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e A P I T U L O I 

I N T R O D U e e l O N 

En los moment~s'.actua1es en que vtvtmos una cri'si's económica en el-

Pafs, se h.ace necesario emplear estrategtils de desarro1lo que nos permi-

tan coadyuvar a superar los dgs grandes problemas a . que se enfrenta h.,. 

población: la producci~n de alimentos bástcos y el Desempleo en el sec-.,. 

tor prtmarto; en el primer caso se plantea el uso adecuado de tnsumos en 

áreas de temporal cuyo porcentaje es tnmensamente mayor que el área de -

riego, sin embargo el desempleo será vi~ente, ya que só1o una época del -

año se tendrán fuentes de trabajo en el área Jgrtcola. 

A partir de esta realidad, se requiere que las zonas de riego sean -

utilizadas con la mayor productividad postb1e, a ftn de maximi·zar su i·nti 

greso, basado en la producción de alimentos a nivel de Exportaci'ón, ya -

que en el extranjero se obti'enen los mejores preci'tls de hortaHzas y otros 

productos de interés internacional, lo cual genera divisas tan necesartas

para el País, además del empleo de mano de obra durante los 2 ciclos de " 

cultivo en el año. 

El .Pepino (eucumis Sativus L.l. es un cult1'vo en la actuaHdad que-
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tienen 3 años de establecido a nivel comercial en la zona de Autlán Jal. 

y se considera como de alta redituabilidad económica, principalmente po~ 

que alcanza un valor de venta muy atractivo dentro de las fluctuaciones

normales de las hortalizas, ya que las utilidades que se obtienen al ve~ 

der al mercado internacional son mucho mejores, comparadas con las obte

nidas en el mercado Nacional. 

Las normas establecidas nos conducen a hacer uso de una mejor tecn~ 

logia, con el fin de incrementar la producción, ya que con esto el horti 

cultor obtiene mayores ingresos, además de que se crea en torno a este -

cultivo, fuentes de trabajo para numerosas familias (selección, recolec

ción, hechura de cajas, transporte, empaque y mano de·.obra calificada).

Originando un aumento en los salarios y con ello un desarrollo económico 

y una inmigración, hacia esta ciudad debido a la demanda de mano de obra. 
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C A P 1 T U L O II 

A N T E C E D E N T E S 

l. Experiencias en la zona. Debido a las condiciones agroclim! 

ticas del valle de Autlán, Jal. y que por lo general en los últimos--

años se han establecido cultivos hort{colas en esta región, y entre -

ellos el Pepino, favoreciendo el establecimiento de empacadoras a nivel 

exportación, esto permitió aumentar el número de hectáreas del cultivo

del Pepino, ya que anteriormente se sembraban alrededor de 50 h. en el

año y ahora se siembran 500 h. debido a la adaptabilidad y a la posible 

comercialización por medio de estas empacadoras. 

2. Logros obtenidos. Principalmente con el número de hectáreas 

cultivadas en el año, favorecen el desarrollo económico de Autlán, toma~ 

do en cuenta desde la mano de obra rural necesaria hasta poner la fruta 

en el mercado americano, ya que en todo este proceso las utilidades son 

derramadas en los diversos sectores de la población de Autlán, Jal. 

Y el establecimiento de este cultivo en la zona debido a su alta re 

dituabilidad. 

3. Deficiencias o Problemas. Como hemos mencionado anteriorme~ 
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te, que las condiciones agroclimáticas de Autlán, favorecen los culti-

vos hort{colas, esto ha traído como consecuencia la disminución de hec~ 

táreas para el cultivo de alimentos básicos, maíz, frijol, sorgo, etc.

Y ésta puede ser una de las razones del por qué México ha ido perdiendo 

su autosuficiencia en granos, ya que día con·dia se detectan nuevas zo

nas en todo el País para,:cultivos de alta redituabilidad y que al esta

blecerse disminuyen el número de hectáreas para los cultivos tradicion~ 

les. 



C A P I T U L O III 

O B J E T I V O S 

5 

El presente estudio tienen como propósitos fundamentales los siguie~ 

tes puntos: 

1° Aprovechar las condiciones Agroclimáticas del Valle de Au~

tlán, Jal. para el establecimiento de cultivos considerados como de al

ta rentabilidad. 

2° Crear fuentes de trabajo en el medio rural y de mano de obra 

calificada. 

3° Diversificar la actividad agrícola en el municipio de Autlán 

Jal. 

4° Que sirva de guía o consulta técnica sobre el cultivo del -

Pepino. 

5° Demostrar los beneficios de esta actiVidad sobre la pobla-

ción fnvolucrada en el proceso de producción hasta la exportación. 
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C A P 1 T U L O IV 

FACTORES ECOLOGICOS 

IV.l LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

Ubicado en la porción Noroeste de la región Sur del Estado de Jalis

co, a una altitud de 900 mts. sobre el nivel del mar, una latitud Norte 

de 19°46'y Longitud Oeste de 104°22'. 

El municipio de Autlán, cuenta con una superficie total de 927.3 -

km2 y una densidad de 37.25 habitantes por km2. La población de la cab~ 

cera municipal hace un total de 22,638 y en las localidades rurales pert~ 

necientes al municipio 11,909 personas. 

IV. 2 CLIMA 

2.1 La clasificación del clima según Koppen es la siguiente: 

Awah 

Aw = Clima tropical de sabana ) temperatura media de todos los me

ses superior a los 18°C. Lauvias medias anuales mayores de 750-

mm. con invierno seco. 

a= La temperatura media del mes más calido es mayor de 22°C 



h = La temperatura media anual mayor de 18°C 

w = Lluvias en verano. 

2.2 TEMPERATURAS 

7 

En observaciones hechas durante el perído de 1955-1966, los prome-

dios fueron los siguientes. 
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CUADRO No. 1 

RELACION DE 15 AÑOS DE DATOS CLIMATOLOGICOS 
DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CAMPO AGRICOLA -
EXPERIMENTAL "COSTA DE JALISCO" (5} 

AUTLAN, JAL. TEMPERATURA MINIMA EN oc 
AÑOS . ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO . SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
1958 8.0 8.5 9.0. 13.0 15.0 18.0 17.0 17.0 19.0 16.0 11.0 11.0 8.0 
1959 5.0 9.0 7.0 9.8 15.0 9.0 18.0 18.0 18.0 12.0 9.0 6.0 8.0 
1960 5.0 4.0 8.0 9.0 14.0 18.0 17 .o 19.0 17.0 16.0 13.0 9.0 4.0 
1961 7.0 - 7.0 8.5 14.0 18.0 18.0 19.0 17.0 13.0 9.0 9.0 7.0 
1962 8.0 11.0 9.5 12.0 18.0 22.0 22.0 21.0 17.0 18.0 12.0 9.0 8.0 
1963 10.0 5.0 8.0 15.0 15.0 19.0 20.5 19.0 18.0 14.0 11.0 B.O 5.0 
1964 11.9 7.5 9.0 14.0 15.0 17 .o 18.0 17 .o 18.0 15.0 15.0 9.0 7.5 
1965 8.2 11.0 10.0 11.0 17.0 19.0 18.0 18.0 18.0 13.0 11.6 14.0 8.2 
1966 11.0 9.0 11.0 13.0 16.0 21.0 18.0 17.0 18.0 14.0 12.0 11.0 9.0 
1967 11.0 ',5'.:5 12.0 13.0 15.0 18.0 18.5 18.0 18.5 14.0 11.0 8.0 5.5 
1968 7.0 10.0 9.0 14.0 16.0 15.0 18.0 19.0 19.0 17.0 11.0 11.5 7.0 
1969 10.8 11.0 18.0 13.0 15.0 19.0 17.0 16.0 16.0 15.0 11.0 12.0 10.8 
1970 8.0 8.0 9.0 19.0 21.0 20.0 18.0 20.5 19.0 12.5 13.0 9.0 8.0 
1971 11.0 11.0 13.5 10.0 11.0 16.5 17.0 16.0 18.0 17.0 11.0 9.0 9.0 
1972 8.0 8.0 11.0 11.0 15.0 18.0 18.0 17.0 17.0 17.0 16.0 9.0 8.0 

"X' ' 8.06 8.46 10.06 11.68 15.33 17.90 18.33 17.93 17.93 15.33 11.73 9.76 7.35 

N 
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CUADRO No. 2 
RELACION DE 15 AÑOS DE 'DATOS CLIMATOLOGICOS 

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CAMPO AGRICOLA -

EXPERIMENTAL "COSTA DE JALISCO" (5) 

AUTLAN, JAL. TEMPERATURA MEDIA EN oc 
AÑOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

1958 17.7 19.0 21.9 24.1 25.9 26.1 26.2 25.4 25.2 24.1 21.6 20.8 23.i 
1959 19.8 21.9 22.3 22.4 25.9 26.8 25.1 25.2 26.2 24.6 22.4 20.7 23.6 
1960 20.3 19.0 22.3 24.1 25.4 27.0 25.2 25.4 26.5 24.4 23;4 20.6 23.6 
1961 19.2 - 21.3 23.3 26.2 26.2 24.9 25.5 24.8 23.1 22.7 20.2 23.4 

9162 21.4 21.8 22.4 24.7 29.2 26.7 24.8 25.1 24.4 24.0 22.4 20.7 23.9 
1963 20.5 19.7 24.0 24.4 26.2 26.3 25.0 24.9 24.7 24.0 22.4 20.7 23.5 
1964 19.3 20.0 22.5 20.1 25.4 25.5 24.9 24.6 24.2 23.7 23.5 20.2 22.8 
1965 19.0 22.0 22.5 24.6 26.2 26.7 24.6 24.4 24.5 - 23.8 24.5 22.2 23.8 
9166 19.8 20.4 22.2 23.7 26.0 26.5 25.4 25.3 25.1 23.5 22.4 19 .o 23.2 
1967 19.2 19.9 22.6 24.0 25.3 25.5 25.1 24.1 24.2 23.0 22.0 19.1 22.8 
1958 19.1 19.3 19.3 25.9 24.4 24.8 24.9 24.9 26.8 24.8 21.4 20.3 22.9 
1969 20.0 20.4 22.1 24.1 24.5 27.0 24.8 23.9 25;.0 23.2 22.5 20.8 23.1 
1970 19,o 20.5 20.8 23.1 25.2 26.0 24.4 25.0 24.5 24.5 22.3 21.0 23.0 
1971 20.5 19.1 23.2 23.0 25.3 23.1 23.5 23.5 24.3 25.5 23.3 22.4 23.0 
9172 20.8 20.1 22.2 24.5 26.6 25.1 25.2 25.1 24.2 24.;.8 23.0 20.5 23.5 

X" 19.76 20.27 22.10 23.73 25.84 25.96 24.93 24.82 24.97 24~06 22.65 20.61 23.27 



CUADRO No. 3 

RELACION DE 15 AROS pE DATOS CLIMATOLOGICOS 
DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CAMPO AGRICOLA -
EXPERIMENTAL "COSTA DE JALISCO" (5) 

AUTLAN L..!!M:_ TEMPERATURA MAXIMA EN oc 
AÑOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

1958 29.0 3LO 33.0 36.5 36.0 34.0 34.0 34.0 33,0 ' 34.0 30.5 30.0 36.5 
1959 30.0 34.5 35.0 35.0 36.0 34.0 32.0 33.0 35.0 35.0 33.0 32.0 36.0 
1960 35.0 31.0 35.0 36.0 38.0 35.0 33.5 34.0 33.0 33.0 34.0 34.0 38.0 
1961 31.0 - 34.0 33.0 37.0 38.0 31.0 34.0 32.0 34.0 33.0 32.0 37.0 
1962 33.0 32.0 32.0 34.0 36.88 32,0 30.0 30.5 29.0 31.0 31.0 31.0 36.8 
1963 32.0 32.0 35.0 33.0 33.0 38.5 31.5 31.0 32.0 32.0 32.0 30.0 38.5 
1964 32;0 33.5 36.0 36.0 36.0 34.5 33.0 32.0 32.0 33.0 33.0 31.5 36.0 
1965 30~0: .. 31.0 33.0 36.0 37.0 36.0 32.5 31.0 31.0 32.0 34.0 31.0 37.0 
1966' 33.0 32.0 33.0 34.5 34.0 35.0 31.0 31.0 33.0 32.0 31.0 29.0 35.0 
1967 . 31.0 31.0 33.0 34.0 34.0 35.0 32.0 32.0 31.0 30.0 30.0 29.0 35.0 
1968 29.0 28.0 31.0 33.0. 33.0 32.0 32.0 33.0 31.0 32.0 31.0 30.0 33.0 
1969 30.0 30.0 27.0 33.0 34.0 36.0 31.5 31.0 32~0 32.0 34.0 30.0 34.0 
1970 30.5 30.5 33.0 34.0 31.0 32.0 29.0 31.0 30.0 31.0 39.0 30.0 34.0 
1971 30.0 29.0 31.0 35.0 38.0 33.0 34.0 31.0 32.0 31.0 32.0 32.0 38.0 
9172 31.0 32.5 34.5 35.0 36,5 34.0 33.5 33.0 32.5 32.5 32.0 30.0 36.5 
T 31.13 31.28 33.03 34.53 35.72 34.13 32.00 32.10 31.90 32.30 31.96 30.76 36.02 



CUADRO No. 4 

RELACION DE 15 AÑOS DE DATOS CLIMATOLOGICOS 
DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CAMPO AGRICOLA -
EXPERIMENTAL "COSTA DE JALISCO" (5) 

AUTLAN~ PRECIPITACtON EN m.m. 

AÑOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
1958 119.0 14.0 23.0 0.0 4.0 143.0 186.5 60.0 166.5 127.5 15.7 3.0 862.2 

1959 25.0 0.0 INAP 154.5 17.5 157.5 97.0 81.0 43.0 115.0 7.0 INAP 697.5 

1960 INAP 0.0 0.0 0.0 0,0 46.0 243.5 74.0 151.5 68.0 4.0 97.0 684.0 

1961 102.5 - 0.0 0.0 5.0 128.5 145.5 107.5 112.0 43.0 INAP INAP 644.0 

1962 INAP 3.0 0.0 INAP 0.0 116.5 117 .o 93.0 127.0 73.0 n.o 5.0 545.5 
1963 0.0 INAP INAP 14.0 18.0 86.0 190.0 164.0 148:0 71.5 0.0 50.0 741.5 
1964 2.0 0.0 INAP 0.0 0.0 147.5 174.0 68.5 84.0 25.0 0.0 34.0 535.0 
1965 24.0 52.0 0.0 7.0 7.0 119.0 228.5 181.0 136.5 29.0 23.0 108.0 915.0 
1966 10.0 57.0 13.0 45.0 11.0 97.0 121.0 69.0 71.0 131.0 1.0 1.0. 627.0 
1967 179.0 0.0 INAP 0.0 25.0 120.8 102.0 164.0 149.5 75.0 1.0 50.5 866.0 
1968 0.0 40.0 115.0 INAP 5.0 79.5 192.0 90.0 257.5 25.0 9.0 49.0 862.0 
1969 INAP INAP INAP INAP 0.0 64.0 152.5 162.5 85.0 273.0 INAP 56.0 793.0 
1970 INAP 2.0 0.0 0.0 INAP 130.5 241.0 93.0 193.5 35.5 22.0 0.0 717.5 
1971 17.5 0.0 2.5 0.0 INAP 113.0 273.0 325.0 72.5 167.0 INAP 6.0 976.5 
1972 20.0 0.0 2.5 20.0 35.0 165.5 102.5 87.0 101.5 37.0 176.5 14.5 762.5 . 
T 33.26 12.0 10.40 14.83 8.50 114.28 171.06 121.30 126.60 86.36 18.01 31.6 756.18 



Temperatura Máxima Extrema. 

Temperatura Mfntma Extrema. 

Temperatura Media Promedio. 

Temperatura Media. 

Temperatura M1nima Promedio. 

2.3 PRECIPITACION PLUVIAL 

38,5°C 

2,0°C 

30.5°C 
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En observaciones de la estación de meteor<~logfa de la SARH el pro

medio anual de 11uvtas es: 

71!1.8 11111. 

2.4 NUBOSIDAD 

Relación de la Nubosidad durante el año de 1978. 

Despejados Nublados Medio Nublados 

Enero 27 2 2 

Fellrero 15 10 3 

Marzo 18 4 8 

Abril 26 2 2 

Mayo 26 3 2 

Junio 11 17 2 

Julio 6 13 10 
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Agosto 6 13 11 

Septiembre 9 16 5 

Octubre 17 7 6 

Noviembre 26 5 3 

Dici-embre 15 3 12 

2.5 HELADAS 

En este municipio de Autlán, Jal. las heladas prácticamente son nu

las, ya que en un pedodo de 12 años de 1955-1966 se registraron salame!!_ 

te 2 heladas, la primera el 24 de Enero de 1955 y la última el 14 de En~ 

ro de 1960. 

2.6 VIENTOS DOMINANTES 

la velocidad del viento en promedio durante todo el año es moderada, 

soplando los vientos del W 12 km/h. 

IV, 3 COMUNICACIONES 

la ciudad de Autlán, Jal. cuenta con los siguientes medios de comu

nicación. 

Carreteras Pavimentadas. 



Nacional No. su. Guadalajara - Barra de Navidad. 

Estatal, Aut1án, Ingenio Melchor Ocampo. 
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Estas carreteras permi-ten la comunicaci'fin con cualquier punto de • 

la República. 

Dentro de los caminos de mano de obra. brechas y terracerías son -

suficientes para satisfacer las necesidades de comunicaci-ón, tanto a los 

alrededores de la Ciudad de Autlán, como al área de cultivo que nos ocu

pa este estudio. 

Además cuenta con: 

Pista de aterrizaje 

Teléfono Automático 

Administración de Telégrafos 

Administración de Correos 

Comunicación con radio de onda corta. 
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e A PI TUL O V. 

R E e U R S O S 

V,1 SUELO 

1.1. TOPOGRAFIA. Los levantamientos topográficos hechos por la 

SARH, tndican que a los surcos hay que darles una pendiente máxima de --

25 cms, en 100 mts. 

1.2. PROFUNDIDAD. Son considerados como suelos profundos, con

buen drenaje interno y de fácil manejo, 

l. 3. TEXTURA. El §rea de mf1 uencta para el cul ttvo de 1 as hor

talizas en Autlán, presenta una textura Franca y Areno-arcillosa estas

condiciones nos permiten trabajarlas fáctlmente, producen buenas cosechas 

y la maduración de los frutos se const9ue normalmente. 

1.~ pH. Análisis efectuados· en las diversas zonas de fflfluen-

cia de los cultivos hortfcolas, nos demuestran que un 80% de los suelos

tienden a la alcalinidad y el 20% restante muestran una reacción Acida,

aunque se descartan los problemas que puedan causar las sales ya que es

tos suelos se tratan de llegar a un pH óptimo para el desarrollo normal-
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de los cultivos. 

1.5 CLASIFICACION. El estudio agrológico detallado de los Va-

lles de Autlán y el Grullo, Jal. fue realizado en el año de 1948 y abar

có una superificie de 19,976 ha. con la siguiente clasificación. Suelos

CHESNUT 

Suelos la Clase 

2a Clase 

3a Clase 

4a Clase 

10,861 has. 

5,194 

3,124 

797 

Las series de suelos estudiados se presentan con buen drenaje inte~ 

no y sin problemas de sales, el manto freático se encontró a una profun

didad mínima de 1.15 mts. 

Recomendaciones que hacen sobre este suelo. 

l. Drenar parte central del Valle de Autlán. 

2. Aplicar riegos ligeros y frecuentes en los suelos donde se

encuentra un lecho gravoso a la profundidad de 0.10-1.00 mt. 

1.6 USO ACTUAL DEL SUELO. 

Primordialmente uso agrícola, donde las superficies cultivadas son

las siguientes: 

Maíz 

Sorgo 

Hortaliza 

Melón 

850 Has. 

966 

190 

200• 
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Pepino 400 

Caña de 

azúcar 1500 

Frutales 400 

Alfalfa 20 

V .2 AGUA 

2.1 SISTEMAS DE RIEGO. El agua que se utiliza en esta región

proviene principalmente de dos fuentes; la Por Canales de la unidad de -

riego El Grullo-Autlán, y 2a Por Bombeo, ya que en todo el Valle de Au-

tlán, se encuentran pozos profundos, y que en algunos su bombeo es hasta 

de 10" y mínimos de 4", y sus sistemas de distribución del agua son: 

a). Infiltración porsurcos. Que es el más usual, y el agua 

penetra lateralmente en el terreno hasta llegar a las raíces de plantas. 

b). Sumersión. Donde el agua es derramada, algunos mm. en

la superficie del terreno previamente arreglado. 

e). Aspersión. Este es poco usual, debido a su costo, y

en esta región existen a lo:sumo 2 agricultores que lo tienen, y consis

te en que el agua se hace caer de lo alto en formarle rocfo sobre el terre 

no, en forma de gotas más o menos finas. 

2.2 OBRAS DE RIEGO. Principalmente el canal de la Unidad de -

Riego el Grullo-Autlán, y por parte los terrenos que cuentan con riego a 

base de pozos profundos, se han preocupado por hacer llegar el agua a sus 
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terrenos, por acequias de ladrillo y canales de concreto cuya capacidad

máxima es de 15", esto ha contribuido a que las pérdidas por infiltración 

sean mínimas, y así de esa manera se ayuda a conservar las reservas acu{ 

feras del valle. 

2.3 CALIDAD DEL AGUA. Como sabemos el agua de riego debe lle--

nar algunos requisito~ fundamentales, dado que no todas las aguas pueden ·-
ser usadas ventajosamente en las hortalizas, estos requisitos son: tem-

peratura, Contenido menor del 2% de cloruro de sodio y de potasio, y en 

este caso el agua que se utiliza es de río, turbosa y lodosa útil para -

fines hortícolas y además se usa agua extraída de pozos profundos cuyo -

contenido de sales no es mayor del 2%, lo cual nos indica que el aqua -

que se utiliza es de buena calidad para fines aqricolas. 

2.4 USO DEL AGUA. Como sabemos una gran parte de terrenos son 

irrigados con agua de canal, pero debido al establecimiento de compañías 

extranjeras en Autlán, y cuyos terrenos cercanos a la ciudad son los que 

les interesaron para realizar sus cultivos hortfcolas, ya que son de -

la calidad, pero no contaban con agua para riego, se vieron en la necesi 

dad de perforar en el Valle de Autlán una gran cantidad de pozos profun

dos, lo que trajo como consecuencia la apertura de un número considera-

ble de hectáreas de terreno con agua para riego, ocasionando que, en las 

norias y pozos existentes, el nivel del agua bajo, sufriendo la misma -

ciudad la escasez del agua; y a raíz de esto el ayuntamiento dio priori

dad de uso de agua primero a su poblaéión y después a la ganadería · y-. 

aqri cultura. 
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V.3 VEGETACION 

3.1 VEGETACION DOMINANTE. Según Jerzy Rzedowski y Rogers Mcva~ 

gh, la vegetación dominante es de Bosque Tropical Deciduo, y una baja -

porción de Bosque de Pino y Encino en las partes altas. En la región --

oriente existe matorral espinoso y mezquital, y en la esplanada del valle 

de Autlán no existe una vegetación muy uniforme debido a que la mayoría

de las tierras son agrícolas, de temporal y riego permanente y semiper

manente, y aún así podemos notar en los cercos de los predios Mezqui--

tes y Guamuchil principalmente. 

A continuación mostramos los nombres de la vegetación más común que 

encontramos en Autlán, Jal. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO usos 

Guamúchil Pithecellobium dulce Madera, teninos 

Mezquite Prosopis laevigata fruto como forraje 

Huizache Acacia farnesiana Perfumerfa, teninos 

Pitayo Lemaireoceres spp Fruto comestible 

Nopal es Opuntia spp Forraje, verdura 

Pinos Pinus spp Madera, papel 

Encinos Quercus spp Madera, carbón 

Pinabete Tamarix spp Reforestación 



Eucaliptos 

Parata 

Primavera 
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Eucalyptus spp Postería, reforestación 

Enterolobium cyclocarpum Madera teninos 

Roseodendron donell- Madera para chapa. 

smithii 

V.4 RECURSOS HUMANOS. 

4.1 DENSIDAD DE LA POBLACION. Población del municipio de Autlán, 

en el censo de 1970. 

Hombres 

Mujeres 

Total 

14,952 

16,177 

31,129 

Densidad de habitantes/km2 = 33.56 

Porcentaje. Constituida por una población de 15-60 años y dedicánd~ 

se principalmente a las actividades de agricultura, ganadería y forestal¡ 

combinadas con el comercio y servicios por la unidad de riego el Grullo

Autlán y por los cultivos de hortalizas y frutales en general. Se han -

ido tecnificando y capacitando en el manejo de maquinaria agrícola, apli 

cación de fertilizantes, aplicación de agroquímicos, corte y empaque de 

hortalizas y frutas, fabricación de cajas para empaque. 

4.2 ANALISIS OCUPACIONAL. La población como en todo el País es 

joven, la cual ha encontrado ocupación en estas áreas agrícolas ya .que -

se tienen una gran demanda de mano de obra. 

4.3 EDUCACION. El nivel educativo de conocimientos tecnológi-

cos son importantes para el apoyo de la producción, existiendo en Autlán, 
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primarias, Secundarias, Secundaria Agropecuaria, Preparatoria. 

4.4. SALUD PUBLICA. Existen dentro de la Ciudad,. los siguientes 

centros: 

2 Centros de Salud 

1 IMSS 

1 ISSSTE 

4 Clinicas o sanatorios particulares 
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ETIMOLOGIA. Dos voces componen el término Autlán; una es AOTLI, --

equivalente a acueducto, acequia, zanja; la otra es TLAN, lugar de y --

libremente cerca de, junto a. Entonces por sus radicales nahoas Autlán,

quiere decir en Castellano CERCA DE LA ZANJA. 

CACICAZGO. Autlán perteneció a la confederación chimalhuacana es d~ 

cir, un grupo de pueblos de diversas tribus y lenguajes distintos que s~ 

gún sus intereses se hacian la guerra o se congreban para ir a pelear, o 

para defenderse de algun enemigo poderoso, el pueblo más fuerte hacia -

sus vasallos a los más débiles. Y estaban sometidos por el cacique de C~ 

lima. 

LA CONQUISTA. En 1522 el conquistador Hernán Cortés, envió a Cris-

tóbal de Olid, un capitan subalterno suyo llamado Juan Rodríguez de Vi-

llafuerte, se aventuro incursionando en tierras de Colima, donde fue ve~ 

cido por el reyesuelo de ese lugar. Siendo don Hernán tenaz, no quiso d~ 

jar aquello fuera de su conquista y envió una tercera excursión encabeza 
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da por Gonzalo de Sandoval quien venció y estableció la dominación espa

ñola fundando una villa cuyo primer Alcalde fue un deudo de Hern¿n Cor

tés, llamado D. Francisco de San buenaventura Cortés, el que en 1524 de

su villa salió a conocer los secretos de una amplia región, al llegar -

a Autlán los indios le ofrecieron resistencia, pero fueron dominados.-

En ese tiempo los Autl:enses andaban vestidos de algodón y fibra de ma--

guey, y cuando Nuño de Guzmán encontró este lugar ya bajo la dominación

española, los Autlensesgustosos se entregaron, dado que al cacique de -

Colima entregaban la tercera parte de cuanto adquirfan y a los españoles 

por el momento no les pagaban nada. 

EL COLONIAJE. Concluida la conquista el Lic. Marcos de Aguilar uno

de los jueces de residencia de Hernán Cortés, el 8 de Octubre de 1526 -

extendió nombramiento de encomendero de la mitad de Autlañ a Hernán Gó-

mez y de la otra mitad a Hernán Ruiz de la Peña. Y la forma de gobierno

que establecieron fue la de Alcaldfa Mayor. 

VI.2 REVISION DE LITERATURA 

2.1 DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

NOMBRE BOTANICO. Cucumis Sativus L. Familia: Cucurbitáceas 

NOMBRE VULGAR. Pepino. 

CARACTERISTICAS BOTANICAS. Tallos hispidos, angulosos, más gruesos

que los del melón y trepadores. Las hojas son acorazonadas, alternas pe

ro opuestas a los zarcillos. Las flores son amarillas, masculinas y fe~ 

ninas separadas sobre la misma planta. 
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Las flores masculinas tienen el caliz, en forma de campana, venosa, 

arrugada y con cinco divisiones; el disco'·central es trfgono truncado,-

cubierto por los estambres, que son tres. 

Las flores femeninas tienen la corola y el caliz como las masculi-

nas; tres filamentos estériles, un estilo y tres estTgmas bffidos. 

Los frutos son oblongos, ásperos y verrugosos. En la madurez se vuel 

ven ,amari 11 os. 

2.2 COMPOSICION QUIMICA DEL FRUTO 

Agua 95.60 

Grasas 0.09 

Azúcar 0.95 

Cenizas 0.39 

Sustancias albuminoideas 1.02 

Sustancias extractivas libres 1.33 

Fibra leñosa 0.62 

Nitrógeno en la sustancia seca 3.62 

Hidratos de carbono en la sustan 

cia seca 50.72 

VI.3 VARIEDADES QUE SE CULTIVAN EN LA REGION 

CRIOLLO. Esta variedad es muy delicada para su cultivo, y requiere

muchos cuidados y atenciones, el tamaño del fruto varía de 15-20 cm. el

fruto tienen formaciones espinosas, semillas pequeñas, y sabor muy agra-
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dable, este fruto tiene la peculiaridad que a los 3-4 días de cortado -

adquiere una coloración amarillenta. 

POINSSET. (verde amaricano), este fruto es de color verde obscuro -

y su tamaño varia de 20-30 cms. de largo, es muy resistente a plagas y -

enfermedades, debido a su gran tamaño se puede lograr una producción de-

45 Ton/ha., tiene gran resistencia al transporte, lo cual resulta ideal

para viajes largos, ~xportación). 

PICLE. Este es el tipo de Pepino que ocupa este estudio y las vari~ 

dades dentro de este tipo son: EXPLORER Y CAROLINA, este tipo de fruto es 

utilizado para embotellar en vinagre, su sabor es agradable, de semillas

pequeñas y tamaño de 10-15 cms. de largo y de gran:;adaptabilidad en esta 

región, tiene un gran parecido con el Criollo de la región, en cuento a

forma, color y sabor. 

VI.4 PRACTICAS GENERALES DEL CULTIVO 

Objetivos que se consiguen al realizar una buena preparación del -

suelo: 

l. Regresar la estructura del terreno, que durante el cultivo

anterior, fue pérdida o modificada debido al agua de riego, lluvia, vieR 

· to, pastoreo, paso de maquinaria, etc. 

2. Proporcionar al nuevo cultivo, condiciones de aereación en

su sistema radicular, necesario para un buen desarrollo. 

3. Incorporar los residuos de cosecha y/o malas hierbas al te

rreno, mismos.que redundarán en el mejoramiento físico y químico del su~ 
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lo. 

4. Exponer las plagas del suelo al sol, ocasionando su deshi-

dratación y muerte de las mismas. 

5. Los riegos que realizaremos serán más uniformes. 

6. Facilitar la construcción de surcos, camas, melgas, canales 

bordos, etc. Por quedar el suelo en mejores condiciones de manejo. 

7. La profundidad de colocación de fertilizantes y semillas s~ 

ra más uniforme, el % de germinación mejorara, asf como la facilidad de

efectuar cultivos más eficientes. 

4.1 PREPARACION DEL SUELO. La preparación de nuestro suelo la

iniciamos con una anticipación de 30 dfas antes de sembrar, rastreando -

el cultivo anterior, inmediatamente después Se subsoleo a una profun-

didad de 55 cms. cruzado, barbecho prescindimos de el debido a que nues

tro terreno existe una plantación de aguacate, en esas condiciones deja

mos el terreno aeréandose alrededor de 20 días, posteriormente se ras-

treo cruzado a una profundidad de 30 cm y por último se niveló con 2 pas~ 

das, quedando listo para sembrarse. 

El número y recomendaciones más convenientes, en cuanto a las labo

res de preparació del suelo, son proporcionadas en cada zona agricola,

por el asistente técnico según su criterio y estudios que realice. Las -

labores de preparación que realizan los agricultores en esta región de-

Autlán, Jal. son Barbecho y Rastra y en un %muy bajo usan el subsuelo y 

la nivelación. 

1.1 RASTREO. Esta práctica, es la que finalmente nos da la es-
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tructura del suelo que necesitaremos para el resto del cultivo hasta le

vantar cosecha. 

La profundidad del rastreo, debe ser la que ofrezca las mejores ca

racterísticas del suelo; esto quiere decir que mientras más profunda se

se haga la rastreada, los beneficios aumentaran. El número de los pasos

de la rastra estaran en función de las necesidades que el mismo terreno

nos manifieste y dependeran de la textura del suelo, contenido de húme

dad en el momento de la ejecución, características del equipo y profundj_ 

dad del suelo. 

1.2 SUBSOLEO. Esta es una práctica que labra y rotura el suelo 

debajo de la capa endurecida. 

VENTAJAS. Se discute sobre las ventajas que proporciona este tipo -

de arado, ya que en muchas regiones, la producción se ha aumentado usan

do el arado de subsuelo, pero en otras ha disminuido. 

OBJETOS. Rompe el sue.lo, para que el agua pueda pasar por los espa

cios abiertos y se almacene. El prensado constante que produce la maqui

naria pesada y implementos tienden a hacer·:los suelos impermeables al -

agua. Generalmente el subsuelo se sugiere en terrenos que estan muy co~ 

pactados o que tengan una capa superficial muy dura, y que puedan impe-

. dir el buen drenaje del suelo o la libre penetración del sistema radicu

lar. 

La profundidad que debemos de darle al subsuelo comúnmente varía de 

50-80 cms. si consideramos que la máxima actividad radicular de cualquier 

cultivo es entre 0-60 cms. Y es recomendable usar el subsuelo cuando me

nos cada 2-3 años. 
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1.3 NIVELACION. Esta es la última práctica que incluye una -

buena preparación de suelo, la técnica de emparejar las tierras agríco

las se conocen bajo diferentes nombres; Nivelación, Empareje Allanaiento, 

Alisamiento, Gradación. 

La nivelación de las tierras consiste en reformar la superficie del 

suelo para controlar el movimiento del agua, para ello el hombre retira

suelo de los sitios elevados y rellena los sitios bajos para que todo -

el campo pueda drenarse bien, se reduce la inclinación o desnivel de las 

pendientes para refrenar el flujo del agua y evitar la erosión. 

Se le considera como un trabajo de labranza por _que ayuda a preparar 

bien la cama para la semilla, y un suelo bien nivelado nos ayuda a que -

la colocación de la semillas y fertilizantes puedan hacerse con mayor -

precisión y se logra también mayor uniformidad en la germinación y en el 

brote delas_plántulas. 

4.2 SIEMBRA. Es quizás el punto más importante del· cultivo, 

ya que de una buena siembra depende el éxito o fracaso del cultivo •. 

La forma en que efectuamos la Siembra, fue por medios mecánicos a -

base de una sembradora-fertilizadora, que siembra eficazmente y en can~ 

tidades correctas y a laprofúndtólad deseada, esta dep()s1ta·el fertilizaD_ 

te por debajo de la semilla y la deja cubierta con pequeñas acanaladuras 

que la protegen. 

Este tipo de sembradorra consta de: 
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1. Tolva para fertilizante con una capacidad de 300 kg. 

2. 2 tolvas para la semilla. 

3. Ruedas (son de hule, huecas y acanaladas sin presión), que 

por tener el centro hueco, se pliega según las irregularidades del te

rreno. La llanta se apoya formando una superficie cóncava, apretando el 

suelo a los lados de la semilla y directamente encima. 

2.1. DENSIDAD. Nos es posible fijar de antemano con precisión 

la cantidad de semilla en peso a utilizar, ya que si tomamos en cuenta

que un buen número de semillas se pierden o quedan inutilizadas por di

ferentes causas: Costras impermeables que se forman, piedras o terrenos, 

insectos, roedores, excesiva profundidad en la colocación o el extremo

opuesto, y como lógica consecuencia hay que aplicar siempre una canti-

dad de semillas algo mayor. de lo que en teorfa y cálculo serfa preci-

so. 

En este caso nuestra meta es lograr una densidad de plantas de --

aproximadamente 35,000/fi ahora tomando en cuenta que un gramo de semi-

lla contiene alrededor de 30 semillas, tiramos en la siembra 3.18 kg/h• 

aparentemente es elevada 95,400 semillas/h pero si tomamos en cuenta el 

% de germinación y las pérdidas posibles analtz~das anteriormente, este 

total se nos reducirá considerablemente, aunque todavfa quedan sufi- -

cientes plantas para lograr la cantidad deseada de 35,000/h y que final 

mente se logra, con el deshaije o aclareo, a una separación entre plan

tas de 25-30 cms. 

2.2. PROFUNDIDAD. La profundidad adecuada de colocación de la 

semilla es de 2-4 cms. dependiendo de las condiciones en que se haya d~ 

jado el terreno. 
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2.3. VARIEDAD. En esta región el Pepino se adapta muy bien ya 

que, las variedades sembradas responden con muy buenos rendimientos, ya 

sea el criollo de la región, el verde americano, o el que en este caso 

ocupa el estudio y que se usa para envinagrar que es muy parecido al 

criollo de la región y se siembran 2 variedades Carolina y Explorar, a~ 

bas producidas en E.U.A. 

4.3. LABORES CULTURALES. 

3.1. CULTIVOS. Dentro del ciclo vegetativo del Pepino, es un

punto muy importante cultivar, ya que al hacerlo favorecemos grandemen

te las posibilidades de lograr rendimientos más altos. 

El cultivo consiste en desplazar y fragmentar el suelo próximo a -

las plantas en su fase inicial de desarrollo. Y puede ser: 

a}. Cultivo Mecánico. El implemento para cultivar en fo~ 

ma mecánica se le conoce como cultivadora y sus funciones son: 

l. Preparar el suelo para retener el agua. 

2. Permite que el aire penetre en el interior de la capa su-

perficial y de esa manera las raíces tiernas pueden o~tener 02. 

3. Incorporar los fertilizantes con las partículas del suelo. 

b). Cultivo manual. Son operaciones mediante las cuales

con una azada pequeña, de 3-5 cms. se escarda el terreno, rompiendo la

costra superficial y remover las capas, a través de las cuales el agua, 

que surge por capilaridad, se desperdicia por evaporación, además ente

rramos el abono mineral (fertilizante) que quedó al descubierto, porque 
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no lo cubrió la cultivadora. 

Los suelos ligeros se deben escardar después de cada riego a fin -

de conservar la humedad, mientras que los suelos pesados y duros se es

cardarán después de que el agua de riego ha secado bien en la superfi-

cie y empieza a formar costra. 

3.2. DESHIERBES. El control de las malezas ha adquirido una -

importancia decisiva en la producción de cosechas, sin embargo, las pé~ 

didas por causa de malezas, usualmente no las consideramos significati

vas, hasta que no se introducen ciertas prácticas agrícolas modernas, -

ejemplo: Fertilización, riego, semillas mejoradas, etc. Y es entonces -

cuando el potencial de la producción de cosechas aumenta considerable-

mente, como también el vigor con que se desarrollan las malezas. Un--

agricultor se da cuenta inmediatamente cuando en sus cultivos ocurren -

daños causados por insectos o enfermedades, en contraste las malezas r~ 

ban a los cultivos, humedad, luz, nutrientes, pero no dejan señales no

civas; he aquí el porqué los agricultores no pueden saber de inmediato

lo que las malezas les roban, de los rendimientos de sus cosechas. 

Ahora al éxito económico de una huerta, concurre en forma determi

nante un terreno debidamente limpio de las malas hierbas, ya que están

siembre al acecho y constituyen una pesadilla para el agricultor, ya -

que los daños que producen al invadir el terreno y robar espacio y ali

mento son notables, es por eso que el horticultor debe impedir la difu

sión de ellas, actuando en forma regular y sistemática, extirpándolas

antes que hayan enraizado bien en el terreno. 

Esto se puede lograr fácilmente, si no se deja pasar el tiempo ya-
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que de otra manera será más dificil y raramente se podrá evitar que da

ñe al cultivo. 

Se debe tener presente que en los terrenos _pesados, propensos a la 

compactación, el deshierbe no será fácil si están secos los suelos, ya

que al arrancarlas se romperán y quedan las raíces en el terreno. En -

tal caso esta operación será precidida del riego. 

3.3. DESHAIJES. Esta operación consiste en eliminar el exceso 

de plantas, para asf lograr la densidad de plantas deseada, esta labor

se realiza cuando la planta tiene una altura de 10-15 cms. ya que no es 

conveniente realizarla antes, debido a que antes de esa altura podemos

sufrir daños causados por insectos y por el cultivo manual, que nos

disminuyen la población. 

El momento oportuno de realizar esta labor, es cuando el terreno -

está húmedo, después del riego, ya que de otra manera estando seco pod~ 

mos levantar las demás plantas, después de sacar la planta es necesario 

aplanar un poco los lados de las plantas que quedan. 

En nuestro cultivo y después del primer riego, se vino la nacencia 

de malas hierbas hasta donde la humedad llegó, así que procedimos a re~ 

lizar el primer cultivo, con cultivadora a base de escardillos comple-

tos y medios, con surcador para aflojar el surco para el próximo riego. 

Y montada en barra jalada por un tractor. 

Este tipo de cultivo, no nos dio mucho resultado, ya que con cual 

quier falla del tractorista, propicia la eliminación de plantas porque

no puede acercarse mucho a ellas, además el peso del tractor compacta -

el terreno. Así que para los demás cultivos utilizamos cultivadora de -
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tiro, esta llave mas escardillos y permite acercarse más a las plantas, 

eliminando la mayoría de las malas hierbas, que en nuestro caso la inci 

dencia fue de quelite bledo y verdolaga. 

La presencia de lluvias fuera de temporal, trajo la nacencia de e~ 

tas hierbas en las camas y fueron controladas con el uso de este tipo -

de cultivadora. 

Además se siguió cultivando el surco después de cada riego, ya que 

si no lo hacemos el agua de riego corre rápidamente y no se aprovecha,

tirándose la mayor parte al desague, siendo un desperdicio muy grande,

que aumenta el costo de extracción del agua. Oe otra manera cultivando

el surco, el agua camina más lenta, y se aprovecha mejor. 

El número de azadonuras fue tres en total: 

la. 11 días después de sembrada. 

2a. 10 dfas después de la primera, debido a las lluvias. 

Ja. 10 días después de la segunda, ésta fue la última, se eli 

minaron las últimas malas hierbas, que a estas alturas ha 

bía pocas y además como la planta tendía a arrastrarse en 

la misma operación se acomodaban las guías en su posición 

final, cubriendo de esa manera la cama. 

4.4. RIEGOS. 

La tecnología de la irrigación abarca muchas disciplinas, si el -

agricultor está establecido en una zona en donde la irrigación está - -

bien desarrollada, como es en este caso, y se cuenta con un servicio de 
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Extensión Agrícola, del que se puede obtener información para la perfe~ 

ta aplicación del agua, que su cultivo necesita. 

Ventajas que pueden obtenerse con una buena irrigación. 

1. Es más seguro lograr un buen plantío, si el suelo posee -

humedad abundante, cuando las semillas germinen. 

2. La eficiencia de los fertilizantes, se mejora cuando la h~ 

medad del suelo es adecuada para disolver los nutrientes que las plan-

tas necesitan para su óptimo desarrollo. 

3. La calidad de la cosecha puede mejorarse, si el cultivo -

cuenta con el agua suficiente, lográndose frutos más grandes y unifor-

mes. 

4. También podemos lograr beneficios adicionales, ya que en -

el sistema de irrigación podemos aplicar fertilizantes, plaguicidas y

como protección del cultivo contra las heladas. 

Irrigación y manejo óptimo. Por lo general la irrigación significa 

que todas las demás prácticas pueden y deben mejorarse a un nivel signi 

ficativamente superior, se necesitan más fertilizantes,mejor control de 

plagas y malezas, mayor población de plantas /h labores más oportunas,

administración y manejos más intensos. Cuando se incorporan todas estas 

prácticas mejoradas, los resultados serán mucho mejores. 

La mayoría de los agricultores, sabemos que las plantas de culti-

vo, no pueden ni deben carecer nunca de humedad durante el período de -

desarrollo y producción, si es que deseamos una cosecha de alto rendi-

miento. 
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Lo más común para regar el Pepino, es rodando el agua a través de 

los surcos, penetrando el agua lateralmente hasta las raíces de las 

plantas. 

Partiendo de lo anterior, diremos que los factores más importantes 

que hay que considerar para saber cómo regar son: 

a). Características topográficas del terreno. 

b). Textura del suelo. 

Una vez conociendo estos puntos y en base a experiencias, estable

cer las dimensiones de los surcos. 

A excepción del riego de germinación,que es muy pesado debido a-

que la humedad tiene que llegar y cubrir totalmente de principio a fin

el surco y en dirección donde quedó depositada la semilla. Y si esto 

no se logra tendremos una baja considerable de plantas debido a este 

factor. El resto de los riegos se darán de acuerdo al contenido de hume 

dad del suelo y del aspecto ffsico de la planta. 

Cuánto regar. Primeramente debemos tener en la parcela que regar~ 

mas, un buen sistema de distribución del agua, es decir la correcta -

construcción de, canales, regaderas y drenes. Primeramente construire

mos los canales o regaderas en forma de zanjas y a una distanc1a apro

ximada de 10 mts. (esto varía según el nivel del terreno}, hacemos una 

especie de represas con plásticos, y de esta manera detenemos el agua

para que el sifón (manguera}, tenga la suficiente presión de salida -

del agua. Y así conociendo el volumen de agua que lleva el canal, el -

diámetro de los sifones, la longitud del surco, poder determinar el 

tiempo de riego, para aplicar una lámina más o menos correcta, para su 
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plir las 3/4 partes de agua consumidos del riego anterior a una profun

didad aproximada de 30 cm. considerando la retención de humedad del su~ 

lo que varia de acuerdo a la textura del suelo. 

El número de riegos puede variar año con año por ejemplo: En el -

mes de febrero de 1977 pudimos tener 25 días soleados y en el mes de f~ 

brero de 1978 el númeró de días soleados fue de 10, lo cual indica que

el consumo de agua variará en ambos casos. Y por esta razón no se puede 

establecer un calendario de riegos. 

En el cultivo el número de riegos que se dieron, de siembra a cose 

cha fueron: 

1° Riego. Después de sembrar el 26 de enero. 

2° Riego. 22 de febrero, podemos ver que la distancia entre -

este riego y el anterior es de 27 dfas, y es debido a que hubo lluvias

fuera de temporal en toda la región, seguidas de nublados hasta el 21 -

de febrero. 

3° Riego. 6 de marzo, con este riego llegamos a cosecha, co~

menzando a cosechar el día 25 de marzo. 

40 Riego 25 de marzo. 

so Riego. 1 de abril. 

60 Riego. 5 de abril. 

70 Riego. 9 de abril. 

go Riego. Este fue el último que se dio, el 14 de abril . 

Podemos notar, la cercanía entre riegos, y son debido a que nues-

tro terreno es de textura arenosa y el contenido de humedad se pierde -

rápidamente y si dejamos sin la humedad necesaria a la planta, los fru

tos serán deformes y pequeños, y la planta tenderá a completar su ciclo. 
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4.5. FERTILIZACION. 

Las plantas toman del suelo y del aire, la mayor parte de los ele

mentos nutrientes que necesitan para su desarrollo y producción de cos~ 

chas. Del aire toman C, H, O, y del suelo N, P, K, principalmente y en

menor cantidad, Ca, Mg, S, B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, y Zn. 

Las raíces de las plantas tienen una doble finalidad, toman los nu 

trientes del suelo y sirven de sostén a la planta. Y para que estos 

elementos puedan ser tomados, es requisito que se encuentren disueltos

en el agua del suelo; ésta es una de las razones por las cuales no es -

posible el desarrollo y aprovechamiento de los nutrientes, si no hay -

las condiciones favorables de humedad. 

Antes de proceder a la aplicación de los fertilizantes es muy impoL 

tante saber en las condiciones que está nuestro suelo, en cuanto a con

tenido de nutrientes, y después tomar con más base una resolución para

la correcta aplicación de los fertilizantes. 

En una encuesta realizada, a una parte de los agricultores que sem 

braron Pepino con esta compañía, no se encontró uno que haga su análi-

sis del suelo antes de sembrar, y en general todos aplicaron en el mo-

mento de la siembra un promedio de 550 Kgs. de la fórmula 15-30-15 sin

importarles las condiciones en que se encontraba su suelo en cuanto a -

contenido de nutrientes, pH, textura, estos datos los pongo con el fin

de que, si queremos obtener más rendimientos por ha y como consecuencia 

mayores ingresos, es recomendable primero conocer las condiciones·gene

rales del terreno y así de esa manera poder elegir las cantidades apro

piadas de fertilizantes a aplicar, ya que una fertilización correctame~ 
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te dosificada contribuye esencialmente al aumento de los rendimientos.

mantiene y mejora simultáneamente la fertilidad del suelo. 

Cuidados que debemos tomar en cuenta para aplicar fertilizante. 

a). Aplicar las cantidades adecuadas. 

b). Proporciones correctas con la profundidad y exten--

sión del sistema radicular. 

e). Contar con un óptimo contenido de humedad. 

Factores que rigen el uso correcto de los fertilizantes. 

1. Historial del Predio Agrícola. Este punto se refiere a los 

antecedentes del terreno. por ejemplo: cultivos anteriores. tipo de pr~ 

paración del suelo. problemas observados. 

2. Características fisico-quimicas del suelo. Principalmente. 

textura y pH. 

Características generales dé nuestro súelo. 

pH 6.8 (muy débilmente ácido). 

Textura Areno-arcillosa. 

Nitrógeno Medio-alto. 

Fósforo Bajo. 

Potasio Ex-rico. 

Calcio Alto. 

Magnesio Medio-alto. 

Manganeso Bajo. 

Tomando en cuenta estos datos y las cantidades de nutrientes que -



extrae el Pep·ino decidimos utilizar la siguiente dosis. 

En el momento de la siembra 500 Kgs. 18-46-0 

Segunda aplicación 

Tercera aplicación 

250 Kgs. Urea. 

250 Kgs. Urea. 
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Decidimos hacer dos aplicaciones,debido a que nuestro terreno es

arenoso y como el nitrogeno tiene una gran movilidad en el suelo opta-

mos por espaciar en dos aplicaciones. 

4.6. PLAGAS DEL PEPINO. 

El combate de los insectos, incluye cualquier cosa que haga difí-

cil la vida de ellos, que los mate o evite su incremento. Este combate

puede ser realizado de muchas maneras y lo podemos subdividir en: 

a}. Medidas de combate aplicadas. Las cuales dependen del 

hombre para su aplicacion o éxito y pueden ser influi~as_por él, en un

grado considerable. 

b). Medidas naturales de combate. Estas no dependen del

hombre para su éxito y no pueden ser influidas grandemente por él. 

A continuación describiremos las formas en que los insectos causan 

daños y que destruyen toda clase de cultivos. 

1. Al masticar las hojas, yemas, tallos, corteza o frutos de

las plantas. 

2. Al succionar la savia de las hojas, yemas, tallos, fruto. 
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e 

3. Al barrenar, taladrar la corteza, tallos, o ramas (barren~ 

dores}, frutos, semillas (gusanos o picudos}, o entre el haz y el en-

vés de las hojas (minadores). 

4. Al atacar las raíces y tallos subterráneos (nemátodos). 

PLAGAS MAS COMUNES QUE DAÑAN AL PEPINO. 

a). Insectos comiendo de las hojas, haciendo agujeros o

masticando los tallos. 

l. Mayate del pepino. (Qiabrotica fabriciusj, orden, caleopetera, 

~amilia, Crrysomelidae. 

Importancia y tipo de daño. Es de las plagas más serias en -

las cucurbitáceas, los mayates se alimentan de las plantas desde que -

aparecen fuera de la tierra y también se introducen al suelo en busca de 

las plantas en germinación, mastican las hojas y los brotes tiernos, e~ 

pecialmente el tallo circundándolo parcial o totalmente. Son conocidos

como los porteadores de la marchitez bacteriana de las cucurbitáceas -

(Erwinia tracheiphila), y es también uno de los porteadores del Mosaico 

del Pepino (Ma~or cucumeris), muchas plantas son muertas al principio

y la marchitez es extendida por las que sobreviven al primer ataque. 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos. Tan pronto como las pla~ 

tas de Pepino aparecen sobre la tierra, estos insectos van reuniéndose y 

devorando las hojar y los tallos. Miden más o menos 0.5 cms. de largo -

por 0.25 cms. de ancho. La superficie superior del insecto es más o me

nos igualmente negra y amarilla. Los huevecillos son de color amarillo

anaranjado, y son puestos en la base de la planta, abajo de la superfi-
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cie del suelo y en las grietas del mismo, la larva se alimenta de 1-6-

semanas de las raíces, el estado pupal (blanquizco), dura 1 semana y

el adulto dura más o menos 6 semanas. 

Combate. Ver tablas de combate de los insectos. 

2. Gusanos Cortadores. Varias especies, orden lepidoptera, F~ 

milia, Noctidae. 

Importancia y tipo de daño. Las plantitas jóvenes son corta-

das con frecuencia durante la noche a ras del suelo, ya que en los agu

jeros poco profundos del suelo, se encuentran gusanos medidores de as-

pecto grasoso, de piel suave y rechonchos que varfan en tamaño, hasta -

3.6 cms. de largo, cuando los tocamos enrollan fuertemente el cuerpo y

se fingen muertos. 

Distribución y Ciclo de vida. El terreno enhierbado que se -

pretende utilizar con fines hort1colas, se debe barbechar a fines del-

verano y mantenerse as1 hasta fines del otoño, ya que es en este perío

do cuando las palomillas ponen los huevecillos, buscando los terrenos-

con pasto o hierbas. 

bl. Insectos que chupan la savia de las hojas o tallos -

ocasionando, marchitez, rizado y muerte de las hojas. 

3. Mosquita blanca. Bemisia Tabaci. 

Ninfas ovales aplanadas, de color verduzco y sin movimiento, con -

espinas blancas cerosas irradiando de su cuerpo, las más grandes miden

sólo 0.15 cms. de largo chupan la savia del envés de las hojas, estas -
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pequeñas palomillas de 4 alas, vuelan cuando son perturbadas. 

Combate. Ver tablas de combate de los insectos. 

4. Minador de la Hoja. Liriomiza brassicae, Orden diptera. Fa 

milia agrovyzidae. 

El Pepino con frecuencia es dañado y desfigurado por varias espe-

cies de moscas pequeñas que viven en su estado larvario, comiendo el t~ 

jido de las hojas, entre la superficie de arriba y la de abajo. Su ali

mentación causa manchas blancas delgadas que se enrollan y se ven a -

través del interior de la hoja, que es debilitada y las minas que for-

man sirven como puntos en que la enfermedad y la pudrición puede empe-

zar. 

Combate. Ver tablas de combate de los insectos. 

5. Trips. Caliothrips phaseoli, Orden thysanoptera. 

Los trips, son diminutos, delgados_yágiles rara vez miden 0.3 cms. 

de largo, viven en las flores o en otras partes de la planta, se alime~ 

tan de la savia de las hojas, ocasionando que las nervaduras resulten -

delineadas de color plata y las hojas punteadas con pequeñas manchas -

negras. 

Combate. Ver tablas de combate de los insectos. 

d). Insectos que barrenan dentro de los frutos. 

6. Gusano de Pepino. Diaphania nitidalis (Stool), Orden Lepi-
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doptera, familia pyralididae. 

Importancia y tipo de daño. Cuando los frutos del pepino es-

tán madurando, son perforados a partir del lado cercano al suelo por un 

gusano medidor de color blanqutzco a verdoso que mide más o menos 1.8 -

cms. de largo, con el extremo de la cabeza café, las larvas hechan fue

ra de su agujero del fruto, pequeñas masas de excremento parecido al 

aserrin. Los frutos se pudren, agrtan, después de que el interior ha si 

do expuesto al aire por los barrenos. 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos. Inverna en su estado p~ 

pal, rodeado por un cocan delgado de seda y generalmente enrollado en,

una hoja de la planta alimento, los adultos son. palomillas llamativas -

que miden un poco más de 2.5 cms. Las palomillas vuelan en la noche y

los huevecillos son depositados en racimos, en las yemas tiernas, hojas 

nuevas y parte de abajo de los frutos. 

Las larvas perforan en un principio yemas, hojas nuevas y después

tratan de penetrar al fruto. Su ciclo de vida requiere de 22-28 qfas a

temperaturas entre los 23-25°C. 

Combate. Ver tablas de combate de los insectos. 

e). Insectos que atacan las raíces y perforan en el ta-

llo subterráneo, o devoran las semillas.sembradas. 

7, Ga11tnas Ciegas. Phyllophaga o lachnosterna, Orden Coleop

tera, familia Scarabaeidae. 

Las gallinas ciegas se desarrollan de huevecillos puestos princi--
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palmente en pastizales, cuando el suelo es roturado y sembrado, por ho~ 

talizas, las gallinas ciegas dañan seriamente a éstas y permanecen en -

los mismos 2-3, años, antes de que estén completamente desarrolladas. Las 

larvas pueden comer toda clase de rafees y tubérculos. Es por eso que -

los consideramos como los insectos del suelo más destructores y proble

máticos. 

Si las plantas dañadas son sacadas de la tierra, encontraremos que 

las raíces han sido comidas. 

Ctclo de vida, apariencia y hábitos. El invierno es pasado en 

el suelo tanto en forma de adulto como larvas. En la primavera después

de que los árboles han echado las hojas, los adultos se vuelven acti-

vos, depositando los huevecillos en los terrenos con pasto y incuban en 

2-3 semanas. 

Combate. Barbechos poco profundos, para que repose en el sue

lo aterronado por unas cuantas semanas, se dice que mata un gran núme-

ro de adultos y pupas, y aplicar al momento de dar la última rastreada

o al sembrar productos como Heptacloro o Volatón a razón de 25 Kg/ha. 

8. Gusanos de alambre. Orden coleptera, familia elateridae. 

Importancia y tipo de daño. Los gusanos de alambre son atraí

dos por el zacate, permaneciendo en el suelo hasta que completan su ci

clo y pueden dañar a las hortalizas de 1-5 años, se alimentan mastican

do las rafees pequeñas y teniendo otro hábito de alimentarse de la semi 

lla recién sembrada, evitando que la semilla germine. 

Ciclo de vida, apariencia y hábitos. El invierno es pasado en 
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su estado larvario y adulto, los adultos son mayates de concha dura de

color café, grisáseo o casi negro, una caracterfstica de ellos es que -

si los ponemos volteados, golpean la parte media de su cuerpo contra el 

suelo logrando aventarse al aire por varios cms. los adultos viven de -

10-12 meses, el huevecillo requiere de unos cuantos dfas a semanas y las 

larvas viven de 2~6 años alimentándose de las rafees. 

Combate. Igual que el de la ga11ina ciega. 

Es conveniente hacer notar, que las plagas más comunes que atacan

al Pepino en la Regtón de Autlán, Jal. y que las tuvimos presentes fue

ron: 

Gusanos Cortadores 

Mayate del Pepino 

Mosquita blanca 

Minador de la hoja 

Trips 

Gusano del Pepino 

Gusano falso medidor 

Gallinas Ciegas 

Gusano de Alambre 

Varias especies. 

Diabrótica fabricius. 

Bemisia tabaci. 

Liriom1za brassicae. 

Caliothrips phaseoli. 

Diaphania nitidalis. 

Trichopludis ni 

Phyllophaga o lachnosterna. 

Orden Coleoptera. 

Las medtdas de combate que empleamos, por medios químicos usando -

algunos insecticidas de los recomendados en las tablas para su combate, 

la elección del insecticida se hizo tomando en cuenta la incidencia de

la plaga, efecto del insecticida y costo por ejemplo: 

En la siembra que hicimos en Septiembre, hubo una incidencia muy -
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grande de gusano falso medidor y gusano del Pepino, así que primeramen

te aplicamos Tamarón, luego Thiodán por ser más económicos pero no se -

pudo detener la plaga, así que nos vimos en la necesidad de usar Lanna

te, que es muy efectivo, pero más caro pero controló la plaga, con esto 

quiero decir que cuando se nos presente determinada plaga que pueda ser 

controlada y eliminada con un insecticida más económico que los recomen 

dados, podemos usarlo ya que nos disminuyen los costos/h. Y en dado ca

so que no se pueda controlar con ese insecticida, cambiar a otro más -

efectivo aunque su costo sea mayor. 

4.7. ENFERMEDADES DEL PEPINO. 

Una de nuestras mayores preocupaciones, es defender nuestros culti 

vos de las enfermedades, ya que estimaciones hechas, muestran que las -

pérdidas causadas por enfermedades pueden alcanzar desde un 8-25%. 

Enfermedad. Así se denomina a toda desviación del funciona- -

miento normal del proceso fisiológico, con suficiente duración e inten

sidad como para causar disturbio o cesación de la actividad vital; ésta 

es una definición dada por la Sociedad de Fitopatologia de los Estados

Unidos. 

Los agentes más activos que provocan las enfermedades de las plan

tas son los , Hongos, Bacterias y Virus. Sin embargo, los fitopatológi

cos, también incluyen los nemátodos, éstos son gusanos muy pequeños di

fícilmente distinguibles a simple vista. 

Hongos. Es una forma inferior de vida vegetal que carece de

clorofila y no puede producir su propio alimento; vive de la materia--
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animal o de las plantas vivas o muertas, su reproducci6n es a base de

esporas. 

Bacterias. Son organismos microscópicos unicelulares, y es -

también una forma inferior de vida vegetal, las bacterias causantes de 

enfermedades de las plantas, penetran en ellas a través de aberturas -

naturales, como los poros acuíferos o por las heridas. 

Virus. Es un agente infeccioso que se autorreproduce y dema

siado pequeño para ser observado con un microscopio compuesto, puede -

multiplicarse solamente en el interior de las células vivas de un hos

pedero conveniente. 

Después de este breve análisis de lo que es una enfermedad y los

agentes causantes de ella, describiremos las enfermedades más comunes

que afectan al cultivo del Pepino. En Autlán, Jal. 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LOS HONGOS DEL SUELO. 

Mildiu Pseudoperonospora cubensis (Berk & Curt}. 

·conoctda también como Cenicilla vellosa de las cucurbitáceas es muy 

destructiva particularmente en el Pepino. 

Síntomas. Empieza con manchas amarillentas irregulares en el

centro de las matas y en el haz de las hojas, las hojas pueden ser las

únicas atacadas, entonces, los frutos no se desarrollan normalmente y -

son insípidos, la enfermedad es favorecida por la alta humedad ambien-

tal. 

Control. Ver el cuadro de combate de enfermedades. 
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Cenicilla polvorienta Erysiphe cichoracearum DC 

Sfntomas. En las hojas inferiores, se puede observar manchas

blanquecinas y polvorientas, después éstas adquieren un tono gris claro, 

las plantas reducen su desarrollo, y los frutos no se desarrollan nor-

malmente. 

Control. Ver el cuadro de combate de enfermedades, 

ENFERMEDADES DE LAS PARTES AEREAS. 

Mancha Angular. 

La produce una bacteria Pseudomonas lacrymans, los daños se mani-

fiestan principalmente sobre las hojas, pero pueden presentarse en for

mas de manchas aceitosas sobre tallos y frutos. Los restos de plantas -

enfermas pueden transmitir la enfermedad, la contaminación tiene lugar

por los estomas. Los riegos y las lluvias favorecen la diseminación de

los gérmenes infecciosos, la temperatura óptima para el desarrollo de la 

enfermedad es de 24-27°C, 

Control. Se recomienda tratar la semilla con bicloruro de me~ 

curio y las plantas en período vegetativo tratarlas con Captan o Ziram-
1 

mezclados con un insecticida, Malatión. ~Jd es-k~ f/df 61da 

Antracnosis. 

La antracnosis la produce el hongo Colletotricum lagenarium que -

forma manchas en forma muy variable, primero son húmedas y parduzcas, -

luego se secan. En los tallos la Antracnosis produce chancros gomosos -
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que, al revés de lo que ocurre con la Fusiarosis no crecen en sentido -

longitudinal y son redondos o ovales de 1-2 cms. el bordo de las man- -

chas no cicatriza, por lo que es astento fáctl para otras podredumbres

secundarias. 

No se sabe aún si la enfermedad se transmite principalmente por la 

semilla o si los restos de las plantas enfermas son un vector de mayor 

importancia. 

Contre1. Respetar una rotación de cultivo y apltcar un trata

miento durante el desarrollo vegetattvo de la planta a base de Maneb, o 

Zineb. 

Mosatco Marmon cucumeris Holmes. 

Sintomas. Se presenta en forma de moteados verdes-amarillen-

tos hojas pequeñas y deformes, la planta en general se observa poco de

sarro11adaycon entrenudos cortos, la producción de frutos se reduce y

los que se logran resultan con inflamaciones obscuras como verrugas y -

meteos. 

Control. Se recomienda el uso de variedades resistentes, la -

eliminactón de plantas enfermas y el combate de insectos vectores. 
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COMBATE DE PLAGAS DEL PEPINO 

PROD. COMERCIAL COMPOSI GR. DE I.A. DOSIS/HA CUANDO SUSPEN 
CION %- KG. - LT KG-LT DER APLICACION 

Gusano Peludo Estigmene Acraea (Drury). 

LANNATE 93.3 900 0.3-0.4 3 DIAS A COS. 

PHOSDRIN 24 240 1.5-2 .o 1 

THIODAN 35 380 1.0-1.5 1 

Barrenador de la gufa melittia satyriniformis (Hub) 

Barrenador de 1 fruto Diaphania nitidalis (Stool) 

LANNATE 93.3 900 0,3-0.4 3 

FOSTION 8.28-46.92 90-510 1.5-2.0 15 

THIODAN 35 380 1.0-1.5 1 

SE VIN 80 800 1.5-..2 .o SIN LIMITE 

Falso medidor thichoplusis ni (Hubner) 

TAMARON 600 50 600 1.0-1.5 3 

LANNATE 93,3 900 0.3-0.4 3 

THIODAN 35 380 1.5-2 .o 1 

PHOSDRIN 24 240 0.8-1.5 

Minador Liriomyza spp. 

DIAZINON 25 25 250 1 .0-1 .2 3 

PHOSDRIN 24-E 24 240 1.6-0.8 1 

DIMETOATOS 40 40 400 1.0 3 

Dlt~ECRON 100 100 1000 0.4-0.6 7 
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PROD, COMERCIAL COI4POSI GR. DE I ,A, DOSIS/HA CUANDO SUSPEN 
CION %- KG - LT KG/LT DER APLICACION 

Pulg6n Aphis gossypii 

TAMARON 600 50 600 0.75-1.0 · 3 DIAS A COS. 

PHOSDRIN 24-E 24 240 0.6-0.8 1 

THIODAN 35 35 380 1.0-1.5 1 

~~~AIIHOt:l 50 50 500 1.0-1.5 1 

DIMECRON 100 100 1000 0.3-0,4 7 
\ 

DIAZINON 25 25 250 1,0-2,0 3 

Araña roja Oligonychus mexicanus Me. Gregor & Ort. 

GUSATHION 30 30 300 1.0-1.2 SIN LIMITE 

DI{'IECRON 100 100 1000 0.3-0.4 7 

PHOSDRIN 24 24 240 0.7-1.0 1 

DIMETOATOS 40 40 400 1,0 3 

AKAR 338 25 250 1.0-2 .o 7 

Mosquita BJ.anca Bemisia tabaci (Gennadius). 

DIMECRON 100 100 1000 1.0 7 

TAMARON 600 50 500 1.0-1.5 3 

LANNATE 93.3 900 0.3-0.4 3 

Trips Caliothrips phaseoli (Hood) 

FOLIMAT 1000 83.73 1000 0.5-0.6 7 

SEVIMOL 500 500 500 1,0-1.5 SIN LIMITE 

FOSTION 60 8.28-46.92 90-51 1.0-1.5 15 

DIMETOATOS 40 40 400 0,5-0.8 7 

DIMECRON 100 100 1000 0.2-0.5 7 
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PROD, COMERCIAL Cm1POSI GR. DE I,A. DOSIS/HA CUANDO SUSPEN 
CION %- KG/LT KG/LT DER COMPOSICTON 

Pulga saltona Epitrix cucumeris (Marr) 

FOSTION 60 8.28-46,92 600 1.0-1.5 3 DIAS A COS. 

SEVIN 80 80 800 1,0-1,5 SIN LIMITE 

DIAZINON 25 25 250 1.0-1.5 3 

COMBATE DE ENFERMEDADES DEL PEPINO 

Mildiu Pseudoperonospora cubensis (Berk y Curt,) 

MANEB 80 80 700 2.0-3,0 SIN LIMITE 

MANIATE D-80 80 800 2.0-3,0 SIN LIMITE 

MANZIN 70 70 550-2.0 2.0-3 .o SIN LIMITE 

DACONIL 75 75 750 2.0 SIN LIMITE 

ZINEB 80 80 800 1.5-2.5 SIN LIMITE 

PARZATE C 65 650 2,0-3.0 SIN LIMITE 

Cenicilla Erysiphe cichoracearum OC 

AZUFRE P.H. 95 950 4.0-5.0 SIN LIMITE 

BENLATE 50 500 0,2-0.3 4 

KARATHANE 25 250 0.8-1,0 7 



VI.5. COSTOS DE LA PRODUCCION. 

l. Rastra (3) pasos. 

2. Subsoleo. (2). 

3. Nivelación (2) pasos. 

4. Semilla 7 lbs. a 140.00/c.u. 

5. Siembra. 

6. Canales y 1er. riego. 

7. Escardas o limpias. (3) 

8. Cultivos del surco y camas con bestia. 

9. Deshaije. 

10. Fertilizantes (x) 

11. Control de plagas y enfermedades (xx). 

12. Mano de obra/riegos (7) x 35.00/c.u. 

13. Transporte del potrero al empaque 

14. Cosecha. 

15. Energfa eléctrica, para bombear el agua, 

16. Cuota a la asociación agrfcola local (xxx) 

17. Rentabilidad de la tierra. 

TOTAL DE COSTOS/HECTAREA 

(x) Se dieron 3 aplicaciones, 

750.00 

800.00 

800.00 

980.00 

300,00 

214.00 

1300.00 

170.00 

90,00 

3176.00 

3500,00 

245,00 

720,00 

9711.00 

545,00 

510.00 

3000,00 

26411.00 
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(xx) Se dieron las siguientes aplicaciones: 2 con polvo, 2 con lfqui 

do con bombas manuales y 4 con avión y lfquido, 

(xxx) Se dan 30.00 pesos/tonelada. de exportación por un promedio 

de producción/h de 17 ton. 



VI.6, VALOR DE LA PRODUCCION. 

El total de has., que se sembraron, en la etapa deenero-mayo fue de 

165, distribuidas de la siguiente manera. 

Nombre del agricultor. No. de Has. Fecha de siembra 

l. Ma, de la Paz A. de C. 7 23 de enero de 1978. 

2. José A. Le6n P. 30 16-17 enero 

3. El fas Le6n. 12 17-31 enero 

4. Celia Aréchiga. 8 17 de enero 

5. Alejandro Aréchiga 9 18-25 enero 

6. Vfctor Aréchiga 2 18 de enero 

7. Manuel Dfaz 6 19 de enero 

8, Roberto Vargas 11 20 de enero 

9, Eustaquio Casillas 15 20-30 enero 

10 Prisciliano Gutiérrez 3 26 de enero 

11 Francisco Barbosa 7 11 de febrero 

12 Lorenzo Pelayo 5 2 de febrero 

13 José Luis Le6n 9 8 de febrero 

14 Gildardo Ruiz 9 10 de febrero 

15 Agustfn Pelayo 3 11 de febrero 

16. Humberto l~i randa 5 14 de febrero 

17. Nivardo Aréchiga 3.5 17 de febrero 

18. Maximilano Ruiz 20 19 de febrero 
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El promedio de producci6n fue de 16 Ton/ha., el lote de mi!s produE_ 

ci6n fue de 19.5 ton/ha. y el de menor de 11 ton/ha. Y hubo un lote que 



se perdió por descuido en el control de plagas, ya que fue invadido 

totalmente por gusano falso medidor y gusano del fruto. 
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La producción que optuvtmos, en el lote que sirvió como base para -

el desarrollo del trabajo y que es el No. 1, fue de 19,2 ton/ha. 

Además de la fruta destinada a exportación, la que no reunió los re 

quisitos para ser exportada, se qued6 en el mercado nacional y fue apr~ 

ximadamente de 450 kg/h y que representan un ingreso adiconal de 675.00 

pesos/h. 

Ahora tomando en cuenta el total de Has, sembradas y el promedio de 

kg/ha y el precio/kg ~el valor de la fruta para consumo nacional obte

nemos el valor de la producción. 

165 X 16,000 X 2.50 = 
Fruta Nacional 

$ 6'6ao;ooo~oo 

+ $ 111,375.00 
$ 6'711,375.00 

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION $6'711,375.00 

VI.7. COMERCIALIZACION, 

Toda la producción agrícola debe de estar basada en una programa-

ción, tomando en cuenta las experiencias de los ciclos anteriores y en

coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, -

para así, analizar requerimientos probables, rendimientos regionales~ -

superficie a sembrarse, etc., y así de esa manera aumentar o disminuir-

las áreas de cultivo. 

La exportación ayuda al País a generar divisas, y al mismo tiempo-
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vender los productos excedentes no necesarios, una vez que la demanda

interna está satisfecha. 

Por otra parte México, como muchos otros Paises de América Latina

se enfrentan a un serio problema, éste es que la tasa de crecimiento de 

la población es muy superior a la tasa de incremento agrfcola, este pr~ 

blema nos invita a cooperar y tratar de aumentar la producción agrfcola, 

aportando soluciones factibles a los problemas que a diario se presen-

tan en la comercialización de los productos del campo, y éstos al mismo 

tiempo lleguen a manos del consumidor en las·mejores condiciones y al -

menor precio posible, pero que al mismo tiempo el precio recibido sea -

suficientemente grande para cubrir todos los costos de la producción -

más las utilidades de la inversi6n. 

VI.8. RELACION BENEFICIO-COSTO. 

Tomando como .base el lote señalado, en el cual la producción fue -

de 19,200 kg/h los cuales importan a un precio de 2,50 pesos el kg., un 

total de 48,000 pesos. Y el costo de producción/h fue de 26,411.00, qu~ 

dando una utilidad neta de 21,589 + 675 pesos del valor de la fruta pa-

ra el mercado nacional. 

R = Utilidades 
Activo 

Ingresos - Egresos x 100 = % 
48,000.0 

R _ 48,000.00- 26,411.00 X 100 = 44.97% 
- 48,000.00 
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VI,9. NORMAS DE CALIDAD DEL FRUTO PARA EXPORTACION. 

Para que un fruto, sea seleccionado apto para exportaci6n debe re~ 

nir los siguientes requisitos: 

l. INTEGRIDAD. Es decir, que sean enteros, sin lesiones, con

tusiones o trasas de ataques parasitarios. 

2, SANIDAD. El fruto debe estar limpio, sin tierra ni residuos 

fitofifrmacos, 

3. PUREZA ORGANOLEPTICA. O sea, sin sabores y olores anorma-

les y extraños al producto, 

4. CALIBRAJE, Este se mide en base al diifmetro del fruto. 

5, EMPAQUE. El pepino es exportado en cajas de madera suaves

cuya capacidad es de 25 kg, y últimamente debido al alto costo de las -

cajas se exporta la fruta a granel. 

VI,lO. FUENTES DE TRABAJO CREADAS Y CAPITAL QUE REPRESENTA. 

El personal necesario, y que labora en la empacadora es de 35 y 

que entre todos ganan un sueldo aproximado de 25,000 pesos/semana ya -~ 

que laboran hasta 5 horas extras diario, ahora la empacadora trabajo 

15 semanas, esto nos indica que los sueldos totales. que ganaron los tra 

bajadores fueron de 375,000.00 pesos. 

Tomando en cuenta que los costos de cosecha/h son de 9711.00 y que 

fueron necesarias 4.5 personas diarias/h/165 h, sacamos un total de peL 
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sonas necesarias para levantar la cosecha de 742.5 y que ganaron en es

te perfodo $1'602,315.00 + $ 299,475.00 de labores de cultivo hasta an

tes de cosechar, 

TOTAL DE CAPITAL EROGADO POR MANO DE OBRA=$ 1'901,780.00 pesos 

CAPITAL EROGADO POR PERSONAL NECESARIO EN = $ 375,000.00 pesos 

LA EMPACADORA. 

TOTAL = $ 2'276,780.00 pesos 

La producci6n total fue de 2,640 toneladas de pepino, y de las -

cuales fueron transportadas por camiones de la regi6n 1,000 toneladas

a raz6n de 700.00 pesos C.U. representando un total de $700.000.00 pe

sos para las transportistas de la regi6n. 



CAPITULO VII 

RESUMEN DEL CULTIVO 
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Nombre bot~nico: Cucumis sativus l. Familia: Cucurbit~ceas. 

Caracteres bot~nicos. Tiene tallos hfspidos, angulosos y trepado-

res. Las hojas son acorazonadas, alternas pero opuestas a los zarcillos. 

las flores son amarillas, masculinas y femeninas separadas sobre la mis 

ma planta. 

Clases de Pepino. a}. Para conservar en vi~agre. 

b}. Para utilizarlos en ensaladas. 

Clima. El pepino exige climas templados y aún mejor c~lidos o por

lo menos elevadas temperaturas en lo que dura su ciclo vegetativo. 

Terreno. Lo exige fresco, suelto, evitando los arcillosos y compa~ 

tos. Adem~s rico en materias org~nicas descompuestas. 

Fertilizaci~n. El pepino, como todas las cucurbit~ceas, exige gra~ 

des cantidades de abonos org~nicos y adem~s extrae en promedi/ha. 50 

kg. de N, 40 kg., de P, y 80 kg., de k, puros. 

Multiplicaci6n. Por semilla. 

Riego. Cuando nuestro cultivo es de riego, que es lo m~s común, -

hay que regar forzosamente para que se desarrollen bien, pero sin que

el agua alcance el tallo, o sea que el agua llegue a las rafees por in-
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filtración, el aspecto de las hojas nos indicar~ perfectamente cuando -

la planta tiene necesidad de riego. 

Madurez y Recolección del fruto, Aproximadamente a los 40 dfas de

sembrado, m~s o menos, según clima y variedad, pueden recolectarse los

primeros pepinos en buen estado para su consumo. Los cortes se realizan 

cada tercer dfa. 

Enemigos. Los enemigos m~s comunes son algunas enfermedades y da-

ños causados por insectos, de las primeras tenemos: el mildiu o cenici

lla vellosa, causada por el hongo Pseudoperonospora cubensis, cenicilla 

polvorienta, causada también hongo erysiphe cichoracearum, mosaico del 

pepino, es un virus marmor cucumeris, éstas son las enfermedades m~s 

dañinas al cultivo del pepino. Y dentro de las plagas tenemos: el maya

te del pepino, diabrótica fabricius minador de la hoja, liriomiza bras

sicae, gusano del pepino, diaphania nitidalis, También son las m~s per

judiciales al cultivo. 



C A P I T U L O VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Este trabajo como lo podemos observar gira, principalmente sobre -

el cultivo del pepino, y sobre todo también en hacer notar hasta qué -

punto han influido compañías empacadoras en el desarrollo de la ciudad

de Autlán, Jalisco. Y que desde un punto de vista personal, tomando en

cuenta los múltiples factores observados con anterioridad, soy partida

rio de este tipo de empresas, que a decir verdad si incrementan el des~ 

rrollo de cualquier parte donde se establezcan, ya que las fuentes de -

trabajo creadas son numerosas, desde, mano de obra rural, mano de obra

calificada, fabricaci6n de cajas de madera para empacar los productos -

hortícolas, transporte, comercio, y sobre todo utilidades mayores a los 

agricultores comparado con los cultivos tradicionales. 

Ahora tomando en cuenta que los productos hortícolas, en cuanto a

mercadeo, son muy variables ya que si un agricultor tiene una gran pro

ducci6n y el precio en ese tiempo es bajo, los ingresos que percibirá -

serán mínimos, y es por eso importante mencionar que los agricultores ~ 

que trabajan con esta compañía, tiene una base en cuanto a precio que -

respalda su producto y que se establece bajo contrato, y este precio e~ 

tá por arriba de como se cotiza como promedio durante todo el año en el 

mercado nacional. 
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Es por eso que este tipo de cultivo lo considero, en estas condi-

ciones como remunerativo, ya que si vemos los números en cuanto a utili 

dades observaremos que son tentativas, pero no hay que conformarse con

eso, con los antecedentes de las necesidades de Pepino en los E:U.A. y

épocas en que se produce aquf, es factible exportar directamente sin -

este tipo de compañfas, lo cual generarfa mayores ingresos al agricul-

tor, ya que el precio de venta sin intermediarios serfa más alto de c6-

mo nos lo pagan en este caso. 

Este camino resulta aparentemente fácil, pero los obstáculos son -

muchos, principalmente, tener comprador en los E.U.A. y establecer las

reglas de compra-venta, contar con local para establecer la empacadora, 

maquinaria, personal capacitado, y sobre todo capital para su instala-

ci6n y habilitaci6n para el agricultor, pero estos puntos no competen -

a nuestro estudio, los menciono con el fin de hacer notar que el camino 

aunque largo, está abierto para que algún dfa personal capacitado estu

dien a fondo este tipo de problemas, ya que consideramos que con buena

organizaci6n, las utilidades por los conceptos mencionados podrfan que

dar en los productores de pepino. 
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