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INTROOUCCION.-

El chile (chilli, en nAhuatl) o pimiento, llamado tambi~n 

pimienta mexicana, ajl, etc., es originario de M~xico, centro y 

Sudam~rica. Cultivad6 por los antiguos mexicanos desde antes de la 

conquista, y aprovechada por ~stos en su alimentación, 

especialmente para condimentar o preparar ciertos guisos tlpicos 

como el ·~olli•. 

En forma especial y muy notori~, el chile se incorporb a la 

cocina prehispAnica mexicana, entre los coloridos Londimentos, como 

ur gr~to de color y un alarido de la euforia; c~ustico y picante. 

Col6n, al regresar de su primer viaje al continEnte 

Americano, llev6 los primeros chiles a Europa, en donde fueron 

aceptados muy r~pidamente. 

mundo. 

Su uso se generaliz6 en casi todo el 

Esta planta mexicana ha invadido el mundo entero y hoy se 

emplea universalmente en la cocina de todos los paises, ya sea 

directamente o en guisos especiales. Paprika, pimiento real y grean 

pepper, son otros nombres con que se le conoce actualmente en 

Europa. 

Fuera de M~xico, solamente los indostanos hacen el mismo 

consumo de chile que los mexicanos. Con su diario arro~ cocido en 

agua, lo llaman igualmente chile. En los paises hispanoamericanos 

lo llaman "ajl", que proviene dal azteca, que a su vez deriva del 

vocablo tzir, que significa picar o irritar. 

La explicaci6n la da el nombre de la deidad c6s.mica 
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Zaki-Hima-Tziz, el ~Gran Mortificador del Alba y rey de los 

animales mordedores~, como la hormiga. Los huastecos dieron a la 

hormiga el nombre de tziz, que tambi~n significa irrit~r y picar. 

El uso del chile entre nosostros, data desde aquella ~poca y 

se cultiva en sus diversas variedades por el gran consumo qye se 

hace de ellas, sobre todo en la clase indlgena, para la cual 

constituye junto con el malz, la base de su alimentaciOn. 

En la forma ordinaria, el chile SR clasifica con los 

siguientes nc•mbres: ancho, bol<l, cascabel, cuaresmef'lo, 

chicatocochilaco, chilicate, chilhuacle, chipotle o chipocle, 

guaji llo_, habanero, jalapel"'o, mora, mor itas, mulato, pasllla, 

pimiento o chile dulce, piquln, poblano, serrano, de ~rbol, etc. 

Recientem~nte, en 1960, el estado de 

cultivaba alrededor de 10,000 Has. de Chile, 

Aguascalientes, 

pero debido a 

problemas fitopatolOgicos que se presentaron, ~ste cultivo fue 

desplazado hacia la parte sur del estado de Zacatecas, parte norte 

del estado de Jalisco y parte noroeste del est2.do de San Luis 

donde se encontraron en menor proporcibn problemas de tipo 

fitosanitario por sus tierras reci~n abiertas al cultivo . 

. En la parte oeste de la "Regibn de los Altos~, en el estado 

de Jalisco, justo en los limites con el estado de Zac., se 

encuentra un Area que en la bltima decada se ha distinguido por 

producir chile seco variedad de Arbol <Capsicu• frutescens). 

MAs especlficamente, en el estado de Jalisco, la superficie 

chileia se encuentra en los lugares que se irriQan d~ las presas de 
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Yahualica, Mexticac~n, La Cu~a y Nochistlán, y de las mArg~nes del 

Rlo Verde, asl como de arroyos y peque~os bordos. 

En ~sta regibn, por su importancia en la produccibn de 

chile, destacan los municipios de Yahualica, Mexticacán. 

Teocaltiche, Villa Obregbn y NochistlAn <Zac.l; otros municipios 

que producen ~sta hortaliza pero en menor escala son .Jalostotitlán 

y Villa Hidalgo. 

En la zona de los Alto•, ~ltimamente se ha impulsado el 

programa de captaci6n de agua a traves del sistema de borderla y 

peque~os almacenamientos, con el objeto de captar agua para 

abrevaderos de ganado y en algunos casos establecer cultivos de 

riego. 

La zona de Los Altos, motive de ~ste estudio, comprende un 

~rea de influencia agricola de aproximadamente 250,000 hectAreas ~n 

cinco municipios: TepatitlAn, Jalostotitl~n, Yahualica de GonzAlez 

Gallo. MexticacAn y Teocaltiche. Estas 250,000 Has. se siembran en 

su mayorla de temporal, dominando los cultivos de malz, trigo y 

malz intercalado con frijol, asl como cultivos forrajeros tales 

como avena, alfalfa y sorgo forrajero. 

El municipio de Yahualica cuenta aproximadamente. con 290 

bordos, que además de servir para abrevar ganddo, se utilizan para 

regar pequeNas Areas, con un promedio de 1 a 1 1/2 Has. por bordo, 

por lo que en este Mpio. hay un potencial de 300 Has. mAs de riego, 

de las cuales la mayor parte se dedica al cultivo del chile. 

Ahora bien, en ~sta zona, la mayor parte de la poblacibn 

econbmicamente activa, se dedica a las actividades agropecuarias: y 
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el chile de 4rbol genera fuentes de trabajo¡ ya que su cultivo 

requiere de bastante mano de obra, sobre todo en las ~pocas de 

plantacibn, cosecha, secado y seleccibn. 

Esta hortaliza, ocupa de tierras que cuenten con facilidad 

de riego, disponible todo el tiempo, para proporcionarle la humedad 

necesaria en su ~poca de crecimiento. 

ProporcionBlmente el n&mero de hectAreas de riego usadas en 

el cultivo el chile, es mayor que la del frijol y malz. 

El chile es uno de los cultivos hortlcolas m~s importantns 

de M~xico, pues aqul se consume en mayor cantidad que en ning~n 

otro pals, debido a que forma parte en gran medida, de la 

alimentacibn diaria del pueblo en diferentes formas, ya sea como 

chile verde, seco, en polvo, en conserva, en salsas, como 

condimento y en muchas otras formas. 
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1.- Estudiar en base al desarrollo que ~ltimamente ha tenido 

el cultivo del chilE de árbol, en el municipio de Yahualica de 

González Gallo, Jal., donde se cultivan más de 300 Has. anualmente; 

su co~portamiento econ&mico comparando su rentabilidad con los 

cultivos tradicionales y complementar la informaci~n y observacibn 

t~cnica del propio cultivo en cuanto a manejo t~cnico y 

rendimientos que se están obteniendo. 

2.- Como complemento hacer observaciones, consideraciones y 

recome~dacione~ t~cnicas que permitan mejor manejo del cultivo, 

incremento de rendimientos y como consecuencia m3y~r rentabilidad 

econbmica. 
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DESCR!PCIDN DE LA REGION DE ESTUDIO.-

3.1 Localizaci~n geogrbfica. 

El municipio de Yahualica de GonzAlez Gallo, Jalisco, se 

encuentra ubicado al NE del estado; las coordenadas parü la 

cabecera municipal corresponden a los 21• 08' de latitud norte y 

102• 51' de longitud oeste, •eferidas al meridiano de Greenwich 

<Fig. # 1). Mientras que las coordenadas referidas a los puntos 

extremos en que se localiza el municipio son: 

El punto mAs al este, referido a la confluenci~ del R!o 

Verde y R!o El Salto, se localiza a los 21• 01' 52" de latitud 

norte y 102° 47' 23" de longitud oeste. 

- El punto m~s al sur se encuentra en un recodo del Rlo 

Verde a los 20• 59' 

longitud oeste. 

00" de latitud norte y los 102~ 50' 23" de 

- Hacia el oeste el punto mAs extremo corresponde al vtrt~ce 

que se forma en el Cerro Palmarejillo que se encuentra ubicado a 

los 21° 12' os· de latitud norte y los 103° 04' 58" de longitud 

oeste. 

Y hacia el norte, el punto mAs extremo se localiza en los 

21° 15' 45• de latitud norte y 103° 00' 21" de longitud oeste. 

Colinda el municipio hacia el Este con los municipios de 

Mexticacan, Ca~adas d~ Obregbn, Valle de Guadalupe y Tepatitl4n de 

Morelos¡ al sur con los de TepatitlAn de Morelos y Cuqulo¡ al oeste 

con el municipio de Cuqulo y el estado de Zacatecas, y al norte con 
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el estado de Zacatecas (Fig. # 2). 

La altura sobre el nivel del mar de la cabecera municipal es 

de 1,880 mts. y la extensi~n total del municipio es de 559.563 

Kms2 • <P~rez, 1985). 

3.2 Descripción fisio9r&fica. 

3.2.1 CLIHI/. 

El clima del municipio, segbn la clasificacibn de 

K~ppen, modificada por E. Garcla adaptada a las cc•ndiciones 

particulares de la Repbblica Mexicana corresponde a C<W.)(W) que es 

de tipo templado sub-hbmedo con lluvias en verano, da precipit?cibn 

pluvial de 650 a 700 mm. al ano de junio a septiembre, y 

temperatura media anual de 18 °C. con presencia de heladas y ~poca 

seca de 8 a 9 meses. <Lbpez, S.C. 1984). Ver gr&fir.a # 2 

ap~ndice. 

3.2.2 TEMPERI/TURI/.-

La temperatura .media anual es de 16.97 °C. 

en el 

La temperatura mlnima registrada fue de -6 °C, el 

cuatro de enero de 1967. 

La temperatura mAxima registrada ocurrib el 24 de Mayo 

de 1'983 y fue de 40.5 ""C. 

El 65 % de las heladas se presentan en Enero, el 18 % 

en Febrero y el 17 % en Diciembre. <L6pez, S.C. 1984). 

Ver grAfica # 1 en el ap~ndice. 
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3.2.3 PRfCIPIThClOH PLUVlñL. 

La precipitaci&n pluvial media anual es de 682.775 mm. 

La precipitaci&n pluvial m!nima registrada fue de 

508.800 mm en el aNo de 1981. 

La precipitaci&n pluvial mAxima registrada fue de 

922.680 mm en el aNo de 1967. <ICARDA, 1985). 

3.2.4 VIENTOS. 

Se presentan vientos variables, dominantes del oeste, 

principalmente durante el invierno. 

3.2.5 SUELO. 

Los tipos de suelo qua se encuentran en el municipio, 

dados en unidades y sub-unidades, seg~n su extensi&n en el mismo 

son los siguientes: 

a) Feozem H~plico <H~).- Se constituyen de material 

calcAreo y en ocasiones se encuentra roca a 50 cm de profundidad; 

tienen fertilidad modErada, se encuentran en las partes m&s bajas y 

se usan para fines de riego. 

b) Planasol CWl.- s~n suelos de arcilla pesada y 

tepetate, se utilizan preferentemente para cultivos de temporal. 

e) Cambisol Cr&mico (Be).- Son suelos de color rojo, 

pobres en materia orgAnica y nutrientes, siendo aprovechados para 

cultivo de ac~erdo a su fertilizaci&n. 
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dl Luvisol Ftrrico (Lf).- Suelos arcillosos, que se 

localizan principalmente en la parte media del perfil, son de color 

rojo claro e grises, de muy alta susceptibilidad a la erosibn y se 

enc~entran en la parte oeste del municipio. 

eJ Litosol (!).-Estos suelos tienen una profundidad 

menor a los 10 cm. hasta la roca o tepetate;. localizados 

preferentemente en laderas y barrancas, su uso agrlcola .se 

encuentra muy limitado y adem~s tienen peligro de erosibn. 

3.2.6 VEGETñCIOH. 

En el municipio de Yahualica, Jal., existen diferentes 

tipos de vegetaci~n producto del clima y suelo de la regibn, asl 

como de la intervencibn del hombre. Siendo lostos, 

importancia, los que se presentan a continuacibn: 

a) Bosque caducifolio espinoso de 

por orden de 

PYosopis.- Se 

encuentra como una vegetacibn aYbbrea de leguminosas espinosas como 

el mezquite, de 4 a 6 metros de altura, de amplias y profundas 

ralees que se encuentran en Yegiones de aluvibn y a la orilla de 

arroyos, de zonas de clima seco y semiseco. 

predominantes de ~ste tipo de vegetacibn son: 

Le. S 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Prosoe.is sp. t1ezquite 

ñea<"i<? sp. Huizache 

Reacia farnesiana Huizache 

Reacia pennatu.Ia Tepame 

1/cacia scaffneri Sarruno 

especies 



Acacia tortuosa Huizache chino 

Mi111osa laxiflora Ul'1a de gato 

Oeu.ntia se. Nopal 

C'f.nodon di'lCt'f.lO» Grama 

Bouteloua se. Pasto 

Chlosis se. Zacate pata de gallo 

Aristida se. Pasto 

HuhlenbePqi~ Pco.sto 

L'f.CW"llS sp. Cola de ZOrro 

bl Selva baja caducifolia.- Se caracteriza porque sus 

componentes arb~reos varlan en alturas de 4 a 15 metros y casi 

todas sus especies pierden sus hojas por periodos largos durante el 

a~o. Se encuentra desde el nivel del mar hasta unos 1,700 metros de 

altura en ambas zonas costeras del pals, donde domina el clima 

cAlido y semicAlido sub-h~medo, 

especies caracterlsticas son: 

con una ~poca seca marcada. Sus 

NOMBRE CIENTIFICO 

Prosopis se. 

Acacia farnesiana 

llcacia pennulata 

Reacia sp. 

B.:~.rsera excelsa 

Oeuntia se. 

Cephalocereu.s~ 

NOMBRE CCJMUN 

Mezquite 

Huizache 

Tepame 

Huizache 

Ccopal 

Nopal 

Organo 
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Cynodon dactylon 

Bou.teloaa sp. 

Chloris sp. 

llristida sp. 

Pitayo 

Grama 

Pasto 

Pata de gallc• 

Past<'· 

e) Bosque latifoliado esclerbfilo caducifolio.- Se 

desarrolla en zonas medias y altas de lug~res mont~~osos del pa!s, 

en loi que dominan climas templados y semic~lidos y h~medos, 

encontrandose diversas especies, son generalmente muy pedregosos, 

asociados con afloramientos rocosos fragmentados. Esta vegetacibn 

es una fuente importante de materia prima para la industria. Sus 

especies caracterlsticas son las siguientes: 

NOMBRE C!ENTIFICO NOMBRE !;;_OMUN 

Qaercu.s •acroehylla Encino 

Qu.crcu.s obtasata Ene in•:> 

Qu.ercus rugosa Encino 

Quercus castanea Encino 

Quercu.s laurina Encino 

fluercus ellietica Encino 

Pinu.s J~ichoacana Pino escobetbn 

Pinus ~- Pino 

llcacia eennatula Tepame 

llcacia farnesina Httizache 

llcacia tortuosa Huizache chino 

Hi•osa laxiflora Ul'la de gato 
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Q]Lantia sp. Nopal 

Cynodon dactvlon Grama 

Bouteloaa sp. Pasto 

llristida sp. Pasto 

Chloris sp. Pasto 

d) Bosque ésclero-acucifolio.- Comunidad vegetal 

caracterlstica de climas templados y semifr!os subh!1medos, 

localizadas en asociaciones de pinos y encinos; cubre p~qu~~as 

masas homog~neas en Tamaulipas, Nuevo Lebn y Guerrero, sin embargo, 

por su extensi6n tiene poca importancia en la industria maderable y 

recinifera. Sus principales especies son: 

~OMBRE CIENTIFICO Not'IBRE COMUN 

Quercus •acrophylla Encino 

Qaercas obtasata Encino 

Qaercas ragosa 'Encino 

Qu-?rcu.s castanea Encim.> 

Qaercas elliptica Encino 

finas ~ichoacana Pinc• escobetbn 

Pino.s sp. Pino 

llrctostaphylos panoens Pingüica 

Rrbastas xalapensis Madrono 

Cynodon dactylon G...-ama 

Bouteloua sp. Pasto 

Past•:>. 



Cada tipo ~emprende al estrato arbbreo, arbustivo y 

pastizal. 

e) Pastizal.- Son Areas que sustentan una cobertura de 

gramlneas que puede ser natural, inducida o cultivada, cuyo destino 

principal es el uso pecuario. Existen grandes extensiones 

distribuidas en todo el pals, dando lugar en varias regiones,. a 

importantes establecimientos ganaderos. Sus especies son: 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Cvnodon dactylon Grama o bermuda 

Boateloaa~ Pasto 

Lycaras sp. Cola de zorro 

l Chloris sp. Pata de gallo 
} 

hristida se. Pasto 

Wahlenberoia sp. Pasto. 

3.2.7 OROGRP.Flh. 

El municipio de Yahualica, Jal., esta ubicado en la 

parte norte del eje Neo-volc~nico. Presenta una topografla un tanto 

irregular. La generalidad del municipio esta dominada por ~mplias 

mesetas de origen volcánico que presentan la mayor densidad de 

topoformas asociadas con lomerios; hacia el extremo oriente se 

encuentra el Ca~bn del Rlo Verde, que tiene aproximadamente mAs de 

1, 400 metros sobre el nivel del mar y que fue originado, como los 

dem!s ca~ones del municipio, por diseccibn hldri~a. En contraste, 

en la parte poniente del municipio se encuentra un ramal de la 
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Sierra Madre Occidental, dentro del sistema de las Sierras Altas 

con mesetas que sobrepasan los 2400 msnm y que posee el tipo de 

vegetaci6n caracterlstica <Slntesis geogrAfica de Jalisco, 1981). 

3.2.8 HIDROGR~FI~. 

La totalidad del municipio pertenece a la regibn 

hidrolbgica Lerma-Chapala-Santiago y dentro de dicha regibn mAs del 

90 ~ pertenece a la cuenca del Rlo Verde Grande y el resto a la 

cuenca del Rlo Juchipila. 

Todos los rlos principales del municipio pertenecen a 

la cuenc~ del Rlo Verde Grande y son por orden de importancia: 

a) Rlo Verde Grande.- Afluente del Rlo Santiago~ se 

origina en el estado de Zacatecas y recibe las corrientes de casi 

todos los rlos del municipio. Sirve de limite con los municipios de 

CaNadas de Obregbn, Valle ~e Guadalupe y TepatitlAn de Morelos. 

b) Rlo Ancho.- Afluente del Rlo Verde Grande, nace en 

el estado de Zacatecas y sirve de limite del estado de Zacatecas y 

del municipio de MexticacAn en el estado de Jalisco. 

AdemAs, existen Y los de origen torrencial 

intermitente de los cuales los mAs importantes son: El Manalisco,. 

Colorado, Vahualica, Las Pilas, 

Grande, Granjero, entre otros. 

En el municipio 

La Jarrilla, Atenquillo, Salto 

actualmente se ·encuentran las 

siguientes presas encabezadas por la de "El Estribbn'', que tiene 

capacidad para mAs de 6'400,000 m3 ; la de "La Cu~a", "Los Planes" y 
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''Huisquilco••, por orden de impol·tancia. Tambi~n cuenta en el 

mur.~cipio con ~proximadamente 300 bordos de distintas capacidades. 

<Slntesis geogr~fica de Jalisco, 1981). 

15 



REVISION DE LITERATURA.-· 

1.1 Clas~ficacibn botknica del Chile de krbol. 

DivisH:on: E•bryophyta siphonooa•a 

Subdivisibn: Rnoiosper•ae 

Ciase: Dicotyledoneae 

Orden: Tu.fU~ 

Fam.: Solanflcea 

G~nero: C~psicu.~ 

Especie: fru.tescens 

El chile de flrbol pertenece a la divisibn Embryophyta 

siphonogama porque el cigoto o huevQ antes de dar lugar a la nueva 

planta forma un peque~o embribn levemente diferenciado y ademfls su 

fecundacibn se lleva a cabo por medio de un tubo o sifbn; $e 

encuentra dentro de la subdivisibn angio~permae porque sus bvulos 

estkn encerrados en el ovario y las semilla& en el fruto; dentro de 

la clase dicotyledoneae porque tiene dos cotiledones. 

La familia Solanflcea se caracteriza por tener hojas alternas 

y flores solitarias o en inflorescencias cimosas. Las flores son 

actinomorfas o algo sim~tricas, hermafroditas y pentAmeras. El 

cAliz persistente y de 5 s~palos; Androceo formado por 5 estambres 

sostenidos por el tubo de la corola. <Rulz, et al 1'383). 

la gran variacibn de tipos de c~ile ha traldo como 

16 



consecuencia confusi~n en lo referente a su taxonomla. Lineo:> 

describi~· dos especies: Capsica111 <ITITHJ.ll y C. fratescens, basándose 

en el ciclo vegetativo: C. anna• se considera cc•mo anual y ~ 

fratescens como perenne, pero esto es muy relativo ya que todos los 

chiles se comportan como anuales si hay invierno frlo y bajas 

temp~raturas o heladas que perjudiquen a las plantas y en buenas 

condiciones climatolbgicas, todos 

perennes. 

los chiles se comportan como 

'El mejor estudio botAnico del g~nero Capsica~ fue realizado 

por Heiser y Smith (1951, 1957). Los conocimientos taxonbmi~os de 

los diferentes tipos de chile conocidos en M~xico, han de.nostrado 

la exi~tencia bajo cultivo, en mayor o menor escala, de las cinco 

especies de Capsicu.• cultivadas en Am~rica y col"'signadas en la 

literatura. Estas especies son C. annu.111 L <..&.. C. fratescen~ ~ 

~abesc€ns R & P •• C. sinense Jacq., C. Pendu.lu• Hilld. Estas cinco 

especies han sido cultivadas en el continent~ am~ricano: Dos en 

M~xi~o y Am~rica Central <C. anna111 L. y C. fratescens L.> y tres en 

la parte oeste de Sudam~rica. 

La diferencia de estas cinco especies de Cap.sica• se ha 

basado principalmente en las relaciones de cruzamiento entre ellas 

y en las caracterlsticas de los brganos reproductivos. Smith y 

Heiser <1957>, han determinado las relaciones de cruzamiento entre 

las diferentes especies cultivadas de Capsicu.• y consignado la 

posibilidad o imposibilidad de realizar cruzas, as! como las 

t~cnicas especiales a que hay que recurrir en algunas coaslones 

para lograr F 1. 
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La variedad de chile de ln·b·::.l pert~nece a la especie ~ 

frutescens y sus caracterlsticas distintivas son: anteras de color 

azul claro o morado, corola de color blanco o amarillento y varios 

pedicelos en cada nudo. 

4.2 Vescripci6n bottm.ica del Chile de tírbol (C. frutescens) 

RAIZ. Pivotante, provista de ~uchas ralees largas, fibrosas, 

colocadas com6nmente en caras diametralmente opuestas que llegan a 

profundizar alrededor de 40 cm. 

TALLO. Es ramoso, herbbceo o sublel'1•:•so; en las divisir.:ones de 

las ramas se prezentan nudos hinchados; de los 20 a 30 cm por 

t~rmino medio se ramifica. 

RAMAS. Son simpbdicas, dict.tomas, tricbtomas, 

subdividi~ndcse asl sucesivamente; en cada nudo hay una hoja y tres 

yemas, dos vegetativas y una floral. 

HOJAS. Son sencillas, enteras o de bordos nudosos, 

acuminadas, ovalolanceoladas, o simplemente aovadas o ellpticas~ 

peninervadas, con peciolo acanalado arriba: de un color verde en la 

llímina superior y mis cla1·o en la inferior; 1 as super ic•l·es 

geminadas, ternadas; las inferiores, alternas y m~s desarrolladas. 

INFLORESCENCIA. Es definida y solitaria; f lo::.res 

hermafroditas extra-axilares, colocadas en el língulo que forman las 

ramas al bifurcarse; los ped~nculos son erguidos o encorvados, 

engrosando insensiblemente desde su nacimiento a la base de la 

flor; ctliz de 5 a 6 lbbulos, pentaexagonal; corola rot~cea con el 
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tubo muy corto y limbo plegado¡ estambres de 5 a 6 insertos en el 

tubo de la corola; filamentos blancos mis largos que las anteras; 

el ovario tiene de 2 a 4 leculos, multiovulados, bvulos 

compilotropos; estilo blanco, cillndrico y de una longitud igual o 

mayor que los estambres, terminado por un estigma muy corto. 

POLINIZACION.- las plantas de chile normalmente se 

autcpolinizan, sin embargo, se ha observado que existe un alto 

porcentaje de polinizacibn cruzada, especialmente si las variedades 

est~n 'muy cerca una de la otra. De acuerdo con Odland, M.L. y 

Porter, A.M. <1941), el cruzamiento natural entre chiles puede 

variar de 9 a 32 %, dependiendo de la variedad. Las abejas 

meliferas son los principales polinizadores, 

especie! preferencia por ~ste tipo de flor. 

aunque no tienen 

FRUTO Y SEMILLA. El fruto es una baya Lbnica, oblonga o 

alargada de tama~o y coloracibn variable, provista de numerosas 

semillas subreniformes, comprimidas y ~ndosp~rmicas, con el embribn 

rollizo, perif~rico y, por consecu~ncia, anfitropo. 

Las semillas, junto con las platentas <venas) que las une a 

la pared del fruto, contienen en mayor proporcibn la oleorresina o 

sustanci~ pirante llamada capsicina. 

4.3 Variedades del chile o pimiento <Capsicu• annu~ L> 

En base a su dimensibn y a otras caracterlsticas de 

diferenciacibn, las variedades del chile se agrupan de la siguiente 

manera: 

@ Pimiento de fruto grueso: es una clase rica en bellas 
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variedades de colores, carnoso, de sabor dulce y de forma mks o 

menos cuadrangular y abarca a las sigui2ntes variedades: Amarillo 

dulce, rojo dulce, verde dulce, cuerno de toro, california wonder, 

morrbn. 

@ Pimiento de fruto medio: clase a la cual pertenecen frutos 

de diversos colores, con sabores dulces o picantes, como: 

largo de Espa~a; astigiano; cono verde calabr~s. 

el rojo 

@ Pimiento de fruto pegue~o: Clase que agrupa variedades de 

frutos coloreados de rojo, casl siempre picantes, 

adecuados para condimentos y conservas picantes como: cuernito, 

rojo de cayena, verde cuadrado del veneto, chile serrano, chile 

c~ribe, chile pico de pkjaro, chile jalape~o, chile de krbol, chile 

cascabel, y chile habanero. 

Debido a la gran demanda de los ~ltimos siete chiles por la 

poblacibn latinoam~ricana, y en especial en el mercado 

norteam~ricano, por su preferencia de consumo, una 

breve explicacibn de sus caracterlsticas particulares: 

- Chile serrano: de dimensiones pequeNas, de 2 a 5 cm de 

largo, fusiforme, de color verde bandera, que en la madurez se 

vuelve rojo brillante, muy picoso; utilizado industrialmente para 

ponerlo al alcance del p~blico en forma de encurtido. 

- Chile caribe: de tama~o relativamente peque~o, de forma 

alargada cbnica, 

picante. 

sin kpice, de color verde amarillento, m~ 

Chile pico de pkjaro: asl llamado por su forma larga y 
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delgada que recuerda un pico de p~jaro. De intenso color rojo, de 

sabor algo fuerte y muy usado en estado seco y molido, para 

condimentar el "mole" <utilizado para ~ste fin por las amas de casa 

y por la industria alimenticia). 

-Chile jalape~o: toma el nombre de Jalapa, Ver., de tama~o 

mediano, en forma de cono corto, de c~scara verde y roja, de pulpa 

bastante gruesai medianamente picante. Este tipo de chile es muy 

explotado comercialmente, se prepara como encurtido ya sea entero o 

en rajas, en la elaboracibn de salsas y bltimamente salib al 

mercado una nueva presentacibn especial para expendios de comida: 

salsa.de chile jalape~o en sobrecitos individuales. 

Chile de "Arbol" de forma larga y delgad~, mide de 5-B cm 

de larg~ por cm de ancho, puntiagudo, en forma de cuerno, 

coloreado en un hermoso rojo bermejo, de sabor muy picante y motivo 

de ~ste estudio con mbltiples formas de uso tanto en consumo 

directo como preparados en escabeche, salsas, molido, etc. o como 

condimento en ricos platillos mexicanos. 

Chile cascabel, tambi~n destinado a la desecacibn, con 

fruto redondo parecido a la cereza, con di&metro entre 10-25 ~m., 

de co!or rojo p~rpura, de sabor muy picante. 

- Chile habanero, originario de Cuba, con caracterlstica 

forma de ~uso, irregularmente cerrado en la punta, de sabor muy 

picante; 

madurez, 

en su origien de 

hasta el color 

color verde claro, y llega, en su 

anaranjado. En ~ste pals se cultiva 

preferentemente en los estados de YucatAn y Campeche, se consume 

fresco o conservado en vinagre. <Fersini, 1986>. 
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4.4 Valor ali•enticio del Chile.-

Debido a sus m6ltiples usos de consumo comercial e 

industrial podemos considerar que ~ste cultivo reviste especial 

importancia ya que se puede aprovechar seco, en polvo, verde, en 

conserva, como condimento y muchas otras formas. 

Cada 100 grs. de porcio!:•n comestible fresca contiene: 
. 1 

84.0 grs de agua; 

l. 17 grs de protelna; 

o.oo grs de llpidc•s; 

5.5 grs de az~car total; 

0.3 grs. de •:ttl"'C•S carbohidratos; 

46 calorlas. 

En cuanto a contenido de vitaminas se,puede sehalar lo 

sig•Jiente: 

11, OQO U.I. de la vitamina "A" 

70 mcg de la vitamina B1 <Tiamina) 

70 mcg de la vitamina B2 <Riboflavina) 

240 mg de vitamina "C" 

En cuanto a materiales inorg~nicos ~ste cultivo proporciona: 

18 mg de Cal ci•::o; 

45 mg de Fbsforo; 

1.0 mg de Hierro; 

27.0 mg de Magnesio; 

420.0 mg de Potasio y 



9.0 mg de Na. 

Con lo que podemos tonstatar su ~lto valor alimenticio, asl 

como su importancia dentro de la alimentaci~n ya que es una fuente 

de energla a la que se puede recurrir durante las ~pocas de malas 

cosechas o en los lugares mAs aislados (cabe se~alar aqul, que el 

chile es una hortaliza que se conserva por un largo periodo de 

tiempo y por lo mismo permite su almacenamiento y transporte a 

grandes distancias). 

AdemAs no hay que olvidar, que el chile, en cualquiera d~ 

sus variedades, asl como de sus presentacion~s, es un alimento 

altamente consumido por la poblaci~n latinoamericana y en algunos 

casos, junto con el malz y/o el frijol, constituy~n los alimentos 

bAsicos e indispensables a tal grado que forman el alimento 

principal de la clase baja de las sociedades hispanoamericanas. 

4.5 CJj~a y terreno.-

El chile, es un cultivo que presenta caracterlsticas de 

fAcil adaptacibn a casi cualquier clima, de ahl el gran n~mero de 

variedades existentes. 

En M~xico, se explota en los siguientes climas: 

a) Clima templado semiseco o bien templado seco. Las 

plantaciones se hacen de marzo a mayo, siendo las cosechas para 

fruto seco de fines de agosto hasta octubre. 

b) Clima cklido semiseco o c~lido seco, con temperaturas en 

invierno siempre superiores a oo C. Las plantaciones se hacen de 

julio a septiembre y las cosechas que de preferencia son en verde 
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se hacen de noviembre a mayo. 

e> Clima cblido y hbmedo sin estacibn seca bien definida. 

Los cultivos pueden hacerse en cualquier ~poca del a~o, pero se 

distinguen uno de la primavera y otro de invierno. 

La planta de chile es muy sensible a las bajas temperaturas, 

no tolera las temperaturas inferiores a O• C y cuando se presentan 

mueren las plantasi pero tolera temperaturas arriba de 35 • C. 

Una temperatura diaria promedio de 23.8 o e en la ~poca de 

crecimiento de la planta, ocasiona floracibn temprana, acelera la 

madurez de los frutos y da buenos rendimientos; temperaturas m~s ba 

jas de 23. a- e tienen un efecto de crecimiento lento, floraci6~ y_ 

madurez de frutos tardlos <Beattie, J. H. y Doolittle, S.P., 1940). 

Las variedades de frutos peque~os son mks tolerantes a las 

altas temperaturas y condiciones de sequla que las variedades de 

frutos g·randes. 

De acuerdo con Hawthorn, L.R. y Magruder, R. ( 1938) 1 las 

termperaturas m~ximas diarias de 37.8 •e o mAs, y hllrnedad 

atmosf~rica baja, causan abscisibn de las flores y provocan la 

formacibn de frutos fuera de tipo. 

En el momento de la flc•racibn 1 son deseables las 

temperaturas comprendidas entre 18.3 •e y 26.6 •C. (Ware, G.W. y Me 

Collum, J. P., 1962). 

Referente a la latitud, el chile se cultiva desde oo hasta 

40• de latitud norte, pues posee un gran poder de adaptacibn. 

E~ cuanto a la altitud, se puede cultivar desde el nivel del 
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m2r hasta los 2 250 m de altura. A una altura m~s ele~ada los 

rendimientos bajan mucho y la dificultad del cultivo aumenta. 

Este cultivo prefiere terrenos sueltos, profundos, frescos Y 

bien labrados, ricos en materia orgknica descompuesta y que no 

haya posibilidad de estancamiento de agua. <Fersini, 1983). 

4.6 Desarrollo del Cúltivo.-

4.6.1 Selección de la semilla. 

El ~xito de la produccibn de chile, depende en gran parte de 

la calidad de la semilla. Una buena semilla debe provenir de una 

planta madre libre de enfermedades, bien desarroll~da, 

cualidades gen~ticas, y debe ser viable. 

con buenas 

Para que la planta sea buena productora de semilla, es 

necesario que en la formacibn del fruto no haya presencia de 

lluvias y baja humedad relativa. 

4.6.1.1 Determinación de su ~iabilidad. 

Las semillas viables son aquellas que tienen la 

propiedad de poder germinar y desarrollarse, cuando se encuentra en 

condiciones ambientales propicias. 

Se determina su viabilidad, antes de proceder a la 

siembra en el almácigo, para prever la obtencibn en un porcentaje 

alto de las nuevas plantas. 

La viabilidad de las semillas estA dada por el 

porcentaje de germinacibn, el cual se determina por la prueba de 

germinacibn, que consiste en colocar a ~-~ semillas bajo 

condiciones ambientales bptimas de luz, temperatura, humedad y 
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aereacibn, con el fin de inducirlas a su germinacibn. 

El porcentaj~ de germinaci6n m!nimo oficial en E.U.A., 

para semilla de chile es de 55 ~. 

4.6.1.2 Desinfeccibn de la se~illa. 

Antes de sembrarla, se debe tratar la semllla, para 

evitar que sea atacada por hongos durante la germinacibn y qua 

causan estragos a las plantas en sus primeras fases de crecimiento. 

El tratamiento puede realizarse cor1 los siguientes 

productos comerciales: Captan 50 PH; Intherthiram 480; Legusan 

30-30; Pentaclor 600 F; Previcur N; Terrazan 75 C¡ Thirazan 75 PH; 

Vitizan-3 FC. 

4.6.1.2.1 Con INTHERT!RfiM 480. 

Este producto contiene 42.0 ~ de ingrediente activo que 

es el Thiram (bisulfuro de tetr~metil tiuram) y l>n 58 % de. 

ingredientes inertes como diluyentes, colorantes y compuestos 

relacionados. 

Interthiram 480 es un desinfectante y protector de 

semillas, disa"ado especialmente para el tratamiento de semillas 

para siembra recomendado contYa enfermedades fungosas. 

Al tratar las semillas con ~ste qu!mico se obtendrAn 

plantas sanas, 

uniformes. 

resistentes y por la tanto poblaciones mAs 

4.6.1.2.2 Can LEGUSRN 30-30. 

Su ingrediente activo es el Quintozeno 

(pentacloronitrobenceno) en un 30 z, el Thiram (bisulfuro de 
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tretametil tiuram) en un 30 Z y un 40 Z de ingredientes inertes. 

Legusan 30-30 es un fungicida de amplio espectro, que 

previene enfermedades ocasionadas por hongos que van con la semilla 

o aquellos nativos del suelo, les cuales provocan enfermedades en 

diferentes etapas de desarrollo del cultivo, y mezclado con la 

semilla es un tratamiento indirecto al suelo. 

activo: 

4.6.1.2.3 Con PENTRCLOR 600F. 

Es una suspensibn acuosa con 46. 3 

Ouintozeno (pentacloro nitrobenceno) 

z 

y 

disolventes (agua), 

relacionados. 

dispersantes, humectantes 

de ingrediente 

un 53.7 Z de 

y compuestos 

Pentaclor 600F, es un fungicida agrlcola para la 

prevencibn y control de enfermedades que atacan a las semillas, 

especialmente activo para el control de hongos del suelo que 

ocasionan pudriciones de la ralz, secadora o "damping off" de las 

plántulas. 

4.6.1.2.4 Con THIRRZ~N 75 PH 

Thirazan 75 PH, es un fungicida utilizado como 

desinfectante y protector de semillas, previene enfermedades 

o~asionadas por hongos que son acarYeados en las propias semillas o 

que existen en el suelo, 

primeros dlas de desarrollo. 

protegiendo a las plántulas en sus 

Compuesto de Thiram en una proporcion de tres cuartos y 

el cuarto restante corresponde a ingredientes inertes. 

4.6.1.2.5 Con PREVICUR N 

Previcur N, que contiene 66.5 Z de ingrediente activo: 
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Propyl (3-(Dimethylamino) Propyll carbamalo monohydroclorido y 33.5 

% de ingredientes inertes (agua); es un fungicida de accibn 

sist~matica que previene y protege contra el ataque de hongos del 

su~lo, al ser utilizado en forma preventina en el tratamiento de 

semillas les proporciona condiciones bptimas para un buen 

rendimiento. 

4.6.1.2.6 Con VlTIZñH 3FC 

Al desinfectar las semillas con Vitizan 3FC se logra 

obtener plantas mAs sanas y vigorosas, y por lo tanto una poblacibn 

mJ.s uniform2. 

f ung•::.sc•s, que 

pl.!ntulas. 

Emte producto controla 

originan la pudricibn 

los principales patbgenos 

de semillas y muerte de 

El Vitizan 3FC es una suspensibn acuosa elabo~ada con 

Captan en un 30.4 7. y el 69.6 % 1·estante lo constituyen: el 

diluyente, humectante, estabilizadc•r, adherente, dispersr.>.nte, 

agente de suspensi~n preservativo y compuestos relacionados. 

4.6.1.2.7 Con CRPTRH SO PH 

El ingrediente activo del Captan 50 PH es el Cis N 

C<Triclorometilltio-4 ciclohexen-1,2-dicarboxi~idaJ en un 50% y ~1 

otro 50 7. de materiales inertes. 

Captan 50 PH es un fungicida que actua por contacto y 

sirve para prevenir en el Chile las e~fermedades de Antracnosis 

<~ol Ietotrichu• caosicj) y el tizt•n tempranc• (Rl t.e'rnaria solani). 

4.6.2 Pl!nteros o almkcigos. 
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Los alm~cigos son peque~as superficies de terreno en donde 

se siembran las semillas para proporcionarles un medio favorable 

para su germinacibn y buen desarrollo de la planta, en sus primeros 

estados de vida. 

Para siembras comerciales, se recomiendan almAcigos de un 

metro de ancho por diez de largo. Alm~cigos con 5Uperficies mayores 

traen problemas en CJ.Ianto a SU manejo. 

4.6,2.1 Tipos de almkcigos y su.s caracter~sticas. 

De acuerdo al material q•.te est~n cc•nstit•Jidcos y al 

clima en que se van a utilizar, los almácigos se clasifican en: 

a) Alm~cigos de bordo, 

b) Alm~cigos de zanja, y 

e) Alm~cigos de cama caliente. 

Los alm~cig0~ se componen generalmente de tre• partes: 

base, cama y proteccibn. 

4.6.2.1.1 nlmbcigos de BORDO 

Este tipo, se utilizan en zonas donde no se presentan 

helad.o>s; su base es un bordo de tierra de 1.60 m de ancho por 

10.60 m de largo y 20 cm de altura. 

Sobre la base se coloca la cama de 10 cm de espesor, 

formada por una mezcla compuesta de arena de rlo, tierra y 

esti~rcol bien podrido <cernidos en un arnero de malla de medio 

centlmetro de di~metro, antes de ser mezclados). La superficie debe 

quedar bien nivelada. En el ap~ndice, en la Fig. # 3 1 se puede 

observar un alm~cigo de ~ste tipo. 

4.6.2.1.2 hlmbcigos de ZhNJA. 
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Apto para regiones en que se presentan heladas. Se hace 

una zanja de 1.30 m de ancho por 10.30 m ~e largo y 70 cm de 

profundidad. Se contruye con tabique, a lo largo de la zanja, 

paredes de 15 cm de espesor, cuya altura en un lado sera de 1 m Y 

en el otro lado de 1.2 m. Se rellena la zanja que quedb dentro del 

muro, poniendo primero una capa de grava de 30 cm, encima otra capa 

de 10 cm de arena gruesa, despu~s una capa de 10 cm de arena fina y 

al final una capa de 20 cm de la mezcla arena-tierra-esti~rcol. 

Estas capas deben quedar al nivel del suelo; 

sobresalientes de los muros sirven para colocar la proteccibn, que 

puedP ser de plástico, rastrojo, carrizo, etc. 

El objetivo principal de la cubierta, es crear •.tn 

microclima q•.te sea ·favorable al desarrc•llo de la planta, y lc:os 

factores que afectan este microclima son: radiacibn recibida, 

radiacibn irradiada o p~rdida por convecci6n, evaporacibn 

condesaci6n del agua, 

suelo. 

movimiento del aire y p~rdida de calor d~l 

Wa g go r.e r ---'e=-t-=-_...:a::..:..l ( 1960) hizo observaciones con 

polietileno negro y blanco¡ encontrando que el polietileno blanco 

es mejor debido a que transmite mayor energla solar hacia el suelo 

y planta y la p~rdida por conveccibn de ~sta energ!a se reduce 

debido a que la capa de aire que se encuentra entre el suelo y el 

pclietileno sirve como aislante, lo que no sucede con el plástico 

negro ya que no transmite la radiacibn hacia el suelo, lo que hace 

es absorberla y al mismo tiempo pierde gran cantidad de calor por 
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radiaci~r hacia la atm~sfera. 

El INIA (1972), llevb a ~abo 2 experimentos similares 

en Pabell~n, Ags. y en Roque, Gto. con objeto de estudiar el efecto 

que sobre la garminacibn y el desarrollo de la planta del chile 

tienen varios tipos de cubierta. De los resultados se desprendib 

que usando cubiertas de polietileno blanco se induce una 

germinacibn más rápida y no proteger el almAcigo puede retardar la 

germinacibn en una o dos semanas dependi~ndo de la ~poca de 

siembra. 

Con el polietileno blanro, el desarrollo radicular de 

las .plAntulas de chile fue mucho mAs extenso, caracterlstica 

deseable para una planta que se tiene que transplantar. 

Al cubrir una planta con polietileno, se induce una 

germinacibn m's rápida, un sistema radicular mayor y en genRral un 

desarrollo más rápido de las plantas. 

Si no se cuenta con tabique, el material de 'os muros 

puede ser madera, asbesto, tierra, etc.; siempre y cuando se 

adapten las dimensiones de·la zanja a los materiales que se usen 

para los muros. En la Fig. # 4 a) y b), del ap~Mdice, se encuentra 

representado. 

4.6.2.1.3 hlm~cigo de ChMh ChLIENTE. 

·su utilizacibn se recomienda en aquellas regiones en 

donde el invierno es prolongado y las temperaturas muy bajas. 

Para construirlo se abre una zanja de un metro de ancho 

por 10 m de largo y 50 cm de profundidad., en la que se coloca t..tna 

capa de esti~rcol fresco de 20 cm de espesor, la cual se cubre con 
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una capa de 10 cm de espesor de arena, y sobre la arena se coloca 

una capa de 20 cm de la mezcla arena-tierra-esti~rcol. En el 

ap~ndice, en la Fig. # 5, se describe ~ste tipo de alm~cigo. 

4.6.2.2 Desinfección del terreno-almhcigo. 

Despu~s de preparar el alm.!cigc•, es necesario 

esterilizar con productos qulmicos la capa de mezcla en donde se 

depositar.! la.semilla para su germinacibn. 

Para la desinfeccibn de a 1 mJ. e i g•:•s, se utilizan 

productos como el BASAMID, TELDNE II y VAPAM •. 

4.6.2.2.1 CON "B~SRMID". 

Es un producto granulado, cuyo ingrediente activo es 

Dazomet: C3,5-dimetil-1-3,5-2H-tetrahidrotiadiazin-2-tiona) en un 

98 ~. conteniendo 2 ~ de impurezas. 

Una vez en contacto con la humedad del suelo libera 

gases ttoxicos que se difunden entre las p~rticulas del terreno. 

Su can.pc• de acci~·n abarca nem¿._teodeos, heongos, insectos 

del suelo y sus larvas, hierbas y semillas anuales, y algunas 

peYennes. 

El producto debe ser distribuido uniformemente sobre la 

superficie del suelo, lo cual puede hacerse a mano (previamente 

protegido con guantes de gc•ma) o con abonadora •. Acto seguido, debe 

ser m~zclado con los pYimeros 15-23 cm. de la capa superior del 

5!.\elo. Tambi~n puede ser if!corporadc• al suelo cc•n un azadbn, peYCI 

su efectivid,;~d dect·ece cuando el producto no es mYzclado 



homog~neamente en el suelo. 

Para obtener mejores resultados, es necesario evitar el 

escape prematuro de los gases formados en el suelo y para lograrlo, 

es necesario compactar ligeramente la superficie del suelo despu~s 

de aplicado el producto: tras la incorporacibn debe darse un riego 

ligero para que se forme una costra superficial asl como en el 3o. 

y 4o. dla de la aplicacibn si se seca la capa superior del suelo. 

Antes de proceder a la siembra, debe airearee el suelo 

(de 5 a 7 dlas despu~s de la incorporacibn) removiendolo hasta la 

profundidad de 23 cm. (profundidad hasta la que fue adicjonado el 

producto), si se remueve m~s hondo, se corre el riesgo de aportar a 

la superficie: semillas, insectos y otros pAtogenos del suelo. 

Luego debe esperarse de 8-10 dlas para que desaparezcan los gases 

del suelo, 

la siembra. 

haci~ndo una prueba de germinacibn antes de proceder a 

La dosis para una capa de 20-23 cm. varia de acuerdo a 

la textura del suelo y son las siguientes: 

Tipo de suelo Gramos/ma Kg/Ha. 

Ligeros 35-40 ••••••••• 350-400 

Pesados y ricos 

en M. O. 40-60 600 

PRECAUCIDN: Es t&xico para cualquier planta. No se debe 

aplicar a distancias menores de 60-90 cm de cultivos herb~ceos. Si 

se tratan suelos en declive pronunciado, se deben tomar 
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precausiones para que el producto no sea arrastrado por el agua a 

cultivos colindantes. 

4.6.2.2.2 Con "TELONE II". 

Este producto, producido por la SARH, tiene un 92 X de 

ingrediente activo, el cual es: 1,3dicloropropeno y un 8 X de 

diluyente. Es un nematicida de excelente accibn por su amplio rango 

de diclorpropenos. En su a~plio campo de accibn incluye nam~todos 

de los gt!ner•::os (Heterodera, Pratylen•::hu.s, Radopholus, Tylenchulus, 

Heloidogyne, Belonolai»u~ Cricone•oides, Cric~, Paratylenchus, 

Tylenchorhynchus, Xiphine»a y otros). 

La aplicaci6n de este producto se efectna por inyeccibn 

a una profundidad de 20 a 45 cm. 

Despu~s de la aplicacibn se debe compactar al suelo, ya 

sea con rodillo, viga, cultipacker o instrumento similar. 

No se debe trabajar el suelo, ni sembrsrse durante los 

7 a 14 d!as posteriores al tratamiento; los suelos hnmedos y/o 

fr!os retardan la difusibn requiriendo as! un mayor per!odo de 

expC~sic:it.n. En tste caso, el suelo debe ser ventilado, ar~nJose, y 

Jebe dejarse de 7 a 10 d!as para remover el fumigante, 

comprueba cuando ya no se percibe el olor del mismo. 

est•::o se 

4.6.2.2.3 Con ·v~P~M·. 

El Vapam es una soluci6n acuosa, cuyo ingrediene activo 

es Metam sodio: Metil ditiocarbamato de sodio (anhidro) en un 32.70 

X y de material inerte en un 67.30 Z. 

Se recomienda para el control de malezas y semillas de 

34 



malezas germ1nadas, nemAtodos, sinfllidos y enferm8dades del su~lo 

<Rizoctonia, Pvthiu~. Phytophtora, Verticilliu•, Sclerotinia>. 

Una semana antes del tratamiento, se debe humedecer el 

suelo a la profundidad deseada. evitar pl!!rdidas por 

evaporaci&n, se debe aplicar sblo cuando la temperatura del aire 

sea moderada·y haya poco movimiento del viento. Si se f<:•l"man 

vapores desagradables durante la aplicacibn, hay que agregar mAs 

agua al suelo para sellarlo, 

resultados. 

y de esta manera obtener mejores 

Su efectividaH se aumenta con el uso de una cubierta 

(plástica o de papel). por un mlnimo de 48 horas y siete dlas 

despu~s del tratamiento cultivar el Area a una profundidad de 5 cm. 

para airear el suelo. No se debe sembrar antes de 21 dlas si se uso 

el ml!!todo de cobertura del suelo. 

Si se va aplicar por el ml!!todo de regadera, su dosis es 

de 1-1.5 lt/m2 y se debe aplicar uniformemente con suficiente agua. 

Con azadbn rotatorio, la dosis es de 1 lt./10 cm2 y el 

VAPAM debe asperjarse delante del azadbn rotatorio. Pasar un 

rodillo para suavizar y compactar la superficie del suelo. 

4.6.2.3 Peterminacibn del n~~ero de almkcigos para u.na 

hectkrea de·cu.ltivo. 

Para determinar el n~mero de almAcigos a sembrar y 

poder obtener planta suficiente para una hectArea de cultivo de 

chile, es necesario considerar: 

a) Viabilidad de las semillas: su porcentaje de germinacibn. 
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bl Sembrar semilla limpia. 

e) Densidad de poblacibn. 

dl N~mero promedio de semillas por gramo. Para la variedad 

de Arbol se tienen 216 semillas por gramo. 

e) Porcenjate medio de las semillas que germinan que 

producirAn pl4ntulas normales recomendables para el transplante. Al 

hacerse la prueba de ger~inacibn, se saca el X de plAntulas 

desechadas por.no presentar caracterlsticas favorables para el 

transplante, siendo reducido éste dato del porcentaje de 

germinaci~n; éste Z obtenido, es el dato que se utilizarA para los 

c~lculos correspondientes. 

f) El n~mero tebrico de semillas sembradas por metro lineal 

es de 120. 

g) La distancia entre surcos utilizada en el municipio de 

Yahualica es de 5 cm.; pero la recomendada es de 8 cm. 

4.6.3 Sie~bra.-

4.6.3.1 Epoca de siembra. 

Fersini (1983) describe que dependiendo d~ la regibn 

climática la siembra se realiza de febrero a abril teniendo 

cuidado de dejar las semillas en agu~ tibia por 6-12 horas, antes 

de proceder a la siembra en semillero o cama caLiente. 

Pero en la zona de Yahualica de GonzAle? Gallo, 

proceden a la siembra a partir del mes de Diciembre para tener 

9lanta lista para transplante B principios del mes da abril después 
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de que el peligro de heladas ya haya pasado. 

Una de las razones por la cual se requiere de 3 m~ses 

para producir planta para ser tansplantada son las bajas 

temperaturas especialmente durante la noche y en la ma"ana, siendo 

por la ma"ana el periodo m~s critico debido a que a estas horas se 

presentan las heladas que son las que da"an consid~rablement~ a las 

plantitas. 

4.6.3.2 M~todo de siembra.-

Aunque muchos agricultores acostumbran a reali~ar la 

siembra por el m~todo "al voleo", no es muy re~omendable debido a 

que la falta de aireaci6n cuando la planta empieza a desarrollarse 

crea un medio propicio para la manifestaci~n de enfermedade~. 

Para el cultivo del chile, lo mejor es formar los 

surquitos a la distancia anteriormente mencionada y sembrar a una 

profundidad de 2 cm. 

4.6.4 Cuidados del ~l~kcigo. 

Despu~s de la siembra, los planteros deben ser regados con 

regadera en forma perlodica durante las ma"anas, para conservar la 

cama ligeramente h~meda, evitando el exceso de agua para prevenir 

enfermedades. 

Los almAcigas deben permanecer descubiertos cuando la 

temperatura ambiental no es frla, 

descubrlendolos por las ma"anas. 

ctibriendose por las ~ardes y 
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4.7 Establecimiento de Plantación. 

4.7.1 Preparación del terreno 

La preparaci~n del terreno para el trasplante influye de una 

manera decisiva en los rendimientos. 

El trabajo necesario para obtener una buena cama para el 

transplante, pu~de variar de acuardo al tipo de suelo, las 

caracter!stica3 del cultivo anterior, contenido de hum~dad del 

suelo, etc., debiendo determinarse en cada caso el n~mero de pasos 

de arado, cruzas y rastreos que se deban dar. 

El barbecho :onsiste en voltear la tierra con el arado, para 

incorporar al suelos las hierbas y los restos de la co&echa 

anterior con el fin de lograr su descomposici~n. 

4.7.1.1 Proyecto de Riega. 

Despu~s de haber hecho las labores iniciales de 

preparacibn del suelo, es decir, barbecho, cruza y rastreo, y antes 

de ha:er el surcado, se debe llevar a cabo un estudio para 

det~rminar la localizacibn de regaderas, direccibn y longitud de 

surcos, con ~1 propbsito de aplicar el agua de riego en forma mas 

facil y uniforme, de acuerdo a las caracter!sticas del cultivo, del 

tipo de suelos y de las pendientes del terreno. 

La importancia del proyecto de riego: 

-Es que se controla mejor el agua en l•s regadDras y en 

los surcos, evitando encharcamientos que pToducen asfixia de ralees 

y excesos de humedad que puede propiciar el desarrollo de 
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enfermedades fungosas. 

-Las velocidades o cantidades de agua se proyectan de 

tal manera que no erosionen el suelo. 

-Hay una mejor distribucibn de humedad en relacibn a la 

profundidad de las ralees y permite el mejor aprovechamiento del 

ag•..ta de riego. 

-Se obtiene una mejor distribuci~n del fertilizante al 

distribuirse uniformemente PI agua y tener el suelo un contenido de 

humeda·d adecuado para la absorci.!:•n de nutrientes, previniendo en 

parte su lixiviacibn por exceso de humedad. 

-Permite un desarrollo uniforme del cultivo. 

-Ahorra tiempo de riegc. 

-Se obtiene una mejor cosecha. 

4.7.2 Trasplante. 

El trasplante se refiere al cambio de las' plantas del 

alm!cigo al terreno de pla 4,7.2 Transplante. 

El trasplante se refiere al cambio de las plantas del 

alm~cigo al terreno de plantacibn. 

La ~poca mAs recomendable para trasplantar es cuando no hay 

peligro de heladas, siendo el mes de abril el indicado para ello 

en la zona de referencia. 

Fersini (1983), menciona que la mejor ~poca para realizar el 

transplante es de Abril a Mayo. 

Con respecto a la planta, cuando tiene de 10 a 15 cm de 

altura est! lista para el trasplante. 
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4.7.2.1 Densidad de población. 

Para determinar la densidad de poblacibn se debe ] 
! 

considerar un estudio sobre densidad de siembra en chile, llevado a 

cabo por el Centro de Investigaciones Agrlcolas del Bajlo <CIAB), 

el cual se hizo bajo un dise~o experimental de parcelas divididas, 

indicando los resultadós obtenidos de acuerdo con las 

interacciones, que las mejores distancias son: 

a) 75 cm. entre surcos 

b) 45 cm entre matas de dos plantas cada una. 

Tomando en cuenta las distancias mencionadas, se tiene 

que para una hectárea d~ plantacibn, hay tebricamente 133 surcos 

con 222 matas cada uno, es decir, 59 052 plant•s por hect~rea. 

Como dato que aporta otra densidad de poblacibn, 

Fersini (1983) explica que las distancias entre surcos es 50 cm y 

la distancia entre planta y .P~nta puede variar entre 30 y 40 cm., 

dando una densidad de siembra de 66, 666 plantas poY hectJrea (con 

una distancia entre planta y planta de 30 cm), 

4.7.2.2. T~cnica de trasplante. 

Los almicigos deben ser regados perfectamente bien, con 

el fin de poder sacar a las plantitas con mayor facilidad y no 

da~ar las ralees al arrancarlas. 

Hay que realizar una seleccibn de plantitas, desechando 

las de tallos largos y delgados y dando preferencia a las planta~ 

bien ramificadas, de tallos cortos y gruesos y con buen desarrollo 
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radicular, contando de esta m~nera ton plantas sanas y de buen 

tama~o para el transplante. 

Las plantas deben ser protegidas del sol y del aire 

mientras se efectua el trasplante, colocAndose a la sombra en una 

regadera con corrient~ de agua. 

Antes de colocar las plantas en el lugar definitivo, 

hay que tratarse las ralees con un desinfectante como ORTHOCIDE 50 

para protegerlas del ataque de enfermedades fungosas y bacterianas. 

El transplante se debe realizar duranté las horas 

frescas del dla, cuidando de no maltratar la planta al colocarla, 

no da~ar sus ralees y de·dejarla erecta, compactandc• ligeramente el 

suelo que cubre la zona radicular. 

Al proceder al transplante, el terreno donde se va a 

implantar el cultivo, debe estar lo suficientemente h~m~do, y 

ademAs hay que colocar las matas en la costilla de los surcos al 

nivel hasta donde llega el agua y despubs proceder a un segundo 

riego. 

4.8 Labores culturales.-

4.8.1 Rporque. 

El aporque debe realizarse aproximadamente de los 15 a 25 

dlas de realizado el trasplante, para colocar a la planta en el 

lomo del surco y evitar que sea afectada por enfermedades que 

ocasionan la pudricibn de las ralees. 

4.8.2 Control de malas hierbas. 

Al hablar de maleza, nos referimos a todo vegetal que no 
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corresponda al 

explotaci~n. 

cultivo del cual se está llevando a cabo la 

Es necesario controlar las malas hierbas presentes en el 

cultivo porque ~stas compiten con el mismo por nutrientes, espacio, 

luz, agua, reduciendo los rendimientos. 

4.8.2.1 Combate qu.~mico. 

El empleo de preparados qulmicos para la destru~cibn de 

malas hierbas aumenta cada vez mAs, debido en parte por la falta y 

carestla de mano de obra ~ pcr otra, al constante progreso de la 

qulmica orgánica y a los descubrimientos de productos nuevos cada 

vez más especializados para estos fines. 

Para mantener libre de malas hierbas la parte entre las 

plantas donde es imposible cultivar a mAquina (y donde resulta 

costoso el deshierbe a manol, se puede utilizar el producto quimico 

DACTHAL W-75, que es un herbicida pre-emergente cuyo principio 

activo es el Clortal-dimetil; dimetil tetracloro-tereftalato. 

Este producto, es usado para controlar las mAs 

importantes hierbas como el quelite, la verdolaga, zacates como el 

garrachuela, el de agua, cola de zorra amarilla, pata de gallina, 

hierba de la hoja, Jonhson, y Pao silvestre, entre otros. 

Es ~strictamente un herbicida preve11tivo, es detir, 

d~be aplicarse antes del brote de la maleza, estando el terreno 

completamente limpio y libre de malas hierbas. No da~a al follaje 

pero no se debe aplicar cuando las plantas estAn germinando porque 

impide su desarrollo. Se puede proceder a su a~licaci~n de 2-4 
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semanas despues de la siembra y el transplante. 

Su tiempo de accibn es de dos meses a partir de la 

fecha de aplicacibn. 

4.8.2.2 Combate mecknico. 

Se puede realizar con azadbn teniendo cuidado de no 

da~ar a las plantas de chile, 

realizando el aporque. 

4.8.3 Riego. 

y al mismo tiempo se puede ir 

Durante muchos a~os se ha venido regando en forma emplrica 

en la mayorla de las zonas de riego; el agricultor proporciona las 

l~minas de agua segfin su costumbre y criterio. Las consecuencias de 

este modo de regar son desperdicios de agua, erosibn, modificacibn 

de la reaccibn del suelo (pH>, 

nutritivos, etc. 

solubilizacibn de los elementos 

Con base en estudios realizados sobre las relaciones 

AGUA-SUELO-PLANTA por diferentes investigadores, se han podido 

obtener fbrmulas para el c~lculo de las 14minas por aplic~rse en 

cada riego y se han desarrollado m~~odos para determinar sus 

intervalos, obteniendo por fbrmulas y otros procedimiento, el uso 

consuntivo del cultivo considerado. 

En el cultivo del chile, es recomendable mantener al suelo 

con un buen contenidó de humedad, particularmente durante la 

floracibn, ya que la falta de agua durante este periodo puede 

ocasionar la calda de las flores. El exceso de agua en el suelO 

facilita el "ataque de enfermedades como las pudriciones de la ralz. 
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Despu~s de un periodo de abundancia, la escasez de agua provoca la 

pudrici&n de la punta de los frutos en desarrollo; es necesario por 

tanto, mantener la humedad del suelo tan uniforme como sea posible. 

En la grAfica 1, del ap~ndice, se encuentra el uso consultivo 

del cultivo del chile. 

No hay que olvidar que al momento de proceder a la 

determinaci&n del sistema de riego hay muchos puntos que se deben 

tomar en cuenta como: textura, estructura, capacidad de campo, 

punte• de marchitamiento permantente, humedad .;:,prc•vechable, 

densidad aparente, sodicidad y salinidad del suelo; asl co:•mo la 

cantidad de precipitaci&n pluvial de la zona y la calidad del agua 

de riego que se va a utilizar para tomar medida& preventivas. 

4.6.4 Fertilizaci~n. 

El objetivo principal de la aplicacibn de fertilizante 

comercial en el suelo es .el de suplementar nutrientes a la planta. 

Esto es esencial para que el desarrollo fisiol&gico de la planta no 

sea alterado. 

Para conocer el volumen a aplicar de fertilizante hay que 

hacer un estudio previo de la cantidad de nutrientes que existen en 

el suelo y la forma en que se encuentran en el mismo (si son 

so1ubles o insolubles para las plantas). 

Para la determinaci&n de la f&rmula de fertilizaci&n de 

N-?-K, se puede uno basar en los cuadros 1-6 del ap~ndice, 

publicados por la UniversidAd de Wiscounsin, U.S.A.; los cuales son 
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aplicables a los resultados de los análisis de suelos por la 

T~cnica Margan. 

El fertilizante se puede aplicar en dos partes: 

a) En el TRANSPANTE: 50 % de nitrbgeno, todo el fbsforo y el 

potasio. 

b) Al iniciarse la ~LDRACION: el 50 X de nitrbgeno restante. 

Al decidirse por cualquier producto comercial, se debe tomar 

en cu~nta el pH del suelo. 

4.9 PLh6hS Y ENFERMEDRDES.-

4.9.1 Principales plagas y sa combate qa~mico. 

4.9.1.1 Pulga Saltona <Epitrix spp>. 

Esta plaga está constituida por peque~os insectos, de 2 

a 3 mm de longitud, de color oscuro, que tienen patas abdominales 

desarrolladas y brincan vigorosamente cuando se les molesta. 

El da"o consiste en que hacen peque"os agujeritos 

redondeados e irregulares en las hojas tiernas, de tal manera que 

al desarrollarse en la hoja atacada se observan agujeros de 3 a 5 

mm de diámetro, como si las hojas hubieran sido da"adas por tiro de 

municibn. Si se presentan mAs de 4 insectos por planta despu~s del 

trasplante, cuando ~sta no ha formado nuevas ralees y emitido 

nuevas hojas, se ve considerablemente afectada en su desarrollo. Si 

el ataque del insecto se presenta de 40 a 50 dlas despu~s del 

trasplante, el da"o no tiene tlinguna importancia. 

Esta plaga se puede combatir mediante aplicaciones de 

los siguientes insectidas: DIPTEREX 80 7., SEVIN 80 X, aplicando 
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Kg de cualquiera de los dos, por toect¿l,rea. TambHm se 

combatir aplicando Malati~n en dosis de 2 ce de insecticida 

comercial por cada litro de agua. 

4.9.1.2 PalgOn verde del Chile <Hvzus persicae Shaler>. 

Este es un peque~o insecto de cuerpo blanco, que se 

alimenta de las hojas tiernas, chupando la savia y ocasionando con 

ello "enchinamientos" y arrugamientos de las mismas. Estos insectos 

segregan mielecilla, con la cual impregnan las hoja~ favoreciendo 

as! el desarrollo de fumaginas. 

Despu~s de alimentarse de una planta enferma queda 

infestado el estilete del insecto, y al volver a succionar savi~ de 

una planta sana trasmite a ~sta la enfermedad virosa. 

Cuando se observen de 10 a 15 pulgones por planta, 

apllquese cualquiera de los insecticidas siguientes, por hectArea: 

TAMARDN 600, lt.; MALATION 1000 E, 1 lt¡ METASYSTOX 25 Z, 0.75 

lt;. FOLIMAT 1000, 1 lt. 

negro, 

4.9.1.3 Gusanos Cortadores <hqrotis spp., Protoparse 

El adulto es una mariposa de color gris, caf~ oscuro o 

con el par de alas anteriores más o menos moteadas y las 

alas posteriores de color blanco con m~rgenes oscuros. 

Las larvas son de color gris con manchas, lineas o 

bandas de colores mas claros y miden de 2.5 a 4 cm de longitud. 

46 



Cortan los tallos de las plantas tiernas al nivel 

suelo, total o parcialmente. Algunas especies comen sblo durante 

noche y durante el dla se encuentran enterradas en el suelo, por 

que a veces se desconoce la causa del da~o. 

Para su combate, se recomienda hacer aplicaciones al 

voleo con DIAZDL 4-G a razbn de "70-100 Kg/Ha., o bien poner cebos 

envenenados un poco adelante de donde se presente el dano, 

coloc.~dolos muy de ma~ana o en la tarde para que no se sequen y es 

t~n apetecibles ~ara los gusanos. Los cebos se hacen a base de 

DIELDRIN, DIPTEREX al 25 X, con 98X de salvado, 

pasta un poco de melaza. 

agregando a 

4.9.1.4 Picudo del Chile <hnthonoaus eugenii Cano>. 

la 

El "Picudo" o "Barenillo" del chile, constituye una 

plaga de importancia en muchas regiones que se dedican a la 

producci6n del chile. Sus larvas destruyen el los 

frutos y originan que ~stos se caigan a veces mucho antes de la 

maduracibn. Como da~o secundario se presentan pudriciones 

por hongos que inutilizan completamente el fruto. 

causadas 

Los adultos son picudos de color caf~ oscuro, miden 

aproximadamente de 2 a 3 mm de 

f~mures anteriores. 

longitud con 2 espinas en los 

Las hembras fecundadas ponen sus huevecillos en el 

ovario de las flores o bien directamente en el fruto; ~sto ~ltimo 

es mis frecuente con las generaciones avanzadas, notAndose entonces 

una pequefta protuberanci3 por la parte interna del chile. 
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Al nacer las peque~as larvas, penet~an completamente al 

fruto y empiezan a alimentarse de las semillas en formaci6n; las 

larvas son de color blanco cremoso, sin patas, curvas y de 3 a 4 mm 

de longitud. Pasan todo su estado larvario dentro del fruto y al 

terminar su desarrollo forman una peque~a celda para crisaljdar. 

Terminando:• cielo bioH:•gico, se t r ans·forman 

nuevamente en adultos los cuales poco despu~s de emergidos salen al 

exterior por peque~as perforaciones que hacen, iniciando una nueva 

generaci6n. 

Todo el ciclo biol6gico se completa en 20 a 35 dlas de 

acuerdo con la temperatura y humedad ambiente. Se presentan 

generaciones superpuestas y esta plaga est~ presente durante toda 

la ~poca de fructificaci6n de este cultivo. 

inviPrnos frlos pasan esta temporada como adultos. 

En l•.tgares con 

La aplicacibn de insecticidas debe hacerse sobre .los 

adultos antes de que las hembras ovipositen, lo que ?bliga a hacer 

frecuentes tratamientos a intervalos de 10 dlas o menos, cuando el 

ataque es intenso. 

Para su combate qulmico se utilizan los insecticidas 

SEVIN 80 r., 1.5 Kg/Ha.; o bien, GUSATION M-25 i., 1. 5 Lt/Ha. 

asperjarse cuando la planta empieza a florear. 

4.9.2 Principales Enfer~edades y sa control. 

4.9.2.1 Ahoga~iento o secadera (Da~ping-off). 

Debe 

A~n cuando no existe en M~xico un t~rmino adecuado que 
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desig~e esta e~fermedad, en muchas regiones se le llama 

ahogamiento, secadera o muerte rápida de las plantitas. 

La enfermedad es ocasionada, principalmente, por hongos 

del suelo pertenecientes a los g~nero:•s: Fu:uzriu.a, Phytophthora, 

Phythiu.a y Rizoctonia. Ataca en general a todas las plantitas de 

almácigos. 

Como slntomas principales, se observ~n al principio 

fallas en la poblaci~n dP plantas en un almAcigo reci~n sembrado, o 

un marchitamiento más r¡pido de las plantas de brote reciente. Al 

extraer del suelo semillas germinadas o plantitas marchitas, se 

observa la pudricibn de las semillas, de los embriones y del cuello 

de las plantitas, es decir, de la parte del tallo mAs cercana a la 

superficie del suelo, presentando en esa zona un estrangulamiento y 

la pudricibn de los tejidos. 

Se consideran dos tipos de ahogamiento: Uno, llamado 

pre-emergente, que es cuando la planta no llega a brotar y es 

precisamente el que ocasiona las fallas que se observan en una 

siembra reciente. El otro tipo de ahogamiento es el post-emergente, 

en el que las plantitas reci~n emergidas son afectadas. 

Para el 

siguientes medidas: 

control del ahogamiento se aconsejan las 

a) Desinfeccibn del suelo de los almácigos, 

bl Empleo de semillá sana y desinfectada con compuestos 

orgánico-mercuriales. 

e) Aplicacibn da fungicidas, si es necesario. Pueden 

utilizarse productos como ZINEB <300 grs para cada 100 litros de 
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agua), o CAPTAN 50 <250 gYs para cada lOO litros de agua). 

d) Riguroso control de la humedad del suelo. 

4.9.2.2 Marchit~z (Phvtophthora caosici Leonian>. 

Esta ~nfermedad causada por el hongo Phvtoohthora 

capsici puede ser considerada actualmente como la m!s importante 

del cultivo del chile en M~xico. Bajo condiciones propicias para el 

patbgenc•, todas las plantas de un chilar pueden ser muertas en 

menos de 15 dlas. 

Los slntomas se pueden presentar en cualquier brgano de 

la planta. Sin embargo, el slntoma m~s frecuente y llamativo es la 

culminacibn de la enfermedad consistente en un marchitamiento total 

de la planta. Este resulta por una lesibn en la base del tallo que 

interrumpe el suministro de agua de las ralees hacia el follaje. En 

frutos atacados su puede observar en el exterior un drea de 

apariencia acuosa y en su interior una abundancia del micelio del 

hondo de aspecto algodonoso. En las hojas las infeccic•nes 

generalmente ocurren en el ~pice, donde se desarrolla una lesibn 

que llega a tener forma romboidal, un color caf~ claro y una 

consistencia co\"e~cea. 

A~n se desconoce cuAl es la principal fuente de inbculo 

donde se originan las primeras infecciones en el campo:•, sin 

embargo, ss presume que pueden ser semillas infectadas sembradas en 

el alm¿cigo o esporas (zoosporesl que sobreviven largos periodos de 

tiempo en el suelo. El ~ongo forma sus espol~as (esporangios) en la 
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base de los tallos de las plantas atacadas. Cada esporangio al 

entrar en contacto con el agua de riego o lluvia, libera de 30 a 40 

peque"as zoosporas. Cada zoospora es capaz de causar una nueva 

infecci&n, de tal ma~era que la enfermedad se disemina cuando 

~stas ~sporas son llevadas por las corrientes de agua a otras 

plantas sanas. 

Como medidas de combate, se recomiendan las siguientes: 

a) Sembrar semilla sana y previamente desinfectada~ 

hacer una desinfeccibn de las plantitas al momento del trasplante, 

como.se indica en el apartado "T~cnica de trasplante". 

b) Evitar el exceso de humedad en el terreno. 

e) Eliminar inmediatamente todas las plantas que 

principien a mostrar un marchitamiento general. 

d) Hacer aplicaciones de MANZATE cubriendo lo mejor 

posible la planta principalmente la base del tallo; estas 

aplicaciones deberAn ser mAs frecuentes en tiempo lluvioso. 

4.9.2.3 l~ntracnosis <"Colletotrichu-. capsici.). 

La antracnc•sis del chile la el hongo 

Colletotrichu• capsici. El da~o se presenta en forma de manchas 

circulares hundidas, tanto en frutos maduros como verdes. Llega a 

invadir las semillas para mancharlas primero hasta causar su 

pudricibn parcial o total. 

Los frutos presentan las manchas hundidas de tama"o 

variable, desde muy pequeNas hasta cubrir todo el fruto. El hongo 

ataca indistintamente a los frutos tiernos o maduros. La infeccibn 
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y diseminaci~n de la enfermedad es mAs ~Apida cuando las 

te~peraturas varlan de 26 a 32 •c. y haya niebla, roclos o lluvias. 

El control de esta enfermedad se logra por medio de 

aspersiones empleando compuestos qulmicos como el CAPTAN. Es 

importante iniciar los tratamientos tan pronto se observen los 

primeros brotes de la enfer~edad. 

4.9.2.4 Mancha foliar (Cercospora capsici>. 

La mancha de la hoja del chile es ocasionada por el 

hongo Cercospora capsici. Tambi~n causa la pudricibn de las puntas 

tiernas de las ramas. Este enfermedad es com~n en las temporadas de 

lluvia. 

En las hojas se observan manchas casi redondas, de 0.5 

a 2.5 cm. de diámetro aproximadamente; al principio se ven acuosas 

y despu~s se presentan con mArgenes color casta~o oscuro; las hoj~s 

~e amarill~n y caen. El hongo se desarrolla en el interior de! 

ped~nculo de los frutos, ocasionando la pudricibn de la punta del 

Para su c•::.ntrol se recc•miendan aspersic•nes de 

compuestos de cobre <por ejemplo, CUPRASOL). Se sugiere el uso de 

antibibticos como el AGRDZATE ZL Ces un fungicida de atcibn 

preventiva por lo que se debe aplicar cuando se presenten las 

condiciones eccolbgicas favorables para el desarrollo de la 

enfermedad) . 
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4.9.2.5 Mancha bacteria! (Xantholllonas vesicatoria.>. 

La mancha bacteriana del chile es ocasionada por la 

bacteria Xantho111onas vesicatoria. Es muy frecuente en la estacibn 

h~meda y se presenta en forma de peque"as manchas oscuras Y 

estamosas que tienen, a veces, el borde transl~cido. Estas lesiones 

con frecuencia sirven de entrada a c•tros microorganismos 

secundarios. Las manchas tambi~n aparecen en tallos y hojas 

tiernas, asl como en peciolos. 

Para su control, en vista de que la bacteria puede ser 

acarreada por la semilla, se recomienda su desinfeccibn. Tambi~n se 

recomienda el tratamiento con COS~OCEL 200 de 0.5 a 3 lts/Ha. y 

CUPRAVIT de 2 a 4 Kg/Ha. 

4.9.2.6 Jica111illa de la ra~z (Heloidoqvne ~ y 

Hacobbus ~.>. 

Ct:ando lc•s ct.i les se cultivan en un suelo <'11 tamente 

infestado por nemitodos, muchas plantas mueren debido a los da"os 

en las ralees ocasionados por la plaga, que facilita la entrada de 

hongos del suelo y causa pudriciones radiculares y la muerte de la 

planta. 

Los slhtomas de la enfermedad, en orden progresivo, 

consisten en achaparramiento, amarillamiento y muerte de la planta. 

Esta muere antes de que los frutos se desarrrollen completamente. 

Si se arranca una planta cuando empieza a amarillarse, 

se observan en las ralees peque"os n6dulos o agallas, motivo po~ el 
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cual los agricultores le conocen como "jicamilla". Este es uno de 

los slntomas que sirven para identificar la enfermedad. 

Los nemAtodos que ocasionan daNos en la planta de chile 

<Heloidoovne ~ y Hacobbu.s ~), tambi~n tienen cc•mo hospedero 

el quelite y .a la verdolaga. 

L6s m~todos generales para el control de los nemAtodos 

incluyen rotaciones de cultivos, pr4cticas culturales, tratamientos 

del ~uelo con sustancias qulmicas¡ sin embargo, las aplicaciones de 

nematicidas en la actualidad resultan costosas por el alto precio 

del prc•ducto. Recientemente se ha informado de siembras 

intercaladas o en rotaciones con plantas del gtnero Taoetes <por 

ejemplo, Cempoalxbchitl) cuyas ralees secretan sustancias tbxicas o 

repelentes a los nem4todos. 

Un produ~to nematicida es el VYDATE L que se puede 

aplicar de manera preventiva al momento del trasplante (de 2 a 4 

Lts en un mlnimo de 1,600 lts de agua por hect4rea). Asl, como 

aplicaciones al follaje de 2 a 4 lts. en 300 litros de agua/Ha. 

4.9.2.7 Virosis. 

Los virus que atacan a las plantas de chile a6n no han 

sido identificados. Los slntomas mejor conotidos son manchas en las 

hojas de color amarill•:o alternando:• con el colcrr verde intenso:• de 

las hojas, enfermedad conocida con el nombre de "mosaico", y el 

enrollamiento de las mismas o "chino". Hojas deformes, demasiado 

angostas y puntiagudas, con frecuencia son s!ntomas del ataque de 
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virus. Algunas veces se presentan tambi~n manthas amarillentas en 

los frutos. 

E1 virus que causa el mosaico del tabaco, ataca tambi~n 

al c~ile y puede trasmitirse por el simple contacto de las manos 

sin lavar despu~s de que se ha fumado. 

Tambi~n el virus que causa el mosaico del pepino, 

provoca en el chile el acortamiento de los entrenudos del tallo y 

las hojas crecen mucho más de lo normal, de tal manera que la 

planta toma un aspecto muy distinto al ordinario. 

Como medida preventiva, deben combatirse los insectos, 

particularmente los pulgones (áfidos>, porque suelen ser 

transmisores de virus de plantas enfermas a plantas sanas. Si se 

han manejado plantas de jitomate o tabaco y se ha fumado, deben 

lavarse las manos antes de tocar las plantas de chiie. 

4.9.2.8 Pudrici6n de 1" punta de los frutos. 

Esta pudricibn es de origen fisiolbgico, es decir, 

debida a un desorden en el funcionamiento de la planta. 

Se presenta cuando a un periodo de abundante humedad, 

que favorece el crecimiento rápido de la planta, le sigue otro seco 

y caliente. En la mayor parte de los casos ~ste desorden se 

manifiesta en las variedades de fruto grande. Lá deformacibn se 

presenta en los frutos a medio desarrollar, en forma de una mancha 

oscura en la planta; esta mancha se seca despu~s, volvi~ndose 

apergaminada y de color claro. 

Como prevencibn, debe procurarse mantener la humedad 
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del suelo tan uniforme como sea posible, regando con la frecuencia 

necesaria, sin exceso y sobre todo procurando que no falte el agua 

cuando los frutos se est~n desarrollando. 

4.10 COSECHR. 

4.10.1 Recolección. 

Fersini C1983) explica que con excepcibn de las variedades 

destinadas a encurtidos, el chile se cosecha cuando tenga una 

conveniente maduracibn, por etapas, escogiendo entre las plantas 

las que est~n prbximas a la plena maduracibn, operando, si es 

posible, despu~s de la puesta del sol, sin da~ar las plantas y 

regando a la ma~ana siguiente. 

4.10.2 Secado. 

Siendo el chile de ~rbol, fruto para consumirse en estado 

seco, se debe someter a un proceso de desecación natural, 

facilitar su manejo y almacenamiento posterior. 

para 

la desecacibn consiste en extender los frutos maduros sobre 

una pasera y exponerlos directamente a la luz solar, vigilando de 

voltear los frutos de modo que las partes que primero e~t~n 

~embreadas queden despu~s expuestas al sol. 

Debe tenerse la precaucibn de no exponerlo•al sol, en ~pocas 

de lluvia porque puede ocasionar pudriciones del fruto. 

4.10.3 Rendimientos. 
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El rendimiento de una hect~rea de cultivo va a depender del 

manejo de la mi=m~, asl como p~rdidas por plagas, enfermedades, 

desastres naturales, etc. 

Pero se puede de:ir que ~1 rendimiento de una hect~rea de 

chile blen manejada, puede dar 1,300 Kg.¡ una hectArea fertilizada 

puede tener un rendimiento de hasta 1,578 Kg¡ sin embargo, una 

superficie igual, sin fertilizar da 1,130 Kg. <SARH, 1983). 
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COMENTARIOS.-

De acuerdo con las observaciones de ~ste estudio se pueden 

derivar los siguientes: 

l. Que ~ste cultivo se adapta bien al tipo de suelos y 

condiciones climAticas de la regibn. 

2. Que el manejo del cultivo, desde el punto de vista 

t~cnico en cuanto a suelos, uso de insecticidas y fertilizacibn es 

adecuado, sin embargo debe recomendarse el usos de herbicidas para 

control de hierbas y auxiliar las labores de deshierbe para 

abaratar costos y reducir mano de obra. 

3. Se observa que las labores de recoleccibn-secado y 

seleccibn del fruto, se realizan en forma manual, con alto costo, 

dificultAndo el envio al mercado en forma oportuna. 

Por lo que.se sugiere un estudio de recoleccibn, tratamiento 

y secado mecanizado para bajar costos y aprovechar mejor el fruto. 

4. En cuanto al mercado del producto se observa que es 

practicamente cautivo y sujeto a unos cuantos intermediarios, que 

implantan condiciones de precio y venta de la produccibn. 

5. Se suguiere formar una organizacibn de prodltctores de 

tste cultivo, que permita normar mejores formas de produccibn, 

comercializacibn e industrializacibn. 

6. Finalmente se observa que el cultivo desde el punto de 

vista de requerimiento de nutrientes es agresivo, consir4ndose como 

esquilmante. Por experiencia de los agricultores, se tiene por 
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pr.!ctica realizar 1..1na rc•tación intensa de 

1..1tiliz~ndolos en forma consec1..1tiva. Alternando S\.1 ciclo cada cinco 

a~os. Cambiando a~o a a~o el terreno de plantación¡ preferentemente 

se b~sca utilizar terrenos nuevos (no utilizados 

anter· iormente). 

en chile 

BECONENDACIONES.-

Para el aspecto CLIMA: Tomar precauciones con las h~ladas. 

Para el aspecto NUTRIENTES: Rotación de suelos, por ser un 

c1..1ltivo esquilmante, y uso adecuado de dosis de fertilización. 

Para el asp~cto MANEJO DE CULTIVO: Desinfectar a la planta al 

momento del transplante, :as! como utilizar fungicidas e 

insecticidas 

enfermedades. 

para el tratamiento del suelo, para prevenir 

Utilización de herbicidas, para el control de malas hierbas. 

Utilizacibn de fertilizante foliar, como tratamiento 

complementario. 

En cuanto al aspecto de recolección, secado y selección se 

s1..1giere estudiar una forma mecanizada de realizarse. 

En cuanto al aspecto de comercialización: se recomienda la 

organización y agrupación de productores, para obtener mejores 

condiciones de mercado. 

Finalmente se recomienda la explotacibn del cultivo del chile 

por proporcionar mayores ~tilidades, compar~ndolo con los cultivos 

del malz, sorgo y frijol, ya que ~stos seg~n la información 

recabada dlficilmente rinden utilidad, siendo poco rentables. 
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El Chile es originario de las regiones meridionales de 

Norteámerica (especlficamente, 

americanos. 

M!b;icc•) y de otros paises 

El chile de árbol, es una variedad que pertenece al g~nero 

Capsicu» y a la especie frutescens dentro de la familia de las 

solan&ceas. con tallo erecto, de cosecha anual, cuyo fruto es una 

baya de gran ronsumo, ya sea en estado fresco o en conserva. 

En el municipio de Yahualica, el chile de árbol es explotado 

para comerciarlo en estado seco, preferentemente. 

Para la explotacibn de ~ste cultivo se requiere de clima 

cAlido o templado, pero nunca donde se presenten bajas temperat~ras 

o heladas porque es muy poco tolerante al frlo. Se cultiva desde el 

nivel del mar y prefiere suelos sueltos, profundos y bien labrados. 

No importando cual sea la variedad de explotacibn, ~s 

necesario proceder a la siembra de la semilla en almácigos, para 

colocarla en un medio propicio para un desarrollo mAs rApido y 

prcteger a las nuevas plantitas de las bajas temperaturas. 

El almAcigo o semillero puede ser de zanja, bordo o de cama 

caliente dependiendo de la zona clim4tica. 

Es necesario antes de proceder a la siembra, de tratar a la 

semilla y al suelo de los almácigos con productos qulmicos para 

proteger del ataque de hongos, insectos y bacterias a las futuras 

plantitas. 
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L~ siembra se realiza en diciembre, teniendo la precaucibn 

de regar el alm~cigo, ~e manera que la nueva planta siempre tenga 

la humedad que necesita y de protegerlo con cubiertas. 

El transplante (que es el momento en el cual la planta es 

trasladada a su lugar definitivo), se realiza cuando tiene 

aproximadamente de 12 a 15 cm de altura, o, en abril, ya que haya 

pasado el peligro de heladas. 

Antes del trasplante, el terreno definitivo debe haber sido 

preparado, es decir: barbechado, arado, rastreado y desinfectado 

para prevenir futuras enfermedades como la antracnosis, damping 

off, mancha foliar, mancha bacteria!, etc. 

Al momento del transplante, las ralees de las plantitas 

deben ser tratadas con fumigantes y nematicidas. 

Este cultivo requiere de bastante agua, por lo que se debe 

explotar en zonas o regiones donde hay facilidad de establecer 

sistemas de riego, para poder proporcionarle el agua necesaria. Ni 

en exceso (que propicia un medio favorable a la presencia de 

enfermedades), ni escasez; sobre todo, 

abundancia seguidos de periodos de escasez, 

malformaciones en el cultivo. 

evitar periodos de 

porque se ocasionan 

Como en cualquier otro cultivo, las labores culturales son: 

cuidado de maleza, riego, fertilizacibn y aporque. 

La recoleccibn del fruto se va a realizar en forma 

escalonada, de acuerdo al uso a que se van a destinar y al grado de 

desarrollo fisiolbgico. 

El chile de Arbol, como cualquier otra hortaliza, es un 
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cultivo que da buenos rendimient0s. los datos estadlsticos, del a~o 

1988, seHalan que el costo de cultivo del Chile de ~rbol, se 

encuentra alrededor de $ 2' 500, 000.00 y el rendimiento medio es 

de 1,300 Kg./Ha., siendo el precio del Kg~ $4,000.00, nos da una 

gananacia de $ 2' 700,000.00 por hect~rea. 

Yahualica de Gonz~lez Gallo, cuenta con 290 bordos a parte 

de los arroyos y rlos; originando unas 300 hectáreas más de riego, 

de las cuales la mayorla se dedica al cultivo del chile de árbol. 

El municipio de Yahualica, es ya un pueblo que por tradicibn 

se dedica a la explotacibn de ~sta variedad de chile, y es 

reconocido nacionalmente por su produccibn. 
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Figura No. 4 a) 
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Figura No. 4 b) 

CORTE TRANSVERSAL DE UN ALMACIGO 
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Figura No. 5 

CORTE TRANSVERSAL DE UN ALMACIGO 
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Figura No. 6 

DESARROLLO DE ALMACIGO Y SELECCJON DE PLANTA .. 

·--.~.-----~---- -. 
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Figura No. 7 

MANEJO Y TRANSPLANTE DE PLANTA. 
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Figura No. 8 

PLANTACION Y 1RA. ETAPA DE DESARROLLO. 
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Figura No. 9 

DESARROLLO Y TRATAMIENTO DEL CULTIVO. 
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Gráfica # 3. 
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Gráfica # 4. 
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Cuadro # 1 
GRUPO DE PLANTAS FORMADAS SEGUN SuS NECESIDADES DE NITROGENO 

N-I N-II N-II I N-IV 

MUY AI~TA_ ALTAS MEDIAS BAJAS 

Esparrago Cc•l CHILE Alfalfa 
Betabel Zanahoria Cebada Frijol 
Co~ Pepino Maiz Al"Y"C•Z 
C·:ol i -fl .:.1· Mel•::on Ch;.char•:o 
Apio Avena Nabc.o 
Le::t,uga Cebólla 
Espinaca Papa 
Tabaco Rabano 

C<.~labaza 

To:ornate 

NITRONEND EN KG/HA. COt-10 FERTILIZANTE, EN RELACION CON EL 
ANALISIS DE SUELO Y LAS NECESIDADES DE LA PLANTA. 

RESULTADO DEL 
ANALISlS 

MUY ALTO 
ALTO 
MEDIO ALTO 
ME::> ID 
BAJO 
r1UY BAJO 

__________________ GRUPO 

N-I N-II 

70 20 
'30 45 

11 o" 70 
140 '30 
160 11 (1 

180 140 

Cuadro Jf 2 

N-III N-IV 

o o 
o o 
20 o 
45 o 
70 20 
90 45 
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GRUPO DE PLANTAS FORMADAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE (P) 

P-I P-II P-I I 1 P-IV 

MUY ~LTO I?LTO MEDIO BIIJO 

Esparrago Alfalfa CHILE Avena 
Betabel Zanah•::oria Cebada Arroz 
C•:ol Pepino Frijol 
Cc•l i flor Mel•:on Trebc•l rojo 
Apio Cebcolla Trebol blanco 
Lechuga Camote Maiz 
Papa Calabaza Chi charco 
Raba11o Tabaco Fresa 
Espinaca Tomate 

Nab•:o 

Cuadro # 8 

FDSFDRO <P O ) EN KG/HA. COMO FERTILIZANTE EN RELAC10N CON EL 
ANALISIS DE SUELO Y LAS NECESIDADES DE LA PLANTA 

RESULTADO DEL 
ANALISIS 

MUY ALTO 
ALTO 
MEDID ALTO 
MEDID 
BAJO 
MUY BAJO 

------------------G~R~U~P~O~--------------------
P-1 P-II P-III P-IV 

110 70 20 o 
140 90 45 (l 

160 110 70 20 
180 140 90 45 
200 160 110 70 
220 180 140 '90 

Cuadro # 4 
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GRUPO DE PLANTAS FORMADAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE (1() 

K-I K-II K-III K-IV 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

Esparrago CHILE Cebada Avena 
Betabel Alfalfa Frijcol Arroz 
Ccol Zanahoria Maiz Fresa 
Cc•liflc•r Pepino Trebcol rojo 
Apio:> l"lelon Avena 
Lechuga CE)bolla Nabo 
Ca me• te Chicharo 
Rabanc, Papa 
EspJ.n¿1ca Calabaza 
T2brtcc· Tomate 

Cuadro # 5 

POTASIO <K 0) EN KG/HA. COMO FERTILIZANTE, EN RELACION CON EL 
ANALISIS DE SUELO Y LAS NECESIDADES DE LA PLANTA 

RESULTADO DEL 
ANALISIS 

MUY ALTO 
ALTO 
MEDIO ALTO 
MEDIO 
BAJO 
11UY BAJO 

_______ . ___________ GRUPO 

K-I K-II 

80 45 
110 ·70 
140 90 
160 110 
180 140' 
200 160 

Cuadro # 6 

K-I I I K-IV 

o o 
20 o 
45 o 
70 20 
90 45 

11(1 70 

84 



ESTIMACION DEL COSTO POR HECTAREA DEL CULTIVO DEL CHILE VAR. DE 
ARBOL, EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL. 

CONCEPTOS 

ALI'1ACIGOS 
SEMILLA 
PREPARACION 
DESINFECCION 
SIEMBRA 
MANEJO 

PREPARACION DEL TERRENO DEFINITIVO 
BARBECHO, CRUZA Y RASTREO 
TRATAMIENTO SANITARIO DEL SUELO 
PROYECTO DE RIEGO 

TRANSPLANTE Y CONTROL DE MALAS HIERBAS 

RIEGO 

FERTILIZACION 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

COSECHA 

VARIOS 

INSECTICIDAS Y FUNGICIOAS 
APLICACION 

CORTES, DESECADO Y EMPAQUE 

TOTAL 

COSTO DEL CULTIVO 

Cuadro #7. 

COSTOS EN PESOS 

$420,000 
$10,000 
$80,000 

.$30,000 
$120,000 
$180,000 

$360,000 
$140,000 

$40,000 
$180,000 

$250,000 

$180,000 

$110,000 

$310,000 
$180,000 
$130,000 

$450,000 
$450,000 

$500,000 

2'580,000 

2'580,000 
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C1.1adro #8. 
PRODUCCION 

PRODUCTO ESTIMADO EN KILOGRAMOS: 

PRECIO UNITARIO 

VALOR DE LA PRODUCCION 
MENOS COSTO DE CULTIVO 

UTILIDAD POR HECTAREA 

Cuadro #8. 

1,300 

$4,000 

1,300 

$5'200,00 
$2'580,00 

$2~620,00 
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