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R E S U M E N 

La importancia que tiene el cultivo del Chile de Arbol (Capsicum 

Frutescens) dentro del marco ecológico y económico, nacional Y.~~ndi-

al, ya que se ha elevado su consumo día con día, crea la urgente nece

sidad de incrementar la diversificación de cultivos agrícolas y abrir 

nuevas areas, con el fin de mejorar el nivel socio-económico de los -

productores. 

Considerando las características ecológicas que prevalecen en el 

Municipio de Teocaltiche, Jalisco, comparado con las otras regiones, -

en donde el cultivo ha prosperado, se supone que podríamos obtener bue 

~ nos resultados en la siembra del chile de firbol. 

Al establecer el experimento de las variedades criollas, se pre-

tendía que se conformara la adaptación de los criollos regionales de -

chile de firbol, para saber sus posibles rendimientos, además de inves

tigar cual de las variedades podría generar mejores resultados en cuan 

to al rendimientos y adaptabilidad. 

Al incrementar el experimento con las cinco variedades criollas -

de chile de árbol (Mexticacán, Yahualica, Apulco, Jalostotitlfin y Cu-

quío) se concluye que todas la variedades que se probaron de adaptaron 

muy bien a las condiciones ecológicas, considerando los resultados sa

tisfactoriamente y en especial la variedad criolla Yahualica, que obtu 

vo un rendimiento promedio de 1,740 Kg/Ha. 
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Se considera que la variedad Yahualica puede tener un importante 

potencial productivo por hectarea, de acuerdo a sus ¿ltos rendimien-

tos. 

En virtud de los resultados obtenidos y para un mejor apoyo a -

las recomendaciones emanadas de este trabajo, es necesario seguir ex

perimentando en forma, tiempo y lugar, con el fin de llegar a obtener 

más altos rendimientos o encontrar la variedad criolla de chile de á~ 

bol (Capsicum frutescens) para el municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

( . 
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1.- INTRODUCCION. 

El cultivo de chile (Capsicum sp) forma parte integral de la die

ta de la población en el pais, se encuentra ampliamente difundido y su 

consumo es muy variado. México y parte del Centro y Sur América son -

considerados centros principales de origen del género Capsicum y en --

particular de la especie Annuum. 

En nuestro pais existe gran diversidad de tipos de chile, con ca-

racterísticas diversas en cuanto a su forma, tamaño y color. 

Los tipos mis importantes son: Serrano, Ancho, Mulato, Cascabel, 

Jalapeño, Pasilla, de Arbol, Habanero, Cora, Morrón y otros. 

-
En cuanto a los chiles de exportación se consideran los tipos: --

Pimiento, Morrón, Fresno, Anaheim, Caribe y Hungarian y en menor esca-

la: Jalapeño y Serrano. AGn cuando el cultivo del chile se ha extendí 

do por todo el mundo, no todos los paises tienen las condiciones favo-

rables para su cultivo en campo, razón por la cual las perspectivas de 

exportación se ven favorables para los productores mexicanos. 

En Europa, los principales paises productores son: España, Fran--

cia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Italia, Grecia y Turquía. 

En el Medio Oriente destaca Israel y últimamente en Africa del 

Norte se esti incrementando la producción en los paises como son: -

Egipto, Marruecos, Argelia y Tunez. 
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Los principales paises importadores son: Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra, Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Dina

marca, Finlandia, Suecia y Noruega. 

La producci5n en los Estados Unidos pr§cticamente se ha mantenido 

estática en los últimos años, debido al incremento en costo de la mano 

de obra y México está en posibilidad de cubrir la creciente demanda en 

este pais, debido a que los costos de producci5n de éste son más bajos. 

México cubre el 20% de la demanda de los Estados Unidos, princi-

palmente en los meses de noviembre a enero que es el periodo cuando 

las condiciones de clima no permiten productir esta hortaliza. 

El chile como la mayoría de las hortalizas y frutales, cuyos pro

ductos son perecederos, el mercado se ve influenciado por las fluctua

ciones de la oferta y la demanda, habiendo regiones productoras que 

son beneficiadas por la época en que se colocan sus productos en el 

mercado, por ejemplo en los meses de noviembre a enero que es cuando -

la ofera es menor, del producto. 

Sin embargo, casi todas las regiones productoras de los diferen-

tes tipos de chile consiguen precios aceptables para hacerlo un culti

vo econ5micamente rentable para el agricultor. 

En el pais se cultivan diferentes tipos de chile que tienen forma, 

tamaño, color y sabor diverso: éstos se cultivan desde 2500 M.S.N.M. -
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en la mesa central, cubriendo diferentes caracteristicas ecolbgicas~ 

El area sembrada con los chiles de mayor uso en el país, fluctúa 

de 70,000 a 80,000 hectáreas; esta area da una produccibn estimáda de 

más de 500,000 toneladas de frutos frescos y 30,000 toneladas de fru-

tos secos. 

Es de hacer notar, que los chiles más importantes a nivel nacio-

nal son: Ancho, Serrano, Mirasol y Jalapeño, los cuales cubren el 73% 

del area total dedicada a esta hortaliza que se siembra en el país. 

El 80% del area sembrada de chile es explotada bajo condiciones -

de riego y el 20% restante es de temporal y humedad residual, princi-

palmente en las regiones productoras de Veracruz y Oaxaca (Laborde y -

Pozo, 1981). 

Este cultivo cumple con una funcibn socio-econbmica importante p~ 

ra el pais, por ser un cultivo horticola intensivo requiere de muchos 

cuidados en todas las etapas de su desarrollo vegetativo, por lo tanto 

utiliza demasiada mano de obra, principalmente en la cosecha, lo cual 

beneficia a los trabajadores agricolas de las regiones productoras, -- _ 

asi como a las empacadoras y transportistas. 

Su importancia econbmica se debe al incremento en la superficie -

del cultivo y a la necesidad de tener una tecnologia acorde a las con

diciones de cada regibn, evidencian la necesidad de proporcionarle al 
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campesino recomendaciones de uso "pr~ctico" para que tenga una mejora 

en su producción. 

El presente trabajo, trata de clarificar sobre una de las pr~cti

cas agronómicas de mayor importancia en el cultivo del chile; la semi

lla y se ubica el presente trabajo en la región de Teocaltiche, Jal., 

en donde el cultivo del chile ''de ~rbol" representa una de las mejores 

alternativas económicas para los campesinos de la región, situación 

que se clarifica debido ai incremento en la superficie de cultivo y a 

la demanda que existe de este producto. 
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2.- PROBLEMATICA DE ESTUDIO. 

En la región de los Altos del Estado de Jalisco, se siembran aprQ 

ximadamente 800 hectáreas y en la zona de Teocaltiche se tiene unto-

tal de 394 Has. de chile de arbol y no todas con tecnologla tr~~icio-

nal. Sin embargo, existe información de que es factible obtener rendi 

mientas con un incremento que puede variar de los 800 Kgs. hasta los 

2.5 Kgs./Ha., es decir, un potencial no explotado por gran parte de 

los productores de esta hortaliza, originando una subutiiización de 

los recursos productivos, en consecuencia una disminución del ingreso 

por la reducción de los rendimientos. En la zona existe una diversi-

dad de variedades criollas, sin embargo, ningvna de ellas ha tenido un 

comportamiento promedio sobresaliente, por lo que al productor no le -

ha permitido tomar una decisión en cuanto a qu§ tipo de criollo se - -

adapta mejor a las condiciones ambientales del municipio de Teocalti-

che, Jal. 

El objetivo del presente estudio, bu~ca determinar qu§ criollo -

tiene caracterlsticas genotlpicas para su desarrollo en Teocaltiche.

y su ¿mbito de influencia de tal modo que de este ensayo experimental 

nos permita obtener el criollo regional de mayor producción por unidad 

de superficie. 

2 .l.- OBJETIVOS. 

En e·¡ propósito de determinar la variedad criolla más sobresalien

te, se pretende hacer cumplir los siguit·r1tes objetivos: 
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1.- Evaluar qué variedad criolla se adapta a las condiciones agroclim~ 

ticas de la regi6n a partir de cinco variedades criollas regiona-

les. 

2.- Generar una recomendaci6n sobre la variedad m~s sobresaliente y-

que supere en promedio a las otras en producci6n y productividad -

en el corto plazo. 

3.- Genera~ una recomendaci6n sobre el manejo, preparaci6n y siembra -

del cultivo del chile de 5rbol en Teocaltiche, Jal. 

2.2.- HJPOTESIS. 

Con el objeto de alcanzar los objetivos planeados, el experimento 

se propone comprobar las siguientes hip6tesis: 

1.- Las v~riedades criollas de chile de 5rbol que actualmente utilizan 

los agricultores de la regi6n, no han tenido rer1dimientos signifi

cativos, quiz5 ocasionado por la nula o poca selecci6n de materia

les genéticos que tengan un rendimiento superior al promedio regiQ 

nal, por lo que se considera que el experimento no arroje resulta

dos sobresalientes sobre alguna variedad ~spec~fica. 

2.- Al no existir una preparaci6n adecuada en los alm~cigos y en la -

siembra en hileras de las semillas, se obtienen bajos rendimientos 

por pr§cticas de este tipo, por lo que se pretende un manejo para 

elevar lvs rendimientos y para o' ~ner mejores plantas par~ su se-

lección. 
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3.1.- HISTORIA. 
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Colón vino al nuevo mundo buscando la Pimienta Negra del Asia, p~ 

ro en cambio encontró el g§nero Capsicum. Como esta nueva esp~cie dió 

condimento a los alimentos, §1 la llamó "Pimienta Roja" (Gonúlez y -

Bosland, 1991). entre las 100 plantas que Colón llevó al viejo mundo, 

como el maíz, guayaba, frijol, aguacate, piña, papa, tomate, chile, y_¡¿ 

ca, cacao, calabaza, papaya y otros, destacando entre §stas el chile, 

apuntando que "es el tipo de pimienta mis valioso que tienen y ninguna 

gente come sin §1 por considerarlo saludable" (Goldblith, 1992). 

Los or,genes del chile se remontan a la región Brasileño-Bolivia

na y luego su dispensión por Centro y Sur-Am§rica, probablemer,te en el 

tracto digestivo de p5jaros. Cuando los humanos arribaron a las Am§ri

cas por el puente natural de Behering, ya exist,an Z5 especies de Capsi 

cum. Cinco de §stas fueron domesticadas por gente precolombina en_ di fe 

rentes partes de Latinoam§rica. 

Las cinco especies domesticadas: Capsicum Bnnuum~ Capsicum Chinen

se, Caps icum frutesct:ens, Caps i cu1n pubescens y Caps i cum baccc tu m, campa.!::_ 

ten una evolución paralela para: color, tamaño, forma y picante del - -

fruto. 

Capsicum baccatum o "aji" extendió su rango y vino a ser el aji dQ 

m§stico elegido en Bolivia, PerG, Ecuador y Chile. Igualmente Capsicum 

pubescens fue dometicado en los Andes y luego se distribuyó hacia - - -
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Bolivia, Perú y Ecuador. Sin embargo, a diferencia de Capsicum bacca

tum que permaneció en Sur-Am~rica, Capsicum pubescens fue ihtroducido 

en Costa Rica, Honduras, Guatemala y M§xico. 

Los otros Capsicum domesticados, Capsicum annuum, Capsicum chine~ 

se y Capsicum frutescens son tres especies cercanamente relacionadas. 

Estas tres especies tienen en común un conjunto de genes ancestrales, 

pero admirablemente cada una se domesticó independientemente. Capsi-

cum annuum en M§xico, Capsicum frutescens en Centro-Am§rica y Capsicum 

chinense en la región de la Cuenca Amazónica. 

Estas especies constituyen los chiles comercialmente m~s-importa~ 

tes y Capsicum annuum es e~ m§s importante en el mundo. 

Cada especie domesticada parece haber pasado por un proceso evol~ 

tivo de ncuello de botella", directamente csociado con su domestica- -

ción. Los chiles domesticados contienen solo una pequeHa porción de 

la variebili~ad gen§tica útil que est§ presente en las especies silves 

trEs y mc.ieza:; r·e]¡;cionadas. Realmente 13 enorme diversidad er. ?as ca 

r~cterlstic~s del fruto de la~ especie~ domesticadas enmasc0ra la poca 

Vfriabilidad gen~tica dentro de las §stas especies (Gonz§lez y Boslan, 

1991). 

En M~xico, restos de esta especie aparecen en las capas m5s anti

guas de las excavaciones arqueológicas, ~Ech¿ndose tan temp~ano como 

4121 a.c., en la cueva de Coxcatl5n, aunque tambi~n se encontreron--
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otros especímenes de 5000 a 6000 años a.c. de la misma cueva, pero prQ 

bablemente silvestres (Rojas y Sanders, 1989), otros autores ubican-

restos hasta en 7000 años a.c. (Rojas, 1989). La palabra chile viene 

del N~huatl "chilli'', indicando así el fruto que producía una ci~rta

irritación al comerse. 

En el siglo XVI el chile aparece cultivado Dnicamente entre los -

Otomíes y los Tlahuica, si bien aquí (como respecto al maiz, frijol y 

calabaza), es posible suponer que se producían entre los Totonacas, 

Cuextecas y Olmeca uixtotin, de cuyas tierras se dice producían todos 

los mantenimientos. De los Matlaltzincas (y probablemente los Ocuilt~ 

cas) se apunta en el texto del fraile Bernardino de SahagDn que·care--

cen de este condimento. 
.. 

El chile era la principal especie en la comida del hombre Mesoame 

ricano. Era de consumo general aunque su cultivo no era generalizado, 

puesto que no se daba en tierra fria; por ello tenía que conseguirse a 

trav~s del intercambio comercial entre regiones y al interior de ~S-

tas, as'i wmo vía tributación. El padl~e Acosta .en su ·;,Historia" escri 

bió que así "el maiz es el grano m§s general para el pan, así el aji -

es la especie m5s comün para la salsa y guisado". Se comía verde y s~ 

co, molido y entero, combirado con tomates y salsas, §ste se sembraba 

primero en alm5cigo y utilizando riego (Rojas, 1988). 

Los chiles se clasifican es seis categorías de acuerdo a su acri

tud o pungencia: 
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picantes, muy picantes, muy muy picantes, brillantemente picantes, ex-

tremadamente picantes y picantísimos. Estas seis categorías se denomi 

naron en Náhuatl, el idioma de los indios mexicanos como: cococ, coco-

patic, cocopetzpatic, cocopetztic, cocopetzquauitl y cocopalatic (La--

borde y Pozo, 1981). 

El chile fue un importante objeto de tributo antes y despu§s de -

la conquista. Al llegar los espaHoles adoptaron el sistema indígena y 

en el transcurso del siglo XVI lo fueron asimilando al sistema europeo 

de administración colonial. El encomendero espaHol o corregidor de la 

corona trataban con los oficiales indígenas del pueblo, quienes colee-

taban el tributo de la misma manera que lo hacían antes de la conquis-

ta. De hecho el tributo se dividió entre la corona espaHola y los en-

comenderos. La mayoría de los tributarios eran los "macehuales" (vas~ "> 

llos) puesto que los nobles y esclavos no pagaban tributo. 

Cada pueblo tenía una casa de la comunidad llamada "Calpixcalli" 

o "Texancall i", en donde se ¡·ecogía el tributo de todos los pueblos --

que estaban sujetos a esa comunidad. El·monto de ese tributo fue re--

gistrado en Códices o Libros, pin'cados con dibujos o glifos pictográfi 

cos. Esta costumbre fue una manera de registrar el tributo prehispáni 

co; las culturas prehispánicas habían elaborado una colecci6n importan 

te de códices, sin embargo la mayorla de fstos fueron destruidos en--

los primeros aHos despu§s de la conquista. De los 500 códices existen 

tes en el mundo, sólo 15 fueron pintados en la fpoca prehispánica y el 

resto son poshisp~nicos. Algunos de fstos son versiones coloniales, -

e;. 
f•. 

~ 
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otros son matr,culas de tributos provenientes del siglo XVI. Los tla

cuilos o escribanos conservaron el uso de sus glifos y pinturas picto

gráficos y guardaban estos libros de tasaciones en las casas comunales. 

Se puede al menos inferir que el tributo ten,a que llevar al met{os dos 

requisitos que se hubieran producido en la comunidad que lo pagaba y -

que representara un producto de uso comün, por lo tanto resultaba de -

inter§s hacer referencia a una serie de ejemplos en los cuales el chi

le figuraba como tributo. 

El eh il e se consigna como tributo en diferentes formas; en grano 

o por cargas, fanegas, fardos, cajetes, tanates, chiquihuites, venegu~ 

nes, petales de dos arrobas y además por sementeras. AGn a mediados -

del siglo XVI era frecuente el tributo de chile; por ejemplo: en 1540 

el Corregidor y su ayudante en Chalco, recibieron como tributo legal, 

de los indios de su jurisdicci6n productos y servicios diarios que in

clu,an 200 chiles. 

Los c6dices Mendocino, Yanhuitlán y Sierra entre otros, expresan 

los productos que se utilizaban par~ pagar los tributos, jestacando ~n 

tre éstos el chile, por ejemplo en la secci6h de la vicia cotid1ana de 

los Mexicas del c6dice Mendocino aparece una forma de castigo familiar 

en donde el padre castiga a su hijo de ll años, coloc6ndolo de tal fo~ 

ma que respire el humo de .na fogata a la que se le han arrojado chi-

les secos. En el mismo dibujo una madre amenaza a su hija con el mis

mo castigo (Anav1atl y Berdán, 1992). Esta forma de represi6n sigue en 

uso en la actualidad entre los Popolocas, un grupo ind,gena de los--
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estados de Veracruz y Puebla (Laborde y Pozo, 1981; Pozo, 1981). 

Como comparación curiosa, el mismo principio de usar humo de los 

chiles secos, se emplea con la aplicaciones del aerosol, con el gas de 

nominado "tltACE", los cuales se venden en la Estados Unidos para ser 

usados como defensa personal. 

3.2.- T!l.XONOI~IA. 

El chile pertenece a la familia Solanaceae y al género Capsicum

segGn fue institu,do por Tournefort en 1700 y m¿s tarde en 1742 confir 

mado por L inneo en su "Genera Plantarum" (Font Quer, 1962). La gran -

variación de tipos de chile ha traído como consecuencia similar confu

sión en lo referente a su taxonom,a, Linneo describió dos especies: -

Capsicum annuum y Capsicum frutescens, basándose principalmente en el 

car¿cter de duración de su ciclo vegetativo, considerando a las formas 

o tipos de Capsicum annuum como anuales y a los Capsicum frutescens CQ 

mo perennes. Sin embargo, ésto es cierto, bajo determinadas condicio

nes, ya que todos los tipos de chiles se comporta~ como si las condi-

ciones climatológicas son favorables para su desarrollo durante todo

el año como en los trópicos y todos se comportan como anuales en donde 

el invierno es fr,o y las heladas o baja temperaturas perjudican a las 

plantas. Confr-me se conocieron y se distribuyeron los diferentes ti

pos de chiles,' aumentó la confusión acerca de su c·lasificación y algu

nos autores consignaron un nGmero exagerado de especies. 
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Los trabajos de revisión de Irish en 1869, ayudaron a reconside

rar esta situación, ya que este autor considera como Gnicas a las es

pecies annuum y frutescens; sin embargo, Bailey en 1923 aduciendo que 

todas las especies de Capsicum se comportan como perennes en su• habi

tat original, las redujo a una sola, con el nombre de Capsicum frute~ 

cens. Erwin en 1929 y posteriormente Miller y Finneman en 1937,-

aceptaron la clasificación de Bailey, Sahw y Khan en 1938 reconocie-

ron ambas especies cultivadas en la India. En M§xico primero Bukasov 

en 1930 y posteriormente Bravo en 1934, mencionan estas dos especies 

entre los chiles mexicanos. Bukasov menciona a la especie Capsicum -

pubescens principalmente en el PerG, Colombia y Guatemala. 

Smith y H2iser en 1951 describieron a Capsicum annuum y Capsicum 

frutescens como dos especies diferentes. También ha sido descritas -

las especies Capsicum pubescens, Capsicum chinense y Capsicum pundu-

lum, esta Gltima hoy considerada como Capsicum baccatum (Laborde y -

Pozo, 1981). La diferencia de estas cinco especies se ha basado pri~ 

cipalmente en las relaciones de cruzamiento entre ellas y en las ca-

racterísticas de los órganos feproductivos (Rodríguez, 1988). 

3.3.- CARACTERIST!CAS DE LA ESPECIE (Capsicum frutescens), (Labor 

de y Pozo, 1981). 

Esta Gltima fue cultivada probablemente en Guatemala, pero est5 

ampliamente distribuida en las zonas tropicales y subtropicales, des

de Florida hasta Brasil. Se cultiva en Estados Unidos, M§xico y 
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Costa Rica. La variedad Tabasco que posiblemente se origin6 en el es

tado del mismo nombre, es la más importante de esta especie y se culti 

va en Estados Unidos para elaborar salsas picantes. 

Los tipos de chiles pertenecientes a esta especie se encuentran -

distribu,dos en las zonas tropicales y subtropicales de M§xico, donde 

crecen en forma silvestre o se cultivan en escala familiar, debido a -

que las zonas donde se encuentra esta especie, el invierno es benigno, 

las plantas se comportan como perennes y alcanzan alturas una veces ma 

yores de los 2.0 metros y con apariencia arbustiva. 

Las plantas pueden ser pubescentes o glabras; las caracter,sticas 

diferenciales .del Capsicum frutescens son: la corola de color blanco -

verdoso y blanco amarillento y varios pedicelos en cada nudo; los pedi 

celos pueden ser solitarios, pero lo m§s frecuente es encontrar dos o 

más en cada nudo, las anteras son de color azul claro o morado. El ta 

maRo del frute son muy variables, pero en general el fruto es pequeRo 

y no mayor de 10 cms. de longitud. En M§xico el fruto de los chiles-

que se consideren de esta espEocie es cilíndricc. y con un diámetro no -

mcyor de O ."5 cms .·, e del gazccio ha e i a el extremo y ter:ni nando en punta. 

El color es verde cu~nto esta tierno y cambia a rojo al madurar. Los 

frutos son generalmente erectos y no colgantes y su sabor es picante. 

Se con:;umen frescos y en encurtido y se L' ilizan e11 la elaboración de 

salsas y se deshidratan y se hacen polvo: Adem§s del chile t&basco -

caen detro de esta especie el chile de Arbol, chile de Huerta, chile

"Mira para arriba" y otros de c~racter,sticas muy similares. 
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3.4.- DESCRIPCION DEL CHILE DE ARBOL (Capsicum frutescens). 

Dado que el presente estudio lleva como elemento principal al chi 

le de Arbol, se hará una descripción de sus partes. Por su forma alar 

gada y curva recibe tambi§n los nombre de "Pico de pájaro y "Cqf~ de -

rata". 

La planta tiene hábito de crecimiento erecto, con tamaHos que va

r,an de 50 a 60 cms. en siembras de humedad residual y de 60 a 110 

cms. en siembras de riego. Los entrenudos son cortos y el tallo prin

cipal se bifurca; en algunas plantas las ramas primarias se trifurcan, 

dando origen a tres ramas secundarias por nudo. Se observan diferen-

tes grados de pubescencia en el tallo y hojas, desde glabras a muy pu

bescentes. Los frutos son de forma muy alargada, puntiagGdos y delga

dos, de cuerpo cil,ndrico y levemente ondulados; el tamano var,a de 4 

a 8 cms. de largo por 5 a 9 mm. de ancho; tiene dos loculos y el peri

carpio es delgado. El color cuando inmaduro es variable, desde frutos 

amarillos hasta verde obscuro; lo mismo se observa en frutos maduros -

que va el color desde anaranjado hasta rojo intenso. La posición del 

fruto puede ser erecta, horizontal o colgante. Normalmente tienEn un 

fruto por axila y excepcionalmente se han enc¿ntra~o pl~ntas con 7 a -

ll frutos en form2 de ramillete. El rendimiento promedio es de 1.0 a 

2.5 Ton./Ha. de fruto seco y tienen una relaci6n peso fresco, peso se

co de 2.5:1. 

A este fruto también se le conoce como "alfilerii1o", dE ahí que 

haya preferencia por los frutos delgados, ya que existe la creencia de 
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que era el tipo original del Arbol silvestre, antes de que se hicieran 

siembras comerciales de él. 

Este chile se adapta bien a los climas subtropicales húmedos, así 

como a los subtropicales secos, con temperaturas m,nimas de 1o•c y al

turas que varían de O a 2000 m.s.n.m. (Laborde y Pozo, 1981). 

3.5.- VALOR NUTRJCIONAL. 

El chile además de ser un condimento muy utilizado en ia cocina, 

posee un valor nutricional muy variado como se puede apreciar en el 

Cuadro No. 1, la irritaci6n que produce el chile al comerse se debe a 

la capsina; esta es a la veniladamina del §cido metílnonémíco, el cual 

se haya localizado de preferencia en las placentas del fruto o sea en 

los tabiques incompletos del pericarpio y en su base que es donde se -

insertan las semillas en los frutos desecados, en donde con el tiempo 

se forman cristales blancos en dichas placentas. 

Le cr:p:,inc infla1i1á la piel donde se aplica y a(túa como un ··ubef~ 

ciente, activando la ~i~culaci5n de la s6ngre en 1a parte trat~da. Por 

lo enterior, el chile es un estimulante dige~tivo y se ut1liza como -

dispepsia, esto es para facilitar la digesti6n normal de los alimentos. 

(Mcrtensen y Bullard, 1982). 
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C U A D R O No. 1 

COMPOSICION QUIMlCA DEL FRUTO DE CHILE 

POR CADA 100 GMS. DE MATERIA COMESTIBLE FRESCA 

COI''iPOS I C l ON 

Calorías 

Agua 

Proteínas 

Grasa 

Azúcar 

Otros carbohidratos 

Vitamina "A" 

Ti ami na 

Riboflavir.a 

Niac~na 

Vitamina "C" 

Calcio 

Fierro 

Sodio 

Potasio 

Fuente: Font Quer, P. 1962. 

FRUTO VERDE 

43 

86 gr. 

2.0 gr. 

1.5 gr. 

5.1 gr. 

, 0.8 gr. 

10,500 u.i. 

0.8 mg. 

0.8 mg. 

0.9 mg. 

245 mg. 

17 mg. 

1.4 mg. 

23 mg_ 

46 mg. 

5 mg. 

26 mg. 

FRUTO ROJO 

46 

84 gr. 

2.0 gr. 

2.0 gr. 

5.5 gr. 

o. 3 gt'. 

ll ,000 u. i. 

O.J.O mg. 

0.10 rr:g. 

l.ú mg. 

240 r.;g. 

18 mg. 

1 ,-, 
..._.l ... mg . 

27 rng. 

45 mg. 

9 mg. 

420 mg. 
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4.- AREA DE ESTUDIO. 

4.1.- ANTECEDENTES HISTOR:COS. 

El nombre de Teocaltiche se interpreta como "Lugar junto al tem-

plo" o "Lugar de la casa de Dios". 

El grupo §tnico que se supone llegó primero a esta región es el -

de los leeos de la raza Chimalhuacana; una familia de los Tecas llama

dos Tecuexes vino a radicarse cerca del lugar que ocupa hoy la ciudad 

de Teocaltiche. 

Posteriormente llegaron grupos de la tribu Caxcanes que dominaron 

a los Tecuexes y establecieron su imperio que abarcó esta regi6n hasta 

Zacatecas y las cercan1as del actual Durang~. Su imperio se conservó 

hasta la llegada de los espa~oles. En el siglo IV fueron dominados -

por los Toltecas, cuya organización era m§s adelantada y por los Azte-

e as. 

En el e~o 1113 sufrieron otra invasi5n de los Aztecas, de los cua 

les casi .se ~~ab~an independizbd( al ll~gar los espa~oles a los que op~ 

sieron gr~n resi~tencia. 

Teuce1tiche fue conquistado por Cristobal de ORate en 1530, su -

primer categorla fue de Alcald1a mayor y fue considerado como munici-

pio, como se desprende del decreto del Congreso de Constituyentes del 

estado del 27 de marzo de 1824. Consumada la Independencia, el pue--

blo de Teocaltiche tuvo categor,a de Villa, despu~s fue Director,a--
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Política, dependiente de Lagos de Moreno y en 1861 se le concedió el -

título de ciudad; ya en 1873 se le nombró cabecera municipal del Once~ 

vo Cantón que se creó entonces (Gobierno del Estado de Jalisco, 1973). 

4.2.- LOCAL1ZACION 

El municipio de Teocaltiche se encuentra en la porción oeste de 

la región de los Altos, teniendo su cabecera municipal al oeste del -

mismo. Se encuentra a los 21°06' de latitud norte y 102°34' de longi

tud oeste del meridiano de Grenwich y a una altuta de 1750 m.s.n.m. 

Este municipio limita al norte con ei municipio ~e Viiia Hidalgo 

y el estado de Ag~áscalientes; al sur con Jalostotítlán; al este con. 

Encarnación de Díaz; y al oeste con el estado de Zacatecas. 

Cubre una superficie de 1035 kilómetros cuadrados (Gobierno del -

Estado de Jalisco, 1973). 

4.2.1.-.HIDROLOGIA. 

Este municipio se localiza en la subcuenca formada por el Rio Ver 

de Grande de Selen, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala-Santigo. 

Dicha subcuenca cuenta dentro del municipio con los afluentes de los -

Rios Aguascalientes y Verde (Aguascalientes-Santiago, Cuadro No. 2). 

El volumen de precipitación p:uvial anual en el municipio se estima en 

639.3 millones de metros cübicos, del que escurren 57.5 millones de 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL ENSAYO EXPERIMENTAL 

TEOCALTICHE. JALISCO 
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C U A D R O No. 2 

OBRAS DE IRRIGACION EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL. 
------------------··----·----

NOMBRE DE LA OBRA CORRIENTE APROVECHABLE CAPACIDAD SUPERIFCIE TIPO DE OBRA 
M3. BENEF/HAS. 

----------·---··- ---· 

Ajojucar Rio Aguascalientes 27'979,000 664 Derivadora 

La Calera Rio Teocaltiche 1 '000,000 415 P. Almacenamiento 

Canada del Estiladero Arroyo sin Nombre 38,000 12 P. Almacenamiento 

Las Pres Has Arroyo sin Nombre 
" 

16,440 -o- P. Almacenamiento 

Pozo Blanco Arroyo sin Nombre 21,930 -o- P. Almacenamiento 

Las Palmas Arroyo Epazote y Las Mulas 320,000 47 P. Almacenamiento 

San Antonio Río Teocaltiche 5'000,000 500 P. Almacenamiento 

S U M A S : 34'375,370 1,638 

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco, 1973. 
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metros cúbicos de los que se aprovechan 59.5 millones de metros cúbi

cos, mediante 7 unidades de captación que benefician una superficie -

de 1639 hectáreas (S.P.P. 1981). 

4.2.2.- CAMINOS. 

El municipio tiene conformadas vías de comunicación que llenan -

los requisitos deseados para un acceso eficiente hacia su cabecera m~ 

nicipal (Cuadro No. 3). El total de caminos con que cuenta el municl 

pio asciende a 138.5 kilómetros, estos caminos pueden considerarse co 

mo regulares (Gobierno del Estado de Jalisco, 1973). 

4.2.3.- CLH'1.410LOG1A. 

CLASIFICACION CLIMA1ICA. 

La clasificación climática de Koppen modificada por García- - -

(1978) para los climas del país es: 

f\ (C) (W) (11) a (e), el cual es descrito como un e 1 ima semicál ido, -

perteneciendo al grupo de climas templado húmedo y subhúmedo, con te!!! 

peratura media anual mayur de l8°C, con una temperatura del mes más -

caliente sobre 22°C, con temperatura· del mes más fri~ menor d~ l8°C, 

con un porcentaje de lluvia invernal menor de 5% de la total anual, -

con un r~gimen de lluvia de verano por lo menos diez veces mayor can

tidad de precipitación en el mes m§s húmedo de la mitad caliente del -

iliiO, que en el mes más seco, con oscilación anual de la temperatura m~ 

dia mensual entre 7 a 14°C. 
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C U A D R O No. 3 

CAMINOS EXISTENTES, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE 

NOMBRE DE LA OBRA 

Yahualica-Teocaltiche (Pavimentado) 

Teocaltiche-Jaralillo 

Teocaltiche-Villa Hidalgo (Pavimentado) 

Santa Bárbara-Huejotitlán (Brecha) 

Teocaltiche-San Gaspar-Jalostotitlán 
(Pavililentado) 

Huejotitlán-Entronque Yahualica-Teocal

tiche (Brecha) 

Villa de Ornelas-Teocaltiche 

Ostot§n-Apulco (Brecha) 

El Rosario-Mechoacanejo (Brecha) 

LONGITUD 
TOTAL KM 

55.5 

39.7 

63.3 

5.0 

32.0 

4.6 

15.0 

11.0 

23.0 

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco, 1973. 

LONGITUD EN EL 
fi¡UNI CI PIO KM. 

21.0 

24.9 

16.0 

5.0 

18.0 

15.0 

ll.O 

23.0 
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4.2.4.- TEMPERATURA. 

Las temperaturas medias mensuales para la estación climatológica -

"Teocaltiche", ubicada en los 21 °26' de latitud norte, 102°34' de longj_ 

tud oeste del meridiano de Grenvich y a una altura de 1750 m.s,n.m., se 

presentan en la Figura No. 1, teniendo una temperatura promedio mensual 

de 18.4 C, en un periodo de 40 años (García, 1978). 

4.2.5.- VIENTOS. 

Los vientos soplan dominantes del noroeste con intensidad media de 

10 Km./hora. (S.P.P., 1981). 

4.2.6.- PRECIPITACION. 

La precipitación mensual durante un periodo de 40 aAos se presen

tan en la Figura No. 2, dándose un promedio 634.2 mm. distribuyéndose 

la mayor parte en los meses de junio, julio, agosto y septiembre (Gar

cía, 1978). 

4.2.7.- GEOLOGIA. 

El municipio de Teocaltiche pertenece a la provincia del eje neo

v lcánico que se localiza en la parte central del estado y limita al -

norte .con la Sierra Madre Occidental, al noreste con la Mesa del Cen-

tro y al oeste y sur con la Sierra Madre del Sur, está constituída en 

su mayoría por entidades de origen volcánico (S.P.P., 1981). 
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4.2.8.- ESTRATIGRAFIA. 

Las rocas sedimentarias de origen marino y las rocas intrusivas -

§cidas del cretacio, que afloran en esta provincia fueron cubiertas 

por derrames volc~nicos y productos pirocl~sticos del terciario. 

De esta misma edad, son algunos cuerpos de rocas igneas intrusi-- ( 

vas b§sicas, asi como las rocas sedimentarias (areniscas y conglomera- j 

dos) de origen continental que ahi se presentan. 

Las rocas más recientes son del cuaternario y están constituidas 

por areniscas y conglomerados y depósitos aluviales y algunos derrames 

de basalto (S.P.P., 1981). 

4.2.9.- SUELOS. 

los ordenes de los suelos dominantes en la región son: 

a) Xerosol Luvico.- Que est~ caracterizado por estar presente en zo--

nas §ridas y semiáridas, secas y semisecas de color muy claro, bajo --

contenido de materia org5nica y fcumulació~ ~e arcilla ~n el subsuelo. 

b) Planosol Eutrico.- Este tipo de suelo presenta debajo de la capa -

superficial un horizonte o capa más o menos delgada, de color muy cla-

r , casi blanco, denominado horizonte "B" albico que es menos arcillo-

so que las demás capas y es ácido, impenetráble y infertil. 
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e).- Fluvisol Eutrico.- Suelo característico de areas donde en tiem-

pos pasados fueron depositados o influy6 en su formaci6n arrastres de 

material por rios. 

Todos estos ordenes de clase textura! media y en fase dúrica (un 

duripan a menos de 100 cms. de profundidad (S.P.P., 1981). 

4.2.10.- VEGETACION. 

De acuerdo al sustrato ed5fico y teniendo como factores determi-

nantes la topografía y el clima en esta regi5n predomina el m~torral -

subtropical. El pastizal (natural e inducido), el matorral crasicua-

le, el bosque de encino, de pino, de pino-encino y la selva baja cadu

cifolia son comunidades menos abundantes en la zona (Rzedowski, 1978). 

Matorral subtropical.- Su distribución altitudinal promedio es de 

1,850 m.s.n.m. 

Estrato superior.- Huizache (Acacia sp.), mezquite (Prosopis sp.), 

tepame (acacia pennatula), vara dulce (Eysenhartia se.),:huizache ¿~:no' 

{Acacia sehafenari). 

Estrato medio.- Vara dulce (Eysenhartia sp.), huizache {Acaci2 - -

sp.), nopal (Opunti sp.), nopal (Bursera sp.). 

Estrato inferior.- Pastos (Bouteloua sp.), (Muhlenbergia sp.), -

(Aristidas sp.), (Rinchelitrum sp.). 
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Bosque de pino.- Distribuci6n altitudinal promedio 1,767 m.s.n.m. 

con un elemento dominante, el Pinus, sp. 

Pastizal natural.- Distribución altitudinal promedio 1,975 m.s.n. 

m. con elementos dominantes: pasto cola zorra (Lycurus sp.), pasto lie~ 

drilla (Muhlenbergia sp.), (Digitaria sp.)., zacate pata de gallo (ChlQ 

ris sp.), (Eragrostis sp.), (Aristida sp.), (Boteloua sp.), (Setaria -

sp.). 

Pastizal inducido.- Distribución altitudinal promedio 1,857 m.s. 

n.m., con los elementos dominantes: pasto liendrilla (Muhlenbergia sp.), 

(Bouteloua sp.), pasto cola de zorra (Sporobolus sp.). 

Matorral casicuale.- Distribución altitudinal 1,700 a 1,750 m.s. 

n.m., con los elementos dominantes: Mezquite (Prosopis laevigata), no-

pal (Opuntia sp.) y el pasto (Aristida sp.). 

4.3.- TECNOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION DE CHILE DE ARBOL. 

En la zona se siembran aproxim~damente 394 hect§reas de chile de -

5rbcl. La altura de la zona varia de 1750 a 2660·m.s:n.m., 16s suelos 

por su color pueden ser de caf§ claro, caf§ oscuro y caf§ rojizo, con 

una profundidad promedio de 50 cms. Lo tradicional de la siembra del -

chile de ¿rbol es que la mayor parte de los agricultores lo siembran al 

voleo en los alm~cigos, lo que ocasion en la mayor\a de las veces se -

utilicen cantidades excesivas de semilla, origina que la mayorja de las 

plantas crezcan d§biles y no uniformes. En algunas partes de la zona -

se practican los alm5cigos a un lado del terreno, donde se va a sembrar 
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(terreno que ya se utilizó en el cultivo del chile de árbol), ocasio

nando con ~sto el ataque de plagas y ~nfermedades principalmente (Da~ 

ping off), al no desinfectar los alm5~igos. Algunos productores pre

paran sus almácigos utilizando cajas de hasta 10 metros de largd y o

tros construyen melgas de 10 a 20 metros de largo por 1 metro de an-

cho y con un bordo de 25 cms. de alturn, depositando suelo del terre

no donde se va a sembrar de 15 a 20 c111S., an·ojando la semilla al vo

leo y tapando §sta con una ramita o tabla. El trasplante al terreno 

definitivo lo realizan cuando la planta alcanza de 10 a 20 cms. de-

altura. 

El terreno para la siembra se prepara con un barbecho y un ras-

treoy en caso de que terreno.lo amerite se nivela con un tablón que

se amarra al tractor con el fin de nivelar el terreno. En v,spera -

del trasplante el terreno es surcado desde los 80 cms. a 1 metro como 

distancia promedio entre surcos. 

Se depositan de dos a tres planta~ por golpe a una distancia de 

50 a 80 cms., se acostllmbra a dar un riego de trasp_oro antes y despu

és del trasplante, el siguiente se dá de 15. a 20 días y posteriormen

te un riego aproximadamente cada 20 dids hasta que se establezca el -

temporal. 

La fertilización es variable, pa1·~ el nitrógeno por lo general -

se aplican desde 80 hasta 120 Kg./ha .• siendo para el fósforo una c2~ 

tidad que fluctúa de los 60 a SO Y-g./llil., aplicando por lo general en 
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el trasplante, la mitad de nitr6geno y todo el f6sforo y el resto del 

nitr6geno en el aporque, que se acostumbra darlo a la planta cuando ~! 

ta tiene de 25 a 50 d1as despu~s del trasplante. 

Las plagas que más se presentan son el Picudo o Barrenillo del -

chile (Anthonomus eugenii Cano) que origina que los frutos se despren

dan antes de su maduración. El Pulgón Vet-de del chile (1•1yzus percícae 

Sulzer) que ocasiona el enchinamiento y arrugamiento de las hojas. 

Mosquita Blanca (Aleurodidae) se alimenta de las hojas hasta llegar al 

estado adulto. Arana Roja (Tetranychidae) las plantas atacadas adqui~ 

rer. un aspecto enfe¡-mizo con un color amarillento y café con aparien-

cia de polveadas. 

Para el control de las plagas se utiliza por lo general aplicaciQ 

nes de Folidol M50 y Tamaron 600, haciendo ésta práctica de dos a tres 

aplicaciones de insecticida. 

La enfermedad que ocasiona más dafws en la zona, es el Ahogami en

te o Secadera (Damping off) causada por lo; hongos ~el suelo, ataca en· 

genera1 a l8s plantitas en los alm5cigos, los slntomas principales se 

observan en fallas de población de plantas en el alm§cigo y se presen

t~ en la parte m~s cercana del tallo al suelo, un estrangulamiento y -

la pudrición de los tejidos. 

La marchitez del chile (Phytophthora capsisi), causada por un hon 

go, su ataque se localiza normalmente en el cuello de la raiz o base -
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del tallo. Presenta un mancha de color oscuro y de apariencia seca -

que rodea al tallo, causa un marchitamiento repentino y muerte de la -

planta. La infección ocurre después de los setenta días de edad de la 

planta, en difícil observar daños antes de este periodo. 

La cosecha se efectúa cuando los frutos empiezan a tomar un color 

amarillento y procediéndose a cosechar en forma manual, para posterior 

mente dejar secar el fruto al sol, en el patio de la casa. La cosecha 

por lo general se vende a comerciantes provenientes de las ciudades 

aledañas (Guadalajara, Aguascalientes, León), que en 5u mayor\a van 

hasta la casa del productor a comprar su pt·oducto. 
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5.- MATERIALES Y METObOS. 

5.1.- UBICACION DEL SITIO EXPERIMENTAL. 

La parcela experimental se ubic6 al sureste de la cabecera munici 

pal de Teocaltiche, Jal., en el Ejido Rancho Nuevo. 

Se seleccion6 el terreno en base a las caracter~sticas ecológicas 

predominantes en el ejido y considerándose por lo mismo como represen-

tativo de la zona. 

5.2.- DISE~O EXPERIMENTAL. 

Se utilizó un diseno de bloques al azar (Reyes, 1978) con cuatro 

repeticiones en el que se colocaron ~as cinco variedades criollas de -

cl1i le de árbol. 

S. 2 .1.- TA~i.II.ÑO DE LAS PARCELAS. 

Se utilizaron para el experimento cuatro surcos por parcela de 10 

m~tros de largo por 0.75 cms. de separación entre surcos con cu~tro r~ 

peticiones. 

5.2.2.- FACTORES DE ESTUDIO. 

Los factores de estudio fueron las variedades criollas de chile-

de 5rbol de las 5iguientes regiones: 

1.- Apu1co 3w- Mexticacán 5.- 'íahualica 

2.- Cuquio 4.- Jalostotit15n 
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5.2.3.- FUENTES Y DOSIS DE FERTILIZACION. 

Los materiales fertilizantes que se emplearon fueron el Sulfato -

de Amonio (20.5%N) y el superfosfato del Calcio Simple (19.5% P2o5) -

colllo fuentes de nitrógeno y fósforo respectivamente. 

5.2.4.- DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS. 

La distribución de los tratamientos en el diseho y cada repetí- -

ción se hizo por sorteo, quedando las variedades colocadas completame~ 

te al azar. Los tratamientos quedaron distribu,dos como lo establece 

el Cuadro No. 4. 

5. 3.- PREPARACION DE -LOS MATERIALES. 

Se combir5 la dósis de fertilización utilizada para el ensayo en 

las siguientes concentraciones de nitrógeno y fósforo con sulfato de -

an;onio 20.5% y superfosfato de calcio simple 19.5% respectivamenle en 

el area de la parcela experimental. 

Pur lo que respecta al material genético (variedades criollas) éste se 

pr·eparó para la siembra de la siguiente ;nanera: 
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CUQUIO 

YAHUALICA 

JALOSTOTT TlAN 

APULCO 
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C U A D R O No. 4 

DISTR!BUCION DE LOS TRATAMIENOS EN CAMPO 

Il Ill 
-·-·---·---

APULCO YAHUALICA 

YAHUALICA ~1EXTJ CACA N 

. CUQUIO APULCO 

JALOSTOTITLAN CUQUIO 

MEXTICACAN JALOSTOTITLAN 

--------

fr 

IV 

APULCO 

CUQUIO 

ME XTI CACA N 

,JALO S TOT I TLAN 

YAHUALICA 
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5.3.1.- PREPARACION DE ALMACIGOS. 

En los meses de noviembre y diciembre se inició la preparación de 

acuerdo a las siguientes especificaciones de construcción: en cajas de 

madera de 4 x 1 metro, se depositaron 15 cms. de suelo cernido"(arena 

y tierra de hoja} por una malla de 0.5 cms. de diámetro, con el fin de 

quitar piedras y grava, una vez que se tuvo el suele bien distribu,do 

en las cajas, se procedió a nivelar la cama del alm§cigo y posterior--

mente se fumigó aplicando Bromuro de Metilo, anterior a ésto se cubrió 

con una plástico quedando sellado durante dos d1as después de la apli-

cación, porteriormente se dejó ventilar por cuatro d1as el am5cigo y -

después se procedió a hacer con un molde de madera pequefios surcos en-

tre uno y el otro . 
. , 

5.3.2.- MATERIAL VEGETATIVO. 

La semilla utilizada en el experimento se encontraba libre de im-

purezas y desinfectada. 

5.3.3.- SIEr~BRA DE AU~ACIGOS. 

Se realizó el 9 de enero de 1989, con el método de chorrillo, a -

lo largo de las hileras marcadas y la semilla se cubri6 con una capa -

de tierra de 2 cms. enseguida se procedió a dar un riego ligero con re 

gadet'a de mano en forma periódica, para conservar ligeramente la hume-

dild, con e·¡ fin de inducir la germinación y evitar que se presenten E.!!_ 

fermedades de1 tipo fungoso, para ésto se utilizó po1ietileno transpa-

rente durcnte dia y la noche, hasta que emergieron 1as primeras plantj_ 

tas. posteriormente se uso el mismo plástico todas las noches hasta--
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diez d~as antes del trasplante. 

5.3.4.- PREPARACION DEL TERRENO. 

Esta labor consistió en un barbecho y dos pasos de rastra cruza-

dos con el objeto de dejar el terreno bien mullido y desmenuzado, du-

rante el segundo paso de rastra, para combatir las plagas del suelo se 

incorporó el insecticida Oftanol 5% G. 

5.3.5.- TRASPLANTE. 

Cuando las plantas ten,an aproximadamente 15 cms. de altura, se -

llevaron ~stas al terreno definitivo en donde previamente se hab,an de 

limitado las parcelas experimentales. 

El trasplante se llevó a cabo el día 2 de abril de 1989, marcando 

la separación entre plantas, en una cadena con listones, depositando

des plantas cada 45 cms., obteniendo una densidad teórica de 59,052 -

plantas por hect~rea. 

5.3.6.- FERTlLIZ/\c.ION. • ,, 

La primerá· apl kñción se hizo el mis:no .. día dei trasplante y la se 

gunda cuando empezaron a formarse los primeros frutos. 

5.3.7.- RIEGOS. 

A partir del trasplante los riegos se dieron aproximadamente cada 

14 dí~s. principalmente antes de que se estableciera el temporal. 
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5.3.8.- CULTIVOS. 

Para evitar daños en las plantas, se dieron dos labores de culti-

vo, completando con deshierbes conforme se presentaban las malezas, p~ 

ra mantener limpio el experimento durante todo su ciclo vegetativo. 

5.3.9.- PLAGAS. 

La presencia de plagas fue mínima, las que se presentaron fueron: 

el Picudo o Barrenillo del chile (Anthonomus eugenii Cano) que ataca -

el fruto; Pulgón Verde del chile (Myzus persicae Sulzer) que se a limen 

ta de las hojas tiernas. 

Se hicieron seis aplicaciones de Sevin al 80% (1.5 Kg./Ha.) y de 

Tamaron 600 (1.0 Lt./Ha.) para las dos plagas, con lo que se obtuvo un 

buen control. 

5.3.10.- ENFERMEDADES. 

No se presentaron durante todo el ciclo vegetativo del cultivo. 

5.3.11.- COSECHA. 

La cosecha se realizó en los meses de agosto y septiembre, elimi-

nando el efecto del bordo, ouedando la parcela de dos surcos (los cen-

trales) y eliminando un metro por cada uno de los extremos. 

La cosecha se realizó en forma manual, poniendo a secar el fruto, 

obteni~ndose e1 rendimiento en peso seco. 
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5.3.12.- ANALISIS ESTAOISTICO. 

En v1as a determinar las diferencias entre tratamientos, se reali 

zar5 un an§lisis de varianza y en caso que se observen diferencias en

tre los tratamientos evaluados se realizar§ la comparaci6n de medias -

de Tukey, considerando para ambos un nivel de significancia de 5% (Re

yes, 1978). 
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6.- RESULTADOS Y DISCUSION. 

6.1.- RENDIMIENTOS OBTENIDOS. 

Los rendimientos promedio a peso seco obtenidos se presentan en el 

Cuadro No. 5, estos valores oscilaron desde 1,100 Kgs./Ha. para'la va-

riedad Apulco hasta 1,740 Kgs./Ha. para la variedad Yahualica. 

6.2.- ANALISIS DE VARIANZA. 

Los rendimientos obtenidos para cada variedad y por repetici6n se 

sometieron a un análisis de varianza para la cual se utilizó el Paquete 

Estad,stico MSTAT, lo anterior con el fin de poder detectar diferencias 

entre tratamientos. 

Los resultados se presentan en el Cuadro No. 6, se puede derivar -

que la distribución de los tratamientos en bloques no fue capaz de de-

tectar diferencias entre éstos, concluyendo que la aleatorización fue 

buena. 

En lo que respecta a las variedades, el an~lisis de varianza mos-

tró diferencias entre éstas, ya que la "F" calculada fue superior a la 

"F" de tablas a un nivel de probabilidad de 1;;. 

6.3.- PRUEBA DE COMPARACION DE MEDIAS. 

Una vez que el análisis de varinnza nos mostró diferencias entre -

los tratamientos,; procedió a realizar la prueba de comparación de m~ 

días de Tukey a un nivel de probabilid~d de 5% y para lo cual se utili

zó el paquete estad,stico MSTAT, lo anterior para obtener cual o cuales 

variedades de chile son mejores. 
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Los resultados de esta prueba se presentan en el Cuadro No. 7, de 

~ste se deriva que la variedad Yahualica es la que obtuvo el mayor ren 

dimiento, le sigue la variedad Mexticac5n, mientras que las variedades 

Cuquio, Jalostotitlán y Apulco quedan en tercer lugar siendo estas - -

tres variedades estad,sticamente iguales. 

6.4.- DISCUSION. 

Al observar los resultados promedio obtenidos por la variedad - -

criolla Y6hualica e inclusive en las otras variedades, denota que en

el aspecto agronómico el cultivo del chile de árbol (Capsicum frutes-

cens), se presenta muy prometedor para el tipo de suelo y clima que -

presenta Teocaltiche. 

Sin embargo, con los resultados obtenidos en este trabajo, no se 

puede dar una recomendación definitiva en realción a la mejor variedad, 

ya que para ello ser1a necesario repetir los experimentos como ~ste, -

por dos o tres anos, al mismo tiempo en diferentes lugares de la zona. 

Además lo más interesante, la de considerar que las distintas va

riedades de chile de §rbol (Capsicum frutescens) desde el punto de vis 

ta agronómico puede incrementar los rendimientos promedio de produc- -

ción que se han estado obteniendo en los últimos años en una buena prQ 

porción. 

Finalmente al considerar que los problemas tanto naci ,aJes como 

n1undiales son cada vez mayores para producir suficientes alimentos de 

consur,o hun1ano, el municipiv de Teocaitiche debe tenerse en cuenta co

mo un lugar apto para obtener elevados rendimientos de producción por 

hectfirea de chile de ~rbol. 
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C U A D R O No. 5 

RENDIMIENTOS DE CHILE DE ARBOL POR HECTAREA 

I I III lV 

1,126 1,200 1 ,205 1,169 

1,201 1,051 1,013 1,135 

1,681 1,805 1,692 1,782 

1,622 1,509 1,597 1,540 

1,216 1,203 1,264 1,257 

V 

1,175 

1,100 

1,740 

1,567 

1,235 
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C U A D R O No. 6 

ANALISIS DE VARIANZA DE LOS RENDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

FACTOR DE 
VARIACION 

BLOQUES 

VARIEDADES 

ERROR 

TOTALES: 

GRADOS DE 
LJBERTAD 

3 

4 

12 

19 

* Altamente significativo. 

SUt'IA DE CUADRADO Ft 
CUADRADOS MEDIO Fe 0.05 0.01 

1942.80 647.60 0.17 

1218564.60 304641.20 79.61* 3.26 5.41 

45919.20 3826.43 

1266424.80 
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C U A D R O No. 7 

PRUEBA DE eOMPARAeiON DE MEDIDAS DE TUKEY* 

ORDEN ORIGINAL 

PROM 1 

PROM 2 

1175.00 

1100.00 

PROM 3 1740.00 

PROM 4 = 1567.00 

PROM 5 = 1235.00 

e 

e 

A 

B 

e 

Diferencia mínima significativa 139.42 Kg./Ha. 

ORDEN ARREGLADO 

PROI11 3 

PROM 4 

PROM 5 

PROM 1 

PROI-i 2 

1740.00 

1567.00 

1235.00 

1175.00 

1100.00 

* Variedades con igual letra son estadísticamente iguales. 

A 

B 

e 

e 

e 
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1.- LAS CONCLUSIONES QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL PRESENTE TRABAJO 

SON LAS SIGUIENTES: 

1.- En lo que respecta a l~ primera hipótesis, §sta no se rechaza, ya 

que como se demostró en el análisis de varianza y posteriormente -

con la prueba de Tukey, se encontró evidencia que entre las varie

dades que se manejaron se demostró que estas tuvieron un comporta

miento distinto en el ensayo experi;n;:·ntal. 

2.- En lo que respecta a la segunda hipótesis, aunque no se experimen

t6 con otro modo de preparación de almácigos, la experiencia mues

tr-a que una buena preparación de §stos y un buen manejo permite OQ 

tener plantas sanas y más vigorosas, lo antes mencionado permite -

no rechazar la segunda hipótesis. 

3.- Con r¿~pecto al objetivo propuesto, §ste se alcanzó ya que por me

dio del análisis de varianza y la prueba de Tukey, nos permitió s~ 

leccionar la variedad Yahualica, que fue ,ia que obt:Jvo mayor rendí 

7.2.- LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ESTE TRABAJO SON: 

7.2.1.- SELECCION DE SEMILLA. 

Sed·· ~n seleccionar semillas de frutos sanos, libres de plagas y 

enfer·medoces, obtenidas de hutos que ha:;an completado su ciclo veget'ª

tivo y de las mEjores plantas. 



48 

7 .2.2.- DESINFECCION DE SEMILLA. 

Una vez seca la semilla, se deberá desinfectar con un fungicida -

Arazan 75%, en la dósis de 4 grms./Kg. de semilla u otro producto del 

mercado para esta actividad. 

7.2.3.- PREPARACION DE ALMACIGOS. 

Se deberán utilizar mezclas iguales de arena y tierra de hoja, p~ 

ra preparar la cama de siembra, con una capa de 15 a 20 cms. de altu-

ra, se nivelar¿ perfectamente la superficie y se mantendrá buena hume

dad para que las semillas de las malezas germinen y eliminarlas. Se

cubrirá la cama con un plástico que selle perfectamente con tierra las 

orillas, enseguida se procede a desinfectar con Bromuro de Metilo, en 

la dósis.de 46 grms./M2. Se destapará la cama dos d,as despu§s de la 

aplicación y se dejará ventilar cuatro d,as para eliminar los residu0s 

del gas. 

7.2.4.- SIEMBRA DE AUt¡ACIGOS. 

Se deberá realizar, calculando la fecha en oue se va a trasplan-

tar, siendo lo ideal a partir del mes de abril, que es ·el periudo en-

que no es tan común tener bajas temperaturas. Antes de ir. siembra se 

deberá dar un riego ligero, posteriormente se trazan pequeRos surcos a 

8 cms. de distancia uno al otro. La siembra det•r: de ser a chorTillo a 

lo largo de las hileras, la semilla ~e cubre co~ una capa de tierra de 

1.5 a 2 cms. Ya real~zada la siem~ra ~e da un riego ligero y se cu--

bren los alm~cigos con polietileno durante el d,a y la noche hasta que 

emerjan las plantitas. Posteriormente se usar~ el mismo pl~stico du-

rante todas las noches, desde el nacimiento de las plantas hasta diez 
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días antes del trasplante. 

7.2.5.- PREPARACION DEL TERRENO. 

Esta labor se recomienda practicarla en el mes de noviembre y di

ciembre, si es posible antes, realizando un barbecho profundo, poste-

riormente se dar~n dos pasos de rastra cruzados, para dejar el terreno 

bien mullido y desmenuzado. Si en necesario se deber~ de nivelar el -

terreno y se incorporerfi el insecticida al suelo. 

7.2.6.- TRASPLANTE. 

Es necesario preparar las plantas antes del cambio que sufren al 

ser trasplantadas, por lo que diez días antes de realizar esta labor, 

los a1m~cigos deben cubrirse y suspenderse los riegos. Antes de sacar 

las plantas hay que humedecer al alm¿cigo para no ocasionar daHos a -

las ra1ces. Hay una seleccibn de plantitas, dando preferencia ~ las -

plantas bien ramificadas de tallos cortos y gruesos y con buen desarro 

llo radicular, para tener plantas sanas y de buen tamano. El tras?la~ 

te se har~ cuando la planta tenga de 15 a 20 cms. de altura y se reco

mienda tratar la raiz de las pl5ntulas con un f0ngicida, Arazan 75% -

usanoo 1.5 grms~'litro de agua, antes Je la plantación. Se distribui

r§n dos plantas cada 45 cms. con una separación entre 5Urcos de 75 cm. 

7.2.7.- RIEGOS. 

Desde que se siembra en los alm§cigos hasta el trasplante al' te-

rreno definitivo, se deber~ evitar el exceso de humedad, por lo que -

los riegos deber&n ser ligeros, aplic§ndolos primero con regadera manu 
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al cada tercer día, desde el primer ri<'~JO, después de la siembra has

ta que la planta tenga una altura de 5 uns., al agua hay que agregarle 

una fungicida, Arazan 75%, de 1 a 2 grm~./litro de agua. Posteriorme~ 

te se recomiendan los riegos rodados tn intérvalos de lO a 15 días, se 

deben de suspender diez días antes del trasplante. Realizado el tras

plante se deber5 de aplicar un sobre ri<'gu, ya que en caso de no hacer 

se así, podrían producirse mermas en la producci6n. Los riegos poste

riores al trasplante se aplicar5n en int~rvalos de 15 a 20 días o an-

tes si fuera necesario, con el fin dE: m<tntener a la planta bien p¡·ovi~ 

ta de agua. 

7.2.8.- FERTILIZACION . 

. se recomienda la dosis 120-100-00, aplicando la mitad de nitrfige

no (sulfato de Amonio 20.5% N) y todo r,l f6sforo (Superfosfato de Cal

cio Simple 19.5% P2o5) al momento del t¡·asplante y el resto del nitrfi

geno al iniciar la floraci6n. Aunque en este trabajo no se experimen

t6 con fuentes de fertilizantes, se cGn~idera que se pueden emplear --

otras fuentes distintas a las aquí utilizadas . 

. 7.2.9.- CULTIVOS. 

Cuc:ndo ia planta tenga de 20 a 2S cnt~. de altura, deberá darse el 

primer aporque pera colocar a la planta en el lomo del surco y 20 o. 25 

días después se dará un segundo aporqu;; p;q·a mantener el si.Jrco lo más -

a1to posible, con el fin de evitar da~os por exceso de agua. Los des

hierbes se harán en la medida de que la nwleza se presente, fsto en -

forrna manual. 
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7 .2.10.- PLAGAS. 

Aunque la presencia de plagas fue casi nula, se recomienda su con 

trol oportuno que es muy importante, ya que los insectos que la atacan 

causan severos danos a la planta y al fruto. 

Las plagas se presentan durante todo el ciclo vegetativo del cul-

tivo, por lo que es conveniente revisar en forma periódica la planta, 

para aplicar en forma preventiva y oportuna el insecticida. Se reco--

miendan aplicaciones periódicas de 15 a 25 días o antes si es necesa--

rio. Ver Anexo No. 3. 

7.2.11.- ENFERMEDADES. 

En el experimento no se presentó ataque alguno d~ enfermedades, -

no se descarta qu~ se presenten. Se considera que con la selección, ~ 

de5infecci6n de la semilla y del alm~cigo se disminuyen los riesgos de 

que se presenten, para su control y prevención ver Anexo 3. 

7.2.12.- COSECHA. 

Se deber~ realizar una vez que los frutos hayan alcanzado su madg 

rez f1s·iológica. Este ope;ración se llevará ñ cabo en forma escalonada 

de acuerdo a como van maduv-ando los frutos en el periodo comprendido -

en los meses de agosto y septiembre. No se recomienda cortar el fruto 

cuando aün est~ verde, ya que esta pr~ctica puede agrietar el fruto. 

Es necesario que el fruto est~ completamente seco, sometido ~ste 

a un proceso de desecación natural, extendiendo los frutos maduros en 

pe;ceras o pisos de cemento, para exponerlos directamente a la luz so--

lar y vigilando los frutos para voltearlos de modo que el secado ~ea-

¡;.· 
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uniforme, para evitar daHos por quemaduras causadas por el sol. 

7.2.13.- VARIEDAD. 

La variedad que se recomienda es la Yahualica, la cual en el pre

~ente trabajo obtuvo el mayor rendimiento, siendo superior al resto de 

las variedades hasta en 600 Kgs./Ha. 
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PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE CHILE Y AREA SEMBRADA 

REGION TOTAL AREA PRINCIPALES TIPOS DE CHILE 
(HA). (HA) 

GOLFO 12,900 jALAPEÑOS, SERRANOS. 

VERACRUZ 10,400 

TAfi¡AULI PAS 2,500 

BAJIO 12,260 ANCHOS, PASlLLA, MULATOS. 

GUANAJUATO 6,240 

AGUASCALIENTES 3,100 

JALISCO 2,920 

MESA CENTRAL 6,530 POBLANOS, MIHUALTECOS, SE-

PUEBLA 3,330 RRANOS, CARRICILLOS. 

HIDALGO 3,200 

PACIFICO 13,500 BELL, ANAHEIM, CARIBE, - -

SINALOA 7,500 FRESNO, SERRANO, ANCHO. 

NAYARIT 3,800 

SONORA Y B.C.N. 2,200 

NORTE 29,100 MIRASOL, ANCHO, JALAPERO. 

ZACATECAS 16,600 

DURANGO 3,000 

SAN LUIS POTOSI 6,500 

CHIHUAHUA 3,000 

SUR 7,200 JALAPEÑO, COSTEÑO, r:.ABANERO. 

GUERRERO 2,000 

YUCA TAN 700 

OAXACA 4,500 

' GRAN TOTAL: 81 ,490 
======== 

Fuente: S.P.P., 1981. Voi. 5, No. 10, en INIA-SARH. 



57 

TIPOS DE CHILE, AREA SEMBRADA Y VOLUMEN DE PRODUCCION 

TIPO DE CHILE 
AREA SEMBRADA 

HAS. 

JALA PEÑO 15,500 

SERRANO 15,130 

BELL.FRESNO, SERRANO 8,700 

HABANERO 500 

ANCHO 16,400 

HIRASOL 14,000 

MULATO 4,480 

PASJLLA 3,000 

COSTEÑO 2,000 

CORA Y DE .t.RBOL 700 

OTROS 1,000 

T O T A L 81 ,490 

·---------

(v) Rendimiento en verde. 

(S) Rendimier.to en seco. 

Fuente: S.P.P., 1981. Vo1. 5, No. 10, 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 
(TON/HA) 

7.60 (v) 

11.12 (v) 

16.00 (V) 

3.00 (v) 

10.00 (V) 

1.30 (s) 

1.40 (S) 

1.30 (S) 

• 1.10 (S) 

1.00 (S) 

1.50 (si 

VARIABLE 

en IN r.o;-SJI.RH. 

VOLUMEN PROD. 
(TON) 

114,000 

168,246 

139 ,200 

1,500 

164,000 

21,320 

19,600 

5 ,82·~ 

3,333 

2,000 

1,050 

NO ESTIV1ADO 

586,946 (v) 

31,862 (S) 
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ESTADISTICA$ DEL CULTIVO DEL CHILE EN MEXICO 

S E C O 

PIWf~EDIO SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION CONS(WlO 
1\fm COSECHADA MEDIO TON. PER CAPJTA 

HAS. KG./HA. KG. 

JYí'5.29 14.884 477 7,094 o .~5 

1935.39 12.311 546 6,721 0.35 

1~W.··.49 18.442 743 13,696 0.53 

1 g~,o. 54 21.355 777 16,599 0.56 

19~15. 59 23.664 717 ·16,978 0.49 

l%0.64 23.733 756 17,936 0.41 

l%5.69 21.904 1021 22,373 0.43 

1970.74 23.246 1181 27,460 0.47 

19711 35.48 1093 38,763 0.55 

Ftu·nte: Dirección General de Economía Agrícola. Econotecnia Agrícola, 

S.A.R.P.. 

- - -- ------------------------------------
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ESTADISTICAS DEL CULTIVO DEL CHILE EN MEXICO 

V E R D E 

PROt~EDIO SUPERFICIE RENDJ!11l ENTO PRODUCCION CONSUMO 
AÑO COSECHADA MEDIO TON. PER CAPITA 

HAS. KG. /HA. KG. 

1925.29 9.397 1924 18,077 0.94 

1935.39 10.046 1913 19,211 0.92 

1945.49 15.816 2356 37,265 1.25 

1950.54 16.653 2375 39,543 1.14 

1955.59 27.091 2542 68,866 1.94 

1960.64 37.292 2965 110,563 2.63 

1965.69 39.180 4447 173,239 3.44 

1970.74 50.934 6876 350,246 5.53 

1978 53.694 9241 496,207 7.24 

Fuent~: Direcci6n General de Economla Agr,cola. Econotecnla Agrlcola. 

S.A.R.H. 



61 

CARACTERJSTICAS DIFERENCIALES DE LAS CUATRO 

ESPECIES RESTANTES DE CAPSJCUM (Laborde y Pozo, 1981). 

CAPSJCUM ANNUUM. 

Esta especie cultivada en la parte central de México y considera

da nativa de la regi6n comprendida entre el sur de los Estados Unidos 

y la parte central de Colombia, México parece ser el centro de diversi 

ficaci6n de esta especie; desde el punto de vista econ6mico, Capsicum 

annuum es la especie m§s importante en México y quiz¿ en todo el mundo. 

Se cultiva en casi todo el país, desde el nivel del mar hasta alturas 

de 2500 Mts. La altura de la planta puede variar de menos de 50 cms. 

hasta m§s de un metro. Sus características son: con pubescencia a sin 

ella; pedicelos solitarios o muy raramente en pares, delgados•o grue-

sos, efectos o colgantes; cfiliz dentado, con cinco o seis sépalos; co

rola blanco claro, blanco sucio o raramente de color pGrpura, opaca de 

cinco o seis pétalos, de cinco a 11 mm. de longitud, de color blanco, 

blanco amariller.to cremoso o morado; estilo de 1.5 a 3.5 mm. de longi

tud, de color blanco, blanco amarillento, cremoso o morado; antAras de 

color ve'r'·de, ·~riso azul-verde antes de la dehiscencia. 

En las formas poco cultivadas, el estilo es generalmente de mayor 

longitud que los filamentos y sobresale el estigma sobre las anteras; 

esta situaci6n tiende a favorecer la polinizaci6n cruzada. 

El tama~o. forma y color del fruto en esta especie var~an mucho -

m§s que en ninguna otra. 
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La longitud del fruto varía desde menos de un cm. en el chi1e "piquín" 

hasta alrededor de 30 cms. en el chile pasilla. Por lo que se refiere 

a la forma del fruto, éste puede ser cónico o en forma de trompo, ala~ 

gado o redondo, ligeramente cuadrado o aplanado, el color pued~-~er -

amarillo o verde cuando el fruto est~ tierno, y rojo, amarillo, anaran 

jado o café "achocolatado" cuando ha madurado. El sabor varía desde -

muy picante hasta no picante o dulce. La semilla tiene de 3 a 5.5 mm. 

de di~metro y su color es generalmente amarillento. Los principales -

tipos y variedades de chile cultivados en México de esta especie son: 

ancho, mulato, pasilla, serrano, jalapeño, guajillo, piquín, cascabel, 

carricillo, cora, guajón, bola, gordo, arribeño, guero, costeño, atotQ 

nilco, huachinango, puya, cristalino, trompo, bolita, catañina, orna-

mental, de agua, liso, pinalteco, zacapaleño, san 1uis, chi1aca, loco, 

chilcuacle, chircozle, cuicatleco, miahuateco y otros de menos impor--

tancia. 

De la variedades introducidas y cultivadas er el país, tenemos: -

Yolo wonder, california wonder, florida giant, pimiento, paprika, ana

heim, fresno, caribe y floral gem. 



63 

CAPSICUM PUBESCENS. 

Esta especie cultivada probablemente en los lugares altos de Boli 

via, se encuentra distribuída desde este país hasta México. La planta 

se caractet-iza por ser pubescente, se desarrolla mejor en lugares al-

tos donde el verano es muy caliente y se protege de las heladas; bajo 

estas condiciones se comporta como perenne, pues crece en forma arbus

tiva y alcanza alturas mayores a los dos metros. 

El follaje es de color verde oscuro y las hojas son grandes, ásp~ 

ras, pubescentes y con ligeras ondulaciones. Se caracteriza por tener 

corolas de color morado y semillas grandes y negras, curvas o arruga-

das. Los pedicelos son solitarios. El fruto es generalmente en forma 

oblonga y aplanada con ondulaciones; algunas veces la forma es globu-- ' 

lar como la de un jitomate. El tamaño del fruto es de alrededor de 4 

cms. de largo por 3.5 cms. de di§metro. El color del fruto tierno es 

verde y algunos frutos maduran en amarillo, mientras que otros lo ha-

cen en rojo. El sabor es generalmente muy picante. 

En México se cultiva ünicamente el tipo de fruto y tamaño con los 

descritos arriba y que es conocido de acuerdo a la regi6n como: chile 

per5n, manzana, canario y cera. El fruto es de muy buena apariencia; 

se consume fresco y algunas veces en encurtido una vez que tom6 el co-

1 e r aíita r i l ·¡ o . 
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CAPSICUM CHINENSE. 

Esta especie fue cultivada posiblemente en Ecuador o Colombia y -

su distribución abarca desde Costa Rica hasta América del Sur. En Mé-

xico también se cultiva principalmente en la Península de Yucatán don-

de se le llama chile habanero. 

Generalmente los tallos y las hojas carecen de pubescencia, Jun--

que algunas veces pueden estar cubiertos de pelos cortos; l3s hojas --

son grandes y anchas, hasta de 15 cms. de largo pro 10 cms. de ancho; 

lisas o rugosas, de color verde claro o verde oscuro. Gener~lmente --

tiene de 3 a 4 flores por nudo. Los pedicelos son curvados, raramente 

erectos. El cáliz no es dentado y tiene una ~epresión marcada en la 

base. La corola es de color blanco verdoso o amarillento, raramente -

de color claro, de 0.5 a 1.0 cms. de longitud, con lóbulos no extendí-

dos y algunas veces soldados. Las anteras son de color azul o morado, 

sus frutos miden desde 1.0 hasta 1.2 cms. de longitud y ~u forma var1a 

desde esférica a alargada. Pueden ser lisos o arrugados, de solar ver 

de cuando tiernos y al madurar anáranjados, amarillo, salmón rojo o eª 

fé. Los bordes de las semillas son generalmente arrugados y de color 

amarillo. 

El principal tipo o variedad que se cultiva en M§xico es el ''Haba 

nero"; su fruto es de 4.5 a 5.5 cms. de longitu~ por 2 a 3 cms de difi-
( 

metro en la base, de forma ob,Jnga, con depresiones u ondu1aciones, de 

color verde que camia a ~naranjado muy atractivo al madurar, su sabor 

es muy picante. 
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CAPSICUM BACCATUM (ANTES PENDULUM). 

Cultivada posiblemente en Bolivia, esta especie parece estar con

finada a la parte oeste de Am§rica del Sur y es muy popular en Perü. 

Hasta la fecha no se ha consignado el cultivo de esta especie en Méxi

co, sin embargo se han colectado materiales que reúnen las caracterís

ticas del Capsicum bacattum en los estados de Oaxaca y Chiapas. 

Esta especie puede distinguirse de las otras especies por las C! 

racterísticas de sus flores. Su corola es blanca, con marcas de color 

amarillo en su garganta o base y las anteras son amarillas. El fruto 

varía en forma, tamano y color. La forma puede ser alargada o cbnica. 

El tamano es de 2 a 12 cms. de longitud y el color varía de verde a -

blanco cremosos o amarillo cuando est5 tierno a rojo o anaranjado al -

madurar. El sabor es muy picante. 
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DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PLAGAS, 

ENFERMEDADES Y SU CONTROL. 

PICUDO O BARRENILLO DEL CHILE (Anthonomus eugenii Cano). 

Actualmente es la plaga que mayores daRos produce en las regiones 

en que se cultiva el chile. El adulto es un escarabajo pequeHo de 4 a 

5 mm. de longitud y de color caf& oscuro o negro. La hembra pone sus 

huevecillos en el interior de los botones florales de los frutos tier

nos. Las larvas son de color blanco cremoso y miden de 3 a 4 mm. de -

longitud, §stas penetran completamente al fruto y empiezan a alimentar

se de las semillas en formaci6n, lo que origina que §stos caigan antes 

de la maduración y como daño secundario se presentan pudriciones caus~ 

das por hongos que inutilizan el fruto. Pasan su estado larvario den

tro del fruto y al terminar su desarrollo forman una pequeña celda pa

ra crisalidar. 

Terminado su. ciclo biológico, se transforman nuevamente en adul-

tos y emergen Bl exterior por peque~as perforaciones que hacen. El ci 
clo bio1tgico se complet6 de 20 a 35 d~as de acuerdo con la temperatu

ra y humedad ambiental, esta plaga se presenta durante toda la ~poca

de fructificación del cultivo. 

Es recomendable aplicar insecticidas poco antes de la floración

en forma preventiva y posteriormente sobre los adultos antes de que 

las hembras ovipositen, con tratamientos periódicos de 15 a 25 d,as de 



acuerdo a la intensidad del ataque. 

Sevin 80% 1.5 Kg./Ha. 

Gusation m 25% 1.5 Lt./Ha. 

Ambush 340 300 cm3;Ha. 
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PULGON VERDE DEL CHILE {Myzus persicae Sulzer). 

Es un insecto de color verde pálido de 1.5 mm. de longitud y en -

forma de pera. Se alimentan de las hojas tiernas succionando la savia. 

Los pulgones sin alas forman numerosas colonias en el envés de las ho

jas o en los talios de las plantas. 

Los pulgones alados son los principales transmisores de los virus 

que afectan el chile por su f§cil desplazamiento. 

Los síntomas más comunes de las enfermedades que causa esta plasa 

son el enchinamientos y los mosaicos {hojas amarillas), se desprenden 

los botones florales y se producen frutos pequeños y deformes. 

Cuando se observen colonias de 10 a 15 pulgones por planta, apli-

que para su cortrol cualquiera de los siguientes insecticidas: 

Tamaron 600 1.0 Lt./Ha. 

Folimat 1000 1.0 Lt./Ha. 
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ARA~A ROJA (Tetrannychus sp). 

Las infestaciones de este insecto, empiezan por el envés de las -

hojas, en donde se forman colonias de araHitas que hacen una fina tel! 

raña. Aunque son muy pequeñas de observan con facilidad. Las plantas 

atacadas adquieren un aspecto enfermizo, con un color amarillento y C! 

fé, dando la apariencia de haber sido ligeramente polveadas. También 

provoca la calda de las hojas. 

El control se realiza con cualquiera de los siguientes productos: 

Fo1imat 1000 1.0 Lt./Ha. 

Tamaron 600 1.0 Lt./Ha. 

Gusation e 500 1.5 Lt./Ha. 

MOSQUITA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum). 

. .. 

En su estado adulto es una palomita muy pequeña de color blanco, 

mide entre l y 2 mm. de longitud. Las hembras ponen su huevecillos en 

el envés de las hojas. A~,í permanece el insecto alimentándose de las -

hojas hasta llegar al estado adulto. 

Para saber si el cultivo está atacado, basta con sacudir las plan 

tas de chile y observ3r si vuelan numerosas mosquitas. Si ésto sucede 

deber§ aplic~rse de inmediato el insecticida que puede ser: 

Tamaron 600 1.0 Lt./Ha. 

Folimat 1000 1.0 Lt./Ha. 
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PULGA SALTONA (Epitrix spp). 

Es un insecto pequeño que mide de 2 a 3 mm. de longitud, de color 

oscuro. Se le da ese nombre porque salta vigorosamente cada vez que -

se le molesta. 

Cuando las pulgas abundan pueden devorar gran parte del follaje, 

lo que ocasiona que retrase el desarrollo de la planta. En ocasiones 

llega a provocarse su muerte. 

Los daños consisten en la fo¡"mación de pequeños agujeros redondos 

o irregulares que pueden llegar a perforar de lado a lado la hoja. 

El control qu,mico de esta plaga se realiza con cualquiera de-

los siguientes insecticidas: 

Sevin 80% 1.5 Kg./Ha. 

Tamaron 600 1.0 Lt./Ha. 

Folidol m 50 1.0 Lt./Ha. 

~·.INADOH DE LA HOJA ( L i ri omysa munda) . 

El Bdulto es una mosca pequeña de unos 3 mm. de longitud, pone 

los huevecillos en el env§s de las hojas, tl salir la larva penetra en 

la hoja y se alimenta de ella, produciendo minas o senderos. Las ho-

~., at~cadas se secan y se caen. 

Si el ataque es grave, este insecto puede causar pérdida de mu- -

chas hojas. Las mosquitas se presentan durante todo el ciclo del cul-
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tivo, por lo que es conveniente revisar en forma periódica las hojas. 

Al detectar las primeras minas debe aplicarse sin tardanza el insecti

cida. Puede utilizar: 

Diazínon 25% 1.0 Lt./Ha. 

Tamaron 600 1.0 Lt./Ha. 

Supracid 40% 1.0 Lt./Ha. 

DIABROTlCAS (Díabrótica sp). 

En su estado adulto, son unos escarabajos que miden de 6 a 9 mm. 

de longitud y se alimentan de las hojas de la planta. El perjuicio -

m¿s importantes lo causan durante las primeras etapas de crecimiento -

del cultivo. Y si no se controla a tiempo pueden llegar a deshojar -

completamente a la planta. 

El daño consiste en pequeños agujeros redondos, desde que se loca 

licen las primeras perforaciones se debe de aplicar cualquiera de los 

siyuientes insecticidas: 

Sevin 80% 1.0 Lt./ha. 

Paration Metílico 720 1.0 Lt./Ha. 

ENFER!'iED ES. 

AHOGA!·';JElHO O SECADERA (Damping off). 

La enfermedad es ocasionada por hongos del suelo, pertenecientes 

a los g~neros: Fusarium, Phytophthora, Phythium y Rizoctonia. Ataca -
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en general a todas las plantitas en los almicigos. Los s,ntomas prin

cipales se observan en fallas de poblaci6n, en plantas en almficigo o -

un marchitamiento r~pido de las plantas de reciente brote. Al extraer 

del suelo semillas germinadas o plantitas marchitas, se observa'~a pu

drición de las semillas, de los embriones y del cuello de las planti-

tas, es decir, de la parte m~s cercana a la superficie del suelo, pre

sentando un estrangulamiento y la pudrición de los tejidos. 

Son dos tipos de ahogamiento o secadera; el primero ataca en pre

emergencia, cuando la planta no llega a brotar y que ocasiona las fa-

llas de población que se observan en los almicigos. El segundo se pre

senta en pos-emergencia, cuando las plantitas recién emergidas son- -

afectadas. 

Para su control se recomienda lo siguiente: 

A.- Desinfecci6n del suelo de los almácigos. 

B.- Utilizar semilla sana y desifectada con: Arazan 75% - 4 g/1.0 Kg. -

de semilla o Captan 50% - 4 g/1.0 Kg. de semilla. 

l.- Aplicar fungicidas en forma preventiva ~i es necesario como: Bavis 

tan iDO gi100 1t. de agua o Cuper qui1nm super 1.0 Kg./lOO lt. agua 

cubriendo lo mejor posible toda la planta. 

MARCHITEZ {Phytohthora capsici Leo~1an). 

Esta enfermedad se considera actualmente como la más importante -

del cultivo del chile. Bajo condiciones propicias para el pat6geno, -
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todas las plantas de un chilar pueder ser muertas en menos de 15 dlas. 

Los slntomas se presentan en cualquier órgano de la planta. El -

slntoma m~s frecuente y llamativo es la culminación de la enfermedad -

consistente en un marchitamiento total de la planta. Esta resulta por 

una lesión en la base del tallo que interrumpe el suministro de agua -

de las ralees hacia el follaje. En frutos atacados se puede observar 

en el exterior un area de apariencia acuosa y en su interior del mice

lio del hongo de aspecto algodonoso. En las hojas las infecciones ge

neralmente ocurren en el 5pice, donde se desarrolla una lesión que lle 

ga a tener forma romboidal, un color café claro y una consistencia co-

''eacea. 

Aün se desconoce cual es la principal fuente de inóculo donde se 

originan las primeras infecciones en el campo, sin embargo, se presume 

que puedan ser semillas infectada~ sembradas en el alm5cigo o esporas 

(zoosporas) que sobreviven largos periodos de tiempo en el suelo. El 

hongo forma sus esporas (esporangios) en la base de los tallos de las 

p1antas atacadas. Cada espot·angio al entrar en contacto con el-água -

dE: ':iego o lluviü, libera de 30 e 40 pequerlcE zoosporzs. Cada zoospo·

ra e5 capaz de caus2r una nueva infección, de tal manera que la enfer 

mEdad se disemina cuando est~s esporas son llevadas por las corrientes 

de agua a otras plantas sanas. 

Como medida de control se recomienda: 
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A.- Utilizar semilla sana y desinfectada, realizar un desinfección de 

la planta en una solución de Arazan 75% o un garapiñado (lodo) del 

mismo producto, antes del trasplante. 

B.- Evitar los excesos de humedad en ei terreno. 

C.- Eliminar inmediatamente todas las plantas que principien a mostrar 

un marchitamiento general. 

0.- Realizar aplicaciones de Fungisan 50 - 2.0 Kg./200 lt. de aguas. 

Cubriendo lo mejor posible toda la planta, en especial la base dei 

tallo, las aplicaciones deberfin ser periódicas sobre todo fn tiem-

po lluvioso, como forma preventiva. 

MANCHA FOLIAR (Cercospora capsici). 

La mancha de la hoja del chile es ocasionada por un hongo, tambi-

~n causa la pudrición de las puntas tiernas de las ramas. Esta enfer-

medad es comGn en las temporadas de lluvia. 

En las hojas se observan manchas casi redondas de 0.5 a 2.5 cms. 

de difimetro aproximadamente, al principio se ven acuosas, Y. d~spu~s se 

preséntan 'cou márgE:nes color castaño clal-o; las hojas. se arnari11an \/ -
·' 

Cóen. El hongo se desarrolla en el interior del p§ndulo de los fru- -

tos, ocasionando la pudrición de la punta del tallo. 

Para su control se recomiendan aplicaciones de compuestos de co--

bre como: Cupavit - 2.0 Kg./200 lt. de agua o .1\grimycin 500 1.2 Kg./ -

200 lt. de agua. 
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MANCHA BACTERJAL (Xanthonomas vesicotoria). 

La mancha bacteriana del chile, es causada por una bacteria, Es 

muy frecuente en la estación húmeda y se presenta en forma de pequeñas 

m3nchas oscuras y escamosas que tienen en ocasiones el borde translúci 

do. Estas lesiones con frecuencia sirven de entrada a otros microorg~ 

nismos secundarios. 

Las manchas tambi~n aparecen en los tallos y hojas tiernas as, co 

mo en peciolos. 

Para su control en vista de que la bacteria puede ser acarreada -

por la semilla, se recomienda la desinfección de semilla con Arazan --

75% o Captan 50% y tratamientos a la planta con Cupravit~~ix - 2.0 Kg/ 

200 lt. de agua o Agrimycin 500 - 1.2 Kg./ZOO lt. de agua. 

ANTRACNOSIS (Collectotrichum capsici). 

Esta enfermedad es causada por un hongo, el daño se presenta en -

formo de marchas circul<:res hundidas, tando en ,frutos _¡na_dur.os como ver 

des, llega a invadí;· ias semi'l1as para manci,ar·1as primero h&sta causal-

Los frutos presentan las manchas hundidas del tamano v~riable, --

desde muy peque~as hasta cubrir todo el fruto. El hongo ataca indis-

c.rimi:,adarnente a los frutos tiernos o maduros. La infección y disemin-ª_ 

ción de la enfermedad es m~s r~pida cuando las temperaturas varian de 

26" a 32"C y haya presencia de niebla, roc~o o lluvias. 
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PUIJI•I C 1 ON DEL FRUTO ( Botryt i s ci nerea). 

[sta pudrición es de origen fisiológico, es decir, debido a un -

dL ... !Jrden en el funcionamiento de la planta. 

Se presenta cuando a un periodo de abundante humedad que favore

C(· •·1 crecimiento rápido de la planta, le sigue otro seco y caliente. 

En In m~yor parte de los casos, este desorden se manifiesta en las va 

ri•·rlodes de fruto grande. La deformación se presenta en los fn:tos a 

mf<l1u desarrollar, en forma de una mancha oscura en la planta, esta -

man< ha se seca después volviéndose apergaminada y de color claro. 

Como prevención, se debe procurar mantener la humedad del suelo 

lro m;,:, uniforme posible, regando con la frecuencia neces·aria, sin ex

c<·'.<í y sobre todo procurando que no falte el agua cuando los frutos -

e~t~n en desarrollo. 

Lus s,ntomas caracter,sticos son manchas en las hojas de color -

r.::.-11 i11o., alternando .cnn (1 color· verde intenso de las hojas, e:ofer·me 

d.,,¡ .:onocida r:on el nombre de "!l¡osaico" y el enrrollarr:iento de las -

¡:;·, .. lli<,~ o "Chino", hojas deformes, demasiado ¡¡ngostas y puntiagúdas, -

e'"' 1n~cuencia son s,ntomas del ataque de virus. !:n c:1gvnils oca~io-

tt<:·_ :,(~ presentan también manchas amar'11ientas en los frutos. 

Debido a lo fácil de su transmi~.ión, como medida preventivo de-

¡,,.11 th: combatirse los insectos particularmente los pulgones (afidos) 
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por ser los transmisores del virus de plantas enfermas a plantas sa- -

nas. As~mismo, hay que cuidar la enfermedad sobre plantas hospederas 

(solanaceas) cercanas y no fumar en el predio, en caso de haber fumado 

hay que lavarse las manos, ya que de no hacerlo con el simple contacto 

de las manos se puede transmitir el virus. 

TIZON TEMPRANO (Alternaria solani). 

Esta enfermedad se presenta con más frecuencia en aquellos luga-

res que son más calientes y secos. Puede da~ar al cultivo desde su es 

tablecimiento en el alm§cigo, en donde provoca en las pequeHas plantas 

s~ntomas similares a los originados por los hongos que motivan el aho

gamiento o secadera, pero sus danos más comunes y cuantiosos se tie-

nen sobre las plantas maduras, en donde las hojas presentan manchas cir 

culares, concéntricas y que aumentan de tamaño conforme se desarrolla 

la enfermedad, de color pardo amarillento al principio y pardo rojizo 

posteriormente. 

En algunos casos se provoca la calda de las flores y frutos pequf 

r,os, pudiendo 1ocalizat'se en 1os n;ás desarrollados, manchas hundidas -

siwil~rPs a las descritas, de consistencia coriacea y prbximas al p~--

dúnculo. 

Para su control se recomienda apli ,r Fungisan 50 - 2.0 Kg./200 -

lt. de ¡,gua o Agrimycin 500- 1.2 Kg./2u0 lt. de aguas. 
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TlZON TARDIO (Phytophthora infestans). 

Los síntomas se muestran cuando la planta se ha desarrollado, au~ 

que la presencia del patógeno se tiene desde muchos antes. Las hojas 

inferiores son las que generalmente acusan los primeros daños, ..tí1edian

te manchas en las puntas y bordes de ~stas que con el tiempo se unen -

par;1 constituir una mayor. Estas manchas originalmente son amari11en

tas y conforme maduran se tornan pardo oscuro negruzco. En los bordes 

de las manchas sin mucho esfuerzo se pueden observar un halo velloso

de color blanquecino, que corresponde a la presencia de conidos, que -

son facilmente diseminados por la lluvia o viento, con la infestación 

se desarrolla r~pidamente, sobre todo en condiciones ambientales favo

rables (fresco lluvio~o en las mañanas y c§lido en las tardes). 

Las manchas pueden manifestarse en los entrenudos inferiores y 

~Dn en ramas y flores, pero sin el halo blanquecino. 

Cuando se presenta un ambi~nte favorable a la enfermedad, en po-

cos d~as las plantas pueden marchitarse y morir, aunque en la mayor,a 

de los casos solo se afecta parte del follaje, con la con~iguiente dis 

minució.n de la cosecha. 

Los frutos pueden most!·ar manchas hundiüaó- de co·IC'l' café y rese-

cas, a menos que se presente humedad e infestaciones secundat·ias., 

Para su debido control, se recomienda el mismo tratamiendo que se 

da en 1iz6n Temprano. 
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JJCAMILLA EN LA RAJZ (Meloidogyne spp y Nacobbus spp). 

Cuando los suelos se cultivan en un suelo altamente infestado por 

nematodos, muchas plantas mueren debido a los danos en las ra,ces, oca 

sionados por la plaga que facilita la entrada de hongos del suelo y-

causa pudriciones radiculares y la muerte de la planta. 

Los s,ntomas de la enfermedad en orden progresivo, consisten en -

achaparramiento, emarillento y muerte de la planta. Esta muere antes 

de que los frutos se desarrollen completamente. 


