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I. I N T RO D U e e I O N 

El nombre de aguacate (Per.sea gratissima,~. americana) de 

riva de la palabra ahuacacuáhuitl que se significa para los az 

tecas "árbol de testículos". 

A partir de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán 

(Puebla) con una antiguedad aproximadamente de 12 mil años, se 

ha determinado concretamente que es originario de México. 

El centro de expansíon de este producto fue México, dis-

tribuyéndose en el centro y hacia el sur de América y muy pos-.· 

teriormente a la colGmización. ·llegó a otros puntos fuera--

del continente. 

El aguacate, en primer instancia, fue clasificado en tres 

grupos o razas; mexicana, guatematelca y yucateca; posterirmen 

te esta última recibió la denominación de antillana; aunque no 

existen pruebas de origen en esa region. 

Las principales variedades comerciales de exportación han 

sido la fuerte y hass (de origen guatemalteco). 

Se prefieren los frutos de tamaño medio y con un porcenta 

je aceptable de aceite natural. 

El aguacate posee valiosísimas propiedades alimenticias--
~~ 



por su alto contenido de aceite (de 12 a 30 %) y proteínas (de'3 a 

4 %) además de su contenido de hidratos de carbono, vitaminas y mi 

nerales~ Actualmente se está desarollando su industrialización en 

la producción de alimentos, extracción de aceites y productos far

macológicos. 

México es el mayor productor de aguacate del mundo, el cul

tivo se extiende por todo el país en forma de huerta. familiares y-

explotaeienes comerciales. 

Los centros más importantes de consumo, son el D. F., Monte 

rey y Guadalajara, que asimilan casi el 60 % de la producción. 

En Michuacán los principales centros productores son Urua~ 

pan, Tancítaro, Perbán, Tacámbaro y Ario de rosales, predominando-

la variedad hass, por ser la que más se ha adaptado a las condicio 

nes climatológicas y tipo de suelo. 

Uno de los factores más importantes que limitan la produc~ 

ción son las plagas y las enfermedades, ya que si no se lleva-

un adecuado programa de control y teniendo conocimiento de su -

ciclo biológico o épocas en las cuales se presentan, pueden dismi 

nuir la producción hasta en un 30 %. 



II. O B J E T I V O S 

Los principales objetivos de esta tesis son: 

1- Descibir teórica y gráficamente las principales plagas y en 

fermedades del aguacate y mencionar los productos químicos

sus dosis, combinaciones entr~ los mismos qu6 mejores resul 

tados se han observado en aplicaciones hechas por agriculto · · 

res y por compañías dedicadas a la venta de productos. 

2- Orientar a las personas interesadas en la materia, en el co 

nacimiento de las plagas y enfermedades más importantes del 

cultivo y su control químico, haciendo constar que lo aquí

expuesto está basado principalmente en experiencias de cam

po. 



III. R E V I S -I O N~: D E::. li I T E R tf. T D R A 

Plagas del follaje ~ fruto. 

Rodriguez (1982) señala que son varias las plagas que ata 

can al aguacate (ácaros, tripa, mosquita blanca, periquito, etc.) 

y otras de menor importancia. 

La sanidad del cultivo comercial del aguacate es un renglon 

muy importante que debe controlarse, pues generalmente la presen 

cia de insectos y ácaros, incide en todas las etapas de la vida

del árbol (crecimiento, desarollo y la producción) siendo eviden 

tes los daños en la madurez fisiológica de los frutos. 

Gallegos (1982) menciona que alguna vez que una plaga está-

presente en una región, la magnitud de los daños está infuencia-

da ·por '·factores -·como: la tempera·tura, que determina la veloci..;. 

dad de desarollo y por lo tanto el número de generaciones por-

año; la presencia de hospederos, sean éstos plantas silvestres--

o cultivadas y que sirven como medio de cultivo para incremen--

tar las poblaciones; para ácaros es también determinante la pre 

sencia y distribución de las precipitaciones. 

Metodos de control de plagas. 

Rodríguez (1982) señala que el control de plagas puede ser-

biológico o químico. El control biológico se basa en el equili--

brio natural de las especies. 

Los tratamientos químicos masivos originan una pérdida de -

este equilibrio biológico y además las continuas aplicaciones in 



ducen a una selecci6n de resistencia por parte de las poblacion 

es de plagas, es decir, que cada vez se tendrán que aumentar -

las dosis porque año tras año van quedando tipos más resistentes. 

Una forma racional de optimizar un plan químico, es hacien-· 

do rotaciones de los productos que se aplican~ 

Para el control biol6gico se deben tener en cuenta los si-

guientes pasos: 

1- Detectar (con ayuda de un:técnico) las plagas del agua

cate. las existentes ·y las potenciales, por ejemplo los 

que hay en otros cultivos cercanos. 

2 - De las plagas existentes, determinar el grado de peli-

grosidad y c6mo inciden en importancia en la produccion. 

3 - Detectar los insectos benéficos, su proporci6n y sus e~ 

pecificidades. 

4 - Comprobar el grado de parasitismo de éstos respecto a

las plagas, si el parasitismo de estos insectos benéfi

cos es suficiente, no se debe tratar el cultivo con qu{ 

micos: 

5 - Si no hay parasitismo, o el nivel es insuficiente, se -

puede plantear la introduccioñ de insectos benéficos -

pero como este proceso es lento y complicado, paralela

mente se puede tratar en lo inmediato con productos qui 

micos de una forma restringida (en los árboles atacados 

en las partes de mayor infestaci6n). 

El control quimfco es el más corriente y el que tiene resu1 



tados inmedia~os importantes. para el control racional se deben 

tener en cuenta los siguientes conceptos: 

1 - Una vez:zt~tec"~ai,l¡f, las plagas se procede a un plan de control 

teniendo en cuenta el tipo de insecticida o acaricida (de -

contacto o sistémico), el ciclo de la plaga y la aplicaci6n 

de doSis corectas. 

2 - Los distintos químicos seleccionados permitirán hacer una -

rotaci6n de los mismos. 

3 - El conocimiento del ciclo de la plaga permitirá realizar -

el combate en su momento justo y aplicar a tiempo los tra 

tamientos preventivos~ asi a los ácaros en su estado de hue

vo y larva, a los tripa, en su estado ninfa!. 

4 - es importante usar químicos que no sen t6xicos para las av~ 

jas, por ejemplo el endosulfán no es toxico para las avejas 

en todo caso los productos tóxicos no se pueden aplicar en

floración. 

Metcalf y flint (1981) indican que el control 'de plagas se 

puede realizar de una forma cultural que incluyen el uso de -

prácticaiAgricol<! ordinarias y la maquinaria agrícola~ y en que-

son usualmente preventivas. Usualmente se deben emplear mucho -

antes que el daño de la plaga resulta aparente. Sin embargo, son 

las más:baratas de todas las medidas de combate la oportunidad

por el combate cultural de insectos, generalmente resulta de la-

coicidencia de las complicadas metamorfosis de los insectos y -

los cambios de estación. 

El resultado a veces es algÚn punto particularmente débil 

en el ciclo de vida o adaptación en la plaga de insectos ~ 

·medio ambiente, en cuyo punto puede ser atacada de una manera-

cultural de combate. 



Con el fin de combatir insectos con prácticas culturales, -

es necesario que se entienda el ciclo de vida y los hábitos de los 

insectos. Una medida que podría ser efectiva contra una especie de 

insectos podría resultar inútil contra otro sercanamente relacio

nado debido a una diferencia de hábitos. Estas operaciones para -

que sean efectivas, también deben ser usadas contra el estado ade

cuado del desarollo del insecto. 

Como una aseveraci6n general se puede decir que la vida in 

sectil en una regi6n es dependiente directa o indirectamente de

la temperatura de la regi6n, el suelo y la cantidad de humedad.

si Existen muchas especies de insectos que se han adaptado a ci~ 

tas condiciones climáticas, prosperando bajo estas condiciones,

aun cuando al principio parezcan desfavorable~. A la altura de -

la temperatura cálida, la cantidad total de insectos en dichas -

regiones es nuy grande, pero nunca es su total tan grande como-

las cantidades encontradas en el trópico. las temperaturas de in 

vierno regulan la distribuci6n de insectos. 

Un clima muy tibio, moderadamente húmedo y suelo fértil,-

nos ofrecen condiciones favorables para los mayores desarol1os -

de la vida insectil. Un suelo pobre puede soportar s61o una can 

tidad limitada de crecimiento vegetativo, y por lo tanto, una -

poblaci6n insectil limitada. un clima cálido y muy seco tambien 

es desfavorable, pue solo comparativamente unas cuantas especies 

de insectos se han adaptado a la vida que implica la condici6n

del desierto. 

La cantidad de luz solar que se presenta en una región da-



da, también es importante. Muchas especies de insectos son infuidas, 

hasta un grado dado por los rayos del sol. 

El movimiento del viento es también de gran importancia. mu~

chas especies de las más pequeñas y frágiles de insectos, que nor-

malmente vuelan a distancias considerables, son incapaces de dejar

la tierra durante los tiempos fuertes, o·,si toman vuelo por···él vien 

to, de tal manera que pronto mueren. 

tmportancia de las enfermedades fungosas. 

Schheider (1973) indica que las enfermedades de las plantas-

son causadas por microorganismos tales como hongos, bacterias o vi

rus. 

Cuando esos organismos se ponen en contacto con alguna planta 

hospedera susceptible en condiciones ambientales favorables, puede

resula~ alguna enfermedad. Antes que se puedan prescribir, es nece

sario identificar al agente causal de la enfermedad. 

Todas las plantas son susceptibles a alguna enfermedad. el d~ 

ño ocacionado varía en severidad de año a año. En general, las en-

fermedades son más severas en estación .fresca· y húmeda que en~ 

las secas cálidas, pero siempre puede ocacionar ciertos perjuicios. 

A las enfermedades se les clacifica de acuerdo a su impor~-· 

tancia en una región determinada¡ las enfermedades del fruto son -

las que revisten la mayor importancia ya que deterioran su calidad. 

La calidad debe implicar la presencia en la fruta de las e~ 



racterísticas deseables desde el punto de vista comercial, comesti 

ble y condici6n: nutritivas. Estos son factores importantes que d~ 

terminan la aceptación de la fruta en el mercado. La calidad es 

frecuentemente estimada o juagada y el valor del mercado determin~ 

do por las características externas de las frutas tales como la ~ 

pariencia general, color y condición física. Désde luego que éstos 

tienen que ver con la calidad comestible entendemos el sabor, car

nosidad y suavidad de la fruta. Y el valor nutitivo se refiere a -

la cantidad de vitaminas, minerales, proteínas y otros factores -

de importancia. 

Metodos de control de las enfermedades fungosas. 

Se ha señalado que el control de las enfermedades también se 

puede realizar de una forma cultural y para esto se deben tomar -

las siguientes medidas. 

1 - Control de la maleza en los cajetes y calles, ya que es

ta práctica evita la concentraci6n de la humedad y pe~ 

mite la circulaci6n del aire. 

2 - Proceder a la poda parciai o eliminación total de árboles 

una vez que tiendan juntarse, a fin de haya ventilaci6n

y penetraci6n de luz. 

3 - El equipo fitosanitario, la dosis de fungicidas, así co

mo el personal humano, deberán trabajar con gran ef.ica

cia a fin de obtener el máximo control de la enfermedad. 

4 - Es conveniente la recolecci6n de todos los frutos caídos 

por daños de enfermedades, procediendo a enterrarlos a

una profundidad de 60 cm. para evitar la diseminaci6n-

de la fuente de inóculo. 

5 - Podar las partes del árbol fuertemente dañadas por la-

enfermedad e incinerarlos. 



Metodos regulatorios de las enfermedades fungosas. 

A) Cuarentena de inspección. Evita la entrada ée enfermedades 

potencialmente catastróficas como la roya del cafeto y el 

" cadang cadang " del cocotero. 

B) Protección cruzada e interferencia.los ·casos de más éxito

son; la presencia de corrhizas que actúan como barrera pro

tectora a la infección por los hongos pythium, pyhtophthora 

y fusarium, tratando plantas de frutales con agrobacterium

radio bacter (es una bacteria que no ocaciona agallamiento) 

se protege del ataque de agrobacterium tumefacies, que sí ~ 

produce agallas en frutales. 

C} Hiperparasistismo. Control de·mic{o~ganismo patogénicos con 

otros microorganismos parásitos, de éstos los más conocidos 

casos hiperparasistismo, incluyendo a los bacteriófagos, -

microparásitos y hongos nematófagos. 

Métodos:,; físicos de las enfermedades fungosas. 

A) Tratamiento con calor. El calor seco o húmedo se emplea-

para desinfectar semillas y órganos propagativos y esteri

lización del suelo para eliminar fitopatógenos del suelo -

Esterilización del suelo por calor. un trtamiento del -

suelo aplicando 82° e durante 30 minutos destruye todos los p~ 

tógenos del suelo, el calor se puede aplicar eléctricamente o

con agua caliente. 



Tratamiento de órganos propagativos con agua caliente. Sem! 

llas infectadas por virus, bulbos infectados con el nemátodo Dity 

lenchus dipsaci y material vegetativo de cítricos infectados con

Rodopholus similis al tratarse con clor seco o hÚmedo se elimina- ' 

el patógeno. 

Los tratamientos de Ditylenchus dipsaci son por dos horas -

a 43° e y para la semilla infectada con el carbón se emplean 52°C 

por once minutos. 

Las enfermedades virosas, microplásmicas por rickettsias -

se evitan tratando el material vegetativo con calor. 

Tratamiendo con aire caliente de los órganos de almacenaje 

En productos que tienen altas cantidades de agua, como frutas -

y hortalizas se evita el dafio en el almacén por patógenos débiles 

como Rhizopus, Aspergillus y Erwinia, mediante la cura que consig 

te en remover algo de agua y lograr la cicatrización de heridas

después de la cosecha y luego bajar la temperatura del almacén a

una temperatura que arriba quede del punto de congelación. 

A) Control de enfermedades por refrigeración. temperaturas arriba 

del punto de congelación inhiben el desarollo de patógeno que

afectan frutas y legumbres. 

B) Control de enfermedades por radiaciones. Las radiaciones gama

matan·· patógenos que atacan frutos como;·fresa, tomate y du-

rasno, pero a la dosis que son efectivas para controlar estos

patógenos dañan los tejidos de los frutos. 



Control químico de las enfermedades fungosas. 

Los métodos mejor conocidos para controlar las enfermedades 

de las plantas en el campo, en el invernadero y algunas veces en

el almacén, es atrvés del empleo de compuestos químicos que son

tóxicos a los patógenos. 

Tales químicos inhiben la germinación, el crecimiento o la

multiplicación del patógeno; o bien son completamente letales al

patógeno. Dependiendo de la clase de patógeno que afecten, los-

químicos se denominan fungicidas, bactericidas, nematicidas, nem~ 

ticidas, viricidas o herbicidas; si afectan plantas superiores

o algunos químicos son tóxicos o casi todos loa patógenos, otros 

los afectan únicamente a una clase de ellos a un sólo patógeno -

especifico. 

La mayoria de los químicos se emplean para el control de -

las enfermedades del follaje y partes aéreas de planta. Otras se 

usan como protectantes y desinfectantes de la semilla, tubércu-· 

los.y bulbos: algunos se utilizan como desinfectantes del suelo

del almacén, para tratar heridas, proteger contra la infección

a frutas y hortalizas. Otros se utilizan (insecticidas) para el

control de insectos vectores de algunos patógenos. 

La gran mayoría de los químicos, aplicados a las plantas 

y órganos de las plantas, pueden protegerlo de la consecuente-

infección y no detienen o curan unaenfermedad después de que ya

empezó. También la gran mayoria de estos químicos son efectivos 

en la parte aérea de la planta, a la que se han aplicado (acci6rr 

local) y no son absorvidos o translocados por las plantas, sin

embargo, algunos químicos tienen una acción terapéutica (erradi-



cante)y otros nuevos químicos se observan y se translocan sistém~ 

ticamente por la planta (fungicidas sitémicos y antibioticos). 

Importancia econ6mica de las plagas y las enfermedades en el cul 

tivo del aguacate. 

Gallegos (1983). Visto lo rentable que ha resultado el cu1 

tivo del aguacate, desde hace urnas décadas se han plantado en -

México extensas superficies, mmuchas de ellas con buena tecnifi-

caci6n; sin embargo, entre los p.roblemas de soluci6n más difícil 

para el productor, se encuentran los fitoparásitos, limitantes no 

s61o del rendimiento, si no también de la calidad de la cosechas. 

La importancia econ6mica que a futuro pueden presentar las 

plagas está en funci6n de la rapidez con que se cambie el tipo de 

combate que se realiza, ya que los medios químicos han demostrado 

ser caros y contraproducentes a largo plazo; dicho cambio requie-

re de estudios profundos y laboriosos sobre las diferentes alter
\ 

nativas de combate, entre ellas el control biol6gico y la obten--

ci6n de nuevas variedades. 

varias de enfermedades presentes en la regi6n han adqui-

rido importancia por el desconocimiento de sus formas de trasmi 

si6n, por lo que es necesaria s61o la divulgaci6n de esta inform~ 

ci6n para disminuir su presencia; otras de las enfermedades ya -

son endémicas y para su control se requiere de informaci6n preci 

sa de los productos, dosis y momento de aplicaci6n adecuados; se-

requiere de estudios tendientes a obtener variedades y patrones -

resistentes a los principales problemas. 



Afortunadamente distinguindos cient!ficos y técnicos Mexic~ 

nos y extranjeros, han dedicado su empeño a investigar sobre los -

parásitos de este cultivo y su control. de hecho, muchas de las 

medidas y estrategias que el ingeniero Agr6nomo sugiere al produc

tor, son el resultado de dichas investigaciones, y están enfocadas 

a la prevensi6n del ataque de plagas y enfermedades, o bien al lQ 

gro de su control integrado. 



IV. DESCRIBCION BOTANICA. 

Reyno Vegetal 

Subreyno Embriophyta 

Divisi6n Antophyta 

Subdivisi6n Angiospermae 

Clase Dicotiled6neae 

Subclase Dialip~tala 

Orden Rana les 

'Familia Lauráceae 

Género Persea 

Especie Am~ricana 

El aguacatero, árbol de la familia de las lauráceas y la 

cual resulta adscrito al g~nero persea, al que pertenece y del 

cual, al estado de los actuales conocimientos, se toman en corr 

sideraci6n la especie; americana; Miller y la especie drymif.Q. ·. 

lia, Schlecht y cham., aun si esta clasificaci6n resulta toda~ 

vía controvertida, no faltando genetistas y taxonomistas que -

con base en ebaluaciones genéticas y ecol6gicas, consideran la ,, , 

segunda especie (drymifolia) una cenoespecie, o una ecoespe-

cie, o aun un ecotipo o variedad drymifolia, de la misma esp~ 

cie americana, Mill. (7). 



Todavía, según las teorías actualmente prevalecientes, se 

toma•en consideraci6n la clacificaci6n que divide en dos •espe~ 

cies el aguacate cultivado: 

Persea americana, miller (Persea gratissima, Plum Y -

Gort.), que comprende dos razas o grupos ecol6gicos-

el guatemalteco y el antillano, con frutos de grandes

dimenciones. 

Persea drymifolia, Schlecht y Charo., que comprende el

grupo mexicano, con frutos más pequeños y con hojas 

que al frotarse emanan un olor de anis que las otras -

razas no tienen. 

A). RAIZ 

La raíz es leñosa, ramificada poco profunda, relativamen~. 

te blanda y flexible en las partes adultas, mientras las par

tes j6venes son suaves y se rompen con facilidad (4); la raíz~ 

tiene encomendadas dos funciones primarias y una secundaria,

vitales todas para el aguacate. a las funciones primarias co·~~ 

rresponde al anclaje del árbol y la tarea de absorber el agua

que contenga en soluci6n los elementos químicos que la nutren. 

B). TALLO 

El tronco siempre tiende a seguir una lÍnea recta, pre-

senta un crecimiento rápido con elongaci6n longitudinal y ra -

dial al mismo tiempo; las ramificaciones se insertan en el tr2 

neo primario en lineas oblicuas que forman ángulos de 60 a 70-

grados, las ramas, al igual que el tronco, son gruezas y de --



aspecto s6lido, pero bajo de la corteza rugosa se encuentra -

una madera constituida por tejido esponjoso, rojizo y de•esca

za consistencia; además, las ramas a pesar de su grosor:·y de 

su incerci6n oblicua, tienden a encorvarse hacia el suelo. 

C). HOJAS 

.•$On persistentes de tamaño variable, distintivas a cada-

grupo ecol6gico, alternas acuminadas, pecioladas, peninervas

enteras, coriaceas, de color verde obscuro brillante en el haz, 

y unpoco más claro en el envés, diversamente arom•ticas, las

de las variedades de las raza_: mexicana, cuando son frotadas -

en las manos, desprenden un caracter~stico olor a anís, por -

los aceites escenciales guardados en las glándulas lisíganas. 

D). FLORES 

las inflorecencias se presentan en paniculas axiliares o

terminales, flores estinomormas hermafroditas o unisexuales.

Perigonio de dos verticilos· trímeros, estambres insertos deb~ 

jo o alredor del ovario, en tres o cuatro verticilos, de los '~''' 

que algunos pueden ser estériles; a veces hay dos glándulas en 

la base de los filaentos que se abren por vulvas hacia adelan;- ·· 

te o hacia atrás. ovario súpero supero>· unilocular con un ov~ 

rio colgado. 

E}. FRUTO 

Es una drupa carnosa que en su base presenta el perigon

ioacreciente; su forma es periforme, ovoide, globular o elepti

ca alargada; su color varía del verde claro al oscuro, y del ~~ 

violeta al negro. 



La forma el color la estructura y consistencia de la --

cáscara y de la pulpa, son características determinadas por el

grupo ecológico y la variedad. La pulpa es bastante consiste~ 

te, fibrosa o no, de sabor finísimo, mantecoso, licuescente,

casi inodoro. el color de la pulpa es amarillo verdoso en -

el interior y vesde oscuro en la parte más cercana a la cás

cara. 

Comportamiento floral- en los estudios de A. B. Stout -

sobre la dicogamía de las flores del aguacate; clacificó dos -

grupos florales distintos, los cuales constituyen· la base de -

las actuales diferenciaciones de los árboles al momento de la

implantación, apoyadas exactamente sobre la distinta manera de 

actuar de los órganos reproductores de la flor. 

Seg~n.'tal clasicación, se distinguen árboles del grupo flQ. · 

ral .. A .. y árboles del grupo floral ··5 , cuyas flores hermafro

ditas se conducen como sigue: 

Flores del grupo "A" 

ungrupo funciona como órgano femenino en la mañana (pri

mera apertura), pero sin emición de polen, mientras que

otro grupo~ act6a como órgano masculino en la tarde del

día siguiente (segunda apertura). 

Flores del grupo "B" 

un grupo funciona como órgano femenino en la tarde (pri

mera apertura);mientras que otro act6a como órgano mascu~ 

lino en la mañan del día siguiente (segunda apertura). 

Esto significa que, por lo general, a la primera apertu-



ra el pistilo es respectivo, pero no puede ser fecundado porque

los estambres no son funcionales y no diseminan polen, a la s~ 

gunda apertura, en el instante que la difución que la difución

del polen se efectúa, igualmente la fecundación no puede reali -

zarse, porque el pistilo ya se marchitó. 

En la práctica real las cosas siguen otro rumbo pues por ~ 

el caracter de abundante floración del aguacate y por las mo-

dificaciones que pueden asumir los tiempos de apertura y las po

siciones de las flores, al mismo tiempo se encuentran grupos de

flores "A" Y "B" en posiciónes de apertura sincronizadas a la

perfección (1). 

Grupos ecol6gicos 

el aguacate que se produce en las diferentes zonas de Méxi 

co y de otros países ha sido clasificado en tres grupos ecoló

gicos, de acuerdo con sus características y el medio adecuado

para su cultivo y vegetación (3, 7) • 

ANTILLANO. 

Dentro de este grupo se encuentran los aguacates propios 

de las zonas costeras, entre los cero y 500 mt. sobre el ni vel-•j ~' ·~ 

del maT, se trata de plantas que requieren clima cálido en el -

cual no se presentan temperaturas abajo de ooc., las cuales--

por lo general les origina la muerte. 

Las características principales de los aguacates anti-

llanos, ya sean nativos de nuestras costas o de variedades co

merciales procedentes del Estado de Florida, E. u. A., son las 

siguientes. 



1. Arboles por lo general de gran desarrollo y hojas grandes,

rústicos, de conformaci6n irregular; las hojas al ser fro~ 

tadas entre los dedos no tienen ningún olor. 

2. Frutos por lo general de gran tamaño, de color verde inten

so,raramente de color morado, de cascara gruesa y flexible, 

en ningún caso quebradiza; de maduraci6n temprana: entre 

los meses de Junio y Agosto. 

3. La calidad de la fruta es por lo común reducida, con bajo-_. 

contenido de proteínas y grasas o aceites, estos Últimos

van desde el 5% en términos generales. El sabos de los fr

utos es desabrido, ·excepto raras excepciones; entre·nuestr

os agricultores se les domina "paguas", aún cuando la pagua 

o "chinín" es realmente un fruto diferente enparentado con 

el aguacate. 

Guatemalteco. 

Los:·;aguacates guatemaltecos son nativos de·,zonas que 

van desde los 500 a los, 2,000 metros de altura sobre el nivel 

del mar; el origen de su nombre no quiere decir que procedan de 

la RepÚblica de Guatemala, aún cuando las zonas intermedias y -

altas de dicho país procedan algunas de las variedades cultiva

das; en diferentes área productoras de nuestro país, se encuen

tran aguacates de este grupo en estado nativo. 

Como podemos concluir de lo anterior, se adaptan a dife-

rentes condiciones de clima. Los aguacates guatemaltecos requi

eren de un clima relativamente templado; aún cuando son más·.' re-,-.._ •>! 

sistentes al frio que los antillanos, no resisten heladas, las 



las cuales los perjudican muy seriamente, llegando a destruílos 

completamente. 

Se trata de plantas que rquieren un moderado proporciona~, 

miento de agua durante todo el año, por lo cual se deduce que 

para su cultivo es indispensable contar con riego segura, esp~ 

cialmente durante ~a 6poca de secas. 

Las características principales de los aguacateros guate

maltecos son las siguientes: 

1. Arboles de porte mediano, de forma general irregular y con

hojas de menor tamaño que laS' del grupo antillano, al igual 

que la anterior no presentan olor definido. 

2. Los frutos son por lo general de tamaño medio o grande, me

nor que en el grupo anterior, de color morado y negro en la

madurez; la cáscara es gruesa por lo:general y quebradiza

característica que los dinstingue de los antillanos; la madQ 

raci6n del fruto se presenta un poco más tarde que en el

caso anterior; de Septiembre a diciembre y algunos casos en

enero. 

3, La calidad del fruto es bastante mejor que los antillanos -

con contenido meyor en proteínas y aceite; asi mismo, su sa

bor es superior, aunque no lo iguala, a los de tipo Mexica

no; el contenido de aceite va del 10 % al 20 % aproximada

menteen cuanto a calidad, se puede catalogar como buena o -

muy buena. 



Mexicano 

Dentro de esta ntacidicaci6n es donde se encuentran los -

aguacates que viven y frutifican a grandes alturas sobre el ni-

vel del mar, entre los 800 a·2500 mt. sobre el nivel del mar,-

aunque en muchas zonas costeras se an encontrado tipos mexica-· 

nos adaptados perfectamente al medio y en plena frutificación. 

Los requerimientos climatológicos del grupo scológico Me-

xicano son característicos; necesita de un clima templado, pr~ 

ferentemente sin invierno bien definido, aunque es el único grg 

po en el cual existen sumamente resistentes a las heladas., -

siempre y cuando éstas no sean muy intensas y de efecto mu pro-

longado; es común ver en las regiones muy altas, tipos nativos 

frutificando a pesar de las bajas temperaturas; entre las vari~ 

dades comerciales se encuentran algunas como Bacón Y zutano,--

qUe resisten heladas ligeras perfectamente bien. 

Al igual que los representantes de los dos grupos ante--

rieres, requiere este aguacate de riego durante todo su ciclo 

vegetativo, aunque en forma moderada. 

Las características principales del aguacate mexicano 

son las siguientes. 

1. Arboles de bastante altura, especialmente si fueron produ--

cidos por semilla, o tallas medianas, especialmente tratán 

dose de injertos de variedades comerciales. las hojas son ~ ,_. 

por lo general de pequeño tamaño y de color verde intenso -

brillante; al restregarlas entre los dedos presentan un ca

racterístico olor anís, tanto más fuerte cuanto más sangre

de mexicano tenga el árbol. 
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2. Los frutos de los árboles nativos de semillas, muy abundantes 

en algunas zonas del país, son por lo general de pequeño ta

maño, de color verde, negro y aún se encuentran tipos de co-

lor morado. Su cáscara, en los tipos nativos, es delgada,en 

las variedades cultivadas predominan la piel de grueso medio 

y flexible. 

3. La calidad de los frutos va de alta a muy alta; entre los--·' 

tipos nativos se encuentran frutos de muy alta calidad y sa-

bor, aunque desgraciadamente de malas características co-

merciales. El contenido de prote{nas•es el más alto entre ~-

los tres grupos y el aceite va de 15% al 30% en variedades -

comerciales selectas. 

F). Requerimientos Ecológicos Optimos. 

Tomando en consideración que cualquier organismo vivi-

ente, tiene exigencias que deben ser satisfechas·para vivir y de-

sarro1larse, a continuación se presentan las condiciones ecoló--

gicas óptimas de cada grupo para la producción de aguacate. 

G). Clima 

Antillano; 

Categoría de humedad; De húmedo a semihúmedo (de 1,500 a 

2,000 mm de precipitación). 

Régimen de humedad; Sin estación seca (distribuída to-

do el año). 

Categoría de temperatura; Medio anual de 22 a 24° c. 

Réqimen de temperatura; Sin estación invernal. 

Altitud: de O a 500 mts. sobre el nivel del mar. 



Guatemaltecos: 

-Categoría de humedad; Semihúmedo (1,000 a 1,500 mm de precipi-

tación. 

- R~gimen de humedad; Sin estaci6n seca Odistribaído todo el afio). 

- Categoría de Temperatura: Cal ido (niedia anual .de- 2-0 a 22° C) 

- R~gimen de temperatura : Sin estación invernal. 

- Altitud: De 500 a 1,200 mts. sobre el nivel del mar. 

Mexicano 

-Categoría de humedad Semiseco (de800 a 1,000 mm de precipitación). 

- R~gimen de humedad; Primavera e invierno, secos lluvias en ve-

rano. 

- Categoría de temperatura; De semicálido a templado 9media anual -

de 18 a 20°C.) 

- R~gimen de temperatura; Invierno benigno. 

- Altitud; De 900 a 1,800 mts. sobre el nivel del mar. 

H). Suelo 

Antillano 

- Textura; migajones francos. 

- Estructuras; pulverulentas. 

- Drenaje: De bueno a eficiente 

-Reacción¡ (pH): de 6.0 a 7.0 

- Tolerancia a sales: No tolera. 

- Topografía: Plana o ligeramente accidentada. 

Guatemalteco: 

Texturas; Migajones arenoso-lignoso o franco. 

- Estruturas: Pulverulentas a suave. 



- Drenaje¡D~~eficiente a bueno. 

- Reacci6n; (pH) de 6.0 a 7.0 

-Tolerancia a sales; no tolera (muy sensible). 

- Topografá; Plana o ligeramente accidentada. 

Mexicano 

- Texturas: Migajones arcillo-arenoso o francos. 

- Esrucruras; Granular, suave o pulverulenta. 

- Racci6n: (pH): De 7.0 a 7.5 

- Drenaje: De eficiente a bueno. 

- Tolerancia a sales: No tolera. 

Topografía; Ligeramente ccidentada. 

I), Plagas 

El aguacatero por diversas plagas y enfermedades crip

togámicas, a las cuales se deben añadir las adversidades de car! 

cyer. ambiental como las atmosféricas ya mencionadas y la caren-

cia de elementos químicos en el terreno. se mencionan los más di

fundidos y peligrosos parásitos que el fruticultor debe mantener 

siempre bajo su control y dominio. 

1. Araña Roja (Paratetranychus yothersi, Mac Gregor). 

Esta es una plaga general, cuyos induviduos son muy peqn~ 

ños y atacan a muchos cultivos. Los ácaros se distinguen de los

insectos por tener un cuerpo sin segmentos. además tienen cuatrQ 

patas. Los ácaros o arañas pican las hojas y viven de la savia -

de la planta. 



Daños; El insecto adulto, se alimenta de los tejidos de la 

superficie superior de la hoja, chupando la savia; cuando el num.o·r 

ero de arañas es muy numeroso se notan las hojas cubiertas de pun-·· 

tillos de color rojo y el árbol sufre la caída de las hojas, lo -

que determina un debilitamiento general del frutal. 

M6todo de combate; La plaga puede controlarse con cualquier 

de los productos que se citan a continuación. 

Nombre del productb 

Tedi6n 

Metasystox L 50 

Nuvacr6n 60 

Parathión Met 50% 

Azufre Humectable 

Dosis 

150 ce 

200 ce 

150 ce 

200 ce 

2 kg 

cantidad de agua 

100 lts. 

100 lts. 

100 lts. 

100 lts. 

100 lts. 

2. Mosquita Blanca (Trialeurodes vaporarion, westwood). 

contro 

80 

70 

50 

50 

50 

Este pequeño insecto es de gran inportanciá 'Ya que has

ta la fecha no se a logrado un control óptimo, merma la producción 

de frutas y hojas, apareciendo una defoltaéi6H· en ataques severos. 

El adulto es una pequeña mosquita de lmm de longitud de color 

blanco. Los machos son un poco más pequeños que la hembra. 

La hembra deposita sus huevecillos de color negro en el envés 

de la hoja. Las oviposiciones ocurren generalmente en la mañana, en 

dÍas calurosos, aunque no por regla general ya que a cualquier me--



dio de temperatuta ovipositan. una particularidad muy importante 

es aquella que los huevecillos·se encuentran fuera de la colonnia 

El período de incubación observado en el campo es de 8 a 

11 dfas, para despúes emerger la ninfa. Los daños observados son 

muy particulares, ya que en el haz de las hojas se notan peque~ 

ños circ~los de color amarillento donde la ninfa se alimenta. e~ 

be mencionar que los produtores de"aguacate, tratan primeramente

de combatir al adulto no controlando oportunamente al estado la~ 

vario. 

Nombre del producto Dosis Cantidad de Agua % Control 

Parathiñ M so + Azufre 200 ce 100 lts. 75 

+ Oxicloruro de cobre 2 kg. 

Anthio· 400 500 ce 100 lts. 50 

Lana te 175 gs. lOO lts. 40 

Agalla del Aguacate. 

Es una de las del aguacate más diseminadas,-

en México se encuentra practicamente en todas las regiones aguac~ 

teras. La agalla es hueca,,y contiene en su interior la ninfa 

que~ al estado adulto, éste emerge al exterior por el envés de

las hojas através de unorificio circular que hace en la base de 

la agalla. En árboles infectados, la superficie de las hojas se

cubre totalmente de aga-lla·. No se tiene un dato exacto del ci== 

clo de vida; pero se ere que es de 60 días. el ataque se presta 

todo el año. 

El control de este insecto es un tanto difícil, ya que -

su defensa es la deformación de la hoja o agalla, solamente han-



sido satisfactorios los insecticidas sistemicos. 

Mombre del producto dosis cantidad del agua 

Tamar6n 200 ce 100lts. 

nuvacr6n 200 ce 100 lts. 

Tedi6n 200 ce 100 lts. 

Periquito del aguacate (Metaca1fiella monograma) 

% Contro 

20 

20 

20 

Es un picudo pequeño como de 7 mm. de longitud, de color-

café-rojiso, con el prenoto alargado y más angosto que la parte 

anterior de los dos élitros. 

Los huevecillos son depositados en los frutos en perfO.f::i!; 

raciones que la hembra hace con el pico o rostrum. la óviposci~n 

esen forma aislada es decir en cada perforaci6n hay un huevoci-

llo. Cada hembra pone en promedio de 65 huevos durante su vida. 

el período de incubaci6n de los huevocillos es de 7 a 10 -

días, al nacer las larvas, atraviesan la pulpa del fruto hasta

llegar a la semilla o el hueso, al cual se introducen, para a11 

mentarse, haciendo galerias en distint-os sentidos, complentando- · 

en esta forma su desarollo larvario. La duráci6n de la larva es-

de 20 a 30 días. 

dependiendo a las condiciones climatológicas, el ciclo de 

desarollo de huevocillo a adulto, var{a de 6 a 10 semanas. este

insecto inverna·como larva o pupa dentro del suelo, y como adul 

to. escondido en la _!lojarazca el adulto se alimenta de las 

hojas aunque el daño ocacionado no es de-importancia econ6mica.

solamente hay dos generaciones al año, una en marzo Y octubre. 

Ya que la hembra al depositar sus huevos,hace las perfora 

ciones. 



El insecto ataca de preferencia en forma de ninfa a las 

ramas tiernas de los árbol,<< clavando su pico y raspando los 

tejidos para chupar la savia, esto.da lugar a que las ramas

se sequen y se destruya su corteza. 

El periquito del aguacate es activo durante todo el -

año, se ha observado que las ninfas en sus primeros instan--

tes, resisten temperaturas hasta 3 o e bajo cero, sin mas:'='"'· · · · 

trar en apariencia ningún trastorno. El potencial de supervi 

vencia de este insecto es :.my elevado, pués casi la totalidad 

de las ninfas alcanzan él'estado adulto debido a su gran resi: 

tencia a los factores climáticos ya que sus enemigos natura 

les no tienen impoetancia alguna. 

Nombre del ~reducto Dosis Cantidad de agua %Control 

Parati6n·Met. 50 % ·zoo·- ce 100 lts 80 

Selexone 200 ce 100 lts, 80 

Parati6n Met. 20 % 200 ce 100 lts 70 

Anthio 400 250 ce 100 lts 70 

Barrenador Pequño del Hueso del Aguacate (Conotrachelus -

aguacatae, Barber). 

El insecto adulto, mide aproximadamente un·centimetro 

de longitud, tiene alas membranosas, amarillentas con pun

tos negros; la cabeza es fuertemente inclinada y provista -

de un pico fuerte, ojos pequeños de color rojo colar; anten

as muy pequeñas; presenta unaspectó de gran corpulencia y

fuerza, su color varía de unrojo vivo en adulto acabado de-



sarolla;·hasta un color paja o caf~ en individuos viejos. 

los huevecillos que pone la hembra son de color amari::.'· 

llento, al abrirse dan lugar pequeñas ninfas de un color mo

reno grisáceo, con aspecto de chinches; presentan rayas tran--

versales en el abdomen y atravesando en el t6rax ce col blanco. 

La hembra deposita sus huevecillos~ en las ramitas y brQ 

té§ tiernos, apareciendo poco tiempo desp6és•las ninfas, las 

cuales al principio son muy ágiles y conforme" sevan desaro --

llando se hacen más reposadas; se presentan en grandes acum~ 

laciones a lo largo de las ramas delgadas • 

. -, ..... 
_.:;,. 

Los daños que causan son :·uy grandes ya que los árboles 

fuertemente atacados acaben por ptrder su vigor y los rendi~~ 

mientos se reducen considerablemente tanto en cantidad como -

en calidad; los frutos no alcanzan su tamaño normal y son poco 

jugosos. Se pueden presentar leciones en las ramas 

oruga Barenadora del Hueso (Stenoma catenifer, Wal). 

Este insecto se puede considerar una de las plagas que -

merman la producci6n, sin embargo falta mucho que atender en -

el control oportuno. 

El adulto es una palomilla de color amarillo-pajiso de 

hábitos nocturnos, mide aproximadamente 1 cm. de longitud, con 

palpos curveados y en las alas 25 puntos formando una "S" -

transversal. los palpos labiales son muy desarollados y diri 

jidos hacia arriba. 



La larva de dorso morado y vientre azul forma una celda e~ 

el fruto caido y el suelo empupando ahí, el tamaño de la la~ 

va desarrollada varía de 1,5 a 2 cm. 

la~ oviposici6n se efectúa en frutos de preferencia -

jovenes, la hembra deposita un promedio de 240 huevos en

la semana (el promedio de vida de la palomita). 

El período de incubaci6n de los huevecillos es de 5 a 

6 días despúes de lo cual 

un orificio en la epidermis 

nacen las larvas, éstas hacen -

del fruto por donde penetran. -

Después de introducirse, 

alimentandose de la pulpa 

la larva permanece algunos días 

y posteriormente se dirige a la s~ 

milla o hueso, en donde efectúa el mayor daño. El período 

larvario pasa por 5 etapas _. · y su duraci6n total es de l l>--" 

tres semanas, los frutos a veces se desprenden. 

euando la larva completado su desarollo, sale del fr~ 

to y se introce superficialmente en el suelo. El ciclo bio16-

gico trancurre en ¿eríodo de 48 días, presentándose tres ~

~ane~aciones completas al año. La primera trancurre de fines 

de mayo a principios de junio, la segunda a mediados de jul-'-· 

io y la tercera a fines de agosto y a principios de Septiem~ 

bre. La mayor incidencia es en el mes de junio y julio. 

Control Químico lo primero es aplicando insecticidas

al suelo, para destruir las larvas al momento de introdu

cirse al suelo. 



Nombre del producto 

Furadán 3% 

Oftanol 5% 

Toxicloro 

Dosis Arb61 

15 grs. 

15 grs. 

10 ce lOO lts. de agua. 

Control Manual; Recogiendo los frutos caidos y quemarlos 

fuera de la huerta. 

Aplicación al Follaje. 

Nombre del producto 

Parathión Met 50% + 

Dipterex 80 PH + 

Azufre Humectable 

Parathi6n Met So%· 

Dosis 

250 ce 

250 gs 

2 kg 

250 ce 

Cantidad de agua 

100 lts. 

100 lts. 

7. Gusano Minador de la hoja (Gracillaria percea,) 

%Control 

85 

60 

Esta plaga se encuentra diseminada en todas las zonas 

aguacateras del país, tiene una gran importancia ya que desde 

pequeñas a grandes huertas son atacadas por esta larva, mermando 

el desarrollo vegetativo del árbol. 

No se sabe con exactitud el tiempo que transcurre deSde la -

oviposición hasta el estado adulto, pero por observaciones de --



Productores en el campo, se calcula que su ciclo de vida es de -

70 días. 

La galería cavada es sinuosa, delgada y de gran longitud, 

la cual termina en el borde de la hoja, sitio en el cual sale la 

larva y hace un pequeño doblez, al margén de la hoja para ence-

rrarse a pupar; la pupa es de color café obscuro. 

En ataques severos provoca defoliaciones en el árbol afee'"-""'·''· 

tanda, la producci6n. El ataque es todo el año. 

Combate 

Nombre del producto Dosis Cantidad de agua Control % 

-----------------------------------------------------------------
Lannate 125 gs. 100 lts. 90 

Nuvacr6n 150 ce 100 lts. 85 

Dipterex··80 200 gs. 100 lts. 80 

Parathi6n Met. 50% 200 ce 100 lts. 75 

Parathi6n Met. 20% 200 ce 100 lts. 60 

J) Enfermedades 

Mucho más numerosas y perjudiciales al cultivo del aguacate

ro resultan las enfermedades de origen criptogámico Y vírico; de 

las cuales se mencionarán las mas importantes en los párrafos que 

siquen, resumiendo síntomas, daños y medio de comtrol de cada una. 



l. Tristeza o pudrición de la Raíz causada por el hongo 

phytophthra cinnamómi, Rands. 

Esta es la enfermedad más seria que ataca al aguacate; ·cua

ndo llega a invadir un huerto lo más práctico es planear una nu

eva·-utilizaci6n de la tierra con otros cultivos. 

Actualmente no se conoce ningún medio efectivo de control. 

El micelio del hórígó, perteneciente al,grupo de los ficomi

cetos, penetra en las raíces tiernas y viviendo como saprofito, 

a través de la zona del cámbiun, alcanza las raíces más desarro

lladas, invadiendo todo el aparato radical hasta la zona del cu

ello, donde aparecen exudaciones de sustancias viscosas y pegajo

sas de color oscuro. 

Se desarrolla rápidamente en el suelo excesivamente húmedos 

y arcillosos, con temperaturas entre 22° y 30° centígrados y otr

os factores como clima, flora, labores culturales suelos, etc. 

Cuando hay un exceso de humedad en el suelo, las hojas de 

la planta muestran una tendencia a arrugarse y los brotes no 

crecen normalmente. Conforme avanza la infección, las ramas mue--· 

ren de la punta hacia la base; mucha de las hojas se desprenden 

y las raíces formadas son pequeñas y amarillentas, los frutos no 

alcanzan sutamaño normal y la raíz se pudre, secándose finalmente 

toda la planta. La perdida gradual de vigor y productividad de -

loa arboles apartir de la infeci6n, abarca varios años, aunque -

en ocaciones mueren en poco tiempo. Las raíces de los árboles -

afectados se ennegrecen, volvi~ndose quebradizas al morir. 

Comtrol. Las medidad que permitan que un árbol sobreviva -

incluyen el riego cuidadoso y la aplicación de fungicidas al su

elo. 



La diseminaci6n del hongo en el suelo se retarda, disminuyendo 

la humedad en los lugares en que exista. 

Esta práctica es muy útil viveros y huertas donde el riego de --

las áreas infectadas puede··suspenderse temporalmente. En épocas 

lluviosas, debe favorecerse la salida del exceso de agua de la 

base de los árboles hacia desaqÜes, Conviene aporcar las bases de 

los troncos. La aporcadura consiste de arrimar tierra en la base -

de los troncos con el fin de evitar el contacto directo con el ag

ua que ocacionaría la iniciaci6n inmediata de la pudrici6n. 

Como medidas preventivas se recomienda lo siguiente. 

1. Desinfectar la semilla con agua caliente a la temperatura 

de 50°c en la que se introducen los huesos para matar el 

hongo que ocaciona la emfermedad. Este tratamiento se ha

ce durante 30 minutos. 

2. Oso de patrones sanos para injertar. 

3. Evitar el riego con agua procedente de áreas infectadas. 

4. Controlar rigurosamente el riego de los árboles para evi

tar cualquier exceso de agua. 

5. Antes de transplantar, deben fumigarse las cepas con va-

pam (V. P. M.), formol al 5 %, o bromuro de metilo. 

II. Roña del fruto del aguacate (Sphceloma perseae, Jenk). 

Esta enfermedad es de las más frecuentes en est~ cultivo -

sobre todo en variedades criollas. 

Síntomas; Ataca follaje y frutos. se manifiesta con man-·:...._. 

chas de color café sobre las hojas y se extiende por las

ramas, especialmente las más tiernas, en cuyos tejidos el hongo 

produce manchas circulares oscuras que acaban de lignificarse y 



transformarse en pústulas corchosas. 

En los frutos se forman manchas ovales de color café os

curo con aspecto de corcho y realzadas, las cuales al unirse, -

ocaqcionan un agrietamiento que favorece la entrada de otros

microorganismos que ocacionan pudriciones. 

Control; se recomiendan aspersiones con caldo bordelés al 

1 % o con productos a base de Ferbam o Zineb; o bien, con Agri"-'

micin-500. 

III. Antracnosis (Clletotrichum gloeodosperioides, Penz.). 

La penetración del micelio de este hongo está facilitada

por heridas traumáticas o por lesiones provocadas por la roña. 

La difución de la infección se anifiestan con manchas,de forma

iregular, de color verde pardusco, con alón oscuro sobre las 

hojas, y muchas veces acaban por asumir un aspecto pustuloso. 

Sobre las ramas, las manchas toman un color blanquecino, mien~-

tras el fruto presenta manchas negruzcas y hundidas con posibles 

rayadutas radiales al interior. 

los daños son notables, pues empieza con la caída de las

hojas y llegan hasta la muerte de las ramitas afectadas, aconte~ 

ciendo también la caída prematura de los frutos. 

Control; Podar y quemar las ramas y las hojas afectadas

e intervenir con tratamientos de caldo bordelés al 1% antes

de la floración, repitiendo cada 15 o 20 días, según el desarQ 

llo estacional. 



la copa puede ser tratada con asperciones de Zineb al 3 %. 

IV Pudrici6n del Fruto (Dothiorella spp). 

Esta enfermedad es secundaria y d-poca·frecuencia en las

zonas productoras de aguacate en México. se recomienda la poda 

y quema de ramas afectadas, aplicando en seguida pasta bordela

sa o alquitrán fenicado a las lesiones producidas. 

v. Marchitez (Verticillium albo-atrum, Reike y Berth). 

Sintomas; a~ Marchitamiento repentino de las hojas de una 

ramilla o una rama, de un·lado del árbol o del sujeto. 

b) las hojas toman un color café y permanecen ~ 

dheridas al árbol. 

e) La muerte de la planta se inicia en las pu~' 

tas de las ramas y puede extenderse a éstas al tronco o el árbol. 

d) Se presenta una coloraci6n café rojiza en la 

madera, precisamente bajo la corteza que está en vías de morir. 

Control; No sirven los tratamientos anticriptogámicos pa

ra detener el desarollo de la enfermedad. Si el ataque afecta 

a plantas tiernas se puede intentar la intervenci6n de una poda

enérgica y destruir con fuego las partes cortadas. 



BROMATOLOGIA 

El aguacate es un fruto cuyo valor nutritivo se puede com 

parar, según E. Mortensen y E. T. Ballard, al del plátano (Musa 

paradisiaca, L.) y tiene un valor ener~ético que, a paridad de-

peso, resulta mayor al de la carne, considerando que proporcio~ 

na al organismo de 150 a 300 calorías por cada 100 grm. comes

bles.Por esto representa una importante y sana fuente de alimeft 

taci6n humana, siendo la única fruta conocida que posee todos ~. 

los elmentos nutritivos; glúcidos (o hidratos de carbono),pr6ti 

dos (o sustancias grasas), vitaminas, sales minerales y agua(12). 

Humedad •••••••••••••••• 64.1 - 87.7% 

Extracto etéreo •••••••• 5.13- 26.4% 

Fibra cruda ••••..••••• 1.oo=· 3.73% 

Proteina •••.•••••••••• 0.81- 2.39% 

Carbohidra tos. • • • • • • • • • 2, 94- 12. 2 3·% 

Ceniza ••••••••••••••••• 0.46- 1.68% 

Estas porciones cambian de acuerdo a la estación y al -

grado de maduración del fruto (8). 

La característica más sobresaliente en su alto contenido 

de grasas, Olaico, Palmítico, Linoleico y palmitOleico, mien-

tras que el Esteárico está en pequeñas cantidades. por otra 

parte, la relación de ácidos grasos insaturados es alta, lo 

cual desde el punto de vista nutricional es muy aceptable. 



contenido de Sales Minerales y Vitaminas en cada 100 gramos 

de aguacate; 

Calcio •.•••••••••••••• 3.6 - 20.4 

Fsforo •••••••••••••••• 20.7 - 64.1 

Hierro................ 0.38- 2.05 

Vitamina A 

Vitamina B 1 

Vitamina'B 2 

Vitamina C 

INDUSTRIALIZACION 

0.025- 0.475 

0.033- 0.088 

0.065- 2.0 

4.5 - 33.3 

El fruto, de pulpa clara, dulce, fundente y perfumada, -

con sabor que recuerda al de la avellana (Corilus avellana L.), 

en la mayoría de los casos se consume fresco, en forma de ensal~ 

da o de puré, como en el caso del típico "guacamole" mexicano,en 

el cual se mezclan otras hortalizas frescas (jitomate, cebolla,

chile y cilantro), y del relleno de atún; esta costumbre alimen

ticia hace altamente aprovechable todos los principios nutri

tivos del aguacate, inclusive las vitaminas que resultarían des

truidas por la cocci6n. 

Además, puede ser consumido en forma de pastel azucarado, 

con adici6n de licores secos y fuertes. 

La industria alimenticia hace uso de su aceite para pre-

parar aceites concentrados, mientras las de los cosméticos prep~ 

rar lociones y jabones ~ara el tratamiento del cuero cabelludo

del pelo y de la piel. 

En medicina popular, evidentemente debido a su contenido

de vitamina E, es considerado afrodisiaco y encuentra empleo co-



mo antidisentérico, para eliminar los microbios parásitos y re~ 

tablecer el equilibrio de las funciones intestinales. Sus ho -

jas y yemas florales, en infusiones calientes, se suministran -

como expectorante. 

Mercado 

En el año de 1979, la producci6n mundial aguacatera -

estaba repartida de la siguiente manera; 

México 

Estados Unidos,Brasil 

y Rep.Dominicana 

Perú 

Venezuela 

Resto del Mundo 

47% 

10% 

5.4% 

3.4% 

34.3% 

México, ha iniciado sus exportaciones en forma comerci-

al con volumenes bastantes considerables desde 1917. 

Desde entonces a la fecha es considerado como el primer expor-

tador de aguacate en el mundo. 

Los primeros países que importaron nuestro aguacate fue

ron Canadá, Francia y Países Escandinavos, pero debido en las 

limitaciones en el transporte las importaciones no fueron con

stantes. 

En el año de 1981 se reanudo la comercializaci6n con --., 

Alemania, Holanda, Bélgica y otros países de Europa, en canti

dades apreciables. Canadá es nuestro principal mercado, una vez· 



que el gobierno de los Estados Unidos autoriz6 el·tránsito por sus 

carreteras. La cuarentena impuesta a los .productores agrícolas ex

tranjeros determino que, aunque siendo potencialmente buen merca-

do, México no exporte aguacate a los Estados Unidos. 

Se habla también del interés de algunos industriales japo

neses quienes intentarían, gracias a las propiedades de la fruta 

(aceite ), industrializar el aguacate con productos dr·tocador

para cuidar la piel humana. 

Otros industriales nacionales, est~n estudiando la posibi

lidád de enlatar el aguacate exclusivamente para la exportaci6n. 



V • CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

La regi6n productora de aguacate, ·'Mibñuaeán·· es el centro 

áé producci6n más importante del mundo, por su superficie y el 

volumen de su producción, En el crecimiento de esta superfi-

cie y el volumen de su producci6n. En el crecimiento de esta S,!! 

perficie han' jugado'· url=,pape¡-:détermfnante lil.s condiciones 'amb.:;. 

ientales exepcionales con que cuenta 

Lamentablemente la zona de Uruapan no cuenta con muchas -

variedades de aguacate, No se ha promovido el cultivo del fruto 

tomándose simplemente las más adecuadas de acuerdo con la of~ 

rta y la demanda. esto ha hecho que la variedad llamada Hass -

ocupa el primer lugar en Uruapan y se::\. cultivarle en 90 % de sup. 

Sin embargo, revisando antecedentes, se tiene que descu-

brir lo pocitivo del cultivo, por los años sesentas, se emp~ 

zar6n a establecer hae~~as con variedades nuevas como la Rincon 

Bac6n, Booth 7, Booth 8 y otras, variedades originales, cuyas -· 

propiedades les permiten conservarse por varias semanas, pudien 

do ser trasladada a lejanos países sin mostrar síntomas de mad~ 

raci6n o pudrici6n. 

Hoy el cultivo del aguacate, por su rentabilidad y por -

la tendencia a la exportaci6n, empieza a llamar fuertemente la

atenci6n de técnicos y productores para mejorar los rendimien 

tos mediante injertos o el cultivo de plantas seleccionas. 

La calidad y cantidad de frutos son los dos aspectos --

perseguidos por los productores, quienes cortan los aguacates -

que no son convenientes econ6micamente para remplazarlos por --



otras variedades que si son atendidas por especialistas en inj~ 

rtos que si son aceptables. 

Luego de la Hass. otra variedad importante es la fuerte y

sin mayor incidencia las criollas mexicanas y guatemaltecas sin -

ninguna importancia econ6mica. 

Considerando la importancia socioecon6mica que representa-

el cultivo del aguacare en nuestro país J.a ··-».serie de problemas que 

amenaza a esta riqueza, es necesario prever urgentemente que las-· 

instituciones correspondientes presten atenci6n especial a estas 

especies a nivel nacional brindando todo el apoyo que para ello -

sea necesario. 

La insuficiencia de asistencia técnica en el campo se mani· · 

fiesta por la falta de especialistas y en ocaciones por la mala

preparaci6n de ~stos. para suplir estas necesidades es necesario 

considerar la preparaci6n Peritos Frutícolas e Ingenieros Agr6nomos 

especialistas. 

En el aspecto comercial el problema se manifiesta por la 

forma desordenada que concurre la fruta a los mercados. Se reqg 

iere realizar una cuidadisa planeaci6n e intensa publisidad y pro

moci6n de ventas, aplicaci6n de las normas de calidad, estudios de 

,mercados y establecimientos de métodos que permitan eliminar in-~ 

termediarios inecesarios. 



Por lo que se refiere al ~provechamierito induet~ial es né 

cesario proyectar y construir ~cla-s;;i~i~ad.oras tranportadoras y

frigor1ficas para que juntamente con sistemas adecuados de -

empaque y transportación permitan la comercialización de las -

fruta en mercados distantes. 

Ante la crencia de datos estadísticos de confiabilidad-

se hace necesario contar con un inventario nacional aguacatero

que permita planear con equidad el establecimiento de nuevas -

áreas de cultivo. 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente tr~ 

bajo, se pueden derivar las siguientes concluciones. 

lo- México es el mayor productor y consumidor de aguacate en el 

mundo, y paradójicamente el que menos volumen exporta. 

2o- Debido a una sobreproducción, el cultivo puede ¿legar a ser 

incosteable. 

3o- Contemp1ar·la Industri~1izaci6n dé aguacate como alternativa. 

4o- Organización efectiva de los prductores, para la obtención -

de resultados reales sastifactorios. 

5o- Para el control de araña roja, los productos que mejores re

sultados han tenido son Akar 50, Luconal y Morestán. 

6o- Para el control de mosquita blanca, los productos que mejg 

res resultados han tenido son; Ambush 34, Folimat 1200 y

Lucana!. 



7o- Para el control de Trips, los productos que mejores result~ 

ivs han tenido son; Ambush, Folimat 1200 y Gusati6n. 

Bo- Para el control de viruela, roña y marchitez de puntas, 

los productos que mejor resultado han tenido son; Benomyl,

Bavistín y Delsene M. 



VI. R E S U M E N 

Como parte fundamental del presente estudio, es hacer con~ 

tar, la importancia que tiene el cultivo del aguacate en el es

tado de Michuacán, como prineipal abaste~edor del país en la prQ 

ducci6n nacional anual, tomando como sus principales zonas de cQ

secha a Uruapan, Peribán, Tacámbaro, Zitácuaro, etc., 

En lo que se refiere a ind~stria, se manifiesta en la -

elavoración de artículos de tocador como los cosmeticos, lociou 

es o jabones, como posible recurso a todas aquellas personas que 

deseen mejorar su cutis a base de tratamientos de belleza. 

En el mercado, se canaliza por la aceptaci6n que tiene -

este fruto en el consumo humano, en forma seca o en clasico "gua 

camole" , o en ensalada y puré para complementar la dieta de -

la poblaci6n en sus respectivos alimentos. 

Anoto ademáen este trabajo, para su mejor clasificación

de este fruto, las tres razas o grupos ecol6gicos con sus reque

rimientos y limitantes 6ptimos para su mejor desarollo. 

Por lo que toca a labores culturales, especifico, las más 

importantes plagas y enfermedades que atacan al cultivo con sus 

respectivos combates a base de insecticidas para las plagas y

fungicidas para el tratamiento de las enfermedades. 
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ARAÑA ROJA 

(Oligonichus punicae) 

ARAÑA BLANCA 

(Oligonichus sp.) 



Mosquita Blanca 

(Tetraleuroides sp) 

MINADOR DE LA HOJA 

(Gracilaria Perseae) 



CHICHARRITA 

(Idona rninuenda) 

TRIPS 

(Heliotrips haemorroidales) 



PERIQUITO DEL AGUACATE 

(Metcalfiella monograma) 

MOSCA VERDE 

(Aethalion guadraturn) 



BARRENADOR DE RAMAS 

(Copturus aguacatae) 

GUSANO ;1EDIDOR 

(Sabulodes spp) 



GUSANO TELARAÑERO 

(Amorbia emigatella) 

-· 



VIRUELA O CLAVO DEL FRUTO 

(Colletrotrichum gloesporoides) 

ANTRACNOSIS 

(Colletrotrichum spp) 



SARNA O ROÑA 

(Sphaceloma persea) 

ANILLAMENTO DEL PEDUNCULO 

(Agente no identificado) 



MARCHITAMIENTO DE LAS PUNTAS 

(Glomerella cingalata) 

FUMAGINA 

(Capnodium spp) 
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CA~CER DEL TRONCO Y RAMAS 

(Nectria galligena) 

_. 


