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I.- INTRODUCCION: 

La higuera (Ficus caries L.) 6$ una de las plantas fru

t!colas cuyo cultivo se remota al :1.nicio de las primeras ci

vilizaciones, siendo esta una planta sumamente rústica, es -

decir, que es uno de los fru'blles caducifolios que se ada~ -

tan a una variedad tan grande de climas y suelos. 

El higo en ~éxico se le ha considerado en la actualidad 

como una especie frutícola poten~ial de util1zaci6n rutura,

ofreciendc buenas pers!)~i::tivas, ademas de ser un caterial ~ 

nético de gran interés. 

Es necesario destacar las bondades nutritivas y digest! 

vas que presenta el fruto de la higuera (higo), ya que por -

su facil digestibilidad, por su valor prot~ico, su riqueza -

en azúcares, vitacinas y su tendencia a regular el metaboli~ 

mo proporcionando aminoácidos que disminuyen las grasas ani

males en exceso en el cGerpo humano, conteniendo ademas 2800 

calorías por Kg. cuya ingesta coadyuva a los requerim1entos

nutricionales que .demanda el cuerpo hu.mano (Carballido y co

laborad·ores ,1981). 

El higo ademas de consumirse en fresco presenta caree~ 

r!sticas deseables para la transformac16n industrial ya que

no pierde sus cualidades organol~pticas. 

El escaso interés por.este cultivo en nuestro país se -

deba principalmente a la naturaleza perecible del higo fres

co que limita su consumo a los mercados regionales y a la 

falta de costumbre de la poblec16nde consumir este·truto en 

otras formas. 
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Quizas por la mala ini'ormaci6n que se ha dado sobre el

higo, sa le ha considerado un fruto vulgar impropio de los -

refinados gustos de nuestro tiempo y por tal ootivo a la hi

guera se le cultiva en muy pequeñas y contadas zonas de UJx1 

co, dándose, corr.o consecuencia que la demanda de este fruto -

es superior a la oferta que se le presenta tin el c::;(;):-<:ado. 

A.damas, es evidente que las causas por las c;ue no se 

realiza una explotaci6n adecuada de este fruto no son razor.2 

bles ya que tanto las condiciones climaticas y edaficas s~ -

gún estudios realizados, proporcionan los elementos indispan 

sables para una explotac16n comercial de este frutal (Garza, 

1971+). 

El desarrollo de la planta, tanto en el aspecto de su -

crecimiento (de raíz, tall~, hojas, fruto y otros 6rganos) -

como en el ':ie ~iferenciaci6n, se encuentran regulados por la 

acci6n de sustancias quimicas {fitohormonas) que interactuan 

entre si en determinad~s procesos fisiologico~ de la planta

{liartmann y Kester,1976). 

Existen varios grupos de fitohormonas, el más conocido

y de especial interés es el de las auxinas; las auxinas es -

un término genérico que se aplica al grupo de corepuestos ca

racterizados por su capacidad para inducir la extens16n de -

las células da- i.os mer istemos (Weéver, 1976). 

A.unque las sustancias naturales del crecimiento (end6ru!, 

nas) controlan normalmente el desarrollo de las plantas, se

puede modificar el crecimiento mediante la aplicac16n da su~ 

tancias, ex6genas, algunas de las 1.males pueden producir r.!! -

sultados provechosos para el hombre (~eavar,1976). 
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En la actualidad, los reguladores de las plantas se utj 

lizan ampliamente en el control de malas hierbas, del des-ª. -

rrollo de los frutos, defoliaci6n, propagaci6n y control del 

tamaño (Rojas,1969). 

Para la propagaci6n de la higuera se utilizan métodos -

principalmente asexuales, ya que los sexuales tienen menor -

,,faito (Carvallo,1980). Tales metodos tienen la ventaja de e

vitar la segregaci6n gen~tica siendo ésta muy apreciada por-

los fruticultores, va que se conservan las caracteristicas -

deseables de la planta madre como son: alta producci6n, pre-

cosidad, tamaño adecuado de fruto, resistencia a plagas y en 

fermedades, adaptaci6n a condiciones climaticas, etc. 

Por tal motivo, para u.~ mayor exito de la propagaci6n -

de la higuera se requiere esti~uladores del enraizamiento, a 

fin de que se realice un 6ptimo establecimie;1to (pr.oducci6n

de raíces y follaje) a partir de estacas. La aplicaci6n de -

tales sustancias sa lleva a cabo por matados de 1rur.arsi6n r,i! 

pida, inmersi6n lenta y metodo de espolvoreado aplicandose -

de acuerdo a las caracteristicas de las estacas a propagar;

ademas se requiere controlar otros factores como son: hum~ -

dad, temperatura, edad de las estacas, etc. (Gonzalez y cols. 

boradores,1982). 

En el presente trabajo sa pre-tenden los siguientes obj~ 

ti vos: 

l.- Conocer el <!Ultivo de la higuera, as! como su manejo. 

2.- Determinar la efectividad del ácido indol-butirico en la 

astimulac16n del enraizamiento de estacas de higuera. 

3.- Determinar la mejor dosis de enra1za_miento dentro de los 
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dos tipos de estaca (basal y apical), tratadas en dos r~ 

chas. 

En este estudio se plantean las siguientes hipotesis: 

l.- La aplicaci6n de fitohormonas influye en el enraizamien

to de estacas. 

2 .... Existe diferencia en el enraizamiento de estacas bnsales 

y/o apicales. 

3.- La fecha de enraizamiento inf'luye en el porcentaje de -

prendimiento de estacas. 
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II.- HEVISION BTilLIOGRU"ICA: 

En i.!~.xico hay bastantes especies frutícolas, que podrian 

ser mas de 100, aún cuando las susceptibles de un cultivo o

axplotaci6n comarcial solo lleguen a una tercera parte. El -

resto de esas especies puede considerarse como material ve&!il, 

tal con potencial de empleo para el .futuro, sujeto en la ac

tualidad únicamente a la recolecci6n o a uso enteramente lo

cal, quo sin embargo, presant~ caracteristicas nutritivas Y• 

organolépticas valiosas, como es el caso de la higuera en U~ 

xico (Carvollido y colaboradores,1981). 

Es indispensable mencionar que en la Republica Mexicana 

no tenemos ningun antecedente como dato de la existencia de

una plantad6n comercial de higo (COi:P.FRUT,1967). 

Debemos recordar que somos un pueblo descendientes de -

una razñ eminentecenta agrícola, cono lo fuer6n nuestros an

tepasados mexlr.as, y que desde entonces, el agricultor no S.Q 

lo se ha dedicado a cultivar las diversas especies nativas,

si no ader;ias aquellas plantas c;,ue fueron introducidas duran

te la conquista de M~xico, entre estas plantas se encontraba 

la higuera que fue propagada y cultivada en diversas zonas -

de condiciones favorables para su producc16n por los mision!!_ 

ros españoles (Carvallo,1980) • 

. 2.l.- HISTORU Y ORIGEU DEL CULTIVO. 

La higuera es una planta nativa de la ·región árida de / 

Asia Menor, es considerada una de las plantas fruticolas mas 

ar:.t:íguas, ya c;ue se han encontrado. f6siles de higo en las --
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aras l'!Uaternaria y terciaria, ademas se han encontrado rafe

rencias en la Biblia, tanto en el nuevo como en el antiguo -

testamento, lo mismo que en los es~ritos de Homero, Plat6n,

Teofras to, Jenofonte, l\r:!stoteles, ?linio, Colurne 11!1 y otros 

autores griegos y romanos (Condit y Enderud,1956 citados por 

Ochse ,1980). 

La planta fu6 prirnerarneni:e cultivada en el S'ii de ~rabia 

~esopotamia, ~r~enia, Persia y se siguió diseminando por to

do el 1lediterráneo (Simao,1971). 

su introducci6n a li.merica fué hecha por los primeros m.;l. 

sioneros españoles quienes la propagaron extensamente en 

1532 (Simao,1971). Su fácil cultivo 1 la riquezP de sus fru

tos han hecho que el cultivo de la higuera se extiendR desde 

Chile hasta Ganada. 

En !::éxico se calcula que existen algunas 200,000 higue

ras dispersas, sin que se tenga noticias de huertos orden~ -

dos de regulares proporciones. En los estados del centro de

la iiepública donde primero se propagó la higuera hay cerca da . 

110,000 6rboles de los cuales unos 70,000 se encuentran dis

tribuidos en las partes altas de los estados de Hidalgo y MQ 

ralos y el resto corresponde .a los estados de Durango, Zaca

tecas, Guenajuato, S.L.P., y otros. En los estados deJ. norte 

del país la higuera fué introducida, por lo menos en parte,

de Calif'ornia y se cuenta con unos 70,000 árboles (Garza, --

19?4). 

2.2.- CLASlFICA.CION TUONOMIC~ Y MORFOLOGICA. 



Divis16n 

Clase 

Orden 

Fam111A 

Genaro 

Especie 

.&:agnoliophyta 

t:agnoliopside 

Urtfoales 

l.Ioraceae 

ca rica 

(Cronquist,1977) 

Histologicamente, las plantas del Orden Urticales se e~ 

racterizon por la fr~cuencia con que se presentan los típicos 

pelos urticantes. 

Presentan flores cíclicas, en inflorescencias cimosas o 

bien solitarias, unisexuales, en plantas monoicas o dioicas, 

raramente flores hertwfroditos, perianto compuesto de seis -

,.\ t~palos, est;:imbres opu<?5t.os a los tépalos e insertos sobre 

ellos, polen binucleaao, ovario supero con 1-2 ca~~elos y --

·~ unilocular. Fruto seco (111';~ula) o ·~arnoso (drupa). Genera]:; -

.! mente se forman falsos frutos o infrutescencias. Las semillas 

, suelen estar provistas de un albúmen persistente (Giuseppe,-

1965) • 

La Familia Moraceae, con unos 60 generas y 1,500 esp!! -

cies en su mayoria tropicales o subtropicales es la mas gran 

de del Orden Urticales. En su mayor parte son plantas leñ.Q -

sas (arbóreas o arbustivas) a veces bejucos, raramente plan

tas herb~ceas, con látex lechoso y hojas estipuladas. Las -

flores son pequeñas y unisexuales' con ca liz inc·::-nspicuo y -

sin ~orola por lo comdn agrupadas en raci:oios densos y en su- · 

mayor par.te polinizadas por el viento (Cronqu.fst,1977}. 
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El genero Ficus agrupa al rededor de 2,000 especias entre 

'rboles, arbustos, enredaderas y plantas ornamentales nat1vas

da regiones tropicales y subtropicales, siendo la especie El, -

eus rmr1ca L. la unica de valor frut:foola. 

Muchas otras especies se cultivan eomo orna~entales, e.n -

·tre ellas el hule de la Ind:fo (¡:-:icus elast1ca Roxb.), hule ho

ja de v1olin (ficus lyrata ~arb.), baniano (~ bonghalensis 

L.), Higuera del ?ara6n o sicon:.oro de la literatura B1bl1ca (

Ficus syco~orus L.), Bo-tree de la India {~religiosa L.), 

Roxburh (Ficus roxburgh11 ·aall.), la higuera reptante (~ -

J)umila L.) { nchse, 1980). 

El higo presenta un número diplo~de de cro~osomas s1endo-

1gual a 26, ahora en la actualidad se tiene 1nforr:mc1én sobre

plantas pol1ploides (Barley,1977). 

El irbol presenta c~lulas lsctiferas. axsudac16n de latex 

que puede surgir en cualquier época, presentandose principal, -

mente despues de periodos secos, la extracci6n de este l~tex -

se torna antiecon61Idco ya que se puede llegar a perder el 6J: -

bol o baja la prcxiucc1on de este; se puede utilizar este látex 

en la producci6n de diferentes productos tales como pinturas. -

anticorrosivas, aislantes, il:lpermeabil!zantes, etc. 

El latex contiene una enzima proteolitica, y le presencia 

de SJsta sustancia puedo causar dermatitis en los colectores y

en lcs,mismos consumidoras (Salini,1971). 
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Picaza ( 1952), menciona que la higuera presenta un sis

tema radicular fibroso, consistante, leñoso, distribuida su

perfic:.alrnente y extensa, sin embargo, en buenas condiciones 

del suelo puede desarrollar raíces profundas. 

Garza (1974), reporta que en Texas, en un suelo arr.illg 

so, fue!"'on encontradas ra!r.es de higuera de la variedad tlag

nolia en un radio de 15 metros de extens16n y hasta l. 5 mts. 

de profundidad, con el mayor porcentaje de raíces alimentad.Q 

ras cerc2 de la superficie. En California se han encontrado

rafoes e.a higuera hasta una profundidad de 6 mts. Estas raí

ces profundas son muy importantes, principalmente en el P.!! -

riodo de sequia. 

Paf.a (1967), menr.iona que 1a higuera presenta un tronco 

robusto, algo cilindrir.o, pero de madera floja, con una cor

teza lisa y de un color grisaceo, de sabia amar6~, lactea y

astringe::te, ramificandose a poca altura del suelo. Las r.$!. -

mas es1;ai. p:ovistas de un canal medular voluminoso, éstas ti~ 

nen una tendencia a un crecimiento ligeramente inclinado en-

. relaci6n de la planta, con un número variable de ramas que -

van de 12 a 30 dependiendo del sistema de conducci6n (poda), 

presenta una ramificación policot6mica, las ramitas jóvenes

son gruesas y las escamas de las yemas están cubiertas con -

pelos gruesos, la corteza col!lúnmente es· lisa. de color _verde, 

con lentice:!.as, cuando jovenes, en las ramas leñosas la col.Q 

raci6n se altera (Simao,1971) • 

. Kennard (1963), menciona que por medio de las· diferent:<>c; 

caracteristicas que· presentan las hojas ·de. la higuera, se "":-
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pueden diferenciar entre variedades, adeoás de que de una -

misoa planta difiere según la edad que presento la hoja. Es

tas son simples, alternas, caducas, pecioladas, con margenes 

ondulados, tiene de 15 a 20 cm. o mas de largo y casi el r::i1 

mo ancho, enteras o de 3, 5 6 9 16bulos con márgenes mas o -

meni..s cerrados, ásperas al tacto, de color verue claro con -

una pubescencia cafJ o grisacea en el envés, son manifie::;ta

mente palmeadas y nervadas especialmente en el envés. La ho

ja presenta un olor persistente, atrayendo a la avhpa Blas 

tonhaga psene, siendo esta la polinizadora de las flores fe

meninas. 

Kennard (1963), menciona que la higuera produce yecuis -

laterales, la yema sendoterminal es mayor "ue las decias y es 

normalmente vegetativa, las yemas tienen origen en la axila

foliar y surgen en pares. Debido a su par de yemas la higue

ra puede dar origen a dos producciones, la primera se inicia 

en la primavera sobre las ramas leñosas, siendo ésta del año 

anterior, los frutos de esta producci6n se denominan brevas. 

La segunda producci6n se da sobre las ramns de la estac16n -

en desarrollo. 

Simao (1971), nos dice que un número y un tamaño de ye

mas fructiferas astan 1nt1mamente relacionados .con el creci

miento vegetativo. 

Bretaudeau (1961+), reporta que las flores son diminutas 

insertadas en la superficie interna de receptáculos huecos - . 

mas o menos cerrados denominado si~ono. Las flores rriascul,1 .. ~. 

nas tienen el perigonio formad'o ·por varias p1'3Ús :r".pcir otros 
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tantos esta~bres, las feoeninas, el ovario suµero bicarpelar 

terminado en un estilo y dos estigmas desiguales. 

El fruto es un receptáculo, que al oadurar se vuelve -

carnoso, botanicamente llamado 11 s1cono", siendo este una in

frutescencia, de 3 a 10 cm. de largo y de 2.5 a 5 cm. de d1á 

metro, periforme, oblongo. o esférico. Su cáscara puede ser -

verde, amarilla, rosa, viole ta, morada, café o negra, cubie.!:. 

ta mas o menos de otro color. El color de la pulpa puede ser 

blanca, am·bar, rosa, rojo· o violeta. 

En el extremo basal del fruto se encuentra una abertura 

llamada "ostiolo" que liga la cavidad del receptaculo con el 

exterior, siendo de una cubierta de pequeñas escamas. 

Los receptáculos son solitarios o aparecen en pares en

las axilas de las hojas de las ramas del crecimiento anterior 

o del año en curso. 

El recept~culo contiene a las flores (inflorescencia) -

que al madurar se forman pequeños frutos (el conjunto es una 

1ni'rutescencia) como drupas, llamadas drupeletas o drupillas 

(Garza,1974). 

Las semillas son muy pequeñas y numerosas, pueden o no

ser Urtiles. 

La biología del s1cono de est~ __ füHJ.ero ~ es sumamen

te interesante, el sicono es un recept~culo cóncavo y mas o

menos carnoso, que comunica con el exterior mediante una ~ -

hartura apical, el ostiolo, ce~rado.casi todo él por pequeños 

f'ilomas escuar::iforces, y completamente cubierto, en su inte

rior de florecitas unisexuales, las masculinas situadas jun-· 
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ESi;UEMA DEL FRUTO DE LL HIGUERA 

FRUTO ElITBRO 

CORTE TRA.NSVERS4L 

FLORES M~SCOLINAS 

PEDUNCULO FLORAL --------------~ 
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to al ost1olo y las femeninas, muy nll.t:lerosas, en lo profundo 

del receptl1culo. El estudio de la morfología cooparada de la 

inflorescencia permite interpretar al sicono como producto -

de la evolución de un d1casio, que alcanza la siaetria dors1 

ventral y contrayéndose después en un glooérulo y finalmente 

por concrescencia, soldándose en un solo cuerpo discoidal, -

que se vuelve crateriforme, en condiciones extreoas acaba por 

hacerse utricular (Giuseppe,1965). 

Garza (1974), reporta 1us en la higuera hay cuatro cla

ses de flores que son: 

l) FLORES liE1UiR4S O PISTILADAS: 

Constituidas por un ovario que mas tarde va a formar la 

drupeleta; un estilo corto o largo y el estigma bifulcado. -

Todas las higueras que tienen flores de c~tilo largo prod_y, -

cen, bajo condiciones favorables, frutos comestibles, en el

higo Smyrna llenan por completa toda la cavidad. 

B) FLORES l:4ChCS O ESTA.1.íIIU.DAS: 

Formaias por un filaoento largo que termina con varias

anteras, se encuentran solo en los receptaculos que producen 

flores de estilo corto, se agrupan rodeando al ostiolo, p.Q -

seen. de 3 a 5 estambres. Las higueras que producen esta r.la.

se de flores pertenecen al grupo horticola mas primitivo; la 

higuera de capri-higo. 

C) FLORES GilICOL~S: · 

Son flores pistiladas que han sufrido modii'icaciones, ·

dé modo que el ostiolo y el estigma astan muy reducidos. SQ-
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FLOBES / FEMi::UINAS 

\ . 

FLORES MAS / CULinAS 
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FLOR GA.LICOLl 

FLOR FEMENINA ESTERIL 
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m1si6n es servir para el desarrollo de la avispa Blastophaga 

psene (avispa del higo), que poliniza cierta variedades de -

esta planta. 

D) FLORES NEUTRA.S O KULAS: 

Estas presentan un ovario pequeño y abortado siendo fl~ 

res de transici6n. 

2.).- CLASIFICACION DE TIPOS Y V~RIEC4DES DE hIGO: 

Eisan (1896), citado por Ochse (1980), afirma que exis

ten principalmente cuatro clases de higo: 

Los higos de capri ~ carica silvestris; Smyrna, ~ .lli!. 

ti.21!. smir.f'.iaca; los higos comunes, lli.!.!§ carica hortensis; y 

los higos de San Pedro, ~ carica intermedia. 

A. continuación se llevará una descripci6n de cada uno -

de ellos. 

RAZA 1.- HIGO C01~N O HIGUERA DOliESTICt..: 

,Los higos de esta raza son partenocárpicos, es decir, -

que no requieren del estimulo de la polinizaci6n para produ

cir frutos comestibles. Naturalmente carecen de semillas, y

cuando las tienen son infértiles. La cavidad de estos higos

tiene. ~nicamente flores pistiladas, Producen dos.cosechas en 

el año, una en primavera, que no llega--a cuajar en frutos, y 

otra en verano, que forma frutos partenocárpicos. ~ los pri

meros se les llama "brevas" y a los segundos "higos". Botá

nicamante corresponde a la especie Ficus caries Var. harten 

sis (Gar2a,197~). 
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Representativa de: este grupo es la var. li.driatic, cuyo-

fruto tiene la cutícula VGrde y la pulpa roja obscura de --

fuerte sabor, con tendencia a fermentarse en el árbol, prodg 

ce muy pocas brevas y tiene la desventaja de r.ecesitar por -

lo menos dos años de enviverado antes de transplantarse a su 

lugar definitivo (COJliA.FRliT,1967). 

La var. ?.:1ssi6nr es de las prfo1eras introducidas en A.r' .. EJ. 

rica por los misioneros españoles en California; sus caract~ 

rísticas principales son:. su fruto mediano, en fori:w de pera 

sin cuello, es negro.por fuera y de ambar a rosado claro por 

dentro, de fuerte sabor muy agradable y de magníficas cuali

dades para el secado, se adapta taobien para el consumo como 

fruta fresca, para enlatado, conservas y para eobar~ue. La -

breva d.: esta var. es larga ·y periforme y é!Lil14ue es parteno

cárpicas, son vendiO-º-<: .. como fruto fresco, presenta el ostio

lo cerrado (Taoaro,1968). 

Otra de las var. ts~bi~n ~uy import2ntes es la llafilflda

Kadota, cuyo nombre real europeo es Dottato. Sus brevas son

grandes y periformes de un color verde amarillo y pulpa vio

lacea. El higo es de color amarillo verdoso y pulpa mas obs

cura, de dificil maduraci6n en lugares muy frias; tiene mag

nificas cualidades para el enlatado y pará el secado. Esta -

es una de las var. que mas reG,uiere de la poda de renovaci6n 

produce dos higos en cada axila de las hojas (COfü\FRi.;T,1967). 

La var. Brown-Turkey tambien conocida como Brunswick -

Las brevas son largas y perifor~es con un sabor menos intenso 

que el tle la.·1.:issi6n, pero con buenas cualidades organolépt_i 

cas. Esta -:ar. también es conocida como Magnolia para algunos 



(18) 

de sus tipos, de color verde carnoso y de gran tamaño, en al 

gunos lugares es cultivada exclusivanente para enlatado, aun 

que su ~pidBrmis es un poco rugosa, ~~e remueve en los proc~ 

sos de conservaci6n. La pulpa tiene muy poca semilla (Brom,-

1969). 

Otra var. de importancia es la Osborn-Prolific, cuyos -

frutos maduran tambien en lugares frios donde la 1rissi6n o -

la Kadota no se adaptan. Los frutos son de cclor café viola

ceo y la pulpa es roja obscura, de abundante producción. Ce

leste, es u.na de las var, menos conocidas, su fruto presenta 

un color verde cremoso y de gran tanaño, es derivada de v=own 

Turkey y se cultivB en algunos lugares exclusivamente para -

enlatado (Delplace,1974). 

RAZ.4. 2.- HIGO I.>E Si.iYRNA: 

Esta raza está constituida por la higuera roas fina y va 

liosa, cultivada en Asia ~enor desde tiempo inmemorial y q~e 

por ser exportada en grandes cantidades como fruto fresco y

prensado a todo el mundo, por el puerto de Esmirna se la co

noce con ese nombre. Se caracteriza porque sus frutos caen -

sin madurar si no se recibe el estimulo de la polinizaci6n y 

como carece de flores macho, ésta tiene que ser efectuada por 

medio de lá capr1ficaci6n. Sin dicho es.timulo los higos 1!lIJl!!. 

duros generalmente se arrugan y caen cuando tienen mas o me

nos. 2 cm. de díametro. Presenta flores con estilo largo, --

cuando se les fecwida, el aceite que produce la pequeña semi 

lla es el que da al fruto el exq~isito sab")r qu<: tiene cúan-

. do ya 13sta seco. La industria y el comercio del higo en A.sia 



1.:enor y otras regiones del ;.redittirraneo, en gran parte de C§. 

lifornia se basan en este tipo de higo. Botánicamento corre11 

pende a la especie de~ .sfl.1'.i.s.§. var. smyrniaca (Garza,1974) 

Entre lns var. de higo Smyrna se encuentra la Ca liDyrna 

originaria de Asia 1ienor, la cual produce pocas brevas gran

des y de color amarillo, tiene higos grandes redondeados, de 

color crema, carnoso y cuyo sabor, nroma y calidad no han pg 

dido ser superados por ningtill otro higo de los conocidos. I

gu~l que las otras var. de este grupo, produce una sola cos~ 

cha en el año, la de verano, tardando los frutos unos cinco

meses en desarrollnrse. Dentro de las caracteristicas mas im 
portantes destacan que es mucho mas necesaria la polinizac16n 

en esta var. para c.ue los higos sean aptos para el secado y

que el fruto se desprende del árbol espontáneamente, siendo

éste prod:.icido en las condiciones optimas para el secado (C.Q 

Ni\FnL"T,1967). 

La vAr. Bardajic, es un higo aovado, de cuello largo a

pider.P.\5 s delgada y verdosa, pulpa rojiza, y. muy' jugo~a. ·Exé§. 

lente para la mesa y el mas grande de los higos Smyrna (Ravel 

1976). 

Dassaba es una var. que produce frutos medianos y gran

des, aplastados en el ápice, verdoso, con pulpa rojiza, O,.!! -

tiola muy grande y abierto. Especialmente para consumirlo 

fresco, pues es el reas azucarado de todos. Otras va~. del 

mismo grupo son Balar.:hick y Checker-Injir· (Simao,1971). 

RAZA 3.- HIGO DE CAPRI: 

Es la higuera silvestre o higo primitivo, de· la c::ua l se 
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han derivado las otras razas. Los frutos que produce son ch.;!. 

cos, algo nlar1ados y de color gris sucto, poco carnosos y -

no son cc~estibles. su utilizaci6n esta en proporcionar el -

p61en para fecundar las flores de los otros tipos de higuera 

sotre todo la higuera Smyrna. 

La flores de estilo corto o floras gal!colas del capri

higo, astan adaptadas para la oviposir.:i6n, sirviendo para la 

procreaci6n de la avispa 3lastophaga psene, que es la encar-

gada del acarreo del pólen. 

Esta higuera produce tres. cosechas al año, GUe se cono

cen con nombres napolitanos; 

PROFIChI (de primavera).- Nacen sobre las r·amas del año ant.§. 

rior, en cor:.diciones de caulifloria atenuada, aparecen al nQ 
-· 

cer las nuevas hojas, m<:iduran al comenzar, el verano y cor.ti~ 

ne flores masculinas cerca del ostiolo y f3meninas en el re.§. 

to de la cavidad. 

1.IIUU.ONI (de verano}.- Se hallan situados en la axilas de las 

hojas nuevas, maduran en verano o en otoño y contiene casi -

exclusivamente flores femeninas brevistiladas. 

U4.1iME (de otoño).- 4 fines de.otoño aparec~n, se presentan -

en el extremo de las ramitas del año y tienen las flores di.§. 

tribu!das como las de los anteriores, de los cuales pueden -

decirse que son la continuaci6n y cuando no caen con los pri 

meros frios, permanecen latentes durante el.invierno, para -

volver a vegetar y madurar durante la primavera. En el inte-

rior de estos higos existen las cuatro clases de flores antes 
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descritas, en núnero varitlble. Tiotánicacente corrc,sponden '1-

la es;ecie ~ ~·ica vF.r. sylves:ris (uarza,1974). 

V?.riedfldes de capri-higo oBs r.u!..t!vadas so.:~ Stanford,

Hoedinb vl, nct'ídint: rr2 y Tt3, cuya ,irinr.ipal diferencia est;oi

en la producci6n mas o ;:;;enos abu1~d11nte de tres cos·,.,chas y en 

época de ~ad~ración de lns ~isoas. 

LB var. Crois:!.r: (o Cor:ielfo), es w-i higo de caprí CO]! -

pletR~0ntg pert~nocdr~ico en :a cosecha profichi, volviendo

se el fr~:o pulposo y co~es~ible, en vez de peroanecer seco

'/ hueco, cooo la maj'oria de los higos de caprL El ~ ~ 

docarica es utiliz11do para hibricaci6n (Ochse,1980). 

Rti.ZI\. 4.- TI?O SAi~ PEDRO: 

Los hi&os de este tipo ccn1b1nan las características del 

higo Smyrna con las del higo conún, las flores c;ue contiene~ 

el sicono an su prioer cosechB difieren de la que produce en 

la segunda. Les producióas en le prir.:e:ra coset!ha son set:J.eja_g 

tes a las de la higuera dooésti~a, cuyos frutos caduran sin

necesitar de c;.ue las flores sean polinizadas; las de la segun 

da en cambio, se comportan igual ~ue las del higo Smyrna, -

que requiero de la polinizaci6n para que sus frutos maduren. 

Desde el punto de v:sta botánico constituyen la especie Fi-

.ill:!.§ Q.§._rica vsr. interrr.edia (Garza ,1974-)-. 

La var. 3lanco de San Pedro, de este grupo, es un higo

grande y tecprano, de exelente sabor y muy dulce, de color -

dorado cuando oaduro. i.:adU!'a en junio en California. Negro 

de San Pedro es un higo muy grande, aovado, alargado, de epj. 

dermis lisa, color violeta obscuro y pulpa roja. Uno de los

higos da mayor ta~año, exelente para la mesa {Peña,1967). 
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El lHcho de la caida de los higos aún no maduros en las 

razas de Capr! y de Smyrna se d~be a lo siguiente; 

La presencia de lAs larvns de la avispa en las flores galfc2 

las del capri-higo es tan especial para que el fruto perm~ -

nazca en el árbol, esi como la semilla en el higo Smyrha para 

~ue éste se desarrolle. Por lo tanto, para evitar le ca:!da -

de los frutos debe hacerse la polinb:ací6n artificial, la -

cual se conoce con el not:1bre de "Caprificación11 • 

El proceso de la transferencia del p6len y de la subse

cuente cuajada de los frutos es raro y compleja, ya que las

flores de las higueras co~estibles no producen p6len. 4lgy -

nas variedndes, por ejemplo, Uissión, Celeste y Kadota, dan

frutos partenocárpicos sin semillas. Por otra parte muchas -

variedades requieren pólen de una clase conocida como caprí

higo. El p61en del capri-higo es transferido al higo comestl 

ble por una pequeña aVi$pa. Sin los capri-higos y las avi~ :. 

pas, las flores de esta variedad no forman fruto (T1scornla, 

1977). 

2.4.- CLA.SIFICl\CIOU DEL FRUTO DE 14 HIGUER4.: 

La clasif1cac16n de los higos en razas, tal como se me~ 

ciono anteriormente, se basa principalmente en las caract~ -

risticas botánicas y por lo tanto son definitivas para la -

clasificación ae variedades que no siempre es fácil. 

De acuerdo a Bretaudeau (1964) y Simao (1971)., los h,i -

gas se clasifican tomando en cuenta las siguientes caract~ -

risticas; color, forma, tamaño del fruto, cuellb, padunculo-
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del fruto, ostiolo, escamas del ostiolo, epidermis, pulpa, -

sabor y calided. 

COLOR.- El color est~ detarminado por las c4lulas del parén

quima pr6xin:as a la epidermis. Se prese]ltan tres cleses de -

color: 

1) Verde o amarillo. 

2) Violeta o bronceado 

3) Roja. 

Un limite de coloraci6n no puede ser bien definido; la

temperatura, la humedad, la luz, presencia o ausencia de se

millas, interfieren en la colorac16n. 

FORL:A.- La forma esta .asociada a la presencia o ausencia del 

cuello, la forma esta afectada por el clima y de la presen -

cia o ausencia dti semillas. 

PEDUNCtrr..O DEL FELTO,- Se clasifica en corto, mediano y lar50 

recto o curvo, fino o grueso. 

TAUAÑO.- Con relac16n al tamaño, los higos se clasifican en

grandes, medianos y pequeños. El tamaño es dado en funci6n 

del diámetro y la altura. Los límites son los siguientes: 

A) Pequeño: 2.9-4.6 por 2.8-3.3 cm. 

B) 1led1ano: 3.3-5.4 por 3. 5 por 4.9 cm. 

C) Grande: 5.2-7.0 por 4.1-5.6 cm. 

D) ~uy grande: 6.5 por 6.o cm. 

OSTIOLO.- Los frutos cuando verdes presentan un ost!olo e_! -

rrado., Péro a medida q¡¡;;, madura, el ostiolo presenta una abe!. 
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tura mayor o mtl::.or según la variedad. 

ESCfl!.!11.S llCL C'S?IOLO.- Las esl'!a:nas que ¿:wuelv-an al ostiolo -

pueden ser grandes o pequeñas, agudas o rador.deadas, presen

tándose ur.a coloraci6n rosada. 

EPIDE:íU.!IS.- La epidermis puede ser lisa o rugosa, ademÁs pu~ 

<le ser cori~cea di!ndole una oayor rcsis'::.:en<!ia <il fruto o bien 

es delicada. 

PULPll..- La pulpa est? constituida por ~ tejido parenqui1:1at_Q 

so de los 6rganos florales juntame~te con los aquenios. La -

pulpa puede ser clasificada en·dulce y á~lda. 

SABOR Y C~LID4D.- Son características de difícil diferencia

ción, sufriendo variaci6n coh la huoed<'ld, temperPtura, luz,

~poca de cadurac16n y oolinizaci6n. Los higos del tipo Smyr

na o San Pedro cuando son polinizados presentan un sabor mas 

ácido de los que no son polinizados. 

2. 5 .- CA.PRD'IC.\CION ( POLINrull.C ION): 

Cápr1ficeci6n se refiere a la fecundaci6n de l~s flores 

del higo, pero el p6len es transportado por la avispa Blasto 

.Elli!.fil!. psene L. (Simao,1971). 

La avispa Blastoohaga psene L. pertenece al Orden liime

n6ptera da la Familia Calcididae, siendo las hetibras aladas

y machos apt13ros (J.:etcalf ,1981). 

Rebou.r (1971), reporta que la Blastophaga vive a vecas

en compáfi!a de otro insecto, Philotrynesis caricaa, que está 
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considerAdo como uno de los parásitos. Sin embar~o, Philotry 

~ particip~, segun algunos auto~es, como Gandi, en la f~ 

cun.:ia.;i6r. de la higuerfl exáctair:ente :!.gual que la Blastonlrng_e 

Condit (1953) citado por Ochse (19d0) 1 menciona que! -

ristoi:t:*.Js hebl6 del insecto del higo lla::iado "psen" el cual 

pic6 a los higos inmaduros y evitó su caída. 

El proceso de la transferenci8 del pólen y de la subse

cuente for~acién de los frutos as rEro y coraplejo, ye que 

las flor·Js de la higu·3ra r:or..-as tibl-2 r..o producen p6len. 

El ~µ~i-higo sirve de aloja~iento de varias generacig -

ces de avispas polinizedoras, que polinizan a aq~ellos higos 

que son autoestériles como en el caso de la var. S~yrna. 

La avispa cor:ipletn su <~klo en el ::.nterior del Cé'pri-h_i 

~~ y emer~e a intervalos realizando la caprificRci6n. 

Tiscornia (1977), reporta que la higuera de tipo oapri

higo dá durante el año tres ~reducciones o cosechas danominE 

das según la época: 

A) Profichi o cosech0 de prinwvera. 

B) tammoni o cosecha de verano. 

C) ~amme o cosecha de otoño-invierno. 

Giuseppe (1965), Simao (1971) y Garza (1974), nos da~ -

criben cada una de las producciones del capri-higo: 

).;A.::11E.- Se le designa a los frutos de invierno, los higos -

par~anecen en la higuera todo el invierno, desde septiembre

hasta abril del año siguiente, periodo éste durante el cual

las avispas se encuentran en estado larvario • 

. cuando el capri-higo comienza a desarrollarse en la pr~ 
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mav<i!'a 1 las avisµas pasan del estado 2..11rvario al de 11 l!risál_! 

da" los prirr.eros edultos que surgen en el inicio de la prim.§. 

vera son ~µteros, f;lal!hos c¡ue fertiliz;:ir1 a las hembr<"s, en -

cuonto otros tarifes ;eruane~en en al ovario de la flor; los 

cachos despues de realizar la fe~undnci6n mueren, cuando los 

hisos ~rofil!hi tienen aproxicndacento el tama5o de l cm., lo 

que generalmente sucede en abril; las avispas he~bras fecun-

cadas ~asan de los higos mes~o y se introd~cen dn el orifl -

cio de los higos profichi (~ue a simple vista parece cerrado) 

y depositan los huevos en los ovarios de las floras galÍC.Q -

las, Las hembras depositan de 300 a 400 huevos separada~ente 

en cada flor ga licola y el núr.:ero de n:achos varia entre el -

10 y 15;; y son ori¡;inados de hut?vos no fertilizados. 

La vida da estas avispas es mas o menos igual a la de -

los otros insectos, con la diferencia de que la ~etamorfosis 

se verifica en ellas mas rapidam~nte (10 o 15 día5 aparecen

los insectos perfectos). 

Pi<OFIChI.- liigo de primavera, ofrece las condicfones para as_!! 

gurar la reproducción de la avispa. 

Cuando el fruto ha llegado a su madurez, se han desarr.Q 

llado raachos y hembras; los machos son apteros y se distin -

guen por su color rojizo; las heobras-son de color negro lu.e 

troso y con alas. 

Los cachos salen de las pec¡ueñas agallas formadas en -

las flores femeninas, en las cuales ·se desarrollaron; a·1 ma

cho instintivamente busca la hembra en l~ agalla, donde ésta 

se encuentra, rompe una abertura con sus poderosas mandíb.,!! -
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las e introduce el abdocen fecundando a la henbra; una avis· 

pa n:.acho fecunda a varias he::::bras, muriendo des¡iues der::tro ·· 

del sicono mismo, teniendo ~ste la única funcién-de fertil:-

zar a ¡as hembras. En car:;bio las heabra s fer:undadas agrand11 r: 

la abertura hecha por el cacho saliendo de la agalla, ese.@_~ 

pando despues del sicono a trav~s del ostiolo, en dor.de se 

carga de p6len de las .flort:s :::2sculinas que se encuentran «.:;,: 

deando el ostiolo, el único objeto cie la avispa her:;bri'l es 

perpetuar la especie. 

Por la misma v!a ·y con gran esfuerzo, perdiendo alas : 

antenas penetra a otro sicono (!.:al:'.moni). 

1.JUJ:!OUI.- Dentro de 41, deposita un l:uevo en cada floI' f'eme

nina, mediante la forma de ·un taladro que penetra a lo largo 

del breve estilo y se 1nsimúa entre el tegunento del rudime,g 

to seminal y el albtlmen; al mis~o tiempo segregan i;.na sustan 

c1a irritante que se ~orna en el inse.;to, en un ap::iratQ glan 

dular especial. Despues de un breve período de incubaci6n la 

larva se desarrolla a expensas de su albtÍmen y queda encerr.@. 

da en la agalla que va formándose al aismo tiempo que ella -

se desenvuelve. El desarrollo de una generaci6n requiere un

periodo variable según la temperatura,. la estaci6n y la latj. 

tud en que se encuentren nuestras higueras. 

Los higos mammoni son los C\aS livianos de todos y es -

muy dif'icil encontrar algWlOS d~ estos en las higueras· capri 

higo antes del mes de enero. 

De·aqu! en adelante el ciclo se repite, en ~ada ·caso-~ 

"'" las h11mbras dejan las flores. del ca"pri-higo cuando el. p6Jnn-
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madu~a, y son atraidas por las flores pistiladas cuando r~--

ceptivas. 

De las tres c:osed1as del capr1.-h1go (mamooni, profichi

y mar:i.ce), lof.¡ higos profichi son los mas i:nportantes. iJesde

el punto de vista r.umano, partiremos de la suposicién de que 

la avispa hembra ha salido de uno de ~stos y que, al t::-a tar

de salir, pasa a trav~.s a., las flores mai::ho que radean al O.§. 

tiolo 1 con lo cual el cuerpo se lo empolva com¡iletamente con 

los granos polinices, la avispa entonces fuerza· su entrada -

por el orificio del higo comestible, con· el solo objete de -

colocar dentro sus huevos, pero se ven demorados sus esfu5r

zos por llegar a los ovarios de las flores hembra g para depQ 

sitar en ellos los hu~vos. 

En su persistente esfuerzo por hallar una flor galicola 

~n dond~ ovipositar sus huevos, se arrastra todo alrededor -

en el interior del h16o, con lo cual salpica con el p6len -

los pistilos de las flores hembras. Cumplida su misi6ú 1 f1 -

nalmente muere dentro del higo, siendo absorvido por el jugo 

ce ~sta, otras veces sale del receptaculo y muere. Una sola

avispa es suficiente para fertilizar las numerosas floreci -

llas del interior del higo (C~hse,1980 y Tiscornia,1977). 

De esta forma es como se realiza la caprificaci6n y la

reproducci6n del agente polinizador del higo comestible en·

las tres ¡:>reducciones del capri-higo. 
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2.6.- i.:ECA.NIS~O DE LA. F.i:XUliDl\CION~ 

Llegado un grano de p61en sobre el estigma, absorbe lí

qui~o estígnatico y geruina, µroduciendo un tubo polínico.Eg 

te atravieza el estiguw y el estilo,llega al ovario, donde -

se encuentra con el 6vulo. La fecundaci6n consiste en la fu-

sión del eleoento prind;:ial del 6vulo 1 oosfera, fusi6n c;ue -

da por resultado la t'orcadón del e:n":Jrión. Producida la 1':-2. -

~i..;nda·~i6n, aurienta el tacaño áel ovario, el que se transfor-

ma <>n f!'t.;to, mientras que sus ovulas se transforman en semi-

llas." 

En los frutales puede haber autofecundPci6n 1 cuando ese 

proceso se ofectua con el p6len de la ~isma flor. La fecunde 

ci6n cruzada es mas frecuente en fruticultura l,Ue la otra Y

tiene lugar gr~cias al viento y los insectos r.offiO sucede en-

la higuera (Grl!nbt!rg,1951). 

2.7.- ~UTCESTERI~ID4D: 

Esta consiste en la inposibilidad de que el p6len de una 
' 

flor, o de una varieánd, fcr.unde a los óvulos de la misma 

flor o variedad. 

Resulta as! que las flc~es aparentemente perfe~tas, c~n 

an::bos se:xos, son ftmcional.tlente unisexuales. Estas flores n2, 

cesitan, pues, la concurrencia del p6len de otra variedad Pª

ra que se produzca la fecundaci6n. F.ay numerosas variedades

q~e adolecen de este defecto. 

·No se conoce todavía todas las causas de la autoesteri-



(34) 

lidad. Las que se conocen son ya, sin embargo, bastantes nu

merosas. Calóerén (1977) 1 7amaro (1974) y Crom;uist (1977) ,-

nos enumeran las principales: 

2.?.1.- M~L4 C~LIDA.D DEL POLEN.- Sucede muchas veces que se

forma p61en de estructura defectuosa. Dicho pólen no germina 

o lo hace en forma deficiente, es decir, que no fecunda, sea 

que el tubo polbico no prolon.:;a suficiente para llegar al .Q 

vulo o por otras causas. La calidad del pÓlen depende en gran 

parte de las condiciones nutritivas de la planta. 

2. 7, 2 .- F~LTt.. .i)E ?CLEN .- !:.luchas var• !edades de higueras se Cl!. 

racterizan por la escas!sima cantidad de p6len que prod.ucen

sus flores. Otras variedades no lo producen del todo. 

2.?.3.- ll~L~ ClL4>~D DEL PIS?ILO.- Mientras contra la mala -

calidad o falta de p6len se p~ede luchar con exito, procur~n 

do p6l&n de otras variedades, para los pistilos defactuosos

no hay mas remedio que reci:mzar las variedades. Por suerte -

este fenomeno no es muy frecuente. 

2.7.4.- WiDUitllCIO?i SUCESIVA DEL PISTILO Y DEL POLEli.- Este -

fen6meno se conoce bajo el no~bre de dicogamia; llamase pro

tandria, cuando cadura antes el androceo, y protogínia, cuan 

do es el pistilo el que primero madura. 

Para que la facundaci6n p~eda tener lugar es indispensg, 

ble que pistilo y pólen esté'n mRduros a un mismo tiempo. Cuan 

do el p6len madura antes que el pistilo,· el peligro no es -

grande, por cuanto el primero mantiene su vitalidad mas tia.m 
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po que el segundo su receptibilidad. Con todo, el p6len c~ -

rre el riesgo de sufrir de heladas, vientos, lluvias, etc. 

El peligro es mas grande cuando el pistilo ~adura antes 

porque la duraci6n de su receptividad es relativacente corta, 

en pocos días. Las condiciones climáticas pueden cambiar prQ 

tandria en protoginia, y viceversa. 

En los casos anterioi•es uno de los dos sexos es estéril 

o actua co~o tal, en el mo~ento de la fecundaci6n. Hay, ade

mas, casos en q~e el p6len no fecunda al 6vulo de la misma -

planta o de la misma variedad, no obsta-r\te ser aa:bos sexos -

fertiles y da oadurac16n simultanea. El pólen de esa variedad 

en cambio. puede fec_,-,dar a los 6vtilos do otra variedad, así 

como los 6vulos da la primera nuade ser fecundados por p6len 

de una variedad distinta. 4 este fenoceno se le llama autQ -

incompatibilidad. La gr~n mayoria de las mejores variedades

de frutas de hojas caducas son autoincompatiblos en mayor o

menor grado, necesitando, en consecuencia, el p6len de otras 

variedades para la fecundaci6n de sus flores y asegurar así

abundantes cosechas. 

Hay así mismo variedades que no obstante tener pistilo

y androceo perfecto y I:ladurar ambos ~11 mis::r.o tiemp::, al p.Q -

len de una variedad no es capaz de fecundar a los 6vulos de

la otra variedad. Tales variedades ~e llaman 1nter-incompat1 

bles. 

Debido a la autocOlllpatibilidad es aconsejable plantar -
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de l!sda es;;ecie frt~tal, por lo menos dos var!.edades para que 

pueaan fecur.carse mutuawente. Las dos vai: iedade s, i:omo es 12 

gico 1 deben florecer al mismo ti~apo y $er i:onocidas experi

mental:::e~ttl ccrr.o intercoo;iatibles (Coutanceau,1970). 

2. 9 .- PBTEiiOCl\RPU: 

Eemos visto t,ue la fruta proviene del desarrcL:.o del, 6va_ 

r:!.o y de los :ejido~ cor.exos, una vez que los 6vulos fueron

fecund~dos, ~ay, sin e~bnrgo, casos en los q~e se forman fr.!! 

tas sin la fe.::undaci6n previa de los óvulos. Tal proi::eso se

llama partenocárpia o fructificaci6n virginal. 

Las fr·.itss partenocárpicas 1 generalmente 1 no tiene sem,i 

lla, cc:r:o las bananas, las naranjas sin semilla, los higos,

ciertas variedades de uvas pasas, etc. Frutas partenocárpl -

ces pueáen er.contrarse así mismo entre las mandar:f.r:as, las 

manzanas y las peras. 

La ausencia de semillas en las frutas no debe .atribuir

se siempre a ia partenocárpia. A veces son otras las causas

que producen ese fenómeno, principe.lmente una helada r.ue ti~ 

ne lugar poco despues de la fecundaci6n de las flores y que

mata a los eobriones. La fruta en este caso puede alcanzar -

un gran volumer. y tener una forma normal, pero carece de se

milla (Gil-dlbert,1980). 

Caloer6n (1977), menciona el caso da la partenocárpia -

sin intervención de la fecundaci6n. Es explicado el desarro

llo del ovario por estimulas producidos en sus tejidds con -

motivo d~l 1nio1o de la fo~maci6n de tubos polinicos o de la 
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pene traci6n de los n:ismos hastél r::ercA d<: 1 ovario. El ¿;rano -

de p6::.en, se ha deducido, contiene sus::~nr.ias hormonales ca

paces de "ordenar" a tejidos cercanos, o de "orientarlos" l@ 

cia determin<>do tipo de ar.:r.i6n. ti.sí La ;;odido cooprobarse al 

depositar artificialcente p6len molido sobre los estig~as de 

flores previa~ente capadas y aisladas, en las ~ue en gran 

porcentaje se obtuvier6n frutos desnrral:ados partenocárpir.:a 

.r.::ente, siendo i:::_µosiJle la fecund:ir.:i6n. 

lío es raro, por ello,· que en alGun?.s flores basta incl_:! 

so el dep6sito de granos de p6len sobre sus esti~mas y quizas 

al inicio de la ¡;;erminai::16n de los :nis::cs, para t:lle en el .Q

vario cooience el proceso de multipli~a~ión cel~lar. Se r~ -

quiere naturalmente, para ello, una gra~ sencib:lidad recep

tora del ovario, combinada con el FJlto poder hormonal del p..Q 

len. A:;ibas condic1ories pueden presentarse. 

trnos dos días des;mes de que la avispa ha penetrado al

receptáculo, el aspecto de éste camb!a, aUDenta de tamaño y

peso volviéndose :nas grueso y firme de un color vérde inten

so. Sl color de la pulpa norn:almente amba!', pasa a r·osado.La 

presencia de semillas da un sabor distinto, los frutos .caprl 

ficados son Las ácidos que los no cayrificados, mientras ~u~ 

los higos del mismo árbol no invadidos por .la avispa quedan

débiles y amarillentos, arrugándose y cayéndose al suelo 

(Kennard y ~inters,1963). 
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-~Y ~a~!~s =Jtocos para fac~l!tar la polinización de --

les L:'..¿Js r.:1::i-::-s:c2.bles, s:.er:do los siguientes: 

~) Pla:-i ::ad ~r: :.:-= •:u ¡Jri-rügo dentro de la huerta (4 capri-hi-

~os ~e~ he~tarea). 

B) :Jistribuir ,-::;q;ri-higos a inte·rvalos de 4 días por un peri.Q 

mest~bla (Si~ao,1971). 

2 .12 .- E.S'ii,,bILI.Z:.cro;; j)E, L4 pt,.RTEJOC.\R?IA: 

~es~e 4?o~as remotas lós productores trataban a través

de varios procesos, acelerar la maduración del higo, 

La primera sustancia utilizada fué el ar.eite de olivo y 

se observ6 c;,ue c_1°~ 1 r:uier otro tipo de af!eite de origen vege-

tal prod~ce el rr.ismo efecto, 

El tratami-ento consiste en colocar una gota de aceite -

en la abertura del ostio'.!..o. El aceite acelera la maduración, 

a través de ~na ezitaci6r. traumática. 

La Oferación se realiza una o dos semanas antes de la -

maduración, y unos dos días despues del tratamiento el fruto 

aumenta de volúcen y en w1os Ócho días llega a la maduración, 

este tratamiento ofrece ventajas acon6micas en un periodo -

inicial. 

El ácido tal'tárico f11é utilizado tambien como e le.ciento

activador provocando la maduración anticipada.del fruto. Es

tudios posteriores procuraron sustituir la caprificac16n por 



aplicaciones do sustancias quimicas, fuer6n utiliz~des el á

cido indol-butirir.o, on proporci6n de 0.5 gr. por 100 r.:..~l.de 

agua, el ár.ido giberelico a 80 ppa. o 6cido trir.lorofenoxia

c~tico (~,4,S-T). 

La aplicac:!.on de estas só.stancias hace posible c;ue los

frutos ll~guen a la madurac!6n sin necesidad de caprificarse 

y provocando así la maduración antki¡xida (Si::wo,1971). 

En la actualidad se estnn llavando a cabo exper~cen~os-

para inducir la partenocarp1a en Bij~ellas variedades, que~

nicamente forman frutos mediante la caprificaci6n 1 coco son

las variedades del tipo Soyrna. 

Se ha d"Jmostrado que o:eciante la ca prificaci6n hay intr.Q 

ducci6n de micro-organismos, ndemás d~ una enfermedad end2 -

séptica o pudrici6n interna a los higos de Smyrna, de higos

de capri infectados, en los cuale~; las ~vispas se desarr.Q 

llan (Uetcalf,1981). 

Por este motivo se ha p!."e tendido introd:wir la parte no-

carpia mediante ·sustancias en diferentes dosis, siendo e pli

cadas en aspersiones de soluciones o emulsiones de aceite. 

Carvallo (1980), recomienda las siguientes sustancias y 

dosis de aplicación experimentadas con la variedad CalL~yrna: 

Sl ~cido naftalenacetico a 250 ppm. 

El ~cido 2,4,5-tricloroi'enoxiacetico a 10 ppm. induce la par, 

tenocarpia y acelera el crecimiento y la maduración del fru

to en relaci6n a la fruta capr1i'1cada. 

El P.C.P.A de 40 a.So ppm. produce el desarrollo y el amarre 

de frutós partenoclfrpicos que. son de tan buena calidad como-



los caprificados en las misoas variedades. Este pareae ser -

el mas prometedor y de mas bajo costo. 

La sal de amonio de Benzothiazol-2-oxiacetico en trata

mientos de 10 ppt. los cuales causan un buen amarre de los -

frutos partenocárpkos y las sen:lllas endocafpicas desarr_Q -

llan bien dando la textura deseada en la fruta deshidratada, 

La mejor época de apllcac16n de estas sustancias es ~~en 

do los frutos han llegado a la mitad de su desa~rollo. La a

plicaci6n de estas :ustancias presentan un inconveniente los 

frutos deshidratados no tiene:i la textura consistente dada -

por las pequef..as semillas en los frutos caprificados, 

2.13.- SISTEl.:A DI'. F!tUCTIFICACIOii: 

Juscafresa (1978), menciona GUe las higueras se cultj -

van dos raz?.s distintas: las de fr~ctificación simple y las

de fructti'icac16n bifera. 

De ser de fructificac:!.6n siir.ple los fru.tos aparecen en

rames de madera del mismo año y de ser de fruct1ficaci6n sifil 

ple y a la vez bifera, todos los frutos conocidos por brevas, 

~ue maduran a finales de pritravera o a principios de verano; 

aparecen en los ramos de madera del año anterior y los frutos 

simples~ que maduran en veran6-otoño en los ramos de madera

del mismo año. En nuestro clima la higuera puede prescindir

del p6len de la higuera capri-higo por la 1ntervenci6n del -

himen6ptero Blastoohaga psene causante de su fecundaci6n, lo 

que no ocurre así en 4.fr1ca y Oriente :t.::edio 

Como ejemp¡o de higueras simples y biferas tenemos las-
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siguientes ( Tama ro, 1971•) • 

ii!GOS BL.U~COS 

E!GOS iiEGRCS 

{Biferes (ledoto, Blanco, Mo~co, ~roiso, ate.) 

Uniferas (Smyrna, Troyano, Verdoso, etc.) 

rifaras (Sen P,dro) 

üniferas (Violeta ¡;egra, Portuguesa, Reina,etc.) 

2,14.- ~;;ro ECO:.OGICO: 

Puede definirse el medio ecol6gico como la presencia de 

una serie de factor8s ajenos <:l individuo, que por medio de-

acciones fisicas, quimicas o biologicas intervienen en $U d~ 

sarrollo y comportamiento (Calder6n,1977). 

Es ouy importante conocer el medio ecol6gico de la zona 

ya que de ahí se aplicará la selecci6n de especies que nos-. 

convendrá paro •m buen desarrollo y producci6n puesto que de 

éste dependera la resultante de producci6n, y es que el m_!! -

dio eco16gico actua de muy diversas maneras a través de muy-

n:..m:erosas y distintos factores que lo componen. 

ll.sí, el desarrollo de un vegetal está determinado no S.Q 

lo por sus caracteres genéticos, que constituyen un potencial 

embrionario, reservado, si no por :a aci::ién del medio sobre

él, que definira la posibilidad de realizac16n de ese poten

cial. En otras palabras, no basta tener una planta valiosa,

de magnificas caracter!st1cas, hay ademas de conjuntar la --
. . {,t 

existencia de un medio ecol6gico aprop:fado en el qua esa pla.!J 
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t9 pueda desarrollar y mostrar sus buenas condiciones produ~ 

ti vas. 

2.14.l.- CONDICIO:'iES CLníA.TICA.S: 

Es sin duda el clima, el primer aspecto que se debe con 

siderar ya que para establecer un cultivo se debe tener cong 

ci~iento de e~te factor, para hacer una clasifi~ac16n de Q -

quellos frutales que se adaptan a las condiciones que preva-

lecen en una zonR determinñd~. 

Calder6n (1977), mencion~ que hay que hacer una distin

ci6n entre el significado que tfonen dos terminos que muy --

frecuentemente son confundido:>, "riempo y Clil:la". 

Para Calder6n el tiempo, es el estado ~offienténeo de le-

atmosrera, es -· - ~ -
~- - se refiere a la acci6n q~e los distintos 

elementos del clima ejercen en un comento dedo, en un muy --

corto periodo. 

Para Garcia (1978), al tiempo desde el punto de vista climá

tico es la suma total de las propiedades f1sicas de la atmo~ 

fera, o sea de los elementos, en un periodo cronológico cor

to, es el estado momentaneo de la atmosfera. 

Para Calder6n (1977), el clima es el estado mas frecuen 

te de la atmosfera, en un lugar determinado; a lo largo del

año. Se refiere, entonces, el tipo del tiempo que normalmente 

prevalece, en cada época del año, en un lugar de la superf1-

cie terrestre. 

Según Hann (1908), .c1 tadp por Garcia ( 1978), clillla es -

el conjunto de fen6menos meteorologicos que caracterizan el-
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estado medio de la atm6sfera en un punto de la superficie t2 

rrestre. 

Según López (1922) citado por Garcia (1978), el clima es 

un estado medio de ls:; v1niables condiciones clima ticas del

aire que controlan el tiempo, 

El clima es entonces, el estado mas frecuente de la at

m6sfera en un lugar determinado. 

El tiempo varia de un dia a otro, el clima de un lugar

ª otro. 

Las causas que hacen variar a los elementos del clima -

de un lugar a otro, de U.'1a estai::i6n a otra son las conocidas 

como ••factores climatices•• :' son a saber: a) Latitud (distan 

cia angular al-Ecuador); b) Altitud (altura sobre el nivel -

del mar); e) Relidve (configuraci6n superficial de la tierra) 

d) Distribuci6n de tie~ras y aguas; y e) Corrientes marinas. 

Estos factores, actuan con diferente intensidad y en -

combinac!cnes distintas sobre los elementos y los hacen v.s, -

riar de una manera diferente originando los diferentes cl1 -

mas Garc!a,1978). 

Los factores del clima mencionados se consideran inv!l. -

riables y permanentes. Los principales elementos que orig! -

nan el clima de un lugar, cuya situaci6n o variaci6n esta d§. 

terminada por los factores: Temperatura, Prec1pitaci6n pl~ -

vial, Humedad, Radiaci6n solar, Direcc16n y velocidad del :__ 

viento y Presi6n atmósrerica. 

Cada uno de estos eleaéntos determinan las car~cteristj. 

cas de cada rag16n y es de gran importancia tomarlas en cuan 
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ta para el establecio!ento de cualquier cultivo o frutal que 

pretendamos introducir a una zona deteraina:ia. 

La "LUZ" es el elet::ento que ejerce una acc16n de Cllp.! -

tal importancia ,;;ara la vida de la pla:;.ta, ya que la cond1c1.Q 

na los principales fenc:::~nos de su existenda, tales como la 

fotosintesis clorofilica, que es el proceso fundazental de -

la nutr1ci6n, la transpirac16n, la respirec16n, etc. (Nor1e-

ga,1943). 

La acc16n clorof111ana se canif1esta en precenc!a de la 

luz. Por consiguiente, cuanto mas l~z recibe una planta ffi~ -

yor será su nutrici6n, su creciciento y su fructi~icaci6n. 

· El colorido do las frutas, as! co~o la canticad de azú

cares que contienen, están tambien en raz6n directa a 1~ 1n

tenc1dad de la luz que reciben (Lanonarca,1978). 

Rebour (1971), c:rn~!ona que la higuera en ambientes al

tamente iluminado adquie:-e un r:!reci:i1:!.ento vigoroso '/ produce 

frutos de excelente cal!ead. 

Carvallo (1980), reporta que la higuera tolera tempera

turas de -1 a J8°c. Temperaturas encima de 4o0 c. durante al

periodo de maduraci6n anticipada de los frutos, altera la -

consistencia de la epidero1s, qua se torna cori~cea y dura. 

La temperatura para la madurez del higo debe ser alta -

con tiempo seco, pero no tanto que queme la epidermis del -

fruto que esta expuesto a los rayos directos del sol. 

En las variedades tardías de higo, para completar la llll!. 

durac16n del fruto exige una media de 17 a 21°c. ya que de -

queda:r és'tos un tanto reducido algunos de los frutos son .!! -
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rectados por los primeros frias otoñales y no pueden comple

tar su madurez (Juscafresa,1978). 

El agua es indispensable para la vida de la planta. Su

rol es múltiple, las sustancias nutritiv3s de la tierra no -

pueden ser aprovech?.das por las plantas si no fueron prévia

mente disueltas por el agua. En esta forman circulan también 

dentro de la tierra y ae las plantas. El agua, ade!!las, forma 

parte de todos los tejidos, en mayor o menor proporci6n. 

Noriei;a (1943) 1 dice que las lluvias persistentes en el 

periodo de la floraci6n ejercen una influencia negativa sobre 

la producci6n, ya que al hidratar al p61en por el lavado de

las anteras y de los estigmas de la flor entorpecen o imp1 -

den la ger1:1inaci6n del p61en y al obstaculizar el vuelo de -

los insectos api:l verifican la polinizaci6n, impiden que ten

ga lllgar J.A fecundac16n. 

Ravel (1976), reporta que la frecuencia de lluvias d.!!.

rente el periodo de la fructificaci6n en la higuera es muy - · 

perjudicial, porque hace qu3 el fruto se abra y sufra la fe.t 

mentaci6n áci~a que lo inutiliza. 

2.14.2.- SilHESTROS CLlllA.TICOS: 

La CONAFRUT y el B~NllGRO denominan siniestros climat_! -

cos a todas aquellas manifestaciones climaticas que pueden, -

representar peligro para el desarrollo o aún para la vida de 

la planta. 

11:1 niebla es dañina, en especial durante el pe'.riodo de

la florac16n, porque obstaculiza la fecundaci6n. Ademas, fa-
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vorece el desarrollo de enfermedades cr1ptog~~1cas, causan -

tes de la destrucci6n de la flor y prematnra del r:i.;to. La -

lucha contra la niebla s6lo puede ser preventiva, cebiendo ~ 

Vitarse cualquier plantac16n en las zonas donde predomina d1 

cho meteoro (Gourley,1941). 

El granizo perjudica a las plantas en periodo vege tati

V.Qtoda vez que produce grietas e!1 la corteza, tru...'"lca los br.Q 

tes tiernos y arranca o produce pSrdida de los frutos. Los -

:perjuicios, siecpre inpor·tantes, son nayores según.la época

en ~ue se produce, la violencia, el tamaño del granizo, la -

duraci6n, etc. 

Uno de los peligros mas graves para la cosecha son las

heladas tardfas de primavera, cuyas oleadas de frio se pr.ra -

sentan cuando los frutales han iniciado ya la vegetaci6n de~ 

pues uel periodo de .reposo invernal. Los tejidos .jóvenes de

los 6rgar.os florales, de los botones y de las hojas en proc.§_ 

so cie crecimiento son en axtreco sencibles a 1as bajas temp.§. 

raturas. 

Un sistema de protecci6n, aslmismo gravoso, consiste en 

calentar la ato6sfera con estufas de petroleo o diesel. 

El principio en GUe se basa el caldeamiento de las hueL 

tas no es el de aprovechar direct:unente en favor de los érb..Q 

les el calor de los tornillos, sino en hacer que la corrien

. te ascendente del aire caliente produzca por raacci6n una C..Q 
-~ r' 

. rriente dirigida hacia la .parte baja de las capas de aire C,St 

lienta ?~ ·~Obre las copas de los árboles. Efectivamente, el

a1re ·mas frie esta c0t'lprend1do entre l.a superficie y una al-
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tura da dos a tres metros del suelo. Por efecto del calenta

miento tiene lugar luego ur.a mezcla antre las capas da flira

í'rio y cenos !'rio y, por consiguiente, una elevacil'in de la -

temperatura del aire que esta en contBcto con los ~rboleg. 

(Coutanceau,1970) 

~l sistema de lucha antihialo mas eficaz es la irrig~ -

ci6n por lluvia artificial, que se funda en el siguiente prin 

c1pio: el ~gua c;.ue cae sobre las plantas en forrr.a d&lluvia f.1 

nísima,. por acci6n de la baja tempera tu::-a del aire, se tran§_ 

forma en hielo,y al congelarse sede calor a los 6rganos de -

la planta que cubr·e y la protege de la congelac16n. 

a los daños directos, que incluso pueden destruir por -

completo la coser.ha, hay que añadir a ceni1do ,los indirectos

en primer lugar, la aparici6n de enfermedades por micro-org~ 

nismos parásitos que 9ueden penetrar libremente, ·a trav4s de 

las heridas, grietas y desgarros, en los tejidos sanos de la 

9lanta; en segur.do lugar, está .el esfuerzo que debe realizar 

la planta para reparar la destrucci6n de sus aparatos veget~ 

tivos por causa de alguno de los siniestros cl1maticos. 

2.14.3.- COI\'DICIOI~"ES EDl\FOLOGICAS: 

El suelo constituye un ~·acto.r de anorme importancia del 

medio ecol6gico, que determina influencias de gran magnitud-· 

sobre los vegetales, al tener estos gran par.te de si.¡ estruc

tura en contacto directo con ~l y depender cas! totalmente -

del mismo· para la nutricion mineral y obtenc16n de agua. 

Calder6n (197?), dice que el estudio del suelo constit~ 

ye un factor secundario, posterior al estudio del. clima; ya-
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que ~l es suceptible de variaci6n o de mejoramiento por parte 

del hoobre, oientras que el clima es ~oco modificable y casi 

nada se puedfl hacer por corregir la presencia da sus elecen

tos en tieopo e intensidad. 

Ortiz (1980), recomienda para el desarrollo de especies 

frutales los componentes del suelo pu9den encontrarse en vo

l~men, en los siguientes porcentajes en un mo~ento dado; ma

terial mineral 45¡·~, materia orgélnica 5;;, a5ua 25;; y airo 25;; 

Ravel (1976), nos dice que se obtiene cosecl:as razon.a -

bles en suelos ~ua varían desde arclnas 5ruesas, arcillas pe

sadas, sin embargo, las mejores cosec·::as se obtienen en limos 

profundos y fertiles y en suelos de aluvi6n bien dre'-ados. 

Garza (1974), reporta ~ue la higuera se adapta a diver

sos tipos de suelo, con excapci6n de aquellos poco profundos 

ya qua requiere una prof:indidad de 1.80 a 2.40 mts. o los d~ 

masiados compactos y los hur:;edos, con drenaJe dai'iciente, ya 

que sus raíces son muy sensibles a la hw::edad del. si.;.olo. 

Delplace (1974), re~o~ienda para la higuera un suelo 

con un pH da 7.0 a 7.5 

La higuera tolera condicior1es de ooderada salinidad --

(O. 2 a 0.6;;), pero puede ser seriamente dañada por pe(lueñas

cantidades de carbonato de sodio. Prospera en suelos ~uy ri

cos en cal, condiciones c¡ue muy pocos i.rutalés toleran (Peña 

1967). 

En las tierras de regadio se desarrolla de una manara -

extraordinariamente., aunque sus· frutos son menos sabrosos -

qua en ias tierras de temporal, y mas si son de naturaleza -
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calc~rea y pedregosa, pero sustanciosas (Bretaudeau,1964). 

2 .15. - FOTOPEHIODO: 

La fotoperiodicidad, es la 1:ú'luenc1a de la duraci6n de 

los periodos diarios de luz y obscuridad sobre el crecimien

to desarrollo y re producc16 da las plantas (GrtJulach y A.dams 

19c30) • 

Carvallo (1980) 1 reporta que el fotopericdo o cant1dad

de hora luz que requiere la higuera durante su ciclo vegeta

tivo varia do 930 a 1100 horas-luz, dependiendo de las vari!!, 

dadas de que se trate, así como,la exposici6n y algunos otros 

factores, la influencia del fotoperiodo se reflej~ en la can 

tidad y tamaño de las hojas o area foliar que debe mantener

una producci6n dada, esto es, se refleja indirectamente en -

la fructif'1caci6n. 

2.16 • CONSTANTE TERMICl: 

Es la cantidad de calor qua acumula de ·febrero a octu-

bre inclus1ve 1 en regiones de la Tierra en donde la Tempera-

º tura mensual permanece por arriba de 12 C. su importancia en 

fruticultura es tambien notable, ya qua este excedente de C§. 

lor, junto con la luz, permite la formaci6n de az6cares la -

coloraci6n adecuada de los frutos, '.te. (Reyna ,1978). 

Carvallo (1980), reporta que la higuera requiere de --- . 

2 7700 a 3,000 grados calor. 

2.1? .- TERMOPERIODO: 
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Es la respuesta de las plantas a una fluctuaci6n ritmi

ca de la temperatura. Es muy importante, porque una· serie de 

prCJces.os cono la germinaci6n, el crecirriento d•3l tallo, la -

floraci6n, le fructificac16n y el aumento de resistencia al

frio, requiere de un ritmo alternante de la temperatura diu_r 

nas y nocturnas (Reyna,1978). 

2.18.- EOR.tS FRIO: 

Por hora frio se entiende el periodo de 60 minutos en -

el cual la ter.i:peratura ambiente permanece a 7ºc. o por abajo 

de esta cifra (Souty,1966). 

Para los caduc!folios resulta indispensable satisfacer

estas necesidades de frie; mientras ~as fino sea el caducif~ 

lio 1 mas exigente será en horas fria y realizará de esta ma

nera, un letargo oas adecuado ~ue asegurará una b~ena prodUQ 

c16n. 

Se considera que el periodo de reposo comienza en los -

árboles desde el momento en que se detiene el crecimiento V!!, 

getativo anual, aun antes del desprendimiento de las hojas. 

4. partir de ese mimento las distintas actividades fisiologi

cas v.an disminuyendo hasta parar casi totalmente (Calderón,-

197?). 

El reposo lleva implícita, entonces, una d1sminuc16n -

muy notable, casi completa, de algunos procesos fisiologicos 

mientras que otros quedan totalmente· detenidos. 4.s!, la res

p1rac16n, aunque casi latente, contináa efectuándose mientras 

que la totos1ntes1s, la transpirac16n estomática, la traslo-
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caci6n de sustancia, y el catabolismo en gene~al desaparecen 

t>n su acci6n. 

Es interesante aclarar la s1gnificac16n correcta de al

gunos t4roinos que muchas veces se em~lean como sinónimos do 

reposo, ~aro que en realidad poseen acepciones diferentes. 

En general es aceptado que el vocablo letarga debe ser

empleado para indicar la suspención o de tenc!on del crecimie.n 

to visible, de r.mnera temporal, de yemas o ser:illas, sin im

portar la c::ausa (1ue le provof!a (Calderón,1977). 

El letarga, de acuerdo con el origen que lo causa puede 

ser de tres clases diferentes: 

l) Se llai::a 11 quiescencia 11 a la detenc!6n del crecimiento c;ue 

tiene lugar debido a las causas exter·.rias desfavorables, como· 

puede ser inapropiadas condiciones de temperatura o de hume

dad. Este tipo de letargo est~, entonces, bnJo control ex6g~ 

no, y cuando las causas que lo provoca desaparecen, el crec1 

miento se reanuda. 

2) Se le da el nombre de reposo a la suspenci6n del crecj -

miento originada por causas internas, y qi;e tiene lugar aún

cuando las condiciones ambientales sean favorables. Su regu

laci6n está bajo control end6geno. 

3) Se usa el termino de "inh1b.:!.ci6n" correlai~iva" cuando e1-

letargo es debido a condiciones internas pero los factores -

que lo determinan son producidos en otro 6rgaqo. Es el caso

de una yel!IB lateral que debido a la dominancia apical se en

cuentre inhibida por la yema terminal. Al hacer la e1im1n~ -

c16n de esta última se rompe la 1h1b1c16n de aquella, que --
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puede crecer y brotar (Calder6n,1977J. 

Carvallo (1980), reporta que la higuera requiere de 700 

a 900 horas frio para que se obtenga una buena producc16n. 

2.19.- REQUERTiúIENTO HIDRICO FISIOLOGICO: 

Para calcular los requerimientos h!drico fisiologicos -

totales, en prioer t6rmino, se debe tomar en cuenta la edad

de la planta, el estado de desarrollo de los sujetos, agr~ -

gando despues los requerimientos edáficos en :func16n de la -

textura, estructura, capacidad y penetrabilidad del suelo la 

pro:fundidad que ne ce si ta e.l sistema radicular de la especie

considerada, con especificac16n del coeficiente ~idrosc6pico 

capacidad maxima de retenci6n de agua' capacidad de campo, -

marchitamiento permanente y aguA utilizable (higuera; profug 

didad de penetraci6n radicular en mts. de 1.80 a 2.40 7 1a -

profundidad de extracci6n de humedad en mts. de 1.00 a 1.40) 

Los requerimientos hídricos .t'is1ologico para producir -

un kilogramo de materia seca en la higuera son da 250 a 280-

lts. de agua (!ndice·medio) en donde los calculos incluyen -

la evapotranspirac16n (Brom,1966). 

RESUMEN 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Phll4. L:EXICO DE LA HIGUEfü\: 

Altitud m.s~n.m. l,000 2,200 

Tempera tura media anual i7ºc 19°C. 

Temperatura maxima en Ve!m 
tac16n para producir daños 

· 35°c .. 3sºc. ·al follage. 
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Temperatura minima en ve~ 
tac16n para producir d3ños 

Humtidad relativa modia. 

Prec1p1tac1on anual en mm. 

D!as con lluvias apreciable. 

REQUERU:lENTOS FISIOLOGICOS: 

Térmica en grados calor. 

FotopAriodo en horas~luz 

Horas-fria 

SUBPERIODOS DE LETlRGO: 

Variedádes tempranas 

Variedades tardias 

llü'Q1.óilll 1lE 1IA.DUR4.CION: 

Variedades tempranas 

Variedades tardias 

Poblac16n normal por Ha. 

Edad a la fructil'1.cac16n · 
comercial (años 3 o 4 de! 
pues de establecida la 
plantaci6n). 

Edad al maximo rendimiento (años) 

Volumen de cosecha por sujeto 
(Kg. promedio) 

Volumen de cosecha por Ha. e toneladas) 

o .. ¡c. 

60~ 

ªºº 
90 

2,700 

930 

700 

120 d1as. 

130 diPs. 

J.40 d1as. 

160 d:!as. 

3 º~ - I,;, 

?O'J, 

900 

120 

3,000 

l,l.00 

900 

, ll' Ir boles. 

lO 

. (Fuente-a CONAFircn~ l980.L 
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2.20.- PiWPA.GA.ClON DE Lt\ HIGli'ERl: 

La higuera se propaga fácilmente por estacas de madera

dura. Las estacas se preparan a fines del otoño utilizando -

ramas vigorosas de un año o ramas de 2 a 3 años de edad que-

no exedan de 1.5 a 2.5 cm. de diámetro. La madera •,uave o mf!. 
1 

dera fnmadura tiene médula, es delgada y no se debe usar. 

La madera seleccionada no debe ser de partes de crecí -

miento muy rápido con entrenudos largos (chupones) (Juscafr~ 

sa,1978). 

Las estacas se cortan con tijeras de podar, a una long! 

tud de 30 a 35 cm. haciendo el corte inferior bajo un nudo y 

el corte ápical de 2 a 2.5 cm. encima del nudo. 

Inmediatamente despúes de labradas o cortadas se forman 

manojos de 30 a 40 estacas.amarradas con alambre, poniendo -

todas las estacas en la misma posici6n, posteriormente se e~ 

tra tif'ican en arena o as.err:Ln en un lugar frio a tempera t.!:! -

ras de 6 a 9°c. lo cual se puede lograr abriendo una zanja -

profunda (de l.5 a 2.0 mt.) en un lugar muy sombreado dejan

dole en el fondo otra pequeña zanja llena de piedra bola que 

servira p~ra drenar los excesos de agua. 

Los ~anojos se colocan acostados o bien verticales pero 

con las puntas hacia abajo y se cubren-tota1:1I1ente con la ar~ 

na o el aserrin hasta 2 o 3 cm. por encima. La superficie. d!!, 

be mantenerse húmeda durante el tiempo que dure el encallado 

(Delplace,1974). 

Es.conveniente. darles un tratamiento con un desinfecta.n 

te o un fungicida antes de proceder .a la estratti"1csci6n. 
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Se planta en el vivero o bien en un lugar definitivo -

dejando que sobresRlga del suelo solo la yema de la extremi

dad superior. En buenas condiciones ambientales y disponien

do de humedad adecuada las estacas enraizan facilmente y cr~ 

cen con gran vigor (Bavel,1976). 

La higuera tambien puede propagarse por diversos mátodos 

de injerto incluyendo el de escudete, el de parche y el de -

púa en la corteza. Sin embargo, poco se usa este.tipo de prg 

pagaci6n, El injerto es el proceso clásico de multipl1caci6n 

para todas las plantas fructiferas. 

La utilización de porta-injerto considera los siguien -

tes aspectos: (Grünberg y Sartori,1978). 

a) Adaptación a. diferentes tipos de suelo. 

b) Resistencia a enfermedades y plagas del suelo. 

c} Reducci6n del porte de la planta. 

d) Mejorar la calidad y el producto. 

No existe actualmente porta-injerto que propicie venta

jas en el injerto de la higuera, raz6n por la cual este pro

ceso no encuentra aplicac16n. 

En el caso particular de ia higuera existe en un momen

to la 1nformaci6n de que ~ glomerata Roxb. se presenta -

como porta-injerto compatible· y altamente r·esistente .:i los -

nem~todos, abriendo unR posibilidad futura para el control -

de los nem~todos, a través, de plantas injertadas que consti 

tuye uno de los principales problemas de la· higuera (Sima o, 

1971). 

La propagac16n de la higuera por semilla se hace para -

obtener nuevas variedades, a partir de aquellos tipos que -~ 
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;:rodur.en ser.:illas norr.:alrnente y de los tipos partenor.iírpi<!os 

s1 se poliniz~n en foroR adecuada, Las plantas resultnntas -

p~esentan caracteristi~a~ de las dos plantas progenitoras. 

La obt~n~i6n du variedades nuevas por este metodo exige 

la presencia de la avispa 3lastoohag~ osene L. insecto re~ -

ponsabls de la polln1zaci6n (BretHudeau,1964). 

En las higueras r.e puede practicar taobien los acodos. 

La mult1plicae16n por a!!odo eonsiste en conseguir la forr.i§. -

ci6n del sistem~s radiculares en las ramas de una planta, ag 

tes de sep~rarla de la planta madre. 

La formaci6n de raíces en los acodos se estimula por--

algún tratamiento que interrumpa en la ra~a acodada (herida, 

1nc1si6n anular, ligadura, etc.), el traslado de materiales

tales cono hidratos d~ carbono, auxinas y otros que se van~ 

cumulando en la zona afectada, y donde a cabo de cierto tiem 

po aparecerán raíces. r.segurada la formac16n de estas, la r!!, 

ma pueáe ser separada de la plantR madre constituyondose en

una nueva plant'a de iguales caracteristicas de la planta ma

dre (Grünberg y Sartori,197d). 

Garza (1974), menciona que las ramas de un año, acod& -

das eereamente al principio de la primavera, generalmente e~ 

taran bien enraizadas para mediados de verano. 

2.21,- PL~NT~CION DE LA HIGUE.R.A: 

Dependiendo de las variedr:ides y segtin la localidad esp2 

cifica, considerando tércicas, sue1o en lo que se refiere a

fertilided y capacidad de intercambio cati6nico, agua, etc.-
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la distancia de plantaci6n en el huerto as de 8 x 8 a 10 x 10 

mts. ya que la h1gue~a tiene gra~ tendencia a extenderse la

teralmente. CuRndo se usan espaciamientos menores que estos

debe sugerirse un programa de podas tendiendo a 011it11r que -

las ramas del árbol contiguos lleguen a juntarse. Se rocomien 

da el método de tre.s bolillo o !'!létodo hexagonal en terrenos

con pendientes oenores del 5~ por tener mayores posibilid~ -

des de aprovechamiento del terreno (Carvalho,1981), 

La mejor época de plantaci6n de la higuera es a diferen 

cia de otros frutales, a fines de noviembre r principio de -

diciembre, con el objeto de que haya una mayor producc16n de 

raíces. Es de gran importancia evitar el uso de hijuelos pa

ra hacer las plantaciones puesto que estos producen plantas

débiles y poco productivas (CONl\F'RUT,1967). 

Para la obtenci6n de las plantas de vivero se debe pre

parar una pasta para garampiñado que. tenga Wla parte de e.[ -

tiercol de vaca, tres partes de tierra, media parte de sulf! 

to de cobre o ferban preferentemente y ague hasta formar un

lodo en el cual se introduciran las ra!ces de los barbados -

que seran llevados con la raíz ya garapiñada a1 lugar de la

plantaci6n (Calder6n,1977). 

2.21.1.- PREPAR~CION DEL TERRENO: 

Siendo la higuera en re~uerimientos edáf1cos poco exá 

gente en cuanto a profundidad, son as! mismo exigentes en -

cuanto a drenaje y textura, de ahí que terrenos mal -Orenados 

deberán prepararse calculando el número de drenes y la pr.Q - · 
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fundidad de los miscos, por otra ~arte, si se cuenta con un

predio con pendientes mayores del 5~, es preferible evitHr -

el laboreo dol suelo y trabajar a qurvas de nival dandoles a 

las ciis:r.as una ;xindiente de 0.5;; a trazar s0br0 las misr:ws -

la plantac16n a las d1stnnc1a s requeridas ( G;:;rza, 19?4). 

2.21.2.- lPERTUhA DS CEP~S: 

Se re•!onienda hacer cepas di:: U.'l c1n1ao de 60/60/60/cms. 

en terrenos sueltos y profundos, en terrenos con textura pe

sadas o tepatatosas, las cepas óeberan. ser de un cinimo de -

80/80/80 cm. y en cualquiera de los casos se deberá hacer la 

apertura de cepas dos o tres meses antes de la plant8ci6n 

con el f!n de prooover una 1ntecperizaci6n p~imaria y una 

aereaci6n del sitio donde se Va a .establer::er e;J.. SUjE>tO (Car

Valho,1981). 

2.21.3.- FERTIL.IZi\CIQ;f: 

El suelo es la fuente de donde se ·surte el 6rbol de los 

elementos necesarios para su vida, de ah.! que en ~l deben de 

existir condiciones tales que propicien el desarrollo de se

res vivientes o micr6-organ1smos haciendolo así fértil. Con

diciones tales como falta de drenaje, elevado pE, falta de -

materia organica y substancias tóxicas, licitan la actividad 

de los organismos que habitan el suelo, decreciendo su ferti 

lidad. Agre¡;ar fertilizantes al suelo en condiciones corno é~ 

ta es cooo tirar el dinero • 

. EI 1lw P. K. azu!'re, hierro, calcio y al oagnesio, son~ 
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lamentos que el ~rbol obtiene del suelo en cantidades consi

derables y que por ffiucho tiempo se ha sabido que son indi..§. -

pensables para su desarrollo. 

El boro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno y cloro, son 

tambien elementos que el árbol toma del suelo. Las cantidades 

de estos Últimos que necesita el árbol, son tan pequeñisimas 

que se consideran que es raro el suelo quo no los contenga -

en las cantidades que lo demanda la planta. 

El nitrogeno es el mineral que con mas frecuencia esca

sea; este debe aplicarse en cantidades de medio a tres cuar

tos de kilo por árbol y por año, aplicaci6~ que se hace a fj 

nas de invierno o principios de primavera, esta cantidad pu~ 

de ser aumentade o disminuida de acuerdo con el ta~año de la 

planta y la respuesta obtenida de ia misma (Kennara,1963), 

Carvallo < 1980), recomienda aplicar al segunda año, de11 

pues de la plantaci6n, realizar la siguiente fertilizaci6n -

por sujete: 200 gr. de nitrogeno, 100 gr. de fosforo y 100 -

gr. de potasio, siendo esta fertilización buena pera el cua~ 

to y quinto año. 

Del quinto al decimo año se puede aplicar 300 gr. de n,1 

trogeno, 150 gr. de .fosforo y 150 gr. de potasio. Y del dec,1 

mo año en adelante se aplicarán 400 gr. de nitrogeno y 200 g 

de ros.foro y potasio respectivamente, 

El mismo autor recomienda que en las huertas de higuera 

la apli~aci0n de materia organica ya sea en fo~ma de estie"

col, com?81~as o abon~J verdes, on caso de usar 9~0~os verdes 

es convani"::tc en te !:'ranos alcalinos, aplicar tne·:l~.B t;onelada 
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de yeso por her.: tarea antes del enterrado asi coi;:o 200 grs. -

de sulfato de araon~o. 

En terrenos r.on pend!.entes !tanoros del ;:~5 el fertilizan 

te se aplic~rá en una franja de 50 cm. al ~or.r~ de espesor en 

cuyo centro caiga la zona de goteo del árbol. Bn ~..aso de plan 

taciones hechas en terrenos con pend:!.antes r:ayc}:-es, el fert}:. 

lizante se aplir.:ará en la parte superior rJ~ la pendiente en

ferma de medio luna, 30 cm. dentro de l<> z0:1.1 de goteo y 40-

cm. afuera de.la oisma. 

Se aplicará en octubre-novieobre, rosforo y el potasio

y la tercera parte de nitr6geno, en marzo o abril se aplica

r6 una tercera parte de nitr6geno y a fi~es de jQlio o prin

cipio de agosto la tercera parte de nitrógeno restante~ 

En zonas donde los terrenos prasentan una rR~~~16n pH -

6c1da, se debera usar fosfato de a~onia, urea o nit.rata de !l 

monio, en lo que se ref':!.ero a nitrogel'!o. 

En lo qua se refi~re a ~osfo~o s~ u~arán escorias ce -
desfosforaci6n .o fosfato de aconio. 

En lo que se refiera a potasio se preferirA la dolocita. 

En terrenoa alcalinos se usará suLfato de amonio o nl -
trato de sodio, por lo que respecta a nitrogeno; superfosfa

to triple de calcio y sulfato de potasio, en lo que se ref'i!l 

re a fosforo y al potasio respectivamente. 

Las deficiencias de hierro y z!nc pocas veces causan prQ 

blemas serios en la higuera (Garza,197~ y Carvallo,1980). 

2.21.4.- PR~CTICM> CULTUR~S; 

. l) RIEGOS: 
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La higuera es uno do los frutales que tolera majar le -

sequía, lo cual no quiere decir qua no responda favorablemen 

te a la aplicaci6n de riegos adecu~dos y oportunos. 

Estos deben de hacerse de modo que el agua no toque el

tallo de la planta, nd. permanezca estancaáa a su alrededor. 

En lugar de aplicar los riegos con demasiada frecuen~ia con

viene la humedad en el suelo lo mas que sea posible, dando -

continuas labores al terreno para mantener mullida la super .. 

.ficie '/ evitar la evaporac16n (Rebour,1971) .. 

~i1n cuando se han llegado a encontrar raices da higuera 

a una profundidad de 6 mts. se considera que la profundidad

media de penetraci6n radicular en suelo franco es de 1.80 a-

2 .~0 mts. y que la mayor extracci6n, de humedad se efectáA -

entre 1.00 y 1.40 mts. A la higuera no debe faltarle humedad 

ni deba darsele con exceso (Condit,1956). 

B) ctit'.iiftos: 

Las labores en el huerto deberan ser ligeras y superfi

ciales para no destruir muchas de las raíces alimentadoras -

que c:cecen cerca de la superficie. Estas labores ligeras son 

necesarias para romper la costra superficial que se forma -

de spues de un riego o una lluvia. 

Por otra parte, las labores de cultivo son necesarias -

para destruir las malas hierbas, que compiten con el árbol -

por la humedad del suelo. Debe tornarse en 9uenta que si se -

dejan crecer ramas bajas se di.ficulta el cultivo ce~ca de la 

base de la planta, el crecimiento de tales ramas debe evita~ 

'!je mediante la poda. adecuada (Picaza, 1952). 
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C) PODA: 

La poda en la higuera tiene dos objetivos prina1pales:

i\) Irr;petl:!.!' que las ramas, al extenderse demasiado caigan al

si.;.alo. 

B) Facilitar la libre r.1rr.ulac:!.6n de aire y evitar que el sol 

cause quemaduras en los frutos y en la corteza de las ra

mas (Garza 11974). 

La higuera es Lm árbol poca polar, es decir, de arecl -

miento no muy vertical, sus ramas se extienden h?cia los la

dos ocupDndo la copa una considerable superficie (Con:iit, --

1956). 

Calder6n ( 1975), recomienda q_ue la forma que le convie

ne a ente frutal ei:: la de c_opa diferida a 4-5' ramas principg 

les, de tal nodo que el interior del ~rbol se enauentre bien 

iluminado, De esta manera puede existir una gran cantidad de 

brotes jóvenes productivos en lugares bajos, no solamente en 

las extremidades de las raoes. 

PODA DE FOR!.iACION.- Este tipo de poda se le da para ayudar-

al ~rbol a conseguir una buena forma. 

Recomiena~ Ca~der6n (1975), la eliminacién de ramas prin 

cipales en exceso, pare que no compitan unas con otras. l -

gualmente se evita la presencia de_ ra.cas Gon insarcién muy -

ju{i.ta que determinaria una indeseable estructura desde el -

punto de vista mec~nico. Así mismo se eliminan las racas in

teriores de crecim1ent~ ~uy vertical, que podria ocupar el -

centro del árbol e impedir una formac16n abierta. 

PODA.· DE DESPUllTE.- Esta pqda se hace para corregir un buen -
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nW:nero de brotes jovenes, prodU•"!tivos, en lugar~s cercanos,

ª impedir el alejamiento de la fruta con la presencia de la~ 

gos tramos que ya produje!'on y que nunca c;as volveran a pro

ducir (llelplace,19?1,.). 

La poda del despunte o acortamiento va combinada con la 

de aclareo, GUe corno ya sabemos, al despuntar alguna rama e~ 

ta pierde la dor:iinanc!a, promoviendose la forrnaci6n de nUQ. -

vos brotes, dándonos éstos, nuevas ranas muy vigorosas c,ue -

llegan a ser muy productóras, estas ratilas se irán increr:ien -

tanda año tras año hnsta tener estas en exceso y ocasionando 

un notable decrecimiento del vigor general y alargamientos i 

indeseables, y es cuando se pone en practica la poda de acl~ 

reo, eliminando aquellas ranas en exceso, muy alargadas, po

co vigorosas, avejantadas de variOs años y de escaso vigor -

(Ravel,1976). 

Este aclareo actuaría sobre ramas da diversas edades, -

ravoreciendose con su elim1nac16n el vigor de otras ramas m~ 

jor colocadas, más cercanas y qua renueve la vagetac16n. Es

importante u:antaner sienpre una vegetaci6n joven, que es la

prOdU:c't'iva, quitandose paulatinamente las partes decadentes.· 

Carvallo (1980), menciona que irunédi~tamente despues de 

la plantaci6n se le deban eliminar tedas las yemas, dejándo

le unicamenta la yema termina., esto es em el caso de usar -

en la plantaci6n plantones de J0-·60 cm. de altura. 

Si se usan plantones de 2 o 3. años se procede a elim~ -

nar h ynma terminal con un despunte a 80 a 100 cm. de altu

ra dejándole las damas ye=as para que formen laápr1meras ra

mas ~dres. · 1 
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Si para el segundo año la higuera no ha alcanzado la al 
tura min1Jr.a de un metro~ se le eliminan todas las yeJ:Bs lat~ 

rales dejando solo la apicel, si ya ha alcenzado la altura -

deseada se procede co~o se !ndicR pRra plantones de 2 a 3 a-

ños. 

Una vez desarrollados los brotes laterales se seleccio

nan 3 o 4 de ellos que deberan estar bien dispuestos con una 

separac16n de dos nudos, un angulo de insercc!6n de 45 a 500 

y cubriendo una circunferencia, el resto de los brotes se e

liminan sobre asiento, 

Una vez obtenida las rama~ madres se despuntan largo p~ 

ra eliminar la yema terminal y obligar al sujeto a omitir r-ª. 

mas secundarias sobre las ramas madres. 

Al siguiente año se eliminan todas las ramas secundarias 

que crezcan verticales hacia arriba o hacia abajo y que e~ -

ten muy cerradas en ur.. 6ngulo de 1nserci6n, despuntando, laL 

go para que estas emitan a su vez remas terciarins de les -

cuales solo se ~antienen dos o t~es por cada rama secundaria 

PCDA DE FRUCTIFICACION.- El habito de fructificaci6n de la -

higuera es muy particular. Su rloraci6n y fructificaci6n se

presenta en forma continua, en las axilas de las hojas de -

brotes jovenes, ya sea en ramas nuevas o.en el prolongamien

to de ramas viejas. Siempre en torc:a axilar, es decir en br~ 

tes con hojas, donde no existen hojas no puede haber fruct1-

ficaci6n, ni puede esta repetirse en un lugar en el que ya -

e.x1stio (Calder6n,1975). 

La 'poda de fructi!'1cac16n tiene la f'inalidad de lograr'." 
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la obtención anuel de brotes joveces, a lo largo da los cua

les se for~an frutos. Igualoent~ esta poda debe perseguir el 

objetivo de evitar la preser.<!1a de r3mas gruesas desproviE -

tas de vegetFci6n joven, impid14ndose c;ue éstas se encuentren 

e:xclus:!.v~:r.ento •rn las extrer::idades de las ranas principales

como consel"!uenci?. del al?rgamiento (Rebour ,1971). 

Inrr.ediatarnente despues de la l!osecha so cortan las r~ -

mas que produ~eron fruto dejendo dos o tres yerr:as (Carvallo, 

1980). 

La higuera es suceptible de poder ser rejuvenecida cor.

gran faciUdad 1 debido a la precencia e)¿- :'en:as latentes y de 

yemas adventicias que notablemente responden al estf1:mlo de

una poda severa. Este rejuvenecimiento debe practicarse m~ -

diante cortps li~pios, a ras, sobre otras ra~as pero de nin

gur. modo acortando bruscamente rarr~s bruesps, que llegarán a 

constituir tocones. 

El rejuvenecimiento es aconsejaple logrerlo durante va

rios años de trabajo consecutivo en forrea paulatina, de modo 

c;ue se va~'ª logrimdo un renuevo de la vegetaci6n y un oayor

vigor de ella con la distribución uniforme en el conjunto -

del ñrbol. Para ello cada año se podria elioinar algunas ra

:na s gruesas, desnudas y caducAs desde su inserci6n, por m~ -

dio de podas de aclareo, a la vez que deberé realizarse el -

raleo de brotes jóvenes y el despunte de otros (Calder6n, --

1975). 
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2.22.- ENFElll!EDt.DES Y PLi1GAS DE Li1 HIGUERA: 

A) Roi:a (Ceroteliu~ .fici) hongo. 

Sintomatología: Se forman lesiones de color café en las 

hojas y muy a menudo se secan las orillas de las mismas. Las 

esporas se producen en el enves de las hojas. Esta agente no 

ataca a las flores ni a los frutos. Inverna en las hojas mueL 

tas que se quedan e0lgando en las ramas de los frutales ata

cados. 

Combate: Cortar y destruir las ramas infectadas (Broru,-

1969). 

B) Tizon Rosado (Corticium salmonicolor) hongo. 

Sintomatología~ i1taca solamente los tallos y las ramas, 

en las que se forman masas de micelio de color ros~do y se -

producen basidiosporas. Cuando el ataque de esta enfermedad

~s severa puede causar la muerta de la oadera de los tallos. 

El hongo inverna en. los tallos inf'ectados, asi como en
plantas hospederas, como el ca.feto, el níspero y los citrJ. -

cos. 

Combate: Podar y quemar las ramas infectadas y pintar -

con pasta bordelesa adicionada con sulfato de zinc. 

C) Pelicularia (Corticium microsolerotia o Peliculari§ f.! 

lamentog). 

Sintomatologia: Esta enfermedad penetra por las ramas -

y por los peciolos, pero no los mata. De ahí se extiende en

el envés de las hojas formando una red delgáda de micelio, -

la que es causa de pequeñas esclerosis, terminando por matar 

a los tejidos foliares. Este agente pa t6geno inverna en las-
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raen~ infectadas. 

Co~bate: Hocer asperciones de fu..r;g1cidas t!~pricos. P.Q -

dar y destruir las rareas inCectadas (Bro~,1969). 

D) !.:al do hilachaj o ccleroga (Corticiun: kileroga) hongo. 

Sintoa:a tologfo: El ataque do?. f:l sta es sen:ejanto al de la 

,¡:.elicularfa, pero los m1c.;ilio::; son c:as largos. Tar:ibien prod.JJ 

cen esclerosios mns grandes • .';taca a las hojas por el énves

y las mata. Las hojas per=anecen colgando del micelio del -

hongo, de~púes de producirse la absici6n de las nismas. Este 

hongo sLJele invernar en las ramns :!.nfactad:.>s, asi coco otras 

plantas hospederas, tales cooo el cafeto, peral y el durazn~ 

ro. 

Control: Asperjar fungicidas a base de cobre. Podar y -

quamar ramas afectadas (Brom,1969). 

E) Antracnosis (Glo~erella cingulata) 

Sintcreatologfn: 4taca tanto al follaje como a los frutos 

an los c;.ue produce losiones C.e r.olor negro, circulares, con

an!llos concentricos y acérvulos en el centro. Los frutos se 

pudren y se secan. El hongo i~verna en los tejidos afectados 

y en otrss plantAs hospederas como el aguacatero, el mango,

al platano y los citricos. 

Conbnte: Podar y destruir las ramas infectadas y elimi

nar tambien las plantas hospederas; auumas se puede aplicar

karatan~ o llelplex (Brom,1969 y Carvallo,1980), 

F) Nudosid!ld de la raíz O,:elo.idogyne sp.) nernátodo. 

Sin Jmatología: Cuando los árboles son atacados por es

tos rtemátodos su desarrollo es anormal, crece muy lentamente 
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muastra deficiencias y quedan enanos. En la~ raices aparecen 

nW!lerosos nudos, agallas o hinchazones que son producidas -

por los nemátodos 1 los que invernan en las raices infrictadris 

en forma de huevo o de larvas. Se hace notar que ests enfer

~edad causa cayeres daños que cualquier otra. 

Conbate y prevenr.i6n: ~plicar nematicidas en el suelo. 

Hacer rotaci6n de cultivos. Emplear plantas libres de nemátQ 

dos (Brom,1969). 

G) Mosaico de la Higuera, 

Sintomatologia: Las hojas enfermas presentan grandes á

reas de color amarillo verdoso que dominan especialmente al

rededor de las nervaduras, los bordes de estas. manchas se P.Q 

nen herrumbrosos al morir los tejidos. 

Combate: Se aconseja tomar precauciones durante la poda 

desinfectando las tijeras al pasar de. una planta enf'erma a -

una sana y evitar el uso, para le reproducción de estacas o

yemas procedentes de plantas enf'ermas (Marchionato,1950). 

H) Mayate del fruto (Carpophilus spp.) 

Sintomatolog!a: Es un escarabajo que se introduce al hl 
go en verde siendo vector de enfermedades fungosas. 

Control: Cosechar antes de que abran el ostiolo, o· bien 

seleccionar variedades de ostiolo cerrado (Carvallo,1980). 

I) Escarabajo del fruto (Cotinis texana) 

Sintomatologia: Se alimenta de los frutos segregando a

demas sustancias que manchan al .fruto~ 

Control: A.plicar Udrin granulado al 20% al suelo de 5-

a 10 gr. por metro cuadrado (Carvallo,1980). 

J) Barrenador de las ramas (Neopthchudes tr111neatus) 



Sinto~atolog!e: Dest~uye ;arte de lR corte2a y obre ga

lerias en el leao, de~truyendo tejidos conductores. 

Control: i\plicar '.3:1 asperciones Ud.·in o Dioldrin donde 

se sospeche su precencia a concentracion8s de 1 Kg. por 100-

lts. de agua del produ~to al 25;; (Carvallo,1980). 

K) Palo~illa de la higuera (S1~aeth1s nemorana) 

Sintor::atologfa: 1.!asticador de la hoja, disu:Jnuc16n del

area foliar, caida de los rrutos. 

Control: 11.sporciones d-J Parathi6n etilico al 5o;:; un co. 

cubico por lt. de agua adicionndo de un fungicida, 

L) Barrenador del fru~o (C~~atitis canitata) 

Sintcmatologia: El adulto oviposita bajo la corteza del 

:fruto y la larva destru:re este tí.ltimo. 

, Control: Cosechar l."' fruta infectada y enterrarla con -

c~pas alternadas de cal, aplicaci6n al suelo de ~ldrin o En

dr1n (Carvallo,1980). 

l.l) lJinador de la Eigu-:!ra (Sinoxylon sexoentatw:n) 

Sintomato¡og!a: Hace galerias bajo la corteza y provoca 

la muerte de las ramas. 

Control: Cortar y quenar las ramas atacadas. Asperci..Q -

nes de Deld~:tn en las formulaciones corrientes (Carvallo,1980) 

N) Redecilla (Cotociun mirosclerotia) 

Sintomatologfa: Muerte de las hojas. F.orma una red de -

mii::elio. 

Control: ~sperjar productos cu~r1cos o caldo bordeles -

tambien en las hojas caidas, podar y quemar ramas ~nf'ectadas. 

Ñ) Niebla de la higuera (Cercosora bolleana) 
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Sintooatolo¡.:;ía~ Provoca la calda pren:atU!'a de las hojns 

:Janl!l:as pardas difusas en las hcjas que posteriormente se 6!! 

rrollen y caen. 

Control: Aspercionas en invierno de caldo bordeles al 2%. 

O) Bacteriosis (>'.scobar!tcrium luteum) 

Sintooatolo&ia: Perforación de las hojas y ulceraciones 

de las ra~as, destruyen el cambium y el xilema. 

Control; Podar ramns infectadas y curar las heridas con 

una solución de peroanganato de potasio (Carva1lo,l980). 

2.22.l.-ENFERtiEL~DES Y LESIONES SOBilE EL TRONCO Y L~S RA~AS: 

Ba,~teriuro fir:i (bacteria): Se presentan manchas long1tg 

dinales o transversales estriadas, mas tarde rayas longitud1 

nales de color amarillo a pardo sobre las ramas, coloraci~ -

nes rosadas o rojas sobre el tronco. 

L'.acrephora lli1 (Hongo): Presenta excresencias gangren.Q 

sas en las ramillas y las ramas. 

Phy:gatotrichum omnivorum (hongo): Podredumbre de la raiz. 

Batocera rUfomaculP.tus y~. ~ (escarabajo): Minas -

en el tronco, de los agujeros sale zumo mesclado con carcoma. 

Azochis gripusalis (po~1lla): Capullos comidos, minas -

debajo de la corteza y en el coraz6n de las ramillas (FrO,h -

lich y Bodewald, 1970). 

Cochinillas (Coccoidae, Hom6ptera)~ 

. Sintomas:·Depositos caracteristicos (eséamas) formados de 

cera, seda, laca u otrG$ sustancias, pueden observárse sobre 

las ramillas y las ramas. En la mayoria de los casos las h!).. 

jas se ponen amarillas y se desprenden, las ramillas se se--



can, el ·~reci::iiento de toda la planta se retrasa 'J la 1:1adur2 

c16n dr los frutos se de~ora. Sobre los frutos se forcan cen 

chAs y rocio dulce ~ue da origen a la negrilla. 

Dos especies de cochinillas constituyen la plaga de im

port:'lncia economico dentro d~l ~igo y son: 

f'"ro:)l:"Jstes ruscl L.- Es tl..'10 de los peores ene:nigos de

la higuora, la <!ual, con sus pi.::a:iuras en las hojas, adt:::ias

do debilit;:ir en gran manera 3l ~rbol, segrega una sustancias 

azúcerada que f-':lent::i la ·1nv0si6n de la fur:mgina (Jus<::afresa 

1978). 

Lepidosaphcs conchifo::-mis ("fig scale") .- Esta co<!hini

lla ataca a las partes leñosas, ademas de infectar a la hoja 

y a los frutos. 

Control: La fwnigaci6n con cianuro de hidrogeno ha r~ -

sultldo ser el ~etodo,mas eficaz para coobatir las cochin1 -

llrs. Las pulveriznciones se ha<!en per~ectamente con eoulsiQ 

nes de aceito mineral bien refinado o r:iezclas del cismo con

L:alathion o Metil-parathion, las emulsiones de fosfatos orgí 

ni e os, especialmente formula sienes ace.itosas de mala thion o

~e til-para thion tacbien han resultado efectivas. De los com

puestos sistácicos de f6sforo orgánico se aconseja el dimetho~ 

to con:o agente activo (Frohlich y Rodewald,1970). 

Hay varios escarabajos que son dañinos para la parte l~ 

ñosa, la corteza, las hojas y las flores de la higuera, y en 

tr~ ellos éncontramos al barrenillo Eyooborus ficus el cual

forma galerías para su reproducc16n preferentemente debajo -

do la corteza, en especial en las ramillas que llevan los --
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frutos. El insecto, que tiene solamente un largo de 1 a 1.5 

mm. es de <:olor pardo y E:s ta cubierto de bellos de color gris 

claro. 

Las a<:tividades mastir.8doras del barrenillo y de sus 

larvas prodllcen la mu!rte o el i::rel!imiento ª'~ha parrado de 

las higueras. Aquellos drboles que han sufrido sequias,frios 

cochinillas, etc. son especialmente sur::eptible s a 1 a taque -

por dichos barrenillos (Bretaudeau,1964). 

Bat~ rufoma~ulata y Q. rubus L. Dos barrenillos, -

son otras plagas importantes de la higuera. Los imagos se a

limentan de las hojas, los capullos y la corteza tierna. Po

nen sus huevos en agujeros previamente preparados en las ra

millas y las ramas. Las larvas perforan su camino hacia aba

jo por todo el tronco hasta llegar a la raíz. 

La lucha contra los imagos puede realizarse mediante -

pre parados basados en DDT, HCH o DDT con HCli y fosfatos orgí 

nicos. No es posible la lucha directa contra las larvas m~ -

diante insecticidas (Frcfülich y Rodewald,1970). 
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Doños considerables es caus~do ~or las lorvas de dos e~ 

pecies rolacionadns de Ccrambycidae, es decir Eesneroohanss

fasciculnt•Js Fald y l[ grist1J:!_§, cuyas l3rvas perforan galerfas 

aproximadamente de 25 en. de largo, tanto en las rnrr.as tier

nas como tambien en las ramas viajas, la acci6n d¿ las la~ -

vas conduce a la desecaci6n y o la rotura de las rac11llas 1hQ 

cho que tiene resultado la formaci6n diminuida de frutos o -

la esterilidad •'!Omplotn (Bretaudeau,1964). 

La polilla Azochis grinusalis ~alk, es la plaga princi

pal de la higuera, al desr.rrollarse los brotes la polilla p~ 

ne sus huevos en las axilas de las hojas. ~l principio, las

larvas se ali~entan de los capullos y los destruyen y luego

hacen minas hacia abajo por debajo de la corteza en los vás

tagos o en la aedula. Agrupaciones pequeñas de excrementos -

ligados por hilos, señal tipica de la presencia de la larva

de dicha polilla, cuelgan de los agujeros. La infestaci6n -

ocurre durante todo el periodo vegetativo, 

Para cornbaéir las polillas se aconseja la elim1naci6n -

de las partes infectadas y secas de las plantas. Especialmen 

te efectivo es cortar una vez por año las ramas hasta la ba

se del tronco. Las larvas pueden ser co~batidas mediante com 

puestos de f6s.foro orgánico como tribtJ.phon y prirathión antes 

de que penetre en el árbol (Frohlich y Rode~ald,1970). 

La polilla de la higuera Si~aethis nemorana nbn. (Ch~ -

reut1nae) es otra plaga que ataca a. las hojas de la higuera. 

Su larvas de nolor gris amarillento, destruyen el haz de las 

hojas, escondiendose debajo de una telaraña blanca finisima. 
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Les larv~s pue~en se~ co~betides cediante ins&ct!c!das ~ue -

contienen carbarilo tr!clorcf6n o par?thi6n. 

Debecos cenc1cnar los PvraljdRe cuyas larvas causan da

~o considernble princi~al~er.te en les frutos reco~1dos y de-

secados. 

Para combatir las larvas en los fr~tos se econseje la E 

pl1cac16n de fosfina y bro~uro xet!lico. ~l utilizarlo de a

cuerdo con las instrucciones de use, estos fun!gantes no dan 

lugar e ni~gun· residuo dañ!no. Es iaportante desinfectar los 

lugares de almacenamiento, Antes del tratamiento deben ser -

lin;iados y los restos ce los frutos almacenados anteriormen 

te en los G.Ue puede haber larvas, tienen ~ue ser elimin«do:.:;. 

Pulverizaciones, fumigantes .y nieblas que contienen DDT o HCH 

como agentes activos son apropiados para la desinfecci6n. La 

des~c~c16n de los higos debe realizarse cubriendo los frutos 

(Frohlich y Rodewald,1970). 

2.22.2.- El·ü'Eru:EDr.DES Y LE.Sim;"ES SO:Bfü::; L'-S HOJll.S: 

:<:uehneola fici (hongo): Presenta rr.e.nchas irregulares y

de color claro sobre el Jr.ves de la hoja. 

~rium f.121 (bacteria): Bordes de las hojas ondulados. 

líycosoh~rella bollevna (hongo).; l..Ianchas anubladas s_gbre 

la.s hojas. 

Mancha de la hoja (Cercospora figJ.). 

Tiz6n del limbo (Corticium salmonicolor). 

T1~6n del sureste (Sclerotium rolfsii). 

Tiz6n del hielo (Pellicularia koleroga 

l· microselerotia). 



(79) 

Tiz6n de la ramita, retofio (Giberella bPcoAta). 

Cencero o chcnero, pho.r.wsis (Phor::iosis cine:rescens), 

Canc5r o hongos de fieltro (Septobnsidiu..~ spp). 

Cancer o muerte (Eel'.:taria cinm'lbarina 

Botryosuhaeri!t tllli 

Diplodia sycingi. 

l:acrophoma fic! tambien sel'.:ado de fruta 
y pudrici6n. 

l~ega lene I'.: tri a 12se ud otrichia) • 

~ancha de la hoja (Ascochyta carieze 

Uteunaria sp. 

1::ycrospherella bolleana). 

Pudrici6n de fruta en el mercado o en el almacen: 

Alternaria tenuis 

Cladosporium h6rbarum 

Diplodia natalensis 

Fysarium moniliforme 

t.galla de la corona ( ll.grobacterium tumefaciens). 

Virus (Fig mosaic). 

Pudrici6n de la raiz (Amarilla mellea). 

Pudrici6n rancie (Osopora sp.). 

Phizupuo migricans 

Lesiones (P!'atylenchus vulnus 

E· musicola 

R· pratensis). 

(Condit,19567. Marchionat·o·,1950,. 
Carvallo, l9ti0). 
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2.23.- COSEcm.~ 

Para el fruto a consumir en fresco o para conserva, la

reccgida se efectúa con r.mdurez suficiente, indicada general 

oente por el color de la epidermis, para cada variedad. Rec2 

gido demasiado pronto, el higo carece de azúcares, demasiado 

tarde se hace intransportable. Los rrutos se arrancan del ~r 

bol :;>OT tors1on del pedlí.m:ulo y se colocan sobre bandejas de 

tr.:.:1dera, poco profundas, que se almacenen a la sombra en esp~ 

ra de su carga sobre los vehiculos. 

Para el secado, se espera que el :fruto este pasado, es

decir1 desecado en parte. La recolección se efectúa por sacg 

dida sobre lonas, en varias veces, a medida que los higos al 
canzan el estado deseado (Rebour,1971). 

Debido a la presencia de látex, por su acci6n cáustica

ª irritante, se debe proceder a la recolecta cuidadosamente

para evitar accidentes, principalmente ent~e los colectores. 

Un hombre en r:iedia puede repasar 700 higueras por día o 

cosechar 8,2 cajas de higos durante un periodo de tres horas 

de trabajo. 

Los frutos de la higuera son altamente perecibles y de

ben ser comercializados en un maximo de dos días. Esto exige 

rapidez entre la colect~, embalage y la remesa a las fuentes 

de consumo. Siendo este un producto sencible al manoseo,· se

debe inmediatamente proceder a empacar en las cajas definit,! 

vas, destinadas al mercado. 

Los higos se clasifican por tamaño, y se seleccionan -

tsmbien .segWi su maduraci6n y defectos que presente el fruto 
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Jebido a la poca ros1sten<.:1a de la ep1derois, el ei::bal_i 

~d dPbe ser muy cuidEdoso. Se obtienen los cejares resultados 

ccn el empleo de separadores de cart6r., aislando cada fruto. 

Ln envoltura de los hjgos en celoff.n o en cüb11etes de ¡.iapel 

translucido, mejoran enor~cmente la p~esentaci6n y le resis-

toncia a los golpes. 

El ostiolo del fruto de le higuera nunca se debe e~en -

tar, pues puedt< perder parte de su nzúcarado (Simao,1971). 

Los higos se pueden r.onservar en bodega~ de refriger~ -

c16n ajustandose a las siguientos co~diciones: 

1) Temperatura de almacenaje de -2.22 a o.ooºc. 
2) Eun:edad relativ<1 de 85 a 90;;. 

3) Periodo aproximado de almi'lcemije de 5 a 7 dfas. 

4) Contenido de agua 7B;'L 
o 5) Punt0 promedio de congelaci6n -2.71 C. 

NDTA: Antes de refrigerarse el higo es necesario aplicar 36 

horas con co2 (Perez citado por Calder6r.,1977). 

FL""SI-:TE: CONr.FRt:T ,1982. 

2.25.- SEG{:)O: 

La t~cnica del secado de los higos es de las mas sim 

ples. Los frutos, des pues de la tria, se sumergen de 35 a 55 

segur.do~, según la variedad, en agua hirviendo en la que se

disuelve previamente 4 Kg. de sal com6n para cada 100 lts. 
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Después se sooete rapidn~ente a la acc16n de los vap~ -

res de anb!drido sulfuroso, lo c_ue oejora el color y asegura 

una oejor conservaci6n. Se emple? 2 Kg. de azL;.fre ~or to"el2 

da de frutos fr~scos y la exposici6~ al gas dura 2 horas. 

El secado se practica por expos1ci6n de los frutos al -

sol, sobre zarzos que se ponen n cubierto cada tardo, para -

evitar las puestas de las oariposas nocturnas. Se han obteni 

do mejores productos limitando a algunas horas el tiempo de

insolaci6n. La operaci6n -se termina des pues a la sombra 1 en

un lugar biE:Jn aireado. Con buen tiempo, el secado se comple

ta en unos ocho días. 

El fruto contiene todavia un 20;; de agua. Se apila y se 

voltea cada cierto tiempo, para uniforoar el grado de hum~ -

dad. La relaci6n azucár/huoedad debe ser proxioa a dos, 

Se coloca en botes o cajas y se pasan a un tanque en el 

que se· efectúa la desinfectaci6n r::on bromuro de oetilo al V!!., 

cio (Rebour,1971). 

Los higos· son clasificados en cuatro tipos: E~tra, pri

mera, segunda y tercera, y los rechazados. 

El porcentaje medio totel de la producci6n obtenida de

cada tipo son; Extra y primera ?6%, segunda 16%, tercera y -

rechazados 8%, 

En los periodos de lluvia, el porcentaje de frutos de -

categorias inferiores tiende a ser mayor (Simao,1971). 

2.26.- PRODUCTOS SECUNDLqros DE L~ -HIGUERl: 

lpárte del consumo en fresco, en seco o en conserva, lod 
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higos se emplean en la fabricac16n de mermeladas, dulces, -

pastas 1 etc. 

Los frutos de segunda calidad, tostados, proporcionan -· 

un sucedáneo del caf& muy Rpreciedo en ciertas regiones, es

pecialmente on Europa Central. Las variedades caprificadas,

con numerosas se~illns, son preferibles para este fín. 

La destilad6n de lns higos proporcionan un excalente -

agnardiente (Eoukii.a tunecino) y •.·inagre (Rebour,1971). 

Los higos secos y las hoja" l'rescas pueden servir tam -

bien para alicento del ganado, Las hojas frescas que no se -

pueáen utilizar inreediatamente se entierran, su compos1c16n-

es un poco superior a la de la· paja "abono verde" (Simao,1971). 

2.27.-VUOR NUTRITIVO DE Lll. HIGUERll.: 

Calorias 54 

Proteinas (gr.) 1.6 

Grasa (gr) o.4 
Hidratos de 
carbono (gr) 12.7 

Calcio (mg) 52 

Fosforo (mg) 21+ 

Hierro (.mg) 0.39 

Tiamina (mg) 0.05 

Riboflavina (mg) º·º' 
Niacina (mg) o.4 
l\c. 4.scorbico (mg) 4 

Valores obtenidos de una muestre de 100 gr de pulpa. 

FUENTE: Instituto Nacionsi de Nutricion 
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Ross1 y Carlucci citados por Ta~aro (1974), encor.trar6n 

que las hojas de lA higuera i::ontienen, por teroino cedio ---

4,146;; de r:onizas, los frutos secos 2.é!85;~. 

2.28.- Cm'.PCS ICIO:: DE U PL1U;Tr.. DE HiüGER/l. {Tamaro,1974). 

SUST~NCHS ?RU"::Osi: HO..Tli.s;; w~o¡; 

Nitrogeno 0.09 0.55 0.270 

~nh1dr1do 
fosforico 0.03 0.15 o.no 

Potasa 0.19 o.451 0.360 

Cal 0.018 0.66 1.33 

2.29.- CO~POSICION DEL FRUTO DE L! hIGUERA; 

SUSTt..NCUS EN FRESCO % 

A.gua 83 .158 

Sustancias 
albuminoides. l.142 

t\zdcares y otros h.! 
dratos de carbono. 15.146 

Grasas ------

Cenizas 0.053 

N1trogeno en 100 pártes 
de sustancia fresca 0.179 

Nitrogeno en 100 partes 
de sustancia seca. ------

EN SECO $ 

20.030 

6.o 

70.)40 

0.980 

2.450 

1..066 

.Datos obtenidos por Payen en Paris, citado por Tamaro(19?4). 

Sioao (1971), menciona que el.fruto de la higuera posee 

84% de .~ulpa y 16% do epidermis, y nos describe la composf -

ci6n.del fruto en fresco y en seco, obteniendo los siguien -

tes resultados: 
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o4% de .agua. 
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0.5 a L5% da protoina. 

12 a 19;:;; de azúcares. 

0.14 a 0.34;~ r:lo áddo. 

l. 5~~ de f1 bra • 

FRU':O SEGO 

20% do agua. 

3,5;; de proteina. 

60% de az~ceres. 

o.1+2 de ácido. 

6~b de fibra. 

2.55~ de ceniza. 

Simao (l971), obtuvo el contenido mineral en 1.000 Kg.-

de fruto fresco, obtaniendo los siguientes resultados: 

Iatrogtino ---------- 2 .5 Kg. 

F'osforo __ ..;_________ o. 7 Kg. 

Pl'.ltasio ------------ 5 .O Kg. 

C~l~io ------------- 0.95 Kg. 
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ESTADOS PR<h:>UC?ORES D~ HIGO 

SUP. COSSCHADA (H~). 
BNTID.\D RIEGO 'r;.J.rPORA.L TOT.A.L RE!ID l1!IE!ITO 

Ton/Ha. 

J.guasoal1entes. 10 10 5.000 

B.CoN. 38 38 5.658 
B.c.s. 280 280 3.929 

Coahuila. 266 268 5.127 

Chiapas. 19 19 1.632 

Chihuahua. 12 5 17 11.000 

D.F. 30 30 5.433 

Durango. 452 45a 5.684 

Guanajuato. 3 3 ll.000 

Hidalgo. 180 180 5.500 
.Ta lis e o. 22 22 8.364 

M4x1co. ll+i 141. 5.050 
M1choacan. 6 21 27 4.370 

More los. 135 135 10.000 

?luevo te6n. 30 30 6 .. 367 

Oaxaca. 2 2 '·ººº 
Puebla. 4o l+o 7.000 

'uert1taro. 20 20 4.ooo 
S.L.P. 10 18 28 3.929 

Sonora. 31 31 5.481¡. 

Tlaxcala. 10 10 4.100 

Vera cruz. 35 35 4 .. 600 

FUENTE: Anuario Estadistica de la 
Producci6n lgr1cola de los 

. Estados Unidos 1.iex1canos. 

SAfüi.;.DGEA. l98i. 
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rn.- ::IEGUU.DOR.ES DEL CRECTu:IB!ITO. 

A.ctualrr:cnte so sabe que el cr•:Jt:im!.ento de las plantas -

está controlado por los reguladores del crecimiento, que son 

sustan~ias químic:11 s fisiol6g1cat:Jente activas y, producidfls 

por la misr:!a planta, 

La existencia de tales sustBncias rué sospechada desde

hace mucho tiempo por Cl:mrles DBrwin 1 quien 1880 en su libro 

"i:U poder del movir:::tiento en las plantfls" lleg6 a la c:;ond.!:i -

sión de c:ue alguna in.fluoncia debía operar desde el Ápice de 

los tallos, ls cual lwc!a que la planta respondi,~/ª a la luz 

(~la in, 1976). 

Julians Von citado por Devlin (1975), indic6 que debían 

existir en las plantas sustancias formadoras de 6rganos ~ue

debían ser producidas en las hojas y transportadas hacia la-

base de las plantas, 

Sachs (1882) citndo por Villegas (1978), llego a la con 

clusi6n que en las hojas se forma alguna sustanr.ia r.apaz de

formar raíces, elaborada en las hojas y transporteda a la bs 

se de los tallos, en donde provoca un estímulo para la forlil!J. 

· c16n de raices en esta zona. 

Rojas (1969), menciona que aunque las hormo~as de los 
.. 

vegetales no son tan específicas como en los animales, si se 

puede hablar de un sistema hormonal vegetal. 

Los reguladores del crecimiento son tambien factores 1fil · 

portantes que determinan las respuestas de las plantas a es

tímulos ar.ibientales tal.es. col!lo la luz y la tempera tt1ra, y a

diversas condiciones de stress como la sequia y la· hun1edad -
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excesiva. 

"/ient (1926) c!.tado por \~·eavar (1976), demostr6 que las

plántulas de avena contienen unD sustancia difundible que 

prooueve su crecimiento; éste fue el primer indicio claro de 

la existencia de los reguladores del crecimientopresentes en 

las plantas. 

El ~cido indol-3-acético (IA~), que fué identificado 

por KOgl (1934), como una sustancia de ocurrencia natural 

que tenía ur.a considerable acci6n de auxina, pronto se encog 

tr6 c;.ue fooentélba la for¡;¡aci6n cíe rair.es adventi'cias (prooo

ver el alargaaiento de las células en las plnntas) (Hartoann 

y Kester ,1976). 

i~ain ( 1976), informa que el ácido indol-ace tico babia -

sido descubierto en la orina himana 50 años antes, pero no -

fué sintetizado quí~icamente sino hasta 1904. 

El primero en probar que las auxinas estimulabP.n la fo!, 

rnaci6n de raices adventicias en las estacas·fue Cooper (1935) 

quien identific6 al AIA como compuesto de presencia natural

Y al comparar sus efectos en la promoci6n de raices es esta

cas con el AIA sintético fueron similarmente activos. 

Los reguladores del crecimiento, se definen como compue]_ 

,tos orgánicos (diferentes .. de los nutrientes) produddos par

las mismas y que en peq•..teñas cantidades fomentan, inhiben o

modi.fican de alguna forma cualquier proceso fisio16gico veg~ 

tal (Van Oberbeek,1954). 

El termino fitoregulador se aplica a los reguJ.1.l<lores -

del crec.i!lliento de las plantas que son cotipuestos sintéti~os 
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y modifican procesos 1'1siol6gil!os da las mismas. Regulan el

crecimiento mioetizando, a los reguladores, influyendo en su 

síntesis, destru'!l!i6n o traslocaGi6n (o posiblemente ¡;¡odi.fi

caci6n) de los sitios de acl!i6n de las r.1smas (:iartmann y -

Ke ster ,1976), 

Estos están íntil:".amente relacionadas con los centros de 

crecioiento de la planta. El crecioiento de las células y tg_ 

jidos estimulados por estos reguladores provoca una fuerte -

demanda de metebolitos (4ssaf,1966). 

Se ha visto que el transporte por el floema intervienen 

los reguladores del crecimiento como la cine tina, ácido i.n -

dol-aca tic o y 1foido giberelico (~ieaver ,197ó). 

Existen varios grupos de reguladores del crecimiento, -

el más conocido y de especial !nteres, es el de las aw::inas. 

Son las que realizan en la planta un gra:ri nW:iero de diferen

tes actividades reguladoras, te~iendo ademas la capacidad P§. 

ra inducir.el alargamiento de las c~lulas de brote (Devlin,-

1975). 

La estructura quicica de los compuestos fis1ologicamen

te activos nunca deja de tener interés, debido a su relaci6n 

con la actividad fisiol6gica de cada ~-io de ellos. Gracias a 

estu.dios orientados en esta direcl!i6n, se consiguio estable

cer ciertas características r:::!nimas indispensables para que

un determinado compuesto tenga actividad aux1nica. Estas son: 

.\) Una parte ciclica lateral insaturada (anillo). 

:S) Una cadena lateral 6cida. 

C) Una cierta saparaci6n entre el grupo carboxilo (-C003) Y

e1 anillo (con algunas excepciones). 
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D) Una disposición especial particular entre el s1steoa típ1 

ca y la cadena lateral ácida. 

Las caracterist1cas anteriores son las minimns para que 

se presente actividad auxínica. Sin embargo, el grado de su~ 

tituc16n del anille y de la cadena lateral, le naturaleza -

del anillo ( iudol, fenil, 1.mtraceno, etc.) ·y la longitud de

cadena latera·1, son todos ellos factores que influyen sobre

la actividad auxinica (Devlin,1975). 

La acci6n fis1ol6gica básica de las auxinas es sobre el 

mensaje genético en el m:A, determinando que la planta s!nt~ 

tice proteínas y enzimas nuevas cambiando su quimica y fisi2 

16g ia (Rojas, 1978). 

Las maxirnas concentraciones de auxina se encuentra en -

los ~pices de crecimiento, es decir, en la punta del cole6p

tilo, en las yemas y en los ápices en cre11imiento de las ho

jas y las raices, también se encuentran diatribuídas por la

planta procedentes de regiones meristematicas. 

Los sitios de producci6n de auxinas son las células me

ristámaticas, yemas que se abren, hojas tiernas, las flores, 

las inflorescencias y pedúnculos, eñ los extremos de las rai 

ces, pero la mayoría son ~reducidas en las partes aéreas de

la planta y trasladadas a las raíces. Tambien hay au.xinas en 

los granos de p6len, en el ovario en crecimiento y el fruto

en desarrollo, en las semillas, en el tallo (en el cambilllll.) 

(Millar, 1980). 

La auxina natural es el AI~ (ácido indol-acetico) que -

es sintetizado a partir del triptofano por una serie. de· rea!1, 
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ciones anz1maticas. Las cantidades de ~Ii end6~eno son extr~ 

madaciente peque:'ias y est~n controladas dentro de los niveles 

f1s1ol6g1cos requeridos para el crecimianto nor~al. Sste con 

trol se realiza por cedio de la capacidad que tiene la plan

ta para biosintetizar el coffipuesto, para destruirlo por m~ -

dio de la acc16n de una oxidasa y para inactivarlo al combi

narlo con coopuestos tales coi::o aminoádJos (",:ain,197ó). 

El buen enraiz~miento en lós estacas depende de la pre

sencia de cierto número de cofactores que en combinaci6n con 

la au.xina permiten la e~ergancia de ra!ces, la fuente de ta

les cofactoras es por lo co~Gri la hoja.(Gonzales y colabora

dores,1982). 

Weaver (1976), menciona a varios autores que han demos

trado la presencia de sustancias de origen natural, distin -

tas de las auxinas, que intervienen en la ~orcaci6n de ral -

ces adventicias, y que han sido .llamadas "rizocalinas11 o co

ractores dal enraizamiento. ~stas sustanci~s, son producidas 

en las yemas, ya que se comprob6 que, estacas sin yemas, aún 

tratadas con preparaciones ricas en auxinas no eran capaces

de enraizar. 

Un efecto similar provoca la presencia de hojas en las

estacas, favoreciendo la emisión de raíces, tanto por ser 6~ 

ganos productores de au.xinas coco de cofactores de enraiz~ -

miento. 

De los cofectores del enraizaniento indentificados se -

puede citar los flavonoides, c01:ipuestos gluc6sidos que pare

ce sa.r que interaccionan con el AIB para promover el enraiZl! 

miento de estacas (Gonzalez y colaboradores,1982). 
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Bouillenne y Bouillenne/)'ialrand (1955) citados por Harj¡ 

mann y Kester (1976), propusier6n que la rizocalina se consl 

dera COl!!O un coc:plejo de tres cooponentes: 

1) Un factor esyec!fico, traslocado de las hojas, que quimi

camente es un orto-dihidroxifenol. 

2) Un factor no especifico (auxina), que es traslocado y se

encuentra en concentraciones b1o16gicawente bajas. 

3) Una enzirea especifica localizada en las célulss de cieK -

tos tejidos (p.aric!clo, floeoa, caobiue1). 

Propusieren ader.:6s c_ue el orto-dihidroxifenol reacciona 

con la ·auxina siempre que está presente la ·enzima, dando or1 

gen al complejo rizocalina, el cuaI puede considerarse como

un paso en una reacci6n en cadena que conduce a la inic1aci6n 

de la ra!z. 

Consecuencia natural del descubrimiento de la actividad 

de la au.xina fué al aislamiento y la caracterizAci6n de la -

molécula de auxina. Tan pronto como se consiguio, ~sto in1 -

cio la busqueda intensiva de compuestos qu!micamente pareci

dos al ~cido indol-acetico (A.Il) y con aruHoga actividad. P.Q 

co tiempo despues, los resultados de esta búsqueda conduj~ -

ron al conocimiento de otros derivados del indol, como son; 

el ácido indolil-3-propionico (UP), el ácido indol.il-3-butj. 

rico (!IB) y el ácido indolil-piruvico (AIPy). Todos los.cu_!! 

les exhibieron una actividad f1siol6gica parer.ida al AI~. 

Tamb16n fueron descubiertos otros comp11estos de actividad P.!! 

recida al A.IA., pero distinta .en cuanto a su estructura quJmj_ 

ca; entre ellos, .los mas ilnpor.tarttes son: el ácido al.fa y bQ. 
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ta naftalinacetlco (.i.fü\), ácido fenilacático y ác!.do fenoxi,1! 

cético CAPO) ('ii·eaver ,1976). 

Hartmann y Kestor (1976), menciona qu~ las plantas, se

pueden dividir en tres Grupos, respecto a su relaci6n con -

los materiales estimuladores del enraizamiento y son: 

l) tquellas en que los tejidos proporcionan todas las diver

sas sustancias nativas, incluyendo auxinas, esenciales p~ 

ra la 1niciaci6n de las rafees. 

B) Aquellas en que est?.n·presentes en suficientes cantidades 

algunos cofactores de ocurrencia natural pero en los quQ

ta auxine es limitante. Con la aplicaci6n de auxina, por

lo general, se aumenta el enraizaniento. 

C} ~quellos en que no hay actividad de ur.o o mas de los CQ -

factores internos aunque la auxina natuxal puede o no es

tar presente en abundanc:!.a. Con aplicaciones externas de

aux1na se tiene escasa o ninguna respuesta, debido a la -

carencia de los efectos de uno o mas de los oaterieles de 

ocurrencia, esenciales para la forcación de raices. 

Galston y Purves (1960), cencionan que de los numerosos 

efectos conocidos, producidos por la auxine, el mas estudia

do con respecto al mecanismo de acci6n ha sido promover la -

elongaci6n celular. ·La auxina induce la activldad mit6tica y 

la diferenciaci6n de tejidos para prop~c!sr la elongeci6n CQ 

luler. Los efectos produc.1dos por la auxina sobre la elonga

ci6n celular sen: 

l) Incrementa la plasticidad de la pared celular.· 

2) Incrementa la toca de agua. 
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3) Alter~ los patrones de perceab111dad. 

4) Disn1nuir la viscocidad protopl~sont1Ga. 

5) Incrementar la tasa de movimientos protoplas~2ticos. 

6) 4lterar los patrones respiratorios. 

7} Alterar el oetabolismo del. ~cido nucleico. 

Dentro de los principales grupos de reguladores de cre

cimiento estudiados, ya sean naturales o sinteticos, se pre

sentan diferencias careadas en cuanto a su mecanisno de a~ -

ci6n e 1ntervenci6n en lá et'lisi6n de raices adventicias. Las 

au.xinas que se han encontrado en forma general en todas las

plantas, han manifestado gran importancia en la emis16n de -

raices. En .forma natural, el AU es la auxina que ha sido -

aislada en mayor cantidad en la g~an mayoria de los tejidos

vegetales. Por otra parte el ~IB y 4NA, han probado grandes

ef'ecto.s aux!nicos 1 aunque .no han sido aislados hasta el m.Q -

mento de tejidos veget~les. Cualquiera de estas sustancias -

han demostrado estar asociadas a la emis:!.6n de raíces· en es

tacas. 

Burstrom (1953), dice que hay cuatro m~todos de acc16n

de la auxina sobre la emis16n de ralees: 

1) Una a~c16n positiva soqre la primera p~rte de los proc~ -

sos de elongaci6n celular. 

2) Una a cc16n 1nhib1 tor ia soa!"!3 la segunda parte del mismo -

proceso, el cual compr!'lnde la part;i principal de elong-ª. -

ci6n. 

3) Una acci6n ant1-auxin1ca ejercida por ciertos cot:lpuestos. 

4) Una acc16n toxica inaspecif'1ca de auxinas y anti-auxinas, 
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envolviendo una recuccion de las tasas de multipl1~n~i6n

Y elongeci6n celuler;:is. 

!r'.enciona que las dos primeras acciones son genuinos §.. -

fectos de elongaci6n, que no afectAn la md tiplicat::i6n célu

lal;', astan antagonizados por anti-auxinas. 

Devlin ( 1975), sug:lere qt.:e la auxina puede: 

A) Incrementar el contenido osmotico de la c~lula~ 

B) Incrementar la perreeabilided de la célula para el a5ua. 

C) causa una reducci6n on la presi6n de la pared. 

D) Causa un incremento en la sintesis de la pared, 

E) Induce la sintesis de ácido ribonucleico (RNA) especifico 

y proteínas (enzimas) las cuales, turgándose conducen a -

un incremento en la plasticidad y extenci6n de la pared -

celular. 

La _pared primaria de la célula es capaz de alargamiento 

se.cundariamente, dep6sitos de lignina' cu tina y otros n;at~ -

r~ales hacen que la pared se vuelva relativamente rígida, p~ 

ro elástica, tiene estiramiento al m6ximo, bajo la 1nflue.u -

· cia de la presi6n de turgencia y contractilidad para volver

ª su tamaño normal cuando la turgencia desaparece. El turgor 

normal· puede causar luego un estiramiento irreversible (Thi

mann,1972). 

La auxina sa encuentra en la planta como: 11 4.uxina Libre 

y. A.uxina .Combinada". 

La auxina libre, es racil de extraerse mediante metodos · 

de. difusi6n. 

La auxina comb.inada es dificil de extrer y para ellO se ·. 
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req~!ere de disolventes orbBnicos. Se dice que esta auxina ~ 

es la forma activa en el crer:!miento (l:.iller ,1980). 

t:na parte de la a ux:l.na producidr· ;;;:;r las hojas es tran..§. 

portada po~ los tejidos del floena hasta otras pArtes de la

planta. Este transporte se re:-liza a velocidades muy altas -

co~o para excluir le difusión corno principal mátodo de tran~ 

porte de aux1na (Rojas, 1969). 

Zimmerman (1933) t:!itado por Hartr:mnn y Kostor (1976), -

demostr6 que ciertos gases no snturados ccmo el etileno, el

dioxido de carbono y el acetileno, estimulaban la iniciac16n 

de las :aices adventicias, así como el desa~rollo de las 1n1 

ciales latentes de ra1z, preexistentes. Les estacas de m~ 

chas plantas herbáceas responden al tratamiento con estos fil! 

ses con un aumento en el enraizamiento. 

El ~IB, es uno de los mejores estimuladores del enraiz!!_ 

miento ya que no es degradado facilmente por la AIA oxidasa, 

enzima que cataliza la destrucci6n del AIA, el llNA presenta.:. 

similares caracteristic~s, aunque es t6xicc en altas concen

traciones. Ambos son mas efer.tivos que el A.IA que es muy ine11 

table y se descompone rapidamente (Gonzalez y colaboradores, 

1982). 

Burstrom (1953), menciona que la auxina es un factor -

esenci~l en la pro~oci6n del crecimiento en la raíz, dando ~ 

como evidencia las siguientes razones : 

A) El AIA en varias concentraciones puede incrementar la elog 

gaci6n de segmentos de raíces. 

B) Incrementa el crecimiento de rnices mantenidas en cultivo. 
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C) Raíces intactas <;.ue creeen, han sido inhibidas por inhib.1 

dores naturales y sintJticos, y pueden recuperar su erec.1 

m.1ento coco resultadO de la aplicaci6n da auxinas. 

Las relaci:me s de la auxina para el creciciento de la -

raíz, puede ser tratadas en tres diferentes niveles: 

1) 4uxina como un ~actor linitante en crecimiento lineal y -

geotropico. 

2) El mecanismo de acci6n de la auxina en el creciniento. 

3) La interacc16n de la auxina con otras sustancias en la 

promoc16n de 1 crec.:ioiento. 

La auxina aetua ccmo promotor dal crecimiento de la raíz 

y al mismo tiempo sirve como agente inductor de casaci6n. 

En experimentos realiz3dos se ha encontrado una oayor -

fluctuación de efectividad con el ~cido indol-butirico (sin

causar daños a las estacas), compa:?:'ado con el 4Jfll.; al igual

qua las diferentes respuestas de los cultivares a la aplica

c16n de sustancias reguladoras del crecimiento vegetal; couo 

tarabien al ser mayor la potencialidad natural que ter:ga un -

cultivar de corta para la regeneraci6n, ~ayor sera el ~rado

de daño que acompañara la aplicaci6n de una sustancia qua 

promueva el crecimiento de las rafees como lo es el ácido in 
dol-butirico (AIB) (Grane y ~allah,1952). 

Otros investigadores han reportado respuest~s diferen -

tes de los reguladores del creci:niento, r..IB y 4N~ en diferen 

tes ~pocas del año 'f en igual caso para espacies y cultiv,a -

ras (Beck y Sink,1974) • 

. Los' reguladores del crecimiento u~dos en concantrac16R 

excesiva para la especie, pueden causar daño. Esta puede ser 
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inhibicion del desarrollo de las yamas; o puede consistir en 

el amarillacfonto y calda dE: las hojas, el ennegrecimiento -

del tallo y, al final, la muerte de las estacas. Las concen

traciones de reguladores del crer::imiento inmediatamente inf§. 

riores al punto t6xico, resultan optimas en la promoci6n del 

enraizamiento. Dichas concentrar::iones provocan cierto hlnch.!J. 

miento de la parte basAl del tallo, acocpañado por una prof_y 

sa produr::ci~n de raíces, justo orriba de la base de la esta

ca. Las estacas de algunas plantas y ciertas especies de hi

gueras CE.~2) enraizan mejor despúes del tratamiento, pero

pocos meses despues mueren indicando una toxicidad retardada 

(Cooper,1944. ,Hartmann y ~ester,1976). 

Crane y tíallah (1952), realizando experimentos con AI!3-

en estacas a las cuales les p~ovocaron daños como: H1nchazon 

rompimiento de la corteza, deterioro de la parte basal, det~ 

-r1oro de las ra!ces y tejidos productores de estas, aument6-

a me.dida que se aw::lentar6n las concentraciones do O a 200 ppm 

concluyendo que entre mayor es el poteneial de regenerac16n

natural de las estacas, mayor es el daño causado al aplicar

c1erta concentraci6n de auxina. 

Partes iguales de iUB y ANA provocan que un p6rcenta je ... 

mas,alto de estacas emitan r~íces en algunas especies, que -

cualesquiera de ambos u~ados por separado .Clfitchcock y Zlf! ~ 

merman 1940, citados por Weaver,1976). 

Ruelas (1976), reporto que el mejor tratamiento para la 

promoci6n de· raíces y la brotaci6n vegetativa de las estacas 

de un híbrido natural entre el durazno y almendro fue AIB a-

2000 ppm. combinado con rutín (flanovol) a 500 y 1000 ppm. 
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Tukey Jr. (1971) citado por Ruelas (1976), trabaja~do -

con estar.as de "Zuonymus'', enco:itr6 c;,ue las.gplir.acio~es de -

un flavonol (rut~r.) mas las aplir.ar.iorres ae ~Ii.3 a 2000 ppm.

scelera y auoer.'!'.:3 la pro!'loc!.6~ d;: rafees e:i. estar::as. 

I::n dos pric:eros estudios de ur:a 1nvestigac1Ó!i realizadA 

con ~IE, aurnent6 s1gn1f1cat1va~ente el desarrollo de ra!ces

en estaf!as de po!r;settia (Euphorbia pnlchernir:Ja) ,los siguien 

tes estudios revelaron que el r~ra a 2000 ppo. y el tratamien 

to combinado de .tIB mas u:A. a 1000 pp1:1. auruentaron s1gni.fi<::E, 

tivamanta al número da raices e:1 cooparación <il testigo. Es

tos estudios mostrarón que el ~1B solo y combinado con ANA -

son mejores para promover el d8sarrollo de raices en los co~ 

tes de poinsettia~ según el aumento del nÚillero·de raíces y -

el paso seco (Beck y Sink'.,1974). 

En cortes de platanus/acerifolia se obtuvo un enraizl! -

miento de casi 100;~ con el tratamiento de AIB a 2250 pprn. 

(Whalley,1974}. 

Otra auxina excelente utilizada con frecuencia en la ~ 

promoci6n da raíces es el AN~. Sin eobargo, este compuesto -

es mas tiS.xico qu.e el. t.IB y deben evitarse las concentraci.Q -

nes excesivas de AJi.\ por el peligro de provocar daños a las

plantas (Ma.stal.erz,1.977) .. 

Otro eompu.esto qt.té s-e a.plica--para favorecer la inici.!! 

r.:16n de ra!r.:es son: Las amidas de A.IB y A.Ntl~ agentes muy ,2.. -

fef:tiv-os ciaI. an:raiz.am.ient.o .. La f"orma anida de 4.N~, es manos-. . 
·tóxica: qua a.l 4.Nt 1 por lo tanto púa.da 1.tt:Hiza.rse con mayor

seguridad, Otros ho::i5!?gos son agentes a!icacas de ar..raiZ.!! -

miento, aunque ningu...-:io de ellos sean superiores al llA. (Wea-
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El enra1.zamiento de esta<:as no es producto de la ecc!.on 

de un solo fActo~, en ál intervienen factores tanto extrins~ 

cos (amb1ental~s) como intrínsecos (fisiol6g1cos). El conoc~ 

miento de los factores ambientales, ha permitido desarrollar 

algunas prácticas que permiten un mayor promici6n de raíces-

en las estacas. 

Stoltz y Eess (1966), obtuv1er6n éxito en el enraiz~ -

miento de est~cas al anillar las bases de los tallos varias-

semanas antes de tomar las t.star::as, así mismo oostraron que-

el anillado ocasiona un aumento en el nivel de auxina natural 

arriba _del corte de anillo y una disminuci6n abajo del nismo. 

Dentro de les diversas practicas, el anillar incrementa 

el nlÍmero de estacas enraizadas. Este se fundameu.ta en que -

un alto nivel de carbohidratos en las estacas favorece el e.n 

raizamiento; al anillar se bloquea el movimiento descendente 

de 1.os carbohidratos y otras sustancias que se elaboran en -

las hojas, así favorecen el enraizado de es.tacas. 

La posicion de la ~ama donde se ~oman las estacas ir.fl,!! 

yen en la promoci6n de rafoes, con frecuencia se observa va

r1aci6n en la producci6n de raíces y en muchos casos el m!l, -

yor porcentaje de enraice se obtienen en estacas procedentes 

de la porci6n basal de la .. rama. 

Hartmann y Kaster (1976), en la propagaci6n del olivo -

(.Qlfil! europea), observando que partiendo de estacas hojosas

de tallo de un año de edad, .las porciones basales de tallo·

enraizan con mas facilidad· que las· secciones ta·rmir:~les. Lo

retti y liartll).ann (1961.¡.), y Hartmann (1946), tambien observa-· 
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r6n en estacas hojosas de "'.i:i.:n&" (Aleurites !fil:. d1i), en las 

r.uales las esta~as baseles en ror:na consistente dieron !!.Byo

res porcentajes de estar.as <'arai_zadBs. y de ra foes _::ior esta~as 

que las estacas tomadas-da las porciones medias o superior -

de la rama. Yin y Liu (1938), del mismo modo, en estacas prQ 

paradas d~ ramas de tres variedades del ar~ndano azul da ma

ta alta (Vaccinium corynbosurn), en forma significativa tuvo

much.o nms tS:x1to al tO!llarlas de la parte bas?.l de las raoas -

en comparar.16n con las pa_rtes teroinales. 

Cuando las estacas son del tipo da cadera dura (tonadas 

en ~pOt!a de descanso) las de la porc16n basal presentan mas

alto porcentaje de onraizamiento que el de las estacas toma

das de la porci6n terminal, e~ cacbio cuando las estacas son 

da madera suave tomadas de ~recia~~ntos nuevos y suculentos

la s estacas de la porc16n term1na1 presentan mas alto porcen. 

taJe de enraizam!enr.o (O'Rour}ce,1944. ,Hartmann y Brooks,1959) 

O'Rou.rke Cl91t4}, en dat9rminaci6n en plantas leñases ds 

iniciales de ra!ces preformadas, se han encontrado que decr~ 

een aarcadamente de la base a la punta de la ratia. En conse

cuencia I.ek (1925), citado por Eartmann y Kester ( 1976), re

porta que la capacidad de enraize de las porciones basales -

da esa rama deba ser cons1darable:nente mayor que la de las -

partes apicales. Sin embargo en e-S-tñalos con un tipo dif'ere_g 

·te de cadera, la estaca de madera suave de éerezos (Prunus -

ceras'!ls, z . .!!!!!!!;!. _!!. maru:lleb), d1er6n los siguientes pareen 

t?Jes de anra1ce "Stack oo morello'' basal 30;¡;, punta a term_! 

nal '77;; •. "Bring" basal o-.fi, punta 100-~, "Montraorencytt basal -

lo;t;, ·punta m (ñartoann y Brooks,1956). 
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~s! cismo Mercado y Kestcr (1966), trabajarón con esta

cas folisdas de n:2dcrR seml-dtira do un híbridc almendro-d,S -

razno y no ancontrarln diferencias significativas en el en -

raizamiento, entre las estacas de la posicién terminal del -

brote y les estacas cortadas de la posici6n basol. Es proba

ble Que en tallos leñosos de un año o nas de edad, los ~arbQ 

hidratos se hayan acumulados en la bnse o tal vez se hByan -

farreado algunas iniciales de raíz, posiblemente bajo la iQ -

fluencia d~ sustancias promotoras de rafees procedentes de -

yemas y hojas; en cambio, en las ramas suculentas que se usan 

para estacas de madera suave, existe una situecién' fisiológJ. 

ca diferente, en ellas no se encuentran iniciales preform.§. -

das de raíz, ni hay almacenamiento de carbohidratos, en este 

caso el enraizamiento puede ser explicado por la posibilidad 

de que en la porr::16n ter1:1ina 1 de ellas se enr.uentra una ml!. -

____ .yor- concentraci6n de sustancias endogifoas promotorDs de enra). 

zamiento en la secci6n terminal o bien por la menor diferen

cia y la mayor capacidad de las c~iulas al volverse meriste

maticas (liartmann y Kester,1976). 

Hay evidencias considerables que indican que los distin 

tos estados nutr1cionales de la planta influyen en su capacá 

dad de generar raíces. Krus y Kraibill citados por·Gonzalez, 

(1982), observaron qua est~cas de plan~a de tomate, con t~ -

llos amarillentos, ricos en carbohidratos y pobres en nitro

geno, producian muchas rafees pero pocos tallos débiles. Mien 

tras que las plantas con tallos v~rdes, con mucho nitrogeno

Y muchos carbohidratos producian raenor raíces pero tallos 

fuertes. Los verdes suculentos, pobres en carboh1dratos y r,! 
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ni rafoes. Para lograr esa rel8ción ideé! 1 Gntre contenido de 

n1~rogeno y carbohidratos, c:.ue en r:;uchos c;:isos parece favor.s_ 

cer el enraice, existen varios r:ietodos: 

l) Reducir prov1si6n de Na las ;:ilantas r:wdres, perrüttend::

la acumulaci6n d!1 carbohidratos, elioinando la fer-t.1Uza

ci6n U y permitiendo a· las plantas que •1 ivan a 1 sel. Ta¡:¡

bien restringiendo el crecimiento radicular de las plantas. 

B) Elégir ramas de la planta laterales, en las cuales ha di~ 

minuido el crecimiento rapido y se han acum~lado carbohi

dra tos, an vez de rar.Jas tern:inales suculentas. 

C) Seleccionar regiones de las ramas que se saben coctienen

alt;o nivel de carbohidratos, Las 9artes basales de las r-ª. 

mas son las que presentan.esta caracteristica, 

En especias de facíl enraizamiento, la edad de la plan

ta madre no representa grandes diferencias. Gonzalez y cola

boradores (1982), dicen que en general, est2c~s tonadas de -

plantas jovenes enraizan con mayor facilidad, que las tam.g -

das de plantas viejas. 

Otros autores dicen que la edad de la planta madre es -

ds mucha importancia, Gardner (1929), en experimentos con 

canzanos, cerezo, peral y otras especies, han l:lostrado la C§.. 

pacidad de las estacas para formar.-ra!ces adventicias, dis.:n.1 

nuye con el aumento de la edad. Se sabe tambien que las est-ª. 

cas de raíz tomadas de árboles maduros ganeralr:wnta no ll.§t -

gan a crecer. 

En ~eneral, tanto las estacas de tallo como las estacas 

de raíz tomadas de plantas jovenes, enraizan con mayor facil! 
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dad que aquellas tomadas de plantas mes viejas, 

La ~peca del año en qua SB coluquen las e~tacas, eje~ -

cen una lrrfluencia extraord~nnria en el enraizamiento de las 

misoas y pueden proporcionar ln clnve para ur: enraizam1ento

exitoso. 

Hartmann y Loretti (1965), trabajaron con estacas foli~ 

dos de olivo y concluyeron que la ~poca de corte de lac est~ 

cas es importante en el enraizamiento, ya que l~s estacas -

cortadas en primavera y verano enraizAn nejor que las colec

tadas en otoño e invierno. 

iiartoann y Brooks ( 1958), en pruebas con cerezo log!'!!_ -

ron enraizar una sola de ias estacas de l!llldera dura tomados

en invierno, en cambio las estacas de madera suave tomadas -

en primavere dieron resultados satisfactorios en mayoria de

las variedades. 

Hor.ard (1968), en experimentos con variedad de manzano -

11 Crab C" obtuvo un nivel general de enraizamiento superior -

en invierno que en otoño, pe~o cuando las propagaciones fue

r6n en primavera se logro un 100% de enraizamiento con "Crab 

C" a 7lºF. y en "Uab" a 79°F. 

Eoward y A!adge ( 1971), han confirmado qt:.e la dismin.!! -

ci6n en capacidad de enra1zamiento de algunos clones a medi-ª. 

dos de invierno, pueden sobreponerse aumentando la durac~6n

del periodo de er.raizamiento, demostrando ~ue las estacas no 

pierden la habilidad de enraizar, sino que ·es mas lento que

en prima'lera. 

H:oward (1973), demostro que las estacas de madera dura-
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propagades de 3 a 4 se~nas a 21 ºc. en prwavera, se astabl~ 

can mejor si las raíces han dosf'rrollado abundc.~ntemente, el

enraizaoiento a mediados de !nvi~~co se ha loGrado a niveles 

similares que los de prii::.avera aun:.entando el periodo de 21 ºe 
y de 8 a 9 semanas. 

En .;eneral para cada planta espec!fi<::a se necesita pru§_ 

bas empíricas respecto a la 6poca 6ptil!:a de tooarlas, la cual 

con toda posibilidad esta relacionada la cor.dición f1siol6gi 

ca de la cadera con la fé<::ha d?.da del calendario. 

Nahlnmi (1970), citado por Hm.ard (1973), en ür.a co:npa

rac16n de los efectos para los direrentes tipos de heridas -

hechas antes del tratamiento de auxinas para patrones de ci

ruelo "Mirobalam B y E 340-53311 obtuvó signif'icatival:lente 

porcentaje de enraizamientos altos y con número de.raíces 

por estaca, siguiendo las.heridas. 1fahlami y Howard (1971),

reportar. q~e el enraizar:iiento se oejorc haciendo cortes ady.!l. 

cantes a la base de las e~t~cas antes del tratamiento de ~IS 

a 2.5 cm. de profundo. 

Majunder y Howard (anonimos) efectuando cuatro incisio

nes verticales adyacentes a la base de las estacas antes del 

tratamiento con A.IB, mostrar6n q¡;e mejoraba el enraizaoiento, 

Howard (1973), en una comparación de los efectos de las 

estacas de especies coniferas, las heridas antes del trat~ -

m:!.ento de aux1nas parecían ser bené~icas si se usaban en con 

junc16n con una rapida absorc16n de formulaci6n polvosa. 

La causa de las respuestas a las 'I:eridas en las estacas 

en plantas frutales parecen en parte estar co~pletamente aSQ 
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ciadas con la toma de auxina. Tambien se er.cuentra que las -

heridas i:;er;eran etileno y este es UI1 f11r.tor que estimula el

onraizan:iento Uieswocd,1978). 

Las investi5aciones re<:lizadas con el método de inme.r. -

s16n r~pida con::luyeron qi.;e, de acu1:1rdo a la absorci6n del -

producto c,uíi:lic por el tejido :l.ntacto, cicatrices en hojas

heridas o corte.> en los extremos basal o apkal d'3 las estR

cas, la car.tidad de auxina aplicDda por unidad de supe:-ficie 

en la base de lE s estat::as es t::onstante y depende menos de -

las condit::iones externas que en los otros métodos de remojo

prolongado y es~olvoreo (~c.Guire ~ .§.1,1969). 

En experimentos realizados por Read y'Hoysler (1969), 

demostraror. que cor. aplicaciones por 1Í:imersi6n ~rolongada, -

tiendo a reducir la cantidad de raíces, asi como tambien su

desarrollo, en e~tacas de geranio. 

La-s raft::es i~ormadas despues de laJ!pliea11i6n de regulad.Q 

res del crecir:tie i.to vegetal, son de origen .similar a las pr.Q 

ducidas de plantE: s por semilla, sin embargo, las caracteris

ticas de las rafees como su disposic16n en el tallo pueden -

variar considera lecente, en igual .forma las concentraciones 

altas de reguladcres del crecimiento pueden producir anorma

lidades en la .formeci6n de r~foes y necrosis de los tejidos. 

(Weaver,1976). 

El Hakim (19~6), realizo un experimento en donde ut1li

z6 varias concent::-aciones de A.IB, llKA y A.U, aplicá'ndose a -

cortes de un año ele edad y se encentro lo siguiente: 11.IB y -

4.NA. fueron mas efHr.tivos en enraizar que 4IA. 
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Las sustancias pro~otoras del enraizamiento son a cenu

do mas efectivas cuando se utilizan en combinac~ón, pertes -

iguales de r.IB y provocan c;ue un porcent?je nas nl~o de 

estacas forcen ra Í1~cs om alg::.ir.as es;;ioc:!.es, c¿ué! cualquie!"a de 

ambos, utilizados por separaáos. 

Se encuentran efectos difer~~tes er. las plantas, se5Cn-

la hor1:1ona usada, en lo rd'er'~ntti al tipo de raíz y mí.cero -

de ellas. El UB produce un sistema de rai<::".ls fue!·tes y .fj -

brosas, mfontras que lo<> 6cidos fenoxiar:eticos, a menudo pr_g 

ducen un sisteM de raic::es dobladas y 5ruesas C':ieave::- 11976). 

Hartmann y Kester (1976), uencionan que la propaga~i6n-

de plantas, presen·ta·tres aspecto.s: 

1) En prilller lugar, en operaciones tales cooo el injerto o -

la preparaci6n de estacas, exige el conocimiento de cier

tas canipulacionss y d~ habilidades tácnicas que requi~ -

ren cierta experiencia y tiecpo para adquirirse. Este co.n 

capto puede considerarse como el arte de la propagaci6r.. 

2) En segundo lugar, para tener éxito en la propagaci6n, se

necesita el conocimiento de la estructura y de los cec~ -

niscos de crecimiento de las plantas. Este puede decirse

que constituye la ciencia de la propagaci6n. 

3) En tercer lugar, es necesario conocer las diversas clases 

de plantas y los varios m~todos con qua pueden propagarse. 

La propagaci6n asexual consiste en la reproducci6n de i,!l 

dividuos a partir de porcicnes vegetativas de las plantas. -
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De esta forma, se reproducen clones, implicando una divisi6n 

mit6tica celular, con una duplicac16n inte~ra del sistema -

croi:::ios6mico. Por 1.o tanto, se obtienen dos células hijas con 

la misma carga genética. Tiene gran importancia en fruticul

tura ya que debido a la heterocigos1s 1 al propagar por semi

lla se pierde la raayor parte de las caracteristicas. Clon, -

puede definirse cooo ~~terial genéticamente uniforme, deriv~ 

do de un solo individuo y que ~e propaga exclusivamente por

naa ios vegetativos (Gonzalez y colaboradores,1982). 

Obviamente, una vontaja primordial de la propagación v~ 

getativa, es que se per~etúan variedades o individuos valio

sos, los ~ue a su vez, hacen posible la producei6n de frutos 

uniformes y de alta calidad. 

Edmond (1976), menciona algunas otras razones para la -

propagaci6n vegetativa, siendo las siguientes: 

A) Ciertas plantas valiosas, producen muy poca o ninguna se

milla, por ejemplo, cerezo, gardenia, higo.era, etc. 

B) Otras plantas producen semillas que germinan con dificul

tad. 

C) ~lgunas plantas son mas resistdntes a enfermedades; otras 

son mas resistentes a nemátodos y otras son mas vigorosas 

cuando crecen sobre raíces de es;Jecias afines. 

Las ventajas de la ~ultiplicaci6n sa puede resumir en: 

i) Mediante ellas se trasmiten todas las caracterist!cas de

la planta madre (parpe cuac16n de un clon) .• 

2) Permita la propagac16n d-a plantas cuyas frutas no -tienein

semillas o que estas no son viables (frutos partenocárpicos) 
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3) Posibilita la produ~c16n de plantas u.~irormes. 

~) Permite la obtenc16n de plantas que alcanzan buen desarr~ 

llo en corto tie~po (GrClnberg y Sartori,1978). 

Las plantas frutales se puadti~ oultipllcar de distintas 

maneras; las mas importantes, desde el punto de vista com~r

cial son las que se indican a continuacion: 

l) ESTACAS 
l) De rama 

a) Leñosas 
b) Secileñosns 
e) Tiernas · 

2) Da raíz 

C) Retoños 
D) Divisi6n 
E) Estolones 
F) OVolos 

B) t.CODOS 
Terr:i.inales 
Simples 
Compuestos 
De trinchera 
En cepa 
llereo 

Brom (1969), define a una estaca como un fragmento o -

parte de un vegetal suceptible de adquirir vida aut6no~a. R~ 

produce todos los caracteres de la planta madre por cuya ra

z6n se dice que la herencia es completa. Es uno de los el~ -
mantos empleados en la reproducc16n ag6oica. 

El m~todo de propagaci6n por estaca es poco costoso, rí 

pido y simple (en algunos casos), no necesitando en general

de las tecnicas especiales qua se e~plean para el injerto. 

(Edm.ond 11976) • 

El principal método de propagaci6n de la higuera es por 

estimuladores del enraizamiento, con el objeto de aumentar -

el porcentaje de prendioiento (producci6n de ra!cas y brotes) 

acelerar la t'ori::ar.ión de raices y aW!lentar la cantidad y el

nilmero de rafees forcadas en cada estaca. 
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Para estimular al enraizamiento en estacas de madera d~ 

ra (higuera) se han usado diferentes métodos de aplicaci6n -

de a uxina s. :·lo obstante, los unicos tres métodos que en la -

ar::tualidad se utilizan amplia y practicamente son: Inmersi6n 

rapida, Remojo prolongado, Espolvoreo (Hartm~nn y Kester,1976) 

V.- RESPú'ESTll. DE u:::. ES'UC4.S 1\ LOS TRA.TAMIEKTOS: 

Los efectos favorables son: a) Est1mulaci6n de la ini -

ciaci6n de las raíces; b) Incremento en el porcentaje de es

tacas que emiten raíces; e) 4celeración en el tiempo de 8Q -

raizamiento (Gonzalez y colaboradores,1982). 

En las estacas de tallo, el proceso de generac16n y de

sarrollo de las ra1ces adventicias, consta de tres etapas -

fundamentales;. lJ Iniciaci6n de grupos de células meristemá

ticas, llamadas iniciales de raíz; 2) Oiferenciaci6n de e]_ -

tos en pr:!.mordios de raiz reconocibles¡ 3) Desarrollo '/ eme.r, 

gencia de 'luevas raí.ces, con f'ormaci6n de conexiones vascul.Q. 

res estables (Hartmann y Kester,19?6). 

En plantas leñosas perennes, donde hay una o mas capas

de xilema y floema secundario, las raíces advdnticias &r; sus 

estacas de tallo, por lo común se originan en el f loema Jecu.n 

darlo joven, aunque también pueden or1,sir:arse de otros te·ji-. 

dos, tales como los radios vasculares, el camb1wn o la medu

la. En general, el origen y desarrollo de las raíces advent~ 

cias se efectúa cerca y hacia afuera del cilindro central de 

tejido vascular. 

A.lgunas raicos ·aparecen a traves del callo, en la axtrg 
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midad in1'•3!'L,· de las estacas, otras en los nu.do!l, '/ i>:;. los

lugares donde es menor la resistencia del tejido cortical, -

como bajo las lentejuelas en la superficie de las heridas y

sobre los hinchaw.fontos producidos por ligaduras o insicior:es. 

En la mayoria de las plantas, la formaci6n de raíces sa 

produce luego ile preparadas las estacas. Justamente entre 

los hace<: vasculares do las oisma;,, hay c~lulas ~ue pueéen -

tornarse meristematicas y que son las i.niciadoras de las ral, 

ces advent1.cias. Gracias a. su subdivisión foroa verdaderos -

primordios radiculares que desarrollan hacia la parte extre

ma las raíces y a su vez conectan con los imces vasculares -

proximos sus propios sistemas vasculares des~rrollados. 

En algunas plantas astos primordios se originan durante 

al desarrollo del tallo o ramas '/ se encuentran ya y perman~ 

can latentes cuando se preparan las estacas (preformadas) 

Son propios de.plantas qua fornan raices facilmente, como 

son: membriilo, sauces, alamas, etc. 

La cantidad de ra!ces y de brotes que emita una estaca

depende de la cantidad da sustancias de reserva y risogenas

que contengan, de la estac16n en que las estacas se plantan

y de la humedad del terreno (Grnnberg y Sartori,1978). 

El callo as un tejido de eicatrizaci6n, formado por una 

masa irregular de c6lulas parenquimaticas de.pared delgada -

nacida de los elementos mas diversos, principaloente. del ca.m 

bium, pero tambien de los jovenes elementos parenquimaticos

de la corteza y de.la medula. 

ia cantidad de callo que se forme varia con la especie, 
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¡¡1d2z del crec.:!.oiento, Si el. dospert'lr vegetattvo es lento -

se fo~oa mucho callo, si es r&pido, se foroa muy poco o nade, 

las condiciones :;}as propicias para la producci6n del callo -

son: terrenos r~lativaoente hÚ!lledos, soobra y calor (Grl1nb91·g 

y Sartori,1978). 

Existen pr:..iebas de qua el pH del r.:sdio de enraiz?miento 

puede influir sobre el tipo de callo que se produzca, el cual 

a su vez, puede afectar la.emergencia de raíces adventicias

de nueva formP.ci6n (liartmann y Kester,1976). 

La época del año en que se hagan las estacas, pueden en 

al5unos casos, ejerser una ini'luencia extraordinaria en el -

enra iza.ciento de las J:iisma s y pu'3den proporcionar la clave -

pa.ra un enraizaoiento exitoso, 

En cortes tomados a intervalos de 25 d!as, desde media

dos de cayo, a fines de agosto. Fueron plgntados y evaluados 

los resultados de enraizamiento obteniendosa los porcentajes 

siguientes: en cada intervalo, 1-59.6;;; 2-41;,;; 3-33.4;!,; 4-13.8% 

5-iJ.8,;; notase que el. mejor resultado (59.6~) se obtuvo con 

los ~ortes tocados en mayo (Ojima et ~,1971). 

A.plicaciones de l\I:a, iJ.Nf.. y t.I4, :ruer6n hechas en est!!, -

cas de ni¡;uera de un año, en marzo, julio y noviembre. La re§. 

puesta fué mas marcada en marzo, obteniendo~e bajos resulta

dos en noviembre (El Hakil!l tl g,1966). 

Comparando estacas de higuera de dos y tres años Aminov 

(1973), obtuvo los siguientes resultados de enraiz~miento; El 

enraizamiento fue mejor y mayor que el 90% en estar.as de tres 
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acos 1 seguida por las estacas de dos años de edbd, con un 85% 

y por 6ltico, las estacas de un año con 55p de estacas enral 

za das. 

En estudios de enraizado de cortes de diferentes taro.a -

ños con tres cultivares de higuera, la fJValuaci6n de desarr.Q 

llo de raí~es, indic6 lo siguiente: El ~ejor enraizado se o~ 

tuvo con cortes de 30 a 4o cm. de lonGitud y l,l a 1.5 cm, -

de diametro, en comperaci6n con cortes de 20 cm.· de longitud 

y de o.8 a 1 cm. de diametro, los cuales tuvier6n un mejor -

desarrollo (Areinov,1973). 

Pinheiro y Olive ira (1974), realizar6n. investigaciones

con higuera, con respecto al tamaño del corte de la estal'!a a 

15, 20 1 25, 30 y 35 cm. en donde se iba a obtener ei mejor -

enraizamiento; encontrándose que en estacas de 20 cm. a 35cm 

se obtuvo un 97'fo de enraizamiento, El mejor enraizamiento y

desarrollo de hojas, se obtuvo con estacas de 25 a 30 cm, E~ 

tos autores concluyer6n que los cortes de estacas de higuera 

deben ser al menos de 35 cm. de longitud. 

Bese (1977), realizando experimentos con estacas de hi

guera de un año de edad a diferentes longitudes (10, 20 y 15 

cm.) tratadas con ~IB, obtuvo el mejor enraizamiento con los 

cortes de 15 cm. 
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VI.- MATEaILLES Y r.IB20DOS: 

La 1nve stigad6n S.!:!.realiz6 en un jard1n particular de -

la Ciudad de :.:é:xico y en el laboratorio de :mal.os de la :F'.!l -
1 

cultad de Estudios Superioras Cuautitlan U.N. A.M. 

La Ciudad de México está situada a los 19º28' latitud -

norte y a los 99°04 1 longitud oeste, a una altura sobre el -

nivel del mar- de 2,240 mts. con una temperatura media anual

de 15ºC. y una predpited6n anual de 630 mm. 

El material ve&etativo utilizado fueron estacas de h1 -

guera de la variedad Missi6n, obtenidas del Ejido San Pablo

de las Salinas, localizado al sureste de la Facultad. La edad 

aproximada de la planta madre es de 8 ~ños. 

El diseño experimental cons!st16 en uno de distribuci611 

completamente al azar, teniéndose como unidad experime~t~l -

cada estaca, con 6 tratamientos por 40 repeticiones. 

Los tratamientos empleados fuer6n: 

1) Apical; testigo (sin tratamiento)~ (Tl11 A") 

2) A.pical; tratadas con 100 ppm. con A..IB. (T2"A") 

3) Apical; tratadas con 200 ppm. con 4.IB. (T3"A") 

4) Basal; testigo (sin tratamiento) (Tl"Btt) 

5) Basal; tratadas con lQp ppm. con UB. (T2 11B") 

6) Basal; tratadas con 200 ppm. con UB. (T3"B") 

El n\Únero de repeticiones usadas por tratamiento fue de 

40 estacas. 

El experimento fue re·alizado en dos ocasiones ya que se 

probaron dos fech.as de. enraizamiento: 
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Priaera fer:ha; 11 de nov. del 82. 

Segwida rer:ha; 15 de ene. del 83. 

Despues da haber sido cortadas las estacas (aproximada

mente de 55 cm.) de la planta madre se formaron haces, envo1 

vi~ndolos con papel h1i:::edo e int~oduciendolos en bolsas de -

plastico para reducir al mini:co la transpiraci6n durante el

transporte a la Cd. de ~éxico. 

Procediendo despw3s a cortar y separar las estacas de -

higuera en basal y apical. con una longitud de 25 cm. 

Posteriormente se desinfectaron las estacas con una so

luci6n de Captan y a cada una se le realizo 4 inr.isione.s en

la parte basal con la ~inalidad de que se absorviera mejor -

la auxina. 

Inmediatamente las estacas fuér6n sumergidas en cada -

una de las soluciones hasta 4 c~. de su parte basal, perman~ 

ciendo asi por un 1)eriodo <ie 24 horas y protegiéndolas con -

papel humedo para eviter la excesiva transpiraci6n. 

Transcurrido este tiempo se colocaron en .las bolsas de

politileno negro, enterrándose con un ángulo aproximado de -

?Oº y- una profundidad de 6 a 8 cm. (2 .º 3 nudos de la estaca) 

Se regaba cada tercer día durante los primeros 15 d!as

y luego cuando fuera necesario basándose en la humedad del -

medio de propagaci6n. 

31 registro de los datos se efectu6 a las 12 semanas de 

haber sido tratadas las estacas con AIB. 

Los parametros a considerar en el experimento fuer6n el 

peso de·raiz, peso de brotes, porcentaje de estacas no enraj. 
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zadas no b~otadas, porcentaje de estacas enraizadas, por~en

taje de estacas brotadas y porcentaj? de estacas enra1zadas

brotada s. 

VII.- RESULT~üOS: 

En el Cuadro (1) se presentan los resultados obtenidos

del experimento con fecha del 11 de nov. 

Se puede' observar que el trataoiento Tl"B" es el que -

presenta mas estacas enraizadas cooo brotadas en cooparaci6n 

con los otros cinco tratamientos. 

En cuanto a estacas enra1zad~s-brotadas el tratam~ento-

T3"B" es el GUe presenta el mayor porf!entaje, seguido del -

tratamiento Tl"B" siendo el peo~ tratamiento el de 100 ppm. 

de AIB. Las estacas bas?.les son las qÚe propician un mayor -

porcentaje de estacas enraizadas en comparacion con las api

c·ales en todos los tratamientos. 

CUADRO (1).- Porcentaje de astacas basales y apicales enrai
zadas, brotadas, no enraizadas no brotadas, en
raizadas-brotadas en la fecha del 11 de nov. 

Concanti·a- Enraizadas Brotadas !1 o enraizadas enraizadas 
ci6n 31 ti- % ~ No brotadas Brotadas 
po da estg ~ 

., 
;-<> 

ca. 

TBSTI·:;Q 
Basal 7.5 12.5' 67.5 12.5 
Apical 2.5 o.o J2.5 5,0 

100 ppc. 
3asal 5.0 2.5 85.0 7.5 
Apical o.o o.o 92.5 7,5 

200 ppm. 
Basal 5.0 o.o so.o 15.0 
A.pical o.o o.o 92.5 7S 
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En al Cuadro (2) se muestran los mismos parametros pero 

obtenidos en el experimento con fed:a del 15 de enero. 

Existe un incremento en el porcentaje de estacas enrai-

zrydas-brotadas en los tratamientos de 100 y 200 ppm de Alil,

siendo mas notable en las est<1cas apicales en relaci6n con -

las b:issles. 

Tales resultados permiten suge~ir que on la segunda fQ 

cha de enraizamiento (15/ene) hay un increne~to de estacas -

enraizadas-brotadas en los tratamientos de 100 y 200 ppm. de 

AIB, as! como un mayor porcentaje de estacas enraizadas y 

brotadas en ralaci6n a la primera fecha. 

CU~DRO (2).- Porcentaje de estacas basales y apicales enrai
zadas, brotadas, no enraizadas no brotadas, en
raizadas-brotadas en la fecha del 15 de enero. 

Concentra
ci6n y ti
po de est2 
ca, 

TESTIGO 
Basal 
A.pi cal 

100 ppm. 
Basal 
l\pical 

200 ppm. 
Basal 
Apir.al 

Enraizadas 
% 

o.o 
o.o 

5.0 
12.5' 

15.0 
12.5' 

17.5 
o.o 

2.5 
.12.5 

o.o 
7.5 

~o enraizadas Enraizadas 
No brotadas Brotadas 

5~ " % 

75.0 7.5 
92.5 7.5 

85.0 7.5 
4o.o 35.0 

67.5 17.5 
60.0 20.0 

En el Cuadro (3), se presenta el analis1s de varianza -

de los resultados obtenidos en la fecha da enraizamiento del 

ll de noviembre, con estacas basales. Se aprecia que no hay

diferenc1a significativa en ninguno da los tratamientos, con 
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trastando con el Cundro (4), que corresponde al anelisis de-

1arianza del enraizamiento de o~tacas apieales de la misma -

fe~ha de enraizamiento (11/nov) en el cual se observa signi

ficancia estad1stica al 0.05 de probabilidad. 

CU~DRO (3).- Cornparaci6n (en peso) del enraizamiento de est~ 
cas basales (ll/nov./82 al ll/ene./83). 

11.NDEVA 

Ci\USJ\S G.L. s.c e .11. 'F,C. .F.t(0.05) 

·rra :tamiantos 2 0.0628 0,0314 o.4597 N.S. 3.55 

Error 18 1.2302 0.0683 

Total 20 1.2930 

D.?J.S. =. 0.4483 
C • V. .= 54. 987~ 

CU~DRO (4).- Comparac16n {en peso) de enraizamiento en esta
cas apicales {ll/nov./82. al 11/ene ./83) • 

• 
A.NDEVA 

CA.US4S G.L. s.c. C.M. F.C .. F.t(0.05) 

Tratamientos 2 0.3866 0.1933 5.822 5.14 

Error 6 0.1995 0.0332 

Total 8 0.5861 

D.M.S.=. 0.3640 
c.v. .::. 55.63% 

Al efectuarse la coinparaci6n de medias se observ6 que -

entre el testigo y la dosis de 100 ppm. de A.IB no existe di

ferencia significativa, pero entre los tratamientos de 100 y 

200 ppm, de A.IB existe una diferencia estadistica ,, siendo el 

mejor tratamiento el de 200 ppm. de ~ib en el enraizamiento-
·-

de estacas apicales, 
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CU~D~O (5).- Comparar.i6n del peso de raiz desarrollados por
el efecto de diferentes concentraciones de AIB
en estacas basales y apicales del 11 de nov. 

Caneen- Peso medio de raíz basal Peso medio de ra~p;tca.~ 
traci6n 
de UB. Student Student 
en ppm. 
200 ppm o. 5490 a 200 ppm 0.6178 a 

100 ppm o.445lt a Testigo 0.2178 ab 

Testle;o 0.4316 a 100 ppn: 0.11169 b 

La misma letra significa igualdad de tratamient~. 

En los cuadros (6) y (7) se presentan los analisis ~e -

varianza efectuados para los brotes de estacas basales y ap1 

cales para la fecha del 11 de noviembre. 

CUADRO (6).- Cooparaci6n (en peso) de brote en estacas basa
les (ll/nov./82 al ll/ene./83). 

CltUS4S G. L. 
T:ra tamientos 2 

Error 17 

Total 19 

D.M.S • .::. O. 5920 

c.v . .::. 39.02% 

ANDE VA. 

s.c. C.M. F.c. Ft (0.05) 

0.0542 0.0271 0.2294 N.S. 3.59 

2.0093 0.1181 

2.0635 

Cü~DRO (7).- Cooparaci6n.(an.peso) de brote en estacas apicg 
les (ll/nov.'/82 al 11/ene./83). 

C~USAS G.L. 
Txa tamientos 2 

Error 

Total 

D.M.S ::: 0.6227 

c.v • .:=. 25.83% 

5 

7 

kNDEVA. 

S.C. C.M. 
0-.3599 0.1799 

o.4400 0.0880 

0.7999 

F.C. Ft (0.05) 

2.0443 .N.S. 5.79 



(121) 

Los datos o'ownidos indican que no hay d:!.f'erenc:!.a signJ. 

f1eative entre concantrac:!.onas tanto pa=a astncas apicales -

co~o ;::ara esta•~éls basales an la brotación. 

C_ ,\.:J:OO (o).- Coc;Jaracién dol peso de brotes dc,,s<l!'rollados -
por el efecto de difer~ntes co~centrac:!.ones de
~IB sn estacas bnsnles y apicales de 11/nov. 

Con·~en- ?eso medio de brote bnsül Peso ::;edio d~ brote apkal 
tral!:!.6n 
d•3 !\I3. Student Student 
en pp::i. 

200 pprn 0.9366 a 200 ppn 1.1214 a 

100 t:P:n o.8865 a 100 pp!!I o.8855 a 

Testigo 'J.8184 a Testigo o .5742 a 

La misma letra significa igualdad de trataoiento. 

En el cuadro (9) se muestra el analisis de varianza que 

corresponde a estacas basal&s de la segunda fecha de enraiz~ 

miento (15/ene) 

CüA.D20 (.9) .- Comparadón (én peso) del enraizé'miento en est,g 
cas basales (15/ene./83 al 15/mar./83). 

CAUS~S G.L. 

Trata1:1ientos 2 

Error 

Total 

lS 

20 

D.?J.S. ::. 0,6448 

c.v . .:: 52.1ó;; 

A. :¡ D E V b. 

s.c. 
l.8513 

2 .5l144 

4.3957 

C.~. .F.C. Ft (0.05) 

0.9256 6.5506 3,55 

0.1413 

Er. este cuadro se observa que existe una alta signif1 -

canela estadistica al 0.05 de probabilidad. 

ll.l efectuarse la comparación d~ medias se observo que -

en l~s tra.tamientos de 100 y 200 pp1:1 de A.IB son estadistica-
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cante ig~ales, pero en comparaci6n con el testigo existe di

ferencia significativa. 

En el Cuadro (10) que corresponde al anal1s1s de varian 

za de estacas apicales de la fecha del 15 de enero, no pr~ -

s¿nta diferencia significativa al o.o5 de probabilidad, para 

los tratamientos estudiados. 

CU~D?:O (lO) .- Comparaci6n (en peso) d;: enraizamiento de est_g 
cas apicales (15/ene./63 al 15/mar./83). 

AUDEVl'l. 

c~us~s G.L. s.c. C.M. F.C. Ft (0.05) 

Tratamientos 2 0.0895 . 0.0447 o.6o16 N.S. 3.29 

Erro!° 32 2.3787· 0.0743 

Total 34 2.4682 
. D.i.í.S. o.4533 

c. v. - 148.06¡\j 

.:U:..IEO (1.lJ .- Comparaci6n del peso de raíz desarrolladas por 
el efecto de diferentes concentraciones de ~IB 
en estacas basales y apicales del 15 de enero. 

Caneen- Peso· cedio de raíz basal Peso medio de raíz apical 
traci6n 
de .HE. Student Student 
en ppm. 

100 ppm 1.0595 a 200 ppm. 0.2571 a 

200 ppm 0.9568 a 100 ppm 0.2292 a· 

Testigo 0.1456 b Testigo 0.0660 a 

La misma letra significa igualdad de tratamiento. 

Comparando los cuadros (5) y (11), que corresponden a -

la comparaci6n de medias se observa que en el cuadro (5) la

dosis de 200 ppm. de ~IB favorece a un mejor enraizamiento -

de. estacas apicale~, lo que no· sucede con el cuadro (11). en..: 
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el G.Ue la .dosis de 100 ppm de 11IB ir.cre::ienta el porcentaje -

de estacas basales enraizadgs, observandosa que existe una -

diferencia entre las f'ecLcis de enraizamiento, como en l.as -

concantr?ciones Je AIB y en el tipo de estaca. 

En los cuadros (12) y (13), se presentan los analisis -

de varianza de brotes bas~les y apical~s respectivamente, c2 

rraspondiente a la fec!1a del 15 de enero, en donde para est.§. 

cas basales existe una al.ta diferencia estadistica en contra~ 

te con las estacas apical~s para las cuales no hay signifl -

cancia estadistica. 

CU~DhO (12).- Comparación (en peso) de brote en estacas bas~ 
les (15/ene./83 al 15/mar./83). 

ANDEVl'l 

CAUSl\S G.L. s.c. . C.i.l. F.c. Ft(0.05) 
Tratamientos 2 2.8068 1.4034 l2.0Ó7 3.35 

Error 18 2.0940 0.1163 

Total 20 4.9008 

D.l.!.S::: 0.5850 

c. v. = 14.41¡;; 

CUADhO (13).- Comp~raci6n (en peso) de brote en estacas api
cales (15/ane ./83 al 15/itar./83). 

fl.NDEVA. 

CAUS~S G.L. s.c. C.1i. F.c .. Ft (0.05) 

Tratamientos 2 0.9790 o.4895 3.063 fí .s. 3.32 

Error 30 4.7958 0.1598 

Total 32 ~-7748 
D • .:.i.S - 0.6664 -.. 
e.V~ ::: 59.23% 
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De acuerdo con las medias obten!das con el peso de los

brotes de estacas]2asales, el oejor trataoiento fue cuando se 

.aplic6 100 ppm de 11.!3 y el o.enor peso de brotes fue el del -

testigo como se observa en el cuadro (14). 

CUADRO (14).- Cooparaci6n del peso de brote desarrolladPs -
por el efecto de diferentes conce~traciones de 
lIB en estacas basales y apicales del 15/eI'-ero 

'--Concen- PESO 1.:EJIO D2 3?.0'l:E 3:.S t,L PESO LE!JIO JE B?.OTE "PICAL 
traci6n 
de HB. student Student 
en ppm. 

100 ppm 1.2970 a 200 ppm 0.9449 a 

200 ppm 0.7897 ab 100 ppm 0.7766 a 

Testigo 0.3332 b Testigo 0.3030 a 

La misma letra significa igualdad de tratamientos. 

En el cuadro (15) se muestra los resultados del anal,! -

sis de varianza, _al conjunt~r los doce tratamientos de enraj 

zamiento, donde se incluye tanto las dos fechas de estudio,

tipo da estaca y dosis de 4IB observandosti que existe una a,1 

ta diferencia significativa 

CUrillRO (15).- Compar.aci6n entre los 12 tratamientos, tipos -
de estaca, dos~s de AIB y las fechas de est~ -
dio para rafa. 

4. N D E V A. 

CAUSA:S G.L. s.c. 
Tratamientos 11 7.9280 

Error 74 ~6.3528 

Total 85 14.2808 
D.:.t.S .: 0.2380 

c. v. = ~7.-53~. 

C.M. F.C. 
o. 720? 8:3997 

0.0858 

Ft (0.05) 
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41 aplicar la prueba de t de Student para comparar las

medias por tratacianto se puedo observar que las dos fechos

de enraizaoiento la ~ejor fue la dol 15 da enero siendo la -

mejor dosis la de 100 ppm. siguiendo la de 200 ppm de ~IB y-

de las estacas que mejor enra1zar6n fueron las basal.as los -

valores mas bajos en prendioiento se obtuvieron en esta mis-

l!!3 fecha pero C(m los testigos en los dos tipos de estEJca. 

CUt.DRO (16) .- Comparaci6n de medias dentro de los doce trat~ 
mientos. 

FECHA. DOSIS PES O MEDIO DE RA.I.Z Student 
15/enero 100 ppm. ba.sal 1.0595 F'. 

15/enero 200 ppm. ·basal 0.9568 a 

ll/nov. 200 ppo. apical 0.61?8 ab 

11/nov. 200 ppm. basal 0.5460 b 

11/nov. 100 ppm. basal o.4454 b 

11/nov. Testigo. basal o.4316. be. 

15/enero 200 ppm. apical. 0.25'71 e 

15'/enero 100 ppm. apical 0.2292 e 

11/nov. Testigo. apical 0.2178 cd 

11/nov. 100 ppm. apical 0.1469 d 

15/enero Testigo. b~sal· 0.11+56 d· 

15/enero Testigo. apical 0.0660 d 



( 126) 

VIII.- DISCüSICI~ y co:rc.r..::sro:~s: 

El cultivo de la hibuera, es uno de los frutAles que en 

L:~xico poco se ha explot:ido, siendo óste 1 un frutal que en -

co::ldiciones clinr>t!cas ~· edafológ!cas que presenta la RepQ -

blice i.:e.~icnna, st:: puecie llevar e cnbo urm buenn ex;.ilotnción 

c:::i::er<'!i~ü, aurr.entnndo el !'!~vol de vid::i dol cenpes:!.no, ~ue --

9demés de consunirs.;: en fresco, se p~tede industrializ;;r (s:.n 

(:ue pierda sus cw::lidades or¡;anolépticas) ya sea a nivel c:?

sero o en una pror:es~•dora de higos, que podría encontri>rse -

dentro de la mis~a comunidad. 

Podemos '!oncluir, r,ue la higuera es tma plante noble, -

que debido a la falta de 1nformaci6n no se le ha dado su lu

gar, pudiendo ser una ?.lternativa en aquellas zonas margina

das para otro cultivo • 

.Sn el aspecto experimental se puede observar que se ob

tuvierón resultados sumamente bajos, uno de los factores f~e 

el oanejo que se le dio a las estacas durante el periodo de

enrs izamiento. 

Otro de los factores que afecto el bajo porcentaje de -

enraizamiento fuerón las fec~as c.ue se propusieron para este 

trebejo, ya que no son las optinas para enraizar estacas de

higuera, esto se comprueba con los experimentos de El Hakirn

( 1966), que con estacas de un año, tomadas en marzo, julio y 

novien;bre; obtuviendo el mejor porcentaje de enraizamiento -

en marzo y un minimo de estacas enrai.zadas en nov1embra. 
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:;1 ::-.i:;i::o r.:Pso le sur.:':!ciio a Ojit1e (l9?l.), que to~nr.do e..§_ 

t:ir:as cfost'.e r:!ed:iedo~ de ~:nyo a fin?les de agosto, obtuvo el-

Por lus bojos ,;JOrr:entajes t;ue sa ll!"~sento e!:l est·~ trab_i 

~o, no :;e obse!'va r::lar:i;;:;;inte si r:on la aplir:aci6n de ü...'1:J au-

xina, incrementa el pcrr.e!:t<i~e de ,,:;rai;:e::iiento er. los estil-

f'!8S de ni¿;u.,:r¿¡, por lo cc¡2l :-to se pt..edD afirr:.ar concre tar.1en-

te que la dosis d•~ 100 y 200 ppm. de itIB, ind•.:.cen el t:1nraizl:. 

miento an est~s, aunque en el cuadro (16) se ouestra que la-

dosis de 100 y 200 ppm. de fd3 tiene!l un oayor enr:iizaoier.to 

ttue el teztigo. 

ElHakitr. (1966), reporj::a que la hi¿;ucra responde satis

factori~~ente a con<::entraciones de 100 y 200 ppm. 

En reJación con el tipo de estaca c¡ue enraíce cejor, sa 

obso!"va q1.:.o hay una diferencia miniir.a entra las basales :; 

las apicales, siendo t¡n peco t:ayor el enraice en las basales 

';le acuer<lo con Hartmann:; Kester (1976}; Yin y Liu (1938} 

l.'.e!'cado y ?.ester 0.966) y t.minov (1973), i::encionan c;ue las -

estacas bas?les presentan un ::;.ayor porcentaje de enraizamien 

to en couparacion con las apicales. 

En general podemos conr.luir que las do~ fec!-:.a:-; 11/nov y 

15/enero no son optioas para enraizar estacas ele higuera, ad!!. 

~as se recomienda encor.trar la fec~a optima para enraizar e~ 

te tipo du estacas, como dosis de ~IB. 
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A.PENDICE 

CUADRO ( 17) .- Peso de raíz y broto (gr) en estacas basales y 
a pica les en la fecha del ll de nov. 82. 

TR~Ur.JIEN'rü PESO DL RA.rz. (gr) PESO DE BROTE (gr) 

Testigo Basal 0.2298 --------
0.2811 o.5015 
o.4541 l.2~'7 -------- 0.2 7 
o.4713 --------
0.3613 --------
0.3432 0.8270 

-------- 0.9961 
0.0311 0.9216 -------- 0.637, -------- 1.398 
l.2810 1.0197 -------- 0.3383 

Testigo 4.pical o.4414 --------0.050 o.54~8 
0.1612 0.60 6 

_100 ppm. Basal 0.6205 --------o.4306 ¡;0563 
o.4171 0.9351 -------- 0.3213 
o.~374 --------
o. 214 1.2333 

100 ppm. Apical 0.0949 l.1216 
0.2377 0.9019 
0.1083 0.6331 

200 ppm. Basal o.~854 1.0305' 
o. 534 o. 7377 
0.6809 -------
o .. ~639 1.2830 
o. 617 0.9201 
o.5812 -------0.5566 0.8042 
0.9094 o.8441 

200 ppm Apic?l 0.?515 l.4967 
0.3~28 o.702a 
O.? 93 1.165 
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:::L'~D?.O (18) .- Peso de raíz y brote (gr) en estacas basales y 
api~ales en la fecha d<'11 15 de en,;;ro 83. 

p¡;;so LiE hii.IZ (gr) PESO úE BROTE (¡:;r) 

?es t ig o :Sa ss l ------- o. 3787 ------- o.¿265 ------- o. 002 
0.2387 0.3678 

------- 0,3491 
------- 0.2736 
0.0519 0,3683 

------- 0.2052 
------- 0.1518 

0.1463 0.5113 

0.0413 0.2555 
0.0228 0.3066 
0.1340 0.3469 

Testigo Apical 

100 ppm • .Basal ------- l.1238 
0.8598 l.4687 
l.6006 ------
0.7230 l.2235 

.1.2228 ------
0.8914 l.3720 

0.8205 0.6721 
0.0184 lt6228 

100 ppm. 4.pical 

0~0369 ------------ o. 7784 
o. 5615 0.8718 
0.0582 o. 5787 
0.0273 o. 7.068 
0.8286 0.6692 ------ 0.0490 
0.1181 o. ?368 
0.0322 0.8737 
0;.1627 ------
b.0556 l.5223 
0.0331-· 0.6341 
0.0130 o.4a10 
0.1903 o. 7 06 ------ o.5682 

. 0.0828 ------
0.2544 l.61zg ------ o.65 
0.0312 0.6024 
0.0950 ------------ o.4294 
0.9351 ------
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co;-¡TINUACIOI:: 

200 ppn:.. Bas1ü l. 2403 ------
o.8375' 0.1540 
l.3670 ------0.1628 1.9402 
0.0750 o.6841 
1.0612 ------
1.1615 o.8590 
1.0155 o.~68~ o.8443 º· 33 1.2889 ------
l. 3492 ------
1.103ª o.a093 
0.932 ------

200 ppm. i'l.pi(!S 1 0.0681 0.5282 ------ o.4503. 
0.2118 ------
0.0327 0.8212 
0.1282 ----------.-- 0.5055 
0.6225 ------
0.0465 0.7205· 
0.6121 ------
0.0573 1.2466 . 
0.12"75 ------·0.1820 1.1066 ------ 0.5732. 
0.651+9 l.bO~l 
0.3942 l.54 o 
0.2053 1.2915' 
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