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INTRODUCCIÓN
El cártamo es una de las alterna  vas de siembra en Sinaloa, en el 
ciclo otoño-invierno, tanto en las áreas de temporal como de riego. 
Actualmente se siembran entre 15 mil y 20 mil hectáreas, sin embargo, 
en la década de 1980 se llegaron a sembrar más de 200 mil hectáreas de 
este cul  vo, lo cual, es un indica  vo de la buena adaptación del cártamo 
en el estado. 

Cuando la disponibilidad de agua en las presas es rela  vamente 
baja, la superfi cie sembrada con cártamo en las áreas de riego pudiera 
incrementarse considerablemente, dada la gran capacidad que  ene este 
cul  vo para aprovechar la humedad del suelo. 

Por otro lado, el cártamo representa una de las principales fuentes 
para la elaboración de aceite comes  ble para uso domés  co, debido a la 
alta calidad de su aceite de  po linoléico, el cual no se oxida fácilmente ni 
causa problemas de colesterol en la sangre. Además, en años recientes, 
la industria de alimentos ha incrementado signifi ca  vamente la demanda 
de aceite de cártamo de  po oléico, debido a su mayor resistencia a la 
oxidación, que permite reu  lizarlo un mayor número de veces. 

La demanda comercial de este cul  vo, sus bajos costos de producción, 
su  gran capacidad para extraer la humedad del suelo y su amplia 
adaptación en el noroeste de México, hacen del cártamo una buena 
alterna  va de siembra para Sinaloa; aun así, es necesario el uso de nuevas 
tecnologías que conviertan a este cul  vo en una opción más segura y 
rentable. 

El obje  vo de la presente publicación es describir la tecnología de 
producción de cártamo en Sinaloa, incorporando  las nuevas variedades 
altamente tolerantes a falsa cenicilla, y de esa manera, el productor 
cuente con las herramientas necesarias para producir cártamo con una 
mayor cer  dumbre y rentabilidad.
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ZONAS DE PRODUCCIÓN
El cártamo en el estado de Sinaloa se siembra en los valles de El Fuerte 
y El Carrizo; asimismo, correspondiendo a la zona norte del estado, que 
agrupa a los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Ahome y Guasave. Mientras 
que en la zona centro, integra a los municipios de Badiraguato, Culiacán, 
Navolato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Elota. 

SUELOS
Los  pos de suelo predominantes en las áreas productoras de la zona 
norte de Sinaloa, son de barrial y de aluvión. El primero, generalmente se 
localiza en los valles, mientras que el segundo en los márgenes de los ríos. 
En la zona centro, donde se siembra el cártamo, predominan los suelos 
de  po arcilloso, con pendientes que van de 2 hasta 20%, sin embargo, 
también existen de  po aluvión.

Los suelos más adecuados para la siembra de cártamo son los de 
textura migajón-arcillosa; arcillo-limosa; arcillo-limo-arenosa, pero 
además deben ser profundos y fér  les, con subsuelo permeable y con 
una concentración mínima de sales. Este cul  vo también se desarrolla 
bien en suelos arcillosos o de barrial, no obstante, en éstos se debe tener 
mayor cuidado en el uso y manejo del agua de riego, ya que se deben 
evitar encharcamientos y riegos pesados.

PREPARACIÓN DEL TERRENO
En suelos de barrial se sugiere cincelar (cada dos o tres años) a una 
profundidad de 40 a 50 cm y barbechar a una profundidad de 25 a 30 
cm, así como rastrear y nivelar lo mejor que sea posible el terreno, para 
facilitar el manejo del agua de riego; en suelos de aluvión es sufi ciente 
realizar dos rastreos, nivelar y formar los bordos para aplicar el riego de 
presiembra.

Asimismo, bajo condiciones de temporal, el factor limitante para un 
buen desarrollo del cul  vo es la disponibilidad de humedad en el suelo, 
para lo cual, se requieren realizar labores que permitan la captación de 
agua durante las lluvias del periodo verano-otoño y conservarla en el 
perfi l del suelo, mediante la formación de una caja de captación de agua. 

La preparación del terreno debe realizarse de acuerdo con  po 
de suelo, esto es, cuando se tenga un suelo delgado no mayor de 30 
cen  metros, sólo se podrá u  lizar el barbecho; cuando la profundidad 
sea mayor, hasta 45 cen  metros podrá cincelarse y, fi nalmente, cuando 
tenga un suelo profundo, se puede realizar un subsoleo. Después, se 
debe rastrear, nivelar y marcar si fuese el caso de siembra en surcos o 
simplemente rastrear si la siembra va realizarse en plano.

VARIEDADES
Las variedades de cártamo que se recomiendan para el estado de Sinaloa, 
son: CIANO-OL, CIANO-LIN, RC-1002-L, RC-1005-L y RC-1033-L, las cuales 
fueron obtenidas por el Ins  tuto Nacional de Inves  gaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y  enen la caracterís  ca de ser altamente 
tolerantes a la falsa cenicilla, que es la principal enfermedad que afecta al 
cul  vo de cártamo en Sinaloa y en México. 

Las variedades Bacum’92 y S-518 que se siembran actualmente, son 
muy suscep  bles a dicha enfermedad, por tal mo  vo, no se recomienda su 
siembra, al menos que se le realicen aplicaciones para el control de dicha 
enfermedad, incrementándose sustancialmente el costo de producción. 
Las caracterís  cas que presentan las variedades recomendadas en el 
estado de Sinaloa se describen a con  nuación.

CIANO-OL. Es una variedad oleica de ciclo vegeta  vo intermedio. Por 
lo que se refi ere a su periodo óp  mo de siembra, la fl oración inicia a los 
101 días y la madurez fi siológica a los 141 días. La planta presenta una 
altura promedio de 130 cen  metros y hábito de crecimiento determinado 
y erecto; mientras que las hojas son de color verde claro, de forma ovoide 
con bordes aserrados; por su parte, las fl ores cuando son frescas son 
de color amarillo, y cuando se secan se tornan color naranja. En lo que 

Figura 1. Variedad Ciano-OL.
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concierne a la semilla, ésta con  ene un promedio de 37.4% de aceite y 
20% de proteína. El contenido de su aceite es del  po oleico con  eniendo 
de promedio 75% de éste y 12.5% de ácido linoleico, con peso específi co 
de 52 kg/hL1.

CIANO-LIN. Es una variedad linoleica de ciclo vegeta  vo intermedio. 
Dentro de su periodo óp  mo de siembra, la fl oración inicia a los 104 días 
y la madurez fi siológica a los 143. La planta presenta una altura promedio 
de 140 cen  metros, y hábito de crecimiento determinado y erecto. 

Las hojas son de color verde claro, de forma ovoide con bordes 
aserrados. Las fl ores cuando son frescas son de color amarillo y así 
permanecen cuando se secan. 

La semilla de cártamo con  ene un promedio de 41.5% de aceite y 18% 
de proteína. El aceite es linoleico y con  ene un promedio de 79.6% de 
este aceite y 11.5% de ácido oleico, con un peso específi co de 51.6 kg/hL.

RC-1002-L. Es una variedad linoleica de ciclo vegeta  vo intermedio. 
Dentro de su periodo óp  mo de siembra la fl oración inicia a los 100 días 
y la madurez fi siológica a los 140. 

La planta presenta una altura promedio de 140 cen  metros, y hábito 
de crecimiento determinado y erecto. 

Figura 2. Variedad Ciano-LIN. Figura 3. Variedad RC 1002-L.

Las hojas son de color verde claro, de forma ovoide con el borde 
aserrado. 

Las fl ores cuando son frescas son de color amarillo y cuando se secan 
se tornan de color naranja. 

La semilla con  ene un promedio de 40.5% de aceite y 19% de proteína. 
El 78.6 % de aceite es del  po linoleico y 11.8% de ácido oleico, con un 
peso específi co de 51.2 kg/hL.

RC-1005-L. Es una variedad linoleica de ciclo vegeta  vo intermedio-
tardío. Dentro del periodo óp  mo de siembra la fl oración inicia a los 106 
días y la madurez fi siológica a los 143. La altura de planta que presenta 
esta variedad es de aproximadamente 145 cen  metros, y hábito de 
crecimiento determinado y erecto. 

Las hojas son de color verde claro, de forma ovoide con el borde 
aserrado. Las fl ores cuando son frescas son de color amarillo y así 
permanecen al secarse. 

La semilla con  ene 41.9% de aceite y 18% de proteína. El aceite es del 
 po linoleico y con  ene un promedio de 77% y 12% de ácido oleico, con 

un peso específi co de 51.2 kg/hL.

RC-1033-L. Es una variedad linoleica de ciclo vegeta  vo intermedio-
tardío. Dentro del periodo óp  mo de siembra la fl oración inicia a los 1  Hectolitro es la unidad de volumen equivalente a cien litros, que se representa 

hL.
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106 días y la madurez fi siológica a los 146. La planta presenta una altura 
promedio de 150 cen  metros, y hábito de crecimiento determinado y 
erecto. 

Las hojas son de color verde claro, de forma ovoide con borde aserrado. 
Las fl ores cuando son frescas son de color amarillo y así permanecen 
cuando se secan. 

La semilla con  ene un promedio de 40.8% de aceite y 19.0% de 
proteína. El aceite es del  po linoleico y con  ene un promedio de 77.7% 
y 12.0% de ácido oleico, con un peso especifi co de 52.5 kg/hL.

Bacum 92. Es una variedad linoleica de ciclo vegeta  vo intermedio, 
empieza su ramifi cación a los 52 días, y forma capítulos a los 71, con 
fl oración a los 100 días y madurez fi siológica a los 140. Tiene una altura 
promedio de  125 cen  metros y es de hábito de crecimiento determinado 
y erecto con hojas ovaladas de color verde claro, aserradas con ápice 
agudo. 

Las fl ores cuando son frescas son amarillas y anaranjadas cuando se 
secan, y el polen es amarillo. 

La semilla con  ene un promedio de 36% de aceite y 19% de proteína. 
El aceite es del  po linoleico conteniendo un promedio de 75% y 13.9% 
de ácido oleico, con peso especifi co de 52.5 kg/hL.

S-518. Es una variedad del  po oleico de origen estadounidense y 
vegeta  vo intermedio; esta variedad inicia la ramifi cación a los 46 días, 
con 72 días al inicio de formación de capítulos, con 102 días a fl oración 
y llega aproximadamente a la madurez fi siológica a los 143, cuando se 
siembra en la época óp  ma. El peso especifi co es de 50.7 kilogramos y su 
contenido de aceite es de 39.5% con un 76.8% de ácido oleico y 13.8% de 
ácido linoleico. 

Las hojas son de tamaño medio de color verde claro y con bordes 
aserrados, su tallo es erecto, sólido y resistente al acame. 

ÉPOCA DE SIEMBRA
Uno de los factores más importantes para la obtención de buenos 
rendimientos en cártamo, es la fecha de siembra. Por tal mo  vo, en 
el área de riego se pueden obtener resultados favorables en siembras 
comprendidas entre el 15 de noviembre y el 15 de enero; las fechas 
óp  mas abarcan del 15 de noviembre al 31 de diciembre. Ahora bien, 
en el área de temporal se sugiere sembrar del 15 de octubre al 15 de 
noviembre, con el fi n de aprovechar más efi cientemente la humedad 
residual que dejan las lluvias de verano.

Figura 4. Variedad RC-1033-L.

Figura 5. Variedad Bacum 92.
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Cabe señalar, que en fechas tempranas se pueden obtener buenos 
rendimientos, con la desventaja de que su ciclo vegeta  vo se alarga y 
el cul  vo quede expuesto más  empo a plagas y enfermedades. Por el 
contrario, en fechas posteriores a las recomendadas, el ciclo vegeta  vo se 
acorta y se reduce el rendimiento, como consecuencia de una disminución 
en el número de capítulos por planta, el número de granos por capitulo 
y el peso hectolítrico; incluso, puede llegar a reducirse el contenido de 
aceite y la concentración del ácido en el grano. 

MÉTODO Y DENSIDAD DE SIEMBRA
En suelos de barrial, donde se van a aplicar riegos de auxilio, puede 
sembrarse en seco, o en húmedo en el lomo del surco; mientras que en 
suelos de aluvión debe sembrarse en surco o en plano y a  erra venida 
(  erra en su punto para sembrar). En ambos casos, la distancia entre 
surcos que se recomienda varía de 75 a 80 cen  metros en siembras con 
una hilera, y de 92 a 100 cen  metros con dos hileras. 

Se sugiere una densidad de siembra de 200 mil semillas por hectárea 
(ha) en fechas de siembra tempranas y hasta 240 mil semillas por hectárea 
en siembras tardías; el número de semillas por metro por hilera para 
lograr dichas poblaciones se indican en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Semillas por metro lineal en una y doble hilera de acuerdo a la 
separación entre surcos.

Separacion entre surcos  (cm) Fecha de siembra
Temprana Tardia

Hilera sencilla
75 15 18

80 16 19
92 18 22

Doble hilera Semillas por hilera
92 9 11

100 10 12

En áreas de temporal donde se quiera aprovechar la humedad residual, 
puede sembrarse en surco o en plano, a una distancia entre hileras de 70 
a 80 cm, y entre plantas de 7 a 10 cm. 

Lo anterior se logra con una densidad de 7 a 8 kg/ha de semilla, la cual 
debe poseer 85% de germinación como mínimo. Es muy importante que 
la siembra se realice cuando se tenga sufi ciente humedad en el suelo, con 

el fi n de reducir las posibilidades de obtener una baja o variable densidad 
de plantas.

FERTILIZACIÓN
En el área de riego se sugiere aplicar 138 kg/ha de nitrógeno (equivalente 
a 300 kg/ha de urea, usado como fer  lizante), si la siembra anterior fue 
sorgo, maíz, trigo o cualquier otro que disminuya en forma considerable 
las reservas de nitrógeno del suelo. 

El uso de fer  lizantes en cártamo de temporal es ciertamente 
errá  co, principalmente por la distribución irregular de lluvias, lo que no 
asegura disponibilidad de humedad sufi ciente en la planta para asimilar 
adecuadamente los nutrientes. Únicamente se sugiere aplicar 46 kg/ha 
de nitrógeno (equivalente a 100 kg/ha de urea) en una sóla aplicación, 
antes o al momento de la siembra.

En general, el cártamo no responde favorablemente a las aplicaciones 
de fósforo o potasio, por lo que se recomienda aplicarlos sólo en aquellos 
suelos en los que exista una defi ciencia que esté corroborada por un 
análisis de suelo previo.

La fer  lización debe realizarse antes o al momento de la siembra. Si 
se u  liza un fer  lizante sólido es recomendable aplicarse en banda al 
momento de la siembra, a un lado y a mayor profundidad que la semilla, 
para evitar que quede en contacto directo con la semilla.

RIEGOS
El rendimiento de cártamo se reduce signifi ca  vamente si se presentan 
defi ciencias de humedad en el suelo, durante las etapas fenológicas de 
ramifi cación, formación de botones fl orales y fl oración. Dichas etapas, 
junto con el  po de suelo y las condiciones climatológicas prevalecientes, 
determinan el número y la frecuencia de riegos que es necesario aplicar.

Debido a que el cártamo es muy sensible a los excesos de humedad 
en el suelo, es importante que los riegos que se apliquen sean ligeros. 
Para lograr esto, es necesario las siguientes indicaciones: nivelar bien el 
terreno; surcar en la dirección de mayor pendiente del mismo; ajustar 
la longitud o  rada de los surcos a distancias no mayores de 250 m 
(especialmente en terrenos con poca pendiente); cul  var una, o dos 
veces, aproximadamente a los 35 y 60 días después de la siembra (antes 
y después del primer riego de auxilio). Si por alguna razón el suelo ya se 
agrietó, es preferible no regar el cártamo, ya que de hacerlo se corre el 
riesgo de que la planta muera por asfi xia.

La aplicación del número de riegos se realiza según el  po de suelo, ya 
sea aluvión, o barrial como se indica enseguida.
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Suelos de aluvión. Los requerimientos de riego en esta clase son 
menores que en barrial, dado que la raíz penetra fácilmente a capas 
inferiores, alcanzando la humedad del manto freá  co2. Se sugiere dar un 
riego de presiembra pesado, u  lizando una lámina de 20 cen  metros, y 
uno de auxilio en la etapa de la ramifi cación, que sucede entre 65 y 70 
días después de la siembra.

Suelos de barrial. En este  po de suelos se recomienda un total 
de cuatro riegos con una lámina de 45 cen  metros, distribuida de la 
siguiente forma: un riego de presiembra con 15 cen  metros de lámina 
y tres de auxilio con 10 cen  metros de lámina cada uno. Se sugiere que 
la distribución de los riegos de auxilio se lleve a cabo considerando el 
desarrollo del cul  vo o etapa fenológica y no al número de días que tenga 
la planta.

El primer y más importante riego de auxilio deberá aplicarse al inicio 
de etapa fenológica de ramifi cación, que ocurre aproximadamente a los 
50 días después de la siembra. Retrasar este primer riego propiciaría el 
agrietamiento del suelo, que rompe las raíces y permite la presencia de 
enfermedades de la raíz.

El segundo riego de auxilio debe coincidir con la etapa de formación de 
botones fl orales que se presenta aproximadamente a los 80 días después 
de la siembra y 30 días después del inicio de la ramifi cación; este riego 
fortalecerá la formación de capítulos en número y tamaño.

Finalmente, el tercer y úl  mo riego de auxilio deberá darse al inicio 
de la etapa de fl oración, que ocurre aproximadamente a los 110 días 
después de la siembra. La oportunidad del úl  mo riego permi  rá obtener 
un buen llenado de grano y por tanto un mejor rendimiento.

COMBATE DE MALEZA
El periodo de competencia crí  co de la maleza con el cul  vo es durante 
los primeros 40 días, ya que en ese periodo el cul  vo pasa por una etapa 
de lento crecimiento conocida como “roseta”.

La maleza que con mayor frecuencia compite con el cul  vo de cártamo 
en Sinaloa es el bledo, la lengua de vaca, el zacate Johnson, el zacate 
pinto, la verdolaga, el girasol silvestre y la golondrina. Su combate puede 
realizarse por métodos culturales, mecánicos y / o químicos.

Control cultural. En terrenos con problemas de maleza se recomienda 
sembrar en húmedo, esto con el propósito de eliminar la primera 

generación de maleza, pues es la que más afecta al cártamo en sus 
primeras etapas de desarrollo. 

Control mecánico. Consiste en la realización de una a dos escardas, 
entre los 35 y 60 días después de la siembra. Además, en las áreas de 
riego, con la apertura de surco para la aplicación del primer riego de 
auxilio, se logra tapar la maleza chica que haya quedado dentro de las 
hileras de plantas.

Control químico. Para el control de maleza de hoja ancha y de 
gramíneas, se propone la aplicación en presiembra de 2 a 2.5 litros por  
hectárea (L/ha) de Trifl uralina. La aplicación deberá realizarse en seco, 
incorporando el herbicida con el úl  mo paso de rastra.

CONTROL DE PLAGAS
Los insectos plaga no han representado un problema grave para el cul  vo 
de cártamo en Sinaloa. No obstante, en algunas áreas o en determinadas 
condiciones (como siembras en fechas tardías), el cul  vo puede ser 
atacado severamente por algunas especies de chinches y gusanos. Para su 
control se recomienda sembrar en las fechas óp  mas, y de ser necesario, 
realizar control químico.

Los insec  cidas que se sugieren para el combate de las diferentes 
especies de insectos se muestran en el Cuadro 1 del apéndice. Más 
adelante se presentan algunos aspectos de la biología y hábitos de las 
principales plagas.

Gusano trozador. El daño de este insecto es causado por las larvas 
(que son de color obscuro); en las primeras etapas vegeta  vas del cul  vo, 
cortan el tallo en la base de la planta, justamente arriba del suelo. 
Este daño lo causan por la noche, ya que durante el día se encuentran 
enterradas entre la hojarasca o en las grietas del suelo, de tal forma que 
es di  cil observarlas.

A medida que la larva se desarrolla, los daños son más severos y 
caracterís  cos, ya que se presentan por manchones (áreas bien marcadas) 
y raramente están distribuidos ampliamente en el cul  vo.

Barrenador del tallo. Durante los úl  mos años el barrenador del tallo 
se ha presentado con más frecuencia atacando al cártamo. Arremete 
principalmente a las siembras tardías desde el inicio de su desarrollo 
hasta el fi nal del cul  vo. Las larvas al alimentarse producen en el centro 
de los tallos una “galería”, ocasionando pudrición; a su vez, las plantas, 2 El manto freá  co es el nivel por el que corre el agua en el subsuelo.
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se tornan cloró  cas, achaparradas, marchitas y algunas ramas se secan; 
cuando los daños son más severos las plantas mueren. Para evitar daños 
importantes, es necesario establecer el cul  vo dentro de las fechas 
óp  mas.

Gusano soldado. Las larvas de esta plaga causan defoliaciones al cul  vo, 
y se pueden presentar desde la emergencia hasta la fl oración. Se sugiere 
aplicar insec  cida, considerando sólo el total de especies defoliadoras, 
al encontrar daños al follaje en 10 %, o cuando se encuentren dos o más 
larvas por metro lineal, sobre todo en plantas jóvenes.

Chinches. Adultos y ninfas de las chinches ligus y rápida, las cuales 
pueden chupar la savia de las plantas desde la primera etapa de desarrollo 
del cul  vo, acentuándose los daños en fechas de siembra tardía y en 
las etapas de formación de botones fl orales. Estas especies chupan las 
cabezuelas  ernas y los botones fl orales, ocasionando que éstos úl  mos 
se pudran y sequen. Los adultos y ninfas de la chinche apestosa, chupan 
los granos en formación y ocasionan que aborten. Es recomendable el 
combate químico si se detectan en promedio 40 chinches ligus o rápidas,  
o 10 chinches apestosas, o una combinación de éstas por 100 redadas 
desde el inicio de la etapa de ramifi cación hasta fi nales de la fl oración.

ENFERMEDADES
Entre las enfermedades y daños que afectan al cul  vo con mayor severidad 
se encuentran: la falsa cenicilla, la roya o chahuixtle, la pudrición de 
raíz y la mancha foliar. Más adelante se presenta la descripción de los 
síntomas, así como algunas prác  cas que ayudan a prevenir y comba  r 
estas enfermedades.

Falsa cenicilla. Durante el ciclo otoño-invierno 2000-2001, en el 
noroeste de México apareció una nueva enfermedad poco conocida 
en el mundo, causando daños al follaje y reduciendo en gran medida 
el rendimiento del cul  vo en esta región. Por los síntomas  picos se le 
denominó falsa cenicilla. Esta enfermedad se manifi esta en las hojas 
como manchas circulares hasta de 1 cm de diámetro de color café claro 
con aspecto blanquecino, que corresponde a las esporas hialinas y 
generalmente bicelulares del hongo. Generalmente, el daño inicia en el 
estrato inferior de la planta (Figura 6), aunque puede manifestarse en 
cualquier parte de la misma y el avance es ascendente y muy rápido, pues 
el período desde que el hongo penetra hasta que se observan los primeros 
síntomas no rebasa los 15 días, de tal manera que cuando aparecen los 

primeros síntomas, el hongo ya ha infectado las hojas superiores y la 
manifestación de los síntomas se desarrolla en cadena.

Esta enfermedad ataca a todas las variedades comerciales que 
se siembran actualmente en México a excepción de las nuevas que 
se mencionaron anteriormente, y se presenta en todas las fechas y 
densidades de siembra recomendadas. Sin embargo, con el fi n de que 
la planta se exponga al menor  empo posible ante esta enfermedad, es 
sugiere atender las indicaciones de fecha de siembra y densidades antes 
mencionadas.

En caso de sembrar variedades suscep  bles a la falsa cenicilla, la 
aplicación de fungicidas preven  vos se debe realizar antes del primer 
riego de auxilio en la etapa de elongación o alargamiento del tallo e inicios 
de ramifi cación o cuando se presenten condiciones de alta humedad 
ambiental con los fungicidas mancozeb (3 litros por hectárea de Dithane-
MZ), y cholorotaloril (2 L/ha de Cheyene-720F). 

Las aplicaciones cura  vas se deben iniciar al observarse los primeros 
síntomas de la enfermedad en el tercio inferior de la planta; de acuerdo 
con esta consigna, los productos que han presentado mejor control 
son: tebuconazole (500 ml/ha de Folicur 250 EW); epoxiconazol (1 L/ha 
de Opus); kresoxim-me  l (200 g/ha de Stroby DF); difenoconazole (500 
mL/ha de Sico); trifl oxistrobin (120 g/ha de Flint); azoxystrobin (400 g/

Figura 6. Síntomas primarios de la falsa cenicilla (Ramularia carthami Z.), 
en el cul  vo de cártamo.



20 21

Fundación Produce Sinaloa, A.C. Guía del cul  vo de cártamo

ha de Amistar); trifl oxistrobin  más tebuconazole (300 ml/ha de Consist 
Max); pyrapropiconazol (500 ml/ha de Headline); propiconazole (500 ml/
ha de Tilt 250 CE), y carbendazim (500 ml de Derosal 500D). Si se va a 
realizar más de una aplicación se sugiere u  lizar un fungicida diferente 
al primero para que el hongo no desarrolle resistencia a los productos 
químicos. En dado caso que la fecha de siembra u  lizada sea temprana, y 
la presencia de la enfermedad también, normalmente se necesitan hasta 
tres aplicaciones de productos con un espaciamiento de alrededor de 20 
días entre aplicaciones.

Tizón foliar o mancha de la hoja. Es la segunda enfermedad de 
mayor importancia económica en la región y es causada por un hongo. 
Su desarrollo se favorece por la presencia de lluvias con  nuas, humedad 
rela  va alta y temperaturas, de 25 a 30 °C. Los primeros síntomas aparecen 
en las hojas inferiores como pequeñas manchas de forma irregular, de 
color café con anillos concéntricos, éstas crecen a medida que el hongo 
invade los tejidos de las hojas, sufriendo la hoja defoliación; además, 
cuando ataca a los capítulos, las pérdidas en rendimiento pueden ser 
totales. 

Para prevenir esta enfermedad se sugiere u  lizar semilla cer  fi cada, 
sembrar en fechas apropiadas y densidades de semilla recomendadas, así 
como seleccionar variedades altamente tolerantes a dicha enfermedad. 
Los fungicidas cura  vos que se recomiendan para el control de esta 
enfermedad son los mismos que se sugieren para la falsa cenicilla.

Roya o chahuixtle. Es la enfermedad que con mayor frecuencia ataca 
al cártamo en  Sinaloa; sin embargo, su daño en esta región ha sido de 
menor importancia económica que el originado por falsa cenicilla y  zón 
foliar. Es causado también por un hongo. Su desarrollo es favorecido 
por temperaturas de 15 a 25 °C y alta humedad rela  va. Los daños de 
mayor importancia los ocasiona cuando se presenta en las primeras 
etapas de desarrollo del cul  vo. Los síntomas consisten principalmente 
en pequeñas pústulas de color café oscuro en las hojas y brácteas. En 
variedades suscep  bles puede causar la ruptura de la planta en el cuello 
de la raíz.

Para su control, se recomienda sembrar semilla cer  fi cada de las 
variedades propuestas en este folleto, siempre en las fechas óp  mas 
recomendadas y realizar rotación de cul  vos. No se aconseja la aplicación 
de fungicidas a la planta ya que representa un aumento innecesario en 
los costos de producción, al menos que se presente en conjunto con otras 
enfermedades como mancha foliar o falsa cenicilla.

Pudrición de la raíz. Se presenta cuando existen condiciones de alta 
humedad en el suelo, pudiendo ser ésta la causa directa del daño, o bien, 
la causa indirecta, al favorecer el desarrollo de hongos. Este perjuicio se 
puede presentar en cualquier etapa de desarrollo del cul  vo; no obstante, 
es más común observarse a par  r del inicio de la formación de capítulos. 
Los síntomas consisten en un marchitamiento general de la parte aérea 
de la planta y en un oscurecimiento progresivo de las raíces, después 
ocurre la muerte de la planta.

Como medidas de prevención se recomienda no sembrar cártamo en 
terrenos con mal drenaje, evitar encharcamientos realizando una buena 
nivelación del terreno, así como no aplicar riegos pesados.

COSECHA
El cártamo debe cosecharse cuando las brácteas de los capítulos, los 
tallos y las hojas se tornan de color café. Para entonces el grano deberá 
desprenderse fácilmente del capítulo, y su contenido de humedad será 
de 6 a 8%. Esto úl  mo es de vital importancia ya que es inversamente 
proporcional al contenido de aceite,  es decir, a mayor humedad menor 
contenido de aceite. En el Cuadro 2, se presentan las normas establecidas 
de humedad y calidad para la aceptación por la industria.

La máquina trilladora se debe ajustar a una velocidad del cilindro, 
entre 760 y 915 revoluciones por minuto (rpm), dejando éste y el cóncavo 
con una separación de 9.5 a 16 milímetros. En ocasiones se puede dejar 
una sola hilera de cóncavos. El aire se debe graduar para obtener grano 
limpio y reducir al máximo la velocidad del papalote. Si el cártamo está 
muy seco, puede quitarse el papalote.
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Cuadro 2. Normas de calidad para el cul  vo de cártamo.

Humedad Impurezas Granos
dañados

Se acepta sin 
descuento con un 

máximo de:
6% 0.1% 5%

Se acepta con 
descuento por 
tonelada de:

10 kg por cada 
grado que pase 

6.1 a 7= 10 kg 7.1 
a 8= 29 kg

1 kg por cada 
décimo de grado 

excedente hasta 6
--

Se rechaza Si  ene más de 
8%

Si  ene más de 
6%

Si  ene más de 
5%

Fuente: SAGARPA.

APÉNDICE

Cuadro 1. Insec  cidas sugeridos para el combate de las principales 
plagas del cul  vo de cártamo.

Insec  cida Gusanos falso 
medidor, soldado 

y bellotero

Pulgón y 
barrenador del 

tallo

Chinches

Dimetoato 400 gia*/ha
AFLIX 1.0 L/ha

ROGOR L 40 1.0 L/ha
Ometoato 400 gia/ha

FOLIMAT 1000 400 mL/ha
Metamidofos 600 gia/ha 600 gia/ha

TAMARON 600 1.0 L/ha 1.0 L/ha
AGRESOR 600 1.0 L/ha 1.0 L/ha

Clorpirifos 720 gia/ha
LORSBAN 480 1.5 L/ha

Thiodicarb 375 gia/ha
LARVIN 375 1.0 L/ha

SEMEVIN 1.0 L/ha
Parathion me  lico 720 gia/ha

PARATHION 
METILICO

1 L/ha

Lambda cihalotrina 25 g ia/ha
Karate zeon 0.5 L/ha
N ovaluron 20 a 25 gia/ha

SALSA 200 a 250 mL/ha
RIMON 10 EC 200 a 250 mL/ha

*gia: gramos de ingrediente ac  vo.
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