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DE LA PAPA EN LA REGlON DE LOS LLANOS. 

CD. SERDAN DEL ESTADO DE PUEBLA. 



1 

1.- INTRODUCCION. 

la poblaci6n activa dedicada al cultivo de la papa 
en la regi6n de Los llamos presenta la siguiente prob1em!ti~ 
ca: 

Es heterogenea, desorganizada y poco adiestrada en 
las actividades que le proporciona el sustento, privando el
empirismo y la improvizaci6n. Aunado a esto, hacen mal uso
de las variedades ya que no efectuan saneamtento5 para e11·
m1nar plantas infectadas antes o despuªs de plantadas en el
campo y con esta pr!cti~a se mantendrfa a la variedad en bu! 
nas condiciones y no como ha venido sucediendo como en e1 e~ 

so de. la variedad criolla amarilla de Puebla, que fue bajan~ 
do sus rendimientos hasta casi desaparecer a causa de sus e! 
fermedades virosas. El uso inadecuado de fertilizantes uti
lizando qutz! niveles elevados que no aprovechan las plantas. 

La l!poca de siembra no es la adecuada, pues impla! 
tan el cultivo antes de tiempo para evitar el ataque de ti-· 
z6n tardfo (P.fnfestans) Mont. de by. Y en muchas ocasio-· 
nes ei temporal se retrasa, habiendo bajos rendimientos por
sequía. La densidad de poblaci6n que utilizan por Ha. no es 
la ideal, originando con esto siete tamaños o categor!as con 
1o cual no tenemos una uniformidad de tamaño en 1a produc--
ción. 

Las siembras de1 cultivo de papa en esta región se 
realizan de 2,590 a 3,600 mts. de altura sobre e1 n1ve1 del• 
mar, en donde otros cultivos, como la avena cevada o haba, • 
no son tan. renumerat1vos comparados con papa. 

Como alternativa más próxima, por medio de este -
proyecto de investigaci6n de papa, ~s el de generar una tec· 
nologta agrfcola acorde a la eco1ogTa de la regi6h, ~ue mej~ 
re de una manera significativa a la que usan actualmente pa~ 
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ra aumentar los niveles de producc16n. al 1ntensificar'e1 ~

uso de sus recursos adecuadamen~e. 
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2.- REVISION DE LITERATURA. 

La papa (Solanum S.P.). Es originaria de América
del Sur (Hawkes 1967; Moreno, 1970), en alturas hasta de- • 
4~000 M.S.N.M. (Hawkes, 1967) donde prevalecen temperaturas
moderadas y días cortos; sin embargo este cultivo actualmen
te se encuentra diseminado en todo el mundo, en regiones con 
temperaturas similares, pero que difieren en ~tras condicio
nes del medio. 

Dentro de los factores ecológicos, la temperatura
es de gran importancia, dada la influencia que ejerce sobre
los seres vivos, muchas veces decisiva en la distribución de 
las poblaciones. 

La irradiación solar es la principal fuente de ~ -
energía luminosa y calorífica para los organismos~ y la can~ 
tidad de insolación depende de la latitud, estación del afto, 
etc. 

A una misma latitud y a diferentes alturas sobre -
el nivel del mar, es de esperarse variatión en el medio am-
biente de los lugares, principalmente en témperatura, pues -
generalmente hay un descenso aproximado de 1.66°C. por cada-
305 mts. de incremento en altitud (Wilsie. 1966). 

la influencia de la temperatura es aeterminante en 
e1 cultivo de la papa, pues cuando se ha experimentado con -
exposiciones a diferentes cantidades e intensidades de luz -
en combinación con temperaturas, se ha encontrado. que la du
ración del período dia~io de iluminaci6~ tiene menos efecto
sobre el crecimiento vegetativa a bajas temperaturas, mien-
tras que a mayor temperatura, las diferencias por efecto de
día largo o corto son extremas. Asf, a bajas temperaturas
se pudo nulificar el efecto del día largo. (Driver 1943). 
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Este mismo autor establece como temperatura 6ptima de .tuber_i 
zación l7°C., y la máxima para el crecimiento del tubérculo-

' entre 26 y 29 °C. 

(Moreno, 1970) establece que para S; Andigenum, 
aparentemente la temperatura diurna es más importante para -
el crecimiento de toda la planta, incluyendo la tuberfzac16n 
pues en uno de sus experimentos con la variedad Chata Blanca 
Huasahwasi, bajo condiciones controladas encontr6 que la me
jor combinación para un buen rendimiento fue un dfa corto -
con alta temperatura nocturna (24°C.) y ·baja temperatura-
diurna (l2°C.), e~tando en desacuerdo con 'otros de sus resu! 
tados y con otros autores. Por otro lado, para las varieda
des originadas de S. Andigenum X S. Tuberosum, las bajas ~

temperaturas diurnas estimularon e1 crecimiento de las ramás 
y del tubérculo. En condiciones naturales, dicho investiga
dor observó que S. Andigenum, prosperó mejor a bajas temper! 
turas y a gran a}titud, mientras que los hfbridos de S. And1 
_gen:Jm X S.Tuberosum mostraron un ampl.fo rango de adaptabi
lidad bajo condiciones de diferente altura sobre el nivel -
del mar. 

(Montaldo, 1968), en Jenezuela, utilizando varie-
dades de papa de diferente origen, encontr6 que la mejor tem 
pe~atura para la producción de follaje en Tuberosum fue de-
1B.50C., para las variedades o~1g1nadas de S. Andigenum X S. 
Jub~ fue de 19.5°C. 

(Slater, 1968), observ6 el comportamiento de la -
p1anta de papa por efecto de diversas .combinaciones de temp! 
ratliras diurnas y nocturnas, tanto en partes subterr~neas cg, 
mo en la aérea, y al igual que otros 1nvest1gadores, encuen
tra que la tuberiza~ión es favorecida a bajas temperaturas y 
menciona que se logró un buen patrón de crec1m1ento bajando• 
la temperatura nocturna, ya fuera de toda la planta o s6lo -
de la parte subterránea. 

j 
. ( 
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3.- IMPORTANCIA DEL CULTIVO. 

En el estado de Puebla se siembran 13,900-00-00 
Has. de papa, de las cuales corresponden al ciclo Otofto-In-
vferno {lo. de Octubre al 28 de Febrero) 4,300-00-00 Has., y 

al 'ciclo Primavera-Verano {lo. de Marzo al 30 de Septiembre) 
9,600-00-00 Has., las cuales arrojan un total de------
13,900-0G-00 Has. (ver· anexo No.l). 

La producción obtenida en el ciclo Otofto-Invierno-
1975/76 fue de 35,400 toneladas y en el ciclo Primavera-Ver! 
no 1976/76 fue ·de 73,800 toneladas, la cual arroja una pro-
ducción anual de 10~,200 toneladas. 

La superficie destinada a este cultivo representa
el 2;19% de la ~uperficie destinada a cultivos anuales, ocu
pando el 8g lugar en importancia. 

La participación de la producción estatal a nivel
nacional es de 16.3% ocupando el ,3er. lugar por su aporta--
ción en la misma. (Ver anexos No. 2 y 3). 

3-1~- ZONAS PRODUCTORAS EN.EL ESTADO, 

Zona ó.- Tehuacán 950 Has, 
Zona 8.- Los Llanos 10,990 
Zona 9.- Teziutlán 735 
Zona 10.- Zaca.poaxtl a 1,389 11 

Zona 11.- Chignahuapan 1,330 
Zona 12.- Xicotepec de Juáre z 160 11 

T o t a l : 15,554 Has. 
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LOCALIDADES PRODUCTORAS POR ZONA: 

ZONA 6.- TEHUACAN 

Atz1tz1nt1a 950 Has. 
T o t a 1: 950 Has. 

ZONA 8.- LOS LLANOS. 

Cuyo a e o 50 Has. 
Tepeyahua1co 130 11 

Libres 320 

Oriental 30 

Guadalupe Victoria 2,000 11 

Saltillo la Fragua 3,800 

Chi1chotla 780 11 

Quimixtlán 480 

T1 a eh i chuca 1,400 11 

Ciudad Serdan 2,000 11 

T o t a 1 10,990 Has. 

ZONA 9.- TEZIUTLAN 

Teziutlán 35 11 

X1utetlco -700. .•!. ... 
T o t a 1 : 735 Has· 

ZONA 10.- ZACAPOAXTLA 
Zacapoaxtla 14 Has. 

Xochiapulco 1,300 11 

Nauzontla 75 " 
T o t a 1 1,389 Has. 
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ZONA 11.- CHIGNAHUAPAN 

Zacatlán 80 Has. 
Chignahuapan 200 11 

Aquixtla 420 

Tetela de Ocampo 490 11 

Ixtacamaxti.tl án 140 11 

T o t a 1 : 1,330 Has. 

ZONA 12.- XICOTEPEC DE JUAREZ 

Chila Honey 2 Has. 
T1 acu i1 otepec 3 

Huauchinango 1ss 
T o t a 1 160 Has. 

3-2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 
ZONAS PRODUCTORAS DE PAPA EN EL-
ESTADO. 

ZONA 6.- TEHUACAN 
ALTURA PREG.MED. TEMP. PH TEXTURA DEL 

MUNICIPIO S. N .M. ANUAL MEO.AN. SUELO 

Atzitzi ntl a 2,759 600 12.0 6.4 Mig. Arenoso 

Vicente Gro. 2,560 900 15.7 8 .l. Mig. Arenoso 
Nicolás Bravo 2,450 800 15.0 8.1 Mig. Arenoso 

ZONA 8.- LOS LLANOS. 

Cuyoaco 2,477 600 16.0 7.8 Mig. Arciiloso 
Tepeyahualco 2,374 500 15.5 7.2 Mig. Arenoso 
Libres 2,380 550 15.8 7. 7 f~ig.Aren.y Are. 
Oriental 2,375 480 16.0 7.4 Arcillo-Areno. 
Gpe.Victoria 2,700 550 15.5 8.7 Mig.Arcilloso 
Salt111o La 
Fragua 2,835 500 12.5 6.4 Mig.Arenoso 
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Chil chotl a 2,210 700 12.0 7.8 Mig.Arcilloso 

Qu1m1xt1án 2,020 1,200 14r0 5.8 Mig.Arenoso 

Tlachichuca 2,590 500 14.0 6.9 Arc111o-Arenoso 

Cd. Serán 2,540 570 13.0 7.7 Arenoso 

ZONA 9.- TEZIUTLAN 

Teziutlán 2,004 1,425 16.3 6.5 Mig.Areno-Arc. 

Xiutetelco 1,980 1,000 16.0 6.5 Mi g. Ar·eno-Arc. 

Tlatlauqui 1,930 900 17.0 5.8 Mig.ArE>noso 

ZONA 10.;.. ZACAPOAXTLA 

Nau:zontla 1,465 1,500 15.8 6.1 Mig.Areno-Arc. 

Z&capoaxtla 2,045 1, 4:50 16.2 8.4 Mig.Areno-Arc. 

Xochiapulco 2,040 1,000 15.5 6.2 Mig. Arcilloso 

ZONA 11.- .CHIGNAHUAPAN 

Zacatlán 2,030 880 15.0 6.9 Mig.Arc.Arenoso 

Chignahuapan 2,260 830 16.0 6;5 Mig.Arc.Arenoso 

Aquixtla 2,200 725 16.5 6.1 Mig.Arenoso 

Tetela de Oca~po1,790 750 16.0 6.5 Mig.Arenoso 

Ixtacamaxtitlán 2,090 430 17.0 6.5 Mig. Areno-Are. 

ZONA 12.- XICOTEPEC DE JUAREZ 

Ch1la Honey 1,350 1,600 16.0 7.0 Mig.Areno-Arc. 

Tlacu11otepec 1,320 1,750 17.0 7.0 Mig.Areno-Arc. 

Huauchinango 1,490 i. 750 16.0 6.1 Mig.Areno-Arc. 
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4.- DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 

9 

Las variedades de papa más comunes que utilizan -
los agricultores en los munitipios en donde estar! enfocado
el programa son: 

a) López. 
b) Rojita 
e) Yema. 

El area de influencia comprende los siguientes mu-
nicipios: 

1.- Guadalupe Victoria 
2~- Salttllo La Fragua 
3.- Tlachichuca 

4.1.- LOCALIZACION 

SITUACION GEOGRAFICA: 

2,000-00-00 Has. 
3,800-00-00 Has. 
1,400-00-00 Has. 

19°17' Latitud N 97°2l'LongitudW Guadalupe Victoria. 
19°08' latitud N 97°25' Longitud W Tlachichuca 

(Ver anexo No. 4). 

COLINDANCIAS DEL AREA. 
Norte: 'Mpio. de Tepeyahualco y Edo. de Veracruz. 
Oeste: Mpios. de Oriental, San Nicolás, Buenos Aires y Aljo

.j u ca. 
Este: Mpios. de Chtlchotla, Quimixtlán y el Edo. de Veracruz 
s~r: Mpio;.de Ciudad Serán, 

VIAS DE COMUNICACION: 

Sobre la carretera Federal 140 a la altura de San
Nicolás Buenos Aires, hay un entronque a Tlachichuca, reco--
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rriéndose una distancia de 22 Kms. de carretera, revestida a 
la cabecera municipal. 

Por la misma carretera federal a la altura de De-
rrumbadas, existe un entronque a Guadalupe Victoria (Puebla_ 
habiendo 15 Kms. de carretera revestida a la cabecera mun1c! 
pal. 

Del poblado de Guadalúpe Victoria, parte un camino 
de terracería a Saltillo la Fragua, transitable en toda épo
ca del año. 

Se cuenta también con un camino de terracería, - -
transitable en toda época del año, que va de Guadalupe Vict! 
ria (poblado) a San José La Capilla, Santa Inés, Colonia Ma
nuel Avila Camacho, Tlachichuca y Ciudad Serán. 
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AREA DE INFLUEt~CIA DEl PROGRAMA DE PAPA 

mexlco 

puebla ... 

1 CIUDAD SEROAN 

2 TLALCHICHUCA 

. ~. GUAOALUPE VICTORIA 

4 .SALTILI..O LA FRAGUA 

1 

1 

1 

1 
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4~2.- CLIMATOLOGIA. 

Al este, que comprende parte del municipio de Gua
da1upe Victoria y la totalidad de los municipios de Salt111o. 
La Fragua y Tlachtchuca, predomina el clima fr1o, con las e1 
pecies forestales: pino, encino, oyamel y con especies secu~ 
d~rias: madroño, Tepozan, Marangales, liquidambar y otros. 

Al noroeste, parte del municipio de Guadalupe Vic
toria, predominan las especies forestales de clima semides~r 
t1co: huizache, mezquite, palmas, etc. (ver anexo No. 4). 

En la región la altura sobre el nivel del mar fluc
tas entre 2,590 y 2,700 mts. y para facilitar la investiga--
ción se subdividió en tres zonas de acuerdo a las caracterfs
ticas de tipo de suelo. 

ZONAS MUNICIPIOS TEXTURA DEL SUELO PH. 
1 Guadalupe Victoria Mig. Arcilloso 8.7 
2. Sal~illo La Fragua Mig. Arenoso 6.4 
3 Tlachichuca Arcillo-Arenoso 6.9 

La temperatura media anual var•a entr~ l4°C y l6°C 
BSKWG.-BS tres cuartas partes del municipio de Guadalupe Vi~ 
toria y la-mitad de la superficia del Municipio de Tlachich~ 
ca, con clima de estepa y vegetación xerafita, KWG lluvia p~ 
riódica e invierno seco, la temperatura máxima es anterior -
al sosticio de verano. CWBG.-f, un cuarto de la superficie
del municipio de Guaqal~Pe Victoria, la mitad de Tlachichuca 
y la totalidad de la superficie de Saltillo La Fragua, con
clima de temperatura hdmeda (de bosque). K.-La lluvia es pe
riódica y el invierno seco, B.- La temperatura del mes más -
cálido es inferior a 22°C. G.- la temperatura máxima es an
terior del solsticio de verano. El promedio de lluvia es de 
500 m.m. 3 total anual, meses más lluviosos Junio, Julio y--
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y Septiembre; meses más secos noviembre, diciembre, enero, -
febrero, ~arzo.y abril. 

Temperatura media anual 16° a 14°C., mes más cáli-
do mayo. 

Clima seco y semtfrfo, con mayor sequfa en el fi-

nal del otono, el invierno y la ptimavera, las estribacion~s 
d~ las monta~as que limitan c~n el estado de Veracruz y una
rtgi6n muy alta, entre 2,200 y 2,70~ M.S.N.M., la que hace
que la sequedad predomine a través del a~o. Existe una va-
riación en el area de influencia que comprende los munici--
pios, con porcentaje de 20 a 60 dfas con heladas, siendo las 
más frecuentes en los meses de enero con 14 días, febrero -
de 5 a ó octubre 5, noviembre 10, diciembre 15. 

La tipifican como sin estación invernal bien def1 
nida, la variación de la temperatura en el transcurso del -
día durante la época seca es s~mamente fuerte, llegandose a 
registrar temperaturas hasta de l0°C, bajo cero durante las 
mananas de invierno. 

La precipitación pluvial, se encuentra regularme~ 
te distribuida y se presenta entre dos máximas de variación 
una en junto y otra-en septiembre, en forma de violentas 
tempestades. (ver anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). 



SAG 4~3.- CYADRO GENERAL DE TECNOLOGIA UTILIZADA EN LA REGION.-· 

CONCEPTOS RECOMENDACIONES DE INIA 

LABORES CULTURALES 

Bárbecho 
Cruza 
Rastreo 
Desinfección del 
suelo. 

Con arado de tracción animal 
Con arado de tracción animal 
Con arado de tracción animal 

Heptacloro 20-25 Kgs./Ha. 

SIEMBRA 

Epoca 25 de enero a 30-de mayo 
Variedades Alpha, furore, amarilla de Puebla 

López y Leon·a. 
Densidad de siembra 1,750 a 2~000 Kgs. 1 Ha. 
Distancia entre surcosl,OO mt. 
Distancia entre matas .90 cms. 
Profundidad de semilla .20 cms. 
Tuberculos por golpe 2-3 

FERTILIZACION 
;f) ? 1: 

Tratamientos 50-130-0 
No. de aplicaciones 1 

TECNOLOGIA REGIONAL. 

Con yunta 
Con yunta 
Con yunta. 

Heptacloro 20-25 Kgs./Ha. 

15 de diciembre a 28 de feb, 
López, Rojita y yema. 

1,500 K9s. 1 Ha. 
1.20 a 1.00 mts. 
1.00 a .80 cms. 
.20 cms. 
2-3 

8 o- 8 o- 9 o • 7 2 -12 o -12 o • 9 o -15 o -150 .... 
.::. 

1 
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CONCEPTOS 

PLAs>I\S COM~NES 

Palomilla 
Pulgón chicharritas 

ENFERMEDADES 

Tizón tardío 
Tizón temprano 

Pudrición por 
Raysoctonia 

Cosecha 

Rendimiento (Tons.) 

CONTINUACION 

RECOMENDACIONES DEL INIA 

Gusation 1.5 a 2.0 Lts./Ha. 
Metaxystox 50, 2.0 lts./Ha. 
Malathion 6,000, 1;5 lts./Ha. 

Fungicidas a base de maneb y 

zinc y manzate o~so 2.5 Kgs/Ha. 

PCNB 75, 20 a 25 Kgs./Ha. 

Agosto, septiembre y octubre 

8 Tcns/Ha. 

PUEBLA 

TECNOLOGIA REGIONAL 

Gesabol 1 lt./ha. 
Gesabol 1 lt./ha. 

Manzate 080 2.5 Kgs/Ha. 

No se aplica. 

Junio, julio, agosto, -
septiembre y octubre. 

8 a 10 Tons. 1 Ha. / 

\) 

.... 
t11 
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4-4.- PROBLEMAS. 

1 

Los principales problemas que afrontan los produc• 
tores de papa en orden de importancia son los siguientes: 

4-4-1.- Enfermedades virosas.- Son propiciadas por 
el uso de variedades degeneradas, ya que la semilla utiliza
da como material vegetativo, ~s seleccionada de la cosecha 
anterior. 

El ataque de insectos vectores. como el pulgón -
(Mysus Presicae), los cuale~ ocasionan que·baje la produc--
ción hasta un 50%. 

4-4-2.- ASPECTOS FITOPATOLOGICOS. 

El efecto de los virus en la papa fue observado -
practicamente desde que este cultivo fue introducido en Eur~ 

pa (Siglo XVII). Los sintomas observados fueron principal-
~~nte enro11amiento y reducción del rendimiento. Desde que-

/ . 

el agente aGn no habta sido identificado se atribuyeron di--
chds sfntomas o "degeneración" de la variedad a la continua
propagación vegetativa. Recién en el siglo XX se pudo deter 
minar que la principal causa de la "degeneración" eran las -
infecciones vfrosas. 

El concepto de un virus ha sufrido cambios confor
me los estudios fueron profundizándose. La definición ac--
tual "de una nucleoprotefna infecciosa capaz de-multiplicar
se dentro de células vivas" parece adecuada para entender su 
naturaleza. 

COI4POSICION. 

Dos componentes básicos~son hallados en los virus
de los vegetales: Acido Nucléico~y protefna. El 
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. Acido Nucléico constituye el genome, es decir la parte de -
los virus que determina las propiedades genéticas, entre las 
cuales se consideran de importancia: inafectividad, forma y
dimensión de·las partfculas, propiedades generales de la cu
bierta protéica y probablemente las relaciones con los vecto 
res. 

La protefna en la mayorfa de virus representa el -
componente más abundante. Su función es protectora, pero -
las propiedades sexol6gicas del virus dependen de este comp~ 
nente. 

FORMA Y TAMAÑO. 

Estas características solo pueden ser determinadas 
con ayuda del microscopio electrónico. 

Las partículas de los virus pueden ser: alargadas
o isodiamétricas. 

tas alargadas son cilíndricas con terminales pla-
nas (bastones), con terminales redondeadas (balciforme) o ~· 
con uno redondeado y otro recto (en forma de bola). Estas
mismas partículas pueden ser rectas o curvadas y en fo~ma de ~ 

hilo. 

INFECCION Y DISEMINACION. 

Infección por un virus es un término que se refie
re al proceso inicial de entrada del virus al huésped y su -
multiplicación dentro de él. El huésped es la planta susceR 
tible o aquella en la que el virus se puede multiplicar. 

Infección primaria se refiere a la entrada del vi
rus durante la estación de cultivo de la papa, mientras que
infección secundaria a aquella que se observa en plantas de
tubérculos infectados. 



·~· 
'¡ 

.' 

lr, 
\ ' 

1,· •. 

',, 

~ ',, 

' 

' / 
/ 

18 

Como consecuencia de la infección las plantas pue
den mostrar sfntomas (enfermedad) o los sfntomas pueden es-
tar "enmascarados" debido a ciertas condiciones d'l virus, ~ 

de la planta y del ciima; en este caso el huésped ~s un por
tador asintomático. 

las plantas de papa o malezas infectadas fuera o -
dentro del campo pueden const~tutr reservarios de los virus
desde los cuales se puede diseminar a otras plantas sanas -
con la ayuda de un vector o mecanicamente (Salazar L, 1974). 

4-4-3,- De enfermedades fungosas.- Debido al uso
de variedades sucept1bles, a los cambios bruscos de tempera
tura~ se ocasiona un ambiente propicio para el desarrollo de 
las enfermedades fungosas entre las más comúnes podemos ci-
tar a: El tiz6n tardio (Phythopthora) 1nfestans) y el tizón
temprano (A 1 terna r i a S o 1 a n 1 ) , que se pueden· preven i r ha e i en do 
aplicaciones oportunas de fungicidas, pero si la infección 
se deja avanzar puede ocasionar hasta una pe~dida total . 

4-4-4.- OTROS ASPECTOS FITOPATOLOGICOS. 

El tizón tard1o de la papa es causado por el hongo 
Phythopthora infestans Mont. de By, clasificado dentro de -
los hongos inferiores, clase oomicetes y orden peronospora-· 
'les. El med·io más favorable para· su desarrollo es cuando -· 
prevalecen bajas temperaturas con mucha humedad en el ambie! 
te. Por lo general el micelio del hongo encima en tubércu-..: 
los infectados o en forma de oosporas clam1dosporas en el -
suelo (Perches, 1967}. El hongo se desarrolla en 1a nueva
planta y e~porula en las partes aereas de !sta, posteriorme! 
te la 1nfecc16n se efectua en forma de esporangios por ,, -
viento o el agua. 

En presencia del agua el esporangio germina, ya ~

sea directamente por un tubo germinat1vo qu~ entra a la hoja 
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por un estoma o en forma de zoospora. Una vez en el inte--
rior del tejido, el micelio se ramifica, y si el medio es fa 
vorable; en pocos días los esporangiósporos emergen de los e!_ 
tomas de- i"a -hoja Hbran-do- gran -canti-dad- de esporang 1 os, que":' 
a su vez son diseminados e infectan a otras plantas. (Alexo
poulos, 1962). 

En 1949 Muller al referirse a los mecanismos de re 
sistencia de la papa a Phythoptoma infeltans mont de By, es
tablece que el gen para la resistencia tiene varios alelos y 
es heredado independientemente de otros caractéres econ6mic! 
mente importantes. De aqu1 que el autor ve las facilidades
de introduttr los factores de resistencia a las variedades ~ 

con gran capacidad de rendimiento. Posteriormente aclara -
que los aleles inducen a una predisposición genética, de lós 
tejidos para adquirfr inmunidad local. 

Desde el punto de vista fisiológico se sabe que -
una variedad es o no resistente hasta que el parásito ha pe
netrado a los tejidos. Independientemente de la caracterfs
tica al respecto, la célula del hospedero se destruye des--
pués de entrar en contacto con e1 protoplasma del parásito.• 
El efecto final es el mismo, sea la planta o no resistente, 

Por la rapidez con la que se logra el efecto final 
varfa con los genotipos suceptibles, viven de 6 a 14 días a -
temperaturas de 19 a 21°C., mientras que las resistentes vi
ven uno ó dos dfas, tiempo suficiente para la fructificación 
del hongo. Además es imposible una mayor penetr-ación de 1a
hija por la reacción rápida del tejido del hospedero que -·
pierde su habilidad para servir como tal, no solo para~ 
festans, sino también para otros patógenos. 

Muller también observó que ha bajas temperaturas -
(5-l0°C.), el comportamiento inmunológico de los genotipos
suceptibles era muy similar a los resistentes, y en estos no 
disminuia la c~pacidad de resistencia. 
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Experimentando con aplicación de productos qufmi-
cos (mezclas de alcohol-agua), confirmó su teorfa con base
genét~ca que dice que cuanto más rápidamente reaccionen las
células hospederas en contacto con el hongo por efecto de 
los productos metabólicos excretados por éste, mayor será la 
resistencia de la planta. 

La resistencia de 1~ papa al tizón tardfo (P.infe! 
t.ans), se clasifica en resistencia de campo e inmunidad de -
campo (Umaerus; 1959). La primera es inducida por genes me
nores, por efecto aditivo o resistencia multigénica. La in
munidad de campo es por hipersensibilidad, ocasionada por-
genes mayores y por dominancia. 

Existen evidencias de la correlación que hay entre 
la actividad de la peroxidosa y la resistencia del hongo, -
(Umaerus, 1959), encontró que las variedades con poca resis
tencia de campo presentaron poca actividad de la paroxidosa, 
acentuándose la suceptibilidad. en las cultivadas en el inve~ 

nade ro. 

La edad de las hojas es muy importante en relación 
a la infección, pues las más jóvenes son las más sucept1b1es 
con menor actividad de la peroxidosa, en relación a las ho-
jas viejas. En el campo generalmente son las más viejas las 
primeras en prese~tar sfntomas de la infección, ~obre todo -
si se encuentran en la parte basal de la planta. Esto es d~ 
otdo a que originalmente la infección empieza en el tubércu~ 

lo~ y en el follaje forma un microclima que favorece a1 ptt! 
geno, estando las hojas viejas directamente en contacto con
la parte afectada. 

Se considera pertinente hacer observación de que -
la investigación efectuada por Unaerus se incluyó la varie-
dad Alpha, que en aquel entonces y en aquel lugar C1ear Lake 
invierno y verano de 1957, se tomó como base de comparación-

. ¡ 



21 

debido a su resistencia. Sin embargo, actualmente por lo -
menos en Toluca y en el verano de 1967, en un lote sin aspe.r. 
si6n, Alpha no presentó resistencia, aunque si alcanzó a pr~ 

ducir. 



zz 

5.- ENFOQUES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION. 

El cultivo de pape en esta area est§ sujeto a los
riesgos que impone un temporal que va desde condiciones muy ~ 

err&ti~as hasta condiciones muy f~vorables para la produccid~ 
El programa de investigación planeado es muy 'importante, ya -
que los agricultores son los propietarios o bien los usufruc-. 
tuarios de la tierra, son ello·s los que producen y a ellos di· 

be llegar con oportunidad de ac~erdo con las condiciones re-
gionales, los servicios agrfcolas como la investigación, la -
asistencia técnica, el crédito, el aseg~ramiento y los insu-
mes. 

Investigación.- El objetivo de esta actividad es -
plantada en términos de generar tecnología agrfcola a las co~ 
dictones ecológicas existentes, que mejorará de una manera -
significativa la que usan actualmente los agricultores y para 
aumentar los niveles de producción, al intensificar el uso de 
sus recursos adecuadamente. Como .puntos fundamentales en la
realización de la actividad de la investigación agronómica, -
consideramos las siguientes: 

A plazo corto: complementar la tecno1ogfa local -
del cultivo de papa, con el conocimiento que muestra como au
mentar la productividad de la tierra, el trabajo y.el capital 
cuando e1 uso de estos tres recursos básicos se intensifi---

' quen y manejen en forma adecuada. 

A piazo largo: Desarrollar sistemas agrfcolas de -
produccidn que respondan a las necesidades del desarrollo ru
ral, de almacenamiento para el desarrollo de una ordenada es

. tructura de mercadeo, asf como iniciar un programa de produc
ción de semillas y su certificación. (ver anexo No.13). 

5.1.- ALTERNATIVAS. 

Diseñar alternativas tecnol6g1cas de producc16n a-

,· 
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manera de aproximaciones que serán producto del triple balan
ce entre: a) El g:ado de conocimiento de una relaci6n de pr~ 
ducción clara. b} La productividad marginal del factor en -
cuestión y e) El riesgo que se desee asumir, de proponer al
agricultor una alternativa equivocada. 

Se considera dentro de la estratégta; de la tnves~ 

tigación los siguientes puntos: 

1.- Dosis de fertilizante nitrogenado. 
2.- Fuente de fertilizante nitrogenado. 
3.- Dosis de fertilizante fosfórico. 
4.- Fuente de fertilizante fosfórico. 
5.- Dosis de fertilizante potásico. 
6.- Oport~nidad de fertilización. 
7.- Densidad de población. 
8.- Fuente de variedad Cerilla o mejorada), 
9.- Longitud del ciclo (precoz, tardfo), 

10.- Intensidad en el control de insectos, 
11.- Intensidad en el control de enfermedades, 
12.- Fechas de siembra. 
13.~ Prueba de clones resistentes a enfermedades fungosas. 

5-2.- DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se utilizará el disefto de bloques al azar para ca
da una de las localidades. Proband~ clones resistentes a en
fermedades fungosas, observando también precocidad, niveles -
de fertilización y densidades de población. 

5-3.- CONCLUSIONES. 

Bajo las condiciones en que se efectuó este proye~ 
to y en base al resultado obtenido por m~dio de el levanta--
miento de un cuestionario que contempla el grado de escolari
dad, la tecnología tradicional, los problemas fitopatológicos 
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y de comercialización, se llegó a las siguiéntes conclusiones: 

1.- En un 60% de la población activa, dedicada al cultivo de
papa, sabe leer y escribir, pudiéndose asi auxiliarnos en 
boletines, periódicos y cartas circulares, para poder di
fundir los avances de la tecnologfa agrícola generada. 

2.- Tendremos que luchar en contra de la tradición dejada por 
sus abuelos y padres, de la concepción de el cultivo de -
papa, demostrando por medio de lotes de investigación, de. 
demostración, de diapositivas y pelfculas, las inovacic-
nes que deben seguir para producir má~ mejor y de buena -
calidad. 

3.- Por medio de parcelas en terrenos de ell~s mismos, proban 
do diferentes productos qufmicos y dosis por hectárea., -
para sacar el mejor óptimo económico. 

4.- Por determinación de fechas adecuadas de siembra, se pre
tende llegar a una programación adecuada y asf contrares
tar la saturación en el principal centro de abasto que se 
encuentra localizado en Mlxico, D.F., especfficamente en
el mercado de la merced y por medio de almacenamiento, -
buscando un prototipo económico y funcional, utilizando
el material ~xistente en la regi6n. 

5~4.- RECOMENDACIONES. 

No se tienen, lo que se genera en el ler. 2o., y-
3er. a~o son aproximaciones y hasta el inicio del 4o. a~o se
puede dar una recomendación confiable y valedera, observando
el comportamiento durante los tres a~os anteriores. 

5-5.- RESUMEN. 

El presente proyecto se efectuó posteriormente al-
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evaluar un cuestionario de información básica para implantar
un programa de asistencia técnica e investigación en el culti 
vo de papa. Durante el per1odo comprendido de 17 de octubre
del ano de 1976 al 31 de enero del ano de 1977. C6n el fin -
de definir cuales eran las alternativas más importantes, en -
cuales se iba a trabajar. 

El material vegetativo con que se cuenta en esta -
región se encuentra muy degenerado en la variedad L6pez y se
optó por hacer una selección c1ona1, esto es, marcar plantas
vigorosas, sin sfntomas visuales de la presencia del ataque ~ 

del virus, con resistencia al ataque ~el tizón tardfo (P.in-
festans. Mont. de By), y cosecharlas por separado para poder
asf contar con mejor material vegetativo para el c1clo poste
rior. 

Se evaluó en tres localidades, que se encuentran -
localizadas: 

1.- González Ortega, municipio de Saltillo La Fragua, a 2,800 
mts. de altura sobre el nivel del mar, 48 clones avansa-
dos resistentes al tizón tardfo (P. infestans. Mont. de -
By}, lugar en donde desafortunadamente el ataque de este
hongo no fue muy intenso, comprobando en este ano b~ena -
adaptación y rendimiento, teniendo los productores de pa~ 

pa, esoeranzas de que algún clon salga como sustituto de
la variedad López. 

2.- En Saltillo La ~ragua, Mpio. del mismo, a 2,850 mts. de -
~ltura sobre el nivel del mar, los siguientes experimen-
tos; niveles de fertilización~ probando doce fórmu
las diferentes con 3 testigos regionales, haciendo un to
tal de quince; y 23 clones resistentes a tizón tardfo, y
como testigos la.variedad local 1 rojita y la variedad li 
cal 2 yem~ perdiªndose ambos experimentos por una prolon
gad!\ sequía. 
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3.- En el Cajón, Mp1o. de Tlach1chuca a 3,600 mts. de altura, 
sobre el nivel del mar, probandose 48 tlones resistentes
al tizón tard'lo (P. infestans' Mont. de By). Desafortuna
damente también en este lugar el ataque del hongo no fue
muy severo por la prolongada sequía, teniendo una buena -
adaptación y rendimiento.· Teniendo los productores del
lugar esperanzas en obtener una varidad mejorada que sus
tituya en el momento opor.tuno cualquiera de las tres va-
riedades explotadas. 

En las tres localidades la fecha de siembra se 
efectu6 durante el mes de mayo, cortando el follaje a los 120 
días para seleccionarlas más precoces. 
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ESTADO 

ZACATECA$: 
AGUAS CAL! ENTES 
GUANAJUATO: Silao 

Del Rincón. 
León. Tamitas y Silao. 
SAN LUIS POTOSI: 
MEXICO: Valle Toluca 

VALLE DE MEXICO: 

PUEBLA: 

TLAXCALA: Huamantla 

. CHIAPAS: Atlas 

' EPOCAS DE SIEMBRA Y EPOCAS DE COSECHJl.~ 

VARIEDAD 

ALPHA 
ALPHA; ATZIMBA 
ALPHA 
FURO RE 

·PATRONES 
ALPHA 
ALPHA 
ATZIMBA 
SAN BUEMA. 
ATZH1BA 
ROSITA 
GRETA 
ALPHA 
LEONA 
ADE PÚEBLA 
BERTITA 
LOPEZ. ETC. 

ALPHA 
FURO RE 
ROSITA 
ATZIMBA 
CRIOLLA. 

CULTIVO: PAPA. 

CICLO 

TAROIO 
TARO !OS 
TARDIO 
INTERNEDIO 

.PRECOZ 
TARDIO 
INTEPJ~EDIO 

INTERMEDIOS 

TARDIAS 

R 1 E G O 

TARDIO 
PRECOZ 
INTERMEDIO· 

ANEXO NO.l 

EPOCA DE SIEMBRA 

1"- ABR. A 12 MP..Y. 
12 MAR. A 31 MAR. 
1~ JUN. A 30 JUN. 
1! JUN. A 30 ~UN. 
1~ JUN. A 30 JUN. 
15 MAR. A 15 ABR. 
1"- r~AY. A 30 MAY. 

1"- ~1AY. A 30 JUN. 

12 MAR. A 30 ABR. 

12-MAY .. A 30 JUN. 
lS MAY .· A 30 JUN. 
12 ABR. A 30 MAY. 

EPOCA DE COSECHA. 

12 SEP. A 30 OCT. 
12 JUL. A 31 AGS. 
¡s NOV. A 30 NOV. 
¡s NOV. A 30 NOV. 
12 NOV. A 30 NOV. 
15 AGS. A 30 SEP. 

·12 SEP. A 30 SEP. 

¡s SEP. A 30 OCT. 

· 12 SEP. A 30 OCT. 

12 SEP: A 30 NOV. 
12 SEP. A 30 NOV. 
12 AGO. A 30 SEP. 

## 
N 
<O 



CGNTI NUAC 1 ON.-

CUL TíiJO: PAPA. 2 

ESTADO VARIEDAD CICLO EPOCA DE SIEMBRA EPOCA. DE COSECHA 

t"lCHO~CAN: Tacámbaro i\LPHA TARDlO 12 ENE. A 15 FEB. 12 MAY. A 15 JUN. 
Zamora y FU RORE INTERMEDIO 12 ENE. A 15 FEB. 12 MAY. A 15 JUN. 
r~acana PATRONES PRECOZ 1! ENE. A 15 FEB. 12 MAY. A 15 JUN. 

BAJA CALIFORNIA: 
Costa Occ. del Edo. WHITE ROSE TARDIO 2o MAR. A 15 JUN. 10 JUN. A 30 DIC. 
TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA 
Va11e de San Quint1n: ALPHA TARDIO 12 ABR. A 30 MAY. 12 AGO. A 30 SEP. 

\.JHITE ROSE HUMEDAD 

CHIHUAHUA ALPHA TARDlO 12 ABR. A 30 ABR. 12 AGO. A 30 SEP. 
REED PONTIAC INTERMEDIO 1! ABR. A 30 ASR. 1.2 AGO. A 30 SEP. 
WH!TE ROSE TAROIO 20 MAR. A 10 ABR. 12 JUL. A 30 AGS. 

OURANGO ALPHA TARDIO 15 MAR. A 15 ABR. 12 AGO. A 30 SEP. 
ATZIMBA 

COAHUILA: Saltillo ,!\LPHA TARDIO 16 MAR.·A 20 MAY. 20 JUL. A 30 SEP. 
FUROR E PRECOZ 
PATRONES 

N.LEON: Navidad ALPHA TARDIO 12· MAR. A 30 ABR. 12 JUL. A 30 AGS. 
FURO RE 

MICHOACAN: Cherán ATZIMBA TARDIAS 12 MAY. A 30·JUN. 12 SEP. A 30 OCT. 
y varias partes de la meseta SAN GEMA INTERMEDIA 1.2 MAY .. A 30 JUN. 12 SEP. A 30 OCT. 
tarasca. 

w - - - - - - - - o 



REGION, EDO. AGENCIA 

IV. MICHOACAN 
V GUANAJUATO 
V PUEBLA 
V TLAXCALA 

ESTADO 

MICHOACAN 
GUANAJUATO 
PUEBLA · 
TLAXCALA 

' .. ' 

C/F 

800 
1,350 
6,,115 

500 

., 

/ 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. 
DEPARTAMENTO DE PLANEACION. ~ 

METAS CICLO P.V. 1974/74. 

SUPERFICIE (HAS. RENDIMIENTO (KGS/HA). 

S/F TOTAL C/F S/F PRONEDIO 

-.- 800 13,875 -.- 13,875. 
-.- 1,350 16,486 -.- 16,486 
885 7,000 8,000 6,142 7,765 

1,500 2,000 5,000 4,743 4,808 

PLAN DE PRODUCCION DE PAPA PARA EL CICLO PV.1975/75 
Y SU COMPOSICION PARA LA OFERTA EN 1975 

/'li!EXO _NO. ~-- .~ "4.~ 

PRODUCCION (TONS.) 

c;r: S/F TOTAL 

11 ~ 100 -.- 11,100 
22,260 -.- 22,260 
48,920 5,436 54,356 
2,500 7,120 9,620 

(FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ECONOMICA
AGRICOLA). 

PRODUCCION SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION OFERTA PROBABLE. 
PROBABLE (1) HAS. KGS/HA. TONS.(2) PARA 1975 (1)+(2) 
01-74-75 
49,350 615 12,000 7,380 56,730 
66,000 1,250 15,000 18,750 84,750 
33,620 9,500 7,684 . 73,000 .. 106, 620 
-.- 3,500 6,714 23,500 23,500 

## 

w ...... 



REGION ESTADO 

IV 
\11 

IV 
V 

VI 

VI 

MICHOACAN 
PUEBLA 

MICHO.'l.CAN 
GUANAJUAiO 
PUEBLA 

PUEBLA 

- ~ 

DIRECCIQN GENERAL DE AGRICULTURA. 
DEPARTAMENTO DF. PLANEACION. 

DIVlSION DE INFORi~AC!ON BASICA.-

METAS, CICLO INVIERNO 1975-76 
TOTAL. 

SUPERFICIE (HAS). RENDIMIENTOS KGS./HA.). PRODUCCION (TONS.) 
C/F S/F TOTAL C/F S/F PROMEDIO C/F S/F TOTAL 

3,150 
3,800 

3,150 
3,000 
1,000 

2,800 

-.- 3,250 
500 4,300 

-.-
-.-
-.-

500 

3,150 
3,000 
1,000 

3,300 

15,108 
8,526 

R I E G O 

15,108 
20,000 
10,000. 

T E M P ORAL 

8,000 

-.-
6,000 

. -:-.-

-.-
-.-

6,000 

15,108 47,590 -.- 47,590 
8,232 32,400 3,000 35,400 

15,108 47,590 
20,000 60,000 
10,000 10,000 

-.- 47,590 
-.- 60,000 
-.- 10,000 

7,695 22,400 3,000 25,400 

## 
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OIRECCION GENERAL_ DE AGRICULTURA P.NEXO N0.3 
DEPARTAMENTO OE PLANEACION 

DIVISION DE INFOR~1ACION 3ASICA. 
ANTEPROYECTO PLAN CICLO P.V. 197ói76.-

T O T A L 

REGION ESTADO SUPERFICIE (HAS .. ) RENDIMIENTO (KGS.) HA. PRODUCCION TONS. 
C/F S/F TOTAL C/F S/F PROMEDIO C/F S/F TOTAL 

V MICHOACAN 200 400 600 18,000 9~500 12,333 3,600 3,800 7,400 
VI / GUANAJUATO 50_0 -.- 500 15,000 -.- 15,000 7,500 -.- 7,500 
VI PUEBLA 8,600 1,000 9,600 8,000 5,000 7,688 68,800 5,000 73,800 
VI TLAXCALA 2,000 2,000 8,000 -.- 8,000 16,000 _,_ 16,000 

R I E G O 

VI GUANAJUATO 500 -.- 500 15,000 -.- 15,000 7,500 -.- 7,500 

T E M P O R A L. 

V MICHOACAN 200 400 600 18,000 9,500 12,333 3,600 3,800 7,400 
VI GUANAJUATO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
VI PUEBLA 8,600 1,000 • 9,600 8,000 5,000 7,688 68,800 5,000 73,800 w 

w 

VI TLAXCALA 2,000 2,000 8,000 8,000 16,000 16,000 

- - - - - - - -- -

..... · 
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EPECIE$ PH/NC/f .[S ------:----- -·-· 
' 6~.7 \.-:_ CLIMA CALIOO 

A 
\0 

Cedro, co~bo. 

CLU.JA TE/,IPLADO C•\L/00 
énciPo, LiquÍrJombor 

CU!.i,\ FiliO 
Pino, Oyom&l 

CLIMA· SE:h!/• UE!;GlT/CO 
Copa/, Pocholo. 

C!.lt.!A CAL/DO S~CO 
Ccpll&o,. Cuajiol3. 

Q Cl.IMII su,fl-or::srHnco 
PÍru, SobÍno. 

@ ZO/i¡l, OC /.IAL P/IIS 
. . P¡ñor:c:ro, Palmos. 

o HEG/Ofl DE TEHIICNOS f.fi//,ZOS 
y AGI\ICOLAS 

Huízoct;o, MozquÍro • 

Pl ,c-8:)L 1\ 
j¡_ 1-·¡ 
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SECRETAAU DE A.lóiiiCUlTURA Y GAN•OERIA 
lH~ECCIUN lóéNERAl _Oí .GEOióiiAflA Y IIETE<mOLOGIA 

--::-:--

lfOAAALES · I:LIIUTotOGJtAS 
o 
Z ESTACION CUVE 2o-0601 T'.ACHICHUCA, TLACHICHIJCA, PUE. 
o 
F;'í LATNUO -CNI 49-0S LCt;GITUD !111 •11-2~ AlTITUD 2590 MSNII OA&. S.N.N. 

~ PERIODO GENE~AL DE DATOS DESDE 19~1 A 1970 

------------------ ----------------------------------------------------------------p A R A M E T R O S AI<OS ENE ff.ll ~Ait A8R MAY JUH JUL AGS SEP OCr NOV OIC A.NtiAl _________________________________ . ______________ _....._,_ __ _ 
------ TEMPERATURAS 

IIUIIIA UHEIIA 29 31.8 12.0 Z9.s 31.a 11.0 3o.o 29.5 za.a 21.0 za.o ze.a 19.8 n.o 
-HCHA COIA/AflOI 071~~ z;.¡~z VS/VS 13/•U ll/67 VS/68 18/57 07/'o8 0~/63 VSHS Hl<>'o U/H 2b/0214Z 
PRO~EOIO DE KAXIHA 29 21.0 22.1 2l.'o Zl.9 23.1 21.6 21.3 21.2 20.5 21.2 21.5 20.9 2laB 
MEDIA 29 12.1 13.1 14.6 15.4 15.4 15.1 1~.5 14.5 14.4 13.9 12.9 12.2 1~.0 
PROIIE010 DE HINIMA 29. J.2 4.2 5.9 7.0 7.7 8.7 7.7 7.8 8.4 6.7 ~.3 3.6 6.2 
HIIIIIIA EXTII(HA 29 -0.0 -6.$ -3.5 -1.0 0.8 -4.8 0.0 0.1 2.8 -.11 -7.0 -8.0 -8.0 

-FECHA IDIA/AiaCII VS/49 V'#VS 03/~2 02/46 27/~5 28/42 29/1>6 OSH7 19/51 10/52, 01157 30/'18 YS/VS/VS 
OSCIUCIOH 29 17.0 l7.9 17.5 16.9 IS.4 12.9 13.6 13.4 12.1 1'1.5 11.2 17•3 15.6 . 

¡, 
t· 

------ PRECIPITACION --- ! 
~ 

TOTAL Z9 10.7 1!.7 l4al '16·2 92.7 ll'I.S 1!8.0 101.6 121.2 59.1 20.6 6.5 683.9 J 
MAXIHA 29 1u.o 39.s <~9.0 143.8 zo8.5 212.s 16&.7 2es.o 239.5 147.o n.o 49.~ zes.c • 

-FECHA U!W 1 51 42 •• ~a 47 H 51 69 53 59 63 41 08/69 
RAXIMA DEl HES EN 24 HRS. 29 29.0 2~.1 20.0 40.0 54.0 10.0 32.0 ~7.0 60.0 '15.0 46.0 38.0 10.0 

-FECHA IO!A/AROI YS/58 05/~2 16150 OS/70 OS/U llH'I VS/61> 2!/69 Z5"9 02/4!> OB/63 02Hl 11/06/44 
lllNIPIA 29 2.0 1.0 2.5 7.1 l8.e ~5.0 22.5 30.5 30.0 9.0 2.0 2.0 loO 

-FECHA IARCI '11 '15 57 63 42 YS '17 58 69 "9 66 VS OU'I5 ' 

EVAPORACIOH t 

t 
VISI61LlOAD DOMINANTE 26 8 1 S 8 8 8 8 • 8 8 8 • 8 ·-· ;;• .... 

i·' 
FRECUENCIA DE EHHE .. TOS Y ~f 

fENOMENOS E SPfCIALES Í¡:; 
----------------- ~i. ..• 
NUII. OlAS CON llUVIAS APR§C. 29 la03 0.96 2.03 6.00 -9.51 ll.&O 11.60 12.!3 13.25 6.51 2.73 1.0:. 78.61 ~~ 
MJII. OlAS COH llUVIAS INAP. ~9 0.32 0.32 0.40 0.~2 0.39 1.96 2.06 2.70 1.85 0.82 1.26 0.56 14.06 e; 
NUM. OlAS Of>PEJAOOS <!9 . ¿z.28 21.71 23.00 2Q,ú0 17.10 13.~6 15.03 13.46 13.85 16.00 19.10 22aC3 21!.62 
NU~. DIAS "EOID NUBLADOS 29 2.23 0.85 3.59 3.03 3,10 2.60 2.96 3.20 1.66 3.79 2.20 3o60 33o4b 
HUM. OlAS ~BLAOO/CERR~ 29 6.42 5.64 4.40 oo50 10.79 1~.06 13.00 14.33 14.55 11.20 8.1t 5.36 !1'1.44 
NUM. OlAS CON ROCIO 27 2.42 0.96 2.16 6.30 13.77 22.46 2~.60 24.03 23.41 18.18 8o58 2a93 154.a3 . 
NU14. OlAS CON GRAIJ!IO 29 0.03 0.00 Od,6 0.35 0.82 0.30 0.~3 0.~3 0.07 0.00 0.00 0.03 ~-H_,_ ;:i 
Nlm. UIAS CGN HELADA3 29 17.53 ll.OO 3..... 2.32 2.51 C.6il 0.-'6 0.36 l.U ~.6~ 10.23 12.73 6,.74¡:; ,; 
1!\lll. DUS CON THlP. EL~C> 29 0.11 O.b7 l..37 '1.46 7.17 8.03 6.73 :.6b 7,25 'to'tli loU Oo53 SO.eZ " 
t..'UH. !HAS COII II!HlA 29 C.M O.t5 0.48 0.46 0.13 0.56 0.66 1.23 o.5'! 1.10 1.!16 1.06 9.12 ;:;, 
I&JM. OlAS COli NEYAO.l 29 . 0.53 O.Z& 0.03 o.21 0.10 0.00 C>.OC 0.00 O.CO e.OO DolO 0.10 lolS -

;.;-; 

5" ~ 
~~ 

¡¡~•é(D l!j ~ .. . ' 



'" 
, !.HP.EH.AJA'DE Ar..atCUlTU!IA T GANAOUU 

o DlRE~,I~~ ~~R~ CE GEU\~4Fll V HfT~OROlOGIA 
~~ 

o ~R.MALES CLliUTOU!GlC.AS 
><: 

CIUDAD SEROAI!• CHAlCHICO<lUlA PE s;¡s'P<IA,_ PUf, ~ H7.!.ClOH CLAVE zo-c:;~ 

< LAllTVO un· u-59 LOHGITI.IO 110. 9l-2t· t.LllTUO Ul& 11$AA OP.G, S.M.N. 

fEI\1000 <>.El<Eli.AL DE DATOS DESDE 194~ A 1970 ¡·: 

--------:----:-·---~---------.--------------:---------~-----~------·---------------.-------------· ---
PAP.AIII:\ROS A !lOS EME FEO Pl.lR ABR PlAY JIJM J~ .lGS SEP QCT NQV OIC AIWAl 

--------·-------------------------------~---·-------- --
---- TEI!l'ERATURAS 

IIAXI!U ~Y.TI!.EAA 24 27.0 29.0 3).0 34.0 34.0 31·0 za.o 23.0 27,0 )0.0 ZiloG 25.0 14.0 
-FECtt• 1 O IM ARO 1 . V S/ SS 20/56 2ZI~4 YS/VS 20/5) ll/1>9 .VS/'I'i VS/YS VSJVS U/57 V S/ U VS/VS VS/VS/VS 

PROMóOIO DE IIAJIIIIA. 24 19.3 z1.a Z4,8 zs.T Z'>ob 22ol 22.4 zz.t. 21.7 21.3 20.11 lll.l) :l2.Z 
,.€01 >. 24 lOob 12.6 15.0 l5ob 15.0 13.9 l),l n.a 13.) 12ol> n.o l0o4 ~).% 
PROMEO!O DE NIHIIIA 24 z.o 3. S S.3 S. S 5.5 5oZ 5.1 5.1 4.9 4.0 2.9 1.4 4.% 
l<ltH KA EXTREPIA 24 -'l.O -s.o a.a o. o o.o 2·0 z.o z.o o._o -4.0 -4.0 -o.o -9.0 
-FECt1A IOIA/Aflll VS/5• V~/VS ~S/ VS ~S/VS VS/bl VS/VS VS/VS VS/VS HH3 z•/52 VS/11~ 1"/57 VS/01/~ 

OSCILACION 24 11.3 16.3 19.5 20oZ '19o1 llo5 17.3 17.5 11>,8 u.) 11.9 u.o u.o 

--- PREtiPIH.CION ---

TOTAL 25 10.? 6.4 13.9 \'1.2 l14ol H7.2 uo.a 120.3 151.2 49.1 14.7 b.9 812.7 
IIAX!IIA 25 8bo0 39.0 17.0 131.0 261.0 425.0 ~81.0 36lo0 31>1.0 119.0 55.0 55.0 425.0 j -FfCI<A UIIOI 58 u 1>6 52 bS ~2 H 69 " 59 sa 65 OC./5.1 
IIAXIA4 DEL MES EH 24 HRS, 25 25.0 18.0 24.0 62o0 ~9.0 46.0 56.0 56.0 55.0 -.a.e l9.S 111.0 bZoO 
-HttiA 1 OlA/ AAUI 22/68 08170 10/66 16/54 01/6~ 03150 Ob/52 03165 1"163 04"9 lS/41 l2/5J 16/04/:M 

MINI M 25 loO z.o Zo5 z.o l'iloO zo.o •• 5 , ... o 42.5 z.o. ),0 z.o loO 
-HI:Kt. lt.fiOI 61-- 59 46 n 53 !5 u 56 .,. 10 60 V$ 01161 

EYAPORAClOM 

VISIBiliDAD OOMINAH1E 25 9 9 9 9 9 9 9 ,. 9 9 9 9 • 
FAEC~NC lA OE ElEMEN'IOS Y 

F EI<O~EtiOS ESPECIAl ES -----¡-
; 

MUK. Dl~S CON LLUV!AS APRECo 25 1.31> O, S~ 2.12 6.2 .. u.o~ 15'o79 16.96 u.oo 11.46 7.52 2.64 lo19 100.20 
HuM. OlAS CON LLUVIAS l>IAP. 25 o.a !),32 :l.l-0. o.aa O.l9 Oo95 l .... 1ob l 1.1>9 1.00 0 .. 41 Oo38 lOolG 

'HU~. OlAS DESPEJADOS 2!> ló.SO HoOo\ Z5.B9 22.68 20.80 17.17. 1bo94 19.38 1}.92 23.20 25.06 2"fol6 lb). SO 
HU>I. OlAS I!EOIO NUSLAOOS 25 2.1.8 ¿.68 3.64 s.a 6,08 !lo lb 9.~1> lo/>9 8.53 )oOO z.4e lo34 60o60 
NUM, DU.S HliSLAOCVCEAAAOO 25 lo92 lobO 1 •. '>3 2olb 4.U 4.10 4.40 3.9Z 1.53 4.ao z.sz. lo SI u.z, 
~~. DI~S CC~ RO'IO 25 o.¡z o.za 0.04 0.14 0.1>4 lo41 1.16 loS4 l. 42 lo41 lo04 o.1a lOo OS 
!!IJH. C!AS COH ~AHilD 25 0.04 o. o o 0.12 0.3/t OobO Oo04 o.z~ o.oo o.u OolZ o.oa o.oo loll 
~. OlAS CO>I HELND4S 25 n.~.., 5.28 o.ao o.&v 0.71> 0.04 o.oa 0.69 o. u 4.9~ 9ol.l8. l4o65 52oll 
lfJI!, OlAS CON TEJ;Po ElKo 25 o.o.r, 0.12 o.l.~o 1.00 loO O o. 79 o.s6, Oo42 0.30 Oo36 0.04 o.o3 4o3J 
-· OlAS CON HIEIILA Z5 0.64 0.40 o.zo 0.04 o. o. o.zo 0.40 Oo53 o.n o.ao 1ol0. o.ao 5o'FC 
~. OlAS COH N~YAUA Z5 o.ao o.co o.oo o.oo o.oo o. e o o.oo o.oo o. o~ o.oo o.oo o.oo o.oo 
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ANEXO NO. 3. 

TIPOS DE ALMACEN 

Adjuntamos dos bosquejos de dos tipos de almacenes. 

Almacén de Adobe 

Este es un almacén permanente, tipo-comunidad. Se
deberá consulta~ a Ingenieros locales y a co~structores de e~ 

periencia, previa construcción de este tipo de almacén. En -
el bosquejo se muestran estribos de contrafuerte como una foL 

ma posible de compensar la presión exterior de la pi'1a de pa
pas. Los conductos de aire podrán ser continuados en l,nea -
recta a través de la parte posterior. En el bosquejo observ~ 
rán que los conductos tienen una entrada coman en el punto ·~~ 
Este es el lugar donde podrán instalarse ventiladores, si es
que se necesita aire a presión, y hay electricidad disponible. 

La pared tiene un espesor doble. La capa exterior, 
deberá ser. lo suficientemente gruesa para proveer el aisla--
miento necesario. El pláÚico es una barrera de vapor. La -
capa interior deberá ser lo suficientemente gruesa como para
proteger el plástico de la pila de papas; no es necesario uri
espacio de aire. La puert~ deberá estar aislada y deberá ser 
lo suficientemerite amplia como para permitir la intrada de -
vehículos empleados para transportar las papas del campo de -
cultfvo al almacén. Tedas las aberturas de aire, de entrada
Y salida, deberln estar equipadas con coberturas graduables. 

, Pila de Almacén. 

Este es un dise~o sug~rido para almacenajes temporª 
les con un gasto de materiales mtnimo. El grosor de la paja
Y el suelo puede variar, segan las condiciones climáticas, la 
longitud y e1 tiempo de período de almacenaje. 
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