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I. INTRODUCCION 

El tomate, íLycope>rsicon escule>ntum Mill) es una de las 

hort~li~as do mayor importancia en Honduras en lo que se re

fi"'r"' a consumo, ext,;nsión cultivada y fUente de vitamina A 

y c. Sa cultiva a nivel de hUert<:l casero, pequeño productor 

y en forma comercial. Lamentablemente en latinoamérica la 

investigación en hortalizas a tenido poco énfasis. Actual-

mente> muchos pa{se>s se están dando cuenta del potencial que 

tienen, especialmente el cultivo del tomate, tanto en el as

pecto económico como en el nutritivo (Vi 11 are al, 1980) • 

En el trópico se obtienen rendimientos de t<:lmate más 

bajos que en regiones templadas. En Honduras por ejemplo, 

se cosecha alrededor de lO<s 18 TM/ha (Montes, 1987). 

parado a los Estados Unidos donde se cosechan 23 TM/ha 

(Pierce, 1987). 

Com-

La baja producción podria ser consecuencia del uso de 

cultivares inadecuados para lB época y la zona, especialmente 

cuando se trata de semilla desarrollada en climas templados. 

Hoy en dia eHisten en el mercado cientos de cultivares 

de tomate y continúan deO>arrollando aún má,;;. Aqui radica la 

gran importancia que tiene seleccionar cultivares para cada 

~ona y ~poca de ,;;iembra. 

Con e,;;t.,. trabajo comparativo se pretende seleccionar 

cultiv,¡¡.r~s que tengt~n mayor rendimiento y mejor calidad. 



II. REVXS!ON DE LITERATURA 

Origen del Tomate 

V9rios investigadores opinan que el ~entro de origen 

del tomate es la regi6n comprendida por Per6 y Ecuador. Al

()unos creen qt.\e éste c:entro no es idéntico con el punto de 

diversificaci6n de las formas cultivadas Y se opina que el 

área entre Puebla y Veracrúz en l"hh:ico, es un centro de di

versifi~aci6n varietal que ha dado origen a formas cultiva

das (Casseres, 1981). 

Todas las formas cultivadas de tomate derivan básica-

mente de la especie Lycopersicon esculentum- Como suele su-

c:et:ler c:on las plantas cc¡ltiv.;,das, los or-ígenes y los primeros 

pasos de su domesticación permanec:en bastante osc:uros. Sin 

embargo se puede tener cierta sequridad sobre tres aspectos. 

Primero, el tom.,te C~\ltivi'\do se originó en el nuevo mundo, ya 

que todas las especies silvestres relacionadas con el tomate 

son nativas de la región andina. el tomate alcanzó 

un avanzado estado de domesticación antes de ser conocido en 

Ellropa. Tercero, el antece5or más directo, el tomate cereza 

silve.,tre lL. escul~ntum variedad cerasiformel ~s espontáneo 

en toda Américi'\ tropical y sub-tropical. 

La époc"' y lugar y otros aspectos de la domesticación 

son mucho menos seguros. A pesar ~ que faltan pruebas 

definitivas, el peso de los datos procedentes de diversas 
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fuentes señalan a México como región probable de dornestica

ciém (Rick, 1978}. 

Importancia del CLiltivg 

La producción de tomate requiere dos o tres veces la 

m,;,no de obr<t por hectárea que el arroz, cultivo alimenti,;;io 

prim:ipal en los pa{ses trnpicales densamentE' poblados. El 

cultivo de tomate tiene un gran potencial para el uso de 

trabajadores rw ... ales sub-empleados y para aumentar su in

Qreso. 

La producci 6n de tomate para el men::ado de verdura5 

frescas 6 para elaboración proporciona oportunidades de 

negocio a f<lbricantes de fertil i::antes, pl;¡¡g~1icid.¡¡s, bombas 

de aspe1"jar y recipiente,;, a productores de varas de bambú, 

para apuntalar o estaquillar, fabricantes de envases y a co

merciantes de semilla y herrami<mtas agricolas. Algunos pai

s~s tropicales exportan tomates frescos o elaborados a pai

ses desarrollados. 

En los pa{ses más desarrollados est~n aumentando la im

portación de tomates frescos' Estados Unidos y Canadá impor

tan tom.$<t$" de México durante 21 invierno; los p;dses de 

E~1ropa Occidental importan de Egipto, Marru .. cos, 

p.$<íses eurOpeos como Holanda y Espa~a. 

Jordania, y 

Al ig~1al que la mayoria de los cultivos de hortalizas, 

los tomates pueden proporcionar al agricultor grandes ingre

sos por hec·tárea, <>Speci«lmente si los r¡¡¡ndimientos son bue 

nos y 1as cosechas se comercializan eficientemente. 
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Aunque en los trópicos el potencial d¡;¡l tomOtte descansa 

principalmente en el aumento del ingreso y del empleo, el 

tomate ta;mbien puede contribuir a una mejor m1trición (Vi-

llareal, 1980). El tomate contiene significativas cantidades 

de vit;ominas A y C, aunque ambos niv€1les son afectados pnr el 

ambiente. Acfdo ascórbico (vitamina Cl, no es tan alto en 

frutos de plantas bajo sombra como aquellas e¡:pue>sta;s a la 

luz fuerte de sol,y los carot<moides son mfectados por la 

temperatura (intensidad de !u~), pero la vitamina A es rela

tivament"' estOtble (Pierce, 1987). 

Pocos productos agr!colas se prestan a tantos usos como 

el tomate. Se sirve crudo, asado, al horno, relleno, frito, 

en salmuera, con salsa, o en combinación con otros alimen-

tos. s., le pc1ede us01r como ingrediente en la cnc:ina y en la 

industria manufac:turera, y puede elaborarse entero o como 

pasta, salsa, jUgo o polvo (Villareal, 1980). Es de consumo 

alto an todas partes del mundo (Tindall, 1983). 

Ta>tonomia 

El toma;te pertenece a la familia de las Solanaceas y .al 

género Lycopersicon. La mayoria de a;utores reconocen dos 

"species distintas, b..,_ esculenturn y L pimpinellifoliym, con 

cuatro o cinco v<;~riedades botánicos. 

tomates cereza y pera; representan las especies verdaderas en 

lclgar qUE' las v;ariedadE's botánicas pertenezcan a las espe 

c:iE's b..,_ esculentum. BailE'y, citado por Thompson (1957), c:la

sific:6 los tomates en dos especie-s, !........ pimpln .. llifolium y k 
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esculentum, con 1Qs siguientes variedades botánicas: Varie-

d01.d común, Variedad grandifolium, Variedad cerasiforme, Va-

riedad pirifarme-

M~tller, cita;do por Thompson- (1957), reconm:i<'< seis es

pecies de Lycopersican, incluyendo las dos mencionadas y las 

siguientes cuatro ctdicionales: b_,_ cbea-smanii, !...._ R!inwianLom, 

[....... hirsutum, [._,_ glandulosum. 

Morfolooi.a 

La semilla tiene de.;¡- a 5 mm de diáme'tro; es discoidal 

y de color grisáceo. La superficie está cubierta por vello-

sidades y pequeñas escamas y restos de las células externas 

del tegumento, parcialmente gelificada~ al producirse lama-

dure;: del fruto (Folquer, 1979). 

La planta de tomate generalmente pos¡¡¡e una raíz princi

pal bien definida, pero también present~ ~bundanci~ de raí-

ces laterales de.natur~leza fibrosa. ~1 sistema radicular 

es robusto y puecl .. crecer has·ta L\na profundidad de 1.8 mts. 

en el sub-suelo (León, 1990). 

Tallo 

Durante el primer periodo de desarrollo se mantiene er

guido hast~ que el propio peso lo recuesta sobre el suelo, y 

se vuelv"' decumbente. Alcan;ca una longitud de ~·O cm. en los 

cultivares enanos, y llega hasta los 2.5 m en los cultivares 

de crecimiento indeterminado. 



6 

La sup~rficie del tallo es anguloso, con pelos agudos y 

ntros glandulares capi-l:<ldos, cuya eserocia confiere su aroma 

cara<:t5'ristico a la planta (FolqLu:w, 1979). 

Existen dos hábito~ de crecimientos "'-IDpliamente conoci

dos en las plantas de tomate, que se denominan como determi-

nado e indeterminado. El hábito indeterminado, se usa para 

describir el tipo de crecimiento simpódico en donde una yema 

lateral está siempre disponible a continuar al d"'sarrollo 

vegetativo. Con esta disposici6n el creci¡r,iento veg .. tativo 

es continuo, así que esta clase de plantas bajo condiciones 

ideales de humedad y temperatura crecerían en forma indefi

nida, manifestándose como plantas perennes. 

El tomate de hábito de crecimiento determinado, desa

rrolla la primera inflorescencia y un nuevo punto de creci

miento en la forma normal¡ pero también hay una tendencia en 

las subsig~•i"!nto¡s ramas laterales, a terminar en una egtruc:

tura floral, on donde no habrá desarrollo de un nuevo punto 

de crecimiento. En estas plantas el desarrollo vegetativo 

es limitado y se detiene para finaljzar en un racimo floral 

que produce la forma caracter1stica de hábito arbustivo 

lLeétn, 1980). 

Las hojas son compuestas imparipinadas que tienen de 7 

a 9 folíolos (sectas). Su longitud total es de 10 a 40 cm 

de los cuales de 3 a 6 cm corresponden al peciolo. Entre los 

folfolos se intercalan foliolillos en número de 4 a 6 (Fol

quer, 1979). 

Su inflorescencia es un racimo floral, que está compues-



7 

to de cma suce>sión de ejes, cada uno portador de una flor; el 

pedúnculo es capaz de <"amificarse una o mas veces y esto 

puede ocurrir en c:Ctsi .::ualquier p;arte del racimo (Pierce_, 198-

7> -

La flor posee un pedúnculo corto, cáliz .;¡amosépalo con 

5 a 10 lóbulos profundos y corola gamopétala, rotácea, 

amarilla, con 5 a mas lóbulos. ~1 androceo prese>nta 5 a más 

estambres adh,.ridos a la corola;_, con é\nteras connivente<> {-

formando L\n tubo). El gineceo que presenta de 2 a 30 carpe-

los qLte originan los lóculos del -fruto, está constittüdo de 

Ltn pistilo, un ovario súpero con estilo liso y un estigma 

achatado, que se desplaza a través del tubo formado por las 

anter<as. 

El fruto es una baya de color amarillo, rosado rojo o 

violáceo; d"' fonna globular, achatado o pirifor,ne.¡ de super

f i c;i e 1 i sa o con sur e; os longi tudi néll es. Ti ene un diámetro de 

3 a 16 c;m. E:l nt1mero de lóc:ulos o c:avidadss va de 2 a 30 (

Folquer, 1979). 

Requisitos Climatic:os 

El tomate prospera en climas cálidos y soleados. No 

tolera frios ni heladas. La temperatura óptima para su de 

sarrollo es de 21° a 24~C. Cuando la temperatura pasa de 

las plantas de tomate no prosperan. Altas tempera-

y vientos secos da~an las flores y no 

hay r:U"'-Je de fruto. E:sto sucede también cu,¡,ndo las -flor.,s o¡;e 

abren a t .. mperaturas frias 



nocturna puede 5er dsterminante en el CL\"d e, pues deba ser 

lo suficientemente fresca (entre 15 y 22~c para muchos cul

tivares), pero no demasiado bajas porqu"' ello puede result¿.r 

en frutos irregularss. 

El tomate se da muy bien en regiones áridas y semi ári

das con riego. La temperatura óptima diaria para el desarro

llo del mejor color rojo de los tomates está entre 18 y 

24=c. Cu.ando la temperatL\1"1l. pasa de lOS limite5 de 26 a 

29<"C, considerados en si como desfavorables, 

mas el amarillamiento de la fruta (Ca;sseres, 1981). 

Cultivares 

Los cultivares varían en tama;ño, hábito de crecimiento, 

fecha de ma;durez, tamaño d¡¡¡ la frut.>~, color, forma, calidad, 

resistencia a clef.,ctos, enferrrredades y adaptaci 6n genOrr-al • 

Muchos cultivar"s son hibridos, estos generalmente son más 

productivos que los no hibridos (Pierce, 1987). 

En los trópicos, al igual que la me~yoria de los c:ultivos 

de hortalizas, 

clima fresco. 

el tomate se produce normalmente en áreas de 

Los cultivare;; no adaptados c:onsti tuyen un 

serio problema. Con frecuencia los agricultores solo 

pueden conseguir semilla importada, desarrollada para climas 

templados, y los rendimientos de esos cultivares son a menu

do bajos y erráticos. Aclernás. 1m falta de práctic:as apropia

das y de técnic:as d" manejo de las plagas, tanto en la esta

ción lluviosa c:omo en l.:t $eca, c:on,.tituyen ~ln.ot barrera para 

la producción "'"itosa de tomate- en los trópicos. Los baJos 
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rendimientos aumentan el riesgo en la producción, y los 

agricultores pequeños vacilAn para sembrar áre"s mayores sin 

haber visto rendimientos más altos y más confiables (Villa

real, 1980). 

Se ha reportado que para la siembra de tomate en época 

lluvias"' se pre-fiere cultivares de cn~cimiento indet .. rmina

do. Se debe esta preferencia a que estos cultivarss deben 

manejarse mediante el uso de tutores, permitiendo el amarre 

de las ramas a medida que la planta crece. Este sistema pro-

tege a los frutos del contacto con el suelo hUmedo, evitando 

asi 1 a proliferación de organismos patógenos. Además, con 

las plantas entrenadas, la lluvia tiende "'escurrir del fo-

llaje y asi secarse más rapido, ev~tando problemas con ~n-

~ermedacles ~aliares si se utiliza cultivarese que sean re

sistentes o tolerantes al ataque cle enfermedades, que o~rez

can un buen rendimiento y largo período de producción. Ob

viamente la producción de tomates en esta época del año es 

mas dificil y cogtosa que en verano por lo que hay una mayor 

incidencia dE plagas y enfermedades que requieren mayor uso 

de agroquimicos (Noticias Agr;_colas, 1984). 

En Honduras, encontraron que de 7 cultivares probitdos 

en época lluviosa, los que alcanzaron mayor rendimiento fue-

ron< 'Hope No. 1' con 19.13 TM/ha, seguido del cultivar" 

'UNH-63-' con 15.16 TM/ha, los cual.,s eran de crecimiento se-

mideterminado (Funes et al, 1982). Los mismos outores con-

cl~yen que los cultivores tipo ·s~nta Cru~' ofr~en ~ondi~i

ones apropiadas de cultivo paro soportar eKcesos de agua, 
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result;ando un¡¡. ;ütarn.ativa fciVorable para el cul. ti vo d!'!" to-

mate durante esa época (Funes, Lee y Montes, 1982). 

gn un ensayo de 8 cultivares de tomate en época lluvio

sa, llevado en la Escuela Agrícola Panam2ricana, loa cultiva-

'Santa Cruz' se mantuvieron en cosecha por un periodo 

mas largo que el resto de cul t.i vares, además de presentar 

mejor consistencia, mayor n~mero de flores por racimo, mayor 

porcentaje de frutos cuajados y mayor rendimiento (43.18 

kg/ha) por lo qw;¡ recomendaron seguir trabajando con estos 

~::ultivares en época lluviosa (Zavala y Montes, 1982). 

Posteriormente fueron prob-<>dos 10 cultivares de tomate 

en époc« lluviosa, en la EscuE-la Agrícola Panamerii::Ctna, en 

donde todos entraron a cose-eh~ a los 67 di as de transplant~-

dos. Los rendimientos estuvieron por debajo de lo normal, 

solo los cultivares 'Adayla' y 'Danny' alcanzaron rendirnien-

tos aceptables. El periodo lluvioso afectó el comportamiento 

de los cultivares; recomendaron repetir e-l ensayo con los 

cultivares 'Ad~Iya_' y -'Danny' (8ottret, Nal,amura y 

Montes, 1986). 

Los cient!ficos de las regiones tropicales de Asia, 

Africn y América Latina han identificado l~s razones por las 

quo los cultivare-s de- tomate que se cultivan en st1S áre-as no 

e-stán adaptadas. Las razones son de 3 categorias ' suscepti-

bilid~d a enfermedades; poca capacid~d de cuaJamiento de- fru

tos, y calidad deficiente de los frutos para e-l me-rcado de 

verduras frescas o para elaborE1cián (Villareal, 1980). 

Además, mucho~ cultivares han sido desarrollados, en 



paises templados, siendo estos no apropiados para climas tro

picales. Se requieren buenos cultivares adaptados al trópico 

hO.medo (Purseglove, 1977). 

Prácticas del Cultivo 

Suelos para, Toma.te 

El tomate se desarrolla bien bajo diferentes condicio

nes de suelo. Prefiere suelos, francos o franco arenosos fér

tiles, bien drenados. ricos em materia orgánica, y con un pH 

de 5.0 a 6.5. Tolera ligera acidez y es sensible a la salini

dad (Montes, 1987), \Tindall, 19831. 

Epoca de siembra 

La producción de tomate es más favorable en época seca 

y menos favnrable en época lluviosa 

siembra durante todo el año. 

<Montes, 1937), 

Preparación de Suelo 

PE'I'"O se 

Las labores de- preparación del suelo para la siembra 

c:onstituyen una. operaci6n fL\ndam .. ntal en la emplotaci6n hor-

t!col~, consistiendo en arar, rastrear y nivelar, para des-

pués proceder a surquear (Gudial, 1987). 

Debido a que las raicas dal 

reación, es importante que el suelo tenga un;a estructura a

propiada, y que sea bien preparada hasta una buena profun

didad. Cuando las llt.wias son fuertes los ;¡¡gricultores tie

nen dificultad para preparar la tierra para la siembra por

qua cuando se trabaja un suelo húmedo se dastruye la estruc-



tLU"·a del suslo y SI? forman tsrronss ds gran tamaño (Villo,

rsal, 1980). 

Siembra 

La o;io.mbra pt.1ede h<>cerse en semilleros para su trans

p1ante posterior al terreno definitivo o directamente en el 

terreno. 

Siembra en Semillero 

En los paises tropicales, donde la época de lluvia es 

muy sev..ri> lo más seguro es preparar primero semillero,.; y 

después 11 evar al terreno definitivo plantas bien desarro-

lladas que resistirán en mejor forma los factores adversos 

del clima. 

D<lspués de e-fectuar la de.sinfecc:ión del suelo del semi 

llero, se procederá a la siembra de. la semilla. A las 3 o 4 

semana,; de germinadas las plcwrt:.as o cuando tengan 4 hojas 

verdade.ras o una altura de 15 a 20 cm se procederá al trans

plante en el terreno definitivo. 

Siembra directa 

En la época seca, bajo determinadas condiciones de 

tiempo y humedad, el tomate puede =:ombr.:>.rs<> direc:·ta.mente <>n 

"'1 t"'rr.,no (Montes, 1987), tTindall, 1983). 

Fertili,acit>n 

La -fertili,ación "'"' uno de los fac:tores controlable.s de 

la proOuc:<::ión de tomates que influye marcadamente en el aba

timiento de los rendimie.ntos cuando no se efec:t~a eficiente-



mente (Leon, 1980). El tomate, exige buen contenido de mate-

ría orgánica. La dosis de fertilización es de 250- 200-

100 ó 250-200-0 (nitrógeno, fósforo y pota~'>io respectivamen

te), a la siembra se aplica un tercio del nitrógeno, todo el 

fósforo y el potasio, el resto del nitrógeno se debe poner 

dentro de los primeros 4:0• d:las después de la si~mbra (Montes, 

1987). 

Rieg:o 

La aplicación del agua en el cultivo de tomate ha de 

ser cuid.ados.:., debido a que tantn la sequia como el exc"!SO 

de agua repercuten en la calidad y producción de frutos. Se 

ha encontrado ~•na correla.;:ión estrecha entre sequias prolon

gadas y rajaduras en el fruto; y por otra pa,..te el er.ceso de 

agua se asocia a la presencia de anfermedades radic~\lares de 

la planta y por consecuencia, a los bajos rendimientos 

(Leon, 198ú). 

Se debe dar buen abaste~imientn de agua durante todo el 

cultivo. Prefiere riegos frecuentes y ligeros al principio, 

distanciados y pesados al final del ~ultivD (MDntes, 1987). 

En los trópicos la irrigación es muy dese«ble para el cul

tivo de tomate, porque aún durante la esta~ión lluviosa la 

distribución de l;;¡s lluvi;;¡s puede ser erráti~a. 

Los perlados de ll~•vias fl..le,..tes pueden sar t;,.n perjudi

ciales como los de sequia. En la estación lluviosa las 

condiciones de crecimiento son a menudo deficientes debido "' 

que el exceso de agua y el mal drenaje reducen la aereación 

del suelo. El tomate, al igual que la mayoria de hortali:<«s. 



requiere un suelo bie-n drenado para mante.ner suficiertt5' o;<1-

9"'no "'n el su.,lo par.a un crecimiento y ~m des'lrrollo adecua

dO> (Villareal, 1980). 

En f erm.,dade"' 

Los tomates son sus:ceptibles a un gran número de enfer-

medades¡ solamente unas cuantas son de regular importancia 

en cada región, sin embargo la distribución de las enfermeda

des está influenciada por el tipo de suelo y clima. 

Para reducir el impacto de las enfermedades, se debe 

aprender a reconocer aquellas que aparecen localmente y man

tenerse al día con cultivares resistentec disponibles, pes

ticidas apropiados y otras medidas de control (Rude, 1985). 

Ti:>ón tempnmo {Alternªria solani) 

Ti~ón temprano ocurre con frecuencia en áreas costeras 

y principalmente afecta tomates ellpuestos a la lluvia. Sus 

sintomas son manchas. cafés o n"grO<s, 

diámetro, qu" aparecen en las hojas, 

usualmente de 1 cm de 

tallOS y frutos. Las 

manchas foliares son d1.1ras y a menudo ti•men un patrón con

céntrico. Usualmente aparecen primero en las hojas viejas. 

Las manchas on loS frutos se encuentran bajo l~ superficie, 

secas y pueden tener un patrón concéntrico. A menudo ocurren 

alrededor del caliK. Las esporas del hongo son acarreadas por 

el viento y requieren humedad para la germinación e infec

ción. La e?nferme?dad pl<ede causar daño severo si las condicio

nes permanecen húmedas por VaJ~ios d1as despuo!-s di? las llu

vias. La enfermedad desarrolla manchas en tiempo caliente y 
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seco. El hongo sobrevive en el SLteln, sobre resíd~tos de toma-

papas y malezas de lét familia Solanac:ea. Hay 

muchos fungicidas disponibles para el control de esta en-fer-

medad, y cultivares resistentes que se han desarrollado <On 

MéY,ico, donde la enfermedad es com(<n (Rude, 198S). 

Tizón tard1o (Phytoohthm"ª infest,.nsl 

Las lesiones de tizón tardío en las hojas $00 mas gran

de-s que las de tizón tempr01no y de fot-ma irregular, hundidas 

y de color verdoso. Estas se alargan y oscurecen rápidamente 

dándole a los tejidos la apariencia de papel. En los bordes 

de las lesiones cuando el tiempo es h~medo, se observa un 

V!<llo tenuE', algodonoso, y blanco, formado por los esperan-

gióforos y esporangios del 

cantidad. 

hongo que se produce en gr~n 

En las entrenudos de los tallas aparecen manchas 

pardas o negruzcas que se extienden a ramas y peciolos. Las 

pl,.ntas severam¡¡,nte Btacad.a"' de<n el aspecto de habe.- suf.-ido 

daño po.- heladas. La enfermedad se disemina con tal rapidez, 

que cuando son favorables !.as condiciones 1i<mbientales .• pue<de 

dest.-uir un plantio en p~os di as. 

En los frutos de ~oma~~, se obs~rvan lesiones gr4ndes, 

en el te.-cio superior del fruto. Las les:ione>s son h~•ndidas, 

de forma irr.,gular, de color cafilc caoba, de aspecto firme y 

ocasionalm.,nte anular. Frecuentemente, organismos saprOfitos 

invaden el fruto, qt-\e se desintegra rapidament¡¡,. El patógeno 

sobrevive como micelio en tejido infectC~dc. El micelio es 

intercelular y hialino; penetra en las células y posterior-



mente ~mi te ramificaciones que salen al ~xterior a través de 

los estom<:~s, formándose los esporangi6forL>S. DentrL> de los 

espL>rangióforos se prod1-1cen los esporangios que se diseminan 

a nu~vas plantas, transportados por el viento, agua y otros 

agentes. El hongo esporula <ililtndantemente c:uando la humedad 

relativa es casi 1001. y la temperatura entre 16 y 22~c. 

(Leon, 1980). 

Moho de la hoja (Cladosoorium -fulvum> 

Todas las partes aér~as de las plantas pueden ser 

atacadas por este hongo, pero generalmente el daño mas sev

ero es en las hojas. El fruto rara vez resulta infectado. 

CuandLl la humedad relativ« es mayor de 95% y la temp

eratura oscila alrededor de 22~c, la enfermedad se desarrol-

la rápidamente. La infección se inicia en las hojas in-ferio-

res y en ataques 5everos todas las hojas resultan af¡¡c'i;;ada.s. 

El hongo sobrevive principalmente en forma de micelio y ese-

leroc:ios, en los residuos de cosecha, 

permanecer viables bajo condiciones secas. La5 esporas del 

hongo se di5eminan por c:orrienb,.s de ai•·e, insectos, el hom-

bre, maq~dnaria y agua de irrigación o lluvia. Penetran a 

través de los estómas, inic:iando el proceso de infección. 

Los primeros síntomas en el haz de las hojas son áreas ama-

rillentas, o verde cl.:.ro; área c:orrespondiente en el 

envés se cubre con filamentos y esporas del hongo de aspecto 

aterciopelado y de color gris o café pálido. La5 lesiones se 

oscurecen &l igual que el hon9o, el que finalmente adquiere 

un color púrpura. Las hojas atacadas se 5ecan y se mueren, 



pero na se caen de la planta (Leen, 19SOJ. 

Pudrición Apical 

La pudrición apicil.l comienza en frutos inmadUI""OS como 

mancha pequeña, ligera y ca-fé en el eJ<tremo apical. El área 

afectada gradualmente se expande hasta sel"" una lesión negra 

o café hundida a medida que el fruto mOtdUI""a. Areas duras y 

color café pueden desarrollal""se dentro del fruto coo o sin 

síntomas externos. La pudrición apic<:<l re<!Rtlta por un bajo 

nivel de calcio "'" el frctto1 esta deficiencia puede ~::.er cau

sada por cualquiera de las varias condicionE's que interfie

ren con la habilidad de la planta de tomar nUtt""ientes en el 

suelo. Estas condiciones incluyen estrés hidrico, salinidad 

e>:cesiva y da\'ío a las raices por e);ceso de agua o enfermeda

des. E)<cesiva fertilización con nitrógeno también p~oede ¡:;on-

tribuir a la pudrición apical estimulEI.r el ct""ecimiento 

vegetativo que ¡:;onsume el calcio que podl""ia ser disponible 

para el fruto. Los cultivares de to<nate difieren considera

blemente en la susceptibilidad a la pudrición apical. En Ge

neral c~!ltivares con frL\tos elongados son mas susceptibles 

(RL\de, 1985J. 

Rajamio>mto del fr~tto 

Hay 3 tipos de rajamiento de fruto: radial, concéntrico 

y bien longitudinal. Todos ocurren bajo erl""áticas condi-

cions-s de humedad. Algunos cLlltivares se rajan solo cuando 

las condiciones son severas. Sin embargo, si un periodo seco 

es seguido por una lluvia sustancial, aUn cultivares resis-



'" 
t .. ntes pueden mostrar algún dañ'o. En el rajado concé-ntrico, 

s;e forman 'lnillos ccmcéntricos en los hombros del fr-uto, ga

neralment" antes que se maduren los -frutos. El rajado c;oro

centrico no es tan heredable como el rajado radial, pero al

gunos cultivares muestran cierta resistencia. El rajamiento 

Jon<;¡itudinal a menudo ocurre dE"spués de la CO!Iecha y USL!<~l

mente es resultado d¡¡. manejo mal manejo (Pierc:e, 1987). 

Cara de Gato 

La enfermedad -fisiológica llamada cara de gato es 

producida por temperaturas frias durante la floración y 

cuaje de fruto. Otras condionos de estré~, incluyendo e>:-

cesivo calor, contami nací 6n con el herbicida 2,4-D, poda y 

humedad errática, t .. _mbién han sido asociados con este p~o-

blema. AlQuncs cultiva~es son más susceptibles que otros-

(Pie~c:e, 1987). 



Il!. MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo de investigación se realizó en los lot.,s 7 

y 31 de los terrenos correspondientes al Departam.,nto de Hor-

ticultura, d¡;¡ la Escuelc. Agr.ícwla Panamericana .• 

morano y en la localidad de Tatumbla. 

(EAP) El Za-

La EAP esta locali~ada a una altura de 800 msnm, a una 

latitud de 14" 00 norte, una longitud de 81" 02 oeste y 

ti ene una temperatura media anual de 22=c <Ane~(O 3), con t¡¡¡

rrenos planos, y SL!E!los de tel'::tura franco arcillo arenoso 

(Ane>to 1). 

(Anexo 2). 

Tiene una precipitación promedio anual de 1,100 

Tatumbla está ubicada a 35 km al norte de la EAP 

y a 10 km sur este de Tegucigalpa, y a una altura de 1400 

msnm (lugar donde se realizó el ensayo>. Tiene un promedio de 

temperatura anual de 19 ~ y una precipitación promedio anual 

de 1080 mm. Los terrenos son quebrados y los suelos de tewtu

ra de fr~nco, franco-arcilloso hasta arcillosos. 

Se realizaron tres ensayos, dos en la EAP y uno en Ta-

t~\mbla. Los dos de la EAP se reali:::aron en las fec:h«s, 13 de 

juniO al 2 de Octubre de 1,987, para el primer .,nsayo, y del 

9 de octubre de 1,987 al 26 de febrero de 1,98~ para el 

segundo. El ensayo en Tatumbla se reali:::ó del 28 de agosto 

de 1,987 al 5 de febrero de 1,988. 

Los cultivares evalL\ados fueron 7 par" el primer ensayo 

de la EAP, tanto del tipo determinado como indeterminado {Cu

adro 1); para el segundo E'nsayo fuE"ron 11 cultiv.:>.res (Cuadro 
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2), y para Tatumbla ~ueron 6 cultivar cultivares <Cuadro 3). 

Se empleó fórmula 12-24-12 y c¡rea o;omo fertilizante>. Para el 

tutoraje >;e usaron estacas de 2.5 m de altura y 5 cm de gro-

sor y cabuya (cuerda plástica) para el entren&do. Se usó una 

bDmba de mochila 05 1 l, y d., motor (12 1), los insecticid<i!S 

metamidophos y metomyl, y los fungicidas mancozeb, Olliclorurn 

de cobre y clorothalonil para el control de plagas y enfer-

medad .. s. Se ideó un marco cuadrado, con 100 compartimientos 

de 5 cm cada unD (10 por lOl, para determinar el porcentaje 

de cobertura del follaje. 

Cuadro 1. 

Cultivar 

Santa Cr-uz 
Sante. Cruz l<ada 
PS M4S:573 
Tropi<: 
PSR 5783 
Early Set 
H. O 12395-9889 

C~<adro 2. 

Cultivar 

Santa Cruz 
Santa Cruz Kada 
PS M45S73 
Tropic 
PSR 5783 
Fantasti<: 
Zeni th 
Nema 1400 
H. 9889 VF 
PSR 3781 KadOt 
PSR 5583 

Cultivares utilizados, en:S<'<YO 1 en la EAP. 

Procedencia 

Selección en Honduras 
Petose¡;¡d 
Peto;; .. .,d 
Petoseed 
Peto,;eed 
Niagara Seed 
Petoseed 

Cultivan•·s utilizados, ensayo 2 en 1¡;¡ EAP. 

Pror:edenc:ia 

Sele<:<:ión en Honduras 
Petose-""d 
Petose-e-d 
Petos.,ed 
Petoseed 
Pe-tosaed 
Petosaad 
Petose-ed 
Patosaed 
Pe-t01seed 
Pe-tosee-d 



Cuadro 3. 

Cultivar 

Santa Cruz 
Tropic 
Nema 1400 
Floradade 
Petopride 
Joétquin 
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Cultivare~ utilizados en Tatumbla. 

P!'"ocedenci a 

Selección en Honduras 
Petoseed 
Petoseed 
Petoseed 
Petose"d 
Petoseed 

Prooaración de Semillero y Siembra 

Se realizó una desinfección de suelo utilizando bromuro 

de me>tilOJ a. razón de 0.45 kg por 10m2 de semille,.-o. Desp~tÍ>s 

de 48 horas se sembró en lineas a 15 cm, colocando la semi-

11 a a una distancia de 1 cm e en ti metro. Se cubrió el semi-

llera con una capa delgada de casuya de arroz. Para el pri~ 

mer ensayo, debido al exceso de llt.IVia el semillero se te~pó 

también con plástico, cubriéndose a las 4:00 p.m. y ctesta-

pándose a las 6•30 a.m. Cuando las plántulas tentan 5 a 6 

cm, se realizó un raleo, dejándolas a 2 cm entre plantas. Las 

labores de cultivo se hicieron como se acostumbra en la zona, 

preparando el terreno de .siembra con arado y rastra, nivelán-

dolo y haciendo las camas de siembra con surcadora. El tras-

plant.,. "'"' .-e«lizó por la taro.,, de;¡pués de 20 di"<s y cu,.ndo 

las pl~ntulas tenian 15 cm de altura. Los dist,.m::iamientos 

usados fueron 1-5m entre camas y 0.25 m entre plant,.s. Los 

riegos fueron dados inicialmente por aspersión, pero una vez 

efectuado el pegue se regó por gravedad cada 3 o 4 dias. de-

pendiendo de la necesidad existente. 

La fertilización se realizó aplicando un tercio del-
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nitrógeno, todo el fósforo y todo el potasio al momento de 

preparar el terreno, utili~ando 850 kg/ha de la fórmula 12-

24-12. para obtener '250-200-100 kg/ha. El 

kg/ha se aplicó después del trasplante, 

N {3:'10 

a intervalos de 12 

di as, en forma de urea 350 kg/ha dividido durante 4 veces, 

para completar el requerimento. La fertilización se completó 

antes de los primeros 45 días. 

El entr11nado se realizó una ve::. que las plantas se 

pegaron. Se colocaron estacas cada 2.5 m, asegurando las es

tacas del principio y final con tensores, para proporcionar 

cm me¡jor "'poyo. Se utilizo cuerda plástica (cabuyal para el 

entrenado, poniéndola cada 25 cm a medida que la planta cra

c1a. 

El control de malezas se hi::.o con la aplicación de her-

bieldas. Se utilizó Sencnr (metribuzinl a razón de 0.5 kg 

por hectárea, en forma pre-emergente a la maleza. 

Para el control de plagas y enfermedades se asperjó en 

forma preventiva Di thane M-45 (mam::nzebl 3 kg/ha, Cupravit 

(o>:icloruro de cobre) 3 Kg/ha, D.accnil (clorotalonill 3 

1/ha; y para el control de insectos se usó metamidofos (Tama

rón 600) 11/ha, metomll (lannate) 1.1 kg/ha-

diseho utilizado fue el d., bloques comple·tos al 

a~ar, donde los cultivares eran los tratamientos. Cada trata

miento tenia 4.5 m de ancho por 5 m de largo .• Sembrándose 3 

lineas por tratamiento a 1.5 m entre linea, utilizandose la 

del medio como linea útil, y sembrándose a ~O cm entre plan

tas. Se utilizó un área total de 990 m"' parO\ el primer ensa-
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yo, en la EAP, 1, 575 m2 para el ,;egundo y 843.75 m2 p;>.ra el 

de Tatumbl;... Se dejó 1.5 m entre tratamiento y entre bloque,;:;. 

En todos los ensayos se utilizó el cultivar ''Santa Cruz" como 

testigo, por ser el empleado comercialmente en el valle. 

A los datos de c:ampo se les realizó un análisis do va~ 

rian:;,a y una prweba molltipleo de Dt.mt:<an, p«ra la separación de 

medias usando una diferencia m!nima significativa dE"l 5:%:. 

Caracter1sticas Evaluad«s 

Las Característica,; Evalu«das fueron• días a primera 

flor¡ número de flores por racimo; número de frutos por raci~ 

mo; pDrcentaje de cuaje; porcentaje de cobertura¡ diámetro, 

altura y número de lóculos de los frutos¡ tipo de crecimien-

to¡ presencia de plaQao:; y enfermedades; número de ploo.ntoo.s por 

parcela; número dE frutos por pl<anta; peso promedio por 

fruto; 

peso. 

rendimiento comer~i""l y no comercial en nC.mero y 

Dias a Primera Flor 

Se reQistró !m fech<l <1 !<1 ~ual cada cultiv;;u- emitió su 

primera flor, 

mi 11 ero. 

contando a partir del dfa de siembra en el se-

NCtmero de Flores por Ra~imo 

Para C<lda ~ultivar se tomaron 15 racimos florale~, de 

diferentes plantas, por cada repetición, total i ::ando 60 

,-acimos, y se calculó el promedio del número de ·flores por 

racimo. 
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Nómero de Frutos por Racimo 

Se contaron 15 racimo5 de frutos de distintas plantas, 

por cada repetición, y se 5<lc:6 el prom.,dio di>l nUmero de fru

to!!l por racimo. 

Porcentaje de Cuaje 

Considerl!ndo el número do? -flores por racimo como el 

lOO/., se calc:ul6 el porc:entaje de cuaje a base del número d¡¡¡ 

frutos por racimo. 

Porcentaje de Cobertura 

Se utili:;:ó un tamiz con ICICI cuadros de 2.5 cm cadO> uno, 

10 de Lsrgo por 10 de ancho, ~1 cual se colocaba sobre la 

pl•nta, y se contaba el número de cuadros cubiertos por el 

follaje, determinando asi el porcentaje de cobertura. Se to-

maron 15 muestra5 para cada cultivar, 

un promedio. 

por bl.oqu" y se sacó 

Di~m ... tro, Altura y NUmero de lóculos 

Se tomaron 20 frutos al a:;:ar para cada cultivar y se 

midió su diámetro y ~Itur~ utili:ando un c~libr~dor Vernier. 

Para la altura se consideró, del punto de unión del pedunculo 

fruto. Estop miamoc fruto~ ~· 

cort~ron transv9r•almente y se les contó el n~mero de lóculos 

y se calculó un promedio. 

Tipo de crecimiento 

Partiendo del conocimiento doo qLte l<ts plantas de croci-

miento indeterminado, tienen un crecimiento monopodial, cuyo 



tallo principal y ram~s laterales crecen continuamente produ

ciando racimos florales y nueVa!!! ramas a partir de yemas a¡.¡i

lares¡ y que el tipo determinado presenta crecimiento simpo

dial, constituidas por un tallo principal dal cual salen 

ramas laterales, que terminaroon en un r;;;,cimo floral, 

serv~ el comportamiento y se clasificó. 

Incidencia de Plagas y enfermedades 

se ob-

Se determinó presencia de plagas. En cuanto a las 

enfermedades ~e hizo una escala de 1 a 3, i:daño leve, 

2:d¡¡¡i\'o intermedio, y :S::daño severo .• evaluándose por aprecia-

ción visual, B.- solard y virosi>i. Esta misma escala se usó 

para nemátodos, observando la presencia de nódulos en las 

raices. 

Rendí mi llnto 

Se midió una que ve~ el cultivo entr6 a cosecha, en cada 

una de e!l01s se contaba el nolmero de frutos com .. rcid.les, y 

se tomaba el peso, el número y peso de frutos no comerciales 

y se separaban frutos dañados por al ternaria, podridos, da

ñados por gusano. 
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Po~centaje de Cobe~tu~a 

TLtdos los cultivares presentaban un buen porcentaje 

de cobertura, ar~iba de 83% (Cuadro 6). 

Cu<>dro 5. Ensayo de Cultivares de Tomate Car<>cteristi
cas Evaluadas, El Zamor<>no, Ensayo l. 

:c-:---------·-··--···-··-····-·-··:c-:-·-:---:--· 
Cultivor Tipo JJ• Fí<> a- Pri....-a Kfrnro JJ• flor"' N~1>ro de fruto> Porconhi• 

Crod•leo\ol noc pw Racho ¡¡or Radoo de Cuaje ----------------- ·-------· 
Santa CrUI ' " '·~ 3.2!. 55".n 
H. OlmHBS9 " " "' 2. 9/, ~.00 

Ttapi< 00 " l .• 2.31 51.56 
Santo Cruz W< ' " ~.il9 '·~ f9. 90 
P'S W~5573 • o 4.75 2.4~ 51.79 
PSI! J.'SJ ' " UJ ,.% ~.7S 
Eorly Set ' " 5.85 2.81 ;jH.03 
··---··---- ·------·· ·---

' o -
SD "' 

Determinado I ~ Indeterminado 
Semidete~minado 

Cuadro 6. Ensayo de Cultivares de Tomate Característi
cas Evaluadas, El Zamorano, Ensayo 1. 

-·····-··-· 
Cultivo,-

S01th CtU! 
H. 0123%-l'llíl9 
Tropi< 
Santa D-¡¡¡: ~•d• 
PS mm 
PSI! m~ 
forly Sol 

Altura do! 
Frrrtot 

4. JB 
~.óó 

5.83 
~.11. 

5.2! ... 
~.O! -------

' ~ cm 

nu •• tro óol 
frulot 

No. dolOcW.o•, lio. de Lkulos, forceffl:aie de 
Rall<j!l froRdio I:Dbertur. 

·-'----
U9 N 2.31 "' '·" H '·" ~ 

7. !2 ~" 8.71 • U! N 2.21 .. 
b.20 4-!J 7.b5 ,. 
··~ 

HO j~. 51 ~ 

'·" HO 5. !1 .. 
----------------

Diámetro .• Altura y Número de Lóculos 

La mayor altura (largo del frutol y diámetro la mostró 

'Tropic' c:on 5.83 y 7.12 cm respectiv«mente; 'PSR 5783' 
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presentó mayor número de lóculos en promedio, con 

10.5 1 ór:ul DS por fruto (Cuadro 6-l. 

Rendimiento 

El cultivar con mayor número de frutos comerciales por 

(7.5 m"'l fue 'Santa Cruz' con 418.75 frutos. 

Este mismo cultivar pr.,sentó mayor rendimiento coman:ial por 

pan:elaa útil (7.5 m"'), con 17.96 kg, al cultivar 'Tropic', 

presentó mE<nos frutos atacados por 6_. solani (Cuadro 7). 

Cuadro 7. 

Cultivor 

Santa Cruz m.1o 
fui y Sd 122.7~ 

H. 0123%-<JllS~ 1Cr!.25 
Santa Crm: Kacla 1>0.75 
PSR 5783 " Tropi' "·" PS Ht~J l4.75 

Ensayo de CLtltivares de Tomate Promedios por 
Parcela Util, El Zamorano, Ensayo 1. 

~~ndioi~"to frutos oo RMdi•i•nto"" Frt±t!JS ton 
E:.llfl"d•ll Courd.<lB CooerdaH Al!.,.nori> 

17. ~6 " 1A2 ,. 
H-07 n.• ·-~ 

._, 
ll.b7 112:.~ '·' " a.a1 3('t.2J '·" 15.5 

"·" "·' "' Zb.15 
l. 71 ,. Hl " '·" U. S u~ 1 !. 75 

---------------- ------------------
*"'kg 

El mayor número de -frt\tos por planta. lo presentó 

'Santa Cruz' • E> mayor peso promedio fruto 1 o 

con si QL\Í e ron 1 os 'PS M45S73' y 'Tropic', en cambio el menor 

peso prom.,dio por frL\to fue «1 •santa Cru;:' (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Ensayo de Cultivares de Tomate Promedios por 
Parcela Util, El Zamorano, Ensayo l. 

·---~--::--::-:-·----~-----····--

Cultivar frutns frot~ D•i•dQO Fruta• fruto• por PB~ Prou<!io 
Podridos por Insectos Tohle. Plillrl:• por Frutol 

---"-----~-
S¡¡¡¡tu Cr"" .. ~ ' 4-\t.~ 2&.J2 0.04 
H. Ol2:l'1H811~ JJ.l:i ~-l:i J!J.:rs 15.3~ 0.05 
EorJy s.t ll-25 !LJ:i '" '·" o.¡¡ 
S<10t. Cruz Ko4• 1.0 2.70 '"' W.22 O.Oó 
I'S1! ~83 '" '·" !2'1.5 '·M U9 
PS !!-Iom '" ~" n:rs 4.23 ~-10 
Tropir '·" 2.25 ~.75 '·~ D.n 
-------~~-~~-------- ----------

*"'kg 

El mejor rendimiento total en promedio fue obtenido de 

'Early set', con 27.45 TM/ha, seguido poc 'Santa Cruz' con 

25.78 TM/ha. Estos cultivares obtuvieron rendimientos signi-

ficativamente mas altos que los otros cultivares, pero no 

fueron diferentes uno del otro (Cu-i\dro 9 .• 11). El más b-i'jo 

rendimiento lo produjo 'Tropic' con 8.97 TM/ha (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Ensayo de Cultivares de Tomate. 
Calculado en TM/ha .• El Zamorano, 

[¡¡ltivor 

E•rly S.t 
Sanh Cr"' 
H. 0123'1HliS~ 

!'SR ~7ErS 
Santa Cruz f.ad• 
1'5 M~7J 
Tropir 

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

Bl'"l"' l Bl'"J"~ 11 ~]O'fl" ll! Blo'P'' JY 
------------~~~-~~---------

$U~ 2U3 l2.21 22.09 
27.41 ló,JJ 26.22 13.37 
24.1 l2.:J9 21.18 11.112 

1 ~- ó2 !9.2! H.M ll.ll 

17.32 10.54 1!.22 "' lB. IB 11.3>. 12.HB u.t 
7.~2 5.+5 !l.!> 1.n 

Rendimiento 
Ensayo 1. 

Prooffiio 
-----

l7.f:i M 
25.7!lA 
n.« ' !!.U e 
!l. 77 " !J,J5 ' ~.97 ' 

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

* separación de medias por Duncan al S%, m~dias con le
tra;s diferentes son significativamente diferentes 
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Cuadro 11. Ensayo de 
Análisis de 
Anc\l i si s de 

Cultivares de Tomiilte Rendimi.,nto, 
Vowiam:a, E:l 1<~morano, Ensayo 1. 
varianza;. 

·--·-------
Fu~nt~ 0• 
VMiaclin 

Bl011"' 
Cultivar 
Error 
Tohl 

' ó 

'' V 

Stl•• "• 
l:uadra<fos 

5bT.ó¡, 
1J71.b7 
m.n 

19M.! 

!Zl.~~ 
1~5.«5 

2l.:i-ll 

\l;!lnr f 
C.lcuhOo 

5.2! 
ff.3 1 

--····-····------·-·-·-···-
e v = 26.531. ~ = significativo 
n s no si9nificativo 

Incidencia de Plagas y Enfermedades 

La maynr{a de cultiva;res de tnmate fueron severa-

mente at<~.cados por "h. 5olani pero l<~. presencia de virosis f~te 

leve. No existió diferemc:ia entre cultiv«res en cua;r;to a la 

presencia de $podoptera áQR. y H?liothis ~., pero se notó 

daTio por nemátodos sol«mente en los cultivare5 'Santa Cruz· y 

'PSR 5783·' (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Ensayo d.. cultivares de 
Enfermedades, El Zamorano, 

Tomate Plagas 
Ensayo 1. 

-·····-·-·-··--·------······-··-···-··-

€ulyS•t ' ' " ' ' S..t. Cr¡¡¡: ' ' ' ' ' a. ottm-~m ' ' " ' ' f'SR sm ' ' ' ' ' Santa Cr¡¡¡: K•d• ' j o ' ' PS ~~5573 ' ' o ' ' Tropi< ' ' o ' ' -'--··-·····-··-··-··--···-·--·-·····-····-··-···-···-·· 

1 "' da'/ío l<>Ve_, 2 ~ da'/ío int .. rm.,dio, 3 '"' d,;'i(o ss-vero_ * presencia 

y 
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Fnsayo 2. 

Tipo de Crecimiento 

Los cultivares 'Nema 1400' y 'H. 9889' presentaron 

Wl tipo de crecimiento determinado; los cultivares 'lenith' y 

'Tropic' fueron semideterminados y el resto de los cultivares 

-fuE"ron de crecimiento indeterminado (Cu;,dro 12). 

Dias a primera floc 

El cultivar más precoz "'" su floración fu" el hí

brido ·"9889 VF-' de crecimiento determinado, con 38 die~s a la 

floración. Las más tardias fueron 'Santa Cruz Kada' y • TrL>-

pie' ambos con 44 di as \Cuadro 12J. 

Número de flores por racimo 

El mayor n\1mero de flores por racimo lo presentó 

'Santa Cruz·" con un prnrnedio de 7.1, s .. guido del 'Santa Cruz 

Kacta' 

cionó 

con 6.3 flores por racimo (Cuadro 12). 

Nümero de f<"Utos por racimo 

La mayor cantidad de frutos por racimo la propor

'PSR 3781 Kada', seguido por 'Santa Cruz'. En cambiD, 

el menor número lo proporcionó ·"Tropic' (Cuadro 12). 

Porccntaj e de cuaje 

porcentaje mas alto de cuaje lo obtuvo 'PSR 

3781 Kada' con 89.097., seguido por 'Zenith' con 83.677. (Cua

dro 12). 
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Cuadrn 12. Ensaya de Cultivares de Tomate. Caracteris
ticas Evaluadas, El Zamorano, Ensayo 2. 

--------------------------,-------·-----,-
Dil'S a lío, de Fl~ras 111J. de fruto> f'llro•nhje CuJtly;¡¡- Tipo de 

!:r•doientn Prio•n Flor por Radto por Radtn ó• Cu¡je 

""""----------------------------------------------------------------------------~ 
S;mt. Cnu Kada ' " u '-' >.n 
F~nt.>tio ' " '-" '·' 64.71 
hoith '" " 

,_, 
'·' aH7 

¡¡.., 14~0 o " u '-' 75.Só 
H. '191!9 'lf o • '-' '·' 6~.31 

m 578! ' " '·' o.' 75. 51 
Tropic '" " '-' 2.5 5~-~ 

p¡¡¡¡ 5563 ' " '-' H 7ó. óO 
PS N-ISSTI ' " '·" '-" ~B-~ 

PSR m1 w~ ' " 
,_, 

'·' 8?.1!9 
S..oh Crtll ' " '-' '-' H.7& 
--------------- --------------- ------------

' • indeterminado D - determinado 

" - semideterminado 

Diámetro, Altura y Nümero de Ld<:::ulos 

La mayor altura la consiguió 'Zenith' con 7.07 cm y el 

diámet¡·o mayor fue de 7.76 cm de 'PS M45573'. El mayor nUmero 

de lóculos, en promedio, lo obtuvo 'Tropic' con 8 lóculos y 

el menor lo obtuvo 'Santa Cruz Kade~• con 2.1 (Cuadro 13). 

Porcentaje de Cobertura 

Todos los cultivares presentaron un porcentaje de 

cobertura arriba de 881. (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Ens¿¡yo de Cultivp,rss da Tomate Caracteristi
~as Evaluad<~s, El Zamorano, Ensayo 2. 

-----------------------
Cultivor Altttra d•l Dia.o•tro rl•I No. d• l!cnlo~ No. •• L!c"los, Po.-centai• 

Frntol Frutal Roo9o Proo;dio de tott•rtura 
----------- --------- ---------
S.nh Cruz Kada 

,_. 
'·" H '·' " Fantastic 5.2~ '·" H '·" " I•nit:h 7.07 U7 H '·' " lleoo 1400 5.?2 5.~8 H ,_, w 

H.9SS9 \'f ~.71 '·" H u "' l'Sll sm '-" 6.09 ~-1(1 7.' " Tropic b.Jó 8.02 ~-11 "·' " FSR ~a;¡ ~-~B '·" ,, '·" " fS ~~sm ~.21 T. 7ó 4-J(t '-' " pg¡¡ J7S1 tad• ~-10 Ut ,_, '-' " s .. ta Crui ~-2~ ~- iS 
,_, '-' " ------ -----

' cm 

Rendimiento 

La mayor cantidad de frutos tota;les por- parcela •1til 

(7.5 m2 l la obtuvo 'Zenith' con 698.25 frutos, seguido por 

'Santa Cru.:' con 642. El menor n~mero de frutos totales lo 

propon:;ionó 'Tropic;' c:on 214.5 frutos. 'Zeni th' rindió la 

mayor cantidad de frutos por planta, con 32.47 seguido del 

'Santa Cru::' con 30.20 frutos (Cuadro 14). 

·¡ 
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Cuadro 14. Ensayo dt< Cultivares 
por Parcela Util, El 

de Tomate. Promedios 
Zamorano, Ensayo 2. 

------ ------------------ ----
CUltiv.r Frutos Fruto,; Dalía~m; frutas frutoo por h<o f'ro .. dio 

PodridO> por fiusanos Tohl~s Phoh ~or frutal 
-------- ----------------------

Sm!• tnu K•d• 16.25 JS.7~ "' ~ o. o& 
FoRh>ti' 17. QO J~.25 "' " O.JZ 
leoith 27.75 49.25 "" TI ••• 
Jlua HO~ tU~ H.2S "' n 0.07 
H. 9W1 VF tó.SO •.n "' n 0.07 
PSR 5183 lfi.SO ~-T.l m " 0.0! 

Tro~i' !7.50 31.25 "' H 0.14 
PSR 5'5SJ 17.5</ UJS m " U! 
f'S M5m !S.?.i 2U5 m " 0.12 
f'SR m1 ~ada 21.00 3!.25 '" " U5 
San\• D"!l! 24.75 50.25 '" " u~ 

-------------- --
* < ,, 
El mejor rendimiento comercial lo alcan::6 el cultivar 

'Zenith·' con 33.48 kg por- parcela C.til (7.5 m"'J el cultiv<lr 

con mayor im:idencia dE! A. solani en el frL\to fue el híbrido 

'9889 VF' y el de menor daño fue 'PS M 45573' <Cuadro 15}. 

Cttorlro !S. &t<>yo d• Culbvor•s d• To .. th l'rooedio5 
por P>rcela Util, €1 hltor•n~, Ensayo 2. 

------- ---------------------------------
Cultivar fr,to• Rendiliellto Fnrt<r> 11<1 Relldioiento no Frui:!ls can 

Co .. rdoles Co..cdal (~g) Coo•n:üles co .. rciil lK¡l Alt•rn.ri• 
--------- -------------------- ---
Santa Cru:: ~.;, 491.75 29.79 73.% 4. j(t ~.25 

f<nhsti< m.7s 25.22 ~!.25 10. ~! 1!.25 
1•nith ~S.5 33.48 m. 7~ 6.85 zus 
Na• 1-100 :m.2!l 28.59 JW.OO b. ~~ !4.1:i 

H. 181!'1 VF ~H.25 :10.14 110.75 5.8~ 31.~0 

PSR Sial m.5 ~.n !GJ.25 B.bl 7.75 
Tropi< w •. 1S 2J.J~ ·-~ H.bl 2.75 

~ ""' 2~.7:i ~-· 87.00 ••• 5.75 
PS~~ 108. ~ 19.83 b:J.75 ;.n ~.25 

!'SR 5781 K•d¡ m.rs 21,.~7 ~~~-25 '·" ·-~ Sonti l:r111 m.s 22.73 124.50 ~- 7? us 
------ ------------------ ------

El cultivi'lr con mayor rendimiento -fué "'1 'Z"'nit:h' con 

l 



53.65 TM/ha, 9egUido de los cultivares 'PSR 5793' con 52.95 

TM/ha y 'PSR 5583' c:on 51.95 TN/ha. El rendimiento más bajo 

lo <~lc:qnzó el cultivar 'Santa Cru~· con 36.60 TM/ha rcuadro 

16J. 

No existió diferenc:i~ significativa entre cultivares P-n or 

rolación al rendimiento (Cuadro 18). 

Cu>!dro 16. Ensi11yo de Cultivaren de Tomate. Rendimiento 
Calculado en TM/ha, El Zamorano, Ensayo .2. 

------------------------------------------
Culth•r Bloqu• l Bloqllf U Bloquo lJl Bloquf IV Proordio --------------------- ----------
z."u~ i2.~ 51.7~ 52, 5! SI.H sus 
P5R 578J ll.H 57.1.! 17.il"- l~. 7B S2.ll 
PSR 5Só'J U,l5 lM7 58.72 5b.ll! 51.15 
hnh•tlc i!.U 21.57 ~8.54 54. rl te.Dó 
H. \'SS! VF SUó sus Jl.5l JS.H 41 ,IJ 
N•u HOO 50,21. !!.!l lB. 77 49. 89 ~7 .zz 
Sooh l:ttu ~•rl• 1! .zz l2.3B 5l.Jl JUB 45.07 
PSR J781 ~•d• H.ll Ji.7S 45.65 l7.! 1 11.7~ 

Tropic lS.!I lO. U 52.l7 2!.02 J!,Bt 
Ps ~mn 22.45 ti.. 52 -« .87 n.z~ 1.1.n 
S¡nh Crtu :il'.l2 J(l.ól 31. SI H.77 Jó, 6a -----------------------------------
Cuadro 19. En~a~Q de Cultivar~s da Tomat~. Rendimiento. 

Analisis de Varianza, El Zamorano, En~ayo 2. 

Analisis de Varianza 

--------------------------
fu•nt• d• 
V•ri><ll• 

¡¡¡-,~ •• ;, ;,., d• Cuodr•do V•lor 
[.ib.,-t>d Cu<dr•do• M«!! o F C.lwlodo ----------------------------------------

BJ oqu• 
ll.rltlv•r 
l:rrcr 
!ohl 

l«.lO 
HSS.~ 

2óó5.2l 
H!5.il'l 

1s.m 
H8.5S 
•~-~aB 

Mó 
].71. ¡ 

-----------------·----------------
e v .. 20-307., t = ,.ignificativo, n s .. no significativo 

Incidencia de Plagas y ~n~ermedada!! 

incidencia leve de virosis. Ning~n cultivar presentó at~que 
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de nemátodo,;¡ la pr~,;encia d~ minador fu~ leve en todos los 

cultivar~s y se presentaron en todos los cultivares Spodopte-

~ ~- y Heliothis ~- (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Ensayo de Cultivares de Tomate. 
fermedades, El Zamorano, Ensayo 

··--···-------·-
l:ultivor A!tem.ri> Vir~sls N~t<todOE Jtln•dor S~O<!op-ter 

H•lillthi< 
·--- ---------------··-· 

l""it~ ' ' ' j j 

f'Sf¡ 57S3 ' ' o j ' "" "" ' j • ' ' Fiillh.tio ' ' ' j ' H. 9689 Vf ' ' • ' ' ru. 1400 ' j • ' ' S.oh C¡-u; [>da ' j ' ' j 

PSR 37H1 ~:id> ' ' ' ' ' Tro¡ri' ' ' ' ' ' PS M5573 ' ' ' ' ' S•nta Cruz ' ' ' ' ' 

Plagas 
2. 

y En-

------· ----------- ----
1 "'dal'o leve, 2 "' dal'o int~rmedio, 3"' dal'o severo, * ~ 

pn¡¡sencia. 

Tipo de Crecimiento 

De los cultivares evaluado5 ,;olamente 'Santa Cruz' 

presentó un crecimiento indeterminado. 'Tropic' fue semide-

terminado, y los otros fueron de crecimiento determinado-

(Cuadro 19). 

Dfas a primera flor 

El cultivar más tard!o en su floración fue Joaquin con 

51 días, el resto de cultivares inició su floración a los 46 

di as {Cuadro 19). 
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NUmero de flores por racimo 

El mayor nUmero de flores por racimo lo emitió- li'l c~lti-

var 'Santa Cruz' con 7.6 
y "' 

menor fue • Tropic' con 4. 6 

flores por racimo (Cuadro 19). 

NUmo¡oro d<> frutos por ril.cimo 

'Santa Cruz • presentó mayor nUmero de frutos por 

racimo, con un promedio de 5.6 y el cultiVar 'Tropic' alean-

~6 el menor número de frutos por racimo, con ~n promedio de 

3.4 (C~~dro 19). 

El porcentajs de cu01je más alto lo presentó 'Floradado' 

con 75.931. y el más bajo f~e 'Petopride' con 69.~5% (Cuadro 

19). 

c~~dro 19. Ensayo da C~Itivares de Tomate. 
ticas Evaluadas, Tatumbla. 

------------------------------------------
C"Jtrar Tipo de Dho • "'· d• f1ot•• ~o. O• Jr"too Forcool•J• 

Cadoi .. to Prio•ro flor '"' R•cioo por R•cioo l• ~J· ---------------------------------·····-
N•u 1400 • " '-' ... " flor•d•.'lt • " '-' .. ' ~ 
Iropl< •• " '-' • •• " P•lopr!l• • " 

.., .., 
" S011h Crtt: ' " 7. ¡ ~-Ó ¡¡ 

lo•qoú• • " '·' 
,_, n -----------------------------------------------

I ~ indet .. rminado, D "' d"'·terminado, SD "' semideterminado 

Diámstro y Altur~ del Fruto y Núm~ro d~ lóculos 

La mayor altura del fruto la consiguió 'Tropic' con 

5.45 cm, lo mismo qu01 e>l mayor di~metro con 6.78 cm. Este 

mismo cultiyil.r presentó un nQmaro de lócutos mayor. con 6.8 
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por fruto {Cuadro 20). 

Porcentaje de cobertura 

Todos los cultivares presentaron un porcentaje de 

cobertura arriba de 89/. (Cuadro 20). 

Cuadro 20. Ensayo de Cultivares de Tomate. Caracteristi
cas Ev;;,luadas, Tatumblét. 

Mtivor 
-c-··----------------

~ltun .del Di .. etm del H~ • .de Lkulos. !lo. de Utulo> 
Fruto t fr"to 1 R011qo l'rond!o 

hlrrl!:lti.Í~ 

•~ Cob.rlura 
--------- --~-------------------------

N,.., HD~ '·" 5.~2 ,. , .. " Fl!lfadi.de 5.41 i.n H '-' " Tropic '-~ b.n H '·' .. 
Pd«¡lri.de 5.~ 5.1¿ H '·' ro 
S.mta Cruz 4.71 5.0 1 ,_, '·' n 
Jooquin ~- 95 <.N ,_, 

'·' " ---------------------------~----------

* "' cm 

Incidencia de Plagas y Enfermedades 

'Tropic' presentó un ataque severo de&- solani. El ata-

que ds virosis fue leve en todos los cultiv«res¡ no asi el 

ataque de nemátodos qLte -fue severo para 'Floradade", 'Santa 

Cruz', y 'Tropic'. El cultiv~r 'Joaquin' pn~!>entó Cladospor 

ium fulvum. Mientras que> los cultivares 'Joaquin' _. 'Pe>topri-

de>' y 'Floradade' tuvieron pre>sencia de Phytophthora iQfe~-

tans, y hubo presencia de Soododoptera §QQ.• "''' todos los cul-

ti var'ls (Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Ensayo de cultivares de Tomate. Plagas y En
fermedades, Tatumbla. 

--------- -----------------------
------------------------
llfu 14t~ ' 1 1 ' " ' Jo•~oin 1 1 ' ' ' ' PotOjlTi d? ' 1 ' o ' ' Flora!lade ' 1 ' o ' 1 
Santo Crll, 1 1 ' 

, 
' ' Tropic ' 1 ' " ' ' ----- --- --------

1 = daño leve, 2 = daño intermedio 3 "' daño ssvero, :t "' 
pres.,ncia 

Rendimiento 

El mayor rendimiento obtenido fue por "Nema 1400' con 

43.69 TM/ha, seguido por 'Joaql-tin' con 43.42 TM/ha. El culti-

var que menos rindió fue ·"Tropic' con 22.35 TM/ha (Cuadro 

Estas diferencias fueron signi-ficativ.:ts al S%. 

Cuadro ':!1. Ensayo de Cultivares de Tomate Rendimiento. 
Cal<:Lil<~do en TM/hc., Tatumbla. 

Bloque ll l'rorn!io 
------------- -------

Neu HOO ~2. 97 
Jo• quin lU3 
P.t0pdd• l7.4S 
Flor•d•d~ 4b.S4 
Sa!:rt• trm: 39.% 
Traplo H.02 

----------
-t Separación 

con letras 
diferentes 

21.73 b0.05 ~o. oo U.ó9 Al 
.fb.:ll "·" JJ.tB U.{2 A 
32.1~ ~9.22 4S. 7'1 41.B9 ~ 

!Mil n.n 26.29 J5.s:i ' "·M !ll. ~7 2Cl3 27.95 E 
lO .8~ ·-· ~.M 22.35 ' 
----------

de medias por Duncan al 51., mediaz 
difer-entes son significO'<tivamente 
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Cuadro 23. Ensayo d~ Cultivares de Tomate. Rendimiento-
Rnalisis de Varianza, Tatumbla. 

Ana;l isis de Varianza 

------------------------
Fu""t~ d• lludn• ~~ Su•• de C!mfndo V~l<>r F 

~~~:~:~~------~-'-"_t~---~r•'_"_:_ ___ "c:""io ___ ::::~¡_,_''-~-

1070.\\9 

' ló2l.2? 3.21 1 

En-ot 1~14-15 !OO.~+J 

Tnt...r 

----------- -------------
e: v"' 28.53, t "' signi-ficativa, n s"' no significativa 
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nejo del producto y especialmente en el transporte. En base a 

lo .-.nte¡rior se recoi!lienda evalua¡~, no solo el rendimi.,nto, si 

no también el coportamiento de estos cultivares. Con relación 

e~l ,T,a;rH?jo y tra;nsporte, para; ver si en verdad no exLste dife

rencia entre ellos. 

Para P-1 tert:er ensayo en Tatumbla, los cultiv«res de 

mayor" rendimiento fueron 'Nema 1400' .• 'Joaquin' y 'Petopri-

de'. Siendo los los últimos dos de tipo pera¡ los> cuales por 

tenEH .. bajo nltmero de lérculos sE< cree que pres«ntan mas alta 

consistencia .• lo cual significa mayor resistencia al trans

porte y un mayor ~rada de aceptación para la industria. 

Todos los cultivares en diferentes épocas y lugares presen-

taron uo e¡;cel ente porcent01je de <:obertura;, ma;yor de 83%. 

Est<> situ<>r::ión es -favorable porque un altL> porr::ent<~je de r::o-

bertur<> ga;r;wtiza fT>l;,'OOS frutos quemados por el sol, y por 

r::onsiguiente mejor r::olor.;,r::i ón. Se notó muy por::os frutos q~¡e

mados por el sol en todL>s los ensayos. 

La incidencia de enfermedades fue ma;yor en el periodo 

11 u vi oso y a;! gunos cultivares presenta;ron mayor predi sposi-

ción al ataque de Alternaria; solani en el 

r::aso del cultivar 'H. 9889'. 

frUtD. Tal fue el 

Esto está en relación direr::ta r::on el hábito de creci-

mientD. LDs <:u! ti vares determinados .• tanto en época lluviosa; 

o:omo en per!odo ser::o presentaron un mayor número de -frutos 

con daño por f!. solapi. La; disposición del follaje en una 

pla;nta del tipo indeterminado facilita el escurrimiento del 

e~r::esa de agua, ya; que el eje de la planta se mantiene en 



posil::i6n vertical. Igualment .. , el hábito dO? cr"!cimianto !EXige 

un mayor distanciamiento,lo cual implica menor densidad de 

plantas por área. Estas condiciones crean un microclima menos 

favorable para las enfermedades. En el caso de a. solªoi una 

fuente de in6c:w::ulo la constituye el suelo y en cultivares 

indeterminados la posición de los frutos es mas alta 

di·ficultando la contaminación con 'lSporas del hongo De aqui 

que se recomienda para el periodo lluvioso, cultivares inde

terminO<dos. 

rendimiento se consideraron otras caracte-

risticas. Los cultivares que presentaron mayor porcEntaje de 

c:ua;je de fruto no necesariamente tuvieron los mas altos ren-

dimientos. En el primer ensayo el cultivar 'Santa Cruz' pr¡¡,-

sentó mayor porcentaj¡¡, de cuaje, también tuvo el m~yor rendi

miento, pero 'Early Set'que no era significativamente dife

rente a 'Santa Cru~' en rendimiento, tuvo un menor porcentaje 

de cuaje. Aunque en la época seca los porcentajes de cuaje 

fueron mayores que en la lluviosa, presentando hasta 231.. más 

para algunos cultivares. En los tres ensayos realizados no 

e~istió relacion directa entre porcentaje de cuaje y rendi

miento. Esto se e~plica porque el rendimiento se expresa en 

peso y no en número de frutos. Ad'lmás el porcentaje de cuaje 

es una medida relativa donde se relaciona el número de frutos 

con el número de flores del mismo racimo. Es decir un culti-

var con m¡¡,yor número de flores podri.a tener menor porcent;o.je 

d¡¡, cuaje que otro cultivar con menos flores y los dos podrian 

tener el mismo rendimiento. 



V. DISCUS!ON 

Los resultados del ensayo 1 muestran qua los cultivares 

de mayor rendimiento en periodo lluvioso fueron, 'Santa 

Cru~· y 'Early Set'. Estos resultados concuerdan con ensayos 

reali~qdos en El Sé\lVador (1979) y Honduras <1982) , donde el 

cultivar 'Santa Cru~· presentó meJor adaptación a esta época 

(Montes, 1987). Ambo~ cultivares son indeterminados, pero 

• Santa Cru~ • es de tipo pera, caracteri2ado por su fQrma del 

fruto y por un n(lm<>ro bajo da lóculo¡¡. En cambio 'Early Set' 

es de tipo manzana con frutos mas Qrandes y con mayor número 

de 16J::ulos en el fruto. Ambos tipos de ·fruto !!>On aceptable!> 

mercado, pero el cultivar 'Santa Cruz• por tener 

menor nümero de 16culos, lo cual se asocia con mayor consis

tencia, podria considerarse un cultivar que, probablemente, 

su-fra menos daño al ser transport~do. En ~ambio durante el 

periodo 5eco no existió di+erencia en el segundo ensayo, du-

rante el periodo seco, no a~istió diTerencia en rendimiento 

entre todO$ los cultivares utilizados. Cab~ hacar 

notar que los cultivo.r"'s 'Z:enith', 'H.9889 VF', 'PSR e;?83' y 

'PSR 5593'+ueron lo5 quo presentaron mayor rendimiento, no 

en total, pero !!.i de frutos comerci ates. Los cultivaras 'Ze

nith' y 'H. 9899 VF' se caracteri~aron por ser de tipo pera, 

y 'PSR S783', 'PSR 5S83'de tipo manzani>. Estos último~> cul

tivares de tipo manzana por su mayor número da lóculos, po-

5iblamente pres;antaJ'iO<n mayor prndisposición al daño por ma-



VI. CONCLUSIONES 

l. Para el periodo lluvioso los mejores cultivar~s -fueron 

'Santa Cru:: ·· 

to. 

y 'Early Set' por presentar mayor rendimien-

2. Para el periodo &eco los mejores cultivare~ fueron 'Ze-

nith', 'H. 9889 VF', 'PSR 5783' y 'PSR 5583', por tener 

mayor rendimiento comercial. 

3. Para Tat~1mbla lo~ m~jores cultivares furon 'Joaquín', 

• Nema 1400' 

y calidad. 

y 'Petopride' por presentar mayor rendimiento 



vr 1. RECOMENDACIONES 

1. Para la época lluvlosa sa recomienda se9uir ensayo~ con 

los cultivares 'Santa Cruz' y 'Early Set'. 

2. En prlmimos e>studios analizar por qué los cultivares con 

mayor porcentaje de cuaje no necesariamente tiene>n los 

rendimientos mas altos. 

3. p.,,..,. Sil período seco se debe S~i!9Uir probando los cultiva 

res empleado~ en este ensayo. 

4. Para la zona de Tatumbla realizar nuevos ensayos donde sa 

involucre loss cultivares 'Nem<~ 1400', 'Joaq1.1in' y 'Peto 

pride', pero utilizando condiciones propias del 

tor, además incluycmdo parámetros de aceptadón en o;l 

mercado y costos de producción. 



VII. RESUMEN 

E:l presente trabajo se llevó a cabo en t~rrenos corres

pondient""' al Departamento de Hortic:ultura de la EscL\ela Agr

icola P<~namericana (EAP), en la zona de Tatumbla. s., reali-

zaron dos ensayos en la EAP y uno en época de lluvia y otro 

en período seco, y el tercero se llevn a cabo en Tatumbla. 

Con este tr<~.bnjo se pret .. ndia saleccion¿,r <:L\ltivares con 

mayor rendi mi ente y mejor cool i dad. Se uti l i:: 6 .,¡ diseño ""'P"

rimental de bloques completos al azar, con 4 repeticiones. Se 

evaluó rendimiento comercial en peso V no.\men:l de fruto!!!, ren

dimi.,.nto no comercial en nO:.rnGro V peso .• !7.e sepa\"Ó los frutos 

dañados por gusanos, podrido" V con Al ternaria, dlas a prime

rOl flor, nC\mero de flores por rllcimo, nC\mero de frutos po¡• 

racimo, porcentaje de cuaje, porca.nta.ie de cobertura y pre

sencia d" plagas y enfermedades. Se probar~n 7 cultiv~res ~n 

el primer ensayo, 11 en el se9undo y 6 en en el tercero. Cada 

tratamiento tenia 4-5 m de ancho por 5 m de largo, sembrándo-

se a 1.5 m entre cama y 0.25 entre planta. Se realizó un un 

0\nálisili de v.>~rianza y una prueba de rango múltiple ds Dun

can. En el período lluvioso los mejore• cultivares fueron 

-·Santa Cru"' y 'E¿,rly Set' por p!"esentar mayor rf?ndimiento, 

en cambio en el periodo seco todos los cultivares fueron es-

tadisticamente ioual .. .,, sitmdo los c~\ltivares •Zenith', 'H. 

9889', •PSR 5783' y 'PSR 5583' los que presentaron mayor ren

dimiento comercial. Para Tatumbla lo!> C\.tltivares da m"'yor 
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lV. RESULTADOS 

Ensayo 1 

Tipo de crecimiento 

Cuatro de los cultivares evaluados presentaron un tipo 

de crecimiento indeterminado; ol hibrido '01239=w-9889' de 

crecí miento determi oado; y 2 cultivares ten 1 an un crecimiento 

interrnedio .o. los otros, conocido como semidetermi.nado (Cuadro 
S) . 

Dias a Primera Flor 

Los cultivare$ de tomate que presentaron mayor precoci-

dad en la floración fueron 'Santa Cru~', el hibrido '0i239S-

9889' y 'E.o.rly Set'; todos c:on 42 di.as a la florac::i6n ( Cua
dro 51. 

Nómero de Flores por Racimo 

El mayor número de flores por racimo lo obtuvo el c:ulti-

var- de cr-ecimiS'nto indeterminado 'Ear-ly Set', con :5.85 flor-es 

por racimo (Cuadro 5>. 

Nú~o de Fr-utos por Racimo 

El cultivar con mayor número de frutos por racimo fue 

'Sant<! Cruz' con L\n promedio de 3.2ó (Cuadro 51. 

Porc:entaje de Cuaje 

'Santa Cru::• fue <?1 que presenti'> el má<s alto por-centa-

jo de cuaje, 55.921. y el de menor porcentaje fue 'Ear-ly Set' 

con 48.03/. <Cuadro 5J. 



rcmdimiento fueron 'Joaquin', 'Nema 1400' y 'Petopride'. 

Todo!'! los .:ultivnres pr-=gentaron b~tenlil .:obertLir& y pocos fru-

tos quemados por el sol. La incid-=nc:ia de anfermedade~ fue 

mayor en el periodo lluvioso, pre~entando mejor ad~ptac;ión a 

e5ta !litua.:i6n los de tipo indeterminado. 

lll!lllliTEC~ WlLSO:f PDFEtmE 

E.5CVELA AGIIICOtA PAIIM,!E.RJC, 
•P•gn~O OS 

rnnJOUU.L~· ~m.o""'"" 



ANEXOS 



/djElD l 

1\XA!.ISIS DE 51RU 

lOOM TEUlRA pH IKt!J X ~.0. 1 MillA J ll:O.O l W!LLA K f k 
I pp~ Pf'l! 

--------- -------------------------- ---------------------------------
Lote 7 fr~nco- ,.. !.33 " 21 " ·" .. "' Hortl· l.rtillo•o, 
collun Ar•n~ 

Tatu-llh fnnco '·' ; " • .l " " 
lot~ J! fr;anco- •• " " l.fCIIIOSD ••• H 
-------------------------------------------------
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