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I'refavieo 

LOS 01' iANISiPq PE Esr~nos 1J:ii)os L-im-argadvls cdc hs Jpro
(TranOIaS J- '! id 'il (A Xti'Ti~lr, det'de Ilaie ' ll~rho tiellip)( 
so er111cuc, ioft d'! hi lhr~ d c, li2 lJLliial! diem Iwr

r ::;c t-(. pirai. iv'rsns Iirnm tie. Iexi, traeado yvpubii
cicilCs olfrcen itiiii 'iciei1 P (it reisI).t(. Parad satifaeer li 
necc'sickd A'e iiq'M fitc'd. iilJ(Jrmiai(l1 elsis(IMIit(I Y fa~cil 
deL Cflsidta, hi' AgcnCra de DesarrdU,111 frIuae'-I~li'nItd, en1 
Co~lt(IVCi')Jl 011i C! Xhuramtu, (IC Almielifura do hos E -,
tatins Ulliuls, iniblica (t ' ?\fN11,11:11(10 vihriciii ra 'fripic-ai 
y Subtropical cpie cs lina iradIIicin (ii CCIShiian tIc! and 
booK (if 'Fropicnl and Sid-LmpicaJ HoIrticijttiro. 

iFstc ui pni.i, dot e )Tlil deodmicio limb (lliallt'('i la 
IitL'ratinra dispnibie, se' tIcsiia(i i um) de' tc'cio(s de lia 

usmcsdc' U.S.A ID., ie Ios Ciier's dci Paz~y1(!,' oliimta

)L' S('Icillo, (I (1(f it'c (flt' lI(f llJ)cr l'' l (ji . !0 , nSt'. A T7 c. ' -
cialisilis, aclulen a irab~tjnS eli finlihS CAIIilldiii' ?2l1Ia 
sonici~ln de fun hicni a (71* icas. Fs\ IL'ali'l a!(/ yn'c'r d e 
1'a1101 ir h71I~jII- I en iimV~t~eljac .~ gaci~ '%. pora cstui ialites. 
'Tamhlim p:ic'de ser cliniC obra die connsulia y ,tuia el li cii
sciilza de t'itrtos Ciirsns. 

Ilai) otros tdns griiflns (I Ins Cill('o etr' in, taii'n 
puede(I NOIL S (IC q~i(II litiiCI:c iHlI co0 fnnLW'.1i 7?liSi'Jlh'fl15 
quo,Cvii'c'i eni OrcCL iiinih's C'n los cariifn'ims ,, (mit se 
q'C1i Cl! la nuLcC'snidat deftYCanSmn iri eMliiIln eitoS snb g?-i
cmii ii i r op icail; amiIlen ioInCarc-'e ii Clr 'aye i i~i
 
atic'ciiadac, de mi 051*' .ICiiciL jiidell iuscar inl71nd01b ciiCCS 
forinacii; I)iji..Cict sohr 'iiant, lioicO rop ieah s, a fillpIT il 
deL cy~rililes ccailicn tar icc j'rotlrctiIdad de siis crltinos. 

Eiotro griip)o estai cThlimecsto Imr L'I)IjiLcos tie griiiccs 
Cliui)T'sas agi~ncolas; tie' e'lloSsoinaigii 1(1 t~'iicos exrl' ieLros 
y (ItroSsoin tLCicos d~el pais. Sit priiicipal objL'rivo pmicde ser, 

V 
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lpor eic'llo h, pr(Illi! Ct' iUSt) deC cie7ro prodtii'o qJi iic( esp~ecifico, J)Cro, 

sc i's ilS'I ~b (Isilils It'lac'ldilliis cwl oti'(aspco l e t e't~Sagtieii
tura. F's!" lidan. iliil-a apr. 11mii.litililacul ilC0c'sa.;ttt pava" ciUtCs

<IftY 1'c 11a recit~eidati' "I*i 1 i, it I de(ii1'1*1( o it ettiiiticuid de'fomdls. 

jlitild ,life t 1/tl'i Mi ltimit(Oi . Ent cl pimer ca -pitula die (Ste iiutitual 
SA' 11t' ' .ct- o. )ittla CIS il'jj1( SO iiCC'Sjtt CJUeS't' 1xtbttie col!~ IO10 

I ! /Ijl& tidSlis,~(iC!(C11 Cillii'l) do fItt Jibrmi Iltl r[itas y nite
t''*,Ii's. 'fiiw I Ii llcait ' .11ll J toi linl tll l'ltt~icailC 1tol SO l'it l CtIn mltili-
Ia, Il'! p:da Oiliti 'Ciliij'l'tos CI)JllyteCIL jt~sI de eitfelet'tiltes.cii' y 

So. l1ot ill fn!lti /ejiiIbi ilo Lie' jiwas d. a 11:111picde /Ira, sub
7t() Ci I /WCoh (life liU t itt (('S L' Stliz i11L01t CUl h(is mccii uhldc' ViI(. i eTl)i 

de;ml *'lwIO' lo.1)1:1 ~'cis, diitli(I Sits ' i)St' ten k' ctil~ia
til'(aINlcoIt'S LI)X Oiiti'm. se' fll.itill, c~l Silti 110TlflbrCs o'U ordtin aifa-

NC), COait SCP j CiO I itcf tamtnItfe'tti It u e ,its lit) ts ciCU tificoi.'t 
hI )MINVIttil iilflti(' i .'I L7ifliiillo tiCS, II srie~ de los p),iiicifaies 

5~itIir i''u'e ideS, VI'i'l 'l'iuhctt'jS s 'abrt' fcrtiliziatilll, sefIW'(i~ii etre
 
141111i1 _\ 1110111)(, teittu11TCMi iic'~CiIS, MIOitS V cuIlt iVOlS. 1'tt't fICilitat'
 

luta C ttM I C.ili SOl .it ('1I ila tbi illbI 0 ISI i' ilif i~tt C ItO IlVitic t). entfeti 

It tlh)ti 41 tSCS'Il~a~ CMilt7''q(it' i'S c'lOt'~itltCs S lt) tiC 

)lhiit 011iilliliy c'(I'~tlsc. rliTtlhui (.1t eliviltai it) attniior, sC prCsCnta
 
aitIlli tltw rt Ciait 'iS tils l iCIcidas i'Ccl i) t' i atl; c'S fiilttetaa ci un 'o. Tcain,c 


bit'll st. f lriSci' 11 iU.t tlbl it C1 U ad) S
li it citil C.%tt( ctlin i S Losui )iUci/uCs ill
Sc'C'S 'V it f0i1'itiM COMOli pli1ttie atlaiSe, SC iiiciitvNe(21 raubi~ii fotografias 

attlot de fifitf itSV Y'tIliicts, (151 ctlil die eqitipt) y ticisi Uitritties tsados 

SO, i'itiClos ill tecs flora lit coliveri in de pt'scs y UIL'didi al sts, 
toillt liitt)l, /)M' SL'7 c'Stc' litstI Cli lillcIis poises tropl/les. Se Jpmpor
ciillla t'-ti:e, 1111ai ta"bit pantit colil ertil' aI ceitigtrattts, temrn erturas dtuias 
('n giticils F(Drc'iti. Adiis se' pri'senta uit tabia para. it'ernzinar el lt
771i Ii'dei lilitias oi ibile." pmuiiltti''ir, coilsLicI taniU inS esfpaciam~i~mtos 

h-it ri'tliionllc' it pinclipal fuiitn de tiCe manual es proporcionar a los 
tfen teas ttg1'iColitS dIC Ni A .1,D. (Agencia ptira el Desarroilo Iiiternacional), 
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4d I)L'rs(1.al Cie I)s .~J) d e IPio -v at fls trabajachlon's (lei cainpu, III&-

CIO' I1()t(liz~ ilvI i tr'pics..:si, C'SNS I)C~L .; f.JIS~ (avlltlarit [()S',u(as it prodz~l, p.'r.V CflSOL'IIUy, C. lift muI.o (k ef: ei y asi cuiibiila cleveir sn iti'' Je vitla. Si c.ti' malluil S,, lhc,, ait ntnlcir it onros ldilohni (, 01W? JitnIr ,O i sd dh .11? tl h'd)tfT)II0Pm. etcioi'ais(as, /)r -ral 

if sL'r (Is lUit'r. y ,iai-Ac c: i~s C'tilillid(i:'es. 
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Agraudeei nueltos 

LOS AUTM'(EiS AC;RAiM * : N h1 aIyuda rc--ibida de los auto~res de 
j"I'Nliit"1-I -n1!;iti, (:-n pimo ocilar dISr. Davile A.. 

Veogh, Director Interino (L- la N\lisi6:i al Sr. AIF'evialit C7. 
C Baca, Fun11cionalio Ini1crino 11ara Ia Agric;]ttna y Ia Ali
nientaeitn, y .11 V'cs'!1m)dCi A\griciltUra. SO inier5', s1mIO 

,,coopt.raci1 hic;Pron rosible It rioas]w:o.C;nd~I 
oiiginalles LcCie i', las cw.llv.- 11a1 sidl) il kas Ntra pry-L 
parar esIC i-aaiiia. 

TFtm bi~n se cxp -aawdecill-lenar a1!Ixrsonn d, il 
Dlvisi~l, dz Ivi ~e~ c I Iliti y particularmnrie a! Sr. 

~:J J,1'1itCOCII t, I)ik -tsr dCI ",iet i 141 :i'nI en InEstacit'mn2'-L 1 ( -iiv; 
Exi'erimrea'aI -en R~mion de: Iliii; a11Sr. Il)onrild Penne'r, 
,A -nidmne deC Invcsti-aci6n en IaiF-aci6n ExperimentalI 
Grand, dji1W1i rCAvk,t 1211 de ]I hfe,'atina y no's prolorcilii 
inforiniciot"I bre 'arios cuihivos tro-ica:1S. El Dr. Vla-w~san 

t,~ied\~ InaI In iye is 1iad de Puerto0 RiCO , pror s.,Fi0;ono inl
formacic~n sol re Io., fUact .Ci;e4 C01lLrCn;'1 uIsadtos en1Ame1
rica LaItinri. 

LOS auoe 1211lrt~ desen i '41b &SaM rN1C1agratlecim jenito 
al Dr. jnies F. Knott y o suts edito;-Ls por el poniso otor
ga,(.I( ia ra Utili:;ir iiaf(,rn-aciu',i1 1,re re:ndiminit do los 
citltivtts y sobrte '~ ;uaimeiseiin't libro IanitI
hook for Vv',,ctaI'Ie Gr)owers, piI~icido en 1962 po* .1-ho 
\Wiley and Sons, Iiic., NeaYork. 1-L nwattres de can ;1V[*:-
Jecer, aminitm In ayi da tic] persk-nal del Servicio die Inxes
itii't1~ Agricola dCl Rpardt1lment.1, de', ,\eriCltIiu. dv l0s 

Es;adsIJn'.Is:1-arold 1. \Viaicrs, paor hi revis;i(n clef es
india genera I d,- JOS CUltiVOS; VV. 1-1.Anlders on, par In revi
st6n Lie Ins namb11reS CiCnt ificos (IClOS il1eCros1.; C. R. I3en1ja
mini, por In reviin (C lOS natabreN-s fico las, enfer-CientCl e 
mneclntes; (C. E. Smidh, hijio, pa,.r hi revision die los nombres 
cientificas Cie as plans cultivadans y L. L. Danielson por la 
revision die los herhicidas sugeridIo3. 
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III JARS jUT01CFSANTUECEWDIATUS 

Ernc~t Nhirtcnicn tmrai' it', pol- cspacio de ocho 9flos conl ci G&)hierno 

Attsi rniiano cl) ci coillltc Lit! his cnjirwmeId( es 1,1htunaI enl braI M& 

NiCo, yill~ih~ PYiaJr.ii~Ci dlUrante 23 afios cn elEl SuISsSIViCiOS 
I ta'Id) LIC YeCXLaSY ha, CSUaLIL)asgAl.IiCtjIII IIaI d Nkeha iiC: (i- Ie'dc 

ai' pa;isrs :di sCr\icihi dca1 A!gencia para ci Dcsairro)icI;I o"!!.lijcnits 
IntiinaioW d it ~ yadcs iiiJS: (ir-mi, Jtrdninia, LiaiE 'vi>, 

Ni o, E1IIhI i 0W d, 10,iiE'R 1" 

,i2a1d, .Pi1'11.urC 
en h~i A,!encia 1,a- P,-[irroiio icnc;na 

Ervini T. 1)111i~id j cii hP. 1IliJisii' CIesMIKI 1hn 

ldIaio.'Iwc' !,.ml-"ir 

d1'IsVto i I I )Urnnic 1951-.52 prc''-h) ~ 'iio enl di \iliIc, 

ik, d,: AiricuI~t -,, cn 1,1 1aI uiiVC1idacidc& In Y)mt)0 ilvC~tiTi-dh r, dis

fi l.11:1!1.1 (f ii .IM 1' I:1 1111,1 .11 

r:1 I1952 0.1111 0 kICJIIy FLrquLi;I, C00pcraIIdO Ol ei desirrolh Jc uif 

Lmpt'iv adscrito a la
[otorai Ldc hi !JNES(LO. y dUranic cI u 

Agcn'ia para': Li I X'cirr11111 [Werinacionai dc ik- Estacdos tUnidos, ha traba

a~do e) iLcrini, 1-c;. 'Id, liin iRcpi~iica [)ominicann y Brasil. 
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Capligulhb I 

Ivestigacihi agrieola 

EN TODAS PARTES DEi. ,JUNI)o ha prevalecido unia baja pro,

ductividad agricola, iasta tanto no se 
 hayan dejado sentir
 
los efectos de In invcstitci6n, 1o quC produce un mejora
miento considerable en Ia Priculturn. 
 Existe una rClacitIn 
entre el nivel de productividad agricola y CI grado cie des
arrollo econ6mico, as' como el nivCl nutricional. Entre io.
paises inis desarrollados del mundo hilansc los (itletienen 
un alto indice de productividad. Los ob.jetivos principales 
de los programas nacionalcs de desarrollo y los tic asisrencia 
t6cnica internacional son los do inc.'emcrtar Ia producci6r,
de alimentos y de mejorar la nutri,;i6n humana. 

Los proinedios tie rendimientos dc los cultivos agricolas
hnn aumentado en tiln cincuenta por ciento eni los Estado.; 
Unidlos en el periodo comprendkio entre 1940 y 1961. En 
1960, In producci6n agricola en el Reino Unido, Francia, los 
Paises Bajos y el Jap6n, fue de 54, 52, 63 y 45 por ciento 
mayor, respectivamente, en comparaci6n con iel periocdo an
terior a ]a guerra. Gran part- Lie este logro fuc eliesultado 
del incremento en el rendimiento por ullid tiL superficie 
en cultivos y por cabe:as de pail'ido, Mlis bicnl qLC por aL,
mento en el ,irea culiti'aIa o aumento en el u6nicro de ani
males. Debemos a George iH.Schull, el primero en producir
maiz hibrido, una buena parte dCl hecho de Lelos agri
cultores de los Estados Uniclos estn ahora produciendo 
un 20% mils iernai: en una sUperficie q0e es tin 25%A/ in
ferior a Ia que se utili:6 en 1930. La investigaci6n es, a la 
ve:, responsable por un alto porcentaje del aumento en 
]a produccion. 

El tipo Cie actividad agricola en granjas, fincas y ran
chos en los Estados Unidos, ha cambiado considerablemente 
a consecuencia de ]a investigaci6n Pgricola Ilevada a cabo 
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en el sigio pasado. lace cien afios, el 67% de a mano de obra estaba de-
Clicada al tr'abjo agricola; pcro, en 1962, solarnente el 8% dc In poblaci6n 
estadounilcnSC Iadicaha ('1 el carnpo; sin embargo, ]a mecanizaci6n dc los 
trabajo: agricolas ha IlCe'do a una eficiencia tal, qLIC un agricultor puede 
pri,ducir sulficientCs ,limentos pair aiimentar a 27 personas. El estadouni
dCnsC proICdio giast6 sdlo tn 20% dc sus ingresos par. sus alimentos cn 
1962, comipar;tdo con tm gasto dc tin 67/ hace cien afios. 

La invesligacien agricola moderna lrincipi6 durante cl perlodo de 
1830 a 1850 en Frmancia, iglaterra y Alemania. El Departamento de Agri
cullturn de Ils Estados Unidos, los colegios de agricultura y las Estaciones 
ExperimilaIt ales, inicia ron sus actividades durante el periodo comprendido 
entre 1860 y 1890. En el anio 1862, el senador Justin S. Morrill, del estado 
de \ermont, propuso una Icy para establccer colegios de agricultura con 
apores die tieras del estado., a fin dCe estimular el desarrollo de la agricul
turn mediante In integ aci6n dce a invcstigaci6n, in cCucaci6n y Ia exten-
Si 'i (concepto del land grant college). 

La in'rmci n obtenida a traves de ]a investigaci6n dio por resultado 
in aumento del rendimiento enl In agrtultura y en In ganaderia. Esto se 
obtuvo, en pare, por el uso extensivo de una gran cantidad de m6todos 
de nejoramiento y de tecnicologia, incluyenc el rneJorarniento de varie
dades dCe plintas, fertilizantes, pesticidas, herhicidas, conscrvaci6n del agua 
y niecanizaci6i aericola, lo cual ha hecho posible introducir mejoras en los 
mI&odos ie siembras, en Ins operaciones d. cultivo yen las de cosecha y 
de mercadclo. El uso extensivo de m&odos cientificos .-.-,,-dernos podrA tripli
car 0 cuaitiplicar Ia producci6n aricola en In mnyor parte ie los paises 
tropicales menos desarroilados. La aplicaci6n dCe estos m-todos podrfi con
tinuat- anIeneniendo los niveles bajos de productividad en los paises econ6
micalmelite idelanlaos. Se ha estimado C;uelIa poblaci6n de los Estados 

nlii s podrir, vivir un aFILo, Si Se pudieran saivar los alimentos destruidos 
anuahtnenre por las plagas die ratas, insectos y enfermedacles de las plan-
Ins en CI mtundo. Los estadoulnidenses consUmen e- till a o, frutas y legum
bres :tficienles pailn Ilenaru 1,500,000 vagones de ferrocarril. 

Los m6todoS cientlficos -,jpIicados on Ios paises infis adelantados pueden 
adaptarse y sur ulsads el otros paises, muchos de los cualcs esti'tn ell las 
regiones 'iropicales. Ayuda t&nica es necesaric para acelerar el cambio y 
aumIentar n p,'oductivicdad, por Io cual es necesario promover ]a introduc
c16n y :ldapuiciCn de Iet0ds cientficos modernos para Ia producci6n 
arico!la; ayutas ai establecilniento Lie iIstituCieores y servicios agrIcolas, 
enrcmr a los miembros de las institucicoes y, finalmente, analizar los pro
blemasn,,r colas del pais y los mtodos quo puedan resolverlos. 

Yn se han puesto las bases para un adelanto tecnol6pico en ]a mayor 
parte Le los paises. En los 6ltimos diez ifios se ha intensificado In intro
ducci6n, adaptaci6n y cultivo Cie variedades mejoradas de Lis principales 
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culitjc's ell el Cercano Oriente, cm c! Lcjama Oriente, en Arn~rica Latinay, en till gracla inemor, en Africa. N"uLchas LIC ]IS Ine1jores viri&eIS so cz-tanIsembranclo aCtulalmIIIeI y se usaranm is dlentra Lie uno3 aflos. Al9igumSpaiscs estilm dlesarrollandO inchias f'cmcas jpa-ra ia Jpr0o!ICCi6m, al maccle y clistrjbici6im ce semilias niejoradas, pero falita inucho paor hacer.El Uso adecuaci() Lie abonos feri ili.~-cs csiitmmmt

Caml 11 pi~dLuct iVidati1 
cai 

y Sii vc comao fildic del gra(I1 a (1110 ha IJegado ciusa die ins pnlcricas miis mode-MIS iInaii.ItadiaS eml Lilla 11a1c1. se h1a es imaa II elcine CCam~lo Oriente, cm el Lejamo Orieinte, en America LaItimlay en Africa se mncccsinar:ii, paa I 9S0, airedi 'Jor Lie 26 iniliones die toneladlas m~s (IC mftr6gcnia, f6:.forco y potasio pam- 1'IN 1 diepOdLICc 11;1m1CItos, Sies quc sc hayam die alcamzrar Jas mictas picvis'tas.
La prcp-araci6m Lie personr il id(ict rado y ei (lesarrol Ia dc imlStitul-Clones agricolas icquicic muLci.'0 tempoII. Em1al91.uaS 11ai1ses SC ha obSCIV'ado0tim huen Irincipio cm los 61itiincs Ifios. El m6mcro (Cl personal -l-ricola cornpetente y (ie instituciones fuc mayo- cm 1962 que cn I950. Eml cl futUrosc nccsita{1 Lill grail (lesarroilo (IC las imlV'estig"aCiomeLS sobr C1.iltiVOS tropicaics. 
Los aspectos queI meCcSitaml mencci6m imniedliata son los sgirtY 

l.--Pruobas Lie varie(Iacics para (leteiminar cu;'tlcs soil his mejores cmltin igar (Ietermimacio.
2 .- MNejora Iimrt (iC plamtas para (lLsarllar "aiecades nuevas, caltos rem(Iimiemtoas y resistemtes aI las piagas y e~ifermiedhlies.

3.-PrUebas sohre fertilizaci6m, para (letermimar in clase, cvnild~y aplicaci6n Lie los fertilizamies eni cada cuirivo 
 eim til daiI ltCrmImaIaI1.4.-4 faquimariai (LICSarroli0ar snLList) de N-almO'do (JUC pueda&tral'ajarsebaja condliciomes tropicalcs cii fimeaIs p1CqLitIaS, a forma1fCi6I Cie C00opematiVas

para ci LISO (IC]a miaqUimaia.

5.-Conibatc (ICenfeimiedeis; 1pa-a7 Jtermniimir ei n'v'dio 
 iiis ccailomico dc cainhatirlas halo, coniiojaes tropicaics.6 .- Conmi-c Lte(cimsectos y macdaores: ?'ara determimar ci medioCConI6IiiCo Cie Caini1'itir imISCCIOS, 

ilns 
raLCtlares y :ieiatedos.

7.-Pruebas dle herbicidas: para dletcrajimar inad1110 as ccamomijc (C~ICcamnbate de las mi.~lns hierhas. 
S.-PruehaNs (IC irrigaciom: para Iem-mnmar mccsidatics (ICagua y nie6todas tdc rice:o cml los Cliltivas iropicales.9 .- Admiistraciim: ComduLcei6mi (Ie prActicas agricoh-13 Coll im scmtidoccom6miica. 
lO.-Ivcircadco: ctciermimar los inedios iniis caomnicos dc trainsportede prod uctas agLrfcolas Y 'L caierciaiizaciom. 
1'l.-Ii 'J tistriiiT-aciL'mi: [1ara expiarar ]a posihilidlad Lie elabora iientode praductos tropicales expartabies. 
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I 2.-Distrilluci6n: para deternin-r In forma inns ccon6rnica cle distri

bL16i11 Lie los prlodUCtoIS 11ricc~ios y cvitar dafios V manejo ineficiente. 

13.-Sakid: In100-11r i2 diCta -dinicnticia y cambiar ei nivel nutricional 

ell IoS JUgares tropliCales e'n dondeLI Cll0 SCO nccario. 
losI4.-Cr~dilio: CStahkllCCCr Unl huenC1 SiSrrna die cr~dito 	a fin de quc 

los irodos inagricuitore-S p'uCdIN1 poner en pr;'ctica y beneficirse con 

tifiCC BtLiuvS. 
I5.-Extensi6n agricoin: desarrollar una formna t.ficicflte c hacer lie

gar1 ]OS resuAltadIos Li l infVestigacio!1 agricola a los agricuitores. 



Caligiauh, III 

Fuit iles y euuhijivo)S 

Los 111:uA.Si OsiCALPs 501it iinci. pv CtUPI 6ni Cfl-

Monte -KIceNI (111C SC~e Cueci~idcran mn' impirtrairt es kan sido
 
inClitI0.s enl C~tc b 

Whoii~ dc NOi ctii0ivS utaics die ni ren piads pue'Ien iiHarse a cab.' CO NOszi.'pcAi i IMitMnSA4SienP-e 
quic so iJ4nmf his rtjtidSji i dic miti)Jcrmiura W. Caiti frutal 
s tran scidatnicit y s, ciiinsji]:i tC ri-(a~ 111 1166.Col 	 ci 01iiiCt. (Ic tjuIC So iC 'Uttia JNiCii,:l hi~IiiiiCiic. 11:ay
escase: tie in fliit~l'l coi'hahlc 2!n nldw i){(1, S cult vois
ell his tiopicis; solve Ja1inmivrial tic as1,fIrtit; 1r iicaics ,
neCcSita- 1LI1:mucl :] cprilat'IX10 l C111 La 1INN'iyir partl~e (IJ
trabajo do his 6ii imos :flis io Ian I icvnti a lab incescs, 

11)Idss Z1iaciific'i iluc sCit\i J Ifs a itlmwjiclros 

tqantes; es Ia- ,iuliiniic: 

(71,'SE 1. Doc ampiia imvij's iancia cntii 
C:LASE ii. Do liiiti'(1 Inpet tancio.

CLASE 
 IHi.Sc pietilicen ucnaIinment c M'ii pa ra el 

CLI.ASE IV'. 	 Culi i' s dic tiicii impwmtinci tJLu ame 
WiRIO, 11 l) Oumiijcti Liceunccaia~i 

CLASE I 

IAnanas tulmmuts ......................PiFia1.
 
C(.gtii Pri..................... T 
 i[,'ia.

'itu .................. hai idarina Ta ngcrin .
 

Coco tiicift:cr...a ... I...................lcu 
 tcN :tll.!L. 

5 
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....................................................... 

1 Lavta In Sih'F:siS .................................................... 


Coff a arabiga Cafelo, 
.. Ar'o lde hu lc. 

Nan giftla hl iica .......................................................\ [1n go. 
NI:1 a .1 ........................... Ba n a r o.p ........................................ 

,Mu.sa Ia:,d ish ca .....................................................
Phl"tanlo. 

PtI.sca alicrica l .. ........................
t........................ A C i Itc.
 
T ,'tdSilW II.sis .. .....................................................
...... T 6:.
 

(....................
IT',,lCfa ................ ............ca, tero.
 

CLASE I 

Olemites fordii ...........................Nuc: tung (para aceite
 
industrial). 
larnIFiin. 

Annoa cherimola ......................Chirimoya. 
Anacardimn occirlcntale .......................................... 


........................... 

.


Ino, . . ..............................
.......... L la ma.
 
. . ....................... 


A rtocarplIs c,;m m nis ................................. 

Aicca cateclh .........................Nuc.. de Betel.
 

.............. A rbol de pan.
 

13Iollc'ti OxcMlsa ................................................
Nucz de Brasil 
(Calarifln orM l . .................................... Nu. pili.
 
( itrus al alaimm ......................................................N o ja agria.
 

ima.
C.if(-U 11r i .ifolia............................................... 

...........................................................
(.itrn s lim mlia Lin16 zl. 

N ranja Satsumvi 
('0d( Ct ltl( .................de cola (para be
(Citr.s ll, bilis ............................................................y K ing.
 

CUMl .........................Nuc: 

bhidas). 

Uki K;ki 0 

))iplteryx ,,ona ........................................................ 

!)i~rp ,os ..........................................................Ima"Ibolo.
 

T onka (sem illa). 

Fhwis Uh * ... . . . africana de aceite.iS .:................. Palma 

I1rio nh rvYd j(Ij), iiCL .................................................del jap6n.
N ispcro 

. . Fli o. 
Fragaria spp .................. F resa. 
Ficiis C(O ;ic. t ............................................... 


......................................... 


!I': I l (VieNiS....................................................
T6 m ate. 
Litchi chi ellsis Litch i......................................................... 


terIifolia NLueZ macadamnia. 
NIyristica Jragrans ...............................NueZ moscada. 
OIla cmvpt'a ...............................Olivo. 
"(assiflara cdzdis ........................... 

Macadai a ................................................ 


Gran.dilla.
 
Palma datilera.Phoenix dactylifera ................................................. 


etLe ............... Pifi6n.
 
Piper Iligrim ................................................................negra.
 
Piuf s pi ......................... .............. 


Pimienta 
Pistacia vecra P itache.............................................................. 




FIUTALES Y DECULTIVOS PLANTAC6N 

Prinus persica . ............................. .......................... D urazno.
Prifil. ,;salicina .......................................................... 
 Ciru ,:C,.psid iurn gztczaa a ........................................................ C1 
 l:1\,al-a.
 
Punica g an ati .......................................................... 
 G ranada.
 
Pv rieas n .............................................................
h is nI:a .
 
Vanilla planiflia ......................... V inilla.
 
V itis sp p .................................................................... 
 V id . 

CLASE III 

A chras zapota ............................................................ 
 C hico :apote, chicle.Annona ?uoicata ........................................................ 
 GuMnfbana. 
A nnona reticulata ................................................... 
 A n6n.
 
A nnona squamosa ..................................................... 
 A n6n. 
A rtocarpus integra .................................................... Jaca.
 
A rtocarpus adoratissi a .......................................... a .
Brysgairut craL sifolia ................................................. n 


Nanche. 
Calocarp nt si pota ................................................... Zapote.

C arica papaya ............................................................ 
 l W,yn.
Canarion commune .................................................. 
 Cancla de Java. 
Casimiroa tidHis ...................................................... 
 Za ',t HeHanCo.Ceratonia siliqia ................................................... A '-eamrn 
 o.
 
C h rysophyllin caillito ............................................ C i ito.
Citrus grandis ................................. ........................... 
 p'1',r ch,.
C ubifia blancoi .......................................................... 
 N 11_.:: (IC Cu~bili. 
Cyplwmandra betac'a ........................................
 I...... "ornat eiirbol. 
Do'yalis Ihebecarp, .................................................... QtICmte lla o "uva" de 

ceyl In. 
Durio zibethinus ..................................................... 
 Du rifin.Eit'lhoria longal. .....................................
 
Fortunella spp ........................... 
 ..... ..................... K mJiquat.
Garcinke mangostana ................................................ Mangostine.
Lansium domesticum ................... ...................... L 5ans6n.
Lec'this spp ............................................................... SaPtcnye o nuc: del pa

raiso.
Malpighia glabra ......................... Acerola. 
Mammea arrericana .......................... 
 amey.
Mangifera verticillata ............................. "Barn>".
Nfelicocca bijuga .......................... .moncillo o quenepa.
Monstera delicio~a ........................ Ceriman, o pifianona.
Myrciaria cauliflora .................................................. 
 jaboticala. 
Nephelium lappaceum ......................................... 
 Rambutitn. 
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G ranadil a.Passiflwa limifii ...............................
is 
G ranadilla gigante........
Passiflora Clllntl~vlarls .................................... 
....
..........................................
P.sidilon catihcianll l G uayaka am arilla. 

Pera china.P ii0rlffriuh ii, ........................................................
lit 
R,,llin ia d 'liCisa .................. Bi"rika''.................................. 

R ..................................................................
Zar:amora, m ora y fram-

Fran uesa de M ysore.
% ...................................... 

i ,I i I n c ........................ N~! rah jilli .
 
RuIu, I C ............ 


,hit,, ...................... 


, i t c ,' ............. L dCI lnIndia.
 
. .
........
............................................
.'ll,,mIl ,v d i b~ .


joc ie, ( C ..' i i i ' .................................................America).
 
.
..........................
Sti:,l .nt~ cv a ....................... lnIaI'u 


T :,,larincd o.TWOM;)I,d u imi ,', .................................................. 


CLASE IV 

/t acO a laz, nicnsi h i.e.................................•........
G ahd("filbert").l,. ..
 
,
At 1] 11 1 IIIIIIh/.TI, Upc ....................................................


h Nhlla y .hm' m . i. .................................................... 


Ai\ I 1 " r l ,' b''Iilbim .............. ..... B ilimbi.
 
A n ti ,c 

b i ................................... 


.,'r!e i ' l l -i I l11 1 ,~t ............. ....... ......... ............. C 'i l1 t11l ' o h .
t 'l- 'l t .. .. ..


a ciru l Natal.( i, ,l .................................................
ltd "
 (i ........................................................
( CL'/llt l 

( 'h ,alTl'oao .........................................
...... e: sa)u i.. 
,

( m it ltll ........... .............................. 
................. r m a C a a o d n
 

*'h
", I, ......................... i 

(,, ..... tl ie play a.
 
... ...'n.............................N r n n ala i on .
 

, ,'............................................. 

C "i'llon Irlb ' .s .............. ..............I 'lillo. ( r si)
m I ........ .. ..... . G rMC 


1:1 ,1 ....I,,I , "'i. (7iru iic han a . 
l ; qt' .. ...........................................h ru m 


I"i 
lil I ll llt 

u~,'i'li.%
'ld~t 

.......... 
.... 
. ............ I't~ll " irrix 

-;ltie ,'lalaya.
.l;',tiia)l~l 

l 'i i I ...... F ij i .I ............................................ 


Iihw',I~ic,.ri Lxl,:': ....... ..... .. C' t O ...: p 1afi r isLe,'a.
.....................
. ..................... e .
i<I~h ...... .................................... 


.
l ' ........................................ r c ra .
.... 
cimh l 1,l! h ........
........ ..
",','p ..................... .. ..P l a , r .
 

.............( I
....i .........................................Cir ' lnlaya.
 

i l ';) -jl I....Pam l')r................. ,I. 

Tin.' i Al ,...................................................... 

u mritia .. . "
 t .....u..................................i 
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ACEM)WLA 

L~a aicerola es Lin ariusto quo puede aicanzar una aiura do 4.5 in. Enlaigunos airbocs die accroi sc ha encontrajc ei c 'nlid iticlmis alito dCi, cid.
ascrfbo dic fruta riiguna, die WO00a 3,00 me do Wtcd. . rUio jor WO0
gramno; dce In parrc coincstibice, i0 Cluc Cqu~iVdec a lia- INC vccs el - 'iicnid() tic In nalianja y 10C'vcces "layna v-eci Jc Il y i nr ra nn. E, ini.icn 
1.in1 (Uutc eceClint ie icVlamiina A y tic hierro. 

Com- jas pihint uias prcsentan' una cnormc xa ricion es prcfcrii 'ciraccr
b Ia rck~n do citc Mv~prhws on forma ascximl, ya son INor medio tieestricas, a Ins quc no se rcc. rta n suis 'ja oi,opr medio tic ieiniito C.* es
ciiticte. Por cunrio -I nccr-oa CS muy1 a0nt~~piii nirooCUPAd 
sc va a injcrtntr es 9-,ons Jalle L01mo IparrCulSar 1"L11-1111:1 iate IIIJ'Liti~

.sitbcn.a o tic qaina of ra c-recic rc:,isiciliL n ticha piaua.


La va rietiad flo0ridai .Mt, !-Lij'1nad Liil II'niC''i :It ,' es 
 enr~rcurinto a 'ciqr rcndiicro y faicilidaid i .'arco Vil ticnL i 'or1
agradlal scmicjanrie al tic : IaccrcI. A Ill. S9Dikl iv.dcJati 111Cdepdui

62 tonchids tic fRUMS 1101 11Ccr:Oica.
 

En I-Awn i, In rolildiackrn es mtiv- Jcficicnic 
v ell,) sc 11"at JIivcrt idoenl Lin scrio 11r. 'hiin, culyn c~la a 11C ]'IICd 'Cr- : 'Inai ic\ -h 1 de
inlsoclOS poiiidrc C!i'ccificos . El1 "cido indl'I1aii 'it , ido 
 ralo

(IC 100 ]~.,h ad') o rcSUtilos el niaf rmlac;:5. y tcs:iir
iatl lio tic
(Runs, sin titi so notnaran oets tkxicos scrios.
 

En aitluumm Imlams I.' invuho 
 pultn Clisituir tin prwhe~ma Enarawe
El Saividor so ha enoarr'BL tlucei~ rClio (Allill'n11ui11n. 11?li/uiWrn~at()
(chain.) puctic csruir una coscha coinpicia. Para ei cominc tiec sie
insecto pucce us~arsc P~faa cr,,11 ciMCCL
ion, noIM ai1111r~CNCil 111ic tiUrante los 15 tlias In i' *iciant cri 'res a 1cc tic iaS flrum>:. E~h-' iWi~Ci.a
 

es mluy i~xico pa ra lo's bI manlll' sV, p. r lo Miakt 1cs C,6
(" ncccsa-ri..Llta
datiosqmcntc todlas Va prccauchlacs sefialatias p'or fabricne. 

i-
Ia caSa Pain

hanccr apiicaciono, tic estce ci~ltCic-ida >5i' l tilitnpcarcIa I'ala;d~ (711c11i
expcricticia enl ci i-aaclo tic Knoinsa Wonas Am'nvic J'r Nlalion 
y Diaz-inon, ya tjuc ctos !-on inscricidaI Ie 'ostoxic. s. 

39ANZ.AN. 

El ma nzmnno es normainlinnc una piliita tic :ona tim piada, ya quC I"ClUic'rc tiivcrs,'s I-erioJ's tic fRio y tic rcp '~o pat-a prodUcim Hen. Sini cm,la rgao, a icunias va rixdadc. 1,uelen Jar frtitOS Con pcr~ioo frios rciativa

http:39ANZ.AN
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menite cortos. En los tr6picos, el manzano pucde cultivarse en los !ugiares 
altos, siempre clue 6stos Ilenen los requisitos be,.arios dc teinperatura 
baja. E: his rcgioncs cilidas la calidad nunca es tan buena como en las 
regiones templdas.. En Guatnmala se ha obtenido bt,'na cantidad a 2,3C0 
metrs de 1tura; tanlbidn en Ecuador se cUltivan rnanzanas en un lugar 
cerca de Amblato, a tin grado de ltitud sur y una altura de 3000 metros, 
en climas frcscos. 

Sc ha estimado que ha may,,r parte de las variedades de mnzan ne
cesitan I,CCO horas con tempcraturas menore. de 7.2°C. y 1,50C a 2,000 
grados-dias para madurar ci fruto. ESto puede ser modificadc' por un am, 
bioni-e nublad,,, por la poda o por patrones enenifiantes. 

Para buen,,s resultados, dehe ocurrir un promodil e temperaturas mi
nimas de 7C'. o menos, y ur, promedio de temperatura mixima de 16CC. 
0omenos, por un periodo (Ce cuatro msos, junto con poca lluvia. Los meses 

igura N" I. Man:ana deformada y con la tiu,erficic -ispera a causa .Jel ataque 
de la arafia avejigadera de 1i hoja del peral. 



cahidos podr.'n tcilecr w)i j'romedio m1ilno dec 100 X,'. o irmyor, y tin prorncdio 
rnaxmo d 211nav~. Certa a'~r~i 'fLI.,~C o eCdfli tj :rsr parm sacar de 

Mit %vidahit Jl e innt l in12 lk ,cr.o son 11Uy 4ificil"L:.
Las %%iriedadc.s do MUri~n, d iflvicrno i'ei-mo quiJ lpodem ' recoinendar !.oni: kX'hitC Per mainb l e, Balnalna, Hi'wliills, rEmiilia, Trants,cendant, 'Icl!lt( .Siheriari, ELariv I Ia'i'est, I-Iy,4lop, Delicious Wolf zitcer y 

El ,icark, de la k,'-,cde pejlra oc siona Limrjecimiento y doeformacitori en las naca .Est )s irs cto rucdcri -onikitirse por medit) de aspersioncs de 1, hs(p-cloroferlil)t etatio] (D.\ IC)' liqUidO, mIi)lroe C1itios de P1ueden ser nccarias dOL, tce pero deC:1ua1' o mcdrio, Cri 

efecruarsc enl his tljtinias trcs 
semartas ajglacrioes a Ia; p-iza. LIS fruirs duke 
ser ic.streL'adas o p'.da, anftes (Ie concrsc. 

ALBAuII(;0Quu11%4 CiiAI3Aq'.UjN( 
(I'riatuvsifrnlesiImea I 

Para que eli r1 'oi do chalracano ciitre on act ivi( !d xL'ugera; ia C:; rIecesario quc se regis~rc una ie-ratura amiliento do 4.5-C. a 7 .2 C. Aigunas
variedades menoscNts en cuuiiit, a tcnhperaurns l'aias so puoden uti..Iiiar en lugare coflo en el Stir deC Cilifornia (E~t'ados linioS de Amc~rica)y jordania, pro, por lo genleral1, el albarico(quC -e adarta a los cima~s
picales. Las variedades 

tro-
Earlyqold,' Reetvs, Trevarr, Royal, Neiw:uzlo apa

lcfltcrnenre SC LICS.rrolian mel r temnreratri tvnis suaves u,en ura 
ctras v'ariedadcs. ivrac u 

AEIUACATE 
(Poea cnimneriean) 

El aguacate es nativo de Ia America tropc;al, pero se cultiva. en casi

todos los paises tropicales. El valor nlimenficio dc,,l aguacate es comparable

con el del banano; su conteiiido praso oscili cntre 
7 y 23%, sc-6in i varit-(lad y es qltamiente diges-tible. KilogramIO por kimrmCi afl':oacate tieve 
maryor valoi enctrgenco clue ]a carne; CS alto ell SUtC)I'.tenii dehro y
coi.,icne viraro11inas A, B, C, D, E y K. 

3e conocen tres razas: ]a de las indias Occidentales, clue es de tarnaicgrand,, pero d!? !!,,is baj~ p orcentaje en cornenido de aceite; ]a Guaternil
teca, L.'a'imaic,"x n a pecluefio con casc,,ra. gruesa, consider6ndosele 
como de 7arcentaje iritermedjo en cuantio a 5u contenido deC accite; Ia Me
xicina, con hojas oloro,.. a anis, en tanto q~h lIps otras razas no lo tienen. 
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La polini:acion en l aguacate, se con.l.idera un problema al que se han 
dCdtt.do muchos estudios en los Estadoki ljnidos, a causa de quc on algunos 

casos se han obtenido Iajas cosechas; no obstante, ninguha de las princi

pales variclades cornercialcs se ha encontrado autoincompatible para Sti 

propia p)linizaci6n. Hay otras causas qu dectrmninan una baja fructifica. 

citn, ItIlS Col11 unl Cosecha abundante en l afmo anterior y las condicio

nes imbientlaI es durante C)tieinpo e a 6loraci6n. 
ta.s variedadcs se han clasificado stg~mn Ia hora del dia en quc se abren 

las floics: en (A), con fhores que se abren e1 Ia nafiana, y (B), con flores 
IUC Se :a''01 a ta' de. Esto se ha tornlldo enl cuenta en .l.1unos lugares 

cuando -: quicrC intercalar ;Irboles dCe variJades dc cada gLrupo y asl favo
recer Ia po!ini:acton. 

A Ias sernillas no so les deiarfi secarse poi complcto, pues es mejor 
pla ntarlas dircCtrnnle dcl frtto. Sc plantan con Ia parte rmis ancha para 

abajo y 1 putl',a gc-cralCmnte se deja descubierta o ligeramente cubierta. 

7o , :''kles crecca ;randes y' neceitan tn0is espaci por planta quc losmho: 
cithricO,, 1o mcjor es desthmar 100 metros cuadrados por irbol. Los firbolcs ie 

aiIZiIaItcI lernent SOCc su ticrra cttandos" chM)alan con piIn die Arededor 

sO canl1an (Icl \'jVeO a1 Ia hIuertaL.Estc cepell6n de tierra, que en cada iriol 

cfticil. lis Iices, e,_ncrletite es de 25 cc:1tirnetlrs ie di IIeito y dce 

35 a 40 centlntet ros Cie alto. La po,la se eleciia principaqhlente para faci

aitaumlis tlares de cultivo y de cosecha. 
TEl injcro Ie cscud.te ha dadl,. i'estiutadOs sat isfactoriois en California, 

pero a1 ta ll inftO Il yelmal debe quedaLr dcsctcrta. En FiLoida sem 0l iall'e 
pr-ct'rC c] inlerlto de cachlle. 

Las \aridcld: rOp adas mt'Is comnlmenfe son: 

['aIZI (It' lmi Itdias Occidcntales: Sitimmons, Pollock, Catalina. 
Ioaca (',ttoell ca: lass, Nabal, ltzama, Taylor. 

I7,za N,.\i:tto. Pucblml. 
I Ii!lmidoS:l-7're, LtinI:, (Cln'ite,Booth. 8, I-Hal, Collimed. 

En los frtili: antes l'aIm a:uu,.cate el clernenro rn'ls tmprt ntc es el ni
tt'ogIeno; sin cnl en ctlatia cn cftricos. delllDo, mettos (uc los Un exceso 

ritr-,eno :tart2cnt cw redutce c:ntidad flotes qlUe cuaIan, Calilnte l:1 de cn 
fonia. Los itores n ticenn comoci niCnto de que sc haya cor0probado 1 
necesidad (IC f'640o y pt Iasio. .as dcmandas dO tanesio son tln:s aItas 

qte en los! cit riros. "o en canth ladCs excesivas resultan t6xicos. Uln kilo

gra'nto de lit rIceUti por 14'0l $" por ai-o aparenemente es la cantidad 
nplicad:t ',enea! cn 11:a promedio cstirnalmcnel California. :plicaci6n Cc 
enl 14 a 1 2 kilotnmo por :0bol. 

F-I :l2acat . no tolela el 1m! drenaje y e(pant-nan1ienro dcl agua, fac

totes quC Ill preCdiplonen I Ia , drici6n de I tai:, causada por el Phytoph

http:cscud.te
http:dCdtt.do
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thora Cinnamomi Rands; este hongo que viv% prrmanentementC en C suClo, 
es dificil de c.rnbatir y hasta es pricticamente imposiblc de crradicar. 

Los frutos no toleran el almacenaje a temperaturas inferiores a IO'C, 

LOS IPLATANOS V IA INANOS 

Estas plantas son fuera de lo comrn, por el hecho deoue tedas sun 
clones partenocirpicos de origen incierto. 

Es 6sta una de las plantas conocidas desde lance n1tucho tiempo. El 
banano tie cocinrr, conocido com phitano o pl:itano macho (N[6xico) ha 
sido clasificado Como \IU.sa faradisiaca, pcro Ia taxonomia de otras plantas
dCe este rup, lno estfi completamente clara. Entre las variedades usadas 
para consumo como fruta fresca estti Ia Gros Michel, quc resiste bic, el 
empaque, peo es susceptible al Fusariiinl oxy..lrt i lI Iamade conmtnmeite 
el "Mal dce Panam'".Otros nombres del Grs MichLl son: Pisallg, 1mbu 
y Johnson. La variedad Cavendish es resistentc al Fz sarium sl); es pequeia 
y olorosa, pero se magulla ficilCntC cuando se maneia en racimos en. 
teros. Esta es la variedad principal en las Islas Canarias, enl Ia regi6n del 
Mediterr-inco y Australia, Cn donde las "rvnos" o pencas se cortan del 
racimo y se empacan en huacales. La variecdad Lacatan es mis grandce quC
Ia Caventlish, y en lo demis es similar. Las variedades Apple y Lady Finger
(Ditil) son de tarnfio pequeiio, de mucho saor y se aprovechan amplia
mente para el con.sumo dom6stico y para el mercado local. Los bananos y
plritanos rinden el mismd tonelaje dLc substancias comestibles por hectiirea
 
que In papa.
 

El fruto madura de 75 a 115 dias, dependiendo de ]a temperatura; a
 
temperaturas ms bajas, el plitano necesita mis tiempo para madurar. Las 
temperaturas inferiores a 11.7'C. dafian el fruto Sc ha dicho que una :ona 
ideal para este cultivo no deberi registrar temperaturas i'iferiores a 15.;'C.
ni superiores a 35°C., y para obtener altos rendimientos es necesario quo 
se registren temperaturas superiores a 24°C. durante parte consideuna 
rable del tiempo. SO necesita hume.dad constante; en cuanto al suelo, Jebe 
ser un rnigaj6n profunclo y bien drenado. 

Es rccesario limitar el n6mero de vfistagos o chupones que s permira 
que se de.arrollen por planta, a fin de obtener fruta aceptable en el mer
cado. La variedad do banano Cavendish, plantada a una separaci6n de 
3 X 3 metros en cuadro, sc clesarrolla Lien dejando dos o tres tallos o 
vistagos. La variedad Gros Michel plantada a una separaci6n de 4.8 X 
4.8 metros en cuadro, produce bien con cUatro hijos o vistagos por plant6n.
Es necesario tener conocimiento prictico y buen criterio para escoger los 
vstagos, quo han de quedar, lo mismo para decidir el espacamiento mis 
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Figiira N" 2. Los phlitanos y banai-jos st'do deben rdnntrse en tcrrcnos (ILI 
est~n librcs Jcl ma] dc Paniamai. 

FigraN"3.a nfrniLII vAbann Fi;uira N4. Ai-rjador departicula 

no y platano conlocida conl elnmr nc elciepedc obt 

de Sigatoka se combate conlDtn nemddSgtla
 

M-en accite aIpricoli pira asper~iones.
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apropiado a fin do obtener una producci6n continua. Las plantas de pkitano
deberfin estar ho stuficientemente cercanas uMas de ofras, a fin de producir
algo de sombra que retarde el crocimiento do zacates, en tanto quo otra
clase de malas hierbas se mantendrMin a Baja altura por nmedio C desmoches 
periodicoc c n rnmchete. 

La floraci6n ocurrC cntre 9 10 deJ0s y oesos e.tablOcida In piantaci6n, y Ia prinmra cosecha so hace entre los 13 y 15 mses despus. Es una prfictica general en Ccntroam6rica despuntar el extremo del tallo flo
rmlI despus que cstd ya formada Ia fruta,
mis 

y sc crCe que con esto se acwega
o monos,ln kilogramo al peso d]C racirno. Los racimos so cormn antes 

quo ]a fruta empiece a nadurar o cLando empiezan a engrosar disminl
yendo la anuulosidad de los mismo.. Los bananos tienden a partirse si so 
ls deja madurar on ]a planta.

En las hojas Cavendish, el agu aplicada durantc 24 horas puede catI.sar ]a p6rdida do 11n 8% ie nitr6geno y de un 14%o de magnesio porlixivaci6n. 

El nitr6geno es el t'ico fertili:ante qCue ha mostrado una respuCta fa
vorable en trece aiios de experimentaci6n en Jamaica. 

El combate de los insectos, las enfermedades y los nemfitodos son fac
tores impotantes de ]a producci6n. 

NUEZ 101-' .. 19ECA 0 BIETLI, 
(Aru.ea ezaielIu) 

La palma de betel, o palma de areca, es Ia principal fuente de nueces para masticar cn a India y en otras naciones del Este, tales como Malaya
e Indonesia. Es una planta caracteristicamente tropical en sus requerimien
tos, y su cultivo so limita, por lo general, al sureste del Asia. So cree quo

la nuez do areca tuv) su origen on las Islas dC Ia Snda.
 

La nue: dO areca puede prosperar en suoelCs muy hinmedos; sin embargo, el suClo debe tener buen drenaije y a ]a voZ suficiente capacidad do
retenci6n de a humodad para mantener cond;ciones 6ptilias para In a',ma.Una abundancia excesiva de cal ptued limitar Ia producci6n. La palha 1J! areca es una planta a ia queIL gtusta luiarcs sumibrios y prefiere altitud.':
bajas con temperaturas Cie 15.5°C. a 37.8°C. Cuando so cultiva on areas 
con procipitaciones de 75 a 150 centinetros anualos puede neco;itar riogos 
sup ementario . 

La nue: do aroca so propaa exclusivalonte por semilla. So recomien
da proveor los somilloros con somrbra y vlstagos do pl:aano colocados a una distancia do 3 X 3 metros en cuadro, que proporcionan una sombra
adocuada. Las plantas proCLucidas por Ia semilla generalmente se trasplan
tan despu6s do tres moses y hasta cuatro afios despu6s de establecilo el 
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vivere. Esters planta,, deberain trasplantarse durante la estaci6n Iluviosa. El 

nfimero de firboles por hectairea varia de 1,000 a 1,500 en algunos lugares 

hasta 2,000 a 3,0CC en otros. 
La palna de areca pucdc alcan:ar una altura de 12 a 30 metros y un 

difimctro de 30 a 45 centimetros. Florece al saptimo aio y alcan:a su corn

plelo desarlollo en nais o menos 10 a 15 afios; las flores son de polinizaci6n 

crt,:;da v los frutos nccesitan de 6 a 8 mcses para madurar y se cosechan 
cuadLIo ;dLqtiiCren un color rojo brillante. Cada palma puede producir de 

300 a 600 frutos 11aio. En la Malaya, a menudo se utilizan monos en

trenaLlos para ayudar a cosechar las nuIeces de las palmas altas. 
L.a enlermcdad nais comn d In palma de areca es Ia "koleroga" o 

puIdricion del fruto caw:ada por cl phytophera arec.ae y, una pudrici6n de 

a base o tronco producida por el ianoderina locidum. La pudrici6n del 

fruto Ocurre mientras estai verde, io cual ocasiona su caida prematura. 

Si se dCja ClUe la enfermedad se clesarrolle, puede ocasionar Ia muerte de 

Ia pahma. El comlate consiste en aplicaciones de caldo bordel6s y en la 

el iminaci6n de las plantas enfermas. 
Los sintomas dLe la pudrici6n del pie de ]a planta son similares a los 

de I seuLIia. La forma mis corriente de llevar a cabo por lo menos un 

combate parcial de esta enfermedad. es la erradicaci6n de material infectado. 

MORSA 0 ZARIZAMIi1A 
(ltubus spp.) 

La zar:amora s,6]o se desarrolla en Laiarcs altos de las zonas tropicales 

o enl los lugares frios. Una variedad conocida localmente como "mora" o 

mora Lie Castilla (RuNis glaucits) se desarrolla satisfactoriamente a 1,500 
metros en Centroamerica. Es una enredadera vigorosa que necesita espal
dladera v produce moras grandes, muy firmes y de un buen sabor. Cuando 
hay suficiente humecdad, Ia producci6n es prficticamente continua. Otras 
variedades cLieposible valor son: Bigness, Regal y Flordagrand.Esta filtima 

variedacd necesita un polinizador si no hay zarZamora silvestre en los al
rededores. 

NUEZ DE BRASIIL 

(BlertholeiIa excelim) 

La nue: del Brasil se siembra generalmente como un cultivo comer
cial y el producto se recoge de los -irboles silvestres en el Valle del Ama
zonas. Las nueces se producen en un receptficulo que contiene 25 o m~is 



17 I RII~ ~1IU! P~DEP1 AI N\ T(ICV 

Figtzri N' 5. IDesnrrolJb de is raice's Funia N I'lnell esincas de ill de vivh ' decacao~, cii uin bI,,jlic de ph;Fit:1h dc c;,cNg, 01 [1"0xnscrrin cohecio de as:11cenipro de una l\'!sa 1P1il v 1ohaelu 0 

Figura N1 7. Un pronpa";1dor (je Plantais de cacao, liedho 
con poljilicno. 
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nueces triangulares. La nuez tiene -,III ,alto contenido de accite; un 65% 
a 17% dc proteina. Las se

70% de grasa; 8% ie carbohidratos y 13%a 
millas pierdei' su1poder germinativo r'tpidamente cuando se almacenan. 

FIIUTA DE P9AN G A140L DIE PAN 
( 1 trtti communim) 

y fueEste lrbol es originario de I-s Indias C '-entales y 	de Polinesia, 
no gusta mucho en

introducido en ias Amillas'. Por Io general, esta fruta 
sahores que agradan mis,Ceitroam6rica, donde hay muchas otras con 

pero en las Antillas se le usa ampliamente. 
Fl Arl-ol de Pan es ornamental y atractivo, con hojas rnuy grandcs. 

se tuCslan Y se cornen como is castailas. LaLas sCmills cirl'ientellenle 
alto CoMtenido de almidtn, es rica en calc6o y Constitutye unafrtUit lin :ln 

fuente kistante bucna tie vitaminas A y B. 
Cierto' tipos clonales sin semilla han sido selccionados y propagados. 

de chupones o 'lijo, na-EItos clones sin 	 .Semillas se fropagan por medio 

cidos deI la aices, o por medio de c.tacas. So ha 	logrado el enramin'ento 

de estacas dt, rinIas dCe, ap1roximadimente, 1 -7.. de dkiinetro por 30-40 cm 
base en una soluci6 n de ficido indolbutirico al 1%.Lie larpe', sumCrgiendo su 

CACAO 
(TitwonIrommi cacac) 

El cac'i pertenece a Ia familia stercldiacea'. Se produce en regiones 

entre los 200 latitud Norte y 20' latituId Stir; peto todos los prin
sittadas 

CCl1nlroS pioductore" se encuentran locali-ados dentro Ie llna :ona
tipa:es 

grados al Sur del Ecuador. El
q(lt se extiende 10 grados al Norre y 10 

del mar hasta 	 alturas ie 500 metros,cacao se Icsarrolla, desie el nivel 
a minos de 300 mIetros de altitUd L lpreci

pero se da mcjor en trrenos 
ie lluvia

pit aci6n pluvial ideal para este cultivo es de 1,500 a 2,000 'am 

anual, Hen distribuida a lo largo del aio. 
1ien drenados yPara el cacao se recomiendan los suelos profUndos, 

un pH que varie entre
ricos en matc'ia orgfiinica. El firbol puede tolerar 

Ie 4.0 a 8.3 en 	 el subsuelo.4.0 	v 7.4 cn las caps stiperiores del suelo, y 
uIn de los suelos ants de plantar, a fin de que s61o

Dcberii hacerse mapa 

los mejores sean dedicados a este cultivo.
 

La mayor pare tic la producci6n mundial dl cacao se obliene en Ni

geria y Ghana; Brasil tambi6n contribuye con una buena parte. Asimismo, 
Ilev.da a cabo]a mao',r cantticad Lie investigacil'n sobre el cacao ha sido 

en Niueria, Ghana, Trinidad, Costa Rica, Indonesia y Ecuador. Se puede 
reciente sobre estas investigaobtener de estos paises la informaci6n mnis 
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ciones. El American Cocoa Research Institute financia las investigaciones 
en algunos de estos paIlses.

Es conveniente iniciar his siembras con plantas dCe a ,nis alta productividad de que so pueda disponer y podr'n utilizarse clones o cacao hibrido.Hay cierta tendencia en el Hemisferio Occidental a concentrar in investigaci6n utilizando cacao hibrido, puesto quC ciertos hibridos son resisten
tes a Ia "escoba de bruia" causada por el A\arasmius perniciolgsits.

A fin de producir hibridos interclhnaleS dCe cacao, es necesario disponer de diferentes clones. Los clones Iemayor producci6n cn Trinidad son:ICS 1, ICS 95, ICS 6 e IMIC 67. Los mayores clones en el Ecuador "onls ielas variedades HET 62 y EET 96; y los mejores clones n Costa Rica 
son el UF 221 y el ITF 667. No abstante, estos cjons no son resistentes aIa "escoha de brlia", son clICS 60 por SCA Ia; ISC(-, por SCA6; ICS I a ]a "escoha de b;uja''. Si se han de producir hibrid.s enlc futuro, resisten
tes a Ia "cscol-an de bruin", del,'erin uLtilizarse Io,clones SCA 6, SCA 12 ySil 1, los crualle tienen resistencia a esta enfc medad. Estos clones puedenobtenerse en Ia E'tnci6n Ie linroducci6n de Plantas, en Florida (U .S.A.)
o en .Mavaiiez (Puerto Rico), dependicntes del Departamenro de Agricuitura de Io,; Estados Ilhnis. Ambas son estaciones iecuarentena y lis
plantas no padecen enferm.:dajes serias del cacao.
 

Los hibricos iemayor procducci6n en Trinidad y quc 
 son resistentes a]a "escola de brui,", son el ICS 60 por SCAIa; ISC 6 for SCA 6; ICS I por SCA 12; e ICS 4 por SCA 12. Los hibridos de mayor produccion dClEcuador, resistenes a I rcf,?rida enfermeclad, corresponden al SCA 6 porEET 62; EET 96 por Sil 1; FET 156 -or SCA 6. La mayoria (Ielos hibricos prohados en lHemisferio Occidental tienen resistencia a Ia "escoba dce bruia" Ix rcjue Iaheredan de 1n1 de los padres, pues 
 parece quc
dicha resi~tencia est:ibasada en genes dominantes. Los clones SCA 6 y
SCA 12 son resistentes a In"escoba dce bruia", pero tienen valor
no cornercial cormo clones, de.icio a quc producen semillas (iecacao die tamnano

pCCtefio. Ciando estos clones 
 son cru,:adas con clones que producen semi-
Has grandes, los hiHriLos resuhuantes las producen, 
 a su ve:, aceptables enel mercaclo, deblido a que el tmnafio de Ins seilias (ielos hibridos tiende
 
a ser igual al promedio de los dos progenit 
 res. 

En paises dlnde Ia "escoha de hrii no con;tituye un prolenia, noserin necesnrio utili:ar clones resistentes v sC p-odrian ilitentar difecru:as 
rentes. Seria desealle intentar Ia cruza Lie clones dCe alto rendimiento dcdiferemes crigencs. Deberia considerarse el uso de clones atutoincompatibies, 
ya quc en el futtiro podra hacerse uso (I,siembras aisiaclas para la pro
ducci6n de semilla hibrida. 

Poco tralhajo) se ha ejecuado en relaci6n con el espaciamiento ie irholes de caca,. hUna prucha de espaciamieto, efectuada en In Estacion
Experimental Tropical CIe Pichilingue (Ecuador), rnostr6 (uC los clones Cie 
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crmianlL' las variedadcs
Ii;N"S. Se ptited efctunr una hibridaicithl i rclonir 

resistcntc a la crifcrmcdad
la ICS-6, un hibridl) iiiicrclssnal tie cic'ioSC:A.12 co~n 

Inida L Iob de. Bruin 

L-T T7-11 

S .CA -12 
pclIucillasFiguiri N, 1). Lis isernillis tic hi variedad SCA-12 sosn inw; 

I''' clue piicdan 'endiCrsC cosncicialmente, pri cuando S~ecrunn 
se aceptan comner

con la varicdad ICS-6 lis semillis cle la progenie 
cialmente. 
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irboles do cacao espaciados a 2 >' 5 metro0s daan una producci6n mayur 
que los ospaci:id,. 3 : 6 4eholcs a " 5 :ct os. A] p'r-nce, muchos
productorcs ost1ziIspaciandoIlls clones ],,s hil'rJs a  >. metros. SO
necesita n anidelCrc'.hliar xperi lt i c cl esl'acialmietilo ni;is ccomic

ls iihl'iosOara y pair los cloIes Ic cacao. RC,.'liados olCnidS on Trinidad inidican 1ue CspacIlaiottOs r'.ltucil dodea,hil, os alt,,$ ,'c,&
dilienl')os lor hect-rca en los prmcrs aFIos die nrtLuccihLi y c cp:cia
lliehnto reolendado alli para Clns 15 (IL:3.6 3.6 mc, .

I ill ttud i,) exlciimontpl fue i'ici:i elI 195- onecl ri- clolvdlos SI
jetos a 1jd:l ell I Est:ici(In Experimcnna Troicai dcl Ectuador. Al ,toL,
to, los r'sultal:1Jos lmutoCstall qlUe ],Is :.-c,; no1 Lid ,s J:M lw Ili,:], altos,
rondimintos. Se hae, rccocciai wur tam'il cxpcri ill o01 t 1,1,o hi
bridos, a lroe de qtle i nftrill citll dilpit'l c th- tt:ln ti O indica ti 
los irbolos de caca, delerin Ji'9o1dar- 11cilk'S p',ilMc. P1iN'4 li1e puoden
hacerse pata roei. 'or ramas atacndas p.r cf-crmcdaJes . p-art ef c,,,arIa 
cosecha y Lis :i1lspcrsio,'n., imis f~lcilmont e. 

Fla sido una prci ica coli'il cultivar cacao I'ajo -irl.oles do somlra. 
Ell Un1oS poCos ItUia,rs el qu o cUltivn caca Sill s0nI'ra .e ha ll! ,!'tonido
altos rendiminitos; sin emharg,,, cuad, CIcaca,, sO cultiVia sin sml'ra sO 
provee a las plantas j6 vencs de sombra temporal paua quoe so dcsaIrrollen 
satisfactoriamente. Deben ofoctunrso experimonitos en todas LIS reiones 
nuevas, con cl fill do determinar cuIl:n, 'do es el mejor. Ias pruehas do
fertili:aci6n son do imncrtaicia, como parte de los exp,,rimentos, on vista

do quo los irboles do cacaq no sombreados picdon noC(sitar mayor can
tidad do fortili:ante como consecuencia 
 do hi fotosintos's que ocurrir:i con
 
mayor intensidad.
 

Las pricticas de fertili:aci6n mis recomendabls 
 para cada rei6n do
ben sor determinadas on cada zona haya cacao,donde debido a que lis
condiciones amlbientalos varan on los difcrentcs lugares. En una :ona donde 
no so sabo nada sobro fertilizaci6n, dobo iniciarse un cnsayo factorial com
pleto. Es posiblo quoe el resuhLado dC los fertilizantes soa apar,_rte, prillnoro
en plantaciones do cacao no sombroadas que on Ias sombreadas. En algu
nos palses no so ha obtenido respuesta on cacao sombreado, y ol cambio, 
so ha obtenido respuesta al nitr6gono on algunas 'ons de cuthivo) io cacao 
sin sombra. 

Las cnfermedades mis serias en Homisforiocl Occidental son Ia "s
coba do bruja" causada por c] ,.arasmiisperniciousils; a puidricin6 do m1a
"orca do Mlonila causada por ,'1 IMMiA sp. y a pudriciol htg.ra dio Ia 
ma:orca causada por el PhvtoPhtnra Palmiu',ra. A lafin de evitar "escolaie bruja" CIebon cultivarse hihridos interclones resistentes. En 1a Estaci6n 
Experimental Tropical do Pichilin,uc (Ecuacor) so estin efectuando expo
rimentos solre Ia pudrici6n do Monila do la ma:orca. En ]a act1ualidad, elZineb es 1o mejor para cl combate; el Bordel6s o el Perenox so han usado 
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HDA *r-**7
EE T-62 .- EIT 

Figura N9 10. En la h;,- PQRVEAI 7 / S 
cienda li I'orventir', tic '' ' / 
el EcividLor, c econt ra
ron clones de la variedad Figura NV 11. Las, scmilla, de laJsV'arICd.!:is EET-62 v 
ELT-62, la cttal ticiC uni de Ia ICS-6 son de tamario grande y COnStitnaven bucnos 

alto rendimniento. prog-,:it ores ra efectuar crmaxnientos Con Jones re

sistentcs at i, enfermcdad conocida corno "Escoba de 
Briija', tail-as como SCA-6 y SCA-12. 

EEIT-9&5 T--6 

PORVENIRO1 
Ficumra N" 12. LOS CloneCS dC laS vrcsc LET-96 ', .. de la 

ICS-6 tiencn scniills gra ndes y prL'ducen un rendimcer~o alto 
en co~c. ha. Estos cIlns sc piucdcn crimir con los de las va, 

ricdadcs SCA-12, los de la SCA-6 y obtener hibridlos que son 
resi,sten.s a la "Escoba de Bruja". 
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para, combatir la plUdr-ci6n nC-I.1a ila lllilz'rca' V se Ceslll dcsarrolindo 
experirnentos en e! TlStirtjto Inltera merica tit Lie Ciencias Agricolas de TIt
rrialba(sa Rica). S0obre nueV0o1 ftll'-iCidas. 

La enferlptdld ims inmportante eni el A fricn Occidmntud e, la hinchia
z6n Lie los retofio s, ca sad rr Ina Virus . LaIS 1-1a, Caie1,1 '5r'.1C Cs llinChan 
y aplarecenl illlal p%-LquCfIaS 1man1ClIIaSalrml v C1rii1a~e InstodaIS 
hojas desarrolladab; S, la ojas C:an].Ipu VSieUtc la muerte de ls ranias.'No so conoce itna IlIeha adCCUoda c'ntri ecs!a enfernied.2l. Los 'irboles 
cnferrnos se arrancan y -e quetnan, y'1 los mCticitlaS quLC SO sa son contra 
of PSeUh'eCOeen. llj(LIeIiiS ClUe dli'emli2-a Ci viru,. E-1 Dieldrin se tua pna
comhat ir a las hrrimituas queC mueLIVC a laS LhillChcs aioa. 

Las rna:orcas die cacao klvhen coschlarsc Sio Cu~ando estan compicta
mente 1a.d Uras. Al!gunolS L's produceni na:orcn'; verdes, miientiplO deC;C;a 
tras otros las procitcen Laama ni las.l, ' ', roio ca mihan sit color a ber
mnelon-anaranjadol cuando II-1IMadur, y lt;; dci ti1 'o verde cambimi a amia
rillo. Las cosechas deben hqcc'se serranalmnente dUrante I 6roca. Las mia
:c'rcas enfermas y las atacadn5, ror insctos deben ser (lestruidas.


Las sernillas do cacao sc dejan fermentar 
 en cajas die madera entre 
3 y 5 dias, scegin el tipo dc cacao y las conLdiciofles climiticas. Alg'Untos 

IlkI 

Figura N' 13. Se colocan arnpo!1czas Figura N" 14. Las fk'res be cinlasculan 
fiobrc los botones fk'lrales ates que antes die set polini::idas por otros 

se havan abjerto. dcles. 

http:enfernied.2l
http:FRUTAI.ES
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tiPOS (ICC.-CaoW pLefden ferinentar colocando las tiemillas en canastos o api-
IhMdolas ei- los patiws de secado. El sistema Roh-ani de ferrnenltaci6n Ila 
dado1 CXcl7CitCS -CSU:I,'d0S para pCequefias cantidades de sernilla; este siste-
II,, ckm~i~tu cii npilar cajas lcedIlas. El riempv' retjUerido para clue se 

Coipc. Ja fei-me.ntacion debe ser clotcriinado para los diferentes tipos 
LCC;!P' pueCStO titl tos tiros necesitan mnenos tiernpN;clue otros. Des

puLL" LqUIc han fernmcnt;'cl'1, lis -emfllas se ponien a sccar a! sol eni un patio; 
Cetk IICVaI tr-es 0 cLuatrc diis, segun 
In t. rapleratura. A!1-1-11aS etnpresas im

/ porta ntes utilIiman secacores -rtificiales. 
r--	 LaClISifiCciJ61h deClas '-eii-lls cs per 

tam11aflo y per el grado &d hoc cau
sade po.r los inisectos. 

F-iri N" 15. Las 'impollir is se vil- Eemra N9 16. Lis ampolletas se aseguran en 

Vell .1 c,'lv:ir Jespo-s de la poliniza- los troncos d~e los irboles uitili:ando arcilla 
66n pama evilar que los insectos visiten moldeada y alambre. 

Lis Plores. 

CALA311O%DNN (Mina ale Ins Filipinaus) 

(Cldrun inie) 

El Calam11Ondin), (IUC tanbihen se llarma limna de las Filipinas, se utiliza 
especiainente para la elaboraci6n de limonadas. Su sabor peculiar agrada 
aI mucha gente y tiene ]a vemnaja de una producci6ii continua dlurante todo 
el aflo, aclem~is de clue timne valor decorativo. Los frutos, dle color anaranl
jado brifllte, tiee mas o merios 2.5 cen~timetros de diametro; su ciscara 
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riguira N" 17. L11 1a ma:orca Lie 
C1C10 l ell lanIpin 5-lipetir com

parada con do! .-n's-e'- s-1fect-,das con 
CIlb1 5-f"lSM 1 n1IdO Moln."'ia. 

1 N 'ront1 ats~.tjr. 19. Lie tin 

lies doe "a v caferes. 

Figuna NQ 18. V'ista gvncraI de un as- Figuira N' r Sc netla tini caja de 
Person de pequefio volumen, tipo mu- fermentaci..n a fin) de priducir vcao 

chila. de all,, cahidad. 
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es delgada y ficilmente desprendible como la tangerina. Algunos lo con
sideran coma un hibrido de la mandarina, pero se reproduce ficilmente 
par semillas y no es necesario usar propagaci6n vegetativa. Muestra algu
nas posibililades coma patr6n, ya que es resistente a ]a gomosis y se ha 
encontrado adecuado para la satsuma, pero esti cn duda para la naranja 
en el sur de Texas. Es tin buen patron para los citricos en Homestead 
(Florida). No es rc:;isrente a los nemfitodos pero, en cambio es altamente 
tolerante a los suelos calcareos. L:'s labores de cultivo, fertilizaciones y 
pla1as puedcn ser similares a Ins de los naranjos. El calomondin est6 con;i
derado coma fruta excelente para elab, rar mermelada. 

MIANON 

(Anneardlum oteeldentale) 

El marafi6n est-i emparentado con el mango. Puede crecer en terreno 
pedregoso, arenoso o lomas, que no son adecuados para otros cultivos. Rara 
vcz crece a mis de los 1,500 metros sabre el nivel del mar y generalmente 
se encuentra en altitudes meoores de 600 metros. La parte arnosa se 
consume fresca y cuando estfi completamente madura puede hacerse con 
ella un refresco delicioso. Tambien se puede utilizar para hacer un buen 
vino o conservas. Esti clasificado coma una buena fuente de vitamina C y 
tiene del 7%1 al 9% de azm6car y el 0.5/ de tanino. Hay una gran va
dacin en cuanto al peso, tamafio y contenido del jugo del fruto, asi como 
del tamafio de la semilla ) nuez. Los frutos grandes generalmente produ
cen nueces grandes y m'tyor contenido de jugo, en tanto que los frutos 
de color amarillo son menos astringentes y son mis pesados y suaves que 
los frutos de color rojo. 

Las semillas de mayor densidad, o sea, las mais pesadas, generalmente 
tienen mejor germinaci6n y dan plantas de semillero, m,:; vigorosas, que 
rinden ri" clue las procedentes de nucces de poco peso. La almendra de 
]a semilla es comercialmente importanle en ]a India y el Africa Oriental. 
Tiene un 40% de aceite de alta calidad y un 15% de proteina. 

No obstante la gran variaci6n que ocurre al sembrar plantas prove
nientes tie semilla, hay pocas variedades nombradas. La semilla germina 
mejor cuando se siembra a un- profundidad de 5 a 8 centimetros, con 
Ia parte delgada hacia arriba. La maduraci6n y el tiempo de cosecha no 
tiene efecto en Ia germinaci6n, la cual ocurre en tres o cuatro semanas. 
Sc ha encontrado que las plantas de semillero est~n en condiciones de 

tienen un mes de edad o a los diez meses de nacidas;trasplante cuando 
en cambio, a los tres o cuatro meses se dificulta su trasplante. 

En la India del Sur se emplea un espaciamiento para los irboles de 
6 a 12 metros; sembrados a 4.5 metros en cuadro quedarian muy juntos. 
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Los acodos a6reos de los airboles mis productivos legan a fructificar a los 
20 meses, en contrast . con los 4 afios que tardan las plantas de semillero.
Los Arboles producidos por injerto de escudete son mis frondosos y pro
ducen frutos mis pronto que las plantas de semillero. En El Salvador, los 
arboles injertados han liegado a fructificar al segundo afio, despu6s de in
jertados. En las Filipinas injertan irbolcs usando ptias de orotes pintadas
de gris; las yemas para injertar se cortan en trozos de 4 a 5 centimetros 
de largo y se insertan en ramas o patrones cle igual edad y apariencia.

La cosecha de las nueces a s,'mi!las de marafi6n puede hacerse en 
cuanto la ciscara se ponga dCe color ceni:o, antes que Cl fruto madure; Ia 
forma usual es saicudiendo el irbol. A Ins nueces se las deja secar al sol 
hasta quo se desprenden dentro de ]a c6.scara y suenan caracteristicamente;
despu6s se tuestan en cilindros rotatorios a una temper.-tura de 65°C. a
71'C. Sc descascaran a mano despu&s de tostadas y las almendras tam
bin son secadas al sol o en cimaras dCe aire caliente. En Tangafiica se usa 
una descascaradora mec~inica, en forma experimental. Despus se les se
para In cubierta delgada y las almendras peladas se colocan en cifimaras 
para que no absorban algo de humedad. 

Tomando en cuenta que s6lo el 5% de los firboles en la India del 
Sur son grandes productores v que las caracteristicas dce las semillas mues
tran una variaci6n muy aMplia, se podri lograr un gran mejoramiento
propagando los clones de calidad superior. 

ZAPOTE BLANCO 
(Casimiroe edulls) 

Esta fruta se llama "matasano" en Centroam6rica y hay dos especies
identificadas: C. edidis y C. terrameria,dCe las cuales s61o Ia C. edulis tiene 
frutos que carecen del olor del aguarris. Los frutos de la C. tetratneriason 
grandes y miss atractivos, pero tienen un resabio desagradable y prolon
gado en el sabor. Se llama zapote blanco en los Estaclos Unidos, V no es 
un zapote sino una especie cercana a los citricos. 

Los 6rboles son ornamentales, de vigoroso y rfipido crecimiento v f~cil 
propagaci6n. Tienden a crecer altes y, como en los citricos, ia poda severa 
ocasiona Ia reducci6n de Ia floraci6n y de I, cantidad de fruto. General
mente se les encuentra en terrenos profundos, bien drenados, a elevacionies 
medias, en la Amdrica Central. Pero, probablemente, con riego puedan
desarrollarse en terrenos mis bajos. En California y Florida se ban hecho 
selecciones de las cuales lis de Dade, Pike y Yellow probablemente son las
mejores. La c6scara de la Pike, cuando ha madurado, es de color verde
liso y brillante, pero es amarilla en Ia Dade y en Yellow. came esLa de 
color amarillo suavc, de sabor dulce, y los frutos tienen la tendencia a 
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caerse cuando estqn mnduros, pert) se puedcn cosechar antes cIue maduren 
y todavia dcearrollan todo StLsabor. Los frutos son bastante ricos en vita
mina C. y casi tan ricos en carbohidratos y proteinas como el plitano. La 
variedad Dade necesita otra ied aa su polinimaci6n, en vista de que 
6sta no tiene polcn normal. 

(Idoo en los cjtricos, ]as semillas se plantan inmediatamente clespu6s 
iC sreXt del y, su requerimiCntO de nitr6geno menor LCt'lraias frlto es 
en aqLuI1los. El espaciamiento entre Irhol y 'irbol puede ser de 8 a 10 me
tros en cuadro en Ia huerta. 

GIIOSEIIA l1E CELIAN (Kiienmhilla) 
(DoidOylis hehf-rirlest ) 

Esie Cs nill-rLsto nativo de Ceylhin; prodIce, en todas las ratnas, bayas
redondas y aterciopeladas, Ilns ( menos del tamafio de las canicas y de un 
color cGf[ plurpireo cuando estfin maduras. El jugo de estas bayas es de 
Lill Color rojo intenso y con 61 sC hacei excelentes jaleas y bebidas. Los 
flut-os mad,.iran en agosto y septiembre al norte del Ecuador y prosperan 
en terren ,s Hen (lrenados; ' plantas son generalmente di6icas cuando 
proceden de semilla. Ocasionaimente sC encuentran plantas con flores per
fectas, Is cuales dieran seleLcionarse para su propagaci6n por mcdo cie 
eslacaS quC ffcilmente cnrai7an. La germinaci6n Lie Ias semillas ocurre 
C1 die: o CIlince clias. Las planltas sC pueden injertar. 

A consecuencia dl alto contenido de icido asc6rico que contiene, 
esta planta es buena c.mo cultivo casero y puede tener algin valor co
mercial pam elal orar jaleas o inermeladas. El espaciarniento seri cuando 
menos ie 6 a 8 metros en cuadro, porque las plantas se extienden mucho 
y Oculpall espacio 11[is o menos co11io los citricos; normalmente se producen 
enormes cosechns de fruto. 

Otras especies clue tienen frutos grandes con came anarilla o color 
de albaricoque son el Do-valis abyssinica y D. caffra, ]a kelapple. Con 
cada una tie 6SaS puedencLiaorarse jaleas, saisas o concrvas, pero la 
1). abyssinica es especialmente agradable para comerse frcsca. Estas dos 
especies son deliciosas. 

CllIRIIOYA 
(Annoma 4herlmola) 

La chirimoya se encuentra en terrenos de altura de Centroam6rica y 
en Am6rica ide! Sur y no prospera en lugares calientes. La temperatura 
ideal flucttia entre 21'C. y 29'C., lo cual significa que no se da bien en 
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los tr6picos abajo de 900 metros de elevaci6n. Hasta donde los autores
han podido determinar, 6Inicamente en el Sur de California se han nom
brado variedades. 

Los frut0,s die alU1os clones pesan de 0.5 a I kilogramo como promedio. Para obtezner Una buena cosecha, aparentemente so necesita Iolinizaci6n manual, debido a que Ias flores de Ia chirimoya no se autofe
cundizan. Se sabe q e en Per6, utiliando polen de la Annmna senegalensis,
se obtienen frutos mejores y mis grandes. El irbolI d chirimoy-i no tolera
podas fuertes y por Io general son suficientes poJas ligeras. Se injerta bien en plantas de semillero de Annona reticulata, chirimoya o de Annona 
sqI1unosa. 

dig6SELLA CHINA 
(Aetflfndin thinerisis) 

La grosella china es un arbusto trepador con frutos del tamafio de tinhurwo dc gallina; son agridulces mientras no han madurado, y se vuelven
dulces cuando ya maduran, en que pueden consurnirse frescas. La grosella
china &s nativa de China y en Nueva Zelandia prospera en terrenos propios
para el cultivo de los citricos. Los autores no la han visto en los tr6picos
americanos. Se propaga fficilmente por medio de estacas y necesita abun
dante humedad. En Australia hay un buen mercado para esta fruta. Este no es un cultivo tropical y no se debe intentar su producci6n en esta regi6n. 

COCOTEIIO 
(Cocos nueifuera) 

El cocotero se desarrolla en todo el mundo tropical y es imnirtante 
como fuente de producci6n de copra y aceite de coco. El cocotero resisteal agua salada y a menudo se le crecer lo largo do lasve a costas tropica
les arenosas. Necesita un suelo bien drenado para poder desarrollar adecuadamente su sistema radicular. Las palmas se desarrollan bien en terrenos
bajos donde Ia capa frefitica est.i relativamente alta, siempre que tengafluctuaciones para permitir aeraci6n suficiente y un de'artolla adecuado 

lis raices.de 
Los centros m6s importantes de producci6n del coco se encuentran 

entre los 15'C. de latitud del Ecuador, Norte y Sur, y a elevaciones no mayores d 300 metros. Sin embargo, algunos cocoteros se han Ilegado aproducir eficientemente hasta a 26'C. de latitud Norte y a elevaciones
hasta de 600 metres. Pueden soportar un poco las heladas, pero sc des,
arrollan mejor en un clima cuya temperatura media varie entre los 25°C. 
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y los 30'C. Necesitan un minimo de 1,500 mm. de nrecipitaci6n pluvial 
anual y es preferible que esta precipitaci6n est6 bien distribuida y se cuente 
con alta humedad atmosf6rica. 

La polinizaci6n cruzada ha dado por resultado un gran nilmero de 
varieddaces, las cuales se distinguen por el color, tamafio y forma del coco. 
Ya quc cl coco-cro se propaga s61o por semilla, es necesario hacer una selec
ci6n ctidadosa de las mismas, escogiendo aqIel':s que tcngan ascendencia 
conocida. 

Los cocos seleccionados para siembra se plantan on tin vivero donde 
pueden permanecer desde scis meses hasta cuatro afios, antes de ser tras
plantados nl terreno definitivo. Es preferible trasplartarlos cuando hayan 
alcanzado por lo menos una altura de 45 centimetros. La separaci6n de 
]is palmas en el campo varia de 8 a 10 metros en cuadro, lo cual da 
una densidad de siembra de 100 y 156 cocoteros por hectirea. 

La palma de coco necesita de 6 a 10 afios para principiar a producir 
cosecha, y no llega a su mixima producci6n antes de los 15 a 20 aFios de 
edad. En miuchas regiones cl promedio de producci6n anual es de m~is o 
menos 50 cocos por palna; sin embargo, los rendimientos en las mejores 
plantacioncs pueden liegar hasta 100 cocos por palma. Los frutos gene
ralmente necesitnn un afio para desarrollarse. 

La plantaci6n debe mantenerse limpia de malezas o se puede sembrar 
tin ct, ltivo de cobertura entre las palmas durante los primeros 4 a 6 arios. 
Entre las lineas de palmns pueden cultivarse mniz, tomate, plitanos; pero 
es preferible cultivar nbono verde, como algunas leguminosas, a fin de 
aumentar iel nivel de fertilidad del suclo y con ello la producci6n del co
cotero. Las legumi nosas recomendadas son: Vigna sinensis, Vigna hosei, 
Piteraria p)ha5etoid2s, Cr'otoUria sp)., Tephrosia sp., Stizolobihn sp., etc. 
No es recomencable na.torear ganado entre Ia plantaci6n, porcque Ia com
pactacion del terreno A pie de los cocoteros reduce ]a aeraci6n del mismo 
y esto inpide el desarrollo de las raices. 

El cocotero responde a las aplicaciones del nitr6geno-f6sforo-potasio, de
pendiendo de Ia cantidad de nutrientes quc tenga el suelo. Puede aumen
tarse Ia producci6n haciendo aplicaciones al sUelo de 2.5 kilogramos de 
fertilizante 10-10-10 por cada cocotero bien desarrollado, por afio. Gattoni 
recomienda 0.5 kilogramos de nitr6geno por cado cocotero de un afio. Con
forme los cocoteros ilegan n los cinco afios de edad, esta cantidad podr. 
aumentarse hasta 2 o 2.5 kilogramos de nitr6geno por planta por afio. 

Las cnferniedades mis dafiinas que afectan a los cocoteros son: 

1. Pudrici6n del cogollo ocasionada por Ia Phytopora palmivora que 
ataca y mata la yerna terminal. 

2. Manchas dc Ia hoja o aiublo de la hoja ocasionado por Ia Pestalotia 
palmarum. 
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3. Anillo Rojo causado por cl Aphelenchoides coccphilus. Este es un
nemftodo hasta ahora confinado en los tr6picos del Hemisferio Occiden.
tal, cuyo ataque da por resultado el marchitamiento rfipido de las hojas 
y la aparici6n de un anillo rojo en el tronco. 

4. Marchitamiento bronceado de las hojas, enfermedad que se cree es 
de naturaleza fisiol6gica. 

5. Sangradura del tallo ocasionada por el Thielaviopsis paradoxa.
6. Necrosis descendente o "Dieback", causada por ]a Botyiodiplodia 

theobromae. 

La gran altura de los cocoteros, a menudo representa un problema para
el combate apropiado substanciis quinicas en las plantaciones ya descon 

arrolladas. 
 Sin :mbargo, en muchas regiones se aplican aspersiones con 
equipo a6reo y asi se pueden aplicar fungicidas. 

Las plagas de insectos mis comunes que afectan al cocotero son: 
1. Escarabajo rinoceronte (Oryctes rhinocerus), que ataca el coraz6n de 

]a palma. 
2. El gorgojo del cocotero (Rhynchophorus palmarim). Es un colc6p.

tero que ataca el cogollo. Se combate eficazmente con Dieldrin. 
3. Escarabajo rojo (Strategus spp.), cuya larva ataca la madera suave 

y el coraz6n del irbol. 
4. Ort6pteros o chapulines (Sexava coriacea, S. nubilastal, S. Karnyi y

S. novaeguinea). Atacan en casi cualquier .6rea donde se Ca el cocotero. 
5. La larva de ]a polilla (Artona catoxantha I ]a Hidari irava), que 

se come las hojas tiernas del vegetal. 

CAFE 
(Coffen arabica) 

El cafeto pertenece a Ia familia de las Rubiiceas y puede crecer er, va
riadas condiciones climiticas. Caf6 alta se dede calidad obtiene terrenos 
cuyas altitudes se encuentran entre los 1,200 y 1,700 metros, con tempe
raturas entre los 16'C. y los 220C. El Brasil produce aproximadamente
el 50% del cafr mundial, el cual proviene de tierras localizadas entre los 
800 y 1,200 metros de elevaci6n. En Hawaii se obtienen grandes cosechas de
caf6, de cafetos desarrollados al sol en tierras al nivel del mar. El caf6 mis 
suave se produce en terrenos de altura de El Salvador, Guatemala, Co
lombia y Costa Rica. 

El cafeto se desarrolla mejor en terrenos profundos, bicn drenados,
ni muy ligeros ni muy pesados. Parece que los terrenos de textura de mi
gaj6n y volcfnicos son los ideales para el caf6. Para el caf6 Arcibigo en Bra
sil y para el caf6 Robusta en el Africa Oriental, un pH de 4.2 a 5.1 esti 
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indicado. ES muy imporiante la selecci6n de !a variedad adecuada para 

un area determinadkh. (0ni e!fin de decidir cuf-il produce la mais alta co

secha, es ncces:,rio cicM1.ar prulhs de variedades. Las siguientes sc des-
Am6rica L tina: .Caturra,Pacas, Mndoarrollan ieni en alimios pal5sCS Lie 

Novo y Bourbm. La v-'iedad CatiMIra tieLc cnitreiudos cortos, es ficil de 

cosech:i" se :NSCIlta lien a un espaciamiento reducido entre planta y planta. 
l-a vaNiedid I.NEAC Lie ka R d)Iisa es buena rendidora. 

El cafeto se cultiva bajo sombra en varias regiones, pero al presente 
'Muchos experimentosla tendencia CS Li-jar en desuso este tipo de sicmbra. 

que el cafeto cultivadoCfectuados en varias partes del mundo han mostrado 
rinde varias veces mnIs caf6 Cue cuando se cultivasin sombra, si se fertiliza, 

bajo somnbra. Experimentos llevados a cabo en Puerto Rico y Ecuador han 

mostrado que e paciamientos cortos entre iirbol y irbol de cafeto producen 

mis cis cafetos se colocan con grandes espacios entre airbol y irbo]. 

Al presente, e! mejor espaciarniento parece ser de 1 X 2 metros para ]a 

variedad Caturra, aparte d,: que el espaciamiento corto reduce los costos 

tde cultivo contra las malas hierbas. 
Debido a que las necesidades de fertilizantes para el cafeto varan con 

medio ambiente, es necesario que se efectiien experimentosel diferente 
uin de la pricticay relacionarlos con anfilisis les tejidos para determinar 

correcta tie fertili:aci6n para un medio ambiente especifico. El cafeto culti
y comovado al sol necesita mis fertilizante que el cultivado bajo sombra, 

los suelos tropicales generalmente tienen deficiencias de nitr6geno, cuando 

se fertili:a con nitr'6geno el cafeto cultivado al sol, por regla general, res

ponde. Para una buena producci6n, las hjas del cafeto deben tener alre

dedor de 2.S% de nitr6geno total. Tambidn se ha obtenido respuesta a ]a 

fertiliaci6n, en algunas regiones, con potasio en cafetos cultivados al sol. 

Generalmente el cofeto no responde a ]a fertilizaci6n con f6sforo. En algu

nas localidades el cafeto responde a la fertilizaci6n con magnesio, hierro, 

cinc, manganeso y boro. Los sintomas foliares so muestran a colures en el 

folleto titulado: Algimas deficiencias minevales comlmies en el cafeto (Coffea 

arabica), por Ludwig E. Muller, del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agricolas de Turrialba (Costa Rica). 
Se usan varios tipos de poda para el cafeto. Se poda con el objeto de 

rducir cl efecto de su producci6n bianual y efectar la cosecha mis ficil

mente. La producci6n bianUal es caracteristica del cafeto, pues las cerezas 

so desarrola en madera o rarnas de un ario. Cuando el crfeto se p:da, 
gran cosecha un afio y, un desarrollo vegetiene tendencia a producir una 

tativo, principalmente, al aiio siguiente con una producci6n de caf6 baja. 

Despu&s produce otra cosecha fuerte en ]a madera o tejidos, de un afio. Un 

buen m6todo iepoda tender-A a bajar el rendimiento en los afios de pro

ducci6n alta y a subirla en los afios de mis baja producci6n. Algunos m6

todos de poda requieren operarios o trabajadores entrenados para ejecutar

http:cicM1.ar
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Figura N1 21. Cultivando plintulns de cafeto en 
bolsas de polietileno. 

Figura N9 22. Un ;irboI de cafeto de FiLura NI 23. Un 6rbol de caf6 Ctla variedad Rob'usta, de cuatro afios tirra de tres afilos tie edad que se hade edad, cultivado sin sombra. cultivado sin sombra. 
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los. El mejor m~todo, sin embargo, no necesita labores de poda que re

quieran habilidades especiales, ,, el conocido como el Sistema de poda BF, 

(itLe se llama aSi 11or sus oritinadores, el Dr. J. LI. Beaumont y Edward 

Fuktuigi, del Dcpartamento de Horticultura de Ia Universidad de Hawaii. 

de este stenia son Clue puede aplicarse a planta-Las principales ventajas 
cionCs Con aha densidad y es de aplicaci6n sencilla, al grado de que se le 

pueLde ensefivr a los trabajadores ficilmente. So pueden introducir muchas 

,nodificaciones al Sistemi 13. F. para espaciamientos diferentes de firboles 
ser 	 tornado como un ejemplo:de cafeto. El Sistima 13. F. 1-3-2-4 puede 

anio ie cosecha y consiste en cortar lospLICde iniciarse despu:; dCl segundo 
podadra, a unos 30 a 45 centimetros arriba de Iairholes con una sierra 

superficie dcl sucO; en plantaciones puede emplearse una sierra mecinica. 

nueVs aparecerfin pronto y se seleccionarin los tres mejoresLOs 	 Iotes 

cosecha, que eliminarin con podapara In silUiente mientras los otros se 

dras. La pida Se cfccuari despu&dselIn cosecha. El Sisterna B. F. 1-3-2-4 

ie poda se usa generalmente en plantaciones con espaciamientos de 1 X 2 
un ejemplo de poda de dos c6clos.metros. En la tabl!a Nin. I se muestra 

I. PODA DEL CAFETO I1OR EL. SISTEMA B.F. 1-3,2-4TABLA 

Arbols pliniados cI afio 1964 con separaciones de dos metros 

entre -ines v un metro frol ol.Lie 11r a 

ineI 116m. 	 I Poda da en l")67 1 
3 Podad, C111968 Primer cielo 
2 I'odt: I C19')" j 
4 Podatdat en 1970 

.. .	 1 Podada en 1971 "
 
I3 l en 1972
eodada Setnindo ciclo 

2 PodId.a en II 
4 Podida en 1974 . 

Las lineas de :irboles se numeran consecutivarnente en el campo de 1 

a 4, y todas las Iineas con el n6imero I se cortan el primer afio; estos firbo
lo que cada afio s61o se coseles no producirAn nada durante tn afio, por 

charfi el 75% del total de los ,6rboles. Esto podri parecer una desventaja 

del sistemrna, pero como 6ste se aplica a plantaciones de alta poblaci6n con 

I X 2 metros de separ,,ci6n entre trbol y firbol, puede haber por lo menos 

5,000 mirbles por hectirea y se podrimn cosechar 3,700 irboles cada aiio. 
aEn plantaciores Cornunes de cafetos, espaciados 3 X 3 metros de airbol 

firbol, solamente hay, 1,111 firboles, todos los cuales se cosechan cada ao. 
todcs los .irbolesEn el Sistenma B. F. 1-3-2-4, durante CI segundo arlo, 

en la misma forma. Lade Ins linens marcadas con el n6mero 3 se podan 

raz6n de podar las lineas de firboles alternadamente es para aprovechar In 
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sombra de los firboles que no se han podado recientemente.informaci6n sobre el Una mayorSistema de poda B. F. podri obtenerse en cl Departamento de Horticultura de ]a I-Iniversidad de Hawaii.La enfermedad mis scria ell el cafet.) es Iz producida por el Hemilciavqstatrix. Esta enfermedad imposibilita el crecimiento del cafcto firabc enmuchas regiones de! mundo. Las variedades Rubusta y Libe:ica toleranmis ]a enfermedad y pueden desarrollarse el ireas como el Africa Occidental, donde ]a variedad aribiga no puede producir cosecha; unas pocasvariedades de Ardbiga tienen resistencia a esta enfermedaId. 

.07 

' 
Figura N 24. Secado de ca,6 al sol. 

La pudrici6n de la raiz ocasionada por la Rosellinia bunodes puede serseria bajo ciertas condiciones ambientalcs, asi 'a mancha de la frutacomnocausada por el Cercospora coffeicola. En muchas regiones de la Am6ricaLatina pueden Ilegar a ocasionar ataques serios en el cafeto, las escamaslos perforadores de !as hojas. El ataque Ce 
y

la escama es mis scrio en laestaci6n seca que en Ia estai6n htmeda, porqtue durante 6sta se desarrollaun bongo que mata a la escama. Lo mejor para combatir ]a escama es
cuando hay posibiliclades de efectuar el rieo por aspersi6n; cuando Clioes posible, c' tonces nosc rocian los Airboles con una mc:cla de aceite paraaspersiones agricolas y parati6n. El barrenador de la hoja niede combatirsecon parati6n o diazin6n, pero es muy importante la determinaci6n do ]a6poca para ]a aspersi6n y deberA termimlrse dentr'o de cada una de las condiciones ambientalos. Estos insecticidas deben ser aplicados s6lo por personal experimentado, debido a quc son muy t6xicos al hombre. 
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En muchas partes del mundo, los pizcadores de car6 ti.nden a arrancar 
todos los frutos del irbol; Ia razun es CquC a ;stos pi:cadort.- se les paga 
una cantidad dc dinero determinada por ciero volumen de fi!1to cose
chado y entonces ellos tratan ie cosechar Iamayor cantidad en un tiempo 
dado, a fin dCe ganar ia mayor suma de dincro posible. 

Cuando sc arran:an Ins cere:as tie las ramas, las verdes son cosechadas 
con lis rojas, ya qt.c las CIue Cestin cerca del tronco del airbol maduran 
antes quc lns cerezas mis hacia los extremos de las rmas. Es dificil se
parar Ia pulpa del !rano en las cerezas verdes, que producen una baja 
calidad C grano ie caf& Cuando se arranca toda Ia fruta de las ramas se 

lastiman las yemas, y esto afecta Ia producci6n del afo siguiente. Este pro
bilemn se puede rsolver con el uso de Iamesa separadora dCe granos, In cual 
puede liacerse ie madera o de plstico, y puede tener unos cien agujeros un 
poco mis -eqeuCiios quc el fruto del caf6. Se toma al azar una muestra de 
cere:as, sc extiende en Ia mesa y se cuentan las verdes. Cuando a los pi:ca
dores se les hnce un descuento por el nfimero de cerezas verdes, pronto 
tienden a reducir el niimero de cerezas verdes que cosechan. 

Todo cl caf6 debe beneficiarse por el procedimiento htjmedo, a fin de 
producir una alta calidad. Las cere:as rojas se despulpan tan pronto como 
sea posibiec despuLs de cosechadas; en algunas regiones se usa un tanque
sif6n paia separar las cerezas de poco peso die las pesadas. Despuds quc las 
cerenas han do clespulpadas se dejan fermentar entre 12 y 24 horas y des
pu6s se lavan para separar el mucilago dCe los granos. Se ponen entonces 
los granos a secar al sol o en secadoras artificiales, despu s de io cual se 
clescascaran, se pulen y por 61timo se clasifican. Las grandes plantas proce
sadoras obtien.n resultados mris eficaces que Ins pequefias y son las pre
feridas dondequiera quc sea posible. 

En las regiones doncle no hay plantas procesadoras se pequefiasusan 
despulpadoras v lavaderos. La t6cnica para beneficiar el caf6 se adquiere por 

secoexperiencia y no se puede adquirir 6nicamente de los libros. El m6todo 
de procesamiento se usa en el Brasil en regiones donde hay poca agua. 
Los granos se dejan secar entre 15 y 30 dias y se descascaran mecinica
mente. Esta clase de caf6 se vende n mis bajo precio debido a su mis 
baja calidad. 

ANON 0 CORAZON DE BUEY 

(Annona reticulata) 

La anona es nativa de Centroam6rica y de Ins Antillas y puede des
arrollarse en condiciones nis adversas que las otras anonas. Los frutos son 
tan grandes como los de chirimoya, pero generalmente no gustan, excepto 
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en la India. Crece en regiones sujetas a periodos largos de sequa y no to
lera mucha humedad en el suelo. Su valor principal radica en quc es un 
patr6n resistente y vigoroso para otras anonas. 

TO.MATE DE ARBOL 
(CyphommnndIra betzaea) 

El tomate de ,rbol pertenece a la familia de las solaniceas y es nativo
del Per'i; crece en regiones cilidas, pero s6lo en ireas do altura media. 
Sc encuentra en las regiones andinas y en el Brasil. Comien:a a producir 
a los dos afios despu6s de sembrada Ia semilla y .eneralmente termina a
los cinco o seis afios. Se ha cultivaclo comercialmente en Nueva Zelandia. 
Crece a unos 2.40 a 3.00 metros de altura, tiene hojas grandes de forma
oval, acora:onadas; las pezquefias flores rosadas dan frutos de forma oval 
quc lleg an a medir unos 5 centimetros de largo. Los frutos son de col.-r 
purpura-verdoso al principio de su madure:, que cambian a pfirpura roji-o
cuando estin maduros. Tienen un sabor agradable, ligeramente subficido y
sc utilizan para guisados y para conservas. Hay unas variedades clue ad
quieren color anaranjado al madurar. El tomate de firbol necesita mucha 
humedad en el suelo y ambiente fresco. A consecuencia de su ciscara dura,
resiste el transporte pesado y es muy apropiado para las regiones montafio
sas de lis :onas tropicales. 

Esta planta se propaga por meclio de semillas, pero tamnbi6n puede
propagarse por medio de estacps que Ilegan a producir en menor tiempo.
Se indica un espaciamiento de 4 metros. Crece bien en los corrales de los
gallineros y sirve a Ia ve: de sombra. Esta solanicea crece relativamente
libre de enfermedades y plagas de insectos, pero se ha informado que es
 
hospedera 
 del virus Y de Ia papa. El fruto se cocina quitndole Ia cfiscara
 
escaldindolo y sus semillas 
sc recogen aparte con un colador. 

PALMA DATILERA 
(Phoenix daetyllifern) 

La palma datilera crece en todos los tr6picos, pero s6lo en regiones fa
vorables florece llega madurar fruto. norestey a el El del Brasil es una 
zona prometedora como datilera. Mils dce a tercera parte cle I cosecha 
mundial de dfitiles se produce en cl Iraq.

La palma datilera probablemente se cultiva clesde tiempos remotos,
pues las plantas son cli6icas clue no se polinizan por medio de los insectos,
dependiendo la producci6n del fruto de la polinizaci6n artificial efectuada 
por el hombre. No obstante que ]a palma macho produce abundante polen, 



3S lloR'riCULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL 

el viet, inkli trnvporta muy lejos. Bajo cultivo inensivo, una palma 

macho produC plen suficiente para 40 o 50 pahnas hembras. Las fl'ores 

hml,ras tienen quc ser ,,lni:adas denItro de los dos o tres dias siLientes 

1 stuapciura. El polen puei almaccnarse hasta por doce meses en un 
si se le mantiene seco. Poen procedentc dercfrigerador cascr, erdin:irio, 

del fruto, de AI semilla y tamdifercntes palmas puede afectar Cl tamnafIo 
bin aI"pca de nadlure:. El polen dc In variedad Fard, al polini:ar Ia Va

madurariecdad I)cqh' Nor, I hace madurar varins scmanas antes que ia 

cin !pre'Vacadi p. plinzi:alci;ii con otras variedades. El pohn de InPhoenix 

CMihMlCsis rcta lda1 m:.duLci6n per tres seimans y cl tamafio dcl frutoIII 
resulta ma'Is pequenCeI-. 

Ia pI leaci 1 :c eCfecfia utili:ande los \' it:1geOs quc nacen a los lados 

palmas cn los prinmros ocho o die: afIos Lie su vida. Si se reproducede las 
por semilla :e ol-tiene Ia iniiad de palmas maci;.,' y In mitad de palmas 

hembras, y ei SeCNt no se puede determinar sino hasta que haya floraci6n 

despu&Is de cincO a echo afios 0 mis. La reproducci6n por plantas de se

milla da resultados ahlamente varial-les. Los v'istaos del-en pesar de 7.5 a 

10 kilogramos y es preferible quo ya ten-an raices antes de sacarlos para el 
Nen afilads pnra separar los vastagso. de IaIra.-plnaie. Sc usan cinceles 

palma madre y evitar asi dafios a cualquiera de las dos. En los veranos ca

lientes es recomendable aplicar una cobertura de material org:'mico ("mulch") 

en Inbase de lns paImas despucs ietrasplantadas y arrollar Ins hojas den-

Iro tie una tela die yute. La variedad Medjhool es de fruto grande y re
el daflo ieIns lliuvias y de los insectossistentc. a Ins Iluvias. Par evitar 

sOI,re los frutos, alfgunas variedades se consumen cuando principia a ma
ya en esedurar eldiill.Las variedades Iirhi, Jozoa y Brain son duices 

eslado die madure:. La variedad Braim se pued ,. madurar hirviendo los 

ditiles LI a,,ua y, despus, sO desecan. Es importante que al tiempo de la 
se daii'v el fruto. Algunasmaduracion no ocurran lluvias, para evitar clue 

variedadeS, come I Amir Hajj, Kusu-vv, T!hoor', Kitandrawy, Dayri y 

Halau'y sonl menOs susceptibles al Iaio ocasionado par Ia iluvia. 
El ntiero de unidades de calor requeridas cesde el momento de ]a 

foraci6n hasta la maduraci6n del fruto varia entre 4,000 y 5,500 en dis

lintas variedades. El crecimiento de I palma se detiene a temperaturas in

feriores a 9°C. 
El raleo dc los frutos dc los racimos, dejnncdo entre un 50 y 60% de 

ellos, Lia buenos resuitados. La palma datilera es muy tolerante a los suelos 

snandos, pero es doblemente productiva en los suelos libres de sales. 
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DUBIt0 0 I0DUIAN 
(Eturio zAlf-thinu)s 

Et durio es poco conocido fuera del :.ureesrt de Asia y del archipi6iao 
malayo, Ciedonde es nativo. Los fruttos m:is lrand'e> pLeC t-ar ;:'.:." 
cinco kilogramos y cubierts "-t;Imaduro>estIn de 1'c;-5. ('Iano n ienun 
un fuerte olor desagradailie, pero son de Un excCeCnC al-,r, N ror Clh. Son 
muy ctimadOs en los Iluares Ic dOnde s-.n:"tivs. Lts scmilli s. , ucdten 
tostar y comer si fuerancon-ai nucces. 

Aparentemente, existe una gran 'ariaci~n en pIlailtas reprodL~cidas p'pr 
semilla y all.unas veces se proiucen tipos que dan frut,,., ]ire de real 010r. 
Las semnillas se mueren en poco ticnlpo, p,,o puclCn CIcrminar mto Hi'in 
en ocho dias si se han sembrado tan pr1o,1to C0e sacav del frut,. El 
durio se puede injertar usando pipas de ramis a Iw; cuale; se han quitado 
las hojas con dos semanas de anticipaci6n. Los autores no tienen caoci
rniento de que existan variedades nombradas. 

HIGUEIRA 

( Fiauss euriva) 

La higuera es propiamente una planta subtropical, nativa del Cercano 
Oriente. Normalmente es de hojas caedi:as y crece en lugares donde la 
,emperatura Ilega bajo el punto he congelaci6n. Sin cmbargo, tanbiri crece 
en los tropicos, en lugares libres de helahas. 

El clima nis adecuado parece ser el de la :ona del *iediterrineo y 
de fireas similares en California, Chile y Africa del Sur. Para obtener 1a 
mejor clase de frutos, las noches deben ser frescas, pero cs recomendable 
que en los lugarcs de cultivo ocurran temperaturas superiores a 37'C. La 
higuera prospera Hen con humedad abundante, pero como es nativa dc 
regiones des6rticas, puede soportar muy bien periodos de sequia si el suelo 
es suficientemente profundo. La precipitaci6n anual debe ser por lo menos 
de 63 centimetros, preferiblemente en invierno o al principio dce la pri
rnavera. 

Los higos son ricos en calcio, a:6cares, hierro v cobre. En California 
ciecen mejor y son de mejor calidad a lo largo de !acosta que en e!inte
rior, que tiene un clima ris seco. Se reproduce bien por medio de estacas 
o por injerto. Se conocen muchas variedacdes, pero s6lo unas cuantas se 
hat, adaptado a los tr6picos. A causa de los daijos causados por los insec
tos, que penetran por el "ojo" en Ia 6poca cercana a la madurez, es nece
sario escoger variedades de "ojo" cerrado. 

Los higos de la variedad Smyrna requieren de polinizaci6n, pero mu
chas de las variedades de "ojo cerrado" pertenecen al grupo de plantas 
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partenocirpicas. En este 6ltimo grupo estin Ia Celeste, Green Ischia, Ka
dota y IBrottii Turkey, ninguna de las cuales necesita ser polinizada para pro
ducir fruto. 

La producci6n en gran escala posiblemente contin6e ocurriendo en 
lugares con clima del tipo Mediterr neo, pero en otras zonas se puede cul
tivar de todas nianeras para ust domestico y para conservas. Se ha demos
tradh qt'c '.! nitr6geno provoca el crecimionto de Ia planta y atlmenta el 
refl,!inh, sinito disminuir Ia calidad del fruto. No ha habido respuesta a 
is aplicaciones :-'uertes de f6sforo y potasio. Esta planta es muy susceptible 
a los ncmitodo. y no dele plantarse en terrenos infestados, a menos que 
cl suelo sea trat,vlo contra esta plaga. 

(ViIls 8pp.) 

La uva ha sido una fruta preferida por los habitantes de los paises del 
Mediterrainco, cluiCnes han Ilevado esta predilecci~n a las regiones tropicales 
del mnlo a donde han ido. Sin embargo, la vid no se ha desarrollado 
Hen en los tr6picos, excepto en regiones ma, trescas, donde si han pros
perado al4Unas variedades. En Florida se ha fornentado el estudio y uti
lizaci6n de especies que pueden ser empleadas en las regiones tropicales 
por su resistencia a Ias enfermedades tie las hojas y de los frutos. 

Algunas varidades qu han sido puestas a disposici6n del pciblico y 
qie resultan de particular interes para los tr6picos son las siguientes: Lake 
Emerald, Blue Lake, Dunstan, Phil S. Taylor, Red Niagara, Fairchild, Tro
pics, Everglades y Tamiani. Entre las varieclades mis viejas cabe mencio
nar: Perle 'If Csabarl, Pcrlette y Delight, Queen of Vineyard, Barlinka y 
Pachadraksha,todas las cuales han sido recomendadas para diferentes zonas 
tropicales. 

Se ha observado que allunas variedades han Ilegado -. producir frutos 
en los tr6picos. En El Salvador han producido fruto plantas de la variedad 
13ack Spanish y una semejante a Ia variedad Valhallah. Ciertas variedades 
inaduran sUs frutos reliularmente a elevaciones medias en Haiti. Pero la 
variedad Lake Emerald ha producido frutos en localidades al nivel del mar 
en ese pais. La variedad Lrbella es una de Ias mis conocidas en Guate
mala y Colombia. En Honduras las variedades Herbemnrt y Lenoir pue
den prodUcir dos cosechas al afio. 

Valh'i 1a pena intentar siembras con lis variedades mencionadas en 
cualquier ltpar en quC se puednI establecer cultivos permanentes de vid. 

La vid se propaga cormninence por medio de acodos. Se usan mucho 
patrones resistentes como porta-injertos, a fin de evitar las enfernedades 
del suelo y los nemitodos. Variedrades como DRog Ridge, Champanel y La 
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Pryor son buenos patrones por su rcsistencia a la enfermedlad de Ia pudri
ci6n de la raiz. Las variedades Dog Ridge, Salt Creek y ]a Nilmero 1613 sona 
resistentes a algunos nemftodos. 

TtlRON.1A 

(trum parsadisi) 

La toronja es una fruta originaria de Am6rica, posiblemente del fireadel Caribe. Se caracteriza porque generalmente tiene la ciscara delgada, las
c~lulas de jugo son m6s pequefias y In pulpa es imis sabrosa que Ia que seaprecia en las de las derni-is toronjas del grupo "shaddock". :+.ta fruta es 
muy importante en el mercado dce los Estados Unidos y gec, ralIIIe glistaen el 6rea del Caribe, pero tiene poca aceptaci6n en otr:is partes de los
tr6picos. Esto se debe, en parte, a quc los frutos tienen Una gran cantilad de
semillas, porque provienen dce irboles obtenidos de Ia siembra directa
de las semillas y por el hecho Ce que se lesno deja madurar bien antes 
de cosecharlas. 

La toronja se adapta especialmente bien a los climas templados y a
tierras de poca elevaci6n sobre el nivel del mar y no necesita de bnjas tern
peraturas para ol'.tener un buen color a Ia madurez, como ocurre con Ia
naranja. La tambi6ntoronja necesita alredeclor del doble de unidadcs de
calor para madurar que las que requiere Ia naranja. Utilizando comno indice

cal6rico Ia suma de las temperaturas medias diarias por 
 sobre los 11.9°C.,

]a toronja necesita 6,300 unidades. En California se producen frtos mis

grandes porque se cuenta con temperaturas medias mis altas; 
 no es tansensible a los d6ficits de humedad, o sea, periodos secos, como Io es ]a
naranja, pero para obtener buenos rendimientos de cosecha es necesario 
contar con abundante humedad. 

La mayor parte de las varicdades de toronja son originarias ie los Estados Unidos. Dos variecdades muy populares, hace un tiempo, fueron Ia
Duncan, que produce un fruto de alta calidad, con muchas semillas ,'pulpa blanca, y la Marsh, sin semilla y pulpa blanca. La variedad Thomp.
son. (Marsh Pink) es una mutaci6n con pulpa color rosa, al igual de ]a va
riedad Foster, que tiene muchas semillas. Mutacioiies posteriores, ocurridas 
en los 6ltimos afios, haii producido variedades con pulpa mis roja, cuyo
color puede notarse a trav6s cle Ia cascara. 

La varicdad Ruby es ]a principal en Cl sur de Texas. La variedad Bur
gundy Roja tiene un m-iscolor mucho rojo que la variedad Ruby, durante
toda su temporada de producci6n. La variedad John Garner se origin6 dCe
semillas de la variedad Duncan; posee lis cualidades de Ia Dunican y s6lo
tiene cinco semillas por cada fruto. La variedad Duncan se prefiere para
enlatarla, porque sus gajos.se separan ficilmente. 

http:gajos.se
http:TtlRON.1A
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Figuri N' 25. A- Moho azul de In toronji. 1- Mloho Itil y 'crde; ambos ocasionan 
In pudrici6n. 



FRUTALFS Y CIIITI\OS 11:PINTACI6ri 43 

La toronja Sc propaga pot inijerto en plantas de vivero. El mejor pa
tr6n probado en Texas para grandes cutivos ha sido la mandarina Cleo
patra. La toro;Ija necesita un peCO (ICmis espaci0 qtLe 1a nara ija y delmr'iplantarse a scparaciones Cie 7.50 metros en cuadro o dCie9.00 metros en 
cuadro. En cuanto a 1: poda, Cenerahente con elcs .-Luliciente cfect1:tra 
fin Lie quitanr las ra urns scca. y ]as Iamas quebradas. En IOs Ia rcs muy
hCinedos puCede snL" podar las cerca suclo.nece.-ari ramas Cet 

El irbol de torcnrja nccesita una furtilizaci6n adecuada p:1:alque pro
duzca huenas cosechas, la"s cualCs pueden a 50 ttncladas por hec-LI lega 
rea o ,ni . RCquiere m;)s o menos de 0.5 a 1.0 kilogra ms de nitroene 
per irbol al a, e ci ualIc0r1ni mellte se aplica en laprimaxera, pr,.cisamente antes (Ce Ia fioracijl. Se ha encontrado qtie CS Imejor mant ocr ia
prorci tIe nit r6geno Baja en 1a 6pca ICIa madu macion del fruto, puLes
sI apticaci)N6n en C"e tiempe pede ret arda r 1a madii naci6n y bajar In ca
lidad Liei mismo. 

El insecto que produce mayorCS daT1o0 a cada frtta Cs la escaIna roja.
En Ins regiones ht'medas o durante Ia Cstaciii IHLuViosa, Ia escama es do
minada nalturalmenle per los bongos, si qIees noI s hacen aspersioncs.
Cuando hay poca htumCdad %]os bono0s no pueLLen desanrollarse, es ne
cesario cntences asperjar con Parati6in. Algunas vcces eS ertso el ataque
de nricnidos, pero pueden cenirolarse con Aramile o lalati 6 Las mosn. 
cas Ce ]a frula tamli~n Ilegm a Ser plagaPs considerables en los tr6picos; 
se combalen con cebos esparcidos cada los semanas. Dichos cehos se hace 
con medio kilogra.rne Lie prOteila hidrolizada y tin kilogramo y Idi, de 
Malati6n al 25% petr cada cuatro litros tI atim.
 

En los tr6picos, ]a golosis Cs una enfermedad comt'n. Sc evira injer
tando sobre patrones resistentcs a una ahLura ie30 a 38 centimetrs 
 sobre

CI suCeo. Los patrones gcncralment son narania agria y mandarina Cleopa
tra. Al trasplantar los !r1olCs del vivero a Ilahierta, algunas veces se uti
lizan "rodrigones" para proteger los 
 hboles at arraigar y evitar clue los 
renuevos so Ito Sienfermen, cual O1ctlrr;r1:1i las yernas estlin cerca (let suelo.
 
Las ireas infectadas Cie gmomsis Se pueden limpiar y Sc Ics da una aplica
ci6n de caldo bordcl6s en pasta ) con Cuprecide; pero en realidad el 6mico
 
combate que ha side satisfactorie CF el use de patrones (ieinjerto 
 resisten
tes. Tamhi6n puede atacar una clas, dc zomsis "arc'a" Cue sC fija sobre 
las ramas de los firbolcs en las regiones hmecdas, pero asperjando con 
Captan ha resultado muy efectivo si sC aplica al principliedca estaci6n
de Iluvias cada ailo. Tarnbin Ia prictica de rcducir al minimo Ia poda 
es ben6fica, debido a que la enfermedad penctra a travds die las heridas 
o 	cortes. 

El virus liamado "tristeza" es muy peligroso, pues Sc transrnite a trav6sde yemas de material qCue sO propaga ve tativamente; s6lo Sc puede cor1
batir usando yernas para injerto tie airboles sanos y patrones resistentes a 
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este virus como ]a variedad Cleopatra de rnandarina. Para prevenir el ata
cue del moho azul o verde, los frutos deberfir, almacenarse a una tempe
ratura de 7.2°C., pero no menos, pues los frutos de climas tropicales tien
den a presentar picaduras o agujeros si se almacenan a una temperatura 
inferior a fi indicada. 

GUAVABA 

(I'sidlum guajava) 

Ln guayaba colnen, Pisidium guaijava, es nativa de la Am6rica tro
pical y so ha diseminado a casi todas las regiones tropicales y subtropicales 
dl mundo. El fruto se utsa generalmente para claborar jalea, pur6 o pasta; 
sin embargo, sO consume tambi6n como fruta seca. La guayaba tiene un alto 
conrenido ti vitamina C, ]a cual puede ser cinco veces mayor que el de la 
naranja. El frbol de guayaba crece sohre una gran variedad de suclos y 
prospera en aquellos cu,,o 1pi- 'aria entre 4.5 y 8.2 si son fertili:ados ade
cuadamente. Para su desarrollo 6ptimo, cl guayabo necesita humedad cons
tane. Puede sobrevivir en terrenos ocasionalmente inundados y aun des

arrollarse en terrenos al.o anegados. 
El gUnyabo Cs muy sensible a las bajas temperaturas. Los irboles bien 

desarrollados puCden soportar hasta 3.3°C. bajo cero por un periodo corto 
te tiempo. No obstante, si "irboles adultos Ilegan a congelarse, vuelven a 
brotar con rcndevos que salen dCe la tierra y producirin cosecha nuevamen
te al cabo de dos o tres arios. Los Arboles j6venes pueden morir a tempe
raturas de 2.20C. bajo cero y s61o la soportan durante corto tiempo. 

Comercialmente, el guayabo so desarrolla en zonas de elevaciones me
nores de mil metros sobre el nivel del mar que tienen una precipitaci6n 
pluvial anual de 1,000 a 1,250 mm., pero la Iluvia excesiva y prolongada 
en Ia 6poca (IC]a maduraci6n del fruto causari en 6ste fuerte dafio por 
rajaduras. 

El miiyabo se propaga comuinmente por medin de semillas, Io cual da 
por resultado una gran cantidad de distintos tipos, pero en Ia actualidad 
solamente existen unas cuajnras variedades nombradas. La variedad Supreme 
es de alto rendimiento y produce un fruto carnoso de color blanco de alta 
calidad para claborar conservas y para consumirse como fruta fresca. Tres 
de las variedades mejor conocidas de pulpa roja son ]a Red Indian, Ia Roils 
y la Ruby. En Florida so ha obtenidot una variedad produ to del cruzamien
to ie las vnriedades Supreme y Ruby. 

La guayaba do polinizacion cruzada produ,ce plntulas con muchas 
variaciones en relaci6n con las caracteristicas de los frutos y de los 6rbols. 
Para pi:oducir altos rendimientos de una clase uniforme de fruto, se reco
mienda utilizar el sistema de propagaci6n vegetativa. La variabilidad natu
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ral que presenta esta planta, se puede disminuir, por medio do la poliniza
ci6n manual do determinadaF flores escogidas para se dedicadas a i produc
ci6n de semilla. 

Cuando el guayabo se prapaga por med~o do semilla, Las semillas dcben 
set plantadas cuanto antes mejor, si es posible despuS de haberlas extrailo 
del fruto. Se sembrarn pecluefos ltoes dce terreno do migaj6n arenoso v 
sc cubrimn con una capa ie tierra de medio centimetro. El "dorrite" a 
estrangulamiento dO las plfintulas puede set uin problema, pero sc puedo
controlar tratfindose con 6xido cfiprico o cualquier otro fungicida adecuaco. 
Las plantas del semillero estarfin listas para ser trasplantadas despucs de 
cinco a siete meses do ]a fecha ie siembra. 

Un mtodo eficaz ie propogaci6n, resulta el injerto de yema dLe las Va
riedades seleccionadas sobre patrones producidos por media do senmilla. 
Tanto ]a propaaci6n por injerto Cle yema como el sistemna de Forkert son 
recomendables. El patr6n y la pua deben toner ie 1.5 a 2.5 centimetros 
de difimetro. A las ramas sclcccionadas para sacar las ptias para los injer
tos, se les quitarin lis hojas una o dos semanas antes do cortarlas, para 
que las yemas se hinchen duranto esto tiempo y se desarrollon mejor des
pL1S do efectuado el inierto. 

Otros m6todos do propagaci6n vegetativa incIluyen los acodos a6reos,
acod,. s sencillos y los injertos por aproximaci6n. Puedelr utili:arse estacas
do raiz y de ramas. Estacas ie guayabo hibridas con una soluciL6 de cid 
indolebutrico al 0.8%, desarrollaron raices en tin '10% dOspus de haber 
permanecido duraane Lin mes bajo neblina, a soa, agua finamunte asper
jada en una cama do propagaci6n.

Se puede obtener tin nimeo limitdo do plantas nuevas cortando ],s
.'aices a unos 60 o 90 centimetros (ie separaci6n del tronco principal ie un 
determinado progenitor, usando un a:ad6n o pico. Las plantas que se for-. 
man 	de esta manera, cuando ya tiOnen unos 30 centimetros, so sacan y se
trasplantan. El espaciamiento recomendado entre fiibol y firbol varin entre 
5.50 	y 9 metros. En suelos frtiles o bajo regimenes do fertili:aci6o inten
siva, 	 Ia separaci6n mayor es la mis recomendable. 

El gunyaba necesita muy poca poda; los chupones quo so desarrollan 
al pie del irbol deben cortarse, lo mi,,mo quo las ramas quo cuelguen tan
 
bajo quc toquen el suclo.
 

El tipo, cantidad y compuesto do fertilizante que se use varia con la 
nnturale:a del suelo. Una recomenclaci6n general es la do efectuar aplica
ciones do 170 gramos do fertilizante alrededor del pie do cada irbol de la
f6rmula 8-8-8 o Iela 10-10-5, cuatro o cinca veces al aio. Al siguiente aijo,aplicaciones dc 250 gramos do fertilizante do lis mismas f6rmulas par cada 
Airbol, y el tercer aio aplicaciones do 500 gramos por cada firbol. 

A las plantaciones con -&boles completamente ciesarrollados y en pro
ducci6n, deberin aplicfirseles alrededor dc 150 a 200 kilogramos de nitr6
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geno por hectlirca y por afio, preferiblemente repartido en tres aplicacio
nes, por lo menos. 

Bajo condiciones favorables de fertilizaci6n, -1 guayabo fructificarA al 
sCgtundo o tercer afio y entrari dc lieno en producci6n depu6s del cuar
to ano. 

El homo clitocyie tabe'scens catisa una pudrici6n de la raiz y de ]a 
corona qite a menudo araca al guayabo y Io mata. Esta enfermedad fun
gasa afaca :: Inuchas especics de irboles, tanto en su forma par~isita como 
saprofia. La extraccion de las raices del terreno, especialmente las raices 
de roblc, previamente a la plantaci6n del guayabo, es la 6:nica forma cono
cida CILevitar esta einfermedad. El alga, cephaleuros virescens, a menudo 
mancha los frutos y las hojas Ie los irboles plantados en la-. zonas costeras 
y htmedas. Las aspersiones de cobre y de zinc reducen la infecci6n. 

Los nemitodos parisitos del nudo de la raiz, pueden causar daiio con
siderable en los suelos a,'enosos. En cierto modo, el dafio pucdc sabrelle
varse por medio de fertilizaciones fuertes, riegos y aplicando aspersiones de 
fertilizantes foliarc. 

La Mosca Oriental de ]a fruta, Cl dacus dorsalis, es la peste de insec
t0s ris peligrosa ('ue ataca al guayabo en Hawai. En otras zonas la Mosca 
Mediterrnea de la i-uta, el ceratitis capitata, posiblemente sea la plaga 
mis iniportante. La larva dte li mosca perfora el fruto maduro y Io torna 
inadecuado para el consumo humano. Una combinacion de Malati6n con 
proteina hidrolizada en forma dC cebo, aplicado a intervalos de dos sema
nas, es Ua f,)rma adecuada dc combate. 

Las aspersiones de DDT a alta presi6n o de Methoxychlor tambi6n pro
proporcionall tn combate efectivo. 

A veces, las hormigas pteCdCn Ilegar a ser un problema, debido a que 
sirven de agntes diseininadores de pulgones, insectos escamosos y moho rie
gruzco. Para combatir las hormigas de una manera efica: se usa Dieldrin, 
Clordano y DDT. 

En los casos en clue los insectos escamosos o los pulgones aumentan 
a tal gralo ucle sC convierten en un problema, pueden combatirse con 
una aspersion cle una cmulsi6n aceitosa preparada con 6 litros de aceite 
S.A.E. nimcro 30 y un litro de sulfato d nicotina para cada 400 litros de 
a,,ua. 

I;IJAAIIA CATTLEY 
(Psmitium vadtiffur) 

La guayaba Cattley, a menudo conocida como la "guayaba-fresa" es 
nis resis:ente a las heladas clue la guayaba comin. Arboles ya desarrolla
dos resisten hasta 5.50C. bajo cero. El guayabo Cattley es dc dos tipos: 
rojo y amarillo. 
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Se reproduce ficilmente por semilla y las plantitas de semillero no 
presentan tanta variaci6n como ocurre con el gunyabo com6n. Puede ata
carlo el pulg6n de bandas rojas, pero .ecombate ficilmente con Landano. 

ANONA AIERICANA 4) ILA.A 

(Anjinnta diiveriffola) 

Este irbol frutal se desarrolla Hen en terrenos de poca elevaci6n sobre
el nivel de mar, y mucha gente considera Inilama a] igunl de ]a chirimo
ya, como fruto te postre. La pulpa puede ser bhanca o rOsada. ClonC su
periores han sido injertados sobre la Annotia reticulata y han prosperaclo.
Debido a ouC este rbol puede crecer en condiciones mis diversas Clue ]a
chirimoya, posiblemente 6 sta a valor los-en. mayor en tr6picos; adem.is, ]a
polinizaci6n mnal] no es necesaria. Raramente se 10 encuentra enl terre
nos con elevaci6n mayor de 600 metros sobre el nivel del mnr. 

En Centroam6rica los frutos, de graln tamaio, se arietan cuando maduran en el irbol, y estas rajadturas son las seiias comunes de que es ticm
po de cosecha. Sin embargo, es preferible cosechar esta fruta Lill poco antesde que se abra y dejar clue madure despu6s. Tiene que estar suave a 
tacto antes dC considerarse lista para comier. 

La ilama parece estar bien adaptada para resistir estaciones secas pro
longadas. Esta es una fruta iLe se Ouede recomerdar insistentemente para 
su cuitivo en los tr6picos. 

IMIIJ 

(Slo1maas duberonsa) 

El 6rbol de Imbu crece silvestre en las planicies del norcste del Brasil
 
y ha sido cultivado en zonas 
 de donde no es nativo. Tiene un folliaje bajo y
extendido en Lin c'culo dCe unos 7.5 metros dc difmetro. Tiene raices tur
gentes, y de ahi proviene el nombre especifico dC tuherosa. Las hojas tienen

de 10 a 15 centimetros e largo, formadas con cinco 
 a nueve hojuclas
ovaladas y alargaclas de 2.5 a 4.5 centimetros de iargo. Los fruros se pare
cen a liaciruela de la variedad Gree Gage; de forma oval, tiene mis o 
menos 4 centhietros dce lar'. y Lin color verde-amarillento. Su c.iscara es
mis gruesa que la de Ia cirucla y es correosa. La semilla, dc rorma oblonga,
tiene unos 2 centimetros de largo. El fruto del Imbu tiene C! mejor color 
entre is plantas ieeste g6nero. El fruto se consume fresco o en jalea; se 
usa en el Brasil para claborar un postre llamado ilibuyada.

Este Yrbol se reproduce por medio de semilla, l.eneralimente, pero es
recorenclable propagar vegetativamente los airboles dce altos rendimientos. 
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La reproducci6n por estaca puede usarse, lo mismo que el acodo de aproxi
maci6n con ambarella. Estos irboles no pueden plantarse en terrenos cal
careos. 

NAnIANJITA CHINA 0 KUM1QUAT 

(Fortuunelin spp.) 

Es-ta planta difiere de los otros tipos comerciales de citricos en que 
Cs Lill a1iNsto y los frutos son pequefios y de cascara suave y dulce. Los 
fruitos crecen en pequefios racimos de unos cinco frutos. Estos racimos se 
cortan a menudo para utilizarlos como decoraci6n, y los frutos tambi~n 
tienen gran dcemanda para ensaladas. 

Hay tres variedades consideradas como las mis importantes. La Naga
mi de forrmvi oval u oblonga, de color brillante aunque con ]a pulpa un 
poco ,icida, mide imis o menos de 3 a 5 centimetros de largo por unos 2 
centimetros de dif'imetro. La Marumni es pequeia y redonda, mis bien 6cida 
pero agradable al comerse en pequefias porciones; es intensamente colo
reada y decorativa. La variedad Meitia, de tamaiio grande, tiene mas o 
menos entre 2.5 y 5 centimetros de diienwtro, es redonda, dulce, y agrada
ble al paladar; no es ie color tan intenso como las otras dos. Frecuente
niente fructifica en el vivero antes de cumplir Lin afio de vida. 

Esta _-specie desarrolla bien en patrones del grupo trifoliado, pero 
puede ser injertada en otros patrones, especialmente en los llamados "ci
tranges". La Naranja China o Kumquat no florece sino hasta el mes de 
mayo en los Estados Unidos, lo cual da lugar a que se encuentre en su 
mejor condici6n para Ia 6poca de Navidad. 

LI3IONEISO 

(Citrus limonin) 

El limionero no se adapta tan bien como las limas y los calamondines 
al clima tropical. Comercialmente s6lo es importante en los climas sub
tropicales como los de California, Chile y la regi6n del Mediterninco. Esto 
es una listima para las regiones tropicales, pues la fruta del limonero tiene 
ventajas como lo son, su cfiscara correosa, y res;stencia al manejo en el mer
cadeo. Tambi6n cuenta con tin alto porcentaje de ,icido asc6rbico y se 
puede almacenar por mucho tiempo. 

En Florida, tin hibrido de lim6n por lima, llamado Perrine, se cultiva 
en extension moderada. Parece que se desarrolla mejor sobre patrones de 
lim6n rugoso o sobre naranjo dulce. Otra variedad introducida de China, 
llamada Mfeyer, se ha desarrollado mejor que Ia Eureka o la Lisboa, en las 
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regiones cilidas de Texas y Florida y evidentemente ha mostrado estarmejor adaptado a los climas tropicales; es una variedad de fruto jugoso,alargado, con ciscara tan delgada com Ia de ]a variedad Lisboa o Eurek.Los limoneros sc desarrollan en forma muy parecida a los naranjos,excepto clue aigunas especies necesitan poda mis intensa. Sin embargo,la poda se limita al corte de las ramas cruzadas o de las ramas y brazos 
muertos. 

Un espaciamiento corto cnrtre 6rbol y irbol es posiblemente lo masrecomendable para los lugares donde el peligro de heladas constituye tiproblema. En las zonas mis cilidas, 1a sepvraci6n recomendada entre irboly irbol es de 7.5 X 7.5 metros en cuadro. El elemento nutritivo que misnecesita esta planta es el nitr6geno, pero no debe pasarse de la cantidadde medio kilogramo de nitr6geno por irbol afio,y por pues mayor cantidad no dari respuesta en el aumento dl rencdimiento. El limonero puederesponder al fertilizante fosfatado, especialmente s: se ha injertado sabre
lim6n rugoso.

Los limones sc cosechan en el estado de "sa:6n verde" y luego se acondicionan antes de Ilevarlos al mercado. Este acondicionamiento consisteen ponerlos en cuartos que tengan Lin 80% de humedad y una temperaturade 15.5'C., durante un periodo de tres semanas.
Los problemas con insectos y con enfermedades son los mismos quo

ocurrmn con las naranjas. 

LNIAS
 
(Citrus aurantiffolam)
 

La Citrus aurantifolia se considera como ]a 6 nica especie verdadera.mente tropical entre citricoslos comerciales. La lima esti especialmentebien adaptada a lIs zonas tropicales, pues se (lesarrolla en ireas de pocaaltura sobre el nivel del mar, aun cerca de ls playaw: en donde otros citricosno pueden crecer. traidaLa lima com'in fLue a los tr6picos americanos porlos primeros exploradores y generalmente se propagado porha medio desemillas. Recibe varios nombres seg6n el lugar donde se desarrolla;ejemplo: Key Lime, Lima mexicana y West 
por

Indian Lime, todos los cualesson tipos comerciales. Los frttos son los que se usan popularmente paraelaborar bebidas y para condimentar ensaladas, mariscos, melone, salsasy otros aderezos. Las frutas de este grupo son producidas por irboles pequefios o arbustos, por lo que en lis plantaciones se puedCn espaciar apoca distancia, mis o menos a 5 X 5 metros o 6 X 6 metros en cuadro.Otro grupo de limas incluye a la variedad Tahiti, Ia Persian y laBearss, las cuales son triploides y cuyos Irboles, sus hojas y sus frutos sonmis grandes y ademis no tienen semilla. Estos frutos son tan grandes como 
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menudo se les llama asi en los tr6picos, donde los verdadelos limozes y a 
ros limones no se desarrollan bien. A] fructificar cargan mucho y son re

sistentes .i ia enfermedad del marchitamiento de las puntas que normal

menre atacan al tipo West Indian Lime. 
Hay otro grupo de variedade,;, desarrollado del cruzamiento entre ]a 

Key y Ia Naranja de China, que son un poco inis tolerantes al frio. En es-e 

grupo se cuentan ya las vari'edades Eustis, Lakeland e Indemr; de 6stas, la 

Lakeland es ]a que mais se -seroeja a la lima. 
por medio de serifilas en lasLa lima nornialmente ha sido propagada 

que sea recomen-Indias Occidentales, pero el ataque de a gomosis lance 

dable injertarla sobre patrones resistentes como el de a naranja agria o 

sobre la variedad Cleopatra de mandarina. Las variedades Tahiti y Persian, 

que son sin semilla, s6lo se pucclen propagar por medio de injerto. Se ha 

(Florida) que el patr6n de ]a naranja agria noencontrado en Homestead 
es recomendable; pero las variedades Cleopatra ie rnandarina, el lim6n ru

goso y ]a Lima de Filipinas o Calamondin son buenos patrones para in

jertar ha Lima Tahiti. Estos patrones aparentemente no tienen influencia 

en el contenido de jugo o en la producci6n de fruto. SC ha informado de 

excelentes resultados obtenidos en ]a propagaci6n de estas plantas p'r medio 
ligera y blajo cubiertas de polietileno.Lie estacas de ral: en sombra 

Las labores de cuitivo son parecidas a las recomendadas a los naran

jos, pero Ia cosecha es pricticamente continua a menos que sea interrum

pida por el frio o por periodos le sequin. Es importante evitar que se 

magulle 1a fruta al cosecharla, pues esto da lugar a una descomposici6n ra

pida dCe la dtscara. Mlanejfindola con cuidado, puede conservarsc hasta cua

tro semanas, almacenada a una temperatura de 4.5'C. y almacenfindola a 

10'C. es rneior, pero la fruta adquiere un color amarillo. 

NgSPER4 DEL JAPON 

(Erlobotrya japonila-n) 

Esta f,'uta es nas importante en el J.ap6n que en cualquier otro pais, 

pero se wuta extensamente en ia zona del MediteTineo y en la India. 

Botri,*camente estf relacionado con el mnanzno, Ia pera y el membrillo. 

Los frttos, que se producen en racimos, son Lic forma oval a piriforme con 

ciscara correosa Clue sc separa faicilmente del fruto m:duro. El fruto es de 

cOnsistencia firme, de color amarillento, con sabor dulce tirando a suave-

MIene suh'icido, pero en algunos clones a los frutos les falta sabot. Hay 
Cjue se puteden obhener. que tienen una mayor proporci6nbuenNs V'ariedades 

Ie puILpa comestible, como lis variedades Tvnaka, Oliver y Early Red, cuyos 
consufrutos se consuMTIen frescos, y en cambio, lIs die nis baja calidad se 


men cocinadas o para elaborar dulces o jaleas.
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El Nispero del Jap6n necesita una temperatura ligeramente fria paraproducir bien; en Centroam&ica la mayor elev .i6n es ]a de 900 metros
sobre el nivel del mar. Los irboles resisten las heladas cuando no estin 
en floraci6n, pero en Ins -onas templaclas del norte florece a principios defebrero, y entences cualquier helada puede frustrar el desarrollo del frutc.
Una poda ligera se hace despu6s de Ia cosecha. Arboles que proceden de
semilla son muy variables. En California, en cl otofio, se practica el in
jerto de escudett-, sobre patrones de firboles producids por semilla, con 
yemns fisiol6gican'.ente maduras obtenidas de ramas de las cualCs previa
mente han caido lIs hojas. En Florida, cl injero ie pfia es mis efectivo 
quc el de escudete. 

Los mejores resultados On injertos se han r,,tenido utili:.indo el sistema de injerto par aproxirnaci6n lateral. Los ,irboles de nifspero del Jap6n
producidos por semilla tienen larga 'vida pero I-aias cosechas. Los patro
nes de Membrillo producen ,irboles de poca altura V altos rendimientos defruta en 6 poca temprana. Los patrones de ]a especie Crataegts oxvacairihus
producen arboles mis pequefios, de mias corto periodo de vida, pero la fruta 
madura con regularidad y abundantemente. 

La variedad Olitcr es ]a mejor en Homestead (Florida) y prome
ten mucho las variedades Fletcher y Red Royal. Las pfias t un aio para
injerto son las mejores. Los patrones de Photinia sernrlata ,, del persimo
(Dyospisos) se han usado con 6xito. 

La enfermedacl que ha afectado m.is seriamente al Nispero del Jap6n
es ]a "marchite: dc fueCo" o ti:6n. El raleo de Ia fruta en cl ,irbol ayuda a
evitar la producci6n alternada y a! mismo tiempo propicia el desarrollo 
de fruta de mejr tarnafio. La polin:aci6n cru:ada ha resultado bendfica 
en todas las variedades en Ia India. La variedad Golden Yellow es com
pletamente est6ril. 

LYCIEE 0 LITCIiU 

(Li1ehi 4hinensim) 

El ,irbol de lychee es de clima subtropical, pues requiere algo d frio 
para propiciar Ia floraci6n y no produce fruto a menos que se encuentre en
elevaciones suficientemente altas que tengan un perfodo de teniperaturas
bajas en el invierno. Lugares ideales para el desarrollo de lychece son, apa
rentemente, Cl SUr de Ia Florida y Cuba. Tambi3n prospera en Hlawai.
Muchas variedades parecen tener flores perfecias. seIpero ha encontrado que es necesaria la polini:aci6n por medio toc lis abejas para que pueda 
cuajar ]a fruta. 

La fruta se produce en racimos de die: a frutos, los tieveinte cualcs 
nen de 3 a 5 centimetros de diimetro. La cfiscara o pelhvjo es muy delgada 



52 IIORTICULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL 

pero se separa facilmente de la pulpa blanca y gelatinosa. Su sabot gusta 

a 1a mayor pnrte de 1. gente. Los frutos generalmente se secan "hechos 
pasa" y enl ha China se vencn corno "nueces". La congelaci6n es mejor 

para conservarlos y asi se pueden guardar durante un afio o mis tiempo, 
en especial si se eliminn cuidadosamente los que estin picados de insec

tos y se guardan despu6s en bolsas cle polietileno. Tambi~n se pueden en
latwr Cespues (1e quitarles el pellejo y as semillas. 

La multiplicaci6n generalmente se efectia por medio de accdos aereos. 
Se han obtenido los mejores resultados anillando las ramas que van a aco
darse con tres o cuatro semanas de anticipaci6n. Las nuevas plantas pro
clucidas pctr el acodo entran en producci6n al tercer aflo; las semillas tienen 
un periodo corto de vida y para utilizarse tienen que sembrarse directa
mente del fruto. 

Las variedades de lychee son numerosas. En Florida la variedad Brews

ter es la principal y la variedad Peerless es promisora por sus frutos gran

des y maduraci6n uniforme. La variedad Groft es de maduraci6n unifor
me en Hawai y la variedad Mauritius se cultiva comfinmente en Africa 

del Sur. Bengal es una buena variedad que ha rido seleccionada en Florida. 
No es importante la poda. En Florida, la nutrici6n defectuosa, la falta 

de periodo de vida latente y las sequias pueden evitar que se desarrolle 
una floraci6n normal. El sulfato de anmonio como fertilizante parece ser 
la mejor fuente de nitr6geno, pero an exceso de este elernento ocasiona 
una disminuci6n en el promedio de crecimiento. Las plantas son quebra
dias y no soportan vientos muy fuertes. 

MIACADAMIA 0 NUEZ AUSTIALIANA 

(Mofnendamla terrifolla) 

La macadamia es nativa de Australia, pero su cultivo no esti tan 
ampliam(nte esparcido como en el caso del Marafi6n y solamente en Hawai 
hay una pequefia producci6n comercial. En Hawai se plantan 87 irboles 
por hectirea y pueden producir 125 kilogramos de, nueces anualmente 

ctiando los irboles alcan:an los quince afios de edad. Las nueces tienen un 
alto valor nutritivo y son muy sabrosas, pero la ciscara es generalmente 
grucsa v dura. Cuando estin en saz6n, el contenido de aceite es de un 
73% y lis almen'dras proporcionan una buena cantidad de calcio, f6sforo, 
hierro y vitamina 131. La almendra contiene un 9% de proteina y un 9% de 
carbohidrats. El porcentaje de desgrane es solamente del 24 al 43%. 

Las semillas se plantan a 2.5 centimetros de profundidad en arena o 
vermiculita y a pleno sol germinan entre uno y cuatro meses. Despu~s 
de dieciocho meses de sembradas las semillas, las plantas producidas Cstin 
en condiciones de ser injertadas, ya sea por el sistema de injerto lateral o 
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de chapa; tambi6n se pueden injertar por el sistema de lengijeta. Las estocas se deben ebtener de ramas bien desarrolladas, dejincoles !as hojasintactas; pueden desarrollar raices enterrfindolas parcialmente en arena yen un ambiente de hurnedad. Las ramas escogidas para injertarlas se ani-Ilarin con bastante anticipaci6n, como preparaci6n antes do usarlas. TodaI. pua se cubre con cinta do injertar para evitar clue pierda humedad.Debe hacerse el trasplante con mucho cuidado, preferiblemente en 1a es
taci6n fresca. 

Las variedades que en Hawai tienen ima gran producci6n son ]a Ikailk,Kakea, Keauhou y ]a Wailua. La varieclad Burdick tiene una cubierta del
gada y produce cada afio. 

Las dificultades para su propagaci6n, su lentitud en el desarrollo paraIlegar a ]a madurez y las zonas pequefias en que esta planta se desarrollaen buenas condiciones, son factorcs que de: nen la ripida expansi6n desu explotaci6n. La macadamia ha fallado cn su producci6n en terrenosde poca elevaci6n, en Centroam rica y posiblemente recesite mis friobiental para inducir la floraci6n. La antrocnosis, producida por el 
am

hongocolletor'ichum, puede ser una enfermedad seria en muchas zonas. 

MA3IEY 
(Mnammea americana) 

El mamey es najivo del tr6pico americano; es muy com6n encontrarlocultivado en huertos en ]a zona Caribe. La pulpa de ]a frutadel es similar 
a Ia de un buen albaricoque o chabacano, tanto en sabor como en textura.Los ,irboles completamente desarrollados alcan:an una altura de 25 metros. La tienefruta forma globosa o achatada por los polos, do 7.5 a 15centimetros de diimetro, con ciscara de color caf6-bermejo, fispera, rugosay flexible; la pulpa firme, de colores rojizo o amarilla brillante. La fruta
contiene de una a cratro semillas.
 

El mamey se desarrolla mejor 
 -onasen las h,"medas, con elevacionesinferiores a los mil metros. Temperaturas inferiores a 5'C. pueden matarlos irboles. Los suelos mejores para el mamey son los migajones arenoso,rncos, profundos y bien drenados. Las plantar se propagan por medio desemilla; irboles de i!tos rendimientos pueden ser propagados por injertoa fin de obtener una huerta de buena producci6n. El espaciamiento entre
irbol y airbol puede ser de 10 metros en cuadro.

Los frutos pueden consumirse frescos o cocidos. Algunas veces se usanpara preparar mermeladas, conservas y salsas. La salsa puede usarse sobregalletas o pasteles. Se ha sabido ocasionalmente quo todas las partes de
]a planta contienen principios toxicos. 
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M3IMONCIL.I.O, MAMON 0 QUENE P A 
(31-emieona bljuga) 

El mamo!.cillo sC cultiva en las Antiflas y en Amdrica del Sur, y es 
una fruta 1mt. po;'ular en Puerto Rico y en Cuba. Los -rboles tienen entre 
9 y 12 metros de atura, pero pueden crecer hasta alcanzar los 18 metros. 
Los frutcs, !isos y rod,nLos, son mis o menos del tamafio de ciruelas. La 
cubierta exterior de estos frutos es gruesa, tiene ]a cor, Jstencia del cuero 
y Cs de color verde; adeijtro hay una semilla grande y redonda, cubierta 
por urn pulpa jngosa, translcjcida y de color anmarillento. Su sabor gene
ralmente Cs dulce y agradable cuando ]a fruta esti completamente ma
dura, y en alunas variedades puede ser -icida. El nombre de la especie 
Melicocca significa "baya do miel", hadciendo referencia al sabor de esta 
fruza. En los p:Iises de habla inglesa se conoce con el nombre de Lima 
espmola. 

La planta, a su completo desarrollo, puede scportar varios grados dce 
temperatura baja, con heladas, sin dainarse. El mamoncillo generalmente 
se propi1a por medio de semilla, pero posiblemente se pueda propagar por 
medios ,egetaivo,. C Lce en muchos tipos de suelos y :,o c requiere que 
scan mu, fctikls. 

31ANDAKINA 
(Cirum releulatau) 

Los traba.os de botainica mis recientes han clasificado a todo el grupo 
dCe naranjas clue tienen la carac -ristica de desprenddrseles ficilmente la 
cascara como mandarinas, Cimis reticulata. Este grupo se ha dividido des
pu6s, desdc el punto de vista de ]a arboricultura frutal, en las siguientes 
clases: 

Clawc I. King, que tiene frutos relativamente grandes, con semillas, 
ciscara gruesa, fispera y boluda. Vvriedades: King. 

Clase 11. 	 Sotsuma, con fruros de tarnafio mediano, las n6s de las veces 
con semilla y cascara lisa, delgada y casi desprendida. Va
riedldes: Ou'ari, Silverhill, Wa.:e, Ikeda, False-hybrid, etc. 

Clase 11. 	 Mcnrdarina, de apariencia arbustiva, con muchas ramas, !!o
res y hojas pecjuefias; frutos de tamaiio mediano, cfscara de 
color amarillo anranjado claro. Variedades: Emperor, Ones. 
co, Willow-leaf, ctc. 

Clase IV. Tangerinas, con frutos de color anaranjado oscuro a rojizo y 
sernillas pequefias. Variedades: Beauty, Dancy, Clementine, 
Ponkan, Cleopatra, etc. 

Clase V. Hlibridos: Kara, Kinnow, Wilking. 

http:traba.os
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Las variedades Nagpur y Coorg son importantes en la India. La variedad Ponkan se considera id6ntica a ]a Suntora le la India y a In Swatv
de China. La variedad Satsuma se adapta Hien en los trpicos. La v'arieclad
Tankan tiene la cascara roja, pulpa de color ana ranjado fuerte, de gran
sabor y parece una variedad g'nuina menIe tropical, mejr adaptada a un
clima caliente y h6medo que ha naranja. La variedad leal iv of Glen Re.
trcat es una ,nandarina dc gIra calidad, Ln i'ucna demad.La en Austra
lia. Las variedades Emperor, Ellendahe, Beau tv y la King of Siam se slielen

recomendar para la rcgi6n tropical de Queensland (Australia). La variedad
Kara es de fruto relativamente grande, con muy agradable sal'or y tina 
excelente calidad. 

No obstante que estas f,'utnS tienen quC maneja rsC mins cUidadosa. 
mente que Ia toronja o la naranja dulce, poseen Iaventaja de stu rico sabor,
son ficiles de consumir y tienen mis altos contenidos de vitamina A. La
variedad satsuima tiene dos venajas adicionales: la ausencia de semillas 
en el frto y acidez moderada. El comer manclarinas satsuna en cantilad
tiene poca posibilidad dce producir malos Laefectos. desventaja Cs que s6lo 
se pueden guardar por un corto tiempo despu6s lade mIadurez y, por Io 
tarito, deben venderse ripidamente.

La polinizaci6n un problema mayor parte dleno es para la las manda
rinas, pero l variedad Cleinentine tiene hajos rendimientos de fruta si SCplanta sola, particularmente cuando ios irboles se van haciendo viejos. El
polen de otros ,irboles de mandarina aumenta Ia cosecha y el nfimero dce 
semillas. 

El anillado mejora licosecha en la :ona dcl Meditcrr'neo. En Argelia
se recomiencla injertar ]a mandarina sobre patrones trifoliados y mantener

abejas en las huertas para mejorar In,polinizaci6n. El calanondin o Liia

de las Filipinas es un huen patr6n para a mandrina, h.)misin que los
"citrangos" dce las variedadces Carrizo,, Rusk y 
 Rustic, lanaranja agria, eltrifoliado y Rangpur. En vista de clue Invariedad Clo:atra es buena como
patr6n para injeitar ot-'os ctricos Iede ser" que tambi6n sea adecuada 
para injertar otraslas mandarinas de variedades. 

Las nandarinas son rnlis propensas dafiadas por las altas tempea ser 

raturas durante los periodos 
de sol intenso quc olt'as naranjas. 1JloS cu.n
ros divs con muy altas teinperaturas pucdn daifiar permaentemente los
frutos, por lo que Cstos tienen quC set escogidos y separados en el momento
de la cosecha. Por lo general, sin embargo, las temperaturas cfililas pro
ducen frutos (e milis alta calidad y mayores rendimientos. 

El espaciwniunto entre irbol y ,irbol generalmentc cs de 6 X 6 metros, pero en algunas variedades mis vigorosas este espacian,,iento puede ser 
de 7.5 X 7.5 metros. 

En el primror y segundo anio, ]a poda no es necesaria y :61o se aceptacomo una prictica para retirar las ramas secas, ya que tiende a reducir 

http:demad.La
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In producci6. La fertilizaci6n, riegos, labores de cultivo y combate contra 

]as ilatas y enferinedades es similar a h- seguida con los naranjos. 

La m:indarina es susceptible a tin dafio ocas~onado 1),r pajaros. Algunas 

especies dIC p;:IjaIOs, inl uyendo los carpinteros, son esnecialmente dafiinos 

cualndo la fruta estaI madlurando. Colocando postes dentro de la huerta, 

nius o menos a cada 120 metros, los p:jn:ros tienden a pararse en ellos, 1o 

que facilim atacarios con arma de fuego; unos cuantos dias de tenerlos 

hnao 01bservacion y aatque con armas, generalmente tiene por resultado lograr 

que 1o,; 1-iiijm desist'n ie efectuar cd.ifios y se alcjen. Para otra clase de 

pfijarescs p,.ible que se teMnJ quIe utili:ar otros m6todos de ,taque. 

MANGO 

( Mamgifera indlca) 

en los tr6-El mango es; prsiblameme la fruta mis ampliamente utilizada 

picos despuIs del hanaro (o phitano) y de los citricos. Es una planta es

pecialnente adaprada a Ias regiones que tienen estaciones lluviosas bien 
de estaciones secas tnmbin definidas. Es de origendetinidas, seguidas 

procedenasiatico y defini(lamente de clima tropical. Las variLdades que 

iea Inldia son uily anYiuas y algunas veces son de baja productividad. 

Las mejores variedades en Florida provienen de Ia Milgloba e incluyen a 

Hadle, Irin, Hleitt y Kent, qu se han originado de plantas provenientes 

de semilla. Ctras variedades importantes utilizadas para el consumo do

n6'stico y lambiin para el nv rcado son: Carrie, Edward, Earlygld, Fascell, 
Lipj'ens, Pldrer, Slrinigfels y Zill. Las vari_ dades Pairi y Fairchild gustan 

l-lawai. la variedad Kensington es muV recomendada en Australia.en 
Otras l'aenas variedades son Julie, Swndersha y Manila, que se desarrollan 
en varias regiones. A las variedades populares a menudo se les asignan 
nombres localcs. Las variedades ie lIs Antillas son Madmne Francissc y 

Bomnbay. Miuchos frut,'s ie mango procedentes de arboles reproducidos por 

semilla" tienen un salhI fuerte atarris, 10 cual no gtlsta a mucha genre. 

La propagacitin se efect6,n generalmente por semilla, pero ]a mayoria 

de lIs variCdades de'ben ser micetadas. Un pequeiio ntmero de variedades 

son poliemtbri6nic:as v pueden propaparse por semilla sin tener que injer

tarso. Ia va riedaa MIIanila o M 'xico,Calinbodianl, Saigon, Cecil y Sire. 
mercado. La va,uotidS s0n dC est e tipo, p ro, no son lis que tienen mejor 

rie(ad Kom simmt,,t se reIroduce por semilln y es muy recomendlada. Para 

plantaciones comercia le" es usual mente neccsario injertar. Las semillas fi
cilmente picrdin so poder germinlativo y por llo sc plantan de inme

diato con ]a puta hacia arri'a a fin de qiCto prodLu:can tallos y raices 

rectos. Semlra ndo las semilans de cosMdo puede producir tallos y raf

ces encova La de lis senillas se puede adelantar en docelos, germinacin 
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dias si So les quita la cfiscara, pero 6 sta Cs Una operaci6n muy cara. Culti
varlos eil macetas es 11uy tardado y In siembra direcm en of campo defi
nitivo Cs costoSo ell conipaaci6n con la siembra en viveros. Mis o menos 
puede esperarse I 80o% lIe gcrminaci6n en los semilleros dentro dIe lossiguientes veinticinco dias dcspu6s dCe sembradas. Las plantitas se tiasplan
tan al vivero generalmenie ctIanclo alcanzan una alttIra ie 15 cenimetros. 
Ci1ando los Ie patrones un taltHIlos ( hs alcanZan desaMrollo ei of vivero 
que camjan su 0.,lor ie verde a caf6, 0 cuando alcanzan Cl grosor 1 tin 
linpi:, entonces I)ucelCn ser injertados, ya sea con vemas 0 ptias, siendocon 
el tipo die injerto que ha ni]do invs 6xito of de enchape, o sea, tin tipo
dc injerto lateral. Las ramas Ce donde se van a tornar las yemas se pre
pnrarn con dos senvnnas dc anticipaci6n quitindoles aIs bojas desdCe lospecIOlos y anilhindolas para obtener mejores resultados. El injerto por 	apro
ximaci6n SC hace conunmente en la India y en algunos oiros ltuares, pero
es tin proceso laborioso. El injerto por of sisterna de p6as terminales sobre 
patrones j6venes del grueso de Lin lhpi: y de 4 a 5 centimetr.s de largo,
cuiCsta cuando mis ]a cuarta pm-te del costo del injerto por aproximnaci6n.

Es mis dificil de trasplantar oi mango que ol nnranjo y necesita mis
cuidcldo y mis riego en ci momento del trasplante. No se debe permitir 
nunca CueIlas raices se sequen. El mejor espaciamiento es el de 9 metros 
en cuadro o m6s, excepto ]a variedad Jdie, ]a cual puede senlbrars n 
una 	distancia ce 6 a 7.5 metros en cuadro.
 

La i.oda ,aparentemente no es importante en est. cultivo, excepto
6	 en Ia 
poca de forrnaci6n y pira evitar que los irboles alcancen graii altura. 

La poda efectuada para reducir In prodUcci6n alternacla de afio a anio, 
no ha tenido valor. 

La fertilizaci6n parece no ser muy importante en este cultiVO y deberiaplicarse con precauci6n, rues Ia excesiva fertiiizacidn puede evitar la 
floraci6n. Algo de nitr6geno se aplica en Fi1ricla y en Australia. 

La antracnosis puede ser tin problema, especialmente en el tiempo dela floraci6n. En Hawoi ha dado excelentes resultados la aplicaci6n dCe -.5 
kilogramos de Capltan 400 de agua. Lnspor cada litros escamas pueden 
ser tin problemn en algurnos lugares, pero generalmente la peor plaga es
Ia mosca ie Ia frtuta. Ln mosca de Mediterrineo ha sido dominada pot
medio dCe aspersiones preparadas con niedio kilogramo de proicina hidro
lizada y 1.5 kilograrnos de Malati6n en agua. El Clorometano (Me.:::icci)
ha sido imis efectivo contra la Mosca Mexicana de Ia fruta. Sc estfin des
arrolLndo investi'gaci0nes intensivas para su combate en el Lalboratorio de 
In Mosca de Ia Fruta, en .M6xico, D. F. 

El nwrcado del mango sC ha dificultado a causa de Ia mosca ie Ifrum. Es necesario estar seguo ie que ]a mosca ie la fruta no so propa
,ue a Ias ireas libres de esta plaga. La fumigaci6n con dibrornuro die me

tilo es efectiva. 
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En el mercado ya hay mangos enlatados. La elaboraci6n por sistemas 
de deshidrataci6n v congelaci6n puede Ilegar a ser realidad. En Haiti se 
venden mangos deshidratados. 

1ANGOSTENO 
(Gaireliid insavigomin vin) 

dejor cualquier 
en los tropicos, es la raz6n por Ia cual se han hecho intentos para des
arrollarla en las regiones tropicales del H-emisferio Occidental, pero los re-
Sulhndos no han sido siempre alentadores. Aunquc los firboles crecen len
tamente, pueden Ilegar a una altura ie9 a 12 metros. Los irboles necesitan 
de 8 a 15 afios para Ilegar a fructificar, depencliendo cielas condiciones 
ie crecimicnio y desarrollo. Las fructificaciones tienden a ser irrmcgulares 
Lie un afio a otro. Los frutos tienen clue madurar en el irbol y se conser
van bien s6lo por un corto tiempo despus ie cosechados. Tienen un ta

mafio ie 4 a 8 centimetros de dihimctro y en el momento de Ia cosecha 
son ieun color roio-violeta. 

Los AirLoles ce mangostino rrecen bien en regiones bajas de los tr6
picos, en suelos arcillosos o niigajosos, requieren un ambiente himcdo con 
gran cantidad de liuvia. Es nc2sario que exista un buen drenaje del suelo 
para obtener una producci6n alta. 

Las semillas estin constituidas por tejido de Ia progenitora y las plan
tas resuLhantcs son tan uniformes como si se hubieran multiplicado por 
medio (iC estacas; pierden suIpoder germinativo en menos de una semana, 
perw se pueden transportar por mais tiempo si se colocan en carb6n vegetal 
humedo. Las semillas germinan bien en musgo dle pantano. El trasplante 
Cie viveros al aire librc sc podri lacer cuando Ia planta tenga dos hojas 
y cl vivero (IC'eri estar fuertcmente sombreado. Este sombreo se puede ir 
reduciendo ridualmente hasta dejar s6io uL.50%. Es recomendablc que 
se agreguie estifrcol al suelo del vivero cuando se ejecute el trasplante. 

Las plantas d.L semillero se podrAn trasplantar al terreno definitivo 
cuando tongan de dos a tres afios (ieedad, siendo rnuy importante que al 
hacerlo cada planta Ilcve una buena bola de tierra h6mcda. Una tierra 
(ietiplo arciloso se sostiene meiot junto 01 -trmspantar, y Icr esto es reco
mendable m vivro. Se el,e colocar un poco ie estidrc-ol e: ca.3a agujero 
para cl trasplante (ielos irboles y revolverlo con Ia tierra. A los firboles 
recin trasplantados conviene dotarseles (Ieuna sonbra densa y 6sta seri 
graiualmente reducida para que Se adapten a Ia luz solar. 

La fmn qCue CSta fruta tiene Ce Fecr de sabor quc otra 
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NAlIANJILLA 
(Sanium quitoense) 

La naranjilla es ur.a planta perenne con hojas grandes y frutos cie coloranaranjado parecidos a tn tomate. Su pulpa cle color verde brillante
duce un jugo de sabor agradable quie Se 

pro
usa en 1a elaboraci6n de bebidas,helados de crema y nieves, jaleas y compotas. La fruta tambin puede prepararse en El dceconserva. cultivo esta fruta esti limitado a las ireastempladas, con mucha humedad, pero no tiene 6xito en los lUgares noprotewidos y donde caen hC.ladas, pues no tolera temperatras arriba de29.5'C. En vista dCe que la naranji!la es muy susceptible 'I ataque de lCsnemitodos, es necesari, hacer rotaciones frecuentes. Las plantas principiana producir desde los 6 a 12 meses de plantadas y fructifican continua

mente por un lapso de dos a cuatro aios. La planta en si es ornamental. 

NUEZ MOSCADA Y MACIS 
(Myristia fragrans) 

El irbol de Ia nuez moscada alcanza una altura de 10 a 18 metros. Lasplantas 3on di6icas, y las flores unisexuales; sin embargo, ocasionalmente 
se encuentran irboles con flores perfectas o poligamas. Las sernillas tienen1.5 ;) 4.5 centimetros de largo y 1 a 2.5 centimetros de grtueso. La almendra 
es pequefi-, y muy plegada. La cslscara es gruesa, de color blanco amarillento o imbar y encierra una sola semilla ie color caf6 obscuro brillante.
Cada semilla esti cubierta parcialmente por un arillo rojo que constituye
el macis del comercio. 

La nue7 moscada se culriva en Indonesia, Grenada, Penang v Banda.Esta planta prefiere un clima tropical con ahta humeclad y lluviadistribuida. Las raices de la planta 
bien 

de Ia nuez moscada se encuentranprincipalmente en las capas superficiales de Ia tierra y necesita suelos
 
ligeros.
 

La plnnta de Ia nuez inoscada generalmente se produce por semilla;florece despu6s de seis o siete afios e inicia In poducci6n despufs de ocho.

En vista de que alrededor dCe 40% los firboles
de ie semillero .son machos y que s61o un 10% necesita polinizaci6n, Ia multiplicaci6n por medios ve
getativos tiene posibilidades. Los irboles de altos rendimientos pueden serinjertados sobre M. argentea, que es resistente a 1a pudrici6n dCe la raiz. Elespaciamiento puede ser de 9 metros entre irbol y firbol. Cada uno debe
producir unas 300 nueces y 600 gramos de macis cada afio. 

Las nueces c cosechan cuando los frutos revientan y se abren; lasnueces y las cubiertas do las semillas o "macis" se separan de los frutos.La cubierta de las semillas debe serararse cuidadosamente de las nueces 
y secarse al sol cada una por separado. 
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P1ALIA DE ACEITE 

(ElaesIN guiluneenMIN) 

La mayor parte del aceitc claborado ie ]a palma de aceite se produce 
en Africa Occidental, Cspecialnente en Nigeria. El Congo, Sierra Leona, 
li Reptiblica dc Guinea y la Costa de Marfil tanbi6l producen una gran 
cantikild de este acCite. Otra de igual magnitud se produce en Indonesia 

1y Malaya. t n pequeno n6mero de plantaciones existe en cl Hemisferio 
Occidemal, pero Ia producci6n total es baja. Hay algunas plantaciones en 
Costa Rica, Ecuador, Honduras y en M6xico. 

La E-Twis gyineensis pertenece botanicamente a Ia tribu Ceroxylinc de 

haifamilia de Ia palmas. Esta planta crece a una altura de 18 metros o 
mis. Fl ,es imachos y flores hembras se producen separadamente en la 

misma phanta, las cuales s6h0 se propagan por semilla. Lot, tipos m~is co

munes son: Congo, Macrocarva, Dira, Tenera. Pisifora y Diwakkawkka. 
En 1a actUalidad se lievani a ca'o tiabajos de fitomejoramicnto so

bre la paltma Lie aceiie en varias esmaciones experimentales. Semillas de 
los mejores hibridos SC pueden obtener dcl Instituto Africano del Oeste 
para investigaciones sobre Ia palma de accite (\VAIrOR) establecido en Tafo 

(Nigeria); de ]a Estaci6n Experimental A.VR.O.S. en Sumatra; del Instituto 
Nacional para el Estudio de ]a Agronomia (INEAC) en la Estaci6n Experi
mental dCe Yangambi en el Congo y en a Estaci6n Experimental Federal 
"Serdang" en Malaya. 

La mayor parte de las palmas de aceite se cultivan dentro del irea 
comprendida a los 100 Norte y Sur del Ecuador, en terrenos bajos, hx
mecdos y calientes. Sc prefiere una precipitaci6n pluvial de 3,000 mm., 
con buena distribuci6n a trav6s del afio y altas temperaturas en todo 
el afio. 

En Ia regi)n occidental del Africa las palmas de aceite se desarrolhan 
sobre suelos de migai6n rojo y en suelos vol1cinicos en Sumatra. Se prefie
ren suelos porosos, bien drenados, con tin pH de 5.5 a 7.0. 

Ha Varias mr&Odos buenos para lograr la germinaci6n de las semillas 

de las palmas de aceite. En algunos lugares las hacen gerrninar enterrin

dolas en carb6n vegetal y en otros l'iga,,les so utiliza arenza. Es recomenda-
Hie mantener uia temperatura ie 37°C. En cl Congo se utilizan "caj:-s 

calientes" y el cahr se obtiene por medio dc la fermentaci6n de la hojas 
de plitano y de papaya revdeltas con follaje de leguminosas rastreras. 
En Nigeria los frutos se remojan en agua por algunos dias, de tal manera 
Lile e pe,'icarplo ptieda separarse golpeindolo. Despu6s se plantan las 
semillias en carb6n 'egetal puesto en charolas, lIs cuales se colocan en un 

germinado, que Somantiene 36'C. y ca.Ie entre 37'C. calentado por agua 
liente. Se necesitan alrededor de cuatro meses para clue las semillas ger
minen y Iltego se plantan en ViVeros a una distancia de 10 a 15 centime
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tros una do otra y so cubren con hojas de palma por unos cuantos dias.Estas plantas deben ser regaclas regularmente du,rante tres 0 Cuatro niesessi no hay Iluvia. Despu6s de meses lascuatro phantas pueden plmntarseon canastos tejidos o en bolsas perforadas de polietileno. Estar.1n listas para ser trasplantadas al campo definitivo cuando dieztenan hojas y seespaciarfin a 8 X S metros o 9 N 9 metros. Las hojas cnfermas y la: hojasmuertas se quitar-in a intervalos regulares. Si sC est:it cultik'ando btlenloShilridos, es poible esperar un rendimiento Cie ,000 kilogramos de aceire 
y 600 kilogramos de semillas por hect'irea al aio.

Durante los primeros afios es posible cosechar los racinos de frutosdesde el suolo, pero Cuando los irboles crecen en forma natural se nece.itan escaleras para cosechar. En las grandes plantaciones se utili:an plataformas montadas sobre tractores, las cuales son similares a las que utili:an Ins compahia electricas en los Estados Unidos. Es miuy importanteno magulla," 1a fruta en vista de qlu Is actViCades en:inIIticas tienOnlugar en la magullaci6n del fruto, con asombrosa raptiez y suelta ,cidos 
grasos libres quo no son deseables. 

Los racimos se calientan a 55 0 CC. on tanques con todo y tallos paradlestruir las enzimas; despu6S so separan los frutOs die los tal!os. Se utilizan 
prensas hidriulicas para extraer el acoite de los frutos, el cual es posteriormente clarificado y filtrado quitindolo las impurezas. Las semillasst, clesecan a un 10% de humcdad y CIspus so desquobrajan con una niquina centrifuga o de rodillos. semillasLas h.imedas se desecan hast, un6 a 7% do humedcld, asolefindolas o por medio de hornos de aire caliente;con Io anterior las semillas clucdan listas para embalarse en sacos paraembarcarso.. Tanto el pericarpio como a almencr, misma producen aceite 
comestible. 

OLIVO 

(Olen europaea)
 
Los olivos crecen en cualquier parte do los tr6picos, pero 
 por algunara:1n a6n no conocida, no producen doon lugares cuya latitud es menor


25°C, puesto quo los firboles no florecen. Peso a esa dificultad, son muy
estimnaclos como irboles ornamentales. 
Sea quo esta falta do adaptaci6n se deba a la longitud del dWa, a yasea a un roquisito do baja temperatura, los autores 110 estin enterados CIeqUe Il verdadera raz6n haya sido determinada.
 
El irbol de olivo vive Ymuch tiempo y raras voces muere 
 a causa doenfermedales; necesitan poca humedad durante 6poca doIa fructificaci6n para obtener los Inejores resultados. Esto limita su producci6n a los climasparecidos a los de la zona del Mediterrfineo. Se ha indlcado quo so nece
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siren hasta 2,000 horns de calor, a temperaturas inferiores a 7.2°C., p ca 
c hayst bu,nas cosechas. 

Gencraliente In multiplicaci6n so leva a cabo por media de estacas o 
injertos sobre patrenes sivestres producidos por semillas. Acodos con hojas 
han dcsnrrollado raices bajo condiciones de alta humedad o bajo asper
sion con,,nua. Las cstacas de 2.5 a 5 centimetros dc dihimetro desarrollan 
raices ton relativa facilidad pero resultan muy cars. Los injertos en plantas 
Lih seuilicro por sistemas de lengiieta o en su defecto, a Ia inglesa, tambi6n 
SC uLSn. ' 

Ei promedio Lie espaciamiento cs de 90 firboles por hectfirea en Espafia; 
113 irboles por hectirea cn Jordania o 150 firboles de promedio eni Gre
cia. Cunido nienos se necesitui unos 10 metros Lie espaciamiento entre 
afrbol y arbol para obtener hue:ios rendimientos, v eni las regiones secas se 
necesilan mucho ilIs. Un poca de poda s6lo puede recomendarse en los 
prime'os aFos, pLues cuniquiera que sea su clase, siempre retrasa el des
arrollo tie los irboles.' Cuanto menos se practique Ia poda mis altos son 
los r ndimenios, y de aqui C1y2 cualCier poda s61o se recomienda para 
formci.$n o por conveniencia. Los -irboles principian a producir a los 
sCis ;i'i ,. 

Se ha encontrado que se requiere un fertilizante nitrogenado en suelos 
de baja fertilidad, c1 cual debera ser aplicado en la primavera. Mis o 
menos medio kilogramo Lie nitr6geno, por firbol y por afio seria suficiente. 
Ei f6sforo no hace gran falta eni suelos pobres, pero el potasio qui:fis si 
da u11n reaccion favorable. Una deficiencia ha sido notnda en cl olivo, en 
California: Pan obtener buenas cosechns los Aiguientes aios es indispen
sable una b1uena, nutrici6n de las plantas. 

El fen6meno Lie Ia producci6n altemada es muy com6in en los olivos. 
El valeo die in frutn so ha indicado como inn buena medida, pero In poda 
no ha controlbdo la fructifica16n alternada. Sc ha informado que el an
]lado es una buena prnictica que nyuda a numentar Ins cosechas. Los rie
gos tambhni son provechosos. La variednd Minerva h sido patentada y so 
ha anunciado como una buena vnricdad de producci6n anual. 

La cosecha debe' posponerse lo mis tarde posible pnra obtener el 
mayor rendiniento (ie aceite. Para procesamiento o pra cIcurtilo in Oliva 
tendri que cosech:,rse a mano, pero pam In cxtracci6n ie aceite, tie tin 
iron ptiedenL arrancarse todas ins olivas de una rama, o Nen sacudirse los 

arr,.ies. 1 n procedimiento es necesario para reducir o quitarle lo amargo 
tie In frutn. En California esto so lora con hlid6xido(IC soCdia (Lejia) a 
ra:6n de 57 pramos por cada cuatr: litros de agu. Parn In elaboraci6n ca
sera s, utili:an cauiels (Ie barro, dejando In fruta hasta que In lejia pe
netre enl Ia misma semilla, despus sC saca y sc pone en agua clara que 
sC cambia diarimente por el tcmino de tres dias o mirs, hasta quC se in 
haya sepando toda Ia lejin. Luego Ia fruta sc cambin a una sanuera hecha 
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con unos 340 gramos de sal por cuatro litros de agua, en Ia cual se con
servan muy bien. 

En California es tin problema 'a plaga de Iaescarna de Ia oliva (Parl'atoria oleae). En Ia zona del Mediternineo li plaga principal es una 
mosca de h,fruta, Dacus olvae. Ln Parhworia oleae se controla efectiva
mente con parati6n, pero Dacus oleae no es i',icil de seco,'mbatir; pueden
evitar algunos daios cosechando temprano. El nudo, del olive es una en
fermeclad bacterial quc se preserta en todas las zonns Cie olivos. L-. almica
ci6n dCe caldo bordel6s a Ia proporci6n de 8-8-10 se ha recomendado como 
una buena ayuda aplicado en forma dCe aspersi6n, pero Ia remoch6n cuida
dosa de estos nudos enl el momento de Ia poda es Io mis efectivo, si es 
que Ia misma se practica. 

NAIIANJA AIIiiA 

(Citrus aurtaialui) 

La naranja agria o sevillana es importante en muchas regiones por cl 
uso extensivo que se hace de ella como pati6n para injertar. Actualhente
estfi decreciendo su fama a causa de su susceptibilidad a Ia enfermedad 
Ilamada "tristeza". 

Se cultiva comercialmente en E!pafia para ia elaboracin de merme
lada; tambi6n se utiliza en bebidns y como tin substituto del lim6n. En los
 
tr6picos, plantas pro'enienies de semilla son comunes y las frut';s se venden
 
enilos mercados locales. Las plaitas j6venes ie semilla 
 se pueden identi
ficar por el fuerie olor que dCespiden sus hojas cuando las mechaca, en
se 
cornparaci6n con las de naranja dulce. Se han hecho algunas selecciones
 
para obtener patrones para injertar, los cuales se reproducen polr medio de

semilla en vist (ICque ,1 85% aproximadamente de las plantas producidas
 
por semilla son nucelares y se parecen a sts progenitores.

La subespecie C. aurantium, varied,d m.vrufolia Ilamada Chinotto, tiene

racimos dCe f:mas mrI pequefioS C01 l'las cuales se elaboran dulces en Italia.

Una variedad Ilanada Par-.g;;a-,; es nis dulce que muchas otras seleccio
nes v tiene una mayor cantidad de solidos. 

NAIBLNIO) DIJLCU 

(Cirus sinenmis) 

El naranj, dulce no tolera temperaturas menores de 6.7'C., peropocw crece satisfactoriamcnte con temperaturas que exceda 
tam

dCe 37.7'C. Los 
dias cortos no causan que 21 irbol entre en un periodo de vida latente, 
pero en cambio, lis bajas temperaturas en el suelo aparentemente retardan 
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Ci desarrollo de ]a planta y ocasIonan tin estado parcial de letargo o vida 

latente. Las altas temperaturns diurnas evitan que ocurra una buena colo

raci 6 n e los frutos y -;u c-lidad nunca es tan buena cuando se producen 
del comoen tertcnMIs L.e poca clevaci6n sobre el nivel mar, en los tr6picos, 

Cuhando SC prodLIL2CC1I a mayores clevaciones, con tempcraturas nvns frescas. 
ILa variedad \Washington Navel necesita 3,200 grados-dias arriba de 

551F (I2.S"C.) a fin Lie madurar; pero estas variedades de tipo Navel son 

a ect;Ias adversamente por Ins altas temperaturas y su calidad es baja a 
sobre el nivel del mar en los tr6picos.e'lwaciones inferiores a 600 metros 

Los naranios Nai'l nunca deben plantarse a poca cevacin en los tr6pi
si les calidadcos. ProducIrain bien se imparten cuiciados adecuados, pero su 

no es igual que I. ic lIs mnndarinas, toronjas y tangelos. Las variedades 

Valencia y Joppe producen frutos tie calidad mis aceptabic cuando se cul

tivan en terrenos Lie poca altitud sobre el nivel tdel mar. 
Muchos de los irboles tie naranjo mis viejos dc los tr6picos provienen 

de semilla, p'.ro a causa d Ia gom,,sis dei Phytoptho;a o pudrici6n de 

In raiz ha sido necesario injertarlos en patrones resistentes, tales como los 

ie naranio agrio o mandarina Cleopatra y otros. 
El injerto dcberti hacerse "alto", mins o menos entre 30 y 38 centine

tros arriba tie Ia superficie del suelo, a fin de evitar ]a infecci6n del na
reranjo debido a la "nisteza". Es mejor y mis juicioso utilizar patrones 

mansistentes a esta enfermedad, de los cuales Ia virieclad Cleopatra de 

darina es Ia mis recomendable, porque despraciatlamcnte el patr6n de na

ranjo agrio es atacado severamente por esta enfermcdad cuando se ha injer

tado con pt'as infectadas. Otra raz6n para injertar sobre patrones es ]a 

obtener tolerancia a un exceso de cal en el suelo, Ia salinitlad y a losLie 
lis salesnemaitodos; Ia variedad Cleopatra de mandarina es mis tolerante a 

que el naranjo agrio y toleran medianamente los altos contenidos de cal en 

el suclo, lo mistno que los clortLros; no obstante, no hay patr6n de na

ranjo o mandarina tjtle sea completamente resistente al ataque de los ne

nintodos. Selecciones de naranjos trifoliados y el "citrange" Carrizo son 

resistentes. El naranjo agrio, cl lim6n silv2stre rugoso y In mandarina Cleo

patra rcsisten las sequias mcjor quc otros patrones. 
No obstante quc los fit'boles injertlos son generalmente rrenos vigo

'(-,.OS y i'naS petlcl-ios tILIe los firoxles que provienen de semilla, aqudllos 
son espi-Ilegan a protItIcir cosecha por lo menos dos afios antes; menos 

nosos y los frutos tienen menos semillas que los firboi.-s producidos por 

semilla. 
La variedad conocita por stI calidad es Ia Washington Nawel, una na

ranja sin semilla con una naranjita extra U "ombliuo" enl Cl extremo del 

fruto. Puesto que ocurren mutaciones, muchas uc calidad, es miuy impor

que Ins puas para los injertos provienen de nirboles conocidostante sabler 
V tie bLcna calidad. Se ha encontrado que otras variedades de naranjos de 
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omblieo difieren en varios caracteres yen adaptal,ilidad,. La variedad Ro
bcrtsOn Na'el cs preco: y die una pro,,lducci6n de fruto, m:is reiular y coi
sistente; Ia variedad Texas Navel es mis ad:aptaile a Ls climas ci6lidos. Las
variedades Dvc,,m Na'cl y Paradise Nau'el se ada1pan Iin en Fhorida. En
California, la v'ari,'dad 1.s quc la 
Washin.,iton y Iavariedad Siiuinl,'cn'el ma1itr'a mis tarlamentc. -a va
riedad 13ahianijh, Cs una niimtaci." d frutos rafti Cu 

TrI'ita inadura M m0l-ano 'variedad 

lcIi'uIS's OcUtrrida 
el Brasil. 

La variedad de narnja inns ampliamene scil'brada es la dc Valen
cia, que So encuCntra pricticamente en todais pa;'tes donde ueden crecer
los naranjos. Esta naranja Sc consCrva hien nun madur'a sin tener que ser 
cosechada, una caracteristica que ayuda much, su mcrcaleo etl el io
mento oportuno. La Valencia necesita mais unidades Lie calor para madu
rar que In variedad Na'el. 

La variedad Sliamuti es muv importante en Cl Cercano Oriente por
ru alta ralidad y por tener pocas o ninguna semillas. Sin eml argo, parece 
que no se ha desarrollado Hen en otros lugares.

La vlrieadn Jaffa 0 Joppa que SC C1ti'a en los Estados I Inidos, parece
ser Ia misma quc se canace como 13elladi en e! Cercano Oriente; es ie
maduraci6n uniforme y de altos rendimientos. Los fUt,,; recuerdan a la
variejad Vaiencia, pero maduran mis temprano y tienen hasta cinco Se
millas por fruto. Se desarrolla especialmente Hen en bnjas elevaciones. 

Otras variedades son: Hamilin. Pincalple, Trzicana (Chile), Premier
(Africa del Stir), Mars (Texas) y Salustiana (Espafia), Ia 1t'hima de las
cuales es una naranja sin semilla que madura muy Lemprano. La Naranja
de Sangre (Blood Oranges) Z's mtuy poptular en 1a zona del Mediterraneo, 
pero en general no se cu'tiva en las Amvricas. 

En I mayor parte dlosI,uares el naranjo florece s61 una ea l afio.
En lIs :onas templadnas estO Ocurre al principio de Ia primavera y en las 
zonas tropicales al princirio de la esaci6n IluViosa. Los periodos prolhn
gads de sequlia favorecen la fo-mac6ni de brotes a yemas cuanndo el cre
cimiento principia por segunda ve:. S610 un pcquei'Co porcenaje ie Is
flores del naranjo se convierten en fruto; mnis o menos el 0.2%/ de ]a
variedad Navel y el 1.0%,' de in variedad Valencia. Anillando las ramas dLu
rante el periodo ieIn floraci6n puede resulItar entu aumento de Ia can
tidad de fruta cle cuaja, peo puede reducir la cosecha al siguiente afio, 
par Io que la prnictica del anillado no se recomienda comercialmente. 

Una cosecha escasa de citricos generalmentI resulta Lie mis baja calidad que si Ia cosecha es grande. El ralco o aclarco del fruta no ha resul
tado ser econ6mico parn aplicarlo al naranjo. La fructificaci6n ocurre co
munmente en algunas variedades, pero parece que tambin haty tin efecto
del patr6n sobre el injerto. La variedad de naranjo \\T ihingtot Nat:el tien
de a madurar por aiios altemnadamente ciando est-i injertada sobre patr6n 

http:FRUTAI.ES


66 I1ORTICULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL 

d naranjo agrio, pero tiene una cosecha aln al cuando esti injertada sobre 
citricos trifoliados. 

El cspaciamicnto tie los 6rbles varia en relacion con el suelo, con ]a 

humcdad dispolnible y con cualquier clase tie naquinaria que se use. En 
peneral, cI recital' espacinaiento de irbol a ,irbol es tie 7.5 ' 7.5 metros, 
pero doctlaIC s las lalores se reali:an a mn.mo es *i.'jor un espaciamiento 
a 6.0 60 metros. 

Ei trasplante de ]os rl'olCS Le los viveros comercilcs generalmente 
se hacC con tcJ0 y CClpCli6n, pero donde los airboles se pucden trasplantar 
con lis raices de ubiertas, ,e puede obtener un dcesarrollo reiis r'ipido; 
a1 mismo icnpo es una ventaia trasplantar los irboles con un gran sis
tema radicular y con pocas malas hierbas y enfern.odades q(Ue puedan lle
v'arse del vivero l terreno tbfiniti\'o. 

La pr6ctica ie In poda siempre reduce cl rendimiento y s6lo scrfi uti

lizada como una :ovCniCncia para poder cosechar m.is facilmente, para In 

aplicacin Lde a jersiones o para limpiar la huerta do ramas quebradas o 
sec as. La poda, otra aumentar el rendimiento o para ralear, no da resul
.'dos buenos en 1,)s naranjos. Se requiere menos poda de formaci6n en los 

,aranjcs pui. on lI maycria de otros airboles frutales. Fn la realidad, se 

ha encon t,"'.to que una poda severa puede detener In floraci6n, aumenta 

el desarrollo de los chuptones y, en los tr6picos, se abre as; una posibili
dad ulterior para esparcir la glomosis causada por diplodia. 

Las fuerics aplicaciones de fertili:antes pueden ser causa de que los 

-irboles fallen cl Ia floraci6n. Enl muchos casos, ]a frtiliaci(n no se nece
sita antes que los Airboles principien a producir y, a menudo, puede ser 
detrimental. 

El fertili-.ante deberi aplicarse a los naranjos con cuidaclo. En general, 

una aplicaci6n ie I kilogramo de fertilizante nitrogenado por airbol, aplica
do en Ia 6poca de floraciCln o tn poco antes, puede ser suficiente; enl algu
nos otros suelos muy pobre:; habrfi clue agregarles algunos otros nutri-

Inlienlos. 
La iemperatura del suelo puede afectar la nutrici6n de la planta, pues 

el mejor dearrollo de las raices ocurre a temperaturas del suelo entre 

26.6°C. y .32.2"C.; hay poco desarrollo tie lis raices aI tomperaturas del 

suclo inferiores a 15.5'C. y las raice; mucren cuando la temperatura Ilega 

a 40.5'('. Si no sc practica ninguna labor te cultivo en el huerto, esto 
reduce Ia ncCesidad dc nierngcno y Ia necesidad de agregar mnatoria orgi

nica a la tierra. El uso de herbicidas para evitar labores de cuitivo, impide 

quo las raices tic los -irboles reciban daios serios inferidos por los discos 
tic las cultivadoras y arados, v tambi6n evita que se pierda materia or

gAnica del suelo. 
Los citrices necesitan una constante humedad en el suelo, Ia que se 

puede proporcionar por medio de riegos cada dos semanas, cuando menos, 
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en In estaci5n seca. Los riegos insuficientes pueden reducir los rendimien 
tos hsta en un 30 o 400%o, aun cuando los iirboles pare:can estar en buenas 
condiciones. Si se permite que so desarrolle en el terreno de ia huerta el 
zacate Bermuda, entonces se necesita un 79% mis de lumcdad quo con 
una humia limpia dc hierbas. 

Los frutos so colorean muy mal a nltas temperaturas y al nivol del 
mar, en los trpicos, y puede permanecer verde la ciscara aunque la rulpa 
ya est6 en condiciones de comerse. El buen color de Ia fruta stlo se obtiene
de firboles que crecen en terrceros de mayor elevaci6n, en los que I: tem
peratura Ilegue a menos do 15.5'C. 

El mejor lugar para almacenar lis naranjas es generalniente (I propio
nirbol, excepto con alguias variedades como la Hamlin, quo sc seca raipida
mente despu6s que ha legado a su machire:; no obstante, el dejar los
frutos en los firboles aumenta el problema del ataque coAtra ellos de los 
piajros. Varias clases de pi aros perforan los frutos y dejan agujeros donde se inician pudriciones. Ciertos pajaros se tpucden comalatir hcvantannd p..-.
tes altos a raz6n de dos por cada hectiirea de terreno de huera; cuundo 
se Ics espantna, al fin sC posan en el poste y entonces se lez puede destruir 
con disparos de escopeta.

Ln enfermedad mis comfin los trinicos Csen la gomosis que provoca
Ia pudrici6n de ]a rai:. Como se ha mencionado nites, el mejor control 
consiste en injertar los arboles en partes alias, separadas del suelo, sobrc 
patrones resistentes; una nplicaci6n de una soLci6n do cobre, aicido cfiprico
y caldo bordelks ayucln al combnte de esta c.ifermcdad en los firboles que 
proceden de semilla. 

La enfermedad mas dafiina es In llamada "triste:a", Ia cual es pro
ducida per un virus que se encuentra en In actualidad en casi toclos los
lugares donde se cultivan ctrices. Sc transmite por los injertos cuyns es
tacas o yemas estin infectadas, o por medio de un ifido o pulg6n, despucs
de alimentarse durante 60 minutos o mils, en irboles enfermos. La mejor
forma de combatirla es usando estacas para injerto o yemas para injer/ar,
certificadas comO sanas, lIs cuales se injertan en patrones inmunes como 
en la mandnrina Cleopara. Los sintomas del mal, an.x:,recen graduilmente 
unas veces y, otrs, en forma ripida con ia muerte descendeirc, empezando 
por In punta dc las ramas. 

1tna clase do gomosis ocasionada por Diplodi, iiatah-nsis es comtn en
Ins huertas tropicales, las cuales tienen que ser podadas pam que enlsa
forma el bongo no tengiun lugar por donde entrar. U1na ,a aspersi6n
de Capt.1m efectuada a] principio d la estaci(*n Iluviosa rue una buena 
forma de combatirla en El Salvador. 

El ataque d los nemiatodos da lugar a que so olserven sintomas muy
parecidos a los que presenta la "triste:a". El tratamiento de is rakces des
nudas con agua caliente a 450C. durante 25 o 30 minutos, erradica tanto 
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los neo ttos cono los hong],,..Sin embargo, en Florida no es siempre 

efecttvo sto), Cs meJor utilizar patrones resistentes.y entonces 
E p, t-(l dt- los ijsectOsi'V'i dc LID lugar a otro. Los(lemn ntaqLe 

ins c0mtncs son ,,sinsccos ieescamas; otr:i son la Moscm Nogra, ci 

'.l6xico, Ia Nlosca dcel Mediterrinco de la frut y IaMosca Mexicana de 
Ia fruin. Los insectos de escamas son combatidos naturalmente por un bongo 

se combatenivrnisito durante la Cstaci6n h6mcda. Las moscas de la fruta 
con medio litro de proteflaC, n:a11%1pifones do cebos vonenosos preparados 

al 25% en cuatro litros dehidrol i:ada y 1.5 kilograms de Malhti6n 
ngLI'P 0 1111S. 

PAPAYA 

(Cariea papaya) 

La papaya se encuentra amplinmente distribuida en las regiones tro

picalers y comi6nmente sit mayor consumo es corno fruta fresca. La mis 

alIa calidad en papayas ocurre on M6xico y Centroam6rico, do donde se 

ctree qu son originarins. El fruto es una excelnte fuente de vitamina C. 

y tnbicn Contiene aigo ie vitamina A y B. La papaya puedo ccinarse 

ctand,, esti verde y en su eskado ticrno, o puede usarse para haIer con

servas, snlsas o pasteles. Prcluctos aceptables de papaya han sido clabora

dos p,r desliidrataci6n mediante el entatado o on oncurtidos, y en conserva. 

Se ha desarrollado algo de interes Cn producir la papaina pra usarse como 

ablandador (IoIn can,e. La producci6n de papaina no ha llegado a set una 

inidustria imrpormnte probablemente debido a quo so 'equiere una halilidad 

especil Imm la recolecci 6 n y para el secado del hitex. 
en plan-La papaya generalmente tim e flores machos y flores hembras 

tas sepa,'adas y el sexo no peeLIeset determina(0.i hasta que la planta flo

rece, inls a sois meses d,:spu6s do la germinaci6n. Plantas de(I mens lo., 
plantas clue s6lo dan flores hembras, proflores masculinas cruzadas con 

de mmis r) menos la mitad de cada sexo. Cualquierducen ma pregenie 
varie lad se puede convertir en hermafrodita (o do floraci6n perfecta), 
s61o usando polen hermafrodita y despu6s seleccionando las plantas. Apa

sexo,rentemente, las condiciones arobientales influyen en ha expresi6n dol 

y Cs mLIy importante qluo las plantas tengan buenas condiciones de des

arrollo pant evitar Ia esterililad en las plantas hernafroditas. 
Algunas do las selecciones hermafroditas ya nombradas como vane

dades on: Solo, Blu'stein, Graham, Betty, Firchild, Kissimmee y Hortus 

utili:'r variedades qluo hayan side seleccionadas o creadasGold. Es 1uono 
enl .ocali lad debido a quo la papaya es muy sensible a los cambios del 

clina. Ninguna de estas variedades es estable i/se requiere recurrir a los 

cruza mientos fraternales para mantenerlas. 
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Las semillas pucdcen sembrarse en Semilleros o directanmcnte en el :erreno definitivo. El meor sistema puede se' el sembrir las semillas ensemilleros a ra:z6n de 15 gramos por cada metro cuadrado de tcrreno; ger

minan en tres o cuatro semanas. La luz solar hasta cl neFcddha y sombra por ]as tardes, aumenta cl porcentaje dCe germinaci6n. DesptU3s, puedentraplantarse a macetas dce papel o a bolsas de polietileno, tres 0 cuatroplantas por maceta, y cuando han crecido a una altitra entre 15 y 20 cciitimetros, se trasplantan al terreno de Ia huerta, con una separaci6n dCe3 X 3 metros en cuadro. Las plantas deberin plantarse al mismo nivel, 
en relaci6n con el suelo, a como estaban en el vivero. 

La floraci6i, principiari en el primer afio, y las p antas machas o hembras puras se podrfin sacar de cada hilera de plantas, dejando s61o una
plinta, para que produzca fruto. Si se 1an dejado s61o plantas hmbras,
entonces hsty qua dejar tambi6n plantauna macho por cada 15 o 20 plan
tas hembras. 

En la zona dol Caribe las enfermeclades virosas son ser;as. No se sabesi este virus se propaga per ser,illa o por contactO, aundlue posiblementelos '.ectores scan insectos, e1 cuyo ca,,o se necesitarii till programa die aspersiones de insecticidas en forma sistemnitica. El Malati6n tiene meno.;probabilidades de daiiar al follaje y al fruto. En ]a Universidad de Puerto

Rico se esti desarrollando un programa Je fitomejoramiento para obtener

variedades resistentes al virus dcl "bunchy top" que ataca al racirno
 
superior.


El papayo responde Hien a una alta fcrtilizaci6n nitrogenada y necesita suficiente humedad cisponible en el suelo. Las coberturas ayudan a conservar ]a humedad en la tierra tambi6ny al combate dc las malas
hierbas. La aplicaci6n de cubiertas de polietileno en el suClo han dado muy

buenos resultados.
 

El ataque de los nemnintodos puecle ser serio y posiblerciite se necesite
]a aplicaci6n de DD (un nematicida) en una proporci6n 
 de 35 a 70 ki
logramos por hectirca obtenerpara buena producci6n.


Se pueden obtener almLinos frutos maduros 
nueve 0 dicz moses Clespu6S
del trasplante. Estos frutos se pueden almacenar a una temperatura de8.8°C. Debe reducirse ol miniao el man.jo ie la fruta, a fin Cie evitar 
magulladura . 

Las plantaciones de papayo tendrin qe arrancarse despu6 die algu
nos afios, peri6dicamente, y efectuar rotaciones con otros cultivos. En lasregiones con mano de obra especialmente cara, este cultivo resulta an
tiecon6mico. 
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PDASION AR IA 

4rias. fiorn edulis var. flaviearpa) 

-apasionarin desarrolla una onrediadera vigorosa quo lega a producir 

en miif o menos dos afi'q. La granindilla pirpura es comun cln los mercados 

le is rclgioncs tropicales y ' consune frCsca 0 co0no jugo. La granadilla 
amnarila, ;asion:iria, 1,architla, Cs muy 'icida para consumirso fresca, pero 
Con el fruto s' cla1ra tn julo de un sabor muy agradable que sc utiliza 

el ponche hawaiame:cido con ,,ros jut,,s (!e f tiaMS (co1im por ejcmplo 
no) y :rvc pria clalh'orat helados y jalcas. La pasionaria puede soportnr 

ligera:s hcladas y sC conlporta mejor a altuas sol're CI nivel dcl mar dc 
netros: sin Cmbarn, zambin sL desarrolla en terrenosentre 00 y I0 

11 nivCl ICI mar'. l.a 1,ranadilla morada o granadilla culce crece mejor 

a altos nivcl es qbrc cI nivel dcl mar en los tr6picos y requiere suclos pro

ft ndOs y ligeros, ricoS en materia orgaInica. 
En l-1aw\V!: 1a jasicnaria necesita do insectos p.,linizadores, sicndo efec

tivas allfIi unas abejas Ilamadas "carpinteras"; las abejas do miel son tam
bin fn iles. 

Scmillas semradas directamente Lie los frutos maduros, previamente 
serseleccionados, germinan en dos semanias. Las semillas lavadas pueden 

o m-is. Tambi6naImacenadas a la temperatura ambiente, por tres meses 
sazonada, laspIede propagarse por medio dc estacas dc madera reci6n 

cuales dcsarrollan rakces on tin mes. 
Los 1lantas so ponen en :urcoS a una separaci6n minina do 3 metros 

entr, linea y linea para que sc puedan cultivar; debido a su gran vigor, 

cinco metros entre planta y planta es aconsejable; dobenuna distancia de 

scportarse cn enrejadus de mis do 2.10 metros de alto. El enrejado biei
 

una cerca recta con dos o mis alambres; otros prefieren soportespliede ser 
dcl tipo do T coi. ,'rrotc atrovesados, pero 6stos son mias dificiles do cons

postes fuertes en los extremostruir. Las cercas o espaldaderas deben tener 
ie la cosecha. Los vien

para qlue puedan soportar el peso do Ins plantar:y 
tos fucrtcs tambi6iui pueden ocasionar destrozos a consecuencia d ]a resis
tencia ,lue oponC a pasO del viento 1a densia vegetaci6n do Ins plantas. 

evitar quo so deteriore la parto queSe necesitarn posies fuertes, y para 

va enterrada enl CI suclo, 6sna debe sem tratada.
 

so 

Ileva a cabo despus (IuC so ha recogido ha cosecha principal. Mientras sea 

necesario podar cl desarrollo excesivo de los bojucos cuyos brotes tienden 
a arrastrarse por ci suelo, es recomendNble evitar la aplicaci6n de una 
poda severa. 

Aparentemente, es necesarno aplicar un fertilizante. En Hawai so no

cositan aplicaciones lfLeltes de 10-5-20 a raz6n de 1.5 kilogramos por planta, 

cuatro vees al ailo. 

1lna poda para remo, er el exceso do crecirniento de Ia enredadera 
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Ln cosecha se hacC dejando que los frutos caigan al slielo, los cuales 
se recogCn una o dos vece., a Ia semana; los frutos debcn procesarse sin 
gran cleora clespu6s de Ia cosccha. La pasionatia parchita rinde de 30 
a 62.5 toneladas por hct:irea y In granadilla rinde en Hawai de 5 a 12.5
toneladas por hectirea. SO considera quIe es necesario obtener unns 30 to
ncladas ie fr,o por lectirea para cLue sea cosIcable. 

L;. mosca de Ia fruta algunas veces llega a constituir un scrio proble
ma, pcro ;c controla con DDT o M'falati6,n aplicadh's 'M aspersion. En Ina
estaci6n seca las ar1iias son Cia liinas y ocasionanll marchiteL ell lIs plantnas 
y Ia caida de las hejms; sc controlan C0n aspersiCnes de a:ufre Iulneera
ble. SO ha informado de varit: pnises doncle las enfermecLIdes conocidas 
como ma rchitez del fusriimn y la pudricio, do In cor,,na han causado 
dnfios, La pasionaria parchita se ha reportado como resisteIle en alto gr:do
al futsarinm, y en cambio Ia grai dilla morada es l1uy snsibeC al ataquC.
El tipo morado o p6rpura se pu-de injertar sobre patrones del tipa nma
r;llo, utilizando el sistema Ie injerto ic cuiW, pero este sistema es caro. 

DIItIAZNO 
(IPrunum permien) 

El durazno es un culitiV dCe a zona femplada. La mayoria de las va
riedades crecen mejor en zonas a 30 o 40/, CIe lntitud o en doncle las tern.
 
peraturas invernales son 1o suficientemente bajas para Ilenar el requisito

de baias temperaturas que permitan el normal desarrolH, de las hojas 
 y la 
flora-i6n en la primavera. Alglinas variedades de las razas Peento y Honey,
 
no obstante, son aptas par:i piroducir cosecha con poco frfo el c, invitrmo.

Se han producido variedades nuevas mediante progrnmas de fitomejora
miento en California, Florida y Texas que han origirnado variedades mis

adaptmbles a los itiviernos lieros. En Guatemala 
 los duraznios crecen bien
 
a elevaciones de 1,500 a 2,100 metros sobre el nivel die mar, 
pero puedCen
pruducir cosechns a alturm- de 1,000 metros sobre el nivel del ,n:ur. 

El periodo de vida latente del durazno es complejo y no sc pucce cs
tablecer un estindar dcifinido que .'-a vilido ,mr todas Ins condiciones C!
clina. El ambiente nublado y brumoso hace dobiemente eiicaz a Ins tem
peraturas bajas; Ia luz del so] y lis temprnturas aItas, combinadas con 
baja humcdad, aurnentan el requisito dCe ftio. El inhibkior del crcmiento 
ha sido identificado como "naringenin", el cual ciecrece al final del in
vieno,; aplicaciones de soluciones acuosas de "naringenin" a lis ramas de 
duraznos, en Nueva York, no lograron que se atrasara In florrci6n. Aspersio
nes para dar fin a Ia vida latente de los Arboles ha tenido s6ln unu ,ito
parcial. La .producci6n de nuevas variedades que requieran p:,co frio en 
invierno es Ia soluci6n m~is segura. 
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V\aricdnLds de durnmos que tienen bnjo requirimientos de frio son Ins 
Sta. Elena. Transval, Sharbati,siguientes" Rey Cevlan, Peento (Suc r), 

Dorothy N., Lejon, Rochon, Luken's,Pallas, Floridia, Gemn, Estella, Jewel, 
I)uarf, Sh:lil, C. 0. Smith, Angel, Wal,!o y Kakamas. Otras variedaces 

con mayor o menor resistencia n ns inviernos benignos son: Early Dawn, 

SloIaIi, Ilabcck, B3,,khara, Bonita, Cha(1on, Curlew, Doniclni, Flamingo, 

Font~tt)a, Frnik, Kr,:mki; Lucas, Meadow,, Lark, Mclba, Red wing, Rosy, Ru

biduix, S,,c.:la, \V,'Idn, Flordatcn y Flordahome. 
para injertar otrasEn g,.neal, CI Mismo dtrnzno es uP huen patr6n 

v'aricdadcs (0l dIt'azno. El albaricoquc (ochabacano) presenta ciertas difi

ctIades c,,mu, patin y Ia ciruea generalmente n,) es adecuadl por su 

pero algunos opinan que I pritUS bessCyi, Cs u1n buen patr6nCoI.la vid;l, 
ena it1o. 

n los nemtoIdos scria ui factor importanto en los tr6l.a resistencia 
picos, LJCCiand)O eliminado el almendro por :u susceptibilidnd. Se han efec

tliadO 	cxtensas pruchas y no se hnn encontrado variedades que scan com
pero resistencia satisfacjicieiincntc ilmunes al A.tque dC los nematodos, 

toria se I encontrado en Ia; vnriedades siguientes: Dwarf, Shalil, Bokhara, 

P161302, QUetta y Traveller, del grupo dce lasYi.niian, Okinawa, S-37, 

I ,'ctarinas. Para escoger una variedad y utilizarla como patr6n es Muy in

su-
Poriante considlcrar los siguientes fa&tores: In disponibilidad de semilla 


y Ia resistencia
fic;entc; porccntaie de germinaci 6 n; facilidad para injcrtar 

a Ins enfermedaudcs. 
Lis semillas deben estrntificarse nntes de estar en concliciones de ger

minar. LUas sCmi as ,Seo nbtcldrn1 	 de los frutos quie han madurado en el 

IIubo; se lavan y st.secan a Ia temperatura nmibiente y despu6s se alma
de a himcdo;co:nan ;1una temperarura 1.7'C. 4.5'C. dentro de aserrin 

se las almenmdrasdespuu; (IC doce semanas los huesos se rompen y sacan 

pnra sembiarlas a una profutIdidad de 2.5 centimetros, preferentemente 

en terrenos arenosos. Remojando Ins almendras en "Fermnte" nl 3%, du

rante 20 horas antes de Ia estratificaci6n, cia mejores resultados en Ia ger
a una temperatura de 25°C. o niisminacion. Si Ins scmi!las germinan 

nueve dias, esto causa un enanismo consideraalta, dumnte los primeros 	 o seis desmesesble. La priictiza de injerto es posible hacerla a los cinco 

se obtiene el mejor ,xito utilizando ycmns de 
puls tie b germinaci6n y 
estacas de crecimiento nuevo. 

Los 6rbolhs de durmnato prefieren suelos profUndos, bien drenados y 

libres d'. ilcali. Estas plintis necesitan un minimo de 500 amm. de Iluvia 
que se desarrollen Hen. Su trnsbien distribuida a Io largo del ni~o pam 

In raiz desnuda o en "escoba" en el inplante se verifica fficihmentc con 
cuando la plntla esti latente; el cspacinmiento nvie'no (o 61poca seca), 

X 7.5realizar, requicre, generalmente, de 6 X 6 metros en cuadro o de 7.5 


metros en cuadro.
 



FRUTALES Y CULTI\'OS DE! PLANTACI6N 73
 

Figuira N' 26. Pudricion cif6 en ci durnzno, mostrnndo masis de esporas. 
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El nitr6geno es el principal clemento quc necesita el 6rbol dc durazno; 
no se ha cncontrado tiLc Cl fosfato sea Lin requisito en cliches plantaciones. 
Algonas VCCCS sC observa una falta de potasio al presentarse Lin chrnmus
camiento dC las hojas. Si se necesita aplicar nitr6geno rfipidaraente asimila
ble, Ia mejor 6poca para hacerlo es tres semanas despu6s quc el arbo esti 
en completa floraci6n; imis o menos 400 gramos por firbol da un resultado 
econ6mico. 

El carb6n orgA;'nico SC de:truye nipidamentC por medio de las labores 
dc cultivo. Los mejores rcldinientos bajo r6gimen tie riego, se han obtenido 
utilizando herbicidas sin efectuar -scardos o cultivos, o bien con t'n sistema 
de cltivo i:itenso dCja,:do Cl hturto libre de herbicidas, combinado con cul

tivos de cob,tmura en invicrno, o er:oca seca y fria. Los pastos como 
cobertura entre los airboles de dura:n , no han dado .,.:ultado satisfactorio. 

Si sc mantienc Una humnedad adicuada para ]a planta se obticnen bue
nos reultados. Los cultivos de coberra campitel) pao" Ia humedad y nu
trientes del suclo. Las podas ligeras son recomendables, pues las severas 
le hacen mucho dafio; en California lis podas de \erano, en julio, han 
dado buenos resuiltados. 

Las plagas tie insectos de importancia en Ios Estados liidos que atacan 
a cstc irbol frutal son: Ia escama tle Sait Josj, el barrenator dlel frut,, el 

barrenadorde las ranLt tiernas N [( paomilla oriental d lia fnr ta. La forma 
recomendada para combatir al barrenador del tallo del durazno es por me. 
dio de aspersiones do DDT en cl tronco tres veces duratte el verano. Para 
c,,mbatir In escana de San Jos( se aplican aspersioncs de D.N.-289, el 
una proporci6n dc dos litros po rnda 400 litros dce agua en Ia 6poca en 
que los ir',oles estfin en el estado de vida latmerIt, 10 que ha dado muy 
buenos resultados. 

Par;, combatir la palon;illhz oriental de Ia fruta ha dado buenos resul
tados Ia alplicnci6n dc tres nspersiones dc Parati6n, al principio de li esta
ci6n. El escarabaja (Dbroticasp) algunas veces causa dafio en Ins flores 
o en los fr'otos del duazno. Aplicaciones de clordano en polvo al 10% 
ha sido osado con 6xito eni su combate. 

Las principales enfcrmedadcs del durnzno son: Ia pudriciol caP, nu. 
closidadv tde la raiz, costras y mosaico. La Pulricitn card se puede com
batir por medi. de aspersiones sucesivas de azofr'e humectable; las nudosi
dades de la raiz se combaten con aspersiones d Nemnag6n a raz6n de 80 
litros por hecmcrca, cuyo cfccto durn des nfios despl6s dc Ia aplicaci6n. 
La mejor forma de controlar su ataqtoc scria, sin embargo, utilizando pa
trones de durazno rcsi;tentes. Tmbi6n ,yoda sembrnr cultivos dc cobcrtura 
que scan tainbi6n rcsistcntes. Las costras o rofia sc pucden combatir con 
azofre en aspcrsi6n o en p %vo dos o cuatro semanns despu&s que los p& 
talos sw han caido. El mosaicm s6lo se combate por mcdio de una cua
rentenn. 
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Figura N91 27. Puntos costroscs de roia~ en ci duramno. 
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El )irhAde dura:no principia a producir su cosccha entre los tres y los 

cinco hilos y Ilegn a su maiximn producci6n ertre los nue\,e y los doce 

f1os de cdacL. 

PEIRAL 

(IPyrum spp.) 

iencn un altoLas variodnldes de pera de Ia especie Jyrus couiraunis 
recjuisito i10 frio para entar en Cstado de vida lnMten, y pOr clio no son 

con inviernos benigns. Sin em-ndecua:CVmentc :(IhIaptabls a los climas 
b:'ro, is varieliades iue' Lstain einparentadas con el )yrls pyrifolia y con 

.incl necesitan :nenoq fri, de vila laie. Frecuentemente ticel pyrs ser, 
hen Iaja c:lidal, per pr lo menos crecci en !:s 'egiones Le Ios tr6picos. 

En cl stir ie Cnlifornia Io,, perales se desarrollan a eleva.iones de 600 

ineir(s solbe el nivel del nar; en Guatemala los perales crecen bien a 
y n menuCLo se les encuenira creciendoelevnci, lils ce 1,50) metros o mis 

CI del a clevacioen elevaciones de 2,OCO metirIs sol !'e nivel mar o atmn 
nes lMYOies. 

Alguna. eI las vnrieclades recomendadas para regiones de ciin lige
r~imcnte I phado son: Kief.,r, Le Conte, Gaber, Diglas, Wilder Early 

y linetptIle, en Texas; Ins variedades Kietfer, Packham's, Triumph y Beurre 

Bosc, en Africa del Stir; la, varicdcades que se desarrollan bien en Mississipi 
y In Richard Peters; para Ins irens cilidas esson I Bahiin, Orient, H-od 

muy importante que Ins variedades de peral sean resistentes al i:61, las 

sigtiicntes va'iedaeLCs tienen bastante resistencia al mismo: Douglas, Richard 

Petcrs, Campa, Pontotoc y Pinetapple. 
En In :ona subtropical se considera al ti:6n Lie fuecco como Ia enFerme

dad m is daiflina en los peralcs; las vnriedcndes q[ie el sCgLida se menClo

nan tienen resistencia parcial a esta enfermedad: Kieffer, Orient, Pineapple, 

Garber y Rich,.: Peters. 
La roya del man:a'- y cipr&s puede ntacar tambin al peral. Las va

riedades Bosc y Waite son ',cilmenie atacables p, r Ia enfermedad cono

cida con1o "hueso de piedra" (Stony pit) y no del,en cultivarse donde Ia 

e:ifermedad es conn. 
Mtichas 'variedades ie pera no puCdCn autofecondarse y necesitarnin 

otras variedades parn IuC Se Cfectie In polini:aci('u cruzada y pueda haber 
ires irboles defructificacijn. Esta oia variedad neccsita estar a lo mis a 

es d 7.5 a 9.0 metros endistancia. El espacianiento entre aimbol y a6rbol 
cuadro. La poda no es necesaria para In producci6n, pert, puede necesitarse 

pra controlar In atura ie los iroles y n atencrhOs suficientemente bajos 

para facilitar In cosecha. Ai,.unns variedades mejoran con Ia poda. pero 

por Io general los mejores rCsultados se han obtenido aplicando podas Ii
geras y moderadas. 
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Figuiir NQ 28. Picaduras de ap~ricencia V~tvlaenIc pcris de la variedad Thwc. 
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En general, no sc ha necesitado Ia fertilizaci6n tanto como en otros 
cuhrivos de frutales; Ia aplicaci6n de nitr6geno en exceso provoca in des
arrollo muy \vigoroso de In planta y la hace altamente susceptible al ataque 
del tiz6n do fuego. 

Los ricios son recomenldables l:,ara asegurar la humedad adecuada en 
el suclo, principalinente al final del periodo de desarroilo del fruto, cuar.do 
Ia Cemand:i tie agua atmeltce fuertemente. 

Los trips del perai atacan ins ycmas floraks v los frutos pequefios en Ia 
primavera y puCcn arruinar las peras. °'ti,:deti controlarse efectivamente 
por medio de asersi. es die DDT. 

(I'Iper nigrum) 

La mayir parte dc In pimienta del mundo se produce en Ia India, 
Sarawak, inconesia y Cey,;m. La pimnta es una planta Lie tallo lefioso, 
trepadora y porenne del tipo Lie las rifi,7. 

Las floros son pequefias y gencramllente unisexuales (planas di6icas), 
aunque frecuentemente tambi6n son pol,.amas. Las espigas que contienen 
los frutos son de cinco a Irlint., centimeros ie largo y las [nyas son de 
color rojO cuando est/in maduras, y cuando est:in secas son de color negro, 
de m~is o mcnos 0.3' a 0.6 cenritmetros do diimetro. 

Es necesario desarrollar pruebas d- adaptaci6n y de producci6n dc va
riedades para determinar cufiles sonIlas mej6res para Lin determinado mcdio 
ecol6gico. Las variedndes que se desarrolilan bien en Sumatra son: Lada 
Koritji, lda Djambi y lad Belanitung; las variedades que se de.arrollar. 
bien en las Islas Lie Bangka y Billiton son Ia Lapong y MXmitok. La varie
dad 3alamcotta crece bien en PIuerto Rico, pero es atacada por Ia pudri
ci6n Lie ]a rai"; en la India crecen lien las variedades Kalluvalli y Kal-

Ialain cottal. 
Las variedades Sumatra se cutivan para obtener pimnienta negra y las 

variediades Bangkmn son paia obtener pimienta blanca. Otr's variedades 
que deben ser prolkdas son: British Indian, Cambodia y Atjeh. 

La pimienta prefierc suelos buenos que est3n bien drenados, y dotados 
ie alta precipitacin lien distribuida a lo laro ie tdo cl aFim, a fin de 

obtcner alos rendimientos. 
Se usan estacas Iar1.la propagaci6n y sra tienen unos 60 centimetros 

de largo; se entierr:n mais o mcnos sus dos terceras partes eni hoys de 
60 X 60 X 60 centimetros en s1ts tres dimei.riones y espaciados 1.80 X 
1.80 en cttadro; se colocan rodritones o postes cerca d lh's hoyos que se 
utili:aron pnra plantar las estacas a fin de proporcionar soporte a las plan
tas, que son eredaderas. En cuanto las estacas ya brotadas alcanzan 1.35 
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metros, se colocan en trincheras hajas para provocar cl acodamliento; posteriotmente se ralean djando entre dote y quince browes o p!anta:. Lasflores deLm vtrarecer despuSs do 18 meses y las primeras Cspigas tile con
tienen los frutos se eliminnn en cuanto se hay:in forrmado.

Las plantas llegan a su compcta irroduccikn ctiand., tienCen CInCo 0seis aios d1c vida y cont iran plrodtciendo durante l.' ;'I oquince S, naIs menos. El rendimiento pr'm edio varia en mcdio kilo-rair y 4.5 klogramospor planta por afio. En de quc ci devista ataque los ncniCIItodos puedeIlegar a constituir Ln problema, lo mejor es utiliar estacas qile es.t6 fibres
de esta plaga y aprovechar terrenos que tambi6 estil li'res te ietn;:tos.

S61o se co.echar,'n frultOS 1andtll'ros, Lile se am1ntlin rzilln para quementen. Cuan.d', las bayas se han 
ter

piUv'sh" negras se pueden senirar susdeespigas y,los Irutos se ndr"In solbre esteritas l sol. Ciacuenta kihotranos
de bayas rinden m1is 0 menos 18 kilogramos die pimienta noizra. Las kIyasmejores \ Ia'; mis maduras se utili-an para producir pimienta blanca. EstasSe ensacan V Se 5tIt.i.rj1en en la corriene duralnle una./ o dos Semlanas,hasta que ,,ponen linndas; despuI1s se eSCarifican paIN quitaiIs liapulpay luego se poneri a secar. Cincuenta kilogranmos iebayas f:'escas producens6lo 6 kilograrnos dc pimnienta blanca; sin embareo, prcio Lie Ilaiimienta
blanca es superior al die Ia pin-lienta negra. 

ZAIPOTE ,AIA'4NES 0 KAKI 
(Dliospyros kakl) 

El zapote japj n6s es comljn en China y en el )apcn, de donde cs nativo y ha sido pr, pngado en todo el 
 mundo en las retiones sUbtropicales
templadas y en ti-vras de altura del t,'61pico.

Es al ptiILcipio till die crecimit toarbLsto lento, per',o lcan:a una ailtura de entre , 15 metros, con Lin tronc, fuIer,. de un0 13 a 35 centi.
metros de diilmetr). Lns plantas son diicas y ,as fIoLrs son tnisexuales, rcroalgunas veces son birexuales. El fruto es de form:: oval u obtisa,-.nte
cuad rngula r-globesa; su color puede set an1aril o-vc 'dso, amarillt, an1aranja-o o color'ead Cie rojo, y 1a pulpa cs dulce. Las scmillas a illid eStan,
abortadas o hay d,. dos a ocho, de forma ovoide-bloma, aplanada de Lin
lado. Aigunas variedades son astringertes, rnientra.; cl frutc no Ilcta a
madurar completa menle, Para ci 
 ben desar.ollo de los frutos s¢:necesitO 
polinizar y fertili:r.r adecuadament.e,

Las variedades sin semilla icn tn color alarillo o anaranjado, conpulpa firme y tin sabor similar al del al.ricOquCe chabacano; producenfrutos de taiafio normal sin polini:aciun y se culti\';a m:!is comtintnente 
que Ins variedades con semilla. La mejor variedad sin semilla es ]a Tane-Nashi. Las mejores variedades con semiii as son Ia Hachi .a,Firiyugaki, Oka.me y Tsinu. Es necesarina la presencia de irboles machos para la polini
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-a'1661 y (ItIc Zainix1S 001reC7.an al niisno flenipo para obtency una buena1 

El zapici jnpo'ncs crece hansta a 32' de latitud Norle y ]l-unns w'aric

dades rcsi.-teri temperanuraS ~LC1.SC En las, :onas tropic.aics so reqUiere 
para-: SU dc ;rrk-'Iio una :1tituR cinil Mar deC1,OC 00m "I Cro-Ahr JCi 
tn:is. Sc rccom;,'2ntda 'na esta 11i111n 11Unul SUCI tO, rico, hlen drenadoW 
Y COn tiiicicnlc mai:1cria Ireaica. Si In p-rccipiunci6n p1L1iuvia es insuificicitte, 
ence101Ls Se 1rc"'t icnt.4 ei ricegO. 

La pip c~nSo efect ~a ror 1medjo de ciRitiponeS Lie rniz, injermos dio 
y('11n: 0 LIC pIa'llPedon titiliza ise comb t, rnCs proplo -al'Ote japofle1s, 
ci persint161 iML~TI,(ili o' CLUaltuier otra '-Cl grt-ipoL LIc los DioslrOs. El 
patr6

Ins 
n COoIdO co 

:z'nas secas. 
Ci noinbr'C de''at-r C11'eniigh~s se prefiere para 

L~os ari'ol ifos die Seif, emteral menl eSeCriafi en boisas de polietileno 
Nroio C,1m111. iirbolcs 

SOpuede'. p antar 1 un1 dista ncia de 7.5 '-,7.5 metros en .- 101r1011 deC
fitlilk-. La:coschaZ- ',C inlicia a,lOS ti-cs 0 cua'tU, :16os. 

1'la po0da de f01rmack-i6n1 debe iniciarse en 6poca temprana, pero dcspu6s 
st~lo se !iace pat a miar las ramas secas v las ramas entrecrumadas. E in11Y 
imp'riaiuc coiatir ins mins hieri'as y fctiliiar h's irb'oics. Ilacen faita 
pruci'as die fert iliiaci6ni para1 determinar1 CLiAi CS 1,1;,IpiCcachMI insCC,"110ntica. 

La-.S frLUtaS S01n mejor calid'ad e OSC611echan estado, tic 

para injertar " se puedle injertar en a en el LOS 

tc cuantlCO enS11 
Comn;11I'ict ,dUrcz: y debon guartlarse cn un refrip,0raM10r. PuIeen sen cose-
ChadaIZs Ui:OS dim1 a11,1S die SuI compctaC Mal(Iluic: V en~tonces "e Licben rc
111ja1t dunante veintintro honas en una SOIiici11 ligera (". agua Con Cal, 
para qUitailes ia astninge-ncia. Los frutos Sin semilla son mcnos astrin-en
yes qule hV, CqUe t;Inen semilila.-S cuandO SCC011.11 aitcs de la wMadure: 
compicta. Los fItitos Lie !:, x'ariedad Farpcin pueid-on concs- CuanIdO 116n 
eS6an eRdes Y dIMro. 

Se comen como fruna. freSCa1 0 Ser-Vidos COMO pmr.A nsVeces se 
ciaboia put-6 y se 1tili-ia 1ara ponorlo soblre l's hoiah's k' en lo1: pasteics. 
Tambihtn So ud hacer una conserva cxcelente, y niermelida. Los chinos 
secan in fruta y le lia11mn 'hIios'' tic zzaote jnpo-nts. Los frt0ose tucen' 
a1 V,-a1-1i1 hasta1 (ILc So suav1i:',n1 Y kitspuj11s Sc p1onen a Secar at sol. 

NUEZ 14I11 
(Canzariuni ovattans) 

El Airbol de 11aflue: Pili crece gcneraimenic hasita una aitura tde 20 
metros. Es tin irbol tropical que no tolera n!:!inis ligern Lelada. Sc dimirro
han en lns FI ipinns solamiente -. cievaciones sobre ci nivel del mnar no nm
yorcs tic 300 mectros. Una especie muy afin, In Canariznn communlt~c, es 
conocicia como almcndro do Java. 

http:001reC7.an
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AunqueC In reproducci~ti por semilla prosenlta ula grii varizibjlidid,todavin no Iay V'ariediades comerciaies. que so Il~min propa,.idki.se )LuCCIpropnoar saplij'or Inedjoi Lie inlertt' die ym epti e'~nrinentC SC reprodu.IjCe por senuila:. Quebraa11"dO 1I1eaSC0aja de his iil ~ eacelera su germnnici6n, pero se sutreduce vanaijiidad.
La CSpeCie es diia y fiorece en mcimo t'sermina les dwu rat e un Irpcriodo. El ovario tiene SeiS 6 \1110S, per' 111 ICHlosSMO JO' ciC 114nl'Iaenl unal 1111C.. \U' 0i~ImenlOS dei 12 il 10 ',, del trw,' es ailmend ia, ricai eigrasa (75'," o miiis). La tile: Pili pairece set, n;S dit C~i\va LIjue t'iras IuCCeS.La ciscarn es gruesa y' dura', y' cules LtIchrArlo. LaI parte exterior do litfrta, que es comestible, sc qu1.it M eitdiienaa PC li a. enteCIa1u11-1temperattura1 de 40'C. it 50'C. 

E3INA 
(Annamns 4-40114).413%) 

La pifia CS Linl CultiNVi amn11i1ljaete cono0cido enl !."; tr6pico. lvljdo so sieml'ra en escala comercinl.amnu
 
Us rica enl azucares 
 y CS una buenla luente die vitaimina A, B y C'. Tambic~n con iene bro mel in, qute "~VuaaIdizC rilrMa. car nCS. I.; 14:11maOs her'kicea y es 11u1Y frectuenli tite pre-CSeneIuCIVn LaS SciS V;I!iedadesICpi nci pales So n: C.ynt COIVut ri't0' 'MICra CSe,C0IISti1V. 1e1I\'a neCJdd prilncipa!l en Wtxieo \ enl H-awai; (beZouti, a: 1m;; gaI, C ClII! iVa mlIoII e0Pu~erto Rico; Reiua4, f'et;. teiia (die tinl kilogwaiok " k Veral'IMmo y mciJ :.Peso) es d;Ic ' InaclidaId para el Imeiv;ad frl"C,'; :s)L, R~oj , pil, a ' bin nca, alcid a ' Lie tia ma fio in!er1IikNt; 'C~I iItIIIIIicC, 011 s~lo (IcIikaL t, pI , Ilqueia, con pulp-a die color~i amiillo-j.Ilido: deirc1h 1+11w.1I piilpay hlojas lIsIs. Oil-,as variedad"es st'n !I Aluch i, I"11. de azlicar u, Iliua' y

Francis1 -a. 
Lai propigaci, n S fecli ivpmemdi,' de IlijtieL, It'S CLIeCale aoia1-0can despinls deo Ia1 frcati Se haI de1anIII\A sel CS Ly.:I S dej11:ar :10 semana o mis a finl le evitalr queCS,e pukdtran1 il mbah
Ell PuCI to Ric., ]a rnejor 6poC'! pat tectui a ial ah CS enl VIverinio. Pama combarir I gallina ciea so iplicai Al~r cin mnmwpi oporci~inde 2.5 a 7.5 kilogramlos por hectidiea enl -100 a16LV ii tws do :Igia.A Ia tierra so eI d1c1: illtinI e despvtLis' aracIdO de 1:1a !'IiC:IiiI ylas pilantas so pondirin unma separaci~n die 30 centimetros ui atie otralenl doble hilern y la sepairaci6n Lie Ili a hicra Lie 00 Cent ICi'O.S,dejatilOunIM cNlle Lie 90 centimetros Cntre catda pat LIc hileras.

Enl Puerto, Rico se ha encontrado que e,, mejt'r efectuar wvm Solal aplicaci6n Le fcrtilimmet nitrogenado y, potiico cuando esto s;e necesita, aI ra:6n.le 300 kilogranmos do nitrogeno y 100 kilogramos die potasio peir hiect.1renen lugar de seguir ]a prnictica de dividir enl dos apiicaciones estas danti
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dades. Si sc hacen aplicaciones mayores de 56 kilo;ramos por hectArea de 

f;Ssforo, reduce el rendimi'nto y baja la calidad del fruto. En Australia 

Sc recomienda una fertilizaci6n que tenga una proporci6n de 10-6-10 para 

]a pifia. 
La piiia Cs muy sCnsitiVw al ataqtLc tie los nernitodos, aunqt:2 ]is va

riedades tie races largas corno ]a Natma Purnambuco e Htilo son mAs tole

rantes a este ataque. Sc ha estimado On Puerto Rico que con el uSo Cie ne

maticitlas sO pueeIC Ilegar a doblar el rendimiento tanto de fruta como de 

brotes o hijos, utili:ados CstOs tltimos para la propagaci6n. 
1:1 combate Lie !:-i malis hierbas es un problema muy serio debido a 

las espinas qoe tienen hs hojas, las cuales dificultan el deshierbc a mano. 

Las hierbas de hojas anchas SO pudCen combatir y domin, r por unos 3 a 6 

meses por medio de iSlX;p'Siones de Pentaclorof- 'ol (PCP) a raz6n de 12.5 

Wiogramos de ingrediente activo en 2,000 litrs d agua por hectfirea. Los 
ozacatos pudeCLn combatirse con al-icaciones de 125 kilogramos d- TCA 

50 kilogramnos de Dalapon por hectarca; pera cualtuiera tIe los tios puede 

dnfias las plantas tIe piia, por lo que es mejor -plicarlos entre cosechas. 

Un ti6n o quemn: tie I ul, eCs causada por la escama Fseudococcus 

brevipes Lue is horm1igas ievanI hasta ]a planta. Estas hormigas se pueden 

combatir por medio de aspersiones de Aldrin del 0.5 al 1 por ciento. La 

escama se combate con paratitn, CI cual debe ser aplicado s6lo por personal 

experimentado. 
La floraci,'n peC set cstiniulada por medic de aspersiones de hormo

mils o menos entre los 8 a 12 nas aplicatIas sobre la corona de la planta 
meses despu& de la siembra. 

CIIIUELOS 
(P9runum alle!na) 

DO lis varias osl'ees de ciruelos, el ciruclo Oriental 0 Japon6s Prinus 

salicinas son los que necesitan menor cantidad de frio y producen aun des

pu5 de inviernos benignos. Sin embargo, si requieren algo de frio y sO des-
On los tr6picos. En Guatemala el ciruelo searrollan en los terrenos altos 

da muy Non a elevaciones que varian entre los 1,350 y los 2,250 metros 
cerasobre el niv del mar. Otras especies de clima temIado son Primus 

sifera, Prmm.," occidentalis y Primis texana. 
Algunas variedades que prometen para climas con poco frio son: Santa 

Rosa, Mariposa, Hollvicood, Brilliant,Marvel, Oxbheart, Redbud, Bruce, Meth

ley; Bests Hybrid, Wicksor, Kelsey, Satsuma, Beauty, BIurmos.a, Duartc, 

C Inca. Muchas de 6stas se desarrollan mejor si ocurreRedheMnt, Shir,0 
producci6npolinizaci6n cru:atla con otra variedad para obten-r una buena 

de frmto. Solamente las variedadcs Beauty, Methley y Santr Rosa son auto
a las regiones de inviernosf~rtiles. La especie Prunus texana se adapta bien 
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bmignos y puede constituir una cspecie de valor para probar en los tr6
picos. Los frutos son pequefos y aliuunas veccs de sab oi fuertc, pero se 
cruzan fficiinente con otras esplecies y puode ser dIeviior para producir 
hibridos par las rcoio1es suhtropicaICs. 

El ciruclo generalmente se ijerta c. r1 d, durk:lo, y s011trOteC pre
feribles las vari:ide. resistents aI ataque dC lo> iem;'1ods. l.a variedad 
de ciruelo Mariacna constituyc uI kien patr,n icitente al atalqtue de los 
nemitodos; tambi6ii ia variedadcs Ie tiUran, Shali, (0302, S-37, ()kimmca 
O Y111111u11 Con1StituyCer buenos patrooes :il qUc losre,;,tene> i at Lie nenm;'a

todos. Generalmeme se inierta cl ciruelo en patroreS de variedIdes de du
razno resistentes a lo.; nem:itodos o sbre patrn dr cirtCh de 1n Variedad 
Marianna. 

La plantaci6n se establece en el periodo Ievida latuntc Ce Ia phlmta; 
se recomienda in espaciarrientO de 7.5 '.7.5 metros en cuadro para las 
variedades grandes y para Ins viricdads como hi Kelsey 0 ins pequenas 
una separaci6n ie6 ',- 6 Cs jidecuada. Normalmente e!ciruelO oriental 
se planta a una ;eparaci6n ie6 X 6 metros. 

Inmediatamente despu6s ie1i fh,'aci(n se debe aplic:r mit fetilizante 
nitrogenado. CuaIIdo principia la maduraci6n del fruto sc recomienda una 
aplicaci6n de 1 1/2 a 2 kil.oramos por firbol d sulfato Iemoni o ina 
cantidad igual Lie CUalquier otro fertili:ante minioenado. La aplicaci6n de 
riego debe ser en forina moderada a trav6s de la ipaca iecrecimiento. 

Cutivos de abono verde o Lie cobertUra se pIedICen sembrar Jurante 

la estaci6n en que la planta pasa por el estado ievida latente, pero mins 
adelante se establece una competencia por nutrientes y por humedad. Las 
arafias rojas que atacan Ias hojas del ciruelo pucden combatirse con 
Malati6n. 

Las ciruelas generalmente se cosechan cuando principian a madurar. 

Las variedades Santa Rosa y otras, pueden madurar bien despu qcue se 
han cosechado suis frutos cuando tienen un color paja, amarillo claro. Esto 
permite que estos frutOs puedan Ilevarse a mercados distantes antes quc se 
pongan completamente mad uros. 

GI ANADA 
fIunlea grna-uim) 

La granada es una fruta subtropical muy popular. Crece en muchas 
regiones subtropicales, especialmente en la regi6n del Mediterrnint, y en 
Am6rica del Sur. Esta planta es Lin arhusto quc I'cga a crecer a una altura 
de 1 a 5 metros. Las hojas estin dispuestas opuestamente y a menudo den
samente amontonadas en pequeinas ramitas axiliares. 

El fruto es una baya graride y globosa, iecolor rojo brillante, verde
amarillento c blanquecino cuando esti maduro y coronada por un ciliz 
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qC mide d5 . a S cenmetros Lie diamleiro..- fruto estl Ileno ie	semiilas 
de colordUras y ajigulares, 1s cuales estan cubiertas de una pulpa jugosa, 

o, 	 qLC es icidas y astriligente.rojo 	o rosala 0ianc-amari!lentiaI 
La granada se dcesairolla ,nejor en los tr6picos a elevaciones inferiores 

del 	 mar; pueLlen crcci en terrenos 
a los 1,000 inetros sobre el niv'el 

largos, calicntes y secos, igutlmente en aeCC 
con 	 inviernos frios y vernuns 

y secos. En la 6poca tie maduraci6n
llOs ilUe son ConltinlUalete calientes 
decn ocuiir temperaturas alhas. Una temperatura minima de 9.5°C. no 

Cs,a dliIOS sCVCl'OS 1 in pilantR. 
migajones pesJaos y prolundos. Puc-La .:1:'nada se dCsarrolia mejor en 

a 7. Loi plantones puedenl Cspa
de crecer en terrenlos co:I tin p1-i cCrcano 

eln forma de sCto vivo
ciarse entre 3.6 y 5.5 metros, pero cuando Sc piantar 

1.8 a 2.4 metros. Cuandolos matronCs en una separaci6n, entrese pondrinm 
o recorta aIlti'a ie1is 0 menos 60 a 75 

ya han enraizado,s-e poda a una 
van 	 saliendo se selec

centiletroS dl suelo, y ell Ctuanfrto lOS nuev-,s brotes 

ietres a cinco ramas Hen colocadas para quC constituyancionarfin dejando 
d- la "armaz6n" se

dei 	arbusto. El tallo principal y las ramasIa arma:on 

mantendran1 limpias de chupones en todo tiempo.
 

La poda despus dl tercer nfio s7 lintiarai a Ia remocion sistemitica 

Lie tolos los -.hupoes qiLe Se desarrollien proccdentes Lie las raices; sc qui

]a poda todas lis rama: real dispucstas o cruzadas, ns[
tarin tamhinl con 

como las muerlas; esto se hace dCspicU s de Ilacaia Lie las hojas.
 

mejor
La propagaci 6 n se ileva a caho por semila, estacas y acodos. Es 

estaica a fin de obtencr ;irhoIes ie alto ren
usar el sisi tena dCl Icodo o Lie 

]a W,,ITrfIil, con frutos gran
dimiento. Las variedades m'is populires son 

de. quLe tiCnCn an diametro tie 12.5 centimetros; Pj)Le'r-SheIl L1eC tiene una 
may jugsa y Lie sabor duice y aro

cascara may delada; 1i Spatish Rarv, 
es importante comercialmente.m'itica, y inI'rlle o l"1rple' Seeded, "que no 

Los firboles empiezan a producir a los ties 0 cuatro afIos ieedad. Un firbol 

Hen culiVado, en sU compieto desarrollo puede ,-endir anua'lmente 100 a 
sido po dado adecuadamente.

200 	kilogramos de fruta, siempre clue haya 
variedades deben see cosechadosLos 	 frutos iela mayor parte Lie las 

abran o partan. Siem
ates de su completa madtuiez a fin de evitar que se 

arrancan praa separarlos
pre Se cortarn del f1irl'ol con podaderas y nunca se 

en papel tie seda
Cie ]a ramai. Se clasifican por tamafios y Sc envuelven 

antes die empacarlos. 
La granada es una de esas frutas quCCcspu 6 s de Ilegar a cierto estado 

en frios en los cuales
iemadure: continia sazonando guardada almacenes 

puede guardarse por unos seis meses, y mientras tanto la calidad mejora 

y ntdquicre tin sabor mis agradable 'irico. 
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11AM1U1JTAN 

Al rambutan algIIas vecCs sle I llma "LycheC peludo" dCtbido a l.s 
pequefias proyecciones parecidas a cabellos que solresIlen del fruto. El 
rambutan es Lill lirbol de una aIl ura que varia clrre los 15 y los 24 metros; 
las plantas son di6icas y las flores ticnen cinco a oci , est am1 e IaIorcn 

seutdoestamnlres lmacho y ie cinco a site II n Ia mbrlI. Sn [tuto Cs Ina 
drupa representada 1o," Lill tulR,1culo en Ia base. 

Estos frutos son de color rojo o amarillo ci hei to de espinas stravcs 
en toda su superficic y sI tlmafio varra entre los 2.5 a 5 .elntimetro. de 
diimetro. El rambutan puede desarrollarse bien en terrenos de poca ailtira 
sobre el nivel dCel mar, en los cuales el Lychec no crece Hen. L.as varieda
des mils com'ancs ,n el Lejano Esi; soni ha L,'kl,,,,kboos, Sv.ioatjon, & en
jonja, Seetangkooil, Sec'eikeng V 1a to. Err \ista d( 1 ILe s plaIi
tas son -I6icas, Ia p1opa0.Li 'lobe10 Cfectua r. or proced'it cnos asexa.
les. Para Ia producci6n de padones 'aa injCr' a Ss H'an an las semilaws en 
bolsas de polietileno de clo, negro. Dos st.ianas anres de efcctuarse c1 
injerto se preparan las estacas qUiti:klolcs Ia.; hojas y dleiand) biel cicatri
zadas las heridas ocasionadlas por el retiro ie la hojas. La iniertaci6nl dehe 
efectuarse dlurante Ia estaci6n Iluviosa y a,17es (IC Lvanrarse Ia cosechaICe 
los irboles tie los cuaCs van a aprovecharse la-I ,6"as (' yemas para los in
jertos, o bien uno 0 dlos meses (espus ie lcvantada Ia coSccIa. Puede deC
tuarse el injerto cuando el patr6n ya tiene tin aflo Lie edad, usando ma
dera sin peciolos. 

Los irboles injertados se pueden Ilevar al terreno dLCfinitivo en Is 
bolsas dc polietileno, qUe sc quitan antes d plantarse a una distancia de 
9 a 12 metros de separaci6n unos de otros; si las plantas en Ins lIld s de 
polietileno sC empapan suficientemente, Ia tierra sC adheririr a ias raice
y el trasplante SC facilitari. Es recomendable el tIso Cie fertili:antes nitroge
nados, pero deben efectuarse antes experimentos para determinar si esta 
prfictica es econ6micamente costeable. 

Los frutos frescos son excelentes, pero algulnas veces se cocinan o SC 
elaborar conserves con ellos; en cuanto a sabor, pueden compararse favo
rablemente con el mangostino. 

FRA31BUESA 

(Rubux albetenm) 

Las plantas de frambuesa son de c!ina frio, pero hay una variedad, II 
Mysore, que se desarrolla bien en las zonas tropicales en terrenos Lie Cie
vaci6n media. La variedad Mysore proviene de Ia India y tiene frutos negros, 
semillas pequefias y es resistente a las enfermedades. El Rubts albescens 

http:p1opa0.Li
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crece hien en Florida y . ha informado quc produce uos 400 frutos por 

litro. La framibICsa do Qucenh,;lnd kAustralia) se desarrolla bien en Puerto 

Rico. Estas variedades pueden aprovecharse para cl consumo dom~stico 

o para el mcrcado local. 

Iu1SEb;LLA 0 JAMAICA 

(1151sevus sabdarifin) 

para el huerto caseo de las regioncsLa roscila cs una buena pIanta 
como substituto de los arindan,,s. Los cilicestropicaics y los cilices sirven 

S'.,I ( color rojo brillar,;e y ficidos y pueden utilizarse en consrvas, gela-
La fibra setinas y rerresc,,s; las hjas se utilizan cocidas c91m verdura. 

rosella ,s n-,uy prop nsa al ata,itilizv como el heiuf (especic dc yute). La 

q(41_ de los nemitodos. La prpiaciL n so efect6a por medit de semilla en 

manera similar a la ocra o guimbombo. 

IIJLE 

(Ilevea brasilienils) 

El irloidel hule pertenece a la familia ie las Eiforbiiceas, plantas 

cuyos requcrimientos parn in buen dCsarmoli) son hastante exactos. Antes 

cie iniciar" cuahiluicr p'oyectotie i-,Ialtci6l de hule es bueno que So cstu

diCn cliidadosa nent e las condiciones dCel mercado mundial del hule. 

El huIlc natural tendri que competir con los nuevos hules sintticos. 

la molceula dcl hIle Silt."tico Cs igual que a nol11cula dCl IUle natural 

en1tod, los SpCScto y !os coi)sumidorcs conri a rnIl cualquiCra de los Cds 

produclos dependicudo sk, de cufil de los dos es milis harato. Es posible 

que Cl ittle nat ural puLeda competir con el huile sint6tico en ia actualidad 

Si So cultiVa ci ICI tigar adCcuado, con una administraci6n eficiente y utili
que sc tengan disponiblesZlndo las V'ariCdades di Il:"S alto rendimiento 

al presente CH cl mund.1o. Es niy importante tomar en cuenta que cl cii
siete af-ios para LjuC los irboles esten on condicionestivo de! hule recCsita 


de principiar a pikl'ucir ci litex.
 

El irbol del lulL necesita tma prccir-,i{acion pluvial de 2,000 mi. por 

In menos, biln distrilhuida cI todo cl ai,. Las Iluvias podran tener lugar 

tardCs ut11.11-111t2 fin de que no i;otei'icran Con los traen las o la loche a 
I.os irboles de hulic puclen cultivarse enhalos de Ia ext racci6,m del littex. 

varie entre los 200 C. y los 27.7:'C.; -! terrenolas :onas cuya temperatura 
debe tener buIen drenaje y no estar propenso a inundarse; Son ,'el-.ribles 

los terren s pianos o ligeramente ondu,lados. El 6rbol de huile no crece 
dce a superficie elebien en terrenos que tengan una capa fretica cerca 
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vada; sin embargo, aquellos terreno:; :Lue tengan una capa frefitica ris 
cerca que dos metros de la superficie delle,'reno, se exclui'irlh. 

Las tierras propias pa'v el cuhivo cel hule d.l-:dn Set "riles, ffciles 
de desinoronarse, profundas, Hen oXidad;,s y'con una riacci(n ,icida utie 

varie entre 0'H 4.0 a pH U.S. Es p-eferilbc n, piata huh. en teirenos a::o
tados pot c! viento fuerte. Los terrenos 1,oclizados en ca:, a:o,.adas por 
vientos modurados podrin utilizarse en el cultivo dcl hule, siempre y 
CULando se planten cortinas rompc-vielt s pi-,ri,,oleccilM. 

Solarnente sc utiliza,'in clones de qho ,endirliento en vista ie tilc 
estos rinden tis que los -iCiolC que Ii,'Vicneil ie rtcprodlucci, por se
milli o por medio de hibidos. 

A fin de determinar los clones ticn:?. ato reirdimiento paa utn iLiea
 
determinada es n,:cesario efectua" exprerms. PuedC probarse Con clom s 
de las variedadcs GIJ-31 y GT-71 I qtie rinden satisfacoroiainnIte C0n 

Guatemala. 
Los clones si.uientes . len scr plotA,,hi ell tdaS hs nuievns Areas: 

GA-308, GY-26, GU-49, 1i-iel 1Iv !I:ri,cl 2,RRI-501, PRI-502, RRI-503, 
RRI-504, RRI-505, RRPI-50o, U\,-507, RRI-50 , 0,RI-509, RRI-513, RRI-526, 
RRI-527, RRL-600, RRI-605, RRI-06, R161-007, TR\!-o14,PRR-628. Los clones 
ante-, mencionados se peden obtener ut hi E;ticin de ltiodUcci6n de 
Planta,: quC lts EstiaOs l.nidos tienenCIble idl en \lai, Flr1id'. 

Aigunos Iuga reses in libres de Ia entern,.:lad conocida como ti:6n de 
la hoja de Am&ica del Sur, ocaionada por clIl),lti,hllla 1lei, y dehen to
marse iodia clase de precaiciones par evitar qe esm enfermedad se tdes
ar'olle hlas ,'euoncs hires de ella. 

A fin Lie conta r cn una ftuente Cie ahast,:c1 I iento de material pu ra in
jertar, se clehen esmlccer viveros en las .ona. dondc ban de injertarse 
lOs 1roles j6venes. SerLIa desCale injertar los tocones en el viver,. I.as plfin
tuIls producidas por semill:t se trasplantan a camas dIe viV'e' a una dis
tancia de 15 X 30 centihietros, con na calle Ce 90 centn et ros entre 
cama y cama y en estas camas se deja Clue se desarroilen hasta que In 
base de los -ir'boles tcil'a tLos 2 centimetros Lie di;imet'; cltoCeS estos It
boles se injertan con material clonal Ciealta calic!id para asegurar altos 
rendimitntos y un nics o ail,,,odlespuC6s mis se corta el tronco, tin poco arriba 
del injerto, y se triasplantan al terreno definhiivo. 

Las plntaS SLeCCionadas p-ra ser ill;trdas se separan en cL1vivero 
a 90 cent imetros una de otra y por !.20 metros entre lhIe'i y linea Cic plan
tas; luirante el primer afio s6lo se deja crecer una pinta o 'allo. Dcspu56 
se dejan desarrollar dos o tres brotes. 

La habilidad para injertar se adquierc s6o por medio de ]I pricticn, 
y por clio se recorniencla lue Si una persona quiere aprender a injertar se 
ponga a trabajar junto con otiro injertador con expcricncia, por varias se
manas, a fin de qule aprenda todos los ardidCes de estc arte. Un injortador 
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hbil JuIMd injertar die 100 a 150 :'irhc.11 idin C0lun prendirniento de 

tin 80 ,!90'% di iijeilrts. 
CuMndtl IOs IjoralIOs Csi iil en condicionCs sor tra:pantadosIrhirl:, oIC 

So 111rn loyos do (,0 . 60 cnt mtrts l nivel dclal terreno dolfi~ii!ivo, 
suci IN'triinnr Ln 40 " 40 cornimetros cii el fondo dl lucco, que 

Los hoy,sse lenarainteIIIrii tlna r1rifuntliddnd lmli'in do 60 centimetros. 
cI en noenhoeon qucse rasp'lnntencn tirra su perficial d,' bunLa -idadci 

1, C sL'rcoomiciinda uin doiCmidad icpianaci n d- 400t'oliCs ilIjcrt'Idos; 
10 C01m161, i ciloncos sora:irh'ircs pIoc ll-rcn, uC . rCtlIri6 oc uno 

>5" metros Lino de otro eon cuadro. Posiblomcrnt, In exporimenncidn die 
moi6ln sob:c !: conwii\cniia dc ,loptar espaciaiaiintos i:is cork s reporte 

interesantes rCsuhadOs. 
ii 	c sol qc pqticfi,,' r Is hul CSi",lI doS

arrolhIdO, Cs rocOiCindI)IL pintni I,',ria jitvaltica dutante in primern 

Cstacioti:61l1i .S:, 

'uraniicclp ritdo ol 0i,,; 

i dospucs del trasplante. Se scmbrarninmis o mcnos 20 

scmilins i:ntin anillo ie90 centi mctros, trazado al centre dlic andro for

manlRdo po) C:Ildln ito 61 'hoics. Scml'r1:da n!semilIa ieost mneo- no-I 

cesitari innis ,)inohs mcdiO kilhurnmo de scmilln marn scillobrar ciico bec

tarcas. [lCl'C dnllrse limpio tin circulo iotorrono nirCeddor de ca.ln ,6riol 

to 	dit 0tro.In malIcz qlU so desarrolJ c crerciemenos tic 5 CciitolrIoS 
chapn bajo, n filld qU cILcuhiv Oie o corItirn In cubrn.los :rbolcs so 

oi s yn 	 iernts do 5 con-Para is piiimaciolnos c, l LtltC tienen los nllos 


ttnoletros io ci;'1 o, scgtiilr'i iltismos s tni Iiciuto,
tr so los trn'a1ni i I nml l 

COn1In xccpci6n do qu clcilrculo limpio quo se dejaba aI pi !ccnidn arbol 

puodn dscon tiluarse, yn quo ci cultivo de croberturn va dojInndo s61II una pe

quefin pnre linlpin al pie de c.idn ,irbol. Scri necel-rio cortnr ocasionalmente 

clculivO iecohoriurn, pra ovitar que sta trepe en los irboles de hule. 
trahnhj0s cult urnios quc so ofcCt6nn Cn uI.a plantnci6nPor IoPellcrai, los 

do 	hubl so In base dte tareas no se procedeejecutn haj.i. a destaio, ptIS si 

ell est forma posiblemente dicihns lahores ;eultarii antiecon6micas. Las 
del hule vartan en las diferentiscondicio ics ambientales para cl dosarrollo 

partcs dclmt ndo, Iero so presenta n co tinunci6n tin ejenipo de Ins di

fContos arInS o lcstnjos quc so consideran part Ins condiciones de Liberia: 

tumbar las hierbas de una hectroa Le tcerreno en1.Un hom1brc puodC 
25 	dias. 

iehierbas los anillos localiza2. 	 Un hom1bre puedc chapodnr y limpiar 

dos ai pio de 160 ,rbolos til
on din. 

3. 	 Un hombre pucdo plantar 77 'irboles por ,ta. 
4. 	 Un hombro piCdC podar los ,irboles que hay dentro de 1.6 hecti-

Icas de terreno en Lin dia. 
5. 	 Un hombrc puode abrir 15 hoyos por dia. 
6. 	 Un hombre puode injertar 100 irboles por dia. 
7. 	 Un hombre pude rellenar 25 hoyos por dia. 



FRUTAIXS Y C1ITIVOS DE PLA-NTAC16N 89 

cuan-do se inlicia 11in: pianltaci,'111 de :'irholeS 611nl :ijCitS' SO1pOtin
rill tOdIOS 10, brotes tine Saig.nil In 1)11LIC ptri6 tLIeIenl 1iel pirNIeVita1 qIlitenI 
fuLerma nl tLsnIOS110 lldel inkito; diclios l'rotes laIteraleS 4e Clinnnil hsta Ifn 
nitUra de 2.10 met ros del nliL CIC IUCIO. Ra erectimi. estede tralhijo tli-it 
Ia esrnc66n I tiviosa, koSnecesirl-O coitr11,inia IM"S Io'inHti LJe tI In 
pIan ,oII tilieva ce alIrCS LIC Iii1. -CChN) L'Sti opmn n:IC ie'L IOS 1) 
tres VCeS enl Linl Imismo 1101, 

A finl cie do-rilmir Ins pr:!ctica:S de [ci-i li:ncit1n !1deCuda,;S CS Ile
cesnr-io ercituar. expcriliinios (tic tilnen (InI hi1r periodo do ::cempo. Enl 
GLID[0t7nil C 11-1 'it: Ic ii alxoii 20-i15-I:1 or a' I liseapliCinI 
sciS m)SeS CItIrNImIe lOF prYimelrs J ~s aios. LI nn,'iis dlel iil d!'iCiO ci 
a1detLidir c6imo inliCiarl Linl ;IWOjri t!e ct iizc.. i'crtiiiza fre cahcr 
a Lint~ distanii dic 25 CL11iinctro, d I hiBsc dlel :Irkl cni ci prinicr :ifio tie 
alpic:ci('In y a ina tlisrnncia de 30 a) 15 cen,-t e rs enl :I : wm'ii!J nfio. 
Se tivtari dle incorporar cI fertli:awe ii stielo conl :h-fIAI :1 fill dc -vitai. 
clte sea ar-ra~tratdo y lavndo J'or In dc:neIn lt11ini. 

Los in6iodos paa i extri-6611 tie (t o nghire1LX ed siill tim
dimnte inlcisi6nl de In cortezi enl nil esir led los frboces, no se descri
bel ell detaile enl \vi,;r C qic el tin1ico) mod0o die :1lverder ci~ino so reppnani 
los irboleS Lie 111-le prIN-1In extrmaccitinl i I I'itx es p, I mvdio ~ demcnosi it
cionCfs prictica-s, es dlecir, adqiiiriendo e~xperiencin per)ISO:1. (unid') lOS itr
b des de hiIc( soft (7 at C9 elSiStema "arenlo'j~c-tnes CiI de t ilHdo 
delle s-r ninos iiensivo. Los periodos cle 'tapendo'' v lovs perioclos sif In
grin en lIns planuis jmvenes scrInI coitos Y Vemathl:ilinenIie inpoonli 

coinfoliine los ;itholes crt'canl; Si SC14eettin tinl "''tapendo' e,, Si\1o 1tIed dair 
ILugar a clue prc,;cntc In enifermetiaCd III 11iCiclse CaI LI hiCOrt:n. SC toa 
hlaciendco enl In coritem tieli 611 irh ll Colt(. tJe metlin9 CSpira; I dn WTeC1i din, 

pe'tiee (-,1i dehe 
dcterrniinarsc pa ra chm ao diifCIeIitCs condiCiolIne ahiena t. 
o Lil din siy otro no. 1-1lsK;tcin de'i C SC Ic n en 

cacndon 
Los manu171.factureros; tII ltilizn ci huLeIinsistenl en1qe ei hlitl 

Clue compranl tC!1ga PYian tmn1ifOrmIidad; las irancles corporaciones qiie lia
nejan In prodluccioti de 2.000 a 4,000 hecrtireas estin enl 3o.SibiliCladI tIC 
cumplir conl esta condicitin die tiniformlidad, y es por ello CtieI lOS Ipet1-iiOS 

productorcs clehler-tiinema todais las precaiiciones qte; scanl ncecarias 
parai cuinpl in conl his grandes coinpafilas comericin les. 

La IimplliC:n tIe1 pr-oduLcto c,; muy impormianre dlesde ei momento enl 
tite ei ];tcx se cxtrae LdCl I hasta0 momento a las maneosIlS,1CI enl clue Ilega 
tdei manufUCtUreno. Las tazas, canaietas y cuheans cleherini esrar limpias 
enl todo moemno, sobre t~Od lihrcs dle pairticuins de corteza y de litex 
viejo. El litex se Ileva de Ins plantaciones a as estacione: recolcc~mras y 
dlespu~s se transporta aI las pintas (de proceclimiento. 

La eInhoraciin de hutle de alta caiidnd requiere exactitud enl In CjeCuL
ci6n c las diferentes Ctapas y es uni procedimiente que se puede aprender 
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solacnnte por mcdio de la observaci6n en urna planta Claboradora que pro

duce hltie dc aha cailidad. Pam los pecqucios productores de hulc las 

plantas cooperativas tie proccSa lmienlO posihlemente scan la soluci6n del 
En alfunos lugares los pequeprole"1a dc producir huile de alt calidad. 

fims prOductores venden cl licx a las coipafiia, ms grandces de ]a vegi6n 

para Su claboraciOn. !:st( sistCma Cs cstimulad, por las companias mis 

VIrnnde:, en vista die Lile ello resulia cn Una reducci6n en sus gastos de ad

ininistraciSn do mayor up,rficic Lie terreno. 

EL CID4NOZAPOTE 

(Arhras snpoia) 

de ]a Am&El c;'ico.apotc, A,'hras salota es originari' ie Mxico y 

rica Ce-nral. En la acturlidad sc cultiva en la mayor parte de los paises 

tropicales y soltopicalcs. E! lfitcx lechoso dcl chicozapole constituyC 1a 

principal funicn dclhtic:, cl cual cs el ingrediente b.Asico para la elabo

pr:a wascar. El fruto puede comerse en forma fresca,mcit'n de .oma 
dcespues ie 14 Lasie co, echado paira quc se pongra Maove. El 6rho del 

metros dechico:apote e. tin ejemplar heicrnc:;o que crece hastr'. uno); 18 

alto en as :onas libres Lie helalis. Los frtots Sn Lie forma redonda, 

achatada , ovs.idc, y la c6scara es ie color ca6 cla'o. 
El chicra1:.ic crece Hen en una pan vredadI dIe suClos, siempre 

quC cs1i1n bien drenados; pucetL ciecer cerca i,.e la playa mostrando con

siderable tohrancia a la sal Ilevadla ell ci viemto. 
El chicozapote es una plania de clima tiotnical, pero cuando esti en 

s, completo tcsarr,,llo puecIc soportar teniperaturas frias, inferiores a 

3.5'C. por \,arias horis, sufriendo poco drFio; no obstante, los arboles 

j6vencs pueden morir a temperaturast e 1I!CC. Las cnicioncs 6ptimas 

para el bucn desarrollo dCl 'irbol de chico:ip,,eC son a, Lie Lin clima ca

lido, hmiiedo y libre de heladas, con una btena cantidl.1 de precipitacin 

pluvial hien distril'Luida en totLo Cl afio. Los J'bOles j('wcni(es necesitan agua 

tie riego en forma amplia en ia c.taci6n seca. Los 'irboles de 3 a 4 afios 

tie cdad resisten mejor a hl sequia y soportail i:en cstacioncs secas largas. 

El ;irbol del chico-apote : C encontrar crecicnd" a c,,apuec ,iferJens 
ciones, dcesdc el nivel del mar hasta 3,000 metros. 

La prolagaci6n cominmcnte se hace por medio de pliatas de semi

11:a lUe resul ta Cn mucha variacin, por Io quc es deseablc la propaga

ci6n vegetmiva de varicdIatLCs superiores. Las variedades recomcndadas son: 

Prolifie. Russell, Bctaivi, Koolon, Apel Benar y hi AijpU Leelin. Las varie

tiadCs Prolific y Russell fucron desarrollzdas en Florida; la variedad Russell 

madura sus frutos tin poco antes que la varieiad Prolific, pero esta t6ltima 

tiene frutos mis grandes de excelente calidad. La variedad Brown Sugar 

http:chicra1:.ic
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es de sabor dukce y dc rnuy BuenC1a calidlad. Eni ia India sc Ila cncontradio 
quo e chiicozaipote sc puCeic injcrtar solve BLisis!(WigifoliL, IBassislatJiiia y 
M'rnusops hexandra; ]a 61tirnan c, hI (Iue SCCOnISiLACNIC011c in s pro, 

Las pllMts Lic SCmliiia Sc INaSMn al torrent (AfinItivok 1100 liis del 
principico achi stai6n iluviosa- y t'.ni6lldoSC Cluidildo LAcquLC scati regadIOS 
frectIenlternente hasta quoc sti In per-fecC!lllt m C tc il'ILcc0s. El chicozapote 
Sc I)LICLIC proj igar por me~djo (Ac 2COdos aci cos, c injcrtos (IL yenta 0 (ACpia. 
Para CfCCtuarIl loS injertos, Sc Utilizarain arh~oics (tc chlico:apotc Lic finl aio 
doc .-dad conno parrolicS, quLC es 11CIV1: 11n Ce fect LM-Ir CI injertoprc. is(Ac 
hacienAo un c rte trolnsvcrsa I atravemindo la cortcza. del ;irl'ol jus.tP rncnltC 
arriba dAcC1011dc SC Va a CfLCcrUar el inljcro, con1 ci finlLi (ALc litexIqcCI 
fiuya -lnles (c injert'lr; :1.i aum~lenran niucho ias rrobabiliclaclCS LAc6%ito Con1 
el injerto. El tiempo qchay Clue espcrar para: Lquc f]lya el LiCeX cs !s6l 
dc unos Iflinutosi. La p~ia imlbin Aebcri aconiciomcirsc antL~s LAcefectuar 
el injerto y esto co nsiste enl anillar las rnmas (c 6 a 12 scinanfils allies 
de cortar his p6as. El anillaclo pcrilnilf (ILc SO aCumLICnI CarbOhiAratos 

tiI 

Figurn N'. 29. Sisterni Lie media espiral cn 1;,curac tsis tic Im "Irboles de 
hule, o sea, la olicraci~tn dc hncer canalejas en la Couie:!a Lie Jis .'aboles 

de ite pira propiciar i ixcrccit~n del iex. 
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en I p~i'. Otra forma de acondicionar ia pJ6a Cs 	 qmUtfindole las hojas 

entre Siere , diez dins antes de separarla del -irbol para usarla en el in

jerto; se ac;stumibra hacer un injerto Lie enchape un pcco abajo dcl 1ugar 

d,1nde , efSctt.' Ci corte ie la raini para obtener l p:ia. 

La esaC.lprincipian a desarrollarse generalmente a lns treinta dfas 
-insidera bueno. En

porceltaie dr. 33, d injertos prendidos sey un 
arriba, 	 con seguridad se ob

CCntraii6'rica, siguiendCO cl mciodo descrito 
ieinjertos prenlidos. El chicorapote

licen rendiniiei os Jei 60 al 80% 
8 afios para liear a 1a edad Cie completo6 ygencralimenic neceita entre 

desarmi'l ). 
con !,as raiceslIos ;irbc del semiller, se traspiantan con dificul 	 Ad 

prci6n de tierra
desntudas; pr cihI tendri que mantenerc adheridi 	 una 

I,ae p ,r m dio de 1i1 comlai, ma11:1 o cuaLiquier otro material que
cilsti 


linida ia tierra a Iasraices.
mantenga 
El t'Spacih mienlt le los fir-o1es en cl terreno definitivo depende de la 

V deL tipo ie suelo; ordinariamente sc consideravMiedad de Ia plinta 
sin embarmo, para variedades

adecuada uta distancia de 7 a 9 metros; 
mucho ell Su ramaje, se recCmOienld tin espaciamientoque se Cxtienden 


de 12 a 13.5 metros.
 
a ]a fertilizaci6n del

Se tiene disponible poca informaci 6n respecto 
en Florida se recomiendairhol responde a Ia fertili:aci6n ychicoapote. El 

que dehen darse a los 6rboles de chicozapote tres apliciciones por afio o
 

fcrtilizante de baja concentraci6n

ciando menos dos, de varios kilos Lie 


tiene un ai~o de edad.
cormo 4-7-5 cuando el firhol 
ata-

Hay poca inforanci6n disponiliC sobre enfermedades Seri-is que 

Se sabe quC en Florida se ha identificado una ioyq,
iuen al chicozapote. 

o Uredo sapotae, que ataca al chicozapote y quc puede
Scopelh sapo te 

en la proporci6n de un
c0mnbatirse con aplicaciones mensuales de Ferbam 

cada 400 lirros de aguR. So ha aislado una especie de Sep,kilogramo por 
las cales causan defoliaci6n en los irboles

trlo de manchas de la hoja, 
la fruta tambi6n amcan al chicozapote; ]a

en Florida. Ciertas moscas de 
Mosca

mis da ina es la mosca del Mediterrineo, ]a ceratitis capitata, y ]a 

fruta, Ia Anctrepha ludens. Sc ha observadco comiendo
Mexicana Lie la 
entre las hojas tiernas del firbol, a una larva de una palomilla de color gris 

claro, Ia Eucosmophara sp. 
minera, Howardia biclavis, la escama verde, Pulvinoria

l.a escama 
psidii, 1a escama pustulosat, Astorolecanium pustilans, y muchas; otras pue

escamas se controlan efectivamente con
den infestar al chicozapote. Estas 

de 
aplicaciones ieParati6n efectuadas treinta dias antes, por lo menos, 

per deben tomarse muchas precauciones en el 
la 6poca iela cosecha, 

manejo tie este insecticida porque es muy toxico.
 

a los 4 o 5 afios de
Los airboles injertados ilegan a producir osecha 

edad. La cosecha se efecr6a cuannco los primeros frutos comiencen a caer. 
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Luego sc ncesita Usperar nos 14 clfas para quc so pongan suaves y se 

puLcdan corner. 

ZAIOTE 40 MAINEY ZAINOTIP 

(Calocarimnu sp.) 

El irbol (C zapJotC, CcilocarJiini sapoto o Caoucarpztm 17411ni11IMI, 1a,
mladO a in1CMnu1 c0 riginario (It Anl6rica Es0ae-aoe la CLcntral. 
un 6rhol caract crisricamce tropical y r'r-OdUCC frUtOS CILcolor Lafe sie 7.5 
a 15 centirnetros do largo, quc e (-COMMe frescos; o se prcparan cn conscrva. 

Esta planta n1CccSila SUCIOS iTSesndOS y sc (Icsarr-Olla Mbien61 enl ClMirS 
c~lido-huinedos enl ltigares a poca altUra- s01bre Ci li%'Cl del ma,- anqUMLc
 
se han encontrado creciendo enl h 'Caidades hasta con I,>C- metrtos die
 
olevaci6n. Arl'olcs hicnl dCSarrol lados sopori a temnperarn as de 2.2'C.
 
por unaS cu~antaS horas con higeros daijos; no oh'stmirc, los :'trh"I ks j~v'cnes 
son mis SuISCCptileIs a ]a acch'm del frio y puteden Solr Cdafndos 1In"'Is se
vcranicnte. L~a inlUndaci61n del tcrreno dondc estin !os ;'rl olcs por a t 

dins, ptIIC(Ie Jafiar serianlente ,dl zapote o causar 1:,I'llUcrtec e la planta. 
La proipangaci~n del zapot c se cf-,cti'm p1r 11odjoil (IC selai ils, p.--ro 

dellido aICILIC SOn1hccoc e l reSUItado C, WINa91:1 \'arincion; Ct~flle
ctICnIlrncnte, es preferible proplagar por niediUOS vectat ivos losi ipo: !16S 
deseahlcs. Las ;,ernil las necesitallnins o nI'enlos on1111-S pamN gerlinar., Comno 
tienen Lin combo peri-OdIo Con1 p'.dcr germinativo, gcrnllinan11 con) nmyor fa1
cilidid si so Ics qiia In ca-'scar, Clue us gruICIsa, aIleS die sembraruse. 

Cuand laINcnS 11tt.r1a 15 lplnira MnD die a 20 .:nlimi os 
trasplantarse. La niultiplicaci6n veweativa C tipos cscc";idoIS puedeLI efec
tuarse 110r nlCdio d'.ll injerto C aproxinmcicin lateral a por ac~ do aer1co. 
E! zapoto necesita do 7 a 8 0i1os para lleigr a In pr1OdluC6i1n. LOS IirllOcs 
I6venes p)U(denl ser ataCados por uina o %arias especies dc escamas queI in
festan Ia corteza del iirhol, laS Cu~ales dcben ser cornloaticlas si Sc cjUiere 
mantenler el vigor del aIrhll). So pUCICd probar cl Dia:in6n para combatir 
a los insctos. 

NUEZ SAIUGTO~Y 

El irbol de sapucayo es de poca altura, con rarnas bajas quc producen 
la cosecha cerca del suclo. Sc han cultivado en pequeflas extensiones enl 
Trinidad y Arn6rica Central. Enl vista Cie quIc sus ramas se desarrollan cerca 
del suelo y parque es mis fficil de inanlejar que la nuez del Brasil, csta 
planta ha recibido algo de aterci6n. Otro factor es que la nuez del Brasil 
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puede cosechar de los ,irboles silvestres, lo que no sucede con ]a sapu

cayo, dcbido a que lt; frutos, qlue tiener, foria de urna, cuegan hacia 

ahajo y ciiando maduran Ia cubiera se desprende y dcja caer las nueces. 

La Nuc: del Parai'., L.eL'cVtii zabucajo, es producida par granles fir

t.oles ios:oso,,s en cl Brasil y Guirica. Esta iLuCz comestible tiene un exce

se 

a las Brasil, excepto su cubiertalento .oor y :se parect: nucces del en que 

CS ln'al u'iav , 

GIUANAIRANA 

(A nnona inurieata) 

sc produce en tin arbol frutal commn en el tr6pico. SonLa guanvhana 
/rboles pcqenlioS Clue par lo ,enerol no creccn mas de 6 metros. Las hojas 

10 a 15tieneri la consistencia de pi1 curtida y alcanzan un anmafio de 
se en pequefioscenlhiletros ,i,: liareo. Las flores son grandes y desarcllan 

tallos florales en his rarnas. q-- recrnienda aplicar la polinizaci6n manual 

para ascgurar in bIve;, rendiiliente de fruto, C11 vista de que los estigmas 

de cada flor no son receptivos al p(-len sino hasta despu6s que este 

ha cahle. 
Los frue.,, de color verde oscuro, generalmente afectan Ia forma 

a resar hasta 2.5 kilogramos. La suovoide ",c6rica..honga y illuchos Ilepan 
perficie de c;is frtutos CStaI cuiHerta por muchas espinitas curvadas y car

nosrs. Los fir oles fructifican durantc todo el afio, pero hay generalmente 

una coecha mayor en tin periodo deirininado, dependiendo esto de las 

condicione ambiiitales en una zona dida. La pulpa es blanca y tiene 

Este fr'uto SC utili:a para elaborar hebidas refrescantesti ,ahr .agraciable. 
tambien utiliza helados,en las zon:i ; tropicales; se para claborar i;ieves y 

nsi com1o para pelatinris o jaleas y conservas. 
No se conoceli clones especiales nombrados y Ia mayoria de los fir

boles prvienen de semillas. La uallibalna puede injertarse saitsfactoria

!nepte sbre ratrones de Annona reticdata y de Annona glabra. 

CAIMITO 

(C7mmyNoryIpnyllufl elnIo) 

El caimito es originario (de tr6pico arnericano y se cultiva por su 

fruto y por su valor como ornamento. Los irboles pue.ci crecer lmsta 15 

dI altura o ls. Las hojas son de color verdci,,y;curo, lFsas en elmetros 
haZ y en1,l eV6S tiene pubescencias lustrosas cc color ca'. El fruto es 

de color verde o purpurino en su parte exterio:' dependiendo de la va

riedad, y blanquecino en ]a parte interior. Adquieren un tmafio de 5 a 
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10 centimetros en su diimetro y si se cortan transversalmentc se encuen
tran is semillas dispuestas en forma de estrella. Generalmcnte se consume 
como fruta fresca. 

El caimita es un fruto car.cteristicamente tropical y se recobra muy 
despacio cuando es cl.ado poe las hajas temperaturas. l-)s irb,,les j6vencs 
son muy susceptibles a los cafios ocasionados por el frio y pueclen norir a 
temperaturas de 0 a I C. Los 6rholes grandes pueden saprtar temperaturas 
de 1.7'C. durante haras resintiendo s6lo un daiio moderado. 

La propagaci6n del caimita se efectcia genmimente por medio de se
millas. Esto ha dada por resultadO Cl(,. Se cr aentre una g:aa[ variacio'n 
en los ejemra.ares. Las dos farmas coanocidas mis coinimmente son las de 
fruto verde y hs de fruto rojizo-purpurino. Dehido a la gran variabilidad 
en ha reproduccikr. por se.illa, tanihi6n hay gran variaci6n en el ien
dimiento del fiuto. Si e cainTito se ha die propagar para Ia prcdicci6n ic 
In fruta, entonces los irboles quie han dado altos rendimicntos se pueden 
propagar vegetativamente. 

La iemilla necesita ias a iens seis semanas pala gerrninar. Las Va
riedades escoagiclas pueden multiplicarse vegetativan-,enre por acad, a(reo, 
por injerro de pfia, por est.cas y par injert,,s de apr,,xim:ici6n. El material 
que se va a injertar se prepara previmente quit fiadolc la hgjas p r Io 
nienos una semana antes de efectuarse el injerto; esta aui1inta la posibili
dad del c6xito. 

A fin de (,,tener la r-e.acr textura y sabaj del froto, 6ste se dcjarni 
madurar en el firbol. 

En Florida se ha observado el ataque de un hotgo clue provoca Is mo
mificaci6n de los frutos cuanda a6n no han madurado. 

FBRESA 

( vragarla NI,.) 

Las fresas se han cultivado durante muchos aios cerca de Ambato 
(Ecuador) a una altura entre 2,100 y 2,700 metros sobre el nivel (!,-l mar. 
Se le llam6 err6nearnente "frutilla" y tenia un tamafio dos o tres veces m.As 
grande que los tipos de Europa. Ests plantas se usaron para prcduc;- los 
hibridos de la actualidad. 

La fresa es may comt11 -,, en condiciones favrables se desarrolla en 
casi todas parres. En las regiones tropicales es necesario plantarlas en terre
nos altos, a 900 metros sobre el nivel del mar o mts, donde las tempera
turns son m.is frescas. Es esencial contar con variedades ad,-,tadas a los 
dias cortos y a inviernos "benignos. 

F. promedio de temperatura 6ptima durante el dia es de 22.8'C. Va
riedades de dia corto son: Missionary, Kiondike, Ettersburg 121 y Mar
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shall." Otras 'variedales adicionales son: Florida 90 y Texas Ranger, La 
especie europea, Fragariavesca, quc se reproduce por semilla, se dcsarrollA 
con 6xito en 1,c.-tr6picos. Aparte del efecto dc In temperatura, los clias 
cortos favorec'n- Ia producci6n de flores y frutos, inhitiendo el desarrollo 
de los estolones. Dc aqui quc has fresas cultivadas cn las regiones tropica
les tiendcn a producir cosecha todo el ai'o y no clesarrollen tantos estolones 
como en las regiones donde hay dias mis largos. 

Manteniendo la tempertura del sIClo inferior a los 35°C. se pueden 
manteer vivas las plantas de fresa y creciendo durance los meses de ve
rano, con frecuentes riegos. Para obtener -in buen sabor en los frutos se 
necesita una temperatura diurna de 10'C. Conservandlo las plantas de fresa 
a una temperatura de 2.20C. por espacio de 6 o 7 meses antes de plan
tarse en el terreno definitivo resulta en la mixima fructificaci6n y el mejor 
desarrollo de la planta. 

El mejor tipo do suelo para el cultivo de Ia fresa es el arenoso, con 
una reacci6n de pH de 5.7 a 5.8 y puede tolerar mayor variacion si la tem
pratura no es alta. Para los periodos secos es indispensable suministrar stI
ficiente agua eni forma de riego. La iresa no tolera las sequias ni los sue!os 
salinos. 

La variedad de fresa que mas promete para las regiones tropicales 
vaparece ser Ia Missionary. Sin embargo, es bueno probar orras muchas 

riedade, qiUe han mostrado posibilidades par desarrollarse en clims be
nigno;, cono las siguientes: Florida 90, Blakemore, Texas Ranger, Lassen, 
Solana, Fresno, Tmr'ey, Armore, Dtkvleak, Klondlike, Brightmore y Kon
tore. 

Se han obtenilo los mejores resuiltados efectuando plantaciones nue
vas cada alo ccn un prornedio de 75,000 plantas por hectfirea. Las plantas 
IC fresa se sembiarmn en cl terreno definitivo al mismo nivel al cual sc 
cultivaron anter ei ei vivero o la plantaci6n de Ia cual se extrajeron las 
piantas. Ln corona es muy pequeiah y no tolera que se plante muy pro
fundarnente; no se dejarfi que se sequen las raices antes de trasplantarse 
y se procurari esparcirlas bien, abriendo el suelo con una pala io suficiente 
para permitir que las raices so extiendan en toJa su longitud. Sc compac
tari el suelo con el pie y se le aplicarAi un riego inmnediatamente despu6s 
para evitar que sc se'.quen. 

A menudo no son necesarios los ferrilizantes. Generalmente el fertili
zante que ha dado los mejores resultados es el fosfato. Aigunas veces es 
adecuado aplicar f-'stato de nmonio ;n la proporci6n de 150 kilogramos 
por hectirea, lo c,,i, ,-gun aigunos, resulta en que el fruto adquiere mejor 
sabor, pere . investigaciones que se han llevado a cabo no han demos
trado que Ia fer:,iiaci6n afecte a la calidad del fruto. En Florida, las fer
tilizaciones efectuadas con ms de 2,000 kilogramos de fertilizante por hec
tfirea (con Ia proporci6n de 6-8-6) han aumentado los rendimientos. 
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El control de las malas hierbas es muy importante. El mejor trata
miento :'el suclo antes de Ia plantaci6n es por medio ie la aplicaci6n ie
 
INB' a ra:6n de 8 kilogramos por hec "rca, coji 10 cual sO pucLenCcomaba. 
tir las malas hierhas por un periodo de 30 a 60 ,ias. Sc usa tamitHkn la 
cobertura iepolictileno, con Io cual sc evita el LIcsarrollo ie las malas hier
bas, se ctciscrva Ia humedad dl suClO y sCevita que los f:'Utos cst6n en 
contacto con ,stc. 

Los frutos se deben cosechnr por ]a mafiana y Se lnotCgeran contra 
los rayos del ,ol. Cuando las fresas se coscchan en un cstado cercano a 
la madure, con un color blanco verdosO y an 10% de color rosado y se 
ponen en un lua'ar oscuro y se las mantiene a una temperatura ie 29.5°C., 
madurarfin y adqirirfin su color complcto en 48 horas, cOnteniendo ]a can
tidad de s6lidos coiao si htbieran madurado en la planta. Las fresas ad
quie: color mnizs lentamcte a bajas temperaturas; Ln buen color ya no se 
obtiene 12.8"' . Se ha encontrado qiie Is rocipientes Lie vidrio son me
jores para c,gg l'r las fresas ILuC10S. CInvases de poliCtileno o celoffin.
 

La enfermcdad rnis comfin Lie la fresa 
 cs la mancha de la hoja. El 
ataclue de los nemfitodos perjudica mucho a Ia fresa, y por elio puede ser 
necesario aplicar N,-mag6n o cualquier otro nematicida similar, antes de
efectUar la piantaci6n. Han dadO buenos resUltados las aplicaciones de 
DD antes de efecruar a plantaci6n, seguidas dCe aplicaciones ieNema
g6n al lado, a ra.6n de 80 litros por hectirea. PuCLIen presentarse las en
fermedades comunes y corrientes, en particular los virus. La gallina ciega

o joboto (Phylloplhaga spp.) posibleniente cs la peste mais cimn enl-. 1 los
 
fri~sales; se puede combatir con aplkcaciones de medio kilogrimo de Clor
dano puro por cada 400 litros ieagua, antes Ie efectuar la plantaci6n.

Esta aplicaci6n para ..I si
tamli6n sirve combatir :acate agrio se aplica en 
la proporci6n de 12.5 kilogramos Lie Clordano por hect'irea. La araff, roja

Ilega a ser.una plaga seria algunas veces, pero puede combatirse por medio
 
dce aspersiones de azafre humectable o Malati6n.
 

ANON 
{Amiona %q.amosna) 

Esta especie es nativa d lis Antillas. Parece qLc es mils polular :n la

India queen cualqaier otra parte, y se le 
llama an6v. El firbol pla..eC 
crecer hasta una altura de 6 metros; ]a fruta tiene forma acorazonaca v 
es 1116s pequeia que Ia chirimoya; su palpa blanca es mis dulce que !'.
 
de ]a chirimoya. se consume fruta frescaGcneralmente como o se expri
me ]a pulpa y el jugo se toma me:clado con vino, helados o leche. Tolera 
los climas cilidos y puede producir fruto au, en los valles del Nilo y el 
Jordin. No se ha vi'to que necesite efectuarse la polinizaci6n manual en 
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farna tan aInplia come i que sc hace con ia chirimoya. En Cuba se ha 
encontratio Lin cln cuyo fruto es sin semilla, par lo que se recomienda 
ampliamente para scr consUtmido como postre. 

El anon se injcrta ficilicnt en p'trones de Annona cheri,nola o de 
Annoia reticvlata. Los injcrtus sObre patrni d Annona chernifola llegan 
a producir en un afio y los injertos sobre patrol de Annona reticulata tam
bin lilegan a prOducir mucho mis temprano que las producidas por se
milla. En la India el mejor patr6n es la Annona reticulata. 

TANGEIA)S V OTIROS CITI9 COS IllBRIDPOS 

UIn n6incro de hibridos cntre especies diferentes de citricos han sido 
prod ucidos y SO an dado a conocer bajo los nombres de Tangelos (tan
gerina cruzada con toronja), Tangors (tangerina cruzada de naranja), Li
nwejuar (lima Con namanja china), etc. Tanbir se han encontrado algu
nas quie oviamcntC Se han prodIcido por cruzas naturales. 

t Jno de los hibricios mis importantes en los Estados Unidos es el co
ncido con Cl nombre de Temple, C, cual es tin Tangor, pera su exacto 
paroeimsco es deconocido. Sc trajo de Jamaica en 1894. Los frutos tienen 
un color anaranjatlo profundo, recordanco a Ia ',-andarina grande, pues 
tambi6n tioinen ia ciscara mis fficilmente separable que las demis naran
jas. La pulpa es rnuy suave y cl juga tiene un sabor rico y agradable, di
ferente d las dceriis mandarinas y naranjas. Esti haci6nndose muy popular 
cn Florida. F-sta ahora no sc ha desarrollado muy bien en las zonas tro
picnics, pel, st cmportamiento diicera ser como el de is mandarinas. La 
namanja Temple no se conserva bien en el rirbol. 

Sc ha producido tin nfimero considerable de hibridos entre la tange
rina y la toranja; se vonc.en en el mcrcado como tangelos. La mayor parte 
de ellos ticnC tin rico sal-or, pulpa stIavc, jugo abundante con variaciones 
en lo dulce y en sabor para cada gusto. Algunos son de consistencia firme 
y resisten bien el embarqIe, mientras que otros sc dedican s6lo al consumo 
domstico. Tres variedades con perspectivas comerciales son In Mnneola, 
Orlando y Semino e. Las tres ticnen rico sabor, el jugo es de -olor ann
raniado scUro y i cziscara es lisa y de color anaranjado-rojizo. 

La variedad Minneola es do fruto grande, comparativamente, y de for
ma acamnpanada, cl un ctIelio en cl extremo por el que va unida ai 
tallo. La variedad Orlando sc parece a lis tangerinas por stI forma y tama
fio. La variedad Seminola es miis grande y dc forma como las mandari
nas y es In imis temprana. La variedad Minneola es intermedia en su ma
duraci6n y la Seminola es tardia en ]a regi6n de Florida. Se desarrollan 
bien sobre patrones de In variedad Cleopatra. Las variedade3 Minneola y 
Orlando no desarrollan fruto cuando se autofecundan; la Seminola es un 
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buen polinizador para ]a variedad Minneola. Las variedadcs Temple y 
Dancy son lo unicos polinizadores recomendados para la variedad Orlando. 
Los polinizadores deberin sembrarse cada tres ) cuatro surcos en el terreno; 
el anillado en Ia 6poca de Ia completa f!oraciin ayuda a que cuajcn is 
flores ct.ando no so tienen polinizadores disponibles. 

Thornton es una do las variedades introducidas desde hme mucho 
tiempo y se cultiva comercialmento. Es del mismo tamaia, aproximadamen
te, que la de ]a variedad Orlando, pero no tan rica en sahar y titen tin 
jugo ligeramente coloreado. La variedad Wekitua tiene Lin sa/bor suave a 
especia, muy dulce, y por ello es preferida por mucha gente. La variedad 
Webber es muy temprana y do alta calidad y es del tamafio y forma do 
la toronja. En California son counes las variedades Pearl y San Jacinto. 

Las variedades Robinson, OsceolaL y Lee son nuovas y do buena calidad 
y rico sabor. La variedad Robinson cuaja bien cuando la variedad Orlando 
es la polini:adora; en cambio, la variedad Osceola no necesita poliniza
dor. La variedad portorriquefia Ilamnada Chirnja paroce que praviene de 
una cruza de naranja y toronja y se propaga fielmonte por semilla. La va.. 
riedad M 'urcottes probablemente tin Tangor. En Florida se ICconsidera ex
celente p:ra consumirse coma fruta fresca. 

Los Tangelos so desarrollan con 6xito en las zonas subtropicales donde 
se cultivan las naranjas y posibleinente so puedan adaptar a los tr6picos, 
donde se desarrollan bien lis toronjas. Los arboricultores de los tr6picos 
hanin hien en considerar los tangalos en relaci6n con el desarrollo de plan
taciones en torrenos do poca elevaci6n sobre el nivel del mar. 

En general, para oi,-ener frtita de buena calidad Cs deseable qUe .curra 
un desarrollo continuo do ]a planta. Es importante evitar las tomperaturas 
del suelo de mis de 35'C., a fin de mantenier tin buen crecimiento. Las 
temperaturas del suelo mIs favorables para el dosarollo de los ctricos 
oscilan entre los 200C. y los 31'C.-

El zacate Bernmd so combate por medio do aplicaciones do Dowpon 
a raz6n de 2 kilogramos por hectirea y causa poco 3 ningtin Cdafio a loscitricos. Tarnbi6n so aplican aspersiones de aceite para combatir las inalaF 

hierbas cuando 6stas son pequefias. 
Los tangelos son poo conocido- en los mercados del mundo, pero su 

popularidad aumentar-i conforme so cultive inis ampliamente. 

TE 
(Thae sineisi) 

El t6 se cultiva en la India, Ceylfn, Jap6n, Indonesia, Pakistfin, Kenya,
Mozambique, Uganda, Tangaijica y la U.R.S.S. Hay algtunas plantaciones 
en el Brasil, cerca de Santos y en ]a regi6n andina do Peri6 y Chile. 
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el t6 chino, cuyas pro-El t6 se ha diviclido en dos grandes grupos: 
los i-s assani, liamadas variedadespiedades son las llamadas bohea, y 

se han cruzaclo y los hibridos resultantesassamicas. Estas dos variedades 
crecen en ios arededores dle Darjelling, cerca dc ia frontera de Nepal, en 1a 

Los orbustos del t6 tienen gencralmen.e menos de 1.80
India y enl Ceylfn. 

de alura cuando han sido podados, pero si no sL podan puedenmetros 
tipo de t6 chino pro.'uce hojas chicasllegar a alcan:ar h:ista 15 metros. El 
largo y el t6 d,& tipo assam producetie ma;s o mnos 7.5 centirnetros cle 

hojas grandes de rns de 35 centimetros de largo. Las flores son blancas o 
o 1.3 centimetroscinco semnillas de miis menosrosadas y hos frutos tienen 

Los tipos de t6 chino se notan por su aroma muy desarrodI diimctro. 
llado, y los tipos de t6 assam sc distinguen por sus hojas grandes. 

La calidad dCl t6 sc basa en Ia coloraci6n de lis hojas, en su flexibili

la yema aroma, tinte de la infusi6n y sabor.
dad, pubescencia tIc terminal, 

pfilido se prefieren en vista de que
Las clases cuyar hi.jas tienen un color 

de elias resulta una infusi6n de tinte oscuro. Las lineas de follaje de color 

a ser m:,s delgadas y flexibles, lo que facilita su procesamienclam tienden 
hoja oscura tienden a ser de aroma superior y son mas 

to; los tipos de 

astril;gentes.
 

bien las regiones subtropicales y puede soportar
El t6 crece inuy en 

se encuentra en estado 
tempraturas bajo el punto dce congelaci6 n cuando 

de vila latente. El t6 debe ser plantado a clevaciones de 	 1,000 metros 
los dce China 

o nais en las -onas tropicales, pero en climas mis frios come 

a del Jap6n se puCde cultivnr al nivel del mar. Se prefieren terrenos pro

fundos, friables y bien drenados, con un pH de 5 a 6. 
o injertos. Se

El t6 se puede eproducir por medio de semilla, estacas 

el to clonal, puesto tjue todo CI material de siemra es genetica
prefiere 

para producir este material es mis 
mnt ntico. Sin -, el costo 

los injertos o las estacas. En Indonesia
elevado clebido al trabajo de hacer 

Mal 11, y
se recomiendan los siguientes clones: PS 1, PS 87, KP 4 Pam 5. 

SA 40 ticnen buena resistencia c ,ntra el tiz6n
Los clones PS 1, KP 3 y ave

jigado producido por el Exobasidhiom vexans. 

Las estacas de esta planta pueden enrai:ar, con un 60% de 6xito, si se 
Aidco indole-3 butirico

las trata previamente con tin talco clue contenga 
t6 puede ejecu ar dce 100 a 150

al 2%. Un hombre injertando plantas de 

injertos ei un clifi, con un prendimiento dle un 75%). Se puiee usar el m& 

con hoias o sin ellas, o bien el mc'tode en V. Los
todo Forkert con p~fas 

pueden aprender s6lo
m&otlos para injertar o para enraizar las estacas se 

de Ia prfictica trabajando con personal experimentado en 	 el 
por medio 
campo; por esta raz6n no se clescriben aquI estos m6todos. 

a IL largo de todo el ifio, pero s6lo
La semilla de t6 se puede obtener 

a se cuente con 
se siembra al principio de la estaci6n Iluviosa, menos que 

Las semillas se pueden almacenar en botes 
agua de riego en el vivero. 
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bien cerrados, que se mantendrin en lugar fresco. Las semillas malas se 
desecharin antes de In siembra, 'o cual pueCIe hacerse poniendo Ins semi-
Has en agun, con lo que las malas flotarin y asi sC pueden eliminar. El 
periodo de germinaci6n, quc gcneralmente es do dos o trcs meses, so puede 
reducir pelando las semillas o rernojhindolas con agun durante 12 horas y 
poni6ndolas despu6s al sol. La siembra se efect6a on camas de germina
ci6n poniendo cada semilla a una distancia de 4 cenlihnetros una de otra 
y enterrindolns a unos 3 centimetros; so coloca el oj, hacia abajo, a fin 
de obtener raices clerechas. Las camas del vivero se har6n do 60 a 90 cen
time-ros de ancho, con callejones de 45 centimetros entre cama y cama. 
Las plintulas so colocarfin a 20 centimetros en cuaIdro en las camas del 
vivero. Para sombra se podrin utilizar ,rboles como Leucaena glauca, Al
bizzia falcata, Derris microphylla y Erythrima subionbrans. Estos irl'oles po
driin utiliznrse tanto para dar sombra a ias plantas on el vivero corno en 
el campo definitivo. 

En vista de que 1os cultivos do t6 generalmente so lievan a cabo en 
ladervs, os muy importante controlar i erosi6n del suelo. Es nccesario efec
tuar plantacinnes en contorno, construir cliques, bancalcs y terrazas en al
gunos lugares. Para ayudar en el control do Ia erosi6n so pueden poner 
cultivos de cobertura tales como Vigna hosei, Tngigofera enidecaphylla, 
Centrosema lubescens, Pueraria phaseoloides y Calpo,golnihmlmclloides. 

Se pueden sembrar plantas reproducidas p.r semilla o tocones; las 
plantas so pueden tomar del vivero cuando tongan unos 50 centimetros de 
alto, Ilevando Lin cepll6n de tierra que cubra Ins raices al tiasplantarse. 
Si Ins plantas se han desarrollado en bolsas do poliotileno, so puedcn Ilevar 
directamente al campo definitivo en las mismas. Los tocones o Ins ccpas so 
obtienen do las plantas del vivero, do un ailo de edad, las Luales se podan 
cortando el tallo a unos 24 centimetros de largo antes do trasplantarse. 
Los hoyos pram el trasplante tendrfin 45 centimetros en cuadro y 40 centi
metros de profundidad. Las plantas del vivero so podan a unos 15 o 20 
centimetros de largo do tallo cuando su difimetro sea de 2.5 a 4 centime
tros a tna altura do unos 15 cent-metros del suclo. 

La plantaci6n puecle hacerse por surcos sencillos o por el s t, :a de 
seto o vallado. Si se utiliza el sistema io surcos sencillos, Ins esp. ..mien
tos adoptados son do 1.20 Y( 1.5, 120 X 1.80 o dIe 1.50 "" 1.50 metros 
en ambas direcciones. Puede tambi6n utiliZarse cl sistera dle Setl, cl cual 
consiste en plantair dos o tres linens de plantas muy juntas una Cie otra 
y tin callej6n entre seto y seto. Las plantas en el seto .,e pondrfin a 30 
centimetros unas do otras y los callejones entre los settos son dc 2.10 a 
3.00 metros do ancho. 

A fin do conocer Ins pn'cticas de fertiliznci6n adecundas es necesirio 
ofectuar experimentos, ya quo la cantidad a usar depende de las condi
ciones locales. Una producci6n do 1,000 kilogramos do hojas do t6 por 
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suclo mias menos 44 kilogramos de nitr6geno, 10
hectiirea extraen del o 

se hagan
ki!ogramos de f6sfol3 y 28 kilograinos dc potasio. Los anlisis que 

tejidOs tie las hojas demn relacionarse con los experimentos de fer
de los 

de material orgfinico ("mulch") debe ponersetilizaci6n. Una cobertura 
siempre que hay material disponible. Cuando efect6e Lin raleco de losse 

constituir Ia cobertura. Para
irboles dc sombra, este material se pica para 


este mismo fin sc aprovechnn los residuos dc Ias podas Cie las plantas de t6.
 
sc puede aprender trabajando junto

La -oda de los Airboles dc t6 s61o 
hibridos Assam y los Chinos-Assam ne

con personal experimentado. Los 
tipos de variedacde, chinas, puesto que

cesitan micho mis la poda que los 
se les deja

los arbustos pueden desarrollaise hasta 15 metros de altura si 
haria dificil ]a cosecha. A ]a primera poda se le 

crecer libremente, y esto 
de tallo" porque consiste en cortar el tallo principal de Ia

llama "poda 
de "formaci6n" incluye ha.

planta o los principales del arbsto. La poda 
cerle la copa al firbol y quitarle los renueves laterales. Se quitarn igual

mente Ins ramas d6biles y las ramas entrecruzadas. La poda de "produc
largo de toda la vida del. Arbol, con el objeto de

ci6n" se practica a lo 
a cabo cor

mantenerlo a un altura baja adecuada. Lo anterior se lieva 

tando los brotes tiernos quc han desarrollado dos o tres estipulos grandes, 
yema terminal. o cuatro hojas con desarrolle parcial o total y unatres 

La mejor calidad de t6 proviene dc Ins hojas mas tiernas y de los co

gollos terminales en pleno desarrollo. E m6todo com6n consiste en cortar 

tres hojas de cada ramna, dejando a lo sumo una
]a yema terminal y dos o 

periodo de tiempo entre dos cosechas variara con
hoja y las estipulas. El 

hajo las cuales Ins plantas de t6 se cultivan. En In
las condiciones locales 

es efectuar ]a cosecha en
donesia se ha comprobado que lo mis econ6mico 

las que cosechan el te y
ciclos dc 7 a 10 dias. Generalmente son mujeres 

que pueden ir clasificando
Ilevan consigo dos o tres canastos, de tal manera 
el t6 al nismo tiempo que lo cosechan. La cosecha por procedimientos 

en el Jap6n y en la U.R.S.S.; pero donde se pro
mecfinicos se ha hecho 
duce t6 de alta calidad es necesario cosecharlo a mano para seleccionarlo. 

y despu6s a lasLas hojas se transportan a Ins estaciones de pesada 
o elaboraci6n consiste

ffibricas parn su procesamiento. Este procesamiento 
,!) el secado, rodillado y clasificaci6n de Ins hojas frescas; en el fermen

las hojas ya secas, todo lo cual requiere
tado, secado y clasificaci6ni de 

de 
unas 48 horns. Los brotes de hoias frescas tienen entre un 75 y 80% 

esparcen en charolas para que se mariiten. Luego se 
agua. Las hojas se 

dichas charolas bajo cobertizos especiales quc tienen control del
almacenan 

a una temperatura de
cnIor y de ventilaci6n. Las hojas se mantienen asi 

30'C. durante unas 20 horas; el contenido de humea ,A de las hojas baja 
de hojas en,onces se rodZ;la a presi6n,

entre un 57 y 67%. El conjunto 
las puntas y oprimirlas suficientem nte para

a fin do separar lis hojas de 
que Ia savia se distribuyn uniformemente. La fermentaci6n se inicia en 
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cuanto se pasan las hoias por los rodillos. El follaje se pasa tres o cuatro 
veces por los rodillos y se criban despu6s dc cada pasada de rodillo utili
zando un cedazo o mecanismos sacudidores. El producto dCl crihado so 
separa en unos cinco grados diferente-. Los lotes asi clasificados se ponen 
en rejillas a fin de colocaelas en la c'imara de fermentaci6n. Los cuartos 
de fermentaci6n tienen una temperatura entre los 21.1'C. y los 25(C, con 
una humedad relativa del 90 al 100% y con circulaci6n de aire forzada. FI 
perk,do de fermentaci6n clepende del tipo de material obtenido de las 
plantas de t6 y del aroma, sabor y color Cue sO desca. I as hojas ya fer
mentaclas so sujetan a un secado durante 20 o 25 minutOs, a una temper'a
tura de 90 a 100°C en hornos especiales para secado y despu6s se clasifi
can seg6n las necesidades del mercado. La cantidad Lie huredad que con
tienen las hojas que han sido sometidas a este proceso varia entre el 3 y 
el 6%. Algunas veces el t6 so soeCt a Lin segundo secado, a una trem
peratura que oscila entre los 80 y los 90 0 C. durante unos cuantos minutos, 
precisamente antes de ser empacados. 

El t6 so clasifica utilizando cribas rotatorias o vibratorias, y algunas 
veces se utilizan tambi6n ventiladores. Es necesaria ]a clasificaci6n manual 
para separar la basura y los pedazos de peciolos. Los principales grados de 
t6 consisten en tres grandes grupos: los tds de hojas incluyen los grupos: 
orangepekoe, pekoe, pekoe-souchon y s,,uclhon. Los t6s cluebrados incluyen los 
grupos de: orange-pekoe quebrado,pekoe quebrado y t6 quebrado. Los grados 
mils bajos consisten en "voladuras", o sea, Ioquo sep,.ra el ventilador, polvo 
y bohea. 

TUNG 

(AleurfHi lordl) 

Los irboles de Tung producen un accite secante de alta calidad usado 
en la manufactura de pinturas y otros materiales. China produce alredeclor 
del 80% de )a cosecha mundial. El irbol de Tung tambi6n se esti culti
vando en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay, Australia, Burma, 
Vietnam, Cambodia y la U.R.S.S. 

El irbol de Tung pertenece a ]a familia de lIs cuforbi'iceas y es una 
planta clue puede crecer hasta tna altura de 12 metros. La inflorescencia 
es monoica y frecuentermente di6ica. El tamafio del fruto es de 4 a 5 centime
tros de di-imetro; es tie color verde cuando ,in no ha madurado, pero se tor
na caf6 cumndo llega a Ia madurez. Las semillas sun entre 1.5 y 7.5 centimetros 
de largo y tienen una cubierta dura, ispera y delgada, la cual contiene 
substancias t6xicas para el hombre y para los animales de sangre caliente. 

Las plantas de Tung crecen bien en Ias regiones do clina clido tem
plado. Aunque no es un cultivo tropical, se desarrolla en las regiones de 
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altura de esa zona. Es esencial que ocurra un periodo d! vida latente ab
soluto durante los meses en clue este firbol estfi o sea, descanso;sin hojas, en 
pero has temperaturas de invierno no deben bajar a menos de 6.1 0 C. El 
Tung nccesita unIs cuantos cen.enares de horas de temperatura fria in

1
ferior a 5 C. pnra Cue floreca y fructifiquc, y se clesarrolla mejor en suLCo 

de los tipos migaj~n arenoso o migaj 6 n arcilloso, ligeramente icidos, con 

un p11 Ide 6.0 a 6.5. n huen drenaje del suelCIO es importante para el cul

tivo del Tung. 
El us(, de clones de alto rendimiento para la siembra es muy importante. 

Es de Lran importanicia Ia reali:aci6n de una pruella experimental, con el 
Objeto dce d,terminnr cua1les son los mejores clones para un lugar especifico. 
Se puede oV'vner material experimental de esta planta en la Universidad 
de Mississippi. Las val'iedades enanas y precoces se pueden plantar con un 
espaciamicnio de 5 X''5 metros en cuadro, y las variedades grandes y tardias 
se pueden sembrar con un espaciamientco de 7 X 7 metros en cuadro. Las 
plantas (deTumn (]tie ya tienen de uno a dos aioq de estar injertadas pueden 
ser trasplantadas al campo definitivo. El tallo principal se poda, es decir, se 
descopa, a fin d que las ramas laterales mais importantes puedan desarro-
Ilarse del tronco, empezando a una altura iLe 15 a 30 centimetros de al

tura del sueh. 
Cuando lJos grboles ya tienen Ie6 a 7 aFios, se podan, 6nicamente para 

quitar las ramas secas o enfermas. Se recomienda mantener el terreno limpio 
de inalas hieras, pero se puede cubrir con alg6n cuhivo de cobertura si 

Ia erosiot del terreno constituye tun problema. Los 'Irboies de Tung rinden 
de 3.75 a 6.25 toneladas p1or hectirea. 

Las pricticas de fcrtili:aci6n se pueclen determinar por medio de expe
rimentos relacionf'indolos con los anflisis dI los tejidos. Elementos menores, 
tales como el cobre, zinc, maiwaneso y hierro, pueden estar en cantidad 
insuficiente en anlr,,s luares. En Mississippi el irhol de Tung responde a 
las aplicaciones de nitrmLeno y potasio cuando se efect6an con fertilizante 
clue tenga ]a proporci"n de 1-0-1. El arioniaco anhidro es tan bueno como 
el nitrato dce amonio como fertilizante. 

Las nueces (ieTune caen del -irbol cuando estin maduras, y alli se 
ls (leja que sCquenI tdUrante unas cuantas semanas antes de recogerlas. Se 

recoL'en a nano o con rastrillos especiales accionados a miqtina y se al
macCnan en locales bien ventilados. Se deii que sequen durante dos meses, 
a fin dO ,cducir la humedad a un 15 o 200. Se utiliza una maquina con 
disCoS emllad1os, de.,:cascaradora, para quitarle la cfiscara a la nue:. Las se
millas ya d(esCasCaradas se muelen para hacer una harina y despu6s se preca
lientan a m:'s o menos 80'C. y se pasan por una prensa del tipo tornillo. 
LOs frlt,s secados al aire tienen alrededor del 15 al 20% de aceite ieTung. 
La pasta prensada puede utilizarse comno fertili:ante, pero no debe dejarse 
que la coma el ganado, porque es t6xica. 
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ACEITE DE MU t3IU--YU-SIIU) 

(Aleuries montann) 

Como los Airboles de Tung necesitan una temperatura fria inferior a 
5'C., no podrin desarrollarse en las regiones tropicales. El las regiones 
subtropicales se puede probar el cultivo del arhol 'Mu, en vista dIe que no 
requiere temperaturas tal bajas como los 'irboles de Tuig. 

El aceite que se extrac del irbol Mu difiere del aceite del irbol ie 
Tung en sti estructura quimica, pero es de igual valor y muy frecuentemente 
se ve:ide como aceite die Tung. Nlas o menos el 10,% dl t,,ai Iezce.ite Cie 
Tung que viene de China se estima que es aceite del irL .I Iu. El Arbol 
Mu timbi6n se desarrolla en Vietnam, Cambodia, La,:, Confc, Beiga, Afri
ca Oriental, Repfiblica Malagasy, Africa dcelSur, India y la IJ.R.S.S. 

Ls prnicticas de cultivo son las mismas que las que se aplican al cuiwiVO 
del -irbol ie Tung, pero posiblemente sea necesario un espaciamiento doble 
al del Tung, ya que es una planta mris grande. 

VAIN[LLA 

(Vanilla planifolia) 

La vainilla sint6tica se elabora dCl eugonol obtenido por medio de ]a 
destilaci6n fraccionada dCl aceite de clavo y, puesto que es mis barata que 
]a vainilla natural, se recomienda efectuar un estudio del mercado mundial 
dc este producto antes de emprender nuevos proyectos ieproduccin. 

La vainilla es tin producto iela Rep6llica Malagasy, MNxico, Oceania 
francesa, Reuni6n, Java y Guadalupe. Pertenece a la familia de lis orquMeas 
y ]a planta produce c61psulas de 15 a 25 centimetros de largo, carnosas e 
indehiscentes o raramente dehiscentes. Las variedades de vainilla Bor'bon 
y Javanesa producen el porcent-ie mis alto tie vainilina. 

La vainilla necesita una estaci6n Illviosa de 2,000 rm. dC precipitaci6n 
pluvial y una estaci6n secn die tres meses por Iomenos par que maduren 
los frutos. 

Las condiciones ideales para el desarrollo de la planta incluyen una 
temperatura tie 25°C. y una hu,medad relativa dIe 800/. Necesita asimw;:;ino 
un suelo con alto convenido de materia or.,iica. Se repr'oduce por medio 
de tro:os o estacas de tallo de mis o menos 60 centimetros de largo. Para 
proporcionar el sopOrte de las plan-as y para darles sombra se utilizan ir
bolt tales cono el Gliricida, Erythirina, Leucaena y Albizzia. Se efect~i la 
polini:aci6n manual para asegurar (]ue la mayor cantidacd de frutos cuajen. 
Se necesita un periodo de nueve IneCs entre In polinizaci6n y Ia cosecha 
de los frutos. Estos se colocan eni rejillas durante Lin periodo tie 24 horas 
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antes de envolverse en esterillas para que fermenten. Las vainas se ponen 
de color caf6 al cabo de varios dias. Despu6s que han ferinentado, se ponen 
n secar durante ocho o diez dinas, segfn la humedad. Las cipsulas se empa
can despu6s en latas y se cierran bien para ser cmbarcndas. 



Capitulo 21K 

Hortalizas 

EN LOS TR6PICOS se pueden producir muchas de las hortalizas que se desarrollan en las zonas templadas, pero algtUas 
necesitan condiciones especiales de clima, tales como tern
peraturas frescas que s6lo se pueden lograr en el invierno 
y en los lugares altos sobre el nivel del mar. La longitud o 
duraci6n de los dias ejerce efecto sobre algUnas hortalizas,
lo que se tiene que tomar en cuenta a fin de scleccionar las 
variedades adecuadas que van a cultivarse bajo condiciones 
de clima tropical. La cebolla y el frijol soya son ejemplos
de cultivos que son afectados por la duraci6: del dia. Si 
se siembran las variecdades apropiadas se pueden obtener 
altos rend imientos. 

Este libro incluye las hortalizas clue se pueden cultivar 
en las regiones tropicales. Los cultivos se describen separa
damente y se presentnn por orden alfab6tico a fin dce facili
tar su consulta. 

La mayor parte del trabajo efectuado sobre mcjoM
miento de plantas se ha Ilevado a cabo ,-,, !.i :ona templada, 
pero en el futuro una mayor parte del trabajo puede lle
varse a cabo en los tr6picos. Las vriedades de hortaliza se 
estfin mejorando constantemente y se mencionan las clue 
estaban disponibles en la fecha de ]a publicaci6n de este
libro. Es importante revisar los catilogos de semillas para
comprobar si hay nuevas variedades que hayan aparecido
despu6s de la fecha de publicaci6n de esta obra. 

El aprovechamiento de las variedades locales nunca 
se debe pasar por alto, pues a trav6s de selecciones naturales 
algunas de las variedades locales pueden ser altamente re
sistentes a las plagas y enfermedades locales. Las varied.ldes 
locales siempre han de compararse con las variedades im
portadas mediante pruebas experimentales con replicaciones, 
antes de recomendar ]as varie,4adcs de importaci6n. 

107 
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se presenta ]a informaci6n sobre el pH; requerimientosEn la T:abla N' 4 
cantidad de semilla necesaria de los misdc tempertura; epacianmientos y 

no 	 lainport,:ites cultivos do hortaliza. En algunos casos so ha obtenido 
so han omitido.intormaci6n nccsaria y entonces 

El coijibate do las plagas y de las enfermedades se consigna en capi

facilitar ]a consulta do las caracteristicas especiales detul,0s separado, para 
on una lista ordenadacada plaga o iecada cnfermodad. Estfin 	 presentadas 

enfermedad o plaga. Tambidn losalfabdticamente por cultivos y por cada 
separado a fin de facilitar tambi6n suherbicidas ,o tratan on capitulo 

consula. 
Cuando las semillas do hortalizas so almacenan en las regiones tropica

les a Ia temperatura ambiente, pierden rfipidamente su poder germinativo, 
bajo tales condicioneslo cual es dobido a la alta intensidad con quo ocurre 

humedad y ]a temperatura enIa re.;piraci6 n do las semillas. Puesto que a 
altas quo en las zonas templadas,Ias zonas tropicales son generalmente m~s 

por el cual las semillas conservan su poder germinael periodo do tiempo 
reducido. Muchas do las compaFiias quo manejan ]a

tivo queda bastante 
venta de semillas, las empacan on unidades selladas y es doseable clue so 

Ins rcgiones tropicales venganespocifique que las semillas clue so utilicen on 

en este tipo de empaque. Las cantidades pequefias de semillas generalnente 
toner cuidado especial al guardarlas o no so venden enlatadas y so debe 

en tin sitio fresco y sLco. Algunasen 
semillas do hortaliza conservan su poder germinativo por mis de cinco afios, 

cuando se almacenan adecuadamente. 
El contenido de humedad do las semillas debe ser bajo cuando se al

macenan on ias regiones tropicales. Se pueden secar una corriente de 

almacenarlas, 10 que consiste ponerlas 

on 

aire seco a una temperatura do 43.4°C. por tin periodo do tres o cuatro 

horns, dependiendo esto del tmmaio do las semillas. Pequefias cantidades 

do semillas so pueden secar coloc~ndolas dentro de un bote herm~ricamen

te cerrado, con algmn desecante, como cloruro de calcio , P, atina do cilice. 

entrar on contacto con las semillas. Las do frijolEl desecante nunca debe 
su 	 es de 7% o y de ocra so endurecen cuando contenido de humedaI 

menos. Las semillas do frijol blanco so endurecen cuindo su contenido 
germin~ici6n polre; sin

de ht1;-odad es de 100, dando por resultado una 

embarvo, lIs semillas do frijoles do color oscuro so afectan con un 7% do 

humedad o menos. 
a 

4.50C. y con un 60% do humedad relativa, cuando 
Toda' lis semillas do hortali-a deberin almacenarse on los tr6picos 

una temperatura do 
en ]a Tablael contenido de humedad es tan baji. como el que so indica 

2. Si no so cuenta con equipo do refrigeraci6n, entonces el contenido deN 
humednci do las semillas se reducirf a un 4 o 5%, excepto para issemillas 

do ocra y frijol, y so colocarin en dep6sitos herm6ticamente cerraclos. Pue

den quedar g ardadas ast por un afio a 	una temperatura de 210C. 
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Cuando; set sk,;n his senillas de un refrigerador, se deben uilizar in
mediatr,mente despu6s, ya que la humedad se condensa cn -u superficlc, lo 
cual ocuure al sr cribiadas a lugares con temperatura m. s elevada. Esto 
se pueCd ,'jt.j si las semillas se ;,.dan en latas hcrmticarente cerradas 
dentro del t :frigerador. 

TABLA 'N', 2 

MAXIMO CONTENIDO DE HUMEDAD QUE DEBEN TENER LAS SEMI..AS 1I'ARA 

SER ALIMACENADAS 

Conrcniho tiLc iumedad y temLeratura de almacenaie 
Close dc' semilla-___________ __ -

4.5'C. a 10°C. 21.11C 26.7'C. 

Frijol 15% 11% 8% 
Frijol Lima 15% 11% 8% 
Remolacha o bcael 14; 11% 9% 
Rer~ollo o col 9%1 7% 5 % 
Zanahoria 13/ ' 9 

Apio 13, 9% 7 
10% 8%Elote o trarzorca tierna 14% 

P'epino 11/0 9% 8% 
" Lechuga 10% 70, 5% 

Ocra o gombo 14 12% 16% 
Cebo!la I 11% 8% 6% 
Arveja o chicharo 15% 13% 9 
Chile o aji lt° 9o, 7% 
Espinica 13% 11% 9, 

Tomate o jitomatc 
13% 11% 1 

6%Nabo 10% 8% 


Sandia 10% 8% 7:/
 

I Adaptada de la publicaci,)n N" 220, 1942, del Dcpartamnnto de Av!tc-!tura de los 

EE. UU. 

L.,' ci vos de hortali:a de 1:. "onas trt-picales e jpucden clasificar c",m0 sigt,e: 

CLASE 1. De amplia importancia comercial. 

CLASE 11. De limitnda importancia comercial. 

CLASE III. Cultivos generalmente dcstinados al mercado local. 

CLASE IV. Cultivos menores, a menudo no comerciales. 
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Allium cepa 
Aracliis Ihypugacat 
jlrasswi oicracca 
Capsicntm annuumr 
Cal'siczurn frutesccris 
Cicrulliis t'ulgaris 
Cucurnis rnclo 
Cciuis sariv'ns 
Dioscorea alara 
lponiou batatas 
Lycprsicoo. cscul'ntrm 
Maniftor iutilissima 
1'a'(luols izilgaris 
Solanunt melongena 

Allium .satiurn 
Apium griu'colens 
Bras~ik'z olcracca 
Brassica cleracL'a 
Cajarus indicus 
Ciccr arietiflum 
Colocasia antiquorum 
Colocasia esculct 
Dolichnm lablab 
Glycine max 
Helianthus annutis 
Lactuca sativa 
Lens esculcnza 

Allium ascalonicum 
Alliumn polrtion 
Amaranthus g.angetictis 
IBarbarca vu:l~.ris 
Betra vuzlgaris 
Beta violgaris 
13ras.sica cam JeLstris 
IBrassica chinensis 
llrassica juLncca 
Jl(L%siccL oleracea 
IBrssica Ioleracca 
IBrassica alt'racea 
Clicnopodim quinoa 
Cichariutn efldl~lia 
Cicharitim intybus 
Corchoas olitorius 
Cu'-irhita spp. 

TROPICAL Y SUBTROPICAL 

CLASE I 

GCbolla
 
Cacahuate o nkani
 
Repollo a col
 
Piment6n 
Chile picante
 
Sandia
 
Nlel6n Giota de Midl o Valencia 
Pepino 
Ramc 
Cnmote
 
Tornate o !itomatc
 
Yucn 0 cazabe
 
Frijol
 
llercnjeiia
 

CLASE It 

Noa 
Apio
 
Coliflor
 
l3r6coli 
Frijol de palo o gandul 
fGaiban-zo 
Taro 
Taro de China 
Dolichos 
Frijol soya 
Girasol 
Lechuga 
Lenteja 

CLASE Ill 

Chilote, escaloiia
 
Puerro
 
Espinaca chiiua
 
l3erro
 
]lcrahel
 
Acclga
 
Nabo
 
Repollo chino
 
Nlostnzn
 
Ilre6n
 
Repolliras
 
Colinabo
 
Quin, scmillns y partes verdes 
Escaroli, cndivia 
Achicoria 
Yute, parn nprovechar las parres. veides 
Calibarn, zapallo oa yote 
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Cynara cnlvm-,s Akcachofin
 
Daucuis carota 
 Zanahoria 
Foeniculurn vulgare 1fiinojo

Helinrthus tuberosus 
 Alcachofa de jcrusal~n
Hibiscus 'esculcntus 0cra 0 gombo

Paclrriis Lrosus 
 jicama 
Petrosclinurn cri.Pum Perejil

Pliysalis PubL'scLns inomate verde u miltomate
 
Pirnpinella anisuim Xnis 
Rhaphanus sativius Ribhan)
 
Roripa
 
Nasturin aquaticunt lerro
 
Sechium edulc 
 Chayote

Spinacia oleracca Espinaca
 
Tetragonia expansmt 
 Es;pinacn de NUeva Zelandia 
Vigria sincnsis Chicharo dc vaca
 
Xa.1thosoma vagittifolitrn Yautia
 
Zea mays 
 Elote o r.niz 

CLASE IV 

Allium schoenoprL'sum Cebollinio 
Amaranthus spp. Espinaca china
 
Anthriscits cerefolium Pericoio
 
Ancth urn gras'colens Eneldo
 
Arnioracia rusticnna 
 RIbano picante o r~ibano de caballo
Ar-racacia xanthorrhiza Arracicha 
Asparagus off icfilis Espfirrego

Basella alba Espinca malabar 
BaLSC1la ruiira Espinaca de Ceyh~in 
Canai'alia ensifornis Alubia
 
Cucurbitea ficifolia Chlilacnyote o chivcrre
 
Hibiscus sabdariffa 
 Hos Jla.
 
Xlaranta arund inace'a Arrorru-
Ocimumn bailicum Albabca 
Pastinacc sata Chirivia 
PIl'ctranthrus rcrnara 'Vubrc ult- de Colens 
Portulaca oil'racca Verdolaga
Rheum rhap~onticum P%tiiarI,-
Sicana odorifet's 1ch de olmo~ mcl6n chino 
Solanmnr consnii:osii Papa iirug9.%a 
Tragopo,on porrij'olius Sahsifi 
Trapaeolum tuberosum Cubjo
Voandzeia subterranL'a Nuc: Ie tierra, bqmbarria 
Zra Mays Nvlafz palorner, 
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TABLA 3 

DE LOS CULTIVOS DERENDIMIENTOS, ESTIMADOS POR HECTAREA, 
HORTALIZAS EN ESTADOS UNIDOS 1 

Rendimiento Un buen ren

rnediu en ki- dimiento en ki-

Cultivo logramos por log:amos por 
hect-rea Ictfirea 

4.500 6.700Alcachofa 
6.700Esplirrago para el mercado 2.900 

2.250 4.500 
,, ,, procesamiento 

Ejote para mercado 3.700 6.7C0 
4.500 7.875 

,, ,, procesamiento 
23.375Renolacha (betabel) para mercado 11.700 
26.900 ,, para procvsamiento 22.500 

5.680 9.450Repollo (col) 
10.125 11.250Repollitos tie Bruselas 
18.000 26.900Repollo 
30.375 37.685Zana horia 
16.900 24.725Col iflor 
43.250 101.250Api,, 
5.875 11.250Acclga 

10.875Elote o mazorca ticrna 
8.400 26.900Pepino 

11.137 18.560Berenjena 
14.CO 19.675Escarola 
6.700 9,000Ajo 

13.200 23.375Lechuga 
8.662 15.750Melin chino 

11.250Ocra o gombo 
20.250 39.350CeiAla 
3.550 5.060Arveja o chicharo en vaina 
6.700 13.550Pimenin 
2.250 3.375Chile seco 

16.900 26.900Papa o patata 
22.500Calaba:a (zapallo, sayotc) 
22.550 manojosR'dIbaos 
22.500Rutabaga 

3.350 4.150Chalote 
7.0O 14.000.;pinaca

Cala bacita 20.250 
22.500Calabaza dc invierno 

5.S50 12.375Camole 
22.500 33.750Tomate o jitomate 

11.250Nab,,, en manojos 
7.875 14.OWSandia 

El Dr. James Edward Knott ha dado autorizaci6n para utilizar esta informnci6rt 

baSada en el NM1anual paru los clit is'adores de horralizas, 1962, Jo.in Wilcy and Sons Inc., 

Nueva York, N. Y. 



TABLA NQ 4 RECOMENDACIONES SOBRE LA CANTIDAD DE SEMILLA NECESARIA 
TEMPERATURA ADECUADA PARA SU DESARROLLO 

PARA SIEMBRA Y LA 

Cultivo pH del 
suelo 

Femperatura 
cesaria en 

ne-
C*. 

Semilla ne
cesaria para 
siembra de 
una Ha. en 

kilogramos 

Cantidad aprox. de 
semilla por c/ 

30 gms. 

Espaciarniento en 
el surco en 
centimetros 

Espaciamien-a entre 
surco y sirco 

en crrs. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

Al.achofa 

Espirrago 
Haba seca 
Frijol 
Hai'a tierna 
Ejote 
Betabel 
Repollo o col 
Mel6n chino 
Zanahoria 
Maiz 
Elote 
Chicharo de vaca 
para forraje) 
Pepino 
Malanga 

Berenjena 
Ajo 

Puerro 

(guisante 

6.0-6.8 
5.5-6.8 
5.5-6.8 
5.5-6.8 
5.5-6.8 
6.0-C.8 
6.0-6.8 
6.0-6.8 
5.5-6.8 
5.5-6.8 
5.5--6.8 

5.5- 6.8 
5.5-6.8 

5.5-6.8 
5.5-6.8 

6.0-6.8 

15.5 a 18.4 

1.1 
15.5 a 18.4 
15.5 a 21.1 
15.5 a 21.1 
15.5 a 21.1 
15.5 a 18.4 
15.5 a 18.4 
18.4 a 23.9 
15.5 a 18.4 
i,.5 : 23.9 
15.5 a L3.9 

15.5 a 23.9 
18.4 a 23.9 
21.1 a 29.5 

21.1 a 29.5 
12.18 a 23.9 

12.8 a 23.9 

2.240 - 2.700, 
(nfmero de 
secciones de 
raiz)

2.7 a 4.5 
56 a 112 
45 a 90 
56 a 112 
45 a 90 

9 a 11 
1.6 a 2.2 
1.6 a 2.2 
2.7 a 3.3 

9 a 11 
11 a 16 

22.5 a 45 
2.2 
495 a 2.960 

(nfimero de 
rub~rculos) 

2.2 
2.000 a 2.500 

(dientes)
4.5 

700 

7CO 
20  50 

100 
20  70 

100 
1.600 
8.500 
1.200 

23.000 
100 - 150 
100 - 200 

125 

1.000 

6 0 

11 - 1.COO 

180 

30  45 
20 - 25 

5 - 10 
15 - 20 

5 - 10 
5 - 10 

40 - 75 
30 

2.5 - 7.5 
30  45 

12.5 - 37.5 
1.5 - 15 

30 
45 - 90 

45 - 90 
5 - 7.5 

5 - 15 

240 

90 - 210 
50 - 120 
45  90 
45 - 90 
45  90 
45  90 
60 - 100 

150  240 
40  90 
90  120 
90  120 
90- 120 

90 - 180 
60 - 135 

60 - 135 
45 - 60 

30 - 90 



LA CANTIDAD DE SENILLA NECESARIA PARA SIEMBRA Y LA 
TABLA N" 4 RECONIENDACIONES SOBRE 

PARA SU DESARROLLO (Continuaci6n)TEN IFERATURA ADECUADA 

ISemilla ne-
T cesaria para Cantidad arrox. dc Espaciamiento en Espaziamiento entre 

elsurco en surco y surco 
Cuhivo PH-del Tnmeratura ne- simbra de semilla por c/ 

en 30 gms. centimetrOs en cms.suelo ce,.aria en C'. una Ha. 
kilogranios 

1.7 a 3.4 25.000 25 - 37.5 45 - 60 
19. L-chuga romana 6 -6.S 15.5 a 18 .4 

a 18.4 1.7 a 3.4 25.000 25 - 37.5 45 - 60 
20. Lechuga de hoja larga 6 -6.S 15.5 

30 - 60 60 - 150
6 -6.S
21. Ocra 21.1 a 29 .5 6.S a 9 500 

12.8 a 23.9 3.4 a 4.5 9.500 5 - 10 45 - 90 
-- 6 -6.22. Cebolla 

23 2.5 - 7.5 0 - 120 
23. Arveja o chicharo 5.5-6.8 15.5 a 1S.4 67 a 110 50 

4.50D 30 - 60 45 
24. Chile picante o aji 5.5-6.S 21.1 a 29.5 2.2 a 4.5 90 

a 4.5 4.500 30 - 60 45 - 90 
25. Piment6n 5.5-6.8 21.1 2.9 2.2 

22.5 - 30 75 - 1053.000 - 5.50026. Papa o patata 5 - c.8 15.5 a 1S.4 (tub.rculos)25-490-10 
90-1205 -6.8 21 1 a 29.5 124.200 tacas27. Caimote de gula 

90 - 150 240 - 360IS.4 a 23.9 2.3 a 3.4 11028. Calaba:a o A o c 5.5-6.3 
30 - 452.20'0 2.5

29. Ribano 5.5-6.S 15.5 a 18.a 11 a 13 
- 15 30- 902.800 5

30. Espinaca 6 -6.8 15.5 a 18.4 i1 a 17 
90 - 150350 25 - 50

31. Espinaca de Nueva Zelan.1ia 6 -- 6.8 15.5 a 23.9 17 
45 - 60

6 -6.8 18.4 a 23.9 45 a 90 175 ' 350 3.5 - 5
-32. Frijol soya 90 - 12045 a 68 300 60 - 1205.5- 6.8 18.4 a 23.933. Calabacita 180 - 1301S.4 a 23.9 37 a 45 100 90 - 300
34. Calabaza de Castilla 5.5--6.8 

90 - 1800.5 a 1.7 11.0 -0 45 - 120
35. Tamate o jitomate 5.5-6.8 21.1 a 23.9 

180 - 240
5 -6.8 21.1 a 29.5 1.1 a 2.2 225 - 300 60 - 90 

36. Sandia 

N. Y. Con su autorizaci6n. 
I Informaci6n basada en elManual para cultivadores de hortalizas, por J. E. Knott, 1962, Wiley, 
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ALCACIIOFA 

(Cyannra scolymus) 

La alcarhofa es un cultivo perenne quc se reali:a para aprovechar sus
botones florales o "cabezas". Estas "cabe:as" se cosechan antes que so abran 
y ]a porci6n central carnosa es la clue se come. Generalmenie se hierven des
pu6s dC quitarles lis br,'tctcas exteriores dturas con Lin cuchillo filoso. La
base de las bricteis ya aliuMnas SC encocinadas VCCCS sumerge mantequilla
antes de inwerirsc. Las temperaturas elevadas hacen qUe las flores se abran 
y que aurnente el contenido ie fibra y Iocorreoso; por ello, la alcachofa 
se desarrolla mejor en climas frescos, a elevaciones s.hre el nivel del mar 
de 900 metros o mis. 

Inicialmente Ia reproducci6n se efectuaba por medio de semillas, pero 
con el fin de obtener ]a mejor calidad y rendimiento sC han utilizado los
brotes de las coronas viejas de plantas de alto rendimiento o divisiones dce 
las mismas coronas. Se necesitan dos afios para llegar a la producci6n a 
partir dc semillas. 

La alcachofa puecde soportar algo la sequila, pero deberfi regarse C
rante Ia estacion seca para obtener los mejores resultacos. Los fertilizantes
nitrogenados aplicaclos a una proporci6n de 75 a JOS kilogramos por hec
tirea, de nitr6geno 421, han dado buen resultado aplicilindolos precisamente 
antes de iniciarse la cosecha. 

ESPAIRAGO
 

(Asparagus officiualis) 

El espirrago es un cUltivo que raramente SC encuentra en las regiones
tropicales, pero es miuy popular en las zonis donde se cultivi. Es una planna
perenne, con flores machos y flores hemhras en diferenres planias. Para el
cultivo de esta plmnta es preferible contar con tin suclo de reacci6n neutra 
o ligeramente alcalino que sea suelto y proftundo, para que perniita el des
arrollo de buenos brotes quc son los rlc !;eapro'echan. En los tr6picos el
problema principal es que esta planta dbe tner un p,'riodo de vida lntente 
adecuado, piara poder preducir brotes de suficiente buen tam'ito para el
mercado; no podri ;er tin cUltiVO econ6micarmente costeable si no se cuenta 
con dicho periodo de de,,canso. pues sin 6ste los brctes son muy lclgft los. 

Las semillas de espirrago se siembran por sUrcos en vivero, en Cl cual 
permanecen durante Ln aio; se trasplantan al terreno definitivo cuando 'Is 
plantas estn en estado de vidla latente. Al efectuar el trasplante, se desecharn los brotes mils pequcimos, ya que por su tamafio han demostrado quC 
no son productivos. Las coronas se trasplantan a una profundidad de 5
centirnetros cn surcos, y se les puede recubrir con terra para queen in 
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]as plantas a una profundidad de 15 a 20 centi
caso dado Ileguen a estar 
metros. Las plantas machos producen brotes mejores que los de las plantas 

que no costea separarlas dejando puros
ha encontradohenbras, pero se 

machos. 
Las malas hiethas deberin ser combatidas a fin de obtener buenos re

labores culturales. La 
por medio de herbicidas o mediantesultados, 	 ya sea 

pero en 	 los suelos
los suclos generalmente es necesaria,fertilizaci 6 n de no lo es.se ha encontrado que

ricos del Valle de Sacramento, en California, 
parte de los suelos resulta satisfactorio un fertilizante com-

En In mayor 

pleto en la proporci 6 n de 1-1-1.
 

es de 45 	 a 60 centimede las plantas generalmenteEl espaciamiento 
esta distancia hasta 

tros en surcos colocados a 1.20 metros, pudimdo variar 
recientemente llevadas a cabo han de

1.80 	metros. Las experimentaciones 
que se obtienen altos rendimientos usando espaciamier )s de 15 

mostrado 
metros entre surco y surco. En 

centimetros entre planta y planta y 1.50 
a 90 centirretros de separacion

los semilleros se pondr-im los surcos entre 75 

y las plantas entre 7.5 a 10 centimetros. 
vez al a-no, principiando cuan-

La coecha se efectfia generalmente una 

han crecido durante dos estaciones. Los brotes ,se cortan 
do las plantas ya 

de ]a planta, y se cortan 
por periodos de 2 a 8 semanas, segrn el vigor 

el periodo de cosecha. Es esencial tener mucho cuida
diariamente durante 

daien, lo cual se ev.ta usando 
do durante Ia cosecha para evitar que se 

se desea que los brotes blan
cuchillo especial para cortar espirragos. Si un e 

necesita aporcarlos hasta varios centimetros arriba de las puntas 
queen se 

aparezcan sobre ]a superficie de 
en cuanto sus extremosiniciar Ia 	 cosecha 

]a tierra, 	 para evitar que recobren su color verde al contac'o co. Ia luz. 
en 

Este cultivo, cuando ya esti establecido, puede durar de 10 a 15 afios 


producci6n.
 

FRIJOL 

una parte esencial de In dicta alirnenticia de la 
Los frijoles constituyen 

en varios 	 paiseszonas tropicales. Un platillo favorito
poblaci6n 	 dCe muchas 

es el arroz con frijoles. En algunos de los paises irabes,
de in Amrrica Latina 

cl haba, Vicia faba, llamada tambidn frijol de caballo,
el platillo preferido es 

la cual se cocina para el desayuno y se conidera delicisa.
 

lis regiones tropicales son: 
Las variedades de frijol nris importantes en 

haba, Vicia faba; frijol comfin, Pha.seolus vulgaris; frijol jacinto, Do!ichos
el 

Phaseolus limensis; frijol negro, Phaseolus sureus; frijol
labial; frijol Lima, 

max.
ejote o vainia, l1haseolus vulgaris; y el frijol soya, Glycine 
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ilABA 

(Viela faha) 
El haba se cultiva en la mayor parte del tr6pico y subtr6pico. Gene

ralmente sc cultiva durante los meses de invierno (6poca mis seca) y en
los terrenos mais elevados en rclaci6n con el nivel del mar. El haba es ilis 
reslstente que el frijol comfin a las enfermedades y es un poco tolerante a 
In presencia de sales solubles en cl suelo. UJn espaciamiento adecuado entre 
los surcos es de 90 centhrnetros y de 10 centimetros entre planta y pl,,:ta.

Un buen ntimero de variedades de haba han sido desarrolladas en de
terminadas localidades, pero tienden variar a rnenosa que sc este constante
mente seleccionindolas. El aiiublo es una enfermcdad importante en las re
giones templadas, pero se pueden aplicar aspersiones dCe a:ufre y se obtiene 
alguna mejoria; sc ha encontraclo que aplicacioncs dc karathane no han te
nido efecto. 

FIIOL COMIJN SECO 
(Paliseolum vulgaris) 

Las variedades de frijol se agrupan en tipos segun su color, tamafio y
forma. Los tipos de frijol rojos son prefericlos en algunos paises de Ia Am&
rica Latina; sin embargo, en algunas partes de Centro Am6rica se prefiere
el frijol negro. Los frijoles pinoto o pintados tienen tambi6n uin buen Iner
cado, pero muchas de las variedades son atacadas por Ia roya del frijul.
Donde In roya constituye un problema es aronsejable que se ensayen las 
variedades resistentes, como el Pinto 5, Pinto 1.1, Colmnia Pinto y Rico 32. 

Las variedades dc Frijol Rojo arrifio:mdo son muy susceptibles el los 
tr6picos a varias enfermedades virosas, transmitidas por medio de los 'Ifidos 
y por las cigarritas (Empoasea 3 p.). Por lo serio de su ataque hIs nlis im
portantes son el mosaico comun del frijol y el mosaico am arillo. La variedad 
Refugee U. S. NQ 5 es resistente al mosaico comirn del frijol y algunas linens 
de Phteolts coccineus son resistentes al mosaico amarillo. En la Universiclad 
de Oreg6n se ha efectuado una cruza entre el Phaseolits coccineus y el Pha
seolhis vulgaris y segregaciones de este cruzamicnto han mostrado resistencia 
a Ia enfermedad bajo Ins condiciones clue imperan en Oreg6n. En los lugares
donde el mosaico amarillo es una amenaza para cl cutivo del frijol, seria
bueno solicitar aigunas semillas a] Dr. J. R. Baggett del Departamento de 
Horticultura dc In Universidad dle Oreg6n. 

En (.ualquier localidad es recomendable efectuar experimentos sobre 
fertilizaci6n par determinar cuil es In variedad mis adaptable; igualmente, 
es necesario efectuar experimentos sobre fertilizaci6n a fin dc determinar el
tipo y In cantidad dce fertilizantes adecuaclos para obtener renclimientos eco
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locales son a menudo mejores debido 
n6micamente costeables. Las variedades 

un factor importante. Gercralmente los suelos 
a e lar,1ueV dcl dia es 

frijol. Los mejores resultaclosparaidle f6sforo suric;cnr cl cultivo del carecen 
frijol con Lin espaciamiento entre planta y 

se han ohteido sembrando Iel 
cm. eln el surco, lo coal rc-rescnta una poblaci6n de 275.000 

plant: de 5 ii 8 
de surcos de 50 centimetros. Va

por hcctirca, con una scparaci~npiantas 
sc pueden encontrarde semilla y en espaciamientoriaciones cn 1a cantidad 

semilla dcbe almacenarse a una tcraperatura dc 7.2°C. 
en ia Taila 4. La 

su poder germinativo.a 15.7'C. para evitar quL picrdan 

(In ,phiholblab) 

Africa. Las sernillascn el sur de Asia y enEl frijol doliclos sc ct'itiva 
se usan corno alimento. Es una planta

maduris, asi como has vainas verdes 
pero puede durar dos afios si no es destruida

anual en las :onas tropicalcs, 
pot las pla'as. El dolichos se parece al Chicharo de vaica, pero sus tallos son 

y lIa planta tiende nais a desarrollar guias.mis resistentes 
rodrig6n puede desarrollarse cultiva con espaldera oCoando la planta 

metros de largo. Las vainas aplanadas tienen la forma
gl, ias hasa J- 6 a 7.5 

las semillas ofreccn una carnosidad bl1nca que
de una cimitarra ancha y 

por una terccra parte de su circunfereIcia.se Cxtiendc 

*IV4 

d! frijol con siitoaia, del Ousaico amarillo.
Figura 14 10. Ulanas 
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Hay muchas variedades que dificr,.en en precocidad, color y fL.'!Ijc, Clcual puede ser verde o pt'trpura; las flores puedensadas o moradas. El tamafio, 
ser de color 'lanco, rofurma y color de las Vairas puede binco,rojizo sero jaspeado. Debe efectuarse Una selecci6n aibase ie los rendimientosentre las variedades locales 

del 
IC Lin lugar dndo. La facilidad de adapiicidndolichs cs prficticamente a misma qile 1a del chiiltar<u d( a'ca, p 1Ique puede cultivarse tie hI 

o menos lo mismo titue 
mis la 'manera. Algunas varied;jes rinden ,tuaslos chi:charos de raca. El dolichos Cs suscelptible alataquc dC los nemlnitodos qute producen Cl nudo de la rai: y el marchitamiento. Algunas lineas o selecciones locales pLedencser rcsistenteslugares, debido en ciertosa Ia sobrevivencia dc! mis aptm y ie t1na selecci6n nat ural.Se necesitan experimentos sobrc fertiliaci6n y ie adapti66n de variedades en cada uno ie los lugares en los cuales se pretenda establecer estecultivo a fin de determinar la mejor variedad y Ia cantdad adecuaCla y clasede fertilizante que han dc usarse. 

FIRIJOL LIM1,A 
(Phanseolus lunalus)

El frijol Lima qIe tiene semillas grandes, se ha clasificadois lirncnsis y el como Phlasoque tiene sernillas chicas se ha clasificado comno PhsleolushunattIs. Se consume esrado tiernoen su V reci6n cocinado, enlatado, congelado y seco. Existen variedades trcpadoras qtue deben sostenersetacas o sobre esalambres y variedades enanas arbustivas; la., variedadesdera necesitan Lin perodo mis largo 
ie enreda. 

pa,-a su mtUraci6n. Algunas de lasvariedades de semillas grandes tio) desarrOlatt hCen Is vainas en lo climascalientes, por lo que habri cLue cultivarlas en los meses de invierno o enlugares alto:; en loslos tr6picos No es afectado por la longitud dLe dia. Algunasvariedades son mjis toleranies al cabor qic otrms y por ello es imljortanteefectuar experilentos todasen las Zonas nuIeVas tie Cultivo. Algntams tie lasvariedades quc toss promleten son las Fordlook 212, XV'illur, "estan, BabyFor.1hook, y Friumph. 
En las zonas n,,picales y subtroricalcs se recomiendanmigaIj6n y n ;igalp. oso para 

los sttelos del tiroesic cultiv,. Deben efectuarsesobre fertilizaci6n a lin de dctorrminar el 
experimentos 

tivior programa de fertilizacitm paracada bocalidad. Puede encontrarse que el frijol LiMa respo0ncla nlejor aa ltasaplicaciones de fertilin:mte nitrogenado cjule el frijol ejotero o vainita. 
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FRIJOL M1UNG 
(Phaeolus aureux) 

El frijol Mumg es nativo del sur de Asia y se cultiva en esa regi6n al 
igual clue cn las islas de ]a Malaya y en Africa. Se cultiva principalmente 
por su semilla, ha cual se utiliza como alimento. E7ta clase de frijol se utiliza 
para obtener brotes tiernos, los cualcs comunmente son usados en los pla
tillo- chinos. En Ia India Inplanta se aprovecha como forraie para el ganado 
lechero. 

La forma del desarrollo del frijol mung es similar a ]a del chicharo de 
vaca, pero Ias plantas tienen menor tendencia a desarrollar guias y algunas 

de ellas son exclusivamente del tipo enano o arbustivo. Se da bien en el 
mismo medi0 ambiente que el dcl chicharo de vaca. En los Estados Unidos 
se conoce como rveja de los indios Chickasaw o como ch~charo de Oreg6n. 

La semilla es atacada jor el gorgojo que ataca al chicharo do vaca y 
deberin tomarsc medidas tiC control en caso de que el ataque rea fuerte. 
Para el combate de este insecto consmltese ]a tabla sobre combate de in
sectos. Las prcticas culturales aplicadas al frijol mung son las mismas que 
las que se aplicon al chicharo tie vaca, pero el combate de las malas hier
has es muy importante, en vista de que las plnntas j6venes no pueden com
petir con el desarrollo de las hierbas tan eficazmente como lo hace la planta 
del chlicharo de vaca. El ftiiol mung siempre se planta en hileras a fin de 
poder combatir Ins hierbas ffcilmente. 

Iay muchas variedades, y por eli, lis locales deberin c mpararse con 
las importadas. Las variedades difieren en cuanto al tamaflio, hfbitos, preco
cidad, fornia y color de la semilla; esta iltima es, en la mayoria de las va
riedades, de forma esf6rica, de color verde, caf, o jaspeada. La variedad 
Newman es lI misma que el frijol de los indios Chickasaw; es una variedad 
tardia y crecc a una altura de un metro. 

VAINITA 0 FI|IJOL EJOTERO 
(Phaieolnu vulgarim) 

La planta de vainita es una forma tie ]a planta de frijol que puede des

arrollarse tanto cn los -uclos de migaj6n limoso como en las arcillas pesa
das. Este frijol no respciode Wen a Ia fertilizci6n, pero deben efectuarse ex
perimentos de fertilizaci6n en otras regiones o n las -lreas bajo cultivo in
tensivo Cn donde se aplique Ia rotaci6n cie cultivos. Tomnmndo en cuenta 
que el frijol vainita produce Ln alto porcentaje de grano cuando se cultiva 
en las reiones miAs frescas, es mejor cultivarlo en los terrenos de altura o en 
los meses frescos dce invierno o Ins regiones tropicales. 

Este frijol se clasifica, de acuLerdo con el color de las vainas, en verdes 
oo amarills y de acuerdo con Ia forma de crecer, en tipo arbustivo enano 
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y en variedades trepadoras. El frijol vainita no se encuentra tan ampliamente 
distribuido como el frijol comfin, raz6n por la cual no hay grain cantidad de 
informaci6n en cuanto a Ia forma como se desarrollan lhs difcentes varie
dades. Las variedndes recornendables son: Wade, Contendcr, Corneli 1.1, 
Extender, Blfe Lake 231, Harvester, Top Crop, Florigreen, Seminole y Ken
tucky Wonder. La informaci6n sobre herbicidas, insecticidas y fungicidas se 
puede encontrar en las Tablas 9 y 10, 11, 6 y 7, respectivamente. 

FiUIJOL SOYA 

(Glyeine max) 

El frijol soya se cultiva en muchas partes del mundo y actualmente 
los Estados Unidos, China y Manchuria registran In producci6n mis alta. 
Tambidn se cultiva el frijol soya en Centro y Suramrica, asi como en el 
Cercano Oriente, Lejano Oriente, Africa y aun en Indo'lina a 8' de latitud 
sur. Debido a que el frijol soya puede crecer bajo Lin gran n6mero de con
diciones ambientales distintas, es muy importante cultivar Ia variedad ade
cuada para una localidad determinada, en vista de que es muy sensible a! 
fotoperiodo, o sea, In longitud del dia. Es necesario realizar experinentos 
para determinar las mejores varieclades para un lugar dado; las variedades 
que se prueben en los ensayas, deberfin provenir de lugares que tengan con
diciones similares de clima y longitud de dia. Deben ensayarse las varieclades 
Lee, Hardee y In Improved Pelican. 

El frijol soya se desarrolla mejor en climas hfimedos con suficiente llu
via durante el perh,do de crecirniento Cie a planta, pero necesita una etapa
de sequia durante su maduraci6n. Se desarrolla bien en suelos ligeramente 
acidos, friables, profundos y f&tiles. Se acostumbra utilizar un inoculante 
comercial para tratar Ia semilla antes de sembrarla, pero es importante uti
lizar In especie apropiada de Rhizobium ya que los organismos inoculantes 
son especficos para cada planta hospedera. 

En este Manual se considera al frijol soya como un cultivo alimenticio, 
pero tambidn puede servir como materia prima en un campo amplio de Ia 
quimica industrial. Como alimento Fe consume horneado, hervido. tostado, 
en sopas, salsas; como aceite para cocinar o aderezar; en ensaladas, marga
rinn, aceite medicinal y en forma de un producto laimado leche vegetal. 

REMOLACHA 0 BETABEL 
(Beta vulgaris) 

Muchas variedades de remolacha se cultivan en los tr6picos, pero hay 
que tener en cuenta que las temperaturas altos evitan que se produzcan 
raices de bue:,a calidad; es bisicamente un cultivo de clima fro. Se des
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arrolla bien en terrenos de elevaci6n mediana y en los de altura. Es un cul
tivo para el mercado local, principalmente. La variedad Detroit Dark Red 

se considera como dce ucna calidad, pero debido al hecho de que las hojas 

a veces se utilizan tambi6n para consumirse como verdura cocida, se pueden 

preferir lis vairedades Long Season y Ia Early Wonder Tall To). 

La siembra se cfectfia en hileras separadas a una distancia de 45 a 60 
10 planta, perocentineiros. Se ralea de 3 a centimetros entre planta y 

6stn es una pr:ictica raramente ejecutada. Las raices se cosechan cuando al

can:an ti tamafio tLe 3 a 8 centimetros ie diiimetro. 
La remolacha es sensible a las deficiencias dCe Boro, Io cual se nota por 

is manchas negras internas quC presentan lIs races. Para corregir esto se 
aplica b6rax en una proporci6n de 45 kilogramos por hectfirea. Este pro

blema se presenta asociado con altos niveles ie calcio en los suelos. 

BROCOLI 

(Brassi.n olerneen, vnr. itallea) 

El br6coli es una hortaliza quc poco ronocida los Estados Unife Lue en 

dos hasta quC se populari:6 mcdiante el congelamiento ripido. Ahora esta 

planta es Lin vegctal importante entre los alimentos congelados. Tiene un 
en ]a Tabla NQ 5, asf cornocontenido alto de vitamina C tnl como se indica 

otras vitaminas y mineiales. Fs tn cultivo dce particular importancia para 

is :onas trop;cales donde la dicta alimenticia cs baja en hortalizas verdes 

o eln Is que seC osumcn para aprovechar soLs hojas verdes. Agregando al

gtunas hojas a los retofios Ia dicta alimenticia se aumentara6 su valor en 

caroteno. 
La semilla se siembra en camas preparadas, en viveros. Medio kilogra

mo ie semillas e: suficiente para prodiicir plantas para cubrir 1 1/2 hec

tfireas. El Irasplante se efectfin en hileras espaciadas de I a 1.2 metros y 

las plantas se s paran entre 20 y 30 centimetros. Mayor separaci6n darfi por 

resultado tn rendimiento total inis bajo. 
Las mejoes varieCLadCes p:'a los tr6picos son ]a Dv Cicco, y la Texas 107. 

La cosecha ie brcoli cmtinia por un periodo de cur .x meses y es posible 
todo aio elevaci6ntener producci6n continua durante el en las :onas dce 

media en Io,; tr6picos. El nitr6geno se reqtliere para obtener buenas cosechas, 
Cie la primera. Se han btenid buenos resultadosespecial mente clespucs 

con el fosfato diamoniacal (18.5-50-0), aplicando 225 kilogramos por liectfi

rea. Ptiede aplicarse cl fertili:ante al lado o coMO una operaci6n secunda

,in con Ia irrigaci6n. El riego scri necesnrio durante la estaci6n seca. 
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REPOLLO 0 COL 
(I1raishIa oleracea, var. eapliaa) 

El rcpollo es el miembro rn.is importante del g6nero Brassica que socultiva ell las regiones tropicales. Como CI repollo seporta un 	 transporteordinario, a menudo so cultiva en terrenos do altura y es Ilevado al mercadoutilizando el burro Cor o bestia de carga. Este cultivo sc desarrolla conexito en fireis con temperaturas moderadamente frescas, Iocalizadns a cualquier elevaci6n en relaci6n con el nivel del mar, pero raramente desarrolla
buenas calezas en lugares tropicales de poca alttra. Sin embargo, en sitiosa 600 metros dc elevaci6n so han obtenido rendirnientos sorpresivamente
buenos. 

Existen al presente muchas variedades excelcntes de repollo que. sonresistentes al ataque do las enfermedades. En las Filipinas sc han obtenidolos 	 mejores rendimientos con las varieda dc, O-S-Cross, Succession, Perfection, Drumhead, Wisconsin Hollander y ia Pemium Fat Dutch. En ismontafias estas variedades se cosechan en 90 dias y cn los terrenos bajosen 76, pero las cabozas son mnlls peCluefias en las plantas on terrenos de bajura. En la Am6rica Central han clado buenoLs resultados las variedades 

Figur N 31. La v:riedad de 	repollo "All Seasons" se desarrolla hien CrI 
lo3 trpicos. 
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Seasons, Badger Market y Ia Ditmarch. En Venezuela hanWisconsin All 
tenido 6xito las variedades Marion Market, Copenhagen Market, y Ia Early 

Flat Dutch. Se ha informado Clue las variedades Wisconsin, Copenhagen y 

la Bonanza tienen resistencia a ]a secadera de las puntas de las hojas, en 

tanto qu: otras variedades son atacadas por esta enfermedad no parasitaria. 

En Haiti han dado buenos resultados las variedades Premium, Late Flat 

Dutch y la Marion. Market. 
camas al descubierto enLas semillas de repollo se pueden sembrar en 

los tr6picos. Es posible que se necesite protecci6n contra el calor del sol 

cuando is plantitas emerjan. Durante la estaci6n luviosa puede ser nece
las Iluvias fuertes a fin de evitar que IRs semillassario protecci6n contra 

o las plantitas sean arrastradas. 
se efectfia en hileras separadas 90 centimetros unas deEl trasplante 

otrar y 30 centimetros de separaci6n entre planta y planta. Se pueden obte

cabe:as mis grandes utilizando espaciamientos inayores, pero eso resultzner 
en una disminuci6n del rendimiento por hectirea y en u n aumento del n6

nmro de cabezas que se abren o se rajan. 
El repollo responde bien a un fertilizante en soluci6n aplicado en el 

nitr6geno es el elemento mrns importante, peromomento del trasplante. El 

W 

... . -4~ - -

si no sc coin-Figura N' 32. Los gtsanos del repollo pueden hacer gran dafio 

batch cuando las plantas son pequefinas.
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aplicado en exceso puede ocasionar un deterioro interior y ILItede lacer que
aurnente el ntlmero tie cabe:as reventaclas, a rncnOS que se trasplanten ms 
juntas, como a 20 o 25 centimetros unas de otins. 

Las scniillns de repollo pierden su poder germinativo raipidamente en
los climas calienies, y por ello debcrin guardarse bajo refrigeraci6n a una 
temperatura de 7.3°C. 

Los gusanos son el principal problema en las plantaciones, en las :onas
tropicalh- y pueden combatirse con DDT o Lindano. Los ,'usanos medidores 
no se afectan con las aplicaciones ie Malati6n. 

ZANAilOiRLA 

(lnuum earogn) 

La zanahori-i ha sido cultivadn durante todo el afio tanto en los terrenos
de altura como en los de bajUra en Puerto Rico, pero se desarrolla mejor
a temperaturas de 15.50C. a 240C. Las altas temperaturas In v'uelven co
rreosa y de baja calidad. Es rica en vitaminas y tiene gran cantidad de azticar,
siendo agradable al paladar a Ia mayor parte de Ia gente. Tambi6in se puede
guardar por mris tiempo que algunos otros productos horticolas y es de minis 
fAcil mercadeo. 

Hay muchas variecdades nombradas, pero s610 un numero pequefio real
mente tiene caracteristicas distintivas. Las vwriedades die raz larga y cilin
drica como la Imperator,Gold Spike y Ia Gold Pak tienen mayor demanda, 
pero son de clificil producci6n, a menos que los terrenos se aflojen previa
mente po0r Medio de cultivos p'ofunCos, 1o cUal requiere el uso del tractor. 
Para Ia mayoi parte de los terrenos tropicales los mejores resultados hanse
obteniclo con las varideades Dawiers, de laigo intermedio, o ia Chantenav. 
La mejor variedad por su alta calidad es Ia Nantes. Hay varias lineas o
selecciones de estas variedades que tienen cl cora:6n rojo, tallos imis fuertes, 
etc. Los agricultores que tienen que utilizar tei renos pesados arcillosos como
los de las in'-sctas altas dc ]a Amtrica Central, prefieren Ia variedad 
Oxheart por s~r mis fficil sU cosecha. Los rendimientos mis altos general
mente se obtienen con las variedades Dam'ers o Chantenay.

La siembya se efectroa directamente en hileras separadas de 45 a 60 cell
timetros una de otra, colocando las semillas a una profundidad Cie 1.5 a 2
centimetros. Si se en banda de 8esparcen lis semillas una a 10 centimetros 
de ancho se les proporcionari suficiente espacio para desarrollarse bien sin
necesidad de ralco, lo cual se obtiene ajustndolC una cucharilla a In sem
bradora de tal nianera que esparza ia semilla en Ia forma indicada. Se
necesitan entre 2 1/2 a 5 kilogramos de semilla por liectirea para Ia siem
bra, dependiendo del tamaio tie in semilla. Se recomienda sembrar mis o 
menos 25 semillas por cada 30 centimnetros tie longitud de surco. Se requie
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75 y 85 dins para que las plantas est n en condici6n de ser cose
ren entre 

o 14 dias paraIn semilla znnahoria necesitn mis menoschndas. Corno Lie 
germiinar, es muy importante mantener el suelo hiimedo hnsta que In plan

tita emerja. 
Por lo general Cs necesaria Ia fcrtili:aci6n para las vriedndcs ameri

por hectareainIs o menos 50 kilogramos Lie nitr6genocanas o edropcas; 
mejores resultados 

y 100 kilogramos de fosfato por hcctiirca han dado los 
que se han obtCnido los mejoresen Arizona. Informcs Lie Texas indic:in 

y 50 kilogra
rendimientos a licando al tcrreno 50 kilogramos de nitr6geno 

ra
mos dle fosfato por hcct!irea. La aplicnci6n de urea puede ocasionar la 

mificaciLn Lie las raices. 
evitar ]a

La rr.ictica 	 dcl riego proporcionarn1 humedad constante pnra 

las raiccs. 1Jn desarrollo y crecimiento ripido resulta en
reventadura de 

mejor calidad del producto, pero si so cosechan prernaturamente, pue
una 

SC mercado; por lo tanto, deberin cose
den marchitarse cuando llven al 

inas alta se 	 obtiene de ]as pri
charse razonablementc sazonadas. La calidad 

sC amarran 	 en mnnojos para
meras co!-echas. L.as :anahrins, por Io general, 


el mercado local, pero para embarques comerciales se estin empacando s6lo
 

is ra-ces en 	bolsas dc cehofin. 
de za-

Se piueden alhnacenar perfectainente en el suelo. Los manojos 

nahorins tamibicn pueden guardarse durante dos serannas siempre que se logre 
con unos 90 a 95% de hu

mantenerlas , una temnperaturn de OC. y 


medad.
 
in Ins tr6picos son in Cercos

l.as peores enfermedndes de In zanahoria 
lo cual sc rccomiendan aspersiones sernanales de 

pora y In Alheriaria, par-
las

Capt~in dcsput~s que ha ernergido In phnnta. Tanmbi6n es bueno tratar 

Lie Semesan o Ceresan, por cada kilogramo de se
semillas c Il 3 gramos 

cl virus dcl 	amnrillamiento de In zanahoria,mill. En las zonas subtropicales 
es especinlmente des

conocido tamhi6n como nnaarillamiento dl aster, 


tructivo.
 

COLFLOll 

wair. botrytim)(Dlranshen oheraven. 

climas frios 	y hcimedos, pues no puede
Ln colillor crece muy bien en 

Pucsto que 	 Ins canezas dLe coliflorrepollo.soportar cl 	 calor tanto como cl 
muchos 

no sc desarrollan en temperaturas cilidas, pnre e que no habr. 
se podri cultivardesarrolle bien; solarnentelugares en los trpicos donde SC 

no hay
ell los moses dCe invierno y cnl los terrenos dc alturn. Por lo gneral 

en el mercado para la coliflor en Ins zonas tropicales, de
mucha dermnda 

n quc In gente no Conoco bien este cultivo. Las dos variedades que se
bido 

aigunas Areas son: Sultan's Early Patna,
hnn cultivado con algl n 6xito en 



HORTALIZAS 131 

procedente de Ia India, y la Pua Kea, procedetne de Hawaii, Ia cual se co
secha en 55 dias. 

Para el cultivo de ]a coliflor se prefieren los suolos do los tipos miga
j6n arennso o migaj6n limoso. El suelo debcri contar con buen drenaje y 
tener suficiente materia orginica. La coliflor es muy sensible a una alta aci
dez de los suelos y se desarrolla mejor on los quo tienen una reacci6n do 
pH 5.5 a 6.6. Debe agregarse cal si el pH esti por debajo dc 5.5; es preferible 
utilizar cal quo contenga magnesi, on vista do clue este elemento puede 
faltar en los suelos. 

Genoralmente este cultivo responde a ]a aplicaci6n dce fertilizantes, y 
por ello se aplican fertilizantes fuertos en las regiones templadas. Los ex
perimentos que so efectien sobre fertilizantcs mostrarin qu6 canticlad y 
clase do fertilizante deberi usarse. En algunos lugares so aplican do 2.5 a 
3.2 toneladas por hectirea do fertilizante que tenga unn proporci6n de 5-10-5. 
En algunos lugares el boro se encuentra on cantidad insuficiente, I0 cual 
ocasiona el nhuecamiento do los tallos do la planta y ]a aparici6n do man
chas cafs en ]a cabeza; esto so puedo corregir aplicando do 7 a 13 kilogra
mos de b6rax por hect~rea; ]a aplicaci6n de grandes cantidades do b6rax 
puede daiinr Ia planta. 

Las semillas se siembran en eras y del vivero so trnsplantan posterior
mente al campo definitivo. Deho manejarse do Ia misma manera que las 
plantas do repollo. So sembrarin do modo quo se desarrollen on el periodo 
mais frio del afio. So trasplantarin las plantitas a una distrncia de 45 a 75 
centinetros una de otra on hileras separadas a 90 contimetros dc clistancia. 

Las enfermedades mis importantes quo atacan a a coliflor son Ia pu
drici6n negra, raiz hinchada, rafz negra, hoja do lktigo y mancha cafe: estin 
incluidas on In tabla correspondiente a las enfermedadces bajo repollo. La 
mancha caf6 so mencion6 en Ia secci6n correspondiento a ]a fertilizaci6n; 
la hoja de litigo so consigna como una consecuencia de la falta de calcio 
o molibdeno y se asocia con ]a baja acidez do los suclos. Las aplicaciones 
de c-l reducen o eliminan esta enfermodad. 

Los insectos mis comunes so encuc'ntran consignados on la tabla on 
]a parte correspondiento al combate do los insectos. 

El mercado prefiert Ia coliflor do cabeza do tin blanco puro. Pira ob
tener una cabeza blanca do coliflor es indispensable protegerla do Ia luz lo 
cual so lleva a cnbo cubri~ndola con sus mismnas hojas cuando a6n ]alc.be
za no esti completamente dcs,-.illada, y so mantiene asi hasta quo est6 
lista para cosecharse. Se utili:anin ligas do diferonte color para amarrar las 
hojas y asi clistinguir qu6 cabezas so cubrieron primero y poderlas cose
char sucesivamente. 

Las cnbezas so cosechan cuando alcanzan un diametro do 13 a 20 cen
timetros, lo cual clepencle do la variodad. Se haco Lin corte en el tallo do 
Ia planta abajo do a cabeza do coliflor utilizando un cuchillo afilado, do tal 
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manera clue le quede a Ia cabeza dc 2 a 3 centimetros de tallo con f'cjas 

para protegerla en el embarque. So puede almacenar la coliflor por 30 dias 

de 00 C.manteni&ndla a una temperatura 

APlO 

(Apluns graveolenN, var. dulce) 

unaEl apio se clesarrolla bien en temperaturas fr,'scas donde 	 ocurra 
periodo deprecipitaci6n pluvial moderada y bien distribuida durante su 

regiones tropicales s6]o puede cultivarse en la estaci6ncrecimiento. En Ias 
invernal o en los terrenos de atira. Sc utilizar6 el riego si no se cuenta 

con suficiente agua dc liuvias y especialmente si Ias enfermeladces consti

tuyen Lin problema. 
Se prefiere para este cultivo un terreno rico en humus y del tipo miga

en el terreno un cultivo de abertura o adobo verdei6n arenoso. Se pondri 
antes de plantar el apio y se arari profundamente, para retener toda la 

hurnedad pox.ible en la superficie, ya que el apio 	 planta de raicesno es una 
profundas. 

La necesidades de fertilizaci6n dependeriin dce las condiciones ambien

laICs y dcbcrii efectuarse experimentos de fertilizaci6n a fin de determinar 

Ia cantidad y clase de fertilizante quc deba usarse. Seria recomendable eje-

N, P y K en una proporci6n de 138 kilogramos porcutar experimentos con 
consumehect6rea. 1'or lo general, el apio es una planta clue gran cantidad 

nitr6geno y potasio.Lie 
Las variedades de apio arnatillo, tales como la Mi'kigan, Golden, Cor

muy bien en los tr6picos; pronell 19 y In Flori.la Self Blanching no crecen 
meior scrfi los tipos de apio verdes como el Floridabablemente lo probar 

es i inisma que ]a Summer Pascal),Green Pascal (Ia cual probablemente 
la Emerson Pascal, Utah 52-70, Emerald Green Light y ]a Smallage. 

antes de ]a siembra se acelera la germinaci6n.Rcmojando las somillas 
sc siembran en eras en los vivcros y se trasplantan unos dosLas semillas 

meses despu6S, colocando lis plantas a 15 o 20 cenrimetros de separaci6n 

en los stircos y 6stos separados por 45 a 60 centimetnros, uno de otro; se 

puede efCctuar el trasplante con mfiquina o a mano. Es necesario mantener 

el terreno limpic de. hierbas, debido a que Ia planta sc desarrolla despacio 

y es a la ve: daflada por Ias mains hierbas. 
Los problemas de plagas y enfermedades se indican en las tablas en la 

a conseparte correspondiente. Las quebraduras de los tallos se presentan 
que aparecen manchascuencia Lie la falta de boro; el primer sintoma es 

dc hijas j6venes. Este moteadomoteadas de color caf6 en las orillas las 
dc las hojas y las listas caf6s quese asocia con lo quebiadizo del peciolo 

aparecn enila epidermis encima de los haces vasculares. Los tejidos se 

http:Flori.la
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tornan de color caf6. Esto se puede controlar por medio de aplicaciones
de b6rax en una proporci6n de 12.5 kilogramos por hectarea, colocfindolo 
cerca de la base de las plantas niis a menos dos semanas despu6s que 6stas 
han sido trasplantadas. El b6rax se puede revolver con cl fertilizante y 
aplicarse juntos.

Las plantas se cortan abajo de la superficie del suelo, dejardo una pe
quefia porci6n de raices pegada; este procedimiento se puede ejecutar con 
un cuchillo filoso o por media de una mfiquina construida especialmente 
pam tal trabajo. Por lo general, se somete el apio a tin lavado y se reduce 
su temperatura con agua bien fria antes de embarcarse. Dicho enfriamiento 
h6medo se hace a una temperatura de C.6 0 C. y para LI almacenaje ]a tern
peratura de 00 C. es ]a recomendada. 

CIIAYOTE 

(Sechiunn edule) 

En las zonas tropicales el chayote es una de las hortalizas favoritas 
como cultivo casero y casi siempre Sc encuentra a la venta en los mercados 
locales. Es una cucurbiticea perenne que se desarrolla como enredadera 
en cercas, o emparrados, o sobre los firboles. 

Los frutos son arrugados o lisos con prottiberancias en ]a superficie. El 
color exterior puede ser bhanco o verde ehscuro. La pulpa es firme y de color 
banco con una semilla grande y suave. El fruto se cocina en Ia misma forma
 
qu1e Ia c;labaa a :apallh tierno, pe-o carece del sanlor del 
 ayote o calabaza 
sazona. No crece hien en localiclades demasiado caliCncL, pero se desarrolla 
normalmente en terrenos a 300 metros de altura sobre el nivel dI mar o
inas altos. No soporta lis heladas; se desarrolla mcjor con Un poco dC sam
bra en las localidades muy calientes. 

El tipo de color blanco parece mis resistente al calor que cl de color
verde. Sc planta todo el fruto y las guias comienzan a desarrollarse a los
3 o 4 meses despu6s de plantado cl fruto. La producci6n es prficticamente
continua y en forma que la asigue esta hasta planta muere consecuencia 
de las enfermnedades. 

GAIIIBANZO 

(firer zarke liunn) 

El garbanzo se iultiva extensivamente en Asia, Espafim y M6xico. La 
planta es una anual ramificada, con hojas compuestas pinadas y se des
arrolla de 30 a 60 centimetros de altura. Las vainas son delgadas, infladas,
chicas y con s6lo una o dos semillas. El cultivo del garbanzo se Ileva a 
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cjbo en Ia 6poca miis fresca, al mismo tiempo que el cultivo de trigo, y ",us 
las mismas. Los rendimientos v'a.rianlabores de cultivo son mis o menos 

entre 1,313 litros pOr hectfirea a 3,063 litros por hectfirea. A las srmillas 

no las atacan los gorgojos. 
Para una buena producci6n de garban:o se necesita una zona cemiarida 

sin Iluvias de invieno, se necesitay una temperatura benigna. En las zonas 
el riego, aunquc sea una vez en todo el cultivo. Se requieren 23 kilogra

mos Lie seinilla por hectfirea, pero se necesita mayor cantidad cuando se 
se puCde guardar la semi!la para sembrarsesiembra al VOlCo. De una cosecha 

en I. siguicnte ocasion. 
Hay muchas variedades conocidas, pero la mis popular 's de grano 

grande de color de paja parecida a la variedad Espafiola. Hay ,a variedad 

preco: en M6:ico, conocida como Breve, que puede sembrarse en enero. 

Para su venta, la semilla se clasifica por tamafios; los tamafios chicos ob

tienen precios mis bajos. 

ELOTE 4) 1MAZOiICA TRENA DE MAI7 

(Ze.i I'fy's) 

El mai: q ueen los Estad, Unidrs se cultiva como hortaliza es casi 

siempre una forma del maiz corriente. La mayoria de las variedades de maiz 

han sido creadas para las latitudes dei norte y no se desarrollan bien en las 

zonas de dias mis cortos de los tr6picos; sin embargo, hay algunos hibridos 

LIuc pueden cultivarse en estio ireas con relativo 6xito. 

El mac" corriente se utiliza generalmente en el estado de dote tierno 

para asar y para preparar algunos platillos, cuando esti en estado de leche; 

en ciertos lugares se ela,'ora con 61 una bebida. Para consumo en su estado 
el ma: dulce, y por eso debe preferirse. Alfresco, cl de mejor calidad es 

a.,lsvariedades de este mai: han sido producidas para los tr6picos y los 

tales como Ia US 3.1 en Puerto Rico, la !;-,,iy JUI,,, en Texas.subtr6picos, 
La Fundaci~n Rockefeller ha desarrollado algur,.vi variedades de maiz com6n 

en Mxic. En Florida y Cuba se han dcesarrllido hiihridos lop cualsC se 

adaptan bien en Centro Am6rica. Es recomendablc probar las variedades 
Golden, Calumet y laDeep Gold, Sweetangu'ld, Golden Security, Asgro, 

Siirecrop. Dos plantaciones de mai: en ]a Am6rica Central fueron severa

mente atcadas por el virus del achaparramiento, el cual impide el desarro

l1o de la planta, causa su esterilidad y provoca el amarillamiento de las hojas, 

mambi6n pueden tornarse roji:as. El Mai: es muy susceptible a esta enque 
la P. R. 50 y la Pajimaca, en donde elfermedad. Debe probarse varieclad 

serio. En los periodos de lluvia continua,achaparramiento sea un problema 
conocidos en Ia Am6rica Central como temporales, (A maiz dulce estfi inca

pacitado para polinizarse adecuadamente; sin embargo, debido a que esto 

http:algur,.vi
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.Stzedle con frecuencia, el maiz duke se puede sembrar durante todo el afio 
en Ior t,:--ros de bajura o de altura media. Para Ia polinizaci6n no son fa
voiab!es temperaturas superiores a 35°C. ni una baja hunedad atmosf&ica. 

L seml .m se hace echando dos o tres granos a intervalos de 30 cent
metros ev Aircos separados 90 centimetros Lnos de otros. PostCricrmente los 
plantone., se pueden ralear dejando una sola planta. El quitar los chupones 
no tiene ningfin valor y hacerlo reduce el rendimiento. El mai: generalmente 
respond,! bien a los fertilizantes, y por eso es recomendable efectuar expe
rimento. locales de esta naturaleza. Se pueden aplicar 125 kilogramos de 
nitr6enc por hectirea (625 kilgramos de sUlfato de anio) por cada 
37,5C' plantas por hectarea. En Florida las aplicaciones de fosfato disminu
yeron el na'.que del gusano de la mnzorca, en tanto que las aplicacion,s de 
nitr6geno 10 aumentamron. En los suelos calbireos, el maf: es especialmente 
susceptible a !as deficiencias dce zinc. Los sintomas de amarillamiento en 
franjas de las hojas con la vena y los bordes verdes, junto con achicamiento 
de las plantas, pueden confundirse con el "achaparramiento" producido 
por virus. Esto s6lo se puede determinar con pru,ebas cuidadosamente efec
tuadas. 

Figura N" 33. Mat: sintfico desarrollado en Pichilingue, Ecua'lor. La prin
cipal ventaja de los maices sint.ticos es que los agricultores pieden. guardar 

su propia semilla para nuevas siembras. 
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l1 gusano de la mazorca es Ia peor de las plagas del malz dulce. Pri. 
mero ataca lia punta de la mazorca y deigpuds a 6sta cuando estfi en estado 
suave o de seda. Algunas variedades tienen tusas fuertes y resisten el ataque 
a la rnazo, -a. pero puede ser recomendable efectuar espolvoreaciones o as
persiones para evitar el dafic. 

Otros insectos que pueder, dafiar a ]a planta de maiz reci 6n nacida 
son el perforador pequefno del t'llo v los escaralajos o pulga negra (Epitrix 
sp.). Las e.spolvoreaduras con toxateo, dieldrin o clordano son eficaces 
para combatir estas plagas. Las enfernxedades mis importantes son el virus 
del ichaparramiento y el H-.liinthosporium, una enfermedad fungosa de 
las hojas quc es severa especialmente en h. estaci6n lluviosa. 

El Maiz dulce se debe cosechar en estado de leche, o sea, como elote 
tierno, antes qCte los granos adquieran firmeza. La mayoria de las variedades 
mantienen st, buena calidad despu,3s de cosechadas, s6io por un corto pe
riodo de tiempo. 

El mai: corriente es n;s conocido en los tr6picos que el rnai: dulce y 
parece ser m;ns resistente al ataque Lie los insectos que el maiz dulce. Esto 
tal %e: se deba a Io bien cerrado de la punta de las ma:orcas. Muchas de 
las variedades de mai: corriente son dce polinizaci6n abierta, pero hay una 
tendcncia hacia el uso de hibridos de doble cru:amiento. Es recomendable 

..."3..................
.i,
.' 


Figura N' 34. El mai: hlbrido ,,catex H-507 es u mi:1blanzo de alto 
rendinlieto de.sarrollado en N16,xico para las regioncs tropicales. 
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se compre la semilla de los hibridos cada vez que se siempre el nmi: a fin 
de que no pierda su vigor; por lo general, los hibrijO., de doble cruza
rniento se compottan bien en condiciones ambientales limitadas. 

Las variedades sint~ticas son una combinaci6n de varias lineas endo
criadas y la semilla de 6stas puede guardarse afio tras afio sin que pierdi 
su vigor en forma apreciable. Por lo general, se adaptan mejor a cOndicio
nls locales mils variadas en comparaci6n con los hibridos de coble cru:a
miejito. Lo.; mejores rendimie!;nos obtenidcos en los experimentos Ilevados a 
cabo en la E~taci6n Expcimental tie Damien, Haiti, en ls arios de 1961 
y 1962, feron con I's hibridos Poe' T-65, Poey' T-66, Corrn[i 5-1 y el se
miduro Whi , X88-2085. El hibrido semiduro Blanco 20S8-2085 es un 
mai: corrit': de grano blanco, producido por Ii Fundaci6n Rockefeller en 
Nvkxico. Los dernis hibridos tenian granos amarillos y procedian de ]a Corn
paiiia de Semillas Poey, de Luisiana. Los altos rendimnien osmil:s 	 o1brenidos 
con variedades sint&icas correspondieron a las variedades Tuxpeno, Sint6
rico White-Yellowt, Tuxpeno, \VS.2 y Ia Tuxpeno Yellwn,, procedente de la 

Fi,.-i:a N ' 35. La varieCad de mar: Pey 5.1originalmtnte s llam6 Cone-

Ii 5/. Esta cs una variedid 	 de rni: de alto rendmiemos dean"oll:da pr ra 
liszonas tropicales. 
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Fundaci6n Rockefeller en M6xico y de Ia Estaci6n Experimental Tropical 
de Pichilingue. Es de recomendarse que se experimenten estos hibridos y 
variedades bajo diferentes condiciones ambientales tropicales, en vi,;ta de que 

as tolerantes al ataque del virus del achapa:'rarniento,parece Clue :, 
segir hemos dicho. 'Fambidn son tolerantes o resistentes a esta enfermedad 
las variedaCes Poey 'T-23, T-46, T.61 y el Salvalorcio Amarillo 1. La,\j9 


variedad Rocamex '03 es susceptible at ataque del virus. El Focamex 507 

es tin maiz blanco quc ha dado buenos rendimientos en varios paises. 

BEIiS 

(ltoripa '.a-turtum-aquatiocum) 

El berro es comun encontrarlo en los mercados de los tr6picos, pero pro
vienen de phntaciones a lo largo de las aguas corrientes o de los rios. Es 
una planta perenne y rastrera. Sie utiliza para elaborar ensaladas. Se adapta 
mejor a las regiones de altura. 

I'EINO 

(Cucumis sativus) 

El pepino es muy popular en todos los tr6picos, pero el ataque del 

ab'ublo algodonoso hacia peligrar la cosecha hasta que se introdujeron varie
dades resistentes. En la mayor parte de las :onas tropicales es necesario 
introducir variedades de alta calidad, resistentes a las enfermedades. El pe
pino debe cultivarse en las zonqs de baja precplitaci6n pluvial y tambi6n 
bajo riego, a fin de rCd ucir los problemas de las enfermedades. 

En los 61tihios arios se han ofrecido variedades resistentes a las enfer-
Ia tienen las variedades Ashl',medades. La resistencia al afiublo algedono c 

Fletcher, Barclay, P-51, Polaris, Pixie, Palnotc, Ashley, Stonc y Palomar.La 
resistencia al afiublo polvoso la tienen las variedades Table Greenv y Ia Pixie; 
Ia resistencia al mosaico ,a tienen las variedades Table Gren, Jet SMR 15 
y SMR I8; la resistencia a la antracnc:s ]a tienen las variedades Polaris y 
Pixie. Hay otras btuenas variedades, pero sin ninguna caracteristica de re

histencia particular a algt,na enfermedad, como la Smoothie, Straight 8 y ]a 

Coolgreo. Muchas de estas variedadc.,s se han experimentado en El Salvador 
y Venezuela, en donde inicamcnt Las variedades resistentes al ariublo al
godonoso han tenido Cxito. 

La siembra nunca debe hacerse a mis de 2.5 centimetros de profundi
dad. El espaciamiento recomnCndado Cs el de 30 centimetros entre planta y 
planta y de 1.20 a 1.50 metros entre surcos. A este espaciarniento es sufi
ciente una planta en cada uno de los cmplaamientos. Si se ponen dos plan
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tas por cada macolla, entonces habrAi que separarlas 60 centimetros una de 
otra en las lineas. 

Los fertilizantes' fosfatados son imporantes para cl cultivo de los pe
pinos. Da buen resutado el fosfato de amonio. Algunos experimentos sobre 
fertilizantes han demostrado que da buenos resultados una fertilizaci6n con 
25 kilogramos L.N, 125 kilogramos de P205 y 100 kilogramos dce K2 0 por 
hectirea. En Am6ricq Central ha dado baenos resultados una fertilizaci6n 
con mis o menos 18S a 250 kilogramos por hectirea, de la proporci6n 
18 1/2-50-0. Los rendimientos pueden aumentarse en aigunos lugares, esta
bleciendo apiarios en los campos de cUltivo de pepinoso cerca de elos. 

La phga miis dafiina es el escarahajo del pepino (Diabroticasp.); puede 
combatizse por medio de espolvoreaciones de clordano al 10% o espolvorea
ciones de DDT al 3%10 0 SU CCIuivalentc en aspersi6n. La plaga conocida 
comn g,,'no del pepinillo es comrin en las regiones tropicales. Las espol
voreaciones de Malati6n a intervalos scmanales combaten eficazmente el 
gusano del pepinillo y no dejan resicluo daflino despu6s de 2 1/2 horas de 
aplicadas. El Lindano y el Servin tambien son eficaces. El ' del pepino 
Io dafia dcl mismo modo, peru s,-' combate con aspersiones de Malati6n antes 
que se propague. Tanto el Afido como el escarahajo del pepino transmiten 
la enfermedad conocida por mosaico del pelpino. 

Las enfermedacles clue se encuentran mi's comnunmente en las .onas tro
picales son el afiublo algodonoso, el mosaico y la antracnosis. En las regio
nes secas, el afiublo polvoso puede constituir un problerna. Si es posible, 
deberin utili:-.rse variedades resistentes, pu,:s de otra manera deberi se
guirse un programa de aspersiones. En tales casos posiblemente :ca necesa
ria una aspersi6n semanal de 7ineb, Captan, Phygon XL li otro fungicicla. 
El virus que Cia lugar a la enfermedad conocida como "anillo punteado 
del tabaco", que tambi6n ataca al pepino, es muy comrin on el sur de Texas, 
mientras que -l mosaico verdadero dLCI pepino es relativamente raro. 

BEIIENJENA 
(Solnlnunn melongena) 

La berenjena es una plinta que se adapta especialmente bien a los 
climas c.lidos y se desarrolla ficilimente en los tr6picos. Se cultiva tedo el 
ario en terrenos al nivel del mar, a menos clu - la temperatura suba sensi
blemente arriba de los 37.7°C. Las plantas continian produciendo por un 
anrio o mi:. Eni Puerto Rico, a 900 metros do altura sobre el nivel del mar 
o mis, no se desarrollan bien. 

Algunas variedades de mejor rendimiento com ]a Florida Market y 
Ia Fort Myers Market son susceptibles al ataclue Je la bacteria qu2 ocasiona 
el marchitamiento. Las variedades Matale, cie Cey',n, y la Kopek, de Java, 
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En Puerto Rico la variedad son resistentes al ,taque de dicha bacteria. 

Rosita es resistente al ataquce de esta enfermedad. De 25 variedades expe

rimentales en Venezuela, ia variedad FloridaHigh Bush result6 ser Ia mejor.
 

Ln mejor variedad probada en Ins AntilIas Holandesao fue In Purple Thorn. 
Lie 2,500, resultaless. Debido a qLe el promedio de semillas por fruto OS 

posible obtener variedades hibridas y ya se tienen algunns. 

La semilla se siembra en camas en el vivero, en i. misma forma que 

el tomnate. Il trasplante se ejecuta cuando Ia plantita tiene de 15 a 20 cen

una soluci6n nutritiva que ayude el inicio deltimetros (IC atura. Se usari 
una cucharada sopera de zineb pordesarroilo Lie In pianta; se agregarAi 

cada cuatro litros Lie agua. 
La separaci6n entre planta y pianta c,generanmente de 1.20 X 0.60 

metros, aunque tunbi~n se recomienda la de 0.90 X 0.75 metros. En Tri

el de 0.45 X 1.45 metros.nidad el espaciamiento mejor es 
fosfato am6nico doble, aplicado en Ia pro-Uln buen fertilizante es el 

se considera bueno unporcion die 250 kilogramos por hectirea; tambi6n 

fertilizante quc proporcione 50 kilogramos die niir6gciio y 125 kilogramos 
]a c secha po," un periodo largo, sede fosfat,) por hcctirea. Si se 	 continua 

en otrosrediierirain fetilizaciones adicionaics. Como se han recomendado 

,7
 

Figira N" 36. Blcrenjcnal proccdcte 	 tie un experimento efecittado cl la Es

en l laid, In cual estii sicndo pesida.tncita lExperimental de Damien 
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casos, se necesitan efectuar experimentaciones sobre fetllizaci6n a fin de 
determinar cuIM es Ia aplica'i6n mis econ6mica. 

Es muy bueno espolvorear las semillas coil azufre en ias zonas dodCe 
se presente el virus amarillo. El raarchitaniento de verticillium cau,4a ena
nismo, moteado y defoliaci6n, per, esta enfermredad no es tan comin como 
el marchitamiento bacterial. 

Los frutos se cosechar.in cualldo an tengan un color atractivo. Si se 
les permite madurar completamente, el rendimiento se reduce. 

ENDIVIA ) ESCALOLA 

(Chinorlum endva) 

La escarola o endivia es mis tolerante al calor quu la lechuga y podria 
probarse en !os lugares donde aqu6lla no desarrolla cabe:a. La escarola se 

cultivarfi en los meses de invierno y en lug9ares alto, en relaci6n con el nivel 
del mar. Los m1d6tos generales de cultiv, dc la escarla son los mismnos 
que los aplicados a la lechuga. Las variedades recomendadas paa las re
giones tropicales son Ia Florida Deep Heart y la Green Curled Ruffec. La 
escarala sc plantarfi en lineas separadas entre si 38 a 45 centimetro y se ra
leari sobre el surco para que qtUeden separadas entre 15 y 25 cent imetros. 
Cualquier terreno clue sea adecuado para el cultiV de 1a lech,a lo es tanm
bidn para el cultivo de ]a esarola, las pricticas de fertili:aci6n son las mis
mas que las corresponclientes a aqu6lla. 

Algunas veces se blancluea para reducir lo arnargo de las hojas y vol

verlas mis delicadas; esto requiere de 2 a 3 semanas. La forma mis comun

mente usada para blancquear es juntando todas las hojas en un manoio y 
luego amarrnindolas en Ia extremidad. Si despuS de csta prfictica se pre

sentan Is Iluvias y prosigLen pr algn tiempo, es importante examinar 
11o padrir.frecuentemente las coronas para ver que So hayan cmperzrdo a 

Despu6s clue se han blanqueado las hojas interiores, se procede a ]a cose
cha, ]a cual debe efectuarse ripidarmente para evitar que se descomponga 
el producto. 

IIORTALIZAS iE 1IOJA 4 VERDIJUAS 

Con frecuencia, ]a falta dc verduras es tin problema serio en los mer

cados de la zona tropical e indudablemente es un factor Clue contribuye a 

]a desnutrici6n. Se debe parcialnente a Ia circunstancia de quo las vercuras, 
como las esp;nacas, coles tie hojas rizadas (bret6n), repollos, etc., no se 

adaptan bien a los climas calientes. Las plantas tales como el Amaranrthus 

(Espinaca cle China), Basella (Espinaca Malabar), Yute-Malva, Verdolaga, 

http:cosechar.in


142 IORTICULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL 

Espinaca de Nueva Zelandia y acelga, generalmente se de arrollan bien en 
y el repollo chino pueden desarrollarseestos climas tropicales. La mostaza 

en climnas templados. Los climas frescos o frios, que generalmente s6lo se 

encuentran en los terrenos altos en ]is regiones tropicales (arriba de 750 

.,obre cl nivel del mar), son necesarios para que se desariollen ademetros 
nabos y achicoria..Zuunamente las espinacas, betabeles, 

AMAIIANT0 (Espiinnaea china) 

El Aniaranto (Espinaca 	 china) es un cultivo que se da en Asia desde 
con un buer. contenido de vitaminas, pero calance mucho tiempo. Cuenta 

rece de sabor especial. Solamente ;e aprovechan las plantas tiernas o las 
verhoj,.s. Los indios americanos usaban cuando menos siete especies de 

duras, y dos o ms se utili'aron para aprovechnr sus semillas, que fueron la 

materia prima para claborar harina y con ella fabricar pasteles. El Amaran
se vende en manojosthu; gangeticus, quc tarnbi6n se le llama Tampala, 

cuando esti semillando y cuando tiene de 10 a 30 centimetros de alto. Una 

reccta de cocina procedente de Hawaii indica: livese cuidadosamente, se
una olla a ]a lumbre, ,gregando 1 1/2 cup.6rcnse las raices, p6ngnse en 

charaditas de aceite de cacahuate, un poco de ajo, una cucharadita de sal; 

agitese, ngrigucselC 1/2 t.::a de agua y cocinese por 15 minutos. Sirvase 

calicnte. 
las regiones tropicales, pero po-El amaranto es una hierba comun en 

drian encontrarse vnriedades seleccionadas. 

ACIIGA
 

La acelta (Beta vulgaris) es probablcmente Inmejor verdura en lis re
sugiones tropicales. Se corta" Ins hojas y se amarran en manojos y, si hay 

pueden efectunr cortes sucesivos. Hay mu.ficiente humedad en Ia tierra, se 
chat variedades, pero posiblemente Ia Lucullus es Ia mejor. La variedad 

Rhiil tiene hojas con sus peciolos de color rojo brillante parecidas a Ins 

CdRuibark propiamente dicho, las cuales se utilizan en ensaladas o como
 

adereto.
 
La acelpa sorporta ficilmente Ins altas temperaturas y se desarrolla bien
 

da todo el afio.
en los suclos salino,. En Ia mayor parte de los tr6picos se 
Se cuhia iual Cue Ia 	remolacha o betabel, pero el espaciamiento entre 

plantas dehe ser de 15 cm. 

III I'LI.4I 411111'40I0 


El repollo chino puede tolerar temperaturas moderadamente cilidas, 
productivo ypero es menos tolceante 	al calor que Ia ncelga. Es altamente 

gusto, quc las otras verduras.mas aceptable parn muchas personas, por su 
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Se utiliza tambi6n como ensalada cuando la lechug es escasa. Las varie
dades Chihli o Michihli generalmente son ]as preferidas, pero la variedad 
Chefoo se considera mejor porque resiste mejor el calor. Hay otras varie
dades, como la Pe-tsai y ]a Wonh Bok. 

Se pucdle sembrar In semilla directamente en el campo definitivo y 
despu6s se raloa para dejar las plantas a una separaci6n de 30 centimetros 
unas de otras. Tambi6n se pueden trasplantar como el repollo. 

MOSTAZA 

La mostaza china (Sinapis juncea) es la mejor de lis mostazas para los 
climas calientes. Normalmente se desarrolla mejor en la estaci6n mis fresca, 
pero en las zonas cor temperaturas moderadas puede crecer todo el ano. 
Las semillas se siembran en surcos separados de 30 a 40 centimetros o tar
bi6n se puede sembrar al voleo y despu6s ralearse. Las hojas se pueden 
cosechar un mes despu6s de sembrada la planta y efectuar sucesivos cortes 
de hojas. La mostaza china y los racimos florales tiernos son de sabor delicado. 

VYUTE-MALVA 

El yute-malva (Corchorts olitorius) normalmente se cultiva para ob
tener fibra, pero en los meses calurosos de verano es com(In que se utilice 
como verdura en la regi6n del Medio Oriente. Se desarrolla facilmente y 
con rapidez. Se corta todo el tallo cuando alcanza una altura dce mas o 
menos 1.20 metros y asi se vendce; los que lo compran les separan las hojas 
para cocinarlas. Ln verdura obtenida de esta manera s mas aceptable al 
gusto que muchos dc los amarantos. Por 10 general, Ia semilla se obtiene 
localmente en el Asia del Stir. 

VEIRi1OLAGA 

La verdolaga (j'o'tulaca oleracea) es considerada una mala hierba en 
muchas de las regiones tropicales y sUbtropicales, pero en los meses de ve
rano, en In ona del Mediterrinco, frecuentemCente se encuentra en los mer
cados. Sc utili:a en ensaladas o como horta!iza. En In Am6rica tropical se 
le llama "verduga" y se usa como verdura. Se han encontrado en la :ona 
del Mediterraneo alfunos ejemplares mejorados, pero por lo general no son 
cuItivados. 

ESIPINACA II.AIIAII 

La espinaca malabar (Basella alba) es una enredadera r'stica quc se 
desarrolla bien en la :ona tropical en los terrenos de poca altura sobre el 
nivel del mar. Sc reproduce por inedio de semilla o por estacas y se puede 
poner en espaldcra dindolc suficiente espaciamiento entre planta y planta. 
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Un pcqucfio nfircro do plantas puedc proporcionar suficientes hojas y bro
tes tiernos para .-I consLu11 de una familia. Se obtienen mis altos rendi
micntos y mejor calidad aplicando el riego y la fertilizaci6n. La espinaca de 
Ceylfn (13w'Ila rtbra) es similar on cuanto a la aplicaci6n do las labores 
do ctlti%'." ycn clluanto a sL aprovechamiento. 

ESE'I~NAA DE NIT'IVA ZIMLANDIA 

La cspinaca de Nucva Zolandia (Tetragonia expansa) algunas voccs 
se cncuCntra en los mcrcad, ; do l zona tropical de Ain6rica. Parn pro
pagarla se remojarin las sO:hil!as per tin t6rininO de 24 horas nntes de sem
brarlas, Sc cultiva on surco soparados de 75 a 90 centimctros ultos do otros 
y las plantas en ]as lineas so ralonrain para dcjarlas a 30 contimetros do se
paraci6n. S'.51o so cosocha Ia extrCmida-t superior do la planta on una longi
tud do 8 cCntimctros, con 1o cual ,Se hacon manojos y so llevan a] mercado. 
No es tan sabrosa corno ]a cspinaca malalar, pore os muy resistonte a la 
scquia y sC desarrolla fcilment¢. 

OTIHAS VD:IIDITIIAS 31.ISCELANIAS 

Las ho jas de los betabclos o remolachaz y de los nabos se utilizan a 
mnlnudo come verduras, poro si]o dosarrollan raices on ]lus terrenos mis 
al'os. A esas elevacion- oin las :onas tropicales tambi6n pueden desarrollarse 
los repolihs Lie hojas ri:adas (brct6n) y el br6coli. En algLunos lugaros del 
Ca,'iC So cultivan ostas variodadcs a clovacionos de 1,200 a 1,500 metros 
sobre cl nivel dcl mir y so vondon on los morcados localizados en ciudades 
al nivel dcl mar. 

En alngunos otros lulgaros io Ia zona tropical s-_ utilizan coino verdu-as 
Ins hojas y los rOtcs tieiorns de las puntas de lis guas dcl camote, del chi
chare doe vaca, dcl chayeo y do otras plantas. 

LECHIUGA 

(Letus mndliwa) 

La lcohuga es Ll cultivo mi.s comtin pam In preparaci6n ie ensaladas. 
SO desarrolla mcior on las ,stacienos razonablemente frescas, lo cual sig
nifica que tendri quo :ulivarse on los torronos altos de los tr6picos, gene
ralmonte st/pcriors a l.s 900 metros sobre el nivel ,leI mar. So desarrolla 
niejor durante los ieses frios. 

La loch:a pucde clthiV:'se cn ualquier clnso do suelo, dosde los mi
gajonos arcillosos hasta los miagajorCs aronos quO tc ,an buen drenaje, 
perk, debt retonor ciorta cantidad de humedad onl vista do que a lechuga 
tien e tin sistoma radicular pequeiie. Cuando sc utiliza el riego por surcos, 
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el terreno se prepara con carnas de siembra de poca altura, a mis o menos15 centimetros de altura y surcoun para el riego entre y Lascarna cama. camas pueden tener de 45 a 50 centimetros (ie ancho conldos lineas ie le
chugas plantadas en cada unq de elias.
 

En vista de clue 
 la lechuga tithe tin sistema radical pcqucfio, la partesuperficial del suclo debe contener suificientes nutrientes. Los albonos vercdesy el esti6rcol deberin utili:arse, si sc pucn obtener, a fin de mantenerel suclo en condiciones fisicas lmuemij. La 6nica forma dce detcrrninar tinprograrna correcto Lie fertili:aci6n es por medio (ic experiMcntaci6n de fertilizanres en uHa determinada zona. El nitrgeno es un elein.nto importantepara CI bucn desarrollo Lie las plantas y CI f6sforo ayuda a ,l'teIlCr cabezasmacias. Se dcber6 probar el potasio corno fertilizante a fin tic vcr si hayaumento en los rendilicntos; en algunos CXl'erimcntos en zonas templalasno se ha obtenido rcspucsta a la fertilizaci6n potasica. Los experimentosen suelos areposos se han probado a nivecs die 100 kilogramos die nitr6genopor hectirea o mnfs, con icido fosf6rico y potasio arriba (ie los 200 kilogramos por hecr6rea. En los suIlos ie tipo migaj6n limoso y nigaj6n arcilloso,la propagaci6n del nitr6geno puede reducirse a 50 kilograrnos por hectirea y el aicido fosf6rico y el potasio a 150 kilogramos por hectrea. En los suelosdotados de riego, el fertilizante debe aplicarse a 4 centimetros tie la orilla
del surco de riego y a 8 de profundidad.

Es muy importante (leterminar ]a variecdad adectiada para las condiciones ambientales (IV tin lugar determinado, y eso s6lo se puede obtenermedio de ]a experimentaci6n sobre variedades. 
por

Unicarnente se experimen.tar6n variedades resistentes al calor, como los tipos (ie los Grandes Lagospara lechuga que produce cabeza (romana) y la variecdad Sahul Bowl parala lechuga que no se amacolla, o lechuga Cie hoja. Pucden ser importantes
las sigUientes variedacles ie lechuga: Great Lake.s 659, 659G, 66, 5.2, 118,13.456, Pennlake, Mesa 659, Val'erde, Primaverde y la Kilatui. Podrin
experimentarse las siguientes varicdades tie lechugal del tipa pam producirhoja (clue no amacolla): Salad Bowl, Ruby, Bath COs. Sc sugieren lasguientes variedades Ilamadas de cabeza dCe 

si
mantequilla: Artic King, Big Boston. y Midas. La variecdad 
 VaI'erde Cs rCsistCnte al ,ftiublo algodonoso. Lasvarietlades Salad Bowl, Bath Cos, Artic King y la Big Boston son resistentes

al ataque del afitblo polvoso. La varielad Mesa 659 es resistente al semilleo prematuro y al chamIsco de las puntas ie las hojas. Las variedades Great Likes 659, 659G y la Primaverde tceran las temperaturas calidas. La variedad Kiilanui se cultiva en Hawaii y tambi6n es resistente a 
las temperaturas cidas. 

Es inuy importante utilizar semillas libres de enfermedades, tales comoel virus que ocasiona el mosaico y quc lo puICde I] ar Ia semilla. La semi-Ila tIc lechuga se putede guardar cuatro afios en una humedad relativa Lie46 a 58% a una temperatura de 10'C. 
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e insecticidas se consignaLa informaci6n sobre herbicidas, fungicidas 

en las tablas correspondientes. 
cabeza tiene un lugar importante en el cul-

La lechuga que no produce 
en

tivo de hortaliras caseras, pero no debe almacenarse o embarcarse las 

marchita pronto despu&s de cosechada.
regiones tropicales, en vista de que se 

que produce cabe:a si se puede embarcar y almacenar por un
La lechuga 

de 3 a 4 semanas sise refrigera a Ia temperatura de OC.inme
periodo 

diatamente despu&s de coscchada.
 

IELON AiLIZCLEIO 0 CINO 

(u4,(Uunaim meleo) 

adapta mejor para cultivarse enseEl mel6n almizclero o mel6n chino 
en zonas 

Incstaci6n cilida y seca. Es susceptible al ataque del aiublo las 

una humedad aita, particularniente al afiublo blando
tropicales dondce hay 

enprospora cubensis). Se tienen Ia actualidad va
o aterciopelado (Pseudo 

Smith's Perfect desarro
riedades resistentes a esta enfermedad. l.a variedad 

Ia Isla de Pinos, es pricticamenteenIlada por medio Lie sclecci6n efectuada 
variedades altamente resistentes, comoinmune al afnu,blo blando. -lay otrns 

InGeorgia 47 y Ia Seminole. 
de variedades que han demostra-

Algunos experimentos de selecciones 
El Ail6rica Central,

do alta resistencia a las enfermedades en Salvador, 
58-21, C 315, todns ellas procedentes del Laborato-

Son Ia C 10', C -I34 A 
en Charleston,de I riedades de M$ortalizas establecidorio de "'"roducci6n 

Edisto ha demostrado una 
S. C., Estados 1hnidos Lie Am,.'rica. La variedad 

de has que se habia informadoAlgunas variedadesresistencia moderada. 

que ernn resistentes a Ins enfermedades en los i3stados Unidos, como ]a Rio
 

Gold y Ia Texms, resultaron susceptibles a elias.
 
a elevaciones de 

El mel6n chino no se desarrolla bien en El Salvador 

nivel del mar, debido evidentemente a las temperaturas
450 metros sobre el 
frins. SC han obtenido bueno:s resultados en terrenos mis bajos en los que 

In lemperalura ha sido mis alt~i. 
del nijuble polvoso se presenta espe-

En ls lugarcs donde cl ataque 
necesia emplear variedades resistentes como ]a PMR 45;

cialmente severo, se 
En 

sin embargo, esta variedad 	 es susceptible al ataque del afiublo blando. 

ocurra tanto el ataque del afiublo polvoso como 
lOs casos die lugares dondc 

del aNubOH biLando, las vari ,dades Edisto, Georgia 17, Rio Gold y Texas Re.
 

Hiomegarden fue
I, presentan posibilidades 	 Lie 6xito. La variedadsistent 


os Lie y tambien conOS afublodesarrollada con reistenclia contra ambos 
modo son resistentes al ataque de las 

resistencia al ataquc del afis; de igual 	
Virlas variedades Seminole, Delta Gold y

dos enfermedades de aifublo 
ginia 435. 
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Es necesario que las plantas cuenten con foliaje verde y saludable a
fin de obtener melones coil un alto contenido de azljcar, pues 103 cosechados 
de plantas con follaje escaso o parcialmente defoliado pueden ser desabri
dos. Tambi~n es necesario contar con suficiente iluzsolar y altas temperatu
ras, pues para madurar el mel6n so necesitan 2,500 grados-dias .cumulados 
en forma continua a contar de 50 0F. arriba. El cultivo dCl mel6n gene
ralmente se Ileva a cabo en zonas de poca precipitaci6n phwvia y tamnbi6in 
aplicando el riego. Para tener melones para el mercado ieprimawra de 
los Estados Unidos, debe sembrarse a partir de septiembre y octubre. 

Es de gran valor aplicar estercoladuras a los terrencs cultivados con 
mel6n, y por lo tanto, deberi aplicarse en los surcos dedC un mes antes 
de Ia siemb:a. La mejor fertili:aci6n es Ia aplicada en Ia proporci6n de 
1-2-0. Se han obtenido buenos resultados con Ia aplicaci6n do fosfato am6
nico doble enl Ia proporci6n de 18.5-50-0 con 313 kilogramos por hectfirea. 
La seguridad de ]a fructificaci6n aumenta con aplicaciones de nitr6geno enl 
una proporci6n superior a 112 kilogramos por hectfirea. 

Los surcos generalmente se diqponen a una separaci6n de 1.80 metros 
y las plantas en el surco a una separaci6n do 60 centimetros. Cuando so 
ralea, se dejan en cada macolla de una a dos planias. Se necesita 1.80 ki
logramos de semilla por hectiirea y deberi sembrarse Una doa profundidad
1.2 centimetros, teniendo enl cuenta e:;to da mejores rcsultados quc a mayor 
profundidad. 

La plaga de insectos que m-is se debe totla,' eni cuenta es el mayate o
escarabajo Diabrotica,el cual acarrea ]a bacteria que produce el marchita
miento, lo mismo que el mosaico. Sc puede conib,tir por medio de aplica
ciones de Dielucin al 1.5%, en polvo, o Clordano al 10%, tambin6 en polvo.

El gusano del mel6n (Diaphania hyalinata) algOlas veces so presenta
en forma destructiva. Deben aplicarse espolvorcaduras al suelo con Diel
drin para que nyuden al combate contra este gusano, puts no es ficilmente 
controlable. El afis o pulga de I planta tambi6n se prestnta comfiinmcnte 
y se combate con aspersiones de Malati6n, pero debe ap'lcarse al principio,
cuando acaba de aparecer, no cuando ya las hojas se han UpeStO enca
rrujadas. 

En relaci6n con el afiublo y el mosaico, algunas pSrdidns en Ins cose
chas tambi6n sc han debido al afiublo del Sur (Sclerotin rolfsii), donde 
los melones estin en contacto con el suelo himedo. Es bueno rpracticar
rotaciones con sorgos o granos. Son efectivas lis aplicaciones de roaneb con 
zineb en la proporci6n do 250 gramos do Ia primera por 500 gramos de ]a
segunda en 400 litros do agua, en aplicaciones semanales para controlar Cl 
nfiublo blando o algodonero, pero no es eficaz para el combate del afiuiblo 
polvoso. Para combatir el niublo se efecttan aplicacioncs de Karathane enl 
polvo cada dos semanas, pero, a su vez, esta aplicacii no es eficaz contra 
el otro afiublo. 
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La mosca del mel6,n llema a ser un problemna en algunos lugares. La 

por medio de cebos envenenados, uti
mayor posibilidad de combatirla es 

iltimas recomendacioli:ando proteinas hidrolizadas. Lo mejor es obtener las 

nes dcl Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para combatir 

mel6n. Deben aplicarse "atrayentes" 	 a fin de capturarIn mosca Dacus del 
o destruir los machos antes que tengan oportunidad de aparearse con Ia 

hembra. 
el tiempo fresco del dLia y se deberfinLa cosecha tiene que efectuarsc en 

colocar los melones cosechados, a la sombra, para protegerlos del calor del 

sol. Para los mercados locajizados a cierta distancia, 1o mejor es cosechar los 

melones cuando SUS pedunculos est6n medio, o tres cuartos despegados de 

para lo, mercados locales 1o mejor es cosecharlos cuan-
Ia planta; en cambio, 

Io que se indica por Ia separaci6n total
do estin completamente maduros, 
y ficil del pedinculo. Para cosechar los melones Lie la variedad Honey Dews 

deja que adquieran Ia mayor proporci6n de az6car mientras estfn unidos 
se 
a Ia planta y despu6s se cortan, ya que los ped6nculos no se separan natural

mente a In madurez. 

OC19A 0 GOMBO 

(libiseuns eseulentus) 

El gombo es Lin cultivo importante en las fireas tropicales debido a que 

fresco, enlatado, congelado y seco en algu
es resistente al calor. Se consume 

povo seco de gombo se utiliza para 	 aderezar las ensaladas,nos paises. El 
helados, sopas, clueso para aderezar y dilce;. Tambi~n se utiliza como me

lis 61ceras p~pticas.dicamento pain tratar 
Las mejores variedades par las zonas tropicales son Clemson Spineless 

y Perkins Spineless. Puede experimentarse otras variedades como ]a Emerald, 

y Ia Pusa Sawani. La variedad Emerald es
Gold Ctur, Loi(siaua Market 
Cie aha calidad, especialnrente para enlatar, y tiene vainas de un color verde 

es resistente al ata
oscuro. La variedad Pusa Sawani proviene de la India y 

las semillas se 
que del mosaico amarillo de las nervaduras. En los tr6picos, 


bien cerrados.
guardan en un refrigerador, dentro de botes de hojalata 

Las semillas se plantan en surcos separados de 75 a 120 centimetros. 
se dejarf'n con una separaci6n de

Posteriornente se ralearfin las plantas y 
otras. El gombo se desarrolla en Ia 	 mayor45 a 60 centimetros unas de 

de tipos de suelos, pero los del tipo migaj6n arenoso posiblementevariedad 
necesitan mayor ca.'tidad de fertilizante. La cantidad de fertilizantes que 

por medio de
las plantas requieran actualmente s6lo se podri determinar 

puede Una aplicaci6n de 500 kilogramosexperimentaciones, pero ensayarse 
o 	 ,inis por hectfirea de un abono con la proporci6n 5-10-5. 

dos ineses para Ilegar al momento deGeneralmente Ia planta necesita 
a primera cosecha. Las vainas se podrfin cosechar todos los dias a partir del 
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momento cn que ha madurado la primera. Se cosecharin antes que se des
arrollen mucho, pues se vuelven correosas cuando se cosechan demasiado 
grandes. 

Se clasifican por tamafios. Se pueden almacenar por tres dias a ]a tem
peratura ambiente o durante una semana a Ia temperatura de OOC. La mejor 
calidad de las vainas para cualquier fin se obtiene a los cuatro dias des
pu6s dc ]a floraci6n. 

CEBOLLA 

(Allium cepa) 

La cebolla es fuertemente afectada por la longitud del dia eni cuanto 
a Ia luminosidad, al grado dc que algunas variedades procedentes d,.1loca
lidades cuya latitud estfi muy al Norte no desarrollan bulbo completarnente 
en los tr6picos, ni aun en las zonas subtropicales. So desarrolla bien vcge
tativamente, pero necesita un dia de 15 horas con luz para que se desarrolle 
el bulbo. Algunas varicdades europcas necesitan una lurninosidad de 16 
horas o mis. En el stir de Texas a estas variedades se les llama Chifhldoras 
Azuiles a cons-cuencia del color verde azuloso de sus talk; y a lo largo de 
estos. Es muy importante considerar Ia duraci6n del dia bajo cuyas condicio
nes se va a desarrollar In cebolla, antes de decidir qut6 variedad se va a 
cultivar. 

Afortunadamente ya se han producido variedades que se desarrollan 
bien en localidades con ILuz de 13 horas, como ci cl sur ce Texas. Varie
dades de polinizaci6n abierta son In Texas Grano 502 (Texas Early Grano), 
Excel Bermuda, Eclipse, White Grano, L36, Red Creole y White Creole. 
En algunos casos se pueden asegurar nis altos rendimientos con los hibridos 
Granex, Bcrmex, Brillance, White Granex, Texas Hybrid 2S. White Alamo 
y Ia Crystal Hybrid. Las variedades L36, Excel y Texas Hybrid 28 han 
mostrado mayor resistmncia al ataque Lie In rai: rosada. La cebolla de Ia 
variedad Red Creole, producida dce semillas cuLtivadas en los Estados Uni
dos, tienae a dividirse eni dos partes y desarrollar cabc:a doble my fre
cuentemente. Sin embargo, una variedad Lie Hawaii llamada Atcahia no 
tiene esta tendencia. Si se efectcia Ia siembra diiccia en el terreno definitivo, 
deberfin utili:arse Lie 5 a 8 kilogramos ie semilla por hectuirea, semb,':dinose 
en surcos separados de 35 a 45 centimetros uno dc otro. 

La semilla sc siembra en camas eni Ia proporci6n de 23 kilos por hec
tnrea sobre surcos separados 40 centimetros o bien 2S gramos por cada 25 
metros do surco. En Ins ,ireas localizadas al norte del Ectiador, In plantaci6n 
dCe a cebolla sc Ileva a cabo en los meses ie septiembre y octubre (enl 
marzo o abril al sur del Ectiador); esto permite que is plantas de cebolia 
so desarrollen en el periodo ie dias cortos, de pocas horas dc lu: por din, 
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agrandes cuando las horas-luz del dia 	Ileguen 
y despu6s desarrollar btIlbos 

o menos a principios de abril. El 
12 nuevamente, 1o cual acontece mis 

tallo; por ello el tamafio del bulbo 	 que se 
bulbo es Lin abUltamiento del 

forme estarai en rclaci 6n proporcional con la longitud del tallo.
 

el tamafio de u 
El trasplante se efecttia cuando las plantas alcanzan 

a t1na separaci 6 n de 8 a 10 centimetros sobre surcos se
ipi:. SC plkntan 

son mejores si las plantas
a 60 centimetros. Los rendimientos-ar ados de 50 

no sC podan. Se trasplantan las plantitas utilizando una estaca o un almo
del vivero.tenian en las camas 

cart, colocfindolas al nivel (11,1 mis o menos 
desarrollo 

En Ceylkin, CI uso ie soluciones de fertilizantes al inicio del 
de 89% en el 

tie las plantas en J trasplante, ha producido un aumento 

desarrollo tic los bulbes. 
a variedad Gra-

En VeCnC-Iela las cebolias producidas de bulbillos de 

en jutnin y agosto, se de.,arrollan mis ripidamente y mejor 
nex, sembratias 

disrninuye el porcentaj.: de plantas
qtle el otrt's meses. Sc ha visto que 

una temlos bulbillos se almacenan a 
que florecen pre'iaturamente, cuand, 


peratura de 30)C. y baja humetLai, durante tin periodo de tiempo no mayor
 
estaciones 

de ocho semanas. Deber-in cultivarse tales plantas dentro de las 


en t1uC las enfermedades ocasionen el menor daio.
 

n se aplica al voleo antes del trasplante. Una f6rmula de 
La i, rtili:aci6 

bien del 1-3-0, es satisfactoria 
fertilizante con ima proporci6n del 1-2-0, o 

basta una aplicaci6 n de
los lugares. GencralinenteIa mayor parte tiepara 	

100 a 150 kilogramos de f6sfero 
50 kilogranos tie nitr6geno y tie 	 por 

hectirea.
 tiempo, especialtoner humetLad adecuada en todo
La cebolla deber 

lewado a cabo experi
mente cuando Se Cstfa forinando el 	 bulbo. Se ban 

tie agua aumenta grandemente 
rnentos qtue han doiostrado que la demanda 


en el perlodo tie fomaci6n del bulbo. 
a
al .que tie insectos es clebido los 

'El problema principal en cuanto 

trips qlte dafian las hojas 1 aliimentpr-c y ocasionar tlue 6stas se tornen de 
en Ia base deprincipio aparceen

color blar-o y sc encar,ujen. Esto:, crips al 

las hojas y dcber:,n combatirse ..ntes que tengan tiempo de causar mucho 
tie Malnti6n o Dieldrin. 

dafio. Sc combaten eficazmentC :on espolvoreaciones 
el afiublo (Peronospara des

enfermcdlad es generailmenteLa principal 
o Parzate, en aplicaciones sema

tructor). Las aplicaciones tic Ditano 	Z-78, 

enfernedad. La 
 enfermedad conocida 

naics, ayudar.'n al combate de esta 	
muy enpuede -L, de caracteristicas scrias 

cOmo mancha rosada tie la rai: 	 es Ia mejor soluci6n.
nlgunos lugars. El cultivo te variedades resistentes 

los tallos se doblan enIleva cabo cuandoLa cosecha tic la cebolla se a 
y se colocan en lineas

tin 50% del plantio. Se arrancan una proporci,'n tie 
del soi. Dcspti6s quebulbos protegerloscon las ramas cubriendo los 	 para 

se les cortan los tallos a una dis
nas o meos medio din,ha trnnscurrido se 

a -.:ntar desdce Ia parte superior de los bulbos y
tancia de 2 centimetros, 



I IORTALIZAS 151 

les deja mis o menos igual cantidad dc raices. Despues se ciasifican por 

tamafios y se remiten al mercado o se airnacenan. Eni los tr6picos las va

riedades Texas Grano y Red Creole resisten mejor el almacenaje quc otras 
sevariedades, pero almacenarlas a Ia temperatura ordinaria no recomienda 

spor un period,; dz tiempo mayor de dos mees despuC de In cosecha. Los 

bulbos clue se han seleccionado para usarse como semilla, a lo sumo deberAn 
de 4.5'C. a 10'C. antes Lieaimacennrse durarte dos meses a Ia temperatura 

tie semilla. En las ;ireas ie los tr~picos, lospiantrse arM a prodlucciLn 
bulbos que se han guardado a la temperatura ordinaria, cuando se siembran 

nuevamente-, no florecen. 
El puerro (Aflim porrimn) se cultiva frecuentemente en los tr6picos 

cultivo que requicre sonpara abastecer los mercados locales. Las laborCs tie 
las mismas que las qu," se aplic n al cultivo de Ia cCbo'lIa, pero sc desarro

lla mejor en las regiones de temperatura fria. Se rCcomiendan un buen 
cntre si muy pequefias difercncias. Elnnimero de variedades, pero tienen 


puerro se utili:a en ia misma forma que Ia cebolla.
 
El chalote (Allihn aScalolicam) se reproduce por mcdio de bltibos 

que se multiplican y se desarrolian en racimos o macolla. Sc utiliza Ia planta 

en estado fresco, mais o menos en i forma parecida al uso dc Ia cebolla. 1ias 
que se aplican para ellabores de cultivo son mis o menos iguales que ]:I-

cultivo dc ]I cebolia. 
El ajo (Alliuim sativmn) se reproduce por medio de bulbos o dielzes 

y se cultiva en ]a misma forma que las cebollas. Las mismas plagas y en

fermedades que atacan a la cebolla atacan al ajo. En el momento de a 

el ajo debe dejarse curando mis tiempo en el campo qu ILoquecosechn, 
se le corta CI se deja a las cebollas, a menudo unas semanas ns;i despus 

el mercado.tallo como a las cebollas, asi comn las raices, y se clasifica pnra 

El ajo Se puede almacenar bien a una hut, medad relativamente baja. Los 

bulbos de ajo necesitan un periolo Lie vida latente Lie por lo menos 4 o 5 

meses, a una temperatura de 7.3'., a fin Lie quo se desarrollen bien despu6s. 

Los dientes de ajo plquefios se desecharfin, para fines Lie reproducci6n en 

debido a quc ticnen un bajo poder germin.tivo. El nuevas plantaciones, 
polvo de ajo o el accite Lic ajo tienen fuertes propiedades como antibi6ticos. 

CACAIUATi, 0 31ANI 

cAra.iEs lioiliogsea ) 

El cacahuate es un cuihivo importante en toda in regi6n tropical comao 

un producto de venta rfipida. Tiene un gran rendimiento cuando se cultiva 

en los terrenos arenosos de In parte str dc los Estados Unidos, donde su 

a cabo en forma inecinica casi en su totalidad. Al principiocultivo se Ileva 
su cultivo se desarroli6 con el fin Lie producir aceite exclusivamente, pero 
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poco a po-0 fuc tcnicndo importancia su consumo como alimento en forma 
etc. Es rico en complejo vitaminico B,dCe mantequilla, cacahuate tostado, 

Cl Cual Cs Mruy poco afectado por su claboraci6n. El heno de cacahuate, 

cuando se prepara bien, tiene tin valor :,limenticio como pastura semejante 

a Ia alfalfa. 
Hay tin grn nincro Lie variedadCs utilizadas para su consumo en 

forma de cacaliate tosrado y frecuentemente producen los mAis altos rendi

mientos ie cosecha. La variedad Jnmbu tiene Un piorCentaje de dcscasCara

miento Je 60 a 621, micntras que !a variedad Spanish tienc un 73 a 75% 
La variedad Virginia Bunch y laa 

Florigiant, recientemente nombrada en Florida, rinden adecuadamente. 
Los tipos espanioles de semillas pequeftas generalmente se cultivan para 

la producciofn de aceite. Se han desarrollado varias lineas, tales corno el 

Spanttx, Spanish 116 y, recicntcmente, una nueva variedad, Starr, de se

nillas vrandes. 

y Ia .ariedad Valencia un 65 66%. 

I.L.mejor variedad, pia el consumo directo, por sI sabor es In Valen, 
In cual tiene de 3 a 4 semillas porcia (Tinnessee Red) y la C,,doba ReA!, 

valin:, y tna cubierta de , lor rojo. 
r)ebido a que esta planta tiene aparenteme..nte poca tendencia natural 

embargo, lasal cruzaliento, las selecciones masivas tienen poco valor. Sin 


semihla, buenais dc tamaio nlormal dan mejores iesultados que las .eque'as.
 

Las semillas para siembra necesitan tin periodo de vida latente de inls o 

menos 40 Was a tuna tnqpcratura tie 30°C. antes de sembrarse, pero dicho 

pCriOdo pudCe reducirse a 15 d l Si se mantienen a unia tempeatura dce 

40 a 50MC. Los cacahuates necesitan ailredeclor de 70 cdas para madurar, a 

cntir dcsde (jLIC Cl gin6foro entre en contacto cOln ia tiera. 
2% deEl tratamieno de la seinilla c.,n Ceresan al en una proporci6n 

43 gramos por cada 50 kil,,g,ramos i scirlila sin cfiscara, aunlcnta consi-
Arasin y el Sperdernblelirente h: gcrminici6n. Tambi6n pueden usarse el 

g6n. Es neccsa,'io contar con mn buena poblaci6n ie plantas para obtencr 

buenos rcnfdimicntos de sCmillns y dl. forraje. El espacianmiento en Texas es 

die 90 centilmetros Ct re stco y sirco y de 15 centinctros entre planta y 

planta en los surcos. Eni Georgia sc recornienda un CspaciamiCnto de 10 cen

timettro. eitre planta y planta. La cantidad de semilla paa siembra qute 

ha dado mii'os resultat!.1s en Texas es la de 38 kilogramos po hectreia, 

con respect,, .k' variodaid S'ianiish. Para espaciamientos miis cerados es 

necosa rio aIl ln llair Ia semilla de 50 a 62 kilogramos por hectirea. En Aus

trlia sc utiili::n 38 kiloramos ie semilla por hectiirca para Ia siembra Lie Ia 
por hectrirea para Ia siembra devariedad \Vir,;iuia Bunch y 56 kilogramos 

a var'iedad Natol (imion. rccomendindose Lin espaciamiento de 60 cen

tItnet'OS Cntl'e surcos. En Vietnam la plantaci6n en macollis con tin cspa

60 plantas por metro cuadrado aumenta los rcndiltricntoscia mtento de 40 a 

V reduce las maias hicrbas.
 

http:resultat!.1s
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La invasi6n de has mals hierbas reduce grandemente el rendimiento y 
ror ello deberfin combatirse, ya sea por medio de labores de cultivo coil 
azad6n o por medio de Ia aplicaci6n de un hcrhicida precmergente, Como as
persiones de pentaclorofenol (PCP), a ra:6n de 13 a 25 kilogramos por hec
tirea. Lo anterior es eficiente para combatir la mayor fiarte de las malas 
hierbas, pero para combatir 1a cotufa o coquillo -s necesario arrancarla a 
mano si se ha dejado desarrollar unas die: senianas. 

El cuhivo del cacahuate generalmente responde mt,y ligeraniente 9 Ia 
aplicaci6n de fertilirante.:. En culrivos llevados a cah1 en sUelos pobres se 
han obtenido buenos resultdOs aplicando fertili:anit ie a proporci6n 4-12-4, 
a raz6n ie250 kilogramos por hectfirca, pero la aplicaci6n de nitri,'geno
s6lo en 'g.unas regiones ha aumentado el rendinientO del cacahuate. Las 
mayores demandas dce elemcntos mnores el el cultiVO son -lC Calcio y,
bajo detcrininadas condiciones de a:ufre, csp cia Imente cua ndo se cultivan 
varie'dadCs de semilla grande. Se necesita clue la planta disponga de sufi
ciente calcio en Ia zona de desarrollo del frute mismo, asi com, tambi6n en 
Ia :ona radicular. La aplicaci6n de yeso en una proporcitn dce 375 kilogra

6
mos por hectirea, an en la poca de floraci6n, puede evitar que no SC 
Ilene Ia vaina. 

Las rotaciones de cultios Lie tres aios, hanl anientad,, los rendimientos 
del cultjvo de cacahuate, tres vece, n'is, en Lin periodo Lie 10 a6os. Arando 
la ierra cuando esti Ctlbierta col tin tlltivo de veza Como cobertur'a, almen
ta el rendimiento en un 40%. En Australia, en tin culLivo de cacahuate 
efectuado de inanera continua ,{urante 10 afios, no disminuyeron los ren
(limienios, siempre que se usa ron los fertilizantes. IJna rot1ci6n I' cultivos 
de sorgo y cacauiat e da r resuhtah el atunlo del rendimiento die la 
cosecha de aWlt61, pero nt afect6 lIs rendimientos (de cacahuate. 

El peor daio en el cultivo de cacahual e 1o catisa SclrOimn vfsii,CI rIl 
clue se presenta en todas las :onas (de t,'6pico. Li actividad (Ieesia enferme
dad se cOncentra cn la capa superficial de a tierra donde hay oxigeno dis-
Ioilible, y Lie ahi que CUtIldO se al'Orca el ctilixio Ipara facilitar LUC sC cilaven
h's pias, aumenta esta enffermeclad y disminuye ci iendimiento. La prictica
de enterrar Jos residios (ie ]a cosecha y (Iec,."'!lrlo):; por lo menos a tinOs 8 
centin, etros abaj, (iela superficie (de sueo, aytnda al combalie d,- esta 
enfermcdad. 

Ln nplicaci6n die Terraclor en laproporci6n dC 13 kilogramos por hec
tarea distribuida L1 tIres aplicaciones cMndo se estUi culliivannd, (!estruiye el 
Sclerotium, pero s6Io es econ6micamente costeable cuando los rendimien
fos son altos. 

La mancha de ha hoja es otra enfermedad contin ele cac"lhuinte. El 
darie nt es siempre severo, jero es posible combatirlh por niedio do espol
vol-aciones dIe azuifre dLe mala N'. 325. En las areas honde la presencia de 
los neri:'itodos representa un problenia, (Icben combatirse por medio de apli
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caciones dce Demag6n en ]a proporci6n de 4 litros por hecttirea o Cianao 

mida N" 18133 en la proporci6n de 20 kilogramos por hectirea. Ha dado 
huenos resultdos. 

Los insectos clue puCden daiar al cacahuate son las gallinas ciegas, ci

garritas, trips, orugas, C gusano menor, perforador del talo del rnaiz, etc. 

Estas plagas pueden comrbatirse eficazmente con aplicaciones de Malati6n, 

Endrin y Clordano. 
La coscha se efect6a cortando la raiz principal, cuando ishojas prin

cipian a adquirir el color amarillo y los cacahuates estin completamente 
se leva a cabo por medio dce una rastra anchaclesarrollados. Lo anterior 

l9s matas de cacahuate ( suclo y las arnontona enCjue, inclusivc, levanta 
hileras cada 4 o 6 surcos cle cacahuate. Las plantas de cacahuate general

un lvs hik'as por unos 3 dias o mis, antes de sacudirlas.mente se dejan secar 
Si el fruto se va a secar artificialmente, pueden sacudirse las matas inmedia

tamente despue.s de arrancadas, pero el sactudido es m.is eficaz cuando se 

ejecuta con Ia planta ya seca. 
El cacahuate SC puedC secar artificialmente en Mas cuantas horns a tin 

costo razonable. La mei r calidad de cacahuate sc obtiene cuando se ha se

cado a 35.5'C., pucs las temperituras mis altas tienden a disminuir la ca
unalidad. El almacenaje es mejor cfectuarlo con un 600( de humedad y a 

temperatira de 0°C. 

CIIICII-USO 0 AIIVEIA 0 GUISANTE 
(1lmuln :-mlvtllna)
 

El chicharo se considera un cultivo de climas frescos y puede crecer 
zonascn los meses de temperaturas mnis bajas o en las regiones alstas Ins 

tropicales. Generalmentc se cultiva pnra consume domestico o para el mer

cado local en las zmnas tropicales, debido a que los rendimientos son dema

siado bajos para ser unclandos o congelados. La longitud de los dias tam-

H n afecta a al4unas varicdndcs dc chicharo, pero las hay cluc estin relati

a zOnas con dias cortos, cmio la Alaska y la Surprise.vameulte adapmadis 

La meier tempeMatura para obtener buena producci6n estA entre los 12.8C.
 

y los 18.4°C.
 
AlUnas Lte las mejores variedades para las zonas subtropicales son la 

As',rou 40, Cmiier 75, Greenfast, Meltin Sugar, Ronda, Shasa, Alaska, 

Surprise, Wando, Thomas Laxton, World Record y la Freezer 37. Todas 6sas 
no necesitan enrejados o rodrigones.sor. varicdades cnanas, por cuyo motiv 

oer la mejor en una prueba efectuada enLa variedad Burpeeana result6 
El Salvalr. 

El Jhicharo se siembra cada 5 centinetros, en linens separadas de 35 a 

50 centimetr- una de otra. 
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En regiones de fuerte precipitnci6n pluvial el chicharo es atacado por
 
el aiublo y por In mancha de Ia hIoa y Ilega n ser un ntlqte scrio, por
 
lo que debe conbatirse con aspcrsimes de zinci o inaneb.
 

IDlMENTON V CHILE 

(Capieum annuuan) Pi9menni 

(Capsicum trli 4.eus) Chlh pilanie o Talinse, 

El pimiento es un cultivo de c'itna fresco que crece hien a temperatu
ras entre 18.3°C. y 24.0oC., lo cual indica qile en las onas tropicales se 
cultiva mejor durantc los meses ie invierno o en los terrenos altos. Si se 
cultiva en zonas donde (eWtrrrn temperattnas ms hias dIC los 24'C. se 
produce tin fru,,o dc main cinsel y as qucnad;s qucL stc stifre per los rayos 
de sol son de importancia. 

El tcrreno debe ser f6rtil y I,:n CircndO, con benaLI capc,': , 
ci6n de ]a hunmedad y cstarat librc dC ncini:rdos, bacterias, , 
que produce cI marchitnmiento. Si no se dispone IL sde I''i.I 
todos, se puede tratar con DDT en la protiorcion d, . , 
hect.irea o con dibromu,ro al 20 0/ (EDBI) en In prl",0,ir0 
por hectiirea. Si ha sido prohlema de hvLin la presencia In'4 :0
ducen Ci ma rchiniamiento de la plantm, no deberfi semnbra. Ino 

ningt'n cuLtivo de pirncnt6n, tonatc, rnjenC.,,0 pa1a udo 
de 5 afios. Si ha llcido a ser tin prolema li InFubi del( I -6 oduclio 
por el Sclerorium rolfsii, debcrt dejarse en descanso, cl terreno o cultivarse 
con mai.- durante tin periodo dic dos aiws, La Va iedad Wmld Beater Se st,
pole quC cs resistente al ataalIC dIc esta cnfcrmcdnd. 

El 6nico camino para detrminar la inbor var'iedad para una -onnies 
por mcdio de ensayos de variedades. Se pucden probair ias sig ientes: Yolo 
Wonder, Liberty Bell y In Keystone Resistant Giant, debido a que son rcsis
tentes nl mosaico ocasih.nado por tin virus. Tnabitn puedc probarse la vi
ricdad Thick-walled, World Beater. 

Ulnos experinentos Ilevados a cabo enl Hawaii en el aio de 1962, sobre 
variedades y espacinmientos, mostraron quc iL v1.icdnd Yolo Wonder sig
nificativaniente rinde ais Le In World Beater y CIuC Ip Keystone Wonder 
Giant. Un espaciamieito en is piantas tie 30 cen imetros entre planta y 
planta enli surco, r;ndi6 mis que tin esp:xciamiento de 35 a 10 centimetros 
entre planta y pnita, canLIo ia distnncEa entre surco y surco fuc ie 90 
centimetros. 

Hay muchas variedades de chiles picantes disponibles y muchos CJe sus 
noinbres son nombres locales usados ei ciertos paises. Se puieden efectuar 
pruebas con varieCdades ocales de pimientos 0 chiles picantes Ri misno tiem
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1)0 LtIC 	 C011 varicciadeCS imjporr-adasq, por in posihilidad de queI aqu6llas scan 

0 mcjores que 6stas. Ahgwnas Lie his vnriedlades is conins sonbhueNaS 
In Tabcw, Chilc Anaheim, Chlei IL-I~IcaI0 0 "na'.tiVO", College N, 9, 

Chlii, bing Thij.k Cayeinne, s)) )t, I-Ii,iiarian, Papri!t y In Spanish Pa

prikai. La lctcrminiacioni Le In [crtilizacicn correcta solo so obtendr1 por 

mIc(dil (ICe-I'lterim1CIntaCiOfes sobre este puI.nto. En HaIwaii so stigicrc una apli-

CaciC1n LIe fecrtil i-anrltu Lle st6 en Inpr porck'mn Li 8,1 2.5-6; 10-10-5 6 8-20-5 
dci trasa .6ntic 625 kilotiranios por hiccrrea aplicada en el momienta 

fert ilizantc so aplicar-'i a unos S centiinetras ali lado del talloplante. 	 Este 
Lie In plnt a;y al1.n11s S a110 deCpiofunlditlad; sc nplicarai otra fertilizzaci6n 

ell In 6p1oca tic floraci6n, utilizando 625 kilogramos por liectire die Ia f6rinuL-

Ia110-5-10 o Lie Ia h'rmula 9,12-14. SC IpOdrI," haccr Wn aplicac6n1 de ferdi

lj~ntC atlicioIn Lic Sulfato de anionlo en In proporci6n de 250 kilogramos 
LIc In Segunla~ aplicaci6ni Oe fertilizante, con el ror Iiect:'rea, HInI tIIC 5 

finl Lie a licntU ciVigor. y tania iio dcll frtO. 
apropiada enEnl has tablas c011cSpon01dicntes so consigna In iniforrmacihn 

rclaci6n a,las cnfermcdes y lns plagns Lie insectos. 
cu-El pimcnton sc cosechara cLndo cst6 de tin color verde mandira. La 

radlurez adecuacla, es brillanteiImenhk')C ILI stanhlicr, ie IOlo qc en una 

yw < 

es VilriLdad Ccccltnite cn 
Fitaira N' 37. 1:11miento Y01.0 WONDER una 


los tr6picos.
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y grasosa, en tanto que los pimentones inmaduros no 1o son. Los pirnen
tones cortados prenmturamente se marchitan pronto y se arrugan. Se dejarai 
una 	porci6n de tallo junto con los fru.os, en el momento de I cosecha y 
6stos se limpian y se clasificarlin antes Lie matndarios al mercado. 

FIt .1. I LDE -UI4|1.El GANIJTIL 

[(,imjnanu inteiecus) 

El frijol Lie irbol es un cultivo de clima c6ilido v se desarrolla desde 
los teirenos al nivel del mar has',a fhiuras ie 6W0 metro.; sobre cl nivi 
del mar. Crece de 1.80 a 2.40 metros dc ltur, form, ndo arbustos peren
nes. Es muty popular en i regi6n del Cahe lecy 11MTn "Gandul" en los 
paises de habla hispana; chicharo con,', se le llama en otro's lugares. E..ti 
ampliainente exyendido en Il India. I as plnntas produce,i fruto continua. 
mente, principiamlo a los seis niesCs dIespuS Lie scmlr,'ada a semilla, pero 
deben podharse cL tiempo en ticnpo y fertilizarse. El friiol tie irbol tiene 
muchos usos en ih c-gi6n de los tr6picos o(de los chichlaro, tie hortaliza 
o 	 arvejas no se pu .den cultivar. 

U n buen nin'eo Cie vW,'ieth, .es Lie diferente nombre se cutiva en 
Puerto Rico, en donde ta Ilamada Kaki es una variedatd temprana de altos 
rendimientos. La variiad Saragoteado es tardia. La varieidad Totiempo pro
duce cosecha todo el aOio y no se afecta por Ia longituti del dia, pues muchas 
variedades s6io produicen cOsecha durante los dias cortos. Esta variedad es 
atacatda por el barrenador del cogollo en los mescs Lie verano . 

Rinde 1,000 kilogramos de scmilla por hectircaq. Las vainas tielen tie 4 
a 6 semillas y 280 semillas pesan 28 gramos. Comparativamente, son simi
lares en composici6n al frijol comnzn. Es importante corno f producto para 
enlatar y congelar en Puerto Rico, ,:n LiOMIC se han desarroliado metodos 
para elaborar tin producto aceptable Lie esta clnse. Es esencial vaporimar ls 
vainas antes de descascarmarlas para innctivar la acci6n enzimvttica; desplies 
de descascaraLias, se enfrian y sC clasifican; lucgo se l 'van ,blanqucan a 
850C. por un periodo de 15 minut"i . Para el enlatado la mejor calihand se 
obtiene antes de que alcancen su desarrollo. Para los fines de congelnmiento, 
es mejor cuando esti completamente iraduro el grano quo los demasiado 
tiernos o muy sazonens. 

31IZ 1PALOMEI|O 

(ZPe1 mays) 

El maiz palomero no es rnuy Hien conocido fuera de los Estados Unilos; 
por lo general, crece en cualquier otro lugar donde se desarrollc bien el 
maiz com6n. El principal probema es el Lie darle la cantiLad iipropiada 
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de hurLnodad parn que pueda roventar adecuadamente. Lo anterior se Ileva 
los grano. de maiz palomero hasta a cabo comercialmente hum deciendo 

13% de huimedad, y dcspu6s se guardanquc adCjuicran de un 11 a un 
ell botes de hojalata sellados. 

do este malz que so puedon obtener. Posibicniente losHay varicdadCs 
scan los mojores, pero habrai que adquirir Ia semilla cada afio.hibridos 

En Haiti las variedndes que 	dieron mis altos rendimientos en 1962 fueron Ia 

pcro Ia mis alta calidad obtenida fue solarnentePurdue .110 y Purdue 605, 
son las mismasde 2,378 ki!ogramos por hoctuirca. Las pricticas dc cltivo 

quc is aplicadas al clotc tierno. 

CALAUBAZA DE CASTILLA 
(Cueurblitn F1p.) 

La calabaa de Castilla o ayote es nativa de Am6rica y estai amplia

mente adaptada a divorsas condiciones anibicntale , . Nccesita mucho es
enpacio para desarrollarso y generalmcnte se sicmbra su semilla los hordes 

las orillas dcl terreno dodicado a Ia hortaliza casera.y en 
I ma variodad cubana llamada "cubana" o "camagileyana", etc., es una 

La somilla se puedevariCdad quc ticnot buCn morcado y es de rico sabor. 

obtonor on muchos lugarcs, pcro posiblemonte sea nocesario efectuar una
 

selccimn para obtcner unifo,'midad en el producto. Las variedados do cala
no se adaptan a las regionos dcl tr6pico. Labaza proccdcntos dcl Norte 

variedad Flortuna, producIda en Puerto Rico, es rosistonte al afiublo velloso 

y al losaico. 
Las laboros de cultiVO y ol conibato do insoctos son los mismos que los 

que se practican para el cultivo de Ia calabacita. 
En Carolina del Norte recientemente ha aparecido en el mercado un 

en formia de hojuelas.producto deshhidatado de calabaza 

IIABANOS 
(Ilhmulhannum mativus) 

El rbano es un cultivo favorito do lus huertos caseros y madura en 3 
las ireas de clima templado quea 6 semanas. Es iis conin su cultivo en 

en los tr6picos. Eli el tr6pico es miis conln el cultivo del rabano rrande y 

picante. 
El rnibano so adapta mejor a las temperaturas frescas y por ello S(. cul

tiva en los meses de teneraturas mnis bajas o en los terrenos altos, en rela

con el nivel del mar, sobre todo en las zonas tropicales. Pueden proci6n 
3uton, Red Prince, Calvajrondo, Redbarse Ias variodads Earliest Scarlet 
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Boy, Champion, Cherry Bell y Ia Bucaneer. Las variedades de rfibhao pi
cante que pueden experimentarse son In Black Spanish y la White Chinese. 

El rfibano puede desarrollarse en muchos tipos dce siclos, pero es mejor
uno ligero y desmenuable. Cuando sc unafect-O siembra para el mercado, 
se deberin efectuar cada 10 dins. El cultiVO del ribano, por I0 general, se
practica coma Lin cultiVO asociado con otras lCgumbres, dcido a quC tiene 
un pequefio periodo vegetativo y ocupa poco espacio. Si no cultiva asose 
ciadamente, se siembra en Strcos separados de 30 a 38 centimetros y a Se
milla se aplicari densamente y despus se ralearfi para dejar dc 5 a 8 cen
timetros de separaci6n entre planta y planta. LOs inscctos zm'is comtnes sonel piojo de In planta, la larva de Ia raiz del repollo y el escarabajo chupador.
Las medidas combate estas plagas estainde de consignadas en las tablas 
respectivas. 

La cosccha se efectuari cuando las raices adquieran Lin tamafio que seacomestible. Las variedades tempranas sc tornan de sabor fuerte y se vuLiven
huecas si no se cosechan en cuanto estFin a punto. Sc arrancmn hos r~'banos 
con is manos y sc nmarran en manojos de 6 a 12 y despu6s se lavan antes
de manJd4" al mercado. Si sc van a mandar los ribanos a Lin mercado
qIe Cst6 muy lejo.;, dcbc ponerse hielo picado entre ellos para mantener
los frescos. 

IIORITAILIZAS iE RAZ 
Las hortalizas clasificadas como cultivos de raiz son muy imporantes en

Ia dicta alimrenticia en todo el mundo. En Ins zonas templadas se aprovecha
mucho lI papa, algo menos el camote; otros cultivos como Ia yuca o mandio
ca, fiame, malanga y yautia son mis importantes cn los mercados del 
tr6pico. 

YUCA 
La yuca (Maniliot utilissina), tambi6n Ilamada caSsava o mandioca, Se

cultiva en todas las regiones tropicales para aprovechar sus raices, ricns en
almid6n. Tambi6n se elabora una haiina rt'isticn de lis raices, Ia cual sC utili
za pnra fabricar In tapioca del comercio, y en algunos paikes (por ejemplo,
el Brasil) In harina se utili:a Ira cubrir casi todos los alimentos cocinados 
en el momento de consumirse. Flay dos tipos, la dulcc y In nmarga. El tipo
amargo tiene mayor cantidad de acido hidrocianhildrico, (Ile Cs venenoso, 
pero desaparece al ser cocinada, quc el tipo Cie yuca Cluc no es arnargo.

Las races tienen Cie un 25 a un 30% dc, almid6n. 
La ytica es ul cultivo qtue agota mucho al suelo, pero es resistente a

In,; sequins y rarnmente sc riega. Cultivada bajo riego sc obtienen altos ren
diMientos superiores a 30 toneladas por hectfrea. Por conveniencia en cuanto 
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escoger suelos friablesnl trab:ijo de extracci6n de Ilns raice., es preferible 
rundimientos. La excavnci6ny profundos, inclusive pra obtener mejores 

para extracr has raices se vuelve trabajo my pesado cuandlo is raices estin 

1111ly ctlanldo el SUC0 Cs duro.prol'utndaLs y 
por medio qle obti enen Lie las plantas CieSe prl'vga Lie estacas se lI 

cosecha anterior. Las estacas a ivMenudo se ponen ell montones bajo sombra 

iastLa quC hIs yCmas principian a brotar. Se cortan las estacas de unos 20 

a 25 Lios :lrgo y se en surcos a unos 10 centimetros decen':Letrs d siembran 
o bien se cortan Ins estacas de

lprofilldidad, 1o:in:'dolas horiZontal mente, 

tuos 30 cel timet ros Ac lnrgo para plantarse verticalmente, enterrfindolas de 

10 a cutni ros. La plantaci6n por medio tie estacas colocaas en posi15 me 
Ia mejor, pues se informado que ha proa111
i6n \,crIical cs piobablemente 

ducido un .30q.1. ms Lie rendimieito. 
cn sus dosLdirec-Fl espacianiiento dllecIado es Lie 1.20 X 0.90 metros 

produ:ca in cosecha, Iaciones, iecesitaindose die 9 a 12 meses para que se 

cual rinde en promdio tie 15 a 30 toneladas por hectiirea. La operaci6n 

del plant ado (s mCjor erect uarla al prinCipio ieIa Csacion ieliuvias. 

E Mcxico se desarrollan bien Ins variedaides Valencia, Itit y Ia Crema. 

el doctor A. Crochmal tiene una excelente colecci6nEn las Islas V'irgenes, 

de \ariedadls. Aunque Ia yuca es originaria ,deAm6rica tie" Sur, se siem

bra :mupliamente en Asia y Africa.
 

CAMVITE 0 IBATATA 

camote o batata (IpoNIe; haataa) es Ln cultivo importante en ]aEl 
Ins variedades dezoria del Carihe y enl los Estados Unidos. Enl vista de clue 

cnmote noevas, ils sabrosas, no stAn conocidas, por lo general, en In mayor 
ha llegado a ser ta importanteparte tie Ins :onas tropicales, eC.te culiVo no 

Como Ia yoca. A traves ie las hibridac ones, los genetistas hart aumentadlo 

grandemente S1.1contenildo Cie vitaiminas. 
ncCCsita ti ci ma CAlidO V un periodlo dc des-El colthivo LIcI caateto 

aarrollo ie4 a 6 meses. Las temperatur:1s bajas nOcturnas, inferiores 18.3'C. 

son favorables para Ia formaci6n dcl tub6rculo. La aplicaci6n Lie riegos es 
o menosfavorable, pero este cultivo puedc tolerar periodos iesequia inis 

fuertes. Los suclos LICIl'rnn sC ra-onablenlltv,c suetos a fin Lie obtener los 

mejorcs rendimientos, pero cl camote ptuede desarrolinr aia en Los sucilosse 
llantarlos en camelioncs que tengan buenarcillosos pesadoLs, procurando 

irCnaije. Las aplicaciones fuertl; Lie fertilizante no son recomendables para 

Cstc cultivt enl los tr6picos. 
En los Esmtdos Uniios el cultivo se desarrolla por lo general utilizando 

e ha;l)mn cultiramos: tie In c1-ai 
'ado cii camas calientes, pues ell ese pals es muy importante lograr una 

prodtoccim, en poco tiempo. Tramos Lie guias sC utili:an el las -onas tro

petjUCi0S tlO gUia, Sc obtiene LiC camnotes 



picales parn Ijj Sici"a; sc corral die linos 30 a145 CL'iniIi '0:i Li IIlrgOso enticrraii Con 1:1 :'%tIda II; ~de il CSciii' Ci~~c mdi Se giln, a ITz'A-S til trreno uicorc cs a*dias nitiblodc. Coll amb1ienic 

Je 10 a112.~Tncli ao por iicctiblc0 C!' Hii ImtCII r'CnliI iciitO kIk ttIrI"i'Cla'S.El espacialniwinro Cntic pira N.planta Lic 30 :1 .38 ccnthncrios pr 1p1rciona
Ios mlayoits n'ci~Jinliclltos 

Los gc'critk;as hInn pio'itIcido muim"a x'raa I iicv:IS, miichas dieellas aliamrcnic' i-;ca!s oni \'iimiiia; otra; con Its'I'iSCi:1 a!I ltiljic Lic cn*l-Ilcd'Itics. Las variidatcs (file stteicrcso scancxcrrit'ia I los ii'6picns1 son: Nciagold, A\pache, ( )nine I'itth' StCant, 'YCIOIr TSCrsV,Nutggetr,Cle'ILt Bunc-h, Puerto Rico, (A>riiail, (3olalrusil, icuim-Na. ( ohre. NiiiirivNside y la Triieniph.,
 
La varicliad ApUIC1t' COnliicc irn nt 
IIidL (1c CItCInO, L'Sr'CSiSlCnIta11,1 putRIHcio tic Jo,,)-


es resistcnic al alaqtic 10' iodo 


ncgra N' a! alintIt iicn:'iotos. La variicjat Nemiagoli
tic ilIL'1'10I setiiIaS, micho para citiatar.La Van-iCdaLZL COlairuSht >C IISa Cs'pcciadIuIei*C 11a11'a haarncai. La (XrCritrinial,es Lttn tipo Lie a!los rcn'dimiCiiOs1 enl PuCriO RICO. La, 'arictiad Niqt ecrtsresistente a! 9conlchaimi-iito intecrior ', ta'ICrarltC :11nI;IiI;hiimCii,1 pr1OLtiicititpor el j'avhii ; es tie 7 a110 liaIS 111S 'i'CCO:- tILuC IiI 'ai citi lit-t Bli ntPitt-ito Rico y IiCne unla alita calidad para-: el nicr-catio y para-: cocinar.PueCStO ti tle CI artIj1IC tie IOS 6irus 11a IleIcgatlo ;I s;Cr SCrO, SCpra':ciical ellaigunlos Itigarcs 1I inISjCCCi l mItcria I pa ra p)1Ia pa'% Vita rh'.nrCi6n, ra
La pcste tie insecraas nizis imptarianic es el 
 go rgojo) del c:11nra-.; :cbatir con espativorcaciones ptictt- coinl-Lic Didin alI 2%'' o tic Ilcpn :1Lt1I ' ra 2.5(',

a1p~i'lI tOIaIS ctUianto los hrotcs principiari a sal ir. SC SupjOnIC (ILc SCp)ICiccobtener aigcil hcncficia titldizaLI parai pINtha jIa niL~i(' r wa ic gtria enllugar tic hijos, o~ bmotes nacitlos Lic ca moics mna!rc.
LOS ttib61Crctilos tlencini aconldiCilia uSc S0Icti lndallS a1tiria !cipcratunde 29.5'C. conl till 900// Lic unIICLiad paw tin pcriati dc 5 a17 tdins; despu~s se almiacecnan a 11112 tcmlpcratura tic 15.5"( v tin 85 a 90%(,/ tic hiiincCdt. 

NAM E~S 
LOS Flames (!DiaSCMrctt U(ti) y OttraS cpjccic'. SCt'Iti%.III ellc aIgunos iugarms tic Ios tropicats. LOS FNamIcs tic'tCn1 gLIaIS trepatioras qucL nccsitaii soportarse cnl rod rigotics o cspa Itiras. Sc plantan aI iiii c.Spa'ciamiiento tic 1.20pair 0.90 mectros enl cuatiro, cii lcrrcnlos sticlOS, tiiIdnto pedaIZOS die aiztic is o micnos 120 gramos tic pcso qUc lengan tie 2 a 3 ycinas it Oos. Lacosecha rintL- aI los 9 o 10 n'lcscs, dc 12 a 15 toncilias por hcrea. Lasraices se aprox'echan como hi papa, pero gusta mnios title 6sia, y por malrazon es mcnlos comun SU CtLtiVo enl los lugaIres donde sc puctic cultiv.-r InlYLICa 0 CI CaMOte. 
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PAPA 

La papa (Solanmn tuberosimn) se desarrolla ien en los tr6picos, en 
los terrenos alto, en relaci6n con el nivel del mar; puede producir rendi
mientos de 12 toneladas por hecufirea o mis. Probablemente no deba ser 
Sembrada en hOCalidades con una elevacin inferior Lie 900 a 1,200 metros 
sobre el nivel tic mar, en vista Lie que sc (lesarrolla mejor a temperaturas 
inferiores a I,- 21.1"C. La papa es m~is flc;lmente ntacada por las enfer
medades en ]ia. :onas tropicales, espccialmente la del ti:6n tardio, que se 
presenta cuanmi hay gran humedad N temperaturas inferiores a 15.5'C. 
Pt, :de prevenirse ht infecci6n por mediO de aspersiones de Phygon XL, a 
mL -tos (1ie ilvyaI mtcha Iluvia, pero la forma mis efectiva dIe comihate con
diste en cl us, die las variedades nuevas CIuC son resistentes al ataque del 
ti:6n tardlo. 

En -iaiti : hall efCctuado experimentos con las variedades Ona, Merri-
Iic, KennIC, (Cherokee y Ontario, las cuLales dicron resultadOs promete

dores. Fi Am'rica Central las variedades Alpha y IaVran han dada bue
nos resuliados en los terrents bajos y CtLIndo 11o hay ti:6n taMdio. las va
riedades si;Juicntsc se hant indicado c.,ma resistentes al ataque dcl ti:6n tardio: 
Cat,osa, Aitia, Iiertira, C(',chitia, Erectira, Navajo, 1ungama, Kennebec, Se 
bag., nice, Cablis', l\ji~dIi, Essex, (I)na, Pnmngo, y Balne. Se han repor
tado los mejorcs rendimientos en las zonas iropicaies Lie las variedades Onta
rno, O()t, Kenaebec, Merrhniac, Sqtoia, Tetan, Pontiac,Harord, Sebag,, Al
plha, V',al, l)ak.ta, (Chief, Mharyohl, .,\shmorth, La Soda, Cherokee y 
Frelidira. 

Proveer a la papa de semilla su periodo de Vida latentL o descanso es 
un problefia a melludO ell las :onas tropicales, donde frecUenternente no 
es fact ible proporcionar almacenaje frio. La papa, por lo general, necesita 
dos meses Lie vida latent,: o iniis para brotar. Sc hanl efectu,.do algunas 
pruehas con el icido giherlico y OtrOS produIctOs quImicOs, pero aon no han 
sido puestos en praIctica comercial. En Niexico se recomienda almacenar las 
pap:is a tna temperatura ie 12.2'C. po, dos semianas, despuc6s a 2.8°C. y 
[tlego a Ia temperatura alnh!cnte por tiempo suficiente para ilUe se desarro
lien ls brotcs antes Lie plantarla. Se recomienda tratar Ia semilla despu6s 
de trozada can iiociain:to de sodio, medio kiloagramo para 50 litros de agua,
sumergienalas Llurnt c una hora. 

ElI espaciafnliento paia la planaci6n es Lie 75 centimetros do surco a 
surco y ie 20 centinictn'os Lie planta a plant a en los surcos. Sc recomienda 
usar mejor tuberculos enteros de unois 60 gramos de peso en lugar de trozos 
a pleda:os Lie ttlbhrcLIlo. Los peda:os o trozos del mismo tamnfio sc pueden 
utili.ar si se siembrnan en un terreno con temperatura templada. Las semi-
Iias dbChrfin ctihrirsO con tierra, a una profunldiuad calculada entre 5 y 8 
centirnetros. 

http:utili.ar
http:efectu,.do
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La fertilizaci6n ha dado buenos resultados utilizando de 50 a 65 kilo
gramos de nitr6geno y dce 125 a 138 kilogramos de f6sforo por hectirca; 
en algunos casos es necesario agrgar de 25 a 38 kilogramos de potasio tam
bi6n por hectfirea. Si so dispone de agua para riego, habrfi que mantener 
]a humedad a un alto nivel a lo largo cle todo el periodo de crecimienta. 

En las zonas calientes sC recogerfin los tuberculos inmediatamente des
p6s que hayan sazonado para evitar sea, daflados por el sol. Las condi
cioi es mejores para el almacenamiento son, una temperatura de 100C. y
de un SO a 90% ie humedad. Es de recomendarse so manCjc In papa con 
cuidado para evitar raspaduras. 

MAIANGA 
La malanga, Ilamada a veces (ashlcen o taro, (Colocasia escdenta), cl

tipo Trinidad, o Coloca.ia antiqnorum, el tipo Egipcio, se cultiva con fa
ciilad ei los terrenos ie poca altura sobre el nivel del mar donde no puCdCen 
crecer las papas. Los tub6rculos ticnen un valor nutritivo mias alto quo Ia 
papa, poro necesitan 7 meses para madurar. Sc plantan los tub6rculos enteros Cil surcos seplrados 105 a 115 centimetros y 60 centimetros entre planta
y planta. Solamente sc recomiendan tres variedades: Trinidad, Sacramento 
y Ventura, au[quC hay cientos (Ie variedades quC Se epueden obtener. Los
tub6rculos so aprovechan en In misma forma quo las papas, ya sea horneados,
hervidos o fritos. Los brotes tiernos se puCdcn hervir como verduras pero 
no deben utili:arse crudos. 

So necesita humedad suficiente y constante para ohtener los mejores
resuLtados El promedio de rendimiento obtenido es dle 7.5 a 12.5 toneladas 
por hectirea, pero, eni cultivos bajo riego, so han obtenido hasta 25 t.,ncla
da. por hectfircn. Este cultivo es muy Iopular especialmente on Ias Antillas y
en Hawaii, pero tambi6i; so cultiva comercialmente on Egipto y en otras 
zonas tropicnles.

Una planta afin del g6noro, y de In familia ce ]as Apiceas Xanthoso
ma, produce tubcrculos alnidonosos o raices que sc llaman yantias o mier;
produce los mis altos rendimientos cnl lis Antillas y sc ptLede almaco
nar bien. 

La canna incluye muchas variedades cuyas raices so aprovechan tanto 
para cl consumo fresco, como verlura cocida, como por Ia harina que se
produce de su raiz. La cr,)a purp'lrea (Canna cdIldis) se ha cultivado en 
Queensland (Australia) y rincle ie 13 a 20 tonoladas de tub&culos por hec
trcir. So reproduce por :oedio Lie riz,,mAs los cules se planan a tna sepa
raci6n de 90 por 60 centimetros en cuadro y necesita dle 6 a 8 meses para
madurar. La canna de lIs Antillas (Maranta arimnmacea) que so conoce
propiamente como arrowroot, tiene rizornas ricos en almid6n, que se vende
comcrcialment, So propaga tambi~n por medio de tub6rculos o por chupo

http:Coloca.ia
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nes y se plantan a 15 centimetros de profundidad en surcos separados 75 
centimetros; esta plantaci,3n debe efectuarse al principio dc Ia estaci6n de 

lluvias. 
biuen drenaje y clima calienteEste cultivo necesita uP suClo f6l'til con 

por hectfirea,y hirnedo. Los rendimientos son de entre 10 a 15 toneladas 
una los 10 U 11 nIsCs dCspuL6s de plantado y de este total queda 12% 

constihuidl por raices secar de ar'owroot. 

A.I4JN.I4tll, 

(Ne@snmumi Indlcum. 

Las semillas de ajonjoli son una de las fuentes principales para obtener 

aceitc para cocinar en el Asia y Africa. Eni esas regiones se considem como 

un cultivo de prinera necesidad para Ia alimentaci6n, en tanto que en los 

Estados Unidos se Ic considera como 1in cuitivo industrial. El ajonjoli se 

desarrolla mejor en las zeonas seniiridas y termif adas. En Haiti la variedad 

inamar proporciona bueno0s rcndirniCuttos. 
Se siembra en surcos separados 75 centimetros y las plantas se raleari 

para dejarlas separadas en el surco a 15 y IS ccntimetros. En algunos lu

gares de As:a se siembra at voleo. Madura en mais o menos 5 meses y se 

cosecha eni coi'nto las primeras vainas comienzan a abrirse. So cortan las 

plantas cerca del sulo y se amontonan en gavillas para que se sequen. Las 

pr6cticas de fertili:aci6n no son conocidas pero con seguric'ad la adici6n 

de f6sforo ayuda a obtener una buena cosecha eni 1a mayorin de los sue,-s 

del Asia. 
La, oafcrmcdadcs que pueden presentarse incluyen Ia del marchita

miento producido por el fzisari'lm, el afiublo del Sur y la mancha de la 

hoja. El ataquC Lic los insectos gencralmente no es de importancia. 

Debe tenerse Cl mayor cuidado para evitar perder semillas por el ma

nejo de la cosecha. tin buen rendimieuto alcan:a de 1,000 a 1,250 kilogra

nos por hectArea de semilla;. Se han estado produciendo nuevas varicdades 

que firen la semilla para que aumente el rendimiento. 
La semilla cuztiene de 50 al 540 dc aceite, 25% de proteinas ' 11% 

sede carbohidratos. Las pastas que se elaboran con la semilla despu6s .iue 
sele ha extraido cl accite, .,on Lin buen alimento para el ganado; la ser.illa 

utiliza amphamente en )astelcria. 
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CHICIIARO DE VACA 
(Vigna silneuusis) 

El chicharo de vaca se considera nativo del Africa C-ntral. Tamhin 
se ha informado que era nativo de Afganistin, r:6; e India. Hay 13 grupos
clasificados por Brittinham, los cuals se puIed,'n entrecru:ar. Hay tipos
de chicharo de vaca que son arbustivos o rastrcro,, y se cultivan gen.ralmente 
en suucos scparados 90 centimietros uno de otro y las planta5 en los surcos 
separadas de 5 a 8 centimetros. El tipo conxcido a veccs Como "espfirrago" o 
de "una yarda de largo", es trepador y necesita soportc, su V\alo0r principal
esti en sus vainas tiernas. El tipo "catjan&' tiene vainas cilindricas col, ias
semillas muy juritas, tipificado por 1a variedadl Ladyv (o Rice). I lay muchas 
variedades, desde Ia Blaokeye (Ojo negro) y Ia Purple Hull ha.ta ]a Cream 
Crowdery Ia Acre. 

Los programas de mejoramiento de variedades llevados n cabo en Flo
rida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas y California han dado -ro re
sultado Ia obtenci6n de las siguientes variedades: Calhouri.Crouden, Dixilce, 
Texas, Purple I-ull 49, Alacrlt-de,', Alalong, California Blhckeve 5, ('ream
52, Texa Cream 8, Monarch, Blackeve, Climax, Producer, Topset, Extra 
Early Blackeye, Nississippi Crowder, Two-Cr,,p C ich y Ia Baby 3uslh
Prple iull. Las variedades extranjeras Cue se han cosignado son Ia 
Pooma el a India; MNilabar, Hab~ana y I, Recvers, en Australia; Garbanci
to, Chinito y Azilgrantle, en Costa Rica, Ins ctmles vorieda"des resisson 
tentes ad ataque del ti:6n o afiublo; y la variedad Acre, de hordanii. 

Los suelos ahamente limos .s p)ueden ocasionar Ia clorosis en Ia planta 
y pobre modulaci6n. Serin necesarias variedades resistentes ai ataque de los
nemfitodos en los luganes doncie abundati ,stos. 

El chicharo de vaca necesita que c, suelo tenga unn temperatura ca.
lida para que se verifique una buena gnminaci6n; esta temperatura deberfi 
ser de 19'C. o nis. 

Las aplicaciones de fertilizante fosfaado aumentanlIa precocidad y los

rendimientos, pero en 
cambio Ia aplicaci6n de fertili:antes nitrogenados s6lo
 
proporciona un pequefio aumento 
en los rendimientos. 

El mosaico tie Ia calaba:a y otras enfermedades virosas pueden ocasio
nar dafios serios en el chicharo de aca. Los insectos hemipteros daian las 
semillas porque lav. chupan.

El chiMiro de vaca tiene un alto contenido vitaminico en el estado 
tierno de ]a vaina. Los chicharos, en el estado de seniilla llena y tierna 
no son tan ricos el vitaminas como las vainas tiernas, pero en los Estados 
Unidos son muy populares par destinarlos a In congelaci6n. Los chicharos 
secos gustan para cocinarse en a misma foria clue el frijol. Debido a clue 
el chicharo de vaca tiene una gran adaptabilidad a los clinmas calientes,
deben ocupar un lugar muy importante entre los cultivos tropicales. 
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Los chicharo de vaca se cosechan ctiando amin ;ienen Iai vainas verdes, 
pero ya muy cerca del color verde-amarillento. El almacenatniento de los 

chic-chr, s por el termino ie 48 horns a una tenperatura de 37. 'C. facilia 
In ..eparnci6n meca'nica de Ins vain hasta en un 37% en la 1 ariedad Ca. 

liJoria N" 5, y de tin 21% para i variedad Conch. El trata1niento por el 
ailmac maje no facilita in se!:iamci6i ie li vaina en la variciad Albama 
Crowder. Los chichros ticrilos resrondcn mejor el tratanicnt- quc los ya 
mnduros. 

CALAIHAZA 0 ZARDALL@ 

(Cueurbita spp.) 

El cultivo ie ]a calabaza se lvIa a cabo tanto en los tr6picos coma en 
las zonas tcmplaidas. Muchas dl,. ks mcjprcs variedadcs pruvienen de ]as 

retgiones telpladLas. Los principoies probicnas en las zonas tropicales son 
el mosaico, ci escara b Cie la calhbaza (mayate o v\aquita), Cl aiUHia Ve
ioso, Cl gusano deIh e n Cl gusano del pepino tierno, etc. 

La variCdad Alagohl es resi:tcrte al mosaico pero ti,:ne bajo rendimien
to cn las condiciones del troplco, inclusive cs ie m duracidn tardia. Una 
varicdihd niejor ,-'s li Iu,,uermit, la cual se adapta bien a las condiciones del 
tr6pico y lm pioducido rendimientos de 15 a 20 tonmladas nor hectarca en 
]a regi6n tropical de la Amcnrica Central. 

-a alah:i:a Se pucde nimacCtar aI descubiert; por on periodn de 2 a 
3 meses y .ti calilad a, cocinarse Cs excClCnte. 

1U na torma Cie :apailo nmtiva de lit Am6rica Central ]lnmac a Pipidn 
estfi rein tiv:a ente libre idc Itaiu ie enfermcdades, pero SU renclimiento 

t'Is altcO haj". .,:; Inejore tipos Lie cn inaza pra consuimo en estaido tierno 
son !,,s (cwelle, Jle los cuales ci C(s-erta es el .jue mais proinote en 
(I-Ste clima. 

La calalhaza (Ie verano se siemhra mateada a una separoci6n dce 1.20 
X 1.20 en am' Is idire'ciones y in calba:a dce invierr, a separaciones Lie 

1.80 . 2.40 ) Lde 2.40 >. 2.40 en ciadrn. Para il conIsumo doInmsticO se 
.:uhiva a 1cnudo Cn 1os lindoros de ]a propicdad y Sc Ic deja guiar sobre 
los liczos 4) cercos. 

El Cst iCicol on 11ra 1:1calnhaza a.plicaLiS ken fertili:ante y se cuando 
sc titne disrponible; 'cro cuando se cr.ce Lice, el fosfato ailnico doble 
da buenos resuitados, aplicado en la proporci6n Lie 250 kilogramos por 
hectairca. 

El escarialjo die li calaba:' se puCcLIcornbatir con 6xitc inecdiante apli
caciones de 'lordane al 10% o espolvoreaciones Lie Dieldrin al 1.5i. Esas 
espolvoreacines, asifm isno, ayudian al combate del gusa no del pepino tiernc, 
que tarnbi6ri atr..a a este cultivo. 



167 11011 i'Al IZAS 

ha.s ecrrmtcdnlCS dc ]IS ho(ja-S SCpiledenl Connai ir con aspersioneCs TC
gulares de Di! ano n l'araic, pork, ei jsn Lie va ri~dades rcsi~trento's lo ejor" In 
cunnldo se riiccn dispaiies.

.La calakiacima ec eiatno sc coseci ta cmi ndo a6n cst ic rn, p vfe rib le
mnre~t 'I lldi) 11a.dUrar n a unoIs tres cttnrti 's dc S11Iltia'ldre:. La variedad
Bu tternut e cOSeCC1a Cijand0 CStt6Complct aMen:te inacictra y coil constitt. 
Cion firnme. 

TOMA'I' 4) -11TOMATIP, 
41Iyeoersh-n e%~ iiiui 

El Cutltwn del jitnate es imy impnrtaa'I~te y I)OpuLlar para la dicta all
fienticia die la gcr-! ell 1 is tr6picos. IE-;t6ic ultC an11ipi1iaUvn1 Inte etend ido 
y aclaptado y gcnc-rlcntc sc p)LICLd cuitiVar1 enl III nlisma 61100 (ICI IFIO 
en las diferentes reginnes, se eSc( cLLIdadcsamm r lt ahsvariedandes co,CSOP 
rrespondietcs. El plriodn die IILuVins sirlnptc es dificil para el culhivn del 

igurat N'I 38. romale 6':io c.'t'rimnint ci,,, en !a staci',*, Ex.perimenlt. de 
Damien ci, IHaiti. Sol~ic.,ic por mcdi., de en :iy,'; de voriudo Ic ; Cr, rcpc
fic ionc sec o(noc' rar !as incjvrts va ricd,,declu puctan msctrcco mendtlnds. 
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tomate l*id nHiO di: y en la cstaci6fl seca Cs flC11taquLc his ciifermcdacs 
cesaric) cultivarlo ioi riugio. 

LsIS uvli:aS 1o dananll dII difCrcnltCS foi niis. Enl primer Ilgar, ,In reduc

66Lion :1hi cant idd Lie II Lzie SO! tim: por consecuenria ]n reducci6i dic los 

r-Cjidi il i CIMtiidO 1.1 C"t in,-d so1l' 51, Iilin (ILIC uea I nML111 dc ILI: de 
auII tan 11anh11161 l0S ruaidimlidntos Y Se LICSarrolia, iocjor hI phinta. Lo 

Inlejor tcIIli peraItiras (It 21"C. a 26.5"~C. L-a temporatUra Critieanlocturna 

para lo!_mr tinl CtlaljC LILe l frlutos, se formIlen, Cs I:1dle 17.8:C.HenI 0 SCea 
l proIhlcma pni;iI ei Inesiaeion1 lIlti'ii'5 CS Ci ILIiIhCIltk d1i ataqIUC 

die LIS CHIIiLermedaCS. 1l:1 n t6enWi1111n0o, laS puLd'iCiOneCS del frLuto, ]ins 11an11-
Chas Il j IS h1jI japdIneid:Ias rr Sej~ toni, C1Illoll i e l1asMi S11,pr1od uc ido 

por ei C,'iiiislohninoi, li niiii'ii tgis de: Ia hoin, etc., Son enferm,.dds pre. 
1a teIperatUrnvalenites en" 1:1cstaeii)n ihivio'sa Ci: 1n:1n ro1ical (:UandIO 

haja aI mnos di: I15.5"C., nun r-or perIiodIos cortos C111a110 contenidlo Lic 

hutmedad ell Ci a iieilti:, ei tizO~l tardin (PIL-v'phtora iitcstans) principia a 

atnealr. (Dire ir.hemdiCional1 CS CILIe Ins lltu~'ia-S COInnunS, diarins, ];Ivan 

tal inancra qdi 6sios pierden su eficicin. El cxloS fUnlgiCilis ap1liCldos, de 
cesL de: favorece ci resienta y ata1,CadLoIltivia queI frtmto sC con llo sca por 

Figura N' 40. L~ava'riedild Lie tornate 
Indiana Rhe d ~ a buena can

ldoIi frIIiOS enll sSCXPCriMtflOS 

Lv va rieda J Rrou, tie cfeco s n aHadiI!iti. La producr i~nFigria W~ .39. 
tolmi e se d esa rrol a H'en en ii s re. aiici ia.Ia n ta foin esi, aproxi mada

giones tropicales. mente, die 1.3 hlectiircas tic terrcno. 
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Obviamente, Si s(! 1IuClen encontrar varicdndes de tumate quc scanresistcntcs al ataquc de las enfermedadcs y si sus frutos no se rjan, ,Ic(lltivo de esta planta en ]a cstaci6n Iluviosa rcsulta relativanienti ti:'s f:icil.
 
SO han cfectu,. Jo al -1os intentos nra seleccionar variedadcs que tCngan

In cnractccistica Lie poder producir co.SCcha enl U cstaci66 Iluviosa. I'n El

Salvador se han efectuado estas plru,.!has cntrc 1957 a 1961. )c un total 
Lic

121 V'r:'rdades prtibadas, so encontr6 qtuc isSioux, Texto 2, ]rbaa, ke'd 
Top,, Roma y Summcr Palific sc ptdncC1 coimiderar como buCnas rridClido
ras, sicinpre quc e les hava aplicado ispcrsiones semanarias ielmaiieb. P
ron especialmennte l2. 'iprometCdoras Vedades Lie hibridos Le resistenCia 
mithilple, ie procedencia hawai:n: Indiaun Ri' er, Cuyio, l:g. y kalitia 
Catalina. 

Los c:.perimcntos efectundos c, I-Iaiti en 1961-1962 han Io .,rf-ado quC
las variedadcs Roma, Red Top, Indiani River, h0s hibridos de Hawaiii v las
variedades San Marzanlo, Cam ob'll 1.16, U7.rlba:ia y 1,1I-IOte'st, son ie"lIgtna
promesa para su cl tiv en l a CstU uviS a. s.i1 

dadcs de boinato resist ntCs 1l at.lUe dcl tiz6n 


i6n IIl Y c0 noci as las v:ric
tardtio adaptadas a ]2S -lsaS 

tropic lies. Las var.dndes Ro ckigliam 'Srecrop, des;1rnl'I ladas en lIEsta
ci6n Expcrimental ieNew Hapshirc, incorporan rc.sistcicia al ataque del
tizo'n tardio, pero no se han probado hajo conjcli(ioes Llue fnvi rcan e:;ta

cnfcrmedlad hasta dondlC puedCn
C n tIn mi i 'lll0,:i los rllel[2S Conslltal. 

Se pensc' al principio clUe s c siiha n variedades Jtdtrn irtds para
su cultivo en Ia cstIVi Iluvio ::I, pCIc ,ipico de sopores o 'ol.lri0ooncs
 
ha perin'til,- ci is1o iccualquier variead.
 

Ticnn mPuy poca resistencin rcvntdlura r:jadul'a dci
a, 1ai o frilto, las 
variCdadhs Lie lran11dCS. laft'ltoS SC 2ncontrado :Am rarsist ncia en Ihis va'ic
dades Glamor, lHeinz 1/370, SumMeI Prolific y 1:1mMyor ipa.:c dLe [s \,a
ricdadcs tI fruto ccquefio con-'ia R11o4, RI'd Top y li San Martll. Los
tCrrel-is de poca altura sobre el nivcl htlmar en Io:, que sey registran
altas temperaturas, puCden afect" esas 
puedCn ser cu importancia Ins variedades Summer 

al rei diniento del tonlate; era zolnas 
Prolific, l-lotsect, Victor,

Wcsterme'ed y 1: Red Cloud. 
E los ts, dr,,itclonde el atm, uc de ls cncr nccades ldel t'mate es 

muy intenso, e: muy in portatt, contalr coll illteros libres ieenfermcda
des para efectuar el trasplauitc al tCrren,' dlfinitivo. Pai: co'trolar las m:las 
hierbns, los ne nioidos y Ins enfermcdLndcs fUng ,,as, 2esbuena la aplicaci6n
preemergewc y preventiva, al preparar las cainas 'nra I Is semilleris, dcl
MC-2, clue Os un gas iebromuro (ICmetilo al cual s Ic ha avregado cloro
picrina al 2%. Se aplica bajo cubiertas do polictileno las ciutIcs sC dCjan 
por un pr0do tie 24 horns. 

Sc siembra iasemilla eni surcos separados 15 centimetros uno de otro 
y de 5 a 8 centimetros de ancho, aplicando aproximadamenteI100 semillas 
por cada 30 centimetros dc longitud surco. semilla sedCe La no cnterrarA 
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rnmis de 1.5 ccntimetros; necesitarin que se rieguen una o dos veces al din 
ie unos 6 a 7 dins despus de sembrndas. En casohasta CjLe lnlacan, al cabo 

liuvias rnuy fuertes, cntonces deberAn protegerse cude que se prcc;enten 
dea arpilleralirindLOIas, ya sea on (t! tejklo cerrado, dce u hojas de paimn 

hIa:;ta tle :e nor malice el ti,.rlp0. 

Las mejores piantas para el tIaspilante ston las de uoS 10 a 15 cen
kipi-, Se pueden aprovechartllieros alto v Con lallos dcl g't.so de Ln 

Is ,lanas mIIs pI)CtiLIas, p.-,ro se neccesitarli tener miis cuidado con clias 

a fin die (jtc puedan prerder. El mochado tie Ins ptintas tie Ins plantas o 

Ia pda tie lIs plant as muy dCsarrol ladas reduce el rendimiento. Las plan

tas paindcs SO iuedeii uiili::nr enterrando el tallo hasta SUS dos terceras 

partes al trihplantarlas. 
El traspianie se CjCCutarIfI directainicnte dcel .emiillero al terreno defi

nlitivo. Si sC ,guardrIn lIs pl ltns varios dins despus dc ex, railas del semi

ilel',r y dcsrput! se trasplntai, se reduce el rcndimicnto del cuhivo. U. m
todo rapido para ecct Uar cl trasplanie es mcdintC el USO de un nzad n 

para abrir los hoyos; tin compafiero ie trabajo llcvar6 lIs plantitas y Ins co

lOca,'-i alIa profundidad adectiada, mientras que el primeio nfitmari el 

terreni, con el pr; tn tercer conpafiero L- trabajo les seguiri aplicando el 
7 kilogramos tie Ia profcrtili:ant I;quido, cl cual ptIed coisistir ei 1.1os 

porci6n 11-48,0 o 4 kilogramos ie In proporci6n 18.5-50-0 en 200 litros de 

agua, :a a cual se li ha zgregado 1/4 ie kilograno ie Parzate o Ditano Z-78. 

Sc apl ica::' ina ta:l Ilcna tic este preparatido alhrcdedor de cada planta, en 

ctiait, s, HiairaHWphtado; si el ambiente coinua scco, enauonces se tendri 

(111C aplitar cl ricgo tIan pronto conlo sca posble. 

l.a separacin6 o cspaciamicnto de la:s plantas seri tLie 1.20 X 0.60 

meltros plM olMICi" buenos rendiminictos, utiliZ:ido ariedades indet-rmi

nad:s coio Ia Indian Rit ,r. Otras varicdades determinnadas tendrfn clue 

Ihlaiiiw It j1tinias, lo cual d(epentie del tama5o Lie ]ls hlantas. Las Va

ricLidesMc 1 '\/BL 3lSO puedcn trasplantarse a tios 20 . 30 centinetrosCOM 
Oltrc p aly I ant y a tlun :scparalcin tie ctre surcos Ic 1.20 metros. 

En viset ttle1. I1, plecocidad no Cs un factor i;portant, en lis re
serligioaes ropicale,, io Coicai podar las pIII0S. DtIlrnntC 1o., pcriodos sccos 

ticce-ari atplicm ' c riego pa ase t lrr MIcna s c,,sechas. El cultivo Lie tonmate 

HO !c il1pta: :a INS condicionCs tie SCttina y por clo es necesario aplicar el 
:I2tla to r'ic'o .:ificiclitcincnle a fin d. que lns plama , se desarrollen vigoro

salciit2 clii od, ,i,cmpo. U, fl-ecuencia t los ricgs 11o Cs tan importante 

siempre y cua ndo sC plolorcione sufic~entc agua; sin embarp,, el riego ex

ccsivo ptiede iiaccr L ale ]aallllllt,'1 reventadi ura tie los friti ,s. 
la fcru ilia:lCi'n cultivo toma i rica f6sforo.dcl dc delerl se ei Para 

oblener una floracintieonprana se recomiend. tuin fertilizaci6n en Una pro

poiciii tie 2-4-1. La aplicaci6n ie nitr6geno en exceso se asocia con los 

frut0:; fofOs o hu1ccOs N con Ia pudrici6n tie los extremos tie Ins flore. El 
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exceso de ipiicaci6n de nitr6gc!no, sin ir acompaiiaIo cstc fcrtilizante concl fertilizante fosforado, pudc(I auinicttr el desarroilo de la vegctaci6n, per-o
no ayudai a d'sarroiiar fl-itos. 

Aplicacjones fticI-I-CS fertii ianesde fosfat ados puedenl hacerse paraCStc C~ltiVo. LAI apiicaci6n del potasio por Io igcncra1111no diuaLespesta y tillCxCeSO pl1cied ocasiolvir ani JiaIiadscos frLItNo. 
El 11tILILC (10 la-s CnfCrmeI~dds duI',ta C; CiectdiVO ilmate ilega aconlStill(Jr ci principal p~robO]lma cuando s CLvt,:, C;(,IC itiviasSciii 1,1Iaet de
enl III zona tropical; pticdc scm 
 necesario aph1iCalr aspersiOlICS Lit' P,117%10 0 Iitano Z-78 enl Ia , camas de 1,)s :wmil Icros. Es Lui110 ap)i Ca,- CLIa tj UiClal Liec'llos dIOS prIod1Cto.S -d Mzi11 t iCImpo1 CIue PC plic I Iuc6n1 fC'tii.izante,a la hora del tisplanil, L-s ecocicda Ibe ap ;at1spersioncs sell aInaIrias(ICma nu ateIW ci trian11iic, prnncipianldo Una-s dlos semllanas an ics. La:enlfecrmieda(I 1ia1s dest rcciva ;ueI ataCl I JOS Cu iVos1 Cie l0Il:aCellciiI asZOnaS

tiopicales Cs ei 6i:611 lmpranlo (AVtoriaria .odaii1i); no "'SIntMC, hay intlInaS
varicdaides qeice ha inf.immado Ponl V'CilCn CS, 11111Lu c ealClidafd 111i0 son su hicintenieatc pa ra has repiont-S I opicAics. Existein aigInAMS Vfl iCIcddC: quc tiectca resisiencia al ataquc de Ia pudrliih'nI anjillada, pelo- (Lh Coll,:clerarse C0111 b LICna. III ai)iCaci~ il d eCPa ra t co DiianoJOS scmli'liros C inciimia enl1. fun ii:In, 

7 -78 e lIi s c ims dIaslucion j't-CllCVVOgiitC a IaIJiom 
de In sicmbra. 

La resistencia contm el ataque (IC! marchiiaiintc proditcido por ci
Futsariltinl C!s1111iti i np0 Ia iie en ls mcIC11inuIe IeS yt o ami.- tlp ~Ca in 
ya sc dispone (dC variedades rcsistcntes a1cste Sal;si emirgo, clitn(Io aIdennits cstn6 la planta sLujma III 'it-acuc dec Jos tieninitoclos, piiccle suceder quc]I resistcncia i1o sea Alficlntc. La 7esi:;tcicia al ataque deC ]I mmnchri gisLIC IIaho0ja S ipvii S01(ll) SC 60cti0 enl tinl uaet ntiin1cro dIe V ieladCS m inC(Io~~d III Nfna pal, Nhlmttl, lhalait y ,,I lIioui River. AigunaIs
Varli(dIdCS (IC hihnil'iS IptOCC~LICS (iC Hawaii ciientan lasso .tic
SiStCitcs aI a ,9ILqi ICLJOs 

re,
1cmn zodos y amhk'ni~i enl a igunax scic i'nes Conmo
 

enl IIa qrtudad At to hi
 
Enl las rcc6innCS (de rarihec y ecl olios 
 iiigate'S Conl dit: I'.timech"j el. elamlbienre, Ilega a sell tinl L1ran1pi1oblemaII L'IalatueCI init11010CeI hoj,'ICI

(clatdosimruttii I il um) yCti vista? (Ii wic sc'ii hay varic(Ia(Ics poco, reststentes enl los tipxs colii~nmente conctcialICS, US neCCOSaro CiCCinarlt aspersio-ze.LsaspersionlCS de 11a111d Ponl efeC(i\'Ias s610caioI hn~aIu 
inferior a un 92%1. Sc ha observado a19Iflun resi,;tencia en fas varicdadcs
!mprove'd Bay Statc, Veuinttolcl, W'alhamt A-jolt! Rsisteut, 0lnlWlH,O daiRiiter, Fbloit y ]I Tuckers Fo'rcing.

Los viruLs COM del ta sCih)Ci MOSaIico (Cie acO CnIcuICni tan enl todas has
r.ogioitcs. LaI elf"riledad l Iosa ic dci takaco so tia nspoii aen ]I scill a,InnIs SC puLCdC collinl'it nat and ollo 111n1SOIuc6n1 (ICfosfato tris6cdjco al10% por oin p~eriO~Ln dIC 10 atintiltts. Etn vist dc clue cl mosaico del! tabaco 



172 TROPICAL Y SUBTROPICALI IORTICULTURA 

no permitirse fumar cn los
puccIC prpagarse por medio del contacto, debe 

cam1p"o~s sembrados con tomate. 
Como el cultivo de tomate estl mciy extendido, cs la raz6n por Ia cul 

Ia atacan. Una buena rcferencia para la
hay muchas enfcrmdades que 

la obra escrita por S. P. Doolitte y
identificaci6n de estas enfermedaCdcs Cs 

por el De
otros, ell 1961: Infermedades del tomte ' Sit coiiibate, editada 

de Lics Estados Uniclos, Manual N,) 203.partlmcflto dCe Agricultura 
por bacterias se encuentrg especialnenteEl marchimmiento producido 

estaci6 n lluvios' y se puede combatir cn suclos con mal drcnajC, dirante ]a 
cn terrenos lien drenados.1einbraitdo s6Lo 

NA11O 

( Irnmaic& 4.samE-iastrim) 

El n1a ,s1un cultivo muy ,:cnacido en los tr6picos, pero propio de los 

las rcgiancs tipicales debe cuhLivanse en los terreen 
del mar y en nla 6oca fresca . 

climas Irias y por cli 
nas ato:; en relaci6ni cn el nivel 

.a varicdnd ShaM.t.in (japanesa) es ula variedad muy popular y ticne 

1n saba" dclic:a. Pucl,!n experimentarse las varicciades Golden Ball, Purple 

Top, Stl!) Leaf, 1Inst Right y Ia Purple Top Milan. 

Los n:,l,,s sc culhivan Iaraapravcchar sts ralces y sus hojas. Las hojas 

y vitamita A; tatnbi~n contienen can
son ricas ,i n iicrailcs, calcio, hierro 

tidMes alcj1l'ablcs de tamina y cidalascrdicd.
 

mejor eil suelos ricos, tipo migaj6n, y profun-FPte cuhiv, se desarrolla 
cii todos los tipOs Lie suclos. Recquiere suficiente ni

dos, pcra pucdc crcccr 
tr'6.cna V, ftY4fra; mud )s suclos lateriticos Lie los tr6picos ticnCn suficiente 

pruCas de fertilizaci6n para detercallitnid' dc plOasia. FT-htcn cfcctuare 
inliar ]a caniClad dc fct ilizaite cjuc dckhr usarsc. 

,eCplatian ci surcs separados de 30 a 	38 centilmetros yLas sCmillas 
dcspi'is de nacidas c ralean lis plantitas, para dejarlas a una distancia 

eatre 5 y 15 cti indiroS Lla de otro. 
l.a 	 maya'0, parte dct" las cnfermCdadCs y las plagas de insectos que ata

cambate estfi consignada en I.
cau1 al nabo, ata:can tambien61l iralha y su 

Tabla cerspandicnte a is plIgas. 
Ia misma forma que Ia remolacha o betatel.El naha se cosecha en 

ralcan las plantas y el follaje asi obte-
Parm apravechar las hwams verdes, se 

nido se C0cin1a caio verdura.
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(Cltruilluas viutI ris) 

La sandin Cs muy p,,pular univers"nl nnente y se cultiva casi en cuIluier 
1ulgar; sin embargo, hay muchos l tga zcs de la zoia tropical en h,;cualcs 
no se desarrolla satisfactoriamente. Se han efectuado obser',ac;,nLC: en 
America Central las ctaile, indican quc Is sanilas deben semlrare sla

mente en los tcrrcnos a poca clevaci6n sobre el nivel del mar en los que 
concurre suficienIt calor pn01 Mu desarrollo normal. Se prefiere el terreno 
arenoso, pero se desarroila Hien en los terrenos m~is pesados qi el clima 
Cs suficientemente caliente. 

La principal variedad es lt Charleston Gray a causa de set resistente 

a las enfermedades; aguanta ien el emlaique y es muy aceptada para el 

COns.ll.111.; sin embargo, en la zona del NIlediterrnmeo comtinmente .ecutiva 
la variedad Chilena. Es una caiacteristica importante para ia :ona de los 

tr6picos qIle hi varicdad sea resistente al taqie antracnosis. 1.as v,

riedades Charleston Gtdv, Garrisomiait y Ila-lHope Diamnd han sido presen

tadas como resi,;tc.es a la antracnosis. En It,getcral las sandSas son ieta

imiafo ienor en ]a zona tropic;.l qu las lueptoducen 1;s Zonas tcmpl:tdas 
y su rendimiento totai generalmente n-enor. Eti 1a zona dCl Caribe, sindias 

de s6lo de 1/2 kilogramo a 1 kilogramo se venden bien. En Ia zena do Ani6

rica Cential las sandfas de la variedad ClharlIstt Gray pesan Lie 11 a 20 
ilogramos y son producidas en los terrenos Lie poca elevaci6n en rclaci6n con 
el nivel del it)r. 

Es importante que scan resistentCs al ataquIe del Inrclhitamiento en 

algunas ireas. Las variedzzdes con bucra resistencia son i Prdue, la

kesbury y !a Blue Ribbon Klttndike. P0r su parte, Ia vriednd Chhar'stzn 

GraY tiene moderada resistencia; en cambio, lis variedade; C, tgo y Black

stone son ligeramente resistentes, mientras que las Vaiedades Tloricia Giant 

(Black Dianiol) y Ia Carrisonian son susceptilies al amque de esta en

fermedad. Existen alj'unas variedides w..w'as que convendrla probar, como 
Midget, Market Midget y la Charlestonsoil Ins 1ml7proted PeacOck, Goldeln 

Gray .133. 
La ;iembra se efectta en macollas separadas unos 3 X 1.20 metros en 

cuadro o 2.40 X 1.20 metros en cuadro, dejtqndo LIe Wnit a CdCs plantt: por 

cada macolla. La cantidad Lie fruts que se pueden desarrollar est: en rela

ci6n con la cantidad de hojas. Los fertilimantes utili:ados deben incluir nitr6

geno y ;6sforo. Se han obtenido buenos resultados en Ia :ona tropical uti

lizando fosfato ;im6nico dolie en caCntidades de 190 a 375 kilogramos por 
puede ser aplicado antes de Ia pilantaci6n ohectirea, aplicado en bandos; 

en hndas laterales despu6s que lis plantas sc han desarrollado un poco 

y antes dce que princip,-n ii desarrollar gttfas o estolones. El nitr6geno ztumcn

ta el nimero Lie flores pistiladas y el nimero de frutos. 
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TROPICAL Y SUBTROPICALt74 IIORTICULTURA 

La poda de los frutos defectuosos y Ia lirnitnci6n n 2 sandias por planta 

hace que se produzcan frutos mis precoces y de mayor t~amafio. La poda 

no aumeitn el rendirniento pero aumenta el tamafio dc los frutos. 

Cuando ha aparecido In antracnosi se hari una aplicaci6n de maneb 

en Ia proporci 6 n de 3/'4 de lilogramo por cada 400 litros de agua o se apli
y zineb, Ins cunles se repetirancarm aspersion.'s alternadas de maneb 	 cada 

0 man1 o cada diez dins. El afiuiblo poivoso produce irregularidades en la 

supel 'icie dl fruto en Inregi6n de Mississippi y Texas y reduce )a cantidad 
de los nernitodos esquC puede venderse EIns Zonas donde Cl ataque 

ntuy severn es recomendable el tratamiento de las mncollas con cloropicrin 

o bromuro de mctilo. 
a cabo de diferentes maneras. Ell.a cosecha de las andilas se Ileva 

prmedio it!tieipo enre la fIor7aci6n y In maduraci6n de Ins sandias es 

de inls o menos 45 dias, En estc tiempo pueeLC principinrse a hacer pruebas 

para averiguar si e.t:m maduras; golpeando Ins sandias con cl dedo es lo 

usual;' cuarido esiin maduras se obtiene un sonido apagaLlo y cuando estfin 
ie nota nlta. Los cosecheros experimentiernas se obtien un so:nito claro y 

tadOS puedcn apreciar por medio del color exterior el cambio a una apa

riencia opaca 0 dC miadurez. 
cormdo Ins spmdi.s, a Ia superficie del corte delDespu1s LIe se han 

comotallo se le aplicarfi uta p;nceladn con una 	 pasta de sulfato de cobre 
atacar en el extremo del talloprevent;"'o contra la pudrici6n que puede 

cortando. 



Caiiaulfo IV 

Comibatte de las 
eulfernielaudes ema 

Ins Iiortalizas 

EN LA REG16N DI: LOS rR116P1cos, las eiifermcda(:cs dc is 
pintaIs ConStituIYCn till seri() problema, debido a quc los 
olgnismos quc 1lS asnn Sc reproducen enl Una alta 
proporci~n a conseccucncja dc las condiciones ambnh-ilcs 
quc ics son favoralcs. ES nlccsario uitiliniar ciclos die apli
cnci6n de is aspersioncs, inaiS cortos cnl his zonas Iropica
les quc enl las Lie china); I LICHLao'eIa rapidez. con 
que se esparcen las en-ferIedaides ~i 

L.os ftingicilas se puederCI aplica a C formna die 
polvo o~ asperja"dos. Las \7cntaj;-s y J:!. desven' ;lj,,:, s;' esru
chat, enl ci capirulo que trata de los in"SCci ikias. SC pre
ficren las aspersiones, en ViSta Lie (que por esic nwdIO l0S 
insecticidais y furwgicid'las se adhieren IcIorj0' ,a, IatieifiCic 
quIC ci polvo. AlgLI111s fUnlgicidaIs conteiCI illn asp-riador 
y adherente; pero si nokViCnlCn nICIl idOS enl C fungiCida1 
puedlen comprarse SLepaa;dameIClt2 ' y agreqgarse de confor
midaci con has instrucciones del fakricant e. 

Los fUng,iCidas11 SC aI jin~I- anIt,,25 C 0idcnltIeqC ha'yn 
cia Lie ia presencin de cila lquicr- tino. P.!ra el combnat de 
algui ins enferniedades, ia aplicicitim cfclica Mada 10 diaIs 
puecdc scr suficiente, pcro para Ottra(1cfermcd.ades posi. 
Hlente seaiic ai 11a: apj)iiCaLi6In ci(iCl C:1cad1 ties d ias, 
cii las regionos Iropicaics. Enl estas rcpioncs s~do hl eXpe
rinmentnci6n de fungicijdas oiIr dar 1win, ide Cl IIfunl
gicidal adecuaIO Y LdCI ISO Cdicl C SpCCifiCk, pa,11a C1 C01n
bate dc tina enfctmiedad decterinad,.% 

El cal~do bordel~s cs mouy cfica:- piaxiI prevenci6f: 
Lie inuchas enfermedatlIUS pero no se recoinienda cll este 
manua1JI'l a COIsecucLClia, die ucII';e preparaN en cada ocalsill 
ein quc va a set, i iizado y Cua11luicr cant idad S011rante Se 
dcserdLiciarni. Cualquier LtcnSil it tic miadera, barmo o %i 
cirio cs ticccsario pari cfcctLuar !.a revoitira, lo cual repre

175 



176 110ORTICULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL 

11o SO p)uedcn idquirir estos utensiliosSei. 1111: dcAsve~njn, pueCS 11Lchns VCcS 
en ins re-iones tropicales. Otra desventnija es quIC Ins boCiuila',S frccuenitc-

Iflente SC tflN'1n Cunndo(1 SC Litili-za Qi caldo IBordICl&S. ElI caldo Bordcl~s PULCdc 

dniinr ,d9tii10S clhi\vos C0111 Is calnhnins, los rT~elonc; y tomates. Enl vist de 

quc h.1nplicnc6n ICl Cnaldo bordeks presenta mu1Lcha:; dsetjSC Seupicre 

IIN.1 C01e1i1conlos compueStOS Li cobre fijos y con los. filigicidinsuar 
orgaNIlicos. Alvunlos nlonil!rcs ConlerCICinle'S LIC Io.s tun11gicddaS or-gaiicoS eStan 

C1ISiieLELL S enl In Tahia N' 6. LOS coinplle"4St Co1mLlInS L10 CObre 

elect11 

1111nS 

f;jo Son: sulfnto dec cobre 1b:'iico, oxicloruro0 de cobrc, sulfo-i)xicloruro Lie 

cobrC Y 6Xido c~zpriC0. Estos productos se vendeni bajo diforentes nombres 

de fHilrca V podr;'in utilizarse deC conformicirld con Ins instuccionleS dCC loS 

Tduh de arpuillraI u hojas de plA

= ~ ~ -o~' colocada a 15Pp )ciifote 

centinictros abitio del nivtic loa 
wiperficic de la tiorra. 

Bloques deoconcreto~o piedras. 

Fuego. 

Fijgurn N' 41 Eswcilizzaior tic sUclo, 1cho1 ell CnSn. 
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El tratarniento qUiMico die 110 Seri]as sernillas estudindo aqui ell Vistadie que algunas die las compariias diStribUidoras Lie his asemillas somectentratnimiento antes Lie nmttrarlaIs a! m'ecaclo. En In Tabla N'? S so SicireI tratamliento de lgUnos casos.ee 

.TI'MLA NQ 
CANT! fA DEi APRON IADiAS DE! RMANGCIDAS EQUIV\I ENTES 

A 28.35 (IRANIOS (I on::,) 

FtTNGICIDA NrILLI d10jCzco 
r:,sas 

Iliclor,: ro Je mc rc urio WIoI vi so!luble)
Captan (Polvo humectabke) 3.5
Cloranil (Poivo liumectabic) 3.
Dichlone (PolVO htiMC.IahC)

Ferham (Pojvo hiectable 

3.7
 
5Semesun 
2.7A,-:tifre (Polvo liimnectabic) 3Thir:m (Polvo humcctable) 

Zinch (Polvo huniciable) 
3
3.7Ziram (Polvo hurnccta tile) 5.5 

Los nemitodos COnIStittuyenl tinl 11r01h6ma pa los, C1.lt-iv; en los tr-6picos y nlo sc consideran ni comno una enrern-icdad Ili c0mo 111n.plaga die
insectos. Son )CLjIeIICFOS gUS11rins enl forma11 Lde an~gUilaS q1c Vi~c'Ci CnSCI
seOy en los residuo1S egetales. El nelitodo uCLIproduce Ia nudosidad die jairniz es 111.y conocido por lOS aIgriCuL tores, debito a qILI forman pcuieinagallas eln 19 SUperficie Lie Ins raices die iuhspais srcnna 
qiie is camas Lie los semillcros se sujet-n :1 1.n1trat.arnienlto INre~io paINtmnatar los n~ema1,todos, lOS inISMcOS y combatir has enfermcdades y las mnalashierbas. IUn metodo muy convenicnte es usar 1.11a iaita Lie 1/2 kilogrnmodc DowfUrme MC2 (bromuro de nict-ilp) C01n CI calM puedLen tratarse 9 metros cuadrados Lie terreno baJO 111a CLuhicrt:' de Lispoliet ilenio. iniStRrucc
nes. Lie III fibrica para suI uso Se adjUnltan1 al1 produ1Lcto.

Otros prodUticos queI puedenCI USarse son: el D'D, el dibromuro11- dic etileno0 (EDB) , CI3P-55, Vapam y el cloropicnin. Estos prodLuctoS tl1IiCoS Scptieden obtener kajo diferentes nom11bres comerciales, tales como DoWfUnleW- 10, Dowfunme \W-40, La rvicida, iscobrome D, Iscobrome, D ovfu me 9,Dowfume N, NBromofumne, Soilfume, Ncmagon y Vapam.
Eni igunos, Itigares en los tr6picos, se qUem1a ma Iezn Seca sobre is eras(lei semillero para inatar nlemaitodos, y semillas de hierbas en la Ca1pa SuperC
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tener cuidado de no dejar una excesiva acuficial de In tierra. Es necesario 

mulnci6n de cenizas t6xicas cerca de la superficie.
 

se trata de pequeiios vol6ime-Otro sistema, que rsulta cficaz cuanCo 
por medio del vapor. Se puede utilizar nes de terreno, es In csterilizaci6n 

tambor vcio de 200 litros de capacidad mis o menos; se le qiita Ia tapa
un 
y pra lograrlo se practicnn muches agujcros pequeios alrededor para se

a unos 20 centimetros de altocoloca dentro dcl tamborpararla; esta tapa se 
agujeros pequeflos prei contar desde el fondo, h:I'16ndole hecho muchos 

por medio de tres seportes de metalviamcnte; esta liimina perforada se fija 
N" 41. El agua se colocnril en el cn In foima que se muestra cn ]I figUra 

a contar dCesde el fondo.un nivel Lie unos 10 cntiWMCteoS 

tres soportes de concreto o piedras a fin
fondo dcl tambor a 

Despus ne coloca el tamhor sbre 
de que cl tanque quede levantado del piso a una altura suficiente que per

una hoguera bajo el tanque. Se mantendri elmita cticender y mantener 
la


fucgo hasta (tle se ancai.ce una tcmperatUra de 82.2'C., en ci suelo de 

parte superior del tanque, por tun periodo tie 30 minutos. Si no se dispone 
papn o camote como indicador, cl cualde un termometro, se utilizarl una 

lItierra dei tanque a una profundidad de 15 cent
se coIocarAi den-ro de 

In tierra que liena el tanque. Cuando In papametros a contar del nivel de 
le ha aplicado ya suficiente calor. ya se ha cocido, indica quc al suclo sc 

dcspu6s que se ha ezfriado a li temperaturaEsta tierra puede ttilizarse 

ambiente.
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NOMBRE 

COMUN 

Captan 

Chloranil 


Cobre fijado 


Dichlone 


Dyrene 

Ferbam 

Karat-ane 

Maneb 

Nabam 

Tcrra-:lor 

Thiiam 

Zineb 

Ziram 

1) Estos son 

N9TABLA 7 NOMBRES Y FORMULAS DE LOS FUNGICIDAS COMUNES 

NOMBRE DE FABRICA (1) FORMULACLON INGREDIENTES 
FACTIVOS 

Orthocide, Captan N-(Triclorometilico) 4 cicloexeno-1, 50%0 6 75% Polvo humzcta2-dicarboximida ble. Varios % polvos 

Spergon Tetracloro-para-bcn irquinona
 
Copper-Hidro, C.O.C.S., Copper-A 
 Cobres dc baja solubilidad 23%-53% Polvo humectable 
Phygon XL 2, 3-Dicloro-1, 4 naftoquinona 50o Polvo hurnectable 1-4% 

polvo
 
Dyrene 
 2, 4-dicloro-6 (0-clorcanjla) triacine) 50% Polvo humectable 
Ferbeck, Fermate, Ferradow, Karbam- Dimetikjitiocarbanato Ferrico
 

black, Nu-leaf
 
Karatgane., Mildex 2
4, 6-dinitro -(1-metileptil) pentil cro- 250//% Polvo humectab!e 

Tonaro
 

Man:ate, Dithane M-22 
 Etileno manganoso bis (ditiocarba- &?%' Polvo humectabh! 
Mato) 4.900 espolvoreaciones
 

Dithane D-14, Iunid
Parate, Naoar.. Disodio etileno bis-didocarbana:.2 19°% liquidoFungicide 93%'0 Polvo humectable
 
Terraclor 
 Pcnracloronitroben eno 75" Polvo humcctable 

Arasan, Tersan, Thiram, Naugets, -. ,% espolvoreacioncs
Dcls.-n A-D, Panoram bis (carbami! dimetiiico) disulfuro 75' Polvo hurnectable 

Ditha... Z-78, Fungicide A 12 A, 75%0 Polvo humectbl.Blightox, Parate Zineb Fungicide Etile-iobisd,tio-arbamato de Zinc 4.5.1 espolvorcaciones
 
Zer'are, ZC, Karbam White, Coroate 
 Di-nerii,ioiocarbamato de Zinc 76o. Polvo humecrable 

5.3% espolvoreaciones 
zi o unos cuantos nombres comerciales cue se ban consignado 

Zirbeck, Fuklasin 

como ejemplos. 



TABLA N ' 8 SUGESTIONES PAPA EL COMBATE DE L-S ENFERMEDADES DE LAS HORTALIZAS 

CULTIVO I ENFERMEDAD DESCRTPCION FORM-A_ DE COMBATE 

ALCACHOFA Pudrici6n d,: la rai: Infecci6r. negra 
alcachofa 

en las cabezas de la Las varfedades que tienen 
mas compactas son mis 

las cabezas 
resistentes 

Manchas en las hojas Manchas pequefias y de forma irre- Zineb o Maneb 
gular cbre las hojas, pueden cu
brirlas totalmente 

Afiublo polcoso Acho de color blanco en rl envis de Karathane 
Iashojas 

ESPARRAGO Cerospora M\anchas en e' talik y en las ramas Maneb 

Roya Paniculas 
ranjado, 

polvosas de color 
alarga.as, en los 

rojo-ana-
tallos y 

Fcrl'am. Variedades resistentes 
blo Como la Mary y ]a 

al afiu-
Martha 

en el follaje \Vashington 

FRIJOL Antracnosis Manchas redondas hundidas d color Rotacijr de cultivos. Obtenci6n de 

cqf 
en 

y 
!as 

los centros 
vainas 

de color rosado semillas de 
fermedades. 

I-is ireas libres de en
'ariedades resistentes. 

Phvgon XL, Fermate, Ditano Z-78 

Marchitamiento ceni:o de los Llagas en los peciolos abajo de los Tratar la semilla con Ceresan 

tallos cotiledoncs 

Afiublo bacterial Grardes mat chas redondas de coh-r Rotaci6n, sanidad, i-mila limpia, va

canf, secas, en las hojas v circun- riedades ,esistentes 
ddaas por bordes amarillos 

Estrangularniento o derrite Muerte de las 
cien nacidas 

pequefias plantas re- Tratamiento de 
tan, chloranil 

Ia semilla 
o thiram 

con Cap-

Amarillamiento d fusarium Follaie verde que cambia a color ama- Utilizar semillas de fireas libre3 de en

rilo , 
plantas 

que eventualmente mata las fermedades. Trfitese 
Se.esan - Cercsan. 

]a scmilla con 



N9TABLA 

CULTIVO 

FRIJOL 

BETABEL 0 
MOLACHA 

BROCOLI 
Repollitos de 

selas 

Col o repollo 
Cc';flor 
Kale o Bret6n 

Colivabo 

8. SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMEDAD"S DE 

ENFERMEDAD DESCRIPCION 

Mosaico Moteado (Color verde claro 
y hojas encatrujada,) 

y cbs:uro 

Afiublo polvoso Partec obs~uras de ias lojas '-biertas 
ci cinoho polvoso 

Roya Diminutas manchas redondas de color 
caf&roji:as 

Mosaico amarillo Meteado de am.,rilo y verde las cua-
les se van aeranjando en tanto 
que toda Ia planta se pone amarilla 

RE- Pudrici6n negra de ]a rai: LIas punras de la r'aiCes se vuelven 
de color negro, las hojas se mar~hi-
tan y se ponen amarillas 

Derrite o estrangulamiento \luerta de las plami:as pequcfias 

Manchas 
"',ojas 

punteadris en las Hojuzlas 
cIales 

pequefias 
adqtnieren 

de coor caf6 
,Ireiv, de color 

las 
gris 

ceni:a 

Bru-
Pierna negra Puntos 

y en 
crises esparcidos en 
las hojas, manchados 

los tallos 
con pun-

titos nec!ros 

Pudrici6n negra de la raf- I Diminutas manchitas color caf5 v las 
hojas se tornan amarillas y caen 

Rai: hin:hada enHincha:one grandes e ir:.gulares
la, raices. Enanismo c,- las plantas 

LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

FORMA DE COMBATE 

Variedades 
Refugee. 

resistentes U. S. 
Combatc del afidos 

N9 5 

Variedad-s resistentes. Azufre 

Varicead Pinto 5 6 14, Columbia Pin
to, Rico 23 

Aisiarlo del tr.-l, mai: o gladiolas. 
Combate del afis 

Tr:uniento con :aiua calienre agr
:'dole Captn , Thiram 

Chlhr-nil, iri tar la ,rnilla on T:,iram 

Romciones. Aspersiones de cobre in
solble, Zineb v Zir;cm 

Rotaciones. Semila impia. Trata
miento dc la semil;a con acua ca
licnte a 5YC. ror 20 mi.io'ttos 

Rtacionec. Semilla limpia. Tratamien
to de la semilla con aqua caliente 
a 5C>C. por 20 rninuros 

A':rear cal .1 te!o para zonvernirlo 
a li-.eramenre ilcahno. Usar terra



TABLA NQ 5. 


CULTIVO 


ZANAHORIA 

YUCA 

SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE 

ENFERMEDAD DESCRIPCION 

Afiublo blando o velloso El afiublo es visible en el env~s de 
las hojas y el ha: se pone amari-
Ilento 

Amarillamiento de Fusariums Hojas verde-amarillentas 
Enanismo en las plantas. Las hojas 

bajas se caen 

Mosaico Hojas mc-endas y torcidas o distor-
sionadas; enanisro en ]as plantos 

Aiiublo de las hojas Manchas negras o p:rdas en las ho-
jas y en los talios. Las hoj.;s mis 
viejas se secan y se mueren 

Amarillamiento Hojas tiernas amarillas. Las hojas vie-
jas se enrojecen y se encarrujan 

Muerte de los cogollos Lesiones en las hojas y muerta de ta-
ls tiernos y ramas 

Manchas en las hojas Manchas cafes o caf&claro 

LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

COMBATE 

clor a ra:6n de 1 1/2 kilogramos 
por cada 200 litros de ague, apli
cada en el primer riego de trs
plante 

Aspersiones de cobre insoluble o apl.i
caciones de cloranil en Is camas de 
siembra. Asrersiones de Zineb o 
Maneb 

Cultivar variedades resistentes como 
la Jersey Queen, Resistent Detroit, 
Marion Market, Badger Market, 
Globe, Wisconsin, Bailhend y la 
Wisconsin all season 

Combate del afis. Arrancar las plan
tas enfermas 

Aplicaciones de cobre insolub!e. As
persiones de Zineb, Maneb o Ziram 

Combate de los saltones o cigarritas 
con DDT al 50% en polvo humec
table. Dos cucharadas soperas por 
cada 4 litros de agua 

Probar ]a aplicaci6n de aspersiones de 
Zineb o Maneb 

Probar la aplicaci 6 n de aspersiones de 
Maneb 



N 9TABLA 8. 


CULTIVO 


APIO 

ELOTE 

SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE 

ENFERMEDAD DESCRIPCiON 

Roya Manchas pequefias y circulares en las 
hojas 

Mosaico del apio Las venas se hacen mis patentes. Los 
peciolos cada ve: mis cortos, enani
mo en las plantas 

Tiz6n temprano NIanchas circulres pequefias de color
caf&amarillentas en las hojas viejas 

Amarillamiento de Fusarium Hojas amarillas, enanismo en las plan-
tas 

Pudrici6n rosada Puntos aguados; micelio algodonoso 
de color bliano a rosa, desarrollin-
dose en la base de los tillos 

Marchitamiento bacterial Plantas marchitas y enanas. Exudacio-
nes amarillentas d. lama en los 
tallos cortados 

Virus del enanismo del mai: Hojas amaril!as, enansmo y ausencia 
de granos 

Marchitamiento de las hojas Lesiones angostas de 2.5 a 12.5 cen-
producido por Heminthos- timetros de largo, en las hojaa
porium 

LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

COMIBATE 

Probar ]a aplicaci6n de aspersiones de 
Zineb o Ferbam 

Combate del afis 

Cobre fijado, Dyrene, Maneb, Nabam, 
con Sulfato de Z.nc. Cultivar va

riedades resiscentes como ]a Emer
son Pascal 

CulItivar variedades resistentes como: 
Michigan, Golden, FRorida Go!den o 
]a Forbes Golden Plume; los apios 
ver !es en lo general son resistentes 

Rot.ociones. Arrancar y destruir las 
pI-nta enfermas; iplicar Cinamida 
de calcio 1,250 kilogramos/ha. un 

mes antes de ]a plantacifn 
Cul:ivar variedades resistentes como: 

Stowell's Evergreen, Golden Cross 
Bantam, .arcross, Spancross o Whip
cress 

Combate de la planta vectota Dalbu
lus rr-.ind.s. Cultivar variedades re
sistentes 

Rotaciones, traramiento de Ia semilla, 
asiersiones de Zineb o de Maneb 



.. TABIA NQ . SUOESTJONES -PARA EL -COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE LAS HORTALIZAS (Contmiuaci6n) 

CULTIVO ENFERMEDAD DESCPIPCION COMBATE 

ELOTE Decaimiento 
pequefias 
phintalos 

CarL6n 

de las 
y ti:6n 

plantas 
de los 

Decaimiento de las semi"as cuand, 
ya estin colocadas en el suelo. Las 
plantas pequefias mueren 

,Ag:glas grandes Wlancas en los tallos, 

Trzitee la crnilia con espolvoreacio
ne- de Thiram a ra: n de 156 gra
mos por ci.a 5C kilograrnos de se
mi!la 

CbrtensL tas a:aiia destrrryanse 

mazorcas y otto, Itgares 

?udrici6n del tallo Enanismo v dcbilbdlad en las plantas R.taci,'n de cultivos 

PEPINO Antracnosis Manchas circulares de color caf6-ro-
ji:o en las hojas. Llacas grandes 
cafetosas en los rallos. En los fru-
tos manchas circulares hundidas 

Trareso 1a semifla con soluci6n de su
btimado corrosivo al I : 1,000. As
reriar lIs plantas chicas con Ziram o 
Captan y las viejas con Maneb 

Marchirmiento bacteria] Las guias grandes se marchitan y 

mucren. Las plantas j6venes se mue-
ren raipidamente 

Comnate do los escarabajos con A.
drln. Arriwnquense v destrfiyanse las 
plantas marclitas 

Derrite o estrangulamiento Las 
y 

planiitas 
mueren 

pequefias se marchitan TrItens, la soillas 
polvo a ra:6n de 
gralmos semilla 

con 
85 

Thiram en 
gramos/5CO 

Afiublo velloso En las hojas
de forma 

viejas aparecen manchas
angular, arnarillas. Las 

I'se variedades Ashiey, Pixie o Palo
mar o apliquese Maneli despurs que 

hojas se 
mueren 

secan, se enroscan y se 
I 

las Vuiais ya se han formado 

Mosaico Las hojas aparecen moteadas, con .n:n-
chas de color verde o amarillo y se 
enroscan. Lea" frutos se averrugan y 
deforman, apareci6ndoles manchas 
redonjas. Enanismo 

Cuitivenso varicdades para rebanar, re
sistentes como Ashley, Niagara, 
Challenger, Ohio MR 200, Tablegreen 
MR, Sensation Hibrid o Ohio MR 



TABLA NQ 8. SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE LAS PJRTALZAS (Continuaci6ni 

CULTIVO ENFERMEDAD D3ESCR!PCION COM BATE 

PEPINO 
o 7.Oh;o MR 25, Yorkstate PicklingWisconsin SMR 12 como variedades par curtirNudosidades de la raiz pro- l.lagas en las races. Enn-ismo Triltese el suelo con un nemnaticidaducidas por los nemitodos 0 .pliquese rotaciCn Lie cultivos

Rofia Aparacen en los frutos manchas color Cultivense variedades resistentes a la
caf--obsctiro hundidj-s. Una substan- rofia como: Highmoor, una variedadcia gomosa exudan los frutos para rL, anir, o WVisconsin SR 6 y 

1:1 Viscnin SMR 12, variedad para 
curtirBERENGENA Derrite o estrangulamiento Las plantas pequefias se marchitan y Aplique-e el Captan 50, en riego de las 

mueren plantitas; una cucharada sopera pot 
cada 4 litros de -gua. Apliquese
Thiram a la .crillas 114 gins. X 
30 kiloranmos 

Pudrici6n del fruto Contracciones de! tallo al nivel del Culven-e variedad,.s resistentes comosuel-. Mlanchas cafs o grises en las Ila Florida BeautyMar
hojas,. n los frutos manchas ani- ket 
lad-s granles de color cafr 

Pudrici6n de Phontopsis Llapas en ]a base del tallo. Areas del Tr;--e la -mnilla con a,-us calientefruro hundidas :':ee.nle Chloranil. Aspersiones 
cobre ir,.-ole. Variedades re

.-t..-'tes 
Marchitamiento pro d u c id o Marchitamiento preo-resivo y enanis- " Lctie rotacicnes de cultivo con por el Verticilum mo do las plan:as In lte- " pkras
Amarillamiento Arnarillamiento pro-.--*Vo prinj.pian- En 1,i, alnmcic:as apHquense espolvo

do de la parte surerio hacia abajo te ,s con a-ufre, aernanariamen
te
I 



DE LAS ENFERMEDADES DE LAS HORTALIZAS (Ceninuaci5n)TABLA N9 S. SUGESTIONES PARA EL COMBATE 

CULTIVO ENFERMEDAD DESCRIPCION COMBATE 

LECHUGA Virus del arnarillamiento 
Aster 

del Las hojas interiores de ]a 
van poniendo amarillas, 

lechuga se 
se encarru-

Combiir lcs saltones con Malatin; 
dos cuc'aaradas soperas Tara cada 4 

Jan y ie enrellan titr.s de agua 

Vcna grande Las hojas st ponen b!anquizcas a 
largo de las venas, las cuales 

lo 
se 

Furnigiense 17s a!mrnicigas. Nct a. 
nocen variedades resistentes 

co

endurecen y arrugan 

Afiublo velloto Aparacen manchas 
par t e superior y 

amarillas 
un moho 

en la 
blanco 

Aspersiones con N:oam "dicionindole 
Sulfaro de Zinc o Zineb 

en la parte baja de la p!anta 

Hoja caida Marchitarniento de las hojas exterio- Evite utili:ar sueles 'on mal drenaje. 

res; pudrici6n suave en lus tallks y Piante Ia lechuga en camas levan

en las hojas mis viejas tadas sobrc el ,ivel del su2o. Rota
cidon de cutivos. Arar profundamen
te cl terren 

Mosaico Moteamiento de las hojas V enanis- Usese senuila libre d. enfermedrdes 

mo de la planta v 
2 

combfitase cl -,fis con Malati6n: 
_ucharadas soperas para cad 4 

,itros de agua 

Chamusco de 
las hojas 

las puntas de Los mirgenes de las hojas 
yen de color caf6 y secos 

se vuel- Cuhive 'aricdades resistentes al cha
rausco de las puntas de las hojas 
como Ia Great Lakes, Cornell 456 

I y la Pennlakz 

FRIJOL LIMA Manchas bacteriales. Afiublo La vaina se cubre parciaimente de Aspersiones con Maneb o Zineb 

blando, marchitamiento de moho blanco y blando o cubre com
las hojas o manchas en pletamente la vaina; hav' un borde 
las vainas color pfirpura entre la parte sana 

v la parte enfertna de la vaina 



TABLA NO 8. 

CULTIVO 

MELON CHINO 

MELON 

OCRA o GOMBO 

SUGESTJONES PARA EL COMIBATE DE LAS ENFERMEDADES DE LAS HORTALIZAS (Continuaci6n)
 

ENFERMEDAD DESCRIPCION COMBATE
 

Aracnosis Las guias defoliadas; los frutos peque- V'ase lo relativo a pepino 
fios mueren 

,Marchitamiento bacterial La planta comp!eta se marchita Y pos- \'ase lo rcarivo a pepino 
teriormente muere 

Derrite Los tallos ;z vuelven -7uososlIa VWase lo relativo a pepino 
planta dec;, y muere I 

Afiublo velloso En ]as hojas viejas aparecen manchas Cultivense variedades resistentes como 
irregulares de color cafr. Las hojas ]a Smith-'s Perfect, Seminole, Geor
.e sccan, se encarrujan y finalmente gia 47, Edisto y la Home Garden 
mueren 

Manchas en ]as hojas En Ias hojas aparecen manchas 
qurcfis, redondas, de color cafi 

pe- Rotaci6n 
cobre 

de cultivos; 
fijado 

aspersiones con 

.Mosaico En las hojas 
teadas de 

se aprecian manchas mo-
color verde y amarillo, 

Destrianse las 
nes; ,ombate 

malas h--rbas 
del afis y del 

peren
escara

se encarrujan las hojas v hay er.a- bajo ravaJo del pepino, usando Ma
nismo latiin: dos cucharadas soperas para 

cada -' litros de agua 

Afiublo polvoso Hay moho polvoso en el ha: de las Karnthane; 61-ent-e variedades resisten
hojas -,, como: PRM 45, C, 6 y la 

Georia 47 

Nudosidad de la raiz Sistema radicular corto y tieso; enar:s- -. -'se lo rel"tivo a pepino 

mo en las plarnas -" rmari"Iamiento 

Marchitarnierto prod u ci d o Las hojas amarillas y marchitas; ena- Culhivese ei Gomb-,, s6lo una re: 
por el Verticilum nismo en las plantas cada tres a'os 



N 9TABLA B. SUGESTIONES PAK-k EL COMBATE DE LAS ENFERXEDADES DE 

CULTIVO ENFERMEDAD DESCRiPCION 

CEBOLLA Afiublo velioso Manchas alareadas de color gris 

Rai: rosada L'as rakces se vuelven de color rosa 
y despuds neqras. Puede presentarse 
el enanismo en las plantas y por 
ello no desarrollarse el bulbo 

Manha ptirpura Manchas redondas remojadas, acuosas, 

al principio de color cafe y poste-
riormente de cclor plrpura 

Tiz6n Listas nevras con masas de hongos en 
,as hojas que pieden matar Las 
plantas pequenas 

Escaldadura por el sol o que- Areas ntcrosadas en los hojas y en 
madura las punrac, debido a las aitas tern-

I e aturas 

CHICHARO o 
ARVEJA, o GUI-

Marchitamiento bacterial Manchas grandes: 
nas. Manchas 

ht~medas en las vai-
irregulares obscuras 

SANTE en lis hojas 

Nfarchitamiento por el Fu. Hoja amarillenrtas; plantas marchitas. 
sarium En 1a parte interior de los t:.!ios 

alquiere un color amarillo-lim6n 

Pudricitn de la rai: Plantas enfermi:as y da color amari-
llento. Las rakces v los tallos debajo 
de ]a rierra de color caf&amarillen-
to o rojo o negro 

LAS HORTALIZAS (Conzinuacikn) 

COMIBATE 

Aspersiones cc'n Nabarm, con Sulfato 
de Zinc, Dyrcne o Maneb 

Cultivense variedades resistente. 

Lo mismo que Io recomendado pama 

el combate del afublo blando o ve
1lo<o
 

Rotaci6n dc cultivos. UTsesc soluci6n 
de Formaldeido en el suelo. Una cu
charada cafetera en un litro de agua 

Lo mismo que Io recomendado para 
el combate el.afiublo blando a fin 
dc evitar iniccciones secundarias 

Cmprese sn.,illa sana procedente de 
las -ireas libres de enfermedades y 
de baja precipitaci6n pluvial 

Cultivense vx-riedades resistentes como 
la Alaska, Improved Gradus, Dwarf 
Aderman, Alderman y Teton 

Rotaci-n de cultivos. Uzilicens terre
nos bic.; drenalos o cultivese el 
chichar. en almic.gos elevados o 
levantadc.s en relaci6n ccn el nivel 
del suelo 



TABIALA Nv S. SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE 

CULTIVO ENF-ERMEDAD DESCRIPCION 

Pudrici6n de ]a semilla Pudrici6n de I.,semilia en el suelo 

CHICHARO 
VACA 

DE Tallos cenizos y marchitos Liagas 
tallo 

sumidas cerka de la base 
con temperatura tibia 

del 

CHICHARO 
NEGRO 

OJO Marchitamiento 
el Fusarium 

causado por Rai: pivotal de color 
firme y turgente 

rojo brillante, 

Ti:6n o quema de las hojas En las hojas aparecen unas manchas 
pcquefias circulares de color caf& 
rojizas 

Afiublo polvoso Moho polvoso de color blanco en las 
hojas 

Antracnosis Manchas c'rnndes en los fruros, de co-
lor caf-c.-curas o neg-,s 

PIMENTON .. lanchas bacterianas en las EnaIs bjas tirma aparecen man-
hojas chas peuiefias d ob.-,,oorverde-amari-

llentas. Manchn.- de 1/2 a 1 centi-
metro de ,i,metm con sis centros 
necrosades v de cole: :af,-y su1s 

'ri.Ias oA-.-uras c' -is 1hoja- viejas. 
Manctas acorchaw-ia v arrugadas en 
los fru:o"s 

Pudrici6n 
extremo 

del fruto 
pistilar 

en el Manchas 
de los 

biimedas cerc, 
frutos tiernes, 

del extremo 
de-resiones 

de color claro. U'a tercera parte 
.el fruto se obcurece v se mar-
chita 

LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

COMBATE 

Tritcse Ia semilla con polvos de 
Thiram a ra:,,n de S2 gramos por
coda 50 kilogramos de semilla 

Trfitese In seailla ,:on Ceresan. Cul
tivenm. variedades resistentes 

Cultfvense varieuades resistentes 

Apliquease aspersiones con Cobre So-
Itble o Zineb 

:\pliquense aspcr-ioncs con Azufre 

I . c m ..... liquc asper 
siones Je Zineb 

Trat" las semillas con una solucion 
d subLiroado corrosivo nl 1:2,\) 
por cinco minitos. Trate las semi-
Ilascon Dich!one a Thiram en pol
o, 114 grames por cada 50 kilo

iranmos de semilla. Aspersiones con 
C,,bre In-o'lible 

Evite lasaplicaciones excesivas de fer
-!i:nnte r:itro,enado. Aplique am

priimente superfosfates v cal. Man
*en-7: rre::i a h:eirndad del suelo 



TABLA NO 


CULTIVO 


PAPA 

S. SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE 

ENFERMEDAD 	 DESCRIPCION 

Manchas en las hojas pro- Manchas h6medas circulares 1/2 a 1 
ducidas pot la Cercospora centimetro de difimetro con los nen-

tros blancos - los mfirgenes obscuros 

Derrite o estrangulamiento La semilla se dsetruye en el suelo. 
Las plantas tiernas se marchitan y 
mueren 

Marchitamiento p ro d u cido Marchitamiento y muerte de las plan-
por el Fisarium tas 

Mosaico Las hojas se manchan con tintes vet-
des y amarillos y se enroscan. Los 
frutos algunas veces se amarillean 
o presentan manchas verdes en for-
ma de anillos. Enanismo en las 
plantas 

Tiz6n temprano o de Alter-	 En las hojas aparecen pequefias man-
ntria 	 chas irregulares, caf&obscuro que 

se agrandan con circulos concntri-
Cos 

Ti:6n tardio a de Phyroph-	 En las hojas y tallks "Irens muertas 
thorn 	 de forma irregu!a.- y de color obs-

curo. La enfermedad mata !as plan-
tas al principio de !a estaci6n 

Enrolla,:iento de las hojas Las hojas de la parte baja de ]a plan-
ta se enrollan hacia arriba. Plantas 
enanas amarillas. Manchitas caf6 en 
los tublrculos 

LAS HORTALIZAS (Corninuaci6n) 

COMBATE 

El mismo ,ratamieno que el indica
do para Ins manchas de as hojas 
ocasionadas por bacterias 

Trate las semillas con espolvoreacio
nes de Dichlone y Thiram, a raz6n 
de 114 gramos por cada 50 k-logra
mos de semilla 

Proporcionar buen drenaje. Cultivese 
en camellones 

Cuilivense variedades resistentes como 
la Keystone Resistant Giant, Liberty 
Bell, Yclo Wonder y la Rutgers 
World Beater NO 13 

Plintense tubrculos sanos. Apliquense 
aspersiones con Cobre Fijo cada die: 
dias o con Maneh 

Ph.n-ense tubrculos sanos. Cuivense 
variedades resistentes como: Sebago, 
Saco, Kennebec, Pungo, Essex, Ona, 
Merrimac. Florita, Gabriela y Con
chita 

Plintense tubarculos sanos. Cultiven
se variedades resistentes como Ka
tahdin y Saco que son resistentes a 
la decoloraci6n del tub~rculo y tie



TABLA N9 8. SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE 

CULTIVO ENFERMEDAD DESCRIPCION 

Mosaico Las hojas Fe enroscan y aparecen mo-
teadas con manchas de color verd, 
claro y obscuro. Enanismo en las 
plantas

Rofia, Escarafia Los tub5r culos se arrugan con aparien-
cia de rofioso y aumentan en lo ca-
carafioso en pequefinas irea 

Costra producida por el Rhi- 'nas superficies circulares de 1/2 cen-
Zoctonia timetro de difimetro endurecidas, 

densas, brillantes de color negro,
propagiind se a la masa de los tu
b-'rculos. Puede ocasionar ]a destruc
ci6n en las bolsas de empaque en 
los tr6picosESPINACA Quema o amrrillamiento Las hoias se amarillan y se enroscan; 
enanismo en las plantas; bajos ren-
dimientos 

Moho a=ul Manchas amarillas en el ha: de las 
hojas. Moho blando, de color ptsr-
pura o aztl en el env, s de las hojas

Destrucci6n de ]a -=milla Pudrici6n de Ia semil!a en el suelo 

LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

COMBATE 

nen alguna resistencia al enrolla
miento de las hojas. Kennebec, Se
bago y la Chippewa son resistentes 
a la decoloraci6n del tub~rcu!o. Use 
semilla certificada 

Cultive variedades resistentes corno 
Cherokee, Chipr cwa, Katahdir,, Ken
nebec, Pungo, Saco y Sebago 

Culhive variedades resistentes como 
la Cayuga, Cherokee, Early Gem, 
.In.,-inee, Ontario y Seneca. 

Trarte 1is rc-,L:os de rub&culo-sernilla 
con ,icloruro de Mercurio 

Cuhtivense variedades resistentes como 
ia Virginia Savoy y ]a Old Domi
nion 

Cultivense variedads como la Wiscon
srin Bloomnsdale, Badger Savoy, Early 
Hybrids 7,56 v 612 

Tritese con atno calirne, a 5C-. 
por 25 minuzos. Espolvoreacion-s 
con Thi-am n ra:Cn de 114 grar-w'._ 
por cada 50 ki!ogramos de semil!a 



TABL'\ N, S. SUGESTIONES- rAtRA EL UUMLBAth Uh LAS:N±.IV-t :.~H'$ALA ~.nU~~l 

CULTIVO ENFERMEDAD DEscmrIcior COWrATE 

Aiiublo blanco Ntstulas blan,'s c. tl envcs d-- Ias *\Tersiones con Zi"neb -, Matief' 
hojas 

CALABAZA DE Marchitamiento prod c i-t o \'Lae lo' v.!-cadJ- -:'ara ti pci-ino \X3ise 'w inciic:ado ram ci repino 

CASTILLA I por baicterias 

IMosaico M hazarihs en hojas y a VCeeS Dcttruir plantis enferrnas. Controlar 
Rofia en e! fruto. 

el repino 
\ ...e lo indicado para 

I 

cw---
!it-os 
pino 

cucharadas de 
de agua. No 

o calaba:a de 

Nfaliti~'n en 4 
se cultive Pe-
Castilla en el 

rnxsmo suclo m-.is dc una ve: en 3 
anos 

CAMIOTE P'udrici6n 
drici6n 

de Ia 
del pie 
tagns 

rai:- o PU-
de ]a Plan- I 

En !os czrt-otes aparecen manchas ne-
iras htundidas y redocideadas. Lia-

Ac color negro en las partes del 
tillo qu- estaqn en el .ulsuclo 

Apt-ov~chcr'se 61lo pi:rntus fanaF, con 
raice:. blancas. Arraiique y destruya 
in, pbantas enfcrmas. No repita el 
cijitivo en el mismo suelo todos 
los afios. Rermjense ]as scmi!'.;s en 
un-i sc'luciC'n de 2 1/2 kilogramos 
de 116rax en 120 Ihtr,.s -1a agupa 

IAccrcharniento interior I Acorehanmiernts dec color c;,i,&obsqcuro Cutvns aiedadcr, resistentes coma 
en diferenics areas tic los tub,5rcu- Al1igold, Nancy Hall, Ranger, etc 
los; mianchas clarns en las holas 

Mlacas pequLCiraS de ,,lor .c'Rsoacion dc cultivos, semilla sana, re
-,scas rn los carno-es I merriablc que ci :suelo tenga una 

reaccion dc PH 5.0 a 5.2 

Purc'nde In raiz AmariliIniento d~cl fhc;enanismo Rotaci..'n de cultivvos. Semilla sana. 

t~ sr-. LIS raice, ls ciies -,e propagan ca mas para smilla, jbre de enfer

bNjo ,011djcicnec favorables I m edades. I Ne semilla certificada 



_______________________________ 

TABLA NI S. SUGESTIONES PARA EL COMBI!ATE PE LAS ENFI-RMIEPADES D)E LAS FORTALIZAS (Ccontir -,ci6n) 

CULTI\'O ENFERNIEDAt) DESCRIPCION C-ONISATE 

PUdliiJic Je! t,--11, 1) mrc::ni y nillentas. Cun i~I cl: c de coulbate que ci inchzdoin~ c cortan tran-,vcrsalmcnte h-s ,i,:.td conhra Ia pudrici6n negra.
tic ne n 12na .C,:Aoral. i 1 10-

TC)NATE 
JArce"n~~.~'iwisIL to!mi1 I "'e arcrsn>ii con Lil .:ncl' 

-ir,lr i en los frtes 

haisr~lucidas ror thi,:;c- Va ni man. en los frutr-, Tr. ~nixio u'n zima calicntc a 5 0 

.21~ 1 p221r eol cent",C \M, v imi-!;i las camnas dc 

de'II !:I hoia 1rodu2cj !o, l I : Ic I;i-. hi:ls V2~1l!:tI I1l2C e , Ic L~->ten-cs comnC hi 

:-iI Elinho!cl producido h 1i: as hojas amnarilientc 7v en \ tc' 'p;; v cu ivcn.c vaneiprci l hopm 11-. tci 'c moh.c de .o cor I-curo ~ rc ': tmc como: Blay State, 
I \c ric'Id, \Xa-'-ir M. 

c~f incdian Piver 
Moai, dc ved v rmr-r el virs 'e rra dc! 

flo v cn~oscarnicnto de las hoer'- No\ -.. c InLi1ras -e est6erin: ma en Ii r~antas; bale-s ,ren- c!'*- los terrenos 5erm
.lin:clt's Con. 

Nudosidad de la rai: ocasia- .A-aIlas a hincha:crnes -n Ib mai: -Tn,- Culz~von~e vaiddsmssc~scoro:nada por kis ne-mitodos ni-,rra, en lab plantos .- 'kuk Kolca al~~shibridos, 
21a5h~iia 



TABL N, S. SUGESTIONES PARA EL COMI3ATE DE LA-_ ENFEP-MEDADES DE_ LAS HORTALIZAS (Co. -in, aci n) 

CULTIVO ENFERMEDAD DESCRIPCION 	 CON IBATEI 

TOMATE Mu\rchimarnento puntcado Lit. hoji s tom!an -2 -lor caf. ' -,7-:! n metres o mis 

p Se 'ac-n. Tnmbi~n v- - - a mori:- J--e 1Iu-smn.i hierbas o de ias 
IaLi anta. princiriando' por ]:,s 

pumeas zsupericrcs 

plont2 T'!vr-

por ci Verricilliumr -enera" se marchita ,.mucre P - Yp , CEO-, Prztc v la 
Marchitarniento ocasio n a dol Lo~s tallo,~ so cc v ia en ~neI~c esi~teflte. comn: 

NMnncht. o maca producida Nmeroses, r-untitos en los frwtes y en L;.mi-ii recoiwinJaciones que as 
por bacterias ',:I:; he"jas P'l::i hia lbt:cs de origen 

i. 	A - :- c,,n (:,I' re ill

7dic; 

Niarchiramicnto bacterial Macianct rured a l- t' rlvj ril see.lscs 

tits. !nfeccictnes bertignas proeIutnn -e.itcntc.so injcrt~sc 
pr.;rubcrancias en ins tailes 

en los -.ul - ;in.is enfermas 
nudoz. Alpindamiento Lici ciiliz sin l: T:!.I'-a I'WIIbaS SelanIICCaS 

desarrollar fenLtO 

Yei~a 	 grande di3f-ce escola do bruia" 1, , y 

Ti:6n temprano ILis hoj:. nvluestr.-n manechas re,4- .sp. r,- n- con NIul 1d~dias. 
fias i.uitires dle color iif6-obscu- (Pid :e-rls;ani irns 

ras,, clue so agrandan en forrma cir- por ello n,, I0 1ji.LjlC en las camas 
euLIr, 	 ,rmi rodci, parecide a mar- p-ire scraillai ni en has fertfli:aciones 
cas. Llag~as - if en Ins mlls. Man- preenmcr,!en0 
zhas. Macas rnarcias cb curas en 
los maleos y ell Ios frutes 



TAI3LA NQ S. SUGESTIONES PARA EL COMBATE DE LAS ENFERMIEDADES DE LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

CULTIVO ENFERN!EDA-D IDESCRircION FOR.\L*\ DE COMBATE 

TOIMATE Tiz:6n tardio 'M"v hindbcIa ni~ta- Azpersicnes con Phvgon XL cada
los; maichas .r.inJcs hi,::. t n dias 
ios fruir,'-; voo 1c, n, binnc:' de<

ari:'ld. e enl 1:1 P2 rtC if dii'r 
]as hoja,. Man,+'s enl i,.' f;ui..'S so 
vuelven oaf6 v kin h1"js sc2 maT chi-

Pudrici6n del fruto en el ' iinlm~; va jan.14 de pc (uofias a ;,,.an- I vircextremo pistilar -1-z el to rreno quede airernadade:. -n ci e:::rrmo do lo' frut~s ririouv mnov 1,;nco 
Marchitamiento prod u c i d o Ar'riiinici v r idriotogrin- j~ ~ opa iFsnmdial i.o 

dol fco'Inio. Los tej:dca .. de la I a'\ i-A:-ei:_1.. SOUthianJ Jefferson,
rv~dmquv' cicn d+obn' ci 12I'u.- i-:'qcHr"i~cOtdIndian River, 

S;c,:,:n rnor'- i' i!: 
Nfoho gris de ]as holas En U~.hoi a raroc nuai' Pe- .. 'n* i 4Ic o~''lscmquefias quo ceinn centro cr la in..,I N!.a nral oa Flom.~ o.riiia' o''imras; n nj. m i no ,'". . cn

ea-aln ei cenrro. :.:s ''1''' itcon vt' 
pLmeden rmc'rir: iajs rendimictL 

SANDIA Artracnosis En ins fri1sa-a2cc ln .15n. rc .1tis como:
rednas, laurnedas. Mancn-nas oLk- (r C Lii!ma, ' cl:z__a, ell I'), frtmins Pe(uofi;a ipm 

( i 

n ho'' ' 
cm;-:...~c11;coopo.~ ~ ~ a ll 

7 



TABLA N' S. 


CULTIVO 


4AME 

SUGESTIONES PARA 

ENFERMEDAD 

Nudosidad de !a rai: 
sectiencia de los 
dos 

Marchitamiento 

Antracnosis 

Manchas o macas 
das en las hojas 
Cescospera 

EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES DE 

DESCRIPCION 

a con- Avallas o h'.icha:ones en Ia rai:.Ena-
nemfto- nismo en las plantas 

Fianismo en lis plantitas pequefias. 
iiasmarchitas, bai.,s rendimienon , 

plantas muertas. El marchitamiento 
principia en las puntas y se extiende 
en toda ]a pianta 

Tas manchas o macas en las holas 
se ai,:andrn ripidamente; cventual-
monte destruven todas las hojas 

produci- Areas grandes destruidas en las hojas 
por el 

LAS l-ORTALIZAS (Continuaci6n) 

FORIA DE COMBATE 

R :cen dc cultivos. Tritese el suc
i, con nematicida 

Cultfv%, ne vari.de resis:entes co
mo: Klezkle' N' 6, Improved Stone 
Mountain N" 5, Fairfax, Charleston, 
Gray, Nilcs, Hawkeburv, Missouri 
Queen, Leesburg, Klondike R-7 y la 
Baby Klondike 

Apliqt:een pe-in' con .Maneb o 
zineb. Cultivense v:riclades resis
tentes 

Aplqc,,nse aspersiones con Maneb o 
:ieb 

1.-Parte de esta informaci,;n se obtuvo del Dcpartamento de Avricutura de los Estades Unidos; Boletin Agricola NQ 46 

"Peste de Insectos y Enfermcdades do los \;egetales en el Huerto Casero" (1963). Las recomendaciones sobre el corn

bate de las enfermedades esrn consti.memente cambiand, debido a adelantos de la m-is reciente invesdgaci6n, por Io 
quc deberan solicitarse necesariamente nu.vas ediciones de esra publi.caci6n todos los sfios. 



197 COMIBATE DE LAS ENFERIMEDADES EN LAS ITORTALIZAS 

[ 9.. 04 

I Ol 

Fipirn N' 42. Antrictosis de as vainas del frijol.Ilqs espoas se producen en 
el centro lel"ts obscuras.manchas 



198 IIORTICULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL 

X.I
 

414 

I 
4tt 

v

Figurn N 43. Plnnta de mai- etiferma de ti:6n. Los ampollamicros grandes pa

rccidos n corinas contienen mans obscuras de esporas fungosas, 



199 COMI3ATE Dr. I-AS IiNFERMEDADIES EN L-AS I IURTALI/AS 

A.~ 

42:1"MV 

Figura N'i 44. Marchit amiento bacvt'ria de I, 111p:1ita, Ile jellilo. 1:1 rnircltamrtin'
principia enl Ulm sola raina y puede flegar a matar a la p'laint 



200 TROPICAL Y SUBTROPICALHIORTICUi.r!JRA 

4 ~ 'i 

''.. d '..' A, 

C, vellm, odc a hoja dcl pelino.Figtura N1 45, I'M.1E.do initial del .filublo blando 
Lans ,nmcli Son tie color : tn;illo-verdoso y Ilevan i mnatar a has hoj;ts vieis. 

http:I'M.1E.do


201 COMIIATE DI.LAS ENFERMIF.DAIS EN LAS IIORTAI.IZAS 

Aia 141 

N9 de popillo, mlostrandlcoFim,1ra 46. F;riltOS los tlafios c.autsado., ptr el virtc:, (itlC 
p~rodutce e] mnos;aico; hinc']hnones verrtugosas y mnoicadturas oblsctiris de color amat

rillo-verdo~o. 
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*1 

Figurai N' 47. Manchas de nntractiosis en los pimiciiti). 
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911
 

Fiur N' 48 'Ilnla eoie atra nls iino.U -m nhsocci
sobresaleliea et dcl uefcedlfuoypeetngits) uoidadvs 



204 iO~RT'CULTUR' TROP4ICAL Y SUBITROPIC:AL 

%.* ,,tV. 

W Y4' 

Of 

/.~  4 , 

A 

Fi-mro49 ~ N''~d otinoi1CLi*l1SV1~ ~ p-ai u.-uw 

roh, m~ti'mlos hia Li I voeda re onanaetndspraomls 

lv.N teels sdeclrmoac od m rlo nhs oa3 
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FiuaN" 50. Hcjis de la plantade tomate mostrando 6re.Is hirnJas, caracte. 
risticas del ti:6n tardio. 



206 IORTICUrIr.RA TROPICAL Y SUBTI(OPICAL 

Figura NI? 51. udrici6n del t:iz- tardio del tom.te. Las escaras o minchas son 
resistentes y presentan una superficie arrugada. 

http:IORTICUrIr.RA
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-I 

-- p *Al 4,' 

FigurSan ia,NQImostrndo5. e *."ga dsp~mircita.into icrt c~o 

jaepdric~nhi putis e ls talor 



Capituulo V 

llerhicidats para 
las verduiras 

Los mi'iToos m;FcO.\IIIATIr Q1 1iMICOS contra is malas hierbas 
ahorran mrano de obra y SU SO pucde ser efectivo si se usan 
conl cuidado. Debido a ule Ia mao ie 011'1 es mais baratn 
ell los tr6picos Cluc ell las regi,,'ne., templadas, ILI mejor es 
considcrpr cl 1seL'cto econ6mico dcl combate de las mais 
hierba: antes de iniciar una investigaci6n subre los produc
tLs c1uimicos aplicalles a este fin. 

Si se tilizan productos quimicos para el combatc de 
las malas hierbas, dcerin tomnarse algunas precaLtcioles: 

I.-Siempre siga las recomendaciones del fabricante. 
2.-Asegfirese Lie que no quCdCn ,residuos del producto qui

in ico aplica, lo, Li el pvoducto ag'icola cosechndo.
 
3.-Pra una acci,1 Cfica:Z de los herbicidas preemergentes
 

,.perjndos, cs nccesario que el suelo estn hcumeclo.
 
4.-Sc rccomiendan c1antidades hajas de herbici, las para aplh

carse en los sueL!,s ligcros y prOporciOICs 16S fL.rtes 
panra apiicanrsc ci los stieci s pesa d( s. 

5.-Cuando sC cte u,':1di Un pUhlo humectable, agitcse el 
liquid clu'nte Ia asp410sW1n. 

6.-ILas aplicaciorne.s de los herhicidas en "banda" se utili-
If61 en, lo:; cultivos en :;urc.s con amplin separaci6n 

de surco aIsurcO, a fin cie ahorrar gastos en cl costo de 
los herhicida:;. 

7.-Usc los nceilcs preemergcntes y Ins emulsiones de aceite 
a ra:6 Lic 200 a 600 litros por hectfirea y a urn pre
si6n ie 18.2 kilogramos a 36.3 kilogramos por cada 6.45 
centimetros cuadrados (40 a 80 libras por ptilgada 
cuadrada). 

C(Uando Se utilicen lo mismos equipos asperjndores 
pnra insccticidas, fungicidas y herbicidas, es muy importan
tWasCgurarse decquc loS cquipos est6n limpios, ya que una 
pcqUieiia cantidad de herbicida que quede en el tanque 
puL'de mntar los cultivos de verduras. 

208 



ii ERRnID.-%S PARAt~ VIFIRUAS 209LAS 

El lavado coil aguj sinmple Lie estos c(quijpos L, stificientc cuando Se han
Ut-ilizaclo1 Con1 qlgunios herbiciJd,s,, pecro coil otros es inldiSp!cuiSablC Utilimar 
una pcaainlirnpiadora,. Pu~eLd ii iii:a1S 1:1Isiizuienrc prepa 'aci6n Lin
bate conl 2 1/2 kilograntos Lic fosfa to tris6dico, cLatk lit rs 1,1doa oiCo
comercial y -' 1/,2 kilogramos Ucisa,4dLi odio en 4C0 litros Lie agu. sta
preparacion debri rcvo cersc bicin y dejarse en ci a~qpcrjaulor por 36 hoias;
dcspuL6S SO podrnt ,xtracr t'ombeximdola con el inisim'o ;ispjador. El1 equipo
se lavara vai 1J.1 x'CCCS con a1git dJCSpto S de esta operacion.

Si SO ha utilizado ci 2.4-D1)i enl asperia'dor, se reccOmieiida no 1!:Ilizr el
aspcrjacdor para otros insecticiclas, fung-icidlas o hlerhicijai en vista LIe que es 
mnuy dificil IUtar el 2-4-D del aspeija2dor. Si SO 11pliCa' U11a aspcrsi(mn Lie un 
compuesto dce cobre ant-cs tCin hrlcia pnseC-MmAt4 lit ros Li vinagre 
en 400 litr-os d1o 91,a y d6jcs cs ta soluci,)n cnmce asperjador 1-or un t~rmino
die 2 hormas, antes Lic uISarsO 1n11CVamcnrc. DesI)LIS la'"cC HCIn Ci C(tlip0 Con1 
algua- enl W1das SLIS partes. 

En Ia Takla N'. 9 SO COMnsigtnil los li-rbicjdalS nIMs1 Comitne11S ' cnl I
'rabla N,' 10 SO consignain los hcrbici,!as tn;'s rccomcndablcs para cuitivos
especificos. A,-Liulmenrelt ISO csl levando a cah&o Ltma investigacio amiplia
sobre ci uIso dc loS herbicidas; por ellc), las rccomendacioncs para so ttso
est-iin cambiando todos los afios; por lo anrcrior, Io nmejor es obtener las
61itimas informaciones a este respe)Cro 1nteS die C011111r.21 los lierhicidas. 

http:C011111r.21


EL CULTIVO DE HORTALIZAS
TABLA N-" 9 HERBICIDAS EN EL CONIBATE DE LAS MALAS HIERBAS EN 

Porcentaje de inge

' F.5rmulaciL~n 2 I dientes, fctivo 
Noml'rc comiIn InreI'ente -ictivos 	 Marca dc fabrica 

Alanap 3 Liquido EC 1 ,4lt 
Alanap 3 1)erivI.'d & Aci;d,, N-i naftAl ptaili-

6 humectable 1 Kg4 it0 
Atrazine ctilami..o- . isojrrorilarn~na-s- Gesaprin Polvo 

triasifla. 

Chlore iPc. r Ni"-1-clornfenil Caarnao. CIPO Liqtxido EC 2 Kg,/4 lit. 

2, 4,D A-c; do 2, 4 di ~fenoxi o Numerosas marcas iLiquidos 
EC 

solIubles 2 Kg!l 4 lit. 

Dalapon A,-id-~ 2, 4-icloropropinico y sal de Dowpon Polvo siulub'e 855%/0 

Dirnitro (Soluciun 
en agua) 

sn ls. 1obles, en a del 
bu il feriol !,ecundario. 

D:iitro orto P. E. v rrmerge Lkjuido soluble 1.5 Kg/4 lit. 

EPTC 1 -iI di n-rropiltiocarbariato. EEpta m Liquido EC 3 Ksc/4 lit. 

Plohm talesop,
'MonUron (CNIu) ip'ira Clorofcnil) 1-1-dimetil urea. Telvar, Karrnex W 

Liquido EC 2 Kv/4 lit. 
Randox (CDAA) 2Jrnnda'lctaia.Raridox 

\'arsol, Sovasol Liqu'IdO (No se dilu- I1X0% 
Solvente Stoddard Hidroc-irkiros me:clados. I 	 ye) 

IVegadex Liqiiido EC 2 Kg/4 lit. 
Vegadex (CDEC) 27cloro-,lildictilditioc.-rb-amito. 

marcns de fiibrica.1.-Se corsirna-n como ejemplos s6lo unas cuantas 
2.-EC = Concentrado emulsificable. 
3.-Sig-nifica kilogramos por litro. 



TABLA N" 10 HERBICIDAS RECONIENDADOS PARA SER PROBAPOS EN EL COMBATE CONTRA LAS MALAS HIERBAS 
EN LAS \'ERD.RAS 

CULTIVO HERBICIDA 
PiIOPORCIO POR 

HECTARL-A TIEMPO DE APLICACION COMENTARICS 

ESPARrAGO 
(Almficigos) 

Dinitro (amino) IC litros 
agua 

en 5CC litros do Dos dins antes 
lnsplantitas 

que n:can Las mains hierbas tienen que 
estar visibles para que ac
tile el Dinitro 

ESPARRAGO 
(Planta desarro-
i!ada) 

Karmex W 2.5 kil. gramos 
tros de agua 

en 500 Ii- Antes - dspuds del corte Agitese elKarmex 
tras se aplica 

W mien-

FRIJOL Dinitro (amine) IL litroscon 50L litros Precisnmente antes que na:- A temperaturas de 18.3°C. 
de agua can a 26.5°C. Combate 6inica

mente las malas hierbas 
anuales 

EPTC 4 a 6 kilogr:,nos en 5C0 Preemergente Incorp6rese a! suelo nme
litrs do agua diatamenre despu's de apli

cado al sielo. Usese s6lo 
en ]a variedad Red Kidne % 

FRIJOL LIMA Dinitro (amino) En s,:elos liczeros: 20 Ii- En seguida de ]a siembra Conbate 6inicamente Insma
•ros en 5. litros de las hierbas anuales 
natIA. Para suclos pesa
do 30 litro. en 500 Ii
tros de agrn 

BETABEI. o 
NIOLACHA 

RE-' Solvente Stoddard 6 a SOO 
vente 

]i:ros de sol- I- n dia antes 
las plantas 

que emernan Combate 
anuales 

: nolas hierbas 

Chloro IPC S litros del liquido con- En elmomento do lasiembra 
centrado en 5C0 litros 
de agua 



TABLA NQ 10. HERBICIDAS RECOMENDADOS PARA SER PROBADOS EN EL COMBA'IE CON-RA LAS MALAS HIERBAS 
EN LAS VERDURAS (Continuacin) 

PROPORCIO POR 

CULTIVO HERIBICIDA ItECTAI\EA TIEM.I'O DE APLICACION CO',IENTARIOS 

Dalapon 5 a 8 kilogramos en 5I .0 IXi'.tergente. No, -- ,pique -obre los be
litros de agua. .behs. C-rnbatc !,lo :aca-

Ies.
 

REPOLLO, B R O- Vcgadex 10 litros de liquido con- Arli q u e s e inmdiotramce Se necita lluvia o riego 
COLI, COLIFLOR centrado en 5C litros desnuts de la siembra de e. 1uialnio a 1 a 2.5 cen

de agz'a. a semilla. timetros de lamina dentro 
d. 2 dias despuds de Ia 
aplicaci6n. 

ZANAHORIA Solvente Stoddard 750 litros. Cuando las zanahorias tic- Usese cuando ]a ternperatu-
ENELDO nen de 2 a 4 hojas ver- ra ,ca inferior a 26.5°C. 
HINOJO daderas. para hierbas menores de 
CHIRI"IA 5 cm. de .0-o. Combate 
PEREJIL soament.- hierbas an-jales. 

YUCA Amiben De 4 a 8 kilogramos por Er el momento de ]a plan- Es neces-aria la Iluvia o el 

cada 520 litros de agua. taci6n. 	 riego 10 a 14 dias des
pus de L, aplicacion. 

APIO Solvente Stoddard 750 a 1000 litros. Cuando las plantas tienen 2 Para hierbas de mencs de 5 
ho:as verdaderas. cm. de alto. 

MAIZ y Atra:ine 4 kilogramos en 1000 Ii- Inmediatamente de pu6s de Para hierbas anuales y co-
ELOTE tros de agua. la plantaci6n, pero sa,,es quillo. Use 6 kilogramos 

de ]a nacencia. de polvo humectable con
tra la grama del Note. 

2, 4-D Amine 360 gramos de icido en Postemcrgente. No se aplique sobre los var
500 litros agua. tcilos de l]as hojas.de 	 .



TABLA N Q 10. HEREICIDAS RECOMENDADOS PARA SER PROBADOS EN EL COMBATE CONTRA LAS MAIAS HIERBAS
EN LAS VERDURAS (Continuaci6n) 

CULTIVO HERBICIDA 
__ __ PROPORCIO PORHECTAREA 
 TIEIPO DE APLICACION 

MALANGA Amiben 1 1/4 kilogramos. Aplicaci6n preemergente. Es necesario el riego o ]aIluvia 10 a 14 dias despu6sde la aplicaci6n. 
MELON, 
SANDIA 

PEPINO Alanap 3 4 kilogramos en suelos 
arenosos; 2 kilogramos 
en suclos pesados en 
500 litros de agua. 

Preemergente: inmediatamen-
te despus ie ]a planta-
ci6n en sucloz h6rmedos. 
Postemergente repetir 1 
rues despus de la plan-
taci6n y antes de que apa-

Para hierbas anales, menos 
para la hiert , picante. El 
Alanap 3 contamina los 
asperadores y deben im
piarse bien antes de usar 
insecticidas o fungicidas. 

Alanap 20 0 Seg6n instrucciones de ]a 
rezcan las hierbas. 

Postemergente. 

CEBOLLA Chlioro 

Chloro 

IPC 

IPC 

ffbrica. 
10 litros de liquido con- En cuanto principian a nacer.

centrado en 500 iitros 

de -,gua.
5 kilosramos en 500 li- Despuis del trasplante de !as 

Para el combate 
plina % de ]a 

de la Pam
verdolaga. 

CHICHARO o 
ARVEJA 

Dinitro trs de agua.2.5 litros en 5CL litros de 
agua a 26.60 C. y 8 li-
tros a 21.1'C. 

cebollas.
Cuando las plantas tienen 

10 a 20 centimetros 
alto. 

de 
de 

Aplique menos de 45.4 kilo-
gr.-,Ms de prcsi6n por cada 
6.45 centimetros cuadra-

FRIJOL DE 
0 CAJAN 

PALO Amiben 2.5 kilogramos a 5 kilogra-
mos en 500 litros de 
atoa. 

Aplicaci6n preemergente. 

I 

S(100 !ibras de presi6n).Es.ncesario rl riego o ia 
luivia dentro de los 10 a 
14 dias despu6s de ]a apli-

PAPA Dinitro (amino) 10 litros 
agua. 

en -C0 litros de Apliquese 2 sernanas desputs 
de maplantaci.n o antes 
de ]a nacencia. 

caci6n. 
Para :acates anuales persis. 

ren,-s, pruebe 4 kilouramos 
de Dalapon po,"hectrea. 



TABLA NO 10. HERBICIDAS RECOMENDADOS PARA SEP PROBADOS EN 	 EL COMBATE CONTRA LAS MAL-S HIERBAS 
EN LAS VERDU"RAS (Continuaci6n) 

CULTIVO HERBICIDA 	 TIEMPO DE APLICACION COMENTARIOS 

CAMOTE Amiben Granular 2.5 kilogramos a 	 8 kilo- Aplliquese despus que las Es posib!e combatirlos du
gramos de Amiben ac- plartitas han emergide, pc- rante d,s meses y domi
tivo. to antes que salgan las narlas. 

hierbas.
CALABAZA DE Dinitro. 4 ki.ogramos en 500 litros AjKiqumse varios dins antes Apli-,nese cuando Ins hic-
CASTILLA de agua. do que na:can la plantas. bas rnalas estin pequefias.
FRIJOL SOYA Amiben 15 litrs en 500 litros de Al tiempo de In plantraci n El riCe' 0laIliUvia son ne

agia. o pecos dias despus. 	 cesarios dentro de los 10 
a 14 dias de,-:pu~s de ]a 
aplicacin.

ESPINACA Vegadex 13 litros de lioUid, con- Inmediatamente despu~s de Es necesario 'a lluvia o el 
centrado en 500 litro do ]a plantaci6n. riego dentro de los dos 
agua. dias siaientes, equivalen

te a 2.5 centimetros de 
limina de agua.JITOMATE 0 TO- Vegadex 1C litros de liquido con- Inmediatamente despus de Es neccsaria lluvia o riego

MATE (Siembra centrado en 500 litr's ]a siembra. equivolente a 2.5 cenzime
directa) de agun. tros de l:mina dentro de

I s 2 dias siutientes. 
JITOMATE 0 TO- Tillam 6 E 6.7 litros en 500 litros de Incorp6res al suelo con un Las plantas do tomat- po-
M ATE (Sienbra dentroagua. paso de di!:co, de 	 dratn trasplantarse inmediadirecta o trasplan- los siguientes minutos des- tamorte despu6s de Ia apli
te) pus de ]a a, !;cai6n. cacin. 
NAME Amiben 4 kilo-ramos a 8 kilogra- Aplicaci6n preemergente. Es neCesario el riege o la llu

mos. 	 via dcntro de los 10 a 
14 dias despu6s de laaplicacion. 

1.-Parte de esta informaci6n se obtuvo de In publicaci' n "Recomendaciones para Ia prodrwcidn de Ve'-duras", por P. A. Minges 
y otros, del Colegio de Agricultura del Estado de Nueva York, Ithaca, N. Y. 



Ca joi#t1ml VI 

Coniilaiate de fis plag as fie 
uIHseetos en Ias veedurases 
POR LO GINERAL, es ims dificil cornhatir las plagas dC, insectos en las regioIes tropic le Llue en Is regiofles tCmpla.das. La raz6n dC esto Cs que en las regiones tropicales nOse registran teMiper'aturas bajas que redu:can 1aI)ohlaci6n Lieinsectos. ILu,:h.os de i0s insectus desarrollan varias genernciones m.;s por afim, ell los tr6picos, queen las zonas templa.das. Esto fct:a al promedio o frcctncia de las mutacionesque puede dar origen a tipos r-sistentes a insecticidas enmenos tiempo. En vista de que se han efectuado melnor nimero de in.'estigaciones a este respecto en las zonaspicales, las medidas 

tro
dadas estfin basadas en los resultadosobtelidos LIe Ias in'.'stigaciones efectuadas en Lis zonas tem

pladas. Esto quic,'e decir que es necesario efecwuar experimentos para determinar el programade las correcto Lie combateplagas de insectos aplicabl, a determinada locolidad.Puede que sea necesario us.ar mayores concentracionps
insecticidas, aplicacionc., dCe 

w.*.,frecuentes c rotaciones de diferenrtes insecticidas para poder obtener un buen resultlado 
en el conlmhnte el ]as zonas tropicales.

Algunos de los mis iilportantes insecticidns usadosconsignan en Ia Tabla 
se

N" 11. En muchos c¢,sos puede serque otros insecticidas sean tan buenos o mejores que losconsignados, peru representan un peligro para SL mianejo
por personal no entrenado. El 
 Endrin, Parati6n y TEPP
han dado btuenos resultados para proteger 
 muchos cultivos,pert si se verilica Ia Dosis Letal 50 (L D 50) para el machode ]a rata blanca el la Tabla 12, se constatarni qUe suIproporci6n respectiva letal es ie 18, 13 y 2 mg/kg rLspectiva
mente, 1o quO indica Clue su manejo es muy peligroso.Las cantidades Cie los ingredientes activos por hectfreavaria en relaci6n con los diferentes insectos que van a ser 
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combatidos. En la Tabla N 12 se consignan los promedios en cuanto a las 
cantidades de insecticidas mils recomendables para un buen niimero de 
insCectos. A fin de determinar laS cantidades exactas serta necesario efectuar 
cnsl"aYOs Coil 11:ecticidas. 

Las rcoicndaciones -1ata el uso die insccticidas en polvo aplicados en 

aspersiOtcs, frccuentemcne se dan bajo la hase de cantidad de kilogramos 
de ing-rcdientes activos por cada 1,000 litros de a/gua. Las cantidades nece
s;Irias para obtener las mismas diluciones en pequefias cantidades de agua 
se consi4nan en Ia Tabla N" 13. Muchos de los insecticidas mis comunes 
esi-,ln cn form.a dc polvo humectoble (quc puede manejarse enclaborados 
su:p,,nsitcn c el agua) que tienen s6lo tin porc:ntaje dado del materia t6xico. 
Las rcconlcnd:;ciones Lie la Tabla N" 12 se dan en esta forma en vista de 
que un insect cida pucde venderse con un 20, S0 y 75% de polvo htimec
table. Por lo gcnernl, c's mis economico comprar el insecticida con el por
centajc ,its alto ie ingredientes activos y asi no se pagari flete por un 
alto polrcentae de material incrte que no tiene ningn efecto sobre los 
itscct s. 

Lo, dliws de 1:ITabla N" 13 y los de la Tabla N, 14 pueden utilizarse 
mancom'nadamente a,fin de deterininar la cantidad correcta del insecticida 
comerd,'al que dcba usarse. Por ejemplo, si ]a f6rmtula recomendancla para 
aplicaci6 de insecticida en ase,'si6n Lie Toxafeno es en Ia proporci6n de 
1.361 kiloramos de intlrediCnte activo por cada 400 litros de agua, y usted 
desea preparar 20 litros de maerial asperjable utili:ando polvo humectable 
de Toxfeno al 40% de inrediente actiVo, consulte ]a Tabla NI' 13 y Ia 
Tabla 14. 1.:1 Tabla 13 dhe "Diluci6n de Insecticid''s" indica que 6S gramos 
de insecticida en polvo humrctable len 20 litros de agua, equivale a 1.361 
kiloeramo,4 de insecticida en polvo itmectable ,-1 400 litros de agua. Des
puss usted muliplica 08 .ramos por 2.5, que es el factor qucen la Tabla 
N" 14 "orresonde l maotcrial que contiene tin 40% de toxicidad y obtendrfi 
Incantidad dIe 170 gramos que es el peso de Toxafeno en forma de polvo 
humecMablc que usted debe preparnr en 20 litros de agua. 

Las tabl:'s dc conversi6n se consignan en Ia seccion tie "Factores de 
conversi(n" y pueden servir para calcular cantidades pequeins de insec

ticidas. L.as inedidas countnes de: cucharadas soperas, cucharadas cafeteras 
y tazas, se tian ampliatnente para medir pequcilas cantidades de insectici
das para su .plicacin en los cuwtivos de hortaliza casera. La Tabla NQ 15 
consign: Iacntidad de cucharadas soperas rasas lenas de insecticida que 
corresponden en peso a 28.35 tzramos. No es ]a misma cantidad para todos 
los insecticida., puesto que 6stos tienen diferente peso por unidad de 
VOILu1nen. 

Muchos insOcticidas pUIeden aplicarse en forma de espolvoreaduras o 
en forna de aspersi6n, dependiendo de liaclase te equipo que se pueda 
disponer. Las espolvoreaciones generalmente se prefieren para el combate 
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de las plagas dCe insectos en los cultivos de hortali:a casera; no requieren
ninguna preparaci6n por el horticultor cascro y pueden aplicarse con equipo
barato. Se puede aplicar una espolvoreadura dcspu6s que ha pasado una 
Iluvia fuerte, 1o cual resultaria imposible si se utili:ara Ln asperjador gran
de, pLIes tanro el tractor como el eCju'ipo tCedarian atascados en el lodo si 
se CIuisieran utilizar. 

Si se utiliZa polvo para espoIvoreadura o para aplicaci6n en aspersi6n,
debe contener la cantidad adectada de ingredientes activos. Para obtener 
los mejores resultados debe iniciarse cl progrania de combate dc plagas
al principio de a estaci6n. Apiwluense las espolvoreaduras o aspersiones 
antes que as plantas scan atacadas y repitanse al cabo die una sernana o 
diez dias si el dai'o contina. El costo de los fletes Cs Lin aspecto importante
cuando los inscCticidas son remitidos al exterior. Si una persona compm
100 kilogramos de DDT en polvo en una conceniraci6n Lie 5%, esta per
sona esti pagando flete por el transporte dc 95 kilogramos tie Iaterial inerte. 
Serii nis econ6mico conlprar DDT con ui',a concentraci6n Cld75% en polvo
hurnectable, pues Cieesta mnanera s61o se es:ia pagando flete por el trans
porte ie 25 kilogramos de material inerte. Este producto puede utilizarse 
asi para aspersi6n, pero si se desea utili:arlo en forma de polvo, tal vez 
seria posible comprar localmente algtin dilhiyciite y rvolver el DDT al 
75/o en una proporciun tal que se obteiwa el DDT al 5%. 

PRECAUICIONES 

La siguiente informaci6n se ha obtenido del Manual ie Auricultura 
N 120 C,el Departamento de Agricultura ie los Estados Uniclos en Washing
ton D. C., denominado Recomendacin:'s de la Divisi6n de hivestigaci6n 
Entornol6gicapara el cm 'Itteit'de hcLphigt; dte itisectos que atacan a las co
sechas y al ganado, aplicablles al aFio d e 1963. Se recomienda moy especial
mente obtener un eicinlar ie esta pulicaci6n para que ve disponga de 
mils detalles informativoS. IJsualMente se revisa y se pone al dia cada afio. 

Los insecticids sn %'cnenOsos y deberin ser manejados con cuidado. 
Siganse las instrucciones y ati6ndansC todas lis precaucitnes indicadas en 
la etilucta de los envases. Los insecticidas siempre se tendrii en envases 
cerrados, Hen etiquctdI's y en luunres secos donde no puedan contaminar 
los alimentos del honibre o tie los animales y donde los nifios y los anima
les no los puedan alcaimar. 

En el manejo tie cuaiquier insecticida evite el contacto repetsdo o pro
longli con la 'iel ,, ha inhalaci6n del polvo o Lie la neblina por 6ste 
producida. Sc camhir~i ie ropa y se lavari las manos y la cara antes de 
comer o furnar. 

Muchos insccticitias, como el DDT, Kelthane, Malati6n, Mlethoxychloro 
y Sevin, pueden usarse con seguridad sin ningCin artefacto o ropa especial 
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para protecci6n, siempre que se obtengan en soluci6n para Pspersi6n o es
polvorcaci6n. No obstante, muchos concentrados y soluciones de aceite re
quicren precauciones especiales. Cuando usted maneje 0 revuelva cuialquier 
concentrado o aigmln insecticida, evite desparramarlo sabre ]a piel y pro
t6jasc It's ojos, nari: y ,,ca; ,i se IC ha derramado algo de iinsecticida o 
concCetrado, L'vese ]Iparte .e In piel que ha estado en contacto y cimn
biCSC Ieropa inmcdi:tamCntc. Si 1e ha cut rad, en los ojs, livese con has
tante agua por 5 IllinlUtOS y consiga atenci6n m6dica tan pronto como sea 
posible. 

Algunos insecticidas, comno el Aldrin, BHIC, Chlordana, Diazinon, Diel
drin, Lindana y Toxafeno, pueden absorberse a trav6s de la piel en cantida
des perjudiciales. Cuando trabaje con estos insecticidas en cualkt,ier forma, 
deben observarse las mismas precauciones que para los concentrados. 

El Endrin, el Bromuro icmetilo, el Parati6n y el TEPP son venenosos 
en extreno y pucden ser fatales si Se degluten, se inhalan o se absorben a 
travs de la piel. Estos insecticidas venenosos en alto grado s61o deben ser 
aplicados par una persona muy familiarizada Con SuS peligros y que asuniri 
toda la responsabilidad sAbre su manCjo seguro V tonarfi todas Ins precau
ciones indicadas en los moarbetes. Estos insecticidas no cstin recomendados 
y consignados en I Tabla N" 16 portlue en las regioncs tropicales los insec
ticidas generalmC nte son inanejados par pers;onal poco entrenado y puede 
sCr nllkly
peliw',so su emple, . 

Si ahi1in inseclicida Cs ingcrido, hay que provocar cl v6mito tonmando 
una cucharalda de sal comuf6n en un vaso de agjUa tibia; repitase hasta que 
el ffiido expelido sea de aspecto claro o el olor del inscCticida se hnya disi
padh. T~ngae a Inpersona afcctada acostada y quieta. Llame al doctor in
mediMaMInente. Si cl concentrado del insecticida ha caido sobre Ia piel, qui
tese I ropa eanaminada y livese Ia piel con aigua y jab6n. 

A!guniios insecticida pueden dar mejores 'esulhados que los recomenda
dos, pero de icuerdo con In tolerancia residual sAbre estos insecticidas, esta
blecida por la Administraci6n de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos, esaos o-,ros inscticidas no se han recomendado para quc sean expe
rimeniads. E 11uy pIosible qIuCen muchos paiSes no haya leyes relaciona
das con los limtes Ietoleranc. residual de los insecticidas, pero serA mnejzr 
aceptar las ,-,crancias establecidas pr Ia Administraci6n de Alimentos y 
Nldicainent,: de los EstadosI. nidos Iasta que estos lulites de tolerancia 
sean estblccidos en otros paises. 



TABLA N,) 11. INSECTICIDAS COMUNES 

NOMBRE 
COMUN INGREDIENTES QUIMICOS 

Aldrin He-..cforo hcxahidro-endo exa-
dinetano naftnleno. 

Chlordano Octacloro-4, metanotetrahidro in-
dano. 

DDT Diclro-difeni-t ricloro-eta no. 

Demeton 0. O-dictil (y 5) -2-etil tioctil 
fosfolotia tO. 

Dinzinon 0,0-dietil 0-(2 i-opro-p;14-me-
til--pirirnidiil.I G-24480 fosfo-
rq,Itiorltlo.
 

Dibrom 1, 2 uibromo 2, 2-dicloroetil di-
metil fosfato. 

Dieldrin Il.-.l,roctoiotahidr,,tdo, 
ex ,dirnetzn, naftaleno. 

Endrin H c x a clor epoxiactahidro-endo, 
endo-dimetano-naftaleno. 

Ethion 0, 0, 0,-tetraetil S, S, metile-
nobis fosforotiato. 

Guthion 0. O-dimetil S-4-oxo-I, 2, 3. 
ben:mtria:nil 1-3 metil fosfo-

rot ioat,0. 

Heptachlor Hepraclorotetrahidro-4, 7-metano-
indeno. 

Kelthanetncoro etanol.E-3314.0.015-
Kelthane 1, 1 bis (4-clorofenil)-2, 2, 2-

1 tricloro ct-inol. 

PARA EL COMBATE DE INSECTOS EN LOS 

CONCENTRA-
NOMBRE DE FA- DO EMULSIFICA. 

BRICA B.E Kgs.4 
litros 

Aldrex, Octalene 1.0 

HHDN.
 

Octnchlor, \'esicol 1.0, 2.0 

106S Octa-Klor. 3.0, 4.0
 

Deenate 1.0 

\Varias marcas
 

Svttox. 1.0 


Diazinon G-24480. 1.0 

Dpibrom. 4. 

Octalox 0.75 

Dieldrex.
 
Endrin 0.80 


Nialate, Nifigara, 2 

1240.
 

Bayer i7147 1.0 

Gusathitn.
 

\'elsic'l 104 1.0 

FW 293. 0.80 

CULTIVOS DE HORTALIZAS 

POLVO OEN 
ECTA3E EN 

?0, 

50, 75 2.5 

40 5, 10 

50 5 

-
 -


25 

- n
 

50 1.5 

- 1.5 

25 4 

25 3 

25 1.5, 2.5 
I 

18.5 



TABLA N, 11. INSECTICIDAS COMUNES PARA EL COMBATE DE INSECTOS EN LOS CULTIVOVS DE IIORTALIZAS (Conr.) 

CONCENTP-
NOMBRE NOMBRE DE FA- DO EMULSIFICA- POLVO tt- POVO EN 

BRICA t BLEtKgs,/4 MECTABLE EN 0/3COUMLN COS 

litros
 

Lindane 1soncr gama de hcxacloruro de Gan Kil, Isotex 0.so 25 1.3 

benceno. gamrna BHC. 

Malation 0. O-dimeilditiofosfato de die- Malaphos 2.0, 2.50 25 4.5 
til mercapto succinato. Malathon. 

Methoxychor 2, 2 his (p-metoxifenol), 1, 1, Methoscide DMDT 1.0 50 5, 10 
1-tricloroetano. ,sMarlate 

Naled 0-0-dimetil 0-(1, 2-dibromo Dibrom. 

2, 2-dicloroetil fosfato. 

Parathion 0, O-dieti! D-p-nitrofenil tio- Triophos Niran 1.0, 2.0 15, 25 1.2 
fosfato. Orthophos. 4.0 

Perthane Dietil difenil dicloretano. Q-137. 2.0 50 -

Phosdrin 2-.carbomnetoxil-lmetilvinil dime- Shell OS-2046. 1.0 10 1.2 
til fosfato. 

Sevin 1-naftil N-mutil carbamato. Sevin. 2.0 50, 85 3,5 

TDE Dicloro difenil dicloroetano. DDD Rhothane 1.0 50 5 

Thiodin Hexacloro hexahidro6, 9-mcta- Nifgara 5462 1.0 25 3, 4 
no benodioxaticpin-xido. Malix 

Toxapheno Canfeno clorinado. Alltox 2.1, 3.0, 4.0 50 10. 20 

Trithon 0, O-dietil S-(p-clorofeni! rio- Trithon. 2.0 25 2, 3 
metil) fosforotioato. I I 

l.-Hay muchos nombres de fibrica o st.a, raarcas comerci-les para cada insecticida; solamente se lian consignado unos pocos 
como ejemrlos. 

2.-Las f6rmulas combian de tiempo en tiempo, de modo que es siempre recomendable leer las etiquetas que pone cl fabri
cane en los ,mpaqucs de los productos. 

3.-El polvo deber'i aplicarse a la proporci6n de 42.5 gramos por cada 15 metros de longitud en cl surco o por cada 
11.61 M 2 de superficie de terreno. 



TAI3LA N" 12. CONCENTRACIONES RECOMENDAD)AS DE INSECTICIDAS Y
TOXICID.AD RELATIVA A* RATAS BLANC*z 

lXosis minitna Ic-NOBEPorciento Jc pol.\OI3Evo humcctmlc (ell Catiljdad K'l ~ ill',%- tal oral (LD50 r'aranccesnri parm diente an:ivo prCONIERCIAL suspcnsiL~n) C.4 -asi blancns ma
4 litr.. de '~m hect,'reas en -t, 11* Jics nig. por Kg. 

sic gna. c pso 

I.-ALDRIN 20 1.5 Ctidi., 672.-CLORDANO 40 1.5 Ch.zfc.1 -- 3 4903.-DIAZINON 25 1 Ci~zh., 'Carom. 0.250 3544.-DIELDRIN 75 1.5 Cuch./S". .375 - 0.750 1425.-D)DT 75 2 Cuch./so; .22- .2'13.-FNDRIN 4C625 I Cluch. 'cofet. ',.250 is7.-LINDANO 25 I rc. Sp 25217
S.-MIA! ATION 50 P.H.1:2 Cmmch. Cact. 1.11 22 .1-1. 

57-ETXCTQC.L.4 "..Sr.502 --. IC C. ._5Q19.-2IT5YC.C 501. 61100IC.-P\R.'IO'N 15 ( .C1fc13
1 I.-SEVIN 50 2 Cl. 'S'p C. 22- 7;: 56112.--DE50 4 ic/.. .7-2.. 
13.-IP 15 C.E.I Cu. C'i.2.2 
14.-TOXAFENOl 40 Cinch. .;.I5 

L Cich. /5S'i. Cuch;.rodas sorcras. m :t 12 trin c, miin,-iciv pir; cl inrainzmiento dec2. Cuch.. Cifet. Cuchanidar cafcincrm;. Iltn: 'Iecintolin e in11 rcin .3. P.11. .~Povo huim.ctibt'e (en inumpcnsjn) '. L: 1) c.. !I tn.. :::l cl iii eciKida se hla dado4. C.E. ConcentInI-ad ennlsifjcn4,I. 
:. v0:-''rT5. Ests o 6ncitmm- oica-;'dowi Lie II*. nmwetmh~s. 7. 11.:0 cnw:CL'V rpirn c:id. 47liace 1.ilia invsti-~c~~ para delm'rnn ar I mep rci, n n-.cI:Ja 

corrcna para plagas de iflse.mc's einpec.ificos. G~zicral

http:TOXICID.AD
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TABLA Nv 13. DILI ICION DE INSECTICIDAS 

Catidnd CimnTdi dt ins..cticidv LI, pohl,., h nwctale.tie agle 

400 lit. 0.454 kgs. cl.)7 W. 1.361 kt.s, 1.015 kgs. 2.268 k1s. 

7 1.13420 , 0.2.21, 0.4540 

0. ,. 0.091 , 0.114 ,,20 ,, .023 ,.C45 

4 , .005 0.0 , C.014 .OIS, 0.023 

TABILA N" 14. FACTOR DE CONVERSION DE INGREDI1:NTES ACTIVOS A
 

CANTIIIA1) TOTAl. DE INSECTICIDAS
 

I'orcierto do. i ivircd icnics 
Factor de conlcrsi6nact vos 

,0 5.0 

25 4.0 

2.540 

2.0 

'75 1.3 

50 

TABI.A N" 15. CANTIDADFS APROXIMADAS DE INSE'CriCIDAS CON PESO
 

DE 28.35 GRAMOS
 

Nincro tie cucharidas 
[nsectlici.-la soperas ras;s 

31.-P lv' hijnmcctuble de CIordlot, 

6 

4 

2--Ilvo humeclt le eit'DIDT 

3.-Pl>lv htmccl~ibe tie Nialdeitatijn 


4.--PIIVO hIMIm-ci ie M cloxicloro 
 4 

65.-Polvo humectabie de Sevin 

6.-Polco hitmectoblc tie "x xit o 3 



TAL3LA N, 16. RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS INSECTOS
 
QUE ATACAN LAS HORTALIZAS
 

Cultivo Inswco Dcsc:ripci,)n Combate j Pecomcndaciones 

ESPAP.RAGO Escarabajo del "._Adwio: Nircas; de C.CC'64 m. A'j-crjatr con M\alati~n i] \o se iiplique dcspu~s 
p.irg.de largo con mnanchas i:ul 4_%. I de tin dia antes de ]a 
parao.rnet~iico, ncgra,, anaranip.das o Cosecha. 

I irfariiias. 

Gusano cortador. I \'o.s lo recomendido para los Cebo enven-nado con 3% 
I hca~ " arvejasw le Toxaieno. 

FRIJOL IAfido dl frijol. A\Iyyyo v a medio drsarrollo: :\pliquese M ala ti 6n a] No se aplique despu6s de 
Inscro. recttrcI~rrs parec:idos 57%. Lin dia antes de ]a co
ai] afijlo &I repollo. Coloniais 

e 
it,, v en el cr.v%'s dc las 
de atidlo del frijol on ics tai 

E! earinl-ij de ]a ho(-- .\duro nii nc uaz, r,,jir ApicpiecDDT al 50% N so aplie en los d7 

n--i. claro olaS-i deorea.' rr~ or:iJo a to d huoul-timo rs ames ]a 
l"' 1;1J1 v eni la parte d-. He :1 52. cosecha. 

Ll~*I4 cm. do Il-

Cigarrit:- , saltones .Iu:'.De cor V-2Tde \ de c~ie o Mali-n NO Se rapliqire Ci rrltimo1 
C~JId0 foirrm: !c cui' de un',s 3 mm. a] 5-,',' pn-ne dia antes de In cosecha. 

de lane'. r; Sevin.r'ial:n 

cnd se Ic- 'I-a 

Barrenad.,r de l-is C-mcolor 2manlifl,- aro 01-o - mipasr-cocnaco 
vainas de' fr~oI i-'a de 15 Inm. deto . Se nr's Lill r~lael comla-
Limnyr .pdact maia cuan- ie dol osca.ral--ljo de la 

d o es nsTr ,a. hoj-r de frijol. 

http:p.irg.de


TABLA N, 16. RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS INSECTOS
 
QUE ATACAN LAS iiORTALIZAS (Cozztinuacin)
 

Cultivo Insecto DescriptiOn 	 Combate Rccomendaciones
 

FRIJOL Escarabajo mexica- Adulto: De color cobre y de Asperjar con Mlahtin a] No se aplique despuds 
no del frijol. iorm oval, de 2.L'6 m. de 570. Asperje con 6 ki- del 6ltimo dia antes 

largo1, negros en 1o,4ramos de Sevin acti- d 1 cosecha.!6 puntos, h 
la paxtc rI-cra. Larva: de vo por hectfrea. 
color anranjado amarillo, es
pmnoio de 0.0,3 m. de ]arg. 

Escarabaijo puntea-do Escarabijo de c,!or .erde-aima- Las misns recoiendicio- No se aplique en los 7 
del pepino. rillento con 12 punts negro nes q' para el comba- ,xhimos dias antes de 

en la pa:te pc-terior; de C.C'6 -L del escarabajo de la cosecharse. 
m. de largo. hoja del frijol. 

BETABEL o Gusar.o tcjedor. Pe col r :n:iriilo avrde cn \liqueso DDT humecta- I ',, -e consuman las hojas 
MOLACHA unar rcva nc,-ura y vaio- pun- He al 50%. v los tallos. 

tos nerros en a partr pos
terior. De C.,32 m. dc largo. 

Cantfirida. De colt - ne:,ro, gris o ravado, I.:-msm-.-s recomenda
dLlo.-do . de '.,'12 a 22.2 m. cionc , p.-ra el corn-

I de ]argo. i bte del gll>ano tejodor. 

REPOLLO Gusano medidor del Gusa o medidor de color werde A-Ii:aci'n tcmprana: To- 1-1Toxafeno se usari has
repollo. 	 pa ido con ravas claras en Ia xafeno cn rolvo humec- Ta antes de que se des

parte bai,. v tnasera: dC .035 i abe a 40'"'.Aplica- arrollen las partes co-
M. de arc,. SL dbla cuand-o cin tarda: Malati,,n al mestibles de la planta. 
trepa. 57%. Despu6s se usari el 

I Malat,:n. 
Gusano tejedor del De color gris epac(i, amarill', Arlinue a-periones de No se aplique en el iti

repo!O. aplastatdo; en Ia parre poste- Malati6n. mo dia antes de la co
rior baja, 5 ra'ias color pir- secha.
 
pura-cafesosas de 0.013 m. de
 
largo.
 



___ 

TABLA Nv 16. 

Cultivo Insecto 

REPOLLO Afid, del rerroll. 

Ortu!ar. de d,'rso de 
dinare. 

C1:vn-he IrLILIjrrIl. 

cisno inportao 

del repollo. 

Larvas de la 

_____________ 

RECONIEND.tClONES P'ARA EL COMBATE PE LOS INSEGTOS
QUE ATACAN L-At 1[C'RTAIAZAS (Contintu;ci9 1 ij) 

Dcs-cripci~n Cornbate ic.'rnendacLnes 

A-Jultc's v' Jwrc:PCjUCfAo Al rrincirio de Il eSTn
tfc'fli' con ctic-po I 'brido de I ci&n 
 a rranije v dct ru

ca;'a dei'-'.1dI dc. cern oli r..\i~t a-er'ie-

L1CJ.c'. (!nr 
 de afL' eni" 

deIlicaa,' Cie color %-Lrdj- i L.- rmi' . recoernxi
!Ir' de C.C-.> in. de ieslh~' rile las d , n'"
 

''c'rm.er 
 rp idninen-L ~ delI 
IL incerija a r'r'I 

m~p - uJ 
d-


I 


mr . ~d n . n pI r 1rn 

.''''r~:!-1n T-Adult,-.\ C, er. r ain- - e '- ia 1 )DT des

- b a.' "
 
. Inde r. Mw!1 
 :r: r.1 0I~ irno~a 

P CaI". HN.-ill i~a'~.-
:':L. U CIanoI ~~ ~ d, -r'X da. L1- .26 cia 7, waa. UAm-M 

______ __ \ .rn 



TADLA No 16. REOOMENDACIONS PARA EL COMB.ATE DE LOG rNSECO 

QUE ATACAN LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

Cultivo Insecto Descripci6n Ccmbate Recomendacicnes 

ZANAHORIA 

APIO 

PEPINO 

Orug. de ]a :ana-
horin 

Mosca de ]a Roya
de la-anahoria. 

Cigarrita de seis 
puntos. 

Gusano atador de 
las hojas del ajjio. 

Gusino del pepino. 

De color verde, marcado con 
bandas negras y amari'las de 
5 centimetros de largo. 

Larva: amarillenta,, blanca, sin 
pata. y de 1 centimetro de 
largo. 

Adulto y joven: de color ama-
rillogris-6seo claro, pequefio, 
de forma de cuia, muy acti-
vo, con varios pares de pe-
quefios puntitos negros en ]a 
cara; de 3 mili:.aetros de largo. 

Verdoso de mis o menos 2 cen-
timetros de largo. 

De color blanco-amanrillento, de 
cabeza cafesosa; de 2 centi-
metros de largo. Puntos obs-cuxts en los gusanos j6venes. 

das cafeteras rasas de
Clordano a! 40,/o cada 
4 litros.de agua al tras
plantar. Usese 3/4 de 
taza por planta. 

Rec6janse lns orugas con 
.1 mano. 

Apliquese elDiazin6n en 
grintvilos en los surcos 
de Ia siembra cuando se 
erectie sta. 

Apliqtuense aspersiones de 
DDT en polvo humec-
table al 501o. 

Apliqte aspersiones dc 
DDT humectable al 
50%o. 

Apliquense aspersiones de 
Sevin al50% o de Ma-
lati6n. 

'Use guantes cuando apli
qc el Dia:in6n. Vea 
las precauciones que 
hay que seguir. 

No se aprovechen las 
partes verdes de las 
pl:Inls tratadas, ya sea 
como alimento o corno 
pastura. 

No Fe aplique el DDT 
despu6s que ha rinci

piado a engrosarse el 
tallo. 

No se aplique lentro del 
iiltimo dia anterior a 
]a cosecha. 



TABLA NQ 16. RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS INSECTOS
QUE ATAC. ,N LAS HORTALIZAS (Continuaci6n) 

Cultivo Insecto Combate Recornndaciones 

Escarabajo ray ado Adulto: Rayas amarillas a ne- Apliquense aspersiories de! No se ap!ique el insectidel pepino. gras en Ia parte baja y pos- Malati6n al 57%, Me- cida dentro del 6ihimo 
terior del cuerpo; de 5 mili- toxicloro o Sevin. dia anterior a ]a cose
metros de largo. Larva: b'an- cha. 
ca, pequefia de 8 milimetros 
de largo, de coior cafesoso en 
el extremo.BERENJENA Afis o ifidos Los adultos y los j6 venes son Apliquense aspersiones de No se ap!ique el Mala
pequeios, de color verde a Malati6n al 57%. "n a Ia borenjena enblanco y de cuerpo blando; los lihimos 3 dias anse presentan en colcnias en teriores a ]a cosecha. 
cl envds de las hojas.

Escarabajo de ]a Adulto: De color amarillo, con Apliquense aspersiones de No se arlique cl DDT enpapa del Colora- rayas negras de un centime- DDT al 5C% humec- ia I-,rcnjcna dentro dedo. tro de largo. Lar.a: jorobada tan.te lo, cinco 6timos diasy de colr rojo-ladrillo, de antcrioros a In cosecha. 
1.5 centimetros de largo.


Chinche encaje de Aduhol: de color criscco a cafe'-
 Apliqiuense nspersiones dcla berenjena. claro; aplastad-, 
No se apliqu ci .llaati6n con or!.s de Nhalai,'ln al 57%,,. :ia boron-,na dentroencaje; do 2 milimetros de de lo trcs dis anteriolargo. Ninfa: de color ama- res a la cosecha.

ril'onto parccida a Ia royas 
o piojos, con pequefias espini
tas y de 2 milimetros de largo.


Escarabajo o pul- Escarabajos 
 saltadores de color A"icqxuense ,spersioncs de .\p~iquesc el DDT artesg6n. (Epitrix). ne,.ro, car o rayado d mis DDT al principio de ia de In formnJ,'n del fruo menos 2 milimetros de largo. estaci,;n de crecimiento to; desrmi"s de In for
v pcs;eriormcnre npli- mnin del frut'o apli
qIIU c el .1et"oicloro. qucse e! Y\letoxicloro. 



TABLA NQ 16. RECOMENDACIONES PARA EL CONIBATE DE LOS INSECTICS
 
QUE ATACAN LAS !IORTALiZAS (Conti.amci" .1)
 

C,'i 1 :ofleSDcscrircic'nCultivo nsct 

IDEi -I3REJEA Gusano cornu'o. Pcc"~ c~ cnlnac 

ctucrn: cii cl '. TN,:c~L ;1 'I i'- IiA: r ;I ]a 

n iii 
ime. I: Qi nmrLV.~tieo i

LECHUGA 
v c':l c-U&ir.- e ICn ior -1 1: 

. de.1:I analho.zc:mcr tic LIP41' 

Gicano medidor Chisano' mdidi~ de color v crde - (!!i~':. Tii2r. f11 chf 

del repollo. cl:'ro; r:i'..,s T.... LI :' c&mrsLIT h: I t.........n. mr, u 


b.iji p.-slri,.r.: s!-- 4 ciimc- 1111- j>:!Si, cI A.\i. 

G',s-no armado de Gurlno tie co,Yr \L-rli a AT:, - PDF I nI 

otofio. ic-:!ic' co'n TIn-I (Y 

ticne S 1I-i:L;nc:rs d c-t 1 t 

oi. l' ' I_ !; ;T ti :I 

Ciirrita oirst' Adulto v joven: de coiIor am.'- - - L S irc mas indicicioefls 

de scis puntos. rillo--r~Ioici. cli:i:m ;'I Nl;: Ir1o reL~omecdadas 
I!C fc'rn-i cn cin-li, niiv n.:t1- 1n1,!t Tien'!) 1.2 1F m L- Afiii. 

vo v de 3 nillimet ros de LIT-: . ~ c1sSJ ! isre

piz c! crida cln. 

MELON CHINO Afis oi ifidos Chupan ci j :ro Jo !a. I a ': Ecriic a'rorii.nes de No haiza, el tratamierlto 
Mi.ELON GOT. hacen qji:c ic cn-arruijen. Ma1lati~m al 57% cnci l il:iimo ia ante-
DE MIEL - _____________ _________ ______ itrr aI ]ii cc-ccha. 



TABLA NQ 16. RECOMIENDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS INSECTOS 
QUE ATACAN LAS HORTALIZAS .Cominuci1) 

Cultivo Insecto Descripci6n -Combnre Recmncdacknes 

PEPINO Gusano del pepino. Cce color blanco amarillenro; :a- A%,prrsioncs con Sevin. No ~Iciaspvsrsxon'
beza cnfcso!:-; de 1.S centin-e- cii el fJzimo dia ante
tros de hirgo. -ir: a 'c~,ha.Arafia (Acaro) Adultos y juvenes; neq1Ieihas Aj-iiqucnse np,-r~iozis de \N, ct~c! In np Jcn..i ,n
tapenas visxhics a simnple vi'- Mnai'.n al o el 1 ; si.'-os dii~s
in); de color rojo o rojo- Khiainc :mi crecs a III .osecha.
vero,(,, iocalizaJas en cl en
v~s de las hojas.
 

E1:7,arahajo 
 rayado Aju.lto: de color amatilo.'a ne- Apliqucnsc asrer s i o n es Lamsmim~'.ms reco-rendarciedel pepino. gro; con 3 rna. n---grns en con .~ 11~na57 j no qehm idias 
In parte 1b.iia poaterior, de me- i6tililCc MNICOijoro. ;'.ira elgm-n del pa
dio centiietro de largo. Larva 
bianca, delgada, cafesosa en 
stis extrernos; dL S miimctros 
de largo. 

O)CRA o COMBO Afis. V~o t indicalo, rara Ia be
renjena.

Gusano dc In ma- De ,,!,,r ve-le. cai\ o rosado:' .\riqtin n apcr-ionc. o No sc el~~acSevin:orca del mi::. dc 3.5 centinmetros dcearo c~polvre idurna con Sc- eni (. uirl J>a ant'-

Chinchv -ipcsrosa. Adulto: ulc c,,Ir cafh, verde o .\, . DDIT en :i.;- X*' 'e :ip;mpc ei DDT
neamiro, con o sin riman:las; d': ;, -ii incd~c ]:I ,Pi, q mc li:n f,,rfirma Je cictujo v de 1.5 el- ~ imtn. u'ii~ le" Vana1s dLtirnetros &r au1'. Las chivn- 1 fi dc 1:1 "I'l 

olor. i-

S V'i po.r hLL

http:mim~'.ms


Cuitivo 

CEI3OLLA 

CHICHIARO DE 
X'ACA 

CHICIIARO o 
ARVEJA 

TABL.A N" 16. RECOIENDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS INISECTOS
 
QtUE ATPAC.-N LA< IJOIRTALIZAS (Continuaci~ixu
 

Insecto Dccic.nC,srbt 	 1,,c,,mncd.icincs 

Larva de Ia cebc'- Larva de ha r.-i:, du 71or Han- Ap~~ncas; rsiorncs de No se ap;liquacie Mala-

ILa -ill~: rllta v de q ra:;i- MalariC n a~l51,o. tno cl Dja:inC'r. dcn
rnctr-~ tie !r:.SC ClIZUentra tro tie i,,s 3 61rtimos 

en "o bail'bs. llias :interiorcs n. Ia co

o cai- [ais mismas recomndacio'- L:- mi-inns rc,-oricndaciL
f'.1,1", ,Ccr.v0: !C ; In ne:- title pra I la rva Jie nICs clou Is injicarlas 

Mt1!t''F Lidel:::o. larv: tc In celbolla. p-ara ii larva tie Ia cc
co'or F':me ':.- h rLa. bolLa. 

Trips de Ili cebo!Ia. A1i1-.': Je -mir~narilL., 

Cricllio dcl Chi-.. :i a j. j r'+:Id. de c C.- A\-crsi1-nc con polvo hu- No -e apliticjelc Toxa

charo dc vacn. lor ;mc'd 0 nnlr,,ctro tic nieczal-! dL Toxafcno fen,, denzro die los 7 
largo.0 di~CjiWs a cointeriores Ia 

:sCch. 

Chinchec apestos. Chua Las voimas v ozasioflS cn- \X~asc lo rcc-tamcn,!ado pa- \isc Io rclativo aI Gom
ncerec:irn1no lie Ia sernilla. ra cl Ocra 'onao bo. 

Afis o -irfjdc' \ 	'lic h, in.!icado p-ara la ['a

ren~enai. 

Grisanos cortn~ores. I_0:; !!1a-anos .- rtadores son dc .p aie esp,!o.oradu- No se aiplillucelc Toxafc
cl'I.r -,i' Co,cf* o nc- ras de- Tovvfcno o as- no a! follaic die Ia. 

-r a11InIu:s .ees rv:Abos pria Ia Silperlf]iCi piantas dc chicharo. 

o pa~a~i-.Scnper11 'o del SUC!boal i:tordecer. 

Con eacinills iaCs V ios y de 
3 centirnetro de Lar!co,. 

Gorgo del chizcharo Adirlro: c;.iesoso,, con marcas ne- A;'liotrerae aspcratoncs de 
oarvein. gras o tircas ; dc 3 mili- Nialat in al 57", cuando 

metros 	 de iarco. los .1,111t1s esif-in dcntro 
die las florcs. 



TABLA N9Q 16. RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS iNSECTOS
 
QUE ATACAN LAS HOR1,'TALIZAS (Continuaci~n)
 

Cultivo Insecto Descripci6n Combate Recomendacioncs 

Larva de Ia rni:. NitIcJLISt CSICC'CS (incluvel~ndo Jar- '\*&.sc lo indic,zdo para 
vas dc la setnilla del mai: his Jatvas de la cebolla. 
Y J.rvais detl repollo), dec o
],, Hanc:o-anmrillento, sin pa
ta' v dc 6 a S rnilirnctros 
de hir',;o 

CHILE, AJI Y Afis. \X Isc 1o inji,-ado Ipara Li be-
PIMENTON retisen,. 

Gusanois cortadorcs. l~.~o inldi.ado al tr:tar las 
socll;:hairos. 

Gusano cornttdo. I)C coL'or vodCon ;Inca.s di.ai!,o- Pccjansc Jos mou.anos con No se aplinue el TDE en 
imCs en io, i mi cte r- * ii x,.\Ap1 qen~e as- el 6iti io d la anterior a 

n., F'n nlc es I ext rorno etones de polvo bIt- la cosccha. 
pvc:~;de I' -nmetros meet :ic de TP)E il 

Gjorzoj.' cl p;mnl- -%J:!1: V'rl:0ofr ! color nesro' Apliquense aspersiones dL No se apliqile el' DDT 
itnM.rlc tn~~ p~aiI littncta6tbe cie *e' c ;ob 61itimoso olvo 

1-! TILSdc Irto. :f 5C",,. cinco dlas anteriores a-.- DIYF 

I,::i' :enec la liid de Ia cozaciac. 

PAPA Lti 6t~fidos 1o ;d mam L Iter 

Ec'aodeJ CO dc i T-ro .Aplsoltcttsc a'e~necon 
1Joraefo de la ;'apa rrvr -,, -, v dc 1 S-evin nJ 520;, humcc

w r1 Lrva de tabie, , DDtT al 50. 
color r,,t.i roJ v 

de 1.5 cm m''rt:ros de larigo' 



TAB3L-% N 1 16. flECOMENDACIONES PARA EL 
QUE ATAC.*\LN LAS HORTALIZAS 

Cutriva ncr 

PAPA r: n .d 1:r.rI de:' 

dor. 

E'cnrabnp. hrmdoIr Vc lo o :d trarar dic 

J e %cx!e formn 

tas tic la hop. 10 i 3 nmilimetms Ic 
Sailrones o chicbnirri A\110Ll color v 

de 
nn a--hnr:plia-

rucurc :umd mnokenml~. 

ciempi~s IDc or cah c, tnfi -,is,'Icco, 
:onp ap:Irien ia de mi.,:mio, cai-
Mr%;t1hc' resistcntc vn:hs 

prCs I! a: LIC 2.5 a 3.C 
cci- m-s i: c larobrca 

Topc'grillo. Adlo rcifs: dic lori' 
claro t'r;nde, con ojo. peqrrc-

n~ 'pnmo,,, . de 4 cenr i-
rnetrcsedI largo. 

O.MBATE DE LOS INSECTOS 
(Continua-i"'l) 

Combate Recrnticdaciones 

: .\i~l.-'..p 'It
 

101Y[ 50')Q humnc-ta-

I,', o Mc:ovdorotc il
 
- ' o Nlalanon al
 

*\j-Iiquese nsprsifl de No se nphiquc en i,.s tu-
LDt) al~ 50%'?hurnc-ta- 1, rculos. 
bic. 

\-jnfri con 3/ tic taza 
de ClorI. 'It llc-crabl
 
A 4", p ira cad a INC
 
rn-tro: Ic .uporficic tie
 

ret ten', h :i,:a min1:pro
fundida,! Ice 15 cent ime
tr,c o IiliqltIese ceba
 

el.M'*ldColn CII:t-

Tlo3)",l Us-se1/2
 

rrero. ApliLqnCSe Z11at.ar
decer desPL16s dc unn
 
Iltuvia.
 



TABLA N9 16. RECOMENDACION ES PARA EL COMBATE DE LOS INSECTOS
 
QUE ATACAN LAS HORTA LIZAS (Continuaci~n)
 

Cultivo Insecto Descripci6n Combate Recorncnd~j ciones 

PAPA Gusano de la papa. Motepdo tie blainco, -11 cabeza Apiiltuen-e aprsionl,; con LC _Ij'iLItie I los til
cnd6; de 1 1/2 cerncilet ros de NI1T al5L"." hurnecia- kr:U'OS. 
largo a In:I. bIe No exjoriLa los iu

1,':- foliaje iliwc

decx:racr 

Cochinilla de tie- De colo'r rris-obcurro, oval, Coll AiI+W; :11110:si'n alILI N,' pi u : los ru
rra. clierpo aiI:. l;7 1-res 'n 0IT :dte Io I 5,, hU- blCcl.110. 

pauls v Lie ',.5 centiniciros de ni 
largo. 

Escairabajo die orla AdiU!io: gorgojo L!:2 gris \rliqui- 125 -i-;. die 
blnnca. obscuro con bandas. cairas I 1)1)T o 00 gms. Li Clor-

Ito larizo v -a los lIdos dt-I dano Ipor C;hI- 1CC rn'2
cilerpo; de 1.5 centimctros die die superfi,:ie tie trre
largo. ii ii Ii rar

prunro.. cetiitr, 
Ie c~po.o*r do !i I erra. 

do I)IVV Id5,, o' 125 
'M t e C: ,rh- :d 

Gallina cie-,a. De color blarizo o ;iin;;rilo d.- Tr:> c-. 1, de!e; N, s- ilqe cqntida-, 
toconc:; :aaf-ckIto rcrr~~;;125<r ~ !c c-ivns tie (lorda

senro!s-an;: (IL 1.5 a . coi r I2 71I if IC i. 
imeiros die l .I CI) r.1.2 &i terreno. Re



TABLA N', 16. .RECONIENDACIONES PARA EL COMBATL DE LOS INSECTOS 
Q 1 ArACAN LAS IiU1RTALIZAS (Cenrt; 1111:1, 

Cuitivo Inscto DcscripJii 	 Corrnbate Recomencrdacioncs 

vul~ie250 --ms. 	 dc 
Clord:imo al 507, n 10 
litro, de agtla. I 

;rzsalo alanbrc. \c':1sc 1,, ;niado en rclacion 

RAT3ANO Lnrva do In rai:. De co!&'r bi~an !c:,< ~ e~ncon CIrdano No se aplique a Ins plan
ratas Y ic a 8 al 5C"'', liu Inc cinle, cuno'n ha ilega0 ccnt irrctros UI las -LI 

cu:mdo arrccen as pri- d itcp oI o 
rneras hoLJ~is y repitan- sechia. 
SC SCgtilido despu6s del 

LAI3AZA TIERNA 	 rcrncnla. 

ro Cucill-bita) (il1z'11- dl I-iln- lo~eindicado $'arI cl pe
pino.
 

.raiia, acaro. V':a'C 1,1 ilditcado rara el mel'n. 

ChineheI doC]a ca- AdulJto: tic Coor caf-oso, arh.- I~cjn~lsautrcon 
labza 	 t'ell 1:1 ric p-:11c;i'r In flioc. Amr1tren'c las 

al'cstc'o y de 1.5 centimetres chirie dcl'ajo do las 
tic l:ir!co. NtabIS ColoC;1dJi sobre el 

!uelo. ApIicII1crISC aS
persi.,ncs dC Malati6n o 
5ev in. 



TABLA N" 16. RECOMLNDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS INSECTOS 
QIJE ATACAN LAS hORTALIZAS (Coniinuincii%) 

cultj.'o insecto Dcscrip.Ji'.n ConsL'atc Recomncnaciones 

Barrenador de In Larw.-: dle color blano,; 12 2.5 Con esILi~soS.-vin 
uza de la cala- ccniinctres de largo a xnmis. seL'T-a. cornih:iic parci:inlc!1

te. lnicjce h nsper..'n 

cii.fo princijia a des
arioll:!iso h- -:uia. Re
pit-vse una ve: cada se

Ec.-rabajo ra yado \'I.Tsc lo ;:I'lcailo para ci p~e-
Lie r'erino. pI'o.

ELOTE Giusano de Ia m.1- Do- color vt-tdc, caf6 o r'o.o. Al princiri. Iecl L s~niain No se alintneit ci gaina:orca del rnaiz. co a :S dic kc or ci:. ro dIc ,rc cii,,wio a 1-i- do con his part es v'cr
lo. Iaios % cii Ii pante bajat, qcn ;Jcpr~in-s de tIeS IIC his plantais trace 
die 4 c Zn. d e Iar14'0. DDT 2 .1h-

rih [iri e DD)T 
Y. _' C11,11 taidas. 

e~ii~Jr;;Ic, ii4 Ii

.irinivo ;:11 j':n-c' lns 

~ .c IPu~cs 11i-

Es -ialiajos c~itip:i- AJdrd.-.:eirn;e de '7" -i dei
dores. 5n~~cro Tci..d '!, I- MdIT Jn citiC 

o.I:irNV2 do colo!,r I!:inc o I," cie: .1. 
LIL -nCr' - ili ci 



TAPLA No 16. RECONIENC 'C1OXTS PARA EL COMISATE DE LOS INSECTOS 
QUE ATACAN LAS HORTALIZAS (Coria~uaiCn) 

Cuhtivo I iisecto DecsripJI;n C_,mbat.C cm ns 

EI.OTE Gusano cortador. %X'Ca e 1, indicado pa-a el chi
ch0r o rveja. 

L-irvas Ac la rai:. 1 \6.ise 11o injicad-io para el r;-

Galina ciega \case lo indizalo para la papa. 

Gusarn- alarrabre. \I.,1c indic:ado pra ]a le-

CAMOTE o BA_ Escarabajo chulr'd, \t>'. 1"',indicsdo,; para 1ia be-
TATA o pulgones. rcnjcna~. 

Gorgojo at- Ac.diio,: escarabajo Chulpidor de Ap!iquILn'.e spolvoreadu- No se -iplique el Diel
te. 

I 
color roji:o, p.trecido a 1is he-r 
mi!,a , de cllcrpo slraoCon 

ras is DicIlirin al 2 o 
-0 2 1/2 a IL) larc-o de I 

din 
is 

en los 61timos 
si:-rertorca a ]a 

21 
co

c-ibcza dc color ncco zmil- los sumcos. en faias dtc scclhs. 
..Li: de 6 rnilimetros de largo. 15 a 2' centinivtrcs de 

ancho. 
cunn-o 

Apliquc~e
los Pt in-ro's 

en 
C

rmes~ p-inci;'*,c a for
rntirse y, iepi~i~c dos 
sc,.1 nos d PI 

Gusano alambre. \'asc i0 indicado pa-rs- Ia le
chuigs. 

TOMATE o JITO- Afis o ifid,,s Veasc lo indicado -.ia ': be-
MIATE renjena. 

Esarabajo cantiri- De color negro o raysic, del- Asrorsiones con Mcrtoxi- 'No se aplique en el ilri
da. gado v de 2 a 16 milirne- cloro -1! 50%,' hunecta- too, dia anterior a la 

I tros de ]argo. We. Cosechl. 



TAI3LA NQ 16. RECOMENDACIONES PARA DL CONIB.-TE 
QUE ATA(.AN LAS I [RTALIZAS Criucm 

DE LOS INSECTOS 

Cultivo Insecto Descrirci~n Cornbate i cRe oixm ioncs 

JITOMATE Escara~j,) del Co-
lorado J-Lti rapa. I 

1Cu :mo cortidor. 

Escnrabijo c h u p a-
dor o rul.,6n. 

Gusarto corniuJo. 

a 

a-i 

1c 

*l ri~icaJo Ptira !a. par2j. 

I ndC,-2o rara los c! i 
frs0arveja. 

ill-icado parm Is1 bc

r verr!c, con rav;Is din 
en 12 i 

r-r-iinnitc en ]a ex-

Ailjuc 

P1 
-n~ 

''' 

T polvo~ 

%8 C~ u5 

-el:,s 

pr~:~ 

! 4 C,!o 

. e aip!iqii cn los ' il

:~8troc 

c Ttoxafc
ulc-i lijnos3 

n criorcs a hs co-

Aralias I'acaros) lor1Ielr-c 

BIarrcsr.id)r 
flo. 

dii ta L bari.1 
di. 

.' C- d.-'I-' 

C-1"II. 

C 

-u- -Ic 

i-. ! t 

p.~ra 
fvi. 

Xrrlil~iwin-

C" 

%, rni 

I" 

e. 

dcn' 
LIMi-''c fruto 

eJ'lrac 
del t",-

Chinche ar'esiosa. \ c I, p'n la0r 



TABLA N9 16. RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE DE LOS INSECTOS
 
QUE ATACAN LAS HORTALIZAS (Continuaci6n)
 

Cultivo Plaga I Descripci6n Combate Recomendaciorcs 

Gusano del 
del tomate. 

fruto De color verde, caf6 
con rayas claras a 

o rosado 
o largo 

Apliquense 
DDT al 

aspersiones de 
50, polvo 

No se apliquc cl DDT 
en los iltimos 5 dias 

d! los lados y en la parte humectable o nspersio- anteriores a lacosecha 
dorsal; de 3 centimetros de nes de Sevin. 
largo. 

TOMATE Arafia roja 
mate. 

del to- Puede verse con lenre de mano 
de 20 difimetros de aumento. 
De .olor blanco y de forma 

Asp~rjesc con polvo de 
a:ufre al 40% humec-
table ctNndo los frutos 

I Usensc 3 cucharadas so
peras por cada 4 litros 
de agua. Las alhas con

de pera. se havan forn-ado y re-
pilase cada dos sema-

centraciones pueden per
judicar las plantas. 

nas. 

SANDIA Escarabajo ra y a d o V ase lo indicado para el pe
del pepino. pino. 

1.-Parte de la informaci6n consignada en esta tabla se obtuvo del Bolctin Agricola N 46 "Plagas y Enfermedades de las Le
gumbres en laHortalia Casera" (1963) del Departamento de Agricultura de los Estados Unid-,s y del Manual de Agricultura N Q 120 
denominado "Recomendaciones sobre el uso de Insecticidas de ]a Direcci6n de Investi,'aciones Entomoikgicas rara el Combate 
de las Plagas de Insectos que atacan a las cosechas y al ganado en 1963". Las recomendaciones para el combate de las plagas de 
insectos est.n constantemente cambiando, de acuerdo con el trabijo de invcsricacin Ilevado al cabo v tamibin c.-mbian las regla
mentaciones consignadas en el Acta Federal sabre Alirnentos, Drogas y Csm~ricos. Las publicacioncs indicadas arriba estn iendo 
constantemente revisadas cada afio y por ello deben solicitarse las mismas, con informaci6n al dia, del Departamen'o de Agricultura 
de los Estados Unidos. 
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Figurn N' 53. E-scrbajo del csimlrrago. 
Figi N" 57. Ai 
 1Lk rel-ollo.
 

9w, 

FigUra NI 54. Escarabajo de lahoja del
 
frijol.
 

Fi.ura N'? 58. Gusan,. mCdidor del 

repollo. 

Figura NQ 55. Gusano tejedor del be

t':be . 

' 
Figura N" 5).Lim~ra de Ja raya dC l:1 

zanalhoria.
 

Figura NI 56. Escarabajo Cantrida o Figur, NV 60. Gusano de la hoja del 
avejigador. apio. 
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II. dl C~lrad' iur 2' i-. C il.'ni' eniirn: dcI nC 

N" 62. dcciiClarrcuaior idultooI~~iNor 

66. Gnrrnndocouropco Fii,'iir N' dclz 
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Fwutra N' 71. Barrenadkor de h, V.-lina
 
Figura N' (7 . GLS,1no (l otio (le frijol lrnia
 

t Fihgurat N11 72. lilpih. 

X , ,.I.W %.' 

FigUra Nv I)F. (ChniJI . I 1jjjj 

r 
Figur N' 73 lujogrllo. 

I im N' Can69. tI~f,)cornud 

Z, 

Mogra NV 70. Escar'ajo jarpoins. Figrira N' 74. Trips de la cchl'Iai 
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Figura N' .Saltinn cigarrita doe 

I'irai N' 75. (org'ojo del chiclhro 

- ~~ i ~ . I L.Irva dl guLlalo (liC 

a "1 I~o.(ogj p eIi~ n. ino Fiwu ra N" 8i. a aols. 
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flgUra N' F2. Acaro. 

F:~iura N" So Kii:rriad, ,,:I guia Lie 

Fiqura NV 83, Acaro. Fiu, N-~87. Barrenakdr delI~I 

Fig ra N"84jjtjOEcaabao ei Fig rn N, s . :S~l ab o zyd de 
l . /ei 

e i o 
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' blanc./ Figura N 91, EscarabijL oIldo de 

del cimote.FigLtr:t N" 89. Gorgojo 

92. Larva de I gallina ciega.
:igum:l N" 90. (;,rgojo de lns verdurns. Figura N' 

dle almbre.Fitura N" 93. Gusano 



Capitulo VII 

Material pa ra~ 

Las sieinbnras 

Es MUY IMPORTANTE ]a introducci6n de variedades nuevas 
para la zona tropical. En 1ns zonas donde no se han realiza
do experimentos dc variedades, el primer paso es indicar 
estos ensayos con variedades de hortalizas. Con el objeto de 
lievar a cabo estos experimentos debe saberse de d6nde pue
den obtenerse semillas y otro material experimental para 
este fin. Se presenta una lista parcial de iugarcs dondC SC 
pueden conseguir pequei-os lotes de scmilla para experimen
tos. No es posible consignar u:,.' lista completa, nies ncce
sarin, en vista de que muchas dC las variedadles de horta
liza no son adaptables a las zonas tropicales. La lista que 
sigue sC ha preparado con ]a idea ie ,ILICse pucda obtener 
material experimental adaptable a los tr6picos. Las personas,
las Estaciones Experimentales o ias Agencias del Gobierno 
no estin obligadas a remitir naterial experimental l ex
tranjero, pero por lo general si se les solicitan pequenfas can
tidades para fines de experimentaci6n y hay semilla disponi
ble, cooperan con nmcho gusto, siempre y cuando 1a persona 
que efect6e el experimento les haga saber los resuhLados d(eI 
mismo cuando ya se haya terminado. 

Este tipo de intercambio die materiales cxperimentales 
y de ideas, se realiza por lo general al nivel de Ia investigaci6n 
aplicada. 

NOMBRES DE ORGANISMOS DONDE POSIB LEMENTH PIDIERA 

O1TENERSE 'MATIERIAL PARA SIENINRA Y SI S DIRECCIONES 

Nonibre Dirccitln Culhivo 

A|keley, R. V. 
Atkin, J. D. 

U.S.D.A. - Beltsville, Md. 
Dept. of Vegetable Crops 
New York State Explciment Station 

Papas 
Frijoles 

Gciev., N. Y. 

245 
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Nombre Dirccci6n 	 Cultivo 

Bagget, J. R. 	 Dept. of lorticulture Frijole, 
Ong.on Sttwe University 
Corvallis, Ot, 'on 

Barnes, W. C. 	 Soudh Carolina Experiment Station Pepino 
St. Andrews Branch Pepinos 

P.O. Charleston, S. C. 

Blockhurst, H. T. 	 Texas Agriculturul Experiment Station, Chicharo de vaca, san-
College Station dias 

Tcxas 
Bowers, John L. 	 Ilorticulttire Department 

lUniversity of Arkansas 
Fayetteville, Arkansas 

Davis, E. W. I.S.D.A. - Beltsvi'le, Md. Zanahorias, cebollas 

Gilbert, J. E. I lawaii Agricu!tural Experiment Station Jitomates 
IHoolulu 14, Hawaii 

Harrison A. L. Texas Aericultural Experiment Station Cacahuates, to.nates 
Yeakum, Texas 

Hyland, H. L. U.S.D.A. - Behsville, Md. Introducci6n de nuveas 
plantas 

Johnson, E. C. 	 The Rockefeller Foundation Mai: y dotes 
Calle londres 40 
MWxico 6, D. F. 

King, Jr., Cooper. Dept. of Agronomy and Soils Mai: y elotes 
Auburn University 
Auburn, Alabama 

Knight, R. J. U.S.D.A. Planta de mango 
13601 Cutter Road 
Miami 50, Florida 
Lower Rio Grnde Valley Mel6n, pepinol.eeper, P. W. 
Experiment Station 
\:'eslaco, Texas 

Lor, A. P. 	 Dept. of \'egetable Crops Chicharo de vaca, fri-

University of Florida jol Lima 
Gainesville, Florida 

Moll, R. H. Dept. of Genetics, Maiz y elote 
North Carolina State College 
,aleijh, N. C. 

Nakayarna, R. M. Dept. of lorticulture Piment6n, chile 
New Mexico State University 

University Park, N. M. 
Nettles, V. F. Dept. of Vegetable Crops Sandia 

University of Florida 
Gainesville, Florida 

Niederhatiser, J. S. The Rockefeller Foundation Papas 
Calle Londres 40 Papas Iris 
M6xico 6, 1).F. 

Schark, A. E. U.S.D.A. Atoostock State Papas 
Presque Isle, Maine Papas Iris 

Seed Research P. 0. Box 3091, Modesto, Calif. Semillas de hortaliza 
Specialist 
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Nombre Direccin 

Soderholm, P. K. 	 U.S.D.A. 

13601 Cutter Road 
Miami 50, Flori~la 

Sprague, E. \V 	 The Rockefeller ",,tndation 

20/3) Diplomatic Enclave
 
Katuilya MNr4
 
New Delhi 21, India
 

Stcinbaucr, C. E. U.S.D.A. 

Bctsville, Md.
 

Tomes, M. L. 	 Dept. of Botatly and Plant 

Patholog -Pu rd uc University
 
Lafayette, Indiana


United States St. Andrews Branch P.O. 

Vegetables Bre-edi,-.vCharleston, 
 South Carolina 

Laboratory 

Wallance, D. H. Pisnt Breeding Dept. 


Cornel University 
Ithaca, N '.

Walter, J. M. 	 Gulf Co:ast Experiment Station 

Manatee Station
 
Bradenton, Florida
 

Wellhausen, E. J. The Rockefel.er Foundation 
Calle Londres 40 
MWxico 6, D. F. 

Whitner Jr., E. F. Central Florida Experiment Station 
Sanford 
Florida 

Whitaker, T. W. United States Vegetables Laboratory 
La Jolla, Calif. 

Young, P. A. Tomato Disease Laboratory 
Jacksonville, Texas 

Young, R. E. Agricu:t.ural Experiment Station 
Waltham 54, Mass. 

Zaumeyer, W. J. U.D.D.A. - Beltsville, Md. 

Cultivo
 

Cacao
 

Mai:
 

Camote
 

Jitomates
 

Frijoles, repollo, n=
l6 n, mai:, jitomates 
y sandia 

Fri joles 

Jitomates 

Mal: 

MCl6n 

Mel6n, lechuga 

Jitomate 

id. 

Frijoles 

http:Rockefel.er
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RELACION PARCIAL DE COMPAI%'IAS DONDE SE PIIEDEN OBITENER
 

SF.MIL1.AS POR COMPRA t
 

Nombre Direcci6n Cultivo 

Asgrow Export Coipo- Milford, Conn. Todos los cultivos. 
ration 

W. Atlec Btrpee Co. Hluntint' Pork Ave. "t l8th St. id. 
Philadelphia 32, Pa. 

Corneli Seed Co. 101 Choteau Av., id. 
St. louis 2, Mo. 

Dessert Seed Co. P.O. Box 181 Cebollas, etc. 
FI Centro, Calif. 

Ferry-Morse Seed Co. Box 100, .Meuntain View Todas las semillas 
Calif. 

Gleckers Yietamora, O1o Jitomate 

loseph Harris Seed Co. 
Northrup Kin & Co. 

Rochesier 11, New 
1520 Jackson St. N. 

York 
E. 

Jitomnate, frijoles, etc. 
Todos los cultivos 

J. E. Ohlsen's ENKE 
Minneapolis 
Linnestirade 

13, Minn. 
14 id. 

Pieters, Wheel,-r, 
Copenhagen, 
Gilroy, Calif. 

Dinamarca 
id. 

Seed Co. 
Peto Seed Co. lBo : 138, Saticoy, Calif. Jitomate 

Reuter Seed Co. 320 N. Carrolton Av. Todos los cultivos 
New Orleans 9, La. 

Rogers Bros Co. P. 0. Box 2188 Frijoles, chicharos 
Idaho Falls, Idaho 

Seed Research Modesto, Calif. Todos los cultivos 

Specialists 
Simpson Nursery Co. 
Stokes Seeds Lts. 

Monticello, Fla. 
Ste. Catherine 

Sandia 
"lodos los cultivos 

Onario, Canadfi 

TAii and Co. Ltd. 180 tmekoji - Inokuma Todos los cultivos, especial-

Kyoto, Japain mente hibridos 

Twilley, 0. S.
\'at1hal's Seed Co. 

Salisury. Md.
6Lt W. Jackson Blvd. 

("uctirbiticeas, tornate
'rodos los cutivos 

Chicago 6, III 

Viln orin, AndriCux & Paris, Francia Todos los cultivos 

Co. 
Willhite Meilon Seed Weatherford, Texas Sanrdia 

Farm, 
T. W. \Wod & Sons Richmond, Va. Chicharo ie vaca 

Arthur Yates & Co. Sydney, Australia Todos los cutivos 

1 "sta no se tite. lista completa tie compaflias expendcdoras Lie semillas y los auto

res no las est'1ln reconlendilndo; solamente se presoentan conio una tnera sugerencia de 

unas cutantas fuentes tie abaslo de senlillas de hortali:a. Hay muchas otras compafhias 

vendedoras die semillas, tan ditmas de confianza como !as consignadas en la lista. 



Capitulo ViII 

Equipo, sumiunistros 
o refacciones 

INTRODUCCION 

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS que confronta el hor.
ticultor clue trabaja en el extranjero por primera vez, es la 
obtenci6ni de equipo, refacciones o repuestos y materiales. 
Un horticultor clue trabaja ei los Estados UI-idos Iuedce 
consultar Iaguia telef6nica y obtener Ia infornaci6n que
desea on 1nos cuantos minuros y recibir sus repuestos, o 
sea, sus refacciones y materiales en iedias.cosa 


Esta situaci6n no existe 
 r-n limayor parre de los luga
res del extranjero cloncle .1 arboricultor ptuede estar Ira
bajando. Por lo genera!, no -s posib!e !ogra;' cn otro pais
toda Ia infornaci6n sobre el tema que unL, quisiera obtener. 

Si una persona no conoce los lugares d6nde obtener 
do inmediaito los materiales necesarios, tiene que escribir 
a alguien para que le informe sobre precios N alunas otras
 
cosas m.is, 
 antes Je efcctuar el pedid,) do refacciones y

equipo. Este proceso retarda el clesarrollo de un proyecto,
 

a sei:a antes que
de uno meses, lo: materiaies y refacciones 
o repuestos eten en posibilidad de utili:arse. 

Con el objeto de dar al horticuItor una idea ie los
 
lugares clncle pueda 
obtener agunos dc e.:os ..r:icidos, se 
consigna aqui una lista parcial de estc cquipt, materiales 
y refaccionnes. Hay muchos otros luiares ademis de los indi
cados en la !ista, pero s61o se han consignado uno o dos en 
cada caso, con el objeto dCe reducir la exposician.

Los autores no avalan ni recomiendan a ninguna du las 
comnpai'2as Colnsignadas en este libro; muchas ,tas compa
'iias pueden surtir los mismt.s arriculos. Sc presenta esta 
lista s6lo com una fuente posiHle dDCndC se puedan ob
tener los articules. 

249 
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COMPARIAS Y IPIRECCIONES DONDE PUEDEN O'TENERSE EQI 1PO, 
.MATERIALES Y REFACCIONES 0 REI'tESTOS 

N,,mbre y dire:ccin de la 
Art itdos Comentario clmpafiini qle ]o surte 

I. Aplicadores Parn usarse en latas 1/2 ki- Arrow Products Co.de 
logramno para el Dowfume 447 Lincoln St. 
N1C-2 Carl.sadt, N. J. 

2. Bolsas polietilenco'ara plawar :irboles Dobecmail Co.
 
170) -5th St.
 
Berkley 10, Calif.
 

3. CalctIladora Para antilisis estadistico FrideI, Inc. 
Sain l.eandro, Calif.
 
Monroe Calciulating Machine
 
555 Mitche'l St.
 
Orange, N. J.
 

4. Espolvoreadcras 1). B. Smith Export Co. 
Smith Bldg. 
MaiN St. 
Utica 2, N. Y. 

5. Etiqtetadoras cn re- Para etiquetar los Arbolcs DVmo [Idustries, Inc. 
lieve. 	 525 Bridge St.
 

Dutrvea, Pa.
 
6. Fertilizantes Para l. aplicaci6r de compues- Division of Geigy 

tos de hierro, mangrcso y Chemical Corp. 
:1c P. 0. Ilix 430 

Yonkrs, N. Y. 
Fosfato diam6nico Olb1 Mathieson 

C',:mical Corp. 
lathie son Bldg.

BahItimore, Maryland 
Ell 	 g,neral Esqo Chemical Co. 

15 West 51st. St. 
New York 19, N. Y. 

7. Fungicidas Phygon XL U.S. Rtbber Co. 
Naiutatuck Chemical Div. 
Naugatttck, Conn. 

Sulfato 	 de cobre trib-Asico. Tennessee Corporation 
614 Grant Building 
Atlanta, Ga. 

am:ate, Parzate para nsperjar E. 1. du Pont de Ncmours 
y adhcrertes. Delsan A - D. & Co. 
Arasan SF-M 	 'Wilminigton, Delaware 

7C(ptan California Ch,:nical 
Orthocide 50 W Ortho Division 

P. 0. Box 7067 
Orlando, Florida 

8. Equipo agricola cn 	 National Agricutural Sw 'v 
general 	 Co.
 

Fort Atkinson, Wis,
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N,,nire y direcci6n LieIa
Articulos Comntaririo iii ifiia (te lo surte 

Sc1 'r:dc liivcr; 	 (;uide 
327 So,1.L Sale St. 

Chcuo4, Ill.
9. Pegamento 	 Cernento lara In reparaci6n de \:1 - A (,'lpany 

arrilleras o .acos 700 - 710 \W. Roog St. 

10. -lerbicidas 	 Alana p Chicavo, ;',III.3 Nami'a Iiik Clue ili 	 i 
Il it:t: iioI:tnli
 

12 i'AV IIe of Americas 
New York 20, N. 	 Y.

Dowpon (Dalapon) D~ow Chemical C". 
Premnerte 
 1hli ad!n, IiChigan
Dowfurne MC2 
Dowcide G 
(aentnclorofenato) 
Sinox P. E. F.M.C. lnmerniional 

161 Hast 42nd St. 
New York 17 N. Y.Chlore IPC Pituslui 'ihPlateConcentrado emulsificable Glass Interrcional 
(Jenbve, Suliza. 

Eptam 6 EC Statiffer Chenical Co.
Tillam 6 EC 3,0 Madison Ave. 

New York !7, N. Y. 
I Inion (:11 hde

Mylone Iuer-Americi, Inc. 
Crag Sesone 270 Park Avenue 

New York 17, N. 	 Y.Loro. E. 	 I. di Pont de Nemours 
& Co, 

Wilmingion, Delaware. 
Amiben 
 Anichen lroducts, 	 Inc. 

Ambler, Pa.
Solvente Stoddard Ess. Research and Enginecr

ing Co. 
Aparado Postal N" 51 
l.inden, N. J,

Simazin J. R. (eiy
At razin Basle, Stiza 

11, Insecticidas 	 Diazinon 25% WP. )ivision of Geigy 
Dia:inon 60/ H, Chenical Co. 
Diazinon 40% M, 	 Apartado POsMil N" 430 

Yonkers, N. Y. 
Sevin K W 	 Union Carbide 

Internationnl Co 
270 Park Avenue 
New York 17, N, Y. 
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Articulos 

12. 	 Etiquetas 

13. 	 Morcadores 

14. 	 Eqcuipo dc ingenie-
ria 

15. 	 Equipo de meteo-
rologia 

16. Atornizador 

17. 	 Euipo de inverna-
dero 

18. 	 Equipo de oficina 

19. 	 l.ipices 

20. Eqtipo fotolr'fico 

21. 	 Plhistico 

Uso 

I)DT 50% W (Deenate) Mar-
late 50 Metoxicloro 

Dieldrin 50% W 

AIdrin 

l)e plstico para etiquetar ir-
boles y arbustos. 

De pl 'istico para marcar lotes y 
camas p:1ra semilla. 

Impertneabi. rat rarcar las 
ctiquetas. 

Filmes negativos. Filmes para 
transparencias _K1odacrome. 

Para cubrir las camas de los vi-
veros. 

Nombre y dire:ci6n de la 
compafia que lo surte 

E. 	 1. du Pont de Nernours 
& Co. 

Wilmington, Delaware 
Miller Products Co. 
7737 N. E. Killin.sworth
 
Portland, Ore.
 
Stauffer Chemical Co.
 
380 Madison Ave.
 
New York 17, N. Y.
 
Econimy Label S.des Co.
 
Apartado Postal N' 350
 
Daytc.aa Beach, Fla.
 
Life Markers
 
Apartado Postal N9 216
 
Clyde, Michigan
 
Keuffel -nd Esser Co.
 
Adams rnd Third St.
 
Hoboken, N. J.
 
The Bendix Corp.
 
Bendix Internati, nal
 
Division
 
205 East 42nd St.
 
New York 17, N. Y.
 
Al Saffer and Co.
 
130 \Ve:;t 28th St. 
New York 1, N. 'Y. 
A. M. Leonard & Sons, Inc. 
Piqua, Ohio 
General Services Adminis

tration 
Federal Supply Service 
50 Seventh St. N. E. 
Atlanta 23, (3a. 
Chas. J. Lane Corp. 
105 Chainbers St. 
New York 7, N. Y. 
Art Steel Co. Inc. 
170 West 23rd St. 
New York 63, N. Y. 
Yolho and Hooker 
Youngstown. Ohit 

The Niega-File Co. 
N9Aparlado Postal 405
 

Doyl ctown, Pa.
 
Eastman Kodak Co.
 
Rochester, N. Y.
 
Gering Plastics
 
Division of Studebaker
 

http:Daytc.aa
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Ninitre y direccit'm de I.,Arliculos Uso 	 cinwaf.ii i qic lo sn 

21. PI'tstico. Pack<ard (C rp,. 
KvijiwoithI, N.22. Psefacciones C'jiertajs nizorcaip a r -I le y bolsas Co, ' Stattc Ilibrid Servicepouilni:;cji1n. Rfcc ctiir,. SCLInspa ra his de In 803~ Kee %%;


ciozes pa ra polilii- TIVIZOMI. 
 1los \ ri4aile 3'owaI.zncion. Cub[ie rias de P1Acticci p.1ra ca, Lusterio~ I (Atit a tir Coi. Inc. 
cao oi tornaics (3/4" ti dil- 10 W\'est I'til<e[ Ave. 
mcetro 

23. 	
I~" de lairgo). NMa;'!ewiio', N. 1.Equipo tie radio. 0. 0). N\Ialegl I11C. 

IC)ajjv N hdttIit( 

(:Itical~i, 111.24. ELquilpo cienltifiCO A\rthur 11. TIi.m~s CoX. 

1'Iilad(Allit 5, Poa. 
Fi.aher Seoleit i c C. 
635 (;reensii.h St. 
New Yoik, N. Y.25. Sobrcs p ra' Lmpa- Dijsko%%, NI;itt itiw Cr.cjuerir scuhillnas. 18I Sitib lii St. 
lasi-t (Vmitti N. J.26. IEqiripo para anmlii ,\n:lilijt; de tejidos Lie planltas. Thlor i-1;ti'it''

sis deC stielo;. Apxirri.i Po~stal N-' S 
Tltfi, 1li.t27. Eqiio para prue- Nleditior de hunredadl de sn1eins l1iittt i Itr 11tntnins

bas Ae sucios. 	 I
3por eq n pc L)Uyoucos. 89 Coilo' 1\ ";Il 

'itr( irovv, N. J.MIUShIMNI eillCifl - in I'tiByllrripoIoyi [i!; I co Xip.
co's pa ra pmiebas decIIumICtdLi. 	 2() ,~ LI is 'i AveC. 

New York 16, N. Y. 

-1711 \\eq Northt A." 
28. Aspersores 

1). 3. Siili Exporti Co. 
Sill Iiiii 8 
Main Street 
I 'ntii 2, N, Y.29. rliquctas Nlmberes bianzoca pa ra ideriti fi- I)orn ~itt Comnaii, 

car ciacos de sernilli. Fr; riiIIIu,, INit'. 

http:cinwaf.ii


Cajpidulo IX 

FIactores Iaskra conversion 

EN .()s I. ;SA tna gran cantidad de unidndes deSF'n 
sc usa en la mnyorinedida. El si'tell i,.rico decimal 

12li1e (IC los paisCS CIL'1'1zoa tropicnlI, pcro hay lalunos 

LIMc at1n enplean:l ci sistemta imperil. El sistema m6trico 

kise son Ios decimalIcs, con IotiitleicI venltaia de qlluesit 

Cual:SC facilitan IOL4c:'ICuilos. En leunos hlares 'c usan 

cOMno med id:is de i., tales arca,camr t"lminos comlo ca-
Sareaconsidcr6r'cVa, cuerda, ma2n:a1na V fddnn. Lina t se 

dc lerra que tin hombreanteriornctite cormo lI cant idad 
dienieyCs un dia, I0 2.ual es,rodia a' ar c0: 1na ,n:a C cl. 

0nsineoS, 1/0 de hect:,rca.o 
SC Us:a1mUClihs Tlrmiitos diferentes paia las medidas, 

y po0r e11o s6lo incltihn11s ahlknos de los inis impo0rtantes 

I;ls tiile present an. Se necesita qte so empleoen 1:11as se 
till unifol me, par:, prCsenlar dato s estadisticos Ieesm111(odo 

sos scan entendidos portiidis cient i cos a fill(! (ILCe 

iodos enl el mindo.
 

El sistemna i 6tiric, dia sea
prbhabIvinente ail-'tn adop

en tt o eso noi SlcedI, se neceado tlnliVelalllete, pc'o 

sitan las tablas de collversi'n, piuo interpretar dawos dados 
estar lUsando.ell dilsistt..nma, en 0t1ro que LI lector plieda 

ARI'AS 

iS614-151 nig;drico 

cuidrada0.155 puli,,cd;cenimltCiro citndiido 
)00 nillineto ctaidros 

cimdrido 1,550 tlh11dNLS 4-uiidradas1 metro 
10.764 pies ci adradhs 
1.196 vmrda ci:,drada 

10,000 centinietros cuadrmidns 

cu; drad:iaI kilnmetro cundrnd = 0.1861 mill: 
-- 254.427 ctierdas 

1,000.000 metros cundridlos 

I 
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ARE~AS 

I uc~:2 100 

- 0.0247 
I hect:irea 2A 71 

0.775 

i pulgad.1 cto:d r id 6.452 
/144 

I link cuadrado (cslaki~m) (,:.7'o4 

I yai..li cliudida S it . , 

2.25 

6'40 
I acre 7~i* 

C.1115 

7 4,S4(0 

41 ',.S7 

05 79 

I cabllerhr ('4 Sh 
41 S5 

Icarreati (1-f-ru) .is 

I cii inn (Pucrto Rlico') 62 i 
:2 42,311,6 

3,') 3W 

I dunumn~ 0 

s16N 

inciro. ctridradoII 

dc acte
 

a, res
 
k~lrtIl
 

'mni' 
dc~ ;'ic ,uzwdr;.lo 

, 11: 1 i 

lilt fill It i 

('iF' :1. 

I 

J: lit. rrc~
 

do
 

\pIrd*. 

nri Jnko 

Jr I li 

MILti 11 
ln rit., ' 

:wc 

VA:I, 
p'ies crrlndradr, 
ine nv'. adrios 

ne '.n~drl, 

http:uzwdr;.lo


sUj3j-Ro1CAL2-56 1iowricui.TURA *rIOPICAL y 

- (),ON0 %':ir,mIsdtkl
1i:it1:nttlm 

1/6.44 de acreI tarea (Pepr~blica 
de heclorenI 'mizica')1/16 

629 IIeHO ( Ulnr.adLOS 

4,2LX. 11ici N' Cii IIIridos 
I faddll 

IRRICIACION 

325,851 g~oolleI act c-ri" 

448. p d otws rpor ni ulto
I Init po r egtI thu 

V-310 pic:; cico&,, por hr 

5C.) 1ilh;1i pic p''r S)gCuldo
I cabl':Io dc filer: 

3,b it) 1,C , *I 'co
I aith pt'u(Ia. 

- 27,151 Vlll 

0.75 V' 2 g 11
\eloki d 

lo a. i ell; ic V killo,.1i 1:;lcal~, 

o 4
III) 11( cnlaTb 

(1.75 V' i
\','himen 

0.75 V cn1.4 1.' 

0.75 \1 (A.4 
7- 0.75 '< 8.02 ~(I.02 

A A i ~a  1 0.76 54 

en pics por secitndolQ - i ,.:midm 

Q) 1".9)
 

I' ) . pics p'oi tegiindo, lIteni jara 04 
 hecite 

PEI~tiii It ~~MFIDAIiE411 

0.001 tircl,'tt
1Imtlitticit'nll-

0.00 1 nli; le t 10I 11ItI~'ll 
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1 railmetro 

1 centimetro 

1 metro 

I I ec6ctro 

I Kil6metro 

Si.s eu iilllclill 

I miliptilgada 

I putlgada 

I Innno 

I link (cslab6n) 

I pic 

1 ynrda 

1 brasa 

1 vnra 

I rod 

FACTORIES PARA CONVERSICIN 

- O.C met[ro 
= 0.0394 'ulI1ida 

10.0 millmliros 
---- 1.9 Ipuh ;Ika
37 


0.01 lnt ro 

= 39.37 I'Lg,; L, 
3.281 pies= 1,CO milimetros
 

= ICO cc ii inetros
 
1.2 Vara, 

100 mc ros
 
- 109.36111 yardas
 

32S8.0 S33 pies
 

3,281 its
 
---,C!94 'udas
 

--- 0.021 illa
 
1,0CO cinth's
 

I/ICOi) I 

- 0.0254 mililmetro
 

.: IC'OO{i 

25.4 mil linie ros 
2.54 cvt'illt ros 
4. pulgad:IS 

10.16 centmnetros 

IiLC cladc: in 

0.22 yarda 
0.201 metro 

30.48 eentilnmetros
 
= 0.3048 meio
 
= 12 puli.'adfas 

0.9144 metio
 
- 91.44 vceiimetros
 

- 3. pies
 
- 4.525 eslabones
 

0. pies 
1.83 metros 

-- 32.71 pIll,:ada! 
- 83,29 centime 

- 25. eslabone 
5.025 metros 

198. pulgaIdar 

16.5 pies 
5.5 yardas 
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- 4. rods
1 cndena 

22. yardas 
- 66. pics 
-- 100. elabones 

? metros20.116 
1,6C9.47 metros 

1.609 k ihmletros 

5,280. pis 
1,760. yardas 

- 320. rods 

MEDIDAS DE PRESION 

SIMV 11mn k. Pe 
: 14.696 libras por pitignda cundradaI attntsfera 

1 760. mm de mercurio a O°C.
 

= 1036. centimetros de agua
 

- 0.4)12 libras por pulgada cundrada 
I gramo por centimetro 


cuatdrado
 

0.20482 libras por pi. cundrado

1 kiloramo por metro cuadrado : 

- 0,0014223 libras por pie cuadrado 

Si.1telnn Inlujrl 

70.307 htramos por centimetro cuadrado 
I librapor pulgada Ct-adlrada ----

0.48824 vramos por centimetro cuadra.do 
I librapor pie cuadrado 

- 4.8824 kilogramos por metro cuadrado 

MEDIDAS VARIAS 

I pie por segundo 

I grado de latitud 

I grado de Ion;ud 

-. 

--

0.68 

68.7 

69.17 

millas 

millas 

millas 

por hora 

VOIUMENES (medidas de cavacidad) 

sisema mtrico 

I militnetro 

I mililiiro 

cdbico 

I 

0.\00,000,001 metros cfbicos 

0.03382 on:is fluidas 
0.001 litro 

I centilitro -

-

0.01 
0.61 

litr'o 
puigada cibja 

I litro -

-

-

-

33.82 
2.113 
1.057 
0.9081 

onzas fluidas 
pintis liquidas americanas 
cttarto liquido americano 
cuarto doiiido 

http:cuadra.do
http:1,6C9.47
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- 0.2642 gal6t, americano 
0.11,51A picek tie 6rid, anericann 
0.221 g:1,61 inpterial 

- 1,000. mliiltro:; o cc. 
- 0.0353 pie Cf61ic' 

61.02 pzl'.adas c61bicas 
-- 0.00l In: r ' 

I centimetro cibico 0.061 pttht'ada cftbica 
- 1,000 wi)ilmet re'.s ct'ico's 

I Decalitro -- 10. ltts 
18.162 pinl:ls tie ;itid,' 

- 9.081 de :irido,'uart, 

- 1.135 peck de 'rid, 
- 0.283 bushel de 6irido 

1 Hectolitro == 100 lit rs 

- 2.8378 bushels ,le ;hrido 
1 metro cdibico 61,02 3.38 p:thi1odos cl'lbicas 

35.314 :-.s ct 'os 
-- 1.308 val'dac:I1,ica 

I metro .c6bico 264.17 t::lontv's amcricnn's 
= 1,000 litros 

28.38 l:tsl'eis Imericanfos 
1,000.000 celictrs cbicos 
1,000,0000 milimetros cr'hicos 

I kil6mtero cbico 1,307,942,000 yardtas c6bicas 

Sistema Iniperlal 

I cuchrada cafetcrn (a nivel 0.17 L,,:t fh;tda 
raso) 
 -- 6 centint,.tr0,,' c6bicos 

1 cucharad;i sopern (a nivel raso) 0.5 ,,n:afluida 
- 3. cucharadas caleteras (n nivel 

raso) 

- 18. :centimetros ctbicos 

1 ona fluidn 1/128 g Ih'n 
- 29.57 centimetros cibicos 
- 2. cucharadas soperas (a nivel raso) 
- 29.562 mililitr,,s 
. 1.805 Itt leala ,:tlbica 

-= 0.0625 pinta anricana (liquidus) 

I gill 1/2 gah'1 
- 1/4 pinta 
- 7.21875 pulgadas c6bicas 
- 0.118 litro 

1 ta:a 
 - 0.5 pinta 
-": 8. ott:ts fltidas 
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pi yhtanreric.,a (liquis) 

I inta (I iraiidos) 

1 pirta (pra 'rriddos) 

I l:lrio in,ericaoo 

(p:ra ]iqui,,1 

1 cuarto (fridos) 

1 pulgada c,bica_ 

I pie c6bico 

1 gahn a:ericano 

I gal 6 n imperial britrinico 

1 pie tabl6 

1 yardat cfbica 

-- 473.2 
--- 2. 


=.5 


SUBTROPICAL 

rnililitrob 
l
 

cunirto 
S 

= 

--

0..4732 1itro 
2S.875 puldas c61,icas 
16. 0 I:asflhidas 

I/'S iatrI 

-

.550 litro 

33.t6,0 ,ph:li.1 crbicas 
0.5 

0.0625 
-- 1/16 

946.3 
57.75 
32. 

= 4. 

- 1/4 

- 2. 


- 0.946 

1.1012 
67.20 

-= 2. 

0.125 
- 1/32 

16.387 

28,317 
-= 0.('2S 1 

- 2S.316 
- 7.481 
- 1,728 

16. 

- 3.785 

- 231. 
- 4. 
- 8. 

8S.3453 
128. 

- 0.8327 

4.546 
-- 1.201 
- 277.42 

=- 144. 
- 1/12 

- 2,359 

- 0.7646 

Ctlilto (36ridos) 

peck 
:1nhel 

miiiitros
 
I'l]Lrdnr
c6bicas 
ofIS flukns 

tazns 
ral,)n 
pitins nmericafinas para liquidos 

litro 

litros 
pu:'adas c6bican 
pintas (AHIrio.S) 

peck 
bushel 

centimetros cfibicos 

cit- cfbicositlrctor, 
Itro c6bico 

hilros 
galones aniericanos 
pulghzps cubicas 

tnzls
 
litros o cc.
 
pulgadas c6bicas
 
curos arneric-nos
 
pintis americfnas
 
libras de igua
 
onzas fluidas
 
gal6n imperial britinico
 

litro.;
 
galim
htmericano
 

pulgadas cibicas
 

puhaladas c6bicas
 
pie cubico
 

centinmetros c6bicos
 

metro cubico 
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1 yarda c6bica 

I cord 

I peck 

I bu~shel aniericano 

I barrili.J~iI'C, 

1hiishel 

I fiinc.~a 

Sisirteu aarI 

I nmiligramo 

I centigram 

1 Dcagrarno 

1 1-lectogramo 

I Kilogrnmo 

FACTORES PARA CONV'ERSI6N 

4(,66 ptt;JI ciI.cas 

12 p2: 

I 

.;54i'4
 

15k'4-'J~
 

1 o 

I-, H 'It I 'l : 1ia 

27.75 i: 

MIEDIR.S Dr: PFS 

- CC rin 
L.154 r 

0.01 r: :~~ 

(1.0353', I:voirduLpotis) 
15.4,2)4 11;'* 

I10. rr ~ 
-	 154 124 !IM ,II
 

101)C.
 
3.53 .z:p 

-- C',1'0. ~~Zl7 

2.20-16 libras (av,'irdu'ok) 
10. 1fciopramos 
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1uimall. (nittrico) 

1 onclada inilrica 

Nisieui4n1 imperial 

1 dracina (avoirdupois) 

1 dracma (ap.thecarics) 

1 grano 

1 oa (avoirdupois) 

I libra (avoirdupois) 

1 piedra 

1 quinltal 

I quintal 

I tonelada corta 

Owns nn iaills d% 

I arroba (Puerto Rico) 

1 arroba (IraiI) 

Sluiemna w(trico 

I Kilogranio por hecttrea 

1 lectolitro I'or iectirena 

= 100. 

220.46 

100. 
2,2C4.6 

1.102 
0.934 

1/256 
27.34 

1.772 

1/96 
1/8 

-- 60. 

- 3.8S79 

- 1/70,'0 
- 0.64799 

283496 
- 437.5 
- 1/16 

451.59, 
0.453o9 

16. 

- 14. 
6.350 

45.36 
- 100. 

- 100. 

- 907.1S4 
- 0.90-2 

- 2,0X). 
- 20. 

peso 

-- 25.36 

33. 
- 15. 

RENDIMIENTOS 

0.89 

68.88 
- 1.148 

kilorramos 

libras 

ki'oramos 
libra 
toneladas cortas 
toneladas larga, 

libra (avoirdupois) 
grat~os 

grarno 

libra (;,pthecaries) 
on:a (apothecarics) 
granos 
gramos
 

libra (.voirdupois) 
giani, 

gramos
 
granos
 
libra
 

mramos
 
kilograme,
 
on:as
 

libras
 
kilogramos
 

,iloramos 
libras (avoirdupois) 

libras 

kilogramos 
tonclada retrica 

libras 
cuiujtales 

libras 

libras
 
kilogramos
 

libra por acre 

libras por acre 
bushel (60 libras) por acre 
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I quintal por hectirea 89.214 libras por acre 
= 1.4869 i, shel (00 libras) pcr acre 
- 100. kilouiramls pr hecurea 
- 0.446 1tI Ida dc 20.O Iibras por acte 

Sistew ipe.il 

I libra por acre 1.121 -i'camoror hectira
 
I bushel (60 libras) por acre -= 
 ".S71 I lectlitro i'or huct.h'a 

- 67.26 kdih,..ram,.- por he tilrca
I tonflnda (2000 hbras) por acre 2.242 toInlidas mcoricas por hector:i, 

TABLA N' 17. TAB3LA DE CONVERSION DE GRADOS CENTIOPIRADOS AFA HREI-EHI 

En Ia ei;cla de grados centigrados Ia teflaperatura del hielo es 0" y Li de I? eb-Ilici6n del agua es Lt de 100' a Ia presi i anmtui ica inorlial. Ei L escaLi de ,,radosFahrenheit estas dos tempcr:,',;'as eqivaleNCes corre.,pontdrtI a !os 32' y 212",tivamente. La 6rmula respecpara ,-onvertir gtados centigrados a Fahrenheit= es la sigticltlie:(F ° C' 5/9 -- 32) y la f6rmila para 
C0 

convertir grados Fahrenheit a cciiigrad,, es lasiguiente: F - 9/5 + 32.
 

F0
Co C" o F" C" (' n 1 F" 

-- 73.33 -IN0 -148.0 - 5.00 
- 70.56 - 95 23 71.4-119.0 - 4.44 24 75.267.78 - 90 -130.0 - 3.89 2565.00 - 77.085 -121.0 - 31 2o 78.862.22  81) -- 112.0 2.78 2759.45 -- 75 -103.0 2.22 28 

80.6 
82.4- 5o.67 - 70 - C,4. - 1.6i 29 84.253.89 - 65 - 85.0 - 1.11 30 86.051.11 - 60 - 7o.0 - 0.50i 31 67.8- 48.34 - 55 - 67.0 0 32- 45.56  50 - 58.0 0.56 33 91.4- 42.78 - 45 -- 49.0 1.11 14- 40.0 - 40  40.0 I.(,7 i5 95.0- 37.23 - 35 - 31.0 2.22 t) 96.8- 34.44  30 22.0 2.78 37 98.6- 31.67 -5 - 13.0 3.11 38 10XI.4- 28.89 - 20 - 4.0 3.89 - 26.12 -

39 102.215 5.0 4.44 40 1N.C00- 23.33  10 14.0 5.0 41- 20.56 E05.8- 5 23.0 5.56 42 107.6-17,8 C" 32.6 6.11 43 109.417.2 1 33.8 6.67 44 111.216.7 2 35.6 7."2 45 113.0- 16.1 3 37.4 7.78 46 114.8 
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C " F" I C 

1 -; 30.2 
.. 5 4:.. 

-

1 .9 
6.( 42..i.44 

I 
0.3 1O., 

9 48.2 11 

1 .2 1 50.1 11.7 

11.7 
11.1 

11 
12 

51.8 
53j, 

12.2 
12.8 

1;,.6 
I .3)14 

13 

15 

55.A 
57.2 
5,) 

13.1) 
11.) 
14.4 

16 60:1 15.0 
, 
7S, 
2, 

o. o ' 

17 
18 
19 
20 

62.6 
10.4 

6.2 
68- P 

15.6 
16. 
16 7 
17.2 

(,.1I21 
5.,o 22 

61.8 
71.6 

17., 
18.3 

066 ' 2.S 1 (0 

1)4 

20.02t.(. 

607 
8

1,9 

1 2.6 
154. 
1.2 

66 
71 
77 

01.170 !§8.) 82 

21.7 
r.72 

71 1 '9. 
1(1.6 

, 18 
93 

22 7f l.4 99 

2. 74 13.2 100 
2., 
2.. -76 

75S 167.0 
1(6.S 

104 
110 

/.S 
25.6 

'77 
78 

I0'.6 
172.1 

116 
121 

21l.1 
211.7 

79 
80 

174.2 
I 16.0 

127 
I 12 

27.2 
27.8 
IF.1 

811 
82 
8, 

177.!; 
!0.6 
181.4 

116 
I(*, 

I.,9 

28.0 8.4 183.2 154 

29.1 85 
S0.086 

15.0 
A6.8 

1K0 
166 

8.687 146.0 17; 

31.! 88 l10.4 177 

31.7 89 112.2 182 

32.2 90 194.0 1ss 

32.8 
33.1 

91 
92 

195.8 
197. 

193 
199 

;3.9 93 
(),494 

199.4 
201.2 

204 
210 

35.0 95 203.0 216 

-IROPICAL 

C, o V. 

-i7 
.1 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
212 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
,0T 

-410 
420 

F° 

116.6 
118.4 
120.2 
122.0 
123.8 
125.6 
127.4 
129.2 
131.0 
132.8 
154.6 
136.4 
138.2 
140.0 
141.8 
1.13.6 
145.4 
147.2 
149.0 

284 
302 
320 
338 
356 
374 
592 
410 
413 
428 
446 
464 
482 
500 
518 
536 
554 
572 
590 
608 
626 
644 
6o2 
6S0 
698 
716 
734 
752 
770 
788 
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C' C'° I:F ° F ("'. C I ° F' 

520.8 
6.17 

36,7 
37.2 

()2.4S32IS
:.210.2 

26 6 

227, 

221 
227 

232221, 

4 3 
4.t0 

.15.;0) 

60 , 
82.4 

i 
,7.8 10 

t 
212.0 
03]2 { 

,370 
14 .(), 

1tl"0 °48 25. -9091 

k 1c 2o; it I 

"'AIIIA N, l, ( O.'V i18V "N I EN\ '/,. ,.\ 'l:,"ItN, I.IR. 

l ~d 0on , 1k:.' 

2 0.125 . it 

3 " ' 5 , .19 
4 0.250 ,, 5'. 

5 0.1i5 l. i 

C V.G3'5 ,, V.38 

7, 375 ,, 0.44 

8,SIOd ,, 0.50 

9 ,"0.5( ,, " 

10 0.,25 ,, 0.63 

1! (-.(,S-5 0.6 

12 0.750 ,, 0.75 

13 NO'125 ,, 0.81 
, .1 0.875 ., ,88 

,5 0.93'5 , 0.94 
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TAI.A N" 19. NIUMEIRO DE PLANTAS POR ACRE A 'N ESPACIO DADO
 

N", d 
_1'Ii';l(Ia5,1't.. . .... ,I:1,1'va, . 

N" de 
'Pln _as Pu..... ,as- . . 

NQ de 
an_s 

1'2 I 5-2,720 24 ' 29,(140 l0 ". 's 5,227 
12 1 217,2,0 4,56 
2 lIt3 ,6 24 " 15 17,424 12 ).*,7S2 

12 ., , ,120 
5' ,'A' 24 

'1 1218 
1 

14,520 
102-.0 

4, 
2 I;.212 

2 1,891 
12,4.45 

15 
15 

X. 
I 
, 

4 
1 176 
130.12 

10 
It 
30 

" 
.1 

6,p)6fi 
5 2,272 
3;,.148 

41 
41 
.42 

Is 
2.1 

" 'C 

8,2' 7 
,223 

4,138 

I1 . 4 104,541 300 23,212 .42 3 4,14n 

15 
15 

. ')9.I 
4 184 

0 
l0 

1 
i 

17,42 
1 ,'3!) 

- .1 
.1" 6 

43,560 
21,780 

15 I12 31,848 30 S I1,,o 48 . 24 5,445 
I' I 34S,390 0 !4 8,712 48 1S 7,2,0 

18 
I8 

" 3 
I 

11 6j10 
1t120 

30 
3b 

1 "'W, 
5s,0 10 

41 
4'S 

1.0 
16 

4, 356 
3,60 

IS 6 5'S080 3t6 .1'')10 4 1 4, . 42 3,111 

1I "S !7 20 2-'040 4S 4S 2,722 

Is 12 2,C4'10 -o ') 1I, 360 0 3 3,1.843 

Ih 
1!i 

15 
15 

'1, 2'32 
19, 

"o 
6 " 11 

I4,520 
II(' I 

60. 
,61' 

6 
1 

17,424 
8, 12 

260 1 104,541 36 I'S '1, 't Il 5,81;8 

2(' 
I0 

" 

2 
h6
'1 

78,08 
52,272
1.1t,8,t8 

, 
36
1', 

. 
24 
30 
1 

72(0 
5,8'S
*.,S-10 

(0 >. 24 
(60 3
&0 ">" 3€ 

11,56 
3,484
2,''0' 

20 .2 '2 26,136 .S 12 10,890 60 4" 2,489 

20 151 20,'09 40 >/ 1 52,272 0 4 2,178 

'.0 '. 18 17,426 .I0 ( 26.1 3' 0 54 1,9"3 

2, 87,120 40 12 I ),('68 c0 x o0 1,742 

2 
2,1 >1 

4. 
6 

65,340 
4 t3,%0 

40 ) 
-10 

18 
24 

8,709 
,5 4 
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'rAILA N" 20. NINIERO DI- PIANTAS I'OR I II'TARIA A IjN ESPACIo DA11C) 

" 
N 9 de N ie N' de
 
.Cecntimetros ['lantas (C'..imtIios l'hantas ( Oiii in ' .. 'laias
 

-5 N 2 2,000,000 75 X 50 ,666 25 " 0 3,3 
25 X 15 O'00C0 75 ('01 22,222 125 . 75 10,400 
25 X 10 400,000 75 . 75 17,777 125 " 10,.0 
25 X 15 206,66 I0 7 2 500,00U 125 , 8 
25 X 20 200,00 I0I ' 5 200,000 1.5 I '00 
25 X 25 1oo,000 100 10 100,000 15 " 15 ('IOU 
50 X 2 1000,0O00 1I0 15 66,r,(6 150 j 13 i,313 
50 X 5 400,00 00 WC 20 50,0 500 ).{10 oi,600 
50 X 10 200,000 loo V 25 40,000 150 .25 20,6(6 
50 X 15 133,333 100 ".:30 33,331 150 X 511 1,331 
50 " 20 lo,oCo 100 40 25,000 J 0 X 75 S'.S 
50 X 25 80,000 100 . 50 20,000 150 -)CIi,.('6
 
50 X 30 66,666 100 (,0 16,616 150 >' )25 5,200 
50 X 35 57,142 IN" 73 13,33 5 150 150 1,444 
50X,10 5C"73 100 . 60 12,500 175 .5 111,280 
50 X 45 44,444 10 9 11,111 1-75X 10 57,140 
50 X 50 40,000 I00 > l00 10,000 175 ' 25 22,% 
75 X 2 666,666 125 . 2 400,C00 175 50 11,[28 
75 X 5 266,666 125 >25 160,000 175 X 75 7,618 
75 X 10 133,333 125 >1 10 80,000 175 X 100 5.714 
75 X 15 8S,88 125 \( 20 .t0,000 1I15 ,571 
75 X 20 66,666 125 > 25 32,000 15 150 3,809 
75 X 25 53,333 125 v 30 2,6io 1'75 175 3,265 
75 X 30 44,444 125 "X40 2(),0,0 
75 X .10 33,330 125 >X30 16,000 



268 1 ORTICI;I.TURA TROPICAL Y 'JIBTROPICAI. 

A II.AN" 21,NI I 1D]ARIBOLIFS POR ACRE \ I N I;SPA(I0 fADOJ1;T 

N" de N' dc N' de 

... . .. . . . . . . . . .. .. . . . ... 

20 S C5 t "1'8 340 
3, I ) ') " 1 U,10 272 

' 
.,.1 02 
I1 ) 1 

"v 1 4,,5(, 
2,178 

H " 
16 > 

12 
14 

227 
194 

( 5 152 10 '" 1,452 16'' 1 170 
, 0 1 20 0 t 1,I ; l " 4 605 

(,,?3, 10W, 5o 871 I8IS" 404303} 
7 1 11 0 . , 303 

7 3 2 I .22 is 0 242 
7I556 I 5.t I i2 202 

7144, I 9 %4 1 ' 14 173 

7 
7I 

, , " Ii , I5 .' 
I, 

jS 
I 

I.1 
,. I' 

152 
132 

- I 5,.5 . 907 0 72 
' .05 , 20 10 218 

rI,'I "i154 20 12 184 
* 1,;oi I 12 10 363 20, 1-1 156 

S1,0> - 12 3.'2 '0 to 136 
8 6 ' I I 1,55 " ' I's 121 

8 I, "' 778 20 20 109 
h $ (,S0 

I 
14 . o 
4I . 

5 18 
3I,,,93' 

24 
2-

12 
16 

'51 
114 

2,.20 i 10 311 '4 " 20 92 
"1 ,1 14 I 259 24 ' 21 76 

,1, 1" 
( 

It 
2 

22 
1,'3 t 

'0 20 72 
48 

987 16 ' ,. " -0 36 
II .17 691 o (1 '154 .10 ( 40 27 
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TABI.A N' 2. NIA,IJHfl DI? ARIWl.I7!'0I.' Ii. I.IVlk\ A I N IF+t R'.ltDA" 

N'dhIet ros II Nk I"s, N.'I'aL ,ow h,!t I'l-l N",rA., . ,,p ,u,
 

2 . . ,. . . ..
 
2 0.50 ',.' 5 • 1.0 2,0.A 7 "
 
2(, 0. 5 1.5 
 , I,502 ' 1.0 ,0 5 > 2.0 'I.C" 85
 
2 j< 125 4,0WO 5 K 2.5 sO.) 
 '0

2 ;< 1.50 .33 . pO (6, S

1.5 2157 u.5 571 
312 

q ' " 250 
2 it 2,5col 5 4.0 500 " 2,
1 05 (. 5 4.5 1. FOS (1..,) - .5.0 .
'100O ' " ";15

:< I.
a 2W2 ID1,6... K).1.0 1,606 I ')I 1,!I! 
" -, 20 1,(,6 " 2 81; I ')' 5553 2 5 1,331 3 555 j 1703 3.0 ,11t "16 4 2774 7 01 50A) 6 X 5 ;33 5 1222 

4". 1.0 2,..' 1 0 277 ,4 > 1.5 1,¢i66 7 1 1,,12 7 1584 >, 2.0 1,250 7 " 2 714 
4 1t 23,0 1 7 

I 
' 12 

•1 1.0 83 4 57 ' 10 I1
4 >, i5 714 7 5 285 . 0,lO
 

No. ,\ ,ii. ol,tc'r el in'mi .ro dc lt;..; ',r;pt,-r, ,Ivhla*.e' 'to.,cille el 
p du or.1l iiciv, i LI, linev;,, ex.les,,.,,c i c.I'i a obtencr cl nt'jll,'o i,,plai,,l'or Iu'it'.,t, ,hii. I0e0A,t'0 v,,'i, l I-roIicito
dCI cs, ,a.ierawcio ci i. Ihilillcmas, c I .explesado itl 




270 1 ORTICULTURA TROIPICAL Y SUrTROPICAL 

TABILA Nv 23. NIUMIEROS AL AZAR: 1 10 

I I1 II I\' V VI VII Vlll IX X XI XII 

6 
5 

!0 
4 

8 
10 

4 
10 

8 
4 

4 
1 

2 
4 

3 
2 

I 
9 

8 
9 

6 
3 

1 
8 

2 9 3 3 3 7 5 10 6 3 2 6 

7 
8 
j 

9 
4 
1 

10 

I 
5 
8 

7 
2 
6 

2 

4 
0 
1 

5 

8 
2 
7 
9 
5 
1 
6 

7 
10 

9 
5 
6 
1 

5 
3 
6 
2 
8 
9 

10 

7 
1 
3 
9 

10 
6 
8 

4 
7 
6 
5 

9 
1 

6 
5 

10 
3 
4 
2 
7 

10 
5 
4 
2 
1 
6 
7 

1 
8 
9 
7 
5 

10 
4 

7 
10 
2 
9 
3 
5 
4 

'XIII X 
-- -- --

V 
-- --

V 
-

XVII x\VIllX XX XXI XXII XIIXI 

I 
q 
6 
4 

10 
8 

2 
7 
3 
5 

3 
1 

5 
9 

10 

7 
8 
2 

3 
5 
1 
1 

2 
6 
8 

I0 
7 
4 

WI10 
4 
1 
3 
8 
6 
5 
7 
9 
2 

4 
8 
1 
2 

10 
5 
7 
6 
9 
3 

0 
' 

10 
2 
7 
3 
5 
1 

9 
8 

4 
8 
5 
3 
7 

10 
2 
4 
1 

9 

8 
5 
4 

10 
6 
2 
9 
7 
1 
3 

9 
2 
8 
7 
4 
5 
6 

10 
3 
I 

4 
5 
7 
3 

10 
9 
I 
2 
6 
8 

I 
6 
3 
9 
5 
8 
7 
4 
2 

10 

8 
6 
1 
9 
4 
2 
7 
3 

10 
5 
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TA13LA NQ 24. DISPOSICION [E LOS NUMNIROS AL AZAR DEL I al 30 
TrOLado de Ia Tabla N" VI e ie Plot TFchniquf", por leonrd y Cmi k. 

II Ill IV V VI VII VllI IX X 

29 12 15 20 6 1o lo I2, 10
27 1 26 7 22 20 1S 20 15

5 2 23 15 26 22 28s 4 7


20 3 24 W0 1 "1 2 3 13 
10 25
21 

9 27 25 31 3 14 7 516 12 4 2 21 26 5 24 21II 13 1 13 28 20 22 20
7 19 28 2 8 I ;0 18 22 II14 29 19 12 3 I 17 24 I6 425 5 238 27 4 12 25 0 122 21 17 26 20 7s 8 23 6I" 26 11 9 18
21 2.1 I 12 25
4 1) 2 21 20 8 5 522 18

23 17 30 18 18 23 17
10 26 I
30 10 21 I 1', 29 4 19 8 2 
8 27 25 5I 30 21 29 I1 23


17 6 Io 8 
 17 17 12 2027 10
13 30 .1 14 30 11 , I ;2o 14 10 2) 1511 28 16 27 27

22 I1 5 19 7 13 3 21 ,0
24 28 7 I1 4 25 ( 10 I1, 8 

2 6 25 12 7 2 tl 10 1.2; 24 2) 3 21 , 1 15 I 3
15 8 1 5 .4 2 14 17 2 1)Io 22 20 17 1414 11 27 26 24
12 7 02 15 12 10 25

( 20 1 22 21 2.1 29 20 

0 
2S 2,

Io
 

3 4 18 1W 16 1) 25 I 1) 9q
I 15 27 28 1 27 18 7
19 1S 14 24 1o 20 21 171 IS 



272 TROPICAL Y SUITIROPIC\.IowRIcuur,\H 

'A1I.:\ N" 2.1, I 8PCCI (ION 	 DE1LOS ,AIFM-ROq AI. .\ZAR DEL I al 30 

Ia N "F' 	 Tlei quc", L.conard y Clark.To , iIe la \11 cn II1,, for 

\i XIV X\' XVi 	 XvII X\'III XIX XXNI XII 

1.4
2 2 I5 2' 1 I8 8 7 6 

I 30 3 222 (i0 2'r, , 2 5 
4 14 7 ' 

5 12 28 5 
S7 o 1 10 "1 14 3 
I 23 2' I 25 2 2 

15 24 2726 	 II 
i 22 11 22 	 11 29

i4 24 2o 21 
30 21 7 30 21 23 25 I 

I 3 
20 I 4 7 1 to 23 27 28 12 

8 25 1 16 33 5 14 1 IS 2 

15 2oi I 22 1') 1 2o28 21 6 
,t 17 I is 6 14 12 2*4 21 4 

.4 I 4 26 17 10 1827 2i I0 
24 18 , 12 27 1 IS IS !, 13 

1 '15 I5 . I0 	 20 2 26 
7 14 2 27 	 12 8 10 8 t 5 

2 27 16II II 27 I 4 29 3 
21 2 3 I4 22 9 l') 12 29 8 

23 17 I' 10 2 28 22 20 
25 219 8 5 25 21 7 17 

15 it , I I1 15 17 17 5 2' 11 
22 18 11 25 21 8 252' 4 8 

9 I' ' 8 3 ( 11 5 6 

22 12 31 2 .1 6 10 10 19 17 

1 14 20 28 24 30 214 
:) 2L' 27 q 4 30i0 8 19 9 

1 21 9 1 	 23 28 15 I( 15 24 

19 26 24 20 23 7i 22 2' 17 
25 2 20 24 2. 1 9 29 1 15 

25 3 27 5 28 30 1018 2) 2, 
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