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. 1. ][FHROOUCC[ON 

El cultivo de la papa en el municipio de Tapalpa ha veni 

do a despertar inquietud de los productos agrícolas de la re

gión. 

rn·quietudes y deseos de mejorar urgentemente el menester 

económico y social de las familias campesinas. 

Siendo esta clase social de este Municipio lB que abaste 

ce de granos básicos, concretamente de maíz, a toda la pobla

ción de este Municipio, ya que para la pequera propiedad el -

cultivo de maíz, ha dejado de ser costeable, utilizando este

cultivo para la alimentación de ganado y ha sido precisamente 

el sector ejidal el encargado de producir el mayor porcentaje 

de este grano básico. 

Actualmente se cuenta con una superficie de 800-00-00, -

hect~reas, de las cuales el 70% de esta superficie pertenece

a la pequena propiedad y el otro 30% de la superficie sembra

da de papa es de el sector ejidal. 

La importancia de todo lo anterior es precisamente a la

unión, tanto del capital de la iniciativa privarla, como el re 

curso tierra de los ejidos que cada ano~ crece el interés de

los ejidatarios en esta región de formarparte de este proceso 

productivo, en coordinación con la pequeña propiedad, espera~ 
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do que se invierta mas capital en más superficie ejidal, con

el propósito de que cumpla lo que de justicia le corresponde, 

participar en coordinación con la iniciativa privada, pequena 

propiedad, de los frutos proporcionados por la tierra. 

La unión del capital privado, pequeña propiedad y ejida

tarios esta dando por resultado la formación Uniones de Pro-

ductores de PQpa. Un.fenómeno que aún en varias partes de-

nuestro Estado no ha sido posible. 

Estos acuerdos, quiero enfatizar, que en este Municipio

hay intereses de ambas partes, dando por resultado que cada -

año se tendrá más superficie concertada para la papa y menos

superficie para los cultivos de maíz, avena, cebada y trigo. 
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La forma rústica y tradicional en que los ejidatarios as~ 

ciaban al cultivo de maíz, la calabaza, el haba, el frijol, -

el chícharo y la papa; cuyos productos los utilizan para su -

consumo en tierno, en los meses más difíciles del témpora! de 

lluvias. 

Pero esta forma de hacer agricultura terminó con la apl! 

cación de her~icidas ~ malezas de hojas anch~s. enel cultivo

de maíz, dificultando a las familias de los campesinos la ob-

tención de estos alimentos, afect~ndo las economíis de las fa 

milias al adquirir estos productos en los mercados regiona--

les. 

Fue en el año de 1973 en que dos compañías industrializa 

doras de la papa, financiaron investigación y autorizaron la~ 

siembra de 50-00-00 hectáreas, con diferentes variedades de -

origen nacional y europeo. Se obtuvieron producciones acepta

bles para los fines que se perseguían. 

Estos proyectos fueron clausurados por no convenir así a 

sus intereses. Retomando estos proyectos capitales privados -

aue se han venido inviertiendo. En el año 1975 con una superf.!_ 

cie de 150-00-00 hectáreas; en este año se obtuvo un rendi--

miento de 15,000 kg/ha. 
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De 1975 a 1980 la superficie aumentó a 350-00-00 hectá-

reas, con producciones de 18,000 kg/ha, con variedades euro-

peas, como son las variedades Alpha y Atlante, que con nuevas 

teorías y productos químicos -oportuna y eficientemente apli

cados- aunados o una correcta realización de las labores cul

turales, se ha venido incrementando los rendimientos a 25,000 

kg/ha en una superficie total de 800-00-00 hectáreas. 

~ctualmente se cuenta con una Unión Local de Productores 

de PapA, misma que se encuentra. integrada por pequenos pro

pietarios y ejidotarios, teniendo programado para este ciclo

agrícola 1993, un total de 1,500-00-00 hectáreas con las va-

riedades Alpha y Atlante. 
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1.- Mejorar la economía de las familias y arraigarlas en su

lugar de origen. 

2.- Auxiliar a las familias campesinas en la obtención de 

alimentos, gran parte d~l ano. 

3.- Rotar este cultivo con maíz, cebada y/o trigo para la 

adopción de este cultivo. 
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IW. MHRlL!\US Y IMIETOOOS 

4.1 Antecedentes Históricos 

Tapalpa se intrepreta como "Lugar situado en lo alto".

Fue conquistRdo en el afio de 1521 por Don Alfonso de Avalos.

Era uno de los seis puehlos que por el sitio en que estaban -

en e 1 a vados se l es l l a m aba ·Los A l tos . 

Se estableció un ~yuntomiento en Tapalpa por Decreto del 

Congreso del Estado, de fecha 8 de Abril de 1844 y se le dió

categoria el 11 de Mayo de 1878. 

4.2 localización del área • 

4.2.1 superficie y limites 

Altura sobre el nivel de mar 

Latitud Norte 

Longitud Oeste 

Superficie 

Población 

1950 mts. 

19°57' 

103°45' 

785 km 2 

12480 habitantes 

Buena parte del Municipio de Tap~lpa está enclavada en . 

1 las estri~aciones de la Sierra de Tapalpa, por lo que su tOPQ ,. 

grafía es muy irregular. En la parte Sur se localiza el Valle 



del Rfo Ayuquila, con altitud entre 900 y 1500 msnm. En la 

parte Norte de la Sierra varia entre 1500 y 2700 msnm. 
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Los reportes de la estación climatológica de Tapalpa son 

clima como semiseco con Invierno seco y templado si ca~bios -

térmicos invernales bien definidos. 

Tiene una temperatura media anual de 16.7°C, una máxima~ 

extrema de 42.3°C, y una nimina extrema de -5.0°C; una preci~ 

pitación pluvial de 883.1 mm anuales. 

4.2.2 recursos naturales 

La superficie total del Municipio es de 78,469 has., de

las cuales 9,300 has. son de temporal; 18,103 has. de agosta

dero; 43,684 has. son de bosques; y, 7,382 has .. se consideran 

inproductivas. 

El 60% rle la superficie de este Municipio se encuentra -

ocupado por suelos negros de bosque tipo Chernozem, incluyen

do la cabecera municipal. El 40% restante está ocupado por 

suelos cafés y cafés rojizos de bosque, localizados hacia la

parte Sur. 
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4.2.4 hidrografía del municipio 

Los recursos hidrológicos del Municipio se componen bási 

camente de los siguientes elementos: -~~~ 

RIOS. Río Tapalpa y Río Ferrería, forman parte de este-

importante recurso. 

ARROYOS. Los arroyos de caurlales perman~nte: Arroyo Los

Sauces, El Capulln, El Rincón, Las Piedras, El Carricillo, 

Agua Escondida, Arroyo Las Animas, Arroyo , Yerbabue 

na y Arroyo Los Alacranes. 

Cada uno de estos arroyos, después de cumplir su función 

natúral de humedecer los valles y recargar los mantos freáti

cos, tienen una función social que cumplir: la recreación al

turismo de montaña, siendo estas las razones por las cuales -

se les deberá vigilar, respetar y conservar su estado natural 

(per ser de interés público). 

Los arroyos de caudal solamente en épocas de lluvia son

varios y se forman en l~s captaciones momentáne~s de agua que 

baja a los cauces naturales formados por la unión de las mon

tañas o lomeríos, desapareciendo éstos al terminar la tempor! 

da de lluvias. 

PRESAS. El Municipio cuenta con varias presas, siendo -

de mayor importancia la presa de El Nogal que almacena un vo

lumen de 60' m3. 

La presa Ferrería de Tula\ que fue construida por una ~~ 
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compañía norteamericana con fines industriales, mas no agríe~ 

las (azolvada). 

Presa La Lagunilla, nombre que tomó de la hacienda La La 

gunilla (azolvada). 

La Laguna de PUnta de Agua. 

Las utilizaciones de estos almacenamientos en la agricul 

tura son mínimos, debido a lo accidnetado de los terrenos. Su 

uso mayor está en ganadería y pesca de agua dulce. 

El agua almacenada en el subsuelo, sobre todo en las al-

tas montañas, su comportamiento es muy variable, d~bido a las 

conformaciones que presentan los cerros y lomeríos, ya que su 

localización es difícil. En cambio, brota sola en las p~rtes-

bajas, llamándose ésto ciénegas, pantanos o atascaderos natu-

rales, muy peligroso para el ganado. 

4.2.5 climatología 

Los reportes de la estación climatológica de Tapalpa re

porta el clima como semiseco con Invierno seco y templado sin 

cambios térmicos invernales bien definidos. 

Temperatura media anual de 

~a extrema de 
H""'"'eo. 
Precipitación pluvial de 883.1 mm. anuales 
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'111.1 PLAN I\,1UNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
MUNiCIPIO TAPALPA 

ISO DEL SUELO SEGUN SU POl.ENCIAL 

; aptitudes del suelo Municipal por su clasificación agrológica son como sigue: 

.. .;..~"'-' ern:tt-: úl!f! tf . .,:::q; s &w··if:m....:: ;::-: '· :-:= :eemre *'!56! .. :2º4 -i!it"l 

CLASIFICACION ·SUPERFICIE %DEL l USO CONVENIENTE DEL 

AGROLOGICA EN HECTAREAS TOTAL SUELO POR SU CAPACIDAD 
1 

':.!!i.-.;:...n.L...~ .... ~~ -- ~·· 

CLASE 1' AGRICULTURA INTENSIVA 
o o 

CLASE JI AGRICULTURA MEDIA 
3,375 6 

CLASE lll 
AGRICULTURA CON 

3,787 7 
RESTRICCIONES 

CLASE IV GANADERIA MAYOR 
2,988 5 

CLASE V GANADERIA MENOR 
18,296 32 

CLASE VI FORESTAL 
8,175 14 

CLASE VIl 
INUTIL (ERIALES) Y 

21,391 36 
CUERPOS DE AGUA 

-· .. ~ t2'·;:z:& t:t:~-41 tMXJ'*t#t :m¡;:g1easa 
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4.2.6 agrícultura 

El Municipio cuenta con una su~erficie de 9,300 has. con 

potencial agrícola. 

La agricultura en este Municipio gira en torno a cinco -

cultivos que por orden de importancia en su cultivo se descri 

ben a continuación: 

MAIZ. Con una superficie de 6,070 has. que es 65.4% con 

relación a la superficie total de cultivo. 

AVENA FORRAJERA. Ocupa el 8.6% con relación a la super

ficie total de cultivo, con una superficie de 800-00 has. 

CEBADA. Con una superficie sembrada de 1,000 has. para

este ciclo agrfcola (P.V .. 1992.1992) representando 10.7% de -

la superficie total de cultivo. 

TRIGO. Con una superficie sembrada 620 has. que repre-

senta el 6.6% de la superficie total de cultivo. 

PAPA. Con variedades _productivas realmente, es nuevo en 

el municipio, con una superficie sembrada de 380 has. que re-

presenta el 4.0% de la superficie total de su potencial agrl

cola. 

En el ciclo agrfcola P.V. 92-92 de acuerdo a los progra

mas agricolas, se tiene una superficie sembrada con ambos cul 

tivos de 8,870 has. con relacion al potencial agrícola del mu 

nicipio es de 95.3% de la superficie total de cultivo. 
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4.3 I~rtancia de la Papa 

Esta planta es originaria de la Cordillera de Jos Andes, 

aunque los especialistas no se han puesto de acuerdo para de

finir si son especies o subespecies la Andigenum, que provie

ne de la Región Andina; y, la Chileanum, que proviene de la -

Isla Chiloe. Estas son las especies y subespecies predominan

tes en el mundo. 

En algunas circunstancias su tubérculo ha llegado a sus

tituir al trigo, maiz y demás cereales, como alimento básico. 

Algunas variedades suculentas san cultivadas para obte-

ner forraje; otras por su rico contenido de almidón se utili

zan para la extracción de fécula y la preparación de alcohol. 

Sin emtargo, la principal sustancia de reserva que presentan

los tubérculos es el almidón, por lo que se utilizan para la

alimentación. 

Los tubérculos contienen aproximadamente 80% de. agua, 2~ 

de proteinas y 17% de almidón. En estado seco contiene 66% de 

almidón, 44% de azúcares, 9% de sustancias proteicas y contie 

ne vitamina C, tiamina, roboflavina y niacina. 

4.3.1 botánica 

Es una planta herbácea, que emite alargamientos del tallo 

subterráneo, conocidos corro estolones, en cuya terminación se 
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forma un tubérculo. 

El tallo es débil, pubescente o glabro de 30 a 90 cm. de 

largo. Las hojas sOn imparipinnadas, miden de 10 a 25 cm. de

largo, con 3 o 4 pares de foliolos enteros, agudos, ovados, -

con otros foliolos pequeños entre ellos. La flor se presenta-

en una inflorescencia cimosa; es pentámera, con los sépalos y 

los pétalos unidos en la base; es blanca o azulada de 2.5 a -

3.7 cm de diámetro. La corola es rosada; los lóbulos del cá--

liz son lineal-lanceolados, miden casi un tercio de la longi

tud de la corola. Tiene 5 estambres insertos en la entrada 

del tubo de la corola. Las anteras son conniventes, en un ca-

no alrededcr del pistilo y la mayoría abriéndose en el ápice. 

El ovario es bicelular, multiovulado y el estigm~ es pequeño. 

El fruto es una baya bicelular o tricelular, de forme globu-~ 

lar, mide más o meros 1.8 cm de di§metro y es de ~olor amari

llo o verde. 

Los frutos contienen solasodina y solanidina y los glic~ 

alcaloides solasonina, solamargina y beta-solamargina. Se em

plea la solasodina como fuente para la producción de esterbi

des en varios lugares. El fruto pulverizado se usa para matar 

cucarachas. 

Las variedades silvestres de papa o patata, están distri 

buidas más o menos y sin interrupción, desde el Sur de Esta--

dos Unidos, hasta el Sur de Chile. Sin embargo, la primitiva

zona de cultivo de esta solanácea fue Sudamérica, en la re---
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gión andinc, entre 10°N y 20°S y altitudes arriba de 2,000 m. 

y hasta el altiplano boliviano de Titicaca. Fue cultivada por 

los incas, conjunta~ente con el maíz, como alimento básico. -

La papa que llega a Europa por primera ocasión y que fue la -

denominada papa dulce, es la Ipomea batata: el camote. La S.

tuberosum fue llevada a Europa hasta el año 1570 por los es

pañoles. El cultivo de esta solanácea se generalizó a media-

dos del siglo XIX. Es el más importante rizoma del mundo como 

recurso alimenticio. Se consume en muy diversas formas. Se i~ 

dustrializa por su gran conter.ido de almidón. También produce 

alcohol. 

Las hojas, frutos, brotes y las semillas. contienen sola 

nidina, solanidina-t y trigonellina, que se han encontrado en 

distintas partes de la planta. La raíz (tubérculo) contiene -

los alcaloides narcotina, solanidina y neropinefrina, así co

me el glicoalcaloide solanina. La solanina y la solanidina se 

han enccntrado a altos niveles en tubérculos y renuevos que ~ 

han tenido quemaduras por el sol. 

El clima en que progresa este cultivo es de exposición -

fresca y migajón arenoso y bien drenado. La mejor temperatura 

para producir este tubérculo está entre 15 y 26°c y los rendí 

mientas suelen ser hasta de 30 y 40 ton/ha. 

El género Solanum consta de 1,700 especies, gran parte

de ellas originarias de México. Vladría la pena examinar 

exahustivamente las posibilidades que ofrece. Siendo, como 
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es, un cultivo relativamente nuevo en Europa, resulta irónico 

que el S1.8% de la producción mundial sea de ese Continente. 

SOLANACEAE (Solanáceas) 

Hierbas o plantas leñosas, con las hojas alternas, sim-

ples, sin estípulas. 

Flores actinomorfas o ligeraw.ente cigomorfas, hermafrodl 

tas, solitarias en las azilas de las hojas o en inflorescen-

cias cimosas. Cáliz persistente S-partido o S-dentado, a veces 

acrescente. Corola gamopétala, pentalobulada, tubular, infun

dibuliforme o estrellada, de prefloración atejada. Estambres

S, insertos en eltubo de la corola y alternos con los lóbulos 

de ésta; anteras biloculares, de dehiscencia longitudinal o -

por poros. Ovario sentado sobre un disco, bilocular, o divid! 

do por falsos tabiques en 3-S cavidades; óvulos numerosos, ra 

ra vez pocos, insertos en placentas parietales; estilo sim--

~le; estigma terminal bilobulado. Fruto capsular o abayado. 

Esta familia es de gran interés económico, muchos de sus 

representantes son plantas de cultivo: Solanum tuberosum L, -

"la papa"; Solanum dulcamara L., Solanum jasminoides Paxt. 

las "glorias"; Lycopersicum esculentum Mili., el "jitomate'';

Physalis aequata Jacq., el "tomate"; Capsicum frutescens L.,-
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Capsicum annum L., son los "chiles"; Cestrum nacturnum L., -

"huele de nccl":e·"; Petun~ Juss, las "pe,tunias"; Nicotiana tab~ 

CL'm L., el "tabacc", ccr. las flores blancas; Q2.tura arborea

L., de corolas blancas y Datura sanguin~ Ruiz et Pav., ccn

las flores rejas, colgartes son los "floriponc'ios". 

La fawilia cuenta con unes 90 géneros y más de 2 000 es 

pecies, distribLidas en zonas templa~as y tropicales de toda 

la tierra. 

CLAVE DE LOS GE~ERCS 

1a. El fruto es una baya. 

2a. El Cáliz acrescente envuelve al fruto en su madL'rez. 
3a. Corola algo cerrBda, en forma de tacita o ccpa.

Flores amarillas 
MARGARANTHUS 

3b. Corola en forma de estrella o rueda, abierta, 
con el tubo muy corto. 
4a. Flores amfrillas ccn menchas en la base. caJ 

liz meduro GUE forma una bolsa membranosa. -
Baya verde y tierna 

II PHYSALI S 
4t. Flores violáceas. Cáliz costilludo, con 5 di 

visiones acorazonfdas. Baya seca. 

III NICA~:DRA 

2b. Cáliz no acrescente en la fructificación. 
5a. Corola en forma de campana o estrellada, con el

tubo corto. 

6a. Anteras agrupada5 en ceno en torno del esti
lo; dehiscencia por porcz apicales. 

IV SOLJINUII\ 
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6b. Anteras seperad~s unas de otras; dehiscencia 
longitudinal. 

V SARACHA 
5b. Corola en forma de tubo. 

7a. Corola con peraccrola en la garganta. Semi--
11 as nurrercsas. 

VI NECTOUXIA 
7b. Corola sin paracorola. Pocas semillas gran-

des. 

1b. El fruto es una cá~sula. 

Ba. Fruto espinoso. 
Bb. Fruto no e~pincso. 

9a. Inflorescencias cimosas 
9b. Flores sclitarias. 

VII CESTRUM 

VIII DATURA 

IX NICC•TIAN/1 

10a. El tubo de la corola bruscamente dilatado -
hélCia el limbo. 

10b. El tubo de la corola ~aulatinamente di 
latado hecia el limbo. 

SOLANUM L. 

11a. Corola blanca 
11b. Corola. ~urpúrea 

XI BOUCHETIA 
XII PETUNIA 

Flores actimcmorfas o algo cigc~orfas. Cáliz 5 partidc -

o 5 dertado. Corola rotada, con el tubo muy corto y el limbo 

abierto, plegado, 5-dentadc o S-partido. Estambres 5, ccn 

los filamentos cortos y las anteras libres, largas, inclina

das formando un cono en torno del estilo, dehiscentes por un 

poro apical. Ovario bilocular, multiovulado, con el estilo-
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simple y el estigma obtuso. El fruto es una baya bilocular,

multiserr.inada, a veces bastante seca. Hierbas o plantas ar-

bustivas, armadas de espinas o inermes, ccn las hojas er.te-

ras, partidas o pinadas y las flGres dispuestas er. cimas ex

traaxilares. Es un género amplio, cuyas especies viven espe

cialmente en regiones cálidas y temrladas de todo el gloco. 

1. Solanum apper.diculatum H.B.K. 

Planta trepadora, de tallos delgadcs. Hojas lanceola---

das, cor. la base redondeada u obtusamente cuneada, ápice ag~ 

de y borde entero. levemente ondulado, ciliada, esparcidame~ 

te pilosas en la cara superior, muy tomentosas en la infe--

rior. Pe~lolos de 9-10 mm; limbcs de 3-5 cm de largo, por 

1-2 de ancho. Cimas extraaxilares, ccn varias flores mera---

das, de 12-15 mrr de diáwetro. 

Marzo y Abril. Carreter~ M~xicc-Cuernavaca. Desierto de 

los Leones, Am~cameca. 

2. Solanum bulbocastanum Dun. 

Hierba que mide 40-60 cm de altura, con los tallos pil~ 

sos y las tejas oblongas, cor. la base atenuada, el apice ag~ 

do u obtus0-cuneado y el bbrde ertero, pilosas en awbas ca--

ras. Pecíolo de 10-12 mn,; limbo de 5-7 crr. de largc, por 1.5-

2 de ancho. Flores cimo~as, de color merado, que miden 1n-14 

mrr de diáwetrc. 

Julio a Octubre. Pedregal de San Ansel, Sierra de Guada 

( 
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lupe, Carrétera Méxicc-Cuernavaca. 

3. Solanum cardiophyllum Lindl. 

Hierba de 20-40 cm de altura, ccn los tallos pilosos. -

Hojas de 9-10 cm ccn unes 7 foliolos evades, de 1-3 cm de 

largo, por 6-12 mm de anc~c. Flores cimosas, blancas, de 10-

12 mm de diámetro. 

Julio y Agosto. Pedregal de San An~el, Carretera México 

Cue·rnavaca. 

4. Solanum cervantesii Lag. 

"Hierba del perro", ,·Hierbamora", "Veneno de pE,rro". 

Arbusto de 1-2m. de altura, con el extrerro de las rami-

!las piloso, y las hcjas elípticas, ag~das en ambo~ extremos 

pubesce~tes en las 2 caras, miden 8-12 e~ de larg6, por 2-4-

cm de anche. ~lores cimc2sas, erectas antes de abrir horizon 

tales o cabizbajas después, -ccn las corolas blanca~. Bayas

de 5-7 mrr, negras cuando est~n ~aauras. 

Flore¿e desde el me~ de Septiemtre; se encuentra ampli! 

rnE:r.te distribuida. Pedregal de San An~el, Oes{erto de los 

Leones, Sierra de Guadalupe, Río Frío, Ticomán, Cuautepec, -

Amecameca. 

5. Solanum eleagnifolium Cav. 

"Trompillo". 
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Arbustito de 40-6C cm de altura ce~ lo~ tallos ce~icien 

tos y espinbsGs, con abundante to~ento. hojas pecioladas, de 

2-9 cm de largc, pe~ 1-2 cm de anche, oblongas, con el borde 

ondulado cenicierto. Flores e~ cimas terminales. con las ce

rolas meradas, de unos 2 cm de diáwetro. 

Florece por el mEs de Julio; es abun~ante en terrenos -

pedregosos~ Ticcmán, Cuautepec, Sierra de Guedalupe, etc. 

6. Solanum de~issum Lindl. 

tlPapa cimarronetl. 

Hierba de 30-40 crr. de altura. Hojas de.11-14 crr. ccn las 

divisiones aovadas, agudas en ambos extrerr.os, esparcidamerte 

pilosas. Flores moradas, de 18-23 mm de diáwetro, en inflo-

rescencias cimasas. 

Producen tubérculos, pero en lo gen{ral no se aprove--

chen. Colectada el mes de Agcsto. Pedre~al de San An,el, De

sierto de los Leones, La Venta, El Guarda, Rlo Frlo, Cafada~ 

de Contreras, Sierra del Ajuscc. 

7. Solanum m¿rginatum L. 

tlCabalorgatl, tlsosatl, "Mala mujer". 

Arbcisto de 1-2m de altura ccn el tallo y las hojas es

pincsas. Hojas onduladas, de 15-18 crr. de largc, por 10-12 de 

anc~o. la cara superior blancoJverdcsa, pilosa, la inferíor

lanudo-amarillerta. Flores blancas. Bayas de 2-3 cm de diáme 
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tro ccr sabor desagradable. 

Es una planta de origen africanc, que se ha propagado -

corsiderablemente en nuestro pais. Florece de Agcsto a Se~-

tie~tre. Carada de Ccrtreras, Sarta Fe. 

8. Solanum nigrum L. 

"Hierba mora", "Veneno de cuervo", "Chichiquelitl". 

Hierba de E0-80 cm de altura, ccn los tallos tomertosos. 

Hojas pecioladas, evades con ~1 épice agudc, la base cunea-

da, el ;bcrde irregularmente dentadc, pilosas er: aw.t.as caras, 

mider 3-6.6 cm de largc, por 3~4.5 cm de arc~o. Inflorescen

cia cimosa, con las flores blancas o levemente purpúreas y -

los frutitos negrcs, comestibles. 

Las diferentes partes de esta planta se emplean para 

"calmar dolores externcs, aplicár.dcse en fomentos". 

Es ura planta m~y abundante en los lugares húmedcs; flo 

rece pos los meses de Se~tiembre y Octubre. Sierra de Guada

lu~e: Carada de Ccntreras, Xochimilco, Desierto de los Lea-

n e. s , e u a j i m a 1 p a • 

9. Solanum rostratum Dun. 

"Duraznillo". 

Arbustito de 60-80 cm de altura, cor las ramas, hcjas y 

frLtos espincsos. Hojas lobuladas, de color cenicierto. Flo

res amarillas,· cor uno de los estambres mLchc más largo que-
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lo! otros; tienen un olor a durazno muy característico, sien 

de ese el origen de su nombre vulgar. 

Es un¿ planta cosmc~olita; florece lo! meses de Agostci

a Septiembre. 

Se deben distin~uir cuatro periodos: 

1. El de germinación de lo~ tubérculo~. durante el cual -

tienen lugar lo~ mismcs fenórrencs que se verifican en -

los ramcs QlE brotan. 

La fécula se convierte en glucosa y después en celulosa. 

Los alburrincides torran momentáneamente una forma solu-

ble dializable y cristalina. Entre estos derivados se -

encuentra la sclanina, SGstancia tóxica a la que se de

be que las pepas en germinación sean venencsas. 

2. En el se~undc periodo, las ralees se reultiplican y se -

alargan; primero, horizontalmente, y des~ués, erterrán

dcse. Los tallo~ crecer cubriéndose de hojas, pero en -

un momento determinado la planta ccmienza a producir-e! 

tolor.es. 

En este mcrrerto, es necesario efectuar un aporcado, ccn 

el fin de deter.er el funcionamiento de las hojas y las

rafees. Para corcertrarse en los tubérculos que crecen-
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rápidamer.te. 

3. El tercer perlo~o co~ier.za con el amarilleo de las ho-

jas. Es el p~rlodc er. qce los tubérculos crecen más len 

tos y dejar. de funcionar las raíces y las hojas. 

4. Este último periodo ccrresponde al momento er. que los -

tallos se har. secado. Se pudren las rafees y los tubér

culos permanecer. aislados. 

La riqceza er. fécula a~mer.ta mientras existan hojas ver 

des, er. los tutérculos se ~f~a gluccsa y sacarosa. A 

principios de Agcsto desapfrece la glucosa y la cacaro

sa al momer.to de la recolección. 

4.3.3 variedades 

Existen numerosas variedades de ~apas. El producto debe 

elegir cuál va~ieda~ es la más adecuada para sus cor.diciones 

de prcducción. Se debe semtrar sólo varieda~es qce hfn de~cs 

trado su calidad er. la región. 

La selecció~ se ~ace, en prim~r lugar, en base al uso -

del tutérculo, así se conocer. variedades de papas para el 

ccnsumc humano~ consumo animal, U50 industri~l. 

Las variedades pueden dividirse en tres ~ru~os: prime-

ras tempranas, segundas te~~ranas y de ccsecha normal. 

Las primeras y segundas te~pranas crecer. rápidawente. -
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Se ~Leder c~ltivar er climas fresco~. durante el Veranc. 

Estas variedades dar un rerdimierto razorable en corto

tiempo. 

VARIEDADES TARDIAS O DE COSECHAS NORMALES. De altos ren 

dimientos, por lo general. 

VARIED~D INTE~~EDIA. Se sie~bra en suelos arcillosos, -

ccr lluvias al final del periodo de cosechas. 

VARIED~C INDUSTRIAL. Es el de ~r~n reridmiento, dando -

producción de 200 a 250 kg/h2, con una riqueza de fécula de-

19 a 20%. Resistertes al frlo y enfermedades. 

Ciclo largo: 4 ~eses. 

VARIEDACES DE ERAN CC~SUMD. Son rrercs prcductivas y se 

errplean también para la extracción de fécula y la alimerta-

ción del ganado y cerdos y clases populares. 

VARIEDADES HORTICOLAS. Son las más finas, tieren pulpa 

amarilla. Se cultivar tanto er campo como en huertos. Sueler 

ser tempranas y de rápido desarrollo. Tubérculo re~ular, re

don~eadc con piel lisa, ccn freccencia consistente y .gruesa. 

Lariqueza en fécula es variable, resiste poco a las enferme

dades; la pulpa está formada por células pequenas y agreita

das. 

Existen varios tipos de producción hortlcola: 

1. Papa de Chioggia (Temprana) 

2. Papa de Verona (Temprana) 



3. Papa de Pisa ( Tem~ r·ana) 

4. Papa Martolin Kidney ('Temprana) 

5. Papa Reja de 1-lola nd a 

6. Papa Real Terr·~ rana de Holarida 

7. Papa Salchicha 

8. Papa Juli 

1. Papa de Chioggia. Muy te~~rana. Ccn pulpa amarilla, 

cor.sister.te, prodyctiva, propia para la exportación. 
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2. Papa Am¿rilla de Verona. Meros temp~ar.a que la ante--

rior. 

3. Papa Temprana de Pisa. Planta meciana y de buer.a vege

taciór.. Follaje grande y arrolladc pubescente. Flores -

vlancas y pequenas. Tubérculos bastante gruesos, redon

dos e irre~ulares. 

Variedr.~d productiva muy temprana, siendo una de las mej.9_ 

res para el gran c~ltivo. 

4. Papa Martolin. Es una variecad temprana antig~a que 

fue usada er. Inglaterra para el cultivo forzadc en 

1815. 

5. Papa Roja de Holanda. Actualmente abandon~da por su P.9.. 

ca resistencie a las erfermedades. 

6. Papa Real Temprana de Holanda. Derivada también de la-



7. 

8. 
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Roja de HolHnd~. Pl~ntH con tallos delgados, tenido de

violeta. Follaje verdoso; grande y acuminoso. Flores 

grandes, lisas. Tubérc~los alargadc~. lisos, aw.crillos, 

muy arincso~ y finísimcs. 

Variedad productiva y te~prana. Se cultiva er. costane-

ras para obterer un procucto temprano. 

Papa Salchic~a. Variedad muy apreciada estos último~ -

anos, porque es buera, productiva y de fAcil corserva-

ciór d~rar.te el Invierno. 

Papa Variedad Juli; Variedad sérritardía alemana, muy 
=J 
-~ 

·:E 
prod~ctiva, de fácil corservación durante el Invierno y J 

ti!. 
mty resisterte al mildium. Conviene para la exporta--- ,~ 

e i 6 r . Tu t é re u l o g r arde , a 1 a r g a d C· y g r u e so , en f o r rr, a ci e- : ·1· 
.\] 

alme·r;dra. De certeza amarilla, resistente a la hurredad- _',J 
y a las er.fermE!c1ades. -·~ 

:: ~ 
; -..- ~ 

~~ PAPAS CON PULPA BLhNCA PARA LA EXPORTACION. 

1. Papa Blanca de NApoles. De piel corsisterte, lisa, con 

yerrcs archas, prcfur~as con pulpa blanca. 

2. Papa Blanca Terrrrara de Como. De forrra irregular, de -

rApidc desarrollo, pulp2 blarqulsima, dura, resisterte-

a las erfermeda~es, piel lisa. 

3. Papa Magr.urr Eor.um. Muy procuctiva, de tubérculos gran-

des y largos, con yemas algo levantadas. 
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Pulpa blanca, rica en fécula .. 

Elección de variedades 

Teniendo encuerta la facil1dad con que degeneran las P! 

pEs, es~ecialmerte e~ los climes cálido~. conviene experime~ 

tar siem~re para decidirse respecto a la variedad mas conve

nier.te. 

La pllpa de los tutérculos esta formada pcr la prclif! 

raciór de células p¿renquimatosas que almacenan las sustan-

cias nitrogerad~s. como mEterial de reserva para la vegeta-

ciór sucesiva de la planta. 

La zDra exterior de la papa es más rica en almidón que

la parte interior; en camtio, las sustancias nitrcgenadas a~ 

mertar de la periferia al centro; al cortrario de lo que ocu 

rre en las semillas. 

Papa cc.n:estible 

La relación entre las sustancias nitrogeradas y la féc~ 

la nc su~era el 25% y no ~ete ser inferior al 17%. Las papas 

que presertar une relaciór menor de 17%, no ser co~estibles, 

resultan de~asiado ricas er fécula. 

Las mejores variedades comestibles son las papas que es 

tán constituidas por pe~uenes células. 
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Cada papa lleva varias yemas en hojas. El tallo es er-

g~ido, ramoso, huecc y algc p~loso, de unes 50 cm (e altura. 

Hojas pinnatisectas, co~ lacinias duales acuminadas, mezcla-

das ce~ otras mAs peqce~as. 

4.3.4 plar.ificación del cultivo 

Antes de e~pezar a predecir papa·el producto necesita -

observar los reqcisitos y las características de la papa, 
o' 

con el fin de escoger un sistema adecuado de producción, se-

gGn las condiciones de la re~ió~. 

Te¡Ilperatur·a 

Durarte su crecimiento, el cultivo de prpa reGuiere una 

variación en la temperatura ambiertal; después de la sie~bra 

la temperatura debe s~bir hfsta 20°C e 30°C, para un buen de 
7 

sarrollo del follaje. De 16 a 20°C para el desarrollo del -

tubérct:lo. 

Luz 

El tubérculo no n~cesita luz par~ su brctación, pero si 

necesita luz después de haber emergido para su desarrollo 

(follaje). 

Un sol fuerte durante mucho tiempo redt:ce la. prodccciór.. 
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Humedad 

La planta de la pape necesita una ccntinue provisión de 

ag~a dLrarte la etape de crecimiento. Aproximeda~ente 500 ~; 

para poder sembrarse se necesita un tierr:po a través del cLal 

se prepara eLsuelo y se efectúa la siemtra. 

Durante la primera etapa de~ desarrollo la planta re-

q~iere ~oca agua, pero despLés que estA la cosec~a. el ccnsu 

me de ag~a es alto. Para facilitar la cosec~a el cam~o debe

estar secc. 

Una pre~ipitación pluvial muy elevada y una humedad re

lativamente alta, prcvccar el rápido desarrollo de enfermeda 

des. 

Una lluvia fuerte después de una sequía, da come resul

tado que la planta empiece a crecer de nuevo. Este disminuye 

la calidad del tubércLlo. 

Su~ lo. 

La papa puede crecer en casi todos los tipos de suelos, 

incluyendc suelos muy húmedos, porque la serr:illa se pudre. 

El suelo dete proveer de agLa, nutrientes y oxigeno a -

las rafees. Además, la estructura del suelo debe facilitar

las labores de ~reparación de la tierra, del manejo del cLl

tivo y la cosecha. 
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Las con(icio~es del suelo q~e se prefieren pfra el cul

tive de ~~pas, son las sig~ientes: 

P~OFUNDIDAD. No ~eros de 35 e~. para q~e las rafees y

tubérc~los p~edar desarrollarse adecuadame~te. 

La granulació~ (ebe ser relativawerte f~cil. 

La cawc de ~ernillas debe tener una estructura granulada 

pEra ayudar a la filtració~ del agua hEcia las rafees y faci 

litar la cosec~a mecánica del tubérculo. 

HU~ECAD. Debe ser adec~ada, ya q~e un exceso de hume-

dad p~dre al tubérculo. 

Un amtierte seco detiene el crecimiento. 

Debe estar er.tre 5.5 y 7. 

Sales 

La cantidad de sales debe ser baja. 

Rotación 

La pépa es un cultivo con un período relativamente ccr

to de crecimiento. Esto permite semtrar en algunas regiones-
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hasta dos veces por ano. 

En reglares cor clime te~~lado, se cultiva sólo una vez 

por aro. 

El cam~o e Area que se usa para el cultivo de la papa,

_no puede ser cada aro el mismo, ya que bajan los rendimien--

tos, debidc a la prcliferaciór de erferrre~ades de la papa. 

El empleo de rotación de cultivo disminuye la pcsibili

dad de enfermedades. 

La rctació~ pera el cultivo de papa se tasa en los si-

guientes principios: 

- Se necesita como mínimo tres tipos diferentes de cul

tivos, para bajar las enfermedades de la pepa a un ni 

vel aceptable. 

- Se necesita c~ltivar, a~n~ce sea una vez una planta -

que no sea de la fa~ilia de las solanáceas, pera evi-

tar el aumento de plagas y erfermedades de esta fami-

1 i a. 

- Se necesita cultivar antes y después de la papa otro

c_ultivo que nc interfiera con la época de CL'ltivo de-

ésta. 

4.3.6 ¡¡nlagas 

Norr.tre Técnicc 

Ct;lcharrita (Dalbulus maidis) 
Parte de la Planta que Ataca 

Hoja 
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Nombre Técnico Parte de la Planta que Ataca 

Minadcr (Liriomysa munda) Hoja 

Catarinita (laptinctarsa vndecemlineata) Hoja 

Pulga salto~a (Exitrix spp.) Hoja 

Pulgones (Ephis spp.) Tallo y Hoja 

Gusano de alambre (Agrietes y Meleanotus 
spp.) Tubérculo 

Mcsquita blanca (Triolero~es y Be~tisia 
spp.) Hoja 

Araña roja Hoja 

Chinches (Cyg~s spp.) Tallo 

Trazador (Agrctis sp~·.) Tallo 

Gusanc· soldado (Prcdercia sp.; Spodc·ptera 
sp.) Hoja 

Trips (Thrips spp.) Hoja 

Falso medidor (Trict:o¡;lusia ni) Tubérculos y raices 

Gallina ciega (Phillophéga spp.) Tutérculos y raices 

Nerr:~todcs (Globodera ro~tocr.ierr.sis} Tubérculos y raíces 

4.3.6 · er:feriiiErlade·s 

Norr,br·e Técnico 

Tizón tem¡:rano 

4. 3. 7 roedores 

Norr.bre Técnico 

Rata de carr.po 

Par·te de la Planta que Ataca 

Toda la planta 

Parte de la Plar.ta que Ataca 

Tallos 



3í 

V. RESUllMOS 

De las variédades productivas, autorizadas por la Secr~ 

taria de Agriccltura y Recursos Hidráulicos, las más repre-

sertativas son la Atlante y la Alfa. 

Los resultado~ qce se_obtuvieron, en cuanto a fertiliza 

ción, es que existen infinidad .de factores qce rigen el uso

correcto de los fertilizantes en la agricultura. 

Ta~bién es sabido, que es prácticamente imposible ccnsi 

derar estos factores en su totalidad. Es común estimar los -

tratamientos de fertilizacióh como infalibles o imposible de 

modificar. La verdad es que los tratamientos son procccto de 

experie~cias prácticas y de investigación, que nos da una 

idea acerca de la cantidad de fertilizantes que necesita el

cultivo para su prodccto y así le reditúe económicamente be-' 

n~ficios con el uso de estos insumes. 

La elasticidad de los tratamientos hon estado en fun--

ciór directa, deperdiendo del nú~ero de factores que se ccn

sideren. 

A este respecto quiero hacer merción de los más impor-

tantes: 

1. Historia del prEdio agrícola. 

2. Características físicc-químicas del suelo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Los factores mas importartes que influyen en un b~en de 

sarrollo del cultivo de la papa son eo primer lugar, una bue 

na preparaciór. del suelo. 

Por lo anterior se recomler.da: 

1.- Re~resar la estr~ctura del terreno, que durante el c~l

tivo arterior fue perdida o modificada, debido a la llu 

via, vientos, camtios de temperatura, paso de maq~ina--

ria, pastoree de ganadc. 

2.- Prcporcionar al cultivo ccnéicior.es de aereación en su-. 
sistema radicular necesario para un tuen desarrollo fe-

nc.lóg i co. 

3.- Incorporar los residucs de cosec~a y/o malas hierbas al 

terreno, mismcs que redundaran en el mejoramiento fl~i~ 

ce y qulmicc del suelo. 

4.- Exponer las plagas y enfermedades al sbl, ocasionando -

la deshidratación y muerte de las mismas. 

5.- Facilitar la ccnstrucciór. de surcos, camas y bordes, 

por q~edar el suelo en mejores ccndiciones de manejo. 

6.- La utilización ~as eficientemente del agca de lluvia. 
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Wlli. RESlmEI!II 

La agricultura que se practica en la Re~ión es de subsis 

tencia. Los ejidatarios o peq~enos propietarios que realizan

la práctica de la agricultura, la efectúan en torno al culti

vo del maíz. 

De dicr.o cultivo se ottiene~ producciones sumamente ba-

jas, que no remedian -en lo econó~ico- lo más necesario; y en 

la alimentación de las familias no se satisface ni lo más in

dispensable, haciéndose necesario llevar alimentos de las po

blaciones circunvecinas, agravando aúr más la economia de las 

familias campesinas. 

En este Municipio se cuenta ccn un potencial agriccla 

factible a este cultivo de 3 000=00 hectáreas, siendo aprove

c~adas, a la fecha, el 26% de esta superficie, ccn un total -

de 800 hectáreas. 
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