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Vitis vinifera es el frutal con mayor superficie de plantación 
en el mundo. su origen se remonta a regiones asiáticas de in-
fluencia irediterránea; por tal condición la planta está adapta 
da a inviernos templados y lluviosos así como a veranos lar--:
gos, secos y soleados. 

resde la antigÜedad, la vid fue trasladada a regiones irás tem
pladas de Europa donde logra adaptarse probablemente a través 
de hibridaciones con Vitis sylvestris, llegando a mejorar la -
calidad de sus productos eno16gicos. No obstante, al ser trans 
portada a latitudes tropicales, su fisiología no logra adaptar 
se tanto por la falta de temperaturas bajas constantes durante 
el invierno como ·por problemas de época de precipitaciones pl]! 
viales. 

El presente trabajo pretende, trediante la aplicación de índi-
ces bioclimáticos previamente determinados para el cc.mporta--
miento de la vid en situaciones específicas de temperatura, -
iluminación y humedad, establecer = modelo ecolÓgico vitícola 
para la RepÚbl ica Mexicana. 

Se estudiaron 367 estaciones meteorológicas localizadas en 15 
estados donde se presentan climas secos y en los que existe -
algÚn antecedente vitícola actual o histórico. Los resultados 
se reportan en cuadros con la caracterización heliotérmica e -
hidrotérmica de cada estaci6n; asimismo, se proponen regiones 
para un ·desarrollo vitícola de acuerdo a su climatología. Se -
indica también la distribución de algunas de las especies de -
Vi tis de origen nacional a través de los diferentes esta-
dos y que pueden servir como base para iranejos en el mejora--
miento genético de la adaptación de la vid a los climas nacio
nales. 

Finalmente, se ofrece un panorama nacional de la actividad así 
como propuestas para la resolución de alguno de los problemas 
planteados . 
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INI'ROOUCCION Y OBJETIVOS 

Introducción 

Dt sus centros de origen, las especies cultivadas desarrollaron caracterí,¡;_ 

ticas genéticas propiciadas por su entorno; algunas de éstas, en su mame!!. 

to llamaron la atención de ciertos grupos nómadas que supieron aprovecha!: 

las y cultivarlas creando nuevas formas de explotación de la naturaleza -

que sin duda presentaron ventajas sobre la tradición cazadora recolectora 

que acompañó al hombl"e hasta entonces. Tanto el hombre corno las especies 

que participaron en estos eventos registrados en algunos lugares del pla

neta, fueron modificándose gradualmente a través del tiempo, tendiendo -

desde entonces a satisfacer cada vez mas las exigencias impuestas por su 

contraparte en detrirento de las necesidades propias para la superviven-

cia silvestre de cada especie. 

En manos del hombre, las especies seleccionadas iniciaron un peregrinar -

por el mundo rompiendo con las harreras impuestas por su ambiente de ori

gen que les imponían limitaciones geográficas, enemigos naturales e intef: 

cambios endogámicos. Fuera de los centros de origen, se propició en buena 

parte de los casos el mejoramiento de características adecuadas para el -

hombre, sobre todo cuando en los nuevos terrenos de cultivo las diferen-

cias ambientales no eran marcadas; sin embargo, si éstas eran profundas -

las especies no prosperaban imposibilitando su explotación. 

En etapas más avanzadas de la historia, cano una consecuencia de los via

jes oceánicos de los europeos a otros continentes, se despertó la inquie

tud en aquellos colonizadores por llevar consigo la agricultura de zonas 

templadas cuya tecnología conocían y apreciaban a zonas tropicales del -

nrundo, persistiendo dicha tendencia aún en la actualidad a pesar de que -

en la mayor parte de !os casos, los resultados no compensaron trabajo y -

tiempo invertidos por no tomar en cuenta principios eco16gicos y genéti-

cos a que se sujetan los organisoos. Afortunadamente, en las Últimas déc-ª., 
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das, gracias a un cambio de estrategias científicas,· en algunos cultivos 

ya se han obtenido éxitos que seguramente aumentarán en función a los CQ 

nacimientos actuales conn ha ocurrido notablemente en el mejoramiento de 

algunos cereales. 

El presente trabajo pretende mostrar los problemas fisiológicos y patol§. 

gicos de Vitis vinifera que procedente de Europa, fue introducida en Mé

xico a climas poco favorables, básicamente por la falta de armoníe entre 

su ciclo vegetativo y la marcha anual de temperaturas y precipitaciones 

en gran parte de la RepÚblica »:>xicana, excluyendo desde luego, las por

ciones nacionales que presentan semejanzas climáticas con los países vi

tícolas europeos en donde el desarrollo y la calidad de sus productos 

son adecuados. 

Ciclo anual de Vi tis vinifera: 

Ei cilma mediterráneo en que evoluciona Vitis vinifera corresponde al -

más cálido de los templados; en él los veranos son secos y soleados y -

por contraste los inviernos son frescos y lluviosos; la primavera const..!. 

tuye una etapa transito ria e inestable mientras que el otoño conforma -

una etapa en que 21 ambiente progresivamente se hace fresco y húmedo a -

rredida que los días se acortan; semejantes condiciones suelen observarse 

alrededor de los 30 a 45 grados de latitud rodeando la cuenca mediterrá

nea área en la que el hombre distribuyó la vid a medida que la fue colo

nizando. Hecho notable de la salida del cultivo hacia otros climas, 

ocurre cuando las conquistas romanas encabezadas por Julio césar en el -

siglo I permitieron su introducción por arriba de los 45 grados hacia -

porciones templadas atlánticas europeas más frescas y húmedas que la en

frentaron a inviernos más rigurosos, primaveras de temperaturas bajas y 

veranos poco cálidos con posibilidades de lluvia. l.a vid se adapta a ta

les condiciones probablemnte a través de un proceso de hibridación con 

Vitis sylvestris (Wagner, 1976). El mecanismo selector que delimitó la -

amplitud del cultivo hacia el norte fue el frío que actuó a través de h~ 
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ladas o bien no pennitiendo una buena maduración de los frutos; no obs-

tante, en los límites de avance los viticultores logran seleccionar va-

riedades con períodos vegetativos cortos consiguiendo maduraciones en -

apenas 130-150 días con la acumulación de azúcares poco elevada; en cam

bio el balance entre acidez y azúcar penni tió la elaboración de vinos 

mejor equilibrados en gusto y de más fácil conservación. 

lb análisis de la estrategia conservadora del ciclo anual de la vid eur2 

pea en su adaptación a las condiciones mediterráneas y templadas atlántl 

cas es útil cuando se estudia su problemática en climas tropicales. Al -

empezar la primavera, la brotación no es apresurada como la de otros fl'.!!. 

tales, la primera manifestación de actividad en las plantas ocurre cuan

do aparece el lloro -escurrimiento de agua a través de heridas- corno COJl. 

secuencia de que el suelo ha logrado alcanzar una temperatura superior a 

10 grados e, indicando la formación de raicillas nuevas que, al entrar -

en actividad, absorben agua y sales minerales. 

cuando la temperatura media del aire alcanza un valor diario superior a 

10 grados e ('!'0° de brotación), por 26 días en forma acumulativa, la vid 

inicia la brotación; las yerras se hinchan por efecto del crecimiento de 

los caros; las escamas de protección se separan; ocurre un desborre --

para luego aparecer Órganos verdes propios del brote. Aunque la tempera

tura de brotación de 10°C se considera como convencional, ésta no es la 

misma para las diferentes variedades y especies de vid pues varía entre 

los 10 a 15 grados c. 

Ula vez ocurrido el brote, hay un crecimiento lento cuando las células -

se están dividiendo rápidrurente; confonne aumenta la temperatura, hacia 

la tercera o cuarta semana, se observa un "gran período de crecimiento" 
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(Winkler, 1979), en que los brotes más vigorosos alcanzan alargamientos -

de 2. 5 cm. o más por día; continúa luego una etapa de disminución brusca 

del crecimiento para que al final del ciclo aunque continua se mantenga -

muy lenta. 

Los brotes de la vid no muestran la fonnación de yemas terminales, su cr,g 

cimiento es continuo hasta la llegada del otoño cuando el descenso de t",!!! 

peraturas medias diarias es por debajo de 10°C; a medida que se manifieg 

ta el enfriamiento del medio el pámpano va sufriendo un proceso de madu

ración conocido como agostamiento que consiste en la pérdida del carácter 

herbáceo, definición de los tejidos, pérdida de clorofila, almacenamiento 

de reservas, modificación del color; con todo ello, el pámpano tana una -

consistencia leñosa que ahora se denaninará sarmiento; por su parte las -

reservas, por efecto de las temperaturas, se insolubilizan y se depositan 

en los tejidos vi vos del cilindro central de sarmientos, brazos, troncos 

y raices; la pérdida de hojas sucede por los mismos efectos. Todas estas 

manifestaciones indican la entrada del reposo invernal. 

La floración es estimulada cuando la temperatura media diaria llega en la 

priJravera a 20°C o bien a causa del aumento de las horas luz diarias. -

Esta época coincide con la disminución en forma graduada del "período rá

pido de crecimiento". La autofecundación de las flores se produce en forma 

generalizada, los frutos se desarrollan cerno resultado de este aconteci

miento o de un estímulo ovárico; prirrero las uvas se manifiestan herbá-

ceas hasta el envero y luego traslúcidas hasta la rraduración industrial -

(Hidalgo, 1979). Los frutos al ir rradurando van acumulando azúcares y pef. 

diendo acidez; final.mente se convierten en almacén de reservas. 

Al desarrollarse las yemas en la porción axilar de las hojas, iniciallren

te son idénticas y sin racimillos de flor; en la Última parte del ciclo, 

después de la cosecha, al contar con un excedente de carbohidratos qu" se 

concentran en los sarmientos increrrentándose también el agostado de la ~ 

dera, las yemas alcanzan su mayor perfeccionamiento, lográndose el má;<imo 



- 8 -

grado de diferenciación celular que permite la formación definitiva del -

número y calidad de los racimillos florales que determinarán la cosecha -

del siguiente ciclo. Esta Última etapa es muy delicada pues cualquier faf_ 

tor adverso, o que altere el perfeccionamiento de yemas, influirá en las 

condiciones de la cosecha siguiente. 

Las yemas prontas o de brote anticipado son capaces o no de activarse en el 

mismo ciclo de su fonnación; las latentes no brotan el año en que se for

man a causa de: l, la yema inicial.mente es apta para brotar por el hecho 

de su propia organización pero es impedida por parte de las otras yemas -

del sarmiento; 2, La yema se hace inepta (dormancia) por factores intrín

secos que le int>iden transfonnarse en brote joven1 3, La yema intrínseca

mente se vuelve apta para desarrollarse, pero no evoluciona debido a fac

tores invernales adversos ( Bugnon, 1968) • 

Los estudios sobre la dormancia efectuados por Chandler, Samish, Nigond, 

Pouget y ZuJ.uaga. (1937; 1954; 1957; 1954; 1971) demuestran el efecto de -

las temperaturas invernales en algunas fases del ciclo vegetativo de las 

yemas: 

a) Predormancia 

b) Entrada en dormancia 

c) Dormancia 

d) I.evantami ento de la dormancia 

e) Postdormancia 

f) Prebrotación 

Tales autores han demostrado que la temperatura ambiente influye en las -

fases de levantamiento de la dormancia y en brotación. "En el primer ca-

so, el efecto no es acumulativo y necesita como mínimo 7 días consecuti-

vos con temperaturas medias diarias inferiores a 10°C; en el segundo ca

so, es decir la prebrotación, el efecto de la temperatura es acumulativo 

y dura aproximadamente 26 días con temperaturas lll?dias superiores a 10 --
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grados centígrados. 

La postdomancia o dorniancia residual, comprende un largo proceso fisiol§. 

gico donde los inhibidores de brotación se eliminan lentamente a través -

de 45 días aproximadanente. Esto demuestra que si el levantamiento de la 

dormancia no ocurre en octubre, noviembre o diciembre en el hemisferio -

norte, la fase de postdormancia interfiere en la prebrotación. De esta 111ª. 

nera, la brotación es irregular y un alto porcentaje de yemas quedan inhi 

bidas, COIOO se observa en zonas cálidas que tienen un corto e inadecuado 

período de reposo vegetativo. El efecto fisiológico de esta anormalidad -

es de importancia especial, porque además de la influencia negativa en la 

"evolución ontogénica del clon", es de gran utilidad para clasificar o d.!1, 

terminar regiones o zonas vitícolas" (ZUlu•ga, 1971). 

En lo referente a la época de lluvias, la condición de sequía veraniega -

en las regiones rediterráneas determinó que en la evolución de V.vinifera 

no se desarrollaran defensas efectivas CCl'ltra enfermedades criptogámicas 

propias de veranos húnedos; tal aspecto hace de esta especie un blanco de 

ataque prácticarrente sin defensa de hongos cano Plastropara vi ticola, 

Uncinula necator o Botrytis cinerea, cuando la h\lll'edad, te!llP"ratura y et.e_ 

pa del ciclo anual lo propician. 

Por siglos, en ~ce, la viticUltura se ha venido manifestando a través 

de esfUerzos intenunpidos que no permitieron su desarrollo progresivo; -

en ocasiones tales interrupciones se derivaron de posiciones socioeconómi 

cas ajenas a la actividad en sí; sin embargo, los problemas ocasionados -

por una mala adaptación a climas inapropiados también debieron desalentar 

su cUltivo reiteradarrente sobre todo en el altiplano y costas húiredas d2l 

país. Las diarias temperaturas invernales que no permiten adecuadas entr2_ 

das en reposo de los viñedos aunadas a las precipitaciones veraniegas que 

propician el desarrollo de enfermedades criptogámicas, constituyen dos de 

los problemas principales que enfrentan las plantas en su adaptación a -

los climas nacionales y que repercuten sobre la evolución ontogénica del 
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viñedo y la calidad de sus productos. 

re la observación de los problemas señalados considerarnos la necesidad de 

crear un plan de trabajo que pennitiera obtener un conocimiento general -

de aquellos estados de la República l>k!Xicana que presentan en sus terri-

torios zonas áridas en donde la vitivinicultura ha venido arraigando en -

este país, tratando de encontrar esquemas que pennitan un desarrollo más 

congruente de la actividad. 
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Objetivo General 

Realizar un estudio de aquellos factores ecolÓgicos que en las regiones -

áridas de la RepÚblica ~icana actúan en función de la fisiología y san.!. 

dad de la especie Vitis vinífera; asimiSiro proponer alternativas tendien

tes a irejorar dicho cultivo y la calidad de sus productos. 

Objetivos Específicos 

- calcular e interpretar el efecto canbinado de las horas luz y temperat.!!. 

ra sobre el ciclo anual de la vid y sus consecuencias fisiolÓgicas. 

- Determinar las probabilidades de ataques criptogÚicos a viñedos. 

- Definir el potencial de calidad de las diferentes variedades de vid. 

- Proponer la apertura de nuevas regiones vitícolas. 

- Establecer bases que permitan la búsqueda de soluciones a problemas ac

tuales de la actividad vitícola, fundanmtadas en material genético prQ 

bado en otras partes del llWldo. 

- Dar a conocer las posibilidades del gen~ representado por las espe--

cies de vides nativas de ~ico en relación a nuevas posibilidades fru

tícolas. 
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Tradicionalmente, los vitivinicultores para la planeación de su activi-

dad han tallado en cuenta el clima, el suelo, las variedades y los aspec

tos económicosi actuallrente, dichos factores continúan siendo fundairenta

les; no obstante, es necesario definir la orientación y escala que se Pl'.!1. 

tende para la producción, sobre todo cuando se requiere una correcta pla

neación vitivinícola (Constantinescu, 1976) a niveles regionales o nacio

nales y desde luego en función de la canpetencia internacional. 

Una relaci6n de algunos de los estudios relevantes reportados sobre ecol,2 

gía vitícc¡>la se puede resumir a partir de 1885 por los estudios de Angot 

en Francia, quien establece elementos de orientación para determinar la -

fecha de vendimia a través de temperaturas acumuladas. E}! 1886 Portess y 

Ruyens en su tratado ce la viña citan a Gasparín que ocho decenios antes 

había realizado trabajos relacionados con el tema. 

l:klrante el presente siglo se puede hacer el siguiente resumen: 

1936. Seleaninav (URSS). Con base en precipitaciones pluviales elabora -

un índice hícrico. 

1938. Winl<ler (E.U.). Considera que las temperaturas superiores a 1o•c, 

acunllladas durante el período vegetativo, son las que determinan -

la calidad de los productos. 

1939. Azzi (Italia). Toma COltYJ base a las temperaturas nedias para inte.i;: 

pretar el escalonamiento de las fases de vegetación. 

1943. Teodorescu (Rumanía). Dnplea la interpretación de los factores el!. 

míticos aplicándolos sobre el cultivo de la vid. 

1945. Constantinescu (Rumanía). Estudia las relaciones ecológicas liga--
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das con las épocas de maduración del raciiro, registrando e inter-

pretando el elemento temperatura e interdependencia con la insola

ción y las precipitaciones. 

1946. Branas (Francia). Establ~ el índice heliotérmico que propone la 

energía solar como base para la distribución del cultivo de la -

vid. 

1948. Davitaia (URSS). Retoma el agrupamiento de variedades teniendo en 

cuenta 3 épocas de maduración que van de 2500 a 3000°C acumulados. 

1948. Blaha y Loza (Checoslovaquia). Estudian y discuten los problemas -

del cultivo de la vid en condiciones septentrionales. 

1952. Ullgurean (URSS). Relaciona las fases de vegetación del cultivo de 

la vid a las temperaturas redias l!'ellSUales. 

1956. Hidalgo (España). Interpreta para España algunos factores tooteoro

lógicos que afectan al viñedo. 

1956. Teodorescu y Bajescu (Rumanía). Analizan cooqiarativa11E11te el poten 

cial de los grandes viñedos rumanos en relación a condiciones cli

máticas y pedológicas. 

1963. Pouget (Francia). Interpreta una serie de relaciones ani>ientales -

con los procesos de actividad de las yemas. 

1964. Constantinescu y colaboradores (Rumanía). Establecen el índice bi.Q. 

clirrático para viñedos con base en 3 paráiretros físicos: TemperatJ!. 

ra, insolación y precipitación en relación a observaciones fenolQ. 

gicas de las variedades. 

1965. Ionescu (Marruecos). Reporta problemas bioclimáticos y fitoecológj,, 
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cos de los viñedos en las zonas áridas de Marruecos. 

1966. M:itoc (Rumanía). Maneja una serie de cálculos para correlacionar -

la producción, precipitación y temperaturas eficaces. 

1971. Zuluaga y colaboradores (Argentina). Publica una interpretación ce 

datos ecológicos que inciden sobre el viñedo de la RepÚblica Arge.!l 

tina y establece el coeficiente hidrotérmico, así como bases para 

la aplicación del índice heliotérmico en latitudes tropicales. 

1978. AVranrJV (Yugoslavia); Becker (Alemania Federal); Boubals (Francia); 

Branas (Francia); Budam & !!!_(Rumanía); COnstantinescu & al (Ru

manía); Georgercu et!!!_ (Runanía); Giosanu & !!!. (Rumanía); Girbus, 

Mihalca y Popa (Runanía); Huglin (Francia); Karantonis (Grecia); -

I.arrea (España); Mlcici !1i.&_ (Rumanía); Negreanu & !!!. (Rumanía); 

OSlobeanu et al (Runanía); Stoev y Slavtcheva (Bulgaria); Teodore!!. 

cu&!!!. (Rumanía); Veres&!!!. (Checoslovaquia); Vucksanovic -

(Yugoslavia). Participan en el Symposium Internacional de la El:ol.Q. 

gía del Vifiedo. eonstanza, Rumanía. 

1980. Hid~lgo (España). Propone un índice bioclinático con base en las -

coodiciones particulares de España en donde las precipitaciones dE_ 

rante el ciclo vegetativo son escasas y no se aplica adecuadamente 

el de Constantinescu. 

En México se han realizado algunas observaciones parciales de regiones v.!. 

tícolas basadas sobre todo en las temperaturas útiles de Winltler (1938); 

la presente tesis, auxiliándose de trabajos previos realizados por inves

tigadores nacionales así como de experiencias semejantes observadas en -

otras partes del nrundo, ofrece un espectro de climas detectados en aque-

llos estados de la repÚblica en los que se observan diversos grados de -

aridez por ser básicamente en éstos donde actual!rente ha despertado inte

rés la viticultura. 
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Las condiciones ecolÓgicas determinantes de la vocación vitícola de una re-

gión, se pueden enumerar así: l. Condiciones climáticas; 2. PedolÓgicas; 

3. características del viñedo regional; 4. Encepamiento. SegÚn Constantines

cu (1967), el manejo de dichos factores pur.ae enfocarse a través de tres di

ferentes grupos de métodos: 

~todos ClimatolÓgicos: Fundamentados sobre el estudio de las estadísticas -

. de acuerdo a los datos de las estaciones rreteorolÓgicas. 

ti3todos BiolÓgicos: Fundamentados sobre las investigaciones proseguidas por 

los diferentes viñedos de producción o por los viñedos experirrentales (Coleg_ 

cienes ampelográficas, plantaciones comparativas, •.• ) • 

ti3todos Bioclimáticos: Fundamentados sobre la comparación de estadísticas -

climáticas y biolÓgicas. F.sta comparación permite establecer los índices bi.Q. 

climáticos susceptibles de determinar: a) Las cepas más aptas a tal o cual -

especialización o diversificación (vino, uvas de rresa, .•. ) de la producción; 

b) Sistema de cultivo más adecuado. 

En este trabajo se consideró que, dada la posición latitudinal del ~ís y -

las particularidades de sus climas, se pueden usar los siguientes métodos -

para su clasificación vitícola: 

MStodos Bioclimáticos: l. Temperaturas útiles (X). Winkler (1938). 

2. COeficiente Heliotérmico (XH). Branas ( 1946) . 
Adaptado por Zuluaga ( 1971). 

3. Indice Hidrotérmico (P). Branas (1946). 

4. Coeficiente Hidrotérmico (CH). Zuluaga (1971). 

Para elaborar el presente trabajo se seleccionaron 365 estaciones rreteorológi 

cas reportadas por García Miranda ( 1973) de donde se obtuvieron datos tales -

coro: Altura sobre el nivel del mar, temperaturas rredias rrensuales y precipi

taciones rredias rrensuales; así mismo, se incluye la estación de san Pedro MÍ!. 

tir, B.c. a partir de información directa obtenida en las instalaciones del -

Observatorio Nacional que la UNAM mantiene en el Municipio de Ensenada, B.C. 
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y lo referente a sierra de Juárez; B.C. se extrajo del Boletín Hidrol6gico -

nº 28 de la secretaría de llgricultura y Recursos HidraÍílicos. La metodología 

para obtener la exposición solar por latitudes fue proporcionada personalme!l 

te por el Dr. Luis Hidalgo ( 1980). 

l. Temperaturas Otiles (X). Los t'abajos de Winkler en 1938 proponen para "ª
lifornia coioo temperaturas útiles para el crecimiento a las superiores a 

10 grados centígrados, teniendo en cuenta un período favorable de abril a 

octubre. La suma de dichas temperaturas útiles durante el período vegeta

tivo determina el valor de la constante térmica X, que de acuerdo al re-

porte del autor sirve para determinar cinco tipos de regiones: 

I, menos de 1371.8°C; II, 1371.8 a 1649.6°C; III, 1649.6 a 1926.BºC; 

IV, 1926.B a 2204°C; V, 2204 Ó más °C. 

Ia constante térmica utilizada por Winkler, considera únicamente la suma 

de temperaturas como factor determinante de crecimiento y desarrollo de -

la vid. 

El autor cuantifica para california las temperaturas útiles de abril a og_ 

tubre; aquí se propone en fonra general para la RepÚblica Mexicana una -

cuantificación de marzo a octubre por ser más amplio el período favorable 

a causa de la meridionalidad del territorio nacional en el Hemisferio No_!'. 

te; no obstante, para casos específicos, se considera que se deberán cal

cular en función de las necesidades de cada lugar. 

2. Coeficiente Heliotérmico (XH) • Branas, Bernon y I.evadoux (1946), proponen 

el concepto de "temperatura media verdadera", que se obtiene de la dife-

rencia acumulada durante el ciclo vegetativo entre las temperaturas re-

dias diarias y el TO', excluyendo los días con temperaturas inferiores a 

10°C. Afirman que el calor (temperatura del aire) y el tiempo (suma de -

temperaturas), no juegan por sí solos CO!OO factores de crecimiento, por -

lo que debe darse importancia a la duración del día (CH) • Con base en es-

tas consideraciones, establecen un índice denominado "Producto Heliotérm.i 

co" (XI!). 
XH = XH lo-6 
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En la fórmula anterior X es igual a la suma de t~raturas medias vef. 

daderas y H a la suma de horas sol {intervalo entre la salida y puesta 

del sol). El empleo del Producto Heliotémico, se ha generalizado al -

introducir una variable meteorológica de indudable efecto fisiológico 

{fotofase), que influye not~bleirente en la calidad de los vinos 

{Ribereau-Gayon, 1972). 

Límite Heliotérmico Mínimo. El índice XH 10-6, ha sido considerado por 

Constantinescu (1945), Branas (1946), nivitaia (1948), Teodorescu 

(1956) , y se le ha asignado un valor que va de 2 a, 2. 94. 

Límite Heliotérmico Máxim. Un exceso del balance heliotérmico en 

Europa, no es posible ecológicalll!llte hablando {ZUluaga, 1971), por lo 

que no ha sido considerado exhaustiva, experillElltal, ni fisiológicamen. 

te, sino basado en observaciones o hechos aislados. 

"A partir del clásico ejemplo de Azzi (1954), de la localidad de M'.ln-

tes Claros en Brasil, donde se afima obtener dos cosechas anuales, -

hecho avalado por Constantinescu (1967) y confirmado también por otros 

autores, tales com:>: Rivals (1957), que afirma la mi5lllil posibilidad -

para Israel y Bombay; Loisy (1964), para la isla de Kldagascar; Quenot 

(1947), para SUdán, etc. Sin embargo una producción carercial y de un 

míninXl valor enológico no ha sido citada por la bibliografía consulta

da para cultivos tropicales de vid, si se exceptúan algunos microcli-

mas, determinados principalllEllte por la altura. 

En la mayoría de estas experiencias se trata de especies tropicales o 

subtropicales y sus híbridos, especialmente de v. labrusca, que difie

re de las características fisiológicas de v. vinifera {Nigond, 1961). 

Bases fisiológicas para determinar el XH 10-6 náximo. Desde que se "O!!!. 

probó que la vid es una especie criófila, la importancia fisiológica -

de las fases de la dormición de las yemas latentes ha sido puesta en -
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evidencia. De todas las fases de este proceso: a) Predornancia; b) ~ 

trada o instalación; c) Donnición; d) Levantamiento; e) Postdonnición1 

f) Prebrotación, la temperatura ambiente sólo influye en las fases de 

levantamiento (efecto no acumulativo) y prebrotación (efecto acumul.J! 

tivo). 

Para explicar el fenómeno de la donnición en latitudes nenores que -

las europeas, Nigond (1966), además de la temperatura hace influir el 

factor luz (fotofase) y la incidencia de la duración del día durante -

la fase de entrada o instalación de l.a dormición, ya que estos dos fa.<:_ 

tares asociados estarían relacionados a un factor fisiológico conexo, 

cano sería la detención del crecimiento. Zuluaga y colaboradores ---

( 1964), confirman para M:!ndoza, la influencia de la duración del día -

en el detenimiento del crecimiento. Fs decir, bajo condiciones SE!!l'ej"J!. 

tes no se produciría la entrada en dormición. 

Para la República Argentina, el grupo de ZUluaga (1964), fija un índi

ce heliotérmico máximo de 9.0 para los 10 grados centígrados, tanando 

cano base las siguientes consideraciones ecológicas y fisiológicas: -

en el primer aspecto estaría incluido el réginen de lluvias que en el 

litoral argentino y el norte del mismo país, a latitudes de 28 grados, 

o::urren con frecuencia periÓdica al final del período activo de vegetj! 

ción (diciembre-febrero). Este fenómeno ocasiona intensos y a veces i¡i 

controlables ataques tardíos de hongos (peronospora, antracnosis, 

etc.), provocando la defoliación prematura y necrosis de los brotes -

tiernos (feminelas), produciendo la ruptura de la fase de predormición 

o inhibición correlativa entre las yemas, efecto que trasciende en la 

brotación anticipada u otoñal de la vid, ya que tampoco ocurre la en-

trada en dormición. 

Esta brotación otoñal, es destruida sistemáticam:mte por Ulteriores h,!l. 

ladas invernales (jUlio-agosto), que tienen trascendental importancia 

fisiológica, cano sería la inversión anticipada y agotamiento de la rJl. 
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serva (hidrólisis de polisacáridos, proteolisis, etc.). 

Desde el punto de vista fisiológico cuando el período de vegetación -

activa se prolonga por más de 280 días (lo que coincide aproximadamen

te con Xll 10-6 = 9.0), la fa~e de levantamiento de la dorrnancia no -

ocurre oportunamente, si se considera que la mayo da de las temperatu

ras invemales resultan elevadas o no se producen las mínimas necesa-

rias o si se producen, lo hacen tardíamente (temperaturas medias meno
res a 10 grados centígrados durante 10 días consecutivos) (Pouget, 

1966). 

De esta nanera, la fase de postdormición, que tiene una duración 

aproximada de 60 días (Pouget, 1963; Zuluaga, 1964), se superpone con 
la fase de prebrotación, ocasionando una brotación muy irregular, ya -

que la mayoría de las yanas se encuentran inhibidas. Esta anormalidad 

fisiológica influye directanente en la ontogenia del clan, entrando el 

viñedo en un proceso de senibilidad, fenáieno que es frecuente obser-

var en latitudes menores a los 28° (Argentina). Esto daría la pauta de 

irayor valor de TOº (cero de brotación), en zonas cálidas o tE!ll\)lado-4 

lidas, que en zonas tE!ll\)lado-frías para un miSlll) cultivar. 

En res\llll!ll, un XH 10-6 superior a 9.0, influiría negativanente en las 

siguientes fases de dormición de las yemas latentes: 

a) Lluvias periÓdicas de verano, causan ataques intensos de hongos, 

producen defoliación prematura y necrosis de brotes tiernos, ocasi2 

nando la ruptura de la fase de predormición o inhibición correlati

va de yemas. 

b) Temperaturas elevadas y fotofase (duración del día), no permitiría 

la instalación de la dormancia (Nigond, 1966), lo que ontogénicaJl1e!!. 

te constituye una anormalidad en la evolución del clon (ternperatu-

ras medias mínimas de 12 a 18 grados centígrados son necesarias --
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para la ins~alación). 

c) La fase de levantamiento de la dormancia no ocurre not11almente, por 

no producirse o por producirse tardíamente las temperaturas míni110s 

invernales. 

d) En caso de no producirse not11almente el levantamiento de la dormi-

ción en éEJ07a oportuna, la fase de postdormición se atrasa, y este 

fenáteno de origen fisiológico independiente (eliminación lenta de 

l~ inhibidores de brotación) que tiene una duración casi Wlifonre 

en los vifledos de 60 días (Pouget, 1964), interfiere en la fase de 

prebrotación.' 

La brotación en este caso es summente irregular, quedando la 110yor 

parte de las yemas inhibidas. Todos estos factores influyen para -

que el clan no presente una evolución not11al y entre rápidamente en 

un proceso de senilidad. 

e) según resultados experimentales de Sonnerborn (1964) i 'l\lan y llonner 

(1964) y Nigond (1966), se ha podido establecer la relación entre -

la dormición y otros fenátenos biológicos tales corno la senescencia, 

tuberización y la vernalización, lo que permite conclusiones respeg_ 

to al establecimiento de la dormición de las yemas caro Wl fenóme

no relacionado al envejecimiento del clan, lo que corresponde a un 

proceso de diferenciación fis101ógica. 

El fenáteno de la dormición, bajo este aspecto, corno otros proble-

nes de diferenciación, debería abordarse desde un punto ce vista de 

la biología molecular" (ZUluaga, 1971). 

El territorio .de la RepÚblica ~cana, observa en su mayor proporción 

tenp!raturas altas en relación a los cli110s templados de latitudes SJ!. 

periores. En. el presente trabajo, dado el problema generado por el ex-
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ceso de calor, se calcularon dos tipos de valores para XI!, para la --

mayor parte de las localidades estudiadas. 

Para aquellas localidades con reses de temperaturas invernales de pro

nedios inferiores a Jredias t¡1f!nsuales de 10°C, se toma en cuenta un -

período favorable basado en "te!lqleraturas redias verdaderas"; para -

aquellas otras que son la mayoría del territorio nacional y que no re

gistran los meses más fríos del año temperaturas promedios mensuales -

por debajo de 10°C, se hace un cálculo de XH de marzo a octubre en fo,¡;: 

ma arbitraria puesto que el período cuantificado cotOO suma de tempera

turas ne<lias verdaderas es incorrecto, dado que los otros tres reses -

del año también nruestran temperaturas que serían cuantificables. Se -

utilizó esta m:>dalidad a causa del "ciclo anual" a que se obliga a los 

vil!edos a cumplir artificialmante por iredio de sequías. Por otra parte 

se calculó el XII real para 10°C, a que se sarete la vid de enero a di 

ciE!!ilre de cada año¡ O>n ello se pretende mostrar "Ía raíz de los pro-

blenas fisiol6gicos que enfrenta la viticultura nacional en las regi.Q. 

nes más cálidas del altiplano. Habida cuenta de las particularidades 

de nuestros climas, en la mayor parte de este trabajo, se utiliza como 

sustituto del concepto de temperaturas nedias verdaderas el de temperJ!. 

turas útiles de Winkler, para periodos convencionales. 

3. Indice llidrotérmico (P). Fue propuesto por Branas y colaboradores en -

1946, en él se relaciona la frecuencia de lluvias con tentieraturas ..,_ 

dias mensuales, determinando las posibilidades de ataque de Plasnnpara 

vi ticola1 para ello se calcula priJOOro el valor de "p" que resulta de 

la multiplicación de la temperatura iredia rensual en grados centígra-

dos por la cantidad de lluvias mensuales expresadas ~ milímetros. 

p = Temperatura redia mensual multiplicada 

por los milÍretros de lluvia mensual. 

P = suma de los valores de p de abril a agosto. 
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La aplicación de este índice en Francia ha dado resultados altarrente -

significativos en cuanto a ataques de mildio (P. viticola), cuando el 

índice marca valores por arriba de 5000. En las regiones donde los va

lores superan la cifra anterior, afirman los autores que sólo es posi

ble el uso de vides americanas o sus híbridos. La aplicación de P a la 

región de Mlntpellier, Francia, nos indica: 

cantidad de días Ataques de 
Años con lluvia 

p 
Mildio 

1933 29 1522 Nulo 

1937 26 1526 Nulo 

1943 1857 Nulo 

1935 31 4255 8migno 

1930 45 5770 t-lly grave 

1932 45 5755 1'tly grave 

En latitudes con períodos favorables más amplios, los valores del índi 

ce hidrotérmico no funcionan adecuadairente; estas limitaciones quizás 

se deban a que fueron calculadas con base en un ciclo que va de abril 

a agosto, que son los más peligrosos en este sentido para Francia. 

La aplicación de P en la RepÚblica Argentina (ZU!uaga, 1971), no resU!_ 

ta correcta; localidades COtro La Paz (Mendoza), con valores de P del -

orden de 5469; Chilecito (la Rioja), 4765; la Rioja (capital), 7531. 

En estas localidades el ataque de P. viticola es ocasional, no es end~ 

mico, ni tiene consecuencias de e:<trerra gravedad en el cU!tivo de la -

vid; por ello, Zuluaga y colaboradores en 1971, proponen un nuevo par! 

ll'f!tro para medir la posibilidad de ataques criptogámicos en latitudes 

más bajas que las templadas. 
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4. Coeficiente Hidrotérmic6 (CH). Este coeficiente fue desarrollado por -

los autores argentinos en función de la inoperancia observada para P -

en regiones con temperaturas más altas y, sobre todo, con períodos fa

vorables más largos para la vid que los observados en los países euro

peos. IDs valores propuesto~ se consideran aproximados. 

p 

CH DJraci6n del pedodo favorable en días 

M<!diante el uso del coeficiente hidrotérmico se estiro que el valor -

equivalente para P=5000, es el valor de CH=30. Las delimitaciones re-

gionales de las aptitudes vitícolas en relación a la hll!fedad y tempe~ 

tura, se han propuesto de la siguiente forma: 

Valor de CH rrenos de 30 

30 a 40 

más de 40 

zona apta 
11 rrarginal 

" limitada 

Zona Vitícola Apta: iruestra pocas localidades con reses críticos. No -

significa que esté libre de enfernedades criptogámicas, ya que la va-

riación estacional de las lluvias puede provocar ataques ocasionales -

fácilirente controlables. 

zona Vitícola Marginal: Se encuentra con valores de CH entre 30 y 40. 

El control de enferiredades producidas por hongos requiere de repetidas 

pulverizaciones, disminuyendo la calidad y cantidad de la producción. 

Las posibilidades económicas del cultivo de la vid, sólo serían facti

bles Jrediante el uso de híbridos directos. 

zona Vitícola Limitada: cuando el valor de CH es superior a 40, el cul 
tivo de v. vinifera, se observa prácticanente limitado. sólo es posi-

ble el uso de otras especies de Vitis eotoo productoras directas. En -

estas condiciones, el ataque de peronospora, antracnosis, etc. es end~ 

mico y no resulta controlable en la mayor parte de los casos de las VJ!. 

riedades viníferas. 
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RESULTADOS 

se reporta para cada estado analizado un cuadro subdividido en tres par-

tes en donde se señalan: 

A. Datos Generales de cada estación meteorolÓgica considerada; B. Resul-

tados de la Aplicación de valores heliotérmicos; c. Valores hidrotérmicos; 

así cano un mapa de localización de estaciones meteorolÓgicas y regiones 

propuestas; seguidamente, se establecen correntarios y conclusiones. 

SUbdivisión A. Datos Generales. 

Columna l. Nanbre de la estación ireteorológica. 

2. Altura sobre el nivel del mar (García, 1973). 

3. Clima (S.P.P., 1982). 

4. suelo (s.s. p., 1982). 

SUbdivisión B. Valores Heliotérmicos. 

Col\llTl'la l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Nanbre de la estación ireteorológica. 

Temperaturas útiles (X) (marzo - octubre). 

Regionalización Winkler modificada (marzo - octubre). 

Indice helioténnico (XH) (marzo - octubre). 

Temperaturas útiles (X) (enero - diciembre). 

Indice helioténnico (XH) (enero - dicienbre). 

SUbdivisión c. Valores Hidrotérmicos. 

Colwma !. Nanbre de la estación rreteorolÓgica. 

2 •· Proiredio precipitación anual. 

3. Indice hidrotérmico (P). 

4. Coeficiente hidrotérmico. 
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Para el conjunto de estados se reportan dos cuadros °(15 y 17), uno para -

variedades de uva de mesa y otro para variedades de uva de vino con los -

siguientes datos (ZUluaga, 1971): 

Duración del Cic~o en Días Hasta: 

Maduración Industrial 

llmarilleo de Hojas 

Temperatura de Brotación. 

Valor Heliotérmico (XII 10-6¡ Hasta: 

Maduraci6n Industrial 

llmarilleo de Hojas 

Asimismo, se incluyen tres cuadros de variedades híbridas (18, 19 y 20) -

(Galet, 1979): 

Variedades Híbridas lllmricanas Productoras. 

Francesas Productoras • 

Porta injertos 

Finalnlmte se hace un recuento de especies del género ,Y!ili localizadas en 

territorio mexicano y representadas por ejemplares de herbario en la UNAM 

y el IPN (sánchez, 1973). 



RAJA CALIFORNIA tmrE ruA!JOON' l MJ'A CALIFORNIA 1«JR1'E CUADRO Ni l 

A. D.\TOS ClENEAALES A. DATOS GEN'EAAL!'.S 

F.ntaci6n fobteorol6gica Coordenadas Altura cu .. ... 1. !ltaci6n Hlt«>rolll;ica Coordenadaa Altura cuma SU81• 

1 
san Axfro Kirtlr JI• º'" 2826 Sintrrío "'"""! 

19 Oliva.res Huicanos 32' " 300 ~li.!dlterr! 
-1 115° ,.. 

"""'°"""' 116• ,.. neo Tmq:ilado 

2 
sierra de Juárez 

,,. oc• 1580 
20 

Cha pala 
,,. 26' 550 H.<ySeco Solor.chall: 115° 56' -· 114• 25' ~lado 

3 
Eréndlra 25 Seco 1-edlt.orr! Planosol 

21 santo nxMa JI• 34' "º Soro lbliterr! 
"""""l neo Teq:tlado 116' 26' neo ~lado 

4 
l.a Hlst6n J2' 5' 16 ....,,.. 22 Valle de laa PalJnila 32' 24' 300 seco Hediterr! Reqoool 116• 52' 116° .... neo Semlcálido 

5 
F.t>coban 30' 33' 28 "" Seco -1 

23 Vizcaino 28' o• ""Seco SOloochal( 
115• 57' Tanplado 114' 4' Scmlc:áUdo 

6 Cailada S(_lc.:¡ J2' J2' 1000 Seco~lterr!. 24 san Fernando 
,,. 57' 

500 Regoool 
116° 18' neo Teirc>lado 115• 11' 

7 
0Ji?rrero JO• 43' 

"" Seco """""l 
25 

Ojoa N9gros JI• 52' 750 Seco !t?d l terrA 
116° oc• Templado 116• 16' neo SemldUdO' 

6 
san Juan de Dios JO• 10• 

500 
'I'a!phdo -· 26 

Santa catarlna JI• 34' 1000 lt>Y Seco Lltoool 
115' lJ• SUllhlÍ!1edo 115° 41' s:mkilldo 

9 
Socorro JO• 20' JO ,.,,_l 27 San Ibrja 28' 47' 40C Reqoool 

115° 46' 113' 57' 

lO !hsenada JI• 5J• 
lJ Seco /oedltcrr! Rogoool 

28 
Rancho Alegre 

,.. 
"' "º 

seco ~i terrá Yenrosol 116• 38' neo Telnplado ti)• 47' neo Sa111icá1idO 

11 Alai:c JI• 36• 
1600 

29 San Regia 
,.. J6' ""Seco 

116' ,. 113' 45' Semkálldo 

12 
Roslltio JO• ,. 

15 ""Seco 30 Santa tnéa 
,,. 43' J50 

115° 45' Te!'i'l&do 11'1' Je' 

13 
San Tulro JO• 58' 20C Pluviaol 

31 
B!lhb. lo9 Angeles 

,.. 55' ""Seco -1 116° 5' 113' 36' HJy Chldo 

14 'l'ljuan11: 
,,. ll' 55 seco lbliterri 

'''""' 
32 

B!lrrll 
,.. 17' 150 117• " neo 'IU!¡llado ll2º 56' 

15 RunDrosa 
,,. 32' 120C -· 33 Bltaque• 

,,. 33' lOC 
116° 3' 115• 4' 

16'I'ecat.e 32• 35' 514 
34 

>Exicall. 
32' 39' vertlaol 116• ,,. ns• 4' 

l"1 Guadalupe 32' 5' 550 
35 

SU Felipe 31• 2' 20 -· 116° 37' 114• 51' 

t B San Vicente JI• 24' 300 Yern:l&Ol 
36 

116• 15' 

:ll 



BAJA CALIFORNIA NORTE Cl.WIW Ng 1 MJ'A CALIFORNIA N':llT! CUADRO N' l 

.. VALORES HELIOTERHICOS n. VALORES HFLIOI'ERHICOS 

Estación tt!teoro16gica - X XH X X!! Eatac16n Hlteoro16r;Jka - X w XH X XII 
m-o ·-· ·-· --- ,_ - o • - d ·-· l 

san ~ro K.lrtlr 572 1.1 
19 Ollvaree texicill\08 17.1 2352 7.2 2810 12.4 

2 Sierra do Juároz ..,, 2.2 
J) Ch.apila 17.'l 2425 7.5 2701 11.9 

3 Eréndlra 982 21 

""''°"""" 17,9 2499 7.7 2883 12.e 

4 La Hisl6n 15 .. 1 1617 [[ 1971 8.7 22 Valle de taa Palmas 18 2523 7.8 2920 12.9 

5 F.scoooa 15,5 1739 m 5,3 2007 8,9 23 Vl%Calno 19,5 2670 8.2 3467 13.4 

6 cafuda ~a 15.5 1813 Ill 5,3 2007 B.9 24 san Fem:indo 18.9 2670 8.2 3248 14.4 

7 Guerrero 15.7 1788 Ill 5,5 2080 9.2 
25 OjOll Negros 18.6 2695 8.3 3139 13.9 

8 s:m Juiln de Dios 14.7 1862 m S.7 
l8 santa catarlna 19,2 2793 8.6 3358 14,9 

9 Socorro 17.2 1960 IV 2628 11.1 " san Borja 19.9 2793 8.6 3613 16 

lO El1scm1da 16.7 1960 IV 2445 10.8 " Rancho Alogru 19.1 2811 8.7 3540 15.1 

11 A.lru:o 15.6 1984 IV 6.l " Sin Regls 19.1 2891 ... '"'º 15.7 

12 Rosario 16.6 2009 IV 6.2 2482 ll "' santa In6a 19.9 3013 9.J 3613 16 

13 S1n Tulnn 16.3 2009 IV 6.2 2299 10.2 Jl B.l.hta Los Angeles 23.2 3944 12.2 4818 21.4 

14 Tijuana 16.B 2033 IV .. , 2482 ll 32 Blrril 23.S 3969 12.J 4927 21.e 

15 Rwrorosa 14.9 
D Da.t.aquea 22.6 4042 12.5 4672 20.7 

16 Ttocatc 17.5 2131 IV 6.6 24 ltlxlcali 22.s 4091 12.6 4562 20.2 

17 Gu;idalupe 17.1 2180 IV 6.";' 2591 11.5 JS san Felipe 24,8 4410 JJ.6 5402 24 

18 san Vic:ento 17.J 2204 IV 6.8 266'1 11.e JS 

':! 



BAJA CALIFORNIA NOlrrE CW.000 Nll 1 BAJA CALIFORNIA mim: aJAOOO .. 1 

c. VALORES llIDROl'ER:<iICOS c. VM.ORES ~COS 

Estación l't.!teorológka Prectpltac1on 
O! !lt1cl6n ~taoroló;ilca Proc p tac1on 

O! MU<!.l Anual 

San~rol{Írtir 500 " Olivares ttnclcanos 250 1974 

Slerra do Ju.\rm: 254 1534 10 a> Otapala 70 795 3.2 

Erñndlra 212 1260 
21 

,·5,1 santo Taiiis 210 1202 4.9 

1~1 Hla:lón 230 1218 5.1 
22 Valle de las Palmas 170 978 3.9 

Escobas 130 495 Zl Vt:u:aino 60 413 5.6 

ClMda Seca "º 2018 8.2 
24 san Femando 67 523 2.1 

Guerrero "º .. 7 2.7 :¡s Ojoa Negros 200 1362 5.5 

S.in Jucin de Dios 380 2692 10.9 ;fj Santa cat.arlna 110 751 

socon-o 120 Sl!O 2.3 TI san n,,rja 100 943 3.8 

10 
D\St>Mdll 290 1613 6.5 

28 Rancho Alegre 120 956 3.9 

11 Al aro 213 1516 6.1 
29 san Rcqls 110 1253 5.1 

12 Posado 70 434 1.7 D Santa tnés 83 7ll 2.9 

13 San Tulro 160 705 2.8 ll Blh(a tDS AncJeles 40 .,, 2.5 

14 
't'ijUilll'I 270 1565 6.3 

32 Barril 90 1890 7.7 

15 Ruimrosa 110 910 3.7 ID Bltaques JO 464 1.8 

ló 'I\.>c<lte "º 1505 6.1 l1 /otudcall 60 847 J.4 
>-----
17 Guadatu¡:e 260 1267 5.1 lS S:m Feli¡;c 40 887 J.• 

18 S.:m Vi<Y.nte 190 960 3.9 
:¡; 

iil 
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MJA CALIFORNIA 

Localización de Estaciones 
lt!teorológicas y Regiooal! 
zación Vi ti cola Propuesta 
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Baja california Norte 

La vertiente del Pacífico en Baja california Norte, constituye una notable 

excepción climatológica en la RepÚblica ~icana al localizarse en ella -

climas corno el mediterráneo y algunos otros templados con ciertas varian-

tes respecto al anterior. 

Los factores hidroténnicos que actúan durante el ciclo vegetativo de la -

vid ofrecen cualidades que permiten cultivos libres de enfermedades crip

togámicas; el CH, es inferior a 16.9 en todo el estado. Las lluvias de in

vierno son oportunas, desafortunadawente su precipitación no es muy alta; 

no obstante, la vid se cUltiva bajo temporal en Guadalupe (260 nm), Tijua

na (270), Tecate (270) y Ensenada (290). Por arriba de los mil metros, aún 

cuando se llegan frecuentem:!nte a presentar precipitaciones anuales supe

riores a 300 mn, el cultivo no se practica. 

Los inviernos del Noroeste de Baja california, a lo largo de su franja CD§. 

tera, son frescos y de pocas oscilaciones termales, aunque no alcanzan I:"!!! 
peraturas rredias mensuales inferiores a 10°C, las bajas temperaturas por 

heladas permiten una aparente entrada en dormición del viñedo, fenómeno -

que requerirá de investigaciones posteriores; en cambio, el registro de -

temperaturas hacia mayores alturas del estado va mostrando un aumento del 

rigor invernal favorable al reposo. 

La regionalización vitícola que se propone para el estado, de acuerdo a -

los índices climáticos que afectan al cultivo, trata sobre todo de señalar 

la necesidad de hacer un buen uso del potencial que representan estas -

tierras para la fruticultura y que actualmente se encuentran subaprovecha

das. 

Región A. Se encuentra representada por las porciones altas de la Sierras 

de Juárez y San Pedro Mártir' su clima del tipo es~ proporciona 

condiciones más propias de climas que usualmente se localizan en 

* Semi fr!o-subhÚJ:edo. 
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latitudes más templadas. La locaUdad de San Pedro Mártir a --

2, 882 metros sobre el nivel del mar, representa el punto extre

mo de estos climas en la península. 

Temperaturas madias ~nsuales: 

..L L 
S. P.tt.!irtl r l.'6 1. 5 

S.de Ju.Srez. '6.} 5.0 

.Ji.. .L -1L _L _L _!_ ....L ..L Ji. ...!... 
-1.5 i.s 10.6 1i.i 16.J 1~.s 1i.1 7.5 i.1 2.i 
5.1 6.1 10.7 13.7 1¡.¡ 17.1 16.o 11.l 7.S 1.7 

Las temperaturas sel!aladas tienden a suavizarse en forma gra--

dual a medida que se desciende a los 1, 000 m aproximadamente, -

altura a la que cambia el clima. 

Las preci pi tac iones invernales en los puntos más al tos son de -

500 nm anuales y bajan hasta 300 nm entre los 1,000 a 1,500 me

tros de altura. El bajo indice de evapotranspiraci6n pel:'mitiria 

en estos terrenos eultivos de temporal o auxiliados con riegos 

ligeros. Sierra de Juárez ofrece una amplia zona de aproximada

mente 200,000 hectáreas que actualmente están cubiertas por ma

torrales altos, en que predomina el cllamizo (Adenostcma fasci-

~) y en donde prácticamente no existe explotaci6n del re

curso. El panorana se presenta diferente para Sierra de San Pe

dro Mártir, dado lo abrupto del terreno que desciende bruscamen 

te sin ofrecer niveles suaves propios para el cultivo. 

!.a aplicación del índice de Winkler indica regi6n I, el tipo de 

invierno y verano muestra semejanzas notables a las más presti

giadas zonas vitivinícolas de Europa, por lo que seda necesa

rio desarrollar viñe<los experimentales que mostraran esta alte,r 

nativa. 
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Las variedades de uva adecuadas deberán de brotar a un TO bajo 

y su período activo hasta maduración industrial deberá ser de -

aproximldamente 150 días. Las producciones no se esperarían de

masiado altas; rendimientos de 6 a B toneladas por hectárea de 

uva de la irejor calidad y vinificada ahí tniSll"O justificarían -

ampliart>!nte cualquier intento para desarrollar el cultivo en -

esta zona. 

Región B. La región costera de B. c. está directanente influÍda por la -

corriente de california, el microclima formado en los terrenos 

que conforman el ejido Eréndira de frente hacia el Pacífico r~ 

cibe a través de todo el año una brisa marítima que permite PQ 

cas oscilaciones de temperatura. En los meses invernales aunque 

ventosos y frescos, la temperatura promedio no baja demasiado -

de 10°C (en contraste con la región A), los veranos son suaves 

(las temperaturas medias mensuales registradas no superan los -

17. l •e): este tipo de clima es el explotado en 1-bnterey, cali
fornia. 

Temperaturas iredias mensuales: 

.L. _!_ -1L -L -L. _L L _.!.._ _!_ ..L -1!..... -L 
ErEfldln '1,3 11.5 11,) 11.6 13,7 tlt.6 17.6 16.lt 18.1 llí.1 11t . .lt n.o 

El ejido cuenta con cierta disponibilidad de recursos hldricos; 

estos descienden a través del cañón de San Isidro y permi ti dan 
una explotación vi tí cola de alrededor de 500 hectáreas que ac-

tual.mente se ocupan en el cultivo de trigo con aprovechamientos 

demasiado bajos tanto en cantidad como en calidad ( 400 - 600 Kg 

por ha). 

El análisis de esta región ofrece condiciones regionales del -
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tipo I, recomendándose variedades poco su~ceptibles a la nebli

na. La experiencia californiana en este tipo de explotaciones -

es una garantía que debe considerarse = punto de partida 

para futuras explotaciones. 

Región c. El microclima representado por las áreas ocupadas por el ejido 

de La Misión y muy probablemente sus alrededores costeros, ofr.!l. 

ce condiciones serrejantes a la región B por su situación marí

tima. Las temperaturas activas para la vid de marzo a octubre -

suman 1,617 grados ac:umul.ados, que denotan la participación de 

la región II de Winkler; tooderadas temperaturas invernales señJ!. 

lan caoo apropiadas variedades con TO al to y un XH hasta madu-

rez industrial bajo. La precipitación toodia anual es de 230 nm, 

el riego de alrededor de 400 hectáreas seda posible toodiante -

el uso de los escurrimientos que proporciona el río Guadalupe. 

Actual.!rente se cuenta con sistemas de ba11beo y represas que fJ!. 

cilitarían la utilización de tales tierras, que se encuentran -

desaprCM!Chadas. 

Temperaturas toodias mensuales: 

-L L L. ..L .JL -L _L L ..L -L L ...L 
La Hlsldn 11.7 IZ.) 1).2 1'4.6 15,8 17.2 18,6 19,0 18,5 16.6 1.lt.7 12,6 

Esta región de Baja california presenta extraordinarias propiedJ!. 

des que la hacen apta para una explotación de vinos tintos, ren

glón de baja calidad a nivel nacional que podía ser superado. 

Región D. Las localidades registradas presentan meses invernales con t~ 

raturas medias inferiores a 10°C, que permiten la garantía de -

reposo invernal; sin embargo, los veranos, dado el carácter con

tinental se presentan cálidos. La altura sobre el nivel del mar 
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es de 500 a 1,000 m y la precipitaci6n anual es de 200 a 300 nm 

por lo que cualquier cultivo vitícola será necesario que sea -

apoyado por riego si se encontrara disponible. 

Las estaciones meteoro16gicas aquí consideradas, corresponden -

tanto a la regi6n III como a la IV de Winkler. Las variedades -

con mejores posibilidades de adaptación deberán responder a un 

TO alto a fin de tratar de evadir las heladas que lleguen a p~ 

sentarse. 

Temperaturas medias mensuales: 

..L ...!... ..!L 2- ...!L _!__J._ ..L ¿_-.!L. ...!L _¿__ 
S. J. Dios 6.7 7.5 10.2 11.3 15.2 18.8 24.0 2).6 20.1 17.0 11.1 ,.7 

"'"" a.o 9.5 10.8 1).8 16.) 20.0 2).8 zz..i. 21.lt 16.6 13.2 'º·" Rumoro u 6.o ).O 9.1 u.i. 15.9 21.5 25.5 ... , 22.8 16.2 9., 7.8 
Tcc~te 9.9 11.2 12.0 11.5 16.J lj.4 2).4 2l.4 22.5 18.J 11t.o 12.4 

El alto vigor de las variedades aptas para estos puntos permi ti 

ría el desarrollo de una viticultura para la producción de vi

nos de alto grado alcohÓlico y grandes producciones en caso de 

disponerse de riego. 

Regi6n E. Esta región comprende la mayor parte de la línea costera del ~ 

CÍfico centro y norte del estado. Los inviernos se presentan -

suaves y los veranos no demasiado cálidos. La aptitud vitícola 

queda comprendida dentro de la región IV de Winkler. Las varie

dades susceptibles de una mejor adaptación serán aquellas con 

un TO y XH altos. El alto vigor de estas variedades permitiría 

el desarrollo de una viticultura apta para la vinificación con 

alto grado alcohólico y elevadas producciones si se cuenta con 

infraestructura que permita complenr?ntos de. riego que alcancen 
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de 300 a 400 mn. 

Temperaturas medias l!'ensuales: 

..L _L.__ _!!..._ ..L ....!L ...L .:L ..L .-L --º--. -1L .JL. 
Ensenada IZ.4 1).1 llt.1 15.7 16.9 18.2 zo.z 20.9 zo.o 18.0 11.0 13.7 

llourlo 12.5 13,3 13.9 i;,9 16.8 18.2 21.8 22.J zo.i. 17.6 15.2 l~. I 

S.Telno 11.t 11.!) 13.1 15.l 16.5 18.5 21.5 22.0 21.2 17.8 11+,7 12.4 

TTJu•n• 12.) 1).2 14.1 15.5 16.9 18.7 21.2 21.7 20.) 18.0 15.9 1).lt 

Guoldalupe 11.6 12.9 12.9 15.lt 16.7 18.9 22.7 22.6 22.9 19,5 16.7 12.7 

S.Vlcente 12.1 12.6 13.7 15.6 11.2 19.1 22.s 22.7 22.5 19.l 16.lt ll.6 

Región F. Por encima de los 100 m hasta los 1,000 aproximadamente, se ca

racteriza wia anylia zooa porque durante el invierno no cons.i

gue ser suavizada por la influencia marítima ni alcanza por su 

propia altura a enfriarse notablemente, llegando a observarse -

fuertes oscilaciones de temperatura diarias y por otra parte, a 

notarse wi fuerte estiaje. Las posibilidades vitícolas se res

tringen a la región V de Winkler, basada en variedades de alto 

vigor para la producci6n de uva de l!'esa, pasa, vinos dulces de 

postre y aguardientes. 
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Temperaturas rredias mensuales: 

Ollvaru 
..L _!.._ ....!!.... ..L _!L__L ....L ..L ..L ..L .1L ..L 

"ell.. 12.S 12.7 14.3 16.1 16.5 20.2 23.4 23.6 2).i 19.0 16.I 11.3 
La Prov! 
denc:I• 12.6 13.5 tlt.S 16.0 17.6 20.2 23.7 2).2 23.5 19, 1 17.0 11.1 
Chap.1la 10,) 11.9 1),1 15.6 17.J 21.S 25.7 24.2 2).6 18.2 15.0 11.9 

Sto.Tot1h 11.S 12.8 13.7 16.2 18.0 zo.6 25.1 24.2 lit.O 19,8 16.2 1).1 

V, In 
Palmas 11.6 12.6 1),8 16.1 18,0 21.3 25.2 24.i 24.0 19.5 16,2 1).4 
Vhcalno 15.7 16.9 is.o 1e.9 19.5 19.7 22.6 l].B 2).6 21.lt 11.1 15.9 
San Fer~ 
nando '"'·º 13.B 15.5 16.8 18.2 21.9 26.2 25.I zti.o "·ª 16.0 IU 
Ojos 
Negros 12.2 12.8 1ti.1 16.2 1e.e 21.6 26.2 26.J 2,,9 20.2 15.B 1).9 
Santa 
Caurlna. 12.9 IJ.7 15.2 16.7 18.9 22.0 26,4 26.2 25.9 20.2 17.4 15.3 
San Borja llt,8 IS.O 1],0 18, 1 19.4 12.lt 24.7 25.1 21.6 20.5 \9.6 17,0 

R, Alegre 15, I 15.2 "·ª 18.0 19.) 21.] lli,8 25.J 25.7 21.2 1e.o 15.8 
Siln Regls 13.S 11.5 16.6 1e.1 19,0 22.lt 26.3 26.i zs.o 20.s 1].) 16,) 

Sta. Inés 1),8 13.e IS.2 11.e 19.3 21.1 21.e 27.6 26.1 20.) 16.1 16,J 

Región G. El desierto donde se localiza el valle de M-!Xicali muestra in

viernos inadecuados así cano veranos demasiado calientes, lo -

que ocasiona una serie de desajustes propios de un XII elevado -

que acarrea una baja producciát y falta de dormición. Los bajos 

rendimientos de las cosechas en peso y bajas concentraciones de 

az6car destinan a la mayor parte de la vendimia hacia la indus

tria de la destilación. 

La uva de rresa es uno de los productos que pudieran justificar 

el cultivo de la vid en ~cali considerando su posible caner

cialización en el estado de california en los Estados Ullidos; -

sin embargo, debe estimarse que este valle colinda con la fron

tera de aquel estado por lo que no debe esperarse que la madu-

ración ocurra adelantada. 
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Las altas temperaturas prevalecientes en casi todo el año' cau

sa principal de los problemas fisiológicos señaladados, aunadas 

a la escasa precipitación pluvial, obligan al uso de láminas de 

agua de 800 a 1 , 000 nm; situación que debería revisarse dado -

que este gasto está d7stinado a una industria cuyo principal -

fin es la obtención de alcohol de alta graduación para la elabg_ 

ración de aguardientes. 

Temperaturas tredias mensuales: 

__L __!.... .!L .L _!!..._ _L _L ~ ....L -'L ...L _L 

B.Angelu 15.7 16.7 18.5 21.2 2~ .5 21.0 31.5 31.1 "·ª 25.6 20.~ 11.8 

11.arrll 16.5 11.5 19.) 22.0 2~.o 26.I 30.3 30.6 29.B 25.\ 20.8 11.1 

Bauques 1),2 11.! 17.B 21.5 25.1 29.5 )2.0 31.1 29.6 2,., 18.3 1t6 

Kex\c.all 12.1 1~.¡ 17.1 21.6 25.3 29.5 33.1 32.7 l0.1 23.8 16.8 13.1 

S.Fel lpe 16.1 17,li 19.9 22.7 26.1 30.1 33.\ 33.2 32.\ 26.7 21.li 18,2 



BAJA CALIFORNIA SUR CUADRON'2 BAJA CALIFORNIA SUR CUADRON'2 

.. DATOS GENERALES 
.. DA'lOS CENERALIS 

Estacl6n Heteoro16gka Coordenadas Altura cu .. SU.lo Eltacién Hlt.eonil6;lca Cbordenadas Altura cu ... SU.lo 

1 
Abroojos 26• ... ""Seco 19 

LH""""' 
,,. 26' 40 ""Seco 

113° 45' Semk'1ldo Yem:isol 1119 "' liJy cálido Yennosol 

2 
Poza Grande 25• 50' 100 

lO La RIVftnl 
,,. 34' 10 

112° 5' lil9" 35' i!egoool 

3 
lbhh Tort.ugae 27• 43' 

31 
SAn Joei del c.bo 23• 3' 

114° 56' -1 109• 41' 

4 Cbh{a Klgdaltma 24' 38' 
22 

El Rosarlt.o 26• 27' 

112• ,. 10 111• 30• 350 Yenmsol 

San ,J .. vicr 25• Sl' 700 - 2JH.l.lewé 26• 53' 35 "--1 
111• 35' &nidlldo 111• ,. 

6 
D.mnavlsta 25• ,. 

50 "''Seco YenlDllOl 
24 

El Pilar 24' 29' 15 
111° 47' ~lcálido 

111• º' 
7 

Todos santo::i 
,,. ,,. ""Soco 25 "' .... ,.. 9' 

110• 13' 1B ttiy á.Udo -1 110• 'º' 19 Yonraiol 

D Kltandt"I 25• ,. ""soco 26 
i.gunlll•• 

,.. J• 
111• 57' 15 Semic&lido Yl!ltro90l 110• 21' 100 

g DlvlS<ldcro 
,,. 52' Soco 

27 
Lo ... to 26• ,. 

110• 10' 600 Semkálido lll• 21' 12 l!ogoool 

10 
s.m Jacinto 

,,. ll' ""Seco " 110° ,. 150 ltJy cálido -..1 

11 
San Ignacio 27' 25' 150 "''Seco " 112• 52' Scmld.lldo Yerirmol 

12 Sin nutolo 
,,. 44' 

30 

109' '" 
368 ...... , 

lJ S1nto blnl:Jo 25' 3J• 3l 

111• 3' 1B 

14 Cbmonc:IÚ 26• " ""Seco 32 

111• 49' 400 ~Y Cálido Vertlaol 

IS El RnCuglo "" 46' " 111° 45' ""°"ºl 

16 
5-1n tucao 27• ,. 

20 "''Soco 34 

112• IS' Smk'1ido 

l7 Ojo de J\l]Wl 26• 19' 400 " 111• 54' V•rtl11t1l 

18 Paso dt? Iritú 24' 47' ""Seco 36 

111• 12' 150 
ttiy clUdo Yem::al 

l;i 



IlAJA CALIFORNIA SUR c.'UAMO N'l 2 MJA CALtFQllNIA SUR CIJMJRON'2 

e. VALORES HFLtcm:RHlOOS .. VALORES llELtarERHicos 

Estact6n HQteoro16glca ™" 
X XII X XII Eltaci6n Heteoroló;lca ™" X w Xll X XII ·-· • - d - - d • - o ·-· ·-· • - d ·-· 1 Abruojos 20.7 2744 a.s "'" 17.3 " las Cruces 23 3601 11.l 4746 21 

2 fQr.a Granee 2J 2842 ... 4745 16.1 Jl La Rlver~ 23.2 Jn3 11.6 4816 21.3 

3 l\lhfa TorLugas 20.9 2%4 9.1 3978 17.6 " san José dal cato " 3713 11.6 5110 22.6 

4 llahia KJ.gdalcna 21.4 2%4 9.1 4161 18.4 " El Rosarlto 22.B 3797 11.7 46"12 20.7 

5 s.m Javier 20.2 29"'1 9.1 3723 16.S " HJleg.§ 23 3895 12 4745 21 

6 IlJl:lnavlnta 20.9 3111 9.0 3970 17.6 24 El Pilar 23,9 3071 " 5013 22.4 

7 'IbdOs smtos 22.1 3165 9.a 4416 19.1 " ...... 24 3920 12.1 5110 22.6 

8 Kltanc:lta 21.s 3234 10 4197 18.6 " Ugunlllas 24,J 4042 12.s 5219 23.l 

9 Dlvisadero 21.8 3256 10 4307 19 'll LDreto 24.8 4238 IJ.t 5402 23.9 

lO S.1n Jacinto 22.6 3381 10.4 4599 20.3 " 
11 Sln Ignacio 21.D 3405 10.5 4307 19.l 

.,, 
12 S.1n rurtoto 22 3430 l0.6 4380 19.4 Jl 

13 S.mLO taningo 22.4 3503 10.6 4526 18.8 J1 

14 Cl.m:itHIÚ 22.s 3503 10.B 4562 20.2 32 

15 El l!l!foglo 22.7 3552 11 4635 20.5 33 

16 f.1n tiicas 21.5 3552 11 4197 18.6 " 
l7 Ojo do Agw 22 3577 11 4380 19.4 " 
IB Paso de Iritú 22.6 3577 11 4599 20.J 35 

w 
~ 



(!.'.JA CALtroRtnA SUR CUAmO Nll 2 

c. VALORES HIDROl'miICOS 

Estacl6n Heteorol~lca 
Prec .p1tac1on 

Mual 

Min-ojo9 6B 29 

lbz.1 Grande 63.9 724 
3 Blhfa 1'ortugas 92 '" ' Itlh[a H.lqrJ<llena " 1372 , 

Sin Javier 301 5541 

6 
Th11?navtsta llB 2176 

1 
'lb:los Slntos 182 '1568 

8 
M1tancita 92 1316 

9 
Dlvlsadnro 420 9129 

IO S!.n Jacinto 303 6874 

11 S.1n l'JTlacio 100 1681 

12 Sin B.irtolo ll7 7478 

13 S.1nto D:::minqo 104 1582 

14 (}m:)ndÚ 146 2668 

15 El F!ofuglo 63 1149 

\ú S1n l.uc,1s 165 3448 

17 Ojo de Aqua 177 3582 

18 Paso da Jrltú 179 "" 

OI 

·-
1 

2.9 

2.3 

5.6 

22.6 

e.e 

16.7 

S.3 

37.2 

" 
6.e 

30.S 

6.4 

10.9 ... 
M 

14.6 

16 

B.IJ'A CALIFCRNIA SUR 

c. VALORES Hlm:7l'ERHICOS 

!atacl6n Heteoroléli;lca 

19 Las Cruces 

2J La Riwra 

n Sln José 001 cabo 

Z.! El Rosarlto 

ZJ Jolllegó 

~ El Pilar 

í5 La Paz 

26 Llgunlllas 

11 Lorclo 

D 

n 

l2 

Predpl tac16n 
Anual 

103 

221 

267 

112 

128 

204 

"º 
155 

OI 

2072 .. , 
5336 21.7 

5997 2'1.4 

3029 12.3 

2553 10.4 

3044 12,•I 

4331 17.6 

6774 27.6 

3780 15.4 
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Baja california sur 

Vitícolamente el estado enfrenta sus limitaciones a través de un XH alto 

en su mayor parte y por la falta de recursos hÍdricos; por otro lado, se 

pueden distinguir las siguientes particularidades dentro de la regional.!. 

zación propuesta: 

Regi6n A. ocupa la porci6n costera del Pacífico con un XH nenor a 9; sin 

embargo, las precipitaciones nedias anuales son limitadas 

(63 - 182 nm), mientras que los pocos escurrimientos disponi

bles concentran grandes cantidades de sales. 

Temperaturas medias irensuales: 

....L ...L ...!L ....!..._ ..JL. _L ....L ....L ..L ...L ...!L ..L 
~breo Jo• 17.J 15.3 17.0 22.6 22.7 22.0 21.B 25.2 27.1 23.6 17.7 15.7 

Pota 
l&randt 15.8 16.0 11.0 17.6 18.7 20.8 21.B 25.9 26.0 22.J 19.0 17.I 
l,Tortu· ... 17.9 1).1 17,7 18.9 20.11 22.5 2 ... , 2 ... 9 25.8 22.) 19.7 18.7 

a.Kagd•· 
len• 18.2 18.2 18.5 18.8 19.1 20., 23.9 25.7 26.6 2i..s 22.J 20,5 

Las variedades de nejor adaptaci6n a las condiciones regionales 

serían aquéllas con un TO alto, siendo sus posibilidades para 

el índice de Winkler de V, es decir, uva para nesa o vinos de -

postre. Toda plantaci6n vitícola deberá ser protegida nediante 

el uso de patrones resistentes a exceso de sales y sequía. 

Región B. San Javier representa el punto de entrada de la viticultura a -

las californias, en este lugar durante los fil timos siglos se ha 

venido cultivando el viñedo en huertos pequeños y aislados. 
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La zona es relativamente alta lo que le permite temperaturas -

más frescas que los desiertos circundantes; por otra parte sus 

precipitaciones rredias anuales son mejores que en las costas, -

el XH determinado para este lugar es de 9 .1, las variedades re

comendadas serían las mismas que para la región A. 

Temperaturas roodias rrensuales: 

__!_ ..L __!!_. ~ ....!L _L. __:!__ ....L _L __L _!!.... _L 
S.Javltr 15.0 16.0 17.t 19,0 20.li 2),2 25.9 26,4 21+.o 21.1 18.2 15,7 

Región c. En su mayor parte el resto del territorio estatal, está represen. 

tado por esquemas de XH demasiado altos y por otra parte con po

cos recursos para riego que no hacen recomendable el cultivo vi

·tÍcola. 

Temperaturas medias rrensuales: 

....L ~ -2!_ 2- ...'L ..L ....L. _L _¿__ _L -2!_ _L 
Hatanclta 16.5 11.0 16.1 18.9 20.0 22.6 26.7 27.9 28.2 2J.8 20.0 16.0 

S.Lucas 1).5 11+.6 16, 1 19.3 21.9 25.6 29.4 J0.2 28.9 21+.6 19,0 15.2 

La Paz 18.0 18.6 20.] 22.li Z!t.6 26.) 29.J 29.6 29,1 26.5 22.9 19,li 

loreto 17.6 18.4 20,5 22.7 25.5 28.9 J0.9 Jl.) 31.0 27,7 2).2 19,5 



S<HJRA ruAmONVJ SQklRA Cl.WlRO NR] 

" DATOS ODmlALES " MTOS GDiERALES 

tstadén Heteoro16glca. Coon:!enad;ss Altura c11 ... Suolo Eatu:16n H11teoro16¡lca COordenadas Altura Cll .. ""'lº 
Yécora 28• 19' 1652 Tmplado Luvisol 19 urea ,,. 26' - "'"""l 108• se• -- 110• "' 1tJy cálido 

Cananea JO• 5B' 1004 Lltosol 
20 Etchojoa 2ú• 55' 

" "'' Sea> Vertisol 
110' lB' 109' ,,. lt.ty cálido 

Turkachl 
JO• .,. 

2646 Soml-
"-"'' 21 Alt.ar 'º' .,. 

391 Yl'!nrosol 
109' 37' Tmplado 111• 51' 

Ncqale.s JI• 20' 1120 
22 Kacori Paso 

,,. 20• 532 -1"""" -1 110° 57' 100• ss• semicálido 

ltllatoo "' JB' 1524 Smilcálldo Luvhol 
23 

Arrivcc:hi "' 55' 556 
SOnlsec:o 

1oa• 51• ~ 109' 11' lt.ty cálido 

Fronteras Jo• 53' 1129 - -1 
24 

5, Lula RÍO ColOC!ldo 32• 29' 10 "'' Sea> 109' 34' fmkálido 114• 47' ltJy cálido 

r:.ir:o Ariz¡:c 31° 20• 1404 25 AlaJl'OS ,,. ,. 
410 S<mlooo> Camblsol 

109' 57' 108• 56• Ji.ly cálido 

Trinidad 
,.. 22' 721 Sorl.lcálldo Lltosol 

26 
Caborca 

JO• 43' 292 "" Sea> Yeniosol 
109 1 5' """""""' 112• 10' l'lly cálido 

rt.1cozari JO• 23' 1062 -1-
"'°""' Z? Pitiqulto "' 41' 

'"' IO'l' 40' ~kálldo 112• 4' 

!O 
San Javier JO• 12' 655 '""º'ol 

28 Vlcam 
27• J9' JO Regoool 

110° 42' no• 17' 

11 
l!!UCis 

JO• 47' 

"" """' 29 suaqui 29' 11' 366 - Lito.sol 
110• 52' S3nkálido 109' 41' 1'll)' cálido 

" Slnt<'I AM 
JO• 33' 684 ""''''ºl 

30 Navojoa 27' " 38 ""Sea> Vertlsol 
111 1 7' 109' ,,. H.Jy d.lldo 

lJ 
Ilatevlto 

,,. 10' 20 H.1y 5eco Jl ller1!DSillo 29' 5' 
237 YenrtJSOl 

IO'l' 50' Hly cálido 110• 57' 

14 Sonoytil 
JI• 53' 380 """""' '-"l 32 H:x:Úzari 27• 15' 110 -- "'90001 112° 51' Senkálido 109' o• HJy cálido 

IS Opxlep:! 
,,. 55' BOO - 33 CNiachlc 

,,. 49' 60 "''""" 110° JB• Smilcálido 109' SJ• HJy cálido 

16 Pre:l.l Angostur.t JO• ,,. 
%5 34 

109' 24' 

17 f}i¡'loll!Tl' 27' 5B' """""' "'"'"""'" 
35 

110° ... ltJy cálido 

IB S.1n Joo6 
,,. 10' J6 Yenmsol 

36 
111• 20• 

p 
.P 



SOt<lRA CUA!lli011"3 SOt<lRA Cl.!AOOO 111 3 

.. VALORES HELI<m:RHICOS .. VAIDRES HELtomMICOS 

Estad6n Heteorol6olca "" 
ff '" X "" f.at1ci6n >trteoro16gtc1 - X • '" . '" ·-· . - ' • - o m - o . -' o-d 

1 Yécora 12.7 1519 Il 4.7 19 ª"" 22.5 3797 11.1 4562 19.7 

""'""" 12.2 2303 7.1 
., 

ttd>oj .. 23 3846 11.9 4745 21 

1\lrkacht 16.9 2646 '" 
¡¡ 

AlUr 22.2 3871 12 4453 19.7 

lb]ales 17.B 2793 V ... 22 Nacod Paso 22 3871 12 ., .. 19.4 

!-tila los 19.2 2940 9.1 3358 14.9 " Arrivechl 22.3 3920 12.1 4489 19.6 

Fronteras 18.2 2964 9.1 " san LUia ato Colorado 23.1 3944 12.2 4781 21.2 

u.1co .a.rizpc 18.6 3038 9.4 25 Al..,. 23,5 ,, ... 12.J 4927 21.e 

Trinidad 18.2 3038 9.4 
,. 

"""""' 22,8 4116 12.7 4672 20.1 

rlilcouiri 19.1 3087 9.5 3321 14.7 11 P1t.iqulto 23 4116 12.1 4745 21 

10 5111 Javier 19.8 3111 9.6 3577 14.9 
,. 

Vlom 25.9 4116 12,7 5BD3 25.7 

11 I1:m:ls 20.J 3356 10.4 3759 16.6 "' """"¡ 24 nJG 13.4 5110 22.6 

12 santa A."lol 20.e 3503 10.e 3942 17.5 D Navojoa 25.4 4437 13,7 5621 24.9 

13 BltcVito 23.1 3601 11.1 4781 21.2 JI li!nrcslllo 25.2 4483 13.B 5548 24.6 

14 SoooYto 20.9 3650 11.J 3978 17.6 32 tticúu.d 25.8 4508 13.9 5767 25.6 

15 ~Cpll 22 3675 11.3 4380 19.-4 33 OViac:hic 26.2 4630 14.3 5913 26.2 

16 Prosa IW]ostura 21.3 3724 11.5 4124 18.3 
,. 

17 D'.l)<lln» 23.3 3797 11.i 4854 21.5 35 

\B S.1n Jor,é 22.2 3797 11.7 4453 19.7 35 

:;. 



&JOORA llWJRO"' 3 CUADRON'3 

c. VALOR~ HIDRO'J1»11COS C, VAI.OllES HtDROl'EIMICOS 

Estact6n ~teoroló;ika Prec pltac:1on O! Am1al !atacltn Heteoroló;Jka Prec p1uc1on p O! Anual 
1 Yécora 1088 16455 67 

19 .... 456 10517 43 

2 canaooa 557 7317 29.8 "' Etd>ojoa 269 6094 25 

3 'l'Urkachi 427 8382 34 21 Altor 259 5833 24 

4 Nogolles 430 7778 32 22 Nacori Paso 584 12493 51 

5 ttilaton 672 14000 57 2J Atrlvechi 551 12699 52 

6 frontera~ 31' 6522 27 
,. 

san t.uls Rfo Ollorado 52 838 3 

1 ~l.lco Arizpe 355 7047 29 25 

""""' 643 14864 61 

8 Trinidad 1471 27624 112 '" caixm:a 105 3745 15 

9 
NilCOZi!d 523 10118 41 ZI Pitlqulto 210 4857 20 . 

10 San Javier 655 13022 53 ~ Vkam 357 9259 38 

11 lltllrls 401 8979 37 "' ruaqul 520 13374 55 

12 Sa11t.1 Ana l11 7091 29 lJ thvojoo 305 9935 41 

ll Blt.ovlto 179 3411 14 n Jlenrcslllo 244 6385 26 

1'1 5onoyta 164 3211 13 1Z lb::Ú%.ari 69' 18511 76 

15 ~i?pa 453 10769 44 D C>liachic: 393 10240 42 

16 Pres~ Angostura 366 7777 32 
,. 

17Fln¡\.ll~ 184 4380 lB 35 

Hl S.111 ,JosP 100 4551 19 35 
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Sonora 

El::OlÓgicarnente el estado, aún cuando está representado en su mayor parte 

por climas secos y cálidos, ofrece ciertas condiciones templadas no ex-

plotadas ni experimentadas vitícolamente hasta ahora; el noreste ofrece 

condiciones de climas moderados que podrían ofrecer excelentes alternati 

vas para el uso del suelo al cultivarse en ellos variedades de vid aptas 

para la vinicultura siempre y cuando se mantenga bajo control el efecto 

de las heladas. El desierto, hasta ahora se encuentra correctamente ex-

plotado en cuanto a variedades de uva de mesa, aunque no se utilizan en su 

total potencial los valles de Empalme y Guaymas para la cosecha adelant!!_ 

da de uva de roosa. Vinícolaroonte la vid carece de sentido, dado que los 

productos ahí obtenidos no alcanzarán ni cosechas altas, ni acurnul.aci6n 

apreciable de azúcares y por otra parte siempre ocurrirá una gran pérdi

da de acidez. El sur del estado muestra climas cálido-húroodos que difi-

cultarán los controles fitosanitarios por una parte y por otra la cali-

dad de las vendimias nunca alcanzará mínimos de calidad. 

Regi6n A. La porci6n noreste es la que desde un enfoque climático ofrece 

mejores cualidades vitivinícolas: cananea, Turiachic, Nogales, 

Fronteras y Naco Arizpe, mantienen una época invernal con el -

frío suficiente que pudiera mantener correctaroonte controlados 

los fenórrenos de la fisiología de la dormici6n de la vid. 

Temperaturas medias roonsuales: 

.!... _f.. _!!.._ 2... _!!... ....L ....L ¿,__ _L -"- __!!__ _L 

Cananea 7,3 8.7 10.) 13,3 11.s 23.5 23.0 21.9 20.J 16.8 11.8 8.1 

Turlac.hlc 6.1 12.0 11.6 15,8 20.0 24.9 26.J 25.1 22.8 20.0 10.7 7,7 

Nogales 8.7 10.S 13.2 16.7 zo.s 21.4 21.0 26.2 2J.9 19.J IJ.0 10.1 

fronteras 8.4 10.) 12.6 1).6 21.7 26.I 28.0 27.2 24.7 19.1 12.7 9,4 

Nac:o· 
~rhpe 8.J 9,4 11.J 15.2 19.9 24.9 25.3 Jl.4 28.8 23,0 16,9 9,3 
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Las variedades con mejor adaptación a estas condiciones, serían 

aquellas con un TO alto, pues una brotación a los 14 ó 15 gra-

dos e, permitiría una mayor seguridad contra las eventualidades 

de una helada tardía. El verano se manifiesta cálido con un ín
dice propicio a las ,explotaciones IV y V de Winkler. En esta -

región las posibilidades de obtener fruta de mesa tardía con un 

XH hasta madurez industrial, son bastante atractivas, pues nor

malmente la prirrera helada invernal se presenta en el rres de n.Q. 

viembre. El cosechar tardíarrente estas uvas, podría constituir 

un renglón atractivo económicarrente. 

Las precipitaciones de verano, indican que se debe mantener en 

alerta las prevenciones fitosani tarias al mantenerse los índi-

ces de CH cercanos a 30. 

Región B. El ciclo anual de temperaturas en la planicie desértica que 

corre a lo largo de la mayor parte de la costa de Sonora, pre-

sen ta inviernos suaves que dificultan el descanso de la vid. ~ 

rante el rres de enero (el más frío), la temperatura rredia men

sual que se registra es de 12.5°C para caborca, 17.2 en Herm:>

sillo y 17. 9 en ~lme. Actualmente la poda se realiza durante 

el mes de enero, con parte de follaje del ciclo anterior que no 

se ha perdido a pesar de la sequía intencional a la que se SOl!!1. 

te a las vides. 

El. prirrer riego se aplica en enero, lo que permite una inmedia

ta brotación que por fortuna pocas veces es atacada por hela-

das; por ello el manejo de variedades para rresa logra afortuna

das cosechas que consiguen competir con la viticultura de los -

Estados Unidos al ser vendimiadas durante mayo y junio. 

Las variedades tardías sufren el efecto de una maduración irre

gular que tiende a una sobrernaduración anticipada de uvas sin -



Región C. 
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acidez y con bajo contenido de azúcar. Industrialmente estos 

frutos sólo podrán ser destinados a la destilación de etano-

les al carecer de importancia el carácter de la uva original. 

Otra de las alternatiyas regionales la está ofreciendo la in-

dustria de la pasificación. 

La viticultura sonorense, aunque enfrenta en esta región probl,!l. 

mas fisiológicos graves, está lejos de explotar su potencial -

más auténtico que es la uva de mesa cosechada en épocas poco -

usuales, objetivo que se lograría fácilmente en los valles de -

Empal.Jne y Guaymas, al ofrecer éstos el suficiente calor inver-

nal que facilitaría el manejo de ciclos que pudieran permitir -

vendimias primaverales más tempranas. 

~raturas medias mensuales: 

.....L _L ..!!.... ..L ..!!.... __:!_ ..l... ..L ....L ...L ..!!.... _L 
Sta.Ana 11.6 13,0 15,9 18,8 zz.s 28.0 29.S 29.• 27.8 22.7 17.t IM 
Sonoyta 10.7 12.1 11.B 19.2 22.B 28.0 Jl.7 J0.7 29.2 2J.I 16,1 12.6 

Empalme 11.1 17 .2 19.8 22.0 !J.7 26.J !8.J 29.1 26.] 22.lt 2!.I 18.1 

Altar 13.2 15.1 17.0 20.7 Zlt ,6 29.• Jl.7 J0.6 28.9 23.7 17.6 , ... 
S.Lul' 
Rto t. 12.6 11.9 18.0 21.9 25.6 30.0 JU 33.8 ]1.0 2U 17.0 13.3 
Caborca 12.5 15.6 16.7 21.5 zs.o 29.S 31.7 32.J 31.1 25.5 19.1 IJ.6 
Pltlqullo 1).6 1'6.8 18.J 22.0 Zl+.l+ )l.1 J2.6 )1.0 30.2 21.5 11.1 11.5 
Herll'(I-
sll lo 17.2 19.1 20.9 21t.1 21.0 Jl.J ]2.6 ]2.0 )1.1 27.5 21.9 18.2 

Esta porción del sur del estado e inmediaciones ele la SiP.rra Ma-

rlre Occident.al, se encuentra limitada vitícolamente por un exce-
so de XH, aunado a un peligroso CH que indica problemas de ata-

ques criptogámicos anualmente. 
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Temperaturas medias mensuales: 

.:..L ...L. .JL 2- ....!!... __:!._ ....L. ..L _L ...!!.... ...!L ...!!.... 
Hu lato' IZ.1 13.8 15.8 18.8 21.B 26.Z 25.2 Zlt.2 23.) 21.0 16.0 12.3 
Trinidad ).1 9.1 12.0 16.) 20.5 28.2 29.l 2).5 25.1 20.6 13.3 9.) 

Nacourl 10.B 11.9 lli.1 18.lt 22.1 26.5 27 .1 27.1 21. 7 20.5 11.5 11.J 

Opodepe lit.O 15,5 16.li 20.) 23.I 28.) 29.) 28.8 28.1 z1¡,3 18.9 15.7 

Ure' 11i.S 16.5 18.I 21.l 21.1 28.6 29.lt 29.2 28.9 11.5 18.9 15.2 

Nacorl 12.) 1U 1).8 22.3 26.7 ll.l 29.6 27.3 21.2 Zlt.6 17.8 n.1 
Arrlvcchl \),0 15.0 1).9 22.0 25.8 31.2 29.9 18.9 28.6 IU 1).5 1).8 

AlaJTOs 16.2 17.9 20.3 23.1 21.0 )0.lt 28.9 1).6 2).5 11.9 20.7 17.1 

Navojoa 1a.o 19.2 20.9 23.3 26.6 30,5 32.5 )2.2 31.l ¡¡,8 22.8 19.\ 

Ovlachlc 19.0 20.0 21.S Zlt.6 27.lt 31.8 32.) )1.9 )2.) za.a 1).5 20.0 



OOHUAlllA 0JAm0 NR 4 QlllllN«lA """"" .. 4 

.. ~ros GfMJW.ES .. .. ,,,. Gt!f<IW,IS 

Estación HeteorolÓ",lica COOrc!enada s Altura CliN ... lo F.aUic!En Hlteorol6gica Coordenadaa Altura Cllm ""''º 
1 Guadicx:hlc "' 49' 2390 '1'm'1lado 

"'°""' 19 Cd. JUlre:z Jl' .... 1133 ..,,. "'° -l 101• 4' rubhÜMdo 106' "' Semirrfo 

2 Hildera 29' lJ• 
2079 Planoeol 

20 Ojo C.Uente 27' 41' 1222 ..,,. "'° 
108° 7' 105' lJ• Seulcálido 

3 fbroqachlc 27' 15' 2015 """'601 21 carrillo 26' 54' 1120 YelllDSOl 
107° º' 103 1 56' 

4 Cd. OJcrn~ro 
,.. 34' 2000 -- Xemool 22 

HJ9V'O CUH C:randMI 
JO• 24' 1473 """""' 107• ,,. 'Il'q:llado 1071 56' 

5 tlamlqulp.1 
,,. 16' 1828 ........ 23 

DllUch11 
,.. 11' 1550 Xerosol 

107° 25' 105' 29' 

6 a.iauhtliiroc 
,.. ,,. 

2210 Planoeol 24 Bachl.Jrbl 
,.. 25' 1264 106' 51' 105' 40' 

7 El Tintero 
,,. "' 1125 - Lit.mol 25 

lilljana "' 54' 1600 -101• 23' 1'!rrFl&Oo 104' 20' ltly cálido 

e Juan li.lla 
JO• 10' 1510 - 26 

El Sitio 27' 35' 1500 """'""' tamblsol 
1011° J• 106' 27' smilcllldo 

9 
G.111090 29' 50' 1623 

SOolooco Lltosol 27 "->l 
,.. 16' 1155 

..,,._ 
Xcroool 

106' 23' '!'ell¡llado 105' ,.. ScmlcáUdo 

10 L:l Junta 28' "' 2060 """"" 
28 

Chihuahua 
28' J8' 1423 -1071 20' 106' s• 1-llY c.illdo 

11 GanzáJez Villa "' 23' 2143 
..,,.,.,.,, 

""º"'" 29 O:S. ~rgo 27' .,. 
1227 """"" 107• 26' ~lada 105' 10' scmlcllldo 

12 llidalqo del P.irral 
,.. 56' 1950 """""""' "º"" JO OjlMga 29' 34' 1133 Reqoool tos• 40' Tm;:ilado 104' ,,. 

13 san lh:ma\>cntura 29' 51' 1574 - Jl 
107• 29' ~lado 

14 Villa Ahurr..1d<1 
JO• 29' 

1181 """"" """'""l 
32 

106' Jl• Tui¡ilado 

15 G.llcan.i 30' .. 
1431 - 33 

107• J7' 'I'UrlJlado 

16 Sar:ul.:iyuca 
Jl• 21' 1275 """""' ""'°"'' 

34 
106' 27' ~lado 

17 casas Grandes JO• ,,. 
1473 Soco 

""'""' 
35 

107• sa• 'I'mfllado 

lS )iXtCZUll\1 
JO• 12' 1382 """"" ""°"'' 

36 
106' 26' fBrl.lc:.!lldo 

IG 



OllllUIJIUA """'°"'' anlllAllJA aJAOOO NO 4 

.. VALORES HtLtCJI'fllHICOS .. VALORES HELlarmtICOS 

tatad6n ttiteoroló;lca ""' 
X N XII X XII Elt.acl6n Hllt.eorol6glca ""' 

X w XII X XII 
m-o m ·o ·-· ·-· --o '• - o ·-· -.. 

l Guachochlc 11.2 "º " Cd. Juirez 17.2 2042 o.e 

Kldcra 11.9 1134 J.J 
., 

Ojo Clltento 18.2 2842 e.e 

tbro;:¡achic 12.9 12'13 '·' 
21 carrillo 18.8 2866 e.e 3212 14.2 

Cd. c:uerroro 12.e 1470 11 4.5 22 tb?vo Casas Grandas " 2915 

Nallllquipa " 1911'1 IV 6.J 2J ~licias 19.J 2964 9.1 

6 OJauht.énoc 15.6 2002 IV 6.4 "' Bic:hhnba 20.J 3165 9.e 3759 16.6 

El Tintero 15.a 2254 6.9 25 KdJatia 19.4 3209 9.9 

Juan Mita 15.7 2352 7.2 
;y¡ 

El Sitio 19,l 3209 9,9 

Gall12qo 16.5 2474 7.6 71 

""""'' 20.1 3307 10.2 

JO Ll Junta 16.8 2474 7.6 " Oiihuahua 10.7 3307 10.2 

11 González Villa 16.1 2572 7.9 71 Cd. <:amargo 20.8 3552 11 3942 17.4 

12 Jlldalgo dal Parral 17.7 2572 7.9 ll Ojinaqa 21.3 3822 11.8 4124 

lJ 5.1n aicnavcntura 11.2 2621 e.l Jl 

14 Villa Ahtr...ida 16.4 2646 e.2 l2 

1 ~ G1leana 17.4 2744 e.s ll 

16 Sam.lt<1yuca 17 2793 e.6 34 

17 casaa Grandes 17.6 2793 e.6 l5 

18 M:x:teztmo 18.3 2817 B.7 " 

iiJ 



CllillUAHUA 
CUADRO Nll 4 

CllIJIUIJM\ 

C. VALORES HtOP.OI'ERKICOS 

t&t11.ci6n ~t~ro16qka 
Prec1pttac1on 

"' Mu3l Eatacló.1 ~teorol6;¡ica Preclplt11c1on 

"' lmiat 

1 Guíldtoc::hlc 694 8069 36.2 19 Cd. Juáru "' 4173 17 

2 lil.t.'uril 540 7013 n.1 " Ojo caliente ::n1 6359 25.9 

J Noroqachi.-: 527 7213 JJ n Cilrrillo 253 4982 20.J 

·1 Cd. r:ucrrero "º 7613 JI " NUc!VO casas Grand(!s 390 5330 21.7 

5 N,lnilqulp.1. ·1'17 7594 30.9 2J rr.ltdas 255 51'17 21 

ó 0Jaul1túm::x.: ]9' 7555 JO.O ,, 
13.lchirnl>J IDO 4373 17.B 

7 El Tintero 306 60']9 24.0 "' Klljana "' 8168 33.4 

0 JUíll\ H.:lt•I 306 5636 ,, .. El Sitio 440 9796 )9.9 

'J GJ.111-go 282 57·11 2).4 V ~t..-cqui "º 5891 24 

10 t.1 Junt,1 474 g¡q¡ 37.5 " OilhuahuJ '" 6503 26.S 

ll c-011:..ílez Vill~ 225 4222 17.2 "' QI, Car.i.:1rqo 295 6582 26.8 

12 llidalqt'l d1•! P<Jrr;il 18~ 6372 26 Jl Ojinaga "' 3832 15.1 

13 s:m thll?fllvt>nt.ura 350 7.;6] JO JI 

¡.¡ Vlll11 Ahtm.1da 224 4325 17.6 32 

!'i G.1le,1M 207 "º' 24 133 --
l'•s.annlayucJ. IBI 3554 14.5 " 
17 C<lr.'1i> Gn11d1•n 396 7801 31.8 l3 

le tt:ct,..;mm1 235 5071 20.6 ]; 
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Chihuahua 

El estudio de las aptitudes vitivinícolas del estado de Chihuahua revela 

potenciales interesantes, los datos reflejan clinas variados a causa de 

los microclinas propiciados por el carácter montañoso de la zona. En el -

presente trabajo se detectan las siguientes regiones: 

Región A. Localidades tales como Guachochic, Madera y Norogachic, denotan 

vocación para la región I de Winkler; éstas se encuentran enclj!_ 

vadas en la Sierra M'!dre Occidental, por encima de los 2, 000 ~ 

tros de altura, condición que permite prolongar hacia territo-

rio mexicano cualidades propias de latitudes templadas. 

El ciclo anual de la vid en seJOOjantes climas se ve garantizado 

en cuanto a reposo invernal y la suavidad mostrada por los verj!_ 

nos permitiría tma naduración suave de los frutos, condiciones 

indispensables para la obtención de calidad en cuanto a produc

tos vínicos. El problema más grave al que se enfrentaría la vi

ticultura, sería el de las heladas tardías; sin embargo el han

bre ha tratado con cierto éxito tales problemas desde hace si-

glas por lo que aquí valdría la pena experinentar el manejo de 

estos fenóuenos. la aplicación del índice hidrotérmico (CH}, -

muestra datos por arriba de 30, lo que aconseja temar precauci_g, 

nes durante los neses de verano ante el ataque de criptogámicas, 

en especial contra Botrytis. 

Temperaturas medias mensuales: 

..!... _!_ ...'L ¿__ ...'L ...:!..... ...:!..... _¿__ ...L ~ ..!!... ~ 
Cuachoc.hlc 5,1 7.6 10.2 11.2 1).1 16.2 16.9 16.8 1).5 10.lt 6.~ 6.9 
Kadera 6.2 6.6 8,J 11.1 lli.1 18.1 18.5 17.7 16.0 11,I 8.7 5.5 
Horogac.hlc 7-'3 9,8 9.9 11.2 1~ ,7 19.2 1U 17.6 16,9 1).0 8,9 7.6 
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Región B. Ternosáchic es un pequeño valle rodeado por montañas, conforman

do una depresión de clima templado y seco; la acumulación de -

temperaturas lo incluye dentro de la categoría II de Winkler; -

las precipitaciones veraniegas obligarían a tomar precauciones 

contra ataques de hongos. 

Tenperaturas medias mensuales: 

...!... ..!.... _!!... ..L _!L _L _L ...L. --L -º-- .JL ..!... 
Temos&chic S.6 6.6 9.3 12.lt 16.) 20.8 21.0 20.2 18.li 14,1 8,li 4,9 

e.Guerrero 5,1 6.S 8,9 12.2 15.8 20.0 19.8 18.B 17,1¡ lli.1 9.1 5.8 

Las variedades de mejor adaptación serían aquellas con un '!"O de 

12 a 15 grados centígrados, que pudieran evitar el efecto de he

ladas tardías. Dentro del estado, este microclima es indicativo 

de buenas posibilidades para la explotación de vinos tintos fi

nos. 

Región c. D'!ntro del estado de Chihuahua, existe una gran superficie OCUP!'. 

da por terrenos que descienden desde la Sierra Madre Occidental 

hacia las llanuras, la altura media observada es de 2,000· m, ta

les cauo Nanúquipa y cuauhtéiooc, la clasificación de Winkler -

JllllE!stra aquí propiedades de región IV. 

Tanperaturas medias mensuales: 

...l.. ..!.... _L ....L ....L _L _L --L ...L _2_ ...!L ...!. 
M•mlqulpa 5,9 B.O 10.2 13,5 17.0 21.3 21.1 20.3 18.7 IS.O 10.0 6.7 

Cuauhtémoc 8.9 9.9 12,0 15,7 19.5 2).1 21.li 21.Z 1!).) 15.9 11,lt 8.5 

Las variedades recomendadas serán las que tengan un TO al to para 
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evitar heladas. 

Región D. La mayor parte del terreno de Chihuahua localizado por debajo de 

los 2,000 m de altura rumbo al oriente de la Sierra Madre occi

dental se puede imaginar como una gran rresa; para la región D -

se considera sólo la porción norte de la nesa, desde las inmedii!_ 

cienes de Gallego hasta Cd. Juárez; en esta zona es posible con

tar con inviernos lo suficientemente fríos para las necesidades 

de reposo de la vid. 

Temperaturas medias rrensuales: 

~ .....L..~ 2- _!!__ ..L _L ¿___ ..L ¿_ _..!!._ .!... 
El Tintero ).9 8.8 11.8 15.6 19.5 2).9 13.1 22.s 20.7 16.) 11.0 8.1 

Juan Kata 5,5 8.5 11.2 15.6 19.5 2'.6 2'.9 2).2 21.7 16,) 9.7 6.) 

Gallego ).1 10.5 11.s 16.1 20.6 25.6 25.2 21t.o 21.5 16.8 10.7 ).5 

Buenaven• 
tura 8.6 10.5 1).1 11.1 21.1 25.1 25.1 2).9 22.1 18.1 12.0 9.0 
V, Ah1111ada 5,5 8.0 11.5 16.1 21.6 26.0 26.2 25-2 22.6 1).9 10.1 5.9 
Galeana 8.) 10.I 1),0 1).3 21,5 25.9_ 26.0 21.8 2).1 1B.• 11.7 8.6 

Sa1111layuca ).1 8.6 11. 7 16.5 21.lt 26.6 27.2 26.6 23.6 18.1 10.1 6.6 

C.H• 
Grandes 8.1 10.s 1],13 17.3 2\.9 26.2 26.) 25.2 22.8 1).8 "·' 8.• 
Cd.Julrez 6.2 9,3 12.S 11.2 21.9 26.) 27.6 26.) 23.3 1).6 10.s 6.6 

H, CHH 
Grandes. 8.8 10.7 13.6 18.0 21.9 26.8 26.9 25.6 23.) 19.0 12.2 '·º 

La viticultura propia para uva de iresa y vinos de alta gradua

ción alcohólica, obtiene en esta porción del estado al tos poten

ciales, siempre y cuando se llegue a disponer del agua para rie

go que requieren las variedades adecuadas, que son de esperarse 

vigorosas y productivas. Toda actividad dentro de este cultivo -

deberá tener siempre presente el peligro de heladas tardías que 

con frecuencia se presentan. 
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Región E. La mesa sur de Chihuahua representa la entrada a climas de ca-

rácter seco y cálido a medida que desciende la latitud; es difí

cil definir el mayor o menor grado de dificultad que se va pre-

sentando como consecuencia de que los inviernos van perdiendo -

rigor sobre todo en horarios diurnos, pues las noches generalme.!l 

te son frías y de frecuentes heladas por efecto de los terrenos 

áridos. Para la vid, el adaptarse a semejantes condiciones repr~ 

senta enormes dificultades ya que su reposo invernal se verá el.!. 

minado con toda la secuela de problemas fisiológicos que ello J.m 
plica. localidades como Jiménez muestran para el mes de enero ~ 

cilaciones de hasta 20. 7°C, entre 20.3 y -4 grados; en este -

lugar se han registrado para el mismo mes temperaturas máximas -

de 31. 5°C; Delicias indica un pranedio de máximas en este mes -

de 18.1 y mínima de 0.7, que promedian 9.4, la oscilación es de 

17 .4°C,. la máxima temperatura registrada para enero es de 31°C; 

tales oscilaciones son fuertes estímulos de brotación. 

Temperaturas medias mensuales: 

...!.... ..L ...!L ..L ...!L. _L_L ..L _L_L....!..._L 
JIJlénez 10.9 13.0 15,3 20.0 23.) 26.5 25.7 25,5 22.6 "" 1)., ,.7 

Parral 11.D 12.7 15.0 18,li 21.7 24.6 23.2 22,, 20,8 18.D '"·º 'º·' 
Ojo Ca-
Llente 10.0 12.0 15.1 18.6 22.8 26.2 25.2 Zli.6 22.1 18,6 1).0 M 

Carrillo 11.5 1).3 16.2 1'.6 22.5 25.2 21.1 2U 22.8 19.2 IS.O 11.7 

Delicias 10.) 1).2 16.2 20.2 21'.2 27.) 26.6 26.1 23.5 "·' 13.6 10.1.i 

Kaljc:rna 10.9 12.6 15.8 20.1 24.li 27,5 27.1 26.2 2'4.2 20.0 1).) 10.0 

El Sitio 11.2 _1).4 15.8 19.B 23.5 2).) 25.9 24.8 2).2 1!.1 "·' ID.Ji 

Chlhualw~ 10.2 12.S 15.6 1'.6 2).! 27.2 25.5 24.7 22.6 18.8 1).4 ,., 
Cd.Cr 
Nrgo 11.8 11.4 1).6 21.6 26.) 29,5 28.0 26,9 24.9 21.li 15.3 11.li 

Ojlnaga 10.1 12.9 15,8 20.lt 26.0 )1.D )1.6 29.5 28.) 2l.O 26.J 'º·' 
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cualitativamente, las variedades que mejor adaptación pudieran -

tener a esta región son las de uva para mesa; las propias para -

vino de cualquier tipo de la región V, serán aptas para vinos "2. 

rmmes o bien para la destilación. 



C0.111\JILA 

A. DATOS OENDW.ES 

EstaclOO ti'lteoroló:]ka Coordenadas Altura Clima """1• 
r..taciérl ~taorat6;1ca Qiordenadaa Altura Clima "'810 

1 &1ltlllo 25' 25' 1589 101• o• - ""'º"'" 'nlqll1do 
¡g Pimdru NilgrH 

,,. 42' 320 ""'I"""" RDndzlna 100• JI• Smdcllido 

2 
RillrDS Arh:po 

,,. ,,. 
1399 100' "' 

20- 27' '" 290 
Soco lCeroacl 101• o• H.iy cálido 

3 General Ccpt'da 25• 23' 1514 101• 29' 

21 Villa Ulián 
,,. "' 300 -100• 44' Terrplado 

4 
Jlmóooz 

,,. 4' 1118 100' 40' 
Sc!lnlseco ....... Sm.lchldo 

22 Villa k'u&i 
,,. 18' 300 

_...,., 
-1 100• '" Senldlido 

s - Nuevo 
25• 11' 1914 101• 6' 

H.>ySoco lO>n>OOl semidlido 
:Zl Villa Hldalgo 27' 47' 300 """" Xernaol ... ,,. liJy cálido 

6 
ProSll CU.1dalU¡JQ 

25• 45' 1118 103° M' 

24 Villa .ru&rez 27' JO• 264 -1 100• .,. 
., 26• 27• f.) Joya 

101• 13' 828 
25 

8 
Sierra tbjacla 

27• 17' 1255 10)• 42' - Lltoool Se!tilcálldo 

26 

9 
Conchos 20• º' 101• 19' Vertlaol 

27 

10 /tlnclova 
,.. SS• 

"º 101• '" -"""' Xernaol smlclUdo 
29 

11 
Vleaca 25• 21' 156 102• ... H.>ySoco 5o1""""1< Scm.icltldo " 

12 ~fuqulz 27• '" 468 101• 31' """" V11rtlsol Semlclilido 

JO 

13 H.:it.Mllms 25• '" 226 103• 14' 
Semlseco 

"""""'1 Semlcálido 

JI 

14 l\latro Ciénagas "' 58' 
742 102• 4' Llt.oool 

32 

IS 
Artt".'.lq!. 

25• 47' 
100' 51' 319 "''"""" """""l H.Jy Cálido 

JJ 

16 
l'arras 25• 27' 

102• 11' 
1505 ""'""" Sl!lnlcllldo 

,. 
17 Torre6n 25• ,,. 

1137 103• "' 
lB lt.JC'lil Roolta 21• ss• 370 101• 14' 

"''""" 11.Jy cálido 

"""" Vertisol Semlc&lldo 

" 
36 



COAllUIU. aWJW NI 5 IXWIUltA aJ1iOOO HR S· 

.. VAIDRES IRlOl'ERMlCl'JS .. VALOTIES lm.IOTERMICl'JS 

Eataci6n Hetit0roló;lc:a "" 
X ff ... . XH llt..cl6n H1teoro16;1ca "" 

XII . XH •-o m-O •-o ·-· ·-· • - d ·-· 1 5alt.illo 17.7 2474 7.6 2810 12.4 19 Piedn1 N9;ru 21.6 3646 11.9 4234 10.J 

2 Raros Arlzpe 17.9 2533 7.e 2883 12.7 ;¡¡ 

"""''"'° 22.2 ,,., 12.J 4453 19.7 

] c:cmeral rupcda 19.2 2193 ... 3358 14.6 21 Villa th16n 23.6 ,,., 12.3 ..... 22 

• Jlrriiru...z 21.5 2066 '·' 4197 18.6 22 Villa kUfta 21.9 4018 12.4 4343 19.2 

5 

"""'"""""' 19.8 3160 9.7 3577 15.8 "' Villa Hidalgo 22.6 ""'' 12.s .... 2fl 

• rrosa Guadalupe 20.9 3381 10.4 3978 17.6 
,. 

Villl JU.lnz 23.6 4312 13.J ..... 22 

Li Joya 20.9 3381 10.4 3978 17.6 25 

e Slerra/'bjada 20.9 3454 10.7 3978 17.J JI 

9 ConchoS 20.7 3517 11 3905 17,3 
.,, 

10 ltmclova 21.6 3675 11.3 .,,., 18.7 
., 

11 Vi esca 22 3699 11.4 4380 19.4 ¡g 

12 1-tizqulz 21.a 3699 11.4 4307 19 3J 

13 Kltanoros 21.7 3742 11.5 4270 19 31 

14 cuatro ciénaqas 21.9 3773 ll.6 4343 19.2 32 

15 Art.eaga 23.6 3773 11.6 ..... 22 32 

16 Parras 21.l 3822 11.e 4051 17 34 

17 Tonet':c1 22.6 ,846 11.9 4599 16.9 35 

18 nueva Po!llta 21.3 3846 11.9 4124 18.3 ll 

ro 



OJAHUILA ClWlRO NO 5 

c. VAJJlREJ IUOOOTE!MICOS C. VAI..ORE5 llJmcm:RHlCOS 

Estación Heteoro16qlca Precipitacion CH 
Anual 

1 Stltlllo 303 5390 22 

Eatac:l6n Hllteorol6qic:a Preci¡iitac:1on p ª' Aoual 
19 Piedras tbgraa 545 1051]6 43 

Ran'OO Arlzpo 266 4598 18.7 
23 Pt'O]reeo 382 8900 36 

Gcimral ru~a 3% 7922 32 
21 Villa ll'll6n 419 9558 " 

Jil!énez 449 10931 " 45 Villa Acuña 416 10005 41 

Ag\111Nut'va 148 3164 13 
23 Villa Hidalgo 426 9046 37 

Prosa Guo1dalupe 148 37Gll J5 
,, 

Villa Juároz 393 8906 36 

Ul Joya 234 5767 " 
2l 

,. 
Sierra ltljada 425 9309 3B 

OJnchos •M7 9903 40 
11 

10 M:Jnclcva 338 7372 30 "' 
11 Viese a 156 33-IO 1' "' 
12 Mlzquiz 63' 13952 51 

D 

" tbta:noros 226 52!>1 22 
31 

14 CU.1tro Cién..1g<Js 183 3921 16 
~ 

15 Arte;iga 319 1317 30 ID 

116 Parra9 326 11449 35 
)J 

17 TorrC'Ón 217 5106 21 
l3 

18 NUeva Rosi t<l 4JO 9337 38 " 
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Coahuila 

Esta entidad se encuentra enmarcada dentro de las zonas áridas y cálidas -

del altiplano mexicano; la mayoría de sus climas indican oscilaciones en

tre días cálidos y noches helada.s. Esta alternancia es altamente estimulag 

te para que la vid brote sin haber logrado entrar plenamente en reposo; -

en virtud de ello el viñedo envejece prematuramente o bien cada invierno -

se ve arnenazado de muerte súbita a causa de las heladas habituales. 

las lluvias de verano, dada su poca intensidad, sólo representan peligro -

real en términos de propiciar ataques de criptogámicas en las planicies -

del noreste a partir de las latitudes donde se localiza la población de -

MÚzc¡Uiz. 

Región A. los datos iooteorológicos registrados para 5altillo, Ramos Ariz

pe, General Cepeda y l\glla Nueva, con temperaturas altas de marzo 

a octubre, señalan que favorecerían plantaciones de uva de ioosa; 

sin embargo, rendimientos de cosechas abundantes que son las es

peradas en estas explotaciones, se verán limitadas por falta de 

reposo invernal y por la escasez del agua necesaria para favore

cer el desarrollo de las variedades de alto vigor que se requie

ren. 

Temperaturas medias mensuales: 

...L .L ..!!_ 2- .!'... --'-- _.!_ ¿_ _L .J!... _.!!__ .J!... 
Saltlllo 12.1 1·3.5 15.9 19.0 21.lt 22.7 22.2 22.2 20.0 17.5 1.li.2 12.1 

Ranos 
Arlzpe 11.6 13.6 16.0 19.0 21.7 23.0 22.8 22.7 20.2 17, 7 1.1i.o 12.3 

General 
Cepeda 1~.3 IS.I 16.0 20.5 22,7 24.o 23.7 23.7 21.6 19.0 15.8 IU 

A. Hueva 12.8 t.li.lt 17.B 20.9 23.9 26.5 26.0 25.' 2).1 19.7 14.8 12.S 
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El resto del estado observa una vocaci6n vitícola demasiado po-

bre, en que invariablemente sus productos se mostrarán destina-

dos a la producción de aguardientes. 



MJtvclLllll llJADRO"'. l<JEVO IJXJI c:t1AOOo Nll 6 

A. D.\TOS GENERALES .. DATOS Olm:AALES 

Ettaclln 1-Eteoro16gica Coordt>nadas Altura cuma SUOlo El!lt.acl6n Htteoroló;ilca Coordenadas Altura cu .. SUOlo 

1 Ralr."eS do Sin José 24' 34" 1092 ""'I"""" Xerosol 
19 tAg\JNI 5alinlllas 27' ,.. 

227 
Soco 

""'°"" 100' 14' 'Tl'lllllado 100' 22' lilY cálido 

2 lturbldo 24' "' 1494 Semi seco Lit.oso! 
20 

Los Aldama 
,.. 4' 168 99' Sol' !:ei!lcÁUdo 99' 12' 

3 
Galt'.lnl 24' "' 1654 Soco ,..,.,..,, 21 loa RDIQ\ea 25' 42' 208 100° 4' Scmicálldo 99' 37' 

.¡ Catarina 25' 40' 600 Pend.r.lna 
22 

Villa Ju,roz 25' ,.. 
"' Rt!nddna 100' 27' 100' 6' 

5 
l:bctor Arro'/U 

,,. 
"' 1750 """"""" """"' 

23 
100' 11' Semicllldo 

6 
Tupo O\IC!'J 25' 42' 537 ""'º R1mdzlna 24 

100' 20' ~cálido 

7 "'"' 
25' O' 568 "''Soco YerllDSOl 25 

100' 32' Sanlcálldo 

(!: El Hll.igrn 25' 55' 724 " 100' 49' 

~bnt'!Cll"f 25' 40' 538 S<ml8'CO 
V<!rtlaol 

27 
100' 18' H.IY cálido 

¡o Villa de Allt:>ndo 25' IB' 457 Sanldlldo 28 
100' I' SUli1ÍJ::tedo 

11 
t.inarus 24' 52' 360 

29 
99' 3·1' 

12 tt:mtmnrelos 25' 12' •132 
JO 

99' 48' 

¡) t.crr~IVQ 26' 5' 345 ""'° Rendzln11 
3l ., . 37' ScmlcáUdo .... 

25' 35' """""" J2 l•I 
360 ''""" CJllP.reyt.1 

100' º' H.Jy cálido 

1 ~ Clúmc¡a do flor~11 25' 55' J82 """""'1 
JJ 

100' 10' 

\(IL.l~!> 27' I' 302 ""'° -1 
34 

100' JI' HJY cálido 
17 

t ... 1s fhril!Mdas 25' 30' 223 
Semi seco 

"""""'1 
35 

99° 30' ti.JY cálido 

JB [OS f~rtí!1"i1E 25• 55' 231 ""'° J6 
99' 25' l'tJy cálido 

!!) 



"""""""" aJADRO Nt 6 NUEVO LECN """"' ... 
.. Vtü.ORES llELJOl'ER!ilCOS .. VALORES ltELlOTERKICOS 

tstac16n HatcorolÓqlca 1'1A XH X XH Eataci6n Heteorológk• "" 
X "' X XH 

•• d ... m-o •-o • • d ... 
R:i{am de Sim José 16.6 2131 6.6 2409 10.6 

19 ~guna Salinlllas 23.5 4238 13.1 4927 21.8 

Iturbldt! " 2352 7.2 2920 12.9 3) Loa AldaN 23,9 4312 13.J 5073 22.s 

G.lloona 18.9 2572 7.9 3248 14.4 
21 tos Ralrales 24.2 4361 13.5 5103 22.9 

catarln.i 19 ,,.., 9.1 3285 14,5 
22 Villa Ju!rez 27.2 4949 15.J 2628 11.6 

fbctor Arroyo 20.2 2964 '·' 3723 16.4 
23 

6 
Top:> Chico 20 3087 9.5 3650 16.1 " 

7 
Kina 21.6 3650 11.3 4234 111,7 

25 

8 F.l Milagro 21.8 3699 11.4 4307 19.l 
,. 

9 tbntc.rroy 22.1 3699 11.4 4612 20.1 
Z1 

tO Villa de Allende 21.9 3699 11.4 4343 19.2 
28 

11 Lln;1res 22.3 3748 11.6 4489 17 
29 

12 tbntmoniloo 22.9 3944 12.2 4708 20.e 
ll 

ll Cerr11lvo 25.4 3%9 12.3 5621 24.9 31 

M cack>reyta 23 40Ia 12.4 4745 21 32 

15 CIM'oa(l" lir, Flores 22.9 4042 12.s 4708 20.8 
33 

16 TM!p'IWS 23 4091 12.6 4745 21 
34 

17 
1.1s n1r.1m:idas 23.2 4091 12.6 4810 2l.J 

35 

IS !.OS fül:rt!r<l.S 23.4 4165 12.9 4891 21.6 
>; 

s: 



l'IJEVO LlOO' aIAmO Nª 6 

c. VALORES llIDROI'ERHICOS C. VALOR&S HIOOOTF.EiICOS 

Estaci6n li'Jtooroló;ika Prec p1tac1on O! Anual Eat1clén Hat.ooro1ó;k1 Prec1pitac:l6ii p O! Anual 

Raíces de san José 500 10364 43 
19 Laguna Sallnlllaa 40 9961 41 

Iturbldo 500 10778 ... " Los Aldar:a 402 11626 47 

Gllmrna "' 7269 30 
rn Los ........ 558 12294 ''° 

catarJna 385 7626 JI 12 VUla Ju.&re11: 521 14039 5.7 

Dxtor Arroyo 414 9365 3B 2J 

Topo l)J.lco 446 .,,, 37 
,. 

Kl~> 277 5835 24 21 

El Milagro 228 3490 14 21 

1'bnterrey 634 14311 58 71 

18 Villa de Alknde 027 20837 es .. 
Linares 765 17394 'º 

29 

12 ttlntCl"JOU!lO'l "' 18186 74 " 
lJ Cr>rralvo 562 13767 56 l 

14 Cadim.!yta 659 15765 64 IIl 

15 clim.lya dr> Flor~s 642 14551 60 D 

16 
tarnp.l~.OS 395 9374 3B M 

17 Las EnramiLlas 607 14625 59 J5 

18 los tklrruras 505 12065 50 J5 
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17 
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Nuevo Le6n 

Vitivinícolamente hablando, el estado de Nuevo I.eÓn no ofrece posibilida

des para el desarrollo de esta actividad, de perseguirse objetivos enol6-

gicos. sus limitadas altemativ.as se deben a un exceso de XII durante todos 

los meses del año. Las regiones con temperaturas más templadas están suje

tas a precipitaciones de verano que por su intensidad llegan a valores de 

CH demasiado altos poniendo al viñedo en condiciones poco favorables fren

te al ataque de criptogámicas. La maduraci6n del racimo sería precipitada, 

sin acumulaci6n de azúcares. 

Regi6n A. Galeana representa la única porci6n del estado que se presta a -

una viticultura de uva de mesa, dadas sus condiciones medianame.!J. 

te templadas durante la temporada activa de la vid; sin embargo 

los inviernos no parecen ofrecer las condiciones suficientes de 

temperatura baja cano para permitir un reposo invernal conveni".!1 

te, los viñedos en la regi6n envejecerán prematuramente y año -

con año el peligro de las heladas deberá prevenirse durante todo 

el invierno y priravera. 

Tanperaturas medias mensuales: 

_!__ _L. _!L _L ....!!.... ....L ....:!.... 2- _L _L _!_ ....!L 
G•luna 1~.6 16.0 18.0 19,9 21.2 21.9 22.0 21,6 20.6 19.0 16.6 15.5 



OOIWGl """" .. ' 001W<lO 
""""""' 7 ,, M'rOS OENERAL!S '· D.\'?'00 Gm!AALES 

Est11c16o t'eteorolb;ka eoordenadae Altura Cllms ""''º Eetaci&i H11t.oro16;lca COOrdunada1 Altura c11 .. "'"'º 
1 ~Ciudad 23• '" 2570 'l'eq>lado cattiisol " s. Antonio La Raposa 

, .. 25' IBOO Semlaeco -105• 35' SUbhr..do '""" "' Sem.icálldo 

2 TA LU:i: 23• 59' 2252 
20 Pretut. Palmito 25• 35' 1550 """ RendziM 105• 22' llW .,. Sellllcálido 

3 
O\arco VP.rdeo 

23• 58' 2163 
21 lbz.quital 23• "' 1450 ...,,..,, 

lW 28' 104' "' 4 
cantil 24' .,. 

2035 Lltoeol 22 S. Juan del Ria 
,.. "' 1716 ""''"""' '""""" 106' 'º' 104' 27' Sa:!lcl.Udo 

5 
Guanacevr ~s· 50' 2006 

23 Dirbrm 25' l' 1311 Senllc!Udo 

""""'º' 105° 57' 106' 33' --6 
Guatimapé 

,.. '"' 1978 
Semis~ Vorttsol " s. Juan de Guadalupe "' "' 1370 "''Seco Xerosol 104' 55' 'I'entJlado 102• ""' l'llY cálido 

7 
Topla 

,,. 11' 1770 
semtc!lido Lit.oso! " El- ,,. 11' 1500 S=> 

!06• 33' ~ 104' "' SE!lblcálido 

5 
Tupchuance 25° 22• 

1778 
Semlsoco ........ ,. 

s. Pedro Gallo 
25• "' 1700 105• 42' 'l'llr!plado 104' 17• 

9 canauán 
,.. 31' 1950 

27 
~ 

25• 42' , .. , Yctlfl)$()1 
104" 46' 103• 42' 

lO GU.:ldalupo Victoria 
,.. .,. 

1962 Rendzina " Ceba U os 
, .. '" 1187 

..,,_ 
"'"''""' IW .. 104' ,, semtcá1tdo 

11 
Pcíl611 Blanco 

,.. 48' 1610 - '"°"" " ...... ,,. 14' 1275 """""' 104• ,. 'l'arplado !04• ,, 
!' ,.. 45' 1951 senil seco JO 

DI. Lerdo 
,,. 

'" 1137 Xe"""l ~ Frand~ t. H.lduro 
10.1• 19' Teirplado 103• 32• 

13 
lbc:icnrl.i fl Ojo "" 

,. 
2300 

Tcmpllldo Rcndzlna 
31 

Tuauzula "' 57' 

"º 
cálido camblsol 

104' ,. -- 10 .. 57• """'"""" 14 
Prosa Pl'M dt:!l A.g11lla "' 10' 1096 seco Xeroaol " 104' "' Teu¡:ilado 

15 
Ll Pila 

,.. ,. 
1874 

seatlsaco Litosol " 104' 17' Semidlldo 

16 
Sarota t'.ilrfa dol Oro 

25• 57' 1765 '""""' " 105• IB' 

1'I ,,. ,. 
1720 castailo:r.em 

35 
S.1nlia!lo P3pasqu1aro 

105° " 16 h:cvcdo 23• '1' 16110 seco 
""""" 

36 
104' 17' Sc!nlc!lido 

;;¡ 



llJRm>l aru:oo .. 7 WRmlO a.w:m tli '· 

B, VALORES HELIOTERMICOS .. Vl.U>RES HELtOT'f.llHIC:CS 

tataclón t'Bteorol6glca "" 
X • XH X XH Eltacl6n Httearoli!lglc:a ™" • XH X XH 

m-o m-o . -. ·-· - o e - d a - d 

La Cludad 10.e '" 1.B 19 s. h\t.a\lo ta Raposa te.2 2771 e.s 2993 13.2 

t-1 Luz 13.5 1326 "' 
., 

Presa Palmito 19.4 2981 9.2 3431 15,2 

O\arco Verde 14.1 1476 4.5 21 iezquital 20.J 3031 9.3 3759 16,6 

cantil 15.6 1170 5.4 2044 22 s. Juan del R(o 20.2 3050 9.4 3723 16.5 

5 ouanacevt 15.2 2000 111 5.7 23 Blrima 21.6 3160 9.7 4234 22 

ú G11atlrmp6 15.6 1883 111 5,B 2044 
24 s. Juan de !l.ladalupit 22 3194 9.9 4300 19.4 

Topla 18.4 '"º 3066 13.5 25 
El """° 20.s 3273 10.1 3832 16.9 

'l\?pchu.1nca 16 2119 IV 6.5 
a; 

s. Pedro GaUo 21.1 3350 10.3 4051 17.9 

canatl&n 16.2 2113 IV 6.5 2263 10 Z1 - 20,9 3359 10.4 3976 17.6 

JO Guadalupe Vktoria 17.5 2159 IV ú.6 2737 12.1 28 C8ballDB 20.J 3396 10.5 3759 16.6 

11 Pci!Ón m11nco 16.B 2162 IV 6.7 2482 11 29 

""" 20.9 3411 10.s 3978 17.6 

ll Fr.inctsco I. H.ldoro 16.5 211!6 IV 6,7 2372 10.4 "' Cd. !Arda 21.t 3547 10.9 4051 17.9 

13 llach.->11dtl o Ojo 17,¡ 2260 2591 11.4 31 -<Ul• 25.6 4397 1),6 5694 25.2 

" Presa PoM del Aqulla 17.3 2370 7.3 2664 11.8 ll 

15 L1 Pila " 2477 7.6 2920 12.9 D 

16 5ant>1 ~r fa del Oro 17.6 2479 7.6 2774 12.3 31 

17 SMtl.igo Pap.lsc¡uhro 17.6 2489 1:: 2774 12.3 Jl 

IB 

"""""" 18.5 2538 7.B 3102 13.7 Jl 

¡j 



WRmlO ~ue1 
ru\000 "' 7 

c. VALORES HlDROI'ERHit'OS C. VAi.ORES HIOOO'll:R!iICC6 

t&t.aci6n Heteorol6gka Prec p tac:ion O! Anual fAtac:i6n tmteorol~tea 
Prec1p1tac:1on p O! 

Anual 

La Ciud11d 1408 16135 65.B 
19 s. Antoolo ta Raposa 417 9004 J7 

l..afAl7. 766 11395 46.5 
., 

lffaa. Palmito 346 7565 JI 

Olarco Verde 745 111'11 45.4 
21 

tbz.quital 439 9149 37 

cantil 1479 21998 89.7 22 s. Juan del Río 479 10219 42 

Guan~CTNÍ 590 9651 39.J Zl Biritt0a 1213 23620 96 

Guatbn..1p.? '" 6534 35 .. s. Juan de Guadlllupa 299 6042 25 

'Ibph 1313 20246 83 25 

"'°""" 371 8527 JS 

Tu~huant>s '" '"' 35 '6 S. Pedro Gallo 405 9453 " 
CimatU.n 462 "'' 37 .,, a.mcam\ 

'" 8698 36 

10 Gu.1dalupe Victoria 362 6395 26 28 Ceballoe '" 4895 26 

11 !Uñón manco "' 6281 26 ,.,..,.. 
296 6206 " 12 Prancl seo ¡, M:ldcro "' 8139 3J :JJ O:I. Lerdo 239 5233 21 

IJ lt1clend11 El Ojo 691 12470 50 31 hmzula IMJ 29372 119 

" rrí's.'\ ~ñ~ dal Aqui l.:i 395 7720 32 32 

15 
l.a Pila "' 8925 36 ID 

16 5.lnta M.1da del Oro 575 11642 " " 
11 5.J.nthgo Pap.1sq11fílro 467 9107 37 35 

IR Ac·rwcdo 352 1245 29 35 
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D.lrango 

El carácter rrontañoso, continental y tropical del estado refleja a través 

del estudio de los datos meteorológicos, una gran variedad de climas, en-

tre ellos algunos de tipo templado que propician valores de XH bajos, pero 

las altas precipitaciones veraniegas por su lado disparan los índices hi-

clrotérmicos hasta valores alarmantes frente a los ataques criptogámicos 

caro es el caso de: La Ciudad, la Luz, Charco Verde, cantil y Topía. 

Región A. Se encuentra de acuerdo a los valores hidrotérmicos en una por-

ción marginal, por lo que se deberán tanar prevenciones muy cui

dadosas frente a posibles ataques de mildio durante el verano: -

Guanaceví y Guatimpé, se encontrarían dentro de la región III -

de Winkler. Todo intento vitícola buscará las situaciones menos 

propicias al efecto de heladas, que siempre representarán un pe

ligro. 

Temperaturas medias mensuales: 

_!..._ __!_ ...!!.... ....L ...!L.. _L _.l._ _L _L ¿__ _..!!.._ _L 
Guanacevf 9.3 10.8 12.8 15.8 18.s 21.1 19,6 19.0 17,9 15.8 12.1 9,6 

Guatlmapé 10.I+ 11.8 1).6 15,8 18.6 20,5 19,3 l9.2 18.2 16,) 12.9 10.) 

las variedades utilizadas serán las propias para la región III, 

pero deberán de buscarse las de TO más alto. El reposo invernal, 

es un factor que seguramente se verá alterado durante los invie¿:: 

nos a causa de las fuertes oscilaciones de temperatura entre el 

día y la noche. 

Región B. Tepehuanes y canatlán presentan temperaturas propias para la re-



- 77 -

gión IV de Winkler1 sin embargo, las limitaciones indiccdas para 

la región A, segurarrente se acentuarán, restringiendo las oport,!!_ 

nidades de cualquier intento vitícola que deberá ser consecuen-

cia de experimentaciones cuidadosas a largo plazo. 

Temperaturas medias mensuales: 

_L_L_JL_L.JL_L_L_L_L~....!L_!.... 
Tepehuann 9,lt 11.0 1),1 15.7 19,1 22.S 21.5 20.8 19,5 17.0 12.6 9.8 

CanatUn I0.2 11.9 14.1 16.9 19,5 21.5 20.8 20.6 19.1 16.S 1).2 10,0 



ZACATECAS tt1ADRO Nll 8 ZACATECAS CUMJRO N!I a 

.. CAiOS GE?lEAALES .. DATOS GENERALES 

tst.~ci6n )oleteoroléqica coor~enadas ~.t tura Clima SU.lo Est.acl6n Hl!lteoro16glca Coordenadas Altura Clima suelo 

7.acatecas 
,,. 

'" 2240 
tt>yseco 

RegosoL 
19 

Jerez 22' "' 2082 n.iy seco ,..,.,_ 
102° "' ~lado 102• 59' S....."!lkálido 

cañttll!I 
,,. , .. 

2009 Xeroso1 
20 

N:lchistl&n 21' 22' 25"12 
5ccnlcálldo Pltmosol 102• 44' 102• 52' SUbhllmdo 

'Z.1ra1oza 
,,. 55' 

1543 castailozcm J 
21 

""''"" 
21• 40' 1700 Vcrtisol 103° 'º' 10)• 20' 

Santa Rosa 
,,. 54' 2193 

22 
ViUanueva 22• ,,, 

1955 """'"""" Frozcrn 101• 6' 102• 53' Semk.iUdo 

Plnos 
,,. 18' 2538 _,.l 

2l 
Nieves 

2.;• l' 2017 seco Lltosol 101 1 35' 102° 57' semicálldo 
6 c. de lou Corrfont<Js 

,,. 43' 1950 Xerosot " R[o Grande 
,,. 50' 1810 ...,,"""" Cast.iilozcm 102• 28' 103° 2' scmlc:fí.lido 

7 
G<lrda Villa 

,,. 10' 
2100 _,.l 

25 

""'"" 
21' 52' 1000 101° 56' 102• 55' 

' :':l sauz 
,,. ll' 2193 Xerosol 

26 .,,,,,..,. 21• 56' 1800 FcozM 
103° 12' 103 1 2' 

9 
Tronr:o'o 

,,. ""' 2207 
27 

Juchiplla 21' "' 1350 Car.lblsot 
102• 21' 103• ,. 

10 
saln Alto 

,,. 35' 2091 fOOZ('ll\ 
26 

Valparalso 
,,. 47' 1950 s.ml= 

'""""' 101~ 14' 103 1 24' H..1y cálido 
11 

Sanbr•mitc 
,,. 36' 2397 ~lado Luvlso1 

29 
103° 27' SUbhúrredo 

12 
Frn!!nllto 

,,. 11' 
2238 tl>yS.CO 

castañozcm 
30 

102• 53' Templado 

1l concep-:lón del oro w 37' 
2543 - Lltosol 

31 
101° 25' Sernl!do 

14 
'llitchihultes 

,,. ,,. 
2321 

Templado 
casta.riowm 

32 
103° 54' SUbllúrredo 

15 
s. f't>dro PiL>dra Gorda 22• 28' 2081 'WyScco 

"'"""'! 
33 

102• 20' Tu~lado 

16 
Tuul dtl Glr.z. Ortega. 21' 27' 1'00 cálldo 

Cal!blso1 
34 

103• 20' SUbhÚ!rl?do 

'7 24' ,,. Terrplado 35 • Huaptl 
lOP '" 

2250 
SUbllúrrcdo Rcnddna 

16 El t\lrai.no 22' 24' 202/l Fcozem 
36 

102• 56' 

a: 



ZACATECAS aJADRO N? 8 1.ACATECAS MORO NO 8 

D. VALOR~ t!fl.IarERHJCOS n. VALORES llELIOTEllHIO:S 

Eataclón Hateoro16qica ™"' 
Xll X JO! Estad6n ttiteoroléw;Jka ™" 

X Xll X XII 
• - d ·-· m-o • - d • - d 

í.olcat.reas IJ.5 1200 3.7 " Jero:o: 18.3 2548 '·' 13.4 

2 Caillt.:w 14.5 1519 11 4,7 ;n Nochlntlán 19.1 2572 7.9 JlZl 14.7 

'lilr<igoZa 14.3 1543 11 4.7 21 Excar.ii te.e 2597 3212 M.2 

s.inta Roolt M.6 1611 11 " Villanuava 19.3 2&16 '·' 3394 15 

5 

"""" 16.l 17fi.1 III s .. 1 2263 9.B 23 
Nieves 19.7 2768 e.s 3321 15.6 

• G. de los Corrhmte!1 15.7 1911 III 5.9 
,., 

f!{o Grande 18.7 2744 8.5 3175 14 

7 Glrda Villa 16.7 1984 IV 6.1 2445 10.8 25 Tabasco 20.9 3111 9.6 3978 17.6 ~ 

El Sauz 16.2 2009 IV 6.2 2263 IO 4fi Tuca:1.1te 21 3160 9.7 4015 17.7 fiE 
Troncoso 16.6 2058 IV '·' 2409 10.6 27 

Joc!1lpllll 22.6 )258 10.9 4599 20.J ::11>" 
IO S.1fn Alto 16.9 2058 IV '·' 25Ul 11.l 2!I \.'alp.:1nh10 23.5 3601 11.1 4927 21.B 

11%1 
11 Sanbroreto 16.5 2107 IV f¡,5 2372 10.5 " ,.., --t 
12 ll 

,.., 
Fresnillo 16.8 2131 IV 6.6 2482 10.9 !:A 

13 Concc¡x:ión dal Oro 16.9 2205 6.B 2518 11.1 3l -->~ 14 OiJlchlhultcs 17.2 2254 6.9 2626 11.6 J2 

15 s. í'i:'dro l'lmlrn Gorda 17.4 2210 2101 33 ::r:: 
11.9 !::~ 

16 Tuut ele r.lcz. ort(>(]a 20.3 2270 3759 16.B " e¡;;.. 

' r·-
17 Kn.apll 17.2 2303 7.1 2628 11.6 

35 a;~, 
IS El rur11zno 11.5 2352 '·' 2737 12.1 J5 ;:;:: Cl:ll ; 

C";I ~ -
:¡¡ 



ZACAra:AS cmooo"" e 

c. VALORES HlDROI'EFffia>s 

Eatad6n tteteorol&¡ka Proclpltaclbn 
Qf Anual 

tstad6n 11eteorol6glca Preclpi.tacl.On p Qf Anual 

zacatecas 426 4565 18 
l9 ,.,.. 320 6005 25 

Ciñtti:m :rno 4995 20 
., 

tb:hiatlán 710 14181 ,. 
7..aragnza 426 6498 27 

21 - 730 12593 51 

Sinta Rosa 460 6525 27 
21 Villanoova 602 12148 5<I 

Pinos 440 7005 29 Z1 Nieves 35<1 7048 29 

G. da los COrrlentC!s 320 5457 22 :M Rlo Grilllde 45<1 912'/ 37 

G.Jn:(a Vllla 430 7292 30 " 1>lwco 497 10671 44 

El S.1uz •160 ll043 33 !S Tucanate 630 13941 57 

Troncoso 430 7440 30 
Z1 Juchiplla 690 16211 .. 

10 S.1!n l\lto t,BO 10550 43 28 Valp.ln{so 570 13674 56 

5oo.brnreto 616 10492 43 
29 

" Ftesnlllo 419 5824 24 Jl 

13 ConcfJpclón del Oro 370 5822 24 ll 

M 01.tlchlhultea 730 13829 57 JJ2 

15 S. ft!dco Piodra Corda 45<1 8273 34 " 
1" 'It>ul de GIC!z. Ortoqa 750 15528 63 " 17 K11A1pil 580 9676 39 35 

1" El t\1rauio 730 10637 43 " 
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Zacatecas 

la porción del estado que ocupa parte del altiplano ll'<!Xicano, presenta cli 

mas templados y áridos, los valores de los índices helioténnicos son ba--

jos; No obstante, deberán de tonarse con reservas dado que los inviernos -

se caracterizan por las fUertes oscilaciones de temperatura entre el día y 

la noche, lo que da promedios diarios templados y puede llevarnos a falsas 

interpretaciones sobre el posible descanso de la vid, pues es frecuente -

que los viñedos se encuentren en plena brotación durante los meses de di-

ciembre y enero en los cultivos actuales; esto nos habla de un desorden -

de los ciclos anuales de las variedades, con el consiguiente problema de -

envejecimiento prematuro y continua exposición a las heladas tanto de in-

viemo como de primavera. 

Región A. la localidad de Zacatecas es la que ofrece condiciones más tem-

pladas en el estado, de acuerdo a los datos meteorológicos, se -

encuentra dentro de la clasificación I de Winkler, haciendo int~ 

resante el cultivo de variedades apropiadas; no obstante, debe

rán de tenerse en cuenta los problemas derivados de las fuertes 

oscilaciones de temperatura durante el invierno y el peligro de 

heladas. 

Temperaturas medias mensuales: 

..!.... _L _!!..... ....L _!!_ _L ....::!_ ¿_ _L _!_ _!__ _!_ 
l.acatecas 9.8 11.1 1).2 15.3 17.0 16.5 llt,9 15.1 lli.2 1),5 11.7 10.2 

Región B. las estaciones meteorológicas localizadas en cañi tas, Zaragoza y 

Santa Rosa, señalan temperaturas de marzo a octubre propias para 

la región II de Winkler, siendo atractivo el cultivo propio para 

enología, si se tanan las necesarias prevenciones. 
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SAN WJS roI'OSI aJ1iil!O Nll 9 SAN WIS l'OI'OSI aJADRO Nll 9 

.. o.a.TOS CD/ERALES .. Do\TOS GEMRM.ES 

Eataci6n l>Wlt.eoro16gtca Coordenadas Altura cu. ... SU.lo Eltaciá\ Htteorol6;ka coordenadas Altura Clima ""'º ,,. 56' ""''""" 19 21• ... 
DO cálido 

v.n.doe 101• 4' 1900 -lado 
xorosot ru.uesmi 98' 57' """"""""º 

Vertlsol 

,,. 40' 2090 
20 Valles 21• 59' 9S L.1'I'1l¡xx;ata 

101° 41' ... 1' Renddn11 

Oiarcas 
,,. 8' 2057 

Soco 21 Talll.l(n 22• 1' 
68 Vertisol 

101° 7' ""--lado ... 49' 

4 21• 50' Soco 

'°"""' 
22 

IU:::tenda ~orr6n 100' !"JG' 1800 ScmlcáUmi 

Q,.jral 
,,. 49' 1730 Soco 

""'°"'' 
23 

100' 44' 'l't!q>tado 

• 51n Luln tic.t.ns{ 
,,. 9' 1877 

24 

100' 5A' ,,. 17' 2062 Soco 25 
1-t:!u¡ultk 

101° 6' Semkálido 

~tnzuma 
,,. 45' 

1777 
Soco 26 

101° .. Tc!Tclado ,,. 41' 2576 "''Soco Litosol 
27 

catorce 100' 53' Semlcálido 

10 ,,. ,.. 
""" ""'°"'' 

28 
K1tehu:tla 100' "' 

1501 SemlcáUdo 

11 
Ciudad del H.ih: 

,,. 24' 1239 ""''"""' 29 ..,. 36' Semlcátldo 

12 ,,. 17' Soco JO 
Alvarootir~ 

99' ,,. 1239 ~!cálido 

13
cird()n,1::; 

,,. º' 1200 Semi soco 

'""'~ 
31 .,,. J9' Senteálldo 

" Rlo Verde 21' 56' 991 Fluvlsol 
32 

100' º' 
15 21• 35' 1300 Vortlsol " I.1gunlllas 99• w 

" 21• 58' 372 
Cálido ~ndzlna "' i\gllat)1ena 'l'J• 25' ~bhúmeda 

17 21• 57' " Paso Fll:!al ,.. 59' 
1242 

18 21• 15' 36 
Tum.ll'!unchale ,,. "' 

200 Regoool 

e: 



SAN UJJS rorost CUADRO NO 9 smwt!I rcrrosr Cl1r\DRO NO 9 

.. VM.ORES HELIOTERMICOS .. VALORES HEt.I<ll'ERMJCOS 

Estación tk?teoro16gka ™" " XII X XII Eatac16n teteorolélgica """ 
XII X XII 

m-o ·-· ·-· ·-· ·-· Ven.:idos 16.4 1984 IV 0.1 2336 10.3 
19 

Ballesml 24.9 4230 13.1 543' 24 

Li. Tupxata 16.9 2107 IV ... 2518 11.l "' Va U ea 25.3 4289 13.2 5584 24.1 

Olan::au 17.2 2HIO IV &.7 2628 ll.6 
21 

-lo 26.0 4278 14.6 6132 27.1 

Hacienda C'.ogorrón 10.2 2327 7.2 2993 13.2 
22 

Cl'.idral 17.5 2352 7.2 2737 12.l 
2J 

san Luis rotos[ 17.9 2327 7.2 2883 7.9 
>I 

lt!:r.qulllc 18.J 2352 7.2 3029 13.4 
25 

ltx::tezun.1 17 2376 7.J 2555 11.J 
,. 

Catorce Hl.3 2548 7.8 3029 13.4 
Z1 

10 Kltehuat;i 19.7 2866 ... 3540 15.6 " 
ll Ciud.1d del Ha[z 20.1 2964 9.1 3696 16.3 29 

12 Mv;iro ObregÓn 21.6 3283 10.1 4234 18.7 
JJ 

13 cárdenas 21 JOIJ 9.J 4015 17.7 
JI 

" R[o Verde 21 3185 9.B 4015 17.7 32 

15 
1~i.1JUnlll1l3 22.5 3528 10.9 4562 20. 7 JJ 

I& ArJU<iflu<>na 23.8 3920 12.1 5037 22.J " 
17 

PilSOfl<',\l 21.7 4140 12.B 5365 23.7 
35 

" Titm1zunchale 25.l 4189 12.9 5511 24.4 
Jj 

¡¡ 



SAN WIS paros¡ aJADRO .. 9 
SAN UJJS PCJI'OSI CUAOOON' 9 

c. VMJJRES lnDRC1l'F.RMICOO C. VALORES llimarERMICOS 

Estación Heteorol6qka Prec p tac1on CK >.nual 
Eatac16n HlttROroló;ilca Prec1p tac100 p CK Anual 

vam1c!os 522 6670 J5 
19 

BalleS111l 1431 36182 147 

L.l Tt!pa:at.d 404 ., .. " D Vlllll?fl 1053 26900 109 

Oi.arc:as 356 5955 24 
21 

-!n 927 2373fi .. 
ila<=ll"nda O¡gorrón 343 5944 25 22 

Ct>!lral 143 6059 25 2J 

• San J,uls Pol.o.'ll 359 64JS ,. ,. 
l'k:!zquitk 360 6519 21 

25 

fi:x:tllZlM-1 346 6CBO 25 
.. 

catorce 269 5204 21 " 
10 Hatchuala 439 8278 34 "' 
11 Clud.ld dt?l Maíz 678. 14297 5B 22 

12 Alvaro Cbret]Ón 450 972fi 40 D 

lJ c.irden~s 6C6 12523 51 ~l 

14 Rln l'Prdí! 497 10507 43 ~ 

15 Iagunlllas ,,. 16217 166 lll 

16 h,JtM llu<'na 1748 42345 173 34 

17 l'aUQReaJ 1197 27800 113 J; 

" 1'".lrn..i~unchilk 1938 37000 151 )j 
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san Luis Potosí. 

Los valores de XH para las tierras potosinas del altiplano son bajos de -

rrarzo a octubre, pero analizados de enero a dicienbre tales valores ascie!l 

den a causa de inviernos con temperaturas diarias oscilantes; esto induda

blemente provocará la muerte precoz de los viñedos por una parte y su pel_i 

gro constante a las heladas de invierno y primavera por otra. 



NllASOJ,YOOfS D.WllO NG 10 

.. DAros anrERAL&S """"'"''"""' ruADRO N1I 10 

Eltac:l6n ft>tooro16gka coor~enadas Altura cu .. ....1. .. VALORES l[!lJamlKJD:li 

Vcnack!roa 21• 53' 2000 s...1- ...... 102• 28' --..;.lldo 

nlnc&. do tos RQID9 
,,. 

14' 1950 Xaroaol 11uc:l6n Hlteorol6glc:a ,,.. X • '" X XII 
102• 20' ·-· • - d • - d 

Jblrorlllos 
,,. 14' 2250 Planosol Vena.de roe 17.8 2DS8 .. , 2847 12.6 102• 27' 

2 Rlnc6n da lOll Raim 
P.t~ll6n 

,,. 10' 2217 xeroaol 
16.fl 2107 ... :t4B2 10.9 

102• 20' 3 
Patrerllloa ,,. 8' 

17.3 2107 ... , . .., 11.e 
Prosa Calles 

102• . 25' 2025 Planosol 4 Pahllléa 16.9 2131 ... 2518 11.1 

Joroiul 
,,. 7• 1942 lleroeol 5 Preua canea 17 2156 ... 2555 U.3 102• 22' 

lquascal lenlns 
21• 53' 1919 SemlB!tO'.> 6 Jocoqul 17.9 2327 7.2 2881 12.7 

102• ,, Scmldlldo ,,. ,. Seco 7 Aguucallentea 18.2 2376 7.J 2981 13,2 
Viudas do oriente 102• ,. 1990 'l'enllllldo 

8 VllW1 do Oriente 17 2474 7.6 2555 ll.l 
S. fb1. ele lm Ra:os 21• 56' !DOO Samlsaco 

9 s. reo. de los RonlOa 102• .. Semklilldo 18.S 2572 7,9 1102 13.7 
10 

JosÚ!l tlula 
,,. 58' 1600 Planoool IO Jea<ia tilda 18.9 2621 8.1 3240 14,3 1024 "' 11 

'IU!e 
,,. 5' 1970 6oco xerosol U 1\J.le " 2670 '·' 32fl'i 14.!i 

102• .. SinlclUdo 
12 21• .,, Semleeco 12 San lllrtolo 19.2 2670 0.2 3l5U M.A 

S1n B11tolo 
102• 11' 

1900 5mlllclUdo Plano~ol 

l3 Poñuelas 19.3 2774 n.s 1394 15 
ll 

~ñu<> las 21• 43' 1900 102• 17' l4 HalpaBO 20.1 2866 '·' Jí1D6 1r •• 1 

" t\llpaao 21• 51' 10)0 Caatai'ioZCl!!I 1' ca1v1110 20.3 2940 9.1 375'> lfi.6 l02º 40' 
15 

Cllvillo 21' 51' 1702 
16 

10'.!º ·13' 
16 

17 

lB 
17 

lB 

'" 
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CUADRO NO 10 

C. Vl\ll)RES HIDRCY!'ERMICOS 

Estación Meteorológica 
Precipitacion p CH 

Anual 
1 Venaderos 532 9778 40 

2 Rincón de los RO!oos 463 7924 32 

3 Potrerillos 470 8294 34 

4 Pabellón 475 8495 35 

5 
Presa calles 480 8558 35 

6 Jocoqui 466 2327 35 

7 
Aguascalientes 535 10039 41 

8 
Viudas de Oriente 385 7092 29 

9 s. Feo. de los Rorros 486 9514 39 

10 Jesús María 530 10330 42 

11 TUJ.e 407 8113 33 

12 San Bartola 501 9993 41 

13 Peñuelas 525 10715 44 

14 Mal paso 527 10974 45 

15 ca1villo 591 10047 41 

16 

17 

18 
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AgUascalientes 

Este pequeño estado ha venido mostrando en los Últimos cuarenta años un -

crecimiento importante dentro de la industria vitivinícola nacional; para

d6j icamente representa también µn reswnen de los problemas fisiol6gicos y 

de mala calidad como consecuencia de la falta de reposo invernal del viñe

do; los problemas de degeneraci6n y envejecimiento prematuro de las plan

tas son frecuentes, se localizan viñedos que llegan a degenerar entre los 

8 y 12 años; por otra parte, los veranos son relativamente lluviosos y por 

tanto demasiado expuestos a los ataques de hongos; las localidades estudi!!_ 

das en su mayor parte muestran un CH alto que las deja dentro de la zona -

marginal o de la limitada. 

lDs datos relacionados a los índices heliotérmicos, marcan valares relati

vamente bajos entre marzo y octubre, observándose que la falta de un aumen 

to de estos nÚ!reros se debe a que los iooses de verano son más frescos que 

los de primavera, esto ocasionado por las lluvias; en cambio los valares -

de enero a diciembre son altos. Los viñedos se observan deshojados en los 

iooses invernales cano consecuencia de alguna helada o bien de sequía indu

cida. 

l\ctual!OOnte la actividad vitivinícola está enfocada principal!OOnte a la -

elaboraci6n de aguardientes y difÍCil!OOnte podrá tener otro fin. 



OUANAJUAro ~Nºll OUAIWUA'!O aJADRO KV 11 

" OA'roS GENERALES .. DATOS C!N'El!AL!S 

Estación ~Leorológka Coordanadaa Altura ClilM SUolo EataclÚ11-mtearol6glca Coordenadas Altura Clima blo 

1 Puroa~a 20• ,. 
1960 ~lado 

'"'""" 
19 ltlmle6n w ,. 

1780 
Semlc&lido 

V<!rtlsol 100• 27' Subhlftdo 101 1 12' """''"'"" 2 
Alvaro ObregÓn 

21• º' 1870 ""''"""" Litoeol 20 PÓnjlll!O 20• 26° 1760 
100• 24' Teq>lado 101• .,. 

l ~rn.lr.~7. .Uvarnz 21• ,,. 
2140 '"""" 

21 valle dff santlago 20• 23' 
1780 

101• 13' 101• 10' 

4 
San lJLIR d<? la Pa1. 

21• 18' 19.ll castalbzea 
22 Silamancil 20• 34' 1722 

100' 31' 101• 12' 

'j Yurirl,1 20• 13' 1736 
Sr!ftllc.i.Udo Vertltol l) AmBOlO 20• 27' 1760 ¡o¡• 18' Suhhlnedo 101• 32 1 

r, N:iÍN\lro 
,.. 

" 2327 roo,.. 24 san HICJUfll Allende 20• 57' 1852 Semtcálldo 

'""""' 100• 43' 100• 45' """'"""' 7 
Jcr&:ua.ro 

20• ,. 
1187 Vartlsol 

25 
100° 31' 

B S. Di<!gO de la U1!6n 
,,. 58' 1981 Seco feozcm 

26 
100' 52' Semicálldo 

9 JIM!nllno l!o<Ja!I 
20• 38' 1697 

Semicálido Vcrtlsol 
27 

101° º' SUbhÍl!wdo 

!O Tarand.1cuao 'º' l' 1915 "'°""' " 100°' JO' 

11 Jaral del Pro:Jre.sa 
20• '" 1787 Vertlsol 29 

101• " 12 [)}lares llidalqo 21• .. 
lfl95 Tenplado 

"'°""' 
30 

100° 56' SUbhúrredo 

IJ Slnta Julia 20• 26' 1730 SCtrliSl!CO Vertlsol 
Jl 

101• º' SCmlcálldo 

14 sainta !1artlF1 
20• '" 1695 Semlcálldo 

Foo~ 
J2 

101° 58' SUbhlmedo 

15 1q1.1.1 Tlblil 
20• JO' 1700 Vertli;ol " 101• "' 

IG Sllno 20• 56' 1717 !"iemlsec:o 34 
101• 25' Sernldlido 

17 IOOn 21• " 1609 F~ 
35 

101• 41' 

18 cnnonfort 
20• 44' 1794 5e!n.lcálido VertillOl 

36 
100• 45' ~Clredo 

16 



ru\NAJUATO aJAmO w 11 
ru\NAJUATO CUAOOO NO 11 

.. V.U.ORES JID.lOTERKICOS o. VALORES HELlan:RMICOS 

Estacl6n Heteorol6;Jica ™" 
Xlf X Xlf Estaci6n Hl!teorol6glca ™" Xlf X Xll ·-· ·-· . -. • - d 

"'"""""' 16.G 1886 lll 5.6 2409 10.6 19 tt:irole6n 20,3 2866 e.s 3759 16.6 

2 Alvaro Obregón 17 2033 IV 2555 11.J :n I\!njairc 20.4 2866 e.s 3796 16.8 

J lk?mández Alvarez 16.l 2058 IV 6.1 2482 10.9 21 Valle de Santiago 20.2 2691 e.6 3723 16.4 

San IJJis de la Paz 16.9 2082 IV 6.2 2518 11.1 22 5almnanca 20 2904 e.e 3650 16.l 

YUrirla 18.1 2107 IV 6.J 2956 " Z3 IJlaBOIO 20.6 2964 e.e 3869 11.1 

• Acáir.blro " 2327 .. , 2920 12.9 24 San Hlguel .Ulcnde 20.4 2940 o.e 3796 16.B 

7 Jer&i.!.aro 18.l 2303 6.9 2956 " 
25 

s. Diego de la Un16n 18.6 2'125 7.2 3139 13.9 >; 

JuVt'nt.lno RO!ias 18.5 2450 7.3 3102 lJ.7 "' 
10 Tarandacauao 18.5 2450 7.3 3102 13.7 " 

Jaral del Progreso 18.6 2523 7.5 3139 13.9 29 

12 Iblorcg Hidalgo 19 2548 7.6 3285 14.5 ll 

13 Santa Julia 111.e 2548 7.6 3212 14.2 31 

14 Slnta M:utha 19.J 2572 7,7 3394 15 " 
15 hJlJa Tibia 10,9 2572 7,7 3248 14.J n 

16 Sllao 19 2597 7,7 3285 15 
,, 

17 l.t.'Ón 19.2 2646 7.9 3358 14.0 35 

18 Cooattort 19.1 2168 '·' 3540 15.6 
]; 

i!l 



GUANAJUA'IO 0».000 NO 11 

c. VALORES UIORarE:RKiros 

E&taci6n !'k?tcorológlca PnicT¡iitaciOn 

"' Anual bUc16n Hlteorotb¡¡ka Pndpitaclón p "' Anual 

ruroagua 760 13015 " 
19 lt>role&l 768 15656 64 

2 Alvaro Ct>rcgón 518 8655 " 
., 

l'OOJ""' 719 14772 60 

lk!rnándaz: Alvaroz: 519 6629 35 
n 

Valle da santia~ 706 14845 60 

S.1n LUls do la Paz 418 7124 29 22 SlliUMnCa 744 15401 63 

Yurlrla '" 12410 51 " """°'º 735 15595 64 

6 Ac!rnba.ro "' 14008 57 
¡.¡ 

San Kigual Allende 505 10414 43 
7 Jor6cuaro "' 14823 60 " 8 s. Dlcqo do ta Uii6n. '" 7242 JO " 9 Juvant.lno Pos.is 727 13925 57 " 

lO 'f.mmdacuao 7·17 14196 57 lll 

ll Jaral del Progreso 825 13587 se lll 

12 D1lorcs llhfalgo 517 11108 45 D 

l3 Slnta Jullil 635 12481 51 TI 

14 51nu tbrtll<l 7Jl 14490 59 132 

15 Agua Tibia 661 13286 ,.. ID 
l6 Sll/\O 661 IJOJO " 

¡,. 

17 r.cfu 619 12010 49 " 
lB Cbronfort ,,., 14192 se " 
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GUanajuato 

En su mayor parte, el territorio del estado se encuentra clasificado hidrg_ 

ténnicamente ccxno limitado al superar valores de CH de 40; aunado a lo an

terior tenemos que los datos de XI!, aunque bajos de marzo a octubre, son -

significativos de enero a diciembre con las consecuencias ya señaladas an

terionrente para estos casos. 

Región A. Alvaro Obregón (CH 36), Hemández Alvarez (CH 35) y San Luis de 

la Paz (CH 29), son localidades en las que el cultivo de uva de 

mesa pudiera ofrecer alguna alternativa, siempre considerando -

que la falta de reposo invernal ocasionará problemas de envejec.!. 

miento prematuro de los viñedos. 

Temperaturas medias mensuales: 

Alvaro 
...L ..L. _!!._ ....L _!!._ __:!..._ ..L ....L -1... _.E_ ....!!.... _.E_ 

Obrcg6n IJ.5 15·.o 1).5 19.5 20,lt l!LS 18.4 18,1 17.5 16.0 11.5 1).) 

Hdct. 
Alvarez 12.\ u.s 16.6 16.7 20,lt 19.) 16.6 18.6 18.2 16.2 16.5 llt.6 

S.L.dc la ,., 1).1 11.1 16.6 16.4 20.1 20.0 IM 19,1 18.) 16.5 13.7 1),0 



C,UF.nP.l'AAO. a.1Am!Off012 

-"'"° aJAOOONG l.:! 

" t:.\"MS Oo:tRAI.&'5 

F.staclf.in ~teorológlca coor:!enadas Altura cuma ""''º 
.. VM.ORES HEl.lOTf:R.'iIOlS 

Nreako 
20• 11' 2175 

Telrlplado reoz!ll!I 
100' .. SUbh\ÍmdO 

2 
IW:lr.nda El Vlgll 20' ,.. 

""' Vertlsol Elltacl6n Metcoroló;lca ™" 
X w Xll X Xll 

100• 22' m ·o • - o . -. o - d 

3 
san Juan rl<11 Rlri 

20• 23' 197'1 Semlsnco fOO"" 
Ar!r:lalco 15.3 1519 Ill 4.1 1934 e.s 

100' º' T~lado 
2 Hacienda El Vlgll 16.4 1813 Ill 2336 10 

4
11ac:ltmdall 

20• 24' 
100' 4' 

1960 
3 sa.n Juan del RÍO 16.6 1960 lV 2409 10.6 

5 
rí'":·.11llV1.11•t'• 

20• 10' l'lOO Vertbol 4 

'""' ]' Hacienda H 16.5 1%0 IV .:!372 10.5 

6 Oiir:hiw.oqulllat; 20' "' 2020 ' Presa lildalqo 16.6 1984 IV 6.1 210? 10.6 
100' 20' 

7 
Cadereyta do lt1ht1?~ 20• 42' 6 O\lchlrmqulllas 16.7 2009 IV 6.2 2445 10.8 

'l')• 49' 
2077 Foorem 

B Cal'1pl Agdc. EXp. 20• 1í>' 
caooroyta de t-t>ntes 16.B 2033 IV 6.3 2482 10.9 

100• 24' 
lfl07 Vcrtlsol 

' cairp:> l.;dc. Exp. 16.7 2050 IV 6.3 2445 10.8 
9 

c::allnd'1 
20' 2<' 2101 ' 100• 6' Gallndo 11.1 2107 IV 6.5 2591 11.4 

10 r.1 rurvcnlr 
20' 37' 1892 10 El Porvenir 17.2 2156 IV 6.6 2628 11.6 

100"". ¡r,• 

11 1'1X¡Ul:v¡ulapan 
20• 31' IRB4 rco:cm 

11 TP.qUlsqulapan 17.4 2205 '·' 2701 11.9 
'l'J• 51' 

10' 
12 tos"'"' 18 2254 6.9 2920 12.9 

12 ID9 ('Uf!~ 20• 
1978 scmtscco V11rtlsol 

100• 17' semkálldo 13 (,\IOrétaro 18.7 2499 1.1 3175 14 
13 

CUNhtaro 
20• 36' 1853 14 100• ,,. 1'ollnún 20 2866 ... 3650 16.1 

14 1~•11,...'in 20• 55' 1510 5<co Renddna 15 Pel\ilmillcr 21.9 1•01 11.1 3516 17.7 
9'1' 'j(,' Somlcálldo 

15 ~ílmnlller 21• ,, 
~IRCO 

16 Ahuacatl6n 22.3 382) 11.8 11'189 18 .,. 50' 1500 Scllllchido 
Rcgosol 

11 Jalpan 23.8 1920 12.1 5031 22.l 
16 MJ¡,,¡r:atl&n 21' 14' c.álldo ,,. 33' 11~ SUbhtMedo 

carilisol 
18 

17 Jalp.1n 
21' 14' ... .,. ,, . 

" 
~ 



- 98 -

QUERETARO aJADRO NO 12 

C. VALORES HIDROl'ERHICOS 

Estación Meteorológica 
Precipitac1on p CH 

Anual 
l l\mealco 633 9599 39 

2 Hacienda El Vigil 710 11524 47 

3 
San Juan del RÍO 570 9755 40 

4 Hacienda H 601 10292 42 

5 Presa Hidalgo 602 10540 43 

6 
O!ichinequil!as 482 8327 34 

7 
cadereyta de ltmtes 454 7936 32 

8 campo Agríe. Exp. 555 9958 41 

9 
Galindo 609 10805 44 

lO El Porvenir 500 9185 37 

11 Tequisquiapan 514 9319 38 

12 los CUes 529 9176 37 

13 ~rétaro 520 9924 40 

14 Tolirnán 370 7662 31 

15 
Peñarnil!er 509 11054 45 

16 llhuacatlán .992 22135 90 

17 Jalpan 847 20743 85 

18 



(JJEJIETARO 

Localizaci6n de aitaciooes 
IEtearológicas 

21• 

20• 

ré 10 
13()le taro 

12 

!()()• 

1 
I 

I 

,/ 
1 

5 
9 

I 

I 
I 

I 

1 

M / , ,. .. 
1 
I 

I 

' 
7 \ 

Tequ!oquiapan _," 
11 ,...--""' 

1 

I 

/( 
1 

\ ... -.:. 
I 

1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 

,,..,,."' .. -~ 
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Q..terétaro 

El\ el estado de Querétaro las limitaciones son considerables a causa de -

las precipitaciones pluviales de verano que ocasionan un CH alto. Por otra 

parte, aún cuando los valores de XH sean bajos entre el período comprendi

do de marzo a octubre, los inviernos son demasiado suaves; por este motivo 

no permiten un acondicionamiento del ciclo vital de la vid, causando desa

justes fisiológicos degenerativos. 

Temperaturas medias mensuales: 

S.Juan 
_L __!__ ...!!.... ...L ...!!.... ..L _L ....L ...L --º- ....!!.... ..L 

del Rfo 12.6 14,6 16,7 18,5 19.7 19.I 18.1 18,5 17.6 15.8 IU 1).0 

Cadereyta 12.5 1\.7 16,] tB.¡ 19.6 19.5 18.9 18.8 18.2 17.1 IU 12.li 
Tequls· 
qulapan 1).2 I~., 11.5 19.1 20.5 20.ft 19,6 19.6 18.8 16.8 15.I 1).1 



HIDALGO Qru:flO NI 13 HIDWJO aJAOOO Nll 13 .. DATOS ODIE!W.ts 

Estaclái HeteorolÓ)lca coordenada::i tJ.tura Cl!M SU.lo ll\.M:l~~16;1ci. Coo.rdenadH Altura º'"" .... 1. 

1 
Presa Te?.oyo 

... 41' 2326 ~lado ......... ,,. IB' SUbhr-to 
19 ~t.itlt.ltn 20• "' 135) Sl!mlseco 

""""' ... 46' &-!:!lcáUdo 

2 
Z.lC:U.lltlpan 

,,,. 39' 

""' 
~lado ,,. 

'" lúmdo 
20 

Htzadntla 
211• ,,. 

50] """ ,,. 20' HJy cS.lldo 

3 
l\llancin;¡o 20' 5' 2181 

_,...,. 
Vertlaol 96• 22' ~lldo " 

4 
P.lchuca 20' ,. 

2435 "'°'m ,,. 43' " 
S F.I O\ico 20' 13' 2320 'I'c!!lplado camblaol ,,. 44' ,........., 23 ·- 19' 43' 1543 

Teq>lado ....,.., ,,. 27' SUbhr..do 

,. 
7 

xedilt.lán 20' 24' 
1950 

..,,,,..,,,, 
"°"" ,,. 26' Tuinplado " 

6 
Tltayuca 19' 50' 2109 Tc!!tllado ,,. 58' """'"""'° " 

9 19° 54' Tt>pejl ,,. 20' 2175 
21 

10 
n.1khapan 20' 12' 2101 """""" ,, .. ,,. Templado 

28 

11 
Jasso 20' l' 2050 ,,. to• " 

12 
Vomdos 20• 2B' 1329 """'""" ,,. 40' Samicálldo 

30 

13 
A.::top<tn 20' 16' 

1990 
s.ntaeco 

96• 57' 'I\!qltado 
31 

14 Zlr.upi.n 20' 44' 1720 ..... """ ....... , ,,. ,,. Sdllicálldo " 
15 ~iJt::.iultlt15.n 20' 31' 

1421 Semlsaco 

'"'""" ,.. ,.. 'fto!llpl•do " 
16 20• ,. 1-l•do Tul• 99• 20' 2036 

'""'"'"""' 
34 

17 
L'C:IÍq'Jilp.:m 

20• 29' 
1745 """'""'° Vert.iaol ,,. 13' SemldUdo 

35 

16 
Ol.1pulhwc¡n 21• ,. 

450 
Scmk,lldo ...... , ,,. 54' - " 



HI!lALGO OJAOOO NG 13 llIDi\LDO 0JA000 Nª l_l 

.. VAIDRF.S HELIOl'ERHICOS .. VALORSS HELIDTERKIOJS 

tatacl6n Heteoroló;ica "" 
X • XH X X!I !lt.lcl6n H1tearot6gica ™" 

XH X XII 
m-o m-o • - d ·-· ·-· -- , 

Pn.'M Tezoyo 11.6 661 1.4 
.. Hl!ltzUUán 19.B 2744 '" 3571 15,B 

7.acualtlpan 13.6 1600 I! 2.6 1314 s.e D Haz.aclntla 24 3920 tl.7 5110 22.6 

Tulanclngo 14.9 1470 !! '" 1788 7.9 
21 

Pachuca 14.2 1225 J.6 1533 6.7 
22 

El Ollco 14.9 1445 !! "' 1788 7.7 !' 
" ""'" 15 1543 !!! 4.6 1825 

Xcchltlán 17.7 2180 IV 
25 

4,7 2810 11.9 
Jl 

Tlt.ayuca 14.9 1592 !! 4.7 1788 7.9 
Z1 

-JI 15.S 1690 !!! 2007 ... 
10 lhlichapan 16 1603 !!! 5.4 2190 9.7 

,. 
11 

'·~ 16.2 1066 m 5.5 2263 11.9 
29 

" Venados 20 2695 5.9 3650 16.l " 
13 J\c"'P'O 16.9 2009 IV 25Je 11.I 

31 

" Zlm.1p.'in 20.2 2793 6.1 3723 16.4 
,, 

15 ~r.tzquitltlfin 17.1 2107 IV 6.3 2595 11.4 
D 

16 Tula 17.6 2180 IV 6.5 2774 12.2 
>I 

17 banlqullpan 18.4 2450 7.J 3066 13.5 
Jl 

" Cllapulhuacán 19.3 2499 7.4 3394 
Jl 

15 

¡¡¡ 



H!DMnO OJAOOO H9 13 HIDALGO a.ll.000 NO 13 

c. VALORES JODRC7l'miICOS C. VALORES ltmlO'l'E»UCOS 

Eatact6n ~teoro16c¡ica Prec p tar;1on ar A.nual 
tltac16n ti!teoroló;ica ··-·P tac1cn p ar llnual 

Pre~a. Tuzoyo 690 11185 46 
19 l'btztltl'n 427 8434 34 

7.tcu.:iltfpan 2047 '26115 106 
J) Ktucintla 421 9522 " 

't\JlanclOIJO 552 80'l9 3l n 

Pachuca '" 5206 21 22 

El Chico 1506 21412 87 Zl 

A¡»n 62< .. ,. " 
,. 

Xochltián 469 7909 32 " 
Tizayuca GOO 9109 37 " 
T!?pejl 73'1 10509 " 

Z1 

IO lft.dchapan 437 7209 29 .. 
11 Ja~so 482 7928 32 " 
12 \'onddos 45B 9325 JB D 

ll ,\ctcp.1n 458 7672 31 JI 

" Zlr..1pán 391 "'" 26 32 

15 li"!lzqultltlAn 4% 8549 JI D 

16 Tilla '" 111115 46 ~ 
17 Ixml1'Jllp."in 360 6746 27 J5 

¡ltl O\:ipulhu.1dn 2:?69 39353 160 J5 
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Hidalgo 

IDs promedios de temperaturas rrensuales en la mayor parte del estado de -

Hidalgo son relativarrente bajos en la porción del altiplano y en sus serrJ!. 

nías y aún cuando los inviernos muestran descensos pronunciados de temperJ!. 

turas que nos permitieran deducir que la vid hubiera caído en dormición, -

tendríamos que manejarnos con cautela sobre todo por las fuertes oscilaciQ. 

nes de temperatura que se presentan entre el día y la noche. 

rn cuanto al índice hidrotérmico, la mayor parte del estado se encuentra -

localizada dentro de la clasificación marginal y limitada, por lo que ata

ques criptogámicos son previsibles endémicawente. 

Región A. Pachuca es una localidad emplazada bajo la sombra de lluvias que 

ocasiona la Sierra de Pachuca; el praredio de precipitaciones -

anuales es de 366 nm, relacionando esto con la temperatura nos -

da un CH de rrarzo a octubre de 21, que sitúa a esta región caro 

apta para el cultivo de la vid. El valor de XH entre marzo y oc

tubre es de 6. 7 y el de X de 1225, permitiendo considerarla den

tro de la región r de Winkler, posibilitando la instalación de -

viñedos aptos para producir vinos blancos finos perfumados. 

Esta región de Hidalgo valdría la pena explorarla en la bÚsqueda 

de nuevas posibilidades vitícolas. 

Temperaturas medias rrensuales: 

_L ....L __!L _¿_ __!!_ _L ....::!..._ 2- _L _L ..JI_ ..l. 
Pechuca 12.0 13.) 15.1 16.1 16.J 15,5 llt.8 llt.8 tlt.3 13.lt 12,lt 12,1 



A, DATOS GENE!W.f'.S 

F.stac:ión :iateoroléqka t:ooro:!en-1::lH Altura Clima ,.,.,,º .. VM.ORES HELIOI'EJUiJCOS 

19' J7' 

"' ,. ¡ n'\XCO '"" 
Templado 
SUhhi=lo Ci!.!Ñ>lsol 

1 

' 
"' 32' ,,. 34' 

2706 '"'"""' E.stac:l6n 1-bteorotóglc:a "" "' X "' ·-· • - d 

"' '25' 
9'' .. 2408 Cad>lsol 3 

Apl:zaco 1 TlillCIXI 13.8 1176 l.5 1387 '" 
"' 3" .,. 17' 

"' '" ,,. 5'' 

2507 

2420 

'""~ 
ca:nblsol 

2 lil:zapa 14.1 1176 l.5 l<'6 6.6 

J .1.pizaco 13.9 1176 '" 1423 6.J 

4 SOltepec 15.1 1274 J.B ~~61 6.4 

"' 20' .,. 56' 
224fl '""'°'° 14.4 1323 J.9 l606 7.l 

19' 14' ... ,, . :i:2"'1 '""~ 
r, 
1 s .. 11ian ~blina 6 s. Martín Notario l4 1319 4,1 l460 '·' 

"' 19' ,,. ~'i· 

Vil' 19' 
98' 14' 

2553 

2252 

~lsol 

1 9 
Tl'U<cala 

7 s. Juan ~lino 15.l 1568 11 4.7 1861 '" B llamantla 15.5 1739 Ill '" 2007 ... 
9 Tlaxcala 16.2 173~ Ill s.2 2261 lO 

"' ll' 
9íl' 1•1' 

ma Fluvisol 10 Tepeyanco 17.7 2050 IV 6.1 2810 12.4 

\" ll 

12 

13 

l4 

l4 

" 
l5 " 
" 

17 

lB l 

! 
l--~~~~~~-l-~~~~-1-~~--1~~~~-1-~~~-

17 

18 
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TLAXCALA CUADRO NO 14 

C. VALORES ITTDRCJI'ERMICOS 

Estación MeteorolÓgica Precipitacion p CH Anual 
l Tlaxco 677 9507 39 

2 Mazapa 831 11492 47 

3 Apizaco 859 12145 50 

4 Soltepec 623 8918 36 

5 Tecoac 593 8690 35 

6 s. Martín Notario 629 8997 37 

7 s. Juan !>blino 786 12555 51 

8 Huamantla 670 10840 44 

9 Tlaxcala 802 13978 57 

10 Tepeyanco 835 14500 59 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Tlaxcala 

La gran altura sobre el nivel del mar que se observa en la entidad ocasio

na que las condiciones neteorológicas se presenten como templadas; en con

traste, la latitud tropical no ~rmite que los meses invernales alcancen -

temperaturas por debajo del promedio de 10°C, con todas las consecuencias 

ya señaladas para otros estados. los coeficientes hidrotérmicos sitúan a -

la mayor parte de las localidades como marginales y limitadas, haciéndose 

problemático el cultivo de la vid. 

Temperaturas medias mensuales: 

_L ..L. ~ _L -1L ~-2.... ~ ....L-º-- _!!.... -.!.... 
Tlaxeo 11.Z 12.) 11.6 15.5 15.) 15.6 14.7 11.7 14.6 13.2 12.0 11.2 

Sallepec 11.9 15.1 11.8 15.0 11.a 15.1 15.6 IS.O 15.6 15.8 1'6,6 15,0 

5.H. -
Notarlo 10.9 12.7 11t.1 15.9 16,0 16.I 15,1 lli,9 11.9 11t.o 12.2 11.2 



.... 

Pl1EllL\ aIAil!O N' 15 Pl1EllL\ aJADRO Nll 15 

.. CATOS GDlERM.ES .. DATOS ODi!MLES 

Estaclón ~teorológlca Coordenadas 1.ltura Cllrna SU.lo Eataci&i li!tearo16g1ca Coordenadas Altura Clima SU.lo 

1 
Santiago Quetzaltepec 19' 28' 2350 

Templado 19 Cacaloapan 18' 35' 1970 5er!lseco 
97' 41' """"""""' 

-1 97• 35' 'I'e!!!plado Xerosol 

2 
nalchlchuca 19' .. 

"'º Cambisol " Xochitlán 1B' 4l' 2035 Semi cálido Renddna 
97• 25' 97• 41' SubhÍl!cdo 

l 
TclpatlAn 

... 5D' 

""' ...... 21 T8camachalco 18• 53' 2013 S<ol8'<0 .,,.,.., 
97• 54' 97• '" Semlcállco 

4 
Ch.Jlchl1..'0ln\lla 

... 58' 2676 """'""" Mdosol 

1 

" C:lltepcc 18• 11' 1900 SEsnlcálido .,. 57• Templado 97• 29' SurbÚ!l'l'ldo 
....,., 

5 Ahuatcpr.c 
16• '1' 1900 

'Il?mplado ...... 21 Tehuacán 18• 28' 
1676 """''""" t.uvtsol .,. ~s· "'""""""' 97• 23' SComtcálido 

6 Tlahuap¡¡n 19° 20' 2600 """""' 1 
24 El Riego 1B' 28' 1676 ... 34' ,,. 22' 

:-..1catcp:<e "' 15' 2350 ""''"""" 
1 

25 lcatzlngo 1B' "' 2160 sanic.!lldo 

'""''""' 97• '" Templado 97• 41' Subh~ 

8 
villa de Llbri:s 19' 26' 2442 'J'en'1llldo 26 

Tepexi de Roddquez 18• 35' 1750 
5a:tlaeco Rendzina 9l• 41' """'"""'° 97' 56' li.ly cálido 

9 
Acajeto 

19° 1' 

"'' Carillsol 
27 

twquechula 18• 46' 1600 SE!!nlcálldo 

""'""' 97• 57' 98• Jl' SUU1Ú!ra.>do 

10 
Tupeaca 18' 58' 2243 '"""" 

28 
Zapotltlán 18• 20' 1000 semkálldo Xerosol ,,, 

"' 
,,. 28' -11 ~rrb lB' "' 185-0 zg ZiMcatepec 18' 20' 1148 

Semi seco Litoool 
98' 17' 97• 15' MJy cálido 

12 COyotnpec IB' 23' lfMO R!!90S01 
30 O\Uac 18' 19' 1190 Sea> 

"""""'1 97• "' 
,,. 21' MJy cálido 

13 
Oriental 19' 24' 23<15 semi saco JI 

97° Jl• Templ~do 

14 
llllcón del lJli'lblo 

lBº 55' 2000 'l\'fl1Plado ....... 32 
98• 1' Subht'.l:edo 

15 s. Juan 1,-.c.1qulxtla rn• 28' 1842 
Jl 

97• 49' -..1 

16 
t'lxibla 

,,. 
" 2209 CalrbiBOl 

34 
98' 11' 

11 
Oklpulco lB' Jl' 2128 """'"""" Randzina 

35 
97• 25' Templado 

18 
'lbrx:'Y"'hualoo 

19' 'º' 2J2l Andosol 
J6 

97• 29' 

o 



l'IJlllLA I 0JADR0 NV 15 l'IJlllLA OlADRO Nll 15 

o. VALORES uu.IarERHICOS n. VALORES ltFl,IOfm'IICOS 

Estación ~teorológka "" 
XII X Xll Estación ~teorolóqka ""' 

Xll X XII 
• - d -· • - d ·-· 1 Santlag'l Q11ct7~1itepcc tJ.2 955 2.8 11611 s.1 " cacal011pan 17.7 :.!205 6.6 2810 12.<I 

2 Tl:ilchkhut\1 ll.6 1029 1314 ... "' XOchlttán 18.1 2229 ... 2956 13 

l Tclp.1tl.ín 13.5 \l)'.i) 3.1 1277 5,6 " Tccamadli..lco 10.J 2327 ... 3029 13,4 

4 Olalchlcum1Ia 11.4 10711 3.2 1241 5.4 " Caltcpec 18.2 2303 6.9 2993 13.2 

5 >.huat'1p'X: 14.l lt7f. 3.5 1496 ... Zl Tuhuacán 10.6 2401 7.2 3139 13,8 

(, Tl.lhuap;in 14.6 1321 3.9 1679 7.4 24 El Riego l'J.J 2597 7.7 3394 15 

7 '.l.lCllt~ ¡4,c;, 11\45 4.3 1788 7.9 25 Acat::ingo 19,5 2597 7.7 3467 15.3 

B Villa de I.lbres 14.9 1445 4.3 1784 7.B 
,. 

Tepexi de Roddquez 21.1 2866 o.s 4051 17.9 

9 Ac:ajctn 15.3 149-1 ... 1934 8.5 TI 11uaquechul11 22.1 3111 9.3 4416 19.5 

10 Tcpeaca 15 1519 4.5 1825 "' Zapotftlán 21.4 3160 9.4 4161 16.4 

11 fl.:h<N~rr(11 15.6 161)0 2044 29 Zlnacatcpec 22.4 3283 9.B 4526 20 

12 COfOll'fm: 16.1 1911 5.7 2226 ... ll Chllac 22.3 3356 !O 4481) 19.6 

13 Orknl.ll IG.B 1935 5.H 2482 10.9 31 

14 B.llc&i del Dhhlo JG.e 1960 5.8 2402 10.9 32 

15 S. JUJn lxc'lquixtla 17.1 1984 5.9 2591 11.4 D 

1'' Puebla ¡;,¡ 20)3 2591 lt.4 
,, 

17 l1mp11lro 17.ú ;ios2 ú.2 2774 12.2 35 

IB 'l'ep:-yah11<ilco 17.6 2131 6.3 2774 12.2 35 

-



"'ElllA OJADRO ffR 15 

c. VAU'JPF.S lllDRCJTEJMICOS C. VM.ORES llTl'JROrF.PtaOJS 

Estac16n ?\;ltoorol~k& ?reclpitac10n 

"' ÑlUll 
lltact&\ ._t•cro16g1c1 Pr1e~~ac1on p "' 

f>111tla')O~llt7.alt~ ... , 6~74 27 19 Clc:Alo.lpan 551 7810 32 

2 Tlitlchichuca 740 7M4 ll 1J Xochltlin 610 10253 42 

3 Tulp.itlAn 1238 14(,25 57 
21 TwelUllllc:hzllco "' 92JC) 38 

4 ctia1chko11111t11 'º' ezsJ l7 
22 C'lltcpec 655 10415 ., 

5 ,1,huawpcc "' 8114 J3 
23 Tohuacán "' 7624 " 6 Tlahu01p1u 970 12052 49 2<I El 1:logo '" 11691 " 7 7.lcatepur '"' 4658 .. 25 ~atzinqo '" 12675 52 

8 Villa dr. !.lbrc~ "' 6602 27 Z. Tepul oe Rodrlgucz "' 111142 47 

9 .'ic¡¡,jotr> '" 12120 .. 11 lf.laqucchula 86J ll7JB "' 
JO Tf>pr',\Cil "' 10077 41 ;e Zlpotlt.t!n ... 7319 "' 
11 Frhov<uda 913 11272 54 :'9 Zlnacatrp.ic •,,.; 11289 46 

12 Coyot<'p>I'.' "' 10550 43 ll0iuac 476 9242 38 

13 Or\nnt.ltl "'' 8114 J3 
ll 

1-1 l\Jlt"Ón da\ Di-1blo 784 11404 47 
l2 

15 ';, .Ju.in Jxraqutxtla "' 11622 47 
D 

-
lñ 1'11ubla "' 12594 51 " 
17 t'hdpulco 528 7675 Jl 

l5 

lB Tr>peyaliu.1lC() 571 AtJ49 34 
j; 

-
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Puebla 

E<lte complejo estado presenta una gama muy amplia de climas, tanto templa

dos corno tropicales. De acuerdo a sus aptitudes vitivinícolas, está res--

tringido en su mayor proporción frente al ataque de criptogámicas. SU con

dición templada ofrece la posibilidad de experimentar en algunas localida

des en que el CH es benigno. 

Región A. santiago Quetzaltepec, Zacatepec y Villa de Libres, se encuen

tran en condiciones de ofrecer maduraciones suaves a las varied.!!. 

des de uva para vino; sin embargo, será necesario hacer estudios 

sobre el comportamiento de los ciclos anuales de la vid durante 

los inviernos. 

Temperaturas medias mensuales: 

[ -L. ....!!__ _¿__ ....!!.... ....L __:!_ _¿__ ....L ...!_ .JL. _¿__ 
S,Quenal-
tepec - 10,6 11.li 13.0 11t.1i 15.2 15.0 11t.o 1),2 14.2 12.5 12.6 11.7 
Zacatepec. 11.9 12.9 , ..... 15.6 16.6 16.8 16.1 15.~ 16.1 15.8 1).6 12.s 

V. de 
librero 11.8 13.8 15.6 16.0 16.6 16.3 16.0 16.2 15.8 IS.O n.• 12.2 



OORACICll DEL CICLO mru,, TEKPERA'llJRA DE BRCJrACICll Y VALORES H!LIOl'EllMICOS HASTA HA!XJRA
CION lMXJSl'RIAL Y »WlIIL!Xl DE ll)JAS lll l\WUNAS VARIEtW>ES DE UVA DE MESA (ZUUJNlA, 1971) - 115 -

rur. del Ciclo Teqi. XII 10-6 

en Dlae Hasta i Brot. Hasta• 
Variedad Sin6nimos 

M>d. -r. TO• M>d. -r. 
Ind. l!ojas Ind. l!ojas 

Bar!lnka 160 192 14.5 2.466 3.219 

!»light 169 14.5 3.170 

SUltanina Blanca 162 196 14.0 2.675 3.539 'lllompson seedlcss, SUltanina, SUltanine 
Blanch, wtiite Kishmishi, oval Kiehmishi, 
SUltanine Bijela, Feherszultan, Kismis 
Belii-ovaninti, Bealo Bez Sefm, Cekiz---
decsis (I.N.r.A.-C.I.A.N., 1983). 

M:Jlinera Gorda 161 186 15.0 2. 787 2.873 Málaga Roja, Red Halaga, Maraville de J.! 
laga, Marvel of Malaga (I.N.I.A.-C.l.A.N,. 
1963). 

MJscatel de Alejandría 157 185 14.5 2.423 3.069 MUscato Gordo Blanco, 1-bscato Romano, --
M:Jscatl Flanenco, W'hite Muscat of Alexa.u 
drla, M.Jscat lbwood, Zibibbo, Panse MUs-
que, Muscat de Raf-Raf, ~ski, Whitc Han_g, 
poot, M:lscatellone (Galet, 1979). 

Muscat liamb:Jurgh 161 188 14.5 2.483 3.139 mack MUBcat, Snow's MUscat Hamburg, --
Black of Alexandria, HarnburgsKii, MUs--
cat de Hambourg, Mlscato di Amburgo, Zi-
bibOOnero, Hambugi MJskotali, Negra de -
Hamhurgo (I.N.I.A.-C.I.A.N., 1903), 

Ribier 419 160 192 14.5 2.468 3.219 



WRACIOO DEL CICLO mll\L, T!MPERATURA DE l'lRClrACIOO Y VAllJRES HELIOl'ERMICOS ms'l'A IWXJRA
CIOll INillSl'RIAL Y NWUILEXl DE OOJAS EN ALGOllAS VAAIEDAD!!S DE UVA DE VINO (ZULUAGA,1971) 

Dur. del Ciclo Teq>. XH 10-6 

en Díu Hasta: Brot. 
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Hastai 
Variedad Sin6nimos 

Had. -·· TO' 
Had. .!NI". 

Ind. K:>jas Ind. lbjaa 

Aleático Nero 149 207 14.S 2.212 3.477 Aleático, M:Jscabelli, Livática, Negro -
Amaro, M:>scatelle Livatiche (I.N.I.A.-
C.I.A.N., 1983). 

Alicante Bouschet 186 197 14.S 3.094 3.310 Alicante Henri Jbuschet, Alicante Jbus--
chet NO 2, Alicante (I.N. I.A.-c. t .A.N., 
1983). 

Bastardo 154 198 14.0 2.444 3.S86 Trosseau (Winkler, 1980}. 

Colcmbard 161 193 14.5 2.483 3.237 French Colombard, ~st's White Prolific, 
Bardero (I.N.I.A.-C.I.A.N., 1983). 

Cinsaut 161 186 IS.O 2.3S3 2.873 
i!~~~i;),c:~d~~~: ~=~~ ~~!:!ªpl~ 
cardin Noir, r-Drterille N:>ire, CUvlller, 
Hermltage (sud /\frica) (Galet, 1979). 

Clairette 147 191 14.5 2.128 3.196 Clairette Pointue, Clairette Verte ---
(Galet, 1979). 

C:abernet Sauvignon 164 183 IS.O 2.444 2.827 Petit-cabemet, Vidure, Petite-Vidure, 
Douchet (Gal et, 1979) , 

Cak:ernet Franc 155 185 lS.O 2.222 2.841 Breton, Bouchy, Véron, Cannenet, Gros --
Ibuchet. 

carignan 161 190 14.5 2.483 3.17S carignan Noir, B:liB rur, Catalan, RoUss! 
llenen, Matara, cariñena, Tinto Hazuela 
(Galet, 1979). 
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rur. del Ciclo '1'1!q>. XH 10"6 

en Dlu Hlst.at Brot. Hostal 
Variedad Sin6nimos 

liad. -r. 
TO' H>d. 1.mar. 

Ind. !bjas lnd. Hojas 

Folle Blanche 180 195 12.5 3. 778 4.251 Gros Plant, Picpoule, Enrageat mane -
(Galet, 1979). U:;¡ne Blanche, Rochelle -
Blanc (I,N.I.A.-C.I.A.N.,· 1983). 

Garnacha COmÚn 145 191 14.5 2.101 3.205 Grenache, Granacha, Rousillon, Grenache 
Noir, Alicantina. 

Grunai de Vaux 168 193 14.5 2.699 3.239. 

Gamai Gros Noir 150 193 14.5 2.227 3.239 

Grand Noir de la Calrt'ette 193 193 14.5 3.243 3.243 Grand Noir (Galet, 1979), 

1-t!rlot 126 142 194 14.5 1.980 3.251 

Mlcabeo 164 193 15.0 2.444 3.026 

Malbeck (clon) 160 189 14.5 2.468 3.157 

Malvasia Bianca di l..ecce 174 198 14.5 2.833 3.227 

Pinot Blanc 1546 151 199 11.0 3.164 5.140 Pinot ChardoMay, Pinot Blanc Chardonnay 
(Galet, 1979). 

Pinot Blanc le Vrai 153 196 12.5 _2.829 4.276 

Pinot de la Loire 165 198 14.5 2.594 3.326 Chenin mane, hllite Pinot (Galet, 1979). 

Pinot Negro 157 205 10.5 3,574 5.624 

Pedro Girnénez 166 195 15.0 2,474 3.018 Pedro Xirrenez (I.N.I.A.-C.I.A.N., 1983), 
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IUr. del Ciclo 'l'eq>. XII 10-& 
en Dias Hasta 1 Brot. Ha8ta1 

Variedad Sin6nimos 
H!d. -r. TO• H!d. -... 
Ind. lt>jas Ind. Hojas 

Portuguieser 154 207 14.0 2.444 3.763 

Riesling Renana 149 191 14.0 2.307 3,435 

sauvignon Jaune 150 166 14.5 2.515 2.227 

syrah 170 199 14.5 2. 726 3.343 Schiras, Sirac, Syrac, Sirah, Petite Si-
rah (Francia), Hignin Noir, F.htourne--
rien, Serine, Serenne. 

Trebbiano di Toscana 156 194 15.5 2.141 2.656 Ugni blanc, Trebbiano TOscano, Clairette 
Ronde, Rossola, Muscat Aigre, Roussan --
(Galet, 1979). 

Tokay Rosso 144 196 14.5 2.056 3.327 

Tempranilla 167 167 14.5 2.662 3,129 
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Potencial Genético l\mericano 

Ia adaptación de Vitis vinifera a latitudes bajas como se ha mostrado en 

este trabajo, presenta serios problemas por el comportamiento de las t~ 

raturas invernales y la humedad. del verano que llegan a afectar negativa-

nente su ontogenia, ciclo anual, productividad y calidad de sus frutos; -

ante este hecho en que se encuentra el 90% del viñedo nacional, se derivan 

consecuencias socioeconórnicas importantes, que consideramos deben enfren-

tarse buscando las alternativas adecuadas frente a los hechos enunciados. 

Algunas de estas alternativas pueden encauzarse a través de las aptitudes 

que ofrecen las especies airericanas o sus híbridos, que puedan brindar, bJ!. 
jo nuestros climas, rendimientos y calidades más atractivos. 

El primer antecedente sobre la utilización de materiales airericanos para -

la viticultura, se remonta a cuando Hernán Cortés ordenó en 1524 la plant.l! 

ci6n de sarmientos nativos que posteriormente pudiesen ser injertados con 

variedades de V. vinifera. Tiempo después, durante la colonización del es

te del territorio que actual.mente ocupan los Estados Unidos, los prineros 

pobladores de origen europeo observan una gran variedad de vides silvss--

tres que producían frutos que, aunque no alcanzaban la calidad de los pro

cedentes de la vid europea -que se intentó introducir sin éxito- lograban 

sopo~-~ serie de plagas y enfenredades propias de esta porción del -

nmdo. Como consecuencia de tal observación, se seleccionaron para cultivo 

variedades de algunas especies entre las que destaca la Concord de .Y!lli -
~ (Winkler, 1980)¡ Hedrick en 1907 reporta 1,400 variedades deriva

das de estas vides. 

Posteriomente, en el siglo pasado, las especies anericanas fueron sujeto 

de intenso análisis d~bido a los graves problemas ocasionados en el viñedo 

europeo por un insecto procedente de las 1-bntañas Rocosas de· los Estados -

Unidos, el áfido Dactylasphaera vitifoliae conocido comúnmente como 

filoxera, que viene a constituirse como una de las plagas más célebres de 

la viticultura mundial. Llegó a Francia en 1860, procedente de Inglaterra, 
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acompañando accidentalrrente a una colec::c::i6n de vides americanas que eran -

estudiadas en relac::i6n al control de Unc::inula necator c:orno !'jemplares de -

museo. El ambiente vitícola que este insecto se enc::ontr6 fue sumamente fa

vorable para su adaptaci6n, de tal forma que en s610 30 años destruy6 casi 

todo el viñedo europeo. 

Ante el desastre que signific::6 la entrada de la filoxera en Europa se b~ 

c::6 en los materiales genéticos americanos la posible salvaci6n de la situa 

c::i6n creada; para ello fUeron llevadas a aquel continente especies tales -

c:orro: Vitis riparia, v. labrusca, v. berlandieri, v. rotudifolia, V. cine

~ y v.cordifolia entre otras, que fUeron utilizadas c:orro productoras di

rectas o a través de hibridaciones con v. vinifera. Se realizaron centena

res de miles de experimentos, de los que se seleccionaron algunas varieda

des de productoras que si bien eran satisfactorias en aspectos fitosanil:J!. 

rios, de acuerdo a los gustos establecidos no lograron dar la calidad de 

los frutos de la vid del vino. Posteriormente, la soluci6n final se logro 

a través de la utilizaci6n del material americ::ano c::omo portainjertos. En -

la actualidad, en Europa se ha restringido legal.mante el uso de híbridos -

productores directos, en parte por cuidar la calidad de sus productos y -

quizás en cierta proporc::i6n, por protec::c::ionismo c:orrercial. 

En los Estados Unidos y Canadá, el cultivo de variedades americanas, aún -

en la actualidad, es práctic::a c::anún en los estados del este; según wagner 

(1976) fUe hasta la introduc::c::i6n de los rrejores hÍbridos franco-americ::a-

nos dotados de mayor firmeza y resistencia a las enfermedades, cuando se -

pudo producir con niveles de buena calidad tal c:orro ocurre en la actuali-

dad en Texas, utah, New Hamphsire y Vermont. En ~co, la utilizaci6n de 

todo este material se ha descuidado casi totalmente, pues tan s6lo se man~ 

jan híbridos coroo portainjertos en algunas porciones de la repÚblica inf"f_ 

tadas con filoxera. 

A c::ontinuac::i6n se enlistan algunas de las variedades obtenidas en Europa a 

partir de especies americanas; asimismo, se enurreran y localizan las prin-
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cipales especies del género que es posible encontrar en territorio mexi

cano; con ello se pretende resaltar el amplio campo que es posible expl.Q 

rar en la búsqueda de su potencial: 
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Variedades Híbridas Francesas Productoras (Galet, 1979) 

Baco 1 

Baco 22 A 

Burd In 4672 

Burdln 7705 

Couderc 19 

Couderc 7120 

Joanes Seyve 23416 

Joanes Seyve 26205 

Kuhlman 188.2 

Kuhlman 194.2 

Landot 244 

Landot 2281 

Landot 4511 

Oberl In 595 

Ravat 6 

Ravat 51 

Ravat 262 

Selbel 1000 

Sel bel 4986 

Selbel 5279 

Selbel 5455 

Selbel 5898 

Selbel 7053 

Selbel 8357 

Selbel 8745 

Selbel 9110 

Selbel 9549 

Selbel 10868 

V. vinifera-V. rlparla 

V, labrusca-V. rlparla 

S. 5-455-V. vlnlfera 

S. 8365 (V. vlnifera) 

C. 603-Pedro Ximenes (V. vlnifera) 

V. rupestrls-V. llncecumll 

B. S. 4825·5. 7053 

Incierto 

V. riparla-V. rupestrls 

V. rlparla-V. rupestrls-V. vlnlfera 

s. 5455-s. 8216 

S. V. 5276-S. 5455 

L 244-S. V, 12.375 

Gamay (V. vinifera)-V.rlparia 

S. 5474 - Chardonay (V. vlnifera) 

S. 6905 - P inot de Cor ton (V. v in 1 fera) 

S. 8365 - Pinot Nolr (V. vinlfera) 

V. vlnlfera-V. rupestris-V.lincecumll 

s. 405-s. 2007 

S. 788-S. 29 

Incierto 

Incierto 

S. 5163-S. 800 

s. 6150-s. 5455 

S. 5163-S. 880 

s. 5455-s. 4938 

Incierto 

S. 5163·5. 5593 

Utll lzaclón 

Vino 

Desti faetón 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Vino 

Fruta de mesa 

Vino 

Vino 
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~ Origen Utl 1 lzaclón 

Sel bel 10676 s. 5163-s. 5593 

Sel bel 13047 s. 5656-s. 4995 F. de mesa y v lno 

Sel bel 13053 s. 5049-s. 7042 

Sel bel 14596 s. &466-5. 5455 

Seyve-V 1 11 a rd 5247 s. 4495-5. 4966 

Seyve-Vi l lard 5276 s. 5656-s. 4966 Vino 

Seyve-VI l lard 12309 s. 6466-s. 6905 F • de mesa y vi no 

Seyve-Vl 1 lard 12375 s. 6466-S. 6905 Vino 

Seyve-V i 11 a rd 18283 s. 7053-S. 6905 Vino 

Seyve-V 111 a rd 18315 s. 7053-S. 6905 Vino 

Seyve-V 111 ard 2341 O Des cono e 1 do 

Seyve-Vl l lard 23657 Oesconoc ido Vino 

Vldal 256 Ugnl blanc (V.vlnlfera)-5. 4986 Vino 
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Variedades Hrbrldas Americanas Productoras {Galet, 1979) 

~ 

Black Spanlsh 

Herbemont 

Ca tawba 

Concord * 
De laware 

Norh 

Othel Jo 

Origen 

Desconocido 

V. aestivalls-V. cinerea- V. vinlfera 

V. labrusca-V. aestlval Is-V. vlnlfera 

V. labrusca 

V .aestlva 11 s-V .1 a brusca-V .vlni fer a 

V. labrusca-V. rlparla 

V. labrusca-V. vi ni fer a-V. r lpar ia 

Utilización 

Vino 

Vino 

Vino 

Fruta de mesa 

Fruta de mesa y v lno 

Vino 

Vino 

* Wlnkler (1980), considera que esta variedad proviene pura de V. labrusca. 
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Variedades Híbridas Portalnjertos (Galet, 1979) 

Variedad 

Rupestris St. George Du Lot 

99 Rlchter 

1103 Paulsen 

140 Ruggerl 

44-53 Ma 1 egue 

1202 Couderc 

196-7 Castel 

41 B Mlllardet 

333 Ecole de Montpel 1 ler 

1613 Couderc 

1616 Couderc 

Dog Ridge 

Rlparia Gloria de Montpe111er 

so 4 
5 BB 

5 C Teleki 

420 A Mll lardet 

161-49 Couderc 

8 B Telekl 

3309 Couderc 

3306 Couderc 

101-14 Miilardet 

Vlalla 

o~ 

V. rupestris-V. montlcola 

V. berlandierl-V. rupestrls 

V. berlandlerl-V. rupestrls 

V. berl and ier 1-V. rupestrls 

V. rlparla. - 144 M (V.Cordifolla
V. rupestris) 

~~-v. rupestrls 

y. vlnifera-V. rupestrls-V. riparia 

V. vlnlfera (Chasselas)-V.berlandierl 

V. v 1n1 fer a (Cabernet Sauv 1 gnon)-
V. ber l and l er I 

So lon 1s-Othe1 lo 

Solonls-V. rlparla 

v. ru,eestr 1 s-V. cand icans 

v. r !parla 

v. ber 1 and i er 1-V. rlparla 

v. berlandlerl 

V, berlandlerl-V. rlparla 

v. berlandlerl-V. rlparla 

V. rlparla-V. berlandlerl 

.V. berlandlerl-V. riparla 

v. riparla-V. ruees tr 1 s 

v. rlparla-v. ruees tris 

v. rlparla-V. rupes tr 1 s 

v. r ipar la-V. labrusca 
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I:el análisis de los cuadros anteriores, puede deducirse el enorme poten

cial de material genético que ha sido probado desde hace décadas en --

otras partes del mundo, y que sin duda, algunas de tales variedades po-

clrían lograr uha mejor adaptación a nuestros climas, mejorando con ello 

la calidad de los productos vi tí colas. 

rentro del territorio nacional vegetan una buena cantidad de especies -

silvestres cuyo estudio, sea para domesticación u obtención de genoma -

para híbridos, puede constituir un tema interesante para la introducción 

de la viticultura a regiones húmedas de nuestras serranías. A continu'1-

ción se hace un recuento de dichas especies y su localización. 
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Especies del género Vltls localizadas en territorio mexicano y represent~ 

das por ejemplares de herbario en la UNl\H y el IPN (Sánchez, 1973): 

Vi tls arizonlca (Engelm) 

Sinónimos: V. aestival Is (Torrey); V. cal !fornica (Parry); V. riparia 

(Gray). 

Ejemplar ~ N• Herbario Lugar de Ce lec ta 

UNAH 254 Coahui la, Huzqu 1 z 

231 

622 Sierra del Carmen 

2565 Chihuahua, Ja nos 

2406 Hajalén 

2825 Sonora, Cañón de los Meta les 

Vltls berlandieri (Planchen) 

Sinónimos: V. monticola (Buckley); V. cordifolia-coriacea (Oavln); 

Ejemplar 

2 

4 

6 

8 

V. aestivalis var. monticola (Engelm); V. coriacea (Davin); -

V. aestlval Is (llrlght); V. arlzonlca (Engclm). 

~ N• Herbario Lugar de Colecta 

UNAH 7186 Nuevo León, Ga 1 cana 

1511 Puebla, Zacatlán 

1 PN 779 Col !hui t 

5848 San Luis Potosí, Río Verde 

10989 Tamazunchale 

10322 Tamaul ipas, Antiguo More los 

1160 Ene i no 

5313 Veracruz, Acajete 



Vltls biformls (Rose) 

Ejemplar ~ 

l UNAM 

2 

Vltis Blancal (Munson) 

Sinónimos: V. car i baea (De 

Ejemplar Herbario 

UNAM 

Vltls bourgeana (Planch) 

Ejemplar ~ 

UNAM 

3· 

4 

8 

9 
10 

ti 

12 

13 

14 

15 

16 
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N!! Herbario 

46252 

232 

Cando lle) 

N• Herbar lo 

3043 

N• Herbario 

1118 

12127 

10109 

2888 

1581 

1656 

11115 

14850 

5096 

2153 

987 

496 

3475 
632 

3378 

3737 

Lugar de Colecta 

Chiapas, Horelos 

San Luis Potosí, Canoas 

Lugar de Ca lecta 

Horelos, Tepoztlán 

Lugar de Colecta 

Chiapas, Amate nango 

Jllotol 

Pueblo Nuevo 

" Tenejapa 

" 

Tuxtla Gutlérrez 

Zinacatlán 

Oaxaca, Temascal 

Tuxtepec 

Puebla, Acaxapo 

Mesa del Metate 
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Vltls bourgeana (Planch) Con t. 

Ejemplar ~ N• Herbario Lugar de Colecta 

17 UNAM 1,1468 Tabasco - Ch lapas, Tal o loche 

18 IPN 8369 Chiapas, Lag una de Man tebe 11 o 

19 1181 Tenejapa 

20 1656 
21 6108 

22 4929 Guerrero, Chllpanclngo 

23 320 Hidalgo, Molango 

24 15211 Jal lsco, Talpa 

25 28797 Héx leo, Amecameca 

Vltls carlbaea (De Condal le) 

Sinónimos:~ (Shwartz); V. tllllfolla (H y B); V. glomerata 

~ (Raflnesque); V. acuminata y aracnoldea (Oersted); -

V. fructlcosa (Lafan); V. folloserrato (Plum); V.fructu minore 

(Sloane); V. sylvestris (Brown); V. havanica (Regel); 

V. blancal <.Munson). 

Ejemplar Herbario N• Herbar 1 o Lu9ar de Colecta 

UNAM 1398 Chiapas, Comí tán 

2 4709 Porven 1 r 

3 " 896 Hidalgo, Huejutla 

4 3306 Puebla, Rfo Cazones 

7799 Veracruz, Ja lapa 
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VI tls clnerea (Engelm) 

Sinónimos: V. aestlval ls var. canescens (Engelm); V. canescens (Engelm); 

V. aestlvalls var. tomento albo (Asa Gray); V. biformls 

(Rose). 

1 

2 

3 

4 

8 

9 
10 

11 
12. 

13 
14 

15 
16 

UNAH 

1 PN 

Vltis Indica (Llnneo) 

UNAH 

VI ti s Indivisa (Wl 1 Id) 

IPN 

N2 Herbario 

16532 

3294 

89 

41714 

353 

Lugar de Colecta 

Guerrero, Tl acotepec 

H i choacán, Uruapan 

Nuevo León, S 1 erra Hadre 

Cerro del Potosí 

Puebla, Río Cazones 

4882 San Lu 1 s Potosí, Canoas 

2895 Sonora, Bab 1 spe 

2970 

16532 

561 

10637 

10659 

1215 

1234 

1277 

18914 

N2 Herbario 

18 

N2 Herbario 

413 

Guerrero, T1 acotepec 

Hidalgo, San Bartola Tutotepec 

San Luis Potosí, Tomasopo 

Tamaullpas, Julllo-La Joya 

Gómez Farías 

Veracruz, Tlal tongo 

Lugar de Colecta 

Chiapas, Soconusco 

Lugar de Colecta 

Slnaloa, Río El Quel ite 



Vltls penlnsularls (Jones) 

UNAH 

IPN 

Vltls Poponoel (Fennel) 

UNAH 

Vltis rotundlfolia (Mlchaux) 
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N' Herbario 

7436 
·3328 

7736 

N' Herbario 

44 

Lugar de Colecta 

B. Cal lfornla Sur, El Cabo 

Arroyo San Fra.!:'. 
claqulto 

San Marcos de -
Agua Ca 11 ente 

Lugar de Colecta 

Pueb 1 a, Huauch i nango 

Slnónlroos: V. vulpina (Torrey Gray); V. taurina (Bartlam); V. muscadinea; 

V. angulata¡ V. verrucosa; V. cal losa; V. hyemal is; V. cordifol ia¡ 

V. acerlfolla; V. pertata. 

N' Herbar lo 

UNAM 7746 

Vltis tlllifolia (H y B) 

Sinónimos: V. carlbaea (De Candol le). 

N' Herbario 

UNAH 1383 

5796 

637 

1492 

1547 

1722 

Lugar de Colecta 

Veracruz, Jalapa 

Lugar de Colecta 

Campeche, Plxoyal 

Chiapas, Comltán 

Esculntla 

Laguna Oco tal 

Pichucal co 

Río Grljalva 
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Vltls tllilfoliü (H y B) (Con t.) 

Ejemplar ~ N' Herbar 1 o Lugar de Colecta 

7. UNAM 16586 Chiapas, Soconusco 

5428 Tuxtla Gut iérrez 

6390 

10 441413 Guerrero, Chi lpanclngo 
11 3942 Hidalgo, Zimapán-Jacala 
12 30608 México, Almo laya 

13 30668 Amatepec 

14 28000 San Antonio Tlatlaya 
15 482 TemascaJ tepec 

16 476 Oaxaca, Tema sea 1 

17 59 Puebla, Río Cazones 
18 367 Vi 1 la Juárez 
19 636 

20 5944 San Luis Potosí, Guadal cazar 
21 961 Lagunll las 
22 " 4469 S.L.P. - Río Verde 
23 1813 Veracruz, Jalapa 
24 " 45664 Jal apa-Coatepec 
25 " 1184 Nogales 
26 44872 Río Blanco-Orlzaba 
27 587 Yucatán 1 Habax-Ak 
28 IPN 3828 Chiapas, Presa Malpaso 
29 5754 Guerrero, Petat 1 án 

30 1414 Hidalgo, Jacala 
31 1774 Morelos, Tepoztlán 

32 599 Nuevo León, Yerbania 

33 " 7584 San Luis Potosí, Laguni l las 
34 851 Veracruz, Ja lapa 



Vltls arlzonlca 

Vitls berlandierl 



Vi ti s bourgeana 

Yltls carlbaea. 



Vlt!s c!nerea 

V!tls til!ifol!a 
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Evoluci6n de la Superficie Vitícola en México 

Dentro de las porciones territor;iales que actualmente ocupan México, Esta

dos unidos y canadá, al parecer los antiguos pueblos americanos, utiliza-

bao los frutos de las vides silvestres caoo alimento; por lo menos en Méxi 

co así quedó registrado a través de las observaciones de fbtolinía 

( 1524/1970), y es posible que algún tipo de vinificación se hubiera elabo

rado, tal corno ocurre en algunas localidades en la actualidad. 

Los primeros intentos vi tí colas en México, tienen sus antecedentes en las 

ordenanzas que Hemán Cortés erni tió el 20 de marzo de 1524, en el sentido 

de que se plantaran sarmientos americanos que posteriormente pudieran ser 

injertados con variedades de Vitis vinifera que se traerían de España --

(Cortés, 1524/1970). 

D.lrante la época colonial el cultivo se localizó en lo que actualmente son 

los estados de Puebla, Michoacán, Coahuila, Guanajuato y Baja california y 

casi siempre estuvo relacionado con algunas instituciones religiosas que -

lograban abstraerse del ordenamiento que la Corona de España promulgó en -

1595 prohibiendo la actividad con fines proteccionistas para la vitivini-

cul.tura peninsUlar. 

Reportes vitícolas del presente siglo, señalan que el año de 1911 la supe!: 

ficie del cultivo fue de 3, 332 hectáreas y que durante la etapa de la rev2 

lución llegó a disminuir, pues el primer censo agrícola de 1930 señaló 

tan solo 2,859; para el año de 1941, se inicia un crecimiento al censarse 

6,000; 1961 es cuantificado con 12,000 y cuatro a[ Js después en 1965, exi.'!. 

tió una superficie de 19, 720 hectáreas (Téliz, 1982). El mayor crecimiento 

se dió entre 1965 y 1979, cuando se estimaron 57 ,255 hectáreas distribui-

das en diferentes estados de la República. 
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superficie en Hectáreas de Viñedos en Estados de la República Mexicana 1979 

(Téliz, 1982) 

~ Región Ha/Región ~ 

Baja california Costa Pacífico 3,884 

Valle de ~icali 1,823 5,887 

Sonora caborca - Pitiquito -
Altar 13,945 

Henrosillo 7,500 

Pesqueira - carbÓ 1,005 

Guaynas - flltlalme 200 

San Luis RÍO Colorado 180 23,052 

Chihualnla Do?licias 862 862 

coahuila - DJrango Laguna, Coahuila 4,076 

Laguna - IID:ango 2,042 

CUa tro Ciénagas 85 

Paila 800 

Parras 675 

Sal tillo 80 8,138 

Zacatecas 5,547 

San Luis Potosí 800 

.Aguascalientes 10,500 

Guanajuato 559 

Querétaro 2,000 

Total RepÚblica 1'm<icana 57 ,255 
========--=--=======---=== 
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En la actualidad, se desconocen las cifras del cultivo para todos los est.!!_ 

dos; sin embargo, se reconocen cano las zonas de rrayor expansión Sonora, -

Valle de Mexicali y Zacatecas. 

Aspectos Generales del Viñedo pc;>r Estados 

Baja ca1ifornia 

Para el año de 1979, la representación estatal de la Secretaría de Agricul

tura y Recursos Hidráulicos (SARH), reportó 5,887 hectáreas de viñedos, de 

las cuales 4,759 eran de riego y 1,128 de temporal. En la porción de la ve!. 

tiente del Pacífico del norte de Baja california, dotada de clima mediterri 

neo, el cultivo de temporal se ha practicado desde el siglo XVII, causando 

extrañeza que en la actualidad no se le dé la importancia debida, ya que su 

adecuado manejo permitiría tm mejoramiento de calidad y disminución de los 

gastos de instalación y operación vitivinícola. 

Praoodios de Producción de Viñedos de Temporal en la Región Costa del Pad

fico en Baja california 

Fuente: Distrito de Temporal, SARH. Ensenada, Baja <:alifomia. 

Hectáreas 
Ciclo 
~ 

1977 1, 100 

1978 1,100 

1979 1,126 

1960 1, 136 

1961 1,376 

1962 1,257 

Producción 

Toneladas 

6,700 

4,500 

4,286 

6,616 

1,801 

1,990 

Praredio 

~ 

6.0 

4,0 

3.8 

6.0 

!.3 

1.9 

Observaciones 

Alta Precipitación 

Baja Precipitación 

Baja Precipitación 
200 mm 



- 140 -

Los promedios de rendimiento del cuadro anterior no muestran con claridad 

las condiciones del viñedo de temporal en Baja california, pues indica ~ 

dias que aparentemente sólo están influenciadas por la precipi taci6n me--

dia anual: no obstante, en los rendimientos debe de tomarse en cuenta una 

serie de elementos que influyen en las producciones, entre los que se pug 

de destacar: l. Utilización de fertilizantes: 2. Control de plagas y en-

fermedades; 3. Manejo de malezas; 4. cultivos de cobertera: 5. Sistemas -

de laboreo. 

Rendimiento de la Variedad Rosa del Perú, por Hectárea ( 1982). 

Fuente: Distrito de Temporal, SARH. Ensenada, Baja California. 

Viñedo con control de plagas, enfenoodades y 
fertilización 

Viñedo con control de plagas, enfermedades y 
sin fertilización 

Viñedo sin control de plagas, enfermedades 
ni fertilización 

Producción 

3, 800 Kilogramos 

2,100 

400 

DI estos datos, aún cuando es ilustrativo el efecto que sobre la produc-

ción está ejerciendo el control de plagas, enfermedades y fertilizantes, 

oo se analiza el manejo de las malezas. Por lo general poco se hace con -

ellas y en consecuencia, es de esperarse una mayor evapotranspiración -

anual que incida en bajos rendimientos. Puede considerarse que un buen -

manejo de labores de cultivo bajo precipitaciones de 200-300 mn anuales, 

posibilitaría rendimientos que podrían ubicarse entre 5 y 6 toneladas -

anuales tal como ocurre en otras regiones vitícolas del mundo: por otra -

parte, hay que destacar que la localización actual de estos frutales de -

temporal en regiones IV y V son indicativas de veranos calurosos con al

tas pérdidas de humedad. 
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AÚn con las manifiestas deficiencias con que se practica la viticultura -

temporalera en Baja california, es interesante comparar sus producciones 

con las de trigo sin riego. En la mayor parte de los ciclos los campesi-

nos pierden sus cosechas o bien alcanzan cifras que giran alrededor de --

500-600 Kilogramos de granos fo~os de mala calidad. 

En general, se puede considerar que la viticultura referida, salvo algu-

nas excepciones, es anacrónica y anárquica, p:>r lo que sería necesario en 

la actualidad generar nuevas políticas que permitan un mejor aprovecha--

miento del clima sobre todo en las regiones más templadas de las serra--

nías del noroeste de Baja california, con todos aquellos riesgos deriva-

dos de accidentes meteorolÓgicos que en ellas puedan incidir y que obli92, 

rán a la generación de innovaciones que permitan la actividad frut!co1a. 

Sin duda, las regiones costeras del Pacífico tales caro La Misión, Manea

dero, Eréndira, San Quintín, sujetas a la influencia directa de los vien

tos frescos procedentes del océano, manifiestan vocaciones sumammte --

atractivas para la producción de vinos finos. tesafortunadamente la falta 

de precipitaciones suficientes año con año limitan sus posibilidades; no 

obstante, el uso de sistemas ?OOdernos de riego que economicen el agua y -

sobre todo mediante la apertura de sistemas de producción-elaboración por 

parte de pequeñas empresas que capitalicen la calidad de la uva en su pr.Q_ 

pie beneficio sería posible que en el futuro pudieran estas regiones de

sarrollarse cam entidades de excelencia en la producción de buenos vinos. 

El viñedo de riego en la Costa del Padfico, vegeta bajo las temperaturas 

de regiones IV y V, logrando las producciones más altas en cuanto a cant.!. 

dad y calidad de lo que se produce actualmente en México ( 30-40 Toneladas 

para variedades vigorosas, 26-30 grados brix). Los vinos de estas cose-

chas son los mejores que se llegan a producir actualmente en México, de -

los que destacan los blancos comunes de mesa. Es posible localizar aquí -

plantaciones de variedades de poco vigor aptas para la producción de vi-

nos finos, coma son Pinot noir, Chardonay, Riesling, sauvignon, entre --
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otras, que desafortunadamente ni llegan a producir la calidad que de --

ellas se espera ni por otra parte pueden llegar a canpetir en cantidad de 

toneladas producidas, tal cano ocurre en los alrededores del Valle de Gl'!!. 
dalupe, santo Tomás, San Vicente, El Ajusco y otras localidades. 

El Valle de Mexicali ha venido sosteniendo una constante expansión de la 

viticultura de riego en los Últiioos años. De acuerdo a nuestros resulta-

dos, los valores heliotérmicos resultan excedidos, por lo que la adapta

ción de Vitis vinifera se observa limitada a bajos rendimientos por hect! 

rea y con acumulaciones de azÚcar expresadas en grados brix demasiado ba

jas ( 16-18) y sin acidez, originando ioostos desequilibrados que necesari.!J. 

lll!llte deben ser destinados a la destilación por su escaso valor enológico. 

Sooora 

Es el estado de Sonora donde se ha dado un mayor incr!!IEilto a la superfi

cie vitícola en la RepÚblica lt!xicana; de l, 967 hectáreas reportadas en -

1970; 3,200 en 1975; para 1980 se consideran 24,012, que habla de un rápi 

do crecimiento en sólo diez años. 

Ia viticultura del desierto, que es el caso sonorense y de ~leal!, re

quiere necesariamente de grandes aportes de agua para lograr las produc

ciones esperadas. Los riegos (8 por afio en prO!redio) se expresan en lámi

nas de 1200 ... , es decir, una cuarta parte más de lo necesario para que -

el trigo ofrezca sus mejores cosechas. 

El rendimiento medio por hectárea en Sonora es de 14 toneladas {Asocia-

ción Nacional de Vitivinicultores), con acumulaciones de 16-18 grados -

brix de azúcar. Estos promedios pueden resultar aparentemente paradójicos 

pues en condiciones más templadas con dotaciones de 800 mm de agua la can. 

tidad de vendimia se puede duplicar; esto se explica a través de los al

tos valores helioténnicos muy superiores a 9 que dificultan el rompimien

to de la donnición de las yemas además de provocar que este fenómeno se -
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encime con la prebrotación; en consecuencia una gran cantidad de yemas qu~ 
dan inhibidas provocando que la producción se reduzca así como la vida me
dia de la cepa (Zuluaga, 1971). Por efecto de los factores señalados, los 

productos enolÓgicos de la uva de los desiertos al carecer de calidad son 

destinados para la elaboración d~ aguardientes. 

un contraste positivo de la viticultura sonorense, lo constituye la produg 

ción de uva de mesa, que ejemplificando en el caso de la variedad Perlette 

que llega a madurar a finales de mayo y principios de junio, logra adelan

tarse a las vendimias de Arizona y california, permitiendo la penetración 

adelantada al mercado de los Estados Unidos. En los Últimos años la varie

dad SUperior ha venido a constituirse en una buena posibilidad para la vi

ticultura del desierto a causa de su precocidad. Desafortunadamente esta -

cepa patentada en Estados unidos llegó a México sin los pagos correspon-

dientes a sus generadores motivando restricciones en su canercialización -

en el atractivo nercado norteamericano, por ahora. 

En cuanto a posibles ataques criptogámicos de seriedad, la viticultura so

norense actualmente explotada se encuentra poco expuesta a este tipo de en 
fermedades dada fa escasa precipitación que por lo general se presenta. 

Oúhuahua 

En O!ihuahua, estado de vieja tradición vitivinícola, la actividad ha ven.!. 

do decreciendo en los Últimos años, de acuerdo a diversas fuentes de la -

SARH (Téliz, 1981), en 1970 se contabilizan 1,000 hectáreas, mientras que 

en 1979 se reportaron tan sólo 862. 

El. cultivo se localiza en Delicias, al sureste del estado, con una altura 

de 1170 m sobre el nivel del mar y con características de región árida. -

Las medias de las temperaturas máximas y mínimas durante los meses invern~ 

les nos muestran alternancias entre el día y la noche que van por encima -

de 17 grados centígrados, factor que no permite el establecimiento de ---
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wia adecuada dormición y que, por otra parte, estinrula la brotación; las 

consecuencias de esta condición ya se han mencionado con anterioridad y 

es la baja productividad y senectud precoz del viñedo (promedio produc-

ción por hectárea: 11 toneladas) . 

DI cuanto a la aplicación del coeficiente hidrotérmico en Delicias, Chi

huahua, nos indica pocos riesgos de ataques peligrosos de mildio. 

Coahuila - Durango 

El viñedo en estos dos estados, se ha cuantificado tradicionalmente en -

forma conjwita, dado que la mayor superficie de ambos, se encuentra en-

clavada en wia sola región conocida como la Laguna, awique en Coahuila -

se encuentran otros viñedos localizados en regiones aisladas, En los Úl

timos años, el crecimiento se incrementó a ritmo lento, pues de 6, 838 -

hectáreas en 1970, creció a 8,138 en 1979. La producción media por hec

tárea es de 10 toneladas (Asociación Nacional de Vitivinicultores de la 

RepÚblica Mexicana) . 

El riego constituye el aporte fwidamental de agua para la viticultura, -

que llega a aplicarse en un pranedio de 6 ocasiones, aunque hay viñedos 

en donde su núnero es de 12. La principal fuente de éstos es a partir de 

banbeos (99%. Fuente: INIA-CIAN, 1983). 

Las regiones que nos ocupan son las más representativas de las condicio

nes continentales y áridas de nuestro altiplano tropical. l\qUÍ los valo

res heliotérmicos anuales son altos: Saltillo con 12.4; Parras, 17; 

Torreón, 18.9; lo que además del bajo valor enológico de las uvas, sare
te al viñedo a todos aquellos problemas derivados como es un promedio de 

vida de alrededor de 15 años. Por otra parte, las fuertes oscilaciones -

de temperatura durante el invierno, provocan una brotación desordenada y 

precoz que expone a las plantas al efecto de las heladas primaverales -

que han sido capaces de causar fuertes daños a la viticultura regio-
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nal, sobre todo en variedades susceptibles (INIA-CIAN, 1963). En la si--

guiente relación de producciones en el área de coahuila - DUrango, puede 

apreciarse la drástica disminución de la producción a causa de la helada 

del 5 de abril de 1977, que no sólo se manifiesta en la producción de ese 

año, sino que también en la del. siguiente. 

Toneladas de Vid Producidas en coahuila - DUrando de 1970 a 1979 

Fuente: Téliz, 1982 

Año Toneladas 

1970 57,666 

1971 53,963 

1972 50,467 

1973 54,322 

1975 65,996 

1977 40,918 

1976 46,352 

1979 62,153 

ras regiones vitícolas señaladas, ofrecen condiciones favorables para el 

cultivo vitícola en función de los bajos valores hidrotérmicos que no pr2 

nostican ataq»as de cuidado a los viñedos. 

l.as variedades para uva de mesa ocupan una superficie de aproxinedruoonte 

1, 500 hectáreas, las que sin duda logran una mejor calificación de cali

dad por ser sus características muy diferentes a las deseadas para la in

dustria, pues en este caso no se requiere de acumulaciones de azúcar y la 

acidez carece de importancia. Por otra parte, la localización de los mer

cados de )t)nterrey y de las ciudades fronterizas permiten las posibilida

des de una buena comercialización. 
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Zacatecas 

Uno de los estados que porporcionalmente muestran mayor crecimiento de la 

superficie dedicada al cultivo de la vid es Zacatecas, pues en el año de 

1970, s610 es representado por 750 hectáreas (Direcci6n General de F.cono

mía Agrícola, Si\RH), mientras que en 1980 se alcanzan 6, 500 hectáreas -

(Cll\N-INIA), incremento que aún tiende a aumentar sobre todo por el impul 

so que se está proporcionando a la vid para vinificación. El rendimient~ 
medio por hectárea es relativamente bajo (9 toneladas), con lo que seco

loca entre los menores en situaci6n de riego (Asociación Nacional de Viti 

vinicultores de la RepÚblica J>Wcicana) . 

En los pr6ximos años esta entidad será de las más discutidas en cuanto a 

la calidad de sus productos, pues se espera que sus vinos lleguen a colo

carse dentro de los mejores del país en función de las temperaturas fre_!! 

cas que prevalecen en esta parte del altiplano que alcanza una altura por 

encima de los 2,000 metros en la mayor parte de su territorio; sin embar

go, de acuerdo a la interpretación de nuestros reSUltados, considerruoos -

que, si bien es posible lograr un buen equilibrio de los mostos para vinl 

ficación, el problema de las temperaturas invernales para estas porciones 

altas y áridas, no ha sido considerado en la magnitud necesaria y que ac

tualmente incide sobre la baja productividad promedio y en la senectud 

pI'E!IBtura de las cepas. 

Al sureste de Zacatecas, en la porción colindante con Aguascalientes, la 

actividad ha venido tomando auge en los Últimos años; es de esperarse que 

en estos lugares (Ojo Caliente. Luis 1-bya), en donde el clima tiende a ser 

trás cálido y húmedo, los problemas serán semejantes a los del estado vec,!. 

no aunque no tan agudos. 

Aguascalientes 

F.ste pequeño estado de la RepÚblica, es el segundo en superficie vitícola 
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con 10,500 hectáreas registradas en 1979, que indican un incremento nota

ble a partir de 1970 en que sólo e:dstían 5,400; en la actualidad dicho -

increJOOnto se ha detenido por lo menos en el municipio de l\gUascalientes, 

desplazándose hacia el norte del estado. 

El producto heliotérmico anual es alto para todo el estado aunado a un -

coeficiente hidrotérmico elevado; en consecuencia, además de los proble-

mas derivados de la falta de temperaturas invernales oportunas, existe el 

peligro de ataques criptogámicos año con año durante los meses de verano; 

por este motivo las producciones con fines industriales tienen por fuer

za que ser dedicadas a la destilación por su falta de acumulación de azú

car y las oxidaciones producidas por los ataques de hongos: por otra par

te, la productividad de estos viñedos de riego gira alrededor de 13 tone

ladas por hectárea. 

san Luis Potosí 

La mayor parte de las 800 hectáreas de viñedos (Téliz, 1982) del estado, 

se localizan en las cercanías de la población de Matehuala. Los efectos -

de los altos valores hidraté.micos y heliotérmicos se deducen de los ren

dimientos que se logran por hectárea ( 6 toneladas). Por otra parte, la -

falta de técnica, mal manejo de las variedades y riego no per:miten consi

derar perspectivas a corto plazo dentro de esta actividad. 

Guanajuato 

Los datos que respecto a la ·superficie vi tí cola se señalan para el estado 

de Guanajuato, indican una decadencia en cuanto al número de hectáreas -

plantadas, pues en 1980 fue de apenas 559 (Téliz, 1982), en una región -

que desde la época colonial ha mantenido tradición en la actividad vitivi 

nícola. 

La localización de la mayor parte de estas plantaciones se registra entre 
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IX>lores Hidalgo y San Miguel Allende, en donde los valores heliotérmicos 

anuales son nruy altos (14.5 y 16.8 respectivanente), así como los hidro

térmicos (45 y 43), lo que representa además de bajas producciones, posi 
bilidades de ataques criptogámicos de importancia. 

No obstante todos los problemas del clima, la cercanía de Guanajuato a -

los grandes centros de consumo hace interesante la consideraci6n de la -

viticultura enfocada hacia la producci6n de uva de mesa, sobre todo en -

el área de san Luis de la Paz, en donde la menor precipitaci6n pluvial -

durante el verano no permitiría que los efectos de los ataques de los -

hongos fueran tan drást ices. 

QJerétaro 

Dentro de la República Mexicana, es el estado vitícola con localizaci6n 

latitudinal más baja; en él s610 se reportan 2,000 hectáreas para el año 

de 1979 (Asociaci6n Nacional de Vitivinicultores de la República !2xica

na) , localizadas en los alrededores de San Juan del RÍO y Tequisquiapan, 

áreas en donde el índice heliotérmico anual es de 11.9, indicativo de 1m 

balance excesivo de los factores que componen este dato1 de marzo a oct.!!. 

bre su valor es de 6.8, lo que indica que la maduración de los frutos, -

sin ser denasiado presiooada, posibilitará cierta calidad enol6gica even. 
tua1-lte; por otra parte, el valor de 38 en la relaci6n temperatura-p~ 

cipitaci6n, predice las posibilidades de problemas serios de hongos du

rante el verano. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
/,

ni tos proporcionados por la FAO (1984), indican que el año de 1981, en -

Hfu<ico se produjeron alrededor de 3.5 millones de hectolitros de vino, de 

los que se destinaron sólo 150,QOO hectolitros al consumo directo, desti

lándose el resto para la obtención de aguardientes. La demanda interna de 

vinos en el mismo año, ascendió a 370,000 hectolitros, de los cuales se -

cubrió con la producción nacional el 41% y el 59% con importaciones, lo 

que es indicativo de un mercado insatisfecho -el consumo por habitante en 

1978 fue de 200 ce anuales y en 1981 de 500 ce- que rápidamente se incre-

11E!lta solicitando mejor calidad en los productos. 

los precios de los vinos mexicanos se consideran elevados en relación a -

loo de otros países, en 1980 un producto nacional de 12°G.L., se vendía 

en el CCltl!rcio entre 2. 20 y 3 dólares; mientras que un producto español -

de calidad semejante costaba 0.50 dólares llegando a comercializarse en -

Hfu<ico entre 5 y 6 dólares; por otra parte, una botella de tequila o bran. 

dy con 40°G.L. podía adquirirse entre 2 y 4 dólares. 

las tendencias del consurro muestran la necesidad de buscar una llll!jor cal!. 

dad en los productos enológicos, sobre todo cuando permanece sin cubrir -

la mayor parte de un <.Ulsumo formado en el gusto de productos que se im

portan de Europa y SUdamérica. Ante tales hechos se considera que buena -

parte de la futura ~titividad en cuanto a calidad y precio puede de

rivarse de las políticas originadas de los planteamientos que en este t1:2, 

bajo se analizan y que a continuación se puntualizan. 

tentro del panorama vitivinícola nacional, salvo excepciones, no se han -

caitemplado las necesidades ecológicas que cada variedad requiere para su 

tmjor expresión. En los viñedos destinados a la producción de uva de 1msa, 

las tendencias en el manejo de variedades son más congruentes con los ob

jetivos perseguidos en su rama; sobre todo es notable el desarrollo alean. 

zado en el estado de sonora donde el cultivo ha logrado constituirse en -
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fuente importante de riqueza dentro del conercio nacional y el de los Es

tados Unidos. 

El potencial vitícola de Baja California se encuentra desaprovechado en -

su mayor proporción, sobre todo el representado por las regiones que irej,9_ 

res calificaciones registran para el cultivo de viñedos de variedades no

bles; así como .dentro de las posibilidades que brinda la viticultura de -

temporal, actividad que urge rescatar bajo el amparo de tecnología apro-

piadas. 

El mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, es una 11ecesidad prio

ritaria en México. Dado que es necesario que .se incrementen aquellos sis

temas tendientes al ahorro del recurso, es preciso implementar sistemas -

de cultivo en los que no se use infructuosamente este valioso recurso, ya 

que la vid en wta alta proporción de casos se sarete a un exagerado e -

irracional riego del que se obtienen principal.mente vinos de baja calidad 

sólo aptos para la destilación. 

El uso de suelos de primera calidad es común denominador dentro de la vi -

tiCl.lltura nacional; no obstante, el cultivo podría brindar sus mejores -

frutos en terrenos marginales tan abundantes en nuestro territorio. Por 

ello es necesario revisar las polÍ ticas del uso de suelo para la viticul

tura. 

Las especies del género Vitis nativas de América del Norte han venido a -

representar un notable aporte de características genéticas capaces de re.§. 

catar en su momanto la viticultura más importante del mundo. Por ello es 

necesario superar el prejuicio prevaleciente en las act.i tudes de algunos 

productores nacionales, en el sentido de que únic<l!OOnte las variedades de 

v. vinifera son dignas de explotarse caoo productoras. Es indispensable -

igualmente iniciar la experimentación de estas especies na ti vas ya sea a 

escala de productores directos o de sus híbridos. 

Es necesario indicar que esta importante industria debería abrir amplia--
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roonte ·sus puertas a la investigación que puadan real izar los centros na-

cionales destinados a ello, sobre todo considerando su propia consecuen-

cia ya que históricamente la investigación científica ha sido prÓdiga en 

resUltados prácticos, econérnicos y a corto plazo, a problemas que la viti 

cultura y la enología han planteado desde que Luis Pasteur entre 1856 y -

1862 dE!!!DStró el carácter biolÓgico de la fenrentación iniciándose con -

ello desarrollos que colocan a las diferentes ramas de esta agroindustria, 

dentro de las m1s avanzadas tecnolÓgicamente. 

Por desgracia, la falta ~e oportunidad para el ej !datario o pequeño pro-

pietario en la industrialización y comercialización de su producto, poco 

margen o ninguno le permite para enfrentar su situación, además de que le 

hace dependiente de un muy restringido número de compradores de su ven.di

mia. l\ctualmente, tienden a incrertE11tarse enfrentamientos entre viticUltg_ 

res e industriales año con año a causa del precio por las cosechas; esto 

ha ocasionado situaciones extremas cano aquéllas en las que los corn¡>osi-

nos arrancan sus viñedos, ya que la baja rentabilidad no permite siquiera 

afrontar sus gastos de mantenimiento, y no es difícil encontrar casos en 

los que no es posible cubrir los costos de amortización originados por la 

plantación. En contraparte, ocurre que en algunas regiones, los grupos de 

viticultores más afines a los industriales, observan un crecimiento cons

tante a través de los años; puede entonces concluirse qtE la mejor parte 

del negocio de la viticultura es ligarla a la enología. 

Afortunadamente, los viticultores de uva de mesa han corrido con mejor -

suerte al ofrecer un producto más oportuno y directo al consumidor. Esto 

podría dar la pauta de que, si al productor de uva de vino también le --

fuera posible acercarse por medio de pequeñas o medianas elaboradoras al 

público, sus intereses se verían favorecidos así como los del consumidor 

al presentársele una mayor variedad de oferta. Por otra parte se favore~ 

ría a través de la competencia la fonnación de una m.ls amplia y rica cul

tura vínica nacional. 
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