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CAP. 1 INTRODUCCION 

En México como en otros países, el desarrollo de la agricultura 

se ha visto frenado en mayor ó menor grado por diversos factores, e~ 

tre los que destacan los ecológicos, geográficos y en ocasiones, ha~ 

ta de.tipo político, qup llPvan a la agricultura y a la fruticultura 

en especial, a un sinnúmero d~ errores que se cometen al no hacer es 

tudios preliminares sobre las condiciones prevalecientes en las re -

giones productoras de cierta especie, para así, establecer una comp~ 

ración con los requerimientos Óptimos de la especie y lograr un máxi 

mo desarrollo y por consiguiente una buena producción • 

Por lo general, la mayor parte de las decisiones que se toman -

para la implantación de huertas frutícolas en nuestro pais se hacen

en forma empírica, empleando el método de prueba y error, el cual dá 

como resultado una inadaptación de las variedades a un determinado -

lugar y una erogación económica irrecuperable. 

La sandía, <Citrullus vulgaris , es un cultivo de gran importan

cia económica en México, por lo que se le cultiva en gran escala en 

los esta~os de Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Nayarit, Ja -

lisco, Michoacán, Veracruz y la Comarca Lagunera. 

Conociendo los reauerimientos de su cultivo así como las condi

ciones ecolÓgicas en la zona de Zacoalco. Jalisco v tomando en cuen-

ta aue. existe además una oeoueña zona de rieeo. las oosibilidades -

de imolantar este.cultivo a nivel comercial en esta reeión son altas. 

La imoortancia del oresente trabaio. es la de determinar el ran 

eo de adaotación ecolóeica de la sandía en el municioio de Zacoalco, 

.{ Jalisco mediante comparaciones con las principales zonas prod~tora:s 

de sandía~en el país • 
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Objetivos 

Los objetivos que se persiguen en el presente trabajo son los 

siguientes: 

1.- Comprobar sí las características ecológicas de la zona de 

Zacoalco, Jal., son favorables para la posible adaptación 

del cultivo de la sandía. 

2.- Determinar mediante compaPaciones ecológicas las varieda

des que mejor resultado tendrían en la región. 

3.- Aportar alternativas de cultivo para los agricultores de 

la zona de Zacoalco con el fin de proporcionarle nuevas

opciones que mejoren su nivel económico • 

4.- Aprovechar al máximo las obras de infraestructura exis -

tentes en el área • 

. . 
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CAP. 2 CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Antecedentes Hist6ricos 

El nombre de Zacoalco proviene de "Tzacoalco", que se in 

terpreta como "donde posan las águilas", se le ha dado otra

interpretaci6n como "lugar de la pirámide". (13) 

En el a5o de 1264 llegaron a este lugar, los aztecas, en su

~Úsqueda del lugar prometido. Posteriormente, en 1451 se esta 

blecíeron los Chimalhuacanos, los cuales fueron combatidos -

por Francisco Cortes quien llegó en 1524·, fundándose el actual 

Zacoalco por ordenes de Juan Escareña, (13) 

El 8 de abril de 1844 por decreto del Congreso del Estado 

de Jalisco, se elevó la Cabecera Municipal a la categoría de -

Ayuntamiento.· 

2.1.2 Ubicación y vías de comunicación. 

El municipio de ~acoalco, Jal. limita al norte con los Mu 

nicipios de \tilla Corona y Acatlan de Juárez, al sur con el -

municipio de Atoyac, al este con los Municipios de Jocotepec

y Teocuitatlan de Corona y al oeste con Techaluta y Atemajac

de Brizuela. 

La cabecera Municipal de Zacoalco, Jal. se encuentra a 

una altitud de 1,500 M.S.N.Mq una latitud norte de 20 14• y 

una longitud oeste de 103 34'. Con una superíicie total del

municipio de 418 Km2 y una población de 25, 336 habitantes de 

la cual, 14,420 personas viven en la cabecera Municipal y 

10,916 personas habitan en 16 lo~lidades rurales, siendo las 

principales las de General Andrés Figueroa, Barranca de Santa 
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Clara, San Marcos y Baaranca de Otates. (22, 13) 

El Municipio de Zacoalco, se encuentra comunicado por la Carre 

tera Guadalajara -Colima-Manzanillo y con caminos de mano de 

obra, transitables todo el añó a las siguientes localidades: Ra

rranca de Santa Clara, Barranca de Otates, Barranca de los Laure

les, Sayulapa~ El Crucero, Verdía y San Marcos. Otro medio impor

tante de eomunicación es el ferrdcarril que va de Guadalajara a -

Manzanillo y en su trayectoria comunica a tres estaciones del Mu

nicipio como son las de General Andrés Figueroa, Zacoalco y Ver -

día. Cuenta además con otro medio de comunicación social como lo

es una estación de radio. 

2.1.3 Servicios Públicos. 

El siguiente cuadro presenta los servicios públicos y su por

centaje en el municipio de Zacoalco Jalisco. 
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Cuadro No. 1 Relación de servicios públicos entre el área 

rural y urbana del municipio de Zacoalco 1 Jal. 

servicios P o b l. a e ~ ó n 

urbana 

agua potable 75% 

drenaje 70% 

energía eléctrica 90% 

alumbrado público 50% 

~orreos 100% 

eléfono . 20% 

elégrafo 100% 

~ervicios médicos 50% 

>tros 40% 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

Estado de Jalisco 

1980 

rural 

10% 

-

10% 

10% 

-

5% 

-
-

-
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2.2.4 Tenencia de la Tierra 

El régimen de propiedad existente en el municipio está con~ 

tituído por ejidos y pequeñas propiedades, encontrándose distri-

buídas las tierras cultivables de la siguiente manera: 

superficie ejidal ~~--------

superficie peq. prop.--------

total -----------------------

10,422 has. 

1,363 has. 

11,785 has. 

La superficie bajo régimen ejidal se encuentra dividida en

tre 1,677 ejidatarios y la superficie privada entre 75 pequeños

propietarios. La superficie media por ejidatarios es de 5.8 hec

táreas, mientras que para el pequeño propietarios es de 16.7 hec 

tareas • 

2.1.5 Datos climatológicos 

Para los estudios de temperatura y precipitación se recaba

ron datos de la estación climatológica "Zapoalco", actualmente

desaparecida, la cual se encontraba localizada en la cabecera 

del mismo nombre: 20 14' latitud norte, 103 34' longitud oeste 

y una altura sobre el nivel del mar de 1500 metros • 

Los registros de temperatura y precipitación que fueron ob

servados durante un período de 14 años (1949-1963) son validos -

únicamente para la cabecera municipal. 
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Cuadro No. 2 Datos de temperatüra y precipitación durante el 
período 1949-1963 de la estación "·Z·acoalco"• 

Temp. promedio anual oC Precipitación .anual (mm) 

ma~ medial . mini max1 . . ·media\···· mínl 

30.4 22. 7' 15.1 1,433 578 282 
····· 

Fuente: SAG Jalisco 

1963 
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Actualmente la región que comprende el Municipio de Zacoalco,~ 

Jalisco queda incluída dentro del área de influencia de la Estación 

"Acatlan de Juárez", situada a tan solo catorce kíldmetros de dicha 

población. 

La clasificación del clima según Enriqueta García para la esta 

ción de Acatlan de Juarez es la siguiente: 

(A) e (W) a (i) 

Esta formula nos indica que es semicalido con temperatura me -

día anual sobre 18 C, lluvias en verano y oscilaciones comprendidas 

entre 7 y 14 C. Es el más seco de los subhúmedos y secos. (17} 



2.2 SUELOS 
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El origen de los suelos cultivables en el Municipio de Za 

coalco, Jalisco son en su totalidad aluviales, originados por el

arrastre de materiales acarreados por rí,os y" arroyos provenientes 

de la Sierra de Tapalpa. La formación de estos suelos tuvo lugar

durante el transcurso de los períodos Mioceno y Plioceno de la 

Era Cenozoica, pudiéndose encontrar en todo el Valle fósiles co -

rrespondientes a éstos períodos . (20) 

2.2.2 Edafología. 

La mayor pa~te de los suelos agrícolas del Municipio de Za -

coalco son vertisoles, de los cuales, el 60% corresponde a vertí 

soles felices y el 40% restante a vertisoles cromicos. 

En general, los suelos son, en su mayoría de textura arcillo 

sa y pesada presentándose agrietamientos cuando se secan y por lo 

tanto, dificultan la labranza • 

En los montes se presentan suelos feozam lúvicos ~ haplicos~-
r 

con textura fina, mientras que los suelos adyacentes a las Lagunas 

de Zacoalco y San Marcos son del tipo solanchak gleyico sódico, 

constituyendo una gran limitante para la Agricultura • (4) 

2.2.3 Geología. 

Una parte del Municipio de Zacoalco esta enclavado en las es

tribaciones de la Sierra de Tapatpa, que es un ramal de la Sierra 

Madre Occidental, por lo que predominan en sus elevaciones y ce 

rros las rocas !gneas representadas por las rocas basálticas y bre 
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chas volcánicas. En la región suroeste del Municipio, hay are

niscas de orígen lacustre las que se clasifican dentro de las

rocas sedimentarias. (4) 

2.2.4 Estudios :·Agrol~gicos. 

Estudios hechos sobre la clasificación de los suelos de -

Zacoalco por el Laboratorio de Agrología del Estado de Jalisco 

en 1975, indican que la mayoría de los suelos cultivables per

tenecen a la clase 2, existiendo una pequeña parte de suelos -

que se clasifican dentro de la clase 3. 

2.2.5 Uso del Suelo. 

En uso aproximado se explotanen la rama agropecuaria 

34,000 Has. dístribuídas de la siguiente manera: 

11,213 Has. para cultivo de temporal y humedad 

572 Has. para cultivo de riego 

17,104 Has. para pastoreo 

5,030 Has. en uso forestal 

33,919 Has. Total -----

En las 11,213 Has. se cultivan principalmente maíz, frijol 

y·sorgo. En la superficie bajo riego, se cultivan caña de azú-

car, tomate, alfalfa y hortalizas. 

De las 17,104 Has. para pastoreo 17,000 Has. son de uso in 

tensívo y el resto, de uso extenso. La explotación forestal rea 

lízada en 5,030 Has. es mínima, entre las especies más importan 

tes están el pino Pinus o' ocarpa y el roble Quercus catanea (12) 
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2.2.6 Recursos Naturales 

De acuerdo a su ~xtensión territorial, este municipio ocupa 

el segundo lugar dentro de la Subregión Sayula ubicada al sur 

del Estado de Jalisco, y representa el 11.1% del total de la mis 

ma cuenca con una superficie total de 41~817 ·Has. 

Sus recursos hidroUS~icos son proporcionados por los ríos -

y arroyos que conforman la sub-cuenca hidrológica "Laguna de Ato 

tonilco", perteneciente a la región hidrológica "Pacífico Centro" 

Las principales zonas cultivables se localizan en las partes 

centro, norte y sur del municipio cubriendo una extensión de 

11;785 Has., para el desarrollo de la ganadería dispone de 12,000 

Has. d~ pastizales de r~gular_calidad, localizados principalmente 

en las partes oriente y poniente del municipio. Los recursos fo -

restales están con~tituídos por 5,030 Has. de bosques localizados 

en forma fraccionada con otro municipio sin llegar a constituír -

zonas forestales de importanciá • 

Sus recursos mineros ~stán representados únicamente por yaci_ 

mientos de minerales no meÚilicos, sobresaliendo las tierras día,., 
----...:::... 

t~as, explotadPs actualmente por la empresa Almería, S. A. (13) 

2.2.7 Irrigación 

l~te sUñicipio se localiza en su mayor parte dentro de la 

cuenca forlUda por la Laguna de Sayula y una mínima parte queda -

dentro de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, pertenecientes a las 

regiones Hidrológicas Pacífico Centro y Lerma-Santíago respectiv~ 

mente. 
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El volÓmen de precipitación pluvial anual en el Municipio se 

estima en 242 millones de m3, de los que solo se almacenan 5.8 mí 

llones de m3 mediante tres unidades de captación, ubicadas en los 

potreros "Ei Rincón". "La Calera" y "General Andres Figueroa", 

con los que se beneficia a una superficie de 572 has. que repre -

sentan el 3.1.% de las tierras cultivables. Este porcentaje resul 

ta muy bajo al compararlo con el observado en la subregíón de la

que forma parte, que es de 7.2% (1~) 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas es casi nulo, -

actualmente la Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos -

realiza estudios en el municipio con el fin de determinar lugares 

de perforación para pozos profundos, que vendrán a aumentar la su 

perfície de riego en 500 Has. mas aproximadamente. 
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CAP. 3 VEGETACION. 

3. 1 

La vegetación,es otro de los factores determinantes 
que se deben de tomar en cuenta al tratar de introducir 
una especie a una región dada.En la clasificacion de la 
vegetación en México,hecha por Ezedowzky (23) la mayor 
parte del municipio de Zacoalco,queda comprendida dentro 
del tipo de vegetación que corresponde al bosque espi-

- nozo.,aunque---tambiéñ--hay presencia-de matorral xerófilo 
y bosque de Pinus y Quercus en sus partes altas, entre 
los 1700 y Jos 1900 mts. m.s.n.m. 

A 1 tura de 
DIAGRAMA DE VEGETACION. Plantas 

Mts. { 2) { 3) 

( 3) 6 ( 1 ) 
{ 4) { 5) ( 6) ( 7) (4){5)(8 

(8) ( 9) 
4 

(6)(7)(9 
2 

o ( 1 O) 

( 1 ) 

Feozem 

Vertisol. 

Perfiles de vegetación observados en el Municipio 
de Zacoalco,Jalisco. 

( 1) Prosopis ( 6) Eysonhardtia 
(2) Pithecellobium (7) Opuntia 
( 3) Pinus-Quercus ( 8) Pereskiopsis. 
( 4) Burcera ( 9) Acacia 
( 5) lpomosa ( 1 O) Planta~-no leRosas. 
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3.2 Especies Dominantes 

Las especies dominantes encontradas en el ·área son: encino 

(Quercus castanea) y pino (Pinus o'carP-a) en las partes altas -

(1750 m.s.n.m. en adelante), conforme va disminuyendo la altura 

se encuentran géneros del bosque espinoso formando estratos domi 

nantes con las especies Bursera gracilis (copal) Ipomosa muri -

coides (ozote), nopal (Opuntia ~), etc. en terrenos con poca

pendiente se encuentra Pithecellobium dulce(guamuchil) y Prosa-, 
pis laevigata,(mezquite). En los terrenos cultivables se presen-

tan como dominantes; especies que son consideradas malas hier -

has, tales como: 

Amarantus hybridus (quelite) 

Bidens pilosa(aceitilla) 

Montanoa piramidata (tacote) 

Xantium spp (huizapol) 

Ipomea purpurea (hiedra) 

Echinopsis coulteri (chayotillo) 

Quenopodium album ~· (quelite cenizo) 

Lobelia fenestralis (cola de zorra) 

Cynodon .dao'rilon (pata de gallo) 

3.3 Asoéiaciones. 

La principal asociación que se encuentra a los 1700 m.s.n.m. 

en adelante es la de Pino-Encino (Pinus o' ocarpa-Quercus casta

nea) , desarrollándose sobre suelo de origen volcánico. 
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Entre 1600 y 1700 m.s.n.m. tenemos la asociación de nopal•pi

taya (Opuntia spp-Pareskiopsis aquosa), que prosperan sobre suelos 

delgados. Finalmente, otra asociación de gran importancia es la 

que forman mezquite-guamuchil (Prosopis laevigata-Pitthecellobiuh

dulce), la cual se desarrolla sobre suelos profundos con textura

arcillosa. 

3.4 Identificación 

A continuación se enumeran las características botánicas de -

la vegetación predominante encontrada en el municipio • 

Descripción vegetativa en Zacoalco: 

Pino ocotero. (Pinus o'ocarpa)= Arbol recinoso de 12-18 m. en oca 

siones hasta de 25 mm; hojas en grupos de S, de 17 30 cm; co

nos anchamente ovoides, de 5.5-8 cm; de color ocre, muy duros 

y fuertes sobre pedúnculo delgado. 

Encino amarillo. (Quercus castanea)= arbol de hojas elíptico lanceo 

ladas a oblongas; algo ensanchadas,. agudas con punta filifor

me aserrado aristadas de 7-9 cm. bellota redondeado-ovoide, -

de 10 cms. 

Mezquite. Prosopis laevigata=leguminosa, árbol con las ramas espi

nosas, hojas bipinadas con las pinas compuestas de 10-20 fo -

liolos linear-oblongos, de 5-10 mm; flores amarillo verdosas, 

colocadas en espigas; fruto. una vaina de 10-20 cm. de largo

por 1 cm. de ancho, moreno-amarillo. Se usa cómo forraje pri~ 

cipalmente en lugares áridos. 
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Huizache.(Acacia farnesiana)=Arbusto o arbolillo espinoso; hojas bi 

pinadas con foliolos lineares muy pequeñas; flores amarillas aromá

ticas con cabezuelas globosas; fruto con vaina cilíndrica y obscura 

que contiene tanino • Se encuentra en casi todo el país. 

Guamuchíl,(Pithecellobium dulce)-;'Leguminosa, árbol espinoso; hojas

con un par de pinas y éstas con un par de foliolos de 2.5-5 cm. abo 

vadas y asimétricas; flores amarillentas o blanco-verdosas; fruto -

una vaina encorvada, rojiza con las semillas negras, rodeadas de un 

arilo rojo o'-bJ.ap.~o_ comestible. • 

Nopat.(Opuntia spp)= El tallo consta de segmentos aplanados ovales 

u orbiculares (pencas), que solo cuando están tiernas presentan ho

jas, éstas son carnosas y largamente cónicas; la superficie casi 

siempre con grupos d~ espinas, las flores aparecen en los bordes y 

y los frutos (tunas) son bayas con pulpa acuosa, en muchos casos 

dulce y comestible. 

Pitaya de Agua. (Pireskiopsis aquosa)= Planta arborescente, espino

sa, hasta de 6 m. de altura, ramas verdes-azuladas; hojas modifica

das, casi elípticas de 6-8 ~m~ are~las con 1-2 espinas de 3 cm. flo 

res amarillas con tinte rojizo; fruto piriforme de 4-5 cm. de color 

amarillo-verdoso durante su crecimiento y en la maduración el color 

puede ser blanco, amarillo- rojo ó morado, es comestible. 

~~opal Chino Colorado. (Bursera gracilis)=Arbol resinoso con altura -

de hasta 9 m; hojas pinadas, con el peciolo alado; foliolos peque -

ños de 1 cm. o menos; coiáceas y pilosas abajo; flores blanco verdo 

sas; fruto verde ó moreno rojizo. 



-- Palo Dulce .(Eysenhardtia Polystachya)= Arbusto o árbol con 

altura de hasta 8 m; de hojas pinzadas con 21-51 foliolos oblon 

·gos u ovales de 10-20 mm; flores blancas de 7mm, aromáticas y me 

líferas; fruto en una vaina de 10~15 mm. de largo por 3-5 mm. de 

ancho; la madera puesta en el agua produce una coloración azul,

que cambia al amar-i-lol!'o, roj·e, verde·, etc. segú~ la-· i~id'en~ia 

de la luz Fam. leguminosae. 

-- Ozute (Ipomosa mu~ucoídes) =Arbol o arbolillo de ram~llas -

dénsament~ blanco-tomentosas; hojas. oblongo-rán~eolaaas, alumína 
....--·~f- -

·das, de 7-20 cm. flores rtí~nopétalas, blañ·c~~ de 7 cm; lanosas 

por fuera, Fam. Convolvulaceae. 

Vegetación Localizada en Terrenos Cultivables. 

Huizapol (Xantium spp) = Planta herbacea de hojas lcbuladas, 

irregularmente dentadas; frutos de 2-3 cm. con puntas ganchudas -

Fam. Compuestas. 

Zacate salado (Distíchlis SP-icata)= Pas-to de 10-40 cm; muy -

estimado como forraje cuaudo tierno, vive en suelos alcalinos. 

Fam. Graminaeae. 

P~ta de Gallo (fYnodon dactilon)= Especie de pasto forraje -

ro estolonífero de hojas de 1-10 cm. de largo por 2-} cm. de an -

cho; inflorescencia de 4-5 espigas digitadas de 4 cms. muy común

en todo el país. Fam. Gramineae. 

Cola de zorra (Lobelia ienestralis)= Planta herbácea de unos 

50 cm. hojas alternas, angostamente elípticas de unos 3 ms; con -

dientes agudos; flores azules axilares; cáliz 5, corola de 5 pet~ 

los en un tubo hendido lateralmente,~stambtes de 5 con las ante-
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ras en tubo; fruto capsular. Fam. Lobeliaceae. 

Quelite (Amaranthus hybridus) = Planta herbácea ruderal, de 

hojas alternas; flores en glomérulos terminales, muy pequeños, -

el perigonio con S divisiones agudas;semillas lenticulares, ne -

gras y brillantes. La planta tierna es comestible Fam. Amaranta-

ceae. 

Quelite Cenizo (Chenopodium album L.)= Planta herbácea de-

20-3~ cm. de hojas alternas de contorno elíptico de 3-4- cm, con 

pocos dientes, éstos gruestos e irregulares; flor~ v-erttasas en

glomérulos, la planta tierna es comestible. Fam. QuenoP"Odiaceae. 

Aceitilla (Bidens pilosa) = Planta herbacea ruderal, forra..., '."'~- ,,. 

jera con hojas de 3-5 lobulos aserrados; flores con cabezuelas -

y las lígulas blancas. Fam. Compositae . 

Chayotillo (Echinopsi9 coulteri)= Planta herbácea, trepado

ra con zarcillos, hojas lobuladas de 8 cm, con lóbulos triangul~ 

res; flores btancas, fruto oval de 3-4 cm. cubierto de espinas -

agudas de 10-15 mm. Fam. Cucurbitaceae. 

Hiedra (Ipomea purpúrea)= Planta trepadora voluble, hojas -

anchas, ovadas y cardadas; flores monopétalas con el limbo exten 

dido y de variados colores; morado, blanco, rojo, azul Fam. Com

volvuláceas 

Tacote (Montanoa pyramidata)= Arbusto de hojas irregularme~ 

te pinatífidas, descurrentes en el peciolo; flores en cabezuelas 

blancas. Fam Composítae. 

·. 
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CAP. 4 GENERALIDADES DEL CULTIVO 

4.1 Origen 

La sandía es nativa de las ·regiones semidesertícas de Afríca 

tropical, Fílov, citado por Guenkov (18), supone que e.l primer oE: 
jeto de·su cultivo, fue para ser utilizado como forraje. Sin em

bargo, despues de la introducción a Europa en el siglo XVI, a tr~ 

ves de selecciones se mejoraron las variedades de sandía dulce.~ 

Actualmente se le cultiva en casi todos los países del mundo, so

bre todo en 1os de clima cilido, encontrindose muy difundido en -., 
los Estados Unidos de América. 

4.2 Clasificación Botinica 

Reino: Vegetal 

División Siphonogama 

Clase: Angiosperma 

Sub-cla~e: Dicoti1edonea 

Orden~ Polemoniales 

Familia: Cucurbitacepe 

Genero Citrullus 

Especie: vulgaris 

Nombre común: sandía (241 

Nombres extranjeros: Frances: Melón d'Amerique; Inglés Water-melón; 

Alemán: \-Jasser~meloné; Xtaliano: Melone d' 

aqua; Portugués: Melancia; Japones: Suikwa. 



4.3 Caracteres Botánicos 
a) Sistema de raíces 
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Son muy desarrolladas; la mayor parte de las raíces está sí 

tuada en el suelo a la profundidad de 40-SA cm. las raíces late

rales ó secundarías alcanzan una longitud de hasta 2 metros • 

b) Tallo. 

El tallo es rastrero, con una longitud de 2-4 Metros, cu 

bíerto de vellos blancos particularmente el apíce, Sobre el ta -

llo principal se forman ramillas de una clase; sobre éstas, de -

dos clases, etc. Las ramillas que se forman al principio del ta-, 
llo principal son las mas fuertes. En cuanto a su crecimiento y 

longitud, muchas veces ellas se igualan con el tallo principal y 

difícilmente se diferencian de él • 

e) Hojas. 

Son profundamente hendidas alcanzando el nervio central 

gracias a lo cual se forman cinco lóbulos que a su vez son dent!! 

dos . Son de color verde pardo, debido a la cubierta de c~lulas

incoloras, las cuales protegen a la planta contra quemadura,s del 

sol. 

d) Flores 

La sandía es una planta monoica, de flores masculinas y fe

meninas. También se encuentran aunque muy raras veces variedades 

dióicas. 

Las flores, se forman en las axilas de las hojas (pna por -

una), principalmente sobre las ramificaciones de segunda clase y 

en menor pr0pórcion sobre el tallo principal, apareciendo prime

ro las masculinas. Las flores hermafroditas y las femeninas se -
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forman a una distancia de 2-3 hojas entre sí. 

La sandía queda polinizada de manera cruzada~ principalme~ 

te por la acción de las abejas. 

e) fruto 

Es una falsa baya. Variable en cuanto a su forma, tamaño y 

matíz de la cascara lo cual depende de las variedades y condicio

nes en que se siembran las plantas, sobre todo lo referente al ta

maño. 

El fruto se compone de cáscara, pulpa y semillas • El grosor

de la cáscara varía de 1 a 3 cm. y se determina, ante todo, por 

las peculiaridades heredita~ias de las variedades y las condicin -· 

nes en que se realice la siembra. 

La pulpa est~ formada de tejidos parenquimatosos de la cásca

ra (parte inmediata despues de la cáscara), notablemente desarro

Hados y deia placenta incrementada (corazón del fruto). La pulpa

por lo regular es de color roj9 azucarada y acídula. Los frutos en 

vejecen con mas fatilidad· cuando se quedan sobre los tallos • 

f) Semillas 

Son de~rimidas, e11pticas. Pueden presentar superficies li 

sas, ásperas o con líneas, etc. su color es variado desde el blan~ 

co hasta el negro pasando por el castaño claro y castañCJ obscuro . 

Su tamaño y, peso absoluto .varían dentro de amplios límites su 

peso absoluto oscila entre 60-140 gramos, es decir 16,000 semillas 

aproximadamente en un kg; en el fruto, se forman generalmente de 
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500 a 900 semillas las cuales conservan su viabilidad germinativa 

por un período de 5 a 8 años dependiendo de las condiciones de al 
" macenamiento . (18) 

4.4 Valor Alimenticio. 

Composición del fruto de la sandía (24) 

Agua------------------------------ 89.5% 

Materia seca---------------------- 10.5 

Dentro de esta materia seca~ 

Fibra vegetal -------------------- 15.91% 

Acido péptico--------------------- 1.69% 

Almidón------------------------~-- 13.20% 

Sustancia mineral soluble--------- 4.19% 

Sustancia mineral insoluble------- 6. 72% 

Materia colorante----------------- 0.88% 

La importancia que tiene la sandía en la alimentación se de

be a los azúcares que contiene el jugo de su pulpa y también a su 

propiedqd refrescante . En Cuba, debido.a su clim~ los azúcares

alcanzan generalmente un 7-8%. Este porcentaje puede oscilar en -

tre un 4-12%, según las propiedades de las distintas variedades y 

condiciones ecológicas • 

Los frutos de la sandía son considerablemente poóres en vit~ 

minas, por lo que, prácticamente no tienen importancia para satis 

facer las necesidades vitamínicas del organismo humano (18) 

4.5 Importancia Económica. 

Existen- en México, varios estados donde el cultivo de la 

sandía es de mucha importancia, como ejemplo tenemos la Comarca -

Lagunera lugar donde se viene incrementando año con año el área -
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destinada a esta especie, debido a que su cultivo es uno de los 

que redituan mejor los costos de inversión. 

En 1976 se encontró en la costa de jalisco que, la superf! 

cíe destinada a este cultivo fue de 2,245 Has. con un valor de

cosecha de $ 102'028,000. -----·-- --- ·-

En los Estados Unidos de Norteamérica, Texas, con más de -

28,000 Has. de sandía plantadas anualmente, produce más que los 

otros estados productores de este país, CarÓlina, Florida y 

Georgia. Durante 1969, el valor de cosecha en Texas excedía a -

9 millones de dólores; esto constituye el 7% de valor de su in

dustria vegetal (19) 

4.6 Condiciones Optimas Para el Crecimiento de la Sandía -

a) Temperatura 

La sandía es una planta que exige calor para su desarrollo 

Sus semillas comienzan a germinar a la temperatura de 14-l6°C.

En caso de que las temperaturas promedio para 24 hrs. sea de --

200C aproximadamente, germinan a los 5-6 días. 

La temperatura óptima para el crecimiento y desarrollo de

las plantas, es de alrededor de 25°C; debajo deo! l2°C y sobre -

40°C, se afecta en demasía el balance nutricional. Por enc¡ma -

de 32°C se demora el crecimiento del tubo polínico, y por consi 

guiente, la fecundación (18). 

b) Luminosidad 

La planta de sandía necesita mucha luz. En caso de sombra

o insuficiente intensidad de luz, las plantas tienen un desarro 

llo insatisfactorio, no hay acumulación de azúcares en el fruto 

su sabor baja en forma notable, así como su rendimiento. 
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Con un fotoperíodo de 12 horas, la floración se inicia mas 

temprano, en comparación con un día nor~al de verano (18) 

e) Humedad. 

l.Humedad del suelo.- La humedad del suelo mas favora 

ble para esta planta se ha encontrado que es del 70% de la cap~ 

cidad de campo. A una mayor sobresaturación, los frutos carecen 

de calidad grata al paladar, son de ~aseara gruesa y de pulpa -

cruda, irregularmente manchada con partículas blancas en la m~

dula demorando bastante en madurarse . 

11. Humedad Relativa.- La alta humedad relativa, propicia a la

planta el ataque de enfermedades fungosas • Gracias a su 

sistema de raíces muy desarrollddo,la capacidad de absor 

ción y la estructura xeromórfica de sus hojas, la sandía pue 

de resistir a la sequía. Dicha-·resistencia depende de las 

condiciones físicas del suelo y la profundidad de labranza. 

Las hojas, en defensa contra el sobrecalentamiento evaporan

grandes cantidades de agua. Según Esitashvili (1956), una 

planta que tiene 2-3 hojas verdaderas, evapora 170 gramos de 

agua en 24 horas, y al principio de las ramificaciones (an -

tes de aparecer las primeras yemas), evapora 250 gramos de

agua en el mismo lapso de tiempo (18) 

d) Suelo. 

Los migajones arenosos ricos, son los mejores para el culti

vo de la sandía pero casi todos los suelos f~rtiles bien dre 

nados y calientes son adecuados para estas plantas • En tie

rras reci~n desmontadas, las plantas soportan la sequía, me

jor que las que se desarrollan en suelos trabajados durante 
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varios años, debido a que contienen mucha materia orgánica . Es -

tas tierrás tienen la ventaja de que, están relativamente libres 

de organismos patógenos que puedan reducir la cosecha . 

Los suelos arenosos ligeros, son adecuados para este cultivo, en 

las -regiones en donde el periodo vegetativo es corto en virtud -

de que, alcanzan las temperaturas Óptimas al principio de la pri 

mavera. Se ha comprobado que su desarrollo es mejor en suelos 

ácidos, sin ser restriccibn esta acidez. para el buen ixito en 

la producción • (15) 

La cantidad y calidad de fer~ilizante que se han de emplear

!-'ara el LllltÍVO de la SandÍa, Se debe determinar tomandO en CUen 

ta el tipo de suelo, pH y los cultivos practicados con anteriori 

dad . 

La sandía produce más en suelos bien provistos de materia -

orgánica, la cual puede ser aumentada o sostenida mediante la in 

corporación al suelo de abonos verdes, como el trébol, chícharo, 

frijol-o bien. mediante la incorporación de estiércol. (15) 

Estudios hechos por Pevnev', citado oor r.uenkov (18), reve

laron que el aumento de azúcares en los frutos, son debidos a la 

acción del fósforo . 

f) Rotación de Cultivos 

Como todas las cucurbitáceas, la sandía es altamente sucep

tible a daños por nematodos, a los cuales sirve como hospedera,-

así como a enfermedades fungosas por lo cual es recomendable la

rnración de su cultivo siendo el ideal el de una vez por cada 4 
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años en el mismo terreno. 

Los cultivos en rotación que más se practican son: maiz, 

,~arbanzo, algodón y fríjol; es importante evitar el cultivo de 

otras especies cucurbitáceas ·. {15) 
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CAP. 5 TECNICAS DEL CULTIVO 

PREPARACION DEL SUELO 

Es la etapa en la cual se procede a acondicionar una capa 

de suelo lo suficientemente suelta y mullida. Su principal obje

tivo, bajo determinadas condiciones de temperatura, humedad y 

textura, es el de asegurar una germinación normal de la semilla

y posteriormente un buen crecimiento de la planta. 

La preparación de suelo para el cultivo de la sandía com

prende las siguientes fases: Subsuelo, Rastreo, Nivelación y Sur 

cado . 

SUBSUELO: 

Consiste en el paso de un arado de "cinceles", que puede

variar de los 70 cm. hasta 1 m. de profundidad, .buscando romper

la capa impermeable formada por el uso constante de implementos

agrícolas que penetran a poca profundidad? o bien, compactacio -

nes internas conocidad como "Tepetates"; Esta medida trae como 

consecuencia una mejor aireación del suelo? facilidad de penetr~ 

ción de las raíces, reducción del escurrimiento superficial y de 

la erosión, entre otras condiciones. mismas que van a reducir el 

nú:rerc de riegos y mejorar la calidad de los frutos. Esta opera

ción es recomendable realizar cada 2-3 años (20) 

BARBECHO: 

Operación que tiene como finalidad, aflojar una capa de -

suelo con un espesor que varía de 25 a 35 cm. donde la planta 



28 

una vez arraigada, podrá desarrolla~se normalmente , El barbecho 

se realiza generalmente con el arado de discos. 

RASTREO: 

Se lleva a cabo despues del barbecho, realizándose con 

una rastra de discos. Tiene como fin desmenuzar los terrones y -

conformar ligeramente la superficie del suelo, facilitando así -

el surcado y por consiguiente la siembra 

NIVELACION: 

El emparejamiento o nivelación del terreno se realiza p~ 

ra facilitar los riegos y evitar encharcamientos que traen como 

consecuencia enfermedades generalmente fungosas, La nivelación

se puede realizar con tractor, utilizando un tablón, a en forma 

mas precisa mediante la utilización de maquinaria especializada. 

SURCADO: 

Es la etapa final de la fase de preparación del suelo y 

su importancia radica en los siguientes puntos: 

a) Proporciona un distanciamiento adecuado de las plantas evi

tando así la íntercompetencia . 

b) Provee una distribución 11niforme de semillas, fertilizantes, 

parasiticidas y agua de riego. 
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· e) Facilita las labroes de cultivo y la recolección de la fruta 

La sandía debe cultivarse en "camas altas", si el suelo -

es de drenaje pobre, o bien, si se va a utilizar el sistema de

surcos en el riego. Estas deberán realizarse con anterioridad a 

la siembra, bajo las siguientes dimensiones: Espacio de centro

a centro de 2.5 a 3.0 dejando un surco intermedio para drenaje; 

altura de 15 a 30 cm. desde la parte superior hasta el fondo 

del S\ll'co. 

~L 
La profundidad a la que se debe depositar la semilla se -

rá determinada mediante la ayuda de un riego de "Presiembra", 

el cual indica o marca en el surco la altura hasta la cuai exis 

te buena humedad y por lo tanto, condiciónes apropiadas para -

una buena germinación • La etapa de siembra consta de las s.i 

guientes fases:Fecha óptima, densidad distanciamiento y método. 

FECHA OPTIMA DE SIEMBRA: 

La fecha óptima de siembra varta de un lugar a otro de 

pend1endo de la epoca en la cual la temperatura es la adecuada

para iniciar la brotación y desarrollo de las plantas. 

Cuadro No. 3 EpÓéa de siembra de las principales zonas 

productoras de sandía. 

ESTADO REGION EPOCA DE SIEMBRA 

B.C.N. MEXICALI lo. Feb. 31 Marzo 

SONORA VALLES DE GUAYMAS 2o. Dic. .--- 31 Marzo 

SINALOA VALLE DEL FUERTE lo. Ene. 31 Marzo 

VALLE DE CULIACAN lo. Ene. 31 Marzo 

JALISCO COSTA. 20 Oct. 20 Dic. 

MICHOACAN VALLE APATZINGAN lo. Nov. 28 Feb. 

VERACRUZ AL VARADO 15 Nov. 28 Feb. 

TLAL IXC.OY A..~ 15 Nov. 28 Feb. 
Fuente:DIRECCION GENERAL DE ~:!!CULTURA 
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Así tenemos como ejemplo, que para la región Mexicali se 

ha determinado como óptima la fecha comprendida entre el lo. -

de febrero y el 31 de marzo; mientras que para la región de -

Tlalixcoyan, Ver. se ubica entre el 15 de Noviembre y el 28 de 

febrero • 

Para determinar la fecha Óptima de siembra, adem~s de ~ 

las condiciones ambientales, se to~a en consideración factores 
1 

tales como demanda del producto, rendimiento por hectárea, en-

tre otros. 
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DENSIDAD: 

Es uno de los factores mas importantes para lograr una 

buena producción. Una densidad elevada de siemhra originara una 

competencia entre las plantas y ,una fructificación de.ficiente -

en cuanto a calidad y peso. Por otra parte, una baja poblaci6n

promueve un excesivo desarrollo de follaje y consecuentemente -

baja producci6n por unidad de superficie; la densidad de siem-

bra varra entre 1.0 a 2.0 kg. de semilla por hectarea~ teniendo 

una población aproximada de 10,000 plantas por Ha. (16) 

DISTANCIAMIENTO: 

Las distancias para la siembra entre cama y cama~ asr como 

entre planta y planta, se determinan en función del yigor cara~ 

terístico de la variedad, que se manifiesta en el crecimiento -

de las guías y consecuente~ente en la c_ompetencia, mayor airea

ciSn del suelo, facilidad para su laboreo, etc, 

Las distancias varían muy poco entre las diferentes regio

nes productoras de sandía; por ejemplo, en los Estados Unido$ ~ 

el espaciamiento mas empleado es el de 3.0 x 3.0 m. en el ~-

cuál da una mayor facilidad y efectividad al hacer uso de maqu_i_ 

naría tanto para cultivos como para-aspersiones. (15) 

El INIA, recomienda un distanciamiento entre camas para -

los Valles de Culiacán y el Fuerte, Sin. de 2-3 mts. con un so

lo surco de plantas por cama. 
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Para la costa de Jalisco recomienda una distancia de 2 a-

3 mts. entre camas con un solo surco de plantas, las cuales es 

tan separadas unas de otras por 1 m. (3,8) 

~E-S.LEMBRA: 

La siembra se efectúa en forma manual; como ya se mencio-

no se utilizan camas altas de 3 m. de ancho y una separación -

entre plantas de 1 m. en uno o dos hileras según se quiera. P~ 

ra asegurar la población se depositan 3 semillas por cada me-

tro a una profundidad que debe ser determinada mediante el au

xilio de un riego de presiembra. (8) 

;tvARIEDADES:~ 
En la selección de la variedad adecuada, se deben consid~ 

rar factores tales como: periodo de heladas, vigor de las pla~ 

tas, precocidad, tamaño y calidad del fruto, resistencia a pl~ 

gas y enfermedades y destino final de la fruta, entre otros; -

en este Último punto, se contempla la resistencia al transpor

te, necesario para mercados lejanos, mísma que viene dada por

la dureza del exocarpio y la consistencia del endocarpio. 

Actualmente las variedades mas cultivadas en México son: 

a) CHARLESTON GRAY: Mide 50 cm. de largo por 25 cm. de an 

cho pesa entre, 10 y 15 kg., la cascara es fuerte y 

delgada, de color verde grisáceo claro, con manchas verdes obs 

curas; la pulpa es dura y muy dulce, de color fuerte con semi-
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llas de color ... claro, resiste bien a la marchi--mar ron 

tez y a la antracnosis. Ciclo de.95 días. 

PEACOCI( IMPROVED: Ciclo de 95 días, niide entre 36 y 45 

cm. de largo, y 25 a 30 cm. de ancho; su peso aproxi~ 

do es de 10 kg. con una pulpa fuerte y dulce, de color 

rojo naranja y con semillas casi negras, la cascara es 

medio gruesa y de color verde oscuro. 

e) JUBILEE: Ciclo de 90 días, mide 46-56 cm. de largo por 

23 a 28 cm. de ancho; pesa entre 11 y 14 kg. la pulpa

es muy dulce y suave, de color rojo brillante con semi 

llas grandes de color, blanco manchado, la cascara es

de color bl."inco grisáceo con marcas obscuras. 

d) CHILENA NEGRA: Tarda 85 días en madurar, mide 32 y 40-

cm. de largo por 30 de ancho, su peso aproximado es de 

8 kg. con pulpa roja oscura y de sabor dulce, presenta 

semillas de tamaño medio y color negro, cascara delga

da y fuerte de color verde con rayas de un verde mas -

obscuro. 

e) KLONDIKE STRIPED: Ciclo de 85 días, mide aproxímadame~ 

te 40 cm. de largo por 25 cm. de diSmetro, pesa 11 kg. 

en promedio, la pulpa es de color rosa obscuro, dulce, 

excenta de fibra, de calidad fina con semilla negra, -

cascara de color verde obscuro uniforme, muy delgada -

y resistente. 
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f) FLORIDA. GIANT: Ciclo de 90 dfas~ Frutos grandes, casi

redondos, con peso aproximado de 16 a 18 kg~ y en oca~ 

siones hasta 23 kg. pulpa roja., dulce quebradiza con ~ 

semillas de color negro atabacado, corteza de color ...,... 

verde obscuro con nervaduras ligeras gt:ues.as, resis·ten , 
. te, dura. (14) 

Las variedades cultivadas que reúnen cualidades para ex..--. 

portacion, como cascara gruesa que resiste el manejo, pulpa se 
lida de buena calidad, peso, tamaño, entl;'e otra$, son la PEA--. 

COCK IMPROVED y la CHARLES TON GRAX ~ Las va.d:edades que se des.,... 

tinan para el consumo Nacional, ya. que no ~aportan transporte'"' 

a grandes distancias son la JUBILEE, CHI'LENA. NEGR.A.J KLONDIKE -

STRIPED y otras. 

~U_L.TJLEAL~~ 

Mediante estas labores se busca propot;ciona.r condiciones

favorables para su desarrollo. Entre estas ~ctivida,des 1 las ... ,.., 

mas importantes son las siguientes~ ESCARDA~ DESHI:ER.BES, RALEO 

PODA, FERTIL IZACION Y RIEGOS~ 

ESCARDA;.....-
~ 

Los principales objetivos de es·te tvab~jo son. entre otros 

romper la. compactación de la ~arte su~erior del. suelo~ mismo -. 
. ' . 

que dependiendo de la textura, al agrietar$-e puede cortat: una:

gran cantidad de rafees ya que estas son dema.si·a<lo superfi.cia...-. 



35 

les. 

Así mismo, con la escarda se evita la pro'iiferacion de malas -

hierbas y al destruir la compactación superficial, se reduce -

la perdida de agua por capilaridad y escurrimiento superficial 

finalmente al estar el suelo suelto, favorece la aereación y -

proporciona una mayor cantidad de tierra a la planta inducien

do un mejor desarrollo radicular. 

DE SHIERBE.S-:--

El control de malas hierbas puede realizarse en forma fí

sica o mediante substancias químicas. Normalmente durante el -

ciclo de la sandía,'son requeridas de 3 a 4 limpias. La prime

ra de ellas se debe dar unos días después que las plantulas de 

sandía hayan emergido. Al trabajar físicamente, el deshierbe -

sP.r~ m~y superficial, pues .como ya se señaló, el sistema radi

cular se forma en los primeros centímetros de profundidad del

suelo. Cabe señalar que al utilizar substancias químicas, es -

necesario determinar con anterioridad a la siembra si las apli_ 

caciones seran pre o postemergentes, o bien, en forma combina-

da. 

~ 
Consiste en la eliminación de plantas defectuosas con la-

finalidad de dejar las plantas mas vigorosas y saludables. 

Esta labor se realiza cuando las plantas alcanzan una altura ~ 
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de diez centímetros aproximadamente. En la fructificación~ se

procede a desahijar los frutos cuando ~stos alcancen unos ocho 

centímetros de largo~ dejando los mas vigorosos, que pueden 

ser 1 o 2 por cada brote. Esta operación se repite a los 15 

días dejando un solo fruto por rama. Cuando los frutos alean--
1 

zan el tamaño normal de lá variedad que se trate, los tallos -

que sostienen al fruto s~ cubren con tierra fertilizada con el 

objeto d~ que los tallos emitan ra1ces y proporcionen una me-

jor alimentación que redundara en una mayor producción en Kg.

por planta. Confórme se'va desarrollando la planta, las guías

deberán distribuirse adecuadamente sobre las camas. (11) 

PODA: 

La poda en la sandía se hace para dejar en la planta Úni

camente 3 ramas principañes con el objeto de que se pueda desa 

rrollar una sandía por rama. 

La poda debe hacerse al amanecer, utilízandose cuchillo 6 

tijeras previamente desinfectadas con la finalidad de evitar 

una posible diseminación de enfermedades. 

F~ION: 

Es conveniente realizar análisis del suelo para determi-~ 

nar las necesidades y dosificaciones adecuadas de nitrogeno, -

fosióro y potasio. Cuando este no se efectúa, se recomienda -~ 

aplicar las siguientes dosis: 
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Cuadro No. 4 FERTILIZACION EN BASE A LA TEXTURA DEL SUELO 

TIPO DE SUELO TR,ATAMTENTO EPOCA. DE APLICACION MA.TERfAL 
T~CNICO 
Kg/Ha 
(N} (P 205} 

Atites o durante la 
siembra 70 so 

LIGEROS 200-50-0 Después del aclara 
do 70 o 
Antes del 2do. o -
3er. riego 60 o 

PESADOS 150-5-0 Antes o durante la 
siembra 50 50 
Después del aclara 
do lOO o 

Estos tratamientos reúnen los nutrientes necesarios para
que la planta desarrolle frutos de buena calidad.(7) 

En el estado de Veracruz, se realizan aplicaciones de 200 

kg. de (NH¿)
2 

so
4 

en banda, en el momento de la siembra. Al mo 

mento de "amarre" del fruto se dá otra aplicación de 500 kg. -

por Ha. de la formula 18-9~18 en Banda. 

~ 
Para lograr una germinación normal de las semillas, es ne 

cesario que se mantenga una humedad normal en el suelo. 

La formación de un sistema radicular profundo_ Y 1 J;j.en_·des~ 

rrollado optimiza el ·uso del agua de riego. 

Las plantas jovenes tienen un sistema radical débil y si

tuado de modo superficial. Sí en este período sufren escasez -

de humedad, su crecimiento disminuye y las guías no se desarro 

llan bien. 
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Al mismo tiempo, no hay que olvidar que en casos de sue

los de poca profundidad o en caso de fuerte desecación, muy f~ 

cilmente se puede afectar la correlación normal entre el agua

absorvida por las ratees y el agua evaporada por la planta. La 

cantidad de ésta Última muchas veces sobrepasa la de la prime-
! . 

ra .• Entonces las hojas empiezan a transp1.rar agua de los fru--

tos a causa de lo cual estos o se secan completamente o pade-

cen en gran escala pudrición apical. 

Como regla general, los riegos deben cesar en el período

en que se inició la maduración de los futos. La poca humedad -

del suelo contribuye al aumento del porcentaje de la parte ca~ 

nosa del fruto, a la disminución del grosor de la cascara y al 

aumento del contenido de azúcares. Sin embargo, estas reglas -

generales no pueden aplicarse en todos los casos, sobre todo -

no son convenientes en suelos muy ligeros ya que en estos hay

que continuar los riegos, aunque en menor cantidad y frecuen-

ci_a y solamente cuando son necesarios. (18) 

Se sugiere proporcionar el ler. riego auxiliar a los 15 o 

20 días después ~el riego de presiembra (5 días antes de la -

siembra), los riegos subsecuentes deben proporcionarse con_un

intervalo d~ ·12 o 15 días dependiendo de la textura del suelo, 

misma que puede determinarse mediante el análisis del suelo, -

el cual nos definirá mas precisamente nuestro calendario de --

riego... (25). 



39 

PLAGAS 

Las principales :¡).:hagas de la sandía son las siguientes: 

a) Chicharritas.- (Empoasca spp) 

Son pequeños insectos con alas moteadas y con pecas de 

color verde, amarillo, gris y café. Las hembras deposl 

tan sus huevecillos en los tallos, yemas u hojas, al -

incubarse nacen las ninfas apteras muy parecidas al a

dulto pasan por 3 o 4 estados, antes de llegar al esta 

do adulto. 

El daño que ocasionan es que, al chupar la savia de -

las hojas de la planta, aparecen manchas de color café 

o amarillento. Frecuentemente son transmisores de en-

fermedades virosas y muchas especies secretan toxinas. 

b) Mosquita Btanca.- (Trialeurodes vaporariorum). Son pe

queños insectos que al mover las hojas vuelan en una -

forma rápida, los adultos tienen 4 alas, son activos,

su cuerpo es amarillento, finamente cubierto con un -

polvo blanco viven.de 30 a 40 días. 

Los daños son causados por las ninfas y adultos que ~ 

se alimentan de la savia. Las plantas atacadas pierden 

vigor, se_vuelven amarillentas y mueren. 

e) Pulgón.- (Géneros Aphis mjsus). Causan mucho daño a la 

sandía al chupar la savia de la planta y al excretar -

toxinas que achaparran y detienen el desarrollo de la

planta. 
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d) Minador.- (Chalepus síenaticollis)~ El adulto es de co 

lor negro, mide medio centímetro y la concha que lo .,....... 

protege es suave y esculpida, con una, raya a lo largo

de color amarillo rojizo por ambos lados. La hembra p~ 

ne sus huevecillos en la parte del envez de las hojas-
, 

y al incubarse en corto tiempo dan lugar a larvas que-

son de color o~scuro a negro, estas penetran en los t~ 

jidos de la hoja y se alimentan de ellos, interrumpie~ 

do la fotosíntesis y como consecuencia no se desarro-

lla normalmente el fruto. 

e) Gusano Peludo.- (Stigmene acraea). Son insectos que -

tienen el cuerpo cubierto de pelos de diferentes colo

res, en ocasiones de color blanco con manchas obscuras 

Presentan habitas nocturnos, la hembra deposita masas

de huevecillos en el área foliar por el envez de las -

hojas, de los cuales nacen larvas que tienen el cuerpo 

cubierto de pelos. Los daños los causan al follaje que 

destruyen vorazmente. 

f) Gusano falso medidor.- (Evita hialinaria blandaria).-

Los adultos son mariposas pequeñas, delicadas y de --

cuerpo delgado; las larvas tienen patas torácicas bien 

desarrolladas, en cambio cuentan con dos pares de fal

sas patas que al caminar se encorvan como se fueran m1 

diendo. Causan daños al follaje (14) 



HETODOS DE CONTROL. 

Entre los principales métodos que J?Odeu¡os emplear para el 

control de plagas en la sandía, tenemos: 

1.- Control natural 

a) predatores 

b) condiciones climáticos 

2.- Control artificial 

a) mecanico 

b) físico 

e) integrado 

d) químico 

Todos estos métodos tienen como fin mantener baja la po-

blación de plagaso La utilización del control químico se justi 

fica Únicamente en caso de que no se puedan controlar las pla

gas mediante los métodos na~urales, mecanico físico o integra~ 

do. 

El control químico es a base de insecticidas, los cuales-

deben reunir las siguientes cualidades: 

1.- No ser toxico para hombres y animales. 

2.- Aplicado a dosis bajas, sea tóxico para los insectos. 

3.- BAjo costo. 

4.- No sea fitotoxico para plantas cultivadas. 

5.- Facil obtención y manejo. 

Es importante hacer aplicaciones preventivas y calendari

zadas al cultivo, con el fin de protegerlo de posibles infesta 
taciones de insectos y evitar aspersiones costosas. 
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CONTROL QUI'MICO 

Cuadro No. 5 Insecticidas de mayor uso para el control de las 
principales plagas de la sandía. 

Nombre del insecto 

Gusano del fruto 

Falso medidor 

Minador 

PulgÓn 

Mosquita Blanca 

Chicharrita. 

Insecticida y dosis por ha. 
en 200 1 agua 

Lannate 24% 1.5~2 lt. Sevi
mol 300 4 lt. 
Phosdrín 24% 1.5~2 lt. 

Lannate 24% 1.5-2 lt. 
Phosdrín 24% 2-2.5 lt. 
Thiodan 35% 1-1.5 lt. 

Tamaron 600 0.75-1 lt. 
Lannate 24% 1.5-2 lt. 
Thiodan 35% 1.5-2 lt. 
Phosdrin 24% 1-1.5 lt. 

Basudín 60, 0.5-0.75 lt. 
Dimetoato 40, 075-1 lt •. 
Folimat 1000, 0.5-0.6 lt. 

Tamaron 600, 075-1 lt. 
Malathion 1000,0.75-1 lt. 
Paration met. 50% 1-1.5 lt. 

Tamaron 600, 1-1~5 lt. 
Lannate 24% 1.5-2 lt. 
Thiodan 35% 1-2 lt. 

Lannate 24% 1.5 - 2 lt. 
Malathion 1000 0.75-1 lt. 

Epoca de 
Aolicacion 

Cuando se encuen 
tran los primeros 
frutos perforados 

Al observar las 
primeras larvas 

Al encontrar 
las primeras 
larvas 

Al observar un
lO% de hojas da 
ñadas. 

Cuando se encuen 
tren las prime-
ras colonias. 

Al encontrar 10% 
de plantas daña
das. 

Cuando se encuen 
tren los primeros 
adultos. 
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Enfermedades 

La sandía esta generalmente sujeta al ataque de enfermed2_. _ 

des que con frecuencia reducen la cantidady calidad de la cose 

cha. Sin embargo, mediante medidas correctas se pueden reducir 

o prevenir en gran cantidad esas perdidas. Entre las enfermed~ 

des mas comunes que atacan a la sandía, son la antracnosis, -~ 

mildiu velloso, pudrición del extremo del~edunculo y el mosai-

ca. 

Antracnosis. (Colletotrichum lagenarium) 

Es una de las enfermedades más comunes y destructiva, pero la

introducción de variedades resistentes, ha reducido enormemen

te las pérdidas que .origina. La enfermedad es causada por el -

hongo Colletotíichum lagenaria el cual ataca primero a las ho

jas mas viejas; los síntomas son peq~eñas manchas irregulares

de color negro que gradualmente se van agrandando. Los daños -

se manifiestan en una baja producción y disminución de~igor,

en la planta, si la enfermedad avanza, la hoja se marchita y -

muere. 

Mildiu velloso.- (Pseudoperenospora cubensis) 

La enfermedad es causada por el hongo_f. cubensis, ataca

solamente las hojas de la planta, generalmente no se convierte 

en severa hasta mediados del-periodo de crecimiento. El primer 

síntoma es la aparición de manchas amarillentas en las hojas -

de mas edad; estas manchas son mas o menos circulares y no tie 

nen margenes claramente d~finidos los cuales mas tarde se vuel 

ven de color obscuro y de forma irregular. Los daños que causa 
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es el arrugamiento de hojas hacia arriba y adentro a lo largo

de la nervadura central, de tal manera que queda expuesto el -

envez a la acción directa del sol, provocando su muerte. 

Pudrición del extremo del pedúnculo (Diplodia gossyna) 

Esta enfermedad se manifiesta durante el acarreo de los -

frutos, presentandose la infección en el plantío. 

La infección ocurre a través de los pedúnculos cortados -

en la época de cosecha, aunque también se puede presentar por

heridas u otros daños en la corteza del fruto. Cuando la ín---

feccíón es por el tallo, el primer síntoma es su arrugamiento

el cual se torna de color atabacado, los pedúnculos se.sienten 

blandos y huecos cuando se prensan. Al poco tiempo empieza la

pudrición del fruto en el punto de su unión con el pedúnculo,

y se forma una línea que separa claramente la parte buena de -

la mala; al tiempo que avanza la enfermedad, el pedúnculo se 

vuelve de color obscuro y se marchita. Cuando esto llega a ocu 

rrir, la corteza se cubre con fecuencía de una excrecencia de

color gris obscuro. 

MOSAICO vms. 

Es causado por un virus el cua~ataca también a la calaba

za y melón. Los principales transmisores del virus son los pul 

gones, que lo llevan de las plantas enfermas a las sanas duran 

te su alimentación las plantas afectadas muestran en las hojas 

un moteado y las puntas de las guías tienden ha elevarse del -

1 1 d 1 b d " d ·~ ~ . sue o; a esto se e a e nom re e para o ue gu1a, y ocas1ona 

una carencia de amarre de frutos cuando la planta es atacada -
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temprano y, una deformación de los frutos cuando la pla.nta es 

atacada mas tarde. (15) 

CONTR,OL 

El uso de productos químicos en el control de enfermeda-

des debe hacerse en base a las propiedades que ostentan los -

fungicidas y a sus principios básicos de su aplicación, entre

estas se encuentran: 

1) Prevención. Inhiben la germinación de las esporas del

hongo y por consiguiente el desarrollo de la enferme-

dad. La primera aplicación debe hacerse antes de que -

aparesca la enfermedad. 

2) Ostentan propiedades curativas. Eliminan o detienen el 

avance de la enfermedad aplicándolos en el momento o-

portuno. 

3) Protección. Protegen a la planta, en tanto dure su --

acción sobre la parte tratada, pero no protege nuevas

superficies creadas en el crecimiento vegetativo. Ini

ciado el tratamiento, se deben hacer aplicaciones a -

intervalos regulares de acuerdo al crecimiento del cul 

tivo, para protegerlo siempre. 
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Cuadro No. 6 Recomendaciones de productos y practicas que redu 
cen y controlan las enfermedades mas comunes en -
la sand:la~. 

Antracnosis 

Mildú velloso 

l. Empleo de variedades resistentes 
2. Rotación de cultivos 
3. Desinfección de la semilla 
4. Uso de lungicidas 

l. Parzate C, 2-3 kg/ha. 
2. Meneb 80, 2-3kg/ha. 
3. Manzate D-80, 2-3 kg/ha. 
4. Zineb 80, 1.5-2.5 kg/ha. 

l. Tratar el pedúnculo con pasta 
desinfectante • 

. Pudrición del extre 2. Desinfección de navajas 
mo del pedúnculo 3. Corte del pedúnculo lo mas largo 

posible 

l. Combate ó control de pulgones 
2. No sembrar sandías cerca de -

sembradíos de melón, pepino -
ó calabazas. 
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Dependiendo de la variedad, los dra.s a la cosecha están ~. 
-

comprendidos entre los 90 y 95 días. 

Los frutos maduros se reconocen mediante un conjunto de carac~ 

téres tales como: 

a) El zarcillo seco 

b) El fruto se cubre de un polvo blanquecino parecido a ~ 

la cera. 

e) Sonido sordo al golpear con el dedo 

d) Vibración de la cascara al tocar con la mano 

e) Mancha amarilla abajo del fruto. 

Los frutos se recogen por la mañana, después de haberse ~ 

vaporado el rocío, evitando pisar las gufas. Los frutos deben~ 

ser cortados con navajas previamente desinfectadas cuidando no 

jalarlas de la planta (18) 
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INVERSION 

CUADRO No. 7 Costo para establecimiento cultivo, -~o_s.e~b.a__y 
transgorte local de una ha. de sandía, en la re~-
-~ ----- --~---- ·-- . -- . . ----- -- /-. -:- .. . 

g1an de la Huerta, Jal., con un d1stanc1am1ento-
de 2.5 x 2.5 m. ~ño de 1981~ 

· ; u\tu0t:J 
CONCEPTO UNIDAD 

Preparación terreno: 

l. barbecho ------- ha. 
2. rastreo ------- ha. 
3. nivelación ----- ha. 
4. surcadó ------- ha. 
5. fertilización en 

banda con tractor ha. 

Siembra: 

l. semilla ------- kg. 
2. siembra ------- jornal 
3. riego -:,------ jornal 
4. fertilizante --- kg. 

Labores de cultivo: 

L escarda ------- jornal 
2. poda "' arraleo 11 o -
3. cultivo ------- ha. 
4. riegos (8) ----- jornal 
S. fertilización " 

NUMERO 
UNIDADES 

1 
1 
1 
1 

1 

2 
2 
1 

800 

3 
2 
1 

16 
1 

INVERSION 
PARCIAL TOTAL 

$ 700.00 
11 700.00 
" 500.00 
" 400.00 

11 250.00 $ 2,550.00 

~ 740.00 
" 342.00 
" 171.00 
" 2,400.00 $ 3,653.00 

$ 513.00 
" 342.00 
" 350.00 
" 2,732.00 
" 171.00 $ 4,108.00 
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CONCEPTO UNIDAD NUMERO INVERSION 
UNIDADES PARCIAL TOTAL 

Programa fítosa-
.nitario 

l. Fungicida kg. 6 $ 840.00 
2. insecticida- kg. 6 " 900.00 
3. ap li caci·ones 

(6) ha. 1 $1,500.00 $ 3,240.00 

Cosecha 

l. corte ------ jornal 10 $1,710,00 
2. Transporte - " 2 " 342.00 
3. Pago impuesto 

($ 200.00) ton. 22 "4 400 00 $ 6,452.00 , .. 
$20 003,00 

La rentabilidad para un hectarea de sandía en la región de La Huerta 
Jalisco para el año 1981 es la siguiente. 

Cuadro No. 8 Rentabilidad nromedio de la sandía. 

c//Producc~ón 
media/ha. 

Precio rur~ Valor Tnversinn 
Kg. Producción por ha, 

Utilidad 
media/ha. 

22,000 kg. $ 4. so s 100, ooo.-oo $20, oo-3. oo $79,997.00 
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CAPITULO No. 6 NORMALIZACION MANEJO POST-COSECHA Y COHERCIAL IZACION 

6.1 Normalización. 

El establecimiento de normas de calidad pretende contri-

buir a incentivar al productor hacia el mejoramiento de la ca

lidad de la sandía en estado fre~co, asegurándose de que siem-
... .----

pre se comercialice tomando en cuerita los parámetros de cali-

dad establecidos para este cultivo en esta norma. 

Los objetivos que pretende esta norma son los siguientes: 

Productor: 
_ ... __ ----- .... - - Uniformidad de estandares en tamaño y/o pre-· 

sentacion. 

Aumento de ingresos al tener mas uniformidad 

en el producto (selección) 

Incentivos para lograr una mejor calidad en -

la producción. 

- Hayor captación de ingresos 

- Mayor ocupación de mano de obra 

Comercialización: 

- Mejor presentación del producto 

- Mayor duración dela vida Útil en post-cosecha 

- Exportación (potencial) 

- Mayor facilidad para su comercio 
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Adquirir un producto de mejor calidad. 

- Accesibilidad a una mayor rango en ca 

lidad y precio. 

Para los efectos de esta norma, se entin'de por sandía al

fruto de las variedades cultivadas, del género "Cítrullus" y -

la especie "vul~aris" de la familia de las cucurbitaceas. 

Terminología a utiliza~ 

a) Sandía madura o en punto de sazón: 

Es aquel fruto cuya superficie ha alcanzado los colores ~ 

característicos de la variedad, los cuales aseguran el término 

propio del proceso normal de maduración. 

b) Sandía entera: 

Sandía libre de cualquier cortada o herida que deforme el 

fruto. 

e) Sandía limpia: 

Sandía libre de tierra y de cualquier materia extraña. 

d) Sandía sana: 

Sandía libre de enfermedades y microorganismos patógenos -

excenta de mallugaduras, heridas, ataque de insectos, daños oc~ 

sionados por plaguicidas, factores climatológicos, mecánicos, -

etc. 

e) Antracnosis: 

Enfermedad causada en el fruto por el hongo Colletotrichum 

lagenariu~, se manifiesta en forma de lesiones de aspecto obs 

curo acuoso, el centro de las manchas es hundido y amarillo. 
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f) Pudrición del pedúnculo: 

Enfermedad fungosa causada principalmente por Diplodia g~ 

ssyina, se manifiesta por pudriciones obscuras en el pedúnculo 

g) Quemadura de sol: 

Causa una desidratación local de color amarillo verdosa,

o un obscurecimiento de la superficie del fruto, en algunas o

casiones la zona afectada se vuelve corchosa. 

h) No malamente deformada: 

Significa que las sandías no presentan la forma de cuello 

de botella o de la calabaza, aunque pueden estar cónicas en -

las partes extremas o ligeramente encogidas. 

i) Cavidad central hueca: 

Significa que la pulpa de. la sandía presenta rajaduras. -

Clasificación 

La sandía se clasifica de acuerdo a sus especificaciones-

en tres grados de calidad: 

a) Sandía calidad MEXICO EXTRA 

b) Sandía calidad MEXICO No. 1 

e) Sandía calidad MEXICO No. 2 

a) Sandía calidad MEXICO EXTRA 

I. Estar prácticamente libre de cualquier defecto y den-

tro de las tolerancias establecidas para esta categoría (ver -

toleranc'ías). 

II. Las sandías deben estar maduras pero no sobremaduras. 

III. De la misma variedad y muy bien formadas. 

IV. Presentar una excelente calidad interna. 
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V. El lote debe ser perfectamente presen~ado, respecto -

a color y tamaño de tal manera que denote' una rigurosa y con

ciente selección. 

b) Sandía calidad MEXICO No. 1 

I. Presentar un defecto menor, con respecto a la superfi 

cie de su cáscara, con la salvedad de que no perjudique el as 

pecto de la fruta individualmente ni el aspecto global del lo 

te. De acuerdo con las tolerancias establecidas para esta ca

tegoría (ver tolerancias) 

II. Las sandías deben estar maduras peronno sobremaduras. 

III. De la misma variedad y muy bien formadas. 

IV. Presentar una buena calidad interna. 

V. El producto puede presentar una ligera variación, en

cuanto a homogeneidad, en lo concerniente a color y tamaño. -

De acuerdo a lo descrito en las tolerancias correspondientes. 

e) Sandía calidad MEXICO No. 2 

I. Presentar como máximo tres defectos menores y uno ma

yor con respecto a la superficie de su cáscara, con la salve

dad de que no perjudique el aspecto del frut.o individualmente 

ni el aspecto g~obal delllote. De acuerdo con las tolerancias 

establecidas para esta categoría (ver tolerancias) 

II. Las sandías deben estar maduras pero no sobremaduras. 

III. De la misma variedad y no malamente deformadas. 

IV. Las sandías deben ser adecuadamente presentadas. 

d) Sandía no clasificada 

Son las &andías que no han sido clasificadas, de acuer 
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do a los grados de calidad anteriormente dados. El término ''no 

clasificado" no es un grado dentro del texto de esta norma, si 

no una designación que denota que ningún grado se ha dado al -

lote, debido a: heterogeneidad en color, tamaño y grado ee madu 

rez, sin embargo reúne las características mínimas (ver carac-, 
terísticas mínimas) 

ESPECIFICACIONES 

I. CARACTERISTICAS MINIMAS 

Las sandías deben ser: 

a) Cortadas en su punto sazón, de tal manera que maduren 

adecuadamente. 

b) Sujetos a las tolerancias oficialmente establecidas -

por la Secretar~a de Salubridad y Asistencia, sobre residuos 

toxicas. incluyendo aquellos correspondientes a los residuos de 

plaguicidas· de productos mejoradores de la apariencia y otros. 

e) Bien desarrollados, enteros, sanos, limpios y de con-

sistencia firme. 

d) De. forma, sabor y olor característicos. 

e} Li.bres de materia extraña (tierra u otras). 

f) Sin húmedad exterior anormal. 

g) Libres de descomposición, pudrición, mohos y de insec 

tos y sus larvas. 

h) Prácticamente libres de daños de granizo o heladas, -

1ue~duras de sol, raspaduras y grietas, así como.heridas no

cicatrizadas. Unicamente las heridas mecánicas, que sean de p~ 

ca extensión y perfectamente cicatrizados, serán tolerados den 
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tro de los l!11ites previstos para. los diferiimt~s: grados· de c~

lidad. 

i) Estar excentos de x-ozadura.s, picaduras· o cualquier otra le.

sion que penetre en la pulpa. 

j) El pedllnculo debe tener una long:i,tud de 2, 5 cm~ , el corte .... 

superficial no debera presentar infecciones, 

k) Los frutos tendr~n la necesaria resistencia para el trans-

porte y manejo, asegurando que arribaran al lugar de destino,

en condiciones satisfactorias. 

U, CARACTER.ISTICAS DE COLOR. 

a) Deben tener el color caracterí.sti.co del punto· de sa--

z6n. 

b) La corteza de la sandí.a en el momento de corte. puede

presentar disti.ntas coloraci.ones como son: verde ,obscuro verde 

azulado, verde claro, gris claro y combinación de es. tos, depen 

di.endo de la varieda.d de que se trate~ Se considera que la san 

dÍ.a. alcanza su punto de. saz$n cua.ndo la parte del fruto que es 

t~ en contacto con el suelo toma un colo!' ama_y;illo pálido. 

III:, ·cARACTElUSTI.CAS 'DE TA.l1MO. 

el) Los frutos deben ser medí.dos de acuerdo con sus pesos 

unitarios. La siguiente tabla es una indicación de las dimen-

siones mínimas de los tamaños que deben presentar las sandías. 

Tamaño, tomando en cuenta los pesos promedios y el p~so mínimo 

unitario. 
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Rango del peso 

unitario de la 

sandía C_kg,} 

A-----------5 - 7--------------------
B-----------7 - 9-·------------------
C-----------9 -11~-------------------
D-----------11 -13----------------:;_----

E-----...:.-----13 -1s--... ----.------------.-

f-----------1s -17 ---'"'-----------------· 

G-----------17 -19...--.-------------------

H---------- 19. ... -o mas------------------

IV. Características de calidad. 

6 

8 

10 

12 

14 
16 

18 

Promedio 

La calid~d se determina por el conjunto de especificaciones an

teriormente mencionadas, incluyendo los defectos y sus toleran

cías • La calidad de los frutos se debe dictaminar despues de -

su acondicionamiento • 

a) Grado de madurez 6 punto de sazón. 

Se debe verificar antes del corte de la sandía y de ser posi 

ble en el mismo lugar de la produ~cion. 

Requisitos de Madurez: 

l. No se autoriza la exportación de sandías que no reúnan la 

suficiente madurez comercial. Se consideran maduras las 

sandías: 

a) Cua.ndo tengan la forma, color y olor característicos de la 

variedad • 
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b) Cuando la parte del fruto que está en contacto con el suelo to

ma un color amarillo pálido . 

e) Cuando se deseca el zarcillo del pedúnculo 

d} Cuando la base del pedúnculo, pierde vellosidad y adquiere un -

color brillante o bien cuando el fruto comienza a despedir su -

característico olor perfumado • 

b) Defectos. 

l. Defectos Menores 

Ligeras raspaduras, costras, rozaduras, manchas, quemaduras de~ 

sol y otros que solo afecten la corte.za del fruto. El número de 

defectos menores permisible por fruto, no deber~ exceder de un

número de tres y cada defecto no debe ser mayor de 10 cm2 en la 

superficie de la cascara. 

II. Defectos Mayores. 

Son los detallados en el punto anterior. Cuando el area sea rna 

yor de 10 cm2 ad~mas de antracnosis, evidencia de plagas y en

fermedades, gritas cicatrizadas, magulladuras y otros que no -

afecten el mesocarpio • 

III. Defectos Críticos 

Los descritos anteriormente pero mayores de 30 cm2 , además de 

estados avanzados de enfermedades, ataques de plagas, pudrí 

ciones, heridas no cicatrizadas, cavidad central blanca o hue-

ca. 

V. Tolerancias. 

Se permiten las siguientes tolerancias de tamaño y calidad 

l. Tolerancia de tamaño. 
a) Para calidad MEXICO EXTRA. 



El número de frutos permitido que este fuera de un grupo no debe 

exceder del S% en número de piezas por lote; dicho tamaño debe -

corresponden al grupo inmediato inferior o superior • 

b) Para·calidad MEXICO NO. 1 

El número de frutos permitido que esté fuera de un grupo, no

debe exceder del 10% en número de piezas por lote, dicho tama 

ño debe corresponder a~ grupo inmediato inferior o superior. 

e) Para calidad MEXICO NO. 2 ' 

El número de frutas permitido que esté fuera de un grupo, no 

debe de exceder del lS% en número de piezas por lote, dicho tamg 

ño debe corresponder al grupo inmediato inferior o superior . 

2. Tolerancias de calidad. 

a) Para calidad MEXICO EXTRA 

En cualquier lote se permite hasta el S% en número de san

días con características de calidad que no correspondan a la ca

lidad MEXICO EXTRA, pero que correspondan a la calidad inmediata 

inferior. Dentro de este S% se debe tomar en cuenta que no mas -

de los porcentajes mencionados son permitidos. 

Pueden ser 4% con mas de un defecto menor, y 

1% de sandías con defectos mayores 

5% total _ 

b) Para la calidad MEXICO NO. 1 

En cualquier lote se ~ermite el 10% en.número de sandías

con características de calidad que no correspondan a la calidad 

MEXICO NO. 1, pero que correspondan a la calidad inferior. Den -

tro de este 10% se debe tomar en cuenta que no mas de los porce~ 

.. 
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t~jes abajo enumerados son permitidos. 

9% de sandtas con más de un defecto menor. 

1% de sandías con defectos mayores 

e) Para la calidad MEXICO NO. 2 

En cualquier lote es permitido el 15% en número de sandías con 

características de calidad que no correspondan a la calidad MEXI~ 

CO NO. 2 

Tolerancias Acumuladas de Calidad y tamaño. 

Se tomara como criterio de aceptación o rechazo, la suma de 

las tolerancias de calidad y tamaño en npmero de sandías por lote 

la cual no debe esceder de: 

calidad MEXICO EXTRA 5% 

calidad MEXICO NO. 1 10% 

calidad MEXICO NO. 2 15% 

VI. Muestreo y Toma de Muestra. 

El muestreo debe llevarse a cabo de acuerdo a las prescrip -

ciones indicadas en esta norma. 

VII. Métodos de Prueba. 

a} Tome la muestra representativa y determine grado de madu

rez y presencia de defectos. 

b} El tamaño de la sandía se determina en función del peso en 

Kg. del fruto • 

VIII. Marcado ó Etiquetado, Presentación y Acondicionamiento. 

A) Marcado ó Etiquetado 



Cada lote debe ir acompafiado de documentos donde se especifique 

la siguiente información. 

l. Variedad y calidad de la sandía 

2. Nombre y dirección del productor, distribuidor o exportador 

3. Zona regional de producción e invariablemente la leyenda 

"Producto de México". 

4. Fecha de envío • 

5. Pedo promedio unitario en Kg. o sa equivalente en libras 

6. Peso global en Kg. o su equivalente en libras 

Todos los textos de la etiqueta pueden figurar en otro -

idioma, cuando el producto se destine para exportación y el im 

portador lo requiera. 

b) Presentación. 

l. Homogeneidad. 

El contenido de cada lote debe ser uniforme en tamaño y cali 

dad, dentro de las tolerancias señaladas en esta norma. 

Cuando el aspecto global de la fruta en cuanto a tamaño y ca 

lidad, no es lo suficiente uniforme para el grado de calidad en 

que se ha clasificado, éste, se debe considerar en el inmediato 

inferior ó a la calidad que corresponda. 

2. Acondicionamiento 

El acomodo de las sandías dentro del transporte se debe hacer ' 

de acuerdo a las practicas recomendadas de tal manera que 

aseguren la protección de las sandías, durante el trayecto al 

lugar de comercialización ó consumo. (9) 
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PRACTICAS RECOMENDADAS PARA LA OOSECHf;.,TRi\NSPORTE, SELECClON Y 

CLASTFICACWN, EMBALADO Y CONSERVACION DE SANDIA EN ESTADO 

FRESCO. 

6.2 RECOMENDACIONES PARA LA COSECHA 

6.2.1 MOMENTO DE CORTE 

Los mayores volúmenes de sandía se obtienen durante los me 

ses de Enero a Septiembre; el fruto se continúa cosechando du·-

rante el resto del año • 

El volumen máximo de Producción se obtiene en los meses de 

enero y febrero 

6.2.2 Indicadores de cosecha 

La determinación de la madurez se basa principalmente en -

los siguientes parámetros. 

a) Color.- Cuando la parte del fruto que está en contac

to con el suelo cambia su color blanco a un color ama 

rillo ligero, y el"resto de la superficie toma el co

lor característico de la variedad • 

b) Forma,- Cuando la fruta tenga la forma característica 

y natural de la variedad . 

e) Tama.ño. Cuando el fruto tenga el tamaño característico 

y natural de la variedad . 

d) Floración.- Considerar el número de días transcurrí -
' dos desde el amarre de la floración hasta el punto de 

corte característico para cada región, en las varíeda 

des de sandía que se cultivan en :t-1éxico . En promedio 
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el tiempo que debe transcurrir es de 40 dias del inicio de la 

floración a la cosecha . 

e) Olor.- Cuarido el fruto empieza a despedir su característi

co olor perfumado . 

f) Apariencia.- La base del pedGnculo pierde su vellocidad y 

adquiere un color brillante, seguido por la desecación del 

zarcillo del pedGnculo. 

g) Sonido.- Al golpear el frutQ con los nudillos, este despi

de dos tipos del sonido principalmente, si el sonido que -

emite es metálico, el fruto esta verde, por el contrario 

si el sonido es sordo, como el que se escucha al golpear 

la madera, el fruto se encuentra maduro. 

h) Al raspar la epidermis del fruto, el pericarpio debe ser -

leñoso • 

i) Aclaraciones.-·La prueba practica de campo mas empleada es 

el cambio de color en la corteza especialmente en la parte 

que esta en contacto con el suelo. 

1 Sin embargo la mejor prueba es contar y probar unas cuantas 

sandia.s escog~das al azar de varios lugares del plantío, si 

están maduros es casi seguro que los demás frutos de apa 

riencia similar también lo esten • 

6.2.3. UTENSILIOS Y EQUIPO DE CORTE 

Las sandías son cosechadas cuidadosamente a mano, despues de

haber alcanzado su punto de sazón . La cosecha se lleva a ca

bo con navajas de corte apropiadas para dicha operación • 
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a) Navaja 

Es recomendable utilizar navajas que sean manuables, con exce-
. 1 . 

lente filo y:' con extremos ovalados. 

Para facilitar su uso se deben sujetar por medio de una correa 

b) Aclaración 

No se recomienda el uso de tijeras de poda o navajas con punta 

por el daño que pueden causar al fruto o al mismo cortador. 

e) Canastos o Cestos de Recolección. 

Son canastos tejidos normalmente de carrizo, en éstos se depo

sita la fruta cosechada, la cual, será trasladada hacia el •-

vehículo que transporte los frutos a los centrost:de.recepé.ióo.. 

Los canastos o cestos deben ser cubiertos con artillería o lo

na para evitar qu~ el fruto sufra raspaduras o piquetas. 

6.2.4 FORMA DE CORTE 

La cosecha de esta fruta se hace manualmente, los frutos se -

cortan dejando el pedúncuio tan largo como sea posible, ya que 

ast.seepuede cortar de nuevo para realizar el tratamiento de 

prevención contra la pudrición del extremo del pedúnculo. 

a) OTRAS RECOMENDACIONES 

1 En caso de haber en la misma huerta distintas variedades la

cosecha deberá efectuarse por separado para cada variedad o ti 

po, teniendo cuidado de no revolverlas al cosechar. 



II El corte debe efectuarse cuando los frutos estén completa

mente libres de humedad superficial (roc!o, lluvia, etc.h 

ya que cuando la fruta esta humeda es más susceptible a da 

ños durante el manejo. 
!j 

111 Al cosechar la fruta, evita jalar o sacudir la planta asi~ 

como pisar las guías de ésta. 

IV Nunca se deben manipular o cortar sandías enfe~mas o muy -

dañ.adas por agentes climatolog:!,cos, cuando se efectue el -

corte de frutas sanas. 

V No realice el corte de fruta inmadura 

VI No deje frutos al alcance de los roedores u otros animales. 

VII Inmediatamente después de cosechados los frutos deben ser -

acarreados a los accesos, por personas que van tras·los cor 

tadores . 

VIII Los accesos destinados para el almacenamiento temporal de -

los t;rutos cosechados deben poseer sombra. Esta puede ser -

proporcionada por una lona o cualquier otro material afin. 

IX Es recomendable colocar las sandías recien cortadas en sue

lo que no se encuentre húmedo, en caso de amontonarlas o -

al'ilarlas, deben colocarse Úílicamente· hasta tres capas, una 

encima de la otra • 

X Las sandías deben maneiarse con cuidado. evite goloea~las, 

magullarlas o bien provocar en estás cualquier defecto que 

vaya en detrimento de su calidad • 



XI No se deben colocar los f~utos s~re sus extremos, ya que 

los pedGnculos de las sandias grandes son particularmente 

suceptibles u las magulladuras • 

XII La fruta deberá manejarse en cestos de campo, procurando 

no golpearla al ser depositada en éstos 

6.2.5 TRANSPORTE DE FRUTA DE LA HUERTA A LOS CENTROS DE RE 

CEPCION . 

a) El transporte a los Centros de Recepción debe hacerse el 

mismo día de la cosecha • 

b) Los trutos se transportan de los plantíos en camiones en 

camiones o remolques ~ En los pisos de éstos v~hículos -

se debe colocar una capa de paja de por lo ménos 15 cm.

de espesor y los lados se deben recubrir con sacos de ar 

tillería o lona • 

e) Al cargar los vehículos no debe haber más de dos personas 

en el suelo pasando las sandías a otra que esta sobre el

vehículo . 

d) Las sandías no se deben aventar directamente al camión ni 

se deben apilar mas de cinco a la vez. La falta de cuida

do y apresuramiento causan magulladuras internas y exter

nas, asi como agrietamientos. 

e) No se debe caminar sobre los frutos estibados en el vehíw 

culo . 

f) Los frutos deben ser acondicionados en el vehículo de tal 
manera que el pedúnculo no se magulle . 
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g) Para evitar golpes o rozaduras extreme los cuidados durante 

el transporte. El vehículo debe presentar buen mulleo . 

h) Evite paradas prolongadas del transporte, que expongan la -

fruta a los rayos solares. Es decir de preferencia evitar -

el acarreo al medio día, o en su defecto cubrir los frutos 

con una lona u-otro material protector. 

i) El vehículo utilizado debe ser de material y construcción -
<? 

de fácil limpieza . , 

6.2.6 CENTROS DE RECEPCION. 

a) Por cada vehículo que se reciba, deberá muestrearse al azar 

un 5% del total de las sandías. Si en el 25% de la muestra

se encuentra fruta dañada o tierna, se deberá notificar al 

productor con el fin de que extreme cuidados en el corte -

y la preseleccion en huerta • 

b) El lote deberá pesarse al recibirse 

e) Por cada lote recibido, se deberá llevar un registro en una 

boleta de recepción para cada variedad o tipo de sandía con 

los siguientes datos. 

a) Nombre del productor 

b) Lugar de origen (incluyendo nombre y ubicación de la 

huerta) 

e) Peso total, tara y peso neto 

d) Número de sandías 

e) Variedad 

f) Fecha de recepción 
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TKATAMJ r ~'lTOS PREVIOS A LA CLASIFICACION 

Ajuste J~l pediÍnculo y Control de Infecciones Fungosas. 

El exceso de pedúnculo que el fruto trae del campo de -

cultivo se ajusta aproximadamente a 2.5. cm. de longi -

tud por medio de una navaja con'excelente filo • 

El corte debe ser limpio y suave evitando producir des

garramientos. 

Inmediatamente después de ajustar el pedúnculo aplique

en éste, una pasta que contenga sulfato de cobre. 

Dicha aplicación se realiza con miras a evitar cualquier 

infección provocada por agentes fungosos (Pudrición del

extremo del pedúnculo, etc.) 
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ACLARACIONES. 

11) El tratamiento antes citado puede efectuarse directamente 

en el campo de cultivo, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Inmediatamente después de haber colocado una hile 

ra de Sandías en el vehículo que transporta los -

frutos a los Centros de'Recepción, proceda a rea

lizar lo descrito en la sección l. 

b) Por ningún motivo se debe dejar transcurrir dema 

siado tíempo entre el ajuste del pedÚ11culo y la -

aplicación de la pasta que contiene sulfato de co 

bre. 

111) Eliminación de Materia Extraña; 

Elimine toda clase de materia extraña (tierra u -

otros) que presente el fruto en su superficie. P~ 

ra realizar esta actividad, utilice cualquier me

dio de limpieza practico que no altere la calidad 

del producto y que además se adapte a sus necesi

o condicione~. 

6.2.8 CLASIFICACION DE GRADOS DE CALIDAD 

La clasificación se debe realizar en forma manual 

por personas previamente capacitadas, de acuerdo 

con las especificaciones de calidad establecidas. 



La Sandía se somete a dos tipos de clasificación 

por sanidad y por tamaño. 

a) Por sanidad.- En la clasificación por sanidad se 

va eliminando manualmente la fruta con pudricio

nes, golpeada o atacada por plagas, evitando con 

ésto la contaminación de la fruta sana. 

b) Por tamaño.- La clasificación por tamaño se hace 

manualmente considerando el peso de cada unidad. 

e) Control de Calidad Final.- Se procede a efectuar 

el control de calidad y tamaño declarados. Estas 

especificaciones deben estar de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la correspondiente 

Norma Oficial· de Grado de Calidad para Sandía en 

Estado Fresco. 

• 
6.2.9.RECOMENDACIONES PARA EL ETIQUETADO. 

Cada lote debe ir acompañado de documentos que ~ 

lleven como mínimo la información siguiente. 

a) Variedad y· Calidad de la Sandía. 

b) Nombre y direcció·n de Productor, distribuidor o 

exportador. 

e} Zona de producción Regional e invariablemente la 

leyenda "PRODUCTO DE MEXI'CO" 
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d) Indicar la fecha de expedición. 

e) Indicar el tamaño medio del fruto (kg). 

f) Peso del lote en kilogramos o su equivalente en 

lb (si así lo requiere el comprador). 

1 

g) Indicar las condiciones de conservación del pro--

ducto (opcional). 

h) Sello Oficial de control de calidad de la Secreta 

ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

6.2.10 TRANSPORTE DE LA FRUTA DE LOS CENTROS DE RECEPCION A-

LOS CENTROS DE CONSUMO. 

a) La Sandía se transporta a granel, en camiones o -

bien en vagones de ferrocarril (carros, cajas ven 

tiladas). 

b) Los vagones de ferrocarril y los camiones se de-

ben limpiar perfectamente y sus pisos se cubren -

con una capa de paja u otro material similar de -

varios centímetros de espesor. Los lados se deben 

proteger con papel grueso, para prevenir que los 

frutos se raspen e impedir que se golpeen contra 

las paredes. 

e) No deberá colocarse paja u otro material amorti-

guador entre las capas de Sandía. debido a que -

evita la ventilación. 



d) E¡ estibado clebs hacerse en forma longitudinal y 

tran~verealo LD prim~ra capa se forma con una l! 

nea de Sandíao otravezadaa~ la segunda se coloca ' 

lone;itudinalmente y la tercera de nuevo se colo

ca como la primera. 

e) Las Sandías que pesan más de 9 kg. no deberin c.2_ 

loca~se a más de cuatro capas y si pesan menos, 

hasta cinco, como máximo. 

f) Los vehículos que se utilizan para el transporte 

deben pe~tir una'buena ~entilación, que es in

dispensable para la conservaci6n del fruto. 

g) En el transporte de truta para exportaci6n, se -

deberg aplicar un estricto control de calidad en 

lo referente a la higiene de los transportes uti 

lizados, ya que estos deben mantener un perfecto 

estado de limpieza. 

h) Para evitar el golpeteo o roce de la fruta den-

tro del veh!culo, se deben extremar los cuidado~ 

durante el estibado, transporte y descarga. 

~6.2.11 RECOMENDACIONES PARA LA OONSERVACION. 

Si es necesario el almacenamiento de sandía, se 

recomienda conservarlas a una temperatura de 

.2- 4.5°C y una hfimedad relativa de 85- 90%. 

Con estas condiciones se lograra una vida de al
macenamiento de. 2-3 semanas (10) 



6.3 COMERCIALIZACION. 

El cultivo de la Sandfa reviste gran importancia ec~ 

n5mica dada la demanda que tiene esta fruta en los merca

dos nacional y del exterior, es aqu! dopde surge la nece

sidad de persuadir a los productores para que se utilicen 
~ ~~ ~ practicas culturales y agronom1cas ~decuadas, as~ como a-

quellas:v:aiiedades que son del gusto y preferencias del

consumidor con la finalidad de obtener un producto dé al

ta calidad. 

6:3.1 -oi~~0 
~ ------------

a) Superficie cultivada. 

La superficie destinada al cultivo de la sandía -
~-1 7 '{ <7 ? z 1 • • _:_,"{) 

en *10 fue del orden de 1.9.,6-36 Ha; en 1978-ia su 

perf~cie total para producir esta fruta fue de 
'"2-(P ( r.> '6 
23,6-H Ha. que e~ x:~aci5n con ~7~~·.signific5 un 

'(;r),;/.:Jipcremento del ~ ~n 9'e'iúsiguiente cuadro se -

muestra la superficie destinada al cultivo desde 

1970 hasta 1978. 



73 

Cuadro N° 9 

~ SUPERFICIE CULTIVADA DÉ SANDIA 
t:': ).--_,-

r?4;"b 

ESPECIE ~o SUPERFICIE HAS. INDICE DE 
INCREMENTO 

SANDIA 1970 19,636 100.0 % 
1971 24,823 126.4 % 
1972 25,693 130.8 % 
1973 31,956 162.7% 
1974 25,939 132.0 % 
1975 20,995 106.9 % 
1976 23,663 120.;5 % 
1977 21,987 111.9 % 
1978 23,611 120.2 % 

Fuentes: Dirección General de Economía Agrícola, SARH 
Departamento de Estudios Económicos. CONAFRUT 

Como se podra observar, la superficie presenta constantes 
ffluctuaciones, es decir, la tendencia dista de tener un crecí 

miento armónico pudiéndose detectar aumentos y disminuciones 

muy significativos en el periodo de 1970 a 1978. La superficie 

maxima registrada en este fue de 31,956 Ha. en 1973 y la míni

ma registrada fue de 19,636 Ha. en 1970. 

Estas constantes variaciones las originan diversos facto

res, entre los principales esta la escasa demanda del mercado 

exterior de ahí que la superficie se reduzca y se dedique a -

otros cultivos mas redituables. 
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b) Produccion. 

La produccion registrada en el periodo 1970-1978 fue del 

orden de 2'618,511 toneladas presentándose una tendencia fluc 

tuante en la serie. 

Cuadro N° 10 

ARO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

! 

INDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
SANDIA 

PRODUCCION INDICE DE 
TONELADAS CRECIMIENTO 

203,607 100.0 % 
235,321 / 164.6 % 
285,589 140.2 % 
310,482 152.4 % 
312,623 153.5 % 
273,568 134.3 % 
326,118 160.1 % 
313,455 153.9 % 
261~750 128.5 % 

Fuente: Departamento de Estudios Econ6micos, CONAFRp!. 

En 1970 se obtuvo un volGmen de 203,607 tons., habiéndose 
incren¡entado para 1978 en un 28.5 % ya que en este año la pro-

ducción fue de 261,750 Ton. 

El aumento o disminución de la producción se debe a varios 

factores, entre los cu~les están el aumento ó disminucion de -

la superftcie cultivada, el uso de semilla mejorada, uso de 

practicas cultivables adecuadas y el mas importante el cual in 
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fluye grandemente en la producción: los fen5menos climatológi-

cos 

e) Valor de la Producción. 

El valor de la produccion para 1974 fue del orden de - -

$218'836,100 siendo el principal estado que contribuyó a inte

grar dicho monto, Jalisco, con un valor de producción de 

$73'080,000. En el cuadro siguiente se presentan los valores -

de la producción de sandía en el Estado de Jalisco durante el 

periodo 1972 - 1979. 

Cuadro N° 11 
---r' 

'VALOR DE LA PRODUCCION DE SANDIA EDO. DE JALISCO 'L.--____ --

Ciclo Superficie Superfici.e Rendimiento Cosecha Precio Precios co 
medio rrientes. 

sembrada cosechada Kg/Ha. Ton. rural Valor Prod. 
s/Ton. (miles de 

Ha. Ha. pesos). 

72.-73 4,000 4,000 10,000 40,000 800 32'000,000 
73-74 5,020 5,020 25,000 125,000 800 100'400,000 
74-75 2,900 2,900 21,000 60,900 1,200 73'080,000 
75-76 2,400 2,400 20,000 48,000 1,000 48'000,000 
76-77 1,600 1,600 16,300 26,080 2,246 58'575,680 
77-78 2,245 2,167 20,470 44,360 2,300 102'028,000 
78-79 2,901 2,901 18,668 54,156 1,925 104'250,000 

Fuente: Delegación de Planeacion Agrícola SARH Edo d J 1 . • • • e a 1sco. 
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d) Organización de Productores. 

Es un aspecto muy relevante dentro de la actividad agrícola 

la inexistencia de esta, limita lalexpanción del sector.en detri 

mento del misrr1o productor así como de la economía nacional, dado 

que en la actualidad se requiere de un constante incremento en -
, 

la productividad para satisfacer.la demanda nacional~y afianzar 

una posición de competencia en el mercado internacional con exce 

dentes de producción. 

Se debe propiciar la existencia de organismos cuya unión 

sea sólida y sus objetivos comunes para beneficio directo y efec 

tivo de sus agremiados. 

El tipo de organización de productores que se considera mas 

idónea es la explotación cooperativa, ya que las operaciones que 

realizan tales organismos, como compra de insumas, reglamentaci

ón de la producción, transformación de los productos y la poste

rior comercialización de los mismos, etc. se hacen en forma comu 

nitaria. 

6.3.2 Demanda 

a) Centros de Consumidores 

Las ciudades con mayor densidad de población constitu- -

yen los principales centros de consumo, dada la demanda real y 

potencial existentes en estas. Investigaciones realizadas por 

CONAFRUT, en las regiones productoras de Sandía, se observó que 

la fruta destinada .al consumo nacional, es canalizada por los --
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mercados del D.F., Guadalajara y Monterrey. 

Además de ser los prioritarios, parte de la fruta captada ~ 

por estas ~n ~us centros de abasto, es redistribuida en el area 

de influencia comercial de dichos centros. 

b) Consumo Nacional Aparente. 

A continuación se presenta un cuadro en donde se puede 

observar el comportamiento del consumo nacional aparente a tra-

vés del periodo 1960-1974. 

Cuadro N° 12 
PRODUCCION'Y CONSUMO NACIONAL APARENTE 1960-1974 

A! O PRODUCCION (TON). CONSUMO NACIONAL 
APARENTE. Ton~ 

1960 130,854 96,393 
1961 194,243 173,650 
1962 329,711 309,992 
1963 334,388 308,214 
1964 333,556 310,955 
1965 267,176 243,,1l9 
1966 207,178 278,607 
1967 176,584 148,071 
1968 167,225 156,.673 
1969 207,409 168,471 
1970 219,594 169 ;,328 
1971 284,042 226,642 
1972 214,785 246,264 

·1973 238,870 169,386 
1974 312,623 246,551 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola. SARH. 
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El consumo Nacional aparente en el período 1960-1974 pre

sent~ constantes fl~ctuaciones, es decir, dista de seguir una -

tendencia ascendente. 

e) Precios 

Los productores dada su condición de comportamiento i~ , 
dividua! en la producción y venta, reciben un trato desfavora--

ble especialmente en el renglón de precios; los que obtienen -

los productores son inestables, varían de un año a otro, (ver -

cuadro de valor de la producción de sandía\ en Jalisco, precio 

medio rural sobre Ton). primordialmente en función de la oferta 

y la demanda del producto. 

El precio rural por Kg. de sandía en 1978 fu€ de.$2.30 

'registrándose .una fluctuación con relación al precio rural del 

Kg. del mismo para 1979 que fu€ de $1.90 Kg • 

6.3.3 Comerc~alizaci$n 

En 1974 el 100% de la producción de sandía se consumió e~ 

ma fruta fresca, destinándose al mercado nacion~l el 78.87; d~l 

volfhqen total y el resto 21.13% se canaliz6 al mercado exterior, 

siendo Estados Unidos el pricipal pa~s·importa~or:. 

a) Selecci8n y'Clasificacion 

La selecci8n se realiza manualmente eliminando aquella 

fruta que est@ afectada por golpes, plagas, etc. separandóse -:

por ta.maños. En cuanto a la clasificaci8n, ~sta se hace aten.;.. -:

diendo unfcamente a las par~icularidades de cada variedad y al 

mercado de destino, de donde se obtienen dos tipos: sandía de _ 
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exportacion·y sandía para el mercado nacional_d~stinandose para 

el consumo interno aquella que no reúne los·'requisitos de fruta 

de expQrtacion. 

b) Formas de Venta. 

Generalmente las ventas son al contado, existiendo num~ 

rosos casos en que el comprador nacional y el agente norteameri

cano proporcionan al productor préstamos para llevar a cabo el A 

cultivo con garantía sobre la producción. 

e) Canales de Comercializa~ión. 

La distribución de la sandía se hace en forma tradicio

nal, canalizandose el mayor porcentaje de la producción a través 

del acaparador rural quien abastece al comerciante mayorista. El 

comisionista urbano ocurre al comprador ru~al también y surte a 

su vez al comerciante mayorista y al medio mayorista, los que fi 

nalmente la hacen llegar al consumidor. 

comerciante 
Productor -.acaparador ,., mayorista 

rural 

comisionista-~ medio 
urbano mayorista 

· consumidor . 

Por lo que toca a fa sandí.a de exportacion, ésta es ma

nejada únicamente por los importadores norteaméricanos que son 

los encargados de distribuir la fruta en el mercado exterior. 
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6.3.4 Comercio Exterior. 

La captación de divisas al país es de suma necesidad e im

portancia dado que se tiene un déficit que es urgente reducir en 

la balanza comercial. El aspecto frutícola es un renglón signifi 

cativo, ya que, el comercio exterior de frutas frescas genera di 

visas que vienen a subsanar en parte;' dicho déficit y favorece -

nuestra balanza comercial frutícola. 

a) Exportaciones. 

Las exportaciones realizadas en 1960 fueron del orden -

de 34,461 toneladas con valor de $27'229,939 habiendo aumentado 

en 1974 a 66,072 toneladas que significaron ingresos de divisas 

por $51~098,074 

Cuadro N° 13 

VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACION DE SANDIA 

~os 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Fuente: Instituto 

VOL"UMEN TON. 

34,461 
20,597 
19,719 
26,174 
22,600 
26,057 
28,575 
28,513 
32,552 
38,938 
50,266 
57,400 
70,627 
69,484 
66,072 

VALOR $ 

27'229,939 
20'599;345 
20'202,108 
26'705,526 
23'912,614 
28' 110,031 
29'098,457 
28'770,655 
31'194,900 
38'309,615 
46'446,666 
50'387,850 
55'518,207 
57'530,029 
51'098 074 

Mexicano de Comercio Exterior. 



b) Importaciones 
Las compras al exterior son apenas.perceptibles. En 'el 

p~riodo 1960-1974 se importo un volúmen de 102 toneladas con va 

lor de $38~315., ocurri.endo esto en el año de 1972 (6). 
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CAPITULO 7 Análisis preliminar de aptitud ecolÓgica de Zacoal~ 

co, Jal.para el cultivo de la sandía. 

7.1 Análisis climático. 

El análisis climático nos permite establecer distribucio

nes teóricas de frutales de interes~socioeconómico para México, 

y, listas de material frutícola con buenas posibilidades de a-

daptación en un localidad. (21) 

Ante la falta de literatura acerca de los requerimientos 

climáticos de sandía, se eligió el método llamado "Técnica de -

búsqueda de analogías" empleado por Nuttonson y Henry; así como 

el método de "análisis de factores limitantes". (21) 

La técnica de búsqueda de analogías climáticas trata de -

encontrar similitudes partiendo de la hipótesis de que los re-

querimientos de un cultivo son iguales a las condiciones climá

ticas medias de las principale~ zonas productoras de este culti 

vo (21) 

Para determinar los requerimientos climáticos de la sandí 

a, se toma como base los principales estados, zonas y localida

des productoras de sandÍa(: En México. Para cada una de las zonas 

se seleccionó la ~stación climática mas representativa. 

En el cuadro siguiente se presentan las estaciones selec

cionadas para el cultivo, así como la estación de referencia de 

la localidad propuesta para estabÍecer dich9 cultivo. 
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Cuadro N° 14 

ESTACIONES SELECCIONADAS PARA EL CULTIVO DE 
SANDIA 

ESTACION DE REFERENCIA 

l. Mexicali 
2. Hermosillo 
3. Guaymas 
4. Higuera de Zaragoza 
5. Naranjo 
6. El Fuerte 
7. Culiacari 
8. Tomatlan 
9. La Huerta 

10. Puerto Vallarta 
11. Apatzingan ' 
12. Tlalixcoyan 
13. Heroica Alvarado 
14. San Bias 

Estación propuesta: 
Acatlan de Juarez, ~acoalco .. 

' •. t'' 1 '·' 

ESTADO 

B.C.N. 
Sonora 
Sonora 
Sinaloa 
Sinaloa 
Sinaloa 
Sinaloa 
Jalisco 
Jalisco 
Jalisco 
Michoacan 
Veracruz 
Veracruz 
Nayarit. 

Jalisco • 

Para el caso de la localidad donde se pretende adoptar la 
sandía, Zacoalco Jalisco, no cuenta en la actualidad con esta--

ción meteorológica situada dentro de su municipio, y se toman -

para todos sus estudios relacionados con el tema los de la esta 

cion de Acatlan de Juarez, situada a solo 14 Kms. de Zacoalco. 



84 

Para el análisis agroclimatico de la sandía, se investigo 

en que período se ubicaban los ciclos de cultivo en las 14 esta 

ciones. Estos datos se resumen en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 15 

iffi]NICIPIO 

~exicali 
~ermosillo 
Guaymas 
fAhome 
Guas ave 
El Fuerte 
Culiacan 
Tomatlan 
La Huerta 
Pto. Vallarta 
Apatzing~n 
Tlalixcoyan 
Al varado 
San Blas 

CICLOS DE CULTIVO DE Lh SANDIA EN MEXICO 

ESTACION DE REFERENCIA 

Mexicalí B.C.N. 
Hermosillo, Son 
Guaymas, Son. 
Higuera de z., Sin 
Naranjo, Sin. 
El Fuerte, Sin 
Culiacan, Sin. 
Tomatlan, Jal 
La Huerta, Jal 
Pto. Vallarta, Jal 
Apatzingan, Mich. 
Tlalixcoyan, Ver. 
H. Alvarado, Ver. 
San Blas, Nay 

EPOCA DE 
SIEMBRA 

Feb-Mar 
Feb-Mar 
Die-Mar 
Ene-Mar 
Ene-Mar 
Ene-Mar 
Ene-Mar 
Oct-Nov 
Ocb·Nov 
Oct-Nov 
Nov-Feb 
Nov-En e 
Nov-Ene 
Oct-Dic 

EPOCA DE 
COSECHA 

Jun-Ago 
Jun-Jul 
Mar.,-Ago 
Mar-Jul 
Mar-Jul 
Mar-Jul 
Mar-Jul 
Feb-Mar 
Feb-Mar 
Feb-Mar 
Mar-Jul 
Feb-May 
Feb-May 
Feb-May 

Esta información nos permitió elaborar el "matríz térmico 
de base" para la sandía en México. 
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Cuadro N° 16 

MATRIZ TERMICO DE BASE 

ESTACION TEMPERATURA MEDIA TEMPERATURA MEDIA TEMPERATURA 
MENSUAL SIEMBRA. MENSUAL COSECHA. MEDIA. 

' ' 

~x:í,cali 14.7 17 .. 7 --- 29.5 33.1 ')2.7 22.5 
iHermosíllo 19.1 . 20.9 --- 31.3 32.6 ---- 25.2 
Guaymas 19.2 17.9 19.0 23.2 29.5 31.0 24.9 
Higuera de z. 16.6 16.1 17.5 19.6 22.6 25.7 21.7 
Naranjo 18.1 19.3 21.2 23.7 26.6 29.7 24.8 
El Fuerte 17.8 19.2 21.4 24.3 27.6 31.7 2,5.4 
Culiacan 19.2 20.5 21.7 24.1 26.8 29.2 24.9 
Tomatlan 28.3 ·27.4 --- 24.6 24.7 --- 26.9 
La Huerta 26.4 25.3 --- 22.2 22.5 --- 25.1 
Pto. Vallarta 27 .8• 26.2 --- 23.0 24.4 --- 26.6 
Apatzingan 27.1 25.7 26.9 28.6 30.4 30.6 28.3 
Tlalixcoyan 24.9 23.4 --- ,24.1 26.1 . --- 26.5 
IH• Alvarado 24.0 22.2 --- 22.8 24.7 --- 25.6 
San Blas 27.5 25.0 22.3 21.4 21.2 22.2 24.7 

MIN 14.7 16.1 ' 17.5 19.6 21.2 22.2 
~ 28.3 27.4 26.9 31.3 33.1 32.7 

Esta matríz nos permite a su.vez reflejar gráficamente los 

rangos térmicos de adaptación de la sandía en Mex;ico .• 
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TEMP. MEDIA 
MAXIMA ANUAL 

, 

TEMP. MEDIA 
MINIMA ANUAL 

o 
1 2 3 4 5 6' 7.18 9 .10 11' 1 12 MESES 

Gráfica N° 1 DIAGRAMA DE BASE PARA LA SANDIA 
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Por otra parte, se~calculo la temperatura media pr~ 

bable para Zacoalco en base a la diferencia de latitud -

de dos estaciones conocidas que se encuentran circundan

do a la zona de Zacoalco; 

Las latftudes a las que se encuentran las esta,cio-

nes de Acatlan de Juarez y Atifyac son: 

Acatlan de Juarez = 20° 35' 

Atoyac 

Zacoalco 

20° 01' 

20° 14' 

Cuadro No.17 Temperatura media estimada para Zacoalco,

Jal. 

Temperatura media oc Temperatura media prE_ 
Mes bable Zacoalco. 

Acatlan Atoyac 

~nex·o 17.5 18Q3 17 •.. 9 
febrero 18.7 19.8 19.3 
¡narza 20.1 21 •. 4 20~·.9 
abril 21.9 23.2 22 • .7 
¡na yo 23.9 24.t. 24~;2 

juni.o 24.0 23.9 24~0 
julio 22.5 22.3 22~6 
agosto 22.3 . 22.3 22.3 
septiembre 22.1 21.9 22.2 
octubre 21.9 21.3 22~.2 

novi.embre 19.3 20.3 19~9 
diciembre . 18.~ 18.8 18.5 

.Al observar el cua,dro a,nteri:or, s.e ve un.a ~i.mi:ii-,..; 

tud termi.ca entre las dos esta.ciones y el municipio de .

Zacoalco, por lo cual se consideran como datos confía- -
P_~te m ___ un __ 1cipío los de la estación de Acatlan de bles para - .._ -



FICHAS CLIMATICAS 

A.CATLAN DE JUAREZ, JAL 1350 20"35 (A) C (wc) (w) a 

Localidad altitud latitud clas. climática 

TEMPERATURA años E F A M J J A S 
.. 

o N n . ANUAL M 

Máxima media (13) 25.9 26.5 29.6 31.1 33.0 31.1 28.2 28.2 27.7 27.4 27.3 26.5 28.4 
IMíni""a media (13) 7.6 7.9 9.3 10.7 13.0 15.5 1.5.7 15.5 15.3 13.8 10.8 8.8 11.9 
IJifedía ( 9) 17.5 18.5 20. L 21.9 23.9 24.0 22.5 22.3 22.1 21.9 19.3- 18.1 21.0 
LLUVIA (16) 10 1 2 9 27 156 218 163 118 45 17 11 777 

IATOYAC, JAL ' 
1408 20°01' B S 1 h' (h) w (w) 

Localidad altitud latitud clas. climática 

rrEMPERATURA 

!Máxima media (20) 27.6 29.4 31.6 33.1 34.1 31.6 29 .o 28.8 28.3 28.7 28.1 27.5~ 29.8 
!Mínima media (20) 8.8. 9.5 10.6 12.3 15.2 16.6 15.9 15.4 14.8 14.2 11.4 9.4 12.8 
!Media (17) 18.3 19.8 31.4 23.2 24.4 23.9 22.3 22.3 21.9 21.3 20.3 18.8 21.5 
!LLUVIA (17) 11 1 2 8 36 131 163 140 112 62 9 5 680 

- FICHA CLIMATICA ESTIMADA 
ZACOALCO DE TORRES, JAL. 1500 20°14' 

Localidad altitud latitud clas. cli1ná tic a 

TEMPERATURA 

Máxima media (16) 26.9 28.2 30.6 32.3 33.6 31.4 28.6 28.5 28.0 28.2 27.7 27.1 29.2 
M:i:nima media (16) 8.3 8.8 10.1 11.6 14.3 16.1 15.8 15.5 15.6 14.0 11.1 9.1 12.4 
Mt:~dia (13) 17.9 19.3 20.9 22.7 24.2 24.0 22.6 22.3 22.2 22.2 19.9 18.5 21.3 
LI.UVIA (16) 10 1 2 9 32 140 185 140 115 55 12 8 718 

- -~----~ 

- Fuentes: cE'ftiMAL, SMN ~ 
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lO 

5 

oL-----------~----------~----
l l 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12 MESES 

Gráfica N° 2 MATRIZ TERMICO DE BASE PARA ACATLAN DE JUAREZ, 
ATOYAC Y ZACOALCO, JALISCO. 

~ Acatlán de Juarez 
Atoyac 

= Zacoalco 
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Se sobrepuso este Último climográma ó Matríz térmico de base 

al diagrama de base, notandose que las temperaturas medias mensua

les en Acatlan "entraban" dentro del rango térmico de adaptación. 

Concluímos en que había indicios de aptitud térmica en Aca-

tlan (Zacoalco) para el cultivo de la sandía. 

35 

30 

25 

:~o. 

l 

1 

~TEMPERATURA MEDIA 
--..__/ HAXIMA ANUAL 

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.MESES 

Gráfica N° 3 APTITUD TERMICA PARA LA SANDIA EN ACATLAN 

Esto confirma la conclusión anterior y verifica tentativa-

mente la aptitud de esta localidad para el cultivo de la sandía. 
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La segunda parte del metodo se refiere al "análisis de facto 

res limitantes". Las principales restricciones que se tomaron en

cuenta fueron de tipo agronómico. Entre estas tenemos: 

1) Las exigencias que la planta tiene en cuanto a calor, se

gún Guenkov, para su crecimiento y desarrollo es de 32°C 

máxima, 12°C mínima y una óptima de 25°C (18). 

Si analizamos el matríz térmico de Acatlan (cuadro N° 17) 

se observa que esta. limitante no se presenta. 

2) Definición del período-de siembra: para definir el perío

do de siembra mas adecuado, debe tomarse en cuenta por un 

lado, el período de heladas y por otro, la suceptibilidad 

de la sandía a enfermedades fungosas. Además como es un -

cultivo de riego, debe sembrarse cuando el terreno este -

ocioso. Si la siembra se realiza en los meses de mayo o -

junio, el cultivo séra mas suceptible a enfermedades fun

gosas debido a que su crecimiento y desarrollo coincidi-

rán con el ciclo de lluvias. 

En base a lo anterior, se decidió ubicar este cultivo en 

los meses anteriores al período de lluvias. 

En virtud de que la 'literatura cita que este cultivo es -

sensible a bajas temperaturas, se opto por eliminar el mes de ene

ro y la primera quincena del mes de febrero, por lo que finalmente 

el período Óptimo para la simbra de la sandía resulta ser la se-

gunda quincena de febrero, tiempo en el cual la incidencia de hela 
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das en cas~ nulo. 

Una vez determinado el período tentativo de cultivo y para 

poder determinar las variedades que tengan mayores posibilidades -

de adaptación se hicieron dos estudios comparativos: 

1) De temperaturas medias anuales entre las catorce estacio

nes de referencia. El resultado nos indica que las esta-

ciones de Mexicali e Higuera de Zaragoza son aparentemen-· 

te análogas térmicamente a la estación propuesta de Aca-

tlán (Zacoalco). 

Cuadro N° 18 TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES DURANTE EL CICLO VEGETA

TIVO DE LA SANDIA EN MEXICO. 

Estación Temperatura media Temperatura media Temperatura 
durante la siembra durante cosecha media anual 

Mexicali 147 177 --- 295 331 327 22.5° e 
Hermosillo 191 209 --- 313 326 --- 25.2 
Guaymas 192 179 190 232 295 310 24.9 
Higuera de z 166 161 175 196 226 257 21.7 
Naranjo 181 193 212 237 266 297 24 .• 8 
El Fuerte 178 192 214 243 276 317 25.4 
Culiacan 192 205 217 241. 268 292 24.9 
Tomatlan 283 274 --- 246 247 --- 26.9 1 

La Huerta 264 253 --- 222 225 25.1 " ---
Pto. Vallarta 278 •262 --- 230 244 --- 26.6 " 
Apatzingan 271 257 269 286 304 306 28.3 " 
Tlalixcoyan 249 234 --- 241 261 --- 26.5 " 
H. Alvarado 240 222 --- 228 247 --- 25.6 " 
San Blas 275 250 223 214 212 222 24.7 " 
Estación prop. Acatlan • 21.0 " . . . . . . . . . . . . . . . . 
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2) Se calcularon los promedios de temperaturas extremas, má-

ximás medias y mínimas medias, durante el período que se 

cultiva la sandía en las zonas de influencia de las esta

ciones de Mexicali e Higuera de Zaragoza. 

Cuadro N° 19 TEMPERATURAS PROMEDIO, MAXIMA MEDIA Y MINIMA MEDIA -

PARA MEXICALI, TOPOLOBAMBO Y ACATLAN. 

Estación Mes Temperatura Temperatura Máxima Mínima 
Máxima · Mínima Media Media 

feb 23.2 oc 6.3 oc 
mar 25.9 1t 8.2 " 
abr 30.3 " 12.1 " 

IMexicali may 34.6 " 15.2 " 32.5 oc 14. 1 oc 
jun 39.4 11 19.2 " 
jul 41.8 11 24.5 " 

ene 23.9 oc 12.2 oc 
feb 24.4 11 12.8 " 
mar 24.9 11 12.8 " \. abr 26.6 11 15.6 " 26.8 °C 16.5 °C 

1 

may 29.4 11 20.2 11 

jun 31.9 11 24.3 11 

mar 29.9 oc 9.3 oc 
Acatlan, abr 31.1 11 10.7 " 31.3 oc 11.0 °C 
(Zacoalco) may 33.0 11 13.0 11 

Se sustituyó a Higuera de Zaragoza por la estación de Topolo 
bambo, ya que la primera no tiene datos registrados de temperatur; 
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mensuales maximas· y mínimas medias. 

Analizando el cuadro anterior, resulta que la estación de -

Mexicali presenta mas parecido térmico con la estación propuesta. 

Dado que en la zona de Mexicali las variedades de sandía mas 

adaptadas son la Kiondike striped y la Peacock improved, deducimos 

que estas mismas variedades tiene máyores posibilidades de adapta

ción en la zona propuesta. 

7.2 Comparación de la vegetación. 

De la comparación agroclimatica anterior (7.1), resulta que 

existe similitud en cuanto a condiciones térmicas entre el Valle -

de Mexicali, B.C.N. y el municipio de Zacoalco, Jal. lugar donde A 

se pretende introducir este cultivo. 

A continuación se presenta el estudio y comparación de otro 

factor, que debe tomarse muy en cuenta al tratar de introducir una 

esrecie, de una zona productora a otra que no lo es: la vegetación. 
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Cuadro N° 20 VEGETACION DOMINANTE EN ZACOALCO Y MEXICALI 

ZACOALCO, JAL. MEXICALI, B.C.N. 

.Especies Rango Climático Especies Rango Climático 

Temp.x Altitud Temp.x Altitud 

OJ2untia spp 1 
16-22 oc 3000m .Q2untia 1 12-26 ~e 0-3000 m spp 

Proso12is 1 Prosopis 1 

laevigata 17-29 oc 0-2200m laevigata 12-26 oc 0-2200 m 

Pi thecell obium 1 Pi thecellobiuml 
dulce 16.:..22 oc 1100-1706m dulce 16-22 oc 0-1700 m 

Acacia Alliena 
farnesianª 17-29 ~e 0-2200m incarnatª 16-22 oc 0-2000 m 

PereskioP.sis Celtis . 
aguosa 16-22 oc 1700m nallida 12-26 oc 0-2000 m 

tBursera Larrea 
gracilis 20-29 oc 0-1600m tridentata·l. 12-26 oc 0-2000 m 

~Y.senhardtiQ Fluorenciª 
2olistachia 20-29 oc 0-2000m t~rnua 12-26 •e 0-1000 m 

1 Especies con rango climático semejante~. 

Como se observa en la anterior comparación, existen algunas ~ 
especies semejantes para ambas zonas (Opuntia, Prosopis laevigata, 

Pi thecello·bium dulce) y algunas con rango climatico similar, en--

tre · la que destaca la Acacia farnesiana y la Celtis pallida, 

especies que pertenecen al bosque espinoso cuyas características 

jescritas por Rzedowski (1966), son las que se desarrollan sobre 

terrenos planos o poco inclinados, profundos, teKtura arcillosa, 

~on temperaturas medias anuales que van desde 17 a 29°C, precipí-
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tacion media anual desde 350 a 1200 mm, con 5 a 9 meses secos (23). 

Muchos terrenos cubiertos por el mezquital y otras especies 

del mismo bosque han sido destruídos y desmontados destinándose di 

chos suelos para agricultura de temporal y riego, como en el caso 

del·valle de Mexicali, B.C.N., Edo. de Sinaloa y otros. 
, 

La flora del bosque espinoso tiene muchos elementoa comunes 

con la de los matorrales xerofilos (caso de Opuntia). Estas símili 

tudesvienen a reforzar las encontradas en el punto 7.1 entre ambas 

--regiones (Mexicali y Zacoalco) lo cual nos da bases firmes de que 

el cultivo de la sandía en Zacoalco es factible. 
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CAPITULO 8 DISCUSION 

Este capítulo analiza y compara los factores agroclimaticos 

involucrados en el desarrollo y producción de la sandía, (Citru-

llus vulgaris) entre las zonas reconocidas comercialmente como -

productoras, y la zona propuesta de Zacoalco, Jal., los factores 

aquí considerados son los siguientes: 

a) SUELO. 

Se ha determinado que, los suelos Óptimos para el mejor 

desarrollo y producción de la sandía son los conocidos como miga

jones arenosos, que además deben estar bien dr-énadós!>. 

Como ya se menciono en el Capítulo 7, la zona de Zacoalco -

tiene similitud agroclimatica con el valle de Mexicali, existien

do en dicho valle suelos con textura ~~ci.llo-arenosa, mismos que 

se encuentran en la región propuesta, por lo que se considera que 

este factor no constituye una limitante para la introducción del 

cultivo én esta nueva área. 

b) CLIMA 

.• 

De acuerdo a la clasificacion climáltica de Enriqueta Gar 

cía, a Mexicali le corresponde el tipo: Bw (h) hw (x) (e) el cual 

se considera como seco con temperaturas medias anuales sobre 22° C 

con cierta proporción de lluvias en verano y oscilaciones diarias 

Siguiendo los mismos lih.Eam.f·ento~ para Acatlan, Jalisco, la 

estación mas cercana y con influencia en la región objeto del es-
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tudio, la clasificaci5n corresponde a: (A) e (w) (w) a (i); el-

cual se manifiesta como el mas seco de los subhúmedos con temper~ 

turas medias anuales superiores a los 18° C, lluvias en verano y 

oscilaciones comprendidas entre 7 y 14°C. (17) 

La diferencia en cuanto a clasificación climática se debe -

principalmente a que en la zona de Acatlan hay mayor precipitación 

pluvial en los meses de junio a octubre que en la región del va-

lle de Mexicali. Dicho factor no se considera limitante para el -

cultivo de sandía en la regi5n de Zacoalco, ya que se tiene con-

templado que el desarrollo del cultivo se lleve a cabo en los me

ses de febrero a mayo en los cuales la precipitación es insignifi 

cante toda vez que despu~~ de este período, la precipita¿ión·se

transformaría en la pricipal limitante. 

I. TEMPERATURA 

Las temperaturas medias de enero a junio estimadas para 

la zona de Zacoalco, tiene similitud a las registradas en el va-

lle de Mexicali. 

Cuadro N° 21 

!Localidad 

Zacoalco 

IMexicali 

COMPARACION DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES °C 

ene 

17.5 

12.1 

feb 

18.7 

14.7 

mar 

20.9 

17.7 

abr 

22.7 

21.6 

may 

24.2 

25.3 

jun 

24.0 

29.5 

jul 

22.6 

33.1 

ago 

22.3 

32.7 

Las temperaturas marcadas, señalan los meses durante los 
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cuales se desarrolla el cultivo. Observese que ¡as oscilaciones -

térmicas medias comparadas, caen dentro de estrechos margenes por 

lo cual se les considera semejantes. 

La importancia de la similitud térmica de estas dos regio-

nes se basa en los requerimientos de temperatura para germinación, 

crecimiento y desarrollo (18). 

Cuadro N° 22 COMPARACION TERMICA ENTRE TEMPERATURA OPTIMA REQU! 

ETAPA 

Germinación 

Crecimiento 

Desarrollo 

RIDA POR LA SANDIA Y LA TEMPERATURA ESTIMADA DE ZA

COALCO. 

TEMP. OPTIMA 

14-16 °C 

25.0 " 

25.0 " 

TEMP. ESTIMADA 

20.9 

22.7 

11 

11 

MES 

ene 

mar 

abr 

Observando el cuadro N° 22 y comparando las temperaturas ve 

mos que Zacoalco, reúne condiciones térmicas para la germinación, 

crecimiento y desarrollo de la sandía desde los meses de enero -

hasta mayo. Sin embargo, se elimina el mes de enero y la primer 

quincena de febrero para no correr ningún riesgo de heladas las -

cuales podrían presentarse en este lapso de tiempo. 

II. PRECIPITACION. 

Este factor no es limitante para la introducción del 

cultivo en forma comercial a la zona de Zacoalco, debido a que la 
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superficie donde se pretende establecer cuenta con agua suficiente 

para proporcionar el número de riegos necesarios para el buen desa 

rrollo y productividad de la planta. 

Lo que se pretende es el cambio a un cultivo mas remunerati-

vo y que tenga un precio más estable en el mercado. 
.1 

e) COMERCIALIZACION. 

La cercanía de Zacoalco con la ciudad de Guadalajara (70 

Kms), principal mercado de productos agropecuarios del occidente

del país, dan a la zona un posició.n de privilegio, para la rápida 

comercialización de sus productos agrícolas a precios moderados. -

Las principales zonas productoras y abastecedoras de sandía a esta 

zona de comercialización son principalmente: la zona de Mexicali, 

Apatzingan, y la Costa de Jalisco. La lejanía de éstos, origina un 

aumento en los precios del producto, debido al costo del transpor

te, almacenamiento, distribución, etc. desde el centro productor -

hasta llegar al consumidor. 

La epoca de cosecha es otro factor que interviene positi

vamente para cultivar la sandía en la región enunciada, toda vez -

que ésta ocurriría con 30 -40 días antes y después que otras áreas, 

por lo que no interfieren para su comercializaéión. 

Cuadro N° 23 EPOCA DE SIEMBRA Y COSECHA PROBABLE PARA ZACOALCO 

Zona Epoca de siembra Epoca de cosecha 

Mexicali mar jun - jul 
Apatzingan nov mar 
Costa de Jalisco oct-nov feb - mar 
Zacoalco feb may 
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d) VEGETACION. 

Analizando el capítulo 7 punto 7.2, vemos que existen especies con 

rango climático semejante entre las dos zonas (Mexicali y Zacoalco),

Opuntia spp, Prosopis laevigata, Pithecellobium dulce, lo cual viene

a reforzar la factibilidad en este municipio para el cultivo de la 

sandía . 
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CAPITULO 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis realizado en el presente trabajo, se 
~::'\ .·: _ _....._,· -· "•\.(\ 

ha podido detectar que en la región de~~~ Jalisco, existen-

terrenos que se dedican durante el estío al cultivo de tomate, me-

·lón, chile, jitomate y otros, estos ¿ultivos estan sujetos a situ~ 

ciones de mercado fuera del control de los productores, razón para 

la cual en los Últimos años sus ingresos estan supeditados a fact~ 

res externos, los cuáles influyen de una manera grande en los pre

cios de estos productos. En base a lo anterior, se propone la in-

troducción de un nuevo cultivo de alta rentabilidad y una mejor es 

tabilidad en precio, habiéndose seleccionado la sandía para tal e

fecto. 

Con el objeto de delimitar dentro de margenes aceptables de 

éxito en su explotación, se realizaron comparaciones ecológicas e~ 

tre las regiones reconocidas como productoras en el país y la zona 

propuesta;. de tal manera que analizando las condiciones térmicas, 

del suelo, así como el tipo de vegetación existentes en esas regí~ 

nes, se encontró que los rangos detectados son tan estrechos que - ~ 

nos permiten recomendar el cultivo de la sandía en el area del muni 

cipio de Zacoalco, Jal. 

Para lograr la redituabilidad del cultivo propuesto es nece

sario realizar las siguientes actividades técnicas. 

l.PREPARACION DEL SUELO 

a) Subsuelo, cada 3 años y a un profundidad de 70 cms. a 1 

m. 
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b) Barbecho, con un profundidad de 30 cm. 

e) Rastreo 

d) Nivelación 

e) Surcado, utilizando "Camas Altas" con una anchura de 

3.0 m y un surco intermedio para drenaje. La altura del 

surco debe ser de 20-25 cms. 

2. SIEMBRA 

a) La fecha Óptima de siembra-queda comprendida en la se 

gunda quincena de febrerb. 

b) La densiclad de siembra debe ser de l. 5 Kg por hec tá--

rea. 

e) Distanciamiento entre camas de 3.0 por 3.0 m con dos 

surcos de plantas por camas y una distancia entre - -

plantas de 1 m. 

d) Efectuar la siembra en forma manual, depositando 3 se 

millas por cada metro. 

3. VARIEDADES PEACOCK IMPROVED Y KLONDIKE STRIPED --4. LABORES DE CULTIVO. 

a) Escardas. Se pueden dar de 2 a 3 escardas con cultiva 

dora de tracción macSnica o animal.-

b) Desl·ierbes. Las malezas se controlan por medio de cul 

tivos y deshierbes con azadón, de acuerdo a las nece

sidades. 

e) f:.aleo. Cuando las plantas tengan dos a cuatro boj as~ 
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dejando solo las mas vigorosas. 

d) Poda. Utilizando cuchillo o tijeras desinfectadas y de-

jando unicamente tres ramas principales. 

e) Fertilización. Utilizar al momento de la siembra 250 Kg. 

de Sulfato de Amonio aplicado en Banda, al momento de la 
, 

floración aplicar 500 kg. por Ha. de la formula 18-9-18 

en Banda. 

f) Riegos. 

CALENDARIO TENTATIVO DE RIEGOS 

~ INTERVALO APROX ENTRE RIEGOS LAMINA 

(CM) 

lo. 10 días antes de siembra 15 

2o. 25 días después -de siembra 12 

3o. 20 días después del segundo 12 

4o. 20 días después del tercero 10 

Más 20 días después del cuarto 1Q 

El intervalo entre riegos depende según el manejo que se 

le de al suelo y las condiciones ambientales que prevalezcan. 

5. Control fitosanitario~ Se recomienda tanto para plagas 

como para enfermedades,aplicaciones preventivas de pro-~ 

duetos comerciales que no tengan alto poder residual. Co 

mo ejemplo, Lannate, Tamaron, Malathion Manzate D-80, 

Captan, etc. en las dosificaciones aquí recomendadas. 

6. Cosecha. Debe hacerse en forma manual, cortando los fru-

-
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tos con navaja, lo mas pegado posible a ~stos. Deben sa

carse de la parcela inmediatamente después de cortados, 

amontonandolos y protegiendolos con paja o ramas contra 

los rayos del sol. 

, 



CAPITULO 10 RESUMEN 

El estudio de las condiciones ecológicas del Muncipio de 

Zacoalco'9' Jalisco se hizo con la finalidad de determinar el -~~ 

período y rango de adaptación a las condiciones locales que 

presenta la sandía (Citrullus vulgaris), para su crecimiento

desarrollo y producción. 

La metodología empleada fue la de analizar las cortdicio

nes ecológicas de·las regiones consideradas como principales

productoras de sandía en el país y su comparación con las con 

dícíones prevaleéientes en la zona de Zacoalco, Jalisco. 

Los resultados obtenidos demostraron que las caracterís

ticas ecológicas del Municipio de Zacoalco, Jal. son simila-

res a las de la zona productora_ del Valle de Mexicali, duran

te el período de febrero hasta el mes de mayo, por lo que se

considera que son favorables para el cultivo de la sandía, re 

comendándose las varÍedades Peacock improved y Klondike stri

ped para dicho municipio. 
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