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MlTECEDEflTES. 

A través de la historia ar]ríco1a rlc i~éxico se puede contemplar 
q~e la falta de ex~1otaci6n de los diversos cultivos en las d! 
ferentes zonas de producción ha representado un factor limitan 
te en el desarrollo de nuestro paYs. 
Afortunadamente nuestro territorio se encuentra ubicado entre
dos oc5anos que forman el litoral ~arino del mismo~ y en su -
plataforma continental se levantan dos cordilleras montanosas, 
a p a r t ·¡ r d e 1 a s f o r ¡¡¡a e i o n e s e o s t e ,~ a s , 1 o e u a 1 m u P s t t a 1 a s d i s -

tintas altitudes de suelo· aqrtcola existente, apto para el d0-

sarrollo de una amplia diversidad de cultivos aliMenticios. 

Por otra parte la Rt~ot:íbl ica r,lexicana SP encuentra dividid<" pnr 

la 11nea del Trópico de Cancer, dnndo como resu1tarto lás t:0nas 

trop~cal y templada, hecho qua revela la existencia de varid-
dos climas, que ayudan a suplir las necesidades eco16gi~a~ de
las diversas plantas. 

Partiendo de las realirla~es anteriores los suelos mexicanos -
han demostrado capacidad para desarrollar el culti1o rle lu pa
pa en sus distintas regiones productoras. Pero a pesar de t~-

les ventajas no se explot6n aan las varied31cs que podr,an rün 
dir y adaptarse mejor a nuestras condiciones. 

La situaci5n nacional sobre la producci5n de se~illa de papa-
en 1974 revela lo siguiente: 

l. La s u pe r f i e i e t o t a 1 d r~ d i e a d a a 1 e iJ i t i v o d e r a r a -

tanto para semilla como para consumo era de 40,~00 hrs. de 1as 
cuales: 

a). 18,000 Itas. en la Siella. 
b). 22,000 !las. en los valles susceptibles (semilla certi 

ficada). 

II. Superficie destinada rara semilla: 1R,000 has. 
III. Producci6n Anual de SP~illa Certificada 14,nnn 

Toneladas. 



IV. Para esa ~noca 1~ demanda era de Go,aon tonela 

das de semilla certificada. 

CONCLUSION: Se puede surtir solamente el 25% de la necesi~ -
dad nacional de semilla. 

~· 



Or.Jr:TI\'f1S. 

Con fin,-~s ~~te r(;prcc~ltcción en 1il r·r:~1ién e!,~ ?..Jr10r?.} ~~i·c~1, 

s f' i r:1 ¡.; o i' t a ¡- o n e i 11 e ú v ;, r i e ( l a .-¡ e~ s d t:· 

Unidos, con las cuales se ~sp2ra: 

I). Encontrar ~~1iHnt~ ur an&1isis Est~Jfstico, -
que varir:daJ s<:: i11.:tp·::e. y dr.·Ja nejor· t?r. t~1 

/\) . 

á1·ca~ con el pr·opósi to 

' r ro d u e 1 r s ~ ;;1 i 11 2. t: e r t i f i e a ~-! a rl :"'1 s a r~ i da(~ a e: !~' t 1 

e a u s a d a s :.:; o 11 h o n s; o s » !1 a e t e r· i a s ~ v i t• u s , n 1 e o ~ •· 

p 1 a s m é! s , e t e • y q ü e co n s e r v e n s u p u n' 7. a f'. 'í c. i e ;1 

y f)en~tica~ 

!3 ) • P ¡· o d u e i r s r: rd 1 1 a d e 1 a s '1 o. r i (? d a , l e s r¡ ~ P t e n , e n ~ 

nayor au~r:Jtación C'n los rn•:>rcado~ con '1ucnüs .. -

rendimientos, y con caractl?}''lsticas culin.:~rias 

sobresalientes. 

C). Evitar 1a ir1portación dr-; scr:<i11a dt~ pana. 

0). Auto-atastecer la ¿emanda d2 semilla de papa-
certificada 0n el pais. 
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LOCAL!ZACIO~ DEL AREA •. 

El Valle de Zamora Michoacan se encuentra situado al Nor-Oes-

te del Estado, s~s cordenadas qeoqrificas comorenden: 

19° 59' de Latitud Norte. 

102° 13 1 de Longitud Oeste de Grcewich. 
' 

1567 M.S.N.M. 

La temperat~ra M~dia Anual es de 20.~° C 

Clima (A) O~J{~I) a (e)g de acuerdo a Koppen. 

'< 

El perfbdo de heladas abarca de Diciembre hasta pri~cipio de 

~4arzo. 

Los suelos son profundos, en su mayor,a j6ven~s con dos hnr! 
zontes bien definidos A y C, color obscuro, textura arcillo
limo5a, con moderada dificultada al laboreo, lenta absorci5n 
de água, y qran capacidad de retenci6n de huMertad.· 

los sistemas de explotaci6n agr,cola est5n clasificados de -
Tempora: que se inician en Junio y terminan en Noviembre y -

de Riego: que empieza en Enero y f1naliza en Mayo. 
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GEt!ERAL1 Dt'\DES 
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El cultivo de ·¡a ¡:.npa se cncuent·ta muy distribuido por torlo ~ 

el rnundo, pero en menor grado ~" lo~ pafses tropicales. 

Para tener una idea de la importancia de este cultivo en e1-
~undo basta decir que la cosecha mundial de rapa es mayor 0u2 

1a del tt·igo, rna'iz y arroz. Esto no siqnifica que super·e a di 

chos cereales en unidades nutritivas por unidad de peso, lo -
cual se comprende considerando que el tu!1~rculo contiene un -

7 7% de a !J t! a ~ mi en t n: s que e 1 gran o s f~ e o de 1 os e ere a 1 es n ü de 

be contener miis del 13~~ de httr:1edad. 
"l/'tt 

Aparte de set· la papa un factor de gran 1mpor·tancia para 1a- ,4··· 

alimentación huJ:tana.~~ oft'ece inter~s par-a otr-as ap1icac·lones _~· 

come la fabri~aci6n d~ alrnid6n. para lo cu~l se emplean vari~ 
dadcs cuyos tub6rcu1o~ son ricos en Hidratos de Carbono$ otra 
aplicaci6n de la papa la compone la elaboraci6n de a1coho1. 

Datos botán·icos. 

La p a p a es u na p 1 ét n t a he r b a e e a a fi u a i , pe;~ 'i: ~ n e e ·i ente a 1 : 

Orden 
Fami1i;.t 

Tr·ibu 

Género 

Solana les 
Solanaceas 

Sol aneas 
Solanum 

Especie Tuberosum 

Rasgos Fenotipicos 

R/\IZ. 

Es muy ramificada, fina~ y alargada con gran poder de penetr~ 

e i ó n a 1 s l.i e 1 o e u a n d o e s t t~ ·ha s i d o p rf" ¡H1 r a d o d e h i d n 11 <'! n te • S i ~ 

la preparación del suelo se realiza 1e una manera superficial 
las raíc~s quedan r~uy someras, l"ec!uci(=nrln considerab1cm<~nt(~ ~· 

los rendirni~?.ntos. n~~he sabprse f!Ue el sisterrw rndicular d1:: la 
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pa~a no presenta ninquna ra1z principal que destaque netame~ 

te sobre las demás, dependiendo e~ta. caracterfstica de la -
cornpo~ici6n gen~tica de la variedad, y de la cojontura agro

climática. 
TALLO. 

El tallo es grueso? fuerte~ verde obscuro, algo puvescente.
muy ramificadoi e inicialmente erecto, variando su altura en 
tre .50 y 1.00 M. 

El tallo tiene su origen en el desarrollo de las yemas del -
tub§rculo, y su desarrollo es muy variable encontr5ndos~ dP-

2 a 20 tallos por tubérculos. 

HOJA. 

Las hojas de la papa son principalmente de color verde inten 
' so y de más de 30 cms. de longitud,· est~n compuestas de.7 a-

9 foliolos cuyo tama~o ~umenta proporcionalmente a la distan 
cia del nudo de incersi6n. 

FLOR. 

Las flores se agrupan en cimas corimbifornes, el cáliz es -
persistente la corola es regular con el limbo l'ariido en ci~ 

co 16vulos de color blanco, violeta~ purpura o rosa. 
El androceo consta de cinco estambres, el pistilo est~ com-~ 

puesto d~ dos carpelos cerrados y soldados en uno o varios. 

FRUTO. 
Es una boya redondeada de color verde, que se torna a~ari11o 
al madurar. 
El fruto de la papa contiene m~s de 2no semillas en su inte

rior. 
TUBERCULO. 

Procede del ensanchamiento de tallos o rizomas. 
Desde el punto de vista anat5mico, el tub€rculo se compone -

de las capas siguie~tes: 
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Primera.- Película suberosa inteqrada por células a1arq~~ 

",.das. 

Segunda.- Fe15geno. capa delgada de c~lulas regularmente 

poligonales. 
Tercera.- Capa integrada por cElulas mayores que las rl!

la copa anterior, ricas en prot2inas y pobres en almidon, por 
tantes del pigmento que da el color exterior al tub~rcu1o. 

C O r1 PO S I C I O i·l DEL Tll BE R C U l. O DE PAPA • 

Dentro de la naturaleza orgánica del tub5~cu1o eRcontramos: 

Proteínas brutas: 
Proteinas puras 
Almidón 
r~atet·ia seca 
Grasa bruta 
Fibra b¡·u ta 
Cenizas 

. 2.0% 

l. o~~ 

18.01, 

25.0% 
0.2% 

l. 0% 

Las sustancias minerales que entran en la composici6n del tu
berculo. vienen fo~madas de la siguiente man~ra: 

CI o.o4;; 
K20 0.60% 

ca o 0.03% 

sio2 0.0?.% 

503 o. 06~; 
f.1 o o.oF;% 

g 
Ha20 0.02% 

P205 0.14% 

Encontramos además de los anteriores compuestos formando par
te en la composici6n del tuberculo de papa las vitrlminas A?-
B? y C: confirmándi.1se la importancia de este veqctal dentr·0~-
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de la alimentaci6n humana. 

Otro compuesto Grs5nico ~ue se encuentra en todas las partes
de 1a planta {~S 1a solanina, cuya com¡:¡osició.n dentro del tu-

berculo es del orden de 2 a 1n mgs~ por cada 100 grs. siendo
t6xico a la salud cuando su contenido excede a los 20 m0s. -
por 10n grs. de pe~o. 

Tenemos mayor concentraci6n de solanina cuando el tuberculo
presenta mayor intehsidad en el color verde. 

~~/\HEJO Y AU~ACErlMHE!'!TO. 

Dis~ño de Bodetas P-ústicns. 

Uno de los mas importantes cuidados que requiere el tubercu

lo para un optimo desa.rrol1o de 1a planta, es la buena con-
servaci6n del mismo, yn que rle esto depend~ la resf!~cn~1a~
que la planta presentara a la3 condiciones adversas del am-
biente, parásitos~ sequías v enfermedades~ etc. El bu>:>n mane 

V -

jo de la semilla ¡::rcporcionará adent:s qqe los tuher'C11los co.!l 
serven edecu~damente todas Aquellas sustancias que le ayuda· 
r á n y r roro re i o n:, r ~ n !:-t a y o r t a 1 1 a y v i g o r a 1 í:i nueva p 1 ;3. n t él •• 

tanto en sus tallos como en sus hojas flor0s y frutoso !:s ""'4 

por eso que los almacenes que se construyan para tal fin de~ 

ben contar con las condiciones cuando no optirnas al menos -
las fundamentales, para que la conserv~ci6n sea la adecuada. 

En 13 rn~~5n de Za~ora, Mich., pensando en proporcionar a la 
semilla· en lo m~s posihle las ant~riores condicion~s de con
servación y contando además COíl rr.cu1·5os natur·ales favora--

, bles, tales como ~lima, frfo, abundantes zonas forestal~s~ -
y una bien distr~buida precipitaci5n pluvial~ se in~talnron
almacenes de conservaci6n, cuyos nateria1es dci ccnstrucci5n

·están al alcance de aqt·icultor·es de esca;;os recursos econÓHli 

cos. 
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Longitud 

Ancho 

Altura 

.. Bodega rústica. 

Dimen~iories generales: 

30 mts. 
10 mts. 

4 mts. 

i" a ter· ·i a 1 ~: s que e o m pon en 1 a b a sE' de 1 a bode CJ a : 

InmediataMente despu€s del piso (suelo natural) se tiene una
capa de 15 cms. de grosor compuesta por piedra reque~a o gran 

zon, con esto se evtta el ataque de las plagas del suelo ta-
les cono la tuza, rat~~ etc., al tuberculo. 

A partir de la c3pa anterior se cuhre la sup~rfici~ de le m1s 

ma con una se~¡unda cap:~ de acerrín comdn, que representará !a 

fuente de humedad constante para manten?.?t· 1a v·ido. del tub<:•rc'J 

lo. 
Los muros de e.:;ta::; insta1ac·iones, están for'¡¡¡a;ios pi)t made1'd

cortada en trozos, genPralmente son des~echos d~ c3scQra de -
lrbol de talla elevada, trozos de madera son de dimensiones-

variables y va~ clavados a los pilares de la bodega. 

Por la parte interior de lo~ muros se cuhren esto~ con cartSn 
coman para evitar la entrada de aire, polvo, luz directa, asf 
como 1a salida de"!?. :Hnnedad que mantit•n?. el amb·iente en e1-

interior de la bodega. En uno de los muros laterales de los -
almacenes se colocan las puertas que facilitar~n lds manio- -
bras de los mismos. Entre las puertas principales se instalan 
ventanillas de madera con el fin de regular las condiciones -

ambientales dentro de la bodega~ de acuerrlo a las condiciones 

climáticas delexter!or. 

En las dos secciones m~s angostas de la bodpga se recomienda

poner dos l~minils de plfistico que produzcan luz difusa al in
terior de la bodega. Sobre los muros y a una altura convenien 

te se colocan los Higrometros q-ue auarte de señalarnos la hu

medad relativa dentro de la bodega. viene equipado con un ter 

m6met~o. en donde se leen las cifras que marcan la temperatu

ra intc1~ior. 
,;... 
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El techo de la construcci6n se lo9ra colocando l~minas de car 

t6n con chapopote clavadas a tablas de madera. Esto represen

ta al igual que los materiales anteriores lo mas rGstico y -

econ6mico para estas construcciones. Es muy conveniente que -
sobre el techo se coloquen láminas semitransparentes distri-
buidas uniformemente para proveer a la semilla en almacena~ -
miento con la luz difusa necesaria para evitar la brotación -
excesiva. 

En construcciones de las anteriores dimensiones se necesitan-· 
624 1Sminas de cart6n y 301 l~minas de pl~stico aprnximadamen 

te. 

Con las diMensiones antes seRJladas se pueden construir alma
cenes con capacidad para 30 toneladas de semilla puesta en ca 
jas germinadoras. 

Con el fin de conservar un ambiente cuya humedad tt:l::ttivct Pl'.tl. 

medio sea de 85 %, y una temperatura m~xi~a de l5°C (50°F}, -
se recomienda saturar de agua el piso del almacen en tal fo~

ma para que el acerrfn est~ siempre aportando agua al ambien
te interno a medida que la teMperatura interior asciende. - -
Aparte de lo anter·ior· representa buer.a práctica el colocar 
sacos de extle llenados con acerrrn coman a lo.largo de la b~ 
dega mismos que se saturarán de agua antes de la for~aci6n de 

las estibas. No debe rle olvidarse que el tuberculo es una pa!'. 

te viva del tallo contenienrlo gran cantidad 
po de reacciones qufmicas tienen lugar dentro del tuberculo,
que respira, lo que significa que contiene oxfgeno. 

Para conservar mejor el tubercu1o en este tipo de bodeqas se~ 

aconsejan cajas germinadoras de madera con las dimensiones--
siguientes: 

largo de la Caja 

Ancho 
A 1 tura 

60 cms. 
40 r.ms. 
25 cms. 

Para tales prop6sitos se usan tablitas de madera de 4.8 x 40-
cms. dejando un espacio de 3 cms. entre carla una~ coloca~as -
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solamente dos terceras partes de la altura total de la caja-

germinadora para proporcionar suficiente areaci6n a los tubercu 

los. 

Con 13 kgs. de semilla por caja se colocan estas sobre barro
tes de Madera tendidos sobre la base de la bode~at se forman
columna dobl0s con 10 cajas sobrepuestas una de otra dejando-
70 cms. de espacio entt'e cada una de las columnas dobles, pa
ra posteriores inspecciones a los tuberculos. En las distin-
tas zonas de oroducciónp se nuecien 1ocrll izar almacenes con mo 

t ! --

dernos disenns de conservaci6n, los cuales generalmente pert~ 
necen a compa~las o particulares con suficientes recursos ~co 

nómicos. 

A grandes rasgos un almac~n dc·disefto moderno, quedarta cons
tituido por: 

a). Ventana para la. entrada de aire. 
b). Ventilador. 
e). Canal subterraneo de entrada de aire. 
d). Trampillas para salidad de aire en el techo. 

·,. 

e}. Dispositivo para la circu1aci6n interior del alr~. -

cua¡¡do 1ct trampa de la ventana está en posición ver·-

ti cal. 
f). Lámparas de luz difusa para proporcionar ilumina- -

ci6n adecuada al material. 
g). Muros de ladrillo y cemento. 
h). Aparato rrgistrador de temperatura~ humedad relativa 

• 
etc. 

En este tipo de .bodegas puede almacenarse la papa a granel, y 

dependiendo dt:!l tamaño tienen una capacidad de 300 a 400 tone 

ladas. 

t H\ N T E i! HH E il T O n E l.~ S C O : W I C 1 O íl E S A M B I E f nA L E S E q 

ALMACENES RUSTICOS. 

P a r a q U e e 1 a 1 m el C en p U C d. a e S t a r e n C O 11 d ·j C i O 11 e S d e r e r. i b Í l"' 1 U S 

tubcrcu1os, cr:be cor.ta¡~ por lo r:1ínimG con 7S ~;,de hur'lf'!dad ·r·~·-
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lativa y una temr~ratura no superior a los l5°C, esto lo lo-
'''·gramos mediante la aplicación de una lámina d(' agua de apro

ximadamente 15 cns. de espesor sobre el acerrfn que se colo
c5 de antemano en el almacen. Lo anterior es de fundamental
importancia ya que es preciso qu~ desde un p~incipio cuente
el material a conservar con la humedad necesaria para ase9u= 
rar m5s~ el buen estado de los tuberculos. Es de aconsejarse 
el cerrar todas las posibles entr~das de aire seco dentro -
del almac~n, ademfis disminuir la ahsorci5n de c~lor que pro
viene de las 15mi~~s ~e cart6n. Lo anterior lo podemos llevar 
a aavo, mediante la aplicaci6n de una soluci5n de cal hidra
tada a las l~minas, en dosis de 1.5 sacos de cal mexclados-
con 200 litrus de agua. 

U11a vez que la bode~¡a alcance las condiciones de ambientP -

arriba mencionadas, se procede a introdu~ir el material que

se va a conservar. 

Una vez establecidos los tubercu1os dentro dt)1 a1macen dPbe
r§ di~minuirse la temperatura tAnto corno se pueda~ ya que a
temperaturas inferiores a l0°C la respiraci6n se rerluce y al 
mismo tier.1po el desarTo11o de hon~ws _v bacterias es casi nu-
1 o. 

El) 1a l~DN,.(~)fl ~~·~- ~n in~t~l~rnn ¡Jndonas r~r•i~-.. · · ·· ··· e n e u c. :, ... , o n ~ - - - - r.: • -- ~ ... • .... • " - ~ · " :) "' .J t.. ' · 

cas de 80 toneladas de capacidad en las que los tuberculos--
fueron colocados en cajas germinadoras, como se exp1ic6 ante 
riormentes cuyas condic·iones de humedad relativa y temperatu 
ra, se mantuvieron en un prorn~dio de 70~ y 14° C mediante la 
aplicaci6n de 5000 litros de agua a cada bodega cada dfa. 

Tambi6n ayuda a conservar la humedad dent~o del almac~n el -
abrir las ventanillas de la borleqa cuando el aire exterior-
tiene una temperatura inferior a la del interior. 

Conviene se~alar adem5s que cuando la humedad relativa y la
temperatura se han mantenido eri nn % y 10° e durante el pri
mer mes» el loc~l ante5 descrito alcanza un equilibrio a~-
bienta1 que para conservarlo ~~r~ suficiente aplicar agua -ca 

¡¡,.. 



da terc6r (en la misma dosis) en les meses posteriores. Lo -

~~nterior nos revela que el primer nPs de conservaci6n de los 

tuberculos es el mGs importante para evitar la p~rdida de P! 

so de los mismos. A partir del segundo mes, la semilla pre-
senta 1'1ayot res·istencia al ablandamiento. En la región de Za 

mora, n~ch., con 13s condiciones anteriot·es SE' conserva.~on--

h • 'l a .J r 1 , r:1 a y o 

d u :·a 1l te 1 o ~ r:i es es d e en ero , fe b r· G ro , m a,~ z o t - ~ 

y junio que fue cuando se inici5 la siembra de -

temporal. 

RESPUESTA DE LOS TUBERCULOS A LOS CAMBIOS AMBIENTALES. 

factores a considerar: 

A ~ T e m p r~ t• a t u r a • 

B. Luz. 
C. Humedad. 

D. Evaporación. 
E • R e s p ·i r a e 1 ó n • 

F. Microorgani~mos. 

TE i1 P ERA TU R A • 

Debe conservarse la m~s baja temperatura dentro ~e la bodega 
d e s e r pos i b'L.: h u s t a 1 o s 5o C d u \~a n te t o do e 1 !J e r 1 o el o d E! a h: ¿, 

cenam·iento, con excepción de la fase final. 

la temperatura tiene gran influencia sobre el crecimiento -
del brote del tuherculo~ ast por ejemplo si s~ 1e incrementa 
de 4 a 25°C, se va a tr~n,_:r una elon~¡ación de los brotes~ c:1-

cambio si la temperatura-se sube hasta 3nac, la proporci5n

de elongaci5n decrece notablcmPnte, d2bido a la muerte del -
ápice de los brotes, ocun··;endo in mismo si se alnacena por-

un perfodo l~rgo a 25°C, la mayor ~longacl6n ocurre a l5°C. 

Hu~edad relati~a. 

La humedad relativa jue~a un papel muy importante para la p~ 

pa en almacenamiento. Una muy alta o ~uy reducida huMedad re 

- • t.. 
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-~ .· .· 

relativa es perjudicial 1 - . • d .. ..j para a •1Ja na a f ma.cr~na :i ¿'( ~ co.n s 1, Cl"'uth o 
' ·-

'·• $e e o m o a e e p t a b 1 es d e 8 5 a 9 5;;; • ~-1 as a 1 t a q u:; 9 5 ~:; v u e l v e a 1 o s 

tubcrculos muy susceptibles a enfermedades~ y cuando se tiene 
u na h u m e d a d t• e l a t i va m e n o r d e 8 O :.i ~ p Po d u e i ¡~á u n a d es h i d 1'' n t a = .,. 

ci6n que se traduce en pªrdida de peso en los tuberculos y 

cuando se trata del almacenamiento de papa pAra semilla la -
brotnci5n se desarrollar~ mis pronto~ y por consecuencia ser~ 

menor comparandola con la que no perli5 peso. Por 1nanterior-
se tendrS cuid~do de mantener la humedad relativa en la menor 

\ 

variAci6n posible. 

Además de lo anterior. una alta humedad relativa estimula el
crecimiento de rafees en los brotes» y cuando la hunedad tan~ 

to corno la temperatura son elevadas~ estiMulan afin n5s la - -
elongaci6n Je los brotes pero si la temperatura se presenta -
baja. la humedüd ~elativa no ofrecer§ m~cha influencia sobre
la ~1ongaci6n de los brotes. 

E 
• ~ va por a e HHL 

Este es otro f~rtor de gran importa~cia y ~ehe de to~nr

s e m u y e n e u e n t a s i s e q u i e n~ m a rt t r> n e r· e 1 t u b e r· e '11 o e n b u e n a s 
condiciones de almac~n, la evaporación excesiva afecta al tu

berculo que~~ destina para semilla de tal forma que pierde -
paso por deshldratacl~n. lo cual dar& origen a un decaimien-
to en el tuberculo, quedando afectada la brotaci5n del mismo. 

Una manera de evitar el exceso de evaporaci5n es mantener una 
mfnima diferencia entre la temperatura interna del tuberculo

Y la del aire de venti1aci6n que debe ser acampanada de una -
alta humedad relotiva. t.á ev~poraciór. :;r,: ve afectada por lav.

permeabilidad de la cutlcula, la cual depende del grado de s~ 

berizaci6n, por lo que debe de evitarse el almacenaje de tu-
berculos inmaduros, ya que estos permiten una p~rrlida de vapor 
de agua a trav~s de la membrana» la suberizaci6n est1 correla 
cionada con la temperatura del ·almac~n, ocurriendo en una for 
ma completa a l5°C Mientras que a 2°C no lo es. Debe e~itarse 

daHos mec~nicos en ~1 tuberculo ya que esto ocasiona entre -· 



otras cosas una alta evaporación. 

Respiración. 
Por medio de la respiraci6n se consi0ue la energra r~querida
para llevar a cabo los procesos fisio16~icos del tuberculo. 

[a papa ab~orhe del aire ~1 OX,0Fno que al unirse con los car 
bohidratos, present~s en ~1 tuherculo produce co 2 agua calor. 

Después que se lla cosechado la papa .. la producci.1n de calor· -

de los tuberculos ~aduros puede·l1egar a 40 Kcals.~ mirntras
que cuando E!stán inmi'lduros recien cosechados, olcanza hastél ~ 

60 Kcals. llegando a Gquilibrarse la respiraci6G un mes de- -
pu~s de la cnsech~. 

En e~aluaciones hechas se ha observado que la p6rdidn·d~ peso 
del tuberculc c~~~ada por la respiraci5n durante el 

secha, ·reduci~ndose a un .OB % por mes hasta que la brotaci~n 
se inicia, donde sufre un incren(:nto de .15~',. 

rl o t a ir~¡ portante • 

Se aconseja desinfectar las bodí~gas antes de a.lmacr:nar el pt·o 

dueto. Para tal fin se puede usar lannate Tarnaro~· 450 qrs. --
750 c.c. en 200 lts. de a0ua o tarnbi~n Agri~ictn 100 y Captan 
en dosis d0 400 y 3000 p.p.~. respectivamente. 

S U E l. O S APTO S PAR r'\ EL C U L T I V O D [ L A P .f1 P [\ • 

Para el cultivo de la papa se prefieren suelos ligeros, qu~ -
cuenten con la humedad suficiente rara evitar que el tubercu
lo al ser scnbrado, sufra perdidas de peso por dcshidrataci6n 
La papa ruede vegetar bien en terrenos ~e distinta calidarl. -
que cumplan solamente con la condici6n de tener hucn drenaje, 
que sean livianos para que los tuberculos desarrollen su tana 
ño norr.1al. Es por eso que los suelos arcillosos deben lahJ~a:·· .. 

se continuamente, para que no ~cunelPn agua en exceso, ya nu2 

~ s t o e a 11 e; ¡:¡ r 1 a 0 u d r i e i ó n a 1 t 1.1 h P re trl o • 
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los suelos de origen volc~nico generalr1ent~ presentan caracte 
rfsticas favorables ~Jr~ el cultivo de la papa. 

[ r. e s t a !\ ¡·e a ., s e· s i '~m h r a 1 a p a p a en s >1 e 1 o s -

arcillosos$ pero e'i aoricultor le da la consistencia adecuadd 

mediante continuas labores de ber,eficio. 

El s~alo donde se llcv6 a caho el experinento se c1asific5 co 
m o f r a neo a re i ·¡ 1 o , aren os o o "T o p u re 11 d e o 1· i o en v o 1 e á n i e o e o n 

el drenaje adecuado para poder llevar a cabo un~ exp1otac16n
agrfcola de teMporal. 

El PH recomendado para el cu1t·ivo de ia papü oscila ~ntrf~ 5,0 

y 6.0 cu~ndo no se presenta la Sarna Co~un (Streotomyces -
scabies) la cual preficr~ suelos alcalincs. En caso de que el 
suelo destinado al cultfvo de la papa presente la Sarna coman 
éste deberá pO}' r.ec:io de apl icnciones rle azuft•e seí' reducido

a un pH de 4.3 a 5.2. · 

Se recomienda ~den~s, mejorar las condiciones ffsicas y auiMi 
e a s d e 1 o s s u e 1 o s el e s t i n a do s a 1 ñ p a p a M e d ·i a n t e a p 1 i e a e i t1 11 r~ s -

de estiercol y abono .. verde, incrementándose asi el contenido
de materia org5nica y la estructura del suGlo. 

ECDLOGIA DE LA PAPA. 

La papa es de un am~1io campo de adaptación en cuanto al cli
l'la se refier·e,. ya que pueie des1'Jrro11al'SG en áltitudes dr.:-srle·~ 

1 m • s • n • m • e o no s u e e d e e n L o s 11 o e h ·i s ~ S i n q P e r 11 , ha s t a al 
titudes superiores a 1os 3()00 m.s.n.m. como se apr·ecia en To-
1 u e a E d o • d e r P~ x i e o , d o n el e s e e n e u e n t ,. a e s t a b 1 e e i d o ~~ 1 C e n t r (J 

Internacional de 1a Papa cuyo fin es E~i de probar- clones p¡ .. o~· 
cedcntes de distintos pafses del mundo, con to1er~ncia o re-
sistencia al Tizon tardio (Phytophthcra infestans). 

Sin embargo no todas las variedades reaccionan de la misma 
manera bajo las mismas co~diciones 0col6~icas. alqunas varie
dades no alcanzar. a tube1·izar en sir:!nhras con días largos, co 
mo se observa en al9unas especies silv~str~s. 
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en lugares ae dta largo, y con una temperatura baja o ~ade
''·f u el a , 1 o s re n d i r.1 i e n t o s s u e 1 e n u. 1 t o s • E n e o n e: i e 1 o n ~ s t r o p i e a 

les o súbtropical~s, donde la temperatura es mas o menos ba
ja, la duraci6n del dta representa el factor limitante. 

En las variedades tardias o semit~rrli&s, existe m2jor res- -
puesta a d'as largos~ que en las variedades tempranasa La d~ 

raci5n del dfa es tan importante como la temp~ratura~ y se -
deben seleccionar las variedades apropiadas para las condi-
ciones de luz y temperatura que se presenten en determinado
luqar. 

La floración $C ve afectada 
tura, as1 tc;nemos que 

~raci6n se accilera. 

h • ¡_..(lJ o 
por el fotoper,odo y la temperv

condiciones de dla corto, 1a flo-

Las condiciones ambientales dende se desarrollaron las varieda 
des en observ~ci5n se registraron en los meses de junio a seR 
tiembre con dfas de fotoperfoJo largot temperaturas que osci-
1 a ro n e n t r.;- 1 o s 1 5 y 1 o s 2 O o C a 17 O O m • s • n • m • y u n a p r e e i p ·¡ t a 

ción aproximada de 900 m.m. 

Bajo las condicion0s ambiEntales anteriores SQ logr6 un desa
rrollo satisfactorio de las variedades de pa~a en cuesti5n. 

Desde un prihcipio se tuvo la idea de someter a un an5lisisu
estadfstico los rendimientos que presentarfan cada una de las 
variedades que se est5n estudiandos ya que se considera impor 
tante el material que se sembr5; por provenir ~ste de regio-
nes con ecologfas muy diferentes a las nuestras y aGn m§s por 
tratarse de suelos donde se desconoce por completo su compor
tamiento. 

Para las autoridades oficiales no fue posible aceptar dicho -
anSlisis estad,stico~ por tratarse de material ~uy d2licado,
el cual tuvo que someterse a rigurosos saneamientos por parte 
de la Delegaci5n del Se~vicio Nacional de Insp~cci6n y Certi

ficaci5n de Semillas, p~ra evitar con esto 1a posible contami 
naci6n de los Stielos mexicanos por enfermedades procedent~s -
de otros paises que podrinn estar presentPs en dicho matr- -~ 

&· 
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A pesar de lo anterior~ el sistema de s1emhra que se e1igi6t
n o s t• e v e ·¡ a m u y e e r e a n o a 1 a r e a 1 i d a d e u a 1 v a 1~ i e d a el d e m o s t r ó - -

s e t' 1 a rn á s a d a p t a d a y p r e s e n t ó m a y o r· e s r e n 1 i ~~~ ·J e n t o s r e 1· u n i "" -

dad de superficie hajo las condiciones eco15qicas antPS men-
cionadas. 

D I S T H I G U C I Of 1 DE L. O S LOTE S D E S I E ,,:D R P .• 

Las variedades quedaron sembrad~s en lotes ~e forna rectangu

lar con las siguientes s~perficies: 

RH'ETI St1PER 
Vfi!U EDi\í) OP.IGEil CI\TEGORI,\ C!OiiES FJ.CIE 

Car·dinal !lo1anda RE0istrada 3 .so !·12 

Patt•ones Holanda Básica .., 
.) 100 11 

Lachipel~ E.U.A. Registrada 3 50 11 

l. 

Preval~nt ¡.¡o 1 a r.r! a . Básica· 3 10·0 H 

Kenn2bec E. U./\. Rcgistr'ada 3 !:'A 
,._) '-~' 

11 

Este material fue sometido a las misnas condiciones ambienta
les de nlmacenarniento en sist2r.!a rústico dur·ant<? (!os ~:1e~:c;. 

PREPARACIO~ DEL SUELO. 

Con la preparación cte1 suelo pt~etendemes obt;::;ne·( la adi?cuada·~ 

estrt!cturaj para el mejor desarrollo de 1a planta. Un suelo ~. 

bien preparado, mejora las condiciones rlel misno, y pe1·n·ite

un mejO}' uso de ir:'pi emento~ a9t'Ícolas duntnte el CIJl tivo, es

decir, na.!jora las prop·iedades físicas com0 son: un mejor apr.~~ 

vechamiento del agua, del aire, del sol, mejora además su den 
sidad, proporcionando a las plantas un arnhiente m&s favorable 

para su desñrrollo. 

Como hahfa sido mafz el cultivo senhrado ant0rior a la papa,-
1 o s p a s o s e n 1 n p r· e p a t a e i ó n d e 1 s u e 1 o f u ~ }' o n 1 o s s i 'l u i (~ n t ~~ s : 

a). Con el uso de una desvaradora se cortaron los r~si-
duos q¡¡e pr(~Valec'ian de la cosecha antr.rior .. mismcJS que SP 



, ¡. ;) 
agre0~ron al suelo cn~o Dat~ria orgánica. Esta labor se lle
vó a cabo en el mes de febr·cto. 

b). Con arado rle disco se aplic6 el barbecho a una pro-
fu n d id a d r.l e •1 0 e m s • Esta es 1 a a e t i vid a d 1!1 á s i ír1 por· tan te d;:. n-

tro de la pr-eparación del suelo., pot· esn SP. n:-comiend¿1 llevar 

1 a d e a b o de t a l 1:1 a n e Y' a q u fe e 1 su e 1 o q u e d e h i en l71 u 11 i rJ o en - -

una capa con no r.~enos de 3Q centímetros ·~e prc1:unr:lidar!. Con -

·esta labor qucd~ron eliminados los residuos existentes rle la-
cosecha anterior, las ma1·as hi,:rbJs que rn·evalecí'an, y las-

P 1 a g a s d e l s u e 1 o , y a q u e s e ,. e a 1 i z f) e n f e e 1 1 a t e nq::t• a n a a 1 a - -

siembra, 1~ cual se recorniGnda llevarla a cabo en el mes de--
julio. 

e)~ En ~ngulo recto con respecto a la labor anterior, 
'· con un;:t. p!'Ofundidad r:enor y ~lSdndo étr(!do de disc\)s In ct:¡u~-~~-

se 11cvé a cabo ocho días después de1 be.rbecho. 

d). E1 rastreo 5(~ rPttli?6 con imp1E~rnento de disco, qtH::A 

dando el suelo de esta manera listo para efec~uar la siernLra 
(previa nivelaci6n). 

e). Despu~s de haber sido efectuada la limpieza corres-
pondiente a todo el per,metro del predio, s~ paso a rstable-
cer el cord5n sanit~~io a base de Tamaron y Lannate con mez--
clas de 700 c.c. y sac grs. en 200 lit~os de agua, para evi-

tar la incidencia de insectos tales como pulgones~ mosquitas-
blancas dentro d~l terreno. 

SISTHlf1 Y FERTILIZACIOrl. 

Con un pe r 'iodo de ve i n t i dos d 'i a s a n tes d e 1 a s í e rt h r a ~ a 1 p ¡··e

sentar los tubcrculos perdida de peso por deshidrataci6n, sc
desbrot5 la senil la para romper la ctoninancia apica1, activi
dad que puede ,~ea1izarse manualmente ya qur.' se fll~oteje a .. 1a-
semi11é!. contra e'l P1c11 Flnnejo. Es tal 'la irwor·tancia ~'?n cie'r--



.1 

1 6 

tas variedades ~l désLrote, que de no ser efectuado cuando la 

'·semi 11 a presenta do mi na n e i ~ a pi e a 1 , ésta re :J 11 e i ,. á e o n s id~ r R-

hlement~ el nGmerc de tallos por tuberculo. 

El tanafio iceal de la semilla ~nra sienbra» es e1 de 35 a 55-

m.m. de diSmetro§ qur presente ur brote de .5 a 1.0 cns. de -

largo sin presentar sTnto~as de peso. 

Los liniarnientos t~cnicos que se toMaron en cuenta para efec-
., 

. tu a r 1 a s i N1 b r a ~ fu e r <n 1 o s s i q u i '~ n te s : 

La distancia entre surco y surco es de q¡ cms. y entre planta 

y planta es de 50 c8s. Estos distanciamientos son con ~1 fin-

de evitar en .lo que sea posihler la transmici~n de enfermed~

de~ virosas, fungosas y bnctcrin~as d2 una planta a la si- -

guiente. 
PARfl, SCIHLLA ~EGISTHfd1A: 

La dtstanci6 entre surco y surco es de. 91 cms. y entre planta 
.Y p1anta es .-j(~ ?.5 CfilS. ya que ~1 producto de esta '5érlil1a SP. .. 

rS material certificado. 

!1ETODO DE SI Ef1BRP\. 

Con maquin~rla especializada p~ra QSte prcp5sito~ la cu~l --
consta de sistemas para fertilizar, al mi~ma tiemoo que rlepo

sita la semilla. se coloc6 el fertilizante cinco cent,netros
aproxinadaMente dehajo de la semilla, previa nivP.laci6n del -

aparato para ~stablec8r las JistRncias de la 5urquerla y en-

tre las plantas. 

Después de haber est~hlecido e1 fer·ti1izctnte y la senilla, se 
1 da un paso de cultivadora para r2alizar la aterradura de 1a -

semilla la cua1 queda diez :entf~ctros apr~ximadamente debajo 

de la superficie del suelo. l\ medidi.'i. que la operac·!ón ante· -

rior ~s llevada a cabo~ se van .l~vantandc las lo~as de los -
sur e os par a q ~u-; de es t a Plan r: r a q :_¡e de 1 a s '~m i 11 a s ·l tu J da so J;, re 

una cama de consist0ncia suelta, . 
n~sa 

rrollo rle l~s r~f~es. 
So'· 



.:··: 

Fig. r:o. 1.- EsqusEla de un almac~n rnoderno ds papa. 

1).- Ventana para la entrada de air~ del exterior 

2).- Ventilador. 
3).- Canal suGt~rránRo dA entrada del aire 
4).- Tramoillas para salida d~ aire en el techo. 
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5}.- Dispositivo para la circulación interior del aire 
cuando la trampa de la ventana estl ~n rosici6n -
VP.rtical. 

6).- Posici6n horizontal d~ la trampa al ventilar con
aire ~xterior·. 

t ,..,., 
f ............ .u..: .... ¡. .e._,. ~.-..... , •• 

~~--:~~¿~i~.;~;i,~2~~,~~-~::,:.8~~: ~.:e:~.~···~"-'~' .. ¿,,;,~:··~·:;;,~ • -~ i 
Fig. no. 2!~--
Almacén modP.rno de> rapa· (como se tienen en Toluca Edo.de ::€
x i e o~·. 

, , r r ~. " ..... --' 
,. .. . 
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Fig. No.3.- Bandejas de brotaci6n para la pregerminaci6n de papa 

de siembra. 

. ·· ~- "': ·';i-.:-:::::;-~4,.-r..,··-'" •·· 

. :-~~-:.~ ~ ·--~~:·;.·.~.~-

!, 
t 
f 
l;._,. ......... ,... -•-r-~ .. ~~:·::-~-~--~~ • . :..: ~ .•. "..:... ... ;~J-.·-'. 

·f\~:·-~~--~ 
.-J¡:~·~J ~- .· ·-

' ' -~ . ~;~~~r:~-~.:...~1 : 
~·~fr~7~11~! 
.~1"'E:.~-~~J-

Fig. Noe4.- Robustecimiento de los brotes con luz artificial. 

18 
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Por este 8~todo la loma que formamos mantiene, vista ~n corte 

''·i: r a n s v e r s a 1 • 1 a f o r m a d e u n t r a p e:::; i o , e n d o n d e 1 a b a s e m a y o r

vendrTa "q~edando situada en el fondo de la loma, la base me-
nor quedarfa en la uni5n de los taludes del surco ya formado. 

Con las condiciones de siembra establecidas, el tuherculo sc
desarro11rtY& 1ihr~:-:m~nte y nlca;,zal·~ ~~~ tar'1i'lfio optimo, así mi2._ 
mo la planta cuenta con el espacio suficiente para darle las
labores de beneficio que requiera, ade~&s las aspersiones ne
cesarias para evitar la presencia de focos de infecci6n. como 
se verá mas tard~. · 

Se recomiend;¡ s.ombl~i11~ el tube¡~culo entero, cuando cuente r:.ste 

con el tama~o seh~lado e conocido como "rle semilla", estando

mis grande, y no contando el sue1o con fitopatogenos~ tales -

e o m o P s ~u don o na so 1 o na e e a r u m ( b a e t ~ ri a q u e e ü u s a 1 a p 11 dí' i e H3 n 

anular de1 tuberculn)~ F.ndnia catotovora (bacteria que causa 
la pudric·ión ccnoc·fda como "Piei'no. r:.:ura), se recomit-nda f)'óf.. 

cionar al tuberculo en dos, tres o cuatro partes~ siemprP y -

cuando cada una de ias partes cuente con un hrote por 1o m0-
nos, el cual deber! de presentar salud, y víqor. Se rc~omi~n

da que al efectuar el corte, se sumerja e1 material cortante
en una solucH}n dE ca1 .Y a~11.Ja, para evitar la infecc-ión de en .. 
fer~edades f~ngosas~ o bacterianas al tuberculo. Para los pro 

.. 't t . . ··- . •t 1 . ~ ... J• p o s 1 · o s a n e r1 o re s t: a Fi n 1 (~ n p u en e e v 1 · i.H' s e a 1 n r e e e 1 o n m e (J 1 a n 

te la adhesi5n de cal o cemento en polvo a la superficie cor

tada, esta actividad se debe realizar por 1o menos veinticua-
. tro horas antes de la siembra. para darle oportunidad al teji 
do, que suberize y posteric.rmente vendrá 1a sicatl·ización. 

COilTROL DE PLAGAS Y PlFER'~EDt~DES. 

Después de haber sembrado la papa, t11 anscurren catorce días
aproxil:ladamcnte para quE: la planta empiece a emerqer. Cu~~it?. 

!a plantula cuente con una altura aproximada de quince centí 
m e t ro s se i n i e ·i a n 1 a s a s pe r s i o r1 es p a r a e o n t ro 1 a r 1 a s p 1 a g a s

tales como: 

&'· 
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canaz d2 .transmitir ~1 viru~ den enrrnl1ami~ntr. _...!-..-_ -·-···· 
Las áreas nun cu~nten con una noblaci6n alta de nulnones, n0 

dF-bsn s~r usadas nara nroducición dP semi 11 a~ va ou2 s~ ha -

obsPrvado ~us ?xist~ una relación dirscta ~ntr2 sl ndM~ro de 
afidos-al~~0s ~ue SP ~ncuentr~n en un camno dP pa~a v la di

secminacit1n dol viruc; dnl !'>nrro11arnic;:nto ;:n ~SE' carnno. 
Par a n r? d se i r ·1 a n 0 b 1 a e i 6 n dE a f i dos ?. n un e a Pm o -· s ~ nll::. r a do d.=. 

pana, ~e han construído .:n naís25 má~ d::lSiHroll~¡dos "tntm· -

pas'' cuyo tami?ío ;s anroximadamont~ ~.:1 mismo de la sun&rfi -

cie que cubre el f0llaje dn una nlanta madura o spa 32x4n -~ 

cms. v 10 cms. dr ~rofundidad (and1o), [1 ant•:::rior d:. 1,:;. cha 
rola-tramna: s~ ~inta de col0r a~ari1lo, con el fin do ----

atraPr a los afidos, colocando dfntro dA ~sta un insecticida 
lfouidn) la tra~QB se colnca a una altura sobre la suoerfi-

ci~ delssuelo dP 75 cms. Pn una esouin~ de la base. se le ha 
e~ un hr:wo nor ~1 our diariar.v·nt::: s~ ca1Fctan junto con ~1 -

insecticida los afidos atranados, 1ft muPstra asf adquirida -
s e ·~ 1 O? v a a 1 1 a l., o t~ a t o r i o d (1 n d Q s "? d p t e r m ·i n a ~ 1 n ú m e- r o d t~ i ! y - -

zu~ n§rsicas existP"tP~ ~n el camno! adEmá5 nor ~ste m?dio -
se nu~de sab~r en ouf tiPm~o ll~~an los afidos al camno. 
En 13 r~ni6h de Zamora, ~ich. s~ estah1Pci6 un control satis 

factorio contra ?.1 afido, m?diantc el uso d~ 700 c.c. de ta
maron en 780 litro~ dA aqua Dor hect(r~a. 

~usano falso mEdidor (Trichoolus1a) .- Gusanito d~ color ver

dP franjas blancBs nue recorr~n todo el currno. Es más oru~

so en la oarte nostPrior de su cuerpo, r¡u; la antl?'riot. El -

d~"o nuP causa !S d~vorando Pl follaje de la planta. 
Control: f1SpP.rsion~s neríodicas de Tamaron en dosis de 70'J -

a 1oon c.c. Pn 70'J litros d~ agua. 
l.tOSQ.lliTA ... BJ.,II.HCI _(Gen. l\1Purode~).- En a~tado adulto ~~-~ .. P19. __ 

ga es muy p?qu;>ña, con a·las de color bldnco, su daf1o. __ s_e_~a-:-

~~~~~r~za por suc¿ionar la sa~ia de las hojas caus~ndole sn~ 
f r; r m? do d ~ s vi ro s a s. q u?. d i s mi n u yen e 1 d"' s a ¡·ro 11 o de 1 a p 1 a n t a . 
Control: Esta consiste ~n ;,')licac1ones ne-ríodicas d<> Tlliodc.n 
.---~· 

o t~-maron,en dosis de 1.5. a 1.7 litros dF>l producto por ha. 
--~- --·-·- --
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Pregerm~naci6n de papas de siempra con luz artificial. 

·.·Jf,--,. . 
• • ,. •• • ,l ~ •• 

Fig. ílo. G 

t 

1 

Una papa de sil?mbra con un brot~ apical y otra con va--

r i os ~J ro t t: s . 
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Fig. No. 7 

Cdificio de vidrio nara lA consQrvaci6n y prEgrrmina·--M 
Ci6n de para para Si0mbra. 

'·'< . ' :' 
,•;,. '. 

F i g • ;·¡ 0 • 8 

Secci6n Transversal de un ojo de pana. 
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D e e s t a n a n e r a , 1 a s 1 a r v u s [J e n :: t r a n d e n t r o t.! e 1 t u ! ~ é r e u 1 o , e n u 

s~ndol~s ~in~s en el int~rior. 

T 
.... a m !) 1 ¡_: n en la scm(lla alnacenada, el adulto ovinosit~ en los-

tu b é re u1 o s e a 'J s J. n :1 o 1 e· s ~ r' (¡ v e s d a r¡ o s e u a n ··!o 1 a p a 1 o rli 1i a a bu r: -

da. En este case el i~secto crisalida en las costuras de los-

e o n s e r v a 1 ¡} ~; ;;· ¡ ~ 1 1 i a • 

Ccntro1: E!l ?1 Cél"1PO se rc~cor1ienJ<i ap1icar ";usathion '!Pti1ico 

2 S~ r.: n dos i s de 1 • 5 a 2. :! 1 i t l' os d r: 1 pro j u e t o por h ~e t á r.::: as • -

En e o n d i e i e n e:> de a 1 r'l a e ~ n a p 1 'i q 'J t:' s e r a s t-1 11 i.l s r ;w s t o :d n en '~o 

SÍS de :J trlb1cté1S por tor.el¿~da de rara :'llnaC'2'1i1dil.. 

C r, T l\. r. I :1 I T !\ O E · L.!\. r t'\ P /\ ( L P p t i n o t a !' s a el r~ e a n i 1 i n i it t a ) 

F u e p o <;: a 1 a -¡ n e i d e n e i a q u e s e p r e s :; n u; d e P s t ü p 1 ci ~H1 .: n~ 1 ;.~ ·( _s 

g i ó n , 1 os daños q ~, 9 e a~~ s ó s ~ 1 o e a 1 i zar o n en 1 as h o j a s • Ui de~ 

e: r'i pe i i} n d r~ t: s t :::- o r ~)a n i s ,., o e o r r P. s ro ¡y.-J.:. a un _e o 1 e o p t ( r r. 3 ~· 

1 cm. aproxir:1adar.Pnte J:: lon9itud, m~dio ccntín."tl~o de .:~nc~1o, 

con Jic2 franjas. lon~ituJinales alternarlas 1le color caf~ a~a
r i 1 1 o • P o n e s u s h u e v e e ·i 1 1 o s e n E~ 1 r~ n v é s d e l a ~l o j a s o n d e e o -
1 o l' a n (t t' a n j a d n y a ~1 r ll p a ·! O S e n dO C 2 • 
..... , .,.. ' 

~ ~-~ ~ l'O_l : -~ P._ 1 o s ~: ?_ r.H:: d i a n t (~ .] a ª p l 1 e a e i ó n d (~ L a n n a t e e n 

de 50[) grs./ha •. 

dosis ... 
. ' 

Las princi~al.e.s ·plaqas del s~elo que se pres~ntaron cueron --

1 a s ..:~ _1 s u i en_ t e ~ : 

Gusano de Alam~re __ , -~·--
-. - ··-- ~ ..... 

( F éli·J • [ 1 a te t-i rl e ) 

~ _u_n a 1 a r va d e e o 1 e o p t (>~~o ]tH~ v i v ~ en el s u t~ 1 o , a t a e a r!'! o 1 a -
semi 11 a el e p a p a rn C' d i "n te· 1 a penetra e: i ó n de 1 a ::ti s rr1 il (~ n P.1 i n

t~?.d'Jr del tuLérculo. tos sintor;as de la planta S':' c¡n·actc-ri

;::an por un L1arc:1ita;,1iento en las hojasy postet'iorn.;nt.e 1i.l --
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Fig. No. 9. 

Pretratamiento d~ papas de siembra en sacos de malla 
abierta. 

' t 
i 
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L ... .;.:..t"'--"'~~ ... ..:.·.,11'€~~ ~~.:., ~}~ · ·_:, ·' 

F i g. i~ o. 1 O 

/
/~J'f 

' . 
. 

.;.·- ...... _ 

Brotes cortos y compactos formados a la luz del dia. 
Las protuberancias son el inicio ct~ las raíc~s. 
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m9zc1ados =~ 7~8 litr0s d~ aqfia (asr~rsoras d~ alta pr~si6n) 

Ef~ lJW I L Ll\ D r: L!\ f' f, P !\ (P h t 11 o r i 111 a A n o D ;:: r e u 11 e 1 a ) P 1 a 9 a r¡ u 2 f n 
' 

la r1:10ión lií 0 ncionac!o sA nr~s~nt6 cor.~o ndnadot•a d::> la hnd•ii,-

Y harr~nadora d~l tu~=rculo. 

L0s adultos sa pr~s~ntan como n~nu~Aas pa1o~i11~s rl~ color ------- -
Cñf~ gris;:¡r.::r,, ;:¡lr.:n;¡za:~do de. S a 10 m.m. d:; 1onqitud, y 1'3 

m.m. de r;:.xtr.·ns·ión alar.- HacPn su oviposición fn :>"1 r;:vé.s -
-->~' •"" ~ 

dA 1a hoja de la olanta ho~ned~ra, nostrriorm~~t~ pasa al -

su?lo nara or-i<?a1idar (c.sto cuar.(~O "¡ óailo S"' pr:::senta con¡o 

mi nado r a d .e. 1 a h t1 j n ) . 11 vi p o s i t él n d i r ·~ e t. a :11 ~ n te s o b r ~ ?. 1 · tu -· -

barculo, cuando Est? sn encu~~tra descubirrtn soLra la su~~r 

f·iciA dt-1 su:-zln, o mas corea dr la mí~::-r:a. 

CONTRnL.- ~~r~ ~1 g~saro d~ ala~br~ ~~ alcannza un control-
efectivo, m~dia.nte ~~uso áe !i~·ptacolor·n Pn nolvo con dós·is 

d~ 25 Kgs/ ha M~zcla~o con el f~rtilizante. 

Para el gusano trazador se realizaron mPzclas d~: 

DiDte-rn~. P.$. P-0;"; 1.5 !Cgs. 

Salvador' 

1.0 !':qs. 

96.0 V.g$. 

Aplicado Pn dosis dP 10 a 12 Kqrs. 1 ha. -

Y.DJJJD.Q E S 

,Familia: iluridos 

Entre lo$ n.rincioal~s S'-' rr·=?s~ntó .L/\ TUZ/1., cuyos hábitos -

r?~res~ntan un oeliqro nara la s~guridad del cultivo, ya -

q u~ ., ~--t _ac a 1 a ~ ~ rr i 11 a u r: a voz q u r . s ~ d ~=t Dos i t a e n -? 1 s u re o ~ -

'11 e 9 a n d o a d i s rn i n u i r 1 a r r o d u e e i ó r. h a s t a _Z.D __ JJJl e i n e u r.: n t a --- . ~ -·· - . ~ .._ ·~--- .......... · -·--~-~··--

R~~_cineto.- ConstruyF una r~d d~ tun~les subterraneos, a-
cuarenta CPntfm~tros anroximadamPnt~ bajo la surcrficie 
del suelo. r~a1izando pocas salidas a la sunPrficia con ~1 

fin de nrovl?':?rSE' d~ alimentos cuando no los encu::;ntra ~n -

el ~ubsuolo.- DPbid0 a !star caract~ristica ~s diffcil un

control ~f!ctivo ~n contra d~ fst~ ro?dor. 
Control.- Co~o oráctica nara disminuir la no~lación de Tu-

nu7da, dr_ntro d~1 ~oyo 011;> {sta plaoa constru.v~.- E~:ta onr:: 
• ~'""--•«--,~- r• ~• 
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"- solrdez de los brotes 

r número de :al!os pr:ncipa!es/m·' 

j variec4nd 

l ntirnero de <. clasr: de suelo 
'-l.,berculo::. 1 

por ta!lo pr~ncloa: \ cQrH.i!rtones Gt¡r;.u"'tH 12 r2~cl 
l._ ;nrcrai df: la tuber.zac:c"l 

L._ pre~1eín1H1ac1cn 

Factores que influyen en el tBma"o del tub~rculo. 
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ración s~> deh·n·á hac,~r ant.?s do qu.:- e1 ro:-'dol~ taot:t ~l a9ujs 
' ... ' . ·--.;.;;,r 

· · r ro : 12-ª..L ª- 'l u P a 1 'S ? i 1 a r 1 o , q Ú ? d e. e 1 q a s ( r 4 H ) d ~? n t r o d P 1 m i -~ 
···-' . . 

mo. 
,. ••• - J. ~-....... 

Tambisn !1uodr;. ~stai)l;c-:.lrso u11 bu~n control, m~diant~ el uso 

del químico (qroducto) IJ80 (Polvo) adhc:rido <1 alt1ún trozo

de alirn~nto para la nlaga. 

r:l E r~L~ T O D () D n R .1\ DO ( H (l ter o d ~ r a ros t ro eh i e. n e ·i s ) 

Qu?da bajo cuarentena al cultivo d~ napa, to~o camno infec
tado oor ~St9 narásito. 

El n':'Platodo dorado, :é).s un r·dcroor·IJ.;_nismo, de forn'a a1argad.3 
qu~ ataca las rafcss v los tuberculos de oaoa, causando 

con rsto mrrmas d~ aran coniid~raci6n al cultivo. 

Los nematodos viv~n ~1 el sualo, dond~ 11~van a cabo ~1 ata 

qu~ a las olantas. 

i n f 9 s t a d o s , y a q u e s i s ,:; u t i 1 i z a t' á n p¡¡ r a 1 a p r o d u e e i ó n d ~ -

$;:lfTlilla, ?$ ITIU'/ fácil qUf f?Stñ rJis~·¡¡J"inP ~l PfJ.t00PfiO ñ f•tTOS 

camnos donda no DXfsta. 
El neMatn~n ~nradn tiPne una d~clinaci6n natural d~ un 35X

anual, pero cuand~F~xist~ E>r. un cultivo ho:;p.-•dante cnn.-!'.1 la., 

papa, tor1at:o-, b~renjAfla, 1 as n1 f!ntc.s oroduc?n un I?Xudado ra 

dical, qu~ ?stimula la ~closión de las laarvas, las cual!s
ocurrPn en num~ros muy orandes. y ~n cocos dfas €stas ~PnP

tran dsntro dP las rafcps y s~ convi~rt~n ~n SPrientarias. -
~s d~cir todo su radio d~ acci6n se concrfta al ir~a dP o~

netrac16n.- Posteriorm?nt~ se d~sarrollan~ hasta romper 1a
enid~rm1s d~ la rafz, mo~?nto que nurdfn ser ~nr?ciadus me
d i a n t P 1 u r a • - E 1 n ~ rn a t o r:! o ~ n · ? s t q '? s t a d o p t' s s e n t '? u n e o 1 "' r -

blanco, lu~go S~ torna a~atillo, más tarde dorado, y por Gl 
tif.1o oscuro, etara <?n la cual la hembr·a mu:::r!:l ya qus ho for 

mado quist~ qua contion~ num~rosos hupvocillos que Sf apre
cian con ~1 microscopio al rom~er ~1 ~uiste. 

S IrH O :'1 t'\ S O E I ~ l r E S Tr1 C I n fi 
S~- i n t ~ n s i n e a e 1 ¡:, tao u e de ~-> s t él p 1 a (1 a , a rn t•. ci Hi a q u¡: t u 5 no 

~ ' -
blacion~s d~ la P~isma SP v~n a t d d · . umsn a a~ ~spuf.•s ,_.,P. v . . <'lr1os -
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cultivns d~ oaoa en <:>1 f'dsmo su:-lo. 

En un princi')io, cuando la :íob1élción d? nep1atodos es ti'"qvPña. 

no ?xiste una nota~)1~ <>videncia dP1 ataqu::, <?Sto constituv''

una ayuda al micr00r0anis~o. 

El ryrim~r sf~toma d~ ata~uc ~0r n~Matrdo S0 rnvelJ ~nr un 00 

br0 cracimionto d~ las plantas, Pn paqu?~as manchas d=ntro -

d~l ca~oo d~ cultivo. 

Con ~1 auM~nto d~ la inf0stacf6n las primeras manchas comien-
' z a n a e x t :: n d ~ 1~ s r: y n u <!' v a s á t• e a s i n f;; s t a d a ,-:; e m 1) i e 2. a n ü nHt n \ - -

f?stars?. 

Sfntomas claros s' aor~cian unicam~ntf En or~s~ncia da 9ran
dPs cantidarlss d0 n8matodos en ~1 suelo. 
Fu~rt~s inf~stacionns causan marchitamiento rn 1as planta~ -
durnnto ~1 m~di0 día', 6bstc.culizando :'1 Cl'~ct-miento d:~ lds 

mismas, .'! un nc')r'.l d~•snrrc11o d::, 1ac; raicf's nundf s:·r ,.í:.dvsr·· 

tldo.· 
S~ facilit~ la obs~1·vu.ción d:l las h.:zrnbrns, cua.ndo 1<1 nlar.\~{'1-

sP ~ncu~ntra ~n flnrnc16n. 
Los ef~cto!' dPl ne>matodo dor·ado ~'n papa, son simi1arr>s il 1e5 

~rcsentarlos 2n tc~ats. 

Ei'l El . S U F L O • 

Para d~tPrminar la existencia del nDMatodo dorado ~n napa, -
t6mes? 9n cu~nta los siqui~nt~s puntos: 

a).- Se elabora un mapa de los distintos lotes de suPlo a -
mu~strP~r, cnn su r~spPcitva id~ntificaci5G. 

b).- Con la B.Yuda d? un reocipi:>¡nr d(l w~·tal, (.5 lts. cap.)

u n i e: 1) a u n b a s t 6 n d ? tl1 a d ~ r a d a • 8 m t s • 1 3. r ':1 o • s P. t e m f, n r.! u ? s -

tras d~ sualo d~ aDroximadamonta ~n 9rs. cada di~z ~etros .~ 

e u a d r a d n s , d ~ t a 1 m a n f' r a q u ? s ~· o b ~~ ~ n ~¡,:1 n 1 O 0 m u ~ s t r a s d t> s u ~ 

lo oor hactárfa, nesando la mu=stra total 2.8~~ Kgs. HQroxf· 

madam(.)r.t~. 

E~ta actividad Sf rr::comi?nda realizar;¡; n orifo>lav~:ra nar·a 1i'1:> 

Si~mhras d? VPran0, ~n virtud dn ~UP ~n rrim~v~ra sa ~ncucn
tran lO$ ']lJi~t~s h?mbn1s ':'lila ''HI.l'te surJerficial d,.1 su':'lo. 
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•:;:,:: .. · 

Fig. " ,, o. 1 2 

Aporcadora muy usada para l~vantar la loma del surco. 

Fig ·¡ nO. 1 3. 

!1anera en que se sembró la se:milla en Zamora~ i!icil. 
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e).- D~snu~s d~ hab~r obt~nido la mu~stra oor hoctár9a, s~

identifica con datos basicos, ~n ~1 int~ror y ~xt~rior 

de la misma, y ~s ~nviada al Labnratnrio de ~arnhtolo

gfa de la Dirección Gener~l da Sanidad Vag~tal de la -
S?.cr?tarfa d? Aqricu1tura·y ~::.:cursos Hidráulicos, dn¡¡

d~ s~ sn~~tPrá a un nroc~so de spparaci6n de los quis
tes dal nrmatodo he~bra madiant~ el aoarato llamado -
FI?n,lict~. 

CO~TROL.- ~ediants ~1 uso de rrorluctos ~ufmicos, re S? han
obtenido r~sultados satisfactorios, nunsto quP es un a rlª_ 
ga dficil d~ ?rradicar, ade~ás ou~ rconomicam=nte rnor~sen

ta un mªtodn incost~6bl!. 



DIR.ECCIO;¡ GEi:ER/\L DE St,:liD/\D \'EGETt~L 

O [ PAR T J\, i1 E í iT f) DE C IV r {\ fL~ S 

.(Cuestionario ~emato16~1co) 

ilomore dc.l co·lector 

ilúmsro d2: muestra(s) 
Tipo de muestra: Suelo 

Fecha 
Raíz Follaje 

Cu'ltivo VariP.dad Proc~dencia ssmiila 
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Propietfl.rio · Superfici<:{lia) ---- ... -... -~--..-.... ..-____ _ 
Nombre del predio 
nicipío~ localidad) 
Fecha de siambra 

_____ Lozalización (est.1do, í"lu 

--------·---------------
Est~do vegftativo de la planta 

----Clase de cultivo: ~iego 1 empora 1 

Tipo da riego: Asnersión ----
Inundación 
Tratamic¡;to al suelo: Si 

·-------------·-, _ _, ____ _ 
; i o · e o n t ;· a ---- --- ---·--·-·--·----

Productos aplicados (dosis y fPcha) 

---~--------·----·------·--····-·-··--·-· .. -·- ---·---··----·----·-··-· ---··-·-- -·· 
Fe r t i 1 i z a e i ó n ( m a t e r i u l e s , d o:; ·¡ s , y fe eh a ) ---------· __ .. _ . ··--

Suelo: franco Limoso 
Delqado Profundo ... _,., __ Arenoso 

Plano SP.. inünda 

Síntomas del cultivo al colectarse ·la mestre:,: 

Marchitez Amarill0nto J\chaparrami gnto :.~-----· 
Enchinamiento de las hojas Caída de ilojas y flores 
Nodulac6n de rafees 
Producci6n toneladas 

____ P Y'€' S e ~1 e i a d f' q U ·j S te S --------·---·-· 

( 5 años a. n t!: r i ores por e u 1 ti v o ---·-·----· 

Producci6n Qltima cosecha (ton) 
Efectúa rotación de cultivos 
Prácticas cultural?s que se realicen 

------------· -----------------------------
Implementos agrícolas utilizados 

Período 

·------------------·---··-·--·· . 



32 

Cla.ve -------·------------
;·¡ o m b re: de 1 p re di o 

Dirección nostal 
----------------

Ciudad, poblaci6n, estado 

Superficie (a) 

CROQUIS DEL PREDIO MUESTREADO 
{seHalar lotificaci6n del predio, el lugar y clave de las --
muestras). 



•:;:,:·· 
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¡:- • 
• 1 g. ".! ,., o • 

Paf)aS de ~iembri.l. biPn pregermirnuias con mHci1os brote,s

por tubGrculo. 

F i g. i~ o. 1 5 
Una papa dr siembra que no est~ cortada por comrleto y 

otra cuyas mitad<:s i1an siáo .iunt<tdu.s. 
&-· 

· 'T r ·f' ~ . . .. "'"''i 
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. :o.L a s v a r i e d o. d s s d ~::. r a D a r <:: ~ i s t r.> n t :: s a !! e. t ~' ro d s r a ro s t o e ,Ji e n - ·~ 

e i s, r ¿ p r ~ s 1?. n tan o t ro m~ t o el o d e e (i n t ro 1 • 

En solanum tub~rosum no ~xisten fu~:;ntes de- re:sist€ncia~ pero 
se han encontrado varias especies silvestres (Am€ric& d¿l --

Stlr \ nu~ mt•A~tr~l1 rj~¡·f~\"~I·Jt~r 1 "1 ....... ~---~·Ú .· \"'":. t:t 
de resist~ncia al ncmato 

do dorado rales como: 

EspeciE:s cu1 t fvada s Soianium andi~¡enum 2il= 48 

Espt?ci~s silvestres Sn1 anurr. ca.jamarcense ¿~ i·l::: 24 

" 11 S. miCl"Odcntum 2;!::-: 24 

11 
,, <' 

.. ,l ~ Chíqui d t>r; u m 2:-:::; 24 

a ¡¡ s. Kurtzianum l: n ~~ 2' •r 

11 11 (" 
..J • Ve rn e i 2 ¡¡ ~-~ 2 :~ 

u 1: s. sreqo.zzinii ') ··1 -· l- H .... 24 

11 11 S~ mtd ti di ss::ctof!1 2 ;,¡ ': 24 

11 1! S. srarsipi lum :~ti ::: 2 tt 

11 ll r rno. 1· i na. s r:: q ~.e 2 :i ·: '2l;. 
..) " 

JI ll S. l e r t o r :1 y·~ s 2. i ¡ "' r:t ,,. r 

11 11 r 
.). canasl!ns~'> ?r!~ 21J. 

11 11 S. o~)os~n~= 2ll""' 2/¡::.t¡g 

u 11 S • sucrensf.' 2N= 48 

" " S. chacosnse 2 iJ = 4-8 

11 11 ' acau1s 2[·1::. 48 
--~ 

u 11 S. infur.dibili forme 2il= 24· 

EHFERl·lED/\DES fJE E!\ PfiPP.. 

Tizon tardio (Phytophtora infestants). 
Es la enfermedad mas frecubnte en la rndyorfa de los campos 

d.onde se cultiva papa. 

Es considerada como un fnctor de gran importancia desde el -
punto de vista econ6mico. En la actualidad se 1~ encuentra -
disbribuida mundialmente; es por eso que deb~ Sfr controladD

para as~gurar una buena producci6n. 

!»· 
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Se desarrolla r&pidam?nte en condiciones a~bi~ntalas favora-
b 1 e s e o m o s o n : b a j a t e m p E> r a t u r o. , y a l t a h u m =., t~ a d , p u :s d i e n d o -

arr-azar en un corto tismpo tpdo un cultivo. 

Ph_yto;Jhtora infestants ataca d2 la misma man~ra a cultivos d:: 
tomate, y papa matando conp1etamente el fo11age, El tubÉrculo 

es muy sencible a los ata~urs de ests hongo ya que lo prPsen
ta ademis en condiciones de almac§n. 

Los síntomas nu0den ser o~}Sf~~vados en manchas ds color· verde 
clat·o en las hojas-, con un halo obscuro, cuando 1a inf0sta-,~ 

ci6n ~s mgs viva, la ~ancha ~negrece. 

Con manchas de :olor obscuro 58 presentan 10s p2clolos y los 

tallos cuan~o son infectados.- En los tub~rculos infectados
se pueden apreciar areas hundidas de c~lor caft qu~ suelen -
tener un olor f~tido causado por el ataqu8 del micronr0anis
mo. 

50 ,-
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"""" ----------_,. < 35 írlfll 
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julio agosto septiembr8 

Fig. Uo. 16.-

EsquAma ilustrando el cr~cimientn d~ los tub~rculos. 

¡;... 
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11 

F i g • ~~o • 1 7 • -
Esqu2n1a dsl desarrollo. iniciñ1 de un tubE'rculo P.n el ec;

to ·¡ ón. 

l • - Es t o 1 13 r't e o n un a o j 'J e 1 a 1 o. ter a i y 5 o j u e 1 as en e 1 ~ x t r ;~ ':10 

2.- El extremo estg hinchado, la ojuela lateral forma el pr! 
mer ojo y 5 ryjuelas t~rminalPs. 

3.- Dos ojos en el tub~rculo y 7 ojuelas en el extremo. 

\ t: 

' 
¡ ::~e rr - -· 

Fig. no. 18. 

&>· 
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Al haéer un corte transversa1 al tuL.:rculo, -.:r.contramos ma.n
'·chas dA color rojizo d? consistencia acuosa.- En el <:nvcs de 

las hojas atacadas, se ouede aoreciar f&cilmente la fructifi 
' ' -

caci6n dél hongo en forma de moho blanquecino.- Cuando l~s -
condiciones son sacas, el hongo frena su actividad~ y las 1~ 

siones son limitado.s:~ d€\un color n?.gro .'/ lt>.s hojas tic:ndsn
a (enrollarse. Si posteriormente se tienen condicones hume-
das el hongo reanuda su actividad, y la enfermedad se desa-
rrolla nuevam?nte. 

ETIOLOGir\. 

El hongo Phytophti1ora infestans, se caracteriza por su micé-
lio ramificado e hialino. Los ez,orangios son papilados de 
forma alimon~da, los cuales en un princioio son terminales p~ 

ro debido a que el esporangioforo sigue.creciendo, pasan a 
ser laterales, por esta razón la maduraci6n de los esporangios 
no es uniforme.- Cuando un esporangio está por madurar, la hi 
fa sA hincha en la base de éste. y lo smpuja hacia un lado, -

les hinchazones qua se observen en el ~sporctnoioforo, indican 
dond<:- sE ha efectuado lo esporulación.- La g.r:rminación es cr.

si siempre por medio de esporas a una temperatura de 12a 15°c 
y a m~s de 15°C los espdrangios pueden germinar directa8ente
por mRdio d·~ un tubo gei4 minativo.- Si en esta fase ele su ci--· 

clo de vida se encuentran sobre una hoja o tub~rculo, de papa, 

pueden producir la infecci6n. 

El estado sexual del hongo en la mayorfa de lns pafs~s, carece 
de importancia, produciendose en raras ocasiones oosporas; 
excepto en f!i~xico donde. existen los dos grupos del hongo. 

EL DES/\Rí;OLLO DE Lf1 EilFERVED/\0 

En las zonas templadas de Eurooa y Am~rica dFl Norte, donde -
no ~xistí.; hospedants de Phytophthora durante el invierno, este 
pasa la estación Pn forma de micelio ~n tubfrculos infectados. 
El micelio se dispersa en el tejido d91 tub~rculo, pudiendo -
llegar hasta la yema o brote, que a.1 ssr olantado el tu!Jfirculo 

en condiciones favor~bles para ~1 d~sarro11o dfl hongo, :1 miel 
&--· 



lio se d2sarrolla, y alcanza 1 parte a~rea de la plantatdo~ 
de produce esnorangioforos, los cuales en1frq~n a través de'-

1 o s e s t o m a s d e 1 a s rtO j a s ., y s e d i s e m i n a n p o r m&' d i o d e 1 a i re • 

"""""'" .. _ .... _ 
¡ 

,f i g. N o. 19 

Sembr&ndo con sem~radora totalfuente automStica. 

1naterta 3€co --JE! 
lQ~; TU!)O'.:.:u!c:J 

i 

~ 
1 

¡ 
¡ 
¡ 
1 

i 

1 
1 

l,, ··q,- ·,u,-,,c cr: Rg:>a 
;r..; ;:-. • . f~ ..::> 

!";) ~ ._) - '(•( ' 1:. 

\! (.' ~-·.;' ¡ .,.; 

•) 
1 

:: :.·! ·. ~,~;-.!o,:J•\:ó ·'-?- ~c,r:: ~._.¡·_~:.,-;...._:~-~s _f b1o:l·-:_, 
j ;~_)P·~j:tll~~ ~~,-~/Cí& 

1("~ ;t··lfJPE',.a.tr.l :-. 

--, 
' 1 

SLJfTHfi!St:-o r.Je í1\f!'ÜQ(.'PC 

Su(fdf11Str0 dt: ;.l0t.1'-;'o 
::::un:d)tStrc: de t:loro 
:J rfl.(]¡' t. f) f1t_l fosi )f<..; 

- Fig. Uo. 20;- Factores que influyen en el contenido de mate
ria ~Pea en el tub~rculo. 
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Los esporangioforos, producen luego esporangios, los cuales 
son desprendidos e imDulsados cuando_ están maduros, o bien -
son extrafdos por la lluvia. Cuando los esporangios est!n en
hojas de para sobre suelo humPdo~ germinan indirectamente por 
medio de zoosporas~ o bian directamente por tubos g~rminati--

vos dependiendo de la temperatura. 

El tubo germinativo de una zoospora es un esporangio, penetra 
en la cutícula de la hoja, produciendo un micelio, el cual -
crece profusamente entre las c!lulas, y penetra en las mismas 
por medio de houstnrios.~ Las celulas de la planta de dond2 -
se alimenta Pl tub~rculo, son muer"'tas por el mic~1io., ~~1 cua1 
se dispersa perifericamente en fl tejido fresco.- Si la hume
dad es alta~ emsrgen nuevos esporan~ioforos de los es~omas da 
las hojas los cuales producen nut~vamente muchos esoot"'at"19ios -

que son diseminados por el viento, e infectan nuPvas plantas, 
y si las condiciones ambientales so.n favorables los esp~ór~:.n~-· 

giofor6s en cinco dias producirán mas esporangios, y asf tsn

dremos un gran nGmero de generacione~ asexuales durante el -
cu.l ti vo. 

Con el ·ivance de la enf~rmedad, aumt!nLa el número d~ lcs·ionr.·s 

en la hoja, en virtud de lo cual la muerte de la planta pued; 
ser prematura, y reducirti considarablemente la prod~cci6n. 

' 

La segurida fase de la enferm~dad es la inf~cci6n de los tub~r 

culos. 

Cuando la enfermedad es alta, los esporangios son lavHdos de
las hojas, y llevados al suelo, si la lluvia es abundante~ e~ 
tos son ll~vados hata los tuberculos, produci~ndo la infcc--
ci6n a trav€s de las lenticelas, o por las hojas. Al tiempo
de cosechar los esporfangios se encuentran vivos, irán a pro
ducir fuertes infecciones durante el periodo de almacenami~n

to. 

Alta humedad es r?querida para la.germinaci6n, pues cuando 
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los tubércu1os cu~ntan con 307~ de humedad r~=>lativa, y 15°C-

de temperatura, los esoorangios se reproducen de media a --
cuatro horas; .de lo contral·io cuando se tiene una hume-dad rt! 

lativa menor de 80% los esporangios pierden viabilidad total 
en un r t;t d o d o de t ,. e s a e u a t ro h o ras • 

CO!l'TfWL 

Par·a el control de Phytophthora infe:stans se tienen varios .. 
métodos a sabe, .. : 

a).- Por medio del mejoramiento gen§tico.- En un princ1n1o -
se buscó la resistencia vertical o ~specífica para el oon--
trol de esta enfermedad, oero posteriormente se encontraron
mejores resultados en la resistencia horizontal~ o resist~n

ciu de campo. 

b).-P~ra evitar ~ue ~as esporas de Phytoohthora jnfestans -
lleguen al tubérculo, cuando ést~?. ya ha .sido formado, se rG~ 
comienda la destrucción del' follaje por medio da desecantes·
q u í mi e o s ~ p o r e j e ¡¡¡ r 1 o Re g 1 o n e 5 L t s • 1 H a • 

c).-Otro control se logr~ mediante· el uso dn un oroducto quf 

mico ejm. Daconil 2707 en dosis d~ 1.5 Kgs/Ha mezclados en -
700 lts. da agua, realizando aplicaciones cada cuatro d1as -
d~pendiendo de las condiciones climfiticas de la regi6n. 

De mucha ayuda son las medidas sanitarias que se pueden apli 
car, como extracción de tubérculos infectados antes de la -
siembra, y las plantas atacadas durante el cultivo, para que 
no repr~senten focos de infecci~n.- Esto s6lo ayuda al con-
trol pero no se debe tomar como msdida absoluta. 

RHIZOCTONIA SOLANI 
Enfermedad muy extendida mundialmente» conocida por el mismo 
nom~rr del agente que la causa.- Se manifiesta mediante po-
dredumbres dela semilla, pudrici6n de la ratz (Camping off), 
cancer en el tallo, decaimiento en el follaje, etc. 

Cuando se tiene Rhizoctonia en la planta 5sta se manifiasta
por la aparición de manchones de color caf! tiGscuro, en la -
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epidPrmis de los tallos, y raicillas. 

Las manc:.as qu•: se tien?n son causadas por €.1 llon\JO~ 21 cuai 

·a mPdida ~uc.' oa·sa el tiempo 11r-ga a astrnngular su hospsdan·~ 

te; acompaAado esto del rynrollarniento de las hojas, c~racte
rfstica que puade confundirse con el virus del ?nro11anicnto 

d 1 ' · ( n L D ., ) ·e a no.1a 1 •• h.li •• 

Otro síntoma r¡ue presenta Rhizoctonia .as la fH'fSsntación de

tub~rcul.os rajeteados o agri~tados, o de apari~ncia dsform9. 
En los Tubérculos raj~tea.dos se nued0 apr[:ci ar el hongo •:::n · .• 

la fisura del tub~rculo~ el 'Cual madura causando pudrici5n -
seca. 

ilATURALEZA DEL ~OiiGO. 

Es característica de este hongo la producción de escl~rosio>

con llifas filam~ntosas que se er.cu~ntr-an osocia.das con las~·~ 

rafees de las plantas.· 

DESARROLLO DE LA ENFER~EDAD. 

De tt~es mane¡·as puede sr;r una planta ·inff::ctada por Phízocr..owia 

S o 1 a n i : a ) • ·· L a h i fu , b ) • - E 1 e s e 1 E: ro e i o ~ c. ) • - 0 a s í d i o s p o 1" a s • 

·La hifa de Rizoctonia solani se ha o~s~rvado ~ua es caoaz de
crecer en un suelo natura.l con unn velocidad cíe cr·E:drninlto

de 1 cm.por dia.- Rhizoctonia solani puede vivir en ma15zas,
cultivos de rotaci6n 9 asf como a manPra de esclerosio. 

En algunos pafs~s de Europat se e msidara a los esclgrosios 

como los mSs importantes en la infestaci6n ~or Rhizoctonia -
Solani! ya nue uando se siembran tubªrculos infecta~os con-
n.hizoctonia, los €ScltH·osios nortnalm~nte se encuentrn.n der)O-

sitados en las hojas d61 tub~rculo los cuales germinan a medi 
da que se desarrolla el brot~, d2 donde pcsteriorm;nte ataca
r~n a la planta.- Cuando estos brotes se encuentran en condi
ciones de suelo hQmedo y frio, causarfin ·el cancer en los ta--

11 os. 



42 
-~··· .· 

La infección por Rhizoctonia se ve influrnciada ~or los fa e~ 

t o re s d e. n u t r i e i 6 n ~ t 2 m ¡HH' a t u r i.:l 1 ll u m·: d a d , a "h· s a e i ó n , y P i1. - -

C~ando exist2n daficiencias en nitrógeno, potasio o c~lcio~
las plantas se prss2ntar~ más suscentiblas, 1n mismo sucede

r& si se arlican alt~s dosis de nitrrogfno.-La tem~~ratura-
6ptima para ~1 desarrollo de la enf~rmsdad es de l8°C, dismi 
nuyendo la posibilidad de infección cuando ten8mos temroratu 
ras en el suelo dg 21 a 40°C. 

CO:iTROL 

Se puede establscer un control efectivo sobre Rhizoctonia -
dasde las condiciones de alrnac§n. mediante la aolicación de
desin~sctantes, obien tratando de'evitar al maximola forma-
ción de esclerorios, lo cual se logra cosechando la pa~a tan 
pronto mmo sea cosible despuªs de hab~r defoliado la planta. 

Mediante el uso del fungicidd PC~D (Pentacloruro nitro benc! 
no) en dosis de ~O kilogramos por ha. aplicando mozclado con 
el fertilizante, da resultados aceptables sobre el control -
del pató9eno. 

TlZON TEMPRANO (Alternaria solani). 

Esta enfc,rmsdad se c.ncuentra con mayor frecuencn~ en los tró 
picos, que en los lugares templados, en donde tiene m~nos im 
pol~tanci a. 

El daBa principal de Alternaria s. lo encontramos en las ho
jas, y tallos·, pudifndo, encontranse tambi€n en los tubercu
los. 

Alternaria s. se desarrolla bien en medios de cultivo, dando 
coloraci6n amarilla o roja; es tambifn de abundante esporul~ 
ci6n a medida que se increme~tan las condiciones de luz y -

temperatura. 

EL HO:~GO /\LTERi·lARIA Sol ani 11 

l':Ji e n t r a s n o ·~ x i s t a u n e u 1 t i v o d e r a. p a , e 1 h o n q o D u e d (1 v i v i r e r. 
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<'.el suelo, en forma .dt: e'sporn, o permane:cer ?n plantas hosp~-~· 

deras como la b?renjena el tomate (Lycop8rsicum sculentum),-

etc. 

Cuando existen espora5 de alternaria s sn el suelo, junto a-
una palnta hosrysdera, esta s.e convifrt~ en un o~liaroso foco
de infecci6n ya que con una hoja de ·rapa que ~st~ en contac-
to con las esporas, en condiciones de lluvia, o alta humsdad, 
se inicia la exoansi6n del hongo a travªs del cultivo.- El pa 
tógeno penetra a los tFjidos de la planta por rn?dio de la --
epidermiss cuyas lesionEs parecen dos o tres dias m~s tarde -
produci~ndose nuevas Psporas a los siete dias despu~s de lij -
inoculación. 

La producci6n de ~;:sporas st: inicia euan~io la lesión cuenta 
con un cuarto de oulgada en longit~d aproxirnadam~nte. 

Los sfntomas de Alternaria s. en 1a planta se manifiestan me
di a n te 1 a a p a r i e i ó n de rr.a n ellas de- e o 1 o r e a f ~ rodead as d r e í r

culos color nEgro sobrt: ln suoerfic·ir.· d~ la hoja, presei'ltán-r· 

dose ad~mss sobre el tallo y él tu0!rcu1o cuando las 'ondi~lo 
nes son 6ptimas, su ataque lo inicia regularmante ~ pa~tir da 
los peciolos hacia el ápice. 

Las pérdidas debidas a Alternaria s. pueden 'llegar !J¿¡sta un -

40% si se tiene una infecci6n severa. 

COflTROL 

Puede lograrse un control complPto rnediantH f\plicaciones pre

ventivas de Daconil .e:n dosis d-:. 1.5 lts./ha. cada ocho días
dependi~ndo tambi€n de la edad de la planta y condicion~s am
bientales. 

SARNA PLATEADA DE LA PAPA(Helmintosporium solani) 

Esta rnfermedad ataca unicamente a los tub~rculos,siendo su-
da~o localizado en la cutfcula del fruto sin llegar a la pul
pa dt::'l mismo. 
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Esta enf~rmrdad se considera de poca importancia, ya quP -

no es frecu~nt~ encontrarla en cultivos de papa, tiene impnr
tancia cuando la epidermis se: encuentra altamt:nte af?.ctada,lo 

cual trae como cons~cuencia el que el tub~rculo pisrda vigor. 

S IilTOnAS 

los s-internas se aprrcian cuando se vGn manchas de forma cir
cular que al principio son d~ color caf§, m§s tarde brillante, 
y luego plateado de donde viene su nombre. 

ETIOLOGii\. 

El organismo causante- de 9Sta enft;'rmedad es el hongo !le1m·in
tosporium solani. 

HATUPALEZA DE LA EHFE~MEDAD: 

las variedades precOS@S presentan mayor s~nsibilidad que la~

tardfas en condiciones de almacenamiento a la Sarna Plat¿ada. 

En condiciones de h~mcdftd relativa baja (me~os del 90%) y te~ 

pe r· U t U r a S de 2 a 3 °C l a d i S e m i n a C i 6 11 de l O r_g a ll Í S m O e a U S a 1 ~' S -

reducida. 

La diseminación de Helmintosporium solani se realiza por me-
dio de conidios, los cuales penetran a travAs de la epidermis 
del tub€rculo sin llegar al parenquima. 

Para el control de la Sarna plateada en almac€n se recomienda 
introducir aire seco al local, para imnedir la diseminaci6n
del hongo.- Se ~st&n llevando a cabo pruebas con fungicidas -
para saber si resulta efectivo algQn compuesto de esta natura 
leza en contra da 1a Sarna platGada. 

S A R r·¡ A C O i Hm D E L A P ~~ P ¡'\ : 

Es una enfermDdad que ataca a la parte ·de la planta qu~ se ~~ 
cu~ntra bajo la su~erficie del suelo, p~ro el daHo principal
lo pres~nta en el tubel"cu1o, r~l cual a1 ser atacado perm·its -

el naso de otros microorganismos que producen pudricion~s y -

muerte d~l tub~rculo. 
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Al .presfr.t;:<rse corr:o r1ancl1as res.3.i tadas sobre la cut1cu1o. del 

tuL?rcu!-:1 se l~ conoce corno 11 Poña", cuando la mancha se ob-

s e r va hu n d i da r 2 e i be !'; 1 no m b ·re de:. 11 v i r u~ 1 a '' • ~ En e 1 p r i m s r -

caso tenemos quP los rendimientos disminuyen por las mrrmas
que se prfs~ntan al tsn~r pudricione~ a consecuencia de un -
ataque radicular. 

ETIOLOGI/1. 
El agPntr ~ausante d~ esta enferm=dad es ~1 microorganismo -
Strrptomyces scabies, aGn ~xistcn otras espacies que causan
sarna~ pero son menos fr~cuent~s~ 

~IATUlV\LEZ,~ DE U1 HIFERf·:EDf\0 

Se le puede encontrar en casi todos los cultivos de papa sien 
do las condiciones ambientalAs las que decidpn su exist~ncia. 
Un phalcalino propicia el desarrollo de esta enfermeclad, 1a -
IIUmedacl rlf'l suelo 85 uno de 1os factores 1nás impnrtant-ss ilnlqa 

la diseminaci6n d~l ratogen en el suglo, es por Psa que des-

pu~s de un periodo lluvioso PS frecuente la infEcci6n d~ ----
Streptomyces s. en un cultivo ya tuberizado. 

Ayuda mucho ~1 control d8 esta ~nfermedad mantener un Ph 
5.5 a 6.5. 

t·l;\ R C H I T E Z P O R F U S !\ R I l ~ 

El a9snte causal r;s el hongo Fuarium spp. el cual puede pr~-

sentarse ya sPa por que la semilla venga ya infectada, o por
que el inoculo f5t~ presente en el suelo. 

SiílTOf1f',S: 

Cuando se cbsPrVE' marchitf.z en la rJiantr.., junto con amarilla

miento de las hojas m~s viPjas, con amarillamiFnto posterior
a ias hojas s'urerior~·;, estamos fr2nt~ a un problemu de Fusa

rium.- En la narte radical se par~cia una coloraci6n marr6n -
a lo largo d~ las rafees principales. 



Cuando el tuJérculo :1a sido atacado, :1tqsenta !1L:dricion..:s hu

medas ~n alguno dA sus rxtremos junto con un moho de color -
blanco l~osado. 

COilTROL 

mediante una buena prPparaci6n d~l suelo, y la aplicaci6n de 
20 Kgs./ita. de PC:Hl se obtuvi-sroi"l Muy buencs r:--sultados sn -

la regi5n de Zamora~ Mich. en contra de Fusarium 

Sí\Ri'lA PULVERULEilTr~. 

Enf~rmsdad quq s2 presenta princinalment~ en suelos de alti
tudes considcr;¡bl¡;¡s (mas de 2000 m.s.:1.m.)~ clima fr··io~ y ?h 

de 5.7 a 5.J asf como ~levados contPnidos ds humedad, pres~~ 

t&ndos~ con mayor frecuPncia en vari~dades tardfas oue ~n -
precos~s, dBbido al mayor tiemoo de exposici6n de las prim8-
ras. 

SI rn Ol'H\S 

Se aprecian en los tu~erculo: como pustulas de forma red0nda 
que al irse d~sarro11ando, t:mr:dt:za a ¡·:;.vr.ntar d.:ji:tndo cav·ida 

des polvorientas que ~on ias so-~pora5 d?] pat6grno .- En el 
sistema radi!:::!l SF pl~;;:sr:::ntan aga11as qu-a oustr·uyEn €1 raso dE: 

.substancias ·nutritivas a trav2s de los ases vascuiar·ss. 

EL I!Oi'JGO SPO:JGOSP,JK.i\ S. 

Las zoosporas de este parisito inician y terminan su desnrro 
llo dentro de las celulas de la nlanta.- Los zoosporangios ~ 

son de forma ~sf~rica, cuyo diam~tro es de G a 12 micras apr~ 
ximadamente. 

CONTROL 

Se recomienda el uso de semilla certificada, suelo bi?n pre~! 
rado (buPn drenaje), rotaciones de cultivo) para evitar la di 
seminación de t:ste microol~ganismo. 

Las ant~rior~s enfarmedad~s fungosas fueron las que se prese~ 
taron en la reoión d? Zamora 1'lichoaciin~ se omit!:ln algunas de

importancia menor por· no s.sr un nrobíema ~i1 nuestro pñís. 
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E N FE R i·í E D MJ E S G ,t; C TE fl I /\ :ll\ S 

A continu~ci6n se citan las principiles enfer~edades bacte-

rianas encryntradas en la zona; en cultivo de papa: 

llarchitez Ba.ct€riana (Pseüdomonas solanaccarum) 

De gran importancia para Pste valle es la marchitez bacteria 
na~ causant~ de la ouesta en cuarPnten~ a varios suelos de -
la regi6n~ ya que ataca a 33 familias diferentes con el ma-
yor nOm?ro da especies dentro de las solan~ceas.- Las plan-
tas de mayor imortancia econ6mica a que ataca esta bacteria
son: Papa (Solanum tube~nsum), Jitomate (Lycopersicum scule~ 
tu m } , T a b a e o (n i e o t i a n a t a o a e u m ) , e a e ah u a te (r1 rae i1 i s h i no q 2 a ) ~ 

Chile (Capsicum ann:nn)~ y Plátano {ilu~a spp.}~ además de 

gran cantidad de plantas ornam9ntales, y malas hierbas. 

I i'WO P.T Ml C i 1\ ECOil 0['1 I CA 

En m~xico asta bactsria ha sido reportada como la de mB.SiOr im 
·~ 

portancia econ6mica no tan solo en la papa sino qua tarnt>i?n-

en pl~tano y jitomate. 

En tt 1 e. s t a d o d e n i e ll o a e á n s ~ h a n r ~ s ¡::q1 t a d o e n f <n·¡n a a 1 a r· rn a n t e 

en estos nltimus aRos, siendo cuantiosas las p~rdidas rle dine 

ro por causa de este pat5geno. 

También se ha encontrado narchitez bacteriana en el estado d2 

Tlaxcala, y Tabasco. Mundialmente se ha reportado a Pseudomo

na solanacaarum corno causante de fnfermFades, en los cultivos 
como ha sucadido en Estados Unidos~ India, Japón, Formosa, -

Indonecia, Am~rica del Sur, la Región del Caribe, Portugal, -
stc. 

SnTOflAS 

Son síntomas caract~"risticos de Pseudomona s. la marchitez en 
la planta, detfnci6n del crecimiento y amarillami~nto del fo-
11 aje 

En los tuber·culos s~ observan areas hundidas, en los brotes.

de las cua1E>s salr un exudado con .la adhesión del suelo en el 

mismo, en e-1 interior del tubPrculo se aprecia un anil'lo bas

cular de color caf~ de donde Grata lfquido crPmoso al expri--
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--mi r se de. ah 1 s u no mb re v u 1 ~~a~· de "V a q u i t a" en e 1 Es t a. do de 
nichoacán 

Factores qu~ afectan la Enfermedad 
Los sfótomas qua identifican a Pseudomonas s. son nroducidos-
por un taponamiento de los haces vascular~s nor la bacteria. 

La bacteria vive en el suelo de donde penatra a las ~afees -
por medio dP heridas, pasando a los tallos y otras partes de
la planta en forma sistemática.- Favorec2n al desarrollo de ~ 

la bacteria las altas temneraturas, y el mal drenaje, este -
pat6geno es transmitido por insertos masticadon~s ~ ad<?más un

suelo limoio nuede ser infectado por medio del agua de riego
o maquinaria. 

COll!3ATE 

Se recomienda el uso de tuberculo sano en todas las area~ don 

de se cultive .papa. 
Es recomendable la siembra de tu~erculos enteros, ya que dis
minuyen la posibilidad de infección. al cortarlos. 

Se ha comprobado que la inundación del terreno, el uso d~ urea 
en 1a fertilización, aminoran 1a incidencia dr:cl microorgcuds--

mo. 

~ ha visto que la rotación da cultivos por tres o cuatro ~-
afios ayuda al combate de Pseudomonas s. 

PIER~A NEGRA (Erwinia carotovora) 
Esta enferm~dad se presenta mas frPcuentemente en suelos fran 
cos, hGmedos, o en lugares bajos.donde se encharca el agua-
(mal drenaje}. 
Los síntomas externos de la planta son: uncolo1A amarillo en

las hojas acompa~ado de un notable enrollamiento, el tallo se 
torma negro {de ahf su nombre) ror las desintegraciones de -
los tejidos. 

El tu!Jérculo pr2senta una rut1·efacción comnleta de olor fo?ti

do, y al abrirse ;;·ncontramos un exudado l'i'C"]uído de co·for blan 



queci~ode consistencia_gelatihosa. 

'Al contacto de un tub9rculo anf~r~o con otrn sano» se trans" 
mi~~ la acteria, oor esta raz6n d~b~rán tomars~ las precau-

cion0s debidas, como las de aislar la plant~ o l0te infecta
do, asf como la de no meter tu~erculo infc:tado dentro del = 

C01HROL 

Para disminuir la posibilidad de que esta bact~ria se nresen 
te un un predio, s~ rt.:conrienáa efectuar· 1a si~mbra en un sue 

lo bien drenado, y nivelado: para svit~r los encharcaMi~ntcs 
Deber& estar b1~n sagura la limpieza d~l tuberculo con r~s--

. . 
p,;cto a Ervlinia. 

E í l F E R ¡ ·J E D ,\DE S V l R O S!\ S • 

Las enfsrmedades virosas, en un cultivo de papa cara semilla~ 
son 1as r;,¡;s ·;mpürtantes a considcor,al", ya Qt~;; 0stas d&tennina~ 

r¡n el grad0 en que un cultivo se degenEra. 

En pr..p.a se conocen a¡H·oximarlame-r.ts 28 tipos tJr:. vir·us difer·t..n 

tes~ y su p~~s~ncia y daHo est&n d~t~rminados por l~s condi
c i o n es o u e o r· e v it 1 e e e:: n t a 1 e s e o m o : te m n ~ r a t u r a a m !Ji t r; t a 1 , l: u

medad r€lativa, viento, tipo de su~lo, vari2dad~ presFncia -
de plagas, etc.- En el caso del factor temperatura, se ha -
observado quP el virus dtl ~nrollamiento(PLRV) se presenta -
con mis frecuencia en condiciones d~ t~mperatura baja (5 a -
10°C) como se senala en unij variedad ds papa sembrada en la
sierra el virUsdel rnrollamiento se verl con mayor intensi-
dad, que en cuando la mi~rnn variedad es sPmbrada en altitu-
des menores. Algunas variFdadés resultan rrsist~ntes a cier
to ti~o de virus, por lo tanto d~b~ri conocerse la suc?ptibi 
lidad de cualquier variedad a un virus determinado. 

El viento ayuda a proteger las.plantas da ciertas enf~rmoda
des virosas, cuando ~stas son producidas por medio d2 ins0c

tos. la presencia de aphidos 9arantiza unéi infeccinn dr.· vi-
l. u s en 1 a p 1 anta d 2 papa , no t• t a 1 r .:\ z ñ n s r- rl e 0 en IH\ U! r r ~ 1 i -

&>· 

caciones n, revPDtivas P<~.ra a,.,it~.M. D .. l -+ d 1 . 
' . < 'lvU ' Q~ftque e OS ~ulgon~s. 
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El grado ds deg~nerRci6n de la papa por causas virosas 9S muy 
grand~, ya ~u? como la multi~licaci6n en la mayorfa de les ca 

sos ~s ve0atatiy~, uno o varios virus nu~den ser acarrfados -
en el tu~érculo ssmilla. 

Los sfntomas mostrado~ por las plantas. rPvelar¡n la resisten 

cia o susceptibilid¿d de las mismas a las enfPrmedades viro-
sas, ror eso cuando la planta nres~nta sfntomas muy mdrcados
de ataque de virus, se dice qu~ es muy susceptible, mientr~s
que cuando las ce1u1as de las hojas mu~ren el ataque del vi-
rus, se afirma que es un virus localizado. 

Los virus se clasifican CQmo de Esti12te o 11 iiopc~rsi:;tente.s" y 

"Circu1ativos 11 Persistentes".- Los primeros son aquellos qus
se adhieren al estilet~ del vector, y son introducidos a la -
planta cuando el vectdr la pica a manera de nruPba. 

Loas circulativos o persistent9s, son aquellos qua entr~n al
organismo del vector, de donde son expulsados l~ntam~nte por
medio de la saliva. qu9 s~grega el r1ismo, al int¡'oducit' P-1 ;;s

tilEte a otra planta. 

Lo'~ medios d;:;~ transmisión de los virus sorfi por ·injerto, por
contacto, y vsctores.- Los virus ma~ comun;s que se transmi-
ten por contacto son: 

Vi rus X de la papa PVX 
Vi rus S 11 " 11 PVS 

Virus del tub§rcu1o fusiforme PVST 
Virus del mosaico dE'., tabaco TVrí 

-Los virus más comunes que se transmiten por medio de afidas -
son: 
Virus A de la papa PV /\ 

Virus y 11 11 11 PVY 
Vit·us r·l 11 11 11 PV!l 

Virus del mosaico de la ;'\ 1 fa 1 
fa 1\iW 

Vi r'US del enrollarniento dr. la 



¡. . '1 

hoja 
<;: •• •.·. 

Virus dal 1-:osaico d·e la calauaza 

Virus transmitidos ror otros insectos 

Vi rus latente de los 1\n des 

Virus del cascabr:leo 
Virus iloo top 
Vi rus ds 1 a necr·osis dsl tabaco 
Virus del ani 1-1 o negro del tomate 

iiiCOPLI\S11J\S 

PLRV 
cnv 

AP!..V 

THV 

rr·.:rv 
TílV 

TBRV; 
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Estospat6genos se emoezaro~ a estudiar como virus, p~ro en --
19G7 se cambi6 su desianaci6n.- Por no contar oon pared calu-

~- . . 
lar9 ni nGcleo bien definido~ se agrupan dsntro d¿ las bacte
rias ma~ primitivas, son ias cG1ulas m&s pequeHas que se cono 
cen. 

Los s í n tomas q IH~ p res en tan 1 as p 1 a n t as ata e a das por mi e o o 1 ¿:~ e; -

mas son: a).- Una amarillamiento en ~as hojas b).-Exccsiva -
b r o t a ci 6 n d e .v tt m?. s a x i 1 a r ~ ~ , e ) • - :~e d u e e i ó n ;; n e 1 e t e ci m í ~ n t o -
d).- Presencia dt.' manchas necróticas Pn los tubt:rculos, que

facilmentr pueden confundirs? con en~ollami&nto. 

En el valle ~e Zamora la enfermedad micoplasmica que S@ prA-
senta, ~s 1a punta rlol~ada. 

COiHROL 

Las chicharritas (Cicadelicos) son los principales vectores -
de los micolasmas~ por lo tanto se recomienda sembrar la papa 
en temporadas de inicio de lluvias, para que cuando la papa ~ 

se encuentre en condiciones de s~r atacada por esta plaga, -
existan otrus campos verdes ~ue elejen al v~ctor. 

S!\:i E/HH EiHOS Fll~ CULTIVO 

Co¡.$iStPn en la extracción d!?- toda.s ao,uallas plé'ntas ClUf.l por
s u s s 1 n t o m a s e x t ? r i o r ::> s e o m u n i q u '? n p r' E<:> r~ n e i a d 2 v i r u s ~: n ·¡ a -

explotaci6n.- Se hacen con Al pr6n6sito de manten0r ~n ld se
milla de par~ su ~rado de pur~za qu~ le exig~ lá categorfa --

¡¡,... 
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designada. 
Se ha establ~cido para la producción de semillas de papa, Fn 

M~xico, un sistema de clasificaci6n ~ue considsra tr2s cate

garfas e).- n~scia~ b).-~egistrada, c).-C~rtificada. 

La semilla Bisica es la que s~ denomina "Pie dP Cria~ y s~ -
puede obten~r a partir de una selecci6n clonal, u el otro-
método qu€ se denomina "Unidad da Tub2Tculo". 

La registrada y C~rtificada.- E~ a~u~lla ~ue les producto-:
res dispon€n para los ofdidos qu0 les hagan las asociacionas 

o agricultores que decaen producir· cat..::.gor'!a c¿;-!:ificada en
otras zonas. 

La degradaci~n de la semilla a otra inmediata inferior¡ se -
hace principalmente por enfermedades del tino vi roso pr~~~n~
tes sn el fonajeo qu~ algunas s:- enmascaran.~ Por lo t..<H1tü •• 

en l as . z o n a s don d ü s e p ro d u e E: s e mi 11 a b a s i e a , e s i m P o r fn n t r:: -

tener mater·h1 libre de virus, m:~diante ~1 control de pu1qo-·· 

nes y pru~bas sero16gicaz. 

Dentro de las nor·mas del Se-r~icio ilacional dt: Insnacc:iéin :v 
Certificaci5n de Semill&s en lo referente a requisitos del te 
rreno, se menciona que debP mostrar el s~licitante a cErtifi

car su producto, evidencia de un buen manejo oara controlar -

entre otras, las enfermedades d~ lss plantas causadas por co~ 

diciones ffsico qufmicas anormales dfl suelo, qu~ el terreno
en el cultivo anterior no haya sido sembr-ado con pa¡ia.-Ot~·o ·· 

aspecto que se considera de mucha importancia es lo que se re 
fiere a que no se aceptan los terrenos rar~ nr0ducir s~milla

de cualquier categorfa, donds no haya evidsncia de ~ue no --
existen pat6genos transmi~ibles que sobrevivan en el sualo co 
mo sucede con el nematodo Dorado(ll~ter·od~ra r.). 

Con el prop6s1to de mantener el cultivo en constante vigilan
cia en e1 Se'rvicio ~lacional d0 Insp~cci6n y Certificación d?

Semillas realiza cuatro visitas al pr~dio en las cuales: 
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~· I.- Acude al lugar donde s~ efectuar¡ la siembra~ verifi

ca ·la s~milla que s~ sembrar~; mediante la insprcci6n dE las 

etiquetas que deb~rán t:star adheridas al ::-nvase. 

2.- Estar oresentG al momento de la siembra, y vigilar la 
,. oml·11 ;:¡ ,., '"-' ·S~ a 
:;) ~ •• '.... '"·1 ... "'' .... 

3.- Observa el cultivo cuando se Ancuentra a una altura -
de 30 cms. pa~a identificar y calcular los porcentaj~s, de -
enfArm?dades virosas. Si los sfntomas S9 encuentran bien de-
finidos, entoncas s~ procede a efectuar el primer saneamien
to, extrayendo del terreno toda planta enferma junto con su
producto) esto se conoce como sl prim~r sanaamiento al culti 
vo. 

4.- Supervisa el cultivo en plena f1oraci6n o cuando cuen 
te con 60 o 70 dias de sembrado para identificar mezclas,-
plantas fuera de tiros plantas con sfntomas virosos las cua
les serán sacadas junto con sus oroducto~, de esta mane~a se 
efectQa ~1 Segundo y nltimo sane&miento al CUltivo, dAj~ndo-

10 libre C(l lo más posibl~ d~?. todas las irnnttrszas antf's drs~ 

critas. Los puntos ~nteriores se ajustan a todo campo de rro= 
ducci6n da s~milla de papa, ya sea B&sica~ Registrada o Cer
tificada. 

A continuaci6n se detallan las tolerancias mSxim~s expresadas 
en porci~nto de la poblaci6n por planta de los factores rar~ 

decidir si se rRchaza o ss acenta la Certificac16n propiam~~ 
te dicha en las diferentes categorfas de semillas. 

TOLERAiiCI/\S f-1l\::H1l\S EXPRESfrJf\S Ei·l PORCIE!'lTOS DE L/\S PODLACIO 

NES DE PLMlT1~S DE LOS F/\CTORES QUE SE IUDICAil EN LAS DIFE-

RE;HES CfiT E GOH Il\S CE HT I F I C!\rJ!'\S DE SE iH L U\ S. 



r;lSPECCIO:iES DEL FOLL~,)E 

FACTORES C!\SIC:\ 

1 a. 

f'lezcal d2 vnrifdad~s 

y plantas fu~ra de tipo 0.25 
Enrollamiento de la hoja 1.0 
Puntii morad{! 
Otros virus 
T n t a 1 de P n fe: rm-:· dad C\ s 

vi rosas 

1 • o 
1. o 

1.0 

2a 

o.ou 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

la. 

o.so 
1.0 
1 • o 
1.5 

2.0 

2a. 

O ('¡.~ • 
• vu 

0.5 

0.5 

l. O 

l. O 

CE R T l F IV, ü ;, 

1 a. ?~ 
1 .. a. 

LO o.::; 
2.0 1.0 

2.0 1.0 

3.0 2.0 

4.0 3,0 

---·---- -------------------------·~--
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LE3I~NES LOCALES 

vrr-;us 

PVX 

PVY 

PW\ 

Patato Yellow Dward 
Virus 

PVS 

PVt~ 

Alfalfa Hosaic \lirus 

Patato Hop Top \/irus 
(PHTV) y TFW 

HUC:SPED 

Go~phrena globosa 

AG 

AG 

Nicotiana rustica 

Chenorodium amaranticolor 

C. album Daturé1 metel 

Phaseolus vulg3ris 
Vigno sincnsis 

Chenopodium amaranticolor 
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OIFERE~CIALES EN PAPA 
.• -· 

Especie 

Gompl1erena globosa 

Clan de papa r:-.G 

Chenopodium amaranti~olor 

C. quinos 

Co urbicum 

Nicotiana tabacum samsun 

f'J. glutinosa 

N. rustica 

P11ysalis floridana 

P. peruviana 

Nicandra physaloides 

Datura stramonium 

Datura metel 

Phaseolus vu1garis 

Vigna sinensis 

lycopersicon esculentum 

L. pimpinellifollium 

Solanum nigrum 

Nicotiana debneyii 

Virus cornun2s con rRacci6n 
c2r2cterística __ ......;..._ 

flVX 

PVX, FVY, FVA 

PVX, p¡:¡TV, TRV 

Pf/iTV, PVX 

FVS 

PVX, PVV~ PVA 1 PVF, TRV, etco 

PVX, PVY, PVA, PVF, etc. 

PYDV 

PVV, ¡L~V (Inoc. con ~fidos e -
injertos) 

TEV 

PVA 

PVX, TEV 

PVX, PVV, PVr·1 

PVM 

PVA 

PVX 

PVS 

""~;_.:~o;:.. .. ;J~ .. ·~~. _·.,. .. \, ; . - . 

. :··\?~ ::.~-(¡ ' .. ~ 
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ilnta.- La ~1imirL'3ciór. d? lilS r.lantas d'? otras vc.ri~:dndr::s Y 

d p a '1 u ? 1 J a s "' u ~ 1w ': s ,, n t o n s í n t o tn a s d e: n. n f s r r1 ~ rl R rl P s lf i r· o s "' s 

apr~ciabi··s, d~l;'-'n ~¡¡¡c:>rSP antn.~ dP. la ú1tinf, inS!1~cción

ef::-ctuada r;or e-·¡- ncrsona1 del ~>rvic:in dr.) Insnc.cción ., C;:T 

tificaci6n d? Semillas~ y sacarse sstas drl camon con todo 
y tub~l~culos. 

E i d <: 1 ¡:,. g a do d e 1 S t;q· v i e i o : i t1 e i o n a l d ~ I r. s o n '= e i t:l n y e -2 1' t i f i -

caci6n d~ s~millas nodr~ neqar el otorgamie~to dr la CDrti 
f i e a e i 6 n d <:> e u a 1 '1 u i s r e a m :w o n. "' 1 f. u a 1 ;.. x i s t (d1 n t r a s p n f ~·- r 
medadas nn m~ncionad~s en PSt~ artfculo, ~or condicin~=s d? 

desarrollo po~rs d~l cultivo asr como tJ~~ifn por causas 
qu~ im~idan 0 dificult~n la d~t?rminaci~1 o~ f~rma satisfac 

cos, enrol1ami~ntos, etc., cualnui~r otro d8sorden ds uri-
gfln nooarasit·ico quP !)roduzca los r•1h;mos ~fectos~ r;~~·:i tafll·· 

bi§n motivo para descartar un campo. 

ilo SI? deb:.:> nensar quf:~ un amDo qu€ ha pasado tof1ns 

b a. s d ::· e r:> r t 1 f í e:. e i ó n ~ d r.- b :q~ ~ e~ r ti f i e a r ~~ :· toda la 

ci~n obtenida para semilla, ou~s sP deb~n dpsachar tod~~ 

las rajet2adas, las d~forn~s, y ac~nt~rs2 u~icam~ntP 13S je 
mejor conformaci6n, q~~ no nres~nt0n sfntamas ~~ rudr~ci~n. 

y que tenga~ comor=ndidos entre los 38 v GO m.m. dE ~~~me--

tro. 

Para las cat~gnrfas Basica y Registrada tambi~n 58 rnrlrffn -

ac~ptar los diamPtros arriba d? GO m.m. 

Al momento d~l a1maeenami~nto de la semilla t6n0asP la nre
cauci6n de manten0r lostub~rculos secoss ya ~UF de lo con-
trario nres~~tarfin pudricionas con la munFdad gxc~~ivft en -

·los mismos. 

OBLJGJ\CI0:1ES DE LOS PROOUCTOJ:FS C:O:·l RELr'-cro;¡ ;~ tJ\ Pf~ODUCCin;¡ 

DE SEMILLAS CEJ:TIFICADA~. 

Rl!?qistrarse- como nroductot' -~n el S?rvicio ::ñcional dP Ins--
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pecci6n y C~rtificación de S'?rnillas o ~n la fle1~~~ación Co--

Hac9r ant~ el Servicio de Insp;cci6n y CPrtificación de Semi 

llas o en la D~1~gaci6n reqional corrsspondi~nto, la snlici-

tud da inS!lF:Cción s~ ~iembra. La solicitud d~bs proporcionar 

la informacif.n r<:touPrida y ntt'.'l~.~ntr,rs~ 15 dias nnt.:.s dr la-~ . 
fecha de iniciaci6n de l-as siembras fijadas ~n la región pa-

ra el cultivo de qu~ sP trat?~ por las autoridadEs ct~ la s~" 

cratarfa d~ Agricultura v Recursos llidr~ulicos. 

/\cr·~ditat· ante el Servicio ila.ciona.l de Insn~cciéin y Certifi .. 

cac.ión. d~ Scndllas, r1 origen y la-calidad d~ ln. s~r.dli~_il. rw"' 

va a sembrar~ mediunte las eti0u0tas d~ Certificaci5n. 

Cubrir oportunamsnte los derechos pcr inscrinci6n y CErtifi-

Esryec1ficns par'a la producción de ~~~millas C~rtificadciS dPl-

Cultivo inscrito correspondient~. 

CONDICI0~ES DE LOS TERRENns. 

Los terrenos ~ara producción de semilla Certificada d~ben --
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m os t t' .:1. r ;:: vi d u. n e i i1 d r: buen m a n ~jo e o n t r f') 1 a r : 

Las ¡,;-nf::ot·mr:düdt::s de? las n1antiis causadas par co:1diconos f1s·i 

co ~ufmicas ann~males d~l suflo. 

los nat6g~nOS trBnSmisibl~S que sobr=viv~n ~n el suelo y 

Las conta!Ginacinn?s ~or otros cultivnsi ntr&s vari~dadss y/o 
hi::-rbc..s. 

Se acepta como unidad de Inscripci6n, a la superfici~ sin nrQ 

bl~mas de continuidad ~~ra la Sifmbra (ofor8~ci61) corrc~oon

d i ~ n t r> a u n a s ~) 1 a va r i t:! d a d de. 1 a 111 i s m a e a t ~ ~·o r í i< y n r i q ~ n " 

UNIDAD DE CERTIFICACIO~.-

E 1 -- . d . . . ... '1 ...J .•• rl 1 s a sup~rt1c1e r:-. 1nscnoc1on o iHJU2' o. f]ll;t ~..nsnue-s ... e (¡ •• 

ú 1 t i :na i n s p 2. e ci ó n J ~ e a m r, o n u e da a proba da · n n r a n u e s ti n ro d li e-
t ' 1 ' t"f' .... •. t . .., . , o ootn:nga '1 c>?r_1 1cac1on corrc.snono1;;.n :.:; ntu=·á¡:,n 2:11mnu1r" 

sed~~ la unidad d&. l:Jscrinción, rnrcinnes b·j·r,n dt:finiJa$ rl-:; .. 

t e: r r e n o f1 u 2 , n o r e a u s a s i m r) r .:; v i s t a s ( fe n ó n m ·: n o s r: 2 t 0 o H.• 1 t, ~.~ ¡ -

cos, Ertfer·medad~s y atanups s<?v~rns d(.) Pl;,~¡as) ~ no sati:;7¡;.g¡_¡n 

las norn&s d~ camno, acert~ndosr Pl rEsto co~o·Unidftd ds c~r

tificación, nrtvio <:>studio .'.'aprobación d~1 Serv·icio r;acio-

nal de Insrecci6n y Certificaci6n da S~mill~s. 

11!\rlEtJO DEL CULTIVO. 

El cuitivo d:>be llacRrSe siguir:ndo la t~cnica más adrcuñda en~ 
la r~9ión. 

E 1 pro d u e t o r d 2 i 1 .::> {? 1 ·i r.li na r en o l' tuna m12 n t:;; d 9 a e u c. t~ do e o n 1 a --

n a t u r a l ~ z a d P. 1 e u 1 t i v o , 1 a s n 1 a n· t a s d 0 o t r a s v a ¡·' i ::· d u ó .:· s , o t r 0 ~; 

cultivos y hi0rbas Dara ~ue Fl camno est§ dsntrn d~ las tol=

f' a n e i as 9 s t a~ 1 2 e i das 7. n 1 as : i o r mas Es pe e 1 f i e a .s • 
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El ais1r.imi,nt0 dt:b!? S"'T tal oue im'1ida la contaminación -
d e 1 e a m o o d ;; n t' o d u e e i ó n d ~? s :: Pli 11 :; s , e o n o o 1 e n d F p l a 11 t a s -

del mismo cultivo o cornratibles, ~xistent~s en otros cam-
pos circundant~s. 

Debe ~sf mismo s~r suficiantR para evitar la mPzcla rnec&-
nica d~ semillas d~ Psos y otros carnoos con la del campo -
de producción durante ia recolt?cción. 

TRF\i'lSPORTE Y /\Li·i/\CE;·l¡\t1IENTO !JF C.1~ COSECHf1 •• 

D '? 0 e h a e E r s e de m a n e r a d E r re v ~ n i r m s z e 1 - s d ~ s e mi 11 a s ~- x- ·· 
tra~as y de asPgurar la cons~rvaci~n dal nnd~r ~~rminfttiv0-

de la SfJmilla. 

3ENEFICIO DE LA SEMILLM 

Deb~ hac~rse de manera que 1~ sP~illa cons;rv~ y/o mejor~ -
S U C Cl 1 i d a d • C U d n d O 1 O $ "! fl a 1 "' 11 1 a S i'! O \'!"!a S E S p ~, C Í f i C a S fl l b r. n .::. 

fic·io d:::bt>rá incluir tratamiento•; ~:.r.ocial•~s !1flra m~joror·

una o varias d~ sus caracterfstic&s. 

/\UlACHli\1·~IEilTn DE U\ SEi!ILU\. 

Debe hacerse de nanera d~ as~gurar la cons~rvacifin de su ca 
lidad y de rermitir la obtenci5n de musstras reoresentati-
vas. 

1·1U E S T R E O D E U'~. S E l1 I L LA • -

Las muestras dP los lotes dF semilla dob~n ser tomadas di-
rectamente por el nersonal t~cnico del Servicio Hacional de 
Inspccci5n y Certificaci6n dR Semillas o bajo su control, -
de manera que sean r~pr~sPntativas de Psos lotes. 
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1
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\/ 1._ w P~...Y~{~n-lln-1 
~-~ <::_tn-1ln-1 - · · 

fn-2)(n-2ln-2 '\ flor / 
/ 

n-2 /n. 1 

tallo 

A 

Esquema de un tallo orinci~al y laterales. 

G2 

.... - .. ·~ 
> ¡ 
·' 
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A~ALISIS DE LA SE~ILLA. 
· ..•.. _, 

Debe. S9r realizado t::n los laboratorios del S?rvicio ilacionñl~ 

de Inso~cci6n y Certificac16n de Semillns, sigui~ncto las t€c
nicas de an~lisis m~s avanzarlas y apropiadas. El resultado es 
básico oara d~cidir si orocfde o no la certificación. 

ENV 1'\S ES. 

Deb~n s~r nuevos y de caracterfsttcas ta1~s que a juicio del
SPrvicio tlacionRl d~ InspPccidn y Certificaci6n de Semillas -
asP~ur~n la cons~rvac16n de la buena calidad de la semilla y
faciliten su manejo. La costal9ra s~ apRqará a un dise~o pre
viamente aprobado oor el Servicio ·::acional d~ Insp!='cción y.-

Certificaci6n de s~mi11as. 

ETIQUETAS Y SELLOS.-
Las semillas ct?.rtificarlas deb~?n es.tar amnaradas con las et·l-~ 

quetas y sellos de seouridad oficiales. Pxo~didos oor el SER
VBICIO i•LI\CIWU\L DE ltlS~'FCCIO:·: Y CErHIFICr~CH'~J DE S[!1ILL',S. 

Las etiquetRs y en su caso los sellos de sequridacl SR deben -
colocar bajo la v·i~ilancia del p~r·sonal d;; St.:rvh:io :lac·ionnl

de Insnecci6n y Certificaci5n de Semillas. 

Ni las etiquetas, ni los sellos de seguridad pueden ser remo
vidos y vu~ltos a fijar Pn los snvas~s. 

Las etiqu~tas !)ara cPrtificación deben prASPntar una esquina
de color dP acuerdo con .la catPqnrfa. 

BSsica Verrle 
Registrada ~orada 

Crrtificada Azul. 

Las etiquetas deben estar imn~Asas indicando el cultivo de -
quP sa trate, en lél forma que s::: muestra !?n ~1 mod(;>lo siqui"'n 
te: 
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Antes de indicarlss a los Aoricultors~ ~uc nrocedan a la de-
folcHci6n d~ su caMDO, sq mu?strea ·]os misMoS c0njuntos con -

el productor tomando en consid~raci6n desd~ lu~~o la oroduc-
ción po~' i!sctárea que s~ tP.ndrá para proc?dt:>r a cortar elfo-
11 aj?. 

Para ld inspección d~ cosc:cr1a, es necPsario muJ?strear cada ... ~ 

e ampo que s e e o n s i de r· :> e o m o Un i dad de es r t i f i e a e i ó n y q u s h ci ~ 

ya pasado 5atisfactoriamPntf las inspeccion'?s fll! 0 se hac-:>n ñ.! 

follaje de las p1~ntas, utiliz~ndos~ Dara tal r.aso ~·1 rS'!J0rt::: 

quP a continuaci6n s~ exron~: 

NoMbre dal Productor Solicitud ;lo. 

Nombre del PrJ?.dio Sun.Insn.llas. ---------- . . -·-...... ,....~---· 
Fe eh a d e I n s r a e e i ó n __ 1l o • d -3 1 L 0 te In s t). ·-----

Vari?dad _______________ Orig~n 

Cat!gor,a acre~itada a la sPmilla producida 
Rendímisnto e.n Tons. por Ha.: S~rni1la Com Teta i 

DADOS CAUSAO~S POR: 

Planas Spongospora subterrSnea ---·--
Pudrición !"Or rhytophthora 
Rizoctonia solani Grietas y d~formidadss 

Otros factores ---·--·-·--,------------· ---· 
---.. ------·------·-·-·--·---

Obst::rvac:ion~s: ----·--------
EL PRODUCTOR El DEL [r;,\00 DE S Efii L L/\S. ; 

En este r~portf? ya se anota la cate.goría a la que s;~ hizo acr.:: 
edora la semilla producida, calcul~nrlose el rendimi~nto An to
neladas ror hect&rea rara la semilla y para la oaoa tamaRo co
mercial qu~ se destina al consumo. Al muPstr?arse los tub~rcu

los el Insn~ctor tien~ oportunidad de observar la rresencia y

daRos causados oor pla~~s y snfermodadPs y s~ anotan ~n ~1 ra
parte de costtcha. 
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-----·---

3~nivel 

2'-nivel 

----- __ ¿_--- -- ---------· 

1"-rivel 

tallo 

B 

Esquema de un tr:tllo principal v lat::=rales tal cmnrJ 

suele encontrarse en el campa~ 

65 

Cosechadora de papa de das linias con remolque al lado. 
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La papa c0srch~da dn toct0s los tamR~os s2 envasan y se lle-

·van a 1~ bodeg~ con la d0bida pr~cauci6n nara t~ner un bu~n 

control d-::1 cc.mpo cosBcilado, la categoría nu~ le corrssnon-

de a la semilla, la variedad, en fin oara Pvitar mezclas y-

confusiones. 

En la bodega s~ sel~cciona la napa en tamanos div~rsos, coA 

siderandose para s~milla a~uellos tub5rculos ~u~ tengan sus 

difimetros Je 3J a 60 mm. 

especiales para el caso, los envases anrnpiados para guar--

dar la semilla oueden ser arnillas de ixtlP o 9n cajas de -

mandera de prdferencia nuevas. 

Una vez r¡us la sEmilla se ha bPnefíciarlo totalment:.:o, M¡ cc.da 

encase se fija una ~tiqu2ta correspondiente que acr?dita la-

Certificación siendo ~sta de tela blanca con una es1uina da-

color que va dsacu8rdo con la catagoría de 1a sem·illa 

Basica color verde 

Registrada 11 morado 

Certificada 11 azul 

Dichas etinuetas deberán llevar la leyanda siquifnte: Secre-

tarfa de Agricultura y Ganad8ria, Direcci6n Gener~l de A~ri-

e u 1 tu r a S::: r vi e i o ;.¡a e i o na 1 d t> In s r ·~e e i ó n .'/ e:; r ti f i e a e·¡ ó n de -

Semillas, s0llo Oficial. nombre d~l cultiv0, variedad, cate-

qcríe, de: la semil1cl, cnn folios .'/ !Jc.ra e·¡ caso dt! f)a.pa s<:~ --
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áñade la región productorat tamaño de los ·tu:Jt:rculos y ncnobt~'?: 

del rroductor • 

.. ;, 
El _proc~?.so de certificación nrácticar-~ente: termina al pon~r --

1.' 

''· 1 a e t i q u ~ t a P. n ~ 1 e.n v a s ~ ~ .· a u n !lll e s i e m o r e d e b E' e i De 1 e. gva d o d a -

Semillas vigilar y hac~r r-ecom~?ndacionE>s para >?.1 buen almace-

namiento y estibado de las arpillas dQntro de lRs bod~qijs, --

con el fin de que la semilla se conservP en buPnas condicio-

nes para sembrarse nuevam~nte. Es importRnte la circu1aci6n -

de aire frío e-n los almacenes y regularización de la temPera-

tura y llumedad. 
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REC0~1END/\CIOi:ES PAR/\ U\ COSECHF1, TR!'·.:lsrot:TE, !3Ef!rr:rcrr, Y 

A U1 r, CE í! .'\l-1 IE 'li 0 IJ E l i\ S E 1 IT L U\ CE r; TI FI C !\ 0 :; J E P 1\P A. 

COSEC!f/'1. 

Qebe hacerse nor lo monos lO dfas dAsryu~s ~ue se haya cortado 
el follajE>, con el objeto 
culos formen una cutfcula 
mom~nto rl~ la r~colección. 

de dar ooortunidad a nuP los tub~r-. ' 

m~s firm~ y no s~ d?snrenda Pn ~1 -

Si se cos~cha mAcánicamPnte, d~bP tgnerse cuidado con la cade 
na sdn fin nara oue no triturP los tub~rculos. Es conv~niente 

introducir la cuchilla abajo de los tub1rculos raia evitar ~
qu~ los daRos mermen la cali~ad. 

Si se empl?a arado da doble vert~dera para voltear la tiFr~a, 
hay que tener rrecauci6n ds no daftar los tubªrculos. 

Las papas debArán rAcolPctarse d~ la ti~rra reci€n volt~ada;
.d~spu?.s d~ que aquellas hayan perdido la hum~dad ext~rior nue 
traen consiqo, nero sin que perman~zcan mucho ti~mpo PXpUDS-

tas a la luz solar. 

TRJ\í~SPORTE. 

La movilización d~ la papa, de los campos a los almacPnes, se 
debe hacer tomando las mrdidas p~ecautorias para evitar mez-
clas con otras variedades y cat~g0rías distintas. 

Cuando la cosecha de papa sP moviliza para su b~neficio y al
macenamiento a bodegas fu~ra da los lfmites d~l rancho donde
se produjo, los v~l1piculos que hagan esta op2ración deben sPr 
controlados por medio de balatas de rPmisi6n que contPngan -
los datos si<Juientes: ilombre de.' Productor, tHimtlt~o de.l lote
aprobado, fecha de cosA eh a, ilombre dE~ 1 a variE-dad~ Ca tegor~ a
dP la semilla, ::amero de sacos y Kilos dE sE>mi"lla transporta
da. 

D Etl E F I C I O 
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El brn2~icin d, la SPmilla se hará ~n localPS de las Asocia

cion~s de Prorluctores dr raoa n ~ie~ ~n los oarticul~r~s ~0-

los ProrluctorPS de s~~illa, utilizando r~ra ello d? nref2r~n 

cia las má~uinas 0snDciales. 

El b~neficio com~rende fundam~ntalmente lo siguisnt~: 

a).- Clasificación de los tub€n~u1os 11or tamai'\l)$ 9 ssgun = 

lo estitotllan las 1!ot~mas Esoacíficas para S:?<sts cultivo. 

b).- Selrcci6n riQurosa de la semilla ~n cuanto a forma -
calidad y sanidad, des?chando todos los tub€rcu1os anorm~ies,. 

d:.'formes y ar¡uell0s quo. prescnt~n daños visiblAs de pli'ígfls y 

~nferm~dadss. 

e).- Tratamie~to de la s~millft con insecticida o funqici
das si el caso lo requiere. 

/:lLJESTR EO 

El mu~str~o ~eb~ hac9rlo el Delegado de s~millAs ~ncarqedo rl~ 

la certiticaci6n, durant~ ~1 beneficio de la s~milla. 

Ll V !\S ES. 

El envasado d~ la sgmilla deb8 hacersP en sacos dA ixtle yute 
o en cajas dl'l martera; ~n ambos casos dt:bGn ser nu~vos, con ca 
pacidad d9 50 kilos. 

AL!lACEN!\:11 ENTO 

A n t e s d ~ i n i e i a r 1 a e o s ~ e 11 a d ,? fl a lJ a ~ e 1 P r· n d u e t o r d ¡¿: b ~ a e (J n d.'!_ 
cionar los a1m--cpnc.s done!_,. f!Uard~ el proriucto para su [,r-:n:'fi 

cio. PaPa tal objeto d~ben hacsrse aplicaciones dP ins0ctici
das en el niso, ~arPdes y tacho con el orop6sito d0 evitar la 
pres~ncia de plagas. 

Los locales donde se almac~na semilla de oana dPbtn reunir 
las condiciones de buPna·v~ntilaci6n y dt uGa tLmr~ratura 

que oscile entre 2 a ~ grados centrqrados. 
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El acondicionamiento de estos almacenPs se puede realizar ---
·::,.:·. 

;.. por medio de re.fri9eración artificial y tambi~n por condicig_-
ne~ nafuralPs, es decir, construir almacenes en 1uqares frfos 
con el objeto da introducir aire por medio de v€ntiladores du 
rante las noches. 

la semilla de oapa se debe almac!;'nar en cajas germinadoras o 

a granel. 

El almacenami?nto por m~dio de cajas g~rminadoras d~ una cap~ 

cidad de 20·a 25 kilos de semilla es el mejor, Las cajas no
deben ll~oarse completamenta y el estibado sP har§ ~n tal for 
maque el aire frio pueda circular libremente. 

~ 

El almacenamiento a granel, debe hacers~ de preferencia en lo 
cales refrigerados o donde se pueda controlar la circulación
del aire y la temppratura. Es conveniente remover los tubªrcu 
los periódicamPnte durantP el almacenado, para evitar la bro
tación pr~matura. 

El almacenamiento en sacos no es recomendabl~. 

Es necesario que los tub~rculos se squen del almac~n frigorf
fico con un~ anticipación a la siembra de 15 a 30 dias, depe~ 
diendo de la variedad y se expongan a la luz difusa para que
se formen brotes pe1ueños y fuertes en ellos, ya ~ue se reco
mienda que la semilla se encuen~re germinada antes de efec--
tuar la siembra. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GA~ADERI~ 
DIRECCIOíi GEilEf/J,L DE {\GRICULTURí~ 

'"'·SERVICIO !lf\CIO;U,,L DE I:!SPECCIGtl Y CEP.TIFICP,CI"Hl DE SHiiLU\S 

ilo. Solicitud 
1lo. Productor -----

C. DELEGADO DE SEMILLAS EN : 

Por medio del present? sunlico a ust~d se sirva inscribirme en 
el Servicio ::acional d~ Insp~cci6n y Ce:rtificación de Semillñs 
y considerarmf como productor de semilla certificada en el cul 
tivo de en el ciclo A~rfcola 
para lo cual me o~rmito lle1cer las 'sigui~ntes aclaraciones: 

Soy o ------ oue se 
d~l nredio rústico denominado: 

localiza· en el ;Junicipio de 
Estado de , c0n una sunerficis de. 

-:d_e ____ l_a_s_c u a 1 e:s df S ti n-a-r-=é--,- Has. o ara 1 a pro d lJ ce ron-
de semilla· c~rtificada c'Oii1o s·1qu.s: 

VER DIAGRAMA AL REVERSO. 
I.- DATOS DE LA SEiliLLl\ A rlULTIPLJU,RSE.· 

Variedad 

Categoría 

Origen de la ssmilla 

Kilos 

en caso de hfbridos anotar los
progf'nitorc:;s. 
hembra 

.. macho 
II.-DOCUiiENT/\CION QUE l'\CREDITi; U\ IDCHID."1D DE L/\ SH1ILLA 

Etiquetas de certificaci6n~ folios 
númBros 

III.- DATOS DEL TERRENO 

Cultivo anterior 
aislamiento ( Péri f~ri e o) iHs. ____ _,_ 

IV.- FE!A:~CIMHENTO 

Es de mi conocimiento el oroceso d~ las normas para la rroduc
ci5n de semillas certificadas, las cuales prometo cumolir. 

A t e n t a m e n t e. 

Lugar y fecna 

Domicilio d~l Intor<.'sado • !1om~ r ~ e o m n i ~. t o v f i r :na del s o 11 e 1 t ñ 'l t ~ 
( • , .E. ~ .R ... Ir,-,., S.-.. ) 

V : t< '.t. V r.. 1'-' !) 
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Al habers~ comorobado la informaci6n anterior y desru~~ de -

haber sido insp-eccionad~ la semilla ror usarse en la siemura 

y el terr-?no correspondiEnte, se o 

esta solicitud. ,\prueba n1ega 

"EL AGENTE GRAL.DE AGRICULTURA EL.DELEGADO DEL S.N.I.C.S. 

Nombre completo y firma Nombre comnleto y firma 



DIRECCION ~~~¿RAL DE AGRICULTURA 

SERVICIO NACIONAL DE INSPECCION Y CERTIFICACION 

DE SEMILLAS 

ESQUEMA QUE MUESTRA EL INTERCAMBIO
DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE PAPA EN 
TRE VARIAS REGION¿s PRODUCTORAS DE~ 
ACUERDO CON SUS FECHAS bE 5IEMBR~ V 
COSECHA. 

í\J{\VID:.\D 
PJ ~ Lo 

S- J\bril 
i'vlayo 

C- Sep. r ...... 
Oct. 

T O L U C A t.. E O N 
Guanajuato 

z ,~ H o n r~ 

f·JOTA: 

Héx. 
S- Mayo C- Sep~ 

Junio Oct. 

El V8lle de Toluca es un centro pro
ductor de semillas de altas catego-
rias debido a sus buenea candicicnes 
clirnatol6gicas, puede conservar semi 
lla psra las siembras de su pr6ximo= 
ciclo. 

S- Siembra 

C- Cosecha 
'1 .~ 

f·.ich. 
·o· e r·· J.c. - ,·-,ayo ·1 ~ G·- Sep. 
~nero Jun. 

\ 

¡- nuc::···Li1 " 1 ¡-- '- [:j " ¡ y EJ. Seco 
-":-A .. , • 

...-! ::i- 1\or:;_l ¡ r:cyo 

Oct. 

TL~XCALA 
Huamantla 

C- Sep • 
. Dct. 
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C- E~c::ro 
Feb. 

. ~ . 

j 
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EVALUACION DE LAS VARIEDADES. 

Despu~s de haberse completado el dasarrollc de las plan-

tas, se prosiguib a realizar la desacación del follaje mediante la

aplicación de 5 litros de Reglone por hectárea. En das etapas; para 

que se endureciera la cuticula de los tub6rculas y facilitar con es 

ta el manejo de los mismos. 

Posterior a la aplicación de Reglone su obtuvieron los -

resultados siguientes: 

VARIEDAD PREVALENT 

Categoría: 

Origen: 

Piel: 

. Pulpa: 

1'-lorfología: 

Yemas: 

Tamaño de semilla: 

Básica 

Holanda 

Blanca 

Amarilla 

Redonda 

Hundidas 

35/55 mm. 

:;: ~·¡: ' ~-, ( IIGRfC:f!LTURA 
.:iiELIOT~C.A 

Condiciones ambientales de manejo a que se sometio: 

Humedad relativa: 80% 

Temperatura: 10°C 

Tie~po de desbrote antes de la siembra: 32 días 

Tamaño del brote al momento de la siembra: 12 mm. 

Fecha de siembra en condiciones de temporal: Junio - 10 



Siembra: Tubérculo entero 

Distancia entre plantas: 50 cms. 

Distancia entre surcos: 91 cms. 

Dosis de fertilización: 800 kgsa fórmula 15-30-15 

Tiempo de mersi6n: 15 dias 

Características fenotipicas de la planta. 

Talla vertical: 60 cms. 

Conformación horizontal: 

Color de flor: 

50 cms. 

Púrpura 

Foliolos: Consistencia cerosa, poca rubercencia. 

Nivel de desarrollo ~ la madure~: .Tener nivel 

Reacción a sencor: Sencible. 

Ciclo = 122 días 

Porcentaje de gnfermedade~ Virases: 

a).- Enrrollamiento 

b).- Mosaico comdn 

e).- Mosaico rugoso 

d).- Punta morada 

PLRV (Potatoes Leaf Roll .Virus) 2% 

PVX (Potatoes Virus X) 

PVY (Potatoes Virus Y) 

Micoplasma (Purple Top) 

2% 

1% 

1% 

7G 

NOTA: Se esta sometiendo a estudio la aparición de tubérculos aa
reos en esta variedad. 
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Los rendimientos obtenidos por tamaAo de tub§rculo, fueron 

los stguientes: 

Kgs./Ha., 

1a.Rep. 2a.Rep. 3a.~ep. 

Primeras (rV:ayores de 55 mm. de diámetro) 6321+ 7485 7205 

Segundas (de 35 a 55 mm. de diámetro) 5998. 5595 504.8 

Terceras ( menores de 35 mm. de diámetro) 2282 2838 2745 -
T O T A l 14604 16318 14998 
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VARIEDAD PATRONES 
-:;:.::-· 

Categoría: Básica 

Origen: Holanda 

Piel: Blanca 

Pulpa: Crema 

Morfología del tub~rculo: CilÍndrica. 

Yema: Hundida 

TamaAo de semilla: 35/55 mm. 

Condiciones ambientales de manejo: 

Humedad·relativa: 80% 

Temperatura: 10°C 

Tiempo de desbrote antes de la siembra: 32 días 

TamaAo del brote al momento de la siem-
bra: 12 mm. 

Fecha de siembra: Junio - 12 

Tubérculo para siembra: Entero 

Profundidad de siembra: 10 cmse 

Distancia ·entre plantas: 50 cmsa 

Distancia entre surcos: 91 cms. 

Dosis de fertilización 800 kgs. fórmula 15-30-15 

Tiempo de emersión: 15 días 

Tiempo de la siembra a la floración: 40 dias 

Color de flor: Blanca 

Número promedio de tallos por tubérculo: 4 



Porcentaje de enfermedades Virosas 

Enrrollamiento PLRV 

Mosarico común 

Mosaico rugoso 

Punta morada 

1% 

101 
/0 

5o/ 
o ¡o 

.02% 

Rendimientos obtenidos por tamaAo de tub~rculo 

l~gs. /Ha. 

1a.Rep. 2a.Rep. 

Primera 0·1ayore.s de 55 mm. de diámetro) ·4100 5325 

Segunda (de 35 a 55 mm. de diámetro) 5500 5800 

Terceras (Manaras tie 35 mm. de diámetro) 5666 5695 

TOTAL 15268 16820 

.. 
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3a. Rep. 

4867 

5665 

7672 ---
18204 



VARIEDAD CARDINAL 

Categoría: Registrada 

Holanda 

Moradq 

Amarilla 

Origen: 

Piel: 

Pulpa: 

Forma del tubérculo: ~lipsoidel 

Naturaleza de la Vema:Hundida 

Tamaño de semilla: 35/65 mm. diámetro. 

Condiciones ambientales de manejo: Humedad relativa: 80% 

Temperatura: 10% 

Tiempo de desbreote antes de la siembra: No se desbrot6 

Fecha de siembra en condiciones de temporal: Junio -15-20 

Condici6n del tubérculo para siembra: ~nte~o. 

Produndidad de siembra: 10 cms. 

Distancia entre planta y planta: 25 ~mso 

Distancia entre surco y surca: 91 cms • 

. Dosis de f~rtilizaci6n: 800 Kgs./Ha. de 15-30-15 

Tiempo transcurrido de la siembra a la floraci6n: 40 días 

Color de la flor: Morada 

Número promedio de tallos par tubérculo: 4 tallos 

Características fenotípicas de la variedad. 

Tallo vertical: 45 cms. 

Conformaci6n harizontal:40 cms. 

Reacci6n a sencor: Sencible 
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f'~osaica 
, 

7% conum 

Porcentaje de enfermedades 
t·1osaico rugosa 7% 
Enrrollamiento 3% 
Punta morada 2% 

Los rendimientos obtenidas par tamaña de tubérculo fueron los siguie~ 

tes: 

Rendimiento par tamaAa de tubérculo Kgs./Ha. 

1a.Repc 2a.Rep. 

Primeras mayores de 65 mm. diámetro 3930 3000 

Segundas de 35 a 65 mm. diámetro 2560 4985 

Terceras menores de 35 mm. diámetro 6170 2595 

TOTAL 12660 10580 

3a. iiep. 

3688 

3690 

2847 

10225 
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VARIEDAD KENNE8ECK 
.•,1 

Categoría: Registrada 

Origen: u.s.A. 
Piel: Color obscuro 

Pulpa: Color crema 

Forma de tubérculo: Ovalada 

Posición de la yema: Hundida 

Tamaño de semilla: 65/85 mm. 

Condiciones ambientales de manejo: Humedad relativa: 65% 

Temperatura: 12°C 

Tiempo de desbrote antes de la siembra: No se desbrot6. 

Tamaño del brote antes de la siembra: 12 mm. 

Fecha de siembra en condiciones de' temporal: Julio 1-10-76 

Condiciones de tub&rculo al momento de la siembra: tub,rculo entero. 

Profundidad de siembra: 15 cms. 

Distancia entre surcos: 92 cms. 

Distancia·entre plantas: 25 cms. 

Dosis de fertilización: 800 Kgso fórmula 15-30-15 

Días transcurridos de la siembra a la emersión = 16 dÍas. 

Productos químicos usados para el control de plagas y enfermedades. 

Ver capítulo anterior. 

Tiempo transcurrido de la siembra a la desicación foliar: 90 días. 

Características fenotípicas de la planta: 

Talla vertical: 60 cms. 

Conformación horizontal: 50 crns. 

Color de flor: Blanca o 



Foliolos: Ancha consistencia no cerosa. 

Nivel de desarrollo estructural a la madurez: tercer nivelo 

Reacción a Sencor: Sencible. 

Porcentaje de enfermedades virosas: 

a).- Enrrollamienta 

b).- ~losaico común 

e).- Mosaico rugoso 

d).- Punta morada 

(PLRV) 

(PVX) 

(PVY) 

30/ 
/Ú 

2% 

1% 

(Purple top micoplasma) oS% 

Porcentaje de enfermedades bacteriosas 

I)o- Pierna negra (Erminia carotovova) 15% 

II)o- Pudrición Anular (Pscudomonce Solanaceanum) O% 

III).- Pudrición bacteriana (Corinebacterium spelonicum) o1% 

Rendimientos obtenidos por repetición y tamaño. 

1a.Rep. 2Bo Rep. 

Primeras mayores de 65 mm.de di~metro. 6315 6200 

Segundas de 35 a 65 mm. de diámetro 4205 4010 

Terceras menores de 35 mm de diámetro 1983 1780 

TOTAL KGS./HA. 12503 11990 

83 

3a.RePo. 

7125 

3150 

1075 

11350 
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VARIEDAD LACHIPER 

,,•1 .. ·Categoría: Registrada 

Origen: u.s.A. 
Piel: Color claro 

Pulpa: Color crema 

Forma de tubérculo: Esterico 

Posici6n de la .yema: Hundida 

Tamaño de semilla: 55/85 mm. 

Condiciones ambientales de manejo: Humedad relativa: 65% 

T~mperatura: 12°C 

Tiempo de desbrote antes de la siembra: No se desbrot6 

Tamaño del brote antes de la siembra: 12· mm. 

Fecha de siembra en condi~iones de temporal: Julio 5-76 

Condiciones del tubérculo al momentc de la siembra: tubérculo entero. 

Profundidad de siembra: 15 cms. 

Distancia entre surcos: 92 cms. 

Distancia entre plantas: 25 cmso 

Dosis de fertilización: 800 Kgs. fórmula 15-30-15 

Días transcurridos de la siembra a la emersi6n: 15 dias 

Productos químicos usados para el control de plagas y enfermedades:-

los mismos que las anteriores. 

Tiempo transcurrido de la·siembra a la desecación foliar: 95 días. 

Características fenotípicas de la planta. 

Talla vertical: 50 cms. 

Conformaci6n horizontal: 50 cmso 

Color de flor: Blanca. 

FolJolos: Anchos consistencia no c2rosa~ 

Nivel de desarrollo estructural a la madurez: tercer nivelo 
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Reacción a Sencar: Sencible. 

Porcentaje de enfermedades vi rasas. 

a).- ¿nrrallarnienta (PLRV) 5% 

b).- Mosaica 
, 

(PVX) 3% comun 

e).- fV1asaica rugosa (PVV) 2% 

d) .. - Punta morada (Purple tap micaplasma) 1% 

Porcentaje de enfermedades bacterianas. 

l)o- Pierna negra (Erminia caratovora) 13% 

!!).- Pudrición Anular (Psenclomana salanacerum) O% 

III).- Pudrición bacteriana (corinebacterium spedanicum) 1% 

Rendimientos obtenicjas por repetición y tamaño 

1a.Rep_. 2a.Hep. 3a.Rep. 

Primeras mayores de 65 mm. diámetro 7225 8750 8101 

Segundas de 35 a 65 mm o de diámetro 6998 7350 9418 

Terceras menores de 35 mm. de diámetro 4462 4783 2551 

TOTAL KGS./HA. 18705 21063 20070 
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DISE~O EXPERI~~NTAL 

Blocks al azar con 5 tratamientos y 3 repeticiones. 

REP. 

I 

D B E e A 

II 

A E e D. 8 

III 

E A 8 e D 

Codificaci6n de tratamientos. 

A = Variedad c;:¡rdinal Re!gistrada 5 X 10 f'l¡ 

B = Variedad Patrones Básica 5 X 20 t·i 

e = Variedad Lachiper Registrada 

o = Kennebeck Registrada 

E = Prevalent Básica. 

NOTA: Se sembraron 7.5 Kgs./blocke. 
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DIRECCION GE~ERAL DE AGRICULTURA 
SERVICIO NACIONAL DE INSPECCION Y CERTIFICACION 

DE SEMILLAS 

'f 

(OCALIZACION DE 
'· " REGIONES PRODt!CTORAS 

SEt·ii LLAS DE' RAPA. 

.. 

REGIONES 

1 León, Gto. 

~l,d<::.d, rJ. L. 

3 ZeF~ora. f·íich 
4 v: Toluca, M~x; 

5 V. Puebla y Tlaxcala. 
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CUADRO No. 2.- RELACION DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR VARIEDAD Y POR TAMA~O. 

KILOGRAMOS/H~ 

VARIEDnD CLAVE 1a. AEP~TICION KGo/HA. 2ao REPET!CION KG./HA. pa. nEPETICIDN 1'\G./HA. 1 

P fG i·il: R;:~s SEGUNDi\S TEHCERI-\S PRif':iEF<A;; SEGUf~DAS TERCERAs! PRFlER{\SI SEGUNDAS TEm:ERAS 

t 
1 

Cardinal A 3930 2560 6170 3000 4985 2595 3688 3690 2847 1 
1 

Patrones 8 4100 5500 5666 5325 
1 

5800 5695 4867 5665 7672 
-

Lachiper e 7225 6998 4482 8750 7530 4783 8101 9418 2551 

Kennebeck o 6315 4205 1983 6200 4010. 1780 7125 3150 1075 

Prevalent E 5324 5998 2282 7485 5595 2838 7205 5048 2745 

J. 

'\ 

.~/ · .. 

~ 
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CUADRO No. 3.- RENDI~IENTOS TOTALES POR REPETICION. 
KI LOGRf.\t•iOS/Hn. - -

VARIEDAD CLAVE 1a. REPETICIO~J 2a. REPETICIOf~ 3a. F!EPETICION 

Cardinal A 

1 

12 666 10 580 10 225 

Patrones 8 15 268 16 820 18 204 1 

lachiper e 18 705 21 063 20 070 

Kennebeck o 12 503 
' 

11 990 11 350 
~--·-

Prevalent E 14 '604 16 318 14 ~98 

. 
CUADRO No. 4o-ANALISIS ESTADISTICO DE LOS TRATAMIENTOS. ·-- - -

R E p E T I e I o N E S ~ . --
TRATAI'IIENTOS I II ~OTAL/REPETI- ~~!EDil~ POR. 

CIONE~D TfiATf.\l'liEf\iTO 
~ ---·- ----

Variedad A 12.6 10.5 • 33.3 . 11.3 

Variedad 8 15.2 16 .. 8 18o2 50.,2 16 .. 6 

Variedad e 18c7 21.0 20.0 59o7 19.,9 

Variedad o 12.5 11.9 11.3 35.7 11.9 

Variedad E 1lt. 6 16.3 1l+. 9 45.8 15.2 --
Total/Hepeti- 73.6 1 76.,5 74.6 224.7 . ,. 

· ClOn. 

Media por Re- 14.7 15o3 14.9 Mx=15 petici6n 



CUADRO No. So- SUMA DE CUADRADOS DE LAS DESVIACIONES CON 

RESPECTO A LA ~EDIA GENEGAL. 
085. (X-t'lx) (X-Mx) 2 

-
12.6 -2.4 5. 76 
10.5 -4.5· 20.25 

10 .. 2 -4.8 23.04 

15.2 .2 .04 

16.8 1.8 3.24 

18 .. 2 3.2 10.24 

18.7 3.7 13o69 
• 

2 ''l., O 6.0 36.00 

20.0 4.0 16.00 

12 .. 5 -2.5 6.25 

11 .. 9 -3 .. 1 9o61 

11.3 -3.7 13.69 

14.6 - .4 .16 

.16.3 1.3 1.69 ,, .. 
14.9 .1 .01 

-
158.67 

CUADRO No. 6.-SW'iA DE CUADRADOS DE LAS DESVV;CIDPJES Ef~TRE 

TRATM'IIENTOS. - - r----·--·-· ·---
MEDIA DE TRATAMIENTOS (mx-!·1x) (mx-fvix) 2 

11.3 -3.7 13.69 

16.7 1. 7 2.89 

19.9 4.9 24.01 

11.9 -3.1 9.61 

15.2 .2 .04 

50.24 

N= 3 N. 2 (mx-Mx) = 150.72 

89 

~~-DE AGRICIJUURA 
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CUADRO No. 7 .. - SUf·iA DE CUADR.!\DDS ATRIBUIBLES A LA VA-

RI48ILIDAD ENTRE BLOCKES . 
f'1EÓIA DE BLOCI~ES 

-
14 .. 7 

15.3 

14 .. 9 

. 

N= 5 

(mx-fv1x) 

- .. 3 

.3 

-.,1 

(mx-fvJx) 
2 

.. 09 

.. 09 

.,01 

.19 

2 
((mx-Mx) = • 95 

.. _, 
90 
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CALCULO DEL ERROR EXPERH'lENTAL 

Error experimental= 158.67- (150.72 + 0.19) 

= 7o76 

CUADRO No. 8.-ANALISIS DE VARIANZA. 

SUMA DE- GRADO DE- CUADRADO F F 
1 

FACTOR DE VARIACION CUADRAD(] S INDEPENDEN !"lE DIO CALCULADA DE TABLAS 
CIA. - 0~01 0.05 

Entre tratamientos. 150o72 4 37.52 38.78 3.84 7.01 

Entre Blockes .,95 2 0.09 0.09 4.46 8.65 --

Error Experimental 7.76 8 0.97 

158.67 14 
·--~ ---- ----- ·---------- ------------------- ---- ---~----

·~,~ 

J¡ 

_)··· 

l j 
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U! FE RE il C 1/\ E S T !\DI S TI Cf, 

Despu~s rl~ hab?r obt?nido los r~sultados antPriorss vemos 

que F calculada para trat~mi~nt0s nos da una cifra mayor que

F de tablas al O.J5, lo cufil nos indica que la variabilidad -

o diferencia entre tratamientos o vari2dad es altam~nt~ signi 

ficativa, ya que la probabilida~ de que la difarencia ~ntrs -

tratamientos sea debido al error exnerimPntal es menor al 0.05 

que la probabilidad de que esta variabilidad se deb~ a que -

realmente son distintos los tratamientos. 

Para la variabilidad entre blocks la F calculada rP&ult6-

menor ~ue la F d~ Tablas, por lo tanto se concluye quP la di

ferencia entre blockes no es signifitativa, por su F de Tablas 

al 0.01 y 0.05 mayor que F calculada, por lo tanto la poca -

variabilidad existente entre blockPs SP atribuye al error !X

perim:>ntal. 
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R E C O M E N O A C I O ~ E S 

En relación a la Infer~ncia Estadfstica arriba m~nciona-

da, tomando en cuenta las condiciones ecológicas de la región 

y llevando a la pr§ctica los lineamientos agronómicos aquf -

establecidos~ las variedades de napa de las aquf ~studiadas -

para finPs de producción comercial~ con mayor amplitud d~ ---

adaptación para el Valle de Zamora, Mich., son: LR r~trones;-

por su capacidad de rendimiento; por su grado de resistencia-
~-

a (Tiz6n tardfo, Phytophthora infestaus) Sencor {Herbieida --

especffico) asf como por la rapidez de desarrollo del brote.-

Le continua la Prevalent y posteriormente Lachiper ~sta aun-

f ~ 1 t"' ,. . t \ t ¡: que lk a qu~ pre:sen o mayor rena1m1rn o oor 11a., mos ru ---

gran sensibilidad a Pierna negra (Erminia carotovora) carac-

terfstica de gran importancia en un cultivo de papa. 
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E P I L O G O 

Como conclusi6n yo considero qu~ es indisrensable la di~ 

fusi6n de la noblsz~ de las semillas certificadas en todos -

los &mbitos nosibles ya que el agricultor or0du~tor que las

titilice le tra?r~n como consecuencia buenos rendimi9ntos tan 

to en sus oarcelas corno fn lo econ6mico dando mayores ingra

so~ tanto a su regi6n .como a todo el Pafs. 

Para que todo esto sea posible, se está trabajando a ~i

vel de investigaci6n tanto nacional como internacional, pues 

se est~ consienta que a mayor producci6n agrf~ola mediante -

el uso de las variedades más adaptadas a las regiones, en -

aras d! la productividad, la poblaci6n principalme~te la ma~ 

ginada, podf& alimentarse mejor para encausarse por el cami

no de la educaci6n, la cultura y el bien estar social que CQ. 

mo humanos todos anhelamos y que tanto urge en nuestro pafs. 
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