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1. RESUMEN. 

El presente estudio fue realizado en los meses de Mayo-Novie!!! 

bre de 1987 en las instalaciones del Vi\•ero l\ezahualcoyotl, el 

cual.se encuentra úbicado en Cienega Grande Delegaci6n de Xochi

milco, teniendo como objetivos: Determinar la fecha mas adecuada 

para la realizaci6n del injerto de yema 6 escudete en "T" inver

tida del Ciruelo (Prunus domestica L.), sobre el porta injerto D!! 

razno (Prunus persica L. J en el ciclo primavera-verano bajo con

diciones de Vivero; Determinar que cultivar de Ciruelo es el r.ue 

presenta un mayor prendimiento y desarrollo sobre el portainjer

to Durazno; asi mismo evaluar la influencia de la temperatura y 

precipitaci6n sobre el prendimiento y desarrollo de las yemas -

del injerto, 

Se evaluo el grado de respuesta de los cultivares y fechas de 

inj~rtaci6n en el porciento de prendimiento del injerto, longitud 

de· brote, número de hojas totales y diamétro ecuatorial del inje! 

to, asimismo para las tres últimas variables se determino la ta

sa de crecimiento por dia. 

Los tres cultivares que se evaluar6n fuer6n: Ciruelo Rayado -

(Cv 1), Ciruelo Dorado (Cv 2), y Ciruelo-Cerezo (Cv3). Pdr otro la

do las fechas de injertaci6n evaluadas fueron 14 de Julio 'cr1) -

29 de Julio CT 2) y 14 de Agosto (T3). 
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El diseño experimenta 1 empleado fue el Factoría 1 3 X 3 (TrC'S 

fechas de injertación por tres cultivares], con un arreglo de -

las unidades experimentales Completamente al Azar, constituido -

por 9 tratamientos y SO repeticiones; tomándose como unidad exp~ 

rimental cada una de las yemas injertadas. 

Los resultados obtenidos indican que en la fecha en·QU<' hubo 

un mejor comportamiento de las variables evaluadas para las dif~ 

rentes fechas de injertaci6n fue el 29 de Julio (T 2), ya que es 

cuando se presentan las temperaturas mayores (te11p. Max. 26° C, y 

Temp. Min. 10° C), as[ como la mayor precipitación antes y des

pu6s de practicar el injerto, lo cual facilito la operación, te

niendo un buen sangrado por la gran cantidad de savia, que se -

presenta en la planta por las condiciones ambientales, f~vorecieg 

do de estd manera la cicatrización y originando un buen prendi

miento y desarrollo del injerto. 

Los más bajos comportamientos se presentar5n en la tercera f~ 

cha de injertarse los Ciruelos, es decir, el 14 de Agosto (T3 J, 

pues empezaba a disminuir la temperatura, presentandose las pri

meras heladas en el mes de Octubre, cuando aun se encontraban -

los injertos en crecimiento activo, dañando la parte apical, lo 

cual no ocurrio con los injertos de las fechas anteriores ya que 

habian detenido su crecimiento longitudinal, presentandose su do

mo apical 6 yema termi11al. 

ix 



Si bien sabernos que el crecimiento puede quedar suspendido • 

cuando algun factor del medio se hace adverso, es por esto que en 

la tercera fecha de injertaci6n (14 de Agosto), el crecimiento -

del brote queda temporalmente suspendido 6 por lo menos retarda

do por la presencia de la primera helada, este fenorneno es cono

cido corno reposo y se observa en las yemas de arboles frutales -

al igual que algunas semillas. 

En cuanto a Cultivares el que presento el mejor comportamiento 

sobre el portainjerto Durazno para las variables estudiadas, fue 

el cultivar Ciruelo Rayado (Cv1) alcanzando un 98\ de prendirnie~ 

to, con una tasa de crecimiento de la longitud del brote de 4.04 

rnm/dia, con 0.42 hojas/día y, con 0.03 rnm 2 de diamétro ecuatorial 

/dia. 

Por Ültirno el Cultivar que presento el m~nor comportamiento a 

las condiciones del Vivero fue el Ciruelo Dorado (Cvz) con un -

85.33\ de pr~ndimiento, que estadísticamente es igual al Cultivar 

Cerezo (Cv3), con una tasa de crecimiento de aongitud de brote -

de 3,32 rnm/dia, con 0.25 hojas/día, que estadísticamente fue 

igual al Cultivar Cerezo (Cv3). 
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II. INTRODUCCION. 

La fruticultura es de gran interes general y particular pues 

para aquellos qúe la practican representa elevados ingresos (400\) 

siendo una de las actividades agrícolas más rentables por unidad 

de superficie. Con la adicional ventaja de que los arboles fruta

les duran muchos años produciendo, con lo cual se crea un verda

dero patrimonio que se va incrementando con el tiempo, asi mismo 

ayuda a la conservaci6n del suelo y se aprovecha mejor el terreno 

aun en condicioneslimitantes. 

Dentro de las especies frutales caducifolias, el cultivo del 

Ciruelo (~domestica L.) en México se esta experimentando -

en la actualidad un notable incremento en la superficie, produ

cci6n y consumo de esta especie, (cuadro J), 

Debido a su incremento es necesario adoptar técnicas de prop! 

gaci6n que aseguren arboles frutales potencialmente muy producti

vos y ese potencial solo podria llegar a manifestarse al máximo 

cuando el método y el período de propagaci6n que se adopte nos de 

arboles frutales homogéneos que corresponden al Cultivar deseado. 

Lo anterior se logra mediante la propagaci6n vegetativa y de 

entre ella el injerto es el método de propagaci6n mfis importante 

ya que esta técnica permite la multiplicaci6n rápida y econ6mica. 



Afio Producci6n (Ton) Sup. cosechada (Has) 

1970-74 l OSI 2 913 

1975.~79 22710 3512 

1980 32337 5338 

1981 21006 3782 

1982 32042 5200 

1983 23261 41 54 

1984 33096 5954 

Cuadro l. Estadisticas de la producci6n y superficie cosechada del 
Cultivo del Ciruelo lPrunus domestica L.) §nonimo DGEA;_ 
SARH. 1981-1984, 

OBJETIVOS: 

En el presente trabajo se han fijado corno objetivos: 

+ Determinar cual es la fecha m§s adecuada para la injertaci6n en 

"T" invertida del Ciruelo (~ domestica L.), sobre el por

ta injerto Durazno (prunus persica L.) en el ciclo primavera-ver!:!_ 

no, bajo condiciones de Vivero. 

+ Determinar que cultivar de Ciruelo (Prunus domestica L.) es el 

que presenta mayor prendimiento y desarrollo sobre el portain

to Durazno (~ pcrsica L.) 

+ Evaluar la influencia de la temperatura y la precipitaci6n sobre 

el prendimiento )' desarrollo de las yemas injertadas. 



.3. 

111. REVISION DE LA. LITERATURA, 

3,1 Definición de injerto. 

El método de injertar se conoce desde la más remota antiguedad, 

es mediante el injerto que se ha podido trasmitir de generaci6n -

en generación cultivares de frutales (clones), de la más alta ca

lidad (Juscafresa, 196.3}. 

El injerto es una asociación intima entre dos partes de dife

rentes plantas que van a continuar su crecimiento como un ser 6ni 

co (Coutanceau, J97l). El mismo autor seftala que una parte es 11~ 

mada pies, patrón, masto"'6 portainjerto, la cual proporciona el 

sistema radical; la otra HaJl)ada i:njerto, variedad ó culttvar, pila, 

espiga que al crecer dara orrgen a la parte aérea. 

El patrón puede ser una planta procedente de semilla, una est~ 

ca enraizada o inclusive una planta obtenida mediante propagaci6n 

in-vitro. Tamaro (1979}, seftala que el patrdn es el que se encar

ga de llevar en disolución las sales minerales que estaban en el 

suelo y. fueron absorvidas por las raices¡ las cuales se transfor

maran mediante el proceso de la fotosíntesis en carbohidratos, los 

cuales se encargan de nutrir la planta. 

El injerto ó p6a procede desde una simple yema hasta una fra-
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cci6n de rama con varias yemas, la cual al crecer se encarga de 

absorver el carbono del aire y transformar la savia bruta en el! 

horada, precisa para sus necesidades y las de sus raices· (Coutan 

ceau, 1971), 

3.2 Anatom1a del injerto. 

Para entender mejor la anatomia del injerto, es necesario te

ner en cuenta la anatomia o estructura del tallo frutal, asi como 

los tejidos que lo constituyen, el patr6n e injerto. 

Oronoz (1984)_ contempla que las zonas que constituyen un tallo -

son las siguientes: 

A) Corteza; se encuentra compuesta de varias capas celulares sien 

do estas: 

~) Corteza externa 6 par~nquima clorofilico, que son celulas 

muy ricas en clorofila y pueden desempeñar la fotosintesis. 

b) Corteza interna; que en su protoplasma acumulan por lo coman 

abundantes reservas nutritivas, principalmente almid6n y -

grasas. 

c) Endodermis; son celulas generalmente ricas en granos de al

mid6n. 
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B} Cilindro ~; se encuentra formado por las siguientes Pª!. 

tes: 

a} Periciclo 6 capa riz6gena, es donde se generan las raices 

adventicias que se forman en algunos tallos. 

b} Haces liberoleftosos formados por dos tipos de haces: 

+ Flocma 6 haces liberianos que se encuentran hada ·afuera, 

apoyandose en el periciclo. 

+ Xilema 6 haces leftosos se encuentran colocados ,haci.a a

dentro del tallo. 

c} Cambium 6 zona generdtriz, se encuentra entre el xilema y 

floema, es decil' un méristemo secundario que al reproducir 

sus celulas ya a proporcionar el crecimiento en grosor y a 

foTl!lar los tejidos secundarios. 

C} Parénquima medular ; ocupa el resto del ci'lindro central, fo!. 

mando en el centro la médula, que a partir de la cual se for

man los ·radios ·medulares. 

Para que el patr6n e injerto puedan soldar es necesario tener 

en cuenta un¡¡, serie de factores, entre ellos la· compatibili'da·d~ 

la téc~tca de injerto, cortes disparejos, poner en estrecho con

tacto sus me11istemos secundarios (cambium}, entre otros, de tal 

manera que se liguen y continOen su crecimiento como una sola 

planta 



• 

a=epidermis, b= corteza, e= floema, d• xilema, e= ~ 
f= medula. 

PORTA INJERTO INJERTO 

Figura l. Anatomta del injerto. 

A pesar de la vida en com6n, tanto el patr6n como el injerto 

conserva cada uno de por st la coustituci6n que le es propia; 

las capas lefiosas y cor•ticales, en arboles y arbustos contin6an 

desa~rollandose sin que las fibras y haces del uno se enlacen -

con los del otro; existe contacto íntimo, soldadura¡ vida com6n, 

pero no fusi6n o amalgama (Juscafresa, .1963). 
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3.3 PROCESO DE CICATRIZACION DEL INJERTO - PORTAINJERTO. 

El éxito de la foTTOaci6n de la uni6n de injerto depende de la 

compatibilidad entre patrón e injerto, así como en el contacto -

cambial, los errores de la técnica de injerto, como los cortes 

disparejos, el empleo de púas desecadas, el mal encerado, y 

otros. 

Coutanceau (.l 97l l, Hartmann y Kester (.l 982}, sei\alan que la 

cicatrizaci6n de un injerto normal se realiza en los cuatro pe-

sos siguientes: (Figura 2). 

1) Contacto Cambial. 

Los tejidos de las heridas que se acaban de producir en patr6n 

e injerto se ponen en contacto, teniendo cuidado de que las zonas 

cambiales queden tan cercanas y en contacto íntimo como sea posi

ble. 

2) Formación de Callo ó Soldadura 

Los estractos superfitiales de células del carnbium de ambos, 

produc;n células parénquimatosas que pronto se mezclan formando -

la soldadura. A este tejido normalmente se le denomina callo. 

3) Diferenciación • 

Algunas clllulas de este callo recién formado, vecinas al. cam

bium del patrón e injerto se diferencian en nuevas células del -
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cambium. 

4) Conexi6n Vascular. 

Estas nnevas células cambiales producen nuevos tejidos vascu

lares, el xilema hacia el interior y el flaema hacia el exterior, 

que restablece le conexi6n vascular entre patr6n e injerto, el 

cual es el requisito ±mprescindible para el prendimiento dei in

jerto. Esta conexi6n dará el paso de nu trientes y agua entre 

patr6n e injerto, 

La cicatrizaci6n de la uni6n del injerto es considerada como 

una cicatrizaci6n de herida normal, 

injerto de hendidura vista superior 
inmediatamente después de haber sido 
hecho. 

1) Contacto cambial 

2) Formaci6n de Callo. 'o Soldadura 



Figura 2 

3) Diferenciaci6n 

4) Conexión vascular 

SECUENCIA DEL DESARROLLO DURANTE LA CICATRIZACION DE LA 
UNION DEL INJERTO, VISTA AMPLIFICADA DE LA P.EGION CAM- -
BIAL DONDE OCURRE LA CICATRIZACION, EJEMPLIFICADA POR 
UN INJERTO DE HENDIDURA (Hartmann y Kester, 1982). 

9 

liartmann y Kester (1982), describieron los estudios hechos por 

Moss 1958 y lfagner en J 969 sobre el proceso de cicatrizaci6n de -

yema en "T" invertida para el manzano, en donde sellalan que cua.!!. 

do se levanta la corteza de la incisión en "T" , hecha en el pa

trón se separa el xilema joven no diferenciado, mientras que toda 

la zona cambia! permanece adherida en el interior de las aletas 

de la corteza de la incisión levantada. Una vez que se ha inser

tado el escudete con la yema en el patrón, las célulus .. cortadas 

liberan una placa necrótica de material, después de unms dias 

los radios del xilema del patrón empiezan a desarrollar células 

parénquimatosas del callo, que junto con el callo producido por 

las células parénquimatosas de la paa penetran en el área necró

tica. Amedida se produce el callo adicional, éste rodea el ese!!. 
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dete con la yema y lo sujetan en su sitio. La mayor aportaci6n de 

callo lo hace el patr6n de la superficie expuesta del cilindro -

del xilema, mientras que el escudete produce una mínima parte del 

callo. La proliferaci6n del callo continua con rapidrz durante -

dos o tres semanas, hasta que se llenan todas las bolsas de aire 

internas. Después de esto se establece un cambium continuo entre 

la yema y el patr6n. Luego el callo empieza a lignificarse y -

aparecen elementos traqueales aislados. La lignificaci6n del callo 

se completa unas doce semanas despues de injertarse. 
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3,4 TIPOS DE YEMAS, 

Las yemas son pequeftos organos ovoides 6 conicos que nacen en 

la extre~idad o superficie de los tallos y ramas, estan formados 

de una especie de cono truncado muy pequefto situado en el centro, 

el cual se haya cubierto de esc11J1i tas secas duras, perduscas e -

imbricadas (Calder6n, 1983). 

Gil y Ve larde ll 980), clasifican a las yemas por: 

l) Las yemas por su posici6n son: 

a). Yemas terminales, ocupan el extremo de un tallo 6 rama. 

b} Yemas axilares o laterales, cuando aparecen en las axilas 

de las hojas. 

e) Ye11as estipulares 6 de remplazo, estan situadas a los lados 

de la yema axilar y sirven de sustituci6n de está, en caso 

de accidente 6 anomalías en su desarrollo. 

2) Las yemas por su.estructura' son: 

a) Yemas de madera 6 vegetativas, en su desarrollo dan origen 

a un brote 6 ramo. 

b) Yemas de flor 6 fructíferas¡ las que generan una flor 6 in

florescencia. 

el Yemas mixtas; son las que originan brotes o flores. 

dl Yemas foliares¡ las que dan origen a una hoja (Oronoz, 1984), 



3) Las yemas por su evoluci6n son: 

á) Yemas normales. 

b) Yemas adventicias, se forman espont§neamente de la madera 

vieja, por causas diversas a partir de méristemos secunda-

Pies. 

c) Yemas latentes; son aquellas que se yen inhibidas en su d~ 
sarrollo por circunstancias anormales y permanecen engloba 

das en la madera durante a veces varios afias. 
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3,5 FACTORES A CONSIDERAR EN LA PROPAGACION POR INJERTO. 

3.5.1 AFINIDAD Y CCJ1.!PATIBILIDAD. 

Para que pueda ver prendimiento en un injerto, depende de la 

eficiencia de la operación y la facultad de soldarse las partes, 

tomando en cuenta ~ue para la unión entre patrón e injerto, exis

ten diferencias fisiológicas y bioqufmi:cas que pueden dificultar 

el que ambos vivan en perfecta armonfa. 

Tanto el patrón como la variedad 6 cultivar, influyen modifi

cando el vigor. del árbol y sus interacciones se manifiestan en C!_ 

sos extremos por desavenencias que alteran el normal funcionamie.!!_ 

to del árbol, dando ol'igen a la falta de afi'nidad o incompatibil.! 

dad entre sus dos componentes. 

La afinidad es la cualidad existente entre dos individuos veg~ 

tales para que puestos en contacto el cambium del uno con el otro, 

se realice la soldadura de los tejidos, es decir su prendimiento 

(Calderón, HB 21. 

Por otra parte Hartmann y Kester (1982), sefiala que entre m~s 

afines bot~nicamente sean las plantas a injertarse son mayores -

las posibilidades de que la unión se realice con éxito; las pos.! 

bilidades que se dan para injertarse son: 



J4 

a) Con plantas de un mismo clan. 

b) Con plantas entre clones de una misma especie. 

c) Con plantas entre especies de un género. 

d) Con plantas entre géneros de una misma familia. 

e) Con plantas entre familias (no hay ningún caso conocido). 

La compatibilidad es la uni6n satisfactoria en la conexi6n f! 

sica en la uni6n del injerto, así como la armenia fisiol6gica de 

los sitemas genéticos. Además la compatibilidad debe tener la f~ 

cul tad de desarrollarse satisfactoriamente como una planta com

puesta a traves del tiempo (~estwood,19821. 

3,5.2 CARACTERISTICAS DE INCOMPATIBILIDAD. 

La incompatibrlidad constituye un grave problema en la fruti· 

cultura ya que puede presentarse en diversos tipos de sintomas y 

en distintas etapas de la vida del árbol injertado. 

Las causas de incompatibilidad pueden clasificarse en tres • 

gTandes grupos, segúr. (Nieto, 1983 l son; 

A) Expresi6n MorfoY6gica. 

a) No prendimiento de la yema 6 púa injertada (~errero,1956; 

citado por Mosse, 1962). 

b) Diferencias en las carecteristicas de crecimiento del patr6n-
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injerto (.Hartmann y kester, 1982). 

c) Poco desarrollo y retrazo en la iniciaci6n del crecimiento 

del vástago del injerto (Kramer y Kozlowski citado por Ni~ 

to, J 983}. 

d) Marchitamiento de la planta (Rappaport y Saehs 1979, cita

do por Nieto 1983). 

e) Clorosis y/o pérdida de color verde de las hojas (Kramer y 

Ko.zlowski citado por Nieto J 983). 

f) Rompimiento del Vástago debida a una unión mécanicamente -

débil (Hartmann y Kester, 1982). 

g) Senescencia prfflllatura de las hojas (_J(ramer y Kozlowski, ci 

tado por ~ieto 1983). 

h) En la uni6n del injerto se desarrollan masas de celulas -

parénquÍl!latosas las que interrupen las conexiones vascula

res, origrnando una deformación de los tejidos vasculares 

(Mosse, l.962}. 

i:l En el caso del Peral-Manzano la incompatibilidad está dada 

por la incapacidad de mantener la conti'nuidad del cambium 

vascular y al final hay una ruptura en el punto ·de unión -

(Hartmann y Kester, l982). 

j) Désarrollo excesivo en la unión del injerto ya sea por -

arriba 6 abajo de ella (Hartmann y Kester, 1982). 
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B) Expresi6n Fisiol6gica y Bioquímica. 

En general todas las anormalidades morfol6gicas que presentan 

las plantas injertadas, se debe precisamente a una expresión ge

nética que conduce a metaboÚsmos fisiológicos y bioquímicos di

ferentes a ;las plantas injertadas Glosse, J 962). 

Hartmann y Kester (.19821, séí\alan que el injerto del Peral -

"Old Home" injertado sobre membrillo encontrar6n una explicaci6n 

razonable acerca de la incompatibilidad, por la presencia de un 

·compuesto glucósido cianogénico (prunasina}, que normalmente se 

encuentra en los tejidos del Membrillo, pero en los del Peral no. 

Así mismo Nieto (J983l, afirma que hay compue~tos que influyen 

en el no reconocimiento celular de los nuevos tejidos en formación 

sobre todo del x:ilema y floema, que con-l.leva a una discontinuidad 

~alfornaci6n y/o baja eficiencia de los tejidos vasculares dichos 

compuestos son: 

a) Altas concentraciones de prunasina. 

b) Presencia de enzimas Beta-glicosidasas. 

c) Presencia de fenoles (ácido fcrúlico y arbutín). 

d) Síntesis y penetraci6n de suberina. 
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C) Causas Pitol6gicas. 

Debido a la presencia de virus o micoplasmas del patr6n (Herr~ 

ro 1956 citado por Mosse,1962; Agrios, 1986}. 

!.a presencia de un virus en la yema 6 el injerto puede resul· 

tar en una disminuci6n apreciable en el éxito de las uniones del 

injerto 6 yema del patr6n y por lo tanto en poblaciones pobres, -

pues provoca un transtorno en el metabolismo de Ja célula, el cual 

conduce que las c~lulas desarrollen substancias y condiciones da

fiinas para las funciones vitales de las células o el organismo • 

(Agrios, 1986}. 
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3.S,3 TIPOS DE INCOMPATIBILIDAD. 

Por otro-parte la incompatibilidad en los injertos Mosse en • 

l962clos clasific~en dos tipos: 

a) Localiza da. 

Este tipo de incompatibilidad se caracteriza porque su princi· 

pal stntoma solo es en la uni6n de injePto; que es débil, debido 

al desarrollo de una capa de células parenquimatosas que interru~ 

, pen el sistema vascular. Se supera mediante un injerto intermedio 

mutuamente compatible por ejemplo el peral Willians incompatible 

sobre el membrillo, con Peral "Old Home" como intermedio como 

compatible,' 

..... ~~~ Pfia 6 injerto Peral Willians. 

,.. injerto intermedio Peral 018 Home 

Figura 3. Injerto intermedio para la eliminaci6n de la incompa· 
bilidad en Pera. (Mosse, 1962) · 
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a.- Continuidad completa, 
b.- lnterrupci6n de corteza. 

.19 

c d 

c.- Interrupci6n parcial de parénquima. 
d.- Interrupci6n total [iPcompatibilidad debida a el bloqueo por 

almid6n). 

Figura 4. l'ipos de incoropatibilidad los;:alizada. 
(GOnz:ílez, S.E. y et.al l984J. 

B) Translocada. 

Esta incompatibilidad implica degeneraci6n del floema y se re 

conoce por una zona necr6tica en la corteza. Se presenta restri!!. 

ci6n del movimiento de carbohidratos, acumulaci6n arriba y redu

cc i6n abajo. Son aquellos casos que la incompatibilidad no es -

superada mediante un injerto intermedio. 

El mismo autor (Mosse, 1962), dio varios ejemplos de estos -

dos tipos de incompatibilidad para varios frutales, para el caso 

del Ciruelo se pFesentan en el cuadro 2. 



CUADRO 2. CAUSAS DE LA INCOMPATIBILIDAD EN EL CIRUELO (Prunus domestica L.)SEGUN HOSSE 1962. 20 

TIPOS pE INCOHPATIB!LIDAD UNION O ESTRUCTURA COKBINACION DE IN
JERTO. -

A) Traalocada. lnaupera- Débil. tejidos di,! Durazno Var. Hale 1 a 

do por la mutualidad de torcionadoa y ere- Early. 

un injerto intermedio. cimiento de corteza ---------... ----

B) Loc1l11.ada. 

Superada por un in

jerto intenaedio. 

en la base del in-

jerto. 

Hfcanicamente dé

bll. 

La continuidad del 

cambium y tejidos 

Ciruelo Var. Mira-

bolano B. 

Vara. de Ciruelo: 

Oullina Gag e, Re e ve' a 

franco, 

Ciruelo Var. Mira

bolano B. 

Ciruelo Var. Victoria, 

PERMANECIENDO YA SEA EN EL 
PORTAINJERTO E INJERTO LA 
INCOMPATIBILIDAD DESPUES DEL 
INJERTO INTERMEDIO. 

Hale 1 a Early 

Brompton Ciruelo. 

Mirabolano B. 

Hale' a Early. 

Brompton. 

(Todas las unio
nes son normales; 
no hay informaci6n 
da la diatribuci6n 
del almid6n). 

(En la unión del injerto 
con el Mirabolano). 

Vasculares son r2 Ciruelo Var. Mirabolano B. 

tos. --------------
Ciruelo Var. President. 

Significa unión del injerto con completa conexión vascular. 

-=:==-Significa uni6n del injerto con incompleta conexión vascular y propenso a romperse. 

PERMANECIENDO EN LA COHBI RE 
NACION DE INJERTO HECHO COH FE:: 
PATIBLK POR LA INSERCION DE RE 
UN INTERMEDIO. NC 

Oullina, Gage, Reeva'e fra.a 

co. 

Presiden t. 

Mirabolano B. 

Mirabolano B. 

Victoria. 

President. 

IA. 

" E 
R 
R 

E 
R 
o 

HH 
E O 
R S 
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E E 
R 
o 1 

9 
6 
o 

H 
o 
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S9 
E6 

1 
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3,5.4 CONUIClONES AMBIENTALES PARA LA FORMACION DE CALLO, COMO 

PROCESO INICIAL DE LA UNION UEL INJERTO. 

A) TemJferatura. 

La temperatura para las plantas es basicamente determinante -

por el régimen de rodiaci6n y la temperatura del aire ambiental, 

modificando estos el crecimiento. Los procesos fisiol6gicos sobre 

los cuales existe influencia de este factor son: 

+ La proporci6n de reacciones quimicas que se llevan a cabo en • 

los procesos fisiol6gicos, 

+ La solubilidad de minerales. 

+ La absorci6n de agua, nutrientes y gases. 

+ Procesos de difusi'6n y 

+ ~ecanismos hormonales rnvolucrados en la floraci'6n y fructifi

caci6n de las plantas. 

Todos los procesos fi·siolOgicos y las funciones de las plantas 

se llevan a cabo dentro de ciertos lfluites de temperatura, ast • 

tenemos que el grado termométrico de la temperatura ambiental 

puede i'nfluir notableNente durante el -verano, en la soldadura • 

del injerto, 

Con una temperatura oscilante entre los ZO-Z3°C puede conse

guirse con toda perfecci6n la soldadura, siendo muy relativa con 

temperaturas más elevadas y ofreciendo más garant~a a temperatu· 
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ras inferiores (Juscafresa, 1963), 

Hartmann y Kester (1982), seftalan que con temperaturas entre 

4°C a los 32°C la velocidad de formaci6n de callo aumenta en pro

porc i6n directa a la temperatura. 

En el injerto de yema 6 escudete la soldadura resulta más fá

cil si se disfruta de una tempertaura mlnima de 20°c y las corrie~ 

tes de savia circulan con fluidez [Lamonarca, 1978). 

En general se puede obtener una formaci6n de callo cuando la • 

temperatura optima es entre 27-29°c 6 80-8SºF (Janick,1974). 

B)~. 

Para lograr el prendimiento y la prosperidad de arboles injer

tados es muy importante que se mantenga una hGmedad elevada para 

prevenir la desecaci6n del delicado tejido del callo, debido a -

que la constituyen c6lulas de par6nquima tiernas y de pared delg~ 

da, fonando los nuevos tejidos que han. de producir la fusi6n -

(.Harnian11 y Kester, 1982; Piai, 19811. 

De hecho, la presencia de una pelitula de agua en la $Uperficie 

que está encallectendose es mucho mls conducente a la formaci6n -

de callo, que solo mantener la h6medad relativa al 100\ (Hnrtmann 



2.3. 

y Kester, 1982). 

Algunos injertos de banco son cubiertos en un musgo c~lido• 

hGmedo para prevenir la desecación durante el proceso de cicatri 

zaci6n, el uso de cintas pllisticas son eficientes conservadoras 

de la htlmedad, al i·gual que los mastiques y ceras (Janick, 1974; 

Noriega, 1974). 

Cl Oxigeno. 

Se ha demostrado que la unión del injerto necesita oxígeno -

para la producción del tejido del callo. Ya que la división c~l~ 

lar y el crecimiento rlipido van acornpaf\ados de respir.ación elev!!_ 

da, la cual necesita oxígeno. Para algunas plantas es suficiente 

un porcentaje de oxi'geno inferior al que se encuentra naturalme!!_ 

te en el aiTe, pe70 en otFas plantas la cicatrización es mejor -

si el injerto se deja en un lugar cerrado con aire saturado de 

agua (.Hartmann y Kester, 1982). 
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3.5.S INFLUENCIA PATRON-INJERTO. 

No es posible hacer con certeza una predicci6n de los efectos 

del patr6n sin c9n$i'derar al $it!ll!la entero, esto depende del cul

tiYar espectfico que $e use COlllO pila para la copa, ya que puede 

modi'f icar la i'!lfluencia del patr6n. 

Calder6n C.J.982), sel\ala que es mlls fllcil el estudio del compo!. 

tami1rnto de una 'Variedad o cultivar injertado sobre distintos ti

pos de patrones, pero no as1, el estudio de un·mismo patr6n sobre 

el que se injertan diversos cultivares. Ast mismo debe tomarse en 

cuenta las condiciones ambientales sobre el que se desarrollan. 

3.S.S.l Influencia del patr6n soBre la 'Variedad 6 cultivar. 

Es indudable la influencia del patr6n sobre la variedad, pero 

se desconoce la multiplicidad de sus efectos, su intensidad y los 

ml!canismos segtin los cuales puede·· tener la citada influencia. 

Ast tenemos que las características genl!ticas del patr6n, son 

impor~antes porque determinan el grado de vigor, la tolerancia a 

diferentes tipos de suelos y ambientes, la resistencia a enfenn~ 

dades del suelo, insectos y otras plagas, la coapatibilidad con 

la variedad, la asimilaci6n y equilibrio de nutrientes. 
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a) Influéncia sobre el vigor. 

Cuando los patrones son obtenidos de semilla la diferente com

posici6n gen~tica de cada uno de ellos son la causa de la presen 

cia de gran heterogeneidad y los que se producen en forma vegetati 

-va forman clones [homogeneidad). 

La acci6n selectiva del patr6n a determinados elementos, puede 

ser diferente a las exigencias manifestadas por la variedad inje! 

tada y por otra parte el escaso vigor que algunos patrones enani

zantes determinan que el §rbol sea aprovechado para la obtenci6n 

de individuos de reducido desarrollo (Coutanceau, 1971). 

Figura S. Tamafio relativo aproximado de los Ciruelos injertados 
sobre varios patrones (\\'estwood, 1982). 
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El metabolrsmo de los dos individuos unidos produce influen

cias modificadoras en la variedad injertada ya en los escudetes 

de un afta. Además de los cambios morfológicos elementales,se pr~ 

ducen otros fisiológicos asimilativos (.Kramer, l984). 

Es de esta manera seftala el autor, que el patr6n puede actuar 

sobre los cetoácidos y aminoácidos contenidos en la savia de la 

variedad injertada o bien suspender en el punto de unión el tran~ 

porte posterior de estos elementos, es decir modificar su compo

sición. 

B) Influencia $Qbre la entrada.a fructificación y longevidad. 

Las ideas relativas de las condiciones que determinan la for

mación de los brotes florales permiten suponer que, un patrón d! 

bil en la relaci6n C/N (es decir la concentración de carbono es 

mayor que la de nitrogeno), es mlls favorable a la alimentación 

carb0nada como consecuencia de las menos posibilidades de absor

ción de las raíces, lo que induce a una entrada de fructifica·

ción precoz, esta ventaja se ve contrarestada en una reducción 

notabl; de longevidad, por lo que se ve reducido su periodo pro 

ductivo LCoutanceau, l 97 l). 

Es decir el llrbol frutal cuenta con ,tres etapas- de crecimiento 

básicamente son: 
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a) Juvenil; b) Madura; c) Vejez, en cada una de ellas la concen

traci6n C/N afecta los procesos fisiol6gicos, asi tenemos que: 

(Calder6n, 1988), divide la vida del árbol frutal en 3 etapas: 

C • N C>N 

Juvenil Madura Vejez 

El mismo autor sefiala que el fruticultor comercial pretende r! 

ducir el periodo juvenil y, por consecuencia adelantar el perio

do producti-vo (etapa madura), esto solo puede ser alcanzado con 

un buen manejo del cultivó como son: El injerto, podas, fertili· 

zaci6n, riegos, deshierbes, entre otros. 

La precosidad para la fructificaci6n está asociada con patro

nes achaparrantes y que en algunos casos los patrones vigorosos 

de crecimiento impetuoso, producen una planta mas grande en un -

periodo de afies más largo (Hartmann y Kester, J982), 

CJ Influencia sobre la cálidad de los frut.os y su coloraci6n. 

bl patr6n puede influir ampliamente en la cálidad del fruto, -

los efectos más corrientes son las diferencias en la consistencia 

niveles de ácidos orgánicos y contenidos de azacares. Tambi~n el 

equilibrio de estos factores tiende a cambiar el aroma y la tex

tura (Westwood, 1982). 



La influencia sobre la cálidad depende ante todo de un equi

librio entre sus componentes principales (azacares, ácidos y ta

ninos). Además la acci6n del sistema radical es indirecta y es 

funci6n de las relaciones existentes entre la nutrici6n radicu

lar y la nutrici6n de origen foliar, ya que los componentes del 

fruto son de constitución carbonada, por esto esta influencia -

del patr6n puede quedar enmascarada por condiciones del medio -

excepcionales (Coutanceau, 1971), 

d) Influencia sobre la re$istencia a bajas temperaturas, 

Cuando se utHrza un patr6n exigente al frio, transmite a la 

variedad mayores necesidades, mismas que pu~den ser diminuidas 

si se usa un patrón que las tenga bajas, [Calderón, l982). 

La resistencia podria explicarse en caso de heladas tardias 

por el retrazo en el desborre, y diciendo que esta influencia 

es pequel\a y dificil de deterninar, por otro lado en el caso de 

heladas te111pranas, parece que la madurez de la madera es la que 

condiciona la resistencia, siendo influenciada por el patr6n. 

el Influencia sobre la resistencia a limitantes del suelo. 

Los arboles que tienen como patr6n al ciruelo Mirabolano son 

más tolerantes al exceso de humedad, siguiendo en grado de tole· 

rancia los patrones de durazno, chabacano y siendo el más 
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susceptible de sufrir dafto el almendro (Hartmann y Kester,1982). 

El durazno y el chabacano son los patrones más eficientes en 

la absorci6n del boro en suelos deficientes en este elemento, y 

que son los patrones menos y m§s resistentes a la clorosis f~rri 

ca inducida, además no se recomienda que se emplee el durazno. -

como patr6n si se quiere plantar ciruelo en tierra anterior ex

plotada por raices de aquel, debido a que las raices del durazno 

desprenden una toxina que se acU11Jula en el suelo, inhibiendo el 

crecimiento de otras raices de la misma especie al hacer una re

plantaci6n (Westwood, l 982). Si se in;I erta ciruelo sobre dura~ 

no podran plantarse en suelos arenosos (Nor~ega, 1947). 

fl Influencia so!Sre la·resistencia a Nematodos y enfermedades, 

En los estados Unidos han sido seleccionados algunos tipos -

de duraznos resistentes en mayor o ~enor grado a los ~taques de 

los nem§todos entre ellos se encuentran los cultivares Neman

guard, Stribling, etc, aunqtte su resi:stencia no es la mrsma para 

diferentes especies de nemdtodos (\:outanceau, l.971 )., 



Preferencia del suelo 

Compatibilidad 

Anclaje 

Taladror del cuello 

Roedores 

Tumor del cuello 

Verticilos is 

Chancro bacte?iano 

Nemlitodos 

Franco arenoso. 

Casi todos los cultivares. 

Bueno. 

Muy susceptible. 

Moderadamente resistente. 

Susceptible. 

.30. 

Muy susceptible. 

Moderada~ente resistente 

'Resistente a varios nemátodos 

Cuadro 3. Caracte~isticas del durazno CQDJO patr6n del ciruelo -
(Westwood, 1982}. 
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3.5.S.2. Influencia(de la variedad sobre el patr6n. 

Si sobre un patr6n débil se injerta una variedad o cultivar 

de crecimiento vigoroso, el crecimiento del patr6n será estimu

lado de modo que se volverá más grande, pero no podra pasar de 

sus caracteristicas varietales. Rcciprocamente si una varie

dad débil se injerta sobre un patr6n vigoroso, el cvccimiento 

del patr6n será menor de lo que pudiera haber sido sin injerta~ 

se (Jlartmann y Kester, 1982). 

Hay una hip6tesis que sefiala que hay sustancias de tipo hor

monal elaboradas por las hojas que pueden modificar en cierta 

medi~a el sistema de ramíficaci6n de las raices, Al respecto -

Kramer ()984)., afi'l"llla que la influencia de la variedad injerta

da en el patr6n se muestra como el elemento que modifica a la -

base del ángulo de las raices laterales, formando raicillas y 

causan alteraci~nes estructurales en la ra~z del patr6n. 

Si se injerta una ·variedad o cultivar que detienen su creci

miento temprano en el otofio, pueden madurar sus tejidos con la 

anticipaci6n necesaria para desarrollar la suficiente resisten

cia a temperaturas bajas (Hartmann y Kester, J.9821. 
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3.5.b, OTROS FACTORES. 

3.5.6.l. Como influye la juvenilidad en el lirbol frutal. 

La juvenilidad es el periodo fisiol6gico de una planta o lirbol 

frutal procedente de semilla durante el cual no puede ser inducida 

a florecer, pudiendo esta fase ser muy corta o muy larga depcndierr 

do de factores genéticos y ambientales (Westwood, 1982), 

La fase juvenil siempre permanecera " in·situ" en !a base del 

5rbol durante toda su vida (Fig. 61. Passecker citado por Maduja

no (19861 , propuso el término "Topofosis" para referirse al paso 

gradual de juvenilidad que se presenta en las plantas perennes en 

direcci6n ascendente, es decir el área de la corona es la parte 

madura. La altura a la cual una planta mantiene condiciones juve

nHes varia con la especie de planta. 

La juvenilidad es de gran intéres para los propagadores y pro

ductores de planta~, este periodo puede se aprovechado en la reprQ_ 

ducci6n de material vegetativo, las caracteristicas mlis notorias 

para s11 identificaci6n son, segtln (_Cruz, 1987): 

l) Morfól6gicos. 

a) Hlibito de crecimiento .- crecimiento vigoroso inicial, Mbi

to de serniguia y en algunos caducifolios semiperenne. 
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b) Hojas.- las hojas juveniles son lobuladas, redondas o aco-

razonadas ylo con tonalidades rojizas. 

c) Presencia de espinas. 

d) Ausencia de vellosidades en algunos casos. 

e) Mayor capacidad de regeneraci6n de los tejidos juveniles 

con respecto a los adultos. 

f) Mayor suculencia y plasticidad. 

2) Fisiol6gicas. 

a) La demanda de nutrientes es mayor para su desarrollo. 

b) Reserva de nutrientes minimas. 

c) Menor cantidad de RNA (no hay expresi6n de la etapa juvenil 

a adulta porque aparentemente la infórmaci6n gen~tica es -

retenida en las plantas juveniles1. 

d1 Mayor cantidad de nitr6geno y menor cantidad de carbono • 

El. periodo juvenil puede ser acortado considerablemente en el 

vivero controlando el ambiente bajo el cual se desarrollan las -

plantas e i'lllple111entando varias prlicticas culturales (Poda, injer

to, y fertilizaci6n), ello permite mejorar en forma notable la -

producci6n .fruttcola • 

Los cultiYares comerciales injertados sobre patrones de semilla 

son enteramente adultos por encima de la uni6n de injerto (West

wood, 19861, esto puede apreciarse en la Fig. 6. 
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Figura 6. Ubicaci6n de la zona juvenil en el árbol frutal pro
cedente de semilla (Westwood, 1982). 

Una vez que es alcanzada la fase madura, en las plantas es re

lativamente estable y, al no poder retornar facilmente al estado 

juvenil, aunque con tratamientos de reguladores de crecimiento 

ex6geno lfitohormonas) como las giberelinas sobre tejidos injer

tados de partes de plantas maduras, hacen que se retornen al es

tado juvenil. CHartmann y Flocker, 1981). 
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3. 6 EL INJERTO DE YEMA O ESCUDETE EN "T" INVERTIDA. 

De todos los m6todos que hay para injertarse, el injerto de -

escudete en "T" invertida es el mejor, ya que se adapta a la ma

yorta de todas las especies fruttcolas y es usado comercialmente 

por todos los propagadores del mundo (Noriega, 1947). 

Por lo regular este injerto se puede realizar a partir de Mayo 

hasta finales de Agosto para todas las especies, porque es cuando 

la planta tiene mayor cantidad de savia y cuando el ca11bi1111 esta 

·en activo crechliento, dandonos cuenta por la fllcil separacitln de 

su corteza. 

Cuando se trata de especi·es que fluyen 111ucha savia o bien en 
' ' 

caso de presagiar un pertodo lluvioso, se inyierten los cortes en 

for•a de "T" invertida, pero no la polaridad de la yema, para que 

esta no quede ahogada por la savia o por la lluvia lLamonarca,1988), 

El uso de este metodo esta limitado generalmente a patrones -

que tienen un diamétro de O.S-2.5 cm, con corteza que sep·ara fllci! 

111ente de la madera. La falta de agua, defoliacitln, o temperaturas 

bajas, puede conducir a que la madera se apriete e interferir se

riamente con las operaciones de injerto de yema. La yema se inseL 

ta en el patrtln en la superficie lisa de 5-25 cm arriba del suelo 

(Jlartmann y Kester, 1Y82 J. 
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El injerto se efectua haciendo una insici6n transversal de 1 

cm, enseguida se hace un corte vertical de 2-3 cm por arriba del 

anterior, uniendo la con la misma fon1ando de esta manera una 11 1'11 

invertida; la profundidad de los cortes solo deben alcanzar la -

zona generadora 11 ca11biulu" (Rigau, J91l.l.l, 

el escudete o yema a injertarse se re•ueve de las varetas, ini 

ciandose el corte un centfmetro arriba de la yema y se continua 

con un corte longitudinál de l-2 cm, por debajo de la yema, y la 

•adera que queda en el escudete se quita dejando solamente la ye

•a (Calder6n y Aleixandre, 1985). 

Una vez obtenil1a la ye111a se levantan los !lngulos de la "T" in

'Verttda en el patrOn con la espatu1a de ia navaja, enseguida se 

introduce el e$cudete o y~a sujetandola por el peciolo (~retan

deu, l.!1841, 

El escudete se desliza por ~ebajo de la corteza levantada, se 

le co•priJDe con los dedos los labios de la "T'' para que las zonas 

generadoras del patr6n ~ yema coincidan, se les debe hacer un cor 

te trañsversal a la parte inferior del escudete que sobresalga de 

la insici6n, quedando de esta manera comprendido el escudete den

tro de la corteza del patr6n (Garher, 1983) .• 

As! mismo este autor indica que la yema se debe atar firmemente 



37 

con una cinta plástica, empczandola atar mediante una semisujecci6n 

bajo el extremo inferior de la insiéi6n transversal rodeandola 

hacia arriba, teniendo especial cuidado de que la yema no quede -

atrapada bajo la ligadura, ni constril\ida por su base, finalizan

do con dos semiatados por encima de la insici6n vertical del pa

tl'On. 

De dos a tres semanas después de injertarse se puede comprobar 

el prendimiento de la siguiente forma segün (.l!retandeau, 1984; -

Hartmann y Kester, 19112): 

al Si el peciolo amarillea y cae naturalmente, y especialmente 

si el pedazo de corteza permanece de su color normal café 

claro a ~erdc y la yema permanece gorda o llena, el injerto 

a pren!lido, 

bJ Si' el pecfolo se deseca y no cae, enegreciendo la corteza -

el injerto a fallado. 

Despúlis de que el injerto a prendido deben cortarse las ligad!:!. 

ras para evitar un posible estrangulamiento. 

Una vez hecho el injerto conviene despuntar los patrones en un 

tercio de su longitud para estimular el brote de la yema y cuando 

este brote tenga un buen desarrollo se procede a cortar el resto 
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del patr6n .por encima de él, operaci6n que se conoce como despa

trone lCalder6n y Aleixandre, J 985). 

si la operaci6n de injertarse se realiza bajo las condiciones 

apropiadas el porcentaje de prendimiento de los injertos es muy ' 

elevado, asr tenemos que el i:n;ierto de escudete en "T" invertida 

en zarmiento de vid produce el 9~\ de p:rendimiento de yemas, co!!!_ 

radas con el 62\ para el inj~rto en escudete en "T" normal (Alley 

y Koyama, lY18J_, 

Algunas de las ventajas de este injerto (Rigau,l981) sqn: 

a). Ejecuci<in Tlipida. 

bJ Prendlll)iento genera}Jqente muy bueno y soldadura perfecta. 

c1 Herida de injerto muy reducida. 

d) No requiere de aplicaci6n de ceras. 

e) Se practica sobre patrones jovenes principalmente, 

f) Es meno:r la ruptura por el viento y tiene un mejor sangrado 

COlllpa:rado con el de "T" normal en Vid (Alley y Koyama, 1978). 
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3, 7 PROCESO UE BROTAC ION Y PRENDIMIENTO. 

Las yemas contienen tejidos de formaci6n o méristemos prima

rios que al llegar la primavera y como consecuencia de influen

cias ambientales y fisiol6gicas, estas se encuentran bastante 

diferenciadas y evolucionadas. 

Como se sabe el proceso de brotaci6n de una yema depende del 

vigor y lugar o sitio de desarrollo precedente a la misma. 

Vegis en ()964), citado por Ramos en (JY86J, menciona que los 

dias largos permiten que la temperatura presente su amplia gama 

de condiciones para que se de la brotaci6n de yemas, 

Cuando las yemas laterales estan formadas, tienen la forma de 

domo, el cual esta formado por un grupo de células que son de -

vital importancia para el desarrollo subsecuente de la planta, 

Estas células tienen la habilidad de dividirse y este nuevo -

grupo de células divididas permiten finalmente la formaci6n de 

nuevas yemas o flores [Ramos E., 198.l), 

El crecimiento de la brotaci6n se pone de manifiesto, en un -

principio por el engro~amiento de la yema, la apertura de escamas 

y brácteas, asi como la aparición de borra, o mejor conocido como 

"desborre" (Gil y Velarde, J 980). 
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Los autores anteriores sefialan que unos 8-10 dias después 

las escamas se separan completamente por la enlongaci6n del cono 

vegetativo y se produce la aparición de las primeras hojas en -

crecimiento al igual que del tallo inicial y de esta manera con

tinua su crecimiento durante el periodo vegetativo, desarrollan

dose hojas, yemas axilares o laterales, constituyendo de esta m~ 

n!»'a una fol'Jl)aci6n herb§cea o parcialmente lignificada. 

Por otro lado el crecimiento longitudinal del tallo se efec

tua por el cono vegetativo y los tejifios del mEristemo situado a

tras de él; este crecimiento se identifica cuando esta en cons

te for111aci6n de nuevas hojas en los vértices de los brotes, aqui 

falta la yema tel'lllinal y cuando se ha foFmado indica que el bro

te ha dejado de creceF (.KramE:r, .l984l. 

De igual manera el autor ante;rior seJ'lala que el crecimiento 

en grosor del tallo es posible solo poF la acci6n del cambium, 

llnico tejido del mériste1110 del tallo lignificado, este creci'mie!!. 

to se caracteriza por el desprendimiento de la corteza, lo cual 

sefiala que las células del:cambium se encuentran dividiendo, al 

igual que el desprendimiento del líber lefioso. 

La formación del prbuer brote apartir del méristemo de la se

milla o bien de la yema existente en la reproducci6n vegetativa 

da origen con el tiempo al tronco del árbol. 
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IY. MATERIALES Y METODOS. 

4.1 Localizact6n. 

El presente estudio se lleyo a cabo en los meses de Mayo a -

Noviembre de 1987 en el Vivero Nezahualcoyotl perteneciente a la 

Comisi6n Coordinadora para el Desarrollo Rural (COCODER), del -

Departamento del Distrito Federal. 

Se encuentra ubicado en el éjido Xochimilco, en Cienega Gran

de Delegaci6n de Xochimilco. 

4.2 ~ondiciones Clim§ticas • 

Tiene un clima e tJl'2 l (w l a (j. • )_ que se interpreta como templado 

con Verano cálido, con lluvias en verano y con un porcentaje de 

lluvia invernal menor al 5\, con temperaturas mfnimas extremas 

de sºc y 2s0 c en verano con poca oscilaci6n, las lluvias varían 

de 800-1000 llll!l anuales en promedio, siendo la mayor concentraci6n 

en verano, 

Las heladas se presentan desde las primeras seJ!lartas de Octu

bre registrandose en todo el invierno y algunas a mediados de 

Marzo. Teniendo un promedio de 400 hrs. frfo (COCODER, 1982).. 
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4.3 Material Vegetativo. 

Para este estudio se utilizar6n 45U patrones francos de dura! 

no criollo (Comonfort) y, se seleccionar6n SU varetas promedio de 

cada uno de los cultivares de ciruelo LRayado, Dorado y Ciruelo· 

Cerzo). Las caract~risticas de cada uno de los cultivares se -

describen a continuaci6n: 

- Ciruelo Rayado -

Este cul ti-var se explota en forma comercial en Eucareo Micho!!_ 

can, presenta un vigor muy bueno y es de p~rte erecto, el tamafio 

de su hoja es mediano, de un verde claro, de forma elíptica ala[ 

gada con cara superior e inferior lis¡¡, bordes dentados pequefios 

y poco profundos. Con lo que respecta al fruto no hay caracte· 

risticas reportadas en ninguna literatura escrita. 

- Ciruelo Dorado -

Este cultivar procede de los Estados Unidos y se explota 

comerci~lmente en Eucareo Mich6acan, el cual presenta un vigor • 

bueno y de porte abierto con gran ramificaci~n. La hoja es gran

de de forma elíptica alargada, cuyos angulos de la base y §pice 

son obtusos, bordes con dientes pequefios, estrechos y poco pro

fundos y su color es de un verde oscuro. el fruto es de un co-
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lor verde-amarillento con tendencia a la madurez completa a vol

v!ll'se amarrlla,.fovma redonda, un poco aplastada por los polos y 

pulpa vel'de-amarillenta, 

-Ciruelo Cerezo-

Se encuentra ampliamente distribuido en el pueblo de San Greg~ 

rio Atlapulco, Delegaci6n de Xochimilco, siendo explotado a nivel 

de huerto familiar. ~l porte del Cultivar es cerrado, recto, tenierr 

do un tallo de color rojo oscuro, con ramificaci6n recta con gran 

dominancia Apical. El tamafio de su hoja es mediano, de un color -

rojo oscuro, ovalada con bordes ligeramente aserrados. Florece de 

Marzo-Abril y su fruto es ovalado de un color rojo oscuro y su -

pulpa de color rojo claro, presentando un sabor muy buenó y azuc! 

rado, 

En general el Ciruelo requiere de 400-600 Hrs. frio, teniendo 

un perio4o de floraci6n a fructificaci6n de 145-160 dias, desarro

llandose a una altitud de 1400-2500 msnm. 

En el mes de Julio de 1987 se cortar6n las varetas dé Ciruelo 

de 30-40 cm de longitud y una vez defoliadas fuer6n envueltas en -

papel estrasa hllmedo y almacenadas en la camara de refrigeraci6n 

a una temperatura de 6°C hasta el momento de ser requeridas para 

su injertaci6n, 
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4 .4 Materiall:s 

- 450 bolsas de polil!tileno negro de una capcidad de 5 Kgs. 

- Tiras o cintas plásticas de polil!tileno. 

- Jergas. 

- Navajas de injertar. 

- Tijeras de podar. 

- btiquetas de hilo. 

- Tres recipientes de pl4stico. 

- Pintura vinilica. 

- Vernier. 

- Regia ml!trica. 

4. 5 Método logia. 

Los patrones fuer6n puestos en bolsas de polil!tileno negro de 

Kgs. con tierra rica en Materia Orgántca y posteviormente se se

leccionar6n aquellos portainjertos que presentaban un diaml!tro o~ 

timo (O. 5 mml pa·ra la injertaci6n;· se colocaron en un cantero de 

1,20 metros de ancho por 15. m. de !argo, lugar donde se estableci·,!!. 

ron los· diferentes tratamientos. 

Los portainjertos se fertilizar6n con micromodulos yerdes,que 

$On pastl'J,las que contienen los tres principahs macroelementos 

· O'l:.25; P:,J.2¡ K:01l, antes de reali'zar la operacr6n de injertaci6n. 
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El tipo de injerto utilizado fu6 el ~e yema o escudete en -

"T" invertida, cuya metodología fue realizada de acuerdo a la -

citada en la revisi6n de literatura (punto 3.6 pag • .35).. En la 

figura 7 se muestra como se realiza el injerto. 

4,6 Diseno Experimental. 

El disefto experunental utilizado para la investigaci6n fu6 el 

Factorial 3 X 3 (.tres fechas de injertaci6n por tres cultivaresl, 

con un arreglo de las unidades experimentales completamente al -

,azar. 

Fu~ constituido por .9 tratru11ientos y SO repeticiones, dando

nos un total de 450 unidades exper~entales¡ tomando como unidad 

experhaental cada una de las yemas injertadas. 

Las fechas de inj ertaci6n fuerlln las sigui'entes :. 

- Fecha l; 14 de Julio de J987 C'.1'11. 

- Fecha 2: 29 de Julio de 1987 LT21; 
- Fecha 3 : 14 de Agosto de 1987 ('.1'31. 

Los tres cultivares que se injertar6n son: 

- Cultivar l Ciruelo Rayado (Cv1). 



Vareta separada Vareta preparada 
(defo liada) 

(1 -3 dbs antes de reali:zarse el l:njerto) 

!!! 
Incision en 
el patr6n. 

Escudote Atadura 
injertado. del 

injerto. 
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J(~_:···ru 
\ ---" 

Obtenci6n del escudete 

BrotaciOn Despatrone 
( 8 dias) (30 d1as) 

Fig. 7 Procedimiento de la tecnica de operaci6n del injerto 
de yema en escudete en "T" invertida. (Calder6n y Ale!. 
xandre, l 985). 



- Cultivar 2 

- Cultivar 3 

Ciruelo Dorado (C-v2). 

Ciruelo-Cerezo (Cv3). 

Pechas de Injettaci6n. 

14 de Julio de 1987--------------. 

2Y de Julio de 19li7r -------------

Figura 8. Distribuci6n de los tratamientos en el cantero. 

4.7 Toma de Datos. 
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Las variables de respuesta que se tomar6n en cuenta fuer6n: 

a~ Porcentaje de pl'em1hliento 11e los injertos. 

Es el nllmero de injertos q·1e brotar6n o bien la yema pre

sentaba turgencia despu6s de 46 dias de haberse injertado. 

b) Longitud del brote del injerto. 

Se tomo en cuenta a partir de la base del injerto hacia el 

~pice expresado en mm, a los tres meses de h.aber sido inje!'.. 

tadas , 

cJ N6mero total de hojas de los injertos. 
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Es el n!ln¡ero total de hojas que presentaban los injertos -

a los tres meses de haberse injertado. 

d) Diam~tro ecuatorial del injerto. 

Es el diam~tro central del brote del injerto, midiendose -

con un vernier expresado en mm 2 a los tres meses de haber

se injertado. 

4.8 An4lisis de datos. 

Para la variable porciento de prendimiento del injerto, a los 

porcentajes obtenidos se le realiz6 un análisis estadístico con 

un disefto completamente al azar y DMS lPiferencia Mínima Signifi

cativa} al 5\ del total de los injertos prendidos, cuyos result!!. 

dos se graficardn 

A cada uno de los otros tres paramétros o variables de respue_! 

ta se obtuvier6n las medias aritmeticas y se les hizo un análisis 

de varianza (ANDh'VA) , con DMS al 5\ y una serie de contrastes -

mediante la métodologia estadfstica establecida y presentandose 

graficamente los resultados. 
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V. RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo serán prese.!!. 

tados de acuerdo a las variables de respuesta: 

S.l Porciento del prendimiento del injerto. 

Esta variable de estudio se tomo a la 46 ctias de haberse in

jertado en cada una de las fechas, se le procedio a hacer un -

análisis estadl'.stico con un disefto completamente al .azar, obte• 

niendose los siguientes resultados (Cuadro 4 y gr'•afica 1). 

fechas Promedio 
por 

Cui tivar 14 Jul. J987 29 Jul. J987 14 Ags. 1987 Cultivar 

Ciruelo rayado 98 ab JOO a 96 abe 98\ 

Ciruelo Dorado 90 abcd 88 bcde 78 e 85.33\ 

Ciruelo Cerezo 86 cde 88 bcde 84 de 86\ 

Prorpedio/Fecha 9J .33 92 86 

Cuadro 4. Porcentaje de prendimiento promedio de injertos de -
tres cultivares de ciruelo sobre durazno en tres fe
chas diferentes y con Diferencia Minima Significativa 
(DMS] al si. 

Se apreci~ que el prendimiento fué muy alto oscilando entre -

el 78 al 1.00\, dandonos un promedio general de un 89\ de injer-
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tos prendidos para las tres fechas de injertaci6n y para los 

tres cultivares. 

Ahora bien el cultivar Rayado (Cv1) y el Cultivar Ciruelo 

Cerezo (Cv3 } tuviertln su mayor porcentaje de prendimiento el 

29 de Julio (T2) con un 100\ y un BB\ respectivamente, mientras 

que el cultivar Dorado (Cv2) obtuvo su mayor porcentaje el 14 

de Juli"o ('i'J l siendo un 90\ y disminuyendo el porcentaje de -

prendimiento para los tres cul ti:vares hacfa la tll tima fecha de 

injeriaci6n. De acuerdo al aná1t~is realizado no hubo diferen

cias signi:!tcativas para las fechas de i·njertacitln, pero st • 

para cultivares~ la m11y•r S·ignifi:canci'8 la presenta el CvJ y 

el av 2 y av3 50R tguaie~ l.N',~.l, 



Pechas de injertaci6n 
T¡ª 14 de Julio 

Jllll r 2= 29 de Julto 
r

3
a 14 de Agosto 

1 ºº 'I' .. 

90 

Porc iento 8 O 

de 70 

Prendimiento 60 

(\) so 

40 

30 

20 

lo 

Cultivares 
Cv

1
a Ciruelo Rayado 

S:L 

cv 2ª Ciruelo Doarado 
Cv

3
a Ciruelo-Cerezo. 

Gráfica l. Porciento de injertos prendidos para cada cultivar 
en las tTes fechas de injertaci6n. 
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5.2 Longituu del brote del injerto. 

Los resultados experimentales que se obtuvier6n de esta va

riable se presentan en el cuadro del Apendice 1A. El cual al -

realizarse el an4lisis estadistico di6 los siguientes resulta

dos. 

F. V. gl s.c. 

Tr:it. 8 2045825. 76 

cv. 2 325379.69 

tiempo J206.753.48 

Cv X .t 4 5l3692. 58 

Error 44l J47l5522.42 

Total 449 l 6761348 .l 8 , ' 
F.V.• l'actor de·v~riac1dn 
gl. • Grados de libertad 
S.C.• Suma de cuadrados 
Cv. • Cultivares 
n.s.• no significancia 
•• •Muy significativo. 

C.M. l'c Ft 
Si 

255728. 22 7.6b"* 1.94 

l62689.84 4.87"* 3,00 

6033.76 • .74 lH.0.8"* :s.ou 

l 28423 ,-14 3,84"* 2.37 

33368. 53 

C.1'!.• Cuadrado medio. 
Fe • F calculada, 

u 

2.51 

4.bl 

4.bl 

3.32 

Ft • ·F esperada. 
t. • tiempos O fechas de i~ 

taci6n. 

Cuadro 5. ANDEVA para la variable longitud del brote del injer 
to. 

De acuerdo al an4lisis de varianza para la variable longi

tud del brote del in~erto, se encentro alta significancia pa

ra los ·tratamientos, los cultivares, las fechas de injertaci6n, 
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ast como la interacción cultivar-tiempo. Obteniendose el mayor -

valor de significancia para el factor fecha de injertaci6n con -

18.08 de significancia. 

Para analizar los factores de varianza se procedio hacer una 

serie de contrastes para cultivares y fechas ae injertaci6n. 

A) Contrastes para CultivaFes. 

. . ---··-. ---------
total 

contrastes 

Ll 

Cv1 54594 44840 51079 L Fe Ft 
5\ 

Cvl vs cv 2 -1 o 9754 .317135.os Y.su•• 3,84 6.63 

Lz 

Cv..]_ YS Cv.3 ..l. o -J 3SlS 41184.08 J,23n.s.3.84 6.63 

1..3. 

~3 YS Gy2 j_ .J_ J 6Z.39 J29JS0,40 3.88"* 3.84 
. ( 

ov,a Ciruelo Rayado Cv2· Ciruelo Dorado CV3ª Ciruelo-Cerezo 
**ª muy significativo. *ª significativo. n.s.ª no significativo. 

Cuadro 6. Serie de contrastes para los cultivares para la varia-
ble longitud del brote del injerto, 

En este cuadro se obtiene que el cv1 , fue mejor con respecto -

al cv 2 (contraste L1); pero no hay diferencia significativa con -

el cv3 (contraste L2) lo que nos dice que son casi iguales _en 

6.63 
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cuanto a longitud de brote del injerto. Pero hay diferencias en

tre el ev3 y el Cv2 (contraste L3 ) es decir que es mejor el Cv3 

que el cv 2• 

Todo lo anterior puede apreciarse en la gráfica 2 donde se -

muestra que la mayor longitud del brote promedio fue alcanzado -

por la muestra del cv1 con una media de 363.96 mm, enseguida la 

muestra del cv3 con un promedio de 340.53 111111 y por filtimo la mue! 

tra del cv2 con un promedio de 298.93 mm para cualquier fecha de 

injertaci~n. 



Promedio 
de londi 
tud deC 
brote. 

(mm) 

Cv1• Ciruelo Rayado 
cv 2c Ciruelo Dorado 

cv3• Ciruelo-Cerezo 

380 

360 

V 340 

320 

300 

280 
Ovl Ov2 Cv3 

Clráfica 2. Longitud promedi'o del brote de.1 injerto en cada 
11no de los culti>vares. 

SS 
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BJ Contrastes ortogonales para las fechas de injertaci6n. 

Para· poder ver si el comportamiento es lineal o en curva de 2° 

grado de la longitud del brote del injerto en las tres fechas de 

injertaci6n se hizo la partici6n de la suma de cuadrados de las -

fechas de injertaci6n mediante dos contrastes ortogonales. 

Total Tl T2 T3 Ft contra!!_ 
48860 6U27Z 4138] tes. L SCL Fe 5\ 

L4 
-] o 2 -7479 t 8b4so.41 s. 58* 3.84 

Lineal 

L5 _] __ .... 2. 6 . -30303 1020302. 30.5** 3.84 
CHrva de 
2 grado 

:1206753.48 

T1ª 14 Jul J987 Tzª 29 Jul 1987 T3= 14 de Ags. 1987. 
**ª muy significativo. *=significativo. 

Cuadro 7. Contrastes ortogonales de la longitud del brote a traves 
de las diferentes fechas de injertaci6n. 

1\ 

6,63 

6.63 

Resulto ser muy significativo el contraste L5 de la longitud del 

brote con las fechas de injertaci6n, de tal manera que se tiene 

un comportamiento de una curva de 2° grado, mds que de forJQa li

neal (contraste L4 solo fue significativol, lo cual nos hace perr 



sar que tiene un mllximo para las diferentes fechas de injerta-

ci6n. 

El m4xh!io desarrollo de la longitud del brote del injerto es 

alcanzado en !a segunda fecha, es decir el 29 de Julio con un -

promedio de 401.81 mm de longitud, para ir disminuyendo en un -

tiempo anterior 6 posterior a dicha fecha (gr4fica 3). 



.. SS 

420 

390 
Pr011edio 

de 370 
longitud 

del 350 
brote 

(tiro) 
330 

3l o 

290 

270 
l4 Jul. 29 Jul J4 Ags. 

~echas de tnjertactdn. 

Gr•ftca 3. C011portamiento de la longitud promedio del brote del 
rnjerto en cada una de las fechas de injertaci6n. 



Para poder comprender la tendencia general, en cual fecha de 

injertaci6n se alcanza la mayor longitud del brote del injerto Y 

que cultivar, se obtuvier6n las medias muestrales en el siguien

te cuadro. 

Cultivar 

CiTuelo 

Ciruelo 

'Ciruelo 

rome io 
F.e eh as 

por 
14 Jul.1987 29 Jul. 1987 14 Ags. 1987 Cultivar 

Rayado 336.64 

Dorado 304. 88 

Cerezo 335.68 

be 

De 

be 

363.96 

2Y8.93 

340. 53 

Promedio X !'echa 325. 73 

482.60 a 

370.0U b 

352.84 b 

40l.8J . 

272.64 cd 

221. 92 d 

333. 06 be 

27 5. 87 . 
Cuadro 8. Promedios muestrales para cada tratamiento y para cada 

nivel de factores analizados ~n la variable longitud -
b?ote lmmJ, con diferencia Mfnima Significativa (DMS) 
al 5\. 

La mejor fecha de injertaci6n resulto ser la segunda (29 Jul) 

alcanzando en pro~~dio 482.60 llUI) para el cultivar Rayado; de 370 

11111 para el cultivar Dorado y .352. 84 para el cultivar Cerezo. 

La siguiente fecha que dio una respuesta aceptable fue la pri 

mera fecha l.l 4 Jul), donde el cultivar Rayado alcanzo un prome

dio de 336.64 111111, el cultivar Dorado tuvo 304.88 mm de longitud 

y 335.68 mm el cultivar Cerezo. La fecha de injertaci6n en la 

que los cultivares presentar6n un promedio de longitud menor fue 
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en la tercera fecha lgr4fica 4). 

Hn cuanto a cultivares (gráfica 5), el cultivar Rayado (Cv1) -

es mucho mejor que el cultivar Dorado (Cv 2) (en cualquiera de -

las tres fechas de injertaci6n); y el cultivar Cerezo (Cv3) es -

mejor que el Cv 2 (a pesar de hab.er un poco de interacci6n) y que 

debido a estas interacciones que se presentar6n en los cultiva

res y las fechas de injertaci6n, el cv1 es igual al cv3 , pues su 

interacci6n es inapreciable. 



Promedio 
longitud 
de brote 

(mm)' 

!'echas de inj ertaci6n 
__ T1 14 de Julio 

----- T2 = 29 de Julio 
~.-.-.T3 = 14 de Agosto 

490 ' ' 460 ' ' ' 430 ' 
400 

370 

340 

' ' \ 

Ji'.].... 

Cultivares 
cv1= Ciruelo Rayado 
Cv 2= Ciruelo Dorado 
cv3= Ciruelo-Cerezo 

--', ...... 
- ~ ............... 

--._ 'J'a. ,., 
31 o ~-'I', 

,/ 
280 / ....... 

/ '· 250 ...... . 
/ ....... ...... · 

220 
Cv1 Cy2 Cv3 

Grdfica 4. Com~ortamtento de las fechas de injertaci6n para la 
varrable longitud de brote del injerto para los tres 
cul ti'Vares. 
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Pechas de inj ertaci6n Cultivares 
T1= 14 de Julio _._ cv1= Ciruelo rayado 

Tz• 29 de Julio ·---·-Cv2• Ciruelo Dorado 

T3• 14 de Agosto •.- ••• cv3• Ciruelo-Cerezo 

Promedio de 
longitud del 

brote (mm). 

49 

46 

43 

40 

37 

34 

3J 

280 

250 

,..'\ 

__.,,,,-?-· .... ·"· ........ ...... --·,,~ \ .... ,, \ 

,' \ 
\ 

\ \ cv, 
\ 

\ 

\cv.., 
220,,_ ___ -=+-----=l--~----f-.. 

Tl 2 3 

Gr4fica ). Comportamiento de los cultivares en las tres fechas de 
inj ertac:tdn para la longitud promedio del brote del 
injerto. 



S.3 Nlimero total de Ho¡as del injerto. 

Los resultados experimentales que se obtüvierdn de esta varia

ble se presentan el cuadro del apendice lB. El an4lisis realizado 

presenta los siguientes resultados. 

F.V. gl 

Trat. 8 

Cv. 

tiempo 

Cv X t 4 

Error 44 l 

Total 449 

~.C. C.M. 

22800.92 2850.16 

16389.68 8194.84 

2680.ll 1340.06 

3731.13 

69636.0l 

Y2436.94 

93 2. 78 

157 .90 

~.v.• Factor de Var1acidn 
gl.• Grados de libertad 
S.C.• Suma de cuadrados 
Cv. • Cultivares 

Fe Ft 
S\ 

l 8. os•• l. 94 

Sl ,99tt 3.00 

8.48*" 3.00 

S.90*" 2.37 

e-:¡.¡:• Cuadro Medio 
Fe. • F calculada 

h 

2.51 

4. 61 

4.61 

3.32 

Ft. • F esperada 6 calculada 
t Fechas de injertaci6n 

Cuadro 9. ANDEVA para la variable nGmero total de hojas. 

En esta variable, en su an4lisis de varianza result6 ser muy -

significativo tanto para los tratamientos, los cultivares, las f! 

chas de injertaci6n, asl como la interacci6n cultivar-tiempo. Te

niendo un valor m4s alto de significancia para los cultivares 

(51.89), que para las fechas de injertacidn. 
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Para poder darnos una idea mds clara de esta significancia en· 

tre los factores de varianza, se realiz6 una serie de contrastes •• 

para los cultivares y fechas de injertacidn. 

A) Contrastes para cultivares. 

Total L Fe Ft 
Contra.!!. 

Cv1 Cv2 Cv3 SCL s\ 1\ 
tes. 5639 3424 4442 

Ll 
-1 o 2 2215 J.11354,QB JU3.57** 3.84 6,63 

l:Vl vs cv 2 

L2 o -l 2 í 197 4776.03 30.24*- 3.!14 6,63 
cv, vs Cv3 

L3 o -1 2 1018 3454 .41 21.87** 3,84 6,63 

cv1• ciruelo Rayado cv2• cirueic Dorado i:v3• Ciruelo cerezo 
**• muy significativo. 

Cuadro 10. Serie de contrastes para los cultivares para la varia
ble nllmero total de hojas. 

Como se puede observar en este cuadro los contrastes resulta· 

r6n muy significativos para los cultivares, teniendo que el cv1-

(contraste L11 resulto ser el mejor de todos, tanto el cv 2, como 

contra el Cv3 (contraste L2), pero este tlltimo tambil!n result6 -

ser mejor que el cv2 (contraste L3). 
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El valor mlis al to de significancia para cultivares lo presen

t6 el cv1 , con un promedio muestra! de 37,59 hojas, enseguida el 

cv3 con un promedio muestral de 29.61 hojas y por ültimo el Cv 2 
con un promedio muestral de 22.83 hojas para cualquier fecha de 

i~jertaciOn (grdfica 6}. 



Cultivares : 
cv1• Cil'Uelo Rayado 
cv 2• Ciruelo »oarado 
cv3• Ciruelo-Cerezo 

37 

35 

33 
Proinedio de 
Nlhnero de 3l 
Hojas. 

29 

27 

25 

23 

21 

6.6 

6F4fica 6. Nllmero de hojas proinedio papa cada uno de los cultiva
res. 
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B) Contrastes ortogonales para las fechas de injertaci6n de la 

variable ntlmero de hojas totales. 

Para conocer como se comporta el nfimero de hojas a través de 

las fechas de injertaci6n, se realiz~ la partiei6n de la sU111a de 

cuadrados. 

total T1 T2 T3 contras 
L Fe Ft 

5\ 1\ 
tes - 4470 4965 4U70 

L4 
-l o 2 400 533.33 3.37 n.s. 3.84 6.63 

Lineal 

L5 
-2 6 -131111 2146. 7 13,59º 3.84 6.63 

cyrva de 
2 grado 

T1• 14 Jul.1987 T2• 29 Jul.1987 T3•14 Ags. 1987. 
n.s.• no significativo •••muy significativo. 

Cuadro ll. Contrastes ortogonales para el nQmero total de hojas 
del injerto para las tres fechas de injertaci6n. 

Este cuadro nos indica que hay una tendencia muy significati

va a comportarse el n<lmero total de hojas, como una curva de 2° 

grado (contraste L51, ya que el comportamiento lineal (contraste 

L4) no es significativo·. 
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La segunda fecha (29 Jul) en forma general es cuando los -

cultivares alcanzan el mayor promedio en el nOmero de hojas -

del injerto siendo su valor m4s alto de 33,10 hojas para ir -

disminuyendo parabolicamente en un tiempo anterior (29.80 ho

jas) y posterior (27.13 hojas) a dicha fecha u¡rlfica 7). 

Para poder comprender en cual fecha de injertaci6n y que cul

tivar alcanza el mayor nQmero promedio de hojas, se obtuvier6n 

las medias muestrales en el siguiente cuadro. 

F e e h a s promedio 

Cultivar 14 Jul 1987 29 Jul 1987 14 Ags 1987 
por 

cultivar 

Ciruelo Rayado .35.90 b 45.56 a .3J .32 be 37.59 

Ciruelo Dorado 24,44 d 24.87 d 19.18 be 22,83 

Ciruelo-Cerezo 29,06 cd 28.89 cd 30.90 e 29. 61 

Promedio X fecha 29.80 .l3. lo 27.13 

Cuadro 1 2. Pro11e<1ios muestra les para cada tratamiento " "ara cada 
nivel de factores analizados en la variable nGmero to
tal de hojas con DMS al S\. 

La mejor fecha de injertaci6n tanto para el cultivar Rayado 

(Cv1) y el cultivar Dorado (Cv 21 fu6 la segun<la fecha ( 29 Jul.) 

y posteriormente la primera fecha (.14 Jul.) y por illtimo la ter

cera fecha (14 de Ags.). 



Promedio de 
ntlmero de 
hojas. 

Fechas de inj ertacilln 
T]ª 14 de Julio 

T 2• 29 de Julio 
r3• 14 de Agosto 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

. 6!l 

Gr!llica 7. Comportamiento del nOmero promedio de hojas· en las • 
tres fechas de ínje-rtacidn, 
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Pero sin ~bargo para el cultivar Cerezo U:v.3) hubo inter

acci6n en las tres fechas de injertaci6n, por lo que en forma -

general no se puede definir una fecha 6ptima para los tres 

cultivares para obtener un mayor nliJnero de hojas, sino que más 

bien esta variable va a depender de las caracteristicas de los 

cultivares en su exprcsi6n genética lGrtifica 8) ¡ tal como se 

aprecia en la tabla de ANDEVA de esta variable, donde el factor 

de varianza cultivares, tiene un valor de significancia alto 

deSl.89. 

En cuanto a cultivares el que prt!sento una mejor respuesta a 

las fechas de injertaci~n fu6 el Cvj enseguida el ev3 y poste

riormente el Cv 2 (Gr4fica 9). 
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Fechas de i:nj ertacidn Cultivares 
T1• l 4 de Julio Cv 1 • Ciruelo Rayado 

Tz• 29 de Ju1io cv 2• Ciruelo Dorado 

T3• 14 de Agosto -. -..... Cv3 = Ciruelo-Cerezo 

Gr,fica 8. Comportamiento de las tres fechas de injertacidn para 
el pr0111edi:o del nllmero de hojas en los tres cultivares. 



Pechas de ·±njertaci6n 
T1• l4 de J111io 

T z• Z9 de .J11l io 
T3° 14 de Agosto 

Promedio de 
nfunero de hojas 
hojas. 

48 

45 

42 

39 

.36 

33 

30 

27 

24 

2.1 

Cultivares 
__ Cv1• Ciruelo Rayado 

Cv2• Ciruelo Dorado 
cv3• Ciruelo-Cerezo 

'"' ·"'é -·-... ___ ,.,..,.,,,.. ..,, 

--------. 
' ', 

' ',,.., cv, 

Gr4fica· 9. C0111\)0Tta111tento de los cul Uvares en las tres fechas 
de rnjeTtactOn para la v~riable nílmero promedio de 
hoja' del rnjerto. 
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5.4 Diam6tro ecuatorial del injerto. 

Los resultados experimentales que se obtuvier6n de esta vari~ 

ble se presentan en el cuadro del 4pendice lC~ El cual al rea

lizarle el an4lisis estad{stico di6 los siguientes resultadQs. 

F. v. gl s.c. 

Trat. 8 5J .92 

Cv. 2 13.85 

tiempo 30.3J 

Cv X t 4 7.76 

Error 441 466.57 

total 449 518.49 

F.V.• Factor ae vaT1ac16n 
gl • Grados de libertad 
S.C.• Suma de cuadrados. 
Cv. •.Cultivares. 
n.s.• no significatico 

C.M. 

6.49 

6.92 

15. 1 s 
1.94 

l.06 

Fe Pt 
s\ ]\ 

6.13** l.94 2,51 

6.54** 3.00 4.61 

J4.32** 3.00 4.61 

l,83 n.s. 2.37 3.32 

~.M.• Cuadrado mea10. 
Pe ª F calculada. 
Pt • F de tablas, 
t • Pechas de inj ertaci6n 
•• • Muy signtficativo. 

Cuadro 13. ANDEYA para la variable diam6tro ecuatorial del inJe! 
to • 

Como se muestra en el ANDh"VA son ~uy significativos los tra

tamientos, los culti'Vares y fechas de tnjertaci6n, pero la in

teracci6n de estos dos 61tbnos no es significativa. 

El mayor valor de significancia fue para el factor fecha de 
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injertaci6n con 14,32 de significancia. 

Para analizar los factores de varianza se procedio hacer 

una serie de contrastes para cultivares y fechas de injertaci6n. 

A) Contrastes para cultivares. 

tot'll CvJ cv 2 
contra~ 
tes. 384.3 340.6 

Ll 
-1 

Cv 1 vs Cy2 

L 2 J o 
Cívl ·VS Cv3 

L3 o 
cv2 vs ev3 

cv 1• Ciruelo Rayado 
•• • Muy significativo 

l:V3 L SCL Pe Ft 
s\ j\ 

JZl .4 

o 2 43.7 6.l6 b.Ol* 3.84 b,63 

-1 2 62.9 13.18 12,45º 3.84 6.63 

-1- 2 .l9.2: 1.23 l .l6n.s3.84 6.63 

Cv~· ciruelo-cerezo t:v2• Ciruelo Dorado. 
• • Significativo. n. s. •110,.s ignifica ti vo 

Cuadro 14. Serie de contrastes para.los cultivares ~ara l~ vari~ 
ble diam6tro ecuatorial del injerto (DDll ). 

Se observa que el Cv.1 es muy superior al cv3 (contraste L2) y 

es superi'or al cv 2 (Contraste LJ), siendo con el primero con el 
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que presenta un valor más alto de significancia, lo que nos dete~ 

mina que el cv1 tenga un diamétro promedio ecuatorial más grueso 

con respecto a los otros dos cultivares. Mientras que el Cv 2 -

con el cv3 (Contraste L3), tienden a presentar el mismo diamétro. 

El promedio del diamétro ecuatorial más alto lo presenta la 
z muestra.del Cv

1 
con 2.57 mm, enseguida la muestra del Cv 2 con -

2.28 mm 2 y por 6ltimo el cv3 con 2.14 mm2, para cualquier fecha 

de injertaci6n (Gráfica 10). 

,B) Contraste Ortogonales para las fechas de injertaci6n. 

Para saber el coroportamiento del diamétro ecua to ria 1 del inj e~ 

to en las t-res fechas de injertaci6n, se hho ta parti-ci6n de la 

suma de cuadrados. 
Cuadro 15. Contrastes Ortogonales del diamétro ecuatorial del in

jerto a traves de las diferentes fechas de injertaci6n. 

total Cv 1 Cent-ras 
tes -346,8 

4 

Lineal 

CHrva de 
2 grado 

-.1 

cv 2 Cy.3 

397.4 .302 • .l. 

o 

-2 

L SCL Fe Ft 
5\ 1\ 

2 -44.1 6,66 6. 29• 3.84 6.63 

6 -145.9 23.65 22,35•• ... 3.84:'._6_;_6~ 

Cv1= Ciruelo Rayado Cv2• Ciruelo Dorado Cv3a Ciruelo-cerezo. 
• • = Muy significativo • = Significativo • 



Cultrvares 
Ov1• Ctl'llelo Rayado 
Cv2• Ciruelo Dorado 
Cv3• Ciruelo-cerezo 

Promedio de 
diallll!tl'o 2 ecuatorial [Jllll 1 

2.5 

16 

Gráfica lo. Di'alll&tro pr0111edto ecua t9rial del injerto para cada 
uno de los cultl:'vares. 
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Resulto ser muy significativo el contraste L5 para las fe

chas de injertaci6n teniendose un comportamiento de una curva de 

.2º grado, m§s que lineal (Contraste L4: que solo fue significa

tivo), y de esta manera alcanza un mdximo para las diferentes -

fechas de injertaci6n. 

Se tiene que el m§xi1no desarrollo del .diamétro ecuatorial -

del injerto es alcanzado en la segunda fecha de inj ertaci6n 

(29 Jul.). con un promedio de 2. 67 1DJD
2 de grosor para ir disminu

yendo en un tiempo anterior (14 de Jul.) 6 postel'ior (.14 de Ags) 

a dicha fecha (.Gr1ifica JJ). 

Para poder comprender el comportamiento de cual fecha de in

jertaci6n y que cultivar alcanza el mayor diamétro ecuatorial, 

se obtuvier6n las medias muestrales en el siguiente cuadro: 

F e e h a 5 promedio 
por 

cultivar l4 Jul l 987 29 Jul J 987 J4 Ags J 987 cultivar 

Ciruelo Rayado 2,55 b 3.04 a 2.01 cd 2.57 

Ciruelo Dorado 2 ,38 be Z.56 b 1.88 d 2,28 

Ciruelo Cerezo 2.01 cd 2.36 be 2.07 cd 2,14 

Promedi'o x 'fecha 2 .31 2.67 2.01 

Cuadro 16, Promedios muestrales para cada tratamiento y para cada 
nivel de factores analizado~ en la variable diamétro 
ecuatorial del injerto. (mm ) con DMS al 5\. 



Promedio de 
Diam@tro -

Fechas de injertaci6n, 
Tlª 14 de Julío 
T 2ª 29 de Ju lío 
r2 a 14 de Agosto. 

2.7 

Ecuato!ial 2.5 
(Jlllll l 

2.25 

2.2 

JB 

Gr4fica 11. Compo7taMiento del drlllll6tro ecuatorral promedio para 
la:i tl'e:i fecha:i de ínj ertaci6n, 
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La mejor fecha de injertaci6n en la que alcanzar6n los injer· 

tos un mayor desarrollo del diamétro ecuatorial fue en la segun

da fecha (29 Jul), y seguido por la primera fecha de inj ertacHin 

(14 Jul) y por filtimo la tercera fecha ( J4 Ags) (gr4fica 12), 

El mejor cultivar fue el cultivar Rayado (.Cv 1) para las tres 

fechas de injertacidn, enseguida el cultivar Dorado (Cv 2) y el 

cultivar Cerezo (Cv3 ) que estadfsticamente son iguales (gráfica 

13}. 



Fechas de injertaci6n. 
__ T1= 14 de julio. 
----- T2= 29 de julio. 

- - -T3= l4 de Agosto. 

Promedio de 
diamétro 
ecua ~or :i:a l. 

(!111!1 ). 

3,3 

.3. o 
2.7 

2.4 

2.l 

J ,8 

Cultivares. 
cv1= Ciruelo Rayado. 
Cv = Ciruelo Dorado. 
Cv~= Ciruelo-cerezo. 

l.S._~~--+~~~-+-~~~"f-1~ 

80 

Gr4fica 12. Co111porta111iento de las fechas de injertación en el -
promedio del diametro ecuatorial para los tres 
cultivares, 



Fechas de injertaci6n, 
T¡ a l4 de Julio. 
T2 ª ·29 de Julio. 
T3 m l4 de Agosto, 

Promedio del 
diaml!tro ecua
torial 2 (mm ). 

3,3 

z. a 
2,J 

2.4 

2 • .1 

.1. 8 

Bl 

Cultivares, 
· CY.iª Ciruelo Rayado. 
:-:-::-;:- ev2a Ciruelo Dorado. 
, •••• Cv3 m Ciruelo-cerezo. 

Gr4fica .13, Comportamiento de los cultivares en las tres fechas 
de injcrtaci6n para el diam@tro ecuatorial. 
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Vl. DlSCUSIUN. 

T~cnicamente el durazno como portainjerto del ciruelo es usa

do porque econ6micamente es m~s rentable de acuerdo al programa 

de fruticultura que se lleva a cabo en el vivero, pues su propa

gaci6n es por semilla, obteníendose de esta manera patrones fran

cos en grandes cantidades, teniendo la ventaja de que son utili

zados a muy temprana edad, cuando estos alcanzan 0,5 mm 2 de dia

m~tro, encontrandose en la etapa juvenil, que es cuando cuenta -

con una mayor capacidad de regeneraci6n de los tejidos favorecie.!!_ 

do a el prendimiento y desarrollo de los injertos. 

bn la variable porceQtaje de prendimiento su comportamiento -

fu~ principalmente debido a las caracteristicas varietales y no 

a las fechas de injertaci6n, pues de cada cultivar va a depender 

la lignificaci~n de la corteza, endurecimiento de los tejidos -

conforme se va acercando el invierno, siendo estas las respuestas 

gen~ticas de cada cultivar al medio ambiente, asi como la inter

acéi6n de estos, lo cual repercute en el desprendimiento de la -

corteza siendo éste un requisito indispensable para la buena 

uni6n del injerto. 

Por otro lado al poner en contacto intimo a las regiones del -

cambium del patr6n e injerto, dio como resultado una buena solda

dura y como lo sefialan Alley y Koyama ll981), usando la técnica 
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de injerto en "T" invertida se obtiene un mayor sangrado, favo

reciendo a la formaci6n del callo, obtenien6ose un porcentaje -

bueno de injertos prendidos. 

Hl comportamiento para las variables de respuesta analizadas 

longitud de·brote, nOmero de hojas y, diam~tro ecuatorial del irr 

jerto para los tres cultivares, como para las tres fechas de in

jertaci6n, se resumen en el cuadro 11. 

En lo referente a las fechas de injertaci6n, si nos ponemos -

analizar las condi·ciones 111edio ainb:i.eiltales prevalecientes en la 

zona de estudio para cada una de las fechas de injertaci6n, encorr 

tramos la explicaci6n de los resultados obtenidos (µráfica 14). 

Los datos graficados de temperatura y precipitaci6n corresporr 

den a los presentados en los filtimos 10 aftos en la zona de estudio, 

para de esta manera darnos una idea más clara de cual es el com

portamiento de los fen6menos climatol6gicos y ast ser más confi! 

bles los afiálisis a realizarse. 

Sabemos que una de las ventajas de los viveros es que se puede 

controlar la hfimedad mediante el riego y que conjugado con la -

precipitaci6n favorece las condiciones para el crecimiento del -

injerto. Pero hay otra variable que no se puede controlar en el 

campo, que es la temperatura ambiental, principalmente la presen-
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VARIABLES 1'ECHAS DE .INJERTACJl'IJll rut.TIVARES INTERACCION 
DE RESPUESTA Cv X T 

longitud T2~T1::>'T3 cv1>Cv 2 ** 
del Lineal* cv3 :;.-Cv 2 • .. 

bl'ote Curva de 2° grado ** cv1 : cv3 n.s. 

No, total Lineal n. s0 de hojas Curva de 2 grado ** cv1.> cv3?cv 2•• •• 
Diam6tro T2"' T1.,.T3 c .. , >Cv, 
ecuatorial Lineal • Cv, :;:i-Cva. n.s. 
m C~rva de 2° grado •• Cv2o;Cv3 n.s. 

T1• 14 Julio de 1987 Cv.l• Ciruelo Rayado 

T2• 29 Julio de 1987 C'V2ª Ciruelo Do-rado 

T3• 14 Agosto de 1987 Cv3• Ciruelo-Cerezo 

**• muy signiftcativo .. significativo 
n.s.• no srgntficattvo. 

CuadTo 17. Resumen del comportamiento de las tres variables ana
lhadas pa-ra los t:res cultwares y las tres fechas de 
rnj et' tac i'lln. 
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fechas de inje1tación. 
T1 = J4 de Julio · 
T2 = 29 de Julio 
T3 = 14 de Agosto • 
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.. 
"' .. .... 
"' :i:: 

........ '"-"'"~-""'"""'-~~) ~ 
~ ... 
"' 

2 I Oct. 
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3 
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Pp (mm) 

Grdfica 14. Condiciones aMbientales prevalecientes en el experi
mento y nOmero de d1as a primera helada para cada -
fecha de injertaci6n. 
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cia de heladas, en el vivero las primeras heladas se presentan 

en las primeras semanas de Octubre, las cuales van a restringir 

el crecimientJ del injerto y de acuerdo a la fecha de injerta

ci6n va ser el m!mero de d!as que cuenta el injerto para su de

sarrollo. 

Fue en la segunda fecha de injertaci6n 29 de Julio, cuando se 

obtuvo una mejor respuesta para los factores analizados ya que 

se presentar6n las temperaturas mayores (Jemp. Max. 26°C y Temp. 

Min. 1oºc1, asi como la mayor precipitaci6n antes y después de 

injertarse para el afto ae l987 en que se realizO el experimento 

as1 como para los 111 thoos JO al\os. 

Como lo seftala la literatura, para el injerto de yema en es

cudete la soldadura del injel'to nisulta ·Jllh Ocil si se disfru· 

ta de una temperetura de 20°c como minima y Jllantener la hame

dad para que las corrientes de savia circulen con fluidez (.Lamo

narca, 1978).. Así de esta manera favorecer la actividad celular. 

La h1lmedad es importante ya que el callo del injerto esta con~ 

tituido por células del par6nquima tiernas y paredes delgadas -

sasceptibles de desecarse (.Hartmann y Kestel', 1982}. 

Por otro lado en la misma fecha (.29 de Jul.) las condiciones 

ambientales prevaleci'entes permi'tier6n 'Un Jllejor desprendimiento 
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de la corteza debido a la época lluviosa facilitando i'a operaci6n 

de injertaci6n. 

La primera fecha de injertaci6n (l4 Jul.} cont6 con un mayor -

nOmero de dtas para su crecimiento, pero las condiciones ambient! 

les no le fuer6n tan favorables como la segunda fecha de injerta

ci6n (Z9 Jul.} • 

Con lo que respecta a la tercera fecha de injertaci6n se empe

zaba a lignificar la corteza del patr6n y las varetas que contie

µen las yemas para injertarse se encontraban deshidratadas debido 

al gran tiempo de almacenamiento t40 diasl, adem#s la precipita

ción y la temperatura iban disminuyendo, presentandose las pri11)e

ras heladas en el mes de Octubre, encontrandose aun los injertos 

en crecimiento activo por lo que fuer6n daftados seriamente en sus 

partes apicales. 

De lo anterior se deduce que la primera helada es una barrera 

natural.que iinpide el buen desarrollo del injerto, ya que en los 

an~lisis climatol6gicos realizados nos indican que dos de cada 

10 afies se nos presentará la primera helada el 24 de Octubre. 

En relación a los cultivares no existe informaci6n publicada 

por lo que su análisis lo remitiremos en los resultados obtenidos 

en el presente trabajo. 
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El cultivar Rayado LCv1) fué el que present6 un mejor compor

tamiento en las variables de respuesta estudiadas, con un 98\ de 

prendimiento, con una tasa de crecimiento de longitud de brote -

de 4.04 111l11/d1a, con 0,42 hojas/dia y con 0.03 llllll
2 de diamétro/dia 

bajo las condiciones del vivero. 

Algunas de las carecteristicas que se pudier6n observar en es

te cultivar fue que presento una rápida brotaci6n de las yemas ia 

jertadas, y un gran vigor inicial de creci111iento. 

El s~gundo &ejor comportamiento lo present6 el cultivar cirue

lo Cerezo (Cv3J con 86\ de prendi!Uiento, una tasa de c·recimi'ento 

de la longitud del brote de 3,78 llllllldfa, 0.33 ho)as/dia y 0.024 

nun 2 de diam6trold1'a. 

El habito de este cultivar es de porte recto con gran dominan

cia ápical y debido a que su recoleci6n de las 'Vareta~ fue reali

zada en la zona de Xochimilco present6 esté cpmportamiento. 

Por último el ciruelo Dorado (Cv 21 fué el que present6 un menor 

comportamiento a las condiciones del vivero con un 85,33\ de prea 

dimiento (estad1sticamente igual al cv3 ), con una tasa de creci

miento de longitud del brote de 3.32 llllll/dia, 0.25 hojas/dia y, -

0,025 mm~ de diamétro/dia teste último paramétro fue estadística

mente igual al cv3). 
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VII, CONCLUSIONES, 

Bajo las condiciones en que se desarrollo el presente estudio, 

en base a los resultados obtenidos, las principales conclusiones 

son: 

- El método de injerto de yema 6 escudete en "T" invertida es efe!:_ 

tivo, obteniendose un 89\ de prendimiento en injertos de Cirue

lo (Prunus domestica L.) sobre Durazno (~ persica L.) para 

las tres fechas de injertaci6n. 

- De las fechas evaluadas la mejor para realizar la injertaci6n -

en el vivero es el 29 de Julio (.segunda fecha), 

- De las fechas evaluadas la más desfavorable para realizarse el 

injerto es el 14 de Agosto (tercera fecha}. 

- El cultivar que presento la mejor respuesta es el Ciruelo Rayado 

(Cv1), bajo las condiciones del vivero. 

El cultivar que dio menor respuesta a las condiciones del vivero 

es el Ciruelo Dorado (Cv 2). 

- La ?lta precipitaci6n y temperatura, favorecen el prendimiento 

y desarrollo de los inj er~os. porque es cuando el patrcln tiene una -
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mayor cantidad de savia y el cambium se encuentra en activo crecimiento. 

- La presencia de la primera helada (24 de Oct.) , es una barrera natural 

que limita que se alarge el perl:odo de crecimiento para los injertos. 

- Al realizar el injerto en la parte basal del tallo del patrón Durazno 

ocasiono que hubiera una mayor capacidad de regeneración de los tejidos 

para la formación del callo ya que ah!'. es donde su ubica la zona juvenil. 
,~ 
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VI!l. APENDICE. 

Cuadro de los resultados experimentales para las variables e_! 

tudiadas (el valor corresponde: a 50 repeticiones). 

Cultivar. 14 Jul 1987. 
Ciruelo Rayado J6 832 
Ciruelo Dorado 15244 
Ci'l'Uelo-Cerezo l6784 

Fechas. 
29 Jul 1987 

24] 30 
18500 
17642 

14 Ags 1987. 
13632 
l l 096 
) 6653 

Guadre JA. Resultados experimenta1es para la variable longitud 
del brote del rnjel'to •. 

C:ultivar. l 4 Jul l 987 
Ciruelo Rayado 1795 
Ciruelo Dorado 1222 
Ciruelo-Cerezo 1453 

Fec as. 
29 Jul l 987 

2278 
.1243 
1444 

14 Ar 1987 
l5 6 

959 
J.545 

Cuadro .l B. Resultados experi1nenta1es para la ·n1rtable n1lmero de 
hoja s. 

Cultivar 14 Jul 1987 
Cnuelo Rayado l 27. 7 
Ciruelo Dorado ll8.8 
Ciruelo-Cerezo l00.3 

e e a s • 
29 Jul B87 

l Sl. 9 
l 27. 9 
J.l7. 6 

l 4 Ags 1987 
] 04.7 

93.9 
.l 03.5 

Cuadro lC. Resultados experimentales ~ara la variable diamétro 
ecuatorial del injerto (l1llll }. 



La presente calendarización ae ha puesto con la finalidad de cubrir con tres objetivos básicamente 
siendo estos: 
+ Conocer la demanda y en que época se necesitan los diferentes insumos de material vegetativo (vare

tas, semillas, estacas, etc.) para la propagación de especies frutales en el Vivero Nezahualcoyotl. 
+ Determinar la ... época ,en que se realizan las diferentes actividades de propagación (injerto, estacado, 

eatratificacion, etc.). 
+ En caso de sufrir siniestros se verla en que etapa se encuentran las diferentes especies frutales 

TIPO DE PROPAGACION ESPECIES 

ESTACADO 

SEMILLA 

HIGUERA 
MEMBRILLO 
PERAL 

NOGAL 
CAPULIN 
TEJOCOTE 

ACTIVIDADES 

l.- Recepción de estacas 
2.- Almacenamiento 

3.- Corte y estacado 
4.- Transplante 
5.- Labores culturales 
s) Deshierbes 
b) Control de plagas y enf. 
6.- Venta 

1.- Recepción de semilla 
1) Estratificación 
b) Siembra 
e) Transplante 
2.-Labores culturales 
a) Deshierbes 
b) Fertilización 
c) Riegos 
3.-Control plagas y enf. 

4.- Venta. 

••• • • • • 

• • • 

MESES DEL AÑO 

• • • • 
Me: IJ 

•• • • • • • • • • •• • •• • • 

• • • •• 
Me: ... ~. ~· 

" • • 
•• 1- ~•l/, 

• • • ••• ••• 
• • 

• 
• 

~ 

• • 
Apendice 2. Calendarización de actividades para las diferentes especies frutales que se propagan en el Vivero 

Nezahualcoyotl en Xochimilco D. F. 
"' N 



TIPO DE PROPAGACION 
INJERTO (VERANO) 
YEMA EN "T" 
INVERTIDA 

INJERTO DE 
INVIERNO 
INGLES COHPLl 
CADO -

F.SPF.r.IF. ACTIVIDADES 
CHABACANO 

DURAZNO 
1.-0btención d.el patrón 

CIRUELO a) Recepción de semilla 

PERA 

b) Estratificación 

c) Siembra 
d) Transplante 
2.-Recepción de vareta 
3.-0peración de injerto 
4.- Labores culturales 
a) Deshierbe y deschupon 
b) Fertilización 
c) Riegos 

d) Control de plagas 1 E. 
5.- Venta 

1.-Recepción de varetas 
2.- Almacenamiento 
3.-Arranque de patrones 
4. -Preparación y almc. 

5.-lnjerto 
6.-Almacenamiento 

7 .- Transplante 
8.-Labores culturaler 
a) Deshierbes y deschup 

b) Fertilización 
c) Riegos 
9.-Control plagas y enf 

10.- Venta. 

on 

. MESES DEL Ailo 

• • • • • • •• • • • • • .. . . • ••• 
UI< •• u IA• 

• • • 
t..11".1 ~. 1,!r 

•• • •• • • • ••• • 

•• 
•• 

• • • • •• •• .. 
• •• • 

• • • • a.. e I>. - .i.... 

• • • • •• •• • 
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