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MANEJO DE LA NUTRICION DEL AGUACATE 


Introduccion 

EI aguacate, el gran arbol "siem
pre-verde" de la familia del laurel, 
cuyo nombre cientifico es Persea 
americana, ha sido una riqueza 
natural reconocida desde hace 
miles de aiios por los habitantes de 
Meso y Sudamerica. El habitat 
natural de esta especie se extiende 
desde las planicies altas y tem
pladas de Mexico hasta las selvas 
tropicales y calientes de Colombia 
y Ecuador. Para cuando Ilegaron 
los Espafioles a America, el agua
cate ya se cultivaba desde Mexico 
hasta el sur de Peru y habia sido 

(:domesticado por los indigenas de 
la region por mas de dos mil afios. 
En lengua Azteca 0 Nahuatl, al 
aguacate se Ie lIamaba ahuacatl, 
los Mayas 10 Ilamaban on y en 
Peru se denomino pa lta, nombre 
con el que se Ie conoce hoy en 
muchas regioncs de America del 
Sur. 

La fruta del aguacate tiene un alto 
contenido de aceite, cerca de 30%, 
10 que concede a la fruta textura 
mantecosa y suave. Por su alto con
tenido calorico, el aguacate es una 
excelente fuente de energia. EI 
aguacate ha sido una de las fuentes 

. ' alimenticias ma s completas y 
economicas en Centro y Sur 
America, sobre todo en aquellos 
lugares donde el consumo de ali
mentos de alta energia es limitado. 
Alll1 cuando las huertas fami hares 
y pequefias plantaciones, con una 
mezcla de especies y variedades, 
ha s ido el sistema de produccion 
tradicional por muchos afios, el 
cultivo del aguacate a escala co
mercial se inicio hace relativa
mente poco tiempo en America 
Lati na. Existen reportes de huertas 
"comerciales" en Norte America 

Ignacio Lazcano-F'errat* y Jose Espinosa"* 

desde inicios del siglo con la intro
duccion de nuevas variedades 
como la variedad Fuerte, principal
mente en los Estados Unidos. 

Mexico es el pais que mas produce 
aguacate en el mundo, con una 
superficie en produccion de alrede
dor de 100.000 hectareas y un vo
lumen de produccion anual de 
790.000 toneladas (INEGI , 1996). 
Lo anterior representa el 38% del 

total de la produccion mundial 
(FAO, 1996). Otros paises produc
tores de aguacate son: Los Estados 
Unidos de Norte America, Chile, 
Israel, Sudafrica y Nueva Zelandia, 
entre otros. La Tabla I presenta 

una lista de los principales produc
tores de aguacate del mundo. En la 
actual idad los precios interna
cionales del aguacate son mu y 
atractivos para los productores de 
America Latina , asi que la 
exportacion del fruto debe ser el 
objetivo de las huertas comerciales 
de la region. Sin embargo, solo se 
lograra exportar sostenidamente a 
traves de los afios mediante la uti
lizacion de todas las practicas ade
cuadas de manejo, entre las cuales 
por su puesto se encuentra la ferti
lizacion. 

Diagnostico de la nutricion del 
aguacate 

La aplicacion de nutrientes en 
aguacate debe basarse en los anali
sis de suelo y en los anal isis 
fol iares de la huerta. Esto ayuda a 
obtener el mayor beneficio 
agronomico y economico de la 
aplicacion de fertilizantes, preser
vando al mismo tiempo el am
biente. Los analisis de suelo y 
foliares deben de acompanarse, en 
10 pos ible, con registros rigurosos 
de produccion. Esto permite ajus
tar la dosis de nutrientes utilizadas 
a traves de los anos. Ademas, la 
correlacion entre eJ contenido 
fol iar de nutrientes y el rendim ien-

Tabla 1. Produccion de aguacate (fruto) en 1996 en diferentes regiones 
del Mundo (FAO Statistics, 1996). 

Region Toneladas % 

Africa 192 312 9.3 I 

Norte y en tro America* 483 194 23.2 
Mexico 790000 38.1 
America del Sur 378 332 18.2 
Asia l76850 8.6 
Eur pa 55 100 2.6 
Total 2075788 100 

* Exc\uyendo M xic 

* Director de la oficina para Mexico y Norte de Centro America del lnstituto de la Potasa y el F6sforo. Queretaro-Mexico. 
** Director de la oficina para eI Norte de Latino America del fnstituto de la Potasa y el F6sforo. Quito-Ecuador. 
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Tabla 2. Niveles nutdcionales en las hojas del Tabla 3. Extraccion de nutrientes en la fruta 
(Chapman, 1973, Lahav, 1980). fresca del aguacate de arboles en plena pro

duccion (Avilan et aI., 1986; Hiroce et. ai, 
1977).

Nutriente Deficiente Adecuado 

N 
P 
K 
Ca 
Mg 
S 

< 1.60 
<0.05 
<0.35 
<0.50 
<0.15 
<0.05 

Macronutrientes (%) 

1.60-2.00 
0.08-0.25 
0.75-2.00 
1.00-3.00 
0.25-0.80 
0.20-0.60 

>2.00 
>0.30 
>3.00 
>4.00 
> 1.00 
>1.00 

B 
Cu 
Fe 
Mn 
Mo 
Zn 

<50 
<5 

<50 
<30 

<0.05 
<30 

Micronutrientes (ppm) 

50-100 
5-50 

50-200 
30-500 

0.05-1.0 
30-150 

> 100 
>50 

>500 

>300 

Nutriente kg/tonelada de fruto fresco 

N 3.152 
P 0.736 
K 3.530 
Ca 0.547 
Mg 0.474 
S 0.183 

gltonelada de fruto fresco 

B 3.7 
Cu 3.0 
Fe 7.4 

Mn 2.0 
Zn 4.5 

to permite determinar las concen
traciones optimas de nutrientes en 
las hojas, que en muchas ocasiones 
cambian de region a region y de 
variedad a variedad. La Tabla 2 
presenta los rangos de suficiencia 
generales de la concentracion 
foliar de nutrientes en aguacate. 
Estas concentraciones si rven como 
referencia y son las que deben 
ajustarse con los niveles de produc
cion a traves de los aDos. 

La extraccion de nutrientes del 
campo en la fruta cosechada puede 
sel' un buen parametro a utilizarse 
para determinar las dosis de nu
trientes a aplicarse. En la Tabla 3 se 
presentan datos de la extraccion de 
nutri entes por cad a tonelada de 
fruta fresca. 

Se observa en la Tabla 3 que los 
nutrientes mas importantes en el 
cultivo del aguacate son el 
nitrogeno (N) y el potasio (K). Sin 
embargo, la ausencia de cualquier 
otro nutriente, pOl' pequena que sea 
la cantidad requerida, limita de 
igual forma el rendimiento. 

Muestreo de suelos y foliar en 
el aguacate 

Las muestras para anitlisis de suelo 

OQQQQQQ 
Q QQOQQ o 
GO .~ 00 0 ~J Q 0 
QOO o QOO 
GOOO GOOO 
Q OO o GGO 
00 000 (~ Q Q 
(] OOQQQ (] 

Q 0000 0 0 • 
Q Arboles a muestreal' 

Figura 1. Procedimiento pat'a muestreo sistematico de huertos de 
aguacate (Avilan et aI., 1986). 

en huertos establecidos deben 
tomarse de lotes uniformes con 
respecto al tipo de suelo, edad de la 
planta , manejo y nivel de produc
cion. Estas propiedades delimitan 
la unidad de muestreo. Las mues
tras deben tomarse de arboles 
escogidos de modo que se pueda 
obtener una muestra representativa 

del campo. Un procedimiento 
comLlll consiste en recorrer el lote 
(unidad de muestreo) siguiendo 2 
lineas diagonales en forma de X 
(Figura I) en las cuales se escogen las 
plantas en fonna sistematica (I arbol 
cada cierto nlimero de arboles) depen
wendo del tamano del lote. Puede 
usarse cualquier otra forma sistematica 
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muestreo tratando de cubrir ade
cuadamente e l campo, acomodan
dose a las condiciones particulares 
de cada huerto. 

En cada arbol seleccionado se eli
gen de 2 a 4 sit ios equidistantes de 
muestreo que se ubican debajo del 
arbo[ en la zona comprendida entre 
la Illitad del radio medio de la copa 
y el peri metro de la mi sma, como 
sc indica en la Figura 2 (Avilan et 
al., 1986). Las submuestras de 
cad a arbol se recolectan en un 
recipiente plastico limpio, se mez
clan completamente y de es ta mez
cIa se retira una porcion de alrede
dor de 1 kg de suelo que es la que 
se envia al laboratorio. 

En general, I as muestra s de s uelo 
. ,( se deben tomar a una profundidad 

de 0-20 cm. Esto es suficiente para 
diagnosticar el estado nutricional 
del suelo y tomar una decision con 
respecto a las dosis de nutri entes a 
aplicarse. Sin embargo, el muestreo 

a una profundidad de 20-40 cm 
puede ayudar en el diagnostico, 
particularmente en ciertos casos en 
los cuales se sospecha existen pro
blemas de acidez 0 acumulacion de 
sales en Ja subsuperficie. 

Las muestras para los anal isis 
foliares deben tomarse tambien 
con los mismos criterios indicados 
antel'iormente para las muestras de 
suelos, siguiendo el mlsmo 
muestreo sistematico diseutido 
anterionnente (Figura I) En los 
c'lrbo lcs seleccionados se debe 
recoger 6 a 8 hojas de 4 meses de 
edad en mmas jovenes que no 
esten en produccion , en todos los 
lados de la copa (Figura 3). La 
m ucstra compuesta que va a I labo
ratorio debe tener de 60 a 80 mues
tras (Avi Ian et. al, 1986). 

Fertilizacion del aguacate 

En el caso de no tener acceso a 
analisis fol iares y/o de suelos, una 

Tabla 4. Fertilizaci6n del aguacate de acuerdo a la edad de la planta 
(Avihin et al., 1986; Rodriguez Suppo, 1986). 

Edad de la planta N PeO, K,O 

(aflos) g/arbol/ail.o 


Ala siembra 300 600-2000 200-600 
2 600 200-600 200-300 
3 800 300-800 200-600 
4 1000 300-800 300-900 
5 1500 400-1200 400-1200 
6 1800 500-1500 400-1200 

7 en adelante 2000 500-1500 600-1400 

buena practica es 1a de res ti tui r al 
suelo los nutrientes extraidos por la 
cosecha. Una recomendacion ge
neral es la de aplicar a cada planta 
330 g de N, 160 de P,O, y 330 de 
K,O par cada 100 kg de fruta pro
ducida por el arbol. Es aconseja ble 
fraccionar la aplicacion de nu
trientes de Ja siguiente forma: 
aplicar una tercera parte del N y 
todo el P y K antes de la floracion, 
el segundo tereio del N cuatro 
meses mas tarde (inicio de las Ilu
vias) y el tercio final de N cuatro 
meses despues (Avi Ian et a 1.,1986). 

El adecuado manejo de la ferti
lizacion del aguacate requiere del 
respaldo de [os para metros presen
tados anteriormente en la Tabla 2. 
Los resultados de los anaJisis 
foliares se eomparan can los de 
esta tabla para tener una idea clara 
del estado nutricional de la planta. 
En este caso es tambien importante 
el an al isis de suelo para decidir 
cuales son las dosis de nutrientes a 
aplicar. En realidad 10 que se busca 
es aplicar nutrientes para mantener 
la concentracion foliar adecuada, 
condicion que a su vez garantiza 
rendimientos altos, SI se maneJan 
adecuadamente los otros factores 
de la produccion. Usando estos 
conceptos se puede ferti I izar de 
acuerdo a la edad de la planta 
como se indica en la Tabla 4. 

Las cantidades de P y K a aplicarse 
dependen de la cantidad de estos 

Figura 2. Procedimiento de muestreo de sue
los en arboles de aguacate (Avilan et aI., 
]986). 

Figura 3. Procedimiento de muestreo foliar en arboles de 
aguacate (Avilan et aI., 1986). 
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nutrientes presentes en el suel0 de 
acuerdo al analisis y al porcentaje 
de nutrientes en las hojas de acuer
do al anali s is fol iar. Cuando el con
tenido es bajo se uti lizaran las 
dosis altas y viceversa. En este 
caso es aconsejable e\ fraccionar 
las dosis de nutrientes a traves del 
ano apJicando una tercera parte del 
N y todo el P y K antes dela £10
racion, el segundo tercio del N ini
cio de las II uvias y el tercio final de 
N a mediados de la epoca lIuviosa 
(Avilan et aI., 1986). 

Como se menciono anteriormentc, 
el mercado internacional del agua
cate demanda de frutos de alta ca
lidad. Si bien los requerimientos de 
macronutrientes son altos no se 
debe olvidar los nutrientes secun
darios y los micronutrientes. EI 
buen manejo del boro (8), man
ganeso (Mn), hierro (Fe) y Zinc 
(Zn), pueden representar la dife
rencia entre aceptacion 0 rechazo 
del producto en los mercados 

Tabla 5. Dosis de Zn de acuerdo 
a la edad del arbol (Ro

o, 1986). 

Edad (anos) S04Zn (36%) 
g/arbol 

I 
2 
3 
4 
5 

>5 

50 
100 
650 
800 
1000 
1500 

externos. La Foto I muestra 
el efecto de la deficiencia de 
Zn en el fruto del aguacate. 
La Tabla 5 presenta la 
recomendacion general de 
aplicacion de Zn en relacion 
a la edad del arbol del agua
cate. 

Zona de aplicacion del 
fertilizante 

La localizacion del ferti
lizante alrededor de la planta 
de aguacate debe hacerse 
considerando la ubicacion 
de la mayor cantidad de 
ralces activas. Esto asegura 
el eficiente aprovechamiento 
de los nutrientes aplicados. 
Estas ralces se hallan loca
li zadas entre la mitad del 
radio de la copa y la proyec
cion externa de las mismas 
(Figura 4) (Avilan et aI., 
1986). 

Sensibilidad del aguacate al 
efecto de sales 

£1 aguacate crece satisfactoria
mente en un rango de pH que va de 
5.5 a 8.0, sin embargo, esta planta 
es muy susceptible al exceso de 
sales en el suelo, principal mente a 
la acumulacion de cloro (CI) y 
sodio (Na). Por est a razon es nece
sario ser cuidadoso con las fuentes 
de nutrientes a utilizarse, particular-

IVista lateral[ 

;=========IV=i=st=a=s=u=pe=r=io=r=============~.I 
Figura 4. Zona de apJicacion del ferti

Iizante alrededor de la planta de 
aguacate (Avilan et aI., 1986). 

mente en suelos de pH alto y cuan
do el agua de riego tiene concentra
ciones altas de CI y Na. A conti
nuacion se presentan varias su
gerencias de fuentes de nutrientes a 
utilizarse de acuerdo al pH del suelo 
y contenido de sales. 

Nitrogeno: Sulfato de amonio 0 
nitrato de amonio para suelos 
alcalinos; urea para suelos acidos. 
Fosforo: Superfosfato, fosfato 
monoamonico 0 diamonico antes 
de la siembra; acido fosforico en 
fertigacion. 
Potasio: Cloruro de potasio cuan
do el contenido de sales en el suelo 
es bajo 0 cuando el agua de riego 
no tiene CI; Sulfato de potasio en 
sue los con tendencia a acumular 
sales, cuando el agua de riego es 
rica en Cl 0 cuando el patron de 
injerto es susceptible al CI (mate
riales mexicanos). 
Zinc: Sulfato, oxido 0 guelato de 
zinc. 
Hierro: Sulfato 0 quelato de hierro. 

Foto I. Arriba: aguacates pequefios y deformes de plantas deficientes 
Continua en la pag. No. 13en Zn; Abajo: aguacates con adecuada nutricion con Zn. 

INFORMACIONES AGRONOMICAS No. 31 



13 


de la vinaza esta relacionada direc
tamente con el aumento del rendi
miento, asi como con el retrazo en 
la madurez, y no se debe al K como 
erroneamente se puede pensar. 
Esta hip6tesis se confirma con el 
trabajo de Orlando P y Zambello 
Jr. (1980) quienes demostraron 
que la utilizaci6n de altas dosis de 
K (600 kg de K,O/ha) , en cuatro 
diferentes tipos de sueio, no produ
jo cambios significativos en el 
contenido de aZLlcar de la cana 
(Tab la 4) . Resultados iguales obtu
vo Chalita ( 1989) trabajando con 
cuatro dosis de 1<..:,0 (0, 60, 120 Y 
180 kg/ha) en suelos con diferentes 
contenidos de K, en un total de 24 
si tios experimentales . 
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