las afluentes de los Ríos Santa

Rosa y Valle Nacional por la derecha y por la izquierda el

Río Tonto. 

Para desembocar en Alvarado, y une el Río Tese- -

choacan y San Juan Evangelista donde se encuentra la mayor

parte de la superficie laborable para este cultivo. 

3.1 Río S~n Juan Evangelist~.- Este Río es el -

afluente meridional al Río Papaloapan y cons

tituye a la región productora de piAa el limi 

mite de la misma. Se forma por la unión de -

Jos ríos La Lana y Trinidad, que bajan de las 
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estribaciones del nudo de Zempoaftepec los -~ 

cuales corren paralelos en una dirección Sur

o Este y Noroeste hasta su afluencia, 4 km al 

sur de San Juan Evangelista. Posteriormente

toma dirección Sur Norte con una distancia de 

25 km. para despues cambiar su dirección Su-

roeste y Noroeste hasta desembocar al Papalo~ 

pan. 
1 

la Cuenca de este río tiene una superfi-

cie de 9,600 km2 y un escurrimiento de 7,730-

millones de m3 anuales aproximadamente su Ion 

gitud de este río es de 410 km con una pen- -

di~nte de 0.005%. 

3.2 Rfo Tesechoacan.- Este rTo se forma por los -

ríos Cajones y Manso que bajan de Zempoalte-

petl y confluyen a unos 15 km. al sur de Pla-

ya Vicente su cause es de suroeste al noroes-

te hasta la población de Garro y ahí modifica 

su cause de sureste a noreste el cual sigue -

hasta el río Papaloapan a unos 20 km. de Tla

cotalpan. 

La superficie que este río abarca es de-

5,695 km2 y con un gasto de 6,340 millones de 

m3 anuales aproximadamente. 

De los rTos Manso y Caones su cota apro

ximada es de 75 mts. sobre el nivel del mar,-
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hasta su desembocadura tiene una longitud de -

179 km. y una pendiente topográfica de 0.004%. 

Rfo Obispo, es de menor importancia que los an 

teriores 1 nace cerca de Betania y corre en for 

m a paralela a Tesechoacan su cuenca tiene una-

superficie de 11 210 km2. ( 3 ) . 
Los principales arroyos tributarios a es 

te rfo se localizan en zona productora de piña 

que son: Cujuliapan, Agua Fria, Palo Gacho, -

Agua Clarita 1 Sesecapan 1 Las Piñas y Pancho. 

3.4 Clima.- El tipo de clima a la clasificación K~ 

ppen tipo A en la cual su temperatura es de 

18"~. en la época mas frfa y la lluvia mensual 

en relación a 2T + 28, (T =Temperatura media). 

( 9 ). 

AW clima de sábana. Presenta una estación 

seca·bien definida en Invierno y varios meses

con una precipitación media inferior de 60 mm. 

con este clima, se encuentra la mayor parte-

del área productora de este cultivo. 

Según la clasificación de Thorrnthwait, -

la clasificación de este es BwA. Húmedo con de 

ficiencia de agua en invierno. { 1 ). 

El otro tipo de clima _que también hay en

la región es el C2WA, que es semihúmedo, el -

cual se encuentra en dicha región de cultivo. 
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( 9 ) . 

3.5 Temperatura.- La temperatura máxima de la región 

es de 42·c. que se presenta en los meses de 

abril y mayo y la mínima se presenta de 1o.s"c

que se presenta en los meses de invierno, la tem 

peratura media es de 25·c. ( 3 ) • 

. 3.6 Precipitaciones.- Aquí en la localidad hay una

precipitación media anual de 1,842 nm es en los

meses de junio a febrero. ( 3 ), según cuadro No. 

1. 

3.7 Vientos.- Esta región está sujeta a los vientos

alicios, originados en los núcleos de alta pre-

sión de las Bermudas Azores con una dirección-

este sureste, produciendo, por lo cual, grandes

precipitaciones; y oscilaciones ténmicas ésto-

ocurre, en los meses de julio y agosto. Los 

otros vientos son los relacionados con las per-

turbaciones ciclónicas que provienen de las Anti 

llas. ( 1 ). 

Nortes.- Este tipo de vientos provienen del 

norte de EE.UU. y del sur del Canadá. Es una ma

sa de aire frío, que produce vientos sobre la -

planicie costera, provocando vientos muy ricos y 

gran nubosidad, así como un descenso de tempera

tura y grandes precipitaciones en altitudes de -

400 metros. Estos vientos se presentan en los me 

ses de noviembre a febrero. Con este tipo de fe-
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e u A D R O No. 

PRECIPITACION MENSUAL EN mm. DE ALTURA EN LOMA 
BONITA OAXACA. 

18° 06 1 , Longitud 95 
o 

Latitud 53 1 A 1 tura 25 m. 

AÑOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOSTO 

1969 
1970 10.5 59.1 37.2 0.7 11.4 267.1 425.4 318.4 
1971 46.8 13 .o 29.3 28.9 18.0 1!¡4.6 310.7 472.7 
1972 35.5 12.0 36.1 1.7 126.2 656.5 399.2 

1969 SfiPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL. 

906.8. 138.6 48.7 13.8 
1970 239.9 103.6 52.0 19.8 1545. 1 
1971 292.8 196.1 189.1 100.0 1842.0 
1972 248.7 311.4 66.9 3.5 

TEMPERATURAS OBSERVADAS EN GRADOS CENTIGRADOS 
DURANTE LOS AÑOS 1971 Y 1972. 

AÑOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

1971 34.5 38.0 38.5 42.0 40.0 36.5 32.5 Máx. 
12.5 10.5 13.0 13.5 18.0 20.0 20.0 MTn. 
22.3 22.9 24.7 25.3 28.3 27.6 25.7 Media 

1972 33.0 32.5 37.5 39.5 37 .o 34.0 Máx. 
13.5 12.0 16.5 19.0 20.0 19.5 Min. 
21.9 21.7 25.5 27.7 27.0 25.5 Media 

SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
1971 33.5 32.5 34.0 34.5 42.0 Máx. 

20.5 18.0 15.0 16.0 10.5 MTn. 
26.4 25.3 23.7 23.3 25.1 Media 

1972 33.0 35.0 35.0 31.5 Máx. 
20.5 20.0 17.5 15.0 12.0 M in. 
26.7 25.7 24.5 22.9 Media 
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nómenos se produce una lluvia de 10 a 12% de

lluvias anualmente. ( 1 }. 

3.8 Sequía lntra-estival.- Se le llama asT a la -

disminución de las lluvias en los meses de ju

nio y julio, así como en Jos de septiembre y

octubre. Estos períodos tienen una duración de 

10 hasta 30 días. ( 1 }. 

3.9 Geomorfologia.- En su topografía movida, esto

es Jomerios, dependientes fuertes o suaves o -

bien macetas; la formación de uno o otro acci

dente geológico depende de la vegetación, cli

ma y e 1 m i e ro e 1 i ma . ( 1 }. 

Unidad Geomorfológica 1.- Se encuentra en 

dos ~reas separadas entre sT que son las de ls 

la Veracruz, y la de Loma Bonita, Oaxaca, se -

trata de una superficie cuyo modelo de drenaje 

corresponde a depresiones cerradas y aisladas

en número hasta de 16 x km2 y con extensiones

de 30 hect~reas, siendo en su mayoría de una -

hect~rea ( 1 } . 

Unidad-Geomorfológica 2.- Corresponde a -

una planicie de estratificación horizontal bas 

tante.marcada en donde tienden a formar co

rrientes dentréticas, también hay formación de 

Valles amplios y mesetas, teniendo una gruesa

textura de los sedimentos. ( 1 ). 
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Unidad Geomorfológlca 3.- Es una planicie con 

la diferencia de la anterior y sus caracteri~ 

ticas mecánicas de los sedimentos han influi

do para que se formen un relieve de lomeriós

que son de pendientes moderadas o bien fuer-

tes en algunas partes, la erosión ha hecho 

que los lamerías se presenten como cuerpos 

aislados, existiendo entre ellos amplias ex-

planadas que se utilizan para el cultivo de

la piña ( 1 ). 

3.10 Suelos.- Asociaciones y Series de Suelos. 

3.10.1 Asociación Isla.- Rojo amarillentos,

lacteriticos, inmaduros, porosos, pro

fundos, con compresiones y municiones

ferruminosas, con grava cuarzosa, áci

dos. En estas zonas se localizan depr~ 

siones y lomerios con un Ph de 5.8 a -

6.6; su contenido en materia orgánica

es baja, su clasificación es de segun

da por micro relieve y suelo. (17 y 1~ 

3.10.2 Asociación Rodriguez Clara, Ver.- Los

suelos son de color rojo amarillento,

lacterTticos, profundos, inmaduros, 1! 

geros, ácidos, abundantes con grava; -

tienen lomerTos con pendientes modera

das (llanos). 
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Son suelos sin elasticidad, adhesividad, 

su textura es arenosa, en sub-horizonte

superficial son arenosos y en los profu~ 

dos son arcillosos en unos lugares, es-

tos horizontes están separados por una -

capa óxido de fierro y son muy premea- -

bles su Ph es de 5.5 a 6.6 por lo consi

guiente su intercambio catiónico es muy

bajo, igual su materia orgánica. Su fer

tilidad media se clasifica como de segu~ 

da. (17 y 33). 

3.10.3 Asociación Villa Azueta.- los suelos en

esta zona son rojos amarillentos, lacte

rfticos, Inmaduros, arcillosos 6 areno-

sos, porosos, muy gravosos y ácidos. Ti! 

ne lomerios deppendientes suaves a mode

radas, su textura en el horizonte A es • 

arenoso, en el Bes arcilloso, plástico

y adhisitivos. Se nota la iluviación de· 

óxido de fierro. Su permeabilidad es rá

pida y con buen drenaje, con un Ph de --

5.2 a 6.8 con su intercambio catiónico -

muy bajo, igualmente su materia orgánica 

y su fertilidad en la misma forma y su -

clasificación es de segunda y tercera -

clase. (13, 17 y 33). 
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3.10.4 Asociación Loma Bonita.- Los suelos de 

esta asociación son de procesos super

puestos, laterfticos sobre gleización, 

inmaduros, de color amarillento a oli

vo pálido, en su horizonte B son áci-

dos de un Ph de 5.5 a 6.5. En el mismo 

horizonte su migajón son arcillosos, -

arenosos y mal drenado. (13, 17 y 12}. 

En los primeros 40 cms. su textu

ra es arenosa sin adhisividad ni plas

ticidad. Su intercambio catiónico es -

bajo asf como su materia orgánica es -

media. Por las características antes -

indicadas y por su relativa impermeabl 

lidad del horizonte Gley se toman como 

suelos de segunda. 

3.10.5 Asociación Palo Gacho.- Son suelos ama 

rillentos, lateríticos, inmaduros, pro 

fundos, gravosos, con migajón arcillo

sos marcadamente ácidos o sea que su -

Ph es de 5. a 5.5 con una baja capaci

dad de intercambio catiónico de igual

manera su fertilidad como su materia

orgánica es notable en algunas zonas -

la iluviación de sesquióxidos del fie

rro su clasificación ~s de segunda y -
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tercera clase. (11, 17 y 33}. 

Su otra clasificación son suelos -

Zonales. 

Los suelos zonales son: rojos ama

rillentos, lateriticos, amarillos poro

sos, arenosos y profundos, permeables,

con grava cuarsosa y ácidos, es notable 

la presencia de concreciones y municio

nes ferrominosas en algunas zonas, y la 

iluviación de sesquióxidos de fierro. 

Hay datos que reportan el contenido de 

silisis que es de más del 40% y de óxi

do de fierro hasta un 10% por lo cual -

son suelos lateriticos incipientes. Es

tas circunstancias agregadas al hecho

de la abundancia de graves de cuarzo y

este· a la vez se descompone fuertemente; 

se supone que existe el proceso de pod

zol ización tropical. (17). 

Lo amarillo de su color se debe a

la formación de limonita en su probable 

forma de georgita, o sea óxidos de fie

rro hidratados. 

Es importante señalar que en estos 

suelos, los fosfatos se acumulan en la

parte superior del suelo. El fósforo de 
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la materia orgánica se mineraliza con

la combinación del fierro y aluminio -

aprovechables formando fosfatos insolu

bles por tal motivo este nutriente de -

primera necesidad para el cultivo es p~ 

co aprovechado. 

El nitrógeno, es bajo en Jos sue-

los que anteriormente se han trabajado~ 

por las caracterTsticas del suelo y por 

las altas precipitaciones que se perdió 

por lixiviación. No asT que se encuen-

tra en forma abundante en Jos suelos re 

cién abiertos. 

3.11 Vegetación, 

3.11.1 Selva alta perenifolia determinalia ama 

zolia. 

Este tipo de selva es el más exte~ 

dido, exhuberante y rico en especies de 

la zona y se presenta en las áreas más

húmedas del clima A de Koppen (AF) que

tiene precipitaciones de promedio de --

2,000 mm con presencia de secos de dos

a tres meses o también en zonas en pre

cipitaciones de 1,600 a 11 700 mm a es-

tas selvas se les llama de sombrerete • 

como se les llama comunmente y es una -
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de las asociaciones mas importantes 

( 2 ) • 

De este tipo de selva, actualmen

te quedan vestigios de ella, ya que e~ 

te tipo de selva se desarrollo en sue

los de buena calidad y se ha destruido 

por explotaciones agropecuarias. 

Las especies m~s r~presentativas

son: terminal ia, amazonia, sweetia pa

namensis, cordia aliadora, dimopanax

morototoni, scheelea liebmanu, lechea

speciosa y apeiba liborbou. 

En la vegetación secundaria se de 

riva de la selva anterior por perturb~ 

ci6n soh: Belotia campelli, Bursera s! 

maruba, Secropia obstusif6lia, Chocho~ 

perum sutlfollum, Crotón dráco, Ocroma 

lagopus, Schizolobium, parahybum, Spo~ 

dias monbim, Trema micrasta. ( 2 ). 

3. 11.2 Selva alta perenifólia de Scheelea I~É 

manii .-En esta asociación se encuen-

tra la palma de coyol real Scheelea -

liebmanii y se encuentra relacionado

el clima con la selva Terminalia amazo 

nia. Factor que determina la presencia 

de estos palmares es el edafico. ya --
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que se encuentra en suelos arcillosos 

subsceptibles a inundarse temporalme~ 

te. 

Especies arboreas, estas espe- -

cíes se encuentran aisladas; Scheleea 

l iebmaniee, Sweet~a panarnensis, Entero_ 

lobium eyclocarpum, Bursera sirnaruba, 

Cedrela mexicana, Zanathoxylum bel izl!! 

ce, Ceiba pentandra, Spondias mombim. 

Como especies secundarias tenemos 

Bumchosia lancelolata, Eupatorium movl 

folium, Crotón reflexifolius y Trophis 

recemosa. ( 2 ) • 

3.11.3 Selva alta Perenifólia de andira gale~ 

tliana, este tipo de selva está rela-

cionada a la Terminalis arnazonia y se

encuentra en las partes inundadas, así 

como en las orillas de los ríos. En e~ 

te tipo de selva es el macayo (Andira

Galeotliana). Otras especies que se-

presentan son: Vochisia hondurenses, -

Ceiba petandra, Nectandra salicifolia

y Sapindus aponaria. ( 2 ). 

3.11.4 Vegetación Riparia.- En este tipo de

vegetación se encuentra en áreas afec

tadas por avenidas de los ríos y arro-



20 

yos que generalmente son, ricos en mate 

ria de alivión y por consiguiente son -

suelos que se usan permanentemente para 

la agricultura. Estas superficies son -

planas ó ligeramente onduladas y se di

ferencian por estar bien marcados los -

horizontes. Las especies que se encuen

tran en este tipo de suelos son: Salix

chilenzis, Cedrela o dorata, Tabibuja -

pentaphylla, Lancho carpus hondurensis, 

lngaspuria, Parmentieria edulis, Enter~ 

lobium cyclo carpum, Spondias mombim, -

Ticus segoviac, Chlorophora tinctoria -

y Arthocarpus communis. ( 2 ). 

3.11 .5 Principales marezas del Cultivo de la -

Piña. 

Cenchrus echinatus (L) Cadí llo Abrojo. 

Chloris plydactyla (l) Pelo de Conejo,

falso rhodes. 

Shynodon doctylon (L) Zacate de Conejo, 

pasto bermuda. 

Dactyloctenium aegyptium (l) Richter. 

GRAMA AGIPCIA. 

Digitaria Sanguinalis (L) Scop. Pata de 

gallo. 

Leptochloa fi 1 imormis (Lam) Beauv. Paja 
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de burro. 

Panicum fasciculutum SW. Granadilla. 

Panicum maximum Jacg. Privilegio. 

Setaria geniculata (Lam.) Beauv. Rabo 

de zorra. 

Cyperus diffusus (Vahl). Paja cortad~ 

ra. 

Cyperus rotundus (L). Coquillo. 

Ruellia Lorentziana Griseb. Violeti--

11 a. 

Ruellia tuberosa {L). Platanillo. 

Trianthema portulacastrum {L.) Verdo

laga. 

Commelina Diffusa Burn. F. Hierba de

pollo, matalin. 

lpomea tiliacea {Willd) Choisy. Beju

co de puerco. 

Euphorbia hypericiflia {C). Hierba de 

1 a go 1 ond r i na . 

Phyllanthus niruni·(L). Quinino de p~ 

bre .. 

Mucuma p ru r i en s ( L) . D. C. Pi ca, pi ca. 

· Portulaca alerace~ {L). Verdolaga. 

Thalia geniculata {L). Platanillo. 

( 6 ) . 
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3.12 Población.- La población que se encuentra en

el área productora de piña asciende a 41,630,

según el censo de 1970, que están distribuidas 

según el Cuadro No. 2. 

3. 12.1 Características Etnícas.- Aunque lama

yor parte de la población, son origina

rios de la misma región y la otra parte 

proviene de otras partes circundantes,

que principalmente son: Zapotecos, Mix

tecos, Chinatecos, Mexicanos y otros de 

menor importancia. Cuadro No. 3. 

Estos individuos, se dedican a una 

agricultura consuntiva y eventualmente

se emplean en la región en labores agrl 

colas. 

Los habitantes que pertenecen a e~ 

tos grupos viven en chosas y forman co

munidades aisladas que tienden a desap~ 

recer por los medios de comunicación, -

asT como otros elementos que tienen 

acceso y como resultado les permite su

perar el aislamiento en que han vivido. 

También existen habitantes de 

otras entidades del país que han emigr~ 

do para explotar los cultivos tropica-

les que se producen en esta entidad; mo 
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dificando algunos métodos o técnicas de 

producción. Todos estos habitantes se -

han integrado a la población nativa, -

asimilando y diversificando los valores, 

normas y patrones culturales de la re- -

gión. 

3.12.2 Nivel de Vida.- Para dar idea y especifl 

car este aspecto, se toman los siguien-

tes puntos: a).- Alfabetismo, b).- Idio

ma, e).- Alimentación, d).- Vivienda, -

e).- Aspectos Médicos Sanitarios, f).-1~ 

gresos, g).- Estratos sociales. 

a).- Alfabetismo.- El retraso cultural -

de la población, es un factor caraE 

terfstico de la zona según los da-

tos del censo levantado en 1970, -

fué del 35.6% de la población mayo

res de 10 años no saben leer ni es

cribir, eso indica que es superior

el fndice nacional que fué de un --

23.8% . Cuadro No. 4. 

b).- Idioma._. El 11.2% de la población

total utilizá un dialecto regional, 

que corresponde a 1.8% de Jos que

no hablan español. Esto manifiesta

que se va reduciendo el uso de di--
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chos dialectos por Jos cambios de -

vida que van sucediendo. Cuadro 

No. 3. 

e).- Alimentación.- La frecuencia de all 

mentos en esta región es como se -

presenta en el Cuadro No. 5, Se pu~ 

de ver que la alimentación de este

lugar es más variada que en otras -

zonas rurales ya que por caracterfs 

ticas propias de la región hay en 

más abundancia tanto leche, carne -

huevos, así como frutas naturales. 

d).- Vivienda.- En estos lugares predoml 

nan las viviendas de 1 a 2 habita-

ciones dando un total de 71.8%, en

tanto las que tienen más de cuatro

habitaciones equivale a un 4.5% se

gún el Cuadro No.6 

El valor de las viviendas, es muy -

bajo debido a que la mayor parte de 

estas casas son de madera y palapa

(palma), y la distribución del va-

lor está distribuido en los cuadros 

No. 6, 7, 8 y 9. Del total de las -

casas un 9~/o son casas propias y el 

8% son alquiladas, y el otro 2% son 



.:.-~.:.,_ ·~·· 

25 

casas prestadas; por lo tanto la m~ 

yor parte de estas viviendas care-

cen de servicios sanitarios, aspec-

tos que se ven en el Cuadro No,7 

e}.- En esta zona, hay diversos estable

cimientos oficiales para atender la 

salud pública de los cuales se en-

cuentran: ISSSTE, en Loma Bonita -

que es el periférico y otros 4 cen

tros de salud distribuidos en la z~ 

na que en total dá 52 camas hospit~ 

asi como clTnicas Instituto Mexica-

ESCUELA OE AGRICULTURA 
BIBLIOTECA 

no del Seguro Social. 

La utilización de estos servicios-

es muy reducido ya que la mayor paL 

te de los habitantes van con médi--

cos particulares, remedios caseros-

y brujos, lo anterior se describe -

en el Cuadro No. 10. 

Las Condiciones de Salud.- Las pri~ 

.cipales enfermedades que se presen

tan en esta localidad son: Gastroel 

teritis y Colitis, Neumonia, Acci-

dentes y Homicidios, Enfermedades -

carenciales (de origen alimenticio

y nutricional), Enfermedades Cardio 
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Vasculares, Tuberculosis Pulmonar y 

enfermed9des de primera infancia. 

Todos estos tipos de enfermedades ~ 

se presentan en un número elevado ~ 

por las condiciones insalubles, ya~ 

que existen zonas pantanosas y por~ 

las caracterTsticas del clima. 

Ingresos.- Los ingresos anuales por 

1 o genera 1 son reducidos y apenas ~ 

cubren sus necesidades primarias y~ 

se pueden apreciar en el Cuadro 

No. 11. 

El 83% de las familias reciben me~~ 

nos de $ 30,000.00 anuales lo que ~ 

significa menos de$ 5,000.00 anua-

les y este promedio es inferior al

del pafs que es de 7,500.00 anuales. 

g).· Estratos Sociales.- En la clasifica 

ción de estos estratos están bien -

definidos, 3 de los cuales son: Ba-

jo, medio, alto; predominando el es 

trato bajo ya que es el mayor núme

ro de la población y su clasifica-

ción es según el Cuadro No. 12. 

Otros Puntos de Vista que se toman

en cuenta sobre el Nivel de Vida. 
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Fuerza de Trabajo.- Se estima que -

en 8,800 individuos que representan 

el 53% de la población siendo pers~ 

nas de 12 a 60 años. 

Las labores, que los menores de - -

edad desempeñan son principalmente

en el cultivo de chile, la siembra

la fertilización, asr como su cose

cha en el cultivo de la piña su fe~ 

tilización, otras de las labores es 

el pastoreo. 

Estructura Ocupacional.- En el año

de 19701 la población dedicada a ac 

tividades primarias (agricultura, -

ganadería, silvicultura); represen

tan un 74.6% del total, la ocupada

en las secundarias, industrias el -

7.9% 1 el 14.1% se dedica a las ter

ciarias (Servicios) y un 3.4% se d~ 

dican a actividades no especifica-

das. 

3.13 Obras de Infra-Estructura.- Vías de Comunicación 

Entre las vías de comunicación contamos con Fe

rrocarril de Veracruz al ltsmo, que comunica: -

Papaloapan, Benemérito Juárez, Loma Bonita, Vi

lla Azueta, Rodríguez Clara, y además otras ci~ 
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dades de mayor importancia como Alvaro, Coatz~ 

coalcos, Salina Cruz, asi como la Ciudad de Mé 

xico. ( 3 ). 

Por lo tanto se refiere a carretera~ se -

está construyendo la de Ciudad Alemán a Sayula 

que cominitará a la mayor parte de la región. 

Los ramales que entroncan con esta carretera -

son Playa Vicente y Loma Bonita, Villa Azueta, 

Monserrat, Los Tigres, Jimba Rodrfguez Clara. 

Otra de las principales carreteras es la de 

Tuxtepec a Matias Romero al igual que la de ls 

la Santiago Tuxtla, que comunica a Santa Fé y

a Mata Limones. 

También existen caminos vecinales de te~

rracerias que facilitan el transporte a cen-

tras de mayor importancia. 

Aeropuertos.- Se encuentran en Villa Azue 

ta, Loma Bonita, Isla y Rodrfguez Clara, y en

la actualidad se está construyendo en Loma Bo

nita uno de mayor importancia para aviones pe

sados, ya que los anteriores son de menor im-

portancia. 

Obras Públicas.- Entre las obras de mayor 

importancia tenemos: La presa Miguel Alemán sl 

tuada en Temascal, Oaxaca que tiene una capacl 

dad de 80,000'000,000 de m3 y ocupa una super-
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ficie de 47,800 Has. con una longitud de 37 km. 

y en lo ancho 14 km., en su vaso y sus márgenes 

habitan 20,000 personas en su mayoría indígenas 

Mazatecos. · 

Esta presa, sus funciones es evitar inunda 

cienes, así como generar energía eléctrica con

una capacidad de 600,000,000 KWH. 

Una obra que se está construyendo en la -

presa Cerro de Oro, que se localiza aguas arri

ba de Tuxtepec sobre el Rio Santo Domingo que -

tendrá una capacidad de S,Ooo:ooo,ooo de m3. E~ 

ta presa también está destinada a la generación 

de energía eléctrica y su producción seránun PQ 

co menor a la de Miguel Alemán, otra de sus furr 

ciones será la del griego de 40,000 hectáreas -

que aún no se determinan y estarán dentro de la 

región donde se cultiva la piña y además evita

rá inundaciones en las riberas del Papaloapan. 

3.14 Aspectos Institucionales.- Extensionismo y Asis 

tencia Técnica. 

Por lo que se refiere a este punto se en-

cuentran dos sub-agencias, la primera en Tuxte

pec, Oax. y la segunda en ciudad Alemán, Ver. -

el personal con que cuentan son dos sub-agente~ 

dos supervisores. Por el Estado de Oaxaca, sierr 

do cuatro agrónomos. Por el estado de Veracruz-
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se tienen veinte agrónomos, cuatro médicos v~ 

terinarios zootecnistas y dos técnicos agrrc~ 

las por cada agrónomo, en las dos sub-agenciro 

trabajando en coordinación con el Banco de 

Crédito Rural, otra parte de asistencia es 

proporcionada por parte del Fomento Agropecu~ 

rio contando con un Director, un Sub-directo~ 

Coordinador de Trabajos realizados, y este-

tiene a su cargo diez agrónomos que dan asis

tencia a toda la Cuenca, sus trabajos princi

pales son: la investigación asr como la asis

tencia técnica, por parte de ~ Comisión del

Papaloapan. 

También se encuentra el Campo Experimen

tal de Cotaxtla, Veracruz dependencia de INIA. 

3.15 Organización de Agricultores.- Forma en que

se encuentran agrupados los productores de Pl 
ña, formando grupos reunidos en ocho asocia-

ciones, dependiendo todos de una sola que es

la Asociación Regional de la Cuenca del Papa

loapan, lo que toca a ejidatarios integran d~ 

~e sociedades de crédito ejidal contando con-

418 socios, estas reuniones constituyen el m~ 

yor número de agrupados, las uniones son, Be

nemérito Juárez, Loma Bonita y Villa Azueta. 

Seguro Agrrcola: se les proporciona de -
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acuerdo con los reglamentos del Seguro Agricola 

Nacional, los créditos los proporciona el Com-

plejo FrutTcola Industrial de la Cuenca del Pa

paloapan, S.A. (Cofruinsa) a ejidatarios y pe-

quenos propietarios. ( 4 ), 
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C U A D R O No. 2 

POBLACION TOTAL POR LOCA.LI DADES SEGUN EL CENSO "1970 11 

Núm. de 
Localidad Municipio Estado Habitantes 

Angostura RodrTguez Clara Vera cruz 389 
Arroyo Seco Playa Vicente Veracruz 196 

Benemérito Juárez Tuxtepec Oaxaca 3, 175 
Buena Vista Tesechoacán Vera cruz 12lf 
Dobladero Tesechoacán Vera cruz 589 
Fl ori ta Norte Tesechoacán Veracruz 185 

Florida Sur Tesechoacán Vera cruz 334 
Garzas Blancas Isla Vera cruz 230 
1 sla Isla Vera cruz 7,754 
Linda Vista Tesechoacán Vera cruz 1, 161 
Loma Bonita Loma Bonita Oaxaca 16, 270 

Masoco Isla Vera cruz 597 
Nuevo San Luis Tesechoacán Veracruz 266 

Rodrfguez Clara RodrTguez Clara Ve racruz 3,715 
Sabanetas Chacal tianguis Veracruz 324 
Los Tigres RodrTguez Clara Vera cruz 591 
La Victoria Playa Vicente Veracruz 343 
Villa Azueta Tesechoacán Veracruz 5,387 

T o t a 1 41,630 

FUENTE: IX Censo General de Población de los Estados de Oaxaca
y Veracruz, 1970, Dirección General de EstadTstica, Se
cretarfa de Industria y Comercio. 
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C U A D R O No. 3 

POBLACION QUE HABLA LENGUAS INDIGENAS EN LA ZONA DE LA 

REGI ON " 1970 11 

(Mayores de cinco años de edad) 

Que también No hablan 
Lengua lndigena hablan Español Español Total 

Zapoteco 6, 082 909 6,991 

Chinateco 2,978 454 3,432 

Mazateco 616 62 678 

Mixteco 346 28 374 

Mexicano 229 10 239 

Otros ( 1 ) 5, 280 1, 512 6,792 

T o t a 1 e s 15,531 2,975 18,506 

FUENTE: IX Censo General de los Estados de Oaxaca y Veracruz, 

1970 Dirección General de Estadistica. Secretaria de

Industria y Comercio. 

(1) Incluyen principalmente Cuicateco, Popoluca, Toto 

naca, Mixe, Huasteco, Maya. 
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C U A D R O No. 4 

ALFABETISMO Y ANALFABETISMO EN LA ZONA EN 1970 

Alfabetas 
Número Porciento 

36,848 

29,948 

66,796 

66.9 

57.5 

62.4 

Analfabetas Total Número 
Número Porciento Porciento 

18,223 

22, 158 

40,381 

33.1 

42.5 

37.6 

55,071 100.0 

52,106 100.0 

1 07, 1 77 1 00 • o 

FUENTE: 1 X Censo General de Plbación de los Estados Oaxaca y -

Veracruz, 1970. Dirección General de Estadistica. Secr~ 

taria de Industria y Comercio. 
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C U A D R O No. 5 

CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION DE LA POBLACION DEL 

AREA 1974. 

Tipo de Alimentos 

Maíz 
Frijol 

Chile 

Arroz 

Leche 

Café 

Carne 

Huevos 

Pescado 
Pan 

Frutas 

Naranja 

Plátano 

Piña 

( P O R 

Consumen 

96.8 
98.0 
87.8 
90.5 
66.0 

96.6 
54.0 

73.5 
53.7 
60.0 

53. 1 
59.2 
74.1 

FUENTE:. ln~estigación direct~. 

e 1 ENTOS) 

No Consumen · 

3.2 
2.0 

12.2 

9.5 
34.0 

3.4 
46.0 

26.5 
46.3 
40.0 

46.9 
40.8 

25.9 
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C U A D R O No. 6 

TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS EN El AREA 11 1974 11 

Número de Cuartos 

2 

3 

4 

4 o más 
T o t a 

Porcientos 

36.9 

34.9 

13.8 

9.9 

4.5 
100.0 

FUENTE: Investigación Directa. 

C U A D R O No. 6 A 

VALOR ESTIMADO DE LAS VIVIENDAS EN EL AREA 1974 

Valor ( $ ) Porcientos 

Menos de 7,000 49.3 
7,000 a 14,000 17. 1 
14,000 a 28,000 15. 1 
28,000 a 56,000 11.2 

56,000 a 84,000 3.3 
84,000 a más 4.0 

T o t a 100.0 

FUENTE: Investigación Di recta. 
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C U A D R O No. 7 

SERVICIOS EN LAS AREAS DEL AREA AÑO" 1974 11 

Disponen No Disponen 
Concepto (Porcientos) (Porcientos) 

Agua entubada 37.5 62.5 

Drenaje 29.6 70.4 
Cuarto de Baño 41.4 58.6 

Cuarto para cocinar 63.1 36.9 

FUENTE: Investigación Directa. 
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C U A D R O No. 8 

BIENES Y SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS EN LA ZONA 1970 

Concepto 
Viviendas 

Número Porciento 

Con agua entubada 10,295 

Dentro de la Vivien 
da - 6, 239 

Fuera de la Vivien-
da 4, 056 

Sin Agua entubada 19,113 

Con drenaje 4,955 

Sin drenaje 24,453 

Con cuarto de baño 5,893 

Con cuarto de cocí-
na 

Con energía eléctri 
ca 

Con radio 

Con televisión 

18,862 

9,869 

15,617 

389 

35.0 

21.2 

13.8 

65.0 

16.8 

83.2 

20.0 

64.1 

33.6 

53.1 

1.3 

Ocupantes 
Número Porciento 

57,335 

22,370 

107' 766 

17,484 

137,637 

32,748 

108,605 

56,026 

91,151 

2,286 

34.7 

21.2 

13.5 

65.3 

16.6 

83.4 

19.8 

65.7 

34.0 

55.2 

1.4 

FUENTE: IX Censo General de Población de los Estados de Oax~ 

ca y Veracruz, 1970. Dirección General de Estadisti

ca.- Secretaria de Industria y Comercio. 
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C U A D R O No, 9 

TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS Y OCUPANTES POR VIVIENDA, ZONA 

DE INFLUENCIA 11 1970 11 

Número 
de 

Cuartos 

2 

3 

4 

Vivienda 
Número Porciento 

14,485 49.3 

9,307 31.6 

3,224 11.0 

1,316 4.4 

5 431 1.5 

6 225 0.8 

7 119 0.4 

8 y. más 3 O 1 1 • O 

Totales: 29,408 100.0 

.ocupantes 

Número Porciento 

73,909 44.7 

55,432 

20, 211 

8,994 

.33.6 

12.3 

5.4 

2,843 1.7 

1,.272 0.8 

720 0.4 

1, 740 1 . 1 

165,121 100.0 

Ocupantes 
por 

Vivienda 

5.1 

6.0 

6.3 

6.8 

6.6 

5.7 

6.0 

5.8 

5.6 

FUENTE: IX Censo General de la Población de los Estados de-

Oaxaca y Veracruz, 11 197011
• Dirección General de Es

tadTstica. SecretarTa de Industria y Comercio. 
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C U A D R O No. 1 O 

FORMAS DE ATENDER LAS ENFERMEDADES POR PARTE DE LA 

POBLACION DEL AREA "1974" 

Tipo de atención 

Médico Particular 

Remedios Caseros 

Instituciones Oficiales 

Boticarios 

Curanderos 

Rituales o Espirituales 

T o t a 1 : 

FUENTE: 1 nvest i gac i ón O i recta. 

Porcientos 

64.3 

20.5 

7. 1 

5.4 
1.8 

0.9 

100.0 
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CUADRO No. 11 

INGRESOS ANUALES DE LAS FAMILIAS EN EL AREA "1974 11 

t. Ingresos Anuales Familias Porcientos 

Menos de $ 15,000.00 46.8 

15,000.00 a $ 30,000.00 25.7 

30,000.00 a $ 45,000.00 11.1 

45,000.00 a $ 60,000.00 6.0 

60,000.00 a $ 75,000.00 2.0 

75,000.00 a $ 100,000.00 5.2 

uo,ooo.oo a m~s 3.2 

T O T A L 100.00 

FUENTE: Investigación Di recta. 
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C U A D RO No. 12 

ESTRACTOS SOCIALES EN El AREA AÑO 11 1974 11 

Estractos 

Bajo 

Medio 

Alto 

Caracterrsticas Porcientos 

Ingresos familiares menores 
de $ 15,000.00 anuales; es
casa escolaridad; posecio--
nes pequenas sub-ocupados. 62.5 

Ingresos entre $ 15,000.00 
y $ 90,000.00 anuales; esco 
laridad primaria; medias po 
seciones, media ocupación.- 34.2 

Ingresos mayores de - - -
$ 90,000.00 anuales; escoJa 
ridad mayor que primaria, 7 
poseen más de 25 hectáreas-
ocupación todo el año. 3.3 

FUENTE: Investigación Directa. 
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Fig. No. 1 Posición de los diferentes tipos 
de retonoa. O fÓrmas de reprodu
cción. 
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IV DESCRJPCION DEL CULTIVO 

4.1 TaxonomTa y Origen.- La piña (Ananás Comunis 

"L" MERR) es una planta herbácea que perten~ 

ce a la familia de las Bromeláceas (Sub-cla

se Monocotllédonias) siendo originaria de-

América de la zona tropical del Sur en este

Continente. Con un basto cuadrilatero situa

do entre 15"y 30"latitud Sur de Brasil y No~ 

te de Argentina y Paraguay, según KF. BAKER

y J.L. COLLIS en 1939. 

4. 2 Variedades de 1 a Piña.- Cayenne Liza "Grupo

Cayenne", Roja Española "Grupo Spanis", Esme 

ralda o piña Reyna, "Grupo Queen". 

Variedad que se explota en esta locali

dad piñera es la Cayenne Liza por su más fá

cil adaptación en este lugar como por su ac~ 

tación en el mercado ya que sus caracterTstl 

cas son las que a continuación se indican, -

por tener las hojas inermes, bordes lisos-

con espinas en las terminaciones, con un an

cho de las hojas de 6.5 cms. y de 80 a 100 -

6ms. de largo asi con un promedio de hojas -

de 50 a 80, sus flores son de color azul par 

do tirando a púrpura es un número de 150 por 

fruto. La fruta es en forma cilíndrica con -
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bayas planas de 2 a 2 1 2 cms. de diámetro, su 

color es naranja rojizo y la pulpa de un tono

que varTa de amarillo pálido a dorado, suco~ 

tenido de azúcar y su sabor es apreciado mun-

dialmente. 

Su peso promedio es de 2 kg. cuando las -

densidades varían de 20,000 a 30,000 matas por 

hectárea y menor de este peso cuando la densi

dad es mayor. 

METODOS DE PROPAGACION 

4.3 Corona.- Es la parte superior del fruto, es i~ 

portante y única normalmente. 

4,4 RetoAos.- Cabe mencionar, que después de haber 

realizado el primer corte de la fruta, las 

mas auxiliares del tallo cóntinuan su creci-

miento para formar una nueva planta semejante

a la anterior, donde se obtiene una segunda e~ 

secha, que generalmente es menor que el prime

ro y se le llama aquí en la región (acahual),

de igual manera se podrTa obtener una tercer -

cosecha pero es muy bajo su rendimiento. Los -

retoños varían. de O a 10 y están clas_ificados

en hijuelos que provienen de la base de la - -

planta madre, brote es el que se dá a la mitad 

bulbillo se presenta en la parte baja del fru

to o sea en el pedúnculo que sostiene la fru--
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ta. 

Comunmente aquí los agricultores los el~ 

sifica en hijos de primera, de segunda y ter

cera clase. (17 y 21). 

4.5 Métodos de Cultivo.- Chapeo, consiste en des

montar los terrenos que van hacer cultivados

y efectuado con maquinaria 6 manualmente. Es

to consiste en roza, tumba, quema. La última

no es recomendable porque empobrece los nu- -

trientes del suelo. aunque en la mayoría de -

Jos agricultores realizan esta labor por lo

costoso de la junta (desalojar basura). 

4.6 Barbecho.- Es dar una o dos pasadas con el -

arado, la primera es para aflojar e incorpo-

rar materia orgánica de los residuos vegeta-

les y la segunda para dar una adecuada inter

perización. La profundidad de estas labores -

es de 30 a 40 cms. por las caracterfsticas de 

la planta ya que su raíz no es mayor de 30 

cms. y la otra causa es que los suelos son la 

terfticos y su capa arable no es mayor de 40-

cms. y además si se dá a mayor profundidad se 

obstruye el drenaje y se presenta un problema 

muy grande de pudriciones por diferentes han-

. gos Phytóptoras. 

4.7 Rastreo.- Por lo general se le da una o dos -
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pasadas de rastra con el fin de pulverizar - -

bien el suelo y asi facilitar la plantación y

dar mayor aereación al suelo. 

4.8 Formas de Plantación,- La plantación se puede

real izar en: hilera sencilla, 90 x 90 x 55 ans. 

estas medidas nos dan una densidad de 20.000 -

matas/Ha. 1 doble hilera 90 x 60 x 45 cms. = 

3"0,000 matas/Ha. 90 x 60 x 40 = 35,000 matas 

por hectárea. 

Prácticas Culturales para conservación de 

suelos donde hay pendientes considerables se -

utilizan terrazas tipo Egipcio, asi como cur-

vas de nivel, 

Para la siembra se utilizan tres tipos de 

plantas: Hijos, Gallos (bulbillos), coronas. 

La corona se planta en los meses más se-

cos (abril y mayo), hasta cuando entra la épo

ca de lluvias. El otro tipo de plantas, su fe

cha es de julio 6 al 20 de noviembre como máxi 

mo. 

Estas fechas están dadas a que la·corona

con exceso de humed~d recién plantadas se nos

presen·ta el problema de podredumbre del cora-

zón atribuida a las diferentes especies de fi

tóptoras; para prevenir este problema se han -

aplicado diferentes tipos de fungicidas que--
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son: Manzate, Tillantina y Benlate, estos proqu~ 

tos se aplican por aspersión en la base de la co 

rona, que se pone con la base hacia arriba y se

deja de 10 a 15 dTas al sol, con el fin de que -

se deshidrate y se le cicatrice la herida que se 

tiene al cortarse de la piña, esta planta se ob

tiene de las empacadoras durante el perTodo de -

zafra. 

Los hijos.- La planta se obtiene de las - -

plantaciones de la cosecha anterior ó acahual. 

4.9 Fertilización.- Para la práctica de esto, se em

plean diferentes fórmulas por la experiencia que 

han ~enido Tos agricultores através de Jos años

de estar realizando este cultivo y asi como su

forma de aplicación, que en resumen esto se hace 

en forma arbitraria que por egoísmo no hay inteL 

cambio de Ideas y además por la carencia de de-

mostración o algún campo experimental que a la -

fecha ya existe. 

4.10 Combate de Malas Hierbas.- El problema que hay -

en esto es muy serio para el cultivo por las co~ 

diciones de la planta ya que impide el buen des~ 

rrollo de la misma, por tener las raTees superfl 

ciales y lo prolognado de su ciclo vegetativo y

es muy susceptible a la competencia de malas - -

hierbas. 
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El control de esto se puede hacer de dos 

formas. Combate mecánico y químico. El prime

ro se realiza por medio de tarpala que duran

te el ciclo se hace de 10 a 12 veces. Su cos-

to de esta labor es muy elevado. 

Lo mas recomendable son las aplicaciones 

en pre-emergencia o por-emergencia temprana,

máximo de crecimiento de las malezas 10 cms. 

Los productos con mayor resultado positl 

~ son: karmex y hyvarx (atraccinas y diuron~ 

en proporción 3:1, que equivale a 3 kgs. de -

karmex y 1 kg; de hyvarx en 600 Its. de agua, 

estos productos son de contacto y sistémicos. 

En estos suelos no se presentan residuos 

químicos por las características físicas del-

suelo así como las condiciones meteorológicas 

de 1 a 1 o cal i dad. Esto da como res u 1 tado que -

por el buen drenaje de los suelos y las altas 

precipitaciones se lexivia todos Jos produc-

tos y no quedan residuos. 

4·.11 Inducción de Floración.- Se realiza con el 

fin de hacer una pr6gramación más adecuada de 

la cosecha según la demanda que se necesite -

de la misma tanto para la exportación asr co

mo mercado nacional y de igual manera la in-

dustria. Además para cortar su ciclo vegetatl 
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vo en 6 meses tomando en cuenta su.duración es 

de 24 meses en forma_natural y de 18 por medio 

de estos inductores de floración, aquf se uti

liza carburo de calcio que al reaccionar con

el agua que la planta conserva en el cogollo. 

Se forma el gas acetileno que actúa como induc 

tor y produce la floración. 

Esta práctica se realiza por las noches

ó por la mañana que es cuando se presenta la -

temperatura más fresca y evita la menor fuga 

de gas acetileno. El carburo se puede aplicar

en dos formas, sólido y lfquido. En la prepar~ 

ción ·del lfquido en 400 grs. en un tambo de--

200 litros a 3/4 de su capacidad de agua, ésta 

se debe estar a la más baja temperatura que se 

pueda para evitar una explosión, se dá esta 

temperatura con dos o más barras de hielo, es

te tipo de carburo su aplicación se verifica -

en los meses que no hay humedad, en cogollo de 

la planta y se presenta en los meses de abril

y mayo. 

El seco se aplica cuando se presenta agua 

en el centro de la mata para que haga reacción 

el carburo y se desprenda el acetileno. 

Este se aplica en una dosis de 1.5 grs. -

en dos aplicaciones, que es carburar y recarb~ 
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rar, la segunda se hace de 5 a 7 dfas después 

de la primera. Después de esto la floración -

se nos presenta a los 45 di as. 

4.12 Plagas y Enfermedades.- De las principales 

plagas que se presentan son las del suelo, 

hormigas, rata de campo, cochinilla arinosa -

(Dysmicoccus brevipes CKLL.), termitas (Macr!?_ 

termes bel1icocus Smeath), thecla basilides. 

De las enfermedades que hay son: marmoleado -

de la fruta (mancha café), pudrición del cog-2_ 

11 o (Phytophtora), en negrecimiento de la fru 

ta. De la anterior se hace por medio de fungl 

cidas e insecticidas. ( 7 ). 

Tapa de piña. Con el fin de evitar las -

quemaduras por golpe de sol a la fruta, es 

protegida con papel, zacate, cal o con las. 

mismas hojas de la planta, que se hacen hacia 

arriba y se les amarra. Esto es en los meses

de mas altas temperaturas o sea en marzo, - -

abril y mayo. 

4·.13 Cosecha.- Es en fom1a manual utilizando cana,i 

tos (Ponites), esto se hace según el destino

que se le vaya a dar, o sea que se toman las

características del peso y grado de madurez -

del fruto, que son: sazón ya que esta piña es 

de cinco meses después inducida la floración-
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que viene siendo la de exportación, y esto se 

hace por el transporte que va a largas dista~ 

cias y en estas condiciones la fruta se con-

serva en buen estado durante un promedio de -

20 dfas, su peso es de 1.5 a 1.8 kgs. su for

ma es cilíndrica teniendo una corona bien for 

mada. 

La otra es la de media cara a madurar -

con un peso mayor de 2.5 kgs. para el mercado 

nacional, y esto se hace por su consumo inme

diatamente. 

La de la industria sus requisitos son de 

pintón a media cara y un peso de 1.8 a 2.5 

kgs. (18 y 21). 

4.14 Transporte.- Se transporta en camiones de car 

ga del campo al lugar de su destino y se es-

triba en forma horizontal. 
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4.15 COSTO DE CULTIVO 

Base 35,000 plantas por hectárea. (1) 

C U A D R O No. (1 3) 

Ministraciones por Hectárea 
Concepto Coronas Hijos 

1.- Chapeo 

2.- Primer Barbecho 

3.- Segundo Barbecho 
4.- Rastreos (2) 

5.- Acarreo de C6ronas 

6.- Corte y Saca de Hijos 
7.- Selección de Coronas 

8.- Acarreo de Hijos 

9.- Selección y Clasificación 
de Hijos 

250.00 

400.00 

300.00 
300.00 

750.00 

125 .oo 

10.- Siembra de Corona 700.00 

11.- Siembra de Hijos 

12.- (2) Fertilización con Fór= 
mula completa 15-10-20 -~ 
(15 grs. por mata, a 
$ 1,460.00 tonelada). 1,600.00 

13.- (2) Fertilización con Sul 
fato de Amonio a 15 grs.~ 
por mata a $ 720.00 tone-
lada. 856.00 

14.- Flete de Campo 100.00 

15.- Aplicación $ 120.00 por -
4 veces, .480.00 

16.- (10) Limpias a $ 350.00 3,500.00 

17.- Carburo y Alumbrado 350.00 

18.- Aplicación $ 175.00 por 
2. 350.00 

250.00 

400.00 

300.00 (2) 
300.00 (2) 

787.50 

700.00 (3) 

356.87 

875.00 

1,600.00 

856.00 

100.00 

,480.00 

3,500.00 

350.00 

350.00 
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19.- Acarreo Personal 160.00 160.00 

20.- Insecticida 120.00 120.00 

21.- Aplicación 100.00 100.00 

22.- Control Rata 120.00 120.00 

23.- Tapa de Piña 600.00 600.00 

24.- Flete y Acarreo 6,000.00 6,000.00 

$ 17' 161.00 $ 18,385.00 

Notas: 1.- La población en el campo es menor, se ajusta el -

pago de acuerdo con aquella población. 

2.- El pago por el segundo barbecho y el segundo ras

treo se hará previa justificación de que realmen

te se requirió y realizó. 

3.- Este pago sólo se hará cuando se justifique y se

pueda ajustar de acue~do con las distancias ~e -

acarreo. ( 4 ) . 

El rendimiento promedio es de 55 ton./Ha., con un cos 

to de $ 17, 1 61 . 00. 

El Precio de GarantTa para la producción en 1975 fue

de $ 600.00 por tonelada en todas las empacadoras de la zona. 

Costo de Producción $ 

- Costo del Cultivo 

Utilidad Libre por $ 
hectárea. 

33,000.00 

17 J 161 .00 

15,390.00 
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V REVISION DE LITERATURA 

Numerosos trabajos se han realizado, en este cul

tivo, sobre selección, carburación y fertilización. 

Estos trabajos se han realizado con el fin de ob

tener los mejores rendimientos asi como mejor calidad de la 

fruta. 

CLAUDE PY (1963) en Martinica, para las zonas ceL 

canas al nivel del mar y en que la planta encuentra elemen

tos favorables para su crecimiento rápido. 

Todas las plantas que estando suficientemente de

sarrolladas a fines de año inician su inflorescencia duran

te la temporada en que los días son más cortos. Florecen 

dos meses más tarde y son de origen de la cosecha que se 

efectúa de Julio a Julio. Estas pueden proceder ya sea de

pequeños brotes de tallo (de unos 100 grs.) plantados en -

Enero, o bien de otros (de unos 400 grs.) plantados en Mayo, 

ó bien de brotes más voluminosos (800 grs.) plantados en -

Septiembre. 

La duración del ciclo es por 1o tanto de 11 a 19 

meses, ·según la fecha en que se haya efectuado la pl~nta- ~ 

ción. 

PY (C.) TISEAU (M.A.), OURY (B.) y AMUMADA (F.) -

(1957). Acetileno, en Guinea al corazón de la roseta se le

aplica una pulgada de polvo de carburo ó de partículas tri

turadas, embebidas a veces de gas-oil, para frenar la libe-
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ración de acetileno y limitar el calentamiento. 

ANONIMO (1956). En africa una solución acuosa satu 

rada de acetileno, ésta se obtiene, ya sea procurando, de-

preferencia en recipientes cerrado la reacción. 

c2ca + 2H 20 ------ Ca (OH) 2 + (C 2 H2). 

LEWCOK (H.K.) 1937. Queensland Agric. Saturando 

agua con gas de botella. 

RODRIGUEZ (A.R.) Puerto Rico 1932. Identificó al -

acetileno como la substancia activa, en el humo que estímula 

la floración. 

KERNS (K) U.S. 1936 Otros gases de hidrocarburo no 

saturados, como en· el acetileno, daban idénticos resultados. 

WENT (W.A.) U.S. 1936. Se disuelve el gas en el -

agua, la que se aplica al corazón de la roseta de las hojas, 

o se aplica directamente algunos fragmentos de carburo de -

calcio que, en contacto con el agua dan nacimiento al gas. 

ANDRE GROS 1970. Recomienda para Africa y las Antl 

llas, en un ciclo de dos años, en tres a cuatro distribucio

nes para el nitrógeno: 250, 300, fósforo 120-150 y potasio -

250-300. 

En las Islas de Hawai se utilizan dosis más eleva

das sobre todo en nitrógeno. El sulfato de amonio es general 

mente muy apreciado por la piña de América. Se utiliza tam-

bien la urea en pulverizaciones (Africa del Sur), tres a - -

seis aplicaciones al 5-15 por ciento de urea. 

MARTIN PREVEL (P.) 1959. En Guinea el nitrógeno es 
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el elemento esencial para la planta; detiene su ritmo de cr!:_ 

cimiento y es factor determinante del rendimiento. 

SANFORD (W.G.) Y GOWING (D.P.) 1954. El sulfato de 

amonio (20-21 %N) es el que por general de los mejores resu! 

tados para el Ananás, pero paulativamente va cediendo su lu

gar a la Urea (45-46 %N). 

PY (C.) 1962 en Guinea dice que por unidad de ni-

trógeno, la urea acostumbra a dar resultados inferiores al -

sulfato de amonio, consecuencia al parecer de las pé~didas -

de nitrógeno que se producen en la atmósfera en el momento -

de la amonización 6 antes debido al arrastre por lavado, y -

no la ausencia de azufre en la urea. 

SU (N.R.) Y CHIANG (W.N.) 1960 En Taiw y Sameuls -

(G.) GANDIA-DIAZ (H.) En Puerto Rico, opinan todos los expe-_ 

rimentadores que el sulfato de potasa (48% K), dá resulta-

dos muy superiores al cloruro de potasa en el Ananás, desde

los rendimientos y calidad de la fruta. 

GONZALEZ RIOS (P.A.) 1919. Dice que las aplicacio

nes de P2o5, a razón de 56 libras por acre, a los cuatro me

ses de sembrada la piña, produjeron rendimientos insignifi-

cantes o relativamente bajos. 

HENRICKSEN (H.C.) 1942 Mayaguez Puerto Rico, dice-

que los rendimientos decayeron más cuando las aplicaciones 

de P2o5 se aumentaron en 844 y 112 1 ibras por acre. 

NIGHTINGALE, (G.T .). 1942. Dice que bajo las condl 

ciones de los experimentos, se determinó que 56 libras de --
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P2o
5 

fué la aplicación máxima para aumentar el rendimiento

de la piña. 

PENNOCK (W.) 1939 Mayaguez, Puerto Rico, cree que

la influencia depresiva de los fosfatos sobre los rendimien

tos se debe a su tendencia de aminorar la entrada del nitró-

geno, cuando las reservas de hidratos de carbono y fosfato -

son amplias. 

SAMUELS (G.) LANDRAN. 1955 Universidad de Puerto -

Rico, las condiciones considerables de fosfato precipitan el 

tiempo de la inflorescencia de la piña usan más fosfatos que 

lo adecuado, produciendo de frutos de mala calidad. 

SCHAPELLE (N.A.) 1942, Universidad de Puerto Rico, 

dice que los productores usan fosfatos en gran cantidad. Y -

por consiguiente tienen margen para hacer algunas economías, 

si disminuyeran las cantidades de fosfatos que le aplican a
sus piñales. 
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VI MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron lotes de observación en la zona deL~ 

ma Bonita. Los lotes fueron con la densidad mas usada en la -

región, que es de 30,000 con las medidas de 90 por 60 por 45_ 

cms. con estas medidas de plantación se realiza en doble hil~ 

ra. 

6.1 Selección de Planta.- Fechas de plantación para 

el ciclo 1973-1975. 

10-VII-73, y el ciclo 1974-1976, 10-IX-74 y 20-

X1-74 

Cada lote, su número de plantas fue de 600 

plantas. 

Su primera fertilización se le aplicó al -

mes de plantados con la fórmula 12-8-10. 15 - -

grs. por planta. 

Segunda Fertilización con 12-8-4 a los cua 

tro meses de la plantación. 

Tercera Fertilización, con sulfato de amo

nio. La segunda y la tercera se le aplicó doce

gramos. Esta tercera aplicación fue tres meses

antes de carburar. 

Cuarta Aplicación con 15-10-20, 15 grs. -

por planta. 

Fechas de que fueron hechos los conteos. 

En el ciclo 1973-1975 fue de abril de 1974. y -

para el 74-76, 15 de abril de 1975. 
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Características de las plantas plantadas. 

Gallo chico. (bulbillo) 

Peso de planta 

200 grs. 

300 grs. promedio 300 -
g rs. 

400 grs, 

Gallo Mediano (Bulbi llo) 

400 grs. 

500 grs. promedio 500 -
grs. 

600 grs. 

Gallo grande 

Peso de planta 

700 g rs. 

8oo grs. promedio 800 -
grs. 

1000 g rs. 

Clavo chico (Hijue-
lo) 

Peso de Planta 

200 grs. 

300 grs. promedio --
300 g rs. 

400 grs. 

Clave Mediano (Hiju~ 
lo) 
400 grs. 

500 grs. promedio --
500 g rs. 
600 grs. 

Clave grande 

Peso de planta 

700 grs. 

800 grs.promedio 800 
grs. 

1000 grs. 
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RESULTADOS DE CONTEO 

Gallo chico 

No. de plantas 

20 o 
20 o Fecha de Plantación 

20 o 
20 o 
20 o 

100 o% De Plantas con Flora-
ción prematura. 

Gallo Mediano 
No. de plantas 

20 o 
20 o 
20 o 
20 o 
20. o 

100 o% De Plantas con Flora-
ción prematura 

Clavo chico. 

No. de plantas 

20 o 
20 o 
20 o 
20 o 
20 o 

100 o% 

Clavo Mediano 
No. de plantas 

20 o 
20 o 
20 o 
20 o 
20 o 

100 o% 

Fecha de Plantación 19-IX-73. 

Gallo grande Clavo grande 

10-VII-73 

De Plan--
tas con -
Floración 
Prematura. 

De Plan--
tas con -
Floración 
Prematura. 

No. de plantas No. de plantas 

20 9 20 10 
20 6 20 9 
20 6 20 16 
20 5 20 11 
20 6 _1Q__ _u_ De Plan--

"iDO 32% De Pluntas con Flora- tas con -ción prematura 100 59 % Floración 
Prematura. 



Gallo chico 

No. de plantas 

20 o 
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20 o Fecha de Plantación 

20 o 10-IX-74 

20 o 

20 o 
100 o % De plantas con FlQ 

ración prematura 

Gallo mediano 

No. de p 1 antas 

20 o 
20 o 

20 o 

20 o 

_fQ_ -º- De plantas 
100 o% Con Floración pre-

matura. 

Fecha de PJ.antación 
C20- XI- 41 

Gallo grande 

No. de plantas 

20 3 
20 2 

20 5 
20 2 

20 2 
100 ""j1f % de plantas 

con floración pr~ 
matura. 

Clavo chico 

No. de plantas 

20 o 

20 1 

20 o 

20 o 

20 2 
100 3 % De plantas 

con flora-
ción prem~ 
tura. 

Clavo mediano 

No. de plantas 

20 o 
20 2 

20 2 

20 o 

20 o De plantas 
100 4% Con Flora-

ción Prema 
tura. 

Clavo grande 

No. de plantas. 

20 1 

20 3 

20 

20 3 

20 1 
TOO --n; De plantas 

con flora-
ción prem~ 
tura. 
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6.2 Carburación.- Para esta labor se realizaron 12 

tes de observación, con una densidad de 301 000 

matas por hectárea con medidas de 90 x 60 x 45 

Material usado hijo, con un peso promedio de -

300 grs. por planta. 

Fecha de plantación 10-IX-73. 

Primera Fertilización: 1-X-73, 15 grs. por 

planta de 12-8-4. 

Segunda Fertilización: 6-XII-73 12 grs. 

12-8-10. 

Tercera Fertilización: 23-11-74 15 grs. de sul 

fato de amonio. 

Carburación 15-VI 1-74. 

Recarburación 21-VI 1-74. 

Cuarta Fertilización 10-IX-74. 

Cosecha 10-1-75. 

Conteos de porcentajes de carburación y reca~ 

buración con matas con un promedio de hojas de 

60. 
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Carburada y Recarburada. 

No. de Plan 
tas Trata--= 
das. 

20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 
_fQ_ 
200 

No. de Plan 
tas con Flo 
ración. 

20 
18 

19 

19 

18 
14 A 

17 

19 

17 
18 De efectivi-

179 dad de carbu 
ro es igual:-
a 89.5 % 

Sin Re carburar. 

No. de Plan. No. de Plan 
tas Trata--= tas con Flo 
das. ración. 

20 16 
20 6 

20 10 

20 11 

20 12 
20 13 B 

20 17 

20 11 

20 12 
20 _1_5_ De efec 

200 123 tividaa 
de carbu 
ro es --
igual a-
61.5 % 

Conteos de Carburación y Recarburación, con plantas -

fertilizadas un mes antes y tres meses de hacer esta labor. 

No. de Plan No. de Plan No. de Plan No. de Plan 
tas Trata-":' tas con Fla tas Trata--= tas con FlQ 
das. ración. das. ración. 

20 13 20 18 Tres me--
20 14 20 16 ses. 

20 16 20 17 
20 6 20 17 
20 18 20 17 
20 9 20 19 
20 15 20 19 
20 15 e 20 20 D 
20 13 De efectivi- 20 16 De efec 
20 10 dad de ca rbu 20 17 tividaa 

200 129 ro es igual":' 200 ~de car-
a 64.5 % buro es 

isual a 
8 % 
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Conteos de Ca rbu rae i ón y Recarburación, a tres te!!!. 

peraturas. 

No. de Plantas No. de Plantas No. de Plantas 
Trat~ Con Flo Trat~ Con Flo Trat~ Con Flo 
das. rae i ón-:- das. ración-:- das. ración-:-

20 19 a 18"c 20 20 a 2o"c 
. 

20 20 a 22 e 
20 19 20 20 20 19 
20 20 20 19 20 17 
20 19 20 20 20 16 
20 17 20 20 20 18 
20 20 E 20 19 F 20 17 G 

20 18 20 19 20 19 
20 19 20 i9 20 20 
20 18 20 20 20 18 
20 _lL 20 _12_ 20 ..JL 

200 183 200 195 200 181 

A 18"c nos dió una efectividad de carburo del 
93.5 % 

o 
A 20 e nos dió una efectividad de carburo del 

97.5% 

A n"c nos dió una efectividad de carburo del 
90.5 % 
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Conteos de Carburación en plantas de 60 hojas en 

promedio y mayor de 60 hasta 90. 

En estos lotes de carburo uno después que el - -

otro un mes, para obtener esta diferencia. 

No. de Plantas No. de Plantas 
Trata Con Flo Trata Con Flo 
das. ración-:- das. rae i ón-:-

20 18 Promedio de 20 15 Más de 60 ho 
60 hojas. j as. 

20 17 20 18 

20 17 20 18 

20 19 20 16 

20 20 20 16 
H 

20 19 20 18 

20 19 20 19 

20 18 20 18 

20 20 20 17 

20 20 20 14 
200 187 200 169 

La efectividad de la carburación en plantas de -

60 hojas en promedio nos dió un porcentaje del 93.5 % y en 

más de 60 se obtuvo un 84.5 %. 

Nota: En los ocho lotes de este tipo de observaciones las

labores fueron igual excepto el que se iba a observar 

sobre lo indicado. 



. ' 

67 

6.3 Fertilización.- Es una de las variantes mas ex 

tensas por las condiciones de fertilidad de 

los suelos. Esta a la fecha se realiza en base 

a la experiencia de la región, ya que no se -

han realizado análisis de suelos para ver las

necesidades de nutrientes reales del suelo. So 

bre esta labor se tomó como base los campos de 

los agricultores y las aplicaciones que reali

zaron éstos y los resultados obtenidos al fi-

nal del ciclo, ejemplos: 

a).- 5-20-20 en la primera aplicación y las 

otras tres de Sulfato de Amonio, en la 

primera su dosis fue de 21 grs. y las - -

tres después, 15 grs. Con este tipo de -

fertilización en suelos trabajados ante--

riormente da resultados como sigue: 

El 80% de piña regu 1 a r calidad. 

El 20% de piña botella y agrietada. 

En los suelos recién abiertos y ricos en-

materia orgánica se nos presenta un alto

porcentaje, de piña botella. 

b).- Primera Aplicación de Fertilizante 12-8-4 

gramos 15 por planta. 

Segunda Aplicación de Fertilizante 12-8-10, 

15 gramos. 

Tercera Aplicación de Fertilizante Sulfa_ 
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to de Amonio 15 gramos por planta. 

Cuarta Aplicaci.ón de Fertilizante 15-10-20 

15 gramos por planta, 

En este tipo de fertilización una fru 

ta de buena calidad en un 90%. 

Este tipo de fertilización es la mas

generalizada en la región por los resulta

dos obtenidos. 

e).- 12-8-10 En la primera aplicación, 15 gra-

mos por planta. 

Segunda Aplicación Sulfato de Amonio, 15 -

grs. por planta. 

·Tercera Aplicación, Sulfato de Amonio 15-

gramos por planta. 

Cuarta Aplicación 15-10-20, 15 gramos por

planta. 

Con este tipo de aplicación se prese!!. 

tó en suelos recién abier~os al cultivo, -

el 20% de piña botella. 

Suelos anteriormente ya trabajados se 

obtuvieron buenos resultados con fruta de

buena calidad y buen peso. 

d).- 300-120-450, en cuatro aplicaciones: nitr~ 

geno en 1/4, el fósforo en 1/2, potasio en 

1/4. Con este tipo de aplicación un alto

porcentaje del 90% de piña de buena cali--
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dad y peso. El otro 10% de piña un poco 

más chica. 

e}.- 300-120-000, en cuatro aplicaciones: Nl 
trógeno 1/4, Fósforo 1/2. Se obtuvo pi

ña de mala calidad en sabor. La textura 

un poco blanda, de buen tamaño. Un 60%

de la producción. 

En campos que se presenta piña bo

tella y se ha corregido con aplicacio--

. nes de 15-10-20, 15 gramos cuando ésta

tiene dos meses de inducida la flora- -

ción. Su compuesto hasta un 80% del to

tal de producción. 
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VIl O 1 S C U S 1 O N 

Selección.- Se ha observado que el principio de un 

buen rendimiento es la selección, ya que de ésto depende una 

unifonnidad de cosecha en relación al tiempo yccalidad. 

tos: 

El tipo de esta labor se toman los siguientes pun-

a).- Que la mata no tenga degeneraciones genéticas 

(Faciación ó corona múltiple, espinas en toda 

la hoja). 

b),- Peso o edad del vástago en que se plante, Pa

ra esto se toma en cuenta la fecha de su cose 

cha. Por lo general después de seis meses o -

antes, es cuando se cortan la mayorra de vás

tagos. 

Por sus pesos se han definido tres fe- -

chas de plantación: 

Clavo y Gallo Chico, julio y agosto. Peso pr~ 

medio, 250 gramos. 

Clavo y Gallo Mediano, septiembre y octubre,

peso promedio, 400 gramos. 

Clavo y Gallo Grande, noviembre y hasta 15 de 

diciembre. Peso. promedio 700 gramos. 
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Peso de Plantas 

Clavo y Gallo 
Chico 

200 

300 

350 

Promedio 300 grs. 

Clavo y Gallo 
Mediano 

400 
500 Promedio 500 

600 
grs. 

Clavo y G·allo 
Grande 

650 

700 Promedio 

800 700 gramos 

Las fechas éstas son en base a los resultados 

más óptimos para hacer plantaciones en base a su peso de los 

vástagos. Para hacer un mejor control de cosecha y evitar -

la piña prematura (piña coluda}. Que es una gran pérdida del 

agricultor, por el he~ho de ser una piña chica de peso, y ~-

.una· gran corona que en ocasiones pesa más que la fruta; y no 

se puede controlar su floración, la época en que se presenta 

este problema es julio Y· agosto. Este problema se puede pre

sentar hasta en un 7~k. 

Carburación.- Es uno de los problemas para hacer -

bien una programación de cosecha, según las necesidades de -

fruta que se requieran para exportación, mercado nacional, -

industria. 

Si no se realiza ésta, bien escalonada, hay el pr~ 

blema de sobre producción, por resultado hay baja de precio

y pérdida de fruta por no ser aprovechada. 

Para obtener buenos porcentajes de carburación in

tervienen varios aspectos~ 

a).- Tamaño de la planta. 
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b}.- Fertilizaciones anteriores. 

e).- Fecha de plantación. 

d).- Temperatura. 

e).- Forma en que se realiza. 

a).- Las observaciones, se vió que a menor número 

de hojas, menor fruto, baja inducción de flo 

ración. De igual manera en caso contrario, -

cuando hay excesivo número de hojas, tam- -

bién es baja la inducción de floración, por

que se pasa la época más propia o p'ropicia -

de carburación. Su fruto es un poco mayor -

que la anterior. 

Promedio de hojas recomdable 50-60. 

b).- Fertilizaciones anteriores, debe tener tres.

La última debe tener por lo menos tres meses 

de habersele aplicado. 

e).- Fecha de plantación,- Para definir ésto in-

tervienen otros aspextos, que son la selec-

ción de la planta, el cuidado que se tenga -

del cultivo, tomando en cuenta todo lo ante

rior, la edad más propicia es de 10 a 12 me-

ses. 

d).- La aplicación dá los mejores resultados a-

temperaturas de 18"c, 20"c, 22"c.- Estas - -

aplicaciones a temperaturas mas frescas para 

evitar la fuga de gas acetileno. 
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e).- Es carburar y recarburar.- aplicando 1.5 gr~ 

mos del carburo en dos aplicaciones: una des 

pués de la primera de 5 - 7 dfas. Tambiéri se 

puede aplicar en lfquido preparado una solu

ción con agua y hielo, adem~s carburo, pero

se obtiene un poco m~s baja la inducción de

floración. 

Otro fenómeno que se presenta es mucha

corona múltiple. 

Fertilización.- En ésta se debe tener cuida

do, en tener un buen balanceo de nutrientes

principalmente en lo que se refiere a Nitró

geno y Potasio. El Fósforo no fue significa

tivo. 



78 

VIl 1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para obtener los mejores rendimientos para este cu! 

tivo se deben tener en cuenta: 

Hacer una buena selección y según los pesos y cara~ 

terTsticas genéticas. Por lo que se refiere a lo antes indica 

do se definen tres fechas, bien diferenciadas. 

Carburación, tomando en cuenta, número de hojas fer 

tilizaciones anteriores, temperatura y forma de hacerlo. Se

podrá hacer una buena programación bien escalonada para obte

ner buenos resultados -en producción, como en los económicos. 

Fertilización.- Para esto, teniendo cuidado, en-

buen balance de elementos se obtiene fruta de buena calidad, 

tanto para industria como los demás mercados. 

Como punto final, conjuntando estos tres puntos de 

vista se obtendrán mejores cosechas y de buena calidad que

tanto hace falta, porque de esto depende la economTa de la -

comarca ya que es una de las fuentes principales de vida. 

En base a las recomendaciones anteriores se obten

drá piña de un peso promedio de 3 kg. con buenas caracterrs

ticas: forma de la fruta, grados brix, textura, color y con

sistencia. 

Los rendimientos promedio en la zona es de 50-60, 

toneladas por hectárea con las recomendaciones se tratará de 

aumentar de 70 a 80 toneladas por hectárea. 
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IX RE S U M E N 

Prevaleciendo las condiciones de este cultivo y -

los problemas que se presentan para una buena cosecha, se -

establecieron los trabajos de Selección de Planta, Carbura

ción y Fertilización. 

Estos trabajos fueron del ciclo 73-75 y 74-76 re~ 

pectivamente. Obteniendo resultados que pueden dar un mejor 

rendimiento. 

En selección de plantas se pudo observar que se-

gún sus caracteristicas de su peso son las fechas para plan 

tarse, 

La carburación tiene los resultados más signific~ 

tivos en porcentaje de efectividad de inducción de flora--

ción, tomando en cuenta el número de hojas que es de 50-60, 

para verse fertilizado después de tres meses de aplicarse

el carburo; una temperatura promedio de 2o•c aplicarle 2 v~ 

ces carburo para mayor seguridad de efectividad, fertiliza

ción, tener cuidado que no se presente un desbalanciamiento 

de nitrógeno y potasio que son los elementos de mayor nece

sidad para este cultivo, porque en el fósforo no se presen

tó significativo, por las condiciones de los suelos que es

poco aprovechable. 
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