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!NTRODUCCIOfl. 

Desde la antiguedad el hombre ha luchado con in~inidad de ~acto

res para poder abastecer de alimentos b~sicas que le han permit! 

do subsistir a trav~s de los años. 

Estos factores han podido ser eliminadas, gracias a diversas al 

ternativas que en el correr de los aftas han venid~ desarrollando 

hasta llegar a la 6paca moderna donde se han implantada tlcnicas 

científicas permitiendo obtener alternativas favorables que han

incrementand~ la producci6n agrícola, tales coao semillas mejora 

das, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros insumas que 

se han usad~para este fin. 

L6gicamente esta informaci6n enfocada al incremento de la produ5 

ci6n ha sido utilizada con mayor intensidad por aquellos países

o (agricultoresr que han contado con su~icientas recursos, tanto 

f!sicos, financieros, educativos etc. enfoc&ndose tambiln esta -

actividad hacia aquellas regiones donde se contar& con menores -

riegos para tales actividades, descuidando generar in~oraaci6n -

suficiente para las regiones que se cultiva bajo condiciones de

temporal, riego deficiente y escasos recursos econ6micoa eecaaa

educaci6n etc. 

Hasta la fecha la investigacidn agron6mica llevada a cabo en - -

nuestro país ha incrementado la produccidn de ma!z en los dlti-

mos anos lo mismo ha sucedido en otros cultivos entre ellos el -

de la papa pues seg6n Becerra (15) en 1940 la producci6n nacio-

nal de papa fue de 70,000 toneladas, para 1968 esta producci6n -

nacional se hab!a incrementado en 475,000 toneladas. 

El presente trabajo se realiz6 en la regi6n sur del Edo. de NayA 

rit en las inmediaciones con el límite del Edo. de Jalisco. 

l.-
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Il.- OBJETIVO 

a) El objetivo del presente trabajo es acumular el m~ximo de 

informaci6n generada por la investigaci6n agron6mica y que sea -

accesible para los productores de la regi6n. 

b) Dar a conocer a todos los productoras y autoridades del -

r~mo agr!cola un mayor conocimiento general del cultivo de la -· 

papa. 

e) Aumentar la producci6n a nivel rural. 

d) .'\umentar los ingresos perc~pita del campesino. 

e) Utilizar a nivel regional de una manera m&s eficiente, los 

conociamientos y técnicas adquiridas disponibles para su difusi6n 

y as! lograr un aumento de la producci6n. 
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III.- ArJTEC:::::OENTES: 

OESCfUPCION Y ZQt..:IFIC.,CION DEL EST,;Do DE rr;v.;:uT. 

a) Localizaci6n, El estado de Nayarit est& localizado entre 
. o 

los paralelos 20°37 1 30• de latitud norte y 103 sa•o&• de longi-

tud oeste del meridiano de Greanwich, siendo sus extremos: por

el sur, la boca del r!o Ameca; al oeste, la boca del estero de

Teacap&n; al norte; la masa de los Bulas y al este San Quint!n, 

Ocupa una extensi6n considerable de la vertiente situada al oc

cidente de la meseta Central de la repdblica y que desciende --

desde la cdspide de la Sierra madre Occidental hasta el litoral 

del Dce&no Pacífico. 

La 11ayor longitud del estado de Nayarit es de rr'l ki16metros y

su extensi6n baftada por las aguas del Oce&no Pacífico es de 289 

ki16metros. 

Tiene una extensi6n superficial da 291 318 kil6matros cuadrados, 

incluyendo el Archipidlago de las Islas mar!as, el de l~s mariS 

tas y la Isla Isabela; representand~ por su extens16n ~66 de -

la superficie total d·e la Rep.tblica mexicana. la extensi6n ofi-

Cial del estado se conside_ra en: 27,621 kil6metros cuadrados. 

El actual estado de Nayarit form6 parte del estado de Jalisco y 

conatitu!a el s'ptimo cant6n; a mediados del mes de agosto de -

1867 fue declarado por acuerdo econ6mico del presidente Benito

Ju~rez, Distrito militar, Despu&s fue ergido Territorio federal 

por decreto del Congreso de la Uni6n, el 12 de diciembre de 

1884, y e lo. de mayo de 1917 fue declarado •Estado Libre y So~ 

berano de Nayari t•. 



Por decreto del 29 de agosto de 1944, el estado qued6 formud~ 

constitucionalmente por 19 municipalidades, que por su situa

ci6n geogr~fica se clasifican en cinco grupos: 

1) Del litoral 

2) Del norte 

3) Del oriente 

4) Del sur 

5) Bel centro. 

4.-
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b) CLimATOLOGIA, 

Variabilidad del Clima, El clima es muy variado por lo que la tem-

peratura no es rigurosa, como corresponde a la latitud, la zona --

que participa de las temperaturas m~s bajas es de clima templado,

es la~situada al noroeste de la capital y en general del estado, -

por ser la zona de mayor latitud y la que participa de los vientos 

fr!os que soplan desde la mesa Central. 

El clima tropical se presenta en toda la costa del pacífico, pues

debido a la escaaa altura y a la constitucic$n de esta zona predGm,! 

nante arenosa, se calienta de una manar~ excesiva y recibe, sin -

cbst,culo, los vientos que sop~IP del litoral que destruyen en - -

gran parte el afecto de altura en el descenso de la temperatura. (2) (7} 

~) Of{QGRAF"IA. 

La Sierra madre Occidental cruza el estado en direcci~n norte a --

sur, entrando por el norte a los estados de Durango y Sinaloa y 

saliendo por el sur, hacia e~·estado de Jalisco, e la altura del -

r!o Santiago, De esta sierra principal se desprenden.vatias estri

baciones que hacen an extremo accidentada la casi totalidad de la

superficie del estado, 

Atendiendo a las diversas desigualdades de~ terreno• el sistema de 

montanas en N~yarit, que coma queda dicho perten•ce a la Sierra 

Vallejo y sus cimas m~s notables son: el cerro de Vallejo y los 

del Espino Blanco. 

Hacia el paralelo 21° 16~ se encuentra el cerro de El molote; m~s

al norte, la Sierra .uta de San Juan, si tuac:ta a 13 kil6metros al -

suroeste de la capital del estado y a 23,5 kil6metros del litoral

del pac!fico con 2.210 metros de elevaci6n sobre el nivel de mar;

esta altura separa las otras cuencas de la vertiente del Pacífico

de la del Valle de Te~ic, 
) 



Como alturas notables en esta serranía se encmentran: la cumbre de 

Huicila, cerro del Oro, Bermejo y Coatepec, al sur de la Punta Go~ 

da del cerro de San Juan, y al norte de estas eminencias como las -

siguientes: cerro del Zopilote, Chino, mitra Topetolote, Trigre, -

Bola Yerba, Cebadilla y Libertad. 

Al sistema central pertenecen la sierra de Zapot&n, que puede cona! 

derarse como ramificaci6n de la de Vallejo y que se desprende hacia 

el este-noroeste. Entre sus eminencias notables se citan los cerros 

de los Negros, Cebadilla, Bulera, Tasajera, Buenavista y Pel6nt m~s 

al norte, y separada por las depresiones del terreno, se encuentran 

la sierra del Carret6n, considerada tambi&n como un ramal del Sist~ 

ma Occidental y que cuenta con algunas alturas, como el cerro deL~ 

gunillas a inmediaciones del pueblo de Lagunillas, los de Las Gar-

zas, Tepetiatlc, Turbante y Piltones; la cumbre de Pajaritos al su& 

este de Ixtl&n, la sierra de Juanacatá~ al norte-noroeste de la an

terior, que separa las cuencas de los r!os Grande de Santiago e Ix

tl&n al suroeste de Ahuacatl!n con 2, 164 metros sobre el nivel del 

mar en la cima de su cr~ter, hacia el noroeste del anterior los 

cerros Grande, manzos y Tequepexpan, la Sierra de Sandro que corre

de sureste a noroeste, y que separa las cuencas del R!o Grande de -

Santiago de la del R!o de Zapotanito; el cerro SangrangDey a 18 k1-

l6metros al este de la ciudad de Tepic, y con 2, 150 metros de ele

vaci6n sobre el nivel del•mar; la sierra ne Picachos hacia el para

lelo 21°45' de latitud norte y que posee la misma direcci6n que 

corresponde al R!o Grande de Santiago, separando las cuencas de es

te r!o y las de Uncidero y Santa Rosa. 

La sierra de .'tcatán al or~ente, y a 30 ki16metros de Santi::~go Ixcu! 

~la que tiene como prominencias notables los cerros de San Ricardo 

y Ventanas, la sierra Ixcatán, al norte de la anterior; la Tapona--



huaxtla al oriente del pueblo de Rosamorada que separa la cuenca del 

río San Pedro de las llanuras del Rosamorada; la sierra del Colorado, 

de orden inferior en elevaci6n a las anteriores que está aislada por 

las pepresiones del terreno hacia el paralelo 22°17' de latitud nor

te y la de San Francisco al norte-noroeste de Acaponeta que separa -

las cuencas de los ríos de las Ceftas y Acaponeta. 

Al Sistema Oriental o Sierra de Nayar, pertenecen la sierra de Buens 

vista, situada al poniente de la Yesca. Tiene como principales altu• 

ras el cerro de Popop&n con 2,17~ metros de elevaci~n sobre al nivel 

del mar, y que separa la cuenca del río Bolaftoe, la cumbre d• Pajar! 

toe, al sur del pueblo de ijuajimic; la sierra de Palomas, que separa 

las cuencas de loe r!os de Huajimic, Grande de Santiago, Chapalanga

y Huaynamota, de la Beber!a, de los confines con Cocotl4n en·el est,a 

do de Jalisco, y por dltimo los picos m&a elevados de todo el siste

ma orográfico de nuestro estado., que tiene una anchura mayor da 20' 

de longitud y de cuya sierra se desprenden varias cordilleras subal

ternas que forman las cuencas de los r!oa ·San Pedro y Jaeda mar!a"(, ;·t) 



d) ESTRUCTURA DE LA POBLiCION. 

Clasi ficacHin 

Total 

EconcSmica
mente .. ~ctiva 

Sector Prima
rio da la 
Economía Act! 
va. 

e) SUELOS 

Habi t'::lntes 

656,090 

177,407 

105,451 ~~ 

Porcentaje resoacto af 
Estatal Actividad 

Estatal 

27.04 

59.44 

PoblacicSn 
Nacional 

1.71 

a.-

Cberosen. Se encuentran al norte, centro y sureste; de color amarillo, 

migajcSn amarillo o caf' rojizo, completamente lixiviados de sales sol~ 

bles parcialmente de carbonato y de sulfato de cal y conservan su sil! 

ce y los sesqui6xidos. Presentan invariablemente un horizonte de acu•~ 

lacicSn de carbonato de cal, 

Laterfticos, Corresponde a los tr6picos, se for•an en climas c~lidos -

con alternativas de humedad y sequía. 

migajones Roios. Se ubican en la planicie costera desde el r!o Santia

go hasta el .t\meca, formados por arcillas pl~sticas de tipo silícico, -

profundos, uniformes de color rojo y mpteados de amarillo en los lechos 

bajos. 

~ Se ubican en la planicie costera del norte. Este tipo de suelo -

es bueno para la agricultura si se drenan, y son de aluvi6n en las ri-

beras de los r!os. (7} 



Amarillos, Ricos en sesquoxidos de hie!rro y pobres de humus; apa-

rece en ellos un segundo horizonte de color m~s claro, produciendo 

por la lexiviaci6n de los sesqu6xidos, a causa de una mayor hidrat~ 

ci6n, 

Insuto de montaña, formado por materiales triturados no consolida

dos, transportados por el viento, (7}" 

¡ 
'._] 



f) \IEGET ;CION (Flora) 

l'iOfi BflE COIYlUN 

C:.<labuza 

Nopalito, tuna 

r.guacate 

f"rijol 

Pino 

GUa.yaba 

Encino 

ma!z 

Chile 

Tacomate, j!care, bula 

Ji tomate 

J!cama 

Tomate 

Nuez de casti.lla 

manzanilla 

Tabaco 

Ciruela 

Papa 

Cebolla 

Piña 

Cacahuate 

Carrizo 

P2pnya 

S2nd!c. 

Lirc.6n 

r,::¡ngo 

Pl~t:or:o 

Nl:lr.B:':E CIENTif"ICO 

Cucurb!ta pepo L. 

Dpuntla Spp 

1o ... 

Persea americana 

Phaseolus vulgaris L. 

Pinus Spp 

JTs!dium guajava L. 

Quercus Spp 

Zee mays L. 

Capsicum annuum L. 

Crescentia cujete L. 

Lycopersicon esculentun 

Pachyrrhizus erosus L. 

Physalis ixocarpa 

Juglans regia L. 

matricaria chamomilla L. 

Nicotina tabacum L. 

Prunus salicina 

Solanum tuberosum L. 

Allium cepa L. 

Ananas comosus L. 

Ari~his hypogea L. 

Arundo donay L. 

Carica papaya L. 

Citrullus vulgaris 

Citrus aurantifolia 

fangnifera indica L. 

rusa p3radisiaca L. 



Caña de az6car 

Garbanzo 

Ch!charo 

Durazno 

N anche 

Guabana 

Guamuchil 

g! FAUN.Ir~ 
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Saccha rum officinarum L. 

Cicer arietfnum L. 

Pisus satiuum Lo 

Prunus p.ersica 

Byrsonima crassi'folia L. 

Annona muricata L. 

Pithecetl'obium dulce 

ESt& representada por una amplia gama de aves y mam!feros, patos 

y gansos migratorias, codOTnices, tigrillo, mapaches etc. i1si -

como· abundantes especies marítimas que habitan en la plataforma

continental. Cl) 
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h) COfWNICI\ClONES. 

la principal v!a de comunic~ci6n terrestre es la carretera que 

c-traviesa el estado, entrando por Ixtl~n del R!o, para salir al -

norte por la poblaci6n de l',caponeta, N ay; tiene una longitud de -

280 kil6metros. De esta carretera parten ramales, algunos pavimen 

tados, que comunican a Uzeta, marquezado, Santa mar!a del Oro, -

Compostela, Puerto Vallarta, San Blas, Villa de Hidalgo, Santiago 

Ixcuintla, Tuxpan, Tecuale y otros pobladbs de menor importancia, 

tenilfndose en total 1,0"59.375 ki16metros pavimentados y 11 051.600 

kilc5metros de caminos revestidos distribuidos en to.do el estado. 

Da.das las condiciones actuales de las carreteras en el astado y -

la deficiente vinculacic5n de algunas áreas a la actividad econ6m_t 

ca regional, donde los caminos act6en como uno de los principales 

factores limit:antes al desarrollo, se pretende eliminar las de:fi

ciencias al respecto, dentro de posibilidades racionales. 

las principales carreteras pavimentadas son las siguientes• 

Tepic-f'rancisco I. (!ladero, Tapie-Compostela-Puerto Valle.rta, Te-

pic-Jalcocot&n-santa Cruz, Tepic-lxtl&n-Guadalajara, Compostela -

Chapalilla; Tepic-Acaponeta-ffiazatl&n (inter.}; Crucera de. San Blas 

San Blas; Crucera de Jalat-Jala, Crucero da Villa Hidalgo-Santiago 

Villa Hidalgo-El TUchi, Crucero de Santiago-Los Corchos, Crucero

Pefii tas-Tuxpan Acaponata-Tecuala, Crucero de Ruiz-Ruiz, Crucero -

de Senta ffiar!a del Oro Santa n:ar!a, Crucero da Tecuale-Novillero. 

Terre.cer!a: Crucero de Ama"tl&n de Ce.ñes-Amatl&n de Cañas; Villa -

Hidalgo-San Bles; Crucero da Aticama-~ticama-La Palma-5anBlas, 

Tuxpan-El Tuchi, Crucero de Pajaritos-Pajaritos. 

8recha: Aceponete.-Huajicori-Cucharas; Las Colorados-Los morillos 

la Cofr2dfe; riilp2s Viej2s-le. Presa-Paso de la Higuera; Pajaritos 

El ~gu2je; El Novtllero-S~n C?yeteno. (?} (l) 



También se cuenta con el Ferrocarril del Pac!fico· que lo atraviesa 

de norte a aur. y que une la ciudod de Guadalajara, Jal., con Noga

les, Son., pasando por San José de Gracia, lxtl&n del R!~, Teet~-

tl&n, El ~ónde, Compostela, Tepic, Francisco r. madero, Roseta, El 

Nanchi·, Yago, Ruiz, llorada, lllot'aje y Acaponeta. 

Existen varfas empresas de aviacicSn q~e faci'litan la comunicacicSn

entre la capital del estado y las poblaciones y·rancherfas del mi~ 

mo1 siendo este medio de transporte el que permi.t'a' unir la pobla

ci'cSn indígena de la sierra con la capital de la entidad. 

L.o.s aeropuertos con servicio: de rll.te regular se· encuentren en Te-

pie, La Yesca, Amatl~n de Jora, Puente de Camotl,n, La manga, Hue

jiinic, San Juan Pay.otlfn, San lose! de Gracfa, Jesds l!lar!a, Ixtlln -

del R!o, Hua~namota, Guasamot-a, La mesa del Nayar, Guadalupe. 11cotan 

y Trapiche. 

Pistas al!reas en: ApJJSolco, La manga, La mese, l·hiiBy.namata, Tuxpan, 

Val'Ie: de Banderas, Es_tancia, Amatl&n de Cai'las, Ixtllfn d!Jl R!o. ('7} Ol 

tl mAPAS' 

1.- Zóni ficaci~n Agrollfgica 

2.-- DivisicSn municipal 

l~- Climas 

4.- Isotermas 

s.- lsoyetas 
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j) ZOfHFIC;CION JI.GROLOGICA NO. V 

Estd integrado por los municipios de Jala, Ixtl&n del R!o y 

parte de 1huacatl&n. Esta zona limita al norte con los munici

pios de Santa mar!a del Oro y la Yesca; al oeste con San Pedro 

Lagunillaa; el sur con Amatl&n de Ca~as y al este con el esta• 

do de Jalisco. La zona tiene una superficie aproximada de - --

1,412.60 kildmetros cuadrados cpn una poblacidn de 4D,85ó hab~ 

tantas di.strf.bu!dos en la forma siguientea 

triunici"pio 

lxtl~n del 

R!b 

Jala 

Ahuacatl4n 

TOTAL 

Superficie 
(.km2). 

581.40 

311.06 

1,257.06 

Poblacit!n total 
(.habi tantee) 

. 15,730 

ll1 (J4Z 

26,772 

Denai'dad 
Pob./fCm2 

27.0 

En la zona se encuentran localizados los valles de Ahuacatl,n, 

lxtl&n del Rfo y Jala. La mayor parta de la superficie agrlco

la se si·embra en verano (temporal) con ma!z., cacahuate y sorgo, 

y durante el ciclo oto"flo-invierno se siembran las dreas de rie

go. y algunas pequef\as superficies de humedad, con papa, jitoma

te, garbanzo y especies hort·fcolas. 

Clima: El extremo sureste de la regidn, de acuerdo con la clas,1 

fi·cacidn de Koeppen, tiene clima COJa, templado con temperatura

media en el mes más cálido, de 22° C¡ el resto de la reoidn es-

del tipo AW, similar a la de las regiones anteriores. 

En la estacidn de invierno suelen presentarse ocasionalmente h~ 

lades qua ~fectan a los cultivos invernales, asl como a huertos 

frut!colas reci~n establecidos. 
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En la estaci6n de verano algunas veces se han presentado graniz4 

das en ~reas muy localizadas sobre todo en el Valle de Jala. 

Las precipitaciones pluviales son del orden de los ano a 900 mm. 

La temperatura media de la regi6n var!a de 19.2° e e 28° e en los 

meses m~s calurosos. 
\ 

Los suelos de la regi6n presentan, sobre todo en los valles y en 

los lomer!os, texturas de migaj6n limosos, migaj6n arenoso, miga

j6n arcilloso de colores oscuros. 

Esta zona tiene pequeños r!os como el que atraviesa Ixtl~n del -

P.!o- y Ahuacatl~n, que ofrece corrientes superfi'ci·ales escasa.s y

que son aprovechadas para la irrigaci6n en la lfpoca de estiaje. 

Además, dentro. de la regi6n se encuentran pequeños arroyos y - -

manantiales que son aprovechados por medio de obras controladas

por la Secretaría de Recursos Hidr~ulicos, como son la de Ahuac4 

tl~n, Ixtl&n, Santa Rosa y Tetitlán•(7) 



• • \0 SUPERJ'ICIE COSECHA Ell HAS • 1961 - 19'17. ..... 

ASO 1961 1962 1963 1964 

HAS •. 749 656 645 631 

RENDIMI.ENTO 
KGS/HA. 3,864 .3,709 2,895 4,640 

PRODUCCION EN 
TON. EN EL EDO. 2,894 2,433 1,86? 2,92? 

PRECIO PROMEDIO 
MEDIO RURAL POB 
TON. PESOS 799.93 699.96 700.05 673.77 

VALOR DE LA 
PRODUCCION Ell 
MILES DE PESOS 2'.315,000.00 1'703,000.00 1 1 30'7 ,ooo.oo 1'969,8'71.00 

_/ 



1 
• SUPERFICIE COSECHA EN RAS • 1961 - 19??. 
~ 
rof 

ARO 1965 1966 1967 1968 

HAS. 660 360 310 400 

RENDIMIENTO 
KGS/HA. 5,000 5,167 6,645 4,750 

PRODUCCION EN 
TON. EN EL EDO. 3,300 1,860 2,060 1,900 

PRECIO PROMEDIO 
MEDIO RURAL POR 
TON. PESOS 600.00 798.39 800.00 821.05 

VAWR DE LA 
PRODUCCION EN 
MILES DE PESOS 1'980,000.00 1'485,000.00 1'648,000.00 1'560,000.00 



• • ~ ... SUPERriCIE COSECHA EH HAS • 1961 - 197?. 

ANO 1969 19'70 19'71 19'72 

HAS. 500 600 480 860 

RENDIMIENTO 
KGS/HA. 9,200 10,000 4,429 8t000 

PRODUCCION EH 
TON. EN EL EDO. 4,600 6,000 2,126 6,880 

PRECIO PROMEDIO 
MEDIO RURAL POR 
TON. PESOS 860.8? 900.00 1,?00.00 ?00.00 

VALOR DE LA 
PRODUCCION EN 
MILES DE PESOS 3'960,000.00 5'400,000.00 3'614,200.00 4'816,000.00 

./ 



• • en .... 
SUPERFICIE COSECHA EN HAS • 1961 - lW?. 

.ARO 1W3 19'14 19'15 19'16 

RAS. 42!1 600 550 535 

RENDIMIENTO 
KGS/HA. 10,000 10,500 11,309 11,191 

PRODUCCION EN 
TON. EN EL EDO. 4,2?0 6,300 6,220 5,98? 

PRECIO PROMEDIO 
MEDIO RURAL POR 
TON. PESOS 900.00 1,600.00 1,200.00 2,000.00 

VAWR DE LA 
PRODUCCION EN 
MILES DE PESOS 3'843,000.00 10'080,000.00 ?'466,400.00 11'9?4,000.00 



• • 
f¿¡ 

ANO 

HAS. 

RENDIMIENTO 
KGS/HA. 

PRODUCCION EN 
TON. EN EL EDO. 

PRECIO PROMEDIO 
MEDIO RURAL POR 
TON. PESOS 

VALOR DE LA 
PRODUCCION EN 
MILES DE PESOS 

l'n? 

550 

15,500 

8,525 

2,400.00 

SUPERFICIE COSECHA EN HAS. 1961 - l'n?. 

20'460,000.00 

~ 
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IV.- DESCRIPCION DE L~ PAPA. 

La papa es una planta anual que se reproduce ya sea asexualmente, 

produciendo tub~rculos o sexualmente, por el desarrollo de la a~ 

milla en los frutos. Los tallos de la papa son ligeramente ve112 

sos, ramificados y de 30.4 cms. de largo. Las hojas son ligera-

mente vellosas de uno y medio:· a tres cms. de largo. Cada hoja e~ 

t& formada por nueve o m&s hojuelas; las flores varían de color, 

siendo los m&s comunes blanco, rosa, lila y p~rpura. 

Las bayas o frutos se forman como resultadode la fertilizaci6n

son verdes cuand~ inmaduras, y amarillas al madurar. Cada fruto

de la papa puede contener 2,000 o más semillas. 

Los rizomas, que se desarrollan en las porciones subterráneas de 

los tallos, en general varían de longitud de 2.5 cms. a 10.5 cas. 

los tub4rculos se desarrollan en el extremo de los rizomas. En -

realidad el tub4rculo es un tallo modificado. Cada oja en el tu

berculo tiene tres o m;{s yemas, de los cuales se obtiene·:';d nue

vo crecimiento al sembrar las papas o cuando brotan estando alm~ 

cenadas. 

El tamafto de los tubárculos depende da la variedad del suelo y -

da las condiciones de clima. Puedan variar en forma pero en ord1 

narla, son redondos, ovalados o alargados. La piel da los tublr

culos puede ser lisa, &apara o cora~caa. 

Los coloras más com6nes ~e los tub~rculos son; blanco, rojo o -

purpurino y amarillo. 

Los tub~rculos contienen de 75 a 80% de agua, 12 a 20% de almi-

d~n, de 1.5 a 2%. de proteínas y da 2 a 3% de fibras y minerales. 

Su valor nutritivo as debido principalmente a su alto contenido

de almid~n ya qu~ son una fuente importante de vitamina C•(s) 
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a) Descripci6n Botánica' 

Solanum tuberosyrn: tallo; herbáceo y anual es de unos 50 cms. ñe 

altura, La rá!z: es gruesa y pivotante tiene adem~s un tallg; sua 

terr&nao que es un tub~rculo ; globoso o elipsoidal. 

Las hoias; son alternas y profundamente partidas. 

Las flores¡ grandes y agrupadas en cimas escorpioideaa tiene un -

c'liz ; gamosfpalo con cinco dientes agudos una corpla; da una -

sola pieza, blanca, violada, azul etc. seg6n las variedades con -

un tubo corto. 

El lirabg¡ horizontalmente abierto en rueda; su contorno as penta-. 
gonal con las arietas un poco levantadas. 

'1 androeeqa está formado por cinco estambres con filamentos auy

cortos y blancms, sostenidos por un tubo corolar y con las ante--

ras convergentes. 

El gineceo! Consta de un ovario aupara y bicarpelar con muchos -

6vulos. 

El eftilp : sobrepasa a los estambres y termina en un estigma - -

grueso. 

¡1 fryto; es una baya carnosa y redonda mas o asnos gruesa, ver

de al principio y amarillenta cuando madura. 

Las semillas: Son peque~as, lenticulares y blancas. 

La reproducci6n se hace fundamentalmente por los tubfrculos que -

se cortan en fragmentos y por estolones que se originan del cuello 

de la ra!z, los cuales son capaces de originar plantas nuevas. (1$ 
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V.- CLiffiAS V SUELOS DPTireOS P~n1 EL CULTIVO. 

El frío excesivo, especialmente si va acampaRa-

do de fuertes y prolongadas heledas y de viento, perjudican -

bastante a la papa, lo cual resiste sin morir, pero producien

do muy pocos. Los tub~rculos quedan pequeños, sin desarrollo,

el período crítico de la vegetaci6n corresponde al primer des~ 

rroilo de la plantita. 

Al efectuar la plantaci6n la temperatura del suelo debe ser 

superior a los 7° c. Las temperaturas más favorables oscilan -

entre los 13° y 18° c. 
Una mayor temperatura media no solo actda desfavorablemente ~

sobre la formaci~n de tub~rculos, sino tambi~n creando condi-

ciones mejores para el desarrollo de enemigos de la papa de los 

~ue interesa destacar en primer t~rmino los áfidos, corno porta

dores de virosis, de las cuales es esencial librar e la papa de 

siembra, y en segundo t~rmino, varias enfermedades cript~gami

cas. ( 8) 

Humedad: Al mismo fen6meno que el fr!o excesivo de lugar le 

sequía prolongada, que acelerando la vegetaci6n, impide as! el

desarrollo del tub~rculo. 

Esto sucede particularmente en el período que va desde un mes -

despu~s de la ger!'linaci6n hast.a el engrosamiento del tub~rculo. 

La hu ed2d moderc.da d~l aire es un f~ctor de gran valor para el 

buen dxito del cultiuo~8) 



2tl.-

Los períodos prolongados de sequ!a, seguidos de lluvias perju

dican la calidad de la cosecha, apareciendo tublrculos extran

gulados y favoreciendo la presencia de asalchichonado y manchas 

de hierra.; una excesiva humedad es por otra parte nociva, par

ticularmente en el momento de la germinacidn del tublrculo y -

en el período~ que va desda la aparicicSn de las flores a lama

duracicSn del tublrculo. 

El factor agua es decisiva, ya qua su ausencia o su abundancia 

puede paralizar por completo y adn destruir la planta. 

Por otra parte, como a mayores temperaturas mayor es la evapo

racicSn, debe aportarse m~a agua al suelo para mantener la hum~ 

dad cSptima. En general, se puede decir que los d{as largos fa

vorecen la formacicSn de la mata, y los d!as cortos la de los -

tublrculos. (8) 

Suelos a Todos los suelos, a condicidn de que sean labora- -

bles, bien aireados, que no provoquen asfixia por estánca.iea 

to del agua, siempre que las condiciones cli•atologicaa lo pe& 

mitan, pueden ser utilizados para el cultiv~ de la papa. A ser 

posible son preferibles los suelos ligeros a loa da ca.pacidad 

media y h6medos. Esto no quiere decir que saelos con cierta -

tendencia a la cimpacidad (arcillosos) oportuna•ante estercolA 

dos y labrados, no pueden dar buenos resultados. 

En ambientes cllidos con precipitaciones escasas o. irreguEa•es 

pueden ser preferidos por su mayor frescura. 
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La adaptacidn de este cultivo a la reacci6n &cida del suelo PH 

es amplia. 

Se cree que una cierta acidez presenta el ambiente pedol6gico

más grato para este cultivo. 

En suelos de reciente rotaci6n pueden cultivarse papas con - -

~xito~ son bien conocidos los magníficos resultados consegu~os 

en terrenos apenas desboscados y es que la papa posee la virtud 

de utilizar mucho más que otros cultivos corrientes, las reser

vas de humedad del suelo. 

La papa puede ser considerada como una devoradora de humus, y -

como una formidable utilizadora de la fertilidad natural (6). 

La papa es casi indiferente a la naturaleza de te~renoa esta 

vegetacidn se da en terrenos de toda calidad con tal que se 

cumplan algunas condiciones. Ante todo no debe encontrar un ob~ 

táculo mecánica demasiado fuerte. Al libra desarrollo de los -

organos subterraneos. 

Tierra Cgmoactal Suele ser desfavorable si no es labrada con -

frecuencia y cuidadosamente y en segundo. lugar, debe tener un.

grado de humedad suficiente. 

la papa resiste la aridez y vegeta en terrenos mas bien secos,

pero en tal caso las ramificaciones del rizoma se alargan dema

siado y se multiplican; se forma un excesivo ndmaro de tublrcu

los a costa de su tamaño y adem~s, la calidad disminuye sensi-

blemente. 

Terrenos Excesivamente H~medos: En este tipo de suelos la VBQ! 

taci6n as enfermiza por falta de aire y de calor en las ra!ces; 

los tub~rculos se hacen demasiados acuosos y por esto poco ri-

cos en f6cula, poco sabrosos y poco conservables. 



,r 

Terrenos Hdmedoss Se oponen a la perfecta extracci6n de los 

tub~rculos del terreno. 

Terrenos Demasiado fuertes& (Arcillos) 
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Pueden obtenerse tambi4n un elevada.rendimiento en tub4rculos,

pero estos son de baja calidad~' pobres en al11id6n y enfermos en 

gran ndmero. 

Ta¡renos Demasiado Sueltoss Producen tablrculoe pequeftos, pero 

abundantes, mls precases y mas sabrosos. 

Por todas estas rezones se prefieren para la papa las tierras -

da consistencia media o suelta, arenosa, granitica, siliceo-ca

liza o siliceo-arcillosa·. 

las tierras muy sueltas pueden ser tambi4n utilizadas con la -

condici6n de ser aapliaaenta estercoladas; las tierras volc&nl• 

ces son en general muy adecu~das pare la papa, las hua!feras -

son generalmente aptas en los lug~res c&lidos, porque mantienen 

un adecuado grado•de ~umedad, junto con un suficiente cultiva;

son mucho asnos buenas en los lugares fr!os, porque raeuntan -

axcesivamente-hdmedes (8). 
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VI.- v.:,P.IED.;DES DE SE:':1ILLA. 

Los cultivadores de papa en rlllfxico tlenen a su disposici6n un 

gran n6mero de v~riedades. La moyor parte de ellas son relati 

vamente nuevas, pero cierto n6mero de variedades antiguas a6n 

se siembran para producci6n comercial, esas variedades pueden 

diferir en capacidad productiva, características de los tubéL 

culos, ~poca de maduraci6n resistencia a insectos y enfermad~ 

des, y en cualidades culinarias. 

Como las condiciones varían entre las diferentes zonas del -

pa!s y a6n entre las localidades, algunas variedades son sup~ 

rieres en cierta zona y marcadamente inferiores a otras. 

Por consiguiente, los agricultores deben consultar a su ExteD 

sionista o al campo experimental de Santiago lxcuintla, Nay.

respecto a la adaptabilidad de las nuevas variedades. 

~lgunas variedades recomendables: 

Alpha, Furore, Yema, leona y L6pez, resistentes al Tiz6n Tar

dío. 

Criollas Regionales, tales como: 

La amarilla del volcán (Sierra del Edo. de m~xico) 

~marilla de Puebla (Sierra de Puebla, Tlaxcala y Cofre de Pe

rote). (7) 



VII.- OBJETIVOS DE UNA BUENA PREPARACION DEL SUELO. 

Los objetivos mas importantes que conseguimos al realizar una -

buena preparaci6n del suelo son: 

1.- P.egresar la estructura del terreno, que durante el cultivo

anterior fue perdida o modificada debido al agua de riego, llu-

vias, vientos, cambios de temperatura, paso de maquinaria, pas

toreo etc. 

2.- Proporcionar al nuevo cultivo condiciones de aereaci6n en -

su sistema radicular, necesario para un buen desarrollo. 

3.- Incorporar los residuos de cosechas y/o malas hierbes al -

terreno, mismo que redundar&n en el mejoramiento físico y qu!•i 

co' del.:íJsuelo. 

4.- Exponer las plagas del suelo al sol, ocasionando la deshidr~ 

taei6n y muerte de las mismas. 

s.- Facilitar la conetrucci6n de surcos, camas, melgas, canales 

bordos, etc. 

Por quedar el suelo en mejores condiciones de manejo. 

6.- La distribuci6n de agua en 4reas de riego ser& mes uniforme. 

7.- La profundidad de siembra ser& mas uniforme y la germinaci6n 

de la semilla será mas alta. 

Vllt.- PRACTICAS DE PREPF,RACION DEL SUELO mAS COmUNES. 

a) subsuelo 

b) barbecho( s) 

e) rastreo ( s) 

d) nivelaci6n o empareje (s) 
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a) Subsuelo.- Esta práctica ha sido muy discutida, pero la 

verdad es que beneficia en alto grado el manejo del cultivo, 

Generalmente el subsuelo se sugiere en terrenos que est~n muy -

compactados o que tienen una capa dura superficial (30-60 o 90-

cent!metros de profundidad) que puedan impedir el buen drenaje

de raices de cualquier cultivo, Obviamente que un cultivo con

hábito de crecimiento particular mayor que otros cultivos, o un 

cultivo altamente susceptibles a los excesos de humedad resent! 

r~n en mayor grado las consecuencias de un terreno compactado -

o con capas duras superficiales, 

De ninguna manera podemos pensar que esta práctica de subsuelo

es selectiva para algdn o algunos cultivos en particular, sino

que el utilizarla nos beneficiará para el mejor manejo general

del suelo, agua, plantas, sales, etc. independientemente de la

especie cultivada. 

La profundidad del subsuelo que comunmente se sigue varía entre 

los 60-BO centímetros, lo cual nos indica que una buena profun

didad, si consideramos que la máxima actividad radicular de - -

cualquier cultivo está entre O y 60 ~ent!metros. 

Como conclusi6n, se recomienda el subsuelo cuando menos cada --

2 o 3 a~os en todas las áreas agrícolas que se explotan intens~ 

mente. 

b) Barbecho,- Está práctica es muy importante, ya que cuan 

do no se ha practicado el subsuelo en muchos ai'ios, del barbecho 

dependerá una serie de objetivos de los que se mencionaron cuan 

do se habl6 de las ventajas de una buena preparaci6n de suelos. 



La generalidad de los agricultores hacen su barbecho a una pro

fundidad de 20 a 30 centímetros, lo cual indica que mas o menos 

est~ dentro de un rango aceptable, sin decir que es lo dptimo;

Lo mejor ser~ hacer el barbecho lo mas profundo que nuestras -

condiciones lo permitan. 

Cuando se habla de cruzar el barbecho, se sugiere que le. cruza

dependa de las condiciones del suelo despuls del primer paso¡ -

si a criterio del interesado se necesita, se hará y si no, se -

suspender~. 

Desgraciadamente en este rengl6n no existe una regla general que 

rija su ejecuci6n. 

e) Rastreo,- Esta práctica es la que finalmente nos da le -

estructura del suelo que necesitaremos para el resto del proce

dimiento que se sigue para levantar mna cosecha, 

La profundidad del rastreo, igual que la del barbecho o subsue

lo, debe de ser la que nos ofrezca las mejores caractet!sticas

del suelo¡ esto quiere decir qua mientras mas profunda se haga

la rastreada, los beneficios aumentarán, 

El ndmero de pasos de rastra estará en funci6n de las necesida

des que el mismo terreno nos manifiesta, 

La (s) rastreada (e) como el subsuelo y el barbecho depender~n

de: textura del suelo, contenido de humedad del suelo in el - -

momento de la ejecuci6n, cantidad y tipo de vegetaci6n que se -

quiera incorporar, profundidad del suelo y características del

equipo. 

d) Nivelaci6n o Empareje.- Esta práctica es la ~ltima que -

incluye la preparaci6n del terreno, generalmente. Consiste en -

darle al suelo la forma planim~trica que nos permitirá una me-

jor distribuci6n del agua, 
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Existen nivel~ciones (fin!simas) que nos dan una pendiente uni

forme en todo el terreno, este tipo de trabajos son de alto ce~ 

to y dejan mucho que pensar, pues los movimientos bruscos de -

suelo no son del todo recomendados. Sin embargo, cuando un suele 

se empareja en forma gruesa, no es muy caro y no alteramos la -

fertilidad del mismo. 

En terrenos con pendientes muy pronunciadas e irregulares, se -

sustituye la práctica de nivelaci6n o empareje con siembras en

contorno, de tal Qbnera que la pendiente ideal la lleva el sur

co y no el terreno•(?) 
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IX,- REQUERimiENTO DE LAS CONDICIONES mAS fAVORABLES P:'\RA EL 

CULTIVO DE LA PAPA, 

a) Epoca de Siembra.- Durante cada mes del ano se est& sem. 

brando papa en alguna parte de mlxico, 

Sin embargo• la papa crece mejor en condiciones da tie•po fresco 

y los rendimientos son influ!dos notablemente. 

Por las condiciones de tiempo prevalentss durante la formaci~n y 

desarrollo de los tublrculos, 

Durante este período el tiempo ciUido reduce •ucho loa rendimiea 

f- tos mientras que el '~ti:a•Jlo fresca promueve un buen desarro:llo de 

tubtlrculos, 

,_ 

En consecuencia, los cultivadores de papa tratan de regula~ la -

fecha de siembra de tal modo que las plantas no lleguen a su - -

per!odo,de formaci~n y desarrollo de tublrculos durante el tiem

po:: c&lido en la zona sur del estado de Nayari t. 

La papa se siembra ganer~mente del 15 de octubre al 15 de dici

embre en el valla da Toluca. lo. de mayo a \o. da junio, Nevado

de Toluca y Sierra del Edo, da mlxico, 

Durante el. mes de urzo, Valle de m4xiclll. 15 de mayo al lo. de --

junio'(lS). 

Valles Altos de Puebla y Tlaxcala de abril a mediados de junio, 

b) prp~undidad de Siembra.- La profundidad de la plantaci6n 

varía un poco con la constituci~n del terreno, en terrenos lige

~º-~se va a los 6-- 8 cms. de profundidad y en los terrenos m&s

compactos se limita a los 3 - 1 cms.; en situaciones de particu

lar sequía conviene profundizar un poco para encontrar condicio

nes de mayor frescura, siempre que el lecho de siembra haya sido 

convenientemente preparada, (15) 



e) Densidad de Siembra.- La densidad de siembra se determina 

por: 

1.- La fertilidad del suelo 

2,- La provisi6n de humedad disponible 

3,- El tamafto de la semilla 

4,- La variedad 

5.- El prop6sito del cultivo 

Esos factores afectan el esparcimiento de la semilla tanto den

tro como entre los surcos, los surcos se espacian de 76, 81, 86 

y 90' cms, pero es m&s comdn 86 a 91, 

En las condiciones de tierra seca, un espaciamiento de 106 cms. 

entre surcos y una distancia de 35 a 76 cms, entre las matee ea 

lo m4e usado, En zonas donde de ordinario la precipitaci6n no -

es factor limitante, el espaciamiento de la semilla en el surco 

varía de ~. a 45 cms, y lo m&s com~n es de 30 eme, en zonas que 

se distinguen por una buena producci6n de papa. Es com~n un 

espaciamiento en los surcos de 20 a 25 eme, para evitar el c~

raz6n y la producci6n de tub~rculos demasiado grandes. 

la cantidad de siembre de semillas de diferentes tama"os basa--

das en espaciamiento diferentes tanto dentro co•o entre Jos -

surcos se dan a continuaci6n:(15) 
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d) Preparaci6n del Suelo.- Habr~ que limitarse a la expo-

sici6n de algunos conceptos fundamentales que tienen relaci6n -

con las labores preparatorias del suelo destinado al cultivo de 

la papa. 

Las experiencias locales en los diferentes lugares, con respe~ 

to a los diversos cultivos de ciclo invernal, pueden sugerir -

con gran autoridad el tipo de labor y la que cronol6gicamente

sea m~s eficaz. 

Las labores de arado dos o m~s veces repetidas, tienen por ob

jeto principal preparar un subtrato bien desmenuzado y bien a! 

reado. 

La papa, m~s que cualquier otro cultivo exige un terreno oxi~ 

nado. Adem~s, en muchos lugares una labor profunda de arado -

tiene una razón eminentemente hidrol6gica, pues sirve para al

IIUICtner. una gran cantidad ~e agua de lluvia durante las esta-

ciones de verano-otono, primavera-verano. Por este motivo, una 

labor profunda de arado. anticipa, como fuere efectuada en un -

tiempo dtil para poder constituir la reserva h!drica necesaria, 

indispensable a veces para el cultivo de la papa, tiene un va

lor inestimable. 

A la oportunidad y a la profundidad de las labores hay que - -

considerarlas como premisa a menudo indispensable para el buen 

fxito cultural. 

Las labores, especialmente en los terrenos que presentan una -

tender,cia a la compacidad, no deben realizarse cuando el suelo 

est~ muy h~medo. puesto que empeorar!a de una manera catastró~ 

fica la estructura del suelo, en cuanto a los fines culturales 

se refiere es esta preocupaci6n, adem~s de la dispersi6n h!dr! 

ca, la que aconseja en muchos lugares una labor de arado primA 
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veral, antes de la plantaci6n las labores de arado, en estos ca

sos, se realizan en otoRo y en primaver limitándose a ligeras -

labores superficiales para mantener mullido. el lecho de planta

ci6n. Casi siempre conviene hacer surcos profundos, especialme~ 

te en los terrenos profundos de naturaleza mas o menos arcillo

sos; atacando tambi,n, de una manera gradual, el extrato inerte, 

removiendolo solamente con el subsuelo o llevándolo a la super

ficie, mediante un volteo efectuado con arado, seg6n sus carac

terísticas es decir, que el efecto explicado de la labor profu~ 

da sirve para mejoramiento de la estructura; oxigenaci6n, activ! 

dad biol6gica y mayor almacenamiento h!drico etc. (g} 
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TABLAS DE CANTIDAD REQUERIDA OOJI POBCIOBES DE SEMILLA DEL PESO J'IBDIO 
IIIDICAOO PARA SEIDBAR UBA llEO'.l'AREA. _.----: 

~ t'J 

Espacio entre 
surcos de 86 Oll. 
116 surcosfHa. 

Distancia 
entre matas 

20 

Esps.cio entre 
surc:os de 91 cm. 
109 surcos/Ha. 

CllS. 

cms. -cms. -cms. 
ClllS. -cas. 

Distancia 
entre matas 

20 CIDSe 

cms. 
cms. 
cas. 
cms. 
cms. 

28 GRS. 

1,624 

28 GBS. 

1,526 

35 GRS. 42 GBS. 49 GRS. 56 GBS. 

1,030 2,436 2,84-2 3,248 

35 GRS. 42 GBS. 49 GRS. 56 GRS. 

1,90? 2,289 2,6?0 3,052 

.-' 

Peso de 
Semilla 

Peso de 
Selli.lla 
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t') 
TABLAS DE CANTIDAD HBQUE.RIDA CON PORCIONES DE SElULLA. DEL PESO MEDIO 

INDICADO PARA SEPIBBAR UNA HEOTAREA ~/ 

Espacio entre 
surcos de ?6 cm.. 
131 surcos/Ha. 

JJJ.stoanc1a 
ent e matas 

20 

cms. 

Espacio entre 
SUi!'OOe de 81 cm. 
12:~ surcos/Ha. 

Distancia 
entre matas 

20 cms. 
25 eme. 
30 eme. 

eme. 
Ci'8." 
CiiiS': 

1,045 

28 GBB. 

1,3?? 
I, 

4 

1,306 1,568 1,829 2,090 

35 GBS. 42 GBS. 49 GRS. 56 GRS. 

444 

1,?22 2,066 2,410 2,?55 

Peso de 
Semilla 

Peso de 
Semilla 
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X.- RIEGOS 

En casi toda la zona sur del Estado la falta de humedad suficie.o. 

te es el factor limitante de más importancia reconociendo este -

hecho varios cultivadores comerciales han instalado motobombas -

para hacer riego rodado y ya se instal6 un equipo de riego por • 

aspersi6n puesto que el riego puede usarse con ventajas para au

mentar los rendimientos y eliminar el riesgo de p~rdida por se-

qu!a, si se usa junto con otras prácticas recomendadas, el riego 

produce aumentos de rendimientos que con frecuencia son m~s que

suficientes para compensar el costo adicional implicado en la -

compra y operaci6n del equipo. 

Sin embargo; antes de instalar un equipo de riego se debe tomar

en cuenta factores tales como: 

a) Disponibilidad de agua. 

b) Tipo e inclinaci6n del suelo. 

e) Costo de la instalaci6n. 

d) Costo de operaci6n. 

e) Aumento potencial de la producci6n. 

la profundidad de las raíces de la papa, indica que el agua la -

~- obtienen hasta una profundidad máxima de 30 - 35 cms. y la canti 

dad y disponibilidad de agua de un suelo depende casi exclusiva

mente de su tipo en suelos de tipo ligero proporcionan a plena -

capacidad 25 - 37 mm de agua a la cosecha antes de que cese el -

crecimiento. 

En suelos m~s compactos pueden suministrar 37 - 50 mm. 

La cantidad de agua que necesita una cosecha depende principal-

mente de las condiciones climáticas locales.(l6) 
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XI.- fERTILIZ~CION Y RECO~ENJ~CIONES 
Los suelos fr<tnco-,_;renosos ·y con reacción edafica moderada o lig~; 

r~~ente ~cida, son p~rticularmente apropiJdos para el cultivo de
lB papa su PH 6ptimo se encuentra entre 4.8 y 6.0 (La papa puede

cultivarse aOn en suelos con PH 6.5 sin embargo a PH superior de-
6.0 est~ propensa al ataque de la roña). Esta planta se caracter1 
za por extraer del suelo elevadas cantidades de nutrientes. 

SegOn Joret: Por cada ton. de papa cosechada se extraen del su§, 

lo 4.3 Kgs. de nitrógeno 1.7 Kgs. de P2o5 y 7.0 -

Kgs. de K2o. 
SegOn Nelson: Por cada ton. _de papa cosechada se extraen del sus. 

lo s.o, 5.9 y 6.7 Kgs. de nitrógeno 

Seg!Sn Klapp; 

1.0, 1.1 y 1.2 Kgs. de P2o5 
10 Kgs. de 1<20 

Por cada ton. de papa cosechada se extraen del sus.. 

lo 4.8 Kgs. de nitrógeno 
l.B l<gs. c!e P2o5 
8 Kgs. de K2o y 2.8 Kgs. de Ca 

La base para la obtención del rendimiento óptimo, es el abasteci

miento del suelo con materia orgánica, en forma de estiercol. 
(De preferencia en buen estado de descomposición) o en abonos ve~ 
des, estos abonos son de particular eficacia en suelos ligeros S!, 

cos, asi como tambi6n en los de tipo pesado. 
En los suelos ligeros actOan como abastecedor de nutrientes y de

mejorador de la capacidad de retención de humedad. 
En los suelos pesados funge como mejoradores de la estructura, 
aireación y permeabilidad del mismo. 
Debido a que la papa for~a una C3ntidad grande de materia seca en 
un per!odo vegetativo r~lativarnente corto su dem~nda de nutrien-
tes resulta ser elev~d~, como consecuencia del intenso crecimien
to y del corto per!odo de desarrollo que experime~ta. 

Esta planta su necesidad de nutrientes es particularmente grande, 
no pudiendo ser sotisfecha adecuad::tmente por el suelo y el estie¡, 

col si han de desearse rendimientos satisfactorios para alcanzar 
tal meta, los fertilizantes comerciales constituyen un suplemento 
imprescindible de los abonos verdes. 
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l.- El efecto del Nitr6geno: 

a) Se manifiesta exteriormente por medio de un mayor y mas rá
pido desarrollo de los tallos y hojas, asi como por la pro
longaci6n del per,odo de formaci6n de los tub~rculos. 

b) Un exceso de nitr6geno especialmente en presencia de lige-
ras cantidades de ~cido fosf6rico y potasa fomenta el desa
rrollo unilateral del follaje a expensas de la formaci~n y
del contenido de almid6n de los tub~rculos en tales casoe -
una parcela con papa en excelente apariencia puede en raras 
ocasiones proporcionar un rendimiento indeseuble. 

e) La papa prefiere fertilizantes fisiologicamente ~cidos tales 
como el sulfato de amonio. 

2.-

El abastecimiento de ácido" fosf6ric:o es aón m&s importante
este nutriente ejerce 

a) Un favorable efecto sobre el contenido de almidón 

b) Acelerando a la vez la aaduraci6n de los tub~rculos 

e) Y fomentando el estado de salud de los mismos. 

3.- Efecto del Ki! _ 

lgual qpe en todas las plantas cuyo cultivo est& destinado
a la producci6n de carbohidratost el potasio desempefta un -
papel importante en la papa. 

, Para su cultivo el hecho de poder mejorar le coneervabili-
dad de los tub,rculos por medio de un adecuado abastec1•1ea 
to de potasa, resulta ser de especial importancia. 
El favorable efecto del potasio sobre la papa se debe 

a) A la firmeza que le_imparte a su tejido celular 

b) De ah! que los tubárculos procedentes de plantas afectadas
por deficiencias potasicas sean sumamente suceptibles a le
magulladuras. (14) 



4.- Formulaciones aplic~das en Jiferentes regiones productivas 

da papa de le Repdblic~ texicene. 

e) Formulaci6n aplicada en el Valle de Toluca y Vega de metz

ti'tHn. (7) 

50- 120- 60 

b) Formulaci6n aplicada en el Valle de m~xico, Nev~do de Tol~ 

ca, Sierra del Estado de [áxico, Sierra de Puebla Tlaxca

la y Cofre de Perote. (7) 

60- 120- o 
cf formulaci6n aplicada en Valles 1ltos de Puebla, T1axcala -

Huamantla, Tlaxcala y Zacatepec. (7)' 

60- 120- 30 

di Formulaci6n aplicada en el Ejido de Ixtl~n del R!o autori

zada por el Plan de Operaciones del Banco Rural. (17) 

70- 120 -60' 

e} Formulaci6n aplicada en trabajo de Tásis Profesional - -

Arriaga s. J. - 1976, se puede utilizar para la regi6n de 

la Cienega y parte de rr!choac&n. (11) 

an- so- o 
f) Formul~ci6n ~plic~da en tr.b~jo de Tésis Profesional de

Regalado ~. J. - 1976 regi6n Plan Zacapoaxtla, Puebla. (12) 

110- 175- 40 2,500 Kgs. de Gallinaza 
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CU.;DflO CU';Slf!C.';CION DEL SUELO SEGUN SU CONTErJIOO DE m;TE:1IA O~GANICA 

% {¡1, o. CL;Sif!CACION 

-o.25 Extremadamente Pobre 

o.26-o.so llluy Pobre 

o.s1-1.oo medianamente Pobre 

1.o1-2.oo mediano 

r .. 2.ol-3eOO medianamente Rico 

3.01~.00 muy Rico 

.. '· -" 
mas de 4.00 Extremadamente Rico t') 

; (', 

\ ... 



a NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO CONTENIDO El ALGUBAS SUS~~.ANCIAS ORGANICAS SEGUN W'OLK Y OTROS.(%) 
M 
"'t 

SUSTANCIA ANALIZADA B p2 °5 1[2 o SU ACCION 

(%) <•> (%) 

Esti~Srcol fresco: 

bovino 3.40 1.60 4.00 selllirr!pido 
equino 5.80 2.80 5.30 selllirr!pido 
porcino 4.50 1.90 6.00 selllirr,pido 
ovejuno 8.30 2.30 6.?0 semirr!pido 

Esti,rco1 de establo mixto: 

f'resco 3.90 1.80 4.50 selllirr!pido 
semi-descompuesto 5.00 2.?0 6.30 semirr!pido 
maduro 5.80 3.00 5.00 pronta 
mediano 5.00 2.50 5.50 selli.rr!pido 

Palondna 1?.60 1?.80 10.00 • pronta 

Galli.naza 16.30 15.40 10.00 pronta 

Excremento de patos 5.50 5.40 9.50 pronta 

Excelmento humano f'resco 10.00 n.oo 2.50 pronta 



CU1;Dr10 DE CUSIFICACION DEL SUELO SEGUN SU CCrJTENIOO DE NITROGENO 

N03 ( I<G/HA) NH4 (KG/HA) CL.:\SI fi CACION 

o.oo - 22.46 o.oo - 28.07 ------ muy Bajo 

22.46 - 44.92 ------- 28.07 - 56.14 
______ Bajo 

44.92 - 67.38~ ----------- 56.14 -112.28 ------ moderado 
/. 

67.38 - 89.94 ____ _....112.28 -168.42 ______ Alto 

89.94 -112.30 _____ .168.42 -224.56 
------ muy Alto 

mas de 112.30 --------mas de 224.56 ------ Extemadamente Rico 
(7)' 
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cu-,DRO DE CUSIFICI\CION DEL SUELO SEGUN SU CONTErJIDO EN NIT:10GENO TOTAL 

{ I~JELD,;rll-GUHNINGJ 

% rHTROGENO CL,;SI FIC.~CI ON 

F.:Er·:CR OE - o.o32 Extremadamente Pobre 

o.032 - 0.063 Pobre 

0.064 - o.o9s medianamente Pobre 

0.096 - 0.126 tlledi3no 

0.127 - 0.158 ffiedi~nam~nte Rico 

0.159 - 0.221 Rico 

ffi:\VOR DE 0.221 Extremadamente Ric, 7) 

CUf1DRO DE NUTRIENTES EXTRUOOS POR EL CULTIVO ')E p,;p¡; TEffiPRANA Y T.if1DH 

t""'tU TTttn. 
WUL.I.LVU• 

(C1NTIOAD COSECHADA/HA) 

Papa Temprana, 20 Ton de tub~rcu1os 

Papa Tard!a, 30 Ton de tubárculos 

N!.JT:Um!E~JTOS 

N PzDs 
KG/HA KG/HA 

110 40 

130 60 

EXTfLHDOS 

K
2
o 

KG/HA. 

180 

230 
{7) 



XII.- ENfERmEDADES Y SU CONTROL. 

La papa est~ expuesta a~ser daftada por m~s insectos y enfermeda

des que cualquier otro de los cultivos importantes. 

La mayor parte de ellos, pueden'ocasionar grandes perjuicios si

no se les detiene o cont~ola, por fortuna existen: 

a) Las espolvoraciones o aspersiones. 

b) La desinfecci6n de semilla. 

e) El uso de semilla libre de enfermedades. 

d) La rotaci6n de cultivos son muy efectivos para contro

lar muchos da los insectos y enfermedades que atacan a 

la papa. 

El productor da papa debe constantemente estar alerta para dese~ 

brir insectos y enfermedades durante los primeros per!odos de -

ataque, de modo que puedan ser controlados antes de que tengan -

oportunidad de ocasionar un perjuicio extenso. 



47.-

a) Rofta Común. (Streptomyces Scabies) 

El hongo que ocasiona la roña comdn de la papa existe en regi6n 

donde se le cultive, una vez que el organismo se establece as -

capaz de sobrevivir por muchos años, especialmente si la reac-

ci6n del suelo es neutra o alcalina. 

La enfermedad se caracteriza por la aparici6n de manchas &ape-

ras y corchosas en la piel de los tub~rculos infectados. El tiaa 

po seco y c~lido: es el que mls favorece el desarrollo de la roRa 

comdn, esta enfermedad pueda cusar fuertes daños cuando la papa

se cultiva en suelos neutros o en alcalinos, o en suelos que son 

casi neutros pero ocasiona poco o ningdn perjuicio en suelos 4c1 

dos una aplicaci6n de esti~rcol fresco justamente antes de barb~ 

char y sembrar, favorece el desarrollo de la rofta comdn. 

En foraa similar, la aplicaci6n de cal y de cenizas de madera 

hace al suelo m~s alcanino y es mas probable que la infecci6n 

sea m4s severa. 

El estilrcol podrido de animales que han si~o alimentados con 

papa enferma de roña es una fuente importante de infecci6n al 

aplicarlo a los campos, en forma similar los tublrculos enfermos 

desechados y esparcidos en campos donde se va a cultivar papa -

son tambiln una fuente importante de infecci6n. 

Control: Entre las pr~cticas que ayudan para el control de la -

roña comdn se encuentrari: 

a) La desinfecci6n de la semilla para destruir los organis--

mos que se encuentren en la semilla infectada. 

b) L~s rotaciones adecuadas 

e) Las b~enus pr~cticas culturales 

d) Las variedJdes resistentes. 
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La desinfecci6n de la semilla controla a los organismos que se -

encuentran en ella; pero no destruye aguellas presentes en el 

suelo, consecuentemente, tiene poco o ning~n valor si la pdpa se 

siembra en campos infestados. 

La pr~ctica es ben~fica en campos que se sabe están libres de la 

enfermedad; pero muchos productores comerciales de semilla no 

consideran que el tratamiento de semilla sea una práctica econ6-

mica cuando se dispone de semilla libre de enfermedad. 

Se pueden usar varios m&todos para el tratamiento de la semilla. 

a) cloruro de mercurio acidulado 

(mltodo de inmersión en mercurio ácido) 

b) cloruro de mercurio (sublimado corresivo) 

e) formaldahido. 

El cultivo cont!nuo de papa, o la inclusión frecuente de la mis

ma en la rotaci6n, puede producir un mercado incremento en el -

ndmero de organismos causantes de rona que se encuentren en el -

suelo. 

Usando rotaciones más largas en las cuales la papa aparece con -

menos frecuencia,· se disminuye la poblaci6n de esos organismos

en el suelo y se obtiene cierto control. 

Las aplicaciones de esti&rcol fresco debe hacerse con bastante -

anticipaci6n al tiempo de la siembra. 

En forma similar, si se necesita cal debe aplicarse a la legumi

nosa que entre a la rotaci6n. Los tubérculos enfermos que se de~ 

carten no deben esparcirse en campos donde se vaya a cultivar --
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b) Costr2 Negra. (Rhizoxtonie Soleni) 

Los s!nto"'as de este:> enfP.:r,crcd::.d func;osa e.p,recen en el tuh~rr::ulo 

~orno peque"as manchas negro-cafesosas que se ase~ejan mucho e --

part!cula.s de tierra y con frecuencia son confundidas con ellas. 

Es~:s r;wnches se adhieren fuertemente al tubérculo y no pueden r.!.!, 

moverse levandolas. Excepto en su apa.rienc:ie el tubérculo no es-

Sin embargo, cuando se siembra los tubérculos infectados 1 o si -

se siembre semilla limpia en suelo infectado, el hongo ataca y -

daMa e los brotes j6vénes, e las raíces; los rizomas y a los 

tub~rculos del nuevo cultivo. 

Con frecuencia los brotes son atacados y destruidos antes de que 

lleguen a la superficie del suelo esto puede ocasionar que se d.!i!, 

sarrollen eneros de color fafé, alrededor de los nuevos brotes,

y a veces los destruyen por completo. 

Si las plantes son infectadas: 

1.- Pueden tener una apariencia erecta. 

2.- Sus hojas pueden volverse am:::rillas o amurillo rojizas, 

y mostrar tendenci~ a enrollarse. 

3~- Se pueden desarrollar hinchamientos en 1~ regi6n de los 

nudos. 

4.- Se pueden for~ar muchos tub6rculos pequeños justamente 

::.rriba o abó'jo de ·12 superficie del suelo. 

El orgvnismo que occsinna esta enfermedad puede vivir muchos 

::fíos en el suelo. Se des:;rroJlu con mc!s r?pidez en tiempo fre§_ 

co y h6modo. 



Control: Las pr~cticas que ayudan a reducir los daRos causados 

por el organismo de la rizoctonia comprenden el uso de semilla

libre de enfermedad o desinfecci6n de la semilla para destruir

los organismos que vayan en ella, rotaci6n de cultivo y siembra 

superficial. 

Los mismos desinfectantes que controlan el hongo de la rona son 

efectivos para este organismo, y están sujetos a las mismas li

mitaciones mencionadas para la roRa comdn. 

Le siembra poco profunda ocasiona un ~rotado y emergencia más -

rlpida. 

las plantas establecidas en esa forma son daftadas menos por el

organismo de rizoctonia que aquellas que-emergen mas lentamente 

debido a una siembra méfs profunda. ( 6) 
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e) Pudrici6n de Anillo. (Cornybacterium Sepedonicum} 

La pudrici6n de anillo es una enfermedad bacteriana muy infec

ciosa y destructiva que es portada y diseminada por los tub~r

culos. 

Los síntomas de ordinario no aparecen sino hasta que la planta 

ha tenido la mayor parte de su crecimiento algunos de los ta-

llos de la mata pueden marchitarse y con frecuencia est~n mas

o menos ahaparrados. El resto de los tallos aparecen normales. 

Las hojas de las plantas infectadas se vuelven amarillentas al 

principio y en unos cuantos d!as el amarillamiento se vuelve -

mas pronunciado. 

A medida que la enfermedad avanza las hojas se enrollan hacia

arriba y se marchitan. 

La decolorac16n de las hojas es acompaftada por un marchitamien 

tó progresivo que contin~a hasta que todas las hojas se march! 

tan y toda la planta muere. 

Si en el tallo de una planta infectada se hace una secci6n -

transversal con una navaja, secreta una sustancia cremosa, 

cuQndo se arrancan las plantas infectadas algunos tubárculos -

los pueden aparecer como normales mientras que otros están en

diversos estados de pudrici6n. 

La pudrici6n aparece primero en la regi6n vascular, en el ex-

tremo del:tub~rculo pr6ximo al tallo. 

Al principio, los s!ntmmas de pudrici6n son m~s bien inconsp! 

cuos; pero despu~s de cierto tiempo todo el anillo vascular -

adquiere un color amarillo crema o caf~ claro, se fragmenta -

y forma una m~sa desmoronada. 

Por fin, todo el tub~rculo puede pudrirse. 



Control: La bacteria de la pudrici6n de anillo no vive en el -

suelo como los organismos de la roña o rizoctonia para sobrevivir 

de año en año, depende de las plantas o de los tubdrculos en con

secuencia, el dnico control pr~ctico consiste en plantar semi!la

sin la bacteria de la pudrici6n de anillo. Como los tubdrculos -

pueden estar infectados sin mostrar síntomas. Los tubdrculos in-

fectados no pueden ser descartados por inspecci6n en la fpoca de-

siembra. 

Debido a que la pudrici6n de anillo es estremadamente infecciosa, 

los tubérculos sanos pueden ser infectados con los cuchillos cor

tadores si no se les desinfecta de modo adecuado despufs de cor-

tar los tub,rculos enfer•os. 

Para desinfectar los cuchillos se puede usar una soluci6n de 2 grs. 

de cloruro de mercurio en 1 lt. de agua., o una de formol, al 40% 

en 10 de agua. ( 6) 
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n d) Pata Negra. (Erwinia Phytophthora) 

La pata negra es una enfermedad bacteriana que es m5s destructiva 

en condiciones c~lidas y h~medas, aunque no se muestra en ese - -

período, el daño comienza poco despu~s de que se ha sembrado la -

semilla infectada. En los primeros períodos de la infecci6n, la -

bacteria que va en la semilla hace que esta se pudra, posterior-

mente se desarrollan lesiones suaves de aspecto hamedo y de color 

negro tinto en la base del tallo, y se extiende hacia arriba en -

una distancia de 7.6 a 10.1 cms. arriba de la superficie del sue

lo, en condiciones de infecci6n severa, la emergencia es afectada 

y pueden tenerse poblaciones irregulares. 

Las plantas enfermas son casi siempre de tama~o y tienen un hábi

to de crecimiento erecto mas bien que despazramado, sus hojas cam 

bian de color verde pálido a amarillo y se enrollan hacia arriba

finalmente muere toda la planta. En condiciones favorables para -

la enfermedad y la infecci6n puede ser tan severa que ocasiona -

que el tallo se cuelgue, se marchite y muere. 

La muerte con frecuencia ocurre antes que se hayan formado los -

tub~rculos; pero si la infecci6n es menos severa se puede formar

algunos tub6rculos pequeños, mucho de los tubérculos producidos -

por las plantas infectadas estarán podridos para la lpoca de - -

arrancarlos. 

La pudrici6n de los tubérculos puede ser seria en el almac~n cuaa 

do la infecci6n es grave,· tanto al rendimiento como la calidad -

puede reducirse considerablemente. (6) 
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Control: El control de la pata negra se basa de modo especial 

en el uso de semilla libre de enfermedad y en la siembra de pOL 

ciones que est~n bien supervizadas. 

Las plantas enfermas que se encuentran en el campo debe ser - -

arrancadas y destruidas. 
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e) Tizdn Temprano. (Alternarra solani) 

El tiz6n temprano es ocasionado por una enfermedad funcosa que 

2taca a las hojas y a los tallos de la planta. 

En sus primer~ts fases, aparecen manchas per¡uefías de forma cir-

cular o itregular y de color cafl obscuro o negro en las hojas 

m~s bajas, esas manchas tienen aspecto de ~nillo o de un blan

co para tiro. Se agrandan y se vuelven m~s numerosas a medida

que avanza la estaci6n. Cuando se vuelven numerosas, las hojas 

mueren. 

En los tublrculos ihfectados se presentan zonas negras, h6me-

das, que pueden tener forma rrregular y hasta una pulgada de -

di~metro. las papas asi infectadas c::~si· nunca son vendibles pa

ra consumo humano, como regla general, el tiz6n tempr~no causa 

un daño considerable menor que el tiz6n tardío el' tiz6n tempr,1 

no se desarrolla con mas rapidez en condiciones h6medas y c~l1 

das aparece antes que el tiz6n tard!o~ pero si las condiciones 

son favorables par'-' la enfermedad es tambf~n com6n al fin de -

la estaci6n. 

las reducciones en rendimiento que en ocasi6n varía del 10 al

so% o m~s seg6n sea la severidad de la infecci6n. 

Control: El tiz6n temprano no se disemina t'ln r:ó\pid=:mente como 

el tiz6n tard!o, pero es m~s difícil de controlar. 

Dur~nte muchos años se ha us~do el c1ldo bordeles para contro

lar el tiz6n tempreno. 
El co.,ldo borde les se prepara mezclando en agua sulfato de co-

bre soluble y cal hidratada. les proporciones varían, pero por 

lo com~n se usen de 2.5 a 3 kgs. de sulfato de cobre y de 1.2-

a 3 kas. de cal por 200 litros rle 28Uao 
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Aunque al caldo bordeles todavía se usa, es algo engorroso de 

preparar, corroe el equipo de aspersi6n y a veces es t6xico -

para las plantas da papa, y tiende as! a producir una madura

ci6n temprana y rendimientos reducidos da un buen control de

tiz6n tard!o, pero para el combate del tiz6n temprano no es -

tan efectivo como los compuestos de ditiocarbonados. 

Los materiales qua contienen ditiocarbonatos se usan mucho p~ 

ra el control del tiz6n, esos compuestos y algunos de las maL 

cas, bajo las cuales se venden son: 

zineb - parzate en polvo - manzate - D 

maneb - Dithane m-22 

el maneb y el zinab se aplican en dosis de 1 1/2 a 3 kilos -

por Ha. Las dosis mas bajas da fungicidas de ditiocarbonados

se usan cuando las condiciones no son favorables para el -

tiz6n, y las dosis mas altas cuando las condiciones son favo

rables o hay tiz6n en la zona. 

Es una buena pr~ctica mantener todo el crecimiento nuevo pro

tegido con el fungicida, y renovar la aplicaci6n en el creci

miento viejo. 

Las aspersiones se inician por lo general, cuando la planta -

tiene de 10 - 15 cms. con aplicaciones esparcidas de 7 a 10 -

d!as cuando las condiciones n2 son favorables para el tiz6n Y 

de 4 a 1 cuando las condiciones !! son favorables para la en

fermedad actualmente, el n~mero de aplicaciones necesarias p~ 

ra controlar el tiz6n temprano var!a con las condiciones cli

mat616gicas prevalentes y debe ser determinado por el propio

agricultor. 
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La roteci6n de cultivos tambi6n ayudan para controlar el tiz6n 

temprano, ya que el hongo inverna en los tallos y las hojas de 

las plantas viejas. (6) 
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f) Tiz6n Tardío. (Phytophthora Infestans) 

El tiz6n tardío es una de las enfermedades mas destructivas de 

la papa. Se le llama tiz6n tardío debido a que no ataca a las

plantas sino hasta que est~n en floraci6n o despu~s. 

Un período de tiempo cilido y hdmedo, seguido de tiempo fresco 

y h6medo es particular-mente favorable para la enfermedad. 

En esas condiciones la enfermedad se extiende con rapidez y 

puede destruir todas las plantas de un campo en unoe días. 

Las plantas enfermas y en descomposici6n despiden un olor -

mohoso característico que es muy pronunciado cuando la infec-

ci6n es muy extendida. 

De ordinario, los síntomas aparecen primero a lo largo de los

m~rgenes de las hojas en forma de zonas acuosas, irregulares,-

de color verde obscuro, de los m~rgenes, la infecci6n progresa 

hacia adentro, hasta que cubre la hoja entera. Las ~re as in fes¡ 

tadas se secan se_~uelven de color cafd o negras y sobre ellas 

crece un moho blÍ:tnquizco. Las hojas inferiores son atacadas --

primero, pero toda la planta, incluso los tallos, pueden enne-

gracerse y morir. 

Los tub~rculos, de modo especial aquellos cercanos a la super

ficie del suelo, pueden ser infectados por las esporas que las 

plantas infectadas han dejado en el terreno. 

Tambidn pueden ser infectadas en la cosecha mediante el conta~ 

to con guías infectadas a menos de que las gu!as hayan sid~ --

protegidas con espolvoreaciones o aspersiones. 

En la superficie de los tub~rculos infectados se forman zonas

acuosas que ve.r!an de tamaño y que se vuelven hundidas o depr1 

midas durante el almacenamiento. Si los tub€rculos se cortan a 

la mitad, puede observarse una pudrici6n seca, rojiza o cafd -
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obscura• que se extienda adentro de la pulpa hasta una profund! 

dad de 1.2 a .63 cms. 

Al principio, el tejido enfermo est~ seco y firme; pero despu4s 

atravez del tejido muerto, pueden entrar organismos que ocasi~ 

nan pudrici6n suave y que terminan por completo con el tub~rculo. 

t.lgunos tubérculos atizonados se pudren por completo en el cam

po especialmente en manchones bajos y hdmedos. 

Control: Los fungicidas como el caldo bordeles, los polvos de

cobre y los compuestos de carbonatos son efectivos para contro

lar el'~tizc5n tardío las dc5sis, frecuencias y mltodoa de aplica

ci6n de las asperciones o espolvoreaciones son los mismos que -

se usan para combatir el tiz6n temprano. 

Otros m~todos para controlar o reducir los daños del tizc5n tar

dío comprenden: 

1.- El uso de semilla sana 

2.- Desechar los tub~rculos enfermos o tratar las pilas de

desecho con un herbicida. 

3.- Usar un lanzallamas o una sustancia química para destr~ 

ir las guias. (6) 

4.- Retardar cu~ndo sea posible, le extracci6n de los tubéL 

culos al menos hasta dos semanas despu~s de haber des-

tru!do las guias. 

s.- .'\spejGr los campos con guias no destru:!das o destru!das 

mecanicamente con una soluci6n de 13. kgs. de sulfato -

de cobre en 400 lts. de agua uno o dos d!as antes de 

Socarlos, para ayudur a impedir que la enfermed3d se d.! 

semine a los tub~rculos. (6) 
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g) Gengrena del tallo. (Bacterium Phytophthorun) 

La enfermedad generalmente ap~rece de una manerz esporadica, e 

veces al utilizar en la plantación tub~rculos cortados ya infect~ 

dos por esta bacteria, la cual provoca una podredumbre blanda, si 

puede atacar en pleno compo de una manera grave, los síntomas son 

muy evidentes. Entre las plQntas que presentan una lozana vegeta

ci6n se distinguen unas que poco a poco se van marchitando; obse¡, 

vandolas se nota que el tallo est~ enegrecido o putrecfacto. 

Control: Hay que extraer todas las plantas atacadas por dicha en

fermedad, la lucha solamente es indirecta, empleo de papa de sie~ 

bra sana; evitar el cortar los tub~rculos en terrenos y climas -

donde con mayor facilidad y frecuencia se producen las infeccio-

nes causadas por esta bacteria; procurar no volver a plantar inm!_ 

diatamente en el mismo terreno. 

Esta "podredumbre blanda" del tub~rculo producida durante la veg!_ 

taci6n, o bien en el almac~n de conservaci6n es una de' las podre

dumbres m&s temidas pudiendo acarrear verdaderas destrucciones a

menudo, el ata~ue del mildeu el tub~rculo abre las puertas a le -

peñetraci6n de- esta bacteria. (10) 
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h) Podredumbre ~nular. (Bacterium Sepedonicum) 

Es una enfermedad que ataca a los vasos y que puede representar • 

una amenaza en el cultivo de la papa. 

Partiendo de tub~rculos atacados por esta enfermedad se obtienen

"fallas" es decir plantas que mueren antes de emerger o bien pla~ 

tas con los síntomas de traqueomicosis cuando se tienen dude.s COJl 

viene hacer repetidos ensayos con tub~rculos que nas tarde se de.! 

tinar~n a la siembra. 

El ensayo consiste en cortar el tubárculo transversalmente es de

cir, normalmente el eje corona, ombligo y comprimir fuertemente -

el trozo cortando si el tub~rculo estuviera infectado por esta p~ 

dredumbre, despu~s de la compresi6n en la zona versal {anular) sa¡ 

dr!a una substancia de aspecto viscoso. 

Control: Es aconsejable descartar toda partida destinada a la -

siembra cualquiera que fuese, aunque solo algunos casos aislados

estuviera atacados por el babteriam sepedonicum, conviene ser - -

estremadamente rigurosa para evitar los inevitables desastres de

bido a la infecci6n de esta bacteria. {E) (9) 
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i) Vi~ü~ de la Papa 

A los virus a veces se le llama enfermedad de degeneraci6n todos 

ellos son llev~dos de a~o a ano sobre o dentro de la semilla nin 

guno de los desinfectantes ahora disponibles es efectivo P·'lra -

controlarlos, cu3ndo est~n presentes, con frecuencia daftan las -

plantas lo suficiente para reducir el rendimiento y la calidad. 

Las enfermedades virosas incluyen el: 

1.- mosaico Benigno 

2.- mosaico Rugoso 

3.- Enrrollamiento de la Hoja o (Necrosis Reticulada) 

4.- Tublrculos Ahusados 

s.- Escoba de Bruja 

6.- Enanismo Amarillo 

• 7.- Hoja de Alambre 

8.- marchites de Punta Morada. 

A continuaci6n se dan descripciones breves de esas enfermedades

virosas 

1.-· mpsaico Benigno. Puede ser identificada por la aparirici6n

de zonas amarillentas o de co~or clara en las hojas. El desarro

llo de esas &reas es aco~pañado por un ligero arrugamiento de -

las hojasocuando las infecciones son fuertes, las plantas quedan 

achaparradas y los rendimientos se reducen considerablemente. 

Los s!ntomas son mas difíciles de distinguir en tiempo c~lido 

que en:'tiempo fresco. 

2.- mosaico Rugoso. Causa mas daño que el mosaico benigno las -

~reas moteadas son mas pequeñas y mas numerosas y las hojas más

arrugadas o fruncidas. 
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Las plantas afectad.3.s est~n muy acbaparradas y mueren mucho mas

pronto que las plantas s~nas. las venas de las hojas con frecuen 

cia se ennegrecen y en los peciolos y tallos pueden desarrollar-

se listas negras. 

Al igual que en el mosa~co benigno, los síntomas son más difíci

les de identificar en tiempo c~lido que en tiempo frío si la 

infecci6n ocurre tarde, los s!ntomas pueden no aparéer en la mi~ 

ma estaci6n, pero los tub~rculos de las plantas infectadas serán 

portadores de la enfermedad. 

3.- Enrrollamiento de la Hoia, (Necrosis Ret15ulada). Hace que

las hojas se enrollen hacia arriba en forma tal que la nervadura 

central quede en el fondo del canal que se forma, Las plantas -

afectadas quedan achaparradas. Las hojas son firmes, gruesas y -

coriaceas y desarrollan un color rojizo o p6rpura. Las plantas -

infectadas producen menos tub~rculos y más peque~os en los tub~~ 

culos de algunas variedades se encuentran listas de tejidos man

chados de color café o negro. 

4.- Tubérculos Ahusados. Las plantas afectadas por el virus del 

tubérculo ahusado son delgadas, erectas mJs bien que desparrama

das, achaparradas y mas bien faltos de vigor, los tallos son ba~ 

tanta rígidos y las hojas más pequeñas y de color verde mas obs-

curo que las. plantas sands, los tubérculos son alargados, en fo¡, 

ma de pera o puntiagudos en ambos extre~os, los ojos son menos -

profundos y m~s numeros¿s, Los tub~rculos producidos por variad~ 

des roj3s infectadas son de color mas claro. 

Lu. enfer;.1edad no se identifica con facilidtld sino hasta que ha -

El d~no ocasion~do por este virus es mayor en estaciones cuondo-

la precipit~ci6n es ~bund)nte y bien distribuída, en esas condi-

ciones los rendinicntos, con fFecuencia se reducen considerable-



La forma de los tub~rculos puede ser alterada lo suficiente como 

para reducir su valor en el mercado. 

5.- Escoba de Bruia. Las plantas infectadas con escoba de bruja 

crecen solo hasta una altura de 20 a 25 cms. y producen un gran

n6mero de tubérculos de tamaRo de una canica. En las plantas cr~ 

cen numerosos brotes delgados y ahusados, por lo general las ho

jas son bastante peque~as y aterciopeladas, 

6,- Enanismo Amarillo. Es mas destructivo en tiempo c~lido y s~ 

co las porciones de semilla sembrada en suelo c~lido con frecue~ 

cia no llegan a germinar, otras producen brotes que mueren antes 

de llegar a la superficie. Las plantas que llegan a salir quedan 

considerablemente achaparradas, y sus hojas toman un color verde 

amarillo. La superficie superior de las hojas se vuelve frunci-

das. Las plántas mueren de las puntas hEcia abajo. En la m~dula

de los tallos se encuentran manchas de color café o rojo herrum

be, que aparecen poco despu's de que se amarillean las plantas, 

Las plantas infectadas producen menos tubérculos las cuales se -

forman cerca del tallo. Esos tubérculos con frecuencia son pequ~ 

~os, duros, rajados y deformados. Si se cortan a la mitad pueden 

observarse manchas peque~as de color café diseminadas en su pul-

pa. 

Las infecciones severas ocasionan reducciones serias tanto en -

rendir:iento como en calidad, 

7,- Hoja de Alambre, Las plantas afectadas por el virus hoja de 

ale.mbre emergen con m~s lentitud que las plantas sanas. Quedan -

muy achaparradas y con aspecto de roseta. Las hojuelas son ere~

tas, r!gidas, enrolladas, puntiagudas y de color amarillento, con 

frecuencia tienen un color pdrpura en sus puntas y m~rgenes. 
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los t2llos pueden mostrar hinchamientos en los nudos producen -

poco o ningunos tub~rculos que se encuentran muy cerca del ta--

llo. 

8.- !archites de Punta [orad9. Los primeros síntomas del marchi 

tsmiento de punta morada aparecen en la parte superior de la --

las hojas j6venes no llegan a ensanch~rse normalmente y se enr~ 

llan h~cia ~rriba. En algunas variedades desarrollan un color -

p~rpura, en otras aparecen manchas verdes claro o amarillentas. 

Control de los virus. Casi todas las enfermedades vi~osas son -

esparcidas con el uso de semilla infectada. 

Los productores pueden controlarles usando: 

a) Semilla certificada 

b) Removiendo y destruyendo las plantas infectadas que aparecen 

en los campos. 

e) Aplicando aspersiones o espolvoreaciones pera destruir, in

sectos como afidos, saltones, pulgas y conchuelas, que diseminan 

la enfermedad de plantas infectadas a plantas sanas 

d) Cuando sea posible usar variedades resistentes (6) 
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"'ENFERMEDAD 

Roña Comun 
(Streptomyces scabies) 

Costra Negra 
(Rhizoctonia solani) 

NOMBRE COMERCIAL 
FtmGICIDA 

a) cloruro de mercurio 
acidulado 

(M6todo de inmerci6n · 
en mercurio leido) 

b) una soluci6n de 
formol 

e) leido bisulfuro de 
carbono 

DOSIS/XGS. DE 
SEMILLA 

200 Grs./100 Lts. 
,agua 

40% por cada 10 
Lts. de agua 

re' por cada 
l a de espacio 
de bodega 

MEDIDA DE PREVENCION 
O CONTROL. 

a) Desinfecci6n de la 
semilla para des-
truir los organis
mos que se encuen
tran en la semilla 
infectad.a. 

b) La rotaci6n adecua 
da del cultivo. -

e) Buena labores cul
turales. 

d) Siembra de varieda 
des resistentes. -

e) Varied~des resisten 
tes. -

t) La aplicac16n del 
estiercol frescos 
debe hacerse con
bastante anticipa
ci6n al tiempo de 
la siembra. 



• ~ENFERMEDAD 
10 

Pudrici6n de anillo 
( Cornybacterium 

sepedonicum) 

Pata Negra 
O~rwinia pbytophthora) 

NOMBRE COMERCIAL 
FUNGICIDA 

Soluci6n de cloruro 
de mercurio 

una soluci6n de 
formol 

DOSIS/KGS. DE 
SEMILLA 

200 Grs./100 Lts. 
agua 

40% por cada 10 
Lts. de agua 

MEDIDA DE PREVENCION 
O CONTROL. 

Debido a que la 
pudrici6n de anillo 
es. estremadamente ~ 
infecciosa los tuber 
culos sanos pueden -
ser infectados con -
los cuchillos corta
dores si no se les -
desinfecta de modo -
adecuado despu~s de
cortar los tub~rcu-
los enfermos. 

a) El control de la 
pata negra se - -
basa de modo espe 
cial en el uso de 
semillalibre de -
enfermedad y en -
la siembra de por 
ciones que esten
bien supervizadas. 

b) Las plantas enfe~ 
mas que se encuen 
tren en el campo
deben ser arranca 
das y destru!das7 
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l ENFERMEDAD NOMBRE COMERCIAL DOSIS/HA. INTERVAW DE MEDIDA DE PREVEN 
'FUNGICIDA SEGURIDAD EN CION O CONTROL.-

DIAS 

Tiz6n Temprano Hidrold.docuprico (1) 2.0 - 4.0 Kgs. Sin Hlllite a) Las <&6sis de 
(Alternarla solani) Humee. 86% rungicida reco-

Zineb (1) Humee. 80% 250-350 Grs. ? mendadas para -
combatir estas-

Maneb (1) (2) Humee. 8~ 250-350 Grs. ? enfermedades --
Captan (1) Huaec. 5~ 2.0 - 4.0 Kgs. Sin l!aite están expresa--

das en kgs. por 
100 lts. de agua 

b) Inicie las apli 
caciones de ruñ 
gicida cuando :" 
las plantas ten 
gan de 5-15 cmii. 
de altura y re-
pitalas cada 5 
a 10 d{as seg11n 
condiciones am-
bientales 

Man.zate D 80% 2.0 Kga. 5 - ? a) Aplicar en 200 
Tricobre Dragon 1.5 Kga. 5 - ? Lts. de agua. 

Tuzet P H 8~ 25D-300 Gre. 5 - ? b) Hacer aplicacio 
'Fungieida Doble Acci6n 1 Kg. 5 - ? nes semanales :" 

de estos produc 
Belante 300 Grs. 5 - ? tos o aún cada:' 

5 d!as durante 
las cabañuelas 
como manera pre 
ventiva. -
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Tiz6n Tard!o 
1 (Phytophthora infes-

tans). 

NOMBRE COMERCIAL 
FUNGICIDA 

Zineb (1) Humee. 80% 

Manebe (1) (2) Humee. 80% 
Hidroxido cuprico (1) 
Humee. 86% 
Captan (1) Humee. 50% 
Capta Fal (1) Humee. 50% 

Manzate D 80% 
Tricobre Dragon 
Tuzet P H 80% 
Fungicida Doble Acci6n 
Belante 

DOSIS/HA. 

250-350 Grs. 

250-350 Grs. 

2.0 - 4.0 Kgs. 
250-350 Grs. 
250-350 Grs. 

2.0 Kgs. 
1.5 Kgs. 
250-300 Grs. 
1 Kg. 
300 Grs. 

INTERVALO DE 
SEGURIDAD EN 
DIAS 

7 días 

7 días 

Sin limite 
Sin límite 
Sin limite 

5 - 7 
5 - 7 
5 - 7 
5 - 7 
5 - 7 

MEDIDA DE PRE
VENCION O CON
TROL. 

a) Las d6sis de 
fungicida re
comendadas pa 
ra combatir = 
estas enferme 
dades están = 
expresadas en 
kgs. por 100 
Lts. de agua. 

b) Inicie las -
aplicaciones 
de fungicida 
cuando las -
plantas tengan 
de 5-15 cms. 
de altura y re 
pitalas cada = 
5-10 d:!as se-
g~ condicio-
nes ambienta-
les. 

a) Aplicar en 200 
Lts. de agua. 

b) Hacer aplica
ciones semana
les de estos -
productos o -
aún cada 5 -
días durante
las cabañuelas 
como manera 
preventiva. 



ENFERMEDAD 

• . 
o ,..__ 

Gangrena de la Papa 
(Bacterium phytophthorum) 

Podredumbre Anular 
(Bact.erium spedonicum) 

NOMBRE COMERCIAL 
FUNGICIDA 

DOSIS/HA. MEDIDA Dt PREVENOION 
O CONTROL 

a) H~ que extraer todas 
las plantas atacadas
por dicha enfermedad, 
la lucha solamente es 
indirecta. 

b) Empleo de papa de siem 
bra sana. -

e) Evitar el cortar los -
tub6rculos en terrenos 
y climas donde con ma
yor facilidad y frecuea 
cia se producen las in
fecciones causadas por 
esta bacteria. 

d) Procurar no volver a -
plantar inmediatamente 
en el mismo terreño. 

a) Es aconsejable descar
tar toda partida desti 
nada a la siembra cuaT 
quiera que fuese, aun= 
que solo algunos casos 
aislados estuvieran -
atacados por la podr~ 
dumbre anular conviene 
ser extremadamente ri
guroso para evitar los 
inevitables desastres -
debido a la infecci6n 
de esta bacteria. 



ENFERH~lJAlJ 

• .... 
1:"-

Virosis de la Papa 

NOMBRE COMERCIAL 
FUNGICIDA 

DOSIS/HA. tlliDIDA DE PRhlrENCION 
O CONTROL 

a) Casi todas las en
fermedades virosas 
son esparcidas con 
el uso de semilla
infectada, los pro
ductores pueden con 
trolarlas usando: -

b) Uso de semilla sana 
e) Removiendo y destru 

yendo las plantas = 
infectadas que apa
recen en los campos 

d) Aplicando aspersionef 
o espolvoreaciones 
para destruir insec
tos como afidos sal
tones pul~as etc. 
que disem1nan la en
fermedad de plantas 
infectadas a plantas 
sanas 

e) Cuando sea posible 
usar variedades re
sistentes. 
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XIII.- PLAGAS V SU CONTROL 

a) Pulga Conchuela de la Papa. (Epitrix Cucumeris) 

La pulga conchuela de la papa es un pequeño escarabajo negro con 

patas amarillas, miden aproximadamente de 1.5 a 2 mm de largo y

brincan de la planta al menor movimiento. 

El escarabajo adulto inverna en el suelo y emerge en primavera. 

Los huevos son puestos cerca de la superficie del suelo y emer-

gen despu&e de una incubaci6n de siete a diez d!as; las larvas -

son gusanos delgados blancos de alrededor de 1.5 a .s mm de lar

go se alimentan de las partes subterr&neas y ocasionan dalas pe~ 

forando pequeftas galerías en la pulpa del tub,rculo inaadiatamen 

te debajo de la piel. El período larval continda por dos a tres

semanas y~es seguida por un estado ninfa! que dura alrededor de

una semana y media luego, el adulto emerge del suelo y se alimen 

tan del envfs de la hoja. 

Las hojas dañadas por la pulga de la papa presentan numerosas 

perforaciones pequeftas y, en consecuencia, no manufacturan una 

provisi6n normal da alimentos. 

Si están muy daftadas las hojas pueden sacarse y caer cada año se 

producen de una a tres generaciones, seg6n sean las condiciones

del clima. 

Control: Para controlar la pulga conchuela adulta las aplicaci~ 

nes de insecticidas al follaje deben comenzarse cuando alrededor 

de la cuarta parte de las plantas de papa han emergido del suelo 

las aplicaciones deben repetirse con intervalos de 7 a 10 días -

hasta el final de la estaci6n de crecimiento para controlar este 

insecto se puede usar d!verses insecticidas por ejem.: thiodan o 

sarvin 2%. 
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Otro m4todo para controlar la pulga conchuela consiste en emple

ar un insecticida sistemico. El insecticida sistemico es absorv! 

do por la planta y translocado a sus partes a4reas. Los insectos 

que se alimentan de la planta mueren por el insecticida que esta 

contiene por ejem.: 

Estos insecticidas sistemicos tienen diversas ventajas eobre las 

aplicaciones convencionales al follaje mas aGn no est~n expues-

tos a ser deslavados por las lluvias como lo están las aplicacig 

nas al follaje. Son venenosos solo para los insectos nocivos que 

se alimentan del follaje y no afectan a los insectos ben,ficoa. 

Las principales ventajas de esos insecticidas son que controlan 

a todos los insectos importantas de la papa y que, en algunos -

suelos, una sola aplicaci~n no da control satisfactorios de los

insectos de toda una estaci~n. (6) (13). 
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b) Salt6n de la hoja o Chtcharita de la Papa. (Empoasca 

fabae). 

La chicharita no solo ataca la papa sino una variedad muy grande 

de plantas. 

Es una de las plagas m&s dañinas de la papa, se allimenta en el -

env6s de la hoja, chupando la savia, ocasiona el mal conocido 

como •quemadura de la punta• o "quemadura de la chicharita•. 

El s!ntoma de este mal, es una mancha cafl triangular en la pun

ta de la hoja. Tamblln llegan a aparecer manchas triangulares en 

el extremo de las venitas laterales, un ataque fuerte hace que • 

las plantas mueran antes de que los tublrculos est~n completamaA 

te desarrollados. 

El adulto de color verde con forma de cuña, mide 0.3 eme. de la¡ 

go ee ancha en la parte de la cabeza y se adelgasa hacia el ex-

tremo posterior, tiene varios puntos blancos en la eabeza y el • 

t~rax, y caracter!stico de esta especie son 6 puntos blancos re

dondos a lo largo e interior del protor&x. Las patas posteriores 

son largas y le dan un poder de salto muy grande. 

La postura de huevec:illos se afec:tdan entre :l.y 10 d!as despuls 

del aparlo, estos son blanquiz~os, alargados y muy pequeños como 

de 1 mm de largo. Son ovipositados dentro da las venas mayores o 

en la parte inferior de los peciolos de las hojas. Ponen diaria

mente entre 2 y 3 huevecillos. 

La hembra vive un promedio de un mes. El huevecillo tarda mas o

menos 10 d!as en alcanzar su desarrollo completo. 

Las ninfas son muy pequenas de color p~lido, parecida a los adu1 

tos y muy difíciles de localizar tienen 5 nudos apareciendo como 

adultos despu4s de la quinta muda. Son insectos muy activos, ti~ 

nen 2 Y hasta 3 generaciones al ano. (13) 



e) Escarabajo de la Papa. {Leptinotarsa Decemlineata) 

El escarabajo adulto tiene alrededor de .9 mm de largo tiene un 

caparaz6n duro y es de color amarillo con diez listas negras en 

su dorso. Los escarabajos adultos invernan en el suelo y salen

a la superficie alrededor del tiempo en que est& emergido la p~ 

pa, los huevos de color amarillo naranja, son puestos en masa o 

racimos en el env~s de la hoja. Los huevos duran en incubaci6n

alrededor de una semana, y las larvas comienzan a comerse las -

hojas y las porciones tiernas del tallo, las larvas j6venes son 

suaves, con patas y cabeza negras son de color naranja rojizo -

y en cada lado tienen dos hileras de manchas negras, crecen r4-

pidamente por un período de 2 a 2.5 semanas, durante el cual -~ 

consumen grandes cantidades de hojas y tallos. 

Al final de ese per!odo las larvas adultas penetran al suelo y

viven en estado ninfal por alrededor de doce d{as. luego salen

los adultos y, si las condiciones climatol6gicas son favorables 

ae repite el ciclo. Por su parte, los escarabajos adultos perm~ 

nacen en invernaci6n en el suelo hasta la primavera siguiente. 

Se producen de una a tres generaciones cada año. 

Control: Varios insecticidas proporcionan un control afectivo 

Las aplicaciones al follaje debe de hacerse cuando los huevos -

comienzan a hacer eclosi6n deben repetirse seg6n sea necesario. 

Los insecticidas sistemicos tambi~n son efectivos para contro-

lar el escarabajo de la papa. {6) (10) (13). 



d) Gusano de Alambre. (Agriotes Spp) 

Los gusanos de alambre invernan en estado adulto, pero a veces lo 

hacen como larvas inmaduras. Los adultos tienen alrededor de 1.27 

mm de largo, las larvas eon amarillas o cafls, duras y con aspec

to ceroso. 

Los escarabajos emergen en la priffiavera o a principios de verano

y ponen sus huevos en el suelo. El tiempo requerido para comple-

tar su ciclo de vida var!a de tres a cinco años, segdn sea la es

pecie. 

Durante la mayor parte de este tiempo viven en el suelo en estado 

de !.larva y se alimentan de raices y otras partes subterr&neaa de

diversas plantas. 

Las larvas o gusanos perforan galerias limpias y redondas en los

tub~rculos, y con frecuencia los inutilizan para el mercado. 

Las larvas pasan a ser ninfas a fines del verano, y despu~s de 

tres o cuatro semanas en ese estado, emergen como adultos o con-· 

chuelas por lo general invernan como adultos. 

Controla Se puede lograr un control efectivo. de los gusanos de -

alambres mediante la aplicaci6n al voleo de 25 Kgs. de cloa~no

o diazin6n. Estos insecticidas pueden ser aplicados como aspsrsig 

nas o en forma granular. (6) (13) 

Las aplicaciones al voleo deben de hacerse antes de la siembra y

enterrarse inmediatamente con un paso de disco o de rastreo. 

Los tratamientos del suelo deben dar un control de 3 anos, y no -

se recomienda aplicaciones mas frecuentes. 

La apariencia de este insecto es erratica y difícil de predecir. 

La rotaci6n de cultivos y las labores de otoño tambi~n dan cierto 

control no se debe dejar papa madura en terrenos que se sabe es-

tán infectados con gusano de alambre. (6) (13). 
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a) Gallina Ciega. (Phyllophaga_ Spp) 

Las gallinas ciegas son larvas de los escarabajos de mayo y ju

nio. El adulto Vcr!a de color de caf~ a negro y en longitud de-

1.27 a 25 cms. La mayor parte de las especies tienen un ciclo -

de vida de 3 años, pero algunas completan el suyo en un año y -

otras en 4 años. 

Los escarabajos adultos aergen del suelo en la primavera, se 

alimentan de las hojas de diversas clases de &rboles durante la 

noche y regresan al suelo en el d!a. 

Los huevos generalmente los ponen en c~spedes de gramineas esos 

huevos dan origen en un tiempo a las larvas. 

Las larvas comen las~Jpartes subterr~neas de diversas plantas, -

pero prefieren a las gramineas. 

Con frecuencia al daño que ocasionan los pastizales es tan sev~ 

ro como para que se noten manchones o a6n zonas grandes comple

tamente destru!das. 

Si esos manchones de gramíneas muertas se levantan se encuentran 

en el suelo numerosas larvas. 

Las larvas es un gusano blanco de alrededor de 2.5 a 5 cm. de -

largo su cabeza y sus patas son cafés. 

El insecto pasa el primer año y el 2do, y la mayor parte del 3o. 

en estado de larva durante los inviernos que preceden al 2o. y -

3o. año, invernan debajo de la l!nea de congelaci6n del suelo. 

Se convierte en ninfa a fines del verano del 3er. a~o y emerge

como escarabajo adulto en el oto~o. 

El escarabajo pasa el invierno en el suelo debajo de la l!nea de 

congelaci6n y emergen la prim~vera siguiente a poner sus huevos

y completar su ciclo de vida. 



Las larvas dañan a los tubérculos haciendo galerias al alimen

tarse si la infestaci~n de gallina ciega es seria un gran ndm~ 

ro de tubérculos pueden ser daMados a tal grado que no sean -

aptos para la venta. 

Controlz El tratamiento con algunas sustancias recomendadas -

para los gusanos de alambre dar~n control satisfactorio de las 

infestaciones de este insecto también ayudan considerablemente 

las buenas pr&cticas de cultivo y de manejo. (6) (13). 

78,-
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f) llfi'dos o Pulgas de 1<> Pap.;,. (ríacrosiphum solanifolii} 

\Jc.rias clases de afidos o pi"ojos ce le pl:.ntD. :::t;;cen a la papa 

pero•el afido de lB p~pe y el afido verde del durszno son los

m~s comunes. El afido de la papa inverna en estado de huevo, en 

los rosQles, y el afido verde del durzno en duraznos o ciruelos, 

En la primavera los huevos hacen eclosi6n y originan afidos hem 

bras. Los afidos emigran a los campos de papa y despu~s de lO a 

12 d!ss de crecimiento- producen hijos vivos. Cada hembra produ

ce de uno a cinco hijos al d!a y todos los decendientes son hem 

bras. En consecuencia es notorio- que en condiciones favorables

la poblaci6n de afidos pueden aumentar con mucha r8_pidez. 

Unos cuantos afidos tienen alas, pero la mayoría son apt~ros los 

afidos apt~ros pueden viajar grandes dist:~ncias. 

Posteriomente, dur~nte la estaci6n, se produce una cr!a de afi~ 

dos tantos machos como hembras ocurren apareamientos y las hem

bras ponen sus huevos en la planta hospedera. Los huevos quedan en 

la planta hospedera durant_e el invierno y hc,cen eclosi6n en la

primavera los afidos debilitan a l3S plantas chupandoles los ~ 

jugos o savia, y reducen con ellos los rendimientos m~s a~n, 

act6an como portadores de enfermedades, transmitiendolas de las 

plant.__¡s anferr:·'-'' a las sanas. 

Control: Las aplicaciones al follaje deben comenzarse cuando --

los afidos se vuelven a~ndantes y han de continuarse segdn sea 

necesario. (6) (13). 
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g) Botij~n Rayado de la papa. (Epicauta vittata) 

Este insecto. es muy voraz, y aunque s6lo el adulto ataca las pla!l, 

tas puede causar grandes deftos en caso de no combatirse oportuna

mente. Adem~s de la papa, se le encuentra atacando al jitomata, -

mel6n, frijol, ch!charo y chile. 

Inverna en forma de larva en su sexta muda (pseudopupa) en una -

celda de tierra, mide mas o menos 1 cm. de largo. De pseudopupa,

muda a su sexto estadio· de larva y se moviliza por la planta du-

rante 14 d!as para entrar al verdadero estadio papal y en el cual 

permanece entre 12 y 13 d!as. El botij6n adulto, vive aproximada

mente 30 a 40 d!as estos insectos llevan en su cuerpo un líquido

conocido como cantaridina, y el cual si entra en contacto con la

piel de las personas, &stas sufren fuertes ampollas por quemadu•

raa. La hembra opiposita en el suelo un orff'icio que ella misma -

hace, y en los cuales pone hasta 200 huevacilloe, loe cuales san

cilindricos, alargados y amarillos. Incuban aproximadamente en lO 

dfas, las larvitae al nacer se vuelven muy activas en busca de 

huevecillos de cbapulinee que es de lo que se alimentan. En 28 ~

d!as la larva muda 4 veces y sufre cambios completos en cada una

de ellas. El adul.to es angosto' de cuerpo, la cabeza bien definida 

y separada del cuerpo, el abdomen sobresale de la cubierta en sus 

propias alas es rayad~ a lo largo del cuerpo en la parte dorsal(l3). 



h) Palomillc de la papa (Gnorimoschema opercule1la) 

Se presenta generalmente en regiones cálidas y secas, a6n cuando 

se le ha encontrado en otras zonas. Es muy destructiva en los tg 

bérculos de la papa, que barrena, cuando éstos ya se encuentran

en el almecén o también en el campo, tambi~n llegan a barrenar -

los tallos y minan las hojas. 

Inverna en cual·quiere de sus estadios, cuhriéndose entre desechos 

o el suelo pero siempre fuera de los almacenes. 

El adulto es una palomilla muy peque~a, mide aproximadamente 

lo25 cms. de punta a punt~ de las alas., su actividad la desarr~ 

llan durante la noche., es color caf4 grisáceo moteado con caf'

más obscuro. 

La hembra pone entre 150 y 200 huevecillos que deposita ai•lada

mente en los tub,rculos a en el enves de las hojas. Generalmente 

la pequeña larvita primero hace minas en las hojas y después vi~ 

jan hacia abajo a los tallos y posteriormente a los tallos. Los

huevecillos que eclosionaron a los tubérculos, las larvas barre

nan de inmediato a estos, las larvas es un gusano blanco rosado

o verdoso, de aspecto sucio, delgado y cubierto de seda, la cab~ 

za caf' llegando a medir hasta 1.875 cms. de largo. Completan su 

desarrollo entre 2 y 3 semanas. 

Pupan en un cord6n de seda recubierto de tierra y colgado en las 

hojas ~uertas o entre la~ hojarasca. miden aproximadamente 1.25-

cms. de l~rgo. El adulto emerge en 8 a 10 d!as, una generaci6n -

completa tard2 aproximada~ente 30 d!as, si el tiempo es c1lido y 

secoo Se presentan entre S y 6 generaciones el año. 

Control: Se puede tratar la papa antes de almacen~.rla, espolvOr.!i!, 

!ndolQ perfectamente con DDT 101 P.O. Heptacloro S% P. usando l 

kg. del producido por toneleda de pepa. (l3) 



11 PULGA SALTONA DE LA PAPA 11 

Epitrix cucumeris ( Harr.) 



11 CHICHARRITA DE LA PAPA 
11 

Empoasca fabae ( Harr. ) 



1 

"CATARINITA DE LA PAPA" 

Leptinotarsa decemlineata (Soy) 



11 GUSANO DE ALAMBRE" (ADULTO) 

Agriotes spp. 



''GALLINA ClEGA '' 

( Phyllophaga spp.) ..... . 



.., 

11 BOTIJO N RAYADO DE LA PAPA 11 

Epicauta vittata ( Fabr.) 



11 PALOMILLA DE LA PAPA 11 

Gnorimoschema operculella (Zeler) 



1 . TABLAS DE INSECTICIDAS COMERCIALES Y DOSIS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS • 
N 
Có 

Plaga 

Pulga Conchuela 
de la papa 
(Epitrix Cucumeris) 

Salt6n de la hoja 
o chicharita hoja 
de la papa 
(&npoasca Faba e) 

Nombre 
Insecticida Comercial 

D6sis en Kgs. o Lts. 
x hect!rea. 

Dipterex 4% P 20 Kgs. 
Dipterex 80% H 2 Kgs. 
Parathi6n Met!lico 2% P 20 Kgs. 
Parathi6n Met!lico 50% CE 1.5 Lts. 
Seuin 50% H 3 Kgs. 

Diazin6n 2% P 18 Kgs. 
Diazin6n 25% CE 1.5 Lts. 
Dipterex 4% P 20 Kgs. 
Dipterex 80% H l Kg. 
Metasystox 25% CE .600 Lts. 
Parathi6n Met!lico 2% P 18 Kgs. 
Parathi6n Met!lico 50% CE l Lt. 

C.c.o Grs. 
para 

100 Lts. de Agua 

250 Grs. 

150 c.c. 
300 Grs. 

200 c.c. 

200 Grs. 
100 c.c. 

150 c.c. 

Observaciones 

Las aplicaciones 
de insecticidas
al follaje deben 
comenzarse cuando 
alrededor de la -
cuarta parte de -
las plantas de -
papa han emergido 
del suelo, y rep~ 
tir el tratamien
to de 7 a 10 d!as. 

Las aplicaciones 
al follaje deben 
de hacerse cuando 
los huevos comien 
zan a hacer eclo= 
si6n, y repetir -
en caso necesario 
a los 7 o lO dias 
siguientes. 
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Plaga 

'• 

Escarabajo o Catari 
ni ts. de la papa. -
(Leptinotarsa Decem 
line,ata) -

Guse111o de Alambre 
(Agrietes ssp 

Nombre 
Insecticida Comercial 

Heptacloro 5% P 
Heptacloro 25% CE 
Seuin 50% H 
Thiod§.n 4% P 

Diazinon 2% Polvo 
Difonate 10% Granulado 
Foxin 2.5% Polvo 
Clorpirifos 1.5% Polvo 
Heptacloro 2.5% Polvo 

------

D6sis en Kgs. o Lts. 
x hect§.rea. 

25 Kgs. 
3 Lts. 
4 Lts. 

25 Kgs. 

50 Kgs. 

50 Kgs. 

50 Kgs. 
40 - 60 Kgs. 

C.c.o Grs. Observaciones 
para 

100 Lts. de Agua 

300 c.c. 
500 Grs. 

Aplicar al folla 
je cuando empie" 
za a aumentar I': 
poblaci6n de in
sectos o al fo-
llaje cuando los 
huevos comienzan 
a hacer eclosi6n 
y repetirse se-.;. 
gún sea necesa
rio. 

Todos estos pla 
guicidas deben-
aplicarse antes 
de sembrar o - -
durante esta - -
operaci6n con lo 
cual habr! un -
intervalo de se
guridad muy am
plio. 
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Plaga 

¡Gallina Ciega 
1 (Phyllophaga) 
1 

Afidos o Pulgas de 
la papa. 
(Macrosiphum Solani 
folii) -

Nombre 
Insecticida Comercial 

Foxim 2.5% Polvo 
Diazinon 296 Polvo 
Heptacloro 2.5% 

Clordano 10% Polvo 
Triclorfon 4% Polvo 

Malati6n 50% CE 
Paration Et!lico 25% CE 
Paration Met!lico 50% CE 
Diazin6n 25% H 
Dipterex 80% H 
Heptacloro 25% CE 

-----

D6sis en Kgs. o Lts. 
x hect~rea. 

50 Kgs. 
50 Kgs. 
60 Kgs. 
40 - 60 Kgs. 
40 - 60 Kgs. 

2 Lts. 
2 Lts. 
1.5 Lts. 
1.5 Kgs. 
2 Kgs. 
2.5 Lts. 

C.c.o Grs. Observaciones 
para 

100 Lts. de Agua 

250 ce 
250 ce 
150 ce 
200 Grs. 
250 Grs .• 
300 ce 

Todos estos pla 
guicidas deben-
ser aplicados an 
tes de sembrar = 
o durante esta -
operaci6n con lo 
cual habrá un in 
tervalo de seguri 
dad muy amplio. -

Las aplicaciones 
al follaje deben 
comenzarse cuando 
los afidos se - -
vuelven abundan-
tes y han de con
tinuarse seg1n -
sea necesario. 



a Plaga 
• 
~ 

Noabre D&sis en Xgs. o Lts. 
Insecticida Comercial x hectlrea. 

O.c.o Grs.p' Observaciones 
100 Lt•• de Agua 

~------------------~----------------------------------------------------------------
Botij6n Rayado de 
la papa 
(Epicauta vittata) 

Palomilla de la 
papa 
(Gnorimoschema 
operculella) 

Dieldrin 2.5. P 
Dieldrin 18" CE 
Heptacloro 5" P 
Heptacloro 2~ OE 
.Malation 50% CE 
Seuin 10% P 

Seuin 5~ H 

Gusation 3" P 
Gusation 30% CE 
Heptacloro 5" P 
Heptacloro 25" CE 

1... ... \ 

20 a 25 Xgs. 
2.5 Lts. 
20 Xgs. 

2.5 Lts. 
1.5 Lts. 
20 Kgs. 

4 Xgs. 

25 Xgs. 
2.5 Lts. 
25 Xgs. 
3 Lts. 

-.. "' 
) 

250 ce 

300 ce 
200 ce 

250 Grs. 

300 00 

350 oc 

Las aplicaciones al 
follaje deben comea 
sarse cuando los bo
tijones se vuelven • 
abundantes 7 han de 
continuarse segdn -· 
sea necesario. 

Aplicar al follaje 
cuando las larvas 
empiezan a atacar
las hoj~ 1 repetir 
a los 8 d1as y se -
puede tratar la papE 
antes de almacenarst 
espolvoreandolas pe~ 
fectamente utilizan· 
do 1 Kg. de insecti· 
cida en polvo por -
tonelada de papa. 



XIV.- COSTO DEL CULTIVO POR Hr1. A ~~IVEL P.UFI.J\L PAPA Gll1F 

OTO~O-INVIERNO 78-79. 

A) Preparación del suelo 

Barbecho 

Rastreo 

Surcado 

B) Siembra o Plantación 

Semilla o mat. veg. 

Siembra o plant. 

C) Fertilización 

Fertilizante 

Aplic. de fert. 

D) Labores de Cultivo 

E} 

F) 

Escarda 

Aporque 

Escarda 

Aporq.Qe 

Ri-ego y Drenaje 

Costo de Agua 

Riego de _.;ux. 

Riego de !lux. 

Control de plagas y Enf. 

Inseco y acaricida 

f.plic. de Insec. 

Aplic. de Insec. 

Fung. y Rnctericida 

700.00 

750.00 

350.00 

16,000.00 

540.00 

1,544.00 

270.00 

140.00 

60.00 

60.00 

140.00 

250.00 

270.00 

360.00 

540.00 

225.00 

135.00 

257.00 

1,aoo.oo 

16,540.00 

1,814.00 

400.00 

aao.oo 

1,157.00 

8"6.-
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G) Cosecha 4,rm.oo 

Arranque 2,300.00 

[;carreo 1,800.00 

H) Diversos 2.,656.00 

Seguro Agrícola 2,389.00 

Gast. Admon. 267.00 

A) ¡Jreparaci.Sn del suelo 1,aoo.oo 

B) SiEmbra 16,540.00 

'" e) Fertilizaci.Sn 1,814.0it 

o)" Labores Culturales 400.Dit 

E) Riego y Drenaje e8o.oo 

F) Control de Plagas y Enf. 1,157.00 

G) Cosecha 4,100.00 

H) Diversos 2 1 ~56 1 0!;1 

SUmA TOTAL POR HA. 29,347.00 (17) 

i 
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XV. RECO~END~CIONES Y CONCLUSIONES. 

1) Se recomienda usar 2,000 kgs. de semilla/Ha. como den

sidad de poblaci~n de las variedades que mas confianza 

y aceptaci~n tenga con el productor. 

2) Utilizar fertilizantes de baja consentraci6n como es -

el sulfato de amonio 2o.s% como fuente de ntgo. ya que 

este cultivo requiere P.H. un poco 4cido. 

3) Usar como semilla la variedad Lopez por su aceptaci~n; 

resistencia al transporte y buen precio. Las varieda-

des alfa y atzimba son recémendables por su alta capa

ci~ad rendidora y por su resistencia al ataque de en-

fermedades. 

4) En cuanto respecta al tamaño de semilla que se debe -

utilizar, se concluye que se debe de seleccionar muy -

bien y utilizar 2 semillas medianas con yemas de 1 cm. 

ya brotadas. 

S) La variedad Lopez result6 ser la variedad mas suscep~! 

ble al ataque de plagas y enfermedades 

6) Se puede decir que los d!as largos favorecen la forma

ci6n de la mata, y los d!as cortos la de los tub~rculos. 

6) La papa puede ser considerada como una devoradora de -

humus y como una·formidable utilizadora de la fertili

dad natural. 
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