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1. INTRODUCCION. 

Ante la situación económica que actualmente prevalece en el 
pais, surge la necesidad de impulsar el desarrollo de la eco
nomia mediante el fortalecimiento de las actividades básicas 
del Sector Agropecuario, dentro del cual la propagación de 
material fruticola reviste singular importancia debido a la 
capacidad de generar empleos, a los amplios márgenes de 
utilidad con que puede operar; asi como su potencial para la 
captación de divisas, resulta ser una de las alternativas 
para el desarrollo socioeconómico del Estado de Querétaro y 
del país. 

La fruticultura resulta una alternativa viable y atractiva pa
ra obtener productos alimenticios para el consumo humano, de
bido a que es fuente importante de vitaminas, azúcares y gra
sas, muy necesarias actualmente debido a la escasez mundial de 
alimentos y a la alta tasa de crecimiento demográfico; desem
pe~ando, asimismo, un papel indispensable en la preservación 
del medio ambiente. 

En esta actividad agropecuaria la multiplicación de las plan
tas constituye una de las fases de mayor importancia, ya que 
actualmente la producción de las plantas frutales presenta 
severas limitaciones en la calidad de material vegetativo 
utilizado en las plantaciones comerciales y de traspatio; de
bido básicamente al desconocimiento o la falta de aplicación 
de las técnicas básicas de propagación, repercutiendo signifi
cativamente en la producción y productividad. 

Las actuales mejoras genéticas de las plantas frutales fue 
precedido por un gran progreso en la selección del material; 
dicho avance hubiera carecido de importancia a menos que, 
simultáneamente, se dispusiera de métodos para mantener a los 
frutales mejorados; lo cual originó un proceso de desarrollo 
técnico para la propagación de plantas, estas técnicas per
miten aumentar la densidad de población por unidad de su 
perficie; por lo que su aplicación tiene particular importan
cia en la propagación de frutales a efecto de obtener mayor 
rendimiento, uniformidad y calidad del producto. 
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2. OBJETIVOS. 

El Valle de San Juan del Rio, Querétaro, por sus caracteristi
cas agroecolOgicas y su ubicación geográfica, presenta las 
condiciones ideales para la producción de plantas frutales. 
Esto ha propiciado la instalación de diversos viveros tanto 
oficiales como privados. 

El objetivo del presente trabajo es el preparar material téc
nico, accesible a los productores que permita inducir la apli
cación de los principios básicos en que se fundamentan los mé
todos para la propagación de material vegetativo y proponer 
lineamientos para ofrecer mayor calidad en el aspecto 
genético y fitosanitario del material vegetativo fruticola 
que producen. 

Asi como proponer la aplicación del código de identidad varie
tal en los viveros oficiales y particulares a efecto 
de facilitar al productor potencial el establecimiento del 
huerto y la localización de las variedades polinizadoras en 
su caso. 

3. REVISION DE LifERATURA. 

3.1 PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROPAGACION. 

Generalidades. 

Las plantas frutales se reproducen por semilla y se mul
tiplican por división. 

La reproducción por semilla es el camino natural por el 
cual se propagan las plantas; con ésta se obtienen indi
viduos más robustos y vigorosos. En lo que respecta a 
la especie, pero dada la variabilidad genética se utili
zan sólo como patrones. pie franco o portainjertos. 

La multiplicación por división es el camino artificial, 
comercialmente seguido por el hombre con el objeto de 
reproducir exactamente los caracteres de la variedad en 
todas sus partes, esta multiplicación artificial 
~emprende varias modalidades, como son: estaca, acodo, 
inJerto, vástagos, etc. 

Las instalaciones requeridas para la propagación de 
plantas por medio ya sea de semillas o por estacas, com-
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prenden dos unidades básicas: una que es la construcción 
que permite el control de temperatura e iluminación, tal 
como es un invernadero o una cama calient~ donde se lo
gre enraizar estacas o germinar semillas y la segunda es 
una estructura a la cual puedan cambiarse las plantas 
jóvenes y tiernas para que se endurezcan o maduren 
en preparación a su transplante a la intemperie; las ca
mas frias o los sombreaderos son útiles para esta acti
vidad. En ciertas épocas del aRo y para algunas espe
cies, las camas frias pueden funcionar para ambos propó
si tc•s. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PROPAGACION. 

INVERNADEROS.- El términc• de "invernadero", se refiere 
básicamente a la estructura o construcción que permite 
el desarrollo de las plantas bajo condiciones controla
das de luz, temperatura y humedad. 
Un invernadero permite el crecimiento de las plantas que 
se cultivan dentro de él, independientemente del clima 
exterior, debido a que la temperatura, humedad e 
intensidad luminosa pueden ser controladas. Pero el 
mantenimiento del ambiente dentro del invernadero se di
ficulta si las condiciones ambientales externas fluc
túan marcadamente. Cuando hay mucha intensidad luminosa, 
en el verano o en los climas cálidos, debe efectuarse un 
apropiado control térmico dentro del invernadero para 
que los cultivos no se daRen, ya que la temperatura pue
de elevarse demasiado, rebasando incluso la exterior. 

Un invernadero varia en tamaRo, forma y complejidad; 
desde un pequeRo albergue de polietileno con techo de 
dos agL\as, <Tig.1) un peqL1eño túnel semi•:ilindrico 
C~ig.2l, hasta las estructuras comerciales que cubren 
grandes extensiones de terreno. 

La estructura básica de un invernadero consiste en un 
armazón sencillo pero muy sólido,cacaz de resistir vien
to u otros esfuerzos mecánicos. Convencionalmente, el 
techo se cubría con placas de vidrio, pero actualmente 
el plástico o la fibra de vidrio se usan con buenos re
sultados. 

La producción en invernaderos requiere de muchos cuida
dos, se deben realizar diversas labores, que al aire 
libre normalmente son llevadas a cabo por la naturale
za. Debe reqularse la temperatura,la cantidad de energía 
luminosa, la ventilación, el riego y la fertilización, 
entre otros factores. 
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Periódicamente la estructura debe ser limpiada y fumiga
da y al terreno debe dársele mantenimiento. Las enfer
medades y plagas de las plantas son particularmente 
serias en un invernadero, ya que es un sistema cerrado. 
Por ello requiere de constante atención y uso frecuente 
de compuestos quimicos y prácticas para su control.Estas 
desventajas aparentes se ven superadas ampliamente 
por los beneficios que un invernadero aporta al permitir 
la producción interrumpida de cultivos que, de otra ma
nera no podrian lograrse (Nelson, 1979). 

CAMARAS DE NEBULIZACION.- Estas son unidades de propaga
ción, usadas tanto en invernaderos como a la intemperie 
y son Otiles principalmente para enraizar estacas de 
hoja y esquejes. 

Estas estructuras están equipadas con relojes, válvulas, 
selenoides, bombas, compresores, filtros, etc., que 
influyen directamente en la manutención del material 
debido a que las aspersiones dejan sobre las hojas una 
pelicula de agua que baja su temperatura, aumentan la 
humedad de las mismas y ayudan a la traslocaci6n de hor
monas. 

SOMBREADEROS.- Estas instalaciones son apropiadas 
para brindar protección contra el sol al material de vi
vero cultivado en macetas, especialmente en zonas de al
tas temperaturas en verano y de alta intensidad lumino
sa. Son indispensables para conservar plantas de sombra 
y para ciertas especies delicadas y se usan como un paso 
intermedio entre la cama fria y la plantación en el cam
po. Algunas veces el sombreadero, en el cual las nece
sidades de riego son relativamente bajas, se utiliza pa
ra guardar plantas destinadas a la venta. 

Los sombreaderos se pueden construir 
teriales plásticos tales como malla 
lo más común es utilizar materiales 
gión (carrizo, ca~a, palma, etc.). 

con diferentes ma
de sombra, aunque 
propios de la re-

CAMAS CAlIENTES.- La cama caliente con frecuencia se 
usa para el mismo objeto que el invernadero, pero solo 
para producción en peque~a escala. En esas instalacio
nes pueden iniciarse ~lántulas y estacas al comienzo de 
la estación de crecimiento. El calor es proporcionado 
artificialmente debajo del medio de propagación usando 
resistencias eléctricas para calefacción, agua caliente, 
tubos de vapor o conductos de aire caliente. Al igual 
que en el invernadero, se debe prestar mucha atención 
al sombreado y a la ventilación, asi como al control 
de temperatura y de humedad. ( Fig. 3 ) 
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CAMAS FRIAS.- La construcción de una cama fria es 
idéntica a la de una cama caliente, excepto que no tiene 
dispositivo para generar calor artificial. 

Uno de los usos primordiales de estas estructuras es pa
ra el endurecimiento o acondicionamiento de estacas 
enraizadas y de plántulas antes de pasarlas al campo, a 
los surcos de vivero o a macetas. En las camas frias 
sólo se usa el calor del sol, siendo retenido por las 
cubiertas translúcidas. 

Para tener éxito con las camas frias es necesario pres
tar atención cuidadosa a la ventilación, sombreado, rie
go y protección invernal. Cuando se colocan por primera 
vez en las camas frias plantas jóvenes y tiernas, por lo 
general se mantienen bien cerradas las cubiertas para 
retener un alto grado de humedad, pero a medida que las 
plantas se ajustan al nuevo medio, se levantan gradual
mente los bastidores para permitir mas ventilación. En 
una cama fria es necesario asperjar con frecuencia las 
plantas para mantener buenas condiciones de humedad. Du
rante el tiempo soleado del verano la temperatura en las 
camas frias cerradas puede subir a niveles muy altos, a 
menos que se proporcione cierta ventilación y sombreado. 
Para prc•p•:•rcionar p·r·:•tecci·~·n •:ontra el sol se pueden 
usar fajas de madera espaciados, bastidores cubiertos 
con tela o esteras (carrizos) u otros materiales simila
res. 

En regiones donde se presentan temperaturas excesivamen
te bajas, las plantas que se dejan en las camas frias 
durante el invierno normalmente necesitan cubiertas de 
protección adicionales. 

Preparación de suelos. 

Hay diversos medios y mezclas de suelos que se usan en 
la actividad de propagación, como germinación de semi
llas, enraizado de estacas y cultivo de plantas en mace
tas. Para obtener buenos resultados, la mezcla debe te
ner las siguientes car~cteristicas. 

A) Ser lo suficientemente compacta para mantener las es
tacas o las semillas en su sitio durante el enraiza
do o germinación. Su volumen no debe variar mucho, ya 
sea seco o mojado¡ porque es indeseable que tenga un 
encogimiento excesivo al secarse o una expansión en 
demasia, puesto que pueden inhibir el proceso de pro
pagación. 



Bl Retener la suficiente humedad para que no sea necesa
rio regar con frecuencia. 

CJ Ser lo suficiente porosa, de modo que se escurra el 
exceso de agua y permita una aeración adecuada. 

D) Estar libre de malezas, nematodos y otros organismos 
patógenos nocivos. 

E) F'c•der esterilizarse con vapor o con productos quimi-
cos sin que sufra alteraciones. 

MEZCLAS DE SUELO PARA 
PLASTICO. 

CULllVO EN MACETAS O lUBOS DE 

En los sistemas de propagación, las plántulas o las es
tacas enraizadas algunas veces se plantan directamente 
en el campo, pero con frecuencia se les inicia en una 
mezcla de suelo en recipientes tales como macetas y tu
bos de plástico. 

A continuación se enumeran mezclas de tierra para mace
tas que se han usado para diversos fines: 

1. Para estacas enraizadas y plántulas: 

ó 2 partes de arena. 
parte de tierra limosa 
parte de musgo o aserrin inerte. 

2. Para material de vivero cultivado en macetas, en ge
neral: 

Parte de arena. 
2 Partes de tierra limosa. 

Parte de musgo o aserrin inerte. 

TRATAMIENTOS D~L SUELO. 

El suelo puede contener-semillas de malezas, nematodos, 
bacterias y hongos nocivos para las plantas, como 
F'ythium y F.:hizcoo:tonia que causan el "Ahogamientc•" 
o Camping off. en los almácigos. Este tipo de daRos se 
evitan tratando el suelo, o la mezcla de suelo, antes 
de usarla. Para evitar la contaminación, además del 
suelo limpio, es necesario emplear plantas no infecta-
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das, tratar la semilla con fungicidas, desinfectar las 
cajas, las mesas de invernadero, los depósitos de tie
rra, las herramientas y observar una limpieza general. 
Las herramientas pueden esterilizarse remojándolas en 
alguna preparación de hipoclorito de calcio (que se usa 
como blanqueador de ropa), diluyéndolo en agua en pro
porción de 1 parte de hipoclorito por 10 de agua; en 
formalina al 2%; en alcohol desnaturalizado o aún en 
agua hirviendo. Las cajas y las mesas de invernadero 
pueden ser esterilizadas con vapor, empapándolas con 
agua hirviendo o con formalina al 2% los métodos más co
munes para desinfectar el suelo son: 

Tratamientos con calor. 

La mejm- fuente de calor y la más común pa·ra desinfectar 
suelos, es el vapor. El calor húmedo es ventajoso 
porque puede inyectarse directamente al suelo, a depósi
tos cubiertos, o a los almáciqos desde tubos perforados 
colocados de 15 a 20 cm. debajo de la superficie. Al 
calentar el suelo, que debe estar húmedo, pero no moja
do, se recomienda una temperatura de 822C por 30 min., 
ya que ese tratamiento elimina la mayoria de las espe
cies de hongos de suelo y bactérias, asi como nemato
dos, insectos. y gran parte dt? semi ll a·s de malezas. Sin 
embargo, puede ser deseable una temperatura más baja, 
como 60QC por 30 min., ya que a esa temperatura es menos 
probable eliminar organismos antagónicos benéficos, los 
cuales, de estar p·resentes, impedirán el crecimiento 
explosivo de los organismos da~inos, al contaminarse 
el suelo. La desventaja es que no destruye semillas de 
malezas. 

Tratandento con sustancias químicas. 

La fumigación 
organismos del 
1 a natLtr,;ü eza 

con productos quimicos suprime 
suelo sin alterar, tanto como el 

fisica y quimica del mismo. 

a l•:•s 
r:alo'r", 

Para obtener resultados satisfactorios con este trata
miento, la tierra debe estar húmeda Centre 40 y 80% de 
capacidad de campo) y a temperaturas de 18 a 242C. 

Garcia,1977 indica que los productos quimicos más usados 
en la desinfección de suelos son: 

Al Forllialdehido <Formalina).- Este fungicida tiene buen 
poder de penetración. Destruye algunas semillas de 
malezas pero no siempre nematodos o insectos. 
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F'ara usarl•:• se mezclan 4.0 lts. de formol comercial (40:~ 
de concentración) con 200 lts. de agua y se aplica a la 
tierra a razón de 20 a 40. lts. peor m2 ó 100 lts. por m3 
de suelo. El área tratada debe cubrirse con material 
impermeable durante 24 hrs., luego de las cuales se le 
deja ventilar y secar por dos semanas, pero no se usará 
hasta que haya desaparecido el olor del formol. 

B) Cloropicrína.- Este es un 1 íqLtidc• que de ordinario se 
aplica con inyector, a razón de 5 c.c./0.028 m3. La 
cloropicrina al convertirse en gas penetra en el suelo. 
Para evitar que éste escape se humedece con agua la 
superficie del suelo y posteriormente se cubre con 
ma.terial impermeable, el cual se de.ja por 3 días. 

Antes de usar este suelo, se le de.ja aerear dt..trante 7 a 
10 días, ya que estos vapores son muy tóxicos para los 
te.jidos vegetales. La cloropicrina es efectiva contra 
nematodos, insectos, algunas semillas de malezas y la 
mayor parte de los hongos excepto los más resistentes. 

CJ Bromuro de Metilo.- Este material inodoro es muy vo
látil y sumamente tóxico para las personas: por lo que 
debe usarse apegándose estrictamente al instructivo. El 
bromuro de metilo elimina a la mayoría de los nemato
dos, insectos, semillas de malezas y algunos hongos. 
Con frecuencia se usa a razón de 1 lb. por m3, para lo 
cual se conectan los tubos de los aplicadores del gas al 
recipiente y se le coloca sobre el suelo que se quiere 
desinfectar, cubriéndolo luego con un material plástico, 
sellando perfectamente todos los bordes para evitar su 
salida, manteniéndose asi durante 48 hrs. Su penetración 
es muy buena y el efecto esterilizante se extiende hasta 
una profundidad de 30 cm. 

0) Vapam.- Este fumigante, soluble en agua, sufre una 
descomposición rápida para producir un gas muy penetran
te. Extermina semillas de malezas en germinación, la 
mayor parte de los hongos del suelo y en condiciones 
apropiadas, nematodos. El Vapam se aplica asperjándolo 
en la superficie del suelo, por medio de los sistemas de 
riego o con equipo de inyección. Para fumigar los al
mácigos se usa 1.0 Lt. de Vapam en 9.0 m2 de tierra. 
Luego de la aplicación se riega el área tratada para que 
el agua impida 1 a sal ida del gas. El suel C• se puede 
usar dos semanas después. 

Aunque el Vapam es relativamente poco tóxico para el 
hombre, se debe tener cuidado de no inhalar los vapores 
y evitar que la solución salpique a la piel. 



3.2 PROPAGACION SEXUAL. 

Cronquist, 1977 menciona que la reproducción 
implica la unión de células sexuales masculinas y 
ninas, la formación de semillas y la creación de 
viduos con nuevos genotipos. 

;:.e;-;ual 
feme
indi-

Edmont, 1987 describe que esencialmente, una semilla 
consta de un embrión con tejidos alimentadores y pro
tectores. El embrión es una planta minOscula. Sus 
principales partes son la plOmula, la radicula, el 
hipocotilo y el epicotilo. La plOmula es el primer punto 
del crecimiento del tallo; la rádicula es el primer pun
to de crecimiento de la raiz; el hipocotilo y el epico
tilo juntos constituyen el tallo original o primario 
de la planta.Los tejidos alimentadores son el endospermo 
o cotiledones y los protectores son las textas,cubiertas 
o valvas. 

3.2.1 Ventajas y Desventajas. 

TUBBS,1973 se~ala las siguientes: 

A) V•.;;;nta.jas: 

Producción relativamente sencilla y económica. 
La mayoria de las plantas que se obtienen no 
retienen los virus presentes en la planta ma
terna (aunque algunos de los virus son transmi
tidos por semilla. 

En algunos casos el sistema radicular que desa
rrollan las plántulas tiende a penetrar a mayor 
profundidad y a anclarse con más firmeza en el 
terreno que en los patrones obtenidos por és
tacas. 

Mayor longevidad de los árboles producidos por 
este método. 

Presentan mayc•r resistencia a pYoblemas fi t>:•sa
nitari-:.s y factores edáficc•s. 

8) Desventajas: 

La variación genética que ocurre entre los pa
trones obtenidos por semilla puede conducir a 
una variabilidad en el desarrollo y compoyta
miento del injerto. 
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periodo de producción es más 

Los frutos producidos son más peque~os y uni
formes pero en mayor cantidad. 

3.2.2 El proce•o de germinación. 

La 
del 

germinación es 
cree imiento del 

esencialmente una aceleración 
embrión o de la plántula. 

Para que la germinación se realice, deben cumplir
se tres condiciones básicas: primera, 1 a semilla 
debe ser viable, esto es que el embrión debe estar 
vivo y ser capaz de germinar; segunda, las condi
ciones internas de la semilla deben ser favorables 
para la germinación, es decir, deben haber desapa
recido cualquier barrera fisica o quimica que li
mite el proceso de germinación y tercera, las con
diciones ambientales deben ser favorables, consi
derándose factores esenciales la disponibilidad de 
agua, temperatura apropiada y provisión de oxige-
no. 

3.2.3 Factores externos e internos que afectan la germi
nación <Devlin,1980). 

E>:ternamente, la semilla necesita suficiente oxi-
geno para satisfacer sus requerimientos respirato
rios; una provisión de agua como medio para reali
zar la actividad enzimática y de sintesis, y tem
peratura del medio ambiental que permita un pro
ceso bioquimico de degradación y sintesis de 
sustancias de reserva. 

Agua.- El pl'imer pa:.•:• en el proces.c• de germina•:ión 
de la semilla es la absorción de agua. La canti
dad y absorción de este elemento varia con las di
versas clases de semillas y con la temperatura, 
siendo favorecida por temperaturas elevadas. Las 
cubiertas de las semillas también desempe~an un 
papel importante en la absorción de agua, ya que 
algunas veces son tan impermeables al agua que la 
germinación no ocurre hasta que éstas hayan sido 
alteradas en alguna forma. 

Temperatura.- El segundo requisito para que se 
realice la germinación es una temperatura favo
rable. 
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Las exigencias de temperatura para la germinación 
de las semillas generalmente se consideran con 
relación a tres puntos: mínimo, máximo y óptimo. 

Con frecuencia la germinación es mucho mejor si la 
semilla se expone a fluctuaciones diarias de tem
peratura en vez de una ~onstante. Sin embargo, el 
efecto de estas fluctuaciones varian a medida que 
la semilla postmadura en almacenamiento en seco, 
hasta desaparecer por completo. 

Provisión de oxigeno.- La respiración se efectúa 
sólo en semillas vivas. En las no están en germi
nación, la respiración es minima y requiere poco 
oxigeno, pero cuando ésta se realiza, se incre
menta la absorción de oxigeno y . se desprende 
bióxido de carbono en cantidades crecientes. El 
oxigeno es utilizado en diversos procesos metabó
licos que varian a medida que avanza la germina
e i ~~~n. 

El oxigeno participa en una u otra forma en el 
desencadenamiento de las relaciones iniciales de 
la germinación. En consecuencia,la limitación en 
la provisión de oxigeno en los periodos iniciales 
puede inhibir la germinación. 

Uno de los efectos de la costra dura del suelo en 
el almácigo es limitar la difusión del oxigeno 
inhibiendo con esto el brote de las plántulas. 

CONDlCION~S U~ LA S~MILLA. 

Hay factores en la misma semilla que 
el proceso de germinación segGn 
Kester (1381), éstos son: 

influyen en 
Hartmann y 

Impermeabilidad al agua.- En muchas especies, 
la maduración de las semillas conduce no sólo a 
una reducción del contenido hidrico, sino también 
a la deposición de sustancias especificas en las 
cubiertas de la semilla para producir impermeabi
lidad al aqua. Esta caracteristica es genética en 
ciertas familias de plantas, pero también puede 
ser modificada por condiciones ambientales especi
ficas y con métodos de manejo. Una cubierta dura 
e impermeable prolonga la vida de almacenamiento. 
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La cubierta efectiva puede ser sólo la capa exte
rior endurecida o las diversas partes del pericar
pio, que también rodean o está adheridas a la se
milla. 

Resistencia Mecánica a la Expansión del Embrión.
Algunos estructuras de ciertas semillas como hue
sos o cáscaras son extremadamente duras y pueden 
producir resistencia temporal a la germinación; 
sin embargo, esas capas son dehiscentes el agua es 
absorbida a través de la capa que separa las dos 
mitades. 

En la mayoria de las semillas, una vez que han 
absorbido agua la presión del embrión en expansión 
durante la germinación es suficiente para romper 
las cubiertas. Sin embargo, las cubiertas pueden 
ser tan duras que presentan bastante resistencia 
mecánica a la expansión del embrión. 

Limitación de la entrada de gases a la semilla.
Con frecuencia se ha citado a la restricción fisi-
ca del movimiento del oxigeno como un 
la latencia de las semillas. 

factor en 

Las pruebas para ello consisten en que las semi
llas latentes recién cosechadas, sensibles a cam
bios de temperatura, pueden germinar con prontitud 
separando el embrión o alterando las cubiertas de 
la semilla física o químicamente. 

Presencia de inhibidores de la germinación.-
Con frecuencia los inhibidores naturales como las 
hormonas, son causa de latencia y comúnmente ac
túan bloqueando algún proceso esencial para la 
germinación. No se hallan concentrados en ninguna 
parte de la semilla en especial y pueden encon
trarse incluso en las estructuras que cubren las 
semillas, en la pulpa o en el jugo de los frutos 
que contienen las semillas, en la cubierta semi
nal, en el endospermo, en el embrión, etc. 

3.2.4 Tratamientos para 
<Westwood, 1'378). 

estimular la germinación 

Escarificación.- Cuando la germinación resulta 
inhibida por la resistencia mecánica de la cubier
ta seminal o por la impermeabilidad de esta al 
paso de agua o del 
r i f ica•: i .~.n. Este 

o: .. ~i.;:¡eno, 
término 

se recomienda la asea
se emplea para definir 
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cualquier tratamiento que permita que la cubierta 
seminal se haga permeable al paso del agua y del 
oxígeno, o debilita dicha cubierta, de modo que el 
crecimiento del embrión no se retrase físicamente. 
La escarificación se realiza en varios modos las 
que se pueden agrupar en dos categorías generales: 
La escarificación mecánica de las semillas de cu
bierta dura, se realiza mediante algún tipo de 
tratamiento, que rompa o desgaste la cubierta se
minal, tal como la agitación con algún material 
abrasivo (por ejemplo arena) o mediante raspado, o 
cortando la cubierta con un cuchillo. Las hendi
duras o ara~azos oriqinados por este tipo de tra
tamiento favorecen la germinación al disminuir la 
resistencia de la cubierta seminal a la absorción 
de agua, penetración de oxigeno y crecimiento del 
embri·~·n ( West• .. K•C•d, 1'378) 

Al frotar las semillas con papel lija, rayarlas 
con una lima o romper las cubiertas con una marti
llo es un método útil para lotes pequeRos de semi
llas relativamente grandes, como es el caso de las 
drupáceas. La otra categbria corresponde a la es
carificación quimica a través de la aplicación de 
ácidos fuertes, sin embargo, para el caso de los 
frutales cultivados en el valle de San Juan del 
Rio no son aplicables. 

Estratificación.- Este tratamiento es necesario 
para cue germinen las semillas de muchas especies 
de plantas con embYiones latentes. El procedi
miento consiste en almacenar las semillas en un 
medio húmedo y a bajas temperaturas por un tiempo 
determinado, aunque la estratificación ha sido be
néfica para ablandar las cubiertas de las semi
llas; en general, si se tienen semillas con tegu
mentos duros, para ablandarlos es más efectivo 
someterlas a un tratamiento hQmedo y cálido antes 
de enfrial'las. 

Las semillas secas deben remoja~se en agua de 12 a 
24 hrs. y escurr-irse antes de estratificarlas. La 
temperatura más usual de almacenamiento es de 2Q a 
7QC. Casi cualquier medio que retenga humedad, 
proporcione aeración y no contenga sustancias tó
xicas, es adecuado. Generalmente se usa la mezcla 
de una parte de arena y una parte de musgo turbo
so, humedecido y dejado a l'eposar por 24 hrs. en 
las que se coloca la semilla en capas de 1.5 a 5 
cm. de grueso alternándolas con un espesor igual 
del substrato. Se puede agregar un fungicida como 

a: ... 
(l 
[f 
a: 
cJ; 
ó' 

... ~ 
],l 

':-':: 
·.i:i _., 

·-"' 
'1 ,, 
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protector de las semillas, luego se colocan en re
frigeradores o en invierno, a la intemperie,en ca
jas cubiertas o en zanjas de 15 a 30 cm. de pro
fundidad. 

Para la mayoria de las semillas, el periodo nece
sario de estratificación varia entre 1 y 4 meses, 
durante el cual se deben examinar periódicamente y 
si están secas se deben volver a humedecer. 

Hay diversos compuestos que estimulan la germina
ción. Los más conocidos y empleados actualmente 
son el ni trato de potasio Cf<N03), 1 a t io:ourea 
(CSNH2)2) y ác idc• giberél ico ( Westvlood, 1'378 ) 

Experimentalmente las semillas latentes, que no 
germinan en la oscuridad, a altas temperaturas o 
que requieren estratificación, se remojan por no 
más de 24 hrs. en soluciones acuosas de 0.5 a 3 % 
de t i-:.urea ( ltJeaver, 1'382 ) 

En el caso del ácido giberélico, se usan solu~io
nes acuosas de 100 a 500 ppm, para remojar la se
milla. Algunas veces es necesario quitar previa
mente las cubiertas duras de estas para que pene
tre la sc•lu•:ión. 

Es importante se~alar que aún cuando se han obte
nido resultados favorables con la utilización de 
los estimulantes de la germinación antes mencio
nados, son poco usados en la propagación de mate
rial vegetativo fruticola en el Valle de San Juan 
del F:io, Qr-o. 

3. 3 PROPAGACI ON ASEXUAL. 

Principios de la propa9ación asexual. 

La propagación asexual de plantas, consiste en la re
producción de éstas a partir de porciones vegetativas 
aprovechando la capacidad de regeneración que pose~n. 
Aparentemente cualquier célula viva de una planta tie
ne la información genética necesaria para regenerar el 
organismo completo. 

La razón primordial para emplear las técnicas de propa
gación vegetativa estriba en que mediante éstas se lo
gran en forma exacta las características genéticas de 
la planta madre. 
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3.3.1 Ventajas y de~ventajas. 

Hartmann y Kester C1981l se~alan las siguientes: 

Al Ventajas: 

El periodo juvenil es más corto. 
Se pueden iniciar muchas plantas en 
limitado, partiendo de unas pocas 
dr-es. 

un es:.pac io 
plantas ma-

La planta progenitora suele r-eproducirse con 
e~actitud, sin variación genética. 

Por otra parte Vidal, 1953 se~ala las siguientes: 

8) Drasventa . .jas: 

Menor- longevidad de los árboles. 
Por est•?- medi•:• de p·ropagación s.e pueden t·rans
mitir problemas fitosanitarios. 
Se pierde variabilidad genética. 
Multiplicación de alguna mutación indeseada. 

3.3.2 Tipos de propaqación asexual. 

3.3.2.1 Injerto.- Es la asociación intima entre 
dos partes de plantas diferentes que van 
a continuar después su crecimiento como 
un ser único. Una llamada pié, patrón o 
portainjer~o que proporciona el sistema 
radicular y la otra, llamada injerto o 
variedad que al crecer desarrolla la 
parte aérea CHartmann y Kester 1981). 

Para que la multiplicación por injerto 
sea exitosa debe existir entre patrón e 
injerto cierta analogía anatómica y fi-
siológica cc,nocida ~:omc' 11 afinidad 11 

(Westwr:<<:•d, 1'378). 

Antes d-'2 iniciar la operación del injer
to, se debe determinar si las plantas a 
combinarse son capaces de unirse. No hay 
una regla definida que pueda seguirse con 
exactitud a este respecto. En general, 
entre las plantas a injertar cuando son 
del mismo género, son mayores las pro
babilidades de que la unión sea exitosa. 
Sin embargo, la aseveración anterior no 
se realiza de modo consistente, ya que 



PREPARACION DE PATRON PREPARACION DE LA PUA 

EN LA PUNTA DEL PATRON SE 

HACE UN CORTE lA RGD INCliNA· 
DO DE 2.5 A 6.5 cm. DE lARGO. -

j 

-
. SE HACE UN SEGUNDO COIITE 

HACIA ABAJO I!:IIPEZANDO DE 

1/3 DE lA DISTANCIA DE lA • 
PUNTA A LA BASE DEL PIIIMER 

COl! TE 

SEPAIIANDO LOS CORTES SE VEN 

ASI 

EL PIITIION Y EL INJERTO SE 
ENSAMBLAN CON LAS LENG'úETAS 

ENTRELAZA DAS 

SE AMARRA Y SE ENCERA 
EL INJERTO 

J 
1 

j 

EN LA BASE DE LA PUA SE 
HACE UN COIITE LARGO E 
INCLINADO OE LA MISMA • 
LONGITUD QUE EL COIITE 

HECIIO EN EL PATRON 

BAJO ESTE PRIIIER CORTE SE 

HACE UN SEGUNDO COIITE IGUAL 
AL QUE SE: HIZO EN EL PATRON 

FIG. 4 E 1 InJerto ln!Jiea. E ate método " uta e Jtenaamentt para Injertar planta• 
pequenaa y ea !te especial utilidad en Injerto• de ra{z, c:omo aqu{ ee Ilustra. 
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las clasificaciones botánicas se basan 
en las caracteristicas reproductivas en 
tanto que el injerto concierne prin
cipalmente a las propiedades vegetativas 
(Calder·~·n, 1977). 

También se tienen dificultades en el 
prendimiento cuando se implanta un injer
to de madera tierna sobre un patrón de 
madera dura, y aumentan todavia más en el 
caso de injertarse una vareta de madera 
dura sobre un patrón de madera tierna. 

Tipos de injerto CHartmann y Kester,1'981; 
Mahlstede, 1'375 y Westwood, 1'378). 

A) Injertos de vareta o púa. 

Injerto Inglés o de Lengüeta.- (Fig. 4) 
Este método es satisfactorio especial
mente ~ara injertar material relativamen
te peque~o. de 0.5 a 2.0 cm. de diámetro. 
Cuando se hace forma debida tiene mucho 
é~ito, porque hay contacto considerable 
de las superficies cambiales, cicatriza 
con rapidez y forma una unión fuerte 
sobre todo cuando ambas partes tienen el 
mismo diámetro. La vareta debe tener de 
dos a tres yemas. 

~§J 
att;. •• ~ 

'l.: 1 

~~ 
©,.; 
&:;.--.:':.f 
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El corte en el patrón d•2be ser exactamen-~ 
te igual al de la vareta y de preferencia · 
con un sólo tajo, para que la superficie : 
quede bien lisa, lo que se logra ton una 
navaja muy bien afilada. Obviamente l>:·s~ 
cortes ondulados y .disparejos no forman~ 
unlc•nes sat¡sfactc.r¡as.. ~ 

El primero se hace inclinado de 2.5 a G.5 
cm. de largo de acuerdo al espesor del 
material y luego otro de 2.4 a 6.2 cm. a 
un ter~io de la punta para formar la len
güeta. Se coloca el injerto sobre el 
patrón, con las lengüetas entrelazadas 
de modo que las capas de cambium coin
cidan cuando menos en un lado o de pre
ferencia en ambos y lu~go se envuelve 
la zona de unión con una cinta de polie
tileno. 
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Injerto de Empalme.- Este método 
es igual al de 1 a 1 engüeta, ex•:eptQ qLte 
se hace sólo un corte de la misma lQngi
tud e inclinación en el patrón y en la 
vareta. El injerto de empalme es de par
ticular utilidad para injertar plantas 
que tienen tallos con mucha médula o en 
las cuales la madera n•:• es suficientemen
te flexible para permitir un ensamble 
apretado cuando se hace una lengüeta como 
la del injerto inglés. Luego del corte 
se unen patrón e injerto y se amarran con 
una cinta de polietileno. 

InjPrto Enchapado de Costado o de Empalme 
d» Co;:;tado. (Fiq.5 ) se Ltsa mucho en es
pecial para injertar plantas siempre 
verdes . En una zona lisa, justo arriba 
de la corona de la planta, se hace un 
corte poco profundo, hacia abajo y hacia 
adentro, de unos 2.5 a 4 cm. de largo. En 
la base de este corte se hace otro, tam
bién hacia abajo y hacia adentro que se 
intersecte con el primero de modo que 
se remueva una porción de corteza y made
ra. La vareta se prepara haciendo en 
un lado de la base un corte muy largo y 
en lado opuesto un corte peque~o. Esos 
cortes de la vareta deben tener la misma 
longitud y anchura que los practicados en 
el patrón, de modo que se puedan hacer 
coincidir las capas de cambium lo mejor 
posible. 

Después de insertar la vareta, se envuel
ve firmemente la zona de unión, con cinta 
de polietileno. 

In.ierto de HendPdura.- (Fiq.6) Este es 
uno de los injertos más antiguos y de uso 
más amplio, adaptándose de modo especial 
para el injerto de copa ya sea en el 
tronco de un árbol peque~o o en las ramas 
principales de un árbol más grande, pero 
de preferencia debe limitarse a ramas que 
tengan de 2.5 a 10 cm. de diámetro. 

Para realizar este injerto se corta la 
rama o tallo en forma perpendicular al 
eje de este, luego se le hace la hendedu
ra, que debe ser de 5.0 a 7.5 cm. de pro
fundidad y pasar por el centro del tocón 



PREPARACION DEL PATRON PREPARACION DE LA PUA 

JALA HACIA ATRAS 
RAMA DEL PATRON 

SE INSERTA LA PUA 

VISTA LATERAL 

LA INCLINACION DIL 
CORtE, USAND UN FOR• 

IION DI IIO.IA DIUUDA 
O UNA NAVA.IA IRUIIIA 

SE HACE EL CORTE 
HASTA DE 1/'5 A 1/2 

DEL 6ROSOR DI LA 
llAllA 

LA BASE DE LA PUA 

SI CORTA PARA FORMAR 
UNA CUÑA DELIADA Y 
ANIOSTA. 

INSERCION DE LA PUA EN EL PATRON 

LA PUA SE INCLINA LilE • 

RAIIENTI PARA LOIItAR UN 

IIAXUIO CONTACTO EN EL 

CAIIBIUII 

VISTA FRONTAL 

SE CORTA CU IDADOSAIIENTE EL 

PATRON JUSTO ENCIMA DE LA 

PUA Y LUE60 &E ENCERA LA 

UN ION 

AG. ··5 Pasos en lo pn~paraciÓn de un injerto de tocÓn o de costado. Un formÓn 
delgado, como se ilustra oqu(, u ideal para hacer el corte, pero 118 puede 
usar aatisf~ctoriomente un cuchillo c;¡rueso de carnicero. 



PREPARACION DEL PATRON 

EL TOCON SE PARTE HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 
VARIOS CENTIMETROS 

SE DEBE USAR UNA SECCION 
LISA DE GRANO RECTO PARA 
QUE LA HENDEDURA SEA 

UNIFORME 

PREPARACION DE LA PUA 

LA PUA SE PREPARA 

HACIENDO UNA CUÑA 
QUE VA ADEL6AZANOOSE 

IRAOUALMENTE 

LA CARA EXTERIOR DE LA 

CUÑA DEBE SER LIGERA· 
MENTE lilAS IRUESA 

QUE LA INTERIOR 

INSERCION DE LAS PUAS EN EL PATRON 

LA HENDEDURA DEL PATRDN 

SE MANTIENE ABIERTA CON 

UNA CUÑA PARA INSERTAR 
LAS PUAS 

SE INSERTAN DOS PUAS EN LA 

HEIIDEDURA,UNA Ell CADA EX· 
TREIIIO OE LA MISMA. LAS PUAS 

SE DEBEN COLOCAR CON TODO 
CUIDADO PARA QUE COINCIDAN 
LAS CAPAS DE CAIIBIUII, 

UNA VEZ QUE SE HAN COLOCADO 

APROPIADAMENTE LAS PUAS,IE 

SACA LA CUÑA, LUEGO SE CUBRE 
COMPLETAMENTE LA UNION CON 
CERA DE INd IRTAR, IIICLUYe:NDO 
LAS PUNTAS DE LAS PUAI. 

FIG. 6 Poaos en la ejecución d1 un Injerto de hendedura. Este método d~ in¡ erto 
ae uaa ampliamente r da naultados bntante buenos al las pua• ae -
in11rtan d1 modo que sus capas de camblum coincidan con las de 1 
patrón. 



18 

a injertar. Para mantener abierta la 
hendedura se le injerta la parte acuRada 
de la navaja de injertar o de otra herra
mienta. 

Una vez que las púas han sido preparadas 
e insertadas en forma adecuada, se retira 
con todo cuidado la herramienta que 
contenía abierta la hendedura, tomando 
las precauciones necesarias para no mover 
las púas. Estas deben quedar tan apreta
das por la presión del patrón que no se 
pueden sacar con la mano. Como la cor
teza del patrón casi siempre es más grue
sa que la del injerto, de ordinario se 
necesita que la cara exterior de la púa 
quede un poco más adentro respecto a la 
corteza de patrón, a fin de hacer coin
cidir las capas de cambium. No es nece
sario amarrarlas o clavarlas, a menos que 
se hayan usado como patrones ramas muy 
delgadas, en cuyo caso se puede amarrar 
apretadamente la ~arte de unión con tela 
encerada o cinta de polietileno para man
tener la vareta en su sitio. 

Cuando hay diferencia marcada entre el 
diámetro del patrón y del injerto, es ne
cesario encerrar bien, permitiendo que la 
cera penetre en la hendedura. 

Injerto de Aproximación.- Como su 
nombre lo indica, consiste en la aproxi
mación de dos plantas independientes para 
injertarlas entre si. Una vez que la 
unión se ha efectuado, la punta de la 
planta patrón se corta arriba del injerto 
y la base de la planta que se sirve de 
vareta se remueve abajo del injerto. 

Con frecuencia se emplea este método co
locando. plantas procedentes de semilla 
cultivada en maceta junto a una planta ya 
establecida que va a proporcionar la va
reta. 

Este tipo de injerto se usa en plantas de 
dificil prendimiento y puede hacerse en 
cualquier época dei a~o pero la unión ci
catriza con mayor rapidez si se ejecuta 
en épocas de crecimiento activo. 
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Dentro:• 
ten e=l 
tac i 6n. 

del injerto de aproximación exis
método de empilme y el de incrus-

1. Métodc• de Empalme.- Se Yeal iza 
de preferencia cuando los dos tallos 
son aproximadamente del mismo grueso. 
En el punto donde se desea hacer 
la unión, se saca en ambos tallos una 
ta jada de corteza y madeYa de 2.5 a 
5.0 cm. de largo. Los cortes deben 
quedar perfectamente ajustados y tan 
planos como sea posible para que 
cuando se junten haya un contacto 
estrecho entre las zonas de cámbium. 
Las dos superficies cortadas se juntan 
y se atan estrechamente con cinta 
de polietilenco. 

2. Métodc• de Incrustación.- (Fig.7) Este 
método se emplea cuando la corteza del 
patrón es considerablemente más gruesa 
que la de la planta que serviYá de vare
ta. En la corteza del patrón se hacen 
dos cortes paralelos de 7.5 a 10 cm. de 
largo y se remueve la tira intermedia. 
Esta se desprende con facilidad solo 
cuando la planta está en crecimiento ac
tivo. En un lado de la planta que va a 
servir de vareta se le hace un corte 
l~rgo y superficial de la misma longitud 
que la ranura hecha en el patrón y de la 
profundidad suficiente para que llegue 
hasta la madera. Esta superficie cortada 
se cc•l<:•<:a en la ranura preparada y se 
mantiene alli por medio de dos o más cla
vos peque~os de cabeza plana. 

Enseguida se cubre toda la unión con ce
ra para injertos. 

B> INJERlOS DE YEMA. 

Para que los injertos de yema se realicen 
eficientemente, la planta debe estar en 
su periodo de crecimiento activo; ya que 
las células del cambium están suaves, 
suculentas, en división continúa y por 
lo tanto la corteza se desprend~ con 
facilidad de la madera o le~o. Normalmen-
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te este periodo empieza en la primavera 
y dura hasta el otoRo. Sin embargo, 
condiciones adversas como 1a falta de 
agua, defoliación o temperaturas bajas, 
interfieren seriamente con las operacio
nes de injertos de yema. Esto implica 
aue se debe tener a las plantas en condi
ciones adecuadas para realizar los injer
t•:•s. 

Por 1 Q !=)ener al , el injertQ de yema se usa 
propagar en gran canti

altQ porcentaje de 
está limitado a las 

a las ramas que tienen 
de diámetrQ en las plan-

cuando se quieran 
dad, rapidez, y 
"Prendimiento" y 
plantas jóvenes o 
de 0.5 a 2.5 
tas grandes. 

cm. 

Las ventajas del injerto de yema son: 
producir una unión más fuerte que la 
obtenida ce~ Qtros tipos de injerto espe
cialmente durante los primeros aRos, de 
modo que resiste mayor los vientos fuer
tes; economizar material vegetativo, ya 
que se usa solo una yema y además son de 
muy fácil realización. 

LQs injertos de yema más usados son: 

Injert•:• en T.- (Fig. 8) Es el método 
más usado para la propagación de material 
de vivero en la mayoria de las especies 
de árbQles frutales. 

Generalmente se hace primero el corte 
vertical, en seguida el corte hc•r izontal 
encima, luego se abre los labios de la 
corteza para insertar la yema. El paso 
siguiente es remover el escudete de la 
vareta con yemas, para lo cual se hace un 
corte horizontal 0.5 cm. sobre la yema y 
otro a modo de sacar una rebanada, alre
dedor de 1.5 cm. abajo de la yema. 

Hay dos métodos para preparar el escude
te: "•:on madet·a" y "sin madera". Esto se 
refiere a la pequeRa astilla de madera 
que quedará adherida si el segundo corte 
se hace profundo. 

El paso siguiente es la inserción del es
cudete con la yema en la incisión hecha 
en el patrón y envolver con una cinta de 

.-
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FIG. 8 Pasos poro ejecutar el Injerto de :rema en T ( dt esc11dttt ). 



21 

polietileno de abajo hacia arriba tenien
do cuidado de dejai libre la yema para 
que puede desarrollar. Es muy importante 
unir bien el corte horizontal del patrón 
con el del escudete. 

Injerto de Yema en " T " Invertida.
Este método se usa en lugares muy lluvi
osos para evitar que el agua se introduz
ca en el corte y pudra el escudete o 
en especies que sueltan mucha savia 
cuando se les corta,ya que permite un 
mejor drenaje y cicatrización. 

de Como su nombre 
lo indica, este método se caracteriza 
porque del patrón se remueve un parche 
rectangular de corteza y ec reemplazado 
por otro del mismo tama~o, con la yema 
de la variedad a propagar. 

La vareta portayemas no debe tener más de 
2.5 cm. de diámetro y el del patrón menos 
de 10 cm. ya que con diámetros mayores la 
cicatrización demora mucho. 

Para realizar este injerto en 
da y eficiente se dispone de 
peciales, de hoja doble lo 
realizar los cortes paralelos 
3.5 cm. 

forma rápi
nava.jas es
QL\e permite 

de 2.5 a 

Una vez que el parche con la yema se ha 
removido debe insertarse inmediatamente 
en el patrón, procediendo luego a amarrar 
el inJerto con cinta de polietileno y te
niendo cuidado de no presionar la yema. 

In.ierto de Astilla.- Este es un método 
de injerto de yema que se puede ejecutar 
en ép.::.cas en que 1 a corteza no:> se 
desprenda, o en especies c.:omo la vid 
que no pueden descortezarse. 

Las astillas tanto del patrón como del 
injerto se cortan en la misma forma y del 
mismo tama~o. El primer corte se hace 
debajo de la yema, cortando hasta la ma
dera en un ángulo de aproximadamente 45 . 
El segundo corte se inicia a 1.0 cm. 
arriba de la yema y se sigue hacia abajo 
detrás de la yema hasta que se intersecta 
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el primer corte. Se remueve la astilla 
del patrón y se reemplaza con la astilla 
que tiene la yema deseada. Es importante 
hacer coincidir la capa de cambium del 
patrón con la astilla, por lo menos en 
uno de los extremos para después amarrar
los con cinta de polietileno. 

Er. el método 
c'trers métodos, 
arriba de la 

por astilla, como en los 
el patrón no se corta 

yema injertada hasta que se 

lNFLUE.NCIA DEL POR1-AINJER1 O SOBRE LA VA
RIEDAD. 

Es indudable la influencia del pa.tr ón 
sobre la variedad,pero no se 
los mecanismos que lo rigen 
Sct-.:<eid;:er 1'381). L.:•s más 
son: 

dese on,:~~:en 
( Lo•:kard y 
impcrtan·tes 

lnflu~ncia sobre el Vigor.- El patrón, al 
aportar el sistema radicular, tiene ac
ción selectiva respecto a determinados 
elementos lo que influye en la variedad 
injertada. Como ejemplo se puede citar 
el del manzano, Doucin mejorado o E.M.V., 
cuya utilización como patrón en termina
dos medios provoca sintomas de carencia 
en potasio en las variedades injertadas, 
los que no se presentan al utilizar otros 
portain,je·rtos(Layne, 1'374; Monas.tra, 1'0•71) 

Influencia sc•bre la Lono,~evidad.- Si bien 
es cierto que con el injerto se obtiene 
precocidad en la producción, esa es con
trarrestad~ por la menor vida comercial 
de la planta o sea que el periodo de 
producción es menor, lo que obliga a una 
amortización anual más elevada. Sin 
embargo, esto a su vez se compensa con el 
aumento de la densidad de plantación de
bido a que el menor tama~o de los árboles 
lo permite(Larsen y Fritts,1981). 



INFLUENCIA DEL INJERTO SOBRE EL VIGOR 
DEL PA1RON. 
~sta parece ser la influencia principal 
del injerto sobre el patrón si la varie
dad es de crecimiento vigoroso, el patrón 
será estimulado, resultando más grande 
que si no hubiera injertado y si la va
rieda~ débil se injerta sobre un patrón 
vigoroso, el crecimiento de este será me
nor que el normal(Larsen y Fritts,1981l. 

EFEClOS DE UN PATRON INlERMEDIO (DOBLE 
INJERTO) SOBRE EL PATRON Y LA VARIEDAD. 
Cuando los árboles se injertan de copa 
para cambiar la variedad, el injerto ori
ginal se convierte en un patrón inter
med i•:•. 

Es posible que el efecto del patrón in
termedio s.e deb,;¡ a las. restti<:•:iones. p•:•r 
la formación de otra unión de injerto del 
flujo de aaua y nutrientes hacia arriba o 
en el movimiento de sustancias regulado
ras de crecimiento y de otros compuestos 
orgáni.o:os hacia las r-aí•:es (INIA, 1'381; 
Si 1 1 e·( , 1'383) • 

Por otra parte, hay pruebas de que los 
efectos se deben en forma directa a la 
acción del patrón intermedio mismo, más 
que a anormalidades de la unión de injer
to. Por ejemplo en manzano el efecto 
achapax·~-ante de 11 M.=tlling IX" se debe más 
que a restricciones en la unión de injer
to, al hecho da que esta variedad es de 
por si enana y precoz en su fructifica
e i ·~·n (Si 11 er~, 1 '383; Ncq·'" t c~n, 1'383) . 

SELECCION DE LA PLANTA MAIJRE ( Hartmann y 
Kesi;er, 1981). 

La selección de la planta madre es un 
requisito indispensable para la propaga
ción vegetativa en general, ya que de és
ta se obtendrá el material que dará ori
gen a nuevas plantas, que desarrolladas 
en o:ondi•:iones ecológicas iguales, set·án 
idénticas a la planta madre. 

~' ·'¡\ 

!> ··~ 

íl "" a .. ;_.; 
r::r. ..t.?J 

<t;~ 
o-.· ··"'1 

.¡¡; .• .:.j 
e:.'·''<' a e 
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Para la selección de 
debe tener en cuenta 
pectos siguientes: 

la planta madre se 
básicamente los as-

Al Vigor.- Es decir, una planta con desa-
rrollo vegetativo 
impLtestas pc•r el 
desea fc•rm-."'r. 

acorde a las exigencias 
tipo de huerto que se 

B) Sanidad.- La planta debe estar libre 
de plagas y enfermedades, especialmente 
las producidas por virus y que se propa
qan a través del injerto. 

C) Pureza Varietal.- Se incluyen tanto 
las caracteristicas de la planta misma 
como de la fruta que produce. No es re
comendable seleccionar plantas madre, 
que no sean del mismo tipo. 

0) Buena Producción.- Carácter 
tent•2 que p•?rmi t•? tener un 
plantas hijas de alta producción. 
determinar esta característica 
llevar registros de producción 
menos durante cinco a~os. 

pe·r~:ds-

1 ote d•? 
Para 

S2 d1::?bc:2 
por lo 

Se considera como 
aquella que está por 
general de un huerto 

producción aceptable 
encima del promedio 
biE·n atendido .. 

EJ Producción Uniforme.- Esta caracter·is
tica se refiere a que la producción debe 
ser similar todos los a~os, es decir no 
debe haber alternancia muy acentuada. 

Una vez que se tiene una fuente de mate
rial libre de patógenos y fiel al tipo, 
se debe multiplicar y mantener en condi
ciones que impidan la contaminación y que 
permitan descubrir cualquier cambio sig
nificativo respecto al tipo original. La 
plantación mantenida bajo un control ri
gido, para utilizarse como fuente prima
ria de todas las propagaciones siguien
tes, se 11 ama "bl c•que básico" v SL\ fun
ción es servir como fuente de material 
"limpio", fiel al tipo:< P•.?ro no para la 
propagación directa, sine• para fc•rmar 
otros bloques de los que si se obtendrá 
el material de propagación. 
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Para mantener el material de propagación 
libre de plagas y enfermedades se deben 
realizar principalmente lai acciones si-
guientes: 

Al Aislar la 
nantes. En el 

planta de agentes contami
caso de plantas en macetas 

es fácil lograr esto, conservándolas en 
estructuras cubiertas con material que 
impida la entrada de insectos. En el ca
so de árboles frutales es más dificil 
el control; por lo que estas deben estar 
cuando menos a 800 mt. de las fuentes po
tenciales de virus. 

Bl Emplear medidas de sanidad para elimi
nar los agentes de enfermedades que pue
dan estar en el equipo o dentro de éste, 
como herramientas, me~clas de suelo y 
otros. 

CJ Probar periódicamente las plantas que 
sirven de fuente de propagación para 
apreciar los sintomas de contaminación y 
asegurarse de que conserven las caracte
risticas originales. 

3.3.2.2 Esta~a. 

La estaca es otro medio importante d= 
propagación para árboles frutales. 

Este método de propagación consiste en 
separar de la planta madre una parte del 
tallo, de la raiz o de la hoja y colocar
la bajo condiciones ambientales favora
bles para que formen raices y tallos,pro
duciendo asi una nueva planta que en la 
mayoria de los casos es idéntica a la 
progenitora CNelson, 1981). 

Ventaja~ CHartmann y Kester,1981): 

-Se pueden iniciar muchas plantas en un 
espacio limitado, partiendo de unas 
pocas plantas madre. 

- Es poco costoso, rápido y simple. 

- Se reduce el periodo 
siendo por lo tanto 
producción más precoz. 

de juvenilidad, 
la entrada en 
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En forma general se obtienen plantas de 
un tama~o menor al normal. 

Desventajas CVidal,1953l. 

- 1::1 sistema radicular no:• pr<:<fundiza 
much<:< y p<:<r 1<:< tant<:< no proporci<:<n~ su
ficiente anclaje. 

La vida atil o productiva es menor que 
la de los árboles pr<:<ducid<:<s por semi
lla. 

TipQs de estacas. 

De acuerdo a Hartmann y KesterC1981) y 
Nelson(1981),las estacas se pueden clasi
ficar de acuerdo a la parte de la planta 
de donde se obtienen 

Al Estacas de tallo, de madera dura, de 
madera semidura, d~ madera suave y herbá
ceas. 

8) Estacas de Hoja. 

C) Estacas de raiz. 

Al escoqer material para estacas es im
portante usar plantas madres que tengan 
los requisitos ya descritos para el caso 
de injertos. 

Técnicas de la propagación por estacas. 

La propagación por estacas se usa fre
cuentemente en dicotiledóneas pero no en 
monocotiledóneas, ya que éstas son casi 
imposibles de enraizar, salvo algunas ex-
cepciones, cuando se colocan 
especiales de enraice. 

en medios 

Los principales tipos de estaca utiliza
das para propagación CHartmann y Kester-
1 '381 ) , son : 

Al Estacas de Tallo.- Este es el tipo más 
importante de estacas y puede dividirse 
en cuatro grupos, de acuerdo con la natu
raleza de la madera usada: de madera du-
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ra, de madera semidura, de madera suave y 
herbáceas. En la propagación por estacas 
de tallo se obtienen segmentos de ramas 
que contienen yemas terminales o latera
les. 

Estacas de madera dura.- Se usan fre-
cuentemente en la propagación de especies 
leRosas caducifolias porque son fáciles 
de preparar y de conservar. De ser nece
sario pueden enviarse a distancias largas 
y no requieren equipo especial durante el 
enraizado. 

Las estacas se preparan en la estación de 
reposo, de invierno a comienzos de la 
primavera, a base de madera del creci
miento de la estación anterior Cde un 
aRo), aunque en algunas especies como la 
higuera se usan estacas de dos o más 

En general, las especies frutales que se 
propagan comercialmente por este 
son la higuera, el membrillero, 
el granado y algunos ciruelos. 

método, 
la vid, 

En cada estaca se incluyen cuando menos 
dos nudos. El corte basal de ordinario 
se hace recto y justo abajo de un nudo y 
el corte superior en forma diagonal de 
1.5 a 3 cm. arriba de otro nudo. El diá
metro de las estacas varia entre 1.5 a 
2.5 o aún 5 cm.dependiendo de la especie. 
Al igual que en otras plantas, las esta
cas de plantas madres jóvenes enraizan 
con más facilidad que las que se toman de 
árboles viejos. 

La mejor época para obtener estacas de 
plantas perennifolias de hoja angosta 
varia entre el oto~o y fines del invier
no. ~s muy importante que una vez corta
das las estacas se pongan a enraizar 
cuanto antes en un invernadero con inten
sidad de luz relativamente alta y en con
diciones de alta humedad o niebla muy li
gera pero sin humedecer demasiado las ho
jas de las plantas y con una temperatura 
de 2~ a 25.58 C en el fondo de las camas. 
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Las ?stacas se cortan de 10 a 20 cm. 
Por lo general se usan brotes terminales 
maduros del crecimiento de la estación 
anterior. 

Estacas de Madera Semidura.- Se usan 
generalmente en la propagación de espe
cies le~osas perennifolias de hoja ancha. 
Se cortan durante los mes de verano, de 
las ramas nuevas, inmediatamente después 
que ha pasado un pQriodo de crecimiento y 
la madera ha madurado en parte. 

También a las estacas con hojas obtenidas 
de madera parcialmente madura de plantas 
caducifolias se les considera como de ma
derc; ·semidura. 

de 7 a 15 cm. de 
largo, usando generalmente los extremos 
t:.-::r-~mi!ii.il e=·::=. dr.? las r.3mas.!' pe·~ o a vect=s, 
también los basales dejando hojas solo 
en el extremo su~erior. Si las hojas son 
muy grandes se les debe recortar para re
ducir la pérdida de agua y poder coloc~r

las mas cerca en las camas de propaga-
e i ór-1. El cort1:? b-:3-sal se hace Yer:t:o y 
justo abajo de un nudo. Las estacas de
ben •:•bt,:ners•.? en las pr-ime·r-¿,s he>ra·s fres-
C-3.:= de 1 a. mañana, cuando 
t ¿_n !:; ur~ q.=:!n te:=. 8::2 1 es 
la sombra y envueltas 
h~meda hasta el momento 
el medio de enraice. 

los tallQS es
d•:=be mantener "' 

en tela limpia y 
Lie p;:.ner 1 '"s en 

de Madera Suave.- Se usan 
tanto en especies caducifoli~s como en 
perennif<:>lias; preparándose en ramas sua
ves y suculentas del crecimiento primave
ral nuevo. Se cortan de 7 a 15 cm. de 
larqo, con 2 o más nudos. El corte basal 
suele hacerse recto y justo abajo de un 
nudo. Se remueven todas las yemas flora
l es, 1 as hojas de la pc•r-c i ón basal de 1 a 
estaca, pero se dejan aquellas de la par
te superior. Si las hojas de arriba son 
muy grandes, se les debe reducir de tama
~Q a fin de disminuir la transpiración y 
usar menos espacio en la cama de propaga
ción, aunque para obtener un mejor enrai
zamiento es deseable retener la máxima 
áréa foliar sin que haya marchitamiento. 
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El mejor material para estacas tiene algo 
de flexibilidad, pero se rompen fácilmen
te al doblarlo con brusquedad. Se deben 
evitar las ramas débiles y delgadas del 
interior asi como aquellas anormalmente 
gruesas o pesadas. 

Las estacas de madera suave por lo gene
ral enraizan con más facilidad y rapidez 
que las de otros tipos y en muchos casos 
responden al tratamiento con sustancias 
estimulantes del enraizamiento. Para la 
mayoria de las especies, durante el en
raizado la temperatura debe mantenerse 
entre 23Q y 27QC en la base y 212C en las 
hojas, emitiendo las raíces en un lapso 
de 2 a 5 semanas. Fontanazza, 1969 ; 
Okie, 1'384 ). 

3. 3. 2. 3 Acodo. 

Hartmann y Kester( 1981 l definen que 
acodar es hacer desarrollar raices en un 
tallo que está todavia unido a la planta 
madre. Este tallo, una vez enraizado, se 
separa para obtener una nueva planta. 

Ventajas y desventaJas del acodoCHartmann 
y Kester, 1'381 Vozmediano, 1'382 y 
l-Jes t >,Jo:ood, 1 '378) 

La ventaja principal del aco:odo es el 
éxito con que las plantas se enraizan 
peor este méto:odo ya que mucho:os clo:ones de 
enraizamiento dificil por estacas, se 
pueden propagar por acodo:o exitosamente. 

La mayoria de los métodos de acodo son 
relativamente fáciles de realizar y pue
den practicarse a la intemperie. Este mé
to:odo es muy útil sobre todo:o cuando se 
propagan plantas en peque~a cantidad y no 
se tienen los conocimientos ni el equipd 
para la propagación por estacas. 

En algunos casos se puede producir una 
planta más grande en un tiempo:o mas corto 
que si se hiciera por estaca, pero esto 
tiene la desventaja de que mientras más 
grande es la planta obtenida más dificil 
es su trasplante Y establecimiento. 

Las desventajas más importantes del acodo 
son el alto costo y el hecho de que no se 
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presta para las técnicas mecanizadas ne
cesarias en la propagación a gran escala; 
por lo que se realiza en forma manual lo 
que aumenta el costo de la propagación; 
el n~mero de plantas que se obtiene es 
menor que el que se obtendria haci~ndo la 
reproducción por 
tas. 

estacas, yemas o vare-

Usualmente el acodo se realiza a princi
pio de la primavera, usando ramas bajas, 
flexibles de un a~o de edad,que se pueden 
doblar fácilmente hasta el suelo. Algunas 
veces se aprovechan chupones que se pro
ducen cerca de la corona de la planta. 

Las ramas acodadas a principios de prima
vera por lo general habrá~ enraizado ade
cuadamente al final de esta estación, 
pudiendo ser removidas antes de que se 
inicie el nuevo crecimiento, o sea en el 
oto~o o invierno •. A la planta obtenida por 
acodo se le trata en la misma forma que 
a una obtenida-por estaca.Es aconseJable 
que las plantas perennifolias se coloquen 
en maceta o tubos de polietileno para 
conservarse durante cierto tiempo frescas 
y h~medas. El acodo bien enraizado de una 
planta decidua en estado latente, puede 
plantarse directamente en su luoar defi
nitivo. 

TIPOS DE ACODO. 

ACODO DE PUNlA.- Consiste en doblar hacia 
abajo las ramas de la estación y ente
rrarles la punta en un hoyo de 8 a 10 cm. 
de profundidad. Para operaciones en gran 
escala, se puede abrir con el arado un 
surco poco profundo en el lugar donde se 
van a enterrar las puntas de los vásta
gos (Vozmediano,1982). 

Debido al 
·,.-ama al 

geotropismo negativo, esta 
seguir creciendo, se curvará 

hacia arriba. Es en esta curvatura 
donde se formarán las raices. 

ACODO SIMPLE.- Se efect~a 
rama hasta el suelo y 

dob 1 ando una 
cubriéndola 
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parcialmente 
c ub i er- te. su 
se curva hacia 

con tierra, dejando des
extremo terminal al que 

arriba. Si bien es 
cierto que esta curvatura es suficiente 
para promover el enraizado, se puede 
obtener un beneficio adicional si se 
hacen cortes o muescas en la parte 
inferior de la rama CS.A.R.H.-CIAN, 1983) 

ACODO COMPUESlO.- Consiste en doblar 
una rama hasta el suelo y cubrirla 
al ternadamente •:on tierra sigui ende• el 
mismo procedimiento que en el caso del 
acodo :;,imple. Cada L\na de las partes 
cubiertas debe aníllarse o hacerse 
muescas o cortes 
fccrmac i ón de 1 ,'-'\s 
descLtbie·rtas de la 

para fa\torecer 1 a 
raices. Las partes 

rama deberán tener 
cuando menos una yema para que formen un 
nuevo brote. Una vez que los acodos han 
enraizado, la rama se corta en secciones, 
para separar las nuevas plantas 
CVozmediano,1982). 

Es.teé método 
de plantas 
fle!dbles. 

se usa para la propagación 
que tienen ramas largas y 

ACOlJO AEREO.- Du F·'reez o·::S4), indica qLte 
a este método de propagación se le llama 
acodo aéreo porque se induce la formación 
de raices en la parte aérea de la planta. 

Los acodos aéreos se hacen en primavera 
en madera de un a~o o a fines del verano 
en ramas parcialmente endurecidas, 
removiendo completamente alrededor de 
ésta una tira de corteza de 1.5 a 2.5 
cm. de ancho en un punto distante de ~u 

a 30 cm. o más de la punta de ésta. Para 
cubrir la superficie cortada se usan dos 
puRados de musqo o aserrin no muy 
humedecido, de lo contrario favorecerá 
la pudrición de la superficie en contac
to; los que se fijan con un pedazo de 
polietileno de unos 20 a 25 cm. de lado, 
teniendo cuidado de envolverlo completa
mente. 

En algunas plantas el enraizado se 
efect~a de 2 a 3 meses, pero para estar 
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En algunas plantas el enraizado se 
efectúa de 2 a 3 meses, pero para estar 
seauro, lo mejor es observar a través del 
plástico transparente, si las raices se 
han formado. Para extraer los acodos 
hechos en primavera o principios de 
verano, es mejor esperar que la rama en
tre en reposo. 

El principal factor limitante en el acodo 
aéreo es la dificultad para conservar 
bien humedecido el medio de enraice,sin 
embargo esta acción se puede realizar 
utilizando una aguja hipodérmica para in
yectar agua sin necesidad de descubrir el 
polietileno. 

ACODO EN MONTICULO O BANQUILLO<Hartmann y 
Kester<1981l.- Para realizar este acodo 
se necesita cortar, en la estación de 
reposo, la planta madre hasta dejarla 
2.5 cm. por encima del suelo. Una vez 
que los brotes han salido, se les da 3 
aporques hasta cubrir la mitad de éstos. 
El primero cuando los brotes han alcanza
do una altura de 8 a 15 cm., el segundo 
cuando tienen de 20 a 25 cm. y el tercero 
cuando tienen 45 cm. 

Al finalizar la estación de crecimiento, 
los brotes d2 las plantas de fácil enrai
zado estarán listos para separarse de la 
planta madre. Los acodos se cortan tan 
pegados a su base como sea posible y las 
plantas madres se dejan descubiertas has
ta que los nuevos brotes alcancen una 
altura de 8 a 12 cm. para repetir la ope
ración al siguiente a~o. 

Las plantas que se adaptan para acodarse 
por este método tienen ramas que no se 
doblan con facilidad y que pueden produ
cir a~o· tras a~o brotes abundantes en su 
corona, como los patrc~es clonales de 
manzano. 

Dadas las características de este acodo, 
las plantas madres deben estar en un 
terreno suelto, fértil y bien drenado 
distanciadas entre si de 40 a 50 cm. con 
una separación suficiente entre surcos 
para permitir el aporcado. 
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ACODO EN TRINCHERA < Hartmann y Kester, 
1981).- El acodo en trinchera consiste 
en cultivar una planta o rama en posición 
horizontal en el fondo de un surco o 
trinchera y se le cubre con tierra inme
diatamente o se espera a que salgan los 
nuevos brotes, cara cubrirlos hasta la 
mitad. 

El procedimiento 
es el siqLtiente: 

pa~'"¿'t este t: i;:>1:• 
las. plantas de un a.ño s1? 

colocan en el surco con una inclinación 
de 30 a 40 y distanciadas de 50 a 75 
cm. entre surcos debe haber de 1.20 a 
1.50 mt. para poder aporcar. A las plan
tas asi colocadas se les corta una altu
ra uniforme de 50 a 65 cm. y se les deja 
crecer durante una estación y en la pri
mavera, antes de que comience el crecimi
ento las plantas se doblan y se colocan 
planas en el fondo de la trinchera. 

En algunos casos como en el del nogal 
las plantas se colocan horizontalmente 
en lc:t trinche·ra, pa·ra acodar lc,s b·rotes 
que se desarrollaban el primer a~o. 

Para mantener las plantas horizontales se 
usan estacas de madera. 

Antes de que las yemas hinchen se cubre 
todo el acodo con tierre y conforme 
crezca~ los brotes se les ir~ agregando 
tierra para mantener ahilados los brotes 
de estos hasta una altura de 15 a 20 cm. 

La::. r.aíce=:. se formarán en la base de las 
ramas del <:\C.o. 

Al final de la estación de crecimiento, 
después de que las plantas han entrado en 
reposo, se cortan los acodos enraizados 
tan cerca de la base como sea posible. 

En el caso que se haga este acodo una 
sola rama el procedimiento es similar 
solo que no es necesario colocar la plan
ta inclinada. Una de las_ramas se dobla 
hasta colocarla horizontal 
la trin·:hera p.=.r;:;. lo cual 
una estaca y se le cubre 
las yemas de ésta se 

en la base de 
también se usa 
de tierra. D•.: 

obtendrían los 
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brotes y las raices se formarán en los 
nLtdos. 

El acodo de trinchera es un método usado 
principalmente en ciertos frutales difi
ciles de propagar por otros métodos. 

3.3.2.4. OTROS TIPOS DE PROPAGACION VEGETATIVA. 

Diversos 
natural 

métodos de propagación asexual 
Hartmann y Kester,1981 ) son: 

ESTOLON.- Es un tallo especializado que 
se desarrolla de la axila de una hoja, en 
la corona de la planta, crece horizontal
mente sobre el terreno y forma una nueva 
planta en uno de los nudos. 

HlJUELOS.- Un hijuelo es un brote lateral 
que se desarrolla de la base del tallo 
principal de ciertas plantas. 

Los hijuelos se separan haciendo un corte 
pegado al tallo principal. Si están 
enraizados se ponen en macetas o tubos de 
plástico como se hace con cualquier esta
ca enraizada, de lo contrario se colocan 
en un medio favorable para su enraizami
ento y se les trata como estacas de tallo 
con ho.jas. 

VASTAGO.- Es un brote que se origina de 
la yema adventicia de un raiz. 

La tendencia a producir vástagos es una 
característica que no todas la plantas 
tienen. Para propagarlos se desentierran 
v separan de la planta madre, generalmen
te en la estación de reposo, evitando en 
lo posible da~arlas. En caso de que los 
vástagos hayan formado poca o ninguna 
raiz, se les trata como si fueran 
estacas. 

CORONA.- Es aquella parte del tallo, 
localizada al nivel del suelo o debajo y 
marca la zona de transición entre la raiz 
y el tallo. 

La división de la corona,llamada también 
división de mata, es un método importante 
para la propagación en cierto grado de 
arbustos le~osos. 



En los arbustos la división se realiza 
con una pala o un hacha, cuando la planta 
está en reposo, pero además se deberá 
recortar la copa y las raices. 

4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1 DESCRIPClON DEL AREA DE INFLUENCIA. 

4. 1. l. 

4.1.2 

Localización Geográfica. 

El área de estudio se encuentra en la región 
del Valle de San Juan del Rio, conformada por 
los Municipio~ de Pedro Escobedo, San Juan del 
Rio y Tequisquiapan, éstos se encuentran com
prendidos entre los 99°56' y 100"12' ~e longi
tud oeste del meridiano de Greenwich y entre 
los 20"18' y 20°34' de latitud norte y de 1840 
a 18'32 m.s.r;.m .. ; tr:2niendo como límites al 
norte el Municipio de Ezequiel Montes, al este 
'el Municipio dt"? Huimilpan, al sut· ce·~-, el Muni
cipio de Amealco y al oeste con el Estado de 
Hidal gc•. CAne>~c· 1). 

Climatologia. 

De acuerdo al sistema de clasificación de 
Kóppen (m•:•di ficado p•:•r E. Ga·(c i,:;,, 1'381) el el ima. 
predominante de el Valle de San Juan del Rio 
corresponde al qrupo de los secos (8) y tipos 
semiseco BS1 y subtipo semiseco templado frio 
CBSlf<w(w), con baja concentración de calor en 
el ... ,.erano. 

Heladas: 

El periodo de heladas se presenta entre los 
meses de octubre a marzo, distribuidos de la 
siguiente manera: 

ENE FEB MAR OCT NOV DIC TOTAL 

Dias/Helada E 4 ·-:· 4 18 

Granizadas: 

Este fenómeno se presenta en los meses de 
abril, mayo, julio y septiembre, pero 
dencia es muy baja, menos de un dia 
por mes, no representando problemas 
para la frutio:ultw'"a. 

su inc i
promedio 

ffii:'i.yo¡-e::. 
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Pr.,cipitación: 

Para obtener la información referente a la pre
cipitación, se tomaron los datos de la estación 
meteorológica de San Juan del Rio, por consi
derarla la más representativa, con un periodo 
de observación de 46 aRos (1942-1987) propor
cionados por la C.N.A. Su ubicación geográfica 
se encuentra en los 20" 22' 27" de latitud 
norte y en lc•s '3'3"5'3' 54" de longitud oeste, a 
una altitud de 1945 M.S.N.M. 

La precipitación media anual es de 577.4 mm.con 
dos periodos bien definidos, uno seco de ocho 
meses comprendidos entre octubre y mayo, y otro 
húmedo de cuatro meses, comprendido entre junio 
Y septiembre, como se observa en el siquiente 
cuadro: 

PERIODO MESES PRECIPITACION 

Húmedo 
Seco 

4 

--ª-
12 

425.35 
152.02 
577.37 

73.7 
26.3 

100. 

Temper atw'" as: 

La temperatura media anual es de 16"C, con una 
variación anual de 7.0"C, ya que la temperatura 
de mayor intensidad es de 19.8"C presentada en 
el mes de mayo y la de menos intensidad es de 
12.~que se presenta durante el mes de enero. 

La temperatura 
una var-iaci6n 
'3. 4° e presente 
-o. so e dLtrante 

Vientos: 

minima promedio es de 4.9•c con 
de 10.0°C siendo la mayor de 

en el mes de junio y la menor de 
el mes de enero:•. 

Se presentan durante los meses de enero, 
febrero y marzo principalmente, con dirección 
predominante del NE y con una intensidad de 
débil a moderada de 4 km/hr. 
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Edafología. 

El área de estudio corresponde a un extenso 
Valle, donde se distinguen dos porciones prin
cipales; una plana caracterizada por depósitos 
lacustres de suelo fértil que descansan en 
material residual y toba producto del plioceno 
y re•: iente. 

Circundando a esta porción plana se localizan 
cerros y lomerios que se caracterizan por de
rrames de toba de composición variable con pre
dominancia de andesita y riolita, en esta por
ción también se encuentran rocas volcánicas 
principalmente riolita y basaltos, estos últi
mos muy intemperizados principalmente al sur 
del área, estas formaciones corresponden al ce
nozoico medio volcánico. 

Tanto la geologia superficial del \,lalle, como 
la 13ec•f•:•rrna lc,:al_, tuvieron una influencia. 
directa en la formación y diferenciación de los 
suelos, localizándose áreas de suelos profundos 
de coloración obscura y suelos arcillosos en la 
parte central¡ en lo que correspondía a la an
tigua cuenca lacustre, suelos que van reducien
do su profundidad, aunque de la misma colora
ción y textura, a medida que acercan a los lo
merios y cerros que los circundan, en esta par
te los suelos son delgados de pendiente varia
ble y coloración clara. Las rocas superficiales 
han tenido una influencia directa, ya que a 
través del intemperismo, transporte y sedimen
tación dieron origen a los suelos de la parte 
central, producto de diferentes detritus que 
corresponden a las rocas que se encuentran cer
canas al área de estudio, principalmente basal
tos; también se aprecia una intemperización de 
la toba; principalmente en los suelos delgados 
que se localizan en las estribaciones del 
Valle, además de transporte por gravedad de las 
partes altas (laderas). 

Topografía. 

El Valle de San Juan del Rio se caracteriza por 
presentar una pendiente de plana a casi plana, 
con pendientes menores del 2 %~ en la parte 
baja del Valle, el relieve es. plano a cas-i 
plano presentándose en forma decreciente hacia 
los arroyos la Culebra y el Caracol. 



4. 1. 5 

4.1.6 

38 

Lo anterior permite que el drenaje superficial 
se considere rápido y eficiente, por lo que no 
existen problemas de inundaciones o encharca
mi ent c•s. 

En las estribaciones del Valle y particularmen
te en la parte sur-oeste, la pendiente se in
crementa ligeramente con pendiente del 6 %. 

Hidro~ra fía. 

El Valle de San Juan del Rio, forma parte de la 
región hidrológica No. 26 de la cuenca Pánuco
Moctezuma y la ónica corriente superficial de 
importancia, que está representada por el rio 
San Juan, que cruza el área en su parte Este, 
al que se le unen peque~os arroyos y escurri
mientos superficiales, este rio en temporada de 
lluvias que son los meses de junio a agosto 
principalmente, alcanza un escurrimiento de 200 
m3/Seg.; siendo el máximo aforo de 300 m3/Seg. 

Los almacenamientos superficiales que se loca
lizan en el área son: 

Pres .. .:; Cor,stituci·~·n: que almacena 65 200 000 m3 
y se encuentra ubicada hacia el suroeste del 
Valle. 

Presa La Llave: almacena los escurrimientos que 
se pl'"odu•:•?n en el drén el CaracQl y Culebra, 
los cuales reciben los escurrimientos del no
reste del valle; dicha presa tienen una capaci
dad de 3 500 000 m3. 

Aguas subteY"Y"áneas: 
el Valle de San Juan 

en la superficie que ocupa 
del Rio, se han perforado 

40 pozos py-ofundos para la zona de riego. 

Ve,qet a e i ón. 

La vegetación natural predominante en la zona 
está constituida principalmente por matorral 
xerófilo como mezquite CPY"osopis juliflora Ll, 
Huizache <AcacL:'l fa.rn~"s-iana 1-Jilld), Nopal 
(Opuntia spl, PiY"ul (Schinus mc•lle L.l, Maguey 
(Agave sp), Gal'"a.mbullo (Co=>reus geometr i::ans 
Ha•,.,1), Palo Dulce (Eys<=>nhardt ia amorphoides 
H.B.Kth.l, Biznaga <Mamillaria, Haw.l, Chc•lla 
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COpuntia imbricata), Aceitilla CBidens pilosa 
L.), Zacatón CEpicampes robusta Presl.), Pasto 
chinc• ( Bouteleoua breviseta ) ; eno:contrándcose, 
también en la rivera del Rico San Juan, Sabincos 
(Juniperus me~;icana L.), SaLtees (Sal L,; spp L.) 
y Ahuehuetes ( Taxcodium mucronatum L. 
(Rzedowski,1992l. 

La Lttiliza•:ión 
en el •: aso del 

que se le da a esta vegetación 
mezquite y el huizache es para 

obtención de le~a. del ncopal y el garambullo se 
utilizan sus frutos para consumo familiar y del 
maguey obtienen aguamiel. 

5. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE UN VIVERO. 

5.1. ESTABLECIMlENlU Y MANEJO DE UN SEMILLERO. 

Esta actividad 
ter rene• 
•:abe• 1 a 

próY~imo 

siembr-a 

consiste en el acondicionamiento de un 
vivero, en el cual se va llevar a 
la semilla para su germinación, 

al 
de 

comprendiendo diferentes etapas, como son: 

Al Limpia y acondicionamiento de terrenco.
la eliminación de maleza, despiedre, 
manera que se faciliten las labores a 
semi 11 ero. 

Cc•nsiste en 
etc., de tal 

r·ealizar en el 

B) lrazo del semillero.- La dimensión estará en función 
al númerco de plantas a producir, cuyas camas serán de 
80 a 100 cm. de anchco, 15 cm. de altura y no más de 
10 mts. de largo, dejando espacios de separación de 
80 a 100 cm. de una de otra. 

C) Acarreo de materiales.- Los materiales utilizados 
para la formación del semillero serán: materia orgá
nica, tierra intemperizada de textura franca o areno
limosa y arena, cuyas proporciones serán igual~s para 
tener buenos resultados. 

Dl Desinfección de la mezcla de suelo.- Una vez reali
zada la mezcla de suelo debe desinfectarse con algu
no de los tratamientos seRalados en el punto 3.1 de 
este documento, siendo el más común para la desinfec
ción el uso de bromuro de metilo con las d6sis e 
indicaciones citadas. 
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El Establecimiento del semillero.- A efecto de evitar 
probl~mas de estancamiento de agua en el almácigo, 
debe colocarse en la superficie una capa de arena 
desinfectada, colocando asimismo una media sombra 
para que el semillero reciba suficiente calor pero no 
los rayos solares en forma directa. 

FJ Selección y tratamientos de semillas: Para asegurar 
un buen porcentaje en la germinación de las semillas 
se estima indispensable considerar los siguientes 
aspectos: 

Homogeneidad: Semillas de igual peso y tama~o. 
Que provengan de frutos sanos, fuertes y maduros. 
Que el árbol madre sea sano. 
Que no provengan de plantas de industrialización o 
despe·rd ic io::,. 
Que ~resenten todas sus partes y no presenten las
timaduras. 

Una vez seleccionadas las semillas, se procede lim
piarlas totalmante, no deberá quedar ninguna porción 
de pulpa peqada al hueso o semilla, ya que ésto pro
vocará una disminución del poder germinativo. 

Si va a almacenarse la semilla, deberá hacerse en 
bolsas o costales que sean permeables al aire. El lo
cal del almacenamiento debe de tener un ambiente seco 
y frio y poseer buena ventilación. 

En relación al tratamiento de la semilla, el objetivo 
principal es proteger las plántulas contra los pro
blemas fitosanitarios que se presentan en la etapa de 
emergencia, como es el caso del hongo conocido con el 
nomb·re de "damping off" qL\e po·r 1>:> gener.;ü ataca el 
tallo de las plántulas inmediatamente despL\és de qL\e 
aparece sobre la superficie del sL\elo. Muchos com
pL\estos químicos ll~mados prot2ctores, como el Cap
tán, Thiram (Arazan), etc., han presentado resultados 
altamente satisfactorios para su control. Los enva
ses de esos compuestos llevan inst~L\cciones impresas 
para SL\ aplicación, las cuales deben seguirse cL\ida
dosamente. ~n el vivero Sajema de San Juan S.A. de 
C.V. la dosis utilizada fue de 2.5-3.0 qr. de Captan 
W 50 p.h. en 1.0 Lt. de agua, no habiéndose presenta
do este problema en la plántula de manzano, durazno, 
cít·ricos, etc., qL\e allí se p·roducen. 

--- -------------------------------------------------------------------------------
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Gl Siembra en el semillero.- Una vez que la semilla ha 
cubierto su periodo de estratificación se procede a 
desinfección y siembra en el semillero previamente 
preparado y desinfectado haciendo surc~s a lo ancho 
del mismo y separados uno de otro a una distancia de 
5 cm., cubriéndose inmediatamente la semilla con una 
capa de tierra de la misma mezcla utilizada para el 
semillero, colocándose asimismo una capa de hi9rba 
seca, misma que se eliminará cuando las plántulas 
empiezan a emerger. 

Una regla importante, que sin llegar a ser generali
zada, es que la semilla no debe ser enterrada a más 
del doble de su tama~o, que para el caso del vivero 
SAJEMA si fue aplicada de acuerdo a las especies que 
se propagan. 

ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO. 

Al Trazo del Vivero.- Para el trazo de un vivero debe 
seleccionarse un lugar amplio, ventilado, próximo a 
la fuente de abastecimiento de agua, de fácil acceso 
en cualquier época del a~o y lo más plano posible o 
con una suave para facilitar el drenaje. 

De acuerdo al nómero de plantas que se van a propa
gar, se procede al trazo de las camas donde han de 
colocarse las macetas o tubos de plástico. 

Para que resulte funcional, es necesario dejar es
pacios laterales e intermedios libres, de tal forma 
que permitan llevar a cabo las diferentes prácti~as y 
labores culturales durante el periodo en que estará 
la planta en el vivero. En el caso del /ivcro SAJEMA, 
la superficie destinada a ~a propagación en maceta es 
d2 2000 m2, teniendo 50 mts., de oriente o poniente y 
40 mts. de norte a sur, lo que permite producir 
30 000 plantas de diferentes especies frutales en 
tubo de polietileno de 25x35. 

8) Trazo y formación de camas.- Se conoce como cama la 
parte del vivero donde se colocan las macetas o tubos 
para el desarrollo de las plantas. 

Las dimensiones más comunes son 1.0 mts. de ancho 30 
cm. de altura con taludes que faciliten desalojar los 
excedentes de agua, tanto de riego como de lluvia; el 
largo de las camas está en función del nómero de 
macetas que se coloquen en ellas. 
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En el viv~ro SAJEMA, las camas tienen las dimensiones 
antes se~aladas, con un largo de 10 mts. y 0.8 mts., 
de separación una de otra para efecto de facilitar 
las diversas actividades culturales, como son: des-
hiei'"be, riego, ft?rtilización . ..,, control 
básicamente. 

f i tosani t¿._y ic~ 

C) Llenado de macetas.- Esta actividad se realiza en 
forma paralela al establecimiento de semillero con la 
finalidad de efectuar el trasplante en forma oportuna 
y evitar pérdidas por falta de envases disponibles 
para esta actividad. 

Como se se~al6 en el apartado de mezclas de suelo pa
"(.:;.. ~:ulti\lC en macs·t,~"~.s o tubo-=- de pl.ftstico, pay·a el 
llenado se pueden utilizar los siquientes materiales: 
tierra de monte de aluvión con buen contenido de ma
teria orqánica (2%), la que ~ebe mezclarse con aren~ 

y musgo o aserrin inerte, cuyas proporciones son 
2: 1: 1: mismo;~. qu~? un-:s. \/EZ mezclados. cl~ben de:::.ir~

fectarse con cualquiera de los tratamientos indicadc~ 
en (21 mi·:=~TIO .;.:..p .. :::tl"t;~:. .. do desc·rit:o .:;;.nti:?riorment~~ y qu(:O 

para el caso del vivero SAJEMA, se aplicó el bromuro 
de metilo en dosis d2 1 libra por m3 de tierra,proce
diéndose posteriormente al llenado de las macetas y 
su col ocac i ~~~n 
cc:n;;::.t·ruída~ .. 

Cabe 
1 ?,·S 

hacer 
mac~=:·t:ElS 

en las camas o platabandas previamente 

mención que de acuerdo a la capacidad de 
de :25~~~35 y consider3ndo las mermas por 

mezcla preparada se llena
tanto para el llenado de 30 
240 m3. 

impurezas, con l m3 de la 
ron 125 macetas, por lo 
mil macetas se utilizaron 

0) Trasplante.- Esta actividad se realiza una vez que 1~ 

plántula ha alcanzado una altura de 10 a 15 cm., se
leccionando plantas uniformes para formar lotes de la 
misma edad y tama~o, eliminando aquéllas que presen
ten caracteristicas deficientes como raquitismo y 
mc..l formación ·radicula·..-. 

Para efectuar el trasplante se extraen las plántulas 
del semillero procurando no da~ar el sistema radicu
lar, colocándose en papel humedecido o en un reci
piente con solución de 5 gr. de Captán 50 p.h. por 
litro de agua, protegiéndose las raices del aire y de 
los rayos solares. 

A efecto de facilitar el trasplante y evitar que se 
doble la raiz, se afloja la tierra de la maceta ha
ciendo un agujero amplio en el centro superior de la 
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maceta en donde se colocará el sistema radicular de 
la plántula, apisonando bien para evitar bolsas de 
aire. 

Inmediatamente después de efectuado el trasplante 
debe proporcionarse un riego a efecto de asentar la 
tierra en la maceta y evitar la deshidratación de la 
pl ¿,ntul a. 

Du·,-ante la etapa de desarrollo del patrón, se efectúan 
una serie de labores culturales que permite la obtención 
de plante sana y vigorosa, destacando entre otras el 
rieg,;:,, la f•:rtili;:ación, el cc•ntrol fitosanitario, el 
control de malezas y el deschuponado. 

Por lo anterior, es conveniente elaborar un calendario 
de actividades que deberá colocarse en un luqar visible 
del vivero, con la finalidad dG que dichas actividades 
se realicen con oportunidad, considerando para ello lo 
s.iquiente: 

Pit2go.- De 
riegos deben 

acuerdo a las condiciones climáticas, 
proporcionarse cada tercer dia. 

Fertilización.- A los quince dias después del trasplan
te se debe llevar a cabo una aplicación de fertilizante 
foljar, repitiéndose el tratamiento cada 30 dias, utili
zando productos como Gro-Green, Bayfolan-Forte o bien 
una fórmula compuesta, cuyas dosis se indican en la eti
quFt.i:, del fabr io:ante. En el •:aso del ··.;i···ie·ro :3AJEMf:'i se 
utili~an 500 gr. de Gro-Green y Bayfolan-Forte en forma 
alterna en 100 litros de aqua, obteniéndose resultados 
::.a t i s fa e t o-r i os .. 

En relación al fertilizante aplicado al suelo se utili
zan diferentes formulacione:.=::. 1 iniciándc~se r:::1n 3 qr-. po·r

planta de la 18-46-0 a los 30 dias después del trasplan-
te, cuya 
·rr-ollo de 

dosificación se incrementa de acuerdo al 
la planta o:on una periodicidad mensual. 

En otras ocasiones 
50 gr. 
suelo, 
abonado 

P·~,.,. planta, 
11 ev,~,ndose 

del suelo, 

se ha aplicado gallinaza a r¿zón de 
como sustituto del fertilizante al 
a cabo un rieqo posterior a cada 
para un mejor aprovechamiento. 

Control fito~anitario.- El grave da~o que pueden causar 
las plagas y enfermedades que atacan al durazno y al 
manzano durante su estadio en el vivero,se refleja en la 
pérdida de la misma planta en el caso extremo o bien en 
la inhibición del desarrollo, que en ambos casos reper-
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cuten en el inc·rem(?nto de los cc~stos d2 pi'"opagación, 
situaciones que justifican ampliamente la aplicación de 
un efi.:iell"b2 proqrama de .:ont;~ol fitosanitarie<, QUt? in
cluya tanto la plaga o vector, como las malezas hospe
deras de los alrededores del vivero; lo cual puede 
hacerse eliminándolas con la frecuencia requerida. 

En el anexo No. 2 se indican las principales plagas 
y enfermedades, asi como las medidas de control quimico 
r-e=.pec.t i ·vas. 

Control de malezas.- A efecto de evitar la competencia 
en nutrientes y luminosidad, asi como la inhibición del 
desarrollo d2 los patrones, es indispensable mantener 
libre de malezas tanto las macetas como las camas y 
pasillos del vivero, actividad que se lleva a cabo en 
forma manual dentro del vivero y con el uso de herbici
das de acuerdo al tipo de malezas alrededor del mismo. 

Deschuponado.- Esta actividad, 
consiste en eliminar los brotes 
presentan durante su etapa de 
patrón debe contar con un solo 

como su nombre lo indica, 
bajos que las plantas 
desarrollo, ya que el 

~je central. Cuando el 
deschuponado es muy tiajo, los cortes deben sellarse .e~~ 

pintura vinilica negra,agregando a la misma un fungicida 
como el Captán o Cupravit o bien desinfectar con biclo
ruro de mercurio antes de poner la pintura. 

INJERTACION. 

Transcurrido aproximadam~nte un per~odo de 4 a 6 meses 
después del trasplante, se inicia la selección d2 patro
nes ~ara injertación, que consiste en agrupar aquellas 
plantas que han alcanzado una altura promedio de 30 cm. 
y un grosor de 1 cm. de diámetro. 

A) Selección y corte de varetas.- Como s2 se~aló en el 
capitulo correspondiente la selección y corte de vareta 
debe llevarse a cabo de árboles plenamente identificados 
en relación al vigor, sanidad, identidad varietal y de 
producción constante,es decir sin alternancia acentuada. 
Las varetas deberán proceder del crecimiento anual, ero
curando que la madera no sea ni muy dura ni demasiado 
blanda, obteniéndose básicamente de la parte del árbol 
que esté expuesto por más tiempo a los rayos solares, 
~eniendo especial cuidado de quQ las varetas no muestren 
sintomas de enfermedades. 
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Es recomendable que el corte de las varetas lo realice 
el mismo injertador y que los cortes sean lisos y sin 
astilladuras, por lo que las tijeras a utilizar deben 
estar bien afiladas, desinfectándose en cada cambio de 
árbol con un funqicida como el Captán. 

Conservación de varetas.- Para conservar el material 
de injertación tanto de caducifolias como de peren
nifolias, las varetas deben empacarse en cajas de 
madera forradas en su interior con papel húmedo colo
cando en la base mus9o o aserrín, también húmedo, 
misma que se llenará a su capacidad y bien ordenada 
para evitar los qolpes y por consecuencia el despren
dimiento de yemas, posteriormente se cubre nuevamente 
con musgo o aserri~ y papel húmedos, sellando con 
tapa de madera en la que se anotarán los datos refe
ridos a la procedencia, variedad asi como la cantidad 
de los mismos. 

En el caso de las caducifolias, previo empaque, se 
pueden colocar también dentro de una bolsa de polie
tileno y guardarse en un lugar oscuro y fresco,siendo 
factible utilizar la sección d2 legumbres de un re
frigerador casero durante un periodo de uno a 
meses, lo cual estará en función del número de dos 
~aretas a utilizar, aunque es preferible injertar lo 
más pronto posible después del corte de las mismas. 
Mientras no se termine de injertar,el material vege-
tativo deberá estar en constante observación por si 
requiere se le ponga en contacto con agua !impia, de 
tal forma que sus tejidos se mantengan turqentes. 
Las varetas con síntomas de deshidratación, de enfer-
msdades o cloróticas deberán eliminarse. 

No obstante que en el apartado 3.3.2 referido los 
tipos de propagación asexual se indican los 
pales tipos de injerto, en el caso del vivero 

princi
SAJEMA 

para la especie manzano se utilizó el injerto inglés 
o de len9Ueta, para el durazno el injerto de yema en 
T y para los citricos el injerto de yema en T inver
tida, ampliamente descritos en el apartado de refe
rencia. Al igual que en el caso del desarrollo de los 
patrones, posterior a la injertación es necesario 
llevar a cabo diversas actividades y prácticas cul
turales para la obtención de planta terminada que 
reúna las caracteristicas 
distribución comercial, 
siguientes: 

técnicas óptimas para 
destacando entre otras las 
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Riego.- Los rieqos deben continuar aplicándose con 
intervalos no mayores de 4 dias dándose en un prin
cipio al pie de la planta, con especial cuidado de 
no mojar la parte en que se localiza el injerto. 
Posteriormente se llevarán a cabo en forma normal, 
sin dejar que la planta sufra marchitamiento. 

Deshierbes.- Esta labor se debe reali~ar cada vez que 
aparezcan hierbas dentro de la maceta.Esta activid3d 
se lleva a cabo en forma manual para evitar lesiones 
a la raiz en caso de utilizar alguna herramienta. 
Asimismo, debe mantenerse libre de malezas las parce
las intermedias del vivero, evitando con ello la 
presencia de hospederas, dándose además buena pre-
sentación. Los deshierbes se pueden realizar 
azadón 
suelo. 

liviano y sumo cuidado de no remover el 

Bajar Corte.- Esta práctica se realiza de 15 a :o 
dias después de la injertación y consiste en hacer un 
corte al tocón del patrón de 5 a 10 cm. arrib2 del 
injerto, una vez que éste haya brotado, lo cual favo
recerá el desarrollo del mismo. 

Esta actividad no es aplicable en el caso del injerto 
inglés o de lengileta,pero si en el tipo de injerto de 
yema. 

Desbende.- Cuando el brote del injerto haya alcanzado 
una altura de 15 a 20 cm., se encuentre vigoroso y 
haya soldado en el patrón,el amarre debe eliminarse 
para que el injerto desarrolle libremente. 

Deschuponado.- Esta práctica se debe 
forma periódica, a efecto de suprimir 
chupones que aparezcan en el patrón o 
formados en el injerto. 

realizaF en 
l~~s brc~tes e~ 

aquéllos m&l 

Destaconado.- Una vez que los brotes del injerto 
hayan tenido un buen desarrollo y hayan cicatrizado, 
se elimina el resto del patrón de arriba del injerto, 
lo cual se efectúa haciendo un corte inclinado lo más 
próximo al punto d~ injertación. Al igual que lo 
indicado en el rubro de bajar corte, no es aplicable 
en el tipo de injerto inglés o de lengüeta, pero si 
en el tipo de injerto de yema. 

De ser necesario efectuar esta práctica, es conve
niente cubrir la herida del corte y del despunte del 
patrón, con una solución a base de Bicloruro de 
Mercurio en proporción de 1 a 1000 7 posteriormente 
cubrir con pintura vinilica mezclada con un fungicida 
como el Captán 50 a razón de 3 gr. por litro. 
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Colocación de Tutores.- Es muy importante guiar el 
injerto a medida que éste va desarrollando, colocando 
tutores de madera u otro material de la ~egi6n a cada 
planta inJertada, pudiéndose aprovechar el plástico 
utili=ado en la injertación para el amarre del tutor. 
Para el control fitosanitario y fertilización se 
utilizarán las recomendaciones se~aladas en el punto 
de desarrollo del patrón. 

6. IDENTIDAD VARIETAL. 

Al igual de lo que ocurre con los productos aqroindustria
les que requieren de normas y certificación de la calidad, 
en el caso de la propagación de Arboles frutales se consi
dera indispensable que esta acción se realice en los vive
ros oficiales y particulares a efecto de facilitar la ubi
cación de las diversas especies y var~edades fruticolas en 
el establecimiento da huertos a nivel comercial, simplifi
car asimismo el manejo técnico y administrativo d2 los vi
veros y favorecer la localización de las variedades polini-
zadoras en su caso. 

Por tal 
elaboró 
qo como 

motivo, la 
el Código 
resultado 

extinta C~misión Nacional de Fruticultura 
de Identidad Varietal en 1989, sin embar-
de su desaparición a la fecha 

de referencia es prácticamente desconocido y por 
el Código 
ende no se 

aplica en la gran mayoria d~ los viveros existentes no sólo 
en el Valle de San Juan del Rio, Oro. sino también a nivel 
estatal y nacional. 

~1 Código de Identidad Varietal constituye u~ elemento im
portante tanto para los viveristas como para los producto
res fruticolas, en virtud de que a través de su aplicación 
se observa orden en las acti\idades de propagación de ma
terial vegetativo dando seriedad al viverista al garantizar 
que la planta distribuida corresponde e~actamente a las ca
racterísticas genéticas del cultivar requerido por el pro
ductor y éste a su vez ti•ane segu~idad de que la inversión 
realjzada será retribuida ampliamente de acuerdo a las ex
pectativas de producción. 

El Código se~alado consta de una serie de colores que iden
tifican plenamente cada una de las variedades, tipo o se
lección, de acuerdo al orden de importancia que ocupa la 
especie y/o variedad en la unidad de producción, marcando 
las primeras nueve variedades de cada especie con los si
guientes colores: blanco, negro, azul, rojo, rosa, naranja, 
amarillo, café y verde, por lo que en case de que haga más 
de nueve se procederá a una combinación de estos mismo5 co
l~res en el mismo orden. 
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A manera de ejemplo, se cita que en el caso del durazno y 
manzano, de los que existen más de 9 variedades, la décima 
se marcaría con la primera combinación que será blanco y 
negro, a la décima primera variedad le corresponderia la 
combinación blanco y azul y así sucesivamente hasta agotar 
la óltima combinación, lo cual resulta poco probable ya que 
en la mayor parte de los viveros no existe una amplia gama 
de variedades en proceso de propagación. 

A efecto de facilitar la aplicación del Código de Identidad 
Varietal, en primera instancia deberá de llevarse a cabo un 
inventario de material vegetativo por especie y variedad, 
tipo o selección, lo que permitirá determina·r las necesida
des de colores para realizar esta acción y definir ccm 
exactitud la disponibilidad de planta en sus diferentes 
estadios, procediéndose a efectuar su reacomodo en el lugar 
que les corrresponde. 

En caso de existir planta terminada o injerto en desarrollo 
se marcan todas las plantas de esa variedad utilizando pin
tura de aceite en el portainjerto para evitar su deslave y 
asegurar su permanencia. Preferentemente esta acción se 
debe realizar al momento de la injertación o cuando el por
tainjerto alcance una altura de 15-20 cm. cuando se utili
cen diferentes patrones. De presentarse fallas durante el 
proceso de injertación y los patrones pueden ser utilizados 
nuevamente, al reinjertarse se debe procurar hacerse con la 
misma variedad, de lo contrario se recomienda remarcar el 
portainjerto para cubrir el color inicial con el color co
rrespondiente a la nueva variedad. 

Para huertas donadoras de material vegetativo, se recomien
da, previa selección exhaustiva, marcar los árboles respe
tando el color que corresponda a cada variedad de acuerdo a 
lo estipulada para material vegetativa del vivero. 

En el anexo No. 3 se presenta el Código de Identidad Varie
tal, el cual se recomienda respetar a efecto de que haya 
uniformidad en la equivalencia de los colores en los'diver
sos viveros oficiales y particulares, asi como en el reco
nocimiento de los árboles donadores de material vegetativo, 
tanto en el Valle de San Juan del Rio, Oro., como en las 
diferentes entidades fedeiativas del pais. 

COMt:NTARIOS FINALES 
El presente trabaja tiene •:omo finali.dad primaria ser.alar los. 
pasos, estructuras y labores básicas al establecer un vivero 
comer-cial ·de frutales.; así como el t·ransmiti·r las e: .. ;per-iencias 
propias, con el objeto de que sean de utilidad para aquellos que 
deseen iniciarse en una actividad de esta indole. 
Cabe resaltar que no se pretende con este trabajo establecer una 
guia única y total; falta mucho por hacer y señalar. En cada 
lugar y para cada especie habrá diferentes metodologías y 
alternativas de solución para cada problema especifico. 
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8.- A N E X O S. 
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QUERETARO AllTEAGA 
DIVISION MUNICIPAL, 1990 

ESTADO 
DE 

MICIIOACAN 
DE OCAMPO 

ESTADO 
DE 

MEXICO 

ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSI 

ESTADO 
DE 

IIIDALGO 

SIMBOLOGIA 

LIMITE ESTATAL 

LHIITE MUNICIPAL 

000 CLAVE DEL MUNJClP!O 

2iDll ARE/\ DE ESTUDIO 



CLAVE 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 

QUERETARO 

DIVISION MUNICIPAL 

NOMBRE 

AMEALCO DE BONFIL 
PINAL DE AMOLES 
ARROYO SECO 
CADEREYTA DE MONTES 
COLON 
CORREGIDORA 
EZEQUIEL MONTES 
HUIMILPAN 
JALPAN DE SERRA 
LANDA DE MATAMOROS 
MARQUES, EL 
PEDRO ESCOBEDO 
PEÑAMILLER 
QUERETARO 
SAN JOAQUIN 
SAN JUAN DEL RIO 
TEQUISQUIAPAN 
TOLIMAN 

Nota: El orden de los municipios corresponde a su clave, el cual 
no coincide estrictamente con el orden alfabético. 



!CEJHC!LLR POLVUR!EIHA :tiANZflNO 
: PODOSPHRERA LEl!COTP l CHA :PERfll 

!OURt1ZNO 

: 1!ZIJrl DEL FUEGO : tiAtlZflNO 
: EP.IH N !f1 An'.'LO\JOPA !PF.RRL 

!PUORIC!ON DEL CUELLO !t1ANZflNO 
: PHYTOPHTHORA CATORUI·I !PER11L 

!PO'!tl !I·IRriZfiNO 
:~. PYRINA !PEP.fll 

!PUORICION DE LA RAIZ !tfRNZHNO 
:P.OSSELLINI NECATRIX 

!RBOLLADO !DURAZNO 
: E.'<Of1SCUS OEFORI·IANS 

: ~ERP.UCO~; 1 S !DURAZNO 
: 1HPHRINR DEFORtiRNS 

: W:>O DE MUNICION :DURAZNO 
: CLASTEROSPOR J Ul·l CAPPOPH l 
!l!UH 

P R l N C l P A L E S E N F E R M t O A O E 5 ANEXO No. 2-A 

!TRIDA O U 
:cA-LOO O U 

:cUPPAI!!T 

!HIIBA o u 

!CUPRR1JIT 

!TERRA s·· ,_ o u 

!RGR!t1Y o u 100 

!HIDRO-PU 

!CALDO-PU 

!400 .3 500 91-/11]0 
: 801] d "300 ')r,'100 

:500 gr/100 

!400 a 500 gr/100 

:zoo a ?SO gr/100 

:400 gr/200 

:60 91"/100 

!300 a 400 gr/100 

:sao a 300 gr/100 

!ASPERJAR ANTES DE LA BROTRCION DE LAS 
:'lUlAS 

: APtl CAP CUAI·lOO LAS PP. HIERAS 'IEt<AS EtiP 1 E- : 
!ZRN A ABRIR 

: CUAl~ OO APflREZCA UNA COLORRC l ON PUPPURA 
!ROJIZA EN LAS HOJAS, APLICAR EL PRODUCTO! 

: APLICRP CUANDO LAS PRIMERAS YEHAS EtfPIE-: 
!ZflN A ABRIR 

:CUANDO APAREZCAN LOS PR II1EROS 50M8RER 1-
!TOS <HONGOS) DE COLOR HIEL ENTRE LAS 
!RA!CES Y EL TALLO 

: APLI CAP OESPUES DE LA OORNAt~C 1 A 

!APLICAR DESPUES DE LA OORIIANCIA 

:ASPERJAR lNIIED!ATRMEtHE DE:SPUES DE LA 
!OORfiANCIA O ANTES DE LA CAlDA DE LAS 
:HOJAS 



RRA¡A P!l.JA 
( OLUGOI NCHLIS SPP J 

PULGON LflNINGEPO 
(EPIOSOI!A LHN!GEPIJIV 

TRIPS 
FRANKL! N l ELLA SPP 

FRA!l.ECILLO 
I!ACRDDAT\'LUS SPP 

PULGDN 
ANA!eAPHIS PERSICRE N!GER 

COCHINILLA 
EVLECANJUH PERS!C!1E 

:HAIIZANO 
:PEPflL 
:DIJ!'~ilZNO 

:t·1AIIZfiHD 

: t1t1NZANO 
:OURAZNO 
:PERAL 

:t!ANZANO 
:Oi.JRAZNO 
:PERAL 

:DURAZNO 

:DURAZNO 

P R l N C l P A L E S P L A G R S 

:ETHIDN 500 CE 

:FOUNAT-100[1 E 
: SOLONE 35;: CE 
:LORSBAN 480 E 
:PIPH\IJR So;: PH 

:HONITOR 600 

:FURAOAN 
:Rt-18USH 

: FOLl MAT IODO E 

:Rt18USH 

150 a 250 C.C. 

IOn " 150 C. C/100 
1.5 LT/1001) 
l. O LT.I!DOO 
1.0 KG/1000 

. 75 LT/100 

l KGdOOO 
.SO LT/100 

100 a 150 C.C/100 

0.4 a 0.5 LT/100 

tiNE)(Q No. 2-8 

:APL!CAP A LA PARTE 1\ED!A DE LA PI.AIHA 
: H11C!H AB>VO DUPANTE LOS I!ESES DE HLJ\)J[I¡
;BPE, DICIEMBRE Y ENERO 

:fiPLICHR CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS 
:flL FINAL DE JIJNJI) '1 PRINCIP{I)S DE JULIO, 
:CUANDO SE SUSPENDE EL CREC 1111 ENTO DEL 
:FRUTI1L Y SE ENCUENTRAN LAS MAX!IIAS POBLA 
:clONES DEL PIJI.GON LAN!GEPO Etl EL FOLLAJE 

: APLJ CAl' EN CURLOU 1 ER EPOCA EN QUE SE 
:PRESENTE 

:cUANDO SE PRESENTE EL ATAOUE EN EL 
:FOLLAJE, APLICAR CUALQUIER PRODUCTO 

:APLICAR CUANDO SE PRESENTE 

:APLICAR ClJAflOO SE PRESENTE EL ATAQUE 



CODIGO DE IDENTIDAD VARIETAL 

ESPECIE V A R E o A o 

AGUACATE 

1 

HASS 

1 

FUERTE 

1 

BOOTH 7

1 1 

BOOTH 8 

1 
rOQUETTEI (OLIN V-3; 

FLOROABELLÉ CNF 1 
SELECCION DESERT 

FLOROARED 
SPRING 

DURAZNO 

1 

LUCERO 

1 

100 GOLO Me. REO. íi.ORMGRANr 
1 

CREST 

1 1 1 1 1 1 

GOLOEN RED DOBLE REO ROII'E DORSET 
MANZANO 

1 

STARKING 

1 

ANNA STARKRIMSON (ELICIOUS 

1 1 

TOP RED 

1 

DELICIOUS 

1 

DELICIOUS BEAUTV 

1 

GOLDEN 

1 1 1 1 1 1 1 

TOMMV 
MANGO 

1 

MANILA 

1 

ATKINS 

1 1 

HADEN 

1 1 

KEITT 

1 1 

ATAULFO 

1 

KENT 

1 1 
JOULV ORO 

1 

MULGDBA 

1 

FROST CUTTER 
NARANJO I)LALENCIA 1 eSHINGTj lllAMLIN 

1 1 

JAFf'A 

1 ó 1 

VALENCIA 

1 1 

VALENCIA ('NEAPPLEI 1 CAMPBELLI 

1 

TOMADO DE COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA 1989 


