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I.- -INTRODUCCION. 

:En México se ha CJJJJ:;iy_ad.Q_J._L'I[;i.g __ desde .. la_con-

qui_s._~.a, con la introducci6n -de-cultivar_~!L~~:r.ºP-~9~·-~ a la vez 

se han encontrado en la República Mex.icana, diferentes espe-

cies de Vitis, en forma silvestre, que se· utÜizan como port~. 

injertos y para formar h!bridos tolerántes a plagas y caract~ 

.r!sticas específicas del. suelo. 

Actualmente ha alcanzado gran importancia e in

ter~s dentro de los agricultores, ya que se tienen 40,000 ha 

del cultivo de la vid, con utilidad mayor que con los culti-

vos tradicionales, además considerando la· explosi6n demográf.!_ 

ca, problema principal del.área rural, se puede solucionar en 

parte, por la gran cantidad de mano de obra que se utiliza en 

este éultivo. 

No obstante lo importante de este cultivo, son 

pocos los trabajos de investigaci.6n sobre el sistema de con-

ducci6n y poda en Aguascalientes y Zacatecas. La técnica que 

·adoptan los viticultores al respecto, es el resultado de in--

. vestigación realizada en otros pa!ses en condiciones diferen

tes a las locales. 

Por lo antérior expuesto, la finalidad de este 

trabajo es encontrar un óptimo de longitud de poda, para la -

formación del cordón bilateral, .y establecer el equilibrio -

del desarrollo vegetativo con la productividad de la vid, en 

nuestras condiciones particulares. · 



-----..--------;-------

ti.- ANTECEDENTES 

2.1.- HISTORIA DE LA VID. 

lWínkler) La uva viene a nosotros desde la mas 

remota antiguedad. su gran edad la atestiguan las hojas f6si

les y semillas descubiertas en la América del.Norte y en Euro 

pa, en los depósitos. del periodo Terciario del tiempo_geol6g_!. 

co. Las semillas encontradas en los montfculos de residuos de 

los moradores sobre pilotes en los lagos del sur de la Europa 

Central, revelan que el hombre usó la uva en la Edad de Bron

qe. Es evidente que la uva ya hab!a sido alimento del hombre 

desde tiempos anteriores. 

La tradición de la uva es tan antigua corno la -

del hombre-y está mezclada eón ésta. Los detalles sobre el--

cultivo de la vid, figuran en los mosaicos de la Cuarta Dinas 

t1a de Egipto (2,440 A.C.) y posteriores. La Biblia refie.re -

que Noé plant6 un viñedo. Relatos primitivos escritos sobre -

uvas y producción de vino por Virgilio, Cantó~, Los Plínios y 

Columela des'criben numerosas variedades, enlistan muchos ti-

pos de vino y dan íns.trucciones para podar Y .. guiar las vides 

y para la elaboración del vino. 

El cultivo de la vid empezó en el Asia Menor en 

la regi6n al sur y .entre los mares Caspio y Negro. Muchos bo~ 

t~nicos coinciden en que esa regi6n es la cuna de ·la Vitis vi 

nifera, especie de la cual se derivaron todas las variedades 
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cultivadas de vides antes del descubrimiento·de la Am~rica --

del Norte. Desde allí,_ el: cultivo de .la vid se éxtendi6 hacia 
.J 

el oeste y ·el este. Los fenicios antes del 600 ~.c., probabl~ 

mente. llevaron variedades de vino a Grecia, de allí a Roma y. 

luego al sur de Francia. No mas allá del siglo segundo de la 

era cristiana, los romanos llevaron el vino a Alemania. Prob~ 

blemente a~n en una fecha todavía mas anterior, las pasas y -

las uvas de mesa estaban circulando desde el extremo oriental 

del Mar Mediterráneo, hasta: los países del Africa del Norte. 

Las líneas de expansi6n de las variedades de vino, fueron d! 

ferentes de las líneas de variedades de uvas de mesa y de pa

sas, por las diférencias en las costumbres y en la !eligi6n -

entre los pueblos de las costas australes y septentrionales -

del Mediterráneo. Las vides se extendi.eron c;tl Lejano' Oriente, 

vía Persia y la India. Muchos años desp~~s, cuando los euro--

peos colonizaron nuevas tierras~ la vid estuvo siP.mpre entre 

las plantas que los acompañaron. 

2.2.- DtSTRrBUCION GEOGRA.FICA. 

(Winkler} México, es el país productor de vid -

mas antiguo en _América desde 1518 •. · 

Las principales áreas productoras de uva son: -

La Laguna, Sonora, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Za 

ca tecas. 



. 2.3.- COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION EN VID. 

(Jardí.l A pesar de ello cuando hablamos ya en -

sentido realista de la situacic5n de la Vitivinicultura Nacio

nal, tenemos necesariamente que partir del año 1940 porque es 

cuando se establece el crecimiento continuado del viñedo mexi 
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cano que hasta 1939 erél.: aproximadamente 1,500 ha a partir del 

año de l940 de una manera determinante el viñedo ha seguido 

creciendo has.ta alcanzar en 1973 la extensi6n de 33,000. ha, -

de estas 33,000 ha en producci6n nosotros· le añadimos por lo 

menos 6,000 ha que fueron plantadas entre el año pasado y €s

te,. tendremos que la viticultura de uva. e~ producci6n tiene -. 

aproximadamente 39,000 ha cerca de 40,000 ha. 

En el año 1970 en vinos de mesa, se vendieron -

en el mercado· de consumo nacional 4 millones, 200 mil litros 

de vino, en el año Ül71 fueron 4 millones 700 mil litros, en 

el año 1972 ya llegaron a la cifra de 5 millones 300 mil li-

tros, y en 1973 a 6 millones de litros .. Por lo que respecta -

al brandy que es él rengl6n donde la mayoría de· las.cosechas· 

de uva va a parar son las siguien~es: en el año 1970 se ven--· 

dieron en el mercado de consumo 17 millones 700 mil litros de 

aguardiente, en el año 1971 aumentó la cifra él. 21 millones, 7 

en el año 1972 casi llegó a 24 millones, y en el año de 1973 

sobrepas6 31 millones de litros. 

Por lo que respecta a uva de mesa, aunque no t~ 

nemas datos exactos., también el mercado ha seguido creciendo· 
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,pero ah! hay una deformaci6n· gravisima en el mercado que debe 

i mos estar conc::ien.tes de .ella y es .la siguiente: ··!Í:t uva ·de me

.sa que se le paga al viticultor· a una cantidad det;errninada, -

bien sea uva temprana o tardia o.uva·que viene al mercado en 

la ~poca plena de cosecha, cuando llega ·al consumidor en la -

ciudad de México o en cualqui.er otra parte del mismo, el con

sumidor paga por lo menos el 250, el 300 y a veces más del --

400% del precio que ha recibido el productor.· 
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III.- CLASIFICACION DE LA VID. 

3.1.- CLASIFICACION BOTANICA. 

(Tamaro). Vitis vintfera L.- Fam. Ampelidáceas. 

(M~ Chauvet y A. Reynier}. La vid pertenece a -

la familia de las Ampelidáceas (Ampedileas o Vitáceas). Todas 

las vides de uva de mesa o para vinificaci6n pertenecen al g~ 

nero Vitis. 

La Vitis vin!fera, o especie europea, que es la 

base de la producci6n de vinos de calidad.· 

( LaVitis Rupestris. Riparia, Berlandieri, La---
\ brusca, Lincecumii, etc., de or_igen americano que han servido ¿ . 
J para_la creaci6n -de portainjertos y de hibridos productores-

l directos.·· 

,., -... \ 
Dentro de .cada especie existen variedades que ~ 

G.nicamente conservan sus caracteres, reproducidas por v1a ve.,-

, :;;' getativa, es decir son clones· ya éstablecidos. 
L~' ~.:_ 

3.2.- CARACTERISTICAS BOTANICAS. 

(Támara} La vid es un arbusto sarmentoso, cuyas 

ramas tienden·a fijarse por medio de zarcillos. 

(M. Chauvet y A. Reynier) El sistema radicular 

de la vid procedente de semilla es pivotante, pero la-repro..,-

ducci6n' por s~illa se reserva para los seleccionadores e hi.-
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bridadores¡ y la mult1pl!caci6n por estacas origina un siste

ma radicular fasciculac.:l', en el que salen varias rafees prin

cipales de la estaca. be estas ratees principales o primar~as, 

surgen ratees secund.-.j:ias, que a su vez llevan .numerosas rai

cillas que consti tu}.m la cabellera· radicular, parte a e ti va -

del conjunto. 

(TaQarol. En la ra!z conviene distinguir las ra! 

ces verdaderas que producen abundante alimento, de las radie~ 

las que se encu'entran a flor de tierra y proporcionan una sa

via que fiworece la fructificaci.6n. 

Si la vid se cultiva bajo, el tronco se llama -

cepa. 

(M. Chauvet y A. Reynier). Al examinar una cepa -

adulta durante el otoño o el invierno: es f~cil distinguir: 

1.- La madera vieja que forma el tronco y, a veces, los 

brazos; su corteza es negruzca y se separa muy fácil 

mente en tiras. 

2.- La madera de dos años, que corresponde a los sarmie~ 

tos podados del invierno anterior; su corteza de co-

lor mate, se separa en tiras mas finas que las de la 

madera vieja·. 

3.- La made.ra del año, o sarmientos, q1Je se han desarro-

llado a lo largo del verano; su corteza, de color --

bei.ge,. rojizo o pardo,. mas o menos estriada, es nor

malmente adherente. 
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Los sarmientos pueden estar situados: 

Sobre la madera viej·a: son los chupones. 

Sobre los sarmientos: son los nietos o brotes anticipa-

_dos; algunos han adquirido un desarrollo normal; la ma-

yor parte permaneCen en· el es·tado de brindillas. 

Estudio del. Sarmiento 

Un sarmiento' está constituido por una sucesi6n 

. de entrenudos separados por unos engrosamientos, que son los 

nudos. La longitud de los entrenudos varía: 

1.- SegGn su situaci6n: el primero, en la base del sar-

mi.ento, es siempre muy corto; el segundo, mas largo, 

y la longitud normal aparece a partir del cuarto. 

2.- Segtln la espeCie. 

3.- Segrtn el vigor y rapidez de crecimiento. 

La longitud de un sarmiento puede alcanzar de 8 

a 10 metros; se le limita generalmente· de 1 a 2 metros median 

te las prácticas culturales. 

Su dimnetro var1.a según la especie o variedad -

y el vigor; puede llegar a alcanzar hasta 39 milímetros, pero 

normalmente es del orden de un centímetro en la mitad del en

trenudo. 

En cada nudo encontramos: 

Una huella peciolar, es decir, la cicatriz dej~ 
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dA por una hoja en su cátda; estas huellf!S están, c'mo las ho 

ja_s, en disposición .alterna• 

Encima de la cicatriz, un. vestigo de za. ·cilla o 
1 

.de racimo, o ningún órgano [nunca más t'le dos zarcillos o rae!_ 

mos consecutivos en las Vin1ferasl • ·E'. racimo y el zarc\llo -

ocupan, pues, la misma posición: un. x-acimo aparece siemp~e en 

un brote del año, sobre un nudo, opues~o a una hoja. \ 

En el corte transversal del sarmiento se distin 

. gue la corteza, la madera y la médula¡ la médula está .inte--

rrumpida a la altura de cada nudo por el diafragma. 

Las Yemas. 

· Hemos utilizado ya el t~rmino de yema axilar p~ 

ra designar la pequeña masa ~arda que se encuentra en cada nu 

dq, encima de la cicatriz peciolar. 

Un botón es un embrión del brote, constitu!do-

esencialmente por un cono vegetativo, que representa él futu:.:. 

ro tallo y que ~irve de soporte a pequeñas escamas verdosas, 

imbricadas, que serlin las futuras hojas. ~1 botón, órgano fr! 

gil, está relleno de una especie de pelusa parda, la borra, -

protegida a su vez por escamas pardas. Los botones pueden es-

tar aislados o bien agrupados bajo envueltas comunes. 

Llamaremos yema a este conjunto de botón, órga-

no vivo, y de envolturas protectoras. Una yema puede ser sim-

ple (un botón) o compuesta (dos o varios botones) • La yema --
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· a:kilar es cmnpuesta; en su fcirmaci6n lleva por lo menos tres· 

· bqtones: en el centro, el bot6n principal, mas desarrolla.do, 

mas completo, y a cada lado, los. dos botones estipulares. Uno 

de estos dos estipulares es. precisamente el que se desarrolla 
,. 

en el mismo verano de su aparici6n, para dar un brote antici-

. pado; l.a yema axilar de sarmiento encierra, pues, por lo me--· 

nos el 'brote principal y uno estipular, e ·incluso a v~ces 

otros botones rudimentarios. 

La cepa tiene otras ye~as: en la base del sar--

miento, es decir' en eú punto de insérci6n del sarmiento con 

1~ madera vieja o la madera de dos años', se distinguen varias, 

mas o menos aparentes llamadas yemas basilares, generalmente 

simples¡ la mas gruesa, que a veces se puede confundir con la 

primera yem¡:¡ axilar, es la ci·ega. Finalmente, el desarro1lo -

imprevisto de brotes sobre la madera.vieja nos demuestra que 

existen y~as bajo la corteza o por lo menos brotes no visi--

bles (latentes),..· 

t'l'amaro) Las hojas son dísticas, ésto es, alter 

nas sobre dos caras opuestas del sarmiento, .son enteras, tri 

o quinquelobadas. 

Los zarcillos se desarrollan Opuestamente a ca-

da hoja si no lleva racimo. 

Los racimos, de uno hasta cuatro, son opuestos 

a las hojas y están dispuestos como ],os zarcillos. La prinlera 

ramificaci6n del racimo casi: siempre es una especie' de zarci-
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: lio. 

Las flores son pequeñas, verdosas, hermafrodi--

tas, con cáli.z pequeñfsimo, quinquedentado, corola de cinco.-
' . . . 

p~talos e inserta sobre.el bOrde extérno del disco hipogino. 

Los. pétalos est§.ri soldados entre si por el ápi

ce, permaneciendo libres en todo lo demás; de este modo; en

la caida de las flores caen los pétalos .unidos entre si a·ma-. . . 
nera ·de una pequeñisima caperuza y dejan .descubiertos los cin 

ca estambres·. Antenas biloculares,. versátiles; ovario libre, 

con dos celdas que encierra cada.una dos 6vulos. 

El fruto es una baya carnosa, suculenta, que en 

cierra de una a cuatro semillas, segtín la .fecundaci6n. Las se 

millas se llaman pepitas. 

Cuando se encuentran.bayas mas pequeñas, es in-

dicio de que el tubo polinice no ha llegado hasta el contacto 

con los 6vulos. Estos granos son dulces., pero sin semillas. 

Semillas con testa crustáceas, cubierta de epi

dermi.s delgada y con la radicula revuelta hacia abajo, es de

cir, h.acia la base del fruto. 
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IV.- PODA 

4.1.- PRINCIPIOS· DE LA PODA. 

(Tamaro}. La poda de los. árboles frutales es el 

arte de-disponerlos y educarlos para que rindan la mayor uti-

lidad posible. 

Des.pui§s del laboreo del suelo y el abono, la p~ 

da es la principal operaci6n en el cultivo de tas plantas fru 

tales. 

Para que la poda resulte ventajosa conviene que 

sea hecha racionalmente y ejecutada con oportunidad y con mo-

deraci6n. Este medio de cultivo si se aplica bien, acelera la 

formaci6n de los frutos, los hace mas voluminosos y sabrosos, 

disminuye las causas nocivas a su producci6n, prolonga la du

raci6n de los árboles. y dá a éstos la forma ·conveniente. 

(Coutanceau}; La poda de. lo!> .. ~_rboles frutales, 

en general se divide en dos categcrÚsr poda de f.o:tmaci6n, e~ 

yo objeto es el de dirigir el desarrollo y procurar las rami

ficaciones según el objeto deseado,·y las podas de fructific~ 

ci6n, cuya raz6n de ser está en conservar la fructificaci6n a 

un nivel regular, tan alto como sea posible. 

Pueden realizarse estas podas bas~ndose en dos 

concepciones· distintas: 
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~.- Respetando y favoreciendo las tendencias naturales -

del .1rbol. 

2.- Sustituyendo el sistema natural de ramificaci6n y -

fructificaci6n por otro artificial.· 

Ello trae consigo el estudio de la ramificaci6n 

y fructificaci6n natural del árbol y su ordenaci6n~ 

(M. Chauvet y A .. Reynier). La vid es una planta 

trepadora que, abandonada a s! misma adquiriría ·un gran desa

rrollo; la producci6n de madera supera a la producci6n de fr~ 

tos, que se hace muy irregular, d~bil con relaci6n al espacio 

ocupado por la cepa y de calidad muy mediocre. La poda, que 

limita el nGrnéro de longitud de sarmientos, tiene pues, por -

finalidad el. regularizar la producci6n de frutos, tanto en ca 

lidad corno en cantidad, tratando de retrasar el envejecimien

to de la cepa, para prolongar al máximo esta producci6n. 

(Winkler) . La poda cornprenge la :reilloci6n ,de .. .los · 

sarmientos, los brotes, las hojas y otras partes v~getativas 

de la vid. La 'remoci6n de la madera muerta, aunque deseable, 

no se considera corno una poda, porque en ninguna forma afecta 

el comportamiento fisiol6gico de la vid. La ~ernoci6n deL fru

to maduro es por supuesto la cosecha. 

Los objetos de la poda son: a). Ayudar a esta-

blecer y rnantener:a la vid, en una forma que ahorre ~rabajo y 

facilite las operaciones en el viñedo¡ b). Distribuir· el deáa 

rrollo leñoso de sostén·o de la rnadera'de cargar en toda la -
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planta: y el. DiSminuir o eliminar el aclareo para el control 

de la cosecha. 

(Echeverr.ta}. Práctica esencial del qultivo de 

la vid, la poda es una·de.las operaciones con frecuencia des

cuidadas por los viticultores y,.sin embargo, el decaimiento 
· .. 

de las viñas, la baja cosecha, etc., no tienen otro origen en 

muchos casos que una mala poda. 

(Vegal·. La poda en general consiste en cortar ·. : 

ramas o partes de ellas,_para lograr alguno de los objetivos 

siguientes·: 

1.- Modificar el vigor de la planta 

2.- Formar un esqueleto resistente, que distribuya mejor 

cosecha, 

3.- Conservar a la planta dentro de una. forma deseable. 

4.- Cambiar_el hábito de la planta según convenga, ya--

sea a la producci6n de madera o de fruta. 

s;- Abrir el foll.aje de la planta para dar acceso a la 

luz y aire. 

6.- Remover partes superflua·s o dañadas. 

7.- Controlar la expansi6n de .partes enfermas. 

9.- Facilitar las labores de ctiltivo del suelo. 
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10.- Dar formas e~peciales decorativas. 

4.2.- PODA Y CONDUCCION O GUIA. 

(Winkler} • La conducci5n o. guía comprende cier~ 

tas prácticas que son complementarias de la poda.y necesarias 

-para darle forma a la vid. _consiste principalmente en unir a 

la vid y a su crecimiento, con sus diversos soporte_s o apo--

~os • .Mientras la poda define el n13mero y posición de las ye-

mas que se desarrollan, la conducción o gu!a define la forma 

y dirección de los brotes que·se desarrollan desde las yemas 

que se conservan al-podar. 

Cuando la vid es joven, el interés de los culti 

vadores de viñedos_ se centra primordialmente en el desarrollo 

de un broteliiempre fuerte que tengadiverr:tos laterales bien 

colocados, y los cuales formarán una ramificación permanente; 

el cultivo sacrifica parte de la energía de la planta, con o~ 

jeto de obtener o lograr una vid bien formada, .tan barata y·--

-~ari temprana como sea posible. Cuando .la ,vid está ya rindien

do· en contraste, el podador debe cc;>nsiderar tan.to a la madera 

como a la cosecha, ya que un equilibrio adecuado entre €stos 

es necesari.o para el desarrollo de: un buen_ fruto y para la 

producción cont'inuada de grandes cosechas. Por esta razón, la 

conducción o gu.ta (el desarrollo de una vid joven hacia la 

forma deseable} es algunas veces diferentes de la poda .(mant~ 

nimiento de la forma establecida y regulaci6n de la fructifi-

J 
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caci6n) • 

. ' . . 
. 4.3.- PODA EN EL PERIODO DE INACTIVIDAD O REPOS,O. 

(Winkler} , · La poda principa'l se hace mientras 

la vid est§ inactiva 'o en reposo, entre la caída de las hojas 

del otoño y la i:niciaci6n de las yemas en la primavera. 

(Coutanceaul. · Las podas de invierno se realizan 

en la pr§ctica, desde la caída de las hojas hasta el desborre. 

Son menos debilitantes- si se realizan bastante pronto, antes 

de que se produzca la emigraci6n de las reservas hacia los 6r 

_ ganos extremos. Paree~, pues aconsejable efectuar la poda de 

invierno tan pronto como sea pos·ible, despu~s de la caída de 

las hojas. 

Hay'que·tener en cuenta'otros factores como son 

la sensibilidad de los botones florales a las heladas tardías 

y el peligro de infecciones por las heridas de la_poda. 

(Winkler}, En los viñedos grandes puede ser ne

_cesario repartir o distribuir la poda.a lo largo de este 

período y en viñedos mas pe~ueños, usualmente es posible po--

dar en el mes que el cosechero considera mas favorable. 

Las investigaciones·, tanto en las variedades 

americanas (7. 35} como en la vari.edad vinífera (4 7) han mos--

trado, no obstante, que hay una transferencia apreciable de -

aztícar o de almid6n desde los sarmi.entos hacia las raíces, -



después de la ca!da de.las hojas:en el-otoño. La ·raz.ón ,básica 

para ia ausencia del movimiento de aliment<¡>s de reserva fué ;.. 

clarificada por Esaíi' (20} citado !JO:i:' Wi!lkler, quien encontró 

que el problema de las vides está inactivo en .bavis desde fi;... 

nes de Noviembre (después de l'!E:Üarl hasta mediados. de marzo. 

Durante este per!odo las placas cribosas; están revestidas -

con una capa gruesa de callo. Una marcada reducción de el al

midón de los sarmientos, se efectúa ál final del·otoño y va 

acompañada por un aumento casi equivalente en los azücares. 

Entonces, los cambios hasta aqu! observados son cambios desde 

una forma de carbohidratos hasta otra y no en la cantl.dad to

tal de alimento de reserva. 

Dentro de la estaci6n.inactiva,· el tiempo o ép~ 

ca de la poda tiene un efecto pequeño o ninguno sobre el vi--

. gor del crecimiento o sobre la cosecha, con excepción de - -

cuando ocurre la helada, inmediatamente después de que las y~ 

mas empiezan a crecer en la primavera. Las vides podadas muy, , 

tarde en la estación, generalmente·empiezan a crecer ligera-

mente mas tarde que aquellas vides podada~ a la mitad del re

poso. La poda h.ech.a cuando las yemas superiores sobre los: sar 

mi.entos han crecido varios cent!metros, retardará el cr.eci~-

miento sobre las unidades de carga, de una semana hasta diez 

d!as, si. el clima permanece fr!o. Este retraso, en el princi-

pio del crecimiento, puede evitar el daño por h.eladas tard!as 

de primavera. 
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La poda tard!fl después de que las· ra!.ces. est~n 

activas, causa el llorado o. pérdida de líquido desde los cor

tes (le la poda. De hecho el· llorado o sangrado puede-ocurrir 

a la mitad del invierno, si las ratees de las vides. han sido 
' . . . . 

estimuladas en'· su crecimiento por un riego· con agua tibia. Or 

ainariarnente las vides no se dañan por esta pérdida de liqui-

do. 

Volumen de la: poda. Una planta de vid media, a~ 

tes de la poda puede tener 25 sarrnientos.con.30 yemas en cada 
' ' 

uno (un total de 750 yemasi. Aún cuando la vid permanezca sin 

podarse, no todas estas yemas comenzarán, es decir, no todas 

producirán brotes. Probablemente solo_ de 60. a 80 ·1o harán. Si 

los saL~ientos se podan dejando solamente 60 u 80 yemas se 

producirá el. mi sino número de brotes •. El único efecto será que 

lás yemas cerca de las bases de los sarmientos emp~zarán en -

lugar de las yemas colocadas mas arriba sobre los sarmientos. 

Si la vid se poda mas .corta y solamente ·se deja la mitad del 

núrnero de yemas se producirán mas pocos brotes, Corno este nú

mero mas pequeno tendrá para cada brote.un·almacenarniento pr~ 

porcional mas grande de reservas as!..como·el mismo sistema ra 

dicular, para el abastecimiento de agua y de nutrientes del -

suelo, cada brote crecerá entonces mas vigorosamente· y se va!, 

.verá mas grande: Se producirán menosmanojos, pero cada mano-. 

-jo puede tener sus flores un poco mejor desarrolladas. ~unque 

el peso total de la cosecha sea menor que el de-una vid no p~ 



19 

dada o de una vi.d podada lige.ramente, la calidad será mas al

ta. 

Aumentar lo. severo de la poda, es decir, dismi

nuir alin más el nfunero ,de yemas que se dejen, significará au

mentar el vigor de los brptes individuales a expensas del ere 

cimiento total y de la cosecha. Hay dos razones para hacer es 

to: la primera, es que una poda severa disminuye el tamaño 

del racimo, porque los racimos.en las yemas basales, son·fre

cuentemente mas pequeños ysin que·se cause en·el tamaño del 

fruto un aumento correspondiente. En segundo lugar, el vigor· 

excesivo dado a los ordtes, es desfavorable para la fructifi

caci6n y en la floraci6n. con frecuencia causa caídas excesi-

vas. Por lo tanto, el podador cuando la ·cosecha está controla 

da por la poda debe dejar exactamente .las s~~icientes yemas -

frutales, para proporcionar el número de racimos que la vid -

·puede llevar hasta su perfecta madurez. Mas allá de este pun

to el crecimiento total y la cosecha son disminuidas, la cali 

dad" se reduce y é1 vigor· de ·Íos br;:,te¿ ih<Úy:i.d~a~es :aumenta -

respectivamente. Este aumento en el vigor resulta no solo de 

la poda, sino tamlJién de la reducci6n de la cosecha que deja 

a la vid mas energía para el trabajo del crecimiento vegetat! 

vo. Una poda pesada en el invierno dá por lo mismo vigor a la 

vid al disminuir la cosecha. La poda ligera de invierno aumen 

ta la cosecha. Si este incremento está representado por más -

racimos que los que la vid puede nutrir adecuadamente, la co

secha será infer;i:.or en caiidad y la vid debilitada por sobre-
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carga. 

Cantidad de maderas por conservar. En una vid -

madura·. que haya producido buenas cosechas y muestre un vigor 

normal, el podádor debe dejar el mismo nOrnero de unidades de 

carga y de yemas frutales· que el .año anterior. Si la vid par~ 

ce normalmente vigorosa el podador debe dejarrr.á:s yemas frut~ 

les, con el objeto de derivar más energ1a a la producci6n de 

la cosecha. Pero, sinembargo, si la vid parece d~bil, debe-

podarla mas severamente que en el año anterior, ésto es, debe 

dejar más pocas yemas frutales con el objeto de dar mayor re

sistencia a la planta al derivar mucha.energía de la produc-

ci6n de cosecha, hacia el crecimiento y a la reposici6n o rea 

_bastecilniento del almacenamiento de alimentos de reserva. 

Unidades de la poda. Cuando ur;a vtd ha'llegado 
. . 

a la ~poca de carga .total, 1a poda consiste en remover todo -

el crecimiento, con excepción de Cal las unidades de earga p~ 

rala producci6n del fruto y de nueva madera c. de,fruto sola

mente (b} pulgares de nuevo para la :renovaci6n o producci6n -

de madera para el año siguiente y (el pulgares para.sustitu--

ci6n o acortamientO de los brazos. 

4.4.- PODA DE VERANO O HERBACEA. 

(Winklerl • La poda de verano de la cual hay mu-

ch.as formas consiste en remover o eliminar yemas, bretes y h~ 

jas mientras ellas están verdes o herbáceas. Esto se hace en-
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tonces, mientras lá vid está crec·iendo 6 está activa •. 

Los. efectos son similares a aqUellos de la poda 

de invierno en algunas formas y opuesto en otras. Si una par

te del sarmiento es Femovida en el invierno, la vid se debil~ 

ta a través de la disminuci6n de sus posibiÜ.dades latentes -

de precimiento, pero indirectamente este efecto debilitante -

se altera apreciablemente por la disminuci6n de la carga. Si, 

por el contrario un brqte en crecimiento es eliminado en el -

verano la vid es debilitada a través de la remoci6n de las ho 

jas que son sus 6rganos principales de elaboraci6n y a los 

cuales les debe su vigor y capacidad~ Este efecto debilitante 

es máximo a .la mitad del verano, cuando la vid está m~s acti

va y tiene mayor necesidad de alimento proporcionado por'las 

hojas. La remoci6n de todas las hojas por insectos de9foliad9_ 

res en esta·época destruirá la cosecha y puede dañar seriamen 

te a la vid. 

Usos de la poda de verano. La poda de v~rano 

tiene varios usos, principalmente como sigue: 

Para dirigir el crecimiento hacia las puntas -

que forman la estructura permanente de la vid, tales co

mo el tronco, ramas y brazos y para mantener estas par~

tes activas y saludables. Esto se consigue con operacio-· 

nes tales como supresi6n de yemas y brotes, despuntes y 

deshojes. 

Para aliviar los daños hechos por el vie;nto por · 
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medio del despunte. Este procedimiento reduce la superficie -

e~puesta al ~iento .y detiene temporalmente la longitud del --
\ 

crecimiento; la parte basal del brote tiene tiempo para _ende-

rezarse de manera que se quiebre menos fácilmente. 

Para aume~tar la sombra sobre el fruto por me-

dio del despunte, el cual promueve una posición vertical de -

los brotes y el crecimiento de laterales. 

Para .abrir las vides y entonces exponer el_fru

to mas favorablemen'te a la luz y al aire. 

4.5.- SUPRESION DE YEMAS. 

Las vides jóvenes son d~syemadas durante su de

sa-rrollo. El desyemado consiste en la eliminación de yemas -

hinchadas y de brotes jóvenes de la parte mas baja, del tallo, 

con objeto de concentrar el crecimiento en uno o más brotes, 

que serán utilizados para alargar el tronco y desarrollar ra.;. 

mas o brazos de la vid. Por.medib-de-esta operaci6n se puede 

evitar la producción de sarmientos abajo del tronco y evitar 

el hacer heridas por cortar tales sarmientos el próximo o si

guiente invierno. Mientras más pronto se eliminen los brotes 

j6venes, mejor. La eliminación t~mprana evita que estos bro-

tes absorban muchas de las reservas de la vid, condición que 

se presenta cuando está en su máximo el efecto de absorción. 

En vides mas jóvenes que todavía no han_formado un tallo, la 

supresión consiste en elimj_nar a. todas las yemas y brotes j6-
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veneS:, dejando solámente un brote. Entonces, todo el creci--

miento se concentr~ en el brote simpll'! y se forma as1 el ta-

llo o tronco de la .vid. 

4.6.- DESPUNTE DE VIDES JOVENES. 

Al desye.rnar en el segundo año (o en regiones -

muy· calurosas el primer año) s~ concentra todo el crecimiento 

en un simple brote, haciendo que éste crezca con gran vigor. 

4.7.- SUPRESION DE BROTES ADVENTICIOS O DESTETILLADO. 

El destetillado, es' la eliminación de todos los 

brotes que se originan en el tronco y abajo del suelo. El des 

cuido en el destetillado disminuye el vigor de la parte total 

de la vid arriba del suelo. Como los chupones o brotes adven

ticios cargan muy poco o ningún fruto, crecen vigorosamente y 

se apropian la savia que deberia nutrir a toda la vid. Final

mente la parte superior puede· morir·, el· ~crecimiento total ir

se a los chupones y todos los beneficios-de una vid propiame~_ 

te formada, perderse. Se puede renovar una vid as!, únicamen

te cortando 1& cepa vieja y construyendo una nueva vid desde 

un chup6n vigoroso. 

Con vides injertadas las consecuencias son aún 

mas serias. Los chupones qUe salen de la cepa toman la savia 

de la parte superior qÚn cqn mas facilidad, ya que ella está 
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conectada a la· ra:t.z po.X' la 1ini6n injertada lo cual illlpide .el 

paso o acceso del aguá. y de· ·loS materiales ·alilllenticios. Una 

vid inje'rtada debilitada seriamente por el crecimiento prolo~ 

gado de chupones, es inGtil y no puede ser renovada. 

El destetillado debe ser hecho con el mayor cui 

dado y minuciosidad durante los prínieros dos a cuatro años. 

Esto ahorrará una gran cantidad de trabajo.posterior molesto 

y caro:. Las vides cuidadas adecuadamente en lo que se refiere 

a este problema, producirán·muy pocos chupones durante el -

cuarto y quinto. año y usuálmente ningunos· chupones. Si por el 

contrario el destetillado se ha hecho imperfectamente durante 

los primeros tres años, numerosos brotes subterráneos se pro-

ducirán año tras año. 

4.8.- EL DESPUNTADO. 

(Tamaro}. Nuestro criterio respecto al despunt~ 

dq es el siguiente: 

1.- El que no se cuide del desarrollo de los granos y de 

·, los racimos,· pero que desee tener uva dulce, aromáti 
i.) 

ca y buen vino, que no despunte ... 

2.- El que quiéra obtener racimos muy desarrollados con 

granos grandes, que despunte como hacen los ingleses¡ 

pero la uva, sin embargo, resultará desabrida y el -

vino débil. 
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3.- Para lograr ambas ventajas se despuntará a dos hojas 

sobre el segundo racimo y se sup~imfrá además el se

gundo racimo para tener bien desarrollado el primero. 

4.- Para las uvas de ·mesa en general es indispensable el 

despuntado. 

El despuntado puede variar ~egún el clima,· el 

terreno .y. la variedad •. Desde luego no debe practicarse a la -

vez sobre todos los pámpanos de una planta, sino gradualmen-

te, es decir, se despuntarán primero .los brotes mas vigorosos 

de la extremidad. 

4.9.- DESHOJADO. 

(M. Chauvet y A. Reynier) . Deshojar es suprimir 

un cierto número de hojas en la base de los ramos, con el fin 

de obtener una mejor exposici6n de los racimos a la luz, al -

aire y al calor. 

El deshojado dism.Ír1uye "á~r. los riesgos de la p~ 

dredumbre gris al favorecer la traslocaci6n de los azOcares y 

la destrucci6n del ácido málico. Esta operaci6n se suele pra~ 

ticar muy a menudo ~n el momento de la postmaduraci6n. 

4.10.- PODA DE CORDON. 

(Winkler). La característica distintjva de la-

poda de cord6n es el tronco muy alargado que lle\ra brazos en 
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la mayor pa:rte de su longitud. El tronco del ,cord6n bilateral· 

se levanta de 50 cm a 1 m o m~s y luego es dividid~ en dos -

partes, cada una con tinu~ndose a través de un cuart.o 'de - - ·":' 

circulo hasta la altura deseada y luego extendiéndose ñorizo~ 

talmente en direcciones opuestas a la pr6xima vid. · 

Las vides del sistema de cord6n no tienen cabe.;;, 

za definida. Los bra?.os están distribuidos sobre l,a máY:or pa;: 

te del tronco a ·intervalos de 20 a 30 cm .. En los extre:mos de 

los brazos de cada poda de invier~o se de.jan. los pulgares. Es 

tos pulgares· producen brotes que' llevan la siguiente cosecha 

.ae fruto y abastecen de madera para los pulgares del año si-~ 

guiente. Este sistema consiste de guia de cord6n y poda de 

pulgar. 

Poda de vides maduras podadas. en cord6n. Como -

·la poda anual de la vid en cord6n consiste en dejar pulgares, 

se asemeja a la poda de cabeza o a cualquier otro sistema de 

·poda de pulgares. Para manf:ener·la capacidad de 'los· brazos in' 

dividuales en el mismo nivel, se debe regular cuidadosamente 

·la longitud de los pulgares de-acu~rdo con el tamaño de los

sarmientos, de lof?cuales ellos son las partes basales. Los-

pulgares largos que se dejan o retienen de· sarmientos largos 

deben estar acompañados por pulgares de renuevo en una yema, 

pues en otra forma .el brazo puede pronto alargarse demasiado, 

1 

.1 
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4.11.- VENTAJAS .Y. DESvENTAJAS.DEL SISTEMA DE CONDUCCION 
CORDON BILA';t'EAAL. 

YENTAJAS. 

\· 

~Obando ,. }laric.illa y Can túi .. 

1.- La posición de los brazos· del. cord6n permi-

ten que los racimos se mantengan bajo cond~ 

ciones uniformes de luz y aereaci6n, por lo 

que la maduración de éstos es bastante uní-

forme. 

2.- La extensi6n del tronco y bra:·zos en la poda 

·de cordón bilaterai, aumenta la madera per

manente de la.vid y por lo tanto su capaci-

dad de almacenamiento de reservas. 

3.- Una vez formado, el cordón es el sistema 

más fácil,.rápido y menos costoso de podar 

dentro de los sistemas que requieren de una 

espaldera. 

4.-.Todas las operaciones dirigidas al racimo, 

aplicaciones de insecticidas, fungicidas y 

hormonas, aclareo de r9cimos y cosecha se -

realizan con mayor.eficiencia y a menor cos 

to. 

5.- Se reduce el peligro·de heladas de primave-

ra,· al quedar sus brotes con ~a cosecha a -
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una mayor altura que ·en el sistema tradici~ 

na l. 

. 6.- Facilitar las operaciones de deshierbes aba 

jo de las plantas, ya sea que éste se haga 

con. azad6n,. arado francés o con herbicidas, 

reduciendo los costos de esta. labor. 

OESVENT AJAS • 

1.- Requiere de más cuidado y conocimiento para 

su formac i6n .. 

2.- Es menos conocido ent're los viticultores, -

personal administrativo y de campo, lo cual 

puede provocar el.· incurrir Ém errores de -

formaci6n y poda que reduzcan la e;iciencia 

y productividad de este.sistema·de forma--

ci6n. 

4.12.- ESPALDERAS PARA EL CORDCN BILM'ERAL. 

(Obando, Mancilla y CantG) ·son dos tipos: con y 

sin telégrafo. 

En las espalderas sin telégrafo se utilizan dos 

alambres, el primero se coloca ·a una altura de 1.10 a 1.30 m 

sobre el suelo y el segundo de 35 a 40 cm sobre el. primero. 

En las espalderas con telégrafo la diferencia -

estr:i,ba en el travesaño que puede ir horizontal o inclinado -
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con alambres en los extremos, lo cual permite una mejor dis-

tribución de los brotes y racimos pudiendo .redundar (aUmenta!?_ 

do la· superficie foliar expuesta al sol} en un aumento de la 

calidad y de la producción de la.uva. 

4,13.- FORMACIÓN DEL CORDON BILATERAL. 

(Of?ando,. Mancilla y Cantú). Resultados ··deexpe- .-~· 

rimentos realizados en el CIANE (8) indican que en distancia-

mientas de 2. O a 2. 5 m entre parras y. 3': O a 3. 5 m entre hile-' 

ras (en Aguascalientes es común enco.rttrar distanciamientos de 

1.5 a 2.0 m entre parras y 3.0. m entr~ hileras), es más recO-

mendable utilizar el Cordón Bilateral corno sistema de conduc-

ción que el tradicional. Este sistema se recomienda para la -. 
~ ' 

mayor conducción que el tradicional. Este· sistema se recomien 
' ' ' . ' -

da para la mayor parte de las variedades en el estado de Cali:_ 

fornia, U.S .A~. ().}, a excepción de .variedades cuyas .yemas ba- · 

sales no pr9ducen fruto o cargan poco •fruto o <lE;!, aq\lellas cu-' 

yo racimo es pequeño (de '100 a ·150 .g) recomendándose en estos 

casos la poda larga (caña) • 

PRIMER MO. 

La rapidez con la que se fOrme el.Cord6n Bilate 

ral dependerá de la calidad del barpado utilizado,. del vigor 

de poda en verde y de la poda invernal. El manejo durante el 

.1 
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primer año se cóncreta a: 

1.- Cuanqo' los brotes han alcanzado una lon.gi-

tud de 10 a 25 cm se realiza la primera - -

práctica de.desbróte, seleccio!'J.ándose el 

broté mas v~goroso y con mejor posici6n; 

:posteriormen:te cuando el brote tenga de 15 · 

a 20 cm se amarra al tutory se eliminan 

los nuevos brotes q1le hayan.aparecido. 

2.- Ei brote selei::cionaC!o continuará su creci-

miento debiéndose am.arrar algo flojo cada -

.25 ·5 30 cm para mantener su. crecimiento ver 

tical. 

3.- Cuando el brote ha crecido de 30 a 50 cm --

arriba del primer alambre· se realiza el des 

cabezada cortando a trav~s de ia yema mas -

cercana al alambre y este extremo se amarra 

firmemente a }a .ef?,taca, . .al mismo tiempo sé 
: · .. ··. 

eliminan todos los brotes laterales (evita~ 

do .eliminar la hoja que acompaña a cada la

teral} excepto los tres más cercanos al 

alambre; de los que se seleccionarán los fu 

turos cordones o brazos de 1~ planta. 

4 .... Él descabezado induce el desarrollo vigoro

so.' de los brotes laterales dejados en la 

planta .. Cuando la longitud de los brotes--



SEGUNDO ANO. 

------ ---------~-~~~--------,-------

31 

penn:i ta amarrarlos al alambre,· se seleccio

nan dos en .qase a su posici:i6n y desarrollo 

.y se eíirnJna el. tercero. 

s:- En parras vigorosas los brotes laterales 

crecerán rápida..'Ucnte . y . en caso de q'..le dura!! 

te los prirne.ros meses del verano los brotes 

hayan crecido d~ 1:2a a 1.40 m se debe.rea-

. lizar un segundo descabece, con el prop6si

to de inducir el desarrollo vigoroso y uni

forme de los brotes laterales sobre el cor

dtSn y así poder dejar pulgares de una yema 

en la poda del invierno siguiente y asegu-

rar una bro.taci6n me..s ·uniforme sobre los -.- · 

cor.dones en pri.11avéra. A¡Jernás se eliminan -

los brotes late~a+es.que crecen hacia abajo 

para asegurar un desarrollo vigoroso en la 

parte superior de los cordones. 

Las operaciones a realizar durante este año de

penderán del estado de desarrollo de la parra y se pueden pr~ 

sentár las siguientes alternativas: 

Desarrollo Débil durante el Primer año. En este 

caso las parras se podan dejándose a dos yemas y las cperaci~ 
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nes a realizar durante el segUndo año 'serAn similares a.las-

descritas para el primero. 

Desarrollo Equil~rado durante el PrL~er Año. -

Los pasos a seguir para continuar la formaci6n de.parras que 

presentan un vigor aceptable pueden sez: los que a continua--

ci6n se des.criben: 

. 1.- Durant~ la primavera con~orme van creciendo 

2.-

los brotes (que cons.tituirán los futuros --

cordones} se van amarrando a el alambre cu! 

dando de dejar la punta libre para no parar 

su crecimiento, una vez que los brotes tie-

nen una longitud de 120 a 140 cm se realiza 

el descabezado con el prop6sito ya indicado. 

La.parte inferior del tronco se debe mante

ner libre de brotes todo el tiempo. 

Despu€s del descabezado, los brotes latera-

les crecen, siendo necesario elegir ·aque--- · 

lloa brotes que se utilizarán como futuros 

pulgares o pitones y el resto se· eliminan. 

Desarrollo vigoroso durante el Primer Año. Las 

operaciones a realizar durante el segundo año cuando se tie-

nen parras con este vigor pudieran consistir en las siguien--

tes: 

Poda Invernal.· Las cañas se podan a pulgares de 

una yéma. 

:! • 
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Poda en verde .. El hecho de. que en p·lantas v~go

rosas la fo'nna~i6n ·del cord6~ casi se completa 

durante el primer año·de formación· provoca gue 

en la poda invernal del siguiente año usua~men

te se le dejen a la. parra.una cantidad.alta de 

yemas, lo que .trae· como consecuencia una produ~ 

cién excesiva de rac.imos lÓs cuales si no· son -

eli.ltlinados provqcan una sobrecosecha en esta _..; 

planta joven, ,oebilitándola conside:í::able!l'.ente. 

Para evitar dicho efecto que puede ~fectar el -

desarrollo y rendimientos futuros se deben rea-

lizar desbrotes y aclareo de racimos (un mínimo 
. . 

de 20-50% dependiendo del tamaño del racimo dei 

cultivar} durante la primavera·. 

El desbrote se realiza cuando los brotes han 

crecido no más de 15 a 20 cm en promedio, debiendo .eliminarse 

los brotes que no tengan posici6n de futuro pulgar. La apa--~ 

riencia de las parras· al final del. año será, con· sus cañas --
\ 

(futuros pulgares} espaciadas uniformemente sobre el cordón, 

a una distancia entre ellas de 20 a 30 cm. 

TERCER ANO~ 

Para •ste año las parras vigorosas ~eben tener 

un esqueleto formado, las parras de vigor intermedio requerí-

... t 
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r!n de las prácticas de formaci6n descritas para el segundo -

año. 

En parras con un. esqueleto formado la poda in--
. . . 

vernal del terce:¡:o año. consistirá en colocar pulgares de uno a 

dos y en algunos casos :tres yemas, dependiendo del cultivar y 

vigor del pulgar, distribuídos·uniformemente {cada 20 a 30 cm) 
. . 

sobre el cord6n y mantener libre de brotes y/o mamones el tron 

co de la parra d1,1rante el ciclo vegetativo. 

CUARTO At\10. 

~a poda en este año será muy similar a la del 

tercero, lo que podría variar sería la riqueza de poda (yemas 

por parra lo cual estará .:j.nfluído por el vigor álcan.zado du--

rante el tercer áño (.14} teniendo siempre a mantener en equi-

librio e,l. vigor de la planta. 

Este equilibrio se logra baj<:J las siguientes ba· 

ses: · · 

* Parras con vigor excesivo requerirán mayor número de 

yemas que en el año anterior. 

* Parras equilibradas en vi.gor requerirán de una canti

dad de yemas similar al año anterior. 

* En parras débiles el número de yemas· deber& ser menor 

que en el año anterior. 
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V.- MATERIALES Y METODOS. 

El experimento se: realizó en la P.P .. Hermanos -

Herrera, Municipio de Ojocaliente, Zac. en ef afio· de 1975. 

Los tratamientos probados en la: poda invernal -

·de los cordones a tres longitudes y número de yemas diferen-

tes fueron: 

1.- Cordones de (). 25 m de longitud yema basal. 

2.- Cordones de 0.25 m de longitud pulgar una yema. 

3.- Cordones de 0.25 m de longitud pulgar dos yemas. 

4.- Cordones de 0.50 m de longitud y~~a basal. 

5.- Cordones de 0.50 m de longitud pulgar una y~a. 

6.- Cordones de 0.50 ·m de longitud pulga:t: dos yemas. 

7.- Cordones de O. 75 m de longitud yema basal. 

a.- Cordones de 0.75 m de longitud pulgar una yema. 

9.- Cordones de 0.75 m de longitud pulgar dos yemas. 

El cultivar utilizado fué Morroco de 3 años de 

edad, en viñedo com~rcial. 

La distribución utUizada fué de. bloques al 

azar con 4 repeticiones. La u~idad experimental constó de una 

parra de parcela ütp, el distanciamiento entr!3 parras fué de 

2.0 m ~ entre hileras de 3.0 m. 

Da tos: tomados: 

P r?ducc i6n: 

* Racimos por parra 



graficados •. 

* Rendimiento de uva por parra 

* Peso promedio del·racimo. 

Desarrollo vegetativo~ 

* 
* 

* 

Peso del. satmiento por parra 

Cantidad de cañas por. parra 

Peso promedio de la caña. 

Brotac.i6n de yemas: 

* ·NGmero de yemas por parra 

* 

* 

Yemas brotadas 

Porcien~o de brotaci6n. 

A continuaci6n se presentan los tratamientos 

36 
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1.- Cordones de 0,.25 m .de longitud yema 
basal. 

_. ___J 
0.25 

2.- Cordon~s de 0.25 m de lortgitud pulgar 
una yema. 

3.- Cordones de 0.25 m de longitud pulgar 
dos yemas. 
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4.- Cordones de 0.50 m de longitud yema basal 

5.- ~ordenes de 0.50 m de 16ngitud pulgar una·yema. 

1 

~ 
o. so 

6.- Cordones de 0.50 m de longitud pulgar dos yemas. 
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7.- Cordones de 0.75 m de longitud yema basal 

. o. 7 5 0.75 

1 
_j 

8.- Cordones de 0.75 m de longi,tud pulgar una yema 

o. 7 S O. 7 s· 

1 
_j 

·9.- Cordones de.0.75 ni de longitud oulgar dos vemas. 

39 
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VI.- RESULTA.DOS 

6.1.- RESPUESTA DE BROTACION A LA PODA 

Con el porcierito de brotaci6n de yemas por tra~

tarniento, se realiz6 el análisis de variaci6n y prueba de sig-:-

nif.icancia. 

VALORES POR PARCELA DE PORCIENTO DE BROTACION DE YEMAS . . . ------------------------------------ .. ----------------·--
TRATAMIENTOS RE p E T I e r o N E S x I 1I III IV TOTAL 

1 78 100 lOO 100' 378 94.50 

2 78 80 78 75 311 77.75 

3 61 70 58 62 251 62.75 

4 69 74 78 69 290 72.50 

S 61 91 78 62 292 73.00 

6 67 50 58· 61 236 59.()0 
7 54 84 83 100 321 80.25 

8 56 67 69 67 259 64.75 

9 51 64 55 61 231 57.75 

.TOTAL 575 680 ... 657 657 2569 

x· 63.88 75.55 73.00 73.00 

A continuación se presentan los cálculos del ~· .

análisis de variaci6n: 

1.- F.C.= (SXJ 2 

F.c.= cPs69> 2= .183,326.69 
36 
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• 2.- s~c.T sx2 ·"""F.c.· 

s.c.T"" Óa 2 + , .• + 612 l ~ 183,326.69 

190,371 - 183,326.69= 7,044 

3.- S.C.t = sx2 ~ F.C. 
n 

S.C.t 

[378 2 + ... + 231 2 ) 
4 

183,326.69 

187~787.25 - 183,3i6.69= 4,460.56 

4.- S.C.r =~ _ F.9. 
n .. 

5.- S.C.ee 

· 6.- C.M.t 

C.M.t 

7 .-· C.M,r 

C.M.r = 

2 2 ( 57 5 ,. + . • . . + 6 57 ) - 18 3 , 3 2 6 • 6 9 
9 

184,035.88 ~ 183,326.69= 709.19 

S.C~T - (S~C;t + S.C.rl 

1,o14 - <4,460.56 + 7o9.19r 

7,044 - 5,~~9.75 = 1,874.25 

s.c.t 
G.L.t 

4,460.56 
8 

S.C.r 
G.L.r 

709.19 
3 

557.57 

236.39 

41 
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8.- C.M,ee = s.c,ee 
G.L.ee 

C,M.ee 1,874.25 78.09 24 

9.~ Fc.t C.M.t 
C.M.ee 

Fc.t = 557.69 7.14 78.05 

~o.- Fc.r = C.M.r 
C:M.e~ 

Fc.:r = 236.39 3.02 78.05 = 

ANALISIS DE VARIACION 
·' 

FACTOR DE 
VARIACION G.L. S.C. C.M. Fe. 0:05 Ft. 0.01 
============================================================== 
Tratamientos 8 4,460.56 557.57 ·. 7.14** 2.36 3.36 

Repeticiones 3 709.19 236.39 3.02 .3.01 4.72. 

Error -Exp. 24 1,874.25 78.09 

TOTAL 35 7,044.00 

Del an&lisis de variaci6n se obsexva que hay di

ferencia significativa para tratamientos. 

Cálculo del Coeficiente de Variaci6n: 
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c.v. v C.M .. ee l100} 
x 

j 
c.v. f:.¡ 78.09 (100) ) 

71.36 

=V c.v. 8.83 (lOO} 

.J 
71.36 

c.v. 12% 

Prueba de o._M.S. para: las medias de tratamiento. 

O.M~S. = t, f 2C.M.ee · 
V No. Tra.t. 

O.M.S. 2.064 X 4.16 

O.M.S. 8.58 
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PRUEBA DE. SIGNIFICANCIA 

No~· de Tratamiento 
--------------------------~-----------·----------------------.:..-

1' 94.50 a 

7 80.25 a b 

2 77.75 b 

5 73.00 b 

4 72.50. b 

.a 64.75 b e 

3 62. 7'5 e 

6 59.00 e 

9 57.75 e 

O.M.S. al 5% = 8.58 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS TRATAMIENTOS 

No. de Tratami'ento kg/pta. ton/ha* 

r. 
'·- . .. 

6 11.000 18.326 

9 10.500. 17.493 

7 . 9. 000 14.994 

2 8. 500. 14.161 

5 8.000 13.328 

4 7.750 12.911 

8 7.750 12.911, 

3 6.750 11.245 

1 5.750 9. 5 79 , 

* Se conside:t"a 1666 Pts.;ha. 
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QBSERVAGION DE LOS TRATAMIENTOS• 

TRAT. 

1.- Buena brotaci6n, niucho vigor. 

2.- Buena brotaci6n de yema vista, 1a yema basal 

brota solo en .los extremos. 

3.- Buená brotaci6n-de yemas vistas, la yema ba

sal brota solamente en los ~xtremos. 

4.- _Corrimiento de las primeras yemas, brotaci6n 

en los extremos. 

S.- Buena bro.taci6n de yema vista, la yema base.l 

brota solo en los ex,trernos. 

6.- Brotan las dos yemas vistas, sobresale la se 

gunda en vigor, la yema basal brota solo en 

los extremos. 

7.- Buena brotaci6n, corrimiento de las pr"imeras 

yemas. 

8.- Brotaci6n,normal de yema vista, la yema ba-

sal brota solo al principio y en los ext~e--

mos. 

9 .• - Brotan las dos yemas vistas _y sobresale la -

segunda yemá en brotaci6n, la yema basal br~ 

t? solo en los extremos, por lo ·general los 

brotes son raquítico•. 
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VII.- ·CONCLUSIONE.S Y RECOMENDACIONES. 

Conforme a ló,p resultados·, bibliografia revisada 

y observaciones agron!5micas, se determinar¡.. las conclusiones y 

recomendaciones: sigui en tes: 

1.- Bajo las condiciones locales, sf es factible 

conducir la variedad de vid morroco, en cor-

. dón bilateral, con rendimiento aceptable a -· 

los 3 añós de plantación. 

-~,- Los rendimientos .. obtenidos en los tra tarnien 

tos, superan, -a los rendimientos unitarios·--

que cosecha el viticultor. 

3.- Los tratarni~ntos 2 y 7 superan a los demás -

en. cuanto a yemas brotádas y vigor. 

4.- El tratamiento 5 es aceptable en cuanto a y~ 

mas brotadas, vigor y rendimiento. 

5.- Los tratamientos con mayor longitud üe cor--

dón dificultan la formación del cord15n bila-

teral. 

6. -· Que la variedad morroco se debe conducir en 

el sistema ae cordón bilateral. 

7.- Se recomienda utilizar el tratamiento 5 el -· 

. cual está formado por: cordones de 0.50 m de 

longitud pulgar una yema, en parras de 3 - ~ 
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años. dé e.dad, ya .que d$ buena. formaci6n y --

aceptable rendimiento. 

8.- No se debe utilizar l9s tratamientos 7, 8 y 

9, porque d~ficultan la formaci6n y debili-

tan la parra. 

9.- Deberán realizarse investigaciones sobre es

te si.stema de conducci6n, de ser posible en 

todas las variedades de vid cultivadas en la 

regi6n, 
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VÜI.- RESUMEN. 

El trabajo se realiz6 en la P.P .. Hermanos Herre

ra en el Municipio de Ojocaliente, Zac. 

El experimento se llev6 a cabo en el año 1975 en 

viñedo comercial de la vari.edad de vid morroco de 3 años. 

El diseño fué bloques al azar con 9 tratamientos. 

y 4 repeticiones. 

La densidad de plantac.i6n en el. viñedo, es de 3 

X 2 m, con una poblaci6n por hectárea de 1666 plantas~ 

El experimento se pod6 el '22 de marzo de 1975, y 

se observ6 peri6dicamente la·respuesta de los tratamientos a -

dicha poda. 

La cosecha se realiz6 el 16 de agosto de 1975, -

posteriormente en oc:tubre del mismo año se observ6 yemas brota 

das y vigor de los brotes. 

Las prácticas de cultivo se efectuaron idénticas 

al viñedo y las :realiz6 el viticultor,· excepto la poda y cose

cha. 

Se hici.eron los respectivos análisis estadfsti-

cos y prueba de si9nificancia. 

Con respecto a los datos anteriores se obtuvie--. 

ron con·clusiones favorables al tratamiento de cord6n de O. 50 m 

de longitud pulgar una yema. 

También se recomienda continuar trabajando en in 

yestigaci6n de este sistemade conducci6n. 
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