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INTRODUCCIÓN 

 
La fruta del zapote mamey es una de 
las mas deliciosas del continente 
americano y aún una de las que en 
muchas regiones representa un gran 
potencial económico, como fuente 
alternativa para la diversificación de la 
agricultura, desarrollo agroindustrial por 
la producción de frutas y subproductos 
de gran valor nutricional, así como para 
la exportación (Morera, 1992, 1994; 
Arzudía et al., 1995). Este frutal es 
originario de México (Popenoe, 1948) y 
se distribuye desde México hasta 
Nicaragua (Campbell et al., 1997). En 
México se tienen establecidas 1 021 ha 
(Anónimo, 2004).  En Morelos la 
producción de frutales tiene alto 
potencial, ya que la producción frutícola 
en el estado es la segunda entrada de 
divisas solo superada por la producción 
de ornamentales (Acosta, 1995). Los 

microclimas con los que cuenta el 
estado de Morelos permiten el cultivo 
del zapote mamey localizándose la 
principal zona productora en los 
municipios de Tetecala y Coatlán de 
Río (Villanueva-Arce et al., 2000). Poca 
información se ha generado con 
respecto a la situación del cultivo de 
zapote mamey en la región suroeste del 
estado de Morelos, por lo cual el 
presente estudio es un trabajo inicial 
para determinar la situación general del 
cultivo. 

 
MATERIALES  Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó con productores y 
comercializadores de zapote mamey en 
Coatlán del Río y Tetecala. Se realizó 
una encuesta dirigida de preguntas 
abiertas con respecto a los siguientes 
puntos: establecimiento, manejo y 
fenología del cultivo, comercialización. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Productores y superficie del cultivo 
de zapote mamey.  Anónimo (2004) 
reporta 27 ha de zapote mamey en el 
estado de Morelos, en el presente 
trabajo se entrevistaron 16 productores 
los cuales cuentan con una superficie de 
26.28 ha, lo que confirma que en los 
municipios de Coatlán del Río y 
Tetecala se concentra la mayor 
producción de este frutal.  El 75 % de 
los entrevistados pertenecen a Coatlán 

del Río, en este municipio las 
superficies dedicadas a este cultivo 
varían entre 0.2 y 2.1 ha, y en Tetecala 
un solo productor maneja 7.6 ha (datos 
no mostrados). La mayor superficie de 
producción se encuentra en Tetecala 
(Cuadro 1).  Aproximadamente el 90.6 
% de las plantaciones establecidas de 
zapote mamey se encuentran en 
producción y 9.4 % en desarrollo 
(Cuadro 1), es en Coatlán del Río donde 
se localiza el total de la superficie en 
desarrollo (datos no mostrados).   

 
 
Cuadro 1.  Superficie en producción y en desarrollo de zapote mamey en Coatlán del Río y Tetecala, 
Morelos.  

 Municipio Estado de la plantación 
 Coatlán del Río Tetecala Producción Desarrollo 

Productoresz 12 4 14 4 
Superficiey 11.65 15.63 23.83 2.45 

z: Número de productores; y: Hectáreas 
 
 
Fenología.  Los productores 
entrevistados definen cinco eventos 
significativos que ocurren en el zapote 
mamey (Figura 1): la floración (de junio 
a octubre); el desarrollo del fruto (varia 
entre 12 a 24 meses), la caída de hojas 
(a finales de octubre hasta febrero); el 
desarrollo de nuevas hojas (noviembre-
febrero) y la cosecha (de febrero hasta 
junio).  La amplitud de las etapas 
fenológicas como la floración y el 
desarrollo del fruto sugieren que existe 
variabilidad en el comportamiento de los 
árboles por lo cual es necesario realizar 
estudios tendientes a la selección de 
estos tipos para su posterior 
propagación en la región y de esta 
manera uniformizar los periodos de 
cosecha. También para propósitos de 
manejo del cultivo se requiere  

establecer relaciones cuantitativas entre 
las etapas y los factores ecológicos que 
inciden en ellos, a través del tiempo 
cronológico. 
 
En relación con la floración Villanueva-
Arce et al. (2000) indican que en 
Coatlán del Río, se presentan dos 
periodos de floración, la primera en 
enero-febrero y la segunda en julio-
agosto, en el presente estudio los 
productores no mencionan el primer 
periodo de floración (Figura 1), 
probablemente se deba a la gran 
variabilidad de los materiales de la 
región y algunos árboles estén en 
floración en los meses de enero, es 
necesario realizar observaciones para 
confirmar esta información. 
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Figura 1. Etapas fenológicas del zapote mamey descritas por productores de Coatlán del Río y Tetecala, 
Morelos. 
 
Establecimiento y manejo del cultivo.  
El 93.75 % de los productores 
entrevistados (Cuadro 2) utilizan plantas 
provenientes de semillas seleccionadas 
de árboles con características 
deseables del fruto; éstos árboles tienen 
un periodo juvenil que varía entre 8 y 12 
años.  El zapote mamey es una especie 
de polinización cruzada, por lo cual los 
árboles establecidos a partir de semilla 
presentan gran variabilidad en sus 
características una vez que inician la 
etapa de producción. La injertación es 
una opción para disminuir el periodo 
juvenil (5-6 años) y disminuir la 
variabilidad para un manejo efectivo del 
huerto, en la región de estudio el 6.25 % 
utiliza material con injertos pero 
actualmente esta en producción (primer 
año de establecido).  Es necesario 
realizar la caracterización de los 
materiales sobresalientes de la región y 
crear bancos para obtener vareta de 
injertación. 
 
El 56.25 % de los productores no 
utilizan algún arreglo topológico al 
establecer sus huertas de zapote 
mamey, 31.25 % utiliza marco real y 
12.50 % utiliza tresbolillo. La mitad de 

los entrevistados utiliza una distancia 
entre plantas de 10 m, el resto de los 
productores utilizan distancias de 8, 
12.2, 14, 15 hasta 20 m.  Lo anterior es 
de acuerdo a sus conocimientos 
adquiridos con otras especies frutales y 
observaciones con sus compañeros. 
Morera (1992) recomienda 6 m entre 
plantas y 8 m entre hileras, Balerdi et 
al., (1996) sugieren distancias de 
plantación entre 6.1 x 6.1 hasta 9.1 x 9.1 
m, estas distancias en un sistema de 
plantación rectangular. Otra 
característica importante de la región es 
la asociación del zapote mamey con 
diversas especies de frutales, 
principalmente cítricos, café, 
chicozapote, mango, caimito. 
 
Es casi nulo el manejo del suelo o la 
realización de podas (Cuadro 2), al 
respecto  Balerdi et al. (1996) y 
Wasielewski and Campbell (2001) 
indican que la poda puede mantener a 
los árboles a una altura de 3.5 a 5.5 m 
con la finalidad de aumentar la densidad 
de plantación.  En la región de estudio la 
falta de podas hace que los árboles 
alcancen en su mayoría alturas 
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superiores a 15 m, lo que dificulta la 
cosecha. 
 
Como se indico anteriormente, el zapote 
mamey tiene un cambio de hojas, por lo 
cual una práctica es su recolección, 
para posteriormente incorporarla al 
suelo (46 % de los entrevistados) o se 
deja que esta se degrade en el suelo 
(54 %).  El 50 % de los productores 
realiza fertilización en sus huertas de 
zapote mamey, principalmente al 
incorporar fertilizante al suelo (1 
kg/planta de triple 17 ó de 18-46-00), y 
en ocasiones  a traves de una 
fertilización foliar (1 kg/200 L), la 
aplicación se realiza en los meses de 
junio o julio.  Poca investigación se ha 
realizado sobre las necesidades de 
nutrición en zapote mamey, la mayoría 
de las recomendaciones se basan en 
observaciones (Balerdi et al., 1996; 
CONAFRUT, 1974; Balerdi y Shaw, 
1998).   
 
Se reporta en la región que la mosca de 
la fruta (Anastrepha spp.) y las hormigas 
son los principales problemas sanitarios 
en el zapote mamey (Cuadro 2), pero se 
desconoce su impacto en el rendimiento 
y la calidad de la producción.  Díaz-
Pérez et al. (2002) realizó estudio 
iniciales para evaluar el efecto de 
tratamientos hidrotérmicos en la 
fisiología y calidad de zapote mamey en 
la región de estudio, determinando que 
no afecta significativamente la calidad 
de los frutos. Con respecto a las 
enfermedades, Bautista-Baños et al. 
(2002) reportan que en Coatlán del Río 
se presenta la pudrición del fruto en 
poscosecha, causada por Lasiodiplodia 
theobromae, sin embargo no se ha 
cuantificado la severidad en la 
producción de la región, ninguno de los 
entrevistados menciono la presencia de 
este problema, probablemente por la 

falta de investigación sobre este 
problema.  
 
En la región el rendimiento se cuantifica 
por árbol y se menciona que va desde 
80 a 250 kg por árbol, considerando los 
arreglos topológicos y distancia entre 
plantas utilizada en la región los 
rendimientos por hectárea varían entre 7 
y 9 t ha-1, valores que son similares a los 
reportados por SIACON (2004).  El 
producto generalmente es vendido en la 
plaza local ó vendido en la central de 
Abastos de Cuernavaca y el Distrito 
Federal (Cuadro 2).  En general los 
resultados muestran que en el cultivo de 
zapote mamey poco se conoce de su 
manejo técnico, debido a la falta de 
conocimiento sobre su fisiología, 
fenología, respuesta a practicas 
agrícolas, tecnologías poscosecha los 
cuales son necesarios para favorecer 
una planeación, comercialización y valor 
agregado al fruto de zapote mamey en 
fresco.  
 

CONCLUSIÓN 
 
El zapote mamey es considerado 

de la cuarta generación dentro de las 
frutas exóticas, sin embargo la falta de 
variedades, investigación para el 
manejo en el huerto y del producto 
durante poscosecha ha dificultado su 
desarrollo comercial. En Coatlán del Río 
y Tetecala es una zona potencial para 
desarrollar esta especie, la búsqueda de 
materiales sobresalientes, creación de 
bancos de varetas, el estudio de los 
requerimientos nutrimentales, fenología, 
fisiología, etc. y el manejo de 
tecnologías poscosecha son aspectos 
que se deben abordar en un intento por 
diversificar la agricultura y favorecer 
productos nacionales hacia mercados 
con precios mayores. 
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Cuadro 2. Establecimiento, manejo y comercialización del zapote mamey en Coatlán del Río y Tetecala, 
Morelos 

Actividad Número de 
productores 

Observaciones 

ESTABLECIMIENTO   
Semilla 15 Obtenida de la región o propias huertas 
Injerto 1 Enchapado lateral o púa 
Arreglo topológico   
Marco real  5  
Tres bolillo 2  
Otro 9 Establecen donde nacen semillas de 

árboles en producción 
MANEJO DEL CULTIVOy   
Barbecho, rastreo, etc. Si     4 

No  12 
Solo se realizan cuando siembran un 
cultivo anual intercalado en la 
huerta(maíz, hortalizas, etc) 

Poda Si     1 
No  13 

Solo para saneamiento 

Recolección de hojas Si     6 
No   8 

 

Fertilización Si     8 
No    9 

 

Plagas y enfermedades Si    10 
No    4 

Las plagas reportadas son hormigas y 
moscas de la fruta (Anastrepha 
serpentina) 

COMERCIALIZACIÓN   
Plaza local 7  
Central de abastos 5  
Exportación 0  
Otro 1  

y: En este apartado se indica los productores que realizan o no determinada practica agrícola, así como la 
presencia de organismos dañinos. 
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