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INTRODUCCION
 

Los Productores de Melcn del 
Sur de Honduras, principalmente los
 
Asociados a 
la Cooperativa Regional de Horticultores Sure~os Ltd.,

"CREHSUL". tienen 
varios agos en el cultivo del mel6n Cantaloupe
 
para exportaci6n. Los rendimientos en 
campo de estos productores

(250 cajas por mz.) no promedian los rendimientos experimentados
 
por muchos productores de la zona (comunmente mayor que 400). 
 Lo
 
que es mcs, en los Cltimos 
a~os se han visto brotes de serios
 
problemas fitosanitarios que han incidido significativamente en las
 
canticlades y calidades exportadas.
 

La situaci6n descrita provoc6 dos respuestas de parte de CREHSUL.
 
Una ha sido el apoyo al programa de manejo integrado de plagas

iniciado este ago de la Universidad Panamericana "Zamorano" y de
 
la Asociaci6n de Productores y Exportadores de MelOn de Honduras,
 
"APROEXMEH".
 

La o'-ra respuesta ha sido la propuesta 
de apoyo financiero y

t~cnico de parte de CREHSUL al Proyei:to F.O.P.A. (AID 522-0552)
 
para coodinar un viaje 
en calidad die capacitacidn al personal
 
t~cnico de CREHSUL que nombren a continuaci~n:
 

1. Ingeniero Agr6nomo Marcio Mejia, 
 .oordinador del
 
Departamento de ExtensiOn
 

2. Ingeniero Agr6nomo Marco Antonio Nudes
 
3. Ingeniero Agrcnomo Fausto Aguilera
 
4. Ingeniero Agr~nomo David Rodriguez
 

El viaje se propuso al Valle de San Joaquin en el Estado de
 
California (ver Anexo 1), 
siendo dste la principal zona productora
 
de meldn en los Estados Unidos.
 

El viaje y la elaboracion del presente Informe 
se coordinaron por

el asesur de ACDI contratado 
para el proyecto F.O.P.A.. William
 
Alvarado Greenwood. Se le extiende un reconocimiento especial al
 
Ing. Marco Mejia par 
su entrega y dedicaci6n a pesar de estar en
 
tempo-ada de producci~n en haber 
lidereado la elaboracin de este
 
documento, el cual fue en alguna medida 
producto del grupo de
 
trabajo nombrado de integrantes de este viaje.
 

A nombre de los productores asociados de CREHSUL, los que

participamos 
en este evento quisi~ramos expresar nuestra m~s
 
sincera gratitud a las personas en California que nos atendieron
 
a pesar de sus ocupaciones en plena temporada de cosecha, y 
no
 
obstante los cambios a las fechas de 
Psta visita. En especial

citamos a los Segores Aldo Sansoni, Larry Puma y Mike Curial de
 
NAAM Packing y Delta Farms, eA 
Segor Steven Smith de TURLOCK FRUIT 
CO., y a los Segores JesCis Valenz'.la y Pedro Ilic del Servicio de 
ExtensiOn Aaricola de la Universidad de Califcrnia. Es de hacer
 
notar que cualquier error o deficiencia que se detectara en este
 
documento se entienden 
ser de los autores viajeros y en ningun
 
momento atribuibles a los t~cnicos en California. Se espera mas
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bien que el 
presente Informe despierta inquietudes y m(ns preguntas
 
tecnicas sujetas de investigaci6n en campo y de andlisis en viajes
 
futuros. 10 cual consideramos dicnos de realizaci6n cada a~o.
 

En esta oportunidad la gira de 5 dias en California fue patrocinado
 
por las 
siguientes instituciones del Consorcio de Organizaciones 
de Desarrollo Cooperativo, el Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Cr6dito ("WOCCU") y Desarrollo Internacional de 
Cooperativas Agricolas ("ACDI") . en apoyo a la reestructuraci6n
 
operativa y financiera de CREHSUL por el Fondo de 
Desarrollo
 
Financiero ("FDF"). siendo 6ste 
la Unidad Ejecutora de F.O.P.A..
 
Expresamos nUestro profundo agradecimiento a estas instituciones
 
patrocinadoras. especialmente a 
los seiores Rocael Garcia Alvarez,
 
Coordinador 
del Equipo de Asistencia Tdcnica (F.O.P.A.); Peter
 
Marion, Representante Regional 
de WOCCU; y Lee Arbuckle, Gerente
 
del 
Proyecto F.O.P.A. Adems se le extiende las gracias a Brian
 
Branch (WOCCU), Gail Carter 
y Bob Fries (A.C.D.I.) quienes
 
ejecutaron los arreglos inter institucionales.
 

Cooperativa Regional de Horticultores Suregos Ltd. CREHSUL
 
Choluteca. Choluteca. Honduras
 
Diciembre. 1990.
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INFORME TECN!CO DE MELON CANTALOUPE
 

EN BASE AL VIAJE DE CAPACITACION
 

AL VALLE DE SAN JOUUIN. CALIFORNIA
 

POR
 

DEPARTAMENTO DE EXTENSION AGRICOLA DE CREHSUL
 

AGOSTO 1990
 

El presente Informe estA de acuerdo a las observaciones
 
realizadas en los sistemas de cultivo de melon Cantaloupe en
 
el Valle de San Joaquin en 1990. Nosotros del Departamento
 
de Extensi6n, consideramos que es necesario capitalizar de
 
esta experiencia los conocimientos adquiridos que se puedan
 
aplicar en el proceso productivo de la Cooperativa Regional
 
de Horticultores Sureos Ltd. "CREHSUL" para obtener de euta
 
forma un m~ximo de rendimientos, optimizando el uso del 
recurso disponible. De lo anterior ciframos nuestras 
observaciones y recomendaciones. 

El presente documento no pretende sustituir al Paquete
 
T~cnol6gico de CREHSUL (ver Anexo 2) sino mas bien
 
complementarlo con hallazgos o inquietudes nuevas para
 
analizar y sujetarse a posible investigaci6n y fortalecimiento
 
del Paquete Tecnol6gico de pr~cticas y procesos ahora vigentes
 
en el sistema de cultivo y empaque de melon.
 



CAPITULO I
 

SISTEMAS DE CULTIVO DE MELON CANTALOUPE
 

A. PREPARACION DE SUELOS
 

A esta fase de cultivo se le dA la importancia necesaria en
 
el Valle de San Joaquin, ya que es cuando le provee a las
 
semillas las condiciones mAs 6ptimas para loarar una
 
germinaci~n superior al 90%. Luego la planta obtiene un buen
 
desarrollo de su si tema radicular, y rendimientos que
 
sobrepasan las 800 cajas por acre (1 acre = 0.58 manzanas).
 
En consecLuencia para este aspecto de mecanizaci~n 
de suelos
 
sugerimos el subsoleo, la nivelaci6n y el pulimiento.
 

1) SUBSOLEO
 

El subsoleo se efectua con unos picos jalados por un
 
caterpiler que se mete en hasta 18" a 24" pulgadas para
 
romper el subsoleo de la tierra (ver fotos 1-2). Esta
 
actividad en nuestro medio estA sujeta a los siguientes
 
factores:
 

o Tenencia de la tierra
 
o Tipo de suelo del lote
 
o Historial del lot*
 
o Disponibilidad de equipo
 
o Presupuesto
 

Esta labor deberA efectuarse en lotes activos donde se
 
detecte l formaci6n del "piso de arado" que es una
 
condici6n de compactaci~n del subsuelo. Tal impide el
 
desarroilo del sistema radicular y tambi~n al impedir la
 
filtraci6n del agua puede dar lugar a enfermedades en el
 
sistema radicular. Entonces, el subsuelo debe hacerse
 
por lo menos una vez cada tres aRcs tomando en cuenta que
 
despu~s de esta actividad debe:A ararse. Lc- mAs indicado
 
seria, efectuar el subsoleo en 6poca de verano o en su
 
defecto 2 6 3 mesas antes de la siembra.
 

Es generalmente reconocido 
en el medic que el subsoleo 
es recomendable. Un factor que impide el subsuelo como 
prAtica rutinaria es la situaci6n de la tenencia de la 
tierra en la zona, ya que la mayoria de los asociados y 
CREHSUL no controlan los lotes de produccion en forma 
permanente. Y donde las Areas de producci6n de CREHSUL 
no son de su propiedad. no se justifica efectuar otras
 
labores que coadyugarian a mejorar esta fase de
 
preparaci6n de suelos.
 



2) NIVELACION
 

De tener propiedad sobre la tierra, otra operaci6n que

actualmente no se prkctica pero que se pudiera incorporar
 
es la de nivelaci~n lo cual promueve el 
buen drenaje para
 
que no se encharque el 
agua, sea de lluvia o riego. Esto
 
se puede efectuar con equipo sofisticado como el "Land
 
Plane". o con un cuchillo que puede ayudar en forma tAs
 
sencilla o rstica (vet fotos 3 y 4). 
 Sin embargo. una
 
nivelaci6n mal hecha puede resultar dagino, de modo que

si se va a hacer, hay que procurar que se haga bien.
 

3) PULIMIENTO
 

Hay otras labores que se pueden para mejorar
hacer 
 la
 
preparaci6n de suelos s6lo 
con implementos que ofrezcan
 
la facilidad de pulir nuestros 
lotes (Traia con "Ring

Roler"). Aunque la consistencia de la tierra debe ser
 
bien trabajada, 6sto no contradice el objetivo de que se
 
la formen terrones para que la fruta 
no yace en forma
 
plana en la tierra.
 

Entonces, en 
lotes propios seria recomendable incorporar las
 
prActicas mencionadas de 
subsoleo, nivelacin y pulimiento.
 
En lo que a las otras actividades de preparacion de suelos se
 
refiere (Romplow, rastra, cultivadora etc.) concluimos que

los implementos y equipo agricola de CREHSUL son acordes a las
 
condiciones de nuestros campos, 
es decir que no habrian
 
cambios sustanciales que hacer pero que tienen que

acondicionarse para 
 lograr de allos mayor eficacia y
 
rendimiento.
 

B. SIEMBRA YFERTILIZACION
 

1. SURCAR Y ACAMAR
 

Se puede mejorar el trazado de surcos y la altura de las
 
camas. Nuestros surcos terminan siendo 6-8" de
 
profundidad. En California la tendencia es 
de surcar
 
una 
vez que la tierra est6 bien trabajada a manera de
 
tenet 
una cama mAs alta (10-12"). Esto ayuda a minimizar
 
el estancamiento de agua lo cual 
invite el desarrollo de
 
enfermedades. 
AdemAs permite que mayor superficie est6
 
expuesta al sol, con su consecuente estimulo al
 
crecimiento. En California esta operacion se efectua con
 
un implemento aue 
 lieva aletas con los llaados
 
"torpedos" de cemento atrAs 
(vet fotos 5-7). De alli se
 
pule la tierra con un rotovator conocido por la marca
 
registrada de "Liliston" (vet foto 6-9).
 



Foto 7: Los liamados "Torpedos" de cemento 
para mejorar la surcada. 



2) 
 SIEMBRA MECANIZADA:
 

Esta actividad no 
 recuiere 
de sembradoras 
de alta
orecisibn. 
 Al contrarao. 
el Gerente 
de una de las
Drincioaies oroductores de cantaloe inform6 cue autn enel medio de California no ha sido funcional Dara el meltnCantaloLloe la sembraOcra de alta preston, ya que requierede condiciones de suelo demasiado ideal. Lo oue eLutiliza 
es una sembradora 
meccnica 
cue es 
 factibe
adculrir (vet 
 foto 10-121. 
 Las fotos demuestran 
el
imclemento 
 sus agregados
con para invectar
fertilizante y 
eIpicar para evitar el encostramiento de la
superficie lo 
cual Do'rmitiera 
la buena germinacion.
 

En vista de que en 
 CREHSUL 
 contamos 
 con tolvas
fertilizadoras v aplicadoras de fumigantes, recomendamos
s6lo la compra de las sembradoras que cotizamos en menos
de $1,000 por unidad, y que asi hagamos las adaptaciones
en barras con 
tolvas del 
implemento correspondiente (ver

feto 13).
 

La Dlantacion mecanizada ayudar6 
a que no se perdiera
tanta semilla y a garantizar 
menos perdidas a nivel de
plAntulas 
por enfermedades 
y plagas 
en el suelo, como
tambi~n estimular6 
a un mayor desarrollo del 
cultivo,
pero que requerirc 
de adaptaciones 
en 1o implementos

agricolas y mejor aplicaci6n del riego.
 

3. VARIEDADES CON TOLERANCIA
 

Es una esperanza 
 de CREHSUL 
 procurar 
 semilla 
 de
variedades o hibridos con tolerancia a virus (ver seccion
de variedades 
abajo). 
 Los Tecnicos 
en California
 aseguraron que nunca 
habrA variedades con 
resistencia a
la infestacibn 
de virus. 
 or lo cual se tiene cue
aorender a vivir con dl 
Y utilizar practicas culturales
 cue permiten disminuir su incidencia. 
Pero lo mAs 6ctimo
seria encontrar 
var;edades con 
alta tolerancia 
a la
infestacion de 
virus.
 

Esta consideracibn reviste una vital 
imoortancia Dara el
futuro del cultivo de mel6n 
en 
la zona sur, Y asimis nooara CREHSUL. 
 El mel6n es un 
cultivo prActico y viable
Dara nuestros productores a peaue~a escala 
como son la
 gran mayoria de productores en 
la zona sur.
 

Para Identificar una variedao nueva 
con tolerancia 
Quefuncionara 
en nuestro 
medio, deberAn hacerse 
Druebas
exDerimentales 
 esoecificas 
 en los lotes donde se
considera seCuir 
cultivando 
mara obtener datos reales
sustraer oe es lsas ,arie:aes 
, 

o r-ibrioos aue ma5accten se- ce necro 
cue nos ofrezcan 
las caracteristicas
 
deseables en 
cuanto 
a calidad 
Y rendimientos.
 



Fato 12: 	 Picadoras detras de sembradora,
 
montadas en el mismo equipo.
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Foto 13: 	 Sembradora meccnica nueva de CREIISUL (con tolvas
 
pucstas)
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4) FERTILIZACION:
 

De acuerdo a nuestras observaciones Y experiencias 
adouiridas. la fertilizacion se ha convertido en ottro 
factor vital Y tan determinante en el cultivo de melon 
aue no solo suDle reauerimientos nutricionales sino aue 
cubre asoectos ligados con la resistencia del cultivo 
hacia la oresiOn de olacas y enfermedades. Para tal 
razOn deducimos aue la forma y raoidez en que la nlanta 
asimile los nutrientes reaueridos de Darte del suelo es
 
fundamental. En California se estA generalizando el uso
 
de los siguientes fertilizantes en liquidos (ver foto
 
14).
 

N P K
 

10 - 34 - 0
 
4 - 10 - 10
 

Estas f6rmulas se asemejan a los siguientes fertilizantes
 
granulado usados por CREHSUL:
 

N P K
 

18 - 46 - 0
 
0 - 0 - 60
 

Con la dosis apropiada 6stos fertilizantes granulados
 
cubren requerimientos nutricionales de la mayoria de
 
nuestros suelos. A continuaci~n detallamos estas
 
especificaciones de los fertilizantes en un cuadro
 
comparativo:
 

-G
 



iDISTANCIAM. 
IDISTANCIA
 
IFERTILIZANTE IDOSISACRE* IAJO SEMILLAI LATERAL 
 I EPOCA DE APLICACION1
i 	 .1 
iGRANULADOS I
 

IN P K I i 
III 

18-46- O(DAP) 1116 LBS INO APLICABLEI 2-3 PULG.IA LA SIEMBRA
 
i 0- 0-60(MOP) LBS
1 58 INO APLICABLEI 2-3 PULG.I16-17 DIAS DE NACIDOi 

I Io 50% A LOS 6-10 D. I
II Iii !Y 5G. A LOS 18-20 D. 

146-
 0- O(UREA)I 53 LBS INO APLICABLEI 	 IA LOS e DIAS
 

I LIQUIDOS 	 t 
N P K
 

I10-34- 0 225 LBS 
 3-4 PULG. 2-3 PULG.IPRE-SIEMBRA/SIEMBRA
 
4-10-10 
 700 	LBS 3-4 PULG. 1 2-3 PULG.114-21 DIAS DE NACIDOI
 

* 	 I Acre = 0.5804 Manzanas (I Mz = 1.7229 Ac.)
 
I Acre = 0.4047 Hectareas (I Ha = 2.4710 Ac.)
 

Los 	diferenciales en nutrientes totales 
entre San Joaquin y

Choluteca muestra la siguiente relacion:
 

UNIDADES DE NUTRIENTES POR ACRE
 
(EN LIBRAS)
 

N P 	 K 

ISAN JOAQUIN 	 51 
 146 	 "70
 

ICHOLUTECA 
 74 I 53 	 35
 

1VARIACION DE 
 T <
 
ICHOLUTECA 
 I 23 	 93 > 1 <35>
 

IVARIACION DE I 
IPORCENTUAL I 31% ! <175%> <
(100%>
 

Estas diferencias significativas nos llaman a reflecci~n.
 
Creemos aue las 
diferencias en niveles de fertilizaci~n se
 
basan en las diferencias de suelos, 
aunaue las aolicaciones
 
de cstos niveles en CREHSUL se hicieron de acuerdo a anlisis
 
de sueios. Es imoortante probar a nivel de camcio si existe
 
mejor respuesta a los niveles aplicados en 
California.
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De lo anterior puede visualizarse que las formulas de
 
fertilizante en liouido 
 se asemejan en su contenido
 
nutricional a los fertilizantes granulados. No obstante. no
 
es la simple Dresencia del nutriente sino su oresencia 
en
 
forma disponible y 
bien colocada para lograr su asimilaci6n
 
definitiva que decida la efectividad o no. Creemos que seria
 
conveniente prn)bar en lotes comparativos el fertilizante en
 
liquido. Recomendamos que la gerencia 
o a quien le comoeta
 
realice las cotizaciones del oroducto 
y la factibilidad de 
introducir 6ste al pais mediante lotes demostrativos.
 

C. MANEjO DEL CULTIVO: ROTACION
 

El sxito que perfila el sector de oroducci6n de melon en
 
California se debe precisamente al manejo adecuado y

concienzudo por parte de los t~cnicos 
c~mo de los productores

hacia el cultivo. En materia de manejo podemos destacar como
 
lo de mayor importancia la pr~ctica de rotaciOn de cultivos.
 
Esta es una concideraciOn de caracter primordial en el proceso

productivo no solo para el cultivo especifico de melon sino
 
que tambifn para otros.
 

Las dos combinaciones de cultivos en sistemas de rotaciOn que
 
son mAs comunes en el Valle de San Joaquin son los siguientes:
 

1. MelOn - Algod6n - Alfalfa- MelOn
 
2. MelOn - Maiz - Frijol Lima- MelOn
 

Estas rotaciones se efectuan en un late determinado despies

de una siembra de melon. Una 
vez que se ha finalizado la
 
cosecha en el campo, se procede a incorporar los rastrojos

(ver fotos 15-16) y preparar el suelo de nuevo para 
comenzar
 
con un cultivo diferente. Para evitar el desarrollo de
 
enfermedades en 
el suelo, no siembra melOn cantaloupe dos
 
veces en un mismo lote 
en un solo a~o. Todo 6stc con el fin
 
de evitar que los niveles de plagas Y enfermedades en el suelo
 
se eleven hasta ser incontrolables considerando que rotando
 
un cultivo oor otro de diferente familia. rompe el ciclo de
 
estas, evitando a la vez resistencLas a oroductos quimicos.
 

Obviamet,te no se ouede efectuar un orograna de rotaciOn 
sin 
oUe la tierr- sea a orooja a controlada oor un tiemoo jargo.
Para CREHSUL es urgente Y prioritario acorda,- una estrategia 
para superar el orobleina de la tenencia de la tierra. y de 
alli introducir la prActica de hacer rotaciOn de cultivos.
 
Pero en el caso de los grupos del Sector Reformado que poseen
 
sus tierras. seria de iniciar 
planes con ellos de comenzar a
 
rotar cultivos en sus lotes de melOn.
 

AdemAs de la or-ctica de rotaciOn. en materLa del manejo del
 
cultivo es conveniente mencionar coma conclusion general 
aue
 
se deben realizar buenas orActicas culturales, un programa
 
fitosanitario basado 
 en el an&lisis de resultados de
 

/\
 



iivestigaci~n, 
uso adecuado de aoroquimicos, equipo apropiado

y Personal 
capacitado.
 

Tambien se 
debe de considerar 
la destrucci6n de rastrojos al
final de 
cada cosecha. 
con el 
fin 
de eliminar
infeccion, hosDederos de olagas 
los focos de
 

Y enfermedades,
sirve como incorporacibn como tambi~n

de materia
considerado organica.
la realizaci6n de esta actividad 

Se ha
 
de cada cosecha. no s6lo desoues
sino oue 
se ha 
considerado introducirlo 
en
el Plan de Inversi6n de cada 
cultivo.
 

D. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
 

CREHSUL 
cuenta 
con implementos 
aue pueden
proceso productivo Ctil 
ser dentro del
y eficaz; 
sin embargo se
en accpites han anotado
anteriores 
reparaciones


recomiendan hacer. 
y adaptaciones que se
Consideramos 
que se
implementos debe invertir en dos
nuevos, 
 ademcs 


Entonces la 
otto equipo complementario.


lista completa de equipo por obtener es:
 

1. Sembradora Meclnica
 
2. 
 Rotovator "Liliston"
3. Aplicadores 
de fertilizante 
liquido (VAlvulas
Mangueras) para ensayar en 

y
 
campo
4. Otros 
 coma complementos 
que pueden fabricarse
localmente (Tolvas, patines, escardillos etc.)


Esta recomendaci~n 
incide 
directamente 
en
general el presupuesto
de la cooperativa, 
en consecuencia.
la Gerencia serA gesti~n de
con la 
Junta Directiva para 
la adquisici~n del
mismo.
 



CAPITULO II
 

EMPAQUE
 

A. 	 MELON CANTALOUPE
 

1. 	 RECIBO DE FRUTA EN LA EMPACADORA
 

En la descaraa de fruta se debe orocurar un minimo de
 
da~o posible. por lo tanto las mesas de recibo debern
 
estar dise~ada- oara ello. Creemos aue el sistema 
utilizado por CREHSUL es acorde con sus necesidades v no 
es necesario modificar del equipo en esta parte de la 
empacadora. El uso de este eouipo par los que hacen la 
descarga es donde hay que controlar constantemente aue
 
no se golpea la fruta.
 

2. 	 TRATAMIENTO DE LA FRUTA
 

Para 	que la calidad de la truta empacada perdure oor 
m~s
 
tiempo, y para dar una mejor presentacin al consumidor.
 
los melones se deber~n lavar eliminando polvo a tierra. 
AdemAs hay que utilizar un fungicida que evite el 
desarrollo de enfer-medades fungosas. El sistema de 
lavado aue usan las empacadoras de mel6n cantalouoe en 
California es similar al de las emoacadoras mecanizadas
 
de CREHSUL siendo una caida de aaua a una
gotas y banda
 
de cepillos. Para el tratamiento de la fruta se debe
 
considerar:
 

a. 	 La calidad del agua, ya que debe ser libre de
 
contaminantes.
 

b. 	 Uso de un funaicida adecuado en la d6sis
 
correcta (cloro > 150 ppm Agrifesh 1 Lt. a 42 
Gals. de agua) sujeto a oosible uso al final 
si se usa hidroenfriador desouis del lavado y 
empaaue. 

3. 	 CLASIFICACION
 

La eficiencia del personal tiene un papel muy
importante en la selecci6n de la fruta en base al 
tamaio y la calidad. Los empacadores en San Joaquin 
son altamente Droductivos en sus labores. En dias 
Dicos se calculO el rendimiento .romedio en 3 cajas 
par minuto sin sacrificar la calidad. versus 0.5 
cajas oar minuto en CREHSUL. Se comprobO via fotos 
que llegan a tener 3 melones en movimiento en un 
mismo instante (ver foto 17). Clara es aue el 
equipo lo oermite, pero el istema dF incentivos 
contribuve a la productividad. Nuestra atenciOn 



Foto 19: La banda de descarte esta en medio de la
 
misma banda principal.
 

Foto 20: Idem.
 



deberA ser vor una mayor eficiencia en el personal
 

que desempeia esta labor, consideramos conveniente
 

los siguientes aspectos

a. 	 AdaDtaci6n del equipo para mecanizar la
 
clasificacibn por tama~o: o en su defecto.con
 

reformas menores a la 'inea. disponer de
 

personal caoaz de distribuir las frutas en
 

diferentes mesas de empa'ue de acuerdo a su
 

tamaPo (ver foto 18). Esto facilitarA la labor
 

de empaque.
 

b. 	 Para que el personal que clasifica el melon
 

mantenge siempre su atencibn sobre la fruta.
 

seoCn se pudo apreciar en las emoacadoras de
 

melon en California, se podr6 adaotar en
 

CREHSUL una banda que transportarA la fruta de
 

descarte ubicada en forma paralela a la que
 

transporta la fruta de empaque (ver foto 19

20).
 

c. 	 La administracion de CREHSUL debiera considerar
 
un incentivo por productividad.
 

4. CAJA
 

Consideramos que el empaque de mel6n utilizado en
 

California en caja de cart6n es muy bueno por su
 

presentaci~n Y la facilidad que brinda en el paletizado.
 

CREHSUL usa un estilo de caja antiguo que es de madera.
 

Los brokers de CREHSUL han informado que la caja de
 

carton fuertemente encerada puede aguantar la cascada de
 

agua del hidroenfriador. Sin embargo, estos brokers
 

agresivamente prefieren la caja tradicional de madera
 

porque facilita la circulaci6n del a-ire.
 

5. 	 PRE ENFRIADO
 

Del preenfriado del mel6n depende el tiempo que se
 

conserve en buen estado. Tal es de suma importancia
 

considerando la distancia de CREHSUL al mercado
 

estadounidense. Las empacadoras en San Joaquin tienen su
 

respectivo cuarto frio con aire forzado. AUn asi, la
 

empacadora de cantaloupe visitada mete hielo picado en
 

la caja de carton una vez empacada antes de cerrarse (ver
 

foto 21) y antes de meter la estiva al cuarto frio. Otro
 

beneficio del hielo es que una vez derretido el hielo
 

eleva considerablemente la "humedad" dentro del
 

contenedor evitando la deshidrataci6n de la fruta.
 

El sistema de CREHSUL en sus emnacadoras de Choluteca v
 

Villa Nueva usan la cascada de agua fria mediante un
 

equipo de hidro enfriamiento. En las empacadoras manuales
 



(es decir no mecanizadas) como es el de Orocuina donae
 
CREHSUL no disoone de un Hidroenfriador se DodrA utilizar
 
Dara el oreenfriado ce la fruta. tanto en 
las oilas como
 
dentro de la caia Y arriba de la estiva en el contenedor.
 

El mantenimiento de la un frio
truta en cuarto creemos
 
cue tarce o temorano va a ser necesario cara CREHSUL. ya 
cue esto nos oermitiera amortiauar croblemas de 
transcorte. FacilitarA la estiva DOI tama~io Y dia de
 
emoaaue. el control dor 
lote. y avuda a disminuir el
 
maniDuleo. Lonsideramos cue un 
cuarto frid debiera ser
 
un oroyecto a corto olazo. i 
 cual imolica Dosibles
 
modificaciones en la loaistica de creenfriado de CREHSUL.
 

No obstante lo anterior. aun con un cuarto frio, pudiera
 
ser muy funcional cue CREHSUL adauiera una unidad movible
 
de hidroenfriamiento. en la
vista de disoersi~n de los
 
oroductores de nuevas
CREHSUL. mAs solicitudes de San
 
Lorenzo, El Palenque, Pesoire y Morolica.
 

6. ESTIBADO (FORMACION DE ESTIBA)
 

La formacion de la oaleta o estiba en 
las emoacadoras en
 
el San Joaauin se hace raoidamente Y bien conformada
 
mediante la construccion de "esouineros" (uno 
ar-a coda
 
tama~o de mel6n). or6ximas a los rodos cue transDorta las
 
caias emoacadas. El material es de metal (ver foto 22)
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la estiva s2 con orma con Anoulos y fleie para mantener
 
fiia la estiva (ver foto 23).
 

Este sistema es funcional en orimer luaar poraue 
se
 
estiva en oaleta en Diso de de
la el cemento la
 
emoacadora. Esto permite cue se estiba fuera del 
cuarto
 
frio Y la estiba se traslada con montacarga el~ctrica o
 
de aas. En seaundo luaar oorque la caia de carton
 
cosibilita una estiba nitida.
 

En CREHSUL la estiba se forma 
adentro del contenedor
 
retriierado trasladadas las caias una ocr una sobre rodos
 
manualmente. Se tendria cue adaotar las ramoas entre el
 
oreenfriador y el contenedor con una 
olancha de hierro
 
dara utilizar el sistema de esauineros. El traslado
 
seria con 
montacarua motorizada ("Hyster" o "Forklift")
 
o manual ("Palletiack" o "burras").
 



7. 
 ESTIBADO DENTRO DEL CONTENEDOR
 

Para evitar el movimiento de las estibas 
dentro del
 
contenedor en aios atras 
se usaban tarimas de madera. 
Recien se han desarrollado otros mecanismos de styrofon 
' ultimamente estAn usando bolsas infladas hechas de
 
oaoel con un liner de olastico (ver foto 24). Estimamos
 
oue la bolsa es un mecani-mo aue no 
se adaota a CREHSUL
 
mientras se usa la caia de madera y 
alambre.
 

Sin embargo utilizan una reia de madera al final 
del
 
contenedor oara suietar las oaletas (ver foto 25). 
Y esto
 
se ouede y debe usar. Ya oue las condiciones de las
 
carreteras y la distancia Drovoca excesivo movimiento de
 
las estibas al no tenerlos adecuadamente orensadas.
 

B. EMPAQUE DE MELON HONEY DEW
 

I. RECIBO DE LA FRUTA
 

La fruta de melon Honey Dew es recibida en la emoacadora
 
en 
iaual forma a! melon cantalcjuoe. orocurando un minimo
 
de dao oosible, oue se logra con la 
utilizaci~n de
 
esponia en las mesas de recibo.
 

2. EMPAQUE
 

Para el empaque de mel6n Honey Dew se 
utiliza caia de
 
carton la cual no Droduc=e ninguna lesion a la fruta, 
como
 
lo podria hacer la 
caia de madera cue utiliza CREHSUL.
 

La caia tiene capacidad 
de 30 a 35 libras Dudiendo
 
contener 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 melones cada una, dependiendo
 
del tama~o de fruta.
la Se debe hacer una ultima
 
revisi6n del emDaoue antes de 
cerrar la caja eliminando
 
melones cue presenten daRo fisico.
 

35. CLASIFICACIONES
 

El ml6n Honey Dew se clasifica en base a tamao y

calidad icual que el mel6n cantaloupe. siendo los tamaaos
 
medios los de meior aceptaci~n en el mercado. es decir
 
5. 7 v 8 melones por caja. El sistema para empacar cue
 
utiliza CREHSUL es adaptable para el empaque de melon
 
tioo Honey Dew. Dudiendo utilizar calas de cartOn. ya que

el Dreenfriado no es necesario para este tioo de melon.
 

4. ESTIBADO
 

El oroceso de estibado en Honey Dew se realiza 
ioual ai
 
de melon cantalouoe. Se disDonen las calas de carton con
 
f. uta de diferentes tamaPos 
en los esouineros oara una
 
meior formaciOn de la estiba. 
Se utilizan oara este fin
 



ei m1smo tioc ae Daleta. HI estar listos se enf~eian v
 
lueco se trasladan al cuarto frio o directamente al
 
contenedor.
 

C. EMiPADUE -DE. ME.L-CiN MI.X-rL 

Se denomna en los Estados Unoos "MelOn Mito" todas aoueilas 
variedades ce melon cue no sean CantsioLuoe. Honey Dew ni 
sand±a. Alounas variedades incluidas en el qruoo de melon 
mixto son: Lrensnaw. Lasaba. Juan Canario Y Persiana. No se
 
tienen catos sobre las oarticuar-idaoes del cultavo. Oues
 
tendria cue 
ser obieto oe Druebas varietales en Honduras.
 

1. EMPAQUE:
 

La fruta Droveniente del camoo es directamente emoacada
 
del medio de transoorte (troco. ver foto 
26) a la caja

de carton. Se emDlea la caia normal de 30-35 6 un caiOn
 
grande de carton de 1250 libras de caDacidad (ver foto
 
27). Estas variedades de melon oresentan la facilidad
 
de Doder ser emoacadas aun directamente en el campo; ya
 
cue no reouieren de oreenfriamiento como el melon
 
cantaloupe. 
Pero Dara conocer la adaotabilidad de estas
 
variedades a nuestro medio recueriria pruebas de variedad
 
y una retroalimentaciOn en cuanto a la demanda en los 
meses de noviembre a mayo con su respectiva informacion 
de Drecios.
 

2. ESTIBADO
 

La formacion de la Daleta con 
la caia de 30-35 libras es 
similar a la de melOn tioo cantaloupe. La caja de 1250 
libras forma una sola estiba o paleta Y dentro del 
contenedor se estiban dos. una sobre la otra. En este 
tioo de emoacue creemos cue al ser transportada a arandes 
distancias Dor mucho tiemoo. la fruta recibirk mucho da~o 
por friccion entre Y oeso tiene soDortarsi l cue due 
ia fruta . Entonces. consideramos due este caion de 1250 
libras no seria factible usarse ocr CREHSUL.
 

D. EMPAQUE DE SANDIA
 

1. SELECCION Y EMPAQUE
 

El emoaaue de sandia 
es efectuado fundamentalmente en el
 
camoo ya 
due la sandia no reauiere de un tratamiento
 
esoecifico. Se limita 
a la seleccion de fruta cue no
 
este da~ada Dor olaoas 
o daios mec~nicos.
 



2. CLASIFlCACION
 

Es una de las labores Meoulares en el CUltivo de sandia 
a~ Oue~ !a Clasificacir- se reajaza oor oiTeren*-es 
5 0 CrCt SCcmcCes-: tama-~c ',Ceso. los '-IE 

E~1Cle 6.CLiercc a ia varlecad oe sanola. 

H4J4H
 

La Trutila s-E-iecicao~na ce SCLuerdo a 5Lu taMclr O :uLe,:E ser 
emcoacada en Calas de cartbn de 55 Lbs. o 1250 Lbs. Es 
de hacer notar cue cacia caia de sandia necesita ser 
pesada Y llevar este peso escrito en la caia debido a cue 
muchas veces el Drecio de yenta es por ]ibra en vez de
 
ser Dor ca143.
 



CAPITULO III
 

EXTENSION AGRICOLA
 

• SERVICIO DE EXTENSIOW AGRICOLA EN LOS EE. 
UU.
 

En el sistema de ExtensiOn Aoricola de los Estados Unidos 
es 
notorio Que coco se Oueoe comoarar con el sistema en CREHSU!. 
,a cue caaa Extensionista se encaroa de todo lo relacionadc
 
con gruoos determinados de cultivos en su Condado. El 
 tiene
 
que resDonder a todas las solicitudes de asistencia tecnica
 
relacionado con aouellos productos, atendiendo en 
 alguna
 
medida a cienes de productores en el transcurrir de un 
aio.
 
Pero el diferencial principal en comparaciOn con CREHSUL 
es
 
que los agricultores en California son indecendientes y

resoonsables por todas sus deciciones, financiamiento, insumos
 
y equipo, solicitando asistencia t~cnica solo cuando surge un
 
problema especifico fuera de su conocimiento o experiencia.
 
Por eso no se pueden hacer comparaciones globales o directas
 
entre el sistema de ExtensiOn en los Estados Unidos 
y
 
Honduras.
 

Sin embargo. podemos decir que uno de 
los hallazgos mAs
 
impresionantes del viaje en materia del 
sistema de Extensi6n
 
Agricola en Estados Unidos se fundamenta en preceptos bAsicos,
 
tales como:
 

1. 	 Una coordinaci6n y/o integracion de programas
 
institucionales evidenciado en lo siguiente:
 

a) 	 Apoyo logistico-econ6mico de los tres niveles del
 
gobierno en la asistencia tdcnica y demAs programas
 
de extension: USDA a nivel 
federal; la Universidad
 
a nivel estatal; y del Condado a nivel local.
 

b) 	 Mantenci~n de criterios cientificos, profesionales
 
y educacionales por la participacibn de la
 
Universidad Estatal.
 

c) Participacibn activa de productores 
 en la
 
realizaci6n de los programas a desarrollar; por
 
ejemplo en la determinaci6n de necesidades, y
 
oruebas de comprobaci6n)
 

Solidez en los contenidos de los orogranas, puesto que
 
se orientan en base a las condiciones reales y acordes
 
a los recursos disponibles.
 

3. 	 Alto nivel de capacitaci~n del recurso humano. Un 
Extensionista Dara oesenvolverse como tal aebe terer :)o
lo menos una maestria.
 

of
 



Esto es Dosible Y se Dueoe lograr buen grado de
 
profesionalismo a traves de caoacitaci~n disponible ya
 
sea por el estado o la empresa privada.
 

EEI.'iCIC LE EtiENgACN iC . E D
 

LaE iJncicnez *e 'r E:tesIonta e- -Q.. aterc cuatr
--eas cjIstintas. EiE-,roL 1.=s s ci -: £
 

i. 	 Cooroinacior, de IcE Gruocs rCcaeS:
 

0 	 O-Oanlzarlo 

o 	 Coordinar reuniones
 
o 	 PromociOn Y analisis t!cnico de nuevos productores
 

2. 	 Credito:
 

o 	 Solicltud y Plan Financiero 
o 	 TrAmite de desembolsos en base a Ordenes de Entrega
 
o 	 Control de uso de fondos
 
o 	 Justificaci6n de sobregiros
 
o 	 Recuperaci6n
 

3. 	 Asistencia T~cnica:
 

o 	 Promoci6n de Areas
 
o 	 Plan de cultivo
 
o 	 Coordinar disponibilidad de equipo y calibraci6n del
 

mismo
 
o 	 Suoervisar los trabajos
 
o 	 Supervisar dosificaci±n y aplicaci~n de agroquimicos 
o 	 Recomendar otras medidis de control 
fitosanitario
 
o 	 Suoervisar demos operaciones de cultivo
 
o 	 Implementar inovaciones t~cnicas (ejem: podas;
 

manejo intearado de plagas; etc.)
 

4. 	 Coordinaci~n con Empacadoras:
 

o 	 Orientar premaraci~n de empacadoras
 
o 	 Supervisar mantenimiento del equipo
 
o 	 Coordinar con empacadora entrega de cosecha
 
o 	 Supervisar entrega oportuna de suministros de
 

material de empaque
 
o 	 Determinar requerimientos de insumos agricolas
 
o 	 Seguimiento de la condici6n del producto al arribo
 

de fruta al mercado.
 

5. 	 CaoacitaciOn
 

o A oroductores atravez de Charlas y Seminarios
 
c 
 Actuali-acion o'-oia atravez de seminarics Y airos 

e ucaz :. . 

Estas funciones descritas consideramos esenciales para el /\
 

A 



adecuado funcionamiento de CREHSUL. 
 Esto deia ver el alto
 
arado de diferencia de las funciones de un Extensionista en
 
la Universidad de California versus nosotros.
 

Lo anterior nos oermite enlocar alounos de los Duntos criticos
 
oue 	inciden en la or-estacion efectiva Y eficientemente de
servicios de E,'.tensior. Agricola en nuestra cooDeratl.a er. 
Darticular v nuestrc oas en general. Se~alamos como DLInltCS 
criticcs los siouientes: 

1. 	 Defaciencia en la coordinacion e intearaci3n en los 
wrogramas institucionales manifestando sItuaciones 
negativas tales como: 

a) 	 Dualidad en el servicio
 

b) 	 Programas alejados de la realidad, por no estar
 
acorde con la capacidad y recursos de los
 
productores.
 

c) 	 Rivalidad institucional por hacer prevalecer sus 
teorias en vez de buscar las estrategias y objetivos 
comunes. 

2. Deficiencia en la seriedad en la administraci6n de los 
recursos humanos en el sector publico y en el sector 
cooperativo. Esto se refleja en deficiencias t~cnicas 
de personal por no contar con un proceso definido de
 
selecci6n, capacitaci~n, evaluaci6n y remuneracibn.
 

3. 	 El alto grado de analfabetismo entre los productores que
 
traza una fuerte 
limitante para brindar un eficiente
 
servicio. Esta limitante es superable, pero viene siendo
 
sintom~tica de 
un baio grado de receptividad de la
 
tecnoloaia. Es axiomAtico que la agricultura se 
vuelve
 
cada vez mcs tecnol6gica. de modo que la asistencia
 
tecnica necesita disponer de estrategias para superar la
 
resistencia a la tecnologia.
 

4. 	 Las deficiencias 
loaisticas oara la transferencia de
 
tecnologia.
 

5. 	 Deficiencia de controles. 
procesos y financiamiento en 
materia de investigaci~n. 1o aue obstacui.za la 
innovaci~n de tdcnicas y rubros que se suoone oudieran 
ajustarse a las necesidades locales Y dar apoc.o a la 
diversificaciOn. 

6. 	 F±ita de conciencia del oroductor en cuanto a juoar su
 
rol como su~eto de oroaramas de aistencia tecnica 

crediticia.
 

Estos aspectos y otros de menor relevancia hacen oue ei
 
proceso de ExtensiOn Agricola en nuestro 
pais 	se efectue en
 

v 

http:obstacui.za


marcadas diferencias en relacion al 
aue se realiza en los EE. 
UU., pero 6sto se debe fundamentalmente a condiciones 
sociales. climatolcgicas y de logistica que son muy distintas. 

orem s conc]Llr este cZmentario en oue el QrocesD Ce 
E~ter,i n no serb e ,itoso mientras I Droduct - cuie- es- e: 
sj:jeto de Este no. tenca un nivel de conciencia Qute cer--:te se 
LeFe-&iciario 0e los Drogramas estableci2-s :0- ls 
i, sit ,cE res invciocradas.va cue no estA dentro de 
ce Un Frograma ce asistencia ttcnica atacar toda la oa-& oe 
limitantes de los oroductores. En este asoecto un 
Exensionista en Honduras debe estar estableciendo un c&trcn 
de conducta profesional que este cientifica y tecnicamente
 
resoonsable a la vez 
que est6 practica y reconocedor de las
 
realidades imperantes.
 

C. INVESTIGACION AGRICOLA
 

El cultivo de melcn y sandia de exportaci~n, han ganado
 
importancia en Honduras 
en la Zona Sur del Pais. en los
 
Departamentos de Choluteca y Valle, tanto en 
la generaci~n de
 
divisas como en el 
empleo de mano de obra. Pero el incremento
 
de areas sembradas v las ex'.gencias de calidad. han resultado
 
con que el productor depende de un sistema de monocultivo y
 
un uso excesivo de plaguicidas. 
 Por tal raz6n se vuelve
 
necesario ejecutar programas de rotaci6n de cultivos con
 
especies 
adaptables a la zona y que sean economicamente
 
rentables.
 

El Programa de Manejo Integrado de Plagas ha analizado la
 
situaci6n fitosanitaria del cultivo de mel~n y sandia. Se 
ha
 
concluido cue el cultivo de mel~n 
ha entrado en una crisis,
 
dado el aran aumento de plagas como ser la virosis y
 
enfermedades especialmente fungosas, Mildew Belloso. mildew
polvoso, y fusarium.
 

Por parte de los productores, est~n seriamente preocuoados
 
por el aumento de las Droblemas fitosanitarios a~o con aFo.
 
Esto incide en los costos de producci~n ya que el precio de
 
los insumos se elevaron considerablemente. como tambien incice
 
en la salud de los trabajadores de campo. AdemAs. los
 
aroductores est~n 
concientes que de seguir produciendo en la
 
forma que 
lo estan haciendo se podrian tener problemas con
 
residuos de un producto agro-quimico no apto para el consumo
 
humano y de repente prohibido por las autoridades 
ounernamentales de los EE.UU. 

Es Dor eso 
que tanto los productores, exportadores en
 
conjunto con la Asociaci~n de Meloneros han tomado muv
 
seriamente este oroblema. naciendo 
uso de muestreos de 
ocblaci6n de insectos transmisores de enfermedades v Ia 
identificacibn de ncsederos de virosis. oara as- tere
patr-ones que nos indiquen realmente que actividades y cue 
controles se 
tienen que realizar para poder expandirlos a los
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pequeaos y grandes procuctores.
 

En CREHSUL no se cuenta ni ha contado 
con un personal

esDecificamente en investioaci6n aue nos indiQue los controles 

aLtividades cue se ceben de realizar a o con aFo en ei 
uultiv Ce meln.. o7amccTo se han realizado eyoerimentcs 
oruebas var-ietales. DLes solo se t-a seauido con el uso de ics 
hibridos Mission 

E,.iste Ia necesidad de buscar- nLuevas variedades ce o 
sandia aue Drometan meiores rendimientos I ma.ores 
resistencias a las olaoas y las enfermedades mayores aue !as 
variedades que desde varios aPos hemos cultivado. Hemos
 
anotado algunas variedades de mel~n y sandia que pudieran ser
 
objeto de investigaci6n en nuestro pais como posible cultivo
 
de exportacixn.
 

MELON CANTALOUPE HIBRIDO POLENIZACION
 

ABIERTA
 

a) HY MARK X
 
b) DURANGO X
 
c) CARAVELLE X
 
d) MAIN PACK X
 
e) OTERO 
 x 
f) EASY RIDER X
 

MELON HONEY DEW
 

a) ORANGE FLESH X
 

b) GREEN FLESH X
 

MELON "MIXTO"
 

a) CASABA X
 
b) CRENSHAW X
 

SANDIA
 

a) CAL SWEET X
 
b) OLD SWEET X
 

Una vez diseonibles las semillas, el Departamento de
 
Extensi6n de CREHSUL recomienda la investigacion a ni,.el 
ce cameo (lotes demostrativos) oara determinar en base 
a resultados cuales de las variedades de mel6n y sancia 
presentan meior adactaciOn a la zona. en funci~n de sus 
rendimientos. suscectibilidad 0 resistencia a !as
 
Lnfermedades Y alaunas Dlagas. la forma. calidad de la 
frLta. y resistencia a! transcorte. 

El arueo visitamos al Centro de Investigacion del condado 



de Fresno en California. el cual consta de unos 200 acres 
Y se dedica princiDalmente a investigacion relacionaao 
Lon los cultivos de algodOn. melon. tomate. cebolla. 
AunOLue se habian terminado los lotes Oel melon. se 
comoroO el LISO viGertE de tedas 'as Dracticas aDrociadas
 
a ]a ir.vesti:ac;i 
 aoicoi resDonsatle .- Drofesional. 
comC ser: 

o 	 Al- menus dcos reo ticiones de caca tratamienzc 
del ensa o oara tener una medida estadistica
 
uue resDalde los resultados.
 

o 	 Existencia de oroductos Y equioo en buen estado 
disoonible. 

u 
 Controles y registros de todas las operaciones.
 

o 	 Personal en el cultivo dedicado solo a las
 
uperaciones de investioaciOn.
 

o 	 Personal tscnico calificado que hace para cada
 
investigacion: 
 tfrminos de referencia;
 
supervisi6n de labores; recooilaciOn del
 
registro de datos: difusiOn 
de resultados 
mediante informes Y dias de camoo: y muestras 
de comorobaciOn en lotes comerciales con 
agricultores particulares.
 

El financiamiento de esta investigacion Droviene de
 
varias fuentes. Drincipalmente cuatro:
 

i) 	El presucuesto del Servicio de Extension
 
Agricola
 

ii) 	Cuotas oagadas por los Droductores mediante sus
 
Asociaciones oor cultivo
 

iii) 	Un imouesto oor unidad Dara este fin oue se
 

aulican a ciertos cultivos
 

iv) 	Casas comerc-ales
 

De lo anterior oodemos concluir con lo siguiente
 
relacionado con la investigacion acricola:
 

Los 	 oroductores 
 de melon de CREHSUL necesitan de
 
iffrmacibn tdcnica oroveniente de la investigacio
agricola en Honduras oera actualizar nuestro Paouete
 
Tecnol~gico v asi 
oeder obtener mejores rendimientos en
 
el melon. Las prioridades consideramos en el siauiente
 
raneo:
 

i. 	 Pruemas de nuevos Hioridos y varlecades ae melDn 
cantalouoe tendientes a aumentar la Droductividad. 



2. 	 DemostraciOn de prActicas culturales en el mel6n
 
cantalouoe.
 

7. 	 Como tema especial ?n orcticas culturales. Manejo
 
Intearado de Fiaoas.
 

4. 	 Pruebas de otras varieoades de melOn Y sandia cue 
no sean cantalcupe. 

5. 	 Pruebas de otros cuitivos o para complementar la 
exoortaciOn del melon o solo para fortalecer el 
suelo y romper los ciclos de plagas. 

Otra caracteristica de la investigaciOn es que se debiera
 
contar con un lote permanente o al menos de largo plazo,
 
cinco a~ios o mAs.
 

Despu~s de 1) la Investigaci6n BAsica y 2) el Ensayo de
 
ComprobaciOn, creemos que 3) la Prueba 
del Agricultor
 
tiene que producir un volCmen mercadeable, por lo cual
 
el tamaio de un 
lote 	debe ser al menos dos manzanas.
 

Una caracteristica adicional de cualquier programa 
de
 
investigacion agricola es que debe ser bajo la
 
resoonsabilidad de una persona cue se dedica Cinica y

exclusivamente a este trabajo. 
 Pudiera ser un
 
Extensionista de CREHSUL pero se 
le tuviera que liberar
 
de varias responsabilidades para poder asegurar el
 
control y cumplimiento de las labores de cultivo y de
 
documentacion 
 estadistica que tenga consistencia
 
cientifica.
 

Para costear un lote permanente, proponemos la siguiente
 
extrategia:
 

CREHSUL pudiera o iniciarlo o contratarlo en un orincipio 
por un par de aPos. En este tiempo se organizarA el
 
proyecto en 
forma sectorial. con la colaboraci~n de las
 
instituciones oublicas del 
caso. como ser RRNN. FHIA, Y/o
 
Zamorano; mAs las insituaciones privadas. como ser la
 
Asociaci6n de Productores de MelOn (APROEXMEH), pero a
 
la iniciativa de CREHSUL para no 
perder la calidad
 
cientifica Y aplicabilidad comercial.
 

Ademas de 
la concordancia con los orocedimientos de
 
investlgaciOn citadas arriba, proponemos las siguientes
 
recomendaciones: 

I. 	 Los ensayos tienen aue contar con testigos similares 
al Paouete Tecnolbgico de CREHSUL. 

2. 	 El Droductor tiene cue estar retroalimentado para
 
Que al momento de introducir reformas al Paauete
 



TecnolOgxco. no sea rechazado. Esta 
coordinacibn
 
debe existir a 
 travss de los Grupos Locales
 
(G.L.C.).
 

3. 	 Ein el caso de cultivos de e>.oortacibn se tiene oue 
cicluir dentro cel instructivo de la Prueba oara se! 

usado Dor- e tEcnico encaroado del ensao un 
orocedimiento y seouimiento en el Reoistro de Datos
 
UUe abaroUe desde ia oreoaracidn de la tierra hasta
 
la DUesta oel oroducto en el mercado exterior o su
 
similacia n.
 

4. Para la investigacion a niveles basicos es
 
imuortante una coordinacion estrecha entre las casas 
comerciales e instituciones involucradas oara 
comoartir riesgos y costos. 
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V imediante... " e-OtEtSU L-:minimizandoi":' .r un 'ia.e en Conde el ±personai E el iesgoTAc" pue

/.[:a 7-.
U-':j lios sis~emasa de produccionaualzar.,sus conocimientos s'obre 

:':"I" 
y maneoo post-:cosecha de Lproductos,del" genus curcurb"it;acea.
 

i:
! ZL. 
 UOservar .iis:5emas de cultivo-tecnificauos,..
control
 
'
i7: :;.fiL7;sanitario 
 ei.iaque ;y es--iva del mei~n cantaloupe, melon "
 

.o..de
!a diversificac 
 i6n: &de C...
i.ediante lo -anterior,preparar a CREHSUL Para .ei-'impacto.
EH. "i, mzad er"iesg"
med -aprendi endo 
gndicas no cnocidas n..ondpude d
 

"posi.•o.e adaptaci"on Para.ayuda 
 a! esf "e ' "de
 
::;. -: m
ac:u,,izo 'incremenmar rendidmiento.,, yunimozanaoproslemasloreoisticos tmaeprn


.j . ,s,, deal paproductos
genuB durubae..
 
ft.onocer.var.ecaues y meiv n cantaloupe, re
...
 

elpac~pesnl paa yuaralesuezod
d. meon cue acuanmene no cutivadas en Honduras, COMOpacto
 
esuieoFdediPer pola
siieinv 
 ficai6n
 

dosahzs prabuco n Cvo.yESL lit~os o rsiste deempaqes
 

i. Ei. De panrerenarc den rnention;A:iDl L
c deySU cUea
 
con 
 ec
ro niuao s E que . iaene, masi an iedad Ieva-apenasr 

un aho. Nn run,ha conocido
mercn. . e de 
 or"senvarie -e 
par Psl~eprt,x~t-fE-ninAgioad 
 RESLce
 e mec -ueao-, t.amene- prcnclpiada eLa onueva,tecnlooa
 

c. 7.-elfon canic.loupel quene may saniage d i eva ea 
r ac,,aaa m
un aic . Nangun ' en vaien; los -mos anos
na-" c'noc opraioe eoidoun me a ,
;!?bido'-:;: 
 d,'i n o
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problemas fitn3;=,,ir..a 
 rioa, viz, virus y doradila. Esta
%'jacio' :a
amena.l, 
 i a i delmeiOn cantaloupe que es s e.a .......e f.l e e r.... rc pr i ncipal d e CREHSUL. Ad ernds ,
Hnonura, e 'e _! m-eguncao pais :Tuente de este procducto no
 
Saci 'icn "i-
 ' rx'acirn ca"iosEstados Unidos durante el
rcao-:de-. ...
lnvieo. Y esmU .6rvniente conocer los
Bistemas de control, producci6n y mercado de verano.
 

Las: varie, *4-
eie Tai 
.aioupe que se cultivan en Honduras
 nan. ' " . .
 l.,cnS y Hi-Mark*) desde i986
.Una..,s . e e 
 . :er a.. , uci0n a los proble mias_,.
.: n r.....
 :n .evaSvar.iedades. Es importante.que ei
 

-e:r. -. m nen
:- ,"-r.
£,~ stemas ad e inv et:igac i . a .c:,nocer nuevas variedades y..
 

.-. %j r,-nvinm r::'::'d.Yw y se CUtivan en el sur de
fl . , y st- :, , t'.ut,.:.'a por asociados de CREHSUL, perono 
aurane ,.a e7anc-a de. personal rdcnico actual. Dado el
relasivo ecxito ce,r-ros exportadores con estos productos,
CrREiSISL 3o.. na incorporacio a su 
plan de diversificaci6n. Por
1o;anto, es recr-mendable que ellos 
se actualicen en cuanto a
sistemas de prodic'rion, 
empaque y envio de estos productos.
 

5. utras variedades de mel6n, conocido en el medio comercial
 como melones mixtos C'mixed melons"), se cultivan y tienen
mercado en los Estados Unidos, como ser: 
mayan sweet, orange
flesh, persian, casaba, crenshaw, et cet. Ya que la mayoria
se nan en .alio.rnia, es recomendable gue CREHSUL comienza a
edurarse sobre 
o ros productos de posible experimentaci6n y
iutura diver-sT'jr.-ici6n en Honduras. En vista de la
competitivinaa cw 
este negocio, CREHSUL pudiera ganarse una
venr.aja- compec.ir.iva en el mercado si tuviera una gama de
variedades de mel6n; asi se 
lo ha pedido John Williams, el

Gerente de Tavilla Marketing, el principal agente de
 
comercializacion de CREHSUL.
 

6. Se presentan dos coyunturas que facilitan este viaje ahora:
 

El 
atro agenze de comercializaci6n de CREHSUL, Larry Puma,
basado en Miami. 
Florida er. el 
invierno. vende mel6n.durante
 e 
verano desci 'aiifzornia. La compahiia 
se -llama NAAM Packing

y venie ma 6 , 
 cajas en !a temporada. Tienen
instalaciones d&,nie empacan hasta 25,000 cajas por dia, y
siembras prc,.viaF. E. r. Puma nviTa y anima a CREHSUL a quecon'rzca sus 
o.ercic'nes y Doser.e sistemastecnificados de
cuitivo y control en el Vaiie de San joaquin.
 

La.otra coyuntura es que tL.no de 
los Asesores en Desarrollo

Ins7 iucional del 
Proyecto FOPA (SFOSP 522-0252) trabaj6 20
aiio E en Iali de :erc cf r .n 
 i lsisTema de Extensi6n'..
 

y- .' :d::.'.2a ce 
vincular a! personal .
 
.... c. P. : es
.,....:.... .
 on is Tas especi alista s de este
sistema. ,c que es mas, una vez escablecido buen contacto, 
se
pudiera traer a corto plazo a un Extensionista de California
 

a Honduras.
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IV. PARTICTPA E 

I. iarcio Mebia, ExtensisnisTa
 
- r'arcc Antonir- Nihez, Extenslonista
 . uacA~u 	 .- T×Ern Sn :s ta 

R~riue. =a.a
 
. Tuhilermo Aivaraao-Greenwood, Asesor, FOPA
 

. avi Exnensi.,1ni 

V. :_T_________7,-

IS U1,4
LiA~~~~ UA: FRL'[~~ RESPONSABLE 

Sab _5 AGO Viajar Honduras a 	California
 

Dom 26 AGO Canraioupe Los Bahos NAAM Packing Larry Puma,

PH o fincas Propietario
 

~~-
Lun 27 AGO Cantaioupe Los 5ahos NAAM Packing
AM 
 0 instaiacioneB 

PM 	 Gustine AsgrowiSunseed 
o lotes variedads.
 

--- -.-----------------------------------------------
Mar 26 AGO Honeydew Turiock Turiock Fruit Co. Steve Smith,

PM o instiaciones Propietario
 

o fincas
 

Mie 29 AGO Melin Mixto Modesto Stanislaus Cnty. Jesus Valencia
 
AM 
 o finca y 	empaque Extensionista
 

PM 
 o discussi6n
 

Jue 30 AGO investiga- 5 Points Fresno Gnty. Jimmy Ross,

AM , 	 ci6n Agri- o Centro Experi- Encargado
 

cola 
 mental
 

PM 	 Equ~po Fresno Empresas Varios
 
Agricola
 

Vie 31 AGOCui:.ivos -e Fresno Fresno Onty. Pedro ilic,
AM 	 Clitma .a±- o Centro Exten- Extensionista 

iente sion 

PM Sandia Fresno o 	fincas partic
ulares
 

~~---------------------------------------------------------

Sab . SEP Viajar California a Miami. 
Dom 2 SEP Viajar tiiami a Honduras. 

.--..------------------------------------



2 

i., confiar tnicas, cc'n-,roles y operacione3 nuevas en elcultivo para ia acruaiizacion~aei eaquete Tecnol6gico del 
me-,om 'Ian-:aloupe. .meidnr Hcrieycew, y.Sandia. 

K.~ ~. ... ar ser suijetos a investigaci6n. 

ve~ :~c~cume~-~* ~rn~en e-, empaque y eativa ae. todas
 

'4. £eterminar: 
a'; sistema:F de prielbae de variedades; 

Dtainaho-= ie lores demostratcivos; 
c, varieai:ies die mel6l cantaloupe; y
derotros especies de me!6n 

por srsujetos cie investigaci6n y prueba en Honduras.
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coO.oRATIVA REGIONAL DE HORTICULTORES SURENOS LTDA. 

CR E H S U L 

GUIA TECNICA DEL CULTIVO DE MELON 

11990 

I. INTRODUCCION
 

Considerando 
 la importancia que revisteconocimientos el actualizar y ampliaraco-des con una agricult,.,ra en constanteCon el proposito evolucidn.de elevar rendimientos y disminuir costosproduccin, deel Departamento de Extensi6nsiguiente guia de CREHSUL presenta Iaclue servira como ayudaen Ia realiZ.L:ion al productor orientandolede las dite-entes actividadesmelon en coordrinacion del cultivo de con la labor del extensionista. 

II. CLASIFICACION BOTANICA
 

Nombre comun. 
 Mel6n
 

Nombre Tecnico. (Cucumis melo 
 L.)
 

Familia. 
 CucurbJtaceae 

III. CONDICIONES AGROECOLOGICAS
 

Dado a el
que cultivo 
y 

de melon se caracteriza por unafisiologia herbacea, s51s 
morfologia

requirimientos, basicosdesarrollo vegetativo y para surie producclon deben,zondicion reirse en lade los factores ecd~ficos y climatol6gicos sigulentes. 

A) CLIMA
 

El :.ultivo :.e 

grados 

daptA a temp,,i atu:tras que oscilan entre los 23 yCevatigrad-:,s. 36PeLo C.ue puede considerarse una tempei.aturamedia de 29 clrado., Centcgr;cao:.Pref.L'enterentp en pat-imetroes
Ios :£ 

CIe un clima tropical seco,ya que-i1s .so~ae-I.. erpt.rat-ir...; considerablemente altas insiden 

B) SUELOS 

Previo a .a clpv irin riac1,-n de cultivar mel6n,se1mpt-":, -jit hibe I . .... vuelve:-.c.:,.r y .'ei ti ticaci.n.:e c]:.e re- del suelo,para lo cual . - ,] an71i -i. M r'o y qulmico del migmo. 



En base a los resultados, se han considerado como suelos aptospara este cultivo los aluviales pianos, en los que se hanobtenido los mejores rendimientos.
La's caracteristicas que debe presentar un sueLo se fundamenta enla epoca o ciclo en que se pretende explotar el cultivo siendoestos. Ciclo I seChaguite, recomienda suelos francos a 

franco-arenosos.
 
- Ciclo II Humedad, se recomienda suslos franco-limosos 

a franco-arcillosos.
 
- Ciclo III se
Riego, recomienda suelos similares al 

ciclo I aceptando suelos franco arcillosos 

El pH para los diferentes tipos de suelo oscila entre 6 a 7siendo su optimo de 6.7 

IV. EPOCAS Y SISTEMAS DE SIEMBRA 

SIEMBRA DE CHAGUITE.

Su sistema de siembra es en 
surcos con distanciamiento de 1.80 a2.20 mts. y distancia entre planta de 12 a 16 pulgadasdependiendo de la fertilidad del suelo.La siembra se realiza de la primera quincena de Septiembre a laprimera quincena de Octubre esto se realiza aprovechando lasultimas Iluvias para luego complementarlo con riego, su cosechase realiza a principios del mes de Diciembre dependiendo de lafecha de siembra. 

SIEMBRA DE HUMEDAD. 
Este sistema se realiza sin la necesidad de construir surcos deriego, ya que la necesidad hidrica del cultivo se suple con lahumedad natural del suelo. Realizando unicamente un trazado de lalinea de siembr-. cuya distancia varia de 1.80 a 2.10 mts. y entreplantas de 12 a 14 pulgadas. Su siembra se efectua en el mes deNoviembre y primpros dias de Diciembre dependiendo de la humedaddel suelo, realizando la cosecha en la segunda quincena de Enero 
y primera de Febrero. 

SIEMBRA DE RIEGO. 
S.u sistema de siembra es Igunl al de chaguite con la variante deque ] riegc. .?s :"up]emntario, y la siembra se realiza a mediadosdel mes de Eniro y primera quincena de Febrero. Cosechando 
finales del ms de Marzo. 

a 

V. VARIEDADES. 

Debido a la suceptibilidad de las variedades a las enfermedades a suz bajos rendlmientos se considero la utilizacion de semilla 
y 



mejorada (hlbrido). Buscando .jUe )L'esentaban mejor adaptacionala zon; sier '. n- " .c',OS dentro del tipo cantaloupebordado !-.- hr!.'. Mi:.:tonn, Hy-mark, Caravele,Hi-line. E-3tos 
a ,:7..!Cwn.a, consintencia,resistencia al manipuleo y

tr ansporte. 

VI. PREPARACION DE SUELOS 

Esta labor es de mucha importancla cualquiera quesea el cultivo amembrar,_pues se .ersjgue Ql mismo proposito-Disminuir los nivelep de plaga, enfermedad y maleza-Proporcionar Ft semilla1.. 
 una cama con condiciones optimasque faciliten la germinaci6n.
-Romper la capa dura que se forma despues de varios aflos depreparaci6n ordinaria.
-Dar a la planta mejores condiciones para el desar;:ollo
radicular, mejorando al aireaci6n del suelo.

-Una mayor retension de la humedad del suelo. 
CHAPEA Y BROCEO: Es Importante eliminar al maximo la malezaexistente en el lote principalmente las de dificil y lenta
descomposici6n. 

SUBSOLEO: Es necesario en lotes donde ya se a formado el piso dearado, o que esten sumamente compactados, esto rompera laestructura del suelo y facilitara las labores posteriores dearadura. Es convenlente hacfrlo en cuadro. 

ARADURA: Un (1) pase a una profundidad no menor a 12 pulg. Cuandola hum,.dad del suelo sea optinia. En el ciclo de humedad estalabor se Leallza ern hoca-- 1:,-,toJ'na:-: para evitar la perdida dehumedad del u.4c.. 

RASTREO: Do clo:- a tres (2-3) pases dependiendo de la condiciondes-,icus de c:ada pase, hace-lo cuando humdadla del sueloVer-nwiti quebuat !Facilmente los terrones que se hayan formado. Enel ticlo de humedad se halt ilrnediatamente despues de arar paraevitar perdida de humedad. Es recomendable eluser la banca desde 
primer pase. 

SURCADO: Surcar a! dlstanciamiento 
pLofundidad antes recomendado, a unade 12 pulg. aproximadamente. importante tomarconsideraro,-,n enla pendiente del terreno, para facilitar laaplicaci6n del riego, esta labor se realiza en forma simultaneacon la primera fertilizaci(n y aplicaci6n de Furadrn. 

Es importante en cada una de las 
tomar 

labores de preparac16n de suelomuy en consideraci6n el estado de la maquina yimplemento a utilizar, de eso dependera la calidad de cada 
el 

labor. 



VII. SIEMBRA 

A) SIEMBRA DE CHAGUITE
Una vez hecha la :urqueria,ya 
sea con tracci6n animal 6 mecanicase procede laa siembra de la manera siguiente:Se croloca la semilla de 2 a 3 pulgadas del borde del surco haciala cama y a doble hilera;depositando dos semillasa una profundidad por postura yde .3 a 6 .:entimetros.A los 8 a 12germinado z-e dias deprocede hac-er el raleo,dejando una planta por
postura.
Para sembr-ar una manzana en
jornales y de l.; 

forma manual se requiere de 1.2 a 15libra de semilla.Cuando la germinacionbuena no esy esta Ilega hasta un 70% se recomienda una resiembrasemilla pregeLminada.:3i con es del 60% es mejor volver a sembrar.'
 

B) SIEMBRA DE HUMEDAD
Verificad-3 la estribilidad d- la humedad en eltin lapso i# suelo despues de3 a 4 dilas luet:po de La mecanizacionsiembra;que puede se" 
se procede a laa) manual o b)mecanizada.
 

Siembra Manual: 
 Se fundamenta en efectuar posturas sobre el'ayado producido por la fertilizadora y aplicadoraen distanciamiento de furadan;entre planta de 12 14a pulgada,aprofundidad unade 2 a 3 pulgadas partiendo
establecido,depositando dos semillas por 

del nivel de humedad 
postura.El distanciamiento entre surco es de acantidad 1.8 2.10 metros.Lade semilla requerida por manzana es de 1.3 a 1.5 libras. 

Siembra Mecanizada: este sistemaPara de siembra se prescinde deuna maquina sembradora de presicion condistanciamientos la cual so establecen losde siembra y poblacion de plantasrequeridas. por manzanae esta calibracion se desprende lasemilla ha cantidad denecesita .Normalmente se utiliza 1/3 do lata pormanzana o sea 5.35 onzas
 

C)SIEMBRA 
 DE RIEGO.
 
Este sistema es similar al de chaguite.
 

VIII.-FERrILIZACION. 

Para determinar los niveles de fertilizacionindependientemente en el suelodel ciclo a sembrar, seresultados deben considerar losdel analisis de suelo ,lo cual ayuda a determinar enque razon deben ser suplidos los niveleselementos de Macro o Microy segun demandas del cultivo, estosproporcionados pueden sera la plants a ti'aves de aplicaciones directas alsuelo o a traves de pulverizaciones foliares. 

http:metros.La


De acuerdo a las especificaciones de cada ciclo se recomienda lo 

sigulente: 

CICLO I (chaguite) y CICLO III (riego).
 

Aplicar en pre-siembra 
 en el fondo del surco simultaneamente conla labor de surcado,3 qq de formula 18-46-0 en mezclade FURADAN con 55 lbs.para una manzana,mezcla que
pot el surcador 

es incorporada al suelodistribuyendola en ambos lados delsurco fondo delde riego pat-a hacer una mejor distribucion deUna vez fertilizanteque el cultivo ha alcanzado los 10 ase procede a la 
12 dias de germinadop i imera fertilizacion 

posturas (planta por 
con urea 46% en forma deplanta.) en dosis de 1 a 1.5 qq por manzanadependiendo de la fertilidad del suelo.A los 18 dlas de germinado se realiza la segunda fertilizacioncon urea en apoyo al crecimiento y desarrollo vegetativo previola floracion,en esta afertilizacion se le agrega en proporcion de1:1 el O-O-60(KCL)en mezcla para asegurar la fijacion degeneralmente azucaresse recomienda aplicar en mezcla 1 qq de urea + 1 qqde KCL y depositarlo en el suelo en forma de postura.Es necesaria la complementacion

fertilizantes del programa de fertilizacion confoliares y bio-estimulantes.-Se sugieren

foliares siguientes; 

los
 
Triple 2 0,AGSOY,Nitrogeno foliar,urea foliar,MetalozatosmultimineralPhostrogenetc.,y 

Aminofol,ergos tin,Biosinotros,como yBio-estimulantes foliares dlstribuidos en el programafitosanitario que se establesca. 

CICLO II (Humedad)
A diferencia a ciclois I ylos
al suelo III,la aplicacion de fertilizanteen pre-siembra se realiza a traves de una apllcadora defertilizante y furadan la cual deposita la mezcla a unaProfundidad de aproxinadamentr
de 2 qq de 5 pulgadas estableciendo Unaformula 18-46-0 en dosismezcla con 55 libra- de furadandejando ,de esta manera una linea de productoprofundidad linea pot cual 

a unas 2 pulg. dela se efectuara, la siembra.-El programa de tertilizacion en lo subsecuente del ciclo dehumedad es igual que al de los ciclos antes descritos. 



IX. PLAGAS.EANFEyR.MEDADEg Y N)T R0 L
 

PL&_GAS:Factor 
 principal que Interviene clirectamentelimitacion de en lalos rendimientos. Para obtenereficiente se tiene un buen control yque tenet mucho cuidado con el uso de lospesticidas.
En el presente trabajo describlremos
plagas que brevemente las diferntesprovocan mayor dano economico en el cultivoy se diferencian de melon,segun su Lugar de ataque en plagas del suelo,follaje y fruto. 

PLAGAS DEL SUELO:
Su mayor dano lo ocaslonan a nivel del sistema radicularcuentan ,imI, y se- las principales las siguientes: 

Nematodos: (En su rayoria del genero meloidogyre)Son organismos microscoplcos netamente acuaticos que ocacionanlos siguientes danos:-Impiden la absorcion de nutLientes por los nodulos que forman enlas raices. 
-Clorosis blen pronunciada-Mal desarrollo de plantas, que se nota muy facilmente en elCultivo. 

Gusavo alambre: ( Agriotes sp.Su i.iva es de 2 a 3 cms. de largo color bronce su principal danolo ocisionan al comer las raices del melon.
 

Gallina ciega: ( phillophaga sp, )
Su larva es grande de 4-5 cms. de largo, de colory cabeza coloL- cafe. blanco cremoso su dano es similar al que ocaciona el gusano

alarpbre.
 

Hachero o Nochero: (Agrotis sp.)Larva de color cafe oscuro o negro,mide aproximadamentecm. su dano de 1 a 2se c.aracteriza pot cortar totalmente la plantula dela base del tallo,por lo general efectua el dano durante lanoche.
 

Para el control de estas plagas
del suelo antes 

se debe realizar una desinfeccionde efectuar la siembrainsecticidas mediante la aplicacion deal suelo, como set Furadan, Counter y en casos deniveles altos de nematodos usar Telone. 

PLAGAS DEL FOLLAJE
Se caracterizan por reducir 
afectan el 

el area foliar y consecuentementedesarrollo de la planta, y las podemosmasticadoras clasificar eny chupadoras las que ademas transmiten enfermedades. 



PLAGAS CHUPADORAS: 

Afidos: (Aphis sp.) Se reconocen ser de color verde, vivencolonias y se localizan 
por encon mas frecuencia en elsu tamano es muy pequeno. Su primario 

envez de la hojadano es chupar la savia dela planta, siendo su dano mas severo la transmisionenfermedades decomo ser la vijrosis. Ademas aecretanque produce hongos un mielesilla(FumagIna) que reducen la calidad de la fruta. 
Mosca Blanca: (Bemisia tabaci) Moscagregarlas de tamano pequeno su dano 

de color blanco, son 
es igual al causado por losaficlos. 

Trips: (Thrips sp.) Se identifican 
en por ser de color blanco,vivencolonias localizaclas en el envez de las hojas y enterminales ce las los puntosguias,son conslderablemente pequenos .
 
Salta hoja o 

se 

Lorito Verde: (Empoasca sp.) Insecto de color verde,tras-jada tuzutnuaience de un lugar a otro succlonandode las plantas,se deasconoce la savia
si actua como vector de virosis o deotras enfermedades. 

Para el control de estas plagas de habito chupador se recomiendautilizar insecticidas sistemicos o traslaminares como ser;
Tamaron, Perfekth ion, D.azinon, Dimecron, Folidol.
 

PLAGA'S MASTICADORAS. Estas se caracterizan por reducir total oparcialmente el toliar, afectandoarea el normal desarrollolas plantas, algunas afectan de
ademas los frutos de melonocacionando un severo dano economico. Entre las princIpales semtinsionan las siguientes: 

Falso medidor: (Trichoplusia ni) Su larva es de color verde de2-3 cms. de largo, este debora prini1palmenteproduciendo agujeros de 
las- hojas jovenestamano y forma irL-egulares tambien afectalos frutos jovenes. 

Gusano soldado: (Spocioptera exigua) Larva de color cafemide de o negro,
2-3 cnin. de lauigo, coinenzan alimentandose en
luqa" donde eclosionan los huevos osea, en el 
el mismo 

envez dedeboran la hoja.todo iel follaje dejando unicamente las nervadurasen de lahoja, casos severes afectan las flores y los trutos. 
Prodenia: (Spodoptera sp.) Larva de color blanco cremosocon a verderayas muy finas de color cafe en el dorso. su dano es igualal pLroducido por gusanou-I soldado. 

Minador de ho-a: (Livionyza sp.) En su estadodanos a las hojas larval ocasionaformando galerias que provocan la muerte deltejido foliar. 



Mildew Velloso (Pseudop-rnno.qpora cubensis)Enfermedad producidapor un honqo,caracterizara por el aparecimientoangulares de coloL de manchasamarillo en el haz de las hojas y por envezse cubre de un crecimiento parduzco que 
el 

es mas notablede la manana.Las temperaturas en horas
frias juntoson condiciones ideales para 

con la libre humedad 
el desarrollo del hongo,ocasionando

danos en la plariLta coo ser :
 _ Detiene comp). ,:am,--nte P- desarrollo de la planta.RReduce el contenido de azucares en la fruta.
 
_ Baja en la produccion.


Muerte del 
tejido vegetativo.par.a su contL-ol es necesario la aplicacion depreventivos fungicidascomo .Fer: Benlate y Daconil. Al aparecimiento delhongo se hace necesaria la aplicacion de Ridomil. 

Mildew Polvoso!(Fungus_ Erysiphe cichoracearum)Esta enfermedadaparece en l.-:3 hojas como una masa compuestasu envez de polvo blanco,erilas manchas se tornan de un color plateado.las hojasseveramente afectadas se marchitan 7 mueren porplantas lo que lasen general se presentan amarillas achaparradas y puedenmorir, consecuent-emente las frutasdeformadas.En se vuelven pequenas ylos climas helados y secos el hongo se desarrollamas facilmente. se deben utilizar fungicidas preventivos para
control, su 

Virosls: Las razas de virus masque atacan al cultivoson;VMSW-2 y el VMMS-2 del melonEn forma general la virosis se manifiestaen la planta de melon atravez de:
 
-Clorosis, mosaico
 
-Achaparramiento 
 o enanismo 

.- Berrugas en las hojas )y frutos. 
-Malformacion de frutos.
-Flores raquiticas que se secan sin producir f-ruto

-baias producciones.
Se disemina por demedio vectores,

afidos y 
siendo los principales losmosca blanca, los que al chupar savia deenferma y luego de una plantaun.i saria le transmite a esta al enfermedad,por tal razon se recomienda eliminar 

presenten los sintomas 
del lote las plantas quede virus, como tambienhuespedes, las malezasentre elias las malvaceas. no existe control quimico. 

Rizocthonia: (Rizocthonia sp.) Enfermedad producida porcaracterizada hongos,po- una pudricion en la base del tallo,acompanadade un exudado color blanco, lo que provoca un marchitamientoprogresivo en ia planta hasta culminar en la muerte de esta. Estoocurre por la Interferencia en la absorcion de nutrientes.Favorece grandemente al desarrollo de esta enfermedad,losde humedad en el excesosterreno, y cambios bruscos de temperatura.conveniente la aplicaclon de benlate en la base del tallo. 
Es 
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Para el control de. estas plagas se recomiendansistemicos, pesticidasde contacto e ingestion, como: Biologicos,
Piretrinas, Organo-osfo- r ad0 :, 

PLAGAS DEL FRUTO: Ocasionan danos irremediables 
no en la fruta yaque reune los requisitos de exportacion.control Son de dificilporque su desarrollo se efectua dentrootros casos bajo de 

de la fruta, y enla misma, teniendo entonces que recurrir alcontrol manual. 

Perforador del fruto: (Diaphania sp.) Su larva es declaro con rayas blancas muy finas en 
color verde 

el c¢orso. Perforadel melon Haciendolo perder los frutos su calidad tanto en el mercado local como extranjero.
 

Gusano del fruto. (He]iothis sp) La lacva joven esvolviendose de color verdede color grisaceo con puntos oscurosllegar ultimo en el dorso alal instar. su dano es similar al Diaphaniadiferencia con Iaque este no penetra tanto enperfora el fruto su dano lo 
la fruta. Cuando no causa a nivel de redecilla haciendo

laceraciones a esta.
 

Para un control eficaz de estas plagas y evitar perdidaseconomicas considerables, se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 
- Hacer buen uso de los pesticidas, procurando una cobertura
total'en la fumigacion.
 
- Dosis exactas.
 
- Calidad y cantidad 
de agua apropiada.- Tiempo oportuno de aplicacion. Evitar niveles de dano

economico.
 

BLAena calidad y correcta calibracion del equipo.Horas apropiadas de aplicacion,(hor-as frescas)- Se recomienda tener los cuidados pertinentes en. el manejo dolos pesticidas por ser de alta toxicidad.Cuando los niveles de plaga son elevados no es eficiente se deben hacer 
y el control quimico

controles manuales de las larvas que danan los frutos.Durante el periodo de floracion es conveniente no utilizarinsecticidas letales para abejas, pues
coincidente este periodo es
con la instalacion de colmenas; las aplicacionesseentonces deberan hacer en horas nocturnas. 

ENFERMEDADE.- Estas son causantes de reducciones significativasen los rendin.<entus, al atectar el desarrollo normal de lasplantas, y en OtLoS casos provocar la muerte de las mismas.EntLre las enfermedades mas comunesperdidas en el cultivo del melon, 
y que causan mayores

para estas zonas se describen 
las siguientes:
 



K.SNTROL DE MALEZAS 
Es necesario p:ira obtener el mayor rendimientoentre en los cultivosotros *atotes, haCer un eficiente y apropiadomalezas, ya control deque estas afectan a los primeros de diversas Zormas 
como ser:
 
- Compiten con el cultivo pot sol agua y nutrientes.Consecuentemente reducen la producculon.Son hospederos y fuente de inoculo de pagas y enfermedades.
" Afectan la calidad de las frutas.Existen tres formas de controlar
integracion de se 

malezas en melon y con la 
cualqulera 

estas pueden obtener excelentes resultadossea la incidencia de nalezaexisten malezas como 
en el lote. Sin embargo 

propagacion 
las ciperaceas (Coyolillo) que son de rapiday de dificil control, lo que eleva considerablementelos costos de produccion. 

CONTROL MECANICO:
Mediante la preparacion de tierras (arado) enlogra reducir epoca de verano selos niveles de maleza,en especial coyolillose expone al sol ya quey al aire los bulbos, provocando el desecamiento 
y muerte de los mismos.

Una vez establecido el cultivo demalezas melon, el controlla
en cama, de las se hace mediante la utilizacioncut' ivadoras, deque pueden ser: de discos, escardillos y rotativas.PodLan hacerse uno o dos cultivos dependiendo de la incidenciamalezas en la plantacion o cuando las guias 
de 

de este permitan elacceso de la cultivadora.
 

CONTROL MANUAL:
El control de las malezas pot medio de machete o "cuma"necesario puesto es 
no 

que en las pa.tes proximas a la planta y dondeqntra la cultivadora, E control debe hacersecuidado, procurando no danar 
con mucho 

las raices y el tallo deplantas. Nunca debera laspermitirse que las malezas -alcancen muchaal,'ura para proceder a su control.El control manual de coyolillo debera hacerse extrayendode el bulboI& planta del suelo, de Io contrario la emergencia de malezasera al poco tiempo. 

CONTROL QUIMICO:Es el control de las malezas mediante elque podran tener uso de herbicidas, losefecto pre y post-emergente.siembra se recomienda Antes de lausar Rand-up hasta el mismo diaotros productos que se de siembra,pueden usar son gramoxoneuna vez y erradicane,germinado el melon se debe utiliza- una pantalla en laboquilla de aplicacion.
Se debe tener cuidado en la utilizacion 

provocar de estos productos parnintoxicacionno o quemaduiras a la planta de melon. 



XIV. COSECHA,TRANSPORTE y EMPAQUE. 

COSECHA: Se efectua a los 58 o 60 dias de germinado, comocriterio primario para cosechar una 
 fruta se debe observar
3/4 partes de la que 
dependera 

corona esten desprendidas del pedunculo, de estoel numero de cortes que el personal realice durante eldia. Inmediatamente despues de cortada la fruta deberatrasladarse en sacos a un lugar protegido del sol.
En forma general las primeras 
 frutas que se cosechanreunen los requisitos de exportaclon en su aspecto fisico y 
no

elgrado de azucar necesario. 

TRANSPORTE: Cualquiera sea el medio que se utilicetransportar los paramelones de las plantaciones a la empacadora sedeberan tener varios cuidados a fin de evitar en Io posible elmayor dano fisico a la fruta, como ser:
 _ Utilizar vehiculos 
con buena amortiguacion (pick - up)
 _ Colocar esponjas 
en los carros de transporte. 
_ No sobrecargar los vehiculos. 
_ Cuando el sol es muy intenso y la distancia entre la plantaciony la empacadora es larga los, melones se deben proteger del sol.Se debera hacer una primera clasificacion

evitar la subutilizacion en el Campo paradel transporte y facilitar en la empacadora, desechando fruta que 
las labores 

no Ilene los requisitosminimos de calidad para exportacion. 

EMPA(iUE:EI melon procedente del campo es colocado en las mesas derecibo, seguidamente es lavado y clasificado segun sucalidad,existiendo tamano yprimera y segunda calidad de acuerdo a suaspecto fisico. frutaLa es depositada en cajas de 45 a 50 librasde peso neto con tamanos que varian de 9,12,15,18,23,cajj.ArteT dc !7tibar las cajas 
melones por

en el contenedorpreenfriada la fruta escon el proposito de reducir la temperatura que estatrae del campo. Ademas recibe un tre.tamiento con fungicidas paraevitar el desarrollo de hongos lasen frutas dentro del
contenedor. 

No es aceptable para la exportacion toda aquella fruta que tengaserios danos y defectos como los siguientes: 
_ Contenido de azucar menor a 9 grados brix. _ Fruta inmadura o sobremadura y magullada. 

_ Todo indiclo de pudricion o presencia de hongos.

Danos por insectos 
 la otros animalesCarencia de redecilla o defectos serios en su formacion.Rajadura de la corteza de la fruta que pase a la pulpa.Deformacion de la fruta y danos en la misma por virosis.Miel o melaza de afidos sobre la superficie de la fruta.Manchas por quemaduras de sol.Desprendimiento de la placenta de la fruta (Chin Chin). 



XI. BRECHADO.
 

Esta practica se inicia entre 
los 18 a 22consiste en dias de germinado yla orientacion de las guias de las plantas hacia elcentro de la cama,permltiendo de esta manera espaciosefectuar labores de cultivo y 
para poder

control fitosanitario,es decirpermita el acceso quedel personal o la maquinaria de fumigacion. enel ciclo de chaguite se evita con esto que el agualas de riego mojeplantas y en consecuencia se reduce el riesgo deaparecimiento de enfermedades.
Esta labor requiere de mucho cuidado ya que debe evita-se todotipo de dano mecanico a la planta , de lo contrarlo se exponeque esta aadquiera alguna enfermedad.Una vez iniciado el volteo de la fruta ,el brechat.o deberahacerse simultaneamente a eeta labor. 

XII. INSTALACION DE ABEJAS:
 

Siendo el melon un cultivo de polinizacion cruzada
instalacion de abejas para que 
require de la

realicen el traslado de polenlas flores masculinas de a las fem~ninas que aparecen de 3 a 4 diasdespues de las primeras.Es recomendable instalar las abejas enlos lotes de produccion inmediatamente iniciada la floracion,esdecir a los 22 o 23 dias de germinado el cultivo,se debenutilizar como minimo de 3 a 4 colmenas por manzana con buenapoblacion de abejas, teniendo en consideracion lo siguiente:-Distribuirlas uniformemente en el lote.-Ubicarlas a baja altura pars evitar is fuerza del viento.-Efectuar las fumigaciones en horas nocturnas.
-En lo posible utilizar insecticidas biologicos.-Mantenerlas instaladas en el lote por un periodo de 15 a 18 dias 

XIII. VOLTEO. 

Se efectua principalmente en melones tipo CANTALOUPE destinadosexportacion,es auna labor imprescindible para quo la redecillacubra uniformemente la superficie de la fruta.La labor de volteo tiene tin proposito fitosanitario,ya que secontrola en forma manual las larvas existentes en ia fruta, yasea perforadores o raspadores del fruto.posteriormente se haceuso del follaje mismo lade planta pars protegerla de laincidencia excesiva de los rayos solares que producen manchas ala fruta,reduciendo la calidad de esta, normalmente se efectuan
de 4 a 6 volteos en el ciclo.Los melones tipo HONEY DEW no requieren de volteo pero serecomienda cubrirles de lechada de cal para protege,-los dequemaduras de sol. 
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