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!. INTRODUCCIÓN 

El mango probablemente tuvo su orlgan en el noroeste de la india, en donde 

fué conocido desde mas de 4,000 años. El Sanskrit, sagradas escrituras de ese 

pals, del afio 2,000 A.C. , se refiere al mango como de origen antiguo. 

El mango se distribuYó ampliamente por todo el sureste de Asia y ei 

Archipiélago Malayo, entre otros a China, lndochina, Indonesia y Filipinas. 

A la América el mango llegó por 2 vias. La apertura de rutas marítimas 

hacia el lejano Oriente por los portugueses y ei establecimiento del intercambio 

comercial, extendieron el cultivo en Asia, le nevaron al sur de Africa, mas tarde a 

las costas de Brasil en el siglo XVi y a la Isla de Bardados, los españoles lo 

introdujeron a la costa occidental de México en ios siglos XV y XVI, mediante el 

comercio que se estableció con Filipinas. De Bardados se introdujo ademas el 

mango a Jamaica, Cuba y la costa oriental de México. 

Actualmente se encuentran bajo cultivo, importantes areas en India, 

indonesia, Filipinas, Australia, Sudafrica, Egipto, israel, Estados Unidos, (Hawaii y 

Florida), México, Cuba, Brasil y otros. 

En nuestro pais, las primeras huertas se establecieron en los Estados de 

Guerrero, Colima , Jalisco y Sinaloa, en la costa del Paclñco y en el estado de 

Veracruz, en la costa del Golfo. El doble origen dio como resultado la confusión 

entre el término "mango", que es el mas conocido en los paises de habla hispana y 

el de "manga", uno de ios empleados en !os palses de iengua portuguesa. Los 

diferentes al mango, como manga o mangga que fuemn adaptada& en la penlnsuia 

Malaya, en Java y en China (Mang-Kwo¡ y posteriormente introducidas a otros 

lugares por !os portugueses, derivan de las voces Mankay del idioma indO tami!. 

2 



1 
_J. •l 

FIG. 1): ORIGEN DEL MANGO. ~ 
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FIG. 2): ESTAOOS DE LA REPUBLICA OONDE SE ESTABLECIERON LAS PRIMERAS HUERTAS DE MANGO; ~ 



ANTECEDENTES 

Se ~\e¡¡en opln\ones en el s~ntido que que ei ~aracter bianual ct~i mango es 

adquiridc y puede ser corregido reCuírlencto a practicas culturales apropiadas, 

como el nego, ferbllzaclcn eíc., tto exísti:::ndo acuerdo comt'm acerca de !a funck'm 

de las practicas en ei rompimiento de! ritmo bianuai en mango, pues también se 

estableca que ei habíh.i bianuai puede ser corregido influenciando las condiciones 

nutritivas del a:t1oL C1ros en c-ambio reportan lo opuesto. Síngl1 1963, al probar 

varias practicas culturales, como ia poda·, feri1iización ~· riego, enccrrtró que no 

prev.:.nla con esto la producción aitemada. 

Con el fln de obtent:t ccsecnas regulares, se ha pretendido tener un activo 

comm\ de la ñoradcn y fn.Jcit\ftcacion, por medio de varios métodos como es ia 

poda, aclareo de frutos y flores, aplicación de fermizantes. caientamiento de 

htantos, co;tlnas rompe v¡anl:os, corüro! de piagas y enferrnedades etc. En fln 

todas !as practicas pcsibies de asegurar una cosecha reguiar. Singh~ B~ L. 1957) 

report;:¡ que observaciones iealizadas en el lnsíituto de Investigaciones Hortlcoias 

dG Saharurnp;;r ha demostrado que un abonado libre de riesgos y barbed1os 

dado:> en 3í0Gles cte mangc de 20 afios con ümdencia a l<:z produt.:d6n altemada 

fE¡~laron en introducir una cosecha regular. 



Ademas se ha venido contemplando el raleo de flores pero aparentemente no ha 

dado resultados consistentes Singh, R.B. 1960. De la misma manera el aclareo de 

frutos parece que no puede reducir esta tendencia Char.dler. H.W. 1962. 

Roy y A! 1951. basados en que el mango produce tres crecimíentos 

vegetativos durante el año, y que los primeros brotes generalmente producen mas 

flores durante la siguiente fioracion. estudiaron !a influencia del Nitrógeno. FOsforo y 

Potasio en los crecimientos mencionados, encontrandose que el Nitrógeno tiene un 

significativo efecto en el incremento del crecimiento y en cambi<.l, el Fósforo y el 

Potasio solos o en combinación han mostrado poco efecto. Nitrógeno en 

combinación con Fósfo;o y Potasio han dado los mejores resultados. 

En relación con el Nitrógeno mencionan que la formula qulmlc~ de Sulfato 

de Amonio es mas efecíiva en incrementar la floración, yl:li mejor tiempo para su 

aplicación es en el mes de junio, que corresponde a la epoca en que se realiza el 

segundo crecimiento vegetativo. En los años en que no se producia cosecha la 

dosis de Sulfato de Amonio pcdria ser doblada con el fin de forzar el crecimiento 

vegetativo de los brotes en julio y agosto, los cuales maduraban y producian flores 

en el siguiente afio. 



Singh y Al 1963, uso tres métodos de defoliación en los cuales las hojas de 

diferentes edades fueron removidas, incluyendo un tratamiento de completa 

defoliación, en ramas de arboles de 1 O al'! os de edad en el mes de octubre, 

encontrando que solamente el tratamiento de completa defoiiacion inhibió la 

fioraclon en el mes de febrero, lo cual indica que ios estimu!os de la floración son 

generados en las hojas jóvenes. 

En la mayor parte de !os casos se mencionan fallas de las pracücas 

culturales, el aclareo de frutos y flores al tratar de inducir una cosecha regular, en 

arboles que por lo general estan creciendo en buenas condiciones. Esto no podria 

aclarar la situación expuesta anteriormente de que este habito de producción 

irregular es adquirido a traves del iíempo, sino que, éste mas bien parece ser una 

caracteristica innata del amolla que inicialmente no se presenta completamente, y 

conforme los arboles crecen, esta se presenta mas marcadamente y puede ser 

influenciada por factores ambientales. 

5 



111 OBJETIVO 

Este trabajo tiene como objetivo principal los siguientes puntos: 

Dado que el mango criollo aqt:l an TEQUILA ha ¡do mermando sus 

rendimientos, debido a las enfermedades, plagas, y al poco cuidado, se ha optado 

por introducir nuevas variedades de mango finos que a la vez, son mas resistentes 

a 'las plagas, sobre todo a la mosca (Anastrepha luder.s .b), que es la plaga que 

mayores pérdidas economicas causa. 

El cultivo de estas nuevas varledades se ha incrementado en la costa de 

Jalisco, trataremos de recomendar una para e! municipio de Tequila. 

Tomando en consideración la gran cantidad de terreno que esta cultivado 

por esas nuevas variedades de mango fino, siendo muy Importante aplicar todos 

nuestros conocimientos, por ejemplo, una adecuada fertilización de acuerdo a las 

necesldades de la planta segun su edad, tipo de suelo y epoca de aplicacion. 

Describir e! controi da las principales plagas y enfermedades segun sus 

caracteristicas, habites y daños, asl como el momento oportuno de combatirlas 

con la dosis óptimas de !os insectisídas y fungicidas adecuados para cada caso. 



HIPÓTESIS 

1.- Debido a que la ecologla del estado es favorable para e! desarrollo del mango, 

muchos fruticultores se han interesado en cultivarlo y adaptar nuevas variedades. 

2.- Considerando nuestras propuestas, se lograrla aumentar el rendimiento de la 

prodUcción del fruta! y en consecuencia, se mejoraran !as utilidades del productor 

de mango. 

3.-Buscar nuevos mercados, y hacerlo llegar a lugares apartados, para que mas 

personas lo consuman, ya que tiene un gran valor alimenticio, mientras aqui en la 

ciudad !o tenemos en abundancia y a precios módicos en otras regiones apenas lo 

conocen. 

7 



V. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

A} UBlCACION Y COLiNDANCIAS 

El municipio de Tequila, Jalisco se encuentra ubicado en la reglan centro del 

estado de Jalisco, éste municipio tiene su cabecera municipal al centro de la 

misma, a una altitud de 1 ,315 msns; una latitud norte de 20 grados 53 minutos, y 

una longitud oriente de 103 grados 59 minutos. 

Colinda al norte con el municipio de San Martin de Bolaños, al sur con el 

municipio de Ahualuico de Mercado, e: oriente con los municipios de Amatítan y 

Zapopan, y al poniente con los municipios de Magdalena y Hostotipaqui!lo. 

Cllenta con una extensión geografica de 1,364 Km2 y una población de 

28,088 habitantes según e: censo de población de 1990, COITespcndiendole una 

densidad de 20.59 habltru1tes por Krn2, contando la (;abecera municipal con 

17,609 habitantes, encontrandose ia otra cantidad de habitantes localizada en ias 

diferentes localidades como se muestra en el cuadro siguiente: 

8 



ESTADO 

Df 

ESTADO 

DE 

NAYARIT 

DE 

COLIMA 

DE 

MICHOACAN 

DE OCAMPO 

ESTACO 

DE 

ZACATECA$ 

ESTADO 

DE 

OUANAJUATO 

ESTADO 
DE 

FIG. 3): UBICACION DEL MPIO. DE TEQUILA DENIRO DEL ESTADO DE JALISCO, 



N 

ESTADO DE 

NAYARIT 

MERCADO 

LATITUD 

LONGITUD 

EXTENCION GEOGRAFICA 

POBLACION (XI CGPV 1990) 

DENSIDAD OE POIH.ACION 

FIG. 4): UBICACION Y COLINDANCIAS DEL MPIO. DE TEOUTLA. 

20° 53' 

103°59' 

1364 KIIIS2 

281 088 HAB. 

20.59 HAB./KM2 



Tequiia 

Ei Salvador 

San Martln de las Cai'las 

Santa Teresa 

San pedro J~na!c,, 

Ja!pilia 

Medifíeno 

TaroscCi 

y 162 localidades con menos de 200 habitantes. 

B) "TOPOGRAFiA 

17609 

1897 

920 

899 

44$ 

289 

190 

362 

212 

220 

E: mpio. de To;qui;a presenta tres formas ~aracterlsticas de relieve que son: 

'\.-Zona acc~dentada que abarca el 71''/o de \a superf¡d~; estas zonas se lo

calizan en todc; ~~ mpk1, y se forman por alturas que van de 600 a 2000 



NUMERO PE HABITANTES POR LOCALIDADES 

1.- TEQUILA 

2.- EL SALVADOR 

3. • SAN MARTIN DE LAS CAÑAS 

4.- SANTA TERESA 

5.- POTRERO DE LOS ÍUV!RA 

6.- SAN PEDRO ANALt'O 

7.- .IALPILLA 

8.- MEDINEÑO 

9.· TAPEXCO 

10.- TUITAN 

FIG. 5): PRINCIPALES LOCALIDADES DEL MPIO. DE TEOUJLA POR ~Tr PORT Arrn11..1 

17,609 

.1,897 

920 

e u 
••s 
289 

190 

562 

212 

220 



2.-Zonas semiplanas que es aproxiamadamente el20% de la superficie, se 

localizan al norte, noreste y sur de la cabecera mpal, y !a forman alturas que 

van de 1 ,300 a 2,200 msnm. 

3.- Zonas planas que es el 9% de la superficie y se localizan en la parte no

reste, este y norte de la poblacíón, estan formadas por alturas que van de 

1 ,300 a 1 ,900 msnm. 

C) CLIMA. 

Cuenta con un c!tma semi-seco, teniendo un regimen de !luvias definido en 

los meses de junio a octubre y una precipitación pluvial anuai de 1 ,073 mm,cuenta 

tambien con una temperatura media anual de 23.2 °c y una extrema de 45 °C. 

D) VEGETACIÓN 

En esta región existe vegetacion de tipo chaparral, boscosa y matorral, 

encontrandose arboles como son: Eucalipto (Eucalyptus globulus), Huizaches 

{Acacia constricta}, Tepenhuaje {Acacia coulterí). Guamuchli (Pitoceolobium dui~, 

Encino (Quercus ~), Pino (pinu§! §.!m), Sauce (Salix bongiandianf:!), y Nopal 

(Opuntis wu. 



La veget;:;ción de tipo chaparral se iocaliza en los lugares muy adentrados 

de la región, las cuales no han sido sembradas, siendo estas da tipo estacional. 

Tamblim se encuentra vegetación de tipo agostadero como los pastizales naturales 

e cultivados. Cuenta también con vegetación de tipo peíe 

nne como son el aguacate, ia cimela del pals, limón mango, y naranja; también se 

encuentra ~~ mezcal o agave azul (Agave 1eguilan~-weber) que se ha difundido 

ampliamente por la región y con buenos resultados económicos. 

E)GEOLOGIA 

La composición geológica de la región .:sta formada por rocas ígneas, 

(rocas compuestas por instrusívas, acidas, granito adhesita, vítrea etc) rocas 

sedimentaria::; (caliza, arenizca yeso. marga etc) rocas metamórficas (Cuarcita, 

marmol. pizarra etc): 

f)SUELOS. 

Los suelos son de tipo residual, a!uviai, lacustre, eolico y giacíal. 

Los suelos que predominan en esta regían son los fena!itas que ocupan un 

90%, siendo ocupado el10% restante por suelos de tipo chemozem. 



G) HIDROLOGIA. 

T0qu!la se encuentra líligadii por ios oros Santiago, CJ1tco y SolaF!os, ¡os 

cuales abastecen a í:üda la región. 

Cuenta tamtien con a¡my~-;s en tiempo da litMas como son ~~ Atiz:cua, ei 

mezquite, agua caliente, papas. salto de las panimas, platanal y calzada. 

Tiene también otros recursos naturales come son: los mana;;üales formados 

por la fundición, e; aguacatillo, !a gioria, la toma y los azules. 

Este mpio. cuenta con almacenamientos de agua los cuales se muestran en 

ei cuadro síguienia: 

91J..~P_3C iiO..- 2 ALMACEN/1¡\!iiENTOS _:.{USO lJs.~,-~9-~-ª-tili;..Q.\Jlb-~ 

NOMBRE DE CORRIENTE CAPACIDAD 

San Martln 1000 

Tequi1a Aten o a 

La Torna :..a Toma 2405 

SUP 

200 has 

90 has 

usos 

riego 

de iacañas 

riego y 

abfevatfuío 

riego y 
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H) EROSIÓN 

La erosión es de origen hidríco principalmente, y esta clasificada como 

fuerte y media. La primera tiene una superficie de 120 ha, la segunda abarca una 

extensión de 101 ha. En el cuadro No. 3 se muestra las diferentes zonas 

erosionadas, su causa. extensión y clasificación. 

CUADRO No. 3 ZONAS EROSIONADAS EN TEQUILA, JAL. 

ZONA I;ROSIO~ADA ___ EXTENm_óN (HA§l __ . CAUSA CLASIFICACIÓN 

la Relación 44 hidrica media 

Tepetate 1i hidrica media 

Charco Verde 13 " " 

Mitlan 80 fuerte 

La Bolsa 33 fuerte 

Pandita 26 " 

PotJ·eto de los Rivera 14 11 f<Jerte 



VI CULTIVO DEL MANGO 

E! cuitivo del mango en Méxíco se ha extendido a 26 de la 32 entidades 

federativas, en una superficie aproximada de 29,060 hectareas y una producción 

de 370,000 toneladas. 

El valor de !a producción es de 260 millones de nuevos pesos, io que ia sitúa 

como una de las mas importantes frutas del pals. 

A) POBLACIÓN ACTUAL DEL MANGO. 

En el estado de Jalisco se ha incrementado bastante el cultivo de nuevas 

variedades de mango, dando que el clima, suelo, precipitación y otros factores son 

favorables para el buen desarrollo de este. 

Se cultiva e;, los siguientes lugares 

EN LA COSTA Cihuatl~m 

La Huerta 

Casimiro Castillo 

Purificación 

Cuautitlfm 

Tomatlfm 

Puerto Va!larta 

Amatitan 

Arenal 

Tequila 

Magdalena 

San Clistobal de la Barranca 

Zapo pan 

14 



S' 'C> 
~ 

Tuxpan 

Pihuamo 

Autlan 

Tecalitlfm 

Atotonilco 

Chapa!a 

Aproximadamente s~ cuenta con ~.400 hectareas abiertas al cultivo de las 

cuales ~~ 50% estan en producción y el otro 50% estan en desarrollo. De este 

número de 3,400 hectareas 2,295 estan ocupadas por variedades mejoradas, las 

· cuales se distribuyen en su mayorla en la costa (haden 80%, Kent 10%, Keitt 5%, 

Tomy atkins, manila, diplomático y sensación 5°/o). y e! resto (1,i04 has.} estan 

cuitivadas con mango criollo. 

Con la advertencia de que muchas huertas no son comerciales. 
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B) OESCRIPClON BOTANlCA DEL MANGO. 

La descripcion botanica de! mango es la siguiente: 

DMsion: Espermatophyta 

Clase: Angiospermae 

Sub-clase Dicot1edónea 

Orden: Ferer.bithales 

Familia: Anacardlaceae 

Género: Manglfera 

Especie: Indica. 

El mango, (M.m.la~r~ Indica) L. es nuestro caso la especie mas Importante 

de la famílla de las Anacardiaceas, Esta familia contribuye con otros frutales 

valiosos como el marai'iOn (Anarcadlum occidentale), la clmela tropical (Spondias 

§!m), ei pistache ~tacia vera 1::) y otras plantas iltiles de las que es posible extraer 

acido tanicos, recinas, aceites y tacas, algunas ornamentales y otras que son 

venenosas. 
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El género fv~anglfera GJ~!'lta COP 30 Ó ~?5 espeClE:S, de las cuales S{;lo ·,_¡r;as 

{;Uantas proctJcen fruta comastible, r;in i~íYlb~;~p ~~~~lgs d~ l<>s especies resttiPles 

tiHnen lmportanclc_; potencia! en ¡:::rogramas de mejoramiento ger.ei:i~o, ya que 

poseen flores con 5 estambra& fértiie~, mientras que el mango comercíal cuenta 

ccn sClc 1 C 2 sstarnbrca fértiles por flor. 

E! arbo! del mango es siempre verde, su porte es en general mediano, 10 o 

20 m Su forma depende de varios facto;-es entre e:lcs ei tipo de propagación 

El fHbo! de semiila es erecto y alto, mientrar,; que el ínjmtadc es mas bajo, 

da ramificación :;sc<:~sa y abierta. 

E! sist~:ma rttdicu:~lt pre-senta un amplie desarrollo, las raíces principalmen-te 

penetran ele S a 8 rn, mlert;as que las supElrtíc;a!~s s~ exth:mden en un radio de 

11asta in 'i1. dd tronco_ Esa c~racterlstics ie permite resistir, hasta cierto punto, 

tond!ciones de !;aja humedad_ 

El tronco p¡1~;dp;.;! es rnas o manos recto, ciilndrico y de 75 a 100 cm_ de 

diametro_ La corteza, :le color gris a cafs, tlene grietas iongitudinales o surcos 

rel:icu!ado., poco profundos, que a veces contiene;~ swi.itas de resina. 

Las normas de\ crecimiento del arbol df:lpenden de ia vanedad y de las 

desarroi!c d$ lo:;; nueves brotes. Las hojas jovenes son primeramente cte color 

violeta rojizo, bror.cead;;s o verde pa!icto, carnbisncto rnas tarde a color verde 
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fnm;a oblonga eilpih..:-!f e ;a<K<.HJiacta, rela\WamentE) angostas y iárgas (30 cm e 

n;~¡;)_ Lo \icl1ii cerríral y i(;s i 5 a 30 p<>r~s de venas iateraies son tnuy prominentes 

El mayor desarrolin ocurre f!n los meses de primavera y verano y solamente parte 

del arboi o lí!!é:IS pc(:as ramas, \(tdan nueva adMdact en un periodo determinado. 

Las í1ores se producen an octubre o rnayo, pero la mayorla cte las 

11ariedades k; hacen de dlciembre a rnarzo, Si en la primera florat!on no amarran 

suncientes rrutos., se produce una segunda v aim wm ter.::er tloraclon. Las 

floraciones muy tardlas, esc<:!samente amarran fruto. 

La infbrescenda es una pamicu!a terminal, en forma de piramíde de 40 a SO 

cm. de !argo, muy ramificada, !as cima~ de las ffo;··es aparec!m en las 

rsmitkackmes. de :segur•Jo y tercer ord€!n en nDrnero que fluerua ampliamente 

(100ü a 5000} <:~n cada una. 

En ia misma lnfiorest:encia, pueden encontíarse esta minadas y flores 

pertectt:ts o herrnadroditas, estas Oüirnas domln~tn en nDr.---I~H\) hac;a las porciones 

t~rrninah~s de las r·~rni~cac~ones de ta panicu~a. G1obiltnr~nta s~n ernbargo, se 

producen una mayorla d$ la$ flores estaminadas y una minorla de hermafroditas. 

Li:is flores t!en& cinco sépa10S ¡;ubescentes de CO!Oi' verde y 5 pétalos 

caedizos de colores anaranjacio, m_liJ, amarillento e verdosos. El <iisco es granda, 

de 5 ióbu¡os, s:t..,ado an;ba ~e la base de los petaios. En ias flores estarninadas ios 

estambres sen sólo uno o dos {funcionales o fértiles), cün uno o mas estaminodios. 

En las flores perfectas, el gineceo consta de un ov~uio consplcuio, de una soia 

celd<~. gioboso, ur. esti\0 iat~:ral, curvado hada anlba y estigma terminal pequeño. 

Ei fruto. que se cosecha tlesde ñnes de mayo hasta ,_;eptiembre se produce 

soio n en racímvs. 8oü?mlcarnerte al; ur.a di vpa apia!>da, -:1t.1 color Hxierior amarilic, 



pequef\as ~:¡landulas c!n:u!ares, en ocasiones prominentes, liamaclas ienticelas. En 

ia parte !nl:.,ma del epicarpio, existe un estado de células en :el que ab; .. mdan los 

canales de íestnas. cuya cantidad en ciertos tipo, acusa un tlpíco sabor a 

tem<1ntina. 

Ei nwsocarpo esti.i forrnado por la parte carnosa comestlbfe, la que es 

atravesada por !~B fibras que parten dei endocarpio. 

\.a cantidad y ion9ítud de ia fibra es un cara<.:teí importarrte en ios trabajos 

de saíeGdón. El andoc.:arpio ~s grueso y 1eiioso, cubierto con una capa de fibra. De 

la union dei fwto ai pedCmcuio, una vez desprendido el primero, ,gotea la sabia 

iec!wsa dei mango, la que puecie manchar a la fr;;ta y a! hombre puede caasalie 

iigem irritación de la pl~L 

Ei desarrollo flsíológíco dei fruto a partir de su amarre, :1e lleva a cabo an 

<>prmtimadarmmte ~S semanas (dependiendo de 1a varlédad). En ese periodo se 

registra un continu~do aumento en el peso y dimensiones, mismo que se reduce 

considtnabiemente <lntre \a novena y \a dec\rnocuartii semana, periodo en el cual 

s& desano!ia t>i hueso. 

La serni!ia es apianada, co~istítuláa en su mayor parte por íos cotiíedones. 

PuedE! constar de un sólo &mbrión, resultado dt<i procese• de unión entre un 

espem1a y<.~¡ hues0, o blen, de 2 a S o mas embriones, -ono producido sexuaimente 

y el ;·esto oliglnadcs en el tejido, y son plantas, idénticas a 1a planta madre. A íos 

mangos ton un soio ernbrión~ caracteristlcos de ios tipos hindúes s~ tes nama 

monoernbriOnicos y k~s que poseen des o ntas~ como es ei ca5o de Jos inrtochtnos, 

se ias Harr~a ponenl~Jriórücos. 



C) VARIEDADES 

Las principales variedades que sen encuentran en el E:stado de Jalisco, por 

su importancia comercia! son las siguientes: 

1.HADEN 

Proviene de un arbo! de la variedad "Mulgoba". 

Fruta grande, de 14 cm. de largo y 650 g. de peso, de forma ovada rolliza, con 

fondo de Golor amarillo, chapeo rojizo o carmesl. con numerosas lenticelas de color 

blanco. Pulpa jugosC~, casi sin fibra, con sabor ligeramente acido de buena calidad. 

El arbol tiene habitas de amplio crecimiento en longitud ,en espesor y produce una 

floracion abundante con una apariencia veteada atractiva. Epoca de cosecha en 

junio y primera quincena de julio. 

En Jalisco e! mango Haden junto con el Kant, tienen las mayores superficies 

dentro de las variedades comerciales. 

2.-lRWlN 

Variedad q'J€ se origino en 1939, a partir d~ la variedad "Lippens", lo que a su vez 

deriva de !a variedad "Haden". 

Fruta de mediano tamaf'lo, de hasta í3 cm. de largo, con un peso de hasta 

450 g. y promedio de 350 g. Su forma es mas bien elongada y ovada angosta, cor. 

fondo amarillo-anaran¡ado, con chapeo color rojo brillante y lenticelas blancas. 

Pulpa sin fibra, con aroma agradable y calidad de buena a muy buena. Hueso 

relativamente pequeño. Epoca de cosecha junio y julio. La fruta se puede 

transportar en buen estado.EI arbol es hasta cierto punto enano y los frutos se 

producen en íac!m~s. 
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Esta variedad se ha venido lncremeiltando en Jallsc<.!, debido a que se 

t:é.'S?Ólá tlfl epoca ternprana y por SU rnagnifiC<:! presentadón. 

Obseni<Jdorws nevadas a cabo :a ;·epo;tan cornc de producción medía y 

f.!si:able. 

3.-·KENT 

Variedad piantacta en Florida en 1932, tJnginada a partlr d~ ia varleaad ;,Brcoi<s" 

(í 910- f924}, la quB- ~ f·H.i. vez se o:iginó de ia variedad h!nctü "Sandersha"_ 

Fruta grande. que Heg~ a 13 crn o n¡as de iongltud, con un promedie de 680 

g. d~ peso. Forma ovada, mas bien baaü:1 y romza, con fondo c.lti! color verde 

amari!iento y chapeo rojo orncum, !enticeia8 numewsas, pequeñas amarillas, 

Ptdpa ju~_ft_Y:ia .. sin fibra, r1ca ~n dt.úce y :~:al\dad <:;aHft(;adá d~~ ;nuy buena a ~xcetente. 

El hül"!SO reprt¡senla ei S% dei peso de la fmt<t. 

Le; epoca de cosecha es juílo a agosto y en ocasiones hasta !os primeros 

ellas clH <;~ptiemba;. L;; f!uí:a se transporta dE! i:JUeri estado considerandose como 

uno cte los rnejon:s mangos tard!os. Eí habito de crscimiento del arbol es vertícai 

con ramas ascendenies. Produce una fioracíón de color gris 

4_--.f'~.EiTT. 

Originada de una semma de l$ va!ietiad nlndfi ''Mwgoba". Fn.Jta grande, hasb cte 

12 cm de largc y i1asts 680 g. de peso, forma :Jvacta, i:Jasta y roHlza, f(mdo arnarlílo 

ccn co1ores arnarmo a rojo_ ;:;uipa jugosaJ stn ftbra, axc:eptt1andt~ ht zena cercana a: 
nueso y rica en sat¡:;r y ctuica. 



Su calidad se califica de muy buena, y el hueso es pequeño de 7 a 8.5% 

del peso tordl de la fruta. La epoca de cosecha es agosto y septiembre. La fruta se 

transpo,ta en buen estado, considenimdose ai Keitt como el mejor de ios mangos 

tardlos. El arbd presenta un peculiar habito de crecimíento, con ramas largas v 
arqueadas que dan una apariencia abierta y descarnada. Produce floración muy 

aromatica. 

La reportan con una producción media estabie, 10 tardio de su cosecha es 

favorecida por un mejor precio en el mercado y la calidad de este mango, lo hacen 

recomendable actualmente, a pesar de su tamaño poco comercial. 

5.-SENSATION 

Variedad plantada en 1935 en Miami, Fla., de origen desconocido. Es una fruta de 

pequeña a mediana, hasta 11 cm. de longitud, con un promedio de peso de 280-

350 g. aün cuando algunos mangos llegan a pesar hasta 550 g. Forma oval, con 

fondo de color que varia deí amarillo briliante hasta amarillo anaranjado, con un 

chapeo rojo obscuro. Lenticelas numerosas pequeñas y de color amarillo palido. 

?ulpa ligeramente dulce de un caracterlstico aroma suave y con fibras cortas, 

Calidad califitada .::omo buena. El arbol es vigoroso, moderadamente abierto y con 

crecimiento simétrico. Temporada de cosecha agosto y septiembre. Reportan a 

esta variedad come ligera altamente y muy buen productora. 
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S -TOMMY ATKINS 

Varíedad de r~íativamente nueva explotación, originada en Florida, de parentesco 

desonocído, aun cuando se estima que deriva del Haden, Hasta ahora no se han 

descrito sus caracterl~ticas oficiales, sin embargo se trata de una fruta grande, de 

454-680 g. de pese, de color superficial que varia de amarillo a rojizo. El arbo! dil 

una buena producción y su temporada de cosecha se presenta entre junio y julio. 

7.-Z!LL 

Fruta de forma ovada, pequieña a mediana, de hasta 11 cm. de iargo con un 

promedio de peso entre 180-270 g. Fondo de coior carmes¡ encendido a obscuro. 

Lenticelas muy ~bundantes pequeflas y amarillas. Pulpa jugosa, si fibra, rica en 

sabor y dulce. Calidad de buena a muy buena. El hueso ocupá aproximadamente 

el 8% d~l peso total del fruto. Epoca de cosecí1a muy temprana, en ocasiones tan 

temprana, como e: 15 de mayo, extendiéndose a junio y hasta los primeros dias 

de julio. Se empaca bien y es manejable en <>! transporte, puede cortarse en 

estado verde sazón y maduración satrisfactor-iamente con buena calidad. El arbol 

crece bastante grande, pem relativamente abierto con hojas amarillo-verdosas. 

Produce una floración aromatica. 
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O) CRlOLLOS MEXICANOS 

En Ja!ísco eXiste una gran dlversidad de mangos criollos, que desde su 

introducción han sido reproducidos por semilla. La importancia comercial de ésta 

fruta se basa en preferencias de mercados loca!es. 

EX'isten criollos pertenecientes al grupo de los poliembriónícos o lndochinos 

y al grupo d~ los monoembrlonicos o de ia india. 

1) GRUPO MANiLA O !NDOCHINO 

En general por ser pol!embrionicos y porque la mavoria de los arboles fueron 

originados de embriones nuce!ares, éstos presentan escasa variabilidad, sin 

embargo a causa de los que provienen de embriones cigóticos, se han originado 

manila de muy alta calidad, asl como otros sin valor comerciaL 

Aún cuando sus caracterfstlcas no son unífomu:~s, en genera! !a fruta es de 

pequeña a mediana, con 9 a 17 cm. de ICH1gliud y 1 SO a 550 g. de peso. Su forma 

es mas bien elongada, con color generalmente amariilo o anaranjado uniforme, si 

acaso algunos presentan un débil chapeo, lenticelas pequefias y una resistencia 

mayor que los mangos monoembriónicos al ataque da la arrtJacnosis 

{9olletotrichum Gloe~orioiges-Pj Su pulpa es dulce, de sabor agradable sin fibra 

o muy poca fibra. Arbol muy vígoroso con menor alternancia, mayor producción en 

numero de frutas por arbol pero menor en peso que variedades comerciales 

monoembriónicas. Epoca de cosecha muy variada y entre los diferentes tipos, es 

poco conocida, la mayor producción se present-a de abril a agosto. 

En general las huertas de manlia que eldsten en el Estado, cuentan con muy 

escasa tecniñcación, su reproducción es por semilla y su trazo no es uniforme. 
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El e~tudlo y SP.Iee:dón de les manilas seguramente llevará a ia obtención de 

muy valiosas vari~dades. 

La uniformidad de la coloraclon y la asuencia de chapeos lo hacen menos 

atrfdivo para e! mercado. Se cultiva en Cihuatlc'm y la Huerta. 

2.-GR.U?O DE CRIOLLOS DE ORIGEN HiNDÚ 

Contrario a los criollos de 01ígen poliembriónico,los hindües 

monoembrionicos han expe1imentodo intenso cambio motivado por su habilidad 

para cruzarse y autopolinízarse en forma natura!, 

Estas caracterlsticas, sumadas ai tiempo transcurrido desde su lntroducc!ón, 

la se!e(;cEm de semillas pam su posterior siembra, por .íos propietarios de huertas 

y la siembra de una misma hue;ta con diferentes tipos a corta distancia, motivaron 

la existencia de una gran cantidad de tipos, algunos con muy buenas posibilidades 

para ia explotaclon comerclai. 

En este grupo de criollos, existen frutas con excelente presentación de 

diferentes tamafíos, con coiores brlllantes y chapees atractivos, muy gustados en 

los mercados exportación. Son por lo tanto va;ioso materiaí para trabajos de 

selecc!on_ 

La va1iabl!idad de los crlollos causa ademas la proliferación de nombres, 

muchos de ellos repetidos en diferentes regiones, como petacón, bola, tranchete, 

nombres de otras frutas como mango platano, manzano, naranja o nombres 

propios, lo que motivan seria confusión que aun envuelve a !as variedades 

comerciales. 

Poco se puede hacer para suspender el uso d~ nombres regionales, pero 

hasta donde sea po~·!ble y especialmente en ~~ fruto, aabe evltarse esta 

nomenclatura arbitrada, si queremos iniciar el orden de 

agroínclustria en Jalisco. 

esta importante 
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E) ADAPTAClON 

El mango es un tr'<.~t.;d de clima tropicaí, su distribución se encuentra por 

tanto dentro de los tropk:os de cancer y capricornio. Pueds prosperar en climas 

subtropicales, hasta los limites de ia media del mes de enero (ai norte del ecuador) 

o !a media de Julio (al sur del ecuador). 

En los l.ropiccs, t1ebe expiotarss a amtudes sotlíe el nlvel del mar, no 

mayores a los 600 rrr. y en tos subtrOpicos en lugares cercanos al nivel del mar. Sin 

embargo, tanto en Jalisco como en lndla y en otras partes, el mango prospera 

hasta alturas cercanas a los 1 ,500 m. Considerandose como ideal !a altitud de 

entre O a 1000 m. que corresponde en este estado a las llanuras costeras del 

Pacifico, v que :ntegran la zona calidad, con temperatura media anual de 22'C. o 

mayor. 

El mango, es muy sensible a bajas temperaturas cte subcongelación, por 

m~s de unas cuantas horas. Los arboles jovenes son aún mas sensíbles, pudiendo 

morir por ia presencia de temperaturas de 2'C o lnferiores, s! estos no se protegen. 

Las heiadas de corta duración, pueden no daftar a los arboles en conjunto, pero si 

a los brotes tiernos y a la inflorescencia, En lugares montañosos con riesgo de 

heladas, es importante evitar despresiones y escoger ubicaciones con un 

conveniente drenaje de ai:e. 

El mango por su origen es un frutal de clima monzónico, en el que se 

alternan las épocas de elevada humedad y de sequia. 

Es iógico por tanto. que en nuestro medio prospere mejor, en lugares en 

donde se alteman épocas humedas después de la cosecha, para estimular el 

nuevo crecimiento vegetativo y ésta epoca debe prolongarse en todo el curso del 

amarre y desarrclio del fruto. para propiciar que la antracnosis se mantenga a 

reducidos niveles de infestación. 
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Para cultivar ei rnangc baje cond!don<:ls ctli' temporal, se requíers una 

precipitací6n p!uviai de 1000 mm. al año, distribuidas en tal forma que perrnita una 

época seca de ·1 a 6 meses de duración, en los cuales los promedios mensuales 

de lluvia no deben excedt:Jr los 60 mm. En caso de <iefitiente lluvia, el cultivo debe 

recibir rief.JO. 

Como ya vimos, las lluvias que se presentan en ia época ele fforaclón 

rectut.:en ser1amente la polinización y el amarre del fruto. El tlempo hürnedo nublado 

sin embargo, con frecuencia prolonga !a procluccion del flor intermitente, 

propiciimdose la obtención de 3 ~l 4 cosechas parciales sucesivas, en una sola 

temporada de fructificación. 

F)SUELOS. 

E! mango puede prosperar en una diversidad de suelos, la mayor parte de 

los autores consultados coinciden en que los suelos aluviales profundos, los limos, 

y los suelos rojos laterlticos. bien drenados y con abundante materia orgimica, son 

los ideales p&ra est~ cultivo. 

No se aconsejan suelos muy arenosos, arcillas muy pesadas o suelos 

negros pesados y ricos, ya que estos últimos estimulan un amplío crecimiento 

vegetativo y poca fructifícaclon. La presencia ele piedra no se ha encontrado 

significativamente negativa, Pata el buen desarroi!o del ~rbol. Los suelos muy 

alcalinos dañan el cultivo y en especial las piantas jl')venes son sensíoies a PH {s) 

de 5.5. a 7.5. sin embargo en varias de nuestras zonas productoras, el mango se 

encuentra produciendo satisfactoriamente en pH de 8.25. 
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Por tratars0 de un G'i.i!tivo con amp!lo slsterr;a md!cu~ar, es necesario considerar ia 

nahi>al<.<.z<i de¡ subsuel;.• y aóemas ei manto treatico debe estar por debajo de 1.80 

a2.5m. 

Se obtíen~n buenos resultados aún en sueles ligeros acidos o suelos 

arciiloscs a!callnos, si é::;tos se fertilizan ade(.;Ltat.lamente. Se observo ademas, que 

ei mango soport~ hi+.;;ta 6 sernanas lf;tmdado sin reclbir efectos aparentes, sln 

embargo, se recomleflda hacer ias piarrtaclones en donde la pencl!ente avlte las 

lnunda\or.er; y a: m!smc tiernpo se t~stablezca un drenajtl adecwH1o del sue¡o. 

G) PR.CPAGACiON 

Eí rnango puede pmpagarse por semiila o método se>rúai y VSf1ativamente, 

1. PROPAGACIÓN SEXUAL O POR SEMiLLA 

La picpagacion por semilla, motiva en los hijos una gran V<iliabl!ldad. Este método, 

diseminadon ele! r.:u~"V~l en el mundc y aün cuando se han ut't~mldo mangos 

sobresaiientes, .::n gem.:rai resültan individuos de mayor ~tigor, pero cor. frutos de 

baja r.alhjM. 

L<l$ p;a,¡ts.;,; obteni<1as {/e semliia se emplean ~~n tra!:iajos de hiblidadón, 

paro p;;; ¡;u vigor v ¡:Jor obteners;;? a bajo c'Jsto, son ampliamente usados para 

producir patrones. 

La semiHH de mango permanece v:ao!e solo por muy breve tiempo (2 

tem~r:as ;,;pwxirr¡adamente), después de este periodo, se obtiene un baJe 

pcrcentaje de gs;minacl6n, y de mas de 4 semana~ practicamente no germína. 
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La genninaciün puede llevarse a ;;abo en receptaculos individuales, en 

donde la planta e~. posteríorrnente injertada directamente sin replante, o en camas 

sombreadas hechas de aserrln o fibra de coco cte aproxirnadamente 20 cm. clt! 

espesor, plantando a distancia de 30 cm entre llneas y de 15 cm entre si, para 

posteriormente replantar ias mas saiudabies en envases indivióuaies, o en ios 

surcos del vivero. 

Los receptaculos de uso mas comün son los tubos de políetlleno, 

preferentemente de color negro. 

No se conocen esl:udios realizados sobre vigor, y otras caracterlst!cas que 

permitan la selección del mejor patrón, por lo que íos productores emplean 

practicamente cualquier mango. Debe tomarse en cuenta s!i'1 embargo, la siguiente 

recomendación generaL 

Se prefiere un patrón robusto con buen 11ablto de proauccíon y con cortesa 

!isa,manejab\e en ei iníerto. 

En general ios mangos poliembrionicos (manilas)tienen buen habito de produccion 

y vigor, ademas producen poblaciones unifonnes, pero se observan poco 

tolerantes a deficiencias de humedad. 

Para preparar la sernliia, ~e quita la pulpa que la cubre, se seca uno o dos 

dias 'f con navaja o tijeras se ie quita la cascara cuidando de no dañas la parte 

Interna. Se coloca ia semilia el" poSición vertical, con ei lado convexo hacia arriba y 

con una pequel'ía porción expuesta sobre ei piso. 

En re<:eptaculos individuales se debe usar el suelo con la suficiente cantidad 

de arcilla, que permitas;; maneJo sin qve éste sa desintegre. 



La semma germinara en una o dos semanas y i~ plant<l podra estar en 

condición d(; ser lnjettacta er. la próxima primavera ( de 5 a 9 meses mas tarde) y 

hasta la edad de 1 e meses aprcximtldamente. 

2.-PROPAGACiON VEGETATIVA 

Se emplean varios sistemas de propagadón asexual, entre los que se 

mencionana !os siguientes por se los mas comunes: 

A-INJERTO DE ENCHAPADO LATERAL: 

Puede realizarse practicamente en toda epoca del año. siempr~ que eXistan 

yemas en buen estado, pero probablemente la época ideal este comprendida entre 

abril a agosto. 

Debe evitarse el injerto en épocas de elfcesiva humedad ambiente, por la 

tendencia del injerto o pudrirse si no se toman los suficientes cuidados y en 

invierno, en los lugares en donde se apreciar; significativos descensos de 

temperatura. 

Pam obtener ias varetas, se seleccionan ramas terminales sanas, de buen 

desarroilo y originadas en la termporacta anterior. 

No deben emplearse ramas originadas en el ciclo de crecimiento en que se 

realiza el injerto, La vareta seieccionada en ia punta de la rama debe tener de i 5 

a 18 cm. de kmgh'Ud y de 1 a 1 1/2 cm. de diametro, igual o preferentemente poco 

inferior al diametro del patrón. 

La vareta puede ser cortada ·::iefoliada, (dejandose peciolos de í cm. de 

longitud) e injertada inmediatamente, para aumentar el porcentaje de 

prendimientos, puede prepararse la rama de 1 O a 15 d. las antes, mediante un 

ani!iado de 18 cm de la punta de la rama, o clefoíiando esta misma iongituc~, 
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FIG. 6): INJERTO DE ENCHAPAOO LATERAL. 



{dejar peciolos da ·¡ cfl'·;.} Transcurrido este perlodo se corta la vareta V se injerta 

€íl ei patrón. 

Al hacer la operación del lnjetto ia navaja debe conservarse con filo tan 

agudo como el de ia navaja d~ rasurar. 

En ei eJttremo basal de !a vareta se hacen 2 cortes oblicuos en lados 

opuestos, como para formar una cuña. Uno de fes cortes de 4 a 8 cm. de longitud 

y el otro de 314 a 1 1/2 cm. de longitUd élproximadamente, ambos mediante un 

solo golpe de navaja. 

Para hacer el corte en el patrón. se selecciona un lugar en el tallo donde 

esté derecho, <> aproximadamente 20-25 cm de! nivel del piso. El corte se hace 

tangenciaimente, hada adentro y a través de la madera, cortando haci<> abajo en 

un solo nwvirmento. La íong\rud de este corte deber ser Hgen:unenie mayor ( 4 1/2 

a 8 1/2 em) que el realizado en la vareta, por io que un corte mas pequeño se hace 

para dejar en la base una muesca en donde se acomodara la cuña de la vareta. 

En la parte superior, el corte presenta una forma de U !nvertido. 

A corrtinuacion se coloca en su lugar la vareta de tal mflnera que se realice 

;;; uílión del rambíum de les 2 elementos : se amarran con tiras de piastico o 

resorte (!1u~e). ~1mpezando de abajo hacia aniba. 

En cuanto e~ corte del patrón después dei prendímiento del injerto, existen 

muchas discrepancias. Experimentos realizados en nuestr<1 pals reportan que ía 

dominancia aplcai dei patrón afecta ei prendimiento y desarrollo de las yemas del 

injert0 y que desde el punto de vista practico, as mejor que el injertador 11aga el 
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injertador haga e! corte inrn~<li;:¡í.amente ctespués dei injerto, para romper iH 

dominancia apíca!, hadendo este corte de íO a 20 cm. aniba de la union patrón

inje!to. En esta forma el prendimiento se acelera 4 ó 5 dlas y ei porcentaje de 

p¡edirniento aumenta Ui1 13.3% Por medio de uí1 segundo corte d!&yonal, se debe 

finaimente e:iminar todo el patrón, arriba dei callo formado ¡¡or el injerto. 

Algunos consideran que el patrón debe eliminarse sb!o cuando las prímeras 

hojas del !njerto toman al color verde, mediante un corte a aproximadamente 1.5 

de 2 cm. arriba de la unión del injerto. Todos los brotes que aparezcan en el 

patrón, deberan ser removidos inmediatamente. 

b} lNJERTOS DE COPA. 

Con variantes como las de corona, hendidura, muesca y otras, estos injertos 

se apllcan comerclaimenie sobre patrones de semiiia, con tallos de 3 cm. de 

grueso o mayores y reí:ilizactos in situ {en el mismo IU~Jar en que se encuentra o va 

:i quedar establecida la planta) 

Se usa una tecaica similar para poner en contacto el cambiun de los 

eiementos, pu& (vareta porta yemas de mayor diametro} y el patrón. Mediante 2 

ctortes opuestos, se forma una cuña en la púa, la qua se coloca en el corte 

realizado entre la corteza y la madera, en !a muesca o en los extremos de ia 

hendidura, según s-~a e! caso. Cuando la rama del patrón es gruesa, varias puas 

pueden ser colocadas en un mismo tronco_ A continuadón se amarran, los cortes 

se afinan con navaja y se wbren con selladoí (puede s&r emulsión acuosa de 

asf'.:dto) y se protegen de los r<>yos directos del sol. 
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FIG. 7): INJERTO DE CORONA O DE COPA. 
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Con estos métodos pueden rejuveneserce huertas viejas o simplemente 

pueden emplearse para carnb!ar ia variedad, trabajando sobre Íroncos de 25 cm. 

de ditnneiro corno patrones. 

La experiencia ha demostrado sin embargo que arboles muy viejos deben 

ser eliml!lados y reemplazados por otros de va!ledéides pron;etedoras. No es 

costeable invertir en rejuvenecimiento en este estado. 

Al nuevo crecimiento en ~~ ínjerto se le protege de \os rayos directos del so! 

mediante ;amas o bolsas de papel. se le ponen soportes por varios íneses para 

evitar ei mmp;mlentc en la unión y se elirninan de 1o<> troncos todos íos chupones. 

cuando el nuevo crecimiento a partir de :a púa alcance 2.0 a 25 cm. se 

puede eliminar la yema terminal para estlnKilí'lr el rameo. La mejor epoca para 

realizar este tipo de injertos es t!l'í primavera o a principios de verano. 

· · H) PLANTACIÓN 

Para el mango los pnndpales trazos cta piantación que existen son dos: en 

cuadro o marco real y tlifmgulo o tres bo.lil!o. En cuadro, se desperdlclá rnas 

terreno que en el de triangulo, ya que si sembramos a diez metros de dístancia, en 

cuadro tendremos cíen arboies por hectarea y an triangulos se tienen 115 Cl sea 

que .,.e aprovecha un i 5% mas la superficie. 

La distancia a que deben quedar separados !os arboles uno de otro es 

se~¡Cm !a especie, asi tenemos que para aguacate y mango es de 10 rn. cltricos 8 

m. papaya 3m . .¡ i::nnarindo 10m. 
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OROENACION DE UN HUERTO 
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OROENACION DE UN HUERTO 

F IG. 9): TRAZO A TRESBOLILLO 



Una vez determínados los lugares en donde se deben ubicar las plantas 

mediante e! trazo se procede a la apertwa de cepas. Consiste en la apertura de un 

hoyc cte 60 a 80 \:ín'S. tanto de hondo como de lacto y por ninglin motivo se 

plantara en un sueio que tenga una profundidad inferior a los 2 metros, ya que sus 

ralees no podrlan desarrollarse normalmente y eí arbol no crecer!;_¡ correctamente. 



la siembra de ios arboles, con el propósito de que se asolee el terreno; la tiEHTa que 

se saque se cJebe dividir en dos partes, !a tierra de encima a un íado y !as del tondo 

de otro, y-a que caando se piante el arbol se echara primero la tierTa que estaba at1 

la superficie y después ia del fondo. 

Se selecciona píantas injert'adas sanas, libres de enfermedades (roña 

antracnosis) malfonnadón del manejo y deftciencla de elementos menores. La 

unión del in}erto en cada planta debe ínspeccionarse, con objeto de ver sl los tallos 

del injerto y patrón ;;on uniformes y muestan una buena formación de talio. Los 

brotes del injerto adamas, tienen que tener ramas bien distribuidas. 

Del viven; donde fueron adquiridas la5 plantas, se transportan en los 

mismos receptaculos individuales en los que fueron injertadas. En caso de haberse 

obtenido directamente ~~~ los surcos \.fe v¡vero, se movilizan al lugar del plantado 

con una porción de suelo que proteja las ralees y cubiertas con amarres tales como 

papel, sacos de manta o yute o bien rejas de madera. Es necesario mantener 

cuidados especía\ss para que ía raíz se conserve húmeda y no se deshidrate. 

Se puede cortar del 20 al 50% de la hojas, para qu~ se eviten excesivas 

pérdidas de humedad. 

Hasta donde sea posible hay que procurar que las plantas empleadas, 

hayan sido pr:}dUcidas en viveros con caracterlsticas de clima y suelo slmilares ai 

lugar en que se pretende establecer ía huerta. 



C;;ando se haCtl una plantación es necesario que los arboles queden 

perfectamente aiíneados, o sea que deban colocarse en el m!smo lugar de la 

estaca que se c;>iocó a! hacer el trazo, para lograr esto es necesario utilizar la 

··regla de la plantación" 

Al rnornento que se va a hacer la e.:tcavacion es necesario quitar la estaca de 

trazo y se movera el purrto donde debe ír el arboi. Aquí es donde se utiliza M regla 

de plantacion; la muesca del medlo se co!oca en la estaca del trazo y en !as 

muescas de !os lados se colocan otras dos estacas auxiliares se quita ia regla de 

plantación y se separa ia estaca de trazo, pudiéndose hacar ia excavación. 

Este paso es muy importante para ía buena vida del arbo1, por lo cuai se le 

clebe dar mucha importancia. 

1.-Antes de colocar !a planta, se recomienda hacer una fertmzacion de fondo, sa 

;ecomlenda adernas, agregar de i a 2.5 kg de compost o estlercol bien 

descompuesto. La mezcla de suelo artíficíai, fertilizante y com¡:wst o estiércol se 

coloca en ei fondo de la cepa. Se procede a continuación a terminar de cubrir la 

pla:1ta y la cepa con sueio !iumedo, de tal forma que el welo que se sacó dei fondo 

cie !<i cepa, quede en parte superficiaL No es recomendable agregar en la cepa 

much:.i materia organica, ,ya que en su descomposcion posterior puede dar origen 

a t'olsas de aire indeseables junto a !a raíz. 



2 Echar ia tierra que hablamos sacado a la superficie apisonandola bien nastc'l una 

altí.lra tal, que al coloc;:H ei arl.Joi el nivel de tierra que trae ia bolsa de hule quede a 

unos 5 crns. mas arriba que el nivel del suelo, alrededor sobre la tierra, antes de 

colocar el arbol, se dtisinfecta wn B.H.C., 3%,, Volaton 2.5%, Clordano 5% de 50 

a 100 grJcepa. 

S.-inmediatamente después de colocada la planta se riega, io que ayuda a evitar 

los espacios vaclos mediante asentamiento. Un dla o dos después de plantado y 

regado se realiza una cuidadosa inspección con ob}eto de coíreglr anornalias en la 

plantación. Algunas plantas inclinadas fuera de linea deban colocarse en sus sitio y 

sera üitl al dar algunos golpes de azadón pró.:drnos a la planta para asegurar su 

asentamiento. 

1) LABORES CULTURALES 

j.PODA 

Como muchos ol.ros frutales de hoja perenne ei mango solo req~;lere de 

muy escasa poda. En cuanto a su fonnacion, la mayor parte de las variedades 

adquieren por si solas una ·forma erecta adecuada, con un eje (;entra! y un sistema 

siméhico de rameo. En este case la poda se reduce a eliminar partes enfermas, 

dañadas por heladas e por vientos y ramas muertas. 

En aígunas variedades como Keitt y Palmer, que tienden a formar ramas 

muy largas, las que se esparcen Irregularmente, :a eliminación de brotes oajos 

laterales y el acortamiento de ramas muy largas, contribulran a formar un mejor 

esqueleto al arboL Estas labores junto con aclareo, se recomiendan en injertos 

hechos sobre arboi~s adultos. 
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Algunos cultivadores poóan !as ramas interiores de algunas variedades 

e:omo Haden, lo que se dice proporciona mejor color a la fmta y permite hacer mas 

facilmente las asperclones. 

Después de un año o dos, la poda se reduce a obtener el suficiente espacio 

bajo lo~ arboies, de tal manera que las !amas bajas no interfieran con las iabores 

culturales normales en la huerta. 

Se reporta tomo un en-or común, e! cortar en arboles jó11ene:s las ramas 

laterales pequeñas e ir:ciinadas que nacen del eje centraL Esta practica retarda 

uno o dos años e; desarrollo dei arbol y tiende a emm¡zarlo. 

Como la ftor y fruto en e! manf!c se desarroíian en los extremos de !as 

ramas, la poda severa no es aconsejable en el estado de producción del arbol 

'-"'xceptuandc cuand<.1 ocasionalmente se requiera como labor sanitaria. 

En hue;tos de arboles adultos con problemas de sobíepobiacion por haber 

s!do plantados a muy corta distanciii, el fruíicultor se podra ver en la alternativa de 

podar los arboles. Hasta ahora resu!ta mas practico y aconsejable optar por la 

segunda alternativa. 

Todos los cortes gruesos deben ser afinados con navaja o serrucho y 

base el asfalte ernuisionado. 

Los arboles jóvenes frecuenternenít: empl<!zan a florecer imrwdlatamente 

despues de! año de plantados, pero sl se les permite ptoduc!r fruto, esto se reailza 

a expensas de <;U crecimiento dentro (Je los 4 primeros años. Ademas de afectar el 

desancilo, la fmctiftcación rernprana evita la formacion de un büen esqueleto de 

adecuado tc;rnaño y forma. 
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Las inf!orescend<is en este tiempo, por lo tanto clebenin se!' eliminadas 

inmediatamente despues da su em<>rgencia, de tal manera que no afecte el 

cracimiento dei arbo!. La eliminación de infiorescene:la se recomienda continuarse 

i1asta que la p!anü:i ;iegu~ a los 4 aflos de edad, époc-<1 en el que el arboi adquiere 

un buen tamaño y se encuentra lo suficientemente ctesarroi:ado ñsioiógícamente 

para producir fruto. 

Cultivos y deshierbes. Mantfmgase llore de malezas la ¡·;uerta mediante 

pasos de tasira y deshierbes, me!orandc asl la ~ereac\ón ~el sue!u y la 

conservación de la huroedad. 

2.-RIEGOS 

Aun cuarK1o algunos autores consic.hmm que una preclpitación pluvial de 130 

a 250 mm es suficiente para que el mango prospere., si ésta cae en época 

adecuada,. o mas o menos uniformes los criterios de que esta necesidad de riego 

es tan iegltima como la de otras truíales y QUe siendo en este caso penódica, debe 

ser cubierta por irrigación rnediante un sistema juícíosamente escogido, en los 

lugares en que la precipitación no sea suficiente. 

Excepto en arboles jóvenes que aim no pmducen, la aplicación de riego en 

todo el flf:o se ha reportado corno promotora de inflorescencias que cuelgan del 

arbol por meses, sír llegar a producir fn .. 'to. 

Se recomienda por tanto en arboles l<>Venes sin producción, la apiicacíón 

de liego en todo el curso de eses periodo, para m;:;utener lln vigoroso crecimiento 

vegetativo y un buen desa;ro!lo radicular. La frecuencia de ios riegos varia en todos 

!os casos dependientes ele la época dei año, temperatura, humedad atmosférica y 

condiciones de! SU€1io en ei lugar. 



En ~wneral el mangc i:!l'l su piimer aflo c:e vlda, puecte recl!:llr riegos cada 3-

15 dlas y partir del seg<.HKio año cada í 0- l 5 dlas, en ia epoca S$Ga. 

Para .:.roole3 ·Sí'l producción eJ!'iste el críterío rm3s '-' menos uniforme de 

autores, en cuanto a que el riego pesado no es aconsejable durante los 2 o 3 

rnases ¡._¡¡;terlores a la floración. Para el resto clei año existe üna gran diversidad de 

opiniones, desde ninguno, rrasta riegos a !mervaios reguiares de 6 a 15 dias a partir 

da! arnarre del fruto, hasta ei sa:wnarnierri:o del· mismo. S& ha probado sin 

embargo que la aplicación del riego después del amarre del fruto, tiende a evitar su 

calda y ayuda a obtener mayor tamaño y calidad. 

El ernpleaein da estos principios, permitira ai productor eiegír el sistema y la 

frecuencia de riegGs que mejor se adapte a sus condiciones loca!t)S. 

3.-rER.T!Ul.AClÓN 

El fubol del mango no presenta gmndes exigencias en su medio ambienta. 

Su desarro!io es posible en casi todos los suelo~, siempre que estos no causen 

condiciones de humedad permanente o sean poco profundos: 

Un alto contenido de nitrógeno en el suelo, combinado con una óistribuc:ion 

uniforme de !aSe ¡;recipitaciones p¡uviales o ei reguíar abastecimiento de agua por 

medio de un a!tc nhtel de fa capa freatica, asl como la dominancia de 

temperaturas constantBs, parece ocasionar un crecimiento vegetativo 

inlnienumpido, sin ia correspondiente fiuctificadón. 

Para una buena fructificación, !a presencia de un perlodo de sequla antes o 

duranle lG época ele floraclón es imprescindible. Ademas cte ello,~~ alto grado de 

fructificacion depende de it:l ct1rrecta reiadon nt.'tritiva, principalmente de aquella 



que guarda ei nitrógeno con :a pctasa y e1 addü fosforico. Durantf~ ios primeros 

años de crec!mientc ei mango requiere de altas dosis ele fertilizantes nitrogenados 

(de prefeu.mcia en forma organíca) pata e! fomento de su desarrollo, tan pronto 

como t;í arto!, alcance su tase de producción ¡·¡abra que dañe mayor éntasis a la 

fertilización potasica y fosfórica. las fórrnulas fertilizantes deberan contener cerca 

de 4-5 por ciento de acido fosfó¡ico y 6-15 por ciento de potasa. 

Se recornienda para los arboles adultos de rnango una relación nutritiva 

N:P:K de 1.1:0.27:1.0 tomandó como base una cantidad de nitrógenc de 760 grs 

por arbol. El nitrógeno y la potasa deberan ser siempre surninistrados 

conjurrtam;:;nte, y& que la asimilación de un nutriente c1epende de ia presencia del 

otro. 

Para ¡os arboles adultos (mayores dE: 10 af\os) 730 grs de N. 180 grs de 

P205 y aso grs dEl K2 O ó 90 i<gs de esl:lercol1.8 kgs de tortá d~ ridno, 4.5 kgs de 

•1arina de hueso, 900 grs, de sulfato de amonio y 13.5 kgs de cenizas de madem, 

pmecen ser dosis fer'ullzantes muv favorabies. Tales cantidades debenln ;oer 

divldidw.~ en dos ~rat;,;rnientos. En aftos cau:id~ti:tados corY!O altamente productivos, 

la dupilcaclon de las dosis de sulfalo de amonb es una medida aconsejable. 
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Cut'tndo los arboles han producido una fuette ccsecha, y particuiarmente 

desues de un verano y otoño humado, es adecuado ei suminlstro adicional (le un 

tratamiento otolial con 3°/ú de nitrógeno, 6 a 8 o,;_, de potasa y 3% de magnesio se 

recomienda antes de ia floración, una aplicación de N y potasa y seguida de 1 o; 2 

dosis de la fórmula 5-8-B-3 (N;P:K;Mg}. 

Fertilización en Kgs por ar'nci: 

Al emplearse fertilizantes simples: 

a)En ar'ooies jóvenes antes del plantado. 4.5.5.5 kgs de compost + 3.5 kgs 

de superfosfato o harina de hueso por hcyo o cepá. 

N 50-250 grs== 0.25-1.25 U de sulfato de amonio (20.5% de N). 

F:<Or. 0-90 grs== 0.0-0.5 U de superfosfato (í8°A. de P205>. 

1<20 50-125 grs:.z 0."-!).25 U de sulfato de potasa (59%, de Y-.20). 

b)En arboles adultos: 

N 225-300 grs= U-1.5 U de sulfato de amon!o. 

P<:Os 75-150 grs= 0.4-0.8 U de superfosfato. 

K20 250-375 grs"" 0.5- 0.75 U de sulfato de potasa. 

Ai Bmpiearse fertilizantes cornpuestos: 

a) En artoies jóvenes • 

0.5-1.5 Kg. de ia fórmula i 5-5-15 

b)En arboles adultos: 

ct.3 l<g de ia fórmula 12-8-18. 
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A con!;nuación se incluye un pian de iert;liz;;ción. Eslas racoi'Jei!dac.ior·es esi~ preparudas 

Di!t<J suelos de coñdíciorws medias de !ett!íidad. Condiciones distintas íe<.:¡uíeren ajustes pertinei"\tes. 

CUADRO No 4 .PLAN DE FERl lUZJ.I.CiON PARA MJ\NGC 

(Gramos de fefti!izontds !XII p!af'lla). 

PRíMER.t>.ÑO 

Tr<~nsplame 

Amonio 

Segunda aplic-<ilcion 

SEGUNDO AÑO 

Prittl!lro aplicación 

(30 

350 

Segunda aplicación 250 

TERCE.R ANO 

Primera aplícación 

Segunda ap\lc;;:cíor: 500 

CUAR1'() AÑO 

Primera aplicación 

QUiNTO AÑO 

Nitrato tie 

Amonio 

80 so 

215 150 

150 11() 

370 2?0 

300 2.20 

5úO 3&J 

AQC 29D 

f,s{! <IDO 

500 350 

Superfosfato 

simple tripie 

25 10 

50 20 

135 60 

23[! !!Ji) 

3:]0 13ú 

370 160 

Sulfato de 

potaskl 

se 

100 

Notas: Cada aplicación se ¡n.:ede formar con cuale&;uiem de :os tres fertilizantes nitrogenados y CQil 

potasio. Se considera que en ti momen!t~ de! \ransp!an!e !os arbolitos tienen de 20 a 24 meses desde 



4.- CORTE O COSECHA 

Esa cosecha ()¿be realizars0 con los cuidados suftcl~ntes para no dafia1 el 

arbol y a la ·fruta. En algunos lugares de nL>estro pals, aun cosechan apaleando ei 

arbol, por lo cual daflan severamente sus brotes nuevos, lo que <5e refleja en la 

produccitm de! siguiente año; o bien, trepando en el proplo arbol, io cual puede 

resultar antieconómlco. 

Técnicas elementales se pueden adoptar para efectuar la coseci!a. El de 

tijeras montadas en la base dei aro que sostiene a ia red, en substitución del 

gancho, se astan rap!darnente generalizando, ya que dan a fa fruta mejor trato '1 

permiten dejarle una fracdón del peduncuic. 

Debe evitarse el amorrtonarniento de grandes cantidades de íruta en el 

campo, med.iants el uso de cajas adecuadas, lavadas y desinfectadas, sin que esta 

surra golpes que iniluyan sobre la maduración y que son el campo propicio para ei 

ataque de enfermedades fungosas. 

La cosecha debe (ealizélrse cuando e! ;nango se encuentra en estado verde 

sazón, es decir, cuando ha aicanzado su ma::timo desarrollo. 



La medida t1lreda d~~~ conten!do d& almklon ~n la pulpa se encontró como ei 

mejor medlo hast¡:¡ aliom, para (}Stlmar ~~~ ¡:¡¡acto de ~azonamiento en mangos 

verdes y firmes. Existen 3iil embargo algunos CM<lcteres visuales que pueden ser 

empleados pata determinar el punto de corte en ai¡Jtmas variedades o tipos, como 

El desarrollo del pico. 

E! d~~sa¡rollo de íos lrornbros. 

L;:; formación de cavidad en la base deí pedúnr.ulo. 

El ~nw.m1ento :;:n tamaño de !m:. lentíc0!as y en varios casos por eí c:ambio 

de co!ur caí~ de esía kmíiceias. 

S.-SELECCIÓN Y EMPAQUE. 

El ernpaquc, adcmas de proporckH'lar, protección a !a fruta durante el 

tnmsporte y almacenarniento, debe ser atractivo a ios consumid:.xes en e! proceso 

de mercadeo. 

Hasta ah~1ra, salve en el caso dal transporte aéreo en que se da preferencia 

a la caja de cartón con ventilas por su puco peso, la reja íJe madera presenta las 

may·ores venlajas paf<J el emp<ique d<ti !118Hf1C, aunque se l1a incr~merrtado el uso 

de rejas de pihsrico. 

Jallsco puede produc;l: mangos de ía m~s alía calidad, por tanto deben 

proteger esta calidad y acreditar su fn.!ffi. El empaque debe tender a uniformarse 

en reja cte m adara de aproXirnadamtm1e 5 a 1 O Kg. de capacidao, que aloJe ;;; 
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er:tiniar o de estta?:<i, fibra de rrH:H.iera y pajas de arroz o trigo. Estos materiales 

pueden sar adquiridos en colores o pueden teñirse para mejorar su presentación. 

Deben evitarse empaques con muchos pisos, ya que ei peso de les mangos 

colocados arriba dañan a ios pisos bajos. E¡ ctafío anterior es mucho mayor si se 

emplea el sistema de empaques co.r• colmo o copete, cowo los emplean muchos 

cumerciantes, sin saber que aún cuando obtienen 1.ma mayor cantidad de fruta por 

caja, a! colocar una caja sobre otra el peso lo recibe directamente la fr'Jta, 

causandose maliugaduras que son invadidas por ~nf~rmedades fungosas. Las 

pérdidas por 1:.1 teducclón en la caiidat1 de la íruta y !a i'51.1i.iccion en su vida UilL 

pueden ser superiores al vaior de ios coi m os. 

Ei etiquetado en ei e.1rteiior de la caja debe ser atmcth10, preferentemente a 

coloras, con un dibujo que ilustre sobre los caracteres de ia va!iedad y ctebil*mjo 

mencionar lo siguiente: 

-mangos frescos 

-nombre de !a variedad 

-procedencia 

-c<>tegorlas, según las nor:iH:iS de calidad exlstentes !iln 

nuestro estado. 

-peso neto y numero de p!ezas que contier.e. 

-nombre, dlrecdbn del productor o empacador. 
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Ji ?i..AGAS PRINCiPALES Y SU CONTR0L 

1.-fvíOSCA MEXiCANA DE l.A fRüi.A 8-í"lasf!J...1.§2flli. Luden§: (Lowe). 

Esb ir:secit<, !5'3 una de las plagas mas il;¡portantas para el mango &í! ei 

Estado de Ja:isco. Por íos ;.iaños que causa en el fmto, oríg;nan<!o bajos 

re~tdimientos, merrnant1o la producción que viene a repercutir en lé! eccnornla dei 

ftuticultor y del pais. 

Descripción: La anastrepha hAlen lowe, es (le tarnaf1o medio y de color 

amarillento daro, con io~· ojos de tomasoi Vérda y rojo; rm~sonoto de 2.7-3.6 mm. 

de largc y da tolor caíe aím:~riiiento Aias de 6.6-9.0 mm. de largo con bandas mas 

bien caf~ amarW.¡:mto ¡:;a¡;do. [.a bi.inda costal y la banda en S tocanctose sobre !a 

vena R4 + 5 o ;;;eparacia ligeramente; b;:;nda en V separ<:~da en la banda S ~ muy 

ligeramente conectada y i.lsuairtiente; mas paiitia en la parte anterior. Vaina e 

estucí1e dei ovlpo~itor de 3.35-4.1 mm. d<:; !ar)"IO, ·temJii1ando en punta c~esde el 

tercio aplcal, siendo éste un poco extendido y deprimido; ovipositor de 3.3-4.7 mm 

de iargo, rnod&radamente grueso, l:lxl:rerno aiargac!o, tenninandti en punta y con 

pecas aserraduras redondas sobre la mliad apicai o menos. 
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8iologla, los rweveclilor; son pueslti~ en numero variable dentro de los 

fTUtos, la lncubadón ti€me lugar ;~n un p<:~r!odo que varia de 6 a 1 O dlas aunque 

püede proíong;arsa hasta W' mes. Las larvas da color blanco, con ei extremo 

ar.terJor t~::winandu en punta, carrfinan por medio d<-: contracdon&s en e: .;uerpo. El 

perlo do larval es de 25 ¡-l<>Sta 35 dlás corno m~xlmo, y ;_¡na liez term!nc.mdo la larva, 

se transfonr\a en pupa, durando en este estado 32 dias a 18'C y 25 alas a 23'C. 

Después de i<-1 emergencia, ei adulto a!canza la madurez sexual a !os. 1 i o 2.5 dfas. 

Lus adultos 'luran de 3 a S me:>es wmo maxirno. 

Todo el periodo de 1arva tiene ll..if¡ar dentro del fruto, donde se a:imenta, y al 

terminar se crecimiento !o abandona y cae al suelo introduciéndose a una 

pro1"..mdidad va:·lable. Los frutos Infestados íre<.;uentemente se ~a~n, pero aím 

permaMciendo sobre ei arbol, se obserw• que !a larva los abandona Cle!;pués de 

una l!tNia, pues ento;~ces puede penetrar facilrneme a; s;;e!o. 

La mosca r11exi<.:ana de la fruta, dio orig~n al establedmi~nto de 

cuarentenas contra la mayor pcrte de nuestra fr.;ta '1 ha sido objeto de inh:Hesantes 

Contml. L.a medh:1<> qu~ p:imerc se recomem!6 fue i~ reco!ecci6n de- la fruta 

entemindola en po?:cg p!ofundo:·; para (~\litar que ;o:~ ~dultos ak:anza;an la 

:superficie del suele y supervh1iaran. En ücaslones ios fr;;tos enterrados se cubrian 

con cal viva para raner mayoí seguridad de que todas :as larvas quedaban 

destruld~s. La rec:olaccion de ios frutos caldos debla ;·;acerse por lo menos dos 

veces a [a semana, ~onrando en ~sta forma dismlnulr la intestacion de la plaga. 



Cu;:;mlo !;€ :rat~·• de e:-1)orrar l\ktflQü, ~s n~;cesano sorne-ter a un tratamiento 

de hidroterrnia. :Sa deposita el rnango ¡,,m un recipiente metaHco de una tt.1nelada de 

capacidad, donde ~f.! tiene agua a una tom;:;f:ratllfa rle 45'C durante 45 minutos, 

para inmedlaté:lnH~nte pasarse <'t una bodega tria o d'i-ed<trrwnte a los tllerrno king 

para su transporte. 

El c<Jmbate qulrn!cu se t1ac? ml:ldian!f; asperclones con Lebaycid 40% o 

Malatíon M 50 de 250 .:; 300 ml en 100 ii. de !:1:-JUa v st: acl!ck>na •;cm o atrayente 3 

a 5 it o ~jbgrarnt1s de me!aza. 

La::; ap!ícaclones se hacen asperjandc una hilera de arboles, y dejando una 

sin aplicar para bajar !a población de il1<>ecto plaga, y permitir :a recuperación ~ 

lncremento (1e los lnsect>Jf, benéficos. 

Con la iiberaclón de los insectos pa!asitos se ha bo.jado c::msiderabiemente 

e! daño occ;sionado por la piaga. 

2.-MAR!POSA PAPALOTA DEL MANGO ~ni~ t!..IJ!.Y.~.!!1:1tenta (G.) 

Se conoce dE->Sdl:l hace muchos año;,;, como ..:na plaga de importancia 

menor sobre diferentes arboles c.uitivados y silvestres. Vulgarmt:mte se le Hama 

Papalota, Paiornma de !eche, Palomilla blanca, etc. Su d~stribudon en tenitor.o 

naduna! abarca todas ías zonas tropicales y subtroplcales y aparece en brotes que 

causan peljuicios serios en areas de poca extensión: en Jalisco es una de las 

plagas mas importantes. 



i1oj:Js de los trotes tiern<.JS y rs¡mas de tejidos leñosos para extraer ios jugos ele 

vegt.!\.ales que les sirven ct<> alimento. En \!15 in'festaciones lr.tenS<.is, la plantéis 

exhiben un de%1To!io dsfícier.te y una rcdutcion t.!e los rendimientos. 

En ciertos casoB, la fruta queda pequeí'\8, blanda e in.;.:olora, ccrrH'í sucede 

cuando ataca los naranjos. 

Tambien segrega !Iquictos, que caen en el follaje de las píantas infestadas y 

entonces se desarrollan v<;rios l1ongos que producen fumaginas, ias cuales 

entorpecen en cierto grado, las iunciones cte respiración y transpiración. 

En la región cte Coatepex, Ver. los daños se 11an hec:1o notorios a partir dei 

afie de i 959 y en !a actualidad !a superficie ma~ lnfesiada comprende 1 ,200 a 

i ,500 hectáreas, segün d<itos obtenidos por ;., ;;t:ccion ue fítopatologla y 

entornolo9ia áei lnstiüw Mexicano de! Café, dependencia que ha venido realizando 

obser\/aciones, sobre habí'~os, biologl~ y combata de Elsta paímnilia defide el año 

Je 1S58. 

esta cubierto por una cerccidad pu!verul.:.nia de este cc1or, aunque tambien pu~de 

ser blanco cremoso y bianco verdoso. Mide 1í rnrn. (.JE: iargc. en promedio y 

durante el reposo !as aias de forma triangular, estar. dispuestas en forma de tecnc 



en :os brotes tiernos y las ramitas. 

Las ninfas son de color verde en su mayorla, pues tamblen las hay de color 

blanco y desde los primeros esté!dlos praseni~n muñones de a!as visibles; en eí 

extremo posterior del abdomen tienen prolongaciones cerosas en forma de coia 

arecta, los que se l~s da la apariencia de una gallinita. Todo su {;uerpo esta 

cubietto de polvo blanco. son muv nerviosas y saltan agilmente cua!"'do se trata de 

tocarlas. 

Las ramas y las hojas lnfestadas esta cubiertas también por polvo ceroso de 

color biancc. 

De acuerdo con las observatlones realizadas. el c¡clo biológico i·equiere de 

28 a 36 dlas y pueden presentarse de 5 a 7 generaciones en el perl<Klo 

comprendido entre el mes de abril y principios ele octubre. En est~l época, la ultima 

püblaclon dti adultos, depositan los huevos lnvernantes, que dan origen a la 

primera generación en el año siuuieníe. 

CONTROL-Para combatir estHs plagas en lü:> huertas infestadas, se 

recomi~nda e: empieo de los insectisidas en forma cte aspercion o espolvoraclon. 

Asperción: E-005 1.5 ce, Dit;tefex 40gr por iitro de <igua. 

Nebul;zaci;.;n de ias rnezdas siguientes: 

í it de Maiatión 50°A, mas 4 litres de dlesel. 

6 1 !t. de gerasol m<>s 1 lt. de diese!. 

u 1 lt. de lebaycid mas seis lt de dlesei 

Se recomiendan 4 nebulizaciones empezando en abríi, cuando se presenta 

ia piaga. Estas nebl!llzaciones se hacen con una frecuencia de 15-20 dlas_ 



3.-t::SCAMA BLANDA CAFE. (9.t>tt¿.!J~ heªº~BQYIDJL.) 

Tiene un& ampiia dishii:.n.icl6n en el muncto: atac<i espedaimente a los 

importanc!a, pero secreta una gran cantidad de Jugos f>•1 íos que se aHmentan 

hormigas '/ crecen lmnf¡(!S que prc,docen fuma¡:¡inas. f{edbe tarnbiéil el nombre 

técnico de Lecaníüm lle;;;pe1idlum llnn. 

Siologla y habiíos: Ei atiu!to r)embra es ova\ y mide 2.5 a 4 rnrn. de iongitud 

variando el color desde el verdt' amarillento hasta el obscuro. Esta escam¡:¡ no 

pene hutwos, los jóvenes s~! fijan pronto, sin embargo, pueden moverse hasta 

antes da a!canzar ia mítad de su de!SalTüHc sj alguna circunstancia les obliga. L2. 

hembra alcanza su madurez despleés de dos mudas y produce dos a treió; ;ovenes 

diariamente en un periodo que varia tie ZO ;;; 55 d!as. No se ha obsentadc machos 

en esta especie. En un afio puede habef de 4 a 5 generaciones. 

Medíd<is de combat&. Estas escamas pueden ser combatiaas por mec«o de 

asperciones con Maiatión 0.500 kg. D!a;!ir1ón a 0.250 kg. , en cada 400 !t de 

semanas y se deberá tener c.;¡_.idado para evitar daños a las plantas. El Sulfato 

como un aerosol 0 !"¡unzo, es efectivo en ap!lc~ciones repel.idas. 
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4.-ESCAMA DE GLOVER. 

Esta es...:aH!a "'~ l<:~r¡J;;t y ;::¡n~w&t..;_ mid;:, d<.l 2.5 él 3.15 ;nrn. d~ lar~¡o, su color 

vana de~ café arnarmanto a~ ct11·e obSt;üí0. Se aBtne.nlf~ en rnu;.;fras plantas; pahn~"~ 

de coco, cll:ricos, crotc, !'l'iélriHO· paimas, terezv, c"tc 3o ;:ontl;re ci~rítliico es e! de 

h_~f).lQ.(]S3J2h~~ 9l9"V_í?fl\ (P.) 

La biologla df' !a escama de n!over es rnuy similar a la de L.beckii, pero esta 

esfjecie mefiete a ia:;; ramas y ram1ta~ a !as hojas y fn;k};,;. 

Combate qulrníco con tma asperdón concienzuda de cubrimiento durant~ el 

otoño, con i'!Ceites tnine;·a¡e;;; cte grado iigero a mediano en r:;rnu!slones al 1.75% 

(emulsivo), o dei 2¡,/o (emuísiún}; o ¡:¡or Wia asp¡~tslón-cubr1mltmto cond~i'l2Uda, 

lnrned!aiam~nte despues dt: la iioracion, con formulaciones humectabltl~; de 

Paratíón etlllco a razón :1t~ O.i87 a !D1::: Kg., o Malatión de 0.337 a 0.43"7 Kg por 

cada 100 lt de aspti:lreión. Las rmn::cias df: <~ceire emui&ionado y ur. tercio de ia 

dosis de ?aratlón Etliito o Ma!atión, tm';1bién se ba venldo us.:ncto. 

Eneminos naturales. Entr~ los !r.sectns, las avispas A:spld1otipha~¡us c!trinus 

Gram., <ttacan GN>iC' parasl~o;;;; y iof~ ¡_;occinélldos Lenct~¡¡¡¡g Lophantae 81aisd y 

Seymus marginieoms l';iunn, como prE-dalotes. 
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5.-FRA!LECiLLOS O TACHES. 

Es{as plagas se pre:seí'tan af\o tras aí·ío aiirnentandosz'" en e! füllaje, fnrtos 

tiernos y flores c~ei mango. ~.os <Jduítos miden de 12 a 13 mm. db kmgitud; tier:e 

cuerpc ~largado, son di.'< <:ok:r gtis anrari;¡ento con patas largas y mjizas, armados 

ct~ espinas de rnovinlitw1n,.; !argos y \tmi.os, ios imevecillos son esferlGos, lisos y da 

coior bla¡¡co; de ellos nacen pequeñas gailinas ciegas, que se alimentan de las 

ralees de diferentes ~spedes dr:; plantas. Las especies mas importantes y 

frec\.ientes en la aH:iplan!(;ie >><H'í M?-~:th1ª-~tY,Ius_m.~lt!.~!H.~, _M. l}igflQes y M. 

liTIP.t?.E.~.i!~..: 

Las iwvas svn de color blanco sucio de 1.8 rnrn, 3 pares de pata ior<kicas, 

cuerpo cubierto por escasos pelos y cabeza de color café rojizo. 

Las labores de cultíV(} exponen !as !arvt'<S y pupas al ataque cte los pajares y 

0tras aves domésticas. 

Bíologla. Aparecen los adultos despues de !as primeras Huvias en la 

segunda qu;neena de mayo o ~~ primera de juiio. Las hembras fertilizadas sa 

entierran en ej suelo d ur;r+ r.no"f~.Jnd~d(:)d da 1 o a 15 crn par~ clnpositar su~: 

hu0ve.::í!ios en masas de 5 a 25, Permanecen en esta~tt~ !arvatmio desde ai w1ano, 

í1B<~ta n<ayo t1e! año siguiente en que se tran!>form;:m en pupa. Do~. e cua!m 

s~m~ns mas tarde, ernt!rgen l(ls aduiios. Sóio se ¡:;resenta una generación al afi(l. 

Co¡:nbate~ Los insecticidas ciord<lno y Heptaci(Jro apll~ados al suelo, 

disrnlnuyen la aparición de adultos en la epoca de íluvias. 
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S.-MOSCA DE LAS ZAP07EC;;S 

Se da este nombre a :a Anastr~QQ~ §..Sl!:l§D.!if.1L {V\1 }; es de color cate 

mide 3.3. a 4.0 mm. d.:~ largo y ei dorso dei tórax as de coior café obscuro con 

manchas amarillas. 

Ai<:~s de "7.25 a <3.5 rnm. de íargo, r::::m las band11s predomlnar.temente ele 

color t;Gfé obscuro; oanc!a costal y banda err S ampliamente unidas, las areas 

hlallnas a cada lado da ;a ¡_miot' raramente tocan ia vena R4 mas 5; no existe rama 

distal para la banda S_ Dorso del abdomen café obscuro con rayas y manchas 

gruesa en ía base y dep.rimida apicalrnente. Oviposltor de 2.8 a 3.7 mrn. de largo, 

grueso y amplio en la base y en el t)lfi.remc dei oviducto, :a punta con algo mas de 

la mliad apic;;l eon pequeñas aSt:!!!'adura;>;. 

Qpmb_<>te.;_ Se recornienda ía recolección y t.:nterrado de los frutos caídos o 

fumlgaclol1 de la fruta ¡;or; d:t.rorrvm de etHeno. 

7 .-ESCOBA DE LA BRUJA_ (t\rceria !!i~.J19.!fera). 

El dafío, io pmds.Jce el ataque de una multitiud de acsms microscópicos de 

la familia eryophildae, que ae presenta al lnciéirse ia ftúradón, oca~iMando con sus 

piquetes la derorrnadon y ennegrecim¡eñto de la inflorescencia; cara.::terlstica que 

i1a motivado el éJornbre genetlco de masacotG o esccb¡:¡ de bruja. 



Esta es una de l<iS piag<:~s en Jalisco que rm~s daños causan. 

El dafío se manifiesta e)(cluSivamente sobre la in11orescencia que primero 

En ¡;a actualidad !es daños son de consideración por lo cuai se debe de tener 

una atención cc:ntlm¡c; a esta plaga. 

Cuníroi Aplica¡ sish'Hniccs cuando se inda la !'101i::idón de 50 a 75 mi en 1 00 

!its de agua. 

Por ejemplo Motésl:mi 25':/c, pH 100 gen íOO mms de agua. 



K) ENFERMEDADES 

importancia económica, ~:;un wa!ldo las 3 o 4 que ;;; ia tienen, art.e;itan 

cuictado~<>inente programas de combate en t:! cJmpo, en el vivero, y oiras io 

exi~W!'i dUia(lte el aimacenarnlento v transporte cte la fruta. 

E] hongo crece ~~orno t4aprof1fico ·y espo!ula abundarrternente en rarnitas rnuertas y 

flojas de muchas plantas ín(:!uyendo el n¡ang.o, por lo qué ias posii:;iiidades de 

infecc\on siempre se oncu;.:c\tran p;~sente:s. Sóic basta la presene\a de tejido 

susceptible y un f<nlürab!e periodo de humedad y temperatura. 

La infección en la lnñorescene:la se manifiesta prlmero por pequeñas 

rnanchas cafés o nt>gras, las que ~¡radualm6nte se f>J\titl!idim y. se fusiomHl .. para 
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En la~ hoja$ jóve!1e~, se inicia con peque!ías rnanch;;s obscuras, angulares 

pueden romper y deslntawar. En hojas mayores, las manchas obscuras angulares 

o semicircu;ares se conserl!an con un ctlárnebu de aproximadamente un medio 

centlmetrv. En hojas macluras las manchas antrc;cnoticas frecuentemente sen 

invadidas pgr otros ilons.ws. 

LUS frutos muy pequefios ;,;en atacad(!S rapiáamente despuss de que (JCUfTé 

ia ínfección. En fruros poco malcl gmndes, las manchas puaden permanecer en 

fonna latet>te del í:amaño de una cab~za de aiñ\er, pero <>i f¡ievarse la humedad 

<.~tmosferica crecen y lii esporuiacíon se torna abundante. Varios frutos pequeños 

pueden momificar~<e después de ataques severos de antracnosis. 

d~ varias i'onnas c¡ue puedan estar iigeramante sumidas y con iiüperfide partida, 

ias que st: fudom.m pam formar gran~ie:.: {m~as necrótl~as, que balo cierta:; 

condidones pueden cubrir la mayor parte d~ !a superficie. 

Los frute$ pueden teñir:;e de nt:gfc y mancharse con ttsporas que acarrea el 

agua de las holas o inflorescencias superiores Infectadas. 

La intensidad de ía infección ar.tracnotica dt:pende principalmente ct~ la 

humedad presente, d~ los íYO~¡r-amas \Je control que 8e :}sta\)lezcar. v de la 

resistencia a asta enfenliedad que lenga ia V.<trlectad emplecda. Para obtener fruta 

con t.ma mayor vida para su transpúrtél y almacenamiento, es indispensable e! tener 

son: 



Aclemas de los medios fislcos corno son ia ctestrw.:cion de residuos (ie 

cosecha y Hmpleza de las t1uertas, se deben e~tablece1 programas de comb¡¡te 

quirnico que rnantenga a :as t:lrlfermedad~;s, principalmente a la antranosis bajo 

controL 

Generalmente las Bsperslones contra la antracnosis controlo;n también la 

mayor parte de ias ütras enfermedades ftH'l~¡osas_ 

Los programas de aspersión pueden seleccionarse de lt<s s:guientes 

tratamientos, de acuerdo a la disponibi!idad y costo ele materiales_ 

Forma y tiempo de aplicaciones Fungicida pM i OOlt ()e agua 

l.-Cuando las panlcu:as ftvrales apa1ecen 

pero antes que abran las flores mdividualrnente_ 

2.-Aplícacion<:s semanales hasta cuando toda 

la fruta ha cuajado_ 

3.-Apiicaciones mensuales desde qua !a fruta 

cuaja, hasta que íleg<J ~~ sazonarníento, 

siempre que sea necasario o practico par~ 

proteger la cosecha. 

St1lfato de coore o trioxil 

350.450 g. o Zir.eb 200 g_ 

e Maneb 200 g. 

Mismos maieriaies que en 

el punto anterior. 

Antracol 70% PH: 300 grs 

por 1 00 !ts de agua 



2.-S/~RNA O ROÑA (.l;J.~>.irlf'.~ marrglfer~ { Bit). 

Este honfJO aiaLa te¡¡cfcs jóvenes en Of<)dmiení:o, motivando in1'Bcc:inn~s en 

En hojas jóve!"es, ias manchas se ¡.HGsentan practicamente circulares o 

anguiares de 1 mm. de dífHnetro o rnenores, aun cuando pueden liegar a 1.5 mm. 

cíe cc:!or caí& obscuro o negro, con centros frecuenl:ernerrte cubiertos por pelusa 

atarciop<:!lada durante apocas húrnedas. Los ataques severos causan distorsiones 

y ¡..lartiduras en :as laminas de las ho¡a:>, ~.egulda::; por calda prematura. En hojas 

adultas, las rnar!c:has de mayor tamaño son de color gris, ccn bordes angosto~3 de 

colores obscuros. Frecventamar.tf> e¡ (;SITÍTo se cae, dejand~/ aguj~ros irreguiare;;;. 

En l~ e;o;teza de íos tallos, ~st<> enfermedad causa manchas de color gris. 

En fn .. tos jcvenes la infección se prasenta de co!or gris cafesoso con 

rmkgenas irr@gí.dares obscuros. Conforme la fnJta crees, las manc11as aumentan 

de tamai'io y los centros pued~m cub;irse con tejido corchoso y con abunaantes 

fisuras, !as espor~s del t;on¡:¡o pu~den producirse en e: fr;_¡to hasta que <:sle sazora. 

Durante los perlodoh humedos, !i:iS superficie.,; sarnosa;;; de frutos no aSJ,"le~ados, 

!nas o me110s se cub;ea c~m U;'l aterciopelado de e;olor g!is cafescso sobre esporas 

y esporóforos; contrastando esto c~m ias mas~:~s de esporas co!cr rosado, 

producidas pcr ia ;&!ltmcnosis, Bajo t.:ond!cicnes conf1.1ndld~•s con !a antracnos1;;;, 

pero en !1uertas cornerclales, e! programa de asperskmes ¡1ara esí:a últirna, 

rnantiN1e bajo cc:1tm! :a :a ro?ia. 

En el vivero, la sarna o roña e\:. tecuantemente t;n problema serio, en este 

caso, se recomltmtia mantener los nuevos brotes sanos :nediante apiicaciones 

semanales de óXido cuproso humectabla a fa concentración de 1 a 2 grs. por litro 

cornpa;abie. 

Pm ej~mplo: Byrene 5Cfl;(, ?.H 200 gí~ 00 litros dt:; agua. 



regi6n coster<~ dtoi Golfc rle México, ~stados de Vercru:t, Tabasco y 

ocasíonalmente en la costa del Pacli1co. 

AqUl en Jalisco íos d1i:!fios por el ataque de este 11ongo se presentan 



4.-MOHO ROJO 

Esta enfermedad d~l menor lmportancia, es :.:ausada por e! h<wgo 

.9-ª~Q.fjeur~~ YJI!?.§l~q_tn.? (~\tz1r:~0} En f(rboies ';n ~os qt4e ~o se han real:zado 

aspersiore:>, 3! alga vi\IG< :::crno .?.spí':'ita t~n i<> i;ojas. desde dont'!e ínrect¡:¡ a los talios 

pudiE:H'l(lc causar 6erlos dafio¡;; si <::> muy numel o~<:t Las manchas s~m 

aproximadamente circulares de color uris verdoso, ca;r;biando a rojo moiH:rso 

cuandc ap;:m::c~;; ía ft'udiflcación de alga. En r<unas con brotes ele un arlo a 

menores, ei alga causa ies!oni:\s de 2.5 cm cte diámetro a mayor~s. La corteza 

atacada, engruesa, se pwte y l~s ramifk:aclones también engruesan notablemente 

~n los tugares lnfect;;,dos. Dentro del programa genersi de aspersiones con 

compuestos a base de Gobre, esta enfermedad se controla satlsféictoriamente. 

5.-fUMAG!t.JA . Cal!nod[¡,¡m g.sm_ 

Ataca hojas, í<>mas y frutos. Se preo¡;enta c,lf.;rierKio e$1as partes vegetativas 

por manci1as obscuras c~mtinuas de coior gris ca~ n~gro qu~; se de~prencten en 

!)arte dz;;i roce. Generalmente ocurre en plantaciones en donde no se nevar. 

medidas de control. 

Control qu1mico. Aspersiones a base d~ Maneb, Zlnel:l, captan a razón d.,; 3 

a 4 K·gfna. l~;zet 80o/t; Ph + plyac a razon á~ ·125 g. >1~ 30tt respecTivamente. 



ío::> ~spafiol&s y 

Paclfico y posteriormente a !as costas de! Golfo de México. 

El fine sabor, e! aroma y e: cc\cr -::1e esta fruta, fac¡litaron su e;<p<mE;ion, sin 

éii1bargo l<:~ impotiancla <lel mango como cultivo ;_:tHnercial en Jalisco es 

cuanto a clima, suelo y ubkacion ~;,; buena parte de n1Jestro terrltork.:~, para el 

La flsíclo¡¡l;,; Je! árbol cornpremte ventajas comü las c!i'terencia;> de v¡gor 

escasa p¡ <:~ferencla de ;;l~¡uno& h;:sado::; pcimizadores, e! í!rnitado aman e y 5oteni-
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n1ientc daS frute y !a tetdt:nc~a nahJr~d de 1a pja(tf'a a ~L~r a~ternante. Estas y :>tras 

caracterlsPcas i1Y h<#l ~kirJ ~úr: ~J~Bnds'YtBnt~ e~tudiadas. 

En .;::;¡ísco, se culti\iar> comercialmente variedades obtenidas en Estados 

Unidüs de América (Florida), !as que siendo en general supetiores a los tipos 

crioUos; estan rru.1y ~ejos de representar ai s"néirgo IdeaL 

Nuestro astado, cúenta con muy rico material de mangos clioilos tanto, de! 

mtN alta calida<i 

r:>ara el municipio de Tequila se recomienda la variedad Haden, que ya se 

encuentra establecida en pequeñas huertas, donde se aprec!a su adaptación. 

México ha iniciado ya un programa de selección y mejoramiento de criollos 

7;3ndíente a la obtención 0n el foium <1e var;eact~s ;ne)()canas y ia rtroducciün con 

fin~ de mejoramiento de vadedades de oÍros palses. 

Ei sistema genera)mc;.nte usado de propaga~;ion, es el encnapacto lt!reraí. 

este es íeaHudo scbre patrones de semma de diversos orlgenes. En menor esca¡e. 

se tiinpi~an injertos rje copa para fln~s ~e propagac~on o en patrones ~te rned~ana 

edad en la!Jores de reJt.'Ver;eclml"'ntc o para cambio de variedad. 

Las précücas da preparacfén d~;J sü~~t·~ piantar!c ·1~ ;;;'Ontr~~ ;:la ;-;1aieLa:;;} son 

semejantes a !as :~~r;pleadas para la mayor parte de los arboles fruta:es. Las 

9 a 14 m. para plantas injert:<ldas de orlgen hindú y da 15 a 22 m para !a~. origen 

!nctochin;:; (filipino e manilas) ~;wneralmente reptoducldas por semilla. 



epoca de aplicación y ¡;l corrrroJ ele ph del sue:o, son factores lmportante<> para una 

buena fertmzadon. 

Por reque~ir una prolongado épc~:a seca en fa ü'l<lucción floral y amarre del 

fruto, ;a dernanda del agua d~i t::¡rbo! es ~scasa. Algunos consideran que se 

niicesih:l una predplt:ac:ión pluvial amJal de 1 000 mm. Otros opinan que 130 a 250 

mm. son &\.Jicientes, si ¿sto;:, caen en la época adecuada. i...as deficiencias en la 

Co;r;o ia m;_¡yor ¡;a:te el<:! íus a;bol<:ls fruta1es perenn\folios, el rnango 

nGc~síta Je muy ~~;;ca·¡;os iíabajos de potla. L¡;¡ wsecna que iJn ~rbcd put::de 

come normal una producción de 125 Kgharbol en u:1a huerta comercial ctm arbo\('s 

lnjertados de variedat;s mejmadas. Generalmente, ~os m-angos pol!embriónicos 

moducen mas f;uia, pero de inferior peso y en meno!~s poblaciones poí hectárea. 

nuestro Estado sen la !WJsca n1exicana dlil !<~ fruta y !a esw!Ja de bruja, pero se 

puede encontrar adamas, escaml':ls, pu:gonas,dil!icbes, acaros y trips. 
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Debe de vigilarse la aparición de las antetiores plagas o enfermedades y 

cumplír con prograrn<>s adt::cuados ct& control, que pueden ínciulr apiicaclones ele 

insectisidas o fungicidas preventivas o directas. 

Los enfermedades fisiológicas que se presentan en mango, pueden ser 

causactos por factores climatices, por influencia ·de labores de campo mal 

realizadas o deficiente manejo de la fruta en ei almacén. Algunos de éstos pueden 

faci!mente evitarse. 

Lfi fruta, debe ser cuidadosamente cosechada y tratada posteriormente 

para combatir ia aniracr:osl~\, para meje:rar sv apariencia y aumentar la vida útii 

b<tjo t::i.mdidones de almacenamiento. Los tratamientos con agua caliente y 

formulaciones de ceras, sor. comummerrte us;,¡dos para este fin. Algunos 

reguladores de crecimiento como el Ethrel, pueden emplearse pra resolver 

problemas especlficos ccmo el de acelerar y hacer mas uniforme la maduración, 

as! como para desarrollar mejor color exterior y aroma. El almacenamiento y 

t:ansporte refrigerados a temperaturas y humedades adecuadas. pueden junto 

con !os tratamientos, extender considerablemente la vida utii de la fruta. 

En caso de no ser refrigerado el transpo1te, éste debe hacerse con 

s;,¡fidenh.~ a~m':lación para ~vitar ~~ desarrollo de aitas temperaturas. 

El mango tiene muchos usos, se aprovecha como fruta fresca en estado 

sazón o madure, industrializado en forma de dulces, conservas, ates y jaleas, se 

emplea en pastelerla, en forma de purés, néctares, refresco y nieves; ademas ya 

se exportan cortes especiales de mango congelado para el Japón principalmente. 

Excepl:uando el aguacate, ninguna otra fruta tropícal de las ampliamente 

conocidas supera al mango en cuanto a su valor nutritivo. 

Ei mercado ¡ucal absorbe un 70°/.) de nue¡;tra producción de mango. 
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