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ESCUELA DE AGRICULTURA 
- ...... • '"'..,..r-r&. 
J:)JI:>LIV 1 Cwn 

INTRODUCCION 

El cultivo de la vid en el Municipio de Ojooaliente, --
Zac. ha tomado marcada importancia a partir de los Últimos aftos 
al incrementarse grandemente la superficie cultivada de dicho -
frutal, por sus ventajas remunerativas en comparación con otros 
cultivos practicados en la misma regiÓn (chile, frijol, ma!z, -
etc.) y por ser un cultivo que genera gran demanda de mano de -
obra durante todo el año, principalmente en el tiempo de invie!: 
no época de escasa actividad agrícola. 

El manejo actual que se sigue en loa viñedos del Munici
pio, varia considerablemente dependiendo principalmente de la -
experiencia y/o criterio del viticultor, del personal adminis-
trativo, personal de campo y si cuenta con el auxilio de aseso
ramiento técrlico especializado; otros factores no menos impor-
tantes que hacen variar el manejo de loe viñedos son& Disponib! 
lidad económica del viticultor, condiciones espe.c!ficas del au~ 
lo, disponibilidad del agua para riego y la variedad en explot~ 
ción. 

~sto8 factores provocan que el renaim!ento aún de una -
mlsma variedad varié marcadamente de un viñedo a otro en el Mu
nicipio de Ojocaliente, Zac. 

El Campo Agr!cola Experimental "Benito J¡uárez" de Calera 
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Zac., consiente de las cuantiosas inversiones en las planta-
c·i9nea de vid, lnició en el año 1974 el programa sobre el ou! 
tiv~ de la vid,· con la introduc·ción de 51 cultivares de vid,

con objeto de yesolver la proble!!lª-tica~-P~~f!~~t2_A1.c.ho__c.u! 

~~"v:o, 1 tener~~~-1nfor¡naci~n_x:_~gi~~aJ,..a'!~.o1l~d~-~ 1-~-.~-~f:l~~~; 
!!auc_as d~; s~~lO¡ Q:U,ma~_agua, ~~~·L9~ P!'!l~~l)~a el~at~~o 
J _a su yez el Jlunicipip, objetiYo que peraigqe l.a ~lal:loraciÓD •, 

de la pre~ent~ teeia.: , 
1 
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a a p ! t u 1 o I. 

n REVISION D~ LITERATURA n 

Desde la ~poca en que el hombre ee hizo sedentario, su
principal actividad de subsistencia fu' la agricultura, siendo 
ésta muy rudimentaria. 

Al transcurso del tiempo ee fu~ perfeccionando con tra
bajos empíricos y mas tarde con técnicas basadas en la Experi
mentación Agrícola. 

Pero estas nuevas técnicas no tuvieron ningún resultado 
positivo si no se divulgara.-4-En el cultivo de la vid,. se han -
llevado a cabo trabajos (INIA) sobre: 

Introducción de variedades, diferentes distancias de -
plantación, dosis adecuadas de fertilización, combate de pla-
gas y efermedades, etc., en los estados vecinos de Coahuila y
Aguascalientes entre otros. 

De las experiencias obtenidad de los estados anterior-
mente mencionados, nació la viticultura en el Municipio de Oj_2 
caliente zac., teniendo un desarrollo acelerado, trallendo coa 
sigo ci1ferentea problemas, tales como: 

1) .- In·troducción de diferentes variedades adaptadas a-
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las condiciones·climatolÓgicas de otras regiones y ~a~a di~e-
reqtes usos. 

2) .- ;Demasiada ~ariación y criterio e.n cuanito a. .dipdían

cias de plan~ación, si~itema de conducción y poda. 

J).- As{ como ta~bi~n en prácticas culturalep \co~trpl
de plagas y enfermedades, cultivos, riesgos, etc • .). 

Tomando en cuenta la importancia económica que dicho -
cultivo genera en la población del Municipio y a los probl~mas 
anteriormente mencionados, el presente trabajo eat¡¡ encam~nado 
como principal objetivo, a !:.esolver en part.e. cuando .menos., .J:.!:' 
problemátl~a:_q~e:_I,>t_:~SE!l!ta e~ cultj__vo"'~a vidJº .~~)~).1.AiC,~Pi9 
de Ojocaiiente ~ac., j~to con la ayuda de técqico§ ea»~~~~¡i-

- - ··if ~.-.- ......... _ . ' 

~a~o~ y_ de tr_ab,Jos. de .• e~J>.!X:J!I'!~~~~!C?.,I}"!'Jal,izad~~ .. ~,j9 11:,~ .:ct;.q~-
:G!<li:~!lea .. a;lim,a tQl6g!.9,ª! .. ~e. ;J..a. Rt!81.Ó~ ... 
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Capitulo TT ---· 
"GEKERALIDADES" 

2.1- DATOS GEOGHAFIC.OS DEL MUNICIPIO {OJOCALIE.NTE). 

El estado ~ Zacatecas al cual pertenece el Municipio -
de Ojocaliente, se encuentra situado en el centro-norte de la
RepÚblica ~exicana, teniendo una figura irregular en sus l!mi
tes con las entidades vecinas, sus lÍmites son& A.l norte con
los Estados de Durango y C.oahuila, al sur con loa Estados de
Jalisco, y Aguascalientea, al éste limita con los Estados de -
San Lula Potosí y Guanajuato, y al oeste con los Estados de -
Durango y Jalisco, (se anexa mapa). 

El Municipio se localiza en la parte sur-este del Esta
do colindando con los Municipios de Guadalupe (norte), Lula-
Moya, Noria de Angeles {sur) Pánfilo Hatera, Villa Glez. Orte
ga {este) y Genaro C.odina, Cuauhtemoc (oeste), según croquis -
No. 1. 

r.a historia de Ojocaliente se remonta a la época pre--
hispán.lca, cuando tranquilamente transcurría la existencia de
un .;rupo de chichímecaa que se dedicaban a cazar aves acuáti-
cas, en la or.illa de loa pantanos y claros manantiales de Cui.!_ 
zillique (lugar que agrada-a loa dioses), mientras que por loa 
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l. 
montes sercanoa vagaba'·. un ¡Juñado de t:faxcal tecaa que, habienrJo-

sl~q sus cautivos, se pab!an r~belado¡ e~~•end!~ndo la hu{da ~ 
4~sem~~'-4oae por toda la reg16n, 1 

O~ocal~ente fué fundada en el año 1620 por Don José Te~ 
dorq de ~sUdas, dá9~Qaele el nombre de 11V.i:\.la del sacramento 1 

Y, Real de ~naa de Ojq~aHente de Baetidaau. l ¡ 
1! 

. GQbe4nando en .la Nueva España el Virrey Warquaa de Gua
<lalcazar, :perteneció .a la Juri~d¡cción de la .Uoald!a Mayor de 
~tnoa, y esle a: San ~~~s Potosí, hasta el año de 1857 ~n ~ue -
al ~rga~~arae loa Estados y T~rr!toriaa de la Repúulioa, paa6 
a .{9:rma:r :parte qel Est"do de Z~catecaa, orig!éndaae en W.unioi-. 
,:pi o li b:re ~n tl año ~r 1913. . 

Su a\'tura ~br~ el nive}. del llar ea de 2013 metros, con¡, 
una :prectvt~aoi~n meQi~ anual de 250 a 300 ~ilimetraa•aourrien, 
do esta \)rinc~palmen-\~ du¡oante lqa meses de Junio a Ootubre, - f 
escasean~a ~u:ran~e e~ :resto del año• abarca una QXteue~ón te •• · 
:n-i,or~al ~' ~S~ ~1l,.&awtros 2 , cuenta con :n oo~;unidadea ~ .. - ..... , 

1 1 
~2-0QQ ~~~\~n,~a en:~a ca~ece~a ~unioi~al l 30,QQO OU·el ~~~ 
oip~o .. 

{ 

• ' 2 • 2... tij l S T O B. l A-

• 1 

El c~tivo de ¡a Vid fué introducido en M~xico por loe-' 
. ' 1 

Españoles a raf,z de la conquista'· la viticultura en el Munici-
pio ó~ Ojocaliente se iniciÓ en el afio de 1955 y empesó a in-
ore111entarae a partir· de los año a 60s. pe dado en ol que alean-. 
~q s:rE\n auge, despla~Mdo a cultivos .Ínualea tales oomol El -
fliqo11 t)l Jlah:, d Cl\1le etc., debido al cúmulo de factores -, 
~~~en,al~q q~e l.a ~~vorecen¡ por la anteriorm6nt6 dioho~ la-
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Historia d~ la viticultura en el Muaicipio de Ojocaliente, Z! 
catecaz, apenas si empieza, pero con un futuro prometedor pa
ra El y a su véz, para el Estado. 

2.3- POBLACION ACTUAL DB YID. 

La superficie estimada hasta el afio de 1975 en el Eet! 
do era de 8,121 has.* Y en el ~unicipio era de 1,584 has.* en 
producción (lo que representa el 20% del total en el Estado)
con un costo de $ 47,177.05 por concepto de establecimiento
(hasta el tercer afio, vida improductiva) y un valor de la pr~ 
ducción que fluctúa entre $ 32,000.oo y$ 37,000.oo por ha. -

año. 

En la actualidad se explotan diferentes variedades y -
con distintos propósitos (vino, mesa, pasa) sin tener un cen
so de la superficie que ocupa cada uno de dichos cultivares. 

*FUhNTB. Asociación de iiticultores. 
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e a p 1 ~ u l o ¡¡¡. 

• CULTIVO DE LA VID " 

3.1. CLASIFICACION BOTANICA. 

La vid pertenece al g~nero botánico Vitia, de la fami-
lia Vitáceas. Según el botánico Lázaro E lbisa, la diagnosis -
de esta familia y la de aquél género son las siguientes. 

Familia Vitáceas (Ampelidáceas ó Ampelídeas). Entre las 
familias de plantas Fanerógamas, la de las Vitaceaa est! com-
prendida dentro del orden Ramnales, de las Diali~~talaa Superg 
varieas, clase Dicotiledoneae y subtipo Angiospermas. 

El ampel1Ógrafo franc~s Plabchon, en su clasificación,
modificada por Viala dividiÓ el g~nero Vitis en dos aecoionea
que sona La Muecadinia 1 la huvitie, es decirl Las Vides pro-
piamente dichas.· 

Winkler señala poco menos de 60 especies conocidas de -
vid, muchas de elllas indistintamente separadas unaa de otras
Su origen está principa¡mente limitado, aunque no enteramentey 
al hémiaferio norte y estas espe~ies eon pa~ticularmante abun
dan~ea en América del Norte. 
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M.ucl'>.as especies producen U.!1 fruto que puede ser c·onsid! 
rado como aceptable. Sin embargo, hay variedades que pertene-
cen a una sola especie y producen mas del 90% de las uvas del
mundo. Esta especie ea la Vitis VinÍfera y comunmente ae hace
referencia a ella como la 11 Vid Jel viejo Mundo" como la "V:id -
Europea", y en los E. U.A., mas reci~ntemente como la "Vid de
California11. 

Esta especie es la comunmente cultivada en México, así
como en Europa, Asia occidental y-Africa del Norte. 

Arbusto capaz de gran desarrollo; sarmientos cilÍndri-
cos a veces pubescentes; zarcillos discontinuos; hojas tri o -
quinquelobuladas; glabras en el haz, a veces pubescentes en el 
envés; racimos de forma variable con granos de tamaño mediano
a grande. 

El número de variedades ea enorme, y con frecuencia su
iden-tificación y sinoni,mia ofrecen· enormes dificul tadea, por -
tener nombres distintos incluso en regiones prÓxilnas y no ha-
berse seguido norma alguna para designarlas. Refiriéndose a -
cualquier lugar del mundo. 

3.2- ))ESCRI:FCIOú BOTAIUCA. 

La vid ea considerada (A. Larrea) una planta arbustiva-
. trepadora con zarcillos ramales opuestos a las ho~as; 6staa -
alternas y generalmente con estípulas; florea pequeñas, regu-
lares, en general hermafroditas; estambres opuestos a los pét~ 
los; corola de prefloraci6n valvar; .d!seosnectar!feros tubulo
sos; pistilo de dqs carpelos, generalmente biovulados; ini'lor~ 
cencia en racimo compuesto; fruto en ba~a; semilla de testa'¡,.. 
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dura ¡ gruesa, albumen córneo y embrión pequeño. 

· tas ~amas o za~entoe y vástagos de la especie Euvitia, 
vid verdade~a, ~ienen una corteza fibrosa con las estr{aa long!· 
~udl~lee ~ que se caen al madurar; médula interru:11pida en nudos 
por un diagrama y zarcillos (hojas modificadas} bifurcados, con 
racim.o.s de flores, en su mayoria alargados; bayas que en la ma-

. ' 
durez se adbieren a loa tallos y semillas piriformes con picos-
largos o cor,os, En contraste, los vástagos de la espeéie de -
Kuscadinia, Uenen una corteza apretada, no caidi~a y con lent!. 
juelaa rroelinen~es¡ nudos sin diafragma, za~cilloasiaples, ra
cimoa cortos, pequeños, bayas que se separan o de~prend~n una -
~or ~ conío~e mad~an y semillas oblongas sin pico. 

3., '3- 'V A R l E D A D E s. 

En el Municipio se encuentran diferentee -variedades de -
Yid, destinadas a dis~!nioa propósitos tales comoa 

U"Yae para mesa. UVas para pasas y principalmel!l.te uvas F! 
ra vino, 

En la regiÓn las. variedades destinadas para uvas de mesa 
sonl Cardenal~ Kálaga Roja, Málaga B1anca 1 Moscatel ltalia~ To
kay, CÓ:rnúchom l Emperador. esta clase de uvas debe tener una -
apariencia atractiva a la vista, as{ como un sabo.r óelicioso, -
grano uniforme, ramo grande bien .for;nado y resistencia a limpia 
Empaque y Transporte, con el fin de cambiar precios atractivos. 

Las variedades dedicadas a la producción de vino en 
• • d region soa' Roa~ del Peru, Morroco, Bola ulce, carigmame, 

Emil1&n1 SalvadQr Chasaela Doré~ Gremache ~ ~ssión. · 
1 

la-~ .... 
San-

En cuanto a las variedades dedicadas a la producción de-

'- 13 -



pasas en la región, únicamente se conoce la Thompeon'seedles,
y a la fecha no se enuentra debidamente propagada. 

En cuanto al comportamiento de su brotación y au coae-
chn. las variedades anteriormente dichas, ae dividen en: 

Tempranas;,Medianas, y Tardías. 

TJ::MJ?HANASt- Entre las variedades implantadas en la re-
gión, consideradas como Tempranas, se encuentran: Cardenal y 
Málaga Roja, esta Última variedad es una de las c·onaideradas -
como de más importancia en la producción de Uva de mesa, au -
problema consiste en la incierta fructivilidad de sus yamas ~a 
sales de un ciclo a otro. La variedad Cardenal está considera
da como buena y vigorosa, resistente a las enfermedades y poco 
susceptible al Mildieu. 

MEDIANAS:- De las variedades Medianas o intermedias que 
se cultivan en la región, se encuentrans Málaga Blanca cuya --. 
brotación se inicia entre la segunda y tercer semana de Marzo
siendo su época de cosecha a fines de Julio y medladoa de ---
Agosto. cariemame;. su época de brotación ea en la Última sema
na de Marzo, su uva es de color negro en racimos compactos y -
pequeños, su época de cosecha se presenta de la segunda a la -
tercer semana de Agosto. San ~millón; La brotaci6n de esta va
riedad se inicia durante la cuarta semana de Marzo y BU época
de cosecha en los Últimos d!as de Julio. Salvador; su brota--
ción se inicia en la tercer semana de Marzo y su cosecha en la 
segt~~da semana de Julio. Bola Dulce; BU brotación se inicia de 
la segunda a la tercer semana del mes de Marzo y su 6poca de -
cosecha se in.icia a partir de la Última semana de Julio. Grem! 
che; su época de brotación es en la segunda a tercer semana de 
Marzo, y se cosecha en los Últimos días del mes de Julio. Rosa 
del Perú. conocida tambien como Black Princ~~utilizada en la ~ 
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región con doble propósito, para mesa y para Vinificación, su -
épo~a de brotación se inicia en la Última semana de Marzo y su
cosecha de !1nes·de Julio. Moscatel Italia, Misión, Chasela Do
r~ y Misión tien~n su brotaci~n a partir de la segunda a la Úl
tima semana del mea de·Karzo y su cosecha a partir de mediados
de Julio. 

La mayor!a de ellas han tenido buena adaptación y poco -
suscept~bles al Wildieu. ~ 

TJ.RDIASs- Entre las variedades más conocidas en el Muni
cipio se tiene as Tokay, Gornichom y ~mperador, su brotación se 
inicia a partir de los primeros dÍas del mes de Abril a los úl-· 
timos del mismo, ~ualidad que les dá. preferencia porque no son
afectadas por heladas tardías, las cuales oourren con frecuen-
cia en el Municipio, además cuando hay saturación en el mercado 
aguantan la refrigeración hasta por un periodo de tres meses, -
la Tokay es muy tolerante al Mildieu Velloso y Chicharita, la -
Emperador tambien es muy susceptible al Mildieu y es la varie-
dad que sin duda:· habr& que darle mayores aspersiones de caldo ... 

1 1 

bordeles. 

} • 4- S IJELOS Y CLIMAS • 

SUELOS:- El cultivo de la vid se adapta a una extensa G! 
ma de tipos de suelos,' habi~ndose determinado que la producción 
es mas alta y los problemas de manejo menoreo en suelos media-
nos a ligeros, fértiles y profundos con buen drenaje. 

Generalmente se está de acuerdo, en que una alta fertili 
dad del suelo, n9 es tan importante como las condiciones fÍsi-
cas del mismo, por ser la vid un cultivo poco exigente en cuan
to a oantidad de· nutrientes requeridos siempre y cuando la pro-
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fundidad,. textura, estructura y condiciones de agua del suelo
sean satisfactorias. 

En el Municipio de Ojocaliente se tiene una gran varia
ción de tipos de suelo, encontrándose desde arenoso hasta are! 
llosos. 

Generalmen·te los viñedos problema, son aquellos que se
cultivan en suelos pesados (deficientes en aereación y drena-
je), estos suelos deficultan el crecimiento de las ra!cea, ya
sea por compactación o por la limitación del Óxigeno encontrá~ 
dose eutas en la parte superficial, dejando de explorar otros
niveles más profundos, en los que aún y estando en cantidades
suficientes los nutrientes y el agua no pueden ser aprovecha-
dos por la parra. 

~LIMA:- Para su mejor desarrollo, la uva venifera (es -
la que normalmente se cultiva en M6xico) necesita veranos lar
gos y secos, no se adapta a los veranos húmedos, debido a la -
susc~ptibilidad de la vid a ataque de insectos y efermedades -
fungosas que pueden provocar daños severos al follaje y raci--

1 moa. 

La vid requiere inviernos relativamente fríos y de pre
ferencia con temperaturas inferiores a o0 c. Vega reporta que -
entre más intenso sea el per!odo de reposo invernal, la brota
ción será mas temprana y viceversa. Rives citado por Vega. w~ 
considera que la vid requiere de un mínimo de siete dÍas.de -
temperatura inferiores a 10°C. para que se eliminen las subs-
tancias que inh.tben la brotación. 

ñinkler señala que los cultivares de Vitis Vinlfera (las -
que normalmente se cultivan en México), cuando ee encuentran
en profundo reposo pueden soportar temperaturas hasta de-12°C. 
ein embargo plantas que no han madurado su madera adecuadamé:~ 
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fSCUELA DE AGRICULTURA 
BIBLIOTECA 

te pueden ser da~adas q morir con temperaturas menos severas -

~ue, ta menc~ona~a. 

E~ m~smo Winkler afirma que los brotes pueden ser dara
dos a te:npera turas de -\ 0 c .• a -3°C., d,e~en<Uendo la intensidad 
~el ~año d~ 1p1a serie 1,\~ í"actores dentro de los cuales dera;ia-
can: ~a durac~ón "e la )¡lelada, l,a temperatura mini:n.a, el esta
d,o de desa~~o~~o del l;>J¡ote, del cult:i_val;' o va¡-iedad lie ~ue se
;ra~~ y d~ "a, hvroedad Jifi!lativa. A tempe~aturas mer;~.o.r~s de -}'\:. 

P,Or ~s ~ocas },l.o~s s~ mori~~an todos l,os 'brotes .. 

En el¡ cuadro No .•. 1, se presentan datos sobre 1as. tempe
raturas míni,mas promedi¡o, temperatura m!nima ext:z:ema., tempera.
~ura media y l¡as !echa~, de inicio y 1¡e~inación d.e1 :Qedod.o. de 

heladas del liil~,cipio q~ Ojocal,iente. 

En ,1, se 'puede qpservar que la temperatura m!!ni.tla. extx:!:_ 

ma var!a de -l.0°C, a -9°C. (datos registrados de 119611 a. 1,97,~)1 
' ·, 

en la región de Oj.ocali1ente, lo c~,tal indica que está•. dent.r.o de 
los l,i~ites que tolera el cultivo. de la vid, tambi,cn ee ab~e:n
Ta que las heladas se ipician el 13 de Oc·tubre (1,96.3·),, y, 1ie:r:mir

nan el 27. de A,b.ril (19M}. 
¡ ' 1 • • • ' 

Sin embargo el Pfr:Íodo de heladas general"· está. eom.p:re·!l 
did1l entre l~ segunda q.uincena de Septiembre y la y¡rimera. q¡l-Li!! 
cena de Abri;J¡, por lo tanto la limitan te más fuerte. ppra e.11 -
cul t.i vo d~ l~L v.t. !f lo e opa tituye:n las h,e ladas tard!a.s,, o .. d.lf. p¡!l'.b

mav~t-a. 

Las h~ladae temp;ranas son tambi:en importan.tes. y;;¡. q1¡1.e· de. 

no man#J~~\'Ie adecuadam.~;nte el riego, .fertilizac·ión .. n.ttrog~mada 
contrl'il ~~ plaeas y ef~;rmedades (con el fin de evttaur·, da;Cg;]¡i:a

cionee prema.t~as),, ee,,corre el riesgo d~ no pel!'lll.irli.ilr. una...com ... 
J?let.~. madUfe~ a ,l!¡\ ma~~a que ésta s~a d~ñad.a .p~u:. dilleb.as .. ha~a
das~. 
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Temperatura durante el período vegetativo. La temperatu
ra,ejerce un efecto considerable sobre el desarroll~ y comport~ 
miento de la vid, así como en la calidad de la uva, por lo cual 
Amarine y Winkler utilizaron como base para clasificar las á--
reas productoras de uv~ de California, la acumulación de calor
arriba de l0°c.·y lo expresaron en grados-d!as. 

La acumulación de calor efectivo e omo ea usada en Cali-
fornia significa la suma de las temperaturas medias mensuales -
arriba de l0°C., durante el período de Abril a Octubre y p~ede
ser calculado de la siguiente manera& 

X = A~urnulación de calor efectivo durante el per!odo ve- · 
getativo de la vid. 

Y = Temperatura diaria promedio durante el per!odo vege
tati,o. 

Z = Duración de¡ perÍodo vegetativo en días. 

La clasi!icación de las regiones climáticas en Califor-
nia basadas en la acumulaci6n de calor (grados-días) del 1~ de
Abri¡ al 31 de Octubre sona 

R E G I O N AC UMULAC ION DEL CALOR 
1 Menos de 1,371 

II 1,372 a 1,649 
UI 1,650 a 1,927 
IV 1,928 a 2,204 

V 2,205 a más. 

La acumul,ac:!Ón del calor (grados-d!aa) para la. RegiÓn de 
Ojocaliente tu' de 1,752.68 lo que coloca al Municipio en la 
RegiÓn III. 



La importancia de éste dato radica en que las varieda--
des que se han comportado adecuadamente en zonas con acumula--
ción de calor similar a las de Ojocaliente, tienen más probabi
lidad de adaptarse a las condiciones de c11ma del Municipio, y
producir una uva de calidad similar a la de la regi6n pertene-
ciente. 

3.5- IYIBTODOS D~ PROPAGACIOl\ Y SU DESCRI.R:IOU. 

La vid se multiplica o propaga por semillas, estacas. -
acodos e injertos: 

S.E:.IILLASs- Normalmente, las nuevas plantas .de vid naci-
das por este método difieren mucho de las plantulas del almáci
go o semillero y son inferiores a las plaatas maternas en vigor 
productividad y calidad del fruto, la propagación de las vides
por semilla es impráctica para la.formeci6n de viñedos, (Este -
sistema se practica en el Municipio). Las semillas sin embargo. 
son útiles para produc·ir nuevas variedades. 

B0TACA0:- Casi todas las variedades de vid, dedicadas -
ya sea para la fructuficación o para los patronea enraizados, -
se propagan por estacas, as! es como se encuentran la mayoría -
de las plantaciones que existen en el Municipio. Las estacas -~ 
generalmente Be cultivan en un vivero durante un año para prod:!! 
cir los barbados. Antes de plantarse en el vivero las estacas -

. pueden injertarse para producir injertos de banco. En algunas -
ocaciones se plantan directamente en el viñedo estacas sin ha-
ber antes enrai/.ado. 

una estaca es un trozo o pieza de una planta madre (ta-
llo, raíz u hoja) de la cual se desarrolla una nueva planta --
cuando se le coloca en condiciones favorables para su desarro--
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:\ 

llo y crecimiento; para estacas de vid, se utilizan siempre pe
dazps o segmento's de Sarmientos. 

Un detalle important!si~o y que generalmente es olvidado 
por el viticultor es el de marcar las plantas donarioras de sar
mientos dura~1te el año o años anteriores a la colocación del v!, 
Tero. Las estacas deben seleccionarne de plantas productivas, -
con buen vigor, sanas (eliminar aquellas plantas cuyo follaje -
haya mostrado durante su ciclo de crecimiento alguna anormali~
dad como malformaciones y/o coloraciones) y utili~ar Únicamente 

' madera bien madura, tomando estas precauciones se obtienen :las-
ventajas aiguientess 

Reducir el porcentaje de parras enfermas (prinoip~lmente 
virosis). 

Establecer en la futura plantación material con mayores~ 
posibilidades de produación. 

Evitar la· mezcla de variedades. 

Aumentar el porcentaje de brotaci6n en el vivero. 

Winkler afirma que los sarmientos deben seleccionaree -
en base a las cohsiderac:lonea siguientes: 

1).- Las caras más deseables para sarmientos son de un
tamafio medio, con entrenudos de un lareo moderado; entrenudos
muy cortos usualmente indican enfermedades o condiciones po--
bres de crecimiehto; entrenudos muy largos indican un r4pido -
crecimiento; siendo usualmente estas cañas suaves y pobremente 
nutridas, de aqUÍ que t~enen bajas reservas almacenadas (almi~ 

dones y azúcares). 
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2) .- La c.orteza deberá ser de color claro café claro, o
café rojizo de acuerdo a la variedad, sin manchas obscuras, pa!:, 
tes muertas o áreas inmaduras; cuando la caña se corta debajo -
de la corteza debe estar verde, firme y llena de savia, las e-a
Das tableadas o aplanadas deben evitarse. 

3).- Los sarmientos que se plantan son comunmente de 8-
a 12 mm., de grosor, no debiéndose usar aquéllos que en su par
te más delgada midan menos de 6 mm., de grueso. 

) 
ACODOS.- El acodo corno medio de propagación de la vid es 

recomendable en dos condiciones: Cuando el propÓsito ea (a) mu,! 
tiplicar vides de variedades cuyas estacas Únicamente pueden -
enraizar con grán dificultad, o (b) para reemplazar plantas que 
estén faltando ocacionalmente en un viñedo ya establecido. 

Las variedades cuyas estacas enraizan pobremente, pueden 
propagarse por acodos simples, acodos de trinchera y acodos de
mont'ículo. 

El acodo simple ea un sarmiento doblado dentro del suelo 
húmedo en un tramo de su longitud y con la punta expuesta; el -
sa~iento generalmente se corta para que solo una o dos yemas -
salgan por arriba del suelo. Para hacer los acodos de trinchera 
o zanja, se excava hasta una profundidad de 20 a 25 cm. Al pri~ 
cipio de la primavera, localizadas radialmente en relac-ión con
la posición de la planta madre, en cada zanja se dobla un sar-
miento y se le sujeta con clavijas, cubriéndolo con una capa de 
2 1/5 a 5 cm., de tierra, al salir los brotes de las yemas en
el sarmiento enterrado, se rellena con tierra todo su alrededor 
hasta llenar completamente toda la zanja, en cada nudo del sar
miento sale una ra!z, durante el siguiente invierno se sacan ~
plantas desenterrando el sarmiento y C·ortándolo en tramos enra!_ 
zados. Los acodos de montículo se hacen cubriendo las cabeceras 
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de plantas de vid de poca altura con tierra, durante el ciclo -
de precimiento y dejanOo expuestas las puntas de loa brotea de· 
crecimiento; cada brot~ enraíza cerca de su baae y puede ya qui 
tarse al siguiente inv~erno de la aepa madre, como una pi&nta • 
de vid enraizada • 

. En al5unos viñedos del Municipio el uso máa importante -
del acodo es el de sustituir plantas que ocacionalmente faltan~ 
en los viñedos ya establec·idos y donde la competencia con plan
tas más viejas, hace dit1cil ocupar los huecos o barbados, 

Para este fin se emplea el acodo simple descrito.anterior 
mente, o sea de una planta adyacente al sitio donde falta una -
planta se coloca un sarmiento largo y vigoroso, se dobla y se -
cólóca en una capa de cerca de 25 cm. de profundidad, el extre
mo de la punta después de tapar la capa debe guardar exactamen
te en posici&n de reemplazar a la planta de vid faltante, el e! 
tremo puede acortarse dejando una o dos yemas encima del suelo
el acodado debe hacerse durante el invierno, al rededor del sa~ 
miento debe colocarse un alambre entre la planta madre y la ~-
planta enterrada del sarmiento y_doblarse hasta que esté bien
enrrollado, al crecer el sarmiento el alambre queda mas apreta
do, aumentando el ritmo de desarrollo de la nueva planta, esto
evita el movimiento de alimentos elaborados por la nueva planta 
hacia la planta madre, pero no detiene el movimiento del agua y 
de los minerales disueltos hacia la nueva vid. 

IUJJ:;RTOS.- Cualquier planta injertada consiste de tres
partes esenciales: 

El patrón, la púa o injerto y la unión o junta. El pa--
trón consiste de las ra1ces y el tallo subterraneo. La púa con
siste de todo el resto de la pl~nta, que incluye siempre a las
partes portadoras de las hojas y del fruto. La unión ea el lu--
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gar o región donde el patrón y la púa ee unen. 

Los propósitos principales que ee persiguen en la vid-
con el injerto son: a).- Obtener vides de la variedad de fruto
seleccionado sobre cepas resistentes a la filoxera o a loe nem! 
todos, b).- Corregir variedades mezcladas~ en un viñedo establ~ 
cido; e).- uambiar ·la variedad de un viñedo establecido, y d).
Aumentar con rapidéz el abastecimiento o existencia de una nue
va variedad o de alguna variedad rara~. 

Algunos requisitos para un buen injerto (Winkler) que se 
deben tomar en cuenta con las vides eon: La compatibilidad o 
afinidad entre el patrón y la PÚa, c·ondiciones faborables de 
humedad, temperatura y aireación; contacto o estrecha proximi-
dad de las capas del cambiUt1l en el patr6n y en la púa; rigidéz
mec·ánica para mantener la posición del patrón y púa hasta que -
se forme la unión; poca edad de la púa y patrón particularmente
de la púa; y un alto grado de actividad vegetativa en patrón y
púa. 

La compatibilidad anteriormente dicha se refiere a la e~ 
pacidad de patrón y púa para vivir juntos y tener una similitud 
estructural y química; generalmente las variedades de las mis-
mas especies botánicas se injertan facilmente unas con otras, -
tal es el caso de las variedades de vid vinifore, muscat, tokay 
Carig•name, etc. Los resultados d-e injertar unas especies en --
otras del mismo género, son menos seguros y ocacionalmente esos 

injertos son casi perfectos. 

Un ejemplo de un injerto interésp~o.Ífico, es el carigma
me (vitis vinlfera) con st. Gorge (Vitis rupestris) generalmen
te no hay compat~bilidad entre diferentes géneros de la misma -
familia. 
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Los principale~ injertos conocidos en el Municipio aun-
qu~ no son practicados en forma general por los viticultores, -
por ~arecer de conocimientos técnicos para efectuarlos con bas
tante perfección son: 1).- Injertos de banco, este injerto se -
lleva a cabo en.un taller con objeto de producir vides de vari! 
dades deseadas para fructificar sobre pies resistentes a filoX! 
ra, o a los nemátodos; estos injertos se llevan a cabo durante
el fin del invierno o principios de la primavera, los injertos
recién.hechos,_ se alm~cenan o encallecen en arena, y se culti-
van en el vivero durante un año antes de plantarse en el viñe-
do. Las púas de 'yemas simples de la variedad de fructificación
seleccionada, se injertan en estacas desenraizadas o barbados -
con raíz de un año de edad de la cepa de la variedad aeleccion!_ 
da, Lna púas injertadas en barbados pueden plantarse directame~ 
te en el vif.edo, 

2) .-Injert_9 de campo, debido a los cuanti.osos gastos y -
destrezas necesarios para hacer y cuidar los injertos de banco, 
algunos viticultores practican el injerto de campo. 

' 
Para el ~xito de este injerto son requisitos primarios -

que tanto, las yemas para púas eotén maduras y los patronea de
crecimiento se encuentren activos, o sea el injerto se lleva a
cabo tan pronto las yemas estén maduras de la variedad deseada
Y puedan obtenerse m~ia o menos en el mes de Agosto. 

En la Comarca Lagunera ee .está empleando un nuevo siste
ma basándose en un trabajo de H1 rmon Snyder (Gar¡;iulo) perfec-
cionó un sistem~ de injertaci6n q~e le denominÓ "Injerto en T''

lefioso en vid", siendo la metodología d~l injerto la siguiente: 
Al"momento de la poda se separan sarmientos de la variedad que
se quiere injertar, se ponen en cajas de madera con perforacio
nes en la base colocando capas de sarmiento alternadas con are
na fina, siendo ,la ar~na la primera y Última capa. Completada -
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~. 
ESCUELA DE AGRICULTURA 

BIBLIOTECA 

la caja se riega sobre la superficie haeta que el agua escurra
por el fondo, se"tapan y se refuerzan loa cabeceros con alambre 
posterior~ente, se marca el cajÓn con el nombre de la variedad
y se almacenan hasta el momento de injertar en un cuarto refri
gerado donde debe mantenerse una temperatura de o a 1°c. 

A fines de Abril o principios de Mayo hay que verificar
si la corteza de laa plantas a injertar despega libremente, ee
ta condici6n indica que la planta eatá lista para recibir el -
injerto (periodo de floración en adelante), Se r~comienda dar
un rieeo tres o cuatro d!aa antee de injertar. 

Para extraer la yema del ear~iento se seca el escudete -
mediante dos cortes, el primero en sentido contrario a la dire~ 
ción de la yema, comenzando unos 2,5 cm. aobre la misma y term! 
nando a 2 cm. de ella. Bl seeundo se hace end mismo sentido-
que el primero, comenzando a 1 cm. debajo de la yema y profund:!_ 
zando ob11cu3.mente hasta encontrar el primer corte separándose
as! el escudete le~uso. 

Para insertar la yema se hace un corte en forma de 11 T11 -

en el tronco, haciendo e 1 e orte horizontal de unos 4 a 5 cm. de 
largo y el vertical de 5 a 6 cm., finalmente se desprende la-
corteza y se inserta la yema cuidando de no invertir su posi~-
ción. 

Y se procede hacer la atadura con ~lnta plástica de co
lor blanco, comenzando en la parte inferior de la "T" y termi--

. nando en la superior donde so buce el nudo, luego de haber dado 
la cantidad de vueltas que se requieren para cubir totalmente
la zona de injerto, se paoa la P'-mta de la cinta por debajo de
la Última vuelta (do abajo hacia arriba) estirando hacia arriba 
para apretar. Después se cubre el injerto con una hoja verdt~ de 
vid, atándola suavemente para no lastimar la yema. 
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3. 6- TR.(\ZO DEL VI ÑEOO • 

cuando se ha escogido y preparado d sitio, se inicia -
el ~raza del viñedo med~ante la determinaciQn de las l!neas de 
base, se preparan despu~~ lineas de medida se emplean para loc! 
lizar las posiciones deseadas de las hileras de las plantas. 

Las lÍneas de base son líneas rectas en dos direcciones 
y de las cuales se hacen todas las medidas necesarias para co
locar las plantas. Una ~!nea de base, debe ser paralela a 1~
l!nea formada par la pr~mera vid· de cada una de las hiler~s!. 

Las líneas de base, en ángulos rectos {90°) con respec
to a cada una son comunes y convenientes, pero no eon e~enoia
les; en algunas parcela~, los lÍmites o linderos pueden usarse 
como lÍneas de b~se si ~on lír,eas rectas para los rest<mtel3.~ 

1 

Las l!neaa de base deben ser localizadas con presiQ16n, 
porque la regularidad de la plantación depende grandemente de
la presici&n de las lÍneas de base y del cuidado emplea~o para 
utilizarlas. 

La nivelación es indispensable en el establecimiento de 
cualquier viñedo· en el ~unicip1o, ya que de ésta forma la die
tri bución del agua de riego se realiza unifor!ne y eficientellle!l 
te lográndose unmejor aprovecha!lliento de la misma. 

La longitud de las hileras en terrenos perfectamente n1 
1 • velados, depende. de la permeabilidad del suelo, considerandose 

que en suelos arenosos ,las hileras no deben soprepasar qe 90 ~ 
100 metros de longitud ;¡ en suelos más pesados esta¡:¡ ,J)!) .~e.b~n

ser mayores de 120 me-rqs de longitud. 
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En los extremos de las hileras debe dejarse espacio su
ficiente para permitir la realización de las operaciones lleva
das a cabo con el tractor y sus implementos (rastra, aspersora, 
trallas, etc.) se considera que el espacio puede ser entre 8 y
lO metros en las cabeceras y de 10 a 15 metros en callejones o
calzadas interiores. (Fig. 1). 

1.- Per!metroo Bxteriorea 
Ancho 8 - 10 m. 

Fig.. 1. 

3.- Calles Ite
riores 10 a 
15 m. 
Longitud de 
Hileras 90-
120 m. 

La distancia entre parras en ial Municipio es muy varia-
ble, pués no Ge tiene información experimental a nivel regional 
para cbtene!· Jos máximos rendimientos sin perjuicio de las mis
mas. Las diferentes distancias en el Municipio van de 3 x 2, --
3 x 1,75 y 3 x 1.50 Mta., oscilando entre 1,650 y 2,176 parras 

/ha. 

Winkler expone los criterios que en forma general deter-
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minan el distanciamiento entre hileras y entre plantas siendo -

est9a~ 

Temper~tura de ·la región, fertilidad del suelo, agua di~ 
ponible 1 vaifedad y maquinaria utilizada para ejecutar las prá~ 
ticas en el liñedo • 

. se a estas consideraciones y a experiencias en Cal! 
fornia ,, A f .~.ca del Sur y de AUD tralla, Winkler señala que el e~ 
paciamiel, 1 mas deseable es el más amplio posible, siempre y -
cuando l·c~ rendimientos no se reduzcan una vez que la parra ha
iniciadn 3U etapa de equilibrio (4° ó 5° año en adeltmte). El
Único p .to a favor de las plantaciones con espaciamientos cor-· 
~os es primeras cosechas son normalmente mayores. 

3. 7- .Pk\N'fAGIOll (Sistema) 

};a costU!llbre en la re.;i6n efectua.r. la plantación directa 
' . 

deno~ nada as{ por efectuarse con snrmiento, este sistema tiene 
BU pe• ncipal de8Vi:!ntaja en el hecho de que SU porcentaje de br2_ 
taci ' : es normalmente m.enor que el del barbado, siendo aconse j~ 
ble 'locar de dos a tres sarmientos porcepa r,ara evitar fallas 
las ~ntajas que presenta son: Plantar material libre de pudri
ción texana, nemátodos y filoxera, asi como menor costo inicial 
del ..aterial utilizado .• 

En la plantaci&n con sarmientos, es más dificil y costo
so ~omar las precauciones necesarias para obtener un mayor por
centaje de prendimientos que cuando se utilizan barbados. En a.1 
gunas ocaciones ~e piensa que la plantación directa adelanta la 

1 

producción del ~iñedo .un año, sin embargo este punto ~a muy di~ 
cutible. 
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Para iniciar la plantaci6n se procederá a eacar·los at! 
dos de sarmientos procurando prevenirlos de hongos con algÚn -
fungicida, a continuación se abrirán los atados para que cada
plantador previsto de una lona o costal mojado, los cubra de -
los rayoR del sol hasta el momento de que se vayan'introducie~ 
do uno a uno en la tierra, en seguida. se dará t.tn riego en los
surcos destinados a la plantación, en cuanto se considere la -
tierra mojada y blanda se procederá a plantarse, procurando -
que queden al dencubierto las dos Últimas yemas, que será por
donde se inicie la brotación, procurando que la profundidad -
sea la adecuada pra evitar que se seque y por consiguiente la
pérdida ce la planta. 

Al tercer d!a deberá darse otro riego procurando que -
sea pesado para darle mayor humedad al suelo, una vez que esté 
la tierra venida o en punto se procederá aporcar cubriendo la
planta ligerúmente con objeto de protegerla, continuando loa -
riegos• con intervalos de ·a a 12 d!as segÚn tipo de suelo~ ya 

guc en este período el sarmiento ocupa mayor humedad, haciendo 
lo8 deshierbes que sean nececarios durante el ciclo vegetativo 
de la planta, al iniciarse las primeras heladas de invierno, -
deherá arrimárseles tierra a las plnntas con los implenentos -
acostumbrados en la regi6n para protegerlos contra un invierno 
riguroso. 

3.8- LABORES Db CULTIVO • 

.En la· agricultura el término "Laborea de cultivo" se -
emplea más comunmente, para indicar los trabajos de afloja--
miento, de volteo, o de preparación del suelo, por medios me
cánicos, alrededor y entre las plantas de crecimiento, en es
te caso se toma en sentido estrecho, para incluir las diferen 
tes manio'uras me<:ánlca::; que :.Je hacen E!1 el sue:J.o de un viñedo-
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ya establecido. 

Las diferentes i;inalidades que se persiguen con el labo
reo del suelo son: 

a).- Mantener la tierra mullida. para evitar pérdidas de
humedad, o bien absorver mejor el agua en zonas compactadas o -
encharcadas por otras labores efectuadas ena viñedo. 

b) .- Tener una buena aereación del suelo para favore
1
cer

el desarrollo de los microorganis~os aerobio~, de los que ~as 
plantas se ayudan para la asimilación de nutrientes. 

e).- Elimtnaéión de hierbas parásitas dificultan do su 
crecimiento o destruy~ndolas totalmente antes de que germinen. 

d) .- ?rep~rar el terreno para incorporar al suela cui ti
vos de covertura, eatie4co1, fertilizantes, y reducción o elimi 
naci6n de algunas plagas así como para los riegos. 

3.8.1- LABOR.BS D.J:: CULTIVO, PRil~R A~O. 

Se preparará el terreno roturándolo de acuerdo al tipo -
de suelo, en suelos pesados se efectuará con arados profundos -
y en suelos livianos o ligeros se llevará a cabo con arados or
dinarios. Se efectuará la plantación (ver nub-cap'itulo ante--
rior) en los meses de ~ebrero a Marzo procurando retardarla al
mes de marzo por

1 
prevensión de las heladas tard!as, las cuales

son frecuentes en la región; los cultivos pueden iniciarse a -
fln~s de Abril, dependiendo del criterio del viticultor, procu
rando darlos cada cuarenta ~ cinco días; se calcula que con ~-
cinc~ gultivos es suficiente. 

A partir del mea de mayo se procurará deshierbar o lim--
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\ 
piar, ya •1ue en eata fec·ha se empiezan a desarrollar laS ~Ja--
las hier~as, lon deshierbes se darán de acuerdo a las necesi
dades d~i cultivo, pu~B el objeto es tener limpio el viñedo. 

/ A partir del mes de Julio, serán necesarias las aplic!_ 
ci_c.ncE de f,mgicidas e insecticidas para preveer el ataque 
del mildieu velloso, y control de trlps. (ver Sub-capítulo -
de plagas y enfermedades). 

3.8.2- LAüüRLS DE CULTIVO, S~GUNDO AÑO. 

Se considera este año como el que más trabajo origina
y a la vez el de más inversión, por necesitar alambre y post! 
ría para la formación de lao espalderas de la parra. 

Al principio del año, al estar todavía la planta en -
proceso V\;getativo y antes de iniciar la poda, se procederá a 
la colocación de la po~:tería, teniendo cuidado de iniciar en
las cabeceras que deberán de a~r resistentes, ya que sobre -
ellos descansará todo el peso de la planta y su follaje as! -
como la car~a futura, áurante este año se pueden colocar los
postes cada cua·tro parras para el siguiente uno intermedio; -
el alambre deberá de estar tenso para evitar columpios y deb! 

r& estar colocado (el primer alambre) a una altura de 60 a 70 
cm., y el segundo a 40 6 50 cm. despuAs del primero (sistema
de conducci6n regional 6 dos alambres). Fig.2. y si se opta
por un solo banco la altura más conveniente será de 1.10 a --
1.30 metros. (conducción bilateral) Fig. 3 estos son los dos -
sistemas mas uaados en la regi6n. 

~'Ol~r.aci6n del Cordón bilateral. Según la expriencia -
di'J la Comarca Lagunera. 
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a.).- cuando los __ brotes han alcan2ado una longitud de -
30 a 40 cm. se realiza la,primera práctica de desbrote, sale~ 
cionándoee el brote tnás vi~oroso y en mejor posiciÓn con res
pecto a la estaca (se sugiére dejar un segundo brote podado -
a 3 o 4 yemas como precaucí6n para en caso de que el selecci~ 
nado se dafe). posteriormente cuando el brote tenga de 20 a -
25 cm. se amarra al tutor, y se eliminan los nuevos brot<Hl que 
hayan aparecido. Fig. 4 y Fig. 5. 

b) • .:.. 1::1 brote seleccionado continuará su crecimiento -
debiéndose amarrar algo flojo cada 25 o 30 cm. para mantener
su crecimiento vertical y se elimina el brote dejado como pr~ 

caución • .b'ig. 6. 

eÍ 
~Brou de 

~ Reserva 

Fig. 4 

Crecimiento de Primavera antes de Deebro~ar 
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fiojo 

de Reserva 

l'ig. 5 

Deapu'G de Desbrotar 

Fig. 6 

Amarre del Brote en ,Crecimiento y eliminación 
uel segundo Brote Dejado co~o Precaución 
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e).- El brote se conduce amarrándolo al tutor y al mis
mo tiempo se eliminan todos los brotes laterales (evitando la
eliminaclón de las hojas que acompañan a los laterales),excep
to loo tres más cercanos al alambre, de loa que se selec·ciona
rán dos que serán los futuros cordones o brazos de la parra. -
Fig.7. 

Fig. -7 
Operación de Descabezado y Deebrote de una Vid en su 
Primer Verdor para Formar Cordón Bilateral. 

d).- cuando el brote ha crecido de 30 a 50 cm. arriba-
del 9rimer alambre se efectúa el descabezado, cortando en el nu 
do abajo del alambre, y este extremo se amarra firmemente a la

estaca o tutor Fie.s. 

e).- Bl descabezado induce el desarrollo vigoroso de los 
brotes laterales dejados en la parra; cuando la longitud de los 
brotes perrr:itu amarrarlos al alambre se seleccionan dos en base 
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l 
1 

1 

1 

a su posici6n y desarrollo, los cuales formarán loa brazos de -
la ¡¡lanta se elimina el .tercero .l!'ig.9 y Fig. 10. 

Fig. 8 
La Misma Parra Despu~s de la Operación de,Descabezado 

----;:}- -__ _;_ -----J¡t------·----------, 
Alambre: ,..-. \.

1
.¡ . 

· Tutor· iJ 

------~--- t -'-------~~~· ~~~rr~I~:=- cie- ·seYecci6n 
25 ,ca¡. 'l,l ¡¡ de Brotes 

- -:- - _,' - -- - ·¡ ,<;;>- - -· - l - - -- --
~ 1; 1 

' 4):;¡¡ 1 
).r 1 

r~ ~ _ ¡~+¡i Zona de .Deabrote 

t~o 1 

,r:sr 1 

.. r J 
.. ~ 

f).- En parras vic;orosas loa brotes laterales que forma
rán el cordón crecerán rapidamente y en caso de que 'durA.nte loa 
primeros meses del verar,o loa brotes lla.yans_:reoido de 1.20 a ---
1.40 mts. o que se topen con loo de la planta contigu~, se de
ben despuntar o descabezar a·:¡arrando íuartemente el extremo oel 
brote al alambre, para mantenerlo en su posición. :r;1 propóslto -
del descabeze es el de inducir el desarrollo vigoroso y.unifor
me de brotes sobre el cordón que dará orígen a los, pult~ares de
una yema en la poda del invierno siguiente Fie.ll. Asegurando -
una brotación más uniforme sobre los cordones en primav~r~; --
además se eliminan los brotes laterales que crecen.hacia .abajo
para asegurar un· desarrollo vit;oroso. 
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~;,;CJEL.:. DE AGRICULTI.:E,'. 
BJBLJOTEG¿) 

Fig9 
Parra con los ·3 Brotes Laterales en Desarrollo 

.--1 

------- ----. ----[f-1--------------------
¡, ¡ 1 

~- 11 

--~--~-k 1 L c<?:=o.- ~..§ ~.l"""-e.,-....--.. ~ ~~r~~ .. .,:_ 
l~w 

~
':\;~¡ 

¡! 
; 1 

.~ 
l~ 
J~l 

------.,~= t~t:-=·~·:~--
~-~- -Ji! ---.-· 

:Fig 10 

La !4isma }'arra Después de Seleccionar loe 
Erotea que Constituirán los Cordones 
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Fíg. 11 
Apariencia de una Parra Vigorosa Durante el Invien1o 
Después del Primer Año de Formación, en el Sistema 
de Conducción 4e Co~dón Bilateral 

El primer riego ~e iniciará después de la poda a fines -
de Febrero y Marzo, para loe subsecuentes. (ver cap1tulo de --
riego). 

Los cultivos con maquinaria pueden ser en las eiguientes 
fechas& 

1.- ~rincipios de Enero. 

2.- Principios de Abril. 

3.- Principios a mediados de Mayo. 

4a- ~ediados de aunio. 
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6.- !i'ines de Septiembre o principios de Octubre. 

Las limpias manuales (Azad6n) puede.r1 ser: 

1.- Fines de Marzo. 

2.- }'inca de- Abril o principios de Mayo. 

3.- Principios de Junio. 

4.- Fines de Julio. 

5.- Mediados de Septiembre. 

A mediados de Julio, iniciar aplicación de insecticidas
y fungicidas, t ver sub capÍtulo de plagas enfermedades). ' 

3.8.3- LABOH.l:O:S l).c; CULTIVO, TERCER AÑO. 

Este afio es considerado como el afto en que la parra en-
tra al inicio de su cooecha llamado comunmente de ensaye, se -
inicia el ciclo con el conteo de fallas, q,uitado de partes se-
cas de las plantas y revisar alambres en el mes de Enero. 

La poda será conveniente efectuarla a fines de Febrero o 
principios de Marzo,del desarrollo alcanzado durante el año an
ter·ior, dependerán las operaciones a realizar en el presente, -
teniendo las alternativas siguientes: 

Desarrollo débil durante el año anterior. Las parras dé
biles deberá.n podarse a dos yemas en lae operaciones a realizar 
serán las descritas para el segundo. 
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Desarrollo equilibrado durante el año anterior. Los pa-
sos,a seguir para continuar la formación de parras que presen-
tan ~n vigor similar al referido en la figura No.1¡ en el cual
solo alcanz6 a formarse adecuadamente el tronco, es decir con -
un grosor mínimo de 7 mm. en su parte más delgada, pueden ser -
los qtH~ a continuación se describen= 

a).- Durante la primavera conforme van crec·iendo los br2_ 
tes (qu~ constituirán los futuros cordenes) se van amarrando s2. 
bre el alambre cuidando de dejar la punta libre para no parar -
su crecimiento, una vez que los brotes tienen una longitud de -
1.20 a 1.40 mts. ee realiza el descabezado a 80 o 90 cm. del -
poste en la forma y con el prop6sito ya indicados para una plaE· 
ta vigorosa en su segundo año; la parte inferior del tronco se
debe mantener libre de. brote todo el tiempo. Fig. 12. 

Pig. 12 

PI}.~ con Vigor J::quilibrado en su Segundo Verdor, 
Moát~~~ la Operación de Descabezado para Indu
cir el l)Ct"larróllo- Vi- - 41 - goroso y Uniforme 



b).- Después del descabezado, J:os brotes laterales so-
bre los cordones crecen, siendo necesario elegir aquellos bro
·tes que se utilizarán como futuros pulgares o pitones, espácian 
dolos adecuadamente y al resto se eliminan.Fig. 13, y l!'ig.l4. 

Fig. 13 

Farra Mostrando el Desarrollo de los Brotes 
Laterales Deapu~a del Descabezado 

D.<.bt~!;_O YIGUlWSO DURANT.i!; EL At-'0 ANTJ!:.!UOR.Las parras 

vigorosas tendrán en el invierno primero una apariencia simi

lar a la de la figura 10, las operaciones a reali7.ar durante
este afio fueden ser lae 4ue a continuaci6n se describen: 

PülJA IliVBRl~AL:- Las cañas se podan a pulgares de una 

yema Fi¿;. _t.;o. 15. 

Pül! .. hii Yr~t\iJB:- El hecho de que en plantas vigorosas -
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la fornación del cordón casi se complete durante el primer año 
de formación, provoca que en la poda invernal cel siguiente -
afo usualmente se le dejen a la parra una cantidad ~lta de ye
mas, lo que trae como cqnsecuencia una producción excesiva de
racimos, los cuales, si no son eliminados provocan l,lna sobrec2. 
secha en esta planta joven debilitándole consideraQlemente. P! 
ra evitar dicho efecto que puede afectar el desarrq,'l¡lo y rend!,. 
miento futuros deben rea.lizarse ·desbrotes y aclareos ,de raqi-
mos (un·m!nimo de 20-50,b dependiendo del vigor de ,la,planta ,Y
su carga durante la primavera). 

El desbrote se realiza cuando los brotes han crecido no 
mas de 15 a 20 cm. en promedio, debiendo eliminarse ,los brotes 
que no tengan posición de futuro pulgar. Figuras 16 y 17. 

La. apariencia al final del año de las parras será simi
lar a la planta de la fi5. 18, con sus caras (futuros puleares) 
espaciados uniformemente sobre el cordón a una distancia ~ntre 
ellas de 15 a 25 cm •• 

Fig. 14 ! 

Apariencia de la Parra Despu4s de Eliminar Los ~otee 
que no Uene~ Posic~ón para l!'uturo Pulgar 



Fig 

Pulgar o Pi
tón de una 

Yema 

Poda de Invierno de una Parra que Durante su 
Primer Afio se Desarrollo Vigorosamente 

Los Brotes Encerrados en 
circulQs se Eliminan 

----·--------- l- ---~- ----· ·- --¡= -- - -

.~./ 
Fig: 16. 

Apariencia de una Parra Vigorosa en la Primavera 
de su segundo verdor, antes de Desbrotar 
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--=~--! .:r--.----------

Fig. 17. 

lJespué_s de Desbrotar 

: ., 
. ' 
: i 
~ ; ¡ 

- t·~.--.........-.-.· 

" ::.:· ~: 

Fig 18 

Racimo 

Apariencia de una Parra Vigorosa Deapuéa de au Segundo Año 
1 

de Formación, en ~1 Sistema de conducción CordÓn Bilateral 
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C \JL'.i.'I vo;:, .y :Llhl.l:'US:-

1.- EJ primer cultivo se puede· efectuar en Enero. 

2.- Fines de Marzo. 

3.- Mediados de Mayo. 

4.- Mediados de Junio. 
e ~.fori~ •.:l~t"\o de ." .. gesto. Jo- .u-4 .......... ~ ..... '-AVV 

6.- Fines de Septie"'lbre. 
7.- Si es necesario dar otro a fines de Octubre depen-

diendo del ataque de malas hierbas. 

L I M P I 1\. S:-

1.- ~'iner; de Marzo. 
2.- l!'ines de Abril. 

3.- lo'i n.es de Junio. 

4.- lo'ines de Julio. 
5.- Mediados de Septie~bre. 
O seguir una secuencia para usar herbicidas con objeto

de eliminar lao malas hierbas. 

Dur·nte el cuarto afio las parras vigorosas deben tener
su esqueleto formado, l1.:1s parras de vigor intermedio requeri-
rán de las ~ltirnas operaciones de formación y las débiles re-
querirán de las prácticas de formación descritas para el ter;_

cer año. 

"En 1)arras con su esqueleto forr.mdo, la poda invernal -
del cuarto afio consistirá en colocar pulGares de nna y en alg_!! 
nos casos tres yemas, dependiendo de la variedad y vigo.c de -
cad"i pul¡;ar én particular distribuidos uniformemente (cada 15-
a 25 c!ll,) ooore el cordÓn y mantener libre de brotes y/o mamo
nes el tronco de la parra durante el ciclo vegetativo Fi¡;. 19-
Al¿unas variedades requerirán de aclareo de racimos aún en es
te cu:1rto año. 
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Pig. 19 -

poda de un~ Parra Vigorosa en BU 

tercel" .Afla de Formación 

Las acti vt'dades qe la poda durante los sigutentes afíoa -
serán muy sim.Ua.res a la.~ del af10 anterior var,iando \.\tl!oarnente
en la riqueza, de .~oda (No.de yemas por parra); C0Dfli.d~'!"a,ndo. ~¡ ... 
vigor de las m.iemao de E\l'lllftrdo con el cu.arto año, 

1).- l'lantafl de m.uclto vigor tendrán mas ~em,aa, 

2.- p~antas de v.t~or pobre tendrán menos le~ae~ 
A su 'VeZ e o j,mpol;'tante m4:lnci0ííál" que más del $.0)1 c\~l .... .,.. .. 

~xito del 'V.iñedo de~end~ de la poda. 

prime:r:" año.~ 

1.- se sugiere que se use ba:r:"bado en la plantaoión y; que 
laa plap.tas se deaen crecer libremente durante este. afia • .Fig, -
20, aQ~l!!é.s ee au~ie:r;"e qu\l se apliquen las pequeflaa o.~nUdadee. -
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de urea(46%) que se sugieren en el sub-capítulo de fertiliza-~
ci6n. 

. ·:::.~ 

Fig 20 

parra con Libre Crecimiento en su Primer Verdor 

2.- Al llegar el invierno y después de que la planta h~ 
ya tirado las hojas, se cubre con tierra suelta Fig. 21, con -
el fin de proteger a los brotes de las heladas fuertes que se

pueden presentar. 

Es neceoario vigilar que el borde de la tierra no desapa 

resca durante el invierno. 

segundo año: 

1.- Al desaparecer el pell~ro de heladas, se descubre a 
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Punta Brotes 

Fig. 21 

Arro~e de la Planta al Comenzar el Invierno 
al Final' .del Pr.tmer Año 

la planta y se ~oda a. dos yemas el mejor de los brotes, elimi-
nando los restantes. 

2.- La espaldera debe de estar lista y colocada cuando -
menos en su primer alambre. 

se ata un hilillo de henequén (del usado en la regiÓn) -
de este pri~er alambre a la base de 1a parra y de preíerenoia -
a un tocón o punta de los brotes eliminados en la. poda. de invi
erno. Si se amarra en la base de la planta debe de hacerse lo -
mas holgado o suelto que sea posible Fig. 22~ para evitar que ~ 

se estrangule la planta. 

3.- En el mome1~to en que loe nuevos brotes alcancen c~-
tre 15 y 20 cm. de lon~itud, debe realizarse el primer desbrote 
en verde, seleccionándose el más vigoroso y en me~o~ pos~~~ón -
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Y en un sebundo prote el cual se poda a tres o cinco yemas con 
el fin de dejarlo de re~erva en caso de que se pierda el prime 
ro. 1:-'ig. 23. 

rn 
¡,l ¡. 

Amarres l!'irmes 
~ ~ 

Hilillo de Enequen 
.Brote Podado 

Tocón 'A. . e~:~~~--;:;~ -- --::::~----:: 

~~- ··-n 
Amarre I irme 

1:1ig. 22 

Amarre 1:!-olgado 
~- ..... ---· 

Amarre del Hilo de Enequen del Alambre a la Base de la Planta 
o a un Tocón, si es que No se cuenta con Tutores de madera u 

otro Material 

Brote Seleccionado~ ( f 

4 cE:tf& 1 
. t\ 1": ¡_ 

Brote •• Reserva~J'~'",5ro-em . 
... ~~~--~ 

Fig. __ 2~ · · 

Brote seleccionado y Brote de Reserva 
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4.- Una vez que el brote celeccionado haya alcanzado unos 30 ó-
35 9m· de altu~a se eliminan los brotes laterales vera ~in ~~i
minar las hojas. Tambien se elimina el brote de f8~e~va y ~e -
procede a gutar al pri~~ro sobre el hilo colocado 99n anter,~9r! 

dad, enxedándolo: sobre ~ate. :r'ig. 24. 

:ug. 24 

~ ~ b Amarres Flojos ___... 

--·-·---..1> ·-----· 

Brote Guiado Sobre el liilo (Brote de Reserva Eliminadq) 
Y Amarres Sobre el Brote y el Hilo 

A medida que el brote siga creciendo, 'ate contin~a 
guiándose y si es necesario, realicénse amarres flojos que lo -
fijen al hilo que sirve como tutor. Fig. 25. 

5.- cuand,o el brote ten¿;a de 30 a 40 cm. arriba del pri
mer alambre, se realiza el desp4flte o descabezado, cortando so
bre la y~ma inmediata abajo del ¡primer alambre. Este extremo se 
amarra y !H! estira firme-¡¡ente al alambre. 
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l!'ig. 25 
El Mismo Brote Anterior pero más Crecido 

Al mismo tiempo se eliminan los brotes laterales, pero 
cuidando de dejar los 3 brotes más cercanos al alambre. Fig.-. 
26 y 27. de los cuales se seleccionarán los futuros brazos o

cordones del primer banco. 

6.- Debido al despunte de la planta, loo brotes later~ 
les dejados, crecen con un ¿rán vigor; lue~o, cuando los bro
tes lo permitan se amarran al alambre seleccionando dos de -
ellos en base a su posición y desarrollo y se elimina el ter

cero. Fig. 28 y 29. 

7.- Cuando los brazos hayan crecido de 1.10 a 1.30 mt. 
se deben descabezar (despuntar) dejándolos de una longitud de 
80 cm. (l'ig. 30-A y B). con el fin de i:~ducir el desarrollo vigo 
roso y uniforme Q.e nuevos brotes laterales sobre los cordenes 
o brazos y asi poder dejar pulgares de una yema en la poda 
del invierno s.i,:;uiente, y ae esta forma poder asegurar una 
brota~i6n mas uniforme sobre los cordones en primavera. 
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r~-~--~---~-=_~---~~-Ó=~----
-~-::-___ _ ----

Fig. 26 

Farra Lista para el Despunte y Desbrote en su 
Segundo Vtrdor 

----· -------..... _ _J 

Fig. 27 

La Misma :Parra Después de las Operaciones 
de la Figura Anterior 
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.Amarre Firme 

------::-:-:-.::--__ --~-----------··· --··----
·-=·-=~:.::. ~-~---.:::::. -~.:::::-==-

.F'ig .. 28 

Parra con los Tres Brotes Laterales en Desarrollo 

Amarre Firme 

~~ 

----· -·- -- :-------

---------.---
-Fig. 29 

Misma Parra Después de Seleccionar los Brotes que 

Formar.L~ los Cordones del Jrimer Banco 
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Amarre 
Firme 

----=-----¿¡;· ----------------. 

Fig. 30 A 
Parra· Lista para el Despunte y Desbrote 
de los Futuros Cordones 

, .. /> .. 

..... "'~ Cord6n 

----~~~--""" --,------- ~- -- --~--
.. -~---_:.:..: :--:= ~ ~-

ng. 3ó -·,a'._.__ --.; ..... -

La Misma Parra Después de las Operaciones 
de Despunte y Desbrote 
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Al .mismo tiempo del despunte, se eliminan los brotes 1!!. 
terales que crecen haci.a abajo de los cordones para a.aegu~ar -
un desarrollo vigoroso de los brotes restantes Fig. 31-A y ---

31-B. 

2> 
deben e 

~ 

e:) 
62) 

_______ .. ___ ------.=· . .-...-~-----

----~ -':e~~-

Fig. 31 A 

Parra Lista Pa.ra Eliminarle Los Brotes que 

Crecen Hacia Abajo 

Hay que tener cuidado de no eliminar los dos brotes mas 
cercanos al punto de orígen de los cordones, pués de uno de es 
tos se iniciará la formación del segundo banco. 

Tercer Año: 

Es de esperarse que antes de la brotación de las parras 
en su tercer año, éstas deben presentar un desarrollo como el

de la fie. No. 32. 
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- ~~~-- _,_ 

·-:-::::~· 

Fig. 31 Ii 

Parra a'la cual ae le eliminaron loa !rotes 
que Crbcian Haoia Abajo 

Cañas , .. J~t-~~--f-t--r--}---1----~eg\mdo Alambre 

--~ } I l..~ ..,_Ama~_F}~~ 
Amarre Firme · ~ 

:Primer Alambre 

~---__. ______ -----
. -~.:~ ~· .~-· .. ~~~~~~~~-?- ~~:::.=---==-----==--

------===~-?<~~:_ -
ng. 32 

Parra al Final del Segundo Afio de Formac16n 
del Sistema Regional 
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Durante e"Ste tercer año (tercer verdor) se pueden ee-
gQir los siguientes pasos: 

1.- Poda invernal. Las cañas se podan a pulgares de u
na yema. (F•ig. 15). 

2.- Poda en Verde. En caso de que las yemas de los pul 
gares broten en su totalidad habrá una producción excesiva de 
r:1cimos, es decir, una sobrecosecha, y de no aclarear los ra
ci·~os y brotes se corre el peligro de afectar gravemente la -
fornación del segundo banco y de debilitar a la planta; por
lo tanto~ es necesario { si sucede lo anterior) aclarear bro
tes y r::tcimos, lo cual depende del vigor y número total de rf!. 
cimon por planta. 

El desbrote se realiza cuando los brotes han crecido -
no más de 15 cm. de promedio, debiendo eliminaros los brotes
que no tengan posición de futu.ro pulgar. (.l!'ig. 16 y 17). 

Hay que respetar los brotes que estén m?.s cercanos al
punto donde se unen los brazos o cordones, pu~s de uno de 
ellos se iniciará la formación del segundo banco. 

3.- El brote que tenga más vigor y que esté mas cerca• 
no al punto donde se unen los cordones, se enreda en un hilo
de henequén, previa~ente atado a los dos alambres Fig. 33. -
Los dernis brotes qun esten en los cordones por debajo del --
primer ala:nbre o en la curvatura de los cordones, se eliminan. 

Al brote seleccionado se le deben eliminar los brotes
lateral8s o feminelas (respeta:1do siempre las hojas), evitan
do eli~inar los dos o tres brotes laterales que queden inme-
diatamente abajo del segundo alambre. Deben quitarse los ra-
cimos que presente este brote. 
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Racimos 

Fig. 33 '· 

SeleccionadoJ 

"' Primer Alambre 

Brote Seleccionado para la l:'ormac1Ón 

del Segundo Banco 
A medida que el brote siga creciendo. se va guiando ~ 

bre el hilo. 

4.- cuando el brote rebase unos JO cm. al segundo a.lam_ 
bre, se descabeza (despunta), cortando sobre la yema inmedia
ta aba.io del alambre F1ga. 34-A y 34-ll. Se deban eliminar los 
brotes laterales a excepción de los tres mas aercanoa al se-
gundo alambre (20 a 25 Qm. por debajo del ala~bre). 

Los pasos siguientes son idénticos a loo aegu.t.doa para. 
formar el primer banco. 

Cuarto Añ~s 

para el inicio de este año, la parra debe tener el as
pecto de la fi&ura 33 y ~sta ya lista para obtener la primera 
cosecha comercial, aunq,ue no una cosecha total ya que el ban
co superior se podará a. pulgares de una yema al igual que en-
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1EOC!1 
l:$Cl1ELA DE AGRICUlTURA 

BIBLIOTECA 

d~ Deabrote 
.. L. 

Racimo 

-~~------· ·---....:...-
Flg. 34 A 

Parra Lista para ser Despuntada y Seleccionar 
los tres Brotes de .!Jonde se "k'ormaran los Cor
dones 

Hilo 

---.. __ 
--:-;_.- -- -=-

Fig. 34 B 

Parra Deopuntada y con loe tres Brotes de 
donde se ~eleccionarán dos para Formar el 
Segundo Banco 
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la figura 15 del cordón bilateral~En cambio el primer banco se 
pod~rá a dos yemas igua¡ que en la figura 19. 

En los años siguientes la poda invernal se hará a pulga
res de dos yemas.vistas en los dos bancos, pero el n4mero de
yemas por parra puede variar, lo cual dependerá del vigor de -
la parra durante.el año anterior. 

, "3.9- .F.l:RTILIZAC.ION11 

La vid es un cultivo que se adapt~ por si misma a una -
amplitud de nivelee de fertilidad en los suelos, siendo una -
planta poco exigente, en co~paración con otros frutales en lo
relativo a la cantidad de nutrientes del suelo que necesitan,
Y si como anteriormente se mencionó la profundidad, la textura 
y l¡:¡.s condiciones de humedad son favorables, la vid sobrevivi
r! 1 dará algunas veces cosechas que dejen algun~ utilidad --
económica en aueloe con fexrtilidad re la. ti va y dond~ otro::> fru
tales fallarían.: 

'3.9.1.- DEFlClENClAS DE MACROELEMEN'rOS. 

N I T R O G E N O; 

No se han apreciado a la fecha deficiencias severas de 
los elementos Ni tr6¡;eno, F6sforo y Potasio en loa vlt'íedos eat! 
bleoidos en el M~nicipio. 

ciertas e~perienclas empÍricas han reportado buen des! 
rrollo de las parras con la aplicaci6n de urea (46% de N). 

}.,~ algunas regiones vi t!colaa como California y la. Co--
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marca JJagunera se han encontrado deficiencias o por razón de 
su exceso problemas con.r;lct:lentos corno el Nitrógeno. 

La deficiencia del Nitrógeno se refleja en un creci--
miento reducido de la vid y en P-1 entramado o palizada de las 
hojas verdes; de entre los elementos mayores es el Nitrógeno
el que ma:.:; pTobablemente esté en deficiencia. Sin embarco. -
las vides al reves de lo que sucede en la en la mayotía de -
las plantas.de cultivo, no t:lanifiestan inmediatamente una ne
cesidad de nitrógeno; los rendimientos pueden reducirse mucho 
antes de que se hagan evidentes los síntomas de deficiencia. 

l!' O S 1', O R 0:-

Una hectárea de vid (Winkler) utilizará cada ño de ---
3.4 a 6 kgs. de FÓsforo, que significa aproximadamente en can 
tidad, la sexta parte del nitr6~eno utilizado por las mismas
plantas; las vides toman el fÓsforo de muchos suelos, y no -
es sorprendente que no se necesite éste elemento • 
• 

La deficiencia de fÓGforo cau.sa un crecimiento reduci
do de las hojas con un color verde opaco grisáceo, defolia--
ción prerr:atura y madnración temprana del fruto. Esto Úl ti:no -
está en desacuerdo con la afimación frecuentemente repetida -
de que el fósforo en abundancia puede indirectat:lente apresu-
rl\'r la maduración por reducir la absorción del nitrógeno has
ta el punto de def1cíencia; un hecho ser:~ejante sucede #unica
mente cuando el abastecimiento del nitrógeno es mas bien bajo, 

P O ~r. A S I O: 

Ilu:rar.te mas de cien afíos ae ha conocido el potasio co
mo un elemento esencial pará las plantas. En un trabajo lleva 
do a cabo en 1.m vlf'edo de la región con la variedad cardenal-
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se aplicÓ 800 k&./ha. de sulfato de potasio encontrando una -
respuesta positiva a dicha aplicación, considerando lo ante--

rior pro~blemente sean principios de la deficiencia de este -
elemento. 

Los s!ntómas visuales de la deficiencia de potasio, em
piezan a aparecer al principio del verano, generalmente mos--
trándose primero sobre las hojas~ en la parte media de loi bro 
tes; primeramente se desvanece el color de la hoja, empezando 
por el borde de la misma, conforme el decoloramlento conti~úa
se desplaza hacia el centro entre las venas principales, aismi 

' -
nuyendo gradualmente conforme se' acerca a las áreas venos;:d.> --
del centro de la hoja. El amarillamiento marginal y el enrro-
llamiento hacia.arriba y hacia abajo de las orillas de las ho
jas eigue el desarrollo del color verde pálido. La caída de la 
hoja es prematura, especialmente con las variedades que cargan 
una cosecha pesada y pt¡.ede ser tan extensa, que el !ruto no -
llegue a madurar; en tales casos, un crecimiento d~bil aecund!, 
rio, empezará sóbre loa brotes defoliados en una forma similar 
a la que ocurre cuando la defoliación la cau~án las ara~as ro
jas. Las vides con una deficiencia nvaneada de potasio tienen
racimos compactos y pequeños con uvaa desigualmente maduradas. 

3. 9. 2- DEFIC lENC IAS mJ WC ROBL:l!:MENl'OS. 

Elementos menores. Zatos son~ Fierro, Man;aneao~ Magne ... 
aio, Zinc, Sodio, Cobre, Calcio, Molibdeno, Boro, Azufr~ y Co~ 

balto. 

1 

Co~o consecuencia de la poca información sobre el em---
pleo de elementos menores o su deficiencia de ellos, en los v!_' 
ftedoe de la regi6n, se consigna unicamente los elementos util! 
zada§ !:Ion objeto de corregir· aparentes deficlenc·ias de ellos
y ~~g~aa se mencionan aquellos elementos considerados co~o ~--
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principales para.el crecimiento y buen desarrollo de las vides 

l" I :e; lt R O: 

Este elemento puede encontrarse en forma deficiente en

su<:los peu~dos y con aereación deficiente, en variedades como
la·Salvado~, M'laga Roja, Tho~pson Seedless y Tokay. 

' ..... 

Este el~mento es vno de los menos móviles de todos é--
llos en l3.s plantas, la falta de hierro utilizable en los tej_t 

doE.: de la vid causa un a'Tlarillamiento en el follaje, general-
mente todos los brotes de una vid afectada son amarillos o ver 
de-amarillentos. Algunas veces las primeras hojas que se for--
man en la primavera son df;) un verde normal y Únicamente el cr_! \.~ 
cimie1:to posterior es clorótico; otras veces ocurre la situa--
ci5n opuesta, ~eneral~ente no hay falta de hierro en el suelor 
per·o ciertas condiciones del mismo, tales como un alto conteni_. _ 
do calcáreo o un exce!:lo de humedud hacen insoluole al hierro o 

inapr~vechable para las parras; por consecuencia la clar6sis -
de 'ste tipo, es un síntoma de deficiencia de hierro. 

:r;s un elemento que es esencial en la s!ntesis de la clo
rofila, (Winkler) un exceoo de man¡_;aneso puede entonces indu-

cir a los sínto':I<LS de una deficiencia de fierro al convertir -
el hierro aprovechable al estado férrico fioiolÓgicamente inac 

t:!,vo. 

M A G N E ~ I O; 

La falta de este elemento, causa una clorosis caracte-

rística y puede cau::>ar un color bronceado, particularmente de
la~> hojas mas viejas. Las venas mas grandes de las hojan afee-
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tadas retienen su color durante mas tiempo, mientras que las -
áreas entre ellas se vuelven de un verde pálido, a~arillo o -
blanco cremoso.; · 

Esta defi.ciencia puede aparecer en parras jÓvenes que -
hallan sido plantadas en suelos arenosos y eGpecialmente en -
aquellos que han sido rellenados durante la nivelación de los
mismos para efectos del riego. Según l!ook ~datos no publica--
dos), los s!ntomas usuales desaparecen, generalmente al cabo -
de unos cuantos'af:os y cuando las raíc~s han penetrado a las -
capas del sub-suelo con un contenido de magnesio más alto. 

ZINC:· 

Este elemento es muy usado en la región durante el tie~ 
po de poda, con objeto de curar la herida efectuada en la pa-
rra, por lo tanto se aseg1Jra cualquier deficiencia provable -
que afectara a las vides. 

La soluc~ón de sulfato de zinc a1. 15% (1.5 kg. de sulf~ 
to de Zinc* por cada 10 lta. de at;ua) en l"ts heridas de la pa
rra causadas por la poda corre¡:;ir!a. cualquier defici€ncia de -
este ele~ento, sugiriendo esta práctica inmediatamente después 
de la poda, con el fin de asegurar la adecuada abaorci6n del -
sulfato de zinc, a au ves es conveniente aplicar el zinc una
vez que el fenómeno conocido cono "llorado de la parra" haya -
parado. 

S O D I O: 

Aunque el sodio no es un elemento esencial, puede ser -
un factor importante en la producción de la vid.Loa efectos -
perjudiciales del sodio son de real importancia e interes en -
algunos suelos de viñedos, el contenido de sodio puede ser lo-

•Sulfato de Zinc metálico al 23~ de Zinc metálico. 
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suficieni;eme:nte a1.to para causar una condición t!pica ·de que

mado de las hojas y una atrofia general de la vid; la quema ee 
inicia en la orilla de las hojas y progresa hacia el interior
produciendo ointo:nas que pueden facilmente confundirse con la
deficiencia de potasio. 

otro efecto de1. exceso de sodio es reducir la permeabi
lidad de los suelos, las part!culas de arcilla se dispersan y
se hidratan·exceBivamente cuando estln húmedas, hinchándose e
interrumpiendo d movimiento del agua a traves del suelo. Aun-
que esto es una condición física, la causa básica es qu!mica -
y se requiere un proceso químico para corregir la dificultad. 

C. O B R E: 

El cobre es tóxico para las plantas, excepto en concen
traciones muy diluidas; su necesidad para las plantas se reve
lÓ co~o un est!~ulo en aspersiones fungicidas. 

Las lesiones producidas por el cobre, en el empleo con
tinuado del caldo borde les, se han reportado en vides america
nas en la parte oriental de loe Bstados Unidos y en variedades 
de vinífera en Buropa. 

e A 1 e I o: 

Generalmente se pien3a del calcio como un eJ.emento co-
rrectivo re los sueldos con un alto contenido de sodio, para -
efectos de correGir la penetración del aguaen los mismos. Es -
necesario para crecimiento continuado del brote apical y de -
los meristemosde la ra!z. 

I.a deficiencia de calcio en los suelos de los viftedoe -
de la regiÓn no se ha observado; sin embargo fuertes aplicac12. 
nes de yeso (sulfato de calcio) es la SUGerencia estandar para 
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corregir en suelos con·un alto contenido de sodio esta dificul
tad-. 

M O L I B .D E N 0: 

Este elemento solo reciente~ente ha sido mostrado como -
uno de los elementos principales para las plantas, no encontra~ 
do hasta la fecha ningún reporte que manifieste la defieiencia
de este .elemento en los viñedos del Municipio. 

A S U F R E: 

En las plantas, el azufre de las moléculas o.r.gánicas pu~ · 
de reconvertirse a azufre orgánico, como el ion sulfato y ento~ 

ces ser redistribuido dentro de la plan~~ y reutilizado para la 
fornación de otros compuestos orgánicos de azufre. 

Con toda p:robabilidad el azufre no es deficiente en los
suelos de la regi6n qu!l ae han aüaptado para la producci6n de 
vid; ace~as las espolvoreaciones rngulnres llevadas a cabo en -
los viTiedos del M\miclpio con azufre para controlar el mildiu -
polvoriento, ofrece una 0~rant1a contra una defioienoia de este· 
elemento. 

" 3.10- HlLGO DB LA VID 11 

A la fecha no se han llevado a cabo estudios experiment!: 
les sobre el uso y manejo del agua en el Municipio de Ojocalien 
te, por lo que las sue;erencia.s expresada3· en la presente tesis
e atan basadas en experiencias empÍricas de la región, conoci---

' mientoo generales y experiencias extranjeras. 
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RIEGO DEL VI'f'~RO: 

Este debe realizarse por surcos (Fig.35), se cree que
durante la primera e·tapa de desarrollo (hasta que el sarmiento 
forrne raíces) los riegos deben ser ligeros y frecuentes (cada
lO a 15 dÍas utilizando una lámina do 5 a 10 cm.) evitando con 
esto que el suelo se seque a más de 10 cm. de profundidad. Pa
ra po~er aplicar eficientemente l~minas como las descritas an
teriormente, es necesario que el terreno esté perfectamente n! 
velado y que los surcos sean cortos, (80 a 90 m.máximo) poste
riormente los riegos pueden ser espaciados, pero con el objeti 
vo principal de m3.ntener un crecimiento vigoroso en las plan--
tas. 

Fig 35 

Paso de la Bordadora para Cubrir loa Sarmientos 
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Antes del inicio del otoño es necesario detener el cre-
ci~iento y formar la maduración de la madera, esto se losra ma~ 
teniendo el suelo con niveles bajos de humedad; lo dicho ante-
riormente equivale a ef.ectuar el Último riego en la segunda --
quincena de Agosto, e~ .años con pocas lluvias durante los meses 
de Agosto y Septiembre, debe mantenerse cierta humedad regando
surcos alternados, sugiriendo efectuar un Último riego dec;p.u~e

de la primera helada. 

RIEGO DEL VIÑEW Hll:IEN J::s·rABLl::CIDO: 
1 

El riego de un viñedo recien establecido es recomendable 
realizarlo a través de dos surcos construidos a los lados de -
las líneas de las plantas (Fig.36) para asegurar que el agua --
penetre a la zona 
de su desarrollo, 
zona cercana a la 

radicular del barbado. Durante el primer año
las ra!ces de la planta predominarán en la -

planta, por lo consiguiente el volú~en de su! 
lo humedecido con este .si::>tema asegura su crecimiento normal, -
con un ahorro considerable de agua, tiempo y dinero. 

Fig. 36 

~squema del Riego de una Plantación de Vid 
Recién Establecida 



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

RIEGU DB UN VIÑ~DO EN PHODUCCION: 

En la reglÓn el sistema de riego adoptado en la total!_ 
dad de lús vif:edos es el de gravedad. La distribución eficlen 
te, económica y uniforme del agua sobre la superficie del vi-
ñedo. 

Un riego eo eficiente cuando el agua aplicada alcanza
la yrrofundidad de máxima población de raíces y eu distribuci
ón es unifor':i!C en el viñedo; esta meta es dif!cil de alcanzar
cuando se utiliza el sistema de riego por gravedad, por pre-
sentar inconvenientes como los que a continuación se detallan. 

a).- Aplicación de un exceso de agua a las plantas c·er
canas al canal o re0adera y aplicación deficiente a las plan
tas alejadas del canal, este efecto se agudiza: lo.) En te-
rrenos arenooos (los cuales son muy permeables) 2o.) cuando·
se trata de regar varias hileras a la vez aplicando gastos -
pec¡uefios por hilera, y 3o) cuando se tienen hileras demasiado 
larGas. (Fig.No. 37). 

b).- Aplicación excesiva de agua en las partes bajas
y deficiente en las partes altas, esto suele ocurrir en terr!:_ 
nos no nivelados o en aquellos en cuya nivelación se cometie
ron errores {I<'ies. No.38 y 39). 

Las formas de distribución del agua que mas comunmente 
se usan en los viñedos del Municipio son los surcos y las mel 
gas, cada uno presenta ventajas bajo condiciones eapec!ficas
del suelo. 

Rie0o por uurcos. (Fig. No. 40). 

Los surcos permiten reducir considerablemente el tiem
po requerido para conducir el agua desde el canal hasta la --
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Fig. 37 

~ ~gua 'en el S~elo que las Ra!ces Pueden A~~avec~~ 

~ Agua en el ~"elo que las Raíces No PUeden A~~QVecña~ 

F1g. 38 

-[t~·:::·~j Agua .en el ~uelo que la a Raíces Pueden Ap~ovecha~ 

~ _· _ .. _,_\- Agua ,en el Suelo que la o Ra!cee No Pueden Ap~oveeha~ 

- 71-



---

Fig. 39 

ETIS'~ Agua en el Suelo que1 las R.aicee PUeden Aprovechar 

¡nY~7Jli',~ nltu )¡ 
Agua en el Suelo que las R.aiees No Pueden Aprovechar 

Fig. 40 

Distribución del Agua de Riego en Surcos 
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Última parra de la hilera, reduciéndose ere esta forma el efec
to ~ue se observa en la fig. No. 41. Por esta raz6n se sugiere 
usarse en viñedos que cuenten con volúmenes limitados de agua
por segundo o hileras lar6as y/o suelos ligeros (arenosos muy
permeables); otra ventaja del riego por surcos es reducir con
siderablemente el problena del mal hierbas en la hilera de las 
plantas, además ·de facilitar su control tanto qu!mico como ma-

nual. 

-----~--

~::J_',• 
~·:<.,.· -

.·-

' -
Fig. 41 

Agua en el s~elo ~ue las Plantas Aprovechan 

Agua que ae Infiltra en el Subsuelo ¡ se Pierde 

La principal desventaja con el uso del riego por surcos 
consiste en la compactación del suelo por requerir de mayor -
paso de maquinaria. 
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RI:C:GO PO!{ M.h:LGAS:' (Fig. No. 42,A y B 

l!'J.g. 42 A 

Riego por Melgas de tree Hileras 

se ha generalizado en los viredos del Municipio el uao 
del ~lego por melgas a consecuencia de la rapidez en la prep~ 
raci6n del riego y a la reducida utili~aci6n de la maquinaria 
Las 11<?-lgas utilizadas con mayor frecuencia son las de tres y

cuatro hileras. (A y B). 

Las principalee desve~tajas con el uso del riego por -
rr.elé;aEl son: lo.- 0e a3udiza el prolüema de diBtribución del -

a.g~¡a en el perfil del suelo, debido a que el a:;ua t~rda más -

tie~po en lle~ar al_extremo de la hilera (Fig.37 y 39). 2o.-
.El p·o~;lemc. de malas hierbas en la hilera de las parras Flumen 

ta cor,sidera.ble!nente, problema que se reduce con el uso del -

rier;o por surcos l'iG• No. 40. 
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}'ig. 42 B 

Riego por Melgas de cuatro Hileras 
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r'ig. 43 
Riego por Surcos 

Los probleman en la distribución del agua en el riego
por melgas pueden reducirse nivelando perfectamente el terre
no, contando con !$randes voJ.únenes de agua para riego y con -

hileras menores de 100m. de longitud. 

Existe una gran incertidumbre en diferentes regiones -
vitícolRs, sobre cuando y cuanto regar con objeto de increme~ 
tar al m¡ximo el ahorro del agua, sin causar dafios que pudie
ran afectar los rendimientos y/o calidad del fruto. AÚn cuan 
do se conocen ciertos lineamientos de muc~a importancia, exis 
ten toda•ría muchos puntos obscuros por investigar. 

Kasimatis en su revisión sobre riego da la vid, especi 
fica el efecto del agua en las distintas etapas de crecimien
to del cult.ivo durante el año, sinteti:lándose en lo siguientes 
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Brotaci6n y crecimiento de los brotes: 

Condicionés de alta humedad en el suelo provocan el cr~ 
cimiento r'pido y suculento de los brotes en la primavera. Si
se reduce el agu~ en el suelo la velocidad de crecimiento del
brote se reduce, se acortan los entrenudos, el follaje se tor
na a un color verde oscuro opaco y las hojas de la base del -
brote se marchita y caen. 

Período de creci~iento de la baya: 

Escasa humedad en el suelo durante los períodos inicia
les del crecimiento de las bayas, impide que estas logren su -
tamaño normal. Aplicando agua des?ués de este período no se 
logra que la baya recupere su tamaño. 

período de maduración del fruto: 

condiciones drásticas de sequía en el suelo durante es
te período retranan la cosecha y provocnn que el fruto se tor
ne opaco, pero condiciones li~cras de sequ!a aceler~n la madu
ración. Alta humedad en el :melo duran·te el per!odo de madura- · 
ci6n provoca la reducción de 1~ concentraci6n de az6oar en la
fruta, por otra parte, en algun~s variedades de mesa, (Málaga, 
Roja, cardenal) puede producir rajaduras en lA baya, aumentan
do los riesgos de pudrición en los racimos. 

Período de maduraci6n de la madera: 

Despu~s de la cosecha las parras se pueden ajustar a un 
abastecimiento l~mitado de agua ya que necesitan Únicamente -
mantener un follaje y no producir crecimientos nuevos. 1n cli
mas con otoños frescos o relativamente fr!os, el tronco y las
caflas en forma natural almacenan •reservas alimenticias maduraE 
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do adecuada:r.ente. 

En regiones calientes, donde las condiciones de tempe-
ratura y ::!.ur.ünosiciad del otoño son favorables para que la vid
contln~e el creci~ienta de sus brotes, el almacena~iento de re 
servas ,J.lir::eJ:ticias en las ralees, tronco, brazos y cañas se -
reduce y la maduración adecuada de la madera se dificulta, ya
que las sustar~iaa alimenticias que est4 produciendo el folla
je :~on utiJ.L:e.das para producir nuevos crecimientos. Esta def!_ 
ciente ~adurac1Ón de la madera induce a la susceptibilidad de
la parra a dnf'os por bajas temperatura.s, fallas en su brota.--
ción y la reducción de la cosecha del á.guiente año • 

.!::?: la actualidad Winkler afirma que el único medio cono 
cido hasta ahora para detener el crecimiento ve~etativo duran
te el oto~o es por medio de la reducción del agua en el suelo. 

" 3.11- PLA.~;;..s, Etll<'.BltJJ:;DAD.l::S Y SU COHTHOL." 

Diversas clases de insectos y ácaroe atacan a las vi-
des así co~o numerosas plagas, tales co,o p4jaros, ratas, lie
bres, etc., oin embargo pocas son de real importancia en los
viñedos del Municipio. J~os ataques más severos han sido de --
pulcones y de trips al momento de la floración, as! como chi-
c"a.:::-ri ta. ü:1 r:Jenor escala, por ot"ra parte, aunque no se ha en-
contrado en la RegiÓn la filoxera, la cercanía de regiones que 
cufren la presencia de esta plaga hace indispensable que se to 
men aL·;unas rJt>didas de precaución, pr.incipalmente en el esta-
blecimiento de nuQvas plantaciones. 

Le. actividad de estaa plagas varía de unos años a otros 
sin embarGo eJ viticultor debe de estar inspeccionando consta~ 
temente su vi~edo para en caso de presentarse infestaciones 
fue:-tes pod<,r2.as combatir adecuada y oportunamente. 
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TRI P S: (Frankliniella sp.) 

Son :pequef.os insectos de color cafe ar~arillento, de .. 
un tamaño aproximado de 2 mm. 

se.presenta!! en la ~poca de floración atacando al ra
cimo floral y a los frutos en form,ción. Los daños que causa 
esta plaga son originados por la succión que efectúa de los
jugos de los tejidos, para detectar la presencia de esta pl~ 
ga se sacude el racimo floral en la palma de la mano, sobre
la cual caerán los trips si los hay. 

No se tienen datos experimentales sobre el control de 

dicha plaga, .pero se ha observado que los siguientes insecti 
cidas han dado un control satisfactorio: 

Gusatión'et!lico 50~ E 

Diazin6n 25% E 
Dimetoato 40~ 

P U L G O N B S; 

2.0 c.c./lt,de a&ua 
1.0 e. e ./1 t. de agua 
1.0 c.c./lt.de agua 

En los viñedos de la región ue han localizado dos el! 
ses de pulgones, uno de color cafe y otro verde, estos se -
alimentan de laa partes tiernas de J.a planta ~ausando mal -
formaciones de los brotes. Infastacioncs fuertea pueden pl.·o
vocar la debilitación de la parra, para su combate o control 
se pueden utilizar los siguientes productos quimicoa; 

Dimetoato 
Malat16n. 

Folimat 

40~ 

1000 E 

1000 E 
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CHIC!L'\.RRITA DE LA VID: {Dikrella. cooquerelis y otras 
especies). 

Lus ohicharritas son insectos chupadores que insertan
las partes de la boca en las hojas extr~llendo el contenido -
l!qu.!..do, e} da!"o causado por este .insecto ea especialmente per
judicial al e~pesar el otoflo, pu6s este insecto se multipllca
co~riderablemente de~ando el follaje ocacionando una defolia-
ción pre··:aturEJ., eBto impide que la planta acumule aufidentes
reEervas alimenticias ~ue aseguran la producci6n del siguiente 
ciclo. 

Para su control de acuerdo a experimentos hechos por el 
progrue1a de ~;ntomolog!a del CIANE en vifedos de la Comarca La
gunera, se obtuvieron buenos resultados con loa siguientes in
secticidas: 

Azodr.ln 
Su!Jracid 

50 (Nuvacrón) l. 5 1t ./ha. 

40 E 1. 5 lt./ha. 

1<' I L O X B R A: (lJactyh.nph vi t.ifolise Shimer antes 
:Phyllux~ras Vitifolide Plachom). 

En México, se ha reportado la existencia de esta plaga:.. 
en los _¿st:ldos de Coahuila, Aguasce.lientes y Quer~taro,aunque
es probable que exista tambien en otros estados, eRta plaga es 
una de las r:1as p-sli¿;rosas para la v.i.ticultura nacional. 

Los dnfios de eata plaga son causados directamente en -
las raíces, alimentandose de los nutrientes de la planta, pro
vocando con sus picaduras la formación de nudosidades en las -
2·aíces del::;ado..s e hinchazones en las raíces gruesas, y co:no -
consecuencia mueren los tejidos atacados. Las plantas atacadas 
r:-:uestra.n un r.;arc::1do deblli ·cac-:~iento en su crecimiento debido -
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a que se alteran las funciones normales de las ra!ces, las h~ 
jas detienen su desarrollo, las ramas se secan y finalmente -
las plantas mueren. 

Una forma común de la filoxera de propagarse es por me 
dio de barbados que proceden de terrenos infestados, por lo -
que en el establecimiento de nuevos viñedos debe tenerse esp~ 
cial cuidado en el origen de dicho material, ea decir, no --
traer barbados de regiones vitícolas con problemas de filoxe
ra. 

La forma mas eficiente para prevenir una infestacién 
de este insecto ~a .tratando el material de trasplante prove-
niente del vivero antes de plantarlos en au lugar definitivo
de la siguiente manera¡ 

1.- :t'umL¡ación con Bromuro de Metilo: a razón de 3 ..; __ 
grs. por 1 mt.3 del almacen o cámara de fumigación hermética
mente cerrado manteniendo la ~emperatura arriba de 18°c. y-
circulando el aire con alBÚn abanico, tratando loe SQrmientoa 
durante tres minutos aproximadamente. 

2.- Uso de aeua caliente: 
barbados durante 3 a 5 minutos en 
enfriar las plantas con agua fría 

sumergir completamente loa
agua a 52°C. inmediatamente 
y limpia. 

B..-tRlllitjAOOH D_t;L TUTüR.: (Varias especies de Cerambicidios) 

l:stos ya ,se han encontrado dañando los postes o tuto-
res que §tln los que sostienen en gran parte a la parra y su -
cosecha, ªqpecialmente cuando la planta es joven. 

~e~a plaga principalme~te se ha presentado por la fal
ta de t~ª~amientos adecuados a la madera de importación, los-
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postes de madera ~as usados en la Región son de mezqui~a, hu! 
¡¡:ache o alguna otra especie forestal de la Región, sin embar
r,o, se pueuen usar de: Enci_no, barreto y otros tipos. 

J:>ar:a su control an sugiere: En un cuarto sellado fumi
gar la madera con bromuro de metilo en dosis fuertes, aproxi
:nad:onnente durante '72 horas y/o sumergir posteriormente los -
poBtes de 1 a 2 semanas en wa solución de 95~\i de die.sel mas -
5~ de creosota y dejarlos escurrir 15 a 30 d!as antes de co-
locarlas en él viñedo. 

Las enfermedades de la vid son ocacionadaa generalmen
te por hongos, que se desarrollan especialmente cuando los ve 
rano<; ~on hÚmedos y sobre todo si la estaci6n se acompara de
altas te~peraturas. 

En la RegiÓn de OjQcaliente las enfermedades mas comu
nes so!l: lttildieu Velloso, la Pudrición Texana y los nemáto--

dos. 

iHL1JI1U VJ~LLOSO: (Plusmora VitÍcola Berl. y Toni) 

Bs una enfermedad común en casi todo el mundo, abarcan 
do su distribución en todas lau regiones vit!colas. ~n Méxio~ 
durante los aAos hümedou, ee observ& principalmente en los 
estados de Coahuila, :t.acatecas, Aguascalientes, Guat}ajuato y
Querétaro; siendo el ataque mucho menor en los años secos. 

síntomas: Bl mildieu ataca toda la parte aérea de la -
planta, hojas, florea, frutos, etc. en las hojas (en el enves) 
puede observarse un moho fino, blanquecino y velloso as! como 
tam0ien unas manchas decoloradas y aceitosas cuando se ven·-
"a eon-tra luz", con el tiempo, las rnanchaá adquieren un color 

- 82 -



€~CUELA DE AGRICULTURA 
.BIBLJOTECA 

café y el tejido muere. cuando las condiciones del tiempo son 
favorables, las·manchaa se extienden invariablemente a todas
las ,hojas. cuando los frutos son atacados, se reduce au tama
ño adquieren un color gris y tienden a momificarse, cayendo -
después del algún tiempo y quedando el racimo sin frutos. 

Control: Hasta la fecha el Único medio eficaz para pr,2. 
teger a la vid de los ataques del mildieu, es la aplicaci6n -
preven~iva de fungicidas. 

Los productos mas eficaces contra esta enfermedad son
los fungicidas a base de cobre, en forma experimental el 
CIAN:t; ha probado algunos de estos fungicidas en forma preven
~iva en la Comarca Lagunera y puede afirmarse Cuprosol (300 -
grs./100 lts, de agua) o Caldo Bordeles (de 0.75 a l,Ofo de -
sulfato de cobre "Cuso4n mar, lechada de cal hasta neutrali--
zar) son efectivos en la prevenci.on del desarrollo de esta -
enfermedad. 

El tiempo de aplicación var!a de acuerdo con las condi 
ciones ambientales predominantes y la relativa auRceptibili-
dad de las variedades. Cuando las variedades son resistentes-· 
las aspersiones se hacen a intervaloa mas grandes; lo mismo -
sucede cuando las condiciones ambientales son favo.rablas pa.:ra. 
el desarrollo del hon6o; se recomiendn iniciar las a.spercio-
nes cuando los renuevoa alcancen una longitud entre 15 y 20 ~ 
cm. lo que sucede en la lra. quincena de Julio y repetirlos -
cada 15 o 20 dÍas (según la suaceptibilldad de la variédad)~
haata completar'5 aplicaciones en'todo el ciclo.) 

PUDRlCIOij ThAANAJ(Phymatotrichum Omnivorum Shear Dug) 

~l problema f1topatol6gico mas importantes en la vid -
sin lU~A'!' a dud~s lo c9natituye ·la "Pudrición Texana", ya que 
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s:l!ts afecta a las plantas en cualquier estado de deaarroilo, 
me~ando en gran manera su producción e incluso causándole -
lo. muerte. El hongo causante de esta enfermedad ataca la ra
íz de la vid, la destruye llegando a causar en ataques seve
ros la mu~rte repentina de la planta. En una planta atacada
inicialmente se ob~erva que las hojas presen·tan un moteado -
amarillento y bronceado; posteriormente, se marchitan y ad-
quieren un color e antaño, ¡;ecándose y permaneciendo adheri-
das a J.a planta pc.r: algún tiempo. 

Control: Hasta la fecha no se tiene un método de con
trol eiectiYo de este hon¿;o en vid. Sin embargo, en la Coma!: 
ca Lagunera en el Último ciclo se observó que con la aplica
ciÓn de funelcidas pistém!cos inyectados al suelo, ae logra
ron resultaoos más consistentes en el control de la enferme
dad, que los obtenidos anteriormente. 

NH"UTOlJO::>s (Meloidogyne ~pp, Xiphinema amer!canum,. -
Pratylencllus vulmus entre otros) 

Los nemátodos son microorganismos cuyo tamaño var!a -
de 0.1 a 3.0 mm. y causan drd'\o en la ra!z. Algunos causan -
h~4uloo bloquGando lo~ tejidoo conductores, lo que impide el 
:flujo adecuado del agua y nutrientes necesarios para el buen 
fuJK ionamiento de la planta. Por otra parte, las heridas· que 
causan pueden facilitar el acceso a pat6genos que prdvocan -
la pudrición y destrucci6n de las raicillas. Esto da por con 
secuencia un debilit~miento gradual y una baja en la produc

ción. 

Los suelos ligeros (arenosos) donde se pretenda esta
blecer ur, viñedo o \LU vivero, con· poblaciones altas de nemá_.. 

todos, se prestan para la fumigación adecuada del terreno, -
i.lier,clo el mé codo de control mas directo. 
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Sin embargo, nin0una mediéa de control ha erradicado -
to~almente a los nemátodos en condiciones de campO, puéa la -
población se e'ncuentra dispersa a diferentes profundidades • 
El uso de Dibromo clor<;~propano (])J:X.:P, Uemagon, Dowfume, etc.) 
puede reducir e~ daño ~n suelos muy infestados. 
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e a p ! t u 1 o IV:. 

11 Cü::iTO D.c;L CULTIVO 11 

COSTO POR H.ill TAilliA lJB.L C UL1'IVO lJL LA V:ID: 

:PRI::~R AÑO: 

·'' 
NOVIl:.¡,JnRB; 

1.- 3,630 sarmientos a i 0.70 c/u. $ 2,541.00·~ 2,541.00 

DICIJ.:. .. lJ!:tE: 

1.- ::Jubsuelo. 11 

PRKPh.HACION lJEL SUELO Y TRAZO m; :PLA¡·:T. 

ENBH.O: 

1.- Barbecho. S 
2.- Rastreo cruzado. 11 

3.- Nivelaci6n. 11 

4.- Trazo topográfico de lotes y Calza 
das. " 

5.- Const. Regaderíaa. " 
6.- ~-.;stratificaci6n de sarmientos. " 

~ L A N T ~ U I O N: 

li'E0R.ffi0: 

1.- Trazo Mecánico de hileras. 
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200.00 
200.00 
250.00 

150.00 
100.00 

30.00 

120.00 

1 ,200.00' 

930.00 



2.- Riego de pre-plantación. 
3.~ Tratamiento'de sa~ientoe con fung. 
4.- .Plantaci6n. 
5.- Arrope. 
6.- Riego inmediato a ¡a plantación. 

LABORES C UL1'URAlJ:;S: 

M A R Z O. 

1.- Dos riegos incluyendo regadores. 

A B R I L. 

1.- Dos riegos incluyendo regadores. 
·2.- 1,650 tutores a 1,00 c/u. 
3.- Colocaci6n de tu~oves. 

M A Y o. 
1.- Rastreo. 
2.- Limpia, 
3.- Bordeo~ 

4.- Dos riegos incluyendo reeadores. 

J U N I o. 
1.- Amarre.(4 peones x ha~30,65 c/u.) 
2.- Rastreo. 
3.- Limpia. 
4.- Bordeo. 
5.- Dos riegos 'incluyendo regadores. 
6.- Fertilizantes y ap~icaci6n. 

J U L I o. 
1.- Rastreo. 
2.- ~lmpia (4 peones.x ha.30.65' c/u.) 

'·"" l!ordeo. 
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62.65 
30.00 

360.00 
80.00 
62.6~ 

$ 125,'30 

$ 125.30 
11 1,650.00 

715.30 

" 371.80 2rH7•:J.O 

$ 100.00 
" 150.00 
11 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

ao.oo 
125.30 

,J 

122.60 
90.00 

150.00 
eo.oo 

' 
125.30 
505.00. ),,072,90 

$ 90.00 

" 122 •. 60 
" 80 •. 00 



4 .... lUego. 

5.- Fungicida (2 aplicaciones) 
6.~ Aplicaciones (2) de funelciua. 

A G O ::> T o. 
1.- l1E:smarnone. 

2.- hastreo • 
3.- Limpia (4 peones). 

4.- Bordeo. 
5.- IJon rieco~J Incl. regadores. 
6.- Insecticida. 

7.- .:E'un~icida. 

8.- A~licaciÓn de parasiticidas. 

SEPTIE!.1.DH.E:. 

1.- Rastreo. 
2.- Limpia. {} peones) 
3.- Borcteo. 

4.- Rie¿o, 
5.- In3ecticida. 
6.- Fungiclua. 
1.- AplicaciÓn de paraaiticdaa. 

O G T U Il k h. 

l.- Rar;treo. 
2.- Limpia (2 peones) 
3.- Bordeo. 
4.- ló'ungicida, 

5.- Aplicación de .l!~ungicida. 

NOVH~L;llli. 

1.- Riego. 
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62,65 
100.00 
122.60 

122.60 
90.00 

122.60 
80.00 

125.30 
75.85 
40.00 
61.30 

90.00 

91.95 
80.00 
62.65 
83.40 
44.00 
61.30 

90.00 
61.20 
80.00 
44.00 
91.80 

125.}0 

577.85 

513.30 

367.00 

125.30 



DI CIJ::.'á.BRE. 

1 • .! Ras-treo. 
2.- timpia. 
3.- Aporque para prev~aeladas. 

A D M. l N 1 S T R A C l O N. 

TOTAL PRlMER·ARO~ $ 12,332.20 

SEUNGO AÑOI 

COLOUACION DE ESFAL.lJJ!:RAS: 

E N E R O. 

1.- 66 postes caC¡ecera :¡ 25.00 c/u. 
2~- 66 muertos a i 1.75 c/u. 
3.- 300 postes intermedios ~ 25.00 c/u. 
4.- 3,300 mts.alambre #12 i 3,85 mt. 
5.- 528 mte.alambre #10 $ 3.90 mt, 

. 6.- lOO kgs.de hilillo P.ara formación 
a $ 9 •. 00 c/u. 

7.- Instalación de espall:eras (20 peones 

1 
u 

tt 

n 

$ 

S 
lf, 

"· 
11 

" 
11 

x ha .. a i 30.60 c/a.,) ¡ 

PODA Y REP:LAUTAClONI 

F E B R H R 0·-. 

1.- Poda de formaci6n a 2 yemas. 
2.- Colocaci~n de barbaQos. 

X A R z o. 
1.- R!istreo .• 
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90.00 
61.20 

200.0 o 

500.00 

1,650 .. 00 
115.50 

7,500.00 

1 ,,270.,5.0 

205.90 

900 .. 00 

120·.00 
570.00 

351.20 

500.,00 

12,3~9.20 

690.00 



2.- Limpia. $ 150.00 

3.- Bordeo. 11 100.00 

4.- Riego. 11 220.00 590.00 

A B R I L. 

l.- ~ue smamone. $ 120.00 

2.- .Amarre. 11 120.00 

3.- Riegos. 11 440.00 

4.- .li'ungicida y aplicacicSn. 11 138.60 818.60 

M A Y O. 

1.- Rastreo. 3 120.00 

2.- Limpia. 11 150.00 

3.- Bordeo. 11 100.00 

4.- 2 Hlegoe. 11 440.00 

5.- }!'ungicid3. y aplicación. 11 138 •. 60 948.60 

J u H I O. 

1.- Rastreo. $ 120.00 

2.- Limpia. 11 150.00 

3.- Hordeo. 11 100.00 

4.- :Desmamone. 11 120.00 

5.- A.marre. 11 120.00 

6.- Riebo. 11 220.00 

7.- :h'ungicida y AplicacicSn. 11 _pü.60 968.60 

J U L I O. 

1.- Raatreo. i 120.00 

2.- Limpia. 11 150.00 

3.- Bordeo. 11 1oo·.oo 

4.- Riego. 11 220.00 

5.- Parasi tic idas (2 aplicaciones). " 367.20 957.20 
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A G O S T O. 

1.- Rastreo. ¡ 120.00 
2.- Bordeo. 11 100.00 
3.- Rieeo. 11 220.00 
4.- Desmamone. " 120.00 
5.- Amarre. ·¡; 120.00 
6.- Parasiticidaa. (2 Aplicaciones) 11 367.20 1,047.20 

SE?TIE!.íBRE. 

1.- Rastreo. $ 120.00 
2.- Limpia. 11 150.00 
3.- Bordeo. " 100.00 
4.- Riego. " 220.00 
5.- Fungicida. (2 .. plicacionea.) " 277.20 867.20 

o e T U B R E. 

1.- Rastreo. • 120.00 
2.- Limpia. " 150.00 
3.- Bordeo. !! 100.00 
4.- Riego. " 220.00 590.00 

NOVI.i;M:dRE. 

1.- Rieeo. 220.00 220.00 

DIC I .tJ4 illU:. 

1.- Riego. $ 220.00 
2.- Rastreo. ,, 120.00 
3.- Aporque. 11 1~:¿.oo 475.00 

¡ 20,426.30 

T o T A L segundo Afio. $ 20,426.30 
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Tb:HCBR AfrO: 

APLICACION llE ESPALvBRAS: 

E N E R O. 

1.- 6,600 mts.alambre #12 ~3.85 mt. 
2.- Instalaciones de alambre. 

LABORES CULTURALES • 

1.- Rastreo, 
2.- Bordeo. 
3.- Riego. 

F E B R E R O. 

1.- Poda y desinfección. 
2.- Fertilizantes y aplicac16n •. 
3.- Riego. 

LABORE::! C ULTURAL.bS. 

M A R Z O. 

1.- Rastreo. 
2.- Limpia, 
3.- Bordeo. 

A B R I L. 

1.- Desmamone. 
2.- Amarreo. 
3.- Dos riegos. 
4.- Fungicida y ap11cacion. 

M A Y O. 
1.- Rastreo. 
2.- Limpia, 
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120.00 

120.,00 
100.00 

220.00 

221.00 
822.00 

220.00 
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120.00 
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100.00 

120.00 

240.00 

440.00 
138.80 

120.00 
150.00 

2,661.00 

440.00 

1,26.).00 
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3.- Bordeo. 
4,- Dos riego~. 
5.- Fungicida y Aplic •. (2) 

J U N I O, 

1.- Rastreo., 
2.- Lirupia. 
3.- Bordeo. 
4.- Rie¡;o. 
5.- Fungioida. 

A G O S T O, 

1.- Rastreo., 

2.- Limpia.. 
3.- Bordeo ... 
4..- lUego.-. 
5 .- Para.a.tUc..ida y; Ap~c. 

S E P T LB m. B.R E. 

1.- Rastreo.-. 
2.- Lim:pia ... 

3.- Bordeo ... 
4.- lUego .•. 

5.- Fun:~1c .ida Y, Aplic •· 

O C T U B R .. E .• 

1.- Rastreo •. 
2.- Lil':lpia •. 
3.- Bordeo .•. 
4:.- Riego .•. 

N O V LE ~.B.& E. 
~.- Rieg() .•. 
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D I C I E M B R ~. 

1.- Riego. 

A D M I N I S T R A C I O K. " 

R1ALIZACION li.E LA COSJ:.:CHAs 

1.- 4 Cajas recolectoras con capacidad 
de 20 kgs. a ~ 4.00 c/u, $ 

2.- 125 <.:ajas de empaque con capacidad 
de 12 kgs. a $ 4.00 c/u. " 

3.- Selecci6n, acarreo y fletes de 125 
cajas de uva a ~ 3.04 caja. 

4.- Recolección de 1,500 kga. de uva -
a ~ 0.12 kgs. 

TO :r.\L li,C;L T.lilit: ~H AÑO. 

DB Vl:!ltTA DE 1 ;500 

11 

11 

$ 

220.00 

500.00 

16.00 

500,00 

380.00 

180.00 

ING.a:J:o;so:.> .1-'0'rl. CUNC.l!:PTO 

KGS. a $ 2.40 kg. $ 3,600.00 
C) .o o 

220.00 

500.00 

1,076.00 

11,499.00 

RJ::SUMJ::N D}; JOttHAL,C;S UTILlZA.UO:;> EN LA ETAPA PRODUCTIVA: 

.PRHU::R AÑO 

SBGUNlJü aÑO. 
T:t:RíJ_¿H AÑO. 

118 JORNAUS. 

91 11 

11 

2.!.2..._ J OtUIAL.l!:S • 

COS'.CO TOAL .~!:TAPA IMP.RO.LlllUTIVA. • •• $ 44,264.50 
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CUARTO A R o: 

1.- .Gastos gene~alee. i 10 1 423.00 
2.- Recolección.de 5,000 kgs. de uva 

a $ O.l~ kg, " 600.00 
3.- Selección aca~reo, ~flete de 417 

cajas a 1 3~04 caja. 
~OTAL ~o. ANO •••••••••• $ 

1,267.10 12,290.70 
12,290.~0 

In .. ~~eao :¡lOr : concep'\o de venta de 
51000 ~ga. de uva a ¡ 2.40 kg. a 

'TOTAL ~o. AÑO, 125 JORNALNS. 

Q U l N T O A i1 0& ' 

1.~ Gastos generales. 
2.- Recolección de 7,500 kgs.de uva 

a i 0.12 kg~ 
• 1 

3.- Seleccion. acarreo y flete de -
! 

625 cajas a i 3.0~ caja. 

~OTAL 54. AÑO ••••••••. $ 

lngreao por 'concep'o de venta de· 

1.500 kga, uva a ' 2.40 kg. a 

¡fO~AL $Q. dio, 136 JORNALES. 
i 
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----------------------- ~---- -----~ 

S E X T O · A R 0& 

1.- Gastos generales. $ 10,923.00 
2.- Recolecci6n de 13,500 kgs. de uva 

a S 0.12 kg. 
3.- Selección, acarreo y flete de 

1,125 cajas a $ 3.04 caja • 

" 

. TOTAL 6o. AÑO•••••••••••••$ 

Ingreso por concepto de venta de-
13,500 kgs. uva a $ 2.40 kg. 

TOTAL 6o. AÑO 160 JORNALBS. 

S E P T 1 M O A Ñ Oa 

1,620.00 

3,420.00 15.963.00 

12,963.00 

32,400.00 

1.- Gastos generales. $ 12,015.30 
2.- Hlcoleoción de 16,00 kgs. de uva 

a $ 0.13 kg. n 2,080.00 

3.- Selección acarreo y fiete de 
1,333 cajas a i 3.04 e~ja. 

TOTAL 7o. AÑO•••••··~···••$ 

Ingreso por concepto de venta de 
16,000 kg. uva a $ 2.40 kg. 

TOTAL ?o. AÑO, 170 JOHNALBS. 

- 96 -

4,053.32 18,148.62 

18,148.62 

38,400.00 



O C T A V O A N Os 

1.- ~stos Generales. 
2.- Recolección·de 16,000 kgs. uva 

a i 0.13 kg .. 
3.- Selección, acarreo y flete de-

1,333 cajas·de ¡ 3.04 caja. 

' 12,015.30 

11 2,080.00 

n 

TOTAL. So. AÑO •• •• • ••••• $ 

Ingresos por concepto de venta de-
16,000 kgs. uva'a i 2,40 el kg. 

TOTAL 8o. A~O, 170 JOH~ALES, 

N O V E N O A,Ñ O: 

1.- Gastos generales •. 
2.- Reco1ecc1ón,de 16,500 kgs. de 

uva a ~ 0.1~ kgs. 

$ 13,216.85 

" 2,145.00 

18,148.62 

18,148.62 

~8,400.00 

3.- Selecció~, acarreo y flete de -
1,375 cajaa,a ~ ;.04 caja. 11 

,TOTAL 9o. AÑO••••••••••I 

4,180.00 19.541.85 

19,541.85 

Ingresos por concepto de venta de 
16,500 kgs. de ~va a $ 2.40 kg. 11 

; TO!AL 9o. AÑO, 171 JOH~~S. 

- 97 -

19,600.00 



DBCIMO A N 01 

l.,,.. Gastos generales. S 13,216.85 
2.- Recolecci6n de 16,500 kgs. uva 

a $ 0.13 kg. 11 2,145.00 

3.- Selecci6h, acarreo y flete de -
1,375 cajas a i 3.04 caja. " 41180.00 

TOTAL lOo. AÑO •••••••••• $ 

Ingresos por concepto de venta de -
16,500 kgs. de uva a i 2.40 kg. $ 

TOTAL lOo. AÑO, 171 JORNA~S. 
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C A r I ~ U L O V. 

11 C ONCLUSIONhS Y RLC Oliili1ü1AC Iom:.s " 

Con lo descrito en los capítulos anteriores llegamos a 
las conclusiones y recomendaciones (sugerencias) piguientess 

a).-El cultivo de la vid es apto para cultivarse en el 
Municipio de Ojocaliente, Zac., por contar con condiciones 
ideales de clima, suelo, agua etc. 

b).-La introducción de variedades adaptadas y libres
de virus, sería ideal en la superación dcnica de los viñedos 
por establecerse en la Región, sobre todo las variedades del~ 
grupo para vino, sin descartar las variedades para mesa y pa-
sa. 

c).-Aunque la vid ,soporta suelos alcalinos (pH 8-9) y
ácidos (pH 4-5), se adapta mejor en suelos neutros ligeramen
te alcalinos (pH 7.3). Debiendo evitarse los ~ueloa arcillo-
sos y/o pesados, suelos muy delgados, con deficiente drenaj,e
Y los que contengan altas concentraciones de sodio, bo~o, y -
otras substancias tóxicas. 

d).- Se sugiere efectuar la plantación durante los me
ses de ~brero y Marzo, de preferencia con barbado (estaca -
enraizada) para·asegurar un mayqr número de plantas p~andidae 
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e).- se sugiere fertilizar a base de urea (46~ N) de -
acuerdo al siguiente cuadro' 

FBCH.A DO S 1 S 

Primera Aplicación. Ultima semana 15 gr. de Urea 
de Abril. por planta. 

Segunda aplicación. Ul ti'1a semana 15 gr. de Urea 
de mayo. por planta. 

.. 
T o T A L: 30 gr. (46~ N) por planta. 

Por lo tanto, de acuerdo al número de plantas por na.
se sugiere aplicars 

1,650 plantas/ha. (3.00 x 2.00): 1,650 x 30 
urea, lo que equivale a 22.77 k¡;. de nitr6geno/ha. 

kg. de 

kg. de 

haga en 
para. no 
pues de 

heladas 

1,981 plantas/ha. (3.00 xl.75): 1,981 x 30 == 59.43 -
urea, lo que equivale a 27.33 kg. nitrógeno /ha. 

2,178 :Plantas/ha. ( 3 • 00 X l. 50) S 2,178 X 30 65.34-
urea, loque equivale a 30.05 kg. nitrógeno/ha. 

TaHJbien· ea 
la Última 
prolongar 
hacerlo se 

tempranas. 

muy importante que la Última aplicación se 
semana de mayo y no desp~és de esta fecha, 
el per!odo de crecimiento de la parra, , __ 
corre el peligro de dafios severos por las 

El aplicar urea es tambien importante, pues ea un fer 
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tilizante nitrogenado que es asimilado rápidamente por las -
parras y su permanencia en el suelo, generalmente, ea de un
pe~iodo mas cor1o comparado con los demaa fertili~antes ni-
trogenados. 

f) ,- ~~- capi tal:_.1ll!P.9rt_anéi:_a_! _ ~s. tambi~n,_ manejar ade
c~adamente ~l.....r.le .;Q_, por las razones explicadas anteriormen
te; se sugiere que se den riegos liger_p_s _ _p_~~Q. :(recueRtes y -

.tener mucha precauci6n en la fecha 9-~.L~l~j.J!IO _riego, el cul!). 
"!~ __ debe dar e.~ eí_.!7lea_ ~~- ~_un! o y _n<L!'~g~r_4~1!P~éJ! 1 a menos -
de que las lluvias sean escasas después de ese mes y que a:
las parras ee les note la necesidad del agua, hay que hacer
lo pero con un riego muy ligero. 

1 

g).- En cuanto al combate de plagas y enfermedades, .
es de suma importancia eu control por reducir enormemente, -
en algunos caso~, la producci6n y quizá hasta la muerte de.'
la planta, como en el caso de la filoxera. 

l!:l co:nbate puede efectuarsea 

a).- l'or medios qu.!inicos, a base de insecticidas J/O
fungicidas1 aplicadas al follaje o al suelo según la plaea -
o enfermedad de que ae trate. esta aplicación deberá ser --
oportuna para cónseguir buen ~xito• 

b).- Tambien con el control cultural de .plagas y en-
fermedades se obtiene ~xito, estas l~bores culturales o -·-
deshierbes mecanizados o con azadón deberán de ser opo:rtwma 
ya que las mala~ hierbas son las principales ospederas de -
plagas e insectos probocadorea de enfermedades. 

h).- Laa.laborea de la poda constituyen un buen por-
certtaje del éxito de e~lquier viñedo, por lo que se deberán 
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tener en cuenta los lineamientos expresados anteriormente. 

Tomando en cuenta todo lo anterior y con trabajos de
experimentación que posteriormente se realicen, en condicio
nes similares a las del Municipio, será paoaible mejorar la
viticultura de la ~egiÓn y con ello elevar el nivel económi
co de nuestros semejantes dedicados a dicho cultivo, con lo
cual saldrá ganando México. 
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c. A P I T U ~ O Vl • 

. La prese~te tesis trata sobre el estudio del c~ltivo -
de la vid en el Municipio de Ojocaliente Zac., la cual se --
dividió en siete capítulos de su~o interes. 

En la introducción trata sobre la importancia del cul
tivo en el Municipio, de los problemas en el manejo del v!ñ.e
do y los motivos principales de esos problemas, tambien se -
comenta de la iniciación del·programa de viticultura por el
Campo Agrícola hxperimental de ,Calera de Victor Roaales,Zac. 

Siendo el objetivo principal crear una guia t&cnica -
de información qua ayude ~ resolver algunos de los problemaa
existent•s en la viticultura del ldunicipio. 

El primer capítulo de revlsion de lit~atura, habla 
sobre los trabajos llevadoo a cabo por el INIA en los estados 
de Coahuila y Aguaacalh:ntea sor,,re el cultivo de la vid, así
como recalcar el principal objetivo de la teais. 

En el se3undo capítulo se h~bla sobre 1~ situación 
geográfica del estado~ Z3catecaa y del Municipio de Ojooalien 
te, ane~ndo mapa del estado y croquis del Municipio, de la -
historia del municipio y su fundación, su altura sobre el ni
vel del mar, el número de habitantes y de la superficie del -
Municipio. 
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Sobre la ·historia del cultivo y su iniciaci6n.comer--
cialmente en el Municipio. 

De la población actual de vid tanto en el estado como
en Ojocaliente, de el costo aproximado hasta el tercer afio, -
así co~o del valór o.e la producción/ha./año. 

El tercer capítulo expone, todos y cada uno de los tra 
bajos a realizar' en la explotación de un viñedo, desde trazo, 
plantac16n,~istema de conducción, poda en cada año de su for
mación (conducción bilateral o sistema tradicional dos alam-
bres), cultivos, riegos, fertilizacióny combate de plagas y

enfermedades, aner.ando una serie de figuras con objeto de ha
cer rnas explícita la exposición respectiva y se pueda captar
mejor cada una de las ideas expresadas. 

La clasificación botánica y la deacripci6n del cultivo 
as! cor.1o las variedades cultivadas en el'Municipio, los méto
dos de propagación y su descripción, su clima y sus tipos de
suelos. 

En el capítulo de costo de cultivo, enumerado como el
CLlarto, se dan los costos por año, desde la iniciación hasta
el d6cimo año, desglosando cada operación o material necesita 
do y en la época requerido. 

El valor de la probable cosecha y;el in5reso por con-
cepto de venta. de la misma, as! como el número de jornalea -
por afio. 

Bn el cap!tulo.quinto, de conclusiones y recomendacio
nes, se dan las bases y técnicas recomendadas para una explo
tación racional y·adecuada del vifiedo en el Municipio de Ojo
caliente Zac. 
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Tambien en el cuadro esquemático de fertilización por 
ha. y por planta según la densidad. 

Se hace énfasis en el manejo del agua y principalmen
te en las prácticas de poda según el vigor o desarrollo de -
la planta. 

En este capítulo se consentra lo primordial de cada 
uno de los capítulos d~scritos anteriormente. 
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) 

En la pag. 5, renglón 10, dices Dibúlgarar debe de decir di
bulgaran. 

En la pag~ 6, rengl6n 6, dices Riesgos; debe de decir riegos. 

En la pag. 14, renglón 10, dice& Yamaa; debe de decir yemas • 
. 

En la pag. 24, rengl6n 22, dices Vini!ore; debe de decir vi-
ni!era. 

En la pag. 7,, rengl6n 6, dicea Del mal; debe de decir de m! 

,En la pag. 77, rengl6n 25, dice a Un t'ollaje; debe de decir - · 
eu tollaje. 

En la pag. 80, renglÓn 7, dice& Defiando; debe de decir dafi~ 
do. 

En la pag. so, renglÓn 28, dices Debilitacmiento; debe de d! 
cir debilitamiento. 

En la pag. 102, renglón 4, dices Psosible; debe de decir po
. aible 
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